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PRESENTACIÓN 
Proyecto mayas 

FECOAV

La Federación de Cooperativas Agrarias de la Comunidad Valenciana (FECOAV) tie-
ne atribuidas las funciones de representación, coordinación y promoción del coo-
perativismo agrario en dicho ámbito territorial, lo que la faculta para liderar proyec-
tos de la magnitud del que se presenta en estas líneas.

En FECOAV estamos convencidos que el Proyecto mayas (Medio Ambiente Y
Agricultura Sostenible) está llamado a ser el embrión de los cambios que se deben
producir en la agricultura de la Comunidad Valenciana, reorientando parte de sus
producciones hacia modelos más sostenibles, hacia modelos agroecológicos. Por
ello y para ello, aprovechando la oportunidad que brinda el Programa empleaver-
de de la Fundación Biodiversidad, en el marco del Programa Operativo de Adapta-
bilidad y Empleo del Fondo Social Europeo para el periodo 2007/2013, hemos pro-
gramado diversas actuaciones orientadas al incremento de la formación de los
agentes implicados.

Desde la perspectiva y el firme compromiso de FECOAV con sus asociados, con
la actividad agraria, el medio ambiente y la sociedad en general, la agricultura
ecológica se vislumbra como una apuesta de futuro. Una apuesta que debe evi-
denciar lo mejor de todos y cada uno de nosotros, lo mejor de nuestro territorio; y
que debe poner en valor el buen hacer de los agricultores, no sólo por la excelen-
te calidad de los productos que obtengan, sino por el respeto y cuidado del entor-
no en el que desarrollan la actividad productiva.

Para ampliar la formación de los agricultores y trabajadores del medio agrario
en materia de agricultura ecológica se van a impartir dieciocho cursos específicos
en distintos puntos de la geografía de la Comunidad Valenciana que abarcan los
cultivos más representativos. Para desarrollar este programa de trabajo se cuenta
con la participación de profesionales de alta cualificación y contrastada solvencia.
Además, se facilita a los alumnos el material didáctico adecuado y elaborado ex
profeso: Guía de Agricultura Ecológica del cultivo de que se trate en cada curso,
Guía de Exigencias de la Condicionalidad y Tríptico Informativo sobre el Empleo de
Subproductos de la Ganadería (Campaña de Sensibilización). 
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Esta Guía de Agricultura Ecológica que presentamos se ha creado con la voca-
ción de que sea una herramienta de trabajo útil y ágil. Por ello contempla desde los
aspectos básicos de la legislación que aplican a la materia, hasta las recomenda-
ciones prácticas sobre el manejo agronómico del cultivo: nutrición y riego, prácticas
y labores culturales, control de plagas y enfermedades. Pasando por las exigencias
de la certificación y las ayudas públicas establecidas. Además, se presenta en la
misma un somero análisis sobre las tendencias del mercado, que en definitiva debe
canalizar la disponibilidad de los productos ecológicos hacia los consumidores fina-
les.

Desde FECOAV animamos a todos nuestros socios a participar activamente en
este Proyecto y a obtener del mismo “lo máximo”, en pro de ganar elementos de
competitividad para una actividad agraria con un mejor futuro.

José Vicente Torrent

Presidente de FECOAV

GUÍA DE AGRICULTURA ECOLÓGICA DE UVA DE MESA

2



ÍNDICE

PRESENTACIÓN.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1. PRÓLOGO.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2. NORMATIVA APLICABLE EN LA AGRICULTURA ECOLÓGICA.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2.1. El Reglamento Único Europeo y las especificaciones en la Comunidad 

Valenciana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2.1.1. Legislación sobre agricultura ecológica.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2.1.2. ¿Qué es el CAECV? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

3. CONTROL Y CERTIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA.  . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

3.1. ¿Por qué certificarse?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

3.2. ¿Cómo certificarse como operador ecológico?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

3.3. Identificación de los titulares y del producto agroalimentario ecológico.  . . . . . . . 18

3.3.1. Registro de explotaciones agropecuarias.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

3.3.2. Registro de empresas de elaboración o comercialización y envasado 

de productos.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

3.3.3. Registro de importadores de países terceros.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

3.3.4. Certificado de conformidad y otros documentos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

3.3.5. Vigencia de la certificación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

3.4. Importancia del etiquetado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

3.5. Nombres protegidos por las autoridades de control y nombres protegidos 

por las autoridades de control y certificación.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

4. LAS AYUDAS AGROAMBIENTALES PARA UVA DE MESA ECOLÓGICA.  . . . . . . . . . . . . . . . 23

5. EL SECTOR DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN EL MUNDO: 

EVOLUCIÓN Y TENDENCIAS.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

5.1. Las cifras mundiales de la producción ecológica.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

5.2. Orientaciones productivas.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

5.3. Los mercados mundiales.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

5.3.1. EEUU: el gran mercado de los ecológicos.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

5.3.2. Europa.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

5.4. Canales de venta.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

5.4.1. En EEUU.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

5.4.2. En Europa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

ÍNDICE

3



6. MANEJO AGRONÓMICO DE LA UVA DE MESA ECOLÓGICA.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

6.1. El cultivo de la uva de mesa en la Comunidad Valenciana.  . . . . . . . . . . . . . . . . 33

6.2. Preparación de la parcela en agricultura ecológica.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

6.2.1. El suelo como ecosistema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

6.2.2. Gestión de la diversidad.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

6.2.3. Preparación del terreno para una nueva plantación.  . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

6.3. Elección del material vegetal.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

6.3.1. Patrones.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

6.3.2. Variedades.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

6.4. Manejo del suelo.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

6.4.1. Laboreo.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

6.4.2. Cubiertas vegetales.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

6.5. Fertilidad y Fertilización. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

6.5.1. Fertilización orgánica.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

6.5.2. Fertilización minerales.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

6.5.3. Activadores biológicos.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

6.6. Los setos en agricultura ecológica.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

6.6.1. Establecimiento de setos.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

6.7. Manejo de la Sanidad Vegetal.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

6.7.1. Fauna útil y control biológico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

6.7.2. Sustancias minerales.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

6.7.3. Biopesticidas.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

6.7.4. Feromonas.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

6.7.5. Derivados de las plantas.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

6.8. Descripción de las principales plagas.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

6.8.1. Polilla del racimo.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

6.8.2. Melazo.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

6.8.3. Castañeta.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

6.8.4. Mosquito verde.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

6.8.5. Mosca de la fruta.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

6.8.6. Trips. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

6.8.7. Araña amarilla.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

6.8.8. Araña roja.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

6.9. Descripción de las enfermedades más importantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

6.9.1. Oidio.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

6.9.2. Mildiu.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

6.9.3. Podredumbres. Botritis.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

6.9.4. Podredumbre de raíz.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

6.10. Operaciones de cultivo.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

GUÍA DE AGRICULTURA ECOLÓGICA DE UVA DE MESA

4



ANEXOS

ANEXO 1. FOTOGRAFÍAS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

ANEXO 2. FERTILIZANTES Y ACONDICIONADORES DEL SUELO AUTORIZADOS EN 

AGRICULTURA ECOLÓGICA - R(CE) 889/2008  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

ANEXO 3. PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS FITOSANITARIOS AUTORIZADOS EN AGRICULTURA

ECOLÓGICA - R(CE) 889/2008  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Requisitos y datos de interés de las ayudas agroambientales de agricultura

ecológica.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Tabla 2. Superficie y producción de uva de mesa año 2009.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Tabla 3. Principales portainjertos utilizados en la Comunidad Valenciana. . . . . . . . . . . . 39

Tabla 4. Portainjertos y resistencia a caliza activa.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Tabla 5. Portainjertos y resistencia a la sequía.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Tabla 6. Tolerancia de portainjertos al exceso de humedad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Tabla 7. Adaptación de los portainjertos a la compactación de terrenos.  . . . . . . . . . . 41

Tabla 8. Portainjertos y resistencia a la salinidad.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Tabla 9. Resistencia de portainjertos a nemátodos.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Tabla 10. Vigor de los portainjertos.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Tabla 11. Especies vegetales utilizadas en cubiertas vegetales más comunes en 

la zona mediterránea, útiles en agricultura ecológica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Tabla 12. Cantidad de humus que generan los residuos de las cosechas. . . . . . . . . . . . 51

Tabla 13. Fraccionamiento del nitrógeno de estiércoles según su comportamiento 

en el suelo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Tabla 14. Disponibilidad de nutrientes a lo largo del tiempo.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Tabla 15. Pérdidas durante la elaboración del estiércol (% del total).  . . . . . . . . . . . . . . . 53

Tabla 16. Orientaciones básicas para el control de enfermedades.  . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Tabla 17. Variedades de B. thuringiensis y su espectro de acción.  . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura Nº 1. Reparto por áreas geográficas de la superficie agraria con manejo 

ecológico en 2008. (Fuente: SÖL, FiBL & IFOAM; 2010).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Figura Nº 2. Evolución de la superficie dedicada a la agricultura ecológica 

desde 1999 hasta 2008, en millones de hectáreas. 

(Fuente: SÖL, FiBL & IFOAM 2010).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Figura Nº 3. Destinos principales de la superficie agrícola ecológica. 2007. 

(Fuente: FiBL & IFOAM Survey 2009). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Figura Nº 4. Evolución de la superficie ecológica en Europa. 1991-2008 

(Fuente: FiBL, Aberystwyth University, ZMP). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Figura Nº 5. Tasas de crecimiento de mercado. (Fuente: Organic Monitor: 

“The Global Market for Organic Food & Drink”, Amarjit Sahota).  . . . . . . . . . . . . . . 28

ÍNDICE

5



Figura Nº 6. Ventas de los cinco principales países consumidores. Millones de euros.

(Fuente: Aberystwyth University, FiBL & ZMP Survey 2009). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Figura Nº 7. Evolución de la cuota de ventas según en canal de 

comercialización (%). (Fuente: Natural Foods Merchandiser, various issues; 

Nutrition Business Journal, 2004; and Organic Trade Association, 2006).  . . . . . . . . . 31

Figura Nº 8. Distribución del mercado de producto ecológico por canales 

de venta. 2007. (Fuente: Informe IFOAM para Biofach 2009).  . . . . . . . . . . . . . . 31

Figura Nº 9. Porcentaje de auxiliares recogidos en diversas especies de setos.  . . . . . . 57

ÍNDICE DE FOTOS

1. Adulto de Lobesia botrana.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

2. Glomérulos de polilla del racimo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

3. Crisálida de polilla del racimo.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

4. Trampa de polilla del racimo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

5. Difusor confusión sexual.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

6. Penetraciones polilla del racimo.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

7. Larva de polilla del racimo.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

8. Adulto de Ceratitis capitata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

9. Daños de Ceratitis.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

10. Mosquero de Ceratitis.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

11. Trampa alimenticia de Ceratitis.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

12. Daños de trips.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

13. Cubierta vegetal entre calles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

14. Uva embolsada.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

15. Cepas de uva embolsada.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

16. Adulto de Crisoperla carnea.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

17. Adulto de castañeta.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

18. Puestas de castañeta.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

19. Manchas en mosaico de mildiu tardío.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

20. Manchas de aceite de mildiu en el haz de la hoja.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

21. Manchas de mildiu fructificadas en el envés.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

22. Oidio en racimo.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

23. Ataque intenso de oidio en racimo.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

24. Podredumbre gris.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

GUÍA DE AGRICULTURA ECOLÓGICA DE UVA DE MESA

6



1. PRÓLOGO

El fracaso de la agronomía moderna para dar estabilidad a los sistemas producti-

vos es evidente. Llevamos bastante tiempo luchando con las viejas plagas y enfer-

medades, más las nuevas, sin que consigamos avanzar; incluso en muchas ocasio-

nes el agricultor siente que estamos retrocediendo. 

Recordemos que las primeras disposiciones legislativas para la lucha contra el

piojo rojo (Chrysonphalus dictyospermi, Morg.) datan de 1911 y las relativas al con-

trol de la cochinilla acanalada (Icerya purchasi, Mask) de 1922. La legislación pri-

mera del Piojo de San José (Aspidiotus perniciosus, Comst) data de 1898, la de la

mosca de la fruta (Ceratitis capitata, Wield) de 1924 y la del escarabajo de la pata-

ta de 31 de Diciembre de 1891. Más lejos aún quedan las disposiciones sobre el

mildiu de la vid, mediante la Orden de 1º de Julio de 1888, y aún seguimos sin

poder controlar del todo el oídio en este mismo cultivo, a pesar de que en el Real

Decreto de 3 de Febrero de 1854 ya se daban normas sobre su control.

Hoy en día, se aplican casi 5 mil millones de litros de pesticidas en el mundo y

a pesar de esto, aun se pierde entre 10 a 20 % de la cosechas por el daños de las

plagas y enfermedades.

En la guerra contra las plagas, los insecticidas químicos han sido usados como

el principal método de control porque parecían un método de acción rápida y que

actuaba sobre las poblaciones de insectos de una manera devastadora. Sin

embargo, la mayoría de los insecticidas que se han utilizado no eran selectivos y

afectaban junto a la plaga que se quería controlar a otros organismos, entre los

cuales se encontraban los parásitos (o parasitoides) y depredadores de la plaga, así

como los insectos polinizadores de los cultivos. Al eliminarse los parásitos y depreda-

dores naturales que frenaban el desarrollo de la plaga, ésta podía reproducirse sin

ningún factor que limitara el crecimiento de sus poblaciones. 

Ligado a ello, está la habilidad de los insectos, de los hongos y las bacterias para

desarrollar razas resistentes a los pesticidas. De tal manera, que los que utilizan el

control químico como única herramienta, muy pronto se ven envueltos por una u

otra causa, en una espiral que les obliga a utilizar cada vez mayores cantidades de

insecticidas y fungicidas para controlar los problemas originales.
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En una sociedad con un desarrollo tecnológico sin precedentes, con variedades
híbridas resistentes, abonos minerales y orgánicos de todo tipo, estimulantes y fito-
rreguladores y con una gama de fitofármacos increíble, seguimos como al princi-
pio. Pero además, hemos degradado amplios agroecosistemas y contaminado la
cadena trófica incluyendo a la especie humana. 

Por si fuera poco, también hemos cambiado nuestra manera de manejar el sue-
lo. Los agricultores tradicionales basaban la fertilización de los suelos, en el empleo
de estiércoles semi o totalmente compostados, que se dejaban en superficie o se
enterraban a poca profundidad. La agricultura moderna apostó por la fertilización
química, en detrimento de las aportaciones orgánicas, y esto provocó efectos
lamentables en nuestros suelos. Uno de ellos es que los contenidos de materia orgá-
nica hayan disminuido hasta niveles inferiores al 1%, incluso en aquellos campos
que se dedican a horticultura intensiva.

Sin la materia orgánica, la vida en el suelo va desapareciendo, y con ella la
capacidad de retener agua y minerales esenciales para el desarrollo equilibrado de
las plantas. Por si fuera poco, la utilización cada vez mas generalizada de herbici-
das, termina por romper los naturales y frágiles equilibrios microbianos del suelo. Si
disminuye la actividad microbiana de los suelos, también disminuye la cubierta
vegetal que éstos son capaces de soportar, y con esta disminución comienza len-
tamente la muerte del suelo y la debilidad de las plantas que mantiene.

No se tuvo en cuenta que el suelo, además de soporte, mantiene a los prota-
gonistas esenciales para el desarrollo de plantas sanas y equilibradas: los microor-
ganismos. Cuando éstos empiezan a morir, también lo hace el suelo, y entonces,
los cultivos se resienten a pesar de que contamos en la actualidad con las más
modernas técnicas y recursos productivos que nunca fuimos capaces de imaginar. 

En muy poco tiempo estamos pasando de las soluciones propuestas por la
Revolución Verde a las propuestas por la Revolución Biotecnológica. La primera, que
fue concebida y valorada como un milagro, no tardó en presentar sus resultados de
impacto ecológico. La segunda empieza a considerarse como el segundo milagro.
En este sentido conviene recordar que el paradigma científico ofrece recetas tec-
nológicas, como solución a problemas interdisciplinares y complejos, y olvida la
complejidad de las interacciones entre todos los aspectos presentes en cualquier
problema, por lo que puede llevarnos de nuevo a una encrucijada en la que los
problemas colaterales se convierten en esenciales, por falta de rigor al evaluar las
repercusiones agroecológicas de las técnicas utilizadas.

Desde un punto de vista agroecológico, en principio, la mejora genética (de
cualquier tipo) no es más que un conjunto de herramientas que dependiendo de
cómo se utilicen se obtendrán mayores o menores niveles de diversidad. Hasta aho-
ra, su uso ha ido dirigido a obtener cultivares de una amplia adaptación y genéti-
camente uniformes, renunciándose de esta manera al aprovechamiento de las
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interacciones positivas “genotipo-medio” y obligando, en consecuencia, a la utiliza-
ción de fuertes insumos (abonos y fitosanitarios) para obtener buenas producciones. 

Sin embargo, los mejores resultados podrían venir de la mano de estrategias que
pongan énfasis en seleccionar, de acuerdo con los ambientes específicos, para
optimizar la productividad, renunciando a los fuertes incrementos de insumos. Lógi-
camente estos trabajos de adaptación a los ambientes específicos sólo es posible
si se hace un uso intenso y adecuado de la biodiversidad. En este sentido, es bue-
no recordar que la Comunidad Valenciana ha albergado, probablemente, uno de
los mayores “catálogos” de variedades tradicionales de frutas y hortalizas del todo
el mundo.

Las técnicas, de mejora clásica, que pueden ayudar a crear mayor agrodiversi-
dad son señaladas, entre otros, por el profesor Fernando Nuez en varios de sus tra-
bajos: “Liberación directa de cultivares procedentes de las primeras generaciones
de selección”; “Uso de mezcla de cultivares”; “Cultivares multilínea, de cruces com-
puestos”; “Variedades sintéticas y de polinización abierta”; “Híbridos de varias vías”;
etc.

Para llevar a cabo estos programas, la conservación de las variedades tradicio-
nales se manifiesta como una “práctica agrícola imprescindible y esencial” ya que
son las variedades tradicionales las depositarias de la variabilidad genética y por lo
tanto, las depositarias de las capacidades de adaptación a ambientes específicos.

La agricultura ecológica, no es más que un modo de producir que pretende
dar respuesta a todos estos problemas, creando el marco necesario para el des-
arrollo de una agricultura moderna, sostenible y de futuro. 

José Luís Porcuna Coto

Dr. Ingeniero Agrónomo, Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación,
Generalitat Valenciana
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2. NORMATIVA APLICABLE EN
AGRICULTURA ECOLÓGICA

Mª Isabel Gaude

Ingeniero Agrónomo, Directora CAECV

2.1. El Reglamento Único Europeo y las especificaciones
en la Comunidad Valenciana.

2.1.1. Legislación sobre agricultura ecológica.

La Producción Ecológica es un sistema general de gestión agrícola y producción
de alimentos que combina: las mejores prácticas ambientales, un elevado nivel de
biodiversidad, la preservación de recursos naturales, la aplicación de normas exi-
gentes sobre bienestar animal, una producción conforme a las preferencias de
determinados consumidores por productos obtenidos a partir de sustancias y proce-
sos naturales. 

La Agricultura Ecológica viene regulada por una normativa europea, y por la
aplicación del sistema de control y certificación establecido por el Reglamento (CE)
834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre producción y etiquetado de
los productos ecológicos (y por el que se deroga el Reglamento(CEE) 2092/91), y por
el Reglamento (CE) 889/2008 de la Comisión, de 5 de septiembre de 2008, por el
que se establecen disposiciones de aplicación del mencionado Reglamento(CE)
834/2007. 

Además, existe una normativa estatal y autonómica: ORDEN de 13 de junio de
1994, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, en la que se define
lo que es la Producción Ecológica, los requisitos que se deben cumplir para produ-
cir de esta manera y los pasos a seguir en la certificación. 

