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Edi t or i al

En este número La Escoba presenta tres 

relevantes estudios de nuestro equipo de 

trabajo. Se trata de contribuciones de gran 

importancia, pues nacen de la investigación 

empírica y la reflexión teórica en torno a la 

manera en que se estudian, manejan y 

disponen los residuos sólidos municipales 

en nuestro país.

El primer texto aborda la situación que 

impera en los procesos económicos de 

recuperación de reciclables, poniendo 

particular atención a las condiciones de 

trabajo de las personas que se dedican a 

esta actividad. El estudio recupera la 

discusión que suscitó un ciclo de 

webinarios impulsado por nuestros 

colaboradores, un debate en el cual se 

pusieron en evidencia dos problemáticas 

que pocas veces reciben la atención que 

merecen: cómo participan las mujeres en el 

proceso de recuperación y cómo lo hacen 

los trabajadores migrantes. Sabemos que 

en general el trabajo de las personas 

llamadas pepenadoras se caracteriza por la 

carencia de prestaciones sociales y por la 

inestabilidad de sus empleos. Son rasgos 

bien conocidos por las y los estudiosos del 

mercado de trabajo: estas personas 

caracterizan al empleo informal, el empleo 

precario, donde las bajas remuneraciones y 

la vulnerabilidad dañan severamente el 

bienestar de personas cuyo trabajo es poco 

visible y en todo caso se halla sumamente 

estigmatizado. De este estudio se derivan 

importantes conclusiones que pueden 

orientar nuevas y más eficaces estrategias 

para mejorar las condiciones laborales de 

este colectivo, presente en todas las 

regiones y ciudades donde se busca 

introducir los desperdicios en la economía 

circular. Nos hallamos ante el eslabón más 

debil de la cadena que requerimos 

fortalecer para avanzar hacia una 

economía circular inclusiva, sustentable, 

solidaria y equitativa.

El segundo artículo da cuenta de los 

hallazgos que ha obtenido nuestro equipo 

de trabajo en los estudios de generación 

que hemos venido realizando a lo largo de 

los dos años de investigación e incidencia 

en este campo. Como quien lee podrá 

apreciar, los estudios de generación son 

fundamentales para medir el volumen y la 

composición de los residuos generados por 

una ciudad o un grupo de municipios. Su 

utilidad consiste en poder determinar qué 

materiales tienen potencial para ser 

reciclados o composteados, y en todo caso 
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para cuantificar el volumen de los desechos 

que un gobierno tendrá que gestionar, de 

lo cual se derivan estimaciones en temas 

tan relevantes como el tamaño de los sitios 

de depósito final y los dispositivos 

necesarios para recolectar y procesar todos 

los desperdicios que una sociedad genera. 

Nuestro equipo ha derivado lecciones 

importantes de estos estudios: se trata de 

aportaciones metodológicas de gran 

significación para quien se proponga 

realizar estudios de esta clase en el futuro 

próximo. De un lado, se ofrecen reflexiones 

sobre las formas del muestreo y los 

estratos sociales y económicos que se 

incluyen en los estudios que examinan los 

residuos producidos por los hogares; del 

otro, se analizan nuevas maneras de 

organizar las categorías bajo las cuales se 

clasifican los residuos y la forma en que se 

puede mejorar la logística implementada 

para captar la información pertinente.

El tercer artículo recoge los resultados de 

una encuesta levantada por nuestro equipo 

en un centro educativo para conocer los 

hábitos y las percepciones que tiene el 

alumnado sobre los residuos. Para abordar 

esta temática, es importante conocer la 

historia de los estudios ambientales y 

sociales que se han hecho en otros países a 

fin de mejorar nuestras estrategias de 

educación ambiental y así poder 

implementar programas más eficaces para 

disminuir y en todo caso canalizar los 

residuos hacia una economía circular. Los 

estudios comparativos que en este texto se 

examinan ofrecen lecciones importantes 

para avanzar en los procesos de promoción 

de los programas de Basura Cero en los 

establecimientos educativos de México.
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Tr es en f oqu es sobr e l a r ecu per aci ón  
i n f or m al  de r esi du os 

Luis Pat r i ci o Cancino Opazo * 
N ancy M er ar y Jim énez M ar t ínez **

* Invest igador por México asignado a CIIDIR-Oaxaca
**  Invest igadora del CRIM-UNAM   

om o parte de las est rateg ias de 
d ivu lgación  de la ciencia del 
Pronaii-RSU, se han organ izado y 

desarrollado w eb inarios en  torno a la 
gest ión  de los residuos. Este art ícu lo 
recupera la in form ación  vert ida en  el 
w eb inario ?Recolect ores de Residuos 
Sólidos Urban os y sus Form as de 
Trabajo?¹  con  la in tención  de 
contextualizar que la p rob lem át ica, 
aparentem ente referida a una zona 
geográfica de México, en  realidad  form a 
parte de un  fenóm eno social y económ ico 
con expresiones en  d iversas partes de 
m undo.

ECONOMÍA CIRCULAR INCLUSIVA (ECI) Y 
RECUPERADORES DE RESIDUOS

Desde hace algunos años se d iscute la 
necesidad  de cam biar la form a de 
gest ionar los residuos de una lóg ica lineal a 
ot ra circu lar. En  función  a esto, la Econom ía 
Circu lar (EC) se ha posicionado com o 
solución  al sistem a lineal, pero aún no log ra 
afianzarse. 

La EC es un  m odelo de p roducción  y 
consum o basado en  com part ir, alqu ilar, 
reut ilizar, reparar, renovar y reciclar 
m ateriales y p roductos existen tes cuando 
sea posib le para crear un  valor añad ido, así, 
el ciclo de vida de los p roductos se 
ext iende. Sin  em bargo, este parad igm a, 
acotado al ám bito em presarial no 
contem pla cóm o deben inclu irse las 
personas que t rabajan  en  la recuperación  
in form al de residuos. 

En el w eb inario, la Dra. Sheila Azalia 
Morales Flores p resentó un  estud io que 
en fat iza la im portancia de inclu ir a las 
personas recuperadoras de residuos del 

C

5

https://www.youtube.com/live/xFmbor8_8Ws?si=IC-ab4GIoSRrgvlP


estado de Baja Californ ia en  las cadenas de 
valor del reciclaje, com o parte de una 
nueva econom ía circu lar inclusiva. Adem ás, 
destacó la im portancia (económ ica, 
am bien tal y social) de la act ividad  que 
realizan  estas personas, en  cont raste con 
sus cond iciones vu lnerab les de t rabajo.  

La p reocupación  por estud iar a este g rupo 
laboral desde un  en foque de inclusión  
social en  la EC, p rincipalm ente en  Baja 
Californ ia, se just ifica porque las ciudades 
fron terizas, dadas sus est ructuras 
com erciales y geográficas, son  idóneas 
para ejem plificar este p roceso, ya que 
t ienen una larga experiencia en  el 
desarrollo de m ercados de subproductos: 
p rincipalm ente residuos de aparatos 
eléct ricos y elect rón icos, aunque, com o se 
verá a cont inuación , se ext iende a ot ros 
m ateriales. 

Vale la pena recordar que esta reg ión  ha 
experim entado un  p roceso de in teg ración  
económ ica de larga h istoria, que t iene 
com o puntos nodales a las ciudades 
gem elas d ist ribu idas a lo largo de esta 
fron tera: Tijuana y Mexicali en  Baja 
Californ ia y San Diego y Calexico en  
Californ ia; Nogales en  Sonora y Nogales, 
Arizona; Cd Juárez en  Ch ihuahua y El Paso, 

en  Texas; Nuevo Laredo, Reynosa y 
Matam oros en  Tam aulipas y Laredo, 
McAllen  y Brow nsville en  Texas. 

Este p roceso de in teg ración  económ ica se 
vio exacerbado por una in teracción  de 
factores com o la m ig ración  de ot ros puntos 
de México hacia la fron tera, la consecuente 
p resencia de una pob lación  excedente 
incapaz de encont rar em pleo en  la 
econom ía form al, la p roxim idad geográfica 
en t re las ciudades gem elas, el t ipo de 
residuos p roducidos en  las ciudades 
norteam ericanas y la dem anda de estos en  
el lado m exicano, en t re ot ros, que 
im pulsaron  al cruce de m exicanos para 
recuperar d ichos m ateriales reciclab les 
(papel, cartón  y latas de alum in io, incluso 
residuos de la const rucción), y cualqu ier 
ob jeto que pud iera reut ilizarse, repararse, 
renovarse y revenderse en  México (Med ina 
1998). 

