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INTRODUCCIÓN 

La limpieza en las grandes ciudades. también llamada aseo urbano. se ha 
constituido en un grave problema para la gestión pública. Atender esta tarea 
requiere de una administración con ciertas caracteristicas. porque representa una 
problemática compleja. en donde los diversos actores plantean lineas de accion 
en la mayoría de los casos contradictorias a la funcion basica: la administración 
del aseo urbano. 

Las etapas que integran la administración del serv1c10 del aseo urbano. materia 
del presente traba¡o, son las siguientes: recolecc1on, transferencia. tratamiento y 
disposición final de los residuos sólidos. estos en con¡unto se orientan a reducir 
los efectos ambientales negativo5, así como los riesgos a la salud pública 

Se considera trascendente dedicar esfuerzos al aseo urbano pues. en caso de 
realizarse un manejo inadecuado. se convierte en un mal para la sociedad. Aún 
cuando no se han aquilatado los efectos negativos ocasionados por la basura y su 
potencial económico. de la misma manera en el tratamiento. pocas son las 
acciones para lograr un indice elevado en el reaprovoct1amionto do los 
subproductos contenidos en las corrientes de basura. 

La justificación de los órganos gubernamentales para obtener recursos 
presupuestales destinados a esta actividad. la fundamentan en la obligación de 
proporcionar los servicios del aseo urbano. Me¡orar e incrementar los niveles y 
calidad de vida do la ciudadanía. se ha planteado como un objetivo prioritario en 
la prestación de este servicio. y entre los programas de trabajo, so contemplan las 
etapas del manejo de los residuos sólidos municipales. 

La presente tesina abordará y explicará los problemas inherentes a este 
fenómeno, complejo en si mismo; anaiizar soluciones existentes y tratar de ofrecer 
alternativas para la atención de la problemática planteada. privilegiar un verdadero 
aprovechamiento de la basura y proponer medidas alternas para lograr ta 
disminución de los recursos públicos procurando. paralelamente. mejorar la 
calidad en el servicio del aseo urbano. En este sentido. el trabajo se estructura de 
la siguiente manera: 

En el primer capitulo se explica la relación existente entre generación de basura y 
los factores de tipo económico, ya que en dicho vinculo se refleja la forma y tipo 
de producción de bienes de consumo en nuestra sociedad. 

Así, es posible observar productos comerciales con una parte imponante de 
empaque en su presentación, los cuales se desechan en cantidades 
considerables, expresamente envolturas y envases cuya característica y función 
es únicamente accesoria. 

La producción de los satisfactores requeridos por los más de 8'000,000 de 
habitantes de la Ciudad de México, asentados en una superficie equivalente al 



0.1 % del territorio nacional. genera un volumen de basura impresionante y con 
base en las técnicas actuales un factor determinante son las areas para su 
confinamiento, de igual forma existe una escasez de sitios para su destino final. 
Los esfuerzos técnicos como la separación mecánica y el relleno sanitano 
representan un avance frente a la problemática comple¡a que representa lograr un 
manejo eficiente y sustentable de la basura urbana. 

El crecimiento demográfico de 1 980 a 1 990 en Ja Ciudad de México ha sido 
producto, tanto de los flujos migratorios. como de su propio crecimiento natural. 
Es preciso mencionar que se ha registrado recientemente una notable 
desaceleración, debido a fenomenos como la expulsion poblac1onal. cns1s 
económicas recurrentes. incremento en los niveles de educación. campañas 
informativas, encarecimiento de la vivienda. modificación de uso del suelo. entre 
otros factores. 

Los habitantes del Distnto Federal generan en promedio 1 .5 kilogramos de 
desechos sólidos municipales per cap1ta, a estos desechos se los denomina 
también como basura, término más usual. cuya caracteristica pnnc1pal es que no 
se convierta en un peligro en si. 

No entran dentro de esta clasificación los desechos hospitalarios o los 
relacionados con la radioactividad debido al mane¡o especializado requerido por 
estos residuos, además su estudio se circunscribe a esferas igualmente 
especializadas. 

La misión de las estructuras administrativas es brindar un servicio de aseo urbano 
a los habitantes de la Ciudad de México eficiente y oportuno. evitando se 
constituya en un problema al medio ambiente. 

Para conformar el escenario de la generación de grandes volúmenes de basura. 
en el caso de la Ciudad de México interesa destacar su función de mercado. 
entendida como una economía de urbanización. Por lo tanto la ciudad no sólo 
significa acumulación poblacional. es además un espacio donde se interconectan 
relaciones económicas, sociales y culturales interactuantes con la participación del 
Estado y sus funciones de gobierno. administración. regulación y gestión de 
procesos políticos y sociales. 

Según algunos autores, se constituyen como espacios económicos en donde 
confluyen productos primarios, manufacturados. prestación de servicios. mano de 
obra, inversión y flujos comerciales. Se incluye la prestación de servicios públicos. 
dotación de infraestructura, políticas sobre calidad de vida, etcétera. 

En este contexto, la contaminación va asociada básicamente a la actividad 
humana; se entiende como tal los efectos producidos al medio ambiente, que se 
deteriora por elementos perjudiciales para los seres orgánicos e inorgánicos. En 
las grandes ciudades las repercusiones de la contaminación son mayores. como 
es el caso que se pretende estudiar. 



Estos daños ocasionados a la naturaleza son identificados por diversos autores. 
quienes estudian la función del Estado y su relación con el mercado. como males 
públicos, debido a que afectan de una u otra manera tanto a los seres humanos. y 
al entorno en general. Estos daños son resultado de la acltvidad economica que 
inicia y termina en el medio ambiente. como se expondra de manera más amplia 
en el desarrollo del trabaJO. 

El volumen de basura generada en el Distrito Federal representa un problema 
para las autoridades. ya que se ofrece un serv1c10 de aseo urbano eficiente. a 
pesar de la inversion de importantes sumas do recursos públicos en 
infraestructura para el manejo de desechos sólidos. Para 1 996 la 1nvers1ón 
autorizada anual fue de 1,200 millones de posos para acciones de recolecc1on. 
limpieza, transferencia, tratamiento y d1sposic1on final de desechos solidos. 

El segundo capítulo reseña la estructura adm1n:strativa. a fin de exponer cómo se 
han configurado las esferas públicas para enfrentar el tema do los desechos 
sólidos. por ser éstas las encargadas de brindar los servicios como al aquí tratado. 
así como aquéllos orientados a hacer armónica la conv1venc1a social. 

Las estructuras administrativas expuestas en el capítulo dos han procurado la 
retribución de los recursos colectados por la vía impos1t1va. al bnndar el serv1c10 
del aseo urbano. Sin embargo. como se podrá observar en los capítulos 
posteriores. no siempre se cumple el objetivo. aún cuando con los recursos 
públicos se proporcionen y administren los servicios indispensables para los 
habitantes de la Ciudad. 

No es materia de este trabajo enfocar su atención a la cuestión nonmativa en toda 
la amplitud que necesariamente conlleva la acción pública. en virtud de las 
ventajas observadas en el campo del manejo de los desechos sólidos. Además. 
se percibió un enorme avance en la formación de cuadros reflejada. tanto en el 
nivel teórico. como de experiencia práctica en este campo. El principal objetivo es 
exponer cuestiones más pragmáticas. así como estudiar las variables 
determinantes del entorno de los servicios públicos. 

Detenerse en las principales normas que regulan el aseo urbano. específicamente 
el conferido al Distrito Federal para enunciar el marco de referencia de esta 
investigación, toda vez que el tema está orientado al análisis de la administración 
de los servicios de recolección, transferencia, tratamiento y disposición final de los 
residuos sólidos en la Ciudad de México. 

Las particularidades jurídicas son que el Distrito Federal durante el período 
comprendido de 1985 a 1996, el gobierno estará a cargo del Presidente de la 
República, ejerciéndolo por conducto de la figura que determine la ley respectiva. 
En cuanto a la organización política el Distrito Federal es la sede de los Poderes 
de la Federación, su existencia y legislación interna es particular y está regulada 
por una normatividad sui géneris respecto a la Federación. 



En particular se comenta el manejo de los desechos sólidos domiciliarios. también 
conocidos como residuos sólidos municipales. tomando como punto de partida la 
Ley General de Equ1libno Ecológico y Protección al Medio Ambiente. que 
establece las directrices en lo general. para el Distrito Federal. 

Dentro de este marco se realiza un breve análisis de los esfuerzos realizados para 
modernizar a la Administración Publica. ya que al iniciar el estudio. se encentro 
con organizaciones sociales y polit1cas regidas por metodos tradicionales de 
control politice: componendas. extors1on. simulac1on. intereses de grupo y 
concentración de poder. 

Tal es el caso del Sindicato Ünico de Traba¡adores del Gobierno del Distrito 
Federal, y el correspondiente a los Gremios de Pepenadores. En cuanto a estos 
ultimas actores cabe señalar que no son parte de la estructura orgánica del 
Gobierno, sin embargo, poseen una fuerte presencia. inclusive han logrado 
condicionar el avance de esquemas de operación y tratamiento de los residuos 
sólidos, situación que resulta de una relación política de clara orientación 
corporativa. 

Ambas organizaciones constituyen un factor real de poder: incluso. frente a los 
esfuerzos de modernizar y crear un aparato publico dinámico y eficiente. no han 
sido proclives, oponiéndose a aceptar las nuevas realidades. 

La estructura burocrática del Distrito Federal. buscando abarcar ampliamente un 
manejo integral de los desechos sólidos. se conformó con áreas politice -
administrativas. normativas y de operación; a saber. la Secretaría de Gobierno y 
sus 16 Delegaciones Politicas. la Secretaría del Medio Ambiente y la de Obras y 
Servicios, ésta ultima será ampliamente analizada durante el desarrollo del 
presente trabajo. porque dentro de su estructura administrativa tiene incorporada 
a la Dirección General de Servicios Urbanos. área con alcances y logros 
relevantes en el aseo urbano. incluyendo la formación de cuadros técnicos y 
directivos. 

La Dirección General de Servicios Urbanos pasó de dos a tres grandes esferas 
administrativas. En 1 986 contaba con la Dirección de Desechos Sólidos y para 
1996 su organigrama registraba. además de la mencionada. las Direcciones de 
Construcción y Mantenimiento y la Transferencia y Disposición Final. 

La Dirección General de Servicios Urbanos desde su creación. efectuada en 
condiciones difíciles con una serie de restricciones y austeridad presupuestal, -
ocasionadas por las fallas del modelo económico en el ámbito nacional-, ha 
observado notables avances, principalmente en el manejo de las corrientes de 
basura municipal. Y en su estructura interna, en la consolidación de una presencia 
importante en el manejo de los desechos sólidos. inclusive internacionalmente. 



El Reglamento Interior de la Adm;nistración Pública del Distrito Federal. faculta a 
la Dirección General de Servicios Urbanos. para realizar las funciones inherentes 
al manejo de los desechos sólidos. 

Asimismo. le confiere atribuciones para el mantenimiento de otros servicios 
urbanos básicos. De manera particular se explican los alcances en materia de 
aseo urbano contenidos en el Reglamento para el Serv1c10 de Limpia de la Ciudad 
de México. 

A las 16 Delegaciones del Gobierno del Distrito Federal. les confiere la obl1gac1ón 
de brindar el servicio del barrido y recolecc1on dom1c1llaria gratuito. dentro de su 
ámbito de acción. diseñando programas de traba¡o y rutas para proporcionar el 
servicio de limpia. 

Existen elementos que reglamentan el papel de los ciudadanos. los cuales no han 
sido explotados ni siquiera monimamente. como la obl1gac1on de los usuarios de 
separar sus residuos en orgánicos e 1norganicos. qu1za debido en parte a que se 
menciona que esta actividad estará en función de los proced1m1entos puestos en 
operación por las autoridades. de los cuales no se tiene un esquema acabado: se 
infiere por lo tanto un desconoc11n1ento de los habitantes de la C:udad de Móx1co 
en estos renglones. 

Como parte de los avances observados. se describe la 1ncorporac1ón de la técnica 
del relleno sanitario, cuya principal característica es que debe establecerse como 
una política reconocida como norma ambiental para el mane¡o seguro de los 
desechos sólidos no peligrosos. 

Este procedimiento marca un hito en la forma de disponer los desechos sólidos. 
toda vez que :;ustituye a los tiraderos a cielo abierto. Mediante esta técnica se 
tiene un control sobre los residuos sólidos confinados en los sitios destinados a la 
recepción final. 

En el capitulo tercero se realiza el análisis de las politicas instrumentadas por la 
Dirección General de Servicios Urbanos. para cumplir con los programas de aseo 
urbano, mediante del diseño de esquemas técnicos para la construcción de 
estaciones de transferencia, programas de mantenimiento e incorporación de los 
avances tecnológicos en su operación. 

Las plantas de selección de desechos sólidos municipales son clasificadas como 
estratégicas para el tratamiento de las corrientes de basura. por ello la Dirección 
General de Servicios Urbanos ha puesto especial interés en el cuidado de su 
diseño. construcción y funcionamiento. son embargo, su operación ha estado 
marcada por la influencia de factores de poder representados por los Gremios de 
Pepenadores. 

En este marco se inscriben las acciones realizadas por las autoridades del 
Departamento del Distrito Federal, a partir de 1985. cuando inician el saneamiento 



de los tiraderos a cielo abierto. que fueron durante muchos años. sitios destinados 
a recibir sin control técnico o ambiental los residuos generados por los habitantes 
de la Ciudad de México. 

Con una marc;ada influencia en las dec1s1ones de la cupula polit1co - adm1nistrat1va 
de la Secretaria de Obras y Servicios. la Dirección General de Servicios Urbanos 
se va allegando de recursos presupuestares para 1nic1ar una amplia estrategia de 
construcción y mantenimiento de la infraestructura para el manero de los 
desechos sólidos municipales. 

No obstante el avance que se observa en la planeac1on e 1ncorporac1on de 
técnicas modernas del maneio de los desechos solidos municipales. persisten 
organizaciones que no modifican sus esquemas y v1e1os v1c1os de control poht1co. 
con el objetivo de perpetuar sus probendas se mantienen anquilosadas 
repercutiendo en el servicio público del aseo urbano. 

Ejemplo de ello se tiene con la Sección Sindical número uno. "L1mp1as y 
Transportes" que agrupa a los Trabajadores del Gobierno del Distnto Federal 
encargados del barrido de los sitios públicos y la recolección domiciliaria de la 
basura. Su actividad los coloca en una posic1on de pnvilegio frente a los Gremios 
de Pepenadores, puesto que son quienes ong1nalmente seleccionan y recuperan 
los subproductos de la basura. 

Tanto los trabajadores contratados. como los voluntanos del servicio do limpia. por 
tener el primer contacto con la basura domiciltana se constituyen en duenos 
primarios de los desechos sólidos. y se consideran con la facultad de 
come~cializarlos y usufructuar el producto de esas ventas. 

Es común ver a cualquier hora del día a trabajadores y camiones del servicio de 
limpia, vendiendo. en los cerca de quinientos centros de acopio. los matenales 
con valor comercial. situación que en estricto sentido no debiera ser. porque se 
efectúa dentro de los horarios de trabajo, empleando recursos públicos. como el 
vehículo, los combustibles, refacciones. factor humano. etcetera. 

Esta situación se soslaya en aras de no entrar en conflicto con el Sindicato Único 
de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal. porque cuando éste ha visto 
afectados sus intereses ha señalado. en una demostración de fuerza. su 
determinación de emprender acciones como el paro de labores, mitines, bloqueo 
de oficinas e instalaciones o depositar la basura en el zócalo capitalino. Ante esta 
situación las autoridades han preferido el camino de la complacencia. aún a costa 
del servicio de recolección de los desechos domiciliarios. 

Aunado a esta problemática. el gobierno del Distrito Federal, tiene ante sí a otro 
grupo que condiciona el servicio del aseo urbano: los Gremios de Pepenadores. 
Estos son considerados como sectores informales dentro de la administración de 
los servicios de tratamiento y disposición final de los desechos sólidos. toda vez 



que no forman parte de su plantilla de personal. pero coexisten con él en una 
relación que pudiera tener varias lecturas. 

Dentro de los esquemas del manejo de los desechos sólidos. las autoridades de 
la Ciudad de México se han encontrado con un sector de la sociedad con 
características particulares: los líderes de los pepenadores. erigidos como un 
factor real de poder con influencia. decisión en el diseno. mane10 e 
instrumentación de sistemas para el ordenamiento de las corrientes de basura. 

Los líderes de esos gremios se han const1tu1do en una variable de poder. debido a 
la riqueza que han obtenido de la comerc1alizac1on de la basura. asa como por los 
intereses politices creados con el Partido Revolucionario Institucional de 
representación politica predorrnnante en ese periodo caracterizado por la 
movilización de sus agremiados. 

Se observó a lo largo de la investigación que la ciudadania no se ha planteado la 
tarea de ser un sujeto prepositivo. que 1nc1da en las polit1cas públicas relacionadas 
con la administración del aseo urbano. Se requiere que sea ésta de donde 
emanen las propuestas de mejoramiento del mane10 de los residuos solidos 
municipales. partiendo de la base de formarse una conciencia clara. retomando 
experiencias ya probadas en otros paises para me1orar y reorientar los actuales 
esquemas de atención al problema de la basura. 

El cuarto capitulo estará dedicado a la actividad productiva realizada por los 
Gremios de Pepenadores. en virtud de ser ellos quienes recuperan los 
subproductos derivados de la generación de la basura. S1tuac1on que representa 
una disminución en el volumen en la recepción de los sitios de disposición final y 
la oportunidad de obtener ingresos derivados de la venta de materiales reciclados. 

Llama la atención la exclusividad de los Gremios de Pepenadores para la 
explotación de la infraestructura para la selección de desechos solidos. rase 
previa a la disposición final, al tomar como referencia que su actividad es de 
carácter privado efectuada de manera importante a partir de la infraestructura del 
Gobierno del Distrito Federal. 

En el aspecto de las relaciones informales vinculadas a la clasificación de la 
basura se identificaron tres agrupaciones constituidas de facto que monopolizan el 
aprovechamiento de los subproductos obtenidos de la basura que llega a las 
plantas de tratamiento e inclusive en el sitio denominado Santa Catarina. su 
ubicación para realizar sus actividades se focaliza en las instalaciones de las 
plantas de selección. de igual manera se observó como en la práctica. estos 
grupos consideran una situación natural la posesión de esas instalaciones 

En el marco de las relaciones de los grupos informales con las autoridades 
administrativas del Gobierno del Distrito Federal. los lideres han obtenido toda 
clase de prerrogativas, como el mantenimiento de equipo de su propiedad 
(básculas, flejadoras, compactadoras) y principalmente el usufructo de la 



Infraestructura para la selección de subproductos. Paralelamente se han allegado 
de un control total sobre sus representados. con el consecuente peso polillco. 

No obstante, éstas concesiones de los gremios informales los beneficios 
obtenidos no se traducen en una mejora de la calidad de vida para sus 
trabajadores, quienes les deben obediencia ciega y respeto absoluto. de no ser 
así los pepenadores ponen en nesgo su única fuente de ingresos. ya que :;on 
personas que difícilmente encuentran otras opciones donde emplearse. 

Las condiciones materiales de donde obtienen el poder oconom1co se explica a 
partir de la comercialización de los materiales clasificados de las comentes de 
basura con un indice de recuperación registrado que osctla entro un 27ºc, y un 
33%, del total manejado por el aseo urbano. el producto entra al mercado para 
traducirse en ganancias económicas. 

Aunado a la venta se añaden los pagos raquíticos realizados a los 
seleccionadores la conjunción de ambas variables ha permitido crear las 
condiciones para la acumulación de la riqueza de los lideres. por lo tanto. esta 
actividad se constituye en un potencial de ingresos sin control. actualmente 
monopolizados por los representantes de los Gremios de Popenadores. 

Esta situación tiene dos aristas. la primera. cuando se efectúa la selección de 
subproductos como el cartón, papel. trapo. metales y v1dno principalmente. se 
coadyuva en la disminución de enormes cantidades que reciben los s1t1os de 
disposición final. llamados rellenos sanitarios. La segunda podria considerarse 
corno una desventaja, toda vez que se emplean recursos públicos para 
actividades particulares o de grupo como la venta de subproductos recuperados. 

De continuar este esquema y no plantear políticas socialmente más equitativas. se 
continuará con el mismo indice de recuperación de subproductos. y el 
consecuente beneficio de los lideres de pepenadores. 

Para incrementar la eficiencia en la recuperación de subproductos en las plantas 
tomando en consideración las condiciones de operación de la infraestructura. se 
propone adicionar plantas para recuperación y tratamiento de plásticos, además 
de hornos rotatorios y de fundición, así como molinos de rodillos para triturar 
vidrio, con estos equipos se pretende incrementar el valor de los materiales 
recuperados, al final del periodo de estudio se iniciaron los estudios para el 
establecimiento de la planta de plásticos, estando pendiente la fundición de 
métales y el procesamiento del vidrio. 

La presente Tesina aporta elementos para nuevos estudios, el terna mismo no 
tiene limites y por ende no admite ese sesgo, por lo tanto la continuidad de las 
experiencias observadas en la materia permitirá enriquecer y aportar avances 
para un tratamiento de la basura con criterios de sustentabilidad. 



El trabajo busca llamar la atención en temas como la composta conocidos como 
mejoradores de suelos. procurando hacer a un lado criterios actualmente 
orientados al beneficio comercial; proponemos la alternativa de ubicar a la 
composta como una medida de alivio a las presiones de no contar con s1t1os para 
confinar de manera segura los residuos sólidos municipales. 

El enfoque del trabajo pretende mostrar la inviabilidad sobre el empleo de los 
recursos públicos en aras de mane¡os corporativos o de apoyos poht1cos. Las 
finanzas del Estado al ser hoy en día restringidos. no pueden continuar 
manejándose como un elemento de control de grupos. por 10 tanto la propuesta. 
en el caso de los pepenadores que emplean las plantas de selecc1on. se basa en 
un esquema de financiamiento para mantener y operar la infraestructura con que 
se cuenta para el mane¡o de los desechos sólidos dom1c1l1anos. 

La intención inmediata radica en estudiar un problema cuya 1mportanc1a no ha 
alcanzado los niveles de otros temas ampliamente estudiados. sin embargo. no se 
puede soslayar su trascendencia. de¡ar en un plano secundario las posibles 
soluciones pudiera requerir mayores inversiones económicas. 

Existen otros riesgos en donde los daños son 1rrevers1bles. como el medio 
ambien:e. de ahí la preocupación y el desarrollo del presente estudio. 

El tema no se agota en estas paginas. la contribución es solo una parte de otras 
investigaciones que conformaran el baga1e de la literatura necesaria para el tema. 
de injerencia social, económico, político y ambiental 

La concesión de alguna de las etapas integrantes del ciclo do desechos sólidos. 
se descartó al efectuar un estudio sobre el caso en el Estado de Puebla. en el 
cual observamos como el objetivo de los concesionarios se fundamenta en el 
manejo de volumen. Es decir el e¡e de ese esquema es el cobro por toneladas 
ingresadas a los sitios de disposición final, con ello se deja en segundo plano la 
reincorporación de materiales al ciclo económico. con la consecuente demanda de 
materias vírgenes y el daño al medio ambiente. 

La complejidad del manejo de los desechos esta directamente relacionada con los· 
volúmenes y con la conciencia ecológica que se desarrolle en la población, un 
adecuado manejo principia por la cultura de la separación de la basura generada. 
Otro aspecto de importancia es lograr elevar el nivel de recuperación de 
subproductos y privilegiar la producción de composta a partir de la basura 
orgánica. 

