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INTROOUCCION 

La basura est& compuesta, en general, por residuos de ali~en~ 

tos, envases de vidrio, lata, aluminio y cart6n, papel de diversos 

tipos, trapo, muebles y artefactos in'servibles, residuos roetá.il-

cos, pl~sticos, polvo y cenizas; en resumen, es producto de la --

actividad humana que se desarrolla en hogares, industrias, parques 

y jardines, comercios, hospitales, oficinas, instituciones educa-

tivas o en la v!a pdblica. La acumulación de estos residuos cons 

tituye actualmente un problema agobiante en el D.F. pues ya para 

a 1986 se generaban aproximadamente 10 mil 645 toneladas/día.!./ , 

raz6n de 1 kilogramo por habitante~/ de los cuales únicamente se 

recolectaba el 75 por ciento en promcdio 31 , mismo que se deposi.t~ 

ba en tiraderos a cielo abierto, mientras que el resto se quedaba 

dispuesto en tiraderos clandestinos, provocando graves efectos en 

el medio ambiente, a nivel de aíre, agua y suclu y en la salud de 

la poblací6n. 

Esta problemática, que ha venido agudizándose en las últimas_ 

décadas, es reflejo de las pol1ticas adoptadas por el gobierno a 

raiz del presente siglo. Un ejemplo de ello es que hasta 1941,se 

emite el primer Reglamento para el Servicio de Limpia (y que aan 

está vigente en nuestros diasl, orientado exclusivamente a regular 

.!_/ Estimaciones en base a documentos emitidos por el D.O.F. y SE
DUE. El cálculo detallado y las fuentes pueden encontrarse en 
el Cuadro No. 15 del Cap!tulo 4. 

~/ Cfr. Cuadro No. 16, Capitulo 4. 

~/ Cfr. Cuadro No. 16. Es importante mencionar que las cifras de 
recolecci6n dadas en diversas fuentes, incluso de la misma ins 
tituci6n son variables. De estos aspectos se hablará con ma::
yor detalle en el Capitulo 4.2.3 Situaci6n del manejo de des~ 
chos. 
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la recolección de desechos en el O.E'., sin tomar en cuenta aspec~

tos igualmente importantes, como son el destino final y el aprove

chamiento de la basura o la contaminación ambiental. Desde enton

ces existían ya, a orillas de la ciudad, tiraderos a cielo abierto 

donde había encargados que manejaban a grupos de pepenadoresquienes 

tenían relaciones muy cercanas con el jefe de limpia del o.D.F Es

tos vínculos permitieron que en ese mismo año se generara un fuer

te movimiento en el que participaron empleados de limpia y pepena

dores, como protesta ante la instalaci6n de tres plantas de incin~ 

raci6n de desechos (Azcapotzalco, Aeropuerto y San Andr6s), que de 

funcionar de manera permanente lesionarían sus intereses. El resu~ 

tado fue que en 1942, bajo iniciativa de Luis T6llez, "cabo" del 

tiradero de Santa María Azlal.uac:ín (j• años despu~s fundador del ti 

radero de Santa Fe), se formara el Frente Unico de Pepenaclores, 

con el fin de proteyer a las 'personas dedicadas a esta actividad. 

La posterior afili~ci6n de este orgdnismo a la Confederación Naci~ 

nal de Organizaciones Populares (CNOP), se rn.; I .i zl.5 para que el go

bierno fuera un aliado y no pudiera intervenir en su contra, cons~ 

lidándose entonces los tiraderos ya existentes (Santa María Azta

huacán y La Magdalena en el Oriente y El Dos Ríos al Sur). As!, el 

nacimiento del Frente Unico de Pepenadores coincide con lo que pu~ 

de considerarse el principio de la emisión de documentos relacion~ 

dos con el ·problema de· la basura. 

La etapa comprendida entre 1942 y 1970 se caracte'dz6 por una 

ausencia total de atención a los desechos. A partir de 1970, la 

éontaminación y por lo tanto la generación de desechos se recono--
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cen como un problema ecol6gico, facult!ndose a la Secretar!a de S~ 

lubridad y Asistencia para hacerse cargo del mismo. Este organismo 

se limita a emitir dos documentos (Ley Federal para Prevenir y 

Controlar la Contaminaci6n; C6digo Sanitario de los Estados Unidos 

Mexicanos), que son incapaces de regular la situaci6n, ya:grave p~ 

ra entonces, por la falta de cuadros competentes para idear solu-

ciones. 

Conforme avanza el crecimiento de la ciudad, se crean'm!s ti

raderos en las orillas, tratando de ubicarlos cada vez más "lejos 

y fuera" de las áreas urbanas. Esta pol1tica adoptada por el D.D.F. 

se ha limitado, hasta la fecha, a atacar el problema de la basura 

mediante la apertura dP. tiraderos a ciclo abierto!/' que conforme 

al avance horizontal de la ciudad han sido cerrados y reemplaza--

dos por otros. Sin embargo, la medida de abrir tiraderos en forma 

indiscriminada es irracional, pues el ubicarlos "lejos y fuera" 

implica· llegar a ciudades de estados vecinos: Pachuca, Toluca y -

Cuernavaca, por ejemplo, bajo el riesgo de contaminar zonas que 

aún no lo cst§n. 

El presente trabajo quiere ser la expresi6n de la .. ptoblemát:!:_ 

ca que presentan los tiraderos de basura en la Ciudad de México. 

La inquietud por conocerla se basa en la poca atención que en 

~/ Ejemplo de ello es que de 1940 a la fecha se han abierto 15 ti 
raderos: La Jarana, El Dos R1os, El Cuatro Vientos, Santa Ma-
r!a Aztahuacán, Santa Cruz Meyehualco, La Magdalena, San Loren 
zo Tezonco, Tlalpan, Tláhuac, Milpa Alta, Sante Fe, Santa Cata 
rina, Bordo Xochiaca, Bordo Poniente y Prados de la Montaña. -
Estos datos fueron proporcionados por Luis Téllez, quien no re 
cord6 las fechas ni la ubicación exacta de los mismos. 
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nuestro pa!s se ha mostrado, puesto que s6lo existen unos cuantos 

trabajos que la enfrentan de manera integral, a pesar de ser un t! 

ma que d1a a d1a cobra vigencia. 

Sobre los tiraderos se conoce realmente poco y ello es raz6n 

para que a su alrededor se hayan manejado muchos mitos o informa-

cienes que.incluyen descripciones s6rdidas y amarillistas que ene~ 

bren la realidad. Hay definiciones técnicas en las que se dice con 

m&s o menod palab~as quo un tiradero es una porci6n de terreno don 

de se deposita la b~sura, a cielo abierto; es decir, sin ningan 

tratamiento, careciendo por lo tanto de las normas sanitarias in

dispensab1es para evitar la contaminación del ambiente. Sin embar 

go, este tipo de definiciones de corte ingenieril no alcanzan a 

mostrar la dinámica de los procesoi; que dentro de estos sitios se 

generan. Desde nuestro punto de vista, en términos generales, un ~ 

tiradero es el lugar donde se tira la basura (lo que incluye todo 

lo imaginable desde comida hasta mierda, con sus respectivos olo

rJs), pudiendo asumir diferentes variantes (barrancas, hondanadas, 

lotes bald1os pGblicos y privados), pero teniendo en común algo: 

la existencia de peponadores. El simple hecho de depositar la ba-

sura en un lugar provoca el acercamiento de quienes, al no tener 

acceso a otro tipo de empleo,· busquen obtener de ello algún ingr~ 

so para subsistir. Pero hay que hacer notar una diferencia, pues

to que no en todos los tiraderos existen pepenadores organiza-~ 

dosy· 

2_/ Existen también pepenadores "nocturnos" que deambulan por los 
tiraderos no oficiales del D.F. que no serán considerados en -
el presente trabajo. 
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El objeto de estudio del presente trabajo se centra presi

samente en el conocimiento de la organizaci6n laboral de los P! 

penadores que se concentran en los tiraderos oficiales de la 

Ciudad de M~xico, sitios que son controlados por concesionarios 

quienes, sin ser dueños •1egales" de los tiraderos, han organi-

zado y reglamentado el trabajo al interior, encargándose a la 

vez de dirigir la rentable empresa que resulta de comprar y 

vender materiales rescatados de los desechos, que al ingresar a 

terrenos federales se convierten en propiedad nacional (de ahí 

el nombre de concesionarios) • 

El cumplir con esta función ha permitido que los concesion! 

rios dispongan del destino que se dará a la mercancía basura ~/ 

y se apropien de la mayor parte de los ingrese~ que generan las 

operaciones de compra-venta, pagando al perenador un salario a 

destajo (que, por lo general no les permite cubrir suficienteme!!_ 

te sus necesidades). Los antecedentes y actuales formas de org! 

nizaci6n han permitido que se desarrolle al interior de los tira 

deros una forma caciquil de gobierno, que ha sido fomentada y 

perpetuada por una deficiente planeaci6n y manejo de la basura 

en la ciudad y porque las autoridades responsables han consider~ 

do tal hecho como una ventaja política y, en algunas ocasiones, 

como fuente de ingresos. 

Este t~rmino ha quedado asentado ya en trabajos anteriores. 
Al respecto Cfr. Castillo Berthier Héctor. La sociedad de 
la basura. Caciquismo urbano en la ciudad de México. M~xico. 
IISUNAM, l983. 
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La importancia de conocer estos fen6rnenos surge del hecho 

de que existen actualmente cerca de 16 mil pepenadores que tra

bajan bajo las órdenes de concesionarios, en condiciones suma-

mente riesgosas y sin contar con ninguna prestación laboral de 

las que establece la Ley Federal del Trabajo vigente en el 

pa!s y porque al agregar fuerza de trabajo en la selecci6n de 

los materiales los convierten en mercanc!a, susceptibles de co

mercializarse como materia prima para nuevos procesos producti

vos. Entender a la basura corno mercancía ayuda a comprender -

la organizaci6n que existe en los tiraderos, empresas informa-

les que, mediante la e¡.:plotación del trabajo de los pepenado-

res, el concesionario convierte en empresas redituables al apr~ 

vechar los beneficios que puede obtener de ella, al no pagar 

ningún tipo de impuesto ni renta. 

Los tiraderos oficiales que actualmente operan en la zona 

metropolitana del D.F. son: 

Santa Catarina en el Oriente, fundado en 1983, con una -

extens!6n de 44 hectáreas y una recepción de 5 mil 100 toneladas/ 

d1a de desechos. Este fue manejado, hasta su asesinato en 1987, 

por Rafael Gutiérrez Moreno, mejor conocido como el "Zar" de -

la basura,· quien controlaba 8 mil pepenadores que formaban 

parte de la Uni6n de Pepenadores de los Tiraderos del D.F., dei 

cual era presidente vitalicio y de quien se hablará con más de

talle en subsecuentes páginas. 
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Bordo Xochiaca en el Norte, fundado en 1967, abarcando -

una superficie de 215 hect/ireas, y una recepci6n de 400 toneladas 

diarias. En este tiradero habitan 3 mil pepenadores, controlados 

por un concesionario de nombre ·celestino. 

Santa Fe, fundado oficialmente en 1950, con una extensión 

de 69 hectlireas. Este tiradero reviste una particularidad respe~ 

to a los otros dos, pues del total de toneladas recibidas .(2 mil 

650 aprox.), en 60 por ciento pertenec1a a la parte baja, donde -

se ubicaban 2 mil pepenadores de la Uni6n de Rafael Gutiérrez, 

bajo las 6rdenes de José Flores Valdéz, y el 40 por ciento resta~ 

te a la parte alta, que contaba con 1 mil pepenadores bajo el ma~ 

do de Pablo T~llez Falc6n, presidente vitalicio del Frente Unico 

de Pepenadores de Santa Fe, A.C. ll' 

Es posible observar que los tres tiraderos mencionados exis-

te un concesionario al frente, sobresaliendo el nombre de Rafael 

Gutiérrez Moreno quien, por medio del control ejercido a través 

de la Unión de Pepenadores de los Tiraderos del D.F., logr6 obt~ 

ner gran influencia ante las autoridades, con quienes compart!a -

un porcentaje de las ganancias que obten!a por la comercializa-

ción de la basura seleccionada por los pepenadores. Por medio -

de compadrazgos, esta persona llegó a ocupar puestos de gran im

portancia dentro del gobierno (Diputado Federal a la LII legisl~ 

ll Existe otro depósito ubicado en el Norte de la Ciudad (Delega 
ción Gustavo A. Madero) que no se considera en la presente iñ 
troducción ;iorque en él no hay pepena. Este está concesionado 
a la compañ!a Ingenieros Civiles Asociados (ICA), operando ex 
perimentalrnente corno relleno sanitario. 
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tura, d~ _1~?9 a 1981 fue secretario de Trabajo y Conflictos por Iz

tapa~~pa del Sindicato Unico de Trabajadores del Gobierno del D.F., 

se~ci,~n- 1, entre otros). Las relaciones que durante años se establ~ 

cieron entre el "Zar• y los pepenadores, lo hacían aparece.t como un 

benefactor. Su poder fue ilimitado dentro de los tiraderos ya que, 

despu~s de autonombrarse, ocup6 el puesto de presidente vitalicio 

de la ya mencionada Uni6n -que después de su muerte rccibi6 el no~ 

bre de Uni6n de Pepenadores "Rafael Gutiérrez Monmo"-, organismo -

afiliado a la CNOP del PRI, que aún controla al 62 por ciento de 

los 16 mil pepenadores que existen en el D.F. 81 Guti6rrcz Moreno 

intent6 construir un verdadero pueblo de pepenadores al interior del 

mismo tiradero cuya uni6n, además de la necesidad de protecci6n de-

pend!a de la exaltaci6n permanente de valores comunes como la reli-

gi6n, el deporte, el nacionalismo, el alcohol y la violencia -que 

los concesionarios han sabido aprovechar-, así como del otorgamien

to de ciertos beneficios: un viaje a Acapulco una vez al año, org~ 

nizaci5n de fiestas patrias y religiosas sin cobrarles nada, repar-

.tici6n de obsequios en el día de las madres, de reyes, etc. Sin em-

bargo, a pesar del aparente bienestar, los pepenadores siguen pade-

ciendo problemas que no son fáciles de solucionar: insalubridad, b~ 

ja esperanza de vida, altas tasas de mortalidad infantil, alcoholi~ 

mo, desnutrici6n y analfabetis.mo, así como el temor ante las posi--

bles represalias que aGn puede sufrir quien se inconforma ante esta 

forma de dominación caciquil. 

~/ El resto de los pepenadores (38 por ciento) está dividido por 
partes iguales entre el Frente Unico de Pepenadores de Santa Fe 
y los pepenadores de Bordo Xochiaca. 
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La investigaci6n se centr6 en la parte alta del tiradero de -

Santa Fe, dado que el concesionario que controla esta área es mSs 

accesible, pues abri6 las puertas del tiradero para realizar esta 

investigaci6n y se manifestó dispuesto a modificar la organizaci6n 

laboral en su territorio. En los otros tiraderos, incluso en la 

parte baja de Santa Fe, esta labor hubiera sido prácticamente imps. 

sible, pues el acceso a los dominios que aún cQntrola la gente da 

Guti~rrez Moreno es restringido y existen severos problemas de re

presi6n contra los pepenadores o las personas que pretendan ingre

sar a ellos. Sin embargo, el ingre~o no fue fácil, debido a los 

constantes "ataques" que sufren los pepcnadores por parte de curio 

sos, lo que provocaba que tanto Pablo Téllez como los pepenadores 

se mostraran recelosos e incluso agresivos con nuestra presencia. 

Las visitas al tiradero, a lo largo de casi tres afios, el hache de 

beber una, dos o mtis cervezas para "cotorrear" con ellos, permiti6 

un acercamiento. Comenzaron las invitaciones a participar en fies

tas y a conocer sus viviendas. A petición nuestra Pablo Téllez pe~ 

tió, incluso, que pepenáramos junto a sus trabajadores, experien-

cia que represent6 un acercamiento de suma importancia a la reali

dad que ellos viven:. arduas horas de trabajo, en las que se manejan 

todo tipo de materiales sin protección alguna. labor que se. realiza 

principalmente por mujeres y niños. Tambi~n se logr6 conocer los 

procesos de comercializaci6n y el robo a que son sometidos los pep~ 

nadores en el momento del pasado de los materiales y los bajos in-

gresos que ~erciben después de realizar su trabajo. Fue entonces 

cuando pensamos que la basura ten!a, metafóricamente, analog!a con 

un tesoro. Estos, en las historias, son encontrados y gozados por -
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quien no es su dueño. Pero a diferencia de otros tesoros, este se ha 

llaba a flor de tierra, a "cielo abierto~, en un tiradero. De ah! el 

titulo de nuestro trabajo. 

Faltaba por conocer c6mo era que tanto las autoridades del D.F. 

como los propios trabajadores permitían que éste tesoro fuera así o~ 

tenido. Aqui se iniciaron realmente las dificultades por las que du

rante todo ese tiempo tuvimos que pasar: negativas y amenazas para 

obtener la informaci6n por parte de autoridades. Si a ello agregamos 

la evidente desconfianza del concesionario y la falta de materiales 

disponibles en las bibliotecas, puede entenderse por qué la elabora

ci6n del trabajo se hizo tan lenta. 

Siguiendo con la pul!tica je abrir y cerrar tiradrcos, a princ! 

pios de 1987 fue inaugurado Prados de la Hontai\a, til:adero con el 

que se pretend!a substitu!r a Santa Fe, tratando de cerrar uno de los 

más saturados y quie:á también con el fin de mejorar en algo las con

diciones de vida del pepenad0r ~1e, hasta entonces, eran infrahuma

nas dado que las zo.1as de vivienda y descarga se encontraban prácti

camente juntas, otorgándoles, en principio, viviendas en Tlayacapa, 

terreno vecino al nuevo tiradero, que no fueron suficientes para 

trasladar a todos los pepenadores, lo que oca~ion6 que muchos perma

cieran en Santa Fe. La situación laboral no ha variado de manera sus 

tancial de entonces a la fecha, puesto que se sigue trabajando sin 

ninguna protecci6n ni seguridad. 

Así pues, la realidad nos llevó a considerar los siguientes as

pectos como ejes de investigación: 



18 

- La actual organizaci6n del trabajo en los tiraderos y sus a~ 

tecedentes han permitido el desarrollo y la consolidación de una d~ 

minación caciquil, ejercida por concesionarios "alegales",. que come~ 

clan la mercancia basura. 

- El concesíonamiento de estos sitios ha sido permitida porque 

las organizaciones de pepenadores ejercen presión hacia el Estado, -

quien ha optado por pcrmiti.r su existencia e1i vista de que no puede 

satisfacer sus demandas. Ello, consciente o inconscientemente, le ha 

impedido gozar de lo beneficios que podría brindar la concesión re

glamentada de los tiraderos, por la cual se podría cobrar cuotas es

tablecidas por comercializar "bienes nacionales". También le ha irnp~ 

dido tornar decisiones tajantes en el manejo y disposición de los de

sechos, pues la corrupci6n mueve los diferentes niveles del proceso 

que va desde la recolccci6n hasta la pcpena, en la medida en que si~ 

ve para satisfacer intereses personales de los lideres sindicales, 

concesionarios e incluso autoridades. 

- La organizaci6n imperante en los tiraderos ha impedido que ::;e 

aprovechen de manera 6ptitna los desechos. Esto se debe en parte a 

que s6lo se alcanza a satisfacer la demanda do las industrias que p~ 

gan mejor los materiales a los concesionarios, puesto que el proceso 

de selecci6n de pepena es totalmente manual. Mientras continúe el 

concesionamiento, en las condiciones en que hasta ahora ha operado, 

la aplicación de tecnolog1a intermedia no ser~ uno de los objetivos 

a lograr, puesto que los dirigentes han organizado el trabajo de tal 

manera que se invierta poco capital y se rescate el máximo de ganan

cias. 
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Es por ello que pensamos en la urgencia de modificar la organi

zaci6n laboral vigente en los tiraderos. La soluci6n no e~ fácil de 

encontrar, dado que requiere de la modificaci6n, a todos los niveles, 

de lo que ha sido hasta hoy uno de los negocios más grandes y redi

tuables. 

La intenci6n del presente trabajo consiste precisamente en tra

tar de interrelacionar la problemática económica, social y política, 

de tal manera que muestren la complejidad del problema qu~ hoy día -

representa el manejo de los desechos s6lidos, demostrando que los a~ 

tecedentes y consecuencias están unidos íntimamente. 

El t=abajo consta de cinco capítulos, distribu{dos de la sigui.e¿) 

En el capítulo 1 se abordan los aspectos te6rlcos en los que se 

:unda~enta la investigaci6n, partiendo de las modificaciones que ha 

sufrido la estructura del empleo en M~xico hasta la década de los 

ochenta. Por medio de la concepci6n de la economía en base a los se~ 

tores formal-informal se pretende explicar algunas de las caracter!! 

ticas·que asume la organizaci6n del trabajo en el tiradero. Esta co~ 

cepción sirve como punto de partida para analizar la función económ!; 

ca y política del concesionario, quien en el tiradero asume la forma 

de un cacique urbano surgido de la debilidad estatal, con poder den

tro y fuera de los límites geográficos del tiradero: así como el an! 

lisis de la vida cotidiana y las normas culturales que adoptan los. 

pepenadores 1 aspectos que permiten comprender la funci6n del conce

sionario como gestor y guía. 

\. 
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El capitulo 2 se inicia a partir de la conforl!lllci6n del tirade 

ro de Santa Fe, permitiendo al lector ingresar a la cultura de los 

pepenadores, que va desde sus carencias, hábitos, costumbres, vi-

vianda, creencias y formas de diversión, hasta su organización lab~ 

ral. Esto permitirá entender c6mo se origina i' reproduce Ll rela-

ci6n de los pepcnadorcs con el concesionario. 

El capítulo 3 es la parte rncdulilr del trabujo y consiste en. 

mostrar los procesos económicos que se desarrollan al interior del 

tiradero: la forma de organización para el trabajo, la duración de 

la jornad.:i fobor.:il y los procesos ce comcrcia l izaci6n -dentro y fue 

ra del tiradero- en donde se consuma la explotación a que son some

tidos los pepenadores por el concesionario, quien representa el vín 

culo entro el tir,1dero y la sociedad,. hecho que le ha permitido es

tablecer un dominio absoluto sobre los pepen.:1dores y tener .influen

cia ante las autoridades. 

En el capítulo 4 se intcnt~ rescatar históricamente el papel -

que el Estado ha desempe~ado ante el crecimiento y desarrollo del . 

problema de la basura, permi t:iendo al lector tener un conocimiento 

general de las irregularidades que existen en la prest.:ici6n del se~ 

viciooo ¡impia, cuáles han sido los alcances de las metas que peri~ 

dicamente se han pretendido alcanzar y las acciones que al respecto 

el Estado ha emprendido, lo que dará una visión del contexto en don 

de se inserta la existencia de los tiraderos a cielo abierto. 

Por Gltimo, y con intención de comprender de manera integral -

la problemática de los desechos, surge lp necesidad de exponer, de 
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manera breve y general, en el capítulo s, el impacto que provocan -

en el medio ambiente y la salud humana, aspectos que guardan estre

cha relación con el consumo irracional de productos no biodegrada

bles. En este capítulo se exponen brevemente los principales méto-

dos de disposición final susceptibles de utilizarse en la Ciudad de 

México. 

La última parte del trabajo está constitu!da por las conclusi~ 

nes generales, en las que se hacen algunas recomendaciones que pue

den ser útiles en la búsqueda de posibles soluciones a este comple

jo problema. 
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1.- REFLEXICMS 'lroRICJ\S EN TOfN) A IA ORGl\Nt1JICICN INI'ERNA DE LCS 'l'IRADE -

ro; DE &\SURA EN IA CIUll\D DE ME.'<ICX), 

Al pretender corixer la organización que se da al interior de los tiraderos 

de basura en la citrl:ld de :-16xioo, es preciso partir de la roci6n de que ~s

tos están insertos en una fonmci6n social específica, que tiene caracter!! 

ticas ¡:articulares las cuales h.m determinado su desarrollo. El:n." ello,para 

poder explicar te6ric:i.'TC1ltc su funcion.1miento es preciso conocer las causas 

y los elemmtos que la constituyen esto es, hacer fuifasis en el rrodelo de -

=ecimiento eco."6n.ico qua !u det.cminado m:xlificaciones sustanciales en la 

estructura del aiplco y de las clases sociales, mismas que han Wluído en 

el surgimiento dn esta problcrmtica socilll. El ronocLt;1i":'.nt.o de la función -

o~c.:i de los tiraderos dentro de la din..1.'llica s·:x::ial, sus irrplicaciones -

poll'.ticas,cconóni.cG;; y soci<1ll's, ¡:.v:u:rniti!"!~n ·~l a.~..1li:::is ::!cWL:ido dal tr~ 

jo de los ¡:.opemdorns, quienes representan un nureroso contingente de tr~ 

jadores en el país y cuya lal:or es 1rrprcscirdible p.1ra lograr la continuidad 

de procesos prtrlt:et.ivos. 

E)i este capítulo se.m.>lizarjn, en principio, las m:dificaciones que en 

la estructura del qr.pleo ha sufrido el pa!s, especialrrente en el eiipleo ur

bano. Ello dará la pauta para que, en base a una car;.:araci6n ron la di~ 

mía forrral-infonml p.¡edan conocerse de rr.111era general las características -

del enpleo en los tiraderos. A partir de esta carprensi6n p:xirá destacarse 

el pa¡:el del o:m:::esionario y sus fu.'lciones politicas, sociales y econ6mico

culturales, permitiendo relacionarlo con la sociedad. Esta ~rensi6n se

rá de suma utilidad p:ira los capítulos que COTfOnen la investigación, en -

donde se detallan la organizaci6n social y ecor6nica del trabajo en el ~ 

clero de Santa Fe, su desarrollo históriro y el misno impacto del rranejo ac

tual de desechos sólidos en la cil.d3d. 
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l. l Modificaciones en la estructura del cnpleo en Nl~xicxi 

IQ1. el presente siglo nmstro ¡;aís ha sufricb irodificaciones sustanciales -~ 

~ han influíoo tanto ~ el cesilrrollo cccn6nico caro en la oonfotni!ci6n ele 

la estructura de clases. Estas pueden ser referidas, según carooso, al. pro

ceso re w:banizaci6n, a la a::inp:;sición de la pcblaci6n cox.Ginicammte activa 

y a la evoluci6n de la pnx..\Jcc.ión inGu:;trial. Y 

El proceso de urbanizaci6n se origina por varfos razones que se tcncn-

tan al inicio oo la ei<pansión de los nru-cacbs lrulld.ialcs ... Según ·la opini.6n·

oo~Contreras, a la unificación de los sistcnns ¡:ol1tioos nacionales le .si--

guió la ei<pansi6n en cx:xnunicacioncs, sicncb l:is capitales de las nacicnes -

las seres cbnde se realizaban las opcracicnes eooWni.cas Íll'{Xlrtantes, las -

cxmcesiones, la int:crrrcdiaci6n financiera y poU'.tica, as! caro los 11>;1ares -

donde se realizaba un consuno suntuario. 

" CAu:ante la Ct\caaa cle los \!Cinte y treinta oo este siglo, la poUtica 

de sustituci6n ele in¡:ortaciones traslada el ahorro inteno proveniente de la 

agricultura y la minería u inversiones urbano industriales c:oinciáienclo con

la pre:n:i.nencia ool capital nortearrericano " y 

El desigual a¡:.oyo a las zonas n:rales, sus bajos salarios en o::instraste con 

el ir.creirento oo salarios en el sector industrial, dada la creciente clenanda 

l/ Cardoso Fernancb H." Industria, estructura oCUPacional y estratiiicaci6n
- social en An'érica Latina en O.Estiones de Soci.o~ía del Iesarrollo en-

Anérica Latina. Inprenta tru.versitaria, Santiago Cl1ile, p. 71 . 

2/ O::>ntreras EnrirJ1,1e-" Posici6n oo Clase, Sector infonnal y Distribución -
- del Ingreso en Árrérica Latina " en Pl:!vista iÉXÍ.cana de Ciencias Políticas 

y Sociales No 128, Abril - Julio 1987, p. 75 
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de f\Ena de trabajo, ocasiaian un ilr¡..ortante fcn&cro negativo. EJ.. d"!_ 

plazamiento de la poblaci6n rural, a zonas urlJanas en busca de e¡¡pleo y nej~ 

res xenmeraciaies se inicia a partir ele 19Jú t paralelamente al proceso de 

inciustrializaci6n ) y se agudiza entre 1950 y 1960. Estos l!OViml.mtos mi-

gratorios cladn CP110 rcsultaoo una dismi.n1.1ci6n en la pcblaci6n óedicaóa a -

las actividades agrlcolas y el inctCllleJ'lto ele las no agr1colas, lo que dará 

CDrrO resultach qu: la estnJCtura ci!l e!q)leo en l'éxico tiencla a ci.iferenciar

se cada wz m1s y a que comier.ce a acentuarse la hetercogeneiclad en la cc:u· 

paci6n. 

~éxico, de ser m país tradicionalnente agroexrortaáor, se convierte paul¡¡· 

tinarrente en un pa1s con ciesarrollo industrial relatim qu:, roinciden~ 

te con la institucionali:zacioo del Estacb, comienza a ocupar a un número ~ 

yor cie personas a su servicio. Así, mi.entras el sector primario se reduce, 

el secundario crece lentamente y el terciario comienZCl a increrrentarse de -

manera acelerada. 

Sin errbal:go, dada la lilicaci6n del pa1s dentro del rontexto del capitaliFlllD 

mundial, y la incapacidad emn6sni.ca del país clacb el lento crecimiento de -

fa planta industrial en la qw paralelanente se busca increr.entar la p~ 

tividad e.e trabajo alás que el núrero de errpleos disponibles, :l.npide abrorl:er 

totalnente la cEoonda de mano de oora en los cbs primeros sectores y qu: ori-

gina que óentro del sector terciario surja la posibilidad ele enplearse aún -

sin g:izar de un enpleo fomal y las ventajas qu: este ofrece. 

CartDso afi.tna qu: en Mbd.co, entre 1950 y 1970, " ••• las activiclacies urba

nas de baja productividad aUll'Cl1tan su gravitaci6n. La estructura del em-

pleo denota la presencia é'.e múltiples formas de organizac:i15n productiva que 

s\J[Xll'l(ln relaciooes sociales de producci6n basadas en el trabajo familiar, -
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en la existencia ele trc!;ajo por cu:nta propia y oo pcc¡i:eñas unióades de -

servicio en el earrp:> y la ciudad" y Estas foi::ma.s de organizaci6n rel~ 

nadas oon la circulaci6n ee cupital, m:rliante la p.restaci6n oo servicios-

personales, que a1:1;1cbs al incre.rrento de trabajos ilrproductivos ( rx;¡ rela

cionacbs dircctárrc.'1te oon la producci6n l ocasionan rn feráreno de tercia-

rizaci6n de la emncm1a, hecho cJ-ue representa objetivamente el proceso de· 

transfotll\3ci6n de las fwrzas productivas, 

!a aparici6n y crecimiento ool sector terciario denota una heterogeneidad 

entre ses mierrbros: 

- los envleaoos por cnprcsas privaros (.finanzas, grardes envresas, -
etc.) 

- Los enplcados oo gc:biemo (salud, educaci6n, trans¡:orte, aóninistra 
ci6n est.atal, etc.) -

- los errpleados en la prestaci6n de servicios pe.rscnales, por cuenta
propia o en orgunizacioncs in(onrol.et {servicio cbrréstiro, vigilan
cia, transporte, rorrercio anbulante, pcpena, etc. l 

Los rasgos qlE definen a c:icia tro de estas categorías están basados -

específicamente en la forma en qw se rontrata al ttak!jacbr, su acceso a 

la s~uridad social y a la mmera en que al interior <'e este sector se dis 

tribuye el ingreso. 

Dadas las a:mdiciones p..'Cl.lliares ele desarrollo ya mencionadas, la -

fuerza de trabajo disponible no puede ser absorbida por enpresas organiza-

das en vista de la baja oferta <E trabajo. Las persmas que no sen ~

das por ellas, y que representan un gran núrero, tienden entonces a auto

crea.rse enpleos ron baja remuneraci6n, qU! les posibiliten la sú:>sistencia, 

3/ carcbso, F. ¡¡,"Las clases en las sociedaóes capitalls~s cx:mt:enp:>ráneas" 
- en Fevista de Corrercio E:xterior, Volunm 32 No. 2, México, febrero de 

1982. P. 114 
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pasanib entonces a fomar lo qte se ha dado en lll!IMr la ecx:inan!a paralela· 

(no c:ontenplada en las cifras oficiales del Estacbl, cuya relad.('Jn coo el -

capital est4 cetenninada por la e.xtracx:i.6n de plusvalia, pero dada su poca· 

captaci6n por esta via, bwca optimizar los i.Ill]resos. 

Los canbios ocurriros en la estnlctura del entiJ.oo trataron ce ser -

explicacbs a principios de la década oo los 60 rrediunte la teoda del desa

rrollo, en cbnde se afii:rnaba qtJ? los problenas de polarizac:i6n tendedan a· 

disminuir a rrcdida qll'! las sociedades "llU;xEsarrolla&s" alcanzaran el mis· 

no mxlelo de ó:?sarrollo que los paises capitalistas ce Occió:!nte, refirién

cbse" ••• sea a la situaci6n de \Jl pa!s desarrollado, sea a un irodelo i<iea.l 

de la forma en qie c\"1xl darse un proceso et! cesarrollo" y Sin mba.rgo, -

esta explicación no resultó útil p.:i.r:i cntrnder la partia.tlaridad de fen6ne-

nos sociales qtJ? se presentan en países = mxic:o, eu¡ras car.:icter1sticas-

sai diferentes a las de los países desar:rollacbs. E:.sta conoopci6n desarro

llista olvida qi.e las fonraci~ sociales oo J\rrérica Latina no poseen to

dos o alguros de los rasgos esenciales que presentan las sociedades a:msi°=., 

radas caro irodelo, y que la premisa de la existencia oo oociedades desarro

lladas se basa en la rondicioo re la existencia del Sli:lCesarrollo. El -

hecho re estar insertos anbos tipos de sociedad en un rr.isrro sistema econán! 

o:> no quiere decir qre exista atraso re una socieóud respecto a otras. 

Se t.J:ata J1'ás bien de aclarar qie entre aotios procesos de desarrollo existen 

diferencias en las etapas qte ha alcanzad:> el sistera productiw y la es-

tructura erororrica de producción y distribucioo, en cada contexto. 

4/ Solari, Aldo. Teoría, Acción social y oosarrollo en Anérica Latina. ~ 
- xi.ro Siglo XXI, 1981, p. lBO. 
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Tales diferencias en el desarrollo han originado el crecimiento del --

sector terciario en lo qm se refiere a la prestación de servicios persona

les, la organización de uniciadcs familia.ros productivas, por cjcm¡:ilo, que -

en r.u.:dios p¿úsc::; ticn<lc ronst.antcm:.nti:, a increnc."\t.:m:;e. &xJún liernancb de 

soto, esta situaci6n se prt:Xluoc " .•. cu.1!\cb la legalidud es privilegio al -

que s6lo se accede mxliil.l1tc el p:iócr ea:i11<5mico y ¡:ol1t.ico (y) a las clases 

populares no les queda otra dl tt!tr-~1~iva que la ilegalidad. Este es el ori-

gen de la ecoroml'.a infooral" ~ 

La .inp:irtancia cb harer tefcrencia a la eoonanfa infornul se justifica 

en la ncdida en qoo este sector es productivo y qoo en él se ubica el grqio 

a esttrliar: los pcpenacbres. 

1.1.l Los sectores cbl cnplc.:i fornul - infomal 

Las carc.cteristícas del canbio en la estructura ('V'"Jpacional en paises 

= ~oo, Penniten su esttrlio a aparti::- de la a:::nce¡x::i6n ce oos catego

rías fund:urentales: el sector organu..100 o fomal,constituícb ¡:or activida

des eoon6micas organizadas y relaciooadas oon la penetración occidental a 

países subdesarrollados, tecnolcgias extranjeras, altos grac:bs cb califica

ción y actividares guliemamentales; y el sector infoaral, daide se ubica el 

excedente cb fmrza oo trabajo no ocupada en el fomal y en el que, por lo -

tanto, se incluyen la ooyor parte de los trabajadores por cuenta propia, -

servicios personales y los ocupacbs en peqi.cñas enpresas no organizadas fo,:: 

nalm:mte. A11Los sectores estful insertos en el m:isrro mxb de prociucci6n y -

nantienen estredias relaciaies. 

El sector info:mal, según lo entienden Branley y Gerry, está formacb -

5/ Soto, Hemancb de. El otro sendero, applrl. !>'ario Vargas Llosa. "La revolu
- ciln silenciosa" en !€vi.eta Yu=lta, llCl'lsual No. 123, febrero de 1987. 
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por un grupo &! trabajadores e>cclu!dos de la lcgislaci6n del trabajo asala

riado y la seguridad social, piñiendo albcrqar a nujcres, anciaoos, nifus,

enfemos nentalcs ~· hasta fugitivos de la ley.~ E.'lta situaci6n stx:ede por

que el sector fOIIMl ocupa a las pcrSOMS res fuertes y aptas pJ.ra el t..~ 

jo "adultos de sexo 11\lsculino preferentemente", pues representan la fuerza

de trabajo a la que se puede extraer un iroyor cxcodcnte de plusval!a por la 

intensificación da la jornada de trabajo. lis! misno, estas personas ~ 

tan un grado de calificaci6n mlyor auc el resto de la p:iblaci6n pues en lié-

x:l.o:>, <XITD en otras sociedades la nujcr y los niños tienc11 un acceso lirni~ 

do a la instrucci6n. 

El hecho de que en el sector informil se ocupe esta fucna de trabajo 

( niños, nujeres y anciaros ) resulta trurbi<lh de las ootorfos desi:<rualdades 

en los ingresos percibidos en aml:os sectores, lo c!UC illiplica que la rrayor.ía 

de los mieirbros de familias que deSilrrollan actividades infonrule:i tengan, 

p:>r necesidad, que ocuparse en este sector. 11~nciol'K... que el hecho de es -

tar insertos en este heterogéneo sector oo tiene relación con un apetito-

"pequeño ~"de ser propietarios, sino que está condicionad"l. p:>r facto

res ecoOOmicos previarrente establecidos en cconcmins sul:rlesarrolladas. 

Pablo R. Souza y Víctor 'l'okr:..-in y c.:onplcrentan esta concepci6n, afir-

11\ru'ldo que el trabajo infonral no es una situaci6n transitoria cn ecorom.ías

subdesarrolladas .y que incluso los trabajadores pooden ser la continuaci6n 

de varias generaciones que dc~.an la rrlsr.-a labor. F.l crecimiento del -

sector infornat es consc-.cucrn:i.:; :~el ¡:,.ro:<).'lO de creación de actividades ro-

dernas, don:le el rrercad-:i interno deja de ser alxlstecido de manera suficien-

6/ Btomley Ray y~ Chris. in "Casual WOrk. and Povertv in 'Ii1ird WOrld 
- Cities." Willy aro Sons F.d., G. Britain, 1979 

7/ Souza R. Pablo y 'lbknan Víctor "El sector infornal urb:mo" en ElIBJaleo 
- en AIOOrica Latina. Probleiras econ6micos, p:?l!tio:>s y sociales, co, 
siglO XXI, 1976 
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te y requiere de la existencia de trabajos alternativos que pueden subi;anar 

estas 11eCL-.sid."ldes. La transitoriecfod a que se hace referencia se relaciona 

nuev<Jrente con esta aplic.:ición müograda de m:dclos de desarrollo de pa.1'.ses 

capitalistas de occidente, cuy.:is teorías afirncl:un que los procesos de nD-

dernización incor¡:orarfon r,ml.:itin.:~rcnt.c a estos tr.:ibaja<bres del sector -

formal. 

En nmstro país ro existen estudísticas oficiales a:mfiables acerca del 

núrero de perwrus que se errplean en este sector. Pero lo que puede confir-

1rorsa empíricairente es que los ingresos ¡:ercibidos a pesar de la heterogene.!, 

dad ro reb.:isan el lll:lite mínirro aceptable para subsistir y que el a~so de 

los trabajadores a la seguridad social es nula. Lu baja percq:ción de i~ 

sos tiene una relaci6n direct.i con la orgal'.i:::aci:Sn interna' illtlCrar.te en el -

sector, que pUC'l1e ilSU1\ir 111\1chas variantes: se pua:le ser parte de una u::inl:l:a-

taci6n disfrazada, trabajador a <fo~tajo ¡::ara una irdLL<>tria, propietario de -

un taller artesanal o prestador de servicios. 

Según Rcb Oi.lvies.!!/, el conocer al sector informal no sólo sirve para -

a::mpa.rarlo ron el formal, siro para entender .;u ronstrucción y funcionamien

to en una ecoronía c¿.pitalista. De acuerdo a su planteamiento, la existen--

cia del trabajo urbano formal e informal es resultado del "desarrollo del -

sulxlesarrolo". En el estu:li.o particular de una formación social sut:desarro-

llada, pueden encontrarse dos m:dos de producción que funcionan caro unidad 

dialéctica: uro capitalista, daninante social, erorémica y ¡::olltie<lfiiente; -

otro, el inforrnal, ¡:eriférim, de¡:erdientc y sul:xlesarrollado, que subsis-

te porque el capital.isrro busca incrementar la obtenci6n de plusvalla y -

8/ Davies r<ob. "Infernal Sector or Subordinate !tcde of Production? 
- A M::del" in casual li:>rk and Poverty i:1 Third lbr.ld Cities, Willy 

and sons &l., G. Britai-, 1979. 
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s6lo p.Jede hacerlo si pemd.te su existencia. 

El sector informll reviste gran ir.p:>rtancia por varias razones: pe.rrni~ 

te Ia oontinuidad en la circulacitn del capital, evitando que el sistana e

con6nioo se resquebraje. Esto es, que al ocupar un gran núrero de trabaja

dores no enpleados ¡:or el sector for:nel, evitlln la fot'llllci6n de un ejército 

industrial de reserva de incalculables ¡:roporciones que agravaría alln m!s -

la desigualdad y las oondicioncs de pobreza. 

La existencia de este sectcr consiste ta!lbién en que permite a arandes 

eJT\Jresas contratar los .sevicios de trabajadores a bajo precio, con jormdas 

de trabajo incluso mis intensas respecto a una anpresa form:ll y evita e~ 

cienes relativas a la dotación de prestaciones soc~ales. En s\.111\3, el tr~ 

jo infonr.,l es Gti.l a la socio::.:id p'.)r su 01pacidad procluctiva y ¡:oro-oe per

mite la reprcducci6n de la sociedad en su <nnjunto. 

El cuadro No. l muestra las princip:iles características de los secto

res formal - !.nfornal,seg(m la opini6n de los autores citados eri este apar

tado. Cabe aclar:i.r que esta presentación di.cot6mi.ca se hace para dejar en 

claro cuales son los aspectos que se resaltan, pero que p:ira el análisis -

concreto es irop:Jsible sep-::irar de forma contundente aml:os sectores. 

l. l. 2 El trabajo Woonal en los tiraderos 

Los tipos ideales sciial.ados, sugieren que el tipo de trabajo que realizan -

los pcpenadores presentan aLr.:nas características del sector Wo:cmal, pues 

la organización que rige en ellos es muy seirejante, lo cual ro ilrpide que -

dejen de existir relaciones entre ambos sectores. 
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Cuadro !b.l 

TIPOS IDt'.ALES DE LOS SECJ.'QRF.S FOR-lAL E IllFORMl\L 

al Orgu:nizaci6n enpr~Mrin1. <lel tra
bajo, ap:iyada p:ir el aparato jurí 
diro y estütal, de car.'ict.cr públ.I 
co o privado. -

bl Dificultad de entm1a p:ir el re
querimiento de hllbilldud adquiri
da formalitun te. 

e) Los na:lios de prcduo::i6n ro pcn~ 
necen al empleado ( tenc:-ici.i coq:o 
rativa de el.ase dominante). -

d) Producci6n a gran escahl b.:J::;.:~fa -
en la utilizaci6n de capital in -
tensivo. 

e) Merc<rlos protegidos, regula:lo:l -
i.nstitucionalrrcntc (pago de im -
puestos). 

f) Ingresos fijos. A&ll.nriamiento,
seguridad en el trabajo. 

g) Seguridad social. 

h) Fuerza de trabajo representada en 
su mayoría ¡:or h:xnbres y rnujeres
adultas. 

a) Organiwción interna propia 

b) Facilid<rl de entr.:ida ¡::or oo 
rc::¡u.;rir espc'Cializaci6n. 

e) Los n.o:lios de producci6n son 
propiedad del trabajador (te 
ronda familiar de nt.."'<]OCiosf. 

d) Esc.üa ~'ia de producción 
basada en jorn:ida de trabajo 
int=sifiCJda. 

e) Mercados a:r.petitivos o oo -
regulados (excenci6n de im -
;:>UCSl.05) activid:!des igrora
das y d· . .ilentadas ¡::or el Es 
tado. -

fl In:¡resos irregulares, gene -
raln-ente basados en el pago
ª destajo. Errpleo ocasional
y a veces regular, aun::¡ue se 
ha o:itTprobado qoo ciertos -".'" 
segmentos del sector tienen-
gran permanencia. 

g) Set;uridad social escasa o nu 
la. -

h) Fuerza de trabajo ronstituída 
sin límite de edad o sexo (mu 
jercs, niños, anclaros, invá=
lidos). 

il Representa adicionalnvmte una 
fuente de empleo e ingreso p~ 
ra quienes ro ¡meden acu:lir -
al sector fonro.1. Sirve al ca 
pitallsro para evitar el ere= 
c:ir.ú.ento del ejército in:lus-
trial de reserva. 
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En principio, la organizaci6n del trabajo en los tiraderos no pucrle -

ser considerada GTipresarial, pues ro está rec;lament.:lda ¡;or ninguna instit~ 

ci6n o ley, siro en base a una organizaci6n intern..•, patriarcal que ha si

do i.Irpl.antada a lo largo de los años px el concesior.ario, un int:ei:m:!dia

rio ecort5mico y r:oUtico en torro al cual se desarrolla la di.Nim.ica del.. -

trabajo. Es decir, se regula al interior ¡;or una norrnat.ividad inforrral. 

La pepena es una l.al:or que, a diferencia de otros trabajos del sector 

infonnal,es erninentarenta productiva l' representa el primer esl.al:6n en una 

serie de procesos. Por ejGTiplo, en la selecci6n de materiales se agrega -

fuerza de trabajo que convierte a los desech:is en irerCll'lclas susceptibles -

de c:arerciallzarse. Es útil a la sociedód, pues su existeneia posibilita el 

abasto constante de materias primas a las irdustrias que reprocesan los p~ 

d~tos que para el cx:mún de las personas habían perdido valor y permite ob

tener. nuevos Froduct:os • 

Siguiendo los ti¡;os ideales antes rrencionados es r;osible observar -

que la organizaci6n del trabajo en el tiradero puede considerarse parte del 

sector info1l!loll. Es preciso aclarar que, dada la heterogeneidad al interior 

del miSIID no considera ¡;or c:x:.nt'leto los ti¡;os ideales. a que se hace menci6n. 

- Dentro del tiradero existen jerarquías entre patr6n y subordinados, 

que var!an de acuerdo a la actividad que en este sitio se realiza y que as

tan detetminados precisairente ¡;or ésta organizaci6n interna que asure1sin 

enbarg:>,una forma aipresarial pero que ¡;or ro estar inserta en el sector foE_ 

mal pierde algunas ventajas al operar. 

- El trabajo de pepena ro requiere de especialización escolar; la des

treza y habilidad para realizarlo se adquieren !OOCliante el contacto miSllD "' 

con los desech:ls, de alú que att?learse en ella pooda ser ¡;osible siatt?re y 

cuarxlo el concesionario acepte el i~eso al c;rut:0, pues la entrada no está 
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basada en contratos siro en cx::rrpadrazgos. 

- Cabe hacer m:mci6n de que en el tiradero los medios de prochx:ci6n no 

son propiedad del trabaj.:idor, a:1-.o se presentaría el caso de artesaros, pe

queios o::xrerciantes, etc. i\quí la "propiedad" de los medios es del concesi~ 

m.rio, lo que p~rniite que el tir.:idcro cpere entonces con racionalida1 aip~ 

sarial. 

- Ante la carencia de tecrologfo para pepenar, han desarrollado fonnas 

proi;ias de herramienta que faciliten su laror que, al ser eminentarcnte ma

nual, sigue sierdo lenta y difl'.cil propiciarxlo que las jornad.::ls de trabajo 

sean largas y que la escala de prcducci6n sea pt.""queil.'l. Este alargamiento de 

la jornada da trabajo pcimite increirentlr la obtcnci6n de plusvalía. 

- La a:xrcrcializaci6n de los desccros está reguLlda por la oferta y la 

denarda industrial. El Tncesionario est:Llblcce tratos ron la al{Jresa que -

ofrezca 1rejores precios pues es'::os ro están dete.imin.ados ¡:ar ningún ordena

miento legal. Así el capit.:il puo:le realizarse en menos tiaT\)O que en wia em

presa fomal, puesto que se maneja s6lo en p::qi.icfus mcrcados. 

- i'll tratarse de un tr,lb.,jo r.:i fotm:1 l, los iX?F'"n:.idorcs w t.-ubrcn rora-

rios fijos de trabajo, hetl.o que es considerado un ventilja, pero que se re

fleja en que el pago de su lal:or sea a destajo y su ingreso swi.:irrente b:ljo a 

pesar de que las jornadas de trabajo sean m5s largas que en un arpleo fomial. 

- La irregularidad en la organizaci6n del trabajo en los tiraderos no 

permite que los trabajadores gocen de seguridad social o prestaciones en el 

desarpeño de su laror y que el o::mcesionario abuse de esta desprotecci6n, ro 

otorgarrlo salarios míni.rros, pago de jubilaciones, incapacidades, etc. Sin e.!!. 

bargo,. estas carencias s:in sllbsanadas de alguna form:i por los favores que el 

patr6n les concede o c,ue ellos rnisrros, dada la precariedad de sus corrli.cio-

nes, tienen qoo buscar. Ejemplo de ello es que se abastecen de alimentos re-
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~r.l!rlo de la basura lo que les puede servir; que utilizan recursos propios 

par:i. curarse las heridas o enfettrt..>dades con tbrra, cenizas, or!nes o con -

hicrberos; que recolectan "c:Mcharas" (ropa, utensilios de ccc.i.na, etc.) que 

las sirvan en la vida diaria¡ que tienen vivienda en el sitio de trabajo sin 

pas-ar .inpuestos o servicios públicos (luz, agua, proiial). 

- La necesidad de obtener un ingreso aceptable permite que desde muy ~ 

queiios los pepenadores se incorporen al trabajo y que las mujeres t:ambi.€n lo 

hagan. Es in{.ortante ll'Cncionar que al interior del sector informal, existe 

una permanencia en el trabajo que puaje incluir generaciones enteras.de tra

bajadores, caro su:e:ie en el tiradP.ro, La arc;anizaci6n del trabajo es ar~ 

nal y úmtlllar, awx¡ue los ll:xrbres gencralJrente realicen las actividades nW; 

sencillas caro cargar bultos de materiales y cobrar. 

Por otra pürte, el c:onoesionario refuerza uro serie de valores (alool'o

lisno, nacionalistO, religi6n) caro prácticas ccmunes al interior de los tir!!. 

daros, que le son útiles caro fürt:ias de reLlci6n e irdentificaci6n entre la -

cam.utldad y que, de 11\3.Mt'a paralela, disminuyen el desoontento y la agresivi

dad. Es :importante irerci.onar que la cam.utldad, dacJo el tipo de relaciones que 

entabla oon el exterior (políticas, ec:oránicas y culturales), ha establecido 

fuertes lazos de solidaridad que el concesionario utiliza a veces para mani~ 

larlos, oblig!ndolos a asistir a eventos de apoyo político que favorecen su 

imagen personal. 

La unión éntre los miembros de esta cx::rnunidad se ha desarrollado quizá -

nW; que en oti:os grupos, ro s6lo por las grames carencias a que est.ID suje

tos, siro que se debe a la conciencia de qua su desint:e<]raci6n les restaría -

fuerza política y facilitaría su desaparici6n. El constante tsror de perder -

su fuente de ingresos por las amenazas del cierre de tiraderos, su estancia 

efínera en diferentes sitios Je la ciu:iad, la inestabilidad de sus ingresos -
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cuan:lo los [X>dcrcs locales deciden destinar nuevos sitios para disponer de -

los desecros, la degradaci6n y m.u-ginaci6n a que les cordero la sociedad, -

han penniticb que su lucha por la conscrvución de su E.."r,?lco se convierta en 

una lucha ¡::olítica y que el int.crm.."'<liru:isrro surja corro necesir.\ad <.le tener un 

representante que pueda hilcer frente a las prcsirn.:;3 del exterior y que a la 

vez se encargue de a<;.;.'g\irar la entrnda de b.1surJ. que puede ser cx:ncrcializa

da después do la ¡:epcn.•. 

La funci6n que ejerce el o:mccsion .. u-io le hao:! apm:ccct- ante su ccrnuni-

dad = el protector (má:J que a:rro p.:i.trón) que CDT{Xlrtc sU'.l ingresos con -

ellos aurr¡:oo oo sea de m1ncra cquitat;j.v¡¡. De ahí que su o:Sdiqo difiera oon el 

csqiana establecido cxtensivaircnte en lil sucicd.:id y qt..'C esta situaci6n llitX-~ 

rante en los tiraderos sea aceptada sin protest.15 ¡::or la 11\i.l}Uría y que, cunn

do aurja disidencia, sea posible sofocarla oon facilidud. 

Para el conccsion.:irio esta situación de obcdienci.:i representa tambi~ -

una ventaja: pcnnit.c la nunipulación de su gente ro sólo para seguir dotároo

le de l:emficio5, sino pura consolidJ.r su ¡xxler. 

Para entcrder c6ro surgen y se reafinnan los concesionarios, es preciso 

diferenciar oon fines de análisis sus fllnciones a nivel polítioo, eooOCrnic:o y 

Ctlltural, mis:ros que ser5n tratados a continuación. 

1.2 D:rninación Política 

Los concesionarios de los tiraderos representan en general un tipo de danina

ción patr.irronial, patriarcal, hilcia los pepenadores, hecho que p.;nnite ernar

carlos aa'ntro del llamado caciquisrro urbaro, este consiste en una fonna de -

[X>der que articula a la sociedad fom>'ll con un gru¡;o inforwal de trabajadores 

permitiendo tener un doble j neg:> a los ooncesiona.rios: e.le 11'.deres populares -
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hacia el exterior y de canallzadores directos de los l::er.cficios (lu;¡ares de 

trabajo, maquinaria, servicios, etc.) que otorga el F.stado. Según la concep

d15n de Cirila Quintero •... la existercia del caciquisro se debe a una deb!_ 

lidad estatal propiciada p::¡r = centralizaci6n de p::¡der en la cúspide y una 

base margiMda que hace ncccsaria \JJlil i.nt:.crnxrliaci6n ¡iol!tica di'!sarpcñada --

por los caciques" 91 r:st.:i c!-::bi.líé..:<l s0 b.lsa en la incaf?<lcic1:l<.l del Est.ldo ¡:cr 

oontrolar o lll:lVilizar a grandes scctnres de la p:iblaci6n qm está alejada -

geográficarrcnto. 

Es la articulaci6n de raL1ciorcs infot"1.J.les de 'jObcrn.:ir con· un sistlll\a -

polltioo foonal, tras del cual se extierden infinidad de elerentos polltio::is 

y sociales que o::xrplican el feroneno. 

En el caso de los tiraderos, los caciques o oonccsionarios aparecen ril1ls 

IXITO int.enrediarios que o::rco siq?lcs p.;itroncs y su permanencia en el poec.r -

requiere del ronstante estrechamiento de relaciones tanto con la sociedad en 

su conjunto =ron la o:xnunidad de pepenadores. El hecho de definir tc6ri~ 

nente al c.:acique en este caso particular rfXI\lÍere partir de la 0011?rensión -

de las focmas en que se erige este tipo de p.:lder y de c:ám se nwú.fiesta en -

los tiraderos. 

El cacique puede ser definido coro un ll'.der foorte y autocrátioo CU}O o!?_ 

jetivo principal es · auoontar su riqueza personal y que dar.i.na. totalmente una 

región goográfica, econérnica, po~ítica, social. Las escuelas de intei:pretaci6n 

han elegido diversos el.errentos para analizar el surgimiento, la personalidad 

y el poder cacica!. A oontinuaci6n se presentan las principales oorrientes -

teóricas relacionadas ron el caciquisrro. 

9/ Quintero Cirila. Una rP.Visión t:OOrica de los estixlios caciquiles en 
- ~· Trabajo inédito, ~Moo, 1986, p.l 
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Para Kcbe.r existen tres ti~'Os ideales de daniroci6n, que presuponen la 

e.'<istencia de un gn::c:o da;li.n..mtc y otro daninado, con base en la legitimidad 

con la que estos últi.Jros ol::cdcam el rr.:irdato. 

- Daai.r.aci6n trooicional.- A¡:oyada en la creencia de la legitimidad de 

las tradiciones y la suntid.xl de preceptos señal.lelos por la traciici6n para -

ejercer la autoridad. 

- Dcrni.naci6n carisnática.- A¡:oyilda en la creencia de la santidad, el ~ 

roí= o ojanplaridi:ld de una persona y las ordenaciones por ella creadas. 

- Dcrni.naci6n racional.- "descansa en la creencia de la legalidad: de ord~ 

naciones cstatuídas y de los derechos de mando cl.am:ldos ¡.or esas ordenaciones 

a ejercer la autoridad (autoridad legal)" lO/ 

1-P...ber basa su estlrlio sobre los diferentes tip::i3 de <lc:mimción en la r~ 

cionalidad e irracionalidad de la corducta hum:im y en la lccjitimidad que -

busca sicrrpre la daninaci6n ¡:>:m1 ser ejercülil plena y OL\¡<.11ti.:.:ad<unente .!.!./ -

De acuerdo a esta intarpretaci6n, el cacique practica un tipo de daninación -

carismática y ¡xir le tunto irracional. 

Pernardo Díaz
121 

y !-bis6s Conzález Navarro131 establecen tipos ideales 
- -

para diferenciar al catrlillo del cacique, persomjcs que ejercen la dcmina

ci6n con características similares pero ron objetivos diferentes. ,>,quí se -

describirán únicaioonte las características que para estos autores posee" el 

cacique para alcanzar la daninación: 

10/ Weber, Ma.'<. Eron::imía y Sociedad.Taro I. Fondo de Cultura Econánica, 
- l~co, 1970, p.172 
11/ Castillo Berthier Héctor. Ll sociedad de la basura.IISU?ll\M, :léxico, 
- 1983, p.18 
12/ Dl'.az Fernando. Clcicues v Calrlillos, COUfilX, ~co, 1972. 
TI/ González Navarro. Caciques ••• 
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Se basa en el Of.Orwnisio Mi.litar o religioso, ¡:osee tredios econ6miC011 

especiales así caro cual.idtdes per=les (v¡¡lor, audacia, pc:xler de persu.a

ci6n, etc. l 1 aTFlea a Wl gru¡;:o más o zoonos nureroso para ejercer la dani.na:

ci6n (can;:esiros, gente imefonsa en busca de prot:ecci6n, amigos, familia

res e incluso autoridades locales). Para rnuntenerse en el f(ldcr se apoya en 

Wl s€quito de protectores que gtlilrdan una relaci6n familiar de =rpedrazgo 

o amiguisno. <Ur su carisr.ia se convierte ante sus seguidores caro un ser 1!! 

dispensable y en muchas ocasiorcs rocdific:i a su criterio los ordenamientos 

legales, jurídicos y oomi.nistrativos, bajo el pretexto de defender a. su c::o-

munidadl4/' 

Wayne A. Cbroolius, define al cacique roro un líder que surge de la mi! 

ma cx:munidad sobre la 'l\lP. ejerce gran i.nflucncia y que al igual que el cau:~ 

llo busca en principio el aurento de su riql.M:;za personal. Sus seguidores es-

1:.§n ligados a ~l ?Or lazos de c::arr,OO.razc;p, hecho que fortalece su lealtal.l y 

obediencia personal. Cato líder de su organizaci6n tiene autoridad para es~ 

bleoer prioridi:des .:le desarrollo en bien de la canunidad. El cacique influye 

en el aprerdiz:ije ~Utico de su orgruri.zaci6n o comunidad, irediante reunio-

nes ~licas pu:li.erd:l lograr solidari.Wd y consenso hacia sus propios objet±_ 

vos. Cbn esto aunenta su reputaci6n caro unificador y anronizador de intere

ses, al mistr> tieqx> fbrtalece su imagen cx:ro el principal protector y defC!!, 

sor de la o::lllll'lidad. 

El cacique se liga al gobierno o partido oficial ncliante relaciones de 

intercambio de bienes y servicios¡ autol"Cll\Ía para asuntos de la cx:mmidad y 

beneficios a cambio de orientar po~ ticarrente a sus seguioores y ll"CVillzarlos 

14/ o!az Ferllalrl:l. ep.Cit. p.4 
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pura asistir a !1'illÚfostacioncs p:llític~, ceraronius o nútines, asirnisrro -

debe ayu:lar a reducir al múxiJro lü.s danDI'das de su can1mi.d¡¡dlS/' 

Fernarrlo I. Sal.Jror6n, considera al caciquisno caro un fo&..cro de in te::_ 

rrodiaci6n ¡:olítica ca.ractcriziXlo ¡:cr el ejercicio infornul del px!er pe>rso-

nal ron el fin de proteger intereses porsomles . Lo dcfim tumbi6n roro un 

Esta:lo dentro del I::st.:ido, una rcgi6n sustraídu del resto del territorio na-

clonal. 

Lo define cr.cro un líder fuerte y autocr!.itico, pcrson.1lista y arbitra-

rio apoyado principalm:!ntc por: parient.es o mimbres de la misma c:anunidad. 

Opera regionalJrente estilbleclco:lo vínculos entre lil comunidud 10C'11 y el si:!_ 

tema ma~r. Su actividad o:itidiana es lL,vadu a ml:o oon violencia, aut.ori--

dad y legitiJnidad pura 11\3llte.'1Ct' su daninaci6n. Se vale también de ioodios Co-

rro el oportunisno polítiro, militar o religioso, nclios coonémi.cos especia

les, machisrro, p:xier, audacia y valorlG/' 

lbger Bartra señala que los gobiernos ¡:x:istrevoluciorurios en México no 

pulieron satisfacer las danarrlas ¡:opulares, hec.'n que detei:min6 la necesidad 

de intenrediaci6n entre clases oon intereses diferentes y por lo tanto el -

surgimiento del caciquisrro. Este p:xirfo definirse a:xro " ••• el ejercicio in-

formal y personal del p:xier a nivel local-regional en !reas rurales, cuya ~ 

racterística principal es su actividad de irediaci6n entre el pueblo y el ~ 

rato gubernamental" 17 /' El pxler del cacique es ooercitivo puesj:"o que no es 

electo por sus virtu:les sino por su posición ec:oránica. 

15/ cornelius Wayne. "El Méxia:> oontemp:>ráneo: Análisis estructural del ca 
- ciquisrro urbano" en Desarrollo Urbaro y Regional en hr&ica Latina. ll'i! 

xia:>, F.C.E. 
16/ Salmer6n Fernrutlo. "caciques. Una revisi6n t.e6rica sobre el control -
- p::ilítico social". en Revista !·bxicana de Ciencias Políticas y SOciales 

fu.117-118 
17 / Paré Luisa. "Diseño te6rioo pura ef e!'jttrlio del cac.iq\tj,SllO actual en -
- México", Revista Mexicana de Socic .. oc:ca. Vol.:-<X:<IV,N0.2, abril-junio, 

1972, p. 337 
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En síntesis,' tas características generales que muestra el concosionario 

(cacique urbaro) son: 

- Cana su poder por i.np>sici6n ~ropia o p::ir herencia. 

- Sostiene un gi:u¡x:i inoordicional de seguidores. 

- Mantiene relaciones de sctvidurbre oon sus trc..lxljadores. 

- Es autocr.'ítico, infonMl, persomlista y arbitrario. 

- Utiliza la violencia además de otras fornus de control. 

- Es reconocido = "líder" tanto ¡:or los residentes de la CXlllunidad
coro por las autorid:ldes supralcr..ales. 

- Es el principal canal para el otorgamiento de beneficios materiales -
a la canunidad y a sus seguidores. Los sentimientos de i.np>tencia y depriva
ci6n de su canunidad, as! roro el oorocimiento burocrtitico lo hacen aparecer 
CXJlO inilspensahle. 

- Su poder ea:ináni.oo se origina en el lucro sin límites de la usura, ~ 
rapiña y la violencia. 

- legitima su poder ante la c:anunidad a través de ser recoroc:i.do oficial 
rrent.e cmo parte del Estado. -

- legitima su poder poUtioo ante el Estado oon base en su poder~ 
oo y su funci6n de Uder de la a:munidad. 

- Forma un poder infonral dentro del tirooero. 

- Invierte parte de sus ganar.cias en s.!nbolos de status, para inftnlir -
respeto. 

- su origen popular y el apo~ que recibe de sus agremiados resultan 
a:intradictorios al cxmtrol des¡:ótico que llega a ejercer. 

De a.cuerdo a la posici6n estructurallsta, Mrud.co pP.rterece a un~ de 

producci&l capitalista que ro alcanza a todos los sectores por1 lo que se CCI_!! 

bina cxm otros nnlos de prcxlucci6n ro capitallsta. De ah! surge caro necesi

dad hist6rica la presencia de intenredi.arios poUticos entre la clase dani-· 

nante del l!Ddo de prod.ucci6n daninant.e y la clase del irodo de pxoduocilSn OO.:. 

minado. 
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La función de los intcrrrcdiürios es eu11plir o::rro agentes ecoránicxis que 

introducen el capitalisrro en sus localidades pura vincular la o::rnercializa

ci6n de m;rcancias internas y extcnu .. s. Según Bartra la daninación ro es el 

único objetivo del c.icic¡uc, pu•csto que trata de legrar continuidad del siste

m'\ utili.z<ir::!::> un cor.::enido itb:il6gico (religión, relaciones de parentezco y 

tradicioros) o en (iltinu c.iso lil violcnciil fisica. La existencia de caciques 

es Gtil al sistar.:i en un prirrer r.cr.l'.!nto (cuardo la in:!ust.riallzaci6n ro es -

uro meta irmxliata) ¡xisart.lo a o:mvertirsc postcdorrrcnte en un obstáculo pa

ra el progreso. Su ar:orte principal es cor.siderar a la debilid.ltl estatal co-

110 un elem:mto de an.'.ilisis dentro de un Estado c.:u:entc de una hegcm:iní.:i to

tal en su territorio y nccesit.Jdo de .lli.idos que le <1yuicn a integrar y o:i::_ 

trol.ar a las =nunidirlcs m5.s alejudas. De acuerdo a esta visión, el caciqui~ 

110 surge del aislamiento gc."Ográfio:i de c.unwúd...Je:; 4ue no se integran plena

uente a los patrones formales de gobierro, lo que pennite incluír asentilllÚe:! 

tos urbaros irregulares, don::!c el c:!Cic¡t:e se convierte en un gobcrn.:tdor in

formal, ªl.JI'GOO reo:irocido oficialJrentc tunto ¡;or los residentes de la can~ 

dad o::m:> por las autoridades supralocales. A pesar de fornur parte del siste

m:i de <;'Qbierro goza de cierta auton:mía y su ll'<<mato oo está restringido en 

el tianpo. 

Manás de aceptarse que el cacique es un intermediario polítio:i, se ha -

c:anpren:lido que su p:xier se extierde a los ámbitos eoonémico y social. Esta -

ampliaci6n del p:der caciquil requiere formas de 11Ikilisis nuevas de dorde -

surge el ooncepto de redes sociales. 

Las redes establecid¡¡s ¡;Or el cacique i' que definen su pernianencia en el 

p:der, oonsisten en el establecimiento de relaciores diferenciales (cmipadrü!:_ 

rp, parentezco, amistad, vecirdad y cnuplicidad) además de ser la base de tal 



42 

¡:o::ler, sirven J?llrª o:uprerr:lt!r su jerarqu!a y l.6gica en el sist:m.l politico -

nexicaro181 Las redes interpersonales se establecen en dos niveles: Wl!IS de 

tipo horizontal, que son lclS que establece con personas de su mi51TO estatus -

eoorúnico, sean colal:ora&:>res y opositores y doroe los lazos de a::rrpadrazgo y 

mnistad son ful'rlalrental.cs. Otras de tipo vertical, que establece con personi::s 

de estatus iOOs alto o bajo, col.ocMdolo en 1.U1 sitio de danínaci6n o depen:ien-

cla 19/ • 

- Redes internas 

El cacique, por lo general, surge de la a:rnunidad Uaque pertenecen sus se<JU!. 

dores. Sus actividades se orientan a resolver asuntos y preocupüciones loca--

les preclsanente de los cuales dependo su poder y legitimidad. 

Para lograr el control de la localidad, el cacic:ue se ayu:la de parientes 

o amigos, quienes lo cirC'..indan; estos lazos de cx:npéldrazgo se convierten en -

relaciones de patronazgo, caracterizadas por un intorcr11rbio de bienes, lo que 

furtaleoe y en ocasicmes santifica la relaci6n. Una vez entablada ¡:iermi.te la 

organizaci6n de Wla fooú.lia poll'.tica qua confoill\1 Ll facción cacical, altruiC!!. 

te cohesionada que apoya al cc>.cique, ai.sl..fulolo de posibles rf>presalias por -

desacuerdo entre les miembros de la o:Jllllni.dad-

- Redes externas 

Estas son las re.lllclones que el caci.que establece con el exterior, y pue:len -

asunir varias formas. 

F.elaci6npat:r6n-cllentelaje con el Estado.- El cacique establece con el 

Estado una relaci6n de clientelisiro que se caracteriza por el intercambio de 

bienes y servicios personales, no irercantiles, sino de favores. Estos inter

catmos son por lo general de un inferior a un superior y se manifiestan oo-

18/ Paré Luisa. ~· Cit. p.243 
I9/ Ibia. 
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no intercambios desiguales cuantitativuircnte <::UIYJUe rc~íprooos cuulil:iltiv~ 

te. 
;; 

Las razoms por las que los caciques son útiles al Estado w::: J.;¡ ca¡xi~ 

dad de rrovilizaci6n que ejercen sobre su ccrnunid<id par<i el ur:o:,u directo (mí

tines y actos de apoyo); la m:mipulilci6n de la a:mciencia ¡:oHtica de los go-

bernados para ronseguir votos, aún ¡:or la fuerza, a L1 vc7. q\JC i..~piden n<mi-

festaciones en contra del gobierno. lb permiten que surj,rn r..ds dcm:m.ias de -

las que el Estado puede rc:olv-:!r y cli.rUri~l.n Ll disi<kn,;i,l d0 su territorio ire 

diante concesiones o violencia201 

Cuarxlo al cacique le ronvicne, penni.tc la pcnctraci6n de anpresarios ex-

ternos al m:rcado local, hecho que les ha'":e recibir gar.mt!as pcr<'...onales de -

apoyo en "luchas faccionales que pudieran surgir ,lo mis:ro que frecuentes ronc~ 

siones cx:rrerciales lucrativas!,!/ 

Otros tipos de relaciones exter11<1!l.- 1Ds contactos uel cacique con ele-

ncntos exterros le penniten cubrir satisfactoriamente las nccesid.:ldes de la -

carunidad. Tal es el caso de profesionales caro ml3dioos o abogados. Al repre-

sentar a una localidad, entabla relaciones de amistad con autoridades burocr! 

ticas. El o:irocimiento de este ámbito y del juego que establece con el Estado 

lo hace in:iispensable para la a:inunidad y, para mantenerse en esa posici6n, -

evita oontactos de personas extrañas oon sus gobernados. 

Indepelrlencia del cacique.- ib siaTipre un cacique puede destituirse. El 

retener una libertad de acci6n en la zona controlada por él hace claro que su 

posici6n oo deriva de foontes externas, oo es un s.i.ntJle apé¡:rl.ice del partido. -

20/ De la Peña, Guillemo. Poder local, pOOer resional: perSfectivas so
- cloantropol.6gicas. Inédito, p.3 

21/ Gilbert, Joseph. "caciquisrro arrl the revolution: Carrillo Puerto in 
- Yucatán" en Brading. calrlills in t:P.e llexican Revolution, p.198-199 
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~. Por eilo puede enterrlcrse su pexmanencia en el poder a pesar de 

existir rel!DCioms peri&iica.s de funcionarios y de que incluso puedan existir 

•in ~ externo. Esto EXJder resulta de las roocs que el cacique ha logrado 

aonatruir a su alrcdodor, que entre IM}m'es se.m rnayor ser& su poder y da.li

nio (~r6nia:>, pol!tico, idool6gico), cuyos lazos son dif!ciles de rattier -

pues la CXlllUnidad lo apoya, convencida de que es lo irejor para sus intereses. 

El cac:i.quisno urbano se ha ido desarrollando caro una fOlllla ele liderazgo 

pol!tic:o entre poblaciones de bajo consuro en los filtizros aros, ~ci~ ~ 
cesario en estas zonas por el olvido de que han sido presa por las autorida

des foz:males y que, generalnente, se hallan Cfl asent:illllientos perif&icos por 

invasi6n de tierras o en fraccionilnientos cl.aniestiros. Entre los residentes 

de estas o.:m.inidades existen sentimientos de inseguridad y deprivac:i.& pues -

el gobierm ro se hllce responsable de su admini.stracl6n y los trata de manera 

aut&rata y arbitraria. Cl:m::> oonsccooncla de la debilil:L.: manifestada am:> il! 

capacidad estatal de goberrar estas zonas, surge nusvaaente cxoo resultado el 

La ausencia. gubernllnental se canbina oon la gravedad de los p!Xlbl.emas de 

la ·a:minidad, favorecierdo que las personas sientan la necesidad de entrar a 

deperoer del cacique, quien se encarqar! de unificar sus danaOOas y presenbl!. 

las a. las AUtoridades. De su habilidad para lograr los benefic:i.C6 depenled. -

su dani.nio, pero el tiarp:> que .dure en el poder ser! o:>nsecuencia tambil!n del 

tiempo.·que tatde en lograrlo. Obvi.anente mientras iras, sed mejor. 

Tambil!n ha surgido el caciquisnD institucional, fenánero que se ha pz:e

sentado en M6xi.c:o, o:m:> wia foima de equilibrar el poder entre la c&pide y 

las capas medias, originan:lo la aparici6n de grt;:OS bien organizados, que son 
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furd:Jnentalm:mte de tres tipos: 

Institucioroles.- ro representan peligro por estar bajo el danini.o del 

Estado. 

lb asociado.- no está organizado 'i no representa influencia en el C]Obi~ 

ro. 

Asociado.- ocupa el lugar de los c.:iciq\.'CS. Incluye asociaciones organiza

das c.oncientarente, que pcnnanecen fuera de lü estrUCtura formll del gobierro 

pero realizan actividades en el desaii¡iefu de funciooos políticas (asociaciones 

de esttrli.antes, ~resarios, trabajadores). Estos grupos tienen representación 

en las principales localid.:ides del país, encargárdose de diztribui.r los recur

sos en las regiones pues poseen todo ti¡:o de recursos ¡:oH.tiros. 

El surgimiento de este neo-caciqui= :;e c::¡Jlica ¡:orque el Est:a:lo propi-

cía el intertoodi:i.risrro pol!ti.ro pa.rü rcgocii'lr ron las bases. 1.1. cGspide se si

gue rigiendo ¡:or lazos de o:im¡:nclrazgo que el propio sistmu ¡:olítico refuerza 

y necesita parü centralizar el poder. Caro las 1rosas no están incor¡:orüdas al 

sistana ¡:ol.l'.tico se ro:¡uiere de internvxliariog que mmifiesten y rontrolen las 

l\sí, el caciquisrro aparece caro uro necesidad histórica de mediación en -

el sisteTia ¡:olític:o rrexi=, que se ha ido ad¡ipt:ardo a las características -

propias del ;?a!s231 Su destrucción requeriría mxlificaciones sustanciales al 

sist:ara J;Plítiro. 

ta explicación del feróreno cacical, cano se ha visto, adopta diferentes 

vertientes que para el análisis de los tiraderos no sen excluyentes y, por el 

22/ De la !?efu, Gui.lleDto, Op.Cit. pp.8-10 
23/ Quintero, Ci.rila, Op.Ci.t. p.21 
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contrario, puoden ayudar a la COll!pt'ens16n de esta probldt1e& que a pesar de -

ser un caso real requ1ere de su referente tedrlco. 

Eh principio PQd.ria decir.le que el an4lisis de la personalidad de loe cae! 

quos-concee!onarios, su experlencia en el dominio de collll.lllidades y su capacidad 

para adecuar intereses colecUvos, privados y estatales, son elementos dignos de 

retomarse, puesto que le han perm!Udo erigirse y perpetuarse en el poder, Pero 

eete poder que detenta 110 ba.sa funda.l:lental11ente en la habilidad para resolver -

problel!laB de la colllllllidad, que depender! de cómo haya logrado establecer relaciQ. 