Est a sit uación  derivó en  un  sist em a 
in t ensivo de reciclaje in form al en t re las 
ciudades g em elas, al m en os desde 
f inales del sig lo XIX. Destacan el caso de 
los car t on eros de Nuevo Laredo 
Tam au lipas, qu ienes desde 1940 cruzaban 
la fron tera para recuperar el cartón  de 
Laredo y cuya act ividad  se vio im pulsada 

L a EC es u n  m odel o de pr odu cci ón  y  con su m o 
basado en  com par t i r , al qu i l ar , r eu t i l i zar , 

r epar ar , r en ov ar  y  r eci cl ar  m at er i al es par a 
cr ear  u n  v al or  añad i do, así, el  ci cl o de v i da de 

l os pr odu ct os se ext i en de

?
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por la form ación  de la Sociedad 
Cooperat iva de Recuperadores de 
Materiales de Nuevo Laredo, que existe 
hasta ahora (Med ina 2001).  Así com o la 
Sociedad  de Seleccionadores de 
Mat eriales (SOCOSEMA), que opera en  
Ciudad Juárez, Ch ihuahua desde 1975 
(Med ina 2000). Lo m ism o que en  un  
com ercio d inám ico de p roductos usados, 
p rocedentes de las act ividades de 
recuperación , im portación , 
reacond icionam iento y reventa de 
residuos, específicam ente de 
com putadoras usadas y sus repuestos.  La 

im portancia de esta act ividad  se in fiere por 
la cant idad  de vendedores que se reúnen 
en  los m ercados de segunda m ano del 
norte de México y sus m uchos años de 
operación , com o ?La Villa? en  Tijuana, que 
reúne a m ás de 5000 vendedores cada 
dom ingo, o ?La Chaveña?, en  Ciudad de 
Juárez, que ha funcionado 
in in terrum pidam ente por m ás de 30 años. 
Situación  que se exp lica por la cu ltu ra y el 
conocim ien to sobre elect rón ica orig inados 
por p resencia de la indust ria m aquiladora 
(Est rada-Ayub y Kahhat  2014).

En los rellenos san itarios de Baja Californ ia 
m uchos residuos aún están  en  buenas 
cond iciones, t ienen vida ú t il o pueden 
repararse (según las hab ilidades de la 
persona que los recupera), dándole una 
caracterización  d iferen te y un  incent ivo 
económ ico a qu ienes desarrollan  esta 
act ividad , lo que cont ribuye a que m uchas 
personas recuperadoras de residuos 
acudan a los rellenos san itarios para 
ob tener art ícu los que puedan 
com ercializar. 

?M u ch as per son as qu e t r abajan  en  l a 
r ecu per aci ón  de r esi du os car ecen  de 

segu r i dad y  r econ oci m i en t o soci al ,  pese a 
ser  par t e i m por t an t e de l a caden a de v al or  
del  r eci cl aje y  de l a t r an si ci ón  a u n a n u ev a 

econ om ía ci r cu l ar  i n cl u si v a 
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Pese a lo at ract iva que puede ser la 
recuperación  de residuos en  Baja Californ ia 
(en  térm inos económ icos), m uchas 
personas que t rabajan  en  la in form alidad  
carecen de seguridad  social y de 
reconocim ien to social y leg islat ivo, aunque 
son parte im portan te de la cadena de valor 
del reciclaje y de la t ransición  a una nueva 
econom ía circu lar inclusiva. 

Considerando lo an terior, es necesario 
exp lorar los alcances y lim itaciones de la 
Econom ía Circu lar, sobre todo cuando 
estos actores fundam entales pueden ser 
parte de nuevos m arcos norm at ivos en  
térm inos de gest ión  de residuos.  Es 
im portan te m encionar que desde el año 
2021 se pub licó la ?Ley para la Prevención , 
Gest ión  In teg ral y Econom ía Circu lar de 
Residuos del estado de Baja Californ ia?, sin  
em bargo, no se encont ró n ingún apartado 
que vincu le o reconozca la inclusión  de las 
personas recuperadoras de residuos.

Para p rofund izar en  esta d iscusión , en  el 
sigu ien te apartado se aborda en  el papel 
de las personas m ig ran tes en  la 
recuperación  de residuos en  el estado de 
Baja Californ ia.

MIGRACIÓN Y RECUPERACIÓN DE 
RESIDUOS

No hay una literatura cien t ífica que aborde 
la relación  en t re la m ig ración  y la 
recuperación  de residuos en  México. En su 
part icipación  en  el w eb inario, la Mt ra. 
Diana Michel González (2023) analizó la 
reducción  y reut ilización  de m ateriales 
com o parte de una econom ía circu lar 
inclusiva en  Baja Californ ia, dándole un  
especial en foque en  la m ig ración . Para la 

experta, las act ividades ident ificadas que 
realizan  las personas m ig ran tes 
recuperadoras de residuos y que pueden 
considerarse com o parte de una econom ía 
circu lar son : u t ilizar los desechos de 
alim entos para alim entar an im ales de 
corral (cerdos, gallinas, borregos, etc.); usar 
los desechos orgán icos para p roducir 
b loques, para crear ladrillos y/o realizar 
com posta; recuperar ropa y calzado para su 
venta posterior; recuperar b ienes 
elect rodom ést icos para repararlos y 
venderlos, en t re ot ras act ividades 
(González 2023).

Un aspect o dest acado por la especialist a 
es la p redom inan cia de m u jeres 
m ig ran t es que recuperan  residuos (ropa, 
envase de perfum e, zapatos, 
elect rodom ést icos, etcétera), para 
com ercializarlos posteriorm ente en  los 
m ercados de segunda m ano del estado. 
Para qu ienes t rabajar en  este sector la 
act ividad  puede ser pelig rosa, ya que los 
lideres suelen  ser ag resivos, m ach istas y 
corrup tos, por lo que ganarse un  lugar para 
la com ercialización  de p roductos 
recolectados es m uy d ifícil para el género 
fem en ino.

La situación  ident ificada por la experta 
coincide con lo señalado por Med ina 
(2003), puesto que la p rob lem át ica se 
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orig ina en  la ráp ida urban ización  que ha 
experim entado el ?Tercer Mundo?, 
p rovocada por el ráp ido crecim ien to 
dem ográfico y altas tasas de inm ig ración , 
así com o la expansión  de asentam ientos 
ilegales y barrios m arg inales caren tes de la 
in fraest ructura y servicios necesarios, 
donde un  g rupo  de personas vu lnerab les 
p restan  el servicio de recolección  a cam bio 
de una tarifa y recuperan residuos para su 
uso, autoconsum o, venta y reciclaje. 

El reciclaje in form al en  países en  
desarrollo const it uye un  en foque 
al t ernat ivo de reducción  de residuos a 
bajo cost o, basado en  el uso in t ensivo de 
m an o de ob ra que ext rae m at eriales 
reciclab les y reu t il izab les de residuos 
m ezclados por la in ef icien cia de la 
acción  púb lica. Sin  em bargo, in teg rar este 
sector a un  sistem a de econom ía circu lar, 
generalm ente in tensivo en  in fraest ructura 
de cap ital, im p lica rem ontar las 
cont rad icciones que el sistem a actual 
aprovecha, com o proveer una solución  

barata de recolección  y recuperación  de 
residuos in tensiva en  m ano de obra en  
donde la acción  púb lica es insuficien te, ser 
indolen te an te la actuación  voraz de los 
in term ed iarios, qu ienes en  aras de 
asegurar el volum en y calidad  necesarios 
exig idos por la indust ria del reciclaje, 
exp lotan  el t rabajo de las y los 
recuperadores (Tong  y Tao 2016).

Esta situación  requ iere red iseñar y 
reconst ru ir la jerarquía urbana del sistem a 
de reciclaje y en  este nuevo sistem a 
reorgan izar la red  de personas 
recuperadoras de residuos. Lo que podría 
ocurrir con  una am plia d isposición  de 
instalaciones com unitarias (cent ros de 
acop io, estaciones de t ransferencia) sin  que 
haya com petencia en t re lo que ahora se 
ident ifica com o form al e in form al, sino que 
cada uno at ienda una escala d iferen te de 
la generación  y recuperación  de residuos. 

Apoyar la organ ización  de las y los 
recuperadores de residuos, por ejem plo, 
con  la form ación  de cooperat ivas, fortalece 

?Es n ecesar i o r ed i señar  y  r econ st r u i r  l a 
j er ar qu ía u r ban a del  si st em a de 
r eci cl aje y  en  est e n u ev o si st em a 

r eor gan i zar  l a r ed de per son as 
r ecu per ador as de r esi du os
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el desarrollo de base, porque alivia la 
pobreza, m ejora su n ivel de vida y d ign ifica 
su t rabajo; m ejora el funcionam iento del 
m ercado, ya que m ina el m onopson io 
const ru ido por el in term ed iario, fortalece el 
poder de negociación  con la indust ria y las 
autoridades y p rotege al m ed ioam bien te 
(Med ina 2000).

