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1. Introducción  
 
 

El grado de peligrosidad, toxicidad y la incorrecta gestión de algunos residuos generados 

en los hogares de los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se convierten 

en un foco latente de enfermedades para la población en general y cada día contaminan 

de forma indiscriminada los recursos naturales causando un deterioro creciente del 

ambiente urbano, causado por la falta de conocimientos de la población sobre la 

disposición de residuos peligrosos, tóxicos, etc.  

Se hace necesario indagar el grado de conocimiento de los habitantes de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires referente a los riesgos que están expuestos debido a la 

inadecuada gestión de sus residuos domiciliarios, a fin de poder determinar el grado de 

conciencia y cultura ambiental, el cual se pueda utilizar como instrumento para evitar que 

dichos residuos sigan deteriorando la salud de los pobladores e impacten negativamente 

en el  medio ambiente.  

 

Objetivos 

• Desarrollar un instrumento de medición que permita evaluar tanto el grado de 

conocimiento así como los hábitos con respecto a los residuos domiciliarios de 

tratamiento especial. 

• Analizar los instrumentos legales, institucionales y económicos que afectan en la 

gestión de residuos domésticos peligrosos. 

• Recomendar posibles soluciones a la problemática de la gestión de los residuos.  

 

Hipótesis 

 

1) Las comunas de mayor poder adquisitivo son las que más aplican el conocimiento 

de los residuos peligrosos. 

2) Los habitantes con niveles de estudio superior son los que más saben de la 

generación de residuos peligrosos en su hogar. 

3) Hay habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que conocen sobre la 

correcta disposición de residuos pero no la aplican. 

4) Los habitantes de la CABA que desconocen sobre la disposición final estarían 

dispuestos a conocerla. 
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Con referencia a las hipótesis planteadas podemos decir que: 

 

1) En este caso la hipótesis 1 no es aceptada en su totalidad ya que la comuna Nro 2 

que incluye Recoleta y la comuna Nro 12 que incluye Villa Urquiza, Coghlan, 

Saavedra y Villa Pueyrredon presenta niveles inferiores de aplicación al 

conocimiento que los de la comuna Nro 8 que incluye Villa Soldati, Villa Riachuelo 

y Villa Lugano. Ver Tabla 8.31 

 

2) La hipótesis 2 se acepta ya que los habitantes con niveles de estudio superior 

realmente son los que presentan mayor conocimiento acerca de la generación de 

residuos sólidos domésticos. obteniendo un 18.95% los universitarios incompletos 

y un 18.30% los universitarios completos contra un 16.99 y 7.18% de los habitantes 

con estudios secundarios y primarios respectivamente. Ver tabla 8.34 

 

 

3) La Hipótesis 3 no se acepta en su totalidad debido a que si bien los encuestados 

con edades entre los 18 a 30 el 17.28% respondió no aplicar dicho conocimiento 

contra un 11.11% que respondió de forma positiva, sucede todo lo contrario con los 

encuestados de 46 a 70 años donde el porcentaje de no aplicación fue de 16.04% 

contra un 22.22% de aplicación del conocimiento. No se encuentra diferencia 

significativa en los el grupo de 31 a 45 años con un 16.04% de aplicación vs un 

17.28% de no aplicación del conocimiento. Ver tabla 8.53 

 

4) La Hipótesis 4 es aceptada en su totalidad ya el 86.25 % de los encuestados 

respondieron estar interesados en conocer la forma adecuada de gestionar sus 

residuos. Ver tabla 8.59. 
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2. Antecedentes y Planteo teórico   

En cuanto a estudios relacionados con la temática presente, se cuenta con el aporte de la 

Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que ha analizado la normativa de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires, tomando en cuenta 

aspectos contextuales. Dicho estudio es de la autoría de Di Paola (2008) y recurre a 

investigaciones de campo realizadas a partir del año 2005 tanto en Provincia como en la 

C.A.B.A. (Di Paola, 2008) 

En el ámbito académico, se cuenta con el estudio de Gestión metropolitana de residuos 

industriales peligrosos en Buenos Aires realizado por el sociólogo Máximo Lanzetta en 

2001. Que se centra en el rechazo social hacia los rellenos sanitarios y el fracaso de la 

política de la empresa CEAMSE en el tratamiento de residuos peligrosos. Entre las 

causas, se encuentran el peso de algunos actores comerciales, y la desconfianza de la 

población en los actores gubernamentales respecto del ejercicio de los controles 

pertinentes, generando una percepción de riesgo y consecuente rechazo a dichas 

políticas de parte de los ciudadanos. (Lanzetta, 2001) 

 

Planteo Teorico 

 

Se denomina residuos o desechos a los objetos o sustancias descartados o abandonados 

de manera permanente por quien los ha producido, si bien estos pueden ser utilizados 

nuevamente o ser convertidos en materia prima para la elaboración de otros productos. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico define como residuo a 

"aquellas materias generadas en las actividades de producción y consumo, que no han 

alcanzado un valor económico en el contexto en el que son producidas. 

