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Na. del Rosario Orige! Gutiéttez 

I nfrod ucción 

FOTO: nelleno Sanitario de 'flalnopantla. fstado do México 

Con cerca de 18 millones de habitantes asentados en 16 

Delegaciones y 33 Municipios, la llamada, Zona e,'bana del Valle de 
,"'léxico (ZUVM), mantiene y concentra una gran cantidad de 
problemas sociales, urbanos, cconómicos y atnbientales acutnulados 
a lo largo de su historia y sobre los cuales en ocasiones parece ser 
itnposible tener respuestas lo suftcicnte111ente acertadas y acordes a 
su complejidad, por 10 que para muchos la futura viabilidad de la 
ciudad esta en duda. 

I ':n años recientes los habitantes de la Ciudad hemos visto como se 
incrementan de manera alarmante los problemas de insegw:idad, 
delincuencia, drogadicción, alcoholismo, desintegración familiar, etc. 
motivados en gran medida pm la carencia de oportunidades de 
empIco, educación y de un entorno urbano-ambiental sano. As1', 
también nos enfrentalllos a la carencia, t11ala distribución y 
subutilií':ación de infraestructura y equipanuento, a los enorn1es 
esfuctí':os y gastos que se deben hacc1' diaóamcl1te para abastecer y 

Hacia un M,mejo Inte9ral de los ResiC)LJos Sólidos en la ion,l UII)élflil cid Vllll·.' dl\ )\'10>.:1(0 

desalojar las aguas utilizadas en el Valk, a la creciente contaminacihn 
de todos tipos que afecta a la ciudad y sus habit-antcs, y a la necesidad 
urgente de generar estrategias y tnecanis1110s efectivos pata frenar el 
crecimiento territorial de la urbe el cual supera a cualquier ciudad del 
tnundo y autnenta considerablemente año con ~ui(). 

Entre los diversos y complejos problemas 'l"e enfrenta la Ciudad de 
-México, el te1113. ambiental ha cobrado 111ayor inkfés en los últimos 
tiempos, destacándose la investigación, gestión y desarrollo de 
progratnas y pfoycctos relacionados con los tClnas de agua, sucios) 
aire y desechos sólidos. J ':stc {¡!timo es el que 1l0S ocupa en el 
presente trabajo (([-{acia un ¿VIan9'o lntej!,ra! de !(),\' J{¡',úduo., SólidoJ en Irl 

/éOflCl Urbana del Valle de México 'é 

lJe acuerdo con el diagnóstico presentado por el Secretariado de la 
Conferencia de Naciones Unidas sobre el i\fedio ;\tnbientc 
(CNlJMAD, Río de Janciro 1992) en el mundo se produjeron 720 
mil millones de toneladas de residuos en 1992, de las cuales el 61 '1<, 
correspondió a los países inclustrializados y el restant'e .19(~/() a los 
países en dcsarrollo, sCt-,yún este informe, en los últinlos tTcinta at10s 

hemos generado más desperdicios que en toda la historia de la 
hun1anidad. 1 

En México se han elaborado diferentes estadísticas sobre la 
generación de los residuos sólidos y aunquc no se tiene c01npleto d 
inventario, se estima que en 1992 se generaron :1proxinudatllentc 
83,600 toneladas diarias, de las cuales 82% proyenían de >onas 
urbanas y 18% de zonas rurales, Del total generado sólo el 35% 
llegan a algún relleno sanitario y el 65% termina corno parte del 
escenario urbano y rural. 

I,a Organi:Lación Mundial de la Salud (OMS) considera que la 
ZUV1v1 es uno de los cinco asentamientos humanos (1ue gcne1'a 111ás 

I Aguíh.,· Rivcro Margot "Rceiclamtcnto dc na~Llra: una oreí/in ambiental l:o!1lunit,uí,1" l\Jt)\J 
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residuos en el 111UIH10, debido principahnentc por el número de 
habitantes '-luC aq\.ú ::le concentran, cerca de 18 millones en el año 
2000, los cuales producen diariamente 20,904 toneladas de residuos 
sólidos, es decir el 25% dd total 'lue se genera en el país. Este 
fcnórncno rebasa en tnucho la capacidad uc una adecuada atención 
de los orgallistl1os dedicados a ello, 10 cual, autl<tdo a la escasa 
participación social, y a la incipiente conciencia sobre el problcrna en 
todos los nin:-1cs de la sociedad, ha acrecentado de tllancra 

importante esta situacic')n, la cual se considera utla dc las prúlcipalcs 
causas de deterioro a¡-nbicntal y de la baja calidad de vida de los 
habitantes urbanos. 

},'j prohlcma de los residuos ha sido estudiado en JvJéxico por 
distintos mIr<HTS, sin clubatgo, en divcrso~; niveles gllbcrilan1cntales, 

se reCOlloce el rezago existente en nuestras ciudades para tratar los 
residuos sólidos ljlle se depositan diariatncnte de lnaIlcra inadecuada 
al ulnbielHe; ~lsitllistno, de los pl:oblclUas que estos generan en la 
salud de los habitantes. Talubién se percibe el lno'CtIlento constante 
de los coslos de operación para su tnancjo y por tanto, la 
insuficiencia de los presupuestos para tal fin, aunado a esto se 
obselTa UI1 atraso en la infraestructura para el tnanejo y la 
disposlcÚ')!1 final de por lo IDenDS 50 años. Todo lo anterior nos 
¡nuestra que llO ha existido una política para atcllllcr de lnanera 
Integral el problellla de los residuos sólidos en nuestro país, una 
política de largo plazo que incorpore aspectos sociales, econón1icos, 
nornlali\'(ls, polític()s, an1bicntaks) técnicos y urbanos que pueda ser 
ÍnstfLllnclltada a las especificidades de ascntalnientos hLlnlanos COIDO 

la /.011a l' rilana dd V"lle de México. 

1<] origcn del ÍjÜCl'l~::; en abordar el feIna referente a los residuos 
sólidos urbano::;, se ubica principaltnclHc en la fOtlllaÓC)n profesional 
llue he adljuirido, a nivel licenciatura en la cartera Discl10 de los 
;\sentamientos }-Jwnanos que itnpartc la Universidad Autónofna 
\ktropol1t:\i1<l llnidad Xochimilco, post-criornlCntc, en la i\faestTÍa de 

Ul'banisIno de la Universidad Nacional Autónolna de lvféxico, en 
ambas, tanto la licenciatu~a C01110 la maestría he abordado aunque 
con distinto é.nfasis los procesos sociales, alnbielltalcs, econónúcos, 
políticos y administrativos c¡ue tienen lugar en la Ciudad y que 
afectan de tnanera positiva o negativa a ésta, a::;Í cotno los acierto::; y 
desaciertos de hes políticas, planes, programas y proyectos dirigidos" 
hacer de lo::; asentmnientos hunlanos espacios donde el cfecltniento 
urbano y el n1ejoratl1iento atnbicntal estén p_l'eSclltcs y cuellten con 
un tnareG de referencia. 

A ttavós de tni [01'nlaci6n profesional he as1tl1ilado una gran cantidad 
de conocimientos, sin embargo, considero l}ne la fornlactón es un 
proceso continuo, pCl'111Unentc y sistetnático, encall1inado a que el 
hon1bre aprcnda a pensar, aprenda a cOll1prendcl' y ~lprcllda a haccr, 
por tanto) conlO proceso incornpkto y a pesar de lni largo proceso 
de fun11ación me surgcn dudas referentes al an1bientc urbano y en 
especial para ciudades tan cOInplcjas cotno la de J\féxico. 

En este sentido, aspectos tu·bano ambientale~; C01110 es el referente a 
los residuos sólidos atraen de tnaneta especial 1111 interés, 
principalmente cuando se considcm c¡ue l>'lra l'l"Oblcmas de este tipo 
no existe una solución única y pern1unentc ya que la cOlllplcjidad del 
fellómcno no lo pel'111itc debido a que intervienen en él aspectos de 
distinta índole. Así, son tnuchas las preguntas que 111e planteo y que 
\Tan desde el conocimiento nl1s1l10 del probletna, de sus 
antecedentes, de sus causas y de sus consecuencias; ¿hasta donde el 
alnbiente w:bano soportará el grado de prcúón a que lo sotnetcn10S 
por nuestros hábitos de consumo y por la fOf1na en tIlle trat~W10S 

nuestros residuos?, ¿rcalOlentc estamos conscientes de las 
condiciones en que dejarclnos la ciudad a las fUlutas generaciones?, 
¿de quién es la mayor responsabilidad de que la Ciudad de México 
enfrente actuahnentc sertos problclnas para disponer de sus 
desechos? ¿existen actualn1entc las condiciones para 1110lhficar 
nuestra relación con el medio alubiel1tc urbano? ¿con tantos 



{'11 ro, \lh'S, rUrLl\;tS, {"\ \ Lbls, \' \~:'\l )!ll':; y 1)'¡l~H ¡d()~; dc :l\¡()¡-¡ Llr b nlCsl io¡ ¡ 

IldUIl() ~lllt1J!I'Il!<tl, l';" pos¡b\C tlLlell('\' I"C;ildl',ldos ;\l'()r{k,} íl [lllCS\):);, 

~"SIH'cijl( Illadc~;;), (:cs p()sib!{' \'OII,ilrUlr lllla !>u!iIIC;\ lI11l'gral de 
;¡leJlc!i')Jl ;1 jo" !'C;ll!lI(J.'i :-;(')ji¡Jos para la /.l iVf\L), ¿{jw"' dt'j){'ni CIJlllulCl 

dicha p(}lílh';I;, ¿a ljlllt:'Jl le C(JI"I-¡"ijloJldc UllPllb;¡r tlJla pr()pllCSla de 
l'slc tiPll:', ('qHl' Il'Sld¡;-¡c!os d(']H'JIIOS I.'S/)(: 1"; 1 I de la :lpllclt,j(")1I de IJlla 

pldÍlJc:1 llllegr',d S(dH'V [ps r\.-,~\duos ~H'did(),;;i 

P;¡IT(T ('Il()r!\le 1,1 relo y :.;111 IU!i:¡r a dllda:; es ;¡:>l, I() cu;d Jl(¡ qLlICll' 

dn'lr qut' Sl';l ll\ll)()~;jl)!(' ,IV;III,/;¡J" (,JI la C()J\slrllCClt')11 dI' 111l;1 "b[(¡jl 

p)o\uL de l:trgo pl:t/o que [Il[('gn.' al cOIlJlIlllo dc ;'ulll)il()'; tille 

lu¡,,'rVlt'llt'l\ l'll l'l prt1Llcllla, donde l'SIO)' C()IlVl'JlCld:¡ qlle (,1 papel d ... ! 
urIJanl';(,\ es Cllt\d:Ulll"lILd d cual l.kbc ¡-¡-,has~lr Ull ¡¡p()rlc It'ClllC() 

('~pl'CI¡¡J[I.~¡d(¡, para :,lllll:II-'i(' ,1 la t',l'lICr;¡c\('lII ,k una pn~puí..'s!',\ gtob',d 

{llIe CilJldlJI.Ca el fltllllHl de Iils ;ICnll!tl'S t'~p('cíllcas que llahr:í d4.' 
l'llljHClldn"'il' p;¡r:¡ C(J[lstnm b \'lahdidHd ,IlJlhielllal d" Ll (:Illdad, 

1:,[ pr(,:;l'I)\c lr;¡\)'.\)() {'srú t'nfocadu al ('swdio de }u,,> )"(,::>ldIlOS ~;t)ljdo~; 

lJr!>allo:->, es denr ;t,\udtus 'IUl' :--)l' prudutTII ,'DI1H) ¡'(j!l;,l'rl!('11Cla dI' he; 
dlkrclllcs aCII\'ilLu!t';i dOlll/-;illcas, COlllt'lCl;¡I('~;, dv SV.rV1U,¡S y n¡ 

ll\cJ1nr llll'dlda los H'sidU(l:i 11ldllslrjal,'s JlO p('ligr()~;():; nl}'o ,k~;IIJl() 

gC!lCr;tlll\('Il!(' l':-; ('1 IlllSlll() SlllO dc (J¡SJl0:-;Ú'I(~¡JI ilJlal (¡tiC l()~; 

;1I11cr!(ln's, por lo que Se di'J'l d(' lado de lll;lIh'(;( c:.:.plwiL¡ :1 !us 
['cstdu, IS I whgl Il~-;()~; \I)S ruak::, IIH'ITCCJl ltll 1 L¡!;¡III!('l\1 () l';iPU:ífl,,"(J, 

Jlor ull':l jlarll', la /.{)Jl<l IIr!l,lIl<l del Valle de i\Jt:.xi( u ,s el 11l:\fCO 

IcrJ'l!{)J'lal ell ('1 ellal ~i(' I)asa C:-ill' ¡¡-;¡[JaJo, l';;[;[ d,,(¡J1[('í(')[1 ~}C ;ill\lUI'LI en 

Lt~; Siglllt'llIC.'i pn:llll:ias: ;1) 1,:1:-; grandes ,ill(bdc~i, S()[) l-ollsidcral]:¡:-' 

Ct)))j() Lts I"IICJlll'S que CIUS:\Il ) C()flC(:1l1 rall !:ts c~prCSjOlll'S JJI:;~; 

:darrnal\tl':' dl'! dl'ln\ot't) anlLlclllal, IJ) 1,;1 ICllc\('fIC1;¡ HIUJldul 

()]¡scn¡¡d,1 lI)(llc,1 l\llC las cltldadcs UHhTl\lr,1I1 ;tI )~rtw~;() dc \;¡ 

[l()hlacH')J1 r 'Illc l'~;[e f(']1/1IIll'1l0 se llllC!lsdIC;lI':í CJI d fUluru dt" 

lllallcra lllljlorLIIl((', e) 1.;[ 1.11\'[\1 Illanli,'I\(' la Jn;¡rqllÍ;L qtlc Lt ldllt':! 

("UII\() la (,lIld,ld Jll:~l~; 111lIHI!'I:¡lllt' del pa Í,'i , d) No (':> I'l'C(JlllCJldahlc 

;1]¡()l'd:ll aspeclus :tlllhi('l1lalcs S('C(llrJZi¡Jlt!O Icrritol'laltllL'lllt' ('11 la 
Z()ILl d(' ('~;Iudil), las causas, COllSCCllCJ}ctas c ¡mp,¡c!os JlO !'cspcLlIl 

\(¡\lIlV;; j)olít\cus ml1l11lllS1raltvos, e) cn La 1)[";1Cl1C:I, cXlste llllil ('SI recita 

rC!;U'11 '111 (k las III Ild',H les polÍl In \ adnlÍllisl ral ¡vas qllL' 1l1l ('grao la 
/.ll\'{"J, eSla rebcI(')JJ :;c da ClI lodo~; I()~ Itt(ltlH'nlos dd I..'ldo de lDs 

]l':;iduos, lall es así (¡tli' acll¡;¡]¡¡H'n/(' uru parle c(Jllsider;¡))lc de tu;.; 

rl';,lduo:i gCl1t'LIt!OS en el 1)lslril0 ¡'"el/eral son producidos por la 
jluhbcl(\rl JloLtI)lc l[llt' dlari,¡IIIClllc aCLlde a la Clpjl-,¡J a rc:¡Ji:;,ar 

;ICil\'lda,-k;~ n)IIH'ITI,tl,'s, j)j'()dllCllvas, de :>('['vicins y j'ecrl'allv;t:-; y pOI 

\JIra p;u'\c la tJ/;¡JI ctlllldad de ri.'~,id\!o~-; s(',¡lidl)s l]llt' S(~ generan efl e} 

J)¡;;lfllO ¡'cde!'al ~;orl ('Ilvi:ld()s a lus sitios de disposiciúl\ fll\a\l}lH' se 

Uhl( :,1]) l'JI l()s 1\1l1l1h'lpi()~, IJH'II-()p()lil<l(lOS 

I:,il ('s[e St'Jllldo, el P¡'0p/)c'ilo dd prCSl'lllc ¡rahajo es aportar a la 
COo.St("(ICClÚll dc b~; \)asl's s()lJlT las cuales Si' dcllcrú fOI'1Jlular y 
c()Jl~l(¡ljdar Ull<l jlo!íuca iutcgr'.ll de '<l(l'I\Ch'il\ ~d prohlt'tJl:t dl' lo:; 

residllo:, súlidus el\ la '/,lllla UrbaJla del Valle de l\tll'_XICO ('o el lnarCD 

de SIl cspcciÚcidad ('('()l\OllllC<l, social, polílica adtIlÍ!l1s1r:-ttiva y 
lt'rnulrial, tIlle cotllribllV:l ~I CUllslfuir Sil flllur;¡ viahilidad llrballa y 
allJI)\Clllal. 

\);([':\ 1:11 ,"l'edu ~;(' pretende H'''b',\I' tI c.vu\llcil)ll IHSI")r1CI del 
pro!Jli'JlI<l di' los rcsidlHl;; :-i(')/¡dos y las impllC(lnUI\C,:; <1(, su 

IHIHI11(('ll'lJl, JllalIC)() y dl~-;J){)S!C1Úl\ filia] eJl el dclt'rj()j'() de la calidad 

dl' VIda ,k la pohla{'[()J\ y de! Illedld amhiclIlc llrhaJlll. 

/\:.;t, l;U"{¡(:'H se :<IILdiz,IL'Ul los a:'pcClo:-i cl'lllra1c:-i haJo los cuales 

,tclllíllllH'JlIC .'1(' ,lliellde el ¡"C!t/lllll'll(1 ct'{'CiCIlIC de los rl'si.\uns stl\ldo:~. 

¡;IIJ;dll\CII\(' se ]Hlsc;lr:'í lH'rI¡Jar lo;; aspeclos u'lltra!cs lJlIC ddH'rú 

('()jltcJl{,j' tilla polítiC';, de al ('llci/lIl lJ1(('gLd al pr()]¡ICtll<L de los residuos 
,,{,I,t!(),; para la '/,1 :V~1. 

Por el pcrlt\ dd lr;,dujo íjut' s(' prl'lclldl' reali/ar la hase tc/)rico 

COJlCcpllla! que dc lllal]('LI (\atural se Uhll';' t"l)\\\O la l11,)S adecuada es 



la 'J'curí;l (;nlCI";¡! dc ~ISICl!líI:; ctlyo llJ()do de 1H'1i:;:IJ' y ;¡!h)nLtr los 

prD!l!('1l1,IS ~;t' ha:-,:¡ (,JI la pretllls:! de Ulla VIsi()JI gl()¡¡"d de lo:; llw;nl():; 

j")(Jr C¡)Cll¡l:I dc \;¡ proflllidizat'!('ll! de lHU d,' Lt:; parles COll la 

('XclllS¡/)(! dt' las (¡tras, 

(:O!llO '.;e ha ll!t'jKiulwd() ((JJl all/i'J'inl"i(hd, In:; pr()bl,'/)las llllt~ 

('[}(rcI11:l b (:illlbd (k I\ll'XICO ~;{)Jl ('¡llb V("I Ill:l,; complejo,; a ('¡llIsa 

dt l cn'l-ll'll\l' 1ll1l1H'r() dt, v,¡n:¡hlcs Illlpllcldas y, cada v{'z Illis :1 b 

prescllCla de sltll<lC!()!teS alc',lturla:, que :lnadl'u una U)UfllH' 

Ullllp)cjid;{d :t! pro)¡kllla gl()haL i\duplar lIJI "l'¡¡toque d('sdc ,1 

pllJlIO de \'ls1a dt· la !l'urÍ;¡ de SiS(('l11:1S" :illjli)Ij(' b CtlllSldcl'ílCiúll di' 
('íH_b p:lrtl' (,(J!lljHIJ\CIIIC cn l{)s (("rmllj(l:; del ¡upcl (PIC dC:;l'lllpC:ILI ell 

el ~;[::"Il'I\L\ glolv,d. 

¡':ll [¡LC, l'd¡!111íl:; lre:, d("cadas :W ha venid,) configuralldo ('sIC Clll.'rp(l 

dl'l )lt'IIS:1IllICllllJ lll)!, plantea ulla Vllt'lLl ,1 la lJlili;::\CIOIl de prJllcipio:; 

b',\~)ado~; U) el r:tClullali:-illlO para la :;¡)lucJ('¡!l dv proLkl'l:lS di' dlsCJlo)' 

pLIJll'acl¡'11l a gran ('scala, dO(lt!c la \\lili/,',ICi\.'}H s!\\\pll' de la ra/(')ll 

COlIJO Ill:1J'CO dt' ITrl'ICllUa para la u!JS('J"\':lCII'jll de )ucí IcO('1Il1CIlO:; 

(J('lllíJic{)s ('s tillO dt, lus prlllCljHOS h;ÍSlt'OS dd CJll'lHlllC. 

[':sta \,.'O!I\.'i.'PU'-'1l org':\l\il a lk la cle!lcia lJl!fodllclda primero p(Jr 

1,1ldwlJ', V(JII !~crta!aJltly, s,' h;lsa ('11 ulla pl:rspl'rll\'~l qUl' SI.' i.'IIJr"\II:\ 

a 10:-' kll('Jlll('JIOS ¡lll'J11¡llcs, :)i)('i(llúglCOS, cuJ¡ur:¡J('s ¡: ri:,Ícos (()!ll(1 

COllíun(o:-, dc ()hJC!OS y ~lI('t:"os diJ\;ÍllllC;IIlH'lllC !1l(t'I'/'cbciullados, 

ln:;istlt'lld() sobre bs Sl'IlH'1'1l1Zas ('XiSlt"llt,'S nllt't: los f(,j\('¡¡¡WJI(Js 

l:orrc:-,pIllldit'[llc,.., a lll\'l'lc:-, di(ClTIHt's ')' pCrnH\lt'ndD ;\ h ve'/. que los 

di:;till(IS 1l'1\(')j)It'II():; n)JlSt'nCll ~;ll ;\lII(JlIOJI1Í;1 y :;(1 :'(JllI('liulll'l.\lil a 

leyes eSjlccíficl:;.' 

¡':!¡ el dC~;',lll'í)!\\) dd ('()IHTIHo dt' Sl:;¡CI1!a es de gran Lllilid,lt! gí'ilCt:IJ 

ulla CJ:¡S!l1C;¡¡ iÚJl de I(J~i stilt'lJl;I~; e!l dislill(¡l'i cu{.'g(\r{as, P',ILI ("iI\P\'')Jl 

P()dl.'llI1J~' dl:illllgUlJ l'[J!rc I()~; Sls[{'lllaS 11:1111r;tIc~i \ J(l:; SiSIClll:l:i 

arlllJ(:iatt'~, l.os sis\clnas í OH ll'\l' 1l{)~; c¡)('olllr¡¡1l1o:; en discipliIlas 

laJes ('Ull\() la aSI]"(Hll)Il11:l, 1:1 fíSica, Lt quíl111Ca o la hlutogb, ::'(' punkn 
UHlsidcnLJ" COllW sislclllílS llíll\lralcs, I'~[I el ()tro cXITl'lno, una ciudad 
() Ufl edificio ser:lll (,ol1sHkrados como Sis/'clllas ar! ¡riciales, lIlclllSO 

s,lhiclldo ljUl' el 1.'11.\lJJI}() ('11 d llllC sc silúaJl ('Sl,'t t:()jl1plll'sto por 

:;1S1('1l1i\S naturales. 

'1';JtllI1il'll, e!l fUJlci(')1l d(' la rc/;¡(,i(')Jl C()l\ el CIl!Orn(), los sistctlws Sl~ 

Illw<!(:1l cbsillcar CI1 el()S tipOS: ;!llIcrt()s \' ('('nados, l JII sislcllla e:, 

cerrado si \\d licllí' \1;ll1',11I1;) ll'laci(')!l COJl el cIllorJl(). t)tl SlslCJll;l 

cerrado, cxplíci!<llilCll!(' definidu constituye lnuchas vccc~ UBa huen;\. 
;¡pr()XiIUaci('lll al eSladu de ClJllilihno en lIJI 1l10!llCIl!U dad(), )' es/o ('~ 

aplicable ('11 parucubr, a 1111:1 gran C<llllidad dc si:;ICllla:-i lIrballos. 

l in sls(ema es ablcrto, ~l (lenc tnrt'ralTilH1CS Cl)t1 sU cnlofllo. li~Jl 

arqlIHcctLH',1 y planc:I('j(')/I, lDs slSI('lltaS que se lllili/an para describir 
llJl edilICio (l Ulla l.'ilHLld se c(l1\Slderall en gelleral, ClllJlO ~tstt'liJaS 

'lbicr!()s. t ~Jl cdilú:in ("(lI\lO SÍS(CJll:l l'Xlsle Cll 1111 <'ll!orno de otr():; 

edifiuos rVbnO[Lld¡¡s CO\i d, y eOIl los que cslahkce iIItCr:!CUOliCS 

d{~~;dc IllllC]¡OS pllllloS dc vl~;[a. l )tla uudad ('OIIHI Sl~;\Ul\a eXlste en 

un ('[¡torito I.llIe c()JllieJll'!1 arca,'; rtlralc;, V urIJalla:; COIl las (lllC la 

('[lId,llllllaJllICJ1C tilCJH::-; inl(T'lcCJll!lCS. 

1;,11 rcalidad, el quc (11\ SiS\\'IlU dat\t) sea abierto (1 cerrado depellde de 
la "c;Hllidad de lUIJ\'('r~;o" 1.]lIC SI..' illcluya Ltlllo Cl! d SISl'l'l\\tl ,,01no en 

';(1 ("{¡lurJlo. ,\1 incluir ('11 el SlsI("IlI<l la par!l..' del elllorno con la que 

lllaJllH'llt' Jlllnacc¡()llcS, IHl SlslcJILI :lbWfll) ~iC Iralls(Ol'llla en liD 

:;hicl I la í.'crr~ld! L 

1':0 Lt pr~'I('lic;¡, la carac!cl'Ísltca 11l:'¡S importanles dc la 1I11cracnún 

('nlrc el slslcma y Sil Cnl()!"Jlll c:; lJlH" las relauoJlC:; ,¡lIe la cOlnponell 

:i(lll dllTcc'¡uJlalc,,: () el CJtI01'JI() ;wtÚ:l .')oh/'(: el Sistema, () el Si~;¡l'lll;¡ 

:!('rú,! ~;ohrl" el (:ntOl"ll(), () b ~HTI('''ll l':' 1'l'l'Íprnc:l. 
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Pata el caso '-}l .. lC nos ocupa, en ténninos del enfoljuc slstétlllCO y 
siguiendo" i\lcMillan y (;o!1zález,' podemos decir a nivc\ de ejemplo 
(lUC en la /"l :Vt\'l interactúan y se relacionan de ll1ancta directa 
diversos factores <'luC intervienen en el problelna de los residuos 
sólidos: b dinún1ica denlográfica, el nivcJ sociocconÓlnico y cultural 
de la poblaciéHl, el grado de 111odcrni%ación en la tecnologÍa usada, la 
cantidad de residuos sólidos generados, la efectividad de los planes y 
progranus propuestos para el sector, los recursos hutnanos 
econól11icos r lllatCrlalcs disponibles para hacer frente al problctna, 
el nivel de deterioro ambiental en el Valle, el graJo de desarrollo 
ccollc\mico en t]L1e se encuentra la Ciudad~ así corno otros n1uchos 
factores; e11 cada uno de estos se dan relaciones recipr()ca~¡ de 
cualquier tipo con los otros, sean estas de nlancra positiva o negativa 

De tal mallera (Ille un increnlcnto en la población tiende a 
ÍflClTll1Clll"ar la cantidad oc residuos sú1idos generados, así, COlno un 

tllu)'or desarrollo cconónlico trae un tllcjor nivel socioccOnÓtn1co y 
lnayor 111\rcl de tnodcl:llización de la tecnologia usada y por tanto un 
tnCl101' tú\Tl de dct<:rioto atnhiental en el Yalle de :tvléxico. 

l-:s evidente que en el cjclnplo anterior los cOll1poncl1tcs ({UC 

intetact ú"n en el problema de los residuos sólidos de la /,UV Iv! se 
hace 1111:1 gran súnplificaóón del Inundo real al tIlle representa de 
n1ancra abstracta, sin ctnbargo parece ser lUla hcrral11ienta valiosa, 
donde e11 el desarrollo del trabajo se van identificando los 
cOlnpOllc11tl'S del análisis, la interacción entre los rnislnos para 
finalmen(c cOlnprcnder de ITIal1Cra integral la conducta dd probkJna 
y poder pruporler ante d. 

1 :,n cst l' scnüdc), se puede considerar al pl'oblc1l1a de los resúJuos 
sólidos como la manifestación del dcscL}uilibrio existente entre los 
distilltos úll1bitos gue ilücl'vicllen para su generacióll) donde los 

, \1c.\ldbll (.I.\\hlt· \" CCJjlúk% Richard)o', ",\tl;íljsj~ dl' ~jslctn;t~, modelo dt' (urna de dcClSl()IlCS por 
r.)lllp\II,IlI(Jr,t" I':,! T,.¡/I.;" 1" ICillljm.:;;iú\\ IlJH\ p';íg. 2'), :'lO)':'>\ 

aspectos sociales~ culturales, políticos, cconólDlcoS, jurídicos y 
'administrativos, avanzan, se estancan () retroceden de ¡nanera 
aislada, en ocasiones sin la ln-~S t)1ínirna articulacihll y por supuesto 
sin un fin cornún. 

De nTtlnCLl general henlos vi:;tu rjuc UD si:;tclna funcIOIla corno una 
totalidad global, y que la eliminación de una de sus partes puede 
determin',\r desajustes del sistema en su conjunto. Si se C1npic%<ln ;t 

separar las partes que integran el problema de los residuos sólidos 
para estudiarlos uno a uno, o SI se insiste en considerar d 
funcionamiento de estas partes cOlno si se tratase de tnecanisrnos 
aislados, el problclna como tal con sus orígenes, causas y 
consecuencias no se entender:-Í y solo se cstarún haciendo rClnlcndos 
que nUllca lo van a resolver. 

La metodología utili¿ada en el desarrollo de este ¡rabajo, se hasa en la 
elaboración de un diagnóstico, el cual integra los anteccdcnks, 
causas, itnpactos y consecuencias del problctlm, este diaglIóst-ico 
permite la formnlación de las propuestas que para este efecto se han 
realizado a nivel de directrices que buscan abonar a la construccíón 
de un~ política integral de atención a los residuos ,,',Iidos de la 
ZUVrvL 

P-a.ra esto, se ha realizado un proceso de investigación í1!nplio donde 
se integra la recopilación, revisión y análisis de una gran cantidad de 
fuentes documen tales relacionadas con el tema, de manera paralela 
se trabajó e11 e! taller de investigación de la maestría, donde por 
medio de asesorías individualizadas se fueron corrigiendo y 
orientando los ejes de! trabajo, este taller estuvo complementado por 
apoyos tenláticos específico~, así corno de talleres, scrninarios y foros 
relacionados con la tnaf:er1<l. Tan too para el diagnóstico corno para las 
propuestas, la invesúgación estuvo apoyada por un:--\. ~;cric de viSitas 
de campo a las instalaciones del Cobierno del Distrito Federal y del 
j/s!;,,]o de México dedicadas a la recoleCCIón, transferencia y 



dispo,siciÚI1 final de los residuos sólidos) así C01110 de entrevistas 
din:cta~ a funcioll~ll:ios y personal que se cncarga de estas tarCJt-i. 

Por tanto para rcalizar cste trabajo he recibido la ayuda de muchas 
personas. Quiero agradecer en primer lugar la buena disposición y 
paciencia que nlantuvD a lo largo del proceso de invcstigación cl_Afll' 
Jesús Andrés lsunza l/uene, el cual de tnancnt acertada aportó las 
orientaciones hásicas sin las cuales hubiera sido lDUy difícil artiCL-Llar 
el trabajo. '1 'atnbién debo 111cnClonar (Iue este trabajo fue 
ctllprcndido cotno parte del taller de investigación de la l1laCsttÍa cn 
lJrbanisluo, por lo que se recogen e integran las observaciones y 
aportes del M. en 1\"'1' Roberto Eibcnschuts flartmaIl y del Doctor 
Jorge Cenant"s Borja. 

Debo agradecer ¡-alllbién la ayuda de la t\1acstra en PsicolobTÍa Social y 
Socic')loga Beatriz V ázque~ ROlnCl'O, a la l)octora Ester I'vlaya Pét:cz, 

al Maestro en .\1''1' Béctor Robledo Lara y al Maestro en Ciencias 
Víctor Ch:\\'l'z ()UtD1PO, profesores de la ?vIaesrría en Ul'OaniSnlo, 
(luiellcs se preocuparon por hacer las indicaciones necesarias que han 
mejorado )' Cotllpletllelltado diversos aspectos de este trabajo. 
I':special agradecimiento le debo a la Art¡. I':stcfanía C:hávez Ortega 
de quien recibí agudas observaciones sobre los aspectos pl'áctico~; y 
políticos sobre el tema. 

Tílnlbit~n deb() agradecer a todas aquellas personas del sector público 
)' privad() l]UC de lnanera directa se encargan diariatnente de aporrar 
sus conocimientos y experiencia pata hacer dc esta ciudad un espacio 
111ás habitahlc los cuales facilitaron enorl1lCtIlcnte este trabajo, al Lic . 
. \lauro J .ópez ()rtcga J efe de Estadísticas e Información de la 
1 )irección Ccneral de Servicios Urbanos, al Lic. RaYlnundo C;abricl 
Ari~a, así COIno al St, ¡\bd Juárcz, jefe de la estación de transferencia 
Iztapalapa J \' al Jng. Juan José Hinojosa supervisor de obras en 
Bordo Poniente, los cuales aportul'on tanto su experiencia, como la 
infol'tnacic')n dOCll1l1Clltal y gráfica con la (lue cuentan, así C0l110 b.s 

f liKia un ¡Vlane)o Intcgf"al eje los Residuos Sólidos en la Lona 1Jr!)anCl elel Valte de México 

facilidades para visltar la infraestructura con la (lUC el C-;-obictno del 
l)isuito redcral rca1i;."a las tareas de rccolcccic'>n tratmnicllto y 
disposición [¡na1 de los resicluos sólidos en la Ciudad. Jiinahnente, 
también debo agradecer a la empresa Mexicana de Medio I\mbiente 
S.A de C.V. y en especial al Ing. Osear Váz(juez lIcmándcz, quienes 
operan el rdleno Sanitario dc Tlalnepantl:1 j·:do. de México y 

aportaron valiosa infonnación a este trabajo. 
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FOTO: flellollo SW11(ario (3ordo Poniente, raso IV 

Actualmente cerca dd 20% de la población del paÍH se asienta 

sobre el 0.25% de su tcrritorto, esta es la llatnada Zona -Urbana del 
Valle de ~léxie(), (/,UV.M) 

La /,U\'M es tina de las más pobladas del planeta, sus acelerados 
procesos de cl'Ccitnicllto C011 tasas de hasta 6°¡;} anual en las década:-:. 
de 1940 a 1970, generaron (IUC alcanzara rutncnsioncs CflorlllCS 

donde el LISO irracional de recursos se convirtió vil'tualtncntc en 
cultura prcdonúnunlc de la sociedad urbana, en este 'escenario los 
distintos gobiernos en turno fueron incapaces de evitar y tC\Tcrt1r los 
dailos y la degradación provocados allllcdio anlbicntc. 

1,:1 concepto de /,nna l.!rbana del Valle de lvléxico (ZUVM) equivale 
al dd Arca i\lcuo}mlitana de la Ciudad de México (AMCM) de otros 
cstuJio-s y se refiere a una forma particular de urbanización, en la que 
el crccim icntu de la ciudad hacia su periferia, tiende a rebasar los 
límites políticos--adnltnistrativos tIlle originaltncntc la contenían, 

Hacia un Manejo Integral de los Residuos Sólidos en la lona Urbana del Valle de México 

integrando delegaciones y tlluniciplOs VCCi110S~ tanto en tétllntlos 
físicos como socioeconónl1cos. 

Dicho concepto tradicionalmente se ha definido como "la extensión 
territorial cIuC incluye a la unidad poHtico .. adlninÚ:;trativa llue contiene 
a la ciudad central, y a las unidades político·administrativas contiguas 
a ésta lluC tienen características urbanas, tales cotno sitios de trabajo 
{} luga.tes de residencia de trabajadores dedicados a actividades no 
agrícolas, y que mantienen una interacción soóocconólnica directa, 
constante e intensa con la ciudad ccnttal y viceversa." 4 

De esta forma, la 7:UVM es el resultado de la influencia progresiva 
del proceso de utbani~ación de la ciudad sobre su periferia, 
incorporando l1uevas áreas ya sea cotno zonas prCdOnllll<lllt"clllellte 

habitac.lonales, o COtIlO centros de activtdad cconólnica cntre los 

cuales la población se desplaza de tllUlleta cotidiana, conformando 
un conjunto dc unidades político aJlninistrativas contiguas, 
integradas social y económicamente. Para el estudio de problemas 
urbano ambientales C01110 es el caso del presente trabajo, así C01110 

de lnuchas otras te111áticas es indispensable entender la ZlJVrvI C01110 

una sola unidad territorial (IUC genera y cOl11partc pl'oblct11:í.ticas '/ 
efectos. 

Así pues, el presente trabajo tiene COI110 marco territorial a la /'U\/ ['vI 
la cual comprende un total de 49 unidades político· ·administrativas, 
que son las 16 delegaciones del Distrito riederal, los 32 l1lunicipios 
conurbados del l-<>stado de ~1éxico y el l\1unicipio de Ti¡.-;ayuca en el 
Estado de Hidalgo, concentrando para el aüo 2000 una población 
total de 17,820,801 habitantes,' ("el' tabla No. ly JJ/CI}}(j 1) 

.¡ C()tlll~iÓll i\-h'rropolitan<l de .r\sen[allli(.'llto 11wllallos "Prog(Quw- d<: ()rdc1\',\11~icn\() (k la /.orJ.\ 
l\Ielropolila u('l Valle de \.léxico" 1997 

) C01\lisión i\1etropulitana de Asentami\:llto 1 hllnall()~ l'mj!/,JJJ/(/ JI' O/"doh/ll/lál/o d' 1./ /litlrl JlfdmjJlJk/1I (/(1 
J. '"I/",j( k!t\úo 10!J7 
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1.1 Antecedentes Históricos de los Residuos sólidos en el 
Distrito Federal 

Desde siempre, el hombre ha arrojado a la biosfera los desechos 
prOVC1l1C1HCS de sus diversas actividades; sin clnbargo, la 
contalUin3Cic')tl ambiental sólo se produce, cuando la introducción de 
sustancias alteran el estado natural del 1l1ctho receptor (aire, ab'llH Y 
suelo), ongl!1<lIldo un dCSC(lUilibrio en los ccosistcn1uS, afectando 
ncgali\'<lt11cntc In salud)' la calidad de vida del hOlnbrc. l;uc a partir 
de la Rc\'olucic')11 1 ndustrial cuando se produjo un can1bio cualitativo, 
al recibir el medio an1bicntc los desechos de los procesos 
productivos a UIla velocidad nlucho lllayor de la que éste podía 
:!lJsorherlos para aufo purificarse, () bien por el carácter no 
blodcgradahlc de algul10s de ellos. 

/\ partir de este periodo histórico es cuando se acentuó la 
concclltración dClllográfica e industTÍal en las ciudadc\:>. J ,a 

iudustr1:11izaciún y el crcclnúcnto econól11ico de las ciudades dan 
lugar a una serie de can-lbios en los ciclos naturales) principaltncntc a 
través del {e¡}('llllCno por el que residuos alteran las cornentes y 

cursos de agua, el aire at111osféúco y los terrenos que nos to<.kan) 
reduCIcndo su productividad biológica. 

hl el a¡lo de 14r1 el padre l'rancisco Xavicr Clavijero afIrma que 
bajo cl gohierno de l\'1octczll1na Xocoyotzin, en las ciudades no 
había una sob tienda de cotllcteio, 110 se podía vender ni c0111prar 
fuera de los mercados, y por lo tanto, nadie cOll1ín en las calles ni 
titaban cáscaras Ili otros residuos. Había tnás de tni! personas que 
t"ccorrían la ciudad recogiendo los rcsiduos que hubiera tirados. 

¡'~n 17fr/ las calles dc JVléxico se encontraban intran,...itablcs por el 
desasco, ya l]UC pasnhan tl1uchos lncscs sin lluC fueran barridas y lo:~ 
C,(\ÚOS estaban llcnos de pcstjlentes lodos. 

¡ IJeia UIl [vJanejo Integral de los Residuos Sólidos en leI Zona U¡ band elel Valle ele Iviéxlco 

Debido a lo anterior, el Virrey Revillagigedo estableció 'l"e los 
residuos fueran recogidos por canos, con 10 que se cvit/J que 
suhsistieran los muladares en les calles. lZevillagigedo hizo lambién 
que se elaborarán reglamentos mmlÍctpalcs para el barrido y regado 
de las calles, con lo que impulsó el asco )' limpie~a en la ciudad. 

