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1. Compostaje 
2.1. ¿Qué es el compost? 

 

El compostaje simula el proceso de descomposición de la materia orgánica 

en la naturaleza pero realizado de forma controlada y optimizada. Es una 

biotecnología de bajo coste que permite transformar residuos y 

subproductos orgánicos en materiales biológicamente estables que 

pueden utilizarse como enmendantes y/o abonos del suelo y como 

sustratos para cultivo sin suelo, disminuyendo el impacto ambiental de los 

mismos y posibilitando el aprovechamiento de los recursos que contienen. 

Se define como un proceso bioxidativo controlado, que se desarrolla sobre 

sustratos orgánicos heterogéneos en estado sólido, donde se produce una 

transformación de la materia orgánica debido a la actividad secuencial de 

una gran diversidad de organismos (principalmente microorganismos) 

presentes inicialmente en los propios sustratos. Implica el desarrollo de 

una fase termófila y generación de dióxido de carbono, vapor de agua, 

minerales y una materia orgánica estabilizada denominada COMPOST, con 

ciertas características húmicas y libre de compuestos fitotóxicos, 

microorganismos patógenos y malas hierbas. 

• Es un proceso biológico, donde los microorganismos presentes en los 

propios residuos son los principales descomponedores de la materia 

orgánica. No son los únicos actores biológicos, ya que asociados a estos 

también se pueden desarrollar otros organismos creando una red 

trófica similar a la del suelo. 

• Es un proceso bioxidativo, por tanto biológico, lo que diferencia al 

compostaje de otros tratamientos de tipo físico o químico, 

desarrollándose una actividad eminentemente aeróbica. 

• Es un proceso controlado, lo que indica la necesidad de una 

monitorización y control de parámetros durante el desarrollo del 

mismo, diferenciándolo de los procesos naturales no controlados. 

Parámetros tales como la temperatura, humedad y oxigenación, junto 

a la definición previa de la composición del sustrato, inciden 

enormemente en el desarrollo del proceso. 

• Tiene lugar sobre sustratos orgánicos en fase sólida, generalmente 

heterogéneos, que actúan como soporte físico y matriz de intercambio, 
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fuente de nutrientes y agua necesarios para el metabolismo 

microbiano, aporta microorganismos endógenos, retiene los residuos 

metabólicos generados durante su desarrollo y actúa como aislante 

térmico del sistema. 

• Se desarrolla a través de una fase termofílica, en la que se registra una 

fuerte liberación de energía calorífica que eleva la temperatura, 

principal indicador de la dinámica del proceso, de forma que una lenta 

o escasa elevación de la misma debe interpretarse como un desarrollo 

no favorable de éste y/o un deficiente control de los factores que lo 

rigen. Estas temperaturas termofílicas, superiores a 40ºC, que se 

producen en las primeras etapas del compostaje, disminuyen 

posteriormente durante la llamada fase de estabilización. 

• Genera temporalmente sustancias fitotóxicas, siendo la producción 

generalmente menor y menos duradera con sustratos heterogéneos y 

bajo condiciones claramente aeróbicas. Una fitotoxicidad persistente 

durante el compostaje, indica un deficiente desarrollo del proceso, 

generalmente atribuible a insuficiente oxigenación. 

• Libera dióxido de carbono y agua a la vez que se generan sustancias 

minerales, como principales productos de la biodegradación. 

Idealmente, los productos finales de un sistema de compostaje bien 

manejado son dióxido de carbono, vapor de agua, calor, materia 

orgánica estabilizada y amoníaco, aunque la proporción de éstos varía 

con la disponibilidad de carbono y nitrógeno en el residuo y con las 

condiciones en que se desarrolla el proceso en cada etapa del mismo. 
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2.2. La importancia de los microorganismos 
 

El compostaje es un proceso biológico controlado y optimizado, basado en 

el proceso natural de degradación de la materia orgánica en la naturaleza 

para la formación de humus por parte de los microorganismos presenten 

en los suelos. 



BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS PARA LA REDUCCIÓN DE GEI 6 

 
 

Un concepto fundamental es que es un proceso biológico, es decir, es un 

“sistema vivo”. Cualquier condicionante que afecte a los microorganismos 

presentes en los sustratos de compostaje, afectará al proceso: falta de 

agua, nutrientes, oxígeno, etc. 

