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Este Bolet ín  viene sosten iendo desde su 
fundación  la p ropuesta de dejar de hacer 
basura. En este núm ero p resentam os de 
form a clara los pasos a segu ir para 
in t roducir en  nuest ros espacios de vida y 
de t rabajo el p rog ram a BASURA CERO. Se 
t rata de p red icar con el ejem plo, es decir, 
de educar a nuest ras com unidades con 
p ráct icas d idáct icas, m ost rando cóm o 
podem os reducir de form a sign ificat iva la 
basura, la m ezcla de desperd icios, el 
desp ilfarro de m aterias ú t iles. 

Com o podrán apreciar todas las personas 
in teresadas en  t ransitar hacia un  nuevo 
m odelo de gest ión  de los residuos, aquí se 
ponen de relieve los pasos a dar para 
avanzar en  esa t ransición . La educación  va 
acom pañada de m ed idas sencillas, 
operaciones viab les y accesib les. No sólo se 
t rata de hacer conciencia y reconocer las 
bondades de separar los residuos. Se t rata 
de verificar que, en  efecto, los residuos se 
reincorporan a la econom ía, cerrando el 
ciclo de la econom ía circu lar. 

El esfuerzo, com o verán, vale la pena: el 
com prom iso se t raduce en  acciones 
cot id ianas que, p rog resivam ente, nos 
ayudan a hacer realidad  las p ropuestas de 
la sosten ib ilidad .

Recien tem ente, con  ocasión  de una g ran  
reun ión  convocada por CONAHCYT, a 
t ravés de los Prog ram as Nacionales 
Est ratég icos (PRONACES), en  la ciudad de 
Toluca, tuvim os la oportun idad  de m ost rar 
que en t re todos podem os dar 
cum plim ien to a este p ropósito: dejar de 
hacer basura. El equ ipo de nuest ro 
p royecto se com prom et ió con los 
organ izadores a p rom over una cu ltu ra de 
responsab ilidad  am bien tal en  un  evento 
donde cien tos de personas asum ieron  esos 
p rincip ios. 

Todos sabem os de la g ran  cant idad  de 
residuos que genera una reun ión  donde 
g randes colect ivos consum en beb idas, 
tom an café, se alim entan , p lat ican , tom an 
notas y adqu ieren  m últ ip les p roductos. 
Conseguir que todos los asisten tes 
asum ieran  el com prom iso de reducir al 
m áxim o los desperd icios (los fam osos 
vasos y botellas de p lást ico, los p latos 
desechab les de un icel), se t radu jo en  
g randes beneficios. Los t rabajadores de 
lim p ia, responsab les de asear los recin tos, 
pud ieron  percib ir cóm o el com prom iso de 
los usuarios, se expresó en  una reducción  
ext raord inaria de los desechos. 
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Las lecciones que dejó esta experiencia nos 
ayudan a m ejorar nuest ro desem peño y a 
correg ir aquellas p ráct icas que m ost raron  
sus lím ites. Recom endam os a todos los 
organ izadores de eventos m asivos tom ar 
nota de esta im portan te experiencia. Poco 
a poco, en t re todos, log rarem os que un  
nuevo pat rón  de m anejo de los residuos 
arraigue y se im p lan te una cu ltu ra de 
responsab ilidad  am bien tal.

Contar con un  conocim ien to m ás preciso 
de los im pactos del p lást ico en  nuest ro 
am bien te es ind ispensab le. En estas 
pág inas, pub licam os un  im portan te 
estud io hecho por un  colect ivo de 
cien t íficas veracruzanas ded icado a 
exam inar opciones para reducir el 
consum o de p lást icos de un  solo uso y 

contar con nuevos m ateriales 
b iodegradab les para el envasado de 
nuest ros p roductos alim ent icios, 
consigu iendo así que se generen m enos 
desperd icios. Este t ipo de estud ios 
m uest ran  el potencial de nuest ros cent ros 
de invest igación  para ofrecer alternat ivas 
viab les que nos aseguren un  porven ir 
susten tab le y lim p io.

La Escoba m uest ra así su  com prom iso con 
la com unidad, ofreciendo alternat ivas 
realistas para t ransitar hacia un  m undo 
donde la gest ión  de los residuos se 
convierta en  una responsab ilidad  
com part ida y donde la educación , la 
tecnolog ía y la part icipación  ciudadana 
hagan posib le la susten tab ilidad .



Per spect i v a del  per son al  de l i m pi eza 
sobr e Basu r a Cer o Est r at égi co du r an t e 

l as Jor n adas PRONA CES 2019-2024

Dr a. Tr in idad Esm er alda V i lch i s Pér ez *
 M t r o. M ar co An t on io Rodr íguez Góm ez * * 

as Jornadas Pronaces Conahcyt  
2019- 2024  Hum an idades, Cien -
cias, Tecnolog ías e Innovación  

(HCTI) soberana para el b ienest ar del 
pueb lo , organ izadas por el Consejo Nacio-
nal de Hum anidades, Ciencias y Tecnolo-
g ías, se llevaron  a cabo los d ías 24 , 25, 26 y 
27 de agosto 2024 en  el Cent ro de Conven-
ciones del Estado de México, de la Secreta-
ría de Cultura y Turism o del Estado de Mé-
xico. Este evento reun ió a cientos de asis-
ten tes, en t re organ izaciones de base co-
m un itaria, académ icos, estud iantes, cien t í-
ficos y púb lico en  general que part iciparon  
en  conferencias, talleres y exposiciones re-
lacionadas con los avances en  los d iez te-
m as (Figura 1) que in teg ran  los Prog ram as 
Nacionales Est ratég icos (PRONACES), los 
cuales buscan prom over el derecho hu-
m ano a la ciencia, el acceso un iversal al co-
nocim ien to y su  ap licación  m ed ian te los 
m odelos t ransd iscip linarios de los Proyec-
tos Nacionales de Invest igación  e Inciden-
cia (Pronaii). El ob jet ivo de este evento fue 
?p resen t ar al púb lico nacional e in t erna-
cional los p ropósit os, m ét odos, resu lt a-
dos, log ros, avan ces y ret os de los Pronaii 
de los d iez Pronaces Conahcyt ? (Co-
nahcyt , 2024).

La cant idad  de asisten tes y la variedad de 
act ividades durante el evento representa-
ron  un  g ran  reto log íst ico, especialm ente 
en  térm inos de m anejo de residuos. En es-
te con texto, el equ ipo Basura Cero Est raté-
g ico (BaCE) del Pronaii- RSU fue invitado 
com o asesor y operador en  la im p lem enta-
ción  de est rateg ias para el m anejo in teg ral 
de residuos sólidos urbanos, con  el ob jet ivo 
de m in im izar el im pacto am bien tal de la 
jornada. Est a in iciat iva fue clave para 
p rom over una cu lt u ra de responsab il idad  
am b ien t al en  even t os de g ran  escala. 

El p resente art ícu lo t iene com o propósito 
visib ilizar la experiencia y puntos de vista 
del equ ipo de lim p ieza del recin to, qu ienes, 
en  colaboración  BaCE, desem peñaron un  

L

* Invest igadora por México adscrita al INECOL 
** Becario de invest igación  del Pronaii-RSU

Figura 1. Cartel oficial de las Jornadas Pronaces 
Conahcyt  2019-2024 .
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papel fundam ental en  las labores encam i-
nadas a p rop iciar el m anejo in teg ral y la 
educación  en  m ateria de residuos (Figura 
2). A t ravés de su perspect iva, reconocem os 
los desafíos, aprend izajes y log ros de una 
labor que, aunque a m enudo pasa desa-
percib ida, es fundam ental para el éxito de 
reun iones de esta m agn itud .

Im port ancia del m anejo in t eg ral de resi-
duos en  even t os

La congregación  de personas en  eventos 
responde a d iversos fines y const it uye un  
fenóm eno de cohesión  social caracterizado 
por la ?experim entación  de la cercanía físi-
ca de seres conocidos y desconocidos en  
form a de part icipan tes en  act ividades co-

 El  equ i po Basu r a Cer o Est r at égi co (BaCE) del  
Pr on ai i -RSU f u e i n v i t ado com o asesor  y  

oper ador  en  l a i m pl em en t aci ón  de est r at egi as 
par a el  m an ejo i n t egr al  de r esi du os sól i dos 

u r ban os, con  el  objet i v o de m i n i m i zar  el  
i m pact o am bi en t al  de l a j or n ada 

?

Figura 2. Prog ram as Nacionales Est ratég icos Conahcyt
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m unales de m ot ivaciones exaltadas? (Kau-
licke, 2005). La organ ización  de cada even-
to im p lica una cu idadosa p lan ificación  que 
incluye la asignación  de roles, la conform a-
ción  de equ ipos y la d isposición  de espa-
cios, horarios, alim entos y servicios básicos; 
tales com o san itarios, ilum inación , alim e-
netos, agua, d renajes y recolección  de resi-
duos con el fin  de p rocurar la experiencia 
de in icio a fin  de las y los asisten tes.

En este contexto, surge la p regunta ¿se es-
tá p lan ificando de m anera adecuada la 
gest ión  de residuos en  even tos? El uso de 
desechab les p lást icos y la acum ulación  de 
residuos en  g randes con tenedores reflejan  
una faceta m ás am plia de la p rob lem át ica 
de los residuos urbanos y su  im pacto am -
b ien tal, el cual a m enudo pasa desaperci-
b ido para los asisten tes y organ izadores.