Fue hasta el afío 1824 cuando se dio por primera ve~ el control y 
reglalnentación de carros eJe recolección. ll:l set10r l\felchor 
TYfúzquiz, coronel del ejército, cncargado de una de las provincias de 
la capital, estableció las primeras pautas para la recolección 
dOlniciliaúa, nlisnlas que se sigucn observado hasta hoy día. 

En 18B4 en un 1nfo1'n1c de la Secretaría de 1 ;Ol11cnto se lllcnClona 
que el servicio de linlpia cra smnaD1Clltc únpct[ecto debido a que 
siendo lnuy CXI'CllSO el radio de la ciudad, los canos no la podían 
recorter con oportunidad y eftciencia y estando el tiradero en uno ele 
los cxtrcrnos de la ciudad era SUllUlll1entc difícil que hicieran los 
ViajeS necesanos. 

Para tcrncdlar este llUJ se propuso que los ciudadanos, V los 
lnspectores de policía se encargaran en sus respc¡:tivas 
dcrnarcacioncs dc ese ratno del servicio tnutlicipal. (j 

Lo antcrior ocasiono CJue el AYlUltamiento aprobara el dictamen de 
las comisioncs unidas de }lacicnda y l,impia el cual indicaba CJue los 
carros y l11.ulas de lltnpia se repartieran entre los ciudadanos 
inspcctotcs quienes quedaron encargados de este ramo. Este nuevo 
sistema de hacer la lin1pia produjo n1cjores l'csllltados, not:índosc en 
ese tUo1nento un buen servicio en la ciudad. l)ara el prin1er atlo, el 
Servicio de l.impia contaba con 83 canos, 43 pipas y 136 mulas, 
distribuidos entre los ocho inspectores de policía. 

(, Castillo lkrlhicr, 11('Clor, "J ,;1 suciedad de la basura: CaCil¡lli~nl{) ('11 la C:íU\lad de I\k;;ic{)", (:u:ldL'rt1o 
de r tll·cslig.Kióll Soci:d No, 9 l\\~l\(\l\\) dv Invcslig<lciollcs S()cialc~ l }NJ\.\I. ,\fáiCl'. IWl.l 
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En 1886, se compró el primer equipo de limpia <¡UC consistió en una 
máquina pam bancr y otra para regar las calles de la ciudad. En esta 
época el equipo de limpia para la ciudad estaba compuesto por 357 
peones, 13 camiones recolectores y 70 catretones jalados por mulas, 
que recolectaban un volumen diatio aproximado de 700 toncladas. 

A panir de 1900 empezaron a realizarse las primeras estadístiGlS 
sobre el servicio de limpia, especificando la dimensión del trabajo a 
mano, del barrido mecánico, del riego y del lavado, todo ello en 
metros cuadrados, lo cual reflejaba de forma muy superficial e 
incompleta la efectividad del se,.vicio. 

I,n el año de 1930 las ofIcinas del Servicio de Limpia dependí" de la 
üEcin" de Obras Públicas, y hacia el arlo de 1936 pasó a formar 
parte de la Dirección de Servicios Generales, integrado po>: 2,500 
elementos, que hacían el servicio de limpia en la ciudad, y que 
contaba para ello con vehículos recolectores como: camiones 
tubulares, llamados b!nhién de concha, que podían abrirse 
longitudinalmente en su parte superior y hacia los lados; volteos de 
una capacidad de hasta 7 toneladas, otros más de marca White, con 
capacidad de 20 toneladas y además carros tirados por mulas, que 
trahajaban exclusivamente en la periferia del Distrito Federal y con 
cargo a las delegaciones. 

1,os camiones de 7 y 20 toneladas e""n destinados a los mercados. El 
scrdcio de. lhnpia tenía sus propios talleres con diferentes ran10s de 
especialización: mecanlCO, hencda, canoccría, carpintería, 
ebanistería, llanteJ'os y hasta los muelles de los vehículos 'l'ambión 
exist"Ía un almacén de refacciones ~ cargo de la oficina,? 

7 Castillo llcrthicr, I Jéctor. "La sociedad de la h:lslml: caciquismo en b Ciudad de .\(éxico", CUfldcr!lo 
de Tn\'\'stlg\\ci[m S()ci~!\ N,l, \) lnslitu[il de Investigaciones Socinlcs UN;\\f, México, 19R.1 

Fn la década de los 40's, en el Distrito ("ederal surgir) el tiradero de 
basura Santa Cruz Meychualco, fue el primero de su tipo, lo '-Jlle le 
permitió ser el más grande; ante el acelerado crecinúellto de la 
población y conlO respuesta a las necesidades de la nlistna se creó 
Santa Fe, que funcionó desde 1958 y que hasta principio de los RO' s 
junto con San,ta Cruz 1vleychualco funcionat'on como Jos únicosK 

En 1971 la ciudad fue dividida en 27 sectores del scnieio de limpia. 
Sin embargo, al efectuarse la. desconcentración de los servicios 
públicos en 1972, por acuerdo del jefe del Departamento del Distrito 
Pedetal, las delegaciones totnaron a su cargo este SC1Ticio en las áre;ls 
cotre~pondient(5) con lo que prácticanlcnte aUtncntal'OIl a 30 los 
sectores, debido a que los sectores 26 y 27 pl'OpOl'Ci01Wban selTióo a 
las delegaciones Corltreras y C:uajimalpa; Tláhuac, ~[ilp" .\Ita )' 
Xochinlilco, respcc6vamcntc, quedando integrados de la sigulcntc 
manera: 

Tabla No. 2 
Sectores del Servicio de Lim ia en la Ciudad. de México, 1972 

;> ..... Delegaciones.",,;, .. ' .> .. '. .... Sectores '-,-,,:::,::-._--== 
Cuauhtémoc 1,7.,3,'\ y S 
Veflu"tiano (:arrat17.a 
lknito Juárcz 
Miguel IIidalgo 
Ay,capotzalco 
C;Uf;j-{\VO A, ¡\-bdcro 
lztanllco 
Tztapalapa 
( :o\'oacán 
Al\;',l1'o ()breg{¡n 
'[[aIpw 
Magdalena (:ontrcmt' 
Cuajimalpa 
'J1áhuac 

6 Y 7 
8 Y 9 

10,11 Y 12 
13 \' 14 

15, 16 r P 
1R)' 19 
2.0 Y ;~1 
22 r ~.1 

2·1 
2.\ 
26 
Xl 
2H 

Milpa Alta 29 
Xochimi\co 30 

~;nte: (,,,:;t\l!o BcrthH'r, ¡lector, 19&1---------·--------

~ I-:spíndola (:uli¿'ITC% Fernando. "J':studio de Jos rc~iduo~ ~(llido.'; nluj]icip~ks ,r la po_,t! ,ilit_hd de 
rClltilincir'm en la ZMCl\t UNJ\;"'~, 1097, 



a. de! Rosario Orige! Gutiérrez 

'\1 conctetar'e el acuerdo del jefe del Departamento del Distúto 
<'cdcral para sct dcsconccntrado el servicio de litnpia a las 
lclegaciones, pasaron a depender de ellas: el banido manual, el 
arrido mcGÍ.ni.co y la recolección dOtniciliatÍa, en la mislna fornla en 

que estaban integrados al pettenecet a la Oficina de Limpia y 
j 'ranspottc. 

1\1 tetminarse la desconcentraóón, la Oficina de 1 ,impia y Transporte 
toma el nombre de Oficina de Sistemas de Recolección y 
Tratamiento de Basura, que pasó posteriormente a ser la Oficina de 
Recolección de Desechos Sólidos, dependien1'c de la Dirección 
Ccnera1 de Servicios Urbanos del D1)]<'. 

l\n 1977, cuando desaparece la Dirección General de Servicios 
Urbanos, se constituye un organismo de apoyo a las oficit1a~ de 
Limpü y Transpotte de las delegaciones. 

La Oficina de Recolección de Desechos Sólidos tenía bajo su cargo y 
responsabilidad los campamentos de vehículos, las estaciones de 
transfet<'ncia, la recolección industrial, la limpieza en vías rápidas y el 
desalojo de residuos de los mercados Merced y Jamaica; sin emhargo, 
en la realidad esto no opet"b·,\, ya que en términos gener"lcs son hs 
oficinas de limpia de las delegaciones las que cubrían casi todos los 

I servicios de recolección que correspondían a sus zonas de tTabajo.9 

A principios de la década de los SO' s cuando el DDF. a través de la 
Dirección General de Servicios Urbanos, se hizo cargo del control, 
manejo y disposición final de los residuos; así como de la chusma de 
los tiraderos a ciclo abierto existentes hasta ese momento (Santa 
Cruí': Meychua1co, San Lorenzo Tczonco, Santa 11'e, Prados de la 

• J c\\~tiUo Bnthicr, iJ~ctor. "La wcicd"d de lf\ basura; GlcillIJi~m() en la Ciudad die Mb.:ico"(\ladcnlo de 
[tWC>:tig'Ac:ión Socia\. No, ') Ftl. 1 nstitulo de rn\'C~ligaciotl('s SodalcR UN¡\!\1, México. (lI)Wl) 

¡IJcia UIl Manejo Intcgt'a! de los Residuos Sólidos 0n I,l Zona U'/)¿¡lliJ elel I/(!!:I' ¡j(. l'l¡!YICO 

Montaña, Tlalpan, Milpa ¡\lta y Vaso de 'l'excoco) los cuales Fueron 
c1ausll1'ados de 1983 a 1994. lO 

Postcrionncntc al proceso de clausura se ha llcv~ldo a cabo el 
sancatnicnto y rcgeneración de los sitios. convirtiéndolos en iÍreas 
vc rdcs y parques tccteativos, así cotno la creación de o t ros tiraderos 
cOlno el de Satita Catarina, Tláhuac, AJilpa Alla y Ilonl" Xochiaca. 

El tiradero de Santa Catarina fue creado ell 198.1 para suplir al 
antiguo tiradero de Santa Cruz Meyehualco cerrado en 19~2, su 
construcción se baso en una cxtcnsiún de 44 has., fue el prilllcfo en 
importancia en esta época alcan.zando una rccepción de 5,100 
ton/ día, actualmente se encuentra en proceso de sílncanúcnto. 

Bordo Poniente se creó en 1985, en la ZOlla cid lago de Texcoco, 
actualn1cntc en el se pl'occsa la mayor cantidad de desechos 
producidos en la Ciudad de ;\1éxico, cuenta con llt1a superficie total 
de 1000 Ha. de la cuales se disponen solo de 250 de c11as. 

1.2 Ciclo de los Residuos Sólidos 

J ,os residuos sólidos tienen un ciclo de actuación en el eua 1 cualquier 
activ.idad que se realice en alguna de sus fases o etapas tendrá una 
repercusión direct~ en las demús. l)icho ciclo inicia con la 
producción, p~ra continuar con la generación, el altn~ccn:m1icnto, el 
hanido y la recolección, el transporte, la trilnsfcl'cnc1a, el traLH11icnto 

y la disposición finaL (Dic(p,nlmoa 1) 

10 J<:spíndol;¡ C;utiérrc:-: FCf!l;tndo. "EstuJin de Jo~ rc~¡dl!os sólidos mnnicip;tlcs r 1,11'()sihilidad d(· 

n~lltili:~aci6n en la Zl\fCM. UNAM, 1997 . 
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.-----------.----------------------------
Diagrama No. 1 

Ciclo de los Residuos Sólidos 

.--- ____ o_o 

ÁMBITO POBLACIONAL 

.-"':-----_._---------------------j-

-------\-"-------
ÁMBITO DEL GOBIERNO 

""'i""J 
[ BanÍdo 

1.3 Producción 

La etapa de la producción se prcsenta propiamcnte dcntro del 
proceso -industrial, cOhlercial y de servicios, .manifestada por la 
utilízación de envases, empa(lucs Y enlhalajcs para la protección y 
cotnercíaJí%aci6n de productos. 

1.4 Generación 

Una vez que el consumidor adquiere dichos productos, los utiliza () 
consutnc generando con ello un tllatcrial quc no le es de utilidad (el 
envase o ctnpaque), el cual desecha por no rcprcscllta1" para (;1 un 
material con valor o utilidad, presentándose así la fase de generación. 

En la 7. llV1vl se generan diariamcnte 20,904 tonch\das de residuos 
sólidos, de los cuales el 50%) son orgánicos; el 34\\/0 son tnatcrialcs 
co11 potencial de rcciclalnicllto () ~lptovcchamicflto; 3%1 son dt' tipo 
sanitario y el restante 13% son otro tipo de residuos. 

J ,os residuos provlcnen principaltnentc de los donúcilios al 
contribuir con el 50% de la gcncr~lción; n1iclltras <"luC los c0111cróos 
pal"ücipan con el 20%; tos servicios con el 18(%, las áreas públicas 
con el 7%) Y el restante es generado por otras fucrHcs. 

r ,a gcncracióll de residuos depende de ruuchos factores, algunos de 
ellos son el lüvcl sociocconómico de la poblacjón, s.icndo ¡nayo!' el 
volumen de residuos generados cuando es luayo1 el poder 
"dguisitivo de la población; en determinados periodos del arlo se 
observ~ 1nayor producción de residuos, por (*~lllplo, en otOtlO se 
producen rnás residuos POi' la caida de hojas de los árboles! así cotno 
talnbién en periodos de {in e inicio de afio donde el conSlllno de 
productos se mcrcrncnta de 1nancr~1 sigllificativa, 

T !,n ténninos general se considera que la generación de residuos está 
íntimamcnte relacionada con el grado de desarrollo de la localidad, la 
concent1'ación de la población y su ingt'est\ asi cotno la facilidad para 
consunlit' más productos. 

En lo quc respecta a la generación de residuos sólidos PCt cipita, el 
Distrito Fcderal tienc un rango de 0.9921 a I.4R42 kg pO!' habitante 
al día y para los municipios del Estado de México 'I\lC conforman la 
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Z LJ\' 1\1 se consideraron cuatro diferentes índices) estos están en 
[unción de las característica;.; urbanas de cada h1UI1icipio, esta 
clasificación fue establecida pOf la Coordinación Ceneral de Apoyo 
Municipal del C;ob¡crno del Estado. 

Tabla No. 3 
Generación Iler Ca ita Municipal 

[_ia5.,'7i~, '!"-,Tó~,,--de-,,!>Iunl,C,,i¡>!OS Generación per capit,aKh ,,/Háb/D. ¡'-, -~] Rural 0.)521 
ScmlufhatLO 0.7106 
Urb;mo 0.H958 
i\fetr~politallo 1.01239 
F~;c: DDI~(;~~I. (-)-I-):>-y-()I\!S-:-A;láfi~i:; &~)ri;1--¡-;¡~Rt:~lili;(--;--s S¡,Jid()~ ~\l ¡:;-)~l;-;<ktf~;J)~~a 
<.11'1 \'ülk de i\ll':O;lcn, l'lT! 

1 ':s impott,ltltc destacar (.l'.lC en ocasiones tiC utili%a indistintatnen te el 
indicador per c,ípita dotnicilíario y el pet' cápita tTI1..uücipal, lo que 
podría original' C()nfusión, debido a que el dOl11.iciliario corresponde a 
la cantidad de n'::~tduo~ generados únicatnente dentro de las casas 
habitaciún y no considera a los residuos producidos en fuentes 
cornercúdcs, de servicios, especiales y en la vía pública, r<:n la 'rtlbla 4 
se puede ObSCfym la generación per cápita de la::; principales fuentes 
generadoras )' los tipos de residuos gcncrado~ en el DisHito 
¡'cdcraL 11 

l' \)\)1 . \;\;,\\.l)jl~ \' ()\I:>. \n,íli~ls ~('cI()nal de I{cslduos S(',Jidos cllla f-(llH l\!c[l'Opol!law.t dll \'alk 
,k ,\((-"ir<). \1)'),.' 
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GCllcnlcióll Uuitari¡¡ pot FUClltc Generadora 

Generación Unituría 

'j'wrld~~ de ¡'u(nscn-i<:1() (,37 Kg/J·:,tablcómú:nlo/l)ía 
'J'icnda, 1)('['an.ulll'llule_1 1(,1:\ Kg/l ':,ublcClmicnl"j j)ía 

'ci:::::'c"i"-,"okc'o'cococ"cOc'c"'"c' __ ,_, __ ,_",, ____ .~ ___ ~~I) Kg/l.ncal/l)í~ _____ _ 
j I\lcrcaJo~- -- , 

- Carnes 4.4:\0 Kg/J.ocal/Dí,¡ 
-1"~I[a, y 1,cg\llllbrl" 7-')<'.0 Kgf].\lc,,\j!)íil 

~ Abarrutes 1.025 Kg! ¡.<lc?,.l/ ])b 

- 1)rcpat7l~i"Jll (Ic J\lilll~ll[¡)' 14,YÓU Kg/1.ocat/D¡a 
- Va[io~ O.liU] Kg/J.ocal/JX'I. 
- .~rcrcad()s ~()b[(: C\wJ;\,; () "¡"",mwm 575.HOO Kg/Ti;1ll?-\JlsjlJía 

Rest~ur~(ltcs y Bncr.s 25.442 KpjEsublccimi('JJto/Día 

C~lllf('., dé" ¡';S1)~("rácul()~ Y Ik<.:r~;\\\V'h 

Celltro.' él" j';spectáculos 
Ill"mlaciojlcó ])q)orriva, 

Ct'nrros Culltll"ak.' 
S("n'!C¡,)~ l'llbli('()" 

()í!Cina, ,h' Sc'nc()s 

- 5 I·.ol[dla~ 
- 41 ,:,trcllns 

b,~:lhtl'dln~ 
(:Clltro )~d\lcalil")$ 

- I'r~~s(:oJar 

- Primaria 

Cal'aciI.1CIÚIl1'.1r;1 el "j"aba¡" 
S~~II\l~hltll 

- ¡':,~u<.'l"" 't'~Ul;(",l 

- Hachilkl,¡[() 

- Slqwrior 
-(){i(l!l;¡s I'¡',bllc\\ 

]"'N,,,e] 

-2,10 NJI'd 

1.2JU Kg/ J':mplcado/Día 

2.620 K¡.;/ bnplcadojl )ía 

O.Y'Ü Kg/ ¡:.mplcat!,,/Díi\ 

] ,111 (j, \I()lI Kg/I ':slabJecUlllelllo/l)í,\ 
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I).U55 K¡;/¡\l\lmnu/l)ía 
1).1J6U 1<v,i l\b11l!\u/l )j,,\ 

IUI65 K¡fI\luuUl"iIJja 
iJ.U6U Kg/!\lu(1l(lo/Día 

(I.06U 1<g/I\luInllo/l)ía 
(l,070 Kg/¡\luIll(lO/nía 

(),41.1 K9/1 ':mpkado/lJía 

,.279 Kg/Collsultotlo/l )í" 

- j"' J\l\"cl __ -+_'" __ 
~~--~_._------

4,'1.')1) Kg/Cama /])í~ 

5.3~(j Kg/Cuna /Uj~ 

(".,4(1 Kg/I",u",,,tOliojl)í,, 

1,7(JO 1<);/ I ':mplcadu/I)ía 
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Tabla. No, 5 
Generación de U.esid!lOS Sólido!; en h\ Zona lJthamt del ValIe de Méxicu 
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Lu la tabla anlerior se observa que Jztapalapa es la delegación <lue 
produce m~ís rC:-iiduos sólidos 2,459 rondadas por día; debido 
principalrncntc él (-lUC eH la unidad político adtninistratlva lnás 

poblada de la f"UVM además de que ahí se ubica la Central de 
Abastos, la cual general diariMnente alrededor de HOO toneladas de 
resúluos. J ,n siguiente dCínarcación C011 rnás población es la G-ustavo 

;\, Madcl'O, eHI'a población es de 1,233,922 habitantes, la cual genera 
1,559 toneladas diarias, 

1 ':n la Dckgac1t')l1 Cuauhtén10C se concentra gran cantidad de 
dependencias y cOl11cn:ios, lo cual ocasiona un lllovinúcnto de 5 
111illoncs de personas al dia, esta situación se agudi%<l cuando se 
rcali?'an grandes 111anifcstaciollcs, pOI: lo que en la delegación se 
gencran diari,lJllClüC 717 ton dadas. 

[.as ddcpaciol1l's tjlle pCllcran tnCllor calltidad de residuos t;ólidos 
son '\lill;;' ,\Ii" 9:1 ton.', C:uajimalpa 20(i ton" Magdalena Conlreras 
:112 ton" T1idl\lae ,,56 ton, y Xochimilco 420 ton, diarias, Sin 
ctllbargo bs l]llC tiencn n1ayof gCllcra.ción per cápita son las 
delegaciones de Tlalpan con 1,4842 kg/hab / día, la delegación 
:vfagdalcna C:olltreras con 1,4069 kg/hab/ día y la Miguel Hidalgo 
con 1 ,,'l9K,'l kg/hab/ día, 

l '~n el I ~sta(l() de l\léxico los rnunicipios nlás poblados son 1 ':catcpcc 
con 1,óZ0,3ln habitantes que generan 1,607 ton, diarias de residuos 
sólidos l' Nezahllalcó)'()11 con 1,224,924 habitantes y genera 1,572 
tOll. Sin embargo los lnuniápios con mayor generación per cápita 
son Chale" con 2,1107 kg/hab/dia, Nezahualcóyotl con el 1.2833 
kg/hab 1 dia, 'I'lalncpantla de !laz con 1.1876 kg/habl día, Cuautitlan 
lzcalli con el Ull1 kg(hab(dia, Atizapán ele :t,aragoza con 1,1557 
k"/hab¡ldía Tecáll1ac con el 1.1484 kg'(hab/dia, Naucal¡). an de h' , 

jll;Írcz con l.B70 kg/hab/dia )' Chicoloapan eDIl el Ul451 
kg/hab / dia, 

HilCiJ un MiJneJo Integral de los Residuos Sólidos en la Zona Ur'L)¿¡niJ del Valle de MéXICO 

Continuación de la Tabla No. S 
Generación de Desechos Sólidos en la Zona Urbana del Valle de México 

l?IW. p ..... adFede. ,,~~v ..... ~ ... ¡ ..•...• ~.'g.b •.. \.'l'.~iO .. :lJ. ;.J ... ,:!:iji}j¡Jou;¡q¡ab":':;t,?,.,.".e}.,. e:a,C¡?lJP~J.cá.R.iJ~/ •.... ':. :'c ,. '.' ........ < :,:}~;",,,,,~,: [1!~,'.'ckg/hab!dí~) p." 

Tolal Distrito 8,591,309 11,421 1.3294 
l<'cdcral 

~-, '~--. Tolal Municip.ios del 
Estado de México e 
___ J-Iidalgo __ 
'Total Zona Urbana 
del Valle de México 

1.0275 

a ¡1l~tJtu(() ¡'\iac!onal de Iwtad\\\l\Ca, (~e(Jg¡<lfJa e 1I1f('[]¡la(lcl (INJ.(,J) ("cn~(l (,(ll\l"llk ]1())ll,lUP)l} 

Vivienda 2000, IksU!l;\dm\ I'n·limin:¡rCH 2000, 
b Dirccci"'H C<.;n.;;ral dr Ser\,ici(J~ lhban()~ Jd Distrito hxlcral 
e Cálculo 1\ partir de Ii y b. 

Finahncntc cabe 111cl1cionar que la generación de residuus s{)liclos 
por habitante ha ido vatlandu tanto en cantidad C01no en 
cOlnposición flsica, 

1.5 Almacenamiento de Residuos Sólidos 

ln ah"1"1accnanlÍcnto conlO etapa dd Ctelo de los .residuos sólidos se 
presenta una vez llUC se desecha el material o residuo, y es 
depositado en un contenedor (cubetas, botes, botsas, costales, 
tambos, cte.) de maneta tal que se retenga temporalmente hasta la 
llegada del camión recolector. 

Existen dos tipos de altnaccnanlicnto el donlÍciliario y el público, 

El almacenamiento domiciliario se inicia en las fuentes y consiste en el 
aln1acenatniento de los residuos de una sola fuente generadora ya sea 
en dotnicilios, lTIcrcados, escuelas, oficinas, etc. 

EllllmrJccnrJlJliel1/o púb/im se logra a través de Ulla serie de contcllcc{otl.'s 

gcnerahncntc de 111UyOt capacidad que se locah'l,at1 en un área ccntral 
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de distintas fuentes generadoras, C01TIO pueden ser los conjuntos 
habitacionalcs. 

En alnuos tipos de altnaccnamicnto los l'csiduos generados son 
retenidos hasta í.]UC son entregados a los slstcn1:ls de recolección 
siendo este punto donde la población pierde contacto con las 
siguientes etapas del ciclo y donde inicia la participación directa de 
los órganos encargados de la atención a los residuos sólidos, 

1.6 Recolección de Residuos Sólidos 

l,a recolección se realiza rcgulat111cl1tc 111cdiantc los tnétodos de 
parada fija, intrado1111ciliaria y de carga. En la pritncra, el personal 
recolector recorre una ruta con paradas fijas; en la segunda, los 
residuos SOl1 sacados del i1lterior de la vivienda, unidad habitnc10nal 
o corncruo, \' en la tercera, los generadores depositan los 
cOlltenedores con residuos en ta acera en espera del camión 
reco!cctor, 

Actualn1c11lc en b 'I.UV[VJ han surgido una serie de clnprcsas 
particulares que ptc,st'an el servicio de rccolccciún a d0111icihDs, 
cOlncrcios e indusl"tilS ptincipalll1cl1Lt;. 

J ,',xistetl programas Jc recolección especial en unitlades 
habitacionaks C01110 Tlaltclo1co y J .. otuas <.le Plateros e11 los que se 
utilizan 111olonctas n carritos de tatnbos para recolectar residuos 
don1Íciliari()s.12 

],os catnioncs recolectores cargan un ptotnedio de tres tondadas por 
\'laje, por lo que se necesitarían poco lllás de 6,968 viajes de 
camiones para recolectar los residuos que genera la /'UVt\1. 

1,' ])])f, (;1/\1. (w;-.::( ()\\S, .\n¡·¡lisis Secto!'ial J(, Rc~idu()s S(ílid()~ cn la 1.(Hl'.I i\kll'tlpuliLlllcl del \'allc 
(!.- ,\!/-"I(". l')'Ji 

le J':~pí(tdob CUIJt'He'/ ¡:C,-¡LllltlP, "[ ':o(udi(J d(' lns rc,jdll()~ ~új¡dq~ l1\1.l\lióp',\k;; y h Pllsibilidad de 
"'-'Ililll',\\i,')\\ \'\lI,l/)dCi\L l~N,\~I, l~yn 

Hllcia un lV1ancJo Illtl~g¡-al de los Rcsiduos Sólidos en la lOJlél Ur'bana (lel Valle de México 

Las diferencias entre el Distrito Federal y los Municipios 
metropolitanos del Estado de México pata realizar las tareas de 
recolección son luarcadas, en el Distrito Federal se C111plca un 
sistema homogéneo compuesto po1' barredoras lnccánicas, camiones 
cOlupactadore.s, trailers, camiones tubulares de volteo, lluC SUlnall 
alrededor de 2)000 unidades de recolección. En ca1nbio, en los 
municipios metropolitanos del Estado de México las posibilidades 
para la recolección abarca desellO un perfeccionado sistema ele 
"contcincrs" en Ciudad Satélite, hasta los ttadicionales carros de 
madera jalados por mulas en Ciudad Nezahualcóyotl. 

En el I)istr.ito .Fcdcl'al> la recolección de los residuos es 
responsabilidad de las delegaciones correspondientes, las cuales 
entregan la lnayOl' cantidad de residuos recolectados a las estaciones 
de transferencia que maneja la DCSU. 

Diagrama No. 2 
Sistema de Recolección y Transporte Actual 

~;colccciól~ 

I 
[E;IegaciónJ 

[
-
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Fuente: K¡)kll~ai Küg)'o CO. E~tuJio ~()brc d nuncjo de fe~jdll()~ sólidos para la Ciwhd 
dI.: México Jc los Est;tdo~ Unidm l\"k,-,:lcltllO~. Hcsulllcn ejecutivo 1999 

En octubre de 1998 se decidió 'lUlO las delegaciones estarían a cargo 
de empicar a sectores privados por medio de co11tratos para la 
recolección de residuos de instituciones públicas (n1ctcados, escuelas 
primarias, conjuntos habitadonalcs públicos y parques) conocidos a 
partir de ahora co1no "suusistctna", 



Diagrama No. :3 
Nuevo Sistema de Recok'c.:ción y Transporte 
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,Iv J\k.\I(i) ,1\ los [,:"t:do,; Unidus )\k:-..ic:¡llos IksullH'Tl cjecuti\'u J999 

1.7 Barrido 

1:.11 el barrIdo de las calles delegllcionales 
C) ,000 traba)adorcs) Jos cuales atienden dos 
proll1cdúl, 

participan alrededor de 
kilónlctTos cada uno en 

I:n 10 'lue respecta a la atención de la red vial primaria, la DC;Sl! 
clnp1ca harredoras lllccánicas conuatadas a C111prCSas prestadoras de 
~ervicios para el barrido de los carriles centrales de las vía:.; rápidas, 
mientras que para el bnrtido tnm1ual de la:.; latel:alcs, ejes viales y 
avenidas prIncipales participan cuadrillas de trabajadores. Ambas 
actividaJcs se llcvan a cabo en horario nocturno de domingo (l 

jueves delltro del progran1a de Litnpicza Urbana atendiéndose un 
prul11edio de 2,390 kilhmctro::¡ diarios. 

I.os ingresos (IlIC obtiene cada barrendero al lnes y CJLle depende del 
lli\Tl socÍoc(oll<'nnico de ]a población alcndida se describen a 
C()í1111l w¡ción. 

¡I¿¡cja Ull fvlallejo Integl'al de los Residuos Sólidos en 1,,1 ZonJ Urbcma del Valle de México 

In 
Concepto._ 

Sueldo --
Propina () cuota 
-Comc«;i,üizació!:::d-;-~

rc'Siduos 

Tabla No. 6 

------1·;;[;;]- ~--- -3,800---
¡;:~I-~lItC: ~K-(jkm;- Kog)~~~-J:il), 1909------ --- - -_. -

Eventuales Voluntarios 

_ ~,50() 

1.8 Transferencia de Residuos Sólidos 

La etal'" de transferencia constituye la columna vertebral del flujo de 
los residuos hacia las plantas de selección y hacia los dtios de 
disposición final. 

El sistema de transferencia se inicia a partir de los atlos setentas, 
época en la que se construyeron gran parte de las 13 estaciones de 
transferencia que actualtncntc están operando e11 el _Distrito Federal, 
estas se encuentran distribuidas c.stratég-icaDlcntc en 12 de las 
delegaciones politicas, con una cuocrtw:a de atención aprüxinlada 
Gtda una de 8,500 toneladas por día y un raLho de influencia de 7 
kilómetro, 

] ,as delegaciones que cuentan con estación de transfcrcllcia son; 
Alvaro -C)brcgón, j\;¡;capotzalco, Benito Juál.'c%, Cuyoacán, 
C:uauhtétnoc, Gustavo A. Madcl'O, ¡ztapalapa, MiguclHidalgo, ]YJilpa 
Alta, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco. [-:11 el caso de la 
delegación I~tapalapa cuanta con dos instalaciones, una de las cuales 
apoya la recepción de los residuos de la delegación [z["calco (la enal 
no cuenta con éste tipo de instalaciones) y de la Central de Abastos 
(cuya generación aproximada es de son toneladas por día); micntras 
que la OITa, se utiliza exdusivmnente para el servicio de esta 
deLegación. El único 11lunicipio (llie cuenta con estación de 
transfercncia es el de Tlanepantla. 
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De la~ 13 cstacl01lct-> de transferencia con que cuenta el I)istrito 
['ederal (, son manejadas po" la !)C~~;U, 6 por la DGSU y la 
Delegación dOllí..k se ubican y una es luancjada soLuncnrt: por la 
l)elegaci('Jn, csl"a es Benito Juárcz. 

l ':n gcneral, la operación de las estaciones de tnmsfcrencia consiste 
en pasar la carga de residuos de los cmniones recolectores a trailcrs 
que coutÍCIH.'1l una caja de ll1ayot capacidad (20 toneladas de 
capacidad cada uno, los cuales soportan la carga de 5 a (, rccolec!-orcs 
en prolncdi(). 

1 ,a intencit)!l es cJitninar los grandes recorridos de los recolectores 
hacia los sitlos de disposicíón final, por 10 que una vez deposiu1do su 
carga en las es( aciotlcs de transferencia los Call1iollcs tccolectl)!cS 
rcgn.'sall a su ruta para cOlHÍnuar recolectando, tnicntras que los 
trailers cuando se han llenado, pasan a la zona de despunte, lavado y 
en10naoo para posteriorn1ente sct canalizados a las básculas donde 
~on pesados y finaltncntc ttansportar los residuos, tanto a las plantas 
de scleccic'Hl )' apro\'echatnicnto de residuos sólidos corno a los sitios 
de (hsposici('ln final. 

Cabe scúalar (jllC por su utúcación dentro de la ciudad, e:-itas 
Instalaciones cuentan con sistelnas de depuración de aire, de 
aspersión de agua t'll la zona de tolvas para li1 precipitación de los 
polvos dcúyaL1us de la descatga, patio de maniobras totaltnellte 
\ cchado CO!l tolvas para la descarga sim.ultánca de hasta cuatro 
recolectores cada una, túnel de trasferencia, lán1ina pintTo y 
lnultipanel lle tipo acústico para el atllottigualniel1to de ruidos, 
talleres, áreas \'erdes, entre otras catacterística-s. 'l'tl1nbién se 
construycrun b,lsculas camionetas p;u:a el petmje de las unidades dc 
transferencia en las estaciones Alvaro ()brcgón, Azcapotzalco, 
Cuauhténloc, lzLlpalapa y 'rlalpan, con lo ({ue se ticnen un l11CjOl: 

fcgistro csuldís(-ico y operativo del servicio, 

f lacia un ManejO Intcgr·al de 10$ Residuos SÓlIdos en la Zona Ur·ban'¡ elel Valle ele MéxiCO 

Se caLcula que luediante la transferencia, sc logn1 el ITlovi1l1iento de 
9,700 toneladas de residuos sólidos por día, de las cuales alrededor 
de 6,500 toneladas se trasladan a las tres plantas de selección y 
aprovechamiento y el testantc a los sitios de disposición final. Para 
ello, se empican 246 trailers los cualcs realizan 454 viajes por dL>. 
Cabe lncncionar que en estas instalaciones, se recibe un pron1cdio de 
1,950 viajes de recolectores por día. 

_Un la actualidad el sistema de I't:asferencia para residuos sólidos se 
está volviendo una instalación necesaria en b~ grandes ciudades, 
debido al continuo akjan1.icnto de los sitios de tratamiento y de 
disposiciól1 ftnaL 

1.9 Tratamiento de Residuos Sólidos 

El clnpleo de los procesos tic tratamiento y ~provechanücnto ticnc 
como objetivos lninimizat la cantidad de residuos sólido~ a disponer 
en el relleno sanitatio~ conserva!: los recursos naturales y reintegrar al 
proceso productivo a aquellos tnatcrialcs susceptibles de serlo, 
n1ediante la utilización de tecllo1ogias y proccsos viables, cntrc los 
t.Ille sobresalen los procesos de selección y aprovcchalnielltTl, 
térmicos con recuperación de energía (incineración, p_irólisis, 
gasificación) y rnediante proccdin1iet1tos biológicos pafa la obtención 
de coroposta o bjogás. 

1.9.1 Separación y Aprovechamiento 

1<-:1 proceso de selección y aprovccha111ieoto de residuos sólidos en Ja 
/,lJVI\I, inicia en julio de 1994 cuando son inauguradas las plantas 
San .luan de Anlgón y Bordo Poniente, míen!1'as ljue en febrero de 
1996 lo hace la planta de Santa Catarina. En la Tabla No. 7 se 
nrucstl';:l11 los rasgos generales de las plantas de selección. 
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Tabla No. 7 

Plantas de Selección cnla ZUVM 
-------~---- ---- -- --r;Il"Q",~d¡-oc"I'''Q~n~¡-'en-'t'-e''-r-;;S-:a--n'J¡-u-a-n:-;d-e-A',-a----g(ó'n-c-cS"'a";'''--a--CatarltHt 

I ,o~nliJ.;¡ció~-·---_··- '+'''¡.''O''"'',''¡é'c'"''d''c'''m''¡''d'''e''¡'-+ Ddcgadón (~tJS!flVO A Delegación 

,\il.o de ~',;\,\hkl'illlÍcTlI() 

\rei' dd Sil i() 
1 )ural"i('JIl 

Sistl'!Jlil de p(,~:ljl' 

CapHcidad 
~únK'r\\ dl: lÍlll'<l~ de 

"detTiÚIl 

Cap¡lCidad por lílH',1 

lloras de trahajo 

;'\: tU lll' ro de 
tral)'"i',\z\(\re:-; 

Ntmll'lo dc 
lr,l!J;lJadorcs P;II";t 
se]en'j(')n 

J AlgO de 'l'ex<.:oco. M;\dero Iztapülapa. 
Julio ¡](' 1994 fulio 1994 Mal"%o de 1996 
9,.100111" 8,000 mL 5,6001112 

l.':í :lrios 1 S "úos 1 5 a¡)os 
l\:lscula Búscula Número de 

2,000 tOl] / día 
·1 línc:ls 

SO{) ton / día 
2,1 !Ir,,'; :') tumo" 
dc 1-1.1I1t'" a 
\' il'1"ne~ 
400 !wr:'¡()lla~ (cx
!lt'pcnall()1"es (le 
Prados de la 
.\ 1 OJl! ~111:1), 

"!·ú.'nt(' lini<:o tk 
l'qwlladol'l''''' , 
le. 

,~2 pers()!las / 
IÍlw<! 

2,000 ton / dín 
-1 líneas 

500 ton / día 
24 h1':;./ :) turnos de 
J ,Ulles a Sál;;ldo 

300 personas (cx
lH.'pclladofl's de Prados 
de la 0,'i~l\lt<lúa) 

¡\s()('íaci{)[l de 
Sell'ctor('~ (le 1)('scc]l<)S 

Sólidos de la 
Metrópoli." ¡\[ 

,~2 pel"Snn;1S / línea 

vchlculos 
1,SOO ton / día 
3 líneas 

500 ton / día 
24 hr;;./ 3 tur(\OS 

dc J ,unes ',,\ 
Viernes 
400 personas 

"Unióll de 
Pcpct1;"l.dores del 
Distrito h'dnal 
R"facl (~tZ, 
l\loreflO. i\,C" 
62 plTS(llla~' / 

línea 

!)al)('], cartÓ[I, 
pl;íSlico, vidrio, 
l:ll1)ina de acero, 
lamina de cobre, 

l hiernl, ((ll'lilb, 
l\()i\d\\t~\, 

, ________________ ~(~~~I~)~l~~:~,::'_ 

!)a\ld, Cl["fÓll, \)!á"til'(l, 
vidrio, l;ul1Ín;, lk ,ICt:fn, 
aluminio, tortilla, 
hojalata, colchones, 
l¡anl'as, rOJla. 

Papel, cartóll, 
pL'¡::;tico, vidrio, 
lamina dc acero, 
aluminio, cobrc, 
l¡icrro, tortilla, 
ll()ja)ata, 
cokhollC';, llantas, 

f~~_~ ____ , ____ J 
I'w:ntc! I<l)k\i."n hOI:Y"¡'(j 1.'J]) j()()<) 

¡\ctualn1c1\lf,' estas [Tes plantas de selección cuentan con una 
capacidad ¡Ilsral"d" conjunta de G,500 toneladas por día, de las cudes 
se logra la rccupcraciúll proll1cdio de oSO toneladas de l11atcria1cs, 
este \'()hnl1l'fl cst¡\ cornpuc:stas por 1 H tipos diferentes de 

~ubpj'oduct()s, lo cual las constituye dentro de las rnás diversificadas 
del mundo D 

La organizaclon y operación de las plantas se tcali:za de tllal1cra 

coordinada entre la DCSU y los gremios de pepcnaclores. En estas 
plantas reciben los residuofj p.rovcnielltcs de tas estaciones de 
transferencia, de particulares y de algunos tnunicipios (de manera 
parcial), así como de algunas dependencias públicas. 

1 ~n estas instalacíones se laboran tres turnos de ó horas cada uno de 
lunes a viernes, aun(lue en San Juan de Aragón se Jabota un turno 
sabatino. Las plantas integran una plantilla de 1,200 selectores ele los 
cuales, en el caso de las dos ptuncras instalaciones integran a los 
pepenadotes provenientes del relleno sanitario Prados de la Montaila 
(clausurado en 1994 por concluir su vida údl); mientras élue en Santa 
Catarina, trabajan pepenadores procedentes del n1islno grcnllo 
localizado en el sitio de disposición final del mismo 110mb re. 