11es p&r.10nales a nivel intorno (tiradero) y externo. Su lucha efl politica, pues 

trata do beneficiar a la coa:unidad por medio de bianc~ o 3ervicios que obtenga 

dol EBtado y que en ol caso particular do los tiraderos consiste en un!I. entrada 

regular de desechos a es+.os para que los popenlldorcs puedan subsistir, adem!s de 

defenderlos ante las oo~stantos amenazas de desaparocor su tU~nte de em¡ileo. 

EBtas concesiones que el E'!!tado le otorga hacen que ~ste dependa d!"l 4l h8.J! 

ta cierto punto, teniendo que servirle junto con su c."Omunidad mediante apoyos en 

actividades politicas o favores especiales. A.si, el conceaionario se convierte 

en un intermediario politice que resulta de la debilidad estatal de resolver -

las demandas de los pepenadores y a quien se le permite tener un control casi -

autdnolllO en los tiraderos. Este hecho se ve apoyado por su afiliación a organl! 

mos politices corporativos como la Q:mfederac16n llacional da Organizaciones Po

pulares ( CNOP), filial df.l. Partido Revolucionario Institucional (PRI), que no -

representan peligro al estar dom1.nadas por el E'!!tado, 
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1.3 Cultura y daniroci6n poUtica en los tiraderos 

La daninacl6n poUtica que el ooncesionario ejerce en la organizaci6n de los 

tiraderos puede considerarse, en gcreral, un el131Cnto tradicional de la cul

tura poUtica nnxic..ma producto de la interrelaci6n de elarc.'1tos históricos 

y cul=ales del país en su conjunto. los pep::-n:irlorc:i han ¡:ermitido el sur-

gimiente de esta fomu de dani.roci6n al interior de los tiraderos porque és

te ha sido el resultado de las fornus de orgunizaci6n ¡x1ril el trabajo que -

han permanecido intactas desde hace por lo ll'Cl'Ds 40 años y cultura~nte, -

se siguen reforzardo cotidi.:uurrcntc en el establecimiento de relaciones --

cxm el ooncesiona.rio y en el transcurso de su vida mi=. !lay elementos que 

contribuyen a reforzar esta situaci6n: los bajos niveles de vida, los bajos 

niveles de educación formal, los bajos ingresos y el aislamiento geográfico 

en parte forzado y en parte voluntario, a que se ven sarctidos. 

El principal ne.'([) con el exterior es el a:mcesion.-'.·:o, quíen aprovecha -

la situaci6n de conformidad de los pcpenadores " ... represent:ánlolos políti

camente entre la sociedad para buscarles beneficios", = él misno afil:rna. 

El hec.h::l no es fortuito. Ecorlmicammte Santa Fe es el vínculo entre la ob-

tención de rraterias pr.im.:is 'l la industria, relación que se establece por me

dio del concesionario. I.,¿¡ basura que llega a Sunta Fe representa para el ~ 

penador una fuente de ingresos al seleccionar materiales: para el irdus-

trial una fuente de rrateria prima que obterdrá a bajo costo para la elabo

ración de sus productos. 

La inp:>rtancia del concesionario radica en vincular arnl:l:is partes de tal 

manera que, por un lado "representa" a los ¡_:epenadores ante la svciedad, ~ 

ro por otro sirve al industrial surtierxlo los nuteriales que requiere. El -

roncesionario realiza esta función por varias razones: 

al porque le reporta ganancias. 
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b) porque lAt !:dtda poder polltico al ser' representante del Frente.Unico 

de~. A.C., lo cual sdlo puede realizar en la midlda en que los P!. 

. penadores lo permitan, en una re.lacl6n paternalista 'i oonfonrc, que se ve ?!, 

tonada porque el Estlldo encuentra en ello una ventaja. 

Puede decirse, entonces que en los ti.r:adcros existe una cultura propia, 

P,rOdix:to de lA actividad eoort.nica principal 'i de las creencias, normas, CO:!. 

b.l!btes, tradiciones y val.ores que tienen los pepenadores 

Para Ciresse el téanino cultura, en el sentido gerorioo es: 

•... el CX1J1?lejo de las actividades y productos intelectuales y ma
nuales del .!ntbre en sociedlld, cualquiera que sean las formas y ex>nteni.
dos, la orientaci6n y el grado de c:aiplcji.dM o de oonclencia, y cual
quiera que sean las dis tanciaa que guarden CQll respect:O de las ooncepcio 
clones y CXJqlOrt:anientos quo en nuestra sociedad son m&s o ioooos oficia! 
mente reo:>nocidos coro verdaderos, justos, bueros y -mb o en general- -
'culturales'. (Visto de esta foaro, pertenecen tambilin al ténnioo) ... 
ciertas pr&::ticas u observancias que en otros o:mte.Xt:os calificairos de -
ignorancia •• , en el sentido de que tallilioo ellas constituyen un l!lldo de 
oorx:ebir (y de vivir) el murrlo y la ·vfda• 241 

Ciresse considera que en Wlil soci.OOad clasista existe una gran variedad 

de culturas, relativas en el sentido de que todas son i.np:)rtantes, y cey:i -

anllisis sdlo puede realizarse en el marco de las relaciones arrplias, CXl1X>. -

el poder y las relaciones de fuerza econ&ú.o:i-poUticas, As!, es posible en

teroer que las ooncepciones dE!lD1.6gicas consideren tipos ideales de cultura 

(dailinante y daninada) a las que !Sl deranina heget\5nica o subalterna, depen

diemo de la clase que las desarrolle y que • ... se manifiestan en la diver

sidad de la participaci6n de los diversos estratos sociales en relaci.6n con 

la pnx3uccl6n y el gooe de bienes culturaies251 Esta participaci6n crea ~ 

niveles qultural.es que se detenninan por el aislamiento geogdfioo y el re-

24/ Ciresse, Mario. Ensam sobre'culturas subalternas. Cuadernos de la -
- Casa.Cllat1, 1-ll!xiOO, 19 o, p.42 
25/ Ibid, p.46 
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chazo de las clases dcminantes sobre sectores subalterros, J.o·misJ:ro que par 

la resistencia de estos últ1J;os a itrposiciones civilizadoras. Sugiere, sin 

anbargo que entre imil:os niveles existe la transferencia de heclxis cultura-

les de un gru¡:o a otro que los adopta, transfor:m.irdolos de acuerdo a sus ~ 

cesidades en un proceso que puede ser de dan.inante a clcmini!do o viceversa. 

Esta circulaci6n cultural est5 presente en los tirade.ms, donde el ~ 

rel:at'la elC1rcntos de la C'.lltura ckminante, se los ¡¡propia y los reproduce de 

acuerdo a sus necesidades. Mucros de sus h5bitos (el beber, el uso de nodas 

en el vestido, la a:jquisici6n de a¡:.iraton clectr6nicos, roro video casscte--

ras, televisores a .color,. estéreos, la música cp.ic escuchan, la programaci6n 

de T.V. que miran, etc.) proviei-.:m de la inflt:encia de los !l'L--<lioo masivos de 

canunicaci6n, agentes que tril!lSr.\Ítcn " ••• productos culturales generados en 

forma masiva [X)r mi.roría,; cp.ie clis¡:onen de vastos aparatos tccmlógicos y que 

tanan decisiones en cuanr.o al cont:P.nido, =l i.dad y dii:ccciún de sus prcxiuc-

tos en fur.ci6n de intereses particuhu:es" 261 ,\sí, los rrcdios de a:rnunim

ci6n IT'o3Siva se convierten en difusores de h5bitos, costlJílbres, opiniones, có 

cligos idool6cJicos y cultura1"2. 

En este sentido, la vida de los tierer\U(jores m difiere de la de otros -

sectores de la socicdild. Aspiran a la poncsi6n de la i.11\.-¡gen que defienden -

las clases daninantes, aurque mantienen rusqos que los identifican COT'O pos~ 

sores de una cultura ;:iropia, que se relacionan direct=te con el sent:imie!!_ 

to de que su vida depm:l.e de la basura y de que puroen sacar provecho de ella: 

su creatividad les ha pennitido utilizar los desech;>s y convertirlos en herr2_ 

mientas para el trabajo, improvisar juguetes y muebles para sus casas; esco

ger las chádiaras y ven:lcrlas. Toda esta riqueza cultural y creativa podría -

26/ Margulis, Mario. "La c.ultura popular" en La cultura popular. Méxioo, 
- Praniá, 1984, p.43 
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ser, en el futuro, objeto de un cstuii.o aparte, trataroo de canalizar y -

aprovechar su destreza tMnual (quiz4 por :nedi.o de ca¡>acitaci6n> para a:.mrer-

tirla en beneficios ooleci:ivos. 

según la opini6n de M3rgulis, "Todo gru¡,x> social tiere ¡x>sibilldades de 

fabricar cultura1 toda clase social '1 tcdo oonjunto hlll\al'lO puedo generar si!_ 

tenas de res¿u?Sta frente a sus necesidades y a la situaci6n ecoróni~social 

en que estA izm:!rsa• 
27/ 

Existen ent:oix::cs rasgos gereral.es que poddan definir su acti t\Xl frente 

al mundo y a la vida y q\lC, en general, ;ruten de la oonciencia de los pej?C

n.'.ldores de ¡;ertereccr a un grupo que tiene que defcrdor su ít.ente de vida -

(la basura), hedo c¡oo los heonana e integra alrodOOor de ese interés cauGn. 

Dentro de su carun.idod manticren forll<lS d.<> cart.111.icaci6n propias (lcn0'JZlje, -

símbolos, tradi.ciooos) que oon:xxm y mantienen, ~ que i.idan5s Íl·\lide a cx

trafos fonnar parte de ellos. 

La identidad Jci; ha pcrmi. tido desarrollar fuertes !uzos de solidaridad -

dorde se enc\J"..ntra presente la figura del wru..x..o¡;ionario, del "patr6n bueno" 

que los representa y deficrde sus intereses, lo que .ú:?lica la aceptación de 

las notm3S que él iJrronga, el sarotir.rl.ento e incluso la violencia o::m::> parte 

de su vi.da. Esta smdsi6n no s6lo lúnita la participación ¡:olltica del irdi

vidoo en la o:munidod 1 sino que se exticrde al &roi to de las relaciones em

r6ni.cas, a la accptaci6n de una organización l.alxlral illpuesta, percibierdo -

pocos ingresos ¡x>r su traba.jo, carecicrdo de la seguridild i.ndispensable1 he

cho que los coloca en desventaja frente a otros traba.j.:idores. 

A los pepenadm."Cs se les ha hecl-o saber c¡ue su vidl.I vale poco o nada, -

qi:e son inferiores y mugrosos porque realizan un traba.jo poco digro. Conven:-

27 / !bid. p. 42 
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cidos de ello, su vida "les vale". L:l muerte aparece caro un alivio o un ~ 

tivo de festejo entre sus oxpa¡"\eros, crno un ¡:>retcxto para beber. !b buscan 

norir pero ~ lo evitan. 

La corrlici6n de o::munid.:ld sunisa y silenciosa, r.cnnitc <il o:me<:sion.:1rio 

acrecentar su paf'Cl de guía y 1il, a su •1cz, c:onc:o:1e ciertos favores: .,artic:!:_ 

pa en la organizaci6n de fiestas tradicionales (ral~cionai.lls con Eiastas ¡:u

trias o celebraciones religiosM), fa.cr1l.1 b cre.:ición <le o-JU.iros darortivos 

a los que obsequia wúfot"TrCs, m Íil\'idc la venta de l:d:>id,1s ar:briagantes. -

;denús, ptCJTIUCVe y exalta el nacionalis:no ¡XIra que los <.>0¡:cmdorcs ca19<'lrtan 

con sus paisarr:is la s~rtc de ser m~:dc<tros, lo que le ayu.!a a l:orrilr los -

abi.szros ccoOCmioos y sociales que los a¡:art.:ln de otlu5 sectores de la socie

dad, 

Toda la problem.'ítica ant.erio~nte descrit..1 ¡:<:!tmi.te ;.X)rcibir en el tira

dero una ro:wivcncia de factores que (.(J.llplic.:m el .:l!'j' ·_;is. Se ha expuesto -

ya que la organización del trab.:ijo al interior de estos sitios cxmticnc elc

trentos que pcrnúten considerarla parte del sector infornul, i;ues está orga.'l:!:, 

zada en unid.:ldes de t.rab.:ljo familiar, daitlstico, que pcmitc cierta flexibi

lidad en lo que resp<.'Cta a horarios de trah:ljo, Jdaiús de una ;ierccpci6n de 

í.Í;,,--resos c;.m no esta l.L..Utada aparcntcm?nte, ~ro que en reillidad posibilita 

la extracción de plusvalfo y la ex¿lotación de los ¡:icpcnadores por un oonc~ 

sionario, qui.en unifica estos l'rocesos ¡ior r..edio do una gran dooúnación ¡;x:ilf 

ti.ca y reforUlda ¡:or la tradición y el aislamiento 'l qi.:e pro:;iicia el surgi-

micnto de una cultura particular. 

Pero el problC!ll'.I ro se d~tiene ahí. Sl I:stado ha reforzado r:unstanmren

ta la n~idad de inteurediación (~r de protección) de los pepenadores, qui!:_ 

.nes se sienten desamparados ante los const.:uJ.tes intentos de desaparecer los 
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tiraderos y, cxmsecuentarenta, su fuente de ingresos. 

El trabajo de c<l!1'fO preterrle clar una visión de la ¡;>roblanátiCJ. g .l.ol:al -

que se presenta en el tiradero de Santa Fe, durante el pE'.rL:xlo ~rerdido 

de 1984 a 1986 princlfillm:mte, h.:lcierrlo 1.l. ¡x!t"tinentc aclaraci6n de que la 

dinSmica social avanza con mayor ra¡;>idez ~ los unáUsi:>. 
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2 • EL TIRADERO 

Para la investigaci6n que nos ocupa se haoe noceslU'io introducir al -

lector en el tiradero mismo, describiendo detalladamente las caracto-

r!sticas f!sicao y hll!l'lanru:i que lo conforman. Esto tiene la ventaja de. 

osclarocer la imeeen que de 61 so tiono puoe ubica en tiempo y eopaoio 

el trabajo realizado. 

Ante el incremento en el vol.unen do deoechoe edlidoo generados, en 

parte por el crecimiento demcgrdf'icc y en parte por el ma_ror ccn3Ulllo 1 

oe hace neceoaria la creaci6n de luen.rcn en donde r.epooi tnrloo. EotoE 

si t ioa hnn :iido trc.dioicr.o.lmcntc ll:u:i:i.don tiro.C.croc. • 

Puede decirse, en principio, que un tiradero es el lugar donde se 

deposita la bn.sura (principalmen~e domiciliaria) a cielo abierto, pro-

voca.~do la contnmin~ci6n del aire y suelo al igual que la proliferaoi6n 

de fauna nociva, e.1 deterioro de la calidad de vida de los habitantee 

de la ciudad. 

El tiradero de santa Pe fue uno de loe depdoi toa· oficie.lss del De-

partamento del Distrito Fed~ral (n.D.P.) eocontrfu-idose ubicado dentro 

de la Dele~aci6n Pol!tioa Alvaro Obreg6n1/ oficialmente desde 1957, a~ 

que ya ope:abt. como tiradero clandestino en 1950· 

!./ Ver plano de localizacidn, página 

*· Los tiraderos p•1eden clasificarse en Oficio.lee (lugares destinados por 
el DDF para depositar los desechos que recolecta el servicio de limpia y 
otras dependencias del Estado) '1 Clandestinos (si ti os donde se deposita li 
basura sin reconocimiento 9ficial.: v!a p~blica, lotes ba.l.d!os, barrancas 
y lechos de r!oo, principalmente¡. · 
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El tirndcro de S'4"1ta F'c o cu;:: a el tercer lue,ar en cxtcnci6n ( 69 hec-

t6.i:ens}Y de loo 3 tiraderos del D.F., dccpués de Santn Clltnrina y Bordo 

ii.ochiaca, y el ae,:;undo en inport'.'.ncia debido a la onptaci6n de toneladno 

de desechos que acci11nr!c a 2, 7C'C· ¡>ar d!~·2/ proveniente de lM Déler;acioncs 

Alvaro Obrccon, ;.:i._::-ucl ;:iC:!lro :r ,I,cnito .rutrcz entre otras, lo L'\iamo que 

de hoGpi tale e del Ino'ti tut., de Si'l,:-uri,fad y Servicioa Socil'.les de los tra-

1'a.jn.dorco del Ect~do {I5SS'l1E) t L:.cl Instituto Lcxicnno del 30Q.1I'O Socic.l 

(n;s:;), de Pctr6lcor: i:c:uceJloG (n~:r:\)y y ''" pari:iculnreo cor.10 re<~tauro::: 

tos, hoteleo, e,c, 

Al nct~rcn.roc iil tírndcro se pueden olioervn.r doo ::1undou t!ifcrcntes: 

de un lado 1 la opulencia y el lujo tla un frnccionnr:ii~nto re~idoncinl he.b.!:_ 

tacio por par:::sonns que perciben ttlto5 in•;reaoo, den'tnc~ndonc el c:rurrn c.\c. 

se gozn. de todon loa :crvicioc '\1blico$ o i~clu~o üe virilnncic:!. r:1ili tr-r -

lt:.s 2i:~ horas dol dí:.) :r ';.UC ;icrtcncccn .-:'.l C2'..-:i:•c::;it.iontc .Jo:::6 L6~cz Porti-

llo y sus ft? .. railin:as. Del oi:.:·o lc:.lo, on :ct:tl contr::str:, un:-. hn.rr~ncD- pro-

funda ;¡ árida, cemi-rcllcna de "e;:_ 21i.ra¡ cc:;::.c ti:> l~nir.:::. :/ tcchoc ''º c::i•t6n, 

calles oin pavimento, i7!0ntonec d.e baeuro. d.i:::tribuÍdoG en forna i:-re{;ulnr, 

cente J co;niones en movirnicnto: en rcc'..lf.1en un paian.Je dcnolador 1 al que se 

ecrega. un olor fHido 1 un tp..:ito incl~scriptil;le, mezcla d.e frutaE poúridas, 

animales muci:tos, deoperdicioc de comida, esti6rcol, desccho:i de hospitales 

;¡ heces humanas. 

y Informes proporcionados por el A.rq_. Amador Cal1rera, Jefe del Campa
mento del D.n. F. en Santa Pe. 
J/ Promedio obtenido en base a datos llonteni¡loa en el Plan :.;aestro de 

Recolecci6n de Desechoa S61ido:i, ;.:~:deo, D.D.F., 196:! 1 p. 110. 
4/ Loe hosphales sonJ del ISSSl'E !!O .de ::ovier.ibre, L6pez !·!a.taos, De.río 

l"trnmdez; del IJ.:ss, las clínicas A y 10¡ de PEI·;E;( el Hospital Central sur. 
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2.1 Origen 

El tund.ador del tiradero do Santa Fe, Luis T6lloz, originario de Cruz 

Amul, Jlidalgo, lleé6 a la ciudad de M6xico en 1933 en busca de empleo y h.J! 

yendo de las autoridades municipales con quicnoo hab!a tenido "problemas 

por su antipnth. a llltl injuaticiall",Y 

Despu6s de un tiempo de llegado a la ciudad, lc¡;rn emplearse como ch,g, 

fer en el D.D.F, 1 en donde conoce a JicUct!n Padilla, t1nico concesionario 

comprador de deseohoo en ese 6poca. Eate lo comisiona al tirlldero de Santa 

lfor!a Aztnhuacdn (1940), uno de los cinco tirndoroe que existían en aquel 

entonces.~ En oae tiempo ya oe empozaban a buscar formna de disponer ad,! 

ouadamento de la b03ura incluso, on 19~1 1 se instalaron 3 plantan de inci-

ncra.ci6n en el Aeropuerto, Azco.potznlco y snn Andr61! '1\le operaban con te.!:· 

noloc!a y empleados extranjeros. La instalaci6n de eatas plantas propici6 

la inconformidad de loo pepenadorea quience tem!an que su fuente de ingr!. 

soa disminuyera o se viera seriamente afectada y. curiosamente, en ese -

miomo año1las plantas dejaron de t'uncionar denpu6s de sufrir inoendioe Bi 

mult4nea:nente, preoum16ndoao que estos hechos fueron planeados por Aguat!n 

Padilla. Tambi6n en ese afio loa pepenadoros y empleados del aervicio de 

limpia, apoyados por 11?.11 autoridades del D.D.F., logran hacer eota.llar una 

huelga que tuvo como resultado que en 1942 ee formara el Frente Unico de 

Pepenadores 1 previendo "futuroo problemas". 

Durante al~ tiempo Don Luis, a;yudado por sue hijos, airvi6 oomo v,g, 

~ El relato de esta h~storia fue proporcio~~o por el propio Luis 
T6llez y colaboradores al 1.egados, 

§./ Loe otros cuatro eran: La Jarana, El Cuatro Vientos, El Dos R!oa y 
La l·lagdalena. 
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lunte.rio en la lfmpicza del primor cun.dro de ln ciudad, con ln dnica condl 

ci6n de que les dieran "vio.jea de bru:ura" «Ue ser!nn pepen:uioc por ellos . 11 
miomoa. Estas c8lllpnñns voluntarias, en las que ?artioipabc.n todos loe enea:: 

endoo de loe tiraderos, eran dirii::idao por Francisco Palafo::c, Jefe do servi-

oioe Oeneraleo del D.D.P., c¡uion al ver cu di!i;i:m1billdr.d ;inr¡i. t"l trabajo 

le brinda a Luis 2u afecto y confi:u:"ª· 

En el tiempo que diri¡;i6 el tir<tC:cro en Az'.;ahuncllr., Luis Téllcz mostrd 

buena voluntad hacia su cente, con~ieuilndolcn viaJon do basura. e incluso 

fundando la primera eocuela con su ?ropio dinero. 

A fines de loo aun.renta comonzabn. r~ •n:ictir ri·.ro.lidad por el poder ª.!! 

tre loe enc:u-5adoo de len tiraderos. Len sitioJ m~c cercnnoc al centro de 

la. ciudad recib!::i..'l u.n mayor n11mcro de viaJ'lZ al d!n, ror lo que "ro. obvio que 

loo onc:u-Gados con mnyor antigUedad en el r:eéocio reLiumaran un lu¡;nr con 

una buena afluencia de dc~cchoa, ,\gustfo PaJil la y Palafox, por el buen de· 

serrqieño que Luis lk~b!a nvstrado al entregar cuotas y cooperar con lar. autori· 

dudes -además de su carisma· lo envinron t:onP encargado al tiradero ••••• 

d'l ·santa I•'e en 1950, otorrdntlole cierto poder porque dejar!n de compartir 

loa viajea con los encarg-edon q_ue Padilla tcn!n en Santa l·:ar!a Aztahuacdn, 

pero apartándolo pol!tica.':lente dol jue{;o económico por la obtenci6n de -

una mejor poaicidn ¡;eot;rMica, porc¡ue el tir2.tlcro estal:a prfoticnmente fu! 

ra de la ciudad. 

As!, .en la década de los cincuenta. lle¡;an a Santa Fe aproximadamente . 

Y Por viaje de basura se entiende el contenido de desechos de mi .v! 
hículo recolector que, en aquel tiempo, era un carro tirado por mulas. 
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200 pepen::idoreo,seeuidorco de T6llez por _le. a:;uda permanente que leo bri.!!. 

daba. 

Entre los principales problemao que tuvieron a su llegada ae destac6 

el de la habitaci6n. Al principio loa pepenadores prActicamente pasaban el 

d!a y la noche a la intc::iperie ~aportando temperaturaa muy bajas dada 

su altitud. Las ~rimcras viviendao fueron constru!dao con materiales poco 

reoistentos al clima, como el pU.otico ;¡ el cart6n. A ello se aun6 tambilln 

la eocaaez de alimcntoo, puco los lugares para abasteocrce estaban muy ali 

jadeo y los pepenadorea cpm!llll muy poco. 

El adaptar ese lu¡;ar para vivir requer!a de mucho esfuerzo, puee te 

n!a que limpie.roe el terreno donde se instalar:¡;,¡¡ las viviendac para post~ 

riormente constru!rlas. La combinnci6n de entn~ condici~nes provoc6 la ::iue!. 

te de casi la tercera porte de la poblaci6n inicial. 

A pecar de eotoe ¡;ravea problemnn (!\:e durnron cad mctlio ciio 1 Luin T! 

lloz consi¡:;ui6 alf'UIIOD beneficio!! pare. si.: ccn;c, cmr.o lil c;;nsuue;ci6n do 

la eocuela (nuevamente con fondo:; de su propio bobillo) a aoride obligaba 

n asistir a loa pepenadores y a oua hijos¡ ln dotnci6r. ·¡;rntuita a. cada f_! 

.milia de un espacio y materiales para edificar cun caoan 1 servicio de luz 

y at;'Ua gratuitos¡ apoyo en cueotiones le6a.les y a,yuda ccon6mica en casos di, 

f!ciles como ·enfermedades, "accidentea o muertes. Además de esto, organizaba 

festividades en fechas especiales. El 16 de septiembre con un desfile, do.!!, 

de participaban pricipalmente los niños a quienes regalaba los uniformes de 

soldado, los fusiles de madera y las banderas, ademds de comida y bebida gr~ 

tie pnra'todos l~s pepenadores. El 12 de _diciembre la celebraci6n se inici.J!: 
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ba dcnpu1fo de la t1cdio..."lochc del dfa 11 y terminaba a lM doce do la. noche 

del dfo si¡:;uientc, realizando t1iona, ::inii:mitas a la •rircen, baild·y fue¡;os 

artifici:i..l.os cu;roo Jantos, incluyendo la comida y la bebida, corrían a car-

go de Don Luia. ~atas festividades tradicionales mexice.nan se conservan ha.:!, 

ta la fecha. 

Los principaleo productos comcrcializabloa, en eso tiempo, ernn las h!, 

ceo humannn y a.nimnlcc, material muy bien paco.do puoc "se cxportabe.n a Pu!, 

bla cor::o abono de chiles 3ecos ;in.ra olabornr el mole" :ie~"l palabt'!\3 de Don 

Luis. Se dico que crn muy bien p~ado puco trabaj!Uldo do sol a sol pod!a 

obtenerse diari!!Illente la mitad del sal:ll'io semanal de un obrero (~35 pesca 

dio.rio3 un pcpcnador, $75 pesos sc::inr.alca un obrero) Qn ol cono de que h~ 

biera suficiente rnat~rinl pnrn rn~ole("tar :'O'l"'r'l_Uf' note l";:cn'.":~nbn en vir.tn 

do la poca poblaci6n cercnna al ürndorc. 

Loo terrenos o.ue ocupnba el tirn.r.l.ero fuorQn clnnccstinoo hasta 1957, 

cua.nc!o el D.D.P. comienza lo::. tr::ll.cjo~ proviooaj pare utiliz~ la nntigun 

mina do o.rena como relleno i:::uú tario. ;;n 1)58 oc decreta la cxpropiaci6n do 

la mina. "La. Esperanza", juotific:indoae de la E1[:tlicnte ~anera en el Diario 

Oficial dol ó de enero de cae ruio: 

"Considernndo 1 

:-).ue les funciones encomendadas al D.D.F. en materia de servicios 
pdblicos son de evidente inter~s y utilidad pdblica ••• el servicio ºº.!!! 
prende la recolecci6n de lan baourns de la Ciudad :1 debe preocuparse 
por el mcnejo y diopouici6n de las mismas tratando de evitar proble
mas de salud pdblica ••• 

~ A pesar de mencionarse en el Diario Oficial del 6 de enero de 1958, 
no se encontr6 nin¡;-dn doc\4-nento ,1ue probara l:i. realizaci6n de dichos ea
tudios, much< menoo cuáles fueron. 
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ARTICULO PRll»ERO.- Se declarn de utilidnrl ;idblica el estr.blooir.iiento 
de rellenos ¿n..·ütarioo por el dep~sito ele bnoura:i que recoge el oer
vioio pdblico do limpin del Dep<ll'tor.ionto del Dictrito Federal. 

ARTICULO SEGU!:JX).- Parn la realhnci6n del fin de utilidad pdblioa 
declarado en ol Art!culo quo e.ntec~da, se c~propia la mina de arena 
denominada La Esperanza ubicada en l\<l ¡:;n. 9 de la a.¡¡ticun v!a de loo 
tre.nv!as a. La. Venta, con superfici::> de 79, 1¡25 ntn. "V(Cn.Y.·-.aol.arar 

que inicialmente Santa. Fe tcn!a una ouper!'icie tlc 7.9 Hcn. y en la ireJ,l 

da que fue pobl!ndoae entn ouperficie ori¡;innl ac i11crcmont6 n 69 Han. 

que oon las que actualmente lo conforman). 

A parHr de 1958 Santa Fe pnoa a cl!r oficialmente, pro~üeda.d federal. 

El D.D.F. al ratificar a Luio Téllez coco conceaionrxio no sólo· ¡;ana una 

propiedad. oino tnr.ibidn a un n~~cro conuidcrable de personnn que podx!nn oer 

~tiles COClO voluntarioo en :i.l¡;;u.'lan ncti vidadc:; y c¡ue rcpreoentabo.n, a la 

vez, una fuerza electoral importante. 

Paoedos ó añoo Bproxü1¡,.uu.c:1c1<to, el .tiradero :ie divide en doo partes, 

dejando de ser controlndo dnic!lLlonte por Luis T~llez pues .i.;;ust!n Padilla 

('principal concesionario de loe tirn.dcroc de la ciudad de ~:~xico) cnv!n a 

Fernnncio R!o:i Rayado, aliao "El Rc.t6n11 ( c_uicn hnsta eoo momento fung!a. e~ 

mo "cabo"w en el tiradero de S1'~'1ta ::·1'.l'!:i Aztlllmncfui) a controlar uno. de· 

lds partes de Santa Fe. La actitud de Pndilla fue, en parte, una forma de 

acradecer al "Ratón" sus ciio!l de servicio, pero tcmbién de seguir asegur~ 

do para s! una fuente de ineresoti puco, en esa 6poca el expepenador Y em-

pleado del servicio de limpia, Rafael Gutiérrez r•:oreno hab!n iniciado una 

carrera política ascendente. Ocupaba el cargo de secretario de trabajo 

'J../ Diario Oficial, 6 de enero de 1956, p. 8 

· W "Cabo" es la. persona que se enea.rea de incl.icnr a loa choferes de 
loo veh!culoo de ¡impía el luear donde deben depositar la baouxa. 
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y conflictos en la Dclecaci6n Iztapnlapc. Adcmdo, durante sua o..~oc de 

oervicio dentro dol D.D.F. había loe;rndo obtener buenas relaciones en la. 

compra y venta de materinleo, situacionco que le permitieron iniciar una 

lucha para ericirsc como dnico l!dcr y concccionnrio de los tiraderos, en,:: 

go que hasta entonceE hnb!e ocupado Padilla, 

Ante la ar.ienaza de pcrtlor por completo lo::i in¡:-reson ccon6m.i.co::i que le 

reportaban loo tiraderos, Pruiilla pcns6 f!Ue enviando al ":tat6n" a llr.nta Fe 

podr!n conacrvar, por lo mcno:i, una pnrte de nu "ir.:;ierio". 

Ao!, durante ali;unon w1os 1 Luis T6llez y el "il.:it6n" lleve.ron buenao 

relaciones haGta que Pablo Téllc:: Falc6n, hijo do Lui~, comienza a compar

tir. el poder con su padre 1 oi tunci6n o.un al "Rnt6n" lo pnrecfo ventajooa.. 

Esto hace que ac inicien eraven problemaG entre los do:; jefes, de ah! que 

Luia decido. ceder su correopondicntc dominio a Pablo, con la condici6n de 

que le :;i¡;un anignando ale-wioz "via.jeo" de baaura. 

Pablo, hasta. eoe momento, tenía cerca de 20 ~~os trabajando como cho~ 

fer del ncrvicio de limpia en el D.D.P., ~itunci6n que le ~rud6 a adquirir 

relecioneo entre la3 autorid:i.dc:;. Con el poder que aown!a, al aer uno de lo:; 

concesionarios, lo¡;r6 tx.bién ;;rnn apoyo por ¡i;i.r"te do lon pcpenadores. Eate 

hecho preocupaba al "Ratlln" pues ter.i!a que Pablo ce erigiera como d..-iico con

ceoionario en Snntll Fe, por lo q_ue tom6 la decisi6n de mandarlo matar. Su dE_ 

eeo fue truncado pueo sufri6 un accidente que le coot6 la vida. 

A ra!z de la muerte del "Rnt6n", Pablo "º eri,'e unánimemente cor.io conc_i 

sionario de la llamada parte alta del tirndero :• como reprenenta.'lte del 

Frente Unico de Peponadorea de Santa Fe.Peco tiempo deapu~s 1 en 1976, Rafael 

Gutiérrez ;:oreno, que ya era co.isiderado "El Zar" de la basura, envía a un 
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9ran número de "pepenadores diaidentaoi;_¡ del tiradero de Santa cruz Meyahua! 

co a trabajar en la parte baja del tiradero, bajo el control de Pedro Ru!z Al-

dalla, alias "El Perico", antiguo "cabo" de santa cruz. QUi&& esta sea WlA de 

las razones m&s illlportantes de la expansi6n del terreno original del tirada-

ro, pues estos pepenadores ocuparon una parte Adyacente Al terreno expropia-

do. 

Sec¡ún informes de los pepenadores no s6lo eran dos las personas que con--

trola.b.tn el tiraderor hab!a otra, Julia Muño:, que 1!14nejab.l una pequoña· por--

ci6n de la parte alta •. Sin ~rgo no supieron informar c6mo ni a qué -

se cleb!a el control que ejerc!a. Lo quo pulieron decir es que su salida se 

debi6 a las injusticias •in&a allá de lo normal" que comot!a con la gente que 

estaba bajo su mando. 

As!, desde hace JO años, santa Fe debi6 funcionar como relleno sanita--

~io. Sin entiargo, con base en la~ vis3tas realizadas, fue posible ob~orvar que 

el avance de estos trabajos s6lo opcr6 en 60 mts.2 (1986) del total de 69 

hect&reas~que hasta 1987 lo conformaron, pues la mayor parte del terreno si 

CJUi6 funcionando como tiradero a cielo abierto, a excepción de las canchas de 

portivas y áreas de vivienda. 

Podría pensarse que uno de los impedimentos para el logro del objetivo --

inicial (relleno sanitario era el constante incremento poblacional dado 

en el tiradero, debido a inmigraciones y nacimientos, hecho que podía notarse 

iy SeC)Ún alqunas versiones, estos pepenadores no estaban de acuerdo con 

la forma en que Rafael Gutiérrez Moreno los trataba. 

12...{ Informes proporcionados por el Arq, Amador cabrera, Jefe del Campame!!_ 
to del o.o.F. en santa Fe. 
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oimplemcnte al com~nrar la poblnci6n inicial (~ue ora do 2CO pepcni:uioreo) con 

la de 1985 que crn, aproximadru:1ente de 5cco. Sr.to incremento poblacionnl tra-

jo a ou vez una expanni6r. ~crritoritl ruei:; o.l tiradora creció de 7 ,9 hect_! 

reas, en .1958, n ó9 cuando· se inicio el trnbajo, De igual modo, 1!1. creciente 

demanda de banura por parte de los ht:bitar:t~o del tiradero para obtener mate-

rialen rcocatcbler. ~ne le.: reportaran ingresos que pemitieran cubrir aun nec.!!. 

aidadee bAsicn~ de rcproducci6n: nli1~entaci6n, vestlúo, vivienda, recreo, etc. 

Influy6 twnbi6n el baj!simo pre~upucoto que el D.D.F. destinado a la preutaci6n 

del oervicio de limpia q,ue ndem.10, paulatinar.iente ha ido dil1minuycndo como lo 

muestra el cuadro NQ 2 

Cuadro 110.2 
PRESUPUESTO AllUAL DEL D.D.F. PARA EL SEl!V'ICIO DE L~l·iPIA l.983 - 1?8ó • 

(l.Jillones de !)eooo) 

1 
·-- ---,-;,;:,~;llo-ucoLo ;¡¡u·¡; el 

~-~Añ=-=º=º-.-T~o~t .. a"'l'-""-2=-re""cJ!lC~~-to ... · ne 11111~ '" 

1983 430, 636 1 14, 661 
1 

44 7 1 789 ! 14, ó!l2 

672, 040 l/¡ 1 7<':j 

1986 733, 342 

ocrvicio Porcentaje · 
;son1:e. e l. total 

.).!, ! 
1 

3.2 1 
1 

1 
2.0 

2.2 

·-----·-·-·--- ______ _, __ , ___ ! 

Fuente; La Jornada, diario, ;o de diciembre de 1985, p. 6 
El Día, diario. 28 de diciembre de 1962, p. 31 29 de diciembre de 

1983, P• 5 y 28 de dicicr.:bre de l)8t,, p. 5. 

Como se puede obscrver 1 el pre~upuesto º'oreado al n.n.F. comparnndo el año 

de 1983 con el de l98ó 1 se increment6 on un 70.29 por ciento. Sin embargo, el 

presupuesto destinado al 3ervicio de limpia diaminuy6 on 1.4 por ciento en esos 

mismos años. Estos datoa hacen constar que el problema de la basura no ea consid; 

rada prioritario ~or las autor¡dades y que, al oontra.rio 1 se muestra indiferente 

a este, que año con año va en aumento. 
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Pero quid lo máo importante es que la baoura rc!irescnta una fuente de 

riqueza tanto para pol!ticon como parn conceoionarioa, quienes interponen auo 

propioe intereooo a las noceoidadeo de ln Ciudad y, en cctc ceoo, do los pepe-

nadoreo, quienes sirven como fuerza de apoyo pol!tico en momentoe coyuntura-

El poder econ6mico y pol!tico que ol concesion~..rio hn obtenido nl contr.!)_ 

lar la baourn, ha hecho que al ir.terior del tira:!oro :ic c~tnblezcn.n jerar<tu:!as, 

c¡_ue reproscntndao ::;r!ficarr.ento dan ln 1ü0lionte itlen: 

Conccaionnrio 

AJ'1i¡;os y parientes 

c a. b o :.i 

Pe penadores 

El. ooncet:Jionario al e Atar a la cabe?oa es el que percibe los mayores in¡rreoos, 

a lo que se .aóna que, por oer ol diri¡;ento, oota.blc~cn rolaciones pol!ticas 

m~.r; f¡;icilmente. Le dcuen en importancio. cm familia. ~ alleé;ados: nin¡;ón miom-

bro de la fn::iilia ciel concccionario tra.bajn cor.io pepcnador. su veatu:u:io, ed.!:!, 

caoi6n e incresoa son diferentes. A aus amigos leo otor¡¡a una porci6n de terr~ 

no para que ellos la manejen como pc~ueñoo concesionarios (sin dejar de darle 

alE:11110S materiales) o lee otcrea la exclusividad de compra de ale;illi material, 

como chácharas, aluminio, etc. Este eJ.'UPO de persona.o aon las que tien·en las 

~ Existen denuncias al respecto. Cfr. Castillo Berthier, El basurero, 
donde se habla de que los ¡1epenadorea fueron "!!aleones" en 1961= y rompevo
tos durante la jornada electoral donde Almazán y Calles eran oa.ndir1atos pr! 
sidencia.les. 
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mejores viviendas dentro del tiradero. 

Los "cabos"• al trabajar ccrcn del concesionario, go:z;an de ciertas ventajas. 

Su fu!i.ci6n principal es s1.1pervisar la entrada de camiones al tiradero y el lugar 

donde deberá depositarse la basura, pudiendo favorecer a algimos pcpenadores si 

lo desean. Estos "favores" les permiten obtener dinero extra, independienteirente 

del pago fijo que el concesionario les otorga seman:1lrrcnte. 

Otras funciones que los "cabos" dese~eñan son: .el control econ6mico, pues -

son.los que otorgan o quitan viajes a los pepena<lores, de acuerdo a sinpatías pe! 

sonales o siguiendo ~trucciones del concesionario; el control de las familias -

que .trabajan y viven en el tiradero, llevando un estricto registro del n6mero de 

personas que las fonnan, las actividades que realizan, así como de infonnar y pr.!:_ 

sionar a estas personas para que asistan a las juntas que proponga el concesiona

rio o a eventos de apoyo (cairpailas políticas, brigadas de ayuda ''voluntaria") que 

sean solicitadas por la Dclegaci6n Alvaro Obreg6n o por el D.D.F. 

Los pepenadores, final~nte, son la base que sustenta esta pirfunide, el gru

po m5s IlWlllroso y el que ~nos beneficios percibe por el producto de su trabajo. 

Sus viviendas son las rn.'is pobres, su allmcntaci6n la m.ls deficiente, los que, en 

mayor proporci6n, carecen de escolaridad y por lo tanto de oportunidades para me-

jurar. 
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2.1.l Localizaci6n y extenei6n 

El tiradero do SCJ\ta F,e se localiza dentro de la Dclognci6n Pol!tica Al-

vero Obrecdn, en In pnrto colindante con la Delegacidn CIU1jimnlpn1 con Ulln tl! 

tenoidn do 69 hecH.roas. ( 1/er mapa :;g l, Loc!'.li::Mi<Sn de Sentn Fe en ol D.li'.), 
, 

Ln for:nn m~o fficil de lle¡:a.r al ti::-adcro ( 'lor m::.pn ::i 2, V!na de aoooao a 

Santa Fe) en tome.ndo el anillo pcrif6rico haatn la proloncnci6n de ~venidn San_ 

Antonio. En eote lU{;ar oc da vuoltn n la derecha en ln calle Er.cundr6n 201, ha! 

ta llccnr nl Cnmino n Santa Fe 1 por el que oc circula du.rnntc varioo kil<Smctros 

haota encontrar la doaviaci6n Puerta del Sol- Cnmino a Tolucr., done.le dobHr~ ªel! 

ao vuelta a ln i:c:uierdn pn.ra. oceuir una vereda scmi-aofnlt::.dn. Se vuelve "· do-

blar a la izquierda en una calle oin nombre ~u~ lleva dircc1!:1:lcntc nl tir::.dero. 

Cnsn de la Universidad Ln 3nllc ne doblo. :i. l:l. derecha, p1'.rn llc;;ar n ln Colo-

ni3 Oru~ :.:o.nea de!lpuéo rlo lo. cu:'..l, o. mono derecha, ~e cncuor.tr~:. ul ~iradcro. 

Los medios de tri..nsportc pcrn llo¡:;a.r hnstn ah:t: son ::.u·:.oí:unc~; :1utr:. !OC 1 "I.:! 

ou¡;enteo-S:i.nta Fo :r Cnlle 10" y peecroo "Calle 10 1 ;.:ctro 'l'::.cubi:;r<:.-3<l-'ltn Fe", 

2,2 Cnraoter!stioa.s f!sioas 

Después· de la desviacidn a ln Puerta del Sol, y a pocos metros de circu-

la.r sobre la callea "11in nombre"' so diotincue, n primera vista, una ba.rranca 

de aproximadamente 150 metros de profundidad del lado izQ.uicrdo. Del lado der.! 

cho se percibe u.na gran oo.\struoci6n ci.ue en breve servir! como local de la 
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"Univoroiclad lbororuocricr.nr," 1 cerca do la cu11 1 une: ;·.il6r..ctron m[.:; nrribn, 

ce encuen~ra el frnocic·nonne11tu r"sicicncinl "Lor..n:; de $anta Fe" y la "Colina 

dol Perro", 

En ecto mo;•eilto ec alc11.ncan a rlistincuir r;:-~1do:: c;.:tonsioncn de terreno 

con montones do bnnurn :; ~our:; de ca::i:ic. conntru!ó;.>..c con l ~1:d.nr.:: :¡ tcchoo de 

cnrt6n pintatln:i al¡:\lnas do colo:• 11:ul y o trae d11 color '.oLmco, 

En le. entro.dí?. del tir~d~ro*r;c .¿!etir .. ~;uc un t:r.01-;;.o lcLr~ro Llnnco que rii

co: Dcp6aito de Dcoccho~ 361iJ0~1 Scntr. I·'c, D.D.P. A unen:.::):; ro:.? metron, lUtn 

oaocta tolof.Snica pintada con l"trcro.c i'.o m.n::.;w~·:::; cr. rojci ( 110::-.bre do una de 

las ba:1dao del br.rrio), !:lia 1!dclm1to, del 1::-tlo c~crccho, ::ic encuentra tuta. C:t::J.!?_ 

ta perteneciente al D,D,¡.', dontlc ce ro;;i:ot:·w: el ni!tr.cro do vinjl?s :r el voluc.cn 

de baaura por C[)J:li6n 1 datos q\le con cnvindoo ~om11..•uür.-.cnto a la Dele¡;aci6n A.1 

varo Obre¡;6n y ponterio1•::ionte a la Dirccci6n de Obran del D.!l.F .. A oopaldaa 

de la enceta oe distin·::uc una ir;fir.idnd cio veh!culoo, ''"'to del n.n.F. como 

auto1u6viloa viejoa o choca<loo, convcrüdoo on cha•nrra. ;:n osa área de "yon-

kce" {denominndoa ad por los po¡ienndoreo) oc observa un letrero quo reza1 

"llo so venden refacoioncn, veh!culol'l rro;iiedad dol D.D.F;" aunq\lc ¡;eneralmen

te la venta de refaooíoneo oe realiza. 

Aproximadamente cinco metros máo adelanto, del lado izquierdo, se enoue.!!; 

tra la 6nioa escuela con que cuenta el tiradero, la cual lleva por nombre "J.!!_ 

06 María Tapia Freydinr;" que tenia 

en loe seis gradoE. (1986) 

unn pohlnoi6n eocolar de ~56 almr~oB 

A partir do la escuele. comienza la zona de viviendas de la parte alta, 

pintadas unaa de azul y otraa· de verde claro, colnres que no responden a una 

preferencia especial, sino a ~ue la pintura fue obsequiada a Luis Téllcz 
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(por acr de mala cclidnd) quien la vondi6 n los pepenadoreo. Las O!Ulaa no eo+ 

Un mur.eradas y lnn cnlles o ll..'ldndoreo como ellos loa llnman, son d .. t¡et•ra 

"npioona.dn" aum¡ue se levantan con el primer viento que soplo, En laa pnre

doe de lao canas polvorientas so distineuen letreroo nluoivoo a·ROCK, TERRITQ. 

RIO ll!': LOS COCODIULOS. REllf:LD::s rvm:. 

Ya dentro d.el tirndero oe hcce patente la entrada y salidn de Olll!lionoo 1 

niños juenndo con artefnctoc i1:1provioo.doe q_ue encuentran entre la basura, al-. 

¡;unos vcndedoros ll!:\bulantco que ofrecen rnopndoa. 1 pepit~n, papas fritan, ras

toleo y cocoo con lim6n y chile pit¡u!n,. trabajndoroo trnnoportnndo bultoo so

bre ou eapnlda1 todos ellon en lao dreno de trnbajo o en loo andadores (nom

bre que did n 111!! call~o Pablo T6llez Falc6n, conceoionario y repreaentante 

dol 1''ronte Unico de Pepenadoreo de 5Mtn Fo) que o.l. no eatar anfnltada.s dii'i

cul tan el noceoo al tiradero en época de lluvia.a y en el rosto del IJio faoill, 

tan el levantaz:iento de ernndon tolvanerao. 

El tiradero se divide actualmente en don pnrtoo que, a primera vista, 

pueden diferenoio.ree por ol color 11.e sue viviendas. En la ¡1arte alta, como se 

menoiond nnteriormente, lae paredce son de color 1U1ul o verde clarot en la 

parte baja los colores utili~adoo son el blMoo y el rojo. Ln diferencia de º2. 

lores tiene como fin delimitar lo• territorios quo ocupan las doe aoooiacio

nee de pepenadorea que aimbidtiorunento oe encuentrl\ll en Santa Fe. 

A. la Uni6n de Pepenadoree de loe Tiraderoe del D.D.F., queprMidJ& 1latael 

C:..Uhns K~--(h&8ta:1987) tuvo como "representante" en Santa Fe a Joe& Floreo 

Vald6s 1 alias "El Dient6n" 1 correoponde el color blanco y rojo. Esta Unidn oc~ 

pa la parte baja del tiradero, c:ai el 6CJf., del terreno y albergMdo aprox.!_ 

madamente al 4~ de loe peponadores. 
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Loa colorea azul y verde ele.ro pertenece!\ al Prento Unico de Pepenndo

re11 do Snnta Pe que controla nl Wi· re!ltn.'ltc de pcpenat!ores, ocup:l!l.do la. PB!, 

te alta del tiradero. 

La fu.nci6n de loo diriecntes ca 11 \Jeneficinr" a suo trabajador11s, neC\hl 

palabrao do Pablo T~llez. Entre loa beneficios obtenidoo oc cuenta el abastec! 

r.liento t;rntuito de ac;un por r:.edio de pipan, servicio de elumbrruio en los Wld_! 

dores :1 casas ( 'lUe conect.'.\11 por '""dio de "diablo:J" a. trnnoformadoree cercnnoa) 

y la exen3i6n del P!IJ".O ~redial. 

En el tiradero de Snnta Fe no h~1 servicio de drenaje, por~uc' el peso de 

loa car:"ionco romper!a la red }' porque la eotancia de loe pepúnmiures en 

e:::e lucar no oo ;>crir.anento. ac::;dn f\tncionill'iou del D.D.F., ciuieneu constnnte

mcnte umcnnznn con cerrar el tir~dcro pnra convcrt1r10 en relleno snnita.rio, 

La vida de lo:i re!1enndore" en dif!cil 1 cm ¡irincipi.; auo infTCc•oo son ou-

mnmente bejoo y en secundo h!,:i:>.r ne cuonta.n con unn adoc11r.tln prontnc16n de 

ocrvicion. Por ejcm¡:lo, al no contar c0n cr..tl'. ~n aun cru:an, el n.cco personnl 

(1.io.ño) c:J muy irre1:rula.r, cscnsu.i::•!n.._c cn.Cn echo •lía:-1 calcntan<lo el nc.ua en taa 

boa o nniatiendo n loa baiioo pdblicon.l:o exi.~tcr. lctri.na~, ror lo que defecan 

al iUre libre ( eunque cabe 3cf.alar '!Ue o.l¡:unns pcr<Jonas priviloe;iadau como Don 

Pablo, familiares y runi¡;oo sí cuentan con lctrinn:i). 

EGtos elementoc, n loo que 3e O{;Tcr,e..~ la conotnntc inhnlnci6n de humeo y 

&ases provoniontoa de la ilo.surn, las tolvancra8 1 lr. fauna nociva y el ench8!, 

oamiento dol a_,<>iia, conforman una vida insalubre que se refleJa en muertes pren~ 

turas, puea a.demi!.o de las condicionen dc:::critas la alimentaci6n es deficiente. 

El trabajo que predominantemente se realiza dentro del tiradero es la P!. 
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pena, eato es la nolcccilln de ~.ntorialcn O,\le pu~<\on ncr rcutili!.sbles 1 aotiv.!, 

dad que (:C:!ci'r.!.mente en llevndn n cniJo por las r.ujereu y loo niiioo, ya que el 

hombre ne dedic11 a la "convivencia cocial" {beber) con ouu o.mieoo. Ecta labor 

de selección en penada y ricocoon puoa oc realiza cin ninr;unn protección. El 

hor:i.rio de trabajo dopcncc de la velocidad y habilidad d~ los pcpcr.adoroo, 

quienoe no cozan de d!!lll d~ d~~onnso oblientorio o vacaciones n menea que 

olloc mic:::oa lo dooidnn (ente e~, trr.bnjnr "1:'!! pnrn obtener mn¡rorcn in¡;rcsos). 

Loo pcpenadoroo oon ¿;ente rcccloen y denconfiac!D. ;uco consta.ntcmente son 

molestados por pcriodistac 1 r.i~dicoe, ir.ccnieroo, estudiantes, que más que ofr,!l 

cer n:ruda son atra!dos por la curionicind 1 oomo ni cate ¡;rupo do trab11jo.doroo 

constituyera aleo ''diferente". Se munstrnn t!rr.itloo y unlladoa nl e·stublecer 

relaoi6n oon pcrsonM do fuera, por ter.:or a pooi lllen rcprcnalirui hacia ellos y 

su fal!\ilia de parto del ooncaaionario "ni ·hablan de rn~:i"1 ·ea decir que oi :Je 

comportan abiertnrnonte ir!an en contra de los intcreoea de su roprosontnnte, 

quien apar3ce O...'lte suo ojoo ml'..!3 como benefactor o_ue cor.10 explotador y a <iuien 

considorM 'el jefe, 

El conceoionario loo proteeo y aooaora lccnlmento, los ayuda a pagar ea,! 

too funcrarioa 1 no coura renta ni loo vendo el terreno donde hnn constru!do sus 

viviendas. Este dinero, que aparentemente ea dado por e1 conoooionario, es P.!1; 

eado por loa propios popenadoros quienes al pertenecer al Frente Unico tienen 

la obligaci6n de colaborar con una cuota anual de 20 mil peoos por fnmilia, 

"para cualquier improvisto•, Por otro lado, el conoesionario loo explota, CDJ!! 

prdndoles los'productos seleocionados treo veces por debajo del precio al que 

61 los vende fuera del tiradero. As! pues, se puede notar que los beneficios 

son relativoe comparados con ln explotaci6n a que son sujetos. 
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La relaci6n de los pepenndores con el concesionario esta llena de ¡1ctitudes 

de tenor y respeto, pues esta constituye el eje en torno al cual gira la vida de 

los pepenadores por la ayuda que les presta, por obligar a los padres a mandar a 

sus ni~os a la escuela, por los castigos invucstos a quienes faltan a las juntas 

que se realizan en la propia casa del concesionario. 

Los políticos involucrados y el concesionario mnnejan valores o formas de -

cohcsi6n grupal para mantener su peder sobre los pcpenadorcs: la rcligi6n, el de 

porte (futbol), el nacionalisrro exalta.Jo y el alcoholism.i ~on características de 

ello, pues se presentan en el tiradero y constantc~nte son refor:adas por el 

concesionario. Mantener el poder por esta vía le pernlite a 1.1 ve: solicitar fov~ 

res de las autoridades, disminuyendo el posible descontento por 1~dio de d(idivas: 

por ejelTl'lo, en el caso de la rcligi6n, él coopera y hJcc cooperar a los dL·m.'Ís P!!, 

ra que a la iglesia del tiraJern asi~tc semamlmcntc un sacerdote; :isí mismo lle

va a cabo una gran fiesta en honor a la Virgen de l;i.1aclal11¡w, !'"tron¡¡ Je los mcxi 

canos. En el caso del deporte, Pablo T6llc: ha p~·nnitido que ~ramics extensiones 

del tiradero sean ocupada:; coro canchas de futbol y, ~n nucha" ocas iones, da gra

tui trunente uniforllX)s a los equip»s fonn:idos. 

Pero no todo es trabajo o dcpvrte y aquí, .:onVJ en muchos lugares, se Jan .:!!_ 

sos de alcoholistro, drog~dicción, vandalismo, prostituci6n, sin d.ifcrcncia en -

sexo y edad. De todo esto se hablar5 con m.'Ís detalle o.m el siguiente ~partado. 



2.3 La vida cotidianl en el tiradero. 

Los tiraderos d~ basura tradicionalmente se han Ubicado en 

las afueras de la Ciudad y confon:ie avanza el crecimiento de las z~ 

nas urbanas, tienden a alejarse aGn m5s. Los pepenadores, por lo 

menos desde 1940, han vi,1iaJo "jun::o con los tiraderos a nuevos si--

tics que, aunque Se ~lejan de la Ciudad, con el paso del tiempo se 

han ido fusionando con ellt!/ corno ~scá sucediendo en Santa Fe. 

El hecho de alejar cada vez m~s los tiradero~ propicia que el 

acceso a estos lugares se dificulte y no cuenten con los servicios 

urbanos más indispensables: luz, agua, drenaje, pavimentar que el 

abasto de alimentos sea deficiente y de alto precio comparado con 

los bajos ingresos que se perciben; as! mismo, la lejanía de estos 

sitios impide ocupar el tiempo libre de sus habitantes en diversio

nes (cines, parques pGblicos, etc.1. 

Por todas estas características (bajos ingresoR, bajos niveles 

de educación formal, carencia de servicios y poco contacto con el 

resto de la ciudad) conlí.nmente se ha considerado a los pepenadores cx:m:> 

u11 grupo marginado. 

Sin attiargo, caio gru¡:o social, los ~res tienen una serie de valores, 

de conocinientos, de conductas que tienen mucho en comlí.n con el gru~ 

so de los habitantes que existen en la ciudad. Su trabajo de producci6n 

los hace estar insertos exactamente en un grupo, aut6nomo, diferenci!!_ 

do pero similar al resto de la sociedad. 

14/Ser!a interesante pensar a futuro cuando, en unos veinte años, 
las ciudades de estados vecinos (Toluca, Cuernavaca, Pachuca) estén 
alí.n más próximas al D.F. y preguntarse dónde se ubicarán los terr~ 
nos para disponer los desechos. Siguiendo la lógica que ha impera
do hasta hoy, éstos tendrán que estar cada vez más lejos del D.F., 
pero más cerca de otras zonas urbanas. Esta política permite visllJ!!! 
brar que los tiraderos acabRrán por fusionarse con las ciudades, 
porque la relación cerca-lejos dejará de ser operante. 



75 

. ·....:. -. ·~0;-1 

.. 1 •. -

~- -··· --

-~ .. ~"'".;· . .J.• ~::: "!C 

" cu arre ü!1 11Q. 

darJ. r.ue no ha:; ~o,lido ro:;i;i~r y a la que ent~n habituud.os. Este tradi 
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por ¡.;ente c¡ue s6lo '/€' nor sus rror;::.os intereses J .:;et& conc,c:ientl'J 

del tesoro cue re-.:rer;enta 111 basura, sometiendo J nunter'iP.ndo d ::rno 

"sier'los" en un estado de ir:norancia y po<ire:z:u !':in cor.m11rtir nlen11-

::icntc el rL'O<lu-::to aua se obtiene da cu truba.jo. :::::. botf?: "dstirú 

mientrus exintar. conc·:isionarios; los concesionarios hastu que los 

71eryeno.dom,o,, •rer:indl"!ros beneficiarios, los de,)en existir. 

2, }.1 Vivienda 

~ 
Lan caaus de los neoenudores son ~equeñas, ·1c ~ts .... en ... ro"".edio, 

con lo qua nue•'e e!"'.tenderse un cua.l.'to de acuerdo a lar. no~i'.·'lldu•ie:i 

rle1 nrooio Nrncnador. Al ver:ic exterior::ient.e :; er. co:1.'u~~:o, ~urcce

d.a que 1'13 viviendas (500 ar>l"'Oxima<iament11) r:op i;o:i.Pües d01bi.:'.o t:l 

tino de materiales con r;ue •):itán const;."111das: •,ecl:oi' ele cal";Ó:-: " ~.ii 

redeo de l~mina de ta:ibos. Er,:;a a-ollrienc ic: t-:;1;[, L'efo:'::ud:i •10:: n:. csi. 

Pero al se= observudas d~tenidament2 r,'·"'d·:?r: ·:o~;u.r·~~ !::.!.1?rtos· d~ 

carecen de ellas; las puertas nuedcn sP,r de :::et;¡¡l o tle nudere; unas 

cuantas (nnroximadumen~e 6) son de dos ni::Jos; en al;-:unas se marcan 

sus limites con re;ias de madera, con ta'.!:bos de ''etr6leo o con los 

propios r.iateriales ::ierenados. ~luchas de ellas e~:tGn Ol'Tlar.ientadas con 

plo.ntas sembradas e11 botes de diferentes tai:lai:o:;, sucios y sin pin

tar. Carecen :'e af,Ua, drena.je (por lo c¡ue las a:,;uas residuales co

rren a lo largo y ancho de loz andadores) y cuentan con escasa luz, 

la cual es tomada de los transformadores cercanos por ir.edio de "di!!, 

bles", hecho que ha costado la vida a alr;unas personas. 

El interio!' de laz •riviendai; es muy variable, denendiendo de 
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los ic'.jreGos que cada !"<>..,.,iliu rerc:'.11a, Lo d"!l concezianario F'~blo -

T~llez, r,or e.je:c.¡;lo, ocu'!'-.ª unt1 eran cxi:cr¡ai6n c'.IC,, con.s;;il de ~+ cua,r 

tos, uno oficina y una ':ienda. Est~ res~u.wda1n "lor •;na '."t:erta ~et~

lica de 2.5 metroo de alto, que s:1-1~:-:.re ne..:~ü.'1CC::' c~..:.':-ede .:'u q~~e h,:: 

ce un a:~o su.!"rieron un asalto ~l r.o 0ui~.c.en "r.o. -·0.:: ;..·:~;;:;os". ~!1 ~l 

no ~o;. ::::::~n:o:o: ""º!.'O ~~ ~11~: .. :t·~· ~or: >'Jr.io '.'J ;;.-- . .>: n.:·i.o: ~;·1,::_:-.·crad.oi.; 

co::-!edor (de 1Lt ~1u1.a~), ~.al~, ~.":e 11isi.6:: ::.:. c-J:~~·,·~<;, ·:ideocas;.t:?~_;eru, 

arare.to est~reor6::!~o ;; ~-~n =~ran .:.~<;az· o lll vir~~f?.'n d--~ G~1ad.alu~,e nu~ 

siem;ir~ ~it::!"le .::'10:::'1!~ ~: ·rtJlador-n•; r::~· .. ~~·:di<lEJ!j. :-::; r'i::':3:o de la3 110.bi..ta

':, i.o:'!e s so".1 r'?'c 5.':l aL'a:.~. 

Los fa.!71iliu.!'e.:; .~ .. !.1llc1-adc~. d<Jl con:e~:!.O':":..!.:.' .. ::> r.1l'.1!1tuJ1 cor. vivien 

dos de 2 6 3 cua::r.o!l, do:idc •"'O;:u:i :'.·~ c:~:";a co:-;odi;lad: ti>?ne!1 t;ele•t.i 

:!a:: un t=r ::.-o de vblcr.d<ls, ce::ca de 20, que s6lo cuentar.. 

etc. "lo suflci~n'::&?-::.:::?:-1~~ on'7lio 11 --ora 1ll8 at 1 ~·Ju 1:. e~Jt:u.!:'a d.e :)~tr6-

leo, ~nu ca~a, una -0cu y 3 6 ~ eilla3. E~t~~ -e~~ralmente tienen ni 

Ex::.sten ot ra:J, ano:~ '!On la ::: ª"º r1d, ( )'..''"' dr:::o:d.r:adatJente) a11n mlis 

pequei'.as y do:-,dc ::;e nota ::i6.s la :10b:ezt1 ::-ues la \'ivienda tiene un 

espacio de ' po!' 3 ;;ii;s. ti¡;ro:dmad.W".1en':e :1 C.oncle :lor muebles s6lo hay 

una cama (si bien len va) o un colch6n roto y sucio, una oesa, escn-

1:1amente 2 6. 3 nillas o botes que cumplen la misma funci61:, cortinas 

raídas y, cuyo piso estft cubier';o con pedazos de il.1.fanbr'as viejos, rotas 

y suciao, extraídas de los r.iontoneo de basura, para no p.isar la tie

:·ra. Estas no -;iene::: letrinati. 



La cel-can!a de las casas as.~::ieja una eran •;ec.iodad, donde uni:. 

babitaci6n est& se~uida ¡ior otra, peL'mitiendo la convivencia :r P.l 

conoci::iiento del que •tive al lado, lo que en ocasiones cenera pro

blemas entre los r>e;ienadOl'es, pero tu:r.b::.ón lo¡:;ra que entre ellos Se 

establezcan •11nculos de afecto .7 solidaridud. 

Bste es?acic onra ha~ítar fue otorgado ~ratuit~~er.tc ?Or Pablo 

Téllez, a diferencie de la ptirte ba,ja del tiradero donde las casas. 

les oon rentada::; :ior "El Di'.!nt6n", conce::;ionurio de esa zona. 

Entre los beneficios n lari:-o nlozo que Pablo T~llez obtn•10 na-

ra sus 1'.'enenudores, en. cuanto a •rivienda, ne cn1?nt<1 con la donaci6n 

de terrenos c:-i con•1enio con lo Deler;aci6n t1l•1aro Obror;6n para la au-

to construcci6n de 211 viviendas en la coior.ia 1la::iada El Ct1'll'VO,lQ. 

calizada a 3 l:::i. del tirad'lro, a orillas d'l 1.a rwer.::.da s.,n~a Lt:.cia. 

Bstas cubren lús mismas caraci:eristicas de las cusus de ::.r,tei·és so-

cial: cuentan con ba::o, cocina, e::ita:-icia, do::; rc~bt1rf\s :r un peque-

::o patio. :S:n cuanto a servicios, luz eléc;;ric..i, u;-,¡a 1·or.able, dre::,¡: 

en la constl.".1cci6n son ladrillo y concreto. 

E:s necesario aclarar oue los viviendas no son ::-uficiontes cara 

todos los penenadores de la rarte alta. Sus OCU':'lan:.'ls, dn la mayo

r.la de los casos, serCm fa:iili.ares, a.-:;if':os o incondicionales de Don 

Pablo. De h~cbo estas perR0!1as debieron consr,ruirlus, tu~n&ndose dJ.!. 

rante el tiem"'o que durara la obra (traba,jo.ndo un r:ies unos y al si

suiente mes otros). Pero hay que señéilar que la obra fue realizada 

: ;-or pepenador~s contratados 9or los dueño!;, quienes trabajaban como 
' . 

:o~~~e·s y albái'.iles, a1~ d·~·i.ndo no tuvieran derecho a las cosas, ob-

teniendo un salario de 10 ::iil pesos por semana, 
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A pesar de que el conjunto hahiLo.cional estaba -:err.•J1111do dP.sde 

fines de 1C\RS1 la entreca oficial SP. i·ealb6 el 11~ de cr:os;;o de 

1C\86. 

La casa de Publo T6lle~ cucntu con el r.iayor ter=cno, e:itf. ale-

j1:1da del conju::to :r tiene una "'l'an vista nanorCi:üca de la ciudad. 

A'..lnque la dont1ci6n de terreno,; !'ue p:rutuit "• :nenes antes de la 

entree;a de las viviendas, se in¡'or:::6 a los :ierenadore~ que el cosi,.;, 

de ctida cosa o.Gcendia a 2 :nillones 3Q() '.':'.il p~sos, cue tie~.1'!.::iin ~:~= 

cubierto :10l" los '::·1?-r.enodores en 10 U::os, ~ediante ~'c.-o:.J "1c:~!"':::·.:!~s. 

:no::.·iar" y li!1tt.l:nente, !"ero <)~1~·~t:. lo ~á:: , ".o_··:u.:~.~~ .. · or~·~·~ el ale-

ta un runtura con su t radie i.or' el -::o:lo "..e ·:ida. 

EST.:1 
SAUR 

Tr.~J" M ~ '...,.j n1 IJEIE 
DE U uJBLIBTECA 
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2.3,2 Sduceci6n formol 

. Bn el tiradero la incorpo=aci6n ul trubajo · roductivo se reeli

ze o muy ter.i;:irana edad. I.os t1epen;.doren desde los 3 6 4 oño!' tienen c;t·· 

come::zer su labor de 5elecci6n de '.r,ur.eri.;.les y ~or ¡,llo · su acce

so a la educaci6n es asü:t.:iml'itica. Ellos, en el ~ anscurso de su vi

da, ddquic~n m&s conocimientos f'kra de plan'.:~les •?scolares, ;:-orqu~ 

mucho!' s6lo asisten los r.rir.ieros ·~"·~os y ot os tantos ni siq•.iiera 

pisan un pJ ante l. 

Ea innei:r,eble que los pe-:;enad.ores anrenden lo aue les es vi:al 

(po::ier su firma, sumar,.,or e,je ... rlo) 7'e.::-O r".Uchos de ellos. sobre todo 

los adultos, odem&s de ::iu nomb~ no saben leer o escribir otras .co

sas; su conocimiento -:i tan 1 íiütmio que no st1· en ta::!poco culiles son 

los ;:-recesos industriales 01.:e si'.·u.-,.n lon ~nterial<?s :iesnnés de se:r 

rescatados. 

Aunque ellos t:ruton ce vivi.r a'."artados en "su mur.do", e:xisti6 

le -;:i~ocuna·i6n de Lu:.s T.Sllez ,.,.:iru que 'sus ;~entes" ret.:ibieron la 

i:i.str..icci6n m&s ele:ret:':al, fundt1:1do a la :Jur del tir1<de!.'o una escue

la "a·cielo abierto", eme :'ue consid"!t·a:iu oficial hasta 1967. li::-:iste 

desde ese afio una escuela ?rir:laria n:1e lle•ra !'.\Or nombre "José 11ar1a 

Tapia Freydin~ 11 .V rertenece a las oscuelas primarias oficiales de 

la Secretaria de Educaci6n Pública (S.E,P.). Cuenta con una pobla

ci6n de 456 alumnos, rP.rart.idos en 13 srunos (2 nrimeros r;rados, 3 

segundos y 2 grupos nor r,rado de tercero a sexto) con un nómero irpr~ 

ximado de )~ alUtJnos cor ~runo. (1986} 

La poblaci6n infantil "es flotante y variable, por serlo tam

bién le pobloci6n del tiradero" fcomentan los maestros·.- "Muchos nii\oa 

vienen de provincia o de t"tros tiraderos; los padres en su constante 



:,_.. 

81 

b'dequed11 de trab11:J.o .Y hah;.:c1ci6;-, i~::-iden '.lUe los ni?ioi; RiP:a.'1 un cur

so escolar nor.:ial ". 

Las edades r10 sie::ipre cor!'<'!:;oondcn a l ¡:redo que los nii:os de--. 

ben cursar y un eje:nplo de ello es que hu,7 nifio:: d<> hu'1ta 12 u."ios en 

primer grado. 

que el ir.dir.e de re..,robnci6n '.!" '"- '1, i:~~i icl ..::• :1í. Lu inasistencia 

es el urincine.1 factor del b1i.~o cn::o·;i!c:J3'.·.:,~r.:o, .,o:.·rpo los ni~os ti¿ 

nen que trabajar. Por otra r;a!'te, e: :i}coholi:-;c10 cr6nico :r el an<1lf!!, 

betis::io de ~o:i ad•1l':o'1 ''fO"icinr. J.:i •-.1~ .. dr? :.•;.~nci6n, cuidudu:i y 

res ~íer.r0:·e ir;fluyr-n 11
• Sin e;ibtiI"'··o, :::~~-ún ('.i. Jiret!':or, han e:vintido 

alu::inos brillantes º'le l1 an :'odie o ·~'.lnL :11.111:' ;c11s ·~ ::;tud i.os en secunda

ria, ctirrc:?rus cor.Jerciule[j, t6:::r.:~os ~ :~~l,~.:10 ,1no ~!o '!llos: se encuo.a 

tro cursando <?l 60 •. o:e::icstre d-: ~icenc!ot:J:."o en ·?cono!':ia, en la Uni

versidad 11:.cional A:.i,;6no~:11 de l·'.~··±:o. 

Todo el ·~di.'.':.cio ·?!;t~ ,,htajo clr; '.:Clo:' ,,,~r'de cluro, cono las CJ! 

sas de la pa:-i:e u!ta del t~rucleorc; ~l r~atio AS d;n~lio :' tiane recu

b.ri~iento de ~e~en~o. 

La escuela ~on~ta de 1? aula:> ~eqveiios, un~ boder.-:a, la direcciln 

y un peque:':o cua:to donde e:;tSn -:::~~a!..i,ian '~ :.-'.?';,:::!,r,as. Los 1:1ateriales 

de constl"Jcci6n :;or, el tabic6n y recho de ::.Cminu. El mobiliario Cte 

los ::ialone':: es u:1 <>.izo:·r6n, un e:.;ta:::e ':>ar" .~uardu.r los materia~es 

did(;ctico::, una ~.illa ;ra:id.c, ur '!Sr:ritoL'io o mesu '1ar<1 <?1 :naestro y 

bancos ?ura ·los ni¡;os. El r.'OblliuL'io es ·1ie,]o e innuficiente, inclu

so en ocasiones hay la necesidad de a·: ptar asientos con botes y 

troncos de &rboles que :;o:i ccr.ir•úrtidos hunta !'ºr 3 niños; las aulas 
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tienen poca luz y escasa w~tilaci6n. 

La di.recci6n de le. e:;cuela es un cua~·to ie ) ¡;o.L' 3 ::-.etros, c~n 

unu ven::¡¡.,¡11 que da al oatic, cuatro cs~iL"":tes ::;ctf;.1icoo o:ddodos y 

viejos, dos escritorio:; '[lequefios y :naltratndos cubiertos cor. nante-

leo J nl&stico, vnria3 silla~ y una rr.esa decorada con un floree ?Ol 

voso con flores de Dllistico :¡ o.tro con cl11'!elce cnsi 1:111.rchitos. Ta¡¡¡ 

bién en este lui"ar se !'.'\larda el 'bquino de ª"º}'O u lu$ clnse:;": una 

mliquina de escribir, un víe.io tocadiscoa que se adant;a a un aparato. 

de sonido con micr6fono, un mime6:i;rafo, alc::uno>'l :nanas :r \1n ·-:lobo t¡¡ 

rr&queo. 

Las paredes de la direcci6n estS.n dec:oradM con vario;, cuadros; 

on une dP. ellas, un retrato de LSzaro Cfirdennr. cuelt"ª de IJ'.l enor:r:e 

clavo; en otra una peqnefio estnoT'a de Benito .;1:&1-e~ (:'e:·adu ~on d.a 

ta adhesiva) contrasta con uno enorme :'int.u;·a <Jl 6lr.o, r.011 :":arco 1.Q. 

ria Tenia Fri:!ydinl~/d1Har que ocuo6 i::;-.or'.a'!1;;es caL"'º" ,.,,~bl.i.con, en. 

tre ellos el de di~ctor del :'enal de la!'l J·"' dS ~·.ad.ú~ t?:-, do1:d.e, :;e-

p mra venderlas y e·,i.riquece.i-se ". 

De acuerdo a la inforrr.nci6n ri-or,orcion¡¡da ;:01· el dirélctor, ni 

la S.S:,P. ni le Delei:;aci6n a oue nertenece la escuela bun dado ¡;ran

des aportaciones pai•a equiparla y se ht>n n~'.~ado a construir 1m ec'ifi 

cio m&s adecuado, argumentando aue pronto se cerr1H'Ó. el tiradero. La 

escuela se mantiene por la::i cuotas an ales que los nadres aportan Cl2, 

mo cooperaci6n ºvoluntaria", r>ero que se cobra en el momento de la 

~Jo~ Ma. Tapia Freydins fue p:obernedor de B.C. Sur en 1938, for;. 
~ parte del Estado Mayor Presidencial, fue fundador del Banco del 
Sj1h-cito y lu Armada, fundador de asiles para ancianos y de bospita 
les psiqui&tricos. Adem6s colabor6 con la S.E:P. en pro5ramas de 
instrucci6n gratuita y cam!Jañas de alfubetizaci6n. Informes propor-

· cionados por el Prorr. Jul~o Bslava Palacios, director de lm escua
la primaria del tiradero. 
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insc1•i;,ci6n, ":-·orque :i no le:'J cob.::-u:"'os ad lo:.i 3 ::::.~. ~esos no los Pl!. 

r,an". Coréo todas las escue} a::i ofi.ciulc~, est;: ;:¡.'ir.!eria cuenta con un11 

sociedad de Md.ren de far.il l..:.. l:o:; dL1;; ~·e:::c.!.·to:: m:e ne cele\,r.a.'l !lon 

los oue r..arca el culendu;:io o::.ci.al ie la S.3.P. 

El '.11.?rsor.ul 1occ:l~e ~·.? '!O:-:~:or..e ~~or ·1~:. nuestros, ::u.:; .~6venes, 

quienez conviven ccrcanaw~nr:e con !.!1 :,o·~;ldo:~.5~. :l·~l ~·i::..idt;!'o. " ••• !::a

nos S"Jn ~a~lis, abo 1-a.dos y .iu1~ces". Ur.. ·~.:-=-r:1-:.o n~.:-5u r.\H? se oblisa a 

los ~adl"Y.?s a enviar a lo;; r..:i·:o;; er: 0. 1lad ~s~~olu.:'" u e~ ar.es ~ de no ha

cerlo la sanci6n e1ui•1ale a ene ¿1_ ':oncr;!:'.o:.11r.i.') :::) 1o?s c'..fi U!: ·1ia.:ie 

de basura, lo que a su i;ez !:11.ui:;u.:.'2' ;! :''\O .... ,.?f"!'~~:ir :.;. ~.::c:::o;-: ""lór un 

n1a. (ba;r que recordar que lot.: r-•!'.lena'.\o:.·~::i ·:i'!,0:1 :\(' :;·.<é .lnr·ru'"º~ ~or 

dfa). 

ni1!0, lle.r:cndo incl~ .. :"30 a lo:. -o!:-~::. 

de lauarte al~o de Su!~la ;.•n. } .. ¿:·~ -:la:::·!c- "::'c::..~,~.2'117;~ d.;.cn~:; ne inicia 

.ron hace die: u.;;os ce:: 2..:. :.:1.·:1 ·.:::..:.;¡ ·!:·l u~ ·:.;_:"1.! di1~c':o.:', Julio E~lava 

Palacios, ori~i~drio 1el 0?:~~ ¿e~~~!~·~~º y 11 criol}v 11 co~o ~l ~is-

mo se denomina. Desde ·~H.!? ~·J;::8 -~~·t:, .:r. · :·r..t:.._,u;,a..:: (~r: 21 ~~:.r"1C~ro !Je i~~n-:a. 

fic6 con la comur.idad J 0:0:· ... ·):' ::-•;;: 01~<e rido :r rP.:;:-:e~udo -¡:'Or todo:>, 

incluso r.>Ol' Pablo 1'éllez, cor! ~.'.~ien e;.,. "eoba 2\IS refrescos" de ve:: 

en cuando. 