La microbiología del proceso es muy compleja al ser muchos los microbios 

que intervienen (bacterias, actinomicetos, hongos, etc.). Los hay 

específicos que solo degradan azúcares y carbohidratos, otros que 

degradan la lignina, las ceras o grasas, etc., todos actuando de forma 

conjunta y combinada. Hay muchos que son beneficiosos para la 

agricultura o para las plantas, y otros que son patógenos (sobre todo si 

usamos materiales fecales como estiércoles). 

 

2.3. El control de parámetros en el proceso de compostaje 
 

Los parámetros más importantes que se deben controlar en el proceso 

son: temperatura, humedad, oxígeno y pH. En la siguiente figura puede 

verse datos característicos de cada fase del proceso referentes a la 

temperatura, pH y oxígeno. 
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En cuanto a las características durante el proceso, en la siguiente tabla 

pueden verse todos los parámetros que deben controlarse y su desarrollo 

a lo largo del proceso. 

 

 

1.3.1. La temperatura como mejor indicador del proceso 
 

Fruto de la actividad metabólica de los microorganismos durante la 

degradación de la materia orgánica se produce un incremento 

considerable de la temperatura. La evolución de este parámetro da pie a 

la clasificación de las cuatro fases del proceso del compostaje: 

1. Mesófila: de temperatura ambiente hasta 40°C, dura menos de una 

semana 

2. Termófila: 40-65°C, dura varios meses 

3. Enfriamiento (o segunda mesófila): 65°C-temperatura ambiente, 

dura varias semanas 

4. Maduración: temperatura ambiente, indefinidamente 

Cada una de las fases tiene su papel, pero la más importante en la fase 

bioxidativa (mesófila + termófila). Durante estas fases se produce la mayor 

transformación de la materia orgánica e incluso, donde se produce la 

eliminación de los microorganismos no deseables (patógenos). 
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Temperatura necesaria para la eliminación de algunos patógenos.  

 

1.3.2. La aireación en el compostaje 
 

El compostaje es un proceso aerobio y se debe mantener una aireación 

adecuada para permitir la respiración de los microorganismos, liberando a 

su vez, dióxido de carbono (CO2) a la atmosfera. Así mismo, la aireación 

evita que el material se compacte o se encharque. Las necesidades de 

oxígeno varían durante el proceso, alcanzando la mayor tasa de consumo 

durante la fase termofílica. 

La saturación de oxígeno en el medio no debe bajar del 5%, siendo el nivel 

óptimo el 10%. Un exceso de aireación provocaría el descenso de 

temperatura y una mayor pérdida de la humedad por evaporación, 
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haciendo que el proceso de descomposición se detenga por falta de agua. 

Las células de los microorganismos se deshidratan, algunos producen 

esporas y se detiene la actividad enzimática encargada de la degradación 

de los diferentes compuestos. Por el contrario, una baja aireación, impide 

la suficiente evaporación de agua, generando exceso de humedad y un 

ambiente de anaerobiosis. Se producen entonces malos olores y acidez 

por la presencia de compuestos como el ácido acético, ácido sulfhídrico 

(H2S) o metano (CH4) en exceso. 

 

FAO 

Como en todo proceso aerobio o aeróbico, ya sea en el compostaje o aun 

en la respiración humana, el oxígeno sirve para transformar (oxidar) el C 

presente en las materias primas (substrato o alimentos) en combustible. A 

través del proceso de oxidación, el C se transforma en biomasa (más 

microorganismos) y dióxido de carbono (CO2), o gas producido por la 

respiración, que es fuente de carbono para las plantas y otros organismos 

que hacen fotosíntesis. Sin embargo, el CO2 también es un gas de efecto 

invernadero, es decir, contribuye al cambio climático. 

Durante el compostaje, el CO2 se libera por acción de la respiración de los 

microorganismos y, por tanto, la concentración varía con la actividad 

microbiana y con la materia prima utilizada como sustrato. En general, 

pueden generarse 2 a 3 kg de CO2 por cada tonelada, diariamente. El CO2 

producido durante el proceso de compostaje, en general es considerado 

de bajo impacto ambiental, por cuanto es capturado por las plantas para 

realizar fotosíntesis. 

