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EL VERMICOMPOSTAJE UNA ALTERNATIVA PARA POTENCIAR LA  

AGRICULTURA URBANA 
 

Vermicomposting as an alternative to boost urban agricultura 
 

Medardo Wilfredo Blanco Villacorta1 

 
RESUMEN 

 

El consumo de recursos naturales está en constante crecimiento a medida que aumenta la población humana, 

esto se traduce en el aumento desmedido en la generación de residuos sólidos urbanos. El vermicompostaje es 

un proceso ecotecnológico de bajo costo que permite la bio-oxidación, degradación y estabilización de residuos 

orgánicos. El reciclaje de desechos orgánicos para producir vermicompost puede beneficiar tanto a los 

consumidores como al medio ambiente, allanando así el camino hacia una agricultura más sostenible para el 

futuro. El objetivo de este trabajo fue revisar aspectos generales del vermicompostaje con el fin de usar esta 

técnica en el tratamiento de residuos sólidos de origen orgánico para potenciar la agricultura urbana desde una 

revisión de trabajos referidos a la temática. Se realizó una revisión de 99 trabajos publicados entre los años 2000 y 

2022. Los cuales fueron recuperados desde Google Académico. Se usaron las palabras clave: urban agriculture, 

vermicomposting, earthworm humus, vermiculture. El vermicompostaje es una técnica mediante la cual las 

lombrices se alimentan de los residuos sólidos orgánicos y luego o transforman en vermicompost, se destaca la 

participación de la lombriz en este proceso a diferencia de un proceso normal de compostaje. Por lo tanto, esta 

técnica podría ser adecuada para reciclar los residuos sólidos de origen orgánico en las ciudades, además se 

puede contar con el vermicompost o humus de lombriz que es producto de este proceso que garantiza la 

sostenibilidad de la agricultura urbana.  

 
Palabras clave: urbana, vermicompostaje, Humus de lombriz, lombricultura. 

 
ABSTRACT 
 

The consumption of natural resources is constantly growing as the human population increases, which translates 

into a disproportionate increase in the generation of urban solid waste. Vermicomposting is a low-cost eco-

technological process that allows the bio-oxidation, degradation and stabilization of organic waste. Recycling 

organic waste to produce vermicompost can benefit both consumers and the environment, thus paving the way 

towards a more sustainable agriculture for the future. The objective of this work was to review general aspects of 

vermicomposting in order to use this technique in the treatment of organic solid wastes to enhance urban 

agriculture from a review of works on the subject. A review of 99 papers published between 2000 and 2022 was 

carried out. These were retrieved from Google Scholar. The keywords used were: urban agriculture, 

vermicomposting, earthworm humus, vermiculture. Vermicomposting is a technique by which earthworms feed on 

organic solid waste and then transform it into vermicompost, highlighting the participation of the earthworm in this 

process as opposed to a normal composting process. Therefore, this technique could be adequate to recycle solid 

waste of organic origin in cities, in addition to the vermicompost or worm humus that is a product of this process 

that guarantees the sustainability of urban agriculture. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El consumo de recursos naturales y la generación de 

desechos continúan aumentando a medida que 

aumenta la población humana (Maisarah et al., 2022). 

La creciente urbanización del mundo, el acelerado 

proceso de industrialización y la modificación de los 

patrones de consumo de la población, son los 

factores principales a los que se atribuye el aumento 

desmedido en la generación de residuos sólidos 

urbanos. La problemática vigente en este tema tiene 

que ver con su tratamiento y disposición final. La 

gestión de residuos involucra un gran número de 

actores, con diferentes intereses, es un tema de 

múltiples dimensiones (Abarca-Guerrero et al., 2015).  

El manejo de los residuos sólidos urbanos es 

inadecuado, destinándose pocos recursos para esta 

actividad lo cual involucra recolección, tratamiento, 

aprovechamiento y disposición final de los residuos 

(Sáez y Urdaneta, 2014). 

 

Según los datos del último censo de población y 

vivienda 2012, la ciudad de El Alto ocupa el segundo 

lugar con mayor población después de Santa Cruz.        

La situación del manejo de residuos sólidos urbanos 

tiende a agravarse al no tener un espacio 

consensuado para su tratamiento y disposición final.      

A nivel nacional, la distribución en la generación               

de residuos sólidos urbanos (Instituto Nacional de 

Estadística, 2018), se presenta en la Tabla 1. 

 

                                       Tabla 1. Recolección de residuos sólidos por ciudades capitales gestión 2019. 

Ciudad Residuos sólidos urbanos (toneladas) 

Santa Cruz 672 341 

El Alto 254 780 

La Paz 230 674 

Cochabamba 199 123 

Oruro 64 781 

Tarija 64 317 

Potosí 43 460 

Trinidad 30 642 

Sucre 22 461 

Cobija 18 359 

Nacional 1 600 938 

                                            Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2018). 