Las campañas de difusión son un aspecto que no se ha explotado de manera 
intensiva, más bien ha sido marginal, se propone una campaña inteligente e 
intensiva con el empleo de los medios de difusión masivos incorporando los 
avance tecnológicos, con una orientación perfectamente definida de llegar a los 
centros generadores sentando las bases para desarrollar el nivel de conciencia 



que permita arribar una conciencia de la sociedad con un criterio de 
sustentabilldad. 

De manera complementaria se puede reorientar el esquema de los grupos de 
trabajo social que tiene la Dirección General de Servicios Urbanos. pasando de 
campañas de difusión limitada a núcleos de mayor impacto. a saber; fabricas, 
mercados, organizaciones de colonos. transporte masivo, etcétera. Actualmente 
se enfocan al trabajo en centros determinados como escuelas. hospitales y 
algunas oficinas publicas. 



CAPITULO 1 

Efectos del proceso de industrialización en la generación de 
basura en el Distrito Federal 

1.1.- Determinantes económicos de la urbanización. 

Los factores geograficos inciden en la conformac1on de los asentamientos 
humanos en el territorio, sin embargo los elementos de tipo economico se han 
considerado la fuerza motriz del desarrollo urbano. Durante la decada de los 
cincuenta la urbanización se encontraba supeditada a la índustnalízacion, pero a 
partir de ese periodo, la dinamica del crec1m1ento del sector terciana ha sido el 
más importante, en virtud de haber logrado la transformac1on y desempeño de los 
mercados urbanos de trabajo. 

La urbanización contemporanea se caracteriza por la multiplicación de los centros 
poblacionales que experimentan acelerados procesos de urban1zac1on. estas 
zonas ofrecen una sene de ventajas para la locahzac1on y concentracion de 
actividades, gracias a las cuales alcanzan un grado de especializac1on en ciertas 
actividades económicas. delineando un perfil espacial y estableciendo d1v1s1ones 
territoriales del trabajo. 

Los centros urbanos. como la Ciudad de México. presentan una conducta focal. 
situación que implica la conformación de éstos como lugares centrales o nodos de 
concentración de bienes y servicios que son ofrecidos para la población residente 
y la contenida en su area de influencia. De igual manera. se observan 
características muy particulares como los efectos migratonos. y la concentración 
de la actividad politica. 

La Ciudad de México dentro de su funcionalidad económica se caracteriza por la 
diversidad de actividades localizadas como los servicios financieros establecidos. 
centros educativos de todos los niveles. tanto públicos como particulares. 
asentamiento de las Secretarías que conforman la administración pública federal, 
sede de las cámaras de Diputados y Senadores. registro de flujos de abasto 
alimentario, oportunidades de empleo y una serie de satisfactores que hacen 
atractiva la residencia poblacional y el desarrollo de las principales actividades de 
la economía y la política 

Uno de los efectos derivados de la función económica de la ciudad lo constituyen 
los problemas que enfrentan los centros urbanos y se refiere al manejo y la forma 
de administrar los servicios de aseo urbano, esta problemática tiene hondas 
raíces. culturales. económicas, sociales e históricas inclusive geográficas y 
urbanísticas. A partir de esos factores se expone su vinculación para conformar la 
economía urbana predominante en el Distrito Federal. 



La producción de bienes de consumo. actualmente demandados por la sociedad, 
se ha modificado en función de los patrones de vida prevalecientes en un 
momento especifico, aunado al nivel socioeconóm1co y la posibilidad de los 
consumidores de adquirir productos de manera expedita. 

Son esos factores determinantes en la conformac1on de la viaa moderna. donde 
"una característica de la sociedad contemporanea es su enorme capacidad de 
consumo, y el hombre ha fabricado infinidad de artículos para satisfacer ese 
consumismo que genera, por cons1gu1ente. una gran cantidad de residuos"'. 

Los satisfactores ofertados en la Ciudad de México son elementos de las cadenas 
productivas fundamentales para el hombre. sin embargo. el problema radica en la 
forma de producción; asi, tenemos el siguiente panorama "las ramas industnales 
que sobresalen por sus aportaciones contaminantes son: qu1m1ca. petrolera. de 
bebidas alcohólicas. papelera de la celulosa. azucarera. de alimentos. de 
productos lácteos. de curtiduna. pesca. s1derurg1ca y eleclnca"·· 

El punto de arranque y producto final de los bienes requendos por el hombro 
representa un factor de contam1nac1on. agravado por los tipos y caractonsticas de 
los empaques que los contienen. para los que el consumidor no ha desarrollado 
un adecuado tratamiento de sus residuos. lo cual esta concatenado al esquema y 
políticas de tratamiento de los desechos sólidos municipales. la con1ugac1on de 
estos factores repercute de forma negativa en el medio ambiente. como se 
presenta con detenimiento en el capitulo cuano del presente traba10. 

El problema de la generación y el manejo de los residuos sólidos se encuentra 
estrechamente vinculado al aspecto económico. debido a que las act1v1dades 
realizadas cotidianamente por el hombre arro1an algún tipo de desecho. situación 
plenamente observable en el desempeño de las principales actividades y sectores 
que concentran a la población ocupada en el Distrito Federal. según estudios 
publicados por el INEGl3

: 

Sector·:;.;~~;: .. ; , Porcen .. le 
Industria manufacturera 24.07% 

t---
Comercio 17.93% 
Servicios oersonales 11.96% 
Servicios comunales 11 .52~º 
Transporte 7.23% 
Administración pública 7.12% 
Otros 20.17% 

Del cuadro anterior, se desprende al sector manufacturero como actividad de 
punta en la ocupación de la población y, por ende como principal variable 

1 Dellis Caso, Annando. La ha.."ura es la scilucjón. ~1exico. l9Q4, Arbol EJ1tonal. p. L\ 
:: Restrcpo. lván. "Agua. salud y derechos humanos" en 1 a Jpmadg, ~1éx1co. :!4 Je dic1cmbr-e l QQ6, p. 11 
.l INEGI Njvcles de bit"ncstar en México· Sistema Fstrn11fique en Pi~totC? fC'dernJ. ~1C:x1co. 1994 fDuk1•r 113) 



económica de la ciudad por su participación del 24.07~<. del total. Do acuerdo a los 
datos aquí expuestos, representa una importante fuente de productos que en un 
momento determinado se constituirán en desechos sólidos, una vez cumplida su 
función objetivo. 

El comercio, sector que ha observado un crecimiento acelerado, sobre todo el 
conocido como comercio informal en el que se mueven grandes volúmenes de 
mercancías, -se observa un nivel de participación del orden del 17.93º<> en 
relación a las actividades económicas de la Ciudad de México-, representa una de 
las principales fuentes generadoras de desechos sólidos. Asi lo ha señalado 
Armando Deffis cuando pone énfasis en: "el incremento que ha experimentado la 
generación (de basura) de los últimos años se caracten;:a por ser una actividad 
económica concentrada en la producción y comerciahzac1on diversificada de 
bienes de consumo y un excesivo empleo de empaque y envases"•. 

La mayoría de los productos qufi! consumimos en nuestra dieta diaria los 
encontramos contenidos en envases de diversos matenales como aluminio, 
plástico, papel, cartón. entre otros. Aquí conviene citar una de las conclusiones de 
Armando Deffis, "el aspecto negativo del consumo de productos industrializados 
es superior en los estratos socioeconómicos débiles. en virtud de que el grado de 
consumo de comidas y bebidas industrializadas. con la consecuente generación 
de residuos, es cada vez mayor"5

• Situación que se complementa con la 
generación de residuos de los estratos sociales de mayor capacidad económica 
que generan un tipo de basura de mejor calidad, es decir sus residuos contienen 
un mayor valor marginal. 

El volumen y tipo de desechos sólidos municipales se asocia de manera intrínseca 
al nivel socioeconómico. patrones de consumo y producción de bienes. Esta 
situación se ha podido observar al analizar las corrientes de basura recolectadas 
por el servicio de limpia de la Ciudad de México. 

1.2.- Migración campo-ciudad. 

La densidad en la población del Distrito Federal se explica en función del 
crecimiento tanto natural como social, entendido el primer fenómeno como la 
diferencia entre indices de natalidad y mortalidad; el segundo factor de 
crecimiento, llamado también saldo neto migratorio, es el resultado de la 
diferencia de los inmigrantes menos los emigrantes. 

En el caso que se estudia, el crecimiento natural no es una variable exponencial. 
por el contrario, representa un crecimiento moderado y en los últimos años se 
observa a nivel nacional con tendencia a la baja. Así se ha comportado durante 

"op.cil .. p. 81 
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las décadas de los ochenta y noventa cuando el crecimiento natural fue de 1 .9~o. 
a diferencia de Chiapas por e1emplo, que registró un crecimiento natural de 2.7ºó. 

Se tienen datos. para el caso del Distrito Federal. de un crecimiento menor 
ubicado en 0.7% anual, acompañado del fenómeno de expulsión poblac1onal. La 
conjunción de estos factores ha dado como resultado una cifra de población total 
de 8'235,744 para 1996 6 

Conviene señalar que en las ultimas cuatro decadas. la mayor parte del 
crecimiento del Distrito Federal se debió a la 1nm1grac1ón proveniente de las arnas 
rurales. observando también. como se menciono en el parrnfo antenor. una 
disminución de la tasa natural de crecimiento. la cual empezo a registrarse a partir 
de la década de los setenta. 

Un elemento que debemos considerar en el fenómeno de los movimientos 
migratorios en el Distrito Federal. es el de tipo m1grac1on urbana-urbana. 
entendida de acuerdo a la definición de· Jaime Sobrino como los flu1os migratorios 
de una comunidad urbana a otra urbana de mayor peso y oportunidades. "Estos 
movimientos han cobrado fuerza recientemente y se debe principalmente a 
motivos económicos. de educación y personales"'. 

Asimismo, es importante mencionar que las personas abandonan las grandes 
ciudades por las deseconomias o por contingencias como los terremotos de 1985 
en la Ciudad de México. o las explosiones de Guadala1ara en 1992. Por 
deseconomias se entiende al procesos contrario a la economia de urbanización. 
es decir las deseconomias presentan fallas y desventa;as para su func1onam1ento 
tanto en costos como en oportunidades de desarrollo. 

Existe otro tipo de migración considerado en el crecimiento demográfico. 
identificado a partir de movimientos migratorios interestatales. constituyéndose 
como una variable con una enorme importancia por la composición demográfica y 
económica, generando el efecto de metropolización. del cual el Dístrito Federal es 
un claro ejemplo. 

Esta situación se observó para el quinquenio 1985-1990, en el cual se registró un 
incremento significativo, "pues tal aumento se debió a la mayor expulsión 
poblacional ocurrida en el Distrito Federal y que responde a la etapa de 
metropolización alcanzada por la Ciudad de México"ª. situación conjugada con la 
mayor atracción de migrantes registrada en el Estado de México. 

Con estos elementos podemos ir configurando la problemática que caracteriza al 
Distrito Federal y la zona conurbada. que en conjunto ha generado un elevado 

ti vCase Instituto Nacional de Estadistica Gcogralln e Informática ... Ni" des de bienestar en !\1é:~ico ... Me:uco. 
1994. (dl.skct 113). 
7Sobrino. Jaime, "GobjC"rno y Adminjstrncú;n ~ktrooplitana y Rc;c1onal'' . Ed. INAP. MCx1co, 19'>3, p. 119 
F. !bid .. p. 1 ~o 



índice demográfico y en consecuencia la generación de residuos sólidos se torna 
en una situación que dificulta su manejo integral. 

La densidad de la población adquiere una dimensión dificil de atender en sus 
demandas de prestación de servicios urbanos básicos (recoleccion de basura. 
dotación de agua. luz, educación. salud, transporte. seguridad. etcétera.) de igual 
manera resulta complicado satisfacer sus necesidades de vivienda. empleo y 
movilidad social. 

"El centralismo de poder económico y de servicios ha auspiciado este gigantismo 
urbano que representa el area metropolitana de la ciudad de México. La población 
que migra es expulsada del campo y se dirige hacia donde hay posibilidades de 
empleo, de sub-empleo o aún de vivir desempleados en ocupaciones ant1soc1ales. 
El área metropolitana de la Ciudad de México. donde se concentra buena parte de 
la industria, del comercio y de los servicios de la nación. ofrece más 
posibilidades"9

. Aunado a esta problemática económico social. se encuentra el 
factor político e inclusive cultural. · 

Este mapa nos permite enfocar la problematica enfrontada por las autoridades del 
Distrito Federal en la prestación del serv1c10 de aseo urOano. comprendido por la 
recolección de basura domiciliaria, barrido en calles y demas sitios públicos. 
procurando un entorno urbano viable y evitar que se convierta en un elemento 
negativo para la salud pública. 

Con esta breve exposición de la conformación demográfica actual, se inicia un 
mapeo sobre las presiones que afectan la reserva territorial del Distnto Federal, 
para disponer, de manera controlada y sanitaria los desechos sólidos generados 
por 8 '235,744 habitantes. La cifra promedio en la producción es del orden de 1.5 
kilogramos per capita de basura diariamente. 

Al respecto, el Departamento del Distrito Federal expuso. en un análisis sobre 
estaciones de transferencia de basura, que "el constante crecimiento poblacional 
en los centros urbanos, se va convirtiendo en un problema de gran complejidad. 
por ello la ciudad de México adquiere proporciones enormes y por consiguiente 
requiere de soluciones de igual magnitud"'°. 

Observaremos en el desarrollo de las capítulos posteriores. como se ha atendido 
el problema del aseo urbano en función de respuestas inmediatas y no de manera 
integral e incluyente, ocasionando severos rezagos en el servicio de recolección. 
transferencia, tratamiento y disposición final de los desechos sólidos. 

Los criterios de planeación han procurado, sin mucha éxito, privilegiar en sus 
esquemas de servicio el bienestar del ciudadano, así como la protección y 

~ SEPJINi\.J-1, Aspectos. .¡ocjales de la mjgr.ición en ~1e"jco. !\tCxico. 1Q9,:?, p. :!:41 
10 Direcc·1ón General de Servicios Urbanos. Estacjones de tr.w.,;fercncia en d D1stri1p fcdernl. Documento 
inu:mo. ~1éxico. 1996. p.l 
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preservac1on del medio ambiente. Es pues. una necesidad que los órganos 
encargados de brindar este servicio. se planteen metas verdaderamente viables y 
acordes al avance de la tecnologia. apartándose de los criterios hoy 
predominantes en torno al aseo urbano y las redes de intereses inherentes al 
manejo de los desechos sólidos de una ciudad de la magnitud del caso tratado. 

1.3.- Economía de urbanización. 

Iniciaremos con la definicion de ciudad. para lo cual nos apoyaremos en la 
conceptualización formulada por Paul Singer: ·se trata de una aglomeración 
humana. de un conjunto de personas que viven próximas las unas a las otras" ''. 

Asimismo, para efectos del presente traba¡o señalaremos que el Distrito Federal 
como ciudad. desempeña funciones industriales. comerciales. de servicios. 
administrativas y militares. entre otras muchas; inherentemente todas estarán 
asociadas a la generación y mane¡o de los desechos sólidos. 

Resulta conveniente establecer el concepto de lo que es una economía de 
urbanización y cuál es el origen; éstas "se generan debido a la función de 
mercado que desempeñan los centros urbanos tanto por la disponibilidad de 
mano de obra, como de talento empresarial. Asimismo contribuyen en forma 
relevante, la diversidad en la oferta de servicios comerciales y financieros y de 
transporte"' 2

. 

Este tipo de economías destacan por la masa de habitantes que representan. 
para el caso del Distrito Federal. un conglomerado de consumidores. y se dan en 
relación al tamaño de los centros urbanos para cumplir la función de lograr un 
amplio desarrollo económico. En ese sentido radica la importancia de su potencial 
representación de las principales áreas de mercado. 

Es conveniente apuntar que en la formación y desarrollo de las ciudades 
subyacen fuerzas económicas que provocan el proceso de especialización 
económica. 

Cabe mencionar que ninguna economía urbana es autosuficiente. debido a que 
no tienen la capacidad de producir los alimentos requeridos por su población, ni la 
materia prima demandada en la industria e inclusive los insumos para la 
subsistencia de las actividades productivas. 

Las ciudades modernas se interrelacionan en los renglones de producción y de 
lazos comerciales, por ende se establecen redes urbanas que se encuentran en 

11 Singcr. Pnul. Ecpnomja política de:" la urbanizaql''IO \tc"'\ICl'. 1QQ1. EJ. Siglo Veintiuno. p. 1 ~ l 
•i Asuad. Normanci. ''Anñlisis económico n:g1onal y urhan,, en \k,1co'', En apuntes de la clitedrn 
Investigación y análisis económico regi"'ºªI y urbano t.•n \te.~"'ª"'.''· Facultad de Economia. UN.-.'\...'1. ~h~.'\tco. 
1985. p. 174 
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proceso permanente de interacción. en el cual existen diversas transferencias de 
funciones que perturban la circulación de recursos y requieren de superación con 
nuevas transformaciones. 

Como producto de estas interacciones algunas ciudades registran 
congestionamiento y el desequilibrio de otras con la consecuente problemat1ca 
económica. social. política y admin1strat1va. El amplio desarrollo de las economías 
urbanas posibilita la reducción de costos de producc1on por unidad para propiciar 
su propio desarrollo. 

Estas interrelaciones e interdependencias de act1v1dades permiten 1dent1f1car las 
áreas de influencia de los lugares principales que integran un sistema de flu1os 
económicos. políticos y sociales entre otros. identificando los centros dominantes 
y sus áreas de influencia. 

Como lo señala Normand Asuad: "en consecuencia el analisis de flu¡os permite 
detectar los centros dominantes y la convergencia de los flu1os ademas de reflejar 
el nivel e importancia de las act1v1dades econom1cas que realizan las 
localidades"' 3 . 

Al interior de las economias de urbanización no necesariamente todas las 
actividades se orientan al desarrollo mismo. tamb1en se dan fenómenos 
económicos muy particulares para un sector limitado de la población. Nos 
referimos a los satisfactores que demanda un grupo muy reducido de la sociedad, 
aquel cuyo poder adquisitivo es alto. 

Los servicios que demanda este sector son especializados. entro los que se 
pueden mencionar al comercio de lu¡o, los teatros. medicina especializada. 
agencias de turismo para un segmento pudiente, etcetora. Estos servicios se dan 
por Ja gran densidad y tamai'io de la población de esas areas. es aqui donde el 
mercado encuentra condiciones propicias para desarrollar esas actividades. a 
pesar de que solamente está orientada a cubrir la demanda do una pequer''ia parte 
de la población. 

Sin embargo, las economías de urbanización. además de las características 
descritas con anterioridad, presentan problemas inherentes a su naturaleza 
misma, entre estos destacan: inseguridad. caos vial. sectores marginados. 
desempleo. elevada concentración de la riqueza. afectación del medio ambiente. 
tanto del suelo como del aire y del subsuelo. 

Dentro de los efectos negativos de las economías de urbanización se encuentra la 
generación de los desechos sólidos. con una relación de incremento conforme 
sea el tamaño de la ciudad, en virtud de que todos los habitant~s son generadores 
de basura y a la vez demandantes del servicio de aseo urbano, toda vez que 
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Inicialmente los residuos generados son almacenados en el hogar, oficina, centro 
comercial, fábrica, etcétera. 

Este almacenaje no puede prolongarse por mucho tiempo, porque on caso de 
descomposición de los residuos orgánicos. por su naturaleza y la interrelación con 
el medio ambiente empezarán a generar fauna nociva, como moscas. roedores. 
cucarachas, aunado a malos olores y contaminación visual. etcétera. 

Es en ese momento cuando la estructura de la administración pública inicia su 
función, recolectando los desechos generados para un posterior tratamiento y. 
según sea el caso. confine la basura de manera segura, o con el menor nesgo 
para los habitantes de la ciudad cubriendo los costos económicos que 
representan estos servicios. 

1.4 .- Costos urbanos. 

El crecimiento urbano y su especialización económica han contnbu1do en gran 
medida a generar economias de escala, que se compensan con la aparición de 
deseconomias, en éste sentido se puede apuntar que las funciones económicas 
de una ciudad se fracturan cuando de1an de ser viables y los elementos que 
propiciaron su desarrollo se transforman en obstáculos. por lo tanto. los factores 
generadores del fenómeno de las deseconornias son caracterizados por la 
gestación de los costos urbanos. también llamados externalidades. Estos costos 
urbanos pueden causar beneficios o pequicios a la sociedad, en virtud de ser el 
resultado de las acciones causadas por la actividad consciente del hombre. 

Los costos urbanos y/o externalidades se definen como "aquellos beneficios o 
perjuicios resultantes de acciones iniciadas por productores o consumidores o por 
ambos, que son soportados por otros, y por los que no se paga compensación 
alguna" 14

• 

En el caso de las externalidades negativas, los daños que causan implican costos 
muy elevados, por los cuales no se paga indemnización alguna. afectando al 
medio ambiente con la gran cantidad de contaminantes generados; por ejemplo la 
industria, al emplear agua en sus procesos productivos, descargando en la red 
municipal aguas residuales sin ningún tratamiento. 

Estos daños al medio ambiente son considerados por algunos autores como 
males públicos, debido a que afectan a la sociedad en general. De esta manera. 
la cantidad de contaminantes producidos requieren de la inversión pública, para 
revertir los efectos nocivos causados al medio ambiente y a la población. 

La existencia de externalidades, como se ha señalado, es el resultado de toda 
actividad económica que inicia y culmina en el medio ambiente, este es el más 
afectado debido a todos los agentes nocivos que recibe y por proporcionar 

1" Hardwick. Philip, t!t al. Ecpnomja Mpdc:ma. Madnd. 1992. Ed. ~tincrva, p. :!:! 1 
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recursos y materias primas, esta situación dual manejada sin control ocasiona 
desequilibrios en la naturaleza. 

Los insumos que posteriormente se transforman en bienes de consumo y en parle 
para la producción de bienes intermedios. al dejar de ser útiles al hombre. éste los 
considera como basura. de esta manera se devuelven en forma de desechos al 
medio ambiente. 

Por lo tanto, es necesario marcar los limites sobre las externahdades negativas. 
debido a los efectos nocivos causados al medio ambiente y a la sociedad; implica 
necesariamente que la adm1nistracion pública erogue grandes sumas de recursos 
financieros destinados al mejoramiento del entorno. 

A manera de ejemplo podemos citar la construcción de la infraestructura para el 
manejo de los desechos solidos en la Ciudad de Mex1co. que actualmente consta 
de catorce estaciones de transferencia de basura y tres plantas de tratamiento de 
desechos sólidos. para recibir la generación de residuos de los habitantes de la 
Ciudad de México: en estas últimas se clasifican y posteriormente son confinados 
en los sitios de disposición final. Esta estructura se puede complementar con la 
instalación en las empresas de equipos para el control de los efectos negativos. 

Frente a las externalidades negativas se tienen algunos avances. como la 
creciente conciencia que va adquiriendo la población sobre los problemas 
ambientales. Sin embargo en la parle gubernamental "el Estado confía el destino 
del país más a los mecanismos del mercado que a los principios de la gestión 
ambiental. sin identificar mecanismos para integrar los propósitos de la gestión 
ambiental a las prioridades de la recuperación y el crecimiento económico a 
través. del impulso a un nuevo estilo de desarrollo basado en un ordenamiento 
ecológico de las actividades productivas" 15

. 

Los costos urbanos al no tener un coste inminente continúan causando estragos 
al hábitat del hombre. Por ejemplo. las ciudades consumen enormes cantidades 
de papel y productos de madera sin detenerse a pensar en los costes que le 
ocasionamos al medio ambiente. cornea Leff. "aparentemente los empresarios de 
aserraderos, y los propios campesinos. no perciben ta destorestación como 
problema, pues los costos futuros salen de la temporalidad de los beneficios a 
corlo plazo que les otorga su intervención (destrucción) del bosque. Los 
problemas ambientales a largo plazo no entran así en el terreno de la acción 
político-social a través de la formación de intereses inmediatos"16

. 