 



BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS PARA LA REDUCCIÓN DE GEI 10 

 
 

1.3.3.  La humedad en el compostaje 
 

La humedad es un parámetro estrechamente vinculado a los 

microorganismos, ya que, como todos los seres vivos, usan el agua como 

medio de transporte de los nutrientes y elementos energéticos a través de 

la membrana celular. 

La humedad óptima para el compost se sitúa alrededor del 55%, aunque 

varía dependiendo del estado físico y tamaño de las partículas, así como 

del sistema empleado para realizar el compostaje (ver sección sobre 

Tamaño de Partícula). Si la humedad baja por debajo de 45%, disminuye la 

actividad microbiana, sin dar tiempo a que se completen todas las fases de 

degradación, causando que el producto obtenido sea biológicamente 

inestable. Si la humedad es demasiado alta (>60%) el agua saturará los 

poros e interferirá la oxigenación del material. 

En procesos en que los principales componentes sean substratos tales 

como aserrín, astillas de madera, paja y hojas secas, la necesidad de riego 

durante el compostaje es mayor que en los materiales más húmedos, 

como residuos de cocina, hortalizas, frutas y cortes de césped. 

El rango óptimo de humedad para compostaje es del 45% al 60% de agua 

en peso de material base. 

 

 

1.3.4. El pH en el proceso de compostaje  
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El pH del compostaje depende de los materiales de origen y varía en cada 

fase del proceso (desde 4.5 a 8.5). En los primeros estadios del proceso, el 

pH se acidifica por la formación de ácidos orgánicos. En la fase termófila, 

debido a la conversión del amonio en amoniaco, el pH sube y se alcaliniza 

el medio, para finalmente estabilizarse en valores cercanos al neutro. El 

pH define la supervivencia de los microorganismos y cada grupo tiene pH 

óptimos de crecimiento y multiplicación. La mayor actividad bacteriana se 

produce a pH 6,0- 7,5, mientras que la mayor actividad fúngica se produce 

a pH 5,5-8,0. El rango ideal es de 5,8 a 7,2. 

 

 

 

2.4. ¿Qué podemos compostar? 
 

Cualquier sustrato o material de naturaleza orgánica es susceptible de ser 

compostado. Los materiales inorgánicos (yeso, sulfato de calcio, roca 

fosfórica, etc.) no son compostables, aunque pueden usarse para mejorar 

algunos aspectos del proceso como el control del pH. En el compostaje se 

suelen utilizar residuos orgánicos agrícolas o agroindustriales, materiales 

que necesitan un proceso de estabilización biológica al ser por sí mismos 

muy contaminantes. 

La gran mayoría de los materiales orgánicos son compostables. En la 

siguiente lista se hace una extensa relación de materiales que se pueden 

compostar: 

• Restos de cosecha, plantas del huerto o jardín. Ramas trituradas o 

troceadas procedentes de podas, hojas caídas de árboles y arbustos. 

Heno y hierba segada. Césped o pasto (preferiblemente en capas 

finas y previamente desecado).  

• Estiércol de porcino, vacuno, caprino y ovino, y sus camas de corral. 
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• Restos orgánicos de cocina en general (frutas y hortalizas). 

Alimentos estropeados o caducados. Cáscaras de huevo (preferible 

trituradas). Restos de café. Restos de té e infusiones. Cáscaras de 

frutos secos. Cáscaras de naranja, cítricos o piña (pocos y 

troceadas). Papas estropeadas, podridas o germinadas. 

• Aceites y grasas comestibles (muy esparcidas y en pequeña 

cantidad). 

• Virutas de serrín (en capas finas). 

• Servilletas, pañuelos de papel, papel y cartón (no impresos ni 

coloreados, ni mezclados con plástico). 

• Cortes de pelo (no teñido), residuos de esquilado de animales.  

 

No se deben incluir materiales inertes, tóxicos o nocivos tales como: 

• Residuos químicos-sintéticos, pegamentos, solventes, gasolina, 

petróleo, aceite de vehículos, pinturas. 

• Materiales no degradables (vidrio, metales, plásticos). 

• Aglomerados o contrachapados de madera (ni sus virutas o serrín). 

• Tabaco, ya que contiene un biocida potente como la nicotina y 

diversos tóxicos. 

• Detergentes, productos clorados, antibióticos, residuos de 

medicamentos. 

• Animales muertos (estos deben ser incinerados en condiciones 

especiales, o pueden ser compostados en pilas especiales). 

• Restos de alimentos cocinados, carne. 