,De manera general tenemos que, el fUllCiün<llllicllto de estas plantas 
se basa cn el siguiente proceso, Una vez que ingtesan las unidades de 
fransferencia, éstas son pesadas para postetiOttl1entc ser canalizadas 
al patio de recepción donde vierten los rcsíduos en el piso, para que 
los cargadores frontales los transporten hasta donde se encuentran 
las llatnadas fosas de aliU1cntación las cuales, conlO su uOl11brc lo 
indica, aliU1C_ntan a las bandas principales de .selección donde :;c lleva 
a cabo la rccupeyación luanual de los l11atefÍalcs susceptibles de 
aprovecharse o tecic1al'sc. Los lnaterialcs <"1UC 110 son sdcccionados 
continúan su trayeclu hada la zona de rechazo, en la cual se 
descargan en unidades de transferencia para canahzarlos al relleno 
sanitario para su disposición final. 

t, CobiiCrllO Jd l)IStflto h:Jerrtl "Caceta, ¡\-!anejo y COlltl'l)\ dI' \()~ HL"~ld\l(}~ Sólidos ,-,11 b Ciudad de 
l\1[:xico" 2()(l1 



De entre los D1atcrialcs que se recuperan sobresalen el pLástico (pet, 
pvc, peml, pebd, vinil), vidrio (separado en colorcs verde, ámbar y 
ti'tU1Sparc11tc; C01llplcto y cullct), cartón, papel, n1atcrialcs ferrosos y 
110 ferrosos, trapo, llanta, hUC80, pan, tortina, árboles de navidad, 
acumuladores, colchones, etc. 

Los objetivos iniciales para la instalación de estas plantas de 
sclcccic')ll eran la pronloción de las activ-idadcs dc reciclajc, adetu:ls de 
mejorar el ambiente de tr~baj() de los pepenadores convirtiéndolos 
de trabajadores a ciclo abierto a trabajadores en plantas de scleccú')n. 

¡\ partir del segundo semestre de 1996, la !)C;Sl: viene ejecutando el 
prognln1a de separación de residuos sólidos en algunas oficinas 
públicas, Centros de Desarrollo Infantil (Ccndis), \' otros centros 
cducatl\'os, COIl el propósito de lograr la separación de los residuos 
en trc:-; gr',\llí.ks grupos, rcciclablcs, orgánicos y otros (-sanitarios) 

Datos de ht DC:SlJ indican ,¡ue a partir de 1999, esta actividad se 
lleva a cabo en 42 sitios COíno instituciones educativas, Cendis, 
Unidad 1 lahitacional Noche Bucna, instituciones de asistencia, 
I\-'lusco de Hisl-orw Natuml y algunas cDlprcsas, sumando la 
participación de 16,1 (JO personas, 

1 ':n tnateria de difusión, se in1partcn platicas de capacitación y 
scnsihihzaci(\n, "poyándosc con la distribución de trípticos y folletos 
descripti\'os, así cofno por la itnplenlC11tación de se.sioncs de 
aprO\'Cchall1ICIlIO dc residuos sólidos. 

Paralelo a estas ,lctivldadcs, se desarrollan proyectos de patticipación 
cOlnunitari,l ~' cl"llprcsatial, se propicia su a1npliaóón a las cscuelas de 
cLiucación ptirnaria bajo la den01ninación de "1 ':scuda } jmpia;', 
"Separetnos" \' otras actividades afine:) de capacitación \T 

sensihiJi/:aClóll, 

Hacia un Mi.lnejo lntegral de los Resie!uos Sólidos en lél Lona Ur!J¿¡fl<l efel valle de ¡Vléxico 

Igualmente, a partir del año 2000 se vicnen desarrollando, en 
coordinación con loa AtiOciación ¡ unior Lcague de la Ciudad de 
México y de la delegación Miguel 'Hidalgo, acciones de recolección 
de cartón muldcap"s (tetrapac) en un ámbito compnesto de 66 sitios, 
de los cuales la DGSU participa directamente en la recolección ele 
44 de ellos (30 l1endas comerciales y 14 escuelas) logrando una 
recolección promedio de 3,135,7 kilómetros de este material. 

De e,c total, 57 sitios se localizan en el Dist1'Íto Federal y 9 en 5 
municipios del Estado ele México, 8 de ellos pefteneCCll a la cadena 
Corncrcial Nfexlcana; J S a Cigante; 6 a AUlTcra;. 5 a \X'a1 iVfan; 2 
Dctodo y 6 SupcraJna; adelnás ele 24 cscw:1as. ¡.¡ 

1,9,2 

El reciclaje se definc C01110 el proceso hlcdiantc el cual se recuperan, 
reelabora.n y aprovechan los residuos industriales) cOll1crcialcs y 
domésticos convirtiéndolos en 111atcria pritna para fabricación de 
nuevos productos útiles. 

I,a separación y concentración selectiva de lnatcrialcs incluidos en lo.s 
residuos son la operación básica de los n1étodos de 
aprovechamiento. Los trabajadores del servi,cio de lirnpia separan 
tnateriales dUJ:ante el barrido, la l'ccolccción y el transporte; luego los 
venden a centro de acopio y éstos a su ve/. a las industrias que 108 

reciclan. 1 ,os subproductos recuperados S011 principaltncntc: cartón, 
envases de vidrio, de plástico y aluminio, restos de cobre y latas. 

Por otro, lado los pepcnadores cü11l0 grupos organizados) que 
trabflja en los sitios de disposici.ól1 final, recolectan infinidad de 

¡.¡ I'~nlrn-isla con el ],ic, ¡\Lwro 1,1')1)('% O{[l'g;l, ¡c"e de ¡'~~tadí~;tit:~\~ t \llfurm,lCi(JIl de h 1)C;SIJ. 
L\ de !\i()"iellll)re del 20{)O . 
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tnatcrialcs, 10::0, cuales cOlncrcializrlll a través de sus dirigentes en 
centros de ¡¡copio o dircctall1cl1tc a las industrias rccicbdoras. 

Los CClltTos de acopio son lugares que se encargan de recibir los 
subproductos derivados de la pepena. En la ciudad existen <'Ste tipo 
de depósitos peto 110 se tienen cuantificados ni ubicados, y se ignora 
el tipo de subproductos y la cantidad '-Jlle reciben. 

l,a rccupcfJci/l11 de desechos sólidos en lvlbxico de tnanera general 
esta cnfocmb de la siguiente lllanera: 

1) Jepat'a¡,irJlI J' i'I:wltctiáJi de JJlr1li!rú;¡lcJ en !clJ jaJcJ de seneraárJn. En este 
pruceso participan: pcpcnadorcs, cn1plcauos de ljlupia, carretones, 
recolectores callejeros, al1laS de casa, de. ] -,os dcsperdiclos no 
recicl:lhlcs se envían a los sitios de disposición final, a los (lUC llegan 
IHuchos que son irrecuperables porque se ll1ezcbn con líquidus y 
desechos de lodo I ipo. 

2) Se/t:ttiáll, ;/!JIJ)/fI)1 /l(jnJpolie hikÚl IOJ centrOJ de en'opio. Proceso e11 el cIue 
t()111iHl parle los luini )' 111acl:O cOlncrcios de reciclaje. 

3) // rlta/adáll, J', /ralamlell/o para tr(/tl,!J'Ot'lJ/Clr/OJ el! IJJater/{jJ /JI'¿JtItlJ, Acopio, 
selección, preparaCi()l1, h:ans[ornulción incipiente (corte y cn1pacado 
de materíalcs). \' traslado de los mismos a las plantas 
trans forn1a\..toras. 

/1-) !U(Olp0J'(JeiúJl di! )!}[Jlt!t7r¡ pri111t1 al !J!'OceJo de prot!¡¡(cidn de r/1feVOJ !)rodut!o,r. 
i\copio de gr;lndc,-¡ Volút11enc.s, ~dccción técnica COInu punlc ~icr la 
clasificaci{Hl de materiales de acuerdo a su aleación, dC-Ilsi<-hd, clase, 

ele.; tnl1lsfounacióll tnclplellte; corte con soplete, C011 djcta 
hidráulica, prensado, triturado de los residuos sólidos hasta 
lransf()rn1arios ('11 inSll1l10S para la industria. 
l)c los residuos sólidos \..l'uc son recolectados no todos ingresan a los 
~itios de dispusiciúll fina) ya que en los \'chkulos de lünpia se realiza 

una prImera pepcnü por parte de los choferes, 111:lchctcrns y 
volun tarios. 

En lo referente a programas de recícJaje en fuente. el municipio de 
Cuautitlán lleva a cabo un programa a nivel municipal de scparacíón 
y recolección selectiva, realizándose ésta con vd1Ículos específicos 
tanto para la fracción de subproductos tcclIpcrados C01110 para los 
rcsidl1o~ considerados C01110 1'echazo. 15 

1.9.3 Composta 

El cOlnpostco es el proceso de trat<lln1ellto biológico nlás utilizado 

para propiciar la conversión de la lnatcria orgánica a un material 
húnuco estable conocido C0111.0 cOlnposta. 

]':n 1996 la DCSU puso en práctica, a nivel piloto. la producción de 
cOlnpo~ta a través del aprovccha111icnto de los residuos productD dc 
la poda de árboles los cuales, luego de pasar por un proceso de 
trituración, sc 111ezclan con estiércol de algunos aninlalcs del 
Zoológico de /\ragón. para producir un promedio de 40 toneladas 
pOl' día de cotnposta, la cual por sus propiedades de tncjotadol' 
org{lnico de suelos, es aplicada en las áreas verJes de la red vial 
prinlaria de la ciudad, así COtl10 en algunos patc!ucs y jardines. 

Actuahncntc, se Viene trabajando courdinadan1cntc con la 
Universidad Autónoma de Chapingo a efecto de realizar un proyecto 
ejecutivo así COlno el sunlÍnistro o adaptación del C(luipo ncccsarlo 
para habilitar una planta de cOlnposta tnccaniz<lda en 8 hectáreas 
dentro del relleno sanitario Bordo Poniente en el ex J ,ago de 
'j'cxcoco. 

1~ l)DJ<', (;1-:\1, (WS )' O/vIS, " I\nrilisis SedorLal de Rc~idu()s S(')lidos en la Zon:¡ l\kll"Opolil:llld del 
\'alk dl' j\·I¿':o.:lco" 1997 



Se calcllla (-juc esta planta contara con la capacidad para procesar en 
una prnnu:a etapa 200 toneladas diarias de materia orgánica, 
procedente en un 50°;() del mantenimiento de las áreas verdes y poda 
de árboles y el restante 50% procederá de la sección de flores y 
ho>:talizas de la Ce1l1ral de Abastos. 

Entre: los bencficios considerados, se encuentra el procesanlicnto de 
60,O()() toneladas anuales de residuos orgánicos, los cuales dejarán de 
depositarse erl el relleno sanitario, aden1ás se evitará la extracción 
clandcstina de tierra de monte la cual cs vendida como fettili'i.antc 
orgánico para plantas y jardines. 

1.9.4 Incineración 

1.1 iI l l' ('1 Illl'I(Jd() 111:(:' dtTI1\"U \' r:J(.hc:¡) P;¡Ll disponer de 

I()s I'l',,¡dlll J> >,,)II,!\ 1;;, pnl) es el nlí~¡S cus/"uso. J ':n Ji >s CdUl110S í-\ úO:, se 

han per¡'ecci()nado tos hornos y se busca hacer ulla depuración casi 
perfecta de !()~ h\\lnos, prodllu-os dc 1a C()!1lbustÚ'Hl. 

l \lO de ¡()~ prHlClp~)k;> incoll\'cniellrcs que prcsclHaba este Slstl'lllH, 

es la gran Cillllld;¡d dc polvo y cenizas que salían por las chúncllcas y 
que pro\r()Cah~ln un alto grado de conuuninación <ltn10~férica, razón 
por la LILlC 11luchas ciudades se resistían a ünplantar la incíncración 
COtilO tnúodo pata di!'iponer de sus residuos. 

1,.:1 incineración consiste en qUCll1ar los l'csiduos en hornos especiales 
cuyo disCJlo tonla en cuenta tiUS caractetÍst"icas propIas: alto 
contcnído de hUlnedad, hctcrogcl1cidüd y poder calorífico 
rcla1:ÍvafTIC1Hc bajo. Es un proceso que utíliza la dcscoll1posición 
férnúca da oxidación, a fin de convertir un residuo en n1aterial 
111enos VOl111l1inoso~ tóxico o nocivo. 

Primero los residuos se deshidratan al cOIHac[o con los gases 
cali(,1l1c; .\' por el c;¡}()f" de radi;¡cú>ll y posteriOnnL'll1l' se Ljuet11;¡n. ,\ 

Hacia un Manejo Integra! ele los Residuos Sólidos en la Zona Urbantl del Valle de México 

lo largo del proceso, dispositivos autotnát.icos lnuevcll y revuelvcn 
los residuos par" lograr la incineración más completa posible. 

I..,J proceso cn general consiste en secar los residuos dcntto del h01:110 
ele"",: la temperatura al grado de incineración, introducir el aire 
nccesario para la combustión y por último, ewcuar los residuos. El 
proceso es continuo; por un lado entran los residuos aloa los 
hornos y sale por el otro extremo completamcnte quemados, durante 
esta c01nbustlón se producen gascs y una parte de escorias, las cuales 

son nlatcrialcs 11lol'gál1l.COS Óptilllos pata rellenos sanitarios, 
pavÍlncntación de calles y usos sitnil.arcs; su producción representa 
entre el 5 Y 19% del volumen inicial de los residuos y desde el punto 
de vista higiénico S011 absolutaü1cnte inertes. 

['.1 ))od('1' calurífico de los residuos oscila cnllT limites h:1.-;1;1I11c 

,lIuplios de ¡¡cuerdo a su L',onlpo::;ición. 1 ':SIC calor es apro\"cchablc \.'tl 

la ptoducciún de vap()1', p,lra usu industrial y 1<1 prodllccic'm de 
cIlcrgía cl¿~ctTica. 

1 ',:..;.iSICIl \Tarios (ipos de ltlC111Cf;ldol'cS 

Tabla No. 8 
Ti os de Incineradores 

dón 
\ lomo dC' ParrllJas El desccho es tntnsportaJo en el horno a través de parrillas 

mecánicas, existen IHuchos diserlos dc parrilbs. 
! IOgflf Múltiple C~mara. cubiett'it con sistemas rcfractarios con hog,u(('s 

localizados uno arriba de otro. l,os desechos se inyectan <tnih" y 
cael) de uo hogar a otro, tCJ1lpcr,ltllTaS de 300 a lono" e 

1 ,<,cho ! iluidizantc 1 A.'cho de material illerte granulado, por ejemplo, atl::na. 1 ':1 aire es 
impu1.sado a trav{'s dd lecho pata (jHl.' hs partículas conlO 

I 

¡,nllldOS" J',sta aglLlClón causa d mc/\ lado del deslello con :tHl' 
y permIte qU( se quemen pattkuLl~ m:ls gl,llld{'~, <1 t{:l1l[let,¡tllLls 
entre los 800 a 9500 

(, 

¡Jonw Rotatorio (ám,tra dí' combu~t1on rot,¡Wtl,! co~ temp('r,ltllla~ Jl 800 ,\ 
1200" ( 

F~¡>;rt(': J·;spi~~i~;;i0m?~~';I,J;;:- ~~m~~Il' ~~.;;¡~~~ ~()Iid(ls (nu~(~),~ ;-y\;( Jl()~·I¡;il~I;:1 tll· 
1("llIill~.H"I"l\¡ ("\¡ 1,\ /.i\I<::'d. l}N.-\~l. pJ:n 



De 1990 a 1992, opero una planta ele incineración piloto en San Juan 
de Aragón, con instalaciones c01lsideradas de alta calidad en ese 
rictnpo para el tratal11icnto de emisiones. Sin clllbargo, no se obtuvo 
el desempeüo esperado de tal planta. La falla se debió principalmente 
a que esta no fue diseüada para la composición de los residuos en 
ivléxico, cuyos valores caloríficos tienen un rango por debajo de 
1,200 KcaL / Kg. 

Si e11 el futuro '6C- dC'6ca instalar una planta de incineración se. requiere 
cumplir con las normas estándares establecidas en 1997 (NOM, 
Ecol/95) Fn consecuencia, se debe invcrtif fUCl'tclllCnte también en 
instalaciones panl el tratanucnto de emisiones (instalaciones de 
absorción de húmedos y de fíltl'O de bolsa, por ejemplo)" 

1.9.5 Pirólisis 

1 ':stc es un proceso anaerobio del cual se pueden obtener al.!:';ll11os 
hidrocarburos. Consiste en separar la tnatcria orgánica aplicál1dole 
calor dircctanlClltT peto sin pcrlnitir la entrada de oxígeno con lo 
cual se le puede transforl1ult en gas lnctano, carbón y petróleo, JJc 
esta fonna se puede identificar a la pirólisis con10 un proceso de 
gasificación de los elementos con'lbustiblcs de los residuos sólidos en 
ausencia de oxigenD. En la pirólisis, los residuos orgánicos son 
destilados o vaporizados a h forma de gas combustible (CO, fI 20, 
Metano, etc), el cual puede ser utilizado como combustible cn la 
clnulra de culllbustión externa a fin de recuperar energía, y gas 
combustible (CO, y vapor) 11,1 nivel dc carbón fijo en las cenizas de 
pitúli~;is es ¡naS alto llue el de la incineración nOl'luaL El proceso elC 

piró lisis se usa n01'1naln1cntc cuando los residuos tienen alto poder 
calorífico (más de H,OOO kj/Kg de agua contenida) Si los residuos en 
cuestión tiene un poder calotífieo superior" 1,5000 kj/Kg de agua 
contenida, el cnlp1co de la pirólisi~ es virtualtncntc una necesidad 

1(, J.,:()!-.usai k<l~~\''.l ('", (TI) "!':,<¡lIdio :)olJrc l'I,'vfaIWjO d(' nl'sidllm .~úlid()" P;\(,\ h Ci\ldad d¡; M{'XlCO" 
I()l}') 
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pata prevenir eL ptoblclua de la fusión de cenizas y los tnatctÍak',t:; a 
recuperar,!7 

1.10 Disposición Final de los Residuos Sólidos 

Esta etapa consiste en la disposición final, SChYll1'U Y contl'olada de lo:,; 
residuos sólidos en sitios técnica1ncntc factibles, 

Durante los años ochenta, en la Ciudad de ~.¡éxic() se Hevo a cabo la 
clausura y saneamiento de aqueHos grandes tttaderos a cielo abierto 
que dUl'ante uluchos afios caractcrÍ;..:ó este proceso, Tiraderos colno 
el de Santa Cruz Meyehualco, Santa ji,;, San ],orcn;oo 'l'ezonco, 
Tlalpan, Milpa Alta, Tláhuac fueron c1ansurados e11 el mateo del 
Programa de Clausura de Tiraderos insttumcntaóo por la DC;SLJ a 
principio de Los aüos ochenta. 

i\ partir de 19H2 surge el sitio de disposición final controlado Santa 
Catarina, el cual sustituyó al de Santa Cruz Mcyehualc:o y en 1985 lo 
hace Bordo Poniente, prhneto en incorporal: téc1licm; c:,;pl',ci'alizadas 
de disposición línal e11 la modalidad de relleno sanitario. (l/el' !Im}", 2) 

1.10.1 Relleno sanitario 

Actualmente el 111étodo de rcUcno sanitario es el ln<Ís udlizado) 
consiste en depositar los residuos sólidos en un área rdativanlC1l1 e 
pcquci'ía, donde se excava pata fotinar una fosa que debe ser 
i1l1permcabilizada para evitar esclll'funicntos, y se instalan sÍstcnlHS de 
captacié)n para lixiviado:; y biogás. Con esto se evitan posibles 
incendios en los depósitos y se impide 'Iue los lixiviados lleguen al 
subsuelo y contanllncn los tuantos acuíferos. Cuando los depósitos 
cumplen con estos requisitos, S011 una de las lncjot·cs alternativas de 
disposición final para los residuos sólidos. 

11 E~pínd{)la Gutiéw:z ¡icrnanuo. "E~tlldjo Jc lo;; r('~idll();; sólidos fll1ll1icipaks y l,,, posibilidad lk 

reutili%:lci()1l en h 7,"IC¡....!". UN¡\)'v1, 1l)97 



\fapa:2. Infraestructura Actual en la Lona L'rbana del Valle de '\léxico 
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un CJC111Plo de l"cHcno s'Í-uútarlo en el área de estudio es Bordo 
l'onien te locali>.ado dentto de la >.ona l~'ederal del 1 ,ago de 'l'cxcoco 
(en la interacción (lue forman la Prolongación Anillo Pei'iférico y la 
Autopista Peúón Texcoco), cuenta con Ulla superficie total de 1,000 
hectáreas. 

Dadas las dimCllsiones de su superficie, se ha venido operando por 
etapas, donde b prinlcta, la segunda y la tercera etapas se encuentran 
yn clausuradas por ténnino de 81."1 viJa {¡tiL POl" otra parte, se han 
desarrollado obras de captación y conducción de llxiviados, así COlno 
la construcclc')11 de una Plantn de Tratatniento de Lixiviados 
generados en las etapas 1 y 11, Desde 1995 se \'iene operando su 
cuana ctap¡¡, };¡ cual dispone de 420 hectáreas de supcrficie; aquí se 
reciben en [re H,SOO y 12,000 toneladas de residuos por día, opera los 
365 dias del aúo, las 24 horas, 

Su proce::;u de cODsrruccÍon consiste en la preparación de calninos de 
acceso de 1.5 lnctTos de alto por 12 111etros de ancho para el tránsito 
de vehículos, los cuales pof su diseño conforman retículas () celdas 
en las Clwlcs se efectúa la limpie:r.a del terreno para desplegar una 
película de po]ietilello de alta densidad que funja como 
geonlcl11brana inlpcrtllCabilizantc; panl. protcger este plástico, se le 
cubre con l!lUI capa de :'0 centúneU-os de tcpctatc luego del cual se 
proccde a la rccepción, extendido, cOlnpactación, nivclación y 
cobertura de los residuos sólidos cl11p1cando los t11étodos de Zallj~l )' 

de área. 

] ,llego de concluida la opcraclon de alguna zona, es clausurada y 
saneada para propiciar su reconversión en área verde, restituyéndola 
así a su entorno. COlupletl1cntarÜU11ente, se aplican conu-oles de 
lixiviados 11lcdiantc la aplicación de proccdirnicntos físico químicos 
pata generar UD Dujo de agua de calidad terciaria útil parta el riego de 
ci-l.lninos de b zona. J ',Il d caso del biogás, se realizan controles 
CDllsistctltcs efl el l1lonitorco, captación, extracción y C0111bustión en 

Hacia un Manejo lntegraI ele (os Resicluos Sólidos en la ZOrlil Ur!Jana del Valle dE'. Méx'lco 

aquellos sitios donde su producción requiera la lncorporación de 
éstos, este proceso puede llevar de 6 lncscs a 1 O ~tilos, 

En cuanto a la fauna nociva, se efectúan de tnancra periódica 
acciones de aspcrsi(m y lnitigaóóll de olores y otros itnpactantcs en 
todas las instalaciones de manejo de los residuos sólidos, a la ve% de 
realizar periódicamente trabajos de limpie>.a, 

AllterlOl'fficntc se contaba con el sitio de disposición finat 
controlado S',~nta Catati11a, el cual incorporaba algunos 
proceditnicntos ti'cnicos y de ingeniería 8atlitaria. Recibia un 
promedio de 1,800 tonelada de residuos sólidos por día, de los 
cuales, mediante la patticipadón de los pepcnadorcs se recuperab~ln 
divcrsos lnateriales para su reincorporación al proceso productivo. 
Este sitio de disposición final controlado se localiza en el kilólllctro 
22,5 de la autopista México Puebla (jumo a la planta de selección )' 
aprovechatniento del mismo llo1nbte) cuenta con una superficie de 
34 hectáreas y actual111entc está en proceso de sancatnicnto, sin 
embargo aún reóbe 470 toneladas diar~", 

La ll1fraestructtu'a de disposición fmal en los nlunicipios del Estado 
de México se relaciona en la I"b/a 9 en la cual se puede apreciar la 
clasificación dd sitio de acuerdo a su operación, adicionaltncntc se 
presenta la superficie así COtno el ingreso diario de residuos sólidos al 
.. lil 

S1.tlO, 

I~ 1)])11, C;]':.\f, ()PS y ()~!S," 1\1l;lli"j~St'C(Orj:ll de ](csidllOS SóJid(Jo eni"., 1,01\".\ MClro['ollt;III;¡ del 

\';¡Ik de ~J{'"\icf). [1)<)7 



Na, del Rosado Gdge/ G'utióré';; 

Tabla No. 9 
Infraestructura de Disposición Final en los Münicípios del Estado de 

Atcneo 
Atizilpan dt' /.arago%a 
C;nrtca\c{) 

(:o}'ntqW( 

Cuautitlán de i\fc'xtco 
C:uautitlán J%calli 
Chaleo 
Chin)Jnapan 
(:lliconcuac 
r:himalhluean 
¡';carl'lll'c 
llnixt]llilucan 
b::tapalllcl. 
laltctlco 

i\!clchof (kampo 
Naucalpan 
Nextlalpan 
Nezahuako}'ot1 I 
Nezahlla]coj'ot! ¡ I 
0Jczahualcoyotl111 

Nicolás Rome!'o 
J,:l Paz 
'l'cdmac 
'l'cojoyucan 

'j·epot;.:otlán 

'L'''xcoco 
Tcxcoco (Bordo Poniente) 
"¡'czo)'llca 

'J '\alnlanalC() 

'J'lalncpantla 
'{\\!ttjWC 

Tultit1iH 
Valle de Ch'J.ko Solid,;\fjda,\ 

México 

No cuenta con sitio 
Helkno Sanitario 

Sin cO!ll'wl 
Sin cootrol 

No cueota con sitio 
C:nntrnladn 

N (l cuenta (011 sitio 
COIltnlhdo 

No C\lenta con sÍ(io 
Sin contfOl 
(:ootro!a(!() 

No cu(,nta con sitio 
No cuenta con sitio 

1 ':n proceso de 
saneamiento 
Sin control 
(',(Illhoh\lhl 

C:ontn)!at!() 
C:ontf()lad() 

En proceso de 
S:lnCatlllcllt() 
Sin control 

No cuenta con sitio 
Sin control 
C:ontfolado 

En proceso dc 
~\\n('?miel\to 

(:<\n((()\ado 

No cllcnta con sitio 
l~clkno Sanitari() 

No cuenta con sitio 
Controlado 

Relleno sanitario 
(:ontroJado 
Sin control 

4.\ 
8 

7 

2 
3 

1.50 

·10 

2.\ 
3 
2 

2 
.50 

5 

260 

2 
5 

1..\0 
7 

.\0 
750 
13() 
10 
50 

390 
160 
23 
20 

271 
1,500 
150 
170 
7 

30 
1,200 

6 
1,000 
¡j.ÜO 

200 

ISO 
192 
50 
17 

45 
2.\0 

11,421 
7 

:-AJ 
800 
60 

145 
1,10 

/.ump~~~,. _~ ~_"~', _,_1,,,, .c:,+-'2"';~'cc:'o;;;,;;--' _._2= _____ .--,-____ 40 ___ o. 
Fuente: Sccrc(~rh 1 

Hacia un Maneja rntegr-al de los ResicJuos Sólic!os en la !O[)Cl Ul bolla (jel Vdll(' ,:\' fYkxlco 

En la í':UVM se generan 20,904 toneladas diarias de las cuales el 
95.12% (19,883 t'onel~das) tienen disposíción final. De estas 19,883 
toneladas cl6R.61% (13,641 toneladas) se disponen en los.'> Rellenos 
Sanitarios de la 7:UVM. De este 68.61%, 11,891 l(lueladas (el 
59.80(10) son dispuestas en el Relleno Sanitario Bordo Poniente el 
enal llegara al termino de su vida útil en el 200.'. l '.ste relleno 
sanitario rcci6c las 11,421 tondas (]ll<..', se generan en el Distrito 
¡'cdcral más 470 toneladas de tres municipios (l\tetlCO, C:hiconcu;¡c y 
Huixcluilucan). El 5.03 % (1,000 toneladas) se dispone en el relleno 
sanitario de Tlalnepantla de Baz el cual recibe residuos ele los 
municipios de Cuautitlan México y Nicolás Romero y el 3.77 % (750 
toneladas) en el relleno sanitario de Ató:apán de Zaragoza. 

Del 31.39 % restante 1,419 toneladas (7.14°;;,) son dispuestas en 9 
sitios sin control del Estado de México, 4,329 (oneladas (21.77%) 
son depositadas en tiradero controlados del Estado de México y 494 
toneladas (2.48%) son dispuestas en 3 tiraderos e1\ )'t'Oceso de 
sanc<11nicnto de los cuales el de lnayor itnportancia es el de Santa 
Catarina el único sitio de disposición final con el (IlIC cOlHaba el 
Distrito rederal. 

De las 20,904 toneladas que se generan en la /.('\'1\) el 4.R8"¡" (1,021 
ton ciadas) no tiene disposición final 
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Ma. del Rosano Origel C;/ltiéimz Hacia un ManejO Integral de los ResicJuos Sólidos en la 10né'1 lMxHla dr] Vdlll' el,' ¡"léxIco 

,------,--------,------------------------------
Tabla 10 

Sitios de Disposición Final en la ?ona del Valle de México 
---~----

, Delegación o Municipios 

..... .. 

24 Tcxcoco 

17 NC~'lhllalcó)'()tl 

11 I':catc¡>c'c de Morc!os 

16 Naucalpall dcJ(!:ínez 

27 TlnIIKjl:llltl:l dc lIaz 

3 ¡'\ti~:lp;íl1 de /.nragola 

<) htapahpa 

31 Cuautitlán llcalli 

10 C:himalh\lncín 
20 b, p~% 

29 Tultitlán 
4 Co\tc,t1co de lkni'/.\\h',\l 

211 Tulrc¡ll'c 

21 Trcúmac 

2,1 '¡'cpotzotlán 

30 /.mnpango 

15 ¡\fclchor Ocampo 

26 Thlmana\co 

jl, Chi(:oio\\pan 

27. '!'l'olo)-'urall 

Tipo,de Disposición Final 

. .... 

ltclkoo Sanltflrio (Ilordo Poniente) 

Sil1c) contmhdo (Bordo Xochi:tca) 
Flll)roce~o de Sal1e:tmiento 

Sitio ~in Control 

Sitio (:O\1(to!-.v'\o 

Sitio Controbl\n 

Relleno S~llilnJ'io 

Rellello S~nlt;lli() 
)':11 l'!oce~(l de Saneamiento 

Sitio COlumhdo 

Sitio sin Control 

Sitio sin Control 

Sitio sin Control 

Sitio sin control 
Sitio Controlado 

Sitio ContfOlad() 

Sitio contmlado 

Sitio ~i!l control 

Sitio sin control 

Sitio Controlado 

Sitio Controlado 

¡':!l Proceso de Saneamiento 

5 Coyotc'pcc Sitio ~i!l Control 
1 ,1 Jallerlco 1 ':0 J'mccso de Sa\\<,:\\rn;~nt(} 

Delegaciones y Municipios que disponen en el sitio Disposición ¡Iinal 'roll./día 

/\)\'aro ()hrcgón 
Al.cajlotl.a!co 
Jkn;to Juárcz 

(:oyoac;Ín 
(:uajimalpa 
( :u:whlémoc 

C;ust:lYO A. Madero 
btaC'~lco 

M:lgdalcna C:onrrcra~ 
i\ligllcl ¡¡;d~t1g() 

Milp:\ Alt:\ 
'l'1:ihu:\C 
'l'hl¡18.\\ 

V('(l\lst;ano Car,-anla 
Xochimiko 

1\ lenco 
Chico\\nl'.\C 
I [lI1xql-li!ucan 

'!"'O:COCO 

\n,Jmall 
'I'CZOj'UCl 

C\lalltir1nn Mbico 
Nicolás Romero 

Ch:dco 
y,.\lk de {:ktko Solida\~(bl 

)xtar:lluUl 

----¡----~- ------

11,1191 

100(1 
4(lO 
2(10 

! ,5?~ 
I ,20{) 