 

Como se puede observar en la Tabla 1, la ciudad de 

El Alto también ocupa el segundo lugar a nivel 

nacional en cuanto a la producción de residuos 

sólidos urbanos, lo cual requiere una reflexión y una 

planificación inmediata para su manejo integral con el 

propósito de evitar un problema mayor para la 

población y el medio ambiente. Los residuos sólidos, 

son deshechos que se producen día a día, los cuales 

se caracterizan por presentarse en estado sólido no 

biodegradable, atributo que los diferencia de los 

desechos líquidos y gaseosos (Sosa, 2022). La Ley 

755  establece la política general y el régimen jurídico  

 

de la Gestión Integral de Residuos en Bolivia, prioriza 

la prevención para la reducir la generación de 

residuos, su aprovechamiento y disposición final 

sanitaria y ambientalmente segura, en el marco de los 

derechos de la Madre Tierra, así como el derecho a la 

salud y a vivir en un ambiente sano y equilibrado 

(Rodríguez, 2019). El análisis de la composición de los 

residuos sólidos urbanos es muy importante para 

realizar una planificación de reciclaje, se muestra un 

diagnóstico de la gestión de residuos sólidos en el 

departamento de La Paz (MMAyA, 2011), a 

continuación se presenta en la Tabla 2: 
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Tabla 2. Recolección de residuos sólidos por ciudades capitales gestión 2019. 

Municipio 
Categoría 

poblacional 
Materia 

orgánica (%) 

Plásticos 

(%) 

Papel y 
cartón (%) 

Metales 
(%) 

Vidrio 

(%) 

Otros 
(%) 

Total 
(%) 

Achacachi Menor 17.20 8.30 4.30 8.90 2.50 58.80 100 
Caranavi Intermedio 78.00 4.00 3.00 1.00 3.00 11.00 100 
Chulumani Menor 43.70 8.40 12.10 5.60 5.00 25.20 100 
Copacabana Menor 11.90 11.60 5.40 1.90 1.80 67.40 100 
Coripata Menor 61.45 9.13 1.78 0.41 1.78 25.45 100 
Coroico Menor 49.10 13.00 11.00 4.50 6.00 16.40 100 
El Alto Mayor 67.40 9.80 5.50 1.80 1.90 13.60 100 
Irupana Menor 37.30 16.50 11.40 2.20 4.60 28.00 100 
La Paz Capital 47.30 15.20 12.80 1.40 2.60 20.70 100 
Sorata Menor 62.66 8.33 0.55 1.72 1.25 25.49 100 
Tiawanacu Menor 14.30 9.20 5.10 1.60 1.60 68.20 100 
Viacha Intermedio 36.30 5.80 4.70 3.20 0.40 49.60 100 
Batallas Menor 50.80 17.10 2.60 2.40 0.02 25.00 100 
Patacamaya Menor 54.98 13.81 4.41 1.20 1.07 24.53 100 
Pucarani Menor 41.75 11.06 3.85 0.58 3.50 39.26 100 

Fuente: MMAyA (2011). 

 

De acuerdo a la información de la Tabla 2, la ciudad 

de El Alto presenta un 67 % de los residuos sólidos 

de origen orgánico, el cual se constituye en un 

potencial para su reciclado en forma de abonos 

orgánicos mediante tecnologías ecológicas como el 

compostaje y vermicompostaje. Uno de los 

principales problemas para el desarrollo de la 

agricultura urbana es la disponibilidad de insumos 

para la producción como los abonos o nutrientes para 

las plantas; “El aprovechamiento de los residuos 

sólidos urbanos en la producción de abonos 

orgánicos cumplirían básicamente con dos funciones: 

suministrar nutrientes para los cultivos, vía 

mineralización y mantener el pool orgánico del suelo, 

vía humificación”  (Ramos, 2005).  

 

El vermicompostaje, es una práctica poco empleada 

en nuestro medio, es un proceso ecotecnológico de 

bajo costo que permite la bio-oxidación, degradación 

y estabilización de residuos orgánicos (Villegas y 

Laines, 2017). El humus de lombriz o vermicompost 

tiene el potencial de ser utilizado en una variedad de 

formas en la economía circular, incluso para la 

sostenibilidad agrícola, la gestión de residuos, la 

remediación de contaminantes, la producción de 

biogás y la producción de alimentos. El reciclaje de 

desechos orgánicos para producir vermicompost 

puede beneficiar tanto a los consumidores como al 

medio ambiente, allanando así el camino hacia una 

agricultura más sostenible para el futuro (Maisarah et 

al., 2022). 

 

Por lo tanto, el principal objetivo de este trabajo fue 

revisar aspectos generales del vermicompostaje con 

el fin de usar esta técnica en el tratamiento de 

residuos  sólidos  de origen orgánico para potenciar la  

agricultura urbana desde una revisión exhaustiva de 

trabajos científicos referidos a la temática.  