 

PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA 
RECUPERACIÓN DE LOS RESIDUOS

Son m uchos los estud ios que abordan las 
form as de organ ización  social y 
vu lnerab ilidades que sufren  las y los 
recuperadores urbanos in form ales 
(Villanova 2012; Gutberlet  y Udd in  2018; 
Kain  et  al. 2022), sin  em bargo, d ichas 
vu lnerab ilidades se acentúan en  las 
m ujeres que desem peñan esta act ividad . 
Adem ás de la m arg inación , 
est ig m at ización , fal t a de recon ocim ien t o 
y de acceso a seg uridad  social, a las 
m u jeres se les im pon e un  m odelo 
pat r iarcal p redom inan t e, un  sist em a que 
est ab lece jerarqu ías en  el t rabajo, en  el 
h og ar y en  m uchas com un idades don de 
hab it an  las m u jeres. 

En este sent ido, la part icipación  de la Dra. 
Angélica Flores González en  el w eb inario se 
cent ró en  el rol de la m ujer recuperadora 
de residuos sólidos desde una perspect iva 
de género, considerando el cuerpo de la 
m ujer com o territorio polít ico. Hab lando de 
abuso de género, adem ás de realizar la 
act ividad  económ ica de recuperar 
residuos, las m ujeres son exp lotadas 
porque tam bién  t ienen que cum plir el rol 
de reproductoras, m adres y 
adm in ist radoras de sus hogares: p reparar 
alim entos, lim p iar, cu idar de los h ijos, 

etcétera. No obstan te, Flores (2023) 
reconoce tam bién  que la valorización  de 
residuos ha sido una herram ienta 
alternat iva para com bat ir cond iciones de 
vu lnerab ilidad  y violencia in t rafam iliar que 
experim enta este g rupo social. 

El t rabajo fem en ino en  la gest ión  de 
residuos ha sido reconocido com o una 
oportun idad  para la igualdad  de género 
por el Prog ram a de Nacion es Un idas para 
el Med ioam b ien t e de (PNUMA). En un 
in form e pub licado en  2019, el PNUMA 
afirm a que la relación  en t re género y 
residuos ha llam ado la atención  porque la 
generación  de estos y su  m anejo no se 
consideran neut rales en  cuanto al género; 
señala que el perfil actual de género en  el 
sector de residuos es p roducto de las 
act it udes de la gente hacia hom bres y 
m ujeres y los estereot ipos relacionados con 
la vida cot id iana; adem ás de que las 
desigualdades de género están  p resentes 
en  la gest ión  de residuos, así que la 
part icipación  fem en ina se concent ra en  
act ividades in form ales, dom ést icas y 
vecinales.  Con lo que la visib ilización  de 
éstas es punto de origen para t ransform ar 
d icha relación . 

La part icipación  laboral fem en ina en  la 
recuperación  de residuos es una 
oportun idad  para las m ujeres en  fam ilias 
con posib ilidades lim itadas para reun ir 
cap ital o in iciar un  em prend im ien to, 
qu ienes a m enudo t ienen una educación  
form al lim itada y poca experiencia laboral. 
Las m ujeres valoran  este autoem pleo toda 
vez que les p roporciona ing resos 
inm ed iatos para solventar los gastos de su 
fam ilia, adem ás de que les perm ite 
cont inuar con sus labores de dom ést icas y 
de cu idado fam iliar (Riofrío y Cabrera 2012).
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COMENTARIOS FINALES 

Lo d iscut ido en  este cap ítu lo p resenta t res 
en t radas para reflexionar sobre la 
recuperación  de residuos en  un  sistem a 
m etabólico urbano que adm ite que la 
dem anda de b ienes y servicios para las 
ciudades aum enta y con ello su  generación  
de desechos, que deben rein teg rarse al 
sistem a m ed ian te separación , 
aprovecham iento y reciclaje.

La Econom ía Circu lar, la m ig ración  y la 
perspect iva de género no son las ún icas 
form as de aproxim arnos al estud io de la 
recuperación  de residuos, pero dan cuenta 
de la t ransversalidad  del fenóm eno y su 
com plejidad : la necesidad  de fam ilias 
pobres, m ig ran tes; la enorm e 
d ispon ib ilidad  de m ateriales suscept ib les 
de aprovecham iento y la p resencia de 
indust rias que dem andan d ichos 
m ateriales.  Se t rat a en t on ces de una 
p rob lem át ica que im p lica luchar con t ra 
la pob reza y las desig ualdades u rbanas 
pero que t am b ién  requ iere la búsqueda 
de al t ernat ivas en  los p rocesos 
p roduct ivos y econ óm icos. 

La propuesta desde el Pronaii-RSU no es 
p rescind ir de este sistem a para 
reem plazarlo por ot ro o por una 
determ inada tecnolog ía, sino defin ir 
est rateg ias para log rar que el m odelo 
funcione de m anera social y 
am bien talm ente adecuada, es decir, que 
los residuos se m antengan en  circu lación  y 
se aprovechen de la m ejor m anera; 
adem ás, para que este p roceso sea posib le 
es necesario que el t rabajo de m iles de 
hom bres y m ujeres se in teg re al sistem a de 
m anejo de residuos oficial. Para log rarlo es 

im portan te form alizar el t rabajo de la 
recuperación  de residuos, tarea que precisa 
de dos m om entos: la norm alización  y el 
con t rol de la calidad . En la p rim era, ya se 
t ienen avances: se han defin ido las tareas y 
su  ejecución , de m odo que sea posib le 
estandarizar la act ividad . La segunda 
requ iere que se cum pla lo que se defin ió 
en  la estandarización  de la act ividad  y que 
se vig ile su  ejecución . 

 ¹Evento virtual organ izado por el Proyecto 
Nacional de Invest igación  e Incidencia 
Est rateg ia Transd iscip linaria de 
Invest igación  y Resolución  de la 
Prob lem át ica Nacional de los Residuos 
Sólidos Urbanos (Pronaii-RSU), adscrito a 
Conahcyt  y Ciesass Golfo, realizado el 03 de 
noviem bre de 2023, que contó con la 
part icipación  de t res expertas: la Dra. Sheila 
Azalia Morales Flores, la Mt ra. Diana Michel 
González y la Dra. Angélica Flores González, 
con  la m oderación  de la Dra. Dom in ique 
Rivas Ponce. El w eb inario se encuent ra 
d ispon ib le en  el sigu ien te en lace: 
h t tps://w w w.youtube.com /w atch? 
v=xFm bor8_8Ws&t=397s
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esde m ed iados de los años 80 se 
pub licaron  en  México estandariza-
ciones de m etodolog ías para estu-

d iar cualit at iva y cuant it at ivam ente los 
residuos sólidos urbanos; las cuales surgen 
de una corrien te norteam ericana enm ar-
cada en  la indust rialización  de la basura 
que busca la eficiencia de los p rocesos para 
su m anejo. 

En México la m etodolog ía estandarizada 
está conten ida en  cuat ro estándares (Méx-
ico & C. U. 2020) (an tes llam ados Norm as 
Mexicanas por la abrogada Ley Federal de 
Met rolog ía y Norm alización): NMX- 61- AA-
1985 ?Determ inación  de la generación  per 
cáp ita?, NMX- 22- AA- 1985 ?Selección  y 
cuant ificación  de subproducto?; NMX- 19-
AA-1985 ?Peso volum ét rico in  situ? estándar 
NMX- AA- 15- 1985 referen te al m uest reo - 
m étodo de cuarteo (SEDUE et  al. 1985a).  
(SEDUE et  al. 1985b) (SEDUE et  al. 1985c) 
(SEDUE et  al. 1992). 

