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I. INTRODUCCIÓN

La gest ión  de los residuos involucra a 
d iversos actores y sectores, cada uno con 
su in terés part icu lar en  el tem a (ONU 
Med io Am bien te, 2018) y la existencia y 
conform ación  de redes de t rabajo perm ite 
d isponer de un  am bien te de cooperación  
que favorece el flu jo de in form ación . La red  
se form a cuando dos o m ás personas se 
relacionan para in tercam biar in form ación  
por volun tad  p rop ia y así avanzar en  el 
desarrollo de su t rabajo y d icho espacio se 
m ant iene act ivo en  la m ed ida en  que la 
in form ación  in tercam biada sea relevante a 
los p ropósitos de cada part icipante 
(Echeverría Muñoz, 2016). La par t icipación  
es clave para pon er en  p ráct ica 
act iv idades de in t ercam b io y form ación , 
así la exist en cia de redes de t rabajo es 
una h erram ien t a que puede ayudar en  
est as sit uacion es m ed ian t e espacios de 
in t ercam b io y t rabajo con jun t o con  
un iversidades y org an izacion es n o 
g ubernam en t ales que pueden tener 
conocim ien tos y experiencia sobre 
aspectos específicos (ONU Med io 
Am bien te, 2018). En este sent ido y para el 
abordaje del t rabajo se estab lece que es 

necesario que en  el ám bito reg ional de 
Am érica Lat ina y El Caribe (ALC) existan  
en t idades que posib iliten  espacios de 
t rabajo m ancom unado e instancias que 
perm itan  d irig ir todos los esfuerzos hacia 
ob jet ivos com unes consensuados, 
contem plando aspectos que t iendan a 
elaborar un  d iagnóst ico de la situación  con 
respecto al m anejo de los residuos sólidos 
urbanos (RSU). Un sistem a d inám ico de 
in form ación  que perm ita conocer la 
situación  en  los d iferen tes países en  lo 
referen te al m anejo in teg ral de RSU, fijar 
est rateg ias, d iag ram ar p lanes con m etas, y 
de esta form a determ inar las act ividades 
de apoyo necesarias para perm it ir la 
consecución  de los m ism os, ident ificando 
las necesidades de leg islación , regu lación  y 
norm at ividad , tan to am bien tales com o 
económ icas, analizar los inst rum entos 
financieros de p re inversión  e inversión  en  
RSU, así com o, las necesidades de 
capacitación  técn ica, educación  san itaria y 
de part icipación  com unitaria (Rondón Toro, 
2016). Com o prob lem a de la invest igación  
se p lan tea que la part icipación  de la 
sociedad en  el m anejo de los residuos 
sólidos es lim itada en  ALC y ocurre 
p rincipalm ente cuando existe el apoyo de 
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organ izaciones no gubernam entales 
(IBAM, 2006) y un  fuerte com ponente 
educacional. En  tal sen t ido surge com o 
pregunta de invest igación  a responder si 
¿la exist en cia de redes de t rabajo en  
m at eria de g est ión  de residuos por 
m ed io de las t ecn olog ías d ig it ales es 
n ecesaria?

El ob jet ivo general del t rabajo fue generar 
una base de datos de espacios virtuales 
existen tes en  Am érica Lat ina y el Caribe 
que abordan en  form a d irecta o ind irecta la 
gest ión  de los residuos sólidos urbanos. De 
esta m anera, y com o ob jet ivos específicos, 
posib ilit ar relevar la cant idad  de espacios 
existen tes, iden t ificar el t ipo de figuras 
ju ríd icas y determ inar las líneas tem át icas 
abordadas. El docum ento se com pone de 
una breve in t roducción , ob jet ivos, 
m étodos, resu ltados y d iscusiones y 
referencias b ib liog ráficas, adem ás de 
incorporar en  un  anexo el listado de 
en tornos relevados.

II. MARCO REFERENCIAL

Un aspecto im portan te que hay que tener 
en  cuenta en  el d iseño de un  p rog ram a 
in teg ral de residuos, es d ist ingu ir en t re los 
d iferen tes n iveles de gest ión : nacional, 
reg ional y local (Rondón Toro, 2016), para lo 
cual es necesario la existencia de 
inst it uciones y ag rupaciones que reúnan a 

d iferen tes actores claves y b rinden apoyo y 
colaboración  en  tal sen t ido. Para ello, es 
fundam ental que los n iveles de gest ión  
nacional y reg ional que t ienen que ver 
p rincipalm ente con la form ulación  de 
polít icas, p lanes y est rateg ias sectoriales y 
con los aspectos leg islat ivos y de 
regu lación  am bien tales e inst it ucionales, 
se puedan art icu lar con  ot ros actores 
involucrados en  la tem át ica; com o son las 
un iversidades, organ izaciones no 
gubernam entales (ONG), asociaciones de 
p rofesionales, cám aras de indust ria y 
com ercio, asociaciones de p restadores de 
servicios, asociaciones de m un icip ios, 
inst it u tos de fom ento m un icipal, sind icatos 
m un icipales, en t re ot ros. En la reg ión  
existen  varias inst it uciones, 
gubernam entales y no gubernam entales, 
que actúan de m anera d irecta en  el sector 
de m anejo de los residuos (BID y OPS,  
2011), en t re ellos se pueden m encionar 
asociaciones de ingen ieros am bien tales y 
san itarios, asociaciones de salud  púb lica y 
am bien tal nacionales e in teram ericanas, 
los cuales t ienen una part icipación  
destacada en  tem as relacionados con los 
residuos sólidos, com o la d ivisión  de 
residuos DIRSA-AIDIS (Asociación  de 
Ingen iería San itaria y Am bien tal) que 
asesora a los países m iem bros en  la gest ión  
de los residuos sólidos. Por ot ra parte, las 
ONG pract ican  un  rol im portan te en  
m ateria am bien tal y en  el m anejo de 
residuos sólidos, part icu larm ente a t ravés 
de p rog ram as de apoyo a m icroem presas y 
cooperat ivas de t rabajo, p rog ram as de 
educación  am bien tal y experiencias en  el 
m anejo in teg ral de los residuos, y en  la 
colaboración  para la elaboración  de 
p ropuestas de leg islación  am bien tal y 
part icipación  ciudadana. Part icipan en  el 
sector de residuos sólidos de ALC tan to 
ONG nacionales com o in ternacionales. 
Finalm ente, las un iversidades e inst it u tos 
de form ación  técn ica están  involucrados en  
la capacitación  de recursos hum anos, en  
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proyectos de invest igación  y cursos 
d irig idos a fortalecer las capacidades 
nacionales y locales para el m anejo de los 
residuos sólidos.

III. METODOLOGÍA

Se realizó la búsqueda por in ternet  y 
consu ltas en  sit ios oficiales de inst it uciones 
am bien tales para ident ificar los en tornos 
virtuales a n ivel reg ional y luego se d iseñó 
y com pletó una ficha de datos para cada 
uno contem plando la denom inación , 
ub icación  (sede-país o reg ión), b reve 
descripción  y/o an tecedentes, 
iden t ificación  o logot ipo y datos de 
contacto o pág ina w eb inst it ucional para 
ob tener m ás in form ación . De esta m anera, 
se clasificó a los espacios de acuerdo al t ipo 
de organ ización  ju ríd ica y se determ inó la 
cant idad  existen te por país, adem ás de 
est ipu lar las consideraciones com unes en  
cuanto a la tem át ica específica de la 
in form ación  desarrollada

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se ident ificaron  ochenta y cuat ro (84) 
en tornos virtuales vincu lados en  form a 
d irecta e ind irecta a gest ión  de residuos 
sólidos con alcance a la reg ión  de Am érica 
Lat ina y el Caribe e Iberoam érica (anexo: 
listado de en tornos relevados) y de los 
cuales se det erm in ó que en  un  68% de 
los casos fun cionan  com o redes de 
t rabajo, 12% com o g rupos de t rabajo, 9% 
bajo la f ig u ra de asociacion es, 7% 
p lat aform as y en  un  solo 4% lo realizan  
en  el m arco de fun dacion es (figura 1).

 En  relación  a la existencia de redes de 
t rabajo que es la form a juríd ica m ás 
representat iva, se p roced ió a realizar una 
d iferenciación  en  cuanto al alcan ce en  
Lat in oam ericanas (75%) e 
Iberoam ericanas (25 %). (figura 2).

En función  de la cant idad  de en tornos 
ident ificados y a las característ icas 
funcionales de cada uno, se observó que la 
m ayoría com parte los m ism os ejes 
tem át icos del sector de residuos y ot ros 
están  m ás especializados en  una tem át ica 
específica, para lo cual se determ inó en  
base a criterios adoptados la existencia de 
26 categorías tem át icas de in form ación  
ag rupándolos en  generales (9) y específicas 
(17). (Tab la 1).

De acuerdo al detalle an terior de las 
categorías tem át icas de in form ación  que 
se abordan en  los d iferen tes en tornos, se 
determ inó que den t ro del alcan ce 
g en eral del sect or, un  12% de los casos 
abarca el desarrollo sost en ib le y 

Figura 2. Tipo de redes de t rabajo

Figura 1. Tipo de en tornos virtuales
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sust en t ab le, en  un  11% a la gest ión  in teg ral 
de residuos, 11% la econom ía circu lar, 7% el 
reciclaje, 7% el cam bio clim át ico y en  
m enor m ed ida la ingen iería de residuos, 
em presa de gest ión  de residuos, gest ión  
am bien tal y educación  am bien tal con  un  
5% cada uno, siendo este ú lt im o de los 
casos un  aspecto t ransversal que se 
persigue en  todos los en tornos m ed ian te el 
d ictado de eventos de form ación  y 
capacitación  varios. Adem ás, se observó 
en tornos con in form ación  m ás 
especializada, com o energ ías renovab les, 
b iom asas y b ioenerg ías y la valorización  de 
residuos (4%), la b iod igest ión  de residuos, 
residuos elect rón icos, sustancias?residuos 
pelig rosos, basura cero y basuras m arinas 
con un  2% en cada caso y en  ot ros aspectos 

espacios m uy específicos con abordaje en  
los residuos generados en  un iversidades, 
sit ios contam inados, desarrollo urbano, 
reciclado de p lást icos, incineración , salud  
am bien tal, m ovilidad  sosten ib le y 
evaluación  de im pacto am bien tal con  solo 
un  1% cada uno.

