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En este núm ero ofrecem os a nuest ros 
lectores t res valiosos textos elaborados por 
los invest igadores adscritos a nuest ro 
p royecto. En el p rim ero, se da cuenta de los 
pasos que es p reciso dar para contar con 
un  buen Cent ro Mun icipal de Com postaje. 
Es necesario recordar que, en  p rom ed io, un  
40% de los residuos que cada hab itan te 
genera en  su vida d iaria está in teg rado por 
m ateria orgán ica, es decir, son  desperd icios 
derivados de la p reparación  de los 
alim entos o son alim entos echados a 
perder. Las personas que se ded ican al 
reciclaje no les p restan  atención  porque no 
t ienen valor en  el m ercado. Los cent ros de 
com postaje t ienen la función  de p rocesar 
esa m ateria orgán ica y m ost rar el alto valor 
que la m ism a t iene en  la p roducción  de 
abonos ú t iles para la ag ricu ltu ra y la 
jard inería. El texto que t iene en  sus m anos 
el lector nos enseña cóm o consegu ir una 
com posta de buena calidad  y los puntos 
que es p reciso cu idar para que este t ipo de 
instalaciones cum pla con su función . 
Asignar valor a los residuos orgán icos no 
sólo cont ribuye a tener una econom ía 
circu lar in teg ral sino tam bién  perm ite 
d ism inu ir los gases de efecto invernadero y 
am pliar la vida ú t il de los vertederos hacia 
donde llevam os buena parte de nuest ros 
desechos.

El segundo texto nos relata la experiencia 
de unos talleres realizados en  el estado de 
Tlaxcala a fin  de que los funcionarios y 
autoridades m un icipales pud ieran  
ident ificar los obstácu los que en fren tan  
para avanzar hacia una gest ión  m ás 
eficien te y eficaz en  el m anejo de los 
residuos sólidos urbanos. Los talleres 
m ost raron  que en t re las p rincipales 
d ificu ltades se encuent ran  la falta de 
financiam iento, la ausencia de buenos 
acuerdos con los recicladores y la carencia 
de una cu ltu ra de la separación  de los 
residuos por parte de la ciudadanía y las 
em presas. Este art ícu lo nos m uest ra lo 
im portan te que es celebrar este t ipo de 
talleres y las lecciones que todos podem os 
ob tener para const ru ir un  buen 
d iagnóst ico, que es la base para una 
p laneación  exitosa en  la t ransición  hacia un  
nuevo m odelo de gest ión  de los residuos.

Finalm ente, el tercer texto nos ofrece una 
in teresante reflexión  sobre la form a en que 
ha evolucionado el m arco norm at ivo que 
regu la la gest ión  de los residuos sólidos 
urbanos. M irar la h istoria de los 
en t ram ados ju ríd icos que ordenan las 
polít icas púb licas de los residuos nos ayuda 
a en tender los esfuerzos que han hecho 
nuest ras sociedades para contar con 
inst it uciones aprop iadas para resolver un  
p rob lem a com plejo, donde se juega la 
salud  y la calidad  de vida de nuest ra gente. 
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Elem en t os de un  p royect o m un icipal

 

ara el adecuado funcionam iento de 
cualqu ier p royecto púb lico se 
requ ieren  de estud ios p revios que 

evalúen su fact ib ilidad  legal, técn ica, 
económ ica y social (Rondón-Toro, 2016). 
Pensem os en  el caso del estab lecim ien to 
de un  Cent ro Mun icipal de Com postaje 
(CMC), donde algunos de los beneficios de 
su desarrollo a la ciudadanía serían : 
aum entar la vida ú t il del relleno san itario, 
d ism inu ir el im pacto am bien tal de la 
Fracción  Orgán ica de Residuos Sólidos 
Urbanos (FORSU) y generar abonos 
orgán icos de calidad  para ser u t ilizados en  
las áreas púb licas m un icipales o en  los 
cam pos dest inados al cu lt ivo 
(Mart ínez-Tlapa, 2018; Vargas-Pineda et  al., 
2019; Palan iveloo et  al., 2020; Euán-Canché, 
2022).

En este sent ido, an tes de in iciar la 
const rucción  de un  CMC es im prescind ib le 
a) realizar un  análisis legal que determ ine 
que el sit io cuenta con toda la 
norm at ividad  y perm isos an te las 

autoridades com petentes; b ) determ inar si 
el sit io cum ple con las cond iciones 
topográficas, h id rológ icas, de reducción  de 
riesgos am bien tales, acceso a servicios 
básicos, en t re ot ras consideraciones 
técn icas; c) valorar si el ayuntam iento 
cuenta con los recursos financieros para 
llevar a cabo el p royecto y, d ) in form ar e 
involucrar a la ciudadanía en  la realización  
del p royecto. Este ú lt im o punto con el fin  
de que el p royecto se fortalezca con la 
part icipación  de actores sociales clave 
com o m aest ros, líderes civiles, 
invest igadores, com unidad estud ian t il, 
en t re ot ros.

 

Para in iciar la const rucción  de un  Cent ro 
Mun icipal de Com postaje es 
im prescind ib le: 1. Un análisis legal; 2. 
determ inar las consideraciones técn icas 
adecuadas; 3. valorar los recursos 
financieros del ayuntam iento para llevar a 
cabo el p royecto y, 4 . in form ar e involucrar 
a la ciudadanía en  la realización  del 
p royecto.

 

P
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Sin  em bargo, los conocim ien tos actuales 
han puesto en  evidencia que es necesario 
incorporar un  qu in to elem ento que 
perm ita red im ensionar la com plejidad  del 
estab lecim ien to de un  CMC para 
en tenderla m ejor y crear una p ropuesta 
m ás robusta. Este qu in to elem ento se 
refiere a evaluar las con d icion es de 
in f raest ruct u ra e h ig ien e de la m at eria 
org án ica en  su  fuen t e de or ig en  para 
evit ar p rob lem as de fauna n ociva den t ro 
del CMC (Mart ínez-Tlapa, 2023). Al 
considerar este elem ento se puede 
ident ificar el riesgo de que los residuos 
contengan una alta cant idad  de patógenos 
ag resivos para la salud  hum ana 
(Palan iveloo, 2020), y asim ism o p lan tear 
est rateg ias para d ism inu ir el riesgo.

Para ilust rar lo an terior, podem os 
ejem plificar con  las cond iciones de 
in fraest ructura y de calidad  en  los p rocesos 
de separación  y salubridad  de los g randes 
generadores (Cent rales de Abastos, 
m ercados, florerías, restaurantes, etc.) que 
serán  los aportadores de la FORSU para el 
Cent ro Mun icipal de Com postaje. Los 
g randes generadores (GG) deben contar 
con la in fraest ructura necesaria para 
m antener en  cond iciones adecuadas las 
fru tas y verduras en  sus negocios que al ser 
desechadas serán  la m ateria orgán ica que 

se t rasladará al CMC.  De igual m anera, es 
necesario m on itorear si la calidad  de 
separación  de residuos sólidos e h ig iene es 
aceptab le, pues la adecuada operación  
CMC depende en  g ran  m ed ida de ello. En 
cam bio, si la separación  se realiza de 
m anera incorrecta y la h ig iene es 
deficien te es p robab le que los p rocesos 
técn icos y la in fraest ructura instalada en  el 
CMC no sea suficien te para cont rarrestar 
fenóm enos de p roliferación  de patógenos. 
Adem ás, se ob tendrá com posta de m ala 
calidad  y p rob lem as sociales no esperados 
(Mart ínez-Tlapa, 2023). Este escenario no 
deseado tendrá com o consecuencia que se 
desvirtué el p royecto m un icipal y generé 
rechazo social.