También se han publicado nuevos Reglamentos sobre importaciones de países
terceros, acuicultura y algas, y levaduras, respectivamente: el Reglamento (CE)
1235/2008 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2008, por el que se establecen
las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 834/2007 del Consejo en lo
que se refiere a las importaciones de productos ecológicos procedentes de ter-
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ceros países; el Reglamento (CE) 710/2009 de la Comisión, de 5 de agosto de
2009, que modifica el Reglamento (CE) 889/2008 en lo que respecta a la fijación
de disposiciones de aplicación para la producción ecológica de animales de la
acuicultura y de algas marinas; y el Reglamento (CE) 1254/2008 de la Comisión,
de 15 de diciembre de 2008, que modifica el Reglamento (CE) 889/2008, en lo que
concierne a la producción, etiquetado y control de levaduras.

El Reglamento (CE) 834/2007, y todas sus disposiciones y modificaciones, esta-

blece, entre otros preceptos: la obligación de someter a los agricultores, importado-

res y transformadores, que deseen comercializar productos de Producción Ecológi-

ca, a un régimen de control para garantizar que se respeten las normas de produc-

ción y que no se utilizan técnicas incompatibles con este sistema agrario de gestión

y producción de alimentos.

Dicho Reglamento proporciona la base para el desarrollo sostenible de métodos

ecológicos de producción; garantiza el funcionamiento eficaz del mercado interior;

y asegura la competencia leal, la protección de los intereses de los consumidores

y su confianza.

Asimismo, el Reglamento establece objetivos y principios comunes para respal-

dar las normas que crea referentes a todas las etapas de producción, preparación

y distribución de los productos ecológicos y sus controles; y al uso de indicaciones

en el etiquetado y la publicidad que hagan referencia a la producción ecológica.

Por tanto, el Reglamento se aplicará a todo operador que participe en activida-

des en cualquier etapa de la producción, preparación y distribución. Cada agente

económico, sea productor agrario, elaborador, comercializador o importador, que

en el marco de una actividad comercial ponga en el mercado productos agrarios

o productos alimenticios obtenidos por el método de producción ecológica, debe

notificar su actividad a la Autoridad de Control. Además, ha de someterse al régi-

men de control establecido. 

La organización del sistema de control es competencia de cada Estado en su

territorio. En la Comunidad Valenciana es competencia de la Generalitat Valencia-

na.

2.1.2. ¿Qué es el CAECV?

El CAECV es la Autoridad de Control y Certificación de la Producción Agraria

Ecológica de la Comunidad Valenciana. Es una corporación de derecho público,

autorizada por la CAPA y reconocida por la Comunidad Europea (DOCE 2000/C

354/05), teniendo asignado el código: ES-VA-AE.
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El CAECV ha establecido su sistema de Certificación conforme a la norma euro-
pea EN-45011. La confidencialidad, imparcialidad, independencia e integridad son
pilares básicos de su funcionamiento.

La implantación y la acreditación conforme a la norma EN 45011 significa que:

a) Acredita la capacidad de un organismo de certificación para que sea
reconocido como competente y fiable para llevar a cabo un sistema de
control y certificación de los productos procedentes de la Producción
Ecológica. 

b) Garantiza que el CAECV aplica sistemas de certificación de forma fiable
y objetiva.

c) Favorece la confianza del consumidor y de la Administración.

d) La certificación está basada en la inspección.

e) Los inspectores realizan una auditoría completa de todos los operadores
al menos una vez al año.

f) En las inspecciones si se detectan desviaciones normativas se aplican
acciones correctoras.

g) El Comité de Certificación es el Órgano de decisión sobre la certificación.
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3. CONTROL Y CERTIFICACIÓN DE
LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

3.1. ¿Por qué certificarse?

Todo el trabajo de certificación tiene como finalidad la verificación de que el ope-
rador objeto de la licencia dispone de la capacidad y medios productivos ade-
cuados a los requisitos de Producción Ecológica, según las medidas establecidas
en el Reglamento (CE) 834/2007. 

El consumidor, como parte de la cadena agroalimentaria expresa cada vez una
mayor preocupación por los alimentos que consume. Y la certificación es la garan-
tía de la calidad y seguridad de dichos alimentos.

Por ello los agricultores, ganaderos, elaboradores, comercializadores e importa-
dores que desean realizar Agricultura Ecológica, deben presentar su solicitud a la
Autoridad de Control y someterse a los controles pertinentes y a la certificación esta-
blecida. Los consumidores, por su parte, deben exigir la etiqueta que certifica la
autenticidad del producto ecológico.

La inspección asegura que en la unidad de producción se encuentra implanta-
do un sistema capaz de realizar Producción Ecológica. Los inspectores en las fincas
observan las instalaciones, las parcelas y los cultivos, toman muestras de tierra,
agua, y productos vegetales para analizar la existencia de residuos y verifican el
cumplimiento de las normas; en las industrias además del proceso de elaboración
se comprueba la trazabilidad de los productos y el flujo de mercancías.

Si se detectan irregularidades, se aplica, en estos casos, un sistema graduado
de no conformidades que salvaguarde la defensa de los consumidores y la leal
competencia.

La concesión de la licencia y la certificación se basa en un sistema de eva-
luación de conformidad. Para la concesión de la licencia se verifica el sistema pro-
ductivo implantado en la finca o en la industria, evaluándose la capacidad del mis-
mo en relación con la conformidad a los métodos de producción ecológica. Si se
verifica que cumplen las normas se les concede un certificado de garantía (Certifi-
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cado de Conformidad) y el uso del aval de Agricultura Ecológica, que se renueva
anualmente.

El Control y la Certificación de los productos procedentes de la Producción
Ecológica es una fase esencial e imprescindible para asegurar al consumidor la
adquisición de un producto ecológico garantizado.

3.2. ¿Cómo certificarse como operador ecológico?

Un operador que decide certificar sus productos, debe dirigirse al Comité de Agri-
cultura Ecológica (CAECV) y seguir los siguientes trámites:

En primer lugar cumplimenta una solicitud de certificación, según se trate de:

- Explotaciones Agropecuarias 

- Empresas de Elaboración o Comercialización y Envasado de Productos 

- Importadores de Países Terceros. 

Sólo se atienden solicitudes que provengan de Explotaciones e Instalaciones
que se encuentren en el ámbito geográfico de la Comunidad Valenciana.

Las solicitudes deben contener toda la información solicitada en cada Registro.
En el momento en que la solicitud de inscripción esté completa, se otorga la Fecha
de Solicitud de la Certificación.

En caso que se cumpla el procedimiento como apto, a la hora de emitir el cer-
tificado de conformidad se considerará como fecha de inicio de la certificación, el
día de la Fecha de Solicitud de la Certificación, que será considerada como la
fecha de inicio de las prácticas en Agricultura Ecológica y a partir de ese momen-
to, el Técnico del CAECV llamará al solicitante dándole día y hora de visita de ins-
pección. 

En la primera visita de inspección se comprueban los datos que aparecen en la
solicitud, y el cumplimiento del Reglamento (CE) 834/2007 y todas sus disposiciones
y modificaciones y de los Documentos Normativos del CAECV, emitiéndose un acta
de visita, con copia al interesado, y un informe posterior.

A partir de la primera visita, cada año se realizará una inspección sobre la explo-
tación, en cumplimiento de las normas del Reglamento europeo

Cuando llega el momento de emitir el tipo de calificación se puede considerar: 

A. Conversión a la Agricultura Ecológica: significa que la unidad de produc-
ción estará en Conversión a la Agricultura Ecológica (Reglamento (CE)
889/2008), durante el periodo que se indica a continuación:
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Sin denominación (SD): la producción debe comercializarse en el mercado
convencional durante un año a partir de la fecha de solicitud de la certifica-
ción.

Conversión a la Agricultura Ecológica (R): la producción puede destinarse al
mercado ecológico, con la indicación Conversión. En función del tipo de cul-
tivo: si es anual o arbóreo el período de conversión es diferente. 

Para cultivos anuales el periodo de conversión es de al menos dos años antes
de la siembra; y para cultivos arbóreos el periodo de conversión es de al
menos tres años antes de la primera cosecha.

El punto de inicio para ambos periodos es la Fecha de Solicitud de la Certifi-
cación.

El periodo de conversión incluye:

1. El periodo Año Cero o Sin Denominación (SD), se caracteriza por tener una
duración de 12 meses contando a partir de la fecha de solicitud de la cer-
tificación de la unidad de producción. Durante ese año, la producción
debe comercializarse en el mercado convencional.

2. Transcurridos los 12 primeros meses y hasta el final del periodo de conver-
sión, la producción puede destinarse al mercado ecológico, con la indi-
cación de: “Conversión” (Conversión: R).

B. Agricultura Ecológica (AE)

Transcurrido el periodo de conversión la producción puede destinarse al mer-
cado ecológico, con la indicación de Ecológico.

Los titulares del Registro de Empresas de Elaboración o Comercialización y
Envasado de Productos deben de demostrar al CAECV que el sistema de cali-
dad implantado en su empresa asegura la trazabilidad del producto ecoló-
gico que entra y sale de sus instalaciones.

El CAECV, reconocerá y homologará el sistema de Control de Calidad que
efectúa la propia industria, de entrada y salida de producto. Este Sistema de
Calidad implantado por la empresa debe de tener garantía suficiente, en el
control y la trazabilidad de todos los productos que pueden ser certificados. 

Todos operadores para poder comercializar sus productos bajo la denomina-
ción ecológica, deben de estar sometidos a los controles del CAECV como
Autoridad de Control. 

Si se verifica que cumplen las normas se les concede un certificado de
garantía y el uso del aval de Producción ecológica. 
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3.3. Identificación de los titulares y del producto
agroalimentario ecológico.

El CAECV mantiene y gestiona los registros de los operadores ecológicos de la
Comunitat Valenciana.

3.3.1. Registro de explotaciones agropecuarias.

Los titulares del Registro de Explotaciones Agropecuarias son identificados
mediante un código, compuesto por: las letras VA, cuatro dígitos y la letra P. Ejem-
plo: VA, Valencia, y P, productor: (VAXXXXP).

3.3.2. Registro de empresas de elaboración o comercialización y
envasado de productos.

Los titulares del Registro de Empresas de Elaboración o Comercialización y Enva-
sado de Productos son identificados mediante un código compuesto por: las letras
VA, cuatro dígitos y la letra E. Ejemplo: VA, Valencia, y E, elaborador: (VAXXXXE).

La industria, en cumplimiento del Reglamento (CE) 834/2007 y todas sus modifi-
caciones, es responsable de todo el producto que entra y sale de sus instalaciones
como producto procedente de Agricultura Ecológica. 

Esto significa que deberá solicitar a los proveedores de su materia prima, el Cer-
tificado emitido por la Autoridad u Organismo de Control correspondiente, verifican-
do que se encuentre en vigor, así como disponer de los procedimientos correspon-
dientes para justificar que cualquier operación se realiza de conformidad con lo dis-
puesto por el R (CE) 834/2007 y todas sus disposiciones y modificaciones y de los
Documentos Normativos del CAECV.

3.3.3. Registro de importadores de países terceros.

Los titulares del Registro de Importadores de Países Terceros son identificados
mediante un código compuesto por: las letras VA, cuatro dígitos y la letra I. Ejemplo:
VA (Valencia), e I, importador: VAXXXXI

El funcionamiento y las obligaciones son las mismas que las requeridas para el
Registro de Empresas de Elaboración o Comercialización y Envasado de Productos. 

La Industria Importadora de Productos de Países Terceros, debe pertenecer con
anterioridad a la autorización de la importación de productos por parte del Ministe-
rio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y/o del CAECV, al Registro de Empre-
sas de Elaboración o Comercialización y Envasado de Productos.
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3.3.4. Certificado de conformidad y otros documentos.

Tras una decisión favorable, y una vez que el solicitante haya abonado los cos-
tes correspondientes, CAECV emitirá en función del alcance solicitado por el titular,
los siguientes documentos justificativos,

- Licencia: documento que certifica que está inscrito en el registro correspon-
diente. No válido para la comercialización.

- Certificado de conformidad: documento en el que se indican unidades de la
explotación, los productos de las empresas o importadores que han superado
los controles anuales y que son válidas para su comercialización.

Los documentos y certificados emitidos por el CAECV son propiedad del CAECV
y están bajo su control, por lo tanto tendrán que ser devueltos al CAECV si son reque-
ridos y sólo podrán ser modificados por el CAECV.

3.3.5. Vigencia de la certificación.

La certificación del titular, concedida con arreglo a este procedimiento, se con-
siderará vigente siempre y cuando el titular continúe cumpliendo el Reglamento
(CE) 834 /2007 del Consejo de 28 de junio de 2007 y todas sus disposiciones y modi-
ficaciones y los criterios establecidos por el CAECV, y las obligaciones resultantes de
su certificación. Los certificados tendrán una validez indicada en el mismo.

3.4. Importancia del etiquetado.

Como distintivo para que el consumidor pueda diferenciar en el mercado los pro-
ductos de la Producción Ecológica certificados en la Comunidad Valenciana, todas
las unidades envasadas, además de su propia marca, llevan una contraetiqueta
numerada y un logotipo con el nombre Comité d’Agricultura Ecológica de la
Comunitat Valenciana y/o el Código de la Autoridad de Control.

Estos alimentos se identifican en los mercados porque llevan una etiqueta que
se concede cuando han superado los controles establecidos. Si no la llevan aun-
que la publicidad diga que son ecológicos, no se pueden considerar como tales
porque carecen de certificado de garantía, convirtiéndose en un fraude para los
consumidores.

El etiquetado en este tipo de productos cumple una función muy importante ya
que garantiza al consumidor que el producto cumple con los requisitos de la certi-
ficación, esto sirve para evitar fraudes y asegurar la calidad de los productos que se
consumen.
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En la Comunidad Valenciana todas las etiquetas, de cualquier tipo de producto
agroalimentario ecológico, deben de llevar: contraetiqueta en la que figurará el
logotipo identificador de los productos ecológicos, Indicación de Conformidad:
ECOLÓGICO o BIOLÓGICO, codificación de la contra, aprobada por el CAECV,
código/número de empresa, código autoridad de control.

El hecho de contar con una norma armonizada a escala europea, garantiza uni-
ficación en los controles y en la calidad de los productos certificados. En este con-
texto, el uso del logotipo europeo, identifica a los productos de Agricultura Ecológi-
ca transformados en los países de la comunidad económica europea. 

De esta forma, al consumidor, cada vez más selectivo, que prefiere productos
de elevada calidad, y le concede mayor importancia al medio ambiente y a la
salud, se le ofrece con este logo un mensaje simplificado y reconocido en todo el
territorio comunitario, por el que identifica los productos europeos de Producción
Ecológica. 

A partir de julio de 2010, el nuevo logotipo aparecerá en todos los productos
ecológicos de la Unión Europea. En contraposición al logotipo de la UE ya existente
que se utilizaba sólo de forma voluntaria, el nuevo logotipo tendrá que aparecer
obligatoriamente en todos los productos ecológicos envasados procedentes de los
27 Estados miembros.

Gracias al nuevo logotipo los consumidores tendrán mejores garantías de que
realmente están comprando productos de origen ecológico y de que la calidad de
los mismos es uniforme en todo el territorio de la Unión Europea

3.5. Nombres protegidos por las autoridades de control y
nombres protegidos por las autoridades de control y
certificación.

La utilización del término “ecológico” en las etiquetas y en la publicidad de los pro-
ductos agrarios y alimenticios queda reservada, en la Comunidad Europea, a los
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productos obtenidos de acuerdo con los principios de producción y las normas de
elaboración definidos en el Reglamento comunitario. 

El nombre de cada producto seguido de los términos “biológico”, “ecológico”,
“orgánico” quedan protegidos por la Autoridad de Control correspondiente, cuando
se emplean en:

a) Productos agrarios vivos o no transformados

b) Productos agrarios transformados destinados a la alimentación humana

c) Piensos

d) Material de reproducción vegetativa y semillas para cultivo

e) Levaduras para consumo humano o animal (Reglamento (CE)
1254/2008)

f) Acuicultura y algas

g) Vinificación (se está elaborando)

Solamente aquellos operadores que estén sometidos a inspección y certifica-
dos, pueden emplear estos nombres y términos protegidos en sus etiquetas, propa-
ganda, publicidad o documentación.

Podrán recibir la denominación de agricultura y/o ganadería ecológica los agri-
cultores, ganaderos, elaboradores envasadores y comercializadores, que estén ins-
critos en los Registros, cumplan la legislación vigente y la reglamentación en Produc-
ción Ecológica.
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4. LAS AYUDAS
AGROAMBIENTALES PARA 
UVA DE MESA ECOLÓGICA

Equipo Técnico Proyecto mayas

FECOAV

En la ámbito de la Comunidad Valenciana las ayudas agroambientales para agri-
cultura ecológica está regulada por la Orden de 21 de enero de 2008, de la Con-
selleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se regulan las bases de las
ayudas agroambientales y para el periodo 2008-2013 (DOCV nº 5696, de 05/02/08).

Para ser beneficiario de esta ayuda se debe ser titular de la explotación, que
debe estar situada en la Comunidad Valenciana, y cumplir con los compromisos
establecidos en el anejo I de dicha Orden al menos durante 5 años. 

En el caso de los cultivos de hortalizas la Orden establece que se debe dedicar
una superficie mínima de 0.30 hectáreas. 

En la tabla Nº 1 se indican los principales requisitos y datos de interés para poder
solicitar las ayudas agroambientales de agricultura ecológica.

Tabla Nº 1.- Requisitos y datos de interés de las ayudas agroambientales 
de agricultura ecológica.
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5. EL SECTOR DE LA PRODUCCIÓN
ECOLÓGICA EN EL MUNDO:
EVOLUCIÓN Y TENDENCIAS

Patricia Castejón de Romero, 

Ingeniero Agrónomo, Técnica de Desarrollo Rural de Cooperativas agro-alimentarias

5.1. Las cifras mundiales de la producción ecológica.

A nivel mundial, este tipo de producción mantiene, especialmente en los últimos
años, una tendencia expansiva que engloba actualmente a 154 países con 35
millones de hectáreas certificadas que representan el 0,8% de la superficie agraria
útil mundial. De éstas, más de un tercio se encuentran en Oceanía, concretamen-
te en Australia, y otro 46% se reparten prácticamente a partes iguales entre Europa
y Latinoamérica.

Figura Nº 1.- Reparto por áreas geográficas de la superficie agraria con manejo
ecológico en 2008. 

(Fuente: SÖL, FiBL & IFOAM; 2010).

Tan sólo ocho países, que sobrepasan todos ellos el millón de hectáreas, osten-
taban en 2008 el 70% de la superficie agraria. Entre ellos destaca por encima de
todos Australia con 12 millones de hectáreas. Si bien hay que destacar, que en éste
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casi prácticamente la totalidad de estas hectáreas están destinadas a pasto (se
estima que se trata de aproximadamente un 97% de la superficie australiana). Los
35 millones de hectáreas son manejados por 1,4 millones de operadores producto-
res declarados a las autoridades de control.

Figura Nº 2.- Evolución de la superficie dedicada a la agricultura ecológica 
desde 1999 hasta 2008, en millones de hectáreas. 

(Fuente: SÖL, FiBL & IFOAM 2010 (http://www.organic-world.net/fileadmin/documents/data-sheets-
public/world-of-organic-data-sources.pdf). (*Otras superficies: recolección silvestre, apicultura,

acuicultura, bosque y pastizales de superficie no agrícola).

Los principales países productores, en términos de superficie certificada, con
Australia a la cabeza, son actualmente: Argentina, China, EE.UU.; Brasil; España;
India; Italia; Uruguay y Alemania. Todos ellos concentran 26,5 millones de hectáre-
as, lo que implica un 3,2% de la SAU total de estos países (cifra muy por encima de
la media mundial). En relación con los operadores productores que manejan estas
tierras, ascienden casi a 450.000, es decir el 76% de la superficie declarada en
2008 estaba en manos del 32% de los operadores inscritos. 

5.2 Orientaciones productivas.

Casi dos terceras partes de la superficie agrícola en manejo ecológico, referida a
2008, está destinada a pasto extensivo (22 millones de hectáreas). El área cultiva-
da correspondiente a cultivos extensivos anuales y leñosos permanentes constituye
8,2 millones de hectáreas y representa una cuarta parte de las tierras dedicadas a
agricultura ecológica. 
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Figura Nº 3.- Destinos principales de la superficie agrícola ecológica. 2007. 

