
 
 
MEMORIA DEL PRIMER TALLER DEL PROYECTO ñCREACION DE 
EMPRESAS DE MUJERES PARA LA PRODUCCIÓN DE INSUMOS 
ORGANICOS PARA LA AGRICULTURAò. 
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ADELINA SANDOVAL* SAN JUAN DEL RIO 

ANTOLINA MENDEZ C.* SAN JUAN DEL RIO 

DOMINGA CARDOZA SAN JUAN DEL RIO 

RUFINA MENDEZ D.* SAN JUAN DELRIO 

LUIS F. AMENT GRUPO MESOFILO 

MARCOS SANCHEZ**= ARROYO BLANCO 
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ALVARO GONZALEZ R. GRUPO MESOFILO 

ADOLFO CARDOZA H LA ESPERANZA** 

MARCELO CID ASESOR TECNICO UPISL 



*Representantes de los grupos de trabajo UPISL que formaran la empresa de 
mujeres  para la producci·né. 
**Auxiliar Técnico UPISL 
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1. INTRODUCCION 
a)El Ing. Mario Bolaños del GM, recuerda la relación de trabajo entre el GM-
UPISL, recalcando que el origen de la presente iniciativa deriva de la iniciativa 
del proyecto ñManejo y Conservaci·n de Suelos en la Chinantlaò, apoyado por la 
fundación VAMOS A.C., bajo la responsabilidad operativa y técnica del GM. 
 
b) Se menciona el interés de VAMOS 
A.C.  en impulsar la fabricación de 
lombricomposta-humus como medio 
para fortalecer la economía de las 
unidades domésticas y  apoyar el  
trabajo de las mujeres organizadas 
de la UPISL, por lo cual sometió, y 
fue aprobada, una iniciativa al 
respecto a la fundación 
norteamericana Summit. 
c) Se destaca que se busca apoyar 
grupos de  mujeres organizadas para formar una empresa de mujeres para 
producir insumos orgánicos ïhumus- para usos agrícolas, y 
d) Buscar mercados para el producto final: humus de calidad.  
 
Por tanto, el taller pretende conocer con más detalle su experiencia en la 



fabricación de vermicomposta, saber sí hay interés de la UPISL y su sector de 
mujeres en el proyecto y empezar a analizar las posibles vías de organización a 
tal fin. 
 
2.PRESENTACION DEL PROYECTO 
a) El Coordinador Técnico del GM, explica, apoyado en acetatos, cuáles son las 
etapas tentativas del proyecto, contando con la traducción al chinanteco del 
técnico de la UPISL Marcos Sánchez Salas, a fin de garantizar una mejor 
comprensión. Los temas centrales del proyecto expuesto son: 
a) Describir y analizar el contexto social, económico y ambiental de las 
comunidades afiliadas a la UPISL. 
b) Efectuar el análisis y definición de los aspectos organizativos necesarios para 
formar una empresa de mujeres. 
c) La necesidad de definir un paquete tecnológico viable para la producción del 
humus, y 
d) Diseñar un plan de negocios para la operación de la empresa, que contemple 
los aspectos socio-organizativos, productivos, de administración y mercadeo del 
producto. 
 
El antropólogo Luis F. Ament, investigador asociado al GM, remarcó que para 
lograr esos fines se requiere previamente conocer qué se está haciendo, o sea, 

partir de la propia experiencia de las 
mujeres en la elaboración de 
vermicomposta, hacer visitas para 
conocer otras experiencias más 
desarrolladas, trabajar primero un 
proyecto pequeño piloto: 
experimentar, aprender, definir cómo 
lo vamos hacer, la necesidad de la 
capacitación técnica, desarrollar las 
habilidades para administrar la 
empresa y, como consecuencia o 
resultado, diseñar conjuntamente un 

Plan de negocios de la  empresa para la producción, administración y venta del 
humus en base a la vermicomposta. 

 
Por su parte, las mujeres de la UPISL presentes manifestaron que existe interés 
para desarrollar el proyecto. 
 
A continuación se procedió a conocer cómo y por 
qué se habían formado los grupos de mujeres en 
las diferentes comunidades con presencia de la 
UPISL:  
 

3. ANTECEDENTE ORGANIZATIVO DE LOS  
GRUPOS DE MUJERES DE LA UPISL  



 
El Asesor Técnico de la UPISL, Marcelo Cid, junto a las representantes de los 
grupos de mujeres presentes, indicaron los siguientes aspectos relativos a la 
presencia de los mismos en la estructura de la UPISL y el origen específico de 
cada uno de ellos. 
 
La UPISL es una Sociedad Cooperativa Limitada. Desde 1995 cuenta con los  
registros de la Secretaria de Hacienda, Registro Público de la Propiedad. En 
términos generales, se divide en el sector hombres y el de mujeres. En este 
último sector hay una coordinación general de mujeres. Está por nombrarse 
coordinadora y delegadas.  Los grupos de mujeres nombran comisiones 
especiales auxiliares o encargadas de proyectos: tepezcuintle, farmacia, 
lombricultura, etc.  Se nombran con acta. Hay asambleas comunitarias y de 
delegadas. Por medio de Asambleas y el método de elección directa  son 
nombradas las delegadas y vocales ante la UPISL. Dentro de la UPISL 
conforman el sector mujeres; el otro es el sector hombres. El origen de los 
grupos es: 
A)Comunidad de San Juan del Río: se organizaron hace 6 años (proyectos 
productivos de traspatio:boregos, puercos.) 61 mujeres. 
B)Arroyo Blanco:  inicio hace 6 meses, por invitación del delegado UPISL. Se 
formó un grupo. Proyecto de frutales (naranja y coco) 52 mujeres. 
C)La Esperanza: 2 años. Vieron que se trabaja bien en San Juan. 20 mujeres. 
D)San Miguel: 5 meses. Hay un grupo con proyecto de frutales y viveros. 37 
mujeres 
E)Ignacio Zaragoza: 1996,  proyectos traspatio. Hay tienda de abasto, molino, 
hortalizas. Aquí se establecerá un Centro de Capacitación próximo.70 mujeres 
F)San Isidro Arenal: 5-6 años en la UPISL con la compra de café. Las señoras 
con proyectos de guajolote de doble pechuga, pollos, puercos, frutales. 10 
señoras. 
 
