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RESUMEN
La gestión de los residuos sólidos orgánicos representa un desafío a escala global, donde están experimentando un crecimiento proporcional al 
demográfico. Esta preocupación se debe a que se ha duplicado la generación de residuos sólidos orgánicos ascendiendo en aproximadamente a 
más de un billón de toneladas por año. En los esfuerzos por minimizar la generación de residuos o reducir su volumen que va hacia los rellenos 
sanitarios, se propone la valorización de residuos orgánicos, como estrategia de economía circular para la producción de compostaje. El presente 
estudio es una revisión bibliográfica sobre el compostaje, que tiene como objetivo evaluar las características de los parámetros físicos y químicos del 
proceso de elaboración del compostaje de los residuos sólidos orgánicos, obteniendo como resultados diversos parámetros que influyen en dicho 
proceso tales como el pH, el porcentaje de humedad, la relación C/N, la temperatura y el tamaño de partícula. Concluyendo según la revisión, que el 
compost hecho de residuos alimentarios presenta mayor cantidad de nutrientes a diferencia de los residuos agrícolas y forestales. 

Palabras claves: Parámetros físicos y químicos, residuos orgánicos, compostaje, economía circular, sostenibilidad.

ABSTRACT
The management of organic solid waste is a global challenge, and they are experiencing growth commensurate with the population. This concern is 
due to the doubling of the production of organic solid waste, which is more than 1 billion tons per year. In order to minimize the generation of waste 
or reduce the volume of waste entering the sanitary landfill, it is suggested to use organic waste recycling as a circular economy strategy to produce 
biological composite materials. This study is a literature review of biological composite, aiming to determine the physical characteristics of physical 
and chemical parameters in the process of organic solid waste composting, to obtain various parameters affecting the process, such as pH value, 
water content, C/N ratio, temperature and particle size. According to the review, compost made from food residues provides more nutrition than 
agricultural and forestry wastes. 

Keywords: Parameters physical and chemical, food waste, bio composting, circular economy, sustainability.

1 Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica. Lima, Perú. 
 Maestrantes en Gestión Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
a. E-mail: nelly.perez@unmsm.edu.pe ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4542-2106
b. E-mail: luis.linares5@unmsm.edu.pe ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3618-3796 
c. E-mail: belgica.perez@unmsm.edu.pe ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2230-637X 

https://doi.org/10.15381/iigeo.v26i51.24193

Artículo de revisión



Valorización de propiedades fisicoquímicas de residuos sólidos orgánicos alimentarios para la elaboración de compostaje 

reV. inst. inVestig. fac. minas metal. cienc. geogr. 26(52) 2023

2 

I. INTRODUCCIÓN
A raíz del desmesurado aumento de la población y el 
crecimiento de la economía a nivel global, se ha generado 
una mayor concentración de habitantes en las zonas 
urbanas, realidad que se ha convertido en una de las causas 
de la generación desmedida de residuos sólidos urbanos 
(RSU) en la actualidad (Jara-Samaniego et al., 2017; Singh, 
2019; Magazzino et al., 2020).

En los inicios de los años 2000 había 2.9 billones de 
habitantes en zonas urbanas, que generaban 0.64 kg de RSU 
por persona al día en promedio (0.68 billones de toneladas 
por año). El informe sobre manejo de residuos sólidos 
realizado por el Banco Mundial en el año 2012 indicó que 
las cantidades han aumentado a 3 billones de habitantes 
generando 1.2 kg por persona por día (1.3 billones de 
toneladas por año) (Hoornweg y Bhada-Tata, 2012).

La generación de residuos urbanos está experimentando 
un crecimiento acelerado proporcional al demográfico 
(Ayeleru et al., 2018; Wang et al., 2020). En el año 2012, 
América Latina generó la cantidad total de residuos por año 
de 160 millones de toneladas, con valores per cápita que 
oscilan entre 0,1 y 14 kg / cápita / día, y un promedio de 1,1 
kg cápita / día (Hoornweg y Bhada-Tata, 2012). 

En el Perú, los residuos sólidos orgánicos domiciliarios 
representan más del 50% de la composición del total de 
residuos municipales. Sin embargo, cerca del 1% se 
valoriza adecuadamente (MINAM, 2019).