 

MÉTODOS  

 

Se realizó una revisión exhaustiva de 99 documentos 

referidos a vermicompost publicados entre 2000 y 

2022. De los cuales 50 presentaron trabajos 

realizados en vermicompostaje, 30 aportaron 

información referente a definiciones de agricultura 

urbana, las 19 citas restantes, incluyeron experiencias 

de reciclaje de residuos sólidos en otros países. La 

búsqueda incluyó tanto trabajos experimentales como 

de revisión, los cuales fueron recuperados desde 

google académico. Las consultas se hicieron de marzo 

a octubre de 2022. Para las búsquedas se usaron las 

palabras clave: Urban agriculture, vermicomposting, 

earthworm humus, vermiculture. También se 

incluyeron trabajos en español, como datos 

estadísticos e información referida experiencias en 

reciclaje de residuos sólidos. Se ha incluyeron 

artículos publicados en inglés y español, se revisaron 

los abstracts y en los casos necesarios los artículos 

completos, teniéndose en cuenta finalmente todos los 

artículos que incluían aspectos referidos a las palabras 

clave eliminándose el resto.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Para cumplir con el objetivo, la información revisada 

fue estructurada en tres apartados: 1) se resumen los 

conceptos y características generales del 

vermicompostaje; 2) se desarrolla los conceptos de 

agricultura urbana, los aportes para la sostenibilidad 

ambiental de las ciudades y 3) se expone las 

experiencias de reciclaje de residuos sólidos de origen 
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orgánico con diferentes técnicas entre ellas el 

vermicompostaje. 

 

Vermicompostaje 

 

La mayoría de los autores (Tabla 3) coincide en 

señalar que el vermicompostaje es una técnica 

mediante el cual las lombrices se alimentan de los 

residuos  sólidos  orgánicos  y luego o transforman en  

 

humus o vermicompost, se puede destacar la 

participación de la lombriz en este proceso lo cual se 

diferencia de un proceso normal de compostaje, donde 

solo actúan microorganismos descomponedores de 

materia orgánica. Por lo tanto, esta técnica seria 

adecuada para reciclar los residuos sólidos de origen 

orgánico en las ciudades, además se puede contar 

con el humus de lombriz que es productos de este 

proceso de conversión. 

 

Tabla 3. Principales conceptos de vermicompostaje. 

Nº Concepto 

1 Tecnica tambien conocida como lombricompostaje, es el proceso mediante el cual las lombrices de tierra convierten los 

materiales de desechos orgánicos (vegetales o animales) en humus también denominado lombricompost, como 

sustancias ricas en  nutrientes para las plantas (Fernando y Arunakumara, 2021). 

2 Es la utilización de las lombrices como agentes biológicos en el proceso de biotransformación de los residuos orgánicos 

biodegradables de origen vegetal y animal con fines prácticos y a gran escala para la obtención de bio-fertilizante y 

como fuente proteína (Carita et al., 2021) 

3 Se basa en la estabilidad de la materia orgánica, mediada por la digestión de las lombrices y microorganismos, dando 

como resultado un producto final estable, homogéneo y de grano fino llamado compost de lombriz (Valdivia, 2021). 

4 Proceso que actúa como controlador de fuentes vitales del suelo, donde las lombrices consumen materiales 

alimenticios complejos y los convierten en sus formas simples disponibles para que las plantas puedan utilizar de 

manera eficiente (Dhakane y Shinde, 2020).   

5 Es una herramienta eficiente para gestionar la utilización de residuos orgánicos (Biswas y Narayanasamy, 2006). 

6 Tecnica mediante la cual aumenta la disponibilidad de nutrientes, incluido el fósforo, desde una descomposición de los 

sustratos orgánicos  conduce  a  la  producción  de varios  ácidos  orgánicos,  como  los  ácidos  malónico,  fumárico  y  

succínico (Adhami et al., 2014). 

7 Se considera una tecnología que puede ser beneficiosa tanto para la  salud del suelo como para la productividad de los 

cultivos (Pierre-Louis et al., 2021). 

8 Es un proceso que implica la combinación de microorganismos y lombrices de tierra, para la transformación de 

desechos orgánicos en humus o lombricompost (Singh et al., 2011). 

9 Proceso mediante el cual los desechos orgánicos ingeridos por la lombriz de tierra se descomponen físicamente en la 

molleja y luego se exponen a diferentes enzimas, como quitinasa, celulosa, lipasa, amilasa proteasa, etc., secretadas 

en el lumen por la pared intestinal y los microbios asociados. Convirtiendo los mismos en un producto denominado 

humus o vermicompost (Aslam y Ahmad, 2021).  

10 Es el proceso de descomposición directa e indirecta de la materia orgánica por parte de las lombrices. La forma directa 

ocurre cuando las lombrices utilizan la materia orgánica como alimento. La forma indirecta ocurre cuando estas 

excretan lo que ingieren, provocando una estimulación en la microflora del suelo y generando un hábitat propicio para 

los microorganismos descomponedores (Bórquez, 2022) 

 

La práctica del vermicompostaje podría reducir la 

demanda de fertilizantes químicos y sus efectos 

adversos  sobre  el suelo  y otros recursos naturales y  

 

reducir la cantidad de desechos orgánicos que en 

muchos casos es un problema ambiental, 

principalmente en las grandes ciudades (Tabla 4). 

 Tabla 4. Proceso del vermicompostaje. 

Nº Proceso de vermicompostaje 

1 El vermicompostaje es un proceso no termofílico que utiliza el sistema digestivo de las lombrices de tierra para 

transformar los desechos orgánicos en humus. (Theunissen et al., 2010). 