 

4.  LA PRODUCCIÓN DE LOMBRICOMPOSTA EN SAN JUAN DEL RIO 
 
Con la finalidad de sistematizar y evaluar el proceso vigente de la 
vermicomposta en San Juan del Río, las representantes de esa localidad, y el 

Asesor Técnico de la UPISL, describieron el 
proceso así:  
 
Antecedentes: 
La lombricomposta empezó a trabajarse en la 
comunidad de San Juan del Río, con insumos que 
se  repartieron después de un curso en 1996 con el 
CADER de Veracruz. Un puño de lombrices se 
distribuyeron a las siguientes comunidades: San 
Miguel, San Juan, Ignacio, Arenal, Sta. Cecilia, La 
Coba, Yogope, S.J. Evangelista. Las lombrices 



quedaron en San Juan y se criaron para que abundaran. Se les dio de comer: 
hierbas, etc. Al año se distribuyeron por puños. Por falta de tiempo y existir en 
ese momento otras prioridades, se descuido el proceso y sólo subsistieron las 
lombrices de San Juan del Río. 
 
Proceso de producción actual: 
Instalaciones: Corral de madera de 2 alto x 1 ancho y 1 de fondo (2m3).  Hay 2 
corrales. Se hicieron entre todos. Cualquier tipo de palo rollizo. Selección del 
terreno: que no se encharque, plano y seco. Bien drenado. 
Alimento: cada mujer trajo 2 costales  (35personas=70 bultos, duran 2 meses) 
Hierbas sin vara, picadas: Hierbamaíz o hierba madre, es buena por que se 
pudre rápido. 1er corral 35 gentes y 45 en el 2º. Hierba de jonote capulín o 
baboso (todo el año). Están cerca, en un llano 30 minutos. 1 día especial para 
traer la hierba. Cada 2 meses se cambia más o menos. Se pica en el campo, 
como cebolla. 2cm. Capa de hierba, 30 cm, se ponen las lombrices, se echa 
agua y escurre un poco.  
Manejo: La encargada da vueltas a los corrales. Se meten los pollos pequeños 
por debajo del corral. Ayudan los 2 vocales en la vigilancia. Como 3 veces por 
semana. Qué revisan: se ve si está trabajando con las hierbas. Se está haciendo 
como tierra, negra, suavecita, delgada. Es supervisión visual. Poca mortandad. 
Las cucarachas comen los huevecillos. Ciernen cada dos meses. Se cambia 
todo el material, se dejan las lombrices y se echan las hierbas. Todavía no 
saben cuanto abono sale, es la 1ª. Vez con 75 bultos. 1 metro de hierba, en un 
mes bajo a medio metro la hierba. El abono se encostala, no hay donde 
venderse. Mejor se reparte. Se vendió a 1 peso kilo, vinieron de Itundujia, quedo 
a deber. Los costales son de nylon, cerrados. Se repartieron una cubeta por 
socia=6 costales. Se pone estiércol de ganado bovino y equinos. Cuando hay se 
lleva 1 costal de estiércol. El de vaca-toro trae parásitos, el de equinos sí.  Se 
deja secar, sí se puede cernir está bien.  En época de lluvias no se puede cernir.  
Cernidores de 5 mms. Sí hace calor se riega cada 3er día. Secas: marzo-abril-
mayo.  La hormiga está presente si se seca, por eso se riega. Lombriz 
californiana, fétida. Se la comía la lombriz local. 
 
5. EVALUACION DE POSIBLES FUENTES DE OBTENCION DE MATERIA 
PRIMA PARA LA ELABORACION DE HUMUS EN COMUNIDADES DE LA 
UPISL 
 
-Acopio de Café en todas. 60-100 Kg. por productor 
Arroyo Blanco: 75 socios,  10-15 toneladas, 30-45 mil kilos pulpa aprox. Sin uso 
salvo despulpado 
San Miguel. 27 socios  3 toneladas. 9 tons. Pulpa 
Zaragoza:     80 socios, 20 tons. 60 tons. Pulpa 
La Esperanza 45 socios, 6-7                
San Juan del Río  91 socios, 6 tons, 18 tons. 
San Isidro. 2.5 tons.  7 tons. Pulpa. Pulpa: Nov.dic. 
 La caña se tira, no lo produce UPISL 



Abono Verde: Hay en todas  
Arroyo Blanco. Usarlo en época floración: nov.-enero. Se siembra oct.nov. 
Dejar la cobertura y cortar lo verde. 
Naranja: oct-enero.  
Cada familia como 5 árboles x familia.  En Arroyo Blanco 10 árboles, son 120 
familias. 
San Miguel: Poca naranja. 37 familias. 
Zaragoza: 10 plantas x familia: 300 familias. 
La Esperanza:  5 x familia: 10 familias 
S.J. del Río: 5-6 árboles, 200 familias. 
Arenal: 100 familias, 5 x familia. 
Puede atraer hormigas 
Hojas de maíz: para los animales. 
Mucho se pudre, salvo San Juan. 
Estiércol ganado: 
Vacas: Arroyo Blanco 25 familias. 10 cabezas x familia. 
Burros: 4-5 familias. 2 x familia 
Caballos: 10 familias, 10 caballos. 
Sn. Miguel: no hay 

Zaragoza:  Vacas: no hay 
Burros: 10 1 x fam 
La Esperanza: 2 familias, como 15 vacas 
S.J. del Río: 12 familias, 10 x fam. 
Burros: 1 burro-caballo x fam. 61 familias. 
Arenal: 6-7 x familia, . 20 familias. 
Burros- caballo: 1 x familia 
Todos andan sueltos, problema para colectar la materia. 
Hierba: Hay bastante hierba en San Juan del Río y Jonote, son malezas. Son 
retoñadoras. 
La limpia del cafetal se usa para compostera, se agrega ceniza. Se reusa con 
el café. 
Composta: Zaragoza, Un poco, lombricultura. 
Alimento: se concentra hacia fin de año.  
Qué hacer con cascarilla seca. Se puede combinar con la pulpa. 
Tallos de plátano y palma, picados y despulpados. Troncos podridos.    