Paises Noruega y Suecia, son emblemáticos, dado que estos países compran residuos 

domésticos a sus vecinos europeos no solo para reciclar, sino para la producción de 

energía para calefacción y electricidad. La población es beneficiada por esta situación, 

dado que ello genera trabajo y mejora la calidad de vida de éstos al mejorar el medio 

ambiente. En Noruega, Oslo, la capital de este país, compra sistemáticamente residuos a 

Inglaterra e Irlanda para mantener el suministro de energía eléctrica. La mitad de la 

ciudad se calefacciona con energía proveniente de su planta transformadora de basura en 

calor y electricidad. (Tagliabue, 2013); (Oslo necesita basura, 2013) 

En Suecia, solo el 4% de los residuos domésticos termina en vertederos, el resto es 

reciclado o utilizado como combustible alternativo, proporcionando electricidad a 250.000 

hogares y cubriendo el 20% de la demanda de calefacción urbana del país. Mientras 
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tanto, en Italia, Rumania, Bulgaria y Lituania, los vertederos continúan siendo la principal 

vía de eliminación de residuos domésticos, aunque se ha introducido en ellos la 

producción de energía a partir de residuos con resultados positivos. (Suecia importa los 

residuos de los vecinos europeos para impulsar el programa de generación de energía a 

partir de residuos, 2012) En los últimos años, han sumado esta modalidad de reciclaje y 

producción de energía también Austria, Alemania, los Países Bajos, entre otros. 

(Hermosilla, 2012) 

Latinoamérica presenta un escenario distante de las políticas implementadas en algunos 

países de Europa. Sin embargo, existen ejemplos de importantes avances en materia de 

reciclado y uso energético, como las experiencias de San Pablo y Río de Janeiro, Brasil, 

en los que se practica el reúso y reciclaje de aceites, solventes, pinturas, plásticos, papel, 

metales y otros materiales, el uso energético de aceites, solventes, goma, celulosa, 

plásticos y otros, la incineración, el relleno de desechos peligrosos y relleno de desechos 

no peligrosos. 

En México, Distrito Federal, una de las ciudades más pobladas del planeta, a partir de la 

Ley de Residuos Sólidos de 2003, se divide a los residuos domiciliarios en orgánicos e 

inorgánicos. Esta ciudad, no ha encontrado soluciones entre las que han funcionado tanto 

en países muy desarrollados como en países en vías de desarrollo, dado que posee 

actividades, un peso de construcción, porcentaje de vehículos y un consumo energético 

de características muy poco habituales, por lo que los modelos de gestión que en otros 

países funcionan perfectamente, allí son inviables.  La planta incineradora municipal no 

alcanza temperaturas aceptables, por lo que tuvo que ser clausurada, el reciclaje se 

encuentra en manos del sector informal, y la falta de controles posibilita la disposición 

informal de basura en distintos sectores de la ciudad de manera totalmente 

descontrolada. Finalmente, se han dispuesto vertederos en los que se procura procesar la 

basura en tres plantas de selección, pero la falta de controles y la nula separación en 

fuente da resultados insuficientes. Finalmente, los productos de valor que llegan a los 

vertederos, son vendidos por los jefes de las mafias de cada una de las plantas 

separadoras, completando un panorama particularmente ineficiente y confuso. (Tron 

Piñero, 2011, págs. 58-61) 
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3. Materiales y Métodos  

El presente estudio tiene una finalidad de tipo aplicada, ya que sirve para tomar acciones, 

establecer políticas, estrategias y busca resolver un problema de conocimiento 

relacionado con el potencial peligro que representan los residuos hogareños de 

tratamiento especial. El estudio se encuadra como descriptivo: El análisis descriptivo tiene 

como objetivo recoger, clasificar, resumir y analizar las características de un conjunto de 

elementos (población o muestra), deduciendo conclusiones sobre su estructura y 

composición  (Icart Isertn & Gallego C. y Pulpón Segura, 2006). En cuanto al tipo de 

información predominante esta responde a una investigación de tipo cuantitativa. En 

cuanto a su temporalidad es Transversal, ya que se administrará en un lapso de tiempo 

(Sampieri, Collado, & Lucio, 2004). La Muestra se compone de un N=240, a quienes se 

les administrará un instrumento diseñado específicamente para el estudio en 8 comunas. 

En cuanto al tipo de muestreo este se corresponde con el Probabilístico ya que se 

seleccionan las unidades muestrales a través de un proceso de azar, aleatorio (Grande & 

Fernández, 2009). El margen de error para una muestra de 240 personas, sobre un 

universo de tipo indeterminado (no se conoce exactamente en este momento el universo 

total) es de ± 6,33. El instrumento utilizado es la encuesta social por muestreo, que puede 

definirse como una metodología de investigación que, adaptándose a las fases del 

método científico general, intenta obtener información cuantitativa sobre una población –

ya sea en términos descriptivos o de relación entre variables medidas- utilizando diseños 

que controlen de modo externo las condiciones de producción de la conducta mediante la 

adecuada selección de las unidades de análisis y la sistematización de la recogida de 

información (Rojas Soriano , 2006). 
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4. Resultados y Discusión  
  
 
 

Con respecto al grado de conocimiento sobre la peligrosidad de los residuos, la tendencia 

marca que el 62,5% es consciente, estas personas identificaron en su gran mayoría a las 

baterías como el residuo más peligroso, seguido de los aparatos electrónicos en desuso y 

las lámparas y las pinturas.  