Cabe destacar que, en  los ú lt im os t iem pos 
se han desarrollado est rateg ias en  aspectos 
com o separación  en  origen, recolección , 
valorización  y com postaje. Ejem plos nota-
b les de este avance incluyen la gest ión  de 
residuos en  el m ult it ud inario concierto Ro-
ck in  Rio (Alves et . al., 2023; Gandra, 2022); la 
p rom oción  de p ráct icas y m ensajes 
p roam bien tales en  el Fest ival In ternacional 
Cervant ino (Alcan tar y González, 2015); el 
fortalecim iento de m anejo in teg ral de resi-
duos en  el Fest ival Cum bre Tajín  (Ruíz, 
2015); y las recom endaciones para que los 
com ités organ izadores de la Feria de la Uva 
in teg ren  una p lan ificación  orien tada al 
m anejo in teg ral de residuos (Silva y De 
Conto, 2008). Est as invest ig aciones evi-
dencian  el in t erés crecien t e en  el m anejo 
de residuos en  even t os com o ob jet o de 

Figura 3. Personal de in tendencia del salón  de convenciones EDOMEX, de la Secretaría de Cultura y Turism o 
del Estado de México
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in vest ig ación  y cuest ionan  la t endencia 
al descu ido de las norm as duran t e cele-
b raciones (Ribes, 2006), con  el fin  de p ro-
m over un  com portam iento am biental m ás 
conscien te en  este t ipo de en tornos.

La part icipación  del equ ipo Basura Cero 
Est ratég ico (BaCE) durante las Jornadas 
Pronaces 2019-2024 , encont ró coincidencia 
con los casos an teriorm ente citados, sin  
em bargo, lo que en  este docum ento se 
destaca es la experiencia y las reflexiones 
del personal de lim p ieza del Cent ro de 
Convenciones EDOMEX, pues in teresa visi-
b ilizar sus im presiones después de realizar 
el t rabajo bajo el esquem a BaCE y los sa-
beres que recuperaron  a t ravés de los d iá-
logos estab lecidos en  las en t revistas.

Perspect iva de los t rabajadores de 
lim p ieza

Frecuentem ente el t rabajo que realizan  las 
personas encargadas de lim p ieza en  las 
organ izaciones es poco reconocido y m u-
cho m enos valorado. Se p iensa que es un  
t rabajo ?sucio? que corresponde solo aque-

llos que no han ten ido la oportun idad  de 
p repararse para em pleos m ás decorosos y 
en  ese sen t ido, perm ea la idea de que de la 
basura se encargan los pobres, los m arg i-
nados. Por el con t rario, en  el Prog ram a Ba-
CE, el personal de lim p ieza t iene un  papel 
fundam ental, pues sin  su  colaboración  y 
apoyo el funcionam ien to del sistem a de 
m anejo in teg ral de residuos es p ráct ica-
m ente im posib le. En el caso de eventos 
con BaCE, la im portancia de su labor es 
aún m ayor, ya que la pob lación  es flotan te 
y d iversa, lo que t rae com o consecuencia 
que durante la jornada la generación  tenga 
g randes volúm enes en  d ist in tos m om en-
tos y en  ese caso, el personal debe estar 
atento a la recolección .

Para el desp liegue del p rog ram a duran te 
las Jornadas Pronaces 2019-2024 , fue nece-
sario t rabajar en  constan te com unicación  
con el equ ipo de servicios básicos del re-
cin to que estuvo con form ado por ocho co-
laboradoras y la persona encargada de su 
coord inación , qu ienes en  todo m om ento 
se m ost raron  d ispuestas a involucrarse y 
aprender una nueva form a de recolectar y 
alm acenar los residuos.

  ¿Se est á p l an i f i can do de m an er a adecu ada l a 
gest i ón  de r esi du os en  ev en t os? En  l os úl t i m os 

t i em pos se h an  desar r ol l ado est r at egi as en  
aspect os com o separ aci ón  en  or i gen , 

r ecol ecci ón , v al or i zaci ón  y  com post aje  

?
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Recib ieron  capacitación  respecto a las ca-
racteríst icas de la separación  d iferenciada 
que se llevaría a cabo de acuerdo con el 
esquem a de las islas que se instalaron  (Fi-
gura 4) y se les p id ió que la recolección  se 
realizara cuando los con tenedores estuvie-
ran  llenos al 70%, (Figura 5), llevando las 
bolsas al cent ro de acop io y colocándolas 
en  las áreas designadas para que poste-
riorm ente el Equ ipo Nacional BaCE y los 
volun tarios desarrollaran  el estud io de ge-
neración  y caracterización  de residuos. 

 

Este p roceso se llevó a cabo durante los 
cuat ro d ías de duración  del evento y al fi-
nalizar se consideró im portan te conocer las 
im presiones del personal respecto a esta 
nueva d inám ica de t rabajo. A t ravés de en-
t revistas sem i- est ructuradas se abordaron 
cuat ro tem as: op in ión  sobre el sistem a de 
recolección  que se im p lem entó, act it udes 
observadas en  los visitantes, op in ión  acerca 
de la d isposición  de los adm in ist radores de 
la em presa para cont inuar con este siste-
m a, d isposición  del personal para con t i-
nuar con este esquem a en ot ros eventos.

Op in ión  sob re el sist em a de recolección

Les pareció un  buen proyecto con un  siste-
m a de separación  adecuado que evitó que 
los residuos se revolvieran . Man ifestaron  
que fue la p rim era vez que recolectaban de 
esta m anera y que en  los con tenedores 
que no había errores era fácil am arrarlos y 
sacarlos, así pod ían  ident ificar lo que pue-
de u t ilizarse para elaborar com posta y lo 
que se puede aprovechar com o el papel y 
el cartón , que en  ot ras ocasiones han ven-
d ido para beneficiarse con el ing reso. 

  Expr esar on  con  en t u si asm o qu e sí l es 
gu st ar ía segu i r  t r abajan do con  est e esqu em a, 

por qu e es i m por t an t e par a el  m edi o 
am bi en t e, es m ás l i m pi o, r epr esen t a m en os 

t r abajo, se f aci l i t a l a r ecol ecci ón  y  n o se 
u t i l i zar on  t an t as bol sas

?

Figura 4 . Esquem a de separación  de las islas.
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Al p r incip io se les d if icu lt ó un  poco por 
no est ar acost um bradas, pero se adap t a-
ron  ráp ido y consideraron  que es conve-
n ien t e porque de est a m anera ya no t ie-
nen  que seleccionar los m at eriales valo-
r izab les en t re la basu ra n i correr el peli-
g ro de cort arse o last im arse. 

EF3 ?Antes venían  y dejaban la basura?ha-
ga de cuenta que echaban el vid rio con el 
desperd icio y el pet  con  la com ida, todo se 
em barraba y com o nosot ras nos ded icába-
m os a separarlos en  el con tenedor, separa-
m os botellas, entonces tenem os que m eter 
las m anos y toda se em barraba uno y aho-
rit a si con  esta form a que nos enseñaron 
ustedes a recolectar, es m ejor.? EF5 ?Exce-
len te, porque nos están  enseñando a for-
m ar un  háb ito de separar todos los resi-
duos, lo que se puede reut ilizar y lo que 
no.?

Act it udes ob servadas en  los visit an t es

Observaron que los visitan tes se m ost raban 
sorprend idos y a veces con fund idos, algu-
nos se equ ivocaban y los volun tarios los 
orien taban sobre la separación , posib le-
m ente porque no están  acostum bradas a 

separar, t ienden a revolver los residuos y 
cuando se enfren tan  a un  esquem a de se-
paración  no saben cóm o hacerlo. Ot ras 
personas t rataban de separar la basura y 
p reguntaban a los volun tarios el p roced i-
m iento. En general expresaron que a pesar 
de que las personas que acud ieron  al 
evento t ienen un  n ivel de estud ios alto, la 
m ayoría no respetaban el esquem a y a ve-
ces seguían  t irando la basura en  el p iso.

? Desar r ol l ar  BaCE en  ev en t os i m pl i có u n  gr an  
r et o l ogíst i co-oper at i v o en  el  cu al  se i n v i r t i ó 

t i em po, r ecu r so econ óm i co y  esf u er zo par a qu e 
l os m at er i al es est u v i er an  en  el  l u gar  y  el  

m om en t o r equ er i do

Figura 5. Recolección  de residuos no valorizab les.
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Otra observación  fue que en  las et iquetas 
la in form ación  es en  tam año pequeño y 
hacia abajo y es posib le que el púb lico no 
puedan apreciar las ind icaciones, lo que 
causa confusión . Algunas personas sí se fi-
jaban y ot ras no leían  y ponían  los residuos 
en  cualqu ier con tenedor. 

Op inaron tam bién  que hace falta cu ltura 
de separación  y de conocim ien to para sa-
ber dónde va cada residuo.

EF1?Las personas estaban com o dudando 
¿dónde lo echo? y com o que le abrían  tan-
t ito y si veían  algo de eso ah í lo echaban y a 
lo m ejor la persona que llegó an tes tam -
b ién  se equ ivocó y lo colocó ah í, bueno eso 
es lo que m e percaté??

EF4 ?Ahorita fue bueno porque en  cada isla 
hab ía personal y le decían  a la gen te en  
donde, pero si no hub iera, toda la gen te no 
lee, no lee lo que está en  los contenedores, 
lo aventarían  en  donde sea.?