(Fuente: FiBL & IFOAM Survey 2009).

Del capítulo de superficie arable, el FiBL–IFOAM Survey 2010 revela que en 2008
sus 4,5 millones de hectáreas estaban orientadas principalmente (casi el 80%) a la
producción de cereales (45%) y cultivos forrajeros (34%). El 21% restante se reparte
entre hortícolas (5%), cultivos ricos en proteínas (5%) y otros cultivos anuales (11%). 

De los cultivos permanentes que según el FiBL–IFOAM Survey 2010 ocupaban en
2008 unos 2 millones de hectáreas, siendo sus producciones fundamentales: el café
(25%) y el olivar (23%). Ya en segundo término estarían los frutos secos (10%), el
cacao (9%) y el viñedo (8%). 

Figura Nº 4.- Evolución de la superficie ecológica (millones has) en Europa. 
1991-2008. 

(Fuente: FiBL, Aberystwyth University, ZMP). 
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5.3. Los mercados mundiales.

La demanda mundial de productos ecológicos sigue siendo sólida, con ventas que
se incrementan alrededor de los cinco mil millones de dólares al año. Se estima
que las ventas internacionales alcanzaron 50,9 millones de dólares en 2008, cifra
que significa un incremento de las ventas del 235% respecto a 1999. La deman-
da de productos ecológicos se sigue concentrando en el norte de América y Euro-
pa. 

De acuerdo con “Organic Monitor” estas dos regiones comprenden el 97% de
los ingresos mundiales producidos por la venta de productos ecológicos. Asia, Amé-
rica Latina y Australia son importantes productores y exportadores de los alimentos y
materias primas ecológicas. Excepcionalmente altas tasas de crecimiento han lle-
vado a asegurar la oferta en casi todos los sectores de la industria de alimentos eco-
lógicos: frutas, verduras, bebidas, cereales, granos, semillas, hierbas y especias. 

Figura Nº 5.- Tasas de crecimiento de mercado. 

(Fuente: Organic Monitor: “The Global Market for Organic Food & Drink”, Amarjit Sahota).

Las prespectivas de crecimiento que indica “Organic Monitor” proyectan un cre-
cimiento de la economía global de aroximadamente un 3,9% para 2010. En este
marco y como consecuencia de la crisis financiera se espera que las tasas de cre-
cimiento positivo del mercado continúen, aunque con incrementos menores que
en años anteriores.

Esta misma fuente, revela que las tendencias a corto y medio plazo de los mer-
cados ecológicos se van a caracterizar por: un exceso de producción, la estabiliza-
ción de los precios, la consolidación de la industria y el aumento de la sofisticación
de la demanda. 
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Figura Nº 6.- Ventas de los cinco principales países consumidores. 
Millones de euros. 

(Fuente: Aberystwyth University, FiBL & ZMP Survey 2009).

En la medida en que los consumidores de productos ecológicos evolucionan en
sus necesidades y amplían sus razones de compra de este tipo de productos, los
operadores de este sector, empresas y productores, deberán ser capaces de res-
ponder a sus crecientes expectativas. 

Algunas de las particularidades que se están produciendo y afianzando en un
determinado segmento de la demanda alimentaria, son las principales razones que
van a determinar los criterios de compra de los productos ecológicos: el crecimien-
to de la preocupación sobre las cuestiones medioambientales, un aumento de la
demanda de productos “químicamente limpios”, un acrecentamiento del interés
en conocer el origen de los productos, un incremento del regionalismo en la que-
rencia de productos locales y demandas específicas sobre la huella de carbono de
los productos. 

5.3.1. EEUU: el gran mercado de los ecológicos1.

La demanda de alimentos ecológicos alcanza en Estados unidos casi la mitad
del total mundial. Éstos ocupan un espacio prominente en las estanterías y en los
pasillos de los productos lácteos de la mayoría de los establecimientos minoristas de
alimentación dominantes de EEUU. El auge de la comercialización ha impulsado
las ventas al por menor hasta los 21,1 millones de dólares en 2008 desde los 3,6
millones contabilizados en 1997. 

1 Fuente: Boletín de información económica nº 58 del servicio de Investigación Económica del USDA (Departamento de
Agricultura de EEUU). “Comercialización en EEUU de alimentos ecológicos: tendencias recientes desde las explotaciones
hasta los consumidores”. Septiembre 2009
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En EEUU el crecimiento de la industria ecológica es evidente en un creciente
número de minoristas que venden una variedad más amplia de alimentos, el des-
arrollo de líneas de producto de etiqueta privada en muchos supermercados, y por
la introducción generalizada de nuevos productos. 

Una gama más amplia de consumidores viene comprando más variedad de
alimentos ecológicos. Los intermediarios, que compran productos de los agriculto-
res y a menudo los proveen a los minoristas, venden más productos ecológicos a
los minoristas convencionales que nunca. Sólo un segmento sigue “en pie de gue-
rra”, los productores ecológicos luchan por producir una oferta suficiente para man-
tener el rápido crecimiento de la demanda, llevando a la escasez periódica de los
productos ecológicos.

5.3.2. Europa.

La segunda gran zona geográfica dónde se consumen productos ecológicos es
Europa, con una cuota global de mercado del 51%. En 2208, de acuerdo con los
datos aportados por FiBL y AMI (Agromarkt Informations GmbH), el mercado europeo
alcanzó los 17,9 millones de euros siendo este valor un 10% mayor que en el año
anterior.

En relación con el consumo per cápita, los últimos datos ponen de manifiesto
un consumo promedio por persona y año de 25,8 euros. Cifra que es superada por
la mayoría de los países europeos debido a que los países destacados (Dinamar-
ca, Suiza y Austria) rondan los 100 euros o más por persona al año.

En comparación con el consumo de alimentos convencionales, los alimentos
ecológicos representaron en 2008, el 2,1% del consumo total de alimentos y bebi-
das, de media en Europa, destacando de igual modo Dinamarca (6,7%), Austria
(5,3%) y Suiza (4,9%). 

5.4. Canales de venta.

Por último, cabe destacar el tipo de establecimiento en que se pueden adquirir
estos productos. Tanto en EEUU como en Europa se está produciendo una “popula-
rización” del acceso e a este tipo de productos, en parte debido al interés que esta
gama de productos ha suscitado entre las cadenas de distribución de productos
convencionales y su consecuente penetración en el mercado de los ecológicos. 

5.4.1. En EEUU.

Desde 1991, la distribución de productos ecológicos para la alimentación, ha
sufrido una evolución drástica desde la tienda minorista especializada como canal
de venta fundamental (68 % de la cuota de ventas) hasta el actual predominio,
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registrado en 2006, de los establecimientos convencionales (46% de la cuota de
ventas). 

Figura Nº 7.- Evolución de la cuota de ventas según en canal 
de comercialización (%). 

(Fuente: Natural Foods Merchandiser, various issues; Nutrition Business Journal, 2004; 
and Organic Trade Association, 2006).

5.4.2. En Europa.

Si bien el patrón definido no se plasma con la misma intensidad que en el mer-
cado americano. Si se puede evidenciar que en algunos países sí se ha producido
una evolución positiva de la cuota alcanzada por los minoristas convencionales. No
obstante, los mercados europeos aún no están maduros y por lo tanto cabría espe-
rar tanto un incremento de las cadenas de tiendas especializadas capaces de ofer-
tar mayor surtido de producto, como un aumento de la presencia de las cadenas
convencionales en este segmento. 

Figura Nº 8.- Distribución del mercado de producto ecológico por 
canales de venta. 2007. 

(Fuente: Informe IFOAM para Biofach 2009). 

5. EL SECTOR DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN EL MUNDO: EVOLUCIÓN Y TENDENCIAS

31





6. MANEJO AGRONÓMICO 
DEL CULTIVO

6.1. El cultivo de uva de mesa en la Comunidad
Valenciana.

La uva de mesa en la Comunidad Valenciana la encontramos en las provincias de
Valencia y Alicante. En el interior de Valencia en la comarca de la hoya de buñol y
en la comarca de Albaida podemos encontrar parcelas conviviendo con otros cul-
tivos como cítricos y frutales puntualmente hortícolas. Se trata de variedades tem-
pranas y muy tempranas cómo Cardenal , Alfonso lavalles las dos son tintas y mos-
catel autóctono (blanca) cuya recolección oscila entre Julio y principios de Octu-
bre. En la provincia de Alicante en la comarca de la Marina Alta también se cultiva
la variedad Moscatel, con el doble uso uva de mesa y vino. Más al sur encontramos
en la comarca del Medio Vinalopó producciones de las variedades Victoria, Ideal ,
Dominga y Aledo –todas ellas blancas- y Red Globe –roja- en un micro clima que
junto con la técnica del embolsado puede asegurar producciones hasta Navidad
o incluso el mes de Enero. De todas las variedades Aledo es sin duda la referencia
en las doce campanadas de Nochevieja. La comarca del Vinalopó destaca por su
importancia en el el cultivo de la uva de mesa.

Tabla 2. Superficie y producción de uva de mesa año 2009.

Fuente: Anuario Estadístico 2009. 

La superficie cultivada en España supera las 18.000 Ha, con una producción
cercana a las 280.000 toneladas. La Comunidad Valenciana junto con Murcia y
Andalucía son las principales zonas productoras, siendo la provincia de Alicante una
de las zonas con mayor superfice, 7.325 Ha cultivadas y 101.725 Tm. 
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6.2. Preparación de la parcela en agricultura ecológica.

La decisión de iniciar una parcela en cultivo ecológico debe ser planificada y medi-
tada ya que el agricultor tendrá que ralizar una serie de cambios encaminados a
mejorar la biodiversidad de su parcela y de los suelos. Por ello el agricultor tendrá
que prever un período de transición desde el momento que inscribe sus parcelas en
el Comité de Agricultura Ecológica para adaptarse a estos cambios, tanto si son
parcelas ya en cultivo o son parcelas de nueva plantación. 

6.2.1. El suelo como ecosistema.

El suelo en agricultura ecológica tiene una vital importancia, en la producción
ecológica se considera necesario dotar al suelo de los suficientes elementos y téc-
nicas para poder satisfacer las necesidades básicas del cultivo a instalar, la función
del agricultor no es otra que la de “poner orden” en la parcela. 

Lo más llamativo de la experiencia en el cultivo ecológico es observar cuales
son las reglas de la naturaleza y así ganar mucho tiempo, esfuerzo y por supuesto
dinero. Debemos entender que la naturaleza no acepta el vacío, este principio va
a ser de aplicación genérica a la hora de entender cómo funciona ese mundo tan
complejo y con tantos actores y sus características tan particulares.

El suelo es el subsistema donde se realiza principalmente el proceso de descom-
posición fundamental para la reobtención y reciclado de nutrientes. Consta de
rocas de distintos tamaños, sustancias de origen orgánico, aire, agua y organismos.
Estos elementos están organizados según su tamaño, dando lugar a la formación
de espacios que se comunican entre sí, poros o canales, que se pueden rellenar de
aire o agua. Estos espacios albergan a su vez organismos, generalmente pequeños,
o parte de ellos como las raíces.

Por otra parte, el suelo sirve de refugio a gran cantidad de especies consumido-
ras ocultas en sus poros y oquedades. La diversidad biológica del suelo es muy alta
e incluye desde bacterias hasta pequeños vertebrados. La mayoría realizan su ciclo
vital completo en este ambiente: algas, bacterias, protozoos, hongos y pequeños
invertebrados, especialmente artrópodos. Otros pasan en el suelo sólo las etapas de
la metamorfosis en las que son más débiles, evitando así a sus depredadores, pero
su vida adulta transcurre en la parte superior del suelo (coleópteros o dípteros). Los
habitantes edáficos de mayor tamaño, como grandes arácnidos, pequeños mamí-
feros y reptiles, utilizan el suelo principalmente para construir sus madrigueras y pro-
teger sus crías. 

En el suelo ocurren innumerables y complejas interacciones. No hay que olvidar
que el suelo no sólo es un soporte para el cultivo sino que es un componente fun-
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damental para la salud de la planta. Sin la materia orgánica, la vida en el suelo va
desapareciendo y con ella la capacidad de retener agua y minerales necesarios
para el desarrollo del cultivo. La incorporación de grandes cantidades de fertilizan-
tes químicos en detrimento de aportaciones orgánicas, está provocando la dismi-
nución del contenido de materia orgánica hasta niveles inferiores al 1%.

6.2.2. Gestión de la diversidad.

Debemos entender que el máximo equilibrio posible en nuestra parcela y su
entorno dará como resultado un nivel de incidencia menor en cualquier plaga o
enfermedad que nos atañe al cultivo. Si observamos el comportamiento de la natu-
raleza en este sentido observaremos que en la diversidad está el éxito. 

El diseño de una finca o explotación en agricultura ecológica tiene que estar
planificado previamente. En un primer estudio deben tenerse en cuenta todos los
puntos que serán claves para el establecimiento de un cultivo sano: orientación, flo-
ra silvestre, rusticidad y biodiversidad del cultivo, entorno de la parcela, etc. 

Las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo son de gran importancia.
Un adecuado drenaje es siempre necesario para mantener una buena salud en el
suelo y las plantas. 

Si no están presentes los puntos anteriores hay que procurar establecerlos en el
período de conversión a la viticultura ecológica.

Elementos de manejo agronómico para introducir diversidad en los agrosiste-
mas:

- Setos o cerramientos vegetales

- Asociaciones de cultivos

- Gestión de las cubiertas vegetales

- Manejo del suelo (fertilización)

- Manejo de la sanidad vegetal

La agricultura ecológica reconoce como una de sus fuentes de conocimiento
a la agricultura tradicional que ha sabido crear y mantener agrosistemas producti-
vos y sostenibles a lo largo del tiempo; mostrándose eficiente en el uso de los recur-
sos naturales y las energías; y siendo destacable también su papel como creadora
y conservadora de biodiversidad agrícola.

6.2.3. Preparación del terreno para una nueva plantación.

Al iniciar una nueva plantación actuaremos en función de los antecedentes de
cultivo en la parcela.

6. MANEJO AGRONÓMICO DEL CULTIVO

35



- Si anteriormente ha habido un cultivo de la misma especie estaremos ante un
hecho poco recomendable en agricultura ecológica aunque fecuente en
zonas de monocultivo, en el caso de uva de mesa es deseable cuando se
repite el cultivo cambiar la variedad del portainjerto

- Cuando el cultivo anterior no ha tenido ningún problema con el suelo actua-
remos de la siguiente forma:

- Siempre es recomendable dejar transcurrir 4 o más años para la implanta-
ción del mismo cultivo.

- Debemos eliminar cualquier resto del cultivo anterior. Después de arrancar
la viña vieja es importante eliminar muy bien todas las raíces ya que se evi-
ta en gran medida futuros problemas de hogos de suelo como Armillaria.

- Si se repite el cultivo será necesario realizar un abonado verde previo con
leguminosas y crucíferas y aportar entre 10 y 20 toneladas de estiércol bien
compostado en superficie junto con el abonado en verde triturado y varias
labores profundas hasta la plantación.

- En el caso de haber sufrido problemas en el suelo deberemos amortiguar las
prisas para volver a plantar y poner especial énfasis en dejar un suelo lo mejor
posible antes de la instalación de la nueva plantación. Esto va ser muy impor-
tante porque la inversión en un cultivo de uva de mesa es muy elevada y es
para un mínimo de 20 años, por tanto nos vamos a tomar muy en serio la pre-
paración del suelo si está “enfermo”.

- Hay que hacer especial énfasis en la eliminación de las raices antiguas si el
cultivo anterior ha tenido problemas de hongos comoArmillaria. Es impor-
tante fomentar en estos casos todas las acciones que aporten vida micro-
biana al suelo, las aplicaciones de estiércol contribuyen en buena medida
a este fin

- La técnica más recomendable en suelos con elevado número de nemáto-
dos, Meloidoygine u otros de efectos perjudiciales, así como problemas de
castañeta es la Biofumigación, consistente en la aplicación de estiércol
fresco en cantidades suficientes (50 tm/ha.aprox.) y esparcido en superficie
durante el verano, sellando con plástico y aplicando agua si fuese necesa-
rio. El objetivo es elevar la temperatura del suelo por encima de los 70ºC,
es una técnica en constante estudio y con buenos resultados, existe docu-
mentación sobre experiencias en la provincia de Alicante con buenos resul-
tados.

La biofumigación o biodesinfección.

El profesor Bello (2000) define la biodesinfección como la acción de las sustan-
cias volátiles, procedentes de la biodegradación de la materia orgánica, como
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fumigantes para el control de los patógenos de las plantas. Los biodesinfectantes,
además, estimulan la actividad biológica del suelo al actuar como biomejorado-
res. La biodesinfección se ha aplicado en el control de hongos, insectos, nemato-
dos y plantas adventicias, pudiendo regular los problemas de bacterias y virus con
una eficacia similar a los pesticidas convencionales.

Para conseguir la biodesinfección se pueden emplear sustancias orgánicas de

origen animal (estiércol generalmente), vegetal (abonos verdes) o, agro-industrial

(vinazas de remolacha, de vino, de otras fuentes). En los sistemas de producción

ecológica lo ideal es utilizar recursos locales y ayudar a la vez a resolver problemas

ambientales que podrían generar estos residuos o subproductos.

La acción de los microorganismos sobre la materia orgánica durante su des-

composición, produce una gran cantidad de productos químicos que pueden

actuar en el control de los patógenos y semillas del suelo. Así aparecen sustancias

como amonio, nitratos, sulfhídrico y un gran número de sustancias volátiles y ácidos

orgánicos, fenoles, taninos, etc., que presentan efectos positivos para frenar la evo-

lución de dichos organismos. Por ejemplo, el nitrógeno en forma amoniacal tiene

efecto nematicida y existe una relación entre su contenido en la enmienda y su

efecto nematicida. Pero el nitrógeno no es el único elemento necesario, también lo

es el carbono; en ausencia de carbono el amonio y los nitratos pueden acumular-

se y causar fitotoxicidad, por lo que la relación C/N tiene gran importancia y un valor

entre 14-20 tiene efecto nematicida sin efecto fitotóxico.

Al mismo tiempo se produce un incremento de la actividad microbiológica, con

lo cual se incrementa la presencia de nemátodos, microartrópodos predadores,

hongos, protozoos, algas y otros organismos, muchos de ellos parásitos, depredado-

res o antagonistas por diversas actuaciones como competencia por el espacio y el

alimento, secreción de enzimas y/o antibióticos.

Para que los tratamientos de biodesinfección sean efectivos, generalmente se

requiere añadir grandes cantidades de materia orgánica fresca al suelo (del orden

de 50 t/ha), incorporarla mediante una labor ligera y regar para sellar el suelo y favo-

recer la descomposición. La aplicación debe hacerse en verano porque las altas

temperaturas aceleran la descomposición y liberación de gases. Para mejorar la

acción y acortar el tiempo de la biodesinfección se puede cubrir el suelo con una

lámina de plástico (solarización) que favorece la acumulación de calor. La combi-

nación de ambas técnicas puede permitir también una reducción en el aporte de

materia orgánica.

Desde comienzos de la década de 1990 se ha trabajado bastante en el des-

arrollo, puesta a punto y mejora de la biodesinfección y hay varias publicaciones
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que evidencian sus aportes positivos en distintas zonas, cultivos y frente a diferentes

problemas.

6.3. Elección del material vegetal.

La elección del patrón y la variedad es muy importante en agricultura ecológica ya

que su adecuada elección puede resultar una medida preventiva frente a posibles

problemas como son clorosis, nematodos, hongos.. etc. Las variedades y patrones

que se utilizan en agricultura ecológica son las mismas que las usadas en cultivo de

uva de mesa convencional. 

6.3.1. Patrones

En viticultura ecológica es aún más necesario el empleo de un patrón que se

adapte a las condiciones de suelo y clima de la parcela a plantar, así como a la

variedad a cultivar. En efecto, la elección del portainjerto constituye una operación

básica ya que de ella depende el desarrollo futuro de la plantación. La especie

europea Vitis vinifera tenía unas condiciones de adaptación sumamente amplias en

cuanto a condiciones edafológicas y climáticas, sin embargo, los portainjertos tie-

nen más exigencias que lo que se refiere a ciertas condiciones del terreno, son para

algunos muy estrictas, lo que obliga antes de adoptar un portainjerto a conocer a

fondo sus cualidades y las particularidades de la tierra en la que se va a plantar. 