Para reverlir los efectos de los costos urbanos. no son suficientes los pagos de los 
costes efectuados por las empresas por la cantidad de contaminación generada. 
se considera como posible solución que además cada sector productivo. 

" LdT, Enriquc,(CoonJinador). Medio an1hieme y des'™1.J.o <"D r-.t¿..,sjc0. Ci:ntro de lnvest1gac1one~ 
lntcrdisciplinarias en lfumamdadcs, UNA?\t y Ed. l\líguel Angel PLlrrúa. ~1é.uco, IQ90, \'ol. l. p.15 
lt:> fbidt•m p .. '\J 
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Implemente dispositivos para combatir la contaminación. como pueden ser plantas 
de tratamiento para aguas residuales. sistemas de purificación de aire. 
contenedores y selección de desechos solidos. segun sea su especialización 
económica. 

Es necesario dar vigencia al planteamiento que formuló el Conse¡o Nacional do 
Industriales Ecologistas. "la proteccion del medio ambiente ya no puede ser 
considerada como un costo o freno para el crecimiento. Do la misma manera. el 
crecimiento no puede verse ya como un obstáculo para el equ1ilbr10 
ambiental. .. " 17

• 

Esta concepción empieza a permear ciertos círculos del sector empresarial. 
aunque Jos resultados son incipientes porque existen resistencias a invertir en 
equipos para mejorar el ambiente. so pretexto de traducirse en reducc1on en sus 
utilidades. 

Coincidimos con Enrique Leff cuando señala que "desde la perspectiva de las 
causas estructurales de las diversas manifestaciones de la problemática 
ambiental el sistema económico aparece como el principal factor determinante"'". 

Frente a Ja complejidad del problema de las exlernalidades se requiere la acción 
concertada de todos Jos seclores involucrados. gobierno. sociedad civil y 
empresarios. con el objetivo de equilibrar el desarrollo y preservar el medio 
ambiente. 

El papel del sector publico en la distribución de recursos es importante. por ser el 
responsable de proporcionar los servicios necesarios para la sociedad, como es el 
caso que nos proponemos estudiar. que abarca la limpieza de las áreas publicas. 
y el manejo de los desechos sólidos hasta su disposición final. 

l. 5.- Impactos ambientales. 

Resulta conveniente precisar la definición de impacto ambiental. para lo cual se 
parte de la exposición planteada sobre este concepto por Jaime Sobrino: "el 
medio ambiente se compone por el conjunto de condiciones externas. 
circunstancias y procesos lisicos y químicos que rodean e influyen en el desarrollo 
y actividades de seres vivos o grupos de éstos. En el caso de las ciudades. el 
impacto sobre el medio ambiente es producto de la interacción y manejo del 
espacio" 19

. 

17 GutiCrrcz. Ricardo y Rodriguez. Ru1h, .. US 2.100 millones a tecnologia "hmpia" en J'!)Qf\," en El Univenal, 
24 de diciembre de 1996. México. p. 9 
•1t Len: Enrique. Op cit. p.:!4 
IQ Sobrino, Jaime. Op. cit .. p. 77 
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Existe un uso generalizado dentro del circulo de personas dedicadas al mane¡o de 
los desechos sólidos, la ingeniería y el urbanismo sobre la connotación del 
impacto ambiental, y en términos generales se aseme¡a a la antenormente citada. 

El impacto sobre el medio ambiente producto de la actividad del hombre tiene dos 
vertientes, a saber: 

• uso y aprovechamiento del suelo y sus recursos. 
• contaminación. 

En el primer caso, el fenomeno de los impactos se relaciona de manera directa 
con la satisfacción de las necesidades sociales y la obtenc1on de recursos 
naturales indispensables para la subsistencia humana. 

Es preciso detenerse en la reflexion planteada por Enrique Lefl en torno a esta 
situación particular sobre el aprovechamiento del ::uelo, vinculándolo al problema 
alimentario: "al deterioro de las condiciones ahmentanas de la población se ha 
asociado un grave proceso de destrucc1on ecolog1ca y degradación del patnmorno 
natural y cultural del pais."20 

Otro ejemplo lo encontramos en el agua. Es evidente la 1nequitativa distnbuc1on de 
este liquido, como también lo es la dificultad y los costos en infraestructura para 
traer agua a la Ciudad de México, causando danos al medio ambiente de los sitios 
que nos abastecen. "Desde 1951 fue necesario traer agua a la ciudad de México 
del río Lerma y, desde 1982, del Sistema Cutzamala. Esta agua recorre 100 
kilómetros y es bombeada 1·100 metros. Estas obras han alterado el medio físico 
del Estado de México. causando el descenso de su caudal superficial y la pérdida 
de fertilidad de los suelos"21

. 

El problema no termina ahí, resulta importante plantear la cuestión de la expulsión 
de las aguas residuales. que no reciben. en la mayoría de los casos tratamiento 
alguno y son descargadas al medio ambiente con un alto grado de contaminación. 

Los usuarios, o quienes se benefician del agua. deberían pagar el daño 
ocasionado a los ecosistemas. Recordemos las externalidades negativas 
anteriormente expuestas. particularmente la ausencia de costes por los efectos 
directos. La compensación podría establecerse por la vía de procedimientos 
fiscales, reflejado en un gravamen directo al consumo de agua empleada en ta 
actividad industrial o comercial de gran escala. Los recursos captados por este 
concepto estarían etiquetados para su aplicación en infraestructura para 
tratamiento de aguas residuales. ( Se han ensayado tributaciones en gasolina, 
con la aplicación de un impuesto para captación de vapores). 

~0 LcfT. Enrique. Op cit .. p. 41 
.:!I Lc:ff. Enrique. Op cit .. p. 54 
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En el segundo caso. el de la contaminación. tomaremos la exposición de Jaime 
Sobrino, que la define de la siguiente manera: "es producto de la presencia en el 
medio ambiente de elementos que per¡ud1can ... 1a vida. salud y bienestar de los 
seres orgánicos e inorgánicos; o bien degradan la calidad del aire. agua. tierra y 
recursos naturales. La contaminación se denva basicamente de la actividad 
humana y sus mayores repercusiones aparecen en las ciudades"'·~. 

Para dimensionar el problema de impactos ambientales mencionaremos. con 
base en las cifras23 elaboradas por la Direcc1on General de Serv1c1os Urbanos. 
que la generación de desechos sólidos mun1c1pales asciende a 11"625.950 
toneladas por día, con un peso volumétrico promedio de 200 kilogramos por metro 
cúbico. esto representa el manejo diano de 55705 metros cúbicos y anualmente 
más de 20 millones de metros cúbicos de basura. 

En este punto es conveniente hacer un paréntesi:> para retomar el concepto de 
residuos sólidos municipales. apoyados en el documento denominado "La 
generación de Residuos Sólidos Municipales en el Distrito Federal. 1995". 
elaborado por la Dirección General de Servicios Urbanos. en el cual en todo el 
texto se hace alusión al concepto mencionado, refiriéndose a la basura generada 
por los siguientes elementos: 

1 Domiciliarlos 1 Comercios 1 Servicios Especiales Areas Públicas 1 

El impacto al medio ambiente tiene diversos orígenes. como los anteriormente 
expuestos; otros lo constituyen el crecimiento demográfico. el modelo de 
desarrollo, el crecimiento de las ciudades en donde nuestro pais tiene un elevado 
nivel de urbanización, un 70~ó estimado, los patrones de consumo tienen un lugar 
importante dentro de éstos. en virtud de haber modificado la composición de los 
productos que la vida moderna le provee. 

Los daños propiciados al medio ambiente tienen diversos orígenes destacando el 
uso de los recursos naturales sin un criterio de sustentabilidad. es decir que se 
funde sobre medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico y la 
protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales. de manera que 
preserve su uso para las generaciones futuras. El proceso del deterioro ambiental 
ha sido soslayado en aras de intereses inmediatos. componendas y en el mejor 
de los casos por falta de una visión de largo plazo y por ignorar los efectos que 
incuban las prácticas de la producción implantada desde hace años. 

Enrique Leff es muy puntual en este renglón cuando establece "a pesar de los 
patrones de crecimiento anteriores y de la crisis actual, existen aún en el pais 
recursos abundantes, muchos de los cuales han sido "desconocidos" y 
subutilizados. Sin embargo, de no generarse alternativas para el uso integrado y 

:: Sobrino, Jaime. op. 1..·it .• p. 7Q 
:.

1Dirccción General Je Servicios Urbanos. E .. taciones dC' lmnsfen;ncja en C'! Pistritp F("d('ral. Documento 
interno. México. 1996. p. 2 
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sostenido de los recursos naturales. hay un claro ries90 de que la reactivación 
económica acelere los procesos de deterioro ambientar·«. 

Las soluciones son difíciles de tomar, pero va en ello la preservación de los 
recursos del pais, el hábitat disponible y el porvenir de las futuras generaciones. 
No es cuestión de amanllismo o de generar condiciones alarm1st<1s. la 1ntenc1on es 
destacar la prioridad de plantear la necesidad de generar una toma de conciencia 
clara de los efectos nega~ivos que deterioran el medio ambiente. 

" LclT. Enrique op. cit. p. t 1 
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CAPITULO 11 

Proceso, gestión y políticas generales del manejo de desechos 
sólidos en el Distrito Federal 

11.1 Legislación Federal. 

El Distrito Federal "se ubica dentro de las coordenadas geograficas extremas al 
norte 19" 36', al sur 19° 57'. al este 98° 22'. de longitud oeste. representa el O. 1 ºº 
de la superiicie del pais y colinda al norte. este y oeste con México; y al sur con 
Morelos"25

. La temperatura promedio anual en el D1stnto Federal fluctúa de 1 O a 
25 Cº con un promedio de 15 C" . En cuanto al promedio de prec1p1tacion pluvial 
oscila alrededor de 600 mm. con una tendencia general que muestra que en el 
noreste hay menor precipitación que en el áred montañosa del sudeste 

Desde el punto de vista jurídico. está considerado como una entidad y como el 
resto de las entidades federativas. se roge por los principios generales que 
establece el máximo ordenamiento que tiene nuestro pais; la Const1tuc1on Polit1ca 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

Para efectos del tema materia del presente estudio. se toma como punto de 
partida el precepto estipulado en el articulo 122 de la Carta Magna "el Gobierno 
del Distrito Federal está a cargo de los Poderes de la Unión. los cuales lo 
ejercerán por si y a través de los órganos de gobierno del Distrito Federal 
representativos y democráticos. que establece esta Const1tuc1ón"~º. Los órganos 
de gobierno de manera resumida se indican a continuación: 

1.- Corresponde al Congreso de la Unión. según fracción 1 del cotado articulo 122. 
expedir el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal en el que se determinará: 

a) La distribución de atribuciones de los poderes de la Unión en materia del 
Distrito Federal y de los órganos de Gobierno del Distrito Federal. según lo 
dispone la Constitución. 

b)Las bases de la organización y facultades de los órganos lo;:;ales de 
gobierno del Distrito Federal, que seran: 

1) La Asamblea de Representantes 

:!'Instituto Nacional de Estadística. Gcografia e lnfonnat1ca. ADUilfh~ rstadj-.u.;p Jcl 01 .. tntp Fs;:deral ~kxico, 
1995. p. 3 
:toconstitución Pplítica de J1,,,s Fstadps U01dP~ Mc"'Ú\j~tll!!.:i. Ed. PNTua. ~kx1.;,,, 199t'1, l lJª edición. p. 137 
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2) El Jefe del Distrito Federal y 
3) El Tribunal Superior de Justicia. 

Resulta conveniente señalar que la tracción IV del multic1tado precepto 
constitucional, contempla las facultades de la Asamblea de Representantes. entre 
las cuales se encuentran las siguientes: 

Examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de Egresos 
del Distrito Federal. analizando pnmero las contnbuc1ones que a su 
juicio deban decretarse para cubrirlos. 

Revisar la cuenta publica del año antenor. 

Presentar iniciativas de Leyes o decretos en las materias relativas al 
Distrito Federal. ante el Congreso de la Unión. 

Legislar en el ambito local, en materia de la Administrac1on Publica 
local, su régimen interno y de proced1m1entos administrativos; de 
presupuesto. contabilidad y gasto publico, regulac1on de su 
Contaduría 
Mayor ... desarrollo urbano y uso del suelo: establecimiento de 
reservas territoriales, preservac1on del medio ambiente y protección 
ecológic.~. servicio de limpia, fomento econom1co y protección al 
empleo.-

Del mismo modo y entre las facultades que tienen los poderes de la Unión en 
relación al Gobierno del Distrito Federal, se encuentran las indicadas en la 
fracción IX que señala la eficaz coordinación de las distintas fUrisdicciones locales 
y municipales entre sí, y de éstas con la Federación y el Distrito Federal en la 
planeación y ejecución de acciones en las zonas conurbadas limítrofes con el 
Distrito Federal. 

Como puedo observarse, la estructura jurídica y administrativa del Distrito Federal 
emana de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. en donde 
expresamente se faculta a la Asamblea de Representantes para legislar. en el 
ambito local, en el renglón de preservar el medio ambiente. protección ecológic<t y 
el de brindar el servicio de limpia, entre otros. 

Bajo este precepto constitucional se desarrolla el esquema del aseo urbano. 
situación que otorga la prerrogativa a la Secretaría de Obras y Servicios del 
Gobierno local el manejo y tratamiento de los desechos sólidos generados por los 
habitantes de la Ciudad de México. 

En lo concerniente a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio 
Ambiente, establece en su articulo 9" "el Departamento del Distrito Federal 

11 /bidc..•m. p. l 3R 
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ejercerá las atribuciones que se prevén para las autoridades locales. sin perjuicio 
de las que competan a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, 
ajustándose a las siguientes disposiciones especiales: 

a) Corresponde a la Secretaria. 
VIII.- Expedir las normas técnicas para la recolección. tratamiento y 
disposición de toda clase de residuos en coord1nacion con la Secretaría de 
Salud. 

b) Corresponde al Departamento del D1stnto Federal. 
IX.- Proponer al Ejecutivo Federal la expedic1on de las disposiciones que 
regulen las actividades de recolección. tratamiento y d1spos1c1on final de 
residuos sólidos no peligrosos. observando las normas tecrncas ecológicas 
aplicables: 
X.· Establecer los sitios destinados a la dispos1c1ón final de los residuos 
sólidos a que se tiace referencia en la fracc1on anterior.e" 

El servicio que deben brindar los órganos administrativos. para el caso del Distrito 
Federal, se encuentra sustentado en el ordenamiento superior como lo os la 
Constitución Política, esto tendrá diversas 1mpllcac1ones de orden pollt1co y 
económico como se podra apreciar en el transcurso del presente traba10. 

De igual manera se expondrá la falta de instrumentos de infraestructura, equipo y 
unidad de criterios, que en la práctica. coadyuven a la efectiva aplicación de 
acciones coordinadas para un servicio de aseo urbano eficiente e integral. 

11.2.- Modernización de la Administración Pública. 

El manejo de los desechos sólidos, por ser un servicio cuya competencia se ha 
conferido a la administración pública que en su parte medular no se ha 
privatizado, es preciso revisar procesos y políticas. debido a que como so indica 
en los capítulos posteriores. existen estructuras anquilosadas dentro del aparato 
gubernamental y por ende, su legitimación se encuentra debilitada. 

De ahí los grupos ecologistas y ambientalistas constituidos. se han preocupado 
por enarbolar como bandera la sustentabilidad del medio ambiente, el combate a 
la contaminación y el control de la basura, entre muchas otras causas. De igual 
manera al interior del aparato público se han registrado tendencias fuertes para 
"adelgazar" la dimensión de la burocracia. con una contradicción entre el ejercicio 
público del tema planteado de la basura y la disminución de las áreas de 
injerencia gubernamental. 

!M H. Cámara de Diputados. 1 ey General del Equ1lihnp b:1.'Iº"''"-" ,,. ta. Prott..>cjón al Amb,eme, ~te,ico 19Q6, 
p. 14 
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En este marco nace. en 1985, la Dirección General de Servicios Urbanos. con la 
transferencia de recursos presupuestales de la Dirección General de Obras 
Públicas, dotación de plazas de personal y asignación de bienes de activo llJO. 

Esta reasignación de recursos se concretó en virtud de que ambas D1recc1ones 
Generales forman parte de la Secretaría General de Obras y Servicios. 
actualmente Secretaría de Obras y Servicios. s1tuac1on que facilito el proceso de 
reorganización de recursos para dar paso a la creacion de la estructura 
mencionada. 

Para el año de 1986 se había conformando una plantilla de personal de 
aproximadamente 4,500 traba1adores contratados como personal eventual. para 
posteriormente iniciar en 1991 y 1992 un proceso denominado de convers1on de 
sistemas operativos. el cual consistia en transferir a los traba1adores contratados 
bajo esta modalidad. a las empresas privadas que prestaban sus servicios para la 
Dirección General de Servicios Urbanos. 

Con esta medida se redujeron a 3.600 empleados de caracter eventual. La 
compactación fue considerable para el esquema de traba10 que tenia 
implementado esa Dirección General, sin embargo aunado al apoyo de los altos 
niveles del Departamento del Distrito Federal en esos anos se constituía en una 
poderosa e influyente area de servicios urbanos basicos. 

En 1990 se plantea la posibilidad de concesionar a las empresas privadas el 
manejo de los desechos sólidos generados en la Ciudad de Mex1co. las iniciativas 
fluyen de ambas partes: sector publico y privado. sin embargo las fuerzas politicas 
y los grupos de presión. principalmente el Sindicato y los Grupos de Peponadores. 
hacen sentir su influencia. lo que impidió la concesión y a la fecha continua como 
un servicio público. Es preciso mencionar que no hubo una posición de la 
sociedad. a pesar de ser quien finalmente recibe el servicio del aseo urbano. 

El sistema del manejo de los desechos sólidos se modifica en cuanto a la 
incorporación de técnicas en la transferencia y la actualización en el proceso de 
disposición final, así como en el tratamiento con la construcción de las plantas de 
clasificación. Una situación no planteada fue incremento en los volúmenes de 
recuperación de subproductos. 

No ocurre así en las relaciones laborales y políticas con los trabajadores 
sindicalizados y con los Gremios de Pepenadores. En la actualidad los Gremios 
continúan operando como se detectó al inicio del presente estudio. Tales temas 
se exponen en los apartados correspondientes. 

Es preciso recordar que a partir de 1985 se pone en marcha el Programa de 
Simplificación de la Administración Pública. cuya finalidad fue la de reducir. 
simplificar, agilizar y dar transparencia a los tramites y procedimientos del 
gobierno. destacadamente en materia de servicios proporcionados por el aparato 
gubernamental. 
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En este contexto. la Dirección General de Servicios Urbanos no disminuye su 
gasto de inversión, debido a que tas áreas que atiende son consideradas como 
prioritarias, sobre todo en el rubro de los programas ident1f1cados como regulación 
y preservación ecológica, ··E1 presupuesto e¡ercido en 1985 ascend10 a 1 1 .306 
millones de pesos; en 1986 a 32,060 millones de pesos. Para 1987 el presupuesto 
alcanzó un monto de 74.005 millones de pesos y para 1988. 145.833 millones de 
pesos"29

• 

El presupuesto continuó con la tendencia creciente: de esta manera para 1985 ·se 
otorgaron ampliaciones financieras lo cual condu¡o a un presupuesto modificado 
de 876, 401 .4 millones de nuevos pesos. del cual se denva un incremento del 7ºo 
para manejo de residuos solidos"30 Esta s1tuac1ón le perm1t1ó colocarse como una 
pieza importante dentro del aparato admm1strat1vo del D1stnto Federal. 

En 1996 se autoriza el Programa de Modernización de la Administración Pública. 
en donde para efectos del presente traba¡o. tomaremos dos de cuatro 
subprogramas: medición y evaluacion de la gestion pública y dignificacion y 
profesionalización del servidor público. 

En el caso del subprograma correspondiente a medir y evaluar la gestión pública, 
el programa refiere que "el control presupuestario vigente debe complementarse 
con una evaluación integral que mida los resultados de la gestión pública, 
expresados en factores tales como calidad de los servicios su orientación efectiva 
a las poblaciones objetivo y su vinculación con las demandas y necesidades de la 
población"31

. 

La profesionalización y ética del servidor publico. se plantea entre sus objetivos 
"impulsar en el servidor público una nueva cultura que favorezca los valores éticos 
de honestidad, eficiencia y dignidad en la prestación del servicio público"'". Ambos 
subprogramas, como se observará en los apartados correspondientes a la 
relación de la administración pública con los trabajadores. principalmente los 
sindicalizados, presentarán resistencia al cambio: los objetivos buscados seran 
prácticamente escasos. 

Durante 1996 la Oficialía Mayor del Departamento del Distrito Federal, con el 
objetivo de cumplir con el Programa de Modernización de la Administración 
Pública, impartió una serie de cursos y talleres en promedio dedicaron 20 horas 
por curso o taller, para el personal directivo o de estructura, a tos que asistieron 
los responsables de las direcciones de área que conforman la Dirección General 

=~Dirección General de Servicios Urbanos, Memona de ~s.·,ti1."'n dd os:rj\.'\Jp de JQS~.mbf(' de !Q8!:'. 
~1Cxico. l 9M9, p. 1 16 
\o Dirección General de Servicios Urbanos, 1\.km\"ºª de gs~món Jo.JQ"'i. MC-:\.tco. 1~9b, PI'· t<! 
:ii Secretaria de la Contrnloria y Desarrollo Administrat1'\o. Pn,>.:rama de r...1pdem1zaqón de la A.dmi01strnc1úo 
PYh!jca l QQ~.::ooo. ~téxico. p. 50 
~i Ibídem p. 56 
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de Servicios Urbanos. buscando generar los cambios necesarios y pnnc1palmente 
inculcar conceptos de innovación y meiora en la percepción de la gestion pública. 

Los resultados obtenidos hubieron de enfrentar la realidad imperante. Debido a 
los intereses creados en torno a la basura. algunos estudiosos la han llamado ·oro 
gris", se estima que se requiere, ademas de programas como los señalados. la 
definición de políticas públicas elaboradas por especialistas. responsables de la 
gestión gubernamental y tomar la posición del beneficiario final: los usuarios del 
servicio, se requiere instrumentar en el usuario una cultura sobre desechos 
sólidos. 

11.3.- Estructura Administrativa del Gobierno del Distrito Federal. 

El Gobierno de la Ciudad de México ha registrado modificaciones en su 
organización administrativa. para tratar de ostar acorde a las necos1dades básicas 
de sus habitantes. Para el tema obieto del presente estudio. se parte de la 
estructura autorizada en 1985 como año base. fecha en que fue creada la 
Dirección General de Servicios Urbanos"''. a la cual por la naturaleza del tema 
tiene particular tratamiento, debido que en ella recaen las atnbuc1ones del 
confinamiento sanitario. la transferencia. tratamiento de residuos solidos y el 
mantenimiento de la infraestructura para el manejo de los mismos. 

El Departamento del Distrito Federal tiene la siguiente estructura básica. mediante 
la cual atiende las diferentes áreas de su competencia en materia de 
administración, gobierno. servicios y atención a la ciudadanía. 

• Jefe de Gobierno. 
• Secretaria de Gobierno. 
• Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
• Secretaria de Desarrollo Económico. 
• Secretaria del Medio Ambiente. 
• Secretaria de Obras y Servicios. 
• Secretaría de Educación, Salud y Desarrollo Social. 
• Secretaría de Finanzas. 
• Secretaria de Transporte y Vialidad. 
• Secretaria de Seguridad Pública. 
• Oficialía Mayor. 
• Contraloria General. 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 

Conviene señalar, para efectos del presente estudio, la participación de las 16 
Delegaciones Políticas. que son coordinadas por el titular de la Secretaria de 

H Diario Oficial de la Federación. ~6 de agosto de 1985. r..1éxico. p. ~7 
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Gobierno, quien tiene la responsabilidad del desempeño politice administrativo de 
cada Delegación. 