2 La transformación de la materia orgánica en mineral se da gracias a procesos físicos y bioquímicos.  Entre los 

procesos físicos destacan la fragmentación, el recambio y la aireación, mientras que entre los procesos bioquímicos 

se produce la digestión enzimática, el enriquecimiento  con  nitrógeno  y  la  transformación  de  materiales orgánicos 

en  inorgánicos (Graefe y Tischer, 2011). 

3 Los nutrientes  como el nitrógeno, el potasio, el fósforo y el calcio presentes en los desechos orgánicos se convierten 

en formas inorgánicas solubles para las plantas (Ndegwa y Thompson, 2001). 
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4 Las lombrices actúan en forma simbiótica con microorganismos de suelo principalmente descomponedores de materia 

orgánica y producen un material inorgánico rico en nutrientes con una alta carga microbiana (Pierre-Louis et al., 2021). 

5 Se aprovechan las capacidades detritívoras de las lombrices, así como la acción de sus enzimas digestivas y la 

microflora aeróbica y anaeróbica presente en su intestino, lo que permite la biodegradación de los desechos orgánicos 

a productos inorgánicos disponibles (Riascos-Vallejos et al., 2022). 

6 En el proceso de descomposición de materia orgánica aumentan las actividades enzimáticas, como la amilasa, la 

lipasa, la celulosa, la quitinasa, la ureasa, la deshidrogenasa y la fosfatasa, y las poblaciones microbianas 

(Parthasarathy y Narayanan, 2014). 

7 Inicia en la inoculación de las lombrices en el residuo, la alimentación y la posterior retirada. Su duración va a 

depender del tipo de residuo, densidad de las lombrices, especie que se utiliza, etc. (Bórquez, 2022). 

8 Es un proceso mesófilo para estabilizar la materia orgánica mediante la acción conjunta de microorganismos y 

lombrices en condiciones aeróbicas (Xavier et al., 2022). 

9 Durante el proceso, un sustrato se expone a las bacterias y enzimas presentes en el intestino de las lombrices de 

tierra, que proporcionan la textura y propiedad únicas del vermicompost, haciéndolo superior a otros compost (Makkar 

et al., 2022). 

10 La eficiencia del proceso de vermicompostaje disminuye al disminuir la temperatura, la temperatura recomendada está 

entre 12 y 28 ºC (Voicu et al., 2022). 

 

La mayoría de los autores (Tabla 5) coinciden en 

señalar que se requiere de lombrices especializadas 

para realizar el proceso del vermicompostaje                

de  manera  eficiente,  para  lo  cual se identificaron al  

menos 10 especies de lombrices especializadas. En 

nuestro medio se utiliza potencialmente la especie 

Eisenia fétida. 

 

Tabla 5. Principales especies de lombrices de tierra utilizadas en el vermicompostaje.  

Nº Especies de lombrices 

1 Se tiene identificada cerca de 3000 especies de lombrices de tierra a nivel global. Solo algunas de ellas son utilizados 

para practicar la lombricultura o vermicompostaje (Yeong et al., 2014). 

2 Las lombrices denominadas “epigeas” por su características de habitar en la superficie del suelo, son las más 

adecuadas (Devkota et al., 2014).   

3 Los factores más importantes para la selección de lombrices tiene que ver con sus altas tasas de reproducción, 

resistencia y convivencia en comunidad, capacidad de colonizar y transformar grandes cantidades de desechos 

orgánicos, obteniéndose un producto denominado humus, que favorece las características físicas, químicas y 

biológicas del suelo (Debnath y Chaudhuri, 2020). 

4 Se identificó seis especies de lombrices potenciales para el el vermicompostaje, entre ellas: Eisenia andrei, Eisenia 

fetida (antiguamente denominada foetida), Dendrobaena veneta, Polypheretima elongate, Perionyx excavates y 

Eudrilus eugeniae (Sharma et al., 2005). 

5 Sugieren que las especies Perionyx sansibaricus, Pontoscolex corethrurus, Megascolex chilensis tienen características 

óptimas para el vermicompostaje (Padmavathiamma et al., 2008). 

6 Se recomienda utilizar las especies Eisenia fetida y Eudrilus eugeniae, porque ambas son epigeas (Bansal y Kapoor, 

2000).   

7 También se destaca el uso de las especies: Lumbricus rubellus, Perionyx san sibaricus, Perionyx excavatus, Eisenia  

andreii (Alshehrei y Ameen, 2021). 

8 Se utilizaron las siguientes especies de lombrices para el tratamiento de lodos de depuradoras: Eisenia  fetida,  Eisenia  

andrei,  Eudrilus  eugeniae y Perionyx  excavatus (Voicu et al., 2022). 

9 Existe un elevado número de especies de lombrices de tierra, pero para el vermicompostaje, para que sean adecuadas 

para el proceso estas deben tener una buena capacidad de colonización, una alta tasa de consumo, digestión y 

asimilación de materia orgánica, alta tolerancia y resistencia, ciclos de vida cortos y una alta tasa reproductiva. Por 

esto, actualmente sólo existen cinco especies que habitualmente se usan para el vermicompostaje: Eisenia andrei, 

Eisenia foetida, Dendrobaena veneta, Perionyx excavatus y Eudrilus eugeniae (Bórquez, 2022). 

