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RESUMEN

A partir de las crisis econ6micas del pais, se han experimentado grandes

transfonmaciones en el ambito social, politico y econ6mico en los ultimos

decenios agudizandose el empobrecimiento, 10 que ha generado en gran

proporci6n la inserci6n de la poblaci6n econ6micamente activa en diversas

actividadesdelsectorinfonmal,entreellaslarecolecci6nderesiduoss61idos

reciclables. Por 10 anterior, la presente investigaci6n tiene como objetivo

principal,evaluarelimpactoecon6micodedichaactividadasicomoelbienestar

dequienes la realizan en la ciudad de Tepic, Nayarit.

Partiendo de Ia hip6tesis de que los recolectores infonmalesde residuos 56lidos

urbanos reciclables, contribuyen en el desarrollo econ6mico de la ciudad,

siendo el prinner eslab6n de la cadena productiva de las empresas

concentradoras (intemnediarios), al proveerles de los principales materiales

requeridos por Ia industria del reciclaje. Para Iograr la evaluaci6n tanto de la

parte econ6mica como del bienestar obtenido para quienes realizan esta

actividad,seprocedi6aaplicardostiposdecuestionarios,unodirigido para las

empresas concentradoras y otro mas para los recolectores, a partir de los

datosobtenidosselogr6realizarelanalisisdelimpactoecon6micoenlaciudad,

asf como elaborar un modelo para medir el grade de bienestar de los

recolectoresinfonmales.

Palabras clave: sector infonnal, recolecci6n infonnal, impacto econ6mico,

blenestar, desarrollo econ6mico,
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ABSTRACT

From the economic crises of the country, which have had some major

transformations in the social, political and economic area in the last decades

with growing impoverishment, which has generated in large proportion the

inclusion of the economically active population in diverse activities of the

informal sector, including the picking of solid recyclable wastes. Therefore, this

research has as the main objective, to evaluate the economic impact of such

activity as well as the well-being of those involved in that. in the city of Tepic,

Nayarit.

On the assumption that the informal pickers of solid recyclable urban waste,

contribute in the economic development of the city, being the first link in the

productive chain of the concentrator companies (middlemen), providing them

with the main materials required by the recycling industry. For the assessment of

finances as retrieved welfare for those who perform this activity, proceeded to

apply two types of questionnaires, one directed to the concentrator companies

and another one for collectors, from the gathered data was achieved the

economic impact in the city, as well as a model to achieve the level of well-being

of the informal pickers.

Key words: Infonnal sector, Infonnal gathering, economic impact, well
being and economic development
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CAPiTULO I

INTRODUCCION

Planteamiento del problema

Pordecadas la situaci6necon6mica del pais hajugado unpapel importante en

Ia generaci6n de problemas, entre ellos, se pueden mencionar el importante

crecimiento del sector informal yelaumento de los residuos s61idos urbanosen

todo el mundo, provocando con esto, la busqueda de attemativas para

solucionardichasproblematicas porpartede las autoridades correspondientes.

Mexico ha mantenido una tendencia al estancamiento econ6mico, 10 que ha

tenidocomo consecuencia una falla estructuralenlascapacidadesconquese

cuentan para generar empleos. Segun los datos de la Encuesta Nacional de

Ocupaci6n y Empleo (ENOE), al cierre del cuarto trimestre de 2012 la tasa de

desocupaci6n registrada a nivel nacionalfue de 4.9%. Esde destacarse que

hay 18 entidades del pais que alfinalizarelaiio 2012 registrabantasas de

desocupaci6nporencimade la medianacional. Los estados con las tasas mas

attas son Nayarit, con 6.3% de la PEA; Sonora, con 6.2%; Distrito Federal, con

6.1%; Queretaro, con 6%, y Aguascalientes, Tamaulipas y Baja Califomia Sur,

con5.9%respectivamente.

Comobienessabido,elsectorinformalsurgeapartirdelaprecariedadlaboral,

segun INEGI se espera que en los pr6ximos aiios se incorporencerca dediez

millones de trabajadores al mercado laboral, ademas de los ocho millones

inactivos esperandoentrara dicho mercado (Rodriguez-Oreggia, 2007). Si bien

es cierto que muchos de los individuos migran al sector informal porfalta de

oportunidades, tambiense debe a la existencia de causasestructurales,entre



elias se pueden mencionar, exceso de tramites y regulaciones, inadecuada

fiscalizaci6n, as! como polnicas econ6micas inadecuadas (Ramales & Diaz,

2005).

De acuerdo al censo de poblaci6nyvivienda de INEGlen2010,a nivelnacional

el sector informal represent6 el 28% de la poblaci6nocupada yen2013 esta

citra ascendi6 a 28.47%, en terminos absolutos pas6 de poco mas de 13

millones de personas a mas de 14 millones. Este mismo instituto, seiiala que la

economia informal represent6 e115% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2012

Dichas estadisticas demuestran c6mo la economia informal se ha consolidado

como una parte muy impOrlante del entomo econ6mico, siendo esta la forma

mastacildeobtenerbeneficiosacortoplazo,yaques610baslainvertirunpoco

para comenzar a generar dichos beneficios, la desventaja de esto es la

generaci6n de condiciones precariasde ocupaci6n, bajossalarios ymuybaja

coberturaencuantoaseguridadsocialypreslaciones.

Por otro lado, la problematica del acelerado incremento de residuos s6lidos

urbanos (RSU), de acuerdo con analisis realizados por la Organizaci6n para la

Cooperaci6n y el Desarrollo Econ6mico (OCDE), de la que Mexico es miembro,

se debe a la relaci6n entre el crecimiento demografico y el aumento de la

capacidaddegastodelapoblaci6n,loqueseasociaadichageneraci6n,conla

producci6n y el consumo de bienes (SEMARNAT, 2008).

Para el caso de Mexico, los residuos s61idos urbanos (RSU) producidos al dia

porhabitante en 20041 fue de: 1.01 a 1.4 kilogramosenelesladode Mexico,

Nuevo Le6n y Baja California, siguiendole Jalisco y Sinaloa con 0.91 a 1.0

kilogramos, mientras que estados como Nayarit, Colima, Michoacan, Guerrero,

Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosi, Zacatecas y

AguascalientesoscilaronentreO.51 yO.7kilogramos.

1 Segun datos de SEDESOL de la Direcci6n General de Equipamiento e InfraestJ\Jctura en
zonas Urbano-MllIginadas. Mexico



Endefinitiva,lacrecientegeneraci6nderesiduoss6lidosurbanosesalgo

inevitable por Ia relacion directa con el patron de consumo y el crecimiento

demografico. En Mexico, la cifra de un kilogramo de residuos por habitante al

dia es utilizada con frecuencia para caracterizar los montos de residuos que

originan los ciudadanos. Esta cifra per capita resu~a de dividirel monto total de

los residuos s61idos porel total de habitantes (Bernache etal., 1998). En Nayarit

la produccion per capita segun SEDESOL se encuentra entre los 0.5 y 0.7

kilogramosaldia.

Analizando ambas problematicas, se ha observado que tanto el sector informal

como la generacion de residuos solidos urbanos (RSU), han creado una

sinergia adopttmdose como una oportunidad de sobrevivencia entre aquellas

personas que,porsuscaracteristicassociodemograficas,obtienenunbeneficio

de estas, al no poder insertase al sector formal de la economia. Esta sinergia

Iogralacreaciondelaactividaddelarecolecci6ninformalderesiduoss61idos

urbanos reciciables, permitiendo a las personas inmersas en esta actividad

buscarun bienestarquese reflejeen eldesarrolloeconomicode la ciudad. De

acuerdoconloanterioresquesurgelasiguiente pregunta de investigaci6n.

1.2. Preguntadeinvestigaci6n

<.C6mo impacta la actividad de los RIRSUR2 al desarrollo econ6mico de la

ciudaddeTepic, Nayarit yen elbienestardesusfamilias?

1.3. Justificaci6n

En muchas ciudades de paises en desarrollo, el sector informal

desempeiiaunpapelcadavezmasimportanteenlagesti6nderesiduossolidos

(Nzeadibe & Anyadike, 2012), ya que el alto indice de desempleo y la gran

cantidad de residuos solidos que puedenserreciclados,ofrecenalsector

informal obtener Ia oportunidad de unaactividad que Ies proporcione un

sustento (Matter, Dietschi,&Zurbrtlgg, 2013)

'Reeoleclorlnfonnatderesiduoss6l1dosurbanosreciclables



Cervantes y Palacios (2012), argumentan que los recicladores de basura

reducenlacantidaddedesechosquetienenqueserrecogidos,transportadosy

eliminados con fondos publicos; en Indonesia, por ejemplo, se reduce a un

tercio. En Bangkok, Yakarta, Kanpur, Karachi y Manila los recogedores

informales de basura, Ie ahorran a cada ciudad por 10 menos 23 millones de

d6laresalanoencostosdemanejoderesiduos.

Sin embargo, el sector informal del reciclaje rara vezes reconocidocomo una

contribuci6n a la gesti6n de residuos s6lidos. Ya que este a menudo es

percibido como la integraci6nde la gentepobreysucia,peroexistendiversos

estudios que han encontrado datos sorprendentes en relaci6n ala importante

labor realizada por dicho sector, entre ellos se puede hacer menci6n al

continente africano, asiaticoylatinoamericano.

En Dakar se generan entre 3,000 y 4,000 toneladas de basura al dia, de las

cualesseestima quecada aliose rescatan 10' 706,000 toneladas a travesdel

reciclaje;120,OOOpersonaspertenecientesalsectorinformalestaninvolucrados

en la cadena delcomercio delreciclajeenlaciudad,entreellossemencionana

los Gariwallas (conductores de ciclo-furgonetas) quienes recolectan desechos

mixtos y separan materiales reciclables para servendidos, Feriwallas son los

compradores de reciclables puerta por puerta y los Tokais se encargan de

separar materiales reciclables en rellenos sanitarios; logrando reciclar 475

toneladasaldia,locualrepresentael15%deltotalderesiduosgeneradosen

Dakar. Por otra parte, se tienen en cuenta que a menudo los recicladores

informales, mejoran sus ingresos 10 cual contribuye a mejorar yfortalecer sus

nnediosdevida.

Unejemplo deesto, seve reflejado en los ingresos del 69% de los recicladores

de Alba, Nigeria; el cual asciende a un promedio de 1,643.47 Naira (Moneda de

Nigeria), equivalente aproximadannente a 11 d61ares diarios. A pesar de los

aspectos sociales, econ6micos, de salud y los problemas ambientales

asociadosconlarecolecci6nderesiduosyellraficodeestos,elingreso

promedio mensual de los trabajadores infomnales de residuos en Alba supera el



nuevo salario minima mensual de dieciocho mil Naira, 10 cual equivale

aproximadamente a 120 d6lares. Este hecho parece sugerir que el sector

informaldedicadoalreciclajetieneunciertodesarrollopotencialydehecho

podria contribuir de manera significativa para ellogro de la reducci6nde la

pobreza (Nzeadibe & Anyadike, 2012).

Adicional a 10 anterior, en Brasil hay una tradici6nde reciclaje cuyos niveles de

recuperaci6ndemuchosmaterialesestilnala anura o superan Ia de los paises

industrializados. Alrededor del 95% de las latas de aluminio yel55% de las

botelias de polietileno se reciclan, yaproximadamente Ia mitad del papelyel

vidrio se recuperan. EI reciclaje en Brasil genera casi 2,000 millonesde d61ares

al allo, yevita Ia emisi6n de 10 millones de toneladas de gases de efecto

invemadero. A pesarde estas cifras tanpositivas, a los rellenossanitariosllega

material reciclable con un valor cercano a los 5,000 millones. 5i se reciciara

todo ese material se obtendrian beneficios equivalentes al 0.3% del PIB

(PNUMA, 2011).

Lagesti6ndelosresiduosyeireciciajeocupanamasde500,OOOpersonasen

Brasil,la mayoria como recogedores de residuos en trabajos informales con un

salario escaso, inestable y malas condiciones laborales. A iniciativa de los

gobiemos municipales, unos 60,000 trabajadores del sector de reciclaje se han

organizado encooperativas 0 asociaciones yocupanpuestosdetrabajo

formales 0 cubren contratos de servicio. Cobran mas del doble que los

recogedores de basura independientes, 10 que ha permitidoa algunasfamilias

salirdelapobreza 3.

Enotro orden de ideas, pero en nuestro pais, enel Estadode Mexico, seestima

que eltotal de personas involucradas en la recoiecci6ninformalde residuos

s61idos reciclabies suman 20,000, los cuaies poseen esta actividad como unica

fuentedetrabajoeingreso,elefectoproducidodelaexclusi6ndeestegrupode

'PNUMA,2011



personas del manejo de los residuos s61idos urbanos,tendrianconsecuencias

socialesyecon6micasinmediatas'.

En Ia ciudad de Tepic, Nayarit, area geografica donde se realiz6 el analisis de

Iosrecolecloresinformalesderesiduoss61idosurbanosreciclables,subienestar

y el impacto en el desarrollo econ6mico local, segun estudio realizado por

Saldal\a (2011) se generan 414.5 toneladas al dia de residuos s6lidos,

contando con un potencial econ6mico de subproductos recuperables de

6'325,095.91d6Iaresanuales.

Porloanterior,alserlosrecolectoreslosprincipalesparticipantesen una

actividadquefavorecela reducci6nde los residuoss6lidosreciclables, se

considera de vital importancia esludiarlos, para conocer c6mo repercute dicha

actividadensubieneslaryelimpactoecon6micoqueproducenenlaciudadde

Tepic, Nayarit.

Objetivogeneral

• Evaluar el impacto en el desarrollo econ6mico de la ciudad de Tepic,

Nayarityelbienestardelosrecolectoresinformalesderesiduoss61idos

urbanosreciclables.

1.4.1.0bjetivosespecificos

• Generar un padr6n conociendo caracteristicas sociodemograficas y

econ6micas de los recolectores informales de residuos s61idos urbanos

reciclablesde Ia ciudad de Tepic, Nayarit.

• Caracterizar los residuos s61idos urbanos reciclables de la ciudad de

Tepic, Nayarit.

• Generar un padr6n y caracterizaci6n de empresas recicladoras en Ia

ciudaddeTepic, Nayarit.

4lnformaci6n oblenida del Proyecto de Apoyo a la Gesti6n de Residuos SO/idos. Gobiemo del
EstadodeMexico.



• Analizar el impacto de Ia recoleccion de residuos solidos urbanos

reciclablesaldesarrollo economicode Ia ciudad de Tepic, Nayarit

• Evaluar el bienestar de los recolectores informales de residuos solidos

urbanos reciclablesde la ciudadde Tepic, Nayarit.

Hipotesis

H1: Los recolectores informales de residuos solidos urbanos reciclables,

contribuyen en el desarrollo economico de la ciudad, siendo el primereslabon

de la cadena productiva de las empresas recicladoras, al proveerles de los

principalesmateriales requeridosporla industria del reci c1aje ,

H2: La actividad desempeliada por los recolectores informales de residuos

s61idosurbanos reciclables, los ayudaalcanzarunciertoniveldebieneslarque

sereflejaensuingreso,saludyeducaci6n.

La tesis consla de seis cap~ulos. Siendo el primero de ellos el presente que

incluye el planteamiento del problema, pregunta de investigacion,justificacion,

objetivos e hipotesis de la presente investigacion. EI cap~ulo 2, aborda los

aspectos teoricos conceptuales, incluyendo las teorias deldesarrolloendogeno

sustenlableylasnuevasteoriasdeldesarrolloenlarecoleccionderesiduos

s61idos urbanos reciclables, antecedentes de los residuos solidos y su

recolecci6n, elcontextode Ia informalidad,principalesmaterialesconsiderados

convalorecon6mico porlos recolectoresinformales,asicomoqueeslacalidad

de vida para poderanalizarlos indicadoresdebieneslarenMexico,

En el cap~ulo 3 se aborda la parte metodologica que se siguio en la presente

investigaci6n, en lacualse incluyenlos siguientes aspectos: operacionalizacion

de variables, disetlo del cueslionario y validacion, muestreo, y el analisis

metodol6gico para el impacto econ6mico de Ia recoleccion informal de residuos

s6lidos urbanos y del bieneslar, para posteriormente dar paso a los cap~ulos 4



Y 5, en los cuales se presentan los principales resu~ados oblenidos de la

invesligaci6nylasconclusiones maslrascendentales.



CAPiTULO II

MARCO TEORICO. REFERENCIAL

En este cap~ulo se abordaran las principales implicaciones te6ricas del

desarrolloend6geno sustentable ylas nuevas teorias del desarrollo enfocadas

alaactividaddelarecolecci6nderesiduoss6lidosurbanosreciclables,as!

como Ia teoria del bienestary sus princ!pales indicadores para su medici6n,

paraposteriorrnenteabordarlosantecedentesdelosresiduoss61idosysu

recolecci6n, esto a partir de la contextualizaci6ndelagesti6nintegraIde los

residuos s61idos urbanos bajo el marco de Ia informalidad, abordando la

actividad de la pepena5 como trabajo informal; partiendo de este, se realiza un

analisis comparativo entre los casos de Colombia, Brasil, Argentina y Mexico

Por otra parte se determinaran los principales materiales recolectados para su

Ahora bien, esimportanteconocerc6mola actividad de la recolecci6ninformal

sepuederelacionarconlasteoriasdeldesarrolloend6genosustentable,porlo

cualenelsiguienteapartadoseabordanlasteoriasdeldesarrolloend6genD

sustentable, las nuevas teorias del desarrollo local as! como Ia teoria del

bienestar.

5palabraprocedl!ntedelnahuatl.lacualsignifica,escoger,recoger.laprimeradefinici6ndepepenaren
eldlcclonariodelarealacadernladelalenguaespai1olaesrecogerdelsuelo.rrbuscor.



Implicaciones del desarrollo endogeno sustentable y las nuevas

teorias del desarrollo en la recoleccion de residuos solidos urbanos

reciclables

EIdespertarde la preocupacion poreldesarrollo se produjo en America Latina

en los anos 3D, cuando el economista argentino Raul Prebisch planteo Ia

necesidad deconsideracionparticularhacialospaisesmenosdesarrollados,al

denuneiar que no valian las recetas que presentaba la economia convencional

elaboradas pensando en economias mocha mas poderosas (Diccionario de

Acci6n Humanitaria y Cooperacion al Desarrollo, 2005). Sin embargo, los

debates en relaci6na Iasteoriasdeldesarrolloecon6micoaparecencomouna

especialidad de la cieneia econOmica durante el periodo inmediato que

prosigui6 a Ia Segunda Guerra Mundial (Gutierrez Garza, 2007), donde las

teorias del desarrollo se refieren a la manera en como los actores de un

deterrninadotenritoriogeneranaccionesconelfindecrear,reforzaryestablecer

actividadesconelfindecrearuncrecimientoqueoriginebeneficiosecon6micos

y mejoras en calidad de vida para la comunidad (OCDE, 1990).

Por otra parte, Boisier (2005) citando a Buarque (1999), argumenta que el

desarrollo locales un proceso end6geno registradoenpequeiiasunidades

tenritoriales y asentamientos humanos capaz de promover el dinamismo

econOmico y la mejora de vida de la poblaci6n. Partiendo de este argumento, se

puede decirque los recolectoresinforrnalesde residuoss61idos urbanos

reciclables (RIRSUR) podrian promover el dinamismo econOmico de pequeiias

unidades tenritoriales y provocar una mejora en Ia calidad de vida,quiza node

toda Ia poblaci6n, pero si,entre los actores prineipalesque intervienenose

relacionan con suactividad.

Siguiendo con Boisier, plantea algunos puntos relevantes sobre del desarrollo

local: i) el desarrollo de un tenritorio esta fuertemente condicionado por Ia

voluntadycapacidadesdelosactoreslocales;ii)eldesarrollodeuntenritorio

giraalrededordelavalorizaci6ndelaspotencialidadeslocales;iii)entodas

partes se ha comprobado Ia importancia de Ia pequel'\a y mediana empresa; Iv)



eldesarrollo depende de Ia capacidad de integrarlas iniciativasempresariales;

v) elterritoriosedebededotardeinstrumentosadecuados,yvi)elsecreto del

exito reside en la capacidad de interacci6nactiva entre 10 10cal,1onacionalylo

intemacional.

Por otra parte, el desarrollo local endogeno se enfoca principalmente al

desarrollodesdeadentro;utilizandoelpotencialexistenteenelterritorioconel

fin de mejorar el bienestar de la poblacion (Vazquez Barquero, 1988). Este

enfoque surge en la decada de los arios 80's, con la confluenciadedos lineas

de investigacion: una, que nace como consecuencia del intenlo de encontrar

unanoci6ndedesarrolloqueperrnitieraactuarparalograreldesarrollode

Iocalidades y territorios atrasados (Friedmann y Douglas, 1978; Stohr, 1981); y

otra, queaparece como consecuenciadelanalisis de los procesos de desarrollo

industrialendogeno en localidades yregiones del sur de Europa (Becattini,

1979; Brusco, 1982; Fua, 1983; Garofoli, 1983; Vazquez Barquero, 1983).