Para una correcta elección del patrón se han de tener en cuentas aspectos

como:

- El nivel de caliza del suelo

- La salinidad del suelo y del agua de riego en su caso

- La textura del suelo

- La presencia de nemátodos en el suelo

- Si se trata de secano o regadío, y qué tipo de riego se vaya a realizar

- La pluviometría (especialmente si se trata de secanos)

- La variedad a injertar (vigor, ciclo vegetativo y época de maduración, destino)

- Otras condiciones de cultivo (sistema de formación, marco de plantación,

etc.)

Los principales portainjertos utilizados en la Comunidad Valenciana, que son los

siguientes:
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Tabla 3. Principales portainjertos utilizados en la Comunidad Valenciana

Resistencia a la caliza

Constituye un elemento esencial que sirve de base a la elección del portainjer-
to. La caliza se encuentra en el suelo en cantidad variable, pero su totalidad no es
lo más importante, sino la forma en que se encuentra. Por una parte están los car-
bonatos totales que comprende el carbonato de calcio y otros, principalmente el
de magnesio pero que no tienen influencia nociva para el desarrollo del portainjer-
to.

Por otra parte está la caliza activa que comprende los elementos finos o disgre-
gados, y éste es el factor a tener en cuenta para la elección del portainjerto. Esta
mayor o menor disgregación de la caliza es responsable del éxito o fracaso de un
mismo portainjerto.

En el siguiente cuadro se muestran los valores máximos de caliza activa que
soportan distintos portainjertos:

Tabla 4. Principales portainjertos utilizados y resistencia a la caliza activa

Hay que tener en cuenta que estos valores son algo relativos, ya que existen otros
factores limitativos que inciden en el desarrollo de los portainjertos.
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Cuando el patrón no tiene una suficiente resistencia a la caliza del terreno en el
que se cultiva, se corre el riesgo de que en el cultivo aparezca la clorosis y repercu-
ta negativamente en el desarrollo del cultivo, en la producción y en la calidad de
la uva. La clorosis inducida por la caliza del terreno, la clorosis férrica, se debe a que
los altos niveles de caliza activa bloquean el hierro del suelo y dificulta que sea
absorbido por las cepas. 

Resistencia a la sequía

Es también un factor de importancia, especialmente en los viñedos de secano.
Los portainjertos presentan una resistencia variable, resultando más resistentes, por lo
general, aquellos que poseen un sistema radicular profundo. De forma indicativa se
puede establecer la siguiente clasificación:

Tabla 5. Principales portainjertos y resistencia a la sequía

Tolerancia al exceso de humedad

Los suelos con exceso de humedad (que pasan algún tiempo encharcados), no
son favorables al desarrollo y cultivo de la vid. El encharcamiento prolongado pro-
voca la asfixia radicular y ocasiona clorosis en las hojas y un debilitamiento acusa-
do de la cepa. 

La tolerancia o sensibilidad al exceso de humedad en el suelo varía lógicamen-
te entre los distintos portainjertos. Se puede establecer la escala siguiente:

Tabla 6. Principales portainjertos y resistencia a la sequía

Adaptación a los terrenos compactos

Aún cuando los terrenos más adecuados para el cultivo de la vid son los terre-
nos sueltos, cuando se plantaban las viníferas francas de pie directo se gozaba de
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amplios márgenes de tolerancia a todo tipo de texturas de suelo. Los suelos y sub-
suelos sueltos y los limosos y de consistencia media son los de más fácil plantación
con portainjertos por la facilidad que tienen las raíces de extenderse. Se puede esta-
blecer la siguiente escala de adaptación:

Tabla 7. Tolerancia de portainjertos a terrenos compactos

Resistencia a la salinidad

La resistencia de la Vitis vinifera a la salinidad era alta, ya que era capaz de tole-
rar niveles del 1,5% de sales solubles en el suelo, llegando a soportar en condicio-
nes favorables hasta un 3%. Sin embargo, ningún portainjerto es capaz de resistir
condiciones de salinidad alta. 

En la tabla siguiente se muestra los niveles de salinidad máxima que son capa-
ces de tolerar los portainjertos:

Tabla 8. Portainjertos y resistencia la salinidad

Resistencia a los nemátodos

Este factor resulta importante cuando se trata de realizar una replantación, es
decir, cuando se vuelve a plantar viña de una parcela donde previamente se ha
cultivado viña. En este caso es posible que en el suelo puedan haber nemátodos
que puedan impedir el normal desarrollo de los plantones de vid. El comportamien-
to de los portainjertos varía de unos a otros, aunque la mayoría son sensibles. En la
tabla siguiente se muestra los distintos grados de resistencia:
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Tabla 9. Portainjertos y resistencia a nemátodos

No obstante hay que indicar que ninguno de ellos es resistente al nemátodo
Xiphinema index, responsable de la transmisión del virus del entrenudo corto.

Vigor de los portainjertos

Es un dato a tener en cuenta en el momento de la plantación, dependiendo la
elección del tipo de suelo, variedad a injertar, sistema de formación elegido, desti-
no de la producción, etc. Se pueden clasificar del siguiente modo:

Tabla 10. Vigor de los Portainjertos 

Características de los principales portainjertos empleados en uva de mesa:

110-R

Como todos los híbridos Berlandieri x Rupestris, resulta ser un patrón muy vigoro-
so y muy resistente a la sequía. En relación con la caliza, soporta niveles medios de
hasta un 17% de caliza activa. Sin embargo no resulta apto para suelos salinos y es
muy sensible al encharcamiento.

Induce a la variedad un ciclo vegetativo largo y retrasa la maduración. 

1103-P

Patrón obtenido por Paulsen procedente del cruce de Berlandieri x Rupestris, al
igual que el 110-R, por lo que comparte las características de muy vigoroso y muy
resistente a la sequía.

Debido a su gran vigor, tiene un rápido desarrollo en los primeros años, tanto
antes del injerto como después. El ciclo vegetativo es muy largo, adelantando lige-
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ramente la brotación de la variedad respecto a otros portainjertos y también retra-
sa la maduración.

Se caracteriza por ser el más tolerante a la salinidad de los principales patrones,
soportando hasta 1,2%, y también es bastante resistente al exceso de humedad y
a los suelos compactos, mientras que respecto a la caliza se considera mediana-
mente resistente (17%).

Presenta una resistencia alta a los nemátodos endoparásitos por lo que es apto
para las replantaciones.

140-Ru

Patrón del grupo de Berlandieri x Rupestris, obtenido por Ruggeri. Se trata de un
portainjerto con un vigor muy alto y productivo, pero en general, no se caracteriza
por favorecer la calidad. También tiene un crecimiento rápido los primeros años de
cultivo.

Se considera un patrón que tiende a alargar el ciclo vegetativo y retrasa algo la
maduración.

Resiste bastante bien la sequía y la caliza, soportando niveles entre un 20 y un
40% de caliza activa, según las circunstancias. Sin embargo es sensible al exceso
de humedad en el suelo.

Presenta cierta resistencia a los nemátodos y en ocasiones da algún problema
en el injerto.

6.3.2. Variedades.

Entre las variedades de uva de mesa destacan la variedad Ideal o Italia y la
variedad Aledo, ambas cultivadas en la zona del Medio Vinalopó, bajo el amparo
de la Denominación de Origen “Uva Embolsada del Vinalopó”. Otras variedades de
uva de mesa cuyo cultivo está bastante extendido son la Red Globe y la Victoria.
Una variedad históricamente importante aunque hoy en día su cultivo es muy redu-
cido en la Roseti y también citar como uva de mesa a la Moscatel de Alejandría,
aunque en realidad se trata de una variedad de múltiple aptitud, que además de
para consumo en fresco se puede utilizar para vinos, mistelas y pasas. 

6.4. Manejo del suelo.

El manejo del suelo debe ir encaminado al aumento y conservación de la materia
orgánica y a favorecer las actividades de los organismos que viven en él.
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¿Qué podemos hacer para ello?

- Incorporación de materia orgánica (compost, estiércol, restos de podas tritu-
rados, restos de fruta, etc).

- Siembra y/o mantenimiento de cubiertas vegetales entre las calles.

- Introducción de animales de forma controlada para que controlen la hierba a
la vez que estercolan.

- No realizar labores innecesarias y sobre todo no voltear el suelo.

En una cata de suelo encontramos al menos tres perfiles, con una mayor fertili-
dad cuanto más cerca del sol se encuentre Esto es debido a una mayor actividad
en el suelo y a las aportaciones frecuentes de material orgánica en la capa supe-
rior dotados de suficiente calor y humedad que garantizan la fertilidad, por tanto
deberemos respetar en la medida de lo posible el orden de los perfiles.

6.4.1. Laboreo.

Se entiende por laboreo cualquier acción mecánica sobre el suelo, realizada
para que éste ofrezca las condiciones óptimas para el desarrollo de la vida vege-
tal. 

En el medio natural, estas acciones son ejercidas por los agentes climáticos (hie-
lo y deshielo, variaciones de temperatura, cambios de humedad, etc.) y biológicos
(galerías de insectos, animales y raíces, movimientos de partículas por animales,
etc.), sin embargo, aunque en nuestro suelo se den también estos procesos y debe-
mos potenciarlos, nosotros podemos querer acelerarlos o modificarlos a nuestra
conveniencia.

A continuación se relacionan algunas prácticas recomendadas en agricultura
ecológica:

- Elevar y/o mantener un nivel de materia orgánica alto, intentando conservar
siempre una buena relación C/N mediante la aportación de estiércol, com-
post, abonos minerales, etc.

- No enterrar materia orgánica fresca, como norma general, evitando la des-
composición anaeróbica y el contacto de las raíces con compuestos fitotóxi-
cos como el amoniaco. 

- No voltear las capas u horizontes del suelo mediante el uso de vertederas evi-
tando así la muerte de microorganismos de la primera capa, por asfixia

- Intentar mantener una cubierta vegetal en el suelo a modo de acolchado
favoreciendo el desarrollo de microorganismos así como organismos benefi-
ciosos (lombrices, erizos, etc.), manteniendo la humedad del terreno, aportan-
do importantes cantidades de materia orgánica, evitando la proliferación de
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flora arvense (mal llamadas “malas hierbas”) y la erosión de la capa superfi-
cial.

- Intentar reducir el laboreo para evitar tanto la destrucción de los agregados
como la formación de la suela de labor o la compactación de los suelos.

- Intentar reducir el uso de maquinaría pesada.

- En el caso de la formación de la suela de labor, realizar los pases de subsola-
dor alternativos.

- No realizar labores en el sentido de la pendiente y respetar las curvas de nivel
a la hora de implantar los cultivos.

6.4.2. Cubiertas vegetales.

Las cubiertas vegetales desarrollan una serie de funciones de interés para el des-
arrollo del cultivo ya que tiene efectos beneficiosos en lo relativo a la fertilidad del
suelo y en el control de plagas y enfermedades.

El efecto sobre la fertilidad del suelo radica en:

- Mejora la estabilidad estructural del suelo. Las cubiertas vegetales protegen el
suelo contra la erosión, porque impiden el golpe directo de la lluvia; mejoran
la infiltración, actúan como barrera contra la escorrentía, y sujetan la tierra con
las raíces. Además La existencia de especies con diferentes sistemas radicula-
res hace que las raíces penetren el subsuelo compactado favoreciendo la for-
mación de macroporos.

- Mejora el balance hídrico ya que mejoran el almacenamiento de agua en el
suelo, al aumentar la infiltración y disminuir la evaporación del agua que se
encuentra bajo la cubierta en las épocas mas calurosas. La falta de cubierta
vegetal aumenta la insolación sobre el suelo facilitando la pérdida de agua.
Un terreno desprovisto de vegetación está expuesto de forma directa al sol,
aumentando su temperatura, produciendo la evaporación del agua que con-
tiene, la formación de grietas de desecación en las arcillas y su endurecimien-
to.

- Mejora el contenido de materia orgánica. El aporte de masa vegetal y la
mayor diversidad edáfica útil permite aumentar el contenido de materia orgá-
nica en la capa más superficial del suelo. Además de presentar una mayor
disponibilidad de macro y micro nutrientes para el cultivo.

Realizar un buen manejo de la cubierta vegetal también tiene un efecto bene-
ficioso sobre el control de plagas y enfermedades ya que el aumento de biodiver-
sidad vegetal conlleva una mayor diversidad de alimento y microhabitats que favo-
recen el aumento de enemigos naturales.
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Tipos de cubiertas vegetales

Existen diferentes clasificaciones de cubiertas:

Cubierta inerte: Se trata de una cubierta de paja, restos vegetales de hojas y
de poda, etc. 

Cubiertas espontáneas:

Consiste en dejar crecer la vegetación espontánea entre las hileras de árboles,
sin realizar selección alguna hacia gramíneas y no controlarlas mediante siega has-
ta mediados de marzo. La ventaja de esta cubierta es el ahorro en determinados
costes, como es la semilla y la propia operación de siembra. En principio este tipo
de cubierta puede resultar atractiva no obstante la bibliografía indica que tiene bas-
tantes desventajas como son:

- Rápida descomposición de sus restos vegetales, con una baja o muy baja
protección del suelo 

- Las especies vegetales que la componen con frecuencia son muy diversas de
forma que la mayor dificultad que plantea el cultivo con este tipo de cubier-
ta viva es el adecuado manejo de las malas hierbas, lo que podría ocasionar
ciertos problemas, como la inversión de flora

- En el caso de que se use la siega mecánica con desbrozadora, la vegetación
puede evolucionar hacia especies perennes, de fácil rebrote y rastreras, todas
ellas de difícil control con desbrozadora. 

Cubiertas sembradas:

Es una alternativa a las cubiertas de vegetación natural o espontánea, que se
basa en la siembra una o varias especies adaptadas al cultivo en secano con sem-
bradoras diversas, o incluso con abonadoras de tipo centrífuga o a mano. El precio
de la semilla, si bien variable en función del tipo de semilla, en muchos casos pue-
de resultar bastante económico.

Las ventajas de la siembra de cubiertas, sobre todo los primeros años de agricul-
tura ecológica, es la selección de especies y el mejor control de la cubierta vege-
tal ya que se conoce su ciclo, que normalmente suele ser de otoño-invierno.

La siembra de cubiertas se recomiendan en cultivos cuyos suelos hayan sido
previamente manejados en no laboreo o bien que estén muy erosionados, pues en
ambos casos el banco de semillas suele ser pobre en especies y en densidad de
semillas en general. Además, en esas situaciones suelen abundar las plantas herbá-
ceas perennes, de frecuente desarrollo en primavera-verano y en algunos casos de
más difícil control.

Para la siembra se pueden utilizar distintas alternativas: 
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a) Gramíneas cultivadas (avena, cebada, centeno, etc.)

Sus semillas suelen ser fáciles de conseguir a precios no muy elevados. La siem-
bra se puede realizar con sembradoras, abonadoras de tipo centrífuga o a mano,
según la disponibilidad de maquinaria. En el caso de no utilizar sembradoras con
frecuencia será necesario dar un pase con alguna rastra o reja muy superficial para
el enterrado de las semillas. La dosis orientativa de semilla es de 100 -110 kg. por
hectárea de cubierta vegetal (50-55 kg. por ha de terreno). 

b) Gramíneas espontáneas (ballico, cebadillas, bromo, etc.) 

Las gramíneas espontáneas como cubierta tienen como ventajas que se pue-
den usar como inicio de sistema de cubiertas y no necesitan el enterrado de la
semilla, con lo que se pueden emplearse en suelos con pendiente pronunciada (>
15-20%).

c) Cubiertas vegetales de leguminosas sembradas (vezas, tréboles, altramu-
ces, otras).

Potencialmente son una alternativa muy interesante debido a su capacidad de
fijación de nitrógeno atmosférico, y ahorro consiguiente de abono nitrogenado. La
cubierta de leguminosas puede tener la ventaja de suministrar el nitrógeno suficien-
te para el cultivo. No obstante, desde el punto de vista de protección contra la ero-
sión se consideran poco idóneas, debido fundamentalmente a la rápida descom-
posición de sus restos vegetales, lo que resulta es un bajo efecto de protección del
suelo. Por otra parte, la siega mecánica se lleva a cabo con eficiencia en cubier-
tas de leguminosas, sobre todo con especies con poca capacidad de rebrote
como la veza, y siempre que las siegas sean muy tardías (después de marzo y con
la planta en floración). En ningún caso se deben de incorporar los restos vegetales
al suelo con una labor, sino que es preferible dejarlas en superficie.

d) Cubiertas formadas a base de una mezcla de semillas de gramíneas y
leguminosas

del tipo centeno + veza y avena + veza. Con esto se consigue una gran masa
vegetal que proporciona la gramínea y la fijación de nitrógeno por parte de la legu-
minosa. 

Si las lluvias de primavera son abundantes y la siembra tiene un buen desarrollo
se puede llegar a cubrir parte de las necesidades de nitrógeno.

En principio la vid es un cultivo dónde el asociacionismo con otras especies
vegetales no es aconsejable, esto quiere decir que dificilmente obtendremos bue-
nos resultados con cubiertas vegetales perennes por varias razones, escasez de
agua, temperatura del suelo insuficiente, gran capacidad de adaptación de la
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cubierta al suelo, compactación del suelo, falta de oxigenación del suelo ,relación
carbono/nitrógeno inadecuadas. 

Otra versión muy distinta son las cubiertas vegetales no permanentes, una téc-
nica muy antigua que facilita mucho la actividad enzimática y biológica del suelo
y nos permite mantener un suelo con una fertilidad elevada, la época en la que se
implante la cubierta será en los meses de escasa actividad de la planta, esto es
desde septiembre-octubre que sembraríamos (en el caso de cubiertas no expontá-
neas) hasta la segunda quincena de Febrero.

En la experiencia en cultivo ecológico de uva de mesa el manejo del suelo influ-
ye sobre la calidad de la uva y sobre la cantidad, la asociación de leguminosas y
crucíferas (avena y veza) aportan buenos resultados, es importante no agotar hídri-
camente el suelo, porque la cepa brotará de manera irregular. En ningún caso
segaremos después de la fructificación de la siembra , siempre antes preferente-
mente en floración, así obtendremos nitrógeno en nuestros suelos y hay que tener
en cuenta siempre que desde que segamos hasta que los nutrientes pasan a dis-
posición de la planta pueden pasar cerca de seis semanas . 

En ensayos realizados en uva de mesa ( Moscatel )en la zona de Novelda , los
resultados indican que los frutos de color más dorados y dulces se producen con
cubiertas de especies espontáneas. La asociación de veza y avena genera los fru-
tos con mayor acidez y menor contenido en sólidos solubles. La cubierta de zulla
puede considerarse como una opción idónea, ya que ha proporcionado los mayo-
res rendimientos en grano de uva y zumo (Raigon, M.D. Dominguez Gento, A. , Rico,
J.A. y otros).

En cuanto al rendimiento de la uva (peso de las uvas desgranadas respecto al
peso total del racimo). Se observa que en los tratamientos de zulla, adventicias y
laboreo se obtienen mayores rendimientos. Estos fueron los tratamientos en los que
había menor proporción de cubierta vegetal, por lo que se podría decir que el
mayor aporte de elementos fertilizantes procedentes del mayor índice de cubiertas
vegetales, dan como resultado un mayor crecimiento de las partes leñosas en vez
de aumentar el rendimiento del fruto

Los resultados obtenidos sobre el contenido mineral pone de manifiesto, que el
hecho de la implantación de cubiertas vegetales puede ser una técnica beneficio-
sa sobre la calidad de la uva (Chantelot, 2002a; Chantelot, 2002b), ya que no se
presentan diferencias frente a los resultados obtenidos en los frutos de los tratamien-
tos con suelo desnudo, y en caso de existir diferencias son positivas para algunas de
las parcelas que presenta cubiertas ensayadas 

A continuación se detalla las características de algunas especies vegetales que
se suelen utilizar en la cubierta vegetal sembrada en la zona mediterránea para que
actúe como abono verde.
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Tabla 11. Especies vegetales utilizadas en cubiertas vegetales 
más comunes en la zona mediterránea, útiles en agricultura ecológica. 