Segi~n su relato, cuando lle¡::6 a 1 a escuela s6lo contaba con dos 

aulas y una r:ran 1JObluci6n escolar, hecho '11.le lo alent6 a const.ru1r 

otras hasta lle~ar al minero uctual,_ oues :'lensaba que "los niños no 
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tienen la culpa de haber nacido ah!. Y entre nubes de mosca& y aso

leadero de perros comenz6 su la b or• ayudado por algunos padres de 

familia y apoyado por el inspector de Zona. El director se conside

ra una persona activa, capaz y emprendedora, digna de tomarse como 

ejemplo. Sin embargo, y a pesar de realizar sus labores con gusto, -

piensa retirarse en poco ciempo y escribir un libro de las experie~ 

cias vividas en el tiradero. 

Tradir.ionalmente los pepenadores han sido considerados incultos 

porque no tienen "buenos modales", son "vulgares" al hablar y "su-

cios • al comer y vestirse. A pesar de esto, los habitantes de Santa 

Fe se rigen, b&sicamente, por los mismos valores y normas que el .re! 

to de la sociedad mexicana y cuyo manejo tiene un alto grado de im-

portancia para la convivencia entre los individuos. Estos pueden ser: 

a) el machismo.- conducta heredada, que se acepta y permite a -

los pepenadores del sexo masculino,tener una libertad total que es -

manifestada, por ejemplo, en la poca participaci6n de 6stos en la P! 

pena1 en la violencia e irresponsabilidad hacia su familia, ~escar-

gando las responsabilidades y los golpes en la mujer. 

b) la religi6n.- conducta con mucho arraigo principalmente en -

las mujeres. Al igual que en el resto del pa!s, en el tiradero exis

ten celebraciones muy importantes como es el caso de la fiesta a la 

virgen de Guadalupe (12 de diciembre) y a la virgen de la Asunci6n -

(15 de agosto). Dentro de este tipo de festejos se incluyen las per! 

grinaciones anuales a Chalrna, Edo.de M6xico (que dura. 3 d!as: 2,1, 28 .. 

y 29 ~e septiembre) y a Santa Fe (el 15 de agosto)•. 
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e) el deporte.- generalmente los j6venes practican el futbol y 

los adultos el beisbol. MSs importante que la pr~ctica del deporte 

es el· festejo posterior a los partidos, en donde abundan las bebi-

das alcoh6licas. Los deportes, obviamente, son practicados solamen

te por los hombres del tiradero porque "las mu)ercs son de la casa, 

¡que se frieguen 1 • 

d) el nacionalismo.- dentro del tiradero existen dos formas de 

manifestar este sentimiento: la "oficial" que promueve la escuela, 

en la que s~ incluiría tambi~n la obligatoried~d de ~sistir a actos 

políticos a petci6n del P.R.1. (en conmemaraci6n a la independencia, 

aniversario de la revaluci6n, etc.). Otra forma sería la de las fe~ 

tejos que el concesionaria y sus pepenadores realizan por cuenta.-

propia dentro del tiradero, a través de bailes, grandes comilonas y 

donde, po~-supuesto, se incluyen grandes cantidades de "chupe". 

Para tener un acercamiento a la vida cotidiana de los pep~ 

nadores, se intent6 realizar un cuestionario por familia, .mismo que 

no pudo ser levantada por la negativa rotunda del concesionario. E~ 

te hecha retrmi6 la investigilci6n pero permitió una convivencia más 

profunda con ·1as personas, permitiendo rescatar valiosa información 

respecto a su modo de vid11 y desmitificilr o comprobar la idea que 

se tiene de ellas. Par ejemplo¡ en cuanto a la alirnontaci6n se ti~ 

ne la creencia de que los pepenadores ingieren carne de animales e~ 

mo perros o ratas, hecho que es totamente falso ".. . l Ya ni la chi_!! 

ganl ¿Ustedes eren que comernos eso? Si juera verdá, no esperaríamos 

a que. llegaran perros muertos porque aquí hay un chingo". Lo que es 

verdad es que comen gatos a las brasas -cuyo sabor es muy parecido 

al de las carnitas, dicen- "loros", o sea carne ennegrecida preve--
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niente de algunas carnicerías, "escamocha" que consiste en los des

perdicios de comida "buena" que llega de hospitales y restaurantes¡ 

también comen golosinas o lllimentos que recogen de la basura, sin· -

que importe su estado. 

El consumo de carne es esporádico, casi una vez al mes. sus ali 

mentos diarios son refrescos, frituras, frijoles, arroz, salsas muy 

picantes, bebidas alcoh6licas y ocasionalmente huevo. Los niños s! 

éonsumen frutas, provenientes de los desechos de mercados. 

La vestimenta de los pepenadores puede clasificarse en dos ti

pos: la de los j6venes que siguen la moda "punk" y la del resto de 

la poblaci6n. 

En el primer caso, los hombrmusan p~ntalones de mezclilla muy 

•entubados", camiseta~ y playeras. Sus zapatos son de tipo militar 

"pa' que resistan to~o·. Las j6venes .unas minifaldas o faldas muy -

amplias y blusas ajustadas. En ocasiones se mnqu1llan y usan zapa-

tos de tac6n. 

Los adultos de sexo masculino usan generalmente pantalones de 

polyester, que les quedan tan largos que dan la apariencia de ser -

parte de la suela de los zapatos, playeras y camisas rayadas (no -

porque la t_el.a sea as!, sino por la mugre concentrada), gorras de 

beisbol.o sombreros de palma, chamarras de tipo cazador o rompevie~ 

tos. Las mujeres usan faldas amplias, incluso cuando pepenan "pa' -

·sentir si se me suben los gusanos o las arañas", blusas de tela de! 

gada y sin mangas; zapatos bajos, rebozo, pañoleta o paliacate en -

la cabeza. Ellas acostumbrar usar sus mejores alhajas cuando pepe--
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nan, pues aparte de las fiestas aqu! es donde mejor pueden lucirlas. 

Los niños, por otra parte, generalmente andan descalzos y su -

anica vestimenta es camiseta y calzón {algunos ni esto) sobre todo -

si son muy pequeños. 

La ropa de los pepenadores no es nunca de su talla, porque, co

mo ellos dicen "pu' s el muerto era más grande (o chicol" seg!in sea -

el caso, pues la mayor!a de las veces la ropa es rescatada de los -

viajes de basura. Además de no ser nueva se ve sucia, porque se aseo 

es espor5dico, "pu's yo sr lavo mi ropa, aunque sea cada quince --

días, aunque no lo necesite". 

En este grupo las expresiunes culturales son aquellas que han -

heredado de antiguas generaciones de pepe~adores, a las que se agre

gan las impuestas por las clases dominantes entre las. cuales están -

la drogadicción, el c.lcoholismo, el vur.déllismo y La prostitución, -

que 'forman parte de la vida <le este s@ctor Jesde ~dadcs muy tempra-

nas. 
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2.3.l·Alooholismó y droc~uiccidn 

En el tiradero de SMta Fe, nl i¡:;ual que en ol resto de la aociedad 

contempor~ee. en cual'luier pn!s, ~o prenc::tnn problcmaa de e.lcoholiomc y 

drogadiocidn. Estas toxicomDn!nc !len prd'ctio¡¡c 30cialmrnte aceptadas al 

interior del rrup;i :¡ repnn-:nton ,;n¡, de le.a "ctivido.tlcn rnAn oocorrida.s 

para ocupar el tiempo li brc de lo" pepenr.dorcc. 

En el caso del alcohoH<.'mo, r.r> ne puedn clanificar a loi: bebedoreo 

por celad o so:r.o, aunque el hombre ir.1:iore bcbidM alcohdlicac ca¡¡i n di_! 

rio, con mucha m6.s frecuencia ~ue lr.~ ::ujoren. Po.rn ellos el hecho de t~ 

mar representa lP. "convivencia :<ocinl", :nicntrao que ¡inra lM mujeres os 

una for~~ de epnrtnrse a ratos de lac rudnt- faenas do la pepona. 

La ingeoti6n do bcbidna conatituye toda una g311.~ que pasa por el 

pulqU!! ( lll;Ut111iel O 11 curadd' de OllbOrcs, al que "o6lo le falta un grado pa 

11.ue alir.iente como la carne" 1 se~ lon peµenwloreo), cerveza, brand~·" t_! 

quila (natural o almendrado), hnotn los "jala JU.o" que oe hacen oon al

oonol de 961 -en al¡;unoo canos industrial- con, o sin al,~~a bebida para 

acompe.ñar (t~ de co.nela, refresco, n.rrua fresca, etc,). 

La práctica del alcoholicmó se inicia desde edades muy tempranas 

siendo, en la rua,yoría de los cnsoo en niños de entro ll y 12 años. Pre

textos no faltan, pues cotidianamente se bebe " ••• porque ea lunes, por 

la vír8en; porque eanaron o perdieron el partido de futbol los chavos, 

porque es el santo de no s~ quien •• ·" 1 aunque independientemente los d!as 

viernes, sá.bados y domingos con "sa.o'"l'e.dos para inflar". 
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ceso de cuid:?do p.;:- : "":.~ ::(.•:.::--r:!i. ~'1 lo!! ~.dultoe, por denr..venioncia5 con 

le pnrcjn, ir.~at1~1facci":. se:cu~l, ocntir.'licntos de inforiorítln.d, ::olecln.d, 

otran c~fcr~c ~ccielc~ig' 

De :!cuerdo a docur:cnto:: de ).lL,,l:~ ! i ~on .;n6nimo"3J el rlcoholimr.o es 

0 tucn bcbcdc:-'1 ·~n un.:1 !Joci cCn.d cov.') 1 n r.lc~i .:;~.nu.. 

~lcoi~61icn C01JO pilrtc ::e cu viC:?.. S:.!tc :-:o ·~lll•!re uecir t~uc toJo.3 loo pe-

;encucr·ea o n trol~j~r dentro Jci ~iratl~ro ~0r ertn rnz6n. 

univcrnitr..rin., "le er..tr6 con ie al cl'.upe~ 1 • ,t:!.t)~.1.1 di;i tl'r.bajar en lao a~ 

"tivicir.dec pror:-ic~ de :::u rrofc~i6n, el h~mb:-c c~.tnbn er_ bares citadinos 

!§" '/e.:;zr.wr, Gl;r!~n.r"i. La cicd.icina. d.cl al::.,l. :Sd .• Br%-uera, Ber:.,c.lonn., 
1372, ~p~. :17-l¿Q, 

1J/ A.A. l;l. pre:~.'U:fltn.n y rcnpucr:tas ucP!"Cn O.el ?:~Ot-rama de recuperación 
del dcoholitr..o. ¡;~xico, Ccntrd flc):i ce.r,1 de los Servicios Generales 
üe .A.A., A.C., 197[, ?• t,. 
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ou carrera de bebedor, lo ~ue le coot6 ser abandonado por la eopoea y de~ 

pedido del trabnjo, Tiempo deopué6 de rodnr oin rumbo, llee6 al tiradero, 

donde trabnja como mecánico pnra Pablo Téllcz. 

Ave jcntadó, Gucio, :!e;:dcn~ .:i.do 1 con la c~pnlda encorvada, unr. 5ui tn

rra vieja en las·m(lllos J el paso tnmb!tleante, c3te hombre c:ll\ta (y lo h~ 

ce bien) para delcit" de lo: pcrc::ndorec.. "El Catrir.", como se le conoce, 

ae distiacue del resto del .:rur,o r·or sus ::-ciinaclos mo<lf\lcn, lo o_ue le 

c:ucsta ser ol>Jeto de ccnotMte:o imrlas. 

Otro caso eu el de Doña Porfiria, una muJer de c:,fo de óC nno2. Ba

ja de estatura, totalmente oa."10tHJ. y arrugada, olic"ldo sier.1,.rc a or!neo, 

oon las mwos deformec r1or ln ru-tr!tis y con <:n ;ilicnto r.uo al1uyont:i nl 

roa, le p1•01::ctieron volver por ella d(!sdc hnc1; r.:uc~w ticr.-1:10, Con nu re

fro3co de nar:L'1ja. "propur:i.do 11 ( jnln ja.in) abr:lt.:! a cotFJCH'.on o c.x.troiios 

y llora, diciendo que ella le.: d.i6 todo (a ouc hiJoz), ~uc por eso tiene 

así las manoa, que "son unos m(llnncidos hijos ele la chin~:e.cla , que la ala!! 

dona.r~n por~ue eotA vieja. Lueco iTita, r!e, camina con paso t!lllbaleante 

para aceroarse a otro que quiera o!r su historia. 

A esta n.ujer se le ve siempre en los "tugurios" del tiradero (lon .. 

cher!as 1 pulquer!as) tomando alcohol y mentando madres a quienes le gri 

tan: "Ya, pinche viej-i borracha. Chale!, mejor ya vete a dormir". 

su depresi6n es notoria y su eeritimiento de inf'eri.oridad y abandono 
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le hace decir si.er.:pre c:ue es ::i::>ic:i de Pablo ·~.nlcz, q,ue 61 la. f\YUda 1 que 

la ~uiere. 3ona l~s Pllnos do quien le e~cucha para después ofr~corle su 

amistad ;¡ su ene~., "todo lo o.ue t~nco'', :r ur.n pieza para bnilo.r "porq_ue 

'!JOY r-1uy c.leerc''. 

Se puede decir q,uc al r.:,y~r fr.óicc de '.:1\1ertes r,ue ne producen en el 

tiradero aon r::oti ·:ctlr..n ror ~etc. 1~nfer~ecl;'.dJ j6vcncs y viejo3 tr.ueren y los 

pepenadorcu dtceru ''~'n. ven lo ·1ue lt~ pr.r.6 2 Pulano ?O!" chupar ••. ", lucen 

todoo r!en y 9i~~cn tomn..~do. 

El deterioro {foico¡ provoc:l(\o por l:'.t m::i.l:>. alir.le»t<<:::i6n, le ::i.ctividad 

f!sicn conet.~Jlte "' el aleono l i::r..c, ;enert'-'1 tm d.c:J'~n:ite evo tutivo, pro pi..; 

go coi;,pense.torio :i e~te hecho. 

Lo.e adultos -,or lo ,;1:rh"r2.l, ti6lo : "l.~~J! i1arihuc.ne. ;¡ lo hacen en oc!: 

sionee 11 esí:eciales11 , e:¡ tleci!~i cu:.nC.) eGt61 C~bicndo en ccr.:p:ut!a de sus 

amic;os. Para los j6ver.en, c~ta prfoücu EC a1:na a la inhalaci6n de thi.-

ner y cemento, el consu;·o oral ele "~a:Jtas" e incluso ia aplicaci6n oft!l.]; 

mica. ó.e al¡;unoc medicJnentos c:ue contenfan sustar.cias qu!micas como la 

benzedrina o el pasedr!n. Er. ente cru:io, cr. r.at•te FO!' ·c'Usca.r experiencia5 



"nuevas" y en porte por imitaci6n de ru:; "!doloo", el conmwo de droCM 

es mucho ma¡or. Esto es result2.do do que el ndolcocentc tiene una &llr.ln 

infinita de reacciones, que van desdo la apat!a, disminuoi6n de la aíe_E 

tividad, indiferencia, hanta la violcnci~. A cstan actitudes se suman 

lna ca.renoiac ma.tcrillle!J r..:;~itt::ilcc tlc1 ~c:!io {fr~ltn do oportuniciadett 

de trabajo en aleo diferente a lP" :ir:!'or.a, falta de dinero para divertí_!: 

ne, falta de ectír.:ulo:; " i:iclui;o dl' :iú1ctivida'1 po:· ~arte de su!l fami-

senta., en ente momento ta.."1 irn~ortr.::.tf~ de rJU 'lld~, 'Jn:i forma de recla.o~ 

atcnci6n al ¡;rupo, de licccrlc pctcnte y recordarle c¡ue existe. Una vez 

un "chavo" comont6: "As! nos ven y licsta noo ro.:;o.iinn. Che.lo! ... antes ni 

noc pelaban, rr.c cai". 

2,3 ,4 'JunC.alise10 

El crecit:lient.o cieoncdido de la Ciudo.<l do )léxico ha provocado lo. ~:!:!. 

dizaci6n de loo problcman q~e ya eAiGtian1 cont1uninaci6n, incremento en 

el doser..plco, hacinar.1iento, j1rolcto:-i~aci6n, 1:iinmo que ha llegado a unpunto 

a.lermante con l¡>. ;-rcsenci•"> de la crini::i que daode hace diez aíioo, por 

lo menno 1 sufre el pa!u. 

La Ciudnd de ¡.;bico, dende 1980, ocupa ~l primer luenr entre las ffi!!, 

" gal6polis del mundo subdcsa.rrolládo capitalista y cuenta también con el 

mayor n11mcro de jóvenes l3·5 millones entre los 12 y 29 añoo, so~ da.tos llT2, 

ja.dos ,i>or .el. Censo General de Población y Vivienda realizado en 1980) de 

loo cuales mdo de l.a. mitad son considerp.dos econ6mioamente inactivo°!>' 
2.9J Villa.fuerte, Fernando, et, al. 11 tos dltimos reLeldea"· ~ 

No. 95, publioaci6n m~nsual, noviembre de 1985, P• 46. 
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~!uchos de eetos jóvenes pertenecen n la.n co:n11r-oento llMlndna zonas r:iar¡;.!_ 

na.les del D.F. "J no e!lt~ inte¡;rarlos a pro~illl•ll.l:i ée empleo, de cultura 

o de educeci6n, cencrtll'ldo por s11s propios me.!.ios formas de vida y cul°'J.!!; 

ra propiM. 

Do.do su status poco fnvorcciclo econ6r.liCLl.icr:.te, :;~r·~n u.n~ rcpreoi6n 

c6n cruda que l.o. do otros ccctorcc Ce la ciudnd,resinti~ndo el cla.siswo, 

el racim::o, la fn.lta de :;ati~fnctore~ a nccc5idnd~:: •1talec; y la cnronci¡¡. 

de :iervicic:J p11blicoB, lo i:uc en cor.junto ta jucn•¡o u:1 pnpol de gran it.-

. portancie en ln a¡>erici6n d~ ln:; ·~•c.::d:>:i. 

" LEls bi!lldn.s juvcnilcc ~ot~~ for:::n.C.~~ por rutolt~oce.ntco: r~nen

tidos, que \U!en uu rencor soci~l n1 a:;cti to r.:-..turn.l tra:u:icresor ci.c 
cu ed~¡\ ••• neccni tan vcnt:::.:!rnc Ge unn. nociei!,1ri f"l_uc loa ha mcnoaprcci_;; 
do 'J orilll?.d.o n vivir e~ unn .,tiolenci3. c·.,tid!.a.-¡41.'*·y 

b::r1co idcol6¡;ico ccntrn cu ctatu::- socinl ;¡ nu contlici6n cic miseria son 

preni6n, no ~r~.i·l ·,o:':.•.,; unn rcspuenta incvi table con violencia, 

t:l desempleo leo Ü•¡>ideo intci:;r:irnc a loo proccsoo de produco16n, lnll;!! 

t.eni~ndolec en U.'la ei tuaci6n econ6m:. ca prccnriu. 

"Pnrn los j6veneo en ceneral :¡ p3..:.~e. ~ce :ncr 3inncioc t~n partic~ 

lar( l;é:üco no ofrece r.1~.o o.ue la &né;uctia :r la incertidumbre de t~ 
ncr q_ue vivir en un pa!s cl1o¡;ado en la corrupci6n eapiri '.ual de sus 

habi tanteo"~. 

- ~ Garc:!a-Roblea Jo1·gc.¿~ué '\.ran$n con lan bandan?, Ed. Pooeda, }!éx! 
CD 1985, Jl• 246. 

~ Idcm., p.2~6. 
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En ca:ii toda la ciu<!.nd, ::obre todo en la periferia, cxisten banJ:is, 

Tan s~lo en la Delecaci6r. AlV!l!'o Cbrc:6n, en el año ue 1985 existían ~3, 

ndr.'.erc CJ.Ue. se incre~;er.t6 a 114 ~a.rn l'-JfóU. C;iua u..-.a Je ellnc out.1 !'orm_! 

dn por entre 6o y 150 per~onan y ~un micmbroc ~on hiJon de una ~esa obr.! 

ro popul;i.r, d~ncaliftc:i.Ja ;¡ eventual~ 

So..'\ta Fe, uno de loe barrios de ln Dele¡;-aci6n, cuenta oon un grnn 

nl1-:1ero de bandn~ (u to u F:i.nchi tos", "Los ~; nzinº, 11 Lo5 D\)xer", 'ton BukaH, 

entre lao ~~e conocidn9) nacidaa de ln miceria, de la neccnidnd sooia1 

~uc lo" n1_;rupn frente n la sociedad para bucear una rea?ue~ta. L" r:!\':or!a. 

de la.a bnndna ::>on ::mr.Culinn.!.1, nWlQUO hay otrn:.i mix.tau \; cxclttnivt~:ncnte 

do muj~rec; nun micmbron tienen entre 12 :¡ 2) r..f'..i'.1f. Lnn bru-~1.'..t!c r~c Cutis_:. 

deran a n! mi!,jli\t\f' uno. r-:;ru_:inci~n Juvenil, de un :ict.errnn~uiu tl·l'!'"itn~1n, 

que se defiende culcotivu . .-ncr.te. 

ecrnplen.doc, o!'tucH n.ntcn ; .. otroroc. ~:!:.o u.e l ;l ;r.i tnd •li c::i e::t mli o.r ::;ecl'..'H\!!: 

ficios que les reporta ln escolaridad¡ e!! v.lcum1n \Je.r~dnn, a loG "chuvoe" 

que estudian oe lee oe¡;recn '' ne leo imJ"ide pertenecer nl t'.rllpo '2.}' 

En el tiradero de Snntn Fe oxisten úoe bnnd¡is: 00 1,oc Cocodrilos" y 

"Loe Rebeldes", nmbns de la parte ulta. Al i.cual f'.UO eu todas las bandas, 

loe j6vencs '_Ue las formo.'\ non en su r .. ~.yor!a doc~m¡olcndo::i " ouliempieadon 

'{1 !·\l:'.l·t!r. Cristina. "Hn:r en 1< .. .ÜVHl'O Obrcr:6n 11~. bp.ndas juveniles", 
La Jornada, dinrio, 24 de enero de 1965, P• 23. 

'1!J' .l.larc6n, et, n!.. 1 "Bandas juvoni lee1 ¿imit~cidn o autenticidad?" 
El Dia, diario. 19 de marzo de 198ó.p.10 

~García-Robles Jorge. Op. Cit., !'• 260. 
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(pepen:uiorea, !!JUd:i.nteo de mec~.nicon, etc.) ~ue trabajan al interior del 

tiradero, el cual conoideran como cu territorio. 

Sus pinta.a o "plnqueadas" puedon encontrarse en las paredco de mu-

chas· casas, con letras rojas: "pi.:nk", "Rebeldes", "Cocodrilos", "Rock" 

Y a!mboloa que vr.n deade cara:i, cuerpeo e inoic;niae (la outlstioa nazi, 

ln estrella de David y el o!mholo de ru;ior y paz puesto de cioda en la d! 

cada do los neaenta) que p:i.ra clloo tienen alta si::;nificnci6n. Todoa loo 

mic::tbro:i de lan bMdao tienen a]:>odoa1 "El !\ucrto", "El Conejo••, "};l To:;o", 

"El Chino•, "El Ojoo", etc. Su vootue.rio ini ta a loa c;ru?o~ de red; • loa 

a.cceaorioo Cl .. Ue ueo.n, a prirncr:L viotn., cnu3nn Co~.control y rep!"C!!·~n':.nr. Vi.2 

lencia1 po.ntaloncc uo tubo, r.,u;1 ajuntado::: y rnr.cndui, .;~nornlmcnte de :.e!:. 

mojando la :;iicl de ti¡_~en, lco:,.u·J.ou, do co;ore:; 11,,,,,ntiv'"'! toni~ o bo-

tau Clilitarcs qua concervn.~ el pclvo ti.o loe c(U·.1r.oc rl}corritlos; ?oinnclos 

e'i. ~clo le:.> .:ucdo "bien para.¿,.J" 1 al,_,·u.r.;.1:...- ::~. ;,:: t~L't~ :.t:ciic::cn pinta.Con de 

~!o !"igurac o lotro.01 ca.r:in t.¡ai'.":_tti l lacie.s de :.1nncra as im6tricr.. re~rn.l ta.ndo 

los ojos, etc. 

Sus aotividndes entre :::eme.na ca liiai tan a pasear ;'or el tiradero, "a 

cotorrearla" con loa rniornoc "chavoo" c!d lugar: plntica!l, inhalan thiner 

o cemento, fuman "mota" (pues se¡~ 1iiccn "ln verde es vida") 1 toman ºº!. 

vezn y pulc;.ue. Todo er.to eo una necesidad, 11 ... oin sexo, wia banda puede 

existir, sin dro¡;a y l:ronca~ no".?!/ 

~dem, p. 261. 
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Los sd'bndct; y doMir.co~, a. vecos demin el viorr.os, "e,..:arrc.."l otra. on-

da" y bnjnn a Santa Fo, a Tn.cub~~a o a Sn.'1 An:;el, ¡:era asistir o. tocade.ll 

de rock, e atracar o ~ convivi.r cor: otro.n bm;.d.'1$, !ic ~ocian oon e..oiE:c.o, 

por lo c¡,ue de repe;~to rooulton "!:rononn" donde ho,¡· hc:.-idon ;¡ en ocanior.eG 

hasta i:ruor~oi::. 

Sci:;i1n Luis T~llc:;, fur.ded~r :lel tirni1cro, nicr..prc '1~'1 e:Z::.::tido Jd-

ca- por lo l!lcnon no e.;:i:t!n la dro¡;o. 1'::n.. Loe j6vonec "rn.-: má1' rearetuE_ 

oon 'J he.e fon c:iso d~ lo r,uc ln !:¡"C::to /::ru:díl J. e:; decía. A ;r.!, l'Or ejem

plo, me doc!!'n'r'!o Luio porque oicr.irrc :l.ndnbr. r-co:rneji,ndo dcsclll'l'indoo, bE_ 

rrachon o tl.e::obliGnd~o y hontn ¡:¡e res¡:-et:aban, 

v!an n hacerlo", 

por~ue en un tiempo no vo.!, 

Actualt"cntc ol concc:iionnrio Pablo Tnlc:r;, en ciona forma, twnbiGn 

vela por ln juventut\ 1 niprendí6ndolon o caoti¡:;5ndolos por loo probleme.s 

que oca.nionan en otrn.~ ooloninr. 1 brindli.nr!oles incluao a¡io:10 lezo.l. Bn f_!!. 

brero ele 1986 1 ~or o.)c:c.plo, huho U."l ~ro;ilt'lil!I e:itro U.'ln banda do Santa Fe 

'J le. do "Loo Cococ.riloa" 1 una d<:! lno i.imdo.o dol tiradero. Se~ 011entan 

"Loe Cocodri loo", lon de? :;anta Fe armo.ron "bronca" a ur.os "chavos• que 

andnban por ah!, tratcndo do licarsc c. un:ie 11 chavn:i", La respuesta de '\os 

Cocos" fue •ponerloc um~ me.tlriza." c. loo otroo, siendo tán ·excesiva que 

lo.s autoridadoo tuvieron que intervenir, encercelnndo a varios de "Los c_2 

codri loa"· quienes llevaban la de perder por golpear a loe de Se.nta Fe en 

ou propio tcrritori.o y porque loa padree de familia, al levantnr el note., 

inicie.ron una intervencidn loeal. 
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"Ln polic!a c.cor.ipnña. a lr.n band1.u1 di;:-;:wte todoc O\tll actos, las 
redadns Y ln cárcel non el riisultndo de los exceaoo. Pv.ra los chavoG
bnndn ln cdrccl oo el luca.r dondo mcnoc se les enticr.du, pues cota 
1nstituci6n root:r.c la reprcsi6n de que con objeto por la cooiednd y 

hace realidnd. ln pesndilln de lo ~uc n d1nrio viven"~ 

Pablo Télloz, a penar de =uo infh1cnciu::i, no pudo hacer nndn ente 

la gravotiad del problcm:i. y lon j6vcnci; tuvieron r,uü ;-,:i:;c.=" Dei::: mcnon en 

junta a:ctrnordinaria cor. lar. j6vcnl?:: l!C ln~~ C.o!1 CaHllnn :1 :.iU:J pudren, ¡J:?...rt! 

reprcndorlo!l y prcvonirloe de lo ".'.:.e pucc!o oc::rrir si ccmtintlnn con ese 

comport11r.1icnto. 

Los "cho.vos" de leo bruttin.o üc1 11 tiro11 rccpct;'.."1 a s\ic vecinos, no loe 

moleotan poro.ue reprccentru: p"1'te do cnn territorialidad n ln que pcrtene-

ccn. CUZ'.Jldo 11 utrccnn11 no lo hnccn n!:!, pucu h.:!cin loo p~pena.dorea tienen 

oontirnicntos nfcctivo!l, ntmc~uc tp..r.:oi.én li.(; ro1:!!::::0 !'flr lo r.uo el medio r! 

p?'eseuta para 011001 pobreza, desc~pcrMza, dcJcuido ;; ¡;oc:i. o.tunci6n. 

Al "atracar", al bn.iln.r, :i.1 "ner libre:>", len j6vcnco dcon.ho¡;a.'1 toda 

·son irlstitucionc~; tir:inde rcnl:ncni.c l1ncda n~r·Jrl~.rne c. cutns pernonan. Ahí lo 

Mico qúe se Lt>.cc os, c1cdiantc o:i:.1.-n~ncn, rict~r.:ii:1r.r ol tipo de castigo n 

recibir, poro r .. o ::¡e u~r.cr la r~z o el fon1io del !1rablcmn.. 

Resumiendo, lo3 bando.o son el reflejo de w1n sociedad violanta, ~uo 

expre~on.en sus actitudco loo vordndcroo valoreo que ln sociedad maneja 

para. sobrevivh·, pero suo accione!l "ºn brutales y tienen un sentido more.l 

opucGto al de ln r.rn.;ror!1\ de l:i. sociedad, moot:-undo una conducta autodeo-

'{J} C'll"c!&-lloblee Jorge, Op. Cit., p.261 
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tructiva. Lns u?.ndo.o rcfle.jnn lns contrndiccionec de una oooiedad en or,!_ 

ois. 

A pooar de ~uo en el libro ¿Qu~ transa con lne bnndas?, del Lioenci~ 

do Jor:.;c Oorc:!n-Roblen, .ae llec;n a ln conolusi6n .'o que la.o banda.o no son 

nltcrnntivc.:: de vid~, en ln actunlidnd h~ cruro~ que bucean ln unidad 

Y tratan de d:u- un renp)ieuta po:i.!ticn n ::m:; ncce:;idaclco, como cnpaoion 

rccrentivoc y culturalea o ln crccci6n de cmplooo. 

El Concejo Popular Juvenil de S:inta Fo hn dcrnootrndo que los jéve-

ne:; aon capacee de orcnnizar:;c y croar un movimiento que surr,e del inte-

rior mismo do loa btmd;::n !JU::. ·,mncnr u.-:n nltcrnativ:i. c¡uc los hc.¡_:n produ~ 

tivoo y cnpacou de modifici'!.I' al ;:i~\!a. 

nsi no oct~czrunoc por no:ioLrott, pu;; v:i. =: v~l~r ruvlrot~ ¿no?. Si no nao 

ort;ani::emo:; ne~ loe j6vcncc, si no anlimoo c.1iel::i.nto :~ocotror. ¿puc ent.m.-

ces qui6n?" , ... .; c--
J, P.--.-~ 

"Yo di¡;o que <1stA bion ¡¡ne noo orcr-'1icer.io~ t.1doc J ,,uc tal voz por 

medio de nosotros he.ya un crunbio en coto pufo. Yo croo '!UC nhor:i s{ la V! 

moa a hacer do pedo ¿r.o? Ahora o! non vur. a hncer caoo, por~ue ya llez6 

a un punto en el quo ya no nos puedon i¡;nornr". 

28_{ Garc:!a-Roblec Jorge, Op. Cit., p. 262. 

2?.J Villafuerte Fernando. Op. Cit., P• 52. 

'1J_/ Ib!d. p. 53. 

'lerduiro)v' 



2 , 3 .S Prosti tuci6n 

Ln proctitucidn ea un fen6mor.o oocial de eran arrnieo en nuestra ci.1: 

dac\ q_un, i¡;ual que en el caco de lan bc.nd:rn, e~ ¡iroducto dcl.'~.eoe::iple'o y 

la fal tn de oportunidn:\cn para rodi!!:e.r otra not i. vidnd, 

Les proati tutns, en ¿:cnc:rP.l, oon r.a:jercn dol interior del pn!s, que 

soñaron on cnc;jn.trnr unl\ crr.n oro1·tuni<i~1.d :!uc nunca llcr,6. 

En ol tirl!.doro de Sonta ?e: ce.te oficio tn: .. :i~r. :;e r.}crcc, ctmque !W 

nnn ~xtrruino n.1 tiradero l:!:J U..'"1 ter.in prohiLirlo. Cuanüo ~e i.~;>.c¡~ rc.Cc1'cncin 

cualc_uicra., como ol r.uc::;tro 11
• 

ello.a ven!CJ: de fuern. Cal tir:t'1-:¿r0, ~tilr:rJ.iu ::1 i?.tcrior c!e i nii::;r.Jo viven 

uno.e diez. Ho.stn ose meo (en <!,UC fue ci.~UG\U'r'J.lo al lur:~r a rm;ultac é.e '.!n 

pleito) se puot:.e decir o_ue i!u'c.n m1 lu:::>.r e:..:pec!fico donde contra·tar pros-

titutao. Despu6n do eco, lnc l!.ujcrea rcalizab:m el trabaJo en casa. 

Nuncc. se pcrraiti6 entablar un dH.lo¡;o con ollao, cr¡;umentándoae que 

:ir.da ter.!an que decir :,• hasta podl'.ru: ono j"1"sc y a¡:rredir a o.uien se acere.!: 
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ra sobro todo oi· orn. mujer. 

Los acercru:iientoo que oo intentaron realizar por cuenta y rieogo pr~ 

pioo tambi6n resultaron un frnon::o1 Uunon '!Uiaieron hnblar. "La Bioiolo

tn" (porque todos la pcdalcim), "Ln Conasupo" ( tlcl pueblo y para el pue

blo), "La. Gordn", fvc1·on al¡;unos d.c lon noobrc3 q_uo pudieron snborsc, nin 

poder entablar rolaci6r. con ollon. 

Se¡;dn loa peponadoroc, cotas i:.ujcrec ejorcon nu profeoi6n desde muy 

j6voneo ( al¡,'"UJ!ao deado loa 12 6 13 u:"ioa) por11uo non "e\}ovonac, no les su~ 

te. ensuciarse lan ::01>.noc con la pepcnc. :¡ porque :n;ubi6n catM docepcionadno 

de la vidn". Hndrot. col tern!.l, cir. otr:i. oport\L'"1idad c;ue ejercer ·asto oficio 

oon el que pBJ_;n..'l nus 'Vicios" (el nlcoholismo) :¡ o;:puostas a contraer se-

ria.s enfcr::iedadcc, e:itn:i r.1ujc1·•rn u~ ni:.;;;a.n a trJ.bnj:ir co:::o ;iepenadoras. 

Hey al¡;u.'"1an 1 se~ oo cuenta, quo hv.n podido "rohncor" su vida en comp.i: 

nín de un pcpenc.dor <:uc leo ofrece :iu o,yudat pobreza, ¡;olpos y techo. 

La actitud del rento de la:i mujereo del tiradero ec de rechazo, pues las 

consideren indi¡;nno. 

Le.::i prootituta:i de esto lu,~:ir tienen U.'"1a vontajn. sobro otra.11 1 dicen 

los p~pcn:i.doro:i, pues no ha.y U.'l "reproscntanto" que Cl)bre oomisioneo por 

ou trabajo, no tienen n_uo ?<>car hotel o rcr.ta.r un cuarto. "A al¡;unan les 

vii re bien. A veces ;12.:i~a lo hacen por E:'lu1to 9i uno on su cuate"• 
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2.4 Corclusi6n 

Para adentrarse en el tiradero es necesario conocer su origen y su orgaaj,_ 

zaci6n interna. En este c:iso, la investisaci6n fue reali:;..C.:i en la parte alta 

del tiradero de Santa Fe, hJJar doffie fue ¡:osible el .:icccso y ce! cml F'Jdo -

rescatarse la informaci6n, que sin rn>b:lr::;o, no pierde vigencia al analizar -

otros tiraderos del país • 

La activid.:id m'is im¡::ortante dentro d81 tiradero es Ll selección de n\ilte

riales rescatados de la basur.:i; esta l<ll:or mnstituye fi.:ente de vida ¡:ara los 

pepenaclores y fuente de enriquecimiento ¡::.:irü el cor.cesion,1rio y uutoridades -

desde hace variil5 décadas. 

Las condiciones de vida al interior de Santa Fe oon insalubres y difíci-

les; se carece de scguridaC: al mani¡:ulilr C:esecr.os, no se r·· .ntu ccn la presta

ci6n c!e servicios ¡:úbliros, ni con seguriead soci.:il p.<ra resolver problanas de 

salu::l, no hay salarios fijos que puedan permitir el r.Úllíi10 de bienestar para la 

reproducción. 

Los pepenadores, dada su necesidad de ¡:ercibir ingresos, se inoor.poran -

tenpranumente a las lalxires de selecci6n, oficio qi;c hi.ln hcrro.:ido r:or genera-

clones. En esta activid.:id pa.rtici¡:x¡ toda l.:i fwúlia {nif.-0s y ancianos) pues r~ 

presenta el núcleo para c!ste proceso productivo; cabe destacar que son las mu

jeres las que realizan estas labores principaL~-ente, los hCi!'.bres participan -

evcntuabnente, lo cual re¡..'Crcute en una baja productivid.:id. Los pe¡:enadores se 

sienten rechazados ror la sociedad pu<:s son gente recelosa y desconfiada, y -

pro=a permanecer sienpre en el tiradero crno una forna de proteger sus inte

reses, otorg.::urlo toda su confianza al ooncesionario guicn,bajo el supuesto de 

velar por su seguridad y sobrevjvencia al ser considerado el "jefe" del tirade 
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ro,a.Q:¡uicre facultades para: 

a) Deteoninar la organización social y ecoróni.ca dentro del tiradero y -

otorgar al interior ciertas "subconcesiones". 

b) Representar a su a:munidad logr¡¡zxlo establecer un vínculo l,Xllitico -

que en muchas ocasiones es aprovec hildo por el Estado. ;:.. civel ecoráuico, vin

cula al tiradero c:on las irxlustrias productivas, proporcion&rloles la metería 

prima irdispensables para los procems de producción, lo que pe:anitc a estos -

abaratar los costos por el reaprovecMni.ento de desecros. 

Los pepenadores han dcsárrollOOo for:nas y valores c:ulturales propios de 

su entoroo, que los identifie<m = =nidlld: constituyen un grupo de pers~ 

n.:is que se han ido aisl..ln:lo de la sociedad en pu-te !Xlr voluntad propi.:!, en -

parte porque en el tiradero pujen ercontrill' los elancntos irdispensablt>-'l para 

ld satisfacci6n de sus nere3idildes (vestido, al.i.trcnt.:ición, vivienda, trabajo). 

Pero tambi&l hay qoo decir que en oc~iooes el aisUuni.ento ha sido forzado (~ 

bre todo por este proceso de alejar cada vez tlÚS los tirllderosl . El sinple he

cho de estar aislados no los convierte en un gru¡:o marqinudo, pues al realizar 

labores productivas útiles a otros sectores sociales, han establecido procesos 

de interacción que les petmiten estar insertos en el aparató productivo y ¡.-or 

lo tanto en la sociedad misma y porque esta interacción les ¡:ennite adoptar -

fOilllaS de vida y cost\lllbres aceptadas ¡::or el resto de la sociedad. 

La vida de los pepenadores oo es diferente a la de otros grandes sectores 

de la población, en hábitos, cost\ll\bres y valores: el alcoholisao, la drogadic

ción, el vandaliSll'O y la prostitución existen al interior del tiradero o:rro al

ternativas de ocupar el tiempo libre de otra manera. l.os pepenadores son crea

tivos y lo demuestra el hecho de que son capaces de adaptar herramientas a sus 

procesos de trabajo y tn'lteriales de desecho en la caistrucci6n de ilrplsnentos -



103 

para su vida diaria. Sin embargo, esta eapacidild oo ha sido reconocida ni ~ 

lizada en ninguna forma. En este sentido valdrl'.a la ~na idear una p:>Utica -

que pemtita el desarrollo de estaS habilidades :nediante talleres de capacita

ci6n con la intenci6n de diversificar su activ1én.d y qU? incluso ¡x:xir.!a. ayudar 

a obtener mayores ingresos. 

El m.:iclúsro, la violencia, la religión, el de¡:orte y el nacionalism:i son ~ 

lores culturales reproducidos ¡:or los ¡>:!penadores y perpetuados por el c:once-

sionario caro una forma de control sobre el grupo. Son personas ingenuas, dis

ciplinadas y que en su oo~'Oría no tie:len acceso a una educaci6n fonnal, situa

ci6n que tmib i én aprovecro ·el coocesion;irio para su beneficio. 

La solidarid.:id que se ha desarrollado con el raso del tienp:> entre sus mie!.l. 

brcs se origina por las constantes airemzas de cerrar el tiradero que inplica

ría el fin de la obtención de sus ingreso.s y la búsqueda de otro espacio donde 

vivir. Este taror permite que el cor;:esionario se convierta en el líder que -

los defenderá de las acciO(l('.S estatales, orot.ccción que lwce a la canuniclad o.!_ 

vidar los abuso:; que se pudieran o::n.etcr cont.ra ellos. 

Esta c:anunidad se origina y perpet(ia p:>r la e>:istencia de desechos que la 

ci\Xlad produce, y a los que agregándose fuerza de trilbajo, adquieren valor -

siendo susceptibles de intercambio. Este intercambio se conoce =ro carorciall 

zaci6n, la cual constituye el centro de la investigación, pues ¡:or nclio de -

ella puede enterrlerse el p<ipel del coocesionario coro pilar de la organización 

del trabajo en los tiraderos, su importancia desde el pwito de vista eco náni

co y el papel ¡:olítico que adquiere ante las autoridades, que permiten la exi~ 

tencia de estos sitios. Los tiraderos son útiles a los fuocionarios por varias 

razones; poi:que constituyen wia fuente potencial de apoyo ¡:olitioo y también 

porque representan una fuente de enriquecllniento. Quizá ¡:or ello pueda enten-
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derse que las decisiones de las autoridoocs siarpre hayan tenido matices de~ 

venienci.a S\.¡)E.'ditadas a los intereses de los a:incesionarios, qui.enes caro rep~ 

sentantes "informales" pueden ser destituídos en cualquier irarento. 
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El cooocimiento de una situacién o problootica implica el adentrarse 

en todos los elanentos que la confa::m:m. Para p:der h.1blar del tiradero no 

basta hacer referencia a la situaci6n cotidiana de los prC'blnnas sociale$ 1 

sino precisamente ver de d6nde surgen. En este c:iso, t:nLL'Ilde.r los a.spXtos 

econfrnicos resulta fundamental para p::dcr e:<plicar la cm:plcja relacién -

que surge al interior de los tiraderos de b.15ura en l.:i ciudad de Mé.xico y 

laintetrelacifu entre pe¡:ienadores y sccicxfod, que ec:tá representada por el 

cax:esionario. 

La .!;;:";se fundamental para la conprensi6n de los problemas que viven -

los pepenadorés radica en considerar a la b:tsura caro una mercancfo que ~ 

tos obtienen al re.<;catar materiales de los desechos, mi!'IM que es pagaia a 

un precio inferior a su valor por los concesionarics. 

c:uardo los bienes de o:m...-uno pralucidos por 1~. socia:lad dejan de ser -

Utiles pierden por completo su valor para las per::;onas que los generaron. 

Al ser manejados por el servicio de lilrpia se inicia un nuevo ciclo para -

los desecros, adicicnándcse fuerza de t.rarojo y costos de operaci6n en su -

reo:>Jeccién, transport.E' y disposiciñn. En estos prccesoo la b:lsura adquiere 

por la adici6n de fuerza de tral:ajo un nuevo cáracter, el de mercanda. 

Al llegar a los tiraderos, la rosura ha dejado de ser un !'\imple dese

cro. Nuevarrvmte, dlliante la perena, los trabajadores agregan fuerza de tra

bajo y por lo tanto valor a esta mercancia, que servirá c:crno materia prima 

en nuevos procesos productivos. 

La teoría irarxista al hahlar del ciclo econánico que siguen las mercll!,! 
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c1as contaipla tres fases: prcxfucciOO,· distriblciOn y cxmsuno. Sin enli.lrl]o, 

en el caso de la basura este esquena resulu iircaTipleto pues aGn des~

del cmsuro faltarian fases para enten:ler el ciclo ecoo6nico que sigue, y 

que pair!.a representarse: 

Praiucci.00-Distriblcioo-coosumo-ceneraclOi1 desc;x:oos-Canercializacien-Prcducci6n 

En el esquana prop.iesto la fase det:el:minnnte es la canercializaci6n, pues 

es en ella denle se obtiene la plusval!.a que genera el tral:ajo de los pepena

dores y en la que plll!de entll!lderee el papel del concesionario roro v1nculo en

tre la obtenci6n de ,materia prima y los procesot> de irdustrializaci6n. 

Para el an!llsis del capítulo 2 se partid del 3iguiente es:¡uana en el -

o.tal la basura es considerada una ~ y será tratado coo m!lyor profuo:li 

dad en el apartado del concesionario. 

Pepenador 

Cbasurattrabajo 
'!' Mercancía) 

COncesionario 

(Mercanc!a + distri
blci6n y~
rnercanc!a + plusva-
11a l 

----- Irdustria 

(Materia prima + pro
ce;os prodllci:ivos = 
m + P + pl 

La basura, ad~ de ser vista caoo mercanc!a constituye una fUente de 

legitimaciOn politica para el caicesiooario y una fuente de materia prima -

para un gran nfu.ero de enpresas y 

1/ ~Castillo Berthier H6:tor. La SOcle:lad de la basura: caciquismo 
- en la ciudad de Métioo, R?· 18-25 
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J.l Organización lalxlral. 

Santa Fe CCITD se ha descrito en el capitulo 2 ro sólo es un lugar para 

habitar, aJú mirno se desarrollan diversas actividades que deperden de la 

funcifu que cada WY.l de los trarojadores cunipla. i\lmiUe la organización es 

similar e.n arnhi.s partP.s del tiradero, en este capítulo se hablarS solmien

te de la parte alta, lu:¡ar oorde se rcalizti la ol:servación directa. Pero en 

el caso de población eroráni.c:urentc activa se taiuron las cifras totales. 

Par ordP..n de ÍJ1'f'Clt'bl1Cia pueden clasificarse los tral:ojadores cano -

sigue: 

al Concesionario.- otorga el trabajo y ftnJe = p.1tr6n de talos los tra

l::ajadores, dirigiendo y surervi!.ando sus actividades. L.1 fomu en que -

organiza las lal:ores le ¡:ennite al.lIT.i:.ntar l.'.! pnxluctividad del tr;:ib:ijo, 

logran:lo que se i.ncraoc:nte el uolurrcn d.-! produc:t a; p::ir c.uncrcial izar, 

lo cual le reditúa gramec- g;:uuncias ¡:or sor él qmen c."Onprn la mayor -

parte de materialPs. Este hecl'J:J le otorg.:i un -:¡nin ¡x;dcr sobre los pepe-

naoores pudiendo r~resentarlos ante l.:is élUtoriJades, iITTte las ioous---

trias y ante la sociedad en general. 

b) caros.- Son los repr~entantes directos do] <;oncesicnario en el área de 

trabajo, se en:argan de indicar a les choferes de li.npiél el lugar dorde 

deberán depo!=itar sus desecros, de llevar u.n ro;¡istro e.xacto del número 

de familias que existen en el tiradero, de asignarles los viajes de ba-

5\lra y de verHicar que asistan a las juntas a que convoca el concesio

nario. 

el Pesadores.- son las personas que al finalizar la jornada de trabajo pe

san los blltos de materiales que los pepeoodores venden al concesionario. 

En el caso rlE( la parte alta son 2 personas quienes realizan esta función: 
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uno que verifica el peso del btlto y otro que registra las cantidades de 

~ p&'.JUet:e por persooa y son el hijo dcl concesiaiario y un <:arp:ldre. 

di Macpinistas.- StXI quienes liJ1tlian con n¡¡qiinarin pesada las !reas de -

trabijo una vez que la blsura ha sido seleccionada. Aurque estos oon ~ 

pleados del D.D.F., ayudan al concesionario pot medio da una retrib.lcil5n 

econ&ú.ca. 

el Ooferes.- estos son mpleados del D.D.F., y gcneralloonte van a tir.lr -

ah! la l:llS'ira que recolectan 1 ésta la majOr de ln:; veces se la' dan a -

trabajar a sus flllliliares y amigas, algunos viven dentr.o del tiradero. 

fl Pepenadores.- Constituyen la majOda celos trab.ljadores (3000 apraÍc.l y 

su lal:or es la seleccil5n de materiales que venden al concesiaiario. SU -

trabajo es n:do, peligroso e insalubre •. su actividad es pr&:ticanente ~ 

tesanal (porque se cam:e de instrunent.os de trabajo) ¡ requiere de una 

faena espec1fica de organizaci6n que en este caso es la cooperaci6n. • ••• 

la que puede entemerse = la foi:ma de trabajo de nruc:OOs individues que 1! 

00ran juntos y conjuntmrente en el miSlX> proceso de produo:::i6n o en~ 

sos de produ:x:i.611 coordinados, permitiemo ~ procesos sueltos y .tea1! 
zarlos silrultáneanente, acortando c.oo ello el ti6ll'O de trabajo para la -

elal:oraci6n del pró:iucto total" . y 

En el caso del tiradero de Santa Fe, es el tipo de o.rqani~i6n que se s!, 

gue para la selecci6n de los materiales y CXlnSiste en que por grupos de tra

l:ajo se ~ funciales ~íficas de recoleo::iOn, lo que favorece la esP! 
cializaci.6.n' y destreza mair.Jal individ\1111 e inc::rarenta por lo tanto la pmhJ:- ·· 

tividad en el trabajo. Los materiales que se recolectan sai papel, ~. "!. 

drio, aluuini.o, hueso; desecl'os orgánicos, etc. cada pepenador se especi~iza 

?-.! Mane, carlos, El capital, T.I. Vol.2 Siglo XXI F.cilt., M&cico, 1979, p.396 
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en recolectar uro Ó dos de los materiales irencionados, lo que le briOO.a una 

mayor rapidez y habilidad para encontrar el tipo de mDterial que rescata. Es

to hace que obterga una nayor cantidad de productos en menos tierq;:o. 

Este tip::> de organizaci6n representa: 

a) Para el concesionario, un lx!neficio, ples al aumentar la prcduct:.ividad del 

trabajo, el volLaTen de productos por canerciu.lizar se incranenta en forma 

di.recta!rente propon::ional, reportánclole una m:iyor obtcrd6n de plusvaUa. 

b) Para el pepenador, el fo::ho de tral:ajar en conjunto al seleccionar un ma-

terial especUico, incranentn sU de!ltreza y rapidez, así ca110 sus ingresos 

es decir dependiendo del trabajo mpleado y de sus necesidldes. 

J .1.1 Poblaci6n e::oOOnicamente activa al interior del tiradero. 

La p::>blac.i.6n es s6lo el primero de los probleuas ecortmicos relativos al 

trabajo, considerado caro un factor de la producci6n. La contribJci6n del tr!!_ 

bajo al proceso productivo depende, en primer lugar, del número de trabajado-

res, segurx!o, de la clase de trabajo que pueden hacer, y tercero del esfuerzo 

que dediquen al trabajo. 

En ténnioos generales, puede entenderse por "población econánicamente a~ 

tiva, aquel sector de un país o estado que de.~ larores remuneradas, de 

ioodo permanente o regular, el cual es si~re inferior a la ¡:oblaci6n total, 

debido a qúe hay personas que no tienen la edad re:¡uerida, o sÍili'lenente p::>r 

carecer de e:npleo " V 

'JI Hicks y Hart, Estructura de la Econa;.ía. I~ti;oducci6n al estudio del in~ 
so nacional, Forrlo de CUltura Econánica, Me.:uco, 1959, p.69 
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En este caso, el profuOOizar en este concepto t:mnbién sirve para conocer el 

nOmero de tral:njadores, su orgruúzaci6n la.toral y los tipos de activid.:id que 

realizan al interior del tiradero. 

Ceno se ha menciollt-">do antcrior::nente, la mayoría de los 5000 !u\11e santa 

Fe carecen Cdsi p:Jr car.pleto de prcpa.raci6n escolnrizada, lo mi&OO que de -

capacitación para otro tipo de tramjo que no sea la pepena. 

Ca.00 hacer mención de que no toda la población se dedica a la pepena. Un 

pe:¡uefo gtu{X1 de personas tramja fuera del tiradero coro "macheteros'' (€1J1:>l~ 

dos eventuales del D._D.F. que se ercargan de subir los lx>tes o t::olsas de b:is~ 

raque los velúculos recolectan) 'i croferes ~leados ¡:or el D.O.F. Otros, dEl!). 

tro del tiradero se dedican al carett:io en tieNlas, fonc1as y pulquerías. Exis-

ten t.:lmbié.'l ver.derlores amh1.!..:mtes qiie viven et1 este lugar y que generalmente -

son a.ncianos. El resto de la población que oo tral::aja en la pepera podría cla

sificarse CCJ1X) sigue: 

al ?arientes y allegadc-s de concesionarios: tienen una posici6n social más -

aceptable que i..a del restn y .;¡oz11P de ciertos privilegios. Maros de los fa 

miliares se incluy.m catpadres y calxls. 

bl Inválidos y enfeilll)S: son aquellos que estan ilq:osibilitacbs físicam:nte -

por enfezmedad, por edad muy avanzada o por consecuencia de alg(ln accidente. 

se incluyen en.femes por alcoholiSt'O cr6nico que presentan ll11.ICl'cs de los -

adultos, varones principalne1te,de lo cual se deriva un constante malestar -

fisico que les irrpide trabajar. 

4 /Esta ci.Íra aproximada fue tonada en base a entrevistas con el concesionario 
- y algunos pepenadores, ya que al tratar de investigar, por medio de la apli

cación de encuestas o realizaci6n de un censo, el núrero exacto de habitan
tes, hul::o anenazas de prohibir la entrada al tiradero. En cuanto a entrevis
tas a furx:ionarios de la Oelegaci6n Alvaro Obre;¡ón t:anpoco se pudo obtener -
infoi:mación, pues según sus r~stas la poblaci6n del lugar es flotante y 
no puede cuantificarse. Esta cifra corresponde al total de pepenadores (parte 
alta y parte baja). 



111 

En cuanto a la poblaci6n ea:m6n.ic¡;¡¡nente activa que tral:nja d:l.rectllnente 

en la p!!pE!na, que constituye la mayoría de la población, puede decirse que -

no existen Umites de edad ni de sexo. Este tipo de trabajo se realiza par -

niños, adultos, jóvenes y ancianos de edad rruy avanzada que a!ln tienen capa

cidad de rroverse. 

A pasar de no conocerse una cifra exacta, se calcula que sen aproximad!!. 

mente 3000 persorms las que seleccionan basura en Santa Fe, de las cuales la 

mayorla son mujeres y niños y en un porcentaje muero menor, tanlxes y ancia-

nos. V 

C'.ladro No.'.J 

Tral:njadores derlkados a la pepena 
P.J} Sc.nta Fe 

Tipo de trabajador 

Niños 
Mujeres 
llcrilre.s 
Ancianos 

Total 

Fuente: Observacioo directa. 

i:o. 

750 
1500 
450 
300 

3000 

V Entrevista realizada a Pablo Tflllez F. 

25 
50 
15 
10 

100 
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).1,2 Distrib.tci6n "y tip:>s de actividad 

Dada l.!: extensi6l de los tiraderos, el volumen y variedad de productos 

¡xir recuperar, en la ~elecci6n de los materiales o ¡:.q'€J1il se haca necesaria 

la existencia de un gr.:in ntimero de ¡:ers:inas " •.. en muc:lns esferas de la Pl:!:!. 

duoci6n hay rrancntos cr!ticos en que so:? n"Ccsitan muchos obrP..ros, por ejem

plo, en las faenas de rc<:olecci6n, en la pesca del arenque, etc. En estos •· 

casos no queda otro recurso que la ccq:eraci6n, la cual ¡:.e.mute repartir -

los procesos de trabajo" ~/ 

El pepenador lleva a cal:o una o varias de las etapas de sclo::cioo y ~ 

sacio, aunque es importante mencionar que las familias distrib.iyen estas ac

tividades entre sus mianbros. As1, generalrocnte, mie.ntras las mujeres pepe

nan, los niños anpacan y los hembras únicamente ilyudan a ci:lrgar y pesar los 

b.tltos. Este ti¡xi de cooperaci6n es artesanal y • ~rmite repartir -

las diversas etapas del trabajo, logrando una m;~ producti\•idad y rendi

miento. 

En el tiradero di? Santa Fe la distrib.tci6n de las actividades es de la 

siguiente manera: 

El cmni6n, al llegar, deposita la basura en el lugar que el "cal::o" le 

indica. Este al misno tiE111pO escoge 3 familias en prcrna:lio por camión, mis

mas que se encargan de ir seleccionando los materiales que después les son 

cauprados: vidrio, papel, cart6n, lata, hueso, lfuni.na, trapo, chácharas, -

pl!stico, desperdicio orgánico, etc •.. r.. pesar de asignarse un viaje diario 

~ Maot, Karl. El capital, T.I, Vol.2, p,398 
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por familia cada cami6n hace dos viajes por d!a, lo que obliga a que el 30% 

de.los pepenadores descanse, trabajarrlo dos d1as sí y uno no, esta organiz!!_ 

ci6n rige de lunes a viernes. Los ~s se asignan uno i' hasta dos viajes 

por filllilia, pues la rnayoria de los pepcnadores no tral:aja. En cuanto a los 

daningos la actividad es rr.c.-.or o casi nula, loo que tral:ujan e."P. d!a pue:ien 

obtener ma~res irqrcros pues pr&:tica.1-mte tcdos los viajes !ni\ ~a ellos. 

Al interior de cada familia existe nna organizaci6n cs¡x:c:Hica, cada -

mianhro recola::ta nuteriales diferentes. En rose a J..:¡ oC:;ervaci6n y pepcna 

de materiales que rcalizarros, pudo notarse cierta rO'.JUlilridad en la sela::-

ci6n; los niños por ejmq::ilo, seleccionan la 1,,t.:? de aluninio, el huero , el 

pL§stico, papel y ch5charas, dada la facilidad de loc,~lizaci6n y por ser "'!:. 

ter.íales lige,."'O!;. L:i::; N"Jjere,;, <J~1eralincnte , rescatan trapo, desperdicio -

orgánico, cháchilras, vidrio, papel y desecros de mspi.tal (totella de suero 

fras::os de medicina, slibanas, cat!itcrcs, etc. J • En la sD 1 =ión de estos -

tlltilros productos, p:Jr el alto peligro y el aspecto repugmnte que repre~ 

tan, son p::x:a:> las personas que particíp::i.'1. "Es 53Ilgt'C ruena, de heridos, -

¡iE>ro no nos gusta". 

Por tiltim::J_, los h:rnl:n::es recoloctan escasamente algunos materiales, caro 

puooen ser vidrio, metales, cartón, papel y ll;:ntas, alllXJlle su principal 

furci6n consiste en llevar al pesadero lm• materiales ya anpacados. 

La jornada termina CUilndo los rrateriales son llevacbs a pesar para su -

venta. En este rranento hub:l rrayor acercamiento con los trabajadores, quienes 

hacían carentarios entre sí, acerca de que a diferencia de los pesadores, -

ellos s:í se. "friegan", pues estos se hocen tontos y además se bJrlan. Igual

mente denunciaban ser víctimas de rol:o por parte del concesionario, poitJUe 

en principio la l:éscula esta arre;¡lada para pesar entre 5 y lo kgs. Jnerl;)S, 
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luego a la rora del pesado, se restun kilos a las cantidades marcadas en la 

l::áscula y fir.almente se controlan los pesos de cada b.lltc en un registro, -

donde no sianpre coinciden la cantidad marcada en la ~la y la MOtada. 

En el caso de las mujeres, el roto es efectuado por parte de sus maridos, 

que sólo les ayu:ian en el nx:mento de cobrar. 

El aspecto f1sico de los pepenaóores es de can=io e ~ciencia por 

el tiarp:i que tier.en que esp'll"ar haciendo l~::is filas con los pesados b.11-

tos (hasta <le 70 kgs.) sobre la espalda, aurque tror.bi~ se obsetVan rostros 

alegres ante la cer::an1a del pacp " su cansuoo y tedioso trabajo. 

Al llcqar su tu.roo, el pepenador en:;urcha el rulto en 1.:1 hí.scula y al -

escuchar el peso, que sed. ccntrolado en un ro;i:::t?:O, lo trns lada a un -

dep6sito cercano (3 rots .aprox.) repitiendo estf' pn:x:..~m hmrt:a aca!I>r ccri los 

l:Alltos. 

!lay trabajadores que venden sus materiales srn\Jnal.mcnte, para ellos es -

preferible cobrar cada sanana po.'!IJe les rinde m.'is. 

Hay que señalar tambl.~ que este m:rnent.o (venta de materiales) es aprov!:_ 

chado por el concesiooario para infornarles de juntas, eventos o actividades 

a las que tienen la obligación de asistir. 

Durante ~as visitas realizadas al tiradero se pu:lo ob;ervar otro tipo de 

actividad, consistente en la autoconstrucci6n de vivierrlac en una colonia~ 

cana llanada "El Cuervo" ('llide Supra Cap.2.) • Esta fue llevada a calx> por -

algunos pepenadores puesto que oo a todos los de la parte alta se les dot6 

de una vivien:la. 
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3.2 Jomi& Latoral 

Por jornada de trabajo puede enterderse, en téJ::minos generales, el tie:n¡:o -

del d!a durante el C'Ual el tramjador lal:ora para obtener lo!': ingres:is que 

le pennitirán subsistir. 

En el caso de Mf>xico la joITl<rla de tral:ajo es de 8 roras diarias y ésta 

se rige por la Ley Fe:ler~l del Trarojo, alguna; art1culos importantes sobre 

las ccndiciones generales que de.te cumplir la jornada de trah1jo serían: 

llrtkulo 3o. - se estipula que el trabajo " . . . es un derocho y un deber -

so::iales. lb es art1culo de canercio, e.-<ige respeto para las libertades y -

dignidad de quien lo presta y dcl:e efoctuarsc en condiciones que aseguren la 

vida , la salud y un nivel e::c:OOmico do:oroso p.cu:.:i el trabajador y su fomi.--

lia" 7.1 

Artículo 22. - habla de la prohibición tiPl trah'ljo a mei10res cte 14 años y 

a los roonores de 16 que no hayan t I.llinado por lo :::ene:; su a:lucación obliga-

toria, excepto cuando la autoridad ccm¡:etentc apruete que haya canpatibili-

dad entre los estudios y el tramjo. §.' 

Articulo 24.- se dice que las condicicncs de trah:;jo tienen que hlcerse 

constar ¡:or escrito cuardo no existan contratos colectiva:; aplicables. En el 

26 se mencima que de no existir éste documento, ro se priva al trabajador -

de los derech:;s que deriven de las nonnan del tral:ajo y servicios prestados: 

" ••. pues se imputara al patrón la falta de esta fonnalidad" 'Y 

7_/ Nueva Ley Federal del Tral:ajo, 1983, F.d Teocalli, México p.5 
8/ !bid. p. 9 
}' Ibid. p.9 
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Articulo 69.- 'en este se estipula que por cada 6 dfos de tra.bijo, el tra

bajador disfrutad. de por lo menos un dfo de descamo con gcx::e de salario int~ 

gro. !r 

Articulo 76.- establece que los trah1jaeorcs que tengan más de un año de 

sexvicio pcdrSn disfrutar de un período anual de vacacionc.s. !Y 

1.rtlculo 136. - todas las arprcs..is tienen obligaci6n d0 t.rir.d:ir a sus tra

bljadores habitacione:s cán::d:ts e higil:nicas. Y' 

Art1culo 176.- no se po:iril utiliz"r el Lrat.ajo de la mujer dLirante el --

periodo de geatnción cu.:inco rcpre~nte pcl igro para la rrujer o el producto en 

trabajos peligrosos o in&'llubrcs. l.j 

Estas disposiciones no pueden ser nplic;:idas al tiradero dado que' el tra-

bajo en ese lugar no tiene o:rganizacH: .. "l de carpañ!a ni de errpresa. Los pcp0l1! 

dores oo son asalariados y la org:mización es más que nada patriarcal, sin ~ 

sarnento juddico. Lo que permite que las relaciones de tratajo senan informa

les, carix:iendo de seguridad scc:ial y lal.oral, no hay prestaciones y se carece 

de servicio mlídico • 

según la opini6n de los propios pepenadores, el tiradero es un centro de 

trabajo, donde oo existen jornadas fijas; estas dependen de su capacidad de -

seleccionar desecros y de sus propias necesidades. 

Ta¡qx::co existen condic iaics prcpi e ias que aseguren la vida y la salw - · 

del pepenador y su fi.JllÚ.li", lo cual es debido al trabajo directo - - - --

1QI !bid. p.19 
fil !bid. p.20 w !bid. p.35 
9' !bid. p.48 

' 
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o:n dese::OOs. La pépena de al~ nmterial en especial exige el contacto oon 

llUCh:>s otros1 navajas, grapas, Scidos, metales oxidados, ratas, desectr::>s O!. 

gWc:os en desc:mtx:sici6n, etc. w falta de equipo de seguridad (guantes, -

zapatos espo:iales, mascarillas entre otros) provoca el constante peligro -

de contraer enfemedadcs y sufrir accidentes. Los más CQll\.lnes son heridas -

por vidrios, mordeduras de rata, infecciones gastrointestinales (provocadas 

par la ingestión de alimentos hallaros en la basural y de L:i piel, por el -

contacto directo con los dese::hos. De igual mo:lo, intoxicaciones por el gas 

metano que en este sitio se genera.ll/ 

De acuerdo a la opini6n del concesionario del tiradero, el trabajo de -

los pepenadores es aninentencnte"sensorial'; de ahí que el uso de e:¡uipo de -

protecci6n r~uzca su capacidad de selecci6n y, por lo tanto, su eficiencia 

en el trabajo. 

El trabajo que se realiza en el tiradero oo está apoyado por ning!in ~ 

irento donde se especifiquen las coroiciones lal:otales, debido a que no es -

una organizacim formal ni hay darandas por parte de los pepenaclores, es -

por daiás otm.o que ro c;pzan de nin:]una prestaci6n de las que se establecen 

en la Ley Federal del Trabajo, por ejE!Tlplo: 

a) No existe ni.rquna prohibición para el trabajo de los menores, pW!emo 

pepenar nifus de cualquier edad. 

b) En cuanto a descansos o vacacionf'.s, son tanadas libranente, a conve

niencia del trabajador. Ello ~lica, sin anbargo, tener el dinero sufi.cien- · 

te para hacerlo (seg1ln se info.r:m5 hay personas que han viajado a Europa) • 

1~ Obaervaci&i directa. 
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el Las viviemas que se prqxircionan a la mayoda de los pepenadores han 

sido construid?.s por ellos mism::>s, en un pedazo de terrero que les ha otar

g&do el encargado. sus irqt'"'5C!l ~n l:dn !::ajos que de vivir fuer3 del tir~ 

ro pagaroo renta, luz, agua, transporte, etc. les sería casi ilrp:lsibl.e so

brevivir. A peSMde la pobreza de su cQ\St.r1x:ci6n, el hecho de gozar de hab!_ 

taci6n puede conside.rarse un privilegio. 

d) Carecen. también de la prestaci6n de servicios médicos ¡¡menos que se 

trate de uccidentes de extrcr.ia grave:iad¡ en estos casos la ayu'.la ccorónic.a 

es prestada por el concesionario. 

e) Pura lo!l traoojadores ·iel tiradero ro r.ay indClrnizacioncs por ric~os 

de tral:ajo. En caro c!.e suced·3J" .üc¡ún :iccidcnte, el trilh:ij,1<lor se rcincor¡:o

rarli a sus actividade:; al rc-.:11~rursc sin obter.cr inqrc~,o illqurn en i:•stc -

tieqx>. TJlrPO=C c'ti.:;tcn jubi.!.:lC1-' .. m~:;; r; pcn~ivri.:::~·; tOCo~ tieni·.)n rp:r-. trat...aj.:u: 

en la 111€rlida de sus noccsidac"'. ¡¡u.entras estén vivos o tcn];iri fuei::las ¡x.ro 

ello. 

fl La ley establt:'<'e que b ::;uj!"r ed:araza<b, s•Ji.~c tcxlo, ro derf.! trabajar 

en lal:ores peligrosas o ir.salubn:~; <¡uc puedan ai:\.-ct:1rfo. L<is mujeres del. t!_ 

radero trahljan por necesidad y lo hacen sirnpre, :an go·iar de tienpo para 

lactarcia, rospitalizaci6n en el parto o incapacidad FQr maternidad. 

Estas condiciones han penranecido invariables a tr.:ivés de varias genera

ciones, debido por una partP. " la ir.car.acidad ·de los ¡:epenadores para reali

zar otro ti¡::o de trabajo y p::n· otra,qnizá la rn5s irrport:mte, a qi:e ni las -

autoridades ni el concesio!1<iri0 <;l.! i;a.r1 interesado en organizar mpresarial

mente el trabajo de los ;:epenadores. 



El desinter~ se basa en los grandes beneficios econ6nicos que le re 

parta esta actividad, la pepena, sin ~ que los tr.ililj00ores temii.

nen su vida en la invalidez y la pobreza m1is e.xtranas. 

) . 3 Irr:¡re.sos 

El salario es la retrib.lcí6n mx1ct.:iria que recibe>n los trabajado

res despuí.!s de::::dizar su trat.ojo. En el e.loo de Sunta Fe, los ingresos de 

los pepenadores están dctc.rmimeos ¡:or los precios a que les son caiprados 

materiales por el cmcesimario, cantidades que l',J mimo 1ec i<le. Al esta 

blecersc esta relac ién, el s.al,1rio asu11:1~ L.1 forma de ~'-''Jº a destajo y por -

lo tanto una perce¡:c16n irre:,ular ue inqt'"'50:;. 

Según Marx " • • • la fUnci6n del salario es la de aparentar el pago justo 

de la capacidad pro:luctiva de la fuerza de tratajo" 12' y puede asumir dos 

foonas, el salario por tian¡:o y el sabrio il destajo. 

CatX> se l'.a descrito, el salario a destajo es el que rige en el tiradero 

y es aceptado y far.entado por el CO!"Cesionario pues de ésta manera: 

a) Al pagar Gnicairente por pieza, el concesionario obtiene mayores ganancias, 

pues paga solamente uru. parte del valor que genera la fuerza de trabajo. 

b) Esta fama de pago propicia la canpetencia e individualidad, pues los pe

penadores al tratar de obtener mayores ingresos recolectan rrayores volúnenes 

de materiales, incranentando su productividad y el porcentaje de ganancias -

del corx:esianario 

1_y /.1ar:(, Carlos, El Capital, T.I. Vol.2, p.651 
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Al no tener un !"orario de tramjo en los d!as que laboran, los pepElJ1! 

dores trabajan 11n.icanente el tiaopo que requieren para seleccionar· los ma

te.riales a cambio de los cuales reclbirlm el a:¡uivalentc en dinero para ~ 

tisfacer sus necesidades diarias, De '1lú que estos tramjadores reciban el 

pago a destajo, lo que significa que \lnica:nente se nmmerarli econ6nicimle!l 

te la cantidad de materiales que re11nan, lo que también iJrplica un mayor -

grado de explotaci6n y un incranento en la aplicación de su fuerza de tra

bajo, si se quiere tener un salario aceptable. 

Representa, igualmente, una ventaja para el concesionario, pues obti~ 

ne mejores gannnc:ins sin tener que vigilar el trahljo de cada uno de los -

pepenadores ll03ando a afimiar: "h:¡U1 cada quien puede tener lo que quiera, 

si trabe.ja" 

Los io;¡resos de los pepenacbres depen;len cri grun medida de les pre--

cios en que les son emprados les materiales que selccciona."l. Es ¡:or ello 

que se hizo necesario mencionar los precios de los principales prcxluctos, 

para poder calcular el ingreso c;ue percil:e una f:im.ili.l ( 5 pcpenadores 

en promedio) en un dia de tramjo. se taró el caso de una de ellas, que 

pepena papel, vidrio, c:art6n, y de rrodo canplanentario !:§' chácharas, hueso, 

y materia org!W.ca a raz6n de un viaje de 3 toneladas. 

16¡ se dice ccmplanentario, pues no en todos los viajes se pue:l.en obtener 
- materiales de este tipo. 
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Volw:en y precio de productos rescatados 
(1987) 

T1p0 de producto Cantic!ad Preciofkg, Total (pesos) 

Papel 116 !(ge. 16.00 1 856,00 

Vidrio 1'.JO . 26.00 3 )80.00 

cartdn 20 . J0.00 600.00 

Hueoo 4 . 25.00 100.co 

Materia org4111ca )O . 9.00 270.00 

Ql!chan. variable va.ria ble 1 000.00 

Total '.)00 ~. 7 206.oo 

FUEJ.'TE1 Observación directa. 

En un viaje bueno (donde se obtienen loe materiales mejor pagados 1 c¡11e 

generalmente provienen de colonias con ingresos 11&dios o alUis) se pueden res~ 

tar en promedio 2.50 ki:oe a lo que babria que SUlllU' otros u.teriales coao la 11!; 

teria orgbica, las ch4chara:l 1 ol trapo. 

Ooao puede obsorvU'lle en el cuadro No. 4 esta (aa111a 1 en die& bona -

di trabajo pudo obtener tl ,206.00 en un buen viaje, puee conteo!& .aucho papel 

1 vidrio. 

S1 se calcula el ingnso/dia por persona, resultará que cada uno da ,loa 

pepenadores obtuvo en e11e viaje $ 1,41l-O pesos, cant1d&d risible para poder llO• 

brevivir, 111n embargo, 1 a pesar de ser pooo, el ~110 pe:r:a1~ satisfacer, de 
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acuerdo a sus pi:opias respuost.as, su:i necesidades de apremt.anteo, 

Al obsel'VU' este ejClDplo es posible dartle cuenta de la explotacidn a -

que son soaet.l.dos los popenadores, sobre todo si oe considera lo peligroso y ea~ 

eado que es su trabajo. Inclu:;o, s1 so compara con un obrare, el pepenador ir!a 

en desventaja COlllO puede observo.rse a con tlnu1ción1 

Q.uu:lro llo .5 
O:Jmparac16n de ingresos pcpcn:i.dor/obrero 

Tipo de trabajador Jol:llad.a de traba.jo 

8 ho= 

Pepenador 10 horas 

• Salario m1n1Jlo vigente para el Distri.t.o Federal a partir del 
to, de abril de 1987. 

P\/:t:l'rEa E:itiN.cionoe a pa.rtl.r de la obscrncl611 dincta 

Salario 

ta explotación a que son sonetidos no s~lo radica en el bajo precio en. 

que son co11pndos 1011 111at.arWc:i, ni l!1l los bajos 1~¡;;r1Jros quE: porciben. 'Iubilln 

ee hace patente en el comento en que son pesados los productos que ee reeca:taron, 

los pepenadoreo, despub de seleccionar y ompae&r eus 111&teriales en bol1141 

1 costal.u, llegan con sus bultos al 4roa de posado {a 1111011 .500 aet.roa aproxiaad! 

.•elite) del l.rea do trabajo, que est.A. a cargo d~l hijo aayor de Pablo Tille!:, per-

aona de su plena contlanza. Omado llega eu turno, cadA pepenador se &cerea. a la 

Wscula (que ha sido previamente a.rregl4da pan pesar 5 6 10 illograaoe aenoa) 
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1 enganchan 1!1118 bultos, Un pesador verifica la cantidN.l d11 lc1loo que señala la M!l. 

Cilla 1 la dicta al otro pesador (rcatAndole do .S a 10 kilos mds), qu1on va anotan-

do en Ull regl&lro la 11wu do los producwa vendidos por persona. Anto las irregul! 

r1dades 7a mcnciollAdas puede suponerno que el oncar&'ldo del registro 1 pagador re.!!, 

te kilos a la cantidad qua le fue dictada., po:::quo C'.trlo:;a::ente a nl'.dio le ¡xirnlt•l 

Ter cuánto es lo que pe:;a cada bulto (a.menll!lAndolos con dejar dej3r de co~prar sus 

mnterialeo) ni verificar :si la cantidad dictada. '1 la anotada en el registro coin-

ciden. 