Com o d iscusiones se p lan tea sobre la 
necesidad  de una constan te actualización  
de conten idos de los espacios virtuales 
existen tes y con p ropuestas d inám icas que 
m ot iven  a los m iem bros a part icipar y 
sum ar esfuerzos de cooperación . La 
m ayoría de los en tornos relevados 
com parten  líneas tem át icas a m odo 
general y m uy pocos están  especializados y 
sería conven ien te im p lem entar est rateg ias 
para inclu ir ot ras áreas en  part icu lar y 
nuevas especializaciones, com o generación  
y caracterización  de residuos, gest ión  de 
residuos pelig rosos, servicios de h ig iene 
am bien tal, t ratam ientos y alternat ivas de 
d isposición  final, waste to energy (W TE), 
in teligencia art ificial, sistem as in teligen tes 
de residuos, en t re ot ros y que actualm ente 

m arcan tendencia de desarrollo a n ivel 
m und ial. Adem ás, se p lan tea si es 
conven ien te la cant idad  de en tornos 
existen tes, de m anera de evitar 
superposición  de conten idos y acciones 
que no estén  in teg radas o alineadas en  el 
m arco de ob jet ivos com unes.

Tab la 1. Detalle de categorías tem át icas generales y específicas.
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V. CONCLUSIONES

Se observó una im portan te cant idad  de 
en tornos a n ivel con t inental que in teg ran  a 
p rofesionales e inst it uciones vincu lados a 
la gest ión  de residuos sólidos, siendo la 
m ayoría bajo la organ ización  de redes de 
t rabajo, sean con alcance a Lat inoam érica e 
Iberoam érica y con im portan tes 
an tecedentes y labor desarrollada en  las 
ú lt im as décadas y que han m arcado 
cam ino en  el desarrollo del sector com o: 
AIDIS (DIRSA), RELAGRES, REDISA. 
Adem ás, es im portan te m encionar que a 
n ivel m und ial existen  organ izaciones 
referen tes y que poseen representación  en  
la reg ión , com o lo es la In ternat ional Solid  
Waste Associat ion  (ISWA) que es la m ás 
im portan te organ ización  m und ial del 
sector y que a t ravés de sus redes de 
desarrollo reg ional posee en  Lat inoam érica 
un  cap ítu lo reg ional (ISWA LAC). Tam bién  
se puede m encionar la labor de la Alianza 
Global de Alternat ivas a la Incineración  
(GAIA) y el m ovim ien to Zero Waste. Se 
resalta que la m ayoría de los espacios 
relevados abarca com o ejes tem át icos a la 
gest ión  in teg ral de los residuos sólidos 
urbanos, con tem plando acciones en  todos 
los aspectos del m anejo de los m ism os y 
solo en  algunos casos se observó 
especialización  hacia algunas tem át icas en  
part icu lar que m arcan tendencia y 
m ayores esfuerzos de t rabajo a n ivel 
m und ial, com o es la b iod igest ión , residuos 
elect rón icos, basuras m arinas y 
ú lt im am ente la econom ía circu lar y con 

en foque en  los Ob jet ivos de Desarrollo 
Sosten ib le (ODS), lo cual perm ite t rabajar 
con  m ayor in tensidad  tem as específicos de 
ext rem a actualidad  y que son 
p reocupación  a n ivel g lobal. En  fun ción  a 
la can t idad  de en t orn os vir t uales en  
Lat in oam érica, se observó que la m ayoría 
t ien en  sede o coord inación  desde 
alg un os países, com o México, Arg en t ina, 
Colom b ia, Perú , Cost a Rica, Brasil y Ch ile 
e incluso en  algunos casos se art icu lan  con 
Inst it uciones de España, perm it iendo de 
esa form a conform ar redes a n ivel de 
Iberoam érica, com o lo son varios de los 
espacios ya m encionados.

Finalm ente y en  función  a la p regunta de 
invest igación  form ulada, las redes de 
t rabajo que fueron  relevadas en  el p resente 
t rabajo y que en  el t ranscurso de las 
ú lt im as décadas se han conform ado e 
im pulsado en  la reg ión , son  m uy 
necesarias y tal com o lo afirm a el in form e 
Dig ital Waste Managem ent  (Eionet  Report  
- ETC/W MGE 2020/4), las t ecn olog ías 
d ig it ales son  in d ispensab les para la 
creación  de la econ om ía circu lar  y 

L a m ayor ía de l os espaci os r el ev ados abar ca com o ejes 
t em át i cos a l a gest i ón  i n t egr al  de l os r esi du os sól i dos 

u r ban os, con t em pl an do acci on es en  t odos l os aspect os 
del  m an ejo de l os m i sm os?
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perm iten  com part ir espacios d inám icos 
para el in tercam bio de in form ación , 
posib ilit ar debates y foros, in tercam biar 
experiencias y actualizar conocim ien tos 
que apunten  a la m ejora cont inua y el 
fortalecim ien to y desarrollo del sector 
residuos.
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VII. ANEXO

1) DS Lat inoam ericana Asociación  de 
p rofesionales en  residuos

2) Gral (Gest ión  de Residuos en  Am érica 
Lat ina y Caribe)

3) REDISA (Red Iberoam ericana en  gest ión  
y aprovecham iento de residuos)

4) RIGREC (Red Iberoam ericana de gest ión  
de residuos para la econom ía circu lar)

5) RedBioLAC (Red de Biod igestores para 
Lat ino Am érica y el Caribe)

6) ReBiBiR (Red Iberoam ericana de 
Tecnolog ías de Biom asa y Bioenerg ía 
Rural)

7) Red LACRE (La Red Lat inoam ericana y 
del Caribe de Recicladores)

8) IRR (In iciat iva Reg ional para el Reciclaje 
Inclusivo)

9) Lat it ud  R (Plataform a Reg ional de 
Reciclaje Inclusivo)

10) Recicladores (Plataform a de 
recicladores)

11) Global rec (Alianza Global de 
recicladores)

12) Consorcio Un iversitario para la gest ión  
sosten ib le de residuos en  Am érica Lat ina y 
el Caribe

13) ISWA LAC (Capítu lo Reg ional ISWA 
Lat inoam érica y el Caribe)

14) Coalición  de Econom ía Circu lar 
Am érica Lat ina y el Caribe

15) RELAGRES (Red Lat inoam ericana para 
la Gest ión  de Residuos Sólidos)

16) ReCiBa Pacífico(Red de Cien t íficos de la 
Basura del Pacífico)

17) PREAL(Proyecto Residuos Elect rón icos 
Am érica Lat ina)

18) ReLASC (Red Lat inoam ericana de 
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Prevención  y Gest ión  de Sit ios 
Contam inados)

19) Grupo de t rabajo(de gest ión  de 
residuos de Am érica Lat ina y El Caribe)

20) RED gest ión  residuos

21) Grupo de t rabajo in ternacional de 
gest ión  in teg ral de residuos sólidos

22) RELAC (Plataform a Reg ional sobre 
Residuos Elect rón icos de PC en 
Lat inoam érica y el Caribe)

23) GyEJ (Grupo de t rabajo Gest ión  y 
energ ía joven)

24) GIRESOL (Gest ión  in teg ral de residuos 
sólidos)

25) Red de Clim a y Salud  de Am érica Lat ina 
y el Caribe

26) Red invest igación  y acción  sobre 
residuos (RIAR)

27) Red In tergubernam ental de Quím icos y 
Desechos para Am érica Lat ina y el Caribe

28) Cent ro Coord inador del Conven io de 
Basilea para Am érica Lat ina y el Caribe 
(BCCC)

29) Cent ro de excelencia de Econom ía 
Circu lar y Cam bio Clim át ico (CECC)

30) Basura Cero Latam

31) Alianza Global para Alternat ivas a la 
Incineración  GAIA

32) DIRSA División  de Residuos Sólidos

33) Basura Cero Global

34) Red In ternacional de Prom otores ODS

35) Grupo de financiam iento clim át ico para 
Lat inoam érica y El Caribe (GFLAC)

36) Red Iberoam ericana de invest igadores 
(RIIHEC)

37) Fundación  Basura

38) Red Nacional en  Gest ión  de Residuos y 
Econom ía Circu lar (RNGRyEC).

39) CEMPRE - Com prom iso Em presarial 
para el Reciclaje

40) Asociación  para el Estud io de los 
Residuos Sólidos (ARS)

41) Associação Brasileira de Em presas de 
Lim peza Púb lica e Resíduos Especiais 
(ABRELPE)

42) Asociación  de Em presas y Profesionales 
para el Med io Am bien te ? AEPA

43) Cám ara de Em presas Gestoras de 
Residuos del Uruguay (CEGRU)

44) Asociación  Vert idos Cero

45) ICLEI - Gob iernos Locales por la 
Susten tab ilidad

46) Global Methane In it iat ive

47) Red Argent ina de m un icip ios fren te al 
cam bio clim át ico (RAMCC)

48) Pacto Global de Alcaldes por el Clim a y 
la Energ ía (GCoM)

49) Red de Form ación  Am biental para 
Am érica Lat ina y el Caribe (RFALAC)

50) Red Colom biana de form ación  
am bien tal (RCFA)

51) Inst it u to In teram ericano de 
Invest igación  para el Cam bio Global (IAI)

52) Red iberoam ericana de m ed io 
am bien te (REIMA, A.C.)

