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INTRODUCCION 

En la segunda mitad del siglo XX. todo Indica que M6xlco ha vMdo un acelerado 

proceso de Industrialización acompallado de un desmedido y alarmante Incremento 

demográfico experlmentando tanto los problemas de disminución de recursos naturales , 

como una creciente contamlnaciOn. 

En relación a esto, la Ciudad de M6idco, al ser el centro de las decisiones polltlcas, 

económicas, sociales y lilllmamente ecológicas, además de ser la residencia de los 

poderes federales, por su Importancia requiere de una Imagen adecuada a su nivel de 

Capital de los Estados Unidos Mexicanos, y de la ciudad más grande del mundo 

La preocupación por la conservación del medio ambiente en la Administración 

Plibllca Federal es relativamente reciente y es en el sexenio 1982-1988 en que 18 otrora 

Secretarla de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, se transforma más tarde en 

Secretarla de Oesarrouo Urbano y Ecologla (SEOUE) . posteriormente en el sexenio 

1988-1994 surge la Secretarla de Desarrollo Social, sin embargo durante el actual sexenio 

1994-2000, se modiftca la estructura de la AdmlnistraciOn Pública Federal para crear la 

Secretarla de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca como la entidad responsable 

de formular, conducir y evaluar la polltica nacional en materia de ecologla, saneamiento 

ambiental, entre otras. 



A pmllr de esta decisión, tos gobiernos locales de 18$ 31 entidades federativas y del 

De\M••-* dll Oi!llrllD Flldenll., se lbocalvn e la estructuración de organismos 

pilllllcos wyv objetivo prtncip.a fu6 la protecdón y mejoramiento del medo ambiente. 

En el Plln Nacional de Oesarrolo 1989-1994, capttulo 6.3 se establece la 

proteccl6n del medio ambiente y se menciona que las determlnentes principales dol 

deterioro ambiental encuentran su expresión més grave ~ ta desúucdón de bosques y 

seMis: el delelloro de la celdad del aire; disminución do la calidad y cenUdlld del agua; 

empobrecimiento y contamfnaclOn de los suelos; generación e Inadecuado manejo y 

clsposici6n ftnal de desechos urbanos e industriales y degradación del medlo ambiente 

urbllno. 

011be senalarse que la evolución y crecimiento de la ciudad de México en este siglo 

ha sido vertlgmoso $Obre todo a partir de la d6cada de los anos cuarenta. Lo poblaclOn, 

que en 1910 era ae escasamente medio millón de habitantes, para 1930 alcanzaba el 

primer mlllon: 30 anos mas tarde. en el espacio de una generación, se habla quintuplicado 

(5'252,000 hab.). Hoy dla, la población de la ciudad de México se he estimado en 20 

milanes. Con las actuales tendencias de crecimiento, se considera que para ftnes de Siglo, 

le población ascenderé a 30 mllones de habitantes y la Ciudad de México seguiré siendo 

la m6s poblada del mundo. 

En cuente a la supen1clo urbanizada, se ha extendido sobre todas las delegeclones 

del DlslJtlD Federal (excepto Milpa Nta} y 12 Municipios del Estado de Méldco. Asl, de 

1910 a la fecha. el 6reo urbanlzeda creció de 33 a cerca de 3,000 Km. cuadrados. Se ha 

calculado que l*8 fines de siglo la Zona Metropolitana de la ciudad de M6xk:o habré 



et.orbido 11 més de 30 Municipios de 11 CUMICll y se conW!tira en 111111 ~ 11 

fullon8lse con ta Zona Melropoll8na de Toluc:e-Lonne. 

El Pf-*t lrablr4o dll lmiedglclón, se 1911era • m deMcllos sOldos (bmluf•) que 

genera ta pol)ilclOn del O!sblo Fmdelal, pera comprender mejor el grave prolllM!a que 

ocasionan 6stDs 11 ambiente. 

Con el trenscurso de los ellos y con OI wance tecnalógk:o, los desechos s6llctaa 

han ido moclllcando su composlclón y de ser blodegradlliles en 6pocas remotas, se he 

col1Wftido ec:tu.lmente en un conjunto de mllle!lales de lente y clllcl degl'lldación. 

Los desechos SOides no causaron problemas a les prtmeras cldz8clones,. dellldo 

a su bansfonnadón y reincorporación a le naturaleza, pero en la actlllldad fftos, 

proll'OC8n g,_ 811teraciones a tos sistemas ecatóglcos. 

A pesar de los awnces te<:nológlcos en matnie de ~has Sóldos, en et OlstJ!lo 

Federal se siguen u:llzando mModos arcaicos y tra llcionafes pera su manejo, tratamiento 

y disposición final que no cumplen en lo mayo~e de tos casos • con los requBllas 

senllalios mtnlmos. 

En este orden de ldells, en el primer capltUlo de le presente 1llSis se ..,.. dml 

mareo conceptual de los desechos sóldoS, 115 c:eractellsticas gene!WeS, lm$llldD 

ambiental y su c:lclo, • 



En el segundo cepltu!:> se aborda lo que se refiere 1J la legisllción de los desechos. 

tanto a nMll lntemaclonal como nacional, el sislllma do organ2adón de i. Olrecd6n 

Genel1ll de SeMc:io$ Urbanos corresponclente lli Oepmtamento dll C*trllo Fedelll. como 

la oncerga<la de la reccleccl6n, tranSferencla. trlllamtento y dls~lclón l!nal, 1191 «1mo su 

lnfraesúuctura. 

Las dlle!entes t6cnicas y tecnaloglas pera i. clspoelcl6n 111111 de los desechos 

50Nclos, se dan a conocer oo el tercer capitulo tomando en cuenlll: espec:tos t6cnlcos 

del reciclaje y uso productivo de los de5ectlos sólidos, l'lll!lno senllmto, inciner9Clón y 

planta de tratamiento y las acciones que et Departamento del otstrtto Federal lllMI a cabo 

para resolver este problema. 

Por llltimo. en el capitulo cuarto se roaliza la propuosta de la organización pera el 

mejor manejo do tos desechos sólidos, destacando puntos trascondentes como son: i. 

reorg11niZac:16n admlnistratiVa, la participación ciudadana do acuerdo a une educación 

ambiental y la nueva estructura de la ·sociedad de la ílllSUra'. 

En el presente trabajo su autora prelende con:ñbuir. o la solución del problema de 

la contaminación ambiental ; que para la Ciudad do M6ldco representa, medante el 

mejoramiento del manejo de los desechos sólidos. 
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CAPITULO 1 

MARCO CONCEPTUAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS. 

1.1. CARACTERISTICAS GENERALES. 

El concepto de desechos sólidos conjunta tres caracterlsticas principales: 

• Es aquello que no tiene valor de recuperación. 
•,,• 

• Son materiales que a criterio de. sus :propietarios no tienen valor de 

recuperación 

aun cuando si poseen un val~~ 1ntrl~~e~o. 
• Son elementos que represe.nÚ1n un'iíesgo' 

de las Actividades urÍ>anas>'eritre los 'cuales·· se. encuentran los residuos 
-." -, ','·" ~ .. :;_ ::. ,-

domésticos, comerciales:·: ~.~dustriaÍes.' y de servicio,' asl como los generados 

por la Infraestructura· ~·riián~i¡"ir~~· i,:;~1.·: transporte, rédes hldréullcas y el 
.. - ., - '. r<::::.- . ' .' <, •• ; ;.·: ,, '. ~ •• -

tratamiento de las mismas) y son 'cieriv~dos de las actividades del hombre. 

Una vez que un articulo pierde 'su valor o completa su vida útil, se 

convierte en basura. Los desechos forman una corriente continua que proviene 

de los hogares, oficinas, comercios, prestadores de servicios, fébrices, 

etcétera. 
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Asl, se pueden definir los desecilos s6ldos como • ... i. parte o porción que quedl de 

un todo. o lo que resulta de la combusti6n, la descomposición o la deslrucclón de 111111 -; 

(sobrante, desperdicio, basura. desecho, etc41tera)".' 

La disposición inadeclllldll de deSechos provoce ctversos problemas amblentMs. 

Entre los més Importantes estén la prollerlldón de vectores de enfermededes y 

microorganismos petO¡¡enos: la contamlnllcidn del Wle por la quema delbellldl de los 

mismos: la contaminaciOn de aguas superftciales y sublerréneas por el escuntmlento de 

lv<Mados: la emisión de maloS olores: y el deterioro de la calidad de vida de la poblllc:lcln 

aleda/la a los tiradelos y especialmente la dedicada a la recolección y pepena. 

Asl. a partir de la revolución industrial, fue generéndose un cambio radical a resullm de 

la producción incesante de más salistactores de la sociedad de consumo en qua hoy 

estamos In meisos y a la que. con mucho acierto, Herbert Mercuse ha denominado 

sociedad da/ desperdiciO. En este Sistema soc>al, la gente h- uso lrraslricto de los 

productos. algunos útiles, muchos otros completamente superftuos, pero que son 

ponderadas de modo exagerado por la publcldad a trMs da los medos de comunlcad6n 

masiva. con fines preponderantemente lucrat!vos y mediante una insistencia en•jen•nte. 

Por este camino, el hombre del Siglo XX se ha co!M111do en un gran gener9dor de 

desechos: cualquier satisfactor que consume o utiliza. conlella un desperdicio que lllmll!IOS 

1 Guthlrrez, Vlctor; D•••chos Sólidos en el D.F.; Trlllaa, M6rlco. 1987. p.32. 
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basura. Hov en ella se produce en can1idlldes excesivas, sobre todo en las m4s Importantes 

urbeS. y ocupe poco• poco m6s y rn6s espado necesario pera 01Jos llnes. 

l9 canlkled y la caldad de te basura Olrece muelles wrtantes, que pueden relacionarse 

con la capacidad economlca de ciertos núcleos de población, con las técnicas y materiales 

empleedo$ en el empacado y envasado, y con la 6poca del ello, que determina los artlculos y 

almentos de consumo que eJClsten en el mercado. 

En la actulllidad. el volumen de desechos sólidos ha aumenlado de manera critica, por 

el desmedido consumo de productos que ';ienen en los envases lamados no retomab/es, 

que proliferan dla tras dla; el público, en general, no se percala que en el precio del producto 

va incluido el valor del envase. ni que este ultimo enfatiza el problema de la manipulación de 

desechos sólidos 

.'\unque la compoS1ciOn de la basura es heterog6nea, sus componentes pueden 

catalogarse en varios grupos, en relaciOn siempre con la degradación blolOglca a que estén 

sujetos. Existen materiales de fécil degradación, o sea, materia orgénlca putrescible, formada 

generalmente. por restos d1> alimentos; materiales de degradación lenta. como aceites, 

hueso. papel, ciertos pllisticos, trapa y varios metales; y otros no degradables. como et vidrio 

y lo mayorla de los pléstlcos. 

Ahora bien, entre las principales fuentes generadoras que se encuentran en el Distrito 

Federal de desechos sólidos se encuentran fller gréllca A ) : 
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a)Domiciliarios.- Se generan en las casas-habilacitm y no requieren técnica especial para su 

control. 

b) Comerciales.- Son generados por los establecimientos comercleles. AJ igual que los 

residuos domlcdiarlos no requieren 16cnicas e5peciales pera su elmacenamlonlo, recolección, 

transporte, tratamlanto y disposición final 

e) Vla Púbica.- Son los que se generan por la impieza de las cales, avenidas, patques, 

jardines y ouos lugares publicas. Una vez recolectados pueden ser colocados directamente 

en los Jugares de disposición final 

d) lnstrtucoonales.- Son los originados en las oficinas púbicas y pnvadas. Este lipa de 

residuos no representa peligro alguno, y son fécilm~nte manejables, desde su proceso de 

generación hasta su dJSposiciOn final. 

e) Hospitelalios - Los residuos que se generan en los hospitales, asl como en cllnice, 

laboratorios y centros de Investigación médica. estén compuestos por ctferentes UP<l$ de 

residt1os como son: Jos alimenticios, de material sint611co y residuos que pueden ser 

peligrosos. potencoalmente peligrosos o Incompatibles, por lo cual requieren un lratamlenlo 

adecuado. 

1) lndUS1riales.- Son los generados en cualquier proceso de extracción, beneficio, 

transtormación o ;>roducclón • Estos residuos, al Igual que los anteriores, so pueden clmHlcer 

en peligrosos, potencialmente peligrosos y no peligrosos. depenclendo de sus caracte!ISllc:eS 
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tlsice, qulmleas y bio!Ogicas, asl como del tipo de Industria que los gener6 y que !Bmbien 

requieran de un lratamienlo especial. 

Los residuos peligrosos son aquellos que por sus caracterlsticas flsicas, qulmicoo y 

biol6gicas representan, desde su generación, danos al medio ambiente. otros 

~cialmente peligrosos scm aquellos que por sus caracterlS1lcas llsicas, qulmicas y 

blolOgocas pueden repcesentar un dano para el ambiente, por ejemplo: el material 

larmac<!utico. Tambien los residuos incompatibles son aquellos que al combinarse o 

mezciarse producen reacciones violentas o Mberan sustancias peligrosas, como gases y 

demes productos inflamables. 

g¡ Se!Vlc1os - Estos desechos por sus caracterlsticas fisicas, qulmicas y biológicas no 

requierer. de un tratamiento especial. Son los generados en los restaurantes, bares, 

<cncherias. fondas. centros naelurnos y similares: moteles, hoteles, banos. gimnasios, 

~tt~c.::is. ttntorenas ~ lavandertas, gasolinerlas, talleres de costura, electricos y mecánicos, 

seMcios públlcos. centros educativos Oardln de nlnos, escuelas prtmarias y secundarlas de 

nrvel medio y superior y de investigaciones. Centros de espectáculos y deportivos, entre los 

que se encuentran: emes. teatros. museos, circos. ferias, zoológicos, balnearios, deportivos y 

áreas recreativas 

h) Especiales.- Son aquellos que se generan en las unidades médicas (laboratorios de 

análisis cllnicoS. laboratorios de investigación, farmacias, droguerles, veterinarias y 

consuttolios). Transporte terrestre y transporte aereo, centros de readaptación social e 

lnstiWclones militares. 
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Es necesario dest!lcl!r el grBlle prolllema que en al m¡¡nejo de los residuo& .clldDS, 

supone 18 presencia, coda dla maycr, de los pi6S11cos, q\le en el tratl5Cul50 de 1111 úlfmas 

d6cadas han venido siendo labrlcados en cantidades exageradas y con c;aracteilstlcm cada 

vez mes notables de resistencia a los agentes naturall!S. Se Ulilzan en la ataboraci6n de una 

gran cantidad de articules. desde los mlls U1iles y slmpkls como empaques, an- y 

envottures. por ser materiales muy económicos y de fécl manejo. Pero dado que son Inertes 

y muy estables se dilicuha su ellminación; muchos de elos no pueden ser reutilzados, como 

el polietileno, debido a que se desnaturalizan al tratar de fundirlos, y, si se queman. generen 

gases sumamenle tóxicos. como el ácido ctorhldrico. Por tanto. estos productos quedan en 

el medio ambiente como mesa muerta que cada vez ocupe més espacio. Otros pl6sticos, los 

duros, si pueden fundirse pera su reuUltzación: también tienen valor comercial y son -

susceptibles a ser aprovechados nuevamente en usos diVersos para los que fueron creados 

A los descritos. hay que agregar los desechos sólidos d& origon lndustrlel, que pueden 

contener gran variedad de sustancias tóxicas. Se tia calculado que un porcentaje 

considerable de la malerla bruta utilizada por la lndust la se convierte, en elementos noclvos o 

tóxicos. Entre estos desechos Industriales nay algunos closificados como ln!lamables, écidos, 

causticas. inertes, los que producen drversos danos y originan. en ocasiones, una prdund9 

contaminación de los sucios para el cultlvo. alcanzando en algunos CBSO$ las aguas 

supet1iciales o las del subsuelo. Otras veces, los suelos se contaminan con partlculas que. 

lanzadas al aire por las diferentes fuentes, se sedimentan luego. 

Por otra parte, los desechos radloecil\.'os, que generan los paises avanzados como en 

Alemania, Francle. Inglaterra y EE.UU .. Implican un serio rie5gO pera e! hombl11, Sin embargo 
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no se 118 encontrado aún la manera de elimlnarlos, de no ser mediante un entierro prolundo 

en el subluelo o en las cawrmas naturales. o bien, en recipientes especiales depositados en 

el fondo de los OQ!anos. 

En el manejo de los desee.hes só»dos, hay tres aspectos de gran y slmllar Importancia: 

la recole<:ción, e/ transpol1e y su destino final. Para su recolección y transporte, es necesario 

contar con vehlculOs edeeuedos e estas tareas. y que requieren -por su uso constante y 

en6rgico- de un mantenimiento eficiente y continuo. En las grandes ciudades. el problema 

aumenta por la gran cantidad que de etlos se precisa, y por le necesidad de proyectar rutas 

de recolecc'6n y transporte que reduzcan los recorridos. En la ectueMdad se avanza 

rapidamente en la solución de estos problemas . mediante el uso de las llamadas estaciOnes 

de transferencia m6todo con el cual se reducen kttómetros de viaje y posibilidades de 

contaminación ambiental: cuando la basura he sido recolectada y transportada a los 

de~os correspondientes. no obstante et problema que surge de inmediato es et del 

destino q~e se le de 

En Mexico. desde hace siglos preocupaba a los habitantes de las ciudades el manejo 

de la basura A este respecto, cabe mencionar que Fray Torfblo Benavente (1490-1569) en 

sus memorias. refiri6ndose a le higiene urbana de la gran Tenochtltien, eKpreseba que 

estaban tan limpias y tan barridas todas las calles y calzados de esta gran ciudad. que no 

hablo cosa con que tropezar. Fray Juan de Torquemede (1557-1624), sel\ala que grandes 

grupos -hasta de mil personas-, vetaban por la impieza urbana, y se entregaban sin cesar e la 
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tarea de barrer y regar los cales. Tambi6n las besura se lnclnerabln y grandes !oseros 

ftllmnban, de trecho en trecho, durante le noche.2 

Refióendose a este mismo asunto. Francisco Javier Clavijero {1731-1767), -. que 

en la epoca del reinado de M0<,1eZuma L en las ciudades no habla una sola tienda de 

comercio. no se podio vender ni comprar fuera de los me¡cados, y por lo tanto n8* COl!lla 

en les cales, ni tiraban cascaras ni otros despajos. Otros cronislas, exp¡esaron qua el !IU8lo 

no ensuciaba el pie desnudo; ademas. los habitantes no tiraban nada en 111 cale. En esa 

epoca la basura no constttula un problema pa¡a la es~ndda metrópcl, que, según se dice, 

contaba con mas de 300.000 habitantes. puesto que eldstla una magnifica pianeeción y eran 

aplicados conocimientos sanitarias relativamente adelantados, aparte de que f05 habllantas 

cooperaban de manera directa.' 

• Ya en el siglo XX, por el allo de 1929, los primeros datos de que se dispone respecto 

al servicio municipal de limpia, revelan que éste r,staba formado por 1,500 personas, 

190 carretones de 2.5 m. cúbicos y algunos camio1•es, tractores y remolques. En 11138, 

con un personal aproximado de 2,000 trabajadores, se lntent6 establecer I• primera 

planta de indu.strializaci6n de la basura. En 1941, se instalaron 3 plantas en Tetepilco, 

en· Azcap~tz~ico <.,"'e~ las cercanlas del aeropuerto. las que fueron clauauradH en 

t943··.' 

' Murray, Vlzcaln¿; La Contamjnacjón en Mtxlco: Aguller, M~xico. 1987. p.167. 

' lbldem. 

' lbldem.p.168. 
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El desarrollo económico y social que se ha presentado en el Distrito Federal a partir de 

1950, lmpllce un aumento constante del volumen de desechos sólidos (basura) generado por 

habitante. En dicho afio, se registraba un Indice de 250 gramos/habitante/dla da basura, 

mientras que para 1980, 6ste ascendió a un promedio de 690 gramos/habftante/dla.5 

En cuanto al volumen total generado, se observa que 6ste se ha Incrementado en el 

periodo de 1950 a 1980 (Ver cuadro 1) en un 63%. Por lo que para el allo de 1980 se obtuvo 

una producción total de basura de 48,556 ton.ldla a escala nacional.• 

La generación par céplta de residuos sóHdos "entre 1983 y 1990, ascendió 11 693 

gramoslhabldla, lo que lmpllca, la generación de 52, 180 ton.ldla de basura en el pals".7 

En i980, el 85% era generado en zonas urbann, y el 13.39% en el nivel Olstrito 

Federal con 6,500 ton.ldla. 

En la óltima década pr1nclpalmente a partir de 1983, el Impulso que se le ha dado a la 

problemética ambiental en el pals, debido a la contaminación que se ha generado por el 

Inadecuado manejo de los desechos sóklos en la mayorl11 de los 2,404 munlclpkls del 

Terrltor1o Nacional, han fortalecido los estudios referentes a la generación, almacenamiento, 

' El Mercado de Valores; Nafln, M6xlco, Julio de 1993. p.21. 

' lbldem. 

7 Desarrollo y Medio Ambiente en Mblco, Diagnóstico, 1990; 

Fundación Universo Veintiuno, M6xlco, 1990. p. 91 
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recolección. transferencia, rec:lclamlento y disposición final de los mismos, por parte de los 

Gobiernos Federal. Estela! y MUnlclpef.8 

Asimtsmo. el apoyo dado al aruculo 115 consUtucional a tr11116s de la Ley General del 

·equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (marzo, 1988) plantea y refuerza las 

alterntltivas que el Proyecto lnterdlsclpiinario de Medio Ambiente y Oesarroffo Integrado 

(PIMAOI), del lns11tuto Pollt6cnlco Nacional (IPN}, vfene trabajando por medio de la 

ReglonaHzaclOn de la Factibilidad Tecnológica para el Desarrollo e Implementación de 

Rellenos Sanitarios y Sistemas Alternativos de Tratamiento de Residuos SOiidos en la 

Repúbfica Mexicana. principalmente en 88 localldades de més de 100,000 habitantes 

dMdldas en 4 zonas: Fronteriza, Norte, Centro y Sur. 

Lo anterior se deriva de que en algunos paises en vlas de desarrollo, los ac1uales 

sistemas de manejo y disposlclOn ftnal de IÓS residuos sólidos y peligrosos se efectúa 

mediante prácticas Ineficientes y anacrónicas, debido entre otros a factores económicos y 

humanos pllncipatmente. 

Al Respecto el estudk> de RegionallzaciOn de la Fllciibilldad Tacnológlca pera el 

Desarrollo e lmplementaciOn de Rellenos Sanltar1os y/o Sistemas de Tratamiento de 

Residuos SORdos en la República Mexicana (realizado por la PIMAOI para el insUtuto.SEOUE, 

1988) se estimo la generación de los residuos sóUdos en el pals, en 50,000 toneladas por 

8 Censo General de Población y Vivienda, 19110 INEGI, M6wlco. p.248. 
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dla, de los cuales el 75% aproximadamente se recolectan diariamente, y el 25% no alcanza 

este setvk:io. 

En 1989 la reallzael6n del estudio de sitios adecuados pera la disposición final de 

residuos sóldos en el Alea Metropolitana de la Ciudad de Méldco, que realizó el PIMADI para 

el Departamento del Dlstlllo Federal, se estableció que diariamente se generaban en esta 

región alrededor de 17 mH toneladas de basura, que corresponden a las 16 Delegaciones 

Polltlcas del Distrito Federal, y 5 mu toneladas a los municipios conurbados. 

Este problema se torna aún més grave, si se toma en cuenta que en la Zona 

Metropolitana sólo existen 4 tiraderos: el de Santa Catarlna; el de Bordo Poniente, San Jos6 

BuenavlSta. y Mina la Estrella , para contener la basura generada por los més de 20. mllones 

de habitantes. 

Otro de los problemas, es el que se refiere a la contaminación de los mantos frl!taticos 

cercanos a los tiraderos de basura como el de Santa Cetarina, si a esto se agrega que la 

vida de los rellenos sanitarios es en promedio de 15 a 20 anos, deberán ser sustituidos una 

vez cumplido dicho plazo y se estima que para el ano 2010 se genere en el Valle de Ml!tldco, 

un promedio de 35 mi tonefadas de desechos sólidos: se deben de adoptar ya, las medidas 

pertinentes para evitar que el problema se haga més grave. 

En varias ciudades del pals se está empleando el sistema de rellene sanitarlc, at ;:;ua sa 

realiza una pepena pr!Ma a todos los elementos susceptibles de reuso que, a la larga, trae 

como consecuencia amplios benellclos por el correcto destino de las basuras. "Claro está, 
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que para que este metodo funcione de una manera ópllma. obliga a precisar. 

anticipadamente. las caraeter1stlcaS de la zona, considerando principalmente, la telltura de ros 

suelos y el nivel freético, la lejanla del centro urbano, los vientos dominantes, etc.; asimismo, 

a esparcir diariamente la basura en capas homog6neas y compactas de 2 m. de profundidad 

cubrl6ndolas lnmedlllamente con una capa de tierra de 20 a 25 cm, que debe compactarse .. 

En esta forma, se previene la posible contaminación de las aguas subterréneas por la 

filtración de matertates provenientes de la basura. Igualmente, es menester que se planee 

que las superficies en donde se aplique este sistema, se llansformen en areas verdes, 

parques deportivos, o jardines publicas. 

El sistema de Incineración evita cualquier problema sanltarfo al resolver el destino nnat 

de los desechos sólidos. Para su óptimo funcionamiento es necesario el Incinerador de 

c6mara mulllple provisto de los sistemas colectores de humos y polvos que Impidan 

emisiones contaminantes. El uso de esta técnica no puede aconsejarse de manera 

lndiscrfmlnada: debe procurarse su aplicación en reglones que tengan ampla ventllación 

natural y donde las nnalidades de Incineración sean eliminar residuos de hospitales, rastros y 

ollas Igualmente peligrosos. 

Ciertamente, la basura es un absurdo de la cMlización de nuesllos dlas, pero, no 

obstante todos sus peligros potenciales, una vez salvados lntellgentemente, puedan 

transformarse en fuente de rlqueza hEISta hoy subestimada, ya que encierra gran canlldad de 

9 lbldem. p.57. 
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recu~ naturaleS renovables y no renovables, susceptibles de reciclarse, asl como ciertos 

elementos ütlles pera el mejoramiento de los suelos. Esto obllga a que el problema de la 

basura sea aslmHado por todos IOs puet>los de la tierra, especialmente por los menos 

desarrollados. 

El proceso recicto-compost resulta ser uno de los sistemas de industrialización que 

presenta mayores cualidades, debido a la utilización de casi la totalidad de la basura. Una vez 

que se tienen todos los estudios aprobados, la operación de estas plantas es la siguiente: 

Los camiones descargan en las tosas de rec&pclón; luego la basura es depositada en 

tolvas que almentan bandas transportadoras, con una velocidad apropiada para que los 

trabajadores que se encuentran en amboS lados de etas, seleccionen manualmente los 

materiales lnduslrlalmente vaUosos, según las Instrucciones que reciban. Obviamente, utillZan 

guantes y demés elementos protectores pera ejecutar su labor en las mejores condiciones de 

higiene y seguridad. Despu~. Jos materiales recuperados se limpian y empacan para su 

venta, constituyendo aproximadamente un 20% del volumen total de la basura. Por su parte, 

las bandas de selección desembocan en moinos de martlllos que fragmentan y trituran otros 

materiales formados principalmente de materia orgllnlca y, slmultllneamente, se realiza la 

separación magnética de materiales terrosos. 

·una vez finalizado el proceso Industrial, la masa resultante se 

transpo"a a los patios de fermentación. Esta fermentación consiste en una 

degradación biológica bajo un medio controlado de owlgenaclón, temperatura, 

pH. etc .. y en la adición de cultivos bacteriológicos que activan el proceso. 

Como en esta etapa la temperatura llega a ISCender a 70ºC, el producto final 

21 



llamado compost, se encuentra libre de g6rmenes patógenos y larvas. El 

compost madurado se pulveriza y empaca, para venderse como mejorador de 

la textura de los suelos, ademb de servir par• proporcionar ciertos 

nutrientes a las plantas•.'º 

En M6xico, desde 1983 a la actualidad 1995. se ha tomado la determinación de 

resolver de manera práctica el problema de la disposición final de los desechos sóUdoS, bajo 

la tesis de: no desperák:iar recurso alguno posible. Para resolVer en forma integral el 

problema. es aconsejable formular un programa nacional de basura, que considere 

t•m'1!.!m~n1ª!m~n!~ ª~ª!.>{Ir ~r;,in Y!'! m!!! l'.!!'1'1~mi~r;,i '1~ cr;,in1ªmim1i;l(ln c:le suelos, aire y agua, 

que se da en todos los desarrollos urbanos, cualqulefa que sea su importancia, y tomar en 

consideración que la solución al problema de la basura debe ser contemplado como medida 

de medicina preventiva, eficaz y solidan&. 

