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INTROIJUCCIOO 1 · 

A peoar que desde siempre el ser humano ha tenido que arrojar desperdicios d_! 

da• su1 actividades individuales y colectivas es actualmente cuando el probl.!!, 

llA de la "basura" y toda clase de desperdicios ha llegado a ser prioritar.io -

en la aayor!a de los paises. 

Las sociedades modernas, en su afán de desarrollarse industrialmente, han ge

nerado pueblos acostumbrados al desperdicio, deslumbrados por la ganancia ma! 

ima al más corto plazo posible, Así, el sello actual de las naciones indus

trializadas es la gran cantidad de desechos que se generan en todos los nive

les de producción y servicios. 

Sin embargo ya es muy claro que las dificultades para poder disponer adecuad,! 

mente de las miles de toneladas de 11basura 11 urbana, agropecuaria e industrial; 

exige de la inversión de grandes cantidades de recursos económicos que san

gran presupuestos que podrían utilizarse a otras actividades de desarrollo y 

planificación, y que paradójicamente resultan insuficientes, dada la veloci

dad de generación de los desperdicios. Todo esto provoca graves problemas en 

otros ámbitos, como por ejemplo: en salud, debido a que los desechos mal dis

puestos promueven la aparición de focos de infección para la población1 cent~ 



minaci6n ambiental, íntimamente relacionado con la salud pero que ademas provo

ca la pérdida de recursos naturales de diftcil regeneración, como lo son el SU,! 

lo, el agua y el aªire; económicos, por las inversiones para el tratamiento ade

cuado de de•echos; sociales, al aparecer núcleos de población marginados y que 

recurren a los desperdicios como la única fuente de trabajo1 y pol!ticos, ya -

que dichos grupos representan fuerzas en demanda de servicios y oportunidades

de empleo, salud y educación. 

En México, pa!s llamado en v!as de desarrollo, subdesarrollado o tercer mundis

ta, el problema de los desechos es doblemente grave 1 por un lado la enorme nec!. 

sidad de industrializarse para hacer frente a la crisis económica interna repe!. 

cute en patrones de producción y consumo irracionales, deformados y muchas ve

ces impuestos que menoscaban nuestros recursos produciendo miles de toneladas 

de desperdicio; por el otro, el costo econ6mico y social de el agotamiento de 

los recursos y de la disposición de la ºbaaura" impide, de alquna manera, el -

proceso de desarrollo. 

&ato es un circulo vicioso que hay que romper en alqún punto. Resulta contra

dictorio cómo es que en M6xico, sociedad de economía mixta, acostumbrada al si.! 

t""" de producción de máximo beneficio no se le haya dado una debida importan

cia a loa desechos como una fuente más de recursos. Los desperdicios no son to

udos en cuenta dentro del ciclo productivo y económico. La "basura" contiene

valores energéticos y econóllicos considerables y ya se ha probado, por lo menos 

en otros países la forma de integrar estas fuentes al ciclo productivo y econ6-

aico, 

El aiste1td económico de consumo masivo de productos no estima el valor conteni

do en los desperdicios y se dedica a investigar có.J bajar cada vez más los CO,! 

tos de producción, distribución y comercialización para que resulte más econ6m,! 

ca producir bienes y servicios que su reutilización. 

Esto se ve reflejado en algunos da.tos que arrojaron eatudios acerca de la basu

ra en 1980 por el Centro de Ecodesarrollo. Una estiuci6n cautelosa revela que 

diaria11ente se de1perdician a través de la basura 90,000 kg. de tortilla y de

mla de 75, 000 kg. de pan, tan sólo en el Distrito Federal 1 y t011ando en cuenta 



todos los alimentos, se desperdician alrededor del 10' de los alimento.a com

prados. O también datos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) a -

través del PNUM (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) ha

blan de un desperdicio de 2. 5, ton de tallos por cada tonelada de yute prod!!, 

cido en el mundo. Hay que recordar que México es uno de los principales pro

ductores de este material. 

Actualmente es una visión pobre el tratar de efectuar análisis de un proble

ma desde un sólo punto de vista. Esto hace que las soluciones concretas -

sean parciales, y muchas veces dichas soluciones provocan m&s problemas de 

los que intentan solucionar. 

Recientemente el Estado Mexicano, grupos de científicos y técnicos as! como 

parte de la población ha reconocido el problema de loe desechos sólidos como 

parte prioritaria del desarrollo, y ya son pocos los que se atreven a afir

mar que la cuesti6n dé los desechos se va a solucionar "poniendo la basu~a 

en 11u lugar", o que el gran volumen de desperdicios está !:ntimamente ligado 

con el aUMnto de la población solamente. 

Idea& como esta son muy fragmentarias y tienden a minimizar los problemas o 

a desviar la mirada de sus verdaderas raices generadoras. También hay que t2, 

mar en cuenta que el ser la basura una fuente de materia prima se ha genera

do. alrededor de ella 'un conjunto de grupos sociales lícitos e il!citos que -

controlan, modifican, o cuando menos hacen más difícil la implementación ad!_ 

cuada de programas enfocados al manejo racional de desechos. 

Al problema de los desechos también hay que verlo enmarcado en el ámbito ec2 

lógico, pues el entorno o medio ambiente ha sido modificado o destruido por 

la mala disposición de los residuos. Los ecosistemas han sido perturbados y 

nuestro propio sistema urbano cada día se ve menguado en su calidad para po

der albergar seres humanos plenamente desarrollados. 



Hay que recordar que en los ecosistemas naturales no se genera desperdicio, -

pues cada producto desechado por cualquier subsistema es aprovechado por otro. 

En cambio en los sistemas creados por el hc:ebre1 unidad familiar, industria, -

ciudad o nación, es el desperdicio lo que nos diferencia de los sistemas natu

rales. 

La Ciudad de México es actualmente la má~ poblada del mundo y también la úa 

extensa, lo que causa que los desperidicios que se generan 1ean MOrMBJ por .2. 

tro lado por ser nuestro país subdesarrollado no se cuenta con la tecnol09Ia -

de primera en el campo del tratamiento de los desechos s6lidoa, estando &iC!!, 

pre atrasado más de 10 años. Obtener dicha tecnolog!a resulta caro y en muchos 

casos la que se obtiene es obsoleta provocando un alto costo social y depen&I!!, 

cia del exterior, En este sentido la mejor opción es deaarrollar tecnologla -

propia. 

Para poder lograr esta importante etapa enmarcada en una buena polltica. dentro 

de planes de desarrollo a largo plazo, e• nece•ario empezar a de•arrolli1.r cua

dros técnicos, cientlficos y adminiatrativos que se aboquen al Htudio e impl.! 

mentación de técnicas adecuadas que adeús sean éconlimicAMnUI vieleo, Por o

tro lado hay que generar loa aiat-• organiza,cionalH que peniitan la verdad.! 

ra puesta en pdctica de los progroaaa, l!!n este aentido el D.D.r" (Departaa"! 

to del Distrito Federal) el sindicato de los 'l'rabajadoi'H ele Limpia y llderea 

de pepenadores por un lado y la SEDOE, (Sacretarta de Deaarrollo Urbano y Eco

log1a), SECOFI, (Secretar!a de Comercio y Fomento Induatrial), SDIIP, (Secrel!_ 

r!a de Energía y Minas a Ind11atria Paraeatatal), y laa ozvaniucionH pol(ti

cas, populares y educativas por el otro1 tendrln que <!•tablecer lazos de uni6n 

para en verdad poder dar solución integral y duradera a loa probl•H CJeDera

do1 por la producción de deeechos s61idos, 

La sociedad mexicana en su conjunto ya no puede peraanecer indiferente ante el 

gran problema ~e representa la basura aunque quiaiiruoa desentendernoa de -

lo que nosotros mismos generamoa. Es •jor asumir actit11dea que poco a poco i!!, 

viertan la dirección llevada haata ahora en la prodlicci6n y unejo de loa de":! 

chos. 



En un inicio hay que reconocer como un problema a la basura, y como tal resol

verlo. Esto implica una primera aproximación: el estudio de todo lo relaciona

do con ella: producción, recolección, tratamiento, reutilización y disposición 

final de todos los desechos, pues hay que recordar que en la palabra basura

van inmersos una infinidad de productos que desecharnos no solo por no tener un 

valor económico directo, sino incluso aquellos a los que dejamos de sentir út,! 

les por razones culturales o incluso emocionales. 

Ya no se puede dejar de percibir a la basura como un producto útil o corno una 

materia prima o, incluso, como un recurso más que está siendo desperdiciado y 

que en esa medida está produciendo daños económicos, sociales y ambientales

que pueden llegar a ser irreversibles. 

COlftO recur10 la basura debe ser estudiada desde todos los puntos de vista: 

Por 1u composición.- para poder conocer cuáles son los productos o mate

riales que se podrían utilizar por su cantidad o cualidades y cuales no. 

Por au producción.- as! se sabría c6mo y cuándo se desechan los distin

tos productos. 

Por su utilización.- conociendo los métodos hasta ahora probados en cuan

to a la utilidad de los distintos componentes de la basura, y que se pueden u

tilizar en México. Así se estimularía la investigación de tecnologías propias. 

Por los daños a la salud y al medio.- con esto cambiaremos de actitudes

personales dañinas y promoveremos cambios de alcance social. 

Por su disposición final.- muchos productos, por su peligrosidad no pue

den ser reutilizados, como por ejemplo los desechos de hospitales, hay que .bu.! 

car los métodos más adecuados para su disposición final. 



6 

Todos loa eetudioa que se hagan acerca de las implicaciones técnicas, socioec2 

nóaica1, pol!ticas y aabientalea, aon necesarios para poder llevar a cabo un 

mejor diseño de llneas de planificaci6n que conlleven a una ampliación correc

ta de políticas, ya que la composición de éstos cambian a lo largo del tiempo, 

ele una r99i6n a otra, ele una colonia a otra y obviamente de un pa!s a otro. 

Por lo que 101 datos de otros pa!na puede que no oean aplicables a las necee.!, 

dadea da nuHtro pab. 

Comc medio de reducir la Contaainaci6n y el desperdicio, induatrialbar loe -

desechos a través de la toniaci6n de Cooperativas lae cuales regenerar&n los -

ecoaiateaaa Hria un medio de organiaación de ciertos nivel•• humanos¡ genera

ción de 911Plaoa y la elevación del Producto Neto Bruto del pa!s, 



CAPITULO l. 

1, - ANTECEDENTES DEL COOPERATIVISMO. 

Contrariamente a lo que existe en la creencia popular, el método ºº2. 
perativo en la conducción de los negocios tiene una historia larqa y notable. 

A lo larqo de los siglos, la cooperativa ha evolucionado desde una institu-

ción de orientación religiosa hacia una organización más formalizada de orie!!. 

taclón corrercial, al servicio de necesidades económicas rr.ás bien espirituales. 

1.1. - Lll ERll DEL ANTIGUO EGIPTO 

Existían indudablemente estructuras cooperativas o cuasicooperativas 

ya en los primeros tiempos del Inperio Egipcio, cuyos comienzos datan de alr!_ 

dedor del año 3000 antes de Jesucristo. Los artesanos y operarios de la época 

de los faraones contaban con un sistema de tráfico comercial que evolucionó -

hacia el establecimiento de asociaciones que se encargaban de la reglamenta

ción de todo el sistema de intercambio, sin embargo, no se sabe con certeza -

si estas organizaciones eran instituidas por los trabajadores misroos con el 

fin de pro~eger sus intereses gremiales o por el Estado con el propÓsito de -

servir a aus propios fines. 
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1,2,- LA ERA BABILONICA. 

Puede darse por cierto que existían cooperativas en la antigua Babi ... 

lonia, donde algunos arrendatarios rurales presentaban caracterlsticas coope

rativas. Esta conclusión de que el sistema de arrendamiento agrlcola en la ª!!. 

tiqua Babilonia asunú.a con frecuencia carácter cooperativo puede extraerse i!!, 

cuestionablemente del famoso Código de Hanurabi, el cual además de otros ti

pos de explotación agrlcola por arrendatarios legislaba también sobre la la

branza en común. 

l. 3 • - EN LA ANTIGUA GRECIA, 

Algunas asociaciones religiosas y culturales, conocidas como Orglo

nen y Thiasi, se dedicaban a la compra al por mayor de conestibles y bebidas. 

Otras se dedicaban a prestar ayuda al pobre y aquellos de sus miembros que P!. 

saban por momentos de penurias, en tanto que otras obligaban a sus socios a !!.. 
yudar con información y cuidados a sus miembros que enf>rend1an largos viajes. 

L11 ,1filit.1.ción estaba abierta no sólo a los ciudadanos libres, sino también a 

esclavos y a extranjeros 1 hasta que se admit1a a rrujeres, lo cual permite 11!_. 

gar a la conclusión de que se permitiría a las asociaciones funcionar con li

bertad y sequrid11d. La administración de estas asociaciones era atendida por 

los propios miembros, y de rrodo espec1fico por las juntas mensuales de asoci!_ 

dos que representaban el rredio administrativo por excelencia, 

1.4.- ANTIGUAS ASOCIACIONES CHINAS. 

Las asociaciones de ahorro y préstaoos, tales como conoceros hoy a -

este tipo de cooperativc1s, florecieron por primera vez en la China de la Di

nastía Hon, 200 años antes de la era cristiana, cuando Pong Xoong, rico e in

fluyente ciudadano del imperio, instituyó la pri1111:ra sociedad de crédito con 

sentido cooperativo. 

Era característico de estas primitivas asociaciones chinas el hecho 

de que estaban circunscritas a un reducido grupo de miembros de una corrunidad, 

sin gastos de administración. Por ejeq:ilo, la persona necesitada de un prést!!, 

mo tenía que recurrir a parientes y amigos para formar una sociedad consiste!!_ 



te en un número dado de socios. Cada miembro debla contribuir con una suma, -
en partes iquales, a la formación del fondo, Trimestralmente, en fecha establ!_ . 

cida se reun1a~ indefectiblemente todos los socios en la casa del presidente

de la sociedad. All1 se verificaban y evaluaban minuciosamente las sumas apo! 

tadas por cada uno. En cada una de estas reuniones, de las que se avisaba de

bidalll!nte a todos loa socios, el prestatario debla reintegrar al fondo una -

cuota del capital, más los intereses a la tasa amsual que se hubiera conve

nido. 

l. 5. • LA BRll ROMANA 

Las orqanizaciones cooperativas de artesanos llamadas, coll~ia, que 

aparecen ya al comienzo de los primitivos romanos, parece haber surqido tam

bién de asociaciones de carácter religioso. Los antiguos collegia se mencio-

nan por vea primera en laa Doce Tablaa y la historia atribuye al legendario -

!ley NuM POllJilio el establecimiento de ocho colegios de artesanos que com

prendtan a loa zapatero1, alfareros, batanaro1, tintorero1, carpintero1, cal

dero•• orfabre• y flautiatu. A medida que aumentaron laa veriedades artesan!. 

lH, el nG..ro de colegio• fue en au•nto. Loa colegio• difedan de las anti-

9UH vuilclH en cuanto no M contaba con un rigi•n legal para disponer acer

ca de cuaationes relacionadH con la producci6n, loa predios y laa relaciones 

laboralH. 

Loa únicos ej911>loa de cooperaci6n durante el Iq>erio Romano provie

nen de loa artesanos. Co11> éstos estaban organizados en col99io1 exist1an -

ciertas caracterlsticas de cooperación. Los qastos funerarios de los socios !. 

ran sufragados con fondos obtenidos por suscripci6n pÚblica 1 en otras pala

bras, exist!a un régimen del tipo de cooperativas funerarias. Los colegios de 

artesanos bajo el reinado del euperador Aureliano, fueron los precursores de 

la1 moderna• coop8rati vas de consun:>. 
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1.6,- EL SUR:iIMIENTO DEL ISLAM 

La fe islámica nació alrededor del año 600 de nuestra era por obra .. 

del profeta Mahoma. Su insatisfacción con la conducción del trabajo y el co

mercio en la Meca y alrededor de esa ciudad lo inepiró para buscar la soledad 

y reflexionar sobre los auténtico• fines de la vida. En el curso de su retiro, 

Mahoma recibió instrucciones sobrenaturales que fueron consignadas en el co

rán o biblia islámica. Al menos una parte del Corán revista significación eri 

lo relativo a la cooperación. Se opone a la riqueza, por el ll'l!ro amr a la r!_ 

que za, y esto como cuestión de fe. La prestación de ayuda a las personas eco• 

nómicamente débiles también fue incorporada a la fe. La esencia de las ense-· 

ñanzas islámicas prestó sin duda fuerte apoyo a la idea de la cooperación. 

También so .consideró la cooperativa co111J una institución unificadora destina

da a mejorar las condiciones económicas, sociales y pol1ticas de la comnidad, 

1,7, LA EDAD MEDIA, 

La quUda durante la Edad Media aemjaba a 101 ..,.iernos grelllio• obr!!_ 

ros, pues era una asociación de artesanos e11F9ñada en el logro de fines expe

c1ficoa, SU principal objetivo era asegurar la po1ición de los artesanos llli~ 

bros como tales. Precios, horas de trabajo y calidad de la manufactura eran ... 

minuciosamente descritos. 

Las primeras ralees de estae l)Uildaa proven1an de los coleqios indu!. 

triales romanos1 las guildas eran un centro de actividades sociales y admini! 

traban fondos comunes que se utilizaban para sufragar los servicios fúnebres

de sus adherentes, para el Pll<JO de pensiones a los f1sicamente incapacitados 

y subsidios ,1 la viuda por un período de dos años. 

En cierto sentido, las quildas de la Bdad Media recuerdan las coope

rativas de conaumo a>dernas. lA!rante la !dad Media, la primera empresa coope

rativa agrícola se fundó en el siglo trece, cuando, aegÚn noticias de la épo

ca, productores de leche suizos se unieron en cooperativa para fabricar queso. 
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1.8, - EL COOPERATIVISMO DE ROC!IDALE. 

Co111D fruto de la Revoluci6n Industrial iniciada a fines del siglo -

XVIII e impulsada durante el Siglo XIX, en Inglaterra comenzaron a aparecer -

los primeros ensayos cooperativos. La causa directa era el desempleo y la ex

plotación que sufrlan los trabajadores, particularmente obreros, debido a que 

las nuevas máquinas clesplazaban la mano de obra, y cuando ésta era ezrt>leada -

se hacla trabajar a los obreros sin descanso ni prestaciones médicas ya que 

no existlan leyes que protegieran al trabajador, 

Por tal motivo lo• trabajadores se preocupaban por su suerte, busca!!_ 

do solución a la misera en que se encontraban. Independientemente de otros -~ 

hombrea interesados en resolver ese problema, se citan frecuentemente a dos, 

que tuvieron mcho que ver en el nacimiento del cooperativismo de consumo1 Re_ 

berto <>ven y . el or, Guillermo Kinq, 

11 priMro no hlbl6 propillMnte de establecer 10ciedades cooperati-

vaa, •in llllbarqo tanto eua ideas con:> sua ensayos de laa "Villas de Coopera• 

ción• eirvieron de baM a la• orqanbacionH que ya se lluaron Cooperativas• 

y q1ae fundara el Dr, IUnq, In efecto, eate lilti11> basado en las ideas de oven, 

era eu partidario y diac1pulo pero al mie., tieJllO con ideas propias, eatruc

tur6 lae aeociacione• de con1111111o y proc!ucci6n, a las que como hemos dicho, ya 

lH c!enoain6 •sociedadee Coopera ti vas• la• comeno6 a organizar más o menos 

por 1822 y M electa que en 1828 ya hab1a M• de JOO, 'nlvieron un peri&Uco -

lla .. clo El Cooperador. Deaafortunada•nte la totalidad fracasaron y las que 

M• duraron no paearon de eiate ai\os de•puéa de fundadas. 

La hietoria del Cooperativisn1>, es pr&ctica...,nte iniciada en Inqlot!!_ 

rra. La priMra cooperativa de conaullO naci6 en la pequeña Ciudad de Roehdale, 

que en aquello• ai\01 era •ill>le•nte un pueblito ocupado por tejedores de fr!!_ 

nela y arteeano1 vario1 y que fue creada por un grupo de operarios denominada 

(Rochdale llqUitlble PionHr) "Loa !'.qui tati voa Pioneros de Rochdale • el 28 de 

Diciellbre de 1844. 
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Loa pioneros estaban un poco temerosos y su inicio fue demasiado po

bre, pues se establecieron en una rodesta y pequeña accesoria de un callejón 

llamdo ••oel Sapo" principiando con la mdesta suma de 28 libras esterlinas -

que hoy equilvaldrla a 1,200.00 pesos mexicanos, 

Lo• pioneros mantenlan una unidad poco coaíin en aquella época y no 

obstante algunas vicisitudes por las que atravesaron, finalamte lograron es

tabilizarse firmeinente en el pueblo. Abriendo, con unos ahorros trabajosamen• 

te reunidos, una tienda que debía suministrar alimentos en buenas condiciones 

a sus familias, por lo cual el fin que pereegulan no era el lucro, sino apro

vechar la ventaja de poder coirprar a un precio más bajo de los que regían en 

el ""rcado y al misl!D tiempo i""ed1an toda especulación. 

Resumiendo, el prograllkl de los pioneros de Rochdale, ya histórico, -

ae proponia los siguientes planes: 

A. Abrir un almacén para la venta de provisiones, ropa, etc. 

e. Coq>rar o construir un cierto núnwro de caaa1 deatinada1 a 101 • 

mJ.•inbro1 que deaeen ayudarse 1111t11amente para mejorar w condición dollliatica y 

social. 

e. Iniciar la fabricación de los art1culos que la sociedad estimra 

conveniente para proporcionar trabajo a los mied:>ro1 que estuvieran desocupa

dos o sujetos a repetidas reducciones de sus salarios. 

o. Dar a sus miembros seguridad y bienestar, la sociedad couprarl o 

adquirirá tierras que serán cultivadas por los socios desocupados o cuyo tra

bajo fuera mal re111nerado, 

Y de eate rrcdo, tomando como ejeq>lo el éxito de esta cooperativa, .. 

es corro fue incrementándose la cooperación en todo el mndo. 

Posteriormente al de Rochdale, se crearon cooperativas en toda Euro

pa aú.amaa que, en el tranacurao de loa años, se habrían de convertir en pode• 

roaas organizaciones. 
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En Francia a principios del siglo pasado surgieron algunos pensado

res franceses dolidos .de la injusta miseria de las masas trabajadoras, espe.:. 

cialnente por el proceso de industrialización, que, cono en el caso Inglés,• 

dejaba sin empleo a l!llchas personas, y las que lograban conseguir un trabajo 

era a base de ser explotados inicuamente. Entre dichos pensadores pueden ci

tarse los nombres de sisl!Dnde sis1110ndi. El Conde de San Simón y Carlos Marla 

Fournier, quienes en diferentes escritos defendieron los intereses de las -

clases trabajadoras. 

Pero la tarea de fundar las primeras cooperativas de producción in

dustrial estaba reservada a hombres prácticos tales como Luis Blac y Felipe 

Bouchez1 los dos eran lideres obreros distinguiéndose por haber participado

en la rebeli6n obrera de 1848, la que 1IDmentáneaD11nte les di<'> poder polltico 

pero que finalnwnte fracas<>. 

El pri•ro de ellos Luis Blanc, cuando estuvo en el poder co1110 mi

nistro en el gobierno revolucionario instalado en 1848, se di<'> a la tarea de 

or<¡anh:ar asociaciones obreras de producci6n industrial, financiadas y asis

tida• ticnicamente por el Estado, habiindolea llamodo "I'alleres Sociales". -

Bn cUlbio Bouche&, deade 1831 conenr.ó a fundar sus asociaciones obreras, ba

sadas en el principio de ayuda 1111tua, o sea sin esperar ayuda del . gobierno. 

Todos los historiadores y tratadistas del cooperativismo .astan de -

acuerdo en que las reglas de funcionamiento de las actuales cooperativas de 

producci6n industrial y artesanal se deben a los notables ensayos de Felipe 

Bouchez y que justamente Francia sea la Patria de la cooperativa de produc

ci6n industrial. 

En Alemania, a .. diados del siglo pasado, la pobreza de los obreros 

y de loe caq¡esinos era alarmante ya que hubo dos rebeliones, una de ellas -

inopirada en loa auceaoa de rrancia en 1848, 

Fernando Lasalle, llder del movimiento obrero ali.man, era partid•·

rio de crear los talleres sociales al estilo de Luis Blanc, y por otro lado 

v1ctor Amadero Huber, propagaba las ideas de los pioneros de Rochdale para • 

establecer cooperativas de consumo. 
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Desafortunadamente tanto Lasalle con:> Huber no tuvieron mayor éxi

to, ya que i1te e1taba reservado a dos hollbres que tanto Aleunia como en el 

mndo de hoy estin reconocidos COJDJ fundadores de las cooperativas de crédi

to¡ Herlllilll Schulze Delitzsch y Federico Guille:rm Raffeisen, 

La lucha principal de estos titanes del coopera ti vis.., fue 1 

La liberación de los trabajadores de las garras de los usureros y -

la de explotadores ronetar ios de todo género. 

El priJnero de ellos schulze Oelitzsch fue un brillante aboqado que 

trabajó organizando a los artesanos, obreros, e~leados, etc, en asociacio-

neo de ahorro y crédito y que en 1867 logró la expedición de una ley que pr2. 

t99i'e·ra· este tipo de asociaciones. 