 

Residuos de g ran des g en eradores vs. 
residuos dom icil iar ios

Ent re los expertos en  el tem a de 
com postaje, es reconocido que existen  
d iferencias ?por su  origen? de los residuos 
orgán icos m un icipales (Moreno-Casco y 
Morm eneo-Bernat , 2007):

 

Los residuos dom icil iar ios (casa 
hab itación) t ienen un  m enor n ivel de 
separación  (Fadhullah  et  al., 2022), con  una 
m ayor cant idad  de patógenos (Om ang  et  

Par a i n i ci ar  l a con st r u cci ón  de u n  Cen t r o M u n i ci pal  
de Com post aje es i m pr esci n d i b l e: 1. Un  an ál i si s 
l egal ; 2. det er m i n ar  l as con si der aci on es t écn i cas 
adecu adas; 3. v al or ar  l os r ecu r sos f i n an ci er os del  
ayu n t am i en t o par a l l ev ar  a cabo el  p r oyect o y , 4. 

i n f or m ar  e i n v ol u cr ar  a l a ci u dadan ía en  l a 
r eal i zaci ón  del  pr oyect o

?
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al., 2021; Thakali et  al., 2022) y en  estados 
avanzados de degradación  cuando se 
en t regan a los cam iones recolectores 
(Tab la 1; Fig . 1).

 

En  cam bio, los residuos de g ran des 
g en eradores (GG) o tam bién  llam ados 
Residuos de Manejo Especial (RME), 
usualm ente están  m ejor separados, y 
t ienen una m enor cant idad  de patógenos 
(ya que un  m enor núm ero de personas 
in teractuaron con la m ateria orgán ica) y en  
m enor estado de degradación  
(Mart ínez-Tlapa, 2018). Adem ás de que 
estos g randes generadores p roducen un  
alto porcentaje de m ateria orgán ica 
suscept ib le a com postear en  relación  con 
ot ros residuos no com postab les (p roductos 
cárn icos, p lást icos, alum in ios, etc.).

Estas d iferencias se en t ienden, adem ás, 
por dos razones fundam entales: a) el 
núm ero de personas involucradas en  su 
generación  y b ) el n ivel de sensib ilización  
y/o capacitación  en  tem as de separación  de 
residuos. En el caso de los residuos 
dom iciliarios un  núm ero alto de personas 
(de cien tos a m iles) part icipan en  su 
generación , por lo que es m ás com plejo 
realizar cam pañas de sensib ilización  y 
capacitación  a toda una pob lación . En 
estas circunstancias, un  núm ero alto de 
personas no recib irá la in form ación  o la 
recib irá de form a incorrecta, por lo que una 
g ran  cant idad  de residuos será en t regada 
m al separada, con un  n ivel avanzado de 
degradación , con  pob laciones de m oscas 
en  estado act ivo y contam inadas con una 
m ayor cant idad  de patógenos.

Tab la 1. Diferencias de la FORSU por su  origen de generación . Fuente: Elaboración  p rop ia, 2023.

Residuos por 
su  origen

  Característ icas Riesgo de 
salubridad

Tecnolog ía para 
cont rarrestar

 

Grandes 
generadores

(GG)

-Residuos en  alto n ivel de 
separación

-Residuos orgán icos con m enor 
carga de patógenos

-Residuos en  estado m enor de 
degradación  

     

 

   Bajo

 

 

Volteo m ecán ico

 

 

Dom iciliarios

-Residuos en  bajo n ivel de 
separación

-Residuos orgán icos con m enor 
carga de patógenos

-Residuos en  estado avanzado de 
degradación .

 

 

   Alto

 

 

Aireación  forzada
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En cam bio, los g randes generadores, un  
núm ero reducido de personas part icipan 
en  su generación  (p roveedores y 
locatarios), por lo que es relat ivam ente m ás 
fácil realizar talleres de sensib ilización , 
cam pañas de capacitación  y evaluación  
periód ica en  tem as de separación  de 
residuos. En estas cond iciones, los 
locatarios tendrán los conocim ien tos e 
in fraest ructura necesaria para en t regar 

deb idam ente separados sus residuos a los 
cam iones recolectores

Los patógenos p resentes en  los residuos 
dom iciliarios incluyen bacterias del género 
Bacillus, Cam pylobacter, Clost rid ium , 
Escherich ia, Listeria, Salm onella, 
Staphylococcus, en t re ot ros, que pueden 
causar desde m alestares estom acales 
hasta hosp italizaciones llegando incluso a 
la m uerte (Soto, 2016). Por lo tan to, resu l t a 

El  v ol t eo m ecán i co con si st e en  el  em pl eo de 
r et r oexcav ador as qu e se u san  du r an t e t odas l as f ases 
de com post aje (m esóf i l a, t er m óf i l a y  m adu r aci ón ) y  

t i en en  com o f u n ci on es f or m ar  l as p i l as de 
com post aje, t r asl adar l as en t r e ár eas oper at i v as y  

ox i gen ar  l as p i l as de com post aje

?

Figura 1. Aspecto de residuos orgán icos de g randes generadores (izqu ierda) y de residuos dom iciliarios 
(derecha). Fuente: Elaboración  p rop ia, 2023 (izqu ierda); Equ ipo PRONAII 2022 (derecha).
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eviden t e que el r iesg o san it ar io es m ayor 
cuan do se m an ejan  est os residuos 
dom icil iar ios en  un  CMC. Por ello los 
t rabajadores de lim p ia pub lica y del CMC 
están  expuestos a una m enor carga de 
patógenos cuando t rabajan  con residuos 
de GG en com paración  con los residuos 
dom iciliarios. Al considerar estas 
d iferencias en t re residuos dom iciliarios y 
de g randes generadores (Tab la 1), las 
tecnolog ías d iferenciadas para su m anejo 
dent ro del CMC son las sigu ien tes:

 

Para el caso de Grandes generadores el 
volteo m ecán ico de las p ilas de m ateria 
orgán ica será suficien te para cont rarrestar 
el n ivel de riesgo san itario (Moreno-Casco y 
Morm eneo-Bernat , 2007). El volteo 
m ecán ico consiste en  el em pleo de 
ret roexcavadoras que se usan durante 
todas las fases de com postaje (m esófila, 
term ófila y m aduración) y t ienen com o 

funciones form ar las p ilas de com postaje, 
t rasladarlas en t re áreas operat ivas y 
oxigenar las p ilas de com postaje. Con el 
uso de esta tecnolog ía, el personal 
operat ivo in teractúa de form a d irecta con 
la m ateria orgán ica de form a cont inua. 
Finalm ente, la im p lem entación  de esta 
tecnolog ía es m enos com pleja en  
cuest iones operat ivas y su  costo de 
in fraest ructura es m ás asequ ib le.

En cam bio, cuan do se m an ejan  residuos 
dom icil iar ios el uso de aireación  forzada 
se vuelve una t ecn olog ía im prescin d ib le 
por el al t o r iesg o a con t raer pat óg en os 
(Moreno-Casco y Morm eneo-Bernat , 2007). 
La aireación  forzada consiste en  el em pleo 
de tuberías y sop ladores que inyectan  
oxígeno a las p ilas de com postaje que se 
m ant ienen estát icas durante la fase 
m esófila y parte de la fase term ófila. Con el 
uso de esta tecnolog ía, el personal 

Gérmenes patógenos Tiempo y temperatura requerida para 

inhibir

Salmonella typhosa Muere en 30 minutos  a 55-60 °C

Salmonella sp Muere en una hora a 55 °C

Shigella sp Muere en una hora a 55 °C

Escherichia coli Muere en una hora a 55 °C

Entamoeba histolytica Muere en pocos minutos a 45 °C

Taenia saginata Muere en pocos minutos a 55 °C

Trichinella spiralis Muere al instante a 60 °C

Streptococcus pyrogenes Muere en 10 min. a 55 °C

Micobacterium tuberculosis Muere entre 15-20 min. a 60 °C

Tab la 2. Gérm enes patógenos inh ib idos en  la fase term ófila I y II Fuente: (Del Val, 1998).
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operat ivo no está en  contacto d irecto con 
las p ilas de com postaje por al m enos dos 
m eses, el t iem po suficien te para que los 
patógenos hayan m uerto en  la fase 
term ófila (Tab la 2). Por lo que el riesgo de 
cont raer en ferm edades con esta 
tecnolog ía se reduce sign ificat ivam ente. 
Sin  em bargo, la im p lem entación  de esta 
tecnolog ía es m ás com pleja en  cuest iones 
operat ivas y su  costo de im p lem entación  
es m ás caro.