Existen diversos enfoques del desarrollo endogeno, donde Vazquez-Barquero

(2007),plantea poruna parte lavisi6npopulista del desarrollo, la cuaI surge

como reacci6n a la insatisfacci6n que genero el agotamiento del modelo de

desarrollo desde afuera, que era predominanteenlosarios60'sy70's,porotra

parte, se tiene la vision del desarrollo humano -inspirado porloseconomistas

Amartya Sen y Mahbub ul Haq-, leniendo una lendencia creciente desde

principiodelosanos90's,dichavisi6nsebasaenlaideadequelaclave del

desarrollo no es la posesion de bienes maleriales 0 la satisfaccion de las

necesidades basicas, sino la ampliacionde las opciones de las personas para

construirsus vidasen sociedad (Bertoni, 2011). Partiendo de estas dosvisiones

analizadasporeldesarrolloend6geno;separtiradelasegundavisi6nlacual

incluyeelenfoquedeldesarrollodelascapacidadesdelosciudadanos.

Por otro Iado, Amartya Sen (2001), propone un cambio importante en la

interpretaci6ndeldesarrollo,cuandosostiene que elconceptodedesarrollo va

mas alia del crecimiento yde los niveles de Ia renta percllpita de unpaisode

un territorio, ya que son tan s610 un instrumento para que la poblacion realice
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sus capacidades. Lo realmente importanle es que las personas llevena cabo

aquellas funciones y actividades que desean y sean capaces de realizar. Es

decir, el desarrollo econ6mico se consigue mediante la utilizaci6n de las

capacidades que las personas han desarrollado gracias a los recursos

materialesyhumanos, yalacunura queseposeeeneiterritorio.

Siguiendo a Sen, argumenta que 10 importanteenlosprocesosdedesarrolloes

lacapacidadde los ciudadanos para poderdecidirsobre cuales son las

potencialidadesque estandispuestosautilizarenlarealizaci6ndesuproyecto

deviday,porlotanto,ensuconlribuci6naldesarrollo;esdecir,setrata de que

losciudadanospuedanelegir,dequelapoblaci6ntengalasoportunidadespara

poderrealizarlas actividades que desee con las habilidadesyelconocimienlo

que tiene. Desde esa perspectiva, la libertad de elegir de los ciudadanos

ocuparia un lugar central en los procesos de desarrollo, por 10 que Sen

argumenta que las instituciones, y las norrnas yreglas, forrnales e inforrnales,

deberiancontribuiralejerciciode la libertad de los ciudadanos yque lalibertad

es unvalorinlercunural,ya que perrnitesiempreyentodolugarla utilizaci6nde

lascapacidadesdelapoblaci6n

Consecuentemente, para Sen es importante considerar en el analisis del

desarrollo, ademas delindicadorde la expansi6necon6mica, elimpactodela

democraciaydelaslibertadespublicassobrelavidaylascapacidadesde los

individuos; el reconocimiento de losderechos civicos, una de lasaportaciones

de la democracia que otorga a los ciudadanos la posibilidad de acceder a

servicios que atiendan sus necesidades elementales y de ejercer presiones

sobre una politica publica adecuada. La preocupaci6nfundamentales que los

individuos sean capaces de vivireltipodevidaquedesean,porloque un

equipodetrabajo integradopordestacadoseconomistas, entreelloselpropio

Amartya Sen, convocados por el PNUD6 presentaron no solamente una visi6n

• EI Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) es una agencia de las
Naclones Unldas que lIew 50 anos lrabajandoen Mexico. Sus princlpales objeli\,()s son reducir
~I~~a, fortalecer la gobemabilidad democralica y apoyar al desarrollo humano suslenlable



anemativa del desarrollo, sino tambien la propuesta de un nuevo instrumento

de medici6nquegenerara una tendencia internacional para que los paisesse

preocuparanporcrearlascondicioneseslructuralesafindequelosindividuos

puedantenerla libertaddedemandarla realizaciondesusjustasaspiraciones

Estas condiciones se articulan entomo alderecho deeducacion,salud, ingreso

digno y el derecho a una vida prolongada, yse midieronen indicadores que

integran ellndice del Desarrollo Human07 (IDH) (Gutierrez Garza, 2007)

Porolra parte, continuando con argumentos de Gutierrez Garza, indica que de

manera paralela al IDH, en la decada de los 90's surge otra propuesta de

analisis para enfrentarlosretosdeldesarrollo,aunquedesdeunaperspectiva

holisticaymultidisciplinariadistinta,queseconocecomodesarrollosustentable,

durable 0 sostenible, definiendose como aquel "desarrollo que satisface las

necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de

lasgeneraciones Muras para satisfacersus propias necesidades"6, siendo

importante destacar que el desarrollo sustentable no solo representa la

dimension ambiental, sino que se conjuga condosdimensionesadicionales: la

econ6mica y la social (Bermejo, Arto, Hoyos, & Garmendia, 2010). Partiendo

de esto, la Comisi6n Mundial para el Desarrollo y Medio Ambiente fijo las tres

areas principales de sustentabilidad. lascualessepresentanen elsiguiente

cuadro:

7 Ellndice de Desarrollo Humano (IDH) penniteeloGluarel niwl medio alcanzado porcadapals
apartirdelresaspeclosesenciales:longe"dadysalud,representadasporia esperanza de
"da:lnslruccl6nyaccesoal saber,represenlados poria tasa de alfabelizaci6ndeadullos(dos
tercioslY lalasa bruladeescolarizacl6n paratodos los niwles (unlercio) ylaposibilidadde
disponer de un niloel de"dadlgnorepresenlado porelPIBporhabitanle
• Esle conceplo rue formalizado por primera wz en el documento conocido como Infonne
Brtlndlland en 1987, frulo de los lrabajos de la Comisi6n Mundial de Medio Ambienle y
Desarrollo.



Cuadro1.Principales areas de sustentabilidad

Areasdesustentabilidad

Bienestarecol6gico
Aire
Agua
Suelos
Salud
Educaci6n
Vivienda
Seguridad
Poblaci6n
Equidad
Dislribuci6ndela riqueza
Desarrolloecon6mico
Producci6n yconsumo
Gobiemo

Fuenle:Villarreal,Diana(2011).Planeaci6neslralegicaparaeldesarrollo suslenlableen las

Partiendo de estecontexto, Mexico cuenta desde 1988,conla Ley General del

Equilibria Ecologico y Protecci6n al Ambiente, en la que se concibe al desarrollo

sustentable como:

EI proceso evaluable mediante indicadores de caracter

ambiental, politico y social que tiende a mejorar la calidad de

vida y la producci6n de las personas, que se funda en medidas

apropiadas de preservaci6n del equilibrio ecol6gico, protecci6n

al ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de

manera que no se comprometa la satisfacci6n de las

necesidadesde las generacionesfuturas.

De esta manera, se pretende explicar Ia conjuncion tanto de Ia teoria de

desarrollo endogeno y la teoria del desarrollo sustentable como parte

fundamental de esta investigacion. En la figura 1 se describe el cicio detonante

de los problemas ambientales.



Problemasambientales

Recursos .- Producci6n -+ Residuos
~ (Economr.l ~

Depredaci6n Contaminaci6n
t t

Problemastmbiental~

Figura 1. Cicio detonante de problemas ambientales. (Bertoni, et a12011

Para que se pueda dar una producci6necon6mica, debe allegarsederecursos

naturales para podercrearbienes de consumo, los cuales provocana suvez,

una alta generaci6n de residuos provocando contaminaci6n que llevarian

indiscutiblemenle a problemas ambientales; en esle mismo sentido, al

sobreexplotar los recursos nalurales, se produce una depredaci6n haciael

medio ambienle, 10 cual compromeleria la salisfacci6n de las necesidades de

IasgeneracionespresenlesyMuras;porlolanloalrealizarunasinergiaenlre

eldesarrollo end6geno ysuslenlable se puede contrarreslar Ia crecienle

generaci6n de residues medianle la actividad que realizan los recoleclores

infonnales de residues s61idos urbanos reciclables (RIRSUR) y de manera

indirecta,contribuiralcombaledelaproblematicaambiental.

En relaci6n a las nuevas leorias, estas nacen en paralelo al resurgimienlo del

pensamienlo liberal a partir de los 70's, debido aldesarrollo de las leorias de la

economia de la infonnaci6n, incentivos y el nuevo inslilucionalismo, surgi6

tambil!O una renovada lileralura del pensamienlo clasico, tradicional del

desarrollo y del crecimienlo econ6mico hacia inicios de los 80's. Este

resurgimienlodelasteoriasdedesarrolloycrecimienloecon6micoen10580'5,

se ongina con los seminales trabajos de Romer (1986); Lucas (1988), Stiglitz

(1988a y b), North (1981,1986,1990) Y Olson (1982,1996). Eslos trabajos

iniciaron y establecieron las nuevas leorias del desarrollo y crecimienlo

econ6mico.



Las nuevas teorias de crecimiento y desarrollo econ6mico originaron dos

grupos de literatura, el primer grupo denominado las "Nuevas Teorias" 0 las

"Teorias Modemas" de desarrollo economico 0 tambien conocidas como "el

enfoque institucionalo de la organizacion" yel segundo grupo denominado "las

Nuevas Teorias de Crecimiento Endogeno", siendo la principal distincion entre

la literaturatradicionaldeldesarrolloycrecimientoeconomicoelenfoquemicro

econ6mico de las nuevas teorias con respectoalenfoque macroeconomicode

lasteoriastradicionalesdedesarrolloycrecimiento

En las nuevas teorias de desarrollo, tomando los argumentos de Stiglitz y Hoff

(Tello,2006),elprocesodedesarrolloesunprocesodecambioorganizacional

yde procesosproductives no necesariamente comunesa todos los paises, yen

donde eventos accidentales historicos pueden explicar las diferencias en

desarrolloentrepaisespobresypaisesricos,dondeelprocesodedesarrollode

unaeconomia comprendedos·tiposde procesos. Elprimero es el "proceso de

crecimiento 0 incremento del estandar de vida de los habitantes de dicha

economia". EI segundo es elproceso del cambio institucional compuesto por: i)

cambio en el comportamiento y conducta de los agentes; ii) cambio en las

interaccionesentre agentes;iii)cambioseneipapeipoliticodelosagentes;iv)

cambios en los nivelesde urbanizacionycomercializacion, etc. Aestesegundo

procesose Iedenominatambien "modemizacion" (Tello, 2006).

Por 10 anterior, esta teoria perrnitira sustentar la dualidad existente en 10 relative

a Ia forma en que se lleva a cabo la actividad desempefiada por los RIRSUR en

Mexico en comparativa con el contexte vivido en otros paises; por otro lado,

ayudarflaanalizarlosdostiposdeprocesospropuestosporlasnuevasteorias

en 10 relacionado con el incremento del estandar de vida de los recolectores

inforrnales yporotra parte en 10 concemiente al procesodelcambioestructural

enlotocantealavinculacionquepuedalograrseentrelosdiferentesactore5

queintervienenenestaactividadinformal.

Se observa en Ia mayoria de Ioscasosque Ia incursionyproliferaciondeesta

actividad esta en funci6n del incremento del desempleo originado porlas crisis



econ6micas en gran parte de los paises latinoamericanos. Pero tambii!n se

puedeobservarque Ia actividad ejercida por los recolectoresinformales

beneficia a diversos actores, entre ellos, empresas recicladoras, que obtienen

los materiales sin que Ies originen mayores costos de operaci6n relacionado

con Ia contrataci6n de empleados dedicados a la busqueda yseparaci6n de

estos materiales. Por olro Iado, Ia parte gubemamental, tambie!n se beneficia de

esta actividad, ya que los recolectores infomnales disminuyen Ia cantidad de

residuos s61idosdestinados a los rellenos sanitarios, pero Ia preguntaque surge

a partir de este contexte es, de que manera beneficia a los recolectores

informales de residuos s61idos urbanos reciclables elestarinmersos en esta

actividad,yapartirdequeevaluarelbienestardelsectorinformaldelreciclaje

deresiduoss61idos,porloqueacontinuaci6nseanalizara,queeslacalidadde

vida yen funci6n de que indicadoreses viable este analisis.

2,2. Calidaddevida

La utilizaci6n del concepto de Calidad de Vida (CV) puede remontarse a los

Estados Unidos despues de la Segunda Guerra Mundial, como una tentativa de

los investigadoresde laepocadeconocerla percepci6nde las personasacerca

de si tenian una buena vida osi sesentianfinancieramente seguras (Campbell,

1981; Meeberg, 1993, UrzUa M. & Caqueo-Urlzar, 2012), aumentandose

considerablemente este interes en los ultimos aiios del siglo XX particularmente

en los anos 60's.

Fernandez-Ballesteros (1998) plantea que dos son las principales posturas que

se debaten actualmente al investigarsobre eltema: la primera sostieneque Ia

calidaddevidaserefiereexclusivamentealapercepci6nsubjetivadelindividuo

acerca de ciertas condiciones de suvida, mientras que la segunda considera

que el conceptodebe incluirtanto las condiciones subjetivas (relacionadas con

Ia evaluaci6n 0 apreciaci6n del sujeto de diferentes condiciones de vida) como

las objetivas (condiciones evaluadas independientemente del sujeto) (Arita,

Romano, Garcia, &Felix, 2005).



Es importante rescatarque se entiende porcalidad de vida, las condiciones de

vida de una persona tomando en cuenta aquello que es deseable 0 indeseable

de acuerdo con ciertos estandares predeterminados. Por otra parte, Ia

Organizacion MundiaJ de la Salud (OMS) hizo una propuesta de definicion de

calidad de vida basada en aspectos subjetivos; segun la OMS, "Ia calidad de

vidaesJapercepciondeiosindividuosdesuposici6neniavidaeneicontexto

de su cu~ura y sistema de valores en la cual ellos viven y en relaci6n a sus

metas, expectativas, estandares e intereses" (Ochoa, 2011). Por otre lado,

Ardila (2011) define calidad de vida como un estado de satisfacci6n general,

derivado de la realizaci6n delaspotenciaJidadesdela persona.

En contraparte, Fadda (2011) citando a Rojas (2009), argumenta que el

concepto de calidad de vida seasociaalconceptodeprogreso,definidoeste

como eltranscurrirde unestado considerado como inferior a unoconsiderado

como superior,es decir, uncambio enJa forma de vivirde las personas, que

impJica avances y mejoras sobre el estado anterior, de igual forma haciendo

referencia a lzazola (2009), progreso se define como un proceso enelque la

poblaci6n mejora sus condiciones de vida no s610 enterminos materiales. Por

su parte, De la Fuente (2009) argumenta que con frecuencia, el concepto de

progreso adicionalalde calidad de vida se asocia aide bienestar, prosperidad,

desarrollosustentable, realizacionespersonalesycolectivas, entre otras

2.2.1. Indicadoresobjetivos ysubjetivos en la calidad de vida

Una escalade medici6nde la calidad de vida muyconocida enel mundodela

psicologia es la propuesta por Cummins (1997), que considera la calidad de

vida como un agregado de componentes objetivos y subjetivos. Cada

componente incluye siete aspectos: bienestar material, salud, productividad,

inlimidad,seguridad,lugarenlacomunidadybienestaremocional(Lora,2011).

En este contexto, Diener y Suh (1997), proponen los indicadores sociales, en

los cuales se buscabatenerindicadores objetivosde tipoecon6mico ysocial

para describir el nivel de vida en una sociedad. Por otro Iado, se encuentra el



estudiodelbienestarsubjetivo9 , que considera que tanto los indicadores

econ6micos como los sociales son insuficientes para determinar Ia calidadde

vida de una persona. Desdeesta perspectiva,para medirlacalidaddeviday,

portanto,parajuzgarquetanbienvivenlaspersonas,esnecesarioobtenerlas

percepciones de las mismasacerca desu vida (Ochoa, 2011).

Partiendo de que la calidad de vida toma aspectos objetivos y subjetivos se

presentana continuaci6n los principales factores que se tienenencuentaenel

estudiodelacalidaddevidaenrelaci6naestosdosaspectos.

Cuadro 2. Aspectos objetivos y subjetivos en la calidad de vida

Aspectos Objetivos

1 Ingreso

Salud.

Aspectos Subjetivos 0

Percibidos

Afectivosemocionales

Cognitivo-valorativos.

Fuente: elaboraci6n propia basada en Ochoa (2008). Apuntes para la conceptualizaci6n y

medici6ndelacalidaddelida en Mexico.

En 10 relacionado con los aspectos subjetivos 0 percibidos, es importante

rnencionar que en los estados de animo se consideran aspectos afectivo

emocionales, mientrasque Ia satisfacci6nconlavidaes masdetipocognitivo.

Algunos estudios realizados por Diener, han encontrado que el bienestar

subjetivo se relaciona positivamenteconelgradoenquelasociedadcubrelas

necesidadesbasicasyproveeoportunidadespara lograrlasmetaspersonales.

Porolra parte, en Mexico, Rojas analiza la relaci6n entreel ingresoyel nivelde

bienestar10 medido como la respuesta a la pregunta de que tan feliz se

considera. mientrasqueGarcia (2011), tomando de referencia lasaportaciones

de Stiglitzyde Layard. propone la rnedici6ndel concepto de progreso a traves

:';'IS~:.tarsubjetiloestadete""inadoporlae""luaci6nqUehaCeCadapersonaenrelaci6n

loElestadoporeicualunapelllonasesientesatisfechaconsulida



de indicadores en tlmninos de calidad devida,elcualpresentalapropuestade

un Indice Nacional de Calidad de Vida para Mexico como respuesta a Ia

blisqueda demedidasa~ernas de progreso.

2.2.2.lndicadoresdebienestarenMexico

Surge una controversia con la precision de cuales son las condiciones de vida

que se requieren en una sociedad ysobre todo en base a que indicadores

analizar el bienestar. MuctlOS economistas en Ia actualidad sustentan que Ia

medici6n del ingreso per capita l1 constituye un concepto que resume de

maneraobjetivalascondicionesdebienestardelagente,yqueporende,esun

indicador claro del desarrollo econ6mico de Ia sociedad (Garcia J. F., 2011).

Para estos casos, el Producto Interno Sruto (PIS) per capita asi como los

indices de pobreza, son los indicadores mas adecuados para medirelprogreso

de las sociedades ya que s610 toman en cuenta las condiciones materiales

como las mas importantes para medir este avance. Para muchos, un

incremento en este implica un mayor progreso para las sociedades. Sin

embargo, esta creencia ha empezado a ser cuestionada por algunas

organizaciones internacionales como la OCDE, el Sanco Mundial (SM) y la

ONU, ya que en su concepci6n inicial, el PIS no fue creado para medir el

bienestarde la poblaci6n, aunque frecuentemente es usadoparaestefin,esto

se debe a que el PIS es uno de los pocos indicadores que tienenaceptaci6na

escala universal yes tacilmente comparable entre paises (Garcia J. d., 2011);

por 10 que surge un nuevo instrumento utilizado para medir y comparar el grado

de avance en materia de desarrollo humano alcanzado por los paises del

mundo, elindicededesarrollo humano (IDH).

Recientemente, Ia lIamada "Comisi6n Stiglitz", convocada por el presidente

Sarl(Ozy, dio a conocer su reporte sobre "La medici6n del desempeno

econ6micoyelprogresosociar,enelcualsenala,dentrodesusconclusiones,

que el momenta es propicio para orientar Ia edicion de los indicadores de 10

11 Resunadoderelacionarelingreso nacionalenlreelnumero dehabilanles de un pals



econ6mico hacia el bienestar de la gente. Por otro lado, en una mas de sus

conclusiones,estereporteselialaqueelbienestardelapoblaci6nrequiere de

una definici6n multidimensional. Las dimensiones clave identificadas por esta

• Est<indaresdevidamaterial(ingreso,consumoyriqueza).

• Actividadespersonales, incluyendo eltrabajo.

• Vozpolftica ybuengobiemo.

• Conexiones yrelaciones sociales.

• Medioambiente(condicionespresentesyMuras).

• Inseguridad, denaturaleza econ6micacomoflSica.

Por su parte, la OCDE implement6 el Iodice para una Vida Mejor en 2011, el

cualesuna herramienta en linea que anima a la poblaci6na medirelbienestar

segun aquello que considere mas importante, este Indice interactivo del

bienestarproponehacerparticiparalosciudadanoseneldebatesobreel

progresodelasociedad,invitandoalosvisitantesdelsitioapuntuarcadauno

de los 11 temas, ya crear su propia perspectiva para medir y comparar el

bienestar; entre los paises destinatarios que han implementado dicho

instrumento se destacan: Espana, Chile, Mexico yla poblaci6n hispanohablante

de Estados Unidos. A traves de estos once temas esenciales compara el

bienestar en distintos paises, los cuales considera esenciales para las

condiciones de vida materiales y la calidad de vida, entre los principales

indicadoressedestaca:

• Vivienda

• Empleo

• Educaci6n

• Compromisocivico

• Satisfacci6n



• Balancevida-trabajo

.Ingresos

• Comunidad

• Medioambiente

• Seguridad

En otro orden de ideas, Garcia (2011), propone ellndice Nacionalde Calidad

de Vida (INCAVQ, en el cual propone siete dominios para medir Ia calidad de

vida:

• Economia.