10 Se utilizaron lombrices de tierra de la especie Eisenia  fetida  para el tratamiento de un suelo contaminado  y  no  

contaminado,  y  se  proporcionó  excremento  de  vaca  como  alimento (Cui et al., 2023) 

 

Es importante conocer las propiedades del producto 

denominado humus de lombriz o vermicompost, ya 

que un mal manejo al momento de realizar la cosecha 

o en el proceso de almacenamiento puede provocar 

la   pérdida   de  sus  propiedades  físicas  químicas  y 

biológicas.  Se  aplica  al  suelo  en forma sólida, pero 

también se puede aplicar en forma líquida a las 

plantas previo un acondicionamiento para su uso. 

Existen muchas formas de uso que se muestran en 

investigaciones principalmente en la producción de 

hortalizas (Tabla 6).  
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Tabla 6. Principales características del humus o vermicompost.  

Nº Características del humus o vermicompost 

1 Este producto, se caracteriza por ser un material fino, enriquecido con una gran cantidad de microorganismos benéficos 

para el suelo, libre de patógenos y son las excretas de la lombriz (Hemalatha, 2014). 

2 Una vez terminado el proceso del vermicompostaje, se cosecha el material y se encuentra en forma granular, el cual se 

aplica al suelo constituyéndose en una enmienda para mejorar sus características (Ansari y Sukhraj, 2010). 

3 Además de contener microorganismos contiene ácido húmico, por lo cual se considera un biofertilizante sostenible y 

ecológico (Joshi et al., 2015). 

4 Es un insumo importante para la horticultura. Después de su cosecha se debe almacenar en bolsas plásticas 

manteniéndose la humedad entre 32 y el 66%, importante para conservar sus propiedades biológicas (Adhikary, 2012). 

5 La adición al suelo favorece la propiedades físicas del suelo como la aireación y el drenaje (Chaudhary et al., 2015).   

6 Cuanto mayores sean las fuentes de materia orgánica inicial mejores serán los valores nutritivos del humus (Tognetti et 

al., 2005). 

7 Las concentraciones de nutrientes en el Humus de lombriz, mejoran al combinarse materia orgánica de origen animal y 

vegetal (Pramanik et al., 2007). 

8 Los vermicomposts producidos en el tratamiento de lodos cumplen con los límites de los estándares de calidad de 

compost de la Unión Europea (UE), siendo aptos para uso agrícola (Voicu et al., 2022). 

9 El tiempo de vermicompostaje tiene un papel en la modificación de las propiedades químicas, físicas y biológicas del 

vermicompost. Debido a la alta actividad de lombrices y microorganismos al inicio del vermicompostaje, en 30 días ya es 

posible utilizar este abono orgánico en la agricultura. Sin embargo, las mayores transformaciones físico-químicas de la 

vermicomposta y el aumento de la población de lombrices ocurren de los 45 a los 120 días (Ferraz et al., 2022). 

10 El vermicompost es rico en nutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio, que se vuelven más fácilmente disponibles 

para el crecimiento de las plantas (Ragoobur et al., 2022). 

 
El uso del humus de lombriz en la producción de 

diferentes cultivos ya fue probado y se puede 

sostener que evidentemente mejora la producción y 

se  constituye en un producto ecológico que se puede  

 

obtener desde la transformación de residuos sólidos, 

constituyéndose una alternativa que favorece la 

conservación del medio ambiente y un importante 

aporte para la producción agrícola (Tabla 7). 

Tabla 7. Principales usos y beneficios del humus o vermicompost. 

Nº Usos y beneficios del humus o vermicompost 

1 Aporta al suelo importantes cantidades de macro y micronutrientes, actúa como regulador de crecimiento, mejora las 

propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo (Pierre-Louis et al., 2021). 

2 Aporta al suelo entre 2 a 3 % de nitrógeno, 1.55 a 2.25 % de fosforo y 1.85 a 2.25 % de potasio, además de 

micronutrientes necesarios para la nutrición de las plantas. Ademas, aporta microorganismos benéficos como bacterias 

fijadoras de nitrógeno, micorrizas, bacterias solubilizadoras de fosfato y actinomicetos, mejorando propiedades 

químicas y biológicas del suelo (Adhikary, 2012). 

3 Mejora el aprovechamiento de la humedad de suelo, facilitando el transporte de nutrimentos solubles disponibles y 

aprovechables por las plantas, mejorando la producción y rendimiento (Cervantes-Vázquez et al., 2022). 

4 Estimula la actividad de la enzima nitrogenasa, que favorece la mineralización y la disponibilidad de nitrógeno, esta 

acción induce la disponibilidad y absorción de fósforo y aumenta la disponibilidad de otros nutrientes como potasio 

soluble, nitratos, calcio y magnesio (Ansari y Sukhraj, 2010). 

5 Al mejorarse las condiciones físicas del suelo, por la aplicación de humus, se aumenta la disponibilidad de nitrógeno 

principalmente en forma de nitrato en relación con el amonio, formas solubles para las plantas (Chatterjee et al., 2021). 