Con estos conocim ien tos en  m ente, los 
técn icos y las autoridades m un icipales 
usualm ente eligen  m anejar en  un  CMC los 
residuos de g randes generadores -en  una 
prim era etapa de gest ión  de residuos 
sólidos urbanos- por tem as de d ism inución  
de riesgo san itario, asequ ib ilidad  
económ ica y porque el porcentaje de 
residuos orgán icos es sim ilar al de los 
dom iciliarios. Pero, ¿qué sucede si los 
residuos de los g randes generadores 
p resentan  las característ icas negat ivas de 
los residuos dom iciliarios? ¿Si p resentan  un  
estado avanzado de descom posición , alta 
carga de agentes patógenos y la 
separación  desde el origen es inadecuada?

 Gran des g en eradores con  g ran des 
n ecesidades

Si el estab lecim ien to y operación  de un  
CMC ha cum plido los requerim ien tos 
norm at ivos, técn icos, p resupuestarios y 
sociales para m anejar los residuos de 
g randes generadores, pero la m ateria 
orgán ica no t iene un  aceptab le n ivel de 
separación  y salubridad , esta m ateria 
estará in festada de larvas de insectos y 
patógenos. En estas circunstancias, es 
altam ente p robab le que el personal del 
CMC em piecen a sufrir en ferm edades 
in test inales y/o cu táneas; dem ás, de que la 
p laga de m oscas (y ot ros an im ales nocivos) 
se vuelva incont rolab le.

Si el escenario p lan teado en  párrafo 
an terior sucede, m uy probab lem ente se 
generará un  rechazo social a las 
instalaciones del CMC por parte de la 
com unidad y exig irán  que se clausure el 
CMC. Este escenario no es ún icam ente una 
cuest ión  h ipotét ica, actualm ente m uchos 
g randes generadores no cuentan  con la 
in fraest ructura, sensib ilización  y 
capacitación  en  tem as de separación  de 
residuos. En tem as de salubridad , los GG 

L os t écn i cos y  l as au t or i dades m u n i ci pal es u su al m en t e 
el i gen  m an ejar  en  u n  cen t r o de com post aje l os r esi du os 

de gr an des gen er ador es -en  u n a pr i m er a et apa de 
gest i ón  de r esi du os sól i dos u r ban os- por  t em as de 

d i sm i n u ci ón  de r i esgo san i t ar i o, asequ i b i l i dad 
econ óm i ca y  por qu e el  por cen t aje de r esi du os or gán i cos 

es si m i l ar  al  de l os dom i ci l i ar i os

?
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t am b ién  p resentan  deficiencias, por lo que, 
en  estas cond iciones, las autoridades 
?antes de in iciar la in fraest ructura de un  
CMC-? requerirán  t rabajar est recham ente 
con los locatarios para sum arlos al p royecto 
m un icipal y m ejorar las cond iciones de 
in fraest ructura y salubridad .

Para ejem plificar lo an terior, se describe la 
situación  recien te de la Cent ral de Abastos 
de Acapu lco (CAA), ub icada en  la ciudad y 
puerto de Acapu lco, Guerrero. En una visita 

-por parte del equ ipo de Com postaje 
PRONAII- realizada el d ía 29 jun io del 
p resente año 2023. En este recorrido se 
observó en  la calle p rincipal a la Cent ral de 
Abastos la p resencia de ganado vacuno sin  
vig ilancia, sin  ident ificación  y sin  un  
espacio delim itado para su seguridad  y de 
los t ranseúntes (Fig . 2). Lo an terior 
con t rasta con lo d ispuesto en  la NOM - 051 
- ZOO - 1995 y NOM - 001 - SAG/GAN - 2015 
sobre el m arcaje y t raslado de an im ales. La 

L a exper i en ci a en  cam po de m ás de v ei n t e años h a 
det er m i n ado qu e cu an do se l l ev an  a cabo bu en as 

pr áct i cas de sal u br i dad y  separ aci ón  en  l os gr an des 
gen er ador es, l a f r acci ón  or gán i ca de l os r esi du os sól i dos 

l l ega en  ópt i m as con d i ci on es al  Cen t r o de Com post aje 

?

Figura 2. Ganado alim entándose de basura de la Cent ral de Abastos de Acapu lco Fuente: Elaboración  p rop ia, 2023.
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presencia de este ganado estaría 
ocasionando probab lem ente un  foco de 
in fección  por las heces fecales que dejan  
en  el pavim ento, por lo que se recom ienda 
atender a las norm as m encionadas para 
seguridad  de los an im ales y de los 
t ranseúntes.

En el área de estacionam iento y en t rada 
principal, se observó la deficiencia de la 
canalización  de las aguas g rises y/o de 
lluvia hacia el sistem a de d renaje deb ido a 
la p resencia de charcas y escorren t ías 
superficiales que exp iden m alos olores (Fig . 
3 y 4). Estos encharcam ientos pueden 
ocasionar p rob lem as de t ransm isión  de 
hongos en  el p ie, y si son  persisten tes ser 
causantes de la p roliferación  del m osco 
portador del dengue Aedes aeg ip t i. Por lo 
tan to, se recom ienda darle m anten im ien to 
al sistem a de alcantarillado y coladeras 
para facilit ar el desagüe. Así com o 
apegarse a la NOM-032-SSA2-2010, la cual 
em ite recom endaciones para la vig ilancia 
ep idem iológ ica, p revención  y cont rol de 
en ferm edades por vector.

Dent ro de la CAA, se ident ificó que los 
locales no cuentan  con contenedores 
adecuados para alm acenar tem poralm ente 
los residuos que generan durante el d ía 

(Fig . 4). Lo an terior ocasiona que ?sum ado 
a la falta de sensib ilidad  san itaria? los 
residuos se encuent ren  abandonados en  
los pasillos, calles y jun to a los p roductos 
que están  para la venta.

Se encont ró p resencia desm ed ida de 
m osca dom ést ica (Musca dom est ica): Este 
insecto fue observado en  los locales y 
pasillos in teractuando d irectam ente con la 
m ateria orgán ica d ispersa y alim entos 
expuestos a la venta com o fru tas, lácteos y 
cárn icos. Una preocupación  de salud  de 
esta fauna nociva es el potencial que 
t ienen tan to en  su reproducción  
exponencial com o en la p ropagación  de 
en ferm edades. En este sent ido, de acuerdo 
con las cond iciones am bien tales cálidas de 
Acapu lco, que son generalm ente óp t im as 
para su desarrollo, una m osca hem bra 
adu lta puede poner potencialm ente hasta 
750 huevos durante su vida. Por ot ra parte, 
por el háb itat  en  el que se desarrolla los 
huevos y larvas de la m osca (m ateria 
orgán ica en  put refacción  y heces fecales) 
pueden ser vectores de en ferm edades a 
personas tales com o d isentería, cólera, 
lepra, tubercu losis, poliom ielit is, en t re ot ras 
(Béjar et  al., 2006; Quiceno et  al., 2010; ver. 
Fig . 5)).

Figura 3. Presencia de aguas g rises en  el circu ito de 
Cent ral de Abastos de Acapu lco Fuente: Elaboración  
p rop ia, 2023.

Figura 4 . Punto negro de basura en  la Cent ral de 
Abastos de Acapu lco. Fuente: Elaboración  p rop ia, 
2023.Fuente: Elaboración  p rop ia, 2023.
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Tam bién se detectó p resencia de perros y 
gatos en  la CAA en estado de abandono, 
at raídos m uy probab lem ente por la 
cant idad  de alim entos d ispon ib les. 
Algunos de estos perros y gatos 
p resentaban en ferm edades cutáneas 
com o sarna y en  el caso de un  perro se 
notó una in flam ación  aguda en  sus 
gen itales, posib le Sarcom a in feccioso. Estos 
an im ales que han sido abandonados y en  
consecuencia no t ienen un  cu idado 
veterinario adecuado, pueden ser 
portadores de en ferm edades zoonót icas 
(Rojas et  al., 2018), por lo que el riesgo para 
las personas que t rabajan  o visitan  la CAA 
es alto, así com o de la pob lación  que 
posteriorm ente t iene contacto con los 
alim entos adqu iridos en  la CAA.