),000 
7.'íO 

~~~~:~ _______ ~ __ ~~, ___________ Sitio Co~(.)}ad(J 

J'\1cnÍl'; 1 ':hhoraci¿m Propi',l C\)\\ t'a~c ~_n la 1nl()r:11',tri(m Proporcionad;] por la Dirección (;~'!\cr;¡l dt' ServICios Urbanos dcl ni~trito Federal y la Secrdnría.le J :~ologín del )':stado ,de \jl'xi~--

m 
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1.10.2 Tiraderos a Cielo Abierto 

Los ¡-iradcl'os a cido abierto han sido la forn1a tradicional en la que 
se acumulan los desechos de las ciudades. En la ZUVl'vI han existido 
muchos tiraderos de este tipo. Algunos ejemplos son el de Santa 
Cru/: 1\leychualco al oriente (clausurado en 1983), el de Santa I'c al 
poniente (clausutado en 1986) y el de Prados de la Montaña cerca de 
Santa 1 "c. ActualnH.:nte ya no existen tiraderos de estas t11agnitudes, 
pero se recOIloce la existellcÚl de 565 aCUlTIulacÍoncs de rcsiduos 
sólidos Llllc se locali;;;~\11 e11 la vía pública, cn carnellones, exteriores 
dc 1l1ercados, lotes baldíos, espacIos abiertus, patque, jardines en 
estos Slt10s se recogen diarúlnlente 750 tondauas de residuos 
impactando a 227 colonias de 12 delegaciolles políticas." 

1.11 Experiencias Nacionales e Internacionales sobre el 
Manejo y Disposición Final de Residuos Sólidos 

1 ,a contan1inaci/Hl provocada por los residuos sólidos no es cxdusiva 
de I\léxico sino de todo el rnul1do. J<:n algunos países sc agrava iYLás 

(]ue en otros dependiendo de la concentración dC1nográfica, la 
cantidad de desechos generados o por la atención y disposición 
prcoupueolal destinada para ello. Cada paío por lo tanto, dedica la 
itnportancia llllC cree lDerecce o que sus políticas o rcglarncntaciones 
dictmnincn, encontrándonos así que las infracstructuras desarrolladas 
al tespcC\o, ,lsí cotno las técnicas tan heterogéneas dando un 
rC\-lultadu dif UTn 1 e de eficacia en sus aplicacioncs. 

Desde el ",ú"tul1a de recolección de los residuus sólidos, así C01no los 
l11Cdios de transporte o sU disposición final varían cnornlCffiente en 
cada país. A cOllt1nuacic')t} se describen algunos cjCl11plos nacionalct; e 

1') h!lre\·i~tá (-,,,1 el Ix ,\Llllro IJ)j'('/, C)rtl'/_';;l,)d(' de 1'~,(adí~(iC',I~ e Illfnrnnc((w, ,-k b \)C~S1.~ 30 de 
11\.\yll,-kl ),0\)\ 

internacionales que han dado un buen resultado ell el manejo, 
tratamiento y disposición final de los residuo" sólidos. 

1.11.1 Experiencias Nacionales 

Cuautitláll: pOI un lIlunicipio sin basura. 

En el municlpio de Cuautitlán, lIstado de ¡,léxico, se inicio un 
proyecto para el manejo de desechos que contempla m{!odos, 
estrategias y acciones para aprovechar residuos sólidos y líquidos 
(aguas residuales), así C01no el rnancjo adecuado de los que resulten 
peligrosos. 

En lo que se refiere al manejo de los residuos sólidos, el programa 
tntcnto crear una conciencia social sobre la cOllt'<lminación por 
residuos sólidos, de tllanera que posibilitara la separacic')ll de estos 
dC>lk el si1'10 de su generación, el hog<lr, centro de trabajo, los 
comercios, por lo que se busca crear en la población el h,¡bito de "no 
hacer basura", 

1':1 programa visualj¿a el cumplimiento de la norma j\JO¡\¡/·OIl7-1 !ml-
1995 rdativa a manejo de desechos biológicos infecciosos, por parte 
de los principales generadores de éstos. Se pretendió instrumentar 
medidas que posibilitaran tal cumplimiento. 

Una vez detectadas las acciones, el tl1uniciplo discfió una serie de 
proyectos como soluciones "cconómicruncntc viables, técnicatTIcll te 
posibles y ecológicamentc válidas". Algunos de los proyectos ya 
inlciados son: 
>- Instrucción-educación sobre separación, aproVeChat111Cnto y 

concentración selectiva parcial de desechos. 
y Proyecto de aprovechamiento de desechos sólidos inorginicCJS. 
y Elaboración de col11jlosta a gran escala con el método tr,,,licio11<l1 

aerobio. 



y Degradación cnútnáttca de dest.'.chos orgánlcos catalizados C011 

biogcstot. 
y Proyecto "ca1npcsino a cainpct:iino" 
~ Formulación y evaluación del proyecto de 1t1vcrsión para una 

planta de con1]1ostcO. 
)o.> Vroyecto para plantas de tratalniento de aguas tesiduales. 

Así como los proyectos a desarrollar e11 el corto y ll1cdiano plazo: 
y Vroducóón de hortalizas orgánicas e invernadero 
'r 'l'allet de aprovechamiento artesanal de vidrio de desecho 

).> Valuación técnica de diferclHcs 111étodos de C0111posteo 

(lo111bücOJl1l)ost"a, degradado}' bacteriano, etc) 
.,. 'l'ratanúento de desechos de tít){) hospitalario 
").;- 1 ':valuación del incinerador tnunicipal. 

Para la itl~tn!1ncntación de estos subprogran1as el ayuntamiento 
orgalliz(') un e<'luipo tnuhidisdplinario fonnado por estudiantes de 

aJtnitlistraciún, ecología, biol06TÍa, agronotnía y cluítuica de diversas 

uni\"crsidadcs, así como ran1biéll cuenta con la colahoración y apoyo 
de pr()fesures vil la materia, con la h,lndación \fcxicana para la 
Lducación \l11blclltal, el C:entro de Uducación An1biental y Acción 
j";cológica tIc '1 'Iaxcala, la Secretaría de licoiogía dd 1 ~stad() de 
[\"¡éxico) la fundación de EcodcsartolJo "Xochicalli, los catnpesinos de 
CuautítLíll, ,\I('xico ';/ el Centro Carnpestno pata el Desarrollo 
SlIstelltahlc, .\.C 

J ,as autoridades lllunicipalcs han sCllalauo que para hacer viablc~ 
estas alternativas es itnprcscindiblc conjuntar la pl'csencia y acción de 
las autoridades ll1unicipalcs, la existencia de una necesidad real y la 
participación de los divcrsos scctores de la población. 7.\\ 

'" \"l'urnall llruill "( "lI:lllIIILill: pOI' \111 IlHllllCipio ~jlllJ,l"lIr¡l" ("¡) h"dcrali~1ll().r Ik~:lrr()lI() i\lio (J" 1':11(" 
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Desechos sólidos en el municipio de Puebla 

En la ciudad de Puebla se pcrfilaton las siguientes acciones para 
resolver el problema de los tcsiduos sólidos: 1) Diseño de la 
infraestructura y equipamiento de un nuevo relleno sanitario; 2) 
Rcdísct10 de la logística de recolección; 3) rvlodcrnlzadón de la flota 
de camiones; 4) Ampliación de la flota y cobertum y 5) Campaüa de 
COn1U1l1Cación. 

Para crnprender Las acciones descritas, se esl ructuró un progralna 
fUlanciero que considerase las sit,"rU.icntes obras y acciones: 

~ Elaboración de cstlldios para la construcción del nuevo relleno 
sanitario, en una superficie de 65 hectáreas. 

~ Elaboración de un eSludio geológico y de impacto ambiental del 
nuevo relleno sanitario. 

).;> Elaboración de un estudio para la integración de las bases de 
licitación para concesionar el servicio de barrido, l'ecolección y 

ttan~;porte ele desechos sólidos" " 
y } Jaboración de estudios para cOllccsionar el t1UC\"O rellello 

~anitario 

~ 1,a construcción de un canúno de acceso de 5"6 Ktn ,11 lugar de 
confinan1icl1to de los desechos sólidos, 

'j., Construcción de un puente sobre el canlÍno de ~lcceso al lugar de 
con finan1icIlI"() 

» Construcción de la pritncra tnicro celda, 

Cabe resaltat, que el Otganismo Operador dd Servicio de ] jtllpia dci 
Municipio de Puebla, licitó a nivel nacional, la concesión de los 
servicios de barrido, recolección y transporte de los desechos 
sólidos, dividiendo la ciudad en dos sccto:t:cs sC111cjantcs, oriente y 
poniente, otorgando el contrato de concesión a: Crupo I:vlexicallo de 
Desarrollo, en asociación con la c1nprcsa Ar¡~cntina Benito H .. ou"o-io e "), ~ >tJ 



lo-rijos, y la elTlpreSa con sede en la ciudad de I\'1ontcrrey, PrOfnotora 
1\111oiental S.I\. de C.V. La concesión abarca un período de 15 aoos. 
1.:1 servicio conccsionado eutró en opcraci¿H1 el dos de enero de 1996 
el cual se describe a COll!"Íllllacic')n: 

:... Barrido manual: en el Centro Histórico, incluyendo el Zócalo, 
con U11 horario de 'l,OO a 19,()0 horas, de lunes a domingo. En la 
parte cxterna ,k los mercados, de 7,ÜO a 17,00 horas, de lUIles a 
dornillgo. 

,." Barrido tnccállico del Centro I-Jistórico y avenidas principales 
tres veces por semana, de lunes a sábado y en un horario de 
21,00 a ~,OO horas. 

'y Rccolcccic')ll de tncrcados: utilizando contenedores, para lo cllal 
se dispone de un e(luipo adecuado, ;;e realiza diariatncntc de 
ó;()O a 17:()() horas, y se desinfectan, C0l110 rnínilTIo) una vez por 
SC111<10,1. 

);- Recolección dOlniciliaria con calniotlcs cotnpactadoras tres veces 
por semana. j.:1 horario es de ó:OO a 17,00 horas. 

)o.> Recolección de residuos de jardinería, especiales y voltUTIlnosos. 
l'¡ilizando \'L'hiculos especiaLes, 

Tabla No. 11 
Tarifas domiciliarias 

Vl~~~~l. ~¡;-p-(~U~ ~l~~llterc~;;~i ----I----$6.(f~1~~- -
\'ivien(!a rcsickncLllllIC(!ttl $ 12.S0 mcnsuales 
\'lv1CmL ICSltk'llütl ,¡J(,! $ 33,00 mC)1su,dcs 
\'ivlcmh Icwlcnctal $ 39 00 tnensu,¡lcs 

l;~ntc: (;;<:¡;:-Tz',~';::::-\¡n 1~;nlr(,;1(0 )c~cll~ s()lill(~;;--;:;l-(T M(lllicipi(~ l\¡ci;T:~-~r,lCicllda MUlli6p:ll 
No, .1,¡ ,\L\r:-~o 11)'X) 

1,a concesión de éste servicio a paniculares, resulta una buena 
oportunidad de negocio) el sistctna es nUls eficiente y :satisface las 
demandas de la ciudadanía, tncjn1'a substancialn1cnte la itnagcn 
urbana y sanca el atnhientc,21 
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Monterrey: Sistema Metropolitano para el Proceso de 
Desechos Sólidos (SIMEPRODE) 

J ',n la ciudad de Monterrey se creó el 10 de junio de 19H7 Ull 

organls1no público desccntraJúado dCllolninado Slstcn1a 
Metropolitano para el Proceso de Desechos Sólidos (Sltvn ,]'1Z0D l·:) 
con la finalidad ele brindar el servicio público dd procesamiento de 
Jos desechos sólidos. 

El proyecto de SIMr-:PPROD E consiste en resolver integralmente el 
manejo y disposición fmal de los residuos sólidos, contando para ello 
con un Relleno Sanitario de aproximadmnentc 212 hectáreas. Ho esta 
área se reciben 600 catntoncs diarios llue trasladan aproX1tnada111ClltC 
3,000 toneladas de residuos, las cuales se depositan en trincheras 
pcrfectalnente itnpcnncablcs, evitando dai'íos al subsuelo. Aden1{¡s 
cuentan con un laboratorio de verificación de residuos y 
compatibilidad que garantiza la seguridad y ofrece asesoría técnica 
en cuanto la lnancjo y disposición de los rcsiJuos sólidos, pata que 
se logre el CW11plitnicllto de las nOl'lnas ecológicas. 

1.11.2 Experiencias Internacionales 

Hn China y Suiza la presencia ele resiciuos sólidos en las calles es nula 
10 que asombra a sus vlsital1tcs. En esta sitmlción influye 
dctcrminantemente la gran colaboración que presta nI respecto la 
ciudadan.ta. 

En China por ejemplo, debido a la falra de teclII'sos natmalcs y a los 
altos precios de los subproductos manufacturados, se les otorgan 
preCiOS n1.u)r atractivos a los desechos, pron10vlcndo con ello un 
pueblo poco genctac!or, ya "lue para cada residuo se tiene un valor 
por tipo. 
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Existen a la ve;.:; reglanlCntos específicos para este cuidado, conlO el 
hecho de prohibir comer alimentos en hl calle, sobre la cantidad de 
empaque que deben poseer los productos, además de multas muy 
severas que se aplican a los peatones, dueños de predios, industrias y 
comercios que arrojen desechos sólidos en la vía pública. La 
principal razón para esta limpieza extraordinaria es la cantidad de 
nlateriales que son reciclados tanto a nivel individual, cOllwróal, 
industrial y hasta estatal. 

En Ginebra, SuiL':a, tainpoco está presente la contaminación de la ·vía 
pública. 1 ':11 su domicilio, los envases de cartón son reducidos de 
tanlarlO con tijcras, las botellas son clasificadas por colores en bolsrts 
de plástico, los descchos orgánicos son envueltos herinéticalncnt:c en 
bolsas de plástico y los materiales son almacenados por separado. 
Todos los días, en canúno hacia las actividades diarias, un mictl1bro 
de la fanulia transporta los materiales ya clasificados y los coloca en 
contenedores específicos a cada subproducto, 

En Japón, donde han desarrollado las más avanzadas y sofisticadas 
técnicas, integrando los sisten1as de nlanera que tllcwante 
instalaciones parecidas al alcantarillado, se recogen los de:-;echos 
desde los domicilios y que por memo de sistemas de extracción del 
aire los concentran y a la veZ los procesan, logrando que la industria 
aproveche casi el 1 O()%; por medio de altas compresiones construyen 
bloques los cuales C011 tratamiento de cemento los utilizan para 
<lluplÍar su ZOl1a territorial o pata construir viviendas. 

También en Japón y en algemas ciudadcs de Estados Unidos se ha 
habituado a la población que de acuerdo al día de la semana es el 
tipo de residuo que .se recoge, viéndose obligados con este sistcn1a a 
tener (lUC seleccionar sus desperdicios diarlalnente. 

I ':n h,ancia, desde los 70's se ha hecho evolucionar utl sistema 
tl1cc;uúzado) donde llH.:diante contenedores de variadas capacidades, 
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dispuestos en los inmuebles, aproximando el depósito al volumen 
producido, depósitos 'lne oon herméticamente cerrados y 'lue no 
pcrnlitcn contaminación posible, los cuales son recogidos en días 
preestablecidos por camiones que automáticamente efectúan el 
vaciado de los contenedores. Sistemas muy parecidos se deS¡lrrollan 
en España, Alernania y Suiza. 

En las ciuclades de Gran Bretaña, la leche se reparte en botellas de 
vidrio '1ne se llegan a usar hasta 24 veces cada una. l.as botellas de 
vidrio son mucho más fáciles de recicLer o reutiliz,u' que las de 
plástico. En Alemania, las botellas de plástico llevan ut! depósito 
retornable que los fabricantes están obligados a teciclar cuando son 
devueltos por los consumidores. En Dinamarca se ha prohibido el 
uso de botellas de plástico ele un solo uso. 

El plástico crea un problema residual, ya l¡Ue perdura en el medio 
ambiente. Hasta hace muy poco era imposible reciclar plitstico, pero 
hoy pueden fabricarse tuberías y contenedores con él. Los 
supermercados de Alemania están obligados a recoger o reciclar 
cualquier empaquetaclo que el cliente no '1uicra. Una 'luinta parte ele 
los desechos U1'banos son de naturaleza orgánica. Muchas ciudadcs 
los clasifican y utilb,an trituradotas para descomponerlos. Francia 
cuenta con más ele 1,000 fábricas de abono que producen 800,()()O 
toneladas de éste al año. 

Reciclar el aluminio para hacer latas tiene un elato sentido 
cconól111co. No s(llo reduce la explotación de bauxita; también 
reduce el consutl1o de CllC.tgta y la cont:l1nmaóóu del proceso en un 
95%. Las ciudades Sueets reciclan el 80% de sus latas de alu111inio. 

Reciclando papel se pueden ahorrar gastos econólll1COs y 
111edioa111bjcntales; el proceso de reciclaje consume entre un .'l0 y un 
40% de la energía '-Iue se emplea para la obtencí"lll cié papel a panir 
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de celulosa virgen. Las ciudades japonesas)' holandesas reciclan en la 
actualidad el 50% de su papel. 

Todas las mega ciudades del mundo el1 vías de desarrollo cuentan 
con sistelnas de reciclaje ya que n1.uchas personas se ganan la vida 
gracias a ello, por lo que estos materiales son vendidos a talleres y 
fabricas que los usan para hacer nuevos productos. En ciudades 
cümo el Cairo, Calcuta y Lima, decenas de miles de p(~rsollas viven 
de reciclar 111atcriales. 

En el Caito existen cerca de 500 fábricas cspecializadas en el reciclaje 
de plástico, evitando el innecesario uso de nueva lnateria pl'lrna y 
ayudando a que no se aCUllltUe en los basuteros,22 

Conclusiones 

J ':n los últimos aú,,, el problema ele los residuos sólidos en la Z UVM 
se ha ido incrementando debido a distintos factores, donde el 
crecimiento de la población ha jugado un papel importante, y donde 
a este se ha sunlado el conSUlno de una n'layor diversidad de biencs 
socialtnente desechables, así como la falta de infraestructura 
requerida para darles el tratan liento adecuado, 

Estos factores conlO tnuchos otros han propiciado quc el atubicntc 
se deteriore cada vez lnás, debido a que la generación de residuos 
..,óhdos ha aWl1cntauo en cantidad v volunlcn, así cnnlO la diversidad 
en su cOluposición y producción, 

1'] volmnen y la composición de los residuos responden a la 
distribuciéHl, hábitos y costumbrcs alitncntidas, al nivel de consumo 
)' al poder adquisitivo de la población, así como a los sistemas 

21 ,\ yal:l Patricia Y:Ulir:t, l"et"!l;índel \LlI\ue! Antonio y otro~, « 1 ,a recolecció1l dé' r('sidu()~ s(!liJ()~ (:11 
¡¡~I'll(;tTllI('I)I(), Il()j'uLlr('," 1)()Clllllellto~ de estucho FUlldaclún Sall'ado(cúa. 1997 
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responsables de la recolección y disposición final de los residuos 
sólidos. 

Por dar un ejemplo en 1950 se producían 370 gramos de basura pcr 
capita, y el tipo predominante era de la considerada biodegradablc y 
par" el 2001 se producen poco más de 1,000 gramos pet ",lpita. De 
1950 al 2001 se increme11to considerablemente el volwnen, y 
también se modificó su composición pasando del 5% de desechos 
no biodegradables a cerca del 50% en nuestros días. Esto representa 
un problema ambiental ya que los residnos no biodegJ'adablcs como 
los pañales y la,: toallas s"nítatias, permanecen en el subsuelo por 
cientos de años, obstaculizando así su fertilidad, 

Es importante mencionar que de las 20,904 toneladas diarias de 
residuos que se generan en la ZUVM, 11,891 toneladas se depositan 
en el relleno sanitario de Bordo Poniente, 1,OQO en el relleno 
sanitario de 11all1epantla, 750 en el de Atizapan de Zaragoza y 7,992 
toneladas en sitios controlados)' sin control dcll':stado de Móxico y 
1,021 toneladas no tienen disposición final 

Al hacer un análisis del proceso que siguen los rcsiduos sólidos 
CllcontranlOS que en cada una de las fases del ciclo existen aspectos 
"'-lue contribuycn a increnlcntar la problemática, 

l~Il la producción no se han generado los l11ccanúanos legales y 
operativos para disminuir la utilización de materiales no degradables, 
por lo que se observa una mayor utilización POj' las clnprcsas 
productoras, 

No existe en la gran mayoria ele la población una actitud sobre la 
separación ele los residnos, por lo que al mezclar los distintos tipos 
que existen es prácticamente imposible recuperar los materiales que 
debicl'an ser recuperables, Parte de la hipótesis de tnuchos autores 
coincide en que para incidir de íl1ancra si,f..,>1lificativa en el problcnla 



de los residuos es l1eCcs~1r10 trabajar lk~sde la mi'6111a fuente de 
generación, es decir desde los mismos hogare!:'!) c01ncrcios, y dctn{\s, 
separando, aprovechando y di!:'!ponicndo de tnanera adecuada los 
residuos no t1provcchables. Tal como se ha mencionado lo están 
dcsanolbndo en otros países 

Se tY1Cl1Cl0na la necesidad de contar con mayor infracsttuctura, 
actualmente eXIsten 14 estaciones de transferencia en ht ZlJVM, ¡as 
cuales no son suficientes, se calcula necesitar 5 estaciones n1ás para 

fortalecer y hacer eficiente los sCJ"vicios para el control de los 
rcsidu()s. 

I\S1, talnbién las unidades de transportación de los residuos sólidos la 
ZI;V 1\'1 no son suficientes, ni están e11 condiciones optinlas por lo 
tIue es frcclIcIlIC la irrq..,)'ular.idad con la tlUC prestan el scrvicio. l-:s 
necesario tl1ellcionar en este rubro la diversidad de ec}uipo con el que 
se reali%<t la recolección desde las carretas jaladas con burros en 
Nezahuako)'otl, hasta lot-l lTIodcrnos calnioncs de Ciudad Satélite. 

Respecto al trauuníento de los residuos sólidos en los sitios de 
disposición final de la '/, UVl'vl, se obsetvan cambios significativos, es 
de destacarse el cierre de los tiraderos a cic.lo abierto de Santa Cru:;: 
hIeyehualco y Santa l"c y sus sustitución por rellenos sanitarios que si 
bien no son ID rnás l1u>dcl'no que existen si lnarca una diferencia 
significativa para hacer hl disposición final. 

1':n el mismo senl'ido de la disposición unal es necesar10 pcns,u en 
opciones acurdes a las características físicas presentes en la ZUVL\1, 
así corno al nivel de conciencia alnbicl1tal de la población y de las 
'ílutoridadcs, la int'cllción es generar proyectos viables y exitosos que 
tllotivctl el pasar a otras etapas y que !lO desaliente la construcción de 
iniciativas C01110 ha sido la planta de lt1ClnCración y algunas 
experiencias de cornpostco a gran escala. 
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--------------------
Actualmente, la mayor cantidad de residuos generados en la I.LJVM 
se están destinando a tellenos sanitarios, cste rnétodo tnucstra 
<.listintas ventajas, sin embargo para el caso de la ZUVi\f, lo:; terrenos 
para seguir construyendo rellenos sanitarios cada ves son l11ás 
escasos por lo que se deberán itnpulsar forn1as no exclusivas de 
disposición final. 
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E 1 principal problema ambiental asociado con el manejo ele los 

residuos en la ;: U VM es la disposición fmal de estos. Los residuos 
son en esencia lnatcl'ialc:s con los que cOlwivin10S diarian1cntc pero 
que pueden original' problctllas ambientales en caso de (-luc sean 
fctol'nados al ambiente en forma inadecuada. 

Desde hace 20 aúos el manejo de los residuos sólidos se transfirió a 
lus nlunicipio~, sin que estos contaran con la infraestructura, 
tecnología) recursos e infornlación suficiente, Pura el tratau1icnto de 
los residuos existe una notlna IIIcxicana que esta dirigida a la etapa 
final <.le disposición en los rellenos sanitarios, pero para las fases de 
recolección, reciclaje o tuinitni/:ación no existe n1nguna 
nonnaj'i'ddad, 
Se comúdcra sm c111bargo, que varios factores asociados con las 
dcnuís etapas llllC incluyen el n1ancjo de los residuos, ticncn un 
únpacto cn mayor o lnCllOf escala sobre la disposición final. 
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Actualtncnte se podría considerar l}llC de 1l1atlCra general se cuenta 
con la tecnología adecuada para el manejo de loo residuos sólidos, sin 
embargo la normatividad ambiental vigente no se aplica en forma 
total y precisa, aumentando significatlvamente los problemas del 
tllcdio ambiente. 

La recolección deficiente de los residuos sólidos generados por la 
población, hace que estos se dispongan en sitios inadecuados. [(n 

general este es un aspecto que las antotidades dclcgacionalcs )' 
tnunicipales tratan de cubrir en su totalidad; sin clnbargo carencias 
de recursos econótn1cos provocan que esta actividad no sca todo lo 
efectiva y eficiente lluC debiera ser ocasionando scveros probletnas al 
ambiente. 

2.1 Contamina.ción del Aire 

Uno de 108 problcn1as constante,s en los basuccro,s son lus Dlalos 

olores; esto se debe a que la fermentación de los dcsechos en forUla 
descontrolada y lenta, provocan la fotnulción de conlpuestos 
malolientes, que pueden percibirse a varios kilómetros de distancia, 

] .. os tiraderos a ciclo abierto S011 fuente de contanllnación del aire 110 
sólo por las partículas que transporta el viento. sino también porque 
en estos !-litios con frecuencia suelen producirse incendios (colno los 
sucedidos rccicntcnlcnte en los tiraderos de los 111WllCipios de 
C:oacalco, Tultitlán y Chimalhuacan), clebido a que la temperatura de 
los desechos en descomposición se deva entre los 40 y 60 Ca. 

Se producen grandes cantidades dc gas metano, lIuC ocasiona fuegos 
prolongados y recurtcntcs, por la lenta conlbu,stión de los residuos, 



Tanto el lnctano COlno los incendios agravan aún más el proLlclna 
constante oe contatninaclón atlnosférica en la ZUVM, por las 
cantidades de hutno y cenizas 'luC son arrastradas por el viento a 
zona, cercanas afectando la salud de los habitantes. 

La quctna ot: los residuos produce una severa contanlinac.ión pon.)ue 
algunos plásticos contienen diversos derivados del cloro o clol'inas 
que al qucnutsc, clniten dioxinas, futanos y ácido clorhídrico. Estas 
nloléculas son altatncntc tóxicas y están relacionadas con el 
debiliralnielllo del sistema inmunológico, afectando el desalrollo 
fetal v causando problemas en la piel. 

":nt1'c las nUt11c1'Osas ctnisiol1cS ti.Jxicas, una de las principales es la 
del bióxido de carbono. 1,a enlisión oe este gas es una de las CaUsas 
principaks del gran ptobletua ambiental que cstanlOS padCc1U1<.lO¡ el 
efecto inveuudcJ:o o calcntatniento de la atnlósfefa, con su 
consccucntc altcY<lción de los clill1as.2

:' 

,\demás, existe en el aire cada vez mayor cantidad de partículas de 
rnatcria fecal asociadas no sólo a el problcnl<lS de la defecación al ::Ul'C 
libre o la cxist·cncia de fauna d0111éstica, sino al aUlnento de los 
paíla1cs dcscchahlcs en los l'iradcros, inctelDcllt'ando las 
enfcnllcdadcs respiratorias y digestivas. 24 

Conforme b biodegradación del relleno se va llevando a cabo, la 
c0l11posicit'1ll de los gases <Juc se generan en su interior va variando. 
Durante la fase inicial de degradación, el oxigeno disponible es 
cot1sUluido en fOtll1a de C()?: Confonnc las condiciones se vuelven 
anaerobias, la concentración de este gas va. sictnpre en aU1l1ento y 
eotnien7a a disnlitnur confonne la cantidad de metano muncnta. Por 
10 general, existe tatnbién un poco dc hi.drogeno que puede alcan%ar 
una cOllcentración de 20';10 en 11loL Si no existe un ingreso de n1re 

'1 ,\gutbr R\\'n<' \brgo\ "!Zn;icbIllÚ'llto de b,l~\lLI Ulla opciún :llJlhicntal COll)Ullitari,l" lt)lJt) 
. '1 Ibidnll :\gIJli,¡,' ]{ilnc, i\[:lrg<11 . 
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significativo, los niveles ele nitrógeno lnolcculal' disminuyen a cero, 
dcspu¿:s de varios at10s se alcanza una concentración en C(luilibrio 
del 50 al 60% de metano y de 40 a 50% de dióxido de carbono.2

\ 

2.2 Contaminación del Agua 

Los residuos sólidos colocados de lTlancta inadecuada en la 
atmósfera ()casion~u1, con frecuencia la contat111nacÍón de las aguas, 
tanto superficiales C01110 subtcnúneas. 

T ... as lluvias o los Csc1...l1:rimientos, al lnfiltrar:1c a través de los residuos 
en [c1'1TIcntación, atra:-;ttan difctcntcs compuestos solubles fonnando 
una solución altamente corrosiva y en ocasiones poco inestable 
desde el punto de vista bioqtúnlíco, conocida COhlO lixiviado, '-luC al 
seguir infiltrándose cn el suelo llega a contalninar los [nantos 
frcáttcos. 

L.a infiltración de cantidades de agua adicionales a la contenida en los 
residuos sólidos y a la generada durante las primeras etapas de su 
descomposición, llevadas pOl' lluvias y fenótTIclloS de drenaje ü por la 
disposición de desechos líquidos en el relleno puede aumentar la 
proporción de lixiviados dentl'o del n11S1no. 

Los lixiyiados pueden frlrrarse a terrenos colindantes al relleno ya sea 
vertical u horizontalmente. Los movimientos laterales pueden darse 
cuando eXlstcn capas intCl'111Cdias unpcrnleablcs o cuando la 
penneabilidad de los residuos se ve alUl.111ente disn11nuida por cxce8D 
de cUl11pactación. 

2'; Villasáíor )ohm;o!l i\srrid (;. "¡\wilisi~ de J:¡ SituaciOIl i\clllal Jc la OplüeilJ1l lit: CO[llposraje .1 Nivel 
llldtlslrj~l como i\1(:[udu de Tratamien(o de Rcsid\lOS Sólidos .M\lnicipale~ en !\hhic(), !)tstn(o ji<:\.k-ral". 
j99S . 



Los lixiviados ta111bién pueden ftltrarse vcrticaltnentc a través de la 
estructlu'a rocosa debajo del sitio del relleno tnoviéndosc por sitios 
insaturados hasta atcan'l-ar los mantos acuíferos. 2G 

Es de cnortne itnportancia atender de manera 1nn1ediata la 
problemática que se genera por la lixiviación de los mantos freáticos 
con cromo hexavalcnte, ya que por ejemplo el municipio de 1 'ultitlán 
de los P07,OS alcdaEios al sitio contan1inado se han venido surtiendo 
las colonias Recursos Hidráulicos y Lechería del 1'ni81110 tTIunicipio. 

l,as sustancias químicas que contiene los residuos y que son 
absorhidas por el sudo son cllTIercurio, cadluio, el níquel de las pilas 
y sitnilares quc se disuelven en agua. 

2.3 Contaminación del Sucio 

gl :")udo '-H.lcl1""lás de ~cr dañado por la infiltración Jc li'í.iviauos, llueua 
inutilizado para cualquicr otro fin, ya que las capas del suelo actúan 
con10 atcnuadores de los c01ltatninantcs impregnándosc de elLos. 

j ,os cOmpt)flentcs qUÍtnicos de los rcsiduos al cnttar en contacto con 

el sudo, pueden llegar a afectar las pbntas y animales, contaluinando 
los alimentos, en nl11chas ocasiones, !os residuos son asimilados 
directamente pOI' loo animales, lo que les provoca enfermedades y, 
por lo tanto, afcctan de manera indirecta la oalud del hombre. 

J ,a contatntnación del ::;udo por residuos sólidos puede tener 
importantes repercusiones en el alnbientc. 11:1 pri.ncipal fenótTIeno de 
contaminación del ouelo por los desechos sólidos es la producción 
de lixiviados que son las substancias procedentes dc los tcsiduos gue 
se filtra al :)udo por 111edio del agua, las principales consecuencias de 

:'() \'illa~c[lo( )OllllSOIl ,\~lrid e, ":\tlidi~i~ de la SilUacic')lJ I\clllal de la Opcraci('m de Compo\>tai~' a 
NiIT] IndllSl¡:ial ("()Il]() \10I'xlo de '!'ralalllil:Il(O de J{c.'iduos Sr',lidos J\f\1llicipaks en ,\lL'xico, I)jslri["o 
liCd,·ol". Tesis lllli\'L'rsidad 1,;) Salle, l';~cuda de Cienna, Químicas. [1)\)5, 
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esto son la lnuerte de flora y fauna de la región del suelo 
contaminado, la contatninación de los mantos y reservas acuíferas y 
la alteración y rompitniento de las cadenas alirrLcntarias 

En repetidas oClsiolles se ha intentado reforestar y dar utilidad a los 
tertcnos cuando el basurero se ha clausurado; pero el suelo queda tan 
deteriorado, que es muy difícil que esas 7,(l1las puedan volver ',t ser 
útiles. 

2.4 Redes de Infraestructura 

Uno de los principales problemas que existe en hto redes de 
infracstructura, COlno es la del drenaje) es que la población tiende (l 

arrujar sus residuos sólidos al alcantarillado además de las hojas de 
los árboles que se acmnulan en éstas, lo cual provoca un tna] 
funcionamiento de las ln1S1naS, en época de lluvias se agrava el 
problema ocasionando graves inundaciones debido a 'lue el agmt 110 

tiene la fluidez necesaria estancándose cn las úreas donde están 
saturadas de residuos n1ezclados con lodo los cuales son arrastrados 
por el agua contaminando de esta forma las redes de agua potable y 
reduciendo el buen funcionamiento de estas. 

2.5 Imagen U rba.na 

Los unpactos ocasionados por la disposición inadecuada de los 
residuos sólidos se observan sobre todo en los sitio::; donde son 
dispuestot-i )' sus áreas ele influencia <':OlT1O son los tiraderos 
clandestinos, patios y almaccncH de industria;~ carentes de las 
condiciones propia, de seguridad, los drenajes y las barrancas. 

.Lo anterior, además dc producir impact"os estéticos, causa itnpactos 
de contmninación de sudo, de agua superficifll o subl'erránea, lo liue 
genera a la ve7, problemas de salud al hombre. 



2.6 Salud Pública 

1<:1 ll1al 111al1cjo de los residuos sólidos se traduce en tét1ni110~~ de 
deterioro de la salud pública. 

] -,os residuos sólidos que se disponen en tiraderos a ciclo abierto, 
ubicados en barrancas, socavoneS de tninas o bancos de materiales 
abandonados, gencralnlcnte son %onas de recarga de aC\úfcros, 
cOlltatninando la vegetación y los cuerpos de agua, adC111ás, se 
producen gases COlnu consecuencia de la dcsconlposición qLút1l1ca y 
nlicrobiana de la lnatcria orgánica presente. 

T ,os probknl:lS <-]llC se generan con la acutnulación de residuos son 
entre otros, focos de infección, prolifcraóé)l1 de plagas y 
CnfCftllCdadcs gaslTointcstinalcs, rcsplratorias y 111icóticas (gcncnldas 
por hongos) 

] -,os principales focos de infección y proliferación de plagas son: 

La acwDutacic')n de residuos C11 la casa, la escuela, lo~ telTenos 

baldíos, las calles, los drenajes y los tiraderos, trae COll10 resultado 
sitios insalubres, debido a que los desechos se encuentran tnczdados, 
org;:luicos e inorg;inicos; y en su desco111posición proliferan hongos, 
bacterias y llluchos otros tnicroorganisll1os causantes de 
enfertllcdadcs C infecciones cIue si no son atendidas pueden provocar 
serias cOJnpJicacioncs a la salud. 

J ,a acum-u1aci('Jt1 de desechos sólidos al aire libre, es el alubiente 
propício para que animales C01110 ratas, lTIOSCaS y mos(!wtos; hongos 
y bacterias se desarrollen en grandes cantidades y en periodos de 
tienlpo cortos; COll10 consecuencia se genera focos de infección, 
COnlUlles e11 terrenos baldíos, catnelJones y calles poco transitadas de 
esta ciudad. 
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Entre las p1"1ncipales enfermedades producidas por la acumulación 
de re~üduos se encuentran las cnfetlllcdades gastrointestinales 
referidas a las infecciones de cstóh1ago e intestinos) así COlno la 
anübiasís, cólent, diarrea, tifoidea) entre otras. 

El aire transporta 11lillones de ll1icroorganislTIOS de los residuos llue 
al ser inhalados provocan infecciones en las VlaS respiratorias COll10 
laringitis y far1tlgitis. 

Las cnferlnedades micótlcas S011 frecuentes e11 las personas que se 
encuentran en sitios donde existe aClunu!acic')n de l'csiduos, esto 
propicia el desarrollo de hongos y bacterias que al estar en conl acto 
con la piel provocan itrítaciones e infecciones. 

1 .. <1 fauna nociva corno los roedores clue al c011sun1ir cultivos )' 
ali1ucntos ahnaccnados, los contan1inan; así también, las pulgas, 
1110scas, etc., son un factor importante en la transmisión de bacterias 
y virus que causan enfermedades e11 el ser hurnano, conlO la peste 
bubónica, la rabia, II otras producidas por los hongos C01no la tiüa. 

En los sitios de disposición final de residuos sólidos ubicados en la 
ZUVM existen diversas fnentes y fot:mas de exponerse a factores de 
ticsgo, a través de los cuales el hOlnbrc puede ser propenso a sufrjr 
efectos dañinos a la salud, esto varía desde un sitnplc nlalestar por 
olores desagradables, irritación de ojos y lnucosas. 



Tabla No. 12 
indicadotes Potenciales de Afectación por Tipo de Actividad 

'-"Se-.,-:vc-ic~·i:Co='d-cc~;sc~~lrbano Afectación 'potencial sociedad I :lffibiente / salud 

B¡¡rrido y lill'lpicza 

Recolccci(')!\ r 
tTttn:-il)()tlt: 

'j 'r:ws ¡ cfCllCin 

'j'nltanlicnÜl 

• Deterioro de Ínfraestructura e imagen urbana, 
• 1 ncrerncnto del mantenimiento íl la infnlestructura 

• 

• 

urbana, 
Emisión de polvos aerotr~nsportablc5, humos y 
perco1ados de los rcsiduo~, 

f\fect,lCióll de la calidad de vida, 

• tm:rctnc_nto dcmanda ciudadana, 

• 
• 

• 

• 

Deterioro de infraestructura e imagéo urhana, 
j ':misiún de gases no combustionados-, POh'05 

acrottansportablcs y percolaJ.o~ de los residuos, 

Contaminación atmosférica y afectación de la 
salud. 
¡\[cctación ele la calidad ambiental (incluyendo b 
calidad de vida) 

• Incremento de demanda ciudadana. 

• Deterioro de imagen urbana, 
• Problemas de quejas públicas. 

• 
• 

Incremento de inquietud social y ecológica 

1 ':misióu de polvos acrotransportablcs, ruiJo, 
residuos liguidos y ocaSIonalmente de gases no 
comLustionados. 

• Afectación de la calidad de vida. 

• Deterioro de imagen udnua. 
• Problema;.; de (lueja pública. 
• Incremento de. inquietud social y ecológica 
• Emisión de polvos acrotransportablcB, h,'<1ses no 

l combustionaJo:;, ruido y residuos Ikll1iJo~. 
• (kaslonalmcntc problemas locaJl:B de 

contaminación atmosférica y afectación a la salud. 

• I\[cctaciúll a b calidad ilmbicntallocal 
F ¡;~;;tc' j{;~,; 'I"(')'-~~:I:;,;;;(')-(' i~~~¡;-:;'i\;~ -!;;~,~~ii\ll:~ltudrígul~i: - (~l.ja(Téllupc "R¡';¡:~\)s ,-\;;~-;¡;nl;l~-p;;·~t-I,;-Salud 

Cilla Ciudad ek ,\I('c:wo" \\)9(, 

Tanto la recolección, el tran~portc corno la (ll~lH-~,>-. 

residuos sólidos, son las etapas que h1ayormcnte inciden en l'l 

afectación arnbicntal; de ahi su Ítnpoftanda para la preservación de la 

salud públic". 

Los sitios de nuyo.r presencÍa de cnferrnedadcs están asociados con 
los sitios de mayor acumulación de residuos sólidos principalmen te y 
ocasionalmente de residuos peligrosos.'"" 

Conclusiones 

I.u operación ínadecuada de las jnstalacioncs utJlizndas para el 
lnanejo y control de lo~ residuos gcneta itnpactos que afectan a la 
salud pública y al ambiente. 

Los impactos ocasionados por los residuos sólido::) en la I.lJV l\J se 
deben princípaltncntc a una dÍsposición inadecuada, esto se observa 
sobre todo en los sitios donde son colocados, co111ü son los tiraderos 
clandestinos) drenajes) barrancas o DJárgencs de cmninos y sus á teas 
de inHuencia. ] ':sto adclnás de producir unpactos estéticos, cawmn 
problcrnas an1bicl1talcs por la contalninación de sudos y subsuelos, 
contaminación del a¡,"Ua superficial o subtenánca por la ftlttaÓúll de 
lixiviados y contaminación del aire por la expedición de gases 
tóxicos, polvos y cenizas al qucrnar de 111a1lcra inadecuada los 
residuos. 

Todos estos problemas estropean la flota y tilUna que habitan en los 
lugares donde se localizan estos tiraderos al atre líbrc, dando origen él 

otras especlcs conlO roedores e insectos los cuales son 
tl'ansportadores de lTIuchas cnfcnncdadcs infecciosas, conlO la 
tifoidea, la amibiasis, entre ottas, creando de esta flUlncra problcn1as 
de salud para la población cetcana a éstos sitios. 

:./ UDJI, GEl\L OPS y 01\lS" ¡\n/!li~i~ l'u_:¡orj<¡1 dr Rcsjdt1o~ S(¡lidI\S en Lt /01\<1 l\,jdf(¡pol(lan~1 del 
Valle de J\Jl.xico" 1997 



!I/d, di'i il'OSdi,li' ' 1;,:" 'i, ,uÚr;/'Ji.'/ 
",""'-"------_._----_. ,,--""'" ... ,...,~'-

Lo anterior, HdcI11{"W de producir impactos ulnbícntalcs y probletnas 
de salud en la poblacíón, provoca fallas en el funcionalnicnto de las 
redes de infracsttuctura principaltncnte en la red de drenaje y 
alcantaríllado la cual eXigen un mayor y lUÚS constante 
rnantcnírniclHo para evitar posíbles inundaciones. 



Capítulo e 

FOTO: Hellúllo SanltnrlO Llardo Poniento. faso IV 

3.1 ASPECTOS POLÍTICOS 

3.1.1 Organizadón Político·Administrativa del Distrito Fcd(:ral 

De tllanera general, la '1,lJV.rvl esta COll1pucsta por dos entidades 

fcdcrat1\'as adlnÍnistradas por distintos gobiernos de distintos colores 
]){ll'tidistas. 

l)c 1941 ,1 1997, d gobierno del Distrito l,'ceteral se encoIltraba a 
cargo del Presidente de la República, 'l"úen lo administraba por 
conducto del Regente designado por cln1islTIo. A partir de dicicll1brc 
de 1997 se tiene un gobernador designado por elección popular 
directa. 

i\ntcriorl1lcntc, tanto el Regente del l)isttito l<celeral como los 
secretari()s y dcrn.ás servidores públicos de alta jerarquía eran 
designados pm el Jefe del l'.jeeutivo. Asimismo, el titular del 
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l)epart:uncnto del Distrito },'cdcral, pl"evio acuerdo con el Presidente 
de la República, nombraba a los delegados)' a los subdelegados. 

¡\ partir del 2 de julio dd 2000, los Delegados son electos también 
por c!eeción popular. Para dieho cargo el 1 )elegado debe tener 
residencia en ell)istrito Federal no menor de 2 atlos úunedial"::l11wntc 
anteriores a la fecha de su nOlnbrmnicnto, 

Los l )clegados ejercen las atribuciones que corresponden ::d 
C;obierl1o del Distrito Federal, en sus respectivas jurisdicciones. 
C...2ucdan exceptuadas a(luellas atribuciones 'Ille por su naturaleza sean 
propias de los órganos de la Administración Centralizada. 

Asimismo, a diferencia de los estados de la República, en el Distrito 
II'ederal, no se tenían diputados propios ya 'IuC sus ciudadanos 
elegían cada tres años Diputados 1 ·'cderales, éstos 
indcpcndientcnlcnte de que sean electos en cualquiera de las 
entidades federativas, representan a toda la nación, Así, es 'p-Je la 
Cán1ata de l)iputados junto con la de Scnadorcs legislaban e11 todo 
lo rdat"ivo al l)istrito l 'edcl'al. l-':stas dos ( :án1aras fonDan el 
Congreso de la Unión, 

J ,os Senadores representan a cada una de las entidades fcderativas, 
incluido el Distrito Uedcl'al; S011 elegidos hasta dos propietarios y dos 
suplentes por los ciudadanos de cada una de ellas, 
independientetncnte del nútncl"o de habitantes que posean dichas 
entidades. Los diputados son cle¡;idos por los ciudadanos de cada 
uno de los distritos electorales del país.¿1i 

Por otro lado, la función legislativa en el Distrito ¡,'ederal 
corresponde a la Asamblea de Representantes, cuyas funciones son: 

281)¡W, CF1\l, OPS y O'\IS. " I\n:'di~is Sectorial dc R('~id\l()s Sólid()~ CII la /'.Illl:ll\k\ropolit<lna del 
Valle de j\'¡{'xico" 1<)<)7 
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J) 1 ':xpedir su J ,e)' Orgánica que regulará su estructura y 
funcionanúcllto internos; 

2) I 'xaminat, discutit y aptobar anualmente la Ley de Ingresos del 
Presupuesto de J ':gresos del Distrito ¡'ederal; 

3) 1 'ormular su proyecto de presupuesto; 
4) Determinar la aplicación del plazo de presentación de las 

iniciativ'as de leyes de lngresos )' dcJ proyecto de Presupuestos 
d(~ J ':grcsos, asi C01TIO la Cuenta Pública; 

5) hml1ular observaciones del programa C; cneral de Desarrollo del 
Distrito 1 'ederal; 

6) Expedir la I,ey Orgánica de los Tribunales de Justicia; 
7) Iniciar leyes () decretos rcJativos al Distrito Fedetal ante el 

Congreso de la Unión; 
H) J .cgislar (;t1 el án1bit-o local, en lo relativo al Distrito Ucdcral) en 

lnatcnas de Administración Pública] ,ocal, su régitncn interno )' 
de pn)Ccdimicntos adtninistnttivos; 

(J) Citar a Servicios Públicos de la Administración Pública del 
Distrito 1 ,'t.:dcral para que infonncl1 cuando se discuta una ley; 

10) Conocer de la renuncia y aprobar las licencias delJcfe de (;])1'; 
11) Ratificar, en su caso, el nombramiento delJefe del GD1'; 
12) Ratificar, C11 su caso, los nombramientos que haga el .J efe del 