EF7 ?Algunos no tom an en cuenta el m a-
nejo que se está dando, no lo tom an en se-
rio, parece que no hub iera d iferencia por-
que lo ponen en  donde sea.? 

EF8 ?Se confunden porque práct icam ente 
estam os acostum brados a que hay un  bote 
y vam os echando todo en  un  solo bote, no 
es com o que estén , así com o ahorita las is-
las que pusieron  que está por separación??

 

Op in ión  acerca de la d isposición  de los 
ad m in ist radores de la em presa para con -

t inuar con  est e sist em a

No saben si a los adm in ist radores les in -
teresaría cont inuar con el p rog ram a, creen 
que probab lem ente sí, pero las islas de 
contenedores tendrían  que quedarse co-
m o se u t ilizaron  en  el evento de las Jorna-
das Pronaces, ya que fue novedoso y an te-
riorm ente no se hab ía realizado la separa-
ción  así. Consideran que solo algunos ad-
m in ist radores se han preocupado por la 
separación  y aprovecham iento de los resi-
duos y que sería conven ien te porque hay 
eventos en  los que se p roducen m uchos 
restos de com ida. Tam bién  reflexionaron 
en  que este sistem a cont ribuye a reducir la 
contam inación  y fom enta la educación  en  
separación  de residuos.

L a d i sposi ci ón  del  per son al  de l i m pi eza par a 
apr en der  y  adopt ar  u n a f or m a d i f er en t e de 
r eal i zar  l a r ecol ecci ón  de r esi du os f u e u n  

el em en t o f u n dam en t al  par a qu e el  si st em a se 
desar r ol l ar a con  éx i t o. 

?
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E- 6 ?A veces cuando son eventos y sobra 
m ucha com ida hasta se queda allá afuera 
t irada y llegan los perros y abren  las bolsas 
y queda todo t irado.?

Disposición  del personal para con t inuar 
con  est e esquem a en  ot ros even t os

Expresaron con en tusiasm o que sí les gus-
taría segu ir t rabajando con este esquem a, 
porque es im portan te para el m ed io am -
b ien te, es m ás lim p io, representa m enos 
t rabajo, se facilit a la recolección  y no se u t i-
lizaron  tan tas bolsas. Consideraron  que les 
beneficia porque los residuos no se revuel-
ven de esta m anera no t ienen que ensu-
ciarse buscando los valorizab les ent re la 
basura. Una est rateg ia que sug irieron  fue 
qu itar los con tenedores pequeños de las 
oficinas porque a veces las personas co-
m en ahí m ism o y depositan  los restos en  
ellos; que haya solo islas ayudaría a evitar 
esa situación  y m ejoraría la recolección . 
Tam b ién  creen  que para que funcione es 
necesario que haya personas ind icando 
la separación  correct a com o lo h icieron  
los volun t ar ios encarg ados de cada isla.

 

Ret os y ap rend izajes

Desarrollar BaCE en eventos im p licó un  
g ran  reto log íst ico- operat ivo en  el cual se 
invirt ió t iem po, recurso económ ico y es-
fuerzo para que los m ateriales estuvieran  
en  el lugar y el m om ento requerido, ade-
m ás de la con t ratación  de los p roveedores 
del servicio de recolección  de orgán icos 
que proporcionaron los con tenedores para 
acop iar este residuo. 

La búsqueda y selección  de volun tarios 
im p licó un  t rabajo arduo porque represen-
tó la coord inación  de personal volun tario 

durante la p reparación  y p laneación , sin  
experiencia en  el m on itoreo y asesoría en  
los p rocesos de separación  en  fuente, por 
lo que se tuvieron  que proporcionar y ho-
m ologar conocim ientos a t ravés de la ca-
pacitación  que requ irió la adap tación  de 
los m ateriales que hab itualm ente se u t ili-
zan  en  BaCE para estos fines. El p roceso de 
p laneación , com plejo en  sí m ism o, incre-
m entó su d ificu ltad  al llevarse a cabo a 
d istancia.

Para realizar el ciclo com p let o de m anejo 
in t eg ral de residuos se realizó un  est ud io 
de g eneración  al f inalizar cada d ía (Figu-
ras 6). Aunque la cant idad  de residuos ge-
nerada no se com para con la que se puede 
encont rar en  una ciudad o una escuela, lle-
varlo a cabo en  una hora aproxim adam en-
te, se considera un  t iem po record , valoran-
do que se sigu ieron  todos los pasos 
reg lam entarios

Tam bién se ob tuvieron  aprend izajes rele-
vantes, por ejem plo, la im port ancia de 
con t ar con  la iden t if icación  p revia de los 
espacios y conocer el f lu jo de los resi-
duos en  las inst alaciones, ya que est a in -
form ación  perm it e d iseñar las est rat e-
g ias de recolección  y localizar los pun t os 
con  m ayor af luencia de visit an t es.  La 
coord inación  con los organ izadores del 
evento es fundam ental para tener un  d ise-
ño, ub icación  y señalización  adecuados, 
esto facilit a la d inám ica de recolección  y el 
acop io. Se ident ificó que el desem peño en 
la separación  es m ejor cuando se cuenta 
con personal de m on itoreo y asesoría en  
las islas de separación  de residuos, en  este 
caso, las y los volun tarios.

Un ám bito relevante fue el socioeducat ivo, 
al p roporcionar in form ación  a la pob lación  
en  general para facilit ar la separación  en  la 
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Figuras 6. Estud io de generación  y caracterización  in  situ , volun tarios y equ ipo BaCE
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fuente, se log ró un  im pact o posit ivo que 
facil it ó el p roceso post er ior de recolec-
ción  y acop io. Por ot ra parte, el t rabajo de 
sensib ilización  que se realizó con el perso-
nal de lim p ieza, perm it ió que el enfoque 
del p rog ram a BaCE perm eara en  el equ ipo; 
en  consecuencia, se observó un  involucra-
m ien to total al realizar las labores, m os-
t rando en tusiasm o y d isposición  en  todo 
m om ento. El liderazgo de la coord inadora 
de este equ ipo puso de m an ifiesto la im -
portancia del papel que juegan las autori-
dades o personas con poder de decisión , si 
están  d ispuestas a im pulsar los cam bios 
com o en esta ocasión , se pueden ob tener 
resu ltados posit ivos, pues fue su com pro-
m iso el que in fluyó de m anera decisiva en  
la act it ud  de sus com pañeras.

Conclusiones 

El p rob lem a del m anejo inadecuado de re-
siduos no es algo que se pueda resolver 
solam ente con la ap licación  de técn icas, 
tecnolog ías, sistem as, p roced im ien tos o in -
fraest ructura, n i t an  solo con cap ital eco-
nóm ico. Es un  p rob lem a que ún icam ente 
puede encont rar soluciones cuando se in -
volucran  las autoridades responsab les y la 
com unidad; es un  reto que requ iere no 
solo la sum a de esfuerzos, sino una si-
nerg ia de volun t ades.

El desp liegue de BaCE en eventos requ irió 
la im p lem entación  de un  sistem a in teg ral 
de residuos que, si b ien  fue ú t il en  un  m o-
m ento específico, tam bién  abrió la posib ili-
dad  para que la inst it ución  lo adop t ara de 
form a perm anen t e.

La d isposición  del personal de lim p ieza pa-
ra aprender y adop tar una form a d iferen te 
de realizar la recolección  de residuos fue 
un  elem ento fundam ental para que el sis-

tem a se desarrollara con éxito. El caso de 
estud io m uest ra adem ás, que la capacita-
ción  perm it ió com prender y valorar las 
ventajas del m anejo de residuos separados 
com o se aprecia en  los com entarios de las 
part icipantes.

BaCe en eventos es una propuesta innova-
dora para poner en  p ráct ica la separación  
select iva y con t ribu ir en  la educación  para 
el m anejo de residuos desde un  enfoque 
in form al, pero tam bién  es un  ejercicio de 
g ran  im pacto para los organ izadores, visi-
tantes, volun tarios y desde luego para el 
personal de in tendencia, porque coloca el 
tem a en el foco de atención  y perm ite visi-
b ilizar la responsab ilidad  que cada uno de-
be asum ir al respecto.

El desp liegue BaCE en las Jornadas Prona-
ces 2019- 2024 const it uyó una experiencia 
enriquecedora que se convirt ió en  un  p re-
cedente para estab lecer un  p rotocolo que 
perm itará rep licar estas acciones en  ot ros 
m om entos y en  ot ros contextos. Los resu l-
t ados m ost raron  que la asesoría b r inda-
da por especialist as, el t rabajo coord ina-
do y con jun t o, así com o la volun t ad  de la 
em presa para ot org ar las facil idades ne-
cesarias, pueden  log rar cam b ios en  los 
háb it os de las personas, m ejorar y d ig n i-
f icar el t rabajo del personal de lim p ieza e 
in iciar el cam ino hacia una nueva cu lt u ra 
de separación  y m anejo de residuos.