b)Dónde conseguir más materia prima si se necesita: 
Tal vez comprar pulpa de café a socios y no socios en las localidades y otras 
Hay que considerar el transporte. 
Posibles sitios para pulpa 
Arroyo Blanco a Lachixola (45 mins. camión, mal camino) 30 tons. Más o menos 
Arroyo Blanco a Arroyo Tomate (30 mins. camión, buen camino) Como Zaragoza 
Arroyo Plátano: Ibíd. tiempo. Como Arenal 
Zaragoza igual Arroyo Blanco 
De la Esperanza con La Soledad (no hay camino en aguas, 1 hora a pie) 6 tons. 
de pulpa  
De San Miguel a Santa Cecilia (15 mins caminando) Como Zaragoza 



De San Miguel a San Juan Evangelista Cerro Cocuyo (no llega el camino hasta 
ahí)3 horas a pie) 20 tons. pulpa  
San Juan del Río a Jalahui (30 mins. en carro) Como la Esperanza (15 mil tons.) 
Arenal a San Martín: (30 mins. en camión, resbaloso)3 tons. de pulpa 
 
Estiércol: 
Arroyo Blanco: San Lorenzo, mucho ganado, casi todas las familias. Como 
Arroyo Blanco de población. Entre 8 cabezas promedio. Libre pastoreo. (1 hora 
en camión) 
Arroyo Tomate: 6 personas con 5 cabezas c/u. 
Arroyo Plátano. Menos animales. 
El otro pueblo ganadero es San Gabriel: 30 minutos desde San Lorenzo. 
 
6. EXPOSICION SOBRE ASPECTOS TECNICOS DE LA PRODUCCION DE 
HUMUS 
 Los técnicos del GM expusieron algunos datos técnicos y aspectos 
concernientes  a la producción de humus:  
1. Producir Humus: Toma mucho tiempo para formarse de manera natural: al 
menos 5 años. 
2. Las lombrices fabrican humus: se comen la materia orgánica y al defecarlo 
sale el humus. ïtierra mejorada- 
3. No todo lo que sale es humus: sólo lo que se cierne. Lo no descompuesto se 
vuelve a integrar. 
4. La gente comprará el humus y debe ser de calidad y contener mucha materia 
orgánica.  
5. La lombriz propicia la presencia de microorganismos que fijan los materiales 
como fósforo, nitrógeno, etc. 
6.La lombriz es bisexual y se junta con otra a los 3 meses y en 7-10 días hay 1 
huevo donde ponen de 2  a 20 huevecillos y nacen a los 21 días. 
7.Hay que mejorar la mezcla de alimentos 
8.Hay muchos tipos de lombrices, pero las mejoradas se mueven menos y son 
más productivas. ïespecies híbridas- 
9.Una lombriz come al día su peso: 1 gramo x día.  
10 Alimento diversificado. Mezcla de alimento. Ejemplo con 15 kgs. de lombriz: 
105kg semana, 420 Kg.. al mes, 1260 kg a 3 meses.  
11.El excremento de la lombriz es el humus, pero no sale lo que come, sólo sale 
como la mitad de humus. ïpérdida de material- 
12.Los alimentos se preparan en composta en capas una o dos semanas, se le 
da vuelta 
13.Luego se le da a las lombrices, lo que significa más material pues con la 
composta se pierde. Relación 2:1 
14. Para 10 kgs. de lombriz, se ponen 20 kgs. a compostear y quedan 10 kilos 
descompuestos, igual a 1 kg. por cada kilo de lombriz, que producirán finalmente 
4 kilos de humus. 
15. La lombriz roja descompone bien la pulpa y el estiércol. El estiércol por el 
ácido hay que revolverlo con materia verde (pastos, hierbas). 



16. Hay que usar lo disponible: pulpa, estiércol, abono, fruta, hierbas. 
17. Composta en localidades para llevarlo a un sitio con las lombrices. 
18. Hay que pensar dónde y evaluar lo de la composta. 
19. Hay que estar abiertos a cambiar lo que se requiera. 
20. Un sitio específico para humus para mayor control y seguimiento. 
21. Proteger de la luz y exceso de agua. Sombrear los corrales. 
22. Una capa de cemento delgada e inclinado para el piso. 
23. Abajo cemento con líneas de block o tabla, como ya está en S.J. Río. 
24. 1 metro ancho, 60-70 cms. de alto, largo al gusto. 
25. Poner composta en capas, divididas con tablas, para llenar la cama. Las 
lombrices se van pasando de una a otra sección. (idea 1) 
26. una capa de 10 a 15 cms, lombrices encima y 30-40 cms. de comida arriba. 
Poner comida en una orilla para poder cosechar. (idea 2).  
27. Iniciar con 20-30 tons. de materia prima, se requiere un terreno de 20 x 20, 
para producir 4 tons. de humus mensuales. ïProyecto piloto- 
28. Sabiendo que tanto se puede vender y cuánta materia prima se sabrá el 
tamaño del proyecto. ïvariables básicas- 

 
5. PUNTOS A DISCUTIR DE DELEGADAS CON SUS GRUPOS DE 

TRABAJO 
Dado que en primera instancia se aceptó llevar a cabo el proyecto, resultaba 
necesario que las representantes de los grupos llevaran la discusión a sus 
comunidades, estableciéndose los siguientes  puntos como los básicos para el 
análisis y la toma de decisiones: 
1. ¿Definir cómo vamos a producir? 
2. ¿Dónde vamos a producir? ïinstalaciones- 
3. ¿Hay terreno disponible? 
4.¿Quiénes vamos a trabajar? 
5.¿Se puede iniciar el acopio de materia prima? 
6.¿Cuándo saldremos a ver otras experiencias? 
7.¿Con qué recursos contamos?: Se informó que la fundación VAMOS no ha 
resuelto aún y estamos a la espera del Vo.Bo., del programa y presupuesto 
enviado. 
 