C;l)!; entre otros. 

3,1.2 Organización Político-Administrativa del Estado de 
México 

Por el carácter I'"deral de la Rcpública, los )':stados son competentes 
para auto determinarse en su régitncn interior, Sicl11prc y cuando se 
respete en su Constituci()11 la fornul de gobierno republicano, 
rcprcsclltat"Í\"o y popular, y se conserve el tnunicipio libre COlno base 
de su división tcrrÜot'ial y de su organi~acióll político--adtuinistrativa. 
Tanlbión por lllandato de la Constitución se dispone <-luc cada 
111U111Clpl0 se administre pOlo un ayuntanlicnto de e!ccción popular 
dilTCfa. 

I f,Klél un I'vI<'lrIe]o Intcgrdi cJo;; los Residuos Sólidos en la ZorliJ UtlJdllél (!c! V¿i¡¡C de México 

[<:1 Ayuntatnicnto es un órgano colegiado que, según lo establece el 

artículo 135 de la Constitución Política del ji,stado de México para su 
respectiva jurisdicción, constituye una asamblea deliberante quc tiene 
COlhO función principal la resolución de los asuntos aJtninistrativos 
que se someten a su decisión; la ejecución de sus resoluciones 
corresponde al ptesidente municipal, quien funge como jefe de la 
asamblea, .i\demás del presidente municipal, los ayuntamientos se 
integran con un número, variable en cada caso, de sindicatos y 
regidores. 

A los prin1cros se atribuyen [unciones de procuración, defensa \' 
proll1ociún de los intereses tTIunicipalcs de ¡nanera principal, 
efectúan labores ele control y fiscalización de la tesorería municipal )' 
del ejercicio presupuestario. J ,os regidores, por su parte, se c1lcargan 
de auxiliar al presidcl1l"c municipal en distintos aspectos de la 
adtninisttación dcllnUllicipio e .incluso lo suplen en sus ausencias. 

Los funcionarios 111unicipales se eligen por tres atlos y UD pueden ser 
reelegidos para el periodo administrativo siguiente a ¡u,.¡ucl en el (Iue 
estuvieron en funcioncs,2:J 

Legislativa1ncnte, los 111U1Ücipios están sujetos a la nonnatividad que 
expidan los congresos locales; en este caso a la legislación del 1 ':stado 
de l'v1éxico, aunque tenga facultades pata expedir, por conducto de 
los ayuntamientos bandos 111utücipales que corresponde pro111ulgar al 
presidente de cada municipio, 

Los bandos se integran por disf}osiciones reglatncntarias de 
obsenrancia general que se refieren al gobierno r a la adtninistración 
del municipio, 

::91 )l)F, C¡':¡\\, OPS~" ()I\l~" " ¡\Il,llisis Sectorial de Residuils S("¡lidos l'Il la !.OIL\ !\kt("opol1l:l1L\ del 
\";dlc d(" i\-l{'X1CO" 10<)7 
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~\dcnlás, los ayuntatnicntos están facultadus para cl11itir rcglalTlclltos 
tnunicipalcs, circulares y disposiciones adtninisttativas para regular el 
régimen de las divcn;as esferas de CC)1upctencia de sus órganos. 
1 ':stC)S en determinadas ocasiones actúan tanlbién C01110 asanlblcas 
1cgislati\TUS. 

(=01no autoridades auxiliares, los tllunicipios cuentan con delegados 
tnunicipalcs e11 clda centro de población, con jefes de sector o de 
sección, con jefes de luanzana, con comisiones de planificación y 
desarrollo, \' con los consejos de colaboración y patticipación 
cilldadawl, 

3.2 Organización del Sector 

3.2.1 Distrito liederal 

a) Secretaría de Obras y Servicios 
I,a Secretaría de (lbras y Servicios del Cobicrno del Distrito Federal, 
es la instancia facultada para planear, organizar, nonnar y controlar la 
c)ccucic')1) de ubras y la ptestaciótl de servicios públicos con impacto 
interddegacional o de alta especialidad técnica <¡ue correspondan al 
desarrollo y" L'LjuipatnielÜO lu·ballos y que no sea c0111petencia de otra 
SecrcHuía D de la;;; l")c1egacioncs, Según las disposiciones aplicadas, 
esta dependencia ¡-icne la responsabilidad de construir, luantcller y 
operar, ya sea de 1l1aTlera directa o por adjudicación a particulares, las 
obras púl)hcas de su cotnpetencia, 

I '~n 111 al cri::l de rcsHJuns sólidos, corresponde :1 esta Secretaria a 

través de b Dirección General ele Servicios Urbanos (DCSU), 
tlorn1a1' y operar los sistclnas de transferencia, tratalniel1t'O y 
disposiciún final, así cotno en coordinación con las l)clegacioncs 
Ileyar a cabo la litnpicza de la Red Vial Pritl1arla y la recolección de 
ttradcros c];lIldes¡inos en la vía pública, 

Asimismo la DCSU en coordinación COll las autoridades 
cOlupetentcs, lleva a cabo la recolección y tratamiento ue residuos 
biológicos y hospitalarios generados por las unidades médicas 
dependientes del Cobicrno del Distrito I iedcral. 

b) Secretaría de Gobierno 
Tiene a su can)o conducir las relaciones con los go bie1"l1 os de los 

'" I ':stados y con las autoridades 11lunicipales, así C01110 inlpulsar la 
formulación de convenios de concertación con los gobiernos que 
incidan en la ZUV M. Las funciones de las Delegaciones del Distrito 
Federal son coordinadas por esta Secretaría, 1 ':n 111atetia de, residuos 
sólidos corresponde a las Delegaciones proporcionar el setvlcio de 
recolección dOlniciliaria, la litnpie/;a de avenidas seculldarlas y 
10cales,)1) 

c) Secretada de Desarrollo Urbano y Vivienda 
Le corresponde fortalecer la coordinación del Distrito I iederal con 
los tres niveles de gobierno <¡ue inciden en la ZUVM y la regi(l11 
centro del país; coordinar la realización de la planeación 
metropolitana con la participación que corresponde a los gobiernos 
estatales y municipales linútrofes, así como a las dependencias )' 
entidades de la administración pública para estatales del D F en las 
lTlatcrias señalas en la ConstitllcÚ')l1 y el Estatuto; e itnpulsar la 
fonnulación de convenios en los que se conceHe la voluntad política 
de los gobiernos que inciden en la Zona Metropolitana. 

d) Secretaría del Medio Ambiente 
'l'iene las ~iguic1ltes funciones en el 1)1<'. En relación cun el ~iccL()r 

clabo1'a políticas, estrategias y progran1us pal'u el tnejoran1iento 
ambiental; en coordinación con la Secretaría de Obras teglJla y 
fC)1TIenta actividades de recolección, tratulniento y disposición Gnal 
de desechos sólidos y establece sitios para disposición final, y 

" [)[)j,", (;1 . .\1. ()I)~ l' (HdS" \11,'¡]i~l~ S(TliJ["¡,tI de 1\("ldu,,~ ~('II\d", ','11 1,\ 'j( :~,\ \\\'11'°1",111'\11',111("1 
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restaura sitios contall1illados; evalúa y aprucba manifestaciones de 
itnpacto aOlbienral y estados de riesgo; define con las entidades 
federati\'as y los municipios linútrofes y los particulares, la 
realización de aCCl0Jles de protección ambiental; aplica las 
disposiciones de la Ley General de Equilibrio Ecológico y 

P1'otección al ,\lnbiellte y pl'orrtucve educación y parnclpaóón 
comunitaria, social y privada para la protección del ambiente. J ,as 
funciones en relación con residuos sólidos son dcsell1peíladas 
principahncl1tc por la Dirección General de Proyectos Arnbicntalcs, 

e) Secretaría de Finanzas 
¡ ,'.11 rdacú')1) C011 io':'> u':'>pcctos cconónl1cos de la prcstaclOn del 
servicio público de litnpia en el DI', la Secretaría de Finan¿;as elabora 
el presupuesto de ingresos de la entidad y cobra los ingresos por ese 
concepto, ¡-ambi¿~n controla el ejercicio presupuestal al respecto. 

f) Dirección General de Coordinación Metropolitana 
¡ ·:s ll1la dependencia de la Administmción Pública Centralizada del 
Distrito ¡'"cderal, a la cual e01'l'esponde proponer la suscripción de 
convenios para la cOllstitución~ integración y funciollanllcnto d.c 
Conúsiolles i\fetropolitanas, entre otras sobre protección al <ttnhiente 
y recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos. 

3,2,2 Estado de México 

a) Secretaría General de Gobiel'llo 
Corresponde a esta Secretaria, conducir las relaciones del Poder 
1 ':jecut ivo con lo.'> deln<Í.s poderes del l':stado y con los ayuntamientos 
del misl11o, así COlno con las autoridades de otras entidades 
fcderati\'<ls. ,11 

'1 1)1)1'", (;]-:\1. ()P:; y ()\I:'. ",\Il;í1i~io Scl"lnrial dc I{(;~id\l()~ Súlid()~ cll 1.\ /.011;1 \ktrorolil'<lll:l del 
Y,lil\; (ie \Il·~i('(," 1')')7 
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b) Secretaría de Ecología 
Le corresponde establece.r medidas y criterios para la prevención y 
control de residuos, implantar medidas y mecanismos para prevenir, 
restaurar y c01"1'cgir la contan1inación del aire, sudo, af-,rlltl y del 
mnbiente en general; aplicar la tlonnatividad para el lnanejo y 
disposición final de los residuos industriales, proll1ovcr y ejecutar 
directatncntc o por terceros, la construcción y operación de 
instalaciones para el tratamiento de residuos industriales, desechos 
sólidos y tóxicos; concesionar la cOllstrucci6n y a(hninistración, de 
las instalaciones nlcncionadas 'j eínitir conceptos pata cuantificar 
daüos al ambiente. La Secretaría, puede a su ve~ constituirse C01l1() 

prestadora del servicio de trataJniento de residuos. J ,o que la ubica 
como la autoridad estatal que podría intervenir en la prestación del 
servicio público de li111pia, cuya naturaleza aparet1rClllClltc es diversa 
de la que traJicionalnlcnte se conoce COlDO de protccciún al 
illnbicntc. 

Las funciones sectoriales se ejercen a través del l)cpananlento de 
Apoyo y Mancjo de Residuos Sólidos, el cual depende de la 
Subdirección de Apoyo '-1 'écnico, ésta a su vez depende de la 
I)irección C;-encral de _Nonnatividad y Apoyo Técnico de la 
Secretaría. 

e) Municipios de la ZUVM 
Los municipios de ZUVM, son responsables ele la planificación, 
operación, adnlinistración y ftnancialuicnto dd nlanc.jo de tesiduo,;,; 
sólidos rnunicipalcs de su jurisdicción. Tanlbiéll nUlllcjan residuos 
hospitalarios y biológicos y residuos sólidos industriales no 
peligrosos. La rr1ayoría de los lnnnicipios manejan dircctanH~lltc su 
servicio dc limpia, aun(lue otros han clnpczado a incorporar al sector 
privado. 

En los municipios metropolitanos existe la Dirección Ceneral de 
Desarrollo L:rbano Obras Públicas y 1 ':cología, y una Subdirección de 
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Ecología de la cual depende la Jefatura de Residuos Sólidos. Se da 
tUlnbién el caso de servicios prestados por RCf..,ridores cOl1lisionados 
especialmente. J':n general los 111unicipios urbanos y l11etropolitanos 
disponen de las jefaturas citadas anteriormente para la prestación de 
los servicios. 

3.2.3 Gobierno Federal 

a) Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 
l':sta Secretaria participa en la Cl11isión de normas para recolección, 
trata111iento y disposición ftnal de residuos sólidos, IDlpulsa el 
desarrollo de los municipios en su organización y formulación de 
procedimientos adll1inistrativos para el control de residuos sólidos, 
dirige la rcaJi7ación y aprueba los estullios de factibilidad que 
re(luieran los 111wücipios para créditos para aseo urbano, prolnueve 
el establccltniento de indicadores para evaluación de la gestión y 
disposicic'Hl final de residuos, asesora a los 111unicipios sobre sistclTI_as 
tarifarios para los servicios y pronluevc la participación dd sector 
privado en la prestación de los 111is11105. Estas funciones son 
desarrolladas por la Dirección General de Infraestructura y 
Equipamiento Urbano a través de la Dirección de Residuos 
Sólidos.:)? 

b) Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
] ':sta secretaría proyecta y coordina la planeación nacional de 
desarrollo)' vigilancia el cUlnpli1TIiento de las obligaciones derivadas 
de las disposiciones en matcl'ia de la planeación nacional, 
programación, prcsupuestación y cOl1t"abilidad. 

_1: DI W, el ':1\1, ()jl;'; 
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c) Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
Establece con las autoridades estatales y lTIunicipales, nornlas 
oftciales 1ncxicanas sobre residuos sólidos y restauración de la calidad 
del lnedio atnbiente, vigila en coordinación con las nlislnas 
autoridades el cumplimiento de leyes sobre el medio ambiente, 
establece normas oficiales mexicanas sobre tnatcrlales y residuos 
peligrosos y vigila su cutnplitniento, evalúa las manifestaciones de 
impacto ambiental de proyectos ele desarrollo)' los estudios de riesgo 
ambiental. Cmnple sus funciones a través del Tnstituto Nacional de 
Ecología (INE) y la Procuraduría l,'ederal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA) En el INi': actúa la Dirección General ele Residuos 
Materiales y Riesgo (DGRM) Las atribuciones de esta dependencia la 
relacionan estrechamente con la prestación del servicio público de 
limpia en la ZUVM. 

d) Secretaría de Salud 
Las funciones relacionadas con el sector salud en la ZUV M, se 
desarrollan a través de la Dirección General de Protección de la 
Salud (DGPS), Dirección Ceneral de Salud Ambiental (DCSA), 
Dirección General de Servicios de Salud del DI' (UGSSD1'), 
Instituto de Salud del Estado de Méxieo(TSEM) La DC;PS promueve 
acciones de sal1cmniento básico a nivel federal (lue involucran 
aspectos de residuos sólidos. La DGSA establece a nivel feder"llos 
lineamientos y criterios sanitarios para que las dependencias 
competentcs ernitan nottnas rnexicanas para el control de los 
residuos sólidos. DGSSDF e ISl ':lvl desarrollan actividades 
directall1ente con la comunidad, las cuales incluyen algunas sobre 
residuos sólidos dentro de las generales de saneatniento básico. 

e) Secretaría dc Comercio y Fomento Industrial 
Esta Secretaría formula y conduce las políticas de gellcracic'm 
internacional, cOlllcrcio exterior, inversión extranjera, c0111crcio 
interior )' desregulación cconónúca ClltTe otras, 1 ':n relación con 
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residuos sólidos le corresponden regular la producción industrial la 
ünportaciún y exportación de lnaterialcs e insun~os. 

3.2.4) Otras Entidades 

a) Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 
Lsta entidad es el agente financiero para los créditos nacionales y de 
las donaciones para el financiatniento de proyectos sectoriales en los 
municipios de la J:l.1Ytvl y del resto de municipios del país. En 11 
ZlJVi'vf pueden oh tener crédito el ¡':stado de 1vJéxico) los lnunicipios 
y los concesionarios privados de los servicios de limpieza. Las 
funciones sectoriales de llANOBEAS son reali,oadas a través de la 
1 )ireccióll ¡\ djullta de j ,'inanciamicnto, (Iue incluye la C;crcncia de 
j;inanciutnicllto a la Infraestructura y los Servicios y en esta se 
encuentt·u la Sub gerencia de Residuos Sólidos. 5

-) 

3.2.5 Sector Informal 

a) Pepenadores 
1 ':n la J:llY1I! como en todo el país operan grupos de pepenadores 
de residuos sólidos. 1'.1 D.I'. cuenta con tres plantas formales de 
separacú')11 de residuos en las cuales desarrollan sus actividades los 
grupos de pepenadofcs. ] ,{l operación de las plantas se realiza 
conjuntamente por la DC;SU y gremios de pepenadores. 1':1 
n~antenitllicnto -y la coordinación general la realiza dicha dependencia 
y la cotncrcializacic')f} de subproductos los grupos de segregado res. 
Operan la l' ni')1l de pcpenadores "Rafael Cutiérrez Moreno". 1<:1 
hTlltc l~;llico de [Jcpenadores A.C. )' la Asociación de Selectores de 
])esechos S,',lidos de la Metrópoli A.e:. Lsn la planta de separación 
San Juan de ,\ ragón trabajan 520 personas, en Bordo Poniente 37.7 y 
en la Planta de Separación de Santa Catarina trabajan 276 

1_, [)))I;, (;1':\1, ()[l~)' ()\JS ";\n:í]¡SI~ ~('cL()ri:11 de :{e"it!u()" ~(¡]idos C1I h !,(JlLl r-,klroP()]¡l;lIl,l cd 
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pepenadores. En los municipios los pepenaclores recuperan 
tnateriales dcntxo de los sitios de disposición final; la organizaci()t1 de 
estos grupos es autónolua, a través de un líder o del tnunicipio,] <J 
número total de pcpenadores operando e11 los ll1unicipios es de 
1,263. Además en toda la ZUYM hay segregadorcs a nivel de 
gcnetación de residuos, en la recolección y en los sitios de 
transferencia y tratamiento. En alglmas localidades operan 
recolectorcs privados que prestan el servicio organizados C01110 
microemptesas que prestan servicio de manera infornluL 

3.2.6 Sector Privado 

En relación con la participación del sector privado en el sector de 
residuos sólidos e11 la ZUYM, en el ]).1". la UC;Sl: ha venido 
conforn1ando en los últin~os años un esquell1a administrativo que 
posibilita atcnder los servicios con la participación de dicho sector. 
Se ha desarrollado un proceso de contratación y en 1996 el 70% del 
presupuesto operativo fue ejecutado a través de empresas privadas. 
En relación con los municipios el sector privado tambil~n ha 
ell1pezado a participar en el tnanejo de los residuos l11unicipalcs, 
principalmente en los procesos de disposición final. Se espera élue la 
participación del sector privado en el sector de tcsiduos só1klos se 
Íucrc111ente. 

3.2.7 Organizaciones No Gubernamentales (ONG's) 
En la J:UVM comO en todo el país, operan ONe 's que desarrollan 
actividades relacionadas con el sector de residuos sólidos y que 
incluycn principaln1cnte a la Asoc1acic\n J\1exicana para el Conf"rol de 
los Residuos Sólidos Peligrosos (AMCRES!' Aq que desarrolla 
actividades relacionadas con residuos sólidos peligrosos y la 
lj'ederación f,/Iexicana dc Ingcniería y Ciencia i\n1bientalcs 
(FnMTSCA) que tiene una vicepresidencia de residuos sólidos. -,.~ 

.1-1 [)l)j;, (;1':.\1, OPS y Oi\[S." ¡\míli~i~ S("ctori',d de ltc~idu()s S(Jlidos ['11 la ¡.olla i\ktl'Op .. lltan;¡ <Id 
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3.3 Marco Regulatorio en Materia de Residuos Sólidos 

3.3.1 Escenario de la Legislación General 

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
El contenido constitucional '1ue más directamente aborda el tcma 
c¡ue nos ocupa es el del artículo 115 ftacción lIT inciso a) Los 
Estados adoptarún, para su régin1cn interior, la fornul de gobierno 
republicano, representativo, popular, teniendo C01110 base de su 
divisiún tcnitorial y de su organización política y adn1irüstrativa el 
tnunicipio libre, conforme a las bases siguientes: Los tnunicipios, con 
el concurso de los Estados cuando así fuere necesario y lo 
dctcrtnincn las leyes, tendrán a su cargo el 5C1\/ic10 de e) I.,ltTLpia. 
Adicionalmente, el nlisnlo precepto constitucional dispone que los 
ll1unicipios tengan a su cargo los dCll1ás servicios püblicos que las 
legislaturas locales dctcnnincn según las condiciones terl'itorialcs y 
SOclO--CCOnÓnllcas de los 111U111Clpl0S, así C01110 su capacidad 

adtninistrativa y financiera, Así tatnbión, (lue los l11unidpios de un 
lnÍs1110 l':st-ado, pte"io acuerdo entre sus ayuntamientos y con 
sujccic')n a la ley, podrán coordinarse y asociarse pata la 111ás cEca/': 

prcstación de los servicios públicos que corn:spondan, 

l)cntro de este m1snlO precepto destacan bs pn~scrlpc1oncs 

referentes a las cuestiones de la hacienda municipal (I\rt. 115 Fracc. 
IV), misma que es aplicable a la prestación ele los setvicios del 
sistema de aseo tu'bano, Expresanlcnte señala: "Los lnunicipios 
administrarán librclncntc su hacienda, la cual se fornlará de los 
renditnientos de los bienes que le pertenezcan, así cu1no de las 
contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan 'd. su 
favor, y en t-odo caso: '" e) ] "os ingresos derivados de la prestación de 
servtctos públicos a su cargo,", sin ell1bargo, esta atribución está 
sujeta a la siguiente condición: "Las legislaturas de los Estados 

--- --------
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aprobarán las leyes de ingresos de los ayuntamientos y revisarán sus 
cuentas públicas, ] ,os presupuestos de egreso serán aprobados pol' 

los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles (Art. 115 
fracción ]V último párrafo)", 

AsunislTIO, en relación con la conurbaciún, característica de la 
ZMVM, el artículo 115 fracción VI de la Constitución h,deral 
dispone: "Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios 
municipales de dos () 111ás entidades federativas [onDen o tiendan a 
formar una continuidad delnogrúftea, la fcderaciéHl, las entidades 
federativa::; y los Municipios respectivos en el ámbito de sus 
COlnpctenC1as planearán y regularán de manera conjunta y 
coordinada el de,;attoUo de diclios centros con apego a la ley federal 
de la lnatcria ( J .cy C;clleral de Ascntatnientos 1 hananos)", 

Sobre la lnisll1a temática, la cOllurbación, pero e11 relación con el 
Distrito Federal, destaca lo otdenado por el Artículo 122 ftaccú'Jll IX 
de la propia Constitución Política ele los Fstraclos Unidos 
rvlcxicanos, misrrlO que establece: "Para la eficaz coordinaciúll de las 
distintas jurisdicciones locales y municipaks entre sí, y éstas con la 
Federación y el Distrito 1 ·'ederal en la planeación y ejecución de 
acciones en las zonas conul'badas limítrofes con cll)istr1to l<'ederal, 
de acuerdo con el artículo 115 fracción VI de esta Constitución, en 
tnaterias de asel1tan1icntos hUlllanos; protección al ul11bientc, 
preservación y restauración del cqtulibrio ecológico; transpone, agua 
potable y drenaje; rccolección, tratal11iento y disposición de desechos 
sólidos y segutidad pública, sus respectivos gobicrnos podrán 
suscribir convenios para la creación de cOlnisiolles tTIctropolitanas 
en las llue concurran y participen con apego ',1 ~us kyes. 

"1,as conlisiones serán constituidas por acuerdo conjunto de los 
participantes. En el instrwl1cnto de creación se dcternúnar:t la fot'IDa 

de integración, estructura y funciones", 



r\ través de las cOlnisiones se establecerán: 
"a) .1-,as bases para la celebración de convenios, en el sello de las 
COIU1S10tlCS, conforme a las cuales se acuerden los {unbitos 
territoriales y de funciones respecto a la ejecución de obras) 
prestacic')l1 de servicios públicos o realización de acciones e11 lat' 

tnatcrias .indicadas en el primer párrafo de esta fracción. 

"b) Las bases pata cstabicecr coordinadamente por las partes 
lntegrantes de las cotnisioncs las funciones específicas en las matcrim; 

referidas, así Con10 para la aportación COlnún de recursos lnaterialc~; 
hUll1(U10S y financieros necesarios para su operación; r 

"e) l,as demás reglas para la operación conjunta y coordinada del 
desarrollo de las zonas conuroadas, prestación de servicio!) r 
realización de aCCiOnes que acuerden los integrantes de las 
cOlnisioncs" , 

Cotno se observa, sin necesidad de hacer referencia específica al 
sector tesiduos, la (:onst1tución Política de los r':stados Unido:.; 
i\Jcxicano~ faculta a los nlunicipio~, al Distrito Federal y, en el caso 
de t1ue lo dispongan las leyes locales, a los I'~stados, para prestar los 
servicios del sistell1a de asco urbano, así COlno pan\ coordinarse, 
lTIediaIltc la celebración de convenios, para crear cOlnisiones dentro 
de las cuales se definan responsabilidades y acciones para la 
prestacítltl de ~etvicios públicos y otras actividades de interés para 
atender las necesidades sociales respecto de las zonas conurbadas, 

b) Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente 

1 '~sta ley que data del 1988 Y fue reformada en diciembre de 199(" 
tiene por objeto proporci.onal' el desarrollo sustentable y establecer 
las bases, respecto del telua que nos ocupa: la preservación, la 
restauración y el tnejoratniento del alnbiente; el aprovcchatnicnto 
sustentahle, la preservación y, en su caso, la res/·autación del suelo, el 
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agua y los demás recursos naturales, de ll1anera (Iue sean c0111patib1c:.; 
la obtención de beneficios económicos y las actividades dc la 
sociedad con la preservación de lo:.; ecosistel11as; la prevención y el 
control de la conta¡ninación del aire, agua y suelo; el ejercicio dc las 
atribuciones que en materia ~unbiental corresponde a la federación, 
los Estados, el Distrito Federal y los municipios y el establecimiento 
de mccanismos de coordinación, inducción y concertación entre la:-i 
autoridades, entre éstas y los sectores social y privado, así conlO con 
personas y grupos sociales, en materia atnbicntal, entre otras 
(1\ nÍculo 1°) 

Esta Ley en su Anículo ~o fracciones XXXI y XXXI! define 
residuos y residuos peligrosos de la siguicnte f0I'111a: 

Residuo.- Cualquier lnatcrial generado en los procesos de extracción, 
beneficio, transformaciúl1, producción, COllSUnl0, utilizacióo, control 
o tratanliento cuya calidad no pcrlnita usatlo nuevatncnte en el 
proceso que lo generó. 

Residuos Peligrosos.- '1 'odos a aquellos residuos, en cualquier estado 
físico, que por sus caract(~rísticas corrosivas, reactivas, explosívas, 
tóxicas, inflanlables () biológico"-infccciosas, l'cprcsenlt'll un peligro 
para el equilibrio ecológico o el ambiente. 

U artículo 7° fracción VI y artículo 8° fracción IV faculta a los 
Estados para rcbrular los sistctnas dc recolección, transporte, 
alnlaccnarniento, manejo, ttat3tníento y disposición final dc los 
residuos sólidos e industl'úlcs que no estén considerados conlO 
peligrosos y a los municipios para aplicar las disposiciones jurídicas 
relativas a la prevención y control de los cfectos sobre el anlbicnrc 
ocasionados por la generación, transporte, altnaccu31uicnto, tl1anejo, 
tratatnicnto y disposición final, talnbién de los residuos sólidos e 
índustriales que no estén considerados cunlO peligrosos. 



1 \n lo que respecta al Gobierno del Distrito Federal, se le faculta 
para atender los asuntos que la propia ley considera de competencia 
estatal y 1nunicipal, COlno lo~ anteriores mencionados. 

1 ':sta ley, en su artículo 11, establece la posibilidad jurídica para que la 
federación, los Estados y el Distrito Pederal suscriban convenios o 
acuerdos de coordinación a fin de que estos dos últimos órdenes de 
gobierno asutnan la función de controlar los residuo:; considerados 
de baja peligrosidad, así como pata rcalií':ar acciones de inspección y 
vigilancia en esta l1l<1tcria. 

1 ':11 su artículo 13 dispone que "] ,os l'~st:ados podrán suscribir entre sí 
y con el CohicJ:110 del Distrito Jicderal, en su caso, convenios o 

acuerdos de coonlinac.ión y colaboración adtninistrativa, con el 
propósito de atender y resolver problemas ambientales comunes y 
ejercer sus atribuciones a través de las il1stancíati tlUC a efecto 
dctcnninCll, atendiendo a 10 dispuesto en las leyes locales que 
resulten aplicables, 

Asímislno, en su artículo 14 bis, ordena que "J ,as autoridades 
ambientales de la ['edetación y de las entidades federativas integrarán 
un órgano que se teunir:í. periódicatnente con el propósito de 
coorJin:u su;.; csfllerZOti en tnatería anlbiental, analizar c. intcrcal11biar 
opiniones en relación con las acciones y pl'ogratuas en la tnateria, 
evaluar y dar seguitnicnto a las lnismas, así como convenir las 
acciones)' fonnlllar las recolncndaciones pertinentes". 

Para la prcvcnci/H1 y control de la contatninación del suelo, la Ley 
(;e11eral del I ':cluilibúo 1 ':eológico y Protección al Ambiente establece 
algunos criterios de ohervancia obligatoria en el artículo 1.'l4 
fracciones 11, 111 Y V de los que destacan: "Deben ser controlados 
los residuos en tanto que constituycn la principal fuente de 
cont"an1ínacÍón de los suelos", HEs necesario prevenir y reducir la 
gCLleracú'm de residuos sólidos, 111unicipalcs e industriales; incorporar 
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técnicas y procedimientos para su reuSO y reciclaje, así COino regular 
su manejo y disposición final eficientes"; y "En los sudos 
contatninados por la presencia de residuos peligrosos, deberán 
llevarse a cabo las acciones necesarias para recuperar o restablecer 
sus condiciones, de tal manera que puedan ser utilizadas en cualclwer 
tipo de actividad prevista por el programa de desarrollo ml);lllO o de 
ordenamiento ecológico que resulte aplicable", 

Dichos criterios, se6:rÚn la 1c;/ deben ser considerados e11 los 
siguientes casos: "La operación de los sisternas ele litnpia y de 
disposición final de residuos sólidos en rellenos sanitario" y "1,a 
generación) manejo y disposición final de residuos sólidos 
industriales y pengtosos, así C01TIO en las autorizaciones y pernüsos 
que al efecto se otorguen", 

En el articulo 136 los residuos que se acumulen () puedan acumularse 
y se depositen o filtren en los suelos deberán rcunir las condiciones 
necesarias para prevenir o evitar: la contanlÍnación del suelo; las 
alteraciones nocivas en el proceso biológico de latí suelos; las 
alteraciones en el suelo cIuC perjudiquen su aprovechan1icnto, u:-;o o 

explotación, y riesgos, así COino los problemas dc: salud, 

1':n el artículo 137 está sujeto a la autmúación de los municipios del 
Distrito }"edcral, conforn1c a sus kyes locales en la nutcria y a las 
normas oficiales lneX1canas que resulten aplicahles, el 
fUllcionalniento de los sistclnas de recolección, alrnacena.lnicnto, 
transporte, alojamiento, reuso, tratamiento y disposición final de 
residuos só !idos, facultándose a la autoridad federal ambiental para 
expedir las normas lnencionadas, estas S011, las referentes ~l los sitios, 
el diseiio, la construcción y la operación de las instalaciones 
destinadas a la disposición final de los residuos sólidos, 

J\l artículo 1,)8 establece, la posibilidad jurídica para que la autoridad 
federal ambiental celebre acuerdos de coordinaci/)n y asesoría COIl 
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los gobie1"nos estatales )' municipales para: la implantación y 
l11ejoratniento de sistemas de rccolección, tratamiento y disposición 
final de residuos sólidos y para la identificación de alternativas de 
reutilización y disposición final de residuos sólidos, incluyendo la 
elaboración de inventarios de los tnistnos y sus fuentes generadoras. 

El artículo 140 indica llue la generación, manejo y disposición final 
dc Jos residuos de lenta degradación deberá sujetarse a lo que se 
establezca en las normas oficiales mexicanas que al respecto expida la 
Secl-ctaría, en coordinación con la Secretaría de Comercio y Fotnento 
Industrial. 

,\rtfculo 141 la Secretaría, en coordinación con las Secretarías de 
Comercio y ¡'omento Industrial y de Salud, expeditán normas 
oficiales mexicanas pata la fabricación y utilización de empagues y 
envases para todo tipo dc productos, cuyos materiales petmitit'án 
reducir la gcneración de residuos sólidos. 

Asitnisll1o, dichas Dependencias promoverán ante los organismos 
nacionales de nOflna]i7.ación respectivos, la misión de nortnas 
rnexicanas en las materias a las que se refiere este precepto. 

En su ::tuículo 142 establece que en ningún caso podrá auto.r1zarse la 
únportación de residuos pata su detratlle, depósito, confina.miento, 
almaccnnn1iento, Jnóncración o cualquier tratan1iento para su 
destrucción o disposiciún final en el terreno nacional o en las /';onas 
en c-lue la nación cjerce su soberanía y jurisdicción, aungue sí permite 
dicha itnportacicjn cuando el objeto sea el tratamiento, reciclaje () 
reuso ele dichos residuos (artículo 153 fracción 11) 

Hsta ley cn su artículo 151 Bis impone la obligación de obtener 
autorización previa de la autoridad ambiental federal cuando se 
pretenda prestar servicios a tetTeros que tengan por objeto la 
opetaci/)n de sistelnas para la recolección, almacenamiento, 

HaCia un ManejO Integral de 105 Rcs;[juos Sóll(Jos en la Zona Urhani) (Jf'i V(~ik :"JI' [V)(xico 

transporte, reuso, tratan1icnto, reciclaje, incillcracihn y disposición 
final de residuos peligrosos; la instalación y opcraCÚ')11 por parte del 
generador de residuos peligrosos de sistcmas para su rcuso, rcciclaje 
y disposici()n final, fuera de la instalación en donde se generaron 
dichos residuos; y la instalación y operación de sÍsternas para el 
tratamiento o disposición final de residuos peligrosos, o para su 
teciclaje cuando éste tenga por objeto la 1'ccupcraó/Hl de energía, 
mediante su incineración. 

3.3.2 Escenario de Legislación Federal 

a) Ley Orgánica de la Administración Pública federal 
Esta leyes un lnstrumento aplicable para conocer el ánlbito 
competencial de las dependencias de la adminislracicllJ pública 
fedetal y de las autoridades federales que t!enen facultades 
relacionadas con la prestación de los servicios del sistenla de asco 
urbano 0, en téttninos generales, con la regulación dd tnanejo de 
residuos u otta materia vinculada con el tema. 

J.a Secretaría de Hacienda y Crédito Público, está bcultada pata 
"Proyectar y coordinar la pJaneación nacional del desarrollo",", así 
como para "Vigilar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de 
las disposiciones en materia de planeación nacional, así cOlno de 
progran13cióll, pl'esupuestaóón, contabilidad y e,~alllación", 

Según el artículo 32 de esta ley, la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) está facnltada para apoyar a estados y municipios en 
obras relacionadas con la prestación de los servicios del sistema de 
aseo urbano que, cotno se sabe, SOt1 parte de la infraestructura y 
equipamiento urbano. 

Conforme al artículo 32 Bis fracciones IV y V también la SecretatÍa 
de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca ticne facultades 
relacionadas con el tema de los residuos, búsicalncntc porgue 
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concspondc a esta dependencia "l'~stablccel', con la participación que 
corresponda a otras dependencias y a las autoridades cstatale~i y 
tuunicipalcs, norn1as oficiales mexicanas sobre residuos sólidos y 
peligrosos", así como vigila.r y estllTIular, en coordinación con las 
mismas autoriuaues el cumplimiento ue las leyes, normas oficiales 
tncxicanus )' programas relacionados con el terna. 

Cabe destacar que la orientación de las atribuciones de esta 
dependencia adn1itlistrativa están dirigidas hacia cuestiones de 
protección al an1biente en general o de a1b'Llt10 de sus elementos en 
panicular, lo que la hace estar esttechatnellte relacionada con la 
prestación de los servicios del sistema de aseo w:bano por cuanto 
hace a los in1pactos ambientales que ocasionan diversas prácticas que 
integran a este servicio público, tal es el caso del transporte, 
aln1accnatl1icnto, t'tatau1iento y disposición final de residuos, sobre 
todo cuando (stos presentan alguna característica LÍe peligrosidad. 

Sin ctTIbargo, respecto de la prestación misma del servicio, carece de 
atribución alguna, situación que la ubica como una institución 
puratTIU1te llotn1attva, 

De la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial destaca 
únican1clHc lo ordenado por el articulo 34 fracción VIII, mismo que 
la faculta para "Regular, orientar y estimular las medidas de 
protección al consumidor", a todas luces itnportantcs si se considera 
que el sector residuos basa su actividad primotdiahncnte en la 
prestación dc un scrvicio público de detnanda generalizada. 

3.3.3 Escenario de Legislación Estatal y Municipal 

a) Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México 

1 ':n la Constitución Política del Estado dc lvléxico es otniso el enlplco 
de la cxprCS1<>il de reSIduos y aún lnás no existen rcfercncias 
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específicas respecto de la atribución tTIullicipal de prestar los 
servidos del siste1l1a de aseo urbano. 

Sin embargo, en el artículo 61 fracción XXV[], al establecerse las 
atribuciones de la Legislatura del Estado, se precisa su ¡'lcultad para 
expedir leyes en D1uteria lTIunicipal, "teniendo presente en todo:; los 
casos, el fortalecimiento del municipio libre como base de la 
organización política y administrativa del Estado; así como para 
Expedi!: la ley ue ingresos de los Municipios Articulo 61 fracción 
XXXI y fiscalizar la administración de los ingresos y egresos de los 
tTIUll1ClplOS y de sus organislnos auxiliares Artículo 61 fracción 
XXXIV. 

En el artículo 125 respecto a la cuestión econótnica prescribe que 
"Los lllunicipios adtninistrarán librC1TIente su hacienda, la cual se 
fOr1l1ará de los rendUl1ic11tos de los bienes qllc 1<:s pcrtenc%can, así 
cotno de las contribuciones y otros ingrcsos que establc%ca la ley de 
la materia (Ley de Ingresos ue los Municipios) 

1 In el artículo 126 babla al respecto ue la coordinación institucional y 
las cOllurbacioncs, en donde "El Ejecutivo del ¡,',stado podrá 
convenir a favor de los ayuntamientos la asunción de funciones que 
originalmente le corresponden a aquél, la ejecución de obras y 
prestación de servicios públicos, cuando el dcsarrollo ccollótnico y 
social lo hagan nccesaúo" y que "Los ayuntalllÍentos, con la 
intervención del Ejecutivo del Estado, podrán entre sí () con las de 
otras entidades, convenir la prestación de servicios o la realización de 
obras en sus territorios cuando éstos constituyan una continuidad 
geográf1ca, mediante acuerdos que establezcan instt'mncntos y 
rnccaoismos ágiles y scncil10s para tales finalidades", 



b) Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal 

L'~n el artículo 20 fracción 1 V C()rre3ponde a la Secretaría de 
Gobierno del Distrito liederal "Conducir las relaciones del jde de 
Gobierno del Distrito Federal con los otros Órganos de Gc~bierno 
LocaL Poderes de la Unión, con los gobiernos de los Estados y con 
las autoridades tTIllnicipales". 

J.e corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
según el artículo 21 fracciones VI, VII, VIII. "Estrechar y fortalecer 
la coordinación dd -Distrito l':"ederal con los tres niveles de gobierno 
'lue inciden en la zona metropolitana de la Ciudad de México y la 
región centro del país; Coordinar la realización de la planeación 
tnctropolitana con la participación que corresponda a los gobiernos 
estatales y nlU1ücipalcs litnítrofes, así COlno a las dependencias, 
órganos dcsconccntrados y entidades de la Achninistracióll Púbhca 
del Distrito I "cdcl'al en las materias señalada en la Constitución y el 
1 ':statuto; e Itnpulsal' la formulación de convenios, norma.s y 
reglamentos, en lo que se concerte la voluntad política de los 
gobiernos que inciden eIlla 'l.OlUllnetl'opolitana", 

Conforme al art ículo 23 fracciones IV, V Y VIII corresponden a la 
Secretaria de l\ledio Ambiente "clnitir los lincmnicntos de 
pl'cVenCÚ)Il y control de la contatninación ambientaL Establecer 
sistctnas de verificación an1biental y nlOll1tOl.'CO de contanllIlantes; y 
en coordinación con la Secretaria de ()bras y Servicios rC¡.:>JUlat Y 

fOll1cntar las actividades de 111initnización, recolección, tratatniento y 

disposiciún final de desechos sólidos, establecer los sitios destinados 
a la disposiciún final, restaurar sitios contaminados, así corno 

establecer los sistell1as de recicbmicnto y tratamiento de aguas 
residu::1les y residuos sólidos", 

I.a autoridad ambiental del Distrito 1 iederal no lÍen e atribuciones 
respecto de la prcSl"ación de los servicios del sistema de aseo urbano, 
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Su labor es más normativa y de fomento, lo que permite diferenciar 
su ámbito de competencia respecto de las autoridades lJue están 
encargadas de dicho servicio, Situación diversa a lo (¡ue sucede en el 
Estado de México en donde las disposiciones orgánicas involucran 
directamente a la autoridad ambientaL 

I '~n el artículo 24 fracción 1, la Secretaría de Obras y SeJ'vicios del 
})istrito };edcl'al es la instancia facultada para planear, organizar, 
normar y controlarla prestación de los scrvicio:; públicos, 

En la fracción IV del artículo 24 La Secretaría de Obras y Servicios 
del Distrito Federal tiene la responsabilidad de construir, mantener y 
operar, directatnentc o por adjudicación a particulares, las obras 
públicas t]ue correspondan al desarrollo y eCluipamiento urbanos, 
slempre que 110 sea contpetencia de otl"<I Secretaría o tle las 
delegaciones. 

En relación con los aspectos económlcos de la prestación de los 
servicios del sistema de asco urbano en el Distrito Federal, el artículo 
25 dispone que la Secretaría de Hnazas el-abore el prcsupue:;to de 
ingresos de la Entidad, cobrc los ingresos por ese concepto y 
controle el ejercicio prcsupuestal alrcspccto, 

Esta J ,ey en su artículo 31 fracción XX, atribuye a las Delegaciones 
del Distrito l'ederalla prestación de los servicios del sistelml de asco 
urbano pero cn sus etapas de barrido de las áreas COlTlUneS, 
vialidades secundarias y dCtllás vras públicas, así como dc recolección 
de residuos sólidos 

c) Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de México 

1 ':n el artículo 21 se menciona que corresponde a la 
Cencral de Gobierno "Conducir las rclaciones del Podc1" 
(estatal) con los demás poderes (del I '~stado) y 

Secretaría 
J .:jccutivo 
con los 



L\ yuntatniel1tos del 1 ':stado, así COlno con las autoridades de otras 
1 ':ntidadcs 1 icdcrativas". 

Según el artículo 32 Bis fracciones V, VII, XI, XII l' XIX en 
autoridad ambiental corresponde it la Secretaría de Ecología 
establecer 111cdidas y criterios para la prevención y control dc 
residuos y emisiones generadas por fuentes contaminadas; itnplarnar 
tllcdidas ':/ nvxanistnos pata prevenir, restaurar y corret1t la 
cOlltmninitción del aire, suelo, agua y del atnbicnte e11 general; aplicar 
la normatividad par" el manejo y disposición de los residuos 
industriales, así COlno para la construcción de los sistell1as de 
tratalnicnto de aguas residuales; promover y ejecutar directalllcnte o 
por terceros, la construcción y operación de instalaciones pata el 
traLw1ir.::nto de residuos industriales, residuos sólidos, tóxicos y 