• Seguridad

• Buengobierno

• Vidacomunitaria

• Bienestarpersonal.

En Mexico existenactualmente diversos indicadores sobre condiciones de vida

cuyo acercamiento habitual ha side tomar como espacio de amilisis las

carenciaso los logros desde un plano objetivo, entre las principalesmediciones

de las condiciones de vida de lapoblaci6n,lascualesutilizanindicadores

exclusivamente de tipo objetivo, tal como el Indice de Marginaci6n, ellndicede

Rezago Social del Consejo Nacional para Ia Evaluaci6n de la Pol~ica de

Desarrollo Social (CONEVAL). y del Indice de Desarrollo Humano (Ochoa,

2011).

Entre las principales dimensiones socioecon6micas que analiza ellndice de

Marginaci6n se encuentra la educaci6n, la vivienda, la distribuci6n de la

poblaci6n y los ingresos monetarios (CONAPO. 2013). Por su parte. ellndice de

Rezago Social. es una medida ponderada que resume cuatro indicadores de



carenciassociales (educacion, salud, servicios basicos yespaciosenla

vivienda) en un solo indice que tiene comofinalidad ordenara las unidadesde

observacion segun sus carencias sociales (CONEVAL), mientras que el Indice

de Desarrollo Humano, se compone de tres dimensiones: salud, educacion e

ingreso, cada dimension es medida a partir de variables establecidas por

Naciones Unidas.

Tomando como referencia 10 anterior, se tomara como base en esta

investigacion para elanalisis del bienestarde los recolectores informalesde

residuossolidos urbanos reciclables, los indicadoresrelacionados conel

ingreso,lasalud,laeducacionylavivienda

En este sentido, ya partir de las teorias analizadas anteriormente sobre el

desarrollo yel bienestar, se realizara a continuacion una revision y

contextualizacion del problema deinvestigacion.

2.3. Antecedentes de los residuos solidos y su recoleccion

2.3.1. Gestion integral de los residuos solidos urbanos

A nivel nacionalla tematica de la gesti6n integral de los residuos solidos se

contempla dentro de la Constituci6n Polttica de los Estados Unidos Mexicanos,

conforme a su articulo 115 fraccion tercera, se especifica que los municipios

tendran a su cargo la limpia, recoleccion, traslado, tratamiento y disposicion

finalderesiduos,entreotrasfuncionesyserviciospublicos,razonporlacuallos

planes de desarrollo municipal pretenden, dentro de sus estrategias, optimizar

el tratamiento de desechos liquidos y solidos de la ciudad, extendiendo el

servicioalascomunidadesrurales.

Considerando 10 anterior, se presentan las principales Hneas de accion desde

los Ires ordenes de gobiemo en Mexico. EI plan nacionaI2013-2018, propone

Iograr un manejo integral de los residuos solidos, incluyendo el

aprovechamiento de los materiales que resutten, minimizando los riesgosa la

poblaci6n y al medio ambiente. Por su parte el plan estatal 2011-2017 del



estado de Nayarit, pretende generar proyectos ambientales en 10 relativo al

reciclajedelabasuraylosrellenossanitariospararesiduosorganicosentre

otros. Por su parte, el plan municipal 2011-2014 del ayuntamiento de Tepic,

indica dentro de sus objetivos impulsar eldesarrollo de un programa municipal

de residuos s6lidos; que consiste en el aprovechamiento de residuos s6lidos

organicos, un relleno sanitario funcional y capaz de atender la demanda

presenteyMura,garantizandoelespaciodisponibieparaiadisposici6ndelos

residuos s6lidos, reciclado y separaci6n de la basura de manera que se

involucre a Ia poblaci6n en general, propiciando la cu~ura del reciclado y la

separaci6n de la basura (Plan de Desarrollo Nacional (2013-2018), Plan de

Desarrollo Estatal (2011-2017), Plan de Desarrollo Municipal (2011-2014»

Todo esto a partir de la consolidaci6n del modelo de la gesti6n integral de los

residuoss61idos establecido a partir de finales de los anos90's,incluyendose

en la publicaci6n de un libro de la SEMARNAT, titulado "Minimizaci6n y

Manejo Ambiental de los Residuos S6lidos· (1999), y posteriorrnente en el

2001, pUblicandose la "Guia para la Gesti6n Integral de los Residuos

S6lidos Urbanos· (Bernache, 2006). En esta publicaci6n, la gesti6n de

residuossesueledefinircomoelconjuntodeoperacionesencaminadasadara

los residuos producidos, en una zona deterrninada, el destino mas adecuado

desde el punto de vista econ6mico y ambiental, segun sus caracteristicas,

volumen, procedencia, posibilidades de recuperaci6n, comercializaci6n, costa

detratamiento ynorrnativa legal (Andre & Cerda, 2006).

Debido a todo 10 anterior es que el Programa Nacional para la Prevenci6n y

Gesti6n ntegralde los Residuos (2003) se basa en los principios de reducci6n,

reutilizaci6n y reciclado de los residuos, en un marco de sistemas de gesti6n

integral, en los que aplique la responsabilidad compartidaydiferenciadaentre

Iossectoressocialesyproductivos,yentrelostres6rdenesdegobierno.LaLey



General para la Prevencion y Gestion Integral de los Residuos 12 (2003) tiene

como objetivo principal propiciar el desarrollo sustentable a !raves de la

prevenciondelageneracion,lavaloracionylagestionintegraldelostiposde

residuas, ademas la prevenciondela contaminacionyla remediacionde sitios

yacontaminados.

De acuerdo a esta ley, en su texto vigente de Ia u~ima reforma publicada DOF

07-06-2013, residua se define como el material 0 producto cuyo propietario 0

poseedordesecha yque se encuentra en estado solido osemisolido, 0 es un

liquidoogascontenidoenrecipientesodepositos,yquepuedesersusceptible

deservalorizadoorequieresujetarseatratamientoodisposicionfinalconforme

a 10 dispuesto en esta Ley y demas ordenamientos que de ella deriven

(LGPGIR, 2003). Por otro lado, residua solido urbano, es aquel generado en las

casas habitacion, que resu~an de la eliminacion de los materiales que utilizan

en sus actividades domesticas, de los productos que consumen y de sus

envases,embalajes 0 empaques; los residuos que provienendecualquierotra

actividad, dentro de establecimientos 0 en la via pUblica que genere residuos

con caracteristicas domiciliarias, y los resu~antes de la Iimpieza de las vias y

lugares publicos (SEMARNAT, 2003).

Por su parte, Barradas (2009), residuo es todo material que es destinado al

abandono porsuproductoro poseedor,pudiendo resu~rde unprocesode

fabricaci6n, transformacion, utilizacion, consumo 0 limpieza. Para el Sistema

Nacional de Informacion Ambiental (SNIA), residuas son aquellas sustancias,

productos 0 subproductos en estado solido 0 semis61ido de los que su

generadordispone,oeslilobligadoadisponer,envirtuddeloestablecidoenla

normatividad nacional 0 de los riesgos que causan ala salud yelambiente,

para sermanejados a travesde un sistema que incluya, segun corresponda, las

siguientesoperacionesoprocesos:minimizacionderesiduas,segregacionenla

12 La presenle Ley es regJamenlaria de las disposiciones de la Constituci6n polnica de los
e.tados Unidos Mexicanos que se refieren a la protecci6n al ambiente en materia de
prelenCi6nygesti6nintegraideresiduos,eneltenilorionacional.



fuente, reaprollechamiento, almacenamiento, recolecci6n, comercializaci6n,

transporte, tratamiento, transferencia ydisposici6nfinal.

En el sucesivo orden de ideas, la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos

Naturales (SEMARNAl) agrupa y sub clasifica los residuos en peligrosos,

s61idos urbanos y de manejo especial en categorias, con el prop6sito de

elaborar los inllentarios correspondientes, y orientar la toma de decisiones

basada encriterios de riesgo yenel manejode losmismos, mientrasque los

residuoss61idosurbanospodransubclasificarseenorganicoseinorganicos

con objeto de facilitarsu separaci6n primaria ysecundaria, de conformidadcon

los Programas Estatales y Municipales para la Prevenci6n y la Gesti6n Integral

de los Residuos, asicomocon los ordenamientos Iegalesaplicables.

De acuerdo a Ia LGPGIR (2003), existen dislintas clasificaciones de residuos

entre los que se destacan por una parte, los Residuos de Manejo Especial,

siendoaquellosgeneradosenlosprocesosproductivos,quenoreunenlas

caracterislicaspara serconsideradoscomopeligrososocomoresiduoss61idos

urbanos, o que son producidos porgrandesgeneradoresderesiduoss61idos

urbanos; dentro de esta misma clasificaci6n tambien se encuentran los

Residuos Peligrosos, los cuales poseen alguna de las caracteristicas de

corrosividad, reaclividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, 0 que

contengan agentes infecciosos que Ies confieran peligrosidad, asi como

envases, recipientes, embalajes ysuelosquehayansidocontaminadoscuando

setransfieran a otro silio,deconformidad con 10 que se establece en esta Ley

Porotra parte, Aguilar (1999), plantea la clasificaci6n de los residuos, segunsu

composici6n (organicos e inorganicos); segun su origen de generaci6n

(domeslicos, industriales, agropecuarios, agroindustriales y especiales) yen

residuos domiciliarios segun su posible ulilizaci6n posterior (reciclables 0

recuperabies, no recuperables nocivos, no recuperables inertes y

transformabies). Castillo (2007), por su parte menciona Ia siguiente

clasificaci6n, de acuerdo a su origen (domiciliar, industrial, comercial,

institucional, publico, entre otros); a su composici6n (materia organica, vidrio,



metal, papel, textiles, plaslicos, inerte y otros); 0 de acuerdo a su peligrosidad

(t6xicos, reaclivos, corrosivos, radioaclivos, inflamables, infecciosos). Parliendo

de estas conceptualizaciones se podra exponer de manera mas clara la

actividaddelarecolecci6nderesiduoss6lidos.

2.3.2. Recolecci6n de residuos s6lidos

La recolecci6n de los residuos s61idos municipales ha side lradicionalmente

parte de las tareasde los ayuntamientos. EI departamento de Aseo Publicooel

departamento de limpia se hanencargadodelbarrido,recolecci6nydisposici6n

de las basuras municipales (Bernache, Bazdresch, Cuellar, & Moreno, 1998). Lo

cual es una actividad lIevada a cabo de manera diferente en los paises

desarrollados en comparaci6n con los paises en desarrollo,ya que 10sprimeros

fa realizan desde la propuesta de un sistema de gesti6n integral de residuos,

mienlrasque los segundos no han podido concretaresta actividad desde esa

perspecliva,siendoundesaflOlievaracabolarecolecci6ndelosresiduos

s6lidosurbanossobretodoenlasgrandesurbes.

Partiendo desde la perspectiva de que la aclividad de la recolecci6nde residuos

s6lidosurbanosrealizadaenlospaisesendesarrollo,aunnosehaconcretado

mediante un sistema de gesti6nintegral,esta actividad ya no s610 es realizada

por los departamentos de limpia, sino que ha comenzado a realizarse por

personas inmersas en el sector informal, por 10 que es de vital importancia

contextualizarlos cambios que dieron origen a estaactividadenelcontextode

lainforrnalidad.

2.4. EI contexte de la informalidad

A principios de los anos 70's con el surgimiento delenfoque anli-pobreza,dos

planteamientos emergieron para enfrentar la creciente pobreza. EI primero urgia

a Iosgobiemos a crearyexpandirelempleo, para elevardemanera sostenida

los ingresos reales de los sectores lrabajadores. En correspondencia conesta

meta, Ia Organizaci6n Intemacional del Trabajo (OfT) propuso un programa a



nivel mundial que ponia al empleo como objetivo principal de las polfticas de

desarrollo, identificaba a los trabajadores pobres como elgrupo que requeria

atenci6n especial, y el sector informal como la soluci6n. EI segundo

planteamiento,fueconocido como elde las necesidades basicas,definido poria

orr, como "elesfuerzo porsalisfacerel nivelde vida minimoque una sociedad

debe proponerse lograr para los grupos mas pobres"13 (Murguialday Martinez,

2005).

Por otro lado, apareci6 por prirnera vez Ia noci6n doble formaVinformal en la

literatura academica, como resu~ado de un estudio llevado a cabo en Ghana

por Keith Hart, en el que se introduce la noci6n de oportunidades de ingresos

formales e informales para estudiar la ocupaci6n del medio urbano de dicho

pais, de forma particular entre losestratos poblacionales con menor ingreso y

multiples ocupaciones, haciendo una distinci6n entre 10 formal y 10 informal a

partirdelaidenlificaci6ndelprimerocomoelempleoasalariado,ydelsegundo

como elempleo de cuenta propia 14 (Salas, 2006)

Porotra parte, Portes y Haller (2004) citando a Feige, 1990 yCastelisyPortes,

1989, argumentan que el sector informalabarca "las acciones de los agentes

econ6micos que no se adhieren a las normas inslitucionales establecidaso a

los que se niegasuprotecci6n", incluyendo "todas las aclividades generadoras

de ingresos no reguladasporelEstadoenentornossocialesenquesiestan

reguladas aclividades similares". Dentro del mercado Iaboral en Mexico,estas

aclividades hangenerado uncrecimientodesbordanteenlaeconomia informal,

con Ia proliferaci6nde puestos de trabajoprecario,de muybaja produclividad,

realizado porindividuos que cuentan con un escaso onulocapitalflSicoyun

13 Siendo este nilel mlnimo, poder satisfacer las necesidades humanas Msicas como comida,
lestido, ""enda, combustible, transporte, per un lado, y necesidades sociales comoeducaci6n,
::.choshumanOSyparticipaci6nenla"dasocial,atra..esdelempleoYlainCIusi6nsocial,por