De acuerdo con el análisis realizado por el registro 
nacional de municipalidades sobre el destino final de los 
residuos sólidos municipales, podemos determinar que en 
promedio a nivel nacional se composta tan solo el 0.50% de 
todos los residuos generados, mientras que el 63.90% está 
destinado a los botaderos. (Orihuela, 2018)

Entre las plantas de compostaje más destacadas del 
Perú está la empresa Lima Compost, que registró en mayo 
de 2022, 21 toneladas de residuos orgánicos transformados 
y obtuvo 5.7 toneladas de compost, repartidas a un total de 
661 hogares, mercados, restaurantes y pequeñas empresas. 
(Valenzuela & León, 2015). También está Aprocompost, 
una planta de compostaje dirigido al sector industrial 
pesquero en el Perú y Latinoamérica, que donó más de 
170 toneladas de compost, destinados a áreas verdes de 
los gobiernos locales de la provincia de Pisco. (Planta de 
Compostaje – SNP, 2011) y Tower and Tower, una planta 
de compostaje destinado al reciclaje de distintos residuos 
orgánicos, mediante tratamientos biológicos para alcanzar 
el compost, que se obtiene mediante la descomposición 
aeróbica de estos residuos orgánicos, que sirve como abono 
en los campos agrícolas. (Towercito, 2022)

La eliminación de los residuos de alimentos en 
vertederos e incineración pueden causar problemas 
ambientales graves, como lixiviados o emisión de gases 
de combustión (Vandermeersch et al., 2014; Kannah et 
al., 2020). Asimismo, ocupan terrenos extensos y recursos 
económicos para su tratamiento (Du et al., 2018) y 
también generan enfermedades a la salud humana (Waqas 

et al., 2018). Es por esto, que la gestión de los residuos 
alimenticios representa un reto en términos económicos y 
ecológicos (Carmona-Cabello et al., 2018). Los residuos 
sólidos orgánicos se pueden reducir considerablemente 
en volumen por compostaje y convertido en tierra de 
plantación como sustituto de fertilizantes químicos y 
mejorar la calidad del suelo (Cerda et al.,2018).

El objetivo del estudio está orientado a la evaluación 
de las características de los parámetros físicos y químicos 
del proceso de elaboración del compostaje de los residuos 
sólidos orgánicos y con ello poder aportar información para 
el proceso de valorización.

II. METODOLOGÍA
La revisión bibliográfica se llevó a cabo entre los meses 
de octubre y noviembre de 2022, se buscó artículos en la 
base de datos científica de Scopus y tesis en los repositorios 
institucionales de la Universidad Autónoma de Barcelona, 
Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad 
de São Paulo, la Universidad Nacional de San Marcos y 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Para la búsqueda 
se emplearon palabras clave como residuos orgánicos, 
compostaje, valorización entre otras. De 50 artículos 
obtenidos, se utilizaron 30 artículos de los últimos 5 años 
y cuatro tesis relacionadas a la valorización de residuos 
orgánicos domiciliarios.

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Tabla 1 se observan aquellos parámetros que 
intervienen en el proceso del compostaje. Asimismo, se 
consideran rangos mínimos y máximos que deben ser 
tomados en cuenta durante el proceso de compostaje.

Tabla 1
Parámetros físicos característicos del compostaje.

Parámetros Valor 
mínimo

Valor 
máximo

Fuente

pH 6 9 Kiyasudeen et al. (2016)
Humedad (%) 40 60 Azim et al. (2017)
Relación C/N 20 70 Reyes-Torres et al. 

(2018)
Temperatura 45 65 Zhang y Sun. (2016)
T. partícula (mm) 5 40 Haynes et al. (2015)

Nota: Se observan los parámetros físicos en el proceso de compostaje

Respecto al pH, el valor del pH depende de la 
enmienda utilizada y varía en cada fase del proceso de 
compostaje (Chia et al., 2020). En la etapa inicial el pH 
disminuye a valores de 4 y 4.5, debido a que se forman 
ácidos orgánicos (Waqas et al., 2018). Por el contrario, en 
la fase termófila el pH se incrementa por la formación de 
amoniaco (Romero, 2017). Además, al bajar de 40°C, el pH 
desciende poco en fase de enfriamiento, siendo levemente 
alcalino. El pH ideal para el compostaje es variado, pero se 
consideran aquellos ligeramente alcalinos 6.8 - 7.9 (Jara-
Samaniego et al., 2017).
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En relación con la humedad, en el proceso de 
compostaje, el porcentaje de humedad oscila entre 
55% al 65% (Chai et al., 2013; Waqas et al., 2018). Si 
la humedad es muy baja se inhibe en parte la acción de 
los microorganismos y si es alta conlleva a un proceso 
anaeróbico (Ayeleru et al., 2018) generando diversos 
problemas. La aireación tiene alta relación con la 
humedad. Se considera un 10% óptimo de la cantidad de 
oxígeno, ya que si la aireación es alta podría disminuir 
la temperatura y la pérdida de humedad y si la aireación 
es baja podría incrementarse la humedad y ocasionar 
alteración del proceso (Romero, 2017). Por lo tanto, se 
debe conservar una humedad óptima del 50% al 60% para 
el metabolismo microbiano, y no se debe superar el 70% 
de humedad ya que podría generar lixiviados.