(de Domínguez Gento, Roselló Oltra y Aguado, 2002).
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6.5. Fertilidad y fertilización.

La fertilidad de la tierra es la expresión de su capacidad de producir sin necesidad
de intervenciones externas.

La planta construye su organismo a partir de los nutrientes del suelo mediante los
mecanismos de la nutrición vegetal. Este suministro de nutrientes, o nutrición, tiene
influencias concretas en funciones básicas como la respiración, la fotosíntesis o el
metabolismo de la planta, afectando al estado sanitario de los cultivos y la calidad
alimentaria de las cosechas.

La disponibilidad de nutrientes en el suelo está condicionada, inicialmente, por
las propiedades del medio y la actividad biológica de la tierra; después, a través de
la práctica de la fertilización los agricultores modifican los contenidos y reservas de
los nutrientes. Siendo ésta práctica de gran importancia debemos recordar que no
tratamos de aportar todas las necesidades de la planta desde el exterior, sino que
pretendemos ayudar a los mecanismos de regulación de la tierra a mantener la
nutrición de las plantas.

6.5.1. Fertilización orgánica.

La fertilización no es una cuestión sólo de restitución, sino de la naturaleza, esta-
do y composición del suelo y de las plantas a cultivar. El principio básico se centra
en fertilizar el suelo y no tanto las plantas. Los microorganismos del suelo se encar-
gan de la tarea de facilitar a la solución del suelo los elementos nutritivos. Preferen-
temente se debe emplear materia orgánica que es la fuente de la fertilidad y per-
mite mantener una intensa vida microbiana en el suelo.

Por tanto, se debe contemplar la fertilización como una gestión de la materia
orgánica. Gestión en la que se utilizarán todos los recursos orgánicos disponibles con
el objetivo de mantener el nivel óptimo de humus del suelo.

El agricultor puede elegir otras opciones como: los abonos verdes, la adquisición
continua de materia orgánica procedente de otras explotaciones autorizadas o, uti-
lizar la técnica del compostaje para aprovechar los subproductos de sus cultivos
(restos de podas, de cosechas, destríos) y retornar al suelo una materia orgánica, en
este caso vegetal, de calidad.

Si estos medios no fueran suficientes para asegurar el mantenimiento de la ferti-
lidad del suelo, su nivel de vida, salud y equilibrio, se podrán utilizar un número limi-
tado de fertilizantes orgánicos o minerales, cuya relación aparece en el Reglamen-
to (CEE) 2381/94, con el objetivo de corregir las carencias presentes de forma que
en un plazo aceptable su uso ya no sea necesario.
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Tabla 12.- Cantidad de humus que generan los residuos de las cosechas.

(Dielh. 1975).

A.- Abonos verdes.

Mediante la utilización de los cubiertas vegetales que ya se han descrito ante-

riormente. Son cultivos de crecimiento rápido que se cortan y entierran en el mismo

lugar donde se han sembrado, y que están destinados, especialmente, a mejorar

las propiedades físicas del suelo y enriquecerlo de materia orgánica joven de evo-

lución rápida; así como a mantener o mejorar la actividad microbiana del suelo. 

En la práctica no se recomienda en el cultivo de uva de mesa hacer abonado

en verde en toda la parcela , lo ideal es alternar fila si fila no, la razón es las dificul-

tades en calentar el suelo en un año húmedo y con una vegetación frondosa.

Segaremos la cubierta vegetal y dejaremos secar en superficie unos días incorpo-

rándolo si fuera necesario con un rotovato o arado lijero. Siempre utilizaremos varie-

dades tradicionales y que no requieran de mantenimiento o éste sea mínimo y el

éxito lo va a determinar la pluviometría y los momentos elegidos para actuar. 

B.- Estiércoles.

Son los fertilizantes orgánicos clásicos, presentan grandes diferencias en cuanto
a su origen y manejo, reflejándose en composiciones minerales diferentes. 

En general su riqueza mineral es baja y oscila en función del animal que lo pro-
duce, su edad, alimentación, cama y del manejo de la propia materia orgánica. El
manejo es muy importante ya que puede evitar que las pérdidas de elementos fer-
tilizantes sean muy elevadas, además un buen manejo conseguirá un estiércol sin
plantas indeseables (malas hierbas), sin patógenos y sin sustancias tóxicas para los
vegetales.
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La maduración del montón de estiércol es importante y existen dos tendencias

en su manejo: compactar el montón para evitar las pérdidas y favorecer la minera-

lización en condiciones anaerobias (ausencia de oxígeno), o compostar el montón

para favorecer la humificación en condiciones aeróbicas.

La cantidad y frecuencia de aplicaciones de estiércol dependerá: 

- De la situación de partida, si ha de ser solo de conservación o si los niveles son

bajos y se han de incrementar los aportes con dosis de corrección.

- Del nivel óptimo a alcanzar en función también del clima y del suelo.

Tabla 13. Fraccionamiento del nitrógeno de estiércoles según su 
comportamiento en el suelo.

(Fuente: adaptado de Saña, 1996)

Tabla 14. Disponibilidad de nutrientes a lo largo del tiempo.
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(Fuente: a partir de K. Simpson, A. Domínguez Vivancos)

Tabla 15.- Pérdidas durante la elaboración del estiércol (% del total).

Otros estiércoles utilizables son: 

- Purines y lissier, de valor fertilizante heterogéneo, deben estabilizarse aportan-
do aire para que disminuya su carga patógena y su mal olor, o a través de
una digestión anaeróbica que necesita unos meses de tiempo; en su aplica-
ción deben evitarse excesos ya que pueden perderse por lixiviación y salinizar
el suelo, no están autorizados por la reglamentación europea los procedentes
de ganadería intensiva, el compostaje seria la solución.

- Gallinaza y palomina, ricos en elementos nutritivos en formas asimilables, se
utilizan durante el cultivo ante una necesidad, mejor compostarlos.

- Lombri-compost, rápidos de asimilar ejercen también un efecto de activado-
res del metabolismo de gran interés, el problema es su precio.

- Turbas y algas, se les considera correctores, las turbas son pobres en elemen-
tos nutritivos pero retienen el agua y mejoran suelos ligeros, las algas aportan
ciertos nutrientes y sobretodo ejercen un efecto bioestimulante importante. 

El manejo de los estiércoles es básico para su calidad, de forma que un mal
manejo implicará:

- Pérdidas de compuestos valiosos como nitrógeno, materia orgánica y otros
nutrientes
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- Incorporación al suelo de semillas de adventicias.

- Incorporación de microorganismos patógenos.

- Entrada de sustancias fitotóxicas 

Las aportaciones del estiércol en la parcela deben ser en superficie o ligera-
mente enterrado para evitar perdidas de nitrógeno por efecto del calor y el viento,
es imprescindible que el estiércol o compost a aplicar esté bien compostado o
“bien hecho” ya que una fermentación en la parcela puede provocar quemaduras
y desequilibrios importantes difíciles de corregir en agricultura ecológica tales como
escaldado de las raíces, clorosis ferricas y pérdida de calidad en el suelo.

C.- Restos de poda. 

Los restos de podas de la viña también actúan mejorando las propiedades físi-
cas, químicas y biológicas del suelo. Los sarmientos y la madera proveniente de la
poda de la vid presenta un contenido medio-bajo de humedad y un alto conteni-
do en celulosa y lignina. La relación C/N de estos materiales es muy elevada, entre
150 y 250.

La mayor parte de los restos de poda se quema en la propia explotación tras ser
retirados del campo y en mucha menor proporción se utiliza como combustible
(cepas y sarmientos). 

En mucho más interesante el aprovechamiento de estos materiales aplicados al
suelo para su posterior descomposición y humificación. Esta alternativa, que hace
unos años era muy poco frecuente, se va implantando lentamente en los viñedos. 

La aplicación al suelo exige un tratamiento mecánico previo de troceado o
picado. Este último tratamiento es especialmente interesante en troncos y ramas de
mediano y gran calibre. Atendiendo a la elevada relación C/N de estos residuos es
preciso aportar una fuente nitrogenada orgánica (estiércol, abonos orgánicos, puri-
nes, abonado en verde) o inorgánica, que aceleren su descomposición.

El residuo triturado puede dejarse sobre el suelo, a modo de acolchado orgá-
nico de lenta descomposición, o proceder a su incorporación superficial en el sue-
lo, mediante la realización de la labor adecuada.

D.- La técnica del compostaje.

Podemos definir el compostaje de forma sencilla como la descomposición de
residuos orgánicos por unas poblaciones biológicas variadas, en un ambiente aero-
bio, cálido y húmedo; esta descomposición sigue una serie de fases que se pue-
den reconocer por los valores que adoptan diversos parámetros físico-químicos y
biológicos a lo largo del tiempo. Si conocemos los factores que intervienen, y como
se pueden regular, estaremos en condiciones de dirigir la evolución de los materia-
les hacia un compost de la máxima calidad.
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El compostaje que se practica en la actualidad es un conocido proceso aeró-
bico que combina necesariamente dos fases: la primera es mesófila (temperaturas
de 15 a 45º C), la segunda termófila (45 a 70º C), para conseguir la transformación
de un residuo orgánico en un producto estable, aplicable al suelo como abono tras
un periodo de maduración

Los sistemas de compostaje pretenden controlar los parámetros determinantes
del proceso degradativo con el objetivo de obtener un producto final con buenas
características como fertilizante a un precio lo más bajo posible.

El proceso es biotecnológico ya que lo realizan microorganismos, y está someti-
do a unos tiempos mínimos, difíciles de acortar, marcados por los ciclos biológicos
de estos seres vivos.

Los sistemas de compostaje se ordenan según el factor sobre el que más se
puede incidir que es el suministro de oxígeno. Se pueden distinguir dos grandes
categorías:1) sistemas abiertos o pilas al aire libre, y 2) sistemas cerrados o fermen-
tadores.

Los sistemas abiertos se dividen en aquellos en que el apilamiento es estático, y
por tanto el aire ha de ser inyectado o succionado, y aquellos en que el apilamien-
to estático se completa con el volteo, pudiendo algún sistema además añadir aire-
ación forzada.

Los sistemas cerrados implican reactores horizontales o verticales, pudiendo ser
los horizontales con rotación o estáticos, y los verticales continuos o discontinuos

6.5.2. Fertilización mineral.

Los fertilizantes minerales se consideran correctores de problemas derivados de
la ausencia de determinados elementos minerales en el suelo, ante desequilibrios
nutritivos o, para corregir problemas de alcalinidad o acidez del suelo.

En función de las necesidades del cultivo así como las analíticas del suelo
podremos complementar el abonado con un abonado mineral, existen productos
comerciales al respecto y el momento de aplicación así como las dosis es el indi-
cado por el fabricante, para uva de mesa en cultivo ecológico es necesaria la apli-
cación de potasio, el uso de Patenkali cubre perfectamente estas exigencias.

Se pueden utilizar quelatos pero estos deben cumplir con el reglamento de agri-
cultura ecológica (Ver Anexo 2). La aplicación será en la zona de riego y alrededo-
res.

Los fertilizantes minerales autorizados en agricultura ecológica han de cumplir al
menos dos condiciones: proceder de una fuente natural, y no utilizar en su elabora-
ción ningún proceso químico de síntesis.

Calcio: el calcio no se considera habitualmente como un elemento fertilizante,
su uso está ligado a la corrección de problemas del suelo. El cloruro de calcio está
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autorizado como tratamiento foliar para combatir las carencias de cal en hortalizas
o “el cracking” de las nectarinas u otras frutas.

Fósforo: el fósforo no existe libre en el suelo, está combinado en formas orgáni-
cas o minerales. La mineralización de la materia orgánica y la meteorización de las
rocas liberan fósforo.

Las formas autorizadas por el Reglamento de Agricultura Ecológica son: fosfatos
naturales, fosfato aluminicocálcico, escorias Thomas. Hay que tener en cuenta cuan-
do se trata del fósforo en el suelo la importante función de las micorrizas simbióticas
que ayudan a las plantas a proveerse de dicho elemento y de otros nutrientes.

Potasio. Los productos autorizados en agricultura ecológica son: silvinita, carna-
lita, kainita y patenkali.

Magnesio: el magnesio suele aportarse con la materia orgánica o, si aún no es
suficiente, con enmiendas minerales como: kieserita, magnesita y epsonita

Azufre. La materia orgánica aporta cantidades importantes de azufre, también
los fertilizantes minerales y los tratamientos anticriptogámicos (fungicidas). El Regla-
mento solo permite la aportación de azufre de origen natural, es decir, el mineral
sedimentario procedente de la descomposición de la roca madre.

Microelementos: la materia orgánica aporta cantidades importantes de micro-
elementos, además de favorecer tanto la asimilación y solubilidad de los mismos,
como la formación de quelatos. También forman parte de las impurezas en abonos
minerales y fitosanitarios, pero si hace falta se pueden aportar microelementos de
diversas fuentes como: minerales naturales, quelatos de síntesis o microelementos
fritados.

6.5.3. Activadores biológicos.

Son preparados que estimulan la actividad biológica de los suelos o del medio
al que se aporten, pueden ser interesantes en medios pobres o con limitaciones
como el frio, o bien forman parte de la agronomía de la escuela biodinámica.

Activadores de compost. Hay tres tipos: microbianos, minerales y orgánicos. 

Preparados biodinámicos: contienen cantidades importantes de microorganis-
mos y substancias activas que favorecen el crecimiento 

6.6. Los setos en agricultura ecológica.

Los problemas que presentan los cultivos son diferentes dependiendo del diseño de
la explotación, el entorno de la misma y los antecedentes del cultivo. En las obser-
vaciones realizadas en el cultivo de uva de mesa, variedad Aledo, el nivel de inci-
dencia de plagas y enfermedades ha sido mucho mayor en Novelda que en La
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Romana, esto está influenciado por el monocultivo en Novelda que ha llevado jun-
to a algunas practicas agrarias a que hayan desaparecido o reducido a niveles
muy bajos tanto los depredadores naturales cómo las plantas que sirven de hués-
pedes para su invernación. La instalación de setos en los cultivos ayuda a mejorar
los niveles de biodiversidad en la parcela 

Es pues, importante en agricultura ecológica el no cultivo y la implantación de
setos en los márgenes o ribazos de la parcela (donde sea posible y no moleste a
nuestro cultivo o a las tareas del agricultor). Es importante que los setos sean de
plantas adaptadas a nuestro entorno, que no sean exigentes en agua, y poco sen-
sibles a plagas. 

Principales ventajas:

- Sirven como frontera natural, aislando de contaminantes ambientales. 

- Aumentan la diversidad biológica, muy simplificada por el monocultivo. El
control de pulgones y otros fitófagos está muy relacionado con estas especies
silvestres.

- Actúan como cortavientos.

- En parcelas con pendiente actúan como protección frente a la erosión y
mejoran la infiltración del agua de las lluvias.

- Se puede recoger un aprovechamiento económico con especies vegetales
melíferas, de frutos comestibles, plantas aromáticas, refugio de la caza, obten-
ción de leña, etc.

- Aumentan la belleza del paisaje bordeando caminos, lindes, barrancos y
zonas en general sin cultivo.

Figura Nº 9.- Porcentaje de auxiliares recogidos en diversas especies de setos.
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Entre los inconvenientes cabe señalar:

- Ocupan entre un 2 y un 5% de la superficie de la explotación, según el tipo
de seto de que se trate.

- Necesitan instalación, mantenimiento y regeneración periódica.

- Dificultan algunas labores porque restan espacio (maniobras).

6.6.1. Establecimiento de setos.

Las especies que conformen el seto deben de ser elegidas siguiendo criterios de
adaptación al entorno, mínimo mantenimiento, atracción de fauna auxiliar y diver-
sidad de familias. El diseño se realiza mezclando especies, formas y colores, en
armonía, tal y como se daría la asociación de forma natural. 

Los criterios de elección de las especies pueden ser:

- Adaptación al entorno. Asociación botánica y simbiosis.

- Rapidez de crecimiento.

- Baja competencia con el cultivo. Posibles alelopatías.

- Bajo o nulo potencial invasor.

- Floración abundante y complementaria al cultivo (polinizadores).

- Diversidad de nichos ecológicos. Refugio y alimento alternativo a para depre-
dadores y parásitos.

- Bajo mantenimiento.

- Permeabilidad al viento del 50%. 

- Continuidad (no discontinuo).

- Aportación de producciones alternativas o subproductos útiles.

Es recomendable evitar monocultivos de seto (monoespecíficos), plantas inva-
soras, incontrolables o alelopáticas: coníferas, ailantos, zarzas, etc. Las plantas de
uso como seto de mejor crecimiento en el entorno de los cultivos, con comporta-
miento más adecuado (a riegos, mantenimiento, fauna, etc), son las especies
mediterráneas que pertenecen a una comunidad vegetal natural, a ser posible de
hoja perenne, y que rebrote desde abajo, a elegir según el tipo de microecosiste-
ma donde se sitúe el huerto, Lentisco (Pistacea lentiscus), Aladierno (Rhamnus ala-
ternus), Durillo (Viburnum tinus), Madroño (Arbutus unedo), Mirto (Myrtus communis),
genistas (Genista spp., Retama spp., Adelfa (Nerium oleander), Sauces (Salix spp.),
Laurel (Laurus nobilis), Taray (Tamarix spp).
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6.7. Manejo de la Sanidad vegetal.

Las afecciones que sufren las plantas son el resultado de la interacción entre hospe-
dante (planta), parásito (plaga o enfermedad) y medio ambiente. A estos factores
debemos añadir la intervención del agricultor en los sistemas agrarios, favoreciendo
o perjudicando a alguna de estas partes. 

Las plantas viven de forma natural conviviendo muchos otros organismos (otras
especies, parásitos, etc.), evolucionando y desarrollando estrategias propias que le
permiten sobrevivir en el medio. Esta adaptación al medio ambiente se reduce en
las especies cultivadas, ya que cuentan con los cuidados del agricultor.

El clima local, especialmente la temperatura y la humedad, son factores impre-
visibles pero que condicionan en gran manera la salud del agroecosistema. El
manejo del agroecosistema, tanto el suelo como las labores, pueden situar a las
plantas en buena situación, si son adecuadas, o en situación desfavorable, si son
inadecuadas.

Las técnicas de gestión de la sanidad se basan en:

- El manejo de los factores ambientales, conociendo su funcionamiento.

- El apoyo a las propiedades de equilibrio y regulación con que cuentan los sue-
los maduros.

- La salud individual de la planta, aumentando su resistencia por características
varietales o con sustancias de refuerzo autorizadas.

La sanidad de los cultivos se puede incrementar mediante las siguientes pautas:

- Creando un ambiente adecuado: conociendo y aprovechando el clima local
que influye en el diseño de la parcela y su orientación. Velando por el equili-
brio agua/aire en el suelo, evitando compactaciones.

- Utilizando material vegetal adaptado y resistente.

- Realizando las técnicas de cultivo oportunas. Si son inadecuadas, pueden lle-
var a los cultivos a situaciones que favorezcan la presencia de enfermedades.
Las podas suaves incrementan la aireación, aumentan la insolación y se redu-
ce la presencia de patógenos, y todo ello favorece su control.

- Fertilización equilibrada, sin exceso de nitrógeno. Una nutrición vegetal ade-
cuada y equilibrada reduce el impacto de los problemas sanitarios, mientras
que una nutrición desequilibrada afecta al desarrollo de patógenos y enfer-
medades. La teoría de la “trofobiosis” puede explicar estas relaciones entre
nutrición y sanidad. Según F. Chaboussou (1985), la planta es más frecuente-
mente afectada por una plaga o enfermedad si su estado bioquímico respon-
de a las exigencias alimentarias del parásito, y las prácticas de fertilización y
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sanidad vegetal modifican la composición de las plantas en el interés de los
patógenos.

- Se debe asegurar determinados niveles de materia orgánica para mantener
funcionales las poblaciones microbianas de la tierra; en caso contrario
“...cuando el sistema se simplifica disminuyen las formas saprófagas y depre-
dadoras y, en consecuencia, las especies fitófagas y fitoparásitas alcanzan un
mayor desarrollo y llegan a transformarse en plagas y enfermedades” (Bello,
1988).