• Plantas o material vegetal con enfermedades u hongos.  

En el caso de compostar material vegetal con enfermedades, en especial 

con hongos, se corre el riesgo de que estos se reactiven cuando el 

compost sea depositado en el campo para abonar los cultivos provocando 

enfermedades en las plantas. 

A la hora de seleccionar el material a compostar, también hay que tener 

en cuenta varias propiedades importantes: la relación C/N y el tamaño de 

la partícula. 



BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS PARA LA REDUCCIÓN DE GEI 13 

 
 

 

 

1.4.1. Elaboración de mezclas para el compostaje: ajuste de la relación 

C/N y otros aspectos nutricionales. 

 

 En el compostaje, los microorganismos usan la materia orgánica como 

fuente de energía para crecer y desarrollarse. Para que este proceso 

ocurra de forma espontánea, se necesitan algunos requisitos nutricionales 

fundamentales, siendo el más limitante la relación entre el carbono 

orgánico y el nitrógeno disponible (relación C/N). Ambos elementos 

químicos son básicos en todos los seres vivos ya que son necesarios para 

biomoléculas esenciales como los carbohidratos, las proteínas o el ADN. 

Se conoce experimentalmente que para que los microorganismos crezcan, 

los valores de esta relación deben estar entre 25-35, es decir, 25-35 

átomos de carbono por cada átomo de nitrógeno. Si tenemos sustratos 

con valores de relación C/N de 40-50, habrá mucho carbono y será un 

material muy difícil de degradar. Por el contrario, sustratos con valores de 

2-10 contienen mucho nitrógeno y será necesario mezclarlos con otro 

sustrato carbonado. 

Por lo tanto, cualquier mezcla de residuos orgánicos no vale. Tenemos 

conseguir mezclas lo más cercano a valores de 25-35 de esta relación. 
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1.4.2. El tamaño de la partícula 
 

La actividad microbiana está relacionada con el tamaño de la partícula, 

esto es, con la facilidad de acceso al sustrato. Si las partículas son 

pequeñas, hay una mayor superficie específica, lo cual facilita el acceso al 

sustrato. El tamaño ideal de los materiales para comenzar el compostaje 

es de 5 a 20 cm. 

La densidad del material, y por lo tanto la aireación de la pila o la 

retención de humedad, están estrechamente relacionados con el tamaño 

de la partícula, siendo la densidad aproximadamente 150 -250 kg/m³, 

conforme avanza el proceso de compostaje, el tamaño disminuye y por 

tanto, la densidad aumenta, 600-700 kg/m³. 
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2.5.  ¿Cómo podemos compostar? 
 

El compostaje es un método sencillo y fácil de implantar tecnológicamente 

hablando. Aun así, existen muchas técnicas de compostaje que van desde 

las más sencillas (a escala doméstica) a las más tecnificadas (plantas de 

tratamiento de residuos urbanos). En términos generales, se clasifican en 

función de tres factores: 

• En función de su estructura: Sistemas abiertos (al aire libre) y 

cerrados (donde las pilas están confinadas en un recinto controlado). 

• En función de la homogenización: Estáticos (las pilas no se voltean) y 

dinámicos (las pilas se voltean periódicamente). 

• En función del sistema de aireación: Volteos mecánicos y ventilación 

forzada. 

Todas las combinaciones de estos tres factores son posibles generando 

sistemas híbridos. El uso de uno u otro sistema dependerá de la cantidad 

de residuos a tratar fundamentalmente. 

 

2.6.  Beneficios del compostaje 
 

Los aportes de materia orgánica al suelo proporcionan los siguientes 

beneficios: 

Mejora las propiedades físicas: 

• Estabilidad estructural 

• Mejora de porosidad 
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• Control de la temperatura y radiación 

• Color 
• Consistencia 

• Densidad aparente 

• Almacenamiento de agua (retención) 

• Textura (complejo arcillo-húmico) 

Mejora las propiedades químicas: 

• Capacidad de intercambio catiónico 

• Fuente de nutrientes 

• Capacidad tampón (cantidad de ácido o base necesaria para 

modificar una unidad de pH) 

• Procesos redox (reducción-oxidación) 

Mejora las propiedades biológicas: 

• Soporte de la vida en el suelo 

• Mejora de la biodiversidad 

 

 

2.7.  Criterios de calidad del compost 
 

Estabilidad y madurez: 

• Presencia de compuestos fácilmente degradables 

• Actividad microbiana  

• Perdida de potencial fitotóxico 
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Higienización: 

• Presencia de microorganismo patógenos 

Tóxicos e impurezas: 

• Materiales iniciales de partida 

• Contenido en metales pesados 

Contenido de materia orgánica, sustancias húmicas y nutrientes. 