En cuanto a la relación C/N, está en alrededor de 
25:1 a 30:1 (Romero, 2017), asimismo, al inicio del 
proceso de compostaje la relación es de 30:1 y al final 
del proceso disminuye a 10:1. Esto podría deberse a la 
actividad de los microorganismos de degradar materiales 
orgánicos, además, gran parte de C se pierde como CO2. 
Para mejorar la relación C/N se emplean diversos tipos 
de estiércol y orinas de animales (Romero, 2017).  Por 
un lado, la gallinaza de las aves presenta alta relación de 
C/N, pero pH ácido. Por otro lado, los purines mezclados 
con paja tienden a mejorar la relación C/N. En el trabajo 
realizado por Ayeleru et al. (2018) emplearon estiércol de 
caballo para incrementar la relación C/N a niveles de 26 
y 30. No obstante, si la relación C/N es muy alta podría 
estar limitado el N y si es muy bajo podría haber exceso 
de N, lo que llevaría a la ralentización y generación de 
olores respectivamente (Ayeleru et al., 2018).

Referente a la temperatura, generalmente el proceso 
de compostaje comprende ciertas fases. Inicia con la 
fase mesófila, en donde la temperatura incrementa a 
45°C como consecuencia del incremento de la actividad 
microbiana (Voběrková et al., 2020). En la fase termófila 
se incrementa la temperatura a 60°C donde se degrada 
la materia, ceras y otros compuestos de manera muy 
acelerada, esto estaría siendo influenciado por los nuevos 
microorganismos que tienden a aparecer a esta temperatura 
(Du et al., 2018; Waqas et al., 2018). Asimismo, en la 
etapa termofílica se produce la desinfección de patógenos 
del compost, se reducen los olores y se mejora la calidad 
del producto final (Chia et al., 2020). Termina con la 
fase de enfriamiento, en donde se desciende a 40°C, 
nuevamente ingresan los microorganismos mesófilos y 
el pH se mantiene alcalino (Romero, 2017). Asimismo, 
se debe cuidar la temperatura ya que, si disminuye muy 
rápido, la velocidad de descomposición será menor y 
afectará al proceso de compostaje. 

Acerca del tamaño de la partícula del compost, debe 
ser lo más pequeña posible, ya que ello podría acelerar la 
degradación de estos por los microorganismos (Romero, 
2017). Por su parte, Chia et al. (2020) mencionan 
que el tamaño de partícula del material empleado es 
fundamental ya que tiene relación directa con la porosidad, 
compactación y el tema de la aireación. Asimismo, 
diversos autores consideran un tamaño entre 10 y 40 mm 
(Jara-Samaniego et al., 2017). 

En la Tabla 2 se muestran las características de los 
diversos tipos de residuos orgánicos. Se tienen en cuenta 
el pH, y los porcentajes de materia orgánica, carbono, 
nitrógeno, fósforo y potasio.

Tabla 2
Comparativo de las características de los parámetros químicos de los residuos sólidos orgánicos

Tipos % de MO pH C% N% P% K% Fuente
Residuos de comida 77 7.8 45 1.8 0.3 2.2 Jara-Samaniego et al. (2020)
Residuos municipales 50 7.2 38 1.2 0.1 0.5 Mladenov (2018)

Residuos de jardín - 5.2 33 - 32.6 0.7 - 1.76 0.0032 0.92 Rahman et al. (2020); Hemalatha 
(2013)

Restos agrícolas 85 6.7 - 1.4 0.6 2.3 Zhang et al. (2011); Külcü y Yaldiz 
(2014)

Restos de animales 83 7.5 - 1.8 0.3 1.2 Sosa et al. (2016)
Nota: Se observan los diferentes valores de los parámetros químicos de los diferentes residuos sólidos urbanos (RSU)