El segundo, Reffeisen, se dedicó a la organización de ahorro y eré. 

dito ~ro entre '101 ca-sinos especial..,nte, y fue en 1856 cuando fundó la 

primera cooperotiva de ahorro. En 1869 ya exiatlan 425 fundadH por él y en 

1876 habla fundado un banco central con todas las coopera ti vaa de esta clase, 

Todo el nundo reconoce hoy en día que se debe a estos dos formida

bles alemanes las reglas que observan actualmente las cooperativas de crédi

to de todas las latitudes, y puede decirse que si Inglaterra fue la cuna de 

las cooperativas de consurro y Francia las de producción industrial, Alemania 

ha sido la de cooperativas de crédito. 

l.9.- EL COOPERATIVISMO EN KEXICO. 

En México se correnzaron a recibir noticias del éxito de las cooper_! 

tivaa en Europa, aproximadamente en 1869. En los años siquientes, era D'll!nes

ter que los periódicos de esa época publicaran artículos sobre las socieda

des cooperativas de consu111>, de producción y de crédito. Esta idea fue rápi

damnte captada por los lideres de las sociedades nutualistas que existián

por esos años, y que aprovechaban para difundirlos en discursos y conferen

cia.1 que con di wrsoa n1>ti vos se orqani z.aban. 



J~ 

Bn dquellos tieq>e>s comenzaron a aparecer los ferrocarriles, las -

9randes máquinas manufactureras y aunque de ?M>do incipiente tanto en México 

corm::i en Europa se hablaba de la Revolución Industrial. La explotación de los 

obreros en las nuevas fábricas era prácticamente normal 1 de igual suerte se 

encontraban loe carrpesinos que trabajaban en las grandes haciendas agrlcolas 

y ganaderas1 que injustamente eran objeto de malos tratos y sin rerruneración 

alquna. 

Al contemplar la terrible miseria de las masas trabajadoras en que 

se encontraban, surgieron protestas de algunos pensadores tales com: Igna

cio M. Altamirano, Ignacio Ramlrez. Vicente Villada, José Ma. Vigil, Plotino 

c. Rhodak~naty, etc. 

Los que trabajaban en el caqio de acción, es decir los llderes de -

las sociedades nutualistas, integradas generalmente por obreros y artesanos 

deade 1870 co111enzaron a proclamar que la solución de los trabajadores se en

contraba en la formación de las sociedades cooperativas de todos los tipos, 

A11 lo 111111ifeataion 11dens com 1 Juan de la Mata Rivera, Luis G. Miranda, • 

Portino C. Dio1dado, Ricardo B. Valeti, Victoriano Merelea, etc. de los cua• 

lea uistla una expectación por conocer qué grupo se organizaría primero en 

sociedad cooperativa. 

El primer grupo, en organizarse fue el de los sastres, capitaneados 

por el 11der Victoriano Mereles com la prinera Sociedad Cooperativa de Pro

ducción, el d1a 16 de Septiedlre de 1873, ante la presencia de loe dirigen

tes del clrculo Obrero de Mixico, central • la que se encontraban afiliados 

loa grupos autualistas obreros y artesanales de la época. Este taller de ªª! 
trer1a quedó ubicado con domic.ilio en la esquina que hoy forman las calles -

de 5 de Mayo e Isabel la Católica de esta Ciudad de México. 

Por la misma intensidad de la propaganda cooperativista, en 1876 se 

creó la primera sociedad cooperativa de consumo, integrados por los obreros 

ferroviario• de la Estación de Buena Vista, que ten1an sus chozas cerca de -

la propia terainal, siendo sus 11derea principales Félix Carbajal y José i.i

ñur:uri. 
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En 1877 se creó el Banco Social del Trabajo, en 1883 el Banco Popu

lar de obreroo, en 1886 la Cooperativa Agrlcola de la Colonia de Tenancingo, 

en 1889 la caja Popular MoJcicana, y otra serie !"terminable de cooperativas, 

hasta llegar a fines del oiglo pasado y a principios del presente, con las -

Cajas populares tipo ~affeisen. Posteriormente cooo todos los Mexicanos s~ 

tlllS, vino la Revolución de 1910, que abrió ancho cause al I!l)Vimiento cooper!_ 

tivo en México. 
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CAPI'roLO 2. 

2. - CQICEPTO DE SOCIEDAD COOPERATIVA. 

Tomando en conaideración, que antes de traducir un concepto determ!. 

nacSo, •• necesario. conocerlo en su forma, en primer téndno ea conveniente -

hablar de la palabra cooperar, que significa obrar conjuntamente para un fin 

determinado. De esta palabra se deriv6 la otra conocida con el nombre de c02. 

peración, que denota la acción,' cono tal, no inplica la idea de un eistem !. 

conólllico o jurldico determinado. 

De la anterior aclaraci5n se tiene ya la base para definir a la So

ciedad Cooperativa, y todos los conceptos que siguen tienen algo en común e 

ideH ho-.¡inas que van encaminadas a una sola finalidad. 

A continuación cito una serie de definiciones de diversos autores: 

Alfre Nasis con1idera 1 "Las Sociedades Cooperativa• son instituciones socia

l•• que se definen a la vez por el fin y por los medios e"l'leados para ale"!!. 

zar ese fin que se proponen. El fin es según el objeto de la cooperativa, h!. 

cer que los interesados obtengan la mayor economla posible en la adquisici5n 

de las coaaa y servicios que necesiten o bien hacer que obtengan las más al

ta• remneraciones por su trabajo". 
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Frauz Sta.nden9er dice: "cooperativa es una asociación libre de personas, con 

iquales derechos, que per1iquen su emancipación económica mediante una en¡>r!. 

sa explotada en coaíjn, la cual rendirá utilidad a los part1cipes, no según -

al capital que a la misma hayan aportado, sino según la utilización de que 

la misma venga a hacer". 

Filón y Velázque& Define: 1'Una cooperativa es una asociación libre de perso

nas legalmente constituidas que tienen por objeto proporcionar a sus socios 

ventajas coaines por medio de operaciones comerciales, industriales, finan

cieras o de seguros". 

El Lic. Rosendo Rojas Coria, en su libro1 "Introducción al estudio del CooP!_ 

rativis11D" define a la sociedad Cooperativa diciendo: "E• la asociación de • 

personas que peraiquen un fin corrían•. 

Seqún Espejo e Hinojosa, '1.as cooperativas son las sociedades, que func!adas 

en un principio de n1.1tualidad, sirven para •jorar la situación económica ~ 

cinl de }.1s personas que la integran. 

Para llaaSÓ y Shi6 "ea una inatitucion ecooomica que tiene por finalidad el • 

•joramiento de la1 operaciones económicas en beneficio de los cooperadorea

y su defensa contra la codicia del capitalismo particular y las i-rfeccio

nes que su aplicación or i9 ina •. 

Vermeersch, dice que "es una a1ociación popular que organiza en coaún una 

eq>resa de natur11leza lucrativa con el fin de distribuir entre sus mient>ros• 

el beneficio resultante de la supresión de los intennedia.rios". 

H. Kaufmaa, define com '\Jna de un número variable de personas o de asocia

ciones de personas que unida.1 por su voluntad y 10bre la base de igualdad de 

derechos y deberea, transfiere ciertas funciones económicas suyas a una em

presa común, con vi1ta1 a obtener ventaja• econólllicaa". 

Para Vandervalden son "las asociaciones auxiliares del socialism:> que redu

cen la potencia del capitalisllD por la socialización parcial de ciertas ra-

N& de la produce ion• . 
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P.R. Ewell establece una definición de la verdadera cooperativa, segiln ··il· -

mismo la llama, expresando que •es una asociación comercial organizada, fi

nanciada y dirig!da por y para !lllS socios-clientes, que provee y/o coirercia• 

liza, a precio de costo, bienes y/o servicios para sus miembros• 

El Instituto Mexicano de estudios Cooperativos, A .e., define a la -

sociedad cooperativa señalando que "es una asociación de personas que desa

rrollan actividades de orden económico y social, con objeto de la coopera

ción para lograr este propósito. 

La Ley General de Sociedades Cooperativas, publicada en el Diario -

Oficial del 15 de febrero de 1938 no da una definición de estas sociedades,

eino. qua establece una serie de condiciones a las cuales duben apegarse para 

t•n•r tal caricter. lato• requisitos se encuentran señalados en el artículo 

I y son loa. ~iguientes 1 

I. Batar integrada por individuos de la clase trabajadora que aporten a la • 

so.::iedad !111 trabajo personal cuando se trate de cooperativas de productores1 

o ae aproviaionen a travis de la sociedad o utilicen 101 servicio• que 'ésta 

dietribuye cuando .. trata de cooperativas de consullidorH 1 

II. Puncionar sobre principio• de igualdad en derecho• y obli9acionea ele eu• 

aiubroa1 

III. Puncionar con nmro vari.tlle de socios nunca inferior ele diea1 

IV. Tener capital variable y dilración indefinida 1 

V. Conceder n cada socio un solo ''°to 1 

VI. No perseguir fin•• de lucrol 

VII. Procurar el 1oojoruiento social y económico de sua aaociadoa mediante ·• 

15 acción conjunta de éstos en una. obra colectiva 1 



20 

VIII. Repartir auo rendimientos a prorrata entre loa aociqa en rawn .del 

tiH1po trabajando por cada uno, si se trata de cooperativas de produc:c:i6n y 

de acuerdo con el mnto de operaciones realizadas con la. sociedad en las de 

consun::>. 

Para ser miembro de una sociedad cooperativa de producción es re•

quisito indispensable señalado por la Ley General de Sociedades Cooperativas, 

P9rt•necer a la clase trabajadora y para ingresar a una cooperativa de con~ 

ID debe tenerse la calidad de consumidor o usuario de los productos o servi

cio• de la misma. La finalidad que se persigue a traws del establecilliento

de una cooperativa es la de suprimir el lucro del intermediario. 

Todo lo anteriormente expuesto, da la posibilidad de co111>render lle• 

jor loa lineamientos que, de acuerdo con la doctrina cooperativista, abe -

contener todo concepto de sociedad cooperativa que podrla definirse asl 1 "52. 
ciedad Coopera.ti va es una asociación de peraonas y no capitales, controlada

de.,crátic ... nte, que tiene por objeto la 11tilfacci6n de necesidade1 de or

den econóaico y aocial de sus asociados, siendo los ucedentea o rendimien·

toe que H producen distribuidos en proporción a las operaciones que cada u

no de i1toa realiza con ella, o el trabajo que aporta, si es de producción, -

y cuyos beneficios sn la medida de las posibilidadH, se extiende a toda la 

co-.anidad en que operen". 

2.1.- ASPECTO LEGAL DE LAS COOPERATIVAS. 

L'1 necesidad social que era inexistente cuando introdujeron en la -

lec¡i1l•ción •rcantil 101 pri•ros preceptos normativos de las Sociedades -· 

Cooperativas, comenzó a manifest,use como un hecho atendible. En 1927, el l!. 

qialador se encontró frente a una realidad cooperativa y decidió estinularla 

aceptando a priori que la doctrina cooperativa era Útil a las clases trabaj!. 

dora.11 pero sin examinar si ella, tal CODJ se habla formlado en los palses

en que se originó, encajaba dentro del entonces eS>rionario sistema de leyerr. 

puesto que se encontraba en el cóc:U90 de Comrcio. 

A11 la organización cooperativa que hab1a recibido carta de natura

liuci6n de laa leyes mexicanas de 1889, tu,., en 1927 su primr estatuto en 

vi1ta de una necesidad social y de un propósito de propaganda, La Ley de --
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1927 adoleció de las deficiencias e incurrió en los errores de apreciación, ... 

propios de un ensayo leqislativo hecho sin discriminar las características .. 

de la doctrina adoptada y las posibilidades de su implantación. Ella se ref! 

rió exclusivamente, a las formas de la cooperación que hablan sido acogidas 

por los trabajadorea, ain derogar los preceptos del Código de comercio. 

La difusión de las ideas sobre cooperación y el aumento de socieda

des cooperativas, así corm:> los defectos de la ley hicieron, cada dla más pe!. 

ceptible, la necesidad de intro<l,ucir substanciales reformas en ella, y as1 .. 

fue col!ll se elaboró la Ley de 1933, que marca un notable avance respecto de 

la anterior 

lle esta manera se llegó a la proDlllgación de la actual Ley General -

de Sociedades Cooperativa•, publicada según H expresó anteriormente en ol 

Diario Oficial de 15 de febrero de 1938, 

2, 2. - DIPUlllCIA !llTRI LAS SOCillWlBS COOP!RATIVAS Y LAS SOCIEDADES MERCANT! 

LBS. 

Hay fWldaental•nta cuatro tipo1 da orqaniaacionea e111>re1ariales -

en 1111e ecoaoata de 11.bre ....,uaa 1 1. apre1H uniper1enalH 1 2. oociedades -

ODlecti va1, J. corporacionH con· finH da lucro, y 4. coopera ti vH. 

ljercer el co•rcio en forma individual .. la MI antiC)Ua y m• di

fundida da toda• lao llldalidade1 de e111preaa co•rcial, Peae al progreoo de 2. 
trae for11111 de orq.aniaación upresarial, la upreaa uniperoonal •iCJUe 1iendo 

my popular. !I todavla la áe coiún. !l agricultor y el co•rciante de ra

lllDB generalH que oirwn a una pequeña comnidad oon eja111plo• t1pico1 de P8!. 

110na• dedicadao a Ht• forma de actividad e111pnaar ial , 

Al iCJUal que en eualquier otro tipo de negocio•, la e111presa uniper

ecnal ti•n• 11111 mrito• y deÑritos 1 11 una lll>dalidad my flui.bla que •e -

pre1ta para Hr explotada en caai cualquier ca111p<> de la acti vidade huMna, 2. 
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frece grandes oportunidades a la iniciativa y la inventiva personal. No sue .. 

len requerirse formalidades leqales especiales para instituir una empresa de 

tipo individual. 

2.4.- L.\ SOCIEDAD COLECTIVA 

La esencia del ejercicio del coDErcio sobre la base de sociedad co

lectiva está en el aporte de trabajo o bienes, o ambas cosas, por los socios, 

el control manconunado de las operaciones y el reparto de los beneficios o -

las pérdidas resultantes, Los socios integran la sociedad con la finalidad -

de obtener beneficios para s1 misll'Os. 

La sociedad colectiva constituye un método ventajoso de ejercer el 

coDOrcio cuando los socios no poseen individual•nte suficiente capital o h!_ 

bilidad para operar en forma uniperaonal, y el trabajo ea realizado en qra.n 

parte por ellos m.isnos. Por otra parte, si son 11Uchos los socios, la sacie-• 

dad colectiva puede resultar de dif1cil manejo, puesto que esta requiere un 

buen trab"'jo de equipo, y debe aer reorganizada al retirarse o fallecer uno 

de los socios, así m.isrrv, podrla no cunplir plenamente el objetivo de la so

ciedad cuando ésta requiere una fuerte concentración de capital. 

2. S. - L.\ CORPORACION CON FINES DE LUCRO. 

Una caracterlstica que distinque a la corporación o sociedad anóni

IM de las otras citadas es que la ley la trata coD'D persona jurldica, inde-• 

pendiente da los individuos que la conponen y el objetivo primordial de una 

corporación que opera con fines de lucro es obtener utilidades para sus ac

cionistLJF>, 

2.6.· L.\ COOPERATIVA. 

El objeto pri11Drdial de una cooperativa es obtener beneficios para 

sus socios usuarios. Los socios de una cooperativa se sirven a s1 mismos, -

son a la vez dueños y usuarios del servicio que ella les presta. En realidad, 

la cooperativa es una institución h1brida, la cual presenta algunas caracte• 
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rlsticas que son corunea a la empresa ·unipersonal, a la sociedad colectiva y 

a la sociedad anónima. 

2, 7, - ANALOGIAS Y DIFERENCIAS ENTRE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS Y LAS SOCIE_ 

DADES l!ERCANTILES, 

Entre las sociedades cooperativas y las empresas mercantiles e.xis• 

ten puntos de coincidencias, as1 como diferencias nuy notables, tanto en lo 

que se refiere a su constitución coro a la forma de desarrollar su objetivo

social. 

Como principales analogías o coincidencias citaré las siguientes 1 

Ca.recen de razón social particular y responden a una denominación o título -

especial. 

La responsabilidad de sus asociados puede ser limitada o suplen-entada 

Los cargos directiws son tr0viblcs, y siempre elegidos por la asamblea gene

ral, soberana para resol ver cualquier cuestión que se origine en el rég:imen

interno de la sociedad. 

Realizan operaciones idénticas de carácter mercantil, industrial, de crédito, 

de ahorro y previsión, etc. 

Formalizan los balances y estados de resultados en las fechas fijadas en los 

estatutos o escrituras sociales. 

Procedan a la disolución de la sociedad y liquidación del activo social en .. 

las condiciones fijadas en los estatutos sociales y por medio de una comi-

sión liquidadora, 

Las cuentas anuales, así conw::> la gestión de los administradores es controla'

da. por el consejo de vigilancia nori>rado por la asamblea general. 
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Entre las principales diferencias son de señalarse las siguientes : 

En las sociedades cooperativas, cada cooperador tiene derecho a un voto, • 

mientras que los accionistas de las sociedades anónimas tienen tantos votos 

collO acciones posean. 

El nÚlllero de cooperadores es ilimitado, ya que las puertas de las cooperati

vas quedan abiertas a todos loa que solicitan su ingreso, siempre que reúnan 

las condicione• fijadas en loa estatutos sociales, mientras que en las eq>r! 

sas •rcantiles sólo pueden pertenecer a ellas, los que hayan aportado el º! 
pi tal, posean acciones, o hayan sido reconocidos en la escritura social fun

dacional o sus COJll>lementarias. 

La• sociedades anónimas, como sociedades de capital no se preocupan de la1 -

personas, mientras que en las cooperativas el elemento personal es el princ!_ 

pal. 

In las eq>reaas •rcantilea el capital es fijo y su variación no puede lle• 

varse a afecto si no se modifican las claGsulas de la escritura social, y en 

J~s cooperativaa el capital es viariable por ser ilimitado el nGmero ele sus 

asociados. 

En l.1s •Jll>reaas mercantiles los derechos de los asociados son transfaribles, 

mientras que en las cooperativas no. 

El reptlrto de beneficios se efectúa en las empresas mercantiles en relación

al ctlpital exhibido y en las sociedades cooperativas en partes iguales o con 

relación .1 las conq>ras efectuadas o proporcionalmente a los salarios disfru

tados • 

.Loa fondos de reHrva de las empresas mercantiles son repartibles entre los 

asociados lleqado el romento de su disolución mientras que en las cooperati

vas es irrep•rtibl • 

En el aspecto ideológico se diferencian, en que las eq>resas uwrcantiles se 

constituyen inspiradas en el lucro o interés que debe reportar el capital a• 

portado, mientras que las cooperativas persiguen la anulación de ese ego1smo, 
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y la obtención de un beneficio en provecho de todos los asociados y de la e

conomla nacional. 

Por Últirro1 refiriéndome al capital de una sociedad anónima es el 

conjunto de obligaciones de dar que asumen los socios, debiendo éstos sus~

crihirlo 1ntegramente1 es una cifra en principio innutable; si se asume la -

modalidad de capital variable, se exige un m1nino que debe señalarse en la 

escritura constitutiva. Se representa en tltulos de crédito, de igual valor, 

en principio, libremente transferibles y negociables, que además, también en 

principio, confieren a sus titulares iguales derechos. 

Por lo que toca a las sociedades cooperativas, no puede considerar

se que tenga capital en el sentido de las sociedades mercantiles, ya que el 

conjunto de medios económicos de este tipo especial de sociedad se califica

con más propiedad, coroo patritoonio social, pues los socios no lo suscriben -

integramente, ni siquiera en una mlnima parte. El patrimonio de las coopera

tivas, se encuentra en contínuo movimiento por el ingreso y egreso de socios; 

y las aportaciones, ya sean en efectivo, en bienes, derechos o trabajo, se 

representan en certificados de aportación que no son t!tulos de crédito; ta~ 

poco son enajenables, ni, en principio negociables; no confieren derechos en 

la asamblea, pues cada socio tiene un solo voto, independientemente del nÚfn!. 

ro de certificados de aportación que posea. 
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CAPITULO 3, 

3 ,• DE LA CONSTITUCION Y AUTORIZACION DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS, 

Al organizar una cooperativa suele darse la siguiente SUce1ión de ! 
contecimientos: 1. la idea, 2. comisión organizadora, 3 . análi1is socioecon.§. 

mico, 4. ~1samblca constitutiva, s. redacción y adopción del acta constituti

va1 estatutos y acuerdos, 6. obtención del régimen legal, 7. elección deºº!!. 

sajo üc administración, 8. gestiones posteriores a la obtención de la autor!. 

zación por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 

PASOS PARI\ 

ORGANIZAR 

UNA COOPERATIVA 

1 
1 

1 FINANZAS 

1 PLANES OPEMTims 

1 POLITICAS 

1 ELECCION DE GERENTE 

1 DESIGNACION DE CONSEJn n~ --
1 REDACTAR ESTATUTOS Y ACUERDOS DE SOCIOS 

REDACTAR ACTA DE CONSTITUCION 

FUNDAR LA NECESIDAD DE CREAR LA COOPERATIVA, 
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3 .1.- CARACTER DEL ACTO CONSTITUTIVO, 

Las sociedades cooperativas se constituyen por medio de un acuerdo 

de voluntades, encaminado a crear una persona rooral, COJTI) sucede con cual .. 

quier tipo de sociedad, se trata de una acto colectivo, ya qu~ la constitu-

ción de la sociedad, se inicia por medio de la asamblea general que celebran 

los interesados, levantándose acta, en la que se insertará entre otras sitU!_ 

cienes, el texto de las bases constitutivas 1 o dicho de otra manera, se pla!_ 

mará la voluntad de los fundadores, unidos para la satisfacción de intereses 

hom:>géneos • 

El actO colectivo es una manifestación de voluntad, sancionada por 

la ley, y encaminada a producir efectos jur1dicos. Para llegar al acto cole.!:_ 

tivo es indispensable, obviamente, que los constituyentes de la sociedad es

tén de acuerdo respecto de los fines que persigue, y que cuenten con los me

dios y formai de realizarlos , 

3.2.- FORMA DEL ACTO CONSTITUTIVO, 

Reunidos los fundadores en asamblea general, se levantará acta por 

quintuplicado y la autenticidad do las firmas de los otorgantes será certi

ficada por cualquier autoridad, notario público, corredor titulado o funcio

nario federal con jurisdicción en el domicilio social. 

El regla.mento de la ley, contradiciéndola, establece que también un 

funcionario local puede certificar las firmas, a aolicitud de los fundadores. 

Como queda expuesto, para este tipo de sociedades no se requiere la 

formalidad de constituir la entidad ante notario público, requisito formal -

de las sociedades reguladas por la L~y General de Sociedades Mercantiles. 

Esta primera fase se puede denominar de trámite privado, ya que los 

ordenamientos perceptúan un segundo trámite, o sea el legal, que consiste e.n 

remitir los cinco ejerrplares del acta constitutiva a la Secretarla de Comer

cio y FoDEnto Industrial para la autorización y registro. 
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Desde luego, la personalidad jurldica del ente, no deviene de la ª!!. 
torización concedida por la dependencia qubernativa mencionada, pues la fal

ta de este trámite mtiva la irregularidad de la sociedad. La personalidad -

jurldica de la cooperativa, es consecuencia lóqica del acuerdo de voluntades 

que !aplica su constitución, as1 como la actuación de la sociedad frente a -

terceros. 

Para que se autorice el funcionamiento de la sociedad, se requiere 

la satiafacción de los requisitos normativos y loa determinados para el trá

mite leqal, que son: revisión de que la solicitante no venga a establecer -

condiciones de CoD'f>8tencia ruinosa respecto de otras organizaciones de trab! 

jadores debidamente autorizadas y que ofrezcan suficientes perspectivas de -

viabilidad. 

El per1odo que va deade la presentación del acta por quintuplicaclo

ante la autoridad qubernativa, hasta su autorización y registro, ~ede lla

marse cooperativa en trámite, y se extiende desde los primeros m:>mentos en -

que se inician los trabajos para constituirla, hasta que es aprobada por el 

Estado y adquiere personalidad jur1dica, y por tanto, el nacimiento de la -

cooperativa tiene la efectividad 199al, tan pronto colD son aprobados sus ª!. 

tatutos. 

J.J.- CONTENIDO DE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA. 

El actil que levanten los fundadores en la asamblea constituyente -

contendrá además de los generales de éstos y los nombres de las personas que 

hayan resultado electas para integrar consejos y comisiones, el texto de las 

bases constitutivas. L.is b.1scs constitutivas deben contener diversas estipu

lLtciones ¡ domicil in r.ocia1, denominación, objeto de la sociedad, forma de -

constituir el patrinr:inio y los fondos, etc. 

J.4.- NUMERO DE SOCIOS. 

El número de socios indispensables para constituir una cooperativa

está señalado en el artículo lo. frdcción III de la ley, al determinar que !. 

lla funcionará con un número variable de socios, nunca inferior a diez. 



29 

3 ,5, - PATRIMONIO INICIAL, 

Como no existe ordenamiento expreso respecto al m:>nto del patriioo

nio de la sociedad, puede constituirse con la cantidad indispensable para o

frecer las perspectiv-as de viabilidad. 

3,6,- DUFACIO!I, 

La sociedad se constituye por tiempo limitada, al tenor de los dis

puesto por su propia ley. Esta norma tiene una base sólida, ya que este tipo 

especial de sociedad se establece para una función social nuy elevada, no P!. 

ra la consecución de un objetivo concreto, ni para satisfacer una objetivo -

individual, unido a la vida de alquna o algunas personas , 

3. 7 .- PERSO!ll\S QUE PUEDEN CONSTITUIR E INn:GFAR UNA COOPEFATIVA, 

Por disposición expresa de la ley, sólo pueden integrar cooperati

vas individuos de la clase trabajadora que aporten a la sociedad su trabajo 

personal, cuando se trate de cooperativas de productores1 o se aprovisionen

al travia de la sociedad o utilicen loa servicios que ésta distribuye, tra .. 

tindoae de las de consumidores. 