53) Red de desarrollo sosten ib le

54) Red de desarrollo sosten ib le

55) Red de Desarrollo Sosten ib le y Med io 
Am bien te (REDESMA)

56) Observatorio Lat inoam ericano para la 
Acción  Clim át ica (OLAC)

57) La red  sectorial de Gest ión  Am biental y 

9



Desarrollo Rural en  Am érica Lat ina y el 
Caribe (GADeR-ALC)

58) Red de Desarrollo Urbano Susten tab le 
de Lat inoam érica y el Caribe (REDEUS LAC)

59) Sociedad Mexicana de Ciencia y 
Tecnolog Ía ap licada a Residuos Sólidos 
(SOMERS)

60) Red Iberoam ericana de Invest igación , 
Desarrollo y Transferencia para la 
ap licación  de las Energ ías Renovab les y 
Cu idado del Am bien te (RIBERA),

61) Plataform a para el desarrollo del 
h id rógeno verde en  Lat inoam èrica y el 
Caribe (H2LAC)

62) EcodAl Red

63) Red de innovación  local (RIL)

64) Red de com unicación  en  cam bio 
clim át ico (Lat inclim a)

65) Asociación  Lat inoam ericana de 
Desarrollo Susten tab le y Energ ías 
Renovab les A.C (ALDESER)

66) Red de Ciudades BID

67) Red Lat inoam ericana para el Análisis de 
la Calidad  Am biental en  Am érica Lat ina 
(RACAL)

68) Agenda 2030 en  Am érica Lat ina y el 
Caribe. Plataform a reg ional de 
conocim ien to

69) Plast ics RecyclingLATAM

70) Red Lat inoam ericana de Sistem as de 
Evaluación  de Im pacto Am bien tal 
(REDLASEIA)

71) Com unidad de Práct ica sobre 
Art icu lación  Púb lico-Privada para la Acción  
Clim át ica (Art icuLAC)

72) Cent ro Lat inoam ericano para la 
Com pet it ividad  y el Desarrollo Sosten ib le 
(CLACDS) 

73) Sociedad Iberoam ericana de Salud  
Am biental (SIBSA)

74) Red Iberoam ericana de 
aprovecham iento de residuos orgán icos en  
p roducción  de energ ía (BIOENERGÍA)      
75) Red de op t im ización  de los p rocesos de 
ext racción  de b iom asa sólida para uso 
energét ico (IBEROMASA)

76) Red Iberoam ericana de Invest igación  
por la Revalorización  y Validación  Biológ ica 
de Materias Prim as y Residuos 
Agroindust riales (REVALIF)

77) Fundación  Panam ericana de 
cooperación  in ternacional para el 
desarrollo susten tab le (PAFICSD)

78) Red Iberoam ericana de Ciclo de Vida

79) Red Iberoam ericana de Seguim ien to a 
la Agenda 2030 (IBERODS)

80) Red Iberoam ericana de Movilidad  
Sosten ib le y Territorio (RedIMUS)

81) Red Iberoam ericana de invest igación  en  
valorización  de residuos y subproductos de 
origen alim entario (VALORAL)

82) Red Iberoam ericana en  ingen iería de 
p royectos (RIIPRO)

83) RedDOLAC - Red de Docentes de 
Am érica Lat ina y del Caribe

84) Cent ro de Innovación  y Econom ía 
Circu lar (CIEC)
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I. INTRODUCCIÓN

En México se generan 120,128 toneladas de 
residuos al d ía, de los cuales un  46.42% se 
com pone por residuos orgán icos 
(SEMARNAT, 2020), por lo que tom ar acción  
sobre el aprovecham iento y reducción  de 
la fracción  orgán ica se torna com o uno de 
los ejes cent rales para la Gest ión  In teg ral 
de Residuos Sólidos Urbanos. Para ello, es 
necesario que los gob iernos m un icipales 
p rioricen  el t ipo de gest ión  que posib ilite el 
reg reso de los residuos orgán icos al ciclo 
p roduct ivo, coadyuvando a la Econom ía 
Circu lar (Euán-Canché, 2022), dejando a un  
lado el parad igm a t rad icional-lineal de 
consum ir-desechar. 

El ob jet ivo del p resente t rabajo es describ ir 
los elem entos que d iferencian  una Plan ta 
de Com postaje de un  Cent ro Mun icipal de 
Com postaje (CMC) y cóm o estos 
cont ribuyen al éxito o fracaso de las 
experiencias de com postaje. La 
im portancia de conocer los factores que 
involucran  a una Plan ta de Com postaje y 
un  Cent ro Mun icipal de Com postaje rad ica 
en  cont ribu ir en  la tom a de decisiones en  
cuanto a la gest ión  adecuada de los 

residuos sólidos orgán icos, de acuerdo con 
la teoría del desarrollo endógeno (Cáceres, 
2012).

El p resente docum ento consta de cinco 
apartados: el p r im ero  es una breve 
in t roducción  a la p rob lem át ica de los 
residuos sólidos urbanos, en  específico a la 
p rob lem át ica de la fracción  orgán ica, y el 
p lan team iento del ob jet ivo del p resente 
estud io; el seg un do apar t ado  describe la 
p rob lem át ica de los residuos sólidos 
urbanos (RSU) en  México y en  
Lat inoam érica, exp lica la gest ión  de los 
residuos orgán icos en  nuest ro país y los 
beneficios de las Plan tas de Com postaje al 
m ed io am bien te y a la sociedad, m uest ra el 
estado actual de Plan tas de Com postaje en  
la repúb lica m exicana y cuáles han sido los 
factores de fracaso y éxito, que les han 
perm it ido p revalecer en  el t iem po. El 
t ercer apar t ado  m uest ra la m etodolog ía 
u t ilizada en  el p resente t rabajo; el cuar t o 
apar t ado  expone los resu ltados, los cuales 
se p resentan  a t ravés de una tab la 
com parat iva de los elem entos p resentes 
tan to en  las Plan tas de Com postaje com o 
en los Cent ros Mun icipales de Com postaje 
(CMC). Con base en  los resu ltados, se 

De Pl an t a de Com post aje a Cen t r o de 
Com post aje: u n  n u ev o par ad i gm a 
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Angél i ca Renée Euán  Canché *

Fr anci sco M ar t ínez Tlapa  *

 José Car los Pim en t el  Reyes *

* CIESAS Golfo ? CONAHCYT
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genera una d iscusión  con ot ros autores 
sobre los elem entos que cont ribuyen de 
m anera posit iva al estab lecim ien to de 
d ist in tos t ipos de m anejo de los residuos 
orgán icos. Para conclu ir, el apar t ado 
qu in t o , resum e los elem entos de m ayor 
relevancia en  la d iferenciación  de una 
Plan ta de Com postaje y un  Cent ro 
Mun icipal Com postaje, así com o los 
elem entos clave para su perm anencia en  el 
t iem po, tales com o: la aprop iación  
ciudadana de la polít ica púb lica, la 
innovación  tecnológ ica y la volun tad  
polít ica de los servidores púb licos, 
finalm ente se aportan  algunas 
recom endaciones.

II. MARCO REFERENCIAL 

II. 1. Prob lem át ica de los Residuos Sólidos 
Urban os

La situación  de los residuos sólidos es uno 
de los tem as m ás im portan tes por 
en fren tar en  las áreas urbanas de Am érica 
Lat ina y el Caribe deb ido a los efectos 
adversos que t ienen en  la salud , los 
recursos naturales y las act ividades 
económ icas (Sáez y Urdaneta, 2014). El 
aum ento en  la generación  de los residuos 
sólidos está relacionado con el crecim ien to 
dem ográfico y urbano, el cam bio de las 
act ividades económ icas, las nuevas 
p ráct icas de p roducción  y com ercialización , 
las m od ificaciones tecnológ icas, el 
crecim ien to del poder adqu isit ivo de las 
fam ilias y la variación  de los est ilos de vida 

y pat rones de consum o, la adqu isición  de 
m ás productos em pacados y la falta de 
cam pañas que prom uevan 
com portam ientos en  p ro del cu idado del 
m ed io am bien te (ONU, 2012). La 
generación  de residuos sólidos tam bién  
está relacionada con el consum o final y el 
PIB nacional, es decir, a m ayores n iveles 
de consum o se p roduce un  m ayor 
volum en  de residuos. 

En Am érica Lat ina y el Caribe se est im a 
que en  2015 la generación  de residuos 
sólidos fue de 188 y 197 m illones de 
toneladas al año, de las cuales el 50 % 
corresponde predom inantem ente a 
residuos orgán icos (ONU, 2021). Se 
considera que la p redom inancia de 
residuos orgán icos está asociada a la 
cond ición  económ ica de la pob lación : en  
los países con m enores ing resos dom inan 
los residuos de com posición  orgán ica, 
m ien t ras que los países de m ayor poder 
adqu isit ivo los residuos que predom inan 
son los inorgán icos. En  México en  2020, 
fueron  recolect ados 120,128 t on eladas de 
residuos sólidos u rban os d iar ios, se 
m ost ró que: el 46.42% correspon de a 
residuos org án icos, el 31.56% a residuos 
suscep t ib les de ap rovecham ien t o y el 
22.03% a ?ot ros residuos? (SEMARNAT, 
2020). Debido a que práct icam ente la 
m itad  de los residuos sólidos urbanos en  el 
país son orgán icos, es necesaria su  correcta 
gest ión  y t ratam iento.