aguas residuales; conccsionar la construcción, adtninistración, 
operacic')ll y conservación de las instalaciones mencionadas y e:mi6r 
dictánH'l1t:s t¿~cllic()s para cuantificar el daño causado al ambiente. 

Destaca además el ámbito competencial de Ja Secretaría de Ecología 
dcll-:stado de I'vlt;xico, en virtud de que, a diferencia de otras órdenes 
de gobierno, la dependencia encargada de la protección al ambiente 
puede a su veZ constituirse COlno prestadora del servicio de 
tratamiento de residuos (en donde puede caber hasta la disposición 
final de residuos), lo que la ubica como Ja autoridad estatal que 
podría inlc1'\'e11i1' en la prestación de los servicios del siste111fl de asco 
urbano, cuya naturaleza aparente es diversa de la que 
I"radiciowt1nlentc se conoce como de protección al ambiente. 

d) Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal 
j':l capítulo II de esta ley está dedicado al tema de la prestación de los 
servicios públicos e11 el l)istrito l"ederal. 

] -,a regulación que al respecto se contiene es tnucho lnás precisa que 
la contenida en las disposicio1les del 1-':s1:ado de I\léxico. _Esta 
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característica debe ser considerada un atributo en virtud de que de 
esta forma se facilita la aplicación y observancia por parte de las 
autoridades encargadas de la prestación de uichos servicios. 

En el artículo 2:> se define a los servicios públicos como la actividad 
organizada que se realiza conforme a las leyes o rcg1an1cntos vigentes 
en el I)istrito Federal, C011 el fin de satisfacer en forma continua, 
unifonne, rcb>ulal' Y pernlanentc, necesidades de carácter colectivo. 

En el artículo 26 fracción III es destacable el hecho de que la ley 
orgánica faculte a la autoridad para fijar y modiftcar Jas tarifas 
correspondientes a los servicios públicos concesionados así C01110 
vibrilar su cUlllplimicnto. 

En el artículo 27 fracción nI y VIll se establece precisiones con 
respccto al concesionatruento de los servicios públicos que inclusive 
se obliga al concesionat:Ío a cubrir los costo~-; de la prestación del 
servicio, así como a prestarlo de 111odo unifonue y continuo n toda 
persona que los solicite. 

En el artículo 30 se faculta al Departamento del Distrito ¡<ederal a 
convenir con los estados y los tnunicipios para participar en la 
prestación dc los servicios en dichas entidades y tnunicipios. 

e) Ley Orgánica Municiplll del Estado de México 
1-:0 el artículo 31 fracción 1. Los ayuntan1ientos son órganos 
cole¡,riados ele los municipios que tienen por facultad expedir l' 
teforn1ar el Bando rvlunicipal, así COlno los regltunentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro del 
territorio del ll1U111ClplO, que sea llecesal'lo para su organlzación, 
prestación de los scrvicios públicos y, en general, para el 
cUlnplin1iento de sus atribuciones. 



En el artículo 31 fracción [j corresponde a estos órganos colegiados 
celebrar convcnios con las autoridades estatales cOlnpetcntes, en 
relación con la prestación de los servicios públicos a qne se refiere al 
artículo 11 S fracción II! de la Constitución General, así como en lo 
referente a la adtninistración de contribuciones flscalcs. 

I':n el artículo 31 fracción IV destaca igualmente la facultad de los 
ayuntamicntos pata proponer a la Lq,>islatw:a local, por conducto del 
l-~jecutivo, la cteación de organismos ll1unicipales descentralizados 
para la prestacic'Hl y operación, cuando proceda, de los servicios 
públicos, 

I,n el artículo 31 fracción VIl los ayuntamientos tienen la facultad de 
convenir, contratar () concesionar, en ténmnos de ley, la ejecución de 
obras y la prestación de servicios públicos, con el Estado, con otros 
1l1UnlC1plos de la entidad o con participantes, recabando, cuando 
proceda, b autorizaciún de 1:1 1 ,eg1sbtura del hstado. 

Ln la J<'racción IX del artículo 31 los ayuntamientos están facultaos 
para crear las unidades aLlnünistrativas necesarias para el adecuado 
funcionamiento de la administracÚ'H1 tnulllcipal y para la cficu'l. 
prestación de los servicios públicos. 

l)cstaca la funcic')11 de los ayuntatnicntos consiste en municipalizar 
los servicios públicos (artículo 31 fraceión XIV); administrar la 
hacienda municipal y controlar la aplicación del presupuesto de 
egresos O'racción XVll), así C01IlO aprobar el presupuesto de egresos 
(l'racción XJX) 

En la fraccic')ll X XXfI corresponde a los ayuntanlicntos poneí' en 
ejecución progran1ils de flnancia1l1icnto de los servicios públicos 
lnunicipalcs, parra anlpliar su cobertura y tllejarar su prestación. 
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En el artículo 33 fracción III y V no obstante las anteriores 
atribuciones en alhrunas de ellas los ayuntamientos requieren la previa 
autorización de la legislatura del Estado, tal es el caso de contratar 
créditos cuando los plazos de amortización rebasen los términos de 
la gestión municipal, así como celebrar contratos de obra y de 
prestación de servicios públicos, cuyo térnúno exceda de la gestión 
del ayuntalniento contratante. 

¡':n el artículo 83 fracciones III y VII destaca dentro del esquema de 
otganización municipal la Comisión de Planeación para el Desarrollo 
Municipal, la cual es un órgano auxiliar del municipio que se integta 
con ciudadanos distingttidos representativos de los scctores públicos, 
social )' privado y que cuenta dentro de sus [unciones formular 
rccolnendaciones para tnejorar la adlninisttación tllunicipal y la 
prestación de los servicios públicos, así con10 proponer la creacióu 
de nuevos servicios públicos, entre otras. 

Respecto del tema concreto de la prestación de los servicios 
públicos, la Ley Orgánica Municipal del J (stado de México establece 
disposiciones aplicables a todos los servicios públicos municipales, 
En el artículo 125 fracción II! faculta a los municipios para prestar 
los servicios del sistclna de asco urbano y disposición de desechos, 
en donde a diferencia de lo que dispone la Constitución Política de 
los Estados Unidos J'vlexicanos, se incluye a la disposición de 
residuos COlno un servicio público 111unicipal. 

El artículo 126 otdena que los servicios públicos municipales deben 
ser prestados por los ayuntall1icntos, sus unidades adrrlinistrativas y 
organismos auxiliares, quienes podrán coordinarse con el ll:stado () 
con otros 111unicipios para la eficacia de su prest-aóón. 

La ley ocupa la mayor parte de su contenido, al respecto, e11 la fit-,)ura 
de la concesión, estableciendo los casos en '-lue procede y las 
condiciones a cIue deberán sujetarse. Sobre el particular, el artículo 
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131 dispone 'lue las concesiones procederán ante la imposibilidad 
determinada por el propio ayuntamiento para prestar por si mismo el 
servicio o la conveniencia de que lo ptestc un terceto. 

Pata ello deberá expedirse una convocatoria en la que se establezca 
las bases condiciones y plazos debiendo existir una solicitud de los 
intercsados. Se establccen en los artículos 132 y 134 las causales de 
revocación y de caducidaJ de las concesiones. 

I':n los artículos 137, 138 Y 141 dc esta ley se faculta a los 
ayuntanlicntos para tl1unicipalizar la prestación de servicios públicos 
cuando dicha prestación sea irregular o deficiente, se causen 
perjuicios graves a la colectividad o así reguiera el interés público. 
No obt'ltantc lo anterior, una vez decretada la tuunicipali%ación del 
servicio, Sl el ayuntall11cnto carece de recursos para prestarlo, podrá 
cunees ic) lIarle). 

t) Ley Ambiental del Distrito Federal 
Lsta 1 .e)', aparecc cn el mes de julio de 1996, presenta un formato 
semejante al de la Ley Ceneral de E'luilibrio Ecológico)' Protección 
al Ambiente. 

Respecto de la coordinación nletropolitana, establece en su Artículo 
15 que "1·:1 Distrito 1 'ederal participará en los términos establecidos 
por la Constitución Política de los I ':stados Unidos Mexicanos y el 
Estado ele México, Cobierno dd Distrito Federal, en la planeación y 
ejeCUCIón de acciones coordinadas con la Federación, Estados y 
l'vlunicipios en la :;,llVIvl, en nlateria de protección al anlbicntc, 
preservación y restauración del equilibrio ecológico, para los cuales 
se podrán suscribir convenlOS para la creación de la COluisión 
correspondiente, en la que concurran y participen con apego a sus 
leyes". 

Hacia un Manejo Integral de los Residuos Sólidos en la Lona UdJ¡ma del Valle de México 

Artículo 16 la Comisión será comtituida por acuerdo conjunto de las 
entidades particulares, 1',11 el instrwl1ento de creación se dctcrnlinará 
la forma de integración, estructura y fLUIciones. 

En el 17 Los articulcn; y convenios de coordinación y colaboración 
administrativa que se celebren por el jefe de Cobierno del Distrito 
Federal deberán ajustarse, además de las bases a 'lue se refiere la Ley 
C;cncral) a lo siguiente: l)cberán ser congruentes con las 
disposiciones de la política ambient,J del Distrito Federal; Procurar 
que en los términos se establezca condiciones que faciliten el 
proceso de descentralización de funciones y recurso financieros a las 
dependencias y entidades de la Administración Pública del Distrito 
Federal, involucradas en las acciones de prevención y control elel 
ambiente; y las demás que tenga por objeto dar cutnplimiento a los 
dispuesto por la presente l,ey. 

A rtículn 36 la Secretaría, en el ámbito de su competencia en1ititá 

nOfmas ambientales las cuales tendrán por objeto: Fracción 11, los 
requisitos, condiciones y limites permisibles en la operación, 
recolección, transporte, almaeenatuiento, rcciclaje, tratamiento, 
industrialización o disposición final de residuos sólidos e inclus1Tiales 
no pcligrosos. 

J,'racción IV Las condicioncs de se!:,ruridad, re<-llLÍsitos y Jin1itaciones 
en el manejo de residuos sólidos o industriales no peligrosos <-lUC 
presenten riesgo para el ser hutnano, para el equilibrio ecológico () 
para el ambiente. 

En su artículo 46 las personas físicas () 1110rales interesadas en la 
realización ele obras o actividades que impliquen () puedan implicar 
afectación del nledio ambiente o generación de riesgos requicren 
autorización de itnpacto ah1biental y, en su caso, de riesgo previo a la 
realización de las n1ismas. Las obras y actividades que nXluicren 
autorización pOl' encontrarse en el supuesto antcrio1:, son las 
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siguientes fracciones: Fracción VlIJ Las obras y actividades de 
carácter público o privado, destinadas a la prestación de un servicio 
público. Fracción XIII Las instalaciones para el manejo de residuos 
sólidos e industriales no peligrosos, en los términos del Titulo 
Quinto, Capitulo V de esta Ley. 

l':n el Artículo 72 I,a Secretada promoverá el otorgamiento de 
estúnulos fiscales, financieros y administrativos a quienes realicen 
desarrollos tecnológicos y de ecotecnias viables cuya aplicación 
demuestren prevenir o reducir las ell1isiones contatuinantes, la 
producción de grandes cantidades de desechos sólidos municipales, 
el consutno de agua o el consutno de energia, en los términos de los 
programas que al efecto se expidan. 

Articulo 150. (2ueda prohibida la <luema de cualquier tipo de 
tnaterial o reslduus sólido o liquido a ciclo abierto. 

Con respecto a la prevención y control de la contaluinación del suelü 
en el artículo 63. Dice que para la prevención y control de la 
contanlÍnación dd sudo, se considerarán los siguientes: fracción II. 
Deben ser controlados los residuos que construyan la principal 
fuente de contmninación de los suelos, fracción III Es necesario 
prevenir y reducir la generación de residuos sólidos e industriales no 
peligrosos, incorporando técnicas, ecotecnicas y procedin1ientos para 
su rCWiO y reciclaje. 

I ':n el artículo 164 Los criterios para la prevención y control de la 
contarninaclón del suelo deberán considerarse en: fracción 1. La 
expedición de normas para el fU11cionatniento de los sistemas de 
reco!ccción alnucenanúento, transporte, alojamiento, reuso, 
tratan1icnto y disposición final de residuos sólidos e industriales no 
peligrosos, a fin de evitar riesgos y daños a la salud y al ambiente; 
fracción 1 Il. j ,t{ generación, tnanejo, tratanücnto y disposición final 
de residuos sólidos e industriales no peligrosos, así cotno en las 

autorizaciones y permisos que al efecto se otorguen; fracción IV J Ja 
autorización y opcración de los sistctl1as de recolección, 
ahnacenamicnto, transporte, alojanuento, reuso, tratamiento y 
,lisposición final de residum sólidos e industriales no peligrosos. 

l\rticulo 66.- Con el propósito de promover el desarrollo sustentable 
y prevenir y controlar la contaminación el sucio y de los mantos 
acuíferos, la Sccretaria, con la participación de la sociedad, f0111cnturá 
y desarrollara programas y actividades para la minimización, 
separación, reuso y reciclaje de 1'esiduos sólidos, industrüdcB no 
peligrosos y peligrosos. 

Artículo 168.- Quienes realicen obras o actividades en las que se 
generen residuos de construcción deben presentar un infornlc a la 
Secretaría sobre el destino que le darán a dicho material. El 
cumplimiento ele esta obligación debe ser considerado por las 
autoridades competentes en la expedición de las autorizaciones para 

el inicio de la obra respectiva. 

Artículo 169.- Durante las diferentes etapas del manejo ele residuos 
sólidos e industriales no peligrosos, se prohíbe: fracción 1. 1<:1 
depósito o confina1niento en sitios no autorizados, Ir El fomento o 

creación de basureros clandestinos, lIT, El depósito o confmamicnto 
de residuos sólidos e industriales no peligtosos en sucios de 
conselvación ecológica o áreas naturales protegidas; lV La '-luclna de 
dichos residuos sin los ll1ccanistnos de prcvención de generación de 
contaminantes adecuados, ni de su autorización V J ,a dilución o 
mezcla de residuos sólidos o industriales no peligrosos o peligrosos 
en cualquier líquido y su vertin1iento al sistcn1a de alcantarlllado () 
sobre los suelos con o sin cubierta vegetal, VJ Tia tnezcla de residuos 
peligrosos con residuos sólidos o industriales no peligrosos; vn EL 
transporte inadecuado de desecho sólidos e industriales no 
pcligtosos y VIII El confinamiento o depósito final de residuos en 
estado líquido o con contenidos líquidos que excedan los máxi1110s 



rermitido~ por las normas oficiales lnCX1canas o las llotlTlaS 

ambientales para el Distrito 1 'ederal. 

I~':n el artículo 170.- ]i,s responsabilidad de la Se retaría e!abota!' 
prograDlas para reducir la generación de residuos no peligrosos. La 
generación, la separación, el acopio, el almaccnamiento, transporte y 
disposición fmal de los residuos sólidos e industriales no peligrosos, 
estarán sujetas al Reglamento de ésta Lcy a la normatividad 
correspondiente. 

1 ':n el artículo 171.- En lnateria de residuos no peligrosos, 
corresponden a la Sccretaría: fracción L Expedir not1nas atnbicntales 
para el Distrito ¡'edetal en materia de generación y manejo; n. 
i\utorizar en los rérn1inos dd reglamento respectivo a la in~talación 
y operación, por pane del gencrador~ de sistetnas para el tratamiento, 
recuperación, separación, reciclajc, incineración y disposición final 
fueta de la instalación donde se generen dichos residuos; III 
Inspeccionar y vi.gilar el cumplitniento de c5ta ley, t:lU reglmnento, las 
nornlaS oficiales tTIcxicanas y las nornlas atnbicntalcs para c11)istrit:o 
1 "ecleral en tnatcria de generación y lnancjo, y en su caso imponer las 
sanciones que correspondan; y IV Tomar las medidas preventivas 
necesarias para evitar contingencias ambientales por la generación, 
ll1ancj(), tratatniellto y disposición finaL 

i\rtículoI73.- Cuando la generación, manejo y disposición final de 
residuos s()lidos e industriales no peligrosos produzca contaminación 
del sudo, indepcndicntctnente de las sanctones penales o 
adnlinistrativas que procedan, los responsables estarán obligados a: 
fracción J. J .levar a cabo las acciones necesarias pata recuperar y 
restaurar las condiciones del suelo; y II En caso de que la 
recuperación)' restablecimiento no sean factibles, a indetnnizar los 
daños callsados de conformidad con la legislación civil aplicable. La 
responsahilidad a que se refiere este precepto es de carácter objetivo 
y para su <tctualii":ación no requiere (Jue fnedic culpa ° ncgligctlcül del 
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demandado. Son responsables solidarios por los daños que se 
produzcan tanto el generador como las empresas que presten los 
servicios de manejo, transporte y disposición final de los residuos 
sólidos e industriales no peligrosos. 

Artículo 174.·- J .os residuos no peligrosos que sean usados, tratados o 
reciclados, en un proceso distinto al que los generó, dentro del 
nlismo predio, serán sujetos a un control interno por parte del 
generador, de acuerdo con lo que establezca el reglamento de la 
presente Ley. 

g) Ley de Protección al Ambiente del Estado de México 
Esta ley también presenta un csquema semejante al de la Ley Ceneral 
del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. En ella se faculta 
a la autoridad :lmbiental del Estado de México, la Secretaría de 
Ecología, para aplicar la normatividad para el manejo y disposición 
final de los residuos industriales en su articulo 4° fraeci{)!l XIX y a 

los ayuntamientos para re¡"Ylüar el manejo de los residuos sólidos 
nlunicipalcs, así COino para proteger el alnbicnt:c de los centros de 
población de los efectos negativos derivados de los servicios 
públicos en su artículo 5° fracciones X y XI. 

1 i~n el artículo SS, clasifica los residuos en: sólidos de origen 
doméstico, comercial y de senTicios; hospitalarios no peligrosos; de 
origen industrial; de origen agropecuario y de agroqlúmicos. 

1':n el articulo S6 establece la función para la autoridad estatal de 
expedir normas en lnateria de: Racionalización de la generación de 
residuos sólidos; separación de los residuos sólidos para facilitar su 
reuso y reciclaje; sistelnas de ll1ancjo y disposición final de los 
residuos sólidos en los centros de población; el uso de agroquínlicos, 
y las descargas de aguas rcsiduaks. 
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En el artículo 58 se dispone que en el Banco Mundial y sus 
Reglamentos, los ayuntamientos dicten medidas para evitar el 
depósito o la 'luc111a de residuos sólidos en bienes de uso común, 
caminos, carreteras, derechos de vía, lotes baldíos, así como en 
cuerpos y corrientes de agua, 

1':1 artículo 59 establece que "El manejo y la disposición fInal de los 
residuos de origen industrial, conlercial, de servicios y agropecuarios, 
estarán sujetos a la autorización correspondiente y a la normatividad 
aplicable". 

h) Ley de Hacienda Municipal del Estado de México 
1 ':sta 1,e\" defíllltivamente no prevé la posibilidad para que los 
ayuntamientos del Estado de México cobren por la prestación de los 
scrvicios dd sistel1u de asco urbano, lo que lo hace un servicio 
público dcfmitivan1.cntc gratuito. 

i) Reglamento de la Ley de Protección al Ambiente del 
Estado de México 

1 ':stc rcglan1ento es un instrutnento normativo en lnateria de 
residuos, ya lJue además de establecer las facultades que 
corresponden a la Secretaría de Ecología y a los ayuntamientos al 
respecto, se involucra en una diversidad de tClll<lS como los son: 
nonnas técnicas; residuos sólidos dOlnésticos o urbanos; residuos 
sólidos inllustriales; residuos hospitalarios; rcsiduos generados por 
rastros; prestadores de servicios relacionados con los residuos; 
residuos súlidos específicos; y rcgistros de gcneradores de residuos 
sólidos, entre otros temas relacionados. 

}':ste rcglatllctltn incluye aspectos reservados para las autoridades 
federales en la l.ey Ceneral del Equilibrio Ecológico y Protección al 
arnhicl1 te, tal es el caso de la regulación del ll1anejo y tratamiento de 
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los Residuos Biológicos Infecciosos (RB!) que en el reglamento se 
denominan hospitalarios. 

A demás hace mención de materias para defInir al órgano de 
autoridad competente, por lo regular la Secretaría de Ecología; élue 
define cuestiones operativas respecto del manejo de los diferentes 
tipos de residuos que contempla; y que en general se refIere a la 
disposición fInal y al tratamiento. 

j) Reglamento para el Servicio Público de Limpia en el 
Distrito Federal 

l:Lste Reglamento sólo se circunda a regular, en ténninos generales, el 
barrido de vías públicas, la recolección de residuos y su disposición 
fInal, sin hacer especifIcaciones técnicas respecto de la prestación de! 
servido ni de la organización para su prestación. 

Conclusiones 

En México la regulación jlu·ídica en materia de residuos se cncuentra 
dividida dependiendo de la naturaleza de su peligrosidad, por lo 'IHe 
es necesario involucrar para su análisis jurídico nortnativo a los trcs 
niveles de gobierno. 

1':11 dichos nivdes de gobierno, lo concerniente al tCll1a de los 
residuos sólidos es considerado en dos sectores básicos de la 
administración pública: 1) en e! concerniente a la prestación de los 
servicios públicos, principahnente en el Departamento del Distrito 
l'ederal y en los muuidpios del Estado de México y 2) en el de 
protección al ambiente de los tres niveles de gobierno. 

No obstante la existencia de instituciones relacionadas con el manejo 
de residuos en la ZUVM, se puede afirmar 'IHe en el sistema jurídico 
aplicable en esta materia, carece de un sector de la administración 
pública bien delimitado, por lo que se recomienda estructurar 



legahnente al 0ector en los tres niveles de gobierno con llna 
def111ición precisa de sus estructuras y funciones para una adecuada 
adtninistracic'Hl. 

También resulta importante saber que instituciones están facultadas 
legalmente para intervcnir en materia de residuos sólidos y cuales son 
sus facultades al respecto. Al analizar los tres niveles de gobierno, 
principalnletHe las autoridades locales y su intervención en tTIateria 
de residuos sólidos, bajo el concepto de sistemas de aseo urbano se 
encontró (lue tanto en la Constitución Política de los Estado Unidos 
Mexicanos co1llo en la Constitución Política del Estado l,ibre y 
Soberano de [Vl~xico no existen referencias expresas a la palabra 
residuos, siuo únicanlcnte a los servicios del sistelTIa de aseo urbano 
C0111() ulla obligación, correspondiente a los municipio,:;. 

l':sto puede considerarse COlTIO la base constitucional pata la 
rq.,rulación del 111anejo de los residuos sólidos pues no existe ninguna 
otra disposlCión del 111ismo nivel que haga referencia al te1TIa. Por lo 
que se puede considerar a los nlunicipios COlTIO la institución más 
competente en est"a nlateria. 

l)esafortunadanlCntc, la Constitución no puntuali%u los alcances de 
la fUllcic')ll tllunicipal, sino que deja la dcf1nición de ésto~ a las 
respeeti"as lcgislatmas locales. En el caso de los Municipios del 
1 ':stado de México, legalmente todos están regidos por la Ley 
Orgánica Municipal de dicha entidad. En dicha Ley, en su Artículo 
31 se establecen las atribuciones de los ayuntatnientos y de los 
órganos colegiados sobre los que recaen la~ decisiones 
fundamentales de cada municipio. Una de las principales facultades 
de estos órganos es expedir y refonnar los reglamentos 
ad111inistrativos de observancia general dentro de su territorio 
referente a su organi'l:<lción y la prestación de servicios públicos, 
C01110 el selyicio de Jirrlpia. 
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Al interior de cada mU1l1C1plO también existen autoridades 
COlnpctcntcs en matetia ambiental, las cuales, en algwlos casos, se 
han desempeñado como factores de control para el manejo de 
residuos sólidos dentro del contexto de los servicios del sistema de 
aseo urbano, pero en otros se han constituido como las reglas 
prestadoras del servicio, sobre todo en lo que a la administración de 
sitios de disposición final se refiere. Esto ha provocado confusión 
l'especto a la intervención que corresponde a las autoridades 
ambientales municipales en relación con el manejo de los residuos 
pues hay puntos en donde se combina la intervención de dichas 
autotidades con las correspondientes a la prestación de servicios 
públicos. 

En consecuencia es necesario reformar y all1pliar el marco nortnativo 
en el que se crean las autoridades municipales para efecto de dejar 
preciso quienes intervienen en el tema de los residuos y qué 
facultades determinarán. J\ un(lue la yegulación vigente no sea clara 
respecto de la denominación de dichas autoridades, cabe destacar 
que el Estado de México cuenta con su Ley de Protección al 
Ambiente en donde se defInen las atribuciones de los municipios en 
esta materia. En su Articulo 6° ftacciones .X, ~XI establece que es 
competencia de los municipios regular y controlar el manejo de los 
residuos sólidos, así como proteger el ambiente de los centros dc 
población de los efectos negativos derivados de los servicios 
públicos municipales. 

Parece evidente que conesponde a los tTIunicipios tanto la prestación 
de los servicios del sistema de aseo urbano C01110 prever y coutrolar 
los efectos ambientales que se generan con la prestación de dicho 
servicio. Sin embargo en la ptestaóón integral de los servicios del 
sistema de asco utbano en el l)isttito Federal se cncuentran 
involucradas diversas autoridades cuya naturaleza es un tanto 
distinta, pues mientras que la Dirección Ceneral de Servicios 
Urbanos y las Delegaciones del Departamento del Distrito J "ederal 



tienen la naturaleza de prestadoras de servIcios públicos, la 
correspondiente a la prestación y control de la contarrúnación 
presenta una participación más controladora respecto de los efectos 
ambientales yue pueda ocasionar el manejo de residuos. 

Tanto en el J ~stado de NIéxico y sus 1'vIunicipios, COlno en el Distrito 
Federal, se puede encontrar la intervención de otras autoridades más, 
dependiendo de la temática en la que se pretenda incursionar ya sean 
cuestioncs sanitarias; de asignación y eJercICIO de recursos 
preslLpu('stalcs () cucstiones de planeación y progratnación. 

Con respecto a los instrumentos legales que se refieren expresan1ente 
al tema de los residuos sólidos y la manera en que regulan en el nivel 
municipal son: I,a l,ey Orgánica Municipal; la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Jvléxico; la 1,e)' de Protección 
al Ambiente dd J /stado de México; el Bando de Policía y Buen 
(~obierno de cada Municipio; el Reglamento de Limpia de cada 
Municipio )' el Reglamento de Protección al Ambiente de cada 
lllUll1Clpl<l. 

l,a I,el' ()rgánica Municipal aborda e! tema para hacer referencia de 
la facultad tnnnicipal para prestar los servicios del sistema de asco 
urbano; la coordinación que podrá existir con otros rt1unicipios del 
1 ':stado y con las autoridades de! Estado mismo a efecto de prestar 
en fonna coordinada el servicio público, el papel de supervisores de 
la prestacú'H1 del servicio que corresponde a los regidores; las ba~;es 
para conceslOnar la prestación de los servicios del sistema de aseo 
urbano. 

1 ':11 lo <llIe respecta a la ] ,ey de Protección al Ambiente del Estado de 
l'vléxico, está realiza una distinci(J11 entre residuos industriales no 
peligrosos y residuos sólidos. La intención es lograr que la 
con1petcncia para norn1ar la generación y el manejo de residuos 
.industriales le corresponda a la Secretaría de Ecología, aU!l"-luc la 
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forn1a en que lo realiza es ambigua, en principio porque no define 
los tipos de residuos que pretende sea de competencia estatal y, 
posteriormente, porque no establece procedin1ientos específicos para 
la intervención de la autoridad estatal en esta rnateria. 

A consecuencia de ello, el Ejecutivo Estatal se vio obligado a expedir 
un Reglamento de la Ley de Protección al Ambiente en Materia de 
Prevención y Control de la Contaminación del Suelo, en el cual se 
definió con mayor claridad la intervención de la autoridad ambiental 
en esta materia, inclusive describiendo el proceso para construcción 
y operación de rellenos sanitarios y los procesos autorizados para e! 
manejo de residuos especiales como es el caso de los Residuos 
Biológico -Infecciosos, peto en clara conltadicción con los actuales 
contenidos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección 
al Ambiente y rebasando con mucho las prescripciones de la Ley 
Ambiental del Estado de México, 

La regulación ambiental ha evolucionado imponiendo una serie de 
reglas cuya fmalidad principal es la protección al ambiente, pew sin 
considerar que la regulación en materia de .t"Csiduos debe ser integral 
para llevar a su adecuado cumplimiento, 

En el ámbito del gobierno federal, existe un factor destacable el cual 
consiste en que las autoridades federales no prestan los servicios del 
sistema de asco urbano, sino que su participación se concreta ti 

expedir nonuas, ya Sea en cuestiones sanitarias o de protección al 
ambiente. En este ámbito están vigentes las siguientes disposiciones 
jurídicas: La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente; el Reglamento de dicha Ley en materia ele residuos 
peligrosos; el Reglamento de la ¡ ,ey de Vías (¡"[lerales de 
Comunicación en nUltería de transporte de residuos peligrosos y 
algunas normas oftciales lnexicanas que cnlistan a los conside1'ados 
COlno residuos peligrosos o prevén métodos autorizados para la 
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transportacic'Jll, tratamiento y disposición final de algunos 
como lo es el caso de los Residuos Biológico -Infecciosos. 

de estos, 

La Le)' Ceneral de E'luilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
tiene corno tlnalidad principal determinar la competencia de cada 
uno de los órdenes de gobierno respecto de la cuestión ele la 
protcccic'm al runhicnrc. 

I ':n cuanto {\ la llonnatividad referente a los aspectos financieros y 
eCOll(')l11icos del sector, en su mayoría es referente al ejercicio 
presupuestal, la cuestión impositiva y el cobro de derechos. También 
es notorio la Edra de disposiciones jurídicas que pernlitan reclamar o 
ImpOller la o"ligación ele la reparación elel daño ambiental y a la 
salud. 

Jisto demuestra que la regulación en materia de prestación de los 
servicios del sistcrna de asco urbano presenta serias deficiencias 
respecto del 111CC11l1srrlO sancionador ante el incumplinliento de sus 
disposiciones, princlpaltnente porque no contiene la definición 
preCisa de las conductas que son prohibidas, porque las conductas 
que pretenden sancionar se confunden con otras contempladas por 
otros tipos de regulaciones. COllcretatnentc las referentes a las 
Cllcst-iollCS (\Inllicflt-alcs. 



4.1 PRESUPUESTO QUE SE ASIGNA AL SERVICIO DE 
LIMPIA 

E 1 pago por el servicio domiciliario de recolección y gran parte del 

cOlllcrcral e industrial, está supuestamente incluido e.u el itnpucsto 
predial y explícitamente declarado como gratuito cn el Artículo 10° 
del Reglamento para el Servicio de Limpia en el Departamento del 
Distrito jieckral; peto lo que el usuario percibe es que se trata de un 
servicio público gratuito y por ello no se genera la necesaria 
vinculación usuar1o-scnridor que impulse al rnejoratiuento ele la 
eficiencia <.:n la pre~tación del sel,.ricio, así COl1"lO a la participación 
ciudadana en los programas para chsminuir la generación y reciclaje 
oe residuos. 

Un dC1l1C1HO adicional es que los ingresos pl'ovcnicntcs de esta cuota 
dentro de los Úl1}Tucstos) usualtnente ingresan a un fondo común y 
110 se garantiza su reinversión en las tnejotas del servicio" Al final, 
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efectivamente, el servicio funciona bajo un esqucn1a subsidiario cuyo 
financiamiento depende fundamentalmente del gasto presupuesta!. 

En 1996 Y atendiendo a la necesidad de establecer un programa pata 
el desarrollo de este sector, se realizó con apoyo de la Organización 
Panamericana de la Salud y otras instituciones nacionales vinculadas 
al Sector (SEMARNAP, SnDESOL, INE, SSA y AMCRESPAC), 
un análisis sectorial para todo el país. En chcho análisis se concluye la 
necesidad de asociar las soluciones a la problemática económico 
financiera del servicio a sus aspectos institucionales. En efecto, una 
revisión de la instltuciooalidad vigente, pcrnl1tc aprcóar un t,>ran 
número de actores y una mezcla poco coherente entre las actividades 
de prestación, regulación y financían1icnto del servicio 

J ,a ZUVM agrupa 16 delegaciones del Distrito Uederal, 32 
Municipios dd Estado de México y 1 del Estado de Hidalgo en este 
último las instituciones que participan directamente en la prestación 
del servicio son las municipalidades, quienes se encargan del barrido 
de calles y la recolección de desechos, así como de la disposición 
final en el caso de los municipios conurbados. En el caso del Distrito 
Federal, las delegaciones políticas son responsables de la fase de 
recolección y barrido de la red vial secundaria, por su pal:te, la 
DGSU se ocupa de las fases de transferencia y disposición fUlal de 
los residuos; asimismo realiza la limpieza urbana de la red primaria 
elel Distrito Federa!. Dentro de sus tareas de coordinación, la DGSU 
establece criterios y nOflnas técnicas para la recolección de los 
desechos por parte de las Delegaciones. 

SEMARNAP se ocupa de todo lo relativo a desechos tóxicos y 
peligrosos, pero esta función se ejecuta a través de empresas privadas 
fundamentalmente, ejerciendo SEMARN1,l' a través del Instituto 
Nacional ele Ecología (INE), la respectiva llormalización y 
regulación. ] ,a DGSU se encarga del transporte y disposición de 



parte de los tcsiduos hospitalarios, manejando por este concepto ,1 
t{)nelada~ diarias,") 

Dentro de 1", ''"pectos institucionales del área financiera, la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) coordina las solicitu '" 
presupuesta de los municipios a través de los COPLAD EMl~N 
(C:()t~isión ,de ,1'1ant~cación y Desa::ollo Municipal) y de os 
COILAD 1, (Comtston de P1a111ftcacton y DcsarrolloUstatal) y 
soltctta los recursOs a la Secretaría de 1 ¡acienda V Crédito l'úbli~(), 
] ,llego, a través del l~stado y algunas veces ~n forma direjta, 
SliDESOL transfiere los recu",os aprobado a los municipios, datjclO 
asistencia técnica para la definición y ejecución de las inversiol es, 
Fstas transferenci'As se apoyan legalrncntc en el Sistema Nacional de 
C:o,oJ'llinacicín hscal y en la Ley de Coordinación hscal del estaclo de 

I\lexlco y son supet'vlsac.1as en su ejecución por SE1) ES()}" l. 
1 ':n el árnbito financieto del servicio actúan adicionaltnente la 
Secretaría de I [acienda y Cd:dito Público del Gobierno Federal la 
Secretaría de l'inanzas del Distrito !'cderal y del Estado de Méxi O 

, I ' 

~~1 ~OlT10 las respectivas haciendas públicas de los tl1unicipios. ()~nl.s 
lnstltuciOl1cS que participan en caso de financianucntos con crét 'to 
público interno o externo es HANOl)RAS, quien actúa como ba ca 
de ,desarrollo nacional y tiene por objeto promover y ftnan iar 
actlv1Clades de las entidades estatales, lllunicipalcs e inclusive lcl 
sector privado, en el ánlbito de las áreas de desarrollo urba 10, 
infracst-ructura, servicios púbIlcos y otras actividades afines, 

I , 

I,os emplcos directos e indirectos generados por el manejo ldC 
rcsHJuos sólidos se indican en la Tabla 13 (se asume que para tod la 
ZUVi\'l los vehículos recolectores tienen dos empleados fijos y Jrcs 
operadores \'olulltarios COll10 promedio) :1 

'l, 1)1)],", (;1':.\1, ()p~ y ()\IS." ,\n:ilisi~ Sectorial de Rc~idll{)~ Súlidos en la 1:01\;1 :\!c:tropolitalla dd 
\';¡\lc "e Mi'>;I"/' 1<)<)7 
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l'ransportc y transferencia 
Separación y tratamiento 
Disposición 
Transporte de residuos peligrmios 
Tratamiento de 

Fuente: D1Jl.', 
Valk de México, 1997. 

16,061 
3,475 
3,897 

68 
74 

8,187 
2,864 
600 

24,248 
6,339 
4,497 

68 

, Jel 

Los aspectos maeroeconómicos donde pudiese influir el desempcr10 
[manciero del Sect01', son fundmnentalmente el Producto Interno 
Hruto (1'1B) y la inversión pública, ya que el servicio no ha heclio uso 
de recursos provenientes de crédito interno () externo, por lo cual no 
incilliría e11 los montos de deuda externa del país. 

El VIII sectorial se consolida en el aspecto denominado Servicios 
COlllunalcs, Socjalc~ y Pcrsonalc~, sin e1nbargo, las varÚlciol1cS de 

estos valores son reprc~el1taciones de la actividad econónuca 
desarrollada por el Sector, porque el servicio no recibe ingresos 
formales pOf la venta que realizan los trabajadot:es y pepenadores de 
sus productos, y porque re<"'1uierc de transferencias de organismos 

públicos bajo las figuras de aportaciones y de subsiclios, aumlue estos 
últimos no estén en fotlna explicita, 

En las cuentas de producción, las transferencias estarían referidas en 
los estados contables y los subsidios en los cálculos 
complenlentarios.16 

le, 1)1 )1", C;l~M, ()PS y ()MS. "Análisis Scct()IÍa! dc j{esidulJs Sóli(lo~ en la /'()Il:l l\lct['o])()litana del 
V,dlc de México" 1997 
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Otro factor importante es el volumen informal de ingresos que tiene 
el servicio, ya que el usuario no paga una tarifa a los prestadores del 
lnisnlo, si no que existe una práctica generalizada de pago de 
propinas a los e111presarios y voluntarios, además de todos los 
ingresos asociados a las actividades de la pepena o clasificación de 
los residuos, que son importantes y que no aparecen contabilizados 
por nlllguna de las instituciones que actúan en la prestación del 
servICIO. 

l,os fondos aplicados en el financiamiento del servicio, tanto para 
operación como para inversiones, provienen fundamentalmente de 
asignaciones prcsupuestaIcs así CUlno de ingresos propios por 
concept-o de derechos, de acuerdo a: 

a) Las asignacioncs prcsupuestales, tanto federales C01ilO estatales y 
municipales para los pagos corrientes y de capital para el manejo de 
residuos sólidos constituyen prácticamente la totalidad de los fondos 
aplicados. 

El procedimiento para la asignación del presupuesto, difiere en cada 
caso: En el caso de la Dirección Gcncral de Servicios Urbanos, esta 
prepara la solicitud de presupuesto de acuerdo a los requerimientos 
de los pl'ogramas <-Ille lnalleja (residuos sólidos, conservación y 
mantenimiento del alumbrado público y obras viales), y somete el 
mismo a la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal a través de la 
Secretaría ele (lbras y Servicios, de quien depende funcionalmente. 
J ,a solicitud se consolida en el presupuesto general, el cual es a su vez 
sometido a la consideración de la Asamblea de Representantes elel 
Distrito I 'ederal. 

] ~ucg() de aprobados, los recursos presupuestarios son ejecutados 
por la DCSl: a través de la Dirección de Servicios y Apoyo Urbano, 
'luien sigue loo lineamiento de la Oficialía Mayor y ele la Secretaría de 
Finanza,. Fn el caso de requerir fondos adicionale, por ajustes 
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presupuestarios durante el ejercicio fiscal pmelueto de variaciones de 
precios de los insumas u otros imponderables se solicitan dichos 
recursos ante la Dirección General de Política Presupuestaría y los 
mismos son financiados con recursos propios del Distrito I "ederal. 

Para 1995, el presupuesto del Programa de Residuos Urbanos 
representó el 10.96% del total asignado a la Secretaría de Obras y 
Servicios, y el 3.85% del presupuesto total del Distrito Federal. 
Internamente representó el 49.8% del presupuesto de la DGSU. 

En el caso de las Delegaciones el procedimiento es el mismo que 
para la DGSU, hasta su aprobación por la Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal. De allí, una vez aprobado el 
presupuesto, los fondos son trasferidos a la Subdelegación de 
Administración, quedando la ejecución a cargo de las áreas 
operativas. 

Las transferencias para inversión de los Municipios conurbados del 
Estado de México siguen un procedimiento diferente: los Comités de 
Planeación del Desarrollo Municipal, analizan las necesidades de 
inversión en cada municipio y maniflestan las tnismas debidamente 
justificadas a su respectivo Comité de Planeación de Desarrollo 
Estatal. Este último analiza los planteamicntos y los envía a 
SEDESOL, (para el caso de inversiones en residuos sólidos), 'luien 
somete la solicitud a la consideración de la Secretaría de I-lacicnda. 

Desde 1995, los recursos provenientes de la partida presupuestaria 
denominada Ramo XXVI y que atiende los aspectos de inversión 
antes seíialados, son transferidos desde SEDESOL a los estados y de 
éstos a los municipios. Adicionalmente existe otra partida para 
inversión en los mun1c1p1oS Ramo XX que es transferida 
directamente por SEIJES(JL a Jos mi~n1.os. 
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En términos generales, poc\emos desagregar la composición de los 
ingresos municipales de acuerdo a su origen en participaciones, 
derechos, aprovechamientos, productos e iinpuestos. Los primeros 