6. ACUERDOS: 
1. Las representantes de la UPISL informaran y consultaran  a sus 
representadas comunitarias de todo lo aquí expuesto y discutido y decidirán los 
acordado en relación al proyecto e informaran al GM a fin de mes. 
2. Informar por parte del GM sobre las gestiones con VAMOS A.C. 
3. Iniciar gestiones para programar al menos una visita para conocer una 
experiencia exitosa en la fabricación de humus. 
 
7. CLAUSURA:  
Doña Dominga Cardoza, Presidenta del sector mujeres de la UPISL, recalcó la 
importancia del  proyecto como alternativa de desarrollo y mejora en la calidad 
de vida e invitó a trabajar con entusiasmo y responsabilidad y, finalmente, dio 



por clausurado el evento. 
 



 

 

 

 

II TALLER DE CAPACITACIÓN COMUNITARIA DEL PROYECTO  

CREANDO EMPRESAS COMUNITARIAS DE MUJERES PARA LA 

PRODUCCIÓN DE INSUMOS ORGÁNICOS PARA LA AGRICULTURA.  

 

 

Fecha: Enero 24-26, 2001.  

 

Sedes: Comunidades de San Isidro Arenal 

y Arroyo Blanco, Lalana, Choapan, 

Oaxaca. 

 

Asistentes: 48 mujeres en los grupos de 

trabajo de Arroyo Blanco y El Arenal y 

representantes de los grupos de la 

Esperanza y San Juan del Río. Como 

observadora asistió una mujer de Ignacio 

Zaragoza. Estuvieron presentes 10 

hombres, entre directivos de la UPISL, 

algunos esposos de las señoras y los técnicos comunitarios.  

 

Objetivos: 

 

A) Ratificar los compromisos establecidos en el Taller de sistematización de la 

experiencia y reforzamiento de los objetivos y actividades del proyecto. 

B) Supervisar y readecuar el proceso de acopio y producción de los módulos de 

precomposteo establecidos por los tres grupos de trabajo de mujeres de la UPISL, 

por la consultora Ing. Claudia Martínez: 2 en Arenal y 1 en Arroyo Blanco ïver 

anexos- 

C) Capacitación teórica sobre las características fisiológicas y biológicas de las 

lombrices, su reproducción, manejo y sobre las ventajas de las hortalizas 

biointensivas.  

D) Informar sobre el programa de trabajo de asesoría y capacitación de la consultoría 

para la producción de vermicomposta. 

E) Conocer las necesidades de la UPISL en materia de equipo-herramientas, acopio, 

transporte y mantenimiento de viveros, definición de los técnicos de la UPISL 

para el acompañamiento técnico a los grupos de trabajo. 

F) Registro de posibles nuevos grupos de trabajo 

G) Revisión y readecuación de formatos para el registro y seguimiento del acopio. 



H) Sondeo de los posibles mercados locales y regionales para la comercialización del 

humus. 

I) Definir fechas para el arribo y establecimiento de los módulos de lombrices. 

J) Entrega del Informe y anexos enviado para su revisión a la Fundación VAMOS  

K) Informar sobre los trámites con la Fundación VAMOS para liberar los recursos 

del período enero-abril, 2001. 

L) Adopción de compromisos y acuerdos. 

 

Desarrollo de las actividades 

 

San Isidro el Arenal, enero 24, 2001 

 

1. Bienvenida  por el Ing. Marcelo 

Cid, Asesor Técnico de la 

UPISL:  

 

Explica el cambio de orden del día 

por enfermedad de la consultora y 

refuerza algunos conceptos relativos 

al armado de la empresa. 

 

2. Presentación del GM:  

 

El Ing Mario y el Antrop. Alvaro 

González exponen  sobre el origen del proyecto, sus avances y los compromisos 

contraídos por las partes: 

 

a) Nombre del proyecto: Creación de una Empresa de Mujeres para la 

Fabricación de Insumos Orgánicos, que en sí mismo encierra el objetivo 

del proyecto y está dirigido al sector mujeres de la UPISL, dentro del cuál 

se han organizado los grupos de trabajo presentes. 

 

b) Que los insumos producidos se usarán para la agricultura orgánica y se 

promoverá su comercialización interna y externa. 

 

c) Que los fondos vienen de una Fundación norteamericana llamada Summit, 

a través de VAMOS A. C.  

 

d) Que el GM apoyará en la creación del Plan de Negocios: costos, mercado, 

aspectos técnicos de la producción, organización y comercialización de la 

lombricomposta. 

 

e) Que el proyecto contempla contratar personal especializado, como se hizo 

con la Ing. Claudia Martínez, en la visita de intercambio a Texcoco. 

 

f) La ejecución del proyecto la realiza la UPISL, y con ellos se ven los 



aspectos de necesidades financieras. La UPISL ha designado 2 técnicos 

para el proyecto: Barcimeo, quien funge en el taller también como 

intérprete y Adolfo. 

 

g) Se habla del carácter piloto del proyecto: que es un período para aprender, 

organizarse en todos los aspectos, para luego hacer el proyecto definitivo, 

con el que se echará a andar de manera decisiva la empresa. Se menciona 

que los fondos se dan cada 4 meses. Como resultado de esta reunión debe 

hacerse el programa de trabajo de enero-abril. 

 

h) Se hace un recordatorio de las actividades que contempla el proyecto: 

contexto UPISL, programa de capacitación para la producción, 

organización y administración, estudio de mercado y qué se hará con los 

beneficios. 

 

i) Se mencionan las tareas ya realizadas: 1er. Taller Introductorio en San 

Juan del Río, visita de intercambio a Texcoco, donde las mujeres hablan 

de su experiencia, la formación de los primeros tres grupos de trabajo: 2 

en San Isidro Arenal y 1 en Arroyo Blanco, el diseño de un formato para 

homogeneizar el registro del acopio. 