El m anejo adecuado de los residuos 
perm ite m it igar los im pactos negat ivos al 

Par a qu e u n  Cen t r o M u n i ci pal  de Com post aje sea 
est abl eci do ex i t osam en t e se en cu en t r an : l a apr op i aci ón  

ci u dadan a de l a pol ít i ca públ i ca, l a i n n ov aci ón  
t ecn ol ógi ca den t r o del  CM C y  l a v ol u n t ad pol ít i ca de l os 

ser v i dor es públ i cos 
?
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m edio am bien te, reduce la p resión  sobre 
los recursos naturales y reduce las 
en ferm edades que dañan la salud  
(SEMARNAT, 2020). Por el con t rario, cuando 
los residuos sólidos se gest ionan de 
m anera inadecuada, en  específico la 
fracción  orgán ica de los residuos sólidos 
urbanos (FORSU), se cont ribuye a la 
p roducción  de gases de efecto invernadero 
y el increm ento d irecto del calen tam iento 
g lobal deb ido, se contam inan los suelos y 
cuerpos de agua producto de la expu lsión  
de lixiviados, así m ism o, se favorece la 
p ropagación  de en ferm edades por la 
at racción  de vectores (Anda-Trasviña et  al., 
2022). Para evitar estos efectos negat ivos al 
m ed io am bien te y a la salud  hum ana, es 
necesario el t ratam iento de los residuos 
orgán icos m ed ian te d iferen tes técn icas 
quím icas y b iológ icas, en t re las ú lt im as se 
encuent ran  el com postaje y 
lom bricom postaje.

II. 2. Man ejo de los residuos org án icos 
en  México

En  México se est im a que la g en eración  
t ot al anual per cáp it a de residuos 
org án icos es de 327.3 kg , considerando los 
desechos dom iciliarios (casas hab itación), 
los no dom iciliarios (aquellos que se 
encuent ran  en  lim p ia púb lica com o 
jard inería) y los derivados de las act ividades 
alim entarias (ag ricu ltu ra y ganadería), 
desde la cosecha hasta la com ercialización , 
de las cuales solo el 7% es t ratada 
m ed ian te d igest ión  anaerób ica y 
com postaje indust rial (CCA, 2017). De 
acuerdo con Cast ro (2022), g ran  parte de la 
generación  de residuos orgán icos en  
nuest ro país son resu ltado la pérd ida de 
alim entos que ocurre durante la 
p roducción , el alm acenam iento, la 
d ist ribución  y el desperd icio de p roductos 
alim ent icios que aún se encuent ran  estado 
consum ib le. 

El gob ierno de México an te este panoram a 
ha u t ilizado d iversas form as de 

p rocesam iento para su reducción , en t re las 
m ás u t ilizadas se encuent ra el com postaje 
y el lom bricom postaje (Anda-Trasviña et  al., 
2022). Estos p rocesos se pueden llevar a 
cabo en  d iversos n iveles: en  los dom icilios, 
en  las colon ias o barrios y a n ivel m un icipal, 
con  gest ión  púb lica o p rivada. Las p lan tas 
de com postaje son instalaciones para el 
t ratam iento de la fracción  orgán ica de los 
residuos sólidos urbanos y de m anejo 
especial (NMX-AA-180-SCFI-2018), sus 
instalaciones y p rocesos perm iten  tener un  
m ayor cont rol de los parám et ros b iológ icos 
y am bien tales para log rar ob tener abonos 
de calidad  (Rom ero, 2012). Las Plan tas de 
com postaje no funcionan de m anera 
aislada, requ ieren  de p rocesos 
com plem entarios com o las cond iciones 
h ig ién icas en  el p rim er p roceso select ivo, la 
separación  d iferenciada, recolección , 
d ist ribución  y u t ilización  de abonos.

II. 3. Ben ef icios de las Plan t as de 
com post aje

Los beneficios que proporciona el 
estab lecim ien to de una Plan ta de 
Com postaje en  el m un icip io son: ayuda a la 
reducción  de em isiones de gases de efecto 
invernadero, p rolongar el t iem po de vida 
ú t il de los rellenos san itarios, d ism inu ir el 
gasto púb lico en  d isposición  final 
(NMX-AA-180-SCFI-2018), reducir el im pacto 
de la contam inación , facilit ar la 
revalorización  de los residuos inorgán icos, 
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d ign ificar el t rabajo de los colaboradores, 
pues con la ob tención  de com postas y 
lom bricom postas de buena calidad  se 
cont ribuye a la recuperación  de suelos 
erosionados, se aum enta la p roduct ividad  
de las parcelas y los cu lt ivos de calidad , se 
t iene m ayor cap tura de carbono, 
d ism inuye la ext racción  de sust ratos de los 
bosques, se d ism inuye la contam inación  
del suelo por uso de fert ilizan tes quím icos, 
se m ejoran  las áreas verdes púb licas y se 
p rom ociona el uso de abonos orgán icos en  
huertos fam iliares (NMX-AA-180-SCFI-2018), 
con  la h ig ien ización  de la m ateria orgán ica 
se dest ruye o reducen los 
m icroorgan ism os patógenos y la inh ib ición  
de la capacidad  germ inat iva de las sem illas 
p resentes en  los residuos (Coronel y 
Gim énez, 2018).

II. 4 . Plan t as de com post aje en  México

Dado los g randes beneficios que nos 
p roporcionan las Plan tas de Com postaje 
los gob iernos, las inst it uciones educat ivas, 
en t re ot ros, han op tado por el 
estab lecim ien to de éstas para log rar una 
m ejor gest ión  de los residuos orgán icos. En 
México las estad íst icas de las Plan tas de 
Com postaje no son claras, de acuerdo con 
Rodríguez y Córdova (2006), en  2005 se 
contaban con 61 Plan tas Mun icipales de 
Com postaje, instaladas tan to en  p red ios 
dest inados por el gob ierno, com o en 
inst it uciones educat ivas, la SEGOB 

m encionó que, en  2019 el país contaba con 
53 Plan tas Productoras de Com postaje, 
todas a cargo de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, finalm ente para 2020, SEMARNAT 
ind ica que son 18 las Plan tas Mun icipales 
de Com postaje. En el Manual de 
Com postaje de 2005, se m enciona que casi 
la tercera parte de las p lan tas instaladas en  
el país hab ían  cerrado por d iversas razones 
com o son: técn icas, económ icas, 
adm in ist rat ivas, polít icas y sociales, por lo 
que dejaron  de ser viab les para los 
m un icip ios que las operaban (Rodríguez y 
Córdova, 2006).

Alg un os de los fact ores, en  el área 
t écn ica, que cont ribuyeron al fracaso de las 
Plan tas de Com postaje de acuerdo con 
Rodríguez y Córdova (2016) son: la 
inadecuada separación  desde la fuente, la 
falta de capacitación  del personal que 
opera, la inadecuada est im ación  del 
volum en y t ipo de RSU a recib ir, la 
in t roducción  de tecnolog ías ext ran jeras 
incom pat ib les, fallas m ecán icas en  
m aquinaria, falta de equ ipam iento y 
m aquinarias, falta de abastecim ien to de 
agua, p rob lem as del con t rol de calidad  del 
abono, en t re ot ros.

En  la par t e adm in ist rat iva: la falta de 
aprovecham iento de los abonos, la falta de 
est ructura a largo p lazo el m anejo de la 
Plan ta de Com postaje, carencia de los 
estud ios de fact ib ilidad  o que estén  m al 
desarrollados, la falta de t ransparencia y 
claridad  en  los costos de p roducción , la 
percepción  de que es costoso p roducir 
com posta (Rodríguez y Córdova, 2006) y 
finalm ente la falta del estab lecim ien to de 
un  consejo consu lt ivo que, gu iado por la 
academ ia, con t ribuya a la vig ilancia del 
m anejo de los Plan tas de Com postaje.

En  cuan t o a lo polít ico , estos m ism os 
autores consideran que, algunos errores 
son la falta de volun tad  por parte de la 
autoridad  m un icipal, así com o de 
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cont inu idad  del p royecto en  el cam bio de 
adm in ist ración , falta de involucram iento de 
los sind icatos o t rabajadores de lim p ia 
púb lica, la corrupción  en  la const rucción , 
operación  y en  ocasiones las lim itan tes 
legales en  la com ercialización  de abonos.

En  el sect or social, puede cont ribu ir con  el 
fracaso de la p lan ta de com postaje: el 
desconocim ien to de usos y beneficios de la 
com posta, el poco conocim ien to de las 
p lan tas de com postaje existen tes, las 
inconform idades por olores y ru ido de la 
p lan ta de com postaje (Rodríguez y 
Córdova, 2006); y, m uy im portan te, la falta 
de in teg ración  de todos los sectores en  el 
estab lecim ien to de una p lan ta de 
com postaje. 

Para que una Plan t a de Com post aje se 
m an t en g a en  el t iem po y sea exit osa se 
requ ieren  varios fact ores com o son: que 
el personal se encuent re capacitado y 
m ot ivado, contar con un  equ ipo de 
m on itoreo del p roceso de p roducción , que 
la separación  desde la fuente sea efect iva y 
tenga buen cont rol de la calidad  de los 
residuos en  la p lan ta. Por ot ra parte, es 
im portan te que exista innovación  
tecnolog ía e instalaciones adecuadas a las 
característ icas de cada lugar, que la 
in fraest ructura y equ ipos sean aprop iados 
para la operación  y que el personal cuente 
con el equ ipo de  seguridad  (Rodríguez y 
Córdova, 2006). 

En el ám bito polít ico, es necesario contar 
con la volun tad  polít ica, las au t or idades 
deben  con ocer los ben ef icios que of rece 
una com post a, t am b ién  tener 
conocim ien to de la viab ilidad  económ ica, 
social y am bien tal del p royecto, para 
asegurar la cont inu idad  de la separación  
d iferenciada de los RSU y la operación  de la 
p lan ta de com postaje al cam bio de 
adm in ist ración . La adm in ist ración  debe 
revisar los recursos para el m anten im ien to 
y reem plazo de equ ipo o m aquinaria, 
con tar con suficien te espacio para el 
alm acenam iento de com posta, p rever los 
m ateriales y equ ipo de laboratorio y 
p lan ificar la ocupación  de espacios de 
educación  am bien tal (Rodríguez y 
Córdova, 2006). Adem ás es necesaria una 
buena p laneación , organ ización , d irección  
y cont rol de la p lan ta (Rom ero, 2012).