Ag radecim ien t os

A los volun tarios que colaboraron  en tusias-
tam ente para que esta in iciat iva pud iera 
llevarse a cabo y desde luego a todo el per-
sonal de lim p ieza del salón  de convencio-
nes EDOMEX, de la Secretaría de Cultura y 
Turism o del Estado de México por su  d is-
posición  y valioso apoyo.
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Rel at or ía del  2do For o Basu r a Cer o 
Est r at égi co

l p rog ram a Basura Cero Est rat eg ico 
(BaCE) es un  m odelo de gest ión  
in teg ral de m anejo de residuos 

sólidos que se basa tan to en  una 
aproxim ación  socioeducat iva com o en una 
log íst ica operat iva. Am bas d im ensiones 
están  in t rínsecam ente relacionadaspara 
atender a todas las etapas de m anejo de 
residuosdent ro de las organ izaciones en  las 
que se im parte. Esta im p lem entación  
sigue una ru ta de 45 act ividades, d ivid idas 
en  cuat ro etapas (Figura 1):

1) Fact ib il idad

2) Plan eación

3) Im p lan t ación

4 ) Seg u im ien t o

El p rog ram a BaCE ha sido im p lem en t ado 
con  éxit o en  32 org an izaciones, 
localizadas en  las seis ciudades de 
incidencia (Figura 2) del Proyecto Nacional 
de Invest igación  e Incidencia ?Est rateg ia 
Transd iscip linaria de invest igación  y 
resolución  en  la p rob lem át ica nacional de 
los residuos sólidos urbanos? (Pronaii-RSU): 

Ensenada, Tlaxcala, Cuetzalan , Pueb la, 
Acapu lco, Oaxaca.

Con el ob jet ivo de que las organ izaciones 
que ponen en  m archa el p rog ram a BaCE 
com partan  sus experiencias sobre la form a 
de avanzar en  la Rut a de Im p lem en t ación  
de Prog ram as de Gest ión  de Residuos 
Sólidos Urbanos-Basura Cero (RIB0) 
desde la perspect iva de cada organ ización , 
es que el pasado 2 de octubredel año en  
cursotuvo lugar el 2do Foro Nacional 
Basu ra Cero Est rat ég ico . Este evento se 
desarrolló totalm ente en  línea,part iciparon  
16 organ izaciones expon iendo sus 
aprend izajes y p ráct icas al im p lem entar 
BaCE.
Las exposiciones del foro se organ izaron  
por b loques que estuvieron  defin idos por 
t ipo de organ ización  de la sigu ien te 
m anera:

1. Inst it uciones de educación  

superior y cen t ros de invest ig ación

2. Inst it uciones de adm in ist ración

púb lica

3. Inst it uciones de educación  

básica y m ed ia superior

4 . Asociaciones civ iles

E

* Invest igadora por México asignada a Conahcyt

Car ol i na Ar m i jo de Vega *
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   Basu r a Cer o Est r at egi co (BaCE) es u n  m odel o de 
gest i ón  i n t egr al  de m an ejo de r esi du os sól i dos qu e 
se basa t an t o en  u n a apr ox i m aci ón  soci oedu cat i v a 

com o en  u n a l ogíst i ca oper at i v a par a at en der  a 
t odas l as et apas de m an ejo de r esi du os

?

Figura 1. Etapas de la ru ta de im p lem entación  basura cero est ratég ico (BaCE). 
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Después de cada b loque se contó con un  
espacio de conversatorio donde se 
resolvieron  dudas y se com part ieron  
aprend izajes. En estos espacios fue 
b ienven ida la part icipación  de todas las 
organ izaciones, sin  im portar el b loque al 
que pertenecieran .

El p rog ram a com pleto del 2do Foro 
Nacional Basura Cero Est ratég ico se 
m uest ra en  la Figura 3 en  donde tam bién  
aparecen los nom bres de las 
organ izaciones que expusieron  sus avances 
en  la puesta en  m archa de BaCE.

Después de las p resentaciones de las 
organ izaciones hubo t res p resentaciones 
por parte de m iem bros del Equ ipo 

nacional Basura Cero Est ratég ico en  donde 
el Mt ro. Marco Anton io Rodríguez Góm ez 
presentó la experiencia en  organ ización  y 
log íst ica de eventos bajo en foque BaCE; la 
Dra. Carolina Arm ijo de Vega h izo un  
resum en del t rabajo de im p lan tación  de 
BaCE durante los dos años y m ed io del 
Pronaii-RSU; finalm ente, el Mt ro. M iguel 
Mendoza Port illo realizó una exposición  
sobre el segu im ien to a m ed iano y largo 
p lazo de p rog ram as de gest ión  in teg ral de 
residuos.

Posteriorm ente, hubo un  espacio de 
reflexión  donde la Dra. Nancy Merary 
Jim énez exhortó a im p lem entar Basura 
Cero Est ratég ico y expuso las bondades 
que este t ipo de p rog ram as brindan a la 
sociedad y al m ed io am bien te. Por ú lt im o, 
el Dr. Raú l García Barrios d io unas palabras 
de ag radecim ien to a todas las 
organ izaciones que em prend ieron  el 
cam ino hacia BaCE y clausuró el 2do Foro 
Nacional Basura Cero Est ratég ico.

El 2do Foro Nacional Basu ra Cero 
Est rat ég ico b r indó un  espacio para la 
ref lexión  y ap rend izaje, así com o para la 
form ación  de un  d irect or io de las 
org an izaciones par t icipan t es a t ravés del 
cual pueden m antener contacto e 
in tercam bio de experiencias para 
cont inuar con este nob le em prend im ien to 
com o lo es BaCE.

  El  pasado 2 de oct u br e t u v o l u gar  el  2do For o 
Naci on al  Basu r a Cer o Est r at égi co, par t i ci par on  16 

or gan i zaci on es expon i en do su s apr en d i zajes y  
pr áct i cas al  i m pl em en t ar  BaCE

?
Figura 2. Ciudades en  las que se ha im p lan tados el 
p rog ram a BaCE en d iversas organ izaciones.
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            Fig u ra 3. Prog ram a del 2do Foro Nacional Basu ra Cera Est rat ég ico

20



PEL ÍCUL A S BI ODEGRA DA BL ES EN L A  
GESTI ÓN I NTEGRA L  DE RSU: UNA  

A L TERNA TI V A  SUSTENTA BL E

Zuem y H er nández N olasco *
M ar iana I nés Acat eca H er nández *

M ar ía An t on iet a Ríos Cor r i pio *
A leida Selene H er nández Cázar es *

* Coleg io de Postg raduados, Cam pus-Córdoba, Veracruz. 

esde la década de 1950, la 
p roducción  de p lást icos ha 
aum entado de m anera 

exponencial, pasando de 2 m illones de ton  
m ét ricas a 400 m illones de ton  anuales en  
2024 (Afshar et  al., 2024; OECD, 2022; 
Hannah y Max, 2018). Este aum ento 
sign ificat ivo, im pulsado por factores 
económ icos y dem ográficos, se espera que 
se t rip lique para 2060 (Global Plast ics 
Out look, 2022). Los p lást icos se 
consideran  un  im por t an t e con t am inan t e 
am b ien t al, no solo por su  al t a 
p roducción , sino t am b ién  por sus 
caract eríst icas qu ím icas y las p ráct icas 
irresponsab les de desecho. Aunque los 
m ateriales p lást icos son esenciales en  
d iversas áreas, com o la adm in ist ración  de 
m ed icam entos, el m anejo de residuos, la 
p revención  de en ferm edades t ransm isib les 
y la const rucción  de carreteras; su  uso es 
p redom inante en  el envasado de alim entos 
(Kum ar et  al., 2021). Este uso in tensivo, 

jun to con la falta de conciencia sobre la 
correcta elim inación  de residuos sólidos 
urbanos (RSU), con t ribuye a una 
acum ulación  persisten te en  el m ed io 
am bien te, am enazando tan to la vida 
silvest re com o la salud  hum ana y 
com prom ete los Ob jet ivos de Desarrollo 
Sosten ib le (ODS) 14 y 15 de la ONU, relat ivos 
a la vida subm arina y la vida de 
ecosistem as terrest res. En México, se 
generan d iariam ente m ás de 120,000 
toneladas de RSU. De este total, el 12% 
corresponde a envases y em paques 
p lást icos hechos de m ateriales com o 
tereftalato de poliet ileno (PET), poliet ileno 
de alta densidad  (PEAD), poliet ileno de 
baja densidad  (PEBD), poliest ireno (PS), 
poliu retano y hu le (ECOCE, 2023). Adem ás, 
el 46% de los RSU, equ ivalen te a 56,427 ton , 
corresponde a residuos orgán icos 
(SEMARNAT, 2022). Dado el crecien te 
in terés por encont rar alternat ivas 
susten tab les a los envases de alim entos 

D
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derivados del pet róleo, es fundam ental 
im pulsar la invest igación  y el desarrollo de 
nuevos m ateriales b iodegradab les. En este 
contexto, las pelícu las b iodegradab les 
em ergen com o una tecnolog ía innovadora 
con el potencial de desem peñar un  papel 
clave en  la Gest ión  in t eg ral de residuos 
sólidos u rban os (GIRSU). Estas alternat ivas 
no solo podrían  reducir la cant idad  de 
desechos generados, sino que tam bién  
apoyarían  los ODS # 12 (Producción  y 

consum o sosten ib les) y # 13 (Acción  por el 
clim a), p rom oviendo así el avance hacia un  
m odelo de econom ía circu lar. Por tan to, el 
ob jet ivo de este t rabajo es resaltar la 
im portancia de invest igar y desarrollar 
nuevos m ateriales de envasado con 
p rop iedades act ivas y b iodegradab les, para 
avanzar hacia p ráct icas m ás sosten ib les y 
responsab les, de esta m anera cont ribu ir en  
t ransitar hacia un  fu turo m ás lim p io y 
respetuoso con el m ed io am bien te.