Tolllllldo en cuenta ea tao anoaallao, el ingreso real qua rncibo la fru:i111a. ¡ 

que se toll6 coco eje11plo serlas 

Cuadro lio.6 

Ingresos reales obtenidos por viaje de basura 
(1987) 

Tipo de producto C\ntidad Precio/kg, Total 

Papel •i;,oo 1 696 

Vidrio 1)0 115 26.00 2 990 

Cartón 20 15 )0,00 4.SO 

Hueso 4 4 í?,S.00 100 

Materia org4nica '.)O JO 9,00 270 

CMchara vari.Able variable variable 1 000 

Total 6 506 
( 1) cantidad que seña.la la Macula. (2) cantidad anotad.a eii el registro 1 pagada. 

Mh'TEt Observac16n directa, 
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Aa1 pues, se puede obs~rra.r que la d.111111nuc16n del illgreeo total coapa

rado con el cuadro !lo, 6 .repercute en al ingreso por persona, que pasarla de -

1 440 pesou/clla a 1 JOO posos/dla, Anta el constante robo A que son sujetoe 1 

Ja 1111pos1b1l1dad de rebelarse de una manera abierta, los pepenadoreo hu adopta

do ciertas miUiM para que sus bult.os pesen un poco do, tratando de compensar -

la púdida do pe:so que sufren en él llOl'lento de ser llevados a la b.tscula. IAs -

a.is UGualo11 aogdn ae pudo obaervar, es JDOjar el papel, poner piodraa eli .loa CO§. 

tal.es 1 &Qeg&r reatos de collid& en las bolsu d" hueso, 

A pesar de que al ingreso de la fa.mili& asciond.o a 6 506 posos d1arlos, 

no debe dejar de mendona.rse que 6ste no ne reparte en foru. equ1t&Uva entre -

sus raieabros y que pana a. formar parte do una. especie de "pe.tr1110nio fulliar• 

al cual se lo su= ot.ro:s a.rticulos rescatados (trapo, botellae especWee, co! 

chones 1 principalmente) que pueden ser vendidos dentro o fuera del tiradero pa

za poder obtener un ingreso extra, aunque el 11anejo de d1ne1'0 eieapre es lleV!, 

do a cabo por los jefes de fuilia. 
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J.4 Ccmercializaci6n. 

Para la ma)or parte de la :iociedad la basura c,u<T!? de valar, sin E!11ba.D30, 

cuando se habla de ella en un tiradero, su significaci6n va m51 alLl. de Sll COE_ 

notaci6n, Deja de ser inservible y se vuelve útil para nuevos procesos prcduc

tivos. 

Después de hal:erse agr~ado valor a L:! basura en l..1 re::olecci6n, disposi

ci6n y selecci6n esta se vuelve mercancía y por lo tanta puede canerciali:zarse. 

Basura + Puerza Je Trab3.jo " Mercancía 

Así concebida, la basura se convierte en rrcrcancía, que es la base de los 

procesos de im:ercall'.bio , represent.lndo para los pepenadores el medio de Su:!. 

tento, de vivie:-.d:i y de obtención de dinero; para el cor.cesionario fuente de -

riqueza y [XXler, r:uentras que para las industrias una fue."!te potencial de ob

tenci6n de materia prillla. 

Adenás, el he::ho de canercializar la basura permite que la socimad y ~ 

nadares establezcan interrelaciones (cane.rciales, sociales y políticas), sien

do el ccnce:;ionario el principal vír.culo, quien canpra, anpaca, almacena, ven

de y transp::¡rt<;. a los canpradcres, los rrateriales que obtienen los pepenaébres 

de los dese::h:Js. La razo'n de 11 vL1cul.J.ci6n es principa.ür.ente econánica y se 

genera en la canercializaci6n, cuando las mercancías se intercambiun por dinero. 

Sin embargo, el ciclo de la basura desde su generación hasta su utiwaci6n en 

procesos productivos sigue una serie de fases de las cuales la canercializaci6n 

representa s6lo un eslal:ón. i\sí pues, dependiendo del manento en que se analice, 

la basura podría asumir las siguientes fases: 
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La gcneraci6n de desechos es parte de la vicia misna ya que todo organi~ 

m:> animll o humano los produce, esta se ve incrarcntada por los p.:itrones de 

consurro que rigen e.'1 cada sociroad. Existen diferentes tipos de basura, de -

acuerdo al lugar que se genera y los ll'illeriales de que estf: COl'['U·~sta. fl,1sta 

aqu!,la basura carece de valor ¡:ura la so::ioiJd. 

En la fase de rc-colccci6n y disposición se sura •1.:ilar, pues en el tran~ 

porte y dep/Ssito, que corre a cargo del D.D.F., s,.., invierte fuerza de traba

jo, desgaste de vch1culos, canl:ustible y s..11.:lrins. 

La selección de lllilterialcs (pepe.'la) se llev¡:¡ a cato por grup:is de tra~ 

jadores, la rreyor de las voces se realiza en tiraderos, aurx¡ue igualmente en 

el camión que los ro::olecta o en la calle, implicando la scparnci6n de dife

rentes rmteriales = son: p.1pcl, hueso, vidrio (por rolorcsl , pl:istico --

(fl'r ti¡;:os), rretales, trapo, etc., .:ic¡uí se wgrega valor a la hlsura ccn la -

fuerza de tr~jo de los pepenad:Jrcs, 

En la c:anercializaci&., l".:<i~ten do" fases, a! interior y al exterior -

del tiradero. En la primera, los materiales son vendidos al COl"CCsicn:irio -

quien los co11;¡¡1:-c1 c. !:Jl'~ios muy t.:ijos, mientras que en la sc]Urrla el misrro -

ron::esic.:1ario rc-:c.'"Jdc en grundes volll!tléilCs a rn¡prcsas o depósitos de dese-

ct.:is, a precio:oi mSs elevados, obteniendo un rrorgcn de ganancia bastante con

siderable (aproximad..111~te el triple del precio a que se canpra al pepenaclor) 

incluyendo el roro a que son sujetos los pepenw:lores en el monento del pesa

do de materiales. Existen también otras fornus qur en éste caso no ~erán re

ViSi!daS a fondo para no perderse en el tana, estas pucd~ s;;r la comen~iali

zaci6n que se realiza entre los rnipleados de limpia (chofer, macretem, hl-

rrendero) y las b:x:legas o depósitos distrib..tídos por toda la ciudad¡ de los 

pepenadores nocturnos o callejeros que venden d::recta.1K:nte los materiales -

rescatados a ¡xirticulares inclusive dueñ::>s de d~sito~ que cropran desperd!. 

cios a industrias o canercios. 

En la fase de industrialización de la basura, los materiales que logran 

obtenerse por la pepena son reincorporados a nuevos ciclos productivos, ccn-

virtiéndolos nue1amente en bienes de consumo. 
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) .4 .1 Tipos de Bab"Uta 

J.a basura esta constitulda por tcdos aquellos materiales que dejan de 

ser titiles e irrp:lrtantes en la vida práctica, cono son los desechos s6li-

dos y l{quidos: materia orgánica; papel, cartón, pl~sticos y rretales prin-

cipalroente. 

Al hablar de basura irno:liat.'.llllCl'lte viene a la mente un pal'E'l, = ccr 

lilla de cigarro, una cfu>cara de fruta o un envase desechable. Sin embargo 

la basura no se reduce s6lo a éstos ya que existe una gran variedad de pro-

duetos. 

La cantidad y la calidad de las b:lsuras ofrecen muchas variantes, que 

podrl:an relb.cioru"rse oon la capacidad ecortrnica de la poblaci6n, los irate-

dales ewpleados en el anpaquc y hasta oon la (!poca del año. 

El tipo de basuras ¡:uede identificarse también por su procedencia: 

a) Zona urblna, industrial o rural. 

b) El clima y la estación (se rcco;¡en mf1s desechos de frutas y legumbres 

fresc:as en verano y más cenizas en invierno) • 

c) El tipo de hábit:<'t y el nivel de la población: la utilización de prcxluc-

tos alimentiei.os preparados lle-1a consigo, por una parte, el crecimiento 

de anba.lajes de tcdo tipo: latas de conserva, vidrios, plásticos, papeles 

y cartones; pero por otra una disninuci6n en el valor relativo de los de

sechos alimentarios, legumbres, carnes, grasas, etc. 11' 

En este apartado se oontanplan los principales tipos de basura, los -

cuales están determinados en base a su conterúdo y sitios de generaci6n. La 

17/ Para ant>liar esta infomiaci6n Cfr. Restre¡:o Iván y Phillips D. La basura. 
- CO!lS\lIIO y desperdicio en el D.F., México, Instituto Nal.del Cons"Jmidor, 
. 1982, 181 pps, 
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ilnp:>rtancia de caicccrlos darfo la ¡::..1ut:1 para saber la cantidad que se gen~ 

ra de cada tipo, 01.51 seda la fonna :::ás i..'tlL'• .. "U.Jcb de düpcner de ella (Vide 

Supra. Capítulo 4) y, finaJrnentE, d:u".fo un p~~ctro p.:ira :;Jte.r gu.{ tdfl se

rios p.ieden ser ¡;us efoctQl cr. el ;no.lio amhl.entn y la salud, a carta y lar

go plazo. 

Tip?s de Basura 

1) Oaniciliaria 

2) Conercial 

3) De mermdos 

4) Calles y Parques 

5) Oenolicim y ccnstruo:im 

6) Institucionales (aficinas y esc'Jelas) 

7) Inó.J str ia 1 

8) Hospitalaria 

1) Ooniciliaria.- Sen ta:los aquellcs residuos que se generan cotidianil'tlente 

en las casas-habitaci6n. su conpcsicHn es alta en desperdicies de alimentos, 

papel, vidrio, lata, trapo y otros. :B la que ros se genera en la Cd.de México. 

2) Canercial. - Es prcducida en las diferentes etap:is de la distrib.lcioo de 

. bienes y en la preparación y venta de alimentos. Estas se generan en supenne_!: 

ca dos, restaurantes, bares y tiendas en general, teniencb un caitenido alto -

en ¡::apel, vidrio, trapo y materias orgánicas, siendo este dltimo un matara.J. -

¡¡uy cotizado en los tiraderos de basura., pues se destina en parte al autocon.su

.ao del pepenador 1 en parte a la c.ri.r. d11 a.nimles. 
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J) !lllrcado11.• EllU formada por do11echos do lel;llll!bre11, trutu, Ooroa, ca.rzio, po§. 

cado 1 otra• d9 11111 fl.cil desco•poaici6n. 

De loa treo tipos do basura sellalados es casi iaposible saber qu! porcel!. 

taje correspondo a cada rubro, dado que los eistelllA:l de rocolecc16n en este n1-

Yel, a trav6s de loe vehiculos recolectores, operan 1nd1ecrillinaduente tanto en 

CXll.la:I bab1t&o16n coao en comercios. Sin e11bar¡,'O, en alguno11 estudios so estba •• 

que abarcan cerca dol 79 por cillnto do los desechos de la ciudad (ver ~adro No. 

7 ), 

4) Calles 1 parques.- Son laa producidas por la acUvidad do 'barrido. SU conten!, 

do ea alto en papel, tiern, arena, hojas 1 ra.Ms, cuya proporción varia segdn 

1JU peBO Y0111114trleo, zona geográfica 1 cond1cionos particulares de cada pobla·· 

cidn. 

S) Dellol1c16n 7 construcci611,· Est! tonada por desechos de piedra, arena, tierra, 

grava, aetalts, bloques do conCJ:'Oto, Sl&dera, etc. Este tipo de basura se increae! 

t6 deapub del terruoto que sufrió la ciudad de M6xico el 19 de septiubro de 

6) Institucional.es.- Se genera en oficinas guber11uentales, escuelas, bancos, etc. 

Caa1 todas son ricas en papel 1 por lo genenl son vendid&a directuente a conce· 

a1onar1011 de dep6111tos privados. 
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?) Industrial,- Se genera en grandt!!I empresas, !6.brieas, localoa da servicio 11ecán.!. 

oo, etc,, aeW1iendo dife:restes caracterieticas segib la. rllllUl de producción do la i!!. 

dllstrla, Su contenido varia deado papel, cart6n 1 motal, vidrio, pl!i:;Uco y trapo -

bAsta desecho& qu.tmicos 1 otros que son altanente cont<l.l(inantos y pel1i;.ooois. 

A pe~nr d~ exiistir algunas le7en y proyecto:i para r<:cular ln o::iiaién do oa

tos desechoo (que sor.in tratados con m.ayor at1pl1 tud en el capitulo 4) 1 no hay en la 

realidad ningdn control en el que so registren los voll\J:lonoo 7 la ro¡;ulArida.d de -

las elids1onos 1 ni el transporta o la foma di? dispo'11c16n d~ loo l!lis:r.os. Es por -

ello que sola.nanto existen cilculos aprox11uc!oa o algur.oa estud.too de 1>uostrco z;obre 

desechos industriales, do nh1 que actun.l.nonte sea dificil dctorn!.na.r con exactitud 

la i:antidad y calidlld do los dooechos industrial e~ qu., ilr,gan a lv::l l.il';;.d.:.roa, en 

dando por cierto tampoco lle rogist.ra la procedencia da los 11!.iBC1on. 

8) i'.osp1 t.al:u'i:i.. • E::to :U til:lo t1PQ de rosur11 ijGtA co:ipuP.sto principa.ll:icnte por ollV!: 

nos do medicinas, mediCll.lllentos ya. caducos, sábrulan, toallas, vendtJ.s, catóteros, je

ringas, etc, y, a veces, h1U1ta por nlgun:i.s p:irtes de cuerpos hurianoe. 

Ho e:d:;;ten datos precisos dal ''ºl~on de gcnerac.l.~n do e!lte tipo de basura, 

pues se cree que en ciertos casos e¡¡ta es vendida directa12ente poz· los hospitales 

a las industrias y, en otras ocasiones, so e!l table,ccn t.n: tos con la delei:;<;c16n co" 

:crespondiente para rccclectarla 1 permitiendo con cr.to quo los choferes la ueleccio· 

nen y vendan por cuenta. propia, lo quo i~pide que se pueda llevar un registro enp~ 

cial para este tipo da deaechos, 

A pesar de no existir datos precisos sobre la banura generada por industrias 
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1 hospitales, inf'omacidn proporcionada por el lila• Luis Gdaez Or:t!a, ex-director 

de la Planta Industrializa.dora. de Desechos Sdlldos, 1111esmo lt. s:f«uiOAte coapoai-

c1dn ds la basura, en baee a un& g41le:racidn diaria de 14 .lllU tcneladaa OA 1964, 

VolWlell de basura generad& por t1poa 
en la ciudad de 116x1oo 

1984 

Tipo de basura Toneladas/ d!a 

tb11Úc111e.ria y 
cocierci&l. • 11 04J 

Industrial 2 912 

Hospi talo.ria 046 

TOTAL 14 001 

% 

78.B 

20,8 

0,4 

100.0 

*.En este tipo so incluyen \>Mura do.aliclliaria, de c&l.les y piu:quea, 
mercados y ot:r:oo comercios. 

EUEl1TE1 J8; tudio sobre al mMejo actual do desperdicios sdlidos y Sil 

J?(lnible: r1'cl!per,rnión en l"l Area met:r:oJ?2litana de la ciudad 

de M6x1co, Irig. ~Íl!l. Luis Gdmez Ortiz. México 1984, p.7 
(lU.lleo). 
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Tarundo en cuenta lo anterion-..cnte señalado es posible afinnar que te_ 

dos estos tipos de basura llegan a diario al tiradero de Santa Fe, cuyo ºE 

den de irrportancia seda caro lo ruestra el CUadro No.8 

CUaclro No.8 

Volunen de !:usura depositada en Santa Fe 
por tipos (1984 l 

Tipo % * Tons ... 

Ocrniciliaria 60 l 59( 

Canerci.al 25 6€2.~ 

Hospitalaria 10 265 

Industrial 5 132.S 

'ro!'AL 100 2 650.0 

fIDm:: • Observaci6n directa 

•• Pro;¡rrur.::i Nacional de Desechos S6lidos, Secretarla General de 
Obras, Oircc.Gral.de Servicios, o.o.o. 

cate aclarar qte este porcentaje ·;ada de acuerdo a cada tiradero: En el 

caso de los que se erx:ucntran cerca de zon¡¡s industriales el mayor porcenta-

je correspondería a este tipo de desechos. Es decir, según el tamaño del ti-

radero o la importancia que ante las autoridades represente, cano sería el -

caso del tiradero de Santa Catarina (que ccupa el 2o. lugar en extensión y -

el primero en re:ep::i6n de basura) donde se asienta el peder de Rafael Guti~ 

rre:: Moreno, prirx:ipal concesionario de desecl"Y:ls sólidos en la Ciudad de Mé-

xieo y ex-dip.¡tado del XXV!! Distrito Eloctoral del PRI en el D.F. durante -

la L. legislatura del Congreso de la Unifu. 
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,.4.2 Precios. 

Conocer el precio de carqira y venta de los ootcriales rescatados sirve 

para saber por una parte, la cantidad de dinero que recite el pepenador y, 

por otro, saber el porcentaje de gunarcías que obtiene el concesiooario -

por la reventa de los mismos. 

En el transcurso de la investigación, el conocimiento de los precios -

representó un serio obstáculo, pues desde el principio esta información -

fue vedada haciémose lil advertencia deque cnclrnanento de preguntar algo -

relacionado á este ¡:unto se negaría el ingreso al tirilile.ro. 

Sin en!:argo, ya pesar de las arncrozas había que continuar -pues este -

es uno de los puntos centrales del trahljo- y la única manera de hacerlo -

fue tramjando direct;imcnte en la pcpcna, hecro para el que tuvo que pasar 

muero tianpo y situaciones dífÍciles y no del todo ugr<:dables. Esta activ.!:_ 

dá<l representó, sin 011h1rgo, un mayor uccrcamicnto a los trab:ljadores y a 

las difere.ites (on;;.1s Je canerciuliza;::i6n al interior del tiradero. 

En términos generales, e.xisten, 2 fases en el proceso de canercializa

ci6n: 

La primera, canpra al interior del tiradero: es decir, de los pepenad9_ 

res al concesionario, proceso del que se ha hal:lado en el apurtado J .3 

La se:¡un:ia, venta al exterior del tiradero: esto es, del concesionario 

a particulares e industriales. 

En el caso de la primera fase, los p€penadores venden sus productos dE!:! 

txo del tiradero, p.ies aun:¡_ue los precios sean rojos para ellos representa-
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ria un gasto extra el trasladar los lllltf>..riales a un depósito lejano. En la 

parte donde funge cano caicesionario Pablo '!'fillez no se obliga a les pepe

nadores a vender for-..osamente atú sus materiales, a diferencia de la parte 

c:aitrolada ¡::or Rafael Guti&rez Moreno, doo::le tcdcs tienen que vcmer los 

materiales obligatoriamente y no se les permite sacarla, adrnús de darle -

= trib.Jto el cart6n y la Uirnina. Ninqún pc¡>::'nador puede, p:ir iniciativa 

propia, irse a vivir o trarujar en otro lado, tajo Jir.cmza de n:uerte . 

En la sequrda fase, el concesionario ven::lc los prre.uctos ya selcccio~ 

dos y atp:1cérlos a depósitos e industrias, haciéndose cargo,muchas vcces, -

del traslado de los mismos. El concesionario tiene el px'!er de decidir a quién 

vende los ll'dteriales y, en aml:as fases, los pn~ios son Eijndos por el conce 

sionario. 

Santa Fe, caro se ha irercionado es el 20. tiradero en importancia en el 

D.F,, en cuanto a recep::i6n de desechos. Esta cifrn alcanzu aprox.Unadilmente 

el 25.5% del total recolectado en el D.F. (2650 tons.cn prancdio según dutos 

del D.D.F .)._!V 

El CUadro No. 9 muestra cuáles son los m:itb.iales rescatados y carer-

cializables dentro del tiradero, así cai:o las diferencias de precios •mtre -

ellos. Al mismo tianp::> estos datos cuantitiltivos h;1cen p.:itentc para quien y 

porqué se puede considerar al tiradero de Santa Fe un tesoro a cielo abierto. 

1§/Pro:¡rama 'Maestro de Desechos S61idos, Secretaría Gral.de Obras, Direcci6n 
Gral.de Servicios D.D.F., s/fecha, s/No.página 
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cuadro No, 9 

PRFX:IOS DE Mt\TERIALES EN CG!PFA Y VFNrA 

1987 

T !PO DE MUI'tRIAL 
RESCATADJ. 

Vidrio \por color) 

Pa¡cl 

Hueso 

Cartái 

PROCIÓ CO-lPRl\/KG. 
omrro TI!WlEro 
AL PEPEWroR 

16.00 

16.00 

25.00 

30.00 

Dest:erdicio (costal 40 kg.) 

Tro¡:o (algcxlénl 

9.00 

so.oc 
Cb&:haras 

Botella cerveza 

Botella cerveza "caguama" 

Eotella sidra 

Colre 

Fierro 

Lata 

Platico r19ido 

Plástico f~lícula 

Colchales 

l/ariJb.le 

20.00 

30.00 

50.00 

370.00 

20.00 

10.00 

25.00 

10.00 

1,500.00 

PREl:IO CCf>lPAA i«;. Pmx:IO VEN'l'A/l<G. 
FUER/\ TIAADEOO EM?RESAS 
DEPOSI'roS PAR!'. 

25.00 so.oo 
25.00 50.00 

40.00 

* 
148.00 

Variable 

200. 00 

250.00 

65.00 

550.00 

25.00 

20.00 .. 
•• 

2,500.00 

75.00 

60.00 

450.00 

Variable 

100.00 

200.00 

100.00 

700.00 

55.00 

55.00 

3,000.00 

* Este material no se ver.re fuera c'cl tiradero. Sirve para alimentar a los 
cerdos y generalmente es cmpccrlo ;"r el cori:esi.onario. 

** Estos materiales no se rescatar. ¡:ues seri.a necesario reoolectar grandes 
volÚmenes dado su !:ajo ¡;eso .. l\car.Zis en el memento de ser canercializados 
tienen que estar lim ¡ios, lo que i'T.¡:licaria nás tral:ejo para el pepenador. 

FUENl'E: Observación directa en el tiradero de Santa Fe. 
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Segün el cuadro antes menciorado existen 16 productos que son los más -

COTiUflea en la carercializaci6n y todos sonrc::ot.:ido:; en el tiradero; algunos 

de ellos llegan en m:l).'Ores eüntid:!des que FQr orden de Ílrf.'OrtilnCia serian: 

CUadro No.10 

Principales productos rescatados en Santa Fe 
1985* 

Producto Too~. i 

Desperdicio 1167 /d!a 56.0 

papel )65 18.0 

Vidrio ~J6 11.4 

PlSstico dgido 
y peUcula 165 B.O 
Cart6n 89 4.3 

Lata 47 2.3 

:069 100.0 

* i'\Urque según el O.D.F. capta en pr011Cdio 2 650 tons/dia. 
Se calcu16 la pepena Je los prircipales productos, 
dando caro resultado 2069 tons. Lils 581 tons.de di!:eren 
cia entre estas dos cifr.:is constituyen otros nuteriales 
de meoor importancia. 

Fl.JENl'E: Datos esti..m:idos en observaci6n directa 
cuadro No. 9 

De los productos más o:xrunes en la ¡xpena, es posible observar que el 

margen de ganancia entre el precio de cait:·ra al per;c!'.ador y el precio de 

venta del crncesionario es l:astante elevado, por ejanplo: 

Del vidrio se obtienen ganancias del 212%; papel del 212\; fierro del 

12cr,.;; cart6n del 10Qi; cobre 89;, etc. 
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En el caso del f'uleso y trapo de algcd6n se puerle decir que son materiales 

de alto precio y por lo consiguiente nuy bie:i ven:lidos al exterior, pero hay -

que aclarar que el voluncn de entrada es minirro, pues en un viaje, por ejanplo 

s5lo se rescatan 5 kg. de meso y 2 6 3 de trapo. 

La lxltella de sidra tiene un alto rosto, pero estE' tipo de material es -

res:atado principalmente en las fiestas decanbrinas. 

Cate hacer la aclaraci6n que del desperdicio orgánico llegan grarrles can

tidades al tiradero, aunque por la farnu en que se deposita, la selecci&l es -

S\l!l\illrellte dificil. Al venir mezclado O'.ln otrcs m:iteriales el trübajo para o~ 

tenerlo es danasiado, por ejanplo: en un c:ami6n de 3 tons. es posible obtener -

cu.ardo mucho 2 rostales ( 60 kgs. l. Cm este material el co~csionario alimen

ta a su crfa de cerdos, que inclus:i ven:ie a la Central de Ah:lstos o a empra~ 

res de colonias cercana". 

Otro de lus mat:eriales qu~ tiene un alto precio son los colchones viejos 

1,500 pesos ccmi?ra - J ,000 pesos venta) . Sin erol=go, cal:e señalar que estos 

sen rescatados solamente por los choferes de limpia, quienes previamente los -

separan, lo misro que el cart6n, para venderlos dentro o fuera del tiradero ~ 

ll'Q una forma de c-anplm.entar su sueldo. Si esto no .,ucediera el pepenador po-

dr!a obtener, al menos de vez en cuaNio, el doble de sus ganancias. 

Relaciona.Nio los datos que i;e han rrostrado ;~ lo largo del CilpÍtulo o;s posi:_ 

ble afirmar que los pepcnaclores tienen que realizar un arduo trabajo obteniendo 

por ello un ¡xigo mínimo, mientras que el roncesionario por la reventa de prod~ 

tos obtiene Un prane::lio de ganancias del 2.50 % !! , quedaNio estableci.do claramen

te que el negocio de la !:asura reditw grundes ingresos a quien lo rraneja. 

19' Pranedio obtenido del ¡::orcentaje Je ganancia en los precios de materiales 
- CUadrc No. 9 
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En el caso de Santa Fe, doode c:orwiven los coo::esionarios Pablo Tfillez y 

Jos~ Flores Valdéz "El Dientál", existen di feren::ias en cl. grlldo de explotaci6n 

a que se sanete a los pepenadores. La dU:ere:ncia. ~i.:il e:. que en la parte 

baja, los pepcnadores tienen que vender obligatoria.wnte sus nuteriales al -

"Dient6n", adem'is de regalarle el cart6n y la l&rinn ror vivir y trabajar en 

ese lugar. ':l en la parte alta tienf'n Ll qx::i6n de venderlos dentro o fuf'..ra -

del tiradero, sin dar tri.J:utos, pero cmprancti&i'..ose a seguir las reglas que 

marca Pablo Tfillez y colal:orar con la Uni6n de Pepcnadores. Al re&px:to se h::_ 

blará con mSs detalle en el upartaoo No. J.6 El Cor-cesionario. 



J.4.3 Voluwm da entrada y valuncn de venta. 

En rose a la rcvisi6n de alguna; 'dato::; proporcicmdcs ¡:ar la caseta de 

vigilanciJ y control dCJ cntrad.::ir; de b:lsnra al tir.:tr!cro, se eligió una sana

na prarmio, e::; decir, r¡i1·~ ,,,, ccnpdr.1ron v.1ri.os n;portes sunaroles de una -

lista de seis rr.c':;cs, en los 01,1lcs se bl::.a'5 un diltO pranedio sobre los vol~ 

menes que se rq:ortun del irr1reso total de la Ül!o-Ur.:I al tiradero (lo que ~ 

cluye parte alt:i y p.1rtc roja) . 

Cal:c ilclarar qu•? .cstus frdc.1f; oo estuvieron influidas ¡:ar aconteciroiC!! 

tos especiales {fcntejo::; nucio::ale5, por cjarq:1lo) en dorrle se oota un incre

mcpto n~iy "1c-1.1cb c-n los voli~·~mes de entrad•. rns reportes de que se habla 

(y dcl t;cJC' ::e ·;crr, ''.:J cjrr.:¡::lo c:1 el cu~dro No.11 ) son envindos a la Coodina 

ci6n de Servicios Url.nncs de l<.1 Dcl0Jaci6n Alvaro Obre<Jón, que hasta 1985 r!!_ 

gistrahm el total de Céi:~kn<:s <r1c irr3rc,;ahm al tiradero, provenientes de -

varias dek'Cjacioncs. F.r1 1936 este registro cor.tHnpla fuúcuniente los vehÍcu

los de Alvaro Obrn<J6n. Estos d•x:i.~nu1tos s.iJnplrnY=nle son nquisitos que el jefe 

del dep5sito tiene qt;r; cubrir ante la dele<J~ci6n, brindando c:L:ltos aproximados, 

pues nuchos de los ronior.es lJUC cntr<tn al tirnde.r:o no son pesados ni registr~ 

dos. De ahí que los datos sean manejados con re~crva. 

El hecho de no r13Jistrar todos los vchíc:ulos que ingresan al tiradero se 

del:e a que los concesionarios, en su territorio, son quienes se encargan de -

dictar las nornEs a seguir, pernu tiendo pJr un lado que se cubran ciertos re

quisitos e.xigidos por el Departamento del Distrito Federal, pero ¡:ar otro p.i

dierrlo decidir cuáles viajes no van a ser controlados y pesados; estos viajes 

que no pasen ¡:ar un control general!rente se destinan a familiares y amigos. 



Cuadro No, 11 ru:ruml: oc VL/\Jt::i y ·ru::.;, ne: 1:t::;~1J1Ui mx:Jullú.i 

lt:L l l\l. 9 DICIF1"J!JU; l ')114, 

·-·----i •l«,.•·:rfllCIA -- ) 4 s ---¡,-----7----¡¡. 9 1UT/IL Vl'.J\JES 'l\7Y/IL 'l\:W, - . ·-· ..... ·--· . ______ Lur.'!I? _. ____ -1úr\.c11 ___ Jiiorcalea_____J.ueve¡¡_ ___ Y.ill.mtl'I !:labado P.;¡1111n8Q 

lilguel ltlW.l!JO 100/172 .6 82/278 .4 0 5/lll .B RVJU'l. 5 92/29'1,(\8 59/226.6 17/57.5 527 l,UH.2 

AZCll¡:otMlCO 56/221.0 42/155.2 12/119.0 )6/1)6.6 J0/120.4 42/89 .4 2l/92 .4 259 941.0 

AlvMO Otr~l':.1 1~2/512 .l ll3/446.8 ll0/407 .6 llf./159.0 lll/425.5 00/242.9 26/52 ·º 768 2,445.7 

H.><¡di>lma Contrens 35,1117.0 17/114.2 17/125.7 33/110. 4 32/99.4 ll/45.8 2/4 .6 189 637 .1 

t\loljlmalpa 14/43.4 17/51.0 8/22 .6 1/4.4 14/)7. ¡, 10/21. 7 64 1,525.9 

C\>1Uthcm:c 72/225.0 79/286.8 72/254 .4 63/221.6 62/214 ,6 54/184. o 31/109.5 43) )75.3 

OcJ'\lto Juire: 21/01. 5 17/58.5 18/64. 9 19(73.0 14/50.0 6/23.6 6/23.0 28,6 

Troylers Voltoo 1/14,6 1/14.0 2'. l, 901.0 

Tronsf ei·ercla 27/663. 3 28/729.3 26/628, s 26/628. 5 22/553 .2 12/270,2 9/209.8 351,5 

Vr.hlculoo of le la leo 28/72.7 22/60,2 25/63,4 18/48.l 28/73.l ll/34 .o 495.0 

\/t!hlculou ¡nrtlculare• 47/04 .o 47/84 .o 39(10,0 45(78.0 49/92.0 38/7 l. o : 276 495.0 

'.':Jl L<'Os tierra 37/)70.0 50/500.0 49/490.0 10/100.0 29/290.0 35/350.0 ' ... 210 2,100.0 

------
'l'oti> l de vlajtis 609 555 531 451 49) 163 112~" ¿ 

Tüt11l ronelodas 2,023.2 2,798.4 2,567.9 2,052.l 2, 265.4 1,558.2 549.6 14,613.8 

~. DE1osrro re ~oo so1.11X6 re 5ml7I re. 



En tfuininos gt?nera les se ¡ll!o-le ck'Cir que .:i diado, m prc<mlio, ingr!: 

san 2,000 ton::,,ld!.a al tin1dero de Santa Fe (14,613 s<.m·malen) de las cua-

les se obtuvicro11¡C11 hase .1 lo:; principilles pro:lur:to3 Oln<·rcializilbles J (v!. 

drio, pap:!l, carU'in, hn!:::io, rral<"ria or:g[mit';i) lo::; siguit'ntcs d¡¡tos: tlc un 

viaje d..:i 3 tons. se res..::.:1tarun 33'.; k<J. qué! n'Jlliplicado pn· el nún"'2tU de -

Vii\jl"..s que ingn•sru1 a 1.:i s<~'.lln (3113) nu::; <1.1 conJ r•:»ult<.do 1,0·13 tont:>la

das recatadas de 14,613 <Jll'-' en c.l tn..isrro lap.?J it~JH's:>u ,11 tir-.irlcro, o :o;ca 

que se .rescata aprn:dm..vb:r<!nle el 7. 14 p:>r ciento del total t¡ue entra en -

J?roductos que ~'\.Jeden ser ¡x'sados y p:ir lo tnnto cu1111U f ic,1hles. 

Por otra parte c.xistcn pnxluctcx; Cj\ll''! son t.111~¡\{>11 :'.('OCatablcs: rote de 

al1J11¡j~,i.?, chlicharas (l:;otf!ll.:is, p!Ssticos diversot>, nnn0le.ros, ropa, jlkJ1!e-

tes, <.'t.-: .• ) y tr.ipo. Estos m1t0riales son \'cr.-Udo3 ror. piczn o nont6n y,en -

rnado es ~l ;; _p:>r ciento., 

As! pue:;, el p:>rcentaje total de !:usura rc::..:..--:;1tado y vendido es dcl --

10.14 por ciE-nto en una san..1n .. 1 prcm~\:lio. Vale J,1 pena mencionar que éste -

porcentaje se incrm.ent.a rnuch'isirro C'!l las fiest.-1s <k-caubrlnas, fiestas pa-

trias y otros festejos. Se hizo el intento de runs Jllir niás inform1ci6n re

J.:icionada con el voll.1102!1 de h.1sitrn que se genera en los festejos anten men

cion¡¡dos, !Ms esto ro fue posible debido a las restricciones con que se 

m-:meja la infornliiCi6n. Se intef1tó incluso sabcl dirn.::tamente ccn el concc

cional."io o los pepenadores el vohnncn de venta de les _9rin:::ipalcs materia-

les cancrcializablcs (paPJl, vidrio, etc.) que &1le de Santa Fe, obteniendo 

s6lo silencio y amenazas por respuesta. 
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) .5 Ird\lStrializaciOn 

Caoo se ha visto en los apartados anteriores, los deoo::ros siguen un -

ciclo, mediante el cual dejan de ?::Ct' sinples desperdicios para convertirse -

en materias primas. Pero hay que hacer pate."lte el hecho de que no tcrla la -

:t:asura pue::le ser recuperada, por cuestirncs de diversa 1r.:lole. En pri.N::ipio 

pJrque la organizuci6n del servicio de rteeolocci6n c;ue presta el Estado es 

deficiente a lo que se suma la ¡.xx:a i.JTvortancia que para los prestadores -

del servicio representa lo qucsucerle coo la basura despu~ de disponerla, -

propiciruido que el rescate de desechos esté basado en técnicas nnnuales que 

real.izan los ¡:q:ienadores. 

En este apartado se pretende dar a cooocer quti tipo de materiales se -

recuperan para ser reprocesados y los principales productos que se obtienen 

a partir de los desechos. 

En el Distrito Federal, los desechos recuperados manualmente p:>r los pe

penadores en los tiraderos ascienden al 5 6 10 por cient'?Q.¡ en pL'OTiedio, miEl!.!, 

tras que el resto de la basura queda en los ti::aderos a cielo abierto, otra .;, 

parte en tiraderos clardestiros o es dispuesta par ' rellero de !:arrancas. 

Segtln datos est~s p:>r el O.D.F,, la l:asura se ~e de diversos ~ 

teríales de los cuales ro t:o:los son rescatabl.es o no pueden ser reciclados, -

cano puede observarse en el Cuadro No.12 

~ Castillo llerthi.er, ·u&=tor, La Sociaiad Cooperativa de Segre;Jadores de Mat! 
riales de Cd. Juárez Chihuahua, M.i.ma::i, M~co, 1985 p.8 
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cuadro ~.12 
Carposici6n porcental de los desecoos sólidos de la 

Ciudad de Mooco Cl984l 

Carp.¡nffites 

Reciclables: 

Cartón 
Huero 
Hule 

Lata 

Loza y cerühlca 

Madera 

Material de constrxci6n 

Material ferroso 
Papel 

Plástico dgido y película 

Residuos al.isnenticios 

Residuos de jardinería 

Trapo 

'lidrio de color 

Vidrio Transparente 

No ra::iclables: 

cuero 
Residuo fino, criba D,G, N, No.lo 

Envases de cart6n encerado 

Fibra dura vegetal 

Fibras sintéticas 

Material no ferroso 
Pañal desechable 

Poliestireno expandido 

Otros 

'IUI'AL 

\ Peso 

349.44 0.37 

96.72 o. 93 

31.20 O.JO 
186.16 l. 79 

119.60 1.15 

58.24 0.56 

298 .48 2.87 

16.64 0.16 

1432.0B 13. 77 

615 .84 6.21 

4574. 96 43.99 

719.68 6.92 

190.32 1.83 

361.92 3,48 

564.72 5.93 

19.76 0.19 

59.28 0.57 

139.36 1.34 

8.32 o.os 
6.24 0.06 

53.04 0.51 

318. 24 3.06 

31. 20 0.30 

80.08 0.77 

10400.00 100.00 

FUENI'E: Trabajo inMi.to, Ing. Victor Gutiérrez, ex-jefe de la Unidad Departa
mental de Desechos S6lidos. D. D. F • 
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La detenninaci6n de que los materiales sean reciclables o no depende -· 

de la denunda de product0s ¡::or parte de la industria. Así, aUN:]Ue hay mate

riales que podr1an ser rescatados, (crno es el caso del plástico del pañal 

desechable y otros plásticos de pcUcula) su re.aprovechamiento implicaría 

altos a::>stos a la industria y denasiado trabajo a los pepcnadoJY..s pues éste 

desecho tiene que entregarse separado ¡:ar color y lirrpio. Otros materiale¡;¡ -

que terx:lr1an que pasar p.?r un prc:ceso similar sería el cart6n encerado y el 

cuero. 

De los materiales reciclal:.lcs, el Cuadro No.lJ muestra los circo prin-

cipales. Estos son generados en gril!ldes cantidade:; y su dananda es alta -

por oo tener que saretersc a sofliotio:ados tratamientos: 

El resirltn nr')ánko se utilizo till cano está, •Ü papel y cart6n se nru~ 

len y se utilizan cano pa¡¡ta ¡.XU"a nuevos pro<luctos de papel de menor cali

dad; el vidrio se funde o se lava y el plástico se funde para nuevos produe_ 

tos. 

CUadro No. 1) 

Prircipales productos rescatables 
en el D.F. (1985) 

Prcrlucto Ton./día % 

Residms orgfuricos 5 200 50.9 
(alimenticios y jar 
diner1a) -

Papel 1 432 13.77 

Vidrio 926 9.41 

Plástico 645 6.21 
(rígido y película) 

Cart6n 349 3.36 

roEN'I'E: Croi¡:csici6n Porcental de los desechos sólidos de la ciudad 
de Mwco. 1984. 
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En el tiradero de Santa Fe, a pt!Sar de llegar tcxlo tipo de materiales, 

existen algunos que para el pepcna&,r y para el coocesionario tienen mayor 

i.rrq::iortancia, p:>r su precio y dananda en el mercado. Los que pueden conside-

rarse vitales en la econcrnía del tiradero soo el papel, vidrio, cart.6n, c~ 

tarra de aluminio, hueso y desperdicios orgúnicos; en lllPJlOr medida los pl~ 

tices (sobre todo el de pel1cula ¡:or el tr11oojo que ro.'?presenta la pq:cna y 

lo mal que se paga), frascos, l:otellas, llantas, metales y trapo. 

En general, la Wustrializaci6n de los residuos rescatabl.es se lleva a 

caro por anpresas de la iniciativa priva:.la, para quienes representa gra.rx:les 

ganancias,pues la 00.Sura (materia prina) es CCJltu"ada a muy rojo precio y -

puede ser obtenida const.1ntanente (no hay problcm.1s de cxascz y los pra::io~ 

se rigen por la ley de la oferta y la dana!Ua), aurquc el producto final o --

mercancía producida nunr..a t:uje de precio en el mercado, que es sumamente am-

plio, y petmi.te el crnstm:l de gran cantidad de prcductos que pueden ser rec:! 

ciados, Ver Cumlco No.14 

Según un diario capitalino, existen en el D.F. alrededor de 30 mil in

dustrias2y la mayor parte de las cuales utíli::an b:Jsur¡¡ caro materia priml, · 

ya sea en el proceso productivo o en el envasado i' ~resentaci6n final de sus 

mercancías. Entre las principales se po:lrian mencionar las cerveceras y re-

fresqueras (Moctezuma y Cuauhtároc, Pepsi-Cola, Coca-Cola) que utilizan las 

l:otellas para rcenvasar sus productos. looustrias col.clY.lneras (Sealy, América, 

Sealter, Simrons) que reconstruyen el taml:or del colch(l!1, lo pintan y forran 

para venderlo lue:¡o cano nuevo. ln:lustrias cosmetoló:¡icas (Avén) carpran los 

envases vados para llenarlos nuevamente de cosméticos. Fábricas textiles, -

a¡ Rojas Rosa, 'Tendrá que ser más cara la ciudad de México para solucionar -
- sus problem.s amhlentales:DDF';' Uno rrús Uno, diario, 21 cx::t.1983, p.10 
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Cuadro No. 14 

PROOOC!'0.5 OBTENIOOS DEL RF.CICL\'IIf:.\'l'O 
DE DESEO DS. 

Residuo utilizado 

Bagazo de cai\a de az!lcar 

Desperdicio de papel y residuos de cart6n 

Residuos de polietilcno de alta densidad 

Desperdicio de hule de llanta 

Residuos de hule natural, cuerda nylon, 
alambre de acero 

Polietileno de diferentes densidades PVC 

Madera de pino 

Pedacería de vidrio 

Fibra de vidrio de tercera 

Chatarra de acero 

Chatarra de alt..otinio, bronce, hierro gris 

Chatarra de cobre 

Chatarra de aluminio 

Desperdicios de Zinc, altm1inío y plomo 

Desperdicios de conductores eléctricos 

Pedacería de ladrillo refractario 

Frut~ y legumbres en descomposición (pan, 
to1111llas, carne) 

Huesos y cartflagos 

Llantas 

Película 

Plástico * 

Colchones viejos " 
Frascos" 

Producto final 

Papel 

Papel >" cartón regenerado 

T.1rim.1s de pl:ístico 

Lt.'lleras para camión 

Llantas 

Poliducto ;iara agua e instalaciones elés_ 
tricas. 

Aglol!l)rados 

Toda clase de productos de vidrio 

Fibra de vidrio para aislrunientos tellllO§. 
t:íticos. 

rcrfPes. comerciales para fabricaci6n. -
maquinan a y estnicturas. 

Piezas de maquinaria en general 

Conectores eléctricos, tuercas, válvulas 

Lingote de aluminio para la industria en 
vasatlor:i. -

Oxido de : inc 

Barra de cobre 

Materiales refractarios 

Ali.Jl'ento para animales. Mejorador de SU!:. 
los. 

Alimentos, gelatinas, cosméticos, pega-
nientos, farmacéuticos, abonos y fertili-
:antes. 

Suelas p:ira :apatos, juegos infantiles 

mdrc.cietil celulosa 

Juguete;, suelas de tenis, etc, 

Colchar.es y Box Spring 
~o se industrializan, se utilizan para -
envasar mermeladas, cafo, etc, 

Botellas* Se vuelven a utilizar 

Trapo:_*~~~~--~~--~~~~~----~Es=-=t~op~a:__ __ ~~--------~~~~~· 

* Observación directa 

~~E: TTabaio inédito, del fng. Víctor Gutiérrcz, ex-Jefe de la Unidad DepartaIIX!ntal 
de ~~~chas Sólidos del DDF, 1984 
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(Estopas Sfur.hez, PlMta Iroustrial Rcrran:>,s.,-,.) crnpi:an el trapo de algcrl6n 

para pi:o:lucir estopa, St.Uy cotizada para li.l limpieza de aeronaves y vehículos. 

Cartonei:as y pa¡:cle.ras (Ca.-t6n,S.A., Papel el Frni.x, Papcl y saldos estrella, 

KimOOrly Clark, San llafaell <-"1ando el cart6n estu li~io es usa<lo para cajas, 

cl papel pai:a p.:ista de celulosa, si estSn sucios o rrojados se utilizan para 

elalx>i:ar llim.ina de cartón que sirve r-~ra techos de casas. Furxlidoras de vi

drio y metal ( Metales Em.i~1, Recuperadora ~· transformadora de metales,s.A., 

Carel:cial Vidriera Mcxican.:¡, Vitre corporativa) el vidrio se usa pua pi:o:lu

cir envases, floreros, varo:., etc., el metal se fun:le para fonr.:tr el fierro -

colada o esponja, útil en piezus para l.'.lvudoras, licu;:idoras y utensilios de -

cecina (parrillas, planctus, etc,) t'l nccro sirve P.•ra la prcducciOn de vari

llas de cont.rucci6n. Buleras y llanteras (Cfa.hulera Clre:ja, Uniroyal, General 

Popo) coi d hule se elatoran c:in-..:iras p.ira llantas, pivotes y rE:'CUbrimientos 

de llantos, Irxlustriils ali.rncnticias (Jumcx, Del Monte, Jello, Maggi, Knor -

Suiza) ut1lii<m los dc!o-¡;crdicios de truws l'<>ra nic.nr.cl.:ldas y jugos, legumbres 

para salsas catsup, verduras c:1lut<idas y el hueso para sal:orizantes, caldos -

de pollo, gelatirus. i\dariis estos pro:luctos ~<: utilizM en l'1 engorda de ani

males. Tuberías y con..:Lictorc::; (Ccrrlumex ) fabric<in manguera y alambre. Irrlus

tria autarotriz, fume los metales pura clal.:orar partes rr.o:fuücas. 

Por parte de las autc:ridades del D.D.F. les esfuerzos de industrializa

ci6n han sido escasos y sin rr.ayor trascenden:::ia, caro es el caso de la Planta 

lroustrializadora de Desechos S6lidos de San Juan de !\ragón, la cual elal:ora 

un prcx:lucto a tase de desecoos orgánicos lléurodo "car.¡:osta" que se utiliza O?_ 

roo mejoro.dar de suelos (Vide Supra Cap. 5) • Sin anbargo no se han tenido los -

resultados esperadas, ya que ésta rolo trareja al 30% de su capacidad (250 ton. 

de 750 que podria procesar al día) lo cual se del::e, en principio, a que por -



149 

trat:zrse de te::nología extranjera es difkil manttmer la planta en blenas 

condiciones; y prin.::i¡:;.:¡1.-:;ente p::>rtJUe no existe un blen manejo acininistr~ 

tivo en la propia pl.:inta. Un cje:rplo de ello es que se ottenía un millón 

de pesos mensuales (l'.;M) ¡::orla ventu del carp:>st:, ope.rfu-dose con p&di-

das del SO't en ese tr.isro lapso. Firoln••nte, ro existe dun.m::la en el ~ 

do para este prcducto, en vista de que carece de carrpañas p<Jblicitarias , 

porque proviene de la oosura y por tener rojos nutrientes. Pr:icticamen-

te los Clnicos canpradores son las oficinas de Parques y Jardines de las -

Dclegnciones poll'.ticas del D.F. a quienes se obl,iga a ccxnrrir ciert<i Ca:! 

ti~ rrensool.~ 

Ante los señalamientos acc:-c¡¡ de la inlustrializaci6n de la basura -

por parte de la iniciativa privada. y del Estado, c.:1br:L:i hacerse una pre:;¡un-

t.'I: .:.Por qu~ las nutoridades cncargi.l<.bs del servicio de limpia, siendo due-

ños • de Ja l:.ui.ma 00 tar.:m rojo 5\1 rrondo L:i c..-anercialización de la misma, -

si de r..xho es bien sabido por todos que es no:_JOCio que genera millones de 

pesos diarios en gamncins (aprox. 3G millones diarios según fuente 

bien infonmdn), ';UC '1e ser anplc:idos px d. Es!:;,.1do, ¡::cdrfan ser utilizados 

para mejorar el servicio de lin:pia y para cre¿¡r fuentes de emplro? 

Esta aa::i6n t:.:imbién limi turÍil la prcseocia y acr:i6n de los concesiona-

rios, quienes fungen caro intenr.o:liarios :::ntre el pro:luctor directo (~ 

dorl y el industrial, obtenien:lo beneficios y enriquecimiento personal a -

costa de la explotación é!c los tralx!jadores a su m:indo. Este p:xler econ6nico 

representa, a la vez, una fuente de poder político cr.1e es usado ¡:or lc;s a~ 

ridade=- de acuerdo a su o:mvenierx:ia y necesidades, cano se verá en el si--

guiente apartado. 

2.3' InfoDnCs proporcionados por el ex-<lire::tor de la PIDS San Juan de Aragón,Ing. 
Luis Ganez Ortl'.z. 

* Dueños en el sentido de que al ser recolectados los desecoos pasan a ser pro
piedad faieral. 
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) .• 6 El Ccncesicnai::io. 

"Pcr cxn:esiEn p.icdc entenderse el otorgamiento gul:1".mrunental ccncoclioo 

a p.lrticuüires para aprovec!Lu- la riqueza nacional, efectuar chras y explo

tar los servicios públioosii En el caro de la basura, el O.D.F. preveé en 

el Articulo 25 de la Ley OrgSnica el concesicnu:niento del servicio p6blico 

de reoolecciái, olvidándose de legisJ..:u.· la c.xplotr.cién de d0secbos Cll los -

sitios de disposici6n final, c:aro es el caso de Santa f'c. 

Cono m ha visto, la rosura des:le el mancnto en que :;e recolecta es -

propiedad federal, pues la rccolocci6n y el trasporte representan erogacio

nes por parte del Estado. l\l llegar 11 los tiraderos pareciera que tcrlo este 

valor se pierde, p.ies el Estado se olvida de los l:eneficios que [l\1diera ob-o · 

tener de los desecoos, dando pie a que particulares (conccsimarios) puedan 

aprovecr.ar esta riqueza potencial que encierra l.:i 00.,-ur;i y cuyos l:eneficios 

debieran pertenoc:er a la naci6n. 

As1 pues los concesionarios de los tiraderos aprovechan les servicios -

de re::olcx::ci6n de basura que oonvergcn en el tiradero para organizar un neg~ 

cio foor11 de la ley, poos en el árrbito lcg;,il ro existe nin:¡una reglairenta

ci6n que otorgue este derecho. 

Al reviSllI' los articulas del Reglanento para el Servicio de Limpia que 

hablan de la concesión de recolocci6n por particuüires, se puedo notar la a~ 

sencia total de articules que señalaran el otorganient:o de coocesiones para 

aprovechar, en los propios terrenos del D.D.F., los desechos s6lidos que se 

depositan y·que son propiedad del gobierno. 

22! Diccionario Hispánico Universal. Enciclopedia ilustrada de la lengua espa 
ñala. W.M. Jackson !oc. Editores, México, 1979, T.I. p. 364 
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FU preguntar,. en entrevistas a algunos funcionarios del D.D.F. •, se re~ 

[Xlndil5 de medo sisteiútico que no existe ninguna ley o re:;l.:iirento que permi

ta habitar en los tiraderos o apw1ccror los desecros. Sin emb:lrgo, la rrol!_ 

dad nos danuestra lo ccntrario. El hocho es que los pepenadores viven ahí y 

son una muestra palpable de que el conccsioo¡unicnto existe. La resp.Jesta a -

este hecho es que los concesionarios ele la blsura, a tra..<mano, gca:an del de-

recho de apr011echilr los dcsecros mediante convenio:; "secretos" o:n funciona-

rios del D.D.F. caro se mencicna en la rC1Ti!Jta Por cst6¡ : 

" La b.'ISura, sucio neqocio de furcicnarios corruptos. FUnciooario dcl -
OOF se ennquo::e véñdiéiíélb et cristal de dcsú::fo. 

En apariencia, los pepenadores no ganan t.:in rul -si so les car.pua con 
ciertos gru(Xls de suI:ait>lcados-, pero no cate duda que su vida útil es menor 
que la del tramjacbr pranedio, a causa de la terrible insalubrick.d que los 
rodea y que va minando sus organisrra;, hasta causarles una muerte pronatura. 

Mientras tanto, siguen ab.Jltando con cuantios.:1s S\n!Us los tolsillos de" 
los Hderes y funcionarios corruptos, cano Carlos Dinqler -Jefe de llcllenos 
Sanitarios del Departamento del Distrito Federal- y P...1focl Gutién:ez Moreno, 
encargado de controlar a los pept:N.1ores, quicnc:: :i¡urCC"-11 caro las cal:ezas 
:más visibles de este negocio en el Distrito Federal, jugoso para ellos, pe
ro ioo.rtal y peligra:o para quienes lo realizan materialrnente"7,!t 

Las razar.es para que existan concesionarios se deben en parte a la de

bilidad del Estado, pues representan una fonM de control sobre un gran nú

imro de personas subeapleada.s y a la vez reportan irgresos iHcltos para f~ . 

clonarios del servicio de l:inpia, 

En el primer caso, las fo.tnas de control que se ejercen cubren una do-

ble funciOn: sirven al Estado en caso de algGn "problema" (manifestaciones 

del PRI, votos en las elecciones, grupos de e hoque 1 etc. l para lo --

cual el nacion.'llismo exaltado es un elemento de gran ---------

* Entrevista al Jefe de Rell€'.nos Sanitarios del D.D.F. y al Jefe de la Unidad 
Departamental de Desechos S6lidos. 

2í/ Para ampliar ir.fonraci6n ver: I.6pez Walter. "La msura, sucio negocio de -
fun::ionarios corruptos" en Por est6i, sen.:.ma.rio, 12 de febrero de 1986, p. 
20-21 
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"Muchas veces se ven cosag chuecas y también se saben, 
pero no se pueden decir ni comentar porque nom&s 'mete las 
patas uno entre los caballos' y adem&s ese no es nuestro pa
pel. Para ser l1dar se necesita hacer las cosas chuecas". 'i!3./ 

SegQn testimonios de los pepcnadorcs, desde la década de los 

cuarenta han existido convenios entre los concesionarios y respes 

tivas autoridades del D.D.F. Actualmente se calcula que el ingre

so que reporta la basura seleccionada y vendida es de aproximada

mente 36 millones de pesos diarios, de los cuales 10 millones van 

a dar a manos de alguno$ funcionarios que están 1ntimamente rela

cionados con el servicio de limpia (Jefea de limpia de las Oeleg! 

ciones, jefes de obras y servicios del D.D.F. e incluso algunos -

secretarios de estado como el actual jefe de las fuerzas armadas, 

General de División Juan Arévalo Gardoquil ·~¡ 

Un concesionario no nace de la noche a la mañana. En algunos 

casos estas personas han tenido relación con el servicio de lim--

pia y el poder resulta de cargos políticos relacionados con el -

sindicato. En otros casos el poder se ha heredado de jefe a em---

pleado o de padre a hijo. 

Estos concesionarios podrían definirse, en principio, por -

ser lideres populistas, esto es que por medio de acuerdos se lo--

'2:1_/ Ibíd. p.72 
La persona entrevistada que dió esta información accedi6 a 
dar estos datos confidenciales a reserva de que su nombre 
quedara en el anonimato, pues está muy relacionada con es
te medio. 
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gran algunos beneficios pP.rn lR bnfle (]Ue ~.os suntentn y de la. cual 

surgieron -en este caso loA ,ie9Pn1ulores- :' se otori:;>\ a¡ioyo 1iolíti-

co al et>tndo, "obteniendo beneficios'· ( dndos ot:110 recompensa a es-

ta entrega)"~· Segifu la descri:ici6n que hRce un peponndor de uno 

de los concesionnrioa, es te 111 timo " ••• es a-en y seilor en el tirnd_! 

ro porque tiene muchns am,_stndes i'!l;iortMtes. ~afael sí robn pero 

es un buen líder y una ¡l?"Uebn de e~o ª"' qui? 1 o quieren mucho y n 

(aou) ayuda mucho ••• ":¡gt 

Hasta donde se "'abe, lo!! pri:iier1)r.< concPsionririo¡; surr,ieron 

en el n.ismo D. D. P, que con trol aba -Y adn lo hace- ln b;isura •. {.'l-

tes de 1940 no había concesionarios de birnura, "ta:119oco hnb!Ft l!-

deres en los tirndflrost ahí nom~s hnb!R encnrt,arlo!'.l que 108 eleg!nn 

los rnism)::i trnbn,indores y sc1 trabajo no::i~s connct!a. en rico1nodar 

los lug::i.re!'l donde iban R tirar los carros, o 3en lo 11ue hacen ne-

tul'l.lmente 'lofl cnbos en los tirnderos .•• "~· 

En f!se tie:n:JO llegnbnn ri. los tirRdflros ;ierr;on'ls inmi¡:;rnnt_ee 

del interior d~l ;i~!s, CR~~P•inos Hin tierr~, ~aqemp~•:dos,e in-

CJ.USO expresi,l •arios O fugi ti VO!'i de lR J. ~y que no tenía donde vi-

vir o trabajar¡ tambHn ~rnb!R ,;iepen::i.do:·~s que de tiem¡10 ntrás 

~ Castillo BP.rthiPr Héctor. Ea eocfod11d de la b11sura ••• p. 19. 

?91 CaF!ti llo Berthier Héctl'.>r. El ba!'.lurerc, •• p.7'2 

»' Ide.rn, p. 71. 
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ejerc!an este oficio en las calles. 

Los primeros concesionarios fueron: Rafael MorP.no (padre de 

Rafael Guti~rrez Moreno), Francisco Ooroteo, Juan Cabrera, Alfo~ 

so Ariza, Pablo Rodríguez y Agustín Padilla (Onico concesionario 

comprador e intermediario en aquella tpoca, 1940). Todos fueron -

apoyados por loe respectivos regentes de la Ciudad e incluso por 

Benjam1n Carpio Mendívil (Director de Limpia y Transportes en el 
sexenio 58-64). 

Benjamín carpio y Agust1n Padilla fueron los primeros en de

signar lideres en los tiraderos, esta concesi6n se otorgaba a cam 

bio del pago de cuotas por los ingresos q11e se obtenían de la ba-

sura dependiendo del tamaño del negocio. Dur.ante la gesti6n de --

Carpio, los viejos líderes comienzan a perder poder político, da-

da su edad y falta de visi6n, incluso o; .. menciona riue en los años 
; 

€2 Q_6J se iniciaron trlimites para la conformaci6n de una cooperat! 

va de pepenadores por un qrupo de mujeres llamado "Buena Voluntad 

y Servicio Social, A.c.•, en principio su labor consisti6 en pro~ 

mover un centro de salud y, posteriormente, la Cooperativa de Pe

penadores Libres del D.F., con el apoyo del director del Centro -

de s.alud de Iztapalapa y un abogado especialista en cooperativas. 

En este proyecto intervinieron funcionariús de la Oficina de Fo-

mento de Cooperativas de la Sccretar!a de Industria y Comercio p~ 

ra levantar el acta constitutiva. 

La primera acci6n de los dirigentes de la cooperativa, -----

Oth6n Rangel entre otros, fue no vender más materiales a los 4 -

capataces y al concesionario, sin· embargo esto no duró mucho tiempo, -
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pUP.s no +,en!n l?. i e¡;; timidP1 nuficienie 'jrt que fnltnba la firma 

a¡?rob11.toria di>l D. J. F,, si tuaci•~n que "rrovechP.ron los capatAcea 

:¡ el cnnc"':c;; onRrio pr>.r1\ tomar re;ire:"?.1 inn en contra .-\.,, ellos cp:no 

Ard ¡i:.e1:1 1 li\ cooperntivn RO fue exti.ne;uien•\o roco !l ¡JOco, ya que 

j:·wi.~,, O«ttl"IO a,,rob<\C i .~n iel J, D.? 'J3I 

¡.;1 po1er l• Benj~.mín r>r.no ter;nin6 decmsolidnrue A tr:•véa 

Sindic'\tO l!nico lo? ·~r:-tb'1,hdore!' del Gobierno •le l :)istrito ?ederal, 

sP.cci6n l, 1 i:n;¡tR :¡ ·~'rr> ".iortes en l?>?}. ilafaúl Gutiérr-ez Moreno 

'.lCep';6 un ir" e i: ~en,j:>rnin Gnr9io con l.a condici6n de que le diera 

el c0n-ó;ro} :ib,,oluto de 3Mta Gniz ~'.-'yehm1lco, Gni·LJio aceptó por 

rr.z:mes :nuy ¡;oderosns, ,1rimFro 1C:U1ndo p0r su a:nbici.<n económica, 

ya que co:u~,::-.rtiría la mi tml de Jn:; ¡;anmcia- le :lafael y segundo 

debido a que un sobrino 8UJo 'mt6 A.Ccident<>lmente a dos hermanos 

de Rafael (arrolliID:iolos con un vehículo). Ante ese compromiso 

• 1 
"t<m grundll, se cree quP. era difícil negarle 1-o que le ::iidiera ~ 

Ji To·lo el procPf'O que Pigu1ó la formaci6n de la cooperati
va y su ,;orterior d~Rinte;T,rnci6n !JUede verpe con mayor d! 
talle en Castillo ~erthier. La Rociedad d~ la Basura, ppr. 
79-81. 

rf Todos estos dr..tos fueron .Jroporcion11.dos ;ior un empleado 
del aervicio de lim9ia d.;} D. D.F. 
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"UP.spu¡!:s de que ilafnel Gutiérre:r, lt'.oreno Re le e111pez6 a 
ro;eter n ln brava n eu papá lmrn apo:lernrM del mRndo del ti
rndero 1 entr6 Cnrpio com-? frfp y e!!te lo confirmó como líder 
6nico d~l tiro d~ 'Santa Cruz•, y PrR nntural porque RA.fael 
Pe ahijRJ.o de r:nr¡Jio, El mismo ~"ffl"l lP pn1¡ab11. 'lana' aªª! 
¡no para que le dierR 1nnnos libre11 en el tiro~_;· 

Habiendo con!'ef;Uido el_ mando total de 3MtR C:ruz MeyehuRla:l 

y ;¡Rr~ •lRrh miiyor leeiti'lli,\ad se foriaa la "Uni6n de Pe;ienadorea 

del D.F." ~iendo :iafael Gutiérrez Moreno el ¡¡rimer y i1nico ¡ire-

sBente hasta 1987, "hl. aí\o de 1965 fuo un ru1o dec-iaivo en la 

hist,.,tia de, ln bn~·•ra de lR Ciudad <'le MéYico, fue el inicio de 

una nuevR. e~trnctúr:'l. de domin~.ci6n 1 un ,1oco milii orr,mü7.ada quizá, 

;:¡ero llhora concPntrRda elrefi dnr ,\e una :ooln ,,ersonA. omnipotente, 

pintore~ca, "bso1utu: RRfRel Guti~rree Moreno" ,. 
l5í 

aquella ~poca no tr..n!a re-::_n11ii.tr: im¡,ort<'ncin, qu1zil. por que la l! 

janía de éste res¡;ecto a l:l. r;tudc,d hacia que ln llee;f\da de camio-

nes de bRPura fuerq espor~dica, 

A la par de s'lr cnncerir>n<'rio, Luif' fl;ne;ía cor.io benefP.ctor, 

pUP.!" realmente M preocupnhn por hrindnr R sus trRbajadoref! mejo-

res conciici-ones de vida, vivi.-nd11 y educnción, 

CUAnd0 en J.?66 Carpio y Gutufrrez !:.areno est~n en el poder, 

~Castillo B. El bnourero .•• pps. 7?-73. 

)11 Castillo B. La sociedad d- la Basura •• ,p.82. 
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Padilla sigue siendo el único carpra:lor, a pesar de que su poder se redujo en 

Santa Cruz p.1es, en lugar de cuatro capataces, se le permitía ca11prar sólo a 

oos de ellos (Franci!~ Jlriza y Juan cabrera) • Entonces, con el fin de no peE_ 

der por carpleto sus ingresos, "conviene" c.on Luis Téllez en enviar a Santa -

Fe a uno de sus Ca{l<'.ltaces de Sant-.1 Maria 1\Ztu.hu.1cán, coLrandose así el hecto 

de permitirle a Téllez harer si.do ¡::or rrucln tie'1f?'.' el Gnico concesionario. F.l 

capataz que envían a Santa Fe es Fernando Ríos lla;·il<lo, el "Rlt6n", quien a -

partir de ese m:irento CO"?p<'l.rtirá a n't;.'(]ias los inqrnws de la venta de dese-

eros. 

Rafael Gutiérroz, ¡:or su parte, canienza a desplazar paulati.Jiarrente a -

aquellos viejos líderes, canenzando a l'ilcer falsas acusaciones lo que llev6 '! 

alguros a estar re::lu!dos en prisión ¡::or largas teinpornd:is, caro fue el caso -

de AgUsUn Padilla. "Rafael sale que hay gente que conoce la verdá del tirade

ro, p¿ro es muy listo, rcpar+-...c si~re U."..'.1 !:uCP.il inyecrif>n rle miles de pesos -

par.a que la .:¡a-1t'2 •""' sal:.:; se q,;erle callada'~ 

Ya para 1968 Pablo Tfillez Falc6n que trarojab.1 caro chofer de limpia, em 

pezata a canpartir el ¡:o..ler con su padre, situ~ción con 1<:1 que el "Ratón" no -

estaba de acu~o. Ante la rivalidad entre ellos, .is Téllez decide ceder su 

pirte de poder a Pablo, su hijo, y al "Rat6n", con la única condición de que -

le siguieran dando alguros viajes da basura (1972). 

El curr{culum de p¡¡blo es diferente dcl de Rafael Gutiérrez Moreno, por

que nunca dest:<:c6 en la vida ¡::olític<:1 de la ciudad, au.'Xlue sus relaciones fue-· 

ron hechas durante los 20 años que trabajó para el D.D.F. 

~castillo Berthier. El basurero ... p.74 
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El "Rat6n", insatisfccro, cont::ata una perrona (mediante el pago de -

SO mil pesos) para asesinarlo pues sentía q1.1e Pablo pedía erigirse caro úni

co concesionario. La pcrsccu:;i6n dur6 nuchos nO?ses, ya que Pablo nunc;i ilnCla

ba solo. Valdría la pena mencionar que solamente en una ocani6n Pablo s•lfri6 

un atentado en la p.ilqueda "La vida en hratu" en donde ·un hcuJ..u:e trat6 de -

ap.iñalarlo, hccro que no pu:io ser consumado pues se intetl-'llSO "el Chito", -

uno de sus más allegados, a quien le tocó l.:! puñalrdil c.:ill!:"..ár1dole una herida 

profurda en la csp.:ilda, de unos 30 c:ns.de lar::¡o. 

La intenci6n de matarlo se su¡:o a raíz de 111 muerte del "Ratón", quien 

falleci6 en un accidente autcxoovil!stico cerca de Querótaro, al za[arse una -

llanta del autar6vil en que viajab:l. W confesión fue hecha por el "Gtlero" -

(carq::irador de vidrio en aquella (>paca y r.uy .:un.icp de .:untos) quien cstan<b ca

si al l:orde de la muerte avisa al asesioo a sueldo que olvide •:!l "usunto", -

p.ies el "Rat6n" ya había fallccitk>, Con la c.'l'.lnversución Pablo recuerda el in

cidente de la )?'.Ll.q1Jería y canien7.a a !OC!lferse con r'n;ur prec1uci6n. 

Es pues con la rrucrte del "P.:itón" que, en 1975, Pablo se erige caro CO!! 

cesiorui.rio y preside11te del Frente Unico de Pcpenadores de Silllt;,1 Fe, A.C., --· 

allf'G\le no du.r6 mucho s61o en el papel de ccncesioMrio pues r.afael Gutiérrcz, 

gui..:.do por su ambici6n, decide enviar parte de su gcnL.: al tiradero de Santa 

Fe bajo el mando de Pedro Ruiz "el Perico", canp<lclre de Rafael. Según la ver

si6n de los pepenadores, el envío de estas perscnas era un castigo, pues se -

trataba de disidentes (gente que no estam de acuudo con Rafael) , Esta sit~ 

ci6n viro a afcctar seriamente tanto los iJ1tcreses del concesionario caoci de 

los pepena~res pues la parte baja de Santa Fe, dirigida por el "Perico", era 

el 60%, mientras que a Pablo corresp:mdl'.a el resto, actualmente la prq?Orei6n 

es la rnisna. Según sus·palabras: "lo que nos dan son migajas ••• todo se va a 
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Santa Cruz Mcychualco, todo se lo ctan a Rafael Gutiárrez Moreno y 

a Pedro Ruíz Aldana. Ese 'Perico Ruíz' controla los pepenadores -

de la parte baja de Santa Fe. Yo creo que no es justo •.. ellos se 

llevan la mayor parte de todo esto. 'lo no me explico porqué" ':!l./ 

Pablo, aparte de heredar el poder de su padre, continúa su -

política de benefactor la diferencia de Rafael) pues no obliga a -

a los pepenadores a regalarle ningún material, aunque si deben ve~ 

derle el papel, cart6n y vidrio forzosamente. 

Según el párro¿o José Amado FcrnAndez, q~ien oficiaba hasta -

principios de 1986 misas todos los domingos en las 2 capillas: "P~ 

blo es un líder populachero, pues convive mucho con su gente y por 

eso sus pepenadores lo quieren. Los induce a llevar a sus hijos a 

la escuela, tra~a de sacar adelante a los que se han dedicado al -

alcoholismo, aconseja a los j6v~nes para que no se involucren en -

problemas, les otorga vivienda y servicios. 

En Ja parte baja la cosa 8s di[er8nte. Ahí dirige José Flores 

Valdés el "Dient6n", substituto del "Perico• a partir de 1985. Los 

pepenadores están sometidos a sus órdenes y le tienen que dar alg~ 

nos materiales a cambio dP. que les permita trabajar y vivir" .i!f 

Ad!ll'ás se:¡ún informes de los ¡ie<¡Jel'J.:!dores en la parte tuja no se pureen -

vender los materiales fuera del tiradero ni irse a vivir a otro lado sin pre--

'J'J./ Reyes Razo Miguel, "Donde la vida es basura•, Interviú, semanario, 
Afio I, No.7, 1978, p.15 . 

~/ Entrevista al párroco José lvnado Fernández, noviembre de 1985. 
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via autorizaci6n del "Dient6n". Según ctros informantes al tiradero se le ~ 

para caro dos mundos diferentes: el rupitali.sno y el sociaUsro "¡¡qui = Pa

blo soros el socialisoci p:n:que soros libres. AllS. al:njo los explotan: es caro 

el capit.alisno~ Y no s•::>ría cxtra.'io que sucedieran cosas dlfcrentes en cada 

legar, pues Rafael Gutiérrez ~:oreno y sus ap:rlcrados tienen f<Jna de ser ITD.ly -

sucios. 11uctos ~ores sienten respeto ¡:or Rafael, pero este se furrla en 

el terror. En la mürr.i época en que se in ici6 esta invcstigacílín, en un pro--

grJ!la de radio se hicieron una serie de denuncias donde se destacaba el hecho 

de que Rafael exigla que se le "apartaran" l.:is jovencitas que él eligiera. -

"De no hacerlo los padres corrian el L'iesgo de morir o ser acusados de deli-

tos no co:nprol:dbles (roto, ab.lso de confianza, etc. l npartiendo dinero y 

usando sus influencias para legrar sua objetiva." '4V 

A pesar de que 5.:mta !'e es un sólo tiradero hay diferencias marcadas en 

cada una de las partes en que se divide. Estas no sólo de organización para -

el trul:.ajo o foi:mas de vida sino que la oi:ganizoci6n {X)l!tica es diferente. -

En la parte baJa los pepenildores est.ln afiliados a la Un.í6n de Pepenadores -

de los Tiraderos dcl D.F. cuyo presidente vitalicio a:u Rafael Gutil\rrez Mo

reno ,y en la parte alta, al Frente Unico de Pepcnadores de Santa Fe, A.C. -

siendo el dirigente vitalicio de esta organizacién Pablo Téllez Falc6n; aml:os 

frentes están afiliados a la OIOP, y ¡:or lo tanl:J:' tienen fuertes nexn; con el 

PRI. 

El Frente Unico de Pepenaclores de Santa Fe, A.C. fue fcnnado por Luis -

T~lle:i: en 1942; todos los pepenadorcs que dirige Pablo pertenecen a dicho -

frente, lo que les obliga a cootraer ciertos c:otrpranisos con su corunidad: -

~91 Conversaci6n cm los pepenaclores del Tiradero de Santa Fe. 
40/ Programa "Inocente o Culpable", Periodisoci Civil, transnitido de lunes a 
- viernes por la XEW de 8:30 a 9:30 P.M., 24-VI-85 



162 

llevar a los niños a la escuela, asistir a las juntas, dar una cuota anual 

($ 20 mil pesos en 1985) y participar en cualquier evento poHtico de apo

JO al PRI (cono fue el caro de la rccep::i~ de los airnl:olos patrios el lB 

de n01Tia!'bre de 1985 en CJaj:!mal¡ul. Las ~anciooes m caso de inCUJT'{>l.!miei.!. 

to hacia el frente, van deroe la suspensH:n del servido de agua (por 15 -

d1as) hasta la SUspEl'lsi6n de 3 d1as de trnh~jo. 

Los l:cneficlos que recib:n al pertenocer a esta orgmizacioo son: ~ 

JO legal en caso de dete'lCiOO r:or rol:o o por peleas callejeras, [\190 de m3!: 

era, participacioo gratuita en los festejos tradicionales del tiradero 15 -

de septi3llbt'e y l2 de dicianbrel y subsidio para la proctica de¡:ortiva. 

El perfil del coocesionario. 

"El Marqu~ de Santa Fe, Conde de Tacul::eya y anexas", Pablo Telll?z Fa_! 

cfn, ?'.aci.6 ~ el E~...;¡d'.) de Hidalgo, el 19 de ""'iº de 1938. 'ia estando en el 

D.F., estudi6 4 años de primaria y despufs se de:hc6 a trabajar con su ¡:adre. 

A los 18 aros f'C anpleó en el D.D.F. cano dofer de lintpia, trabajo q.ie · 

desempeñó por 20 años, hasta que ccupó el cargo d" coocesionario. 

Actualmente Pablo, quien se autonanbra ''Marc¡Ués de Santa f'¿, Ccn:le de -

Tacublya y anexas, tiene 50 años de edad y es u.1 hcmbre singular: rrorero, de 

aprOKimadw-.cnte 1.65 mts. de estatura, de ccrnplex,6n rol:usta y manos fuertes, 

C11ando se le mira, uno p..terle imaginar muchas cosas, pio..ro no que lil es una -

persona.con.tanto p:xler: usa sionpre sobreros texanos o gorras de ~isbol, -

camisetas (a veces con sig11s del P!U) chamarras muy gruesas y tetas de piel . 

o gatr1U2a. 
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Al hablar mueve el bigote y a pesar de que sianpre tiene el ceño frunc:! 
do muestra muy bien lunar y hace !:ranas constantenente c<n la gente. -

CUando tiene mucha confianza, las lxanas se tornan un p.:ioo iras ''pesadas• ccn 

alblres y groser!as. 

"Ser pepenador es toda UM carrera, cpina, p.ies no cualquiera puede se:: 
lo. l\qU1 la gente vive bien. Muclos tienen tclevisi15n a color, cmoola, re

frigerador y hasta autan6vil, o juntan su 'lana' y se van do vacacimes. Ca

da quien ve por sus intereses, incluro :fJ, pero sin 'jcx'ler' a nadie. J\qu1 -

hay hasta 'multismillosnaiios' " 

Yo trato de c<ncientizarlos a todos, haci€?ncbles ver los beneficios del' 

tratajo y que hay nll.ICl01:1 gastos para mantener bien el tB!lJlo y la escuela". 

No le gustan los peric:distas, los extranjeros, los metiches, las fotos 

ni las preguntes 'cauciosas'. CUan:lo accede a resp::mder a una entrevista -

muestra una cultura más amplia de lo que pcx'lr:ía pensarse por vivir en un ti

radero. Igual habla de historia que de poHtica y literatura mexicana espe- · 

cialmente, canenta sobre filmes recientes, sobre la 2a.guerra mundial, etc. 