Carecer de semillas de malas hierbas. 

Real decreto 999/2017, de 24 de noviembre sobre productos fertilizantes 

y sus posteriores modificaciones. 

 

2.8.  Uso de compost 
 

El compost debe poseer una elevada calidad y madurez, especialmente 

cuando se emplea en la preparación de sustratos para cultivos de modo 

que sus propiedades químicas, físicas y biológicas, así como los índices de 

madurez deben ser considerados, evaluados y estandarizados. En estos 

usos el compost debe estar formado por una elevada fracción de materia 

orgánica estable, mantener un volumen constante, una porosidad 

adecuada, alta capacidad de cambio catiónico, suficiente capacidad 

tampón, ser estable frente a la descomposición, mostrar baja salinidad, no 

ser fitotóxico y carecer de patógenos, parásitos y semillas de malas 

hierbas. 

Su empleo en agricultura permite una reducción en el uso de fertilizantes 

minerales y también se ha destacado en numerosos trabajos el papel 

beneficioso que la materia orgánica del compost ejerce sobre las 

poblaciones microbianas del suelo y la fertilidad biológica. Así, es conocido 

que las sustancias orgánicas del compost pueden ejercer un efecto 

beneficioso sobre el número y funciones de fijadores de nitrógeno 

heterótrofos y micorrizas o también el papel favorable que puede ejercer 

el compost sobre los microorganismos asociados a la rizosfera y sobre el 

desarrollo de las raíces. 

El compost puede ser empleado en la lucha contra la degradación del 

suelo, en su recuperación y prevención, como demuestra la mejora de la 
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calidad de suelos degradados con la aplicación de residuos urbanos, 

compostados y frescos, residuos agrícolas, etc.  

 

2.9.  Aplicación de compost en la agricultura ecológica 
 

El compost contiene elementos fertilizantes para las plantas, aunque en 

forma orgánica y en menor proporción que los fertilizantes minerales de 

síntesis. Una de las mayores ventajas del uso de compost como aporte de 

materia orgánica es que en él se encuentran presentes nutrientes tanto 

disponibles como de lenta liberación, útiles para la nutrición de las 

plantas. Por otra parte, el compost presenta un alto contenido de materia 

orgánica con las ventajas que ello conlleva. Se recomienda, antes de hacer 

aplicaciones tanto de compost o materia orgánica, como de fertilizantes 

minerales, realizar un análisis de suelo para controlar los niveles de 

nutrientes y ajustar la fertilización en función de la liberación que se 

produzca y de las necesidades del cultivo. 

Los nutrientes necesarios para el crecimiento de la planta provienen del 

aire, del agua y del suelo, siendo la solución del suelo el medio de 

transporte de los nutrientes. 

Los nutrientes en el suelo se dividen en macro y micro nutrientes, en 

función de las cantidades que la planta necesite. Los macronutrientes 

primarios son Nitrógeno, Fósforo y Potasio, y los secundarios son 

Magnesio, Azufre y Calcio. Los micronutrientes son requeridos en 

cantidades muy pequeñas, pero generalmente son importantes para el 

metabolismo vegetal y animal. Estos son el hierro, el zinc, el manganeso, 

el boro, el cobre, el molibdeno y el cloro. 

El Nitrógeno, N (1%-4% del extracto seco de la planta) es el motor del 

crecimiento de la planta ya que está involucrado en todos los procesos 

principales de desarrollo de las plantas. Un buen aporte de nitrógeno para 

la planta es importante también por la absorción de los otros nutrientes. 

El Fósforo, P (0,1% - 0,4% del extracto seco de la planta) juega un papel 

importante en la transferencia de energía, por lo que es esencial en la 

eficiencia de la fotosíntesis. 