En t re los fact ores m ás relevan t es para el 
éxit o de una Plan t a Mun icipal de 
Com post aje se en cuen t ran  los del sect or 
social, t ales com o: la im portancia de 
ident ificar las necesidades de la 
com unidad respecto a sus residuos, 
sensib ilizar a la pob lación  para que realice 
la separación  d iferenciada y log rar con ello, 
un  cam bio de m entalidad  en  la ciudadanía 
(Cast ro, 2022),  la part icipación  social act iva 
para log rar la aprop iación  de la polít ica 
púb lica, la d ispon ib ilidad  de com posta de 
buena calidad  y la capacitación  para 
ag ricu ltores y am as de casa, el acceso al 

L os CM C cu en t an  en  su  i n f r aest r u ct u r a con  
m ódu l os edu cat i v os o sal ón  de u sos m úl t i p l es, 

est o con  l a f i n al i dad de qu e l a edu caci ón  
am bi en t al  se l l ev e desde l a pr áct i ca 

?
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espacio de esparcim ien to, la educación  
am bien tal e invest igación ; es necesario 
crear sinerg ia en t re todos los sectores 
involucrados y ob tener resu ltados 
concretos (Mart ínez-Tlapa, 2018).

Un caso de éxit o de Plan t a Mun icipal de 
Com post aje en  México, es la ub icada en  
el m un icip io de Teocelo, Ver., la cual a 
pesar de sus luces y som bras se ha 
m anten ido en  el t iem po. Mart ínez-Tlapa 
(2018) m enciona que, para log rarlo, se debe 
dar im portancia a los p rocesos 
part icipat ivos de in teracción  en t re la 
sociedad, autoridad  m un icipal 
gubernam ental y la academ ia; el 
m ejoram iento de la función  y m anejo de la 
Plan ta de Lom bricom postaje cont ribuye a 
m ejorar la calidad  de vida de los hab itan tes 
y al ahorro económ ico para el erario 
púb lico. 

Adem ás, considera que el liderazgo 
inst it ucional de la autoridad  m un icipal 
perm ite desarrollar una polít ica púb lica 
am bien tal, cen t rada en  la part icipación  de 
los ciudadanos, -tom ándolos en  cuenta 
para la tom a de decisiones-, y la 
pert inencia de los estud ios que lleva a cabo 
la academ ia, con lleva a detonar p rocesos 
dem ocrát icos y t ransparentes, que t ienen 
com o resu ltado la aprop iación  social de la 
p lan ta de lom bricom postaje.

III. METODOLOGÍA

Mediante la revisión  exhaust iva de 
literatura en  fuentes secundarias (revistas 
académ icas, lib ros, in form es, tesis), el 
inst rum ento u t ilizado fue una guía de 
análisis de conten ido, a part ir del cual se 
ob tuvo un  listado de categorías para 
d ist ingu ir la in form ación  m ás sobresalien te 
de los elem entos que caracterizan  a las 

p lan tas de com postaje y a los cent ros 
m un icipales de com postaje de acuerdo 
con las experiencias existen tes en  México y 
Lat inoam érica, de igual m anera se 
revisaron  los factores que han cont ribu ido 
al éxito o al fracaso de las p lan tas 
m un icipales de com postaje en  nuest ro 
país.

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los elem entos característ icos de las Plan ta 
de com postaje y los cent ros m un icipales 
de com postaje encont rados en  la revisión  
b ib liog ráfica se m uest ran  en  la tab la 1.
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Es im portan te señalar que, aunque en  los 
estud ios revisados la term inolog ía que 
u t ilizan  son Plan tas de Com postaje, 
Plan tas Mun icipales de Lom bricom postaje, 
Plan ta de Tratam iento de Residuos 
Orgán icos, en t re ot ras, se hom ogeneizó el 
térm ino en  Plan tas de Com postaje en  los 
t res p rim eros casos de estud io y los t res 
ú lt im os (Tab la 1), se consideraron  com o 
Cent ros Mun icipales de Com postaje, ya 
que cuentan  con los elem entos p rop ios de 
esta categoría. Todos los estud ios revisados 
son p rocesos de com postaje a n ivel 
m un icipal.

Las d iferencias encont radas en t re los 
elem entos que conform an una p lan ta de 
t ratam iento (PdC) y un  cent ro m un icipal 
de com postaje (CMC), en  cuanto a la 
in fraest ructura y equ ipos que se observan 
en  la Tab la 1, se m uest ran  los m ás 
representat ivos, ya que el m anejo de los 
residuos orgán icos t iene sus 
part icu laridades de acuerdo a la tecnolog ía 
que se ap lica en  el com posteo.  

En  la categoría de In fraest ructura todos los 
casos consu ltados en  los d iferen tes países 
de Lat inoam érica coinciden en  la p resencia 
de un  pat io o p lataform as para el 

Tab la 1. Elem entos p resentes en  las Plan tas de Com postaje y los Cent ros Mun icipales de Com postaje. 
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com postaje, así com o un techado o naves 
en  las áreas de com postaje, tam bién  en  su 
m ayoría cuentan  con bodega de 
alm acenam iento de p roducto term inado 
y/o área de em paquetado. Cabe m encionar 
que pueden exist ir m ás sim ilit udes en  los 
elem entos de d icha categoría, sin  em bargo 
no se m uest ran , ya que los docum entos 
revisados no siem pre fueron  exp lícitos 
respecto a los equ ipos e in fraest ructura 
u t ilizada.

Por ot ra parte, es p reciso resaltar que los 
CMC cuen t an  en  su  in f raest ruct u ra con  
m ódu los educat ivos o salón  de usos 
m ú l t ip les, est o con  la f inalidad  de que la 
educación  am b ien t al se l leve desde la 
p ráct ica y con  un  ejem plo claro com o lo es 
el com postaje, es im portan te tam bién , en  
la in fraest ructura de un  CMC, la existencia 
de áreas verdes que sirvan  de zonas de 
esparcim ien to para las fam ilias, esto 
cont ribuye a que se aprop ien  del p royecto 
de com postaje. Cabe resaltar que las PdC 
no cuentan  con este elem ento 
im portan t ísim o ent re su in fraest ructura.

El resu ltado del p roceso de com postaje son 
los abonos de calidad , esta cualidad  se 
ob t iene siem pre y cuando los p rocesos 

desde el origen hasta el final se realicen  de 
form a adecuada. En la revisión  de 
docum entos se encont ró que los abonos 
en  tan to en  las PdC y los CMC se ponen a la 
venta; solo en  dos de los casos se donan.  
En el CMC se considera im portan te la 
donación  de abonos a los ag ricu ltores y 
am as de casa, para que puedan verse 
favorecidos con el t ratam iento de sus 
residuos orgán icos, adem ás de que se 
incent ivan  a cam biar las p ráct icas de 
ap licación  de fert ilizan tes quím icos y 
d ism inu ir su  u t ilización , lo que cont ribuye a 
la recuperación  de suelos y a un  m ejor 
rend im ien to en  la p roducción  de sus 
parcelas, com o lo ind ica la 
(NMX-AA-180-SCFI-2018).

En el sector social generalm ente, y com o 
se puede corroborar en  la Tab la 1, tan to en  
las Plan tas de Com postaje com o en los 
Cent ros Mun icipales de Com postaje, 
sug ieren  que se realice una sensib ilización  
en  la ciudadanía para que ésta realice la 
separación  d iferenciada, deb ido a que es 
un  paso previo al com postaje, y tam bién  se 
invita a que se realice el com postaje en  
casa. Generalm ente esta sensib ilización  se 
realiza por m ed io de volan tes, t ríp t icos, 
perifoneo, p lát icas, sin  em bargo, en  los 

Es pr eci so h acer  l a t r an si ci ón  de u n a Pl an t a 
de Com post aje a u n  Cen t r o de m u n i ci pal  de 

Com post aje, debi do a qu e est e úl t i m o 
con t r i bu ye a u n a m ayor  apr op i aci ón  de l a 
ci u dadan ía con  el  p r oyect o y  cr ea si n er gi as 
en t r e t odos l os sect or es: soci al , académ i co, 

pr odu ct i v o y  gobi er n o

?
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CMC se hace h incap ié en  la im portancia 
que t iene que la ciudadanía part icipe 
act ivam ente en  cursos, talleres, p lát icas, 
en t re ot ros, dent ro del m ism o Cent ro de 
Com postaje y que cont ribuyan en  la 
creación  de estos espacios de 
t ransform ación  de residuos orgán icos, 
desde su creación  hasta la operación  y 
m anten im ien to para que se aprop ien  del 
p royecto. Es necesario que la ciudadanía 
sea p rotagon ista en  el estab lecim ien to de 
un  CMC, com o lo p lan tea Mart ínez-Tlapa 
(2018).

En el rubro económ ico se encont raron  
d iferen tes m odalidades para estab lecer los 
costos de adqu isición  del p red io, 
p reparación  del sit io, const rucción  y 
operación  de una PdT o un  CMC, en t re los 
que se encont raron  fueron  p reinversión , 
p resupuestos y estud ios de fact ib ilidad . Es 
im portan te que qu ien  financie el p royecto 
tenga conocim ien to de las act ividades que 
se realizarán  en  un  CMC, para log rar una 
m ejor est im ación  de los gastos.

El sector educat ivo es el que m enor 
involucram iento t iene en  las Plan tas de 
Com postaje, en  la tab la se observa que 
solo se realiza una vincu lación  para la 
experim entación  en  parcelas 
dem ost rat ivas, por ot ro lado, los CMC dan 
m ayor apertura al sector académ ico de 
todos los n iveles educat ivos, en  sus 
instalaciones pueden realizar educación  
am bien tal con  sus alum nos, llevar a cabo, 
cursos, p lát icas, talleres para la ciudadanía 
en  general y desarrollar invest igaciones, 
tesis de licenciatura y posgrado, p ráct icas 
p rofesionales, en t re ot ros.