La p lan ificación  m ilit ar surg ida después de 
la segunda guerra m und ial t rajo consigo la 
?despolit ización  del desarrollo de la in -
fraest ructura? a t ravés de conocim ientos 
técn icos est rechos y específicos de exper-
tos b ien  ent renados que evaluaron op -

ciones y just ificaron  decisiones con re-
specto a soluciones a p rob lem as que ya 
estaban defin idos por los m ism os expertos 
o élites polít icas. En estos ám bitos de p lan-
ificación  polít ica, la experiencia sign ificaba 
conocer el m undo a t ravés de verdades 
un iversales y abst ractas que habían  sido 
rigurosam ente estab lecidas y p robadas por 
el m étodo cient ífico (Baum  2021). Esta 
form a abst racta y posit ivista de 
conocim ien to caracterizó la p lan ificación  
urbana y la ingen iería civil de posguerra y 
sigue siendo evidente en  el en foque de in -
gen iería para la gest ión  de residuos en  el 
contexto de la ingen iería san itaria (Melosi, 
2008). Los ingen ieros san itarios t ienen un  
cuerpo de conocim ien to específico, en fo-
cado y lim itado, que los lleva a enm arcar 
los p rob lem as de basura en  térm inos de 
eficiencia, op t im ización  y capacidad  de 
elim inación . Las cuest iones de p roducción , 
reducción  o rep resentación  de residuos se 
consideran auxiliares a las tareas específi-
cas del ingen iero (Baum  2021). Esta 
situación  t iene origen no solo en  la pos-
guerra sino en  el surg im ien to de la indus-
t rialización  m ism a que nos puede llevar 
décadas at rás hasta finales del sig lo XIX 
con el surg im ien to de la ciudad san itaria. 

L os est u d i os de gen er aci ón  y  car act er i zaci ón  de 
RSU: u n a br ev e apr ox i m aci ón  a el  por  qu é, par a 
qu é y  h aci a dón de v a su  pr áct i ca e i n v est i gaci ón

Juan  Car los Ol i vo Escuder o *

* Invest igador por México asignado a Ciesas Golfo

D
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Algunos autores han docum entado los 
cam bios en  las m aneras de p rocesar los 
residuos dom ést icos en  Estados Un idos (de 
Kadt , 1990 y St rasser, 2000) y en  el Reino 
Un ido (Gregson 2023) que sost ienen una 
t ransición  de una gest ión  ind ividual en  
cada dom icilio a una gest ión  m un icipal 
púb lica d isg regada por m ot ivos san itarios 
y, finalm ente, a una g lobalización  del 
p rocesam iento de los residuos com o 
fuente d irecta de beneficio para las corpo-
raciones m ult inacionales de gest ión  de 
residuos en  la que se requ iere cap ital de 
m anera in tensiva. México no ha sido ajeno 
a este pat rón  y al surg im ien to del m odelo 
de ciudad san itaria; existe reg ist ro, por 
ejem plo, de cóm o se fueron  ideando e im -
p lem entando d iferen tes artefactos y d is-
posit ivos para el saneam iento de la Ciudad 
de México en  p leno Porfiriato y época pos-
revolucionaria tem prana, p roceso en  el cual 
la ingen iería ocupó un  lugar relevante (Dá-
valos 2018).

Con el surg im ien to del enfoque de flu jo de 
m ateriales p ropuesto por la EPA y sus p re-

decesores en  el Servicio de Salud  de los 
EUA a finales de los sesenta (Franklin  Asso-
ciates - EPA 1998); se sientan  las bases para 
que en  los años ochenta se p roponga la 
visión  de la gest ión  in teg rada de RSU.

Bajo est a lóg ica enm arcada en  la ing e-
n iería san it ar ia; el d iseñ o, im p le-
m en t ación  y operación  de sist em as para 
la recolección , m an ejo, t ranspor t e y 
elim inación  ef icien t e y econ óm ica; re-
qu iere in form ación  p recisa sob re las 
can t idades y caract eríst icas de los resid -
uos sólidos a p rocesar. 

En ese sent ido desde los años 70, la en-
tonces recién  creada Ag encia de Prot ec-
ción  Am b ien t al  (EPA por sus sig las en  in -
g lés) de los Estados Un idos pub licó d ifer-
en tes reportes que proponían  
m etodolog ías para estud iar estos aspectos 
de los RSU con el en foque de flu jo de m a-
teriales bajo dos óp t icas: 1) Un en foque de 
salidas a part ir de la m ed ición  de la corri-
en te de descarte; y 2) Un en foque de en-
t radas para analizar el flu jo de p roductos 

Desde l os años 70, l a A gen ci a de Pr ot ecci ón  
A m bi en t al  (EPA  por  su s si gl as en  i n gl és) de 

E.E.U .U  pu bl i có m et odol ogías par a 
est u d i ar  l os RSU bajo dos ópt i cas: 1) Un  

en f oqu e de sal i das a par t i r  de l a m edi ci ón  
de l a cor r i en t e de descar t e; y  2) Un  en f oqu e 

de en t r adas par a an al i zar  el  f l u j o de 
pr odu ct os pr odu ci dos y  con su m i dos

?
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producidos y consum idos. La m ayor parte 
de los datos ob ten idos en  las ciudades 
norteam ericanas se obtuvieron  con el 
p rim er en foque m ed ian te la m ed ición  d i-
recta con inventarios físicos de los m ateri-
ales enviados a los sit ios de d isposición  fi-
nal (Franklin  Associates - EPA 1998).

Los estud ios nacionales estadoun idenses 
de residuos hoy d ía siguen m anten iendo 
esta d icotom ía: por un  lado, se encuent ran  
los reportes de la EPA y por ot ro los de la 
Encuest a de la Basu ra (SOG de acuerdo 
con sus sig las en  ing lés ?State of Garbage?); 
los de la SOG se usan para la determ i-
nación  de fact ib ilidad  de negocios en  el 
m arco de la indust rialización  de la basura, 
incineración  y el reciclaje, el ob jet ivo p rin -
cipal de esta m etodolog ía es p roporcionar 
datos de RSU confiab les, t ransparentes, 
basados en  el tonelaje y fácilm ente 
d ispon ib les para uso de los form uladores 
de polít icas, los adm in ist radores de RSU y 
el púb lico en  general(Van Haaren et  al. 
2010). Por el con t rario, los m odelos de la 
EPA (Franklin  Associates - EPA 1998) adop -
tan  un  en foque de flu jo de m ateriales ?de 
en t rada? producción-consum o.

Am bos en foques han  arrojado g ran des 
d iscordancias en  los núm eros de d is-
posición  f inal y reciclaje por lo t an t o ha 
sido sug erida la n ecesidad  de m ás inves-
t ig ación  en  los dat os del m an ejo de 
residuos en  EUA (Kaufm an & Them elis 
2009). 

Ahora b ien , no solo es requerido la carac-
terización  y cuant ificación  de los RSU sino 
su p royección  fu tura para el d iseño de los 
d isposit ivos de gest ión ; en  ese sent ido 
desde los años seten ta se han pub licado 
una serie de m etodolog ías de m odelos 
p red ict ivos que incluso hoy d ía son debat i-
dos en  la lit eratura técn ica, pero se en-
cuent ran  lejos de ser ap licados y usados 
para la tom a de decisiones (Elshaboury et  
al. 2021; He et  al. 2022). Esta situación  
parece lóg ica ya que el m otor o la de-
m anda de datos es de la indust ria de la ba-
sura y no del d iseño de polít icas de RSU.

Al parecer en  Am érica Lat ina ha seg u ido 
solo la p ropuest a m et odológ ica de de-
t erm inar las caract eríst icas y can t idades 
de RSU m ed ian t e la m ed ición  d irect a a la 
salida de los h og ares o en  la l leg ada a los 
sit ios de d isposición  f inal im pu lsada por 

Se r equ i er en  n u ev os en f oqu es y  
desar r ol l ar  i n v est i gaci ón  de 

m et odol ogías ?de en t r ada? en  el  
m ar co de f l u j o de m at er i al es y  l os 
m odel os pr ed i ct i v os pu eda ser  u n  

ár ea pr om et edor a

?
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las ag encias de cooperación  al desarrollo 
in t ernacional. Estos estud ios son ú t iles 
para el d iseño de los d isposit ivos, pero no 
para la com prensión  com pleta del p rob -
lem a durante el p roceso de consum o en 
los hogares. Se t iene evidencia de que Perú 
(MINAM?PERÚ, n .d .), Paraguay 
(MADES?Paraguay, 2019) y México (a t ravés 
de estándares) han pub licado estas 
m etodolog ías oficiales.

Adem ás, la d ificu ltad  técn ica, el t am año 
requerido de m uest ra y el costo de estos 
estud ios ha im p licado poca ap licación  en  
nuest ros países. Aún con el acceso a m ay-
ores recursos que podría caracterizar a 
EUA, tam bién  ha adolecido de este p rob -
lem a y ha p resentado d ificu ltades para 
tener un  sistem a de recop ilación  de estos 
estud ios que son m uy com unes a la hora 
de elaborar Planes de p revención  y GIRSU 
ya que son com únm ente realizados por las 
consu ltorías p rivadas com o parte de los es-
tud ios de fact ib ilidad  técn ica y económ ica 
de las inversiones (He et  al. 2022).