3 .8 .- DOMICILIO SOCIAL. 

Las bases constitutivas de la sociedad debe contener la indicación

del domicilio social. El código Civil, en su art1culo 33, párrafo lo., indi

ca: Las personas tm>rales tienen su domicilio en el lugar donde se halle est~ 

blecida su administración 1 as!, el lugar donde se encuentran loe órganos de 

administración de la sociedad cooperativa, si éste está sancionado por las -

bases constitutivas, se reputará domicilio social, debiendo ser el lugar do!! 

de tenga el mayor volumen de sus negocios por disposición eJCpresa de la ley, 

3 .9. - DEL F\JNCIONAl!IENTO Y lJ\ ADMINISTRACION • 

La dirección, administración y vigilancia de las sociedades cooper!. 

ti vas estará a carqo de 1 



3. 9. l. La asamblea general 1 

3.9.2. El consejo de adlllinistraci6n1 

3, 9, 3. El consejo de vigilancia y 
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J .9.4, Las comisiones que establece la ley y las demSs que designe la asam

blea general. 

El consejo de administración es el órgano representante y ejecutivo 

de los acuerdos de la asamblea general, Es el órgano, si no m&s delicado,

por lo menos rn&• permanente e interesante de la sociedad. Traduce en actos -

los planes que la asamblea general, supremo 6r9ano social, dicta a grandes 

1Ineas1 conoce los secretos y la capacidad de la empresa que escapan a los 

socios1 tiene contacto con el personal de la sociedad y con terceros, que es 

una relación inestimable para la marcha social. 

3 .10 .- FUNCIOllAMIEN'l'O. 

El órgano social de administración, realiza sus funciones como cue_! 

po colegiado. Excepcionalmente, en asuntos de poca trascendencia o de tr!mi

te, pueden los consejeros individualmente considerados, de acuerdo con sus

funciones y bajo su responsabilidad, despacharlos, dando cuenta del uso de !. 

sa facultad en la reunión inmediata. 

Al funcionar como cuerpo colegiado, el consejo de administración t2 

mará sus acuerdos cuando en la junta se encuentren presentes la mayor!a o la 

totil lid ad de sus miembros y acuerden todos o la mayor!a de dichos miembros -

del consejo, las resoluciones que se adopten. En caso de empate en una vota

ción, corresponde al presidente voto de calidad. 

J.1 l.- DEL PATRIMONIO Y LOS FONDOS SOCIALES. 

El poderlo económico de las cooperativas no se basa en su patrimo

nio inicial, sino en el vigor personal de los cooperadores, ya que éstos, -

con su energía, esfuerzo en el trabajo, en el consumo, producen la actividad 

de la sociedad. Este potencial que LAporta el trabajador, socio en una coope

rativa, ea el que constituye la fuente de los elementos económicos, indispe.!!. 

sables para el loqro de sus fines. 



El pat>J.JOOn.u en 1ai:. cooperativas, contribuyen al logro de los fi .. 

nes del ente, a.l sostenimiento de sus gastos de gestión, a la asistencia de 

los cooperadores Dicho en otras palabras, es un recurso para el deearrollo

en el campv de acción del organismo, no una condición para su existencia. 

3 ,12 .- FONDOS SCX:IALES, 

El concepto fondos sociales propiamente corresponde a reservas de -

capital o sea la provisión de fondos que se hace en vista de necesidades fu

tura.a. En derecho •rcantil se designa con el nottbre de reservas los benefi

cios que la sociedad no distribuy~1 y que conserva para hacer frente, ya a 

las pérdidas e.,.ntualea, ya a los gastos ill'l'reviatos, y por últisro, al cum

plimiento del preaupueato leqal, de asegurar las prestaciones sociales que -

el ente ha de proporcionar a sus miembros. 

3.13.- CLASES. 

La ley establee• dos claoea de fondos 1 el de reserva y el de previ

sión social . 

3 ,14. CONSTl'roClON DE LOS l"ONOOS. 

Loa fondos de reserva se constituyen con el diez al veinte por cien, 

to de los rendimientos que obtenga la sociedad en cada ejercicio, pudiendo -

Htar limitado en las bases constitutiva• del ente, pero no seri 1111nor del -

veinticinco por ciento del patrisronio social, en las cooperativas de produc

ción y del die: por ciento en las de consumo. 

El fondo de previsión social, se formará con no menos de dos al mi

llar sobre los ingresos brutos y será ilimitado. 

3 ,15,- CARACTER. 

Estos fondos tienen el carácter de irrepartibles, ya que el de re

serva se destinará a proteger el patrironic de la aociedad, y pertenecen a -

ésta y no a Jos socios, que no tienen derecho sobre ellos. Tal situación ea .. 
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tá claruente prevista y requlada, son propiedad de la sociedad y sobre e

llos no poaeen 101 socios ningún derecho individual, pues es la condici6n 

primaria para que la cooperativa no desaparezca. 

3 .16. DESTINO DEL FalOO DE RESERVA 

si en alqÚn momento la sociedad cooperativa sufre pérdidas, pueden -

resarcirse con el fondo de reserva, estando obligado el ente a reconstituir

lo en ejercicios posteriores. 

Actualmente, ningún tipo de sociedad puede mantener inmóvil canti

dad alguna y por tanto es letra muerta la indicación de la ley al determinar 

que el fondo de reserva se depositará en el Banco Nacional Obrero de Fomen

to Industrial, s. A., (En 1979 se decret6 la conversi6n a Banco llacional ''.! 
quera y Portuario, s. A. Banpe1ca), actualmente Banco Nacional Pesquero y -

Portuario Sociedad Nacional de Cr6dito, ya que la mayor!a de las sociedades 

no admiten que un• parte integral de su patrimcmio quede inmovilizado en una 

entidad a la que e1 difkil acudir en un me.ente de necesidad, por virtud de 

loa traite• y complicaciones, que tornar!an en inaprovechable dicho fondo. 

3 .17. DESTINO DEL FCllDO DE PREVISICll SOCIAL, 

Uno de los objetivos de la cooperativa consiste en mejorar social 

mente a sus miembroa, de aqut 14 importancia de este fondo, ya que st una 

cooperativa no puede proporcionar a sus socios sus prestaciones mlnilna.s de

cualquier trabajador, en lu9ar de emanciparlo económicamente lo colocarla en 

situación inferior y la existencia de dicha sociedad no tendrta justifica-

ción. En muchos casos es preferible que la cooperativa no reparte, no distr! 

buya rendimientos entre sus socios, pero sí que éstos y sus familias tengan 

aseguradas las prt!st~1cio11es sociales. 

J.18. DE Lo\ DISOLUCICll Y LI\lUIDACICll. 

Las sociedades cooperativas se disolverán por cualquiera de las si ... 

9uientes causaa: 

I. Por l• voluntad de las dos terceras partes de los socios1 

II. Por la diaminución del número de socios o menos de diez 1 



111. l-orque llegue a consuma1se eJ ob1etl• de la sociedad1 

IV. Porque el eatadc.. económico de 1 d 'Joc1edad no permita continuar las ºP!. 

raciones1 y 

V. Por cancelación que haga la Secretarla de Comercio y Fomento Indus

trial, de la autorizaci6n para funcionar, de acuerdo con las normas e.! 

tablecidaa por la l•Y. 

Los liquidadores tienen la obligación de presentar al juzgado un 

proyecto para la liquidaci6n de la sociedad, quien diez d!a1 después con ª!!. 

di•ncia del Mini1terio PÚblico y de la Comisión liquidadora, aprobar& tal 

proyecto da encontrarlo conducente. 

Tanto el Agente del Ministerio PÚblico como la comisión liquidadora 

Nr&D conlidarado1 ccmo parte en la tramitación de la liquidación debiendo

vi9ilar ad aiDK> que 101 fondos de reserva y de previsión oocial, y en gen! 

ral al activo da la cooperativa dilualta, tengan la aplicación debida confo!'. 

•a la lay. 
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CllPITULO 4. 

4.- CLllSIFICACIOll DE LllS SOCIEDADES COOPERATIVAS. 

Habiendo estudiado loa orlgenes, el desarrollo histórico y loa pri~ 

cipio• doctrinales del Cooperativiam, mencionaré las prinoipalH olaH• da 

coo~rativas que se conocen en el aindo, atendiendo al objeto y naturaleza • 

que explotan y en baso a la Ley General de Sociedades Cooperativas y su Re• 

9lamento, ae clasifican en 1 

Cooperativa• de consun>. 

- Régimen llbierto. 

• RÍgi•n Cerrado. 

Coopera ti vas de Producción, 

- Agropecuarias 

• InduatrialH, 

)'· 



ExtraC!tivas 

Transformación 

Servicios 

Coopera ti vas de Intervención Oficial , 

Cooperativas de Participación Estatal. 

Para efecto de esta investigación solo consideré a las Cooperativas 

de Con1111m y a las Coopera ti vas de Producción. 

4.1.• Cooperativas de Consu1110. 

Los fines que persic¡uen estas cooperativas son los de aprovisionar

se da mercanc1as y servicios, en las mejores condiciones posibles1 corilatir

excesivas especulaciones cornerciales1 fomentar entre los socios el esptritu

de solidaridad y ayuda 11111tua, aa1 como extender sus beneficios, en las medi

das de 1111s posibilidades a toda la coainidad donde operan, 

En otras palabras, la caracterlstica de este tipo de cooperativas -

es que su papel radica en distribuir directamente a los consumidores las me!:_ 

canelas o artlcu.los producidos. Al actuar de esta manera su meta es eliminar 

a toda clase de interlN!diarios que elevan los precios y encarecen las merca!! 

clas. 

Conociendo sus fines y caracter1sticas en su fondo coll'O en su form! 

ción, el Instituto Mexicano de Estudios Cooperativos, A.C. define a las coo

perativas de consumo coroo: Una asociación de personas y no de capitales con

trolada derocráticamente, y que tiene por objeto satisfacer las necesidades

de consurr.:> de sus socios, siendo los excedentes que se producen distribuidos 

en proporción a las operaciones que cada uno realice con ella, y cuyos bene

ficios se hacen extens1vos en lo posible, al resto de la economta en que ºP! 

ran. 

L• Ley General de Sociedades cooperativas y reglamento en su ArtlC!!_ 

lo 52, define 1 Son Coope1dtivas de Consumo aquellas t.'"Uyos miembros se aso

cian con e1 obieto de obtener en común bienes o serv1c:ios para ellos, sus h2_ 

qares c1 sus acttvutade~ individuales de producción. 
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4.1.1.- Régimen Abierto. Son las que permiten que cualquier persona pueda -

ser miembro de ellas, cumpliendo sólo los que eatab~ecen loe estatutos. (Art. 

52 Ley General de Sociedades Cooperativas) • 

4.l.2.- Régimen cerrado. Son las que organ~zan los sindicatos u organisms -

sociales de diversa naturaleza, en las que e11 condición necesaria para ser 

socio de ella• ostentar la calidad de miembros de dichos orqanism>s. (Art.53 

Ley General de Sociedades Cooperativas). 

Estas cooperativas tienen una caracterlstica e3pecia.l ya que sólo -

mediante autorización especial de la { secretaría de <.'o:rercio y Fomento In

dustrial) pueden realizar operaciones con el público, ubliyándose a admitir 

como socios a los consumidores que lo soliciten, si satisfacen los requi•i

tos de admisión con la finalidad de combatir el alza de precios y dar biene!!. 

tar a sus miembros de la coaunidad donde operan. 

El concepto de la cooperativa de consum .. tá incluldo en lo que

hasta aqu1 y con carácter 9eneral he dicho de la cooperativa en general es

una ent id.ld que procura reunir el número máxilll) de socios y proporcionarles

art1culoa de primera necesidad en cantidad suficiente, de la •jor calidad 

y en las condiciones más ventajo1a1. 

Este i:s e! único objeto de la cooperativa de consuh:>. Su finalidad 

genuina es el suministro en al, no collO fuente de beneficios, com ocurre en 

el comercio que se desarrolla mejor cuanto más presente tiene en toda su pu

reza dquel objeto principal, no consistiendo falseamientos ni desviacione1 -

laterales del mialT'D. Pero aún cuando la cooperativa de consu111:1 persiga excl!!_ 

aivarnente este objeto, contiene también, por razón de esa mi1ma pureza de f!. 
nea, alqunae tendencias y modoa de influir digpoa de ser tenidos en cuenta, -

porque a el los debe su mayor i11p>rtancia, y porque condicionan y h·a1ta ex

ceden el állbito de au finalidad principal. 

Por lo tanto, aparte de la acción económica individual, tiene la ·

cooperativa otras finalidades, principalmente una acción econ6mica social

que se extiende al conjunto de aue miembros, y otra sociológica, que modifi

ca lae relacionH de 101 hoabrea entre al 1 pcr esta ruón puede .. timarse 

tallbiin co1m un ractol' de influjo o ;.ign ~f icación noral. 
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Las cooperativas de consuro han sido definidas imy diferentemente • 

por los tratadistas, ventosa y Roig, las definen coro la agrupación de ind!_ 

viduos o familias que se asocian para cooprar o fabricar en conin cuantos ª!:. 

tlculos necesiten para vivir y part1rselos luego, según las necesidades de -

cada uno, suprimiendo de esta manera las intervenciones y ah~r~do, por ta!!_ 

to, el beneficio que éstos hubiera,n realizado, 

Ernesto Pisón las considera cono asociaciones de consumidores con -

objeto de procurarse ventajosa~nte, todos o parte de los productos indispe!!_ 

sables para llenar sus necesidades. 

Juan Salas Antón dice que son sociedades distribuidoras, entr:e sus 

asociados, de art!culos de consumo o uso personal o familiar, ya adquiriénd2. 

los en el Nrcado, ya produciéndolos por su exclusiva cuenta o con el concu!:_ 

so de otras 4sociaciones análogas, siempre que el beneficio alcanzado se de

welva a los asociados a prorrata de.l mnto pecuniario de las adquisiciones

que cada uno de ellos hubiere hecho por medio de la sociedad, 

Standirger dice que ·ta cooperativa es una asociación libre de pers2._ 

nas con iguales derechOs, que persiquen su emancipación económica mediante ~ 

na ett¡1resa adoptada en conún la cual rendirá utilidad a los partícipes, no -

seqÚn la cantidad de capital que a la mis111a hayan aportado, sino segÚn la u

tilización que· de él vengan a hacer. 

Las cooperativas de consuJBJ, según Truchy, tienen por finalidad a· 

grupar a los consumidores que quieren eliminar en todo o en parte la organi• 

zación coinercial y obtener mercanc1as a precios que no estén recargados con 

los beneficios de las personas intermediarias. 

Seqún el Diccionario de la Real Academia Española y con él la mayor 

parte de los autores, definen las cooperativas de censuro diciendo que son -

las entidades que tienen por objeto satisfacer mejor y más económicamente -

las necesidades de sus miembros, por la con¡>ra directa al por mayor de lós 

artículos de primera necesidad, sanos y no falsificados en los centros pro

ductivos. 
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4,2,- COOPERATIVAS DE PROOUCCION, 

La Ley General de Sociedades Cooperativas en su Art1cul.o 56, expre-

Sal 0 

"Son Sociedades Cooperativas de produ~ción aquellas cuyos miellbros 

se asocien con el objeto de trabajar en coriln en la producción de mercancías 

o en la prestación de servicios al públicoº. 

Se puede decir que estas cooperativas tienen su origen prlncipalme,!!_ 

te en las crisis económicas que periódicamente sufren los pueblos, cuando e!_ 

iste el desen¡>leo los obreros tratan de eU¡Jlearse en algo y para ello unen 

sus esfuerzos y en algunas ocasiones sus pequeñas econonúas para constituir

pequeñas unidades productoras que se van abriendo paso a través del tieap:>. 

En otras ocasiones, los patrones que no puedan pagar las prestaciones socia

les il sus trabajadores, les entregan las fuentes de producción para que las 

trabajen en forlt\.l de coopera ti vas. 

En efecto, en este tipo de cooperativas todos los que trabajan en !. 
llas, manu,ü o intelectualmente son dueños de la unidad productora1 y los 

rendimientos que se producen son frutos de su esfuerzo r por tal motivo se ..... 

distribuyen en razón del trabajo aportado por cada socio. 

Precisamente por tener el concepto nato de la justicia social las -

cooperativas de Producción, e:n cuanto triunfan, extienden rápidamente sus b~ 

neficios a la comunidad en que operan. 

4.2.l.- A9ropecuarias, 

Estas cooperativas corno su nombre la indica, se originaron en el-

caqx>. 

Los miellt>ros de ellas son pequeños propietarios de la tierra o bien 

personas que han recibido l,t ticrr11 en rMnos del Estado¡ esto es que el coo

perativisn:> busca una JUst~1 distribución de la tierra y de sus productos en ... 
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tre quienes la trabajan pereonalaente, es decir, no es concebible que se or

ganicen con terratenientes o poderosos ganaderos. 

,. Los objetos de las cooperativas son mltipl98, por eje11>lo: pueden

tratarse de la coapra ~n coniín de las semillas, los instrumentos de labranza, 

lo• fertilizantes, etc. a efecto de obtener economías que incidan en el cos

to de producción; por otro lado, la venta directa de los productos agropecu!_ 

rioa en los centros de consuDD, consigue obtener mejores ingresos ya que se 

eliminan intermediario• financieros, sean oficiales o privados. 

Existen cooperativas integradas por pequeños agricultores que se u

nen en cooperativa con el fin de conprar en corrún lo que necesitan para su 

producción, as1 cooo la venta en conún de laa cosechas: pero la explotación

de la tierra la hacen en forma individual , 

Por otro lado, existen cooperativas en que se efectúan todos los .. 

trabajos en conún 1 explotación de la tierra, coD"tpra y venta en conún, etc ... 

En este últit?W:) caso !os bienes, tierra, instrumentos de labranza, etc. son 

propiedades de la Sociedad Cooperativa. 

En las cooperativas agropecuarias los excedentes que se producen se 

reparten en razón de las operaciones realizadas con la sociedad por cada so .. 

cío, s.i se trata de cooperativas en las que la producción es individual 1 pe .. 

ro en la explotación colectiva, de acuerdo con el trabajo aportado por cada 

socio. 

4 .2 .2, - Industriales. 

Zegú;. :.os teóricos de la cooperación industrial, ésta se preocupa -

máll por el despo)~ que S'Jfre el trabajador coll'O productor que el que soporta 

coa.:> consuir.idor. !.a i.dea proviene de la base que sustentan diversos autores 

consistentes e:i que el hombre no lucha tanto en el rrundo por la posesión de 

los bienes de producción, administrados en forma cooperativa, y cuyos benef! 

cioa deri vadoE de= su acc-ión van a manos de quienes han contribuido a forni• 

larlos. 
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Por otro lado 1e debe anal izar qué son las cooperativas de produc

ción industrial dHde distintos ángulos 1 

Moral..Onte. Siendo la coopera ti va de producción industrial una •110ciaci6n de 

trabajadores, y no da capitales, se considera que representa la fonia · más 

CO!!l'leta de la cooperación. Beta afirmación proviene del siquiente hacho. 

La cooperación obrera ea en la vida de sus adherentes la parte mis 

ia¡>0rtante, puesto que dedican a ella la tercera parte de su tiempo ya que -

en las otras formas de cooperación coro son las de censuro, cridito, etc. el 

contacto con la cooperativa son en la realización de ciertas operaciones o -

con su presencia en las asambleas generales, en cambio en el miembro de la -

Cooperativa Industrial presenta toda una vida profesional. Ella es a la vez 

el "1'k>dus Vivendi" y el instrumento de emancipación, o sea las Cooperativas

lndustriale1 de Producción son su caja de a.horro y su porvenir. 

Plan Económico. cuando una. Cooperativa Industrial de Producción se establece 

no cuenta en l'\18 inicios, 9eneralmente hablando, Ns que con el entusiasmo -

de sus socios. Por consiguiente sufre de escasos recursos financieros. Dura~ 

te su vida los trabajadores misma• tienen que hacer una 1erie de eacrificioe 

económico!I, con el objeto de poder no tan solo coq>etir en precioa y calidad 

con otros productos, sino también par.:t aumentar el capital de la aociedad a 

efecto de que puedan h1.1cer frente t.1nto a la coZ11>etencia, cono a las creci9!!, 

tea demandas de productos, 

Por consecuencia el desarrollo económico de las Sociedades Coopera

tivas de Producción Industrial, descansa fundamentalmente en el trabajo ma

nual e intelectual de sus miembros. 

Plan Humano. La cooperativa de Producción Industrial crea un tipo de holi>re• 

1111no 1 Aquel que H preocupa independiente•nte de su bienestar personal, -

por el beneficio de 101 dellis. Tiene un concepto nato de la justicia social, 

y por consecuencia, el dea1rrollo de eu vida mia111 va encaminando a.l eatabl! 

ci.aiento y manteniaianto del Rigi•n Cooperativo coftD el más humamurente ju!. 

to. 

En el mundo existen los siguientes tipos de Cooperativas de Produc

ci6n Industrial 1 
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4 .2. 2 .l. Extractivas. Cono las mineras, las de aprovechamiento de materiales 

para construcción (arena, barro, piedra) las salineras, etc. 

4 .2 .2 .2. De tranaformación. CoUD son las de pan, cemento, textiles, alimen

tación, etc., etc. 

4. 2. 2 .3 • De servicios. Que pueden ser la de producción de energfa el~ctr ica, 

las de transportes, (Omnibus, ferrocarriles, etc), las de producción ci!'ema

tográficas, la11 de construcción de edificios, las de estibadores, etc. 

Es rruy bportante que en toda planeación de una empresa económica -

ee conozca la estructura de la misN, considerando necesario trazar su esqu!_ 

ma u organigrama que señale la estructura de la sociedad cooperativa, a efe~ 

to de que los socios puedan comprender su funcionamiento. 

(Figura 1) 

En el organigrama que se menciona, deben considerarse todos los as

pectos que comprende la sociedad, así por ejenplo y de acuerdo con el esque

ma que he aeñalado, la Asamblea General es la autoridad soberana: de ella e

manan todos los acuerdos y decisiones que afecten a la sociedad en general: 

11 Consejo de Administración es el órgano ejecutivo de la Asa1r.blea General, 

es decir que es el encargado de ejecutar las decisiones de la Asamblea Gene

ral. Por otro lado, existen comisioues Especiales que nombra la Asamblea Ge

neral y que tienen tareas espectficas a desarrollar, también de carácter ej!!_ 

cutivc 1 en la Leqislación Mexicana esas tres comisiones son: Control Técnico, 

Conciliación y Arbitraje y Previsión Social. Por otro lado el consejo de Ad

ministración puede delegar parte de sus facultades y responsabilidades en la 

persona. de un Gerente o Director, encargado mayormente de llevar la adminis

tración de la Sociedad Coopera ti va. 

Y, finalmente, la Asamblea General nombra al consejo de Vigilancia, 

como el órgano supervisor de las actividades del Consejo de Administración, .. 

de las Coaisionea Especiales y de la Coopera ti va en General a los efectos de 

que se cunplan con los reglamentos y los acuerdos de la propia Asarrblea Gen! 

raL 
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En las sociedades cooperativas privan, aiayormente dos tipos de es. 

tructuras • la estructura lineal, que se llama as1 porque la responsabilidad

•• distribuye direct...,.nte de arriba hacia abajo y se adopta, eapecialmente

en sociedadea cooperativaa con pequeño volú .. n de nec¡ocios ¡ es decir, que 

tal eaque111 Htructural i111>lica que no hay necesidad de grandes divisiones • 

de trabajo, en virtud de que 111yormente el mismo as realizado en el aspecto

aclaini1trativo por unal cu~ntaa personas, 

La otra estructura ea la funcional y se utiliza para cuando las º"!!. 

perativaa tienen un wl6-n, v111Ds a decir •diano de nec¡ocios, y en donde -

existe la divisi6n del trabajo que es ejecutado desde luec¡o, por un número -

111yor de funcionario• adaini1trativos que son co111ndados por el gerente, pa

ra loa efecto• de coordinar laa actividades de car&cter econ6mico de la So

ciedad. 

4.3. • L1' COllTUILIMD 111 LlB SOCill>AD!S COOP!MTIVJ\S. 

Sin duda, el conocilliento de loa principios contables por parte de 

q11ienH tienen a au carqo la adainiatraci6n y vigilancia d~ las sociedades -

c:ooperativaa habrá da redundar en un •jor funcionalliento de btaa, y por e!!. 

de, en beneficio de 101 intereoea co111nea de aus aieat>ros. 

La contabilidad aplicada a las cocperativas estriba en registrar 

la1 operacionH practicada• por una 110ciedad con el objeto de poder conocer 

101 reaultado1 de au funcionaaiento y la lituaci6n en que la miau se encue!!. 

tra. 

LO• prop61ito1 fundamentales de la contabilidad en una sociedad son1 

4.3.l. Establecer un control ablOluto 110bre cada uno de loe recurso• y obli

gacionH de la 10ciedad. 

4 .3 .2. Regiatrar en forma clara y precisa, toda• las operaciones por la so

ciedad, 

4 ,3 ,3. Proporcionar, en cualquier mollll!nto, una iiMgen clara de la situaci6n

financiera de la sociedad. 
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4.3 .4. Prewnir con bastante anticipación, las probabilidades futuras de la 

aociedad. 