Para que este programa tenga 6xito, debe levantarse el inventario nacional de la 

basura, que afectan a los centros urbanos, con dos nlVeles: uno prioritario de 5,000 

habitantes o más. y otro menor a este número. 

Debe ser el Gobierno Federal, a travt!s de las autoridades ambientales el que proyecte y 

dlSelle la construcción de las plantas lndustliales o la localización y la mei:ánlca del releno 

sanitario; de esta manera, la planta industrial será aparato óptimo, sin cargas adicionales por 

'º Cardona, Patricia; La Contaminación y 1u Origen; Syntex, M6xico, 1995. p.7. 
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Inmuebles, que en ocasiones representan verdac:teres versiones suntuarias que ltl h1eer1 

financieramente Inoperable desde su nacimiento".'' 

En este contexto, las autoridades ambientales, deberán coordinar a los gobiernos 

estatales, asl como a los organismos correspondientes, para que • ... programen la 

comerclaffzación del compost. se garantice su uso en Jardines y parques públicos y en áreas 

por reforestar, y para que Inicialmente y en forma gratuita se le entregue al ejldatario y al 

pequefto propietario como una promoción y extenslonlsmo: asl se propiciará el conocimiento 

del producto que supera en todos sentidos esti6rcol -en costo y beneficio orgánico- y se 

fomentan!i la necesidad de su uso. En esta forma, podrá garantizarse la función óptima de las 

plantas Industriales, que en este pals estén llamadas a tener 6xlto. SI además de todos los 

beneficios enunciados, se logra un beneficio financiero que debe ser lo último que se espere 

cuando esto suceda". 

" lbldem. p.13. 
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1.2. IMPACTO AMBIENTAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS. 

Los contaminantes atmosf6ricos considerados a nivel Internacional como los més 

Importantes son los slgulentas: partlcules suspendidas totales, biólddo de azufre, monólddo 

de carbono, hidrocarburos. óxidos de nitrógeno, oxidantes fotoqulmlcos (ozono) y plomo. 

Las partlculas suspendidas totales, que abarcan un amplio rango de sólidos o liquides 

sutilmente suspendidos en el aire son los contaminantes més peligrosos para la salud, ya que 

por su tamallo, penetran en los sistemas respiratorios de hombres y animales. Se producen 

por condensación de las sustancias, por procesos mecánicos o por la combinación 

incompleta de los energ~os. La composición qulmlca de las partlculas varia de acuerdo 

con las caractertsticas de la población y la actividad urbana e lndustJial. 

El bióxido de azufre resulta del uso de los combllstibles fósiles ( coml>Ustdleo y otros 

hidrocarburos pesados). Las actMdades industriales petroleras, papeleras, de fundicldn de 

metales, emiten cantidades Importantes de este contaminante. 

"El monóxldo de carbono se genera por la combustión Incompleta de 

combusllbles fósiles; constituye el 73.7'11> el volumen total de contaminación 

y los principales causantes son las fuentes mó'viles· .12 

12 SEDUE; Contaminación Atmosftrjca Zonas Metropolitanas/Ciudad de Mhico. 

Secretarla de Desarrollo Urbano y Ecologla, febrero de 1990. p. 171. 
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111ua. es removido por ~entacl6n, lo que Incide en los 5lstemes ecológicos más sílá de la 

atmósf- de le ciudad'." 

La urgencia por controlar los contaminantes vertidos en la BlrnóSfera hace que sea 

necesario slrnplftcer pmos y elaborar reglamentos que resulten en la reducción de los ni\leles 

de contaminación ambiental. 

Ciertamente ha habido una evolución en la legislación sobre el tema. pero los 

resultados y las tendencias muestran que aún hay muchas acciones por nacer. Estas 

acciones det>en enmarcarse en programas definidos. que funcionen con base en 

metOdOlogfas de elecilvidad comprobada tales como: control de emisiones a la atmófera en 

Sitios de dispoS1ción final de desechos, tanto domésticos como Industriales y residuos 

pettt,¡rosos o potencialmente peligrosos. 

La basura que se desecha mediante su depósito en fa vta p~blica o a trav6s de su 

· entrll9a a Jos :rabajadores de ürnpia, pasa por varias manos para terminar siendo recuperada 

o bien. enrerrada. Los desechos que se remtroducen, a la esfera de la producción como 

materia prima. son los que una vez separados, acumulados y dlstrtbuldos fueron reciclados . 

• El depósito no controlado de desechos sólidos puede daftar el suelo. las aguas de 

los rfos, depósitos y mantos aculferos. 

" Bravo A.H., et al;J;.mio;jones de Contamjoanle:i: Pardos, México, 1992. p.36. 
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Los oxld1ntes fotoqulmlcos se generan cuando los hldrocarl>Uros, reactivos y óxidos de 

nitrógeno se emiten • la lllmóSfera y son expuestos • la radMlción ultravtofetll, produciendo I• 

formación de nuevos compuestos que Incluyen el ozono y los pendacffnltratos. Su 

concentración en la atmósfera depende de las reacciones qulmlcas y, por tanto, aparecen 

més tarde que sus precursores, lo que hace dlllcil prever los nlvetes que se alcanzarán. 

Los óxidos de nitrógeno (Nox) se originan en los procesos de combustión a altas 

temperaturas e Interactúan con el oxigeno y los hidrocarburos, y se convierten en bióxido de 

nitrógeno, contaminante altamente corrosivo y tóxico. 

"Las concentraciones de óxido de nitrógeno (Nox) en la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de M6xlco, rebasan los. promedios anuales 

establecidos como norma de calidad en los Estados Unidos y se estima que 

sus emisiones aumentar4n un 1 º" como mlnlmo debido al Programa de 

Verificación Obligatoria de Vehlculos Automotores Indicado en 1988, ya que 

la afinación de motores Incrementa la generación de este contaminante"." 

La concentraciOn del plomo en la atmósfera esté altamente relacionada con la 

circulación vehicular, por los contenidos que de este elemento hay en la gasolina. Cerca de la 

mitad de las partlculas que contienen plomo y que salen de los escapes de los automóviles, 

son removidas del aire por la gravedad a una distancia de algunos cientos de metros de la 

fuente de emisión. 'El remanente del plomo se encuentra en forma de aerOSOI y resiste en la 

atmósfera de 7 a 30 dlas, hasta que es removido por la precipitación. Como no es soluble al 

13 lbldem. p. 180. 
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- Una mala disposición flnal de los residuos, sobre todo con alto contenido de materia 

orgdlnlca, provoca la prolifaraclón de ratas e Insectos que pueden ser portadores de 

numerosas enfermedades, asl como malos olores por la descomposición de aquetlos. 

- Los desechos en descomposición generan calor y son fécllmente lnftamables, 

pudiendo originar Incendios que cuando no son controlados se expanden a las éreas 

próximas al depósito. 

Sin embargo. cuando la basura se entierra sin las debidas precauciones de seguridad, 

sus componentes Inician un ciclo ecológico que resulta a mediano y largo plazos, en 

contaminación ambiental. Las sustancias tóKices que se encuentran en los desechos, son 

disueltos por el agua contenida en los propios desechos o por la ftuvla, convlrt!llndose en un 

flujo acuoso. 

Los rellenos sanltarioS son los depósttos de basura donde el agua acklillceda -procesos 

bioqulmlcos- se filtra a travlls de los desechos dlsoMendo elementos y compuestos de los 

residuos para formar esta solución altamente contaminante conocida como lechada. Esto 

conduce al desarrofto de condiciones alcallnas que continúan con el proceso. 

"Estudios recientes han encontrado altos niveles de 

contaminación, que podrlan atribuirse a desecnos 

tóxicos industriales al examinar mantos frdtlcos, bajo 

rellenos sanitarios, donde habla sOlo basura 
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domiciliarla: Sin embargo se comprob6 que tal 

contamlnacl6n provenla de la basura recldenclal." 15 

Estas filtraciones, de sustancias tóxicas, tienen efectos potencialmente devastadores, 

sobre todo en los espacios del planeta, en cuyo suelo se encuentran ubicados los paises en 

desarrollo. Debido a que se carece de los recursos económicos necesarios para llevar a cabo 

las acciones correctivas correspondientes. En estas condiciones, la contaminación alcanza 

suelos utilizados para la producci6n de aHmentos y fuentes de agua potable, lncorporéndose 

al nuevo ciclo de consumo humano. Esto trae el consecuente aumento de enfermedades y 

mortaüdad en la población. 

Esta situación constituye un problema peimanente que requiere acciones para 

controlar la contaminación por desechos sóüdos. 

Por la falla de control de los desechos sólidos se expone a la población a contraer 

diversas enfermedades, tanto por contacto directo como de manera Indirecta, a trav~ de la 

descomposición argéntea de animales. contaminación del aire, del agua. de alimentos, 

etcétera. Estos casos se presentan, sobre lodo, en poblaciones que no tienen ningún tipo de 

control y en las que los desechos sófidos son depositados al aire libre. provocando 

enfermedades y focos de infección donde proliferan p4agas nocivas para el ser humano en su 

conjunto. 

" Cardona, Patricia; La Contamjnacl6n Ambiental de la Tierra: Su Origen; Syntex, 

Mllxico, 1995, p.3. 
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•Al descomponerse los desechos SóUdos en tiraderos a cielo abierto se emiten gases 

a la atmOsfera, se tlllran contaminantes en aguas sublerrénees y se genera la prollferllclón de 

animales nocivos. Ademtls, existe en los desechos sdNdos una variada gama de sustancias 

qulmlcas que al entrar en contacto con el medlo ambiente pueden contaminar el aire, agua 

y suelo de la siguiente forma: 

Aira: Al ser quemadas los desechas sóHdas, los componentes qulmlcos que 

contienen quedan en el aire en forma de partlculas, ocasionando un deterioro de la calidad 

del aire. Pueden, asimismo, desprenderse gases que son aspirados por los habitantes. 

ocaslonéndoles enfermedades respiratorias. 

Agua: Los desechos al ser depositados en el suelo o subsuelo se fdtran por medio 

del agua, contaminando 195 mantos freéttcos sublerréneos. 

Suelo: Al entrar en contacto con el suelo, los componentes qulmicos de los desechos 

sólidos pueden 1fe9ar afectar las plantas y animales, contaminando los alimentos. En muchas 

ocasiones, los desechos son aslmHados directamente por los animales, lo que les provoca 

enfermedades y, por lo tanto, afectan de manera Indirecta la salud del hombre.·•• 

Históricamente se han utilizado en todo el mundo. enormes éreas para la disposición 

final de la beSura: ignorando lógicamente, los graves riesgos que ~o representa. En la 

16 Gaceta Mexicana de Administración Pllblica, Maneio de los desechos sólidos· El caso 

del Ql1trlto Federal; INAP, Ml!xlco, 1988. p. 11. 
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actualidad, se es1udla 6ste hecho, debido a que Jos relenos sanitarios constituyen una 

mejorta aparente, puesto que las autoridades en realldad, tienen muy poco control sobre los 

tiraderos de basura y lo que en ellos sucede. 

1.3. CICLO DE LOS DESECHOS SOLIDOS. 

Uno de los principales problemas a los que se enfrenta cualquier gobierno para 

resolver los aspectos derivados de los desechos o residuos Sólidos es el conocimiento det 

ciclo o vida de estos. 

Los desechos sólidos se caracterizan por ser materlaJes que han perdido valor o utilidad 

para sus propietarios y se convierten en un estorbo. Son clasitlcados de acuerdo con su 

origen de generación en: domiciliarlos, comerciales, Industriales y de seMcios". 17 

El ciclo de los desechos se forma con las siguientes etapas: 

• Generación. 

• Alimentación en espera de su recolección. 

• Recolección y transporte. 

• Pepena en et transporte. 

• TranSferencia. 

• Pepena. 

17 Óems, Caso, Armando; La Basura es la Solución · Conceplo, M1hlco, 1989. 
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A parUr de la selección de subproductos en la pepena los deseehos pueden circuler 

h acla dos verUentes: 

• Tratamiento. 

• Disposición final. 

Las caracterlsticas que estas fases del proceso presentan en el Distrito F eáeral son las 

siguientes: 

1.3.1. LA GENERACJON. 

La generación consiste en la producción de matenllles sóldos, orgénlcos e lnorgllnlcos 

descartados por el hombre durante la rea41zaclón de sus aciMdaáes. 

De acuerdo a los estudios reallzaáos por la Dirección General de Servicios Urbanos, se 

ha determinado que los casi 11 miffones de habitantes de la Ciudad de M6>dco, producen 

11,000 toneladas dianas de desechos; esto representa 1 kg/llab/dla cuando se consideran 

los desechos sóUdos domlclliar1os, de m&rcados. comercios, Industrias, etc." {V6ase cuadro 

11.) 

18 Departamento del O.F.;lnforme sobre desechos sólidos de la cjudad de Mhlco· 

OOF, M1hlco, 1992. p. 39. 
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CUAOROll 
GENERACION DIARIA DE DESECHOS SOLIDOS EN EL O.F. (1993) 

TONELADAS 
OELEGACION TOTAL FUENTE GENERADORA 

HOGAR COMERCIO SERVICIOS ESPECIALES AREAS PUBLICAS 
Alvaro Obregón 610 376 84 60 13 77 

Azcapotzalco 611 286 120 - 82 21 102 
Bentto Juárez 583 230 158 134 23 37 

Coyoacán 635 443 87 61 12 32 
Cuajimalpa 112 71 16 11 1 12 
Cuauht~moc 1443 361 546 388 42 107 
GA. Madero 1431 831 305 99 36 162 

lztacalco 519 ·251 101 47 18 102 
lztapalapa 1991 1023 726 78 14 150 

M. Contrera:; 249 139 26 68 2 15 
Miguel Hidalgo 704 301 178 81 27 115 

Milpa Atta 69 38 13 6 1 10 
Tf¡jhuac 205 134 26 26 2 15 
Tlalpan 455 319 37 52 21 26 

V. Carranza 1132 318 635 42 42 96 
Xochimilco 251 173 41 18 3 18 
TOTALES 11000 5294 3099 1253 278 1076 
PorCl!ntajes . 100 48.13 28.17 11.4 2.52 9.78 

Fuente: Oil1lCCión General de Servicios Urbanos del 0.0.F. (1993 



Al respecto, puede decirse que no existe una diferencia Importante en Ja generación de 

desechos entre los diferentes estratos socloeconómlcos (0.694, 0.624 y 0.585 kg.lhabldla 

para los estratos alto, medio, bajo, respectivamente), si bien a nivel particular se tienen 

grandes variaciones entre las distintas delegaciones del D.F.; por ejemplo, et estrato alto de 

Coyoacán produce 0.988 kg/hab/dla de desechos domlcfNanos, en tanto et estracto bajo de 

Tléhuac sólo genera 0.456 kg/hab/dla, sin embargo si se considera et global de desechos se 

tiene que en la Delegación Cuauht6moc se genera 1 .5 kglhabldla 19 (V6ase cuadro 111). 

Por otra parte, se observa, que et mayor componente de los desechos son los residuos 

allmentlcios, con un 44% en peso del total, ademés de que se presentan cantidades 

Importantes de papel, cartón y vidrio lo cual harla atractiva su recuperación. 

Entre IB$ principales causas de la alta generación de desechos sólidos se puede citar et 

consumismo, que esté definido como et deseo desmedido de iioseer bienes materiales con la 

creencia de que 6stos permitirén ldentifica15e con determinado nivel de vida, pero debido a 

los répldos avances de la tecnologla y a la aglfidad comercial de la sociedad, la Utitldad de 

dichos bienes es tan fugaz, que al poco tiempo surge la lnetudlble necesidad de cambiarlos 

por otros nuevos. Esta enfermedad actual de la sociedad Industrializada es una de las 

principales causas que originan et grave problema mundial de los residuos sólidos o basura. 

19 lbldem. p. 42. 
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CUADROlll 

PARTICIPACIOlll REAL Y PORCENTUAL DE LAS DELEGACIONES 
DEL 
D.D.F. EN LA GENERACION DE DESECHOS SOLIDOS (1993) 

DELEGACION TONELADAS PARTICIPACION % 

Alvaro ObregOn 610 5.5 
Azcapotzalco 611 5.5 
Ben~o Juirez 583 5.3 

Coyoac;ln 635 5.8 
Cuajimalpa 112 1 

Cuauhtémoc 1443 13.1 
G.A.Madefo 1431 13 

lztacalco 519 4.7 
lzlapalapa 1991 18.1 

M. Contreras 249 2.3 
Miguel Hidalgo 704 6.4 

Milpa Atta 69 0.7 
Tláhuac 205 1.9 
Tialpan 455 4.1 

V. Caminza 1132 10.3 
Xochimilco 251 2.3 
TOTALES 11000 100 

Fuente: Dirección General de Senricios Urbanos del D.O.F. (1993 



Una caracterlstlca de la sociedad contemporénea es su enorme capacidad de 

consumo, y el hombre ha labrtcado lnftnldad de artlculos para satisfacer ese consumismo 

que genera, por consiguiente. una gran cantidad de residuos. 

De la misma forma. los costos sociales como consecuencia de la publicidad, también 

son muy altos; uno de ellos es la frustración de los sectores socioecon6mlcamente d6biles, 

que reciben gran cantidad de publicidad, sin tener las posibilidades de adquirir los productos 

que ésta pone a su alcance. 

·oe las quinientas agencias de publicidad existentes en la República Mexicana, 

300 se ubican en la Ciudad de México. El sexo como forma de atracción, es el elemento 

al que se recurre con mayor frecuencia, ya que el 82% de los anuncios en las calles 

estan relacionados con él, gran parte de los nuevos productos y de los mensajes 

publicitarios estan en inglés, como slmbolo de la posición social. El poder de las 

Imágenes es uno de los factores mas poderosos de la conducta humana, en virtud de 

que el 83% de lo que aprende el hombre, y el 50% de lo que memoriza, lo percibe a 

través de la vista•. ' 0 

Por otro lado, los Ingresos elevados posibilitan lo adquisición de un gran número de 

bienes de consumo, asl como et desecho frecuente de objetos y elementos que podrtan 

seguirse usando en su mismo estado o bien con una reparación, en caso necesario: Asl, 

tenemos que existe un mayor volumen de desechos en los ntveles sociales altos, debido a la 

presencia frecuente de empaques y envolturas en la composición de la basura. Los estratos 

'º Ferrer, Rodrlguez, Eulallo; Publicjdad· una controversia; México, 1992. p. 107. 
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bajos, es d r, aqueUos que perciben sólo el salario mlnlmo, producen 2,450 grsldlalhogar 

de desechos l orgánicos; mientras que los altos pror.lucen 2,864 grsldla/l\ogar, es decir, 15% 

más. En cua to a la composición de mela!, papel, plástico, vidrio, en los primeros se 
'1 

compone del 32%, en tanto que en los niveles altos es del 45%. 21 Los factores cutturales 

tambl6n inftuy~ en el consumo. Tradicionalmente, la familia ha funcionado como una unidad 
1, 

productora de .:iertos bienes, como en el caso de los aumentos, sln embargo, en la actualidad 

ha pasado a $er una unidad de consumo que depende cada vez més de productos 

procesados industrialmente, y que con frecuencia pres1an mayor disponibilidad. En este 

, sentido, a pesa/ de que muchas familias siguen comprando productos frescos y a granel en 

los mercados. la publicidad de los medios de comunicación causa un gran impacto, y 

modifica los patr~nes de consumo generalizado. Oe la misma manera, esto afecta en forma 

negativa, principalmente, a los sectores con ingresos més bajos puesto que c.onsume 

productos mas ceros con menor valor nullillvo. 

La generación de los desechos sólidos, es muy dlftcil de controlar, debido a que para 

ello, tendrlan Que modmcarse conductas generalizadas de consumo Que son reforzadas 

cotidianamente por tas caracterlsticas de vida de la ciudad; puesto que, por las cada vez 

mayores necesidades de consumo de la población. sobre todo en ma1erta de aumento, v los 

problemas de abasto Que se presentan, 6sta va optando, por comprar productos que pueden 

conservarse por más tiempo pero que. por otra parte, generalmente tienen la desventaja de 

crear más desech95 de origen sintético (v6ase cuadro IV). puede verse la generación per 

cápita según fuent~. Todo 6sto trae como consecuencia un atto volumen de generación de 

11 Deffis Caso A •• L. p. 82 
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CUADRO IV 

GENERACION UNITARIA DE LOS RESIDUOS SOUDOS ATRIBUIBLES A LOS DIFERENTES 
ESTABLECIMIENTOS INCLUIDOS EN LOS D1$T1NTOS TIPOS DE FUENTES CONSIDERAOAS 

TIPOS DE FUENTES SUBCLASIFICACION GENERACION UNITARIA DE 
GENERADOS RESIDUOS SOLIDOS 

DOMICILIARIOS UNIFAMILIAR 0.689 KH/HABIOIA 
PLURIFAMILIAR 0.172 KGIHABIDIA 

COMERCIOS TIENDAS DE AUTOSERVICIO 5.257 KG/EMPLEADOIDIA 
TIENDAS DEPARTAMENTALES 
CON RESTAURANTES 1.468 KGIEMPLEAD010IA 
SIN RESTAURANTES 0.766 KGIEMPLEADOIDIA 
ALMACENAMIENTO Y ABASTÓ 
LOCALES COMERCIALES(OIVERSOS) 2.875 KGIEMPLEA0010IA 
CONCENTRACIONES 
MERCADO SOBRE RUEDAS TIANGUIS 
COMUNES 2.143 KGIEMPLEAD01DIA 
ESPECIALIZADOS 3.350 KG1EMPLEADOIOIA 

SERVICIOS RESTAURANTES Y BARES 0.850 KGIEMPLEADOIDIA 
SERVICIOS PUBLICOS 
HOTELES Y MOTELES 1.035 KGIEMPLEADOIDIA 
CENTROS EDUCATIVOS 0.058 KGIEMPLEADOIDIA 
CENTROS DE ESPECTACULOS Y 
RECREACION 
CINES 0.012 KGIEMPLEADOIDIA 
ESTADIOS 0.054 KGiEMPLEADOIDIA 
OFICINAS PUBLICAS Y PRIVADAS 0.179 KGIEMPLEAD01DIA 

ESPECIALES UNIDADES MEDICAS 
NIVEll 1.279 KGiEMPLEADOIDIA 
NIVEL2 6.622 KGIEMPLEADOIDIA 
N!VEL3 ?.532 ~G!EMPLE.4.QQ!D!:\. 
LABORATORIOS 
VETERINARIAS 
TRANSPORTE TERRESTRE 2.418 KGIEMPLEADOIDIA 
TRANSPORTE AEREO 5.177 KGIEMPLEADOIDIA 
CENTROS DE READAPTACION SOCIAL E 
INSTITUCIONES MILITARES 0.538 KGIEMPLEADO!DIA 

AREAS PUBLICAS ESPACIOS ABIERTOS 
VIAPUBLICA 

OTROS CONSTRUCCION Y MATERIALES EN 
DESUSO 

Fuente: Clasificación de fuentes generadoras de residuos solidos D.G.S.U. D.D.F. 



basura, Independientemente de la exploslOn demogréflca y muy especialmente la falla de una 

cultura ambiental. 

1.3.2. EL ALMACENAMIENTO. 

El almacenamiento es le etapa que se refiere a le ecciOn de retener tos desechos 

solidos, en un recipiente seguro y adecuado en espera de ser recolectados por el senlicio de 

limpia. 

los recipientes utilizados en las fuentes generadoras de desechos sólidos son de 

diferentes capacidades y estén hechos de diferentes materiales (plástico, madera, metal, 

etc.), lo que dificulta su manejo durante la recolecci6n. 

los depósitos de algunas unidades habitacloneles, centros comerciales, de servicios e 

industria presentan problemas de higiene, seguridad y operación adecuada, convirtiénd0se 

en focos de contaminación. 

En la ectuaRded se han hecho estudios parciales en cuento a le sttoeclOn del 

almacenamiento, tal como el realizado pare almacenamiento en parques y jardines; ademés 

se han tomado acciones concretas en lo que respecta al almacenamiento de residuos 

especiales, dentro de los cueles se encuentran los hospitales, aeropuertos, reclusorios e 

instituciones gubernamentales, lo cual ha permitido colocar 354 contenedores meléKcos de 

1.5 m de capacidad en les insliluciones médicas del Departamento del Distrito Federal y 
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algunos otros como: IMSS, ISSSTE, PEMEX, OIF, etc. por parte de la Dirección General de 

Servicios Urbanos 

Posteriormente, dichos desechos son concentrados en vehlculos destinados para tal 

propósito y transportados a estaciones de transferencia, plantas de tratamiento o sitios de 

disposición final. 

De la misma forma los residuos en la vla pública son reunidos mediante el barrido 

manual y mecánico para Incorporarse a la recolección y transporte. 

El barrido de las calles en el Dlsllilo Federal se efectúa de dos maneras. La primera en 

forma manual, se etectlla por cerca de 8,000 barrenderos que cubren 7,993 km Rneales 

diarios 

El barrido mecánico, por su parte, se lleva e cabo a trev65 de 235 barredoras con un 

rendimiento promedio de 41 kilómetros/barredora/die; 65tas tienen una capacidad total de 

510 ton/dla, recorriendo 9,607 km lineales de vias. En total se barren 17,000 kilómetros 

lineales diarios, equivalentes a barrer una carretera entre México y Buenos Aires. 

Con el fin de mejorar el servicio se instrumentó el "Programa de Limpieza Integral de 

Vias Répldas', que Incluye ademés de barrer la lllaRdad, manual o mecénlcamente, la 

limpieza de muebles urbanos, considerando también el retiro de propaganda, de pasos 
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peatonales y velllculares entre otros, con el ftn de conservar y mantener en con~ones de 

funcionallded la Imagen de la red vtal prtnclpaf de la ciudad. 

Los alcances del programa abarcan 500 km de vlas répk1as, ejes viales y avenidas 

prtnclpales, ademés de 5 accesos carreteros al Dis1/tlo Federal. Con el propósito de no 

entorpecer el tréllco vehlcular y optimizar la utilización de los recursos. este programa se 

desarrolla prfncfpalmente en horario nocturno. 

Las actividades que se llevaron a cabo en el allo de 1966, se barrieron en promedio 

de 189 km. lineales por dla, realizéndose la Hmpieza de 5,890 m. de jardln urbano por dla, el 

lavado del mobiliario urbano en 30 vialidades y de 138 pasos peatonales y vehiculares. 

1.3.3. RECOLECCION. 

En la actualldad, las delegaciones del Distrito Federal cuentan con 1, 579 vehl culos 

destinados a efectuar la recolección, complementando el parque vehlcular con la renta de 

500 unidades. 

Por otra parte, como apoyo a la recolección, la Dirección General de Servicios Urbanos 

efectúa en forma mecanizada la recolección con contenedores en 142 sitios ubicados en 

instituciones m6dlcas fundamentalmente. ademés de efectuar et hldrolavado y fumigación 

periódica de los mismos. 
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Complementariamente se desarrolla un programa de eliminación de tiraderos 

clandestinos retirando de la vla pública desechos sólidos y escombros. coadyuvando al 

mejoramiento de la Imagen urbana y al control de la contaminación ambiental. 

El desarrollo de esta acción dio como resultado la atención de 40,000 sitios, llevando a 

cabo s!multéneamente la rehabifftación de ellos; con el fin de evitar la reincidencia se 

Implantaron acciones de trabajo social, las cuales posibilitan una estrecha comunicación con 

la población para Identificar las causas que generan los tiraderos clandestinos y exhortar a los 

habitantes en las tareas de regeneración y fundamentalmente, en el fomento de la 

corresponsabiffdad ciudadana en las soluclones que el manejo de los desechos sólidos 

requiere. 

Dentro del programa de Capacitación y Desarrollo, sistemáticamente se da la 

lmparticlOn de cursos, tales como: seguridad e higiene de los desechos sólidos, supervisión 

para los jefes de limpia y disello de rutas de recolección.entre otros. Aslmismo, se realiZan 

diversos estudios técnicos. Adicionalmente se lleva a cabo un diagnóstico del parque 

vehlcular con el propósito de Identificar aHernatlvas para dar de baja, rehabilitar y adquirir 

equipo moderno de ffmpia· 

1.3.4. TRANSFERENCIA. 

El propósito de esta etapa es el de reducir los grandes recorridos de los vehlculos 

recolectores y con ello, los tiempos no productivos. De esta forma, los residuos son 
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transferidos a vehlculos de mayor capacidad, que los transportan a las plantas de tratamiento 

o slllo5 de disposición final. 

La transferencia de los desechos de los vehlculos recolectores a las unidades de mayor 

capacidad que posteriormente trasladan a los sitios de disposición final, se lleva a cabo en 13 

estaciones distl!buldas dentro del Ols1lllo Federal con una capacidad de 6,383 ton/die de 

desechos y un radio de Influencia de 7 km por estación. La 16cnica empleada por al 

transbordo es la denominada 'carga directa" a trav6s de tolvas y ranuras, cuya ventaja es al 

bajo costo de operación y mantenimiento. 