De los politices opina: "Yo, a diputado, no me lanzo. Luego lo acusan 

a uno de peculado cano el delegado Zárate Macluca (de Alvaro Obregoo) que -

era blena gente. Es que los p:il1ticos son perros más 'culeros' que los de -

aqu1. Es una l!stirna tener gente que ro piense, .. las autoridades son 'pend~ 

jas' y el f"'.1s necesita de la b.lena intenci6n de la gente que sianpre ha es

tado'písoteada. A este pa1s del:.er:ían 11.arrarlo mágico y no Mooco, pcrque -

sianpre lo han rol:ado y atln tiene muchas riquezas". 
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El coocepto que tiene de las nujeres es que: "las viejas de.ber!an de an

dar e&gando los l:ultos de leña, no hacerla de 'pedo' y obedecer al viejo co

mo Dios Jll!U'lda. 14 llberacit'n ft!l16lina ya existe, pero depende de~ guié a 

la fmnilla•. 

La gente lo respeta y lo llama "jefe". Es prq:>ietario de un rancho en -

Texmelucan, Edo.de Mt!xico y J camionetas. Es padre de 6 hijos y recientemen

te ab.lclo, sus afici01es sm la cda de p.iercos y perros finos, el beisl:ol, -

el "lnln drai" (pulque), cervezas, l::rundy, tequila, almendrado, alcohol lla!r~ 

do por él "jala ja is" y las fiestas, donde a vo:es se pene a cMtar, general

mente tangos, cosa que rocé nruy biEfl. En ocasiaies tcl:ie par varios días y de

ja de hacerlo ¡:orque llega un !l'OT'talto en que "escucha hasta el andar de las -

arañas". Dado el cargo que tiene, y por los "peligros" a que constantemente -

se ve expuesto, anda sien;ire ~o y nunca ~si:! sólo. ::;egún informes de al~ 

nas persooas duerme con metralleta . "por si acaso". 
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J. 7 caiclusim. 

En este capitulo se ocntanpla la crganizacifu ~al que rige.al inte

rior del tiradero. Cabe destacar que m la pepena la participacifu de la l!lljer 

es de suma .imp:irtancia, p.ics adaras de nprcsmt.ar el SO\ de la fuerza de tra

l::ajo cmstituye el sector que enfrmta las rrás rulas famas dmtro de la reco

loccifn. La arganizacim del tiradero carece de tases juddicns y en ella se -

ha establecido ima fortn:i de daninaciOn eainentemente patria.real, representada 

por el caicesimario quien es el eje cmtral de los procesos de interaa:ifu -

(eccn6nico y social) que se desarrollan entre los pepenadores y la so::iedad. -

El principal de estos prcx:esos es la canercializacl(n de la tasura, m.iSM que 

por ml:éri;ele agregado fuerza de tratajo adopta l.lM fC011l. mercantil, su9:epti

ble de inteJ:Cil!ubio. 

En la canercializaciOn es dcrule p.¡e:ie entenderse el papel ecai6nico y po

Utico que juega el cmoesionario: 

Eccn6nicarnente este asune el papel de intermediario entre los pepa¡adores 

e Wustriales y es de ahí de dcride se deriva su pe.dedo eccn6rúco. Al tE!ler -

el caitrol de la canpra de materiales pue:ie determinar cuáles se rescatarán y 

los precios a que serán paga:ks, p:ir lo tanto influir en les ingresos que cada 

pependor percibirá. La explotacién a que scn sujeta; los pepenadores ¡;mde en

tenderse a partir de que los materiales resc<".tados sianpre les sen pagados por 

detajo de su valor real, aderás del roto a que sen sujetos en el rranento de ~ 

sarlos, pero se consuma c:uaOOo el ccn::esiooario los revende a la irxiustria 3 6 

4 veces por encirra del precio a que loo pagó. Cono ejenplos ~m citarse los 

casos del papel, que se empra al pepenador a 16 pesos kg. y se vmde a la in-
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dustria a .50 peoos; el meso cuya relacUn es 25 a 75 pesos o la botella de cer

veza, que se canpt"a a 20 pesos y· se vende a DO pesos, a lo que se agrega que el -

CXl'lCesionario ven:le en grandes volúmenes. 

PoU:tic:amente, µirque al ser el presidente del Frente Unico de Pepenadores, 

a.ruma el papel de representante de los pcpenadores ante la scx:ie:iad, que aunado 

al p:xier eccn6nico, lo caivierte en un ser .irop::>rtante, necesario y poderoso. 

Dicha situacil'.n se ha permitido y per¡:etuado m CCJ1t>licidad e~ las autori

dades, quie-ies, adanás de c:attJart.ir parte de las ganancias del ccncesicnario IM!! 

tienen a un sector de la poblacil'.n al IMI'g'51 de cualquier tipo de prestacil'.n so

cial o S03UI"idad W:oral y a su disposiciái para cualquier tipo de evento polít:!_ 

co. 

Este tipo de organizaciál que se presenta al interior de los tiraderos mm

ca l'a estado reglamentada por las autoridades y quizá esta ausencia de leyes se 

detn a que se protegen intereses personales. Para poier dar fin a la corru¡x:il'.n 

aitre autoridades y concesi=ios, se tuce necesario un cambio radical en la CCIJ. 

cepcil'.n de lo que la msura ["OOC representar al organizar el trabajo artesanal 

de los pepenadores por una forma anpresarial o a:ioperativas rentables que re;li

ttlen l:enef icios al Estado y a los propios pepenadores. Este cambio s6lo pcdrá -

lograrse si los organismos del Estado invclucrédos en esta problemática coordi

nan sus aocicnes en la l:úsqua1a de una solucil'.n, sin anlru:go, en la práctica,~ 

ta _coordinaciál no existe a nivel jurídico, e:."Onáui.co, ni en la rex;¡ulacil'.n de -

problemas amhimtales. Mientras esto oo suceh los tiraderos, en P.,>te caso Sil!!, 

ta Fe, seguir/in sie-ido fuente de poder político y ecooonico no rolo para los -



167 

cxn::esicnarios sino t:ambifu para funcionarios del gobierno, y r;eguirll represeu_ 

tando un .tesoro que esta ah!, a cielo abierto, d dende algur.os acuden a satis

facer su se:l de ambicioo, p:xier y riqueza a costa del sudar de los pepenadores 

que van dejardo dúi a d1a su niñez, su juventud y la vida misna en la p:xircdlll.!!_ 

!re de los desperdicios. 

Es por ello indispensable coosiderar a la bi:rura ecuo lo que es¡ un ~ 

dero n930Cio para unos cuantos, que no pcdrS. teoninarse mientras su1..>istan los 

tiraderos a cielo abi.er:to y su organizacioo acwal. 
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~. PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA PROBLEMATICA DE LA BASURA. 

Hasta aqu! el problema de la basura se ha enfocado particula~ 

mente al tiradero a cielo abierto de Santa Fe: su conformaci6n y 

desarrollo hist6rico, su organizaci6n ccon6mica al igual que sus 

costumbres y formas de vida de sus habitantes. La existencia de 

sitios como éste también puede ser explicada en base al marco j~ 

r!dico y operativo que ha regulado el manejo y disposición de de 

sechoa a61idos en la ciudad de Mllxico. 

En este capítulo se plantearán los objetivos, politicas,· pl!!_ 

nes y proyectos de los dos organismos con mayor intervenci6n en 

este ámbito: Departamento del Distrito Federal (D.D.F.) y Secre

taria de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE). Pe pertinente ac~ 

rar que existen otras instituciones civiles y profesionales rela

cionadas con este problema las cuales fungen s6lo ocasionalmente 

como colaboradoras marginales. 

Inicialmente se presentará un seguimiento cronol6gico de los 

hechos históricos más relevantes en cuanto a recolecci6n, manejo 

y disposici6n final de los desechos basado en datos hemerográfi

cos, bibliográficos y documentales, para enseguida presentar la -

situaci6n del problema de la basura en el D.F. Esta informaci6n fi:_ 

nalmente se complementará con el análisis de los planes y proyec- · 

tos emitidqs por cada organismo, pudiendo esclarecer si en algún ~ 

mento han sido eficaces para solucionar dich::> problerrkl y para determinar si -

las políticas aplicadas han sido las correctas. 
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4.1 Antecedentes. 

En sus Memoriales, Fray Toribio de Benavente, refiriéndose 

a la higiene urbana de la Gran Tenochtitlán, expresaba que: 

"La inmensa metrópoli con 300,000 almas y sesenta mil fuegos 
estaba maravillosamente planeada y constituía la aglomera--
ción lacustre más admirable que la historia haya registrado, 
estaban tan limpias y barridas las calles y calzadas de esta 
gran ciudad que no había cosa en que tropezar"!/ 

Por su parte, Fray Juan de Torqucmada constató que: " ..• las 

basuras se incineraban y grandes braseros flameaban durante toda -

la noche de trecho en trecho, ( señaln también q•1e) ••• grandes gru-

pos, hasta de mil persor.as vcl~ban por la limpieza urbana, y se e~ 

tregaban sin cesar a la tarea de barrer y regar las calles"_?/ 

En la ópoca Pre-Colonial, los pu2hlos que iormauan ~1 Vall~ -

de México contaban con "El ~istt'ma c1,, limpia de Li Ciurl:ld". F.l p.:i--

dre Francisco Javi.!r Clavijero afirma qur: r::n el iL!O rJc 1473, Jf:n--

tro del reinado de Moctezuma • ... 0n l~s ciudades no había una so-

la tienda de comercio, no se podía venderocomprar fuera de los me[ 

cados, nadie comía en las calles ni tiraba cáscaras ni otros da;p2 

jos".~¡ Otros cronistas expresaron que" ... el suelo no ensuciaba 

el pie desnudo, además los habitantes estabanllil!:>ituados a no tirar 

nada en la calle"~¡ En esa época, la basura no representaba gra-

1 / Vizcaíno Murray Francisco. La Contaminación en México, Fondo de 
- Cultura Económica, México, 1971, p.167 
2¡ Idem. 
J/ Idem. 
"!fl Idem. 
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ves problemas, debido a que su población era de poco máa de ---

300 mil habitantes y también de que existía una muy buena plane!!_ 

ción y se aplicaban conocimientos sanitarios relativamente ade-

lantados", independientemente de que se contaba con la coopera--

ción de los habitantes. "El problema de evacuación de las inmun-

dicias, era resueito ingeniosamente; barcas adecuadas se amarra-

ban en lugares estratégicos y, al estar llenas, su contenido se 

vendía como abono•.¿; 

Es a partir de 1521 que los conquistadores establecen en -

Coyoacán el primer ayuntamiento, que tiene a su cargo la recons

trucción de la nueva Ciudad rigiéndose, en 1524, por un cabildo 

o Ayuntamiento de Elección Popular.~/ 

En los escombros de la Ciudad de Lagos y Ch.i.nampas se leva!}_ 

tó un nuevo espacio, la Capital de la Nueva España, mudando por 

completo su :ispecto anterior, de limpieza v orden, por el nuevo -

estilo espal'tol. 

Se realiz~ L1 traza, que fue la primera obra mestiza del Con

tinente Americano por el agrimensor ibérico Alonso García Bravo, 

Bernardino Vázquez de Tapia y dos urbanistas tenochcal/'dividie!}_ 

do a la Ciu~ad espaffola del resto de los barrios indígenas: se -

levantaron palacios, la primera Catedral católica del continente 

V 
6¡ 
?:! 

Documento Guión.Planta Industrializadora de Desechos Sólidos 
San Juan de Aragón, D.D.F., México, 1963 (mimeografiado), p.5 
Diccionario POrrúa, '!'.I, México, 1983, s/p. 
Canal y Soto, Diego,'Centro: Traza original: Uno Más Uno, 18 de 
febrero de 1~86. p. 10 
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conventos, acueductos y hasta la Real y Pontificia Universidad. 

Sin embargo, la Ciudad Neoespanola no dejaba de presentar luga

res repugnantes y asquerosos, seg•fo la descripción de Don Fran

cisco Sedáno quien menciona que: " ... antes de 1790 las calles 

parecían más bien muladares por la cantidad de basura que se amon 

tonaba en las esquinas".~¡ 

Los vecinos arrojaban por las ventanas basur.:i., animales mue! 

tos y toda clase de inmundicias que en tiempo de lluvias, junto -

con el lodo de las calles que no estaban empedradas, hacía difí

cil el tránsito. Era imposible tener las calles limpias, pues, -

recién barridas, volvían a ensuciarse por los vecinos y a la puer 

ta de cada casa de vecindad había un montón de basura: por los ba 

rrios eran tales y tan grandes que a uno de ellos, que estaba ---

hacía Necotitlán, le llamaron Cerro Gordo.~/ 

En la época Colonial el desequilibrio que se suscitó duran 

te estos a~os repercutió en las normas que regían a los pueblos 

que formaban el Valle de México, agravando en tal forma la reco

lección de los desechos que propició la aplicación de nuevos si~ 

temas. Era tan grave ol problema que en 1789, según referencias 

históricas, Don Juan Vicente Güemes Pacheco de Padilla, Segundo 

Conde de Revillagigcdo, asumiendo el cargo de Virrey, se preocu

pó por la aplicación de nuevos sistemas que mejoraran el aspecto 

de la capital. Se empedraron las calles, se nombraron vigilantes 

hizo que se barrieran las calles y, aunque no pudiera evitar cie! 

tas costumbres, se dió impulso al aseo.~/ 

6¡ Sedáno Francisco appu1, Luis González Obregón, México Viejo, p.XI 
~/ Idem. pps. XI-XII Ir Vizcaíno Murray. Op.Cit., p.167 
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Ya en 1821 el D.F. es considerado como entidad Federativa, 

El Consejo de la Unión designa al gobernador a sugestión del Pr! 

sidente y al Ayuntamiento de elección libre. 

En el ano de 1824 el Coronel Melchor Muzqu!z nombra una c2 

misión para reglamentar el sistema de limpia de la ciudad, En d! 

cho documento se contemplaba lo siguiente: 

se establece un sistema de limpia con carretone.s de -
tracción animal con horario de manana y noche para la rece 
lección, llevando una campanilla que tocarán los carreteros 
para que skva de aviso al vecindario¡ además aguardarán el 
tiempo necesario para que puedan acudir con las basuras y -
vasos, haciendo las paradas y estaciones que según la long! 
tud de las calles sean precisas¡ publicándose estas disposi 
cienes, fijándose en los lugares acostumorados para que lle 
gue la noticia a todos y nadie pueda alegar ignorancia".!r-

"Se imponen multas a las personas que arrojen basuras, tie! 

tos, piedras y alguna otra cosa, siendo estas de $2.00 (pesos) la 

primera vez, $4.00 (pesos) la segunda y $6.00 (pesos) la tercera 

pagando el da~o que causaran"'5/ 

En ese mismo ano, la Secretaría de Fomentó menciona en un 

informe que: 

"El servicio de limpia era sumamente imperfecto porque -
siengo muy extenso el radio de la ciudad, los carros no -
la podrían recorrer con oportunidad y eficiencia y estando 

~: !bid. p.168 
~ Ibid., p.168, Hay que aclarar que los pesos a que se hace re

ferencia equivalían a 150 centigramos de oro puro, cuya equiv~ 
lencia en plata era de 24.75 gramos, El bimetralismo del siete 
ma JT011.etario se adoptó a raíz de la Independencia ( 1821), y se -
ratificó por el Presidente Juárez en 1867. Cfr. Torres Gaytán 
Ricardo. Un siglo de devaluaciones del peso mexicano. Siglo -
XXI, ~'xico, 1982, p.20 
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el tiradero en uno de los extremos de la Ciudad era suma
mente difícil que hicieran los viajes indispensables. 

Para remediar este mal, se cit6 a los ciudadanos Ins 
pectores de Policía a fin de que se encargaren en sus res 
pectivas demarcaciones de ese ramo del servicio municipal. 

Se promovi6 la recisión del cotrato celebrado para la 
limpia de la Ciudad con el senor Jesús Salcedo y una vez -
hecho esto, el 9 de marzo, se aprobó µor el ayuntamiento -
el dictamen de las comisiones unidad de Hacienda y Limpia 
que consultaba que: los carros y mulas de limpia se repar
tan entre los ciudadanos Inspectores quienes quedan encar
gados de este ramo. 

Este nuevo sistema de hacer la limpia, ha producido -
mejores resultados, notándose ya el buen servicio en la 
Ciudad y sin duda será mejor pasado algún tiempo •... ·~:}' 

Entre 1858 y 1860, " ••• el servicio de limpia se llevaba a 

cabo por medio de 90 carretones de tracción animal. El sistema -

se encontraba dividido en B sectores, correspondientes a las in~ 

pacciones de policía y se erogaban un promedio total de SO mil -

pesos anuales. En ese tiempo se pensaba en la i~~talación de un -

incinerador, lo cual no se llevó a cabo debido a que la comisi6n -

encargada del estudio dictamin6 que no era conveniente por la co~ 

taminación del aire".~ 

El primer equipo de limpia, consistente en una máquina pa

ra barrer y otra para regar las calles, fue adquirido en·lB96. 

En cuanto al personal del Area de limpia estaba compuesto, en -

esa época, por 357 peones, 13 camiones recolectores y 70 carret2 

nes tirados por mulas. Se calcula que el volumen de recolección 

era, aproximadamente, de 700 to~eladas.!7 

9' Ortíz V.Ernesto "Limpia y transportes", cdici6n sindical del 
Sindicato Unico ae Trabajadores del Gobierno del Distrito Fe
deral (SUTGDF), Sección I, México, 1978, pp.9-llApud.Castillo 
Berthier Héctor. La Sociedad de la Basura, UNAM, México, 1903,p,30 

14/ Vizcaíno Murray Francisco, Op.Cit. p.168 
13:/ Castillo Berthier Héctor. op.Cit.p.J0-11 
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En 1899 el ~.F. se divide en 13 ~unicipalidades y prefect~ 

ras cada una de las cuales tenía su propio encargado de los pro

blemas de limpia. 

Los primeros informes cuantitativos provienen del ano de -

1900, cuando se comienzan a elaborar estadísticas sobre las fun-

ciones del Servicio de Limpia, con el fin de verificar la capaci 

dad y efectividad del mismo: por ejemplo barrido mecánico, barri 

do manual, riego, lava.do y recolección por metros cuadrados!Q/ 

En 1917 Venustiano Carranza expidió en la Ley de Organiza

ción Pol!tica del D.F., las bases de lo que sería la organiza--

ción administrativa de la ciudad. 

En 1928, en base a la Ley antes mencionad~ se decreta la 

desaparición de los municipios ya establecidos y en consecuencia 

nace el Departamento Central y 13 Delegaciones, iniciándose un -

proceso de descentralización tanto de funciones como de respons~ 

bilidades, pensándose que con estas modificaciones se lograr!a -

una mayor eficacia en la administración y dotación de servicios 

a la ciudad. También se suprime la elección popular del regidor, 

perdiendo los habitantes del Distrito Federal el derecho al su--

fragio, a partir de entonces es nombrado directamente ¡;ar el pre-

sidente11/ 

19' Idem. p.30-31 g Larrosa Manuel "l::l derecho a la Ciudad", Uno más Uno, 12 de 
diciembre de 1985, p.10 
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El 31 de diciembre de 1928 se promulga la primera Ley Org! 

nica del Distrito Federal (D.D.F.l. El 10 de enero de 1929, con 

la emisión de esta Le~·, nace el Departamento del Distrito Fede-

ral.~ Según datos disponibles en cuanto al servicio de limpia, 

en ese ano" ... se contaba con 190 carretones de 2.5 m3 y una -

pequena flota de camiones, tractores y remolques. El personal -

lo constituían unas 1500 personas";J; 

En 1930 las oficinas del servicio de limpia estaban ubica

das en las calles de Pino Suárez e Izazaga, dependiendo de la -

oficina de Obras Públicas. 

"Cabe mencionar que en el ano de l9J4 es formado el Sindi 
cato de Limpia y Transportes, auspiciado por el General :_ 
Lázaro Cárdenas, pasando posteriormente a ser la Sección I 
del Sindicato Onico de Trabajadores del Gobierno del Dis-
trito Federal, con 1600 miembros aproximadamente"~¡ 

En 1936, el servicio de limpia pasa a formar parte de la -

Secretaría de Servicios Generales, com:ando ya con 2500 elemen

tos encargados de la limpieza de la ciudad, con vehículos reco-

lectores como: camiones tubulares y de volteo, con capacidad de 

7 a 20 toneladas, siendo estos últimos destinados a la recolec-

!_!}'Programa de Reordenación Urbana y Protección Ecológica. Depa¡ 
tamento del Distrito Federal-Secretaria de Desarrollo Urbano 
y Ecología, Méxic'o, 1984, p. 7 

!9'Manual de Organización del Gobierno Federal 1973, Tomo l. Se
cretaría de la Presidencia, México, 1973, p.397 

~Castillo Berthier Héctor, Op.Cit.p.31 
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ci6n de desechos provenientes de mercados. "Los ingresos del pe! 

eonal ascendían generalme~te a S 1.25 (pesos) diarios ••• siendo 

su.horario de trabajo de 8 horas efectivas, habiendo 3 turnos, -

ocupándose el tercer turno solamente para el centro de la ciuda~ 

El 8 de mayo de 1941, en base al Artículo 89, Fracc.I, de la 

Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, se promulga el pri

mer Reglamento de Limpia. Este es publicado en ~l Diario Oficial 

de el 6 de junio del mismo afio siendo firmado por el Presidente 

Manual Avila Camach~. La causa de su expedición, según se apu~ 

ta en el propio documento, fue deb.i.do a la necesidad de reducir -

el volúmen de basuras en el D.F. en vista de que los presupuestos 

destinados al servicio de limpia, se habían venido incrementando, 

• ••• sin lograr una limpieza que responda a la categoría de la Ci~ 

dad de México y poblaciones circunvecinas del D.F.2J¡ 

El reglamento de 1941 sigue vigente hasta nuestros días, se-

gún informes de empleados del D.D.F. Las disposiciones que con~ 

tiene constituyeron en su época medidas atinadas y bases correc

tas para lograr un buen servicio de limpia. Sin embargo~al no h~ 

ber sido cumplidas estas disposiciones, el problema de la basura 

se agravóyen la actualidad el reglamento es obsoleto, pues des

de su promulgación no ha sufrido ningún cambio. Entre las princ! 

pales disposiciones pueden considerarse: 

Idem. 
Reglamento para· el Servicio de Limpia en el Distrito Federal. 
Departamento del Distrito Federal, México, 1941, 37 pps. 
Ibid. p.4 
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- Vigilancia por parte de las autoridades y IIDD. constante cooperaci6n por 

parte del público. 

- C.00rdinaci6n entre las autoridades encargadas de la salubridad general 

y las da eL servicio de ~ia. 

Cabe aclarar que la correcta aplicaci6n de las disposiciones ru.irx:a fue -

llevada a cabo caro originallrente se planeó. Un ej~lo de ello son las llllltas apli

cadas (que no han variado) y que flucttlan entre 50 centavos y 50.00 pesos: por arro
jar fuera de los dP..p6sitos cualquier desperdicio (de SO centavos a 2.00 pesos) por 

distribuiJ: avisos o volantes de rnaro en la vfa F(Iblica (de l.00 a 4.00 pesos), por 

incinerar los desperdicios producidos por hospitales (de 5.00 a 20.00 pesos). Para 

el año de e><pedici6n del reglancnto las tarifaB eran elevadis, PJeS en 1941 el sa1!!, 

rio m!nino era de 2,50 pesos 9-iarios , pero lo m1s absurdo es que r=t.l nues--
24/ 

tros días hayan pe~do invariableS":' 

En ese mism:> aüo, según Vizcaíno Murray, se instalaron 3 plantas de b

dustrializaci6n de basura (sic) en Tetepiico, Azcapoualco y en las cercanías del - . 

aeropuerto, mismru; que fueron clausuradas en 194 3 
25/ 

'!;Y secretaría de la F.conanía Nacional.Direcci6n General de Estadística. El Sala-
rio mlJU.no, zonas, entidades y lll.ll\icipios, M&Uco, 1940-41, p.16 ---

A pesar de estar citado en el libro de Vizcaíno 1'hlrray, no existe ningún docu 
mento oficiill que confi.noo estos hc.oehos. Sin errbal:go, en una entrevista reai±: 
zada al Ing. Qu1'.m. Luis Gt'Fez Ortíz, ex-<lirector de la Planta In:lustri41li~ 
ra de Desechos s6lidos de San Juan de Arag6n (PIDS), se infomó que en ese -
año se inst.-üO un incinerndor en el i;ierop.ierto. Posterionrente, de nanera ca
sual al asistir a una conferencia, el Ing. RaGl Ochoa Elizon.:lo, Presidente 
de la Sociedad Mexicana de Ingenier!a Sanitaria y hlbiental, N; (SMISMC) in
forir6 que en 1941 se instalaron cuatro Flantas de incineraci6n (no de in:ius
trializaci6n) que dejar?n de operar después de haber sufrido incendios sinul
táneamente. Se piensa que estas "fallas de operaciónª se debieron a que los - / 
concesionarios pro'lJoca.ron los incendios. 
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En 1944 la Oficina de limpia cambia de dirección, a las C! 

lles de Cucurpe y la Avenida del Taller, Col.Alvaro Obregón. E! 

te lugar actualmente funge como almacén de refacciones para --

vehículos del D.D.F. 

En 1957, el Lic. Ernesto P.Uruchurtu, Regente de la Ciudad, 

gira instrucciones a fin de que sean substituidos los carros ti

rados por mulas y la recolección se realice por vehículos tubul~ 

res. 

A partir del lo.de enero de 1971, la Ciudad fue dividida en 

27 sectores de Servicio de Limpia. El 12 de marzo de ese mismo -

al\o el Congreso de la U;lión decretó la Ley Fed<:ral para Prevenir 

y Controlar la Contaminación Ambiental; esta Ley rPgula no sólo 

la prevención y control ~e la contaminación, sino también el me-

joramiento, conservación y restauración de interés público. 

"La ley prohibe en materia de suelos, descargar, depositar 
o infiltrar contaminantes en los mismos, sin sujetarse a -
las normas correspondientes, determinando que cuando se -
acumulen desper~icios industriales, domésticos, agropecua
rios o de usos públicos deberán cumplirse las condiciones 
necesarias para prevenir la contaminación del suelo mismo, 
las alteraciones indeseables del proceso biológico y los -
trastornos en el uso del suelo o en la ~apacidad hidráuli
ca en cualquier cuerpo de agua" gfí 

A fines de 1972, se lleva a cabo una nueva división de la -

Ciudad, basada en la política del presidente Luis Echeverría, --

2~/ Vizcaíno Murray Francisco, Op.Cit. p.354 
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cuyo objetivo era la descentralización administrativa del D.D.F., 

pues sobre todo en el centro de la ciudad se concentraba la mayor 

parte de la población. La desconcentración tenía como fin o_quilt..; 

brar tanto el número de habitantes en las delegaciones, como faci 

litar la dotación de servicios urbanos en las mismas. Así pueo, -

de las delegaciones existentes (Coyoacán, Tlalpan, Iztacalco, Iz

tapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Alvaro Obregón, Cuaji

malpa, Xochimilco, Tláhuac, Gustavo A.Madero, Azcapotzalco y Mi-

guel Hidalgo) se agregaron tres más: Benito Juárez, Cuauthérnoc y 

Venustiano Carranza, • .•• de acuerdo con sus características qeo-

gráficas, históricas, demográficas, sociales y económicasiz.¡ 

En 1972 por acuerdo del Jefe del Departamento del Distrito -

Federa~ y siguiendo la política de descentralización adminis-

trativa, se desconcentra el servicio de limpia, pasando a :ier re~ 

ponsabilidad de las 16 Delegaciones Políticas, dependiendo de 

ellas el barrido manual, el mecánico y la recolección domicilia--

ria. En este afto, son 30 los sectores de la Ciudad correapondien~· 

do a cada Delegación uno o más de ellos, dependiendo de la densi

dad de población y qe la extensión de cada una de ellas para po--

der cumplir satisfactoriamente con el servicio. 

2:l_i Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal, D.D.F., 
México, 1972, p.5-6 

2~ Diario Oficial 31 de diciembre de 1972, p.11 

....... 
'.• . ~' 

' t 
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"Al ser terminada la desconcentraci6n, la Oficina de Limpia7 
Transportes toma el nombre de Oficina de Recolección de De
sechos S6lidos, dependiente de la Dirección General de Ser
vicios Urbanos del D.D·.F. ~ cuya funr.ión es coordinar y --

·asesorar a las delegaciones para el mejor cumplimiento del 
servicio. 

En ese mismo ano se crea la SDbsecretaria de Mejoramiento -

del ambiente (SMAJ dependiente de la Secretaría de Salubridad y 

Asistencia ·¡w 

En 1974 •,,;se inaugura la primera Planta !ndustrializadora 

de Desechos sólidos en el D.F. (P!DS). en ese mismo a~o, Nacional 

financiera,S.A. (NAFINSA) elabor6 un proyecto de inversión para -

el estabiecimiento de plantas induscrializadoras de Desechos sól! 

dos proyecto que qucd6 archivado, pues no hubo respuesta de los -

inversionistas mexicanos"W 

Con la creación de la PIDS se creía haber encontrado una so-

lución al problema de la basura. De ahí qJe surja la búsqueda p~ 

ra facilitar nuevas inversiones en ésta área y se dicten las con-· 

diciohes a que deberán sujetarse, en cuanto a tecnología, capital 

y personal extranjeros, las industrias de nueva creación. 

En 1977 desaparece la Dirección General de Servicios Urbanos 

quedando registrada bajo el nombre de Oficina de Recolección de -

Desechos Sólidos y tomando bajo su responsabilidad los campamen-- · 

tos de vehí~ulos, estaciones da transferencia, recolección indus-

~ Castillo aerthier Héctor. Op.Cit. p.32 
1<>' Munguía f!uato Román, "Gobierno y Ecología" Uno más Uno, diario 

10 de febrero de 1986, p.10 
;u1 Castillo Berthier Héctor, Op.Cit. p. JS 
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trial, limpieza en las vías públicas, fungiendo como organismo -

de apoyo a las Oficinas de Limpia y Transportes de las delegaci2 

nes. Sin embargo, son estas últimas las que cubren en su totali• 

dad los servicios de recolección. A partir de entonces, en cada 

una de las delegaciones, los encargados de los Servicios Urbanos 

fungen como coordinadores de la prestación de servicios públicos 

en donde se incluye el de limpia. 

En ese a~o se inicia la Reforma Administrativa cuya f ínali

dad era: " .•. precisar responsabilidades y simplificar estruc--

turas, de tal manera que la Administración Pública sea útil al -

Ejecutivo Federal y al pueblo, como instrumento administrativo -

eficaz y accesible"~ En base a estas disposiciones se creó la 

Secretaria de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOPI. 

Esta nueva Secretaría (SAHOP) comienza a tratar funciones -

relativas al área de asenta~icntos humanos y, en coordinación --

con el D.D.F. y la Secretaría de Salubridad y Asistencia, se ---

inicia un trabajo conjunto tratando de dar respuesta a la proble 

mática de la contaminación ambiental. 

En mayo de 1978 se elabora el Plan Nacional de Desarrollo Ur 

bano, aprobado por decreto presidencial el 19 de mayo. A grandes 

rasgos, el Plan contempla la planeación de los asentamientos hu-

~/ Ley Orgánica de la Administración Pública. Apuntado en El Go
bierno Mexicano, Secretaría de la Presidencia, México, 1976, 
11, 3a., época, p.63 
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manos, al igual que la regulación del desarrollo urbano en terri
torio nacional, 

El 7 de diciembre de 1979 se crea el consejo de Salubridad Ge
neral, conformado por una comisión intersecretarial de saneamien
to ambiental. 

En enero de 1980 se elabora el Ec0-Plan del D.F., a cargo de -

la Dirección General de Ecología Urbana perteneciente a SAHOP'.JI 

La creación de SAHOP y la elaboración del Plan Nacional de De
sarrollo Urbano fueron los antecedentes directos de la creación, 

en 1983, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE). 
Las funciones y objetivos de SEDUE se encaminan, desde entonces, a 

regular y normar el desarrollo nacional en tres grandes áreas: vi
vienda, desarrollo urbano y ecología, debido al creciente interés 

por la recuperación de zonas en peligro la causa del mal uso o la 
contaminación) y para regular el desmedido crecimiento de zonas -

urbanas. El surgimiento de SEDUE se debió principalmen~e a que se 
buscaba evitar contradicciones y duplicidad de funciones, tratando 

de agruparlas en un sólo organismo. 

Finalmente cabria mcncicnar que existen otras ~nstitucione~ -
asociaciones y grupos que de modo independiente buscan soluciones 

a los problemas de la contaminación y específicamente de la basu

ra. Entre ellas puede mencionarse la Sociedad Mexicana de Ingeni~ 
ria Sanitaria y Ambiental, A.C. (SMISAAC), la Comisión de Estu--

dios del D.F. y Zona Metropolitana del Instituto de Estudios Polí
ticos, Económicos y Sociales del Partido Revolucionario Institu-

cional (IEPES-PRI); el Comité del D.F. del Partido Socialista Uni

ficado de México !PSUM); el Colegio de México, el Centro de Ecode
sarrollo del rnstituto Nacional del Consumidcr (INCO), J\migos de -

la Naturaleza, A.C., Comité de Defensa Ecológica de México,A.C., 
Grupo Dedo, Grupo Huejuec6yotl, Sobrevivencia A.C., Movimiento Ec2 

legista Mexicano, Asociación Cívica Ecologista del Ajusco A.C., -

Asociaciones ecológic~s de Coyoacán y Tlalpan, entre otros muchos. 

2' Munguia Huato Ram6n. "Gobierno y ecología", Uno más Uno, Diario 
10 de febrero de 1966, p.10 
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4.2 Depirt:anento 'del Distrito Faieral 

El Oepartluriento del Distrito Fa:leral (D.D.P.) es la institución ercar

g'1Clü de la prestaci6n de servicios pl.blicos a la Ciu:lad y la prin::iptl. en -

cuanto al manejo y recolo::ción de la basura, des:le su crwclén en 1929. 

COtO un intento de regular el servicio de limpia que es uro de los ~ 

blanas que aquejan a la Ciudad des:ie entonces,se e:-'Pide el primer y único -

Ra;¡la!rento para el Setvicio de Limpia que en su artículo lo. establece: 

"El servicio de limpia de la CiOOad de Ml!xico, de las ¡;oblaciones 
del Distrito Fe:ieral y de las Calzadas que caruni.can entre sí estas ~ 
bl.aciones, estará encanerdado al Dep:utarnento dcl Distrito Federal -= 
quien lo prestará con la cooparaci6n del va::i.n:lario ¡:or comucto de la 
oficina respe::tiv.i y de las datás deperdenci.as conexas del propio De
pui:amento" 

Y._j 

En la actualide.d, el área de su juriwicción sigue sierxio la Ciudad de 

2 2 México, ubicada en un valle que al:arca 9 600 km de los cuales 1 400 km C9, 

rres¡:orden al áre'l url:ana -el resto lo constituyen zonas de reserva fores-· 

tal y actividades agrope:uarias que se desarrollan en áre:is ejidales y CCJll!! 

nales- nomarxlo y operardo a través de la Sa::retada General de o tras y de 

las 16 DelE:gaciones Politi.cas. 

4 .2.1 Objetivos. 

En táminos generales, el D.D.F. tiene c0t0 objetivo establa::er, dentro 

del prograrra econánico a s6]Uir, las nomas para reqular la •ida <;le los ha-

Yy Reglamento p:i.ra el Servicio de Llinpia en el Distrito Federal. Oe¡:artamento 
- del Distrito Federal, México, 1941, p. 7 
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bita.ntes del Distrito Fooeral "en un ~co de justicia y seguridld plbl.ica, 

as1 ·caro la dot.¡,::i6n de servicios", dentr..> de los que se in::luye el servi
. JS/ 

cio de lÚ!ilia (recolección, diS(X)sición y reutiliw.ción de basura) • 

Particu.l.aimente, la Sec:retar:úi General de Otras tiene caro objetivo -

la el.ab:lraci6n de planes a seguir, planteSrrlolos de acuerdo al alto Wi

ce poblacional que ilnper11 en la Ciwad de MC!xico. contriblír, a su vez, a 

superar las ccnliciones del medio ambiente actual, a trav&l de la presta

ción de sf'rVicios ~leos cano la coostrucci6n de plant.1s ircineradoras de 

l:ar.ura, estaciones de transferencia, crmci6n y cl<i1Jsura de sitios de disi::!. 

sición final (rellenos sanitarios y tiraderos a cielo abierto) y apoyar a -

las delegaciones ¡:ara optimizar el sci:vicio de recolocci6n. 

Existe también la Sul:dira:ción de Servicios Públicos y F.qui~ento U:: 

!:ano, que tiene a su cargo aralizar las coo:liciones ac'. . ..U.es de la presta

ción del servicio de limpia, asi. caio de la ta:rok.g:úi utilizada para la -

disposición final de los desecros con el fin de proplrcionar en el futuro, 

un servicio acorde a las necesidades del pais esto es,rnétcdos adecuados de 

acuerdo al volunen de re::ole:ci6n, tratamiento y generación de basura y a -· 

los recursos e:onánicos con que se cuente. 

4 .2.2. run::iooes. 

Dentro del D.D.F. existen varias deperrlencias que absorben la respClI\S! 

bilidad del servicio de limpia; 

35' Prograna de Tral:.ejo del o.D.F. ¡:ara 1985, Ro?:& Ptguirre Ve11izquez, México, 
- 1985, p.12 
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- L:i. Sccretar!a General de Ol:ras, tiene caro furcíetl l:rin!ar a~ nor

mativo y ejecutivo a las Dele;¡acíones en cuanto a lm:rido manual, me:ánico, · 

recolocci6n y transporte de deso:ros y, directamente, tiene a su.cargo la -

eje=uci6n de obras de const.ruccioo y operación de plantas de tratamiento y -

manejo '"staciones de transferencia) así cano mt!tcdos y sitios de dísposicioo 

final. 

- Las Dele,aci.:mes Politicas ron entidades coo autoncnúa leqal, aunque 

depen:iientes, totalmente, de la administración central. Estas tienen a su 

cargo la ra::olecci.6n y transpxte de !:asura, contratación de ¡;;ersonal, progr~ 

macioo de ?-orario del servicio, cuantificar el núnero de kilánetros recorri

dos en cuanto a barrido manual yrnecll.nico, recolocci6n :laniciliaria, número -

de viajes diarios a los tiraderos y núnero ó.e viujes diarios a las estacio-

nes de transferencia; vigilar el mantenimiento del a:¡uip:> de tran!>p:irte, or

gani.zaci6n de cam¡;;eñas y p;:lXJr<dT<is de l.iropiez;i. 

- De m:xio canplenentario, la Sul:rlirecci6n de Servicios Púhlicos y equi

pamiento Urbmo re:illza estudios y progra.'1\1:0: piloto ¡:ura pl;inror el futuro -

de la Ciudad. Cabe señalar que los estud.ios pretcrtlen resolver, a largo pla

zo, los probleras de la Ciudad en cuanto a servicios plblicos, aunque su ac

ci6n es limitada ¡:ues s6lo opera a nivel nOrtl'ativo. 
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4.2.3 Situaci6n del manejo de desechos en la ci\rlad 

La situaci6n del problema de la lll.sura en el D.F. 

canpren:!e b'i.sicamente el año de 1984, pues fue del que p.xlo obtenerse mayor f!! 

fomaci6n. En el caro de años anteriores la infonnaci.6n es surramente dispersa 

y escasa, a lo que se aun6 que rruch'.>s de los datos manejados se tararon de do

cunentos ya elal::crados o se re:¡uirieron estiiraciones para canplanentar la in

formaci6n. 

Los desechos sólidos tienen un ciclo que se inicia con su genera:i6n -sea 

canercial, Wustrial o clonl!stica- continuando con la ra::olecci6n y transp:¡rte, 

tratamiento y disp:¡sici6n final, sucesivamente. De alú que sea i.mp:lrtante co~ 

cer la situaci6n rorr~ndiente a los volúnenes de generaci6n en el D.F., ¡:or 

habitante y delegdci , volúmenes de recolecci6n y trans¡:orte, m~tcrlos y cos-

tos de trat:a'!\icnto, lo mi= quelos sitios ¡:ura c!isrosici6n final de los dese

ctos incluyen:!o el peroonal y e:¡uifC' destinado a la realizaci6n de cada fase -

del procero. 

La ilnp:irtar.ciade analizar estos datos radica en que la l::asura es un pro

blema que tiene varias facetas: social , econánico, ecol6gico, de empleo y -

de fuertes subsidios ¡:ara prop:ircionar el servicio de limpia. Dicto aralisis 

tiene caro objetivo el cooocer y rrostrar las fallas ~ los avances que a la f~ 

cha se han obtenido respecto al m:mejo y dis¡:osici6n de la l::asura desde una -

perspectiva -que enolobe todas sus facetas. 

Las fallas puErlen atrib.l!rse no s6lo a errores de organi:aci6n y admini~ 

traci6n, siro también a la protecci6n de intereses millonarios que canpeten a 

personajes de la ¡;oHtica que viven de este "problana sin soluci6n" 
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Simipre que sé labla de la t:asura, se brinian datos generales, ¡:or ejanplo, 

generaci6n de toneladas en el D.F. (10 400 en 1984) o de graoos generados ¡:or ~ 

bitante (entre 500 y 1000 diariamente). Con fines de esclarecimiento y para rea-

lizar un an§lisis m'is preciso,se hizo necesaria la elat:oraci6n de varios cuadros 

que corrlensaran la Wm:mocioo. 

Calría rnerciona.r que alguros diltos L-uvieron que obtenerse ¡;x:ir lllflilo de est:!_ . 
nuciones, pues las fuentes consultadas la m:i.yoría de las veces no cci.ncidían, a 

pesar de estar estrecl-amente relaciom<las. 

ClWlRJ llo. IS 

\ttU'llll CE ClQlEJW:IQI CE lmsltu:iS SOLIJXlS 121 !l. D,F, 

1984·H86 

IEIZCl'QQI No. IWIITNll'ES 111 CfMlW:ICN 100 ./DIA m ClllWQCJI • l!ll/1HltJ\ 

1984 1986 1984 1986 1984 1986 UH 1986 

/ILV7.ro Oll'DllH 724,791 n1, 111 659 702 .909 1.098 6.6 6.6 
A2J:>rol?>Jm !1!2,058 725, 709 675 HO l.Ol -~º 7.0 7,0 

llllt'IO JU>Ja fJ.7,8J2 657,]7] 734 782 1.18 .840 7.J 7.J 

f:JJ'tOICMl 677, 074 720,406 546 582 ,806 1.237 5.5 s.s 
Cl1JlM\U'1\ lOl,410 110,0211 !;() 96 .870 1,146 1,0 l.O 
aNAmMlC 924,094 98J,2J6 l 07] l 143 1.16 .860 io.7 10.7 

G. ~ .. IWlERl 1 715, 972 l 825, 794 l 670 1 ng .973 1.026 16.7 16.7 

i=.tCD 646,Hl 688,132 621 661 .960 l.~l 6.2 6.2 

Jl!TAPALAPA l 4ll,l60 l 522,967 l 021 1 W7 • 713 1.401 10.2 10.2 

"· <nlmERl\S 196,281 209,842 165 176 .840 1,186 1,6 1.6 

"· l!IIWJXl 615, 768 655, 177 767 817 1.24 ,801 1.7 7,7 

MW'l\ AIJ1A 60, 795 64,685 66 70 1.08 .924 .7 .7 

'DNll1C 166,595 ln,257 231 246 1.39 .720 2.l 2,3 

TtNl'NI 418,)74 445,149 l42 364 .817 1.222 3.4 3.4 
v.~ 785,673 835, 956 1 003 l 068 1.27 .783 10.0 lo.o 

lOllD!IUX> 246,599 262,381 312 332 1.26 .790 3.1 3.1 

'IUl'AI. 10'013,407 10'654,265 9 995 10 645 1.029 1.009 loo.o 100.0 

(l) Poblocioo esUmoda .., b1Se Al x Cmso a.neral.de Población 11980 con creclmimto ......i . del J .21 oa¡ün dates del t'au;ejo llllcl<ml de Pob4ición !<nW'O) 

(2) Estlmaciones en base a dsb:>a propon:icradoe por el IXll' (Plan Hoaat:ro 1984) SE!lJE (El<P.?, 
slci!n •olmo que tira• y te did qut.n ereaJ y tralnj09 eialtos por el In¡, Ma ~ 
Ortlz (Ex-director de la PillSJ y ¡:or l!lllllo de la fot11Ula de inter~a cmp1esb:> (1+11 , -
calculada da acuerdo al creclmiento on.iol de población (],2'), 
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En base a los datos que arroja el Cuadro No~, las deleg! 

cionea pueden clasificarse· en 4 grupos, los cuales presentan -

características diferentes: 

El grupo I (Gustavo A.Madero, Cuauthémoc, Iztapalapa y -

Venustiano Carranza) generan el 47.6% del total. Estas delega-

ciones corresponden a zonas populosas, donde además se concentran 

gran número de comercios, oficinas y sitios que ~on visitados a 

diario por muchas personas (Basílica de Guadalupe, Aeropuerto, 

Central de Abastos, Zoológico de Aragón, Central Camionera del -

Norte, Z6calo). 

Además de que las delegaciones son densamente pobladas, se 

aúna la basura generada por la población flotante, incrementando 

el volumen total por delegación y por habitante. 

El tipo de basura que se genera en estas delegaciones es -

principalmente papel, cartón, vidrio, envases desechables, plás

ticos y desechos orgánicos. 

El grupo II genera el 2B.6i del total y comprende las del~ 

gaciones (Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Azcapotzalco y Alvaro -

Obregón) que tienen una densidad media de población. Su nivel de 

vida es contrastante pues abarca desde las Lomas y Polanco hasta 

los barrios de Azcapotzalco. En el área geográfica que compren-

den hay zonas residenciales, de oficinas, comercios e incluso irr 
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dustriales como Azcapotzalco.Sus desechos contienen papel,-----

cart6n, vidrio, objetos de medio uso (ropa, juguetes, muebles, -

etc.) estos últimos no llegan al tiradero pues los choferes o ma~ 

cheteros los venden o se los apropian. 

El grupo III, genera el 15.li del total y comprende las de

legaciones Tlalpan, Iztacalco y Coyoacán, estas tienen menor deos! 

dad de población que las de los 2 grupos anteriorm~nte menciona-

das. El tipo de desechos generados en éstas delegaciones es mate

rial orgánico proveniente de restaurantes y mercados principalme~ 

te, una gran proporción de desechos de hospitales, parques y jar

dines. 

El grupo IV, genera el 13.2i, bajo porcentaje que se rela

ciona con el número de habitantes que en promedio sobrepasan los 

250 mil. Comprende las delegaciones Cuajimalpa, Magdalena Contr~ 

ras, Xochimilco, Milpa Alta y Tlihuac. 

Por ser zonas semi-urbanas, el tipo de desechos es, en su 

mayoría, materia orgánica, proveniente de corrales y sembradíos 

que al contener un grado mayor de humedad los hace más pesados. 

Al observar la columna de generación Kg./hab.día, pueden 

notarse variaciones importantes: así,rlelegaciones densamente poblarlas 

tienen un promedio bajo en relación a las poco pobladas, por -

ejemplo: Cuajimalpa liene un promedio de 1.146 grs. y cuenta -
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con 110,020 hab. Gustavo A.Madero genera en promedio l.026 grs. 

por persona y una población de 1'025,794 hab. 

Finalmente, hay que resaltar que la generación de basura 

está estrictamente ligada con los recursos económicos y hábitos 

de consumo de cada habitante en las diferentes zonas. 

Al analizar la encuesta por Delegaciones, se menciona que 

muchas de ellas no tenían problemas de recolección. Al observar 

el Cuadro No.~ puede notarse que las delegaciones Miguel Hidal

go y Magdalena Contrer~s dicen recolectar el lOOi o más do los -

desechos generados, aunque el déficit general en el D.F. en pr2 

medio alcanza el 25% de basura no recolectada, que equivaldría -

a un total de 2661 tcn./día !~cg~n cifras oficiales riel D.O.P.l 

Sin embargo, no se puede confiar en los datos que da porque en 

principio, no recolecta toda la basura y de la que recolecta no 

toda pasa por el proceso de pesado en los tiraderos. La basura 

que no es recolectada queda en tiraderos clandestinos, lotes bal 

díos o dispersa en la vía pública . Otras delegaciones, por eje~ 

plo Xochimilco recolectaba en 1904 tan sólo el 45.16% de la basu

ra generada en esa delegación, Gustavo A.Madero el 62.451, Tlal

pan el 63.16% e Iztacalco el 63.77%. 

En cuanto al equipo de recolección y barrido mecánico asi~ 

nado a las delegaciones, por falta de información y par~iendo -

del hecho de que la prestación del servicio de limpia es insufi

ciente, pudiera parecer a primera vista en el Cuadro No.17que --



CU/\Dro No. 16 

\QU.MEN DE ílECDUU::IOO DE OOSECllCS SOLICOS 

El'l EL D.F. 1994 - 1986 

DELECKION CE-IERJ\CION &'\.slJAA (1) MSUR/\ REOJLEC'J'J\O¡\ (2) % RE<mECCION 
'IUl/DIA 

19B4 1986 1984 1986 1984 1986 

l\LV/tro OBR!XlJN 65q 702 534 568 81.03 so.o 
"'TU:AP<JrZlú.m 695 740 696 741 100.14 100.H 
Bl'::NI'!U JUllHEI\ 734 7!l2 487 518 66.35 66 
())Y0f\Cl'IN 546 582 466 496 85.35 SS 
0.i.'l.JIMl\LP"' 90 96 66 73 73.33 76 
ClVIUl rimx: 1 073 143 966 1 028 90.02 89 
G. TI, M.'IDFU) 1 670 1 779 1 043 i no 62.45 62 .... 

"' I ZT/\CllJ.DJ 621 661 396 421 63.77 63 .... 
IZTJÚ'f\U\PTI l 021 i 087 750 831 73.46 76 
M.o:>m'REMS 165 176 165 176 100.00 100 
M. IUDll.LO) 767 817 729 776 95.04. 94 
MILPA Nm1 66 70 49 52 74.24 74 
TU\I!Ul\C 231 246 187 199 80.95 80 
TIALPl\N 342 364 216 230 63.16 63 
\IENIJS'l'IJ\ID CARMN7.A l 003 1 068 771 820 • 76.87 76 
XOCllIMILOJ 310 332 Ho 150 45.16 45 

'lUl'1IIBS 9 995 10 645 7 661 8 189 75.55 76 

(1) Pranroio de datos prq;orcionados por D.O.F,, SEDUE y Delegaciones Pol1t.lcas 

(2) Datos obtenidós del Plan Maestro de Desech:>s .S61idos, O.D.F,, 1984 y calculos elal:Drados 
en base a 1984 y proyecciones de generaci6n entre el porcentaje de reco.lecci6n dado en 
este mimo dOC\111\cnto. 
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CUADRO No. 1? 

SITUACION DEL EQUIPO 
DE RECOLECCION Y BARRIDO MECANICO (1984) 

DELEGACION 

ALVARO OBREGON 

AZCAPOTZALCO 

BENITO JUAREZ 

COYOACAN 

CUAJIMALPA 

CUAUTHEMOC 

<J. A • !·!AD ERO 

IZTACALCO 

IZTAPALAPA 

M. CONTRERAS 

M. HIDALGO 

MILPA ALTA 

TLAHUAC 

TLALPAN 

V. CARRANZA 

XOCHIMILCO 

TOTAL 

VEllICULOS DE 
RECOLECCION (1) 

91 

100 

106 

84 

27 

196 

209 

82 

112 

27 

159 

16 

23 

54 

132 

31 

EN USO • 

l 449 (30%) 774 

BARREDORAS EN USO TOTAL 
MECANICAS * 

17 106 

21 121 

25 131 

16 100 

3 30 

18 214 

2"'1 232 

12 94 

21 133 

4 31 

23 182 

2 18 

6 29 

13 67 

22 154 

7 38 

233 (20%)46 l 662 820 

FUENTE: PlAn Maestro de Desechos Sólidos, D.D.F., 1964 y Delegaciones 
Políticas. 

(1) Se incluyen vehículos de recolección de carga frontal y-trasera, 
tubulares, volteo y de caja. 

* Se da una cifra global. En rese a las declaraciones de Teodoro Garc1a 
soreranes (Secretario General de la Seccien I de Limpia y Tran~rtes del 
Sird1cato Unioo de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal) , El 01a 
vie..'lles 4 de abril de l !?86 
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hay delegaciones que cuentan con mayor número de equipo. Sin em-

bargo estas diferencias se presentan de acuerdo a la eKtensión -

geográfica, áreas urbanas y población de cada una de estas. 

Segúh declaraciones de trabajadores del servicio de limpia 

no todas las unidades dispuestas para las dclegacioens (l,600 C! 

miones recolectores y 500 barredora'4_
1
están en servicio, según, 

declaraciones de Teodoro García Soberanes (Secretario General de 

la Sección I de Limpia y Transportes del Sindicato Unico de Tra-

bajadores del Gobierno del Distrito Federal) el funcionamiento -

es de 50% camiones· y 20% barredoras debido a falta de refaccio--

nes para su mantenimiento y servicio. 

A pesar de la necesidad de estas unidades para mejorar el 

servicio, las autoridades ponen poca atención y en muchos caso& 

los choferes tienen que pagar de su sueldo la compo&tur3 y dar -

mordida a los mecácicos para que ósea sea reparada. 

Lo anteriormente mencionado se pudo comprobar en observa--

ción directa en algunas delegaciones {Azcapotzalco, Gustavo A.M! 
I 

dero y Tlalpan) donde más del JOi de las unidades estan en repa-

ración, dato que coincide con cálculos hechos en 1979, donde se 

decía que sólo el 68.85% de las unidades prestaban servicio reg_y 

lar '"lll 

')6/ "Descompuesta la mitad de los camiones recolectores de basura", 
- La JCrnada, biario, viernes 4 de abril de 1986, p.23 · 

'JJJ Ca~tillo Berthier Héctor, La Sociedad de la Basura .•. p.120 
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CUADRO No .18 

SITIOS DE DISPOSICION FINAL EN EL D.F. 
(1985) 

DELEGACIONES QUE SITIO DE DISP. SUPERFICIE 
DEPOSITAN BASURA FIAL 

Al.VARO OBREGON 
BENITO JUAREZ 
CO'iOACAN SANTA PE 25 has. 
CUAJIMALPA 69 bas,H 
M.CONTRERAS 

1 MIGUEL HIDALGO 

CUAUTHEMOC 1 

IZTACl\LCO SANTA Cl\TllRINA 1 44 has, 
IZTAPALAPA 

¡ AZCAPOTZALCO 
G. A. MADERO XOCHIACA 215 has 
V.CARRANZA 

' 
MILPA ALTA ' MILPA l\LTI\* i 2 has. XOCHIMILCO ·--
TLALPllN TLAI.PAN* ¡ 

2 hils. 

TLAHUAC TLAHUl.C* 

TON./OIA VIDA UTIL 
(1) (2) 

2 650 12 meses 

1 

2,834 12 meses 

! 
1 1 

1 
2 372 

1 
6 meses 

t 

! 1 

1 48 1 12 meses 
! 

390 ¡ !2 meses 

200 o 
1 

TOTA_L~~~~~~_._~6~T_r_.R_.11_o_EROS___J_~~2-s_s~h-a_s~.-+-~-ª~4-9_4__,.__~~~~ 

PUENTE: Programa Maestro de De6echos Sólirlos, Sria.Gcncral de Obras 
Direc.Gral.Servs. D.D.P., s/fe~hu. 

(l) Promedios anuales proporcionados por el D.D.F. en Plan Maestro de 
Desechos Sólidos. 

(2) El dato de vida dtil es estimado y está sujeto al avance de los -
trabajos de clausura en cada tiradero 

* Cerrados a principios de 1986. 
** Otras fuentes del propio D.D.F. registran 69 has, de superficie 

En el Cuadro Nc.18 se puede observar que en 1985 existen 6 -

tiraderos en el D.F. (se incluyen sólo 6,pues el tiradero de San 

Lorenzo Tezonco, ubicado en la Delegación Iztapalapa dejó de fun-

cionar a fines de 1984, los pepenadores que ahi habitaban se reu

bicaron en el de Santa Catarina. Los más importantes son Santa Fe 
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y Santa Catarina, a pesar de que no son los de mayor extensi6n -

reciben el mayor tonelajP. de basura. Ambos concentran a la mayo

ría de los pepenadores, redituando por lo consiguiente, grandes 

ingresos económicos para los intermediarios que los controlan -

(principalmente Rafael Gutiérrcz Horeno, quien además de manejar 

Santa Catarina, tiene intereses en Xochiaca y controla el 60% de 

Santa Fe, el 40~ restante es controlado por Pablo Téllcz Falcón). 

Cabe aclarar que el tiradero de Xochiaca ocupa el primer lg 

gar en extensión, sin embargo, e~ cuanto a recepción de basura 

es el tercero en importancia por ser el más lejano, ubicándose -

en la zona noreste de la Cd., en los límites con el Edo.de Méxi-

co y también porque el transporte es más costoso. 

I 
En Milpa Alta, Tlalpan y Tlal1uac •e recola~caban tan sólo -

638 ton. en conjunto, lo que equivaldría al 24% de lo que se de-

posita en Santa Fe. Con el cierre de los tiraderos, la basura de 
I 

Milpa Alta y Tlahuac es transferida al tiradero de Santa Catar! 

na y la de Tlalpan a Santa Fe. Estos sitios de disposición final 

eran tiraderos a cielo abierto por lo que, ~3da la generaci6n de 

basura, su constante incremento y los problemas ecológicos y op~ 

rativos que provocaban, fueron cerrados. La primera acción que -

se llevará a cabo será el saneamiento de los tiraderos, esto es 

iniciando en ellos los trabajos de relleno sanitario hasta con--

cluir su clausura. 

En la mayoría de ellos, una vez terminados los trabajos de 
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relleno sanitario se pretende la reutilizaci6n de los terren:is cono Cllllpos 

de juego, Srms verdes y para CXX1stru:ciones ligeras. En el caso espe::ífi

co de Santa Fe •se re;::uperar§n y saneadn varias hoct~eas ••• donde se sa_:i 

trarlin espooies de árl:oles que est:!n practicamente en ext.i.ncioo, cono ol

mos y alruel'uetes~/ 

E:> paracl6jico, sin Embargo, que ül'.ln no se hayan clausurtdo, para 1986, 

más que el tiradero de Tlülpan, Tl.1hiac y Mil¡:a Altü, a pesar de que el J;r_!:! 

medio de vida Qtil calculado en el PLan Maestro para los 6 tiraderos fuera · 

de 12 meses en 1984. Esto hace quedar en entredicl-o la seriaiad y veracidad 

de los estudios y acciones que se pro,rar.:i.ron roce 2 años. 

Pablo Tru.lez Falcoo, caicesionario del tiradero de Santa Fe, oanent6 -

que a ese tiradero le rcstmi mS.'<imo 3 años de vida Cltil ~es segl'.ln los en

cargados del relleno sanitario tei:minarían de clausurar en ese tiempo, a ~ 

yo fhl tendrln que irse los pepmadoresJadanás que "los b.lenos viajes de ~ 

sira cada v~ se reducen más" por lo que tendrán que bJscar otro sitio don-

;al R:-:llre.z :"é.c. 11
: :>~ce reef:t:."Os Ce :irottY..'C.:6r. <?CX>légica 11

, Uno más Uno 
c!i:!rio,.z: C:e e:iero C:e :~::, tJ.2C 
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CUJ\DPO No. 19 a:>STOS DE CIMJSUM DE SITIOS DE DISPOSICICtl FIN1\L 
198 4 únil es de p¡!sos l 

SITIO PERSONAL a:twsrinr.E MA'ffiRIAL re FEN'l'A DE 'roI1\LES 
aJBIER!A emro 

STIN1'A CATAR!Nl\ 720 10'560 225'000 48'000 284°280 
SAN LORENZO 720 8'160 90'000 37'200 136 '000 
SAmA rn 720 12'000 225'000 112'900 350'520 
MILPA ALTA 240 600 9'000 6'000 15'840 
la:x:HIACA 480 4'800 135'000 24 '000 164 1280 
TUJ.J.?l\N 400 3'600 90'000 18 1000 112'080 
TLl\J!Ul'.C 240 600 91000 61000 15'840 

'WI'AL 3 600 40'320 783'000 252'060 1 078'920 

Fuente: Plan Maestro de Desechos Sólidos 

Nota: Se consideró 4 meses de tral:ojo ¡;ara Santa Fe, Santa cat:.arina, Xochiaca y San 
Lorenzo Tezaico y 3 meses para los sitios restanttis. 

En el cuadro No.19 se observan los costos calOJl.ados para la clausura 

de estos sitios en 19114, la inversHn total 6'.JUivaldr~ a mil 78 millaies -

920 mil pesos, de los cuales 350 millaies 520 mil pesos C01Tespc:nim a san

ta Fe, tiradero en el cual, de acuerdo a sus cc:ridiciooes ge<:qráiicas, ten

drla que enplearse 1tn.1cm m!s tianpo, material oanb.lstible y e::¡uipo. 

Santa CAtar:i.na o:upar!a el se:¡uMo 11..l:]ar cai 284 millones 280 mil pe

sos, utiliz~se en su clausura mmos maq..iinaria que en Santa Fe, Xochia

ca y San Lorenzo cx:upar!an el tercero y cuarto lugar cai 164 millooes 280 -

mil pesos respectivil11Ellte. 

Al ser clausurados •"lStcs tiraderos, se al:ridn tres rellenos sanita-
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rios, CUi'OS costos de apertura se puerlen observar en el Cuadro No.20 Los 

costos de operaciál alcanzarían 4 mil 58 millones 713 núl pesos, lo que I! 

presenta casi el triple de inversim en apertura de rellenos sanitaria; -

que en la clausura de tiraderos. 

C..U'll!O No. Z0 = re ~'IV\ re SITlffi ce DISl'(l<IClctl 
n:w. ll><l~) (miles de pesos) 

---------
smo CDS'roCE ~.mrro. 1 !WL. <ntro OCL a:t!."lf';'I". ,;.>,lll\IJ\l. ITT.'F.'ICIOO mm. 

l\OO'J!Slt:lOI Pm;QIAL re 
Cl!UJl:l<rn 

wu:;u¡ 
UI l 0~11 1 eco 31'~~4 5• n•11n 

""
1
114 

1',IQ"l'? 111 'f,l\7 l IB:?'1Rl 
Cl\UEPJ\ 

·----~--------

= J85'200 H'llS 71 WORl 
l'allENI'& 

45'r.SJ 411'67' llll"606 sso 1 H.t 

--------
=~~A l 246'86S H'llS 72 H:. 1 íl6l -4')'!')5] ·I~' l?t: ll1'HO l ll~"Rf.S 
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1984-1988, Secretar1a General de Ol:i"as, D.D.F., 1984, p.150 

Retanando los datos hasta aquí descritos, puede notarse una ausencia 

total de documentos que se refieran al problana de los pepm~ores. Tal~ 

rece que el D.D.F. olvida que más de 17 mil persooas m la Z!OI se de:lican 

a esta actividad y que en las actuales circunstancias del pa!s el cierre de 
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los tiraderos fn\:>licaria rogrosar los Wices de dese11plro cal un l'IÚrocro -

~te de personas que el me.rcado de t.raoojo no p.iooe aboorller. 

Si los pepenadores, cano se planto6 en ma'J') de 1985 e.n u.na reuni6n -

de O'.lPI.AllE'; no sen problcm."l del D.D.F. (¡:arque la princip:il funci6n de este 

organisno es controlar el problana de la basura P'll"ª disninuit la containi

naci6n y prestar 'JII mejor servicio), ai al D.D.F., !l'áximo organismo cperat!. 

vo del problema de la rasura en la ciudad no le COJ1t.'Cte la suerte de los -

pepenadores, l a quién le corresponde dar roluci6n 11 este problema?,· ¿quil?n 

realizar:i el trabljo de los peperurlores si se pretoode concesionar (ahora -

st can reglamento), en 198C, el manejo y aprovechamiento de los dcsecros por 

anpresas privadas?. 

Qui?~ la mejor ~i6o sería reglarncr'ltar a los tiraderos can:> mq;ire

sas, donde el Estado adal'ás de dar l:eneficios a los pcpenadores, p.ieda ob

tener ingreros en fonna directa y no a través de coocesiooarios que sobor

nan a algunoo fUDCiooarios del o.D.F. 

• 

* Canité de Plana:icioo para el Desarrollo del o.r. 
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l¡.,J Secretada de Desarrollo Url:ano y F.cologia. 

Es hasta la década pasada que el gobierno inicia de manera organizada 

estudios, planes y progrCl!laS por la preservacltzi del 1!8iio ambiente en la -

tll!tJUeda de solución a éste problana. 

La Secretada de Desarrollo Urbano y EaJl.og1a (51'.00E) es otra de las 

oxqanizaciones involucradas en el control del l!\Edio ambiente, que incluye -

la contaminacitn por ~a que, safon la Ley Org!inica de la Mnin.istracifu 

POblica FErleral en sU Art1culo 37, time caro obligacicnes: 

"Fracci6n m.- ... for:rnular y caiducir 1a pol1tica de saneamiento am
biental m coordinaci6n con el Departamento del Distrito Federal y la 
Se:i:etaria de Salubridad y Asistencia' 

i.'VII .- E¡;t;.,.hl.,,,;;er los criterio:: cc·.:>16gicos para el us:i y des
tino de los rocuroos naturales y para preservar la calidad del medio 
ambiente 

XVIII.- Vigilar en coordinaci6n coo l'1S autoridades fe:ierales 
estatales y 1T11Jnicipales la aplicaci6n de las nonnas y programas que esta
blezca para laproteccioo o restituciC.1 de lcz cistenru; cx.."016gic:os en el -
pa:ts" 

'.111 

La SEOOE se crea el lo.de enero de 1983 por decreto presidencial, co~ 

cediendo al 1!8iio ambiente un papel ÍllqlOrtante para q'Je las actividades hu

manas tengan lugar en wi espacio aceptable y propiciar al desarrollo econ6-

mico y sociai. 

)'l/ Instituto Me.xicar.o de Se;uridad y F.ducaci6n Viál, s.c., l\ci:Ualizaci6n en 
Administraci6n Ptlblica para man:los interl!\Edios, smJE, 198~, p. 9,10 y 11 
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La creaci6n de SE00E resporx:le tambiál a las ¡;ol!tJcas de refoana admi

nistrativa que preterxlen adjudicar res¡:ons."lbilidades pre::isas para evitur d~ 

pllcar las funciones42./ 

Con lu SEIXJE se plill:m, ¡:cr pri.nc.r.:i. ve:: :i nivel mciO!Ul, la nccesid<ld 

de resolver los problaros ccol(Jgio:is y del mroio arrblente caro respuesta a -

las ne:esidades l:ásicas de la ¡:obl;icioo, asegurSr.dole una calidad de vida -

adecuada y el aprovcch.1micnto de los recursos mturalcs a mcdiaoo y largo -

plazo. Es ¡;or ello que caro dependencia del Peder Ejo::utivo Federal, y al -

ser parte de un esfoerzo inte:¡ral de rcs:iluci6n de problemas nacionales, 

tiene a su cargo: 

- FoDllUlar y proponer los line.:inúentos de las ¡:olíticas y ooimaS para 
prevenir y controlar la cont.amiooci6n ambiental, en lo referente al ai 
re, suelo, residuoo s6lidos y aquellns potencialmente peligrosos tant:O 
en zonas urhlnas caro rurales. 

- Coordinar y vigilar su aplicacioo. 

- En lo que respecta al suelo, revisar y actualizar el marco jurídico 
y ooilllativo en cuanto a dese::ros s6lidos urtnnos, irrlustriales y los -
residuos t6xicos provenientes de herbicidas y plaguicidas.1.t.f 

4.3.l Fun::iones. 

La Secretaría de Desarrollo Urbano y F.c:ología se encuentra dividida en 

tres grarrles 1i.reas: vivien:la, desarrollo urbano y ecología. Esta última cu~ 

ta con la Dire:ci6n de Residuos Sólidos Municipales; dependerx:ia que tiene -

4-0/ Munguia Huato Rmán, "Gobierro y Ecología", Uno nás Uno, 10 de febrero de 
- 1986, p.10 

4!f Infames proporcionacbs ¡;or el Ing .Francisco Zepeda Porras, ex-Oire=tor de 
la Oficina de Dese::ros Sólidos Municipales (SEDUE) , 1985 
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caro funci6n revisar la legislaci6n existente en la materia, tanto n nivel -

n.unicipal, estatal y ferlcral: as1 mis:ro rrolizar prograrr.:is de capacitaci6n y 

adiestramiento para el pcrson.tl de limpfa, care 11clarar q1.1e esta 1.k:p:m.:lcncia 

actCia nomativame.nte, dicta disposiciones de O¡_"X!raci6!', pero no o¡::era si no 

es en ooortlinaci6n con los gobiernos corrcsp:mdfontes (D.F. , Est.aoos o Muni.-

cipios) • 

Dentro de sus fun:iooes específicas rcspe::to a los dese::hos "sólidos -

está el cooocer y analizar las fornas que asume la hlsura desde su gcneraci6n 

!'lasta su tratamiento, en la ciudad de México y prin:::ipales ciudooes del inte-

rior 1 tratando de l:uscar ÍOIJT'ilS adccuad.:is a este problCJM. Sin Gllb3.rgo, al i1S 

tuar a:rro entidad noDl\'ltiva, no rroliza acciones directas en la ciudad pues -

estas corres¡::ondcn expresrurcnte al D.D.F. Es por ello que ta."l'pXO se ha hecho 

un estudio profuroo del probl.ana de la ba~ura en la ciudad de Ml\xico, pues el 

D.D.F, ha ne:¡ado reit.nrativamente a SmUE su intervenci6n en las o¡::eracion~ 

As1 :.:iues: "La SEDUE, tiene la responsabilidad !1'.ás directa de indicar -

las fuentes contaminantes, controlar los índices que alcanza la pobla

cim, determinar lo que cada sector del:e invertir en progra:ros de pro

tecci6n al medio urnbiente y legrar que la socierlad se preocupe de los 

altos grados de contaminaciOn\¡ 

Los estudies que se han realizado son: 

a) generaci6n de basura, se han elal:orado análisis de desectos en tase· 
a pesos volt:nétricos y estudios de 1a!Dratodo, de lo que se tia obtenido que 

42/ Entrevista al Ing.Francisoo Zepeda, Ex--Oircctor Oficina de Desechos Sólidos 
- Municipales (SF;ov"E), 1985 

4J/ Rojas FDsa, "Dcsniente el D.D.F. rr.e:lidas contr:i la conta'llinación, La Jornada 
- 2'.l de enero de 1986, p.11 
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la generación de l:usura por robít:Mtc es de 500 a 1000. grs. por d!a, inclu
y&dose todos los tipos de bJsura. 

b) alm..1cen.:imiento, se bJoca la forma 6pt.ima de acuerdo al tipo de de
scero generado. 

c) recolección de cteso::ros, se han elal::orndo manuales t6::niCOs que -
permitan el aprcnecl>Jl1\lcnto núx.irro de las ccr.dicioncs de !:arrido manual y -
mecánioo. Igualmente se ha ¡:<!nrodo en la rro:lif ic'1Ci6n y creación de nuevas 
rutas de recolección. 

d) transporte de descdos s6lidos, se considera una operación muerta 
en las ciudades de gran cxtensi6n,pues no se recolecta oosura en el trasla
do de la misma al l~ar de destino final. 

e) estaciones de transferencia!J;jl., dadas lils circunstancias arrim men 
ciomrlas se hace necesario implementarlas en puntos c&itrioos, esto harS ..:::: 
que se di.sni.nuyan los costos y se agilice la ra::olecci6n. · 

f) tratamiento de desectx;s, se reconien::la la incineración, i.00ustria
lizaci.6n (a::tllpOsta) o el rellero sanitario caro métodos de disp:isici6n fi
nal, ao::esibles al pa!s y sus necesidades, sobre todo en los dos tlltiJros c~ 
sos. 

As! p.ies la fun::i6n principil de esta Diro:ci6n es rejUlar el correc

to fun::ionamiento de las anteriores diS[Xlsiciones, pues a pesar de que "el 

sistam de limpia del país rocil:e del lo al 20% de presu¡:uesto nunicipales 

o del D.F. respectivo:rnente4.1 no se han visto los resultados esperados, de

bido a que han sido dejados en manos no capacitadas originando que, ade:t'As 

de haber una mala utilizilCi6n de. los recursos econ<'inicos, no se raya encon-

trado una pronta oolucibn al probleia de la basura. 

45/segün ArtÜro Davila Vill.arreal, Sub-Director de Residuos s61idos Munici
- pales de SEIXJE en: Rojas l.bsa "Sistana de limpia deficiente : SEDUE:' -

uno m1s uno,15 de julio de 1983. 

44/caro su nanbre lo iixlica en las estatlooes de transferencia se hace el -
- transfx:>rdo de unidades recola::toras a trailers cuya capacidad es de 30 

tons., me:liante el vaciado. El lllP de estas plantas permite que las ~ 
des re=olectoras tengan mayor disponibilidad de ser usados en las rutas, 
evit&idose el gasto físico de las unidades y sobre todo arorrando tiEIT{X> 
y canblstible, porque un viaje del trailer de trasferencia a los tirade
ros recupera lo que un s6lo c;uni6n haría en 5 recorridos. 
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4.4 Planes, proyectos, pro:¡ranas, aociones y avances del Estado en el problena 

de la basura. 

Caro una formi de enfrentarse al prcblcr.u de la basura, depmdencias del g~ 
bierno han elaborado separada o conjuntamente, a lo largo de su existencia va-

rios intentos y propuestas de soluci6n al problem1 de los desechos. 

En este apart.:ido se pretende hi\Cer un rc:mrn:•n de los clocurrcm:os mSs impor~ 

tes, directarrente relacionados con esta prcblcnútic.:i, trat.:inclo dc dar uro visi6n 

clara y a la ~z sintética, que no pierdd al lector en ortlcn.:uni.cntos generales y 

le permita, en cairbio, captar la escenci.i '/ la imp:>rtanci.:i de c.icb uno de ellos -

en su rn:xrento. Aw..:¡ue los docurontos se consult.:iron tntcgrrun?ntc, en el apart.:ido -

solatronte se hará referencia a rcstln~s c.uqx1.r.itivos. En el. C.:lSO de que algún -

lL>ctor deseara cattJlct:ilr l.:i Woriroci6n, se pueden consultar los unc."<Os del capí

tulo, en los que se habla dú cbjntivos y los .irt1culos contenidos en c.:idu c:locum:?n

to, así cono de su efectivid.:id en la rc.:iliclad. 

Para la el..:!boraci6n del resurrcn se consultill"On leyes, .. v.ligos, reglarrentos, 

planes m:lestros, pro:¡rarnas, proyectos, etc. Est.:i secucncL.t tiene COITO objetivo d~ 

rrarcar, siguien:lo un orden jerárquico y cronol6;¡ico (de il<."llerdo a los tipos de~ 

cuimntos) cuáles fueron los a¡:ortcs dados ¡:or cada uno de ellos en los diferentes 

rubros, lo que puede ser de nuyor utilidad en el ¡;¡n.'.Í!isis. Cu.be aclarar que los -

dccu:rentos no fueron fSciles de obtener pues 1l ruyorfa de las veces las autori~ 

des se negaron a pro¡:orcionarlos aduciendo su inexistencia o bien que su consulta 

tll"a estrictarrente oficial. Sin eirbargo, con un gr.:in esfuerzo, arrenazas y un sin 

f!n de problem:is, se encontraron funcionarios igualrrcnte dispuestos a colaborar -

en esta investigaci6n. 

Es impo:>ible saber si untes de los d=tos a que se hará referencia exis

tieron otros,pues en los centros de infornución de cada dependencia y en la pro

pia Biblioteca Nacional, la desorganización es muy notoria: la información está -· 

dispersa y nal conservada, los docurentos muchas VL"'Ccs se contradicen, ocultan da

tos o si.mplemani:e se ignora de d6ndc provienen. Es, por ejemplo, el caso de la Ga

ceta del. D.D.F., que en ninguna biblioteca se conserva íntegra. 
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A la vez, se preteroe cotej¡¡r cuáles han sido los proyectos, los efectos y -

las acciones reales de cada uno de ellos para p:xl.er brindar una visión general de 

lo que ha sido la intervenci6n del Estado en el problema de la basura. 

Los ~tos analizados fueron: 

l. - te¡ Federal ¡;nra Prevenir y Controlar la Contaminaci6n ilrrbiental (SSA. 1971) 

Esta Ley surgió a raíz de la convcx::atori:i. rrolizaaa por la Organizaci6n de -

las Naciones Unidas (O.N.U.) en 1970, provia a la realizaci6n de la Conferencia -

1-llndial del Medio i\irbiente. Constituye el pri.Irer intento por prevenir y controlar 

la contaminaci6n y quizá por ello ten<;3. serias limitaciones, coiro el excesivo co~ 

trol que intentó aplicarse al runcjo de deS<-'Chos y que nunca ftmcion6 de acuerdo 

a la ley; al no especificar las notn'élS tl!cnicas a que se sujetarían cada una de -

las fases (rerolecci6n, transporte, dis¡:osici6n, etc.l q\le atravicsanbsdesechos. 

su funci6n irás que nada, fue e.ni.nenturonte nornutiva y en algunos casos im¡;ort.:uite 

(caro es el caso del control de productoz no biodC';¡racLlblcsl , pero sin reci.!>ir la 

ateoci6n, difusión y ar..oyo suficiente pilra hacerla valer. (Ver anexo 1, cap!tulo4) 

2.- IJey Federal de Protccci6n al Anbiente (SECUE. l98J) 

Aun:¡ue la ley entr6 en vigor en el iJ.ño misno de su expedición, no se ron dado 

a conocer los lineamientos y las 00!11\.•s a que deberán sujetarse las p:irsonas u or

ganisros que tengan relaci6n con la rccolecci6n, tratamiento y disp:isici6n final -

de desechos. 