  

3. Inquietudes de las mujeres: 

 

Las participantes manifestaron sus dudas, pero quedaron conformes con las siguientes 

aclaraciones: 

  

¶ ¿Es un proyecto serio? ¿No nos 

dejarán sin el apoyo económico 

necesario cuando el proyecto esté en 

marcha?: Las instituciones 

involucradas actúan con seriedad, 

como también lo hace la UPISL; sin 

embargo lo más importante es que el 

sector mujeres fortalezca su 

capacidad organizativa, el trabajo y 

compenetrarse en el objetivo de 

crear una empresa. 

 

¶ ¿A qué precio se vendería el kilo del producto?: En la fase experimental se van a ir 

determinando los costos de producción y transporte, pero también la venta se tiene 

que ajustar a los precios de mercado. 

 

¶ ¿Qué va pasar si no sirve el trabajo (factibilidad del proyecto)?: La pregunta se 

originaba por una de las experiencias vividas. Se informa que sobre la venta no 

exitosa de semilla de abono verde hubo una decisión que no correspondió ni a la 

UPISL ni al GM, sino a una dependencia federal que  pensó que sería factible su 



comercialización cuando se trata de un insumo básicamente útil para mejorar los 

suelos y la productividad agrícola. Aquí sí hablamos de un producto de carácter 

comercial, que si bien incipiente va creciendo su mercado en el país. 

 

¶ ¿Cuánto se pagará la materia prima que se acopió?: Se aclara que el material que se 

juntó por primera vez se está tomando como aportación de los grupos y el proyecto 

está pagando los gastos de traslado (cargadores, chofer y combustible) utilizando la 

camioneta de la UPISL. En los subsiguiente y con la opinión de la experta del tipo de 

material adecuado que más se empleará lo más probable es que se tenga que comprar 

con dinero del presupuesto. 

 

4. incorporación de nuevos grupo de mujeres   

 

Al término de la sesión solicitaron formalmente incorporarse al proyecto dos grupos de 

trabajo de San Juan del Río y uno de La Esperanza con 9 mujeres. 

 

Comida: 

 

4. Visita a los módulos de precomposteo de El Arenal: 

 

¶ Se comprobó que en general en 

ambos módulos se habían cubierto 

las metas de acopio establecidas, así 

como que el empleo de pulpa de 

café fue escaso debido a que por la 

crisis del precio del café hubo poca 

pizca. En ambos también se observa 

un exceso de humedad. 

¶ El Grupo 1 del Arenal, con 8 

señoras, realizó su acopio el 18 de 

diciembre. En 3 horas, las 8  

mujeres preparan y llenan un cajón 

de materia prima para precomposteo. Se cree que es necesario cubrir los cajones con 

láminas para protegerlos de la lluvia. La composta contenida en 3 cajones presenta las 

siguientes dimensiones 1.35 m de ancho por 5m de largo y 0.45 cms de alto. 

 

¶ En el 2º grupo, las mujeres realizaron una faena para darle vuelta a los cajones de 

precomposteo que duró aproximadamente 45 minutos para un cajón. Tienen 

construidas, con material composteado, 2 cajones de 2.5m de ancho por 3.5 de ancho 

por 40 cms de alto y 1 que varía en el largo que es de 4m.  Este módulo, compuesto 

por 10 señoras, realizó cuatro acopios: diciembre 18 y 24, 2000 y enero 2 y 13, 2001. 

La materia en descomposición la riegan cada 3er. día 2 señoras de manera rotativa. 

Igualmente se vió la necesidad de resguardar los cajones de la lluvia. 

 

En las actividades del día se contó con la presencia y apoyo de los 2 técnicos asignados 

por la UPISL, donde uno de ellos ïBarcimeo- fungió amablemente como traductor del 



español al chinanteco y viceversa. 

 

Arroyo Blanco, enero 25, 2001. 

 

5. Capacitación teórica 

  

En las instalaciones de la UPISL se realizó una sesión de capacitación teórica para las 

mujeres representantes de los grupos de trabajo de Arenal, Arroyo Blanco y las de San 

Juan del Río y La Esperanza, quienes formaran otros dos grupos, como se señaló. La 

sesión estuvo a cargo de la Ing. Claudia Martínez, quien, con apoyo de rotafolios, un 

vídeo y diapositivas, abordó los siguientes temas: 

 

¶ Proyección de un vídeo sobre las 

lombrices y otro con el tema de la 

agricultura biointensiva. 

 

¶ Exposición sobre las lombrices con 

dibujos en el rotafolio, donde se 

destaca su composición en 

segmentos, cualidad única de este 

anélido, y se resalta su utilidad para 

facilitar la penetración del agua y 

aire al suelo. Su excremento sirve de 

alimentos para otros 

microorganismos que realizan la descomposición de la materia orgánica. 

 

¶ Se explicó que en los suelos de los bosques hay entre 600-900 lombrices por m2, 

mientras que en los cultivos intensivos de milpa sólo se encuentran de 0 a 1. 

 

¶ Se habló de los alimentos de la lombriz y su incorporación al suelo ïabono orgánico-. 

También se resaltó que además, las lombrices son un excelente alimento para aves, 

peces, puercos y los humanos. 

 

¶ Se abordó el tema de las características de la lombriz compostera ïEisenia andrei-: 

come 7 veces al día, trabaja día y noche, llega a producir alrededor de 4 mil crías 

anuales, son animales de fácil manejo y se pueden reproducir desde el nivel del mar 

hasta los 3 msnm. Se supone que pueden llegar a vivir hasta 17 años. 

¶ Se describió su fisiología: posee 1 boca, 1 lengua, 1 intestino, 6 riñones, 5 corazones 

y 1 ano. Además tiene quetas o cerdas para fijarse al piso y es un animal bisexual, o 

sea tiene órganos reproductivos femeninos y masculinos. Se aparean con ayuda de un 

anillo, que da lugar a los capullos; a las 3 semanas, salen entre 1 a 6 lombrices de 

cada capullo.  Las lombrices que a los pocos días de nacer  miden 1 cm, llegan a 

medir hasta 10 cms ya siendo adultas. 