 

Ciclo de vida de la m osca dom ést ica 
(Figura 5):  

1. Las m oscas adu ltas deposita sus 
huevos en  los residuos orgán icos 
abandonados y en  estado avanzado de 
descom posición

2. Los huevos eclosionan en  los residuos 
y se desarrollan  larvas que se alim entan  de 
la m ateria orgán ica abandonada;

3. Las larvas se t ransform an en estado 
puparlo en  el suelo o en t re la basura 
abandonada

4. De las pupas em ergen m oscas 
adu ltas que cont inuaran el ciclo portando 
bacterias patógenas para el hum ano.

Por ot ra parte, aunque durante nuest ra 
visita m atu t ina no pud im os reg ist rar m ás 
fauna nociva, es m uy probab le que con las 
cond iciones lam entab les de salubridad  

Figura 5 (Musca dom estica ) representado dent ro de un  com ercio Fuente: Elaboración  p rop ia, 2023.

.
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observadas se est im a la p resencia de ratas 
y cucarachas en  la CAA. Consideram os que 
esta fauna no pudo ser observada porque 
sus háb itos de act ividad  nocturnos. En 
relación  con las ratas, estos roedores son 
capaces de ser reservorios y t ransm isores 
de en ferm edades zoonót icas com o 
Salm onelosis, Lep tosp irosis y 
Toxop lasm osis, en t re m uchas ot ras 
(NOM-032-SSA2-2010) (ver. Fig . 6). En  
relación  con las cucarachas, estos insectos 
son capaces de ser reservorios y 
t ransm isores de en ferm edades tales com o 
d isentería, gast roenterit is, d iarrea, en t re 
ot ras (Ram írez-Pérez, 1989; Ponce et  al., 
2005). De form a general, la situación  actual 
de la CAA representa un  riesgo san itario 
para las personas que t rabajan  y se 
p roveen de p roductos allí, ya que varias 
en ferm edades pueden ser t ransm it idas a 
los hum anos por contacto cutáneo con 

superficies contam inadas, inhalación  de 
esporas de patógenos e ingesta de 
alim entos contam inados.

  Propuest as de buenas p ráct icas

Con todo lo an terior en  m ente, la 
evaluación  de las cond iciones de 
in fraest ructura, salubridad  y sensib ilización  
am bien tal en  espacios de los g randes 
generadores se vuelve una parte 
im portan te en  un  p lan  in teg ral de gest ión  
de residuos orgán icos en  un  CMC que 
com plem enta los cuat ro p ilares que se 
m encionaron al in icio del p resente texto. A 
los expertos y autoridades com petentes les 
corresponde evaluar si las cond iciones de 
in fraest ructura, salubridad  y sensib ilización  
am bien tal en t re los locatarios son 
aceptab les para que la m ateria orgán ica de 
los g randes generadores llegue en  las 

Figura 6. Patógenos p resentes en  rata g ris (Rat tus norveg icus) Fuente: Elaboración  p rop ia, 2023.
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cond iciones requeridas en  los sit ios de 
revalorización  (CMC). La experiencia en  
cam po de m ás de vein te años ha 
determ inado que cuando se llevan a cabo 
buenas p ráct icas de salubridad  y 
separación  en  los g randes generadores 
(com o se m uest ra en  la Fig . 7) la FORSU 

llega en  óp t im as cond iciones al CMC.

Com o se puede notar en  la Fig . 7, todas 
estas buenas p ráct icas, no solo son 
responsab ilidad  de los locatarios, sino 
tam bién  de autoridades m un icipales y 
autoridades san itarias (Cortés-Sánchez et  
al., 2018). Estas inst it uciones san itarias y 

Figura 7. Buenas p ráct icas a llevar dent ro de un  g ran  generador y responsab ilidades com part idas. Fuente: 
Elaboración  p rop ia, 2023.
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autoridades m un icipales deben tener un  
contacto d irecto con los representan tes de 
los locatarios, visit ar periód icam ente a los 
com ercian tes para escuchar sus dem andas 
y ofrecer una ru ta de m ejora de las 
cond iciones san itarias.

En este sent ido, un  ejem plo notab le de 
éxito, es el t rabajo de las autoridades 
m un icipales y el personal adm in ist rat ivo de 
m ercados y Cent ral de Abastos de Oaxaca, 
qu ienes han m ost rado un  avance m uy 
sign ificat ivo en  su vincu lación  con los 
locatarios y ciudadanía para la adecuada 
separación  y recolección  de los residuos 
que generan (Fig . 8). Todo lo an terior 
beneficia a que los residuos orgán icos 
com postab les lleguen en  cond iciones 
óp t im as para ser m anejados dent ro del 
CMC con volteo m ecán ico. Y aunado a ello, 
se encuent ra el beneficio para la 
d ism inución  de riesgo de salud  de los 
com ercian tes, de sus fam ilias y de los 
clien tes que se abastecen de sus 
p roductos.
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Los m un icip ios de Tlaxcala y sus residuos

a gest ión  de los residuos sólidos 
urbanos en  Tlaxcala en fren ta un  
panoram a com plejo.  Por un  lado, se 

destaca la cobertura de recolección  de 
residuos del 94% del territorio estatal, lo 
que im p lica un  esfuerzo sobresalien te de 
las autoridades locales para p restar este 
servicio púb lico a sus pob laciones. Por ot ro 
lado, se observa una falta de est rateg ias 
para el m anejo in teg ral de los residuos, 
tales com o la recolección  select iva o el 
t ratam iento y/o valorización  de los m ism os. 
Esto con lleva a que la totalidad  de los 
residuos sólidos generados se depositen  en  
los cuat ro rellenos san itarios reg ionales, 
operados por la Secretaría de Med io 
Am bien te del Estado de Tlaxcala (SMA), lo 
cual lim ita su  vida ú t il y a la vez representa 
un  riesgo am bien tal y san itario para la 
pob lación  y el territorio t laxcalteca, com o 
se m uest ra en  la tab la 1. Así, se p revén 

desafíos que podrían  superar las 
capacidades de los m un icip ios para 
en fren tar esta p rob lem át ica. 

En el ám bito de los RSU, los m un icip ios 
requ ieren  capacidades inst it ucionales 
que perm it an  for t alecer las 
com pet en cias de los fun cionarios 
en carg ados, desarrollar m ecan ism os 
t écn icos y adm in ist rat ivos adecuados, así 
com o, fom en t ar la com un icación  y 
colaboración  en t re los d iversos act ores 
que par t icipan  en  el asun t o . Las 
capacidades const it uyen un  ob jeto de 
invest igación  e incidencia necesario para 
m od ificar el actual m anejo de residuos 
sólidos. Esto es especialm ente relevante en  
el caso de Tlaxcala y sus m un icip ios, donde 
los retos en  la gest ión  de residuos se 
ag ravan con el t iem po.

En un  recien te t rabajo sobre el estado de 
las capacidades inst it ucionales en  
ayuntam ientos de Tlaxcala, se encont ró 
que, sin  im portar el t am año de estos, existe 

L
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una falta de capacidades adm in ist rat ivas y 
polít icas que afectan  la gest ión  local de 
residuos (Rodríguez, 2022). Por ejem plo, las 
com petencias de los funcionarios se ven 
m erm adas por la falta de m ecan ism os del 
servicio civil de carrera ?com o el ing reso y 
perm anencia? la form ación  y capacitación  
cont inúa e incluso la escasez de personal. 
De esta m anera, desde la perspect iva de 
los recursos hum anos, se observan 
deficiencias que im p lican  la inestab ilidad  
del encargo púb lico, la pérd ida de 
aprend izaje y experiencias dent ro de la 
instancia responsab le.  

La capacidad  adm in ist rat iva de estos 
ayuntam ientos p resenta deficiencias 
técn icas y adm in ist rat ivas com o la 
autonom ía de ing resos o el con t rol de 
gastos, la falta de datos o in form ación  
sobre la com posición  y generación  de 
residuos (Rodríguez, 2022). Por lo tan to, el 
desarrollo de acciones m ás allá de la 
recolección  y d isposición  final se ve 
lim itada por la escasez de personal, 
veh ícu los e in fraest ructura; m ien t ras que la 

tom a de decisiones se caracteriza por la 
ausencia de in form ación  que susten te 
ob jet ivos y acciones locales. Por eso, no es 
ext raño que los ayuntam ientos sigan 
enviando residuos a los rellenos san itarios 
sin  poder m od ificar el háb ito cot id iano.  