En foque 1: Envase act ivo

Las pelícu las b iodeg radab les son  capas 
delg adas de m at eriales b iopolim éricos 

que, una vez form adas, se u t i l izan  com o 
m at erial de envol t u ra (Ribeiro et  al., 2021). 
Estas pelícu las han sido u t ilizadas con éxito 
en  el envasado de alim entos com o fru tas y 
vegetales (Am iri et  al., 2021; Yang  et  al., 
2023), p roductos lácteos (Kouser et  al., 
2023; Silva et  al., 2023), carne y p roductos 
cárn icos (Hernández-Nolasco et  al., 2024; 
Carrión  et  al., 2023; Y?ld?r?m -Yalç?n et  al., 
2021). La fabricación  de estas pelícu las 
im p lica el uso de un  m aterial form ador de 

pelícu la (b iopolím ero), jun to con solventes, 
p last ifican tes e ing red ien tes funcionales. 
Ent re los b iopolím eros b iodegradab les m ás 
com unes se encuent ran  las p roteínas, 
carboh id ratos y líp idos (Figura 1).

Estos b iopolím eros son esenciales para el 
desarrollo de pelícu las b iodegradab les, 
cuyo uso en  el envasado de alim entos t iene 
d iversos p ropósitos, com o garant izar la 
calidad , in teg ridad , seguridad  y vida ú t il de 
los p roductos alim ent icios (Guo et  al., 
2024). Adem ás, se pueden incorporar 
agentes an t im icrob ianos en  estas pelícu las, 
creando un  sistem a de envasado act ivo 
que cont rola el crecim ien to m icrob iano 
después del p rocesam iento de los 

Figura 1. Clasificación  de d iferen tes b iopolím eros para la form ación  de pelícu las y recubrim ien tos. 

.
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alim entos. Este en foque no solo cont ribuye 
a m antener la calidad  y seguridad  de los 
p roductos alim entarios, sino que tam bién  
juega un  papel crucial en  la reducción  de 
residuos orgán icos. Al p rolong ar la v ida 
ú t i l de los alim en t os, se d ism inuye la 
can t idad  de desechos, lo que con t r ibuye 
a una m enor g eneración  de residuos 
org án icos y p rom ueve una g est ión  m ás 
ef icien t e de los recu rsos.

En foque 2: Biodeg radab il idad

La Un ión  In ternacional de Quím ica Pura y 
Ap licada (IUPAC) define los polím eros 
b iodegradab les com o ?sustancias 
polim éricas que pueden ser degradadas 
por act ividad  b iológ ica, resu ltando en  la 
d ism inución  de las m asas m olares de las 
m acrom olécu las que las com ponen? (Vert  
et  al., 2012). De m anera sim ilar, la Norm a 
ASTM D6400-23 especifica que los 
b iopolím eros b iodeg radab les son  
?polím eros cuya deg radación  es 
facil it ada por m icroorg an ism os com o 
bact er ias, h ong os y alg as? y cert ifica un  
b iopolím ero com o com postab le si se 
desin teg ra en  un  p lazo de 12 sem anas y al 
m enos el 90% de su b iodegradación  ocurre 
en  un  período de 180 d ías (ASTM, 2023). En 

cond iciones adecuadas de tem peratura, 
oxígeno, hum edad y p resencia de 
m icroorgan ism os, estas pelícu las se 
desin teg ran en  b iom asa, d ióxido de 
carbono y agua en  cuest ión  de sem anas o 
m eses. En este contexto, las pelícu las 
b iodegradab les elaboradas con 
b iopolím eros ofrecen una ventaja 
sign ificat iva fren te a los p lást icos 
convencionales, ya que se descom ponen 
de m anera natural y ráp ida en  sistem as de 
reciclaje y com postaje. La Figura 2 ilust ra la 
b iodegradab ilidad  de estas pelícu las, 
m ost rando cam bios en  su apariencia y 
est ructura en  periodos que van de d ías a 
sem anas, con una desin teg ración  
com pleta en  m enos de 180 d ías 
(Hernández-Nolasco et  al., 2024; Nand i y 
Guha, 2021; Pavon i et  al., 2019; 
Piñeros-Hernandez, 2017). Los resu ltados 
subrayan cóm o la com posición , los ad it ivos 
y las cond iciones am bien tales in fluyen en  
la tasa de degradación . Esto cont rasta con 
los p lást icos convencionales, que pueden 
tardar en t re cien  y m il años en  
descom ponerse (Moshood et  al., 2022), 
resaltando así la capacidad  de los 
b iopolím eros para m ejorar el m anejo de 
residuos y reducir la carga am bien tal 
asociada con los p lást icos t rad icionales.

   Desde l a década de 1950, l a pr odu cci ón  de 
p l ást i cos h a au m en t ado de m an er a expon en ci al , 

pasan do de 2 m i l l on es de t on  m ét r i cas a 400 
m i l l on es de t on  an u al es en  2024 

?
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En foque 3: Econom ía circu lar

El m odelo económ ico lineal de «tom ar, 
fabricar, desechar», que depende del uso y 
desperd icio de g randes cant idades de 
m ateriales y energ ía accesib les y de bajo 
costo, sigue dom inando en  la econom ía 
g lobal. A d iferencia del m odelo t rad icional, 
el m odelo de econom ía circu lar es 
"rest au rat ivo y reg enerat ivo por d iseño" y 
p rom ueve práct icas com o: reducir, 
reem plazar, red iseñar, reut ilizar, reciclar, y 
recuperar (M ihai et  al., 2022) (Figura. 3). En  
este contexto, se p ropone que los 
m at eriales b iodeg radab les, com o las 
pelícu las, con t r ibuyan  al reem p lazo y 
reducción  de los p lást icos 
convencionales, of reciendo al t ernat ivas 
sost en ib les para reducir  el im pact o 
am b ien t al en  la GIRSU.

Mat eriales b iodeg radab les en  México: 
Desaf íos y opor t un idades

A pesar de contar con la Ley General para la 
Prevención  y Gest ión  In teg ral de los 
Residuos, que p rom ueve tecnolog ías para 
p reven ir, reducir, m in im izar y/o elim inar la 
liberación  al m ed io am bien te y el t raspaso 
de contam inantes derivados de la GIRSU, 
sus reform as recien tes no abordan de 
m anera específica el uso de m ateriales 
b iodegradab les (LGPGIR, 2023). Aunque la 
p roducción  de p lást icos b iodegradab les en  
México sigue siendo lim itada y depende en  
g ran  m ed ida de im portaciones por la falta 
de polít icas nacionales que fom enten su 
desarrollo (ANIPAC, 2021), em presas com o 
Biofase, BioSolu t ions, jun to con startups 
com o Ecop laso y GECO, están  innovando 
en  este sector (Plast ics Tecnology México, 

Figura 2. Aspecto visual de pelícu las elaboradas a part ir de b iopolím eros som et idas a p ruebas de b iodegradab ilidad ..
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2023). Sin  em bargo, aún es necesario 
avanzar en  la invest igación  y desarrollo de 
pelícu las b iodegradab les y estab lecer 
colaboraciones est ratég icas con la 
indust ria. La p roducción  nacional sigue sin  
alcanzar una escala suficien te para 
abastecer el m ercado de m anera 
sign ificat iva, lo que lim ita la d ispon ib ilidad  
de estos m ateriales y frena su adopción  en  
el país.

Conclusión  

Las pelícu las b iodegradab les representan  
un  avance im portan te en  la gest ión  

in teg ral de residuos sólidos urbanos y hacia 
una sosten ib ilidad  a largo p lazo. Sin  
em bargo, su  adopción  y d ispon ib ilidad  en  
el m ercado m exicano en fren tan  desafíos, 
com o la falta de regu lación  y cert ificación  
específica. La p roducción  nacional a g ran  
escala de estas pelícu las es lim itada, lo cual 
increm enta la dependencia de p roductos 
im portados y d ificu lta una adopción  
confiab le y m asiva. En este contexto, es 
fundam ental im pulsar la invest igación  para 
m ejorar su  viab ilidad  económ ica y 
op t im izar sus p rop iedades, durab ilidad  y 
b iodegradab ilidad . Com o sociedad, 

Figura 3. Modelo de econom ía circu lar p ropuesto para p reven ir o recuperar la contam inación  p lást ica. Se 
incluyen las 6 de la econom ía circu lar (reem plazar, reducir, red iseñar, reut ilizar, reciclar, recuperar). Mod ificado 
de Mihai et  al. (2022). 
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debem os estar ab iertos a la adopción  de 
esta tecnolog ía y p rom over su  uso 
responsab le para m axim izar sus beneficios, 
log rando así que la GIRSU se convierta en  
una verdadera solución  am bien tal.
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Est u d i os de Gen er aci ón  y  Car act er i zaci ón  de 
Resi du os Sól i dos Ur ban os: m ás qu e u n a 

h er r am i en t a cu an t i t at i v a. Est u d i o de caso

a cant idad  de residuos sólidos 
urbanos (RSU) que se generan en  las 
ciudades de tam año m ed io y 

g rande representan  un  p rob lem a no solo 
por la falta de in fraest ructura para su 
gest ión  adecuada, sino por la ausencia de 
polít icas, p rog ram as educat ivos y 
cam pañas de concien t ización  d irig idas a 
las pob laciones generadoras de residuos 
que prom uevan práct icas m ás 
susten tab les y responsab les hacia el m ed io 
am bien te. 