4 .3. 5. servir con::> coaprobante y fuente de información, ante terceras perso .. 

nas, de aquellos actos de carácter jurldico en que la contabilidad pueda te

ner fuerza probatoria conforme a la ley, 

como consecuencia de los puntos anteriores y con los sistemas que -

•e adapten a la sociedad para dar una mayor fluidez a sus operaciones, es la 

qula constante para que sus dirigentes tomen, en su oportunidad, las decisi2. 

nea rnáa apropiadas para el buen funcionamiento de ésta. 

El código de Co111ercio establece en su art1culo J3, que toda socia-

dad está obliqada a llevar cuenta y razón de sus operaciones, as1 ca~ tam

bién la obligación de registrar éstas t!O tres libros a lo menos, que aon: 

Libro Genero! de Di•rio, Libro Mayor y Libro de Inventario• y Bal~ 

cea. 

La obligación de llevar la contabilidad, se hace también patente en 

el ortlculo 63 del Regla111ento de la ley General de Sociedades Cooperativas. 

Tanto los libros principales, como los libros auxiliares se lleva

rán en idioma español, con claridad, por orden progresivo de fechas y opera

ciones, sin dejar huecos y de m.tnera ul9und podrán ser alterados, 

Los errores qu.e en ellos se cometan, se salvarán por nuevo asiento

relacionado ·con la partida errada. Se exige además, que estos libros estén -

encuadernados, foliados y autorizados por la Secretaría de Comercio y Fomen

to Industrü1l, as1 corrt> por la Oficina Recaudadora de !apuestos en cuya ju

risdicción opere la sociedad. 

4. 4. - SISTEH.\ CONTABLE, 

De una IMnera general, el carr.po de la contabilidad puede dividirse ... 

en cuatro ocupaciones principales que son, por su origen lÓC]ico las siguien

tes; 
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Estructuración de sistemas de contabilidad. 

Teneduría de Libros, 

Auditoría o verificación de los asientos en los libros. 

Análisis e interpretación de los resultados. 

De la enurreración anterior se desprende que el aspecto que cubre un 

sistema de contabilidad es el de la teneduría de libros que proporciona ade

más los elementos para el análisis e interpretación de los resultados, ade

más es una qran base para realizar una auditarla, 

Para la organización debe tenerse presente la información necesaria, 

costeabilidad del sistema, cronometriza.ción de las operaciones y el control 

interno. Tomando en cuenta los puntos anteriores puede decirse que el siste

ma de contabil !dad es completo. 

Desde los orígenes de la contabilidad, se manifestó claramente la -

necesidad de disponer de información cronolÓqica y sistemática. 

La información cronológica que obtenida par un registro ordenado de 

las operaciones tan pronto y éstas se efectuaban y constaban de tres elemen

tos principales que son r 

La fecha en que se realizaba el hecho. 

La razón por la que se realizaba el hecho. 

La valorización del hecho. 

De estos tres elementos, deduzco que la oportunidad de la informa-

ción depende de que el hecho sea reqistrado en libros del dla en que ocurre

y que para que tenga valor efectivo, deberá basarse en hechos ciertos. Así

misroo, el registro cronolÓqico deberá seguirse sistemáticamente, pues la om.!_ 

sión de los hechos en conjunto o aislados produce información falsa, 

El mejor sistema contable es aquél que proporciona los resultados -

satisfactorios en su control e información por lo cual deben tomarse en cue!!. 

ta los objetivos que se desean alcanzar, los recursos con que se cuenta y -

las labores que deberán realizarse, sin perder de vista la eficiencia y pre

cisión de los misrros. 
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4. 5. - INFORMES CONTABLES. 

El Reglamento de la Ley General de Sociedades Cooperativas estable

ce que los balances serán anuales, por tal rootivo al tél"Jllino de ca.da ejerci

cio social que se practica, la Última balanza de coq>robación sirve de base 

para fornular los estados financieros y sus correspondientes informes. 

Estados financieros. Son documentos esencialmente numéricos, de na

turaleza contable, forn1.1lados periódica y esporádicamente con el fin de de

terminar e informar el desarrollo de la pol!tica administrativa de la socie

dad cooperativa. 

Los Balances a que se refiere el Reglamento de la Ley Federal de -

lils Sociedades Coopera ti vas son: 

El Estado de Situación Financiera y 

El Estado de Resultados. 

El Estado de situación financiera, com su nombre lo indica es a

quel cuyos datos reflejan la situación de la sociedad cooperativa en un ro

mento dado, coro lo es e] Balance General considerado también cofl'D un estado 

financiero estático. 

El Est..ido de resultados. Es un estado financiero (al igual que el

Balancc General) que Rl.lestra la utilidad o pérdida obtenida por la sociedad

cooperativ.1 en un perlodo determinado, usualmente llamado estado de pérdidas 

¡• 9.1nancia.s, clasi! icado como un .Est.1do Financiero dinámico. 

Estos estados financieros son generalnente importantes, ya que int!_ 

rasan por di versas razones a las siguientes personas. 

Socios de la. cooperJtiv.:i. 

Acreedores diversos. 

Oficin11s Gubernamentales, etc. 
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Posteriomente de que hayan sido aceptados los Estados Financieros -

por la Asamblea General deberá enviarse de cada uno de ellos un tanto a la 

Secretarla de Comercio y Fomento Industrial, con un detalle de cada cuenta, -

ila1 como la lista de socios con el il!lpOrte de los rendimientos que personal

mente les hubiera correspondido. (Art. 66 de la Ley General de sociedades -

Cooperativas y su Reglamento}. 

Es 1111y iirportante también formular los informes estadlsticos de la 

producción, debido a que la ley de la materia establece que los rendimientos 

se rapartirtm a prorrata entre los socios, a raEén del tierr.po trabajado por 

cada uno de ellos, del consuttD realizado, d~ los servicios, etc, 

Dentro del aspecto .contable, la contabilidad de las cooperatlva& se 

llevará en libros autorizados por la Secretarla de Comercio y Fomento Indus ... 

trial y por la Oficina Federal de Hacienda corrE!spondiente. Los balances se

rán anuales y de cada uno deberá enviarse un tanto a la secretarta de Coner

cio y Fomento Industrial con un detalle de cada cuenta, as! conx> la lista de 

los socios con el importe de los rendimientos que personalmente les hubieren 

correspondido, asl carro el sistema que sirvió de base para su distribución. 

Las sociedades cooperativas, cooo pue1e deducirse del articulado de su ley -

tienen cierta semejanza con la sociedad anónima y conrJ tal deben manejarse .. 

contablemente, con las variantes siguientes~ 

4.5.l. Las utilidades no se reparten en proporción a los capitales exhibidos 

sino en proporción a las operaciones celebradas con la sociedad, llámense é,! 

tas COJl'l>ras, trabajos prestados, etc. 

4.5.2. Los socios pueden tener un.) responsabilidad suplementaria adicional a 

la obligaci'Ón de cubrir el capital social. P~r lo tanto, en caso de pérdidas 

se les puede exigir que cubran dicha cantidad en proporción a los capitales 

que hayan aportado 

4.5.3, La ley que rige estas sociedades establece para ellas determinados -

porcentajes especiales que deben tomarse en cuenta al registrar en libros ·

las operat."iones, po::- ejemplo, la exhibición mlnima: que tienen que hacer los 

socios es del 10,. 
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4.5.4. En las cooperativas debe formarse un fondo de reserva que se consti

tuirá e incr-ntarl con utilidades y un fondo de previsi6n social que se -

crea y aumenta con sumas provenientes de los ingresos mensuales, teniendo la 

caracter.tatica de que están representados por verdaderos fondos depositados

en los bancos, y además la de ser irrepartibles sólo en caso de disoluci6n -

la sociedad o Hparaci6n de los socios, 

4.5.S. Las cooperativas están sujetas a la supervisión y control contable -

por parte de la Secretada de Comercio y Fomento Industrial, a la cual deben 

remitirse los balances anuales, as! como los datos que ella solicite. 

4.5.6. En esta clase de sociedades es conveniente modificar la nomenclatura 

de las cuentas a fin de borrar en lo poeible toda idea de lucro o de capita

lismo, y as! en vez de la cuenta de accionistas se abrir& la de tenedores de 

certificados de aportaci6n1 en vez de la pérdida y ganancias la de rendimieE 

tos y pérdidas¡ en vez de la de dividendos por pagar la de efectos de perce~ 

ci6n, etc. 

Es muy conveniente tener presente lo establecido por el ort!culo -

tercero de la ley relativa que indica que en las sociedadH cooperativas no

podrá concederse ventaja o privilegio a los iniciadores, fundadores y direc

tores, ni preferencia o parte alguna del capital, ni exi9ir1e a los socios -

nuevo ingr•so que suscriban más de un certificado de aportación, o que con-

tretigan cualqui•r obligación económica superior a la de los miembros que ya 

forman parte de la sociedad. 
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CAPITULO S. 

5, - lQUE SON J'..QS DESECHOS SOLIDOS? 

Los desechos sólidos son todos aquellos materiales que se desechan en los -

procesos productivos y de consumo, que no son obviamente ni líquidos ni ga

seosos, y (que como mencioné anteriormente) contienen un valor no aprovecha

do en el ciclo productivo. 

Tradicionalmente se piensa en desechos sólidos como aquellos productos de d.!!, 

sachos doméstidos o comerciales y que solamente son colectados por el siste

ma municipol de limpia. 

Sin embargo, de todas las actividades de producción, se generan muchos m&s -

desechos solidos que en general son más importantes en cuanto a cantidades y 

ciertas cualidades que los desechos urbanos. Entre estos est.S.n los desperdi

cios aqroindustriales y agropecuarios, los desechos mineros peligrosos y no 

peligrosos, desechos pesqueros, desechos de hospitales, desechos de indus

trias químicas, farmacéuticas, laboratorios de investigación, etc. 
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Cada uno de estos tipos de desechos debe tratarse de distinta manera pues -

sua propiedades, forma de producción, peligrosidad, impacto ambiental y po

sibilidades técnicas de utilización y tratamiento lo requieren para su ópti

mo aprovechamiento. 

Como en H¡xico no exiate un sistema de recolección que ya incluya una selec

ción de los materiales, (excepto la pepena) los desechos sólidos estan re-

weltos unoa con otros, (es necesario agregar aqu!, qué técnicas de selec

ción de materiales en las casas habitación se practican en otros paises, Su!. 

cia por ejemplo, enmarcados dentro de los programas de educación ambiantal,

y que han arrojado buenos resultados en términos de ahorros en la selección

y tratamiento de desechos, e ingresos a los ciudadanos por la venta de mate

riales reciclables), 

Loa deHchos a61iclos aon una mezcla poco hOlllOqénea de muchos productos, pero 

por su naturaleza se han agrupado en varios tipos distintos. Una primera a

proxiaaci6n para la distinción y clasificación de los desechos es la aiqui•!l 

te1 

- Materia or94nica 

- Metales 

- Papel 

- Plástico 

- Vidrio 

- Téxtiles 

- Otros 

Esta clasificación es Gtil y de hecho muy usada en los estudiso acerca de -

los desechos sólidos. Sin embargo cada uno de estos grupos engloba a su vez 

muchos tipos de materiales, as! por ejemplo dentro de la materia orgánica de 

los desechos se pueden encontrar residuos de carne, cáscaras de fruta, hue

sos, paeto, plantas, y todo tipo de residuos de comida. Los metales incluyen 

aluminio, cobre, acero, zinc y muchas aleaciones de los productos de consumo 

enlatados. Dentro de los des~erdicios de papel, se encuentran desde el papel 

hiqifnico huta el papel de más alta calidad para escribir y dibujar, Aqu! -

tubi'n encontramos cart6n de los empaques de alimentos, zapatos, etc. Los 
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pl&sticos incluyen una gran variedad de tipos que tienen utilidad, los uten

silios de cocina de plástico otra, las bolsas de hule tambi~n y los art{cu

los diversos como las plumas desechadas reglas, etcetera. El vidrio también 

se ·desecha en distintas presentaciones1 botellas Mibar, transparentes, verde, 

etc,, de distintas calidades: vasos, botellas, cristales para ventanas, etc., 

dentro de los téxtiles se pue:den encontrar los mSs diversos géneros con dis

tintos grados de degeneración. 

Huchos otros productos son desechados y aunque est&n fabricados con uno o 

m&s tipos de los anteriores señalados, su construcción y diseño hacen impos! 

ble una separación fácil de los distintos materiales, Dentro de este tipo de 

productos pod&D'IOB encontrar aparatos electrodomésticos, juguetes, etc. 

La clasificación de los desechos es una tarea que cada ciudad o municipio d_! 

be realizar ya que la canposición de los desechos es muy variable, no sólo 

cambia de ciudad a ciudad, sino que en una misma ciudad la composición de -

los desechos var!an seqÚn la época del año, mensualmente e incluso semanal-

mente. As! mismo una persona no desecha lo mismo cuando es turista que como 

ciudadano residente. 

Por. eso es necesario conocer, a través de muestreos, la composición de los 

desechos s6lido,s para a1S:,poder diseñar los sistemas de recolección, trata

miento y disposición final. 

Otra clasificación útil que ayuda a comprender qué son los desechos sólidos 

es la que hace hincapié en el origen de los desechos, as! podemos tener: 

- Desechos domésticos 

- Desechos Industriales 

- Desechos Agropecuarios y agroindustrialee 

- Desechos especiales 

Las basuras domésticas incluyen los tipos enlistados anteriormente y que se

originan en casas habitación, comercios, oficinas, calles, jardines, escue

las, mercados, restaurantes, etc. 
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Las industrias generan todo tipo de desechos sólidos, algunos o todos los d2, 

mésticos as! como los propios de los procesos de manufactura y transforma-"' 

ción, que pueden ser metales, lodos, o productos químicos peligrosos. La in

dustria minera .. un caso particular por la cantidad y tipo de desechos que 

generan. 

Las actividades agropecuarias y agroindustriales generan desechos exclusiva

mente orgánicos pero en grandes cantidades. Las agroindustrias de productos

elaborados generan muchos desechos, as{ como la industria azucarera y mader.! 

ra. Las heces fecales de los animales de cr!a componen un buen porcentaje de 

desechos sólidos, los cuales, en México, se utilizan muy poco como fertili-

zante e incluso alimento. 

Los hospitales, hoteles y centros de investigación generan desechos peligr2. 

sos que deben ser tratados especialmente. 

Los escombros que son desechos de la industria constructora y la demoledora

también deben ser tratados como un desecho especial que debe ser colectado -

de manera diferente. 

Los desechos sólidos pues engloban cientos de productos1 útiles o peligro-

sos los cuales requieren de un manejo distinto y por lo tanto el pago de ª.! 

te servicio debe estar en función de la fuente generadora, de su volumen y 

de su peligrosidad. 

'5.1.- La Generación de los desechos s6lidos. 

Como yu he indicado en otros p,'irrafos, la generación de los desechos cst.S: -

directamente rel ;icioncirla con los hábitos de consumo y con el desarrollo ec~ 

nómico, iguulmente y.:i hice hincapié que la composición varía de lugar a lu

gar y en el tiempo. 

Los estudios de generación deben contener datos de producción de desechos -

por habitante/dfa. También en cuanto a los porcientos de cado uno de los t.!_ 

poa clasificados, etc. 
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Las siguientes tablas muestran algunas formas de presentar los datos de qen!. 

ración de desechos. 

la).- Los porcentajes de desechos en países desarrollados. 

2a) .- Datos de países desarrollados, semidesarrollados y subdesarrollados. 

Ja).- Datos por el origen y por el nivel de vida. 

4a) .- Cantidad de desechos de varios países, que genera cada persona por 

día, 

Sa) .- Datos semejantes para varios pal'.ses, agregando el dato del volUllen en 

litros. 

De estos datos se pueden desprender los niveles de densidad ..:omt. se 

muestra en la (tabla 6). 

As! mismo es necesario hacer análisis físico-qu!mico de los desechos 

s6lidoS para poder conocer el potencial energético de uso y el mejor 

tratamiento para los desechos, 

Final.mente se deberá conocer los porcientos generados en el pasado pa

ra así hacer mejores proyecciones a futuro (tablas 9-10), 

Estas son formas de presentar datos de la generación de desechos de las CU!, 

les se pueden deducir los planes para el manejo de desechos. 

Al mismo tiempo deben relacionarse con los datos poblacionales y de desarro

llo en general que ayuden a realizar proyecciones que definan el futuro man! 

jo para qu.e el presupuesto se ejerza de la mejor manera. 

La fonna de recolección generalmente hace pensar que la basura es sc5lo de un 

tipo y ahI reside la idea de que la basura no es útil, sin embargo conocer 

las fuentes generadoras, los tipos y las propiedades f!aico-qu!nticaa refuer

zan la idea de que los desechos sólidos son una fuente de materias o de ene! 

g!a. 

s.2. Porcentajes de generación de desechos por zonas en Mixico. 

Los datos anteriores estan basados en informar 1 An de otros paJ'.Ma y que-
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PAIS 

UNIDAD CENIZAS lll\T. ORG. PAPEL METALES VIDRIO OTROS 

EN l 

ALEMANIA 30 21 19 10 15 

BEJ,GICA 48 23 21 

CANADA 5 10 70 5 5 

ESPAllA 22 45 21 3 4 5 

FIWICIA 24 24 30 4 14 

INGLATERRA 35 25 20 6 7 

VERANO o 35 57 3 B 

NORUEGA 
INVIERNO 12 56 24 o 

SUECIA o 12 55 6 15 12 

HOLANDA 9 14 45 5 5 22 

SUIZA 20 20 45 5 

(tabla lJ 
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LIMA (PERU) EL CAIRO (EGP) COLOMBO (SRI) 

MATERIA \ NIVEL NIVEL NIVEL NIVEL NIVEL NIVEL 

ALTO BAJO ALTO BAJO ALTO BAJO 

MATERIA ORGANICA 39 21 75 27 57 78 

PAPEL 21 20 16 10 12 

VIDRIO 

TEX, HUES, CAUCHO 

MADERA 6 2 8 

METALES 4 o 5 

PLASTICOS o J 

MAT. IllERTE rrno 28 45 60 ll 7 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 

(tabla J) 
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PROMEDIO DE DESECHOS UR11ANOS EN VARIAS CIUDADES, 

CIUDADES 

CIUDADES INDUSTRIALIZADAS 

NUEVA YORK 

HAMllURGO 

ROllA 

CIUDADES DE INGRESO MEDID 

SINGAPUR 

HONG KONG 

ESTAMBUL 

TIJNEZ 

MEDELLIN 

LIMA 

ICANO (NIG) 

MANILA 

CAIRO 

CIUDADES CON INGRESO BAJO 

JAKARTA 

SURABAYA (INDO) 

BANDUNG (INDO) 

LAJORE (PAK) 

KARACHI (PARK) 

COLOMBO (SRI-LANKA) 

CALCUTA 

KANPUR (IflD) 

(tabla 4) 

GENERACIDN DE DESECHOS 

Kq/HAB/DIA 

1.80 

o.as 
0,69 

0,87 

o.as 
o.so 
o.S6· 

O,S4 

0,60 

D.46 

0,42 

o.so 

0,60 

O.S2 

o.ss 
0.60 

o.so 
o. 70 

O.Sl 

o.so 
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TABLA DE RANGOS DE GENERACION TIPICOS 

LUGAR KG/HAB/DIA VOLUMEN/DIA 

INDIA o.2s l.O 

GHANA 0,2S 1.0 

ADEN o.2s 1.0 

EGIPTO O.JO l.2S 

SillIA 0.30 1.25 

SRI-LAllJ(A 0.40 1.6 

FILIPINAS o.so 2.0 

TURQUIA 0.60 2.4 

MALASIA 0,70 3.5 

SINGAPUR o.es 4.2S 

ARABIA l.O s.o 

EUROPA l.O e.o 

u.s.A. l.2S 12.0 

(tabla S) 
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TABLA DB DENSl~DES EN VARIAS CIUDADES POR SU NIVEL DB VIDA 

!'AIS DENSIDAD 

(ltq/m3) 

o.s.11. 100 

RBINO UNIDO 150 

SINGAPUR 175 

TORQUIA 350 

TUNEll 175 

NIGERIA 250 

TAILANDIA 250 

EGIP'.IO 330 

INDONESIA 250 

PAltISTAN 500 

SRI-LAllltA 300 

INDIA 500 

(tabla 6) 
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COMPOSICION QUIMICA DE DESECHOS SOLIDOS EN Bl\NDUNG 

PARAMETRO V AL O R 

PH 6,6 

MEZCt.A DE DESECHOS 83,5\ 

MATERIA ORGANICA 66,5\ 

CARBONO 38.6\ 

NITROGENO 0,5\ 

FOSFORO (P205) Q,4\ 

roTASlO 11,5\ 

VALOR Cl\LORIFICO (K cal/Kq) 1275 

CARBONO/NITROGEllO 

(tabla 7) 



Ca.putd6ft (1) Judo J11nlo Aao r.. Sep .. 
~~º ""' !oo 

I;¡¡ 1917 19'1 1966 1967 1961 11164 1971 1974 

!le .. ntoa ftno• 11 • 19 16,7 9.6 20,7 7.9 17.1 8.7 16.1 11.3 10.9 

•utduo• co•bu•U•I .. 11.7 18.8 1,7 u.1 10.1 IZ,3 10.6 7.5 10.J 9,6 

Cmbu•tl•IH 1.0 0,9 º" 0,3 0,3 0.2 0.1 

Mltert• w•1•tal r putrHttlll• 12.1 3l.2 17.4 13.3 15.l 13,6 16.4 11.1 15.l 19.8 

P1119l 6,J 11.9 Jl.3 28.0 37.7 J3,3 35.3 32,5 34.l 31.7 

~ 
l11tllH 4.0 2.l 4,7 3.9 4,0 4.1 4.5 4,7 J.6 J,6 

Tnpot 2,5 . 2,6 4.5 J,8 4.6 3,9 4.1 3.1 ¡,7 l.7 

• Vtdrto 2.6 4.2 5,5 5,4 6,1 5.1 7.3 . 7.8 9.4 9.4 

"' ~ '"""º 1.6 2.J 1.5 l.3 2,6 1,1 2,3 l.I 1.4 0,7 ,_. 
Dt11choa t011b111tlbh1 no c1Hific1doe 3.7 l.4 13.3 3,7 6,5 3,6 4.9 l.5 3,9 4.7 

OePCho1 IM09buattblH no c1Htf1c1do1 5.5 5.1 1.9 4.7 l,6 3,l 2.4 l.5 3,3 2.6 

PUetJco1 1.2 1,8 l.2 1,7 3,4 3,5 4,4 J,8 

TOTAL IDO IDO IDO IDO IDO IDO IDO IDO IDO IDO 

Cl!NlllACION OB DrsECllOS l!N FllANCU, DAlllS 1975 
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COllPOSICION COllPOSICION COllPOSICION 

CATEGORIA 1970 1990 

VIDRIOS - 5 3 - 8 

ll!TALES '4 - 5 4 - 6 

INERTES INCOMBUSTIBLES 2 

TOTAL 10 - 13 12 - 16 

PAPEL, CARTOll 22-2B 50 - 56 

PLASTICOS 2.5 - 3.0 8 - 10 

COMBUSTIBLES COMBUSTIBLES 2 

TRAPOS 2.s - 9 5 - 7 

TOTAL 36 - 43 65 - 84 

FERMENTABLES 34 - 44 10 - 15 

FINOS - 16 2 - 5 

CIUlTIDADES DE COllPOSICION PROYECTADAS PARA FRANCIA, 

(tabla 9 ) 
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CANTIDADES DE RESIDUOS SOLIOOS PROYECTADOS PARA 

U, S. A. 

\ DE CRECIMIENTO 

ANUAL 

2.5, (BAJO) 

3.5. (MEDIO) 

4,5 (ALTO) 

TONEIJ\DAS 

1980 

155 

170 

185 

(tabla 10) 

l9B5 

175 

200 

230 

MILLONES) 

1990 

200 

230 

290 
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qeneralae.nte tiene un retraso de cinco años como mínimo, 

En México no es posible tener acceso f&cil a la información por un lacSo por

que casi no hay estudios sobre loa desechos comparado con otros pa!ees y por 

otro po.rque la manera particular de disponer de la basura a través de la pe

pena a generado intereses muy fuertes y multimillonarios alrededor de todo -

el sistema de recolección, selección y disposición, lo cual impide la reali

zación de estudios serios y la implementación de mejores técnicas para el m.! 

nejo de los desechos sólidos. 

Sin embargo actualmente muchos organ~smos tanto públicos como privados, ns

cionales e internacionales conceden a México una gran preocupaci6n por los -

problemas ambientales en general 1 y entre elloa el manejo de deaechoa .sóli

dos. As! se han podido realizar alqunoa estudios y generado datos que sirven 

de base para realizar alqunos proyectos ejecutivos, principalmente para el ! 

jercicio de presupuestos del Departamento de Limpia. 

Los datos más relevantes son los que han generado el Departamento del Distr! 

to Federal, y la Secr•tada de Desarrollo Urbano y !coloqb, LA PRESID!!lfCIA

DE LA REPUBLICA y centros de investigacion como el msTI'l'U'l'O POLITl!lCNlCO NA• 

C!OllAL, EL CENTRO DE ECODESARROLLO Y LA UNAM, 

La SECJIETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA divide al país en cuatro zonas 

de acuerdo a la cantidad de desechos generados y a la estructura econánico

pobl ac ion11 l : 

\POS. 'DESECHOS. 

Zona Fronteriza Norte 3.45 4. 32 

Zona Norte 24.64 28.31 

Zona. centro 56,91 54.47 

Zona sur ~ ~ 
100,00 100,00 

s99ún eata dependencia el promedio de desechos municipales por habitante en

nueatro paio ea de 731 9r./d!a/hab en 1985. AsimiSlllO el total nacional de d!. 

aechos doMiaticos es ~· 32, 583 ton. distribuytl!ndose de la siguiente manera •• 



LOCALIDAD 

de manos de 50,000 Jtab. 

de 50,000 a 75,000 Hab. 

de 75,000 a 100,000 Hab. 