Rodríguez (2022) señala que las 
capacidades polít icas son im portan tes para 
la gest ión  de residuos, adem ás de las 
capacidades adm in ist rat ivas. Según el 
autor, los funcionarios no salen  a 
in teractuar con los actores sociales, 
p rivados y púb licos, dejando esta tarea a 
los alcaldes, que la ejercen p rincipalm ente 
para gest ionar recursos púb licos para 
vehícu los de recolección . Sin  em bargo, 
est a fun ción  debería ser com par t ida por 
t odo el equ ipo m un icipal y am p liada a la 
g en eración  de con ocim ien t os, la 
p lan eación  est rat ég ica o el 
recon ocim ien t o de los residuos sólidos 
com o p rob lem a púb lico a t ravés de la 
arg um en t ación  púb lica con  los 
d iferen t es act ores sociales. Por lo tan to, 
conviene analizar la falta de capacidades 

Relleno San itario Mun icip ios atend idos Pob lación  
atend ida

Vida ú t il

Huam ant la Alt zayanca, Cuap iaxt la, Huam ant la, Ixtenco, 
Tecalco, El Carm en Tequexqu it la, San Pab lo 
Zit laltepec

169,996 2 años

Morelos Am axac, Ap izaco, At langatepec, Cuaxom ulco, 
Em iliano Zapata, Lázaro Cárdenas, Muñoz de 
dom ingo Arenas, San Lu is Tecop ilco, Santa Cruz 
Tlaxcala, Terrenate, Tet la, Tlaxco, Tocat lan , 
Tzom pantepec, Xalostoc, Xaltocan, 
Yahuquem ecan. 

287,239 2 años

Nanacam ilpa Ben ito Juárez, Calpu lalpan, Hueyot lipan , 
Nanacam ilpa y Santorum  

97,877 2 años

Panot la Apetat it lan , Axocom anit la, Acuam anala, Cont la de 
Juan Cuam atzi, Ch iautem pan, Huatzingo, 
Ixtacu ixt la, Nat ivit as, Panot la, Nopalucan, Teacalco, 
Teolocholco, Tepet it la, Tepeyanco, Tet lanohcan, 
Tet lahuaca, Texoloc, Tlaltelu lco, Tlaxcala, Totolac, 
Xicohtzinco, Zacatelco, Zacualpan, Xiloxoxt la 

614 ,713 23 años

Tab la 1. Rellenos san itarios en  Tlaxcala y los m un icip ios que d isponen en  ellos. Fuente: Elaboración  p rop ia a 
part ir de la Secretaría de Med io Am bien te de Tlaxcala (2023a; 2023b; 2023c; y 2023d).
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inst it ucionales y reflexionar con los 
funcionarios m un icipales sobre las causas y 
efectos de la deb ilidad  m un icipal en  la 
gest ión  de los residuos sólidos. 

El árbol de p rob lem as en  la g est ión  de 
residuos de los m un icip ios de Tlaxcala

La educación  am bien tal t iene el ob jet ivo 
de cont ribu ir a la form ación  de la 
conciencia sobre la responsab ilidad  
hum ana en los p rob lem as am bien tales a 
t ravés de d iversas est rateg ias pedagóg icas 
(Calixto, 2012). El árbol de p rob lem as es 
una t écn ica que g en era las con d icion es 
n ecesarias para l levar a cabo un  análisis 
sit uacional im p lican do la par t icipación  
in t ersub jet iva por m ed io del d iálog o y la 
deliberación  en  la def in ición  de un  
p rob lem a, sus causas y posib les 
solucion es (Escobar y Escobar, 2018; 
Gelfius, 2002). Esta m etodolog ía ha 
resu ltado ú t il para que los d iferen tes 
actores sociales in teresados en  un  m ism o 
prob lem a ident ifiquen las relaciones de 
causa y efecto que guardan los d ist in tos 
aspectos del m ism o (Obregón et  al., 2005). 

Los p rob lem as que en fren tan  los 
m un icip ios an te la gest ión  de los residuos 
sólidos urbanos son específicos de cada 
lugar deb ido a factores polít icos, 
adm in ist rat ivos, geográficos sociales y 
económ icos, por ello requ ieren  de estos 
espacios que prom uevan la part icipación  
act iva de los m iem bros y representan tes 

de las com unidades (Pérez et  al., 2006). 
Ten iendo en  cuenta lo an terior, el uso de la 
técn ica del árbol de p rob lem as en  la 
educación  am bien tal de los m un icip ios 
perm ite que los d iferen tes actores sociales 
involucrados log ren  percib irse com o parte 
de la solución . 

Con el ob jet ivo de fortalecer las 
capacidades de algunos m un icip ios del 
estado de Tlaxcala en  torno a la gest ión  de 
los residuos sólidos urbanos se im part ieron  
t res talleres en  d iferen tes sedes del estado 
en  el periodo que com prende del 29 al 31 
de agosto de 2023, en  los cuales se em pleó 
la técn ica del árbol de p rob lem as para: 
iden t ificar los p rob lem as priorit arios que 
en fren tan  las adm in ist raciones 
m un icipales en  la gest ión  de los residuos 
sólidos urbanos, reconocer las causas que 
han const ru ido d ichos p rob lem as y 
p roponer acciones gubernam entales 
d irig idas a la atención  de estos. En este 
art ícu lo, se describen los resu ltados de 
estas act ividades en  las que part iciparon  
servidores púb licos de d iez  m un icip ios  
(Figura 1).

  

Calpu lalpan  y Nanacam ilpa de      
Marian o Arist a 

En el p rim er taller im part ido part iciparon  
servidores púb licos de Calpu lalpan (2 
personas) y Nanacam ilpa de Mariano Arista 
(5 personas), m un icip ios vecinos que 
d isponen sus residuos sólidos en  el m ism o 

Por  l o t an t o, el  desar r ol l o de acci on es m ás al l á de l a 
r ecol ecci ón  y  d i sposi ci ón  f i n al  se v e l i m i t ada por  l a escasez 

de per son al , v eh ícu l os e i n f r aest r u ct u r a; m i en t r as qu e l a 
t om a de deci si on es se car act er i za por  l a au sen ci a de 

i n f or m aci ón  qu e su st en t e objet i v os y  acci on es l ocal es
?
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relleno san itario, adem ás de una 
t rabajadora de la Secretaría de Med io 
Am bien te del Estado de Tlaxcala.  

El p rob lem a que en  con jun to decid ieron  
analizar es la fal t a de recu rsos f inan cieros 
para el m an ejo in t eg ral de residuos 
(MIR). Com o m uest ra la sigu ien te 

fotog rafía (Figura 2), los part icipantes 
ident ifican  com o principales causas del 
p rob lem a la falta de inst rum entos 
norm at ivos y una insuficien te capacidad  
para gest ionar y adm in ist rar los recursos 
existen tes o accesib les. Por ot ra parte, las 
consecuencias que han percib ido se 

L a edu caci ón  am bi en t al  t i en e el  objet i v o de con t r i bu i r  a 
l a f or m aci ón  de l a con ci en ci a sobr e l a r espon sabi l i dad 

h u m an a en  l os pr obl em as am bi en t al es a t r av és de 
d i v er sas est r at egi as pedagógi cas ?

Figura 1. Ub icación  de los m un icip ios que part iciparon  en  los talleres y los rellenos san itarios de Tlaxcala.
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concent ran  en  en ferm edades y d isgusto en  
las pob laciones, con tam inación  de los 
ecosistem as e in fraest ructura deficien te 
para la d isposición  final. Finalm ente, a 
t ravés de la deliberación , p ropusieron  

atender el p rob lem a a t ravés de la 
educación  am bien tal, sanciones 
económ icas a los usuarios, capacitación  al 
personal que gest iona los recursos 
financieros, asignación  de recursos al MIR 
en el p resupuesto de eg resos y el con t rol 
in terno del ejercicio de estos.

Huam an t la, Cuap iaxt la, Tzom pan t epec y 
El Carm en  Tequexqu it la

En el segundo taller part iciparon  servidores 
púb licos y autoridades de Huam ant la (1 
persona), Cuap iaxt la (1 persona), 
Tzom pantepec (1 persona) y El Carm en 
Tequexqu it la (3 personas), Ixtenco (1 
persona), San Pab lo Zit laltepec (1 persona) 
y Alt zayanca (1 persona), m un icip ios de 
este estado, de los cuales cinco d isponen 
sus residuos sólidos en  el relleno san itario 
de Huam ant la, con  excepción  de 
Tzom pantepec, que los d irige al relleno de 
Morelos.