En este sent ido, los Est ud ios de 
Generación  y Caract er ización  (EGyC) de 
residuos ofrecen in form ación  sobre las 
cant idades de residuos que se generan y 
las característ icas de éstos. Esta 
in form ación  ayuda a determ inar y 
d im ensionar las instalaciones y equ ipo 
requerido para una gest ión  adecuada, por 
ejem plo: equ ipo de recolección , estaciones 
de t ransferencia, sistem as de t ratam iento o 
aprovecham iento y sit ios de d isposición  
final. Ad icionalm ente, la determ inación  de 
estas característ icas de los residuos a n ivel 
nacional apoya el d iseño y la orien tación  de 
las polít icas púb licas (SEMARNAT, 2020).

Sin  em bargo, existe un  potencial 
inexp lorado sobre la u t ilidad  de los EGyC 
adem ás de generar datos e in form ación  
sobre la cant idad , la fuente y t ipos de 
residuos generados por una pob lación , 
inst it ución  o em presa en  un  determ inado 
t iem po y lugar. Los estud ios poseen la 
posib ilidad  de ser ú t iles com o herram ienta 
pedagóg ica en  Educación  Am biental (EA), 
dado que las personas involucradas t ienen 
contacto d irecto con los residuos, tal 
in teracción  perm ite a los su jetos la 
est im ulación  de señales sensoriales: 
observar, escuchar, oler y tocar los 
desechos, es decir, se percibe el am bien te y 
a su  vez, esta experiencia genera o 
est im ula la sensib ilización  y concienciación  
am bien tal. 

Cuando nos situam os an te un  
determ inado en torno se ponen en  m archa 
m ecan ism os fisiológ icos y psicológ icos que 
perm iten  cap tar el en torno para darnos 
una idea de cóm o es, qué podem os 
encont rar y qué podem os hacer en  él. Las 
sensaciones recib idas se in t eg ran  en  
un idades de con t en ido y sig n if icado que 
nos perm it en  reconocer, com parar o 
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exp lorar el en t orno, experim en t ar 
sensaciones o em ociones y act uar en  
consecuen cia in t eg rando las 
m ot ivacion es e in t ereses personales, las 
caract eríst icas am b ien t ales y el con t ext o. 
Es decir, una experiencia am bien tal (López, 
2010).

En este p roceso aparecen dos elem entos: 
la sensación  y percepción . El p rim ero es la 
fase de cap tación  de sensaciones la cual es 
relat ivam ente sim p le y autom át ica, es 
decir, los receptores sensoriales se act ivan  
en  función  de la p resencia o ausencia de 
est ím ulos sensoriales. Por el con t rario, el 
p roceso percep t ivo es act ivo y com plejo 
desde el punto de vista psicológ ico, la 
persona, com o ser p roposit ivo, busca y 
est ructura sus percepciones im p licando a 
la vez p rocesos. M ien t ras en  el p rim er caso 
la persona ?capta? pasivam ente 
sensaciones, en  el segundo la persona 
"percibe" act ivam ente su en torno (Valera, 
s.f). De tal m odo que, la percepción  es un  
p roceso de ap rend izaje que p roduce 
conocim ien t o o experiencia sob re el 
en t orno  (Durand, 2008; López, 2010). 

La percepción  am bien tal considera las 
creencias y op in iones que t ienen los 
ind ividuos sobre su en torno y realidad  
inm ed iata, e in fluye en  la tom a de 
decisiones, acciones y conductas sobre 
ellos (Pineda et  al., 2018; Salgado, 2012). 
Este p roceso incluye com ponentes 
cogn it ivos (pensam ientos), afect ivos 
(em ociones), in terp retat ivos (sign ificados) y 
evaluat ivos (act it udes, apreciaciones), 
operando con jun tam ente en  un  m ism o 
t iem po y espacio (Valera, s.f; Calixto y 
Herrera, 2010).

Los estud ios de percepción  y su  uso en  el 
quehacer social tom an relevancia, 
part icu larm ente en  los p rob lem as 
socioam bien tales, sin  em bargo, en  México 
la m ayor parte de académ icos 
ocasionalm ente los estud ian  (Rob les, 
2009). Aunque existen  pocos estud ios en  
México en  com paración  con ot ros países, 
esta tem át ica está dem ost rando ser 
em ergente, si b ien  ha sido cent rada 
principalm ente en  áreas rurales abordadas 
p rincipalm ente por d iscip linas com o la 
psicolog ía, an t ropolog ía y geografía, es 
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necesario tam bién  analizarlos en  ot ros 
contextos y desde ot ras d iscip linas 
(Fernández, 2008). Por ello, la relevancia del 
p resente estud io, situado en  un  contexto 
urbano y con en foque en  RSU. 

Los resu ltados de las invest igaciones sobre 
percepciones socioam bien tales son una 
fuente relevante de in form ación  para la EA. 
Esta t iene un  papel crucial en  la 
sensib ilización  del ciudadano y su  p roceso 
de com prender y m od ificar su  relación  con 
su en torno cercano, com o ser hum ano 
consum idor y agente de cam bio (Calixto y 
Herrera, 2010).

El ob jet ivo del p resente estud io fue 
conocer las percepciones socioam bien tales 
de un  g rupo de estud ian tes p restadores de 
servicio social sobre los RSU a part ir de la 
part icipación  en  un  Estud ios de 
Generación  y Caracterización  en  la ciudad 
de Ensenada, Baja Californ ia en  el m es de 
ju lio del 2023.

A part ir del in tercam bio de saberes en t re 
jóvenes part icipantes del EGyC se 
reflexiona sobre el potencial de la 
herram ienta pedagóg ica en  estos casos.

Marco de referencia

Los p rob lem as am bien tales actuales han 
puesto de m an ifiesto la necesidad  de 
const ru ir nuevos en foques h íb ridos que 
aproxim en al d iscurso social y que 
t rasciendan del terreno ep istem ológ ico al 
on tológ ico. Uno de estos en foques 
alternat ivos, es la ciencia postnorm al o 
tam bién  llam ada "ciencia con la gente?, 
cen t rada en  la dem ocrat ización  del 
conocim ien to e in teg ración  de ot ras 
form as de conocim ien to, la m ayoría de las 
cuales son de t ransm isión  oral.

  L a per cepci ón  am bi en t al  con si der a l as cr een ci as y  
op i n i on es qu e t i en en  l os i n d i v i du os sobr e su  

en t or n o y  r eal i dad i n m edi at a, e i n f l u ye en  l a t om a 
de deci si on es, acci on es y  con du ct as sobr e el l os 

?

Esquem a 1. Conceptos im p licados en  el p roceso de 
cap tación  del en torno sociofísico.
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Los im ped im entos de las ciencia clásicas o 
exactas para p lan tear las p reguntas 
urgentes y necesarias an te la crisis 
am bien tal, así com o sus lim itaciones para 
encont rar soluciones han sido 
evidenciadas. Por ello, en  el ?d iálogo de 
saberes? se reconoce la part icipación  de 
nuevos actores en  el d iálogo, hasta ahora 
reservado a unos pocos, dando cab ida a 
d iferen tes perspect ivas y form as de 
conocim ien to (Maneja, 2009).

En el m ism o sent ido, la Pedagog ía Gestalt  
con  en foque educat ivo de corte 
hum anista, in teg rat ivo y holíst ico 
cont ribuyó a la consideración  g lobal del 
p roceso percep t ivo, en  consecuencia, a la 
consideración  holíst ica del en torno 
percib ido; lo cual fue adoptado por la 
Psicolog ía Am bien tal. 

La teoría Gestalt  argum enta que las 
sensaciones son p roducto tan to de las 
característ icas de aquello que p roduce el 
est ím ulo y el sistem a nervioso, com o de la 
experiencia o el análisis del fenóm eno 
experim entado que incluye las act it udes, 
expectat ivas y experiencias p revias (Valera, 
s.f).

La percepción  para la psicolog ía refiere a la 
in teg ración  est ratég ica de la sensación , 
percepción  y cogn ición . Este 
p rocesam iento de in form ación  describe la 
conducta asum iendo que las y los 
observadores p rocesan in form ación  en  t res 
fases: reg ist ro, in terp retación  y 
m em orización . La p rim era es una fase 
sensorial, la segunda percep t iva y la tercera 
cogn it iva (López, 2010).

Entonces, la percepción  es la cap tación , 
selección  y organ ización  de las 
m od ificaciones am bien tales, orien tada a la 

    El  objet i v o del  pr esen t e est u d i o f u e con ocer  l as 
per cepci on es soci oam bi en t al es de u n  gr u po de 

est u d i an t es pr est ador es de ser v i ci o soci al  sobr e l os 
RSU a par t i r  de l a par t i ci paci ón  en  u n  Est u d i o de 

Gen er aci ón  y  Car act er i zaci ón  en  l a ci u dad de 
En sen ada, Baja Cal i f or n i a en  el  m es de j u l i o del  2023

?