Los aspectos sanitarios preocupan mucho a los agricultores que inician la recon-
versión a la agricultura ecológica. La preocupación básica debe ser la de conse-
guir un agroecosistema sano y equilibrado y considerar los problemas sanitarios
como desequilibrios del sistema, buscando las causas y no solo curando los efec-
tos.

Tabla 16. Orientaciones básicas para el control de enfermedades.

(Adaptado de Messiaen, 1995).

6.7.1. Fauna útil y control biológico.

La fauna útil la podemos clasificar en parásitos (también denominados parasitoi-
des) y depredadores. Los parásitos se caracterizan por tener gran especificidad fren-
te a la plaga sobre la que actúan, por lo tanto se alimentan de una sola especie o
de muy pocas, a las que atacan en una fase de su desarrollo biológico. Por el con-
trario los depredadores atacan y destruyen a un gran número de presas en diferen-
tes estadios biológicos, pero su especificidad es muy baja. 

Se deduce de lo expuesto que son los parásitos los que realizan un mejor con-
trol de una plaga concreta, aunque en un primer momento, para bajar poblacio-
nes, la acción concertada de una mezcla de especies es la mejor garantía de éxi-
to.
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Entre los depredadores hay que mencionar los siguientes grupos:

- Coleópteros: Coccinélidos como la mariquita de siete puntos (Coccinella
septempunctata), o la de dos puntos (Adalia bipunctata), que atacan a los
pulgones en todos sus estados tanto del depredador como de la presa; tam-
bién Stethorus punctillum, muy eficaz contra la araña roja y amarilla.

- Dípteros: a este orden pertenecen las familias de sírfidos y cecidómidos (Aphi-
doletes aphidimiza), muy activos contra pulgones.

- Neurópteros: engloba la familia de los crisópidos, aunque estos depredado-
res son generalistas, atacan a los pulgones y polilla del racimo, las especies
más importantes son Crysopa formosa y Chrysoperla carnea. También Con-
wentzia psociformis, muy eficaz contra araña roja.

- Hemípteros: entre los chinches destacan las familias de los Antocóridos. De la
primera los dos géneros más activos son Anthocoris y Orius, son polífagos, aun-
que destaca su acción contra ácaros y trips. Otro depredador Zicrona coeru-
lea (chinche azul) es depredador de Altica.

- Ácaros: los más importantes son los fitoseidos, que incluyen las especies
Amblyseius spp., Phytoseiulus persimilis, son depredadores de araña roja y
amarilla. Otras fitoseidos del género Typlodromus son depredadores de los
ácaros de la erinosis. 

- Himenópteros: El parasito del género Dibrachys , Dibrachys affinis y D. cavus ,
son eficaces en el periodo invernal parasitando las crisalidas de polilla del raci-
mo. 

También debemos considerar como medio de control biológico la utilización de
organismos antagonistas con el fin de disminuir la capacidad del agente patóge-
no para causar una enfermedad. La gran cantidad de métodos que se utilizan en
el control biológico se puede dividir en forma general en dos grupos: directo en que
los antagonistas se pueden introducir directamente sobre o dentro del tejido de la
planta; e indirecto en que las condiciones del cultivo, suelo o ambiente se pueden
modificar para promover la actividad de los antagonistas que ocurren naturalmen-
te (Baker y CooK, 1974).

El método directo comprende la introducción masiva de microorganismos

antagónicos en el suelo, para inactivar al agente patógeno, reduciendo su núme-

ro y, suprimiendo la infección. Los antagonistas pueden actuar compitiendo con el

organismo nocivo, produciendo antibióticos o un microparasitismo. Algunos antago-

nistas se aplican directamente al follaje, como el caso de Trichoderma viride, Baci-
llus cereus o Gliocadium roseum, desplazando al patógeno por competencia, anti-

biosis o hiperparasitismo. Poblaciones de Bacillus, Pseudomonas, Serratia, Penicillum
y Trichoderma se pueden introducir al follaje mediante aplicaciones acuosas de
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mezclas de compost, mostrando efectos positivos en el control biológico de enfer-

medades como Uncinula necator (oidio) en uvas. Muchas ectomicorrizas (VAM) que

promueven la captación de fósforo en las plantas forman una barrera física o quí-

mica a las infecciones previniendo a los agentes patógenos de alcanzar la superfi-

cie de la raíz. Existen ejemplos exitosos del uso de VAM en soja, tabaco, alfalfa, algo-

dón, lechuga, cítricos y tomate contra una serie de patógenos como Thielaviopsis
basicola, Fussarium oxysporum, Phytium ultimum y varias especies de Phytophthora
sp.

Los nematodos son uno de los problemas más importantes a la hora de realizar

replantaciones de frutales. Cultivos de cobertura de invierno como trigo, o de vera-

no como sorgo pueden usarse efectivamente para suprimir Meloidogyne spp. y

Rotylenchus reniformis. Por otro lado, hay ciertas plantas que ejercen efectos nema-

ticidas. Estas especies incluyen: Ricinus communis, Crotalaria spectabilis, Indigofe-
ra hirsuta, Digitaria decumbens, Cassia fasciculata, Crotalaria juncea, Mucuna spp.

y varias especies de Tagetes (McSorley, 1998). 

6.7.2. Sustancias minerales.

El Reglamento de la Producción Agraria Ecológica recoge una serie de sustan-

cias autorizadas que poseen efecto positivo sobre la sanidad de los cultivos y que

pueden ser utilizadas por los agricultores ecológicos, aunque su uso no debe plan-

tearse con la misma filosofía del control químico convencional. Estos productos se

utilizaran sólo cuando sean imprescindibles y algunos de ellos requieren además de

la autorización del organismo oficial de control. También hay otras sustancias que

tienen autorización provisional y su uso puede prohibirse en un futuro cercano.

Entre los distintos productos que pueden utilizarse destacan: el azufre y las sales

de cobre, fungicidas ambos utilizados desde principios del siglo XX, por lo que se

cuentan entre los productos de sanidad agrícola más antiguos. 

Tratamientos Específicos

Los anticriptogámicos protegen a la viña de las enfermedades de hongos, impi-

diendo la germinación de las esporas o de los órganos de reproducción del hongo,

por lo que tienen carácter preventivo.

Cúpricos: 

- Sulfato de Cobre: se utiliza principalmente en la preparación del “Caldo Bor-

delés” y “Caldo Borgoñón”. Raramente se utiliza pese a presentar riesgos de

quemaduras y por su poca resistencia sobre la planta.
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- Oxicloruro de cobre: es más rico en cobre que el sulfato, no es fitotóxico y no
precisa la adicción de coadyuvantes (cal o carbonato de sosa) para los tra-
tamientos. Se puede utilizar en disoluciones o en espolvoreo, también en espe-
cies y variedades sensibles.

- Óxido de cobre: es muy activo frente a numerosas enfermedades, se utiliza
sobre todo en viticultura. También se conoce como óxido rojo u óxido cupro-
so amarillo. Es incompatible con los polisulfuros.

- Carbonato de cobre: el cobre puede utilizarse en espolvoreo en forma de sul-
fato de cobre y oxicloruro, con una carga de talco o esteatita; es frecuente
realizar espolvoreos mixtos de cobre y azufre, en tratamientos de oidio y mil-
diu.

Azufrados:

El azufre utilizado en espolvoreo se presenta en varias formas comerciales: 

- azufre sublimado o flor de azufre de grano fino y redondeado

- azufre precipitado de mayor finura, de color variable según su origen

- azufre procedente de la hulla, llamado azufre gris, puede tener impurezas
perjudiciales para la planta azufre micronizado, en el que la dimensión de sus
partículas puede ser elegida según el empleo que se le vaya a dar.

Los azufres de partículas relativamente gruesas tienen una menor adherencia,
pero aseguran una protección más larga. Los azufres finamente molidos, debido a
su rápida evaporación producen un efecto de choque de corta duración.

De forma general, los tratamientos con azufre deben realizarse con temperatu-
ras suficientemente elevadas (16 a 18º C), pero nunca a pleno sol, por encima de
28º C puede producir quemaduras. El azufre se utiliza para el control de oidio, eri-
nosis y acariosis. Es incompatible con los aceites, entre ambos tratamientos, como
mínimo, hay que dejar un plazo de seguridad de 21 días. 

6.7.3. Biopesticidas.

Son preparados con acción insecticida cuyo componente activo es un ser vivo:
así son hongos, bacterias o virus que producen enfermedades específicas exclusi-
vamente a los patógenos a los que van dirigidos. 

Entre ellos cabe destacar:

- Bacillus thuringiensis, preparado a partir de bacterias con razas especializa-
das contra distintas especies de Lepidópteros (orugas), Dípteros (moscas) y
algunos Coleópteros (escarabajos como el de la patata y gusanos de suelo).

6. MANEJO AGRONÓMICO DEL CULTIVO

63



Tabla 17. Variedades de B. thuringiensis y su espectro de acción.

- Algunas especies del género Beauveria, hongo patógeno de Lepidópteros, B.
bassiana, bastante eficaz contra moscas blancas.

- Verticillium lecanii eficaz contra pulgones y moscas blancas.

- Y los virus de la granulosis o los poliedrosis nuclear que afectan a Lepidóp-
teros Tortrícidos y Lepidópteros Noctuidos.

Por otra parte, son “insecticidas de ingestión” que tienen poca persistencia y una
acción más lenta que los insecticidas convencionales, por lo que las plagas debe-
rán consumir una cantidad adecuada de toxinas o cápsulas virales en el menor
tiempo posible, para que su eficacia sea la correcta, por lo que se añadirá azúcar
al 0.5% al caldo que se va a aplicar.

6.7.4. Feromonas.

Son sustancias producidas por los mismos insectos que sirven para comunicarse
con los de su especie. Se clasifican en sexuales, de agregación, de alarma o de
ovoposición. 

Las más conocidas y utilizadas son las sexuales, que sirven, por un lado para
conocer el riesgo de ataque mediante trampas y la evolución de las poblaciones;
y por otro para acciones de control de plagas mediante la técnica de confusión
sexual o captura masiva.

Su eficacia reside en alta especificidad y selectividad, por lo que actúan sobre
cada especie y no molestan al resto de la fauna de la parcela.

Se utilizan efectivamente en uva de mesa para:

- El seguimiento de Ceratitis capitata Wied.

- El seguimiento de vuelo de polilla del racimo (Lobesia botrana).

- Programas de control de polilla del racimo mediante confusion sexual. 

- Programas de control mediante captura masiva (Ceratits capitata Wied).

- Se está utilizando a nivel experimental en control de de trips (Frankliniella occi-
dentalis) junto con placas azules engomadas.
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6.7.5. Derivados de las plantas.

Entre los distintos productos autorizados los preparados vegetales constituyen
una herramienta de trabajo muy adecuada y útil. Son productos a base de sustan-
cias producidas por las plantas, algunas de las cuales han sido utilizadas desde anti-
guo en la agricultura tradicional. Su eficacia depende de muchos factores, no
todos ellos controlables totalmente, y por ello los resultados pueden ser variables: en
función del estado del cultivo, las condiciones de extracción, la calidad de la plan-
ta de la cual se extrae la sustancia, las condiciones climáticas en el momento de
realizar la aplicación, etc. 

Pueden mejorar la fortaleza natural de las plantas, sobre todo en condiciones de
estrés: falta de agua o nutrientes, ataques fuertes de insectos, etc., favoreciendo sus
mecanismos de defensa. También pueden repeler o suprimir a los patógenos
mediante sustancias inhibidoras. 

Los más utilizados son:

- Los preparados a base de pelitre (extracto de Chrysanthemum cinerariaefo-
lium), son insecticidas generalistas eficaces.

- También están autorizados los preparados a base de Quasia amara y Ryania
speciosa, cola de caballo o equiseto (Equisetum arvense), muy rica en sílice,
la ortiga (Urtica dioica y Urtica urens), y los extractos de algas verdes o marro-
nes (Laminarias, Ascophyllum, Fucus, etc.).

- El neem es un extracto del árbol Azadirachta indica, originario del sudoeste
asiático. Posee una sustancia llamada azadiractina que se ha mostrado eficaz
contra más de 130 plagas, siendo altamente efectivo, relativamente inocuo
para la fauna útil y sin haber desarrollado resistencias en fitófagos. Su efecto
se basa en interferir en la fisiología del insecto de diversos modos: es inhibidor
de la alimentación, perturba la fecundidad y produce esterilidad, altera el
desarrollo del huevo, tiene un efecto larvicida y, por último, perturba la meta-
morfosis. Está autorizado su extracto vegetal, pero los preparados a base de
la materia activa, la azadiractina, sólo lo están para floricultura y producción
de semillas.

6.8. Descripcion de las principales plagas.

6.8.1. Polilla del racimo (Lobesia botrana).

Clasificación: Insecto Lepidóptero.

En general es la plaga más importante, tanto por la extensión geográfica en la
que se encuentra, como la magnitud de los daños tanto en producción como en
calidad que afecta exclusivamente al viñedo 
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Biología

- Adultos: Son unas mariposas que miden 6 mm de longitud y 11 mm de enver-
gadura. Las alas son jaspeadas, con manchas oscuras en marrón alternando
con manchas blancas. Son de tamaño y apariencia similar los machos y las
hembras.

- Huevos: Miden algo menos de 1 mm, siendo blanco-amarillentos, como una
gota de cera; siendo visible al final del ciclo la cabeza del insecto como un
punto negro. Se encuentran generalmente sobre los granos de uva.

- Larvas: Se encentran sobre los racimos. Son de coloración marrón-verdosa,
con la cabeza de color marrón claro. Pueden variar de tamaño entre 1 mm y
1 cm. Tienen movimientos vivos y ágiles, descolgándose por un hilo de seda
en caso de peligro.

- Crisálidas: Se encuentran escondidas en la corteza o en el racimo, envueltas
en un capullo de seda. Son alargadas y de color marrón.

Ciclo anual

Hiberna en las cortezas de las cepas y de los árboles, así como en los restos de
cultivo y las piedras. Presenta entre tres y cuatro generaciones distribuidas de la
siguiente forma:

1ª. Generación: los adultos inician su vuelo con el aumento de las temperatu-
ras, durante el mes de marzo y primera quincena de abril. Es un vuelo largo y esca-
lonado, realizando las puestas en las inflorescencias. Las larvas eclosionan de forma
escalonada y se alimentan de flores, formando unos característicos glomérulos, al
unir varias flores. En el interior de estos glomérulos crisálida hacia finales del mes de
mayo.

2ª. Generación: los adultos inician el vuelo a mediados del mes de junio, loca-
lizándose el máximo del vuelo y de las puestas en los últimos días del mes de junio.
Las larvas una vez eclosionadas mordisquean varios granos de uva, destruyéndolos.

3ª. Generación: Inicia el vuelo a finales del mes de julio, localizándose el máxi-
mo de puestas, en la primera quincena de agosto. La larva ataca ya granos en
avanzado estado de maduración, con altos contenidos de azúcares, abriendo
además entradas para posteriores ataques de podredumbres.

Daños

Afecta al racimo destruyendo los granos. Provoca daños colaterales por podre-
dumbres. 

Métodos de seguimiento

1º. Seguimiento de adultos con trampas de feromonas: curva de vuelo

GUÍA DE AGRICULTURA ECOLÓGICA DE UVA DE MESA

66



2º. Control de las puestas: momento de aparición de las mismas y estado de
desarrollo.

Estrategias de control

En cuanto a los enemigos naturales hay que decir que aunque esta plaga
posee muchos en nuestra zona, tanto de adultos como de huevos, el control que
ejercen los mismos no es suficiente por lo que hay que utilizar medidas culturales,
que palien los daños caso de aparecer, y la utilización de métodos directos.

- Medidas culturales: Se observa que buscan superficies limpias y resguarda-
das del sol para hacer las puestas. También se observa en verano una alta
mortalidad de puestas en días de temperaturas altas y vientos cálidos. Por tan-
to es conveniente en parcelas con problemas utilizar tratamientos de azufre en
espolvoreo que a la vez sirve para combatir el oidio, y mantener todo lo ven-
tilado y expuesto al sol el racimo, mientras no sea perjudicial para el mismo.

- Insecticida biológico: Bacillus thurigiensis.Es un insecticida especialmente
efectivo sobre larvas de lepidópteros. Para conseguir la máxima eficiencia
debemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

- Tratamiento con Larvas a punto de eclosionar, extremando la vigilancia de
las puestas.

- A los 8 días aprox. de la puesta de huevos eclosionan éstos y en estos
momentos ya debe estar el producto en los racimos, teóricamente en un
pase por generación es suficiente, en la practica, un pase cada 12 días
hasta el embolsado garantizará el control.

- Acción por ingestión; es decir la larva ha de morder el grano para que las
toxinas accedan al interior del insecto. Es necesario mojar bien toda la
superficie del racimo, 800 a 1000 l/ha de caldo con 1,5 kg/ha de produc-
to.

- Tratar en momentos o días de baja insolación, mejor por la tarde.

- Algunas recomendaciones en su uso, utilizar productos de calidad, acondi-
cionar el agua antes de su uso bajando el PH de la misma a 7, cuidado
con las mezclas y evitar su aplicación en momentos de alta luminosidad
(horas centrales).

- Confusión sexual: es un sistema de control en el que se satura el ambiente
con difusores de hormonas femeninas, con lo que se desorienta a los machos
que no alcanzan a las hembras para fertilizarlas. Es un sistema interesante, que
precisa de grandes extensiones y un control riguroso de las puestas y de las
poblaciones. La confusión sexual en experiencias en la Región de Murcia ha
dado resultados muy buenos con porcentajes de control muy altos, los resul-
tados aquí son variables porque lo ideal es mantener el método en grandes
extensiones y aquí en nuestra comarca con pequeñas parcelas, pequeños
productores con perfiles distintos 
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6.8.2. Melazo (Planococcus citri, Risso).

Biología

La plaga pasa el invierno protegida bajo las cortezas de la planta, incluso en
zonas del tronco bajo tierra. Mantiene su actividad la mayor parte del tiempo pro-
tegida por ellas, aunque dadas las condiciones tan benignas de nuestra climatolo-
gía, las larvas mantienen un amplio periodo de actividad fuera de las cortezas, con
el fin de colonizar nuevas plantas, a través de los sarmientos o de los propios alam-
bres del emparrado. 

Las hembras adultas forman un ovisaco alrededor de su cuerpo donde deposi-
tan los huevos (entre 100 y 200) que transportan con ellas. Las larvas, según avivan,
abandonan la protección de la madre y colonizan el cultivo. Las jóvenes larvas sue-
len mostrar una gran actividad y movimiento, que puede ser monitorizado utilizan-
do cintas adhesivas colocadas en las zonas potenciales de paso (base de los sar-
mientos, alambradas del emparrado, etc.) formando una especie de embudo que
las deja entrar por uno de los lados pero no salir por el contrario, quedando adheri-
das al pegamento de la cinta, lo que permite ser contadas posteriormente. 

Daños

Tanto adultos como larvas se alimentan chupando la savia de la planta. Ade-
más de los daños causados por la alimentación (debilidad de la planta y transmi-
sión de virosis), la secreción de melaza que producen, se acumula tanto en la
madera como en las hojas y especialmente en los racimos, sirviendo de foco de
contaminación de hongos (negrilla o fumagina), lo que puede resultar especial-
mente grave en el caso de uva de mesa. Los problemas suelen mostrarse en la par-
cela en forma de rodales o plantas aisladas y muy raramente constituyen daño
generalizado. 

Estrategias de control

- La presencia de Melazo es muy desigual y afecta más a variedades tardías y
uvas grandes generalmente, su control agricultura ecológica es complejo en
variedades que se embolsan y requiere de tratamientos repelentes a base de
extracto de Neem y extracto de ajo. El tratamiento de invierno con “polisulfu-
ro de cal” reduce notablemente su presencia y es aconsejable en todas las
variedades.

- Medidas culturales: Descortezado de parras en invierno, antes del tratamiento
de invierno correspondiente. 

- Control biológico: Pueden utilizarse los parásitos Anagyrus pseudococci y Lep-
tornastix dactilopii así como el depredador Criptolaemus montrouizieri. Los últi-
mos trabajos parecen demostrar cierta eficacia, especialmente con el prime-
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ro, pues al ser autóctono en la mayor parte de las zonas de cultivo, se adap-
ta mejor a las condiciones climatológicas y actúa muy bien durante los meses
de verano. 