correspondientes a los recursos federales y estatale? recibidos 
alcanzan en promedio un 50% del total de los fondos mUnicipales. 

l.os recursos para operación y manteniiniento de! servicio provienen 
en el caso de los municipios de los fondos comunes de sus 
presupucst<~s. 

b) Los ingresos propios se originan de las cobranzas realizadas a 
aquellos usuarios que generan más de 200 kilogramos de desechos 
diarios, es decit l , está circunscrito a un pequeño universo de usuarios 
comerciales e industtiales~ aunque es importante resaltar que el cobro 
de estos derechos, como se les denomina, solan1ente está establecido 
en el Distrito j 'ederal. Las tarifas a pagar están especificadas en el 
Código hnancicro del Distrito Federal, en su Articulo 254, sehmn se 
indica a continuación. 

y Ptll: el servicio de recolección, por cada 10 Kgs o fracción 
$3.60. 

~ Por el servicio de recepción c~ estaciones de transferencia, 
por cada 10 Kgs o fracción $1.20. 

y Por el servicio de recepción en sitios de disposición final, 
por cada 1 O Kgs, o fracción $0.40. 

}<:stas tarifas COlnenzaron a ser pagadas a partir de 1995, y son 
canceladas por los usuarios en forma previa a la prestación dd 
servicio en las oficinas de la Tesorería del Distrito Federal. Las 
mismas han presentado ingresos de $ 89,951 pesos y $ 29,692 pesos 
para los afíos 1995 y 1996 respectivamente, pero estos fondos no 
tienen ninguna diferenciación contable dentro del volumen total de 
ingresos el D.1;., lo que permite su aplicación especifica en el 
serViCiO. 
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No existen otros ingn:sos propios identificables para este tipo de 
residuos, por cuanto en e! Distrito Federal se establece el servicio 
como gratuito, a excepción de los cas()s antes señalados, y en los 
municipios conmbados" del Estado de México el pago está 
supuestamente incluido en el in1puesto predia!, pero al igual que en 
el caso anterior, no se dlferenc"ia contablemente en las arcas 
municipales, por lo que no se conoce cuanto es él ingre", 
correspondiente. 

Por lo anterior, se puede af!J'mar que en e! servicio, al menos desde el 
punto de vista flnaflciero, prevalece un modelo altamente 
centralizado, por cuanto" el rl1anejo de las aportaciones de recursos 
se realiza en su m"ayotÍa directa o indirectamente a través del 
Gobierno Federal.37 

Existe una serie de ingresos propios de tipo informal, que por su 
importancia merecen destacarse, y son aqu('l1()~ ptovcnientcs de U11 

sistema de propinas instituido a nivel de los usuarios, quienes pa¡.,>all 
al empleado qu~ 1~caliza el servició de recolección de residuos en su 
domicilio.' . 

Otra fuente importante de fondos informales deriva de! ciclo de los 
residuos, es la proveniente (k la actividad de separaci6n, 
denominada pepena, de la cual se genera actividad comercial en el 
Distrito Federal,'" 

Los fondos para el serVicio se aplican fundamentál1l1ente a la 
operación y mantenimiento del mismo y en un h1cnor porcentaje a 
lnversiones. 

.1"1 DD!i, GEM, OPS y OMS." i\náh~is Seclorial de Rcsidl.lo$ S(¡lido~ ell la ¡'.olla :Vletro)lolitalla del 
Valle de Méxin/' 1997 
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Para el caso de la DGSU, la participación porcentual de las 
invetsiones en el total del presupuesto fue bastante variable durante 
el período 1995-1997, situación que se explica por la construcción de 
la e~tación de transferencia de Azcapotzálco y la planta de lixiviados 
de Bordo Poniente en 1995, así cOmo otras inyersioncs slbmificativas 
realizadas durante ese tnismo año para rehabilitar otras fases del 
serVICio, 

Las inversiones han constituido un porcentaje muy pequeño de! total 
de recursos, y se han orientado fundamentaltnente a la adquisición 
de e'luipos Y a la atención del tratamiento fInal, para e! caso del 
Distrito ¡,'ederal. Los sitios de disposición fmal y tratamiento de los 
residuos tienen una vida útil de 4 años y no existen para el Estado de 
México, por lo que deberá pensarse en el acondicionamicnto de un 
nuevo espacio en un plazo no lnayor de un año y en las inversiones 
respectivas. 

El comportamiento de estas inversiones ha generado una cobertura 
promedio del servicio de un 85% en el DY: y del 70% en le Estado 
de México, Estos valores y los aspectos señalados en el párrafo 
pennitcn concluir en la necesidad de oricntal~ las inversiones hacia la 
"H.llluisición de terrenos y tncjoramicnto tecnológico, 

"l1:n ténninos generales puede señalarse que existe capacidad técnica 
de ejecución de los presupuestos, especialmente por el Sector se 
apoya mucho en los servicios de empresas privadas, a través de las 
cuales ejecutan la totalidad de las inversiones y el 80% de la 
operación, Dado que el Sector no ha sido objeto de operaciones de 
crédito interno o externo no se ticne inforlnación sobre su posible 
capacidad de ejecución de fondos de inversión provenientes de 
préstanl0S, en caso de que los mimos superatan los lnontos anuales 
llue llsualnlcntc se tllanejan a través de los presupuestos ordinarios. 
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A continuación se muestra el presupuesto asignado para el control 
de residuos sólidos por delegaciones para e! año 1995, 

Azcapotzalco 
Benito J uárez 
Coyoacán 
Cuajimalpa de l'vlorclos 
Cuauhtémoc 
Gustavo A. Madero 
lztacalco 
Iztapalapa 
Magdalena Contferas 
i\<!iguel 1 Iidalgo 
Milpa Alta 
Tláhuac 
Tlalpan 
Venustiano Carranza 

4.2 Costo del SClvicio 

Tabla No, 14 

190,279,9 
239,798,8 
266,808 
46,878,7 

464,947,6 
483,342.5 
169,653,8 
929,025,3 
84,007,6 

252,444,9 
24,462,6 
84,754,8 

206,811.2 
250,860,8 

$ 107,99 
$ 55,89 
S 179.40 
$ 150,00 
$ 156,89 
$ 204,60 
$ 79.20 

$198,(,9 
$ 53,50 
$ 86,89 

$ 174.29 
S 17159 
$ 116.29 
$ 126,99 
$ 130,70 

77.59 

$ 28,46\691.03 
$ 10,634,743,61 
$ 43,019,904,72 

$ 40,021,200 
$ 7,354,799.24 
S 95,128,278,96 

$ 38,280,276 
$ 33,708,513.52 
$ 49,702,853.55 
$ 7,299,420,36 

$ 43,998,621.62 
$ 4,197,537.53 
$ 9,856,135,69 

$ 26,262,954.29 
$ 32,787,506,56 

I .. os costos actuales del serviCiO indican un valor por tonelada de 
basura recolectada, dispuesta y tratada adecuadatnente de U,S, $27, 
es decir, unos $256,5 pesos / tonelada (información para el D.P, N o 
se obtuvo información del Estado México) J '~stos costos desglosados 
corresponden al barrido y recolección, limpieza urbana especializada 
en vías principales, transferc!1cia, tratatnicr~to, disposición final y 
monit()reo. 
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----~------.-----------------------------
Para el J ':stado de México es importante destacar que los costos 
actuales del servicio deben sufrir incrementos en la medida en que se 
incorporen las actividades de tratamiento y adecuada disposición 
final para los desechos generados por la población actualmente 
servida, 

Considerando que el servicio funciona bajo un esquema de subsidio, 
no existe un déficit operativo apreciable en el mismo, salvo algunas 
insuficiencias presupuestales que pasan de un ejercicio a otto, pero 
que no representan mayores ptoblemas desde el punto de vista 
fmanciero. Sin embargo, existen algunos aspectos operativos del 
servicio que generan gastos a las administraciones y que deben ser 
sub"lllados para ir logrando la salud financiera del Sector. 

Uno de estos problemas lo constituye la práctica de la pepena en los 
camiones recolectores. Estos vehículos tienen una capacidad 
prolTIedio de carga de 7 toneladas si se compacta la basura de 
acuerdo a su eSlluema operaÚvo. Sin elTIbargo, con nuras a vender 
algunos residuos recuperables en áreas cercanas a las estaciones de 
transferencia y de selecciones otros durante la recolección, los 
operadores del vehículo no compactan la basura, lo cual disminuye la 
capacidad operativa del catruón en un 30{Yo en cada viaje. }':':sto trae 
en consecuencia un incrCl11ento similar en los recorridos, con los 
consiguientes aun1entos en los gastos de combustible, lubricante8, 
newnáticos entre otros y que son asutnidos por la adtninistración dd 
servicio para que los operadores logren un beneficio personal 
adicional a su salario. 

Considerando los valores actualizados de los gastos operativos 
anuales de un vehículo recolector, este incremento del 30% dd 
recorrido significan 33,517 pesos anuales por vehículo. Estos 
montos, para el parque vehicular del D.Ji: representarían 67,200,000 
millones de pesos anuales, y para el Estado de México (asumiendo 

iguales costos de operación promedio) 34,500,000 millones de pesos 
al año. 

Otra ineficiencia asociada a las actividades de pepena se sucede por 
la disminución de los kilómetros atendidos diariamente por un 
barrendero, quien dedica parte de su Üempo laborable a la 
recolección de basura en los domicilios, con miras a obtener 
propinas por este servicio y mejorar de esta {"rma sus ingresos y 
para lo cual se ha estimado que invierte el 50% de sus horas de 
trabajo. 

Existe además un rezago importante en las inversiones par" la 
disposición y tratamiento aclecuado de los residuos tanto 
resiclcnciales como los peligrosos, en el caso del I estado de México, 
donde la cobertura de disposición adecuada a los residuos, solamente 
alcanza al 9% del volumen total de desechos generados. 1 csto 
produce consecuencias sanitarias y atnbientales que ocasionan costos 
marginales a la operación del servicio. 

Para cuantificar el déficit de recursos de ll1versión, la DGSU ha 
realizado el análisis de escenarios con distintas alternativas en cuanto 
a los incrementos de cobertura del servicio y a las acciones de 
rehabilitación. De dicho análisis se obtuvieron las necesidades de 
recursos para el período 1997-2002, utilizando para dio los 
siguientes criterios. 

>- Se tomó corno valor de cobertura actual los datos 
suministrados por la DGSU y la Secretaría de Ecología del 
Estado de México. Estos valores fueron de 85% para el 
Distrito Federal y del 70% para el Estado de México. A partir 
de allí se calculó la población servida para cada uno de los 
escenarios planteados. 
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>- Para determinar el monto de las inversiones para ampliación 
de servicios y para rahabilitación (técnica e institucional), ~c 
han estimado indicadores de acuerdo a los costos de los 
principales rubros de inversión, llevados a valor presente y 
calculados luego en dólares de los Estados Unidos, a fIn de 
proyectar en esta moneda, ya que no se tiene la tendencia de 
la inflación del país para los próximos cinco años. Los 
valores obtenidos para los indicadores fueron: 

Costo promedio por habitante para el servicio de aseo 
urbano, incluyendo desde la recolección hasta la disposición 
final y tratanliento: 

49.ÓÓ c!"lares para rehabilitación ,= 471.77 pesos 
124.14 dólares para ampliación = 1,179.33 pesos 

>- La totalidad de la ejecución del programa de rehabilitación se 
plantee'> en el lapso de seis años, iniciándose en 1997. 

Utilizando los criterios anteriores se determinaron las inversiones de 
rehabilitación y ampliación para los siguientes escenarios: 

1) Mantener la cobertura de los servicios en la proporción del 
al10 1996. 

2) Alcammr una cobertnta del 100% en el al10 2002 y 
3) Aumentar la cobertura hasta cubrir el 50% del défIcit actual 

para el allO 2002. A continuación se preseritan los tres 
escenarios, antes lnencionados, para el Distrito l-'ederal, el 
estado de México y los valores totales de la Zona Urbana del 
Valle de México. 

Para el Primer 1 ':scenario las inversiones son del orden de 150, 600, 
000 millones de dólares para la ZOV M en 1997. Comparando este 
valor con las tendencias de aUOH anteriores se observa (Ille hay una 
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brecha importante de recursos, pnes para 1997 los fondos aprobados 
inicialmente en presupuesto para el D.F. alcanzaron ",lamente los 
13, 400, 000 millones de dólares.39 

En escenarios más optimistas, donde se plantea reducir el 50% del 
déficit de cobertura ó alcanzar e! 100% de la misma para el al10 2002, 
los requerimientos de inversiones para el a110 1997 son de 1,960 Y 
2,414 millones de dólares, respectivamente. Cualquier alternativa 
requiere, dada la magnitud de las inversiones, la necesidad de 
establecer otros criterios para plantear una estrategia fInanciera viable 
para el Sector. 

Es importante resaltar que los escenarios propuestos se sustentan en 
la premisa de que en las ampliaciones del servicio de aseo urbano 
son integrales, es decir, por igual para todos los componentes que 
integran los sistemas. Los requerimientos de inversión pueden 
disminuir en la medida que se disponga de información detallada 
sobre las ofertas físicas actuales tanto de equipo corno de 
infraestructura. 

Existen en este momento una serie de oportunidades que pudieran 
facilitar la obtención de recursos pata el sector, C01110 son: el posible 
acceso a fuentes de financian1iento privadas y externas, por la 
reducción del nivel de riesgo de! país; la implantación de la Comisión 
Metropolitana para el servicio, como una instancia de alto nivel y de 
coorclinaóón para la toma de decisiones, con participación de los 
or!:,ranismos vinculados al servicio; y las posibles opciones de 
flllanciamiento a través de la Banca Multilateral. Adicionalmente, los 
procesos de descentralización administrativa de los sel-VlClOS 
facilitarían un incremento en la capacidad de autoges6ón regional. 
Incluyendo lo relativo a la gestión financiera. 

,19 DDF, GEM, OI'S y OMS." l\nálisis Sectorial eJe Residuos Sólidos ell la /,olla J\\¡;tropo!itana del 
Valle de México" 1997 
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A continuación se luuestran los costos del manejo de residuos 
sólidos en la ciudad de México para e! año 1996. 

Tabla No. 15 
Costos del Manc'o de los Residuos Sólidos en la Ciudad de México, 1996 

CONCEPTO COST()," '.1i!:¡fj'i%t:jt~,'é.,Q~~llBX4.PO¡"¡J;;i:¡'.:2j?:\, ,j"'-
Sistema d(· [ncluyt> control técnico, limpieza y control de 

Tratamiento $55.9S Ton. fauna nociva, operación y mantenimiento de 
> Bordo $63,02 'I'on. maquinaria y eqUlpo, al'l'cnclamiento de 

poniente vehículos, nóminas y gastos de operación. 

y San JU<ln 

de i\rag(ín 
Sistema dc 
'['ransfercncia 

Sistema de 
Disposición I ;inal 

> Bordo 
p(}llientc 

» Santa 
Cararina 

Barrido \1anual 

Barrido \1cdnico 

Mantenimiento dc 
Arcas Reforestadas 

56.?0 Ton. 

$22,19 Ton. 
$29.57 Too. 

$222.45 
Km. 

$157.29 
Km, 

$1.11 m' 

Incluye el acan'eo, verificación y control técnico, 
limpieza y control de fauna nOCiva, nómlOa y 
gastos de operación. 

Incluye verificación y control uc ingresos de 
residuos sólidos, limpieza, suministro de agua y 
control de (auna nociva, arrendamiento de 
máljuinas y equipo, material de construcción, 
nómina, gastos de operación y obras públicas. 

Incluye limpieza manual y papeleo, control 
técnico, apoyo vehicular, nómina y gastos de 
operadón, 

Incluye limpieza mecánica, contwl técnico, 
nómina y gastos de operación, 

Incluye conservación y mantenimiento de árels 
verdes en vías rápidas, Alameda Oriente, Parque 
Cuitláhuac y corredores ecológicos, prestación de 
servicios de vehículos y maquinaria. 
Administmción de maquinaria y equipo 
agropecuario, nómina y gast-os de operación. 

Eliminación de $143.27 Incluye recolección y retiro de residuos, control 
Tiraderos Ton. técnico, apoyo vchiculal', nómina gastos de 
~]_~~~_~~~_s_ti1!_(2S__ _ ____ .______ operaciól1l. apoyo al mercado deJ ,a IV1erccd. _ 
l"ucntc: j)(;Sll.\ DP1\HJ C()st()~ dd Manejo de los Residuos Só¡¡J()~, Disposición flnid, Transfen:noa 
)" Rcco!ccrilm, 1005 
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Por lo anterior, podelnos concluir que las necesidades principales 
son: 

1) Incrementar y diversificar las fuentes de financiamiento 
2) Establecer prioridades para las inversiones 
3) Replantear metas y niveles de calidad del servicio. 

4.3 Concesión del Servicio de Limpia 

La concesión es el acto administrativo discrecional de! Estado, por el 
cual se encomienda a un particular el manejo y explotación de un 
servicio público o de bienes del dominio del propio Estado. 

Vale la pena destacar dos elementos dentro de la naturaleza dc la 
concesión del servicio público: el primero, que siendo un acto 
reglamentario corresponde al Estado fijar y rnodificar, en su caso, las 
normas a las que ha de sujetarse la organización y el fWlcionanlicnto 
del servicio. El segundo, que siendo también un contrato, se deben 
prever las condiciones que aseguren la proyección de los intereses 
que el particular concesionario posee y el luantcnitnicnto del 
equilibrio flllanciero de la empresa. 

J-_~ste esquema no privatiza, entendiendo corno privatizar el traspaso 
total y absoluto del bien estatal a poder de particulares; simplemente 
ototga la administrativa para la construcción, conservación y 
explotación de alguna obra de infraestructura por un periodo de 
tiempo dcfrnido de común acuerdo entre las partes, y que una veí': 
cubierto el registro contable y su inversión, el bien y su operación 
regresan a ser propiedad del Estado. 

En 1998 con el propósito de hacer más eficiente y profesional el 
servicio de limpia que se presta en la Ciudad de México, el entonces 
jefe del Cobierno de la Ciudad, C:uauhtémoe Cárdenas Solórzano y 

el secretario general del SUTGDF, Alfonso Rojo, firmaron un 
acuerdo de lTIodernizadón, mejoramiento y actualización de este 
SC1Y1Cl0. 
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Asimismo, la Secretaria de Obras del DF, señaló en ese mismo año 
que por el volumen de desechos sólidos que se habían canalizado 
para los sitios de disposición de Santa Catarina y Bordo Xochiaca en 
los siguientes tres años terminarían su vida útil por lo que habría que 
buscar opciones viables de acmnulación de basura. 

Por lo que también se informo que 24 empresas lograron calificar 
para la concesión dd acarreo de desperdicios a estos sitios de 
disposición final, eon las cuales se firmó el contrato de acarreo de 
residuos sólidos, con una vigencia de 9 lTIeSeS y medio, por lo que 
venció el 31 de marzo de 1999. 

Los contratos tuYieron un costo total de $127,470, 000 pesos, pero 
comparado con los (lue se finnaron en 1997 se redujo la cotización 
en $35, 035,000 pesos. 

4.4 Reciclaje 

I.a industrialización de los residuos se realiza principalinente por 
Clnprcsas de la iniciativa privada, para quienes su realización 
rcpresenta una buena alternativa económica a los desechos (mater.ia 
prima); son cotnprados a bajos precios, pudiendo obtener mas o 
luellOS de tnancra constante, 10 cual les pennite obtener ahorros 
considerables en sus adquisiciones de materia prin1a. 

Una de las con1pai1ías pioneras en integrarse a estc redituablc 
negocio [ue Sonoco de México. '/'odos los productos elaborados por 
esta son ecológicos porque se basan en la fabricación de productos 
de cartón. SOllOCO utiliza todo lo que se encuentra en los grandes 
centros de recolección para nlolerlos en sus instalaciones, con ello se 
produce papel que se utiliza en los diferentes tipos de empaques. I,a 
corporación compra el papel a los pcqUCr10S pepenaJotcs en centros 
cspccialctl de recolección. 
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Conclusiones 

Los principales problemas en el Sector, son 'lue el seJ'Vicio no cuenta 
con un sistema de reenperación de costos, no hay políticas de 
financiarrúento, la información f1l1anciera no está organizada, el 
marco legal no facilita acciones de modernización financiera y no ha 
habido voluntad política para resolver los problemas financieros. 

Además, el presupuesto que se asigna al servicio de limpia no cubre 
el total del costo, lo cual se refleja en un se.tvicio dcficien te y como 
consecuencia en problemas de índole ambiental, social y de salud. 

Esta crisis por la que atraviesa el manejo de residuos sólidos por 
parte de los departamentos de limpia municipales, ha obligado al 
gobierno a buscar nuevas alternativas para superarla, es por ello que 
se ha llegado a la conclusión de que la participación de particulares 
interesados y capacitados técnica y económicanlcnte, sería bcnéfico 
para que el servicio de aseo urbano sca eficiente. 

Los gobernantes están conscientes del problema de los residuos y de 
sus consecuencias en el rnedio alTIbiente, pero no lo consideran 
den tro de sus prioridades de atención, lo cual se ve reflejado en los 
insuficientes presupuestos asignados al sector, por lo cual al 
problema de los residuos sólidos solo le dan soluciones temporales y 
particulares que no inciden de manera permanente e integral 
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FOTO; Parque Recreativo CUltlahuac. Ex tiradSfO de 
llaslInl Santa Cruz Meyuhualco. Iztapalnpa 

El aportar elementos par" la comlrucción de las bases para l111 

manejo integral de los residuos sólidos de la Zona Urbana del Valle 
de México, como pretende el presente capítulo, puede sonar 
pretencioso, sin L:tnbargo, la razón obedece al convencimiento de 
que solo con una propuesta de este tipo '" podrá hacer frente al 
complejo problema que hemos revisado en los capítulos anteriores. 

I)e algo pOdC1TIOS estar seguros, 110 existe aún, ninguna alternativa 
posible '-Ille pueda significar lUla solución única y defmitiva, lnenos 
con los clclncntos con que se cuenta actualmentc, p''or lo cual el 
punto central de este último capítulo se concentra en la búsqueda de 
los componentes nlÍnin10s que deberán integrarse a la construcción 
de una visión integral de tratamiento a uno de los problemas más 
complejos <lue presenta actualmente la Ciudad de México. 

Como se ha mencionado anteriormente, el complejo problema de los 
residuos sólidos resulta del desequilibrio existente entre los distintos 
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ámbitos que intervienen para su gencración, donde los aspectos 
sociales, culturales, políticos, económicos, jurídicos, administrativos, 
técnicos y urbanos avanzan, se estancan o retroceden de manera 
aislada, en ocasiones sin la más tnínIDla articulación y por supuesto 
sin un fin común. 

En este sentido, una política común de las delegaciones y los 
municipios metropolitanos pata la atención integral a dicho 
problema debetá incidir de manera directa en los distintos ámbitos 
que están ocasionando el problema. 

En el presente capítulo se ha realizado una separación de los 
distintos ámbitos de intervención para facilitar su explicación, sin 
elnbargo es necesario entender que no son aspectos aislados o 
paralelos sino que pertenecen cada uno de ellos a una estrategia 
articulada. En cada uno de estos ámbitos se abordarán su 
intencionalidad, así como las líneas de acción especificas que fotnlan 
parte de las bases para el manejo integral de los residuos sólidos en la 
ZUVM. (ver esquema no. 4J 

5.1 Ámbito Normativo 

Desde hace 20 arlos el manejo de los residuos sólidos se transfirió a 
los municipios, sin que éstos contaran con la infraestructura, 
tecnología, rccw'sos e información suficiente. Para el tratamiento de 
los residuos existe una norma mexicana que está dirigida a la etapa 
final de disposición en los rellenos sanitarios, pero para las fases de 
recolección, reciclaje o mmÍlnización no existc llmhmna 
normatividad. 
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------~------------------------------
Resulta claro que en la Legislación Ambiental Mexicana no existen 
las suficientes bases en relación con el tratamiento y la disposición 
final de los residuos sólidos. Por lo que hace falta una gran labor 
legislativa donde se integren los componentes técnicos, sociales e 
incluso económicos. 

Por tanto, la intencionalidad estratégica en este ámbito normativo 
está orientada a generar y actualizar las leyes, reglamentos y normas 
específlcas 'lue re"rulen y fomenten entre los distintos actores, 
organi~lnos e instituciones que intervienen e11 la generación, 
producción, tratamiento y disposición flnal de los residuos, 
estableciendo de manera clara los componentes jurídicos para la 
promoción de prácticas sobre reciclanuento, aprovechamiento y 
disposición final de los residuos, así COll10 las sanciones específicas 
por el incumplimiento de dicha normatividad. 

Fs importante establecn' y diseñar lo~ mccanislllos adnlinistrativos 
para que los recursos econónucos provenientes de las sanciones sea 
destinado directamente para restaurar el daño generado así como 
para las acciones y proyectos de desarrollo del sector. 

Se considera indispensable establecer una normatividad formal. La 
regulación, que puede implantarse por medio de normas oficiales 
mexicanas (NOM), leyes y/o reglamentos, deberá incluir un pacto de 
compro111ÍsoS cuantificado~ y obligatorios, que involucre a todos Jos 
sectores (público, privado, laboral, académico y social) e Incorporar 
consideraciones COlno: 

1) Los diversos niveles gubernamentales, federal, estatal y 
tllunicipal, deberán garantizar la existencia de la infraestructura 
necesaria para la recolección selectiva, tnancjo, aprovechamicnto 
y disposición de los residuos sólidos. 

2) El sector gubernamental intervendrá en enfrentar la corrupción y 
las mafias que aquejan a funcionarios, a empleados y a 
pepenadores, buscando maneras eficaces de incorporat a los 
grupos marginados a la legalidad y obtener empleos fotmales y 
adecuadanlcnte rentuncrados. 

3) El sector social, especialmente las ONC' s deberán 
comprometerse y tener los instnUllcntos normativos para 
facilitar su participación en programas de educación de la 
población (niños y adultos), que serán financiados 
principalmente por el gobierno y el sector privado. 

4) I ,a reguL~ción que se establezca contemplará la prohibición de 
enviar a disposición fInal determinados materiales y residuos que 
pueden provocar un impacto ambiental importante. 

5) Las industrias deberán comprometerse, a la brevedad posible y 
según cada rama, al uso de tecnologías limpias y a la 
mmlmlzación del impacto ambiental de sus actividades, 
conforme a nlCtas cuantitativas negociadas con el gobierno. En 
caso de no cumplir con dichas metas, se harán acreedoras a 
reglamentaciones y sanelOnes proporcionales al impacto 
ambiental generado en el ciclo de vida del producto y/o envase 
que producen. 

Con esto se busca c~tablecer desde In legislación, una serie dc 
cl'iterios y directrices, tendientes a asut11ir al ambiente y su~ 

cornponcntcs en conjunLo. 

En relación con los hlecanishlos de control y evaluación ck lo~ 
contenidos de las diferentes leyes y reglamentos que son aplicables al 
sector residuos en la ZUVM, éstos no existen por manclato expreso 
de alguna ley, sino que son el producto de presiones sociales () de 
decisiones políticas. 
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Por lo que corresponde a cada dependencia de la administración 
pública de los tres ordenes de gobierno generar propuestas de 
refonna a los instrumentos normativos cuya aplicación corresponde 
a su responsabilidad. 

Razón por la cual, para efecto de mejorar la regulación jurídica del 
sector, resulta indispensable diseñar y poner en práctica un Programa 
Permanente de Evaluación del Marco Normativo que permita 
identificar sus deficiencias y, por supuesto, sus requerimientos 
específicos de nl()(lificación. 

Los puntos dóbiles que existen en la actual legislación laboral 
ayudaron a formar y fortalecer la estructura informal dominante en el 
sistema, la cual parece tener origen en un estilo político tradicional 
de atención a reivindicadores de grupos políticanlente bien liderados, 
y por la sustentación econó:mica en la gratuidad, establecida en el 
Reglamento de l,impia y por otro lado, en el reconocimiento del 
ciudadano por el servicio que le es prestado. 

1 ':n este :1111bito legislativo se consideran las siguientes líneas de 
acción. 

a) Adecuar la lc¡,"¡slación ambiental a los avances científicos 
b) N () importar las normas de países cuyo medio geográfico, 

condiciones físicas, biolóhncas y socio-econólnicas son 
diferentes al nuestro. 

c) Las normas deben quedar sujetas a una evaluación de costo
beneficio. 

d) Las nor111as deben favorecer en la práctica la lTIinitnización 
de residuos y desanunar el confinamiento. 

e) hlcilitar jurídicamente la participación de la iniciativa privada 
en la prestación de servicios de recolección, tratamiento y 
disrosición final de los residuos. 
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f) Se deben modificar las normas vigentes para asegurar la 
utilización de materiales recidables en los procesos 
productivos 

g) Incluir aspectos sanitarios en la legislacic')n existente. 
h) Emitir normas para hacer obligatorio el reciclaje, lo cual 

puede ser realmente muy trascendental. 
i) Modificar la ley Orgánica lvhmicipal para permitir el cobro 

del servicio de recolección a los usuarios. 

Es indispensable que los elementos anteriores queden plasmados en 
normas oficiales, reglamento y leyes, con el fin de que todos los que 
contribuimos a la problemática de los residuos sólidos urbanos y al 
impacto ambiental asociado a la producción y uso de lo que fueron 
dichos bienes también estemos obligados a contribuir a sus 
soluciones. 

5.2 Ámbito Político administrativo 

Cada vez está más presente la necesidad de atender de manera 
conjunta por los gobiernos del Estado de México y del Distrito 
Federal la atención y manejo de los residuos en la ZUVM, por lo que 
es nccesatlo crear mecanismos de coordinación que aseguren una 
integración ulstitucional, eficaz y pennancnte de acciones de las 
entidades del sector. 

Como hemos mencionado anteriormente el fenómeno de 
metropolización obliga a que las autoridades empleen mecanismos 
de coordinación para atender los probleluas que son comunes a dos 
o más entidades. AW1clue han existido esfúerzos de coordinación 
institucional, éstos no han dado los resultados esperados. Resulta 
evidente la falta de coordinación entre las dependencias encargadas 
de prestar los servicios relativos a los residuos sólidos y aquellas 
responsabilidades de regularlo y aplicar las normas correspondientes, 
principalmente las ambientales. 
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Actualmente no existe coordinación de las políticas, programas y 
proyectos en relación con el sector y desarrolladas por las diferentes 
instituciones federales, estatales y del Distrito Federal en el territorio 
de la ZUVM. Asimismo se carece de lineamientos para la integración 
de lOl:i progrulnas, para controlar la contanlinación ambiental por 
rel:iiduos sólidos e11 el área. 

l':n este sentido, la inteneionalidad de incidir en este ámbito está 
dirigida a promover la corresponsabilidad interinstitucional entre 
ambas entidades federativas, así como la defl11ición de los 
mecanisll10s administrativos desde donde se asegure una estrategia 
común a mediano y largo plazo que integren las acciones especificas 
a realizarl:ic en las delegaciones y municipios. 

Una relación de este tipo entre ambas entidades federativas debe ser 
fortalecida por las instituciones que intervienen en el sector, desde el 
gobierno federal por lo que la participación de este nivel de 
gobierno resulta indispensable. 

Se deben definir los mecanismos pata conseguir los recursos 
necesarIOS para el flnanciarniento de las políticas, proyectos y 
acciones cuya realización se acuerden así como para coordinar las 
acciones conjuntas para la atención de la problemática sobre 
reco!ccción, tratulniento y disposición final. 

Es funclalnental contar con un adecuado sistema de información 
metropolitano en relación con los residuos sólidos que alimente los 
procesos de planeación, de toma de decisiones, e11 la programación, 
en la jcrarquización de actividades, en el establecimiento de recursos 
financieros y en la organización de las instituciones federales, 
estatales y dcll)istrito ]/cderal, involucradas en el sector de residuos 
sc')lidos en la zona ll1etropoIitana. 
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En este ámbito de coordinación resulta fundamental la constitución 
de la Comisión Metropolitana de Residuos Sólidos para la ZUVM 
que oriente su quehacer a la coordinando de actividades de las 
instituciones que están relacionada::; con la atención de los residuos 
sólidos en las entidades, favoreciendo el fortalecimiento institucional 
principalmente en los municipios, así COlno el desarrollo de los 
recursos humanos del sector. 

La Comisión Metropolitana de Residuos Sólidos para la ZUVM 
deberá diseñar, con la participación de las entidades sectoriales, un 
Plan Metropolitano que defl11a la participación específica del Estado 
de México, del Distrito Federal, de los Municipios, y de las 
Delegaciones. 

Esta coordinación lnetropolitana deberá incorporar los asuntos 
relacionados con el manejo de los residuos peligrosos y los residuos 
sólidos, así como la pa tticipación del sector privado en su lnanejo, 
así como la pronloción de la participación COllillllitaria en la solución 
de la problemática del sector. 

Las lineas de acción consideradas para desarrollarse en este ámbito 
son: 

a) Crear la Comisión Metropolitana de Residuos Sólidos con la 
participación del gobierno del Distrito l"ederal y del Estado 
de México, con la intención de implementar la coordinación 
interinstitueional de las políticas, planes y programas en 
relación con los residuos sólidos pehgrosos y no peligrosos 
en la ZUVM. Deben formar parte de la Comisión ali,>unas 
dependencias del gobierno federal como SEMARNA T, SSA, 
SEDESOL. 

b) Diseñar a través de la Comisión Metropolitana de Residuos 
Sólidos de la ZUVM, el Programa Metropolitano para el 
Manejo de los Residuos que se constituya en un instrut11cnto 



estratégico y operativo que permita orientar las acciones de 
ambas entidades en una estrategia compartida 

c) Generar los mecanismos de monitoreo y set,>u1miento de la 
prestación del servicio, así como de las accioncs a desarrollar 
en cada Delegación y Municipio, de la operación y 
construcción de la infraestructura necesaria para la atención. 
Igualmente importante resulta en este sentido la capacitación 
de funcionarios y operativos del servicio. 

1 ':s necesario establecer políticas federales, estatales y municipales 
para poder tener un mejor control de los volúmenes y del tipo de 
residuos que se generan e11 la ZUVM, 

Dentro de las políticas federales que actualn1cnte están cnfocadas a 
los procesos de producción, y que deben ser retomadas en la 
coordinación n1ctropolitana, se encuentra: 

:.- ¡':ficientar los procesos productivos 
'r Tecnologías alternativas pata disminución y minirnización de uso 

de materias primas 
:.- Recuperación de materia prima en el proceso 
:.- RcutiltzacÍ<Jn 
y Sustitución de tl1atcriales 

J ':n cuanto a las políticas estatales o municipales, éstas deben estar 
enfocadas principahnente al control de los residuos y la: distninución 
de los volútl1encs de éstos a disponer en el rellcllo sanitario: 

y Reducción en fuente 
y Reciclaje, reutili~acióll y reuso 
» Rcaprovcchatnicnto (incineración, cornpostaje, degradación 

anaerobia, etc) 
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Todas esta~ opciones reton1an la curactel'btica del residuo como 
recurso útil y no como un desecho, 

5.3 Ámbito Técnico 

Actualmente, la mayor cantidad de residuos sólidos producidos en la 
ZlJVM tienen como destino ftnal los rellenos sanitarios, en años 
anteriores se han realizado esfuerzos por impulsar nuevas formas de 
disposición de los residuos, las cuales no han tenido el impacto 
esperado por distintas situaciones. 

1\ vanzar hacia un manejo integral de los residuos sólidos deberá 
contemplar en el ámbito técnico la generación y promoción de 
procedimientos técnicos viables y ambientalmente adecuados para el 
manejo y disposición final en distintas escalas de los residuos sólidos 
que posibiliten reducir los impactos ocasionados en el entorno 
natural así como en el ámbito social y económico de la ciudad, 

Por lo que es necesario perfeccionar los procedimientos de 
disposición final que actuahnentc se realizan., así como pr01TIOvet y 
fomentar la investigación de nuevas formas, acot:des a las 
características sociales, ambientales y económicas de la ZUVM, 

A pesar de las grandes cantidades de residuos que se generan en la 
ZUVM no es ni la pérdida de recursos naturales, ni incluso la 
peligrosidad para el entorno lo 'lue más suele preocupar a los 
gestores públicos o privados, sino las diftcultades económicas, 
geográficas, ecolóf,ncas y sociales, para encontrar un destino fInal 
aceptable para los mismos, En este sentido, se propone impulsar las 
siguientes líneas de acción: 

a) Eftcicntar los procesos productivos y las tecnologías 
alternativas para disminuir y minimi~ar el uso de materias 
primas así conlO la reutilización y sustitución de 111aferialcs. 
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--------------.---------------------------------,------------' 
b) Perfeccionar técnicamente los rellenos sanitarios, 

garantizando un t11ínimo impacto en el entorno ambiental 
donde se ubican, así como ptogramando su vida útil con la 
dinámica demográfica de su zona de atención. 

c) Ilomogeneizar los sistemas de recolección mejorando el 
servicio en cobcrtura, frecuencia y calidad optimizando los 
rccut:-;os existentes e incrementándolos tneruante 
adquisiciones de equipo, estableciendo estándares de servicio 
y un sistCt11a de supervisión y control 

el) Cenerar sistclnas de infortnación y estadística de los residuos 
sc')lidos, donde se integren el conjunto de las características 
cuantitativas y cualitativas de estos, su incremento o 
disminución en los distintos periodos anuales, así como las 
particularidades operativas de las distintas delegaciones y 
l11U1ücipios que confornlan la Z LJVM. 

e) Incentivar la investigación de nuevas tecnologías de manejo y 
disposición final, donde se retomen las expertcncia 
nacionales e internacionales con10 son la de los 
lncincradc)[es, pirolisis, composta comunitaria, centros de 
acopio (para impulsar el reciclaje) y otras adecuadas o 
posiblemente imtrumentablcs a las particularidades de la 
Z['V",vl. 

1) Diversificación de los tipos de disposición final; con los 
anteriores clelnentos se contaría con un mayor núnlero de 
posibilidades para disponcr de los residuos, por lo cJue se 
descargaría la presión actual sobre la constl'ucóón constante 
de rellenos sanitarios, 

Paraldatllcntc se deben incorporar proyectos orientados a la 
incidencia en los siguientes aspectos: 

1) Reclute/á" l'Il ollt,en. La reducción en origen, implica reducir la 
cantidad y jo toxicidad de los residuos que son generados en la 
actualidad. I,a reducción e11 origen es la forma más eficaz de 

reducir la cantidad de residuos, el costo asociado a su 
manipulación y los impactos ambientales. La reducción de 
residuos puede realizarse a través del diseño, la fabricación y el 
envasado de productos con un mínimo de material tóxico, así 
como con UDa vida útil más larga. También deben promoverse 
formas de compra selectivas y de reutilización de productos y 
materiales, por medio de campafías de conmnicación y educación 

2) Separadón de rrmdNoJ' sólidos en júente. A través de la separación se 
pretende inducir a la población clue separe sus residuos sólidos 
en tres tipos: recidables, orgánicos y sanitarios lo que permitirá 
llevar a cabo un manejo y tratamiento adecuado a cada uno de 
estos. 

La separación en fuente disnlinuiría consiuerab1cnlCllte los 
costos y aumentaría el valor de los sllbproductos reciclablcs 
obtcnidos de los l'esiduos. 

3) Rcác/aje. El reciclaje implica: 
~ La separación y la recogida de materiales residuales 
~ La preparación de estos materiales para la reutilización, el 

reprocesamiento, y transformación en nuevos ptoductos y 
:Y La reutilización, reprocesatniento, y nueva fabricación de 

productos, 

El reciclaje contribuye a la solución del problema de los residuos 
sólidos, entre los múltiples beneficios se pueden citar: 

~ La reducción considerable de costos a las empresas públicas 
estatales responsables de la recuperación, ttansporte y 
disposición final de los residuos, además del aumento de la vida 
útil de los rellenos sanitarios, 

~ La generación de mejores y más seguras condiciones de empleo y 
ele ingresos para los grupos marginados de la población. 
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» Conservación y mejoramiento de las condiciones ecológicas de 
las comunidades. 

» Ahorro de energia en el proceso de generación de materias 
primas y en la elaboración de nuevos productos. 

» Ahorro de materias primas provenientes de las minas, recursos 
naturales no renovables que se deben conservar para el futuro. 

» Educación a la comunidad en el manejo responsable de los 
residuos y en la conservación del medio ambiente 

>- I)csarrollo y fortalecüniento de organIzacIones, glUpos y 
personas que viven Je la recuperación de residuos 

» Fuentes ele financiamiento para ohras ele beneficio social en las 
cOD1unidadcs. 

4) '/'nlnJ!om¡aáóll de lrJúluOJ. Implica la alteración física, química o 
biológica de los residuos. Típicamente, las transformaciones 
físicas, 'luímieas y biológicas que pueden ser aplicadas a los 
residuos sólidos urbanos S011 utilizadas para: 