De la estructura mencionada. tres Secretarias tienen facultades para el mane¡o de 
los desechos sólidos. por ende a ellas compete la búsqueda de soluciones para la 
protección del medio ambiente: éstas son la de Obras y Servicios. la del Medio 
Ambiente y la de Gobierno. Conviene destacar que por la orientac1on del presente 
trabajo nos abocaremos principalmente a las atribuciones conferidas a la 
Dirección General de Servicios Urbanos. que organizac1onalmente depende de la 
Secretaria de Obras y Servicios. 

Es competencia de las Delegaciones Politicas del Distrito Federal el barrido de 
sitios públicos. vialidades secundarias o locales y la recolección de los desechos 
sólidos municipales. entendidos estos por la basura generada en casa hab1tac1on. 
oficinas. comercios, escuelas y la industria. siempre y cuando no sean 
considerados r.ieligrosos. 

La función de las Delegaciones. en materia de mane¡o de los desechos sólidos 
municipales. termina con el transbordo de estos a las estaciones de transferencia, 
que para tal efecto, ha construido el Gobierno del D1stnto Federal. 

Resulta conveniente especificar la actividad del transbordo de los desechos 
sólidos en los inmuebles denominados Estaciones de Transferencia. acción que 
podemos definir como la descarga en ranuras ubicadas en un novel superior del 
inmueble y la recepción en camiones de mayor capacidad: ··estos son 
tractocamiones que remolcan una caja especial para el transporte de desechos 
sólidos y diseñados para recibir una capacidad de 70 m' o 35 toneladas cada 
una"34

. 

De conformidad con el Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal se señala, desde 1985, como atribución de la Dirección General 
de Servicios Urbanos la operación de las estaciones de transferencia. 

Sin embargo, debido a la correlación de las distintas fuerzas e intereses que 
actúan en torno al manejo de la basura, existe en la realidad que tan solo 6 
estaciones de este tipo son operadas de manera directa por esa Dirección 
General. 

Un número igual se maneja de manera coordinada tanto por las Delegaciones 
como por la Dirección General mencionada. destacando que la estación de 
transferencia Benito Juárez es administrada directamente por personal de osa 
Delegación. En la práctica se observó que es manejada por integrantes de la 
Sección Sindical de Limpia y Transporte, situación que ilustra su fuerte posición 
en el barrido, recolección y transferencia de basura. 

'" Valdés Córdoba, Constantino "El servicio pUhlico J~ desechos sólidos en el D1stnto Fcder.d l Qg_:!.1994" 
México, 1995, Tesis de Licenciatura en Ctencia..,. Politica..~ y Admmis1ración PUblica. p. S 1 
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Situación que contraviene el espíritu del decreto de competencia de la Dirección 
General de Servicios Urbanos, que indica como su amboto de accion la 
construcción, el mantenimiento y la operacion de dichas instalaciones. 

Por otra parte, las Delegaciones Políticas. de acuerdo al Reglamento para el 
Servicio de Limpia de la Ciudad de México. son las encargadas de la recolecc1on 
de la basura domiciliaria y centros generadores. para conducirla a los centros de 
transferencia. situación que se traduce en una fractura del proceso y una 
condicionante en el manejo integral de los desechos sólidos. 

De la manera como se encuentra estructurado el proceso. se observa una brecha 
en el manejo de los desechos domiciliarios. Para subsanar esta s1tuac1ón se 
considera técnicamente viable, integrar la función. para lograr la unidad de mando 
y la definición de politicas acordes a las demandas de oportunidad y cobertura del 
servicio. 

Los desechos procedentes de la transferencia. se depositan en los rellenos 
sanitarios que tiene bajo su responsabilidad la Dirección General de Servicios 
Urbanos, a estos desechos se les conoce como de rechazo y coloquialmente so 
les denomina basura de la basura. en virtud del nulo valor comercial inherente. 
dado que con las técnicas actuales no se ha podido consolidar un sistema de 
producción de composta y recuperacion. con lo cual se mitigarían de manera 
extraordinaria los volúmenes que llegan a estos sitios de confinamiento sanltano. 
acelerando el agotamiento de su vida útil. 

11.4.- Legislación en el Distrito Federal en materia de administración del 
servicio de recolección y tratamiento de desechos sólidos. 

Para circunscribir las fases que comprende el aseo de la Ciudad de México, 
retomaremos la especificación que la Dirección General de Servicios Urbanos ha 
establecido, en tal sentido "el manejo de los desechos sólidos conforma un ciclo 
en donde se encuentran estrechamente vinculadas las diversas etapas que a 
partir de la misma producción de los artículos de consumo. se inicia con la 
generación para pasar a la recolección, tratamiento y disposición final-'15

. 

De manera central al Gobierno de la Ciudad de México le corresponde "en el 
marco de las atribuciones establecidas en el Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal y de acuerdo al Articulo 33, compete a 
la Dirección General de Servicios Urbanos la atención de los servicios 
relacionados con el manejo de los residuos sólidos en sus etapas de: Disposición 
Final, Tratamiento y Transferencia, así como la limpieza de la red vial primaria"36

. 

·'
5 Gaceta ~kxicana de Administración Puhlica Estatal y Municipal. ~1anc:10 de lo"I desecho<11 sólidos· El ca...;;p 

del Distrito Federal, nllrnero especial :?9-30. MCxico. 198.S. p. 17 
Jt> Dirección General de Servicios Urbanos. ''Analis1s de la cuenta pU.bhca ¡ 995··. ~tex1co 1986, p.11 
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Este planteamiento resulta importante debido a que el presente estudio esta 
enfocado al servicio del aseo urbano. así como analizar el tipo do maneio sobre la 
basura y las partes integrantes del ciclo en su coniunto. 

La estructura administrativa encargada de esta función se crea en 1985, y so le 
confieren entre otras facultades. las mencionadas a continuación· 

" ... el manejo y tratamiento de los desechos solido y organizar y llevar a cabo el 
manejo técnico y disposición final de los desechos sohdos·d-

Con fundamento en este ordenamiento. la estructura organica de la citada 
Dirección fue conformandose de tal manera Que ex1st1a una D1recc1on de area. 
con atribuciones contenidas en su manual do organ1zac1on. aprobado por la 
Secretaria de Hacienda y Credito Público. en donde se especifica de manera 
concreta: 

"Dirigir. coordinar. controlar y operar los sistemas y procedimientos para la 
recolección, industrialización, tratamiento y la d1spos1c1on final de los desechos 
sólidos con base en las normas técnicas establecidas para su maneio. a fin do 
coadyuvar a incrementar los niveles de eficiencia en estos servicios, asi como 
erradicar los problemas generados por la basura en esta ciudad""'. 

Para 1995 la evolución administrativa de esta dependencia se modificó 
substancialmente para pasar de una Dirección de área que originalmente tenia 
para el manejo de los desechos sólidos. se incrementó a tres Direcciones de área 
con el mismo propósito. 

No obstante se da una redistribución de funciones. de manera resumida se puede 
señalar que a la Dirección Técnica de Desechos Sólidos compete el estudio de los 
procedimientos para el manejo de los residuos sólidos y el monitoreo do los sitios 
de disposición final. 

A la Dirección de Transferencia y Disposición Final de residuos sólidos compete la 
operación tanto de las estaciones de transferencia, como de las plantas de 
clasificación y aprovechamiento de residuos sólidos, do manera especifica se 
encarga de la operación y manejo de los sitios de disposición final. En la práctica 
se encargaba de las relaciones del manejo de los grupos de pepenadores. 
situación que lo daba un poder de facto. 

Por su parte. la Dirección de Construcción y Mantenimiento tiene competencia 
para el control y ejecución de las obras nuevas de infraestructura para 
transferencia y tratamiento de residuos sólidos, efectuadas en la modalidad de 
obras por contrato. es decir realizadas por terceros. Así como el mantenimiento 

P /hidem. p. 1 .::! 
111 Dirección General de ServicuJs Urbanos. Manual de 0r¡;amz;1cjón 1986. p. 180 



preventivo y correctivo de los inmuebles que conforman el sistema de 
transferencia y clasificación de desechos solidos urbanos. realizado por contrato a 
terceros y por administración directa. 

De manera complementaria para 1989 se actualiza el Reglamento para el Servicio 
de Limpia de la Ciudad de México. vigente desde 1941 El texto aprobado por la 
Primera Asamblea de Representantes. en el Articulo 5° define que corresponde al 
Departamento del Distrito Federal: 

"l.- Prestar el servicio de limpia. 
V.- Diseñar, construir y operar directamente o ba¡o reg1rnen de concesion. 
estaciones de transferencia. plantas de tratamiento de residuos solidos y s1t1os de 
disposición final"'º. 

En el articulo 1 Oº. del citado Reglamento se establece " El serv1c10 de recolección 
de residuos sólidos dom1c1liarios sera gratuito: 

... Los usuarios procurarán separar los desechos solidos en organices e 
inorgánicos. de conformidad con el procedimiento que al efecto emita el 
Departamento'"'°. 

En el capítulo 11 del citado Reglamento se hace mención de la prestación del 
servicio de limpia. articulo 11. Encontramos las etapas que comprende el servicio 
de limpia. 

"l.- El barrido de vias publicas y a.reas comunes: 

11.- La recolección de residuos sólidos y, 

111.- El diseño, instrumentación y operación de sistemas de almacenamiento. 
transporte. reuso. tratamiento y disposición final"." 

Los ordenamientos contenidos en el Reglamento para el servicio de limpia vigente 
se han cumplido de manera parcial. asi tenemos que en la practica el servicio de 
recolección domiciliaria no es totalmente gratuito. 

Los ciudadanos no separan los desechos que generan y las metas alcanzadas por 
las autoridades son un avance, pero no han consolidado una estrategia integral. 
plenamente eficaz para abatir el problema del manejo de los desechos sólidos 
domiciliarios. 

1
·
1 l .Asamblea de Representantes del Distnto Fc1.kral· l>"-"í"a.namc:n11.1 Jcl D1stnto Fc:dcr.il. Rc:cla,n1cpto oarn, d 

Servicio de Limnia de la Ciudad de: '-1Cxico. ~k'.\1ú1. ¡.;.,-t. r ' 
.. u /bidc:m. p. 6 
.. 

1/biclem, p. 6 
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11.5.- Políticas que regulan la transferencia y disposición final de los 
desechos sólidos en el Distrito Federal. 

De manera complementaria a la normatividad mencionada en los apartados 
precedentes. existen una sene de politicas adoptadas como procedimientos 
normativos internos para la Dirección General de Servicios Urbanos. Por 1nteres 
del tema se abarcaran los procedimientos considerados de mayor importancia. 
como las enunciadas a continuación: 

Criterios operativos y técnicos para la construccion de estaciones de 
transferencia. 
Construcción y operación de las plantas de clas1ficacion de basura. 

El concepto de transferencia de residuos sólidos. nace con la problematica de 
brindar un servicio público a una ciudad con la característica marcada por un 
crecimiento acelerado y una fuerte corriente m1gratona. hasta alcanzar el novel de 
una enorme ciudad, situaciones ambas que se con1ugaron. con criterios 
urbanistas de una ciudad media. 

La construcción de estaciones de transferencia se basa en "la observancia del 
principio que rige la ubicación de una estación de transferencia. es decir. que la 
instalación debe hallarse dentro de las zonas con deficiencias en la prestación del 
servicio de recolección de basura·'"-'. 

El Departamento del Distrito Federa! plantea "las tendencias de crecimiento de las 
grandes conurbaciones ... han dado como resultado que los sitios do disposición 
final estén cada vez mas alejados de las zonas de generación de residuos sólidos. 
lo cual ha obligado a utilizar las instalaciones de transferencia para efic1entar los 
sistemas de recolección"43

. 

Para determinar la ubicación de las estaciones de transferencia. los responsables 
de su construcción. tomaron en cuenta "el centro de gravedad geografico de una 
región con problemas en el servicio de recolección de residuos sólidos. es el 
punto de partida para el establecimiento de la estación de transferencia·••. 

De igual manera, ponderaron la ubicación de sitios de encierro de los equipos de 
recolección, variables geograficas, densidad de la población. entorno urbano. 
volúmenes de generación de basura, pendientes promedio del terreno y su 
dimensión, la traza urbana de la localidad. la cercanía con áreas forestales y 
vialidades. 

~~ Dirección General de Servicios Urbanos. ~klodolog:jn parn la ubjcación de e-..tacipnes dC' tr.m...,ferenqa. 
?\téxico. 1994. p. :.! 
"'' /bidem. p. 4 
.._.. lbidem. p. 4 

24 



Existen otras factores evaluados para el establecimiento de las estaciones de 
transferencia tales como: "las urbanist1cas. ecológicas. de impacto ambiental. 
vientos predominantes. costos de operac1on. uso del suelo. tipo de terreno. 
tenencia de la tierra, aspectos de aceptac1on por parte de los vecinos. etcetera."4

''. 

Aunado al sistema de transferencia se torna 1mpresc1nd1ble la tase de la 
disposición final de los residuos sólidos. que hasta t1ace poco se realizaba casi sin 
ningún tipo de control. es decir. se depositaba en sitios sin la 1ncorporacion do 
técnicas ambientales. Por el esquema pnmano de operac1on se les 1dent1fica 
como tiraderos a cielo abierto. los cuales se acompañan de una solecc1on 
conocida como "pepena". 

Es en 1985 cuando se inicia el saneamiento de los basureros a cielo abierto. con 
la incorporación del concepto de la ingeniona ambiental. Despues de haber 
realizado diversos estudios sobro otros proced1m1entos. corno la 1nc1nerac1on y la 
compactación de residuos. el Departamento del D1stnto Federal concluye y 
finalmente adopta. para confinar la basura. la tecn1ca del relleno sanitario"'. que 
consiste básicamente en: 

Impermeabilizar el sitio con una capa de geomernbrana. para evitar la filtracion de 
líquidos lixiviados o jugos. producto de la descornpos1c1on de la basura a los 
mantos freáticos del subsuelo con el consecuente nesgo de contaminarlos. 

Técnicamente. el relleno sanitario se estnJcturará con base en celdas dianas. a 
partir de la conformación de los residuos sólidos dispuestos en un día. incluyendo 
su cobertura con tierra. compactándola a la mayor dimension pos1blo. 

El relleno se diseñará a base de franjas que son el conjunto de celdas alineadas 
en un sentido y a un mismo nivel. Se requiere numerar las fran¡as para 
calendarizar la operación del relleno. 

Las celdas se iniciarán en la parte más baja del sitio, facilitando asi la operación 
de compactación y cobertura. Estas celdas se van yuxtaponiendo diariamente 
sirviendo de respaldo la primera de la segunda. esta de la tercera y así. 
sucesivamente. 

Es importante mencionar que el material de cobertura tiene como función evitar la 
proliferación de fauna nociva. como roedores e insectos. los olores propios de la 
descomposición y la dispersión de tos residuos causada por los vientos; se 
recomienda una cubierta de 15 a 20 cm. de espesor, con materiales que reúnan 
características de permeabilidad, compactibilidad y transitabilidad. 

·U Jbidc:m pp. 8 d / 6 
~b El desarrollo de la parte corrcspondienre al relleno sanitario "e bas1..'I en el d1.."l\:umento de El Coleg1C\ de 
Ingenieros Civiles de l\tCx.ico. "Proyecto fipt.) de Relleno SamtanQ··. Sene ()1,.~umentos TCienicos. ~1Cx1~t..~ 
1994, pp.3 a 36 



Para rellenos manejados con equipo se recomiendan alturas de 2.00 a 4.00 
metros, buscando dar estabilidad al talud para fac1l1tar la labor de compactación y 
aplicación del material de cobertura. 

Como es natural el relleno sanitario tiende a sufrir asentamientos diferenciales por 
la degradación biológica de los matenales confinados. por tal motivo se requiere 
de un monitoreo especial. a efecto de prevenir fallas y problemas al medio 
ambiente, incluyendo principalmente el cuidado de no afectar la salud de los seres 
humanos. 

De igual manera. se recomienda establecer sistemas de monitorco y captacion de 
gases generados en el subsuelo a efecto de prever posibles nesgas de explosion. 
producido por la acumulac1on de condiciones para generar ambientes volatiles. 

Una vez que el relleno sanitario ha concluido su vida ut1I, es decir cuando ha 
llegado al limite de su capacidad, lo recomendable para el acabado final es 
colocar una cubierta de 60 centímetros de tierra vegetal y proceder a regenerar el 
sitio. destinándola como area reforestada. teniendo cuidado en la selección de las 
especies vegetales. 
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CAPITULO 111 

Condiciones Políticas y Sociales de la Administración y Manejo 
de los Desechos Sólidos en la Ciudad de México. 

111.1.- El enfoque institucional. 

Como se explicó en el capitulo anterior. el Gobierno del Distrito Federal antes 
Departamento del Distrito Federal. para la prestac1on del servicio de limpia y el 
manejo de los desechos sólidos, en su estructura organizac1onal cuenta con 16 
delegaciones politico·administralivas y una Dirección General de Servicios 
Urbanos con !unciones propias dentro de sus respectivos ámbitos. les han sido 
conferidos atribuciones especificas. Por lo tanto. solamente retornaremos las 
responsabilidades objeto del terna de estudio. entre las cuales se destacan que a 
esta última compete el rnaneio de los residuos sólidos en sus etapas de 
transferencia. tratamiento y disposición final. asi corno la l1rnp1eza de la red vial 
primaria. 

El personal técnico de la Dirección General de Servicios Urbanos ha 
conceptualizado. que de acuerdo a estudios realizados sobre mane10 de los 
desechos sólidos, la atención a este problema esta vinculado a dos variables 
indisolubles. a saber: 

1. Planeación. organización e instrumentación de polit1cas ambientales. 

2. Construcción y mantenimiento de la infraestructura necesaria en cada una de 
las etapas sobre el manejo de los desechos solidos (recolección. transferencia. 
tratamiento y disposición final). 

Se pretende la incorporación de criterios ambientales al conjunto de la 
infraestructura para el aseo urbano tanto en instalaciones. equipo y. 
principalmente. en la operación. 

Dentro de la infraestructura para el año de 1995. la propia Dirección General 
señaló ante las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública. Hacienda y 
de Vigilancia de la Asamblea de Representantes del Distnto Federal. que ésta se 
"integraba por 2 sitios de disposición final para residuos sólidos municipales y 3 
sitios para residuos inertes o de la construcción. 2 plantas de selección y 
aprovechamiento de residuos sólidos y 1 4 estaciones de transferencia de 
basura"47

. 

47 Asamblea de Representantes del Di~trito Federal. 'º""''' Jr 1.s ..:uenta pública 1 QQ'\, S de noviembre de 
1996. p. 3. 
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Es preciso considerar como factor determinante que los patrones de consumo de 
los habitantes de la Ciudad de México. son una imponante fuente generadora de 
basura lo cual se desprende del analisis que realizó la Dependencia antes 
mencionada, sobre la composición física de la basura generada en la capital del 
país. en donde se detectó que los residuos ahmentic•os ocupan poco mas del 
38% 48 del total de ta composición porcentual. 

El panorama se torna complejo cuando se analizan las cifras que representa la 
generación de residuos solidos de 1 .5 kilogramos per cap1ta en la Ciudad de 
México. conforme a los estudios realizados en 1995 por la citada Direcc1on 
General de Servicios Urbanos. 

Ante esta situación en esa Dependencia. desde ··1995 se precisaron las lineas de 
acción estratégica. que desde el punto de vista tecnico. adm1nistrat1vo. 1und1co y 
político permitiera hacer frente a tos problemas inherentes al mane10 de los 
desechos sólidos. SP. instrumentó una estrategia basada en el me¡orarrnento de la 
disposición final dado que constituía la fase con mayor problemat1ca y su atención 
desencadenaba un reordenamiento en las demás fases del ciclo de tos desechos 
sólidos"49

• 

Este escenario le representó al entonces Depanamento del D1stnto Federal en 
sus programas operativos anuales. es decir sus programas de traba¡o, un 
tratamiento particular de los recursos presupuestales asignados. al ser 
considerados como estratégicos o pnontanos. pnvileg1ando metas como ·ta 
construcción de los sistemas de tratamiento de los desechos sólidos· 

Dentro de estas metas autorizadas. en 1 995 construyó la tercera planta de 
clasificación de basura, ubicada en los terrenos aledaños al relleno sanitario 
denominado "Santa Catarina" localizado en el kilometro 17.5 de la carretera 
federal México-Puebla. La conclusión de este inmueble fue programado para el 
ejercicio presupuestal 1997. 

En esta planta el Departamento del Distrito Federal programó que por cada banda 
o línea de producción. se desplacen 500 toneladas de basura diariamente para 
clasificar materiales: es decir, se contaria con una capacidad instalada de 3 000 
toneladas diarias para aprovechamiento de desechos sólidos. 

En el rubro de las estaciones de transferencia. definidas como "las instalaciones 
en donde se hace el transbordo de basura de un vehículo de recolección 
domiciliaria a otro vehículo con mayor capacidad de carga, el cual transportará 
dichos residuos sólidos hasta su destino final"50

, la Dirección General de Servicios 

.. R Véase tabla anexn ··compos1c1ón tis1ca porcentual para los rt"s1dui..1s "'ol11Jl1" en la Ciudad de ~1¿.uc .. "l" DDF
DTDS, 1995 p.~R 
·N Dirección General de Servicios Urbanos, hls"Jllima d(," GC'stión del pcnt\\i(' dh:~~ 
12.!IB. Mé:.ico 1999. p. 34 
!>o Dirección General de Servicios Urbanos. ~ktodplogia para la ubjcacitin de estaqoneo;; de trnn.;.fC=rencia 
Gujns Técnicas de Oncmc1ón Sene :!. ~1~xico. 1994, p. 4 



Urbanos, en el periodo 1990-1995, con el propósito de incrementar la recolección 
de basura, llevó a cabo acciones de obra civil, eléctrica e h1drosanitana en 14 de 
estos inmuebles, a efecto de que cumplieran con la norma de protección al medio 
ambiente, logrando la rehabilitación de 13 estaciones de transferencia de basura. 
dotándolas de sistemas de purificación de aire, sistemas de aspersión de polvos, 
muros acústicos y confinamiento de la operación. 

Estos sistemas evitan que durante el proceso de transferencia do desechos 
sólidos. "se emitan contaminantes al modio ambiente. as1 mismo se amortiguan 
los ruidos producto de las maniobras de descarga y se disminuye la 
contaminación visual con las techumbres que se adicionaron a las estaciones de 
transferencia". 51 

Las estaciones de transferencia se han construido y rehnb1lltado ba¡o "fa premisa 
fundamental de que una instalacion de este tipo. siempre debe quedar lo mas 
cerca posible del centro de gravedad geográfico de la reg1on por atender"''". en 
estos inmuebles "en el año de 1995 se transfirieron 3'075. t 04 toneladas de 
residuos"53

. 

Esta situación permitió a los vehículos de recolección domiciliaria. efectuar 
1 '065.290 recorridos en las rutas programadas para brindar el servicio público del 
aseo urbano en la Ciudad de México. De igual manera. los via¡es que efectuaron 
los vehículos llamados transfers ascendieron en el mismo año a 161 ,880 s•; estas 
estaciones han justificado su inversión con la multiplicación de recorridos para la 
recolección y el acortamiento de viajes al sitio de confinamiento o selección. 

111.2.- El papel del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito 
Federal. 