El parque vehlcular para Nevar a cabo esta acción es de 115 tractocamlones y 133 

cajas. 

Le operación del sistema de transferencia consiste en: 

• El acarreo de los residuos sólidos de las estaciones de transferencia e los 

sitios de disposición final. 

• Limpieza en estaciones de transferencia. 

• Control de fauna nociva. 

Las estaciones de transferencia que operen actualmente son: 

ESTACION DE TRANSFERENCIA 

Alvaro Obregón 

Azc11potz11lco 

356,000 toneladas 

166,000 toneladas 
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Coyoacén 

Cuauhlemoc. 

Gustavo A.Madero 

lztapalapa 1 

lztapalapa 11 

Magdalena Contreras 

Miguel Hidelgo 

Milpa Alta 

Tlalpan 

Venustlano Carranza 

Xochimilco 

Total 

287,000 toneladas 

315,000 tonelados 

396,000 toneladas 

312,000 toneladas 

399,000 toneladas 

62,000 toneladas 

196,000 toneladas 

28,000 toneladas 

99,000 toneladH 

200,000 tonaledas 

142,000 toneladas 

2'958,000 

Utilizar el programa apoyo al sistema de transferencia da besura en le 

Ciudad de México, permite incrementar frecuencia y cobertura da las rutes da 

recolección da residuos sólidos de las delegaciones politices de la ciudad, en 

consecuencia se facilita el manejo de residuos sólidos y lructific• an 

disminución de contaminación ambiental. a;ivio del lrénsito vehlcular, mejor 

salud pare los capitalinos y reducción de costos de operación. 

Con el servicio de transferencia se permite dar una mayor fluidez del 

transito V<>hlculer de le ciudad, ya que de esta manera los vehlculo1 

correspondientes al parque vehicular que electtlan la recolección da 101 

residuos sólidos disminuyen sensiblemente sus recorridos al asistir a descargar 

sus .desechos a un punto cerceno al de 111 generación de los mismos, debido a 

que las estaciones de transferencia han sido ubicadas de manera estratégica. 
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Por otra parte como vehlculo da transferencia recibe en promedio la 

descarga de 6 recolectores, se evita que se congestionen las vlas utilizadas 

por las rutas de recorrido hacia los sitios de disposición flnal reduciendo 

también de esta manera la emisión de contaminantes al aire de le ciudad. 

El nlJmero de habitantes beneficiados por el programe de transferencia 

es de: Total 7'663,000 Habitantes de la Ciudad de México. 

Ademés de le población flotante que desarrolla actividades sociales, 

culturales, laborales, etc., dentro de le ciudad. Cubriendo los siguientes 

porcentajes para cada delegación como se seftele a continuación: 

DELEGACtON POLITICA POBLACION PORCENTAJE 

BENEFICIADA 

Alvaro Obregón 643.0 100 

Azcapolzalco 475.0 80 

Benito Jwlrez 408.0 BO 

Coyoacan 640.0 100 

Cuauhtemoc 596.0 95 

Gustavo A. Madero 1,268.0 95 

lzlacalco 448.0 100 

lzlapalapa 1,490.0 90 

Magdalena Contreras 195.0 100 

Miguel Hidalgo 407.0 95 

Miipa Alta 64.0 100 

Tlahuac 207.0 100 

Tlalpan 485.0 100 

Venusllano Carranza 519.0 90 

Xochlmilco 271.0 100 

Cuajlmalpa 120.0 100 
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El motivo por el que se dejaré de operar la estación de transferencia 

Benito Juérez, obedece al impedimento por parte de le sección del sindicato de 

limpia para llevar a cabo las tareas operativas y de control de dicha estación, lo 

anterior aunado a ciertas demandas de la cludadanla de esta zona, en el 

sentido en que se oponen a que transiten los equipos de transferencia 

argumentando que provocan ruidos eKcesivos y deterioros en la vialidad por 

donde transitan, para el traslado de la basura a los sitios de disposición final. 

Con el programa de transferencia se ben11fician 1,750 famillas que 

colaboran para la mejor imagen y limpieza del Distrito Federal. Debido a lo 

11xpuesto anteriormente, podemos captar claramente la importancia del 

programa y porqué es considerado como prioritario, traduciéndose este 

programa en bienestar para los habitantes de la ciudad, al controlar los efectos 

producidos por la emisión de contaminantes, asl como en ayudar a 

proporcionar una mejor Imagen y protección a la salud de la cludadanla, al 

realizar un adecuado manejo de los residuos sólidos generados por la diaria 

actividad de fa vida en esta ciudad. 

Se aclara que los empleos generados en la operación del sistema de 

transferencia de residuos sólidos es de 1,750 aproximadamente. 
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La rehabilitación y mantenimiento de las estaciones de transferencia consiste 

en: 

• Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de purificación de aire. 

• Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema eléctrico y de iluminación. 

• Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema hidrosanltario. 

• Trabajos de alballilerla, herrerla, colocación de cubierta. 

• Desazotve, aplicación de pintura, trabajos de jardinerla, colocación de 

plafón para oficinas. 

• Trabajos para la reconstrucción de guarniciones y banquetas en et interior 

de las estaciones. 

• Incrementar la recolección de desechos sólidos domiciliarlos de la Ciudad de 

México. 

• Reducir sustancialmente los tiraderos clandestinos, evitando con ello la 

propagación de la fauna nociva. 

• Transferir los desechos sólidos a los sitios de disposición final de forma 

adecuada,· evitando la contaminación auditiva, visual y atmosférica durante 

las maniobras de transferencia que se lleva a cabo en este tipo de 

infraestructura. 

• Reducir los recorridos en las rutas al tiro de disposición final de tos 

camiones recolectores domiciliarlos. 
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• R11ducclón de la p11p11na en los tlrad11ros. 

• Mantener en condiciones de funcionalidad las estaciones de transferencia de 

residuos sólidos y de esta manera mejorar la recolección y transferencia de 

desechos sólidos a los sitios de confinamiento. 

• Preservar el entorno ecológico y la lmag11n urbana en los sitios donde se 

ubican las estaciones de transferencia. 

Cabe hacer mención que como resultado de las acciones antes sel\aladas, se 

generan 60 empleos aproximadamente, beneficiando a la totalidad de los 

habitantes de la Ciudad de M~xlco. 

1.3.5. TRATAMIENTO. 

Se constituye por el conjunto de procesos que se utilizan para reducir el volumen de los 

desechos, reintegréndolos al proceso productivo o reducir la contaminación ambiental. 

Actualmente se cuenta con dos plantas industlializadoras una ubicada en San Juan de 

Aragón, la cual tiene una capacidad instalada de 750 ton/dla. y la otra en Bordo Poniente y 

próximamente una en Santa Catalina que tiene 75% de construcción y espera terminarse a 

finales de 1995. 

Cuando los desechos sólidos son enviados a las plantas de tratamiento, un porcentaje 

se va como rechazo a los sitios de disposición final, y el restante se tranSforma o prepara 

para incorporarse a la actividad productiva o para reducir su volumen. 
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1.3.6. DISPOSICION FINAL. 

La Olsposiclón Final se considera como el momento, en que los desechos sóQdos son 

deposttados en un lugar especifico y seguro a efecto de concentrarlos y alslar!Os para su 

posterior degradación. 

En materia de disposición final y sobre la clausura de los tiraderos a cielo abierto, cabe 

setlalar que en 1982 existlan 7, destacando por su Importancia y dimensión el tiradero de 

Santa Cruz Meyehualco que, con una extensión de 150 hectáreas, llegó a constituirse a lo 

largo de 40 allos en un centro de afluencia, que condicionó al sistema del manejo de los 

desechos sóffdos en su conJu nto y representó uno de los prlncipales focos de la 

contaminación del sistema urbano. 

En la administración del licenciado Migue! de la Madrid Hurtado se clausuraron tambl6n 

los tiraderos de Tialpan, Müpa Alta y Vaso de Texcoco. 

En 1985 se clausuró el tiradero de San Lorenzo Tezonco que ocupaba el tercer lugar 

en importancia en el Distrito Federal, al recibir alrededor de 2,000 toneladas diarias de basura 

y albergar más de 2,500 pepenadores; en mayo de 1987 se cerró el tiradero de Santa Fé, 

que por 35 allos constituyo un sitio tradicional de disposición final de la Ciudad de Mé)(jco, 

Asimismo en 1988 se clausuró el tiradero a cielo abierto de Santa Cetarina. el cual inició su 

operación como relleno sanitario. 
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Posteriormente al proceso de clausura, se ha llevado a cabo la regeneración de sitios 

mediante su preparación para conve!llrtos en éreas verdes y parques recrea11vos. En el afio 

de 1988 se concluyeron las alamedas poniente y oriente, en una extensión conjunta de 150 

hectáreas, conformadas por los terrenos de los extlraderos de Santa Fé y del Lago de 

Xochlaca, respectivamente. 

Como se menciona de manera paralela, se ha venido realizando el saneamiento del 

tiradero de Santa Catarina, actividad que tiene como propósito organizgr gradualmente la 

pepena para Instrumentar los trabajos técnicos necesarios que disminuyan la contaminación 

del suelo, aire y agua. 

Para la conformación de la infraestructura de la dlspo5ición final y considerando las 

condiciones técnicas y financieras del Departamento del Disllito Federal, se determinó 

sustentar la disposición final, fundamentalmente, e bese de los relenos sanitarios y utilizar de 

manera paralela otros métodos pare los desechos especiales. 

Al prevalecer el uso de los rellenos sanitarios se contó con el resj¡aldo de las 

carecterlsticas propias de esta técnica, que permite disponer en forma segura y controlada 

los desechos sóNdos mediante acciones que evitan le filtración de llquidos contaminantes el 

subsuelo, proliferación de le fauna nociva y la generación de incendios, esl como et 

desprendimiento de gases y malos olores. posibilitando posteriormente le rehabilitación de 

dichas zonas, aéreas verdes y recreativas. 
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Cabe destacar, que en esta materia se logro un conslderable avance con la 

construcción y puesta en operación durante, 1985 y 1987 de los primeros rellenos sanitarios 

que dieran seiviclo a la Ciudad de M6xtco, ubicados al bordo poniente del Vaso de Texcoco y 

en Prados de la Montana (actualmente clausurado). En 1988 se Inició la operación del relleno 

sanitario de Santa Cetarina con una superllcie de 30.2 hect4reas y una vida \ltil de 5 ellos, 

por otro lado, existen tambi6n el de Mina la Estrella y el de San Jos6 Buenavlsta. En estos 

sitios se recibe actualmente el 100% de los desechos generados diariamente en el Distrito 

Federal. 

En este sentido, mención especial merece el acercamiento con grupos Involucrados en 

el manejo de los desechos sólidos con el Departamento del Distrito Federal, especialmente 

con los grupos de pepenadores. A este respecto, la respuesta a los plantemlentos 

gubernamentales para una reorientaclón cualltatlva del seMcio, ha sido positiva en la medida 

en que Incorpora substanclalmente avances en sus niveles de·lllda en Importantes beneficios 

sociales. 

Al establecerse el tiradero de Santa Fé, actualmente clausurado se construyó la Unidad 

Habltacional Tlayacapen con 51 O cases para los pepenadores de Santa F é. 

Ahora bien, para el presente allo 1995 el Departamento del Distrito 

Federal a través de la Dirección General de Servicios Urbanos de la Secretarla 

General de Obras, mediante el Programa de Regulación y Preservación 

Ecológica, control de Residuos Sólidos, tiene contemplado operar cuatro 

Rellenos Sanitarios, conforme a las siguientes acciones: 
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RELLENOS SANITARIOS: 

~~. 

• Recepción de 3'820,000 toneladas de residuos sólidos, realizando acciones 

de nivelación compactación y cobertura de desechos. . 

• Limpieza del sitio, carretera PellOn-Texcoco y Arco Norte de prolongaciOn 

periférico. 

• Control de fauna nociva (aspersión, espolvoreo, desratización y 

nebullzaci6n). 

• Recepción de 225,000 toneladas de residuos sólidos, realizando 

compactación, nivelación y cobertura. 

• Limpieza de vialidades de acceso Internas como externas. 

Control de fauna nociva (aspersión, espolvoreado, desratización y 

nebulización). 

• Mantenimiento a caminos de acceso. 

San José Buenavista. 
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• Recepción de 195,000 toneladas de material inerte (empuje, 

conformación y compactación). 

• Caseta para oficinas. 

• Recepción de 45,000 toneladas de material Inerte (empuje, conformación 

y compactación). 

Con le operación de los sitios de disposición final se reciben 

aproximadamente 11,000 toneladas por die de residuos sólidos, 

considerando la recolección domiciliaria y residuos especiales aplicando la 

t6cnica de rellenos sanll!Jrlos para su operación, combatiendo con esto la 

proliferación de tiraderos clandestinos que son foco de Infección, 

disminuyendo la generación de enfermedades a los habitantes de su 

alrededor. 

Con la recepción de 4'285,000 toneladas al ello, se contribuye a los 

programas de prevención y control de la contaminación ambiental de la 

Ciudad de M6xico, con la orientación de programas con soluciones de 

carécter regional, se obtiene en forma gradual y slstemétlca la continuidad 

de acciones en pro del medio ambiente. 
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La población beneficiada es, aproximadamente de 10'000,000 de 

habitantes del Distrito Federal y el área Metropolitana, distribuidos de la 

siguiente manera. 

SITIO. META. 

Bordo Poniente. 3'280,000 tons. 

Santa Catarlna. 225,000 tons. 

San Jose Buenavlsta. 195,000 tons. 

Mina de la Estrella. 45,000 tons. 

UBICACION. 

Av. Pellón Tewcoco esq. Aeropuerto. 

Col. Cuchilla del Tesoro. 

Zona Federal Ew Lago de Teweoeo. 

Kllometro 15.5 de la carretera 

Mewlco-Puebla. 

Col. Santa Catarlna. 

Del. lztapalapa. 

Calle Villa Franca s/n 

Col. San Jose Buena Vista. 

Del lzlapalapa. 

Av. Tamauflpas sin. 

Junto a la Hacienda "La Alemana". 

Del. Alvaro Obregón. 

El sitio de San Jose Buenavista surge de la necesidad de controlar el 

material lnherte que se genera en las zonas de Tláhuac e lztapalapa. 

Por otra parte, los sitios de Prados de la Montalla y Barranca de Becerra 

tienen la finalidad de convertirse en áreas verdes, actualmente se encuentran 
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en la fase de actividades preparatorias para la clausura de los sitios antes 

mencionados. Cabe hacer mención que los sitios de disposición final de 

'Prados de la Montana• y 'Barranca de Becerra· fueron creados en el ejercicio 

1994 y en sustitución de los mismos entran en operación los sitios de San 

José Buenavlsta y Bordo Poniente. 

Delf.lado del valor alcanzado por los desechos sóidos que se generan en el Distrito 

Federal dentro del mercado de insumos reciclables, se ha formado una verdadera 

aristocracia de lideres explotadores, los cuales en contubernio con las autoridades del 

Departamento del Distrito Federal y los dirigentes del PRI, conservan no sólo las concesiones 

para la explotación de los tiraderos. sino que han sido diputados {véase cuadro V). 

Los pepenadores dadas las condiciones en que tienen que realizar su labor: sin 

protección legal o seguridad social percibiendo bajos ingresos y habitando en sitios 

insalubres. constituyen un grupo especial de trabajadores. 

La pepena consiste en !leleccionar, clasificar y vender los materiales reutilizables que 

conttenen los desechos que Aegan a los Uraderos y que son demandados para su 

industriaíización. Dentro del tiradero existe una organlZación interna bien consoldada y 

controlada enteramente por el concesionario, la cual podrla considerarse como una 

'organización informal', dado que no se rigen por los ordenamientos vigentes como otras 

activfdades laborales. Un ejemplo de ello es que no existen contratos en los que se limtte la 

edad o sexo para los trabajadores. 
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CUADRO V 

VALOR DIARIO ESTIMADO DE U. GENERACIOH DE DESECHOS SOLIDOS OEL D.F. 

PRECIO .,.. Tn. DIARIAS UTIUDADIDIA 
VENTAJl(G 

1995 
Desperdicio organico 0.60 38.10 4191 2514600 
Papel 0.72 17 40 1914 1376080 
Cartón 1.68 4.40 484 813120 
Lamina 0.30 3.80 418 125400 
Vidrio 0.36 11.50 1265 455400 
Plásticos 0.60 5.60 616 369600 
Trapos 3.00 6.20 682 2046000 
Matenales de construcción 2.40 2.50 275 660000 
Chácharas 2.10 7.30 803 1686300 
Otros 0.90 3.20 352 316800 
Totales 100.00 11000 10365300 
Fuente: diversos depósftos de deSperdlcios industriales, mediante entrel/Ísta telefónica y Dirección 
General de Servicios Urbanos del 0.0.F. 



En observación directa en todos los tiraderos, pudo calcularse que 

hebilan en promedio 16 mil personas, de las cuales 12 mil 800 se ocupan 

diariamente de la pepena. El resto, cerca de 3200, pueden ser famlllares y 

amigos de los concesionarios, comerciantes. empleados del DDF (choferes, 

barrenderos, macheteros. voluntarios, veladores), asl como enfermos o 

Inválidos. El cuadro VI muestra datos aproximados de la composición de la 

población económicamente activa dedicada a la pepena. 

El proceso de organización que rige en lodos los tiraderos se resume en 

lo siguiente; 

Los camiones, despu~s de ser pesados en la báscula de entrada (hay 

tiraderos en donde no hay béscula o no funciona permanentemente)deposllan 

su contenido en el lugar que el "cabo" les Indica. El cabo, al mismo tiempo, 

selecc!ona a las famlllas para que separen lo materiales (normalmente se 

asigna un viaje diario por familia), los camiones realizan en promedio dos 

viajes al dla hacia los tiraderos. 

En el Interior de cada familia existe una división especifica. Cada miembro 

recolecta materiales diferentes: los ninos se encargan de la Jete de aluminio, el 

hueso, plástico, papel y chácharas, vidrio, papel y desechos de hospital 

(cuando llegan en los viajes); los adultos y viejos recolectan escasamente 

algunos materiales, como vidrio, metales, cartón, papel. llantas. aunque su 

principal función consiste en llevar al pasadero los materiales ya empacados. 
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CUADRO VI. 

COMPOSICION DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA EN EL 

INTERIOR DE LOS TIRADEROS, 1987. 

Tipo de Trabajador Nümero Total % 

Nillos 3 200 25 

Mu) eres 6 400 50 

Hombres 1 920 15 

Ancianos 1 280 10 

Total 12 800 100 

Fuente: Castl/lo Berthler, H•ctor: L• &ocied•d de la Basur•: UNAM. Mexico, 1990. 



Este trabajo es eminentemente manual. Las únicas herramientas con que se 

cuenta son bieldos (trinches largos para mover paja), ganchos (elaborados por 

ellos mismos) y sus manos. Una vez seleccionados los materiales, se empacan 

y se llevan a los pasaderos, sitio en donde estén las bésculas y en los que 

después de ser pesados son pagados directamente al pepenador por el 

encargado que tenga ahl, el concesionario respectivo. 

En la ciudad de México, una jornada normal de trabajo es de 8 horas 

diarias y sus condiciones generales estén determinadas por la Ley Federal del 

Trabajo. Sin embargo. en el tiradero son diferentes: se trabaja 1 O horas en 

promedio, P\les no se llene ningún r&glmen contractual al respecto; los 

pepenadores no son asalariados y reciben el pago a destajo de acuerdo con 

las cantidades recolectadas y con los precios que establece el concesionario; 

no existe ningún fundamento jurldico que regule los derechos de los 

miembros, sin embargo, existe una organización tradicional del trabajo bien 

diferenciada, aceptada y respetada por todos. Este tipo de relaciones 

informales permiten la explotación de los pepenadores y la reproducción de la 

fuerza de trabajo, pero no crean de ninguna manera las condiciones propicias 

que aseguren la vida y la salud de los pepenadores y sus famlllas. 

Se pudo observar que, en general, la pepena de un viaje promedio de un 

camión recolector (3 toneles) requiere de la aplicación de 1 O horas de trabajo 

de 50 personas en promedio, puesto que en los tiraderos no existen horarios 

fijos para laborar, los únicos limites de tiempo son establecidos por las 
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necesidades y destreza de los pepenadores. El proceso ha permanecido 

invariable durante varias décadas, debido en parte a le incapacidad de los 

pepenadores pare realizar otro tipo de trabajo y qulzé porque tampoco. se ha 

intentado organizar laboralmente su trabajo ni por parte de las autoridades ni 

por el propio concesionario o las empresas que reciclan desechos. 

Los ingresos de los pepenadores en los tiraderos son sumamente bajos, 

ya que dependen de los precios que son pagados por los materiales que 

seleccionan por lo que, en los mejores casos, sus ingresos representan 

diariamente tan sólo una fracción del salario mlnimo vigente. 

A pesar de esta situación, no debe dejar de mencionarse que el ingreso 

total que recibe una familia no es repartido en lorma equitativa entre sus 

miembros y que ingresa como une especie de "patrimonio familiar·. al cual se 

le suman otros artlculos rescatados (trapo, chécharas y botellas 

principalmente) que pueden ser vendidos dentro o fuera del tiradero para 

obtener un pequello ingreso extra. aunque el manejo del dinero siempre lo 

llevan a cabo los jefes de familia, por lo que se efectúa una explotación de tipo 

famlllar. 

A los bajos precios a que les son comprados los materiales, se auna que 

el o los concesionarios han implantado sistemas de pego o de explotaclOn que 

asumen variantes de acuerdo con el tiradero de que se trate, por ejemplo: en 

Santa Cetarina era común (hasta marzo de 1967) que los pepenadores 
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entregaran al concesionario la lémina sin recibir pago alguno; en Xochiaca se 

prohibla que los pepenadores comerciaran sus productos fuera del tiradero, 

teniendo que someterse a los precios que les ofrecla el concesionario (que por 

cierto, eran notablemente menores a los otros tiraderos), mientras que en 

Santa Fé durante el proceso de pesado se restaban algunos kilos a Jos bultos 

de cada pepenador, con el argumento de que estaban sucios ("mojados") los 

materiales, lo cual es una préctica común en todos los tiraderos ya que tienen 

alteradas las bésculas con 1 O kilogramos por abajo en promedio. 

Como puede observarse, la obtención de los desechos reciclables por 

parte de los concesionarios en los rellenos sanitarios, les permite obtener 

cuantiosas ganancias mediante la explotación del trabajo de los pepenadores, 

en una actividad que no tiene ninguna regulación. 

En este sentido, los desechos sólidos reclclabl&S en los rellenos 

sanitarios, adquiere valor no por el trabajo que se .invierte, representa en que 

para los pepenadores es su fuente de empleo, único medio de sustento y 

fuente de empleo; para el concesionario origen de riqueza y poder, y para las 

industrias una veta potencial de obtención de materia prima. 

Finalmente, es digno de sellalarse que los pepenadores se ven 

afectados por la extracción de ganancias en el mismo volumen de materiales 

que rescatan: la primera. al vender sus materiales a precios incluso más bajos 

que de los depósitos particulares de desechos industriales, que estén fuera del 
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tiradero y, la segunda, cuando el concesionario vende directamente a las 

empresas, apropiéndose de una ganancia mayor que le permite reproducir su 

poder en el Interior del tiradero. 
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CAPITULO 11 

REGULACION JURIDICA ADMINISTRATIVA DE 

DESECHOS SOLIDOS EN EL DISTRITO FEDERAL. 

El problema que hace erupción en la época de los sesenta y que produce 

alarma creciente en los paises lndustrlallzados, es el de la acum ulaclón de 

desechos principalmente producida por la creciente actividad industrial; en 

otras palabras, lo que conocemos como contaminación del aire, las aguas y los 

suelos. De alll que, para muchos, medio ambiente era y desafortunadamente 

todavla sigue siendo sinónimo de contaminación. Este problema parte de lo 

Internacional, en efecto la contaminación del aire comenzó a producir 

alteraciones de salud, a veces letales, en muchas partes del mundo; la 

contaminación de las aguas que lmpedla su aprovechamiento para la debida 

que tenla efectos deletéreos para los cultlvos que se regaban con ellas, o la 

conversión de algunos lagos o mares por ejemplo: El Béltico en lagos o mares 

sin vida, y tantos otros problemas que podrlamos mencionar, comenzaron a 

alarmar a las poblaciones y a los gobiernos de los paises desarrollados. 

Surgieron Ideas y acciones de todo tipo, que Iban desde la recomendación 

para instalar las grandes industrias en el Hemisferio Sur, en el mundo en 

desarrollo, hasta la proposición de detener el crecimiento económico para 

evitar las consecuencias degradantes del medio ambiente. Es de interés 

recordar que el Atlantlc lnstltute de Estados Unidos reunió a los treinta 
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contaminadores más grandes del mundo, a comienzos de la década de los 

setenta, enormes corporaciones transnaclonales de las industrias 

petroqulmlca, de papel y celulosa y metalúrgica, reunión a puertas cerradas 

sobre cuyas decisiones poco o nada se supo en ese entonces. 

En 1968 y gracias a la proposición de Suecia, la Asamblea General de la 

Naciones Unidas resolvió realizar una conferencia mundial sobre el medio 

ambiente. Si bien. no era el deseo de los paises industrializados de Occidente 

llevar esta problemática al foro de las Naciones Unidas, todos aceptaron y 

comenzó un largo proceso preparatorio durante el cual la conferencia pasó, de 

ser una reunión clentlllca como estaba planeada, a ser una conferencia 

politice destinada a orientar la acción de los gobiernos que en ella se 

reunlrlan. 

En este proceso, los paises en desarrollo permaneclan alejados y 

desinteresados ante un problema que no sentlan propio, en el cual pensaban 

en ninguna responsabilidad encomendada. Muchos la conceblan como una 

manera de desviar los fondos financieros, que en ese momento se destinaban 

para el desarrollo económico, hacia problemas que afectaban principalmente a 

los paises industrializados. Frente a esta situación. Maurice Slrong, quien 

habla sido nombrado secretario general de la conferencia a mediados de 1971, 

tuvo la interesante idea de convocar a un grupo de 27 expertos en materia de 

contaminación del medio ambiente de alto nivel, la mayorla economistas 

provenientes de los paises del Tercer Mundo, quienes se reunieron por una 
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semana en Founex, pequello pueblo suizo cercano a Ginebra, a discutir las 

relaciones entre el medio ambiente y el desarrollo económico-social. El 

informe de la reunión de Founex proclamó la necesidad del desarrollo, 

indicando que lo que estaba en peligro en el Tercer Mundo no era solamente la 

calidad de vida, sino la propia vida, debido a lo que en ese entonces se llamó 

"la contaminación de la pobreza": deficiencias en el abastecimiento de agua, la 

vivienda inadecuada, la falta de higiene y la nutrición Insuficiente, las 

enfermedades, la contaminación antrópica y las catástrofes naturales entre 

otras tantas. El planteamiento básico del seminario mencionado fue, de que la 

problemática ambiental afectaba al mundo entero: a los paises ricos, por su 

naturaleza manifestada en una Industrialización que llevaba hacia la 

contaminación creciente y a dallas en los recursos naturales; a los pobres, 

dada su pobreza y a las consecuencias que esta acarreaba. Por lo tanto, se 

trata de un problema global y todos deblan contribuir a su solución, Adlai 

Stevenson, en ese entonces representante de Estados Unidos ante las 

Naciones Unidas, dijo: "Viajamos juntos, pasajeros de una pequena nave 

espacial pendiente de sus escasas reservas de aire y tierra, todos 

comprometidos a guardar su seguridad, preservados de la aniquilación tan sólo 

por el cuidado, el trabajo y, yo dlrla, el amor que otorgamos a nuestra frágil 

embarcación". El representante de Brasil en las Naciones Unidas, Arauja de 

Castro, respondió a este planteamiento diciendo que, si bien esto era cierto, 

tampoco se podrla permitir que existieran diferentes categorlas de 
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pasajeros en esta nave espacial' 

La conferencia de Founex fue en realidad un punto crucial en la historia 

de.la preocupación sobre la problemática del medio ambiente. Su Informe fue 

sumamente importante, para la discusión que se realizó en las conferencias 

regionales preparatorias de la conferencia mundial del medio ambiente y que 

se realizaron en el curso del ello 1971. La de América Latina tuvo lugar en 

México, por invitación del gobierno de ta República, y es justo afirmar que, 

junto con la Conferencia Regional Europea, realizada en Praga. fue la que 

mayores contribuciones hizo desde el punto de vista conceptual a la futura 

conferencia de Estocolmo, en especial sobre los problemas del medio 

ambiente en relación con el desarrollo económico-social. La conferencia de las 

Naciones Unidas sobr.e el medio humano se realizó finalmente en Estocolmo en 

Junio de 1972. Béslcamente, se refrendó en ella el punto de vista de la del 

semanario de Founex, de que no habla una contradicción esencial entre las 

metas para mantener un medio ambiente adecuado y la necesidad de realizar 

un desarrollo económico-social; que era posible planificar el desarrollo de tal 

manera, de no provocar danos de Importancia al medio ambiente evitando su 

degradación y, por lo tanto, haciendo posible el desarrollo en forma 

continuada. 