14"lnbmallncomeOppoltunities and Urban Employment in Ghana", articulo presentado en una
conferencia sobre "Desempleo urbano en Africa" en ellnstituto de Estudios del Desarrollo (IDS)

~~~=.~~~~~::.e~;, s~g~e~~97d: ~:~: :~~t:.'iormente publicado en The .klumal of



bajo nivelde calificacion,viEmdose obligados a inventarse distintos mediosde

supervivencia (Samaniego,200B).

En este contexto, y de acuerdo a Ramales y Diaz15, en Mexico la adopcion de

laspoliticas econ6micas neoliberales de los unimos25 alios han propiciado el

crecimiento del empleo informal; yel crecimiento de laeconomiacentradaenel

comercio extemo ha favorecido basicamente las actividades del sector

maquilador y sector industrial que secaracterizanporsuprecariedad, dadas las

dificiles condiciones de trabajo y las bajas remuneraciones y la fana de la

generacionde fuentesdetrabajo,debidoa la existencia de una crisis de larga

duracion, caracterizada por un reducido crecimiento del Producto Interne Bruto

y la incapacidad para generar los empleos suficientes que la poblacion

demandacadaano.

Uniendose a esta discusion Rodriguez-Oreggia (2007), tomando de referencia

cifras de INEGI, argumenta que se espera que en los proximos alios se

incorporen cerca de diezmillones detrabajadoresalmercado laboral,ademas

delosochomillonesinactivosesperandoentraradichomercado. Partiendode

estas cifras, en Mexico se puedenmanejarcifras redondeadasydecirquehay

aproximadamente 29 millones de personas ocupadas; de elias, 15 millones

trabajan en el sector formal y 14 millones de personas labora en el sector

informal. Esto representa el 48.3% del total de personas empleadas, queesuna

cifra muy ana (Algunas estimaciones indican que la participacion ha side en

promedio del 54.0% de la poblacioneconomicamente activa en areas urbanas

durante el periodo 1994-2002) de cualquier manera, los diversos calculos

hablan de una enorme cantidad de trabajadores ubicados en la lIamada

informalidad (Campos,200B).

Partiendo de la perspectiva de la informalidad existen dos visiones

contrapuestas que identifican el origen de la informalidad en la pobreza, 0 las

15 Ramales, M.e. y Dlaz, M. (2005), "La economla informal en Mexico, insuficiencias del modelo
de desalTOllo y exceso de t..amites", en Observatorio de la economia lalinoamericana, numero
48,septiembredel2005.Enhttp://YNIW.eumed.neVcurseconJecoiaVindex.hlm



que Ia identificansimplementeconlaelusi6ndecostos. Para la primeravisi6n,

Iasactividades informales sonde supervivencia ode subsistencia;para la

segunda, se trata de llegar a un umbraI de rentabilidad 0 de obtenci6n de

beneficios evitando el cumplimiento de normas que imponen obligaciones

onerosas(Daza, 2005).

Partiendo de la primera visi6n, existen diversas actividades desempeiiadas

denlro del marco de la informalidad,perola que se analizara, esla reiacionada

alarecolecci6nderesiduoss6lidosurbanosreciclables,partiendodelcontexto

Iatinoamericano, y que en el sistema de manejo de los residuos s61idos

municipales participan diversos agentes; uno de los cuales se conforma por

recolectores informales que noformanpartedelaplantillaoficialdeempleados

publicosencargadosdelaseodelasciudades (CastilloJ., 2007).

2.4.1. La pepena como trabajo informal

Lapepenaseorigin6enlospaisesdesarrolladosdebidoalacarestiaquese

produjo en la Segunda Guerra Mundial, que hizo necesaria la recuperaci6nde

diversos subproductos 16 de los tiraderos. Poco a poco este metoda se fue

extendiendoa todoelmundoymientrasqueenlospaisesdesarrollados,conel

avance tecnol6gico, los pepenadores casi han dejado de existir; en los paises

en desarrollo se ha convertido en una actividad fundamentalenel proceso de

recolecci6nde productos reciclables.Actualmente, son miles de seres humanos

los que viven de yen la basura realizando actividades de pepena, al ver que

esta tiene una riqueza potencial que Ies permite vivirdelapodredumbrede la

sociedadmodema (Aguilar Rivero, 1999)

Continuando con Aguilar (1999), clasifica a la pepena en prepepena y pepena,

siendolaprimera,la actividaddeselecci6ndeproductosreciclablesqueseda

eneltrayectode los residuoshaciasudisposici6nfinal,esdecir,la prepepena

se realiza durante el proceso de recolecci6n manual con el trabajador de

serviciodelimpiaquepasaporlascallesdelaciudad,perodeigualformaesta

,. Un subploducto hacerelerencia alcart6n,papel,plaslicoy"drio



sedaconlospepenadoreslibresqueproliferanporlascallesbuscandoenlas

principales avenidas, mercados, escuelas, etc.; mientras que la pepena, es la

actividaddeselecci6ndelossubproductosquesedaenlostiraderos,entierros

orellenossanitarios.

Bemache et al (1998), definen a las personas dedicadas ala prepepena 0

pepena como pepenadores, los cuales son personas de c1ase

socioecon6micamentebajaquesededicanarecibirlabasura,luego laseparan

yla venden comosubproductos: papel,cart6n,metales, vidrios, plastico yotros

artlculos. Normalmente su trabajo no tiene el reconocimiento que deberia dado

que es considerado indigno 0 sin mucho sentido, aunque la mayoria de la

poblaci6n no se de cuenta, su labores de suma importancia, las autoridades

publicasestanconscientesdesusaccionesyelmeritoquetiene sulabor.

Por su parte, para Mora (2004), estos grupos conforman sociedades cerradas

con sus propios habitos y costumbres, con sus creencias y sus valores en

donde la gente de afuera no puede entrar. Ademas, los pepenadores han

adquiridoderechossobrelabasuraenvirtuddequenadieloshacontrolado.

Los grupos de pepenadores estan bien organizados en los grandestiraderosy

pueden IIegar a tener una fuerza significativa. Es importante tener en cuenta

que lapepena no es una actividad transitoria 0 complementaria, sino que se ha

venido transformando con el paso del tiempo, en una forma de sobrevivencia,

llena de sacrifico individualylucha colectiva, pero al mismo tiempo envue~a en

la corruptela yen el manejo polftico, robustecida con las crisis econ6micas y

con las relaciones clientelares y corporativas establecidas entre amplios

contingentes reclutados deldesempleo.

Por otra parte, Villanova (2012), argumenta que los pepenadores que no

pertenecen a los rellenos, como los menciona Aguilar (1999) "pepenadores

libres·, recorren las calles realizando un trayecto fijo todos los dias. Una vez

seleccionado el material 10 clasifican y luego 10 venden a centros de acopio u

otrosintermediariosqueparticipanenelcircuito



2,4.2. La recolecci6n informal de residuos s6lidos urbanos reciclables

Rogerson, citando a Furedy (1990,1992 a) ya Hope (1998), afirma que durante

la decada de 1990 la gesti6n de los residuos s61idos, re-emergi6 como un

elemento clave en los debates en tome al desarrollo urbano sostenible enel

mundo en desarrollo, siendo un tema de especial preocupaci6n elpapelyel

potencial de la economia informal en la gesti6n de residuos,porsuparte, como

senala Beall (1997:70), "En las ciudades del Tercer Mundo, hay legiones de

hombres, mujeres y nilios que se ganan la vida a partir de la recuperaci6n,

clasificaci6nyventadearticulosrecuperablesderesiduoss6Iidos".

Aclualmente, la participaci6n del sector informal en el manejo de los residuos

s61idos urbanos (RSU), practicamente esla presente en todos los paises en

desarrollo, predominantemente en las zonas urbanas,donde existe unmercado

para la venta de los subproductos seleccionados. Esta practica se realizaba en

los paises europeos; porejemplo, enAlemania existieron los compradores de

hierro viejo durante decadas despues de la Segunda Guerra Mundial y

actualmente en Lisboa se recuperan los cartones de las tiendas despues del

cierreen las zonas comerciales (Florisbela yWehenpohl, 2001).

Los trabajadores insertos en estas actividades son generalmente los mas

marginados ydesprotegidos de todos los estratos laborales, 10 que los hace

mas vulnerables a sufrir violaciones a sus derechos humanos fundamentales,

pero sonaquellos, que eneste momentoseencuentranparticipandodemanera

activaenladisminuci6ndelosresiduoss61idosurbanosreciclables,atravesde

Iaseparaci6nyrecolecci6nsegunsucomposici6nfISica (CastilloJ., 2007).

Esta actividad, aunque menospreciada por muchos, es importante ya que evita

quetoneladasderesiduoss6lidosurbanosreciclables, lIeguena losrelienos

sanitarios, asicomolatareadesuministrarlas materiasprimas necesariaspor

las induslriasrecicladorasdepapel,plastico,aluminio,fierroyvidrio (Florisbela

Dos Santos & Wehenpohl, 2001). Estas personas dedicadas ala recolecci6n de

residuos s61idos urbanos reciclables, de acuerdo a su composici6n (papel,



vidrio, plastico yaluminio), se denominaranen este estudio como recolectores

informales de residuos s61idos urbanos reciclables (RIRSUR), para

diferenciarlos de los pepenadores, ya queestos ultimos, se dedicanarealizar

estamismaactividadperoenlosrellenossanitarios.

2.4.3. Los recolectores de residuos s61idos urbanos dentro del contexte

informal en America Latina.

En los paises de America Latina la recuperaci6n de residuos tambiEln se

produce, perc por caminos muy diferentes a los usualmente sugeridos;

concretamente, en Colombia, Brasil, Argentina y Mexico, en 10 relative a

recolecci6nselectiva de desechos yamplios sectoresdepoblaci6nensituaci6n

de pobreza, son lospobres urbanos los que sededicana latareaderecolectar

y vender residuos como modo de supervivencia ante la ausencia de otras

opciones de empleo en el mercado de trabajo. En este contexto, los

"pepenadores" en Mexico, los "hurgadores" en Uruguay, los "basuriegos" en

Colombia, los "catadores' en Brasil, los "segregadores' en Peru,los "cirujas" 0

"cartoneros" en Buenos Aires, constituyen el primer eslab6n de una cadena de

recuperaci6n ycomercializaci6n, que comienza consuactuaci6n,atraviesauna

cadena de intermediaci6n de compradores y vendedores y finaliza con la

compra por parte de empresas que actuan en el mercado formal de la

producci6n, y se abastecen, en buena medida, desde esta cadena de

recolecci6ny recuperaci6n (Boy & Paiva, 2009).

Debidoasuimportancia,seabordandeformaparticularloscasosdeColombia,

Brasil, ArgenlinayMexico ya queestos cuentancon un importante antecedente

enloreferentealainvestigaci6nrealizada.

2.4.3.1. EI caso de Colombia

Segun el analisis de Medina (1999), Colombia es el pais mas avanzado en

materiadereciclajeenA~ricaLatina,graciasalosesfuerzosdefundaciones y

organismos privados. Entre las principaies menciona a La Fundaci6n Social



(FS), quetrabaja a favor de los recicladores informaJes, actualmente cuenta con

mas de 100cooperativasqueagrupanamasde4,500familiasderecicladores,

observandosequelascondicionesdetrabajovariandeunacooperativaaotra.

En algunas, sus miembros utilizan vehiculos de tracci6n humana para

transportar los materiaJes que recuperan, mientras que en otras, usan la

tracci6n animal 0 motorizada. Algunas cooperativas estan situadas en las

proximidades de los basureros, otras han establecido rutas especificas, de

modo que sus miembros obtienen materiales de los cestos de basura 0 de

desperdicios arrojados en las calles, mientras que otras mas participan en

programas de separaci6n de materiaJes en Ia fuente generadora (viviendas,

comercios,oficinasypequenasempresasdemanufacturas).

Continuando con Medina, argumenta que algunas cooperativas incluso, han

firmado contratoscon los municipios para la prestaci6ndeservicios;ennueve

ciudades las cooperativas ofrecen servicios a empresas particulares. En total,

los recicladores informales colombianos recuperan y venden mas de 300 mil

toneladas de materiales reciclablescada al\o, siendo Recuperarla cooperativa

mas exitosa, ubicada en Medellin, la cual cuenta con mas de 1,000 miembros,

entre ellos el 60% mujeres, quienesgananunpromedio de 1.5veceselsalari0

minimo vigente y estan afiliados al sistema de seguridad social colombiano,

reciben prestamos, becas para la continuaci6n 0 terrninaci6nde susestudiosy

tienen seguro de vida y contra accidentes. En 1996, Recuperar obtuvo

ganancias por30,OOO d61aresyelcontratoconlaciudad para larecoJecci6n,

transporteydisposici6nde residuos Ie ahorr6 a Iamunicipalidad5,OOOd6lares.

Durante el mismo al\o, Recuperar vendi6 mas de 5,000 toneladas de materiaJes

reciclabJes. Existen otras organizaciones que tambien trabajan a favor del

reciclaje informal entre elias se encuentra ENDA-America Latina la cual

organizaconferencias,realizainvestigacionessobreelreciclaje,publicalos

resultados de esos estudios y cre6 la Escuela Popular de Reciclaje H Por otro

17 Estaescuelaofrececursosalosrecicladoresinformalessobreaspectostecnicos,
econ6micosy administratiloOs del reciclajey publica una relistaeducati\6dehistorietasque se
disltibuyeentrelosrecicladores



lado, la Fundaci6n FERBA, creada por empresas privadas colombianas,

tambien apoya Ia creaci6n de cooperativas ycompra materiales directamente

delosrecicladoresodelascooperativas

2.4.3.2. EI casode Brasil

AI igualque el caso de Colombia,la formaci6nde cooperativas de catadores '8

ha ganado popularidad. Tan 5610 en Rio de Janeiro existen 14cooperativascon

2,500 miembros. Una de esas cooperativas, Coopamare, recoge 100 toneladas

de materiales reciclables cada mes, 10 cual equivale a la mitad de 10 que el

programa de separaci6n municipal de Sao Paulo recoge y a un costa menor.

Los miembros de Coopamare ganan 300 d61ares al mes, 0 dos veces el salario

minimo. En comparaci6n, la mitad de los trabajadores brasilel'ios ganan menos

de 150 d61ares rnensuales, mientras que en Porto Alegre, la municipalidad

incorpor6 a los catadores en su programa de reciclaje, 10 que redujo costosy

sirveal79porcientodelosresidentesdelaciudad(Medina, 1999).

En Curitiba capital del estado de Parana, se cuenta con un programa de

separaci6nde materiales reciclables, siendo esta la fuente mas grande del pais.

Elprograma genera porlo menos 800toneladas de materiales yloscatadores,

aproximadamente 3,200 toneladas. EI programa Ies pide a los residentes que

separensu"basuraque no es basura", lacualesrecogidaunavezpor semana.

Para estimular la participaci6n de los residentes se Ies dan vegetales 0 boletos

de autobus a cambio de sus reciclables. Enla recolecci6nde los materialesla

municipalidad emplea a individuos desempleados 0 en rehabilitaci6n por

adicci6n a drogas. Este programa ha side tan exitoso, que obtuvo un premio

intemacional del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

(PNUMA) en 1990.

Por 10 anterior el PNUMA (2011), dentro de su informe toma de referencia esta

aclividad como un sector fundamental de Ia economia, con el fin de orientar el

desarrollo y los ftujos de capital publico yprivado hacia este tipo de actividades,

18 Modismo ulillzadoen Brasil para identi~car alosrecoleclores informales 0 pepenadores.



presentando a Brasil como un caso de exito en 10 relativo al reciclaje, siendo

unatendencia quedeberia mantenerse a medidaque los residuosse convierten

enrecursos masvaliosos.

Por otra parte, un informe presentado por una organizaci6n ambientalista

eslimaba la presencia de entre 500 mily800 milrecuperadores entodoel pais,

de los cuales 40 mil se enconlraban en diferentes organizaciones en 2008,

mientras que el Movimiento Nacional de Catadores de Materiales Reciclables

(MNCMR) tenia registrado en 2005 un total de 35,637 recuperadores, de los

cuales 72% se encontraba fuera de asociaciones cooperativas (Villanova,

2012).

Por 10 anterior, en Brasil han promovido programas y organizaciones que

apoyan el reciclaje ya los recicladores informales, cretmdose en los ullimos

atlos por 10 menos 12 programas importantes de separaci6n de materiales

reciclables en la fuente generadora en las ciudades de Curitiba, Sao Paulo,

Porto Alegre, Santos, Sao Jose dos Campos y Sao Sebastiao. Este tipo de

programas han side muy populares en Brasil, y hoy este pais tiene mayor

numero de programas de separaci6n de materiales que cualquier otro pais

subdesarrollado (Medina,1999).

2.4.3.3. ElcasodeArgentina

En la ciudadde Buenos Aires la actividad de la recolecci6ninformalde residuos

haexistidodesdetiemposremotos,perohaciamediadosdeladecadade 1990,

loma caracterislicas particulares que conciernen tanto al modo de realizar la

tarea, como a la potencia que adquiere este canal como vehiculo de

recuperaci6ndedesechos, que despues de la crisis del 2001,alrajo a una parte

considerable de la poblaci6n; concretamente, para el atlo 2007, se calculaba

que e197% de los desechos generados en la ciudad de Buenos Aires, se

recuperaban poresta via (Pardoyotros, 2006:23, Boy& Paiva, 2009).



Esta ciudad, porser macro generadora de desechos, seconvirtioenelcentro

de laactividadcartonera,siendolazonacentricadondesuelenconcentrase,

debidoalaaltageneraciondedesechos 19 dadalagrancantidaddeoficinasy

locales comerciales. Posterior a la recoleccion, los cartoneros venden los

residues a intermediarios que actuan en el sector informal de compraventade

desechos. Para elano 2006 existianen la ciudad de BuenosAirescercade35

depositosdedistintostamanosycapacidadesde compra, muchosde loscuales

se proveian de los residuos que les compran a los cartoneros (Boy & Paiva,

2009).

Debidoa ia gran proliferaci6n de esta actividad, caso parecidoalde Brasilenla

ciudad de BuenosAires,la aprobaci6ndelaley992en20030blig6algobiemo

local a realizar un registro de los recuperadores. De este modo, contabilizo un

total de 8,153,cifra que solocomprendia aquienesse habianempadronadoen

el Registro Unico de Recuperadores. EI mismo registro sumaba un total de

9,105 empadronados durante 2005 y de 16,579 en 2008. No obstante, solo

aparecian 5,280 como "vigentes". Estos u~imos son aquellos que han renovado

su credencial de recuperadores, por 10 que puede habermuchos mas que no

esteninscritosoquesulicenciahayavencidoperosiganrealizandosustareas

(Villanova, 2012)

2.4.3.4. ElcasodeMexico

A diferencia de Colombia y Brasil, en Mexico no existen instituciones que

trabajen a favor del reciclaje informal, salvo un caso especial. En la ciudad de

Mexico, los recicladores trabajan en los basureros (0 en los rellenossanitarios

en los que se permitensus actividades)engeneralestansujetos a control

economico y/o politico. Es comun en los basureros la existencia de relaciones

de clientelismo polftico, en las cuales los lideres de los "pepenadores" son

Iegitimados porlas autoridades alotorgarles concesiones para Ia recuperacion

de materiales, esquema bajo el cual los lideres, operan en un mercado

1OEspecialmenlepapelycart6n.



monopsonico20, que se traduce en precios bajos y explotaci6n de los

recicladores(Medina, 1999).

Debido a 10 anterior, introducir importantes cambios tecnol6gicos en los

tiraderos produciria efectos drasticosen Iosmilesdepepenadoresqueviveny

trabajan en los tiraderos, de ahi su oposici6n permanente a los cambios y

modificacionesque han propuesto modemizarotecnificareldestino final de los

desechos, los cuales, hasta la fecha, no han podido a~erar los mecanismos de

explotaci6n que prevalece en su interior, dificu~ndo fa bUsqueda de

organizaci6n social de este trabajo que se consideran en la formaci6n de

cooperativas de pepenadores, las cuales ofrecen ciertamente mayores

posibilidadesdequeestaactividadconstituyaunaopci6nlaboralvalorada

socialmente de manera positiva (Castillo, Camarena, & Ziccardi, 1987).

En los tres principales tiraderos de la ciudad de Mexico se encuentra fa

influencia de la principal organizaci6n de pepenadores del D.F.21, agrupaci6n

formada a mediadosde ladecadade los 60's poreillamado"zarde la basura"

Rafael Gutierrez Moreno. En algunos tiraderos (Santa Catarina y Bordo de

Xochiaca) su control es unico y absoluto; en otros (Santa Fe, parte baja)

controlaentre60y80%de losterrenosydelospepenadorescompartiendoel

poder con otros concesionarios de menor tamalio. EI promedio de

aprovechamiento de fa basura en estas condiciones fluctua entre el5 y 10%

maximo del total que llega a los tiraderos. EI precio promedio de la basura

seleccionadaque secompra a los pepenadoresesde21 pesosporkilogramo,

mientras que el precio promedio de los materiales que son vendidos a las

industrias es de 60 pesos el kilogramo, existiendo un d6cil e incondicional

apoyoa los lideres con el fin de que noselesquitesubasurayqueexistela

creenciadequesinoprotegenaltiraderoyasusorganizacionesydirigentes

"personasajenas"quelleganalostiraderos,podrianquitarlesloquehasta

ahora essuunico sustento (Castillo,Camarena, & Ziccardi, 1987).