100,000 a 500,000 Hab. 

m&s de 500, 000 Hab, 

65 

\ NACIONAL 

52.1 

2.0 

1.9 

20.0 

~ 
loo.o 

La composición de estos desechos en la ciudad de México y Guadalajara según

la misma fuente es: 

COMPOSICION DE LOS DESECHOS EN 1984 (SEDUE) 

' DESECHO D.F. GUADAi.AJARA 

ALGO DON o.os 

CARTON J.27 1.67 

CUERO o.JJ 0,35 

CARTON ENCERADO 1.14 1.81 

FIBRA DURA o.14 

FIBRA SINTETICA 0.01 

HUESO l. 54 o.4B 

HULE <; 0.20 1.48 

DESECHOS DE JARDINERIA l.09 1.12 

LATA 1.66 1.64 

LOZA Y CERAMICA 2.63 0,84 

MADERA 0,45 0.36 

MATERIAL DE CONTRUCCION 0.18 

HA TERIAL FERROSO 0.73 0.36 

MATERIAL NO FERROSO 0.24 0.29 

PAPEL 12.10 15.65 

PAflAL DESECHABLE 3.00 2. 75 

PLASTICO PELICULA J,JJ 4.11 

PLASTICO RIGIDO 1.50 l. 73 

POLIURETANO o.JO 
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llOLIETILENO 0.27 

ALIMENTOS Sl.64 52.48 

RESIDUOS FINOS 3,19 2.20 

TRAPO 2.28 l.64 

VIDRIO S,86 0.00 

OTROS 3. 74 

TOJ'AL 100.00 100,00 

La coordinaci6n de Proyectos de Desarrollo de la Presidencia de la República 

en el documento de lineamiento del Proyecto Nacional de Desechos sóll.dos pr.! 

santa los siguientes datost 

AílO TON/DIJ\ 

1950 6,447,75 

1960 12. 223. 00 

1970 22,812.30 

1980 48,550.00 

2000 103,301.00 

y por el tipo de asentamiento: 

LOCALIDAD 

Menos de 2, 500 Hab, 

2,soo - 00,000 Hab. 

Mayores de 80,000 Hilb. 

· GR/lll\B/OlA 

GR/UAB/DIA 

500 

650 

l,000 

250 

350 

450 

690 

689 
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Comparando los datos de generación per cápita, México aún produce "pocos" d~ 

sechos, relativamente, pero si se comparan los sistemas de recolección y tr_! 

tamiento el problema en México se ve magnificado, Por la ineficacia y obso-

lescencia de tales sistemas. 

En un estudio realizado por el Instituto de Ciencias Sociales de la Univers! 

dad Nacional Autónoma de México expuesto en el foro. "La Ciudad como Ecosist!. 

ma el Valle de México", so arrojan los siguientes datos: 

Toneladas de basura diaria 

Kg/Hab/Día 

14-16 mil 

0.7-1.D 

En el estudio realizado por la PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA también se prese!!. 

tan los siguientes datos para 13 ciudades estudiadas. 

GENERACION DE DESECHOS EN 13 CIUDADES 

CIUDAD POBLACION VOLUMEN TOTAL VOLUMEN P/CAPITA 

198D (TON/DIA) (HR. /HAB/DIA) 

MEXICO Í3'727,810 8,923 650 

MONTERREY 2. 250,000 916 407 

GUADAIJ\JARA 2'000,000 l,20D 60D 

TIJUANA 905,00D 872 894 

LEON 900,000 902 1,002 

CD. JUAREZ 745,351 l,ooo 1,342 
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CONTINUACION •••••• , 

:. 
ACAPULCO 647,658 355 549 

MEXICALI 426,218 410 962 

HERIDA 345,000 460 l ,333 

TOLUCA 385,000 250 649 

Hl\ZATLAN 221, 000 350 l,584 

T. GUTlERREZ 133,394 180 l,349 

LA PAZ 95,000 120 l,263 
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Ccmo se ve en todos estos datos no hay un se<;¡Uiaiento anual confiable. T..,..

bién se puede observar distintos criterios para presentar los datos. En unos 

se habla de desechos daliciliarios, en otros se tema en cuenta tallbién los -

municipales y en otros se u.a en cuenta los industriales taabién. 

Lo que sl pod_,s concluir es que hay un aimento gradual en la generación de 

desechos a un ritmo cercano al J - 6 \ anual. También que la producción de -

desechos es desigual para las distintas zonas y ciudades del pals, y final

mente que no solamente hay que te.ar en cuenta loa desechos doaiciliarios •! 
no los indu•triales y los agropecuarios taabién, paia los estudios de dese-

chos sólidos. 

5.J.- LA GOll!RACION DE DESECHOS POR CLllSE l!N EL D.F. 

otro aapecto importante para entender el comportaaiento de la generación de 

dencho• mólidos es el que esd en relación directa con el con..., y a su -

vea, éste con el de el nivel econóaico. 

Loa paln• desarrollados .,._, n vio .ae atraa producen .as deHchoa mólidoa 

¡¡or pareonas que las de los menos demarrollado• y pobres. Por otro lado la -

composicicSn también vada de un pala a otro. 'l'Odo .. to esd directMl9nte re

lacionado con los productos elaborados (producción) y los patrones de compra 

(cona\111\0). En la ciudad de México, en donde se concentra casi el 20\ de la 

poblacicSn y más del 50\ de la planta productiva, se pueden observar loa m&s 

diversos patrones de con,,,_, y as{ la cantidad y Ct8PO•ición de loa deMchos 

sólidos vada de una claH social a otra. 

En un estudio realizado por el Centro de Ecodeaarrollo en 16 zonas del D. r. 
de diferentes niveles socio económicos (de manos de un salario mínimo hasta 

más de 11 veces el salario mlnimo), se muestran los siguientes datos: 
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zona Hat, Ore¡. Metal Papel Plástico Vidrio Textil Otros 

2177 149 629 174 ~ 191 264 

1502 181 491 205 309 263 77 

2537 128 722 171 343 197 159 

1911 106 628 204 298 215 220 

2007 79 739 208 315 301 725 

6• 2144 110 780 186 333 191 469 

2703 119 881 293 442 427 477 

2093 63 834 389 478 365 ll93 

9 2261 23 795 431 429 556 1107 

10 2388 104 667 223 425 226 581 

ll 2108 276 1040 370 861 271 223 

12 2764 147 928 282 616 211 358 

13 2237 126 842 225 307 354 506 

14 1319 137 1926 177 265 160 248 

15 2595 139 710 294 522 140 201 

16 1903 147 544 191 634 443 431 
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Ingresos l s.m, l-3 s.m. 4-7 s,m, 8-ll s,m, +ll s,m. 

(gr, /d!a/hogar) 

Mat. org. 2080 2304 2340 2326 2388 

Metal 88 lll lll 126 230 

Papel 769 728 785 678 1000 

Plástico 231 217 286 259 339 

Vidrio 348 378 400 434 775 

Textiles 274 298 391 170 250 

Otros 710 498 506 208 270 

TOTllL 4500 4534 4819 4201 5252 
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El primero muestra la 9eneraci6n de cada uno de los componentes en las dis

tintas zonas y el SttqUndo en cuanto al ingreso. 

Un estudio en lai 16 delegaciones del D.F. en 1984 elaborado por la (SGOPU) 

arroja los datos que aparecen en la tabla 11. 

Como vemos en ellas, en nuestra misma ciudad existen diferencias en cuanto a 

la forma en coiilO se generan los d•sechos sólidos. 

Cinco delegaciones 9eneran mfis de la mitad de los desechos en la ciudad y ª.! 

to estS ligado tanto a nivel econó11ico COlllO a la cantidad de industrias, co

Mrcio• y .. rvicios, <is! c.-> a la cantidad de individuos que viven en ella. 

Si emparamo• Htoa d.ltos con lo• de la recolección se puede obMrvar un c!Ai

ficit que fluctGa de un 15 a un JO\ en laa diatinta• zonas del o. 'l'. 

5,4,- UI BASURA DI NUESTRO SISTEllll SOCIO-POLITICO. 

En M6xico la foma polttica en cuanto al •nejo de loa de .. cho• sólido• e•
lA de .. rvicio público en su l114yor p&rte, Sin llllbargo ui8t.n concesionH a 

particular•• para el """nejo de los tiraderos y de los eubproductoe de la pe

pena. 

l!xiaten id• de 15 mil trabajadores de la pepena epi• viven bajo las condicio

nH m&s deplorables cla vid•1 alto Indice de enfe.-dsdes, alta mortandad in

fantil, dHnutr!ción, •te. 

De loe más de 16, 000 •rab.1j•dores que directa o indirectamente laboran en la 

recolección de l• IJdso¡rd, existe un ausenti8"'0 al casi el 40\ (por enferme

claid, licencia1, V•cacione1, etc.). 

Bxbten en la '.Ciudad de 116xico 7 tiraderos reconocido• oficialMnte y afto

con año •• clauauran una gran cantidad de tir•deros •c1andeatinoa". 
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ll!lll!UCIOI llCOLICCIGI .. HS!CM09 .... Dll,ltUtCIOI { ltU) 

• l • 1 1 • e 1 o 1 (101 1 . ) 
11 A 1 1 T A 1 T 1 1 00ff1CIL11illl VU Pllfll,JC4 1110, CON, un TOTAL llCOLICCIOll ... • ... ·lllS • ... • ... ... • 

GUSTUO A, "J.DUO 1'7U,9U 11.U 1,111 11.u 11 t,ll "' ..... 1.u • .,,. 1,un IJ.6 

IZfAPALAPA l'.Ul,3'0 14.U "º U.17 " f,JO "' 11".92 l,216 IJ.J "º ... 
CUAUKTvtoC U4,0'6 t,n "' 

,,,, .. '·" ... IJ.91 '" 10.0 '" IJ,6 

V, CAll.UU 11J,HJ .. t,n 111 1 ... .. '·" ... 11.20 116 ... '" 10.1 

4, OllllCOI rU,791 1.H 111 7.U " 1.11 "º s. u ... ... '" 1.0 

JilC.tiPhTZAlt'O 61J,OH 6,11 ... 6,IO .. '·'º 111 9,U "' '·' ... ... 
COIOACU 611,074 1.16 ... 1.n " 1.u 111 '·'' "' . .. ... 1.1 

; 
IZUCALCO 6U,1U '·º ... '·"' .. .. J,14 110 s.10 "' 6.1 '" '·' .... 

w 
g HlllTO JUUIZ 611,1111 6,ll 'º' 6,11 " 1,U 111 ,,,., 

"' 6,1 ... ... .. 
... "IC:Utl HIDALGO 6U,1611 6,1' '"º 6,U .. '·" 'º' . ... "' 1,1 '" . .. 
!:: TULPU 411,JU 4, 18 m 4,11 .. s,U 10 J,02 "º '·º 711 "' 

JOClllNILCO H6.~'9 2,U 110 J,U " J.U ., 1.U '" ... "º 1.1 

H, COllTlr.l.U 1116,211 l,'6 111 .... " 2.u 'º 1.10 ·119 1.1 "' '" 
TUKU.tC 166,,., 1.66 100 1.11 ll 2.90 .. 2,1\ 'ºº J.I "' ... 
CUAJUULP4 IOJ,410 1.0~ " 1.01 .. 1.61 " 0,69 " l.O .. º·' 
fllllh ALU 60,70 0.61 •• Q,11 " J,21 " l.U " º·' .. º·' 
TO TA L 10'011,407 ion ,.,,11 100 161 100 J1U IOO 9,6ll4 100 J 1UI 100 
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No existen más de S tiraderos industriales en el país. 

Mientras en Francia, por ejemplo, desde 1975 ya habían más de SO plantas in

cineradoras, en México actualmente existe una sola contruida hace más de 8 

años y que no opera todavía. En general tenemos un atraso de más de 10 años 

en todo el proceso de manejo de desechos. 

En México no existe una legislación clara y concreta acerca del manejo, esto 

es provocado por los enormes intereses económicos que hay alrededor de la -

basura. Unos cuantos "líderes" de pepenadores controlan el comercio de la b~ 

sura, obteniendo ganancias multimillonarias, de las cuales algunas se repar

ten entre funcionarios según algunos investigadores. 

En otras ciudades como en Ciudad Juárez existe una Cooperativa de Sele~cion!!. 

dores o Pepenadores, sin embargo el rasgo predominante a nivel nacional es -

la anarquía y la poca disposición por parte de autoridades para el buen man!. 

jo de los desechos sólidos como recurso que genere mejores niveles de vida -

pelta pepenadorcs y ciudadanía en general. 

En otros países (Francia, Suecia, Alemania, E.E.u.u. y otros desarrollados)

se han logrado enormes avances en cuanto al manejo privado y pÚblico de la 

basur,1. Las legislaciones son claras y se imponen fuertes multas a los que 

1.1!-i viulnn. En buena medida en esos países las condiciones de vida de los -

tr.1h.1j.1Jores, las industrias generadas y los ahorros económicos en materia -

de s.1lud y cunt..uninación demuestran el grave problema en el que está metido 

nuestro país por la falta de conciencia por parte de todos en el manejo de -

b,1sura o los desechos sólidos. 



75 

CAPITULO 6, 

6.- ASPECTOS TECNICOS GENERALES, 

Clasificaci6n de los Desechos S6lidos. 

Desechos Orgánicos. 

Desechos inorgánicos. 

6.1.- CLASIFICACION DE LOS DESECHOS SOLIDOS. 

Los desechos son los subproductos inevitables de toda actividad humana. En el 

hogar, la industria, el comercio, el transporte, el ccllllpo, etc., se producen 

desperdicios. 

LaS basuras domiciliarias además de ~u heterogeneidad natural, están someti-

das a variaciones estacionales y cambios entre zonas de una misma localidad, 

por ejemplo 1 

En zonas de habitación residencial la cantidad de desechos s6lidos percápi to

es más alta que en zonas de habitación m<irginada. 
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como resultado de lo anterior no es posible determinar una composición "tipo" 

o "standard";. De un modo general se pueden clasificar a los desechos sólidos 

en orgánicos e inorg5nicos. 

6. 2. - DESECHOS ORGAN reos . 

San todos aquellos cuyo componente principal es el carbono (C) provienen de -

mate da v iv.i t.Jnto vegetal como animal, 'J estan representados principalmente

por residuos: .:dimenticios, de parques y jardines, rastros y mercados, indus

triales, etc. 

6. J. - DESECHOS INORGANICOS: 

Es material inerte proveniente de material no vivo que incluye la mayor!a de 

los -desechos reciclables como metales, plásticos, tela, vidria,· etc. además -

tienen la característica de no ser biodegradables por lo que conservan su fo!. 

ma y propiedades pudiéndose utilizar como materia prima en diferentes indus-

tri.:is. 

Desechos recuperables: Son todos aquellos que una vez seleccionados pueden --· 

venderse d diferentes industrias, las cuales mediante un ligero tratamiento -

los utilizan como materia prima, reintegrándolos pasteriormente al ciclo de -

.:onsuml). Como ejemplo de esto tenemos: 

- Hueso 

- Trapo 

- Cllrtón 

- P<lpel 

- Metal 

- Vidrio 

- PLhtico 

- Hule 

No recuperables nocivos: Este grupo comprende basicamente aquellos desperdi-

cios provenientes de hospitales, cas..ls de cuna, sanc:1torios, enfermer!as, cl!

nic11~; y consultorios médicc-s. Este tipo de desechos pueden ser muy peligros~s 

y se les debe d.u un tr.Jtamiento especial. 
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Para el efecto el Artículo 31 del Reglamento de Limpia establece que los des,! 

chas provenientes de lugares como los citados anteriormente ''deben incinerar

se inexcusablemente, consecuentemente el servicio de ll.mpia estará obligado !!. 

nicamente a recolectar las cenizas que se produzcan en los incineradores". 

No recuperables inertes: Son aquellos desechos como tierra, piedras, cascajo, 

etc., que sólo pueden utilizarse como material de relleno. 

Transformables: Coi:aprende todos los desechos susceptibles a ser transformados, 

mediante diversos procesos mecánicos y/o químicos, ª?! productos inocuos y a

provechables, quedando abarcados en este qrupo los desperdicios fundamental-

mente orgánicos, como 19s siguientes: 

- Desecho& alimenticios 

- Desechos de parques y jardines 

- Desechos a9r!colas 

- Desechos industriales de naturaleza orgánica. 

6. 4. - Recolección 1 

Es aquella actividad mediante la cual se transfieren los desechos producidos

en un sitio a un veh!culo impulsado por una fuerza motriz o humana para su -

disposición final, almacenamiento y transferencia ó industrialización, 

De acuerdo a estas características los sistemas de recolección se clasifican

en tres grupos principales. 

- Recolección manual 

- Recolección semi.mecanizada 

- Recolección mecanizada 

En cada uno de estos grupos la recolección se realiza por el empleo de vehl'.c,l! 

los especiales ó adaptados a distintas capacidades y eficiencias y cuyas ca

racter!sticas dependen de la topograf!a, costumbres y tipo de desechos por r! 

coger. 
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6.5.- Recolección Manual. 

Es la que emplea la fuerza humana para transferir los desechos generados en -

un sitio, a otro para su disposición final, tratamiento o comercializaci6n. -

Este sistema de recolección se emplea bSsicamente para recolectar desechos de 

casas habitación y comercios por su escasa capacidad. La recolección manual -

se realiza en nuestro pa!s, de dos maneras: 

a) La que desarrolla el personal del departamento de Limpia Municipal. 

b) La "pepena 11 como técnica de recolección manual particular de países Lati-

noamcr icanos. 

d) Recolección manual realizada por el departamento de Limpia Municipal. 

El equipo que se emplea para desarrollar esta actividad consta principalmente 

de uno ó dos cilindros metálicos con capacidad de 200 litros, montados sobre 

una estructura movil que es impulsada por un trabajador, y accesorios tales -

como escoba y p.lla o láminas. 

Con l.t finalidad de facilitar la operación de recolección y transferencia de 

desechos colectados, se deberán, siempre que las condiciones económicas lo -

permitan utiliz1.1r bolsas plásticas con capacidad de 100 litros las cuales de

ber.fo ser colocad.is dentro del cilindro, y serán retiradas de él cuando se h!_ 

Y•' ! len.ido, coloc.índolas posteriormente en lugares pre-establecidos, donde ª! 

r.'.in retir·ld.ls por vehículos recolectores de mayor capacidad. 

El rendimiento de un recolector manual depende del tipo de zona, de la topo

qr~1fí.i, de las condiciones del pavimento, de la densidad de tráfico peatonal

y do l.l caliddd y ligerczd de sus implementos. 

Los rendimientos estim.idos de Recolección Manual por jornada de trabajo, son 

de 1.0 1.1 2.5 Km. dUnque esta distancia puede ser mayor ó menor de acuerdo a -

la densidad de casas habitación de la zona. por ejemplo: 

.. En zonas residenciales el rendimiento es mayor ya que se locali-

Z.ln de una a cinco c.lsas habit3ción por cuadra. 
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- En zonas de unidades habitaciones 

casas habitación, por cuadra, por lo que el rendimiento es muy b! 

jo. 

Aunque la Recolección Manual tiene rendimientos bajos y frecuentes accidentes 

de trabajo, es un sistema tradicional de pa!scs Latinoamericanos, ya que pre

senta la espectativa del beneficio social en lo que se refiere al empleo de -

mano de obra no calificada abundante. 

Aparte del beneficio social mencionado: la Recolección Manual presenta venta

jas como: 

- Posibilidad de recojer desechos en cualquier tipo de pavimento. 

- Posibilidad de operar en luqares inaccesibles a otro tipo de veh1 

culo. 

- Pequeña inversión inicial que se concreta únicamente a uniformes, 

herramientas y carritos. 

- Mínimo mantenimiento mecánico. 

- Fácil obtención de mano de obra operacional, 

- Facilidad para recoger cualquier tipo de material. 

También citaré algunas desventajas que repercuten sobre la eficiencia de este 

método. 

- Constante encarecimiento de la mano de obra por los beneficios s2_ 

ciales y luchas sindicales. 

- Alto índice de faltas y licencias por enfermedad. 

- Necesidad de personal de reemplaio para atender los casos de fal-

ta de personal al trabajo o en situaciones especiales como ferias, 

fiestas, etc. 

- costo operacional mayor. 

b) .- La ºPepena" como Actividad Particular de Países Latinollltlericanos. 

La "Pepena" que se originó en los pa!ses desarrollados, debido a la carestia 

dejada por la segunda guerra mundial y que hizo necesaria la recuperación de 

distintos materiales de la baAura. Este método de recolección se extendió 
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pr&cticamente a todo el mundo. Sin embargo, mientras que en los pa!ses donde ... 

tuvo su origen prácticamente ha desaparecido, en nuestras latitudes sigue - .. 

siendo una actividad fundamental en el proceso de recogida de los desperdi-

cios. 

En los años cuarenta en la ciudad de México se organizó el primer grupo de P! 

penadores, dirigidos por la empresa "URDANA DE MEXICO, S.A." que es hasta do!l 

de se sabe, la única que ha tenido concesión para el aprovechamiento de las -

desechos sólidos en el País. 

El proceso ha evolucionado muy poco desde su origen y en los basureros clan-

destinos o tiraderos a cielo abierto, palulan cientos de personas que escojen 

el material que tiene un precio en el mercado (papel, vidrio, plástico, etc.) 

acwnulándolo en costales u otros recipientes que trasladan a una b&scula don

de, después de pesado el material, reciben un pago preestablecido. Este mate

rial se concentra en "corralones" y son revendidos después par terceras pera~ 

nL&s .i un pr
1
ecio muy superior de pagado por él, 

Este sistema es muy similar en otros pa!ses latinoamericanos y ha permitido -

el enriquecimiento (a veces en proporciones incre!bles) de muy pocas personas 

r generudo problemas de salud pública muy importantes asr como problemas pol! 

ticos y sociales que en la actualidad estan fuera de todo control que permita 

su prontl'\ y efectiVcl solución, 

Actu.Jlmente gr.in c.:tnt id..id de personas denominadas ''pepenadores libres" pulu--

1.Jn par las C.Jlles de la ciudad, vaciando en las banquetas la basura de los -

depósitos p11ra escog~r su mercancia y transitar con sus costales a cuestas. 

Otra situ.ición similcu es l.J que realizan choferes y ayudantes de los trans-

portes de limpia, se .:ledican m.ís a la pepena que a la recolección. Llevan den, 

tro y fuera de los c.,miones, recipientes para el depósito de materiales sele_s 

cion.:ldos, distr.-iycndo csp.Jci.o que deben dedicar al servicio 

6.6.- Recolección Semimecanizad..l: 

Esta actividad es el result..ldo de l.J. operación de un transporte motorizado -

con determinada cíl.pacid..id para transferir desechos de su lugar de generación

al de su disposición y es llenado en forma manual. 
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Para realizar es~a actividad el departamento de lúnp1a municipal cuenta con -

vehículos especiales y adaptados que serán descritos a continuación: 

camión de vol tea: 

Por lo general este tipo de vehículos tienen capacidad para 6 u 8 m31 pudiénd,2_ 

se aumentar hasta lOmJ. colocando extensiones en la caja para aprovechar más

la qra11 capacidad de soporte de carga de chasis. Las principales ventajas de 

convertir un camión de volteo en camión recolector son su bajo costo en rela

ción con vah!culos especialUados y que la descarga por volteo es m&s rápida

que cuando so tienen cajas fijas. 

Las desventajas son: 

- Debido a la altura de la caja, se requiere mayor esfuerzo del personal -

para el~var los recipientes que contienen la basura a la parte superior

de la caja, requiriendo por lo menos dos trabajadores para esta opera-

ción. 

- Por ser un veh!culo de caja abierta se facilita la pepena de materiales

contenidos en la basura; actividad que distrae a sus operarios y al tra.n_ 

eitar con la caja llena pueden caerse objetos y provocar un accidente. 

camión Recolector de carga trasera: 

Este voh!culo tiene una capacidad de carga de 10 a 20 mJ y tiene un mecanismo 

compactador que no permite el acceso a la basura para su pepena. Algunos veh! 

culos de este tipo poseen un mecanismo p.Jra el vaciado de contenedores peque

ños. Sus principales ventajas son: 

- La altura de carga es baja por lo que no requiere esfuerzos adi

cionales por parte de sus operarios, 

- Por ser vehículo de caja cerrada no permite la pepena, 

- cuenta con una mampara de funcionamiento hidr&ulico para la des--

carga. 

Camión Recolector de carga lateral; 

Este tipo de vehículo pueden ser de caja cilíndrica o rectanguJ ar, su capaci

dad varia de 10 a 16 mJ su principal ventaJil es posee.t nn mecanismo compacta-
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dor 'que reduce el vol111111J1 de la carga. La denentaja que tienen estoa vehlau

los es su illtura de carga, que requiere que un haabre deade el interior del -

cilindro 6 caja reciba la basura. Por lo anterior la COIDPilCt:Aci6n no "" hace 

con la regularidad debida, uiin que permite la pepena por la •ituaci6n a.nte-

rior indicada. 

Ca111i6n Recolector de carga Frontal 1 

Estos vehfoulos tienen capacidades de 15 a JD m3 y tienen meca.ni.a• de vaci!. 

do según sea su capacidad, levanta contenedoree de l a 6 ml de capacidad, n

gún su potencia. 

Son utilizados estos vehículos p.lra recolectar en centros de 9ran generación

de desechos cotno mercados, hospitales, unidades habitacionales, f&bricas, etc. 