La SEDUE t:an\X)CO ha dado a coroc:er si ha realizado a.1.gún avance en esta legi!!_ 

1aci6n, es decir, si. de alguna l!llilera se ha iniciado el cunplimiento de la Ley o -

uediante qu~ necaniSII'OS. 

En cuanto a la reducci6n de eirpaques por parte de la industria, SEDUE, deberá 

lllll?liar su acción y coordinación con otros organiSllOs caro el O .O ,F. y la COnfede

raci6n de Cánaras de la Industria (<::OOCAMlll) , para que sus rv:irmas ¡:oodan entrar en 

operaci6n a la brevedad posible y se ¡:ooda iniciar una real dismimx:i6n en los vo

límienes de desechos. (Ver ane.<e 2, capítulo 4) 
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Aunque las leyes son emitidas ¡:or diferentes instituciones (SSA y SEDUE) CO!l 
~lan objetivos similares, caro es reglarrcnt.:u: la prevenci6n y contl"ol de la -

contami.naci6n en nuteria de agua, aire y suelo. Sin enbiirgo, no delimitan cuáles 

son las oormas o lineamientos tocnicos a seguir, t.rurp:x:o se sabe si su vigilan

cia y cunplimi.ent.o se llevó a Clbo. !Ll.bla tanbién de coordinación entre organis-

nos involucrados en el nunejo de residuos s6lidos sin delilriwr las obligaciones 

de cadil uno de ellos, lo cu.:il talJlfOCO se ha llov:ido :i cabo. 

Señalan t:anbién que c:ualquicr pe.rsom que tenga injerercia sobre los desel:Jos sóli

dos deben contar con la aprcb:ici6n de autoridades canp:iten~-::s, esto t.:lm¡x>co se -

C\lll'q)le pues no hay nad.:! cscri to que reg lancntc la conce$:.6n .:!o los desechos. 

Asimi.srro se señala la rcgL:urentaci6n sobre la emisión de pro:iuct:JS industri~ 

les que provcx:¡uen contaminaci6n y la reducci6n de ~:iaques, pero t.1m¡:o::o s<"' ha -

realizado. El rcgL111-.:mt:ar los de!;cchos in:lustrialcs y reducir los empaques, serían 

alternativas de solución ¡xira evitar la contaminación ;· exceso de volOirenes de ~ 

sura. 

3.- C6:ligo Sanitario (SSA. 1973) 

El presente códio;¡o es el tínico 1ue so ha emitido y la referencia que hace so

bre la contam.'.naci6n ¡:or desechos es míniuu, limitándose a rrencionar los efectos -

que causa el incorrecto nunejo de desechos, pero sin proponer ningum solución con 

creta al problbm:i. 

La SSA ha tenido un campo de acci6n nús limitado que el de SEDUE en el probl~ 

na de la basura pues el personal no está capacitado para introducirse con profwxl!_ 

dad en esta probl8l1ática. úos docurrc'ltos oficiales que e.-<pide han sido oomativos, 

sin señalar cuál sería la participaci6n de esta Secretaría para la resolución de -

problenus. La intervención de ss;.. sería irrp:lrtilm:e, txir ejemplo ne:liante campañas 

pennanentes, para prevenir enferredades, lo que les ahorraría recursos que utiliza 

cuamo éstas ya están presentes. 

ú:l imp:>rtante de este docUirento es que se implerrent6 para seguirse a nivel ~ 
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cional y que t.có:>s los organisrros del sector público deben coordinarse, asimismo 

se le atribuye a la SSA la prevención y cootrol de la oontillni.Mci6n del suelo, sin 

mbargo, no se sabe si é:<lstc peroonal eocar:gado de vigilar su currplimiento. 

Señala ta.'lbi~n que el Ejecutivo Federal determinar.'i los rosos graves ee con~ 
minaci6n, sin eiibargo, s6lo se avoca a la aprobaci6n de dis¡:osiciones que le hagan 

las diferentes instituciones. 

En cuanto a norm:is té-cnicas y progra.Tas de obras pura la recolección, de¡:6si

to, alejamiento y destino final, no se señala cu.'ílc.s scr5n y ha.st.:i el norento se 

descooocen pro:Jrama.s específicos para este problcrm. (Ver ane.-.¡o 3, capítulo 4) 

4 .- Reglarrento para el Servicio de Linpia (OOF. 1941) 

El Regla!IC/lto de 1941 constituyó ¡:.mi el ticm¡;:o de su expedición una ínpJrtan

te nedi.da p.ies fue la primera vez que se puso ate~i6n al prool131U de la basura; -

Sin enbargo, uro de los yrandas errores del 0.0.F. es que en 47 años no se hayan -

emitido otros, acordes a las necesidades de la ciudad. 

ílesulta imongruente que a la fecha esto dOC\urento $Íg;¡ vigente mientrél5 que 

la población y por lo tanto el 110ltmlll de basura se sigJ i.nc=nt.:irdo en grariles 

cantidades, que las sanciones y violaci6n al rcgL:urento t:am¡xx:o se hayan m::difica

do, y finalmente· que este docurento, que c.J.si nin9l!n habitante de la ciudad conoce 

sirva s6lamente para archivarse en las delegaciones. 

Lo que p;irece m§.s inp::lrtante son las obligaciones que corro organism:> involu

crado en el l!llllejo de desechos se adjudica, sin arb;:u:go, resulta difícil saber si 

alguna •.-ez se llevaron a cabo tal caro se señalan, caro es el caso de dictar dis!;2 

siciones para el aprovechamiento econánico de la basura, en principio se descono

cen cuales fueron estasdisposicimes, y ¡::or lo que se ha p::xliclo ccmprobar s6lo se 

refie.ren a cootas que p.:igan en-presas particulares para que les recolecten sus des~ 

chas. 

Otro punto Ílnp'.)rtante son las obligaciones del público, las cuales con W1a ve::, 
dad.era vigilancia y canp.i.ñas pe=entes de linpieza se evitaría en parte el prcbl~ 

na. (Ver aJ1el(O 4, capítulo 4) 
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S.- Plan Maestro de Basura 1980 (DOF. 1980) 

se descon:x:e si antes de este Plan Maestro el D.D.F. había elaborado algún -

otro docurrento que pretendiera orgarúzar el setvicio de linlJia. Este documento CO!l 
t:enpla el probl.aM de la basura desde diferentes ángulos, sin arbargo, no p.ido i.m

pleirentarse pues siguen inq:<!rando los vicios que el sirdi.cato '/ autoridades han -

penniticb siempre: fincas, carerciallzaci6n de desechos en vcliículos de transporte, 

venta de rutas; no se inlJlement.6 ningtin turno extra ni la recolecci6n por contene

dores; en cuanto a la dis¡:osici6n de desechos, no se logró abatir la disposici6n de 

desechos peligrosos en tiraderos a cielo abierto ni la apertura de rellenos sanita

rios, nucho rreoos la reubicaci6n de los pcpenadores .. 

En el docmento se plantea por priimra vez la necesidad de establecer una tar!_ 

fa de recolección de desechos en zonas habitacioroles '/ residenciales, la cual no -

fue llevada a cabo, sin enmr<p, constituye 1uaa iredi.da que ¡:oiría resolver en parte 

el financiamiento del servicio de recolecci6n, si se ampliara a industrias y ccrner

cios. (Ver anexo 5, capi'. tulo 4) 

6.- Plan Maestro de LiJrvia (DDF. 1982) 

El doculrento consta de 2 c.'l.IAJ:tillas, por lo cual resulta poco s~io conside-:

rarlo caro Wl Plan Ha.estro. Lo es tarrt>i~ el hecho de que se planteé más objetivos 

que rretaá, sin dar Wla visi6n general del problem:i ni se incluyan presupuestos pa

ra su realizaci6n. 

Al parecer este'gui6n era sólo una fonna para que los funcionarios del D.D.F. 

iniciaran su administración con \Ul "proyecto". (Ver anexo 6, capítulo 4) 

7 .- Plan Maes~ para el 1-llnejo ele Desechos s61idos en la Cd. de México 1984-1988 
(DDF. 1984) 

Es iirp:>rtante irencionar que este plan no se limita a tratar los problemas a -
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los que se han referido los planes anteriores, sioo que p:>ne especial atención en 

resolver dos gran:!es "p.mtos neur5lgiccs"; el problcnu de los pe~dores y el de 

los sindicatos de trabajadores de li.lt'pia. 

En el prilrer caso (f-"pe.'1.:ldon~s), se h.:lbLI de prohibir la fonmci6n de nuevos 

gru¡:os, sobre tooo en los nuc:vos sitios dn disp:>sición fi.n.:il, adm.ús de e liminar 

los grupos actmles, :rcdiante la clausur¡¡ de los tir.>deros yci saturados, o¡:x::i6n -

que es al rrcnos ac1"pt..1bk, ¡..-ucs p::xlrfo ha::er dcsaparccur .11 actual líder, pero -

tantii6n p::xlrfo ayudar a que aparecieran rn.wvos íntNr.Ye<:iiarios que o!Jvi<imcnte lXl -

t:aMr!an en cuenta a los p::p:;mdorcs. 

En el segundo, se pretende lo.3rar acuerdos con d sindicato >ura qlle la rcc::: 

lección n::x:turm, incill('.raci6n, irrlustrlaliwción de la basura " ..• se e~ectí1en -

m2diante concesiones en to:lo lo posible, trat..mdo de estimular y cduor :il ¡.."erso

nal para que realice con eficiencia 1.'ls lol..'Ores corrcsrondicntc:;, .:idudéndl'se que: 

si estas acciones ¡:olltic,1s oo ::.on las prinY.:.r~ en rn.ili~rse, no p;;.dó resolver

se el pr<:lblaiu y el plrui fllilestrc ¡:ura el nnnejo "" ,¡,.~<:<·h05 s61idos re<..;ultar!i inQ. 

til". Sin embargo, existe u:u defici.;ncia grave, que no es es¡x;cific.:ir cúales 

serán las condiciones de concesicn..1rrúr;nto .i anpr.:;sas ni cu,11 serii el ~·orc<:ntaje 

de ingresos que el Est-ad0 ohtNl'.ir.'.i ¡;:e:- ::o:::::c:;Lcnar '"l 111clfleJo de ios desccl:os. (\'er 
anexo 7, capl'. tul o 4) 

La anisi6n de planes nuestros se basa en la nECPsi<lild de rc'solver los graves 

problemas q11e cst:.1'n uca;,iol'ldl1do la falt..1 de organiwci6n 'i' vir¡il.1nc1~• en el Il\Jnejo 

y dis¡:osici6n de residuos. 

El prirrero contiene objetivos cspc.-.cHicos interesantes, caro es el caso de -

pensar por prilrera vez en los pepenadores ¡:ara reubicarlos en sitios nús apropia

dos que una ciudad perdida, lo es también el hecho de estudiar la ¡:osiJ)ili.dad de -

cobrar el servicio en zonas habi tacionales y residenciales. 

El segundo plan nuestra muestra objetivos muy anbiciosos puesto que se fij6 

caro rreta resolver el problema de recolecci6n, dis¡:osición flnal y transp:>rte de 

basura en 12 ireses. 

El tercero tmrbién señala la recuperación de terreros por medio de rellen:> sa

nitario, i.lt'plaoontaci6n de un turno extra de recolecci6n,reern¡>lazo de equipo, resa!_ 

ta la importancia de clausurar tiraderos y habilitarlos ceno ill:eas verdes, pero lo 
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m!s importante es que se habla de estabfocer control sobre los pepenadores para -

que trabajen bajo su conveniencia, asimisno pretenden el saretimiento del dirig~ 

te ¡:nra lograr el cierre y saneamiento de los tiraderos. 

Se p.iede ver que han sido interesantes las propcsiciones pero dif!cil su Cl.I.!). 

pl.lmiento, dado que se sroreponen intereses personales, tanto de autoridades = 
de los propios líderes de pe¡:cnadores . 

8.- Programa Nacional de Ecol.cqía 1984-1988 (SE!l.IE. 1984) 

SEDUE, caro ent.idad 'oorr.ativa, sdlrunente p.¡ede investigar y dar a conocer los 

.resultados de sus estudios, Súgiriendo medidas y rrétcdos a seguir. 

El <.locu!rento contempla las cretas que de seguirse durante el sexenio redunda

rán en beneficio del rurbie:nte y la saloo p(iblica. A la fecha, de las rret:as ptoPJe! 

tas, el único avance al.c:anzado fue la apertura de 7 rellenos AAnitarios de los 77 

que originalmente se pLlnearon: S carenterios iroustrialcs de 30 proyectados y 2 -

incinerado1es en proyecto de instalaci6n c!e los 7 progrrurados. (Ver ü."lel<O 8, capl:t!!, 
lo 4) 

9.- Programa de Trabajo 1985 (OOF. 1984) 

Este docmento no resulta útil para conocer la situación general del prd>leroa 

de la basura y las soluciones que el ODF se plantea a corto plazo, ¡:oes oo se pro

porcionan antecedentes (volGirenes de generación de basura, costos de las obras que 

requieren para la :i.mplemmtaci6n o rrejoramiento del servicio, etc.). 

Por otra parte, este programa sólo contempla las fases de disposici6n final en 

una de sus Il'Odalidades, pero no taran en cuenta otros irétcxlos de dis¡:osici6n ni la 

recolección, que en nuestra ciudad representa el principio del gran problema que es 

la basura. (Ver anexo 9, capítulo 4) 
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10.- P~ana ele Reordenaci6n Urbana y Protecci6n Fco16gica (PRIJPE) (DOF. 1985) 

El PRllPE es la primera tentativa de soluci6n a largo plazo que el D.D.F. y -

SEDUE plantearon caro una forna de precvur problcm:1s futuros. Sin embargo p.:ira la 

realizaci6n o .implc:rcnt.Jci6n de este pro;¡r<uru, existen Jos gravns problcnus: 

l) El presu¡:.uesto de!lt.inado a limpi.1 en el D.!'". l-w sufrido wl..l ~st:.mte dis

minución en los últ.bos uños por lo qu·~,¡:or eJcmplo, 1.i L'1St:.:iLlción de incin"'r.ado 

res q.ie es clcv.l<.lísinu, no ¡x:xir:i ser costcad.:i con din•:>n.i dc~l E:>t.:i<lo. 

2) El D.C.F. pdra la elilboración del prcxJr;im.J no tcm5 en cuentil a SEDUE, carr:i 

entidad involucrada en el problerru, dej<1n<lo ele Lv.io l.:is investigaciones que con -

mocha seriedad este organi51l'O ha realizado y que de alguna m.ll1tom p;xlrfan sustertar 

la toma de des!.ciones y resolver en gran pan:? el prd.lle:n:i Lle l.:i b.:isur.:i, no J.:mtro 

de 30 años, sino de nunet·a paulatina. (Ver ..ine.xo 10, capítulo 4) 

En estos dOCU11cntos se presentan objeth'Os diferentes, El Progrrura Nadonal 

de Ecología trata del trabajo a seguir en el pr&.;en tu :;e.'<ell.io, lo JJ11f0rtante es que 

está dirigido a nivel nacional y porque proponen ewoorar W1. pr0<Ji:.lll'a de control de 

residuos sólidos, tanando acciones sobre fo generación, rt."Col.ecci6n, clasificaci6n, 

reciclaje y disp:¡s ici6n final de residuo:;. 

El I'L-ograma de Trabajo 1985, señala las ro.;t.Js a s~ir para la dotación de ser 

vicios [ll'.iblicos, en lo que se refiere a desechos s6lidos, muest.ra rretas rruy arrbici2_ 

e;is para lo que en realid.:id su ca¡:ucidad e.."On6ni.ca y de acci6n le permite, sobre t.:?_ 

do poz:que se trata de desechos, que es a lo que o=:; ilqlortnncia le han dado, mis 

da la .i.mpresi6n de que es un infome y adcm'.is es repetitivo a lo que se señal.a en -

los planes maestros. 

Por otra parte, en ese miSllO año se elabora el PRLJPE, sus iootas se dirigen a la 

dcsconcent.ración de servicios y distribución de las misnus de foma ~uitativa pre

vien:lo los problaTlls que se ¡;uedan dar para el aiio 2 010. En relaci6n a desechos só

lidos, los objetivos que señala son los núSITOs que en otros doculoontoo se han IOO!l

cionado, 'catO sería el caso de la impleirentaci6n de métodos adecuados para la dis¡:o

sición final de desechos, realizar rellenos sanil:ilrios o incrementar los vehículos -

ele recoleo::i6n. 
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11.- Proyocto N3cional de Desechos S6Hclos, LinCl'll1Ú.entos. (Secretada de la Prosi 
dencia. 1979) 

El ptoyeeto tiene una visión general sobre el problaM de los desechos !l6li

dos en el país pues contempla la ro:lua::i6n de la basura que m genera con la uti

llzaci6n excesiva de empaques, la recuperación de materiales dcscchildos y a par-

tir de ello la generaci6n de .::.r,ipleos. 

Sin errba.rgo, esto c¡.;eda 11.'1 ptvp:csta, FW~s hasta el rrcm:•.nto no se sabe si se 

elaboro el Progrruna Nacional de Desor..:hos S6liclos propuesto en donde se mencionen 
los objetivos específicos y prioridades sobre la rech .. 'CCión de desechos, f~to a 

la i.00ustrializ.1ción y realizaci6n do rellenos sanitarios en las ciudades ros im

p:irtantes del pa!s. (Ver anc.xo 11, capítulo 4) 

12.- Proyecto: Sistem de Transportes de Residuos S61idas Peligrosos y Potencial
nente Peligrosos (SEOOE. 1983) 

Para que un proyecto caro este funcione se requiere principalrrente legislar 

el control de los desechos peligrosos; adrnús de buscar sitios adecuados para su -

disposici6n y vehículos especiales p.:ira transportarlos 

Por otra parte se hace nr.>eesario corx::ientizar a los industriales para que as~ 

man la responsabilidad de preservar el ailbiente, en cooperación con las autorida-

des. El ·Estado par su parte, dcber:i idear las formas de control de emisión de des~ 

ches por la in:lustria, lo que po:lr!a solucionarse mediante los censos ecorñnicos, 

al agregarse 2 ó 3 preguntas que cada .industria deberá contestar para dar a cono-

cer el tipo de desechos que genera y la fornu c>.n que dispone de ellos •. (Ver anexo 

12,· capítulo 4) 

13.- Proyecto de M::x:lificación al Reglam:mto para el Servicio de Limpia en el D.F. 
(DDF. 1984) 

La irrp:lrtancia del di.x::urronto radica en que después del Reglammto de 1941 es 
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la pri.Jrera tentativa p:ir i'.ctualiz.:ir hi. le<JiSluci6n referente al servicio de llnpia. 

Entre los artkulos que contempla el proyecto resalta el hecho de querer coor-

dinar a los tres organisnos m1s irrfortantcs en materia de prcvenci6n y. control de -

la cont.:uni.naci6n (SE!Xi'E, S.S. y D.D.F .) ; es iguallrente im¡::.ortante el planteamiento 

de la ri:'CUpcrac16n de subprc:ducto::; 011 tir.:idcros, aurq.ie um limitileión es que no se 

especifica l.:i fornu de aprovechill:ti.ento. 

Se pretende t.:urbit:n re;1la:mntar el tr.lbajo de los pepenadores, pero no propone 

dar fin al conccsior.u.'lll.cnto i.le los tiraJet-os, porq'..le entre los concesionarios y el 

D. D.F. cxis ten fuertes vfrculos cconá:Ucos y poH ticos que oo puf'>( len ser disueltos 

focilrrente. 

Fimlmente hay que res;ilta.r el hccr.o de que en c::;te proy<..>ct.o se buscci la actu!:!. 

lización de las t.:irifas por contra'i>"nir al rc",llillrCnto (que se cst:.:iblecerfü1 de acuC!'_ 

do al s.:ilado m!nino vigente) y que las sanciones ser.in prcqrcsivas, lo que ¡;.etmiti. 

rS que el cumpliml.ento al reglancnto sea;1silnil'1dO p.:iulatin.:ut-.:!ntc por 1.1 sociedad. 

(Ver J.ne.xo 13, ca?ítulo 4) 

14.- Proyecto: Instalación de Plilntas Piloto en Tir;:irforns de P~1suru (SCDUE. 1985) 

Este proyecto es muy llllpOrt.:lntc. ya que cst:5 tat.indo 1:n C".:cnt.:t al ~~~ador ~ 

rro gente productiva y que por ircdio de cierta orqani.z.Jci6n lubor.:il y la formaci6n -

de cooperativas puede rrejorar su nr:do de vida y evi t.ar la e..xplowción a que son su

jetos, p.Jes se eliminaría el inte~iarisrro de conccsion'1rios que sólo buscan 1ran

tenerse en el poder ayudados por autoridades. Este pro-1ccto trató de llevarse a ca

bo con la ayuda econ6mi.ca del llaneo Murxlial, sin errbargo, no se ha logrado ¡;;ues a~ 

más del DOF, SEDUE también ha iJrpcdido su realización. (Ver anexo 14, capítulo 4) 
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4 .s Conclusi6n. 

La éontribJci.6n de este capítulo representa la sistanati7.aciái, organiza

ci6n e interpretaci6n de documentos emi.tidos por el DOF, SEDUE y otros orga

nisros, para adentrarse lo m1s profundamente posible en el problana que actua,! 

mente representa la oosura. 

La problaM.tica pua:ie hilcersc más patente desde el análisis de las funcio 

nes y las accicnes que cada organisro propcne. 

En las leyes, reglamentos, planes, prograrras y proyectos se plantea la n~ 

ces~ de que exista una ccordínacifu entre las socretar!as, misra que no ha 

sido posible por varias razones: 

En principio, caro se observó a lo lill:TJO del capítulc,L~ secretada de~ 

lubrida-:1 y Asistercia tiene peca injereicia en estas disposiciooes, pues el ~ 

jo preSup.lesto que se asigna a la se::retar!a y las grandes demandas que exige 

la pohl.aci6n oo permiten distraer tianpo y recursos en prevenir enfermedades, 

sino delicarse a curarlas. En el caso del DDF y SEDUE, puaie notarse una coo

frmtaci6n pues mientras el primero tiaie peder de operaciéo, 111 SEqUnda está 

limitada a nomoar. Esta situaci6n hil provocado que el DDF no acate las ootmas 

de SFDUE, pues el poder de decisión correspco:le exclusivamente al DDF que pr~ 

tende "mcnq:olizar" el problema no s6lo de la !:asura siro de la contaminacim 

en general, pües ha intentado de múltiples forrras (CX>PLl\DE, PIUJPE, etc.) resc>!_ 

ver problemas en los que SEDUE podría colal:orar para encontrar solucimes via-

bles. Ante esta falta de coordinación, se p.iaie pensar que la emisión de estos 

documentos pierde légit:irr.idad. 
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A pesar de que no existe coordinacioo entre los organisros menciq¡ados, -

los do:unentos elalX>rados individualmente m.icstran ¡mitos de coincidencia para 

resolver el problena de la basura: 

A) Rcdu::ciOn del volunen de basura. 

Aunque representa el principal p.u1to <le ataque y el cuu.l se preteo:le regl~ 

mentar,no ha sido reconocido con la debida im¡:oi:t.1J'd11. Se ~,)bla de m::dific.:ir -

el ti¡;o de an¡:aqucs dt! los proiuctos y de impluncntar c.:1n;xuias {Y'Jl1\lllcntes de -

ccncientizaciOn ciududana. Sin anblrgo, cr. el primer caso, no se ha reglamenta

do la producciOn de an¡:agues (robre teda no-bicdc;radablcs, vidrio, pMstico) -

debir.lo principalmente a que los interes<:?s de la i11dustrfo se ver!an afectados,' 

en el caso de las campañns, si bien es cierto que se han realizado en algunas· -

delegacicnes, no ha ¡;odido lograrse una continuidad que rel:ase los 2 meses, lo 

que se dP.be principalmente a la falta de recurros o a la fa.1 ta de interlls por -

las oficinas de limpia. 

Bl Recoleccif.n. 

El servicio de re::olcccioo presenta actualmaite graves deficiencias que no 

peJJlúten cubrir las danarrlas de la ciudad, pues, ¡;:or ejemplo, s6lo se recolecta 

el 65\ del total de la hlsura, que:lando el resto, 35%, depositada en la vfa pli

blica, lotes l:ald1os o tiraderos clandestinos. Estas deficiencias se del:en a -

que el equipo no es el adecua0o ni se en:::uentra en perfectas candiciooes, las -

rutas no están bien planeadas, ro se han implt31\entado turnos extras o la rero-

leocif.n por mejio de contenerlores, en que los re::=iclos que realizan los ve--~ 

!u'culos al s~tio de disposiciál final soo largos debido a que no se han cons-

tru!do las suficientes estac.iClles de transferencia y, adaras, porque dentro de 

las delegacicoes y el sindicato de limpia existe una fuerte corru¡:x::i6n cano es: 
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el permitir el ausentisno lab:mll, la venta de rutas, la venta de equipo, la rea 

lizacim de '
1

f incas; la venta de .materiales ¡;:or les chcí eres, y el ccn::esiooarniE'!!, 

to de canpra de algunos l'latetiales a funcicnarioo. 

los dccunentos mencicn;n, entre las principales prcpuc::;ta.s: mejcr¡¡r el ser-

vicio a trav~ de la implonmtacioo de tum~ extra, de cmtenooores, de nuevas 

rutas, de vclúculcs especiales de rccoleccitn, de i.nstal<lcifu de nuevas plantas 

de transferl?!lcia y rccolcccifu especial a dczo::ros pcligrcros (industriales y -

tmpitalarim:). 

A pesar de que estas prquestas repetidanente (1941-1986) h.Jn tratado de -

implanentarse, la eficacia de los orgmforos, principalml?!lte del DDF, ha sido -

núnima ¡:ues ni siquiera se ha mc:dific:ado cl R~lanl?!lto para el servicio de lim

pia en 45 años. 

c) Dis¡:osici&l final 

En la ciu:ia:l de M!'!xico la fcrma más usual de dispooer de los desechos ha -

sido depositarlos en tiraderos a cielo abierto, métcdo que no es -

el más viable pues constituye una fuente permanente de contamina-

ción de agua, aire y suelo, a la vez que ha ~ermitido el surgimie~ 

to de concesionarios en acuerdo total (pero ilegalmente establee!-

do) con el DDF, quienes lucran con el trabajo de aproximadamente -

17 mil pepenadores. A partir de 1980 el ODF a:xnienza a tratar de ccnvertir 

los tiraderos a cielo abierto·ya saturados en rellenos sanitarios. 

Esto tampoco se ha llevado a cabo pues su acci6n se ha limitado a 

clausurar álgunos para abrir otros "mientras buscan otra soluci6n", 

sin tonar en cuenta que la apertura de nuevos sitios de dispasicioo implica el 

alejamiento cada vez mayor de la ciu:iad, generando altos costos de transporte y 
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el ace.rcamiEnto a pe:¡ueñas ciudades que aún no tienen graves problemas de cent!_ 

m.inaci.61. 

U1a de las fallas de coordinacien entre OOF y Sf:llUE coosiste en las disct'!!. 

pancias que etl!!ten respe::to a la apertura de nuevos sitios de disposici6n fi

nal, ?lCS mientras DOF plan€\!! la apertura de tiraderos, la SEDUE pide el cierre 

de los ya etlstentes y la prohibicien de nuevos lugares, presentando caro alter. 

nativas la realizaciá'i de rellenos sanitarios coo adecuado CCJ)trol sanitario y 

la organizaciOn de cooperativas de pepenadcres. 

En cuanto a la oPtimizaci.6n de la PIDS , la instalacien de incineradores y 

los canenterios irdustriales, son otras de las prepuestas que se contemplan en 

los documentos repetitivamente, de las cuales ta.;;p:x:o se han ottenido resulta

dos ccncretos. 

dl Reutilizaci6n de dese:ms. 

El 'lpI'OVechamiento de desoohos en los tiraderos nunca ha estado reglamen~ 

do pues la existencia de ccncesiaiarios (por mas de 4 d&:adas) y de pepenadorE!3 

bajo su nwdo, en catplicidad ceo las autoridades, ha sido el principal nl)tivo 

para que la legislaciOn pertinente no se haya realizado. 

RecientE!llente (1984) el DDF elaoor6 un proyecto dorrle se pretende regl~ 

tar el tramjo de los pepenadores, mediante acueroos cai los lideres, la reubi

caci6n de los· pepenadores, así caro la obten:::ier&, uso y aprovochamiento de sub

productos sin espe;:ificar las medidas a tom:u:. Sin anbargo, esto no podrá lle

varse a caro rnie'ltras se permita la existencia de concesionarios y funcionarios 

que los apoyen. 

La solucil'.n d'31 problema d<. la lnsura no radica en clausurar tiraderos o 
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alejarlos mis, siro en nnli.ficar la ozganizacien que actualmmte existe en es

tos sitios, reglamentardolos cano anpresa, por medio de la aplicación de tecn~ 

J.o:¡tas intermEñias. Esto no sólo beneficiada a las autoridades, que ¡:oiraf. -

obtene:i:- ingresos para mejorar el servicio de li11.,pia (¡:or medio del caicesiaia

miento legal para explotar los desa:hosl, siro ta.-nb!.m a los pepenadores mejo

rando sus coroiciones de vida, y a la ¡::oblacie.i en r¡encral, ¡:ues se reducirían 

los volu:nenes de blsura y por lo tanto los írrlices de ccnt;.:¡¡llinaci6n. 



219 

5 , IMPACTO URBANO DE LA BASURA 

En los capítulos anteriores trataron de dejarse establecidos 
los factores que han confluído en la actual desorganizaci6n del 
manejo y disposici6n de la basura en la ciudad de M6xico. Se ha 
hablado tarnbi~n de la poca atcnci6n prestada por los organismos 
correspondientes para solucionar estos problemas. La intenci6n -
de este 6ltimo capitulo es mostrar a nivel muy goneral el impac

to que, a distintos niveles, ha generado un err6neo manejo de 
los desechos, 

No se trata pues de un apartado ecol6gico especializado, pu~ 
mucho se ha hablado y escrito sobre ello, sino de rescatar la in
formaci6n que poco.a poco pudo recuperarse y que, Je Jlguna man! 
ra, puede ser 6til en la b6squedn de alternativas de soluci6n, 

Creemos que s6lo una visi6n inteGral puede permitir el cono

cimiento pleno y crítico, para lo cual es lndisp&nsahle tener pr! 

sente los distintos niveles del problcmn. 

En la zonas urbanas los residuo~ s6lidos han pasado a conve! 
tirse en uno de lo$ prohlcDas r.1(ls gnvcs por so Ju,: ionar, en vista 
de que los grandes volúmenes producidos no pueden ser recolecta-

dos en su totalidad. En MGxico, por ejemplo, " ... se generan i.lpro
ximadamentc SO mil toneladas/d{a, de las cuales cerca de 11 mil 

corresponden s6lo al D.F." l/ y Je las cuJ!e'.; cerca Jel 30 por cie!!. 
to queda distribuida por t~da la ciudud o •e concentrJ en tirade-
ros clandestinos, La acumulaci6n de e~to~ desechos org6nicos e in 
org6nicos tiene serias consccucnc ia,; p:i r a el conjunto urbano que 

los genera:. 

a) A niv~l econ6mico y ecol6gico, pues se generan gastos ex
cesivos en la disposici6n -por la mala distribuci6n de los 
sitios donde se ubican los tiraderos- y por el costo amblen 
tal que representa la crosi6n Je tierras 

)) OrtÍz, Federico. "Total desaprovechamiento de desperdicios 
en el país". Jueves de Excelsior, Scmanario,14 de marzo de 
1985. p. 11. 
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b) A nivel de la salud de los habitantes, lo que se refleja 
en enfermedades causadas por la contaminaci6n de aguas, ali 

, mentos y aire, -

c) A nivel del consumo, puesto que se desechan grandes volúme 
nes de productos que, de recuperarse 6ptimamente, permiti-= 
r!an ahorrar gastos por insumos a la industria. 

Resolver el problema es casi imposible pues aJom6s del alto -
Índice de generaci6n se carece de una organizaci6n adecuada en la 
recolecci6n (por falta de equipo, ausentismo laboral, vicios sindJ:. 
cales Y corrupci6n en la Delegaciones), m6todos de tratamiento y -

disposici6n final de la basura que respondan a les necesidades del 
país, 

5,1 Impacto de los desechos a nivel ccol6gico 

La biúsfera es el recinto donde habitan todos los seres vivos 
del planeta, gracias a que en ella existen aire, agua y suelo, que 
constituyen los elementos indispensable para el 1esarrollo normal 
de su ciclo vital. Esta conjunci6n de elementos ·tambi6n llamada 
medio ambiente- guarde cierta estabilidad o equilibrio eco16gico 
que al ser alterado se considera contaminaci6n 't./ 

Las zonas urbanas, en las que las actividades humanas se desa 
rrollan de manera intensiva, emiten constantemente desechos cuyos 
volúmenes han superado en mucho la capacidad de autorregulaci6n d~ 
equilibrio ecol6gico. Aunados a otros agentes contaminantes 31 , l~ 
desechos han trastocado el medio ambiente en distintos grados, de 
tal manera que representan hoy un serio peligro a la salud il 

La acumulaci6n de basura altera la combinaci6n de sustancias 
minerales y materias org5nicas que permiten el desarrollo de la vi 
da vegetal natural, pues al contener una gran cantidad de sustan--

ll La Contaminaci6n. Salvat Editores. Barcelona, 197~.Pps,19-Zl 
'},_/ Para ampliar 'informaci6n, ver Anexo 1, Cap. S. 
i/ Para ampliar informaci6n, ver Anexo 2, Cap. S. 
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cias t6xicas, materiales no biodegra<lables y materias org&nicas en 
descomposici6n, propician una gran variedad de fauna nociva que 
transmite enfermedades al hombre y, durante mucho tiempo, la infer 
tilidad de los suelos que es provocada por la erosi6n. ~e ~cuerdo 

a un estudio realizado en 1972 los terrenos ocup:1dus como tinde-
ros pueden reforestarse hasta 8 anos dcspuEs Je haber sido con-
cluí<lo su uso, no Je forma inmcJlat~ como ha pretendido el D.D.F. 
al reforestar los terrenos que anti ¡:u;imcnte ocupaba el tiradero de 
SantR Cruz Mcyehualco 'i/ 

El impacto de los desechos en el aire es tumhiEn importante. 
En los países subdesarrollados, la materia org&nica contenida en -
los desechos constituye cerca del HO por ciento (fundamentalmente 
proteínas y carbohi<lratos) que se <legrada r5pidamcntc mientras que 
el resto, de lenta dcgradaci6n, se compone de matcrlules celul6si
cos y plásticos. Al encontrarse a ciclo abierto las bacterias ner~ 
bias comienzan a :lcgrz;dar la r.wlcr ia org:Ínícn, pero nl no ser mu-
cho el aire contenido en ellas comienza a producirse la acci6n an!!_ 
erobia, generando cont;iminantes como el metano y el bi6xido de car 
bono (que constituyen el 40 y ~S por ciento de los gases emitidos, 
respectivamente), a los que se afinan en menores proporciones 6xido 
de nitr6geno, hidrocarhuros mSs pesados, amoniaco, cte. 

La emisi6n de gases produce la autocombusti6n, que provoca 
fuegos e incendios debido a las al tas temperaturas de la descompo
sici6n y a la presencio del gas metano, lo que conta~ina el aire 
con humos y polvos. A ello se agrega lu contnminaci6n por olores, 
polvos y part1culas lcvuntudas por el viento, sobre todo en ~poca 
de secas. 

Los desechos s6lidos pueden provocar tambi6n lu contaminaci6n 

de mantos aculferos ya que, durante el proceso de putrefacci6n, la 
basura produce lixiviados (aguas diez veces mtís contamrna<las de 
las que se destinan al drenaje) que, por flltraci6n, alcanzan las 

§_! Estudio sobre la recolecci6n y tratamiento do basura en la -
Zona Urbana del Valle de M6:dco. DIMSA, México, 1972, Mimeo. 
p. 16, 
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aguas subterráneas, por la entrada de aguas superficiales (general 
mente las lluvias) a los estratos de basura. 

Así pues, el principal problema de la contnminaci6n por dese
chos se genera al depositarlos a ciclo abierto, por largos perío-
dos, sin aprovecharse mSs que una mlnima parte (entre el S y el 10 
por ciento) de los materiales reciclables que contienen ~/ 

S.Z Impacto de los desechos en la salud 

La constante descarga de desechos en los suelos, a cielo.abier
to, ha traído como consecuencia peligros pnra la vida y la salud 
pues, como se expl:Í.c6 anteriormente, contienen una gran cantidad de 
sustancias y microorganismos que mezcladmheteroe6neamente y ex-
puestos a la intemperie por largos periodos facilitan la rcproduc
ci6n de gran variedad de especies de fauno nociva (insectos, roedo 
res, arácnidos, gusanos , l<lfVas, bacteria:;, virus, hongos y espo
ras). 

La basura depositada en tiraderos a ciclo abierto y en la vía 
p6blica, aunados al agua contaminada, los alimentos en estado de 
descomposici6n y la mala red de alcantari\LlJo J¡; la ciudad, prov~ 

can en la poblaci611 una gran variedad de cnf_crmedade,; entre las 
que se destacan los problemas infecciosos de vías respiratorias y 
gastrointestinales, ~ue son consideradas entre la~ principales -
causas de muerte en el país. Los agentes transmisores son los roe

dores e insectos. 

Esta variedad de enfermedades afecta en mayor medida a las 
llamadas zo~as marginadas en donde cstin ubicados los tiraderos.y 
existe un contacto directo con los Jesechos. Los pepenadorcs cst6n 
constantemente expuestos a heridas y cortaduras con metales y vi-
drios, a respirar los humos y gases que la basura produce, a J11ord~ 

§/ Castillo B., Héctor. La Sociedad Cooperativa de Segregadores 
de Materiales de Cd. JuSrez. N6xico, 1985, Mimeo. p. B. 
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duras de ratas, a la ingesti6n de ulimcntos en tlescomposici6n y -
contaminados por el fecalismo, dado que carecen de agua potable y 

drenaje ']_/ 

La poblaci6n de los tiraderos tiene nulo acceso a la atcnci6n 
m6dica, lo cual provoca mayores fndiccs Je enfermedad y mortandad: 
En la poblaci6n infantil cnfermedade~ de tipo gastrointestinal y 

en los adultos la slfilis y la tuberculosis por la constante inha

laci6n del gas metano que generan los desechos !/ 

Los efectos de la contaminaci6n en la salud son consecuencia 
de la ignorancia de la poblaci6n, falta de una adecuada e<lticaci6n 
y falta de atenci6n por parte de las autoridades para la rcsolucifu 

de estos problema~ que cada día se agudi:an m&s. 

5,3 Impacto de los Jescchos a nivel Je consumo 

El incremento en la in<lustriali:aci~n Je µruJuctos es un fen~ 

meno de nuestro siglo, q~e se liga a la paulatina mudificaci6n de 
las formas de consumo y en la• :onas urhanas se manifiesta princi
palmente al supriir.irse las compras a ¡;ranc•l para cuns1mir produc
tos empacados, Este cumbiu c·11 l·.>s patrone.; ,¡,, ,-,,,,.,lime• ti<.:IJC una i!~ 

fluencia directa scbre los desechos gcncraJos e incluso sobre las 
posibles formas de disposici6n final Je la basura, Jcµ~nJiendo de 
sus características 1Jspccífic;1s: humcda1l, Jc•nsid;id, material com-
bustible y potencial calor[fico. A su ve~, Jos patrones Je consumo 
representan un cuantificador que puede ser Gtil para conocer el -

grado de desarrollo de una sociedad. 

Han sido pocos los estudios que han profundizado en el análi

sis del consu!'lo y su relaci6n con la gencraci6n de basura. Iv[m -
Restrepo en su libro La Basura: consumo v desperdicio en el D.F., 

!../Para ampliar informaci6n al respecto, ver Anexo 3, Cap. 5 

.!!/ Cfr. "En M6xico como en otros países la basura es: Muerte y 
Vida", en Gente, Catorcenal. Nº 194, 11 Je diciombre Je 1974, 
Mhico. pps.17·19, 
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auspiciado por el Instituto Nacional del Consumidor (INCO) y el 
Centro de Ec~desarrollo (CECODES), ha sido el 6nico que de alguna· 
manera ha logrado establecerla, mediante el análisis de varios in
dicadores. Con los r~sultados de la investigaci6n fue montada la 
exposici6n "Dime que tiras y te diré quien eres" en 1985 con apoyo 
de la SEDUE, del INCO y de la dclegaci6n Miguel Hidalgo. El obje
tivo perseguido era concientizar a la poblaci6n de los peligros 
que implica generar grandes vol6menes de basura. 

Seg6n los resultados de la invcstigaci6n, la gcncraci6n de ba 
sura en el Distrito Federal est5 determinada básicamente, por los 
ingresos familiares y la penetraci6n de la publicidad po~ los me-
dios de comunicaci6n masiva. 

a) Los ingresos familiares.- estos determinan la calidad y t! 
pode basura. La poblaci6n con bajos ingresos, por ejemplo, genera 
basura de baja calidad en gran cantidad: materia orgánica prove-~
niente de corrales, alimentos básicos (pan y tortilla) y empaques 
como bolsas de plástico, papel de estraza y celofán. La poblaci6n 
con altos ingresos genera basura de gran calidac' ¡ con mayor cont~ 
nido de material reciclable: cart6n. papeles de dhersos tipos, vl 
drio, trapo, metales, aluminio y pl5stico, además de una gran can
tidad de materia orgánica.21 

Los desechos que más se generan, indept)ndientemente del ingr~ 
so familiar, son los orgSnicos. Seg6n la investigaci6n de Restrepo, 
los datos arrojaron que en promedio se generan 2.3 kilogramos ho-
gar/día de desechos orgSnicos, constituyendo aproximademente el SO 
por ciento del total <le basura generada en el D.F • .!.Q./ 

Un ejemplo de la anterior afirmaci6n es que el desperdicio en 
granos alcanza, a diario, los 235 mil kilos (30 mil de arroz, 35 -

mil de frijol y 70 mil de pan) cantidad que, se estima, repre-7 

p/ Restrepo, Iván. La Basura: Consumo y Desperdicio en el D.F. 
México, CECODES-INCO, 1983, p. 53 • 

.!.Q./ !bid. 
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senta el 10 por ciento del total que ingresa a la ciudad de M6xi-

co,.!..!/ 

Estos datos muestran que en el D.F. existe una subutilizaci6n 
de alimentos (dado que el consumo de granos se considera b~sico en 
el país), pues se conceden precios de garantía al productor, al co 
merciante y al consumidor que operan por la erogaci6n de grandes 
subsidios que aporta el Estado. El dc~pcrJ1cio en estos productos 
demuestra unu aparente irracionaliJad, pues rn el paf~ existen am
plios sectores de la poblaci6n con grande~ necesidades de alimcnt! 
ci6n que no pueden ser abastecidos de manera suficiente. Lo absur
do en lu subutilizaci6n de los granos repercute en la cconomla del 
país, pues el requerir de subsidio y ser desperdiciados implica 
que se "tiren" a diario millones de pesos a la basura. 

b) La publicidad.- Otro factor que determina en gran medida • 
la generaci6n de desechos es la publicidad, pues su gran influcn~
cia en la poblaci6n repercute en el tipo de productos a consumir. 
La penctraci6n d~ la publicidad se realiza principalmente por me-
dio de la radio y la televisi6n, medios que alcanzan a la pobla- -
ci6n durante varias horas nl dla. Se calcula que en el D.F. el 91 

por ciento de los hogares cuenta con radio, mientras que el 69 -

por ciento tiene televisi6n. l'Z/ 

La publicidad proviene casi exclusivamente del sector privado, 
que busca constantemente formas sutiles para impactar a la pobla
ci6n y vender artículos que no siempre son ue primera necesidad y 
van en perjuicio, muchas veces, de la propia salud. En muchas oca
siones se adquieren productos sin saber por qu6 se compran, debido 
a la gran influencia de la publicidad que incito a adquirirlos. E! 
te es el resultado del esfuerzo de profesionales en mercadotecnia 
y publicidad, quienes tienen como funci6n estu¿iar a fondo las ac
titudes, los sentimientos y deseos del consumidor para conducirlo 

g/ Orth Jr. Federico, "Total Desaprovechamiento de Desperdi-
cios en el País. Jueves de Excelsior. semanario.14 de marzo 
de 1985. p. 11. 

Y:./ Restrepo, Iván. Op, Cit., p. 22. 
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hasta la meta que se han impuesto .. 

Los ejemplos abundan, sobre todo en el caso de los alimentos, 

pues la mayor parte de las personas consumen a diario cantidades i~ 

portantes de los llamados "alimentos chatarra" (papas, pastelillos, 

refrescos, dulces, etc.) que no nutren, en9ordan y generan un gran 

volumen de desechos por las envolturas y envases. Segün estad!sti-

cas elaboradas por el INCO, el consumo anual de estos alimentos es, 

en niños de 4 años de 13 kgs., en niños de 6 años de 21 kgs., en ni

ños de 14 años de 44 kgs. y en niños de 16 años alcanza los 37 kgs. 

en promedio!.Y' 

Actualmente se estima que en país se generan 50 mil toneladas -

d!a de desechos s6lidos 141 (15 millones 50 mil tons.anuales), de las 

cuales 'se recolecta~ el'"65 por ciento en promedio, con un costo apr~ 
ximado de mil 600 pesos diarios por tonelada en 1986, disponi~ndose 

en tiraderos a cielo abierto. El resto, que se deposita en tiraderos 

clandestinos, queda a merced <le los pepenadores nocturnos y además se 

?Onvierte en una importante fuente de contaminación. 

5.4 Nivel Campañas de Concientizaci6n. 

Han sido pocos los intentos para combatir y controlar la emi-~

sión de desechos. El problema radica escencialmente en la falta de -

costumbres y conciencia de cada persona para depositar la.basura en 

lugares adecuados, agudizándose cada vez más con el incremento de la 

población. La supresión de estos hábitos s6lo podrá ser frenada des~ 

rrollando a todos los niveles y especialmente a nivel escolar, pro-

gram~s de educación sanitaria y cívica • 

.!11 Roldán, Jorge. "Ocupa M~xico el primer lugar en generación -
de basura. Es excesivo el desperdicio de alimentos". El Uni-
versal, Diario, 15 de enero de 1985, p.15 ~~~ 

14/ Ortíz Jr., Federico. Op. Cit., p.12 
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Algunos intentos por concientizar a la poblaci6n se han lleva
do a cabo en diferentes Delegaciones Políticas como son: 

Campaña "De las mil escobas". El propósito era limpiar las --
vías pGblicas mediante la donación de una escoba a quien quisiera -

participar. Se realizó en 1983 en colaboración con la junta de veci 
nos en la Delegaci6n Benito Ju5rez. 

"Para vivir mejor controle su basura por favor•. Campaña perm~ 

nente en colaboraci6n con juntas de vecinos, comerciantes, cámara -

de comercio, industrias, asociaciones civiles e inclusive la pobla

ción infantil. Para apoyarla se instaló una ~xposici6n de fotogra-

f1as, se repartieron folletos, se colocaron carteles alusivos en es 

cuelas y lugares de mayor concentración. Se realizó en 1984 en la -
Delegación Benito JuSrez. 

Campaña ~nti-triques•. Consisti6 en que los habitantes de la 

delegación llevann a los camion'es de recolección todo lo que no 

les sirviera (muebles, juguetes, etc.). La campaña no tuvo mucho exi 

to pues los vecinos, <:n lugar de d,-,sechar "los triques" los intercara 

biaban. Se realiz6 en 1984 en la Delegaci6n Benito Jujrez. 

Campaña de "limpieza en arroyos y barrancas". Consistió en la -

recolección de escombros, basura de parques y jardines, lo mismo que 

de todo desecho que se encontrara en esos lugares. Se realizó en ---

1984 en la Delegación Alvaro Obregón. 

Campaña de"limpieza en la vla pGblica". Se realizó a fines de 

1983 y consistió en la dotación de bolsas de polietileno a automovi

listas para evitar que la basura se arrojara en la vía pública. Esta 

camFaña se realizó con la colaboración de los restauranteros de la -

Delegación Alvaro Obregón. Los resultados no fueron los resultados -

pues los automovilistas tiraban la basura y las bolsas. 

Campaña de "separación de materiales". Se realizó en 1980 y co~ 

sinti6 en dotar a la población de bolsas de plástico de colores para 

que separaran de acuerdo al color de los materiales: cart6n, papel, 

vidrio, desechos organices, etc. Esta campaña tampoco tuvo el resul

tado esperado, que era reaprovechar al máximo los desechos, pues en 
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principio las bolsas no podían ser repartidas constantemente por la 

delegaci6n y en segundo lugar, los choferes vendían los materiales 

antes de llegar a los tiraderos. Fue llevada a cabo en la Delega--

ci6n Azcapotzalco. 

El D.D.F. realiz6 en 1984 una campaña de repartici6n de bolsas 

de papel a los automovilistas en los puestos de peri6dico. Esta ca~ 

paña duró aproximadamente 15 días pues se terminó la producción de 

bolsas destinadas a tal fin. Los resultados no fueron los esperados, 

puesto que s6lo se abarcó una rn:Lni111a parte de la población. 

Campaña "Dime qué tiras y te diré quién eres•. Fue realizada en 

enE.ro de 1985, colaborando la SEOUE, el INCO y la Delegación Miguel 

Hidalgo, consistiendo en una eiposici6n en la que se pretendía dar a 

conocer a la población los peligros que implica generar grandes volG 

menes de basura. 

La UNAM también ha realizado constantemente campañas para con-

servar limpias sus instalaciones y prevenir la salud de los estudia~ 

tes. Tales acciones son r~ali~adas por medio de carteles y anuncios 

P.n publicaciones como la GACCTA UNIVERSITARIA. 

Cl IMSS impartió, en 1983, algunos cursos sobre el cultivo de -

hortalizas para lo cual se utilizaban desechos de comida en la ela.b~ 

raci6n de compos ta, que servía como abono a los cultivos. 

Además de las c¡¡mpañas existen propuestas !:JOr parte de asocia-

cümes privadas como es el caso de la Asociaci6n Mexica:1a de Ingeni~ 

ros Mecánicos y Electricistas que en una de sus publicaciones propo

ne lo siguiente:.!2_/ 

1.- Llevar a cabo una campaña permanente de concientizaci6n en 

toda la ciudad·, para mantener limpios principalmente lcG hogares, los. 

15/ Revista de la.Asociación Mexicana de Ingenieros Mecánicos y 
Electricistas, Año XXXVII, t<o.3 marzo de 1983, p.18-19 
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centros de trabajo, las calles y lugares p<iblicos, cooperaran

do para la adecuada recolección de la basura. Esta campaña podr1a -
ser llevada a cabo por diversos medios de comunicación, tales como: 

a) Periódicos y revistas, ilustrando páginas con frases cortas 

que inviten a la población a mantener limpia la ciudad, informándo
le de ser posible los horarios en que los camiones recolectores pa

saran por su domicilio. 

b) Radio y televisión, con spots en los que por medio de diálo 

gos y frases ingeniosas se motive a la población. 

el Cine produciendo y proyectando docwnentales que interesen al 
ciudadano, haci~ndole ver los beneficios de u~a ciudad limpia. 

d) Carteles en los que se invite a la población a participar.en 

esta ClllDpaña. Estos se fijarían en todos los lugares públicos como -

escuelas, centros comerciales, pequeñas tiendas e incluso en los auto 

buses. 

2.- Hac~r y~~liones anle las autoridades de la S.E.P. (Secreta

ría de Educación Pública) para que como parte integral de los progra
mas de estudio de enseñanza primaria y secundaria se incluyan temas -

sobre la recolección y aprovechamiento de la basura en los libros ~e 

texto. 

Es claro que algunas instituciones y delegaciones se han preoc~ 

pado por mantener limpia la ciudad. Desgraciadamente las acciones han 

durado muy poco tiempo, comparadas con la magnitud del problema, que 

requiere de una permanencia para que poco a poco la población se sen

sibilize y habit<ie a disponer de la basura adecuadamente. 

S. 5 Métodos "de disposición final. 

La basura que produce el hombre es resultado del desecho que -

surge del consumo, de la realizaci6n de sus actividades para subsis-



230 

tir de acuerdo a ellas surgen <liferentcs tipos de basura, en zonas -

específicas que marcan los asentamientos humanos, creciendo paralel~ 

mente a ellos y a la industrialización. 

La problemática de la basura ha alcan¿ado una magnitud insospe

chada debido a la creciente generación de desechos en los últimos -

afios.161 Se producen tales cantidades que las formas de recolección 

y disposici6n son insuficientes para cubrir la demanda y el verdade

ro problema es que después de generada la basura no desaparece, sino 

que se convierte en un elemento nocivo al medio ambiente que en nues 

tro país no ha podido ser controlado. 2~ necesario, para buscar una 

solución, partir de la concepción da que la producción de basura --

constituye un ciclo cerrado: generaci6n-rccolccci6n-disposici6n fi-

nal, cuyas fases deben estar equilibradas para que puedan funcionar 

afectando mínimumente al medio ,1mtientc. Cu¡¡ndo .:ilquna de ellas no -

opera con efoctividaJ, el sisL~ma tot~l result<l Je[iciente. 

a) Ld gcner~c16n de desechos puedo clüsificarse en diferentes -

tipos: dom6stica (generada en casns habttilci6n), industriul, comer-~ 

cial (rcstaur.:intcs, hoteles, t.icndas l, hospital;iri¡t (clínicas, hes-

pitales, centro~' de ~1·tl11r.i), ~Jl1r·¡uc:~ y j-irrJ.i.ncs. Cado uno de ellos re 

quiere de traslados y formas de d1~posici6n Jtfcrcntes que a6n no han 

sido reglamentados 1decu:td.1mcnce, ,ninctpalmcntf" en el caso de la hos 

pitalaria e inJustr1al, que requier~n maycrcs ct1idados dada su alta -

púligros:d3d. L~ b~s1;r~ =o.n1~s~~=J ~o r0=c~~ct~~J ~cr 2jcrnplo, ocasio-

las coladeras en epoca de lluvias. 

Esta situación tiene una estrecha relación con la recolección -

pues las personas prefieren deshacerse de sus desechos corno sea, que 

esperar al camión recolector cada B 6 15 dtas. Un.:i forma de dismi--

nuir dicho problema podría ser el ~so de recipientes adecuados, de 

acuerdo a la fuente generadora, a! volumen de desechos y a la perio

dicidad con que se recolecta la basura. La separación de desechos --

~/ Se estima que de 1960 a la fecha se ha generado más basura en 
el mundo que en toda la historia de la humanidad. Datos propO! 
cionados por la Asociación Ecologista de Naucalpan, mayo de --
1986. 
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orgánicos e inorgánicos sería otra forma de disminuir el volumen, -

reducir la contaminuci6n i' facilitar 1.1 selecci6n y el reaprovecha

miento de productos. 

bl Recolección.- El servicio de rccolecci6n en el D.F. es Jefi 

ciente, prueba de ello es que cerca del 35 por ciento de los dese-

ches generados en la ciudad no se recclectan171 ésta deficiencia se 

debe a varios factores: en principio, la recoiecci6n es la fase más 

costosa del sistema de manejo de desechos, pues implica grandes cr2 

gacionen en sal~rios¡ otro sería que 1~ argJni23ci6n dentro de las 

delegaciones 'i al interior del sindicato permiten la corrupci6n a -

varios niveles. Un ejemplo claro es que las rutas son vendidas a los 

choferes en cada delegaci6n, al igual que el equipo y que muchas ve

ces las rutas estan planeadas para obtener ingresos y no para satis

facer las demandas de la población. 

En el caso del sindicato (Secci6n I del SUTGDF),uno de los m5s 

fuertes del paí~, se permite un elevado índice de ausentismo entre -

los empleados l que se estima alcanza a más del 38 por ciento l 181 , 

quienes no cubren las rutas, de por sí mal planeadas, con la period!:_ 

ciclad normal, es docir tres 'J<?ces a la semana por lo menos. A ello -

se auna que el equipo de recolección casi siempre se encuentra en re 

paraci6n. 

Esta mala organizaci6n al interior de las delegaciones es la -

causa principal de que los desechos de la ciudad queden esparcidos -

en la vía pública, y tiraderos clandestinos, lotes baldíos y barran

cas·, ocasionando efectos nocivos al ambiente. Además de que en el -

trayecto a los sitios de disposici6n final también existe contamina

ci6n, pues los camiones van diseminando por la ciudad partículas co~ 

taminantes infecciosas, debido a que el diseño de los vehículos no -

es el más adecuado. 

!J.J "La Calcuta de América"", Revista Contenido, mensual, enero de 
1975, p.31 

.!!/Castillo Berthier, La Sociedad .•• , p.125, Appud. Secci6n I 
SUTGDF, Limpia y transportes, 1979 
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e) Disposición.- La fase de disposición final de los desechos 

en nuestro país, ha sido tradicionalmente depositar la basura en los 

tiraderos a cielo abierto. La lógica que se ha seguido en el establ! 

cimiento de los mismos es la de ubicarlos fuera de las zonas urbanas 

y alejarlos cuando estas crecen. La concepción de üleJarlos, en nue§ 

tres días es irracional y obsoleta pues la proKimidad del D.F. con -

respecto de otras ciudades no permite scquir alejando los dep6sitos 

sin acercarlos a otra ciudad medianamente poblada, afectando con ello 

su medio ambiente. 

El sistema de tirar las basuras sin ningOn tratamiento os cost~ 

so, porque el crecimiento de la ciudad obliga a ocupar 5rcas siempre 

m~s alejadas del centro, provocando mayores recorridos y por lo tanto 

un mayor costo por kilometraje y mantenimiento do los vehículos; pero 

además de todo es peligroso por los niveks de contaminación que gen~ 

ra. 

Un ejemplo de este dafio es el ex-tiradero de Santa Cruz Meyehua! 

ce, donde se intcntu.ron •eh.:ibilitJ.r 1~8 he.~t.'.it".~as mediJ.nte la siembra 

de pasto y at"boles. El resultado obtenido Cue que ninguno de los veg! 

tal-2..:i soLtcvi v i.ó más oc dos semanas den pué:~ di; l.1 ,;i er.tlJru, lo que se 

de~i6 CiCCncidlmente al grado de contaminac16n del terreno. 

Lo anteriormente expuesto hace imposible aceptar que autoridades 

involucradaG !.;i(JiHl proroni.0ndo l.:! .lpcrtur-,1 Jt: u·.H~\tos tiraderos a cic

lo abierto, ~firm3ndo (!Uú " ••. G3 lo mcJor rnientr~s so busca una solu 

ci6n", según palabras del Ing. Carlos Din0l~r Chaire:, Subdirector de 

DiRµosici6n Fin.:il de la Secretaría General de' Obras del D.D.F., quien 

se considera a sí mismo uno de los "8 ·Jrandcs conocedore:.; de la basura 

en México". 

Frente a este panorama, en el que el iimbiente aparece como algo 

secundario, existen métodos alternativos para l.a solución al proble

ma. Estos son rellenos sanitarios, industrialización e ~ncineraci6n, 

métodos comúnmente usados para reducir los volúmenes de basura. 
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. 
Para la implementación de cualquiera de ellos, deben tomarse en 

cuenta las características y necesidades de la regi6n: 

- nfunero de habitantes y tendencias de crecimiento demográfico. 
- uso de la tierra 

- extensi6n de la zona urbana y tendencias de desarrollo 
- nivel económico de los habitantes de la zona 

- composici6n de la basura 
industrias existentes en la rcgi6n y tipos de las mismas 

- capacidad econ6mica del mercado para que los subproductos o~ 
tenidos puedan ser comercialidos 

Relleno sanitario. Este método de disposición fue usado por primera 

vez en Bra9ford, Inglaterra, en 1935, siendo el método más ventajoso 

aceptable y económico. Consiste en recubrir capas de basura con tie

rra. Para que su funcionamiento sea eficiente los desechos deben·es
tar comprimidos (para evitar su exposici6n al aire, bichos o roedo-
res y facilitar la descomposición bac.teriana) favoreciendo la biode

gradaci6n en condiciones anaerobias para impe<lir la cont.JJUinaci6n y 

por lo tanto las enfermedades!~/' 

En México se estan haciendo intentos por utilizar este m6todo 

en c.ludades mayores de 100 mil habitantes mediante un proyecto deno

minado RS-lOot.2/ 

Industrialización. Es otro de los métodos d disposición final fac

tible de implementarse en países como México. 

"La construcción de plantas industrializadoras de desechos só
lidos viene a completar el sistema dll recolección, permitiendo 
la creación de nuevas fuentes de tra':>a:io, la obtención de un -
producto regenerador de suelos, previa la separación y aprove
chamiento de subproductos reciclables en la industrias"!!_/ 

.!2/ Para ampliar informaci6n.consultar Anexo 4, Capítulo 5 

3il 
y_! 

Entrevista Ing.Francisco Zepeda P., ex-director de Desechos 
Sólidos Municipales, SEDUE, noviembre de 1984. 
Documento Guión. Planta Industrializadora de Desechos S6lidos 
San Juán de Arag6n, D.D.F., 1983, p.4 
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El proceso seguido en las ::~nr.~s industrializadoras para la o~ 
tención de la composta221 es uno de los sistemas de industrialización 

que presenta mayores ciüi'lidades, ya que se utiliza casi toda la basu-

ra!l/º 

La industrialización de la basura no se reduce a la producción 

de composta. Otro de los procesos de industrialización, por ejemplo, 

es la de trituraci6n-compactaci6n, de la que se obtienen bloques de 
basura que pueden ser utilizados con diversos fines.!,!/ 

Adem!s de estos métodos existen algunos otros: 

En Cuba, por e.jemplo, el bagazo de la caña se compacta y sirve 
como aglomerado para la construcción de muebles ligeros; en Japón se 

elaboran bloques para construcci6n ligera con desechos; en Brasil -
las llantas se reutilizan mediante un proceso muy simple, que sirve 

para elaborar recjpientos de basuras domésticas, la hojalata para -
construir herrajes ornamentales y lamparas de koroseno; en Colombia, 

el plástico se separa por colores, fundiéndose para la elaboración -

de materia prima de juguetes plisticos. 

Estos métodos simples de industrialización, siendo aplicados ~on 

un mínimo de inversión en tiraderos (mediante trituradoras, compacta
doras, fundidoras, etc.) pueden facilitar posteriores procesos de in

dustrialización a gran escala. Estas experiencias podrían ser aplica

das en México pero, como se mencionó en el capítulo 3 se requeriría -

previamente de la desaparición de la actual organización en los tira

deros y un cambio en la concepción de estos como empresa. 

~/ El aspecto que presenta la composta es muy parecido al de la -
llamada tierra de hoja. Por estar hecha a base de materiales or 
g!nicos restituye al terreno sus condiciones naturales, ya que
activa la flora bacteriana. Ayuda a las plantas a asimilar mejor 
los fertilizantes químicos, conserva el equilibrio, evita la -
erosi6n del suelo al suministrar sustancias nutritivas y adecua
das condiciones ambientales a los microorganismos. Cfr. Luna Ro
jas Op. Cit. 

23/ Para ampliar información consultar Anexo 5, Capítulo 5 

'f:j_/ Para ampliar información ver Anexo 6, Capítulo 5 
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La utilización de estos procesos en la pepena de materiales -

agregar& mSs valor a la basura, abriendo la posibilidad de abarcar 

nuevos mercados para su venta, pero sobre todo mejoraría las condi-· 

cienes de vida de aproximadamente 17 mil pepenadores que actualmen

te existen en la ciudad de M~xico. 

Incineraci6n.- Existe otro m6todo de eliminaciOn de basuras que es 

la incineración, considerado el más radical para disponer de ellas. 

·No consiste sólo en el hecho de prender fuego a un mont6n de dese-

ches, sino que se trata de un proceso controlado y costoso251 •. OichJ 

proceso consiste en secar las basuras dentro de un horno, eíevar la 

temperatura de las mismas hasta el grado de incineraci6n, introducir 

el aire necesario para la combustión y cuanto ésta se ha tenninado 

evacuar los residuos. 

El objetivo de este m~todo es evitar la contaminación del medio 

ambiente, tomando en cuenta la combusti6n misma, la eliminaci6n de -

residuos o escorias y el control de contaminantes que resulta de es

te proceso mediante las cámaras de combusti6n, donde se completa la 

oxidación de todos los gases no quemados que provienen del horno 261 : 

El método de incineraci6n representa lo mejor en cuanto al as

pecto higiénico, per~itiendo a las personas que conducen la planta -

operar sin ningan contacto con las basuras, las cuales son almacena

das en tolvas herméticas y mantenidas en depresiOn para evitar la f~ 

ga de malos olores. Además de los desechos sólidos podrían eliminar

se lodos de aguas negras si al incinerador se le agrega una planta -

de tratamiento de aguas residuales. 

Hasta donde se tiene conocimiento, en México existen muy pocos 

incineradores (Aeropuerto, Centro Urbano Adolfo L6pez Matees, Hespí

.tal Militar, Hospital Inglés y Ciudad Universitaria) ya que represe!!_ 

tan un alto costo de inversión inicial y de rn.1ntenimiento, pues los 
equipos no son siempre compatibles con el tipo de indust~ia y capaci. 

dad de mano de obra mexicana. La tecnología proviene de Japón, Alero! 
nia y ~sta~os Unidos. 

~ Para ampliar información ver Anexo 7, Capítulo 5 
~/Luna Rojas, Fernando, Op. Cit., s/p 
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Los tres métodos de disposición pueden ser aplicados en la ci~ 

dad de M~xico, mediante estudios de los diferentes tipos de basura 
y las distintas zonas de generaci6n. Por ejemplo, en las colonias -

que forman el primer cuadro y en las unidades habitacionalcs puede 
implementarse el método de incineración, ya que este no requiere de 
grandes áreas para ser instalado y porque el tipo de basura de esta 

zona es apropiada (pobre en materia orgánica y con un contenido de 
humedad bastante bajo, lo cual facilita la coniliusti6n). Ver C'Jadro #21 

En las zonas que comprenden la Merced, Jamaica, Santa Anita y 

la Central de Abastos, podría adoptarse el m6todo de producción de 

composta, ya que la basura de esta zona es rica en desperdicios de 

legumbres y frutas. Puede implementarse igualmente para aprovechar 
los desechos de colonias residenciales. El producto obtenido sería 

ütil para la recuperaci6n de los suelos, como es el caso del Vaso 
de Texcoco. Además, el comercializar este producto ayudaría a que 

la fuente de ingresos solventara los gastos de recolecci6n y tran! 

porte. 

En zonas donde existen tondanadas como Tacubaya, Santa Fe y Cu! 

jimalpa, se hace conveniente usar el método de relleno sanitario, -

a fin de obtener terrenos aprovechables para construcciones ligeras. 

Respecto al tiradero de Santa Fe, en donde el objetivo inicial 

era hacer un relleno sanitario, se constat6 que los requisitos nec! 

sarios para implementar este tipo de métodc ~ran m!nimamente cubier 

tos, puesto que desde 1956 hasta 1966 s6lo se hab!a trabajado un !rea 
de 60 mts; del total que comprendía el tiradero ( 60 has.> 271 • Fue 

hasta 1967, cuando hubo la necesidad de clausurarlo definitI"vamente, 

que se termin6 el trabajo aün sin cubrir las normas requeridas. 

La solución al problema de la basura dependerá de una correcta 

combinación de métodos de disposici6n final, de acuerdo a las zonas 

'en que se divide el D.F. 

'[!_! Entrevista realizada al Arq. Amador Cabrera, encargado del -
relleno sanitario en el tiradero de Santa Fe. lo.de febrero 
de 1.986. 
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5.6 Conclusi"n. 

La contaminaci6n sianpre ha existido, pero en la actualidad representa un 

grave problana, ples al ser el me:Ho ambiente un ciclo cerrado dorde se desa

rrolla la vida, afe::ta a los elementos de la bi6sfera (aire, agua y suelo) y -

por lo tanto a todas las especies vivientes. 

La explosi6n darográfica y la concentrac.i6n de un gran nGmero de seres h!:!_ 

rraros en zonas urbilnas ha traÍdo CCIT'O consecuencia una gran variedad de -

agentes ccnt:amiJlantes. Entre ellos se destacan los dese::hos caro producto de -

las actividades hunrulas, los cuales provocan ma~res demandas de bienes de CCI_!. 

sumo y por lo tanto generan grandes voldlllenos do basura. 

La i.niplantaci6n de industri¡¡s y el desarrollo de dive::sos procesos ~ 

tivos, cre::en de forma p:iralela a la generacioo de tasur¡¡, p.1es la nn:!ifica

ci6n de las famas y ti¡:os de emraques, que cada véZ se vuelven nás sofistica

dos (por medio de 1Myc: cantidad de envolturas y materiales no biodcgradablesl 

provocan graves problanas de disposici6n final. 

Awlado al desarrollo i.N:lustrial, la p.1blicidad constituye otro factor que 

in::rE!llenta la generaci6n de desechos, produciendo gran influencia en la po~ 

ci6n por los medios de canunicaci6n, para consumir grán variedad de prodtctos, 

sin advertir los peligros ambientales que trae c01sigo la excesiva utilizaci6n 

de materiales no biods:¡radables cuyos efectos provocan graves daños a la sa

lw. 

Las personas, en sentido estricto, al generar !:asura, no son consunúdo-
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ras sino que se o:mvicrten en uti~-~o:.:idoras d"' irateriales que cuando han cubic::_ 

to una ne-::esidad se desechan. El problana del coosumisro en la generaci6n de -

basura no radica tanto en el volumen sino en que oo se ha idea<lo la form.:i 6pti 

ma de reutilizacioo de los derechos. 

La !:asura dep::>sitada al aire lih:e provoca la aparici6n de diversos tipos 

de enfermala.des, caro son las gastrointestinales que ccnstituyen UJ"J de las 

principales causas de muerte en la poblacioo mexicana. En los titad.eros, su 

efecto es Sun 11\J.yor, pues los pepenadores perm:mecen la irayor p:ute de su vida 

en cootacto con los desectos, a lo que se auna ~-u dci iciente alimentaci6n, un 

constante desgaste f:!.sico y los constantes ric!:<)Os que implica la seleccioo de 

materiales sin ningún ti¡:o de protección. 

Entre las posibles soluciones para canb¡¡tir el problema de la ID.sura, se 

hace necesario amtir la ignoranci.u y estbwlar la coociencia ciOOacla.ro. mai~ 

te la .imple-rentaci6n de crunp:Uias permanmtes a través de los ma:iios de caruni

cacioo, iJllpulsadas por las dele:¡aciones, en las que se estimule a la poblaci6n 

a participar en la re.lucci6n de vol1írr1::nes de desecho!:: de diversos tipos (e~ 

cial, irrlustrial, dcmiciliaria, rospitalaria), irnplenentando formas de reutil!_ 

zaci6n de los ll'dteriales. 

Las autoridades, por su parte, deben estudiar a fondo el problena de la -

dis¡:osicioo de desechos, ya que estos por ser de diferentes tipos requi~en de 

métodos espe::iales de disposición final. 

Los rret:odos más convenientes para disponer de la basura pueden ser: Inci

neracioo, irrlustrializaci6n y relleno sanitario. su irnplanentacién,sin anl:argo 
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requiere de un previo conocimiento de las caracteristicas fisicas dol lugar en 

don:ie se generan asi cano del tip;:> de !:asura. Para la adop::i6n de cualquiera -

de ellos se hace ne::esario un estricto control sanitario, as! caro ser =eja-

do p::>r personal altamente capacitado. 

En la ciu:lad de México, dados los volÚr.enes de generación de desechos y -

la varie:lad de 00.suras, la iroplenentaci6n de un ~lo métcrlo no resolvería el -

problema, sino que requeriría de la canbinaci6n de los 3, adaiús de la modifi

cacioo de la organizaci6n lalx>ral al interior de los tiraderos, rr.e:lümte la -

aplicacioo de tecnolOJías intenro!ias, para reducir eficazmente el problema -

que en nuestros d!as representa la basura. Considcrilll'Os que la soluci6n tiene 

que tanren cuenta que dentro de los tiraderos ~ste un :lrnµ>rtante nliirero de .,. 

personas que conocen lo que es la basw:a ¡:orquc la han m:mejado durante teda su 

vida y que ~ ser útiles para realizar proyectos pequeños y eficaces al tr!!_ 

tar de resolver éste, que es uno de los nuyores prcblams que enfrenta la ciu-

dad de !.mico. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

A lo largo del trabajo se pretendi6 dar una visi6u general de la organiza

ci6n que ha regido al interior de los tiraderos de la Ciudad de V/\.xico, es

pecia.llrente en el caso de Santa Fe, busca.rrlo int.errela:irnar los uspectos -

ccon6nícos, pol!ticos, sociales y cultur;:iles, lo qua pcnl'iti6 un acercumi~ 

to detallado a su estructura y su clin:í.rnica. Ll intxJ:rtancfo de rescatar es-

tos elarentos radica en que los pe¡:enadores son un grupo social necesario -

para poder o:int.inuar cxin pro:csos productivos, Conde el prcducto do su tra

bajo rinde altas utilida:ies, involucra a nuncrosas crrpresas industriales -

que reciclan materiales y a organisros pol!tlcos. Estos v1nculos permiten -

referirse a la organización del trabajo .fnt:erante en Santa Fe caro una an

presa organizada .i.nfoonaJJrente. Men<1s la vigencia del tara se justifica -

porque la organizaci6n del trabajo en distintos tiraderos del país es simi

lar: p.¡eden citarse coro ejett>los los casos de 1-bnterrey, N.L., Sal tillo y 

~Dr1clova, coan., Ulihuahua, l.'.hih., Cd. Victoria, Tanps. y Pachuca, Hgo. 

Ha quedado asentado que .Máxioo fema parte del sist:ara capitalista ~ 

dial, que en las tlltimas décadas ha pasado por un fen6neno de terciariza

ci&. de la econan!a, que ha rrcxlificado la estrucL..:·a del aipleo. linte el -

constante incrarento de la poblaci6n, en parte por el crec.imiento natural y 

en parte por las migraciones, el aparato productivo en su conjunto se ha -

visto .inpedido para absorber el total de la fuerza de trabajo, generando -

fm:rnas de eipleo, que aun:¡ue ya existían, han aurrentado considerablarente -

en los tllt.im:>s años. Estos procesos han sido tratados de explicar por rredio 

de los sectores formal e infomal en años recientes. La utilizaci6n de esta 

CC11Cepci6n te6rica fue utilizada en el presente trabajo porque representa -

una veta de análisis que p.iede ser de suma utilidad para el estudio de caso, 
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atin cuairlo tenga limitaciones ¡:or encontrarse todavía en proceso de c:ansb:\lc

ci6n conceptual. 

Entre las causas por las que se eligi6 esta :interpretaciOO, se destaca 

¡:.oder ofrecer de fomu r.ás clara c6ro la producci6n se vir.cula ron la de grd!! 

des crnpresas; por quá a ¡:esar de que la organizaci6n del trabajo en el tira~ 

ro asurra wia faana at;>resarial, los pepenadores no gozen de los beneficios y 

prestaciones que otorga la ley. 

Ula de las limitaciooes aducidas a esta ccncepci6n te6rica es que aparE!!! 

terrcnte se separan los dos sectores de la ecananía. El estudio de caso danu~ 

tra que las relaciones entre los sectores fo:anal e info:anal son reales y que 

en el caso de las at;>resas que reciclan desech:ls la existencia de etpreSaS Í!! 

fm:mtles es candit:i6n necesaria de su funcionamiento. Esta entireSil se situa

da en el centro de una l!.nea conceptual en cuyos extraros estarían la anpre

sa foi:mal y la wtldad de prodocx:i6n familiar. 

Es cierto que dada la heterogeneidad de las ocupaciones que pueden incl,!! 

:trse en el sector infernal es inp:>sible tener un m:xlelo r!gido para la can-

prensi6n individual. sor. válidas, sin anbargo, rruchas de sus características, 

a las que debe sunarse el entamo histórico, politico y cultural que los m

dea para estudios de caso particulares. 

Es preciso aclarar que el sector infernal está excluído de la legisla

ci6n que rige a las B11presas fornales. Ello no quiere decir que se trate de -

atpresas clandestinas sino de actividades "alegales", definidas caro una aci:! 

vidad no protegida explkitan'ente, sino que contiene sus propias llOllnas al 1!! 
teri.or. Entre ellas se distinguen las nonnas de gestoría y las noz:mas de con-
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trol que son indisolubles para el caso d..! ;.;¡.; t.iracleros. 