En este apartado se estudia a la Sección 1 del Sindicato Único de Trabajadores 
del Gobierno del Distrito Federal, debido a que es una de tas más importantes 
porque agrupa aproximadamente a "20.000 empleados del servicio de limpieza"'° 
que tienen asignadas funciones especificas como el barrido. recolección y 
limpieza de basura en avenidas. calles, parques y jardines, edificios públicos. 
mercados y escuelas. 

~· Dirección General de Sen1c1os Urbanos ... l\..,nfcrc-nc1a -.l1hre n.•.,1Jul..1s ~ ... ,h\]o'\ a deki;ai:1t..ln 
Ccntroainencana", 9 ugosto de l \lQt'l, p. tl 
5 ~ Dirección General de Servicios Urbanos. ~ktodok''*' para Ja ub1c~1qón de t'"'~-'-'i...~k_!Ill~~il 
Gujas T¿.cnicas de Opcrnción, Sene ::. ~t~xico, 1 QQ4, p. 4 
:o Asamblea de Representantes del Distrito Federnl. "Análisis de la cuenta pública l(N5." 5 no"·1cmhrc de 
1996 p. 8 
~"Los datos fücron lomados del documento interno del DDF. Jt."nonunaJo "'E!01ac1('" de Tran~fcrcncia 
Azcapotzalco·· noviembre 1995 p. 14 
55 Salanueva Camargo. Pascual. "A veces Cl"'lnvicne almacenar la ha..;ur.i para Cpoca...; mej1..1res"'. en ~ª-
7 de noviembre de 1996, ~fé:11:ico, p. 38 
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Los trabajadores de la Sección 1 se identifican con el nombre oficial de "Limpias y 
Transportes'', de las otras 38 secciones que conforman al Sindicato, entre las más 
destacadas se mencionan a la sección 2. "Aguas y Saneamientos": secc1on 7. 
"Parques y Jardines"; sección 31. "Construcción de Calzadas y Pavimentos", entre 
otras. 

En la etapa de la recolección domic1l1ana de la basura. es importante mencionar 
que el Reglamento para el servicio de limpia de la Ciudad de México senala en el 
artículo 14, párrafo segundo: "en ningun caso tas Delegaciones recolectaran 
residuos sólidos clasificados como peligrosos""''. 

La recolección permite a los trabajadores ··pepenar" ta basura. actividad 
consistente en separar los productos susceptibles de comercializarse en los 
centros de acopio. Entre los productos de más fácil recuperación se pueden 
identificar "cartón, algodón, materiales ferrosos. envases de plástico y vidrio"º'. La 
pepena es una actividad socialmente tolerada e 1nst1tuc1onalmente soslayada. 

Esta actividad constituye un factor de entropía para el servicio de recolección de 
basura, debido a que tanto el personal como el vehículo, al separar y 
comercializar los subproductos. representan tiempos muertos. que le cuestan al 
erario y afectan la frecuencia de los recorridos programados dentro de las rutas de 
recolección. 

Los directivos y técnicos de la Dirección General de Servicios Urbanos estiman. 
que los trabajadores de limpia se allegan ganancias que oscilan enlle los 8,000 y 
15,000 pesos mensuales, por concepto de la venta de subproductos recuperados. 
pago de propinas. entendidas como el pago realizado de manera voluntaria en 
casas habitación, comercios, fábricas, oficinas privadas e inclusive dependencias 
del sector público y otros centros generadores"". 

Esta situación ha fomentado que un número indeterminado de personas sin 
relación laboral con el Departamento del Distrito Federal, busquen un ingreso 
económico, alistándose como voluntarios del servicio de limpia, estas personas no 
portan el uniforme reglamentario de la Dependencia, sin embargo desarrollan 
labores de recolección de basura domiciliaria junto con el personal que tiene a su 
resguardo el vehículo recolector, en las rutas planeadas por las Delegaciones del 
Distrito Federal. 

La presencia de la secc1on sindical se ha fortalecido. por una parte. con los 
programas de basificación para trabajadores eventuales. instrumentado por las 

~t> r\sa.mblea de Rcprcscmantes del Distrilo Federal - Departamento del DistnlO Federal Rtclam('ntp paro el 
Sen'icio de Limpiu de la Cjudad de !\.hbko, :\k,tcn. 19S~. p. S 
'

7 INAP· Centro de Estudios de Administración :\lum1.:1p:tl. ·\dmirn:'t[jl&;h'tl de let"' rc-,.1duo .. ,,-,JH.kis C'D c;I 

~.Guía TCcmca n" JQ, :\1C:ii..tco, 1986. p. 13. 
'" Los datos fücron tomados como notas en el ··scmmari"-" de lngemeria Samtana" celebrad ... " en 13 Ciudlld de 
~1C:o<.ico el 8 de noviembre de 19Qti. 
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autoridades corno un acto de justicia social. y por otra parte aunado al manejo de 
la basura, representado corno un renglón pnontano en las políticas publicas y una 
preocupación por la salud de la sociedad. Esta situación constituye un factor de 
poder y de negociación para la estructura dirigente de la secc1on sindical 

En caso de controversia sindicato-gobierno, la dirigenc1a sindical esgnrne corno 
medida de presión. el paro de labores, e incluso plantean la posibilidad de 
trasladarse en los vehiculos recolectores y transfers al Zócalo de la Ciudad de 
México. En este supuesto se crearia un conflicto ambiental y social. si se 
consideran los volúmenes de baSlHd que se producen d1anamente. tomando 
corno base que "en 1995. en las casas hab1tac1on se generaron 5'604.570 
toneladas al dia"59 de desechos sólidos. A partir de este escc'1ano la interrupción 
de labores tendria un efecto multiplicador. con repercusiones en casas t1ab1tac1on. 
mercados. establecimientos mercantiles. algunos sectores industriales. vias y 
áreas públicas, etcétera. 

Las medidas de presión tradicionalmente se han utilizado como un elemento de 
legitimación ante sus bases. las cuales carentes de una formación política que les 
permita discernir la frontera de una lucha por las re1vind1cac1ones econom1cas de 
los intereses de grupo respaldan a sus dingentes. 

Las aspiraciones de los Secretarios Generales de las Secciones que integran al 
Sindicato Único de Traba¡adores del Gobierno del D1stnto Federal. consiste en 
alcanzar un puesto de elección popular o continuar dentro de la estructura 
sindical. 

La organización de los trabajadores no se ha caracterizado por tener un programa 
político con orientación favorable para sus agremiados. por el contrario. responde 
a la caracterización que hace Juan Felipe Leal. "al participar los sindicatos -
directa o indirectamente- en la legislación y en la reglamentación. son colocados 
dentro de la esfera política propia del Estado. Esto es. se convierten en 
organismos de orden público, en aparatos constitutivos del Estado-t-.o. 

Esta organización tiende a consolidar su base. lo que le permite establecerse 
como una sección capaz de marcar ciertas directrices de tipo laboral y. 
consecuentemente. generar para si espacios de poder organizacional. Corno 
ejemplo mencionaremos el caso de la operación de siete estaciones de 
transferencia, en las que se ha establecido el esquema coordinado, asi como en 
un solo caso la operación directa. esta situación corresponde a la delegación 
Benito Juárez. 

~ 11 Dirección General de Servicios Ui-banos, "Indicadores cuanutatn:os y cuahtat1\os de h."'i residuos solidos 
municipales gcnC"rados C'n la Ciuc!.aJ de MC:\ico ... IQ95. p.10 
1
"' Leal. Juan Felipe. MCx1cn- Fs1ado Bun""lcra~1a y Sind1C4_1..Qj. México, EJu::1ones El Cab3lhh.1. Colecc1ón 
Fragua f\..1exicana. 1981, p. l .:?3 
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Las siete estaciones que operan de manera coordinada, por la D1recc1ón General 
de Servicios Urbanos y las delegaciones son: Azcapotzalco. Cuauhtémoc, 
Coyoacán, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza y Xoch1m1lco, en donde la 
sección de "Limpias y Transportes" tiene una presencia muy fuerte. al grado de 
que para efectuar labores de mantenimiento preventivo. correctivo y emergente a 
los sistemas electromecánicos, hidrosanitarios. de iluminación y mantenimiento en 
general de los inmuebles destinados a transferir residuos. se requiere contar con 
la anuencia del personal sindicalizado que ahí labora. perteneciente a la sección 
sindical mencionada. 

111.3- El papel de los sectores Informales. 

El manejo de los desechos sólidos en la Ciudad de Mexico presenta un aspecto 
social enfocado fundamentalmente. en un punto de 1nterseccion con los sectores 
informales que seleccionan la basura. son las personas dedicadas a ostas labores 
e identificadas como "grupos de trabajadores-seleccionadores. segregadores o 
pepenadores. la actividad desarrollado por los pepenadores tiene su principal 
desarrollo en los lugares de disposición de los desechos""' Sin embargo. existen 
la calle, los centros de abasto, los tiraderos clandestinos en donde laboran 
clasificando la basura generada. 

La selección, clasificación o comúnmente llamada "pepena" es el paso precedente 
a la disposición final de los desechos sólidos. actualmente realizada en rellenos 
sanitarios, caracterizados por la técnica de confinar la basura en un sitio seguro. 
en términos de ingeniería ambiental, efectuada mediante "la celda diana que es la 
conformación de los residuos sólidos dispuestos en un dia, incluyendo su 
cobertura con tierra, compactadas a la mayor dimensión posible" ''~. 

Los tiradero::; a cielo abierto en donde se disponía la basura generada en la 
Ciudad de México han sido clausurados, por el riesgo que representaban. ·cabe 
señalar que en 1982 existían siete -Tlalpan, Sta Cruz Meyehualco. Milpa Alta. San 
Lorenzo Tezonco, Vaso de Texcoco, Santa Fe y Santa Catarina- de los cuales( ... ) 
se han eliminado seis. destacando por su importancia y dimensión el tiradero de 
Santa Cruz Meyehualco, con una extensión de 150 hectáreas llegó a constituirse, 
a lo largo de 40 años. en un centro de influencia que condicionó al sistema del 
manejo de los desechos sólidos en su conjunto y reRresentó uno de los 
principales focos de contaminación del ecosistema urbano"63

. El caso del tiradero 
de Santa Catarina se ha saneado e incorporado la técnica de relleno sanitario a 
partir de 1988. 

M Secretaria de DesaJTotlo Socrnl ... Segundo Pro~c-i:to de Rcs1du,,s Sólidos. fallcr de La1uanuenr,1··. ~1ex1ct.l. 
1995,p.-13 
f).~ Colegio de Ingenieros Civiles de l\tcxico 1 Secretaria de Desarrnllo Si.,'o\:tal. Pn...,"-e>to t1pp de n:l!efüi 
~ Documentos Técnicos n" 2, México, l QQ4. p. 31 
0

·' lNAP. ''El manejo de los desechos sólidt-"IS:: El cast..i del D1stnh." FC"Jeral ... Gaceta ?\-1c:"<.1q1.na Je 
Adminisu11ción Puhlicn Es.tatnl y Municipal México. l'~SS. nümcro especial enero-Jumo. p. 34 



La Dirección General de Servicios Urbanos tomando en consideración esa 
condicionante, y con el propósito de reducir la presion sobre la reserva temtonal 
para nuevos sitios de disposición final, en 1994 constr>Jyó dos plantas de 
clasificación de basura y una tercera se encontraba en proceso de obra. Estas se 
mencionan a continuacion: 

1) Bordo Poniente ubicada en zona federal lago de Texcoco. En esta planta de 
clasificación se recibe la basura de las delegaciones Alvaro Obregon. 
Cuajimalpa, Magdalena Contreras. lztacalco y Venust1ano Carranza. 

2) San Juan de Aragón ubicada en la Delegación Gustavo A. Madero. En esta 
planta clasifican para su postenor proceso de rec1cla1e. los desechos sólidos 
de las delegaciones de Miguel Hidalgo. Gustavo A. Madero y Azcapotzalco 

3) Santa Cetarina ubicada en el kilómetro 1 7.5 de la autopista México-Puebla 
En esta planta se recibirán los residuos solidos de las delegaciones: 
Cuauhtémoc, Tlalpan, Coyoacán. Xochimilco. Milpa Alta. Tlühuac y Benito 
Juárez 64

• 

Estos inmuebles se han diseñado para la clasificación. recuperación de 
subproductos y principalmente disminuir el volumen de basura recibido cada día. 
Con ese objetivo, los proyectos constructivos definieron la creación de áreas muy 
especificas. como las que a continuación se mencionan de tal manera que 
permitan una operación adecuada65

: 

a) Patio de maniobras 
b) Área de recepción 
c) Sistemas de selección y almacenamiento 
d) Cribado 
e) Vidrio 
f) Zona de rechazo 

Conforme a los proyectos de ingeniería, estos inmuebles cuentan con servicios de 
educación, vivienda, comedor y de medicina destinados a los grupos de 
pepenadores y sus familiares, con el objetivo de mejorar considerablemente sus 
condiciones en el trabajo y elevar su nivel de vida. 

Las personas integrantes de los gremios de pepenadores que laboran en las 
plantas de selección y reaprovechamiento de subproductos. no están adscritas a 
la plantilla de personal del Departamento del Distrito Federal, son personas que 

''"' Dirección General de Servicios Urbanos. ··tnfrneslructura ~lclropolilana para el C'"'ntrol de los RC's1duos 
Sólidos (Propuesta)''. 1990 
M Dirección General de Servicios Urbanos. "lmpaclos Ambientales Ckas10Mdos P<.'r d Cierre del Tiradero a 
Ciclo Abieno de Santa Catarina. nsi com1."'I aquellos ocasionados p(.lí la apenum de la Estación de 
Tran.'ifercncia. Planta Rci:upt"radom de Subproductos y C'"'mp...,staJe··. ~kxico, 1993 
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para poder trabajar y obtener los ingresos que les permitan subsistir y que oscilan. 
de acuerdo con Pablo Téllez Falcón, lider de léi organ1zac1on de pepenadores de 
la planta de selección y aprovechamiento de Bordo Poniente "de dos a tres 
salarios mínimos lo cual les alcanza para v1v1r de manera modesta-"';., para ello. es 
primordial incorporarse a alguna organ1zac1ón de pepenadores. y de esta manera 
estar en posibilidades de realizar labores de clas1f1cac1ón 

Los gremios de pepenadores constituyen el sector informal. condición asumida 
por asi convenir a los intereses de sus lideres. Estos grupos 1ntorv1enen en el 
manejo de los desechos solidos. y segun cifras de los responsables de las plantas 
de clasificación, el numero de personas agrupadas en cada uno de los tres 
principales gremios de pepenadores. oscila entre los 600 y 800 integrantes 

En cada gremio, el poder esta centralizado por un lider ün1co. Cada uno de ellos 
cuenta con un grupo de ayudantes con actividades distintas a la pepona corno la 
encomienda de proporcionarle segundad personal y desempenar act1v1dades 
administrativas, entre otras. Un dato obtenido sobre los lideres se refiere las 
propiedades inmobiliarias que poseen en el extran¡ero. ellos no lo desmintieron 
corno tampoco ahondaron en el tema. 

Los pepenadores trabajan casi 22 horas dianas. d1vid1endo sus 1ornadas de 
labores en tres turnos y cuentan con horario para tomar sus alimentos. El trabajo 
consiste en la "producción de productos comerciales: carton. lata. papel. plastico. 
vidrio"6 7. 

Para mantener el control de sus traba¡adores. los lideres manipulan el abasto de 
basura; como parte de alienar su conciencia les pagan v1a¡es a centros religiosos 
y de asueto, de igual manera el sentido de pertenencia os un elemento de 
cohesión aunado a la posibilidad de tener el derecho de obtener un ingreso 
económico derivado de la selección de los residuos solidos. 

Las organizaciones de pepenadores poseen una capacidad de negociación que 
puede extenderse del ámbito político y al de diseño de la infraestructura para el 
manejo de desechos sólidos e inclusive incidir en los tiempos de construcción on 
proyectos de obra publica. así como del mantenimiento de estas instalaciones. 

El caso de la Planta de Santa Catarina ilustra esta situación. Durante el proceso 
de construcción se observaron desfases en el avance fisico. debido a los paros de 
obra como consecuencia de acciones de presión realizadas por el gremio que 
selecciona en ese relleno sanitario, al no liberar una franja de terreno equivalente 
a 25% de la superficie total de la planta; de acuerdo al proyecto de la obra. en esa 

'>(' Snlanucva Camargo. Pascual. ''/\veces C\.'lnviene alm~cenar ta ha:mrn para. época...; meJOrcs"'. en I a k•ntad.1. 
7 noviembre l 99tl, ~1éxico, p. 38 
''~Colegio de Ingenieros Civiles Je ~t(o.'\ico Sccretana de Oe:'a..rroll('I Sodal, .. Proyecto Tipo Je Relleno 
Sanüario ... Documentl.ls Técnicos nº :!, MCxko, 1994. p. :!9 
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franja se complementarían la instalación de las bandas para la clasificación y se 
construirían las vialidades de acceso. 

La influencia de los pepenadores organizados se observa también. en la 
programación de actividades de mantenimiento en las plantas. elaborada por los 
organismos del gobierno capitalino. al tomar como referencia los tiempos 
estipulados por los lideres de los gremios de pepenadores para planear el 
mantenimiento preventivo. correctivo y emergente a los equipos eléctncos. 
hidrosanitarios. bandas de seleccion. rechazo y mantenimiento en general. 
anteponiendo el interés político al principio técnico aún y cuando los trabajos do 
mantenimiento están orientados a prolongar la vida util de los equipos y optimizar 
la selección de la basura. 

De manera paralela con el mantenimiento preventivo. correctivo y emergente a las 
plantas de selección, se favorece a estos sectores informales. toda voz que un 
adecuado mantenimiento evita paro de actividades prolongados y reparaciones de 
costos elevados. 

Esta última situación no es un factor determinante para ellos. ya que no absorben 
los costos. sin embargo. se pagan con cargo al presupuesto aprobado a la 
dirección general encargada de proporcionar el manten1m1ento a estos inmuebles. 

El sector informal constituido por los pepenadores. representa el problema de una 
sociedad extremadamente polarizada que tiene sus raíces en un pais con 
profundas diferencias económicas y sociales. Estos sectores se enmarcan 
claramente en los 40 millones de mexicanos en pobreza extrema. 

111.4.- El cllente final: los ciudadanos. 

El potencial contaminante de los residuos sólidos. ha creado la necesidad de 
instrumentar y aplicar tecnologías cada vez más eficientes, con el fin de lograr quo 
el aseo urbano se lleve a cabo cuidando de afectar lo menos posible al ambiente y 
al ser humano. 

La premisa por ende se plantea a partir de brindar el servicio de aseo urbano 
oportuno y de calidad para "8'235,744 habitantes"r.a del Distrito Federal. ubicados 
en 16 delegaciones políticas. sin constituirse en un riesgo de salud pública, de 
manera inherente ha de procurarse la participación del ciudadano en el control de 
este problema. el problema presenta varias opciones: 

1) La participación ciudadana en programas gubernamentales. 

011 Instituto Nacional de Estadis1ica. Geob'T3.fia e lnfoml<itica. Anuario Estadj.;ticp del Pi~trito Fedc:r.sl. l\.lCxu:o. 
1995,p.69 
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La población en general presenta un escaso nivel de par1icipación en programas 
instrumentados por las autoridades. El maneio de los desechos sólidos no escapa 
a esta slntomatología, como se ejemplifica en la nula existencia de programas quo 
involucren de manera muy especifica a los habitantes de la Ciudad de México. 
aún cuando el reglamento del servicio de limpia. en el articulo 5 9 señala lo 
siguiente: 

Corresponde al Departamento: 
Concertar con los medios de comunicac1on masiva y con los sectores social y 
privado. en coordinación con la Secretana de Desarrollo Urbano y Ecolog1a 
(actualmente de Desarrollo Social), la realtzac1ón de campañas de l1mp1eza "" 

El fenómeno de la nula par1icipación ciudadana en torno al problema de la basura. 
ha sido explicado en función del incumplimiento de las polit1cas y programas 
instrumentados, los cuales en muchos casos reflejan un abismo entre lo 
programado y lo realizado, asi lo expone la Coordinadora de Salud Ambiental del 
Programa Universitario de Medio Ambiente (PUMA), Guadalupe Ponc•ano. al 
señalar que "esa incredulidad está sustentada en una larga tradición de 
corrupción, de ocultamiento de datos·ºº y. agregaríamos. actitudes do 
prepotencia, desgaste del discurso oficial, entre muchos otros factores. 

Estas y otras circunstancias han inhibido la par1icipación ciudadana colocándola 
en la casi indiferencia y escasa dimensión del problema. asi como un minimo 
conocimiento de los impactos ecológicos. administrativos y economicos que trae 
consigo el servicio de recolección, transferencia y disposición final de los 
desechos sólidos generados por los habitantes de la Ciudad de México. 

Aunado a la falta de confianza en el sector gubernamental. la ciudadanía no ha 
desarrollado una visión diferente ante el problema de la basura. para 
posteriormente ser prepositiva y alcanzar una cultura de la selección domic1liana, 
porque en la práctica su esfuerzo se desvaneca. al constatar cómo en la etapa de 
recolección se mezcla la basura ya clasificada. Es en este punto donde se plantea 
la participación de las autoridades, en la prestación de esto servicio no se puede 
ignorar el desarrollo de la conciencia del usuario final. es decir, los habitantes de 
la Ciudad de México, pero para ello es indispensable la instrumentación de 
políticas públicas incluyentes. 

2) La iniciativa ciudadana. 

fl~ Asamblea de Representantes del Distrito FeJeral·Depanamento del D1stnto Federal. ~ 
Scrvjcio de l impia d( la Ciudad de MCxjco ~k:<.ico. 1989, p. 3 
70 Ponciano. Guadalupe. º¿Que hacemos por el ambiente·.>. Acton::-> de la contaminac1ón .. en ~(Sección 
Ciudad y Metrópoli) .:!4 de noviembre de 1 Q96, p. 3 B 
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El marco normativo. en el cual se inscnbe !a participacion social para contribuir al 
aseo urbano. esta contemplado en et Reglamento para el Servicio de Limpia. 
obligatoriedad que desde su promulgación es letra muerta. debido a que. aún 
cuando se señala en el articulo 21 del reglamento citado que ·es obligac1on de los 
habitantes del Distrito Federal y de las personas que transiten por su temtono. el 
participar activamente para conservar limpias las vías publicas y areas comunes 
de esta entidad,"71 esta obligacion es pract1camente desconocida y por lo tanto su 
observancia y aplicación son inexistentes. 

Con los mismos resultados se presenta el articulo 22 del mismo Reglamento en 
donde se estipula que "los habitantes del Distrito Federal deberan: 

1.- Barrer diariamente las banquetas de los frentes de sus vlVlendas o 
establecimientos industriales o mercantiles·"" obl1gac1ones que no se cumplen, y 
cuando esto sucede. se explica por costumbres arraigadas en las personas. sobre 
todo en los casos de viviendas y por presentar una adecuada imagen de los 
establecimientos mercantiles. 

Nuestra propuesta se inscribe en una part1c1pac1ón organizada. que sea ta propia 
ciudadanía quien impulse las políticas publicas para la administrac1on del servicio 
de limpia, su manejo. dispos1cion final y reaprovecham1ento. 

Este último proceso del manejo de la basura redundaría en una disminución en 
las erogaciones del gasto público. los recursos captados por ta venta de 
subproductos podrían destinarse al mantenimiento de la infraestructura creada 
para el tratamiento de los desechos sólidos. ya que la construcción de la misma 
fue posible por la captación de fondos públicos. 

Dicho en palabras de Luis F. Aguilar. de "la hacienda dol gobierno y el gasto 
público no vienen de la nada, se originan con el dinero de los contribuyentes"". 
por lo tanto, resultaría conveniente que se destinaran los ingresos derivados de 
los desechos sólidos al mantenimiento. conservación y actualización o 
modernización de la capacidad instalada. 