6. ?.- Recolección Mecanlzadai 

Esta recolección de desechos se realiza en las cunetas de las calles, debido

ª que el tr~nsi to vehlcular desplaza todo tipo de desechos del centro de la -

calle haeia las cunetas, de modo que s6lo es necesario barrer éstas. 

Las máquinas barredoras do mayor importancia son las diseñadas para barrer ~ 

netas y son de 9ran tamaño (2 a 3 m3) para que puedan recolectar desechos por 

varios kilómetros, sin necesidad de descargar. Sin emb<lrgo también se fabri-

can máquinas bnrrcdoras pequeñas (menos de 1 m3) para la limpieza de áreas de 

difícil acceso como, b.1nquot11s, p..lrques, callejones, almacenen, bodfigas, etc. 

Los b\trredores de cuentu son de dos tipos. 

- lleo&nicas 

- As¡>iradoras 

Ambo• tienen un aiat ... a de propulai6n s.llllilar al de cualquier vehtculo a~ 

tdz y un ailt.u de bar ricio que, en loa sistemas llOdernoa tiene un motor in

.dapendi91lte, tftllbién en 101 dos tipos de escobillones delanteros ubicado• a -

Mboa lados de la IÚquina, que 9ir11J1 en un eje vertical. 

\ 
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Estos escobillones remueven y recogen los desechos de las cunetas y las lan-

zan hacia el centro de la mSquina para ser luego recogidos, Estos escobillo-

nes son de alambre de acero y tienen diversos sistemas de ajuste. 

Los desechos que se van acumulando bajo el vehículo son recogidos por este y 

depositados en una tolva incorporada al mismo. Para esta operación, las barr.!!_ 

doras mecánicas cuentan con otro escobill6n de eje horizontal, que se extien

de a todo lo ancho del vehículo, el que levanta los desechos Y· los vacia en !!. 

na banda transportadora de paletas que finalmente los deposita en una tolva -

de almacenamiento. 

Las máquinas barredoras en general pueden ser de 3 ó 4 ruedas, las de 3 rue-

daa llamadas triciclo tienen un radio de giro muy pequeño, lo que les da gran 

versatilidad pero también poca estabilidad, por lo que su velocidad debe ser 

baja. Al limpiar avenidas de tránsito rápido se pueden utilizar máquinas de 4 

ruedas, ya que se desplazan con mayor velocidad. 

Para evitar que se levante polvo durante la operación de estas máquinas, lle

van un tanque con agua y una tuberia que humedece los desechos antes de ser -

barridos. 

Datos generales sobre barredoras. 

- Velocidad media de barrido 

- Rendimiento medio de barrido 

- Tiempo efectivo de trabajo 

- Consumo medio de agua 

6 a B Jan/hora 

40 Km/por jornada de traba

jo. 

80\ del total 

500 Lts. por cada 6 Km. 
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6,8,- TRANSrORTE 

El transporte de los desechos está íntimamente relacionado con la cantidad y 

tipo. Sin embargo en México no hay un verdadero control entre éstos, su forma 

de transportación y sus caracter!sticas. 

La forma de llevar los desechos desde su lu9ar de origen hasta el sitio de -

tratamiento o de disposición final requiere desde utilizar el veh!cula adecu.! 

do hasta el diseño de rutas e itinerarios de los camiones recolectores. 

Los datos obtenidos en los estudios de generación sirven para el diseño de -

los itinerarios de los camiones desde el sitio de recolección hasta el sitio 

de disposición final. 

Por ejemplo en un estudio realiza.do en España. en 120 ciudadea se deteminó -

que era necesario un camión por cada 8,500 habitantes pr0111edio. Este dato ea 

variable ya que en vacaciones la cantidad de desechos desciende considerable

mente. 

El transporte debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

&1 tiempo productivo e inproductivo1 el timnpo productivo es el de recogida y 

el inproJuctivo el de espera y desplazamiento. 

En lu recogida hay también tiempos muertos por el trS.fico o desplazamientos .! . 
nútiles y por la distancia a los vertederos. Esto se soluciona. aumentando el 

volumen de carga (por compresión, etc.), el diseño de plantas de transferen-

cia y ld velocid..ld de los vehículos. 

La frecuencia de la recolección '/ por lo tanto del transporte debe hacerse -

con respecta al volumen y los d!as en que la basura empieza a generar moles

tias (larvas de moscas, cucarachas, ratas, olores, etc.). En ninguna ciudad -

se hace actualmente una recogida diaria, sino que por los costos se hace 2 o 

3 veces p:>r semana • 
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El diseño de las rutas se confía las más de las veces, al jefe del servicio -

que por su conocimiento de la ciudad decide las mismas. En países altarnente

desarrollados ésta labor se confía a sistemas de cómputo municipales o priva

dos que combinan el diseño de las rutas de recogida y transporte con el de o

tros servicios como son: correos, repartición de leche, etc. 

La industria privada ha mostrado en otros pa!ses que la recogida y transporte 

de los desechos es un negocio útil y rentable y ya en los 70 1 s la compañía -

Browing Ferris facturaba 270 millones de dólares anuales con un 70\ por con-

cepto de recogida de desechos industriales. 

6,9,- TIPOS Y COSTOS, 

Existen muchas formas de transportar los desechos sólidos, pero debe encon

trarse el ve~!culo, el circuito y el sistema que brinde el mejor servicio al 

costo más bajo. 

Por ejemplo, la recolecci6n y transporte nocturno baja los tiempos de despla

zamiento de los veh!culos, pero se necesita que todo el servicio se realice -

con bajo !ndice de ruido. 

cuando el lugar de tratamiento o de disposici6n final está muy retirado es -

conveniente construir plantas de transferencia donde varios veh!culos de rec~ 

lecci6n pasan su carga a trailers de mayor capacidad que en un solo viaje al 

tiradero, relleno o planta de tratamiento llevan un gran volumen. Así los ve

hlculos recolectores rápidamente vuelven a su tarea. 

No sólo el transporte en vehículos de rodaje se han diseñado. En muchos paí

ses el transporte con plataformas flotantes en lagos y ríos, así como el -

transporte en ferrocarril se utiliza en muchos casos. 

Por otro lado existen nuevos sistemas de transporte de los desechos por vías

neumáticas para conjuntos habitacionales. Así la basura es aspirada por tube

rías hasta llegar a una planta de transferencia, de tratamiento o incinera

ción. 

un ejemplo de esta aplicaci6n se da en el centro Walt Disney en Florida USA. 
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Tubi,n, sht•H hidr&ulicos se han diseñado, pero esto aumenta el costo por 

el problMa de tratamiento del agua y el aumento de humedad de los residuos. 

Otros siateaa1 propue•tos son bandas tran1portadoras, conductos subterráneos

con 96ndolaa transportadas magnética.mente y otros pero no han sido puestos en 

operación. 

Para el di .. ño de rutas se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos a 

- Tiempo de recolecci6n 

- Número de empleados 

- Peso de los desechos 

- NÚMro de viajes 

- Tiempo medio de recolección (por semana) 

- TOnelada1/hoabn 

- TOnelada/ICJn, de colecta 

- TOnelada/hora 

- TOnelada/hOll, /hora 

El probl•• principal en cuanto al coito eo el de 101 11lario1 que conatitu-

yen más del 60\ de él. AsimiSlllo las condiciones de trabajo repercuten y eon -

definitorias ya que si no son propicias habrá 9aotos por incapacidad, enfe""'! 

dades o accidentes, 

El dheño de rutas debe ser estricto y un m4itodo •pleado usualmente ea el d! 

nominado heurfstico del que presento un ejemplo. (Fi9. ~) 

En México existen nueve est~1ciones de transferencia en las delegaciones Azca

potaalco, Benito Juárez, cu1uhtémoc, Guatavo A. Madero, Iztacalco, Miguel Hi

d•lc¡o, Venustid.no carr.lnza, coyoaccin y Central de Abaatoa. 

5e c•lcula que transfieren 5, 703 Ton/d!a. Según datos del DepartaMnto del 

Diltrito Federal. Contribuyendo en un 75\ a la recolección. 

Sn la Ciudad de M'dco H recolectan y transportan 8,500 TOn/d{a,, con un d'

ficit de 15• de la generación. Esto se hace a través de 1,436 unidades con e! 

pacidad ele 5 TOn/unici.d y un rendimiento de 8. 2 Tan/unidad. El personal ae

ccmpone aproximad-nte de 1,500 - 1,900 choferes y J,477 macheteros. 



Otras oficinas del mismo Departamento del Distrito Federal manejan los datoa"' 

siguientes 1 

6, 200 Ton/día de tranaferencia contribuyendo 

al 61\ de los desechoe qenerados. 

- 11, 782 Ton/día recolectadas 

Cea.o ae vé, a pesar de estar muy desarrolla.dos los sistemas de transporte en

otros paJ:11es, en Mé.xico los sistemas son rústicos e inapropiados. Tenemos só

lo la alternativa de cuioneo rodantes. 
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METoDO HEURIS'l'ICO PARA ITINERARIO DE RECOLECCI<»i 

(Cada cuadro representa una manzana) 

INICIO -

''[] D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 

FIG, 2 
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CAPITULO 7, 

7,- TRATAMIENTO 

La habilidad de la humanidad para producir basura no est& de acuerdo con su -

capacidad para deshacerse de ella. Estamos encarando un problema de 9rande1 -

dimensiones que amenaza con sepultarnos. 

Aire sofocante, humo, ríos contaminados, calles llenas de desperdicios, etc., 

son factores nocivos que ensombrecen el panorama y elementos dañinos para, las 

pl~rntas y .Jnimales, así como una amenaza constante para la humanidad. 

Un qran obstáculo para encontrar una solución contra este envenenamiento del 

ambiente es el actual sistema de eliminación de basura; al quemarla, echarla

.J }l)s ríos o arrojarla a terrenos baldíos. 

Es necesrtrio elimin.u o controlar los residuos de las áreas urbanas, vía la -

reutil izJción y el aprovechamiento en forma integral, con procesos modernos -

de ingeniería y económicamente factibles, disminuyendo as!, el envenenamiento 

del ambiente. 
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Las basuras de los centros urbanos como la Cd, de México suman cientos de t.e. 
neladaa por día y esto causa serios problemas de eliminaci6n, razón por la 

cual se deben hacer esfuerzos singulares sobre planeación, estudios económi

cos y sociales, tendientes a estB.blecer mejores sistemas de recolección y a

decuados métodos de eliminación o transformación. 

Muchas y muy variadas han sido las técnicas que ha empleado el hombre a tra

vés de la historia para tratar los desechos sólidos que genera diariamente,

al llevar a cabo las diferentes actividades en que se involucra, para alcan

zar un mejor nivel de vida. Tales técnicas han sido desarrolladas, en su ma

yor!a, en pa!ses industrializados, sobre todo a partir de la construcción de 

Oldham, Inglaterra, a mediados del siglo pasado, de la primera planta incin,! 

radora de basura con aprovechamiento de vapor para la generación de energía

el,ctrica. 

Todas las técnicas· y métodos desarrollados para el tratamiento de basura han 

pretendido adem&a de resolver el problema, obtener ciertos sub-productos que 

al ser comercializados, permitan la recuperación financiera que estos proce-

1os requieren, 

7.1.- Tratamiento con obtención de Productos Comercializables. 

Debido a que la producción de basura se da en mayor o menor escala en todos

los. pueblos del mundo, en esta medida se han desarrollado técnicas para su -

tratamiento, tendientes a darle un valor agregado al desecho que como ya me!! 

cioné anteriormente, permitan la recuperación financiera que estos procesos

requieren a mediano o largo plazo. 

De los tratamientos que menciono a continuación, algunos no se desarrollan a 

nivel industrial1 por lo que en estos casos se desconocen sus costos de ope

ración. Además ninguno de ellos es totalmente eficiente razón por la que qu!. 

da un desecho que debe ser transferido a un sitio para su disposición final. 

1.2.- Reciclaje 

El reciclaje de materiales recuperables implica la devolución al ciclo de --
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consumo de materiales terminados ó intermedios que son sub .. productos que se

generan en el ciclo habitual de la transformación de recursos naturales en -

bienes de consumo. 

Este proceso por sus características debe considerarse como un pre .. tratamie!l 

to. con el que deben contar todos los métodos para el tratamiento de desechos 

sólidos c\Jn obtención de productos comercializables. 

El objetivo de este proceso es separar de la basura "fresca" una serie de m!. 

teriales que dadas sus características y su demanda en el mercado, pueden t! 

ner una alta reutilización como materia prima en la industria. 

A continuación enlisto los principales tipos de materiales reciclables: 

- Algodón 

... cartón 

- Cuero 

- Envases de cartón encerado 

- Fibras sintéticas 

... Hueso 

- Hule 

- L.:it.:i 

- Loza CerSmica 

- Madera 

- Materiales ferrosos {chatarra) 

- Materi.1 les no ferrosos 

- Pl.:istico - Duro 

- Trapo 

- Vidrio 

- Otros 

- de película 

.. Blanco 

- Ambar 

.. Verde 

.. Mixto 

- Aluminio 

- Cobre 

- Plomo 

- Antimonio 

- Bronce 

- Estaño 

- Niquol 
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Estos materiales al ser separados de la basura permiten obtener la materia .. 

orgánica contenida en ésta para su posterior tratamiento, 

CARACTERISTICAS DE ALGUNOS MATERIALES RECICLABLES. 

- Cartón y Papel Kraft 

Este tipo de material es de color café claro, normalmente proviene de cajas

y empaques. 

También se pueden considerar similares a este material las bolsas para ceme!!. 

to y bolsas comerciales del mismo color. 

se debe seleccionar este tipo de material, separando aquél que se encuentre

relativam.ente limpio del que se encuentra sucio en exceso, ya que normalmen .. 

te tienen precios distintos en el mercado. 

Para vender este material se deben formar pacas de un tamaño y peso que fac!. 

lite su manejo. 

Este tipo de cartón ea utilizado como materia prima por algunas empresas que 

se dedican a manufacturar cartón y papel Kraft. 

-~ 

El papel que en general contiene la basura se puede clasificar en dos tipos, 

dependiendo de su grado de limpieza: Papel comercial y doméstico. 

Por papel comercial se entiende todo aquel que se recolecta en oficinas y -

comercios, que en general es de buena calidad y que se encuentra relativame,!! 

te limpio, ya que normalmente no se mezcla con desechos orgánicos. 

Por papel doméstico se entiende aquel que se recolecta en forma domiciliaríR. 

y que por lo tanto, con frecuencia, viene mezclado con desechos orgánicos de 

todas clases y consecuentemente se encuentra bastante sucio. 

Ambos tipos de papelea son utilizados como materia prima, por las industriaf; 

papeleras que se dedican a la fabricación de cartón gris, cartoncillo, sepa .. 

radares de tomate, cartones para huevo, cajas para zapatos, etc, 
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Bl trapo que H encuentra en la basura ea de distintas clases, puesto que 

normalm.nte ea ropa.de diferentes tipo• y baatante usada, 

E•te material, con el objeto de venderlo a los mejores precios, se debe cla

sificar en los diatintoa grupo• de aus componentes, es decir, separa el alge 

dón, ca1imir, a1tubre, fibl:ao oint,ticas y trapo gris. El algoc!Ón de buen 

tainai\o se puede utiliaar, Mdianta un lavado previo, para limpieza ele maqui

naria de imprentas, barcos, avione1, etc. 

El cuimir, Htambre y fibras aint6ticas, se pueden utilizar como materia -

prima por algunas de las f&bricas de dichos materiales. 

El trapo gria se puede utilizar COlllO matada prima para borra, la que a au -

ves se puede uaar en la fabricación de colchones y muebles de baja calidad, 

- Chatarra Medlica 

~· el conjunto de materiales met&licos que se encuentran en la baaura1 se u

san COlllO materia prima por lae empresas siderúrgicas y de fundición para fa

bricar fierro colado, l&mina, etc. 

El vidrio generalmente •• encuentra en la basura como envases y pedacer !a d.!, 

ver1a. 

Los enva1es pueden ser en general de dos tipos: 

- Lo1 que tienen valor como tales 

- LO• que tienen únicamente valor como vidrio 

La. pedacerta de vidrio y lo• envaaes que no tienen valor como tales, son ut,! 

lizadoa COlllO aateria prilla por ea1presa1 que fabrican productos de vidrio por 

ej•plo f&bricu de vidrio 1oplado. 

Norlllllmente este material debe clasificarse en vidrio blanco, &mbar y revue! 

to. 

El blanco es el que nomalllente tiene un precio de r.tercad(l m&a al to. 
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- Plásticos 

Los contenidos en la basura pueden clasificarse en dos tipos: a) sólidos, b) 

Película. 

a) Sólido; en esta clasificación, se encuentran el PVC, polietileno de alta 

densidad, poliestireno y polipropileno utilizados en la fabricación de enva

Ses, cubetas, juguetes, etc. 

El plástico sólido ó duro para que tenga valor se debe clasificar por color

y tipo, posteriormente debe ser lavado y molido para convertirse en materia

prima de elaboración de artículos de segunda calidad. 

b) PeUcula1 polietileno de baja densidad generalmente usado en la fabrica-

ción de bolsas. 

El plástico de película es de baja aceptación en el mercado ya que se encue.!! 

tra, por lo general, demasiado sucio. Sin embargo no debe descartarse su ut.!_ 

lizaci6n potencial. 

-~ 

El hueso que normalmente se encuentra en la basura 1 es el que proviene rfo -

desperdicios domiciliarios y de carnicerías y es utilizado como materia pri

ma en la elaboración de alimentos balanceados. 

7. 3. - Pirolisis 

Este tratamiento consiste en la descomposición de materia orgánica por cale!!_ 

tamiento a altas temperaturas, bajo presión y en una atmósfera pobre o libre 

de oxígeno. 

En la actualidad la pirolisis ha sido usada solamente para desechos sólidos

municipales y no existe mucha experiencia en cuanto a desechos tóxicos e in

dustriales, sin embargo es viable si estos desechos contienen una parte con

siderable de materia orgánica. 
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La pirolisis tuvo su origen en los Estados Unidos a principio de siglo para

resolver el problema de los desechos producidos en su industria maderera, o~ 

teniendo carbón vegetal como producto primario. Este país es el úriico en el 

mundo que emplea este método como alternativa de tratamiento de desechos só

lidos municipales, logrando reducir el volumen inicial hasta en un SO\. 

El costo de este proceso varía de $ 4,000 a $ 10,000 por tonelada de dese

chos aunque pudiera ser mc'.is elevado. 

7. 4. Hidrogenación: 

El proceso de hidrogenación no es un método para tratar la basura, pero i:le

diante él, la materia org:inica es transformada en prod~.~1tos orgánicos cornbu.! 

tibles (aceites) 1 mediante el empleo de monóxido de carbono (CO) y agua, a -

temperaturas que var!an de 350º a 400º e y a una presión de 300 atmosferas,

.:icompañado de. diversos catalizadores. En loe .Estados Unidos de manera exper.f. 

mental •e han obtenido hasta 320 litros de aceite ligero por tonelada de ma

teria orgánica, los cuales tienen bajo contenido de azufre. 

7.s.- oxidación: 

Iqual que el proceso que anterionnente describo este tratamiento por sus ca

racter!sticas puede ser una alternativa para la obtención de materiales co

mercializables a partir de materia orgánica contenida en la basura. 

Mediante este proceso el material orgánico se degrada por oxidación, median

te el empleo de agentes oxidantes o bien, haciendo circular oxígeno atmosfé

rico a presión dentro de un recipiente con temperatura de 200º a 230º e, y -

se requiere que la materia orgánica se encuentre en solución ó en suspensión 

acuosa. 

De este proceso se obtienen compuestos sencillos como ácidos orgánicos de b,! 

jo peso molecular y de alto valor comercial para la industria química tales

como ácido acético, ácido fórmico y ácido oxálico entre otros. 
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lato• producto• son requerido& pcr la industria en general ,,.,.., uteria pri

M, por ejeplo 1 en la fabricaci6n de perf1mea, colorante&, estaapado de te· 

ji.doa, tintea, acatAto de caluloaa, etc, 

7.6.- Hidroliaia1 

Por ••t• proceso loa desechos de tipo agrícola se transforman en azúcares, -

Hdiante el •pleo de &cidos como el clorhídrico y aulfúrico a temperatura ! 

levada. 

cuando se emplea .icido clorhídrico en el proceao y se neutraliza con hidr6x,! 

do de aodio, H produce una sal que puede utilizarse .,_, agr99ado en la fa

bricaci6n da alillento para ganado. 

Ad•!• la faJrMntaci6n de los azúcares producidos, permite obtener alcohol ! 

tílico, acido c!trico y abono• para la agricultura. 

Eata proceao tuvo au origen en loa l•tadoa Unido• y e• epleado en pa!aes "!?. 
mo Al•ania, Jap6n y Rusia, ¡>ara el trataaiento de deaechoa agr!colaa, obte

niendo de l• celulosa de es~os, 1aúcare1 ccmo 9lucosa, fructuo1a y uc&ro•a. 

En nueatro pa!s no se tienen experiencia• respecto a e1te proceacn ain mba!, 

go ai H desarrolla una tecnolog!a acorde a laa caracter!sticas del pa!a, ~ 

diera tener un futuro promisorio debido a la gran cantidad de desecho• a9r!

cola1 que .. producen actualmente. 

No u tienen costos estimativos de éste proceso. 

1.1.- Digestión anHrobia. 

La digeatión anaerobia es el t.ratamiento que tiene pcr objeto deaccm¡>oner m_! 

teriaa orginicas y/o inorg!nicu dentro de un digestor hemtico, dn odge

no molecular, proaiguiendo el proceso huta que se produzca 9as 11atano y -

di6xido de carbono, 

!l proceao de digHti6n anaorobk1 abarca una aer ie •Ulllamente COOlplaja Je -

rHccionea bioqu!micaa provocad•• por el cultivo de "'"' M%cla de bacteria•, 

durante la digestión se proilucen do1 tasas de de1coa¡.osición1 la fase de li

cuaci6n, seguido de lo. fa•·• Je 9aeificació;i. (FIGURA 4), 
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La primera fase la producen principalmente saprófitos, que convierten los -

compueatoa orglnicos macro moleculares en compuestos &cidos micromoleculares. 

la 11Ayoria de estas bacterias son facultativas, capaces de reproducirse ráp! 

dantente y son poco sensibles a 101 cambios ambientales. 

Estas bacterias forman ácidos, con ayuda de ENZIMAS ESTRACELULARES transfor

man casi toda la materia carbonácea en ácidos volátiles y agua. 

La segunda fase la producen bacterias que forman metano, con la ayuda de EN

~IMAS INTRACELULARES, transforman los ácidos en Metano y bi6xida de carbono. 

Este tipo de bacterias son "estrictall\ente anaeróbicaa, tienen un bajo parce!!.· 

taje de reproducción y son swnamente sensibles a los cambios de pH, y tempe

ratura. 

7.8.- Composteo: 

Este tratamiento se define como la digestión bacteriana de la materia orqán! 

ca contenida en la basura en condicione• aer6bicaa-tenn6fila1, por medio del 

cual se obtiene un hwnua eatabiliz:ado conocido como mejorador de suelos, 1u1 

C'1ractcr!sticas principales son las siguientes: 

- Es inocuo, debido a la ausencia de microorganim:noa patógenos como~ ~

lla Thyposa, Escherichia coli y Proteua vulqaris, 

.. Es Ue color caf6-gris&seo, de textura suave y con leve olor a tierra húme

da. 

- Tiene múltiples ocupaciones cOlftO mejorador y regenerador de suelos, como -

son: 

- Facilita el laboreo 

- AU11enta la cohe1ión de tierras arenoeas 

- Di .. inuye l• coheai6n de tierras arcillosas 

- A.-nta la retenci6n de agua 

- Retiene el calor en la tierra 
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Bate tratamiento· se puede llevar a cabo en dos fonnas r 

.. Fermentación natural 

- FellDentación acelerada 

7.9.- Fermentación natural 

El 111.11terial orgánico contenido en la basura se tritura (generalmente por me

dio de un molino de martillos) y se pasa por una criba. La fracción fina as! 

obtenida se· envía a grandes patios donde se forman pilas (pilas de madura-

ción y fermentación). Periódicamente estas pilas se voltean o remueven, con 

la finalidad de controlar las variaciones de temperatura y propiciar que la 

biodegración se realice uniformemente. El tiempo que se requiere para la es

tabilización del material es de cuatro a seis meses dependiendo de las condJ. 

cienes de humedad y temperatura. Transcurrido este período se pasan por una 

criba fina donde se obtiene un producto de mejor calidad y costo para ser C,2. 

mercializado. (FIGURA 5). 

7.10.- Fermentación acelerada 

Bl .. pleo de digestores para lograr la estabilización del material orgánico

tiene ventajas sobre el proceso de fermentación natural ya que: 

1.10.1.- Se requieren tiempos de retención de uno a quince días. 

1.10.2.- Se evita el uso de grandes extensiones de terreno. 

Este proceso consta de tres fases principales: 

1.10.2.1. Transfomación de materia org&nica en un término de 24 horas, me-

diante el uso de digestores y la inoculación de bacterias como me

dio de aceleración del proceso. 

7.10.2.2. La adici6n de productos químicos al composte en las cantidades re

queridas, para elevar los valores nutricional.es del mismo y satis

facer las f6rmulas deseadas con el objeto de gue estas sustancias

vayan incorporadas al medio orgánico y se evite su pérdida por li

xiviación o combinación en formas insolubles con el complejo del -

suelo. 
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1.10.2.J. Una sequnda inoculación de microorganismos Gtiles al suelo, (bac ... 

terias proteol.S:ticas y hongos pertenecientes a Aspergillus, ~

~ y Penicillum), que proliferan en el medio del compoete

e intervienen en la transformación de los nutrientes a formas as! 

milables por las plantas superiores. 