Se retanaroo tallbién elerentoo de la teorfa nw:xista para ¡:xx!er explicar 

el ciclo ecan6nico que recorre la basura y la foma de salario a destajo, Ya 

en trabajos anteriores se hab1a asent.•do que la basura cm la adi.ci6n de -

fuerza de trabajo al ser =lectada ¡:or el servicio de l.inpia, depositada en 

tiraderos y seleccionadl ¡:or los ¡::epenadores adquiere un nuevo valor y pasa a 

convertirse en rrercanc1a. En la prcsem;e in"'"sUgac.i6n cr=s que fue un -

aporte anpliar el ciclo econrnüco prooucci6n-<listrililci6n-conS\lllO, ya que pa

ra el caso de la basura resulta incall'leto. .ta basura es resultado de este -

primer ciclo, pero al· adicioncuw nuevamente valor y o::xrorciaJ.izarse .inicia -

nuevos ciclos productivos. Asi, al r..ri:rer ciclo habda que agregar la caner-

cializaci6n (fase más illfcrtante del ciclo) y la prcducción, norentos en que 

se obtiene plusvalia relativa :U ser el trabajo de los pcpenadores pagado por 

abajo de su valor real y revenderse a industrias los materiales seleccionados 

a precios rr.'is altos. I.:i obtenci6n de grandes g=ici.ls por la reventa de nn~ 

riales ha sido la principal causa para que existan concesionarios, perscna.s -

que dirigen la organizaci.6n laboral en los tiraderos sin tener legalmente da

da la prq>iedad (en virtud de que por lo general son propicd.:td federal> aun

que no hay ninguna ley que lo .i.rrpida, siendo adcm1s int:emediarios econ6nic:os 

y pol!ticos entre el tiradero y el exterior. 

La organizaci6n del trabajo imperante en Santa Fe es similar a la que -

exist1a en el D.F. hace 4 décadas. Se trata de un trabajo sunarrente pesado, -

desarrollacló en unidades familiares, en donde las trujeres (que representan -

mis del 50 por ciento de los tral:ajadores) realizan los trabajos m§s ruchs¡ -

la jornada de trabajo es intensa, con una duraci6n de 10 horas en pmnedio, -

donde los pepenadores ron muy pocas herramientas se dedican a seleccionar -
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los aateriales que el cor.cesimario les indica, de acuerch a la daranda de 

la industria. El desgaste físico es llllY gr=de y aunad:> a la na.la aliirenta.

ci6n y las c:cruilcicnes insalubres trae caro consecuencia diversas enferrreda

c!es y envejecimiento preiraturo. La falta c!e reglarrentaci6n de este trabajo -

les coloca al =gen c!e las prestaciooes que establea:? la Ley Federal c!el -

Traba.jo (servicio rrd.lico, oo obtenci6n c!e un ;;;¡1J.rio justo), lo que irrpide la 

satisfacción de sus necesidades vitales. Las il!lteriores caracte.r!sticas per

miten decir que la orgJnización del enplro en Santa Fe es informal, lo que -

ro i..npic!e que se rija ¡;;or oornus internas y se vincule al exterior, puesto -

que la actividad que desarrolliln los pepen.:icbres a pesar de r..:iber sido siein

pre: rrenospreciada, es r1<l sUITU utilid.ld ¡:ura la r0pcoducci6n de la sociedad. 

Es irrpo.rt:.lllte remJI'car que el trabajo desarrolluoo por los pepenadores 

no es tenpo.ral. Hay geru:.raciones enteras que se han dedicado a realizar esta 

labor. La incorporaci6n a la pepena se realiza por lo gencr:al a edades tero-

prunas, gener.:incb uro scci.lliuici6n en el seno fomiliar y por lo tanto favo

reciench la continuidad de la aclopción de lo que puede llanarse una cultura 

de la basura. La carunidad de pepenaclores está confornuda por un núirero con

siderable c!n personas que están ronfinadas a un territ.orio geo;¡-ráfico en pa;:_ · 

te por voluntad propia (porque en el tiradero encuentran satisfacción a una 

gran parte de sus necesidades) y en parte obligados por los contínuoscanbios 

de ubicaci6n de los tiraderos. Ello les ha permitido desarrollar un senti-

rniento de pertenencia e identidad ron el grupo -reforzada con su neirbres1a 

al Frente Uniro de Pepenadores de Santa Fe, l\.C.- y desarrollar lazos de so

lidaridad entre sus mierrbros. Aún cuando acepten valores y conductas ~ 

tes, ellos adoptan valores propios, donde la exaltaci6n del nacicnalisno, el 

alcoholisrro, la violencia son elerrentos cotidianos y representan toda una -

forna particular de sentir la vida y una fornu de adaptaci6n particular para 
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sobrevivir con una creatividad poteocial que poode ser desarrollada. Dentro 

del tiradero los pP.penadores encuentran trabajo y diversil5n, tienen vivien

da y posibilidad de abastecerse de ali.rrentos y otros productos, lo cual les 

pP..rmite sentirse seguros dentro de H. 

Las constantes agresiones de que w:i cbjcto !?'Jr parte de curiosos, les 

hacen rrostrar recelo hacia el exterior, rechazar.do en consecuencia todo lo 

ajero, lo que haga peligrar esta form:i de vivir que se des.irrolla en sitios 

transitorios dende el pepenador aparece rorro scbra de la. basura. La insegu

ridad pro\Qeadu por los c:oost:antes =nbios facilita que la carunidad vuel

que su confianza en el corcesionario, quien aprrJVecha esta aceptaci6n y se 

convierte en un represP.ntante neces.:ir:.o ir.portante y pod.:roso politic:mcnte. 

Este poder, que en un principio surge de Ll base popula.r, ha sido ccbijacb 

y m:mtenicb por las autoridades, quienes utilizan el poder que el concesio

nario ejerre xi!:l.::e su gruFO cCtTO una fon:n de subsanar l.- ~alta de ccm.uúc!:_ 

ci6n que el desarrollo del capitaliszro (y l<• consecuente estratificaci6n ~ 

cial) ha generado entre el Est<lcb y las pequeñas rorrunidades urbanas. 

El permitir al roncesionario tener bajo su control, con cierto g:racb -

de aut:ooatúa, el manejo tanto de los pcpenadores caro de los desechos, repr!:_ 

senta una ventaja para el Estado, pues frena el surgimiento de demandas po~ 

lares que éste no puede cunplir, aclem/is puede ronsiderarse •cárplice" en el 

plaoo ecorórnico p.iesto que algunos funcionarios cx:xrparten con el concesiona

rio las gananci.:is obtenidas por la carercializaci6n de la basura. 

Al ser '.1ceptacb por la base caro por el Estado, el a:incesionariC' ad-

quiere también las características de un cacique urbano, dueño de vidas y -

trabajo de los pepenadares, hacia quienes ejerce su dan.inación en forma pa--
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triarcal. Esta cbninaci6n ha surgido por el olvido y la incapacidad de las -

autoridades para atender a estos gru¡:os, por la capacidad del o::mcesionario 

de establecer y nantener nexos camrciales con otros sectores de la sociedad, 

as1 caro por el carisma que poseé ante el gru¡:o que representa y~ el que 

ha logrado beneficios .i!rportantes: en el caso de Pablo Téllez la construc

ci6n de viviendas, la ootaci6n de agua potable y la construcci6n de i:na es--

cuela prilraria, entre otros. En s1ntesis, puede decirse que el caciquisro u:, 

baro que se desarrolla en los tiraderos es una forne de articulación del ~ 

tor infornal al formal, que se desarrolla cuando la participaci6n del Estado 

es dllliil y se hace necesaria la inter.rediaci6n polltica. El concesionario ha 

sabido adaptarse a los cartbios y necesidades del Estado, hecho que le ha ~ 

mitido sobrevivir sienpre y cuando siga CUIJllliendo las funciones de l!'ailipu

lar la ccnciencia de la caruniclad, logre lll:!Vili~ciones ¡:ol.1ticas (que el E~ 

tado por s1 misro no puede crear) e inpl.da que surja la disidencia en su g~ 

po, que puede ser flicilrrente ccntrolada ccn subconcesiones o por rredio de la 

violencia. 

La debilidad del Estado se ha dellostrado reiteradarrente, porque al per

mitir la existencia de concesionarios se han adcptado siaT{>re pollticas'que 

tienen matices de ccnveniencia para s1 mi5llO y para el cancesionario, pero -

ntmea para el pepenador ni para lograr una solución integral al problenn de 

la basura. Esta situación ha sido propiciada en principio por la falta de -

coordinaci6n entre las autoridades que tienen a su cargo esta responsabili-

dad (SEOOE - DDF) quienes trabajan con criterios diferentes sobre el mismJ -

probJara, la prill'era a nivel nonrotivo y la segunda a nivel operativo. 

A pesar de que en repetidas ocasiones se han elaborado doc:ummtos que -

tratan de ser el punto de partida para resolver las deficiencias, tanto en -

· .. ·. 
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el nunejo a:m:> en la disposici6n de desechos, en la práctica se enfrentan a 

un presupuesto cada vez rrenor destinado a estos rubros, a una inadecuada -

planeuci6n de rutas q¡.:e no alcanzan « satisfacer las denundas de la ciudad, 

a operar con e'.ilJipo obsoleto y en rrul est:1clo, a la falta de estaciones de -

transferencia y u sities de disposición inadecuildos y cada vez nús alejados, 

que inciden en tm incrc:m?nto de los fodicos ele contaminación, la escasa re

gl.arrentaci6n ha ¡;ermitido el fortalccir.iiento del Sindicato Unico de los Tr~ 

bajadores del Gobierno del Distrito Fceerul, Secci6n I, uno de los nús f\le!:. 

tes del pais, que ha sido un i.Jlt:ort.lntc freo:> a ld rrodcrn.izaci6n de los sis 

tmias de recolecci6n y disposición. Sus líderes han ccrisolid<do en el slrdi 

cato un enclave de ¡:oder que finulncnte re?€I"cute en la tar.:i de decisiones. 

se han hecho incluso denuncias sobre la venta de rutas a los choferes, sitl!! 

do m'is caras conforrre se trate de zoros clor.de los ::!cs-.."C.'ios sean de rrcjor ~ 

li<lad, <le los cuale:; t:ilnto los choferes cano sus ayu<imtes "pepenan" los -

productos carercializables. A ello hay LJUe aunar que nuchos funcionarios se 

opongar a c.:mbius sustanciales en el m.1nejo de desechos por tener intereses 

particulares en el negx:io. 

la consecuencia de esta situaci6n ha s.ido que a la fecha ro exista un 

reglall'ento para el servido de liJtpia acorde con las necesidades de la ciu

dad, que gran parte de la basura generada quede depositada a la intenperie, 

que sea baja la tasa de apr01.0echamiento de los desechos y que sigan exis-

tiendo concesionarios, que ccn nús o ltG10S ventajas, siguen cunpliendo sus 

funciones de .i.ntemediaci6n. 

A lo largo de casi tres años de seguir de cerca los acootecbn.i.entos -

m!s inportantes que pudieran influir en la dinámica a que se hace menciEn -

en esta investigaci6n, cre€!1os que en este rrarento el manejo de los desecltls 
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s61idos ha llegado ~ i:na et.apa coyuntural en la que COOVe.rtJen varios facto

res que pueden m:xlificar lo que hasta hace un año representaba todo un ~ 

rio. 

Desde hacl'.a tíenpo Santa Fe estaba arrenazado con desaparecer, segG.n la 

politíca del O.O.F. (de cerrar tiraderos) y de la illT'Cllaza que SEilJE vel'.a en 

el tiradero "ante el incremnto de los indices de cont:aminaci6n en la ciudad. 

Esta airenaza se convirti6 en condena cuando se inicia la construcci6n del -

nuevo plantel de la Universidad Iberoarrcricana, hace aprox.inudrunente 3 años 

a un costado del tiradero. Asl'., a principios de 1987, ccrnicnza a funcionar 

Prados de la M:lntaña, relleno sanitario olY'n~ por el o.o.F, ubicado a tres 

kilaootros ele Santa Fe, sitio a donde se envl'.a a Pablo Téllez y sus~ 

res a trabajar. La opini6n de Pablo T6llez era que el o.o .F. "buscaba sacar

lo de la jugada" por varias razones: por ser el concesionario con irenos ~ 

nadores y poi:que ro contaba con tanto poder ante las autt. •• dades COl10 Rafael 

Qlti~ez :-tirero. 

En imrzo de 1987, Guti&rez M:lreno es asesinado, generarido entre los'P! 

penadores el desamcierto, pues el crinen coincidl'.a con algunas decisiones -

t:rnadas por el DDF, carenzando a J:UITOrarse rr6viles pollticos que fueron des

cartados a los pocos d!as, El hecho es que en definitiva se .acababa con el -

enignátioo llder que cootrolaba la rrayor parte de los tiraderos de la ciudad, 

a excepci6n de la parte alta de Santa Fe y Bordo XOchiaca. 

El 20 de rra;p de 1987 Santa Fe es clausurado "definitivanente", para en 

su lugar construir uno de los parques "nás grandes y henrosos de ll ciudad -

de México", según palabras del regente de la ciudad, Rarr6n J\qui.rre Ve~zquez, 

decisión que puso en pr'tictlca la airenaza tantas veces anunciada, pero que al 
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bergaba tanbitin el retiro de todos los pepenadores de la zona para dejarlos 

sin fuente de ingreros. El descci1tento en Santa Fe no se hizo esperar. Para 

o:mtrolar la situaci6n el DOF pe.rmiti6 que una pe:¡ueña ¡;crci6n (nproxinuda

IOO!lte 6 has.) del terreno original (69 has.) siguiera sien&> utilizado f<ll"ª 

descargar desechos de hospitales y respetar tonp:iralmmte el fu:eu de vivie:!. 

das. AdicionalJrente codi6 a Pablo .Tlíllez terrenos en Tlayacupa, W1 sitio V!:_ 

cino i\ Prados de la M::lllt.::lña, para ccnstruir una nueva 7.0ro de viviendas -

= rrateriales que fueron U.Sildos anterionronte para albergar a los dannifi

caoos del terrerroto. 

• 
A ra!z de la nuerte de Gutim-rez Moreno se inicia una lucha interna -

por el poder en la Uni6n de Pepenaoores de los Tiraderos del D.F. -hoy Uni6n 

de Pepenaoores Rafael Gutilírrez M::lreno- tratando adan1s de destituir a Pablo 

Tlillez de su actual cargo y de aboorber a los pcpenadores del Frente Unico -

de Pepe.'"lac.lores oo Santa Fe, A.C., trodiante el ofrecimfontn de rrejores pre

cios por sus rrateriales y la dotaci6n de beneficios adicionales caro la~ 

t:n=i6n de un jard!n de niños en Praoos de la 1-bntllña. Sin enbargo, dada la 

cdlesi6n que existe entre los pepcnadores c.J.el Frente y su Uder Pilblo Tillez 

esta destituci6n no se ha llevado a cabo y en ello ha influido el hecho de -

que Téllez es considerado un buen gestor y defensor de los intereses de "su 

gente", aderrás ha influido el concx:imiento que tienen los pepenadores scbre 

el trato que Gutilirrez M::lreno y sus ayudantes daban a los trabajadores en -

sus zonas de influencia: se les obligaba a regalar entre otras cosas cosas -

la lámina seleccicnada, se les prdlibfa vender los materiales fuera del tir~ 

dero, .se obligaba a los pepenadores a "prestar" a las l!Ujeres (hijas o e~ 

sas) a carrbi9 de alguna retri.l:oci6n rronetaria o por rredio de la violencia, -

tanú:li&i se les nejaba carrbiar de lugar de residencia bajo pena de llllerte. 

Final.Jrente, la direcci6n ele la Uni6n de Pepenadores es tarada por una -
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de las es¡:osas de Rafael Gutiérrez /.breno, Guillermina de la '.lbrre, apodada 

la "guerrillera• y Jos€! Flores Valdllz, alias el "dientbi", antiguo represen

tante de Guti~rez en la ¡:arte baja de Santa Fe. Esta coalicUn hace tamr a. 

Pablo Téllez que el grupo pueda coosolidarse a futllrO cam los anicos c:once-

sionarios de la capital, si actúan de tal l1'<1!ll:?ra que puedan absorber a los -

trabajadores de la parte alta de Santa Fe, lo que es ¡xx:o prcbable, o que el 

DOF decida el cierre definitivo de los tiraderos, aprovechando el descoot:rol 

que provcx:6 la l!Ucrte del "Zar de la basura". 

En caso de d¡saparecer los tiraderos, los ccncesionarios no sufrirS:an -

las consecuencias de forna tan grave, porque a lo largo de los aiios y con la 

organizaci6n acb.lal han l~do obtener ingreoos suficientes para vivir. No 

ast en el caso de los pepenaclares, quienes con esta situaci6n perderían su -

llnica forna de ganarse la vida. 

Ante esta perspectiva, hubo el ofrecimiento de organizar en la parte a~ 

ta de Santa Fe un a croperativa de pepereclores, haciéndose el estudio de fa:, 

tibillded en 1987 y logr§ndose el apoJ'O ecoOCmico del Banco /o\.lndial, proµ.¡e! 

ta que fl.te rechazada p:ir la SEWE, quien deja un p:>a:1 al azar el desenlace -

de esta situaci6n cuyas esperanzas quedan fincadas en el advenimiento de la 

nueva aan.i.nl.stración. Pablo Téllez, a pesar de sus tenores, acept6 el reto -

que .illplieaba la roorganizacióü del trabajo adaptándose nuevanente a las c1!, 

custancias que le eran .inp.lestas y que J.nplicaban un canbio, necesario a -

nuestro parecer, pero que por lo menos en sus inicios debe ser inp.llsado ¡:or 

el propio concesiaiario, aprovechando las redes que el ha desarrollado al ~· 

teri.or y exterior del tiradero. 

Calsiderarros que de seguir cperan:lo la organizaci6n del trabajo y el~ 
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nejo de los desechos sólidos a::m:> hasta ahora poco podr~ avanzarse ¡:ara re

solver los problemas. Pe.n=s que una posible soluci6n sería reorganizar -

el tr.:ibajo ele los tiraderos ¡:or rredio de cooperativas, pues reprcsent.-u:ía -

ruchas ventajas para les pEpenadores, lo:¡r:mdo entre ellas una rrejoría en -

los ingresos percibidos y una dignificación en su famu de vida y tr;ibajo. 

l\unqUe la organización cocperutiva no garantiza absolut.:urente y de µ:ir vida 

que el tiradero di! frutos, si p> ... rmitirfa probar nuevas fornus de trabajo e 

increnentar el reaprovec.'wniento de les desech:>s, disminuyendo sus volGrre

nes y redwrlando en beneficio tanto de los trabajadores = de las eroga

ciones que el DOF hace por esta v1a. 

La 1rodernlzaci6n tcndrl'.a que incluir una noiificaci6n en los ins t:rU'ne!!. 

tos de trabajo pasando de los bielc.bs a las ~s !l.Í.11 fín, e:ipacadaras y -

trituradoras de p15.stioo y cartón, furrlidoras de aluminio, etc., que pe.rmi

tir1an increrrentar U! recuperaci6n de los productos e incluso arrpliarian el 

rrercado actual, pues las ll'aterias prfoas rrejorarí.:lll tanto en presentación -

caro en calidad, haciérx:lose m'is atractivas para la industria e increrent:an

do los vol<irrenes de aprovechamiento. 

T.Ds trabajadores lo:¡rarian una integración estable y una participaci6n 

colectiva tanto en las decisiones caio en las acciones, creando adem'is una 

fuente inportante de Sll?leo para trabajadores eventuales. 

La cooperativa organizada podrfo contar con asesoría legal y laboral, 

con créditos para lograr retas cada vez uás elevadas, donde las responsabi

lidades se carpartan en beneficio de la cole:tividad y se cuente ccn las g~ 

ranUas Wispensables pai:a desarrollar su trabajo. 
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Otra alternativa qui~ nús realista tendería hacia la creaci6n de poll

ticas que estinularan las unidades familiares de trabajo, mediante apoyo ~ 

n&ú.c:o para mejorar sus herramientas de trabajo, apoyo técnico que incluya -

cursos de capacitaci&l laboral e illpleirentaci6n de progrruros preventivos de 

flllud y saneamiento a.rrbiental. En estas acciones podrí.:i involucrarse tanto a 

asociaciones civiles caro a instancias de gooierno. 

La reorganizacloo del trabajo y el rrejoramiento de los niveles de vida, 

sin eirbargo, no s61.o depende de la buena disposición del concesionario y sus 

trabajacbres, ni de las propuestas que en el presente trabajo se hacen. La -

decisi6n final, caro vi.tros, está en r.ano~ de qw.enes caro autoridades con~ 

lan el il'anejo de los desecros sólidos en la ciudad, miS!T\lS que no sieapre e!!_ 

tin dispuestas a taror en cuenta las necesidades de los trabajadores cuancb 

sus cargos estin en juego, y quienes creen que siguiendo la política de -

abrir y cerrar tiraderos se acabará ron el problema. Si bien es cierto que -

los tiraderos representan lll1ll fuente pernunente de cootaminaci6n, el proble-

118 que actuo!lltrente existe no puede reducirse a criterios eo:il6gio:is. La rea

lidad danuestra que en los tiraderos a cielo abierto convergen diversos ele

!ICl'ltos, = resultado del deficiente rranejo de desechos y de la existencia 

de coocesionarios, mi511'0s que deben ser considerados de manera global para -

L:>e."1SaX' en soluciooes acordes a las necesidades y capacidad eo:in6mica del -

pais, tenienó:> presente que la basura es fuente de attJleo para 16 mil pepene_ 

cbres en la ciudad de México. 
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LEY FEDERAL Pl\M PRF:Vrnm y CONmJUIR LA CCNI'A'IINllCICN JIMBiml'JIL, s.s.A., Dia

rio Oficial, 23 de trarzo de 1971, México, 24 pps. 

Objetivos Generales: Reglamentar la previsim y caitrol de la cait<lminacioo, el 

mejoramiento, ccnservacioo y restauracifu del mo:lio ¡¡.'l\biente.O:nsta decuatro c~ 

pítulos referentes a oont:aminaciál de agua, aire, suelos, disposicicne.<; genera

les y un Cilt.irro de sancimes; aquí se exprndrá el capítulo referente a ccntami

nacioo de los suelos y sus sanciooes corresp:mdientes. 

Objetivos especificas 

Capítulo cuarto 

De la prC':encién y Ccntrol de la 
Contaminacioo de los suelos. 

Art.23 Queda prohibido, sin sujetarse a 
las norm:is corres¡:ondie'1tes, dt:!$'.;ar 
gar, dcpcsitar o ir.filtrar ccntami: 
nantes er. les suelos. 
Las solicittrles de autorizacilin que 
se presenten a la Sría .de Agricultu 
ra y Ganadería se resolverán para : 
los efectos de esta ley previo dic
tamen de la SSA, fijándose en cada 
caso las nomas t6::nicas a que se -
sujetará el funci.cruimiento adecuado 
de los sistanas de recoleccioo, ale 
jamiento o disposicioo. p.10 -

Art.24 El Ejecutivo Fa:ieral, limitará; re
gulará o en su caso prohibirá tedas 
aquellas sustancias, tales caro los 
plaguicidas, fertilizantes, defolia 
dares, materiales radiactivcs y -= 
otros cuaroo su uso indebido cause 
contaminacioo. p.lo 

l\cciones reales 

Art.23 Llevar a cal:o esta serie de -
trámites :iropediría una descarga cot~ 
diana de desechos que a la larga pr~ 
vocarían un índice rrayor de ccntaini-
1;acioo. 
Es dificil creer que las depmden--
cias oficiales o los particulares s!:_ 
guían todos estos trámites para rea
lizar cualquier fase del manejo de -
desechos o que el tral:.ajo de la SSA 
y SARH era realmente una operaciái -
conjunta si ahora, 15 añcs despuf!s, 
no se ha podido implanentar. 

Art.24 A ¡:esar de reglamentos y pro 
hibiciones no existe un centro! es: 
tricto al res¡:ecto, ni infomiaciái 
veraz. 
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Art.25 Las perscnas f1sicas o morales que 
apro.ra:::hen o dispongan de los resi 
d.Jos s6lidoo o l:asura, dererán h-1 :
cerlo con sujecil'.n a la reglameita 
cifu que al efecto se dicte y en :
su caso, ccn la aprobl.cioo de los 
proyectos e instalaciooes relati
vas ¡;or parte de las depeidencia -
gul:ernamentales caipetentes. p.10 

Art.26 Los residuos sólidos caro bl.suras 
y otros capaces de produ::ir CQ'lta
minaciCXI provenimtes de usos p<l.
blicos, danésticos, industriales, 
agropecuarios y demSs, que se p.ie
dan acumular o se aCl.mJlen en los 
suelos, del::erfui reunir las coodi
cimes pera prevl3lir: 
al La caitamina.ciál del suelo mis-
mo. 
bl Alteraciooes in:leseables en el 
proceso biol6;¡ico de los suelos. 
el La rrodificacioo, transtornos o 
alteracicnes: 

lo. En el aprovechamiento, uso o -
explotacifu del suelo. 

2o. En la capacickid hidraUlica de 
los ríos, cuencas, cau::es, lagos, 
anl::al~as, mar territorial y otros 
cueqiis de agua. p.10 

Art.27 Los produ::too industriales capaces 
de producir residuos sólidos que -
por su naturaleza no sean susceptj. 
bles de sufrir descanposiciOn orga 
nica, tales cano, p~sticos, vidrio 
aluminio y otros, serán motivo de 
regla!rentacioo por parte del Ejecu
tivo Federal. p.10 

AccilXles reales 

Art.25 Es carprobable que esta dis
posicioo no se cunple pues existen 
ccncesionarios que dis¡:xmen de los 
residuo; oolidos sin que inter1enga 
ninguna dis¡xisiciál o sa::ret<iría en 
donde se aclaren los t&tninos de la 
c01Cesioo y las uti lldades que debe 
d :iestir..:u- por el apra1echamiento -
de desecros. 

i\rt.26 En loo tiraderos, donde su
puestmncnte existen rellenos sanita 
ríos, la SSA no Uene ningün cm-= 
trol sol:re el grado de cmtaminacifu 
que existe, las alterociooes o mcdi
ficaci6n de las condiciaies geol6;¡i
cas o hidraúlicas. 

Art.27 No existe ninguna reglzrnenta
ciOn al respecto hasta 1986. 
La aplicacioo de esta disposicioo -
ni siquiera fue planteada por los d9_ 
cumentos enitidoo posterio:onente por 
otras dependencias. 
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Cap1tulo Quinto. 

Sanciones. 

Art.29 En los reglamentos que e.xpida el Eje
cutivo Federal, se establocor5n lnn -
infracc1ones a esta I.ey que den ir.cu
vo a la imposici6n de las sanciones -
siguientes: 

I. Multas desde $ 50.00 a S 100,000.00 

II. Ocupación temporal, total o p~r--
cial de las fuentes contaminantos ¡ 
multas conformo a la fracci6n ante- -
rior. 

III. Clausura temporal o definitiva 
de las f:ibricas o a~tJ..blecimiantos 

que prcduzcan o emitan cont~minante5 -
y mult.:i de acuerdo con la fracc. I. 
p. 10 

Art. 33 se concede acción popular para denun-
ciar ante la autoridad compctento, to
do hecho que contamine el medio ambicn 
te, en los términos de la presente ley 
y sus reglamento5. p.10 

Acciones reales 

Il. La SSFI en principio podr!a san 
cionar al COf, poro este tipo de -
multas no se realiza entre las de
pendencias. 

III. Esta sanción es limitad~. 
El cierre de Santa Cruz Hoyehual
co, por e JCmplo, no dependi6 t;m
to de la !-.i::>A como Jtt la ducisión 
Je Rafaál Guti6rrez Moreno, irder 
de ose tir1dcro. Aquí es posible 
observar como al poder de una per 
son.i frcn.:i o puede frenar las .1c': 
cioncs de una secretaría de Estado. 

Ai:t.33 El hecho de denunciar im-
oltca llevar a cabo trámites buro 
~rdticos que no tod.as las per~o-:
nas ost5.n dispuestas a realizar, 
pues "saben de antemano" que la -
denuncia resulta ineficaz. 
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.ANEl<O 2, C1\PITUID 4. 

!El FEOEPJ\L DE PfOI'EX:CTCN N... J\MBIENI'E, SEDUE, Mhlco, 1983, 9 pps. 

' Objetivos Generales: Ro:jlnmentar las acciones que pueden prC7ola:ar la cmtani.-

naci& en cualquiera de sus formns, tratando de disninuir los daños---

al medio ambiente. Consta de 13 capitulos, se expme el capitulo Quinto, el -

cual se refiere a la prota::ci6n de los suelos en sus artkuloo: 34, 35, 36 y 

37. 

Objetivos específicos 

Capitulo Quinto. 
De la proteocioo de los suelos. 

l. Art.34.- QUErla prohibido descargar, depo 
sitar o infiltrar oont:.aminil!ltes en los :: 
¡;uclos, sin el =¡ll:imiento de lai; ror-
mas reglamentarias y los linromicm:os -
t:éciicos corres¡:xmctientes que para tal -
efecto se expida. p.6 

2. Art.35.- Toda persooa fisica o rroral, pú 
blica o prJ.vada, que realice actividades 
por las que se genere, almacene, recoles_ 
te, transporte, trate, aproveche o dis
pcriga de residuos ::;6lidos y de resirluos 
de naturaleza peligrosa o potencialmente 
peligros:is dererS sujetarse a las normas 
y disposiciones que para tal efecto se -
expidan. p. 6 

3. Art.36.- Los residuos =6lidos o cual--
quier tipo de coowminante, provenientes 
de usos públic:os, danésticos, industria
les, agrqJCCUarios o cualquier otra e~ 
cíe, que acumulen o puErlan aC\IDllllar y -
por consiguiente se depositen o infil
tren en el suelo o sul:suelo, deber§. con-

Accimes reales 

1. La ley no espccifÍca cuáles sai los 
1 ineamientos t6::nicos ni las no.mas ba 
jo las que por eie!1{Jlo los desectos ~ 
lidoi:; pueden depositarse en los suelos 

2. No se especlf!can las nonms y tam
po..'O existen pers0nas encarg<Jdas de v! 
gilar estos procesos. 

3 , En vista de que reda 1111y costoso 
saneter a tratamiento los desectos, es 
te proceso no se sigue. Ni siquiera es 
controlable por ejel\)lo, la d~arga -
de desechos en tiraderos cl.andesti.ros. 
Por ello y por la falta de cootrol en 
la anisi6n de desecros iniustriales y 
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tar con previo tratamiento a efecto de 
reunir las condiciones necesarias para 
prevenir o evitar: 

¡. La contaminaci6n del suelo. 

II. Las alteraciones nocivas en el pr~ 
coso biol6gico de los suelos. p.6 

4. La SEDUE, celebrará acuerden de coortli 
naci6n y ascsor1a con los gobiernos e~ 
tatales y municipales en la cvoluci6n
Y mejoramiento del sistema. de recolec
ción, tratamiento y disposici6n de re
siduos s6lidos. p.1 

S. Art.37.- La SEDUE prop1cfor5. quu el cm 
paque y envase de productos de todo u 
po sea de naturaleza que reduzc~ la g~ 
nuración de rcdiduos s6lidos. p.7 

Acciones reales 

domésticos es poco factible prevenir -
la contaminación del suelo. 

4. Han comenzado los acucr1.!os con los 
gobiernos estata!.cs, aunque SEDUE ºP!:. 
rn solan".ente J. nivel nurmut i..vo. Los -
proyectos, por lo tanto, dependen <le 
cuáles scn.n ltis nccc:adatlf:s bJ.~iic.:is -
del E~t.Jdo ccrr.o puede 5e.r el .lgu..i po
tablcl o el drcr1.:iJc y lh: los ptC;iupue.! 
tos con 4uc caUu lu~ar cuente. 

5. Su acc:.ión se h..1 li.m1taUo Únicümun
te o señ('ll.Jr lJ proolc1:i.h.1<;a que oca
si.or . .:. el utw ex,1ot:n·uao llt: cnV•)ltur.J.s 
{c0;,¡u l..i. cxro~1c;i.Ün '':,ir.,e quí.: tiras 

1 te d1r~ .:¡u1cn c:cc~ 11 J pcrv ul.1..,;.v11u~ 

que í?'.!edcn ev1 t-1rl.~1 no hun s1ao pues
tn.s en J.cc ión. es to puede en tender se 
pues 1~1~ mtH"G'J.ncía.s bon producidas .. _ 
por amprcfü1.:::. l,r1vzltj~s J.l ver Jisminuí 
J.:. .'.>U. t·t1.JJut:r.:10n '~ inqreso.J. 
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AtlEID 3, CAPI'IUIO 4 • 

COOIGO SANITARIO DE Lll.S ESI'NX>S UN1DJS MEXICANJS, s.s.A., ~ 1973, Diario 

Oficial 13 de marzo de 1973, 80 pps. 

Ob'jetivos Gaierales: Ro;¡ir la salubridad general en todo el territorio nacio

nal, CU}Q orden es de inter~ p!l.blico y so::ial. Se expmen t!tulos y cap1tulos 

referentes al saneamiento del suelo. 

Ob'j eti vos espe:::tf icos 

T!tulo Prilooro: De la salubridad general 
y de las autoridades sa
nitarias. 

Capitulo III. De la c:oardinacifu y coope 
racifu de los servicios eñ 
m:.t:.ei:ia de salubrld"'1 gene 
ral. -

Art.12 Las dependencias del Eja::utivo Federal 
y los dan.is organisros del sector púhl!. 
co federal, deberán coordinar sus acti
vidades en materia de salubridad gene
ral, a efecto de obtener la Ópt.i.Ira uti
llzacifu de los recursos disponibles en 

·sus actividades. p.18 

Título Tercero: Del saneamiento del am 
biente y suelo. -

Capitulo III. Del suelo 

Art.50 Es atriruci6n de la SSA, la prevencifu 
y control de la contaminacifu del sue
lo, que dañe o p.ierla dañar la salud de 
los seres humanos p.21 

J1¡:cimes reales 

Art.12 A pesar de que en el docunen 
to se establece que se harán acciO::
nes coordinadas en aspectos referen 
tes a la salubridad, los reglamen..= 
tos y documentos de SEDUE y DDF no 
tienen coo.gruencia con SSA. Si la -
hay es s6lo a nivel norirativo pero 
no de acciones. 

Art,50 Hasta donde Re sabe la SSA 
no ejerce ningiln control sanitario 
en tiraderos, siendo estos sitios 
una de las principales fuentes de 
ccntaminaciOn del suelo. 



2!>9 

Objetivos espec!ficos 

Art.51 El Ejecutivo Federal determinará -
los casos en qua la cont.lminaci6n -
del suelo dañe o pueda dañar la sa
lud de los seres humanos y roglamen 
tarS la rocolecci6n, dep6sito, ale:
jamiento, tratamiento y destino fi
nal de das ochos s6lidos o inf 11 tril
bles capaces do produc i·r contamina
ción y de otros contaminantes de -
los suelos. p.21 

Art.52 La SSA dictará norma técnicas geno 
rales y promo•:erá el desarrollo de
prograC1as, encaminados a la reAllZ~ 
ción do obrds dost1nad3S a la reco
locci6n, dep6sito, a!o)amiento, tra 
tamianto y destir.o final de desechos 
sólidos o infiltrables, ca¡>acos do 
producir contatninación y de otros -
contaminantes de los suelos. p.21 

Acciones reales 

llJ:t.51 la SSA doborfo participnde ma 
nora conjunta con SEDU~ y DDF on la ~ 
reglamentación para la recole~ci6n y 
disposici6n de los desechos. su pre-
scnci~ es irr~ortante como preservador 
r.!e lA salud y en lit detorminClci6n de 
los d~ños que pueden resultar del ina 
dccuado rn .. 1r.cjo de residuos. -
El EJccutivo Pcderal,a la focha sólo 
lprueoa o úes~pruobü tas diapon1cio-
no5 que las autoridades involucr..1das 
le proponen, pero ne Lis üstablcce. 

Art.S~ t:.l docu.T-ento no señala cu.n. se 
r¡i ll1 forma en quu se elaborarán las
non:ian técnicas o cu3l serS lá base; 
se dascor.ccc s1 la SSA ha participado 
en la elaboración o Josarrollo de pro 
qra1n.1s concernientes a desechos s6li~ 
dos de m,rnera indi•:idual o en colalio
rdción con otros organismos del Esta
üo. 
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REG!A'IENJ.'O PAFA EL SERVICIO DE WIPIA Etl EL D.F., 1941, D.D.F,, 37 WS· 

Objetivos Generales: Rcglame:ntar y organizar el servicio de limpia en la ciOOad. 

Es el primer intento por sistematizar el sexvicio de l.irnpia:En el documento se 

cootE!llplan las obligaciones del D.O.F. y de los lubitantes, así caro las prcil.i

biciones generales y las multas aplicables en caso de infringir el rcglmento. 

Objetivos e.spectf ices 

I.- El Servicio de limpia. 

1.1 se establecen las responsabilid<rles del 
D.D.F. que es el encargado de nembrar persa 
nal, cqu.ip::> y 11'.ateri<ll para cumplir funcio:: 
nes. p.7 

1.2 Loo:. !'Orarios de rccolocci6n ;· ubicuci6n 
de los tiraderos. p.a-9 

1,3 Dicta disposiciones para el aprovecha
miento a::onánico de la basura p::>r la admi
nistración pública y particulares (sin es
pecificar en que' casos se otorgan en conc~ 
sienes a particulares) ¡;.12-13 

.l><::cicnes reales 

1.1 El D.D.F. cano 6rgano central, se 
ro.ce cargo del abastecimiento de n'at~ 
rial, equip::>s, etc. Eu la actualid::id 
este servicio se presta en cada Dele
gación, aurque el D.D.F. sigue siendo 
la tase de organización. 

La Sa: re!' <1rfo General de Obras desig
r.a y aprueba el lugar de ubicaci6n de 
los tiraderos, horarios y rutas de re 
colección correspondientes a cada oe= 
legación. · 
En ese miSITO capítulo se hace referE!!!_ 
cia a la localización de tiraderos, -
misnos que det:erán estar alejados de 
lugares poblados. Esta disposiciOn es 
difícil de C\l!lt)lirse, pues terorán -
que estar en estados vecinos al D.F., 
y el costo de transportación sería -
muy elevado. 

1,3 El D.D.F. 9510 puede decidir y -
disponer de las cuotas que cada Dele
gación establece para la re::oleccil!n 
sara.nal en negocios y oficinas públi
cas, los costos a que se sujetan los 
oomerc ios, industrias, etc. que a la 
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1,4 Las materias org8nicas putres::iblcs 
podran ser utilizadas con pc!llli.so de la 
autoridad sanitaria corresporoiente. p.13 

2.- Obligaciones del pUblico. 

2.1 Señala la obllgaci&l de los habitan
tes y Delegaciones de barrer y regar las 
barquetas y calles antes de las 9:30 A.M. 
Que los restaurantes, h::>tcles, irrlustriac 
h:lspi tales y desp.:ich::>s coostruy¡'n OOi:ros 
de incineraci6n del tipo y ca~cidad auto 
rizados por el D.D.F. p.15 , -

2.2 los propLetarios de grandes jardines 
o huertos transportarfu1 la !:asura por su 
cuenta. p. lB 

.fecha van de 500 pesos a 600 peros -
por viaje. Para estos particulares -
es preferible pagar directamente al 
chofer una cantidad serounal "firca" 
que ir a la Tesarer!a a i'acer los -
trllmites correspondientes a la reco
lecci6n, ' 
otra fotma de ol:bmer ingresos es ire 
diante la venta de la catp:>sta otite=" 
nida de la P1DS t sin eml»rgo t dadcis 
las ro1ni.mas cnntidades que se venden 
estos ni siquiera alcanzan a cubrir 
las necesidades de la planta . 

1.4 !lasta dorde se sal::e la s.s. (Se
cretaria de Salud) no tiene injeren
cia en los productos orgánicos que -
oo usan después de reocatarse de la 
resur:i. · 

2.1 A ¡:.esar de la obligatoriedad de 
las disposiciones de barrer y regar 
las calles, oo existen sanciones -
carprol<ibles. Es contradictorio que 
se exija regar lJs b:mquetas cuando 
se realizan call'.pañas para cuidar el 
u.gua. 
En cuanto a irv::ireradores, son ¡:o
cos los establecimientos que cuentan 
con ellos. Hasta donde se sabe los 
que cuentan ero este servicio ron: -
Hospital Militar, Sanefo, Unidad Ha
bitacional Adolfo I.6pez Matoos y el 
l\er'op.lerto • 

2.2 Generalmente se contrata el ser 
vicio de lilltpia por medio de "fin-= 
cas", evitando de esta manera con
tratar un velú.culo especial que los 
transporte. 
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3. Prohibiciones Generales. 

3 .l Arrojar desperdicios en la vía pQbl.ica 
p. 21 

3.2 Hocer fogatas; tener arilinales que pue
dan ensuciar la v!a pQhlica; lavado, repa
raci6n y fabricaci6n de cualquier tipo de 
artículo; distrib.lir avisos de maro; hacer 
necesidades corporales, etc. p.27 

4. Sanciones. 

4.1 Las falbs al reglamento se sarciona
rSn con mulbs de $ 2.00 a $ 200.00 pesos 
o en su defecto con el arresto correspon
diente sin exce:ler de 15 días si se a:rn-
pruel:a la violaci6n. p.23 

4 .2 Que la policía preventiva del D.F. y -
la de TrSnsito se eoc.argarful de vigilar el 
CUl1lplimiento de las disposiciones del capí 
tul.o 3. Faculbdas para intervenir en los -
casos de infracci6n infraganti para que el 
juez calificador iropor.:Ja las i;anciones co
rresporrlientes y l.'l tarifa cuando se can
pruebe el concepto de la infracción. 
p. 24-25 

llceiones reales 

3.1 IDs h:lbitantes de la ciudacl no 
aceptan estas prohibiciones, por -
falta de o:iucaci6n, falta de dep6si 
tos y en parte por costunl:re. -

3.2 No existe control para evitar -
estas prohibiciones. 

4 .1 Se deso:mxe si estas multas se 
aplicaron con rigor en el tiempo de 
.la expedici6n del reglamento. En la 
actualidad son obsoletas porque las 
multas son muy !:ajas en relaci6n -
con los salarios actuales. 

4.2 Ninguna de estas cor¡:oraciones 
vigila el cumplimiento del reglamen 
to. Se requerida muclúsirto persona! 
para poder da:iicarlo a este fin, que 
es secun:lario ante la violencia, gra 
ve problarática que presenta la ciu::' 
dad de Mfucico. 
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T~IFAS A QUE SE SUJETARA L.\ IMPOSICION DE 
LAS MULTAS POR INFAACClONES AL REGLAliE?ITO 
PAllA EL SERVICIO DE LIMPIA EN EL DISTRITO 
FEDERAL. 

Multas1 El reqlamento contempla 47 infrac• 
'CIOñeS que van desde sacudir un trapo en -
las v.;nt.anas hasta lavar un autom6vil en -
la v1a pública, algunos ejemplos serían: 

V1olaci6n al Art.31 por no incinerar las -
baauras o desperdicios quo se produzcan en 
hospitales, sanatorios, eníermerían, casas 
de cuna, cl1nicas y consultorios, al ron-
ponsabJe de S 5.00 a $ 20.00 p.31 

Violaci6n al Art. 49 F.IV.- por arrojar -
fuera de los dep6sitos cualquier de$perdi 
cio, papel, clíscaras de fruta. -
Al infractor ••• do SO.SO a$ 2.00 p.32 

Violaci6n al Art.44.- a los propiotarios o 
encarqados de casas Je do¡:.:irtamentos, res
taurantus, hoteles, establecimientos indus 
triales, edificios para oficinas y en qeno 
ral todos aquellos que a juicio de la ofi': 
ci.na respecti•1a ameriten contar con dep6s..!; 
tos qanerales: 
por carecer de dep6sitos de S 3.00 a $10.00 
p. 33 

Acciones reales 

De los que se sabe que cuentan con in 
cineradores son algunos hospitales, ':' 
pe ro no incineran todos los doaperdi• 
cios sino los in.1s peligrosos, como -
p.:1rtos de cuerpo humano, dosechc>s ge
nerados durante operaciones. 

No existo contxol ni viqilancia a es
ta infracci6n. La aplicaci6n de las -
multas a veces es incorrecta, como es 
el caso de un infractor al que se le 
••plictS la r .• ta de $ 50.00 posoa en -
1968 por arrojar despordicios en la • 
calle. 

No todos cuentan con estos dep6sitos. 
De tenerlos no son los adecuados para 
el volumen de desechos que so ge.ne--
ran. 



l\Nt:XO 5. Cl\PrrutD 4 264 

PLm M1\FSl'ro DE !'ASURA 1980, D.n .F. , Mmc.i.co, 22 pps. 

Objetives Generales: RestI:uct\.:rar la recoleccién, transporte y disposici& final 

de los deso:h:ls s6lif.:::.", me:lJ.ante la organizacioo de sistaras aplicables a las -

caract:eristicas de c::ida una de las 16 dalcqacimes [X)l1ticas, ccn el fin de red!! 

cir costos, elevar la eficiencia del servicioi mejorar la imagen url:Ma por me

dio de la utilizaci~ de terrenos apropiados, recuperando zaias p¡u:a 6reas arbo

ladas y re::reativasi otorgar resp::asabilidades a las delegaciooes [:Ollticas para 

definir nonnas y criterios aplicables en materia de limpill, cm el objeto de op

timizar el servicio y blscar la c:olabJraci.6n de las juntas de vecinos. 

Objetives espec1.ficos 

Metas 

l. Recolecx:ifn 

En 1980 existliln 13uo unidades r.x:ole:to 
ras de diforentes ti[X)s, con U.'1.1 cap;ici..:: 
dad de manejo de 9,100 tm./d1a (a razfu 
de 2 viajes por llllidad de 3.5 too/viaje) 
a pesar de la capacidad se recolectaban -
5000 ton/dia. Se cmtempl.an por lo tanto 
las siguientes metas: p.8 

1.1 Diseñar rutas para e:¡uilibrar el tral:ajo 
que deberá cumplirse m rorarios y para
das fijas; En zcrias problara (centros de 

abasto, zcnas habitaciaiales, etc. l se de 
berá realizar coi horarios mixtos. p.12-

/\¡:cienes reales 

1.1 El diseño de metas oo fue 4'timo: 
no se alcanzaba a cubrir a to:la la PC> 
blacién, ni se recolectaba el 100% de 
los desechos generados, ni siquiera -
en zonas problana. 
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l. 2 Eliminaci61 del Catrf>3l\ero, por meiio de 
la utilizaci6n de una sirena en los ca
rros y destinándolo a lal:ores más orove 
chosas, cano el turno e.xtra de rcco1ec=
Ci61 que resolverá el problena de 1930 
e incluso de 5 años más. p.12 

1.3 Los vehículos de recolecci.61 danicilia
ria tendrán prohibida la recoleccitn de 
industrias, talleres, etc. según Wica 
el reglamento de limpia. p.12 

1.4 Incrancntar la recola::ciOn canercial e 
Wustrial por medio de vehículos de -
carga delantera y cootenaiores. p.12 

2. Disposicitn final. 

Se plantea la necesidad de seguir las -
t6::nicas de relleno Gallitario, aún cuan 
ch el <:0sto PJr manejo de tm. en tir.xle 
ros se incranenta de S 20.20 a $ 57 .56-
(sin contar el costo del terreno oonde 
se va a disponer) p.12 

2,1 Se sugiere la reelal:oracifu de un censo 
en tiraderos para corocer el número --
real de pepenadores, para reubicarlos y 
evitar el increnento de ciudades perdi
das. p. 13 

l\c:Ciones reales 

l. 2 El c.mibio del Clll1lf8lletO por sir e 
na a la fo:::ha no ha 'sido implanenta= 
do, ta.'TI{X:CO se llevo a cab:> la implan 
t:.aci6n del turno extr:I de recolecci6ñ. 

l. J i::stll disposici6nno es llll'lada a -
cal::o, ¡:ues los vehículos recolectan -
a quim mejor les paga. Menús esto ·· 
en canplicidad ccn sus jefes inmedia
tos (supcrvLr,ores o jefes de .rutas) • 

l. 4 Se sal:e que se canpraron algunos 
velúculcs de este tipo, pero no espe
cificziron CU/llltcs. En lo referente a 
cootcnroo".'es, trataren de .iroplenen-
t=.:;c car.o plan piloto, pero no fun-
cionó por el mal uso que les dierm -
(utiliz!indolos cerno tiraderos y faci
lit.mlo la pcpenal actualmente (1986) 
se prcveé un prograJTU de contenedores 
aunado a una campaña de crncimtiza
ci6n ciudadana. 

2. Entre 1980 v 1984 se iniciaron al
guros trabajos. para disponer la basu
ra m rellenos sanitarios, y no fue -
hasta 1985 cuando este tipo de técni
ca ccmenz6 a funcionar de una manera 
mtis p?Ill\.'iflente. 

2 .1 se obtuvo un n Gmero aprax.de pepE! 
nadores ( 14, 000~ pero su reubicación~ 
no se llev6 a caro más que del tira
dero de Santa Cruz Meyuhlalco, a San
ta Catarina, es decir, de un tiradero 
a otro y sin ninguna alternativa de -
rrejorar. Esto fue 3 años despuéS de -
ha.terlo planeado. 
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2.2 Se planea. la apertura de nuevos rellenos 
sanitarios en las inmcrliacicnes de Esta
dos circunva::inos, implanentarrlo su fun
cionami.mto con ta:::nolog1a rrodc.rna. p. 13 

2 ,3 En cualquier m&.odo a utilizar, se deoo
r1! tonar en cuenta la ccntaminaci6n am
biental que provo::¡ue. se in::luye la 6pti 
rna disposición de desechos de rospitales 
y aeropuertos p.lra evitar futuros problc 
mas de salud úr:F.rliante la incineraci6ni-: 
p. 13 

3. Control. 

Se plane6 la foilllaci6n de una can.i.si6n -
coordinadora ttI:nica que permitiera esta 
blecer acciones de coordinac i.6n entre liis 
diferente." delegaciones poU.ticas, en la 
l:ús:r..1eda de oolucicnes unitarias para la 
ciu:lad. Se prevee"la implrnient;icirn de -
sistenas econ6uicos y de control que eva 
luadin, t;mto a::cnánico caro operacionaI 
mente el servicio de limpia. p. 14 -

3.1 Se plantea la realizaci6n de un estu:lio 
pan cobrar el servicio de limpia, en -
las zcnas h!lbitacionales y residenciales 
con el fin de mejorarlo. p. 14 

3.2 Se evitará. que el personal del servicio 
clasifique los desa::tv:>s, de:lk.á..t;dose an.!_ 
camente a cu11pllx sus fUnciones. p. 14 

.Acciones reales 

2.2 Fue rosta 1984 cuar.do el gobierno 
de la ciudoo inici6 e<;ti.Xiios en zaias 
circunvo::inas para destinarlas a re
llenos S'1Jlitarios caro es el caso de 
Cucrrovaca, :-'.ar. y la Barranca de Tla 
pizahuaya. -

2.3 El Qnico método que ha seguido im 
pcranclo es el tiradero a cielo abier:
to. El hecho Je que las autoridades -
no p.i$icran atención, ayud6 a que a -
principios de 19B6 se incranentara la 
cont.'lm.inacim sobre la ciudad. 

Esta comisi6n no ha sido integrada, 
sin enblrgo, hay gran intert\s actual
mente (1986) por fonnarla con repre
sentMtes de diversos sectores de la 
¡xiblaci6n (<,¡n1pos ecologistas, fuooi~ 
narios ¡)(jblicos, pru-tidos poHticos y 
personas interesadas en este tema. 

3. l En 1980 seguía vigente el Reglamen 
to de Limpia de 1941, este no se ha :
mcrllf icado y ¡xir lo tanto no es posi
ble cobrar !?! servicio. l\dEJnás por -
fal1:41 de infonnaci6n se des::onoce si 
este estudio fue elal:orado. 

3.2 Esto no se ha [Xldido evitar, por 
un lado debido a los !:ajos salarios -
de estos anple:idos y por otro porque 
se hace en ccr.iplicidad con las autor!_ 
dades. 



267 

Objetivos espe:::tficos 

4. Transporte 

Para ab:ltir los costos de transporte se 
recanienda la construcción o ll!tlpliaci6n 
de estaciones de transferencia, con el 
fin de evitar grandes recorridos a los 
vclúculos. (El costo era equivalente a 
transportar la b:lsura de la ciudad de -
México a ~nterrey S 259.66 pesos ton.) 
p. 14 

4 .1 Las delegaciones tan.:irán a su cargo el 
mantenimiento de Uis unidades con sus -
propios recursos técnicos y personal es 
pecializado. p.15 -

4,2 Les cemicnes d~ volteo y redilas del:e-
rán ser sustituidos por camiones de car 
ga trasera y canpüctaci6n continua, pa-: 
ra un méjor funcionamiento. p. 15 

S. Instalaciones futuras. 

5 .1 Santa Cruz Mcyehualco. Se proyectó el -
cierre a laqo plazo del tiradero, a -
ra1z del in:eroio generado por la satu
ración de desechos y para evitar seguir 
contaminando las zonas urbanas circun-
dantes. p. 15 

5.2 Santa Fe. Debido al volumen de deso::hos 
que ingresal:en al dEpl)sito, el cálculo 
de vida atil era de 30 años (19BO) , mis 
ma que será afe::t.J.di; al cierre de Santa 
Cruz Meyel'rualco. p. 15 

l\a:: iones reales 

La instalación de plantas de transfc
rercia es una bJcna rr.r>'.lida p..ies se ha 
logrado al:.:ltir los costos de transpor 
te y 11\.illtenimiento a las unidades. -= 
Del costo que rcpresentata el manejo 
¡;or toneli!J.:i se disminuy-5 a $ 214 .39 
pesos en 19H O. 

4 .1 Efo:tiv<:ll11CJ1te esto lo luce cada -
delegación pero con un alto porcentu.
je de dc.f iciencia, ¡:ar ejemplo el per 
'>"llul "esnecializado" cobra a los c!D 
feres ¡:or- rcp.1rar sus veh1culos y en:: 
trcgarlos en un corto plazo, situa--
ci6n que es aceptada si el ctcfer. de
sea trabajar y por consiguiente tener 
dinero. 

-1. 2 Estos se '-· :l remplazado pero no -
han cubierto L:is necesidades del D.F. 
en cuanto a este servicio. 

5.1 Esta acci6n se llevó a cato tres 
años después de que las autoridades -
se dieron cuenta del probl.ara que oca 
sionaro este tiradero. -

5.2 En l9BO el vol\lmen de basura no -
era tan alto y quiz5 ¡:cr falta de un 
estudio irás a forrlo se le calculó es
tos años de vida útil. Para 1984 se:
gún el Plan Maestro del D.D.F, su vi
da útil disminuyó a 12 meses. 
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Objetivos esped.f icos Acciones reales 

···--·-------·----·-----------------
6. Costos y nece.,ldades 

CUM!ü !lnilt-IEll 

Objetivo Obrn tn-:ersi6n 
--------·---··----------------

Plantas de selo::cifo y 
reciclaje. 

Estaciones de trmwlurdo 

Incineraclor 

Plant.11 Irdustrializadora de 
Oesa::h:Js S6licloA. 

Carnpo-soonto de cruniones 

Relleno sanitario 

Equi¡:o 

lNVERSlON TOI'AL (1979) 

IN\IERSIOO POR 111\JllTl\ITTE 

2 corrntncciooes nueva,; 

S construcc.ionC!1 nuevas y 
4 ;urq1li.1cimes 

B instalaciones nuevas 

Ra::uperacilin/ rnnp l i ac ioo 
500/750 lon/d1a. 

16 illnpl iacicncn o r.onstnK..'C iones 
nuevas. 

B nuC\•os (aper.turn) 
Tocnificacioo y nmp1.iaci6n ele 
Snnta l'e. 
Cierre de Santn Cruz Mcyehua ko 
y rcstituci6n del terreno 

500 veMculos tul.11lares 
90 lurro:lorn s 
100 vehículos carpactnc1orcs carga 
frmtal 
200 vchícu los CCtnpact üClores carga 
trnsc.ra 
69 tmidadcs de 75 yd. 
5 cajas extra ele 75 yd. 
20 trnxcavos 
8 l:ul ldoze.rs 
4 aplnnndoras 
2 drngns 

(miles de peros) 

60,000 

25,000 
8,000 

250. 000 

43,600 

64,000 

50,000 

120,000 

130,000 

160,000 
133,000 

l7 ,120 
31,740 
10,000 
5,200 

___ 4_,]2_Q 

l 'lll,950 

$ 117 .OS (Ciento diecisiete pesos, cinc.u ctvos.) 

6. 111 canp:¡rar ·los proyectos que .. 
el plnn conta~la con las obras 
i:esultn que: 
nl las planl:.i!s de selecci6n y re 
cicl.ije 1-0 fueron ccnfitru.ldns. -
b) No h\1\xJ constnx:ciones en ese 
mio ni el siguiente. Hasl:.o'l 1980 
se construyó unn estaci6n de -
t.ranslxirrlo en ln delegaci6n !Jen.l 
to Juárez, y en 19B5 otra en ln -
dc.lO.J·1C i6n de Coyo.iclin. 
e) no existe nil)Q(]n incinerndor 
en el D.F. -
dl 11.:u::t.1 19% ln PlDS se está -
<nnpl i.ando. 
e) De los cam¡xuiiento¡; de camio
nes no se obtuvo información. 
f) D<:! los rc.llems sanitarios -
s6lo el de Bordo Xochinca fue -
puesto en o~raci6n. 
En Santa Fe se cauenuu:on los -
trabajos de sane.:imi.ento del te
rrrno. 
En Santa Cruz Meyehualco se ce
rro el tiradero en 1983 y re -
pretende restituir totalmente -
el terrern. 
g) Del equipo no se pudo obte
ner inform¡¡ci6n. 
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PLAN M1>.ESTFO DE LIMPIA, 0,0,F'., Mfutlco, 1982, 2 ¡;ps. 

Objetivos Generales: Prcpotl::ionar ó'ptim:urmte el servicio de rccolecd6n y di51?2. 

siciOn de basura. Optimizar el = del 6::¡túpo 1'!6vil, solicitMdo la garu.nt1a de 

reparacifo de los vehfcu los. ImplOllO'ltar el siste:ra de nx:olccci6n nocturna, cm 

la c:olal:orac16n de los habitantes. Construir estaciones de tr¡¡nsfcrencia, con el 

fin de evitar gr.:ll'ldes rocorridos a unidades de pequeña cap..iciclad, t:u.scan:lo los -

sitos adocuados para su instalación. Ocs.1rrollar rnltcxk>s de disposici6n final ccn 

tecnolo::;ía ada::uada. Pr~ra'lUr los trarojos de rollcoo sanitario en los tiraderos 

de basura y regenerarlos al tcfuru.ro de .su ·1ic1J. atn. 

Objetivos esp;cíficos 

Metas. 

l. RecolecciOn (p.1) 

- Se pretende re¡:arar 635 unidades 

- Ircranentar en 200 unidades el nO!nero 
ya existente (no se espe:;ifica) 

- Iroplenentar el sister.a de re::olccción 
nocturna. 

2. Dis¡;osición .final (p.2l 

- Rehabilitaci6n url:ana de tiraderos sa 
turados (1983-84) -

- Constn.cci6n de 2 plantas de irx:inera 
ci6n en Tlalpan y Gustavo A.Madero -= 
con capacidad de 250 ton./dia (1983-81) 

N:ciones reales 

l. Los datos que ¡;.:, prop::ircionan son 
nuy ine."..:ictos. 
No se puio sal;cr p::ir ejenplo cuantas 
uni.clades se encontraban en walas con 
d.iciones en ese año. Sin anbargo, ..= 
puede dudarse que estos propOsitos -
l'..:iyiln sido logrados pues actual
mente estas metas ro ran podido cun
pJ irse. 

- Por lo meros se llev6 a cato el cie 
rre del tiradero rnSs grande del mundo 
Santa Cruz Meyehualco, aunque su retie. 
bilitació:l a.Cm no se c:orx:luye. 

- La construcci6n de estos in:::inerado 
res no se realizó en el tiE111PO planea 
do. FUe rosta 1986 cl4•ndo canenzaron -
a instalarse. 
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Objetivos especHico 

- Rehabilitaci6n de la Planta Industriali 
zadora do Oe~cchos sSlidos CPIDS) 

3. Transporte (p.2) 

- conclu1r la conatrucci6n de 5 plantas -
de transferencia durante ol periodo ---
1983-84. 

Acciones reales 

- Desde su construcci6n la PIDS nunca 
ha sido rehnbilitada, 

J. ~ la que se tiene conocimiento en 
eso pur!odo solamente ea la de la de
le9aci6n Benito Jutirez, aumentando a 
S las plantas de transfe.~.incia, 
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PLAN M1IESTR'.l PARA EL MANEJO DE DF..sEJ:XlS SOLII:OS ni IA CD.DE MEXICO 1984-1988, 

Secretada General de otras, o.o.r., 1984, 151 ~· 

Objetivos Generales: Rccu{Y'..rar tn-renos para el mf!jOr<Vni.ento del ambiente me-

diante el ~te.do de rellcnos s..mitarios; Efectuar estudias de generaci6n de d~ 

sechos en croa estacifu del año para ccnoccr !ndices reales de producci6n y v~ 

riacifn de cada Delcgaci6n: Aplicar el plan piloto de recoleccién por medio de 

caitmooores En lircas de rm:ior afluencia; realizar cmn¡xuias de ccricimtizaci6n 

a la poblacifu; estimular al r,ersrnal de limpi.:i ; reorganizar lds rutas 

de recole.ce~; implancntar tE'COOlogía naci~l que substitu10 la extranjera; 

construir nuevas estaciones de transferencia; ccntrolar <1 los p€'f•:mid0res 'J --

sus lideres, mediante la coopcracien de les s.i.ncic.:itos p.ira witar orutaculi~ 

cifu en cuanto a la ür.plantaci&-i de rellenos c.mit'1.rios. se expa1m los puntos 

más importantes de los 6 }Jl'ogranus de que consta el PL:m. 

Objetivos espec1ficos 

Metas. 

3. Prograna Operativo. 

Este prograna pretende lo;irar la limpieza 
de la ciudad me:liante la adccu.:ida opera-
ci6n de los sistanas de almacenamiento, -
!:arrido nanual, mecánico, transporte, tra 
tamiento y destino f.inal de los desecoosi 
aprovechando al máximo los recursos huma
nos y Il'ilteriales. p.45 

3.1 Lograr que la poblaci6n en general utili
ce los recursos adecuados para almacenar 
los desechos, usando el sistana de reco
lecci& que las autoridades adopta'!, 
1984-1988) p.45 

!\ccicnes reales 

3,1 La poblacit'.n desea deshacerse -
de su resura, pero no cuenta ccn -
apo~u del D.D.F.para poder hacerlo 
regulaxmente. 
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3.2 Establecer un sistema de re::olecx:ifu noc 
turna mediante ccnteno:lores, ~o:: 
con un plan piloto en varias zaias, L..1 -
meta es prcporcicnar servicio al 301 de 
la poblacioo del D.F. (1984-86) p.45 

3,3 Establecer rutas de ra::oleccifu (1985-
1986) p.45 

3,4 Establecimiento de talleres para el -
mantenimiento corroctivo y preventivo 
del equipo (1984-1988) p.45 

3.5 Estable:er el programa de ranplazo de 
61Uipo (1984-1988) p.45 

Acciaies reales 

3. 2 La irrplcmentaci6n áe este siste
ma se intcnt.::.rá a fines de 1986. No 
se pucrlc conocer por lo tanto si el 
rcsult.:i<lo ser5 el pl'.opuesto. Por -
otra parte resulta contradictorio -
que si en uno de los objetivos gaie 
rales se plantea la sustitucifu de
tecnologfa extranjera por naciooal, 
se intenta establecer un sistema de 
ra::olecci6n por contaiedores m:muf ac 
turndos en C.inildá de (1/2 too. l. -
Se implanmt6 un plan piloto en zo
nas populares donde la ·in'plantacifu 
de contenedni:es fue un fracaso pues: 
Los pepen.-1dores callejeros sacaban -
la basura para escogerla y lo que no 
recogían quedal::n desperd¡gada por el 
suelo prcpiciando la protlferaci6n -
de fauna nociva. 
Se utilizaroo para descargar es::anbro 
tierra y otros materiales pesados. 
IDs habitantes prendían fue;¡o a los -
c!=hos p.-ira :;cguir dc¡::ositando -
otros. 

3 .3 A la fecha no se han malifica:Io, 
pues el equipo es insuficiente para 
p::der ampliarlas. 

3.4 Los talleres existen, pero no el 
personal suficiente para preveer de:!. 
perfectos. Estos se limitan a corre
gir. Quizá al finalizar el tiEJnt:O lf 
mite se lcqrc un avance en este sen
tido. 

3 . 5 Se han adquirido nuevos equipos 
(no se infonro cuantos) pero no cu
bren la demanda requerida. 



273 

Objetivos específicos 

3. 6 Est.ablocer en cuda delo;¡acioo poH.tica, 
cuando menos una estación de transfercn 
cia de desechos (1984-1987) p.46 -

3. 7 Pooer en operaci6n 2 plantas de incinc
raci6n de dcscctos sólidos oospitala--
d os con cap..1cidnd de 250 ten/día. 
(1984-1985) p.46 

3.B Optimizar la operacifu de la PIDS de -
San JUA11 de Aragoo (1984-1985) p.46 

3. 9 Clansurar los tiraderos de: L'Ordo Xo-
chiaca (215 has.) , San Lorenzo Tczooco 
(20 11<1s.), Mil¡:n Alt..1 (2 has.), Tláhuac 
(2 ros.), Tlalpan (2 has,), Santa Cata 
rina (44 has.) y Santa Fe (6º rk1s.) _.: 
(1985) , habilitándolos cano :\rms ver
des o de re::rco (1586). p.46 

3 J.O Habilitar los tiraderos de Bordo l'o-
niente, Barranca de Tlapizahuava y Vol 
cán la caldera, para aplicar ei métcdO 
de relleno sanitario (1984-1985) p.47 

l\cciones reales 

3. 6 Esta meta no ha sido lograda en 
su totalidad. Soglln inforrr.es del DDF 
se est..m construyen:lo lo plantas de 
transferencia. 

3 . 7 Se adquirieron 2 incineradores 
de tecnolog!a suiza (prohibidos en 
ese país por su alt:.J. anisi6n de con 
truninantes) pero no han sido pues-=
tos en opcracim debido a la falta 
de presup..iesto, sin cml.:nrgo, el que 
!lllestra mayores avances es el de -
San Juan de Arag6n, m la dclega--
cicu Gustavo A.M;idf'ro, 

3 .B Dcs;le su a~ura (1974) no se -
ha logra.lo que trah:ije al looi de su 
cap.:icidad. En parte ¡::or el m.11 m:i.ne
jo administrativo y o¡Y'...rati.vc- y ¡:-or
q.ic b ta::1olcqfa C$ ob:;olot:i. 

3. 9 !!asta l 98G los que se clausura-
ron :ueron San Lorenzo '!'czcnco, Mi:
pa Alta, Tl.:tlpan :;TlSh•1ac. 3anta ;:'e 
y s.mta Catari.M siguen operar.do. 

3.10 El tiradero de Bordo Poniente 
es el único que ha crr.pezado a ope
rar cano relleno SJ.nitario. 
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Actividades del Prcx;ram:i Operativo. 

l. Establecer ccrnpranisos a::>n la; sirdic,1-
tos para que se pueda concesicnar la re
colo::cien y mantenimiento de los ccntrne 
dcres (no;.84 - ene.85) p.69 -

2, Establecer caitroles sobre los pepcnado
res para que t-rab:1jen en las <Xlndiciooes 
que convengan a la ~aciái de los si-
tios (dic.84) p.69 

3, Saneter al dirigente de los pepenacbrcs 
para que deje de oponerse (al sane.<UTiicn
to y cierre de tiraderos) (dic.84) p.69 

Ao::iones reales 

l. No se ¡u::l:!ra qu~ ti¡x> de c.'Clnprani, 
sos, quizá el C01ccsi.onamiento fun-= 
ciaiaría si se llega a un acue.rdo en 
tre el D. o. F. y arpre&1s de 1:'11 for:: 
ma que otorguen ingresos a la naciái. 
Aunque el lo::ho de cc:ncesiaiar la re 
c:olo::ci6n y el tr:isporte de desechoS 
a partic:u lares va en contra de los -
principios que el gobierno debiera -
tener, pu.;s se at<1ca a un sindica
to (la Sección I del SUI'GDF que co
rre¡,-¡:cnc!e a Lirrpial que tiene fuer-
tes nexos ccn los representantes del 
partido oficiul (CI01 Y PRI). Adantis 
reprcscnt.-:i.:::ia: 
al que se ocaturan las "fincas" ¡:or 
parte de los choferes de limpia~ he
cho cc:n el que los trabajadores no -
estarían de lll.."'tlerdodados sus bajos -
ingresos. 
b) muchos de los trabajadores even
tuales que ,....e años han realizado es 
te trabajo que:larían desaupleados. -

2. No se esp€Cifica en el Plan cuá-
les sen las coodiciones que cawie-
nen al D.D.F. para que los pepcnado
res sigan trarejando. Es absurdo que 
se pretenda tanar en cuenta al traba 
jador "si siempre han deseado que no 
e.xista" según sus palabras. 

3. Es díficíl que el OOF legre saneter 
al líder pues adaras del enriqueci-
miento pem.anente y pcrler poUtico de 
que goza, canpa...'i:e ambas cosas con -
las propias autoridades. Adaras en el 
caso de Santa Fe existe pre::x:upaci6n 
por parte del concesionario por cl f!: 
tura de los pepenadores. 
La opci6n sería ccnw .. '1cer al cmcesi~ 
nario (o concesiooarios, para quemo
dificara la organizacioo lab::>ral y ~ 
cer de los tiraderos una eropresa que 
reporte utilidades equitativas para -
tcxlos sus miembros, cano suce:le en el 
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Objetivos espec1ficos 

4. Resolver el problom de rcubicacifu de 
los pcpcnadores (oct.84 - m-:i.rzo 85) -
p. 70 

S. AclarJ.T. 1:l tcnc:i=ia de 111 tierra cuya ¡:o 
sP.si6n se atriL-.,¡ye al dirigente de los : 
pepenadores impidiendo la accifu de obras 
p(iblicas y lograr un acuerdo cm él, si -
tiene derecho o zaneterlo si no lo tiene 
(nov.84 - dic.84) p.71 

Acciones reales 

tiradero de Cd.Jutu:ez, Chi.h., donde 
los pcpcnadores timen la ccncesifu 
del tiradero y se organiz.:in corro -
COO[:'<!Cativa, nx:ibicndo pagos jus-
tos y a¡::ortan:lo dinero al municipio 
esta ~ativa se dcnani.na SO:::O-. 
S~1'1A • 

4. f,a ~uluci6n r.ús viable car.o se -
dijo en el r,{rrafo anterior, no es 
la re\lbicaci6n sino la organizac:i6n 
del trül::ejo al interior de los tira 
deros. -
El o. o. F. dcoo ra::ooocer que el tra 
tajo de los pepcrudores es lltil a ':: 
la sociedad y puede, si esta coove
nientm.cnte organizado, reportar -
graneles ingresos a la ciulad, mis-
mos que puo:len aprovecharse paI:a me 
jorar los servicios pllhlicos. -

s. El D.D.F -:-crmiti6 que Rafael -
Gut.i~rrcz Moreno se e~tableciera en 
Sant.:I CatJ1rina e inclusa se permi-
ticra la construccifu de una mura-
lla donde, cada 500 mts.e-.dste un -
guardia. Es irooico que después de 
ello quiera recuperar el terreno y 
sa.:cterlo a w1 r6gimen jur1dico -
cuando antes se le penniti6 obtener 
w. -
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Ob'jetivos es¡:ec1ficos 

6. Establecer ccnvenio ccn el líder de los 
pepaiadores para que se selle el tirade 
ro de San Lorenzo Tezcnco, h.1bilitlindo:: 
lo cano área verde o derortiva, lo mis
mo que Xa::hiaca, TlalpM y Tláhuac. 
Coct.84 - jun.851 p.80 

7. Iniciar el relleno 5a!1Ítario en la hl-
rranca de Tlapizahuaya para p:rler ini-
ciar la clausura del tiradero de Santa 
Fe, requiriendo para ello la expropia-
ci6n de la b:irranca (dic.84 - jul.85). 
p.80 

0. Establecer convenio ccn el Estado de M~ 
xico para iniciar el relleno sanitario -
del volcán la Caldera e iniciar el cie
rre del tiradero Santa Catarina, en --
arreglo previo ccn el líder de pcrciild~ 
res. (die .84 - jul.85) p.81 

4 • Programa de Adqu isicicnes. 

Se b.lsca lo;¡rar el máximo aprOJcchami~ 
to de los recuroos econánicos, hum3.!10s, 
materiales y técnicos en base a un coo
cepto de eccnan!a integral. 

4 .1 P rcl[l)rciooar el equipo requerido para -
la implencntaci&i del servicio de lirn-
pia. p.52 

4 .2 Sustituir los vehículos obsoletos tra-
tando de que la unidad m5.s antigua sea 
del aro de 1980 (1984-88) p.2 

i\ccicnes reales 

6. En 1985 efectivamente el tiradero 
de San Lora1zo fue cerrado. Su habi
litacifu caro área verde está en pro 
ceso y los ¡::<?pmadorcn del sitio ra= 
sarcn a "reubicarse" a Santa Catarina 

7. La mrranca no ha sido expropiada 
aunque ya se han iniciado trabajos -
de saneamiento. Santu Fe estn simdo 
::;aneadn pero cootinOa en opcrJcim. 

8. No se hl establccitlo ningún cawe 
nio, lo que ha impcrlido realizar es= 
tas a:::cior:es. 

4 .1 y 4 • 2 El equi¡:o no se ha sub;ti
tuido en su totalidad, pues se pudo 
observar que e.xisten unidades más il!l 
tiguas 'que las que se mencionan. Ad~ 
más cnno el presu¡:uesto ha disni--
nuido ccnsiderablenmte a partir de 
1984, es imp:lsible cambiar las uni~ 
des. 
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Objetivos espec!ficos 

5. Programa Fin.'.lnciero 

Garantizar la disposic.i6n o¡:ortuna de 
recursos fir.ancieros que pennitan la 
i.Irq:>lantaci6n de todos los pro:Jr<mias -
del Plan Maestro. 

5.1 Garantizar la correcta aplicaciln de 
los recursos financieros dc>stinados -
a implementar el sistana. p.56 

6. Programa Tarilario 

Hacer autofinanci.abl.e el servicio de -
limpia a iudustrias y carercios, median 
te su coopcrucirn p,'.lra lograr uro red~ 
cirn en L:i generaci6n de desectns. -

6 .1 Establecer una tariia anu.:il por el rmnc 
jo de desechos sólidos para i.ndustr ias -
y comercios (1985-1988) p.59 

6,2 Establecer y racer efectiva una cuanta 
para cada industria y canercio que per
mita el registro, cobro y control del -
pago. p.60 

Acciaies reales 

5 .1 !lasta dcn:le se sate, a L:i fecha 
no se ha llevado a c.:ib:> este cc:ntrol. 

6. l Existen t::irHar. que cü<h delega·· 
cH5n cobra p<Jr el servicio, sin trn--

1:.urgo, se d.m c.:isos en qlle el pago -
Jcl servicio ck l i.Jrpi.:1 no es ofici;ü 
sH\O que se llc~m .1 cal:o ¡:or medio -
de un ccnvenio entre crofor-i.nclus--
triol, mejor conocido caro 11 tincu" 

6. 2 Sería una tucm medida pues el -
O.D.F. captarí.:i rm'tores ingresos. A 
la fecha no se ha lle,mdo a calD es
te ccntrol. 
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Objetivos espa:liicos 

7, Prograrra Jur!dico 

Disponer de tcdos los ro::ursos jurídicos 
paragarantizar la aplic.!Ci& del plan -
naestro en el 1imbito legal, contaroo cai 
el respaldo de ciudaclarvJs y anploodos -
del servicio. 

7.1 Pranulgar el Reglamento para el servicio 
de lirnpia en el D.F. y las 6rdenes can
plenentarias necesarias. p.63-64 

7. 2 Contar oon los mecanismos (ldra hacer -
C1.lllplir ccn la reglalrentaci& prCJ11.llga
da p.64 

Actividades del Prograna Jurídico. 

l. Publicar el nue;o re;¡la.'llento de limpia -
para los trabajadores al servicio de l~ 
pia, elcual incluye obligaciones para 
los habitantes (oct.-n011.1985) p.86 

J\cciooes reales 

7 .1 Es im¡::ort.mte que después de --
1911 se picn5c en m::idif icar dich::> re 
glamento y actualizarlo a las necesI 
dades reales de la ciudad. Reciente-:' 
mente (mayo 1986) CDP~ .i.nvit6 a -
mianbrosdediversos organismos a paI' 
ticipar en la elal:xmiciái del nuevo -
re;¡larnento, pero de igual fOill'a esto 
ha quej¿¡do s6lo en un blen prop6sito 
p.¡es 4 meses despu~s de su convocato 
ria, no sa han propuesto ma:::anisros
de participacidn de personas y orga
nismos interesados. 