El p rob lem a analizado en  est e t aller  es 
que los pepenadores n o les perm it en  a 
los t rabajadores de lim p ia púb lica 
in g resar a los rellen os san it ar ios si est os 
n o llevan  la f racción  con  residuos 
in org án icos valor izab les. Com o m uest ra la 
sigu ien te im agen (Figura 3), los 
part icipantes reconocen com o principales 
causas del p rob lem a el im pacto que el 

L os pr obl em as qu e en f r en t an  l os m u n i ci p i os an t e l a gest i ón  
de l os r esi du os sól i dos u r ban os son  específ i cos de cada l u gar  

debi do a f act or es pol ít i cos, adm i n i st r at i v os, geogr áf i cos 
soci al es y  econ óm i cos, por  el l o r equ i er en  de est os espaci os 
qu e pr om u ev an  l a par t i ci paci ón  act i v a de l os m i em br os y  

r epr esen t an t es de l as com u n i dades

?

Figura 2. Árbol de p rob lem as realizado durante el 
Taller con  Calpu lalpan y Nanacam ilpa.
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acop io de los residuos inorgán icos 
valorizab les por parte del gob ierno t iene en  
los ing resos de las fam ilias que se ded ican 
al reciclaje in form al, la déb il p resencia del 
estado en  los sit ios de d isposición  final de 
residuos y los víncu los corrup tos que 
existen  en t re el gob ierno estatal y los 
g rupos que cont rolan  los rellenos 
san itarios. En consecuencia, se han 
percib ido p rob lem as sociales y polít icos 
que han cu lm inado en  violencia física, 
b loqueos de cam inos que provocan 
inseguridad  y caos vial, un  m ayor costo de 
t ransporte de residuos an te la necesidad  
de d isponerlos en  ot ros sit ios y la 
p roliferación  de t iraderos a cielo ab ierto 
clandest inos. Finalm ente, la p ropuesta fue, 
a t ravés de la in tervención  de la Secretaría 
de Gob ierno, estab lecer m esas de d iálogo y 
negociación  en t re los recicladores 
in form ales y los t res n iveles de gob ierno 
para im p lem entar una est rateg ia de 
form alización  de los separadores que les 
perm ita acceder a servicios de salud  y 
seguridad  social, un  sueldo fijo, apoyos 
económ icos y en  especie (despensas); 
adem ás de reg lam entar la operación  de los 
rellenos san itarios.

Tlaxcala, Ap izaco, Tet la de la Solidaridad  
y Papalot la de Xicoh t én cat l

En el ú lt im o taller part iciparon  servidores 
púb licos de Tlaxcala (1 persona), Ap izaco (2 
personas), Tet la de la Solidaridad  (1 
personas), Tepet it la de Lard izábal (2 
personas) y Papalot la de Xicohténcat l (1 
persona), m un icip ios de las zonas cent ro y 
sur del estado que d isponen sus residuos 
sólidos en  los rellenos san itarios de Morelos 
y Panot la, adem ás de cinco t rabajadores de 
la Secretaría de Med io Am bien te del 
Estado de Tlaxcala. 

El p rob lem a que en  con jun to decid ieron  
analizar es que n o se ha im p lem en t ado la 
recolección  d iferen ciada de residuos 
sólidos org án icos e in org án icos. Com o 
m uest ra la fotog rafía sigu ien te (Figura 4), 
los part icipantes ident ifican  com o 
principales causas la falta de una est rateg ia 
de educación  am bien tal que in form e a la 
ciudadanía y sensib ilice a la ciudadanía 
respecto al p rob lem a, la ausencia de un  
inst rum ento norm at ivo que ob ligue a la 
separación , un  núm ero insuficien te de 

Figura 3. Árbol de p rob lem as realizado durante el 
Taller con  Huam ant la, El Carm en Tequext it la, 
Cuap iaxt la y Tzom pantepec.

Figura 4 . Árbol de p rob lem as de Ap izaco, Papalot la 
de Xicohténcat l, Tepet it la de Lard izábal y Tet la de la 
Solidaridad .
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vehícu los recolectores, la falta de recursos 
financieros y una est ructura 
gubernam ental deficien te. Por ot ra parte, 
las consecuencias observadas son 
d iferen tes t ipos de contam inación  e 
im pactos a los ecosistem as, p rob lem as 
sociales y de salud  púb lica, m ala im agen 
urbana, p rob lem as económ icos y de 
inversión  púb lica, adem ás de una 
d ism inución  en  el t iem po de vida ú t il de 
los rellenos san itarios. Finalm ente, las 
acciones p ropuestas consist ieron  en  
reg lam entar la separación  de residuos 
desde la fuente, crear una est rateg ia de 
educación  am bien tal para m ot ivar, 
incent ivar y capacitar a la ciudadanía y 
gest ionar recursos financieros para invert ir 
en  la in fraest ructura necesaria para la 
recolección  separada de residuos sólidos.

Análisis

Mediante el softw are estad íst ico R se 
elaboraron  g ráficos de nube de palabras  
en  la cual se puede apreciar la relevancia 
de la m ención  de cada una de ellas en  los 
Árboles de Prob lem as. A cont inuación , se 
m enciona en  cada una de sus partes:

Causas

Los m un icip ios de Tlaxcala ident ificaron  
com o causas, de form a general, la falta de 
in form ación  y cu ltu ra en  torno al p rob lem a, 
así com o, poca atención  por parte de las 
autoridades m un icipales y estatal a los 
sistem as de gest ión  de residuos sólidos 
urbanos. Adem ás, los part icipantes 

concuerdan en  que la carencia de 
inst rum entos norm at ivos y financieros son 
factores causantes de los p rob lem as 
ident ificados. Por ot ra parte, las personas 
que se ded ican a la valorización  de 
residuos, conocidos coloqu ialm ente com o 
??pepenadores??, han encont rado un  cam po 
de oportun idad  an te la falta de regu lación  
gubernam ental. 

 Lo an terior ind ica que los servidores 
púb licos de estos m un icip ios at ribuyen a 
los p rob lem as que en fren tan  en  la gest ión  
de los residuos a aspectos cu ltu rales de las 
pob laciones atend idas, por los servicios 
púb licos y la ausencia de est rateg ias 
gubernam entales para in form ar e incid ir 
en  estas.

L os par t i ci pan t es r econ ocen  l a i m por t an ci a de con t ar  
con  i n st r u m en t os n or m at i v os y  de p l an eaci ón  par a l a 
pr ev en ci ón  y  sol u ci ón  de l os pr obl em as qu e su ceden  

en  t or n o a l os r esi du os sól i dos?

Figura 5. Palabras m ás frecuentes en  la defin ición  
de causas en  los t res árboles de p rob lem as.
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    Consecuen cias

Com o m uest ra la Figura 6, las 
consecuencias de los p rob lem as 
analizados que m ás preocupan a los 
servidores púb licos part icipantes son los 
p rob lem as de contam inación , de salud , 
con flictos con los recolectores in form ales y 
afectaciones a la fauna. M ien t ras que con 
m enor frecuencia se m encionó la 
p roliferación  de t iraderos clandest inos.

Las p rioridades m ost radas a t ravés de la 
defin ición  de las consecuencias sug ieren  
que, adem ás de la contam inación  de los 
ecosistem as y los im pactos a la salud , el 
con flicto con los t rabajadores in form ales 
que operan en  los rellenos san itarios es una 
de las p rincipales p reocupaciones de los 
servidores púb licos de los m un icip ios 
part icipantes.

Propuest as

Para com bat ir las causas de los p rob lem as 
que en fren tan  y aliviar las consecuencias 
negat ivas de estos, los part icipantes 
p ropusieron  con m ayor frecuencia d iseño e 
im p lem entación  de p rog ram as de 
educación  am bien tal y m anejo de residuos 

sólidos, segu ido de leyes y reg lam entos 
que regu len  la gest ión  de los desechos 
(figura 7).

Esto parece ind icar que los part icipantes 
reconocen la im portancia de contar con 
inst rum entos norm at ivos y de p laneación  
para la p revención  y solución  de los 
p rob lem as que suceden en  torno a los 
residuos sólidos; dado que, la m ayoría de 
los m un icip ios del estado de Tlaxcala 
carecen de ellos.