:=enciadeunsolocomprador,adiferenciadeunmonopolio,dondeexisteun solo

21 Uni6n de pepenadores delosliraderos del D.F.(UPlUF)



Ademasde 10 anterior, se estimaqueexistenentre25a30milpepenadoresen

los tiraderos de Ia Zona Metropolitana de la Ciudad de Mexico, los cuales

pueden estar asociados en alguna de las tres organizaciones existentes. Una

de elias se ubica en San Juan de Arag6n, y lIeva por nombre "Asociaci6n de

Selectores de Desechos S61idos de la Metr6poli A.C.", Ia segunda esta

establecida en Bordo Poniente y se identifica como "Frente Unico de

Pepenadores A.C."; y por littimo la "Uni6n de Pepenadores del D.F. Rafael

Gutierrez Moreno A.C." con ubicaci6n en Santa Catarina. Estas organizaciones

que aparentemente operan como cooperativas, no son tales, ya que los

pepenadores no son socios y los beneficios no se distribuyen como en una

cooperativa. Se trata de una empresa privada informal que practicamente es

propiedad delliderysu entomo no paga impuestos, ni cotiza para elpagode

beneficiossocialesdesupersonal (Fiorisbeia DosSantos &Wehenpohl, 2001).

Porotra parte, a diferencia del resto de los tiraderos del pais, en especifico de

la Ciudad de Mexico, la disposici6nfinaldelosdesechosysuaprovechamiento,

como el caso de ciudadJuarez,ha permitido una distribuci6n mas justa de los

ingresos y una organizaci6n eficiente deltrabajo. Ademas, el ejercicio de una

gesti6n colectiva ha eliminado la existencia anterior de formas de caciquismo

queporlogeneral,prevalecenenestaclasedeactividades,graciasala

existenciadelaorganizaci6ndelostrabajadoresseleccionadoresdebasura,la

sociedad cooperativa de seleccionadores de material (SOCODEMA), ya que

anteriorrnente las condiciones de trabajo que prevalecian en eltiraderode

Ciudad Juarez antes de Ia constituci6n de SOCOSEMA en 1975, eran

extremadamente desfavorables para los pepenadores, los cuales percibian

bajisimas remuneraciones y soportaban pesimas condiciones de trabajo yde

vida, convirtiendose en ejemplo de una de las atternativas que sugieren la

posibilidad de implementar mejores formas de aprovechamiento de la basura

como materia prima. (Castillo, Camarena, & Ziccardi, 1987).

En ese sentido, los resultados de Ia formaci6n de Ia cooperativa fueron

espectaculares, meses despues de haber iniciado operaciones, y una vezque



termin6laexplotaci6nylosbajospreciosfijadosporelconcesionario anterior,

sus miembros vieron mu~iplicados sus ingresos por diez. Es decir, sus ingresos

se incrementaron en un 1000 por ciento debido a la formaci6n de la

cooperativa.Sus miembrosahorarecibencursosdeadministraci6ncooperativa,

construyeron una escuela para sus hijos, tienen acceso a cuidado medico y

protecci6nlegal.Lacooperativatieneacuerdosconfabricasiocaiesconlas que

obtiene los materiales reciclables que se generan en elias a cambio de

proporcionar servicios de limpieza a las mismas. En caso de no generarse

reciclables,alacooperativaselepagaporsusservicios,ycuandoexistefuerte

demanda poralgun material, la cooperativa compra materialesde recicladores

no organizados que han sido recuperados en fa misma ciudad 0 en

comunidades cercanas. Para estimulara los residentes para que separen sus

materiales reciclables en la fuente de generaci6n,Ia cooperativa ha realizado

campanas de concientizaci6n sobre los beneficios econ6micos yambienlales

del reciclaje, ya quienes separan y entregan materiales se les paga porlos

mismos. Como resu~ado, los 200 miembros de la cooperativa han alcanzado un

nivel de vida mas alto yeslable que cuando existia el concesionario anterior

(Medina,1999).

En este contexto, se han realizado investigaciones en tomo ala recolecci6n

informalderesiduoss61idosreciclablesyaqueestaactividadhadespertado

gran interes debido a la formaci6n de cadenas de comercializaci6n ejerciendo

un importante papel dentro de la sociedad. Tal es el caso de estudio de dos

comunidades de Baja Califomia (Mexicali y el Valle de San Quintin en el

municipio de Ensenada), donde se identific6 que la intensidad de la

recuperaci6n va muy ligada al area geogrilfica, asi como del potencial

econ6micodelazonaestudiada.

Los resultados obtenidos porFavela, Ojeda, Cruz Gardufio yAguilar(2013), en

Baja Califomia, indican que las formas de organizaci6n de los pepenadores

dentro de los sitios de disposici6n en Mexicali (Benito Juarez y PASA) as! como

en San Quintin y Vicente Guerrero; se diferencian segun su tipo de



organizaci6n. Para el caso de la PASA existe un grupo de 382 personas. de las

cuales 217 pertenecen a la CTM y las 165 restantes se encuentran bajo el

liderazgo de una persona del grupo conocido como los libres. En San Quintin

los pepenadores esUmconformados porpersonas solas de diferentes edades y

familias completas.los cuales estan obligados a vendertodo 10 que recuperan

alduerio del predio. En el caso del sitiodedisposici6n en Vicente Guerrero no

sepermiteellibreacceso,solosepermitelaentradaa405pepenadores

contratados por un particular a cambio de un salario; y por uttimo, en Benito

Juareznoexistecontrolalgunoquerestrinjalaentradaalospepenadores,lo

que refleja que los pepenadores del Valle de San Quintin, ubicados en la zona

rural, ganan menos que los pepenadores ubicados en la zona urbana de

Mexicali. Encontraparte a este fen6meno, se observa que la ciudadaniade Ia

zona rurales mas propensaalaseparaci6nderesiduoss61idosreciclablesya

que esta actividad les ofrece obtener un ingreso extra; a diferencia de la

poblaci6ndelazonaurbanoquenoseveatraidaporestaactividadyaquesus

salarios son mas attos adiferencia de los dela zona rural.

De igual manera, existe una investigaci6nrelacionada a este singulargrupode

personasdedicadasalarecolecci6ninformalderesiduoss61idosurbanos

reciclablesenla ciudaddeAcapulco,Guerrero,dondeestesectornoselimitaa

Ia separaci6n de materiales que pueden ser reciclables sino que a la parse

relacionan con el manejo de los residuos s61idos municipales, siendo muchas

vecesusadosporlasautoridadesmunicipalescomosubstitutoparciaIdelsector

formal. Este grupo de personas dedicadas a esta actividad son lIamados

"pechugeros", estimandose la existencia de 360, los cuales recogen alrededor

de 80 toneladas diarias de basura domiciliaria ycomercial en 36 colonias, 14

barrios hist6ricos, 13 fraccionamientos y en 7 unidades habitacionales;

obteniendo un ingreso promedio de 251 pesos diarios, el cual puede ser

variable dependiendodelosviajes realizadosaldia (CastiIIoJ. ,2007).

Por otra parte, en Ia ciudad de Tepic, Nayarit; existen alrededor de 300

pepenadores ubicados en el relleno sanitario del Iztete, los cuales se



encuentran organizados en dos grupos, uno de ellos es dirigido por Pedro

Chac6n yotro por"Nuevo Amanecer"; quienes realizan la labor de separaci6n

de residuoss61idos reciclablessiendo los principales, el plastico, metalycart6n,

logrando rescatar un 70 porciento del total que lIega alrellenosanitario,

quedandos610 un 30 porciento confinado en el mismo. Ademasde 10 anterior,

tienen la libertad para salir a vender los materiales separados a empresas

dedicadas ala compra de estos, permitiendo que 300 familias obtengan un

ingreso entre 100 y 150 pesos diarios porpersona (Direcci6n de Aseo Publico

de Tepic, 2013).

En esta misma ciudad se realiz6 una caracterizaci6n flSica, cuantificaci6n y

calculo del valoragregado de los residuoss6lidosurbanosconfinadosenel

vertedero del iztete, la cual fue dirigida por Saldana, Hemandez, Messina y

Perez (2013), con la intenci6n de implementarun sistema integral de residuos

s6lidos. Debido a que la mayor parte de los residuos que lIegan al relleno

sanitario son potencialmente recuperables, secalculan ingresosde hasta seis

millones de d61ares por ano derivado de la venta de materiales reciclados;

siendoestoposiblesisecontaraconunsistemadegesti6nintegraIderesiduos

s61idosdesde su origen en conjunto con la operaci6ndeuna plantade

procesamiento de plasticos; aunado a este beneficio econ6mico se lograria

recuperar hasta un 68% de los residues 56lidos urbanos, asi como la

disminuci6n de costos de operaci6n yprolongaci6n de la vida Util del relleno

Lamentablemente, segun datos obtenidos de esta investigaci6n, no existe el

interesporpartedelaciudadaniaporparticiparenlaseparaci6nderesiduos

propensosaserreutilizables.



2.5. Principales materiales considerados con valor econ6mico por los

recolectores informales

De acuerdo al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales22 (2006). se

expone que "los materiales conpotencialreciclable,sonaquellosdesechos que

hansidorecuperadosyqueporsuspropiedadesycaracteristicaspueden

convertirse en recurso a !raves del reprocesamiento, para luego ser

incorporados como materia prima en la fabricaci6n de productos",

identificandose 18 tipos de materiales con potencial reciclable. habiendo

realizando una comparativa entre los anos 2003, 2004 Y 2005, segun su

demanda.

Entre los materiales con mayor demanda en los anos 2003 y2004 fueronel

cart6n,elmaterialnoferroso (aluminio,cobreybronce)yelpapel,mientrasque

para elano 2005105 materialesqueseencontrabandentrodeesteparametro

se les consider6 de mediana demanda; ademas de los materiales ferrosos

(hierro y chatarra), policarbonato, poIi cloruro de vinilo, polietileno de a~a

densidad, de baja densidad y polipropileno; entre los materiales que han

pasadode poca a mediana demandaenestosmismosanosseencuentranlos

aceitesylubricantes, baterias automotrices, cartuchos de tinta yt6ner, materia

organica, ytextiles. Porotra parte,entrelosqueselesconsiderasindemanday

poca demanda sobresale el aceite vegetal y el vidrio (Ministerio de Medio

AmbienteyRecursos Naturales, 2006).

Entre los factores que intervienen en la caracterizaci6n de los residuos s61idos

urbanos,sepuedendestacarelgradodeurbanizaci6n,elingresopercapitay

Mbitos alimenticios entre otros; por 10 que no resu~ extraiio que la

composici6n de los residuos varie a nivel intemacional. Unejemplo de ello se

ve refiejadoenlos principalescomponentesde los residuoss61idosurbanosde

palsesdesarrollados como Estados UnidosyFrancia,enlosquepredominanel

"Creadoporeleiecuti\oOdeEISallOldorenelartode1997.conelpr0p6silodeformular,
p1anificar y ejecutar las poItticas de Gobiemo en materia de medio ambienle y recursos
naturales, mediante Decreto Ejecuti\oO No. 27 del 16 de mayo de 1997, publicado en [)jario
Oficial No. 88Tomo No.33Sdelamismafecha.



papel y cart6n representado por el 40% y35% respectivamente, seguido de

residuos alimenticios con porcentajes del 18 y21 porciento. mientras que en

Mllxico predominan los residuos alimenticios, representados por el 32%,

seguidodeotrosenun27%,mientrasqueelpapelycart6nreflejas6IoeI14%

(Rivera. 2005).

En este mismo sentido. partiendo del contexte de algunas ciudades

Iatinoamericanas se presenta un comparativo entre los principales materiales

segunsucomposici6npromedioenelsiguientecuadro.

Cuadro 3. Composici6n de residuos s61idos urbanos en ciudades
Latinoamericanas

Ciudad
San

Ciudadde

Material de
Caracas. Asunci6n, Bogota, Salvador, Uma,

Guatemala.

Mexico
Venezuela Paraguay Colombia EI Peru

Guatemala
Salvador

Papel 16.7 34.9 12.2 18.3 16.62 24.3 13.9

Organicos 56.4 40.4 60.8 57.1 60.34 34.3 65

Wetales 5.7 6 2.3 1.7 2.20 3.4 1.8

Vidrio 3.7 6.6 4.6 4.6 5.71 1.7 3.2

Plasticos 5.8 7.8 4.4 14.2 10.70 2.9 8.1

Otros 11.7 2.3 15.7 4.1 7.04 33.4 8.0

Total 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: Ibanez, Julio y Corroppoli, Mario (2002). Valorizaci6n de residuos s61idos urbanos
~:~~sde Dlaz, Gabriel (2000). Gesti6n integral de residuos s61idos domiciliarios para grandes

Para el caso de Mexico. segun SEDESOL (2011), del volumen total de residuos

s61idos urbanos reciclados, los principalesmateriales recuperados en los sitios

de disposici6n final segun su composici6nse destaca el papel, productos de

papel ycart6n en un 42.2%. seguido porelvidrio con un 28.6%. metales enun

27.8%. plasticos en 1.2% y textiles en un 0.2%. De manera similar se encuentra

que en Nayaritsegun estudio realizado porSaldana etal. (2011), losprincipales

materialesrecuperablesenelrellenosanitariodeltztetesonelplastico,papely



cart6n, los cuales representan alrededor del 30.81% de los residuos que

cuentan convalorecon6mico para los recolectores informales. Tomandocomo

referencia estosdatos,seobserva que lacomposici6nde los residuoss61idos

urbanos dependera de los habitos de consumo de la poblaci6n, ya sea de un

pais,ciudadomunicipio.



CAPITULO III

METODOLOGiA

EI cap~ulo metodol6gico se compone de cuatro aspectos, los cuales haran

referencia a la metodologia planteada para la recolecci6n de datos, muestreo,

operacionalizaci6n y los modelos econometricos propuestos para la medici6n

del impacto econOmicoderivadodeiarecolecci6ninformaideresiduoss61idos

urbanos reciclables asi como para la evaluaci6n del bienestar de los

recolectoresinformales,siendoestoslapoblaci6nobjetivoparalaaplicaci6nde

loscuestionarios.

A partir de las crisis econ6micas del pais, se han experimentado grandes

transformaciones en el ambito social, pol~ico y econ6mico en los u~imos

decenios, agudizandose el empobrecimiento, 10 que ha generado en gran

proporci6n la inserci6n de Ia poblaci6n econ6micamente activa en diversas

actividades del sector informal, entre elias la recolecci6n de residuos s61idos

urbanos recic1ables. Esto en gran medida se debe a las a~s tasas de

desocupaci6n, para elcaso de Nayaritla tasa de desocupaci6noscila alrededor

del 6.3% de Ia poblaci6necon6micamente activa segun datos de la Encuesta

Nacional de Ocupaci6n y Empleo (ENOE), al cierre del cuarto trimestre de

2012.

Por 10 anteriormente establecido, el presente estudio tiene como objetivo

principal evaluarel impactoecon6mico de la recolecci6n informal de residuos

s61idos urbanos en Ia ciudad de Tepic, Nayarit y el bienestar de los RIRSUR.

Partiendo de Ia hip6tesis de que los recolectores informales de residuos s61idos

lrllanos reciclables, contribuyen en el desarrollo econ6mico de la ciudad,



siendoelprimereslab6ndelacadenaproductivadelasempresasrecicladoras

al proveerles de los principales materiales requeridos por la industria del

reciclaje

Como se mencion6 anteriormente, la investigaci6nfuerealizadaenlaciudadde

Tepic, ya que esta concentra una cantidad importante de poblaci6n del estado

de Nayarit, segun el ultimo censo de poblaci6n yvivienda elaborado en elano

2010,lapoblaci6noscilabaalrededordelos380,249habitantes.Laciudadse

encuentra ubicada en el municipio de Tepic, el cual se localiza en la parte

central del estado, colindando al norte con los municipios de Santiago Ixcuintla

y EI Nayar; al sur con el municipio de Xalisco; al este con EI Nayar y Santa

Maria del Oro y al oeste con los municipios de San Bias y Santiago Ixcuintla, tal

comosemuestraenelmapa 1

Mapa 1. Ubicaci6n del municipio de Tepic, Nayarit

,.iuaJlco~

Fuente: elaboracl6n propiacon datosobtenidos delNEGI, 2010



Entre las principales actividadesecon6micas23 que se realizaneneleslado, son

Iasactividadesprimarias,secundariasyterciarias;siendoestasultimasIas que

influyeron en mayor medida en el comportamiento econ6mico de Ia entidad.

Segun datos del Directorio ESladistico Nacional de Unidades Econ6micas24,

esla entidad federativa cuenta con 47,324 Unidades Econ6micas, 10 que

represenla eI1.1% del total en nuestro pais. AI tercer trimestre de 2014, la

Poblaci6n Econ6micamente Activa (PEA)25 ascendi6 a 564,173 personas, 10

que represent6 eI63.9% de Ia poblaci6n en edad de trabajar. Deltolal de la

PEA,eI93.0%estaocupadayeI7.0%desocupada26.

3.1. Operacionalizaci6ndevariables

La operacionalizaci6n de variables dentro de la parte metodol6gica es

fundamental, ya que eslasfungencomo base para el Iogro de Ia investigaci6n,

a partir de las cualesseesbozaranlosinstrumentosparalarecolecci6ndelos

datos,representadasenelsiguientecuadro

23Lasactividadesprimiriasest~nrelacionada5conla agricultura,ganaderfa,aprovechamientoforestal,
pesca ycaza.Las actividades secundarias corresponden a los sectores dedica dosalaindustriadela
minerfa, manufacturas,construcci6ny electricidad. Finalmente, las actividadesterciariasconciernenal

comercio,transportes,correosyalmacenamiento,entreotras.
,HOirectorioEstadfsticoNacionaldeUnidadesEcon6micas(DENUE).1nstitutoNacional de Estadfstica y
Geografia(INEGI).Quintaver,i6n(DENUEinteractivolO/2013)

25 Personas de14 anos ym~s queduranteel periodode referencia realizaron 0 tuvieron una actividad
econ6mica (poblaci6n ocupada) 0 buscaron activamente realizar una en algu" momento d~ mes
anterloraldiadelaentrevi'ta(poblaci6ndesocupada).

15 Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupaci6n y Empleo (ENOE). Cifras durante eI segundo
trimestre2014[13deago'to,2014j.ln'titutoNacionaldeE'tadl'ticayGeografiaONEGI).



Cuadro4.0peracionalizaci6n de variables

Moscursados(Nivelde
inslrucciOn)

Los refelidos a
e1ectrndo<oosticos

Losrefendosaluz,agua,
telefono,drenaje

Gradode1elicidad en Ie vida
del recolectOfII1formal

Gredode satisfacciOn con Ie
vide del recolectorinfoonal

DefinicIOn conceptual
Unldadde

meillda
Tolelde besuragenemdaenlacllJded Toneledes
deTepte,Nayarit

npo

M8l1EHl!I8ncomolosBdores Totalderesiduosrecidables
deundel"",inedotenitoriorecuperados
generanaa:ionesconelfin
dSae8f,rlforzary Ahor'Toecon6mlCOenrecursohumano

~pecto__ ===":
benetioosocon6mocosy
mej0f8S 00 cehd8d de VIda
para Ie comu'*led
1ll!§ilI!(2005),_e
l!!!!!!9.\!!!(1999)

Numerode

=~:~1Kl'
Aseopubico

MorroengaslDsCuenlitetrva
rule de
recoIea:i6nda
besunl

Fuente:e1aboraci6npropia



3.2. Diseno de cuestionario y validacion

En Iaelaboraciondelcuestionariolaoperacionalizacionde lasvariablesjugoun

papelcrucial,ya que a partirdelanalisisdeestasselogropuntualizarlos

principales indicadores a observar, su unidad de medida asi como el ',jtilll«\\~'f,;";:,~I,llMlll

variable,

3.2.1.Disenodecuestionario

3.2.1.1. Preguntasqueintegran el cuestionario
SISHMAO£BIBlIOlH

EI cuestionario esla formado por un conjunto de preguntas abiertas, cerradas

simples, de multiples respuestas, usando en algunas de elias las de escala likert

para Ia mediciondedosvariablessubjetivasdetipocualitativo(gradodefelicidad

ysatisfaccion); lascualessedefinenacontinuacion (Padua,etal ,2013)'

• Abiertas: dejan en libertad al entrevislado para responder 10 queconsidere

• Cerradas simples! Dicotomicas: son las mas sencillas y se utilizan como

filtro. S610 admiten como respuesta: Si 0 No

• Selecci6n Mu~iple: permiten elegirvarias respuestas dentro de una serie de

respuestas.

• Cemadas: en eSlas el entrevistado s610 puede elegiruna respuesta de una

seriedepropueslas

Elcuestionariose clasific6ensecciones,incluyendolosttemsqueseconsideraron

perlinentesoacordesadichassecciones; estos ttemsfueron creadosdeacuerdo

alindicadorquemideacadavariable.

3.2.1.2. Encuestas a recolectores informales y empresas concentradoras

Debido al objelivo que persigue Ia investigacion, se two Ia necesidad deelaborar

dosliposdeencueslasdirigidasadiferentesactores,queaunquesibienson

tolalrnente diferentes, estes se relacionan inlimamentedebido ala actividad a Ia



cual se dedican. Dichos actores son los recolectores informales de residuos

s61idosurbanos reciclablesylasempresasrecicladorasde laciudaddeTepic.

3.2.2.1. Encuesta a recolectores infonnales de residuos s61idos urbanos

reciclables

La encuesta dirigida a los RIRSURS contempla la siguiente estructura:

• Datos sociodemograficos del recolector de residuos s61idos urbanos

reciclables.

• Materialesrecolectados

• Preguntas relacionadas a ingreso,vivienda, saIud yeducaci6npara medir

subienestar.

3.2.2.2. Encuestaaempresasconcentradoras

Los aspectosconsideradospara laelaboraci6ndelaencuestadirigidaadirectivos

deempresasrecicladorasincluyen losiguiente:

• Datosdelempresarioyempresa.

• Datosdelrecurso humane conelquecuenta laempresa

• Datos de los recolectores informales de residuos s6lidos urbanos

• Caracteristicasdelosmateriales captadosyflujo de salida.

3.2.2. Validaci6n

Aspecto importante a tomar en consideraci6n en la investigaci6n ya sea

cuantitativa o cualitativa, es la validez27 0 validaci6nde los instrumentosaplicados,

asi como su confiabilidad. Para lograr este importante aspecto, la encuesta se

presenl6ydiscuti6conlosasesoresqueguianlapresenteinvestigaci6n,en

donde se analiz6 con detenimiento que los items propuestos respondieran a las

variables operacionalizadas,presentaran congruencia yfueran entendibles