No solamente el factor financiero debe estar presente en la conciencia de los 
ciudadanos, es importante también que su papel trascienda el esquema de 
demandante de un servicio de calidad y tenga como eje rector su participación en 
el diseño de las estrategias y técnicas mas adecuadas para el tratamiento de la 
basura. 

71 Asamblea de Represem;.mtes del Distnto Fedcral-Dc:pana.mcnh., del D1stnto Fcder.il. &glilO)cDlp P.."ffi1 d 
Scn·icio de Limpja de la Cjudad de ~k;s1cc" ~tC':\.h:'-'· 19S~. p 10 
1~ lbült•m. p. 10 
7

·
1 Agu1lnr Villanucva. Luis F .. PoHtjcíl Púhljca v Gpb1CJK1 del Est;sdl"', en Colección Politica y 

Administracióne Transiciones Políticas, Ed. Colct:10 '.'iJ.Ctl.,n.:il de C1encaas Politicas y Adm1mstr.icaón PUblica. 
Tomol,México.1991.p. 161 
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Citemos el caso de Austria, país en donde la ley prevé la separación de la basura. 
y ha alcanzado la cultura de la preservación del medio ambiente. "Parece ocioso. 
pero es la mayor contribución ciudadana para alcanzar un medio ambiente limpio. 
No hay autoridad que pudiera lograrlo. sin la conciencia ecológica de cada 
individuo. La gran mayoría cumple al separar y poner la basura en su lugar. Es 
una responsabilidad que los padres enseñan a sus h1¡os y que los hlfOS exigen a 
sus padres"74

. 

Es una labor ardua, sin embargo se encuentra en ciernes y es necesario tomarla 
con responsabilidad y decisión. Se trata de preservar nuestro medio ambiente. 
ningún esfuerzo aislado. independientemente de su origen. sera suficiente. habrá 
de quedar claro que el objetivo es una part1c1pac1ón de todos. 

111.5.- La concertación con los actores. 

Como se observa en los apartados precedentes. los actores que 1nterv1enen en el 
manejo de los desechos sólidos participan de alguna manera en .. las diversas 
etapas que a partir de la misma producción de los artículos de consumo. se inicia 
la generación. para pasar a la recolección. tratamiento y disposición final; y por 
tanto, cualquier esfuerzo que se realice en algunas de sus etapas habrá de tener 
un efecto directo en las demas"75

. Por ello. proponemos acercarnos a una suma 
de esfuerzos y explicar el objetivo de plantear '·' necesidad de vertebrar 
voluntades y acciones de conciencia y de participacion. 

Como lo establece la Secretaria de Desarrollo Social. "actualmente la falta do 
planeación en el manejo de los residuos solidos ha generado que no existan 
lineamientos administrativos. ni de normatividad. que permitan la integración del 
servicio"76

; y agrega, "generalmente no se realizan campañas de concientizac1on 
para buscar una mayor participación ciudadana"". 

Aunado a los intereses creados en torno a la basura. tanto económicos como 
políticos. el establecer consensos para un manejo integral de los desechos sólidos 
es un problema bastante complejo. pero la situación deberá. cambiar. 

Para ello. se requerirá. de fórmulas constituidas en el e¡e rector de los cambios. 
para que sea una sociedad con un desarrollo de Ja cultura orientada a preservar el 
medio ambiente y de las estructuras de gobierno habran de ser receptivas a los 
cambios, de acuerdo a los escenarios planteados mas adelante. 

"" Lajous Vargas, Robcna. "La ha.-.um" en~ª 14 de '..l..:tubrc de: l 9QC1. ~k.'-u:o. p. l R A. 
n Instituto Nacional de Administración PUhlica. "~1aneJO de los Desechos Sólidos: El ca.'o del 01!i0trito 
Federal .. en Gaceta Me:<icann de r\dmjni.;1mc1ón Pút_,lkµ Estatal y Mumi:rnal número c::i1pc1.;"1al enen"kjumo. 
29~30. ~léxico, 1988. p. 17 
1
,, Secretaria de Desarrollo Social, .. Segundo Proyecto de Residuos SóhJl-,s, T.lller de l.anz,am1cn10··. ~tC:uco 
1995.p. 24 
17 /hid1.•m . p . .:?6 
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" ... Después de muchos años, los problemas de servicios urbanos se tradujeron en 
una demanda de democratización de la administración de la crudad"'" y empreza 
a ser tema de interés para qurenes recrben los servrcios. Asrmismo. las estructuras 
burocráticas no escapan a los planteamientos. aun rnciprentes. y se percrbe su 
presencia en los foros mas diversos, trascendiendo los espacios estrictamente 
técnicos, académicos o de matrz politice. 

Mejorar el servicio del aseo urbano en la Ciudad de México. precrsa de un 
enfoque distinto al que actualmente Irene. se requrere modrfrcar el esquema de los 
dos actores: sindicato y gremios de pepenadores. porque ambos han trazado la 
ruta favorable a sus intereses. tanto los politrcos como los economrcos. srtuacron 
que ha establecido los derroteros del aseo urbano. 

Replantear su posicionamiento en el crclo de los desechos solrdos habrá do 
vincularse a las vertientes que se mencionan a contrnuacrón: 

1. Concertación. Entendida como una posibilidad de gestión ·que mediante el 
logro de consensos y acuerdos produce resultados positivos a los grupos 
involucrados. El incremento de productividad, la solucrón de conflictos. el 
establecimiento de climas propicios son objetivos de todo punto atractivos. por lo 
que una mecánica que auxilie a su consecución vale la pena"rn 

2.- Desarrollo y aplicación de técnicas de seleccrón domicrliarra. S1tuac1ón que 
implica una acción de compromrso con el medio ambrente, que tendrá un efecto 
directo en el ciclo de los desechos sólidos, como ocurre en Austria, en donde la 
basura diariamente se limpia. se separa y almacena. asimismo públicamente se le 
destina "un lugar para el papel, otro para el vidrio según el color. otro para las 
latas, etcétera.""º. 

Posteriormente. se deposita en contenedores perlectamente cerrados y "cada uno 
tiene una función distinta. Reciben por especialidad distintos tipos de basura. Las 
más comunes: papel. vidrio blanco. vidrio de color, metal, plástico. materia 
orgánica y latas de aluminio" 81

. 

3.- Redistribuir los ingresos producto de la clasificación de los desechos sólidos. 
Con el propósito de crear fuentes de empleo permanentes. productivas y bien 
remuneradas, tomando en consideración la nula capacitación y escasa 
escolaridad de los "trabajadores de la basura" se debe realrzar la ·pepena" 
socializando los productos de la comercialización. Cabe recordar que actualmente 
"la pepena tiene un carácter colectivo, aunque de beneficios particulares"82

. 

~" Tosc;mo Moreno, AlcjanJr.i, "La 'crisis' en la Ciudad". ~k'SU:\"' thw. Siglo XXI Ed11ore ... ~f¿.xico. l9SO. 
p. 172. 
N Lópcz Buitrón. Jaime O .. (Coord.) Li~..:H"n c;:n ;\l~"\1c,, .·\S•,xiac1on Franc,,-~1cxicana de 
Administr.ulorcs Públicos y Servicios Eslratcg1cl1S Emprc'ian.iles, ~lc:x1co, IQQJ, p. 114. (In.edito) 
rn Lajl."IUS Varga..."i. Robcrta. op cit. p. 1 N A 
~ 1 lbidem 
11 ~ Secretaria de Desarrollo Social. op.c1t., p. 45 
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4.- Replantear la gestión pública. De acuerdo a las nuevas teorías de las políticas 
públicas, las estructuras gubernamentales serán más eficientes. El dilema 
planteado por años sobre el esquema simplista de me¡orar la administrac1on de 
los servicios públicos a traves del incremento en el número de personal. es 
inviable, ya que los sistemas se pueden me¡orar a tal grado que con el mismo 
personal se podría brindar un servicio estructurado y mas eficiente. Tomemos un 
ejemplo: 

En Viena. durante el dia pasan los camiones a vaciar los depositas. Todo el 
procedimiento es mecánico. Con una pala desenganchan el bote. lo suben. lo 
voltean y se tragan el contenido. Obviamente los camiones estan 1amb1en 
especializados para no mezclar lo que el ciudadano ya separo Una persona 
acompaña al conductor para evitar errores. se encarga tamb1en de volver a 
enganchar el bote en el piso. Pero nunca toca la basura. solo verifica el 
procedimiento ª·1 . 

Automatizar el servicio, aunado a la capac1tacion tecnica del personal y sobre la 
base de la separación y clasificación dom1col1aroa. estaroa sentando las bases de 
una mejora cuantitativa y cualitativa en el servicio del aseo urbano. 

La sociedad tiene un doble e indisoluble papel: por una parte. es el cliente tonal y 
por la otra, más importante aún, es la generadora de los residuos sólidos. por lo 
tanto, su participación y accion pueden modificar el papel de los otros actores. 

A partir de ahí, replantear la parte gubernamental para buscar concertar y afianzar 
acuerdos duraderos entre los actores, orientados a vencer cnteroos inerciales 
aunados a las resistencias de grupos y comprender 3ue " ... en los tiempos 
actuales concertar es condición necesana para gobernar'""' . 

En este contexto, se podrán vertebrar los consensos necesarios que permitan a 
los actores gobierno. sindicato. gremios de pepenadores y ciudadanos. de manera 
consensuada instaurar nuevos patrones de participacion en el mane¡o de los 
desechos sólidos. 

Se requiere en primer lugar crear una cultura en la sociedad que pnvilegie la 
protección del medio ambiente y sea un sujeto activo en el manejo de la basura. 
desarrollando conscientemente actitudes de clasificación domiciliaria y 
almacenamiento por subproductos. hasta participar y promover políticas públicas. 
que reordenen el servicio de la recolección. transferencia y disposición final de los 
desechos sólidos municipales, tomando en consideración precisamente a la 
sociedad como el eje y cliente final. 

sJ Lajou...o; Vargas. RobC"rta. t.lp.cu .. p. 18 A 
u Lópcz Buitrón. Jaime D .. (Coord.). op. cit., p. 63 
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CAPITULO IV 

El Sector Informal en el proceso de producción y reaprovechamlento de 
desechos sólidos. 

IV.1.- Selección de desechos sólidos en las plantas de clasificación. 

La mano de obra resulta importante en los procesos de tratamiento de la basura. 
toda vez que los pepenadores han desarrollado la habilidad de clas1flcar y 
seleccionar los residuos, cualidad desarrollada a través de la practica y el tiempo. 
Al ser incorporados a las plantas de selecc1on ademas de obtener su sustento. 
participan en "el con1unto de procesos que se utilizan en reducir el volumen de los 
desechos. reintegrarlos al proceso productivo y/o disminuir la contaminac1on 
ambiental"85

. 

El volumen y calidad de basura, para los gremios de pepenadores resulta de 
importancia porque es el insumo de su act1v1dad. en cuanto a la cantidad y acorde 
a lo expuesto anteriormente se espera un incremento. lo que concuerda con las 
proyecciones que ha elaborado la Dirección General de Serv1c1os Urbanos. se 
tendría un crecimiento sostenido anualmente"fi Calculado para el aho 2000, en 
una generación del orden de 12'637.670 toneladas!dia. a diferencia del volumen 
registrado en 1995 que ascendía a 11'140,310 y en 1987 10'558.000. 

La infraestructura mínima necesaria para realizar la selección de los residuos 
sólidos se integra por tres plantas de clasificación de desechos solidos. 
construidas durante el periodo comprendido de 1994 a 1996. Para reaprovechar 
los materiales con valor comercial. en esas instalaciones se emplea la fuerza de 
trabajo de los integrantes de los gremios de pepenadores. con el objetivo de 
aprovechar la basura susceptible de entrar al mercado y adicionalmente se ha 
reordenado la pepena que anteriormente se realizaba en los tiraderos a cielo 
abierto, clausurados en 1987. Actualmente se realiza la pepena de manera 
controlada en el sitio denominado "Santa Catanna". 

En tal sentido. durante el periodo comprendido de 1994 a 1996 se construyeron 
tres plantas de selección de basura. las cuales se encuentran ubicadas 
específicamente, en los sitios que a continuación se señalan: 

Planta San Juan de Aragón.- Ubicada en la colonia del mismo nombre en la 
Delegación Gustavo A. Madero. 

Planta Bordo Poniente.- Construida en la zona federal del lago de Texcoco. 

l!S INAP, ··~tanejo de los desechos sólidos: el i.:;l-"l' Jet D1 .. lnh' FeJer.11''. Gaceta Me~11.:ana de r\dmim~trnción 
Püblica. Estatal y Municipal, ~léxico. l 9~S. nUmero t°"'p<°1.:t.tl encn"l·Junao 29-30. p. 34 
"º Dirección General de Scn.-·icios Urbanus "Cicncr.i1.·h1n Je re,11Ju1..1:0. .;.ólid0s mumcipales en el D.F .. 1995" 
~léxico. 1995, p. 4 {documento mterno) 
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Planta Santa Catarina.- Localizada en los terrenos aledaños al tiradero de 
Santa Catarina. autopista México-Puebla. km. 14.5. 

Las plantas están diseñadas para operar con tres lineas de proceso cada una. En 
cada linea se reciben 500 toneladas de desechos solidos diariamente. de manera 
conjunta procesan 4500 toneladas de basura al día. 

Para 1997 en esta última planta. la Dirección General de Serv1c1os Urbanos. 
duplicó la capacidad instalada. es decir. se procesaron 3000 toneladas al d1a. 
para lograrlo se realizaron obras de ampliac1on en la planta mencionada. 
incorporando tecnología de punta. Es importante mencionar que paises como 
Japón o Brasil no poseen esta capacidad de clas1flcac1on. Brasil procesa 900 
toneladas/día y Japon traba¡a a razon de 200 toneladasidiaº 7

. 

Con el objeto de ejemplificar las instalaciones neuralgicas que integran las plantas 
de selección, presentamos una síntesis de los pnnc1pales elementos en la 
operación sustantiva88

. 

Área de recepción. Como su nombre lo 1nd1ca es el sitio en donde se 
recibe la basura recolectada por los vehículos que realizan recorridos en las 
colonias del Distrito Federal. proveniente de las 14 estaciones de 
transbordo existentes. 

En este lugar se realiza la separacion y clasilicac1ón de residuos 
voluminosos. se separan los ob¡etos de gran tamaño y los que carecen de 
valor comercial. otra actividad consiste en desgarrar las bolsas para. 
posteriormente. mediante maquinana. transportar la basura a las áreas de 
selección y recuperación. En esta actividad básicamente se emplean 
cargadores frontales. 

Área de selección. Es el lugar en donde se recuperan los subproductos. 
mediante bandas transportadoras de tablillas que trasladan los residuos 
sólidos a dos transportadores de banda, en los cuales al inicio se efectúa el 
vaciado de bolsas. En esta fase los pepenadores realizan la selección 
primaria de manera manual. 

Los integrantes de los gremios se encuentran colocados ¡unto a las tolvas o 
ranuras ubicándose a lo largo de cada banda y también en ambos lados. 
Las tolvas para algunos subproductos, como plástico. cartón, y papel 
descargan a tres transportadores de banda ubicados transversalmente por 
debajo de las bandas de selección primaria. 

"
1 Dirección General de Scn-·icios Urhnnos, "E'(.posiciún soti~ Plantas de Selccc1ón Je Ba ... ura ... MC'\1co. l(N4 

"" A pan ir de aqui el presente apartado se realizó tomando la mtl,nnacl~'" dd documento mtcmo de la 
Dirección Gcncml de Servicios Urbam.1s. Altemat".as dC' tQtamjcnh' cara h"- rc;.;;1duo.;; '1:-'lidps prpq.•,adp"' C'D 
la planta de.- sck~cción y R'CUpcracinn de; .,.ubpwductth, !\.1c:\.1co. 1 QQ4 



Área de acondicionamiento y almacenamiento. Zona en donde se 
encuentran colocadas las prensas compactadoras. con las cuales se 
elaboran pacas de subproductos susceptibles de compactarse. como el 
cartón, papel, trapo. etcétera. De igual forma es el lugar destinado al 
almacenaje de subproductos. 

Área de rechazo. Es sitio final de los procedimientos de selecc1on ah1 
llegan los productos cuyo destino sera el confinamiento. Cabe destucar que 
ha sido definido como material de rechazo al producto que al final del 
proceso de selección. sera transportado al relleno sanitario. debido a que 
carece de valor comercial. 

Sintetizando en palabras do Rodolfo Tre10. la infraestructura so bilsa en ··1as 
operaciones involucradas en la separac1on y concontrac1on selectiva de 
componentes. son las mismas que se emplean en la separac1on de minerales-. 
trituración. molienda. tamizado. metodos de separac1on basados en el tamaño. 
forma, densidad, inercia, elasticidad o propiedades de las superlic1es de los 
sólidos, métodos magnéticos. eléctricos y separadores op11cos.-"" adicionando la 
fuerza de trabajo de los miembros de los grupos de pepenadores 

De manera esquematica. se ha presentado un panorama general del proceso do 
selección de los materiales que seran comerc1al1zados posteriormente. Es preciso 
poner énfasis en el papel de los pepenadores. estos cont1nuan siendo un grupo 
marginal que se encuentra dentro de los niveles do pobreza extrema. Aún y 
cuando perciben hasta dos salarios minirnos. como lo han declarado sus lideres. 
las condiciones de hacinamiento no han desaparecido y sus patrones de vida. por 
su entorno mismo. continúan siendo paupernmas. 

Vale destacar. como se expone en el apartado siguiente. que su situación laboral 
no ha tenido mejoria. puesto que la selección de subproductos se realiza 
conforme a las directrices de los lideres de los gremios que operan las plantas 
atendiendo primordialmente los intereses personales y do grupo. 

IV.2.- Infraestructura para la selección. 

El Departamento del Distrito Federal ante la Asamblea de Representantes del 
Distrito Federal reportó, "en 1995 se depositaron 3'765. 198.8 toneladas de 
residuos sólidos en Bordo Poniente, en el sitio Santa Catarina (en proceso de 
saneamiento), y en tiraderos destinados a la recepción de residuos de la 
construcción llamados Mina la Estrella. San José de Buenavista y La Chatita l. 
Este último entró en operación a mediados de ese año en sustitución de los dos 
previos que concluyeron su vida úti1"90

. 

~<l Trejo \'Uzqucz. Rl"ld1.1lfo. Pro,co;.amu:mo de- la b:L'\U.fil.Y~. !\tcx1i:o. l 9SO, Ed. Tnllas .. p. 136 
·~• Gobic:mo del Distrit1.'l Feder.tl, "Análisis de la i:uc:nta pUblica J9Q5, attle la.."' c .. 1m1s1one"' umda." de la IL 
Asamblea de Representantes del Distrito Federal." OtX'umento Interno. MCxico. l 9Q6, f"· 7 
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Este dato ilustra sobre la magnitud del problema que representa administrar los 
servicios públicos para la Ciudad de México, en materia de basura. Su manejo. 
tratamiento y la disposicion final de manera segura. procurando contrarrestar los 
riesgos de salud pública y el deterioro del medio ambiente. 

Ante este panorama. en las esferas administrativas del Distrito Federal ha 
prevalecido la idea de que para revenir el problema. es necesario crear una 
infraestructura moderna para la selección o recuperacion de subproductos de la 
basura, aunado a la formación de cuadros técnicos y directivos. capac1tandolos en 
aquellos paises cuyos avances son elocuentes. como son los casos de Japón. 
Francia, Estados Unidos y Alemania. 

La repuesta a los problemas de los grandes volúmenes de generac1on de basura 
se ha planteado resolverlos con la operac1on de las plantas de selecc1on. para ello 
la Dirección General de Servicios Urbanos establece • ... los ob1ot1vos pnnc1pales 
de estas instalaciones son: prolongar la vida útil del relleno sanitario y crear 
fuentes de empleo digno para los pepenadores; asimismo. sus alcances son muy 
amplios ya que permiten la reintegración de insumos a la industna y el ahorro do 
recursos naturales. al sustituir materias primas vírgenes por recicladas"º'. 

Estas instalaciones están diseñadas para emplear un nivel mínimo de traba¡o 
humano; sin embargo, por las condiciones prevalecientes do desempleo y 
pobreza entre amplios sectores de la sociedad. se ha permitido que estas plantas 
den "prioridad a la utilización de mano de obra. generando empleo a alrededor de 
1 '200 personas aproximadamente. en tres turnos,''9~ en las tres plantas 
mencionadas. 

En cada planta. además del equipamiento esencial (patio de recepción, bandas de 
alimentación, bandas de selección, transversales y rechazo) se complementan 
con instalaciones adicionales para una mayor productividad, como las que a 
continuación se mencionan: 

- Zonas habitacionales 

- Consultorio médico 

- Comedor 

- Escuelas y guarderías 

- Oficinas 

- Areas verdes 

- Estacionamiento 

:: Di~ección General de Servicios Urbanos, ··~tcmorin de Gestión ¡995··. MCxico. 1996. p. :?8 
º fb1dem 
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Estos serv1c1os complementan la estructura en las plantas de selección; están 
orientadas a mejorar el nivel de vida de los ·pepenadores" y el de sus familiares. 
En ellas reciben educación básica. atencion médica de primer nivel y desde luego 
se atienden los casos de accidente de los trabajadores de la basura. porque es 
conveniente seiíalar que las plantas de selección son instalaciones industnales. 
bajo esa concepción se han diseñado y construido. 

Adicionalmente. las plantas cuentan con equipo basico para el mane10 de los 
subproductos recuperados. como los contenedores de re1illa y metalicos. que son 
una especie de carritos de supermercado. obviamente con mayor capacidad y 
resistencia. en estos contenedores se transpona el material de las zonas de 
selección al área de almacenaje para postenormente ser comercializados 

El número de contenedores está determinado por el volumen de subproductos 
recuperados; sin embargo. debido al poder de presión de los lideres de los 
gremios de pepenadores. la Dirección General de Servicios Urbanos durante 
1996, se comprometió a adquirir para ellos aproximadamente 200 contenedores 
tipo rejilla y 200 del tipo metálico, de manera extraord1nana y fuera del programa 
anual de adquisiciones. previamente autorizado. s1tuacion que requerirá 1ustificar 
ante los órganos de control debido a la falta de incorporacion en el programa 
aprobado. 

Sin embargo. los contenedores. por citar un ejemplo. en ocasiones son utilizados 
para almacenar por tiempo indeterminado algún subproducto que el mercado no 
demanda o su precio esta por debajo de los estándares de comercialización. 

No es un ejemplo aislado, se da el caso de que la operación de las bandas de 
selección y la maquinaria son desviadas de su función original, empleándolos a 
su criterio para complementar el trabajo de la selección. Esto lo consiguen con 
medidas de presión, pues en razón de evitar el conflicto las autoridades terminan 
por ceder a los requerimientos de los lideres do los pepenadores. 

La infraestructura sintetizada en estas lineas. se considera apropiada para los 
niveles de recuperación de subproductos. e inclusive ha logrado superar el 30% 
estimado como meta por el equipo técnico de la Dirección General de Servicios 
Urbanos. 

Debido al enorme peso politice de los Gremios de Pepenadores. la infraestructura 
para la selección. se ha modificado en función de los intereses de los líderes. 

Por ejemplo, en la planta de Santa Catarina el gremio que ahí labora identificado 
con el nombre de "Rafael Gutiérrez Moreno". en 1996 planteó la necesidad de 
modificar el sistema de alimentación en las bandas de selección, operado 
mediante maquinaria como cargadores frontales. para incorporar el sistema de 
alimentación mediante la construcción del piso vivo (sistema a base de gatos 
hidráulicos) conversión que representaria una fuene inversión de recursos para la 
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Dirección General de Servicios Urbanos. sin traer consigo un incremento en los 
indices de recuperación de basura con valor comercial. 