 

¶ Luego se pasó un vídeo que resalta la importancia de los microorganismos para que el 

suelo esté sano. 



 

¶ Finalmente, se mostraron diapositivas sobre las lombrices para reforzar los 

principales aspectos de la sesión. 

 

Comida 

 

6. Visita al módulo de Arroyo Blanco 

 

En el grupo trabajan 26 mujeres que lograron acopiar aproximadamente 15 toneladas de  

materia prima: estiércol, naranja, paja, etc.  

  

La consultora aconsejó sobre la conveniencia de hacer el precomposteo en el sitio 

definitivo donde estarán los módulos de lombricomposteo. Señala técnicas de trabajo 

menos pesados y que facilitan el proceso de descomposición en menor tiempo; pues, los 

cajones empleados para el precomposteo son demasiado grandes: retardan dicho proceso 

y vuelven más fatigosas las faenas periódicas de volteo. A fin de demostrar esto, se 

procedió a establecer una cama de 1x2x0.40m, que recibirá a las lombrices, empleando 

material ya precomposteado, pero que aún presentaba alta temperatura, mal olor y 

excesiva humedad. 

 

Para hacer la cama: se define y se marca 

el espacio, se limpia y se pone una 

primera capa de paja remojada o de 

material fibroso (no se compactan con el 

suelo), enseguida se coloca una 2ª capa 

de estiércol. Se repiten las capas hasta 

alcanzar una altura de 40cms o a la 

rodilla, lo que, en este caso, se logró con 

3 de paja y 2 de estiércol (la última es y 

debe ser también de paja). Puede llevar 

intercalado una capa de frutas 

(naranjas). Cada capa se debe 

humedecer uniformemente, ya sea regándola o, para ahorrar agua, introducir el material 

en una cubeta con agua previo a su disposición en la cama. La proporción recomendada 

es 4 carretillas de estiércol por  2 de paja. De emplearse aserrín se recomienda 1 carretilla 

por 9 de estiércol. 

 

Otras indicaciones fueron que: a) el área de producción debe estar siempre limpia, b) el 

espacio entre camas debe ser el ancho de un rastrillo, equivalente a un paso corto o a 35 

aproximadamente. 

 

Al 6º día debe voltearse el material, al tiempo que se le agrega un poco  agua. Para el 

volteo se emplea la ñt®cnica del bieldoò, el que permite agarrar hasta por mitad lo alto de 

la cama para voltearla. En cada volteada se debe verter un poco de agua. Posterior al 

volteo del  6º día, se deja descansar un día y al otro volver a voltear la cama; esta 

actividad continuará de esa forma: un día sí, otro no, hasta concluir el proceso de 



precomposteo en unos 11 días. 

 

Aludiendo que el paquete adquirido, en el que viene incluida la presente capacitación y 

otras asesorías, contempla el cultivo de 100 módulos, es decir 100 kilos de lombrices para 

ser sembrados en 100 m2, la consultora indicó que por cada 20 módulos (20 m2 de cama, 

como la que se dejó construida) se requiere 6 (seis) toneladas de material 

precomposteado. Se aprovechó este momento para establecer el acuerdo de distribuir 

equitativamente los 100 módulos entre 5 grupos trabajo: El Arenal (2), Arroyo Blanco 

(1), La Esperanza 1 y los dos de San Juan del Río se tomó como 1 por ahora, debido a 

que se desconoce exactamente su composición y su capacidad de acopio de materia 

prima.   

 

Para finalizar las actividades del día, se definieron las condiciones que tendrá el proceso 

de capacitación de la consultora: 

 

a) Visita inicial, motivo de este taller. 

b) Asesoría para la siembra de lombrices, a realizarse entre el 15 y 17 

febrero. 

c) Establecimiento y seguimiento, mediante visitas cada 15 días en un 

principio y posteriormente cada 22, durante 6 a 9 meses.  

d) Así el proceso de capacitación integral incluye:  técnicas de precomposteo, 

elaboración de camas, siembra de lombrices, trampeo de lombrices, 

cosecha del abono entre los 3 y 4 meses y multiplicación del área 

productiva. 

 

Tratando de ilustrar la capacidad de  multiplicación de la población de lombrices, se  

señala que iniciando con 4 m2 se logra poner en producción un área de 120 a 150 m2. 

Además se calculó que por cada tonelada de materia prima las lombrices procesan 

alrededor de 400 a 500 kg. de abono (humus), tratándose de estiércol principalmente, ya 

que una tonelada de pulpa de café produce apenas 180 kilos del abono frente a 250 kg. 

que se obtienen con bagazo de caña. 

 

San Isidro El Arenal, enero 26, 2001. 

 

7.  Recapitulación de la teoría impartida en Arroyo Blanco. 

  

Con la idea de que las señoras que no 

asistieron al curso en Arroyo Blanco 

accedieran de manera similar a la 

capacitación, la consultora reforzó los 

aspectos relativos a las características y 

servicios ambientales de las lombrices, 

asimismo se terminó la exposición 

sobre la agricultura biointensiva. 

 

Entre la información que resalta de esta 



sesión se cita: 

 

Á La conveniencia de conseguir algunos termómetros para medir y aprender a controlar 

la temperatura en el proceso de precomposteo, al concluir éste la temperatura debe 

ubicarse cerca de 25°. La humedad (contenido de agua) final del material debe ser de 

75 a 80%, mientras que el pH se vuelve neutro con valor aproximado a 7. 

 

Á Para cosechar la lombricomposta se trampea una vez y otra a las semanas. La primera 

consiste en separar, del material procesado, la población adulta de lombrices y la 

segunda las que apenas nacieron. Esto se hace humedeciendo un poco más en un 

extremo de la superficie de la cama, donde se extiende una arpilla, sobre la cuál se 

coloca comida nueva (material precomposteado) 

 

Á Se recomienda extremar cuidados para que el abono que se cosecha no se mezcle con 

la tierra. 