La siguiente tabla muestra la clasificación de 
diferentes tipos de residuos, siendo estos crudos y 
cocidos, producto de los restos de comida según (Rojas 
et al., 2012), ya que presentan características químicas 
y físicas propias, tales como Carbono con un promedio 
del 45%, Nitrógeno con un promedio de 1.8%, Fósforo y 
Potasio con 0.3% y 2.2%, respectivamente siendo valores 
que los diferencian entre sí como son el pH y la humedad, 
teniendo pH promedio de 7.8%. (Jara-Samaniego et al., 
2020). Cada variable tiene un comportamiento distinto 
dependiendo del tipo de sustrato con el que se composta 
y estos deberían tener un manejo diferenciado. (Garita & 
Rojas, 2013). 

El volumen creciente de residuos sólidos municipales, 
han generado un manejo inadecuado de residuos orgánicos 
domiciliarios, conllevando a la proliferación de tiraderos 
sin control, que generan riesgos al ambiente y a la salud 
humana (INEI, 2019). Mladenov (2018) en su trabajo 
realiza una comparación de tres tipos diferentes de 
compostaje; uno "A" elaborado con pasto y madera dura, 
un tipo "B" con pasto y restos de plantas coníferas, ambas 
mediante la técnica compostaje casero y un tipo "C" a base 
de residuos municipales hecha de una combinación de 
restos de alimentos y restos de jardín de parque mediante 
la técnica tipo “túnel industrial”. Dando como resultados 
que las mayores concentraciones de nutrientes C, N, K 
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y P con valores promedios de 38%, 1.2%, 0.1% y 0.5%, 
respectivamente que se dieron en el compostaje de tipo “C”. 
La concentración de P es muy similar para los tres tipos de 
compostaje. Otros parámetros importantes muestran que, 
entre los tres tipos de compostaje, solo el tipo “C” tiene 
un pH neutro y los tipos “A” y “B” tienen valores de pH 
ácidos, esto puede determinar en una futura aplicación a 
suelos alcalinos. Las materias orgánicas en los tres tipos 
son aproximadas al 50% y el mayor valor lo tiene el de tipo 
“C”. Los tres tipos de compostajes presentan una buena 
porosidad superior al 70% (Mladenov 2018).

Los desechos de jardines tienen diferentes posibilidades 
de aprovechamiento desde aplicaciones energéticas, que 
no vienen siendo aprovechadas de manera adecuada y 
está aumentando drásticamente con la rápida urbanización 
a nivel global (Shi et al. 2013). Entre las diversas 
aplicaciones aprovechables de los desechos de jardines 
están la elaboración de compostaje y vermicompostaje, en 
donde se pueden elaborar de manera conjunta con diversos 
elementos como frutas en descomposición parcialmente 
y especies autóctonas de lombrices de tierra. Entre las 
características iniciales de los desechos de jardín destacan 
un pH de 7.2, una concentración de N, P, K y C de 1.76%, 
0.0032%, 0.92% y 32.6%, respectivamente. Los desechos 
de jardín son descompuestos y fragmentados por las 
lombrices. Esta formulación de vermicompostaje resulta 
ser un método eficaz, no produce olores, genera una buena 
cantidad de nutrientes por parte de las frutas y los desechos 
de jardín. Los resultados finales del vermicompostaje 
son concentraciones promedias de N, P, K y C de 3.2%, 
1.1%,1.1% y 35%, respectivamente, y la optimización 
del tiempo del compostaje tradicional de 200 a 40 días 
aproximadamente (Hemalatha, 2013). Es importante el 
proceso de formulación inicial del compostaje con desechos 
de jardín, se sugiere agregar estiércol de ganado y otros 
desechos para lograr una adecuada relación C/N inicial 
ideal para un compostaje adecuado (Rahman et al. 2020).

Los principales residuos orgánicos de animales son el 
estiércol y subproductos generados en relación con ellos 

existe gran variabilidad en la composición física y química 
de los efluentes y sólidos generados y está relacionado 
directamente con las dietas. En el estiércol generado por 
granjas porcinas los parámetros como el N se encuentra 
en forma amoniacal que tiene rápida disponibilidad para 
el suelo, los valores del pH son básicos entre 7 a 8.5, la 
relación de C/N es baja de 3 a 5. En los residuos sólidos de 
la leche se recomienda un tratamiento para la separación de 
efluentes de la parte sólida, teniendo una notable diferencia 
en sus concentraciones, los residuos efluentes tienen 
concentraciones de MO, N, P, K de 0.34%, 019%, 0.02%, 
0.36% en comparación a los residuos semisólidos de 83%, 
1.86%, 0.36%, 1.17%, respectivamente. Donde la relación 
de C/N es variable según la madurez de este. (Sosa et al. 
2016).