El fósforo es deficiente en la mayoría de los suelos naturales o agrícolas o 

dónde el pH limita su disponibilidad, favoreciendo la fijación. 
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El Potasio, K (1%-4% del extracto seco de la planta) juega un papel vital en 

la síntesis de carbohidratos y de proteínas, y por ende en la estructura de 

la planta. El potasio mejora el régimen hídrico de la planta y aumenta su 

tolerancia a la sequía, heladas y salinidad. Las plantas bien provistas con K 

sufren menos de enfermedades. 

El contenido en nutrientes del compost tiene una gran variabilidad al 

depender de los materiales de origen. El contenido habitual de N, P y K en 

el compost suele oscilar entre los siguientes porcentajes: 

 

Ante la duda sobre las dosis de compost que podemos aplicar en nuestros 

cultivos, la respuesta dependerá de su contenido en nitrógeno y del tipo 

de agricultura que tengamos. El nitrógeno es el factor limitante y esto es 

así debido a la problemática actual relacionada con la contaminación por 

nitratos de aguas por exceso de fertilización. Esto es un gran problema en 

muchos lugares del mundo, en especial en Europa y cada vez más son los 

lugares catalogados como zonas vulnerables a la contaminación por 

nitratos. 

El caso concreto de la agricultura ecológica regida en Europa se basa en la 

siguiente legislación: 

Según dicha legislación, el límite estaría en 170 kg de nitrógeno por 

hectárea y año de cultivo. Aunque este valor se debe fundamentalmente a 

los estiércoles, también se aplica a todos los abonos orgánicos autorizados 

o incluso a los compost. Esto se debe fundamentalmente a que se hace la 

suposición de que todo el nitrógeno es capaz de liberarse al degradarse la 

materia orgánica, es decir, que podría estar todo disponible para la planta 

y no se perdería nada por lixiviación. 

Por lo tanto, para saber cuánto compost podemos aplicar, tenemos que 

hacer cálculos de la superficie cultivada efectiva (es decir, de la superficie 

que ocupan los cultivos o de la densidad de plantación) y la cantidad de 

nitrógeno del compost que utilicemos (que suele oscilar entre un 0.3% y 

un 1,5% incluso un 2% en el mejor de los casos). 
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Veamos el siguiente ejemplo: Tenemos un cultivo de una hectárea (10 000 

metros cuadrados) de olivo ecológico, por lo que podremos añadir 170 kg 

de nitrógeno en total. Disponemos de un compost de alperujo con una 

media del 2% de contenido en nitrógeno. 

Por lo tanto, lo equivalente a 170 kg de nitrógeno serían 8 500 kg de 

compost de alperujo con un 2% de nitrógeno (8 500*2/100=170), es decir, 

8 500 kg por hectárea de cultivo. Una simple división entre el número de 

árboles plantados y los 8 500 kg nos daría la cantidad de compost a aplicar 

por árbol. 

Si tenemos 400 árboles, sería 21 kg por árbol. 

Cada cultivo necesita una cantidad específica de nutrientes, y esta 

cantidad depende en parte del rendimiento esperado del cultivo. Para 

calcular el requerimiento real de fertilizantes se debe tener en cuenta 

otros factores tales como las reservas de nutrientes del suelo, y la 

inmovilización o pérdida del nutriente cuando se aplica, ya sea por fijación 

o lixiviación. 

En la siguiente tabla, pueden verse las extracciones del suelo de N de los 

principales nutrientes para los cultivos hortícolas y el contenido 

aproximado de los mismos en los residuos de cosecha para las 

producciones señaladas 

 

*La extracción de nutrientes del campo se calcula restando de la absorción 

el contenido de nutrientes en los residuos de cosecha.  
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*Estos valores son orientativos y pueden variar en función de la cantidad 

de residuos que queden en el campo 

El compost se puede aplicar semimaduro (en fase mesófila) o ya maduro. 

El compost semimaduro tiene una elevada actividad biológica y el 

porcentaje de nutrientes fácilmente asimilables por las plantas es mayor 

que en el compost maduro. 

Por otro lado, al tener un pH no estable aún (tendiendo a la acidez), puede 

afectar negativamente a la germinación, por lo que este compost no se 

usa para germinar semillas, ni en plantas delicadas. 

La aplicación en horticultura del compost semimaduro es normalmente 

una aplicación de primavera de 4 – 5 kg/m² en el terreno previamente 

labrado. 

El compost maduro se usa en gran medida para plántulas, jardineras y 

macetas. Se suele mezclar (20%-50%) con tierra y otros materiales como 

turba. 
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