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Resumen

    os problemas ambientales a nivel global, gene-
rados por la inadecuada gestión de los residuos 
sólidos son una realidad que no puede desco-
nocerse y que se ha convertido en prioridad 
para la Agenda pública y privada de los 

distintos actores en todos los países. El aumento desmedido de 
la generación de residuos, los vertederos a cielo abierto, la baja 
tasa de reciclaje, y las islas de plástico entre otros, son algunos 
referentes tangibles cuestionadores de estos problemas. De tal 
modo que es evidente, la pertinencia y urgencia de la gestión de 
los residuos sólidos, que a nivel global resulta insuficiente y aún 
irresponsable desde los distintos actores. Las políticas a nivel 
internacional están planteando una agenda hacía el crecimiento 
económico de los países a partir del desarrollo sostenible. 
Aquí se propone un cambio estratégico desde la gestión de los 
residuos sólidos hacía la valorización de éstos. Sin embargo, 
aunque  se ha comenzado a cambiar el discurso parece ser que 
las políticas de gestión de residuos no son coherentes con éste. 
Así, es evidente que la Agenda pendiente para poder lograr 
generar valor de los residuos, para que éstos dejen de ser un 
problema y pasen a ser una oportunidad de negocio claro para 
todos los países del mundo, incluido obviamente Colombia aún 
es amplia y en muchos aspectos incluyendo la parte normativa 
y de responsabilidad no es muy clara y coherente.

Palabras clave : Politica de manejo de residuos, manejo 
de residuos, generación de residuos.

Abstract

    he global environmental problems that are 
being generated by inadequate solid waste 
management policies, had become a priority 
in the agenda of private and public parties all 
around the world, given that it is a reality that 

cannot longer be ignore. The rapidly increasing quantities of 
waste being generated, open pit dumps, low recycling rates, 
and plastic trash islands among others, are some of the tangible 
referents of this problem. For those reasons, it is evidently that 
there is an urgent need for adequate solid waste management 
practices and policies. The purpose here is to present a stra-
tegic change that begins with the solid waste management and 
goes all the way to a valorization of this waste. However, and 
even though the perception about this problem has change, it 
seams to be that the solid waste management policies are not 
moving in the same directions.  For that reason, and in order to 
change the agenda of solid waste management, it is necessary 
to introduce a business model that sees in waste management a 
lucrative business, so that the policies and regulations present 
appropriate waste management policies.
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Introducción

El problema ambiental mundial
Es sabido que toda actividad humana que incluya modifi-
cación a la naturaleza genera algún tipo de desecho. Sin 
embargo, se puede considerar que es a finales del siglo XX 
cuando la contaminación llega a niveles sin precedentes, 
convirtiéndose en una preocupación común y generali-
zada y en un tema prioritario en la Agenda de todos los 
actores políticos y sociales en el mundo [1]. De hecho, 
ya se están sintiendo las consecuencias de problemas 
ambientales puntuales como son: el cambio climático, la 
destrucción de la capa de ozono,  la crisis energética, la 
escasez de recursos, el exceso de desechos o residuos, la 
inadecuada disposición final de éstos, y la contaminación 
del aire, el agua y los suelos. Además, es importante hacer 
énfasis que dentro del contexto de análisis, uno de los 
factores más relevantes para el incremento exponencial 
de dichos problemas es el desmesurado crecimiento de la 
población a nivel mundial en las últimas décadas, puesto 
que esto conlleva inevitablemente mayor consumo de 
recursos y producción de residuos. [1] [2]

Se considera que el inicio de los problemas ambientales 
está fuertemente relacionado con el comienzo de la 
Revolución Industrial en Inglaterra en el Siglo XVIII. Esta 
revolución trajo consigo cambios radicales en la faz de 
la Tierra debido al uso y transformación de los recursos 
naturales mediante diferentes procesos industriales. 
Estos procesos generan no sólo productos de consumo 
difíciles de degradar, sino la escasez de los recursos natu-
rales debido al mal manejo de éstos (materias primas) y la 
producción de desechos que al ser dispuestos equivoca-
damente, causan la contaminación del agua, suelo y aire, 
además de problemas a la salud de los seres vivos. Otra 
importante fuente de producción de desechos, y en conse-
cuencia de contaminación, es la sociedad de consumo, la 
cual se caracteriza por el consumo intensivo de bienes y 
servicios debido a la producción masiva de los mismos. 
Así, se puede concluir que el rápido crecimiento indus-
trial, el aumento en la población y la indiferencia de la 
industria, la sociedad y los gobiernos frente a los hechos 
referenciados previamente, son el principal origen de los 
problemas ambientales que padecemos hoy día. [3]

Centrándose en los problemas ambientales generados 
por los residuos sólidos, es fácilmente evidenciable: el 

aumento de la generación de éstos, inadecuada disposi-
ción de los residuos en vertederos o la incineración a cielo 
abierto, el no aprovechamiento o valorización de los resi-
duos mediante procesos de reciclaje o compostaje entre 
otros, y disposición final inadecuada de residuos peli-
grosos, especiales, de medicamentos, tóxicos, industriales, 
de construcción y más actualmente de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos, conocidos como RAEE, además 
de la formación de las islas de plástico en los océanos.