» Mejorar la eficiencia de las operaciones y sistemas de gestión de 
residuos. 

» Recuperar materiales reutilizables y reciclables. 
~ Recuperar productos de conversión como l.a C0111posta, cncrgb 

en forma de calor y biogás (combustible). 

La transforn1aóún de los residuos normaln1cntc da lugar a una 
mayor duración de la capacidad de los rellenos sanitarios. 1.a 
reducción del volulnen de residuos mediante la cOlnbustión es un 
ejetnplo bien conocido. 

S) PlVdzmiríJl de (·omposta. Con el propósito de aprovechar los 
residuos de poda de árboles de espacios públicos en la Ciudad, 
así C01110 los producidos en los grandes sitios generadores de 
residuos orgánicos Con10 la Central de Abastos, y los zoológicos 
se deben protllovcr experiencias para lo producción de 
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composta, la intención es producir abono natural 'jue pueda ser 
utilizado como un mejorador orgánico de suelos y que se aplique 
en las áreas verdes de la ciudad. 

l"a obtención de composta o abono orga111co cuya adecuada 
utilización, podría ser urbana (parques), agrícola (cultivos n1ás 
ecológicos) o forestal (recuperación de espacios quemados), es 
decir devolver al suelo la materia orgánica y los nutrientes que 
extraemos de él y que tanto necesita. 

Com.postar tnasivamentc los residuos orgánIcos es el único 
reciclaje propiamente dicho que podemos hacer de forma muy 
similar al que se produce en la natu1'Illeza, exige hacerlo desde 
una perspectiva que contemple no sólo objetivos puratnente 
ecológicos cotno frenar la erosión dd sudo, sino otros de 
contenido también económico y social conlO la tecuperación de 
espacios quemados y el desarrollo de una agrieultma más 
ecológica y sostenible que pueda ir prescindiendo de los enormes 
costos anlbicntales y económicof, de los fertili'Zantes inorgánicos, 
sustituyendo al máximo las importaciones de estos abonos por la 
composta, cuya producción debería al menos ser apoyada, legal, 
técni.ca y econórrúcamcnte de la misma forma que lo es la de 
fertilizantes sintéticos. 

G) Confinamiento en relleno sanitario. Principalmente, de los residuos 
finales no aprovechables como: 

>- ] .os residuos sólidos que no pueden ser reciclados y no tienen 
ningún uso adicional. 

» La materia residual que queda despu{s de la separación de 
residuos sólidos en una jnstalación de recuperación de 
tnatcriales y 

);> La tuaterja residual restante después de la recuperación de 
productos de conversión o energía. 
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El confinatn1cnto en relleno sanitario implica la evacuación 
controlada de residuos encima o dentro del manto de la tierra, y es 
con mucho el método más común para la disposición Hnal. Sin 
embargo, es necesario que dichos sitios de disposición final 
garanticen tócnlcanlcntc la no contatninaóón de los mantos freáticos 
así como el control de los gases producidos en la descomposición. 

Por otra parte es necesario prever nuevos sitios de confmamiento 
Hnal de los residuos que satisfagan los requerimientos aplicables en la 
materia, debido a que la vida útil del Relleno Sanitario Bordo 
Poniente, principal sitio donde se dispone la mayor cantidad de 
residuos en la Z 1 JVM, agotará su capacidad en el al10 2004. 

5.4 Ámbito Socio cultural 

j·:s de gran "alor la parte social en la solución de los problemas 
urbano ulubientales, sin lugar a dudas el involucrar a los distintos 
actores sociales que actúan en la Ciudad es de enorme importancia 
por lo llue la propuesta de iucidir en el ámbito socio cultmal se basa 
en generar procesos de sensibilización, educación y capacitación 
ambiental entre los distintos sectores de la población que intervienen 
en el ciclo de los residuos sólidos, así corno propiciar los 
lTIecanisnl0s de participación e involucramiento de los mismos 
sectores de la población en las estrategias hacia un lnallcjo adecuado 
de los residuos. 

Las estrategias a considerar en los procesos de sensibilización, 
educación y participación deberán contener los elementos para 
inlpactar en la población en general, as.1 como las características 
específicas que: transformen el quehacer operativo del personal 
involucrado en el fetna. 

Contempla la concicnt1zación de la población sobre la problemática 
atnbiental relacionada con los residuos sólidos a través de calnpañas 
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nlasivas en los medios de comunicación, así como itnplementando 
prograrnas pernlanentes de educación atnbiental con sectores 
específicos, C01110 escuelas de todos los niveles, oficinas y sitios 
productivos gubernamentales y del sector privado, centros 
comerciales y de servicios, etc. 

El disel1ar e instrmnentar programas de sensibilización y educación 
ambiental que generen una conciencia en la ciudadanía sobre las 
causas, consecuencias e itnpactos del manejo de tos residuos es una 
tarea clave en el tránsito hacia una sustentabilidad urbano ambiental. 

En este ámbito socio cultural también se in tegra la promoción e 
impulso de la participación ciudadana en la def11lición, operación y 
evaluación de las normas, programas y proyectos que tienen que ver 
con los residuos sólidos, los cuales involucran directanlente a los 
habitantes de la ciudad. 

En este sentido es ncce:,atio genctar los 111ecanismos de participación 
directa quc involucren a la población, instituciones y actores sociales, 
políticos, civiles que posibiliten una estmtegia consen",da y común. 

En este ámbito se deberán impulsar las si¡,'UÍcntcs líneas de acción. 

a) Generar campailas permanentes y masivas de sensibilización 
donde se involucren a los distintos lllCdios de conmnicación 
que tengan por objetivo llegar a todos los habitantes de la 
ciudad induciendo a una tOlna de conciencia personal sobre 
la problemática y los efectos de un tn al manejo de los 
residuos sólidos. 

b) Capacitación a actores claves C01110 funcionarios, técnicos y 
operadores del sector en el manejo, tratamiento y disposición 
fmal de los residuos en el ámbito publico y privado, 
promoviendo el uso de nucvas tecnología::; y buscando hacer 
extensivo el uso de dichas tecnologías. 



c) Programas permanentes de educación ambiental donde se 
involucreIl a escuelas particulares y privadas así como a 
dC1Uás actores cstratégicos COUI0 instituciones acadénucas, 
org~n17,aCl0nes civiles y sociales en la formación dc 
habilidades practicas y costumbres ambientalmente 
adecuadas, 

d) J'vlccanismos dc participación, cualquier acción de gobierno 
cn los distintos niveles, de instituciones académicas, 
legislativas, políticas deberá preocuparse por involucrar de 
ll1atlera dirccta a la población así como a otros actores en el 
diseño e implementación de políticas programas y proyectos 
hacia el sector, 

1-:s irnportante 111enc1onar que t~U1to esta participación COll10 la 
capacitación y educación atnbiental debe cstar di1'igida no solo a la 
población en gcneral sino talnbién a los distintos sujetos entre los 
(IUC se encuentran la burocracia encargada directamente de ta 
atenci<'H1 de los residuos sólidos ll1unicipalcs. 

La educación ambiental se considera una alternativa privilegiada pm'a 
enfrentar la crítica situación del medio ambiente, Por lo que sc 
propone un proceso educativo que facilite la comprensión de la 
esencia de los procesos y (lUC desenmascare sus apariencias, para con 
ello propiciar un acercamiento cdtico e integral a la Tcalidad. 

Así, la educación an1biclltal debe ser entendida como un proceso 
integral, politico pedagógico, social, orientado a' conocer y 
eompremler la esencia de la situación ambiental, para propiciar la 
participación activa, consciente y organizada de la población en la 
transfonnación de su realidad, en función de un proyecto de 
sociedades anlbicntales sustentables y socialmente justas. Es un 
proceso generador de nuevos valores, fonnas de pensar, de conocer, 
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de comprender, de actuar y dc nuevas relaciones entre la sociedad y 
la naturalcza.40 

A partir de esto nos parece importante que todo 
educación ambiental se oriente al logro de los 
continuación seúalados, 

proceso de 
objetivos a 

t\ corto plazo, se trata de procesos de tcficxión encaminados a 
ayudar a las personas y los grupos sociales a: 

>- Adqnirir mayor sensibilidad y conciencia del medio ambiente en 
general y de los problemas conexos cn particular, 

>- Adquirir valo.tes sociales y un profundo interés por el medio 
ambiente que los impulse a participar activamente e11 su 
protección y tnejormnicnto. 

>- Adquirir las aptitudes y poder necesatlos para determinar y 
resolver problcl1l.aS al1l.bicntalcs. 

A mediano y largo plazo consideramos que los objetivos deben estar 
encaminados al logro de formas organuativas que faciliten el avance 
hacia proyectos de transformación complejos, así cotno a avanzat en 
los paradigmas de hombre ambiente y sociedad, 

>- Mejorar las relaciones del hombre con su entorno, con los demás 
hombres y consigo mismo, en función de un proyecto de vida 
ligado a la construcción del futuro, 

>- Coadyuvar a la construcción de un desarrollo 111ás armónico con 
la naturaleza y tnás justo para todos. 

Si bien la educación ambiental elcbe estar dirigida a toda la población 
en gencral, sc tienen que definir sujetos prioritarios de atención a 

·10 PéIC% Pciht Ofclia "[ bcia una cduc~ció¡¡ ambitntal particip:ttiva )' :aJl()gt:~ti(lllflria" \k'xico 1 ).['",; 
1994, 
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partir de la ubicación de los sujetos estratégicos y tácticos para los 
diferentes n10mcntos, 

Los sujetos deberán ser atendidos a nivel personal, grupal, colectivo 
y masivo, con alcances local, zonal, regional y nacional. Se debe 
tomar en cuenta la diversidad de caractedst1cas de cada persona y 
grupo social, esto es, sus diferencias individuales y grupales. 

5.5 Ámbito económico 

1 <:n este átnbito se deberán gcnerar esquetnas para la conversión de 
un modelo subsidiado a un modelo metropolitano autososteniblc 
que esté orientado a hacer eficiente y eficaz los sistemas de 
recolccci/Hl, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos. 

1 ~s in1portante considerar que en un esquema autosostenible, los 
recursos necesarios para implelncntarlo no solamente provienen del 
cobro de tarifas, éstas son itnportantes pero no suficientes, deberán 
estar complen1entadas por el cobro de sanciones económicas por 
incumplimiento de normatividad ambiental, ingresos propios de las 
empresas, partidas presupuestales, banca multilateral, sector privado, 
cooperaciones técnicas y financieras nacionalcs e internacionales 
cntxe otras. 

Los recursos obtenidos no solatnente deberán cstal' canalizados hacia 
eficienta,. el quehacer gubernamental metropolitano de atención a los 
residuos sino tall1bién a pronlover y fortalecer la investigación hacia 
el sector, a impulsaJ: las eampaiias de sensibilización y educación 
all1bielltal y a impulsar proycctos con1.unitarios de compostaje, 
reciclaje y reutilización elc los resiJuos. 

1':n este ámbito se contempla la participación de la iniciativa privada 
conjuntanlentc C011 el gobierno a través de la concesión del servicio 
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de limpia, del cobro de una cuota, de incentivos a las ell1presas que 
ya participan en este sector. 

La tecomcndación básica que se detiva del análisis econótnlco·· 
financiero es pasar, en un periodo muy breve de tiempo, de un 
.modelo subsidiado a lID modelo auto sustentable, para lo cual se 
plantea dos grandes líneas de acción 

1) La conformación y aplicación prog:1'esiva de un sistema dc tatifas 
que permita inicialmente establecer una cultura de pago entre los 
usuarios y logre a la vez cubrir costos de operación depreciación 
y costos de inversión. Estc sistema deberá tener incorporado un 
esquema de subsidios transparente que pCJ:111ita concientizar 
sobre el valor del servicio al usuario que lo recibe. 

Para la implementación de un sistenl.a de tarifas ex1ste una 
oportunidad importante, como es el hecho de que los usuarios 
pagan en su mayoría tUla cantidad mensual a los operadores del 
senricio bajo la figura de propinas, cuyo monto no mantiene un 
re7.ago muy alto en relación a lo que pudiese ser el total de una 
factura formal mensual. Esto obviamente implica una serie de 
tnedidas de tipo socioeconónúcas hacia los operadores, co111ü 

son la mejora de sus condiciones de trabajo y de sus salarios, 
para eliminar el vicio de la propina. 

El tránsito del actual modelo subsidiado hacia un modelo 
autosustentable implicaría, además de la implantación del sistema 
tarifario. 

2) La incorpotación de recursos ele inversión que pcrlnitan 
mejorar la calidad e imagen del servicio ante un usuario que 
comenzaría a pagar fonnaltncnte por el tlliSll10 y una 

dislninución progresiva y 111.uy bien diseüada de las transferencias 
ftscalcs. En este sentido se hace necesario diseÍ1Hl' ut! Plan de 
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Inversiones con miras a tnejorar la infracstructura actual a través 
de un programa de rehabilitación física e institucional del servicio 
y por otra parte a incrementar los niveles de cobertura. 

Este Plan de inversiones requiere diversificar las fuentes de 
financianúcnto, lo cual pudiera lograrse a través de un l,'ondo de 
hnanciamiento Metropolitano o alguna figura similar que 
permitiera organizar el flujo de fondos aplicados al sector )' 
especialtnente elaborar c instrwncntar algún tipo de mecanismos 
de con trol de eficiencia que permitiera condicionar las 
transferencias de recursos a las lnejoras cn la gestión. 

Para tIlle el 111odclo autosustcntable pueda ser exitoso y sobre 
todo duradero, deben igualnlcl1te comenzarse los procesos de 
control de gestión, a través de Planes de Gestión y Residuos 
obJigatorios para todas las clnpresas opcradoras, con 
cstablccin1icnto ele tndas, compromisos gerenciales del operador 
y sistenlas de incentivos, 10 cual redundaría en una 1nayor calidad 
del servicio y la ampliación de su cobertura hacia los sectores que 
actualmente no disfrutan del mismo. Es importante resaltar 
igualmente la necesidad de utili~ar algún tipo de figura 
en1J1fesarial, sea pública, privada o núxta, para la operación del 
servicio, considerando quc cllo es indispensablc para el n1anejo 
adecuado del mismo. 

()tros plantcatnientos o recomendaciones son el asociar el Plan 
de Financiamiento del Sector a un Plan Maestro, y la preparación 
de los proyectos de inversión respectivos para cada una de las 
localidades. F.stos planes deberán elaborarse revisando las metas 
)' nivcIes de calidad del servicio a la lu~ de las necesidades 
financieras del servicio. Iguahnente, es itnportante estudiar 
dentro de las refornus propuestas sectoriales, qué figura 
illstitucionaI v c01TIel'cial conviene más, para darle agilidad 
adlllinist rativa a la gestión de las C1TIpreSas operadoras, 
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considerando inclusive algunas formas de participación del sector 
privado. 

De todo esto puede concluirse en la necesidad de formular y 
legitimar un conjunto de políticas financieras que permitan 
alcanzar los objetivos de moderni~ación del Seetor y por 
supuesto, de diseñar el mecanismo que permita implantar dichas 
políticas. 

La propuesta de solución para atender las deficiencias fU1ancieras 
del sector, consiste en el diseño e implctncntación de un l¡ondo 
de Financiamiento Ivfetropolitano que permita disponer en forma 
oportuna de recursos para el sector. Este 1 ,'o11do tendría CalDO 

aportes 

? Asignaciones del Cobierno 

>- Aportes del Gobierno del Estado de México y del Distrito 
Federal, así como de algunos gobierno municipales 

» Cooperaciones Técnicas y 1 ¡inancieras Internacionales 
? Banca Multiláteral 
>- l)anca Comercial (N acional e In temacional) 

El fondo establecería las reglas de operación 'lue deberían reflejarse 
en los Planes de Gestión y Resultados de las Empresas Operadoras 
que accedan a éL 

Sc sublÍCf(!, en caso de obtener mayor infornwción presupuestaria de 
los municipios, realizar 'Ula propuesta de participación de cada uno 
de los aportan tes al Fondo partiendo de la situación aetLlal, mediante 
un análisis muy preliminar sobre los I)osiblcs recursos que 
provendrían de los ingresos propios de las empresas. 

Para dist1"ibuir las contribuciones se propone que los aportes del 
Gobierno Federal, del J i:stado de México y del 1 )istrito Federal sean 
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nlayorc~ al principio y decrezca en la medida que las participaciones 
municipales, del sector privado e ingresos propios sean mayores, 

Una estrategia básica para lograr el fomento de la participación de la 
iniciativa privada en el manejo integral de los residuos sólidos, debe 
incluir las siguientes modalidades: 

1) Contrato para la puesta en marcha de un sistema integral de 
manejo y disposición fInal de los residuos sólidos municipales y 
título de concesión, !)entro de este contrato destacan los 
siguientes puntos: 

'" I el inversionista privado se obliga a financiar la totalidad de las 
inversiones requeridas, los gastos de opel'ación del servicio, así 
CUino proporCionar éste a la población y a realizar la cobranza 
directa al usuario. 

).> Se determinaría la tarifa por el serViCiO integral. Así luismo, 8C 

determina la tarifa por cada una de las etapas del servicio 
(recolección, transportc, tratanuento, disposición final, etc.) 

'" ID municipio aportaría los terrenos, instalaciones y Clluipos que 
confonnen la infraestructura del servicio, entregándolos previo 
avalúo a la ctnpresa contratada. 

2) Contrato para la construcción, equipamiento) operación y 
e11trega de la infraestructura para tratan11e11to y disposición final 
de residuos sólidos, En esta modalidad destaca lo siguiente: 

'" La cmpresa contratada se obliga a fInanciar los costos que 
resulten de la construcción, rehabilitación, equipamiento y 
opcración de la infraestructura necesaria para tratamiento y 
disposiciúll final de los rc~iduos, 

y J ,a recuperación de su inversión y gastos se realiza tnediante una 
tarifa por tonelada tratada o dispuesta, misma llue cubre el 
1TIunicipio o la eiTIprcsa. 

y El iTIU1Ücipio se obliga a entregar a la ell1prcsa un volluTIcn 
mínimo de residuos sólidos para garantizar la efIciente operación 
de los equipos, 

~ El municipio puede aportar los terrenos y la infraestructura 
destinada a estos efectos, entregándolo previo avalúo a la 
en1prcsa con tratada. 

En ambos casos, al término de! período contratado, la 
infraestructura utilizada es cntrc¡:>rada al iTIUllÍcipio sin costo, o bicn, 
puede renovarse el contrato a la empresa. 

C011 la fInalidad de obtener las mejores condiciones para el manejo 
de los residuos, la adjudicación de los contratos o concesiones se 
hará mediante concurso, ya sea por convocatoria pública o por 
invitación directa. 

I--<~ntrc los criterios tnás relevantes para la adjudicacic')ll de los 

contratos se encuentran; 

'" 1 ,a tarifa más baja por tonelada, la cml incorporará los costos de 
cada etapa del servicio, 

'" La viabilidad ecoló!,>ica y de mercado de la tecnología que 
pretende aplicarse 

'" La capacidad financiera, legal y téc1l1ca de las empresas 
concutsantcs.41 

5.6 Ámbito Urbano 

F'inalnlente, 
planeación 

cn el ánlbito urbano se deberán intencionar la 
e mstrwnentación, la :.unpliación y 1110defnización de la 

----------- ---

{! Di)!!, C;l ':M, oPS y OMS. ¡\ll6IiHi~ Sectorial de RCHiduos Sólido~ e11 la ¡,Olla Metropolitana dd Valle 
de México. 19\)'f 
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infraestructura urbana que garantice en el corto, tncdiano y latgo 
plazo una atención de los residuos sólidos acordes a la dinámica 
demográfica)' urbana de la 7.UVM. 

En este sentido es importante la participación de ambas entidades 
federativas en la plancación, disefio y operación de la infraestructura 
que se puede compartir en un esquema integral de atención a los 
residuos sólidos tlletropolitanos. 

1 <:n este ámbito urbano tatnbién se integran la formulación de 
programas y proyectos del sector así como la habilitación de 
mobiliario urbano necesario para un adecuado sistema de aseo 
urbano. 

] ,as principales líneas de acción a itnpulsar en este tÍ..tnbito son 

a) Construir las estaciones de transferencia y plantas de selección 
que faltan en las delegaciones y en los mumC1plOs 
metropolitanos, actualtnente se calcula que es necesario construir 
5 estaciones de transferencia en el Distrito Federal, 
principalmente en las delegaciones Cuajimalpa, l%taca!co y 
Tláhuac. Así también la ubicación y construcción de la misma 
infl<aestructura en los tnunicipios lnetropolitallos. 

b) Definir nuevos sitios de disposición final que sustituyan a Bordo 
Poniente, actualmente se calcula, seglul la l)C;SU que este sitio 
de disposición final podría aumentar su vida útil' hasta el aú" 
2004, por lo lIlle es necesario iniciar los estudios, análisis 
consultas y acuerdos entte ambos gobiernos estatales para la 
definición de nuevos rellenos sanitarios que atiendan la demanda 
del conjunto de las delegaciones y municipios metropolitanos. 

1 ':11 est-c sentido se valora no la construcción de un gran relleno 
sanitario como a sido Burdo Poniente sino de tres sitios de 
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disposición final de menor ",'padelad peto distribuidos de 
manera estratógica en dnortc, poniente y oriente de la ZUVM. 

c) Defrnir rutas y sistemas de recolección para el mecliano y largo 
plazo, actualmente una gran cantidad de unidades de 
transferencia cruzan la ciudad hacia Bordo Poniente sitio donde 
se confIna la mayor cantidad de tesiduos generados en la ZUV.rVr. 

La instalación de nuevos sitios ele disposición final deberá ir 
acompaúado de un plan y diseúo ele rutas acoreles a las 
características y volumen de producción de: las (Eferentes zonas 
de la ciudad. 

d) Recuperación de espacios, actualmente se reconoce la existencia 
ele más de 500 espacios donde se acumulan los residuos sólidos 
en la vía publica, es decu', en cUll1clloncs en exteriores de 
mercados, lote.s baldíos, espacios abiertos, parque y jardines entre 
otros; por lo que es importante recuperar dichos espacios 
dándoles un uso distinto y generando lnecanistllos de control 
que eviten la concentración de residuos en d-ichos espacios. 

e) Eficientar los servicios de asco urbano a través de las tareas 
permanentes que re,üizan las delegaciones, la DGSLJ y los 
tllunicipios metropolitanos en; el barr.ido, la recolección de 
residuos así como en las catnpañas que estos nlisllloS Ítnpulscn y 
que involucren a la ciudadanía a participar en jornadas 
permanentes de aseu y limpieza de los espacios públicos donde 
se liguen con las campailas de sensibilización y educación 
ambiental. 

1) Dotar de mobiliario urbano para el almacenamiento de residuos 
sólidos por separado en espacios públicos. 



Los residuos sólidos, se presentan en todos los usos del suelo de la 
ciudad, por lo que el espaóo de manejo de los residuos sólidos es, 
prácticatTIente, toda la ciudad. 

La estructura urbana es la fonTIa como se tclacionan los usos del 
sucio mediante los flujos de petsonas, bienes, energía, información a 
través del soporte que proporcionan las vialidades. El conjunto de 
los usos y las relaciones establecidas a través de las vialidades es lo 
que podemos llal1lar sistclna urbano. 

En la clasificación del uso del suelo de los programas de desarrollo 
urbano de las Delegaciones del Distrito Pederal los espacios de los 
residuos sólidos apareceD considerados por una parte en 
infraestructura y por otra en transporte terrestre. En infraestructura 
se tiencn dos usos rclacionados con los tcsiduo~ sólidos que 
dcnotninan r l:staciollCs de Transferencia de Basura y Plantas de 
Tratatl1iento de Basura y Rellenos Sanitut1.os y en transporte terrestre 
se incluye el uso de Encierros o Mantenimientos de Vehículos. Para 
cada uno de estos usos se norma la compatibilidad con las llamadas 
~onas sccundarias tipo, que son todos los tipos de zonas 
habitacionules, putas () tuezcladas con comercio, servicios e 
industria, los subccntros urbanos, los centros de banio, tos 
corredorcs urbanos, los equipamientos, las áreas verdes y espacios 
abiertos, la industria vecina y aislada. 

Las dificultades para localizar la infraestructura es fácil de imab>:Ínar, 
ya que los propietarios y usuarios de los inmuebles circundantes a 
cualquiera de esfas instalaciones sctán afectados en alguna nlcdida 
por los efectos ambientales del tránsito de camiones de residuos y de 
las instalaciones para su manejo y por la perdida de valor comercial 
de tales predios. 

Para la localización de una estación de transfercncia es neccsano 
llevar a cabo un análisis geotváfico preciso, es convcniente contar 
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con toda la información general del municipio y delegación, en la 
cual se prevea la necesidad de ubicar una o varia.., cstaciones dc 
transferencia, para lo anterior se debe delimitar el área de estudio 
con toda precisión anotando las diversas fronteras físicas o naturales 
que la conforman y calcular así la superficie. 

Adicionalmente, se debe considerar la información referente al plan 
de desarrollo existente, en el que se autoriza el uso de sucio, así 
COlno se defme,n las zonas aptas para el crecimiento urbano 
dimensionándolo. Lo que permitirá prever zonas para la futura 
ubicación de infraesttuctura relacionada con los residuos sólidos. 

-Es conveniente contar con información topográfica de la regir)!] en 
estudio, con la finalidad de establecer las elevaciones, así como las 
características naturales o artificiales de la zona. 

Como lnfotmación cotUplemcl1taria 5C elche contar con los 
principales datos climáticos: 

y Climas predominantes 

y Temperatura promedio 

y Temperatura máxima absoluta 

y Temperatura mínin1a absoluta 

y Precipitación pluvial 

y Ilumedad relativa 

La localización de la infraestructura para el manejo de los residuos 
sólidos tiene un aspecto de ingeniería de transporte Cjne consiste en 
optimizar los aspectos económicos del transporte 
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Se puede afIrmar que prácticamente toda la estructura vial de la 
ciudad deberá soportar el tráusito de los residuos sólidos. De allí la 
importancia de considerar en la planeadón de las vialidades esta 
carga de vehículos. 

] ,os residuos sólidos circulan por las vialidades en una ciudad según 
las restricciones dimensiónalcs de estas y del uso que para ellas se 
establece según su tipo (autopistas, vias de acceso controlado, 
primaria, colectora, secundaria y local) Lo cual obliga a realizar un 
análisis detallado sobre la infraestructura vial con la 'Iue se cuente en 
la zona de estudio, el considerar este factor es de suma importancia 
debido a 'Iue por estas vialidades circnlarán los vehículos 
recolectores y de transferencia. 

CONCLUSIONES 

1 ':n los átnbitos descritos anterionuente se ha tl'Mado de ubicar los 
con1ponentes mínitnos que deberán incluirse en un manejo integral 
de los residuos sólidos en el ámbito especifIco de la 7.UVM. 

La intención es generar una politica de corto mediano y largo plazo 
que involucre a los distintos actores gubernatnentales, institucionales, 
sociales y acadén1icos que posibilite avanzar en la construcción de la 
viabilidad que la ciudad necesita. 

Bajo la consideración (lue el tnanejo de los residuos sólidos en la 
/.UVt;l es asunto prioritario de carácter interdisciplinario, la solución 
de la lnisma debe ser integral y contar con el consenso de todos los 
agentes sociales involucrados. 

I .a problemática 'lue presenta el sector residuos sólidos en la 7:UV!'vI, 
d área cotlurbada más grande del p,ds en extensión y población, 
determina que la eficiencia de su tnanejo integral supere los intereses 
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técnicos y políticos, convirtiéndose en una necesidad ecológica y 
social para todos los habitantes del Valle de México. 

La búsqueda de soluciones y la toma de decisiones al respeto, deberá 
contar COI1 la participación y el consenso de todos los sectores 
involucrados. Sólo la aplicación de una política integral y efIciente de 
los residuos, podrá eliminar en forma paulatina a los agentes que 
representan obstáculos al desarrollo del sistema. 

Como parte del manejo integral de los residuos sólidos esta el reducir 
las cantidades de desechos que llegan a los sitios de disposición fInal, 
por lo que es de vital importancia la participación de la población en 
la separación domiciliaria implementada paulatinamente, debe ser 
parte de un programa integral, que aplicado en forma progresiva 
coadyuve a prolongar la vida útil de los rellenos sanitarios e 
incren1entar el éxito relativo en el actual progranla de manejo. 

Un sistema de manejo integral de residuo sólidos que incluya 
reciclamiento y reutilización requiere una atnplia participación 
comunitaria y el desarrollo de una cultura ambiental. La sociedad 
pnede ser participativa, principalmente en los problemas que le 
atallen de manera directa, éste es el caso del manejo de los residuos 
sólidos. 

POi' ello es necesario ptoporcional' a la c01l1unidad n1ayOl' 
información incluyendo lo relativo a los aspectos técnicos del 
manejo, de los que depende el mejoramiento del ambiente y la salud, 
y los económico-financieros, de donde derivan los recursos para la 
operación y ma!1tenitniento y los ingtesos que por venta de 
materialcs reciclables se puedan obtener para el funcionamiento del 
propio sector. 



Este trabajo no termina con este escrito y en mngún momento se 
tiene la pretensión de presentarlo como algo acabado, sino como un 
proceso en construcción, como ideas que se elaboran y reelaboran 
todos los días mediante la sistematización de la práctica que es 
confrontada críticamente con la realidad. Con la esperanza de 
avanzar hacia un tnancjo in tegral de los residuos sólidos, es que se 
proponen algunos lincatnicntos generales. 

~ ¡,;,¡,,;,¡ 
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GLOSARIO 

Aeróbica: Los organislllos viven gracias a la presencia de oxigeno. 

Ahnacenamiento: Es la acción de retener temporalmente los 
residuos sólidos, en tanto se recolectan para su posterior transporte a 
los sitios de transferencia, tratamiento o disposición finaL 

Anacróbica: 1,os organismos no necesitan del oxígeno para vivir. 

Basura: Se le llama basura comúnmente a los desechos sólidos 
urbanos, o sea a aquellos que se producen COlno consecuencia de las 
diferentes actividades domésticas, comerciales y de servicios. 

Composta: Proceso biológico mediante el cual los desechos 
vegetales y animales se transfonnan en un abono natural, conocido 
COll10 hUlnus. 

Desechos: Se le considera desechos a un material que ya no es útil y 
quúá ya no lo será en el futuro; o bien, un material que no es 
necesario y produce tnolestias y daüos. Los desechos son un 
subproducto de la actividad humana y puede afirmarse que cualquier 
material '1ue el hombre utilice se convertirá después de cierto 
tiempo, en un desecho, a menos que éste pueda regenerarse o 
"reciclarse" de manera permanente. 

Disposición Final: Es el confinamiento permanente de los residuos 
sólidos en sitios y condiciones adecuadas, para evitar daños a los 
ecosistemas y propiciar su adecuada cstabilhación. 42 

Fauna Nociva: 'l'odo~ los anitnalcs (lue se alitnentan y viven en la 
basura y pueden propagar enfermedades. 

\2 Sánchez (;Úllll'Z .Iorgl' (1 !)!){¡) "J':staciolll's de tramfcrencia de residuos sólidos ell áreas urbanas". 
¡996 
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Generación: Se tefiere a la acción de producir una cietta cantidad de 
materiales orgánicos e inorgánicos, en un cierto intervalo de tiempo. 

Humus: Abono natural que provee a la tierra de nitrógeno, fósforo 
y potasio, entre otros elementos. Dicha transformación la llevan a 
cabo hongos, bacterias, lOlnbrices y otros microorganismos en 
condicioncs aeróbicas. 

Incinerar: Uno de los procesos de disposición final ele la basunl. La 
basura se introduce en hornos especiales con el fin de reducir su 
vollllTIcn. 

Reciclar: Que los desechos y desperdicios diariamente generados 
con nuestra forma de vida vuelvan a integrarse a un ciclo, ya sca 
natural, industrial o cometcial. 

Reducir: DisminuÍ! la cantidad de cosas inútiles que compramos. 

La Ley C; eneral del Equilibrio Ecológico en su Artículo 'fercero 
fracción XXVI, defrne: 

Residuo: "cnakluier material generado en los procesos de calidad, 
beneficios, transformación, producción, consutno, utilización, 
controlo tratamiento cuya calidad no permita usarlo nuevamente en 
el proceso que lo generó". 

Residuos Sólidos: Este término se ha utilizado para denotar 
aquellos desechos sólidos que pueden ser recuperados para utilizarse 
0, para reciclarse. Sobre todo se incluye papd, cartón, plástico, tuctal, 
vidrio y matera orgánica. 
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---------------------------------------
Residuos Sólidos de Centros de Reunión: Teatros, cines, estadios 
de football, centros deportivos, etcétera. Contiene gran cantidad de 
envascs y envolturas de cartón, celofán, aluminio, estat1o, colillas de 
cigarros" corcho latas, tiras metálicas de latas de refresco y cerveza; 
cáscaras de (cacahuates, nueces) semillas y frutas; papel y plástico; 
cajetillas de cigarros, cte. 

Residuos Sólidos Comerciales: Se incluyen a pequeños comercios 
de barrio, tiendas restaurantes, fondas, farmacias, tlapalerías, 
panaderías, tortillerías, papelerías, peluquerías, almacenes de ropa, 
talleres Dlcc<Ínicos, rcfaccionarías, dulcerías, rcfresquerías; moteles, 
hoteles, oficinas y escuelas privadas. Se encuentra gran cantidad de 
cartón, nludera, plásticos, envases metálicos, envases de vidrio, cristal 
en pcdacería, trapos, polvo, papel, pelo hU1uano y materia orgánica 
<.Jue varía según la zona o sector de la ciudad. 

Residuos Sólidos de Demolición y Construcción: Son productos 
generados por las actividades de procesos constructivos de edificios 
y obras de infraestructura y demolición de edificios. Su composición 
básica es la arena, grava, pedacería de tabique, bolsas de cemento y 
calhidra; yeso, pcdaccría de lnadcra, alambró n y varillas; trapot> y 
pedazos de tubería 

Residuos Sólidos de Dependencias Públicas: C;enerados por 
oficinas gubcrnanlCntalcs, escucIas, universidades, edificios públicos, 
tnuscos, hibliotecas, iglesias y zonas arqueológicas. Están 
compuestos de papel, colillas de cigarro, madera y plástico y 
tnatcriales 110 ferrosos. 

Residuos Sólidos Domiciliarios: Generados por las viviendas 
l! nifamiliares, i\l ultifamiliarcs y conjuntos habitacionales. Se 
componen principaln1cntc de papel, cartón, vidrio, materiales 
fC!ToSOS y no ferrosos, plásticos, rnadera, cuero, trapo, algodón, 

envases tetrapack, hueso, hule, ticna y rcb>ularn1cntc una gran 
cantidad de materia orgánica. 

Residuos Sólidos de Hospitales: Están compuestos por un alto 
contenido de materia orgánica de personas o animales utilizados para 
il1vcstigación las cuales deben set incineradas en la 1ni81na institución 
tnédica. Sin clubargo, en estos desechos sólidos cncontran10S 
residuos patoló!~cos, liquido s peligrosos, explosivos. Gran contenido 
de algodón, gasas, vendas, tela adhesiva, cubre bocas desechables, 
gorros, guantes; jeringas, frascos de vidrio ál11bar y cristalino; botes 
de hojalata, envases plásticos, utensilios plásticos, batclenguas de 
madera, restos de a1itncntos; papel, cartón, polvo de aspiradoras, 
ctc.4

:J 

Residuos Sólidos de Mercados: Se consideran los mercados 
municipales, centrales de abasto, supern1ercados, tiendas de 
autoservicio, mercados ::lobre ruedas, ctc. Es considerable el 
desperdicio de ftutas 1 legumbres, flores, carnes de pescado, vísceras, 
huesos, plumas de aves y otros de muy fácil descomposición 
produciendo malos olores. 

Residuos Sólidos Municipales: "el residuo sólido que proviene de 
actividades que se desarrollan en casa-habitacihn, sitios y servicios 
públicos, demoliciones, construcciones, establecimientos cOlTIercialcs 
y de servicios, asf eOfno l'esiduos industriales que no se deriven de su 
proceso".44 

Residuo" Sólidos de Parques y Jardines: Son generados por los 
paseantes y transeúntes; por la defoliación de los árboles y la poda de 

IJ Cervantes Favi!a Marco Antonio. "1 ,os Desecho~ Sólidos lhhmos, 1.;1 lhs\lra l'Il Ciudades :-"ledja~ y 
corno caw de es(udioH: Toluca, Estado de México" 19136. 

44 Diano Oficial, Secretaría de I\kdio Ambiente, Recursos Natui"ales \' Pesca, . Norlll~l oficial mexicana 
NOM-08.1"1':CO .. 199ó, 25 de Iloviembre de 19% -
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césped. Están constituidos principahnente por; materia orgánIca, 
madera, raü1as, hojas, pasto, papel, cartón y estiércol. 

Residuos Sólidos Urbanos: " Son aquellos que se generan en 
espacios urbanizados como consecuencia de las actividades de 
conSlmlO y gestión de actividades domésticas (viviendas), 
scrvicios(hotclería, hospitales, oficinas, lncl'cados) y tráfico V1at'lo 
(papeleras y residuos varios de pequeño y gran tamaño)45 

Residuos Sólidos de la Vía Públicas: Se induye a todos los 
espacios usados ConlO circulación de personas y vehículos; plazas 
públicas, calles, avenidas, andadores, banquetas y camellones. Se 
integran desde: papel de envolturas, periódico, propaganda, latas de 
tnetal, envases de vidrio, plásticos, tetrapack polvo, lodo, tierra, 
hojas, ratnas, grava, arena y estiércol. Así mismo encontramos hasta: 
animales atropellados y vehículos o partes de estos abandonados. 

Recolección: Es la acción de tomar los residuos sólidos de sus sitios 
de almacenamiento, para depositarlos dentro de los equipos 
destinados a conducirlos a los sitios de trasferencia, ttatamiento o 
disposición final. 

Transporte: Se reflere a la acción de trasladar los residuos sólidos 
recolectados en las fuentes dc gencración hacia los sitios de 
transferencia, tratilnlÍcnto o disposición final. 

Transferencia: Es la acción de transferir los residuos sólidos de las 
unidades de recolección, a los vehículos de transferencia, con el 
propósito de transportar una mayor cantidad de los lnismos a un 
lnCHor costo, con ]0 cual se logra una eficiencia global del sistema. 

Tratamiento centralizado: Es el proceso que sufren los residuos 
sólidos pata hacerlos reutilizables, se busca darles algún 

j')irnl'lley, l\d,,]fo, ,.\]foIlS() dd Vol, "El Libro dd Re~ichj(,",?a vd., ¡\gpogmf, Barcelona, p. ?-55. 
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aprovechamiento y/O eliminar su peligrosidad, antes de llegar a su 
destino fmal. La transformación puede implicar una simple 
separación de subproductos rcciclables, () bien, un catnbio en las 
propiedades físicas y/o quimieas de los residuos. 

Reutilizar: l::':ncontrar otro uso a las cosas que COlnpl'amOs, dc 111()(10 
que sigan siendo útiles. 

Zona Urbana del Valle de México (ZUVM): El concepto de 
Zona Urbana del Valle de México (ZUVM) equivale al de la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México (AMCM) de otros estudios y 
se refiere a una forma particular de urbanización, en la que el 
crecimiento de la ciudad hacia su periferia, tiende a rebasar los 
límites políticos-administrativos que originalmente la eontcnbn, 
integrando delegaciones y municipios vecinos, tanto en términos 
físicos como socioeconónácos. 

AMCM 
AMCRESPAC 

BANOBRAS 
CENDlS 
CNUlViAD 

COP] ,ADE 
COPLADEM1JN 

DDF 
DI' 
DGPS 
DGRM 

Abreviaturas 

Atea Metropolitana de la Ciudad ele México 
Asociación Mexicana para el Conttol ele los 
Residuos Sólidos Peligrosas 
Banco Nacional de Desarrollo 
Centros de Desarrollo In fantil 
Conferencia de Naciones l:nidas sobre el Medio 
Ambiente 
Comisión de Planificación y Desarrollo 1 ':statal 
Cotnisión de lJlanificación y Desarrollo 
Municipal 
Departamento del Distrito 1 iederal 
Distrito Federal 
Dirección General de Protección al¡\mbiente 
Dirección (3eneral de Residuos Materiales y 
Riesgo 
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DGSA 
DGSSD]i 

DCSU 
FEMISC/\ 

INE 
INECI 

ISEM 
OMS 
PIll 
PRO],'!']'!\ 
SED! ':SOI, 
SEIVL\RN;\ l' 
(antes) 
SEMARNXl' 
(hoy) 
SIMFl'RODJ '. 

SSA 

SUTCDj· 

/,UVIV[ 

Dirección General de Salud Ambiental 
Dirección General de Servicios de Salud del 
Distrito Pederal 
Dirección General de Servicios Urbanos 
1 'ederación Mexicana de Ingeniería y Ciencias 
Ambientales 
Instituto Nacional de Ecología 
Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e 
InformáÜca 
Instituto de Salud del Estado de México 
Organización Mundial de la Salud 
Producto Interno Bruto 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
Secretaría de Desanollo Social 
Secretaría del Medio Ambiente Recursos 
Naturales y Pesca 
Secretaría del .i\1edio Ambicnte y Rccutsos 
Naturales 
Sistema Metropolitano para el l'roccso de 
Desechos Sólidos 
Secretaría de Salud 

Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno 
dd Distrito Federal 
/'on" Urbana del Valle de México 
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