Usos de la campos ta; 

- Para suelos arenosos se recomienda aplicar de veinte a cuarenta toneladas 

por hectárea para proporcionar una adecuada consistencia y textura. 

- Para suelos arcillosas se pueden hacer aplicaciones de cuarenta a sesenta 

toneladas por hectárea con lo cual mejora sus propiedades f!sicas y se f.! 

cilito el movimiento de agua. 

- Para árbolea frutalH, dependiendo de la edad d<tl árbol se aplica de la -

siguiente manera 1 

Arbole11 de cuatro años o m&s 

Arboles de dos años 

Arboles de un año 

- de 20 a 50 Kg. 

- de 15 a 30 Kg. 

- de 10 a 15 Kg. 

- En jardinería:- usar 4 Kg/m2 y aplicar bastante agua da muy buenos resul

tados. 

- En tierras de cultivo.- La aplicación de composta tiene efecto hasta por 

tres años o más dependiendo de la rotación de cultivos y del cuidado que 

se tenga de estos, pudiéndose aplicar de veinte a cien toneladas por hec

tárt!as. 

El composteo es una tecnología bien conocida y desarrollada a nivel mundialt 

tuvo sus inicios en la India y China donde fue empleada como una técnica p~ 

ra tratar los residuos orgánicos generados en los hogares del medio rural. 

En Europa tiene una larga tradición como mejorador de suelos en zonas agrí

colas, particularmente en Francia y Suiza donde el consumo de composta para 

la producción de champiñones y para los plantíos de vid, les permite operar 

en buenas condiciones financieras sus plantas de composteo. 
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Actualmente en Alemanía, Suiza y Francia se utiliza como combustible sólido 

{COMBUSOC) en sus plantas incineradoras de basura para la producción de va

por y electricidad por ser mS.s homogéqea que la basura misma. 

En México el composteo es el único proceso de tratamiento de basura que se 

remliza. Sin embargo las experiencias que han arrojado la operación de pla!!. 

tas composteadoras no es del todo satisfactoria por múltiples aspectos. 

Nuestros hábitos de consumo, la actitud paternalista del estado hacia sus -

trabajadores, la falta de planeación y el dif!cil y complejo manejo políti

co de la basura se convierten en serios obstáculos para la adecuada opera-

ción de las plantas productoras de composta. En todos los casos, estas ins

talaciones funcionan muy debajo de su capacidad real, siendo el caso más

"dramático" por sus dimensiones de planta Industrializadora de Desechos só

lidos de San Juan de Araqón, que trabaja tan sólo al 60\ de su capacidad • .Q 

tro ejmplo es el da la Planta del miS110 tipo de la Cd, de Tóluca, que fue 

ubicada casi en el centro de la ciudad y que tuvo que ser cerrada por los -

problema• de ruido y 111111 olor, que generaba, afectando sansiblemente a la -

poblaci6n. 

llo obatante estos resul tadoa, algunoa municipios insisten en instalar y o

p9rar este tipo de plantas como oaxaca, que recientemente inauqur6 una pla.!! 

ta de tal tipo, o como. el caso de Querétno que esta iniciando acciones pa

ra contar con una de ellas. 

Para finalizar, conviene aclarar que el costo de proceso var!a de $ 4,000 a 

$ 10, 000 por tonelada, según el grado de mecanización del mismo. 

7 .11. - Deshidratación. 

Este tratamiento es aplicado· principalmente a desechos orgánicos y consiste 

bbicamente en la extracción del aqlla contenida en 101 residuos por medios

tbicos .reduciendo su vol11111en hasta un 50\, obteniendo un producto deshidr!!_ 

tado que se ·puede compactar y ser utilizado como alimento para qanado. El -

proCeao se real iza de la siguiente manera: 
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El material orglnico contenido en la basura es triturado y colocado en rec.! 

pientes donde se leo aplica calor para eliminar el aqua, DeshidratSndolo -

primero y cociéndolo poeteriormente. llKe. f4cil proceso se caracteriza por

que de él se obtiene un producto libre de microorganimos, auceptible de -

ser utilizado como forraje. Sin embar90, se requiere de un alto consumo de 

combu1tible en 101 """"entos de deshidrataci6n y cocci6n. 

El proceso se lleva a cabo en un recipiente de doble capa, entre 101 que se 

hace circular vapor de agua, lo que permite la aplicaci6n unifome de calor. 

Adiciond11111nte hay en el recipiente un sistema de palas que r .. ueven el aa

ter ial a efecto• de h011109enizarlo, 

7 .12. - cmpactaci6n. 

Modiante Hte trat•iento, la basura se coapacta en bloquea, donde ae redu

ce au vol11111en inicial en siete o diez veces. 

Elte proceso fue dHarrollado en JapcSn y mb tarde fue modificado en Fran

cia, utiliaando el •im.> principio de pren1ado de chatarra ele aut•vu ... -

E•t• •'todo cleahidrata cui por completo a la baoura, obteniéndoae un pro

ducto final tan duro como una roca, pudiéndose •pacar en tela de alambre 6 

!&mina delgada u otro material y pueden ser recubierto• con c-nto, a1fal

to ó vinilio para su po1terlor utiliza~i6n o disposición final. 

li los bloquea ad obtenidos se les pueden dar diferentes tamaño• y forua, -

pudiendo llegar a pesar hast.:i dos tonelad11s con una diNnsicSn de 80 x 80 x 

125 cm., con la caracter!!ttica que pueden ser unidos entre si. 

El proceso de compactaci6n se divide en tres etapas; 

- Estrech•iento y c:o111prHi6n de la basura 

- Dilpo1ici6n de los desechos ltquidos extra{dos 

- Revestimiento 6 recubrillliento de los bloques 

7.12.1.- Estrech•iento y Cot1presión 

En eata etapa el proceso si<]Ue los siguientes paoos !Fiq. 6) 
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- Lo1 camionea recolector•• va.cian toda la basura en un compartimiento •BP! 

ct.l a travb de una e<a¡>uarta. 

La compuerta se cierra para evitar •aloa olores. 

- La bll1ura ea pre-cmpriaida pcr •odio d1 un cilindro n1ualitico, el cual -

expriae toda el agua que 11 bllaura pueda contener, dredndooe a travfa de 

un albllllal ha1ta depc1itar .. en un tanque. 

- La baaura preccmpriaida •• colocada dentro de una tolva revolvec!ora para 

h<m091ni&&rla y pc1teriorMnte depc1itarla en cajae h1ch11 de tela •e a

lubre 6 l"'ina delgada. 

- Lu cajaa paoan a un cilindro donde IDn llOl!letidaa priaero a una prHi6n -

1uperficial, lu19o" a una concentrada y finalllente a una superficial. 

- El bloque ad obtenido queda Hito para aar recubi1rto. 

7.12.2.- Dilpc1ici6n d1 101 d111cho1 U ... idos extraído1. 

El liquido obtenido pcr la etapa anterior puede sir utilizado COllO ª"'ª tr.! 

tada, 1i .. -t• al siguiente proceaoo 

- Loa d111cho1 Uquido1 ion d1po1itado1 en un tanque donde 11 dejan a .. ntar. 

- El 1obrenad1nt1 .. diluye 19reg,ndole agu1. 

- Yo diluido 11 p111 • un t1nque donde .. orea. 

- Po1tarior111nt1 H transfiere a un tanque separador donde 101 lodo• se ra-

9r11an ~l tanque di alaacen .. iento, donde 1e 11tarili&a con cloro y HtS

liata para Hr aprovechada. 

7.12.l.- Revestimiento de loa bloqu11 obt1nido1: 

Los bloques sólidos de la pren1a son transportados por medio de cadenas a .. 

unos depósitos que contienen a.falto, c-nto, vinilio 6 algún otro mate-

rial liquido que propcrcion1 una peUcula impermeable y que dadaa 1u1 caras_ 

terl1ticao sea reli1tente a &cido1, •1caU1, temperatura, rayo1 ultraviole

ta, y que aea inerte. i'oateriomente 1e almacena, ai es que M le va a dar 

uso o se tra1l1da a algún aitio para 1u di1pcsicil!n final. 

La prHilln' qu1 11 requiere pora darle al bloque la dureza COlllO de roca, 11 

de 100 a 210 Kg/cm2. 
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El volumen de los bloques resultantes es de siete a diez veces menor al in! 

cial. 

El proceso antes descrito ha sido denominado como 11compresi6n y solidifica

ción de la basura en bloques empleando una fuerza de presión hidr&ulica" y 

fue de•arrollado en Japón, como una alternativa para reducir e inertlzar -

grandes cantidades de basura con la ventaja de que dichos bloques pueden -

ser utilizados cc:ao material de construcción, dependiendo del revestimiento 

que se les dé, por ejemplo1 

- tela de alambre y asfalto.- Para tierras de relleno. 

- tela de alambre y cemento. - Para construcción de casas. 

- Protección de desbordamientos en cuerpos de agua y construcción de diques. 

- tela de alambre y vinilo.- Para rompeolas en la costa. 

- tela de alambre o lSmina. - Para tierras de relleno. 

Una modalidad de este proceso es reciclar sub-productos de la basura y con 

la parte org!nica de esta formar un bloque que previa cocci6n puede ser ut.!, 

lizado como alimento de ganado mayor. 

Este proceso en la actualidad se encuentra operando en Jap6n y Francia, los 

costos son muy variables ya que depende del tipo de tecnología empleada y

del grado d,e mecanización, por lo que se tienen cifras ver!dicas y actuali

aadaa. 
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CAPITULO 8, 

e.- Tratuientos sin la obtenci6n de producto• e09ercialilable1. 

ccmo he mencionadc en c1p!tuloa anteriorH el probl .... de la bamura lo con1 

tituye por una parte su volmen y por otro 101 efecto1 IOcio-ubientalH de 

su di1poaici6n, 

se han planteado tambifn 101 tratamiento• que permiten obtener un beneficio 

econ&.ico por la comercialización de ciertos producto1, re1ultadc de la a

plicación de un m¡todo eapec!fico. En este cap!tulo se plantean loa diflrl! 

tes 1i1temas de inclnertlción que si bien, de ellos no se obtienen productos 

que pueden ser reclamados por la industria, •• loqra reducir el volumen de 

la basura hasta en un IJO\. 

9.1.• Incineri1c1óni 

Este sistema tratamiento de de1echoa sólidos ae puede definir C0110 un medio 

c&.odo, eficaz e hi9i,nico de eliminar los de1echo1 a61ido1. 

El principio de operación conaiete en quomar la ba1ura de tal for11a que 101 

productos obtenidos est'n esterilizados y que loa gases que se produzcan n<' 
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causen un impacto negativo al ambiente. Para hallar la solución más económ.!, 

ca será conveniente estudiar. la posibilidad de instalar un i.ntercambiador -

de calor con objeto de recuperar la energ{a liberada por la quema de resi

duos para la producción de vapor. Además se puede recuperar la chatarra. 

La incineración de la basura se realiza mediante la combustión de ésta so

bre la rejilla en un espacio cerrado. El tratamiento puede durar de dos a 

ocho horas, según las características del horno y de la composición de la -

basura, y comprende las siguientes fases: 

- Secado de la basura (deshidratación) 

- Inflamación 

- Combustión 

- Extinción 

e. 2. - Incineración convencional r 

Este tipo de incineración consiste en introducir los desechos al horno, do.!! 

de al elevar la temperatura se secan, posteriormente se eleva m~s la tempe

ratura, hasta el punto de inflamación y cuando esto se ha logrado, se inye.E_ 

ta aire en la cantidad requerida para que se lleve a cabo la combustión. -

Las temperaturas que se alcanzan en este proceso var!an de 800° a 900° e. 

Este tipo de incineración es lenta y a veces no es completa por lo que exi!! 

te el riesgo potencial de contaminación atmosférica. 

8.3.- Incineración a alta temperatura: 

Con este tipo de incineración, se transforman los desechos alL'Tlentados en -

escorias inertes y cenizas, las temperaturas que se alcanzan en este proce

so, llegan hasta 1600º c. por lo que se requieren equipos anticontaminantes 

(a más de 900º c. se garantiza la combustión total de los desechos). 

8.4.- Incineración en lecho fluidizado1 

En este tipo de incineradores se introduce aire caliente a través de fondo 
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de un horno vertical, lo cual permite que una masa de arena y otro tipo de 

particulas floten en el horno1 el lecho se calienta y cuando las partículas 

de los desechos alimentados se esparcen sobre él, son incineradas. El sist!. 

ma llega a ser üutosuficicnte cuando se mantiene constante la temperatura -

del aire caliente. F ig. 7. 

La fluidización permite el máximo contacto del aire con los desechos produ

ciendo una optima combustión. 

La temperatura de" la cámara de combustión es del orden de 700° a 1000° e, -

según las zonas, y ésta temperatura debe estar controlada para evitar vitr,! 

ficación de las cenizas, puesto que si se presenta esta situación, se adhi! 

ren a la parrilla, dificultando su extracción. 

A medida que avanza la combustión de la basura sobre la parrilla, la capa -

en ignición, va disminuyendo su intensidad de c"ombusti6n, como consecuencia 

de 1..1 disminución de materiales a quemar. 

En la actual lucha contra la contaminación atmosf6rica las plantas de inci

neración deben contar con eliminadores de polvo para suá descargas a la at

moSfer.:l. Dichos eliminadores se clasifican en dos grupos1 

B • .i. l. Mecánico: cuyo principio es someter las part1:culas de polvo a W\a a.:_ 

ción selectiva de manera que se separen del fluido que los porta. E!_; 

tos aparatos son de diversos tipos: ciclones, c&maras de sedimenta-

ción, separadores de inercia, multitubulares y lavadores de gase 

B. 4. 2. Eléctricos ó Electrostáticos: De rendimiento muy elevado (mS:s del 

99\). Utilizan una elevada tensión eléctrica para ionizar las part!

culas de polvo. Las cuales se precipitan al fondo donde son recoqi-

das. 

Debido a que mediante la "pepenJ." se recuperan y comercializan la mayorta -

de los materiales de alto nivel enerq6tico, como el papel, cart6n, pl,stico, 

etc. se obtiene la basura COllO un combustible pobre en energéticos que al~ 
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sarse en el proceso de incineración daría bajos rendimientos, por lo que se 

considera como un método no id6neo para su implantación en México, 

El Departamento del Distrito Federal ha instalado una planta incineradora -

en las inmediaciones de la planta industrializadora de desechos sólidos de 

san Juan de J\r.Jgón, la que no se encuentra funcionando, básicamente por p~ 

blemas de su operación. Se pretende que en dicha planta, aunque inicialmen

te no fue ese su objetivo, se incineren residuos t6xicos y peligrosos prov! 

nicntcs de Hospf.tales. 
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CAUCT!llSTICAS GIN!ULl.:S DE LOS PROCESOS PAKA !l TllATAHl!MTO UE LA USURAD! ACUf.UIO 

CC>i LA T!ClfOLOOU DISPONIBLI A NlVEL HUNUUL 

flOCESOS D! 'IEQUERIHltNTOS kEQUUIHlt:HTDS ilPO DE RESIDUOS 'PIOOUCTUS CO-
tUTUHEno lll ESPACIO DE PEllSOl&L U:SULTAllTES MEIC:IALIZABL!S 

CArACITAno OITr:lflDOS DEL 
TIATAHIUIO on11y+c1mrs 

PllOLl!IS Nlltl"°S !1.t:VADOS C41tlUN J Nf.T.tHO, ETANO 1.05 l'llOBLEH.U 
Cf.lil7AS Y f.Tll.f.NO 5011 HllllMOS 

SI SE OPEllA 
ASECUADAHENTE 

llDIOClllA- MJllHOS !ti.VADOS l!CHAZO PIODUCTOS !STI PIClritSO 
CIDl ( llU:ITf.S) OICUICOS MO HA SIDO E! 

COJUUSTJRL!S PElllH.UTADO 

~.1!~E~s'~~u~ 
PIODUCTO DI! 
CIUTA DfJUlln.t 
Y UTILIZACION 

OllDACIO• MUIMOS !L!YADOS HCHA1.0 ACIDOS OIGA- IDFJt UTEICIOll 
(INF.llTES) lllCOS DE IA-

JO P!SO NO •• 
LICUUI 

MlllOLllll Nllt~ !LEVADOS HCHAlO AZUCUl:S JDEN ANTUIOI 
(lllUTP.S) FllN!ITULIS 

DIC!STIOlf HCULAIF.S u:c111 . .ur.s OIGUICO r.AS "ETUO ~:[:f~fJ~·: &uuoau (FEITILIZAllTE) EllTU OTIO.'i 
"ANTENIHIENTU 
i«ll arn>uosos 

PIOCESOS DE IEQUUIHU:NT05 IEIJl'F.I IHI ENT05 TIPO DE IESIDUOS HODUCTOS CO· 
TUTl"JlNTO DE ESPACIO Dl' PEllSONU IF.SttLTANTES HEICf..\1.17.ABl.t'.S 

CAPACITADO OBTUIDUS DEL 
TIHAHIE1110 OBSEIVACTONES 

CO•..OSTEO CIUD!S CUU· ucaiuns IECHUO uu"11s u111:uu:o [L PIODUCTO 
DO 110 ES ACE- (IJIEITES) ~~~A~,\::c~!'~i NO ES FACIL· 
LIUDA, "EllTE CDHEI-
IECULAIU ·- JUl,\00 DE SUE· cuLnABLE 
CUUDO ES-· 1.os, 
.&CUAUDA 

DISllDUT! ncuuns UJOS IECHAZO PIODUCTOS 01- LOS PIUILEHAS 
CIOll (lllE.ITES) CUICOS l'AU DE UPEJUCIOJI 

EL AL 1 "ElfTO O! SON HllfJ"OS 
UUO,LES 

l•CflfEU· GIUD!S !LEVADOS rENIZAS EH TO- CUUOO EllSTE IEQUIEU. UIU 
CJON DOS LOS C,t,SOS IECUPEIUCION Ul'l:ll..\CIOfrl Y 

DE U IHCUEI! DE f:HUl>IA EN HUTENIHlf.M-
CJON. LA INCJNEU·· TO CUIDADOSOS 
RECHAZO (INEll• CION, St. OITI! AS 1 co~o CUJll-
TES) CllAfrlDO LA NF. VAPOll Y 1101.f.S AHlllEN 
INCINEIACTON • [lft:RCIA F.l.EC-- T.t.1.1.S -
110 SE !.LEVA A TIJCA l'IJHCI--
TEHl'!UTUUS - PAL"EHTE 
!LEVADAS 

HCICLU! UCULUES C.UJ llULO UCIUZO COH- SUBl'IODUCTOS - s'o• CASI llU-
l'Ur!iTO 1'10 SUtr CON CIUTO VA· LOS LOS PIO-
PIODl!CTOS l.IE 7 IOlt EN l::L KEI• llLFJoU~ Dl' 
l'OCU VALOI Ell CADO C:UHU SOH1 OPl!:UCIOI 
EL MF.ICADO,ASI VIDllO,l'Al'[L • 
CUHU POI lllEI· COTO!'I, EfC, 
n:s 1 l!S 1 01105 
111u;u1cos 

C'OKPACTA· ICCVUUS ftAIUS llt:SIDllOS 111.0QUf.S Df. PU- 1::5tt: fllOCl::SO 

~!º;1:s:k. OIGANf\fJS TERIAL !)[CO Y TUl.IA._IA !lt: 
l'llHPllHIOO tNCUUTU l':N 

Ell'Ell"UTA-
CIOll 

fUElfTf1 Pl"ADl·l.P.N, "t'l,.11ta "u•IU!IH f1 1Hn ul l'r<11f'Íl<1••lf'nlu J• 
:iól ldo11 Or11Anlru~ ., lnn1dnl~u•" 
( lf'r. ll:ll'purll') ".trt•• 19A() 
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CAPITULO 9, 

9.- Lcls Plantas de tratamiento en Méxicot 

Eu tárminos generales las experiencias en nuestro país se concretan al Reci

claje, compasteo e incipientemente la incineración. Una descripción de tales 

procesos presento a continuación. 

!'ccicl.1je1 La recuperación de ciertos sub-productos a partir de la basura, -

conocida comunmente como "pepena", se da prácticamente en todo el pa!s, tan

to en forma eventual como permanente: 

L.1 c.mtidad de desechos que se generan en una localidad, las caracter!sticas 

propi.l!I de la mismol 1 así como de los sub-productos que tienen cierto valor -

l'.'O el mercado rogion3l, definen el nivel en que se da el reciclaje. 

Por l.t form.1 en que se realiza la "pcpena 11 se considera inadecuada, princi-

p.J.lmcntc por las condiciones infrahumanas en que viven y se desarrollan los 

91·upos humanos que la practican (pepenadores) 1 los cuales llegan a formar en 

muchos caso5, sobre todo en localidades altcl1llente pobladas como la Cd. de M! 

>deo, organizaciones que por la naturaleza de sus actividades y por la pre-

sión que eJercen, han convertido a los subproductos reciclables en materia -

de su exclusivo dominio, y lo que es peor, comandados generalmente por una -

sola cabeza, cuya extracción generalmente es del mismo qrupa social al que 

lid~rca, dueño no solo de la basura que llega a los sitios de destino final

y de los sub-productos reciclo.lbles que de ella se obtienen1 sino también de 
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la voluntad y trabajo de la mayoría de las personas dedicadas a cumplir con

la actividad en cuesti6n; lo cual le permite un verdadero CACICAZGO, respal

dado en algunos casos por policias privadas, en las que se apoya para impo

ner su ley de cacique en aquellos sitios de disposición final de basuras que 

controla, los cuales invariablemente resultan ser tiraderos a cielo abierto. 

No obstante lo anterior, actualmente en la localidad de ca. Ju&rez, chihua-

hua, existe una cooperativa de recuperadores de subproductos de la basura, -

que funciona en fOrma autofinanciable, garantizando un ingreso de al menos -

el sueldo mínimo para todos sus miembros: lo cual viene a demostrar que el 

reciclaje es una forma económicamente atractiva. 

Adicionalmente, en nuestro país también se lleva a cabo una operación compl!_ 

mentaria y necesaria en todas las plantas de composteo, que operan actualme!!. 

te. 

La ventaja económica que puede generar esta forma de reciclaje, no ha sido -

claramente apreciada, debido a que por una parte, est& involucrada dentro de 

un proceso de tratamiento {composteo), que a la fecha ha resultado desfavor!_ 

ble por los altos costos de la operación y el manejo del producto terminado, 

y por otra, que al llegar los transportes recolectores de basura a la planta 

industrializadora, gran parte de los subproductos contenidos en las rnismas,

han sido sustraídos por el personal de transporte recolector. 

Sin embargo, cabe mencionar que en la actualid.:id el reciclaje semi-mecaniza

do se está desarrollando con éxito, cerno un proceso único de tratamiento au!!. 

que en forma incipiente, como lo demuastra un.i pequeña planta de aprovecha-

miento de plástico pel!cula, que se localiza al norte de la Ciudad, en el E~ 

tado de México en donde lo procesan para fabricar pieles de plástico, las -

cuales son empleadas posterionnente en la fabricc1ción de mangueras entre o

tros productos. 

f!1.mposteo: Actualmente se cuenta con tres plantas, de Reciclaje-composteo en 

operación, en las localidades de México, o. F., Guadalajara, Jal., y recien

temente en oaxaca. oax., también en las localidades de Querétaro, Qro. y 

cuautitl&n Izcalli, Méx., se encuentran en proceso de instalación plantas de 

Reciclaje-composteo, operándose en esta última localidad la primera por in

costeabilidad y localización. y la segunda por que se incendio a mediados de 

19'95. Por último, debe mencionarse que tos municipios de Puebla, Pue. y Acri-



118 

pulco, Gro., adquirieron el equipo necesario para la fabricación de composta, 

pero debido a problemas sociopolíticos y económicos, . tal equipo se encuentra 

abandonado y con la obra civil a medias en el caso de Acapulco, ciientras que 

en Puebla se encuentra "almacenado" y sin la obra civil iniciada. 

Con base a lo antes mencionado, se puede decir que las cxperiCncias de esta 

aiternativa de tratamiento en México, puede ser considerada como un FRACASO, 

lo cual se deba tal vez a que no se realizaron estudios de factibilidad téc ... 

nica y fi_nanciera, que determinaran la conveniencia del eDtablecimiento de -

las mismas.• 

En la Fig. 8 se presenta el diagrama de este tipo de plantas industrializa

doras de basura que operan el proceso RECICLAJE CCMPOSTEO en nuestro paf:a. 

INCINERACIOO 

Este proceso de tratamiento presenta en la actualidad un desarrollo muy inc,! 

pientc, y exclusivamente en el o. F., en donde se tiene una capacidad insta

lada de 150 Tons/día en 3 líneas de operación. Oos de ellas en un. incinera

dor do 100 Tons/día, localizado en las inmediaciones de la planta industria

liza dora de San Juan de Aragón, D. F,, y otra más de 50 Tons/dta ubicada en 

la delegación Tlalpan. 

so pretende utilizar ambos incineradores excluaivamente, para el tratamiento 

<le Jescchos hospitalarios. 

El incinerador de la planta de San Juan de Aragón fué constru!do por una em

presa Suiza la cual dejó la obra sin terminar y actualmente se inician trh! 

t~s par.1 contratar a una empresa española para que finalice la obra y la pon, 
qa en marcha, c.ibe mcnciondr que las instalaciones se encuentran sumamente

deteriorad,1s por lo que el costo que significa ponerla en funcionamiento es 

más elevado de lo que costó ln planta. 