27 ImpllcaquelaobseNaclOn,lamedlci6nolaapreciaci6nseenfoquenen Iarealidadquesebuscaconocer.

ynoenotra.



Posterionnente ala validaci6n realizada por los asesores, se procedi6 aaplicarla

encuesta ados recolectores infonnales de residuoss61idosurbanosydos

empresas recicladoras, esto con la finalidad de Iograr reforzar Ia validaci6n del

instrumento propuesto. AI aplicar la validaci6n de la encuesta dirigida a los

empresarios, se reestructuraron algunas preguntas que resu~aban diflCiles de

comprender, de igual fonna se modific6 el fonnato de esta utilizando preguntas

cerradas. Asimismo, alaplicarloscuestionariosa los recolectores infonnales,se

incluyeronalgunaspreguntasnoconsideradasenuninicio

Elparametroaconsiderarparalarealizaci6ndelpadr6ndeempresasa las que se

asisti6 para ellevantamiento de los cuestionarios, fue tomando de referencia

distintos medios, entre ellos, eldirectorio de centros de acopio de materiales de

residues en Mexico 2010, elaborado por el gobierno federal en conjunto con la

SEMARNAT, en segunda instancia se consider6 el directorio telef6nico del

presenteano,asicomoaquellasanunciadasdemaneraelectr6nicaenlared.

Posterionnente se ubicaron los domicilios flSicamente para corroborar los datos

obtenidos, encontrandose que algunas empresas ya no estaban en

funcionamiento, por 10 cual se opt6 en recurrir ala tecnica de muestreo de

avalancha otambienconocida como bola de nieve 0 muestreo encadena,lacual

consiste en pedira los informantes que recomienden a posiblesparticipantes. En

este caso los informantes fueron recolectores infonnales a los cuales se Ies

pregunt6 cuales eran las empresas concentradoras a los que ellos recurren

normalmente. De esta manera se pudo recabar un padr6n de empresas

recicladorasenla ciudaddeTepic, Nayarit.

De dicha revisi6n se obtuvieron datos de 17 empresas dedicadas algiro de la

captaci6ndematerialesreciclables, a lascualesserecurri6seleccionandodiasy

horarios para abordara los recolectores informalesqueasistenaestasempresas,

asl como tambil!m se realiz6 una estratificaci6n de las colonias de la ciudad de

acuerdo al nivel socioecon6mico de estas (baja, medio, a~o), segun su valor



cataslTal. Posteriormente se realiz6 una mueslTa aleatoria de cada estrato,

Iogrando aplicar62 cuestionarios. A partirdeesta recolecci6n,se lograrilcumplir

condosdelosobjetillOsespecificospropuestos.

• Generar un padr6n estimado de los recolectores informales de residuos

s61idos urbanos reciclables (RIRSUR) de la ciudad de Tepic, Nayarit.

• Evaluar el bienestar de los recolectores informales de residuos s61idos

urbanos reciclables (RSUR) de la ciudad de Tepic, Nayarit

Por otra parte, se Iogr6 concretar una platica con el Director de Aseo publico,

obteniendo de esa visita informaci6nrelevante para la investigaci6n,entreellase

destaca'

• Nurnero de rutas de recolecci6ndebasura

• Coloniasatendidas

• Toneladas recolectadas porruta

• Toneladasrecolectadasmensualmente

• Gastosoperativosporcadaruta

• Kil6metrosrecorridosdecadaruta

• Salariosde Iostrabajadores encargados dela recolecci6n

• Camionesdisponiblesparalarecolecci6ndebasura

Con la informaci6n obtenida, se analiz6 el impacto econ6mico de Ia recolecci6n

informal de residuos s61idos urbanos reciclables. En 10 relacionado con la

observaci6n participativa, esta se Ilev6 de manera permanente durante la

realizaci6nde la investigaci6nyalmomentodelaaplicaci6ndelosinstrurnentos,

permitiendo con 10 anterior conseguir el cumplimiento de olTo de los objetillOs

especificos.

• Analizar el impacto econ6mico de la recolecci6n informal de residuos

s6lidos urbanos reciclables al desarrollo econ6mico de la ciudad de Tepic,

Nayarit.



En suma. a partir de la aplicaci6n de 10 anterior se tratara de cumplir con el

objetivogeneralquerigeestainvestigaci6n.

• Analizar el impacto en el desarrollo econ6mico de la ciudad de Tepic,

Nayarit y el bienestar de los recolectores informales de residuos s6lidos

urbanosreciclables.

Por otra parte, a partir de los instrumentos propuestos se busca Ia corroboraci6n

de las hip6tesis establecidas, que parten de los siguientes supuestos:

H1: Los recolectores informales de residuos s61idos urbanos reciclables,

contribuyenen eldesarrollo econ6mico delaciudad.siendoelprimereslab6nde

la cadenaproductivadelasempresasrecicladoras.alproveerlesdelosprincipales

materialesrequeridosporlaindustriadelreciclaje

H2: La actividad desempenada porlosrecolectoresinformalesderesiduoss61idos

urbanosreciclables,ayudaaobtenerunbienestarquesereflejaensuingreso,

saludyeducaci6n.

3.4. Metodos para la recoleccl6n de datos

Para ellogro de losobjetivos propuestos.se plantea la utilizaci6ndeuna

metodologia de investigaci6n mixta, considerando la observaci6n participativa,

entrevistas y cuestionarios como los principales instrumentos de recolecci6n de

datos. La metodologia cuantitativa se Ileva a cabo mediante la elaboraci6n y

aplicaci6n de una encuesta que permiti6 recabar informaci6n relacionada a .Ios

recolectores informales de residuos s6lidos urbanos reciclables. en donde se

consideran tres aspectos, los cualesse mencionan acontinuaci6n

• Datos sociodemogrllficos del recolector de residuos s61idos urbanos

• Materialesrecolectados.

• Preguntas relacionadas a ingreso, vivienda. salud y educaci6n para medir

subienestar.



La encuesta constadetresapartados,elprimerapartado incluye26 preguntas,el

segundo cuenta con 9 preguntas y el ultimo apartado analiza 17 preguntas,

sumando un total de 52 reactivos,elcualse aplic6 a recolectores informalesde

residuoss61idosurbanosreciclablesqueasistieronalasempresasconcentradoras

a vender los materiales que recolectaron. De igual forma se aplic6 una segunda

encuesta dirigida a las empresas recicladoras, en donde se entrevist6 a los

directivosabordandolossiguientesaspectos:

• Datos del empresario yempresa.

• Datosdelrecurso humane conelquecuenta laempresa.

• Datos de los recolectores informales de residuos s61idos urbanos

reciclables.

• Caracteristicasdelosmaterialescaptadosyflujodesalida.

De igualforma, adicional a los instrumentos a aplicar para podercumplir con los

objetivos de la presente investigaci6n, se analizaron lassiguientes metodologias

en relaci6n a impactos econ6micos de recolecci6n de residuos reciclables y

bienestarsocial.

3.5. Ami lis is metodol6gico para impacto econ6mico de la recolecci6n

informal de residuos s6lidos urbanos y bienestar.

Dentro de las referencias bibliograficas consultadas se encontr6 un analisis

metodol6gico enfocado a la recolecci6n informal de residuos s61idos urbanos, el

cualabordalaparticipaci6nderecolectoresinformalesrealizandolapre-pepena

domiciliada para favorecer el reciclaje, este metodo es conocido como "metodo

contingente".

3.5.1. MetodoContlngente

Este modelo S8 basa en la formulaci6n desarrollada en Hanemann (1984). EI

modeloparte del supuesto de que Iosindividuosderivanutilidad(bienestar)dela

disponibilidady/ocalidad de un bien ambiental (h) yde suingreso(y).Ademas,el

individuoconoce su funci6n de utilidad con certidumbre, pero noesobservableen



sutotalidad porpartedelinvestigador, locualsignificaqueesnecesarioun

tratamiento estocastico. La parte no observable de la funci6n de utilidad es

explicada por las caracterlsticas socioecon6micas del individuo (8) ylos atributos

ambientales (h); asi como la parte observable del ingreso delindividu0 (Y)

Uo=u(ho,Y;S)

U':U(hl,Y;S),

donde, Uo es la funci6n de utilidad bajo el estado inicial de calidad del bien

ambiental, con caracterlsticas ho. Po su parte, U1 es la funci6n de utilidad con la

mejora en la calidad ambiental generada por un proyecto a evaluar, con

caracterlsticas h1(OsorioMunera &Javier, 2009).

Para valorar los impactos positivos bajo una unidad comun se usa el precio en

pesos, hallado este a partir del metodo contingente, elcual mide la Disponibilidad

a Pagar (DAP) de manera mensual a la poblaci6n por el servicio de recolecci6n de

residuos reciclables, porrecicladores organizadosporla administraci6nmunicipal

yasiverdemanera hipoteticaelimpactodeestosenelservicioderecolecci6n.

EI precio hipotetico hallado, involucra valores de uso directo como son el ingreso

diario del reciclador,logrado a partirdela ventade losmateriales recuperadosa

precios de mercado, los ahorros econ6micos no internalizados, que obtiene la

empresa de aseo en recolecci6n, transporte y disposici6n final, los ahorros

operativosydeinversi6ndenutasselectivasderecolecci6ndereciclablesquese

debieranimplementarencasodenoexistirlosrecicladores,espacionoocupado

enelrelleno sanitario,elcualtiene cosIo deadecuaci6n, los ahorrosenergeticosy

de consumo de agua obtenidosen la manufacturaci6ndeproductosconmaterias

primas recicladas,la disminuci6n de Ia carga contaminante expresada en kg de

demanda biol6gica de oxigeno (D.8.0)28 y s61idos suspendidos de los lixiviados.

28 Se define como O.B.O. de un IIquido a la cantidad de oxlgeno que los microorganismos,
especialmente bacterias (aembias a anaembias facultatilEls:Pseudomonas,
Eschetichia, Aerobac/af, Bacillus), hongos y planeton, consumen durante la degradaci6n de las



Segun las bases conceptuales del metodo, en la DAP, se captan valores de uso

indirecto como son la proporcion de los costos de gestion de los impactos

remanentes, el menor impacto visual, de generacion de olores y menor

contaminaci6n del aire por la disminucion en kilometros recorridos por los

vehiculos recolectores. Porotro lado, se estiman valores de opcionyde herencia,

como son la no ocupacion de areas con valor estrategico de paisaje, donde se

asentarian rellenos sanitarios 0 de donde se extraen materias primas para la

producci6nde papel, vidrio, plasticos, aluminio, acero, tambit'ln soncaptadospor

esa DAP, el cual parte del calculo del costa medio del servicio integral de aseo

(CTS), calculado como el valor medio maximo que paga el municipio por cada

toneladadelserviciointegraldeaseoqueincluye:recoleccion,transporte,barrido,

limpieza,tratamientoydisposicionfinal (Sepulveda, 2007)

CTS ($ITON) = CRT*(1-TB) + CDT(1)

Donde:

CRT=Costo dela recolecci6n ytrasporte delosresiduos

CDT=Costo de tratamiento y disposici6n final por tonelada para el municipio

Este metodo de analisis se realizara considerando algunas adecuaciones para

poderlousarcomobaseparaelanalisisdelimpactoaldesarrolloeconomicodela

ciudad de Tepic, Nayarit, ya que este metodo toma de referencias algunas

variables que son de gran utilidad, tales como el ingreso diariodel recicladoro

recolector, ahorros economicos que obtendria el departamento de Aseo Publico en

transporte, ahorros operatives e inversion de rutas selectivas de residuos

reciclables, espacio ocupado en el relleno sanitario; esto sintomaren cuenta la

parte de los ahorro de energia,yla disminuci6ndecargacontaminanteexpresada

enkilogramosdeloslixiviados

suslancias organicas conlenidas en la muestra. Se expresa en mg II. Parametro indispensable
cuandosenecesitadeterminarelesladoolacalidaddelaguaderlos,lagos,Iagunasoaftuentes



3.5.1.1. Modelo econometrico propuesto para medir el impacto econ6mico de

la recolecci6n informal de residuos s61idos urbanos reciclables

Para la construcci6n del modelo econometrico para evaluarsi existe un impacto

positivo al desarrollo econ6mico proveniente de la actividad realizada por los

recolectores informales en la ciudad de Tepic, sera a traves de la aplicaci6n de un

modelo de elecci6ndiscreta,elcualintentaraexplicarunaeleccionounresunado

discreto.

Entre este tipo de modelosde elecciondiscreta,sedestacanlosmodeloslogity

probit, los cuales son formas funcionales adecuadas para modelos con variables

binarias endogenas. Ambos modelos gozan asimismo de una interpretacion de

comportamientoqueesinstructiva yamenudoanaliticannente Uti!.

La importancia de los modelos de eleccion discreta radica en que permiten Ia

modelizacion de variables cualitativas, caracterlstica que exige Ia codificacionde

la variable como paso previo ala modelizacion. En este proceso, los distintos

estadosdelavariablesetransformanencodigosconvaloressusceptiblesdeser

tratadosulilizandotecnicasderegresion

Estos modelos se ulilizan cuando se pretende explicar la eleccion de una entre

dos anemativas posibles. En esta situacion, la variable dependiente puede tomar

dos valores Y,= {D, 1}, segun 10 que el individuo escoja la primera 0 la segunda

anemativa, y se pretende explicar Ia elecci6n hecha por el decisor como funcion

de unas variables que Ie caracterizan y que denotannos por Xl un vector de

dinnensi6nk,atladiendounterminodeerrorqueexpliquelasdiferenciasentrelos

valores observados de Y, (cero 0 uno) y sus valores previstos. Por ejemplo, un

caso puede ser el de la eleccion de viviendas, podriadefinirseYi= 1 si lafamilia

es propietaria de la vivienda que habita, y Y, = D si dicha vivienda se ocupa en

reginnendealquiler, yespecificarun modele (Novales Cinca, 1993)'

Yi=X'IB+lJ, i=1,2, ... ,N.



En el modele que se propone para conocer el impacto positivo al desarrollo

econ6micoseincluyen lassiguientesvariablesaconsiderar:

Modelomatematfco

Vi=' ~ 0 + ~ 1 (Total residuos reciclables recuperados) + ~ 2 (Ahorro en salarios

empleadosaseopublico)+ ~3(Ahorro gastosoperativos porruta) +U;

Yi=variable end6gena

~o=constante delmodelo para contrastar la hip6tesis.

~ l=intercepto

Impacto econ6mico= total basura generada • % residuos que por su

caracterizaci6npuedenserrecuperados-totalderesiduosrecuperados+ ahorro

salarios empleados contratados por aseo pUblico para la recolecci6n de RSU +

ahorrogastosoperativosporruta

Para analizarlas variables del modelo anterior, se utilizaraelsoftwareestadistico

SPSS versi6n21.

3.5.2. Analfsfs metodol6gico para medir el bienestar social de

recofectores informales

3.5.2.1. Indicador sint6t1co mediante la distancia "DP2" de Pena Trapero

Pilar larzosa (2005), define el indicador sintetico de distancia como ".

medida compleja disellada por Pena Trapero para medir el bienestar social de un



conjunto de unidades territoriales en un momenta dado de tiempo, 0 de una

unidadterritorialendistintosmomentosdetiempo... •

Unindicadorsintetico0 globalesunafunci6nmatematicadeindicadoresparciales

de la forma I=F(Xl,X2,...Xn) donde n es el numero de componentes 0 indicadores

parciales que aportan informaci6n sobre el objeto a medir, esto es, sobre el

bienestarsocial. Porejemplo, esto se puede i1ustrarconelnumero de camas de

hospitales porhabitante yel numero de medicos porhabitanteserianindicadores

parcialesdelnivelsanitariode una poblaci6n,portanto,desuniveIdebienestar.

As!, si "m" es el numero de periodos de tiempo, municipios, paises, etc. Y "n" es el

numero de componentes 0 indicadores parciales, existira una matriz X de

observaciones de orden "mxn" en Ia que el elemento Xji representara elestadoen

el que se encuentra el componente i enel municipio j (pais,etc). Enla matrizde

observaciones X, los componentes que se relacionen negativamente con el

bienestar social deben recogerse con signa negative y 105 que mantengan una

relaci6n positiva consigno positivo. De esta forma, 105 aumentos odisminuciones

de los valores de cualquier indicador parcial corresponderan a una mejora del

EI indicador sintetico DP2 tiene como objetivo medir el nivel de bienestar en

diferentes ambitos territoriales para establecer comparaciones, recogiendo las

disparidadesenbienestarsocial,yaqueencadaunodelosindicadoresparciales

se toma como base de referencia elvalor(Xki)correspondientealmunicipio (pais,

etc.) que registra el menor valor. De modo que un mayor valor de DP2 implica un

mayorniveldebienestaralrepresentarunamayordistanciarespectoalasituaci6n

te6rica "menos deseada" (Sanchez Domnguez & Noelia, 2003).

3.5.2.2. Anallsis metodol6gico Millan

Por otra parte, tomando el analisis de Millan (2011) para la medici6n del bienestar.

argumenta Ia importancia de considerardostiposde indicadores paraanalizarel

bienestar sUbjetivo, Ia felicidad y la satisfacci6n con la vida. Dichos indicadores



subjetivos sejustifican porsurelaci6ndirectaconlos indicadoresobjetivos,como

soningreso, salud,educaci6n, trabajo, etc.

Millan indica que para lograr la medici6n del bienestar social, se deben de

considerarlossiguientesfactores:1)satisfacci6nconlavidaconformealos

dominiostrabajo, salud,familiayeducaci6n;2)satisfacci6nconformea lacalidad

de vida, tales como estilos de vida, ejercicio de la idenlidad, uso del liempo y

confort; y3) salisfacci6nconforme a faclores que incentivan las experiencias

gralas como la calidad de vinculos sociales, instruccionesyderechos,taI como 10

indicalafigura2.

BienestarSubjelivo

I FacloresReflexivos: Inleriorizaci6nde OpcionesyPosibilidades I

I j !
Salisfacci6nconla
vidaconformealos
dominios(lrabajo,

salud,familia,
educaci6n,elc.)

t
Suslenlabilidadsubjeliva:certidumbresobreelfuturoy

valoraci6n de los elemenlos en los Que sebasa

Figura 2. Factores reflexivos objetivos y sUbjetivos en el bienestar

Para el caso especffico de esta investigaci6n, el analisis melodol6gico para Ia

eslimaci6n del bienestar social de los recoleclores informaleslomara como basela

melodologia realizada porMilian (2011), ya queesta se apegaa las variables que

seoperacionalizaronenuninicioincluidaslasvariablessubjetivasqueseplanlean

para Iamedici6ndelbienestarde losrecolecloresinformales,encomparaci6nala

planteada por Pena Trapero, quien analiza el bienestar a partir de la construcci6n



de indices los cualesson aplicadosporregionesyioendistintospaisespara

compararelbienestar.

De igual forma, el argumento de tomar en consideraci6n la metodologia de Millan

(2011) aplicando algunas adecuaciones, es que la teoria del bienestarargumenta

que dentro del bienestar influyen condiciones materialesde naturaleza econ6mica

o social, tales como renta, atenci6n sanitaria, cu~ura y ocio, entre otras, que con

mayor 0 menor dificu~d pueden medirse; pero tambiEln influyen condiciones

inmateriales, tales como las sensaciones y emociones humanas, diflCilmente

cuantificables (Sanchez Dominguez & Noelia, 2003)

3.5.2.2. indices para la medici6n del bienestar social aplicado a nivel mundial
ya nivel pais.

Existe un numero importanle de Indices que ayudana medirelbienestarsociala

traves de diversos indicadores, siendo universal el IDH (Indice de Desarrollo

Humano) en el cual incluyen indicadores como la salud, ingresoyeducaci6n. A

continuaci6nsepresentanenelcuadro5,indicesaplicadosendiferentespaises

asi como los indicadores que 10 conforman los cuales han ayudado a medirel

bienestar

Cuadro 5. indices para la medici6n del desarrollo social

indice

Indice de desarrolo
humane
(Programa de
Naciones Unidas para
eldesarrollo)
ndice promedio
combinado de
bienestar
(Marbella de Saint,
2000)

-iiclce e lenestar
social
(lnstituto Nacional de
Estadistica

Sigla

IDH

ARG

VEN

aplicaci6n

Salud,
ingresoiconsumo,
Educaci6n

Argentina Salud, agua y
saneamiento,
ingreso,educaci6n

Saiud, Ingreso,
empleo,educaci6n



ndice de bienestar
social municipal
(INEGI,1990)
:sen's sustainabe
develop index
(Distaso,2007)

Indicador medio de
bienestarsocial
(laratelv'artln,1988)
Indicadorsinletico e
bienestarsocial
(Sanchez Dominguez
yRodrlguez, 2003)

ndice de bienestar
socioecon6mico
(L6pezVlZcalnoefal.,
2003)

ndice de bienestar
social provincial
(Anuario social-
fundaci6nLaCaixa)

E:sP3

Salud, vivienda,
Ingreso, empleo,
educaci6n

Europa Salud, ingreso y
consumo, empleo,
educaci6n, valores
culluralesyesteticos,
poluci6n
(contaminaci6n del
medioambienlel

\t1toria Gasteiz- Vivienda, empleo,
Espana educaci6n

Andalucia-Espana Salud, ingreso-
consumo, empleo,
educaci6n,culturay
ocio, medio
ambiente, actividad
econ6mica-ri ueza

Galicia-Espana Salud, vivienda, renta
y prolecci6n social,
trabajo, educaci6n,
medio ambienle,
seguridad personal,
participaci6n social,
poblaci6n

Espana Salud/servicios
sanitarios,vivienday
equipamiento del
hogar, renta,
empleo/condiciones
detrabajo, nivelde
inslrucci6n, entorno
natural y clima,
accesibilidad
econ6mico
comercial

Fuenle:AclisDiPascale, Eugenio (2008)

Adicional a estos analisis 10 que pemnitira conocer si los recolectores infomnales

obtienen un bienestarderivado desuactividad,sera a traves de Ia construeci6nde

un modele de elecci6n discreta, como para el caso del analisis del impacto

econ6mico de la ciudad de Tepic, Nayarit; con la ayuda del software estadistico

SPSS versi6n 21, en dicho modelo se incluiran las siguientes variables'



Modelomatematico

Modeloeconometrico