6.8.3. Castañeta, barrena (Vesperus xatarti).

Clasificación: Coleóptero cerambícido, muy polífago que aparece en las par-
celas de viñedos como problema en focos muy localizados. Generalmente suelos
sueltos y arenosos.

Biología

- Adultos: Existe un marcado dimorfismo, siendo el macho más pequeño, de
unos 2 cm, de colar marrón oscuro. Sus antenas son largas, y los élitros le
cubren el cuerpo. En cambio la hembra es mayor, de unos 3 cm, con élitros
atrofiados y un gran abdomen.

- Huevos: Son blancos y ovales. Aparecen de forma característica agrupados
en plastones bajo de la corteza de la cepa.

- Larvas: Se desarrollan debajo del suelo y tiene una vida entre 2 y 3 años. Al
principio son cilíndricas y d un tamaño de 2 a 3 mm. Finalmente son rechon-
chas, con el cuerpo carnoso y blanco y un tamaño de unos 2,5 cm.

Ciclo anual

Los adultos aparecen en otoño, siendo de vida nocturna. Posteriormente hacen
la puesta debajo de las cortezas de la cepa y de los árboles próximos. En marzo y
con la subida de las temperaturas, las larvas recién eclosionadas se dejan caer al
suelo e inmediatamente se introducen en el suelo. Durante tres años se alimentarán
de las raíces más tiernas de la planta hasta que llegue el momento de pasar a nin-
fa y emerger como adulto.

Daños

Las larvas atacan a las raíces de las plantas, siendo muy dañinos en las planta-
ciones jóvenes, produciendo la muerte de las mismas. En plantaciones adultas, y
con un buen vigor se establece un equilibrio entre las raíces destruidas y la capaci-
dad de recuperación de a planta.

Estrategias de control

En parcelas con problemas puede ser útil la colocación de plantas cebo, que
serán destruido en verano ( garbanzos)
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También es útil la colocación de cañas cebo como lugar de puesta para los
adultos, destruyendo las mismas antes de la eclosión de los huevos.

6.8.4. Mosquito verde (Jacobiasca lybica y Empoasca sp.).

Clasificación: Insectos chupadores cicadélidos, presentes en las zonas cálidas y
costeras, y siendo sus poblaciones y daños muy variables con los años.

Descripción

- Adultos: La fase adulta es similar a las fases juveniles. El insecto tiene forma
alargada, de 2 a 3 mm de longitud y de color verde. Presenta dos alas muy
características, y una forma de desplazamiento en saltos que le confiere gran
movilidad.

- Huevos: Son blancos y alargados y hace las puestas en el espesor de la hoja.

- Larvas: Son de color amarillento, y presenta varias mudas, en las que no cam-
bia de forma pero sí de tamaño. Vive en el envés de la hoja y tiene una carac-
terística forma de desplazamiento en oblicuo.

Ciclo anual

Pasa el invierno en forma de adulto en las malas hierbas y cultivos perennes. Con
la brotación de la viña pasa a este cultivo, desarrollando varias generaciones. 

Es en los meses de agosto y septiembre, y dependiendo de las condiciones cli-
máticas cuando sus poblaciones y los daños producidos por estas se pueden hacer
patentes.

Daños

Los daños se limitan a las hojas, ya que con sus aparatos chupadores atacan los
nervios de las hojas produciendo desecaciones, al principio en los bordes, y que
pueden llegar a destruir la hoja. En brotes jóvenes producen deformaciones de
hojas y mala lignificación.

Como daño indirecto, y al final del ciclo, pueden paralizar la producción de azú-
cares y por tanto la maduración del fruto.

Estrategia de Control

El mosquito verde ha sido una de las plagas que han sufrido junto con el trips
una evolución presencial muy importante, el uso y abuso de algunos insecticidas
junto con otras prácticas agrarias han permitido su asentamiento definitivo en nues-
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tras comarcas y cultivos. El el caso del mosquito verde su dificultad radica en su
carácter polífago que le permite estar presente en numerosas plantas y esto dificul-
ta su control siendo realmente difícil en zonas con fuerte carácter agrario de mono-
cultivo como es el caso de Novelda y Monforte del Cid. 

- Su control se basa en tratamientos con piretrinas naturales , neem y repelen-
tes como el ajo o similares, el problema es que el mosquito verde se despla-
za con facilidad y la persistencia de los insecticidas vegetales es escasa. Inten-
tar mojar muy bien las hojas y realizar los tratamientos al atardecer. La presen-
cia de polvo (caolín, azufre,etc.) dificulta su instalación

- Algunas recomendaciones en el manejo del cultivo son evitar “enrrollar” la viña
en lo posible, mantener la biodiversidad es muy importante (setos, cubiertas…)
Es una plaga que aparece en plantaciones muy vigorosas, con extensas
zonas sombreadas. Además hay que añadir el carácter migratorio de este
insecto, buscando refugio en parcelas abandonadas. Ante esta situación es
recomendable evitar excesos de vigor y de contenidos nitrogenados en las
hojas, manejar bien la fertilización y el abonado.

6.8.5. Mosca de la fruta (Ceratitis capitata).

Clasificación: Díptero tripétido, muy polífago que cada vez tiene mayor impor-
tancia en el cultivo de uva de mesa.

Descripción

- Adulto: es una mosca de color caramelo, de unos 5 o 6 mm de longitud.
Posee grande alas, venosas con manchas pardas. El macho se distingue de
la hembra por no disponer de oviscapto y por tener unos apéndices en la
cabeza en forma de rombo.

- Huevo: Ovoide, de 1mm. de longitud, blanco en el momento de la puesta.

- Larva: Son ápodas, blancas, de 6 a 9 mm al final de su desarrollo. Es de for-
ma tronco-cónica y cabeza pequeña. Puede confundirse con la de la mosca
del vinagre que es más pequeña.

Ciclo anual

Hiberna en forma de pupa enterrada a poca profundidad. Con la llegada de la
primavera emerge y va a colonizar las frutas tempranas. La puesta la hace bajo de
la epidermis, con tres huevos en cada ocasión. En ocasiones la hembra pica el fru-
to pero no deposita huevos, produciendo pequeñas heridas.

Presenta varias generaciones al año, con una duración media de 20 días, ocu-
pando los diferentes cultivos al avanzar la maduración de los mismos. Precisan de
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unas condiciones determinadas de temperatura y humedad ambiente y de estado
de maduración de la fruta. En el caso de la vid, el paso al racimo se produce con
el inicio del envero.

Daños

Los daños, generalmente se producen en focos, y son de dos tipos; por un lado
y al agujerear la piel en el momento de la puesta se produce un alfilerazo o puerta
de entrada a podredumbres secundarias. Y en el caso de puesta viable, con larva
a la destrucción del grano.

Control

El control se debe realizar a partir de la detección e identificación de los focos
problemáticos. Posteriormente con la utilización de trampas alimenticias con fosfa-
to biamónico o con feromonas para programas de captura masiva .

6.8.6. Trips (Frankliniella occidentalis).

Descripción 

- Adultos pueden ubicarse en el envés de la hoja y durante la floración priorita-
riamente prioritariamente en los racimos 

- Los huevos son colocados por las hembras en la epidermis de la hoja, pedún-
culos o bayas

- Las larvas se alimentan de polen o de la savia de la planta, pasan varios esta-
dos y evolucionan a ninfas, caen al suelo y dan lugar a nuevos adultos. 

Daños 

Son producidos por las hembras en el momento de realizar la puesta sobre los
elementos florales, especialmente las bayas en formación. Cuando la baya se hin-
cha, la piel tiende a rajarse por el punto donde estuvo la herida de puesta, favore-
ciendo así la proliferación de ácaros. 

Estrategias de control 

Se están observando en algunas zonas cómo se ha alargado el periodo de ata-
que del trips y con el grano de uva muy evolucionado sique afectando la plaga.

- Su control en agricultura ecológica no resulta difícil, el extracto de ajo junto
con el de neem, parece dar buenos resultados

- Como recomendación, si hubiere presencia de hierbas espontáneas en la
parcela 10 días antes de la floración, dejarla y eliminarla una vez bien cuaja-
da la uva.
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- La presencia de polvo dificulta su instalación.

6.8.7. Araña amarilla común (Tetranychus urticae).

Clasificación: ácaro tetraníquido, en expansión en la mayoría de zonas del País
Valenciano, y que viene unido a la intensificación del cultivo.

Descripción

- Adulto: es una pequeña araña con cuatro pares de patas y forma globosa. La
hembra es de forma más oval y presenta diferencias según esté en forma
activa o invernante. La fase activa mide alrededor de 0,5 mm y es de color
amarillo verdoso con dos manchas laterales más oscuras. La forma invernan-
te es más pequeña y de color anaranjado. El macho es algo más pequeño

- Huevo: es esférico y mide poco más de 0,1 mm; recién puesto es traslúcido,
pasando posteriormente a opaco, pudiendo confundirse con las secreciones
cerosas de la hoja.

- Estados intermedios: entre el huevo y el adulto tienen lugar 6 estados de des-
arrollo: 3 estados con tres pares de patas y dos con cuatro pares. En cada
estado aumenta el tamaño del ácaro, quedando las mudas abandonadas
en el envés de la hoja.

Ciclo anual

Estos ácaros hibernan en las malas hierbas y en las cortezas de las cepas. Con
la llegada del buen tiempo pasan a la flora espontánea, pasando con el avance
de la temperatura y la desecación a las cepas. Ascienden por el tronco ocupando
las hojas más viejas, por la zona del envés.

Las condicione que más les favorecen son los veranos secos y las temperaturas
altas, el polvo, las zonas de sombra y las plantaciones vigorosas.

Daños

En general los daños más importantes son de carácter indirecto al dañar de for-
ma grave las hojas e incluso producir la defoliación total de la planta. 

Estrategias de control

El control de la araña amarilla es bastante más difícil que el de araña roja, con
un perfil de ataque similar pero con una estrategia de supervivencia más efectiva.
Su presencia cuando se convierte en plaga es un verdadero problema.

- En general en las parcelas en cultivo ecológico se dan menos problemas gra-
ves de ataque de araña amarilla, ya que en estas plantaciones la fauna auxi-
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liar, el empleo de azufre y el crecimiento equilibrado de las plantaciones es
suficiente para su control. Por tanto todos estos factores son vitales para un
buen control: plantaciones controladas en la fertilización y el riego, con apli-
caciones de azufre en polvo, y con zonas de refugio para la fauna útil.

Cuando la plaga pasa a ser un problema su control es más complejo. En las
experiencias sobre una parcela de Moscatel se observa varios aspectos importan-
tes para el control de la plaga:

- La presencia de polvo incluido el azufre facilita su dispersión con lo que el con-
trol se complica. El ácaro se protege en la hoja con una “tela” muy fina que
evita el impacto de los tratamientos, manteniendo siempre un alto número de
individuos que aseguran su población.

- La estrategia más efectiva ha sido aplicar jabón potásico para lavar bien la
hoja y veinticuatro horas más tarde realizar un tratamiento.

- La suelta de depredadores no han funcionado excepto Orius. La suelta se rea-
liza en el margen de la parcela donde las adventicias puedan servir de refu-
gio. 

6.8.8. Araña roja (Panonichus ulmi).

Descripción

Se trata de un ácaro de forma redondeada y color intenso.

Pasa el invierno en forma de huevos de invierno ubicado en los sarmientos del
año., generalmente alrededor de las yemas. Las larvas recién emergidas colonizan
las hojas tiernas recién brotadas alimentándose de ellas.

Daños

Causados por los adultos, larvas y ninfas en primavera colonizan los brotes oca-
sionando la desecación de las hojas 

Estrategias de Control

El propio manejo del cultivo ecológico hará que la presencia de araña roja no
constituya un problema dado que en nuestra zona hay depredadores suficientes
para su control sin más y la presencia de azufre de forma regular acabará definiti-
vamente con el problema, ataca en algunas zonas y variedades sensibles como el
moscatel.

Su presencia está muy influenciada por las condiciones meteorológicas siendo
variable según los años.
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Control biológico: Phytoseiulus persimilis y otros fitoseidos presentes de forma
espontánea.

6.9. Descripción de las principales Enfermedades.

El control de las enfermedades en cualquier cultivo pasa por el conocimiento real

de la misma enfermedad y de todas las características que lo envuelven. 

En la producción ecológica nos encontramos con aspectos muy a tener en

cuenta, para empezar los productos a utilizar tienen un carácter preventivo, aunque

algunos de ellos se ofrezcan como erradicantes, por tanto pensaremos siempre en

la prevención, muchos de los insumos recomendados son procedentes de extrac-

tos vegetales y eso conlleva resultados muy dispares en función del modo de

actuación. 

Temperatura, humedad, luminosidad y compatibilidad van a ser los aspectos a

valorar a la hora de tratar, en general nunca se debe fumigar en plena luz, siempre

a primerísima hora de la mañana o al atardecer, los productos son más eficaces y

la volatilidad en muchos de ellos es menor. Pero como en otros casos también hay

excepciones y las veremos en adelante. También tendremos la precaución de utili-

zar un agua de máxima calidad, el agua de lluvia es ideal pero muy difícil de con-

seguir en la mayoría de los casos, la temperatura no debe ser extrema en ningún

caso y el PH. 7 o sensiblemente inferior, existen productos autorizados para modifi-

car el PH, el vinagre es uno de ellos. 

6.9.1. Oidio (Uncinula necator).

Descripción

Oidio es la enfermedad más importante que afecta a la vid, presente en la

práctica totalidad de las zonas productivas de vid y con acción contra el cultivo en

la mayoría de los años, especialmente severa sobre variedades sensibles y en años

con las condiciones climatológicas favorables. 

El hongo inverna principalmente como micelio en el interior de las yemas aun-

que también suele hacerlo en forma de peritecas o cleistotecas en los sarmientos

y las hojas. Al comenzar la brotación, suelen darse condiciones favorables para su

proliferación y puede contaminar el exterior de los tejidos de los brotes al emerger.

El estadio vegetativo de mayor sensibilidad y riesgo de la planta es el que va des-

de racimos extendidos hasta inicio de envero, y dentro de este, el que comprende

toda la floración, el de riesgo extremo. 
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Se trata de un hongo ectoparásito cuyo micelio se desarrolla en el exterior de los
tejidos del vegetal (en el haz de la hoja) y se alimenta por medio de haustorios que
penetran en los tejidos, destruyéndolos. 

Síntomas y daños

El oidio puede afectar a todos los órganos de la vid, tallos, hojas y racimos, rea-
lizando sobre cada uno de ellos daños de diferente consideración. Sobre los tallos,
produce necrosis en la epidermis en forma de redecillas, que apenas si tienen
repercusión sobre la madera, salvo ataques muy severos. 

En el caso de las hojas, el hongo produce la clásica cenicilla o polvillo gris en el
haz de las hojas que se corresponde en el envés con un pardeamiento de la epi-
dermis y la pérdida de la textura natural y el brillo característico. En el caso de ata-
ques precoces, se producen necrosis y deformaciones de las hojas. Los ataques
severos pueden propiciar la aparición del polvillo gris por ambas caras y llegar a
defoliar la cepa en caso de no ser atajados convenientemente. 

Sin lugar a dudas, los daños en los racimos son los más importantes que la enfer-
medad produce en el cultivo. Desde antes de la floración, los racimos pueden ser
contaminados y afectados, produciendo la necrosis, muerte y caída de los elemen-
tos florales, mientras que más adelante, cuando ya se ha producido la floración y
el cuajado, el hongo ataca la epidermis de las bayas, necrosándola y favorecien-
do posteriormente el rajado de las bayas por las zonas de ataque, al perder la epi-
dermis su elasticidad. 

Estrategia de control de la enfermedad

- Medidas culturales: 

- La más importante, es la eliminación de las 2-3 hojas basales del sarmiento
donde está el racimo, así como la eliminación de brotes secundarios o sar-
mientos sin fruto ni aptitud de madera para el año siguiente, de manera que
se facilite la aireación de los racimos y su mayor exposición a los tratamientos
preventivos que se han de hacer contra la enfermedad. El control del vigor de
la planta, en general, evitando crecimientos muy vigorosos y excesivo desarro-
llo vegetativo, también resulta beneficioso para reducir la incidencia de la
enfermedad, aunque suele entrar en contradicción con la meta de conseguir
mayor precocidad de la producción y mayor calidad de las uvas. 

- Para conseguir un control eficaz de la enfermedad, resulta imprescindible
actuar de forma preventiva contra ella, y si es posible, sumar la adopción de
medidas culturales a los tratamientos químicos. La utilización de espolvoreos
de azufre durante las primeras etapas vegetativas del cultivo, además de pre-
venir los ataques de oidio, pueden ayudar a frenar la proliferación de ácaros
y muy especialmente, de eriófidos. 
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- Tratamientos químicos: El producto estrella es el azufre, un ejemplo de la
estrategia de control mediante tratamientos en agricultura ecológica sería
la siguiente: 

- Tratamiento de invierno con polisulfuro de cal. 

- Azufre en polvo hasta y durante la floración, combinado con Caolín, arcilla
o sílice. Los tratamientos en polvo con azufre hasta la floración se pueden
hacer a muy primera hora. En floración y dado la desigualdad fenológica
del momento se recomienda hacerlo por la tarde y rebajado, esto va a
permitir la oxidación del azufre y evitaremos posibles quemaduras.

- Posteriormente seguiremos con tratamientos de azufre mojable, si está mez-
clado con aceite de pino mejor porque tendremos garantizada su presen-
cia incluso con lluvias de hasta 10mm., Los tratamientos de azufre en liqui-
do se aplicarán siempre por la tarde o a primerísima hora, si se anuncian
temperaturas frescas para ese día, y con una frecuencia de 7 u 8 días has-
ta el embolsado.

- Una vez embolsado deseamos volveremos al azufre en polvo bajando la
frecuencia (15 días), que duda cabe es imprescindible mojar muy bien los
órganos verdes de la planta y siempre que la planta siga creciendo. 

- Esta estrategia de tratamiento puede ser suficiente en una año normal pero
no lo es en un año especialmente húmedo en la primavera y temperaturas
frescas (el azufre pierde eficacia), en este caso deberá acompañar el azu-
fre con un antioidio comercial de calidad y reconocido prestigio que cubri-
rá ese hueco dejado, uno de los que mejor funcionan en nuestra zona es
el azufre elemental peroxidado y los extractos de algas específicos a tal
efecto, estos productos encarecen el tratamiento pero aseguran el éxito.

6.9.2. Mildiu (Plasmopara vitícola).

Descripción

Esta enfermedad es una de las mejores conocidas por los viticultores de todo el
mundo debido a los daños tan graves y espectaculares que produce si las condi-
ciones climáticas le son favorables.

El Mildiu es una enfermedad que ataca a todos los órganos verdes de la vid:
hojas, zarcillos, brotes jóvenes y racimos antes del cambio de color (envero).

Es una enfermedad de origen americano, que apareció en Europa en 1878, en
el Sur de Francia y en España desde 1880, que apareció en Barcelona.

Generalmente se la conoce por “mildiu”, aunque también tiene otras denomi-
naciones según zonas, como “mildeo”, “niebla”, “añublo”, o “mildeu”.
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Ciclo anual

El hongo se conserva durante el invierno en las hojas muertas de la vid, bajo la
forma de oosporas (huevos de invierno).

En primavera cuando las condiciones de humedad son favorables, la tempera-
tura es superior a los 10-12ºC y sobreviene en 1-2 días una lluvia de al menos 10
mm, las oosporas germinan. Esta germinación produce unos órganos llamados
macroconidios, los cuales, contienen las zoosporas. Estas zoosporas cuando son
depositadas sobre los órganos verdes de la cepa pueden germinar y penetrar a tra-
vés de un estoma, siendo imprescindible para ello la presencia de agua líquida. A
esta fase del ciclo se le llama “Fase de Contaminación”.