6 Es un insumo importante en sistemas de producción de invernaderos a gran escala. Donde se producen frutas y 

verduras, el uso de este producto mejora los rendimientos de los cultivos (Edwards et al., 2010). 

7 Puede implementarse como sustituto de los fertilizantes químicos. Su aplicación permite cultivar productos biológicos 

reduciendo gastos económicos y contaminación de los cuerpos de agua (Ferronato et al., 2020). 

8 Una tonelada de vermicompost (biohumus) contiene  35–40 kg de NPK (nitrógeno, fósforo, potasio), un fertilizante 

orgánico de calidad (Voicu et al., 2022). 

9 El vermicompost tiene el potencial de impactar positivamente a la mayoría de las especies de plantas y puede ser una 

alternativa orgánica confiable a los fertilizantes (Makkar et al., 2022). 

10 Se convierte en una estrategia sostenible y se destaca los benefcios sobre la seguridad alimentaria, mejora el 

rendimiento y la calidad agrícola, así tambien aumenta la calidad nutricional de los cultivos (Maisarah et al., 2022). 
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Agricultura urbana y sostenibilidad ambiental de 

las ciudades 

 

La mayoría de los autores sostienen que la agricultura 

urbana es una herramienta que promueve actividades  

 

de producción dentro y en la periferia de las ciudades, 

cuyo efecto es el aporte a la seguridad alimentaria y la 

educación alimentaria nutricional, es un concepto poco 

desarrollado. Sin embargo, cada vez más se da la 

importancia necesaria para su desarrollo (Tabla 8). 

Tabla 8. Principales definiciones de agricultura urbana. 

Nº Definición de agricultura urbana 

1 comprende actividades de la producción agropecuaria, su procesamiento y comercialización, realizado en entornos 

urbanos y periurbanos, tiene como beneficios; ahorro energético, provisión de servicios eco sistémicos, estructuración 

del paisaje, preservación de tejido denso de unidades productivas y áreas verdes, encuadre de procesos de 

urbanización, mejora de acceso y disponibilidad de productos frescos en áreas urbanas y estructuración de ese 

territorio (Feito et al., 2019). 

2 Es una herramienta multifuncional para mejorar la vida urbana y brindar seguridad alimentaria a comunidades 

resilientes (Salomon y Cavagnaro, 2022) 

3 Es una actividad que optimiza la producción de alimentos (minimiza el mantenimiento – recursos y maximiza la 

producción), mediante innovaciones tecnológicas como: agricultura de interior, teledetección, agricultura vertical, 

agricultura hidropónica, aeropónica, acuapónica y sin suelo, agricultura de precisión y otras tecnologías novedosas 

(Armanda et al., 2019). 

4 En países en desarrollo, es altamente complementaria a la producción rural y la mayor parte de la producción urbana 

es para el autoconsumo (Zezza y Tasciotti, 2010); 

5 Se práctica con fines de subsistencia más que con fines comerciales (Poulsen et al., 2015). 

6 En países desarrollados, el crecimiento de la producción urbana estuvo influenciado por conflictos bélicos, problemas 

económicos, políticas gubernamentales y riesgos ambientales urbanos (Mok et al., 2014). 

7 Persigue objetivos más sociales que de subsistencia (Rogus y Dimitri, 2015). 

8 Es una alternativa viable para garantizar la seguridad alimentaria vegetal, dadas las actuales situaciones catastróficas 

que se vienen experimentando en el mundo (Burbano-Criollo et al., 2022). 

9 Tiene el objetivo de incrementar la calidad de vida y la salud alimentaria de las personas (Chanchí-Golondrino et al., 

2022). 

10 Es un concepto multidimensional que con un amplio espectro de perspectivas con respecto al desarrollo local 

sostenible. Una huerta comunitaria dentro de un barrio brinda un espacio de convivencia e interacción social que aporta 

a la seguridad alimentaria en la región (Biazoti y Sorrentino, 2022). 

 

Los autores coinciden en señalar que la agricultura 

urbana, como actividad productiva, contribuye a la 

sostenibilidad en entornos urbanos, tanto en la 

dimensión económica, social y ambiental. Persigue 

diferentes objetivos dependiendo del desarrollo 

económico de los países. La formación de áreas 

verdes,  el  desarrollo  de  huertos  urbanos, el uso de  

energía renovable, la disminución del transporte de 

alimentos desde lugares alejados y el reciclaje de 

residuos sólidos de origen orgánico en abonos 

orgánicos, son algunas de las actividades que 

garantizan una sostenibilidad ambiental dentro las 

ciudades (Tabla 9).  

 

Tabla 9. Principales aportes de la agricultura urbana para la sostenibilidad social y ambiental de la ciudad. 

Nº Aportes a la sostenibilidad social y ambiental 

1 La definición de ciudad sostenible cobró protagonismo desde la declaración del objetivo de desarrollo sostenible ODS 

11, que propone “hacer que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos , seguros , resilientes y 

sostenibles” (Azunre et al., 2019). 

2 Se trata de un concepto normativo que invita a que la población debe actuar en favor de la naturaleza, con 

responsabilidad entre sí y con las generaciones futuras (Yigitcanlar y Dizdaroglu, 2015). 