IV.3.- Comerclallzaclon de subproductos. 

La comercialización de subproductos recuperados de las comentes de basura 
oscila entre un 27% y un 33%, según los estudios disponibles. Por ejemplo. en 
1994 el Colegio de Ingenieros Civiles de México estimo que ... sin entrar en detalle. 
podemos señalar el porcentaje de recuperación que implicaría el reciclaje de 
algunos de los subproductos principales: tales como papel. lata. cartón. vidrio y 
plástico alcanzan el 27ºo del tonelaje generado .. 03

. 

La cifra se modifica según estudios elaborados en 1995 por el personal de la 
Dirección General de Servicios Urbanos. Sobre las principales características que 
presentan los residuos sólidos municipales, tuvimos conoc1m1ento de la siguiente 
tabla94 con los valores y subproductos mas representativos. en una escala del 
100%, identificando los que a continuación se describen: 

SUBPRODUCTOS PORCENTAJE SUBPRODUCTOS PORCENTAJE 
Alqodón 1.291 Papel oeriod1co 4.355 
Cartón 6.069 Plástico película 4.863 
Envase de cartón 1.084 Plástico riqido 3.304 
Lata 1.156 Vidrio de color 2.753 
Papel bond 3.710 Vidrio transparente 4.823 

El conjunto de estos subproductos representan un 33.40°•0 del total de los 
desechos que se confinan en los sitios de disposición final. El 66.60 restante se 
compone de material de demolición, desechos alimenticios. producto de la poda. 
materiales no recuperables por la mezcla y contaminación con otros desechos. 

Por la naturaleza de este apartado. no se incluye el valor porcentual 
correspondiente a los residuos alimenticios. El estudio de este caso sera 
abordado con amplitud en el referente a la composta. 

Se estima. sin que existan fuentes documentales fidedignas. que las ganancias 
resultado de la comercialización de productos recuperados llegan a ser 
cuantiosas. Sin embargo. la riqueza generada por la venta de la basura está 
altamente centralizada en manos de los líderes "quienes se encargan del manejo 

... , Colegio de Ingenieros Civiles de f\..téxico ! Secrctana de Desarrollo SlXial. "ProyC"Cto tipo de Relleno 
Sanitario"\ Serie Medio Ambiente. l\.-1Cxico. l 9Q4. p ~q 
<u Dirección General de Servicios Urbanos ... Gcnera¡;1l°m Je res1Ju1..1s Sl_"llidos municipales C'O el D.F .. 1q95•• 
México. 1995. p. S (documento interno) 
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discrecional y su comercialización a las industrias que utilizan dichos productos 
como materia prima para la obtención de otros bienes necesarios a la sociedad"'". 

En torno a la comercialización de subproductos existen una serio de intereses que 
se han identificado "desde los aproximadamente 500 centros do acopio existentes 
en el Distrito Federar"'". incluyendo empresas legalmente constituidas que al 
adquirir estos subproductos evaden el pago del impuesto ocasionado por la 
facturación. 

De igual manera en las plantas de selecc1on podemos ident1ilcar a "intermed1anos" 
que adquieren de los lideres. los subproductos recuperados para. posteriormente. 
revenderlos a las grandes empresas que emplean estos subproductos dentro do 
las cadenas de producción. 

Tomemos algunos casos. La empresa Kimberly-Clark de Mox1co. S.A. de C.V 
adquiere grandes volumenes de papel reciclado. es decir recuperado. como 
materia prima para la elaboracion de productos que posteriormente pendra en el 
mercado. 

Se pudo obtener información no documental que para el caso del vidrio, las 
empresas que adquieren grandes cantidades do este material recuperado son las 
siguientes: Vidriera Oriental "Los Reyes" y Vitro del Grupo Monterrey, entre otras. 

La falta de información obedece al hermetismo de los lideres de pepenadores. asi 
corno por la inexistencia de registros en los gremios de pepenadoros. Por su 
parte, las empresas tampoco documentan estas operaciones. 

En el caso de los plásticos existe un nicho de mercado. pues se detectó gran 
demanda de este subproducto por su amplia aceptación dentro del mercado 
nacional, por su enorme empleo en la producción de bienes del mismo material. 
de tal manera que los gremios. en 1 996. presionaron pretendiendo les 
construyeran plantas para procesar los plásticos contenidos en las corrientes de 
basura. 

El aluminio recuperado es altamente cotizado, su valor de venta oscila entre 6 y 8 
pesos el kilogramo. este fenómeno se explica por "el éxito de las bebidas en lata 
de aluminio y el impacto de la primera crisis de energía. Estos eventos cubrieron 
una reevaluación significante del papel estratégico del reciclado en la industria del 
aluminio y estimuló el desarrollo tecnológico para Jos procesos de reciclado"9

'. 

La comercialización de los subproductos recuperados representa una fuente de 
ingresos altamente redituable para los trabajadores del servicio de limpia y sus 

q~ VuldCs Cor<lova. Constantlno. "El servicio pUbhco Je desecho~ súfüfos en d 01•\tnh.l Federal IQ~:-19Q4". 
~·1éxico. 1995. Tesis de Licenciatura en Ciencias Pt.-itiucas y Admmistractún PUhlic:i. p. g3 
% Dirección Gcncrnl de Servicios Urbanos. "~1aneJo de Residuos Sóhd1.,s". Dt.~umento lntt"rno. 1995, p.~ 
"

7 Casti11o Espinosa. H~ctor Eduardt...,, ··car.ictcnzac1on y rccuperac1(l0 lrc"ctdado) de chatarra Je .ilunumo 
(latas)'',Tcsis de Ingeniero Quimico ~1ctalUrg1co, UNA~1.. ~kx.1Cl'. l 9Q5. p. ~ 
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representantes sindicales. de igual manera lo es para los líderes de los gremios 
de pepenadores. quienes no absorben los costos de producción que requiere el 
trabajo de la selección de basura en el Distrito Federal. 

Se pudo observar. en el caso de las plantas de selecc1on. como los costos 
erogados para el mantenimiento son sufragados con recursos pubhcos. 
autorizados espec1ficamente a la Dirección General de Servicios Urbanos. dentro 
de sus presupuestos anuales en renglones considerados pnontarios. como el 
programa 3Z-04 "Control de residuos solidos". 

Esta situación permite una ganancia cercana al 100º;, a los lideres de los gremios 
de pepenadores. al no invertir en los procesos de selecc1on. solamente erogan 
pagos a la mano de obra barata (sus traba1adores) quienes reciben una paga 
raquítica, sin aspirar a plantear alternativa de mejora en sus ingresos. 

IV.4.- Recuperaclon de subproductos: Valor agregado y composta. 

Las plantas de selección representan una infraestructura industrial. vinculada a las 
cadenas productivas de la economía, razón por la cual "las plantas se diseñan 
para recuperar sólo aquello que se puede vender en el 111ercado actual de 
materiales sujetas a reciclar y ser viables en función de ese mercado. Esto reduce 
el campo para la innovación técnica ya que el factor eredominante en las 
decisiones son las ventas y no la eficiencia de la separación""'. 

Bajo el esquema actual de tratamiento de los desechos sólidos. es preciso partir 
de las condiciones impuestas por la realidad; es decir, partir de la variable sobre la 
propiedad de los desechos domiciliarios demandada por los gremios de 
pepenadores. "Cuando la basura sale de casa y es entregada al camión 
recolector, pasa a ser propiedad del Distrito Federal. pero éste la cede a los 
pepenadores"99

, situación que los coloca en una posición estratégica para la 
selección. 

Los niveles de recuperación de subproductos representan enormes sumas de 
dinero a los lideres de los gremios de pepenadores. asentados en las plantas de 
selección de basura. Pudiera plantearse la posibilidad de sensibilizar y concertar 
con ellos para destinar parte de los recursos obtenidos a crear la infraestructura 
necesaria para incrementar la calidad de los subproductos, es decir incorporarles 
valor agregado. 

Proponemos invertir parte de los recursos generados, en infraestructura como 
"hornos rotatorios y de fundición (para) separar la mayoría del plomo y 

>Jll Trejo Vó..zqucz. Rodolfo. op. cir. p. 1 SS 
~ Detlis Caso. Armando. la ba...¡um es la solucj1,,\n !\.tCxico, 1994. Ed. A.rbol. p. 63 
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aluminio"' 00
• "molinos de rodillos para triturar vidrio"'°' y hornos para fundir 

plásticos. 

Con este equipamiento los subproductos recuperados alcanzarian un alto valor 
comercial, situación que redundaria en un mayor margen de ganancia para los 
pepenadores, lo cual deberá estar acompañado de una labor de negociación con 
los lideres de tal manera que se pueda mejorar el nivel salanal y por ende la 
calidad de vida de sus agremiados. 

Destinar mayores recursos del producto de la venta de materiales reciclados a 
elevar el nivel de vida de los pepenadores es una acción de 1usllcia social, de 
igual manera, es un planteamiento sobre la expectativa de una adecuada 
distribución de las utilidades, sin representar una carga financiera para el sector 
público. 

Recordemos que los programas en ese sentido se denvan de la parte 
gubernamental, como las viviendas construidas para los pepenadores en Santa 
Catarina y Prados de la Montaña (Santa Fe) 

Planteando, además que se pueden orientar los procesos de recuperac1on de 
subproductos, porque tanto la infraestructura existente para la selección. como la 
requerida para el valor agregado, precisa de acciones de mantenimiento básico, 
preventivo. correctivo y mayor como en cualquier instalacion productiva, la cual 
deberá cubrirse con los recursos obtenidos de la venta de subproductos. toda vez 
que los mantenimientos preventivos. correctivos y emergentes proporcionados al 
equipamiento de las plantas se realizaron con recursos públicos provenientes del 
erario del Distrito Federal. 

Esta situación representa un claro subsidio a los procesos de selección. 
desarrollados por los gremios de pepenadores. por lo tanto sus costos de 
producción se abaratan a nivel cero. puesto que únicamente erogan el pago de la 
fuerza de trabajo empleada . 

En este apartado incorporaremos el caso de la composta obtenida de los residuos 
orgánicos. debido a que dentro del proceso de recuperación se ha soslayado la 
producción de un mejorador de suelos. Actualmente, se obtiene una cantidad 
mínima de composta y prácticamente de tipo experimental y coyuntural, destinado 
para áreas verdes como jardines públicos y corredores ecológicos. 

En 1991. la Dirección General de Servicios Urbanos realizó un estudio para 
determinar las características físico-químicas de los residuos sólidos que llegaban 
a los sitios de disposición final. "Dicho estudio comprendió la determinación de 

i0ti lbidem p. 169 
101 /bidem p. 173 

49 



332 análisis de composición fisica. 960 pruebas de peso volumétnco y 63 pruebas 
de laboratorio, el trabajo de campo se realizó en 51 días·"'". 

Con esos resultados podemos plantear la viabilidad para la instalación de una 
planta de compostaje, tomando como parámetro la cantidad de residuos sólidos 
generados diariamente. cuyo porcentaje en su nivel mínimo es de un 44.33º~. 

Por composta entenderemos "la digestión bactenana de la matona organica 
contenida en la basura en condiciones aerob1cas-termof1las. por medio del cual se 
obtiene un humus estabilizado conocido como me¡orador de suelos. sus 
caracteristicas principales son las s1gu1entes: 

• Es inocuo. debido a la ausencia de microorganismos patógenos. 
• Es de color cafe·grisáseo. de textura suave y con leve olor a tierra húmeda.""º·' 

La generación de residuos orgánicos incide en una fuerte pres1on sobre los sitios 
de disposición final si tomamos en consideración "que el mayor componente de 
los desechos son los residuos alimenticios. con un 44º<, en peso del total""" de la 
basura generada en el Distrito Federal. 

Esto representa una disposición en los rellenos sanitarios de una cantidad 
importante de desechos alimenticios y do otros materiales composteables. que 
pudieran destinarse a la fabricación de composta y emplearla en otros procesos 
productivos como regeneración de zonas ándas o el impulso de pastizales para la 
crianza de ganado y el pastoreo. 

La composta tiene múltiples usos como mejorador y regenerador de suelos. entre 
los que se puede mencionar: aumenta la retención de agua. retiene el calor de la 
tierra y aumenta la cohesión de terrenos arenosos. entre las más importantes. 

En suma, la recuperación de subproductos en las vertientes del valor agregado y 
la generación de Ja composta "se presentan como alternativas a la disposición 
final debido a: 

1. Incremento de costos de disposición final. por carencia de sitios 
adecuados (adquisición y transporte) 

102 Dirección General de Sen.-1cios Urbanos. ··construcc1un Je 13 mfrae!'tructura para la tran.,.fc:-renc1.t. 
clasificnción y aprovC"chrunicnto Je residuos sól11.h.1s mumc1palcs t!enerado .. en la C1ud.3J de Méx1co''. ~k.'\aco 
1991. p. 5 (documento interno) 
103 Dirección General de Servicios Urbanos '':\ltemal1\<l."!. Je trJtanuento para los rt'stduos .,.óJid\."" pn~C':<aJo'i 
en la planta de selección y recup~ración de subproduch."1~ S.in Juan Je AragOn"', ~1é:uco, 1994, (documcnhJ 
interno) p. 43 
ICM INAP. ··~tanejo de los desechos sólidos: el ca..'\ll Jc:I Dt:oolnh' FC"deral"". Gaceta ~k:~1..;ana de Adnun1stra.:ión 
Pública Estatal y Municipal. ~léxico, 1988. enero-Jun1ti n.a ~o.).JO. p ~tt 

so 



2. La degradación y escasez de los recursos naturales. así como el 
incremento de los costos de ciertas materias primas y energéticos 
necesarios para la fabricación de productos diversos. 

3. Interés económico en los materiales factibles de recuperar""'~. 

Ambas opciones requieren de voluntad politica para instrumentarse, debido a que 
los márgenes de utilidad de los representantes de los gremios verían disminuidas 
sus utilidades, lo que evidentemente encontrana resistencia al cambio. 

IV.5 Lagunas en la normatlvldad sobre recuperaclon de subproductos. 

Si consideramos a todo producto reciclable susceptible de tener un mercado y por 
el cual al momento de comercializar se obtiene una ganancia. esta situación 
genera una relación de tipo mercantil. realizada entre lideres de los gremios de 
pepenadores y las industrias compradoras de los subproductos recuperados. 
Prácticamente es un acto comercial que debiera implicar obligaciones y derechos. 

En este contexto. las cooperativas "Luis el Único" (LU. U.) que selecciona basura 
en la planta ubicada en San Juan de Aragón. asi como la cooperativa 
"Seleccionadores de Bordo Poniente" quienes trabajan en la planta ubicada en los 
terrenos del ex lago de Texcoco. se convierten en vendedores de materia prima a 
diversas empresas. 

Ocurre lo mismo con el grupo sin constitución formal autodenominado "Unión de 
Pepenadores del Tiradero de Santa Catarina", también proveedor de empresas 
demandan\es de materiales recuperados de la basura. 

Como se ha expuesto en capitulas precedentes. los materiales comercializables 
son principalmente: vidrio, cartón, plásticos. textiles. materiales ferrosos, papel y 
aluminio. Cuando las empresas emplean este lipa de materiales están evitando 
incorporar materia prima virgen en sus ciclos productivos. desactivando por ende 
la demanda de productos nuevos. 

Durante la relación mercantil establecida entre pepenadores y empresas no se 
obligan al pago del impuesto correspondiente. situación que coloca a estos actos 
de intercambio dentro de lo que se conoce como el comercio informal. 

Consideramos que los líderes. durante esta relación mercantil de compra-venta de 
mercancías se constituyen, de hecho. en empresarios independientes e 
informales, si se nos permite la expresión. 

w5 lbidcm p. 32 
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Inclusive existe la firme convicción. entre los propios lideres de los Gremios de 
Pepenadores. de que sus productos están sujetos a las leyos elementales del 
mercado: la oferta y la demanda. 

En tal sentido se expreso el señor Pablo Téllez Flacón "el negocio de la basura 
también 'tiene su chiste'. pues en ciertas temporadas del año la basura reciclable 
baja de precio, por lo que es mejor almacenarla ·para tiempos me¡ores". como es 
el caso especifico del papel y el cartón, que en temporada de lluvias nadie quiere 
comprarlos" 106

. 

No obstante las grandes utilidades que perciben por la venta de toneladas do los 
subproductos recuperados, no le son aplicables algún tipo de impuesto, como 
pudiera ser el impuesto por el producto del traba10 o el relativo al valor agregado. 
por citar los de aplicación obvia. 

No obstante el conocimiento de esta situación por parte del Gobierno. hay una 
serie de factores de tipo social. político. económico. de interese e inclusive el de la 
prestación del servicio de aseo urbano que obstaculizan reglamentar este acto de 
comercio. 

Esta situación ha prevalecido principalmente por los vincules existentes entre el 
Partido Revolucionario Institucional y estos grupos de pepenadores de basura. por 
la razón de representar en tiempos de elecciones un bastión de apoyo y un 
cúmulo de votos cautivos a cambio de las prebendas como las expuestas durante 
el desarrollo de este trabajo. Los lideres no descartan la posibilidad de recibir 
posiciones en la asignación de candidatura a algún puesto de eloccion popular. a 
cambio de brindar su apoyo político. 

Es importante destacar que. aunado a esta situación. existe una enorme pugna 
por el pago de los impuestos. Durante 1996 la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público puso en marcha una cruzada para captar el más alto nivel de recursos, en 
virtud de la situación de emergencia económica puesta de marnfiesto a partir do 
diciembre de 1994. Sin embargo, dentro de su esquema no se contemplo a 
grupos como los gremios de pepenadores. quienes han ocupado la atención del 
presente trabajo. 

La problemática radica en la forma de subsidiar a los lideres de los Gremios de 
Pepenadores. en virtud de que como se explicó en capitules precedentes. los 
enormes y no cuantificados ingresos los obtienen del trabajo desarrollado por sus 
agremiados y con la infraestructura creada por el Departamento del Distrito 
Federal, evidentemente con recursos autorizados dentro de sus presupuestos 
anuales para los programas primarios identificados como: 

• 3204 Control de residuos sólidos . 

Hir. Salanueva Camargo. Pascual. "A veces con\:iene almacenar la ba..-.ura para e~""M:a.~ mejoresº. en La JprnasJ¡¡. 
México. 7 de noviembre de 1996. p. 38 (sección La Capital) 
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• 5M02 Construcción e instalación. 

De igual manera, con recursos públicos se realizan los mantenimientos 
preventivos, correctivos y emergentes a las estaciones de transferencia de 
desechos sólidos. así como a las plantas de selección. y ba¡o el prurito de me¡orar 
el entorno urbano, no obstante el ennquec1m1ento de los lideres de los 
pepenadores, al no invenir en estas acciones y de manera paralela la 
consecuente evasión de impuestos. 

Ante esta situación es preciso legislar en materia de recuperac1on de 
subproductos y establecer el marco normativo para regular la comercial1zacion de 
los mismos, de tal manera que no represente una carga financiera para los 
habitantes de la Ciudad de México. 
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CONCLUSIONES 

La recolección, transbordo tratamiento y disposición final de residuos sólidos 
municipales constituye, hoy en día, una de las más altas prioridades de los 
centros urbanos, es el caso de la Ciudad de México. 

Esta situación se deriva del creciente interés por la proteccion al medio ambiente, 
mejorar la imagen urbana. evitar problemas de salud pública y, principalmente. por 
el incremento en los volúmenes de residuos sólidos generados. además de las 
escasez de sitios técnicamente factibles para confinar la basura de manera 
adecuada. 

Resulta sintomático. según las estadísticas con que se cuentan. para el caso 
estudiado: que tan sólo en el Distrito Federal se genera el 16º º de la produccion 
nacional de desechos sólidos municipales. 

La explicación radica en virtud del elevado índice de crecimiento demográfico e 
industrial del país y la fuerte concentración poblacional en una sola entidad del 
territorio del país: el Distrito Federal. Asi como por la influencia y evolución de 
costumbres en la población, orientada al consumo de artículos desechables que 
se han significado como un símbolo de modernidad en las sociedades 
contemporáneas. 

Es importante insistir sobre la composición y cantidad de los residuos sólidos. en 
el sentido de la variación substancial recientemente registrada. Asi tenemos que 
en la actualidad sus características se integran de elementos cuya degradación es 
lenta, y además. requiere de procesos físicos, biológicos y químicos 
complementarios para efectuarse. 

Ante este panorama los servicios de recolección, transferencia y disposición final 
de los desechos sólidos en la Ciudad de México. se han tornado indispensables 
para hacer viable el funcionamiento social, económico e inclusive político, de 
quienes viven y desarrollan sus actividades dentro de ella. 

Para ello resulta importante desarrollar la conciencia en la sociedad en aras de 
alcanzar la preservación del medio ambiente, un grado de conciencia social que 
tenga como origen la premisa fundamental de que la basura no es únicamente un 
problema de la administración encargada de los servicios públicos, lo es también 
de quienes la generan. 

Plantearse la creación y desarrollo de la conciencia social sobre el manejo de 
residuos sólidos es ya un apremio que debe permear en todos los niveles sociales 
de quienes habitan el Distrito Federal. sin importar edad o actividad, traducida 
esta en acciones prácticas encaminadas a modificar de origen, el cómo se ha 
conceptualizado y tratado el problema de la basura: culminar esta tarea tendrá un 
efecto primordial en la conservación del entorno urbano. 
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Dentro de la esfera gubernamental es preciso atender. prioritariamento. vanas 
vertientes fundamentales, que permitan optimizar el servicio de limpia: 

1. El esquema actual requiere ser replanteado desde la raiz. con el proposito de 
ofrecer un servicio de calidad. 

2. El factor politice debera ser enmarcado en un contexto quo privilegie el aseo 
urbano. 

3. Las autoridades del Distrito Federal habrán de fungir como un ente rector, con 
estrategias de mayor alcance que no se l1m1ten al termino de las 
administraciones. 

4. Crear cuadros con una preparac1on técnica elevada y su1eta a certificaciones de 
calidad, con la finalidad de me1orar permanentemente el serv1c10 do aseo 
urbano. 

El manejo de las relaciones sindicales y con los gremios de pepenadores no podrá 
continuar sustentada en componendas e intereses creados. se requiere 
replantearlas y circunscribirlas a un marco de legalidad y delimitar sus esferas de 
acción, con objetivos orientados a brindar un servicio eficiente de aseo urbano. 

Con relación al Sindicato Único de los Traba1adores del Gobierno del Distrito 
Federal proponemos impulsar me¡oras en su ingreso para 1nh1bir los tiempos 
muerto y el empleo de recursos públicos derivados de la pepena realizada 
actualmente. 

En la medida que se logre reorientar el manejo de los residuos sólidos. existirá la 
factibilidad de abatir los costos financieros requeridos dentro del ciclo para et 
manejo de los desechos sólidos en su con¡unto. Actualmente con un índice 
elevado de subsidios para los trabajadores del servicio de limpia, así como para 
los gremios de pepenadores. quienes usufructúan et valor do los subproductos 
contenidos en las corrientes de basura. 

Esta problemática está determinada por el uso de los bienes públicos de manera 
particular como son: vehículos, equipo, maquinaria, instalaciones y c!ros insumos 
como electricidad. combustible, almacenaje, pesaje y agua. entre muchos mas 
que representan subsidios en los costos de operación de ambas organizaciones. 

Con parte de los recursos obtenidos de la recuperación y reciclar subproductos en 
las Plantas de Selección, el gasto público dejará de subsidiar los costes de 
producción de los Gremios de Pepenadores en actividades de selección de 
materiales comercializables. 

En el caso de los gremios de pepenadores. es factible instrumentar la concesión 
de las plantas de selección y recuperación de subproductos. con la condición 
básica de que se constituyan bajo la figura de sociedades mercantiles. con el 
objetivo de cumplir con obligaciones fiscales y retribuir adecuadamente a sus 
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trabajadores, por constituir éstos la fuerza de trabajo empleada en la selección de 
los desechos recuperados. 