1 Informe de la Conferencia de las Nacjones Unjdas para el Medjo Ambjente· A/CONF ~ 

48114/Rev./Naclones Unidas; Nueva York, 1973. 
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La conferencia concluyó con una declaración, un plan de acción que 

contiene más de cien recomendaciones especificas, creó un organismo, un 

Programa de las Naciones Unidas pare el Medio Ambiente (PNUMA) y un fondo 

de contribuciones voluntarias que permilian al nuevo organismo instrumentar 

polltlcas y senaler modelos a seguir a través de une coordinación del sistema 

internacional. También se creo el organismo, Consejo de Administración del 

programa integrado por 56 gobiernos elegidos por la Asamblea General de 

Naciones Unidas, los cuales se van revocando parcialmente. Interesa senalar 

que México ha estado representando a América Latina en el Consejo de 

Administración del PNUMA desde su creación y hasta la fecha, en forma 

Ininterrumpida. La conferencia de Estocolmo fue la primera de una larga serle 

de conferencias realizadas por las Naciones Unidas a lo largo de la ·década 

que siguió (conferencia de la población, de la allmentaclón, de la 

Industrialización, del agua, etc.), todas ellas destinadas a analizar, en el fondo, 

el mismo problema de la conferencia de Estocolmo, pero desde diferentes 

ángulos especiflcos o sectoriales. 

A América Latina le ha cabido un papel Importan te, por lo menos dentro 

del Tercer Mundo. Es necesario recordar, para mostrar los aportes que 

América Latina ha entregado en este proceso, que poco antes de la 

conferencia de Estocoimo, apareció el estudio del Club de Roma que fue 

·publicado bajo el titulo de "Crecimiento cero'. Como éste, se publicaron 

también otros estudios, que prácticamente contenian una serle de 

predicciones catastróficas para la humanidad en el sentido de que, de 
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continuar los acontecimientos como estaban. el mundo se acabarla en 100 o 

150 anos. Este •modelo" del Club de Roma presentó proyecciones que, es 

Justo senalar, han sido corregidas por trabajos subsecuentes del propio Club 

de Roma y que aunque el planteamiento general de los participantes del Club 

da Roma pudiera haber sido, para muchos, exageradamente catastrófica e 

inadecuado, sirvieron, sin embargo, de voz de alarma par.a forzar la atención 

de la comunidad internacional sobre problemas de extraordinaria importancia y 

gravedad para la civilización contemporánea. 

Poco después de la Conferencia de Estocolmo, se publicó el modelo 

latinoamericano de la fundación Barlloche de Argentina, que fue un aporte de 

la extraordinaria importancia de la región al pensami.ento mundial sobre el 

tema. Su planteamiento era diferente al Club de Roma. Este último hacia 

· proyecciones de lo que ocurrirla en el futuro, si las cosas segulan ocurriendo 

como lo estaban en el momento de su formulación; en tanto que el modelo de 

Ballroche se basó en el planteamiento de una meta, es decir, un futuro 

deseable definido por los autores, senalando lo qué serla necesario hacer para 

llegar a ese futuro deseable, partiendo de la situación y las condiciones en que 

se encontraba el mundo en ese momento. 

Es fundamental senalar un seminario de gran Importancia que se celebro 

en el ano 1974, auspiciado por el gobierno de México y las Naciones Unidas 

que se conoció como Seminario de Cocoyoc -en el estado de Morelos. México

La declaración de Cocoyoc, surgida del seminario mencionado y circulada 
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oficialmente en las Naciones Unidas a finales de 1974, asl como traducida a 

varios Idiomas y publicada en diversos paises del mundo, fue posiblemente el 

primer documento de Importancia que planteara claramente la posición Integral 

y más compleja de desarrollo y medio ambiente. En este seminario se 

abordaron en t6rmlnos generales, problemas relacionados con la utilización de 

recursos naturales, medio ambiente y desarrollo; consistió en una serie de 

conferencias relacionada con los temas citados, sin que se llegara a 

compromisos concretos entre las naciones participantes. 

En este contexto, surgen en lo general obligaciones, del gobierno 

Mexicano para resolver el problema de los desechos sólidos y en lo particular, 

hacia al Departamento del Distrito Federal, en tanto· que es el órgano de 

gobierno de la ciudad más poblada del mundo. 

En el presente capitulo, se hará un análisis de la estructura jurldico

administrativa que existe en el Distrito Federal, para la solución de los 

problemas del medio ambiente originados por los desechos sólidos. 
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2.1. LEGISLACION EN MATERIA DE DESECHOS SOLIDOS. 

El marco jurldlco, para normar sobre el medio ambiente. se abre en dos 

vertientes: internacional y nacional. 

La primera esta formada por el conjunto de acuerdos y compromisos que 

la nación mexicana ha suscrito con las diferentes organizaciones, conferencias 

y programas en el nivel internacional como son: 

Programa de las Naciones Unidas para el medio Ambiente. (PNUMA· 

ONU). Este programa, como ya se mencionó. tuvo su origen en la Conferencia 

de las Naciones sobre Medio Humano de Estocolmo, en 1972. "El 

establecimiento del PNUMA como entidad abocada a instrumentar el Plan de 

Acción para el Medio humano ha permitido que en forma anual, velntldos 

sesiones (desde 1972) para delinear, programar, poner en marcha, revisar y 

evaluar lo relacionado con los diversos marcos globales de acción del Plan, 

relativos a: El Programa Global del Medio Humano, las actividades de 

ordenación y las medidas internacionales auxiliares de la acción nacional e 

Internacional". 2 

Entre los asuntos que particulariza sus acciones el PNUMA se puede 

1 H•n•nl de larrlva, Reyna; Pollllca AIDbjental en las Relaciones Internacionales; 

FCE, M6x!co, 1989. p.391 
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citar: asentamientos humanos, ecosistemas terrestres, (agua, suelos, flora. 

fauna, etc.), medio ambiente y desarrollo, océanos, energla y cuestiones de 

apoyo como educación ambiental, capacitación, conformaclOn, asistencia 

técnica y ordenación del medio ambiente con inclusión del derecho ambiental. 

En el consejo de Administración del PNUMA, formado por 58 estados 

miembros, Incluyendo México, éste ha ocupado la presidencia (por tres allos) 

en tres ocasiones. 
. . . 

Se puede considerar que es en ésta· entidad Internacional, como en 

ninguna otra de su tipo, en la que la nación mexicana ha tenido la participación 

més activa y completa en los aspectos ambientales. 

Organización Mundial de la Salud (OMS-ONU). Como organismo 

especializado de las Naciones Unidas, la OMS se ocupa de todos los aspectos 

relacionados con la salud humana y por lo tanto de los problemas del 

saneamiento ambiental. La participación de México en este organismo en 

materia ambiental, ha sido, cuando menos en los últimos allos (1982-1994) 

irrelevante, concreténdose al envio de personal de diversas dependencias del 

Ejercito Federal a los eventos de la OMS. 

Debe subrayarse que los dos órganos citados son los que abordan la 

problemática de los desechos sólidos pero no son los únicos que tratan el 

problema ambiental, puesto que existen además: La Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la 
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Organización Consultiva Marlllma lntergubernamental (OCMIG), Ja oficina de 

Administración y Agricultura (FAO-ONU), la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), etc., pero cuyas funciones especificas son ajenas al manejo de 

los desechos sólidos. 

De acuerdo con el articulo 133 de la Constitución Polltlca de los Estados 

Unidos Mexicanos establece que tanto ésta como "las leyes del congreso de la 

Unión que emanen de ella y todos Jos tratados que estén de acuerdo con la 

misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con 

aprobación del Senado, sen~n la Ley Suprema de toda la Unión"' 

Por lo anterior, los acuerdos y compromisos suscritos internacionalmente 

se convierten en ley "Suprema" de la nación y las medidas adoptadas, en el 

seno de dichos organismos obligan a su cumplimiento en México .. 

Internamente el marco jurldico se estructura, en primer término, con la 

Constitución Polltlca que al respecto menciona: 

"Articulo 27.- ... La nación tendrá en todo tiempo el derecho de Imponer 

a la propiedad privada las modalidades que dicte el lnter6s público, asl como 

el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos 

1 Constitución Pollllca de los Estados Unidos Mexicanos; Porrúa, México, 1994. 

Ar!. 133. 
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elementos naturales susceptibles de aprobación. con objelo de hacer una 

distribución equilatlva de la riqueza pública, cuidar de su conservación, 

lograr el desarrollo equilibrado del pals v el mejoramlenlo de las condiciones 

de vida de la población rural v urbana. En consecuencia, se dlctar4n las 

medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos v establecer 

adecuadas provisiones, usos, reservas, v destinos de tierras, aguas V 

bloques, a efecto de ejecutar obras públicas v de planear v regular la 

fundación, conservación mejoramiento v crecimiento de los centros de 

población; para preservar v restaurar el equilibrio ecológico; para el 

fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los t~rmlnos de la ley 

reglamentarla, la organización v eKplotaclón colectiva de los ejidos v 

comunidades; para el desarrollo de la pequella propiedad rural; para el 

fomento de la agricultura, de silvicultura v de las dem4s actividades 

económicas en el medio rural, v para evitar la destrucción de los elementos 

naturales v los dallas que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la 

sociedad". 

•Articulo 73.· El Congreso tiene facultad: 

XXX IX·G. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno Federal, de 

los gobiernos de los Estados y de los municipios, en el 4mbllo de sus respectivas 

compelenclas en materia de protección al ambiente v de preservación v restauración del 

equilibrio ecológico"' 

' lbldem. Arts. 27 v 73. 
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En su articulo 90 la constitución dispone que • ... la Administración Pública 

Federal, será centralizada y paraestatal, conforme a la ley orgánica que expida 

el Congreso que distribuirá los negocios del orden administrativo de la 

Federación que estarán a cargo de las Secretarlas de Estado y Departamentos 

Administrativos y definirá las bases generales para la creación de las entidades 

paraestatales y la Intervención del Ejecutivo Federal en su operación". 5 

La ley orgánica a que se refiere este precepto legal, es la Ley Orgánica de 

la Administración Pública Federal; en lo que respecta al medio ambiente ha 

sufrido modificaciones tanto en las Dependencias como en las atribuciones, ya 

que en el sexenio 1962-1966 se creó la Secretarla de Desarrollo Urbano y 

Ecologla, posteriormente en el sexenio 1966-1994 surgió la Secretarla de 

Desarrollo Social, sin embargo durante el actual sexenio 1994-2000 se 

modifica la estructura de la Administración Pública Federal para crear la 

Secretarla de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNyP). 

Entre las facultades de la SEMARNyP están, en lo relacionado con el medio 

ambiente: 

a) Fomentar la protección. restauración y conservación de los ecoslstiimas 

y recursos naturales y bienes y servicios ambientales, con el fin de 

propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable; 

' lbldem. Art. 90. 
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de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable; 

b) Formular y conducir la polltlca nacional en materia de recursos naturales, 

siempre que no estén encomendados expresamente a otra dependencia; asl 

como en materia de ecologla, saneamiento ambiental, agua, regulación 

am blental del desarrollo urbano y desarrollo de la actividad pesquera. con la 

participación que corresponda a otras dependencias y entidades; 

c) Administrar y regular el uso y promover el aprovechamiento sustentable de 

Jos recursos naturales que correspondan a la Federación, con excepción del 

petróleo y tocios los carburos de hidrógenos llquldos, sólidos y gaseosos, 

asl como minerales radioactivos; 

d) Establecer, con Ja participación que corresponda a otras dependencias y a 

las autoridades municipales, normas oficiales mexicanas sobre la 

preservación y restauración de la calidad del medio ambiente; sobre los 

ecosistemas naturales; sobre el aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales y de Ja flora y fauna silvestre, terrestre y acuática; sobre 

descargas de aguas residuales, y en materia minera; y sobre materiales 

peligrosos y residuos sólidos y peligrosos; 

e) Vigilar y estimular, en coordinación con las autoridades municipales, 

estatales, el cumplimiento de las leyes, normas oficiales mexicanas y 

programas relacionados con recursos naturales, medio ambiente, aguas, 
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bosques, flora y fauna silvestre, terrestre y acuétlca, y pesca; y demés 

materias competencia de la secretarla, asl como, en su caso, imponer las 

sanciones procedentes; 

f) Proponer al Ejecutivo Federal el establecimiento de éreas naturales 

protegidas, y promover para su administración y vigilancia, la participación 

de autoridades federales o locales, y de las universidades, centros de 

Investigación y particulares; 

g) Promover el ordenamiento ecológico del territorio nacional, en coordinación 

con las autoridades federales, estatales y municipales, y con la participación de 

los particulares; 

h) Intervenir en foros Internacionales respecto de las materias competencia de 

la secretarla, con la participación que corresponda a la Secretarla de 

Relaciones Exteriores, y proponer a ésta la celebración de tratados y 

acuerdos lnternaclonales en tales materias; 

1) Evaluar y dictaminar las manifestaciones de Impacto ambiental de proyectos 

de desarrollo que le presenten los sectores pvbHco, ~Qt;i@! y priv@c;!Q; 

resolver sobre los estudios de riesgo ambiental, asl como sobre los 

programas para la prevención de accidentes con incidencia ecológica; 

j) Evaluar la calidad del ambiente y establecer y promover el sistema de 

75 



información ambiental, que Incluirá los sistemas de monitoreo atmosl6rlco, de 

suelos y de cuerpos de agua de jurisdicción federal, y los inventarios de 

recursos naaaturales y de población de launa silvestre. con la cooperación de 

fas autoridades estatales y municipales, las instituciones de investigación y 

educación superior, y las dependencias y entidades que correspondan; 

k) Promover la participación social y de la comunidad clentlllca en la 

formación, aplicación y vigilancia de la pofltica ambiental, y concertar 

acciones e Inversiones con los sectores soclal y privado para la protección y 

restauración del ambiente; 

1) Disellar y operar, con la participación que corresponda a otras dependencias 

y entidades, la adopción de Instrumentos económicos para la protección, 

restauración y conservación del medio ambiente • 

Con base en las atribuciones concedidas al Congreso por la Constitución 

se expidió el 28 de enero de 1988 la Ley General del Equlllbrlo Ecológico y la 

Protección al Ambiente (LGEEPA). 

La LGEEPA en lo que se refiere a la prevención y control de la 

contaminación del suelo estipula que: 

Art. 134.- Para la prevención y control de la contaminación del suelo, se 

'ley Orgánica de la Administración Pública Federal; PAC, Mjjxlco, 1995. p.31 
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considerarán Jos siguientes criterios: 

1. Corresponde al estado y a la sociedad prevenir la contaminación del 

suelo; 

11. Deben ser controlados los residuos en tanto que constituyen la 

principal fuente de contaminación de los suelos; 

111.Es necesario racionalizar la generación de los residuos sólidos, 

municipales e industriales; e Incorporar técnicas y procedimientos para su 

reuso y reciclaje, y 

IV.La utilización de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxlc·as, debe ser 

compatible con el equilibrio de los ecosistemas. 

Art. 135.· Los criterios para prevenir y controlar la contaminación del 

suelo se considerarán, en los siguientes casos: 

l.La ordenación y regulación del desarrollo urbano; 

U.La operación de los sistemas de limpia y de disposición final de residuos 

municipales en rellenos sanitarios; 

111.Las autorizaciones para Ja Instalación y operación de confinamientos o 

depósitos de residuos, y 

IV.El otorgamiento de todo tipo de autorizaciones para la fabricación, 

importación, utilización y en general la realización de actividades relacionadas 

con plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas. 

Art. 136.- Los residuos que se acumulen o puedan acumularse y se 

depositen o Infiltren en los suelos deberán reunir las condiciones necesarias 
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para prevenir o evitar: 

l.La contaminación del suelo; 

11.Las alteraciones nocivas en el proceso biológico de los suelos; 

111.Las alteraciones en el suelo que alteren su aprovechamiento, uso y 

explotación, y 

IV.Riesgos y problemas de salud. 

Art. 137 .- Queda sujeto a la autorización de los gobiernos de los Estados 

o en su caso, de los Municipios, con arreglo a las normas t~cnlcas ecológicas 

que para tal efecto expida la Secretarla, el funcionamiento e los sistemas de 

recolección. Almacenamiento, transporte, alojamiento, reuso. tratamiento y 

disposición final de residuos sólidos municipales. Los materiales y residuos 

peligrosos se sujetaré,n a lo dispuesto en el capitulo V de este mismo titulo. 

Art. 138.- La Secretarla promoveré fa celebración de los acuerdos de 

coordinación y asesorfa de los gobiernos estatales y municipales para: 

l.La Implantación y mejoramiento de sistemas de recolección, tratamiento 

y disposición final de residuos sólidos municipales, y 

ti.La Identificación de alternativas de reutilización y disposición final de 

residuos sólidos municipales, incluyendo la elaboración de inventarios de los 

mismos y sus fuentes generadoras. 

Art. 139.- Toda descarga, depósito o Infiltración de sustancias o 

materiales contaminantes en los suelos se sujehuá lo que disponga esta Ley, 

78 



sus disposiciones reglamentarlas las normas técnicas ecológicas que para tal 

efecto se expidan. 

Art. 140.- Los procesos Industriales que generen residuos de lenta 

degradación se llevarán a cabo con arreglo a lo que disponga el reglamento 

correspondiente. 

Art. 141.· La Secretarla de Comercio y Fomento Industrial promoverá la 

fabricación y utlllzaclón ·.de· empaques y envases para todo tipo d~ productos 

cuyos materiales permi~an reducir 1.a generación de residuos sólidos. 

, . ~: >.·.·.:-_,_ 
:: ,:-:::~:_ -~·.'.·: :_.· . -:· -

Art. 142;- En ningún' ~á~o ·podrá;autórizarse la importación de residuos 

para su defiam·e. i1eJ~;,é·:'"~on11~:~1ento, almacenamiento, Incineración o 
, ,,;;~~·.::;.:; ,,. ;.;:T; 

cualquier tiaiamienio párá: s'ú' ·destrucción o disposición final en el territorio 

nacional.o e~ las zen.as~~ la<qüe la nación ejerce su soberanla y Jurisdicción. 

Las autorizaciones para'.·ef[t.~é~~·lto en el territorio nacional de residuos no 

peligrosos con destino a otra :nación sólo podrán otorgarse cuando exista 

previo conse~ilmi~ni~. d~ ~sU':' 

Con la finalidad de ampliar en forma particular, lo concerniente a las áreas 

del equilibrio ecológico Importantes se han expedido los reglamentos 

siguientes: 
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• Para la Prevención y Control de la Contaminación de Aguas. (Departamento 

del Distrito F~deral, 29 de,mar~o de 1973) . 

• Para . c'óntrol.ar: la , contaminación del mar por vertimiento de 

desechos y 'otras nÍ~t~rl~s' (D.D.F. 23 de enero de 1979), 
.... 

~\: ._:;:\~'· 

• Para la Pre~;n_~ió~'.D<§o~tro1)Y·I~ :Conta~l~acióp generada por los 
Vehlculos•Aut°:l!l~tores q~e clrculan;en. ~I ~~lstHo ,:F~deral ·y los· Municipios 
de su zona ~on~rba~~. (Pu'b'Hc~~~ i¡,;o/~1 Dl~ri°::ºfi~lal de la Federación el 

dla 2s d~ n~vle~.bre::fr ?~8BJ. <:'.; ''; · )i ·,, ;_;; ;;J.,~ e: e: 

• De la Ley General ciéHcl~111~r10.:c~·l~glco Yia ·;~~otecclón ~1 ·Ambiente, en 
Materia de J~pá~foÁ';nbi~~i~:¡;.; •, ·.~: '¡,;i; .. · · 1• '' · 

• Para la. Proiéi~i~~ d~>¿1~1l~:;A2bJ~:~;g·ri~~~~ L J~ntamlnación Originada 

por la Emisión de Rufd~.tTfj~~~:•~;r~~eil1rVc';i~ti~1~r i~ contaminación del Mar 

por Verti~,~~i~ ¡¡~· De'se¿h~~;y Otr~~ MÍÍterÍas. ' (D.F. 6 de diciembre de 
-· - {' >.·.,, •• 

-~~~··:'':·/'> ,._ :· •.-.· -y:~ .:::·. ·:-:.~·-«':,..i 'º</ .· -~ ·~ <:i\:" \::_/ ~- _-:~:.,·/ 
,.· '·.'; 

1985). 

• En materia de ~Rés.idllos Peligrosos. (Departamento del Distrito Federal 25 

de noviembre cié 1988) 

• En Materia de Materia de Prevención y Control de la Contamlm•ción de la 

Atmósfera. (25 de noviembre de 1988). 
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Conforme con la LOAPF • ... El gobierno del Distrito Federal estará a cargo 

del presidente de la Repliblica, quien lo ejerceré por conducto del jefe de 

Departamento del Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

Orgénica correspondiente•. 7 

Ahora bien el crecimiento alarmante de los desechos sólidos asl como el 

de los desechos no blodegradables o de lenta degradación representen pera 

las grandes ciudades como en el caso de México y especlficemente del Distrito 

Federal problemas de muy dlflcll solución e corto y mediano plazo. 

Sobre el particular y conforme al Plan Nacional de Desarrollo ( 1995-

2000), se estime que sólo el 70% de dichos residuos son recogidos; debido el 

Insuficiente ntlmero de plantes de reciclaje, tratamiento, Incineración y 

confinamiento controlado, asl como de personal técnico, pare determinar el 

·tratamiento adecuado que requieren los distintos productos.' 

1 lbidem. Art.s•. 

' Plan Nacional de Desarrollo: 1989-1994; Secrelarla de. Gobernación, México, 1989. 

p.!24. 
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Para prevenir y controlar la contaminación de residuos sólidos, se 

propició el establecimiento de sistemas adecuados de recolección, 

tratamlento,reclclaje y disposición final a los residuos municipales e 

industriales contaminantes, mediante acciones orientadas a: 

• "Lograr la colaboración de empresas para el tratamiento de su~ 

residuos Industriales, en especial en aquellos que son peligrosos por 
sus caracterlsllcas corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, 
radloacllvas, inflamables e Infecciosas; 

• Impulsar. la creación de áreas para el confinamiento seguro de los 
residuos sólidos; activar el establecimiento de plantas recicladoras, de 
tratamiento e Incineración de residuos sólidos; 

• Avanzar en el reciclaje de materiales susceptibles de reutilizarse, a fin 
de reducir volOmenes a tratar o a disponer en el suelo; 

• Vigilar la emisión de residuos peligrosos en los procesos de 
transformación y establecer mecanismos que hagan que las Industrias 
enfrenten los costos de este tipo de contaminación; 

• Propiciar la disminución del uso de materiales de lenta degradación en 
la Industria; y 

• Formar cuadros técnicos suficientes y adecuadamente capacitados para la 
atención del problema•.; 

El objetivo com(Jn era que la gestión ambiental, contara con un marco 

reglamentarlo y normas t6cnlcas adecuadas y congruentes, con las 

condiciones económicas del pals y su desarrollo tecnológico. Para lo cual se 

realizaron las·sigulentes acciones: 

1 Plan Nacional de Desarrollo: 1989-1994; Secretarla de Gobernación, México, 1989. 

p.124 
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• completar el proceso de expedición de los reglamentos de la Ley 

General del Equillbrlo Ecológico y Protección al Ambiente; 

• continuar con la expedición de normas hlcnlcas y criterios ecológicos, 

con parametros más estrictos; 

• ampliar la asesorla a estados y municipios para la· ioimúlaclón dé 

proyectos legislativos en materia ecológica; y __ )::' : 

• promover la creación de regidurlas de proteccl_¿~:-~_m~Íe~'i~I en cada uno _de 

los municipios del pa1s·. 1
• 

"t<.;.: 
.. - ,,, ,: '!· ~·~, ~--x-- . ·;! -· -

:>··· '~~f,~_ -·,Cj, -",'.'< ,· ,_-,;;;;,_.-

Por otra parte es conveniente m~n~:t~~-~i>N~ ~! 31 #i•:.~;.'y~ de 1_ 995, fue 

dado a conocer a la opinión pública'e(Plan!Na~ional 'éieÓesarrollo 1995. 

2000. el cu~I seré norma de desa~~gn'~''Í~t~~j;f¡·•~~¡'/~~¡';\;t;ante el actual 

sexenio. En el capitulo de Creclmlento;~~~;~~;~á,':a:~~riado 5 de dicho 
. ";.:.h:':.·1" :.<f -·. 

Plan. se establece: ·desplegar una polltlca amblentalY'.de''recursos naturales 

que haga sustentable el crecimiento econ2~ic:~'5'.~-su~lr plenamente las 

responsabilidades y costos de un aprovechamlenfa"d0~dero en los recursos 

naturales renovables y del medio ambiente:'-Lá)'polltica ·ambiental y de 

aprovechamiento de los recursos pasaré· ~~ ·~·na -~~cÍ;~_ud ·estrictamente 

regulatoria para constituirse en un procesa· de· induccion de 

10 lbidem. 
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Inversiones en Infraestructura ambiental, de creación de mercados y de 

financiamiento pare el desarrollo sustentable".'' 

El Reglamento Interno del Departamento del Distrito Federal, publicado 

en el Distrito Federal el 26 de agosto de 1985; establece la organización 

interna del ahora Gobierno del Distrito Federal , según el Estatuto de 

Gobierno del Distrito Federal (26 de Julio de 1994), en 6ste, se establece 

que las dos Direcciones Generales tendrán atribuciones de tipo ecológico, la 

de Reordenación Urbana y Protección Ecológica atenderé lo referente al 

medio ambiente y le de Servicios Urbanos, exclusivamente lo que respecta a 

desechos sólidos. 

En el siguiente apartado se habla de cpmo está organizada la 

Dirección General de Servicios Urbanos, que depende de la Secretarla 

General de Obras y 6sta a su vez del Departamento del Distrito Federal, que 

es le encargada de llevar a cebo la recolección, la transferencia, el 

tratamiento y disposición final de los desechos sólidos, de acuerdo a las 

leyes mencionadas anteriormente. 

11 La Jornada; Plan Nacional de Desarrollo; Mtxico,01 de junio de 1995. p.33. 
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2.2. ORGANIZACION DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS 

URBANOS. 

2.2.1. MARCO DE REFERENCIA. 

a) Creación de la Dirección General de Servicios Urbanos. 

Hacia la década de los 'allos 80, la ciudad· de México registra un creciente 

desequilibrio entre las demandas : ele: se;~i~ios •: pÜbiicos; por parte de la 

población y la capacidad del gobierno para'darles respuesia. 
- . e<~-~ . ;-,- (~-~~'/ -'"""'" '·. 

-•1 :··;.:e--.:;.-,-,-- .. -,.,,-_ .-. ·,~¡o";,_~> .··:· •... '.-.: .. ~,·.} 
;.s_~. · · l 

En este s~ntidd; al ~~in~nto de 11~ d~iil~~d~ d~ servicios,. derivado del 

propio creclml~~to ur;~'nc,.;·,J;·:;a .)í~~!d!/~:~ .. ésumó el uso Intensivo de la 
<-.•·o.·- ,;.::,¡-• >;,'< ::) •. ;-_:;,··;, ·-

infraestructura .úrbana(y,c la' esca's'a· participa
0

clón de la ciudadanla en la 
' • • - • • • ' • ' - • ,·.~ ,·,~·:--:~,'..;· :;" ,., ·- ··.-. < 

protección y c~ns~rvac16n' d~ l<(mísma. 
:-'·-·:.· .. ,.(··-:·,. 
',.!¿< ~-{;'· :L(·! .. 

Asimismo •. la c~~a:cidad de ;~~~u~sta• del Gobierno capltallno se vio 
,_ .. _ o--:i~ ,.3::~:-~·:.:;,/:\j_-.::·:· · ·<·'·' - ,,"._, 

limitada por 'diversos'· factores; .tales como la escasez de recursos, la 

lnsuflclent~ '¿~'~/~;1~!~¡¿hr~i ~~~i~n~s ~ntre las áreas competentes. y 

que dimensionara la 

Importancia de;; la c~lls~~vacfon'y' rna~t-enlrnlento de la Infraestructura y 

equipamiento de la ciudád, ~s decir de.lo-~ ~~r~lcios urbanos. 
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Lo anterior, entre otras causas, generó un rezago acumulado en la 

prestación . de los servicios, lo cual se reflejó en insuficiencias del 

funcionamiento de.la ~Jud~d y·~et~rloro deÍ~ Imagen urbana. 

fue 

. ' < ' • < : . ' ' 

An.te este pro'gra~.!1. i~)espuesta del Departamento del Distrito Federal, 

establecef· u~;á :k61Ü{~~·.;'de· atención de servicios, orientada por los 

siguientes ohJeUv~~~:· .. · ;'. 4 :· 
, .,,_,_ -~ : r: .. 