Esquem a 2. Enfoques de la Psicolog ía am bien tal
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tom a de decisiones que hacen posib le un  
ob jet ivo específico. Las personas son 
consideradas p rocesadoras y organ izadoras 
de in form ación , por m ed io de p rocesos 
cogn it ivos crean una representación  p rop ia 
o un  m odelo coherente del m undo; el cual 
perm ite resolver p rob lem as a fin  de 
orien tarse, com prender y p lan ificar (López, 
2010).

Met odolog ía

Com o parte de las act ividades de 
invest igación  e incidencia del Pronaii-RSU 
del Conahcyt  y Ciesas Golfo en  el m es de 
ju lio del año 2023 se desarrolló un  EGyC de 
RSU en la ciudad de Ensenada, Baja 
Californ ia. 

Para el desarrollo del EGyC se contó con la 
part icipación  de siete estud ian tes 
p restadores de servicio social de d iversas 
carreras de la Un iversidad  Autónom a de 
Baja Californ ia (UABC) qu ienes fueron  
capacitados técn icam ente an tes del 
estud io. Todos ellos part iciparon  en  las 
sigu ien tes act ividades durante 11 d ías: 

1)    Ap licación  de encuestas en  viviendas

2)   Recolección  de m uest ras en  los hogares 
part icipantes

3)    Pesaje de m uest ras

4) Análisis de los conten idos de las 
m uest ras de residuos que im p licada la 
separación  por categoría de residuos

5) Reg ist ro escrito de los pesos de las 
categorías de residuos. 

Una vez finalizado el EGyC, a las y los 
estud ian tes que part iciparon  se les ap licó 
una en t revista com o inst rum ento de 
invest igación  para conocer Para conocer 
las percepciones sobre los residuos sólidos 
que ten ía el g rupo de jóvenes que 

part icipó en  el EG y C en  la ciudad de 
Ensenada. 

Este estud io se cent ra en  el m étodo 
cualit at ivo exp loratorio y endógeno, este 
ú lt im o com o invest igación  etnográfica en  
la que los invest igadores pertenecen al 
g rupo que se invest iga (Mart ínez, 2006; 
Agu iar, 2013). Un t ipo de invest igación  que 
produce hallazgos a los que no se llega por 
m ed io de p roced im ien tos estad íst icos u  
ot ros m ed ios cuant ificab les y donde lo 
cent ral es la in terp retación  (Cañas y Celis, 
2008).

El t ipo de m uest reo es p roposit ivo, 
em pleado cuando el ob jet ivo de la 
invest igación  es conocer las act it udes, 
valores, ideas u  op in iones de una pob lación  
reducida, respecto a algún aspecto 
específico (Izcara, 2007). Es una elección  
est ratég ica de los invest igadores para 
ob tener datos esclarecedores. El m uest reo 
p roposit ivo se u t iliza cuando los su jetos 
que se necesitan  son raros de encont rar 
(Mend ieta, 2015). El m uest reo p roposit ivo 
se cent ra en  un  subcon jun to específico de 
la pob lación .

Las técn icas de invest igación  adecuadas 
para la com prensión  de las perspect ivas 
usadas fueron :

Observación  par t icipan t e:

La observación  part icipante es un  m étodo 
in teract ivo de recop ilación  de in form ación  
que requ iere de la im p licación  del 
observador en  los acontecim ien tos 
observados en  un  g rupo social o 
com unidad. Perm ite ob tener percepciones 
y reg ist rar datos de la realidad  estud iada o 
tem a de invest igación , que d ifícilm ente se 
log raría sin  im p licarnos de una m anera 
afect iva (Rekalde et  al., 2014; Verastain , 
2021).
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En t revist a sem iest ruct u rada:

La en t revista sem i-est ructurada consiste 
en  conversaciones con las personas usando 
preguntas ab iertas sobre tem as específicos 
(Peña et  al., 2013).

Los estud ios de percepción  y act it ud  
u t ilizan  generalm ente la m etodolog ía de la 
en t revista para ob tener in form ación , para 
m uchos invest igadores es una herram ienta 
de invest igación  fácil de usar, popu lar y con 
unos resu ltados d irectos (Rondon, 2015). 
Este m étodo perm ite recabar in form ación  
sobre las apreciaciones, op in iones y 
act it udes de las personas de m anera 
ordenada (Silva, 2023).

El p ropósito de la en t revista de 
invest igación  cualit at iva es ob tener 
descripciones del m undo vivido por las 
personas en t revistadas, con  el fin  de log rar 
in terp retaciones fided ignas del sign ificado 
que t ienen los fenóm enos descritos 
(Rondon, 2015).

La en t revista estuvo conform ada por cinco 
p reguntas ab iertas (Tab la 1) y fue 
respond ida por 7 estud ian tes (6 de 
licenciatura y 1 de m aest ría). De licenciatura 
2 estud ian tes de Arqu itectura, 2 en  
Biotecnolog ía en  Acu icu ltu ra, 1 en  Ciencias 
Am bien tales y 1 en  Ciencias de la 
Com unicación . De m aest ría 1, de Maest ría 
Manejo de Ecosistem as de Zonas Áridas. 

Todas las en t revistas fueron  g rabadas 
aud iovisualm ente con p revia autorización  
del en t revistado. Lo an terior con  la 
finalidad  de cap tar lo d icho en  la 
conversación  y darle rost ro y voz al 
estud ian te en  la expresión  de su 
exp licación . Posteriorm ente se p roced ió a 
t ranscrib ir y categorizar los com entarios o 
respuestas.

Invest ig ación  acción  par t icipat iva 
(IAP)

Proceso part icipat ivo para resolver un  
p rob lem a socioam bien tal percib ido en  el 
m ed io de vida inm ed iato. Pero que va m ás 
allá de la resolución  de p rob lem as, este 
t rata de in teg rar una reflexión  constan te 
sobre el p royecto de acción  em prend ido 
(Sauvé, 2005).

La invest igación  se en foca en  generar 
acciones para t ransform ar la realidad  social 
de las personas involucradas. Esta posición  
cuest iona la función  social de la 
invest igación  cien t ífica t rad icional y 
postu la el valor p ráct ico y ap licado del 
t rabajo de IAP con g rupos o com unidades 
sociales.

Este t ipo de invest igación  p rovee un  
contexto para involucrar a los m iem bros de 
una com unidad o g rupo en  el p roceso de 
invest igación  en  una form a no t rad icional, 
es decir, com o agentes de cam bio y no 
com o ob jetos de estud io (Balcazar, 2003).

No Preguntas

1 ¿Qué op inas sobre la com unidad de 
Ensenada respecto a la generación  de 
basura?

2 ¿Cuál era tu  perspect iva an tes de 
part icipar en  el EG y C?

3 ¿Cuál era tu  perspect iva después de 
part icipar en  el EG y C?

4 ¿Qué cam bios esperas después de este 
estud io en  la com unidad?

5 ¿Qué experiencia te llevas en  tu  vida 
personal y p rofesional al haber 
part icipado en  este estud io?

Tab la 1. Preguntas realizadas a los estud ian tes de la UABC 
en el EGyC de RSU.
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Análisis de in form ación  

Se ap licó el análisis tem át ico categórico ya 
que perm it ió cap tar y evaluar los relatos 
ob ten idos durante las en t revistas. Este 
análisis considera la p resencia o ausencia 
de un  térm ino o de un  concepto de 
m anera independ ien te para cada categoría 
que aparece en  el con ten ido (López et  al., 
2024).

El p roceso de categorizar consiste en  
ponerle nom bre, defin ir un  térm ino o 
expresión  clara del con ten ido de cada 
un idad  analít ica. Dent ro de cada categoría 
se definen t ipos específicos o 
subcategorías. El t ipo de caracterización  

usado en  este estud io fue induct ivo, en  
ot ras palabras, de la in form ación  recog ida 
del d iagnóst ico surgen las categorías, es 
decir que no se definen p reviam ente las 
variab les e ind icadores com o en el caso del 
deduct ivo (Rom ero, 2005).

El análisis de conten ido que se realizó en  la 
invest igación  fue retom ado de Quincho 
(2018), este com prende t res etapas: 
p re-análisis; para tener una idea general de 
los resu ltados y estab lecer una 
esquem at ización  de los m ism os; 
cod ificación , m ed ian te la ident ificación  de 
palabras o frases con un  sign ificado 
destacab le en  relación  a los ob jet ivos de 
este estud io; y categorización , donde se 
ag ruparon las un idades seleccionadas por 
sim ilit udes en  cuanto a su sign ificado, 
estab leciendo conexiones en t re las 
m ism as.

Resu l t ados

En este apartado se em plearon nubes 
sem ánt icas, p ráct ico para visualizar las 
respuestas, lo que perm ite ident ificar las 
tem át icas m ás relevantes y m enos 
relevantes.

Las palabras con m ayor tam año son 
aquellas que cuentan  con una m ayor 
frecuencia, a su  vez, las m ás pequeñas 
resu ltaron  m enos recurren tes.

Del análisis de las respuestas del g rupo de 
estud ian tes se ident ificaron  cinco 
categorías: conocim ien tos (tab la 1), 
sen t im ien tos (tab la 2), act it udes (tab la 3) y 
valores (tab la 4) (tab la 5) p resentadas a 
cont inuación .                                             

Segregación  de RSU por categorias.
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Nube de palabras 1. ¿Qué op inas sobre la 
com unidad de Ensenada respecto a la 
generación  de basura?