En cuanto a los restos agrícolas, las especies de bacterias 
y hongos juegan un papel importante en la descomposición 
y mineralización de los desechos orgánicos agrícolas, es 
probable que la composición de sus comunidades se vea 
influenciada por varios parámetros fisicoquímicos en el 
sistema de compostaje. (Eiland et al., 2001).

Para lograr una comprensión más profunda de las 
características del proceso de compostaje de residuos 
agrícolas, se desarrollaron diversos estudios para 
determinar si los cambios en las composiciones de las 
comunidades bacterianas podrían asociarse con parámetros 
fisicoquímicos medidos simultáneamente, teniendo valores 
promedio de MO 85%, pH 6.7%, relación C/N. Mientras 
tanto, también se operó para asegurarse que los parámetros 
y la composición de la actividad microbiana conduciría a 
una nueva perspectiva hacia un mejor control de compostaje 
de residuos agrícolas comerciales. (Liu et al., 2011; Kulcu 
y Yaldiz, 2014; Zhang et al., 2011).

En cuanto a los beneficios de las diferentes enmiendas 
para producir compostaje. En la Tabla 3 se han considerado 
desde los lodos de una planta de tratamiento hasta la 
vermicomposta. Asimismo, se mencionan aquellas ventajas 
y desventajas de estas matrices para la producción de un 
compostaje de alto rendimiento. 

Tabla 3
Beneficios de diferentes enmiendas para producir compostaje

Tipo de enmienda Oportunidades Desafíos Fuente
Lodos de PTAR Compost con alto contenido de fósforo. Puede poseer metales pesados, 

baja población microbiana.
Romero (2017); 
Barrena et al. (2007)

Residuos forestales Se emplea como substratos de
cultivos. Lenta descomposición y bajo en nutrientes. Mladenov (2018)
Residuos agrícolas Un compost de calidad se emplea como 

sustrato en la producción de cultivo.
Algunos restos podrían alterar 
el pH.

Luna-Vega et al. 
(2015)

Residuos domiciliarios Excelente compost de alta calidad contiene 
altos nutrientes de P, K y C.

Si la aireación es insuficiente 
podría llevar a un proceso 
anaerobio.

Romero (2017)

Vermicompost Alta calidad. Rápida transformación de la 
materia orgánica. Microbiológicamente muy 
activos.

Se debe tener cuidado con 
las lombrices. Requiere 
humedecer.

Pandit et al. (2020)

Residuos de animales Estrategia de
fertilización a largo plazo. Presenta una alternativa viable 
para reutilizarlos y evitar una fuente de contaminación.

Presenta una relación baja de C/N, y alta 
conductividad eléctrica.

Sosa et al. (2016)
Nota: Diferentes tipos de enmiendas en la aplicación del proceso de elaboración de compostaje
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Respecto a los lodos de las plantas de tratamiento de 
aguas residuales (PTAR), en el proceso de compostaje se 
hicieron mono digestiones y codigestiones anaerobias; es 
decir, diversas mezclas de lodos de aguas residuales con 
residuos alimenticios para generar biogás en reactores por 
lotes en condiciones mesofílicas, dando como resultado 
que la codigestión genera la más alta producción de 
metano, dado que los residuos de alimentos proveen 
carbono orgánico a los lodos, optimizando la producción de 
biogás y por ende mejorando la relación C/N (Julio, Peláez 
& Molina, 2016). Además, trabajaron con un reactor para 
producir biogás a partir de lodo fresco del tratamiento de 
aguas residuales en condiciones mesofílicas, el digestor 
fue operado a diferentes cargas de alimentación durante 20 
días, de este estudio es evidente que si el digestor es operado 
con mayores cargas de biomasa, menor será el tiempo de 
retención hidráulica (TRH) y el sistema se volverá más 
estable. Asimismo, este tratamiento se convierte en un 
alternativa para el tratamiento excedente de lodos en las 
PTAR (Rodríguez, Ventura, López & Pérez, 2017).