Cont inuar en nuestros países con esta ten-
dencia en los estudios im plica perpetuar el 
actual m odelo de industrialización de la ba-
sura. Se requieren nuevos en foques y tal vez 
el desarrollar invest igación para el desarrollo 
de m etodologías ?de entrada? en el m arco 
de flujo de m ateriales y los m odelos predic-
t ivos pueda ser un área prom etedora.

En  añ os recien t es se ha ensayado la 
m et odolog ía para los est ud ios de g en -
eración  est an darizada en  México n o solo 
por consu lt ores sin o t am b ién  académ i-
cos en  num erosas t esis de n ivel l icen -
ciat u ra y en  p royect os de invest ig ación  
en  incidencia; de t al form a que se d is-
cu t en  alg unas m ejoras a la m et odolog ía 

est an darizada pub licada por México en  
d iferen t es aspect os com o:

1. Rep lan team iento de la est rat ificación  
socioeconóm ica que refleje m ejor las d ifer-
encias actuales de los hogares m exicanos 
(Góm ez-Maturano & Palm a-Grayeb, 2014).

2. Mejora del cálcu lo del tam año de la 
m uest ra en  función  de los alcances m un ic-
ipales o in term un icipales de rep resenta-
t ividad  buscada (Hernández- Marroquín  & 
López-Olvera, 2024)

3. Superación  de p rob lem as técn ico-
log íst icos a t ravés del uso de nuevas tec-
nolog ías que no exist ían  en  los años 
ochenta (Rodríguez- Sánchez & González-
Pérez, n .d .)

4 . La inclusión  de nuevas categorías en  
la lista de m ateriales a iden t ificar en  la car-
acterización  (Mart ínez-Morales, 2024).

Sin  em bargo, todas estas cuest iones en  
d iscusión , de indudab le valía, que segura-
m ente redundarán en  encont rar m ejores 
form as de ext raer los datos, se cent ran  en  
una visión  p reestab lecida del p rob lem a; no 
se ha t rabajado en  los en foques ?de en-
t rada? de flu jos de m ateriales com o los que 
ha p lan teado la EPA n i tam poco se ha t ra-
bajado en  m odelos p red ict ivos com o ac-
tualm ente se pub lica en  la lit eratura téc-
n ica in ternacional. Indudab lem ente hace 
falta expand ir la invest igación  desde la 
academ ia para inclu ir nuevos enfoques en  
la recop ilación  de datos de generación  que 
ayuden no solo al d iseño de los d isposit ivos 
para un  m ejor m anejo de residuos sino 
para la com prensión  del p rob lem a y la 
p ropuesta, en  consecuencia, de polít icas 
púb licas in teg rales.
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 Con oci m i en t os, h ábi t os y  act i t u des acer ca 
de l os r esi du os sól i dos u r ban os en  u n a 

com u n i dad escol ar   

 Tr i n idad Esm er alda V i lch i s Pér ez *
A lejandr a González Pér ez **

* Invest igadora por México asignada a Inecol
** Becaria de invest igación  del Pronaii 

n un  m ensaje d irig ido al m undo con 
m ot ivo del Día de la Tierra, el 
Secretario General de las Naciones 

Un idas, Antón io Guterres, m encionó la 
t rip le crisis p lanetaria a la que actualm ente 
se en fren ta la hum anidad, que com prende 
la pérd ida de la b iod iversidad , la alteración  
del clim a y la contam inación  (ONU 2023). 
Destaca el  én fasis que hace en  los residuos 
al m encionar las in iciat ivas para p reven ir y 
d ism inu ir el im pacto de la contam inación  
por p lást icos en  d ist in tos países. Es 
evidente la p reocupación  por estas t res 
am enazas pues ponen en  riesgo la 
supervivencia del ser hum ano en la Tierra. 

Algunos autores afirm an, que la ún ica 
form a de en fren tarla es la búsqueda de 
alternat ivas que perm itan  estab lecer el 
equ ilib rio arm ón ico de las relaciones en t re 
el ser hum ano y la naturaleza. Para ello, 
requerim os una perspect iva am b ien t al 
in clusiva, d ialóg ica y solidaria que 
const ruya una nueva cu l t u ra del pensar, 
sen t ir, im ag inar, soñar y exist ir  (Maya 
2000; Nogueda et  al. 2020). En esta 
t ransición , el papel de la educación , 
especialm ente el de la educación  
am bien tal para la susten tab ilidad , es 

esencial, ya que com o afirm an Enrique Leff 
(2008) y Alicia Bat llori (2008), solo a t ravés 
de ella será posib le pensar que se puede 
alcanzar una nueva racionalidad  am bien tal. 

Los esfuerzos que realizan  las inst it uciones 
educat ivas para p rom over el cu idado del 
en torno son d iversos, en t re ellas se 
encuent ran  el fom ento al cu idado del agua 
y de la energ ía o el m anejo adecuado de 
residuos sólidos urbanos (RSU), las cuales 
form an parte de los p rocesos de gest ión  
am bien tal (Rivas, 2011). Sin  duda, estas 
acciones t ienen su m érito form at ivo, sin  
em bargo, algunos estud ios han 
dem ost rado que en  ellas p redom ina un  
en foque rem ed ial y u t ilit ario, caren te de 
reflexiones p rofundas acerca de las 
im p licaciones polít icas, económ icas y 
sociales que se encuent ran  inm ersas en  las 
acciones cot id ianas y que a su vez generan 
consecuencias igualm ente com plejas 
(Terrón  y González 2012; Taddei 2011, 
Benayas et  al. 2017). 

Aunque la literatura que aborda la gest ión  
am bien tal en  el ám bito educat ivo es 
am plia, las invest igaciones que indagan 
específicam ente sobre los resu ltados de las 
est rateg ias para el m anejo de RSU son 

E

19



m enos frecuentes; no obstan te, aportan  
datos que perm iten  visualizar la form a en 
que las un iversidades dan segu im ien to a 
su p roducción  de residuos. La p rincipal 
d iferencia en t re las inst it uciones de 
Estados Un idos y Lat inoam érica es que en  
la p rim era existe cu ltu ra de la separación , 
ya que cuentan  con in fraest ructura para 
p rocesar la g ran  cant idad  de residuos que 
producen, m ien t ras que en  Lat inoam érica 
el en foque se cent ra en  el com postaje de 
residuos orgán icos, est rateg ias de 
reducción  y reuso (Blum enstein  2008; 
Goral 2009; Atherton  y Giurco 2011; 
Largo-W ight  et  al. 2013; Posey y Webster 
2013; ARIUSA 2014). 

Ot ra aportación  es el aspecto social de la 
gest ión  de residuos, así, queda en  
evidencia la im portancia de los p rocesos 
form at ivos com o parte fundam ental y 
p revia a la ejecución  técn ica de la 
separación  y d isposición  de RSU. De 
acuerdo con los hallazgos de d iversos 
autores (Long  et  al. 2014; Ru iz 2016; 
Jim énez-Londoño 2018; Pincay et  al. 2019; 
Vargas et  al. 2021) el conocim ien to t iene 
una fuerte incidencia en  la sensib ilización  

que m ot iva a la acción  y perm ite que ésta 
se m antenga a t ravés del t iem po. 

Considerando lo an terior, se p lan teó la 
p regunta de invest igación  ¿Cuáles son los 
háb itos, act it udes y conocim ien tos que 
poseen los su jetos an tes de im p lem entar 
un  sistem a de gest ión  in teg ral de RSU? El 
ob jet ivo fue conocer los háb itos, act it udes 
y conocim ien tos de una com unidad 
escolar de n ivel bach illerato con respecto a 
los RSU. 

Con este estud io se p retende hacer 
evidente la im portancia de contar con 
datos que sirvan  com o referencia para el 
d iseño de p rocesos form at ivos que 
fortalezcan y com plem enten la 
im p lem entación  de sistem as de gest ión  de 
RSU en las inst it uciones educat ivas. Así 
m ism o, se busca aportar al cam po de la 
gest ión  am bien tal escolar, al abordar el 
ám bito de los RSU desde una perspect iva 
socio-educat iva y destacar la im portancia 
de considerar los saberes p revios para, a 
part ir de ello, incorporar in form ación  que 
m ot ive el pensam iento in teg ral, crít ico, 
reflexivo y p roposit ivo de la com unidad 
escolar. 