Nube de palabras 2. ¿Cuál era tu  perspect iva 
an tes de part icipar en  el EG y C?

Nube de palabras 3. ¿Cuál era tu  perspect iva 
después de part icipar en  el EG y C?

Nube de palabras 4 . ¿Qué cam bios esperas 
después de este estud io en  la com unidad?

Nube de palabras 5. ¿Qué experiencia te llevas 
en  tu  vida personal y p rofesional al haber 
part icipado en  este estud io?
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Discusión

El involucram iento de personas en  
act ividades p ráct icas com o un EGyC ofrece 
la posib ilidad  de d ialogar, sensib ilizar, 
t ransm it ir in form ación , aprender sobre los 
RSU y, eventualm ente, con t ribu ir a la 
reflexión  y concien t ización  que im pulse 
acciones p roam bien tales. El ejercicio hace 
posib le in teractuar y convivir con  la basura 
que usualm ente se ocu lta y rechaza, sin  
em bargo, form a parte de nuest ra vida 
com o resu ltado de las act ividades d iarias, 
por lo que resu lta necesario acercar al 
su jeto con el p rob lem a antes de 
desecharlo. Tal y com o enfat iza Sauvé 
(2005) en  la corrien te p ráxica, el 
aprend izaje invita a la reflexión  en  la 

acción , tom ando en  cuenta que la p raxis 
consiste esencialm ente en  in teg rar la 
reflexión  y la acción , que se alim entan  
m utuam ente.

Desde el punto de vista ep istem ológ ico, 
este t ipo de act ividades que im p lican  
acción  o part icipación  es una experiencia 
que perm ite a los part icipantes ?aprender a 
aprender.? Esto rom pe totalm ente con 
m odelos t rad icionales de enseñanza en  los 
cuales los ind ividuos juegan un  papel 
pasivo y sim p lem ente acum ulan  la 
in form ación  que el inst ructor les ofrece 
(Balcazar, 2003). No solam ente la p ráct ica, 
sino que tam bién  los p rocesos cogn it ivos 
son requeridos, ya que sin  estos no se 
podría pasar m ás allá de la experiencia 
am bien tal de p resente (López, 2010).

Tab la 2. Sent im ien tos.                        

Tab la 4 . Valores.                

Tab la 1. Conocim ien tos.                                   

Tab la 3. Act it udes.                                   
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Los EGyC perm iten  situar a la persona en  la 
realidad , donde se busca acercarse a la 
basura desde ot ra perspect iva. Se log ra 
ident ificar im pactos y p rob lem as 
am bien tales, sociales, polít icos, cu ltu rales, 
educat ivos, san itarios a causa del m anejo 
inadecuado de la basura ?in  situ?. Adem ás, 
act iva los sent idos al m om ento de tocar, 
oler, ver y sent ir estos desechos y, por ot ro 
lado, abre la puerta a la reflexión , la 
m an ifestación  de pensam ientos, 
sen t im ien tos, act it udes, valores y hasta 
conductas respecto a la basura. Estud ios 
sobre tem as proam bien tales han 
dem ost rado que los su jetos com binan sus 
valores, norm as, sent im ien tos y creencias 
para const ru ir las act it udes y 
com portam ientos hacia el am bien te 
(Agu ilar et  al., 2005; Pato y Tam ayo, 2006; 
Solís, 2010; Terán et  al., 2013).

Por ello, el estud io de las perspect ivas 
am bien tales puede ayudar a exp licar cóm o 
algunas personas o g rupos sociales 

p roducen su am bien te de una u  ot ra 
form a, qué aprecian  o rechazan, y cóm o 
estas experiencias determ inan lo que se 
considera am bien talm ente adecuado o 
perm it ido (Durand, 2008). Conocer la 
percepción  am bien tal perm it irá d irig ir y 
regu lar las act ividades de la cot id ian idad  
(Calixto y Herrera, 2010).

Es en tonces que el EGyC t iene una dob le 
función : com o herram ienta cuant it at iva en  
la generación  de datos sobre las 
cant idades de residuos generados en  una 
determ inada pob lación ; y com o 
herram ienta cualit at iva u t ilizada para 
recuperar, analizar e in terp retar 
percepciones o representaciones sociales 
sobre los m ism os.

Para Agu ilar (2017) incorporar 
invest igaciones sobre las percepciones 
socioam bien tales es una herram ienta 
valiosa que, al in form ar sobre las 
expectat ivas y sent ires de un  g rupo 

 Equ ipo  m ult id icip linario en  EGyC.
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determ inado, ayuda a d iagnost icar, p lanear 
y rep lan tear p rocesos educat ivos 
sign ificat ivos basados en  el con texto en  el 
que viven  y se desenvuelven los g rupos 
hum anos. Por tal m ot ivo, la m an ifestación  
de expresiones tan to posit ivas com o 
negat ivas p resentes en  los EGyC ayudan a 
ident ificar vacíos y visualizar oportun idades 
en  los p rocesos socioeducat ivos, a la vez 
que ofrece la posib ilidad  de funcionar 
com o herram ienta pedagóg ica para el 
reforzam iento de los conocim ien tos 
p roporcionados en  EA form al y no form al.

A part ir de la ident ificación  e incorporación  
de las percepciones, se pueden d iseñar 
p ropuestas educat ivas que generen en  los 
su jetos un  cam bio en  sus decisiones 
am bien tales (Fajardo, 2009). Desde una 
perspect iva const ruct ivista, la inclusión  de 
las percepciones en  los p rocesos 
pedagóg icos favorece la am pliación  de los 
conocim ien tos de los estud ian tes al 
art icu larlos con ot ros saberes (Agu ilar et  al., 
2017).

Por ello, es necesario asociar 
est recham ente los cam bios 
socioam bien tales con los cam bios 
educat ivos para generar cam bios 
inm ed iatos en  el en torno, es necesario 
t ransform ar in icialm ente nuest ras m aneras 
t rad icionales de enseñar y de aprender 
(Sauvé, 2005). Gran parte de los p rob lem as 
am bien tales t ienen soluciones 
relacionadas con el com portam iento 
hum ano, por lo tan to, el estud io de las 
act it udes y los cam bios de act it udes 
am bien tales han suscitado un  m ayor 
núm ero de estud ios y t rabajos (Berenguer 
y Corraliza, 2000). Para Cárdenas (2007) es 
valioso revalorar el papel del ind ividuo, 

com o ser personal, ser com unal, relacional 
y su jeto act ivo, necesario para la 
t ransform ación  de las cond iciones 
relacionadas con la crisis am bien tal.

Ante los p rob lem as socioam bien tales en  la 
actualidad  es necesario el surg im ien to de 
ot ras form as de d iálogo, form ación  y 
educación , así com o ot ros espacios 
educat ivos d ist in tos a los t rad icionales. 
Agu ilar (2017) considera que la EA, adem ás 
de d ifund ir conceptos am bien tales, debe 
op tar por una p ropuesta educat iva 
p rofundam ente social y polít ica, crít ica, 
reflexiva y p roposit iva; orien tada a la 
const rucción  de com unidades 
responsab les y respetuosas con el 
am bien te, cuyo ob jeto de estud io son las 
relaciones del ser hum ano con la 
naturaleza en  un  m arco de t ransform ación .

Conclusión

El valor educat ivo y em ocional de un  EGyC, 
no se ha estud iado a p rofund idad  a pesar 
de ser una p ráct ica donde las personas 
part icipantes se en fren tan  y conectan  de 
m anera d irecta con la realidad  de los 
residuos sólidos urbanos generados en  
d ist in tos sectores de la pob lación .

Las percepciones de índole am bien tal 
con form an un nuevo parad igm a de la 
educación  am bien tal. Adem ás, el cu idado 
del m ed io am bien te t iene com o propósito 
p rom over un  desarrollo sosten ib le para 
m antener valores, iden t idad , costum bres y 
un  m anejo adecuado de los b ienes 
naturales. 

Por lo tan to, se p lan tea el papel de los 
su jetos sociales en  la const rucción  de 
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nuevas form as de relación  y part icipación  
social, considerando la realidad  com o una 
const rucción  social m ed iada por d iversos 
factores que requ iere ser deconst ru ida 
para resign ificarse y p lan tear realidades 
alternas. Lo cual requ iere involucram iento 
real, com prom iso y m ot ivación  para 
generar acciones efect ivas y log rar incid ir 
an te los p rob lem as am bien tales en  la 
búsqueda del b ien  com ún.

La valorización  de lo colect ivo en  el 
aprend izaje y en  la acción  es uno de los 
p rincipales aprend izajes de la d im ensión  
polít ica de la EA en el m ed io form al com o 
en el in form al. Una cuest ión  
ep istem ológ ica donde a t ravés de lo 
colect ivo se puede verdaderam ente tejer la 
in ter y la t ransd iscip linariedad.

Para ident ificar si esta experiencia ayudó a 
las y los estud ian tes a generar acciones de 
cu idado para el am bien te, es pert inente 
desarrollar act ividades de segu im ien to, así 
com o realizar m ás estud ios al respecto que 
perm itan  evaluar los alcances reales de las 
invest igaciones a largo p lazo.
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El bolet ín  La Escoba contem pla en t re sus 
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nuest ro lector en  el envío de un  m anuscrito 
para su pub licación , le rogam os tener a b ien  
escrib irnos a la d irección  de correo 
elect rón ico señalada en  la pág ina legal.
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