Elevar el salario de los trabajadores de la basura es posible y puede ser cubierto. 
si al esquema actual de comercialización se le adicionan sistemas orientados a 
lograr incorporar el valor agregado a los bienes de recuperación. con el cual se 
alcanzaría una mayor demanda de los materiales reciclados incrementando por 10 
tanto. su demanda en el mercado. En el mismo sentido resultaroa productivo 
incrementar el volumen de recuperación y generar mayor cantidad de materiales 
reutilizables. 

Es aquí donde se enfrentará un severo problema. porque los lideres de los 
pepenadores verían afectados sus intereses con esta modof1cación en los 
patrones actuales de distribución de las ganancias. obstaculo quo habra de 
resolverse en aras de modificar y revertir los niveles de pobreza en que se 
encuentran sumidos los integrantes de los Gremios de Pepenadores 

La situación imperante ha provocado que los recursos públicos se destinen a 
satisfacer las necesidades más apremiantes de los ontegrantes de los gremios de 
los pepenadores como viviendas. escuelas. servicios c1e salud y educac1on. 
principalmente (son los casos de las unidades habotacionales construidas en 
Bordo Poniente. San Juan de Aragón y Prados de la Montaña). 

Sin renunciar al compromiso social y sin detrimento de las políticas públicas 
tendientes a elevar la calidad de vida de estos grupos marginados. las autoridades 
del Distrito Federal pudieran instrumentar. junto con los gremios de pepenadores. 
un esquema de financiamiento para el mantenimiento de la infraestructura para el 
manejo de los desechos sólidos y, por otra parte. procurar una mejor 
redistribución. entre los pepenadores. de la riqueza por ellos generada. 

Este esquema financiero tendría como fuente de recursos. la plusvalía obtenida 
de la comercialización de desechos sólidos. que actualmente se ha concentrado 
en manos de los lideres de cada uno de los tres Gremios de Pepenadores 
existentes. 

Por su parte, el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal 
es un actor que aprovecha la basura recolectada para beneficio propio, con la 
doble faceta, primero la de brindar un servicio al que está obligado por su 
condición de conformarse por servidores públicos. y por otra parte. se ha 
constituido en un factor de presión para las autoridades del Distrito Federal. 

Es preciso recordar que sus utilidades se inician desde la etapa de la recolección 
al solicitar y recibir la propina por esta actividad, situación convertida en una 
práctica sutilmente obligada. 
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La Sección Uno del Sindicato agrupa a aproximadamente 20.000 trabajadores. lo 
que la convierte en la más numerosa. Esta situación no ha pasado desapercibida 
por sus Secretarios Generales. pues contar con esa fuerza ha permitido acumular 
un poder difícilmente controlado, en detrimento tanto de sus agremiados como del 
servicio de aseo urbano. concentrando los beneficios economocos de la seleccion 
y venta de los productos reciclables; como papel. carton. trapo, plastocos. vodno, 
aluminio y otros materiales ferrosos. 

En el marco de las componendas y los intereses creddos. la esfera 
gubernamental se ha manejado baro lineas de acceder a las presiones de los 
grupos mencionados y ha enfrentado el severo problema de un servrcio defrcrente. 
Cuestionado por los usuarios de manera endeble y son un<1 organrzacoon 
estructurada orientada a demandar calidad en el servrcoo de aseo urbano. 

El Sindicato ha aprovechado esta situación venta¡osa para posicionarse por 
encima de los planes del gobierno de la Ciudad de México. conformandose en 
una variable condicionante de los servicios de recolección, transferencia y por 
ende influye en la fase de la disposición final de los residuos solidos rnunrcopales. 

El uso de recursos públicos para mantener un aparente control de grernros de 
pepenadores y sindicato, ha sido una practica cotrdiana. ret1e1ada en ceder a toda 
petición de esos grupos, aun por encima las leyes de presupuesto. de 
adquisiciones y obra publica. de contabilidad y gasto publico y de la 
reglamentación interna. 

Ante esta situación los usuarios a partir de una cultura ecológica y demandante de 
un servicio publico adecuado, deberán ser un factor fundamental para revertir esta 
situación. en la medida que participen en la separación de sus residuos 
generados y por las aportaciones realizadas mediante la vía impos1t1va. de tal 
suerte que la expectativa de un servicio eficiente de aseo urbano se podrá 
implementar como práctica cotidiana. si se logra transformar en una sociedad 
participativa y con una cultura sobre el manejo de los residuos domésticos. 

La conformación de fa infraestructura para el manejo de la basura de fa Ciudad de 
México, esta claro que ha sido posible con los recursos públicos. de igual manera 
con sus aportaciones se ha creado y sostenido el aparato administrativo 
relacionado con esta actividad y se han servido de ellos en los casos que aquí se 
han expuesto. Por lo tanto. el debate en los tiempos por venir habrá de sor por un 
aseo urbano de calidad y un entorno acorde a los estándares de vida de una 
ciudad moderna. 

Por otra parte, y sin demérito de su objetivo principal, se requieren de políticas 
que busquen que la empresa privada complemente el gasto que requieren fas 
acciones del manejo de los residuos generados en sus ciclos productivos. 
destinando recursos para invertir en sistemas de tratamiento y/o selección de 
residuos. 
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Es conveniente recordar que de manera velada los empresarios destinan recursos 
al manejo de sus desechos sólidos. al entregar propinas en metálico o en especie 
al personal del servicio de limpia que recolecte su basura. Esta situación habrá de 
transparentarse para fortalecer al servicio público y mejorar los niveles salariales 
de los trabajadores del servicio de limpia. 

La actividad del reciclaje de subproductos, aun cuando existe la infraestructura en 
la Ciudad de México. no ha podido establecerse en los niveles proyectados. por lo 
que el aparato administrativo deberá instrumentar campanas cuyo contenido esté 
orientado a revertir la resistencia dentro de los sectores económicos. a utolizar 
materias primas recicladas en sus procesos productivos. con lo cual se 
desaceleraría la demanda de las materias primas virgenes. 

Esta situación no ha permeado en los consumidores. tampoco se observa en el 
sector productivo, por lo tanto generar las condiciones para crear un novel de 
conciencia en este sentido será fundamental para modificar los patrones actuales 
de consumo y producción de bienes requeridos por la sociedad. de tal manera 
que se revierta la resistencia al cambio, privilegiando la adquisición de productos 
cuyo contenido este compuesto en alto porcenta¡e de materias primas recicladas 
de buena calidad. 

La parte operativa y técnica del tratamiento de los desechos solidos, 
consideramos, se encuentra en un nivel aceptable, son embargo habrá de 
actualizarse continuamente con los avances técnicos propios y los que se 
desarrollen en otras latitudes, tales como Japon y Francia, entre otros. 

La construcción de los rellenos sanitarios ha representado un mecanismo 
adecuado para confinar de manera segura los desechos sólidos no peligrosos, al 
evitar la contaminación del subsuelo, mantos freáticos subterranoos. aire y 
entorno del área de influencia. Cabe mencionar la intención de reordenar el 
trabajo de los pepenadores y de elevar su nivel de vida a diferencia de la situación 
imperante en años anteriores a 1985. 

Como complemento a la función del relleno sanitario. una vez saneados. los sitios 
que han culminado su vida útil se han convertido en parques ecológicos en donde 
se han habilitado centros recreativos y campos deportivos. 

Para el manejo de la basura, las plantas de selección contribuyen a prolongar la 
vida útil de esos sitios. debido a la disminución en el volumen de residuos sólidos. 
en virtud de la recuperación de subproductos contenidos en las corrientes de 
basura, e incorporarlas nuevamente a la producción de bienes. como son los 
casos del plástico, el papel. aluminio, trapo y materiales ferrosos diversos. 

Es por ello que el problema del manejo de la basura se constituye en un mosaico 
de diversas facetas. Los problemas son de orden social, político, económico e 
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inclusive administrativo. en donde los actores se guían por intereses particulares o 
de grupo, con lo cual enfrentamos las dificultades expuestas en este trabajo. 

Conviene apuntar que el problema planteado no puede abordarse exclusivamente 
desde el punto de vista técnico o sociológico. por las razones anteriormente 
señaladas. 

Sin embargo, la problemática, compleja de por si. esta 1ntimamente relacionada 
con patrones de consumo. intereses de grupo. carencia de una cultura sobre 
residuos municipales. la forma de administración de los recursos publicos y la 
capacidad rectora y normativa de las dependencias responsables de la gestíon 
gubernamental. 

Las políticas públicas instrumentadas en el campo del mane10 de los desect1os 
domiciliarios se han visto, en el me1or de los casos. como inadecuadas por no 
afectar los intereses de grupos. Esta s1tuélc1on ha merméldo los esfuerzos por 
contar con un esquema de aseo urbano acorde a las necesidades de los 
habitantes de esta poblada ciudad. 

La parte gubernamental habrá de recomponer sus relaciones con los grupos con 
injerencia en el aseo urbano. aun a costa de los virtuales apoyos sociales que le 
han representado a los agremiados de esas organizaciones. En este marco le han 
endosado la factura a la ciudadanía, reflejada en un servicio caro y deficiente del 
manejo de los desechos sólidos. 

El tema no se agota en el análisis de los temas aqui planteados. son una 
aproximación a la realidad, que invita a la reflexión. para otros puntos de vista 
interesados en este tema. a veces soslayado por la aparente rutina y cotidianidad 
de la urbe. 

La solución. que puede esbozarse es. en síntesis. impulsar una conciencia en la 
sociedad, la instrumentación de políticas públicas cuyo objetivo sea brindar un 
servicio integral de aseo urbano y replantear las esferas de acción de los grupos 
que actúan en torno al ciclo del manejo de los desechos sólidos y reorientar los 
recursos financieros públicos en aras de mejorar el servicio de limpia. 

Al mismo tiempo, complementar la infraestructura existente con los avances 
tecnológicos, impulsar la capacitación técnica del personal dedicado al mane10 de 
los residuos sólidos municipales. 

De igual manera, incrementar los índices de recuperación de subproductos e 
iniciar la construcción de las plantas de composteo, cabe recordar que los 
desechos orgánicos son superiores al 50% del total de la composición de las 
corrientes de basura. 

Desmitificando la relación costo-beneficio de la composta, la producción de 
mejoradores de suelo estará en función de aprovechar sus beneficios en zonas 
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jardinadas, áreas de cultivo y tierras estériles. De igual manera esto ayudaria a 
prolongar la vida t.itil de los sitios para confinar la basura. 

Estos beneficios son más importantes que la recuperación financiera por la venta 
de la composta. La inversión para el confinamiento de la basura, pudiera 
reorientarse distribuyendo parte a las plantas de composta. es decir reasignar los 
recursos en áreas estratégicas. con un plan maestro elaborado con el ob1etivo de 
reestructurar el esquema actual. 

El abono producido en las plantas representaría una disminución en los gastos 
erogados por traslados de basura a sitios cada vez mas ale1ados de la urbe. 
asimismo se traduciría en economia en el pago por la adquisición de nuevos sitios 
destinados a rellenos sanitarios. 

60 



BIBLIOGRAFIA 

Aguilar, M., Alonso. et al. 
Problemas del capitalismo mexicano. 
7ª ed., México. 1983, Ed. Nuestro tiempo. 
152 pp. 

Ander Eg, Ezequiel. 
La explosión demográfica y ol proceso urbano. 

Buenos Aires 1 982, Ed. Humanitas. 
92 pp. 

Asuad Norman. 
Análisis económico regional y urbano en México 
México 1996. UNAM Facultad de Economía. 
189 pp. 

Castillo Espinosa Héctor Eduardo 
Caracterización y recuperación (reciclado) de chatarra de aluminiollatasl. 
México. 1995. Tesis de Licenciatura en Ingeniero Ouimico Metalúrgico. UNAM 
53 pp. 

Deffis Caso. Armado. 
"La Basura es la solución" 
México 1994, Ed. Arbol. 
277 pp. 

González Casanova, Pablo y Florescano, Enrique,(Coord.). Moreno Toscano 
Alejandra. 
"La crisis en la ciudad" en México. Hoy. 
México. 1979, Ed. Siglo XXI. 
419 pp. 

Guerrero, Ornar. 
La Administración pública del estado capitalista 
España 1981. Editorial Fontamara. 
277 pp. 

Guillén. Arturo. 
Planificación Económica a la Mexicana 
6°. Ed. México 1983, Ed. Nuestro Tiempo 
185 pp. 

Garrido López. Jaime. et al. 
Basura Urbana. 
España, 1975, Editores Técnicos Asociados. 
294 pp. 

61 



Hardwick, Philip, et al. 
Economía moderna. 
3 1 ed. Madrid, 1992, Ed. Minerva. 
568 pp. 

INEGI 
Anuario estadístico del Distrito Federal 
México, 1995, INEGI. 
464 pp. 

INEGI 
Niveles de bienestar en México - Sistema estratifique 
México, 1994, INEGI. 
3 discos flexibles. 

Instituto Nacional de Administración Pública 
Administración de los residuos solidos en el munic.!QJQ_., 
México 1986, Ed. INAP. 
43 pp. 

Instituto Nacional de Administracion Pública 
Manejo de los desechos sólidos: el caso del Distrito Federal. 
México 1988, Ed. INAP. número especial 29-30. 
60 pp. 

Instituto Nacional de Administración Pública 
Gaceta Mexicana de administración pública estatal y municipal . 
México 1981, Ed. INAP. 
134 pp. 

Leal, Juan Felipe. 
México: estado. burocracia y sindicatos. 
México, 1975, Ed. El Caballito. 
143 pp. 

Leff. Enrique (Coordinador). 
Medio Ambiente y Desarrollo en México. 
México 1990, Ed. UNAM y Miguel Angel Porrua. 
766 pp. 

López Buitrón. Jaime Domingo. et al. 
La Concertación en México. 
México. 1991, Ed. Servicios Estratégicos Empresariales, S.C. y Asociación Franco 
Mexicana de Administradores Públicos A.C. (Inédito). 
233 pp. 

Ramos G .. Sergio. 
Urbanización y servicios públicos en México, 
México, 1972, UNAM. 
192 pp. 

62 



Robert, Jean. 
Ecología y tecnología crítica. 
México, 1992, Ed. Fontamara. 
264 pp. 

SEDESOL y Colegio de Ingenieros Civiles de México A.C. 
Manual para la clausura de tiraderos a cielo abierto. 
México 1994. Ed. SEDESOL 
60 pp. 

SEDESOL y Colegio de Ingenieros Civiles de México kC. 
Proyecto tipo de relloeno sanitario. 
México 1994, Ed. SEDESOL. 
43 pp. 

SEDESOL y Colegio de Ingenieros Civiles de México A.C. 
Programa 100 ciudades: Una estrategia de desarrollo urbano regional y 
sustentable y concertado. 
México 1994, Ed. SEDESOL 
111 pp. 

Stiglitz, Joseph E. 
Economía 
Barcelona 1994, Ed. Ariel. 
1292 pp. 

Singer, Paul. 
Economía política de la urbanización. 
México, 1987, Ed. Siglo XXI. 
219 pp. 

Sobrino, Jaime. 
Gobierno y administración metropolitana y regional, 
México 1983, Ed. INAP. 
361 pp. 

Trejo Vázquez, Rodolfo. 
Procesamiento de la basura urbana. 
México 1980. Ed. Trillas. 
185 pp. 

Valdés Córdova, Constantino. 
El servicio público de desechos sólidos en el Distrito Federal. 
México 1995, Tesis de Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, 
UNAM. 
170 pp. 

63 



Wannacott, Paul y Ronald. 
Economia. 
España 1992, Ed. McGraw-Hill I lnteramericana de Espai'ia. 
995 pp. 

HEMEROGRAFÍA 

Aguilar Villanueva. Luis F. 
"El impacto de la politica publica" en Transiciones Políticas. 
Colección Politica y Administración. Tomo 1, 
Colegio Nacional de Ciencias Politicas y Sociales. 
México. D.F. 
Mayo de 1991 
pp. 159. 163. 

Lajous Vargas. Roberta. 
"La basura" 
Reforma 
México D.F. 
14 de octubre de 1996 
p. 18 A 

Ponciano. Guadalupe. 
"Qué hacemos por el ambiente" 
Sección Ciudad y Metrópoli 
Reforma 
México D.F. 
24 de noviembre de 1996 
p. 3 b. 

Restrepo, lvan. 
"Agua, salud y derechos humanos" 
La Jornada 
México D.F. 
24 de diciembre de 1996 
p. 12. 

Rodríguez Ruth y Gutiérrez Ricardo. 
"US2, 1 00 millones a tecnología limpia" 
Primera Sección 
El Universal 
México D.F. 
24 de diciembre de 1 996 
p. 9. 



Salanueva Camargo, Pascual. 
"A veces conviene almacenar la basura para épocas mejores" 
La Jornada 
México D.F. 
7 de noviembre de 1996 
p. 38. 

LEYES. 

México. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 91 ed. 
México, Porrua, 1991. 
127 pp. 

México. Ley General del Egu1hbno Ecológico y la Protección al Ambiente. 
H. Cámara de Diputados. LVI Legislatura. 
México. 1996 .. 
198 pp. 

México. Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal. 
14 ed, México. 1995. Porrua. 
53pp. 

México. Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. 
México, 1995. 14 ed. Porrua. 
65 pp. 

México. Reglamento para el Servicio de Limpia de la Ciudad de México. 
México, 1989. 1 Asamblea de Representantes del Distrito Federal. 
19 pp. 

México. Diario Oficial de la Federación. 
México, 1986. 26 de agosto de 1995. 
19 pp. 

DOCUMENTOS INTERNOS. 

MÉXICO. DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL 
Análisis de la cuenta pública 1995. ante las comisiones unidas de la H. Asamblea 
de Representantes del Distrito Federal. 
Dirección General de Servicios Urbanos. 
México 1996. 
18 pp. 

6S 



Faltan las 

Páginas 

66 ¡ 67l 
1 a 1 



ANEXOS 

68 



Glosario 

Aseo urbano Manejo de residuos sólidos (basura) comprende 
recolección, transporte. transferencia, 
clasificación y disposición final técnicamente 
viable. 

Desechos sólidos. Son materiales que a entena de sus propietarios 
no tienen valor de recuperación. aun cuando si 
poseen un valor intrinseco Para fines pract1cos 
los desechos por su origen se pueden clasificar 
como aquellos derivados de las act1v1dades 
urbanas. entre los cuales se encuentran los 
residuos dom1c11ianos. comerciales. comerciales. 
industriales y de serv1c1os. y aquellos generados 
por la infraestructura urbana corno la red vial y 
transporte. las redes h1drauhcas y el tratamiento 
Por su tipo los desechos sólidos pueden ser· 

Organices: Alimentos. animales y vegetales. 
lnorgan1cos· Recuperables como el cartón. 
papel, vidrio Inertes como ceram1ca. 
baquelita. materiales de demohc1on. etcétera 

Desechos sólidos municipales. La Dirección General de Servicios Urbanos en 
diversos documentos y de manera especifica en 
el "Análisis de la Generación de Residuos 
Sólidos en la Ciudad de México· textualmente 
se~ala La generación de residuos sólidos 
municipales en la Ciudad de México tienen la 
siguiente clas1ficac1ón general: Domiciliarios, 
comercios, servicios. especiales. areas públicas 
y otros". La referencia del concepto tiene una 
connotación de universalidad, por ende su 
acepción no necesariamente tiene relación con el 
municipio. entendido en términos políticos. 

Generación El proceso de los desechos sólidos se inicia con 
la generación propiamente dicha de los 
desechos, Is cual consiste en la producción de 
materiales sólidos, orgánicos e inorgánicos 
descartados por el hombre durante la realización 
de sus actividades. 
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Almacenamiento 

Recolección y transporte 

Residuos sólidos Urbanos 
Transferencia 

Tratamiento 

Disposición final 

Economla de aglomeración 

Externalidades 

Una vez producido el residuo sólido se procede a 
su almacenamiento. etapa que se refiere a la 
acción de retener los desechos sólidos en un 
recipiente seguro y adecuado en espera de ser 
recolectados por el servicio de l1mp1a 

Esta etapa consiste en recolectar los desechos 
sólidos en su lugar de or 1gen acción que 
representa el enlace entre el almacenamiento y 
la transferencia. tratamiento o d1spos1c1ón final 

Son los generados en dom1c1l1os y comercios 
El objetivo de este proceso consiste en reducir 
los recorridos de los vehiculos recolectores y con 
ello los tiempos no productivos De esta forma. 
los residuos son transferidos a vehiculos de 
mayor capacidad. que los transporta a las 
plantas de tratamiento o a los sitios de 
disposición final 

Cuando los desechos sólidos son enviados a las 
planta:; de tratamiento. un porcenta¡e se va como 
rechazo a los sitios de d1spos1ción final: y el 
restante se transforma o se prepara para 
incorporarse a la actividad productiva o para 
reducir el volumen de los desechos confinados 
en los sitios de disposición final 

Se considera como el momento en que los 
desechos sólidos son depositados en un lugar 
especifico y seguro a efecto de concentrarlos o 
aislarlos para su posterior degradación 

Ventajas que aprovechan las actividades 
económicas para ubicarse en las ciudades. con 
lo que se generan concentraciones económico -
demográficas. Las economlas de aglomeración 
pueden ser ligadas a las de escala. de 
urbanización o de localización. 

Existe una externalidad siempre que las 
relaciones de utilidad o producción de algún 
individuo incluyan variables reales. cuyos valores 
son elegidos por otros (personas. sociedades. 
gobiernos) sin atención particular a los efectos 
sobre el bienestar. 
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Región 

Si se contamina el aire de una ciudad. ésta se 
deteriora simultáneamente para cada residente 
del área y no sólo para un individuo concreto 
(externalidad negativa). La contaminación del 
aire es claramente un mal publico Igualmente. el 
arreglo de un ¡ardin que puede ser visto por los 
paseantes es un bien publico (external1dad 
pos1t1va) 

Espacio territorial delimitado por una o varias 
caracterist1cas que le confieren urndad interna y 
diversidad respecto al resto de la superficie Las 
regiones pueden ser homogéneas. nodales o con 
fines de planeación 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

Identificación 
Aba talen guas 
Algodón 
Cartón 
Cuero 
Envase de cartón 
Fibra vegetal 
Fibra sintética 
Gasa 
Hueso 
Vinilo 
Jeringa desechable 
Latas 
Loza y cerámica 
Madera 
Material de construcción 
Metal 
Metales no lerrosos 
Papel 
Periódico 
Papel sanrtario 
Panal desechable 
Pellcula de plástico 
Plástico rigtdo 
Poliurotano 
Poliuretano expandido 
Residuos alimenticios 
Residuos de jardiner!a 
Toalla sanrtaria 
Trapos 
Vendas 
Vidrio de color 
Vidrio transparente 
Residuo fino 
Otros 

Total 

Participación oorcentual 
0.0J':o 
1.30°0 
6.68°·0 
0.11°0 
1.91°0 
0.69~0 

o.as•;, 
o.os•;, 
0.27°0 
0.37°0 
0.040/o 
, .24°4 
0.30% 
1.24•%, 
2.14~0 

2.56% 
0.49~0 

4.41º·~ 

4.96~0 

5.89% 
1.62~~ 

4.53~o 

3.49% 
0.16~0 

0.58°0 
38.30% 
3.00% 
0.04~;, 

1.02% 
0.01°0 
2.40~·iJ. 

4.61°'0 
1.71~·o 

300% 
100.00.,.. 

Fuente: Dirección General de Servicios Urbanos ... Composición lisica porcentual para los residuos 
sólidos en la Ciudad de México" DDF·DTDS. 199S p.28 
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