 

El 37,5% de las Personas que respondieron No, manifestaron sus ganas de conocer 

acerca de los residuos peligrosos. Lo que se identificó un núcleo duro de 30 personas, lo 

que representa el 12,5% del total de la muestra que no sabe, ni le interesa aprender sobre 

la gestión de residuos domiciliarios. 

 El 45,8% del total de las personas encuestadas reconoce que no separa los residuos por 

comodidad.  

 

La recolección informal, expuesta por los participantes es un aspecto a resaltar, ya que la 

separación de papeles, latas o cajas, contribuyen a la gestión de la Basura, pero hay que 

tomar en cuenta que esta acción es tomada por el 14,58% de los ciudadanos.  

Con relación al conocimiento se demuestra de manera inquietante que la mayoría (57,9%) 

desconoce los programas que el gobierno porteño tiene desarrollado en materia de 

gestión de residuos.  

 

El destino de los residuos ha sido correctamente respondido por el 57,50%, mientras un 

37,1% confirma que no sabe a dónde van a parar los residuos que desechan. 

Con respecto al principio de las 3R son muy pocos los que declaran conocerlos y solo lo 

aplican un 16,7%  este indicador es muy bajo para una ciudad tan grande como lo es 

C.A.B.A. Lo positivo es que si bien muchos establecen que los desconocen, estarían 

interesados en conocerlos, esto es un indicador de buena predisposición que debe ser 

utilizado por el gobierno de la Ciudad.   

 

El indicador más importante es la predisposición de la población encuestada por gestionar 

adecuadamente los residuos en general, no solo los peligrosos, en este sentido la 

tendencia es altamente positiva con 86,3% a favor de y un núcleo reticente de 13,8%. 
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5. Conclusiones / Recomendaciones  

El problema de los residuos es algo que, a nivel doméstico, busca mantenerse oculto, ya 

que se depositan en recipientes especiales, en lo posible fuera de la vista de los demás. 

Cuando los residuos abandonan el domicilio, pasa a ser problema del otro. El que 

permanezca oculta, puede ser la razón, por la que a nivel doméstico no se toma 

conciencia de que verdaderamente es un problema. Si bien se observa una clara 

tendencia a informarse, hay que reconocer que muchos no quieren hacer el esfuerzo 

requerido para mantener y gestionar correctamente los residuos. Como se mencionó en el 

marco teórico, el 80% no respeta los horarios asignados. Muchos expresaron que no 

separan los residuos mayormente por comodidad. 

Sin embargo, existe en la población un incremento en el nivel de concientización e interés 

paulatino, que se observa en la evolución de los estudios anteriores, que manifiestan un 

abierto desinterés, y el presente y más actual, que da indicios de una actitud más abierta 

a informarse y actuar en consecuencia para ser parte de la solución en la problemática de 

los residuos en la Ciudad. Sin embargo, este interés no ha alcanzado a la mayoría de la 

población, por lo que la educación en materia ambiental, resulta un aspecto clave para 

continuar generando conciencia y lograr resultados concretos, que se traduzcan en 

cambios de hábitos y reducción de la producción de residuos. El cambio no solo implica 

una separación en la disposición de residuos, sino una actitud responsable al momento 

del consumo, lo cual requiere de campañas de información, concientización y educación 

que capten la atención del total de los ciudadanos y fomenten conductas solidarias con la 

comunidad, la salud pública y el ambiente.  

Dado los altos costos que implica para el total de la comunidad, en materia ambiental, 

salubre y económica, dar un destino a los residuos que se producen en grandes ciudades 

como la C.A.B.A., la mejora en la gestión de residuos sólidos urbanos peligrosos, y de los 

residuos en general, sólo puede darse en la medida en que la comunidad se compromete 

con actos, conductas y hábitos concretos para producir un cambio suficientemente 

relevante como para generar mejoras significativas. Ello implica cambios en la conducta 

de consumo y de colaboración en la valorización, separación y disposición de los residuos 

que cada uno produce. En cuanto a la recolección se tendría que analizar la posibilidad de 

crear rutas de recolección con vehículos especiales para transportar material separado, 

ya que de nada sirve que generemos una cultura de reciclaje y separación en la fuente si 

al final los residuos van a ser transportados por un mismo vehículo el cual mezclaría todo 

lo retirado. 
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En lo concreto, los residuos son un problema que no se quiere tener cerca, cuanto más 

lejos mejor, pero aún no logra entender la sociedad en su conjunto que una mala 

administración individual perjudica al conjunto. En este punto, la conclusión es que no 

pasa solo por brindar información, sino por educar, por hacer ver porqué los residuos son 

un problema de todos, hay que construir hábitos en la sociedad.  
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