··.::<:{;._,.,:;'_:,,;_'.:(,":_-:·: ·- .-
. • Dar. prioridad a l~,.p;é~taclón .de los servicios urbanos básicos. 

ServiclosUrbancis; sien'do hasta';19.B5 cuando sé.fO~maliza en.él Diario Oficial 
-_:;: :>¡_ -·-:; 

del 26 de agosto, teniendo como prÓpós!tos: '·º ~lgulente: 

• Intensificar y mejorar la prestación de: rotservlclcis básicos en áreas y 

aspectos estratégicos; y. 

• Promover la coordinación y co.mplementarldad de las acciones 

necesarias para su atención, 
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ciudad. representaban servicios de un alto valor perceptivo para la población, 

resultando unir teles carecterlsllcas, los siguientes: 

• Conservación y mantenimiento del alumbrado publico. 

• Conservación y mantenimiento de las obrH viales. 

• Manejo y control de los residuos sólidos. 

Es asl como la Dirección General Inicia sus actividades, teniendo como 

funciones y ámbito de acción, lo siguiente: 

OPERACION DIRECTA. 

• Conservar y dar mantenimiento al alumbrado pllblico y obras viales en 

las vlas rápidas y ejes viales; y en forma coordinada con las 

delegaciones, en avenidas principales y vialidades secundarlas. 

• Organizar y llevar a cabo el tratamiento y la disposición final de los 

residuos sólidos, asl como apoyar ·el sistema de transferencia de los 

mismos. 

DE COORDINACION. 

En materia de conservación y mantenimiento de las obras viales, 

alumbrado pllbllco y elementos que conforman la Imagen urbana: 
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Establecer criterios y normas técnicas para su conservacl9n Y 

mantenimiento. 

• Participar en estudios y proyectos de obra nueva. 

• Opinar sobre la adqulsiclOn de lecnologla, maquinaria y equipo de las 

delegaciones, y 

• Recibir las obras. 

En materia de desechos sólidos: 

• Establecer criterios y normas técnicas para la recolección, transporte. 

tratamiento y disposición final. 

• Opinar sobre la ·adquisición de tecnologla, maquinaria y equipo de las 

delegaciones. 

De esta forma, la Dirección General Inició en 1984 sus actividades de 

acuerdo a una estrategia de atención que demandó para el manejo de los 

desechos sólidos, la identificación de aquellos aspectos que presentaban 

mayores rezagos. 

b) Propósitos y émbllo de acción. 

Los propósitos de la Dirección General de Servicios Urbanos van 

relacionados con los siguientes problemas: 
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• El incremento de la demanda de servicios públicos. 

• El uso intensivo de los servicios públicos. 

• La Ilimitada colaboración ciudadana. 

• La insuficiencia de la conservación y mantenimiento. 

• Limitaciones en la coordinación. 

Como consecuencia. esto se manifiesta en el· deterioro d·é1 funcionamiento 

de la imagen de la ciudad y la insatisÍacclón de' fa clucl0

adanla. 

• Fortalecer la coordlnaclónlnterna. :., ; 
~-· -~. ; . " ' ' . ·-:~,·.::·· . : / 

• Promover 1a participación 'C:iudadana·:', 

Los propósitos de 11!' oÚéc~IÓn G~ner~I de Servicios Urbanos son: 
_::,·,'".- ·:;_~· ·:\;.;..:::..~~,~ 

•, : ·~:: .. . . .,,. 
:::·~· ' >_: < 

•Intensificar y mejora·r la ;;ie'~f~~¡¿~ de·' los . servicios básicos en áreas y 

aspectos estrat6glcos. 

•Promover la coordinación y la eficiencia en .le prestación de· servicios besicos. 
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2.2.2. ORGANIZACION DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL. 

a) Funciones. 

El Departamento del Distrito Federal, esté Integrado estructuralmenle por 

6 Secretarlas y 4 Coordinaciones Generales, además de la Oflclalla Mayor, 

Tesorerla y la Contralorla General. 

General de Obras, leniendo en esta i:iltima) su cargo;'enfre ótras funciones, la 
'::-'.-i- :. · . • -.::~L:: = -."=:f.~<--"'""":::·~~-.;· ,:~;·T ,__·~-~' .. ~ 

construcción de obras públlcas' y' los :s~~~iclOs úrl>anos' bé~lcos como agua, 
~-)::\~- -~·-' ~: ~' .<·'. -. '.~ 

drenaje. alcantarillado, construcción' y mantenimiento de las. obras viales, y 
. ·;-}?': .~·-~~;-: ···;:.·· ····'.,',;_ ·::~~~:~· -. -

desechos sólidos. (Ver organigrama): :,•: , 'c. "•' , ' ):'. ·. :,:· :·<'; , '-
--.-,-.-,.;. 

Bajo este contexto, la Dirección General. de Servicios Urbanos (DGSU), 

tiene como objetivo primordial normar y proporcionar los servicios urbanos en 

el Distrito Federal, en coordinación con las delegaciones del DDF, para 

atender Jas demandas de la población en maleria de desechos sólidos, 

alumbrado público y obras viales. 

Asl se tiene que la DGSU, esté conformada por siete direcciones de érea 

para atender las siguientes funciones: 
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• Conservación y mantenimiento de las obras viales. 

Conservación y mantenimiento del alumbrado público. 

• Limpieza urbana en la red vial primaria. 

• Transferencia y disposición final. 

Desarrollo de estudios tecnlcos sobre equipamiento y manejo de los 

residuos sólidos. 

• Supervisión y seguimiento. 

• Servicios de apoyo urbano. 

De las direcciones. tres' se orlen!ªº· básicamente a la atenció.n. estudio. y 

desarrollo del manejo de los residJos ~~ólldos. tal es el ca~o de la DlrecclÓn de 
•• :, ' •• >• ·:' ''" _.". 

Limpieza Urbana q~;;ti~n·~'a '~u'~~rg~ ;;I aseo integral del mobiliario urbano de 

la red ~lai prÍ~á;;~ ¡l::~~nten¡1~iento de áreas verdes. y como apoyo a la 

recolección delegacional, la ellmlnación de tiraderos clandestinos y la 

recolección de residuos a traves de contenedores. 

Por lo que respecta a la Dirección de Transferencia y Disposición Final, 

corresponde dentro de sus funciones ya sea de manera directa' o coordin,ada 

con las delegaciones polltlcas, la administración y operación de las estaciones, 

de transbordo de residuos, asl como en materia de disposición final: el control 

y operación de los rellenos sanitarios. 

En cuanto a la Dirección Técnica de Desechos Sólidos, corresponde 

desarrollar los estudios y proyectos concernientes a las fases de transferencia 
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y disposición final; asl como el anéllsls de parametros e indicadores tanto 

nacionales como internacionales en torno a los residuos sólidos . Es 

Importante mencionar que de manera permanente esta érea realiza funciones 

de desarrollo del servicio. asl como acciones de monltoreo ambiental en los 

sitios de disposición final y estaciones de transferencia. con el propósito de 

establecer las medidas de control ambiental para el funcionamiento de estas 

Instalaciones. 

Finalmente, la Dirección de Servicios de Apoyo Urbano es el area 

administrativa que suministra y controla los recursos humanos, financieros y 

materiales, . necesarios para e! desarrollo y cumplimiento de las acciones 

encomendadas a la DGSU. 

Sin embargo en relación a los proyectos que el Distrito Federal contempla 

como viables.destaca el tratamiento de los desechos sólidos; no obstante. es 

el que quiza mayores problemas conlleve tanto por la administración como 

organización y destino de desechos sólidos; debido a los. grandes Intereses 

tanto económicos como pollticos que al respecto existen; tema que se 

abordara con mayor amplitud en el tercer capitulo del presente trabajo. 

2.3. INFRAESTRUCTURA. 

El manejo, control y disposición final de los residuos sólidos .ha sido fiel 

reflejo de las caracterlstlcas del proceso de urbanización de la ciudad de 
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México, donde la generación se encuentra en relación directa al tamallo .de Ja 

población, usos de suelo, nivel de ingreso y patrones de consumo. 

En este contexto, es importante senalar que el manejo de los residuos 

sólidos confirma un ciclo donde se encuentran estrechamente vinculadas las 

diversas etapas que a partir de Ja misma producción de los articulas de 

consumo, se Inicia. en la generación para pasar al barrido y recolección, 

transferencia, tratamiento y disposición final; y por tanto, cualquier acción que 

se realice en alguna de éstas etapas, tendrá un electo directo sobre los 

demás. 

La problemática de los residuos sólidos a mediados de la década de Jos 

ao·s se abordó en una· primera etapa, atendiendo las fases que mayor rezago 

preséntaron; de esta manera, las acciones se orientaron a lo siguiente: 

• CJaÚsura de tiraderos a cielo abierto. 

• Conformación de Infraestructura para la disposición final, en base a la 

técnica de relleno sanitario. 

• Fortaleclmlento del sistema de transferencia. 

• Limpieza urbana en zonas criticas de la ciudad. 

• Fortalecimiento de Infraestructura para la recolección. 

En lo referente a la conformación de Infraestructura para la disposición 

Jinal de residuos sólidos, la Dirección General de Servicios Urbanos, 
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construyó y puso en operación 2 rellenos sanitarios: Bordo Poniente en 1985 

y Prados de la Montalla en 1987; adicional a estos sitios, exisllan en dos áreas 

denominadas Socavón lztapalapa y Barranca de Becerra, para la disposición 

de residuos de construcción, yerba, cascajo y lodos. 

El relleno sanitario Bordo Poniente se localiza en la zona federal del Lago 

de Texcoco y cuenta con una superficie total de 400 hectáreas distribuidas de 

la siguiente manera: 

• Primera etapa 75 ha. (clausurada.): 

• Segunda etapa 75. ha: (En'proceso ele' saneamfento). 

• Tercera etapa 100 ha. 
• • '~ ( ·, ••• > 

• Cuarta Etapa 150.ha: (actualmente en operación). 

Para el afta de 1992 se programó la construcción de su cuarta etapa, la 

cual tiene un área de 150 ha; asimismo se estima una reserva de 850 ha. para 

el relleno sanitario y una vida útil potencial de 25 atlas. 

Este sitio registra una recepción promedio de 5, 000 In/die de residuos 

provenientes de las Delegaciones: Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. 

Madero, lztacalco, lztapalapa y Venustlano Carranza. 

El sitio de disposición final Santa Catarina locallzado en· la Autopista 

México-Puebla. perlmetro con la Delegación lztapalapa, recepclona en 
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promedio 3,200 tn/dla de residuos generados en las Delegaciones Coyoacén, 

Cuauht~moc, lztapalapa, Miipa Alttt, Tféhuac y Xochimilco. 

Este sitio registra la presencia de aproximadamente 300 pepenadores que 

laboran en la selección de subproductos (pepena controlada). 

Por lo que se refiere al sistema de transferencia de residuos sólidos, 

actualmente (1995) se cuenta con una infraestructura integrada por 13 

estaciones; la operación del sistema se da en tres modalidades: delegaclonal, 

coordinada y directa. La primera consiste en que la operación de la estación es 

realizada por la Oelegaclón propietaria. siguiendo los lineamientos de la DGSU: 

la segunda, consiste en que la administración y operación de la estación es 

ejercida por la Delegación propietaria con el apoyo de la OGSU: y en la 

tercera, el manejo integral de la estación es realizada por fa DGSU. 

Como apoyo a la transferencia de residuos de aquellas Delegaciones que 

no cuentan con este tipo de infraestructura, les estaciones Central de Abasto, 

Coyoecén, Venustiano Carranza y Xochimilco lleven e cebo una operación 

regional; las 9 estaciones restantes tienen carácter local. 

A partir de 1991 se Incorporaron nuevos conceptos ecológicos a la 

construcción de estaciones, tales como techumbre. sistemas de depuración de 

aire, dispositivos atomlzadores de ague para evitar la emisión de polvos y 

96 



olores, amplias areas para maniobras y zonas para evitar encolamientos, asl 

como la incorporación de espacios verdes, entre otros. 

En el ano de 1992, la capacidad instalada de las 11 estaciones era de 

12,000 tn/dla. 

Las acciones en esta materia 5" realizan en horario nocturno,· a fin de 

evitar entorpecimiento al transito vehicular. Se cuenta actualmente ( 1995) con 

432 pasos peatonales y 161 vehlculares. 

Como medida para fortalecer el mejoramiento de la Imagen urbana, la 

Dlrecclon General de Servicios Urban:is realiza acciones de jardinerla, 

consistentes en poda de c6sped, celos, cajeteo de arboles y arbustos, 

atención a plantas y flores de ornato, poda y desrame de árboles, asl como el 

caleo de los sujetos forestales. 

Actualmente (1995) se cuenta con 354 contenedores metalicos de 1.5 m 

cúbicos de capacidad, ubicados en 142 sitios de las 16 Delegaciones Pollticas. 

Este programa contempla 13 rutas de recolección con frecuencia de atención 

diaria, asl como el lavado y desinfección de los contenedores una vez que son 

vaciados. 

Estas son algunas de las principales acciones que ha llevado a cabo la 

DGSU: 
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En 1987, se inicia la construcción de Prados de la Montalla, en 1988 se 

concluye ia construcción de la unidad habltaclonal Tlayacapa para los 

pepenadores de Santa Fe, que comprendla 610 viviendas y servicios diversos. 

En este mismo allo, se da el traslado de pepenadores del tiradero a sus nuevas 

viviendas. 

5ª etapa (1989-1993). 

• Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento para el manejo de 

los residuos sólidos. 

• Coordinación para la atención de servicios. 

• Enfoque metr_opolltano.· 

En los últimos_ 3 allos la atención de los servicios ha demandado mejoras 

considerando no sólo la funcionalidad e Imagen urbana, sino las condiciones 

ambientales y sociales que vive la Ciudad de México. En este sentido, se ha 

requerido adecuar las Instalaciones, garantizando los mejores impactos al 

ambiente, fundamentalmente en estaciones de transferencia y sitios de 

disposición flnal. 

De 1992 a 1993 se llevaron a cabo acciones Intensivas de concertación 

social y las soluciones a los problemas del manejo de los residuos sólidos 

tuvieron que formularse dentro de un esquema metropolltario, por la estrecha 

relación entre ambas entidades y las fuertes alteraciones al ambiente derivados 
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de la situación en el Estado de M6xlco (13 tiraderos a cielo abierto, tiraderos 

clandestinos, etc). 

De esta forma, las acciones operativas de clausura de sitios de 

disposición final se han extendido a los tiraderos del Estado de M6xlco, previa 

autorización de programas y presupuestos por las autoridades 

correspondientes. 
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CAPITULO 1 1 l. 
TECNOLOGIA APLICADA AL MANEJO DE DESECHOS 

SOLIDOS EN EL DISTRITO FEDERAL 

"Una de las palabras de moda actualmente es megaciudad, es 

decir, una ciudad de mas de diez millones de habitantes y la ciudad de 

México con sus más de 20 en 1990, ciertamente esta incluida en esta 

categorla."8 

Desde luego, Peter M. Ward se refiere no sólo a la ciudad de México, 

cuyos limites se han perdido, sino.al D.F: y Zona Metropolitana del Estado 

de México que conf~·rl11~~ eí't~;rÍ;~rlo de la urbe més grande del mundo, a la 
, ···:: .. ·":_>·.)~c .. ·~'·,, ... - . 

que la. Revlsia' Time se. refiere 'como " ... la antesala de una Hlroshlma 

ecológica" y como· ...... una cámara de gases urbana".9 

Como se mencionó en capituios anteriores, tal vez la caracterlstlca 

mas notable de los desechos sólidos sea su diversidad, existen desperdicios 

combustibles, como cartón, papel, madera; no combustibles como el vidrio, 

' Ward, Peter M.; México: una Megacludad: Alianza. México, 1991. p. 14. 

9 Il!nJl; EE.UU., 2 de enero de 1989. p. 17. 
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la loza, las latas y hay además grandes objetos como son m.uebles, 

automóviles, etc. 

Asl, la producción de desechos sólidos, en una ciudad con las 

caracterlstlcas de una megaciudad, es un problema realmente serlo. Sin el 

afán de alabar a las autoridades del Departamento del Distrito Federal, la 

autora de tesis debe sel\alar que desde siempre ha existido la preocupación 

por el manejo integral de los desechos sólidos, de ahl que existan proyectos 

realizados por empresas especializadas, contratadas por el 0.0.F.:, ¡>ara 

resolver este problema. 

Con ta finalidad de partir de un marco técnico que permita una mejor 

comprensión de los proyectos mencionados, en el presente c11pltulo, se 

realiza una revisión sobre los aspectos técnicos relacionados con los 

desechos sólidos. 

3.1 ASPECTOS TECNICOS 

"Existe por et momento, dos clases de caminos posibles para tos 

materiales de desechos sólldos: se les puede volver a ta clrcutaclón 

en atgOn otro proceso, o se acumulan en atgOn lugar, por supuesto, 
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una determinada fuente de desecho podrá volver a circularse 

parcialmente y, en parte, acumularse."'º 

Estos dos caminos presentan por su parte, cuatro aspectos de 

carécter técnico: 

Reciclaje 

Composteo 

Incineración 

Relleno sanlÍarlo. 

Las· dos prlme;~s?: redÍclaje y ccimposteo, son tecnologlas que dan 

tratamiento a I~ b~~-~r~.·~~:t¿nio ~on ~Í.obJeto de resolver el problema del 

desecho de Ja ~~~1~~~·~%s'(~~7d~·~: el' otiieto 'de recuperar sus recursos 

intrlnsecós ; a~tov~~~¡;,·os:·~~ ~~¡·.~~ntld;;; estast~bn~loglas contribuyen en 

un 20% y so%; : ~ol~~lonar ~¡' lmpa'~io ~:nll1eiíta1 ~'e la basura, y contribuyen 

en mas a ai~anzar diveis~~·~tie;i~~~ soc\~~~,n~~1J~5, · 

Las .do~·.óÍ!1~~~;t1~J¡·h6i~'¡;;;~i~ll· ~;'·~;r~u·~~():~anltarlo dan disposición 
. ·--. ::-<~- g, -. >;(?i?:,.::.,',,.f/....,_{.·-~:,--::-,- \'.' -.;·· ;~ ::, ;_,¡_.: 

final ~ la. ba~urll como_-sil objetivo central. y los ben~ficiÓs que puedan 

aportar par~, ~i: ·c¡~~trr6·;;;, ··~ocleconÓmlco ·(como· la · .. recup~ración de 
>.•'.o':>'",;', 

'º Engdhal, Richard B.; Salid Waste Proc_~; Publlc Heallh Service Publication, 

EE.UU., .1980. p. 59. 
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energ6ttcos o tierras) al llevar a cabo su función ambiental de resolver el 

problema, resultan laterales y obtenidos por alladldura. 

En la descripción que a continuación se efectlia, se Incluyen 

parámetros que describen tanto la dimensión t6cnlco-amblental que 

permiten ir conformando un anlllisis que celiflque la función especifica de 

cada técnica y tecnologla y aporte elementos para decisiones al respecto. 

3.1.1. RECICLAJE 

El reciclaje es el proceso de reutlllzaclón de materiales desechados, 

dentro del ciclo productivo o después de su consumo. 

El reciclaje es una tecnologla que tiende a recuperar el vidrio, el 

metal, el papel, el cartón, el pléstlco, el trapo y otros subproductos que 

representan un total da 1 O al 20% de la basura. "El reciclaje 

frecuentemente se combina con dos tecnologlas; con el composteo para 

separar la materia no composteable, con la Incineración para separar la 

materia no oxidable, y con la técnica de relleno sanitario para reducir un 

poco la basura que se pretende enterrar. En términos generales, su 

modulación es de 50 Ton/dla que se alcanza mediante la combinación de 

lineas de procesamiento y turnos de trabajo."" 

11 lbldem. p. 72. 
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Las variaciones principales son: 

La recuperación: es decir, la simple separación de .la materia 

reciclable, ya sea a través de la pe pena, manualmente. sobre bandas. 

mecan_izadas o automallzadamente (con magnetos, • ce.ntrifug~do~~ 
cribados, ele.), para su comercialización a pr~clos .b:aj:o~/Jues el 

adquirente debe transformarlo para aprovechar'10 sub~·~~u~ri·t~mente. 

El procesamiento: que Involucra desde 1a\o~o~inelz~~l~n~: h~sta Ja · 

purificación , y. redilcéión de volumen.,d:~:~~ai' s'"u~~rod~'cto para 
.- -:::; ;. • ;: ~:~~: =' :~<· :~~>·: :·~ .. '.: ~?i: ·<~~~~:A:;;~·; ::<~{:J~(>>~\:~~~,;~~:r/;;~:-~~:/.p/ . . ··_ -

obtener. principalmente plésllco peleUzado; pulpa•· de·• papel, hojalata 

quemada y prens~~~}:1~~f~)/Zt~:~;;\~'.~'(jn'J1'.a¡J·~;:~~;b·s. El va
0

lor que 
--.. -!- ._._, .. _ ;;C:!.·,:'--.'.·- ·,:;·:.~, -r~··ú_·:-·:.:·· 

con ello se agrega, puede aúi:nentaien ün:_1;ooci%· (principalmente en 

el vidrio y el papel), y por síi :~~j~~~"~u~~~''Jii~petlr favorablemente 

en el mercado d.e insumos .'simil~-~~'.~-.~;,~-~_:,.··_ { : ~,-_ 

La elaboración de productos: que Involucra varios tratamientos y 

adiciones ulteriores muy diversas. A la fecha éstos incluyen desde 

bolsas de pléstlco para recolección de basura hasta paneles 

divisorios, láminas acanaladas y bloques recubiertos de cemento o 

asfalto para modificaciones topográficas de diversa Jndole. 

"En lo socleconómlco, las posibilidades de suslltuclón de 

maquinaria por mano de obra es considerable, pudiendo llegarse a Ja 
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generación de 47 empleos por cada 100 ton. diarias procesadas cuando 

se combina con composteo." 12 

Sus costos iniciales y de operación se consideran intermedios 

respecto de otras tecnologlas, posee tal vez las mas altas posibilidades de 

recuperación de costos, pues si bien la materia reciclable rara vez rebasa el 

20%, esto puede llegar a representar hasta un 51.3% de la recuperación de 

costos en una planta que se combine can composteo. Esto representarla 

una recuperación potencial de 1,972 millones de nuevos pesos anuales que 

en parte ya realiza la actividad de pepena en las ciudades grandes del pals. 

Para ello debe Inducirse la estabilización del mercado, su protección, la 

organización en el transporte para disminuir fletes y la creación de 

mecanismos especificas para su administración. 

Por último, "en términos ambientales los procesos del reciclaje, son 

Inocuos al medio, aunque el manejo directo de subproductos Implica 

problemas de higiene laboral. Por otro lado, al dejar de procesar del 80% al 

90% de la basura, el reciclaje resuelve en poco los efectos contaminantes 

de la basura. Independientemente de ello, se ubica como la alternativa que 

més contribuye a la conservación de recursos escasos no renovables.· 13 

" Ross, Robert O.; Industria! Wastes and Salyage: Atlas Co., EE.UU .. 1989. p. 38. 

" !bldem. p. 39. 
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3.1.2. COMPOSTEO 

El composteo es una tecnoJogla que persigue biodegradar la fracción 

orgénica de la basura para obtener composta que sirve como mejorador 

orgénlco de suelo para cultivo. Mediante Ja combinación de lineas de 

procesamiento y turnos de operación, se puede instalar plantas de 50 

ton/dla y mllltiplos hasta un máximo recomendable de 750 ton/di a. 

Existen dos variaciones fundamentales: 

Fermentación aeróbica natural o acelerada. 

Fermentación anaeróblca que produce composta en poco tiempo. En 

el proceso puede obtenerse también gas butano y metano. 

"la variada combinación de procesos y maquinaria permite 

obtener hasta 5 grupos básicos de composta (fresca: gruesa y fina; 

m'adurada: gruesa y fina; y enriquecida) que Impactan en los tiempos y 

los costos del proceso siendo menores para las composfas frescas y 

gruesas, que sirven para agricultura extensiva, y mayores para las 

maduradas finas que se emplean en jardlnerla. El aumento de costos 
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se refleja en el precio final de la composta que puede llegar a 

Incrementarse de un 300% al 650%.",. 

En términos socloeconómlcos, las variaciones del composteo permiten 

lograr un balance diverso entre capital y mano de obra. Las más intensivas 

en mano de obra permiten generar hasta 47 empleos para cada 100 

ton/diarias procesadas. 

Los costos iniciales y de operación se consideran cama intermedios 

respecta a otras tecnologlas, estimándose en un promedia NS133.24/ton. 

procesada, incluyendo los castas financieras; además tiene altas 

pasibilidades de recuperación de costos, hasta un 88. 7%. 

En México, una producción potencial de 12, 106 tan/di a de composta 

en las ciudades grandes del pals, podrla enriquecer 295,268 hectáreas de 

suela agrlcala; en otras palabras, la pasible recuperación de poca más de 

40 millones de nuevos pesos anuales en su venta. Sin embargo, la 

experiencia en la comercialización de la campaste es variada, en regiones 

poco agrlcolas no es comerciallzable par los costas de transportación; y en 

las agrlcolas han requerida desde una simple difusión adecuada, hasta el 

'' Engdahl, R.B.; ~p. 59. 
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establecimiento de Incentivos del Estado como el condicionamiento 

crediticio. 

Cabe mencionar además que el composteo requiere de terrenos más 

grandes que el reciclaje y la Incineración, por lo que su ubicación més 

adecuada es en la periferia urbana; P.or ·lo que se puede decir que, el 

composteo Incide Indirectamente en los costos· de recolección de la basura. 

En términos ambientales, su. nlveF~e:.;contamlnaclon es Intermedio 

respecto de otras tecnologlas, debido a· los.olores de'1os gases amoniacales 

que despide la fermentación aeróbica. Además~· al procesar sólo el 50%. 

deja de resolver la mitad del problema de la basura. Sin embargo, desde el 

punto de vista de preservación ambiental, contrlb~ye a recuperar la materia 

orgánica del desperdicio general en los procesos alimentarios del pals. 

3.1.3. INCINERACION 

"la incineración consiste simplemente en la oxidación de los 

componentes combustibles de Ja basura con el oxigeno atmosrerlco 

para reducir a cenizas, equivalentes a un 5 ó 10% del volumen Inicial. 

Importante liberación de energla durante este proceso ha Inducido al 

desarrollo de formas para su recuperación en energla el'ctrlca. Por 

otro lado la combustión genera Importantes cantidades de bióxido de 
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carbono, humo con metales pesados suspendidos y humedad evaporada 

que han obligado al diseno e instalación de filtros especiales. •15 

En términos generales, se estima que su Instalación se justifica en 

volúmenes mayores a 120 ton/die hasta alcanzar 2,400 ton/die como limite 

máximo recomendable, en el caso de proyectos con recuperación de 

electricidad. 

La incineración se logra mediante hornos que prácticamente son 

estén.dares y que varlan sólo en el diseno de las parrillas y forma y diseno 

de las cámaras cremadoras. 

En términos so.cioeconómicos, la incineración de basura es una de las 

tecnologlas más Intensivas de capital y la sustltulbllldad de maquinaria. por 

mano de obra es comparativamente baja. Aparentemente la generación de 

empleo es alrededor de 60 plazas especializadas por cada planta de 2,400 

tontdla con recuperación de energla. 

En términos ambientales, la Incineración en planta no contamina la 

atmósfera y permite la disposición de desechos peligrosos provenientes de 

hospitales y aeropuertos, logrando reducir la basurn <1 ll@ni:i:H y ~81lofi!I 

" Fax, Richard; lncineration of salid wastes: Fax, EE.UU., 1987. p. 79. 
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hasta un 20 a 40% de su peso original, y a un volumen todavla menor qel 5 

al 10%. lo que permite disponerlo en rellenos sanitarios a una muy lenta 

saturación. En cuanto a preservación de recursos, la incineración permite la 

recuperación de 293 Kwatts/hora por cada tonelada de basura, y la ceniza 

puede emplearse como agregado de asfalto o cerámica. 

3.1.4. RELLENO SANITARIO 

El relleno sanitario consiste en el entierro de la basura bajo las 

mejores condiciones de eficiencia, seguridad e higiene posibles, que 

actualmente no se consiguen con el tiradero a cielo abierto. Puede 

efectuarse para recibir desde menos de 1 ton/dla y sin llmlte superior, 

determinado en prim~r término por el terreno asequible y los bancos de 

préstamo para tapar con tierra; y en segundo término por la capacidad de la 

maquinaria trascavadora y compactadora de la basura. Esta flexibilidad le 

permite adaptarse a las fluctuaciones estacionales del volumen generado de 

basura, modificando la velocidad de saturación del terreno seleccionado; 

que sin embargo, al saturarse obliga a la adquisición, y consiguiente gasto 

de un nuevo terreno de dimensiones considerables. 