El sector p roduct ivo pocas veces es 
considerado en  la PdC, de acuerdo con los 
estud ios revisados solo en  uno de los casos 
m enciona la im portancia de capacitar a los 
p roductores que com pran los abonos 
orgán icos. Para los Cent ros Mun icipales de 
Com postaje, com o se m encionó 

an teriorm ente, es im portan te la donación  
de abonos en  p rim era instancia para que 
los conozcan y reconozcan sus bondades, 
adem ás es sum am ente im portan te que se 
capacite a los p roductores, ya que los 
requerim ien tos de los d ist in tos t ipos de 
cu lt ivos son d iferen tes en  cuanto a 
cant idad  y tem poralidad  de ap licación  que 
los fert ilizan tes sin tét icos.

Finalm ente, el sector púb lico, en  todos los 
casos analizados se encuent ra p resente el 
m un icip io, deb ido a que es su at ribución  la 
gest ión  de los residuos sólidos urbanos y 
en  este caso el t ratam iento de la fracción  
orgán ica, solo en  uno de los estud ios se 
observó que adem ás de la part icipación  de 
la autoridad  m un icipal, in tervin ieron  el 
sector p rivado, las asociaciones civiles y la 
com unidad en  general. Es p riorit ario para 
los CMC la part icipación  de todos estos 
sectores con el fin  de crear alianzas y log rar 
su  in teg ración  a t ravés de un  Consejo 
Consu lt ivo que favorezca la perm anencia y 
el éxito del p royecto. 

V. CONCLUSIONES

Es preciso hacer la t ransición  de una Plan ta 
de Com postaje a un  Cent ro de m un icipal 
de Com postaje, deb ido a que este ú lt im o 
cont ribuye a una m ayor aprop iación  de la 
ciudadanía con el p royecto y crea sinerg ias 
en t re todos los sectores: social, académ ico, 
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product ivo y gob ierno. Por ot ra parte, se 
cam bia la visión  de un  que una PdC es solo 
un  lugar para la p roducción  de com posta, 
en  el CMC se busca el acercam iento de la 
pob lación , donde puedan cont ribu ir en  el 
desarrollo del m ism o, desde la selección  
del sit io, la const rucción  de la 
in fraest ructura, la etapa de funcionam iento 
en  la que pueden tener acceso a cursos, 
talleres, p lát icas, así com o, a d isfru tar de las 
áreas verdes para su esparcim ien to, los 
p roductores puede capacitarse en  la 
u t ilización  de abonos para sus parcelas, la 
academ ia puede generar conocim ien to en  
estas instalaciones a t ravés de 
invest igaciones, p ráct icas p rofesionales, 
en t re ot ros, el área educat iva, las escuelas 
del m un icip io de todos los n iveles 
encuent ra en  el CMC un espacio para 
act ividades ext racurricu lares de educación  
am bien tal que favorezcan la sensib ilización  
de sus estud ian tes y m aest ros en  estos 
tem as y finalm ente el gob ierno hace una 
adecuada gest ión  de los RSU, a t ravés de 
polít icas púb licas part icipat ivas.

Se recom ienda que, en  el estab lecim ien to 
de un  Cent ro Mun icipal de Com postaje, 
para log rar m ejores resu ltados se considere 
de sum a im portancia la aprop iación  
ciudadana de la polít ica púb lica, la 
volun tad  de los servidores púb licos y la 
innovación  tecnológ ica.

Por ot ro lado, es p reciso que la 
NMX-AA-180-SCFI-2018 ?Que estab lece los 
m étodos y p roced im ien tos para el 
t ratam iento aerob io de la fracción  orgán ica 
de los residuos sólidos urbanos y de 
m anejo especial, así com o la in form ación  
com ercial y de sus parám et ros de calidad  
de los p roductos finales? considere inclu ir 
en  sus conceptos el térm ino Cent ro 
Mun icipal de Com postaje, ya que al hacerlo 
se inclu irían  nuevos requ isitos en  el 
estab lecim ien to del m ism o.
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 I. INTRODUCCIÓN

Los recuperadores in form ales en  la vía 
púb lica son aquellos que no 
necesariam ente están  reg ist rados an te el 
ayuntam iento para poder realizar esta 
act ividad , por lo que resu lta com plicado 
tener un  dato estad íst ico del aproxim ado 
de ind ividuos que se ded ican a esta 
act ividad  (Torra, 2020). Estas personas, en  
su m ayoría recolectan  botes de alum in io, 
ya que es uno de los residuos m ejor 
pagados en  los cent ros de acop io, tam bién  
suelen  recuperar ot ros residuos que no 
necesariam ente son reciclab les pero que 
para ellos pueden tener u t ilidad , com o son 
los residuos orgán icos, que suelen  
recuperar para consum o personal 
(com unicación  personal, Noviem bre 2022). 
Muchas de las personas que se ded ican a 
la recolección  en  vía púb lica hab itan  en  la 
periferia de ciudad de La Paz B.C.S., com o 
son las colon ias Calafia, Manuel Márquez 
de León, Ciudad del Cielo y Villas de 
Guadalupe; m ism as que, de acuerdo a la 
CONAPO (2017), p resentan  altos g rados de 
m arg inación .

Deb ido a la falta de cont rol por parte del 
ayuntam iento local sobre este t ipo de 
recuperadores, los an tecedentes son 

escasos o nu los, sin  em bargo ya que su 
labor ayuda a evitar que g ran  parte de los 
residuos valorizab les lleguen a los sit ios de 
d isposición  final, se concluye que es 
pert inente realizar una invest igación  para 
conocer m ás in form ación  sobre sus 
esquem as de t rabajo.

Por lo an terior, el ob jet ivo del p resente 
estud io es ident ificar y determ inar, 
m ed ian te en t revistas, el perfil 
socioeconóm ico de los recuperadores 
in form ales en  dos zonas cént ricas de la 
ciudad de La Paz B.C.S., y el desarrollo de la 
act ividad  de recuperación  de m ateriales.

II. MARCO REFERENCIAL 

Para adent rarnos al análisis de la 
invest igación  realizada sobre los 
recuperadores in form ales en  La Paz, Baja 
Californ ia Sur, es necesario conocer 
algunas defin iciones básicas y el con texto 
que se t iene en  la com unidad. Por lo que 
describ irem os defin iciones claves y 
algunos aspectos relevantes que nos 
ayudarán a com prender la situación  de 
qu ienes realizan  esta act ividad  en  la ciudad 
de La Paz.

Est u d i o soci oecon óm i co de r ecu per ador es 
i n f or m al es de l a ci u dad de L a Paz B.C.S

Dr . Fi l i us Lee Val le López *

M .A.D. Rubén  Jahi r  M oji ca H er nandez ** 

* Ponguingu iola A.C., México

**  (Maest ro en  Alta Dirección) SUEMA 
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Com o residuo sólido urbano (RSU) 
podem os en tender ?de acuerdo a la Ley 
General para la Prevención  y Gest ión  
In teg ral de los Residuos (LGPGIR, 2014)? a 
todos aquellos generados en  las casas 
hab itación , que resu ltan  de la elim inación  
de los m ateriales que u t ilizan  en  sus 
act ividades dom ést icas, de los p roductos 
que consum en y de sus envases, em balajes 
o em paques; los residuos, con  
característ icas dom iciliarias, que p rovienen 
de cualqu ier ot ra act ividad  dent ro de 
estab lecim ien tos o en  la vía púb lica, así 
com o los resu ltan tes de la lim p ieza de las 
vías y lugares púb licos, siem pre que no 
sean considerados por esta Ley com o 
residuos de ot ra índole (LGPGIR, 2014). Esta 
m ism a ley clasifica los residuos en  t res 
t ipos: Residuos Sólidos Urbanos, Residuos 
de Manejo Especial y Residuos Pelig rosos, 
siendo de estos, los RSU los que por sus 
característ icas se generan en  m ayor 
volum en a n ivel g lobal y en  los que para 
esta invest igación  nos en focam os.

II. 1. La econ om ía in form al y los 
recuperadores 

El autoem pleo en  la recolección  de 
residuos sólidos urbanos en  cond iciones de 
in form alidad  laboral es una de las 
evidencias del crecim ien to de la pob lación  
en  ciudades cap itales y los consecuentes 

cam bios en  háb itos de consum o e 
increm ento de la dem anda de p roductos y 
servicios (Dos Santos, 2001). Los 
pepenadores, recolectores, recuperadores 
o seg regadores son personas que 
recolectan  m ateriales que pueden ser 
rein teg rados a p rocesos p roduct ivos. Por lo 
general son  g rupos organ izados, en  
ocasiones conform ados por fam ilias 
en teras const it u idas por personas m ayores, 
hom bres, m ujeres y n iños (Fabela, 2013).

En todo el m undo, la part icipación  de los 
recuperadores en  la gest ión  de residuos 
sólidos t iene g randes im pactos, siendo uno 
de ellos la reducción  del volum en de 
residuos que se depositan  d iariam ente en  
los sit ios de d isposición  final. Según el 
Banco Mund ial, al m enos 60 m illones de 
personas laboran en  este t ipo de t rabajo, y 
en  los ú lt im os 30 años se ha increm entado 
la p resencia de n iños y m ujeres (Cervantes 
y Palacios, 2012).

El t rabajo en  la recolección  de residuos 
concent ra a pob laciones m arg inadas que 
cuentan  con m enos oportun idades para la 
inserción  laboral form al. Estos t rabajadores 
se exponen a riesgos com o la posib ilidad  
de cont raer en ferm edades por el con tacto 
con d iversos agentes in fecciosos que se 
encuent ran  en  la basura, así com o el 
abandono escolar de fam iliares deb ido a 

En  t odo el  m u n do, l a par t i ci paci ón  de l os 
r ecu per ador es en  l a gest i ón  de r esi du os 

sól i dos t i en e gr an des i m pact os, si en do u n o 
de el l os l a r edu cci ón  del  v ol u m en  de 

r esi du os qu e se deposi t an  d i ar i am en t e en  
l os si t i os de d i sposi ci ón  f i n al  

?
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los bajos recursos económ icos con que 
cuentan .