7 .2 El plan no especifica Clál es la 
re;¡ l.amerl tac i6n a que se hace ref &€'!]_ 
cia, si al re;¡lamento de 1941 o al -
que supuestamente se aprobará. 

l. Es imp::lrtante que se coosidere a -
los ciudadaros caro parte de la solu
ci6n. 

* Conit~ de Planeaciál para el Desa
rrollo del D.F. 
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Objetivos espectf icos 

e. Programa de Divulgaci6n y conciontiza--
cilin. 

Dar a conocer la problemática relaciona
da con la generación de desechos sólicos 
para lograr la participaci6n dol público 
en &u resolución, as! cerno recursos del 
plan maestro para que el público los use 
adecuadamente. p.B7 

s.l !nforir.ar al público, por los medios de -
comunicación masiva, du la problemátic> 
de la. basura, para que tome conciencia. 
p.87 

a .2 Difundir el reglruncnto para el servicio 
do limpia y realizar c.lOlpuñas perm.lnen-
tes de apoyo a este servicio. p.87 

Actividades del Programa <le Di\'Ulgación y -
Concientización: 

1, Orientar "J seusibilizar a la población en 
ei aprovechamiento de los desechos sóli-
dos {reciclaje) (nov. 84 - dic.BB) p.87 

Accionos reales 

B.l Esto es importante porque casi 
nadie conoce a fondo el problema -
de la basura y t;unpoco la forin.l de 
roaolverlo. 

B.2 Esta acción es muy importante 
pues en México se desconocen la·ma 
yor!d de los reglamantos y de sus
sanciones. Dicho conocimiento lo-
grarS una m<:jor participaci6n ciu
dnd¡¡na. 

l. serla importante que la pobla-
cHin tuviera orientaci6n sobre la 
sep:trilc Hin de desechos sólidos or
gánicos, lo que racilitarta el re
ciclaje y mejor manejo de los mis
mos. 
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POCGPJ\MA WlCICtW.. DE a::aro:;IA 1984-1988, Peder Ejecutivo :Federal., Oire::cifn ~ 

ral de Carunicaci6n Social de smlf., M~, 1984, 271 pps. 

Objetivos Generales; Octe::minar las poUticas y estrate:;¡ias para atender las de

mandas de la so::ie1ad y mejorar los niveles de vida, re::oger dEMINias y prop.1es

tas. Se señalan los objetivos y metas de dicho programa en cuanto a desectos só

lidos. 

Objetivos especliicos 

4. Metas y Previsi6n de Recurros 

4 . 2. 4 l'revenci6n y Control de la Contwnirulci6n 
del Suelo. 

Para prevenir la cont:arr.inacioo del suelo prodix::i
da por residoos sólidos tóxicos Cf' necesario cla
lxlrar el Programa de Caitrol de Residuos S6lidos 
para establecer las nor.r.:is sobre gmeraci6n, recx:i_ 
lo::ci6n, clasiiicaci6n, re:icluje y disposici6n -
de ellos. 
En este programa los indicadores que se utiliza-
rán pira evalmr los avances, serán la col:ertura 
de los servicios de re:::ole:ci6n y disposici6n fi
nal de los residuos en ciudades mayores de 100 -
mil habitantes y en los princip.:iles centros indus 
triales del país. p.130 -

ME:l'AS: 

l. Realizar el inventario de fuentes generadoras 
y caracterizar los recursos. 

l>l:ciaies reales 

Aunque la pro¡;uesta tiene 2 años 
no se ha el.a rorado el l'rograroo -
de t:ont.rol de Residuos S6lidos. 

SEDUE no ha realizado estudios 
donde se de a conccer los porcen 
tajes de cotertura del servicio
de l1'npia ni de rnétcxlos de disp<:i 
sici6n final en zonas url:anas o -
industriales con más de 100 mil 
habitantes. 

l. El docunento no especifica a 
qué'' tipo de generadores se hace 
referencia y surge la dlxla de -
si esto se hará por zooas (indus 
triales, url:anas, rurales) o por 
habitantes y tipo de basura. 
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Objetivos espec!.ficos 

2. Aumentar, en las ciudades con 100 mil -
o más habitantes la cobertura de recole::
cifo y desperdicio fillal a 90\ y lograr re
sultados similares en los mayores centros -
en Wustrias del pa1s. p.130 

3. Contenplar la realizacil'.n de 77 rellcros 
sanitarios en las diferentes entidOOes f ede 
rativas, as! = irejorar los sistanas de :: 
recolección y manejo de los residuos roli
dos nunicipales. p.131 

4. Estable::er una rEXi de 30 canenterios in
dustriales en todo el pa!s, as!: = fcm:m
tar prcm:JVer e in::rancntar 'll rccicbj11 de 
los residuos cuando sea factible. p.131 

5, Estable::er 7 in::ineradores para residuos 
sólidos peligrosos, en los grandes Centros 
Industriales. p.131 

l\c:ciaies reales 

2. La meta no ha sido c:utplicla pues -
s61o en el D.F. se recolecta el 65% -
de 105 desecoos poroducidos. Segiln in 
fonnes obterúdos en diversas entrCYis 
tas, en el interior del pa1s la re:::ó= 
lecci6:i es adn ttás deficiente. 

3. El prCX)'I'ama no se ha cubie.rto y se 
cree que habrá serias dificultades pa 
ra lograrlo debido al re::orte presu..= 
p..iestal.. ~e 1985 están en furx:iona 
miento los rellenos sanitarios de la -
Paz; Fresnillo, Zac.; Guaym:is; Aguas
calientes: Morelia; cuernavaca y Cd. 
Sahagún. Este proyecto se lleva a ca 
tn en la prov ircia p..ies en el o. F. la 
entidad operativa es el D.D.F. y SEDUE 
hn tr.nido rerios problar.:is para lograr 
•m trabljo conjunto p.ies rolilltll3'lte pue 
de operar caro entidad normativa. As!
o:mnquc las norims previstas por SEDUE 
se,;n ~tinndas el D.D.F. no las tana 
en cuenta. 

4. Actuallrente se realizan estudios -
pura una planta in:lustrializadora de 
dcr-,c.cho,; "61 'rlos en CW\ctln. En cuanto 
a los cancnterios industriales existen 
sólo 5 en las siguientes ciudades: Tul 
tit].jn, F..do.de Mex.; San Francisco det 

Rinclln, Gto.: La Pie:l.rera, Chih. ¡ Cd.
Sahagún, Hgo,; Slln Luis Potc:sí,S.L.P., 

5. El dccunento no especifica en qué 
centros industriales se instalarán los 
incineradores. De los únicos que se -
tiene caiocimiento es de 2 que serán -
instalados en la Oi .de México (pero no 
para desech::ls industriales sino para -
dese::h::ls de rospitales y l:Bsura danés
tica. 
Su implanentaci6n requiere de estmios 
serios que sólo SEDUE caro mtidad nar 
mativa ha pedido desarrollar. Este an! 
lisis debe ccntemplar: -
a) Ubicaci6:i: un espacio lejano a zo
nas habitadas y cadenas nr:ntañosas. 
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· Ci>jetivos ospec1ficoo 

6. Controlar el uso y m.:inejo indiscrimina 
do de residuos y onvasos 01gro-qu1micos1 
para ello so establecerSn 10 recepto-
res de agro-qutlnicos l!fl las ~onas agrí 
colas, p.132 -

Acciones roaleo 

b) Manejo; se requiere personal ~apacl 
ta do 
e) Control de la cmisi6n de gases tóxi 
co" para evit,1r pt'oblé!ll.'.ls de salud. -

6. Ninquno Je los receptores hJ. sido -
instalado, por lo que éste tipo c!e de
sechos e!l dcposi tado en tiraderos cliln 
dn.stinos o tirad~ros a cielo abierto.-
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PROGAAHI\ DE TRABAJO 1985, o. o. F., Mbico, 1984. 298 pps. 

Objetivos Generales: Plantear las actividades de trabajo que so programó el 

D.D.F. para el año de 1985 en todos los rubros de servicios ptiblicos, reca.!! 

daci6n de impuestos, etc. se exponon las ...,tas c!el programa referentes a --

desechos s6lidos y se agregan comontarios al rocpecto. 

Objetivos ospcc!f icos 

Metas 

Desechos s6lidos. 

l.l. Terlllinar la const.rucci6n do 4 esta-
clones de t.ransferencia en las Delogacio
nes Gustavo A. Madero, Xochimilco, Coyoa
c!n e Iztapalapa. p.93 

1.2. Construir dos plantas de incinera--
ci6n en San Juan de Aragón y Tlalpan p.93 

Acciones i·eales 

1.1. En el documento no se explic!tAn 
103 requerimiP~~os econ6micoa o huma• 
nos¡ costo de inversi6n, materiales, 
maquin.'.lria, personal, utc. o algún da 
to complementario que pueda aclarar ::' 
la propuesta. Tampoco se habla del -- . 
tiempo a invertir en estos trabajos.
en cuanto a la construcci6n de las es 
taciones de transferencia, la única ::' 
que ne c:mstruy6 en ese periodo fue· -
la de Coyoacan. 

1.2 Las plantas de incineraci6n no -
hñn sido instaladas debido a la falta 
de presupuesto para este rubro. 
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ProGRJ\Ml\ DE RmmlEmCION URill\.'lA y Prom::c:rCN EmLOGICA !PRtJPEl, o.o.F., M~co. 
1985, 77 pps. 

Objetivos Generales: Controbr el crecimiento de la Ciudad merliante la crea-

ci6n de 8 Centros Crbanos, en los que se planea la deoconcentraci6n de servi

cios, tratando de distriru1rlos de manera e:¡uitativa. El estudio pretende re--

solver, m el presente, los probl.anas que se pueden presentar en el año 2010. 

Se eicpoom las acciooes para la soluci(:n al problEml de la blsura: Eliminar -

los tiraderos a cielo abierto, Ux:ranent.ar la industrialización de desechos ~ 

lidos y evitar el stirgimimto de tiraderos clande.stiros. 

Objetivos especificas 

1.- Para eliminar los tiraderos a cielo abicr 
to se ~lment.:ir5n m(?tcxlos ad=cbs pa- -

ra la disposici(:n i: inal de la hlsura, 
debiéidose: 

1.1 Iniciar la transferencia de los tirnd!:. 
ros de Sant.a Fe y Santa Catarir.a ~n relle
oo sanitario. 

Acciones reale:s 

1.1 segtin las visitas realizadas, los 
tnl:ajos suc se cstan llevando ¡¡ c.:il:o 
en el tiradero de Santil Fe son de sa
neamiento (consiste en rnez~lar los de 
sech:is con tierra, esparciéndolos de5 
pués, lo que da un aspecto torogáieo -
a los desechos y disminuye los troles 
olores. Según informes del Arq.Amador 
Cabrera, este es un procedimiento pre 
vio al relleno sanitario) pero no de
relleno sanitario desde hace 5 años. 
De acuerdo a informes del encru:gado -
s6lo 5 ras. de 69 han recibido é'ste -
tratamiento. En Santa Catarina no se 
ha llevado a caro ni siquie-

ra el &'llleamiento. 
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Objetivos ~!ficos 

1.2 Ccncluir la clausura del tiradero de -
San Lorenzo Tezc:nco. 

1.3 Iniciar la in::ineraci6n de desechos s6 
li<hs rospitalarios en los in::;incradores :
de Tlalpan y San Juan de Arag6n. 

1.4 Loc;¿ilizar nueves sitios para la crea
ciOn de rellenos sanitarios. 

l.5 Caqilanentar el sistem.'I de unidades de 
tansferencia de !:asura en el D.F. 

l. 6 Fanentar diversas tecnolO']í'.as para la 
disp:isición que asegure el reciclaje de la 
basura y evite la contaminaci6n. 

/\=iones reales 

l. 2 Según infoar.tls de la Sría .Gral .de 
Ol:ras del D. D.F. , de$.le 1984 Sl! clau
suró este tiradero, o sea que esta -
clausura se inició .mtes de la elato
r ac i6n llcl PRL!PE. 

1.3 SOJÚn el D.D.F. estos inciner¡¡cJo
rcs no son so1il!11c."lte para rospitales -
sino ¡:ura cualquier ti¡::o de deso::hos. 
=:stos aún oo han sido instalados por -
falta de pres11¡:uesto. Es importante -
mencionar que estos incineradores de -
tccnologfo suiza iun sido prohibidos 
en ese país ¡:or la contaminaci6n que -
provocan en el aire, pues los filtros 
que poseen no son suficientes para evi 
tar la salida de humo y gases t6x.i,cos :-

l. 4 En los alrededores del O. F, ya no 
hay lugar para instalarlos, estos ten 
dr!an que est;..- en los Estados cerca': 
ncs al D.F., sin anl:argo, las inver
siones serían lllil}'Ores dadas las dis-
tancias a recorrer para trasladar los 
desechos, el desgaste de velúculos 
y su m:1ntenimiento serian mayores. 

l. 5 En 1985 s6lo se instaló una plan
ta de ti:ansferencia en la Delegaci6n 
Ccyoac5n. El documento no especifica 
cuántos y en donde se van a instalar, 
sin anblrgo, se planea instalar una -
planta ¡:or dele:;aci6n antes del año -
2010. 

1.6 Dado que los volúmenes de hlsura 
generados en el D.F. son muy grandes, 
no se ha eocontrado una tecnología -
idónea para resolver el problana de. -
desechos, quizá una forna l:arata que 
permitiera utilizar todo!' los materi~ 
les que lle:,¡an al tiradero sería que 
los pepenadores utilizaran tecnología 
intermedia (pa:¡ueñas fun:lidoras de -
plástico, mol.iros de papel, etc.) reto 
dos que evitarían en gran medida la --
cont:aminaci6n. 
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Objetivos esp;c!ficos 

2.- Para incrBnentar las posibilidades de 
Wustrializnci6n de la !:asura se fa
cilitará la sel.occiCn de suqmxluctos 
aprovecmbles y se realizar§ el trata 
mi e;. to ai c..'"11dici01es adecuadas, por -
lo que ser1í necesario: 

2.1 Iniciilr campañas para pronover la sc
paraciái de desechos sOlidos desde ~u ari 
gen, tanto a nivel canercial e WustriaI 
cano daniciliaria. 

2,2 Pt'CJllCIVer y difuniir 6'l el sector in
dustrial, prC!Jrarnas para la recupcr u::i!':n 
de sul:prodnctos. 

2.3 Instalar y operar en Santa Fe la plan 
ta industrializadora de !:asura. -

Acciooes reales 

2. l E>;te tipo de campwias ya se han -
realizado en lasdelegaciones Benito -
Juárez y l\ZCapotzalco. C01sistier01 -
m dotar a los !ubitantes de l:x.>lsas -
de plástico de diferentes colores, en 
dende tenl'.an que separarse por tipos 
(vidrio, papel, desechos orgSnicos, -
etc. l . Las cam¡;uras no p\Xlicron <..""alti 
nuarse por 2 razooes: -
a) Ern muy costoso para el D.D.F'. re
galax' rols.l'i. 
bl Porque lo:; desechos separado~ no -
llegatan m su tot:Jlldad al tiradero 
pues los choferes de l.iJ11pia los vcn-
<llun en tlepSsitos. Esta sitMci6n le
:;iai.;!n los intereses de los conccsio 
narios y el D.D.F'. di6 por termiriiidas 
cst.:i:i "<:11nparas pilot.o". 

1. 2 Esto se lleva a cato entre al~s 
ir.-..!u::tri->lcs, quienes mtercambum -
les desechos que les pua:kn servir ~ 
ra procesos in:lustriules y es controla 
<lo ¡::or la SEl:Of'I, Ascciaciál Naciooal
dc l:l Industria C\lúnica en la Cd.de Mfl 
xico y Universidad Rec¡iaocntana•. -

2. 3 Des:le hace 10 años se inici6 la 
construcci6n del Edificio (los cimim 
tos y algunos pilares) . Esta ccn~ 
ci6n no se concluy'S y por lo ccnsi~ 
guiente no pudo ser instalada la plR!l 
ta en parte por falta de presupuesto, 
pero principalmente por los intereses 
de los concesionarios auienes afil:rnan 
que no se pimsa teoniñar la otra. 

• !nf arme solre el Estado del Medio Illn
bien te en México, SEDUE, 1-íexico, 1986 
p.50 
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2.4 Opt.il!lizar la planta de dese::bos actual 
mente instalada en sun Ju:i.n de Ara:;m:-

3.- Para evitar el Slll:gimíento de tirade-
ros clandestinos de !::asura, se mejora
rá el servicio de recolecc.U:n danici
llaria y se asegurará la partici¡:aci6n 
de la ciududanra en la soluci6n del -
problema. 

3.1 Incranentar el n!inero de veh1culos do 
recolecci6n en servicio y esl:<lblecer pro-
gramas de manten.il!liento y raicvaci6n de -
equipo. 

3 . 2 Realizar una ada::uada planeacifu de -
los re.."Ul:s:>s existente~, estableciEndo me
tas y horarios acordes a las necesidades -
da los usuarios. 

3. 3 Establecer contene&lres y organizar ru 
tas oocturnas para su recole::ci6n. -

Accíooes reales 

2. 4 Actualmente la planta tra!:aja ¡¡ -

la Ja.¡nrte de su capacidad. La cpti
mizadt.1 de la PIDS y la venta del -
pro:hx:to sería ideal para proce..".ar -
por lo menos ur.¡¡ parte {7 • 4i l de los 
desechos orgánicos c¡ue Stl generan en 
el D.F. 

3.1 Actulllmente el D.D.f'. no cuenta -
con el presup.iesto necesario para rea 
lizar estas .:1ccimes. Cano so habfo:: 
mcncioondo hay a::n!Oimcs rn que los -
op>..radores dclos cillllÍ.mcs ron los que 
[.i:1c;an fos descanpcm.urns. 

3.2 L<l desorqanizuci6n en el serv1c10 
de limpia es uno de los elanentos que 
rr.u1or im¡:ortancfo tienen en el proble 
m.:i dn la h1Rur,1. "'.l h<ocho de olancar -
los recun-.os pucrlc cv itnr el desperdi 
cio de elanentos m.:.tcri,:üe;; v humanc:S 
p.:ua lu prestaci6n del servicio. crn 
esta rocdida se evitnrían los tirade-
ros clruxlestinos. 

J,3 Este métcrlo fue probado en la de
leg;ici6n Azca¡:otzalco pero no funcio
nó, pues en vfYL de rasura los cooten~ 
dcree los llenaban con cascajo; o'"..ras 
•1eces erilll incc.ndiados o vueltos pe-
quero!= tiraderos clandestinos por -

gente o pepenadores callejeros. Antes 
de ildoptar esta medida habría que r~ 
lizar c.'1lllfill1as para infonnar a la po
blaciái sobre la utilizac.i6n de los -
contenedores y los beneficios que de 
ellos se pue:len ol:tener. 
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J.4 Establecer a.iatemas de rutas iri!epcn---
dientcs para la recolccci6n comercial, -
industrial y domiciliaria. 

3.5. Llevar a cabo caJnpailaa educativas y de 
difusi6n para que se coloque la basura en -
los dep6sitoa pGblicos. 

Acciones reales 

3.4 En la actualidad las rutas as
tan coll'binadas tle tal mano:u que -
un misro veh!culo recoge basura in 
dustrial, comercial y domiciliarÜ. 
Los camiones recolectores por obte 
nar dinero extra, hacen las "fin.= 
cas" A indus~rias o comercios do-
jando do recolectar muchas veces -
los denechos s~lidos domiciliarioa. 
S<ir{,1 COOV<!ll i~ntP. por otro lado la 
implemontaci'in de rutas y veh!cu-
loo especiales para cada tipo de -
basur.i. 

3. 5 Las campañas que se han reali
zado sólo h.>n llegado a sectorus -
pequeños de la poblaci6n. este ti
po de camp11ñas debieran inclu!rae 
en los programas educativos a to-
dos los niveles y en los diversos 
~edios do comunicaci6n para que t~ 
dos participen. 

SEOUE raal1z6 una campaña de con-
c iontizac ión ciudadana por medio -
de la exposici6n "Dime qué tiras y 
to diré quién eres" en enero de --
1905 y ¡¡or otro lado ha impartido 
cursos de capacitaci6n y mejora--
mientc para la prestaci6n del ser
vicio de limpia. Se han impartido 
7 cursos para personal y jefes de 
limpia, así corno personal de empr! 
s11s privadas. 
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PR:>YECTO NllCICW\L DE DESOC!~ IDLIIXX>, LINEl\M.IWroS, Presidencia de la Ref;(iblica, 

MWco, 1979, 114 WS· 

Objetivet> Ge'lerales: Ro:lucir los impc1ctos qi;o sobro cl rr.mio u.01bimtc puo:lcn te

ner los desechos sólidos generados y aull(>.nt:<lr lu utilización prO'.luctiva de los -

rnatcri.lles re9'.!ataclos a fin de incrffilCTitM los recursos dfa¡:onihles dcl ¡xiís, --

para que con los pi:occsos do ¡:m:cucciá1, ccns-mc, trnt..unicnto, ro::olecci6n y 

disposicifu final de deso::hos genere anpko dire:cto, indiro::to, ¡iiblíco, privooo 

e infooral. Se eiq:one el Capitulo 5, lineamientos pura la formulaci&i del Prcyec-

to Nacic:nal de Dccechos S61idos donde se roce referencia a los objetivos y prio-

ridades del documento. 

Objetivos espe::ificos 

Lineamientos p:ira la fomulaci6n del Proyo::
to Nacional de Deso::hos S61idos. 

Objetivos espocificos. 

5.1 Racionalizar la prcóuccie'n de bienes en 
lo que se refiere al tipo de ins\ll1'0, -
los productcs que se elul:oran y los de
sechos que se genot:'an a fin de pranover 
el uso de insumos reciclados; incenti-
var la producci6n de bimes con 11U}or d.!;! 
rabilidad y menor re:¡uerirniento de en-
vase; reducir el volumen de desechos -
del proceso de producción y asegurar el 
tratamiento de estos. p.101 

Accic:nes reales 

5.1 Actualmente no existe racic:nali
dad en la produccioo de bienes de -
consU1ro, des:le el punto de vista del 
reciclaje. Es importante resaltar -
que es el primer estudio al respecto 
en el que se contanpla des:le la pro
ducción de rrcrcancias hasta la dispc> 
sición fin.:il coo el fin de disminu1.r 
los volm.ones de generaci6n de !:asu
ra. 
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S.2 Racimal.izar el consuro de bienes, ro
bre todo los generadores de desechos di 
f1ciles de tratar o rcx:iclar y pranover 
la sclccci&\ y recuperacifu d! materia
les por ¡:erte de los con=idores. p.101 

5.3 Aunentar el grado de col:ertura de los 
servicios de recolecci6n. p. in l 

5,4 A\.1\lel)tar la porciOn de basura tratada 
para la recuperaci6n productiva de m.'
teriales contenidos en ella, p.101 

!\cciaies reales 

5. 2 Esta medida no puede llcvarse a 
caro mientras no e.'<ista una legisla 
ci6n sobre el uoo de trateriales ro
do:Jradables, fllleS es imposihle ra
cionalizar el con= si no existe 
un freno a la industria. 
La rocuperaci6n de materiales no tu 
sido posible a nivel ca1sumi.d:lr; P<1 
ra este f!n serfo necesario desan:O 
llar carnp.1iias de reciclaje similares 
a las que se realizan m otras ciuda 
des. Por ej'311plo, en El Paso, Te:w.s
en 1985 se Ol'l)Miz6 la campaña "No -
olvides el recicl.:imiento" qun ccnsis 
tiO en que el llt.~nto de Sanea:: 
ci6n de la Cd. canprara periódico, -
cartoo, aluminio o lata. La canpra -
se realizübl cadu 15 dlas de acuerdo 
a la tv11c1 en que se dividi6 la ciu
<ild. Esta camp:ui.:i pcnni. ti6 al Depto. 
c¡¡ptar ingrcr..os su¡:e.riorcs a los 33 
mil dóL:tres en 1984, misrros que fue
ron utili?.il<los ~1ra rncjoro:u: la pres
t.:ici6n del ¡;¡;rvisio de limpia. 

5. 3 En la actuolic.b.d se cstill\1 que -
se recolecta el 65i de la h-1sura ge
nerada en et país y el 75'1; en el o.r. 
rr.icntrJs el resto se queda amcntona
da en tiraderos clu.nd¿stinos y la 
•1íu públ. ica. 

5.4 La recolecci6n en los tiraderos 
es artesanal v en l.:i Plffi se tramja 
a la J¡;, p¡¡rte de la capacidad de ~ 
ciclaje. Para aurentar el volumen de 
desechos recibidos sería necesario -
te:::nificar el tral:lljo de los pepen~ 
res; aChninistrar correctamente la -
planta, dar publicidad a la CClf\X>Sta 
que en ella se produce y aplicar un -
p!XlgréllM de nnntenimiento pennanente 
a la PIDS para que logre funciooar al 
100% de su capacidad. 
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S.S Disninuir los efectos negacivos al me
dio ambiente de la lccalizacifu y ope
raci6i de luoarcs dcst.i.rod.:)s a re.lle
nos sanitariÓs, p.101 

5,6 Propiciar una mejor utilizaci6n de ma
teriales re::uperados a partir de los -
desechos sólidos para procesos de pro
duo::i6i o coosumo. p.102 

Prioridades 

S. 7 Ten¡::orales 

5.7 .1 1!!82: Elal::oracien del PrOJraira Nacio
nal de Dese::hos Sólidos. p.103 

S. 7. 2 1982-88 Contar ccn sistemas de trata
miento (RS-100) en las 42 ciudades -
más irop:irtantes del país, as1 caro la 
nonmtividad para los centros urbmos 
p.104 

llccimes reales 

s.s Los efectos que los tiraderos de -
b:lsura prcducen en el ll!Tlbiente som a 
nivel del aire por loo tuIDs y gases -
que geicra; al suelo par la ccntamina
ci6n de mantos fraíticos y por la gene 
raci6n de f alllla rociva. -
Dado que los rellel1os sanitarios ro se 
han inl>lanenti!do en la farm:i ada::uada 
los tiraderos a ciclo abierto, y por -
lo ccnsiguiente los pepen.:idoren siguen 
siendo P.l p.mto de ataque de los ecolo 
gistas, quienes ¡:ognan por su desaparI
cit'n. 

5.6 Actualmente 1a !:asura tra!:ilda a ni 
vel artes<mal tiene b.1jo valor parque -
linic<mlffite lleva awmlo el trabajo de 
~aciál. Si allo se aplicaran técni 
cas de canpactacioo, pulverizaci6n, n0 
Henda, furdicioo y crr¡:uc:r..ic ¡:ura la ob 
tencioo de lllilterias primas simples se
t:akía trner un ma~r aprove::hamiento 
de los m.:iteriilles a utilizar por la in 
rustría pGblic,1 y privada. -

5. 7 .1 No se elal::oró, quizá el más cer
cano fué el Prcgrama Na::ional de Ec:olo 
gia, elal:.orado ¡::or SEDUE, drnde oese-=: 
ches Sólidos es la parte más pequeña -
del progrrnia. 

5. 7 .2 Se inició el proyecto RS-100 que 
quiere decir: Rellena; Sanitarios en -
ciudades ero más de 100 mil rabitantes. 
e.n el que según los Ciltimos infonnes -
sólo se ran realizado 7 (vide supra -
Pro:¡rama Nacirnal de Ecología) que -
equivalen al 16\ del avance en dicto -
prOJrama. Se desconoce si la :lnplanenta 
clfn de estos rellenos sanitarios ha re 
suelto el problema de desechos m esta.S 
ciudades. 
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5.8 Atenci6n 

5. S, l Las prioridades· serán f i j.:id,15 por los 
siguiente~ l!lernúntos: p.104 

-Volumen do desechos y porcentaje~ de 
rccolacci6n, tr.:it.:irücnto y disposi--
oi6n final. 

-Tntiaño de ln poblüci6n ,1ct.11oll e ínJi 
ce do t.ratamiento. 

-Existencia de pol!tic~s nacionales o 
sector ii\les. 

-Grildo axietente da contaminación am
biental. 

Acciones reales 

5.0.1 Todos estos elementos uon in 
disp~nsi>bleG par.J poder elaborar :;
un prcyccto cNnpleto de doscchüs ... 
slilido~. 
i::n l~ ru.il iJ,<J pocos han sido lo$ 
<.kx.:::ur:mntos que los totn.ln en ci;cnta. 
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Proye::to: SIS1»1i< DE TPANSPOIU'!::s DE Rf.s1DLOS f-OLitü> PEL1GR:60$ y POTE?O.l\IMEN'l'E 
PELIGrosos, sfutJE-, Mh.ico, 1983-;-22~-¡:ps. 

Objetivos Galerales: Mantener 1m control sobre el =v.Uniento de residuos s61idos 

industri,1lcs peligrosos y potc;";Cialmcnte peli!Jn:>SOs, me:liante cl otorgamiento de 

licencias a los trans¡:x:irt.E>s y de su fis:::ali;:aci6n ;i travl:!s de 141 SEDUE, garantí-

zar que ur. de?teiminado residuo rccole:t.:ido en su punto de generación se.a trans¡x>E_ 

t.:ido en fomn segura y depositado en kc;:ilcs que presenten condiciones para rcci 

birlo. Se ex¡:onen nonros generales. 

Objetivos especHicos 

l. Los gcncr.idorcs de rcsidoos !::...Ólitlos ir.-
dustrialcs, r:.eli~rGf'.Os •: r.otc·1~;inlr.cntc 
peliqror-0s sÜrún. la~~. in.'1-... ~:tr·: . .:;:: r: ·~~-:t~1-
bkcimicntos rútlicos 1) pri·n<los. p .12 

2. Los trunst:ort.:idorcs .:i.utorizui..~os ['..Cr~i.r, 

los res;:um-.1blcs t!cl Lrasl.:irlo de los re
siduos sólidos !'Usta ~u dcstiro f i:c;:il. 
Este consistirí.:i en •Jn relleno sür.• t<1no 
nús sofisticado derv::xninJcio ccnfir.J.rni•2nto 
controlado. p.12 

3. Los ra::eotores autcriz<idos serán los or..e 
radares de los sitios de dis¡:osición ri: 
nal de los resiclucs sólidos industriales 
peligrosos y potencialr..cnte Fdigroros. 
p.13 

i'ceiones reales 

l. Se cieb:.ríu incluir t.ambi&1 el nGmc 
ro de hospit.:ilcs dada la peligrosidad 
dí! los descebas que generan. El tipo 
de materiales son ácidos radioactivos 
y dc:;cchos. 

2. Sir;,npre se r.:i trans¡xirtado este ti 
i:o de rÚ!:iidoos en ~-:umiones de recol~ 
ci6:: clrJ<i:ki liaric., i!ast.J. dorde se sa
l.e ,,(ui no se h1 disci\ado el tip:> de -
vd,kulo que puede servir para éste -
fin. 

3. ;, la f cera' talos los desee ros son 
düpiestos m tir.:ideros a cielo abier 
to o o:on tiraderos clandestinos. Den-=
tro de Santil Fe l'.:1'/ una zaia especial 
par.:i dcse::t.::is de hospitales pero no -
p.:ira industriales. Un ejanplo del pe
liqro que oc.:isicna la mala disposi
ción de residuos industriales es el -
incidente ocurrido a mediados de 1984 
en el tira:!ero "El ctccolatazo" , ubi
cado en la Col.Caracoles, Tlalnepan-
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Objetivos espo::1ficos 

4. Los generadores de residuos sólidos de 
l:erfin entregar dictos residuos única..= 
mente a trasportadores autorizados, so 
licitándose la licrncia corrcspondien:
te al tipo de residuo a rer mtregado. 
La entrega de los residuos .i los tras
¡xirtadores ;mtorizados no lir.erarS a -
los generadores de esta respcnsabili
dad y en caro de disposicifu ilOJal -
¡:or parte de los trilllsportadores y de 
los operadores de los sitios de dis¡:o
sici6n final, los gcner.:yjores serfin 92 
lidariamentc res¡:x:insables. p.13-14 

5. A cada transportador autorizado se le 
otrogar!i. un nú:rero de identif icacifu -
que debe.rS aparecer en los equi¡:os a -
ser utilizados, en lo!" manifiestos de -
carga y teda correspondencia ranitida 
y !lllntenida en la SEDllE. f'· 15 

Ao::iones reales 

tla, Edo.de M~. , en donde la fábrica 
La corona• depositó desechos industria 
les ocilsiooando c¡um.:iduras de 3er. gra 
do y mutilacic.ncs a 13 niños y un ,1duI 
to ¡nr el cmtacto cm estos dcspcrdi= 
CiCG. 

4. No existe un cmtrol al respecto -
¡xirt¡t1e: 
a) H: curccc de rccurS)s. 
bl se desconoce que industrias produ
cen desoch:Js pcligr=s. 
el no se cuenta ccn vehículos y perso
nal c.ipacitado para este fm. 
d) los industriales oo ro::onoccn la -
rcs¡x:>nsabilidad de preservar cl amhi.en 
te. · -
e) las autoridades no han encontrado -
la forn\l de rocerlos cooperar. 
f) no existe ll!la logislaci6n vigente -
para el c:cntrol de estos desechos, por 
lo que nadie pua:le obligar a los indus 
tri.ales a currplir algo que no existe.-

5. No existen foanas de ccntrolar es
tos procedimientos, faltada la adecua 
ci6n jurídica que implanente pol1tica5 
de cobro por ser industrias privadas y 
estatales el igual que fanentar el de
sarrollo de métodos mcdemos de centro! 
de cst~ . .:icifu de costos y tarifas. 
Qu.iz.5 rn1a n•.11\era de ccnocer y detectar 
el nCinero de industrias, el tipo de de
sech:Js que generilll y la me:ior forma de 
dis¡xmer de ellos sería que en los cen
sos •.'COnánicos que caC.a 5 años realiza 
el Estado s•~ incluyera un par de pre-
guntas adicimales, con lo c;ue se cubri 
ría esi:e a:pecto. -
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PR:lYEx:!O DE 11'.JOIFICJICICN llL REGLNIENTO PAM EL SERVICIO DE LlMPú\ E?~ EL D.F. 
Incluido en el Plan Maestro para el Manejo de Dcoochos S6lidos en la O:!. de 
M~co, 1984, Secretaria Geicral de Obras, D.D.F. México, 1984. 

Objetivos Generales: Modificar y actlldlizar cl rcgl¡¡:ocnto para el servicio de 

l.iropia de 1941.Ccnsta de 14 C".apítulos, se c:-.pcn".!l los artículos más im¡:crtantcs 

de cada c.lpitulo, el cmtenido de los núsnos y conentarios al respecto. 

Objetivos espec!.fioos 

l. Dis¡x:>sicicnes Generales. 

Art.1 El regla.'='ltO rige en el D.F. y su 0.."11 
pl.iml.ento estará a cargo dcl OOF p::ir :: 
conducto de la Srti.Gral.de Obras y De 
legacicnes Politicas. En este capitulo 
se preve¡! la ooortli.roci6n ccn autori<:h 
des sanitarias y las que tienen a su :: 
cargo la prevencifu y control de la 
caitaminaci6n (SEDUE y S.S. l. p.89 

Art.6 al 9 La asignación de equipo, de ¡::c.rso 
nal y la colocacifu de recipiente:,; y :: 
ccr.tenroorcs estará a cargo de las de
legaciaies • p.91-92 

~.rt.10 La determinación del destino, aprove
chamiento de desechos sólidos rn::olec
tados, transportados o dispuestos será 
facultad del OOF p.92 

Art.12,13 y 16 Normzr que las unidades habi
tacicnafos, h:lspitales, centros caner
ciales o i.rrlustrias cuenten deroe su -
planeaci6n con un dq:ósito de oosura. 
p.92-93 

Acciooes rmles 

Al::l.l Eslu prOyteto a la fecha no -
ha sido aprotudo, pero se sabe que 
en el rronento de su e.l..:il:oraci6n no 
había partici¡:ucioo ni de SEDUE ni 
DE S.S. 

A pesar de que el servicio de l.iropii: 
debi 0 ra estar des:entralizado, las 
dck'-Jaciones siguen dependiendo del 
oor, en cuanto a gastos más eleva-
dos, cano ¡:or ejrnplo la adquisicifu 
de a:¡uipo. El ha:h:i de depen:ler ~ 
nánicama'lte no permite que se cubran 
las na::csiMdes de cada delegaci6n 
dn rrcdo satü;factorio. 
La r :x:olfx:ci6n, trans¡x:>rte y destino 
de los d•!sochos es llevada a cabo -
por el DJF , sin Elllhlrgo, 1 o que rC§_ 
pe:; ta al aprova::ham iento de dese:::hos 
el DDF no ha pcrlido C'-'atrolarlo, de~ 
bido a que dC$ie hace ciisl 40 años -
existen concesionarios en los tirad~ 
ro;. 
Esta disp:>sici6n, a pesar de estar -
planteada en el reglamento de 1941, 
no ha sido cumplida. Esto p.iaie de
rerse a dos r.~·1sas: a) falta de vigi 
1'1~cia y bl escaso aIJOi'O a las dis!l§: 
s.:::::-:;--:,<, del reglamento de l.iropia. 
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2. Rc=leo::i.On Drnliciliaria 

l\rt,14 El servicio scr.i ne.3:1c!o si L1 l:osu 
ra eY.Co:le los 20 Kgs. debiendo _ _:::: 
t.Iansp;irtarlos el gt"'11erador. p. 92 

Art.15 florarios fijos de rocolocci6n en -
base a c:oncertacifu Delegaci6n-or
ganizacién vo::inal. p. 93 

Art.17 En centres con i.n::ineradon.>s cl -
servicio de llirpia rolo recolecta
rá cenizas frías. p. !13 

3. Re:olecci6n en Wustrias, ccrrer
cios, oficinas y similares. 

Art.18 Propietarios y (ldministrOOores 
transportarán ¡:or su cuenta los d~ 
sech:>s a los sitios fijados o paga 
rán la cuota establecida ¡:or el --= 
DDF registrada ante la delegación. 
p.93 . 

;..::ciaies reales 

Art.14 Surge la dud;¡ de lo que pasará 
cuando el c.JllliC.n rf':olcctor deje de -
pasar p:ir dos o tres d1as y el volu
men de basura se acunule en en canti
dades que excedan este limite o cuan
do um f¡Jll].lia genere más de este vo
lm.cn y no se cuente con los merlios -
para ir a dc¡:ositarla a un tira:lero. 

Art.15 Esto es absurdo pues hay zonas 
pobladas donde los habitantes, reali
zan actividades diversas e hi¡:otético 
pues las organizacicnes va::inales y -
ciudadanas que f unciooan realmente -
sen cootadas en el D.F. 

Art.17 Esto tarnbifu es incorerente -
p.ics si se qu€rla msura sin incinerar 
por falta de capacidad del incinera-
dar o que ro funcione, la basura que
dará almacenada, provocanc!o problanas 
de contaminaci6n. 

Art.18 Esto ya estat:a ccnt€11lplado en 
el Reglamento del 41, hasta c!orde se 
sal:e éstos no la transportan por su -
cuenta, sino por merlio de una cuota -
semanal al ch:>fer del cami6n se desha 
cen de ella. Las delegaciaies tarnbiéñ 
otorgan este servicio, pero muy p:icos 
lo contratan. 
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Objetivos espec1ficos 

Art.19 Eri los caoos de recolccciéri indus-
trial o canercial, se rc.:ilizará un -
análisis f ísico-quí.'llico-bioló:.¡ ico de 
deso:hos a través de las nol'.Tl\'1s que 
SIDliE establece. p. 93 

Art.20 Desecha:; altaf11"..nte contamirontes se 
transp::>rtarán en vchícula; cs¡>xi.:lles 
p. 94 

4. Recolecci6n Espe:::ial. 

Art.21 P.amas de árl:oles y cadáveres de ani
iroles serán incinerados y Lls ccni.-
zas se transportarán en l:olsas de -
plástico a sitic-s de disposlcifu. 
p.94 

S. Transportaci6n. 

.".rt.22 y 23 El transp:;rte de desec!'Os roli
dos en el D.F. se llevará a cato cn 
velúculos constru!dos especialmente 
para este objeto. La transportaci6n 
se larl1 e.'<Clusivamente dentro de la 
caja. 

Acci01es reales 

Art.19 Es i.Jr.posible que cl OOE' rcali?.e 
este ti¡:o de anSlisis ¡:ues no cuenta -
cm la infruQ~;tructura l::üsica para cu
brir tal fur.cién. 

i\rt. 20 No io·xistm a 1.1 fecha vehículos 
cspo::ialcs. Dado el alto costo que ¡::o
drlim representar ro sido ÜrfOsible el 
diseiio y prcducci6n de estos en nuesto 
p:iís. . 
tos desechos de este ti¡:o se trans¡:or
tan en loo velúculos existentes, por -
lo que no cumplen cm las norTl'ils de se 
guridad que el caso requiere, -

· Art. 21 Para efcctmr tal disposici6n -
sería no:=io cont.:lr can un gran nú
mero de incineradores. Si bien es cicr 
to que estos desa:::hos son peligrosos :: 
lo son más los de hospitales que, por 
lo costoso que resulta instalar Wl in
cinerador, cpt..m por depositar los des~ 
chas en tiraderos a cielo abierto. 

Art .22 y 23 Mientra'5 el sindicato y -
las autoridades del DDF pe:mitan que 
se lleve a cato la pepena en los ve-
hícu los de limpia, el trans¡:orte de -
des·=chos fuera de la caja ccntinuará. 
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Art1culos es¡.-o::Hioos 

Art. 24 S6lo el personal asignado ¡:o:lrfi via
jar m el vehkulo, cuyos horarios -
dará la Sr1a.Gral.de Otras del D.D.F. 
P. 95 

6, Tratamiento. 

Art.26 La Sría.Gral.de Obras determinará 
las condiciones de ope.racifu de pliln 
tas Wustrwles y/o incineradores -: 
p(¡bl.icos en l'ospitales, aerop.1ertos, 
etc. El uso de incineradores será d1 
blico o privado {en este caso se ~= 
garán dera::hos al D!lF !oo:liante la T!:_ 
soreríal p.95 

7. Sitios de dis¡:osición finnl. 

Art.29 Lo:; sitios de disposicitin final de -
desochos s6lidos y sus prccc!T.ls de -
operacioo se fijarán ¡:or la Sría --
Gral.de Obras, en coordinaci6n con -
la S.S. y SEDUE, especialrr€nte cu.in
do se trate de relleras sanitarios -
en áreas urt:anas. p. 96 

l\cciones reales 

Art.24 El personal que viaja en el 
vehículo oct1.1a lrrente, es elegido pcr 
el propio chofer y gcncralm::nte se -
trata de erq:>leados 1Nentuales, anigc:s 
y f<U' icntes que se cCJlocen = volun 
tarios. Estas perscras tambi&I cun--= 
plen una f\Ux:ifu y no cobran salario, 
lo cual favorece al propio IDF, si el 
servicio de ra:ola:ciéri es irreqular, 
con la desaparicifu de los volunta
rios el problana se agravar§ aíin m§s. 

El DOF debiera coordinar sus acciooes 
con otras depcn.lcncias para operar rre 
jor. -

Art. 29 E.-tisten contradicciooes entre 
SEDUE y OOF que no Mil pennitido -
que se coordinen: 
Las declaraciones de SEQUE reafi.rnan 
el inmediato cierre de tiraderos, mien 
tr;:is que el DDF ha optado siarpre en -: 
sus proyectos por la apertura de nue
vos sitios de dis¡xisicioo final. 
En el documento no se aclara si los -
nuevos sitios ¡;e ubicarán dentro o fue 
ra del D.F. -
Esta rncrlica presenta dos problemas: 
1) El ubicarlos "fuera o lejos" del 
D.F. implica un gasto excesivo en ella!! 
to a mantenimiento de los veh!culos, -
canl:ustible y tiffilEXJ de traslach. 
2) Su ubicación dentro de zonas url:e.-
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Objetivos especific:os 

l\rt.31 El D.D.F. detéirninarii el uso y la 
recuperaci6n de los sul:pro:loctos 
que se procesen en los sitios de 
di:;posici61 final. p.46 

a. [le los ~.adores. 

Art.32 Los pepenadores sen perso&1s que 
en foi:ma .irdependiente eJercc.'l la 
actividad de clasificar los i:lese
ctos s6l.!.dos que se encuentran en 
sitios de dis¡:osici6n final. p.96 

Accicnes reales 

incrementar!a los índices de caitami
nacim que de por s! son graves. 
Los mácdos que ¡nir!an .implanmtarse 
se.rían: la industrializacioo, los re
llenos sanitarios y la orga.nizacie.i -
del tr:ibajo de los pepenadares ccm:i -
enpresa. Con estos 3 trétodos se el.imi 
naría en gran parte la cootanill11Ci6r1;" 
sin ahr:ir iMs tiri:rleros o llevárselos 
a áreas que alln no esUn cootami.nndas, 
y se aprwecrar1a una gran cantidad de 
productos que cootienen los desecros, 
disninuycrrlo asl.Jnisro su vol\Jl\el'l. 

Art.31 Actualmente en los tiraderos -
se recup<'..ra un pronecl io de 5 6 10% del 
total de la basura. 
Para lkv<>r a cal:o la prop.1esta, el -
D.D.!:'. tendría que tlesti:uir la organi 
zoci6n caciquil que illlpera dentro de
los tiraderos y replantearla en támi 
ros de anpresa, con la in~lusifu de = 
nuevas tú:nicas de s-eleccién, hacii31-
do rcditUJblc la pepena, con lo cual 
este organisno capt;i.rín ingresos. 

Art.32 En realidad los pepenadores a 
que se luce referencia ro tral:ajan i!: 
dependientE!llente ¡:ues cuentan con to
da una organización poH.tica, econérni 
ca y s.:x:ial r03Uladl ¡:ar el ccncesio::
nario de c.:u:ia tiradero. Los pepen&do
res i.nleperdientes pueden ser los que 
pepmm en la vía ¡:<lbl.ica: parques, -
calles, merca'los y tirideros cl.andes
tinJs. 
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Objetivos espe::1ficos 

Art.33 El D.D.F. expaiirá las oormas y con
trolará la a.."tividad que ejen:an los 
pepenadores, que ¡xdrli realizarse en 
los sitios de disposici6n final. 
p.96 

Art,34 Detem.inarS tknicaa y prograna.s -
aplicables en la clasificación de -
suqiroductos recuperables en los si
tios de disposici61 final. p.96 

Acciones reales 

Art.33 Cate aclarar qua este es el -
primer proyecto de reglamento en que 
se taM en cuenta a las pepenadores. 
La actividad que se realiza en los -
tiraderos astá orgo.niulda de la unne 
ra que se ha venído explicando a lo -
largo dcl tr,1l:ujo, mientras ro se -
acabe con esta tipo de organizaci61 
el O.D.F. oo pcxlrá implanentar nor
ros ni cootrolar las actividades de 
los pepenadores. 

Art.34 No existe ningún estu:lio de -
tknicas o prograims susceptibles de 
utilizarse en la recuperaci6n de pro 
duetos. La recuperaci6n se rige ¡:or -
la danan::la inlustrial que exista,. ¡:or 
ejemplo, el papel y el v.idrio. 
Para la selecci6n se sigue una acti
vidad eninentanente artesanal, <fe -

· peanite recuperar entre 5 y 10\ .::JI.a 
productividél'l p::rlría i.rx:;renentarse -
ccn la ÍJ1lllanent:aci.6n de tacrolog:la 
intei:mEJlia que permitirían la recu~ 
rae i6n de productos con rre.nar esfuElf_ 
zo, pero con mejor presentac::i.ISn para 
el mercado. 
Esta adq:lci6n de maiidas también abr!_ 
ría posibilidades de nuevas derrllrdas 
por parte de las Wustrías; es decir, 
se rec:olecta:dan otros materiales sus 
ceptibl.es de ser utilizados caro nue=: 
vas iruter ias pr irnas. 

".../Castillo Berthier Héctor, Et. 
· Al , La So::ie:iad Cooperativa de -

Segre;J<Xlares de Materiales de Cd. 
Juárez, Chih. , Instituto de Inves
tigacicnes Sociales, !JNll.M, Mf!xico, 
1985, p.B mímeo •. 
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Objetivos cspa:íf icos 

9, Oc los habitantes. 

Art.35 Es obligación de los habitantes rrnn 
tener limpia el ti.rm circundante aI 
frente de los dcrnici lios a través -
del !:arrido. En el caro de Edifi--
cios la obligaci6n es del arrenda-
dar. p.97 

J\rt.36 y 37 Las delegaciooes ticnei caro -
obligaci6n elal:orar y prorno.rcr pro
gram:is para el lo:¡ro de obligacio-
r.es ciudil<lil!lils, a travl'.!s de las or
ganizaciones vecinales. p. 97 

Art.J9 Durante el almacenamiento tlll1pcral 
de desa:::hos !m ca51s-rabitaci6nl , 
se procurará Jepositar sepa.radamcn 
te los materiales orgánicos de los 
incrqánicos, hech:> que se verá a¡:o 
yooo ceo carrµiñus de ilúom.:icién -
prar.a;ídas p:ir las dcletJacicnm y 
sus organizaciones vc:ciroles. p. ')7 

Art,47 Les usuarios del servicio ¡:a:lrán -
rep:irtar las irregular idadcs que ild 
viertan en la prestación del rnisno -
y todos los vehículcs llC'tarán ano
tados visiblemente el número de uni 
dad y el tel~faio de la oficina de_ 
quejas. p.98 

Acciaies reales 

.i\.rt.35 El cunpl.!miento de esta dis¡::o
sic ién dcpcnle prirr.ipalmcnte de lil -
c=ü>.ntizací6n ciooa:!ana por mclio -
de los rno:Hos de difusioo o por las -
rrganizaciaies va::inales. 

.i\.rt. 36 y 37 Lil ¡:oblacioo no esta acos 
t:uml:cada a coqierar m la resolucién
de problemas canunes. la apatía de -
las persaias ha provocado que muchas 
organi7.1ciooes va:::inales sean OrrJani
zaciones fantasnas. 

J\rt.39 Para el lOJro de esta acción -
se requieren camp:ifus regulares por -
diversos medios de canunicnci6n que -
prCJ11Uwan el inter~s del habitante. 
Este tipo de c.wpafus fue pranovida -
m 1984 de merlo tanporal (2 meses) -
ror la delcgaci&l Az.capotzalco. De -
h~<::IP la ¡:oblaciát respaidi6, sin en
burgo, esta cam¡:eña tuvo que detener
se ¡:orque la deleqaciát no ¡:alfo sos
tener los gastos que implical:a. 

l\rt.47 Lus quejas son atendidas de na 
nera ¡:ru-cial, debido a la extensiéo :: 
de las dela:;aciones y las deficien--
cias del servicio. !\ ¡;esar de que los 
camiones tienen anotaL.J el número te
lefónico pora quejas, el tamaño del -
problma y las pocas lineas existen
tes, no permiten dar una adecuada 
atanci6n al pllblico. 
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Objetivos es¡::a::1ficos 

10. Prohibiciroes. 

Art.48 Qua:la prohlbido dentro de los lSmi
tes del D.F.: 

- Arrojar en lotes lxl.ldfos, v!a rt.ibli
ca, arroyos, canales, !:arrancas y -
c.'Ul·sos de ag¡1<1s, desechos sólidos de 
rualquier Wole. 

- Encender fogatas 
- Reparilciooes en la vía p<lblica 
- Arrojar despertlicíos, por _¡xui;e de -

conductaes y pasajei-os de vehiculos 
particulares o de sexvicios públicos 

- Sacu:iir talo tí¡;o de objetos 
- Barrer de~rcs s6lidos hacia el al-

cantarillb:lo. 
- Extraer l:xlsura de recipientes 
- Utilizar !:a:ipicntes en mal e.-tado -

o que representen peligro rura los -
operadores del servicio de limpia. 
p. 98 

U. Del persooal del servicio. 

Art.49 Se estable::en las obligaciones del -
perSOlal del servicio de limpia: -
asistir a curso~, m:mtener en bmn -
estado su e:JW.¡;o y uniformes, trans
¡;ortar los deseches des:le su recole:: 
cim hasta la dis¡::osici6n final, _.::: 
efectuar las labores que se les asi9_ 
nen, ~lanent:ando su m:1yor capaci-
dad y conoci.mieotoo que para el caso 
se re::¡ui&a. p.49 

N::ci01cs reales 

Art.48 En el rcx;lamcnto de 1941 trnn
biúi se conw~plan estas prohihicio
n~, :;ol ;m,.,ntt! en el coso de 
lus fOJat.:ls se hm1 ir.1p1C;;t:o ~ncioaes 
El rc::;to •ie l;is prohiuicicnc:.; p:ir Eal 
ta de vigilancia y di.! conciencia ciu'.:" 
dadana, siguen pre~'.'2!1tcs m la vida -
diar i.a de la e íud.ld. 

Art.49 La resoluci6n del probl.EJTO no 
radica en la imparticioo de cursos -
sbo en canl::atir la corrup:::i6n sin:ii 
cal y los vicios que se han creado en 
las dr '"!gacíones. Por ejmplo, las ru 
tils y t>l €QUi¡;o se asignan sogún las
ccmisioncs econánicas que se dan a -
los l!dcres. Estos vicios se traducen 
en ineficiencia y me.la prestación del 
servicio, númtras ro se coml:etan. 

-------· 
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Objetivos específicos 

~. 50 Los arpleados no estlin autorizados 
a verder los desochos que se rcoo
la::ten durante la jorn,_-.:L:i de trahl
jo. p. 99 

12. De 14 supervisi6n del servicio. 

Art. 51-53 Las delegaciooes vigilarán el -
~limiento del re:;lafficnto y en ca 
so de cuakruier violaciál tendrán_ 
la obligac.i6n de darla a canecer y 
emitir la sanci15n correspondiente. 
p.100 

13. Del recurso de revocación. 

Art.54-57 Habrá posibilidad de revocación, 
- inconformidad ante los actos de san

ciál sierrpre y cuando el juicio no -
haya sido cx:msunado. p. l00-101 

Acc icnes reales 

Art. SO ror los !:ajos sueldos y los vi 
cios que se dan al interior de las de 
lP.gaciones y s.in:licatos (que consisten 
en el pego para dar a los arpleados el 
a:¡ui¡xi, los uniformes, las rutas, etc.) 
oblig.:i a los choferes a seleccionar ma 
teriales de la msura para obtener mSS 
ingresos. Otra fema por la que estos 
obtienen ingresos es 11Erliante el col:ro 
a l:nrrcrrleros de la via plblica por va 
ciar sus l::otes de l.>lsura en el velúcu:
lo ra::oloctor; En este caso las muje
res l:arrenderas son las nás afectadas 
pues adaras de este pago tienm que -
dar otro por la ayuda que los machete
ros le: prestan para vaciar sus botes. 

Art.51-53 Para que el reglamento pue
da ser CU1Tplido se det.e p:iner fin a -
las "fincas" y vicios de las delega
ciC11es y siroicatos, pues la vigeroia 
de estas estructuras lo ha i.rrpedido. 

Art. 54-57 Actualmente no existen los 
juicios de revocaci6n. 
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ObjetiV(ls cspo::íf iros 

----·---------------------·-··-
15. Sa11ciones. 

l\.rt, 50 y 59 l.a S<Jncim ¡:or cmtravenir al roJlrunento aer:i arresto hasta 
por 36 roras o nulta. Las cuot.1s se est.1blecerán de acucroo a 
los artic11los en que coneta la lnfraccifo: 

1\rt1culo 

lB 

19 y 20 
21 
4 y 23 
12 
16 
35 y 37 
JB, 40 y 41 
42, 43 y 44 
45 y 46 
48 (frac,I-IX) y 53 (IV) 
49 (II y VII) 
49 (III) 
51 

Cuow 

3 11 6 veces el &tl!lrio mtn!mo viqmte a la -
fecha de infracci61. 

6 a 9 
l n 4 
15 a 20 
15 a 20 
5 a 10 
1 a 4 
4 a B 
5 a 10 
10 a 15 
15 a 20 
1 (l 4 
2 (l 6 
25 a 30 

" 

Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, la sancioo no ex
ceder§. el importe del jornal o salario de l d1a de trarajo. p.101 

1\rt.60 La violacioo repetitiva del reglamento, entrndimdo ¡:or ello violat· 
2 va::es un artfoulo en l año, se sancionadi cada vez con el doble 
de la sancioo nplicable y en caso de ccmcrclo o indu1>tria, ca1 su 
clausura p.101 

l\ccirn es real es 

l\rt, 08 l\ diferencia del reglamento de 
1941, este proyt."'Cto cootellllla la posi 
bll !dad de actual!.zar lns cuotas, ---= 
¡JUCs se habla del salario mínirro vi-
•Jmte a la fecha de la infraccioo y -
no del salario mfnino que se tenía co 
no bise en el m."ll\Cl1to de la elal:ora--= 
ci6n del .proycx.:to 

l\rt.60 Contrario al reglamento de 1941 
,~ste proyecto permite la progrenioo dfl 
C<mciones. 



ANEXO 14. CAPIWID 4. 303 

Proyecto: INSTAIJ\CICll DE PLJ\NI'AS PI.Wl'O EN TIRADEOOS DE l'ASUAA, mtrcvista 

Ing.Francis::o Zepcda Porras, ex-director de Rcsidoos S6liclos Mu

nicipales de sm.JE, enero de 1985. 

Objetivos Generales: LOJrar que los pcpcnadores operen ¡:or medio de coo¡.'<!r~ 

tivas, con subsidio estat.al., las pLmtas piloto m la ci\)fad de !-léxico. 

Objetivos espe::if icos 

Plantas Piloto 

1.1 La instalación de estas plantas mcdirS 
la destreza del pepermdor, sirviendo ade-
mfu¡ de cuantificador de utilidado<s. 

1.2 Para el est.ablix:imiento de este proyec 
to se tana en cuenta la experiencia de la
oocperativa de pe¡x;nadorcs en Cd .Juárcz, -
Chih., dcn::iminada Sociedad Cocperativa de 
Scleccionadores de Materiales (SCX).)SEMI\) -
que funciona des;le h.:lce lo afus. 

Acciones reales 

l. l Los estudios realizados ¡:or sÉDUE 
danuC'ltran que la productividad del -
tramjo de los pepc.nadores se incre
ltle'ltarfa CCll la instalación de pléUl
tas piloto, sin enl:argo, los pepmado 
res de la ciu.:l<>d de 1-íexic:o trabajan :
a destajo, caro dicen "p1tra pasar el 
día", sin perseguir un fin de acumula 
cil'n. Ellos prefierm tral:ajar ganan= 
do pxo, pero teniendo la prote::ci6n 
del concesionario. 

1. 2 La; pcpenadores de Cd. Juárez lo
graren 't"radicar al cacique que era -
el concesiooario para adquirir el con 
cesionillluento del tiradero mediante :
el ¡xigo de wia cuota Jl Estado, inple 
mentando um ccoperat.iva de seleccio= 
dores. 
La introdU<.."'C ifo de te...--nología intem.e 
dia (molinos manuales, m'O'Cánkos, -= 
prensa:, pulverizadoras, etc. J hace -
que la !:asura adquiera tl'ás valor cat0 
mercancía y que la cooperativa adopte 
funcionP.s de erpresa. Esta nue1a orga 
nizaci6n les reporta vi.':rios benefi...= 
dos: mejor nivel de vida al obtener 
ma}Qres ingresos y mejores ccndicio-
nes de vivierrla ¡:or habitar fuera del 
tiradero. 
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Objetivos espectficos 

1.3 Con las cooperativas se pretende la do$~ 
parici6n de intermediarios entre seluc--= 
cionadores y compradores directos. 

l\cciones reales 

1. ~ ;...:; LUi!l!4A:nte los compradazgos e 
intereses entro concesionnrios y -
autoridades h~cen imposible un cam 
bio de esta natun1.leza. Para orqa:= 
nL~~rse es necesario un trabajo de 
cene i.entizac ion entre los pepenado 
res mediante el cual se estimule := 
el trabajo colectivo y por lo tan
to el establecimiento do la reco-
lecc ilin de desechos como empresa. 
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Bioeferal 

Naturalr 

F.w:mna1 

lfntur:ll: 

Hui:iwa: 
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/.i:;ontco1 

Polen 
::ru?cicnc:-; '\~olc! ... "':.icn.: 

íd•on 

Prococoo inéu~trirlior 
Cor:ibuoti6n 
Vehículo::: de r:iotor 

rtec.i L~uo::: !r.é.t'.~tri~e~ 

Protluoton c..::;r!colau 
Reeidlios. orG~icoc 

Rcciduoa inorr;ánicon 

Productos a,,--r!colno 
Reaiduos o6lidoD 

Fuente: La contaminaci6~, Barcelona, Salvat, 
1973. Ppo. 31-90. 

Contr.minnci6n porr 

hw:oc 
¡:are::: 

i~i6xido de ct\rbcno 
r.1:;;:.') 

~~:1!.io iic :ii"tr6¿~cno 

::cr.6ddo c.ic cu.rhono 
:i:.~·t!culun :::6lid:i::: 
rli6Y.ido c.!c ~.=:ufre 

:.t.t[,~!J 

bnctcrino uuli'uroon::: 

n~ rcnidu~le~ urU~

nru: con carca orsM.~ en 
y dcocchos o6lidoo. 
.~nttleo :>cañdoo 
raó.incti vidnd 
~~,'¡;~:-.;. 

ce~cchoo ~u!i:dooo 

dcocchoa do celulooa 
pl~"1.!icidan 

wir.otl.cidoo 
~cidoo Grano::: 
~ote~·es 

cietc~centc:J 

sodio 
po':uoio 
calcio 
Cll!J_;-neoio 
nulfntoc 
fosfatos 

pl~7~icidas,pestioidas 

Indu>Jninlea ( t6xioos.): 
ácidos, rndiaotividnd. 
l!unicipnlcn (poco t6xicoe · 
orcdnicoe (alimentoo, r~ 
mas, cadáveres animales) 
inor6dnicoo (metales, Vi 
d.rio, pldstico, hule't m~ 
rial de construoci6n¡. 
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NiEXO 2, Cl\l'I'lUl.O 5, 

00tn'AM1KAG101l !'OH ¡¡¡;,:;;;ellos :;or,rnos ~JI 'rll!ADI::ROti A crnw ¡\!JJ};it'l'O 

llaauru 

lluelot 

/,il'e 1 

A¡;uat 

- SuntMcinL t6r.icnr ( no~a, 
lloídoll) 

.... hrttt?rinfl _nri lnoünf:,1·m.iublc~1 

(pl.6.t:niuo, vi<l.rlo, octulcl\ 
hu l.ll) 

- l.t.l\.'I') t Ol*t;N: i.oH ~n ÚCt!Cú!I/ 

.punición { V"í clul y a11imr}i 

- ti(1lH':l'Lci6n 1li:· 1.:r.~:. n (raotr.

ltú1 L1~Xl1i0 <!o c:tr'vono,i.Vt.2, 
H!::c....,, ,t:itto Ut· 1,ill·6~~onc 1 
ld.t'..r1H ~J·t,urr»a, t•Jttru ot1\cr} 

- ~l·,~0J•¡1,:)6l1 00 lixivintnti 
(en:: tr·ittd rr l~1: i 1Jrn' :'1·0•/c-
11 il·!,lt~:' ui.: Lo;-;; 1ic::.w::-lw::, 
11rJ·:~1~tr~11i1~ ~)or lu lluvi~} 

r:fectoa 

- f'roll fernci6n de fou 
nn nocivn { insnotoa~ 
roodorea 1 l!U'vun 1 V.! 

ruc y honl(oa) 

- l>nfurmodndeo al hom
bre 

- Infcl'li lidad 

- Eroni6n 

- Puogoa o inccudioa 

- llumon por ln nutoco_!!! 
buati6n 

- Polvon 

- ~•nlou olonn 

- (;ontvJ11inacidn do me!!_ 
ton ncu!feroo del 
1rnbo11olo, 
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.l\NEXO 3. CAPI'It.JJ..O 5. 

Enferma:lades provccadas ¡::or agentes contaminantes 

Fuente 
Cmtam.inante 

Desecros sólidos 

Alimentos en desean 
posicifu y cmtami:: 
nadas. 

Fecalismo 

Aire y agua ccm:¿uni 
nados por heces y :: 
!:asura 

Aguas de alcantari
llado y malos olores 

runn'ES: 

l\gcnte 
Ccntam.inante 

!10e:lores 

Insectos (piojo, ga 
rrapata, chinche, :: 
cucaracha). 

Oxides ferrosos (re 
rielas y cortaduras
con metales y vidrios) 

Virus y parásitos 

Parásitos, virus e 
insectos 

Bacilos, virus y bac
tcrit1s. 

M escas y i:acter ias 

s.s.s. (Secretaría de Salubridad y Asistenci.::t) 

Tip:> de enfermedad 

Scdcr.osis (fiebre y s!ntanas 
nerviosos-incapacidad) . Peste 
b.ll:áüca, tiña y rabia, tifus. 

Fiebre amarilla, daigue, Fie
bre papataci, nularia, peste -
sarna, tifus. tal:ardillo, hic
tericL:l herorrágica. 

Tétanos. 

Gastritis aguda y crfuica, tifo 
idea, enteritis, paras.itas.is :: 
(cistice=s), amebiasis, lam
biasis, hepatitis, paperas, es 
car latina, difteria, saralli>i6l 

Equistoscrtti.asis, tcniásis, an
quilostcrniasis, hepatitis. 

Gr ipc, ncum01ía viral, tubercu 
los.is, tifoidea, c61era, diseñ 
teria, parasitásis, sífilis, :: 
gcriorrea, erisipela, tosferina 
polianielitis, pie de atleta, 
ccccid.ioiñasis e rlstoplasncsis 

Anosnia , histeria, ~useas, v6-
mi t05, dif .icultades respirato
rias, ¡:é.rdida dE>l upetito, cefa 
leas, alergias, transtornos meñ 
tales, mal humar. -

Caitrol de enfermedades transmisibles, Mé-:ico, SChernmex,S.A.de c.v., 1983, 
338 pps. 

Ourán da la Sena Nicolás. La Basuta en M~ico, EDAMEX, Mé(ico, 1~3 

Fishbein, M<rris. Et.Al. Enciclq:e:lia Familiar de la Medicina y la Salud, 2 T., H.S. 
Co. Inc. Editores, New York, 1961. 
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ANEXO 4 • CAPITULO 5 • REL!DO Si"UllTAIUO 

Los requisitos para un rellcro sanitario oon: 

1.- Debe existir blena vialidad hacia el relleno. Este deb? estar cercano 

a zonas y rutas de ra::olu:cifu. 

2.- Debe eliminarse cualquier fonw1 o tipo de ront:arnin:.ci6n. 

3.- El diseño del:e hacerlo un ingeniero ::.:init:Brio. 

Los estudios previos al rellero !'.mitario !Xln;• 

l.- Estudio .top:ryrfúico: localizaci6n, plano 1!cl terreno con curvas de ni 

vel. 

2.- Estudio geolé:gico: ti¡:o de suelo, r.ancjabilhbd del mü:mo. 

3.- Estu:Ho w.ctrorolé:gico y clim.~tolé:gico: Vientos dcmi.nantes, precipit.a

ci6n de llwia en la zora, varfacién de lr.!lfl.!l'.atura. 

4.- Estudio hidroló1ico: 1ocalizaci6n del r.ivel frn'itico y acuífero iros 

cercaro. 

S.- Necesidades de s•.-!!Vicios: ah1st:ocimiento rle a<3ua potable, cquip:> con

tra ince.'"l'.lio, vías de accc;o, drer-•je pluvial y sanitario. 

6.- Aspe::tc k-gal; j;;ris:lkcién del ,;itio :;cl;;::dc:-i.:::lo, ra_¡lilr.'.cnt:Aci6n 

·del relleno ~'lit.ario apoJmo a l11s leyes vigcutes. 

7, - Tr.x:111iz11ci6n: h:ln:!amd,•s, desniveles, car.enes o minas. 

Las actividades de un relleno sanit.-u-io son: 

l. Depositar la rasura 

2. Exte:.Jer la l:usur.:1 G'l cJ;.oas de 15 a 30 c:::s. 

3, Canp<ietar la l:.."ISIU"a 

4. CUi:rir la rasura cm 15 cn,:,de tierra, rc.pitit:.-do esta c.p:o.raci6n desp.iés de 

cada jornada. 

S. La capa ~inal ce!:erá selL:!rse ccn 60 cns. de ti.erra.** 

• Luna Rojas, Fernai1<lo. Manejo y dis¡:osición de los desechos s61idos en 
áreas urbaros. Tesis. F.I.- UtL'\M, 1976, s/p 

** Ihida • 
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Cl.lando los rellenos sanitarios son planeados adtxuadarrente y se llevan a 

cabo can auténtica ti!'icnica de ingcniarúl profesional, estos lllJares se vuel

ven esttiticancnte aceptables para ser USildos Luiu µ.~ o c3!!1E'0S de juego, 

ademís de ser un m:ID.o excelente para ai.m:mtar el valor de terrenos rrur<¡i_na

lcs e inadccu.:idos, en los que se p.11:>tlcn rcalü.ill· COl1!3~_rn::::::icnes ligeras. 
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.!\NEXO 5. CAPmJI.0 5, Pro:ES0 CE PPOOO:'C1al DE al'IPOSTA 

Se realiza U1111 separaci6n rxwia de nateriales su9::cptibles de reutilizar

se (papel, vidrio, c:art.6n, etc.) 1 el resto se tritura y sigue un proceso de fe::_ 

rne:ntaci6n controlada. Las tanpcraturas, 90°C~controladas que alcanza la bisw:a 

en el pro::eoo, recen que las bilcterias pat6gcnas y gérmenes <le!Alp.:¡rezcan. El -

¡:roducto final llrurudo C01p:>sta se pulveriza y 01.r....:ica, sierdo útil L"'Qfó mcjora

dor de suelos arerooos y duros, a:imo nutriente de plantas, cte. 

Para que las plantas de i.n1ustrializaci6n ci.xnplan al núxino sus funciones 

deberán pr=er la canercializ.:ici6n del producto, coordinároose las sa."ret.a

r!as de Zstado e inversionistas part.icuL:ires. En Mt:xico, ¡:or ser un pa1s agri

cultor, este ti¡:o de producto plixle ser muy <ltil para los suelos, de cuyas vC!! 

tas es factible el autofinanciimúento de las propias p1'• ... ~.as. 

" Ing •. Químico Luis G6roz. Ort!z, Perfil tknico-econánico para el estableci
núento de plantas industriales de desecros. ~léxico, 1983, milooo, p.18 



312 

~ 6. CAPIWI.D 5, PP:OOOO:::!OO DE cua::G DE IlASUR/\ 

Otro de los procesos de Wustrializacioo, por ejenplo es la trituraci6n

o:xrpactaci6n, mt?todo que ¡;or su furx:ionam.iento y preces:> supera a tocoologias -

extranjeras. La idea de esta tecnolog1a nació en Jalapa,Veracruz, en 1981 por 

el Arquite::to Garcta COO y la fabricación de la misra ¡;or el Sr. Manrique Mer!_. 

no Blanco. 

El costo de la fabricaci6n es de tres a tres y rna:iio veces meoor que el -

de ura similar canprada al extranjero. El proce9J Wustrial es 1::uy scm::illo: 

la !:asura se tritura, se cxpr:iJTie y finalrnP..nte se compacta a presión en bloques 

de 0.60 x 0.15 mts. (ta:r.w de un adobe). 

En cuant:o a los liquidos, estos se desalojan por rno:lio de un conducto re

cia las alcantllrillas. Una de sus ventajas, frente a l"s inÍ<}'tir.as de fabrica--. 

ci6n extranjcra 1es que c."=Prirr.e r:w::to mSs la rasura. 

El costo de tra.'1S¡;ortaci6n al sitio de dis¡x:isición final, ::-.cdiante éste -

métcrlo, se reduce a •m 58%, p1P_s mrm:iill;ente U.'1 vehículo tram;r-orta 4 tanela-

das y ~ertida en bloques p.iaien transp:.rt.:ic;e r.1sta 6. Mu:-.ís de que éstos 

no cont&ninan en el trayecto. ta rr.Sqnina ¡:uede pro:csar. r.asta tres y ma:iio me

tros cúbicos de J:asura, convirtiendo diez t.1mtos en uro. 

otra ventaja es que su pro:lucci6n en gran es::ala crearía fuentes de tra~ 

jo. La carrPactaci6n de rasura m bloques serviría para la construcci6n de --· 

obras ligeras, cono muros divisorios y t¡,,-;-,bil'>n cano alono para plantas¡ en arn

!:os cas:is se siguen rmlizando estu::lios. 
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Este ti¡:x:> de tecnolc:g!a p.iroe ser inst:.Jlada en unidades habitacionales -

que carqirendan, en prano:Uo, 200 familias: se pueden instalar t.lmbi&i en los -

propios tiraderos, en los grwcs cent.ros de ablsto (Merced, Central de FllDs-

tos, rastro) e incluso en fitricas de conserva.• 

Otra fornu de i.ndustrializacioo sería ro1crliante la falricacioo de cubitos 

de basura de 6 x 6 cms .• Este método se lle.ovó a cal:.o en la planta de aprC1Yec~ 

miento d¡; b'.!sura de Eastl:ourne, Gran Bretaña des:le 1979, tubiénlose difurdido 

a otros países de Eurcp:i (Suiza, Diromarca, Holarda, Noruega, Sua::ia, Italia y 

España). 

La planta produce 30 toneladas de cubitos al ara, que representan un ¡:x:>-

der calorífico de 12,500 hasta 17 ,000 Kj¡'l(g. lc:grarrlo adanfis una rcrluccifo del 

60\ del volumen de basura. 

El proceso es cano sigue: 

Se luce una trituracil\n prceli.Jni.na.r y una sc::-U"aci6n de los IT'Ct.alcs, h:l~ 

ra ligera y pesada. ~spués de triturar la turura l igcra, pisa ror el rroliro -

cortador, un calentador: de aire y final.Ir.ente a la ¡:i:cnsa c;e cubitos. Estos se 

almacenan en refrigeradores y se entregan al consumidor en p,.1quctes. 

Entre sus ventajas, se cuenta el a.rorro de ccml:ustibles, p.ies este mate

rial, previa carbonizaci6n 1 ¡:uefo usarse en sista11as de calcfacci6n casera e -

in:lustrial s~errlo susceptible 'de <¡'1.lenarse en estufas y h:>rnos convencionales: 

los gastos de Pliminaci6n de rasura se refo:en: la te:;nolc:gía no es sofistica-

da** 

• O\lrán de la Serna, Nicol&!. Ia basura en México. México Edairex 1983 
p.47 ' ' ' 

•• East COUntry Council. Planta de aprovechamiento de Eastbpurne, Gran Bre
taña, 1980, p. 1-7 
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ANEXO 7. CM'I'lUI.D S. Ill:INERACICll 

El rn~to:lo da i.nc:ineraci6n r<Duce la lnsura a cerca de un 10 ¡;orclento de 

su volunen inicial, por lo que tambilm p.iede ser considerildo caro una forma de 

dis¡:osicloo. Tal rerlucci6n es obtenida en incineradores de gran tamaño que p.ie

den variar de 250 ton./día hlsta 2000 opcrardo a tanpcraturas del orden de los 

lOO<fC, provistos de parrillas rr6viles, inyectores de aire, controladores de <JU! 

IT'a y ¡:artes compl'31lentarias, tales cano calder, acuo-tub.Jlar, filtro de alto -

rerd imiento y chi'llenc.as. 

Las c•:mizas ol:tenidas de la car.!nsti6n p.ialen conerci.alizarse cato ferti

li1.a.nte y el calor generado p.iede utilizarse para producir va¡Xlr, que a su vez -

genera energía elá:trica p.i.ra rrúquinas turlDell'ctricas y calefactores o fric:;x!_ 

ficos. 

La implantaci6n de éste méto:lo tiene. que ser controlada par autoridades 

del gobierno (D.D.F. y smUE). Este mét:OOo oo hl podido ,,er irrplanentaio daii

do a: 

al El alto costo que representa e.l procesar la rasura (9 mil pe.sos ton.) 

y por el bljo presupuesto asign.:ido al :>er":icio de 1 Ü1'pia. De llevarse a calx>, 

la ¡:oblaci6n te.'"X:lría gue ¡A1gar 14 mil ~sos .1mmles/f1'1lilia •· 

bl Que en Méxicc el costo de la en!!!'.gfo es !:ajo, por lo que podría par~ 

cer un gasto superfloo incinerar ccn éstos fines. 

e), Re:hazo r.or los actlllles lucradares de i.:asura pues se obtienen gran

des ingreros en la reventa de sutproductos recuperables como es el papel. con 

la incineraci6n se acal:aría la pe.pena, p.ies no ¡::mrle hacerse pre.selección nás 

que a nivel daniciliario. 

d) Iocrcrnento de la cont:.arninaci6n aboosf&ica por deficiencias en la ºP! 
ración de s.istems de 9ontrol de la a:mtmninaci6n, ¡:or la generaci ~n ¿e ácido_ 

clorh1drico, óxido de azufre y óxido de carlx>no. 

• Los pre:ios fueron calculados ¡::or la SOciedad Mexicana de Ingenie.ros 5ani 
tarios A.C. Conferencia .;obre Incincracié'.n, Palacio d, t'liroría, mayo de =.. 
1985. 
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