En términos generales, puede describirse como la distribución de la 

basura en el terreno (por áreas, por zanjas o rampas) y su recubrimiento 

mediante máquinas trascavadoras haciendo uso de tierra. de preferencia 

arcillosa, para ir conformando células totalmente enterradas cada dia. 
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Previo o slmulténeamente a este proceso, el volúmen de la basura 

puede ser reducido por las mismas trascavadoras o mediante la instalación 

de equipo triturador con capacidad desde 15 hasta 400 ton/die por pieza. 

Al entierro se agrega la Instalación de ventilación de las celdas y la posible 

recuperación del gas (butano y metano) emanado, que puede ser quemado, 

sin riesgo de contaminación, o comercializado. Por Oitlmo, al cerrarse el 

relleno se reverdece y se puede emplear como zona recreativa. 

En términos socleco·n.ómico< sus ·costos lnlclales y de operación son 
.. 

los más bajos respecto·cie'.otras 'aiternativas'técnológlcas, se estima que los 

costos t.ÍnitariosS lncluy~·n:do - el cos:t~ ;fl~ari~lero: ascienden a N$33.80 

ton/di a, que: ~l.l~den ~~atlrse al c.omercl~Uzarse el gas eKtraldo. No 

Ob!¡tante·, el relleno sanitario obllga a incurrir en mayores COStOS de re• 

colección al tener que transportar la basura a terrenos distantes del 

perlmetro urbano. 

La tecnologla es Intensiva en suelo, aunque por lo general se buscan 

aquellos que escasamente poseen álgOn uso alternativo y por consiguiente 
,, ... 

llenen un valor comercia! muy bajo. En cuanto a la relación _entre mano de 

obra y capital, es dificil establecer una relación apreciable por el bajo costo, 

no obstante genera cuand~ muen~ ~in ~ii;ple~ p:r ~ada 100 ton/di a 

enterrada. Incluso, tiende ~ desplaza; la r~e~Íe de. trabajo dedicada a la 

peperÍa por la rapld~z con la que requle~ie operar la maquinaria en su 
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propósito de Inhibir los efectos contaminantes de las primeras fases de 

putrefacción de la basura. 

En lo ambiental, el relleno requiere especificaciones precisas, en la 

preparación del terreno para evitar la frecuente contaminación de los mantos 

freáticos, pero por otro lado dispone del 100% de la basura eliminando en 

su totalidad el problema lmpllclto. En si recupera poco gas, sin embargo, 

contribuye a preservar recursos escasos en el momento que permite la 

rehabilitación de areas para la recreación. 

3.2 RECICLAJE Y USO PRODUCTIVO DE LOS DESECHOS SOLIDOS 

En el Distrito Federal, como se citara en el Capitulo Segundo, produce 

en sus 16 de.legaciones 15 mil toneladas de basura, sin considerar la Zona 

Metropolitana.. que para el ano 2000 se estima que esta cifra puede 

duplicarse: 

. . 

su maneja,: tra~sporte ~,.~lspo~i~,ión final,. implican enormes gastos y 

problemas .al gobler~o t~~pÍt~fln~ .. l.a práctl~a actual es la. d~· enterrar los 

residuos en lo·q~~ ¡;¡;y sel!~~'~ iet;~ll~ saníta;io; q~~ ~é'r~~ilza' e~ c~~n6as · . 
• ' •. -;·". ; .-,'. ~~.- ,, . - , ,,,;.'< 

o depresiones ~~ t,e~ren.cis éCercanosji' que dentro de un lapso relativamente 

corto estarán·. saturados; lndependle~'te~ente' de que esta• práctica·. pueda 
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calificarse .como un despilfarro y altamente contaminante, las alternativas 

son: 

1. Locallzar·. terrenos más alejados de la ciudad, de igual forma, que 
,\ : . '·- -

desd~ hace 300 al\os. 

2. Cambiar la práctica de enterrar los residuos sólldos, que Implica 

también ter;;;l~arcon la economla subte'rránea lntlmament~n~ada ai .inanej~ 
actual. 

La gra~ cl~dad de .México ~ituada a 22sé/ m; d~' ~IÍ~r~ 5'abre .el nivel 

del m.ar. ·.se ·ve . cad~ v~z : má~ '~eilam;~í¡;, ¡~~~~;~~~:{corifnlveles 
insoportab)es .~~ .cc;·~¡~";;;,~~~1ó;~(at~!~í;iil~ •• ·~~sd;~J~ Ji·:··~gu~· ~atable. 
pellgro. de•· grave~ 1rié~dac1ónes?~{;~~·~f;~•1¡n'é~a ·~~·~~r~i~1~~ ··plltiuco~:~·;;on · 
una pr~duccló,~. ciiª·?~;.~~'.,~ ~;~;.1 t~~~Lfaª~t~ .. f ~f~r~'f~.~21~~~.·~~rt1.~~;;~n su 
mayor parte .. en ·. bar.ranc.as ;'y :·depreslo nes;•. contamlnando'.·:asl: el .1 suelo,' el · 

subsuelo y los marÍto~~~~~íi~ro~~jgt:~{;~~·~a~i' '. ·':'"{_; ' / , ... · 
~e~ .'.·t'i.:~-~. -· '-~··\_.-. _;. ·:_.·,.. • '"· ,·,_• e :.!·) -~-.:.-.::·--. ' 

Tomando en cuentil<t.ej,~~1:1;~~~u~1\.2; c;~f1~]¡nJ,o .. Je:~ogr~flco, 
el INEGI asegura que··para el. an·a .200~)/~;'[~éntro :•cieE;'pa.ls~ estará 

conformado p-or ·.una. ~~~~~f6?~us't~b·;~¡~·~;;;:~~;l;~¿;.'J4 \{;ji;l~n~s··· 'ci.e 
- . -¡ - .. . .::· ! ,:~. '· 1'•; -, :".> ... :: 

habitantes. que produé1~én :3o;óooi1~ri~1ilcifls di~ri~'s 'Ü~ tfasl:irá, :ya que 
. ··.': . ' -- . , ... ·•·,·.··' "'•",•,;.·' ' .. 

actualmente, con la mitad de esa' prodÚcelón se han agotado las'bam1ri'~:is, 
.,._._, :.~. . .•.:: . ' 

cuencas. y depresiones cerca de la capital donde se. pueda tiiár basura. 
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De ahl que Armando Deffls Caso autor de "La Basura es la Solución" 

en el afio de 1989, realizara un proyecto conocido como Plan de Reciclaje y 

Uso Productivo de Desechos Sólidos, el cual tiene las siguientes 

caracterlstlcas. 

Esta estructurado en cuatro grandes pasos: 

1. Clasificación y separación de los residuos, en orgánicos e 

inorgánicos, desde su origen en domicilios. 

2. Traslado de los inorgánicos, de las viviendas a los centros de acopio 

que deberán instalarse en sitios de fácil acceso a la cludadanla; estos 

centros serán el eslabón de las Industrias que requieren materia prima 

y la sociedad que los produce. 

3. Recolección y traslado de los orgánicos a diversas plantas de 

producción de composta, fertilizante y alimento para animales. 

4. Transportación de los .subproductos del centro de acopio a las 

Industrias que los requiera. De acuerdo a los sondeos de opinión que 

• el grupo de trabajo· realizó con los industriales y éstos están de 

acuerdo en enviar el transporte. 
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Este plan deberá aplicarse por etapas en la ciudad. de México, . . 

Iniciándolo en conjunt~s habitaclonale.s que por su organlz~~ión 'social y 

vecinal pueden hacerlo y asl obtener ·una ·significativa ayuda para su 

!.·.: .··:-:" .. -:'.< :' ~:: ... :• :>~: --.r: ·:·.··: 
~ " ' : .. /< \·~' ~{~,;;:· :?:: ;,,_'- ), ,\1~:'.·";'- "~'::, .·,~·· 

Para dar una ld~a· d';;1 :ah:~.ic/ci~ ~st~ ¡,i'~~ :en 
1

1a '~iudad .de. México, 

hay que·· tomar' en ic~~:ide,~ació~:'qu~, ~~.:185" ;~: ~11'\();,~1á~~{ci1arias· de 

residuos, conservádora~e~le~e,
1

~Ú~d'~ ilnríl1;~:r:~~'.~{~t~;~·~(~s~;¡ll~;gánico, 

::::~:1:st:·1~1P6~~f;~[1itifü~.~rjff~~Jt~~f hdº~t~~;~n}Jt~~;t~~j~ .. jit:~1; 
~<"' ~ .,-~>;".'},:;·.:.- !":. -· ."- ~ ~:;· . .'. : \ .. - -. " 

ingresos pors.1·m111onés de ~'ueilós'?e~os'diárias··pa·r 1a1n·argárika {por la 
·--~- --' .;_:_ ~'.~>.;::~ ~;~;_;~~~~-:. ~-:=·;~.:y:!~~·-~:~:;:_'.:{' ___ :~-:'.;-;_-:· - ~- /~~;: ~ -~:- ., ~:·.::.:~· .;,~~¿ :.:~ :_· ~;' ~ 

orgánica ya preces.~~~; ;:~;c~iJl,~n~s :~di~;;_' :~ ,. :;·~. ,,. :;º. 

lnduda 0~iement~. d:~u~~:t·~ ·e·n;·m~·rc~a· ~~ un !~IJ~ com: éste. implic~ 
romper con m1~6h~~: 1ni~';e~(es 1 creados '~ ~~~~ derechos adquiÍldos por la 

costumbre actli~I '.~elma~eio<cie '10~ ,residuos: C:a~'a ~e~ta)~s se pueden 

sen alar: 

a) 

. . 

' .. ' . ·.: -'.:: :,· . ' 

Mejoramiento de l~s condiclon~s de vida ,de los pepenadores. 

M<:joramiento de la.imagen de. la ciudad como consecuencia de la 

concientlzación ecológica., 
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Creación de una ay.uda a·1a .economla doméstica, principalmente a los 

estratos de bajos recursos. 

, .. -
Creación de una conciencia ecológica ·en la población. 

b) En lo económico: 

La creación de fuentes de trabajo en los numerosos cen.tros de acopio 

de lnorgénlcos, que deberén in;talars~ pa.ra que el plan funcione y en 

. . ' . 

Eliminación. de la eco~omi~ .s.~bterráne~, que se sostiene con base en 
~ 

,, ··.·-:: . . .--:~:;:· .,~/ .. /' 
Creación de. ·una indui,'fr¡~ --~-~na: , a partir de varias plantas de 

composta, alimento'par~ ~111~~¡~~-~ciÍras: 
.·, -·· :,~:_:.····.;,,::.{:, -<.'.~;:~'" . 

• .. :!" -·.-:_ 

Dismfnucf6n en los eosti:is'.cie limpieza, recolección y disposición final 
.. -'-''.!-,'"•' .. '. ' 

de la delegacÍ6~ o del ~tin:iciiplo. 

Ahorro· de. divisas por.· importaciones de materia prima para la 
. . 

fabricación de plásticos, aluminio y otros. 
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Ahorro de energla para la fabricación de nuevos productos con los 

materiales recuperados. 

c) En lo ecológlco 

Eliminación de las posibilidades de. contaminación de los aculferos 

subterráneos. 

Preservación de los recursos naturales; 

Al evitarse los efectos-. del. manejo inadecuado _de la basura; se 

evitarán .. ~nfermedades<ínfeccÍÓsa;, respiratorias e intestinales,. la 
~ . ,:·,,.~-

pro lif er a~l ó n de. Ja ÍaLJna n_o,civa y Ja contanÍ1naC:16n· ambiental. 
'; '». l ;··. . ' . 

. ,~· ¡ 

·;':-,' 

Serla, engano,~o lij~~-cli_ qué el aprovechamiento, de los residuos 

sólidos; es u ría ldea'nueva ·qué se ofrece como· panacea para la solución de 

los problemas.· 

,., , 

Por una. p~·rte; equivaldrla: a desconocer qu<:_I¡) ·recuperación de 
. ,o:,__ .-· 

materiales -sei:Ún~ari~s supone ya, en el momento actual, úría proporción 

importante en la producción_ de· múltip.Íes sustancias.' Este es, por ejemplo, 

el caso de la recúperacló~ de ~hatamis de diversos metales. Se trata de 

una Industria q.ue'.' data· del ~lglo pasado y • que, . junto con otras fuentes 
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similares, suministra en México considerables cantidades de aluminio, 

plomo, cobre y hierro. 

Sin que 'varien. ·1as ·circunstancias actuales, el aprovechamiento de 
,..,:. 

residuos ~ólid~s. creceré en la medida en que los diferentes factores que 
.·,\·· - ·'•• .. - . .. . . -

afectan al ca'n.~um.~rpr.i~~tcan paulatinamente una elevación de precios y 

sitúen· a la recuper'áciÓn: en mejores condiciones para competir con Jos 

recursos natGrales:¿ o~''ú"~·a manera indirecta, esa tendencia será el reflejo 
-. ,_:,·,-l:-, 0!.:;·,..)t;;: · .. · .. ', 

tanto ·de ·¡'~~:·.progresivas dificultades que Irán surgiendo en el 

aprovlsionamlenici s.~g::~ro:•~ ,;i~~¿~lco de recursos minerales, como, y 

probablem~~!e, ·~~~1~'·ª·~;1~·:~~Ú~i~h de. medidas cada dla más estrictas 

para la prótei:C:16n 'cieí'niédio·anibi'eníé.'i, 

:<·.,,>.·.{··.· ... :._ .,."!~.:~_-<:·:,:,:~::~-:: .,,_ ~::; .. _·>~~ - - - ~;;-..:..:; (_<::. 
';_'. ·:,;¿._;,.-:'.":' .:lJ_.~,: • .. ~,¡c·;.c :?...:;'." 

No e~ vano·~~ ~ó·~pr~~6;¡·,también'q~~ aqu'ellas ciudades que más se 
-:. ····--7 ;;·.-- ,.~:..;_-::.1~··,, --,·.·. ·':t"~ ·-'-tXf~.· -.,. .. ~·- ,::/.-·· 

preocupan .POf los esq~~m~s }- méto,d,os¡:Í:le'aprovechamlento son las que 
.. , .. - ·- -· .. ..-.. --. :.·--

Ahora bien:·~¡ p~r.:e¡ étin'tr~r1~··5~i)iét~nde Impulsar decididamente la 
-.. - : ; . ~2~~ • ::.:·-·v"·-=-~:;,~ -·--·- _..,, ·--.~.:::! 

polltlca de aprovech~rnieritoi'cie'residÚÓs sÓl~dos, por entender que con ella 
.--,,- ' ·;, ;_~ .. ,,t:.~:-,. .,. . . ;::~.'. ":'.~: . 

es posible aliviár simüitan'éam'entii io's' otros:"p~oblemas que se han sellalado, 
: ': /-~f-~>-·.",:·_:·:\-;·/:r.:\,:_,:·-:~s;~<:F~/:-.:.:~:·~··{-;;_,,_·~::_>.;_~_,:'·" : 

habrá que planteár.'las'·actuaciones en 'éste':sentido bajo una serle de nuevas 
?-t,~,-~"~t~:t-::"'b=:5:-::-.·T~-=:.'~'-':.~:,_ .. __ .º,· ,.-.' 1 :-'· -. 

condiciones de .todo. tipo,' y ri~ , sé' detÍé/á juzgar el rendimiento de una 
·• ·~ ,.·,"<~ ......... {·¿_:: .. ::~:~\.,:·~:C "<' e~~~· 

operación de aprovecliainfento eón base· en: el simple balance de los costos 

y beneficios obtenidos por Ja venta de los productos recuperados. 
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. SI tales procesos se justifican en parte por las soluciones que ofrecen 

en otros campos, habré que contabilizar también, para que el balance sea 

completo, Íos beneficios sociales agregados: dlsmln.uc!Ón· de l~s dificultades 

y costos de eliminación; mejoramiento del medio ambiente y c.onservación de 

los recursos naturales o, en otras palabras, habrá que considerar lo social 

como tina parte de estos costos. 

3.3 RELLENO SANITARIO 

El relleno sanitario es un método de eliminación de residuos sólidos en 

tierra, a través del cual se disminuyen los riesgos para la salud y la 

seguridad pública. Su método se basa .en. seguir.'.cie~tos '.principios de 

lngenlerla para depositar .los . residuos;: oeupanJ~ menores dl'.TI~nsi~~es, 
-- '~"' -f-, .~ :_ .. >· '~ .·-;. 

reduciéndolos al mlnimo mediante c9mpaciaºc16n Y' recubriéndolos con una 
'~ J;· . . ,~:' ' \, 

capa de tierra,. al. término. de c~da jorr;i_ada o en los intervaios más, frecuentes 

que resultaran n~c~s~r\o~) : 

.'i :;r> 
. V 

El relleno sanliario posee'~arlas éaracterlsticas: 
. ' .;":.-.···- .·;:·,··, 

,e·;· 

Es cercado· para. e'~iia·r la eritrada de personas que. tiren desechos, 

que permanezc~n al clescuble.rto y para Impedir que los pléstlcos y los 

pap"l"s sean arrastrados por el viento a terrenos vecinos. 
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Posee un desagüe adecuado para evitar que el agua de l!uvla se filtre 

a través del tiradero, contamine el terreno, los manantiales. o rlos · 

próximos a la zona. 

. ': :· . -- : ... · ··. '•' 

Tiene servicio de riego que se u.sa par~ hum~decer I~ basur~. con· el 

un de reducir e1 •polvo e.n 1as. i,pJ;ae:i6né~'-cie"vac1~cia· y en caso 
· , _ ' C,! , • ( -~ "} ·-· ·~ r: 

necesario apagar .•.. los f~~g·~s ·• ~.~·~· '~u~dán ; p;~d~cirse -)., ... _,.: "~·>: 
por los 

desperdiclos cornbusll~ies.7 ::·' " ', 

e uenta con• carreteras\ ~;i~!!~~~d:s~:~;~ntráda al· terreno . 
. ;,· .... :.\~:~ ~ •.. :~ .. ;{:. ,,,_," ¡,.!_ ·::.· .: ?> 

'_.; ~:~:·:·. ;.e. . - • __ ·.·_:;·.·_· ·-·.· .•. -•• -.:.·:. ¡~-,-::,. 
-···:\~\ -

·' ·::;" •· '-,i'.: 1,-;-c l~ ~:. 

En la ciudad;_ de México; ºexÍ!ÚIÓ •. un . relleno 'senllario vio sitio de 
~'<}J:~,:; : · .. '-~"" - -. ··l>;; •,s .,; ~:'.:: .·-: , -~;..: 

"disposición flnai" de gran•éantldad éte residuos' sÓlldas: qúe se-encontró en 

la parte alta._de ~-Óm~s_:i~.~~ ~t~ ~~?i~~«;.~;~nb.~ :·~\a~o·s;.~-~-'~~.6ri!~n~;,. 
(hoy éiausurado): Este s'e someUe. a la pepen'a pc»i miles de "voluntarios", que 

;_-'·- "/;, , _ _,, _,; :;::,- -. "'· 

encontra.ron•.~.n'~a'. ~füi~'.iY~-~ü~.ifü~i1~1Í~;~;;~ftf~~:(-~,~~;~~@~-~ .. •l1~~-·1;rma 
de vida. Al final.del dla; los restós se extendlan•sobre el piso; y se-cubrlen 

con una·. capa ·~~·Uerr~ ~u~' sec~-~~'acl~~;j{o'nt;;·qui~aiia ~es'a~·~· .durante 

la noche pa;a r;i!!;(1;·~P~['atL~~;;~·,:~;: ~·jg~l~~i~.;,< '.' .. 

;;-·. ·. <· ·:,::: ··:-:·-:'., >-:-~-: _;_L>>:'.;_ .; _., 
;.;.::·, '·'. ~~~,> ". :- , 

Aunqu'é, por. decirfo de algún modo, es la forma' menos Inadecuada_ di! 

enterrar ; basur~:' ~~~~: nd-.ciej~ de -s~r finalmente el milenario sistema de 

"enterrar y olvid~r''. 
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En la ciudad de México, esta disposición final tiene numerosos 

defensores entre ellos los pepenadores, los trabajadores de limpia y los 

funcionarios de gobierno, que por temor o amellados con el poder del 

sindicato y los lideres de las uniones de pepenadores, prefieren dejar las 

cosas como estén. 

Por lo anterior, antes de Iniciar la construcción de un_ relleno sanitario; 

hay que realizar estudios y proyectos de la misma manera como se hacen 

para construir una carretera y/o un puente, 

Requiere de estudios tales como Investigación del subsuelo para 

conocer la permea~llidad del terreno, colocación de una central de filtración 

de aguas para recibir las filtraciones de los lixiviados y evitar la 

contaminación de aguas subterráneas. Para ello, es preciso verificar 

slstemétlcamente los mantos aculferos próximos a los rellenos sanitarios, 

asl como la colocación de una red de tubos perforados o pozos y zanjas, 

rellenos de gravilla, para dar salida al gas metano, producto de la fer

mentación que tiene un olor muy desagradable, ademas de ser explosivo. 

Entre los argumentos en pro de esta técnica, se encuentran los 

siguientes: 
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Proporcionar rellenos sanitarios con un funcionamiento apropiado, en 

el que el trabajo no ofrezca problemas, sin que tampoco hayan 

filtraciones de aguas subterráneas y formación de gases. 

Convertir las hondonadas en zonas recreativas utilizando los residuos 

como material base. 

Cambiar, una vez realizado el terreno, los terrenos improductivos que 

generalmente ··s~n. hondonadas, en· emplazamientos de centros 

comer~iale~. iébricas o fraccionamientos. 

Aun~ue .·s~bernos que en un futuro cercano estarán saturadas esas 

depresiones,' hon'donadas y .cuencas cercanas a la ciudad, que rellenamos 

de residuos sólidos. habrá que buscar otras más alejadas, con el 

consecue.nte incremento del costo de la transferencia. 

Independientemente de que, como ya se ha dicho; 'los residuos sólidos 
:·-: :_ ' ·., ' 

constituyen una reserva de materias primas y .energéticos, que· en· otros 
-- - "';.--"--":?: .. -'---- __ :... 

paises se· reciclan al 100% y que .enterrarlos debe.considerarse· como una 
.. :e:;, ·-<•e, '.-,-

agresión al medio ambiente y un despilfarro:c;'. ' ·I·':;'.:; ?[ ;; /é · ; 

, '" '·'J·::·:·::··_>:'" 
>< ;~{¿· :_":· ~:,. 

Debido a que un plan de, réclc1~Íejotald'e résidÜ~s' ~óiÍdos debe ser 

aplicado paulatinamente y por ~ta~es, el r:ll~:no. sen llar;~ debe considerarse 
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como una solución Intermedia entre el tiradero a cielo abierto y la 

reutilización y reciclaje de subproductos de la basura. 

Además de los principios de ingenierla que se deben seguir y lós 

planes y proyectos técnicos que se deben realizar es necesario tomar en 

consideración los siguientes factores para el establecimiento de un relleno 

sanitario: 

Decidir la cantidad de terreno necesario para la disposición de los 

residuos de .. una· determinada población. En· términos generales, se 

necesita una superficie de .84 metros cuadrad~s 6on:'una, p'rofundidad· 

de 1.80 metros; por pers~_na yª~°,· . , .·.. '>} , , >,: 

Asignar qué sea zona de fÍ!cll ;~écej~ v:C~r~feren't~mente, en las 
};;:.:·.;~' ;:~.:·.'·.' "{:_";"·";/ 

inmediaciones de la ciudad. '.>.> '·· 
··~·> )_"._;:·:-_ : .: ' .: --

Procurar que el emplazamiento :·sea estétl~~ e higiénicamente 

compatible con el medio anibl.~nte. , : 

Evl~ar poner en riesgo a las aguas subterráneas, por el 

establecimiento del relleno.:.:.:·· 

Buscar que la tierra del sitio sea la ·Indicada ·para· servir como 

recubrimiento. La me.ZCI~ i~eal es 5~~ Í:le arena y so% :de arcilla o 

limo. El emplaza,;:;l~~to' ',riás.adec~ado es ·~n una mina abandonada. 
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Aunque sabemos que .en .:un ·futuro :cerca.no estar.án saturadas esas 

depresiones, hondonadas y cuencas dercanas a lá' ciudad, que rellenamos 

de residuos sólidos, habrái 'qüe<buscar otras 'más ~l~Jaáas, . con el 
,,·/;.;:·-'> 

consecuente Incremento del éostó c!e'ía Úansfer'en~la. 
··~- --·· ;.)> - _._,,,.~;- ;·' 

}:~::__ u·,-, . : ~·:¡~, !:;< /> 

En cuanto al métÓdÓ d~i\~;1;ri·~ ¿~~¡¡~;¡~. ~~l~teri dos principales: el 
,,-, -~;,:.·.· ¡~·/ ::.:;;·, ; ·-' ;;.:::. ''.-":·: 

de franjas o zonas y elde'z'anjas::< .:: e,: <:,·. 
Con el métod~:dt0 fr~nJa ~ ~~n~; ·,. Í~s Í,~slá~os se depositan en terreno 

_, -:;.·.:_ci:;:~~, ' ' "'. ,·_';, '. ·~.;b. -~: ,,'.-'\1,-~.- '"..,;-~- 0~~;: • ro·.:• · ,. • -"-

plano o en depresiones' y'se ¿·u bien 'con U ria capa de tierra de 20 c~. se 
·-_ -·:,-;i;", -~·.::: ~· ,:·.1 

compacta dlarlamen'le al fÍnal de la jornada~ · 
:o_•/f "' ._ :'<~-·. '-~-'.' .. ··. ·.•.•,.,·:.·.:,:; ' 

- ' • :.· ·:~ : .: ' :; ,{,' •le'.'·•; ' - - ·• . . - • . - ·, 

Con el ~éto~~-d~~~~~ja; ~~~P;~~ll~~ la excavación de urÍa zanja y se 

entierra I~ b·a~Ür~ comp'~í:té~iid1a en dapa~ recÜblertas de tierra de la misma 

manera que con.el método de franjas: (Ver dibujo 1) . 
. Z~.:,~~ ~;~~·: \-. -~ ~/'- .° • -

. -.- -.. ~--:. :·-¡_·,,,-

La conÍpact~cl~~ fü1::r1~ ~iti~ré hacerse de tal forma que se impida la 

salida. de oloreso ~: ~~it~~ i~~~',/~1d~ o proliferen las ratas. 

'.-.el: .~'.~~ •"'·"·-o-

Cuando _u.ria ·zanja o una zona está totalmente llena, se deben recubrir 
. ·,},.:, -· .... ,, 

con una capa de 60 Cm~ : 

Las dimensiones: del .terreno y las necesidades de ·equipo deben 

considerar el aumento continuo de la población y la . cantidad de basura 
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Las dimensiones del terreno y las necesidades de equipo. deben 

considerar el aumento continuo de la población y la cantidad de basura 

generada por persona, que en M6xico va del 3% al 10% anual, dependiendo 

de la zona. La planeación correcta debe prever el terreno y el equipo 

suficiente que absorba 25% més de residuos, que lo que indiquen las 

exigencias en el momento de disenarlo. 

Para seleccionar la maquinaria que deb'e operar en el relleno sanitario, , ·'·~ .. , ' . . ,~·,:.:~-~' ~:s~· .. 
deberá tom'aise' en cuenta el niimero de.'habitantes' po~_:'atender y la cantidad 

de resldu~i qu~:~~n;ra~. /) ; : > :> :_;:·t :· · 
., ·:: -~~:-. .-~:::·'..;.: }:;·:~_ ..... · .. - :;._;-;~ ~-,:~;- ·<-· ~--'"· ~ ~»:_ ·' - : .;:·,; .. - ~-. ·,' \. 

::~~;:i· '. : ,:_ .\:;~ ! ,:.:~,.. . ' ;';: /< ., ".,~-- ;.· .:' 

Para un'a p~~i~cíóp. ~~:un•in11ión'~-~; habitante~ y u~EI producción de 
~ '~ ~' . . 

800 toneladas dlari1,¡s'de basura se requiere: 

Dos aplanad~r'~s dat~rplll~r 08 

Una cargadora catérplllar 435 

Una motoniveladora Caterpillar 112 

Un rodillo de pata de cabra 

Terreno para disposición final 

Transportes. 
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3., PLANTAS DE TRATAMIENTO 

Entre los procesos de tratamiento para la basura, el més utlllzado, 

lento en los paises desarrollados como en los que están en vlas de 

desarrollo, se encuentra la composta o compost. 

La composta es un producto negro, homog6neo y, por regla general, 

de forma granulada, sin restos gruesos. Al mismo tiempo, es un producto 

húmlco y cálcico; un fertlllzante qulmico. Por su aportación de 

oligoelementos al suelo, su valor es muy apreciado. 

Se obtiene a partir de la fermentación de basura orgénica; también se 

le conoce como humus. 