El estado de Baja Californ ia Sur, con  
798,447 hab itan tes (INEGI, 2020) 
d ist ribu idos en  cinco m un icip ios (La Paz, 
Los Cabos, Com ondú, Loreto y Mulegé), es 
uno de los estados con m enor pob lación  y 
densidad  del país, pero con una de las 
m ayores tasas de crecim ien to pob lacional, 
por lo que en t re sus p rob lem át icas se 
encuent ra la generación  de m ás residuos, 
los que a su vez dem andan servicios para 
su recolección , m anejo y d isposición  final. 

En  el Prog ram a Estatal para la Prevención  y 
Gest ión  In teg ral de Residuos del Estado de 
Baja Californ ia Sur (PEPGIR, 2011), se 
m enciona que se generan 
aproxim adam ente 466 m il toneladas al 
año de residuos en  el estado; siendo los 
m un icip ios de Los Cabos y La Paz los 
m ayores generadores con el 44% y 38%, 
respect ivam ente. En este contexto, en  La 
Paz, aún  n o se im p lem en t an  
of icialm en t e p rog ram as de separación  
de residuos n i de reciclaje, puest o que se 
requ iere de una in f raest ruct u ra 
adecuada y una log íst ica m ás com p leja 
para su  recolección  y d isposición . Por 
esta razón, m uchos residuos que podrían  
valorizarse com o son p lást icos, alum in io o 
cartón , term inan en  los sit ios de 
d isposición  final; sit uación  que, al m enos, 
es aprovechada por los recolectores 
in form ales de la ciudad, qu ienes recuperan 
los m ateriales valorizab les an tes de que 
sean t ransportados al relleno san itario 
m un icipal.

Deb ido a que la in form ación  sobre la form a 
y cond iciones en  que realizan  esta 
act ividad  son nu las en  la ciudad de La Paz 
B.C.S., se decid ió realizar este sondeo 
socioeconóm ico sobre los recolectores 
in form ales de residuos sólidos urbanos.

III. METODOLOGÍA

El p resente estud io se realizó en t re los 
m eses de noviem bre y d iciem bre del 2022 
en  la ciudad de La Paz, en  el estado de Baja 
Californ ia Sur (B.C.S.), ub icada en  los 24° 08? 
32?? al norte y 110° 18? 39? al oeste. Su clim a 
va de seco-sem icálido a cálido, con  
tendencia ext rem osa de las tem peraturas 
d iurnas y sequedad am bien tal, donde la 
tem peratura m áxim a en verano sobrepasa 
los 40º C y la m ín im a oscila de 5 a 12º C, y la 
m ayor parte de su territorio p resenta aridez 
deb ido p rincipalm ente a un  rég im en 
irregu lar de lluvias  (Troyo et . al., 2014). 

Para determ inar el área de estud io donde 
se llevaron  a cabo los recorridos para 
ident ificación  y en t revistas de los 
recuperadores, p rim eram ente se part ió de 
la h ipótesis de que los recuperadores de 
residuos valorizab les se concent raban en  
áreas donde se desechan residuos que 
pueden valorizarse, com o son las zonas 
com erciales. Por lo an terior, se decid ió 
estab lecer el polígono de acción  en  la zona 
cent ral de La Paz B.C.S., el cual se d ivid ió en  
dos zonas en  para facilit ar su  estud io: la 
?zona a? (com ercial), donde se concent ran  
una g ran  cant idad  de negocios y que 
abarcó de las calles Paseo Álvaro Obregón 
a Guillerm o Prieto, desde 5 de febrero 
hasta José María Morelos y Pavón (Figura 1), 
y ?la zona b? (cent ral), delim itada por las 
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calles Ignacio Ram írez e Isabel la Católica, 
desde 5 de Febrero hasta José María 
Morelos y Pavón, y en  donde la p resencia 
de negocios es m enor que en  las zonas 
residenciales (Figura 2).

Figura 1. Polígono de in tervención  ?zona com ercial?.

Nota: Goog le (2022)

Figura 2. Polígono de in tervención  ?zona cent ral?.

Nota: Goog le (2022)

En cuanto a la hora de los recorridos, com o 
un p rim er ejercicio se estab lecieron  t res 
turnos: m atu t ino, vespert ino y nocturno; 
sin  em bargo deb ido a los pocos resu ltados, 
se decid ió m od ificar los horarios, con  base 
en  in form ación  recabada principalm ente 
de personas que in teractúan con los 
recuperadores, com o guard ias de 
seguridad  y locatarios de negocios 
in form ales. De esta form a se decid ió hacer 
los recorridos con un  par de horas de 
an telación  al horario de las ru tas de los 
cam iones recolectores de basura, en  tan to 

que los recuperadores t ienen una m ayor 
posib ilidad  de encont rar y acop iar residuos 
valorizab les si actúan con an telación .

Una vez determ inado el polígono de acción  
y los horarios, para ident ificar y determ inar 
el perfil socioeconóm ico de los 
recuperadores, se ap licó un  form ulario de 
encuesta para en t revistar a cada recolector 
iden t ificado. 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El p resente t rabajo se realizó con la 
colaboración  de las organ izaciones: 
Ponguingu iola A.C., SUEMA (Soluciones 
Circu lares) y la estación  com unitaria Mares 
Circu lares, en  donde Ponguingu iola A.C. 
llevó a cabo el t rabajo de cam po y el 
reg ist ro de in form ación , m ien t ras que 
SUEMA y la estación  com unitaria Mares 
Circu lares colaboraron  con el apoyo 
financiero para desarrollo de d icho 
p royecto. En am bas zonas determ inadas se 
llevaron  a cabo un  total de 16 recorridos, del 
10 de noviem bre al 4 de d iciem bre del 
2022. Los recorridos se realizaron  en  
horarios no consecut ivos que abarcaron al 
m enos 24 horas en  cada uno de los 
polígonos de in tervención . Durante d icho 
t rabajo de cam po se log ró en t revistar a un  
total de 29 recuperadores, de los cuales 20 
se localizaron  en  la ?zona a? (zona 
com ercial) y 9 en  la ?zona b? (zona cent ral). 
En  cuanto a los horarios, 8 fueron  
en t revistados en t re las 12:01 y 8:00 am , 15 
en t re las 8:01 am  y 4:00 pm , m ien t ras que 
en t re las 4:01 pm  y 12:00 am , se ident ificó 
ún icam ente a 6 recuperadores.

IV. 1. Perf i l de recuperadores

Del total de los recuperadores 
en t revistados, 28 fueron  hom bres y 1 m ujer. 
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Respecto a las edades, la m ayor p roporción  
se encont ró en  un  rango en t re los 41 y 60 
años, y la m enor en t re los 18 y 40 (Tab la 1). 
Por ot ro lado, refiriéndose al ú lt im o g rado 
de estud ios, g ran  parte de los recolectores 
cursaron  hasta el n ivel secundaria, y solo 
algunos refirieron  carecer de estud ios o 
tener licenciatura (Tab la 1). La m itad  de los 
recuperadores ind icaron  que esta act ividad  
era su p rincipal fuente de ing reso, m ien t ras 
que ot ros realizaban algún ot ro t rabajo 
com o act ividad  p rincipal, en t re los que 
destacan albañ ilería, servicios de lim p ieza y 
lavado de autos. Muchos de ellos ind icaron  
recuperar m ateriales por necesidad  
económ ica, m ien t ras que unos cuantos lo 
hacían  para tener un  ing reso ext ra y en  
m enor núm ero por ayudar al am bien te. La 
m ayoría de los en t revistados (20) refirieron  
que aprend ieron  a realizar d icha act ividad  
por cuenta p rop ia, m ien t ras que ot ros 
pocos aprend ieron  de am igos (2), padres (1) 
o abuelos (1). Finalm ente, el t iem po que 
llevaban ded icándose a recolectar 
m ateriales fue variado: 6 en t re 1 y 5 años; 8 
en t re 6 y 10 años; 9 m ás de 10 años, 
m ien t ras que 5 p refirieron  no responder 
(Tab la 1).

IV. 2. Desarrollo de la act iv idad  de 
recuperación  de m at eriales

Por ot ro lado, la form a en que los 
recuperadores realizan  su act ividad  es 
variada. La m ayoría (24) lo hace de m anera 
ind ividual, m ien t ras que solo algunos (5) lo 
hacen acom pañados, p rincipalm ente por 
ot ros recolectores, m ascotas o inclusive por 
personas de la tercera edad con vehícu los 
que les ayudan a t ransportar los m ateriales. 
En cuanto al t ransporte, la m ayoría no 
u t iliza n ingún vehícu lo para llevar a cabo la 
recolección , m ien t ras que algunos se 
ayudan de autom óviles, cam ionetas, carros 
barrenderos, carros de superm ercado y 
b icicletas (Tab la 2). Respecto a la u t ilización  
de elem entos de p rotección , en  su m ayoría 
(25) u t iliza algún t ipo de p rotección  para 
realizar su  act ividad , p rincipalm ente gorra 
o som brero, cubrebocas, zapato cerrado y 
en  m enor p roporción  chaleco reflejan te. 
Por lo que se refiere a herram ientas para el 
m anejo de m ateriales: 23 no u t ilizan  
herram ienta alguna, valiéndose 
ún icam ente de sus m anos y ún icam ente 5 
se ayudan de palos, varas o escobas. En 
cuanto al t ransporte de los m ateriales, la 
m ayor parte u t iliza bolsas de p lást ico, ot ros 

Tab la 1. (2022)
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t an tos costales y m uy pocos cajas de 
cartón  o bolsas reusab les (Tab la 2).