Par~ finalizar a manerd de ilustrar el tratamient? y la disposición final a 
\ 

que están sujetos los desechos sólidos municipales generados en la República 

Hexic.ana, en la. Fiq, 9 se presentan los porcentajes de basura que son dis--
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pUHtoa a travb de los siguientes m'todos1 Relleno Sanitario enterramiento

controlado, tiradero a cielo abierto y composteo, Con la capacidad instalada 

de todas las plantas de tratamiento de RECICLAJE-COllPOSTEO con que cuenta el 

pala s6lo se alcanza a manejar el 3\ de la basura generada en México. Asimi,! 

mo •• alarmante el hecho de que el 85\ de la basura está fuera de control, -

puH H dispone mediante tiraderos a cielo abierto y que tan sólo un 13\ se 

dispone de nanera más o menos controlada a través de Rellenos Sanitarios y -

enterramientos controlados. 

9. l. - DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS SOLIOOS, 

La diapoeici6n final de los desechos sólidos, ea un aspecto inevitable en el 

manejo de loa mismos y forma parte importante de metabolismo urbano. 

Ba inav i table porque alin CUAndo se tuviera uno o más elementos para dar tra

tamiento a los de1echo1, sierr.pre habr& un reaiduo (rechazo) en. lo• mismos. -

Tainbi6n fema parte de metabolismo urbano., porque este hecho constituye el 

final de un largo camino que, como ya •• ha visto, comienaa con la produc

ci6n. 

La diaposici6n final de los desechos 06lido1, es el hecho de confinarlos en 

un sitio donde permanecer&n definitivamente. Esta acción puede realizarse da 

muy diversas maneras y de ello& depender& en gran medida las condiciones de 

vida de la zona de influencia d•l sitio elegido y el grado de afectaci6n al 

medio ambiBntc. 

En la República Mexicana la fer.na más utilizada es la den001inada tiradero a

cielo abierto, que consiste en depositar simplemente los desechos y dejarlos 

ahí, sin que se eier:n sobre ellos control alguno y nin9una previsi6n. Cabe 

aclarar, que este "método11 de Jisposici6n final de los d;9sechos es el m.Ss 

&apliamente usado, •• utiliza porque resulta ser, aparentemente, el !Me eco

nl!aiico. Sin embarqo, la cantidad de problemas dé contuinaci6n que genera ea 

tan grande (containinaci6n de .,.ntos freSticos, contaminaci6n del suelo y ai

re, frecuentes incendios, problem.is de salud pÚblica, etc.) que a la larga -

como pod..aa con1tatar en la .:io:tualidad-, es en t¡rminos sociales el Ñ1 -

caro. 
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A manera de ejemplo se anot6 lo siguiente. En la Ciudad de México operan ac

tualmente dos tiraderos al aire libre~ 

El de Santa Fé que tiene una extensión aproximada de 12 has. y capacidad pa

ra 2,800 toneladas de basura diarias y el ubicado en santa catarina con una 

extensión aproximada de 10 has. y capacidad para 2,500 toneladas por dl'.a. 

En la parte oriente de la zona conurbada está el tiradero de "Texcoco" que 

tiene una extensión aproximada de 20 has. y una capacidad de 4,500 toneladas 

diarias. En los tres casos se calcula una vida útil aproximada de 10 años. 

Recientemente han sido clausurados los tiraderos de santa cruz Meyehualco -

(18 has.), san Lorenzo Tezonco, Tlalpan, Tlahuac y Milpa Alta. Durante mu-

cbo1 a.ñoe estos sitios de disposición final constituyeron un gran foco de i!! 

fección y contaminación, y aunque en la actualidad se llevan a cabo acciones 

que han requerido cuantiosas inversiones para rehabilitarlos no se ha logra

do aun su 11tiecuad11 inteqraci6n a la ciudad, 

Sin -rgo, el problema en Mbico va mlis allá de lo antes dicho, práctica-

•nte en cada esquina y en cada terreno baldío se puede localizar un tirade

ro al aire libre. son los llamados tiraderos clandestinos que recientemente

han alcan&ado niveles alarmantes de proliferación. Debido en parte, a la in

capacidad fhica, econ6mica y adlllinistrativ11 por parte de las autoridades -

reaponaables para recoger la totalidad de los desechos generados (se calcula 

que s6lo se recoqe el 67.e• del total) y en parte por la falta de educación

ambiental de la población. La presencia de estos tiraderos clandestinos pro

d'1ce serios problemas de generación de fauna nociva, contaminación visual y 

por olores, además de constituir un foco transmisor de las más diversas en

fermedades infecciosas. Actualmente se hacen esfuerzos por reducir el número 

de estos tiraderos y se habla ya de 1,600 sitios recuperados en los últimos

años. 
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9,2,- llNTIRRAMIENTO C<JITROLAOO, 

1u· enterr,..iento controlado ea otro método para disponer de los desechos y -

conliate en hacer una ucavacicSn en algún aitio que se esc09e de acuerdo a -

la dilponi.bilided de terreno de una localidad, procurando que eat' fuera ·de 

la 11&ncha urbana y que tenga un acceso libre en toda 'poca del año 1 ah! se -

depoaitAn los deaechos s6lidos y cuando ae termina la capacidad del sitio sé 

cubre con tierra y ae buaca otro para el mimo fin. 

GeneralMnte, para poner en prlctica líate mlitodo ae utilizan hoquedades nat.!!. 

ralea como cañadas poco profundas, barrancas, r:uevaa, etc., lo que evita loa 

qHtoa de HcavacicSn de un litio específico reduciendo loa costos. 

Aunque eate Ñtodo reduce en al911na medida loa factorH de contuinacicSn del 

aire por loa uloa olorH, cuando ae realiza la cubrici6n final, loa proble

ue de ruptura de paisaje y contaminacicSn del suelo principalm..;t'!I y del a

qua, permilten, ad COllO los peligros de forucicSn de fauna nociva y orqa

nismo1 vectores de enfermedades, que eventualaente pueden convertiree en un 

nrio probl ... de ulud para la Población. 

9,J,- RELLl'JIO SAlllTllRlO, 

11 efecto de resolver las implicaciones negativas de lae formas de dilposi-

ción antes 11encionadoa, se han generado una serie de tecnol09!aa tendientes

ª eliminarlas totalmente. Estos sistemas son loa rellenos sanitarioa o vert! 

do• controlados. 

Los rellenos sanit.irios como mencioné anteriormente fueron experimentados -

por prilft@ra vez en Inalaterra durante los añoa 30 por el director de limpie

za de ld Ciudad Brudtord y consiatlan principalmente en: 

9.J.1.- Propender a la deqradación aercSbica (en presencia de odgeno) de las 

baeuru, lillitando el espesor y grado de compactación de los mismos, para "la 
ten•r cc-.pueato1 estables. 

9,J.2.-Prevenir la proliferacicSn de fauna nociva a travfs de la cubricicSn -

diada de 101 dHechoa con una capa de tierra, evitando al 11i111e ti19pe 101 

efecto• del viento sobre lae baeurae, los malo1 olores y el mal aspecto del 
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vertedero. 

sin embargo, en este primer intento no se logr6 conseguir / con la simple re

gulación del espesor y grado de compactación, la digestión aeróbica¡ por lo 

que aparecieron los problemas propios de la degradación anaeróbica (en ause!!. 

cia de oxígeno), como son los olores, lentitud en el proceso, presencia de -

metano, etc. Adem~s, se notó que la falta de compactación de las capas impe

dían un buen asentamiento de la masa al disminuir el volumen de los desechos 

en el transcurso de la fermentación. 

A partir de estos primeros intentos, se han desarrollado la tecnología ade-

cuada para lograr un resultado óptimo. Del relleno sanitario original se maE_ 

tiene la idea de cubrir los desechos diariamente (o con mayor frecuencia si 

es necesario) y se sustituyó la degradación aeróbica por la anaeróbica; dis

poniéndose de todos los elementos necesarios para evitar los efectos negati

vos de este tipo de fementación. 

Estos sistemas se han perfeccionado en los Estados Unidos y los puntos fund!!_ 

mentales que caracteri1a.n el _.todo son: 

- Disposición de los desechos en una sección adecuadamente prepar_! 

da, 

- Extensi6n y compactación de desechos en capas delgadas. 

- La cubrición diaria {o m&s frecuentemente) de los desechos con ~ 

na. capa compactada de tierra, 

- La clausura del vertedero con una capa fina de tierra compactada. 

- Cuidar y llevar a cabo las operaciones diarias dentro del verte-

dero con la misma importancia que se le da a cualquier fase en 

la construcci6n de una obra de ingeniada y seguridad empresa-

rial o industrial. 

- La adecuada reutilización del sitio toda vez que se ha sellado -

el relleno sanitario. 

Recientemente, dentro del mismo sistema, se han desarrollado otro métodos -· 

que hacen más eficiente la disposición de desechos, añadiendo un proceso de 

trituración que puede llevarse a cabo en el momento de vertido, o bien antes 

de que este se efectúe. 
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En todo caso, los objetivos que deben asegurarse al plantear este sistema --

son1 

- solucionar la eliminaci6n de desechos por un tiempo pre-detemina

do (10 años cuando menos seqún las normas técnicas elaboradas por 

la Secretada de Desarrollo Urbano y Ecolog!a). 

- Asegurar una adecuada, protección del medio ambiente sometido a la 

influencia del vertedero. 

- conHC)uir la más adecuada recuperación del paisaje para los fines

previ1to1 por la c01111nidad o sujetarse a las disposiciones al res

pecto que contengan los planes de Desarrollo Urbano de la locali

dAd. 

9.4.- Tfcnica• complementaria• en un Relleno Sanitario. 

9.4.1. cc.pactacicSn.- Aunque una de la.a operaciones que siempre se realizan

en un vertedero ea la conpactaci6n de los desechos y el material d1 Cllbri

" ión. se puede aumentar (incluso duplicar) la denoidad de 101 de•echoa 1i 18 

somete a un proceao riguroso de compactaci6n. Este proce110, desde luego, de

pender& de 111 condicion11 propias de cada relleno pero se puden obtener bu! 

nos resultado• utilizando maquinaria más pesada y pasando sobre los desechos 

y el material de cubrición un mayor número de veces. 

9.4.2.- Trituraci6n.- Lo1 métodos de trituraci6n tienen por objeto fra9118n-

tar loa elementos que constituyen la masa heterógenea de loa de1echo1, d&nd.2 

les hOMOgeneidad y reduciendo su volumen, para lograrlo existen en el merca

do div1r101 tipos de maquinada. 

Un<l vez triturados los desechos, se les hdce pasar por un tamiz o malla a e

fecto de hacer! os m.l s hornoql.ieoa. 

Las vent.Jj.is de este proceso 1an 1 

- La Ht,tica de la operación de vertido en sensiblemente mayor dando ""• -

conf ian1a a la población, en caso de que no sea posible tapar completamen

te la Vilta del vertedero. 
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- Los desechos triturados se extienden y compactan más rapidamente y con un

menor esfuerzo de maquinar!a. 

- tos desechos ocupan menos espacio ya que la trituración aumenta su densi

dad. 

- Los desechos triturados pueden aumentar la producci6n de lixiviados por -

lo que se deben aumentar las medidas de control de la contaminación. 

- EXiste un sensible aumento en los costos de disposición de los desechos -

sólidos. 
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CONCLUSial 1 

El Licenciado en Administración al pensar en la creación de SOcie~ 

das Cooperativas lo debe hacer como algo teórico•pdctico eminentemente, es

to as qua la pueda definir, y que se apeque a 101 aspectos leqales por los 

cuales ae va a reqir de las dem&s sociedades mercantiles. 

La Administración basada en su funcionamiento debe apoyarlos en sus 

aptitudes, esto es pensar con originalidad y capacidad para resolver los nu! 

vos problema.a con facilidad ó ingenio, aprendiendo a asimilar nuevos concep

tos y nuevos enfoques, debe analizar los problemas que siempre ser!in distin

tos en sus caracter1sticas particulares. 

Apoylndo1a en au creatividad debe tener originalidad para pensar en 

nuav11 fon1A1 de soluci6n de problemas tDllilndo en cuenta que una nueva fonu 

de solucionar un problema repreaenta un raigo illportante en un dirigente, 

El Licenciado en Acllliniltración, daba oer flexible, que no dalle • 

antanderM como tiaidez lino al contrario, eme la adaptación que no1 dicta 

la adaini1tración ce.o ciencia técnica y/o arte a cada callo concreto, aunque 

htas exijan decisiones, diftciles reapondiendo ce.o una obligación de prof,! 

sional para cumplir con las actividades asignada• con lo ujor da su habili· 

dad y capacidad, aduás de saber tratar a todos, por que van a ser influido• 

por sus decisiones mh que con base en la fuerza de autoridad tiene qua 1mi>2 
nen• por eu capacidad para prescindir a los dws. 

El hoy por al hoy compactar la1 diferentes tendencias ideológicas que exi1• 

ten en las cooperativas presenta la dificultad de llevar paso a paso todo e• 

llo por lo que es conveniente el ejercer la ética profesional que debemos

cont1r con un criter iu .amplio lcómo? lcuándo? ldónde? ¿porque? 

se debe de pugnar por que el Licenciado en Aminiatración Ma reco

nocido no como un profe•ionista sino como un profesional en cualquier &mbito 

sociocultural en donde ejerza sus funciones y objetivos que persigue. 
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DENTRO DE SUS FUNCIOOES Ml\S IMPORTANTES ESTAN: 

- Predeterminar el eurso a Seguir. 

- coordinar y relacionar el trabajo para alcanzar objetivamente las metas 

señaladas. 

- seleccionar personal Competente para los puestos de la organización. 

- Propiciar actuaciones dirigidas hacia los objetivos deseados. 

- Asegurar el Progreso hacia los objetivos fijados según el Plan. 

DENTRO DE SUS OOJETIVOS HAS IMPORTANTES ESTAN 1 

a) El servicio satisfactorio a la comunidad 1 

1.- Igualdad en el tratamiento de usuarios del servicio, ante la ley y 

ante los que tienen la responsabilidad de aplicarla, 

2.- Oportunidad y cumplimiento en tiempo, en la prestación de los serv! 

cios. 

J.- Amplitud de los servicios que se ofrecen, 

4.- Continuidad en la prestación de los servicios. 

s.- Mejoramiento cualitativo y cuantitativo en las actividades realiza

das, o sea, que a t.rav6s de una tecnología más adecuada, se pueda -

a\Dentar la productividad y calidad, utilizando los mismos recursos 

humanos y materiales. 

b) La respansabilidad en las actuaciones: 

Incluye un reto de buena acbninistración, superación de obstáculos: en

tendiendo claro y preciso de los principales problemas, y el tener la -

imaginación ó intuición en la búsqueda de nuevos objetivos para los se!. 

vicios puestos bajo la directa responsabilidad, 

c) La buena administración: 

Incluye, la búsqueda conatante de mejores normas de trabajo, que paral!. 

lamente a la mayor productividad, se establezcan también mayores incen

tivos y satisfacciones humanas, para todos aquellos que intervienen en

las labores administrativas, 
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7. ActividadH - Pl'onosticar - !atablecer la Es-

- Fijar objetivos tructura de la O!, 

- Desarrollar E•trat'9iao ganlcación 

- Programar - Delinear Jau fun-

- Presupuestar cianea 

- Fijar Procedimientos - Crear latt dubcrif_ 

- Formular Pollticaa cion111?1 de cada 

puesto 

- Fijar requeriu1ie,!1_ 

toa para cada pue.! 

to 

le. Definiciones - Precisar donde llevará -Prepara el cuadro de 

el curso Actual la Organización 

- Detectar los resulta.dos -Definir 11neas de E,!1_ 

finales deseados lace para facilitar 

- Decidir como y cuando la Coordinación 

al canear las metas f! -Definir atribuciones 

jadas relaciones, respons! 

bilidades y Autoridad 

-Selecci.2_ -Delegar -Fijar 

nar ·Motivar sistemas 

-orientar -coordi- ··de info! 

-Adiestrar nar maci6n 
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Ll\ COOPERATIVA, 

- Es una filosof!a, porque es un nuevo concepto del mundo y de la -

vida, una nueva reflexión sobre la historia y una conducta ética diferen

te. 

- Cebemos considerarla como una de las de mayor importancia para la 

historia de las asociaciones en el continente americano. 

- Desgraciadamente no ha seguido un proceso uniforme y graduado, s,! 

no que ha procedido acumulativamente. 

- Dentro de las cooperativas se debe luchar directamente y con con

fianza. 

- La cooperativa como factor pedagógico económico y político debe-

ser; 

Factor PedaqÓqico. 

Implantar en los proqrainas educativos la enseñanza en la materia

con todo el acervo con que cuenta la humanidad en materia de doctrina coope

rativa, esto es sembrar en la mente de los niños y de los jóvenes, que cons

tituyen las reservas humanas de la nación, el conocimiento del sistema coop!. 

rativo, pero no como un simple procedimiento económico sino como arte, como 

ciencia y como ética, para sembrar con ellos una nuev_a moral, y un nuevo co.n_ 

cepto de la libertad y la solidaridad humanas. 

Factor Económico. 

Debe separarse del deseo irrefrenable de lucro y por ende de la 

gran acumulación de la riqueza, debe dar una nueva interpretación de los val.2. 

res económicos como informadores de una política que evite la sobreprodu.=_ 

ción no sólo de art!culos necesarios, sino de lujo. El sistema debe tomar en 

cuenta uno de los elementos decisivos en el juego de las actividades económ.! 

cas t El Consumismo. 

Factor Político. 

La cooperativa lleva como meta final la constitución de un movimie!!. 

to cooperativo nacional que nos encamine lenta, progresiva pero sequra-
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mente hacia la plenitud cooperativa. 

- De ellas emanan un conjunto de nuevas nomas que garantizan un º!. 

denamiento jurídico derivado de loe principios y las construcciones coopera

tivas. 

- Es un nuevo sisterna económico y al mismo tiempo, un concepto nue

vo de lü economía y de los valores económicos. 

- E:i un nuevo modo integral de educar nl hombre, es decir, una ped,2. 

909ía para enea.minarlo hacia la conquista de la bondad, la verdad, la belle

za, y el respeto al prój irno. 

- La cooperativa no debe darse por satisfecha corno organismo mera

mente requlador de la activid11d económica de sus miembros. Tamhién ha de pe~ 

sar en sus necesidades espirituales¡ por la cooperativa. se transfomará mo

ralmente al hombre porque al hacer que los intc1:esas de cada uno de los so

cios coincidan con los de los demás, la concordia y el amor habrán de reinar 

entre ellos por imperativo de las circunstancias. 

- La cooperativo debe eneeñar a sus agremiados 3 organizarse 1 a vi

vir conjuntamente, a comprar y utilizar lo necesario, evitando producir el 

lucro excesivo. 

- Tengo Confianza en que alguna vez se har& justicia a la cooperat.!_ 

va, promulgando las disposiciones necesarias para el desarrollo m&s efectivo 

de sus actividades1 fijando una fónnula equitativa para el pago de sus im-

puestos; tratando de awnentar el capital de la institución de crédito encar

gada de refaccionar a las cooperativas; creando una dependencia autórioma que 

conozca de sus problemas sin depender de ninguno. Secretaría de Estado, todo 

ello se har& cuando pacific•, pero decididamente, luche por tener sus leq!t,! 

mas representaciones en los podares de la federación y de los Estados. 

LOS DESECHOS SOLIDOS 

Hct11os visto de manera general todos los aspectos que están rclaciom1dos con 

los desechos sólidos, su producclún, manejo, reutilizacién y las alternat.! 

vas para su disposición final. 
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- A través de esta investigación puedo constatar que la respuesta al probla .. 

ma de la basura va ..Se allli de proponer e instrumentar algGn tipo de aolu

ci6n técnica o financiera. su atención requiere además, la amplia partici

pación de la sociedad en su conjunto porque es en el seno de ésta, donde 

la problélutica tiene su origen. 

- La -ificación de nuestros h!bitos de conalOllO nos inducen (sin tener cla

ra conciencia del hecho) a generar m&s desperdicios de los estrictamente -

necesarios. Por otro lado, al considerarlos como un aspecto molesto y neg.! 

tivo de nuestra 'vida cotidiana (tanto en el ámbito urbano como rural) de1>2 

ait1111es en otros la responsabilidad de resolver el problema llevlindonos a 

olvidar, o por lo •noa a hacer a un lado, l;, participación que debemos t! 

ter para atenuar la magnitud de la cuestión. 

- En este sentido, para caobatir el problema cada d{a se tienen que destinar 

una mayor ciintidad de recursos humanos, técnicos y financieros, lo que o

bliga a loa gobierno• de todos loa palaes ·a destinar grandes &lllllle que P2 

c!rlan aplicarse a reaolver aspectos de educación o vivienda, 

- Alcoholi111110, drogadicción, analfabetiBlllO y alto índice de mortalidad son -

.Slo alqunas de las condicione a que prevalecen entre los pepenadores, que 

por lo .-Se son rechazados y .vistos con deoprecio por la sociedad. 

- Aunado a lo expuesto, la deqradaci6n del medio ambiente generada por loa -

desechos s6lidoa (da.6aticos e industriales) contribuye de manera signifi

cativa a que los niveles de calidad de vida disminuyan drásticamente. 

- Es claro que el disponer de los desechos es un proceso cuya eficiencia es

tá aún lejos de ser alcanzada, no existe ningún tratamiento o foma de di! 

posición de los desechos que no cause alqún efecto negativo al medio ambie!!. 

te o a la población. Sin embargo, mientras el concepto de valor ºnulo 11 de 

los desechos no cambie, difícilmente habrá condiciones para que se logre -

algún avance significativo en ·eatos procesos. 

- La basura tiene un valor incalculable como fuente de materia prima para e

laborar un sin fin de productos que pueden ser útiles a la sociedad. En m_!! 

chos casos resulta más barato darle una utilización, que disponer adecuad!!_ 

mente de ella. 
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- Es necesario considerar que exista una gran cantidad de desechos que no es 

posible utilizar; Sin embargo su manejo serta mucho menos complejo y por -

tanto más eficiente, disminuyendo así el gran impacto que las basuras cau-

san. 

- Mientras a nivel social, no se entienda claramente que hay cientos de pro

ductos que son absolutamente inútiles, que el usar o dejar de hacerlo, una 

marca determin.:ida no nos har~ mejores o peores como seres humanos, y en -

tanto se conserve la mentalidad de que hay productos cuya posesión de un -

rango social superior; la disposición, manejo y tratamiento de los dese

chos sólidos seguirá siendo un problema de difícil solución. 

- Es el.no que se deben utilizar los recursos naturales disponibles, que los 

beneficios que ellos nos reportan son muy grandes. La sociedad no puede -

darse el lujo de permanecer estancada pero se debe de buscar un equilibrio 

que asegure el s.:ino desarrollo de la humanidad, sin que se tengan que pa

gar por él costos financieros y sociales que comprometan al futuro. 

México, J.l igual que muchos países del mundo se encuentra en un momento co

yunturJ.l con respecto a los desechos s6lidos. 

Su limitado des.irrol lo tecnológico y la dependencia que en este sentido se -

tiene del exterior lo sitúa en desventaja para que en corto plazo, se pueda 

resolver el pr1..'blem.i. Más aún, se prevé un aumento en la generación do dese

i.:hos •!lle ~.1d<1 dí.l <.:i..:rnplicará el conflicto, por tanto, se requiere de un gran 

esfuerzo por p<.1rtc de tod¡1 1<1 'población para que cada sector en la esfera de 

su competenci..i colJl>orc en su resolución. Así, el gobierno deberá fomentar -

el cicl.ijc de los desechos a través de acciones concretas que lo favorezcan

}' debe est.1blcccr los mecanismos fiscales y crediticios que apoyen la insta

l.1ción de empres.1s '-iUC se dediquen al mencjo y tratamiento de los desechos. 

En el .ímbito educativo se tienen que elaborar y aplicar, desde luego, progr!_ 

m.1s do educaci1fn Jrnl>icntal que induzcan a cambiar el concepto que se tiene -

de los desechos y se comprenda en su cabalidad cual es la actitud que hay -

que tener frente al problem'1, 
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La iniciativa privada deberá controlar y racionaluar l• producci6n de obje• 

tos de poca utilidad y de dificil inteqraci6n al ciclo productivo o natural

y hacer un esfuerzo para que loa procesos indu11trialee que 9en11ran desecho• 

tóxicos sean mSs eficientes o en su caso, no se eviten 101 9aato• que repre

senta disminuir la contaminación ambiental. 

En lo individual, cada ciudadano debe modificar 1u conducta con respecto de 

los desechos, tratar de racionalicar el consumo y aprovechar al mlximo todo 

aquello que en primera instancia represente un desperdicio, 

otroa países han logrado avances si9nificativoa en el manejo de desechos, E! 

.paña, Francia y Jap6n están en una poaici6n vanguardista con respecto al pr~ 

bl ..... 116xico a peaar de sus condiciones actuales debe estimular la investi· 

gaci6n para DW11jar loa desechos sólidos en condicioneo adecuadao para el -

pata evitando con esto la dependencia tecnol6qica ya referida. 

La verdadera oolución estará en el callbio de actitudes de toda persona moti· 

vada por una educaci6n s6lida que lleve en gran contenido de rHpeto hacia • 

todo• 101 MrH vivo1, de loa cualeo finalmente depende la oociedad huaana • 

1n .u conjunto. 

LH tanu a .-prendar son titanicae, el probl ... H de todo• y la 10luci6n

del>9 involucrar a todo•, la reoponsabilidad e1 cciepartida. No H puede poa

tergar ala el 1nfrentar el problema con racionalidad y dacimi6n, a rie990 da 

llegar a un punto donde laa viaiones do apocaUpticu aean a6lo parte de -

nu.,.tra vide cotidiana. 
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