3 Significa lograr un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente, tomando en cuenta la 

equidad en los ingresos, el empleo, la vivienda, los servicios básicos, la infraestructura social y el transporte en las 

ciudades (Hiremath et al., 2013). 

4 Se relaciona con un concepto de ciudad compacta, donde la urbe debe ser energéticamente eficiente y menos 

contaminante, debido a las actividades de los ciudadanos (Neuman, 2014). 

5 El objetivo que debe perseguir el desarrollo urbano debe enmarcarse en la formación de ciudades con ecosistemas 

saludables y sostenibles (Jovanović, 2008). 

https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/human-settlements


 

97                         

El vermicompostaje una alternativa para potenciar la agricultura urbana 

Revista de Investigación e Innovación Agropecuaria y de Recursos Naturales, Bolivia. vol.10, nº1. pág. 97-108. Abril, 2023. ISSN: 2518-6868 

 

6 La OMS define una ciudad saludable como “aquella que está desarrollando continuamente esas políticas públicas y 

creando esos entornos físicos y sociales que permiten a su gente apoyarse mutuamente para llevar a cabo todas las 

funciones de la vida y alcanzar su máximo potencial“ (Yan et al., 2021). 

7 Debe ser entendido en términos de proceso y no de resultado, cualquier ciudad puede ser saludable si se compromete 

con la salud (Salas-Zapata et al., 2015). 

8 Refleja una creciente conexión entre las políticas urbanas y de salud (Kenzer, 2000). 

9 El concepto integra la planificación de la salud con el desarrollo urbano sostenible y el medio ambiente (Barton y Grant, 

2013). 

10 Las ciudades saludables promueven huertos comunitarios, mediante el uso de tierras públicas, mejorando el acceso a 

productos agrícolas, logrando elevar la conciencia ciudadana sobre salud pública (Twiss et al., 2003). 

11 Se debe mejorar la planificación urbana y de transporte, centrando intervenciones, políticas y acciones importantes para 

mejorar la salud pública, incluida la necesidad de cambios en el uso de suelos, reducir la dependencia del automóvil, 

ecologización de las ciudades, participación ciudadana, liderazgo y la inversión sistémica (Nieuwenhuijsen, 2020).  

12 La agricultura urbana realiza aportes a la sostenibilidad ambiental mediante la promoción de la compra local de 

alimentos, la biodiversidad y el secuestro de carbono (Pérez-Neira y Grollmus-Venegas, 2018). 

13 La producción local de alimentos evitan impactos ambientales asociados con la distribución y pérdida de alimentos a 

larga distancia, así también con la reducción y reciclaje de los deshechos producidos (Kulak et al., 2013). 

14 En el proceso de la producción urbana destinada a la comercialización, se utiliza maquinaria agrícola basadas en 

energías renovables y practicas más eficientes y digitales (Caputo et al., 2020). 

15 Los huertos urbanos pueden beneficiar al medio ambiente local mejorando la calidad del aire urbano, aumentando las 

tasas de secuestro de carbono, modulando las islas de calor, mitigando los problemas de contaminación del agua y 

aprovechando los residuos de origen orgánico (Lovell, 2010). 

16 Mejora el acceso a alimentos frescos, saludables y asequibles, con menos costos de transporte y menores emisiones de 

carbono (Saha y Eckelman, 2017). 

17 Los residuos orgánicos municipales se aprovechan para la elaboración de abonos orgánicos como insumos para la 

producción urbana (Menyuka et al., 2018). 

18 Un estudio revelo que el aumento de 10 % de una superficie verde en la ciudad, puede ayudar a reducir la temperatura 

de la superficie e entornos urbanos hasta en 4 °C (Gill et al., 2007). 

19 Como efecto, los techos verdes pueden aumentar la evapotranspiración al tiempo que reducen el consumo de energía 

para el acondicionamiento del clima espacial (QIU et al., 2013). 

20 La planificación urbana moderna en varias regiones del mundo está utilizando activamente la infraestructura verde y 

azul urbana para promover los servicios ecosistémicos locales (Salomon y Cavagnaro, 2022). 
 

Tabla 10. Principales experiencias de reciclaje de residuos orgánicos con el vermicompostaje. 

Residuos orgánicos Especie de lombriz País Autor 

Estiércol de ganado y deshechos de frutas Eisenia fetida Ecuador Gámez (2016) 

Estiércol y residuos de hortalizas Eisenia fetida Colombia Guaque (2017) 

Estiércol de ganado Eisenia andrei Brasil Medianeira et al. (2018) 

Residuos de piña y hortalizas Eisenia fetida México Castillo-González et al. (2019) 

Residuos papeleros, lodos primarios, 

estiércol de vaca y paja 

Perionyx excavatus India Ganguly y Chakraborty (2019) 

Pañales de bebe y estiércol de vaca Eisenia fetida Bolivia Ferronato et al. (2020) 

Desperdicio de mercado Eisenia fetida Chile Crutchik et al. (2020) 

Residuos vegetales y cascara de huevo Eisenia fétida México Castillo-González et al. (2021) 

Estiércol de vaca y cenizas de residuos 

médicos 

Eisenia fétida India Sohal et al. (2021) 