L a pr i n ci pal  d i f er en ci a en t r e l as 
i n st i t u ci on es de Est ados Un i dos y  

L at i n oam ér i ca es qu e en  l a pr i m er a ex i st e 
cu l t u r a de l a separ aci ón , m i en t r as qu e en  
L at i n oam ér i ca el  en f oqu e se cen t r a en  el  

com post aje de r esi du os or gán i cos, 
est r at egi as de r edu cci ón  y  r eu so

?
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 MARCO REFERENCIAL 

Prog ram a Basura Cero

 

En los últ im os años, el aum ento desm edido 
de RSU derivado de la indust rialización de 
productos, ha generado graves problem as 
de contam inación con los consecuentes 
riesgos sanitarios y am bientales que crecen 
conform e se increm enta la población.  Ante 
esta situación, surgen in iciat ivas que t ienen 
com o objet ivo la búsqueda de alternat ivas 
para d ism inuir el im pacto que estos 
m ateriales causan en el m edio am biental y 
social. Una de ellas es la Estrategia 
transdisciplinaria de investigación y 
resolución en la problem ática nacional de 
los residuos sólidos urbanos, que 
prom ueven el Centro de Invest igaciones y 
Estudios Superiores en Antropología Social, 
(CIESAS-Golfo) y el Consejo Nacional de 
Hum anidades, Ciencia y Tecnología 
(Conahcyt ).  

Esta est rateg ia se const ituye com o un 
Pronaii (Program a Nacional de Invest igación 
e Incidencia) que dirige sus esfuerzos hacia 
el d iseño y desarrollo de una propuesta para 
la gest ión integral de residuos sólidos 
urbanos que considera la invest igación 
cient ífica com o fundam ento para d iseñar 
p lanes de acción contextualizados. Para 
alcanzar sus objet ivos, p lantea m etas de 
invest igación e incidencia; dentro de estas 
últ im as, se encuentra im plantar el Program a 
Basura Cero en nodos est ratég icos 
(Conahcyt  2023).   

Dent ro del Pronaii al que se hace 
referencia, Basura Cero es un  p rog ram a de 
gest ión  in teg ral que considera el ciclo 
com pleto de los RSU. 

Contem pla t res d im ensiones: inst itucional, 
logíst ico?operat iva y socio?educat iva.
La prim era t rata de integrar el program a 
com o parte de la polít ica interna de la 
inst itución en la que se im planta; la 
segunda, el aspecto técnico del sistem a y su 
funcionam iento; y la tercera, enfat iza el 
aspecto form at ivo, concient iza a la 
población sobre la necesidad de asum ir la 
responsabilidad sobre el m anejo de los 
residuos que genera la organización e 
internalizar los costos económ icos, sociales y 
am bientales derivados de él (Arm ijo 2022). 

La dim ensión socio-educat iva juega un 
papel fundam ental en el sistem a, ya que, a 
t ravés de cam pañas de capacitación y 
concient ización, busca proporcionar 
inform ación que sirva com o referente a las 
acciones que se realizan com o parte de la 
gest ión de los RSU. De esta m anera, es 
posib le generar hábitos que van m ás allá de 
la repet ición autom át ica y se const ituyen en 
aprendizajes significat ivos suscept ib les de 
perm ear hacia la fam ilia y la com unidad.

Gest ión  am b ien t al escolar y residuos 
sólidos u rbanos   
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Los sistem as de gest ión am biental son el 
conjunto de práct icas, procedim ientos, 
procesos y recursos necesarios para cum plir 
con la norm at iva am biental, enfocados en la 
reducción de los im pactos sobre el m edio 
am biente y la e?ciencia en los procesos 
(Rodríguez-Becerra y Espinoza 2002; Medel 
y García 2011; Organización Internacional de 
Norm alización [ISO 14001] 2015). Al ap licarse 
a cent ros educat ivos deben inclu irse 
est rateg ias pedagóg icas que consideren el 
contexto natural, social y cultural com o un 
espacio de reflexión favorable para los 
aprendizajes significat ivos (Sem arnat  2015). 

En las un iversidades, los sistem as de 
gest ión  am bien tal han dem ost rado su 
eficacia com o herram ienta de d iagnóst ico 
y segu im ien to para p lanear, ejecutar y 
evaluar est rateg ias para el uso eficien te de 
agua y energ ía, el m anejo de residuos, el 
cu idado de las áreas verdes y la 
d ism inución  de em isiones a la atm ósfera, a 
t ravés de un  ciclo de m ejora cont inua 
(Cárdenas y Orjuela 2015). En inst ituciones 
de educación básica, la aplicación de 
inst rum entos com o las ecoauditorías 
proporcionan inform ación para que las 
com unidades educat ivas puedan desarrollar 
p lanes de acción en los rubros donde se 

detectan m ayores áreas de oportunidad 
(Gervacio 2008; Gobierno de 
España?Consejería de Educación 2014; 
Cast illo y Gervacio 2019; Gobierno de 
Chile-Ministerio de Medio Am biente 2020). 
En todos los niveles, uno de los aspectos 
que dem anda atención prioritaria es el de 
los residuos sólidos urbanos. 

El problem a del m anejo inadecuado de los 
residuos dentro de las inst ituciones y la 
necesidad de atenderlo se ha convert ido en 
un reto para las autoridades educat ivas, 
am bientales y de salud, dadas las 
consecuencias que t iene para la población 
escolar la acum ulación de basura. Este 
fenóm eno favorece la proliferación y 
d isem inación de enferm edades, adem ás de 
contam inar el suelo, el agua y el aire, ya que 
los residuos dispuestos de m anera 
incorrecta generan gases tóxicos, despiden 
m alos olores y contribuyen al cam bio 
clim át ico (Vian-Pérez et  al. 2019). 

En  México, en t re 2011 y 2019, el Gob iern o 
Federal a t ravés de la SEMARNAT y la 
Secret aría de Educación  Púb lica (SEP) 
p rom ovieron  la cer t if icación  Escuela 
Sust en t ab le para sist em at izar p ráct icas 
de g est ión  am b ien t al en  p reescolar, 

Basu r a Cer o es u n  pr ogr am a de gest i ón  
i n t egr al  qu e con si der a el  ci cl o com pl et o de l os 

RSU. Con t em pl a t r es d i m en si on es: 
i n st i t u ci on al , l ogíst i co-oper at i v a y  

soci o-edu cat i v a 

?
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p rim aria, secun daria y bach il lerat o  
(Gob ierno de México-Sem arnat  2019). Sin  
em bargo, la urgencia de d ism inu ir la 
p roducción  de RSU llevó a rep lan tear la 
est rateg ia en  2022, puesto que previo a la 
cert ificación  se debe im p lem entar por el 
p rog ram a Escuela Lim p ia, cen t rado en  la 
concien t ización  del m anejo de residuos, la 
reducción , reflexión  del consum o y el 
fom ento a una alim entación  saludab le. 
Una vez alcanzados los ob jet ivos, se am plía 
el espect ro hacia ot ros aspectos de la 
gest ión  am bien tal com o m anejo 
susten tab le del agua, eficiencia en  el 
consum o de la elect ricidad , educación  y 
acciones am bien tales com unitarias, de tal 
m anera que las escuelas puedan 
cert ificarse com o Escuela Susten tab le 
(Sem arnat  2022). 

Adem ás de los aspectos técn icos 
p rom ovidos por los p rog ram as oficiales de 
gob ierno, los estud ios de generación  y 
caracterización  de residuos, las cam pañas 
de separación  y el abordaje de aspectos 
teóricos inclu idos en  los p rog ram as de 
estud io, darse la oportun idad  de conocer 
qué p iensan las com unidades escolares 

acerca de los RSU es ot ra oportun idad  
im portan te para crear capacitación  y 
sensib ilización . Estas acciones resu ltan  m ás 
fact ib les y económ icas que las m ed idas de 
gest ión , sin  em bargo, su  p ráct ica reducida 
y la falta de sistem at ización  hacen que su 
efect ividad  aún sea baja (ARIUSA 2014; 
Long  et  al. 2014). 

METODOLOGÍA  

Pob lación  y con t ext o  

El p resente estud io se realizó en  el Coleg io 
de Bach illeres Plan tel 32, ub icado en  
Acapu lco, México. Es una de las 
inst it uciones que decid ieron  adoptar el 
Prog ram a Basura Cero, correspond ien te a 
la Estrategia  transdisciplinaria  de 
investigación y resolución en la  
problem ática  nacional de los residuos 
sólidos urbanos. Este bach illerato se 
caracteriza por acercar a sus estud ian tes a 
experiencias que les perm iten  consolidar 
sus aprend izajes en  d ist in tos cam pos del 
conocim ien to cien t ífico, las artes y las 
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hum anidades. Con anterioridad buscaron 
m ecanism os para involucrar en los 
estudiantes en acciones de separación y 
reut ilización sin conseguirlo en su totalidad, 
por ello su interés en que el Program a 
Basura Cero se consolide com o parte de la 
polít ica inst itucional, convirt iendo a su 
escuela en un espacio libre de residuos. 