 

Comida 

 

2. Visitas a los grupos de trabajo de los módulos 1 y 2 de El Arenal  

 

Módulo 1. 

 

El grupo lo constituyen 8 mujeres. Ellas acopiaron el material de precomposteo  el 18 de 

diciembre. Este material, depositado en 3 camas aún no concluía su proceso de 

descomposición, salvo el contenido de un cajón el resto presentaba mal olor y demasiada 

humedad, por ello se indicó que con la mezcla del material con 3 edades de precomposteo 

(la materia orgánica con mayor descomposición acelera el proceso en las otras) se 

establecieran las camas de precomposteo definitivas, con las mismas técnicas de trabajo 

enseñadas en Arroyo Blanco. 

 

Ante la evidente necesidad de mayor espacio el grupo decidió por ampliar su área de 

trabajo hacia un terreno aledaño, donde se instaló la cama demostrativa de precomposteo, 

cuyas medidas son 3x1x0.40 m, ocupándose 7 carretillas del material. Las otras camas de 

precomposteo tendrán las mismas dimensiones, obedeciendo por las medidas del terreno. 

En total deberán contar con no menos de 6 camas de este tipo para recibir los 20 módulos 

de lombrices que le corresponde al grupo. Al sembrar la lombriz en cada cama se 

agregarán 2 carretillas más de precomposta; las camas en transformación a 

lombricomposta se le aplicarán riegos cada 4° día. Una recomendación más para el grupo 

fue la apertura de zanjas de desagüe en la parte alta del área de trabajo. 

 

En la construcción de la cama 

demostrativa se marcó, se limpió el 

terreno, se picó el piso (por la dureza 

que le da el alto contenido de arcilla) y 

enseguida se humedeció. La primera 

capa consistió de pasto verde picado, 



sobre la capa se coloca una capa del material más fermentado, con lo cuál se inocula la 

cama, se le agregó una capa delgada de naranja picada (3 cubetas), se le pone una capa de 

estiércol, encima se le esparce ceniza, se le adiciona otra capa de material menos 

descompuesto, le sigue otra capa de paja verde, sobre la que se coloca otro poco de 

naranja par finalmente cubrirla con una última capa de material más fermentado. No es 

recomendable el uso de troncos, ramas y hojas ya descompuestas porque de algún modo 

ya es humus. 

 

Módulo 2. 

 

Con 10 mujeres se han llevado a cabo el acopio de la materia prima en las fechas:18 y 24 

de diciembre de 2000,  2 y 13 enero del 2001. Por la necesidad de cercanía de vías de 

acceso, áreas inmediatas para el futuro crecimiento y ahorro de energías en el trabajo, el 

grupo decidió cambiar inmediatamente su área de precomposteo sobre el mismo terreno. 

Esta nueva área fue habilitada en 100 m2 (10x10m), casi plana (cortaron la pendiente de 

la suave ladera) y la cercada con maya para gallinero, presentan hacia la parte alta y hacia 

la parte baja pedazos de terreno, cada un cercano a la superficie por ahora empleada, para 

la posible expansión de la producción. 

 

En el área mencionada se trazaron las 

camas de precomposteo, se dejaron 

pasillos de 60 cms en el contorno del 

área y entre camas son de menor 

amplitud los pasillos, dejando lugar para 

el almacenaje de materia prima y abono 

cosechado. En el diseño resultaron 

camas de 5x1x0.40 m, de las que se 

construirán 4 (20m2) para recibir los 20 

módulos de lombrices, dejando ya 

instalada la primera. Debido a que sólo 

contaba con 3 cajones de material en 

proceso de fermentación, se optó por hacer la cama demostrativa con capas alternas de 

compostas con 3 edades. Primero se colocó la capa del material más descompuesto, 

enseguida una del medianamente descompuesto, al que le siguió el menos descompuesto, 

se repitieron las camas cuidando cerrar con una de la materia mayormente descompuesta. 

Por cada capa se colocaron 7 carretillas de material de edad respectiva. Se recomendó 

trabajar la siguiente cama  a los 8 días. Las camas de precomposteo técnicamente 

reinstaladas se voltearán cada 4 días, unas 4 veces, para que queden definitivamente 

preparadas. 

    

Módulo de La Esperanza 

 

El grupo lo integran 9 mujeres que han estado reuniendo materia prima sin precisar su 

volúmen. 

 

8. Mercado regional 



 

Correspondiente al estudio de mercado, se ha iniciado la investigación tanto en el nivel 

regional como en el externo. En el ámbito regional, las opciones aparentemente más 

favorables se localizan en el estado de Veracruz, en la zona de Orizaba-Córdoba y 

algunas opciones entre Tierra Blanca y la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca, debido a la 

presencia de viveros donde se indagará con mayor precisión en torno a sus necesidades-

capacidades para adquirir el humus que producirá la empresa, así como los costos de su 

posible transportación. 

 

En los mercados externos, se ha detectado que en el municipio de San Agustín Etla, en 

los Valles Centrales de Oaxaca, se produce humus, ofreciéndose a $6.00 el kilo. Para 

verificar el tipo de producto se programará una visita próxima. En el Jardín Etnobotánico 

de la ciudad de Oaxaca se requieren importantes volúmenes de tierra orgánica para el 

jardín etnobotánico, por lo que esta opción constituye una oportunidad, máxime que las 

comunidades de donde se surtían de tierra de monte la SEMARNAT les ha retirado los 

permisos por algunas irregularidades. Aparentemente, en la ciudad de Puebla y sus 

alrededores también existen posibilidades de mercadeo, mismas que serán investigadas a 

detalle. 

 

Finalmente, a través de VAMOS se informó que la empresa Mar Bram, ubicada en 

Celaya, Guanajuato, podría estar interesada en la adquisición del humus producido por la 

empresa de mujeres en la UPISL, por lo que se harán los contactos pertinentes para 

establecer las condiciones posibles. 