Estiércol de diferentes animales y residuos 

vegetales 

Eisenia fétida Indonesia Mashur et al. (2021) 

Residuos de alimentos vegetales y 

estiércol de cabra 

Eisenia fétida Namibia Aili et al. (2021) 

Residuos vegetales y estiércol de vaca Eisenia fétida India Kapila et al. (2021) 

Lodos de depuradora y residuos vegetales Eisenia fétida Irán Ghorbani et al. (2021) 

Hojas de coca Eisenia fétida Bolivia Carita et al. (2021) 

Harina de hueso y cabello humano Eisenia fétida Perú Gonzales (2022) 

Malezas Eisenia fétida, Eudrilus eugeniae y 

Perionyx Ceylanesis 

India Kauser y Khwairakpam (2022) 

Residuos vegetales y estiércol de vaca Eisenia fétida India Patra et al. (2022) 
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Experiencias exitosas son conocidas en el campo 

internacional, los métodos más usados para el 

manejo de residuos orgánicos en general lo 

comprenden el compostaje y vermicompostaje (Soto y 

Muñoz, 2002). Por otro lado, según estudios de la 

CEPAL señalan que existen varias experiencias como 

en la Municipalidad de la Pintana en Santiago de 

Chile donde se han instalado varios emprendimientos 

que apoyan la recolección de residuos sólidos 

orgánicos para realizar previamente la técnica del 

compost y la lombricultura (Chávez y Rodríguez, 

2016). Así mismo, en el estudio titulado: El valor 

potencial de los residuos sólidos orgánicos, rurales y 

urbanos para la sostenibilidad de la agricultura se 

afirma que: “Los residuos sólidos orgánicos en vez de 

ser un problema, pueden convertirse en un recurso 

benéfico (abono de excelente calidad), cuando son 

manejados apropiadamente” (Quispe, 2015). El 

tratamiento de los residuos sólidos orgánicos, 

también permite reducir las emisiones de CO2: “Los 

productos finales del compostaje y lombricultivo 

reducen las emisiones de gases efecto invernadero 

capturando el CO2 en abonos y fertilizantes 

orgánicos, de modo que el modelo es ambientalmente 

sostenible en el tiempo” (Castañeda-Torres y 

Rodríguez-Miranda, 2017).  

 

Mediante el proceso realizado por las lombrices 

denominado vermicompostaje, lombricultivo o 

lombricultura se pueden transformar una variedad de 

residuos sólidos orgánicos; “Todos estos residuos son 

estabilizados de manera eficiente por las lombrices de 

tierra para generar un producto con gran valor 

nutritivo para las plantas de cultivo o recuperación de 

suelos” (Villegas y Laines, 2017). En otra experiencia 

realizada en Costa Rica utilizando los métodos 

ecológicos de transformación de residuos sólidos 

orgánicos aseguran que: “El compostaje y el 

vermicompostaje son técnicas para transformar los 

residuos sólidos orgánicos en abonos orgánicos 

(composta y vermicomposta, respectivamente) cuyas 

características físicas, químicas y biológicas inciden 

directamente en el mejoramiento del suelo y en el 

crecimiento de las plantas” (Acosta-Durán et al., 

2013). La presencia de abundante materia orgánica 

en los residuos sólidos urbanos, se constituye en una 

importante fuente de nutrientes para las plantas, al 

respecto sobre el proceso de compostaje indica que: 

“Es un método que puede transformar estos residuos 

para su aprovechamiento. La duración del proceso 

depende tanto de los sustratos iniciales, tamaño de 

partícula, disposición de la pila, aireación, humedad y 

población biológica activa”  (Carvajal et al., 2018). Los  

productos obtenidos del compostaje como del 

lombricultivo son de excelente calidad, al respecto en 

un estudio en el cultivo de tomate, entre sus 

principales conclusiones señala: “Los resultados 

sugieren que el vermicompost posee características 

que permiten sostener la producción de tomate” 

(Moreno et al., 2008). 
 

CONCLUSIONES 
 

La urbanización del mundo requiere soluciones que 

puedan mejorar la calidad de vida humana hacia una 

práctica más sostenible. Indudablemente el 

vermicompostaje puede ser una herramienta 

sostenible para el manejo de residuos sólidos de 

origen orgánico y el desarrollo de la agricultura 

urbana, porque se ha demostrado que garantiza la 

sostenibilidad agrícola, mejora la gestión de residuos, 

la remediación de contaminantes y la producción de 

alimentos. La gestión de residuos y la agricultura 

urbana pueden trabajar juntas para producir ciudades 

sostenibles en el futuro. Aunque este estudio presentó 

un esbozo del vínculo entre el manejo de residuos 

urbanos mediante el vermicompostaje y la agricultura 

urbana, se requieren más estudios para explorar más 

a fondo su potencial. El vermicompost puede ser una 

excelente alternativa para reemplazar el uso de 

fertilizantes químicos en la agricultura. No hay duda de 

que una importante parte de este estudio muestra que 

el vermicompost tiene una influencia positiva en la 

calidad del suelo en sus propiedades físicas, químicas 

y biológicas, que se traduce en un mejor rendimiento 

agrícola. 
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