y;= 130+ I3'X, + 132X2+ 133x3+ 134X4+ I3sXs+ 136X6+ 137X7+ I3sXs+ U

y;= 13 0 + 13 , (educaci6n) + 132 (ingreso) + 133 (vivienda propia) + 134 (grado de

felicidad)+l3s(gradodesatisfacci6n)+136(salud)+137(bienesdela vivienda) + I3s

(serviciosdela vivienda) +u

Bienestar=educaci6n+ingreso +vivienda propia+gradodefelicidad+gradode

satisfacci6n+salud+bienesdelavivienda+serviciosdelavivienda

Con elpresente modelose pretende conocersi los recolectores informaleslogran

conseguirunciertoniveldebienestarpartiendodelamilisisdeestasvariables.



CAPiTULO IV

RESULTADOS Y ANALISIS

EI presente capitulo se aborda el amiJisis de tres aspectos resunantes de la

invesligaci6n realizada, en primera instanciasehacereferencia alareadeestudio

para posteriormentetocar10 relacionadoalpadr6nycaracterizaci6nde los

recolectores informales, el segundo analisis sera en 10 concemiente a los

materiales recuperados segun su caracterizaci6n y las principales empresas a

quienesproveen;porunimo,se realizara el analisis de los indicadorespropuestos

para evaluar el impacto econ6mico en la ciudad de Tepic, Nayarit asi como el

bienestardequienesejecutanlarecolecci6ninformal.

4.1. Descripci6ndel areadeestudio

La fundaci6n deTepicse remonta a la epoca prehispanica, al arribo de los

primeros europeos por esas tierras, Tepic era un tlatoanazgo(poblaci6n

subordinada), que dependia del hueitlatoanazgo (cacicazgo) deXalisco, Xalisco

ha conservado su nombre, es municipio yesla en la actualidad conurbado can la

ciudad de Tepic. En 1884 Tepic fue la capital del territorio de la Federaci6n que

comprendia cinco prefecturas, para elano de 1917, elterritoriode Tepicadquiri6

la categoria de estado y se denomin6 Nayarit en honor del gran luchador del

pueblocora,consideradosimbolodelibertadparaloshabitantesdelaentidad.

Originalmente la ciudad de Tepic tenia como punto central el cruce de las

awnidas MexicoyAliende, orientadas hacia Iospuntoscardinalesyampliadasen

1948, fomnan al cruzarse cuatro zonas urbanas; las calles que corren de norte a

sur llevan nombres de ciudades de la Republica, y las que van de oriente a

poniente,nombres de heroes ypersonajesdislinguidosdelpais.



En una descripci6n hecha en 1858 se dice que de los angulos de la plaza 'parten

en contrarias direcciones nueve calles, que se prolongan en derechura hasta los

ultimos arrabales". La ciudad media entonces 2,100 varas en unsentido y1,780

en otro, y tenia dos plazas (Ia Mayor y el Jardin Azcona), tres plazuelas (Hidalgo,

Los Fresnos yladeIMercado),trescapilias (elsantuario de Guadalupe,la de los

Indios y Nuestra Senora de los Dolores), un hospital (San Jose), una escuela de

primeras Ietras, un espacioso cuartel, dos mesones (EI Cuemito y Nuevo Mundo) y

una imprenta particular(la Retes).

En el plano de 1922 hecho por el ingeniero Juan Parkinson, aparece un ligero

crecimiento hacia eloriente, hasta cerca de laestaciondelferrocarril,aunque las

fincasdispersas,alternabanconhuertasdefloresyhortalizas(queperduraron

hasta 1950); por el surse habia poblado hasta el paseo de La Lorna yen el

poniente ya existia el parque Juan Escutia. A partir de 1940 aparecieron nuevos

asentamientos: al norte. fa colonia Mololoa, en los terrenos de Eleuteria viuda de

Garcia; al poniente, la colonia Heriberto Casas, en las antiguas propiedades de

Rafael Sanchez, altho Barron y Domingo G. Aguirre; al suroeste, la colonia

Menchaca; y al sur, en los contomos del templo y exconvento de la Santa Cruz de

lacate,elfraccionamiento JardinesdelaCruz

EI crecimiento demografico two una tasa media anual de 8.2% de 1950 a 1960, y

de 5.1% de 1961 a 1970. Los nuevos pobladoressefueronasentandoa 10 largo

de las vias de acceso y sobre todo en el sur, pues por los otros rumbos han

limitado la expansi6n urbana IosaccidentesfiSicosylastierrasejidales. Ya en los

aiios 80's, Ia mayor densidad corresponde a la zona central, con un indiceque

rebasa los 100 habitantes porheclarea,especialmenteeneltramodelaavenida

Mexico comprendido entre el PalaciodeGobiernoyla plaza principal.

Los cuatro sectores en que eSIa dividida la ciudad son: Amado Nervo (noreste),

Francisco Severo Maldonado (noroeste), Femando Montaiio (suroeste) y Juan

Escutia (sureste). EI primero comprende de la avenida Mexico Norte a la avenida

Allende Oriente: en el se localizan: frente a Ia plaza principal, la catedral, el



sagrario, el curato y las antiguas casas consistoriales. EI segundo sector esta

limitado por las avenidas Mexico Norte y Allende Poniente. En el se encuentran: la

plaza principal, rodeadade portales-los del norte restauradosen1978-que

dan acceso a modernoscomerciosyoficinas;enla esquinade avenida Mexico y

Amado Nervo Poniente, la casa patema del bachiller Benito Antonio Velez, quien

se opuso al movimiento de Independencia. EI tercer sector, limilado por las

avenidas Allende Oriente y Mexico Sur, incluye las colonias Menchaca, la ciudad

de ta cu~ura Amado Nervo, Los Fresnos, la Aviaci6n y el fraccionamiento del

Valle. Y por u~imo el cuarto sector, inscrito en el angulo que forman las avenidas

Allende Poniente y Mexico Sur, incluye las colonias Jardines de la Cruz, Morelos,

Moctezuma y San Juan Actualmente at ultimo censo de poblaci6n y vivienda de

2010, se cuantificaron 294 colonias, como se observa enel mapa 2, las cuales

serande gran utilidad paralograralgunos objetivosde la investigaci6n

Mapa 2. Colonias de la ciudad de Tepic, Nayarit

Fuente: elaboracl6n proplacondalosobtenidos deiNEGI2010



4.2. Analisis recolectores infonnales (RIRSUR)

4.2.1. Padron de los RIRSURS

Para la conformaci6n del padr6n de recolectores informales se recurri6 a Ia

aplicaci6n de encuestas a las afueras de las empresas concentradoras donde

estes acuden a vender los materiales que recolectan. asi como tambien

recorriendo algunas colonias de la ciudad de Tepic, Nayarit. Con la informaci6n

recabadase pudoconstruirdospadrones, uno resuttantedeltotalde encuestados

aunado con la respuesta de la pregunta 26, la cualhace referencia alnumerode

integrantes de la familia que apoyan endicha actividad,teniendo como resuttad0

el padr6n que se muestra en el cuadro 1 de anexos29. En dicho cuadra se

presentan datos como el nombre, edad y numero de familiares inmersos en la

recolecci6n informal, obteniendo en suma un padr6n de 280 recolectores

informales. Porotra parte, se logra obtenerun padr6naproximado para la ciudad,

tomando como referencia el calculo aproximado que los mismos recolectores

hacenenrelaci6nalnumerademiembrosdedicadosala recolecci6nporcolonia,

10 cual se muestra en el cuadro 6. Cabe mencionar como dato importante, que

algunos de los recolectores encuestados argumentaran trabajar en mas de una

colonia, porlocualestecalculopuedeestarsubestimado

Cuadro 6. Padr6n aproximado de RIRSUR en la ciudad de Tepic Nayarit

Fuente:elaboraci6n propia con datosobtenidos entrabajodecampo, marzo2015

EI calculo anterior se realiz6 tomando como referencia el ultimo censo de

poblaci6nyvivienda de 2010, para conocerel numero de colonias en Ia ciudad de

::SN::ui:~aOd::~te: los datos proporcionados en el cuadra 1 de anexos, se plasman con la autorizaci6n de



Tepic, as! como los argumentos de recolectores de las colonias Centro,

Jacarandas y Lagos del Country, quienes argumentaron que existe un promedio

de 17 recolectores porcolonia, razon poria cualsellegaalcalculoaproximadode

4,998 recolectores en Ia ciudad.

4.2.2. Analisis descriptivo de los RIRSUR

La base de datos esta compuesta por62 observaciones resu~ado de la aplicacion

delcuestionarioarecolectoresinformales,lacualfueanalizadaatravesdel

software estadistico SPSS version 21 para realizar el analisis descriptivo y de

frecuencias en 10 relacionado a edad,sexo,estadocivil,lugardeorigen,nivelde

instruccion, motive de incursion a la actividad, horas dedicadas a la recoleccion,

coloniaderesidencia,coloniadonderealizalaactividad,ingreso,vivienda,saludy

felicidad.

En 10 concemiente a la edad del RIRSUR esta oscila entre los 13 y 79 alios,

siendolaedadmedia45alios,locualsepuedeobservarenelcuadr07

Cuadro 7. Edad minima y maxima del recolector informal

Fuente: elaboraci6n propia con dalosoblenidos entrabajo de campo, marzo2015



Cabe destacarque e171% de los encuestados correspondenal sexo masculino.

mientras que el restante 29% son mujeres. En 10 que respecta alestado civil de

los encuestados. el 69.4% se declararon casados. mientras que el 30.6% se

encuentra enlasolteria talycomosemuestra en elgrafico1

Grafico 1. Estado civil de los recolectores informales

Fuente: elaboraci6n proplacondatosoblenldos enlrabaiodecampo, marzo2015

Otra variable tomada en consideraci6n en el instrumento aplicado a los RIRSUR.

esloreferenteasulugardeorigen.locualsepuedeapreciarenelgrafico2.enel

cual se observa que el mayor porcenlaje de los encueslados comentaron ser

originarios de la ciudad de Tepic, de igualforma existen originarios de diferentes

municipiosdelesladoasicomo oriundosdeotrasentidadesfederativas. Entre los

municipios del Estado de Nayarit se deslacan, Acaponeta, Ahuacatlan, Bellavista,

EI Corte. IxMn del Rio. Jicote, La Yesca, Magdalena, EI Nayar, San Pedro

Izcaliln. y Xalisco; mientras que las entidades federativas mencionadas fueron

Aguascalientes, Sonora, Chiapas, Durango. Jalisco, Guerrero. Guanajuato.

Sinaloa. Baja Califomia. Michoacan. Oaxaca. Queretaro, Tlaxcala y zacatecas.

Donde los RIRSUR pertenecienles a otras entidades federativas como de otros

municipiosdelestado,argumentanhaberabandonadosulugardeorigenenbusca

de nuevas oportunidades. encontrando en la ciudad de Tepic un mejor porvenir.



Cabe resaltar un dato importante en relaci6n a los lugares de origen de los

RIRSUR, y es que porcentualmente no existe una diferencia marcada entre los

oriundos de otras entidades federativas. municipios del estado de Nayarit asi

como dela propiaciudaddeTepic

Grafico 2. Lugar de origen de los recolectores informales

Fuente: elaboraci6n proplacondatosobtenidos entrabajo de campo, marzo2015

Hablando de educaci6n 0 anos de instrucci6n los datos presentados en el cuadro

8. arrojan que dentro del padr6nde recolectoreshayquienesseencuentran sin

ningun grado de instrucci6n. hasta personas que cuentan con estudios

universitarios. siendo la media deltotaldela muestraaproximadamente6.48anos

academicos. siendoestos.equivalentesalnivelprimariaeiniciodelprimeraiiode

Cuadro 8. Aiios de instrucci6n en los recolectores informales

Fuente: elaboraci6n propiacondatosobtenidos entrabajodecampo. marzo2015

Con relaci6n a los anos dedicados a la actividad de la recolecci6n informal se

encuentran RIRSUR que van iniciando en la misma. hasta personas que se



encuenlran inmersos en la recolecci6n desde hace 25 anosaproximadamente, 10

cualsepuedeobservarenelcuadro9

Cuadr09.Aiiosdeinserci6nen larecolecci6n infonnal

Fuenle:e1aboraci6n propia con dalosobtenidos enlrabajo de campo, marzo2015

Enelgrafic03seindicanlosporcentajesrelacionadosalasprincipalesrazones

que argumentaron los RIRSUR par la cual se han insertado en la actividad de la

recoleccion informal, siendo el desempleo la principal razon citada por los

encuestados,representadaporeI69%deltotaldelamuestra,seguidaparel18%

quienes no indicaron una causa en especial, mientras que 8% argumentaron

obtener buenos ingresos al realizar la recoleccion, asicomo tambieln el restante

5% comento no enconlrar alguna otra actividad que desempenar debido a su

gradodeinstrucci6nacademica

Grafico 3. Princlpales razones de inserci6n en la recolecci6n informal

Fuenle: elaboracl6n propia con dalosobleoidos enlrabajodecampo, marzo2015



Las horas dedicadas a la recolecci6n informal argumentadas por los RIRSUR,

oscilanentrecuatrocategorias,de1 a2hrs,de3a5hrs,de6a8hrs,ymasde8

hrs. Siendo la categoria de 3a 5 hrs la de mayorporcentaje de respuesta,seguida

de las categorias de 6 a 8 hrs ymas de 8 hrs, siendo la de menorproporci6n

dentro de estas, Ia de 1 a2 hrs. De igualformaseencontraronrespuestastuera

del rango de categorias,siendo algunas respuestas que las horas dedicadasson

ocasionalmente, mientras que otros encuestados prefirieron no especificar las

horasqueinvierten adichaactividad,mostrandoseloanteriorenelgrafic04

• I II
l .. lh,,, Jd')h,S bdal,,~ Ma.. dE:' 8 hr'.> No

t>"~E.'(lflldfon

Grafico 4. Horas dedicadas a la recolecci6n informal
Fuente. Elaboraclon propla condalosobtenidos en trabajo de campo, marzo 2015

En 10 que a ingresos se refiere, estos varian desde aquellos que se reservaron el

derechode declararlos,hastaaquellosquerefirieronganar700.00 pesosaldia,

siendo la media de lamuestra 148.99 pesosdiarios;elcualesta muyporencima

del salario minimo de Ia zona a la que pertenece el estado de Nayarit. Dichos

datossepuedenobservarenelcuadro10

Cuadro 10.lngreso diario de los recolectores informales

Fuente: elat>oracion propiacondatosobtenidos entrabajodecampo, marzo2015



Olto metoda utilizado para el am'llisis de la informaci6n obtenida de los

cuestionarios aplicados a los RIRSURS, foo el Arc Map 10, el cual es un sistema

de informaci6n que ayuda a representar graficamente informaci6n geo

referenciada a traves de un mapa, este programa se utiliz6 con la finalidad de

ubicar geograficamente las colonias que conforman la ciudad de Tepic, Nayarit

segun el ultimo censo de poblaci6n y vivienda elaborado en e12010; asicomo

ubicar las colonias donde vivenyrealizan la actividad de la recolecci6n informal

En el mapa 3 se geo-referencian las colonias donde viven actualmente los

RIRSUR, entre elias se destacan 1° de Mayo, Progreso, Alaska, Vista Hermosa,

Ojo de Agua, Ruinas de Jauja, Adolfo L6pez Mateos, Puerta de la Laguna,

Ampliaci6n Tierra y Libertad, Los Colomos, Morelos, Moctezuma, Areneras,

Lazaro Cardenas, Caminera y Vistas de la Cantera

Mapa 3. Colonias de residencia actual de los RIRSUR

.~f:~r....._
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Fuente: elaboraci6n propia con datos obten.dos de INEGI 2010 y datos de la aplicaci6n del

cuestionarioarecolectores,nkllmalesderesiduoss61idosurtlanos



De igual manera. se representan en el mapa 4 las colonias donde los RIRSUR

lIevan a cabo la actividad que desempeiian; siendo las principales colonias. Las

Brisas, Fovissste, Linda Vista, San Juan, Nueva Alemania, San Antonio, Zona

Centro. Chapultepec, Lomas de la Laguna. Gobernadores, Cuauhtemoc, 26 de

SeptiembreyLagosdelCountry

Fuente. elaboraci6n propra con dalos obtenrdos de INEGI 2010 Y datos de la aplicaci6n del

cueslionanoarecolecloresrnformalesdereslduoss61ldosurbanos.

Comose puedeobservar, las coloniasdonde se recolecta un mayor porcentaje de

residuos s61idos reciclables son Chapu~epec, Morelos. Jauja. seguidas de la

colonia San Juan, Ojo de Agua, Tierra y libertad. Moctezuma, Gobernadores. Los

Fresnos y Canteras del Nayar.



Una vez geo-referenciadas las colonias de residencia del recoleclor informal. asi

como aquellas en las que realiza la aclividad. seria inleresanle visualizar en

conjunlo eslas capas de informaci6n.locualpermiliraapreciarconmayorclaridad

el espacio geografico abarcado por los RIRSURS en la ciudad. 10 que se aprecia

enelmapa5

Mapa 5. Colonias de residencia y recolecci6n de los RIRSUR

Fuente: elaboraci6n propia con datos obtenidos de INEGI 2010 Y datos de la aplicaci6n del

cuestlonanoarecolectoreslnformalesderesiduoss6lidosurbanos

Como se aprecia enelmapa5.adicionalalarecoleccionrealizadaenlacoloniaa

laquepertenecen.seextiendenhaciacoloniascercanas.eslosepuedevisualizar

a traves de los seleclores de simbolos(punlo de color negro ypunlo de color

verde). Entre las colonias con mayor recoleccion se encuentran. Chapu~epec.

RuinasdeJauja yMorelos.lo cualserefiejaenlosingresos.lalcomosevisualiza

enelmapa6.



Mapa 6. Colonias de mayor recolecci6n informal segun los ingresos del

RIRSUR

Fuente: elaboraclon propla can datos obtenldos de INEGt 2010 y datos de la apllcacion del

cuestlonanoarecolectoreslnformalesdereslduoss6hdosurbanos

4.3. Analisis de las empresas concentradoras

La base de datos esti! compuesta por 17observaciones, resultado de la aplicaci6n

del cuestionario a empresas recicladoras, dicha base de datos fue analizada

utilizando ArcGis 10 con Ia finalidad de geo-referenciar a las empresas

encuestadas. Entre los primeros resultados se analizaranlas ubicacionesde las

empresas concentradoras, su principal actividad, as! como las principales

ciudades a las que proveen los materiales reciclables captados. EI mapa 7

representa lasubicacionesdelasempresasrecicladorasubicadasenlaciudadde

Tepic, Nayarit



Mapa 7. Ubicaci6n de las empresas recicladoras en la ciudad de Tepic.

',~O,:; ',', nj..,."
[\\A~:",

Fuente: eiaboracI6n propiacon datosobtenidos deiNEGI2010ydatosdelaaplicaci6n del

cuestionario aempresas recicladoras

Entre Ia actividad predominanlede lasempresas concentradorasdelaciudad, se

encuenlralacaptaci6ndemalerialesreciclables,lalescomoplastico,cart6n,papeJ

y metal; otra aClividad que se reporta es la captaci6n de desecho industrial,

mienlras que olras noespecificaronsuprincipalaclividad.Cabemencionarque no

se cuenla con empresas dedicadas al rubro de la Iransformaci6n (empresas

recicladoras). Dichainformaci6nsepresenla enelmapa8



Mapa 8. Principal actividad de las empresas recicladoras
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Fuente: elaboracl6n propia can datos obtenidos de INEGI 2010 Y datos de la aplicacI6n del

cuestionarioaempresas reclcladoras

Es importante mencionar, que del total de las empresas concentradoras

encuestadas, la mayor proporci6n pertenece a aquellas dedicadas a captar

materiales ferrosos, seguidas de aquellas dedicadas a concentrar plastico,

mientras que en la misma proporci6n se encuentran las empresas que captan

diversosmateriales.talescomopapelycart6n,yotrasdedicadasalpapel,cart6n,

plasticoymetal;loanteriorsepuedeobservarelengrafico5.



Grafico 5. Principales materiales captados por las empresas concentradoras.
Fuente: elaboraci6n propiacondalosoblenldos entrabajodecampo. marzo2015

Cabe destacar, que 8 empresas de las 17 encuestadas argumentaron que el

material captado proviene de los recolectores informales, mientras que el resto

coment6 que dicha captaci6n es por recursos propios. pero ninguna de estas

tienen personal dedicado a la recolecci6n de materiales reciclables, dichas

respuestas se pueden visualizar en el cuadro 11. Cabe mencionar que todo el

materialcaptadoesvendidoaempresasdedicadasalatransformaci6nlascuales

seubican en lasciudades de Guadalajara yMonterrey

Cuadro 11. Principales actividades desempeiiadas y procedencia de los

materiales captadosenempresasrecicladoras

Nombredela
Principal

Actividades Frecuenciaasistencia
Captation

empresa
actividaddela

desempe~adas recolectores
de

empresa materiales

Recoleccionde Recibir,cargar. Mas de3vezpor
1 MetalesVargas metal secretaria

Desperdicio
industrial Captarmaterial Ivezporsemana Recoleetores

Captacion,envios, Recursosde
Captacion secretaria 2vezporsemana laempresa
Captation Aetividadesvariasy 2vezporsemana Recursosde



laempresa

Compra-venta
dechatarra Almacen,oficina,

5 Vega's Captacion choferycargador lvezporsemana Recolectores

6
Reciclajecamino ~~~~~;ecolectary 3vezporsemanay Recursosde
viejoajaula Captacion pepenadores laempresa
Recicladora

7 Gonzalez Captacion Noespecifico Recolectores
Mas de3vezpor Recursosde

8 Metalestarecta Captacion Captar,pesarsecretaria semana laempresa
M.m.polimen Todoslosdiasy Recursosde

9 guad.Zap. Captacion Captaryseparar pepenadores laempresa
Mas de3vezpor Recursosde

10 Comprayvende Captacion Captaryvender laempresa

Captar,separar,
compactar,secretaria, Mas de3vezpor Recursosde

Captacion contador laempresa
Chofer,pesar,

11 Elmetalero Captacion secretaria,cargar 3vezporsemana
Compra venta

13 demetates Captacion Pesa,separar,prensar 3vezporsemana Recolectores
Recursosde

Captacion 5epararycaptar Todoslosdias laempresa
Captar,seleccionary Masde3vecesala

15 Ecose Captacion empacar Recolectores
Recicladorde Recursosde

16 Nayarit Captacion Varias laempresa

Captar,descargar,
17 Grupometales Captacion pesar,secretaria

Fuente: elaboracion prop,acondatosobtenidos entrabajo de campo, marzo2015.

Otro hallazgo importante de mencionar,esloreferentealasprincipalesciudadesa

las que es vendido el material para recibir otro tipo de tratamiento; entre las

principales resaltaron la ciudad de Guadalajara y Monterrey, algunas de estas

empresas cuentan con entregas en ambas ciudades, mientras que otras