Entre los numerosos campos de apllcaclón de la composta se 

encuentran los siguientes: 

Abonado de frutales 

Abonado de olivares 

Abonado de villas 

Cultivos hortlcolas 

Cultivo de la remolacha 

Cultivo de malz 
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Floricultura 

Jardln11rla. 

• Ventajas y convenientes de la utlllzaclOn de composta: 

Aprovechamiento de la basura para obtener un producto final, ütil al 

suelo. 

Es el medio més económico para producir un compuesto hümico. 

No hay contamlnaclOn del ambiente durante el proceso. 

Necesita una e1denslOn de terreno mucho menor que la del vertido 

controlado. · 

Puede resultar muy rentable al conjugar la venta de la composta con 

el camlOn municipal por la recolección de basura. 

•.Entre las desventajas e Inconvenientes del procedimiento figuran las 

siguientes: 

Necesita més espacio que la Incineración. 
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La descarga de basura produce olores que hay que eliminar. 

montando lnslalaclones de ventilación. 

La calidad de la composta obtenida varia en función de la 

composición de la basura fresca. 

A causa de la gran incidencia de los gastos de transporte en el precio 

final de la composla, su érea de venta es limitada. 

Cuando no se dispone de una gran extensión de terreno, el 

procedimiento més adecuado es el compostaje. De acuerdo con las 

experiencias aportadas por las plantas de distintos tipos existentes en el 

mundo, se puede. afirmar que la méxima renlabilldad del compostaje se 

obtiene a partir de las 500 toneladas mensuales. 

Un procedimiento moderno de obtención de abonos consta de las 

siguientes fases: 

a) Recepción de basura. 

b) Tratamiento flsico anterior, es decir, cribado, triturado, clasificado y 

recuperación. 

c) Fermentacl6n. 

d) Acondicionamiento del abono. 

e) Eliminaci6n de tos desechos del tratamiento. 
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a) RECEPCION DE BASURA 

La r6plda disminución de la densidad de basura en la última d6cada, 

obliga a disponer de fosas de recepción importantes (mlnimo de tres metros 

cúbicos por tonelada/dla de capacidad). En estas condiciones, las fosas de 

fondo móvil no pueden aceptarse més que para capacidades que no 

superan las 25 T/dla, correspondientes a una población de 

aproximadamente 25 mil habitantes. En caso qu11 se sup11re esta cantidad, 

habré que recurrir a fosas y a grúas con ganchos. 

b) TRATAMIENTO FISICO ANTERIOR 

En cualquier fébrlca de composta, el proceso se Inicia con el control 

d!!I p11so de le basura entran!!! y de la composta obtenida. 

Los camlonl!S vierten la basura fresca en las tolvas dt: recepción, 

donde se lleve hasta la lnstalaclón de tratamiento flslco primario, constituido 

por tres operaciones unitarias: 

Cribado para la ellmlnaclón de elementos grandes. 

Trituración y homogeneización. 

Selección mecénica o manual de los subproductos. 

130 



El cribado suele realizarse en aparatos de tipo vibratorio, donde se 

separan los objetos de gran tamallo, que podrlan perjudicar el buen 

funcionamiento del resto de la Instalación. 

Los trituradores eliminan los botes y demés chatarra y, en algunos 

casos, los aparatos de flotación donde se recuperan los papeles y materiales 

de celulosa. Para la selecclOn manual, se suelen emplear cintas 

transportadoras planas donde se separan los subproductos recuperables. 

Entre los subproductos recuperables y su m6todo figuran los slguien-

tes: 

METALES FERROMAGNETICOS 

Su separación se efectúa con aparatos electromagn6tlcos. Desde los 

separadores, se suelen enviar a prensas de chatarra en tas que se proceden 

al empacado para su comercialización posterior. 

METALES NO FERRICOS 

Se trata fundamentalmente de aluminio, estallo, zinc, plomo y, en 

algunos casos, nlquel y cobre. Se separan a mano y se envlan a prensa para 

reducir su volumen al empacarse. 

PLASTICOS 

Se recuperan, se separan a mano y se prensan para su empacado. 
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TRAPOS 

Se separan a mano y se empacan una vez prensados. 

CRISTALES 

Generalmente son botellas. Su separación se hace tambl6n a mano. 

Las botellas o envases aprovechables se almacenan y el cristal restante se 

envla a un pulverizador, donde se reduce a una especie de polvo fino para 

ponerse en sacos posteriormente. 

PAPELES V CARTONES 

Constituyen el subproducto comercial més importante, debido a su 

utilización en la Industria papelera, en la fabricación da pasta o cartones y 

estraza. Se seleccionan a mano o autom611camente, recurriendo a sistemas 

de flotación. su almacenamiento se efectúa en pacas obtenidas en prensas 

dadas especialmente para este tipo de productos. La trituración debe 

realizarse de tal manara que los elementos est6n lo suficientemente 

reducidos, para ofrecer el méximo de superficie al ataque de 

microorganismos, en al curso de la fermentación ulterior. Sin embargo, al 

triturado no deberé ser demasiado fino, con el fin de obtener una buena 

circulación de aira de la masa en fermentación, para mantener las 

condicionas adecuadas de aerobiosis. 
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Se pueden utilizar diversos tipos de trituradores de martillo; pero dada 

la heterogeneidad de la basura, conviene, por una parte, prever une reserva 

de potencia Importante y, por otra, un sistema de seguridad, que permita ta 

eliminación de los elementos no triturables que podrlan deteriorar et 

materia!. 

c) FERMENTACION 

Existen dos tipos de fermentaciones: la de montón o al aire libre y le 

controlada y dirigida, en el primer caso, los productos triturados se colocan 

en ciímutos de dos metros de alto como mhimo, en un érea adecuada o 

campo de fermentación. Para mantener las condiciones aerobias, esta pilas 

se remueven cada semana, durante un mes; despu6s una vez al mes. La 

duración total de la fermentación es de tres meses aproximadamente, de 

aqul el nombre de fermentaclOn lenta. 

Sus principales Inconvenientes radican en que la fermentac.ión es, por 

asl decirlo, abandonada a su propia suerte y sometida a las condiciones 

metereológicas, sol, lluvia y viento. Igualmente necesita mayor superficie 

para el campo de la fermentación. Por último, tiene la ventaja de requerir 

inversiones de menor importancia. 

Por otro ledo, la fermentación controlada y dirigida, que se realiza en 

aparatos concebidos especialmente, permite, por el contrario, dominar la 

fermentación pera obtener óptimos resultados, definidos anteriormente. 
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Estos aparatos llamados "digestores·, tienen capacidades unitarias de 25, 

30 o 40 toneladas diarias. 

En el curso de la fermentación, se comprueba un avance Importante, 

que se traduce en una reducción de volumen: la densidad aumenta 

aproximadamente un 50%. 

La mineralización del carbono orgénico, que se escapa en forma de 

gas carbónico y la evaporización Intensa que se opera, dan lugar a una 

disminución de peso, del orden del 20%. 

La basura reciente, llevada al nivel superior del digestor, se pone en 

contacto con la que se encuentra de fermentación, en una atmósfera céllda 

y húmeda. El comienzo de la actividad microbiana es répldo. La temperatura 

de 50% se supera al cabo de 24 horas, y se mantiene durante el tercero y 

cuarto dla, cerca de los 70 grados. La aspiración Intensa, permite enseguida 

descender la temperatura para alcanzar aproximadamente los 45 grados. al 

sexto dla. 

El aire caliente y hllmedo, aspirado en la Olllma !ase de la 

fermentación (parte baja del digestor), es relnsuflado en los pisos superiores 

para activar el comienzo de la fermentación. 

134 



d} ACONDICIONAMIENTO DEL ABONO 

El abono bruto, obtenido a la salida de los digestores, puede, en rigor, 

utilizarse directamente en el cultivo, sobre todo si la basura triturada ha sido 

cribada antes de la fermentación. 

Sin embargo, seglln el uso y el periodo de fabricación, puede ser 

necesario almacenarla antes de su comerclallzaclón. Por otra parte, 

conviene e><perlmentar una purificación més o menos Importante, según los 

deseos de los usuarios. 

En general, un simple cribado permite fabricar dos categorlas de 

abono: uno fino para cultivos de legumbres y otro m6s grueso • para los 

grandes cultivos, asl como para arboricultura y viticultura. 

Las caracterlsticas de una planta seleccionadora de basura y 

fabricación de compost son: 

1) Tener una tolva de recepción que a la vez regule la llegada de los 

camiones de recolección y la capacidad de almacenamiento. 

Asimismo, estar en condiciones de almacenar la basura entre 2 ó 3 

dlas como previsión de un paro de labores en la plante por averlas o 

revisión. Bajo esta tolva se encuentran por lo general cintas trans

portadoras muy resistentes que funcionan comCmmente como 
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extractores y en forma lenta pera evitar cualquier atascamiento, el cual 

se produce si la tolva esté mal dlsellada. Para evitar esto, debe tener 

los laterales lo més verticalmente que sea posible y poseer un 

llmltador de corte sobre el rotor para que invierta el sentido de la 

marcha y facilite su arreglo, en caso de que se atasque. 

2) Después de la recepclon. viene la selecclOn de la basura que permite 

reciclar productos como papel, cartón, trapo, chatarra. ptéstlco, 

huesos. etc. Se separan los objetos que pueden ser o causar dallo a 

las máquinas. En algunos sistemas, la selecclOn se hace despu6s del 

molido y sobre esta cinta se pueden escoger los botes. latas y objetos 

metéllcos. 

3) A contlnuaciOn. viene la trlturaclOn a trav6s de molinos, siendo. los 

més cléslcos los de martillos. con uno o dos rotores colocados por lo 

general horizontalmente. Los dos rotores estén despiezados uno del 

otro y no se requieren cribas; tambl6n existen molinos de rodillos. 

4) Seguidamente de la trlturaclOn, se hace la selecclOn definitiva. Para 

esta selección definitiva se puede utilizar una cinta vibrante para 

recoger los productos orgénlcos para la fabricación del compost y 

separar los desechos inorgánicos pequellos. 
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e) ELIMINACION DE DESECHOS DE TRATAMIENTO 

Para eliminar los desechos que provienen del cribado de la basura, 

antes de la fermentación, o del abono después de la fermentación, existen 

dos posibilidades: 

Ellmtnmr los desechos. 

Incinerarlos. 

Para instalaciones de pequella o mediana capacidad, y a condición de 

disponer de un lugar de descarga, la primera solución puede considerarse 

adecuada. 

Para fábricas con mayor capacidad, y cada vez que el tratamiento 

completo se considere necesario (zonas turlsticas, por ejemplo) conviene 

equipar a la fábrica de un Incinerador, capaz de destruir los desechos del 

abono. 

Considerando las tendencias del gobierno del Distrito Federal, en 

cuanto a disminuir el gasto destinado a los servicios urbanos, por un lado, y 

por el otro Ja privatización de las actividades que desarrolla el Estado y que 

son susceptibles de concesionarse a particulares, la solución més completa 

y racional en los planes higiénico y ecológico consiste en montar una fábrica 

para la obtención de abonos con un incinerador de desechos, que permita 

reciclar el máximo de materias orgánicas tltiles: con un relleno sanitario 

adecuado para el mlnimo de residuos sólidos, para prolongar su vida tllil . 
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El proyecto de relleno sanitario es menos oneroso que el de la 

composta y de Ja planta de tratamiento, sin embargo, la recuperación por 

v"nta de materiales y cuotas de colaboración hace que sean més rentables, 

las dos últimas alternativas. (Ver matriz de decisión). 

MATRIZ DE DECISION 

Concepto lnwr- Transpor- No. Recupe- No. Persa- Costo Unitario Puntaje 

P~o sión fija te Emple ración nas del Servicio Tolal 

""~ os 
Atendidas 

Composta D e D e 38 

Relleno A e D e 

lncfheración e e D D A e 40 

Reciclaje e e D e A e 44 

)(Ce ente= untos eguar puntos 

B= Bueno 8 Puntos D= Deficiente= 4 puntos 

Porcentaje Aceptable Mlnimo 44 
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Entre los proyectos 11nalizedos, el que ofrece mejores condiciones es 

el tratamiento de los desechos sólidos, el cual puede ser, una vez 

recuperada la Inversión Inicial, altamente rentable, el problema més serio 

que se presentarla es el relacionado con la "sociedad de le basura" por los 

fuertes interéses económicos y pollllcos creados, basta decir que le viuda 

del primer y único presidente que ha tenido la Unión de Pepenadores de los 

Tiraderos del D.D.F., desde 1965, Guillermina de la Torre, es quien la dirige, 

habiendo sido ya diputada, para el trienio 1994-1997 declinó la preselecclón 

hecha por el PRI, e favor de su hijo Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, hijo 

de ella y, del fundador de. la Unión, Rafael Gutlérrez Moreno, para. ocupar 

una curul en la 1 ALRDF. 

Hasta 1995, prevalece la situación que cita Héctor F. Castillo • ... se 

habla del tiradero de Meyehualco como de un campo de concentración. 

Hombres fuertemente armados y con metralletas lo guardan. Nadie llene 

acceso al lugar. Los pepenadores estén aleccionados para atacar al que 

pretenda violar esa norma. Rafael Gutiérrez Moreno como un hombre que 

vive Igual que un rajé." 16 

16 Castillo Berthler, Héctor F.,~ p. 91. 
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De la misma forma viven Oofla Guillermlna de la Torre y su hijo, a 

quien esto escribe le correspondic!I presenciar la espera de cuatro horas de 

los seflores: Manuel Olaz Infante y Roberto Campa, afuera de la reja de 

protección, para que la lldereza aceptara platicar con ellos. 

"Hablar de la basura en M6xlco, es hablar en el mh puro sentido 

de un caciquismo urbano, hostil y degradante, legillmado hacia aruera 

del tiradero por las relaciones pollllcas y económicas de Gulllermlna de 

la Torre y legltlmado hacia adentro por la Integración de los 

pepenadores a ciertos valores fomentados por ella misma y a un 

terrorismo disfrazado bajo el Sindicato que preside y que le permite 

Imponer libremente su voluntad." 17 

11 Ward, Peter; !!R....QJL. p. 188. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA DE ORGANIZACION PARA EL MANEJO DE LOS 

DESECHOS SOLIDOS POR EL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO 

FEDERAL 

Frecuentemente la cl1sls ecológica actual se Interpreta como una crisis económica 

o como un problema cultlJral. Se suele decir que es el costo de la clvlHzaclón lnduslrfal y 

tecnológica. Esta crisis ecológica ha sido descubierta a partir de la contaminación 

ambiental. 

Se ha tratado de combatir et problema de la contaminación sin poner un remedio 

real a las causas que la provocan y que podrlan ser atacadas radicalmente también con 

tecnología, aunque ésto Implique la mo<iftcación de las plantas productivas y la búsqueda 

de alternativas que desplacen las formas de adMdad lndus1Jlal y tecnolO~; tal vez la 

adopción de un nuevo modelo de desarrolo económico y social. 

También se hace necesaria ooa ecllcación nueva, con oo enfoque distinto, 

haciendo un anl\lisis profundo de lo que slgnlllca la cultura cientlllca y tecnológica actual, 

lo que podrla signlllcar en el intento de lograr un verdadero desarrollo económico, que 

beneficie a la mayor parte de la población. 
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La tecnología por si misma no es ef supremo bien social 91 no estt al seNiclo de 

las ciases mayoritarias. Es necesaria una reeducaclOn social y una nueva lllslón de la 

ciencia y la tecnolog!a al servicio del hombre y no como desplazadora y esclavlzadora de 

éste. Los paises desarroUados Imponen a los paises en vlas de desarrolo su forma de 

e>eplotaci6n de recursos y sostienen la falacia de que sin su tecnologla no es poslble llegar 

al desarrollo que eHos han alcanzado. Pero pocas veces se dice, que su desarrolo esta 

apoyado sobre las espaldas de millones de seres humanos del subdesarrollo a los que 

mantienen al margen de los benellcios de la tecnología. En fUncl6n de éstos se crea la 

dependencia tecnol6¡jca, que Implica ef endeudamiento extemo y !a falla de autonomla 

de los gobiernos que someten sus decisiones mas Importantes para segur sinlfendo a los 

Intereses de los grandes centros de poder ftnanciero, pues a fravés de la deuda se 

manejan las decislones Internas de los paises deudores. 

Nues1ra sociedad tiene un reto y una gran tarea por delante: la humanlzaclOn de 

las condiciones de vkla y trabajo, la autonomía pollUCa y económica, el mejoramiento, 

conseivadón y economfa de las r1qUezas na1urales y la lnslauración de formas de vida 

més dignas para todos. 

La educación llene que luchar también contra la concepción del mundo cit'urldlda a 

través de los medios de comunicación, en donde el papel de la publicidad, al servicio del 

modelo económico en el que estamos Inmersos, cumple la función de captar la 
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menlaldad sedal para que vva a los Intereses de los industl1ales, comerciantes, y 

organismos financieros. 

El consumlSmo se Impone a 1ravés de ellos, la cullura de lo desechable ha 

reemplazado a la cultura de la reparación. A través de anuncios pubffcitar1os, 

telenovelas, pellculas, etc., se sostiene la falacia del poder Individual, la defensa de las 

Ubertades individuales, fl.W1damentalmente la libertad de comercio y la libre empresa de 

las que sólo disfrutan los poderosos y la lmposk:lón del sacrtftclo a las mayorlas igno

radas que deben pagar el precio dE>I bienestar y desarrollo económico de la cúspide 

de ta plramlde social. 

El mejoramiento de la problematica del manejo de los desechos sOHdos en el 

Olstrtto Federal es una tarea que no sólo es competencia de las autoridades del 

Departamento del Olslrtto Federal, sino de la cludadanla en su conjunto, pnmero, 

mediante el proceso educativo y posteriormente, con la participación acUva, de ahf que 

en este capltulo se Incluyan aspectos tanto relacionados con la Admlnislración PllbHca, 

como con la fonnadOn de conciencia social. 

4.1 AEOAGANIZACION ADMNISTRA11VA 

Ce acuerdo con el artfculo 9o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente: " ... el Departamento del Oislrtto Federal ejercerá las atribuciones 
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que se prevén para las autoridades locales, sin perjuicio de las que competen a la 

Asamblea Legislatlva de Representantes del Olslrlto Federal."1 

Con relación a la materia de tesis, estas a1rtbudones son: 

"XIII. La regulación del manejo y disposición ftnal de los 

residuos sólidos que no sean peigrosos ... ..2 

A partir de la aprobación del Estatuto de Gobierno del Oislrtto Federal, el dfa 7 de 

Julio de 1994, compete a la Asamblea LegislatiVa de Representantes del D.F., legislar, 

entre otros, en matelia de preservación del medo ambiente y protección ecológica y 

senricio público de fimpia. 3 

Por otro lado, en coordinación con loe estados ffmltrofes con zonas corubadaS, 

planear y ejecutar acciones tendientes a la recolección, tratamiento y disposición ftnal de 

desechos sólidos. 4 

' Ley Geneflll del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; Porrú11, M6xk:o, 1994. 

Art.9o. 

' lbidem. Art. So., Frece. XIII. 

3 Estatuto de Gobierno del D.F.: I!D, No. 26, Vol. 5, 1994, Art. 42, Frece. IX. pp. 80 y 

81. 

' lbidem. Art. 69. 
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El artrCillo 113 del Estatuto establece que "... la prestación de servicios pllbllcos 

poeta concesk>nanie, en caso de que asl lo requiera el Interés general y la nalll'aleza del 

seMdo lo permita, a quienes ret11an los reqiisllos que eslablezcan las leyes.'º 

El Estatuto, ademés, pennlla la creación de organismos descentralizados, citando 

que " ... seran las entidades con personalidad jurldlca y patrimonio propio, creadas por 

decreto del Jefe del Distrito Federal, a lnlcia11va que presentan el Presidente de la 

República o el propio jefe . .s 

Adara el Eslalulo que los organismos descentraKzados y empresas de 

participación estatal tendrán por objetivo principal: 

"l. La reaHzación de acllvfdades determinadas como prlorllanas por las 

leyes aplicables; 

11. La prestación de seN1cios púbHcos o sociales pnorttanos o de alta 

especlalizaclón en el fllnclonamlento de la ciudad; o 

5 lbldem. Art. 93. 

6 Ibídem. Art. 98. 
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111. El audio opendvo en el ejercicio de lllndones tecnológicas o 

técnicas del Jefe del Otslrtto Fe<leral."7 

La ley o decreto por el que se constituya 111 organismo descenlraliZado deberé 

precisar su objeto, fuente de reanos para Integrar su patr1monto, Integración de su 

órgano de goblemo, las bases para la lncOIJlOradOn de personal especializado y su 

permanente capacitación. 

La atl1bud6n que corresponde en los términos de la Ley Orgánica del 

Oepartamento del Olstl1to Federal, a la Seaetarra General de Obras, quien la ejerce a 

través de la Olrecclón de :OeM<:ioa Urbanos, respecto a " ... formular los attenos y normas 

técnicas para la conseivacidn y manterimlenlo de los elementos que conforman la 

infraeslructUra y equipamiento para la recolección, transporte, transferencia, 

aprovechamiento y disposición ftnal de desechos sólidos . .a , para lM'lS optimización de 

estos servicios deberla pasar a un orgarismo descentralizado al que se le denominé en 

las siguientes líneas: Operadora de Oesectios. 

1 lbidem. Art. 99. 

8 Manual de Organización lnstlluclonal del O.O.F.; Porrtla, M6xlco, 1994, Apartado 

V.1.3.3. p. 170. 
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Siguiendo lo estabklddo por el artrruo 100 del EslallJto de Gobierno del Clsll1lo 

Federal, las caracterfslk:as que !MI aparecerfan en et decreto o ley respectiva son: 

Objeto: Planear y ejecutar los attenos y normas téaicas relacionadas a la 

recolección, lral"15Porte, transferencia, aprovechamiento y dllposi

cidn ftnal de los desechos sólidos que se generen en el D.F. y en la 

Zona Conurbada de los estldos Umftrofes. 

Fuente de Recursos: La empresa contara con la parUdpación del Gobierno del Dlstrtio 

Federal., en· su capital, con el valor de los activos fijos que 

proporcione en forma inicial, pllndpalmente terrenos de su 

propiedad o ellpfopiados por causa de utilldad püblica para el 

almacenamlento, transferencia y disposición ftnal. 

La parte reslante de los reanos provendrl\ de organizaciones 

sociales o de parUculares, en lo que respecta a equipo de 

tra1amlento, transporte y mobiia11o y otros equipos. 

Los gastos de operación deberan ser obtenidos mediante la fijación 

de cuotas de recuperación que se aplicara a los usuarios y de los 

frutos y productos ruturos de la venta de materiales recldables. No 

se conslderar11 por ningún motivo que la empresa sea objeto y 

sujeto a dl9posiclones presupuestates federales o locales. 
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Organo de Gobierno: Corresponde et cargo de Presidente del Consejo de Administración 

al Jefe del Oislrllo Federal, qtlen fo delegará en el Secretario Gene

ral de Obras, como miembros del Consejo estar.In: 

- 2 Representantes de la Asamblea de 

representantesdel Olslr1to Federal. 

- 2 Ciputacloll de los estados UmHrofes. 

- 2 Representantes de la empresa. 

Operadora de Oesechos inslrumentarla un paquete tecno16gco que considerara 

las tases del proce\llO de los deSechos, descrflos en los capftulos anteriores, con las 

slglientes caracterlsllcas: 

a) Que el paquete se inSerte preponderantemente en las etapas del sistema de 

manejo de la baaura que se estiman como mas desatendidas en México, es deci', 

el tratamiento y la dl9p09ldón tina!. 

b) Que se considere que la recolección en camiones y el releno sanitario son los 

componentes mínimos e imprescindibles para cualquier sistema de manejo de la 

basura en las localidades prtorttarias. Todos los demas componentes se 

entienden como etapas intermedias opcionales, que se incluyen o excluyen en 

función de las condciones especificas que cada una de las localidades prioritarias 
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presente. No obstante, la lnduslOn de l.rlll u otra de las etapas lnlermedas se 

recomienda para la mayorla de esas localidades, no sólo por la recuperación de 

recunios que elas Implican, sino por las amplas posiblidades de reQJcclón del 

volumen de la b8Slr.I que deba ser movllzada y enterrada en un relleno sanitario. 

c) Que los diversos componentes del paquete puedan operar con una 

Interdependencia que se reduce a pocos puntos, sobre todo los componentes 

correspondientes a las etapas Intermedias. En efecto, el carécter opcional de 

estos componentes permitirá adicionarlos o SU91rael1os con poca afectación al 

resto del sistema. Los plJ"ltos de Interdependencia son: 

La separación es necesaria para apicar las teaiologlas de redciaje 

y composteo y en menor medida para la lnchlradón. No obstante, en 

pequetla escala y donde los costos de 1Jansporte de la basura sean bajos, 

la separación puede consllluirse como un anexo a las plantas dedicadas a 

esas tecnologlas. 

Para que la Incineración opere ellcientemente, debe disponer de los 

mismos componentes de la basin que el recldaje y el composteo, por lo 

que la hace una tecnologla poco combinable con éstas. Por elo sólo es 

complementario a tales tecnologlas cuando el paquete en su conjunto 

maneje grandes cantidades de basura (supeliores a 400 ton/dla) para que 

el rechazo del reciclaje y el composteo sea sutlclente en cantidad y poder 
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calorf11co para justilk:ar la instalaciOn del equipo de Incineración. Por lo 

anterior, la incineración se recomendara casi siempre en combinad6n sólo 

o en relleno sanitario y reciclaje reslJin!jdo a Ja recuperadOn de 

subpro<U:tos no lncilerables. 

La relativa opcionalidad de las etapas Intermedias permilira su 

ubicación urbana dispersa. SI las tecnologías se concentran espacialmente 

en una sola planta, los costos generales de recolección de la basura y 

moviltzadOn de los recursos recuperados, se Incrementan en un rango 

aparentemente supenor al 12%. Ademas, la disper.iión se justtftca en la 

medda en ~ cada tecnología requiere distinta ubicación, por los requeri

mientos diferentes de terreno, Impacto ambiental y proldmldad al mercado 

de recursos recuperados. Por otro lado, la ublcaciOn dispersa permite 

expander o contraer el paquete tecnoló¡;co, es decir, suprimiendo o 

a!Tl!Qando plantas cuando las condiciones locales son muy cambiantes, 

por la dlnamica demo!J1illca o del mercado de los recursos recuperados. 

d) Centro de las etapas Intermedias, debera preferir aqueHas que tiendan a impicar 

costos Iniciales y de operación mas bajos, así como la recuperación de costos 

mas elevados. Es decir, se prefiere el composteo y el reciclaje de basura dejando 

la Incineración para aquellos casos en los que se cuente con los reCIJISOS 

financieros y presupuestales suficientes, que el volumen y calidad de la basura 
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manejada lo justillque, que falte un mercado de subproductos o composta o se 

pueda comercializar la energla recuperada. 

e) Ademas de la fteldbilldad de a11egar o quHar componentes, el paquete permite el 

desarroUo en dos sentidos, en cuanto a softsUcaclón y en cuanto a capacidad. Por 

un lado, el paquete puede crecer agregando procesos mas complejos en el 

reciclaje, el composteo y la Incineración, meclante et aumento lineal y acumulativo 

de equipo y operarios, para mejorar la calidad o aumentar el tipo de los recusos 

recuperados. Por el otro, el paquete puede crecer modliarmente su capacidad, 

dada la lndivisibitldad del equipo (a través de la baja capacidad de llneas de 

procesamiento) y de la mano de obra (a través de la posibilidad de aumentar 

tumos de operación a una misma llnea); esto permite reducr los costos de sustitu

dOn de maquinaria, asl como mantener un rtlmo creciente y relativamente 

constante de las planlas segijn los Incrementos de generación de basura de ia 

localidad. 

Las dillersas modalidades con que debe establecerse el paquete tecnológico son 

múltiples. Enseguida se ejemplllcan 5 modaldades representattvas que son aplicables a 

localidades con liferentes peculiaridades y !amano. Las combinaciones van desde el 

proce50 mas sencilo hasta el més completo que incluye todos los componentes del 

paquete a su ma>dma capacidad y complejidad para grandes metrópolis, como es el 

caso del Oislltto Federal , en las que incluso puede implantarse mas de una modaffdad. 

Para el diseno de cada modalidad se UtiiZaron los crttertos normativOll esableddos en la 
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secciOn anterior. Cada modalidad es desai1a a continuación, as! como el Upo de 

delegación a la que es aplicable: 

a) Modalclad "Enfasis en relleno sanitario". Consiste en la simple recolecdórl de 

basura en camiones (sil compactadón) que la traslada dtectamente al reHeno 

sanitario, el cual dado sus dimensiones se efedl)a sin extracción de gas natural. 