Los residuos forestales que provienen de las 
operaciones de podas urbanas pueden ser aprovechados 
como una energía renovable (ER) para la producción de 
electricidad a partir de procesos térmicos (Pérez, Borge y 
Agudelo, 2010). Una de las ventajas que posee la biomasa 
forestal residual es la carencia de un valor ecológico o 
agrícola, a diferencia de otros tipos de residuos vegetales 
no arbóreos (Barragán, 2018). El mantenimiento de 
las áreas verdes públicas es además una necesidad de 
adecentamiento urbano, que genera colateralmente una 
producción continua del recurso. Los residuos vegetales 
generados por la práctica agrícola pueden considerarse 
contaminantes ambientales cuando no son gestionados 
correctamente, o recursos valiosos si son gestionados 
adecuadamente (López et al., 2015b). La contaminación 

del medio ambiente se incrementa con el aumento de la 
población debido a la generación de residuos y al consumo 
ilimitado de materiales residuales. La producción de 
residuos agrícolas se está convirtiendo en un problema 
grave causando efectos negativos sobre el medio ambiente 
y la salud pública.

Los residuos vegetales procedentes de cultivos leñosos 
derivados de podas, talas, etc., acumulan alrededor de 
1.300.000 toneladas/año y son normalmente reutilizados, 
vendidos como leña, para la industria de pellets, muebles 
de madera, o triturados e incorporados a los campos de 
cultivos. En cuanto a los residuos herbáceos, según las 
estadísticas de la FAO su producción fue muy elevada 
en España (FAOSTAT, 2015). A pesar de sus ventajas de 
los residuos agrícolas, en las actividades de cosecha se 
generan daños y rompimientos, creando una gran cantidad 
de desechos que presentan un problema en cuanto a 
recolección y disposición (Macua, et al., 2009).

El vermicompostaje está llamado a ser la segunda 
revolución verde para la generación de fertilizante orgánico 
para su uso en la producción de alimentos sanos (Sinha et 
al., 2010). Estudios han demostrado que el contenido de 
macronutrientes y micronutrientes en la vermicomposta 
es generalmente mayor que en el compost tradicional, 
contiene niveles altos de los principales nutrientes en forma 
más solubles como Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Calcio y 
Magnesio en comparación con la composta normal (Su et 
al., 2015).

En la Figura 1 se aprecia el ciclo de vida del compostaje 
con una visión de economía circular. El compostaje de 
residuos alimentarios podría ser la mejor solución para la 
valorización de estos residuos, y con ello la reducción de 
los impactos que podría causar mediante su inadecuada 
disposición. 

Figura 1
Proceso económico de los residuos sólidos alimentarios. Adaptado de Awasthi et al., 2020
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PARÁMETROS DEL PROCESO: Iniciando desde 
el proceso del compostaje, los responsables de la 
transformación son los microorganismos, todos aquellos 
factores que pueden limitar su desarrollo serán limitantes 
también del propio proceso. Para conseguir que la 
transformación se realice en condiciones controladas 
(aeróbica y termófila) hace falta una serie de requisitos, los 
cuales van en función al desarrollo de los microorganismos.

IV. CONCLUSIONES
El compostaje es un proceso de bioconversión amigable 
con el ambiente de residuos sólidos orgánicos en el que su 
producto final, el compost, puede emplearse para mejorar 
el crecimiento de las plantas e incrementar la fertilidad 
del suelo, siendo así, una alternativa al uso excesivo de 
compuestos agroquímicos. Además, resaltar la valorización 
de residuos orgánicos alimentarios que es fundamental para 
la minimización del volumen de residuos sólidos orgánicos 
que tienden a terminar en botaderos y rellenos sanitarios. 

Los parámetros físicos y químicos que influyen en el 
proceso de compostaje son el pH, el porcentaje de humedad, 
la relación C/N, la temperatura y el tamaño de partícula. 
Los valores de cada uno de ellos dependen de la matriz 
empleada y de las fases mesófila, termófila y enfriamiento 
del proceso. Sus valores óptimos se encuentran en 7.8, 60%, 
30:1, 60°C y 4 cm, respectivamente. El valor del pH influye 
en la actividad y sensibilidad de los microorganismos. La 
humedad debe ser menor de 70% para evitar lixiviados. La 
relación C/N no debe ser baja porque ralentiza el proceso. 
La temperatura es un indicador de actividad microbiana 
y en parte depende de esta variable el éxito del compost. 
El tamaño de partícula debe brindar el área superficial 
necesaria para una óptima degradación por parte de los 
microorganismos.
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