argumentaron vender Ia captaci6n del material ferroso (chatarra) a soldadores

locales; Ioanteriorse puedevergeoreferenciadoenelmapa 9.
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Mapa 9. Principales ciudadesaquienproveenlasempresasrecicladoras
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Fuente' eiaboracI6n propla con datos obtemdos de INEGI 2010 Y datos de la apilcacI6n del

cueslionarioaempresas reclcladoras

4.4. Evaluaci6n del impacto economico de la ciudad de Tepic, Nayarit y el
bienestar de los recolectores a traves de la recoleccion informal

4.4.1. Analisis del indicador impacto econ6mico

Como se menciona en el apartadoanterior, las variables que ayudarana mostrar

si existe un impacto econ6mico positivo en la ciudad de Tepic. Nayarit.graciasala



actividad de la recolecci6n informal de residuos s61idos reciclables en la ciudad, se

calculan acontinuaci6n ysepartedeestoparalarealizaci6ndelamilisis

De acuerdo al ingreso percibido mensualmente por el recolector, se puededecir

que este produce un impacto econ6mico positivo en la ciudad, asi como para

ellos, ya que un recolectorpuede lIegarapercibirhasta21,000pesosmensuales

aproximadamente, tomando en cuenla a aquellos que argumentaron lIegar a

conlarconuningresodiariodehasla700pesos,siendoesteingreso destinado a

las necesidadesbasicasde lafamilia (alimentaci6n, pagode impuestos, pagode

servicios con los que cuenla la viviendadelrecolector,educaci6nde sushijos,

etc.), dejando una derrama econ6mica importante a la ciudad, sugiriendo que el

sector de la recolecci6n informal podria contribuirde manera significativa parael

logro de la reducci6n de la pobreza, tal como 10 mencionan Nzeadibe yAnyadike

(2012).

En el cuadro 12 se realiza el calculo de los ingresos percibidos de los 62

recolectores informales, resuttante de la suma obtenida deestos pordia, 10 cual

arroja un total mensual de 221,698.00 pesos obtenidos de la venta de los

materiales recolectados, de igual forma se realiz6 el calculo de manera semanal

asi como tambien se obtuvo un promedio mensual aproximado resuttante de dicha

venia.

Cuadro 12, Ingresos generados por la recolecci6n informal de residuos

s61idos urbanos reciclables en la ciudad de Tepic, Nayarit

Ingresospercibldogenerados
poria recoleccl6n Informal

Totalsemanal I 55,424.50

Total mensual I 221,698,00

promediomensual! 3,889.44

Fuente: elaboraci6n propia con datosobtenidos entrabajodecampo, marzo2015



Cabe mencionar, que este calculo se logr6 partiendode la informaci6nrecabada

enrelaci6nalingresodiarioreferidoporelrecolector.dondeesteasuvezse

mu~iplic6 por los dias que asiste el RIRSUR a las empresas concentradoras a

venderlorecolectado;derivadodeesto.seelabor6elrangodegananciasemanal.

donde el 22.58% de los RIRSUR lIega a obtener mas 1.200 pesos a la semana.

seguido del 11.29% que se encuentra en un rango de ganancia de hasta 500

pesos.loanteriorsepuedeobservarenelcuadro13

Cuadra 13. Rangos de ganancia semanal de los RIRSUR

RanBodeBananclaala
Frecuencia %

0-100 9 14.51612903

101-200 4 6.451612903

201-300 4 6.451612903

301-400 9 14.51612903

401-500 7 11.29032258

SOl-GOO 3 4.838709677

601-700 5 8.064516129

701-BOO 0 0

801-900 2 3.225806452

901-1000 2 3.225806452

1001-1100 3 4.838709677

1101-1200 0 0

Mas de 1200 14 22.58064516

Totales 62 100

Fuente: elaboraci6n propiacondatosobtenidos enlrabajo de campo, marzo201S

En el cuadro 14 se puede observarque de los materiales que se recolectan enla

ciudad de Tepic. el de mayor demanda es el metal. ya que este proporciona mayor

ganancia. segun su precio de compra, seguido del cart6n, plastico y papel.

representando en su conjunto un total recuperable de $ 5,807.175.60 al mes

aproximadamente, generando un ingreso sostenido para la economia local de Ia

ciudad de Tepic. Con relaci6na los montosecon6micosobtenidos provenientesde

larecuperaci6nderesiduossegunsucaracterizaci6n.seencontr6queporia

ventadelmetalse llegaa obtener mensualmente 4,667.315.60 pesos. seguido del



plastico con una recuperaci6n de 418,180.00 pesos, tomando en cuenta los

montos obtenidos de la venta de los materialesconvalorecon6mico,se llegana

recuperarhasta5,807,175.60pesosmensuales.Enelcuadr014serefierenlos

beneficios que sellegan a obtenerporlaventa de losmateriales reciclables

Cuadro 14. Recuperaci6n econ6mica segun caracterizaci6n de los residuos

s61idos reciclables

RECUPERACION SEGUN CARACTERlZACION REPRESENTADA POR

1 Popel I cort:noNi~~~:co 1 Vldrlo I ~:r~':.'~~1 I Alumlnlo Sumo tolol

.... 3605 I 67.33 6

eciodec"""ro 140 176 I 1442 I I 26932 I 6

e<o"Orrico 1112,000001207,68000/418,180.001 14,667,315.601402,000.005.807,175.60

1::~:'rociOn I 08 I 118 I 29 I I 1733 I 67

Fuente: elaboraciOn propia con datosobtenidos entrabajodecampo, marzo2015

Otroaspectode analisisqueinfluyeagenerarun impactoecon6micopositivoenla

ciudad,sonlos residuosreciclables que alserrecuperadosyno sertrasladadosal

relleno sanitario, se incrementa Ia vida uti I de este yporendese disminuyenlos

gastos operativos por manejo del mismo. Tal y como 10 argumentan Florisbela Dos

Santos y Wehenpohl (2001), esta actividad es importante ya que evita que

toneladas de residuos s61idos urbanos reciclables, lleguen a los rellenos

sanitarios, asicorno la tarea de suministrarlasmateriasprimasnecesariasporlas

industrias recicladorasde papel, plastico,aluminio, fierro yvidrio.Deigualmanera

como argumentan Cervantes y Palacios (2012), que los recicladores de basura

reducenlacantidaddedesechosquetienenqueserrecogidos,transportadosy

eliminados con fondos publicos, como es el caso de Bangkok, Yakarta, Kanpur,

Karachi y Manila donde los recogedores infonnales de basura, Ie ahorrana cada

ciudad por 10 menos 23 millones de d61ares al ano en costos de manejo de

residuos.



Enelcuadro 15 se muestra las toneladas de residuosgeneradosenlaciudad,asi

como los montos que al momenta estan siendo recuperados por los RIRSUR, los

cuales ascienden a 729,52 toneladas mensuales 10 cual se traducen a 8,754.24

toneladaderesiduosreciclablesrecuperadosquenoocupanespacioeneIrelleno

sanitario anualmente, quedando por recuperar un aproximado de 5,858.04

toneladas que representarian una importante remuneraci6n econ6mica tanto para

Ia ciudad, empresas recolectoras y los RIRSUR. De igual fonna se observa otra

importante oportunidad en los residuos organicos que alserprocesados podrian

llegaragenerarenergiasinrepercusionesambientales.

Cuadro 15. Oportunidad de recuperaci6n de residuos s61idos urbanos (RSU)

en la ciudaddeTepic, Nayarit

Fuenle:elaboraci6npropiacondalosoblenldosdeladirecci6ndeaseopublicodelaciudadde

Tepic,Nayaril.2015

Por ultimo, tomando en cuenta los gastos operativos que se generarian al

implementar rutas de recolecci6n de reciclables, estos ascenderian a 828,000

pesos mensualescorrespondientea las46rutasquesenecesitarianparacubrirJa

ciudad, talycomoseobservaenelcuadro 16,loquesepuedetraducircomoun

ahorro operativo que los RIRSUR Ie sufragan a Ja direcci6n de aseo publico, ya

queestosconsuspropiosrecursosseencargandedicharecolecci6nenlas

distintascoloniasqueintegranlaciudad.



Cuadro 16. Gastos operativos generados por ruta de recolecci6n de residuos

s61idos en la ciudad de Tepic, Nayarit.

PROMEDIO MESUAI.. EN GASTO OPERATIVO Y DE RECURSO HUMANO PARA
AYUNTAMIENTO

Gasto operative 1 Gasto operativol 46 1 Salario por trabajador 1 sala~o \O~~ndoden
porruta rutas deAseoPublico cuen~r;~taaJa or

18,000.00 I 828,00000 I 18,000.00 I 828,000.00

Fuente:elaboraci6npropiacondatosobtenidosdeladirecci6ndeaseopublicodelaciudadde

Tepic,Nayarit

4.4.2. Analisis de los factores que influyen en el bienestar social de los

recolectores informales.

Para obtener la informacion necesaria para este estudio, se realizo trabajo de

campo, por tanto se trata de informacion prima ria recabada mediante la aplicacion

de cuestionarios a recolectores informales de residuos solidos reciclables,

recopilando un total de 62 cuestionarios. En primera instancia se realizara un

cruce de variables que segunliteratura en materia de bienestarinfluyendemanera

directasobreesteindicador

EI primer cruce se hace entre las variables satisfaccion con la vida, sexo y

educacion del RIRSUR, donde la mayor parte de los encuestados son del sexo

masculino. de estos el 77.27% se encuentran satisfechos con la vida

independientemente del grado de estudio con el que cuente, siendo el mas

representativo secundaria concluida. Del total encuestados el 72.58% se

encuentra satisfechos con 10 que han Iogrado en la vida; 10 anteriorse puede

observar en los cuadrosde contingencia 17y18.



Cuadro 17. Satisfacci6n con la vida' Sexo del RIRSUR

Salisfacci6ncon la vida

Hombre I Mujer

Siseencuenlra satisfecho

Noseencuenlra satisfecho

34

1

11

10 7

44 18

17

62

Fuenle:elaboraci6npropiacondalosoblenidosdelaencueslaaplicadaarecolecloresinformales

de residuos s6lidos reciclables. en laciudad de Tepic. Nayaril

Cuadro 18. Satisfacci6n con la vida' Ultimo grado de estudios

Fuenle:elaboraci6npropiacondatosobtenidosdelaencueslaaplicaarecolecloresinformalesde

residuoss6lidosreciclables.enlaciudaddeTepic.Nayaril

De igual fomna. se puede observarenelcuadro 19, que elresultado arrojadoenlre

el cnuce de la variable salisfacci6n con la vida yvivienda propia, muestra que

quienescuentanconunacasapropiasedicensatisfechosadiferenciadequienes

nocuentan conlamisnna.



Cuadro 19. Satisfacci6n con la vida' Vivienda propia

Satisfacci6ncon la vida

Siseencuentra satisfecho

No seencuentra satisfecho

Total

Vivienda propia

Si I No

~~ I ~5
41 21

FuenteeiaboracI6npropiacondatosobtenidosdeiaencuestaaplicaarecolectoresinformalesde

reslduos s6hdosreclclables. en la cludad de Teplc. Nayant

4.4.3. Amilisis delcalculodelindicedeBienestar

En cuadro 20 se muestran los resultados obtenidos del proceso de los datos

provenientes de la aplicaci6nde 62 cuestionarios a recolectoresinformales. Dicho

proceso fue a traves del programa estadlstico SPSS versi6n 21, aplicando el

logaritmo de ventaJas generalizadas, mediante el cualse logra el calculo del indice

bienestarelcualseencuentraenfunci6ndelasvariablesingreso,educaci6n,

vivienda, satisfacci6n.felicidadyserviciosmedicos

Cuadro 20. Modelo logaritmico de ventajas generalizadas

elaboraci6n propla, mediante el proceso de datos obtenidos de la aphcaci6n de

cuestlonanos arecolectores mformales deresiduos s6hdosreciclables.

Donde al realizar la sustituci6n de los valores de cada variable se obtiene el

siguientehallazgo:

Bienestar=(O.72 +0.50 +0.65+0.70+0.80 + 1.00Y6

Bienestar=4.37/6= 0.7283



Encontrandose que los recolectores gozan de un bienestar en "grade medio" al

estarinmersosdentrode laactividad delarecolecci6ninformal,segunescalade

CONAPO, la cual se presenta a continuaci6n en el cuadro 21

Cuadro 21. Escala de bienestar segun CONAPO

Muyalto

Bajo

Muybajo

Ahora bien, si se realiza el analisis de manera individual porcada variable que

integra el indicador, se observa que los RIRSUR encuentran un grado de bienestar

"muyatto" al contar con servicios medicos (1.00). Ungrado atto en relaci6n a su

felicidad (.80). seguido del ingreso (.72) que refleja que cuentan con ungrado

medio de bienestar. elsentirse satisfecho con 10 que han Iogrado enla vida hace

que los recolectores obtengan un grade de bienestarmedio en comparaci6n a la

educaci6nlacualindicaqueexisteunbienestarcasinuloalserbajo.

Condichos resuttados se llega a la conclusi6ndeque los recolectoresde residuos

s6lidosurbanosreciclables.siobtienenunbienestaralrealizarlarecoIecci6n

informal segun los hallazgos encontrados yanalizados en el presente capitulo.



CAPiTULO V

CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede concluir que, el detonante para

realizar la actividad de Ia recolecci6n informal se manifiesla en circunstancias

especificas siendo el principal de estos el desempleo, no conlar con un jefe u

horarioseslablecidos, buenos ingresos, los cuales asciende hasla 700 pesos

diarios, siendo estes mayores al salario minima establecido actualmente en el

Estado. Confonme se fue desarrollando Ia inwstigaci6n se obtuvieron datos que

dieronorigenadospadronesaproximadosderecolectoresinformalesderesiduos

reciclables; uno de ellos cuenta con 260 personasyel segundo cuenta con 4,996.

De esla manera se pudo observar que las edades de los recolectores

encuestadososcilanentrelos13y79aiiosdeedad,deestos,eI40.32%cuenlan

con secundaria concluida, seguida del 14.52% correspondiente a RIRSUR con

preparatoria, asi como en igual proporci6n se encuentran quienes cuentan con

licenciatura, mientras que e112.90% no cuenta con algun grade academico. Es

importante recalcar que al iniciar con Ia inwstigaci6n no se pens6 que las

personasdedicadasaestaactividadposeianungradoaniwllicenciatura.

De igual manera se encontr6 que las colonias con mayor recolecci6n son Ia

Chapultepec, Ruinas de Jauja y Morelos, 10 cual se refleja en los ingresosde los

RIRSUR; siendo para estos, el plastico, papel, cart6n y metales los principales

materiales consideradosconvalorecon6mico, predominando la demanda sobre

este u~imo, seguido del cart6n, plastico y papel; siendo nula Ia demanda por el

vidrio en las empresas recicladoras y de igual manera por los recolectores

informales, asi pues, de dichos materiales se llega a obtener una recuperaci6n

econ6mica mensual de 5,807,175.60. Asimismo se encontr6 que 8 de las 17

empresas encuestadas argumentaron que el material captado proviene de los



recolectoresinformales,mientrasqueelrestocoment6quedichacaptaci6nespor

recursospropios,peroningunadeestastienepersonaldedicadoalarecolecci6n

de materiales reciclables. Cabe mencionar que todo el material captado es

vendido a empresas dedicadas a Ia transformaci6n las cuales se ubicanen las

ciudadesdeGuadalajara yMonterrey.

Por otra parte, se pudo constatar que Ia recuperaci6n de los residuos reciclables

influye de manera positiva al impacto econ6mico de la ciudad, ya que al no ser

trasladados al relleno sanitario, incrementan su vida utilyporende disminuyen los

gastos operatives por manejo del mismo; los residuos que al momenta estim

siendo recuperados por los RIRSUR asciende a 729.52 toneladas en promedio

mensual, 10 cual se traduce a 8,754.24toneladas anuales de residuos reciclables

recuperadosque no ocupanespacio en el relleno sanitario, quedando aunpor

recuperar un aproximado de 5,858.04 toneladas que representarian una

importante remuneraci6n econ6mica para laciudad, lasempresasrecolectorasy

RIRSUR.

De igual manera se encuentra que al medir el nivel de bienestar de los

recolectores derivado de la actividad que desempenan es de 0.7283 en una

escala de 0 a 1, 10 cual se traduce segun CONAPO como el Iogro de un grado

medio de bienestar tomando en cuenta las variables de ingreso, educaci6n,

vivienda, satisfacci6nconlavida,felicidadyserviciosmedicos.

De acuerdo a las hip6tesisplanteadas

En relaci6n a Ia hip6tesisque sei'lala que: "Los recolectores informales de residuos

s61idos urbanos reciclables, contribuyen en eldesarrollo econ6mico de la ciudad

siendo elprimereslab6nde la cadenaproductivadelasempresasrecicladoras,al

proveerles de los principales materiales requeridos poria industria del reciclaje".

Se acepta debido a que los resultados arrojados de las encuestas aplicadas a

empresas, seencontr6que las actividadesdesempei'ladasporsuscolaboradores

son las siguientes: pesaje,carga,separaci6nde los materialescaptados,prensar,

empacar, transportar, compactarydiversas labores administrativas. Mientras que



los recolectores asisten de manera peri6dica a vender los materiales que

recolectan, de dichas ventas se lleva unregistro, argumentandoquesiempreson

Iosmismosrecolectores

En 10 referente a Ia segunda hip6tesis: "La actividad desempeiiada por los

recolectoresinfonnalesderesiduess6lidosurbanosreciclables,ayudaaobtener

un bienestar que se refleja en su ingreso, saIud yeducaci6n." Con relaci6n a esta

hip6tesisse encontr6 que gracias a la actividadque desempeiianlosrecolectores

infonnales llegan a obtener ingresos de hasta 700 pesos diarios, los cuales se

destinan a alimentacion, educaci6n yservicios. En 10 referente a salud seencontro

que aquellos que no cuentan con algunservicio medico recurrenalseguropopular

o algun otro tipo de servicio medico (similares). Asimismo algunos de ellos

cuentancongradoanivelsuperior.

Con relaci6na la preguntade investigaci6n:

l.C6mo impacta la actividad de los RIRSUR al desarrollo econ6mico de la ciudad

de Tepic, Nayarity en elbienestardesus familias?

Entre el impacto generado de la actividad de la recolecci6n infonnal se puede

mencionarlossiguientesbeneficios'

Ambientales: Prolongarla vida Utilde los tiraderosyrellenossanitariosydisminuir

lapresionsobrelaexplotaci6nderecursosnaturales.

Sociales: Crear fuente de trabajo para un numero importante de la poblaci6n de

estratossocio~con6micobajos.

Econ6micos: Generarahorros a los municipios ya la sociedad ensuconjunto, al

disminuirlacantidadderesiduoss61idosreciclablesquedebenmanejar,asicomo

tambien al disminuir los impactos ambientales negativosde los residues s6lidos

sobre el medio ambiente, tal y como 10 argumentan Cervantes y Palacios "los

recicladoresdebasurareducenlacantidaddedesechosquetienenqueser

recogidos,transportadosyeliminadosconrondospUblicos·



Referenteal Marcote6rico

De acuerdo con Boisier (2005) citando a Buarque (1999), argumenta que el

desarrollo locales un proceso end6geno registrado en pequei'iasunidades

territoriales y asentamientos humanos capaz de promover el dinamismo

econ6mico yla mejora de vida de la poblaci6n. Partiendo de este argumento, se

puede decir que los recoiectores informaies de residuos s61idos urbanos

reciclabies (RIRSUR) podrian promover el dinamismo econ6mico de pequerias

unidades territoriaies yprovocar una mejora en su calidad de vida,quiza no de

todalapoblaci6n,perosi,entrelosactoresprincipalesqueintervienenose

relacionan con su actividad. Porotra parte, eldesarrollo local end6geno se enfoca

principalmente al desarrollo desde adentro; utilizando el potencial existente enel

territorio con el fin de mejorar el bienestar de la poblaci6n (Vazquez Barquero,

1988).

PROPUESTA

AI realizar la investigaci6n se pudieron observar algunas oportunidades de

desarrolloecon6mico para la ciudad de Tepic, Nayarit; entre las que se destaca la

captaci6n de vidrio para serprocesadoyaque actualmente en la ciudad no hay

empresas que demanden este material, 10 cual generaria empieo ya suvezse

reduciria una importante cantidad de este material no aprovechado, que se va

directoalrellenosanitario.Otraoportunidadseriaprocesarlosresiduosorganicos

para generarcompostas oenergiayaqueestosrepresentaneI37.56% del total de

los residuos generados en la ciudad

De igual manera seria reievante el estudio de la migraci6n interna a partir del

fen6meno del desempleO, y c6mo es que se logran integrar algunas de estas

personas desempieadas a la actividad de Ia recoiecci6ninformal.Asimismoseria

interesantegeneraruna linea de investigaci6nengesti6ndepoliticaspublicasen

prodelosrecoiectoresinformaiesderesiduosreciclabies.
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Cuadro 1. Padr6n de recolectores informales en la ciudad de Tepic, Nayarit

Inledg:~;tes

:.m~~~i~~~
ala

actividad

CesarUrielGuerrero Martinez 35
MaximinoNicolasMartinez 45
InsCarolinaPenez 22

Martha Jimenez Perez 43

JoloElnaGonzalez 16

EIoEI Marla RodriQuez 34

Jose Manuel Gallegos 64

CelsoRoberto 44 4
Jose Concepei6n Quintero 63 3
Jose Fco. Barr6nJacobo 13 4

seroioGal-en 59 2
Jonathan Alexander RiloEIs Gutierrez 18 4
AidaOliloEIres 42 3

63 5

Arturo Jimenez 42 4
JorgeL6pez 73 5

Amanda Flores 52 5

Irma Herrera 53 3
Edelmirasoto 32 6

FranciscoVaraas 28 3

Jose Eduardo Flora 23 5
Elizabeth Becerra Rodriguez 19 6

ViriniaRodrluez 45 6

Armando Castillo 52 3
Jose L.azaro Garcia 27 0

Francisco Lara 65 2

LucasAllo8rezVillegas 44 4

Juan Cabrera 59 10

Ramiro Cer.entes 65 5

Roberto Sanchez L60ez 79 6
Josil A. Marmolejo 42 2

Manuel Hernandez 20

Raull.sanchezP 56

Yolanda M.Ramlrez Parra 50

UZbethRanterlaJenez 33



RalllAlfredo Esparza

Joel Perez Trujillo

Guadalupe Ramirez Flores

Jose Velazquez Talawra

MiguelAngelConlreras

Fuente.Elaboraci6npropiacondatosobtenidosdelaaplicaci6ndelcueslionarioarecolectores

informales deresiduoss6lidosuroanos en trabajode campo,marzo 2015
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