Ref lexion es f inales

Evidentem ente los servidores púb licos que 
asist ieron  al t aller im part ido reconocen los 
p rob lem as que en fren tan  en  la gest ión  de 
los residuos sólidos. Adem ás, fueron  
capaces de ident ificar algunas de las 
causas de d ichos p rob lem as y las 
consecuencias negat ivas m ás 
preocupantes, a part ir de lo cual 
p ropusieron  acciones que les perm it irían  
encam inarse hacia la resolución  de estos 
p rob lem as.

Con base en  lo an terior, pareciera que los 
p rob lem as de la gest ión  de los residuos no 

Figura 6. Palabras m ás frecuentes en  la defin ición  de 
consecuencias.

Figura 7. Palabras m ás frecuentes en  la defin ición  de 
p ropuestas de solución .
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se encuent ran  en t re las p rioridades de los 
gob iernos m un icipales y estatal de 
Tlaxcala. Dado que, a pesar de haber 
extend ido una invitación  a todos los 
m un icip ios del Estado, solo asist ieron  13 de 
los 60 que confirm aron a la Secretaría de 
Med io Am bien te de Tlaxcala. Adem ás, la 
part icipación  de m uchos de estos se lim itó 
a una persona com isionada a la act ividad , 
la cual, en  la m ayoría de los casos, 
desem peñaba funciones operat ivas y n o se 
consideraba escuchada por los 
t om adores de decision es. 
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In t roducción

n México la gest ión  de basura ha 
p riorizado beneficios ind ividuales 
sobre el in terés púb lico. El tem a ha 

sido m arg inado en  la agenda 
gubernam ental deb ido al m odelo 
económ ico neoliberal. Los gob iernos 
locales no han pod ido m anejar el aum ento 
de residuos y varios op taron  por 
concesionar a em presas p rivadas lo cual 
generó corrupción  y encarecim ien to de 
servicios. Se reducen costos afectando la 
calidad  del servicio, la salud  y el am bien te, 
incluso el crim en organ izado ha llegado a 
cont rolar algunas etapas de la gest ión . En 
el ám bito laboral, persisten  p rob lem as 
cu ltu rales y falta p rotección , convirt iendo el 
t rabajo en  algo insalubre y den ig ran te 
(García et  al 2022). Adem ás se ha 
p rop iciado que crezca el núm ero de 
t rabajadores in form ales, sin  capacitación , 
seguridad  n i cond iciones laborales d ignas 
(Coragg io, 2018).

Se con cibe t oda est a p rob lem át ica com o 
par t e de de un  sist em a com p lejo cuya 
com prensión  requ iere un  abordaje 
in t erd iscip linario (García, 2006) y en  su  
caso t ransd iscip linario const ru ido por los 
p rop ios Su jet os sociales (Zem en lm an , 

1987) que in cluya la com prensión  de la 
est ruct u ración  de la sit uación  act ual, es 
decir, con  un  en foque h ist ór ico.

El ob jet ivo p rincipal es reflexionar sobre la 
evolución  de la leg islación  sobre los 
residuos sólidos urbanos en  México con un  
abordaje en  el m arco de los sistem as 
com plejos que ayude a com prender m ejor 
el p rob lem a y con ello perm ita aportar 
soluciones in teg rales que vayan a la causa 
de los p rob lem as.

El desarrollo de p ropuestas norm at ivas 
para el p rob lem a de la basura debe 
d iscurrir por el estud io de la est ructuración  
del m arco norm at ivo (García, 2006). En 
ot ros   ám bitos   de  los   g randes  
p rob lem as     am bien tales      nacionales    
se    observa    un     ch oque   en t re 
en foques   t ecn ológ ico-in g en ier iles   y 
econ óm ico-sociales. Algunos creen en  la 
capacidad  del m ercado para solucionar el 
p rob lem a, lo que reduce la im portancia de 
las est rateg ias estatales (García & Mozca, 
2022). Se ha p lan teado, en  ot ros contextos 
del derecho am bien tal m exicano, que 
existe in fluencia de la norm at iva 
norteam ericana (Olivo, 2016), la regu lación  
de los residuos no es la excepción , para 
d ilucidarlo se repasará sucin tam ente la 
h istoria de estas regu laciones de Estados 
Un idos y México.

E
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Resu l t ados

Aunque existen  algunos estud ios sobre el 
m anejo de los RSU por los pueb los 
orig inarios y en  la etapa colon ial (New m an, 
2023), nos cent rarem os en  la h istoria del 
México m oderno. El México 
posrevolucionario conserva las 
regu laciones desde la perspect iva san itaria 
(Hernández, 2021); fueron  em it idos sendos 
cód igos en  los años 1926, 1934 , 1950 y 1955 
que t rataban ?las basuras y desechos? y 
rem it ían  a reg lam entos sobre d iversos 
aspectos (aprovecham iento, la lim p ieza 
púb lica, e h ig iene en  el t ransporte de 
pasajeros).

A part ir de 1973 cam bia el en foque ?g racias 
al an tecedente de las leg islaciones 
san itarias y de p revención  y del con t rol de 
la contam inación  elaboradas en  1971? en  
las que se facu ltó a la federación  para 
reg lam entar y norm ar las d iferen tes etapas 
de la gest ión  de los residuos. En la Ley 
san itaria de 1984 desaparece la regu lación  
de las basuras y solo perm anece lo 
relacionado con los desechos rad ioact ivos y 
de cadáveres de an im ales, t iene vigencia 
sim ultánea con la Ley Federal de 
Protección  al Am bien te de 1982, la cual solo 
se refiere a los efectos atm osféricos de la 
incineración  o quem a a la in tem perie de 
basuras.

Respecto al servicio púb lico, se pueden 
m encionar las leyes orgán icas de 1928 y de 

1941 que otorgan at ribuciones al 
Departam ento del an tes Dist rito Federal 
para p restarlo y garan t izar un  en torno 
urbano h ig ién ico y saludab le. 

El reg lam en t o para el servicio de lim p ia 
púb lica, pub licado en  1941, d iferen ciaba 
en t re los servicios p rest ados a viv ien das 
y espacios púb licos de los p rest ados a 
est ab lecim ien t os econ óm icos que 
deb ían  con t ar con  in cin eradores y 
g est ionar sus p rop ias basu ras. Es 
im portan te notar que no hay evidencia de 
la existencia de incineradores en  México en  
aquel en tonces (Mora, 2004), tam bién  
regu laba la ub icación  de los vertederos, 
p rom ovía el aprovecham iento indust rial y 
estab lecía horarios y zonas de recolección . 
Se pub licó un  nuevo reg lam ento en  1989 
que in t rodu jo el térm ino "residuo", y 
estab leció la p restación  g ratu ita del 
servicio dom iciliario y perm it ía cobrar a los 
estab lecim ien tos generadores de m ás de 
200 kg . Adem ás, m enciona la separación  
facu ltat iva de residuos orgán icos e 
inorgán icos.

La reg u lación  m oderna de los residuos 
en  México

La Ley General para la Prevención  Gest ión  
In teg ral de los Residuos (LGPGIRS) se 
elabora por un  g rupo de d iputados 
asesorados por una especialista usando un  
m arco ep istém ico y dom in io em pírico 

A  par t i r  de 1973 cam bi a el  en f oqu e ?gr aci as al  
an t eceden t e de l as l egi sl aci on es san i t ar i as y  de 
pr ev en ci ón  y  del  con t r ol  de l a con t am i n aci ón  
el abor adas en  1971? en  l as qu e se f acu l t ó a l a 

f eder aci ón  par a r egl am en t ar  y  n or m ar  l as 
d i f er en t es et apas de l a gest i ón  de l os r esi du os

?
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desde el derecho com parado y la 
ingen iería (Cort inas, 2001), que no aborda 
com pletam ente los aspectos sociales y 
económ icos de la realidad  m exicana. 
Recien tem ente se ha t rabajado en  leg islar 
sobre la p roducción  de envases (Cám ara de 
Diputados, 2019) y sobre la econom ía 
circu lar (Cám ara de Senadores, 2019), con  
resu ltados in fructuosos p robab lem ente 
por los in tereses indust riales.

La evolución  de las reg u lacion es de 
residuos en  EUA

Dadas las t ransform aciones neoliberales 
del estado y del derecho favorecedoras de 
in tereses part icu lares y del m ercado que 
han ten ido su origen h istórico en  
Norteam érica (Cárdenas, 2015), se p lan tea 
la necesidad  de analizar lo suced ido allí.