 

Actualmente se está elaborando una base de datos con las opciones detectadas tanto en 

recorridos directos, como a través de medios indirectos y consultas en la Internet. 

Finalmente, se elaboró un formato de registro con preguntas clave sobre la producción-

consumo-venta de humus, aspectos de transporte, envasado, etc. 

Se informó que el grupo lo integran 9 mujeres que ya llevan reunido materia orgánica 

para el precomposteo, sin precisar el volumen. Este grupo tiene la ventaja de tener a uno 

de los técnicos comunitarios asignado al proyecto en la localidad. 

 

9. Acuerdos y compromisos  

 

Grupo Mesófilo 

 

Á Diseñar el programa administración 

con la información que se estará 

generando de inversión, como un 

avance de la corrida financiera. 

 

Á Iniciar el estudio de mercado: 

investigar consumidores potenciales 

(productores de café orgánico de la 

zona, de limón en Emiliano Zapata, 

Ver., Viveros en Córdoba, Orizaba, 



Veracruz, Puebla, Oaxaca, Jardín Etnobotánico), describir el producto, usos y 

propiedades, ubicar los competidores y definir precios de venta.  

 

Á Estimar la oferta en base a la localización y tamaño del proyecto, en proceso de 

definición. 

 

Á Sistematizar todo el proceso: materia prima adecuada, sistema de precomposteo, 

preparación de camas, siembra de lombrices, manejo de las camas de 

lombricomposteo (alimentación, pH, humedad, trampeo y cosecha), almacenaje, 

embazado, otros.  

 

Á Definir necesidades del proyecto con los técnicos del mismo, el asesor de la UPISL y 

las mujeres. 

 

Á Elaborar y enviar propuesta a Vamos, considerando modificaciones al presupuesto 

para la compra de herramienta, pago de 2 técnicos comunitarios (asignados al 

proyecto) y $5,000 mil para incorporar el cedro entre las especies reproducidas en el  

vivero de la UPISL y solicitar a la Fundación el envío de la remesa correspondiente al 

presente cuatrimestre.  

 

Á Elaborar, reproducir y traer en la siguiente visita la memoria de curso-taller de 

realizado en estos del 24 al 26 enero. Asimismo se enviaran los formatos readecuados 

para el registro del acopio, vía electrónica al Ing. Marcelo, quién a su vez lo hará 

llegar a las mujeres y técnicos comunitarios.                     

 

 

Grupo Mesófilo y UPISL 

 

Á Llevar los 100 módulos de lombrices 

de Texcoco a Tuxtepec y de esta 

ciudad a las comunidades de los 

grupos de mujeres. 

 

Á Realizar el seguimiento de este 

proyecto, asesorando el registro de 

acopio y de los indicadores de 

manejo de lombricomposteo, en los 

formatos respectivos 

 

Á Vincular el proyecto con otros proyectos de la UPISL y buscar proyectos 

complementarios. 

 

Á Precisar costos de acopio, producción, mecanismos de coordinación entre grupos y 

técnicos (consejo administración, Asambleas, técnicos asignados), tiempos, 

movimientos y presupuesto de costos (gastos e ingresos por ventas) y presentación de 

informes técnicos y administrativos. 



 

Grupos de Mujeres y Técnicos UPISL: 

 

Á Readecuar el método de precomposteo según las indicaciones derivadas de la 

consultoría técnica para cada uno de los grupos de trabajo  

 

Á Establecer las camas necesarias de 1 de ancho y 40 cms de alto, por los largos 

definidos en las camas demostrativas, (no necesariamente donde el terreno no lo 

permite) hasta tener en suma 20 m2 de precomposta para recibir los 20 módulos 

respectivos de lombrices, para lo cuál invariablemente utilizarán 6 ton. de materia 

prima, para el febrero 15. 

  

Á Tener preparados a los 2 meses de la siembra otras 6 ton. de material 

precomposteado, otras 6 ton. también a los 4 meses y a partir de los 6 meses , cada 

mes, deberán contar con 6 toneladas del material. 

 

Á Garantizar el uso a largo plazo de los terrenos ocupados actualmente por cada uno de 

los grupos para el proyecto (convenio de comodato). 

 

Á Cuidad las herramientas que se entregarán para facilitar las actividades del proyecto: 

bieldos, carretillas, pala, termómetros, etc.  

 

Á El grupo de mujeres de Arroyo Blanco cambiará y adecuará el área de trabajo e 

instalará las camas definitivas de precomposteo. 

 

Á En el módulo 1 de El Arenal, representado por la Sra. Agripina, construirá vías de 

desagüe en torno al área de trabajo. 

 

Á Hacer homogéneo el registro de acopio de materia prima, según formato. 

 

Á Los grupos de la Esperanza y de San Juan del Río presentarán en la siguiente visita de 

asesoría las actas de su conformación, su padrón de socios y su reporte de acopio, 

además de cumplir con las especificaciones técnicas de precomposteo, éstas se 

evaluarán antes de hacer entrega de los 20 módulos de lombrices en cada lugar. 

 

Consultoría Técnica 

 

Á Realizará visitas para brindar asesoría 

y capacitación por 6 a 9 meses, con 4 

rubros: visita inicial, diseño del 

proyecto, establecimiento-

seguimiento y desarrollar el programa 

de capacitación. Las vistas serán cada 

15 días inicialmente, tocando la 

primera de éstas del 15 al 17 de 

febrero próximo, y posteriormente se 



harán cada 22 días. 

 

 

 

 

Vamos A. C. 

 

Á Revisar oportunamente los informes técnicos y financieros. 

 

Á Enviar con pertinencia los recursos financieros comprometidos. 

 

Á Apoyar la búsqueda mercados y de proyectos complementarios. 

 

 

 

 



 

 
 

 

III TALLER DE CAPACITACION COMUNITARIA DEL 

PROYECTO ÖCREACION DE EMPRESAS DE MUJERES 

PARA LA PRODUCCIÓN DE INSUMOS ORGANICOS 

PARA LA AGRICULTURA×. 

 

 

 

 