Durante el ciclo escolar 2022-2023, la 
población estuvo conform ada por 1, 252 
personas, d ist ribuidas en categorías de la 
siguiente m anera: 3 d irect ivos, 29 docentes, 
un m édico, 1,200 alum nos, 15 adm inist rat ivos 
y 4 intendentes.

Tipo de invest ig ación  y alcan ce

 

La invest igación  fue t ransversal descrip t iva 
con en foque cuant it at ivo. El inst rum ento 
que se ap licó fue la Encuesta de 
Diagnóst ico In icial (EDI) del Prog ram a 
Basura Cero, in teg rada por t res áreas: 1) 
in form ación  general, 2) conocim ien to y 3) 
háb itos, conductas y act it udes. La encuesta 
incluyó p reguntas ab iertas y de opción  
m últ ip le El m uest reo fue p robab ilíst ico 
aleatorio sim p le; se consideró com o 
pob lación  a toda la com unidad escolar y 
com o m uest ra a aquellos que acced ieron  a 
responder. Se configuró una m uest ra 
confiab le de 766 part icipantes (error, 5%; 
n ivel de confianza, 95%). 

 

Proced im ien t o  

El ob jet ivo de la encuesta fue recabar 
in form ación  sobre la com unidad de la 
inst it ución , su  conocim ien to en  relación  
con el tem a del m anejo de residuos sólidos, 

sus háb itos, sus expectat ivas y perspect ivas 
personales. Se in form ó a los part icipantes 
que sus respuestas serían  com pletam ente 
anón im as y se u t ilizarían  ún icam ente para 
fines de invest igación . Al responder, los 
part icipantes acced ieron  a esta cond ición . 

El en lace del form ulario de Goog le que 
conten ía la encuesta se envió a los correos 
inst it ucionales del personal d irect ivo, 
docente y adm in ist rat ivo; ellos lo 
com part ieron  en  los g rupos de W hatsApp 
que t ienen con sus estud ian tes y el 
personal de in tendencia. Se ob tuvieron  766 
respuestas, equ ivalen tes al 61 % de la 
pob lación . 

Los datos ob ten idos con las p reguntas de 
opción  m últ ip le se p rocesaron a t ravés de 
estad íst ica básica con tab las de frecuencia 
y g ráficas; para las p reguntas ab iertas se 
ap licó la técn ica de análisis de conten ido, 
que consist ió en  ag rupar las respuestas en  
categorías tem át icas para reg ist rar su  
frecuencia y elaborar las g ráficas 
respect ivas (López 2002; Mayring  2014).

 RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

En  este apartado se m uest ran  los 
resu ltados de la encuesta ap licada para 
conocer las característ icas generales de la 
com unidad escolar del Coleg io de 
Bach illeres Plan tel 32 de Acapu lco, México 
(n=766), así com o los conocim ien tos, 
háb itos, conductas y act it udes que 
m an ifiestan , p revios a la im p lan tación  del 
Prog ram a Basura Cero.

  In form ación  g en eral de los 
par t icipan t es
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La com unidad de estudio se in tegró 
principalm ente por personas solteras 
(83.2%), el rango de edad predom inante fue 
ent re 15 y 17 años (58.5%), lo que coincide 
con la escolaridad de m ayor incidencia que 
fue la de n ivel m edio superior (66.3%). La 
m ayoría no percibe ingresos (74.4%) y se 
notó una ligera predom inancia del género 
fem enino en la part icipación (50.3%). En 
cuanto a la relación con la inst itución, 95% 
m anifestó ser estud iante; de acuerdo con 
los datos, la com unidad acude a la 
inst itución regularm ente de lunes a viernes 
(95%) y algunos asisten tam bién los sábados 
(2.9%). El t iem po que perm anecieron en ella 
d iariam ente fue ent re 7 y 8 horas (60%), 

aunque quienes se quedaron ent re 5 y 6 
horas tam bién reg ist raron un porcentaje 
significat ivo (30%). 

Acerca de la form a en que llevan sus 
alim entos a la inst itución 54.6% m anifestó 
que los prepara en casa para llevarlos a la 
escuela, 30.2%, que los com pra y consum e 
en la escuela, y 9.5% que no consum e 
alim entos durante su estancia. Al indagar 
sobre los residuos que generan m ient ras 
están en la inst itución, los m ateriales que se 
m encionaron con m ayor frecuencia fueron: 
residuos de com ida (65%), residuos 
inst itucionales (38.8%) y botellas de p lást ico 
(30%). 

Gráfica 1. Diferencia en t re basura y residuo. Fuente: Elaboración  p rop ia.
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 Con ocim ien t o  

En  esta sección  del cuest ionario, las 
p rim eras p reguntas estuvieron  en focadas a 
indagar sobre los conocim ien tos básicos 
de los part icipantes sobre residuos. Al 
respecto, 75.5% m anifestó saber que la 
basura causa im pactos en  el am bien te, 
m ien t ras el resto (24 .5%) refirió no saberlo. 
Los im pactos que ident ificaron  con m ayor 
frecuencia fueron : con tam inación  (41%), 
calen tam iento g lobal y cam bio clim át ico 
(14 .3%), deterioro del am bien te (13.2%), 
basura en  el m ar, ríos y arroyos (13%). 

En cuanto a la d iferenciación  en t re basura 
y residuo, los resu ltados ob ten idos se 
m uest ran  en  la Gráfica 1. 

Se solicitó a los part icipantes seleccionar 
los residuos reciclab les. Las botellas de 
p lást ico fueron  las que se ident ificaron  
com o reciclab les con m ayor frecuencia 
(92.4%), segu idas por el cartón  (76.6%) y las 
latas de alum in io (70.8). Tam bién  
seleccionaron un icel (29.4%), vasos de 
cartón  encerado (21.7%), papel san itario 
(16.3%) y toallas fem en inas (3.3%), que no 
son reciclab les. 

Las respuestas acerca de la form a que 
deben separarse los residuos se 
d ist ribuyeron de la sigu ien te m anera: 
orgán icos e inorgán icos, 64 .1%; 
com postab les, valorizab les y no 
valorizab les, 5.6%; orgán icos, p lást icos, 
papel, cartón , m etales y vid rio, basura, 
29.8%; no se deberían  separar los residuos, 
no fue seleccionada. 

Al indagar sobre los térm inos m anejo 
integra l de residuos y com posta je, se 
ob tuvieron  los datos que m uest ran  la Tab la 
1 y Tab la 2. 

En el tem a de residuos elect rón icos 79.4% 
respond ió que no sabe qué hacer con ellos 
y 20.6% aseguró que sí lo sabe. Este ú lt im o 
sector m an ifestó com o opciones de 
m anejo m ás frecuentes, que deben 

llevarse a un  cent ro de reciclaje de 
elect rón icos (25%), depositarse en  
contenedores especiales (21%), segu idas 
por ot ras relacionadas, desm ontar y 
separar (15%) y reciclar (10%). 

Respecto a la norm at ividad , 55%, no 
conoce la Ley General para la Prevención  y 
Gest ión  In teg ral de los Residuos Sólidos; 
32.9%, ha escuchado de ella, pero no la ha 
leído; 8.1%, ha leído algunos art ícu los al 

Opción Def in ición  Porcen t aje 

a) Es el m anejo que p rocura que los residuos se 
depositan  de m anera in teg ral en  un  bote de 

28.2% 

c) Manejo que p rom ueve la p revención , el 
aprovecham iento, el t ratam iento y la d isposición  
final adecuada para d ism inu ir los im pactos al 
am bien te y la salud  

53.9% 

d) El m anejo que considera a los rellenos san itarios 
com o la m ejor opción  para depositar los residuos 

3.4% 

Tab la 1: Manejo in teg ral de residuos. Fuente: Elaboración  p rop ia.
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L os par t i ci pan t es con si der ar on  qu e l os 
r esi du os se deben  r eci cl ar  (31.9%), separ ar  

(18.8%), r eu t i l i zar  (16.3%), t i r ar  (11.9) y  
com post ar  (7.9%), pr i n ci pal m en t e 

?

respecto; 3.3%, la ha leído; 0.8%, t iene m uy 
b ien  conocim ien to de ella. Al indagar si 
conocen alguna norm at ividad  am bien tal 
en  m ateria de residuos del estado o 
m un icip io 85.4% respond ió que no y 14 .6% 
que sí. Estos ú lt im os refirieron  que 
conocen la Ley Núm ero 593 de 
Aprovecham iento y Gest ión  In teg ral de los 
Residuos del Estado de Guerrero, Ley 
núm ero 878 del Equ ilib rio Ecológ ico y la 
Protección  al Am bien te del Estado de 
Guerrero y el Reg lam ento de la Ley de 
Equ ilib rio Ecológ ico la Protección  al 
Am bien te del Estado de Guerrero.