Seg ún  De Kad t  (2001) se d ist in g uen  t res 
periodos en  la EUA:

1. Los ciudadanos en  lo ind ividual eran  
qu ienes gest ionaban los residuos 
dom ést icos a escala local. 

2. Se estab leció un  sistem a de gestores 
m un icipales de residuos puesto que los 
residuos se hab ían  convert ido en  un  
p rob lem a de salud  púb lica.

3. Globalización  del p rocesam iento de los 
residuos; favoreciendo corporaciones 
m ult inacionales.

La aprobación  de la d iferen tes leyes y 
creación  de la Environm ental Protect ion  
Agency (EPA) en  los años sesenta y seten ta, 
fue acom pañada de la asignación  de 409 
m illones de dólares (1971-1973) para 
const ru ir in fraest ructura, p roveer asistencia 
técn ica y financiera, p rom over un  
p rog ram a de invest igación  y desarrollo, 
pub licar lineam ientos, y financiar la 
capacitación  requerida (Blakschke, 1971). 

Posteriorm ente, se p rom u lg ó la jerarqu ía 
de g est ión  de los residuos sólidos 
u rban os, p ilar  de la Gest ión  In t eg ral de 
los Residuos Sólidos (GIRS), adop t an do 
una m et odolog ía de f lu jo de m at eriales, 
com o resu ltado de que la Corte Suprem a 
considerara a los RSU com o una 
m ercancía, lo que causó la cent ralización  
de las em presas de residuos y la 
percepción  del reciclaje com o un g ran  
negocio.

Estos cam bios llevaron  a la m adurez de las 
p ráct icas de gest ión  de RSU y la 
incorporación  del reciclaje en  la supervisión  
gubernam ental alrededor de 1990, m ism as 
fechas en  que cada Estado prom ulgo? su 
leg islación , adscrib iéndose a la jerarquía de 
gest ión . Por ot ra parte, la m ercadotecn ia 
ha im pulsado la percepción  de que los 
residuos son un  p rob lem a de los hogares 
ind ividuales y no un  p rob lem a de la 
p roducción  orien tada al m ercado y al 
consum ism o.

 Se pu bl i có u n  n u ev o r egl am en t o en  1989 qu e i n t r odu jo 
el  t ér m i n o " r esi du o" , y  est abl eci ó l a pr est aci ón  gr at u i t a 

del  ser v i ci o dom i ci l i ar i o y  per m i t ía cobr ar  a l os 
est abl eci m i en t os gen er ador es de m ás de 200 k g. 
A dem ás, m en ci on a l a separ aci ón  f acu l t at i v a de 

r esi du os or gán i cos e i n or gán i cos

?
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La est ruct u ración  del p rob lem a: una 
com parat iva

El desarrollo indust rial norteam ericano 
im pulsó las soluciones ingen ieriles bajo 
una inercia m ercant ilista, esto se 
m an ifiesta incip ien tem ente en  las urbes 
con m ed iana indust rialización . En México 
?dado que no se han desarrollado las 
d iferen tes tecnolog ías de vertederos e 
incineración  com o en EUA? fue adoptado 
el vertedero, con  una regu lación  tard ía que 
se da con la Ley General del Equ ilib rio 
Ecológ ico y la Protección  al Am bien te 
(LGEEPA) de 1988, así com o, la NOM-083 de 
1996. Por su  lado, en  EUA se im pulsó un  
en foque de reciclaje desde 1965 pero no se 
cristaliza deb ido a los in tereses de 
em presas de vertederos e incineración  que 
cont inúa hasta los años ochenta, cuando la 
EPA im pone regu laciones atm osféricas 
que obstacu lizan  la incineración . Los bajos 
costes de los vertederos g igantescos 
const ru idos tam bién  in fluyeron el p roceso.

En  México se observan  t res et apas: La 
p r im era, en t re los años t rein ta y los 
ochentas, una regu lación  de basuras desde 
lo san itario, pero sin  pub licación  de 
lineam ientos y reg lam entos, n i 
asesoram iento, n i financiam iento a 
autoridades locales. La seg un da, 
im pulsada por la incorporación  de México 
en  el com ercio in ternacional, cuando 
em ergen las regu laciones am bien tales que 
in ten tan  com pletar el andam iaje 

norm at ivo de segundo n ivel, pero cuya 
d ist ribución  de com petencias im p id ió una 
consolidación . La federación  in ten tó 
regu lar con  p royectos de NOM, sin  
em bargo, solo uno de los dos p royectos se 
pub licó. Estas norm as fracasaron en  su 
ap licación  deb ido a la falta de in terés en  lo 
am bien tal por los gob iernos locales. La 
t ercera, en  el sig lo XXI, a part ir del cual se 
im pulsa la atención  de la gest ión  de los 
residuos por parte de la in iciat iva p rivada 
con los conten idos de la LGPGIRS del 2003.

El p rolífico desarrollo tecnológ ico e 
indust rial de EUA, la creación  de 
ag rupaciones indust riales y de ingen ieros 
desde los sesentas, hace obvia la em isión  
de regu laciones técn icas (Hickm an, 1992). 
La sección  240 del Cód igo de Regulaciones 
Federales, respecto del t ratam iento 
térm ico de los residuos cita al m enos t res 
docum entos técn icos (EPA, 2023 y NA&RA, 
2023). Existe abundante b ib liog rafía sobre 
ingen iería san itaria en  los EUA y en  Europa, 
que cont rasta con la nu la o escasa 
generación  de ese t ipo de b ib liog rafía en  
México. Varias concesiones de servicios 
púb licos relacionados con los residuos en  
México datan  de la década de los noventa 
(Ornelas, 2000).

La h istoria leg islat iva y la realidad  de la 
geopolít ica (Choquehuanca, 2022), con  
en foque en  la gest ión  de los residuos 
sólidos, nos ind ica la om isión  leg islat iva 
m un icipal en  m ateria de residuos com o 
uno de los factores que generan la 

 l a m er cadot ecn i a h a i m pu l sado l a per cepci ón  de qu e 
l os r esi du os son  u n  pr obl em a de l os h ogar es 

i n d i v i du al es y  n o u n  pr obl em a de l a pr odu cci ón  
or i en t ada al  m er cado y  al  con su m i sm o?
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prob lem át ica de la basura. A m ás de 20 
años de p rom ulgación  de la LGPGIR nos 
encont ram os con que aún falta leg islar en  
la m ateria en  los estados de 
Aguascalien tes, Baja Californ ia Sur, 
Ch iapas, Nayarit , Nuevo León, San Lu is 
Potosí, Tam aulipas y Estado de México. Por 
ot ra parte, de conform idad con los datos 
pub licados por el Inst it u to Nacional de 
Estad íst ica y Geografía (INEGI, 2011), del 
t ot al de los 2,456 m un icip ios en  el país, 
solo 4 86 con t aban  con  reg lam en t ación  
en  m at eria de RSU, y a pesar del t iem po y 
de las consecuencias que con llevan el 
segu ir sin  leg islación  m un icipal en  la 
m aterial de residuos, vem os que d icha 
realidad  no log ra revert irse.

Ref lexion es

Es esencial exam inar la h istoria de las 
regu laciones y com prender los factores de 
segundo y tercer n ivel que in fluyen en  el 
m arco norm at ivo actual de los RSU. Dado 
que el p rob lem a de los residuos p roviene 
de un  sistem a com plejo, no se pueden 
ap licar soluciones sim p listas que pasen por 
alto aspectos económ icos, sociales, 
san itarios y am bien tales.

La cuest ión  de los residuos no puede ser 
reducida a tem as de ingen iería o 
regu lación  am bien tal. En  su núcleo, es un  

p rob lem a económ ico que afecta la salud , la 
sociedad y el m ed io am bien te. Para 
resolverlo, es esencial com prender la 
génesis del p rob lem a y las soluciones 
im p lem entadas en  países vecinos, no 
sim p lem ente cop iarlas. Adem ás, im p lica 
com prender la econom ía in form al en  torno 
a los residuos, las p resiones de 
corporaciones m ult inacionales y las 
capacidades locales.
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Las ilust raciones de las pág inas 16 y 31 las 
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