Una vez la planta contaminada, se inicia el período de incubación de la conta-
minación primaria, que es invisible y se forma en el interior del órgano atacado, el
micelio del hongo, compuesto de una red de filamentos dotados de unos órganos
chupadores (haustorios) con los que extrae las sustancias nutritivas de las células. A
esta fase del ciclo se la conoce como “Fase de Incubación”.

Al final de esta fase aparece en el haz de la hoja una zona de color verde páli-
do (mancha de aceite), que se corresponde en el envés con una pelusilla blanque-
cina si el tiempo es húmedo. Esta pelusilla son las fructificaciones del hongo o coni-
dias, capaces de producir nuevas contaminaciones. A esta última fase del ciclo se
le llama “Manifestación externa de la enfermedad”.

El período comprendido entre la germinación de las zoosporas y la manifesta-
ción externa de la enfermedad se llama “Ciclo”, y su duración puede oscilar entre
7 y 14 días según la temperatura y la humedad relativa medias.

Al final de la vegetación, cuando la temperatura desciende, aparecen sobre las
hojas que van a caer numerosas manchas pequeñas en forma de mosaico. En
estas manchas se formarán los huevos de invierno u oosporas, que son los órganos
de conservación de la enfermedad.

Síntomas y daños

El mildiu puede afectar a todos los órganos verdes de la cepa, localizándose
preferentemente en los siguientes:

Hojas: Los síntomas se manifiestan por las típicas “manchas de aceite” en el haz,
que se corresponden en el envés con la pelusilla blanquecina (conidias) si el tiem-
po es húmedo. Al final de la vegetación estas manchas adquieren la forma de
mosaico (mildiu tardío o mildiu de otoño).

Los ataques fuertes producen una desecación parcial o total de las hojas e
incluso una defoliación prematura de la planta. 
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Racimos: Cuando el ataque se produce en la época de floración, o incluso en

floración-cuajado, los síntomas se manifiestan por curvaturas en forma de “S”, oscu-

recimiento del raspajo, y posterior recubrimiento de una pelusilla blanquecina si el

tiempo es húmedo.

Cuando los granos superan el tamaño de un guisante, no aparece la pelusilla

blanquecina, sino que se arrugan y finalmente se desecan, conociéndose por “Mil-

diu Larvado”.

Finalmente cabe destacar que a partir del envero el hongo no ataca al racimo.

Los ataques en hojas pueden llegar a ser muy graves, si no conseguimos cortar

la contaminación primaria y sobreviene la explosión de la enfermedad con las con-

taminaciones secundarias, terciarias, etc. En estos casos los ataques en hojas pue-

den traducirse en defoliaciones prematuras, que repercuten en una disminución de

la cantidad y sobre todo, de la calidad de la cosecha, así como en el buen agos-

tamiento de los sarmientos.

Los ataques durante el período de floración, e incluso, en floración-cuajado,

pueden aniquilar normalmente hasta el 50% de la cosecha y en casos extremos

incluso el 100% de la misma.

Los racimos afectados por el mildiu larvado producen mostos ácidos y los vinos

obtenidos de ellos se conservan mal.

Estrategia de control

En agricultura ecológica se utilizan tratamientos con productos de contacto, a

base de cobre, orgánicos o mezcla de ambos, los tratamientos se realizarán de for-

ma preventiva antes de que se produzcan las lluvias contaminantes para impedir la

germinación de las zoosporas, debiendo repetir el tratamiento cada 10-12 días

(siempre que se den condiciones favorables para el desarrollo del hongo), o des-

pués de una lluvia tormentosa de 10-12 mm.

Con un buen tratamiento de invierno aseguraremos una notable reducción de

esporas y posteriormente elegiremos para los tratamientos formulados de cobres

distintos para cada momento, empezando con mezclas con azufre, más tarde

pasaremos al Sulfato tribásico de cobre al 34,5% (190 gr, cobre metal) y terminare-

mos con oxicloruro de cobre o caldo bordelés, asegurándonos que está hecho en

el mismo año, este tratamiento será después del embolsado ya el cobre pude

manchar la uva. En cualquier caso el cobre está limitado su uso, actualmente solo

se puede aplicar 8 Kg/Ha de cobre metal al año. 
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6.9.3. Podredumbre gris (Botrytis cinerea).

Descripción

Esta enfermedad se encuentra extendida por todas las zonas de cultivo y cau-
sa en ellas daños de diferente consideración, dependiendo de las condiciones cli-
matológicas y de cultivo. Aunque puede afectar a todos los órganos de la planta,
los racimos, sin lugar a dudas, son los peor parados cuando la enfermedad hace
su aparición en campo. 

El hongo pasa el invierno en forma de esclerocios sobre los sarmientos o como
micelio en las grietas de la madera, o lo que es más frecuente, atacando a otros
cultivos o frutos de temporada, ya que se trata de uno de los hongos más polífagos
que se conocen. En primavera, cuando las condiciones son favorables, los órganos
reproductivos maduran y originan conidióforos portadores de conidias, que acaban
siendo diseminadas por el viento o la lluvia y germinan y contaminan los órganos
verdes de las plantas, siempre que estos se encuentren mojados. Estas conidias
mantienen su poder germinativo durante unos 30 días. 

La penetración del hongo en el vegetal se realiza directamente a través de los
estomas o de cualquier herida, natural o provocada. Una vez en su interior, el hon-
go produce la muerte de los tejidos y su descomposición, emitiendo al exterior un
micelio de color grisáceo, portador de conidióforos con conidias que permitirá la
extensión de la enfermedad, repitiendo las contaminaciones durante el ciclo del
cultivo. Cuando llega el otoño, el hongo forma de nuevo los órganos de conserva-
ción para pasar el invierno. 

Síntomas y daños

Botrytis puede afectar todos los órganos de la parra, con desigual incidencia. En
hojas, lo síntomas se manifiestan en el borde del limbo, produciendo una necrosis
que avanza siguiendo un nervio de la hoja, desecando la zona en forma de cuña.
En los brotes y sarmientos jóvenes, las necrosis se localizan generalmente en los
nudos o puntos de inserción de los pedúnculos de las hojas, donde suele haber heri-
das que permiten la entrada del hongo. Si el ataque es severo se puede producir la
muerte de todo el brote. 

En racimos es donde los daños presentan una mayor importancia, ya que pue-
den verse afectados tanto durante la floración como en la madurez. En el primer
caso, las abundantes heridas que dejan los pétalos de la flor al caer, los estambres
y otros elementos, favorecen la proliferación del hongo y su entrada en los tejidos,
ocasionando la desecación de los elementos florales y por tanto, la pérdida de
cosecha. Posteriormente, con el racimo ya desarrollado, a partir del envero, cual-
quier herida (rajado de oidio o trips, picado de pájaros, estallado fisiológico o varie-
tal, etc.) sirve de entrada al hongo que acabará pudriendo la baya y extendiéndo-
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se a las bayas vecinas, depreciando el racimo y dejándolo inservible para su reco-
lección. 

Estrategias de control

Su incidencia está íntimamente ligada a la meteorología y es frecuente su
adversidad en cualquier otoño, más importante que la lluvia es sin duda el rocío que
unido al calor posterior genera unas condiciones favorables para el desarrollo del
hongo. 

Numerosas experiencias de los agricultores de nuestra zona coinciden que en la
variedad ideal la “uña” sería fácilmente evitable si en el momento de la madura-
ción/envero la hoja nunca estuviera mojada, para aliviar la carga de humedad en
hoja es importante una buena aireación no sólo de la uva, también de la hoja. 

En la comarca del Medio Vinalopó debido a la baja calidad de las aguas de
riego obliga en ocasiones a aumentar las dosis de riego y fertilizantes, el problema
puede venir con las primeras lluvias pasado el verano que provoca mayor sensibili-
dad de la planta a las podredumbres. 

Los fungicidas utilizados en agricultura ecológica son a base de extractos de
plantas y su eficacia es limitada en uva de mesa porque actúan por contacto, no
obstante aparecen continuamente nuevas formulaciones. El uso de Trichoderma da
buen resultado en floración y mejora el equilibrio en el suelo.

Como resumen, destacaremos la importancia de realizar las siguientes prácticas
de control:

- No abusar de abonados Nitrogenados.

- No abusar del agua de riego.

- Realizar una poda equilibrada y un desnietado o deshojado para facilitar la
aireación de los racimos.

- Evitar, si es posible, las variedades de racimos compactos.

- No utilizar, sin causa justificada, portainjertos muy vigorosos ni marcos de plan-
tación demasiado estrictos.

- Evitar los ataques de oidio, polillas y trips, que son los principales causantes de
heridas en los granos y sirve de entrada al hongo que acabará pudriendo la
baya y depreciando el racimo. 

6.9.4. Podredumbre de raiz (Armillaria mellea, Rosellinia
necatrix).

Estos dos hongos, causantes de las podredumbres de la raíz, están presentes en
mayor o menor grado en casi todos los suelos españoles, siendo Armillaria el que
con mayor frecuencia afecta a los viñedos.
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Aunque en un principio los ataques se presentan en rodales, los daños que se
originan son muy importantes, ya que, dichos rodales se van ensanchando, las
cepas afectadas acaban por morir y lo que es peor, el terreno queda infectado por
largo tiempo con los órganos de propagación de los hongos.

Ciclo biológico

Armillaria mellea es un hongo basidiomiceto, que se reproduce por esporas
(basidiosporas) y se propaga por el terreno mediante rizomorfos. 

Las basidiosporas se forman en la parte inferior del sombrerillo de unas setas, las
cuales, aparecen a principios de otoño, agrupadas en los tocones o al pie de
cepas muertas.

Los rizomorfos son unos órganos que forma el micelio del hongo. Tienen un
aspecto de cordones parecidos a verdaderas raíces, y pueden localizarse encima
de la raíz (externos) o debajo de su corteza (internos). Los externos son los encarga-
dos de transmitir la infección al avanzar a través del suelo de una cepa a otra. Son
redondeados, de coloración castaño-oscura y se adhieren a las raíces, penetrando
a través de su corteza sin que sea necesario la presencia de ninguna herida. Los
internos se forman posteriormente bajo la corteza de la raíz. Son aplanados, de color
blanco-anacarado y se distribuyen en abanico, llegando a constituir las típicas pla-
cas blancuzcas, características de la enfermedad.

Rosellinia necatrix es un hongo ascomiceto, que se reproduce por peritecas pro-
ducidas sobre madera muerta.

Sobre la superficie de las raíces no se forman rizomorfos castaño-oscuros, como
en el caso de Armillaria, sino una especie de fieltro blanco-lanoso, formado por las
hifas del micelio del hongo, que posteriormente se pardea.

En el caso de Rosellinia existen diferencias de criterio respecto a la existencia o
no de rizomorfos que puedan diseminar la infección.

Influencia de los factores externos

Varios son los factores que contribuyen al desarrollo de estos hongos. A continua-
ción se indican los más importantes:

Clima y suelo: Ambos hongos tienen el óptimo de desarrollo entre los 15-25ºC y
el crecimiento se detiene cuando la temperatura del suelo no alcanza los 10ºC. Ello
implica que los ataques resultan más graves en las regiones templado-cálidas.

La humedad en el suelo es el factor fundamental para el desarrollo de la podre-
dumbre de la raíz, cuanto más alta sea esta, más graves serán los ataques de estos
hongos.
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Cultivos anteriores: El gran número de huéspedes de estos hongos hace que
puedan haber atacado a cultivos anteriores (herbáceos o leñosos) y mantenerse lar-
go tiempo en el terreno viviendo como saprófitos sobre sus restos.

Edad de la cepa: Normalmente los ataques suelen darse en cepas relativamen-
te jóvenes (2-10 años), siendo raro que en viñedos viejos se presenten ataques de
esta enfermedad.

Síntomas y daños

En las raíces, los síntomas se manifiestan por:

- Pardeamiento con posterior ennegrecimiento y pudrición de la corteza

- Típica podredumbre húmeda con olor a moho.

- En el caso de la Armillaria debajo de la corteza se encuentran placas blanco-
anacaradas en forma de abanico o como los dedos de la mano; mientras
que cuando se trata de Rosellinia, se detecta un micelio blanco-lanoso que
posteriormente se pardea.

En la parte aérea se aprecian unos síntomas que pueden confundirse con otras
patologías o fisiologías, como son: debilitamiento general de la cepa con hojas clo-
róticas y pequeñas, sarmientos con entrenudos cortos, aspecto arrepollado de la
cepa, etc.

Las podredumbres radiculares comienzan afectando a cepas aisladas y poste-
riormente se difunden como una mancha de aceite, formando rodales.

La gravedad del daño no estriba solamente en la muerte de las cepas afecta-
das, sino en que además, el terreno queda contaminado y durante un lardo perío-
do de tiempo.

Estrategia de control

Debido a las características especiales de estas enfermedades (polifagia y per-
sistencia), unido a que los rizomorfos pueden alcanzar gran profundidad, la lucha
contra estas enfermedades es muy dificultosa y prácticamente imposible de extin-
guir en las parcelas infectadas.

No obstante, a continuación indicaremos los métodos preventivos de control
que se consideran más eficaces:

- No elegir, a ser posible, terrenos húmedos o de fácil encharcamiento, para la
plantación. En todo caso, asegurar siempre un buen drenaje.

- Evitar al máximo la plantación del viñedo en un terreno que haya estado dedi-
cado anteriormente al cultivo de plantas leñosas, sin haber constatado previa-
mente la ausencia de estos hongos.
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- Eliminar cuidadosamente todo resto de vegetal existente en la parcela, que
pueda servir de reservorio a los hongos (tocones, raíces, etc.).

- Utilizar portainjertos sanos y de raíces poco profundas.

- Por último, si detectamos la presencia de estas enfermedades en nuestra par-
cela, podemos poner en práctica algún método curativo, aunque de incierta
eficacia, como:

- Delimitar los focos iniciales para frenar su expansión, aislándolos mediante
una zanja de 0,5-1 metro de profundidad y a continuación tratar la zona
afectada con cal viva o sulfato de hierro cristalizado.

- En aquellas parcelas en que se ha constatado la presencia de Armillaria o
Rosellinia, lo más aconsejable es no plantar viñedo, por lo menos antes de
4 años. Las mejores operaciones que podemos realizar son volteos de tie-
rra y eliminación de restos de cultivos anteriores.

6.10. Prácticas de cultivo más importantes.

Manejo del riego

En general, para todos los cultivos, los riegos han de ser moderados y continuos
evitando los encharcamientos. El riego puede ser tanto riego a manta como riego
localizado. 

A diferencia del convencional, en el riego ecológico se aprovecha algo mejor
el agua ya que al tener mayor proporción de humus y materia orgánica el suelo
mejora la retención de humedad. Los riegos han de ser moderados y continuos; les
perjudica más el exceso de humedad que su falta puntual. Se han de evitar los
encharcamientos. En el riego localizado se ha de tener en cuenta que a mayor
superficie mojada, mayor exploración de raíces, que llegarán a poder asimilar más
agua y nutrientes. 

La dificultad que entraña este riego es el manejo de las hierbas y de la fertiliza-
ción sólida. 

Por otro lado, el riego localizado tiene una ventaja respecto al tradicional por
inundación al poder añadir con mayor facilidad fertilizantes líquidos, y reducir la
mano de obra (mejora la gestión anual).

La Poda

La forma de podar la vid par uva de mesa bajo cultivo ecológico procura favo-
recer el crecimiento natural de la planta adaptada al sistema de apoyo escogido.
En la poda elegiremos días secos y los cortes de poda deben ser opcionales pues
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cada productor en sus parcelas conoce los resultados. Es conveniente que todas
las heridas de poda se pinten con una disolución cicatrizante natural, la combina-
ción de sulfato de hierro, agua y zumo de limón da buenos resultados, para prote-
ger las heridas de las plantas. 

En el cultivo ecológico es importante recordar que la explotación debe de ten-
der a compensarse energéticamente. Por ello los restos de poda se recomienda no
incinerarlos, dado que se pierde gran cantidad de materia orgánica, aumentando
el efecto perjudicial del CO2 en nuestra atmósfera; en aquellos campos en los que
sea posible es preferible triturarlos, aportando los restos de la poda directamente al
suelo o al montón de compost. Con ello las aportaciones de nutrientes externos se
reducen y ayudamos a reducir el efecto invernadero.

Despampanado

Las operaciones de cultivo no difieren de la producción convencional y lo
correcto es conocer la respuesta de la planta a nuestras operaciones, no es igual
despampanar la variedad Aledo que la Ideal que la Dominga, cada una responde
de manera desigual y es el productor quien ha de decidir el momento y el método
sin olvidar que una herida a una planta trae consecuencias y en determinadas
variedades el uso de tijeras para el despampanado es recomendable y la aporta-
ción de un secante inmediatamente después, el caolín o sílice en polvo asegura
una buena cicatrización. 

Embolsado

La labor del embolsado consiste en recubrir con una bolsa de papel, racimo a
racimo, tras una cuidada selección de los mismos todos los de cada una de las
cepas de una parcela.

Esta es una operación artesana, manual que ocupa una gran cantidad de
mano de obra, en los meses de junio y julio se colocan más de 180 millones de bol-
sos.

Sólo la técnica del embolsado permite que los racimos maduren al abrigo de
los rayos solares y hace que las bayas adquieran un color amarillo uniforme, pálido
sin zonas con colores rojizos débiles al golpe de sol ó verde en la cara oculta. El
color homogéneo, hace más atractivo el fruto a los ojos de los consumidores.

El embolsado también permite mantener la uva fresca en la cepa retrasando su
período normal de maduración. En efecto el embolsado hace que estas frutas sal-
gan al mercado casi con un mes de retraso y hace posible que puedan consumir-
se en fechas como la Navidad, “de la cepa a la mesa” sin tener que recurrir a méto-
dos artificiales de conservación. Además esta maduración reposada en la cepa,
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hace que se incrementen al máximo las condiciones naturales de aroma y sabor
de las bayas.

Por último, comentar que el racimo y por tanto los granos de uva han permane-
cido cubiertos en toda su extensión como mínimo dos meses y medio para los de
recolección más temprana y hasta cinco ó cinco meses y medio para los de reco-
lección mas tardía.
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ANEXOS
Anexo 1. Fotografías 
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1.- Adulto de Lobesia botrana 2.- Glomérulos de polilla del
racimo

3.- Crisálida de polilla del racimo

4.- Trampa polilla del racimo 5.- Difusor confusión sexual 6.- Penetraciones polilla en
racimo

7.- Larva de polilla del racimo 8.- Adulto Ceratitis capitata 9.- Daños de Ceratitis

10.- Mosquero de Ceratitis 11.- Trampa alimenticia de
Ceratitis

12.- Daños de trips.
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13.- Cubierta vegetal entre calles 14.- Uva embolsada 15.- Cepas uva embolsada

16.- Adulto de Crisopa carnea 17.- Adulto de castañeta 18.- Puesta de castañeta

19.- Manchas mosaico de Mildiu
tardío

20.- Manchas de aceite de
Mildiu en el haz de la hoja

21.- Manchas de Mildiu
fructificadas en el envés

22.- Oidio en racimo 23.- Ataque intenso de oidio en
racimo

24- Podredumbre gris



Anexo 2: Fertilizantes y acondicionadores del suelo
autorizados en Agricultura Ecológica - R(CE) 889/2008 - 
Notas:
A: Autorización conforme al Reglamento (CEE) no 2092/91, prorrogada por el artículo 16, apartado 3, letra c), del Regla-

mento (CE) no 834/ 2007
B: Autorización conforme al Reglamento (CE) no 834/2007
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Anexo 3. Plaguicidas y productos fitosanitarios
autorizados en Agricultura Ecológica - R(CE) 889/2008 - 
Notas:
A: Autorización conforme al Reglamento (CEE) no 2092/91, prorrogada por el artículo 16, apartado 3, letra c), del Regla-

mento (CE) no 834/2007
B: Autorización conforme al Reglamento (CE) no 834/2007

1. Sustancias de origen vegetal o animal

2. Microorganismos utilizados para el control biológico de plagas y enfermedades

3. Sustancias producidas por microorganismos
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4. Sustancias que se utilizarán solo en trampas y/o dispersores

5. Preparados para su dispersión en la superficie entre las plantas cultivadas

6. Otras sustancias utilizadas tradicionalmente en la agricultura ecológica
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7. Otras sustancias
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