En tan to al perfil sociodem ográfico de los 
recuperadores, la m ayor parte de los 
ind ividuos en t revistados ded ican todos los 
d ías de la sem ana a la recolección  de 
m ateriales y solo unos pocos lo hacen los 
fines de sem ana o de m anera esporád ica 
(Tab la 3). En  cuanto a los horarios, no hay 
una tendencia clara, ya que pocos (3) 
in ician  su act ividad  an tes de las 5:00 am , 
ot ros (4) en t re 5:00 y 7:00 am , 7 em piezan 
en t re 8:00 y 10:00 am  y 3 por la tarde (en t re 
1:00 y 10:00 pm ); m ien t ras que el resto (8) 
no t ienen un  horario, ya que esto depende 
de sus ot ros em pleos y del t iem po que 

tengan d ispon ib le (Tab la 3). De igual form a, 
la hora en  que term inan su act ividad  es 

m uy variab le, dado que esto depende de la 
cant idad  de m ateriales que lleven 
acop iados o si t ienen ot ro em pleo. Algunos 
refirieron  finalizar en t re las 16:00 y 21:00, y 
unos pocos hacerlo después de las 22:00 
(Tab la 3).

IV. 3. Lug ares de recolect a

Parte im portan te de la recolección  de 
m ateriales es la ru ta eleg ida, ya que esto 
determ ina en  g ran  m ed ida la cant idad  de 
m ateriales que pueden encont rar. En  
consideración  a este punto, una g ran  parte 
de los recuperadores (11) ya t iene una ru ta 
donde saben que encont rarán  los 

A l gu n as de l as cosas qu e podr ían  ayu dar  a 
m ejor ar  su  of i ci o son : qu e el  p r eci o de l os 
m at er i al es f u er a m ayor , qu e l as per son as 

separ ar án  l a basu r a o con t ar  con  al gún  
v eh ícu l o par a t r an spor t ar  l os m at er i al es 

 

?

Tab la 2. (2022)
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m ateriales reciclab les deseados; en  m enor 
núm ero (6) lo hacen de m anera aleatoria; 
m ien t ras que los que no se ded ican 
exclusivam ente a esta act ividad  (7) lo llevan 
a cabo en  sus dom icilios o cerca de sus 
lugares de t rabajo (Tab la 4). En  
concordancia con lo an terior, los lugares 
donde se recuperan m ás m ateriales son de 
la calle (16) y negocios m ayorm ente de g iro 
restaurantero (14), m ien t ras que de la p laya 
(2), eventos (3) y contenedores (1), es de 
donde se ob t iene la m enor cant idad  (Tab la 
4).

IV. 4 . Tipo de m at eriales que recolect an  y 
su  com ercialización  

Pasando al t ipo de m ateriales reciclab les 
que se recuperan, en t re los en t revistados 
se encont ró que las latas de alum in io (22) 
es el m aterial que m ás se recolecta, 
segu ido del cartón  (7), cobre y b ronce (7) y, 
en  m enor m ed ida, algunos p lást icos (4), 
hojalata (3), PET (2), elect rón icos (2), papel 
(1), vid rio (1) y restos de com ida (1) (Figura 3). 
Lo an terior depende principalm ente de 3 
factores m encionados por los 
en t revistados: el p recio que les pagan por 
los m ateriales, la facilidad  para encont rarlos 

y la facilidad  de t ransportarlos. De esta 
form a se encont ró que el cobre es el 
m aterial m ejor pagado (alcanza hasta los 
$120 pesos por k ilog ram os); en  cont raparte, 
el p recio de las latas de alum in io es m ucho 
m enor (de $20 a $30 por kg ), pero estas 
son m uy abundantes y fáciles de 
t ransportar, por lo que es el m aterial que 
m ás se recupera. Por lo que respecta al PET 
(que va de $2 a $3 por kg , p reviam ente 
ap lastado) y el cartón  ($1 por kg ), aunque 
son abundantes, su  volum en hace d ifícil su  
t ransporte y por el p recio que consiguen es 
de baja recuperación .

Tipos de m ateriales m ás recuperados.

Tab la 3. (2022)

Figura 3. Elaboración  p rop ia
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Otro aspecto relevante de esta act ividad  es 
la venta de los m ateriales. Sobre ello se 
ident ificó que las dos p rincipales razones 
que los recuperadores tom an en cuenta 
para eleg ir dónde vender los m ateriales 
recolectados son el p recio que les ofrecen 
(38 %) y la cercanía a su ru ta de recolección  
o dom icilio (33 %); siendo los cent ros de 
acop io p rincipales: Eco verde, que acop ia 
m etales en  general, y Mares Circu lares, 
cen t ro de acop io de p lást icos (PET, HDPE y 
PP), cartón , papel y latas de alum in io.

En el tem a de la organ ización  de los 
recuperadores, la m ayor parte de ellos (80 
%) refirió que no pertenecen a n ingún 
g rupo, realizando la act ividad  por cuenta 
p rop ia; m ien t ras que una pequeña parte (7 
%) pertenece a alguna organ ización  com o 
al ayuntam iento o al cen t ro de acop io 
Recicladora La Paz. De esta form a la 
m ayoría (66 %) no recibe n ingún t ipo de 
apoyo, y sólo un  pequeño porcentaje (21 %) 

si lo percibe, sea m ed ian te una ayuda 
económ ica de peatones o alguna 
rem uneración  por la act ividad  que realizan .

La percepción  que t ienen sobre su oficio 
fue ot ro tem a que se abordó, donde una 
g ran  parte de estos (45 %) señaló que no 
les gustaría cam biar de oficio, m ien t ras que 
ot ra p roporción  (35%) p referiría ded icarse a 
ot ra act ividad . De lo an terior tam bién  se 
ident ificó que en t re los aspectos que m ás 
les gusta de esta labor es la flexib ilidad  de 
horarios, la facilidad  de realizarlo y el 
ejercicio físico que hacen deb ido a esta, 
m ien t ras que los puntos negat ivos son las 
pocas ganancias y los riesgos p rop ios de la 
act ividad . Así m ism o, refirieron  que 
algunas de las cosas que podrían  ayudar a 
m ejorar su  oficio son: que el p recio de los 
m ateriales fuera m ayor, que las personas 
separarán  la basura o contar con algún 
vehícu lo para t ransportar los m ateriales. 

Tab la 4 . (2022)
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V. CONCLUSIONES

En la p resente invest igación  se log ró 
ident ificar a 29 recuperadores. De 4 de ellos 
solo pudo hacerse un  acercam iento por 
m ed io de la observación , deb ido al estado 
psicot róp ico en  el que se encont raban. De 
los ot ros 25 que sí fueron  en t revistados, 6 
de ellos, no obstan te tener apariencia de 
estar bajo el consum o de sustancias com o 
drogas o alcohol, part iciparon  con buena 
d isposición , aunque se tuvo un  poco de 
d ificu ltad  deb ido a su form a de expresarse 
y para la com prensión  de sus ideas. Del 
total de los recolectores encuestados, la 
m ayoría se ded icaba exclusivam ente a esta 
act ividad  y p rincipalm ente por necesidad  
económ ica. Sin  em bargo, adem ás de lo 
an terior, t am bién  se encont ró a un  
segundo t ipo de recolectores que 
contaban con algún oficio (e.g . personal de 
lim p ieza, albañ iles) y com plem entaban 
este con la recuperación  de residuos 
valorizab les con la in tención  de tener un  
ing reso ext ra. A su vez se ident ificó a un  
tercer t ipo de personas que realizaban esta 
act ividad  pero de m anera esporád ica, este 
g rupo era m uy reducido y la razón por la 
que acop iaban m ateriales reciclab les era 
una cuest ión  de responsab ilidad  social, con  
el p ropósito de ayudar al m ed io am bien te.

La m ayor parte de los recuperadores se 
localizaron  en  el cuadrante ?zona 
com ercial?, en  donde se encuent ran  
concent rados una g ran  cant idad  de 
negocios con g iros que van desde la venta 
de m aterias p rim as y ropa, hasta la de 
alim entos y beb idas alcohólicas. En este 
sent ido, la m ayoría de los recolectores 
refirieron  que las fuentes p rincipales de 
donde ob ten ían  residuos valorizab les era 
de bolsas de basura en  la calle o de los 
negocios. En cuanto a las cond iciones en  
que llevaban a cabo la recuperación  de 

m ateriales, la m ayoría lo hacía sin  n ingún 
acom pañante, u t ilizando ún icam ente gorra 
y zapato cerrado com o protección , sin  
herram ientas y sin  algún m ed io de 
t ransporte.

Por ot ro lado, n inguno de los ind ividuos 
en t revistados contaba con algún t ipo de 
perm iso para la recolección  de m ateriales 
reciclab les en  la vía púb lica. De esta form a, 
solo cuat ro de los en t revistados 
pertenecían  a algún t ipo de organ ización  y 
recib ían  algún t ipo de est ím ulo económ ico 
por la recuperación  de residuos 
valorizab les, dos t rabajaban con cent ros de 
acop io locales, y ot ro par laboraba para el 
ayuntam iento, m ien t ras que el resto lo 
hacía de form a independ ien te y no recib ía 
est ím ulos económ icos por esto.

En  t an t o a la elección  del t ipo de 
m at eriales recolect ados, se en con t ró que 
est o depen de p rin cipalm en t e del p recio, 
abun dan cia y facil idad  para 
t ranspor t ar los, resu l t an do que el m ayor 
porcen t aje correspon d ió a lat as de 
alum in io, seg u ido por cob re y car t ón , 
m ien t ras que los que m en os se 
recuperan  son  PET, papel y v id r io. 
Aunado a lo an terior, la decisión  de dónde 
vender d ichos residuos valorizab les está 
dada por el p recio en  que los com pran y la 
cercanía del lugar, encont rándose que los 
p rincipales cent ros de acop io donde ellos 
com ercializan  son; Eco verde, Mares 
circu lares y Recicladora La Paz.

Los autores ag radecen a; Fundación  
Coca-Cola, Baja Ferries, Arca Cont inental, 
SUEMA y a la Estación  Com unitaria ?Mares 
Circu lares?, por su  in terés e invaluab le 
apoyo en  la realización  del p resente 
estud io.
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