Háb it os, con duct as y act it udes sob re el 
m an ejo de residuos 

Los part icipantes consideraron  que los 
residuos se deben reciclar (31.9%), separar 
(18.8%), reut ilizar (16.3%), t irar (11.9) y 
com postar (7.9%), p rincipalm ente. Lo que 
hacen en  su casa con ellos es: depositarlos 
revueltos en  el bote de basura para que se 
los lleve el cam ión de lim p ia (54 .4%); 
separar los valorizab les, los orgán icos y la 
basura (18.4%); separar los orgán icos y los 
dem ás m anejarlos revueltos (17.5%); 
llevarlos a un  sit io de d isposición  final 
(7.4%); y quem arlos (4 .3%). 

Las ideas que t ienen respecto a la 
separación  de residuos son variadas. 32. 4% 
Op ina que es fácil y ráp ido; 25.2%, m uy fácil 
y ráp ido; 25.2%, fácil pero qu ita t iem po;  
15.1%, una act ividad  norm al; 1.6%, d ifícil y 
qu ita t iem po, 0.5%, m uy d ifícil y qu ita 
m ucho t iem po. 

Sobre el m anejo del papel de oficina 
consideran que se debe usar por am bos 
lados y luego reciclarse (74 .4%), solo 
reciclase (35.6%) y algunos p iensan que la 
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Opción  Def in ición  Porcen t aje  

a) Separar los residuos 
de com ida y llevarlos 
separados al relleno 
san itario. 

12.1% 

b) Separar los residuos 
de com ida y usarlos 
para alim entar 

11.2% 

c) Procesar los residuos 
de com ida para 
generar abono 

76.6% 

Tab la 2: Com postaje. Fuente: Elaboración  p rop ia.



opción  es t irarlo a la basura (5.4%). 
Respecto a la polít ica de com pras, la 
m ayoría está totalm ente de acuerdo 
(45.7%) y de acuerdo (36%) en  que debe 
inclu ir consideraciones am bien tales; 16.1%, 
t iene una postura neut ral (n i de acuerdo n i 
en  desacuerdo) y 2%, está en  desacuerdo. 

Consideran que lo m ejor que se puede 
hacer para m anejar los residuos es reducir 
la cant idad  que generan (63.1%) o 
reciclarlos (33.4%). Las opciones com o 
m andarlos revueltos al relleno san itario 
(2.7%) o quem arlos (0.8%), tuvieron  una 
frecuencia m enor. 83.3% m anifestó que si 
todos separan los residuos ellos tam bién  lo 
hacen; al 16.7%, no le in teresa. Resu ltado 
sim ilar ob tuvo la p regunta inversa, si nadie 
separa  los residuos yo sí lo haría , 81.3%; yo 
tam poco lo haría , 16.1%. Respecto a la 
separación  de residuos, los part icipantes 
op inan que es necesario (44 .8%), debería 
ser ob ligatorio (32%), es m uy necesario 
(21%); para el 2.2%, no sirve de nada. 

La op in ión  de la com unidad escolar acerca 
de la existencia de un  p rob lem a de basura 
o m anejo de residuos en  la Inst it ución  se 
encuent ra d ivid ida: 43.9%, percibe que sí 
existe, 35.5%, d ice que tal vez y 20.6% op ina 
que no. 

Los d at os q u e se ob t u vieron  a t ravés d e 
la en cu est a ofrecieron  elem en t os 
valiosos q u e p u ed en  u t i l izarse p ara el 
d iseñ o d e las cam p añ as d e 
com u n icación  y con cien t ización  q u e 
p rom u eve el Prog ram a Basu ra Cero en  
su  d im en sión  socio?ed u cat iva, ya q u e 
in d ican  los asp ect os q u e req u ieren  
reforzam ien t o. En  ese sen t id o, a p ar t ir  
d e su  an álisis es p osib le d et erm in ar q u e 
la m ayoría d e los p ar t icip an t es t ien e 
con ocim ien t os p revios sob re con cep t os 
b ásicos relacion ad os con  los resid u os y 
los im p act os q u e su  m an ejo in ad ecu ad o 
cau sa en  el m ed io am b ien t e. Se observó 
que corresponden a los conten idos que 
m anejan  los p lanes y p rog ram as de 
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estud io en  educación  básica, los cuales se 
refuerzan a t ravés de los p rog ram as que 
prom ueve la Sem arnat  (2019), por lo que 
para log rar los ob jet ivos que persigue el 
Prog ram a Basura Cero, respecto a la 
im p lan tación  de un  sistem a in teg ral de 
m anejo de RSU (Arm ijo, 2022; Conahcyt , 
2023), es necesario hom ogen izar los 
conceptos sobre residuo-basura, m anejo 
de residuos y com postaje.  

Aun cuando algunos de los resu ltados 
coinciden parcialm ente con las 
invest igaciones realizadas en  un iversidades 
Lat ionam ericana en  el sen t ido de que la 
m ayoría ident ifica el reciclaje, el reuso y el 
com postaje com o las m ejores opciones 
(ARIUSA, 2014), aún hace falta aclarar y 
am pliar esos conceptos. Se requ iere 
reforzar lo correspond ien te a m ateriales 
reciclab les y no reciclab les y abundar en  el 
tem a de norm at ividad  sobre m anejo de 
RSU, pues es el aspecto que la m ayoría 
desconoce.  

Por ot ra parte, el conocim ien to que 
m an ifiestan  sobre el m anejo que se debe 
dar a los residuos, no se relaciona con sus 
háb itos y conductas en  la p ráct ica 
cot id iana, por lo que es posib le que los 
aprend izajes que adqu irieron  en  los 
p rog ram as en  los que han part icipado 
an teriorm ente o en  las cam pañas que 
realizan  com o parte de las asignaturas, no 
esté log rando incorporarse de m anera 
sign ificat iva en  su cot id ianeidad , 
quedándose en  el p lano de lo efím ero, 
esporád ico y u t ilit ario. Este resu ltado 
coincide con lo que al respecto han 
estud iado Terrón  y González (2012), Taddei 

(2011) y Benayas et  al. (2017); es necesario 
orien tar a la com unidad escolar en  la 
búsqueda de esa conexión  en t re lo que se 
aprende en  la escuela en  m ateria de 
residuos y la vida cot id iana. 

La act it ud  relacionada con  la separación  
es favorab le, al ig ual que la conciencia 
sob re la necesidad  de inclu ir  e 
im p lem en t ar una polít ica am b ien t al, sin  
em barg o, no iden t if ican  com p let am en t e 
las áreas de opor t un idad  en  el m anejo de 
los residuos den t ro de su  inst it ución , lo 
que puede lim it ar la posib il idad  de 
desarrollar el pot encial que t iene la 
in t ención  de colaborar en  la m ejora de la 
p rob lem át ica. 

Se ident ificó com o lim itan te el carácter 
cuant it at ivo del inst rum ento, ya que la 
ident ificación  de háb itos, conductas y 
act it udes son d ifíciles de m ed ir desde esta 
perspect iva. Una fu tura línea de 
invest igación  podría desarrollarse a part ir 
de estud ios cualit at ivos que 
com plem enten la in form ación  del 
p resente estud io.

CONCLUSIONES 

La invest igación  respond ió a la 
in terrogante y al ob jet ivo del in icio sobre 
conocer los háb itos, act it udes y 
conocim ien tos de una com unidad escolar 
de n ivel bach illerato con respecto a los 
RSU, lo que aportaría elem entos para 
est ructurar cam pañas de com unicación  y 
concien t ización  acordes a las necesidades 
de la inst it ución . 
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La m etodolog ía del Prog ram a Basura Cero 
en  la fase donde se ap lica la encuesta de 
d iagnóst ico in icial ofreció elem entos para 
com prender la form a en que los 
an tecedentes en  estas áreas in fluyen en  la 
configuración  de las ideas que se 
const ruyen respecto a los residuos y, en  
consecuencia, las act it udes que se 
expresan, pero no adqu ieren  el im pulso 
suficien te para t ransitar a la acción . 

Abordar la gest ión  in teg ral de residuos 
sólidos urbanos desde la d im ensión  
socioeducat iva del Prog ram a Basura Cero, 
im p lica en focarse en  la const rucción  de 
ese nuevo pensam iento am bien tal, desde 
el que se consideren tam bién  las 
im p licaciones sociales, polít icas y 
económ icas; para ello, es im portan te saber 
el punto de part ida para gu iar a las nuevas 
generaciones en  la const rucción  de un  
en torno sin  residuos, un  m undo Basura 
Cero. 
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