Su apllcación la encuentra en localidades pequellas, con basura pobre, con 

costos de recolección bajos, con poca ac!Mdad de pepena y sullciente suelo apto. 

b) Modalidad "Enfasls en reciclaje". Consistente en la recolección organizada en 

tomo a una o do!l estaciones de trasbordo, donde se efectúa la selección mamiat 

de subproductos en bandas mecaniZadas para su comercialiZación sin 

tratamiento adicional, y de donde parte el resto del desecho para su relleno 

sanitario en terrenos que rec¡Ueran rehabilfl¡ne para agr1clitura o recreación. 

Su aplicación se recomienda en localklades medianas con generación de basura 

creciente en volumen y riqUeza, con costos de recolección Intermedios y 

abundante mano de obra. 

c) Modalidad ''Enfasis en composteo". Consistente en fa simple recolección de 

basura que es Hevada a una planta donde la fracción org.tnica es separada y 

composteada en las proidmldades de fas áreas agrícolas. Los rechazos son 
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llevados a un releno sanilario donde no se pretende la rehablllación de terrenos, 

sino la simple disposición flnal de la basura. 

SU aplicación se recomienda en localidades a~colas medias, con 

basura pobre, costes de recolección bajos, con pocos reCll"SOS locales para la 

Inversión, y donde el ambiente permita reducir el Impacto de los olores del 

composteo. 

d) Modalidad "Combinación composteo/recidaje". Consistente en la recolección de 

basura concemrandola en estaciones de lransbordo, donde son separados la 

comida y los vegetales y enviados a una planta de composteo; mientras los 

materiales restantes como cartón, el papel y Vl<*1o son envlac!os a lJ'1ll planta que 

los reprocese o directamente los comercialice; por OIUmo el rechazo de ambos 

procesos es transportado a un releno sanitario. 

Su aplk:aciOn es recomendable en localldades medanas o !J'llndes con acUvklad 

económica dlver.Kftcada, basura de riqueza intermedia, costos de recolección 

elevados, con rewrsos de Inversión, actividad de pepena, y suelo apto para 

reHeno sanitario. 

e) Modalldad "Enfasls en incineración". Consistente en la recolección con camiones 

que compacten la basura y la lleven a plantas de incineración dentro del perímetro 

urbano, donde puede o no recuperarse la energla generada en la combustión. Ce 

aHr la escena es Nevada para su reHeno sanitario. 
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su aplicación es recomendable en locaNdades grandes o áreas metropolllanas 

con bastn nea, altos costos de inVen!kln, escasez de suelo apto para relleno y 

con contaminación atmósfenca. 

U PARTICIPACION CIUDADANA Y EDUCACION AMBIENTAL 

Uno de los puntos esenciales para la consecución de los objetivos del paquete es 

la conclentizadón y participación de la ciudadanla en las dillemas fases del proceso, por 

lo que se hace necesario establecer campaftag de tipo informativo por parte del gobierno 

del Dlsútto Federal, asl como de Operadora de Desechos. 

Aunado a lo anterior, es conveniente que en colaboración con la Secretarla de 

educación Publica, en las escuelas de edUcación béslca, rormada actualmente por pre

escolar, primaria y secundaria se estructuren pláticas, cursos, seminarios, o que se 

Integren a los respecttvos programas, asuntos relacionados con los desechos sólidos en 

la Zona Metropolitana del Distrito Federal, en los planteles del D.islltto Federal y estados 

llmltrofes, cuyo contenido podrla ser: 

. Contaminación del Suelo . 

. Contaminación del agua . 

. Contaminación del aire. 
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. Manejo de Desechos Sólidos . 

. Efectos de los desechos S6lldo$ en ta Salud 

. Sistemas de Claslllcación y Selección de Desechos Sólidos Reciclables . 

. Aprovechamiento de los Desechos Sóüdos. 

Debe sellalarse por otro ta do, que la necesidad de e<iJcar a la población sobre las 

caractertstlcas y funcionamiento del medio ambiente ha estado siempre presente entre la 

escuela y los educadores, aunque no recibía el tttuto de e<iJcación ambiental. En todo 

caso, al presentar.ie la crisis ambiental y convertirse ésta en preocupación en el mundo, 

se plantea la necesidad de una educación ambiental partlcular que colabore al 

establecimiento de relaciones mas armOlllcas entre el ser humano y su medio ambiente, 

pretendiéndose de esta forma, resolver por lo menos en parte, la problemética amblenfal 

y en todo caso prevenir la producción de nuevos y més graves problemas ambientales. 

La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, reallzada 

en Estocolmo en junio de 1972, trató el tema de la educación ambiental y de ta 

informad6n pObtlca en forma bastante destacada. Resulta interesante citar aqul et telClo 

del principio 19 de ta D!!ctaraci6n de la Conferencia: "Es indispensable una labor de 

educación en CUl!!lllones ambienlafes, cirf{jda tanto a las generaciones jovenes como a 

los adultos y que preste la debida atención al sector de población menos pr1vllegiado, 

para ensanchar las bases de una oplnlOn bien informada y de una conducta de los 

indlviduos, de las empresas y de las colectivldades Inspirada en el sentido de su respon

sabilidad en cuanto a la protecclOn y mejoramiento del medo en toda su dimensión 
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humana. Es también esencial que los medios de comunicación de masas eviten con17ibulr 

al deterioro del medio humano y dlllsldan, por el contrario, Información de car.tcter 

educativo sobre la necesidad de protegerlo y mejorarlo, a fin de que el hombre pueda 

desarroHarse en todos los aspectos. ,,g 

Asr también encontram011 en1re las recomendaciones del Plan de Acción 

aprobado en Estocolmo, varias que inciden sobre los aspectos de la educación ambiental 

y la información pública, en particular la recomendación Núm. 96. En ésla hay un 

verdadero mandato para el Sistema de Naciones Unidas, en especial dirigido a la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), en orden de hacer las consultas necesarias para establecer un prosrama 

lntemacional ele educación ambiental "de enfoque lnterdlsclplinarlo y con caracter escolar 

y eldraescolar, que abarque todos los niveles de la ensenanza y se dirija al públJco en 

general, al joven y al a~o Indistintamente, con miras a ensenarte las medidas sencillas 

que, dentro de sus posibilidades, pueda tomar para ordenar y controlar su medio."'º 

El objetivo l'u'ldamental de la e<tJcación ambiental es lograr que los seres 

humanos protejan, reslauren y mejoren el medio ambiente que constlluye una base 

Importante del desarroHo económico sostenido, se hace Imprescindible una interacción 

' Véase "declaración finar en Informe de la Conferencia de Naciones Unidas para ef 

Medio Ambiente, A./CONF. 48114/Rev/Naclones Unidas, Nueva Yorlc, 1973. 

10 ldem. Véase Plan de Acción. Recomendación No.96. 
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més adecuada que la que prevalece actualmente entre la naturaleza y los seres 

humanos organizados en sociedad. 

Por elfo resutan necesario, entre otros elementos, un conocimiento en profundidad 

de los ecosistemas naturales que permitan su mejor utilización y una modi11caci0n 

sustancial de las modalidades de aprovechamiento de los recursos naturales. Esto último 

podría lograrse cambiando actitudes y reorganizando los sistemas socieconómicos de 

explolación de la na1uraleza. Los cambios en las actltl.ldes habituales pueden ser de gran 

importancia puesto que signi11can formas diferentes de relación de los seres humanos 

con su enlomo, evitando algunas como el consumismo, que significan destrucción o 

degradación lnnecesalia y de9aprovechamlento reiterado, del meclo ambiente y sus 

recursos. Un mayor conocimiento sobre la realidad del enlomo, cambios en las actHudes 

de los seres humanos y nuevas formas de orgarizarse para enfrentar problemas, Impli

can una educación dirigida a lograr estos objetivos. 

En función de k> expresado, resulta particularmente Interesante la siguiente 

definición de e~aciOn ambiental propuesta por la Untón lntemacional para la 

Conservación de la Nalu'aleza y los Reanos Naturales (IUCN). ''Educacion ambienlal 

es ef proceso de reconocer valores y aclarar conceptos para crear hablfidades y actitudes 

necesarias que sirvan para comprender y apreciar la relación mutua entre el hombre, su 

cuttura y su medio blollslco circundante. La educación ambiental también Incluye la 
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prtictlca de tomar decisiones y fonnwar un código de comportamiento respecto a las 

cuestiones que conciernen a la calidad ambiental."'' 

La Conferencia de Tblllsl enumeró los objetivos de la educación ambiental de la 

siguiente manera: a) crear conciencia sobre el medio ambiente y sus problemas; b) 

entregar conocimientos que permitan enfrentarte adecuadamente; c) crear y modi!lcar 

actillldes que permitan una verdadera participación de los indMduos en la protección y 

mejoramiento del medio ambiente; d) crear la habHidad necesaria para resolver los 

problemas ambientales; e) crear la capacidad de evaluación de medidas y programas en 

término de factores ecológicos, polfttcos, sociales, económicos, estéttcos y educativos; t) 

aseglJl'ar una ampua participación social que asegure una acción adeaiada para resolver 

los problemas ambientales. 

Asf entendida, la educación ambiental deberá ser por !Uerza lnterdisciplinaria y 

formar parte integral del proceso educacional. No tendría sentido que se conslituyese en 

una disciplina adicional y especlftca bajo el tftlJlo de educación ambiental, sino que será 

necesario introducir en cada materia la tem"1ica o dimensión ambiental que se re 

relaciona. 

11 Ward, Peter; lU!.....!<iL. p. 186. 
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U NUEVA ESTRUCTURA DE LA "SOCIEDAD DE LA BASURA". 

Cualquier cambio en faVor del reaprovechamlento de la basura plantearla un 

problema a las autoridades gubemamentales mn dll!dl de resolver que el que enfrentan 

acilJalmente, dado que este cambio mocillcarfa los tre11 niveles e11enciales en los que se 

t'undamenta hoy en día: el polrttco, el económico y el poblacional, los cuales esll1n 

lntimamente relacionados entre si. 

en el nivel polrttco, el problema sur¡jrla al intentar modificar la actual estructura de 

dominación que sostiene la lldereza de los pepenadores, como intermediaria entre el 

Estado y la b;r.;e popular, dado que los pepenadores dejarlan de recibir la basura que 

fuera destinada a la nueva lnduslriaHzaciOn, disminuyendo sus posibilidades de ingreso y 

de supervillencia e incrementando los con!llctos entre la lldereza y pepenadores, en 

contra de las autoridades oftciales mediante el reclamo de la blSlft, que de hecho es 

considerada dentro de los tiraderos como el ''logro" de un derecho social y laboral. 

en el nivel económico se darla IXlll nueva dlslrtbuclOn de la plusvalla económica, ,, 
que genera la basura {según sea orientado el proceso de indusll1alizaci0n) y que 

lógicamente lnftulrla en las relaciones existentes, entre la lldereza y las empresas con las 

que sostlene acuerdos, para el abastecimiento de materias primas de desecho y 

autoridades gubemamentale5 Involucradas en el mismo. 
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en el niVel poblacional se presentarla, muy probablemente, la reubicación de los 

pepenadores que Viven en los tiraderos, reubicación no sólo nsica s"1o también de trabajo 

y de senricios, ya que de otra forma serian expulsados simplemente al desempleo abierto 

o al bandidaje hacia el interior de la ciudad de México. Asl, parece que los pepenadores 

no tendrlan alternativa alguna en el sistema a pesar de que no son marginales del 

sistema de producción. 

La modernización en contra de la marginalidad manual de la basura no es un 

producto al azar, sino el resultado de una contradicción histórica inherente al sistema. 

este proceso tiene dos tipos de costos plenamente observables: el costo polftico que se 

refleja en las intensas relaciones de dominación que ejerce la cacique sobre los 

pepenadores y el papel lumpen que juegan éstos en diVersas ocasiones; y en segundo 

lugar, el costo socieconómico que es un costo real, medible al observar la calidad de vida 

de los pepenadores, su esperanza de vida, el analfabetismo, alcoholismo, vivienda, 

alimentación, salud. 

en el caso de la basura se esllma que no serla posible la separación de la 

lidereza de los nuevos sistemas de reaprovechamiento dado que la lealtad y facilidad de 

manipulación de los pepenadores está dada exactamente en base a la centrafiZación del 

poder en la sellora Guillermina de la Torre, y, que por sus mismas condiciones 

marginales y su falta de incorporación directa con la sociedad necesitan de este tipo de 

liderazgo para poder ser manejados como grupo. ella ha establecido un sistema de 

estratificación en los tiraderos y se ha rodeado de un grupo incondicional de ayudantes, 
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pero de ninglnl manera puede hablarse de la creación de un aparato burocrétlco; en el 

mejor sentido weberiano, que legillme y perpetue la dominación de la cacique aún en su 

ausencia. esto diftculla enormemente la decisión sobre el fuluro incierto de los 

pepenadores. 

Los cambios económicos en este sentido señan simplemente el substituir o 

reducir el número de empresas que compran materiales de desecho, asl como los 

medios de dlsbibuclón de estos productos, afectando principalmente los intereses 

económicos que tiene fincados bajo el actual esquema manual de aprovechamiento y 

que podrían, quiz~ en llltima instancia, ser renegoclados entre los nue'Jos encargados de 

la indusbiallzación, la Udereza y las empresas. 
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CONCLUSIONES. 

1. No obstante los avances alcanzados por el Gobierno de México durante el 

periodo 1982-1988 en relación con la modernización en el tratamiento de 

desechos con el cual, se originaron registros que permitieron observar el 

problema a nivel ciudad en su conjunto; los problemas prevalecen tanto 

en la recolección como en la disposición en tiraderos a cielo abierto. De la 

misma forma, persiste el problema derivado de las oficinas de limpia de 

las delegaciones en relación a la asignación de las rutas especificas a los 

choferes, reproduciéndose los vicios que tradicionalmente han hecho més 

dificil at:m, la solución de los conflictos que nacen del proceso, es decir, 

desde el barrendero hasta los tiraderos pasando por las empresas que 

reutilizan los productos. 

2. Considerando las tendencias del gobierno del Distrito Federal. en cuanto 

a disminuir el gasto destinado a los servicios urbanos, por un lado, y por 

el otro la privatización de las actividades que desarrolla el Estado y que 

son susceptibles de conceslonarse a los particulares, la solución més 

completa · y racional en los planes higiénico y ecológico consiste _en 

montar una fébrlca para la obtención de abonos con un Incinerador de 

desechos, que permita reciclar el méximo de materias orgénicas útiles; 

con un relleno sanitario adecuado, para el mlnlmo de residuos sólidos, 

para prolongar su vida útil. 
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3. El estar cualquiera en favor del desarrollo de la modernización ·en el 

proceso de reaprovechamiento de la basura en el Distrito Federal, 

representa un serlo problema para las actividades gubernamentales 

puesto que dicho cambio modificaré los niveles esenciales en los que se 

fundamenta la estructura actual: polltlco, económico y el poblacional. 

En tales condiciones. resulta dificil especular sobre la posibilidad de 

un cambio profundo en las Interrelaciones existentes, porque cuando 

menos en apariencia, las relaciones Estado-intermediarlos-pepenadores

industria se encuentran sólidamente integradas. dado que los intereses 

son comunes. 

4. A pesar de las metas que el Departamento del Distrito Federal pretende 

alcanzar en el afio de 1995, la problemétlca socloecon6mica de los 

pepenadores, se presenta como un obstáculo a cualquier pian o 

alternativa de reorganización, en todo el proceso de los desechos sólidos. 

5. Lo anterior. no quiere decir que las practicas actuales no deban ser 

modificadas. sobre todo considerando el alarmante crecimiento de basura. 

el cual requiere de tratamiento y disposición, asi como de la disminución 

del nOmero y extensión de lugares accesibles que puedan ser receptores 

de los desechos. 
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6. Por Jo expuesto. cualquier cambio en la estrategia actual de disposición 

debe de ser puesto en marcha en diferentes periodos, para que las 

autoridades puedan realmente tener el control directo sobre la 

administración del cambio, con objeto de que los departamentos 

operativos adquieran la capacidad de Ir Incorporando la nueva tecnologla, 

y que los pepenadores a su vez. vayan aceptando paulatinamente este 

cambio. 

7. Las modificaciones propuestas para racionalizar Ja disposición final de los 

desechos, el trabajo de Jos pepenadores y la eliminación de los tiraderos 

a cielo abierto, deberán ser acompallados por el desarrollo de una 

conciencia cooperativa que demuestre verdaderamente las ventajas de 

una real organización. Asl. los pepenadores estarán organizados bajo el 

control de las autoridades locales, podrén obtener la legalidad de un 

trabajo permanente, necesario y aprobado, en un sitio que mejore sus 

condiciones actuales de vida. 
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GLOSARIO 

AMBIENTE.- Es el conjunto de elementos naturales o inducidos por el 
hombre que interactúan en un espacio y tiempo determinados. 

ANTROPICA.- Es todo lo relativo al hombre o a sus actos 

APROVECHAMIENTO RACIONAL.- La utilización de los elementos 
naturales, en forma que resulte eficiente, socialmente útil y procure su 
preservación y la del ambiente. 

BASURA.- Desechos de cualquier naturaleza: desperdicios 
domésticos.cenizas, papel, cartón, vidrio, latas, envases desechables, restos de 
flores y plantas; desperdicios de comida; polvo, y todo aquello que queremos que 
desaparezca de nuestra vista porque ensucia o da la impresión de suciedad, de 
impurezas, manchas o turbiedad. Se dice que los objetos Inútiles son basura, y 
esto presupone el deseo de eliminarlos, ya que no se les atribuye suficiente valor 
para conservarlos. Suciedad y especialmente la que se recoge barriendo. 
Excremento o estiércol de los animales. 

BIOMASA.- Es la cantidad de materia perteneciente a organismos viVos 
que hay en un ecosistema. Fluede medirse como peso fresco de organismos 
vivos; pero seco, cantidad de carbono, cantidad de protelnas, etc., pero se 
requiere que sea un parámetro de medición relativamente fácil y que admita 
posibilidades de comparación entre los diferentes ecosistemas. Al quemarse, la 
biomasa restituye parte de la energía solar absorbida por las plantas y otros 
organismos. La biomasa tiene una tasa de rendimiento muy baja, hasta el 
presente es una fuente de energía. El sistema más usado para producir gas 
metano, con los desechos ricos en materia orgánica es a partir de un proceso de 
fermentación discontinua, si se la coloca dentro de un digestor que asegure la 
anaerobisill, es decir, la ausencia de aire. Una tonelada de esbércol, permite 
obtener de 70 a 75 metros cúbicos de gas metano, con lo que una granja 
ganadera puede autoabastecerse de energía. 

BIOGAS.- Fluido aeriforme de origen biológico. Se produce por la 
descomposición de materias orgánicas. El gas metano es un ejemplo de este 
biogas, que se produce con la putrefacción de la basura en tiraderos y rellenos 
sanitarios. En una proporción mayor de 20%, es tóxico e innamable. 

BIODEGRADASLE.- Se le llama también degradación biológica. 
Susceptible de pudrirse o descomponerse como materia orgánica. En el caso de 
la basura, la que tiene esta característica es la de origen biológico u orgánico, la 
que en algún momento ha tenido vida, como todo aquello que nace, vive, se 
reproduce y muere. 



CONTAMINACIÓN.- Conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y Protección al Ambiente es: la presencia en el ambiente de uno o mas 
contaminantes. o de cualquier combinación de ellos que cause desequilibrio 
ecológico. 

CONTINGENCIA AMBIENTAL.- Situación de riesgo. derivada de 
actividades humanas o fenómenos naturales, que puede poner en peligro la 
integridad de uno o varios ecosistemas. 

COMPOSTA O COMPOST.- Es un producto negro ligero. con un 15% 
máXimo de humedad, sin restos y, por lo general, de forma granulada y fina. Es 
también un producto húmico y cálcico, fertilizante y oXigenador de suelos. La 
composta es comparable al estiércol, sus contenidos mínimos en una dosis de 
10 toneladas/hectárea, aportarán 85 kilogramos de nitrógeno (N), 50 Kg de ácido 
fosfórico (P205) y 72 Kg de potasa (K20) independientemente de su contenido 
en materia orgánica, magnesio, hierro y otros microelementos cuyas 
aportaciones a través del abonado por composta son muy significativas. Este 
material se puede obtener a partir de los residuos sólidos orgánicos domiciliarios, 
mediante un proceso relativamente sencillo de molido y fermentación aerobia y 
anaerobia. 

CENTRO DE ACOPIO .- Es el lugar donde se juntan limpios y clasificados 
los residuos inorgánicos: papel. cartón, metales, plástico. vidrio y otros producios 
no biodegradables. También se le llama centro de reaprovechamiento porque es 
el eslabón entre las industrias que reutilizan o reciclan los residuos o 
subproductos de la basura, y la sociedad que los produce. Los centros de acopio 
son claves en el programa de uso productivo de la basura domiciliaria, y deben 
ser administrados por la propia comunidad que los organiza, puesto que sólo 
funcionarán a partir de que ésta deposite en ellos la basura clasificada. 

CONSUMISMO.- Deseo desmedido de poseer bienes matenales con la 
creencia de que éstos permitirán identificarse con determinado nivel de vida; pero 
debido a los rápidos avances y a la agilidad comercial de la sociedad, el valor de 
dichos bienes es tan fugaz que al poco tiempo surge la ineludible necesidad de 
cambiarlos por otros nuevos. Esta enfermedad de la sociedad industrializada es 
una de las principales causas que originan el problema mundial de los residuos 
sólidos o basuras. 

DELETEREO.- Nocivo, mortal. 

DESECHOS SOLIDOS .- Son materiales sólidos originados en los 
domicilios, mercados, parques e instituciones y cuya principal característica es 
estar constituidos en su mayoría por materiales degradables y una fracción por 
metales, vidrios y plásticos. 

DESECHOS SOLIDOS TOXICOS Y PELIGROSOS.- Son los materiales 
desechados que de ser ingeridos, inhalados o puestos en contacto con un ser 
vivo, pueden provocar danos físicos y genéticos, cuya gravedad depende de la 
susceptibilidad del organismo expuesto, grado de exposición, grado general de 
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salud, reactividad y acumulación de las sustancias qulmicas, radioactillas, 
ínftamabfes, e)(J)fosivas o patógenas. 

DISPOSICION FINAL.· en el feguaje de los runclonanos pllbllcos del 
gobierno de la ciudad de México. encargados de los asuntos relacionados con la 
basura. la díspoSición final es el destino último de los residuos. El término se usa 
con sentido arquitectónico "disposición de todas las partes del edificio" o bien 
·ordenada colocaclOn o distribución de las diferentes partes •. En el caso de la 
basura, significa para los creadores de este término: "La ordenada colocación y 
distibución de los residuos sólidos, ya sea en rellenos sanitarios, entierros 
sanitarios o tiraderos al aire libre". 

ESCOMBROS.- Materiales, generalmente de composición inorgánicos 
que se generan durante la construcción y destrucción de las edificaciones y 
obras. 

ESTACIONES DE TRANSFERENCIA.· Instalaciones ubicadas en el 
centro de acción ele los vehlculos recolectores. donde los desechos sólidos son 
traspasados hacia una caja de trailer y son compactados. 

FAUNA NOCIVA.- organismos capaces de producir dano, ya sea porque 
se comporten como portadores o vectores de enfermedades (ratas, moscas, 
mosquitos, etc.), o ser por ellos mismos los que desarrollen alteraciones en la 
salud (hongos, virus, bacterias, etc.). 

GENERACION.· es la producción de materiales sOlldos Inorgánicos 
descartados por el hombre durante la realización de sus actividades. 

IMPACTO AMBIENTAL.· ModificaciOn del ambiente ocasionada por la 
acción del hombre o de la naturaleza. 

tNCINERACION.· Proceso de la combustión controlada de los residuos 
sólidos, tendiente a reducir el volúmen de materiales a ser dispuestos y a la 
generación de energla térmica. 

INDUSTRIALIZACION DE SUBPRODUCTOS.· Acción de la separaclOn 
de materiales con valor económico mediante la aplicación de métodos y equipos 
que hacen más eficiente y mas higiénica su recuperación. esta acción se realiza 
por operarios y equipos automáticos (magnetos, separadores mecánicos, etc.). 

KILOGRAMO/HABITANTEJDIA.· Unidad de la generación de residuos 
sólidos producidos por una población servida con un sistema de limpia, evaluado 
en peso y tiempo. Se estima mediante el pesaje de los vehlculos recolectores 
que al final de la jornada, depositan los residuos sólidos en los sitios de 
tratamiento y disposición final, dividida entre la población actual. 
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LIXMADOS.- Sustancias que son transportadas por el agua entre un nivel 
del suelo al siguiente mediante la solubillzaclón de los residuos sólidos ubicados 
en rellenos sanitarios o tiraderos sin control. Aguas contaminadas con sustancias 
químicas al entrar en contacto con residuos sólidos. 

MANTO FREA1;1CO.- Agua que se encuentra Huyendo en el subsuelo, 
depósito de las aguas infiltradas a través del suelo que convergen en 
manantiales, rlos. lagos o directamente a los mares. 

MICROORGANISMOS PATOGENOS.- Seres vivos llamados parasitos de 
tamallo microscópico que, luego de encontrar en otro ser vivo a través de la 
ingestión, inhalación o por contacto, puede proliferar a e)fllensas del organismo 
huésped y en ocasiones hasta provocar enfermedades y aün la muerte. 

OLIGOELEMENTO.· Elemento necesario, en bajas concentraciones, para 
el desarrollo normal de un organismo. En muchos casos forman parte de 
moléculas enzimáticas. 

PARQUE VEHICULAR.· Sitio donde se guardan los vehículos 
recolectores y barredoras durante la noche y que se ubican centralmente a las 
rutas de recolección. 

PEPENA.· Acción de recuperación manual de los materiales mezclados 
con los residuos sólidos, para reintegrarlos al ciclo productivo. 

PEPENADOR.- El pepenador trabaja generaimente en tiraderos , 
basureros al aire libre y en rellenos sanitarios. Se ocupa de pepenar o espulgar 
los residuos sólidos para separar los objetos materiales reutilizables o reciclables, 
que posteriormente vende a intermediarios. Los pepenadores conforman un 
grupo social organizado con trabajo productivo y ütil a la sociedad, trabajo que, 
generalmente, no sólo no les es reconocido, sino que es rechazado por otros 
estratos; por ello es muy dificil que un pepenador se Integre a otro tipo de labor. 
Las comunidades de pepenadores tienen su propia estratificación social, 
manipulada y controlada por sus lfderes. Son personas que viven y trabajan entre 
y con la basura, seleccionando y clasificando los sobproductos que ahf se 
encuentran, y que tienen un valor en el mercado. el pepenador es un ser humano 
marginado y segregado de la sociedad. Generalmente los pepenadores están 
agrupados con uno o varios Uderes que son los intermediarios para su 
ellplotación. Los lideres son validados por el gobierno generalmente con 
diputados para que a su vez tengan validez con el grupo que representa. Los 
subproductos de la basura que son vendidos a las industrias para su reciclaje, 
tienen valor en el mercado por la fuerza de trabajo que aplican los pepenadores 
a los residuos sólidos. 

PRESERVACION.- el conjunto de pollticas v medidas para mantener las 
condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales. 

PREVENCION.- El conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para 
evitar el deterioro del ambiente. 
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PUTRESCIBLE.· Que se pudre o puede hacerlo muy perecedero. 

PROTECCION.· El conjunto de políticas y medidas para mejorar el 
ambiente y prevenir y controlar el deterioro. 

QUEMA A CIELO ABIERTO.· Proceso de combustión efectuada sin 
control en la que los desechos sólidos son reducidos en volúmen y es fuente 
importante de contaminantes atmosféricos. 

RECOLECCION.· Acción efectuada por vehículos destinados a reunir los 
residuos sólidos de los lugares de generación y almacenamiento para 
transportarlos a tos sitios de transferencia, tratamiento y disposición final. 

RELLENO SANITARIO.· Sitio donde son depositados los residuos 
sólidos, luego de ser compactados y cubiertos con un material apropiado para 
evitar la emigración de moscas y contaminantes al medio ambiente. 

TIRADEROS CLANDESTINOS.· Depósitos donde se vierten tos residuos 
que por su cercanía a ~reas habitadas, así como por la situación legal de la 
propiedad, constituyen una violación a la salud pública , al medio ambiente y a la 
propiedad; de otra forma es un lote baldío utilizado como basurero. 

TRANSFERENCIA.· Acción de reunir los desechos sólidos recolectados 
dentro de una sola unidad de transporte de mayor capacidad a fin de reducir 
tiempo en ruta, y realizar un solo viaje a ros sitios de tratamiento o disposición 
final. 

TIRADEROS A CIELO ABIERTO.· Depósitos alejados de ta población 
urbana, donde se arrojan sin control sanitario-ambiental Jos residuos sólidos 
domiciliarios y comerciales y en ocasiones Jos de origen industrial. 

TRATAMIENTO.· Procesos de transformación de tos residuos sólidos 
tendientes a reducir su volúmen , composición y peligrosidad. 
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