Los costos económicos  
del irracional manejo de residuos
Los residuos se han convertido en el paso del tiempo, 
en un reto para la política pública de los países, no sólo 
por su disposición sino por la gestión de los mismos, 
dado que su acumulación es de grandes volúmenes tanto 
de residuos orgánicos como inorgánicos, cuya difícil 
descomposición dificulta su reintroducción en los ciclos 
naturales lo que resulta en una fuerte incidencia en la 
estabilidad de los ecosistemas [4].

Por tanto debe existir la misma consciencia ambiental para 
el manejo y la gestión de los residuos urbanos y rurales, 
como la de los recursos naturales, la misma racionalidad 
para su uso, aprovechamiento y disposición. Pero ¿cómo 
traducirlos en indicadores, que nos permitan cuantificar 
sus impactos en distintas dimensiones? El primer ejer-
cicio de medición, sería desde los impactos al entorno 
afectado de manera directa e indirecta; pero también si 
desagregáramos el asunto, incluso podríamos llegar a 
la afectación del PIB del país de ese entorno, y del PIB 
mundial, e incluso, del PIB per cápita a nivel local y global. 
Es decir, se involucra aspectos más macro como niveles 
de competitividad y de crecimiento económico, pasando 
por flujo de bienes y servicios entre países, dado que si no 
se administran racionalmente los residuos pueden hacer 
que todo lo que podría dedicarse a invertirse en otros 
rubros como educación, energía y tecnología, tendría 
que invertirse en disposición final de los mismos, lo que 
adicionaría grandes costos en logística e infraestructura, 
porque adicionalmente no podría garantizarse la trazabi-
lidad de los bienes y servicios producidos.

Dado el irracional manejo de los residuos, se está impi-
diendo desde el contexto económico; la inversión de las 
industrias al no aprovechar los recursos en vez de realizar 
la disposición adecuada, así como ahorro en el gasto de 
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recursos, reducción de costos asociados a la disposición, 
y la generación de productos útiles comercializables, 
lo cual se traduce en menor rentabilidad, así como en 
menor competitividad.

Sin embargo, lo ideal sería que la irracionalidad se transforme 
en racionalidad desde lo económico, ambiental y social 
como un sinónimo de cultura ciudadana que se extiende 
al propio comportamiento del consumidor, dando espacio 
a una tendencia de mercado de residuos como opción de 
crecimiento económico con sostenibilidad y eficiencia.

Así, este artículo pretende contextualizar el estado actual 
de la gestión de los residuos sólidos, y de los problemas 
ambientales generados por la inadecuada disposición de 
éstos a nivel global y nacional. También se busca referen-
ciar las políticas que las organizaciones internacionales y 
nacionales han acogido acerca del manejo de los residuos 
sólidos. Finalmente, se propone en función de esta revi-
sión plantear algunas oportunidades que se identifican 
en el mercado para la valorización de estos residuos, así 
como contribuir a la sensibilización de todos los actores 
involucrados en el tema [5].

Residuos sólidos
Ahora bien, para centrarse en la problemática ambiental 
generada por los residuos sólidos y la gestión de éstos, 
es importante primero definir qué significa un residuo; 
según Echarri en su libro Ciencias de la Tierra y del 
Medio Ambiente, “un residuo es: cualquier tipo de mate-
rial que esté generado por la actividad humana y que está 
destinado a ser desechado.” [3]

La definición de residuo dada por la Organización de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial en la Guía 
para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos 
es: “todo lo que es generado, producto de una actividad 
y no es de nuestro interés, ya sea por la acción directa 
del hombre o por la actividad de otros organismos vivos, 
formándose una masa heterogénea que, en muchos 
casos, es difícil de reincorporar a los ciclos naturales.” [6]

Composición de los residuos sólidos 
Para gestionar los residuos sólidos de forma adecuada 
es fundamental determinar la composición de éstos. 
Esta información permite tomar decisiones estraté-

gicas para definir cómo realizar la disposición de los 
residuos de la mejor forma, ya sea mediante la recu-
peración de éstos a la cadena de valor o la disposición 
final adecuada. [7] [8] [9] [10]

En la Figura 1 se presenta el promedio de la composición 
de los residuos sólidos a nivel mundial. Aquí se puede 
observar que la mayoría de residuos sólidos generados son 
de carácter orgánico (43%). Respecto a los sólidos inorgá-
nicos se evidencia que quienes tienen mayor porcentaje 
de participación en dicha categoría, son el papel o cartón, 
seguido de plástico, vidrio y metal. De otra parte se iden-
tifica un 20,9% de residuos caracterizados como otros, 
donde se encuentran los residuos peligrosos y/o especiales. 
Si se analiza la información proporcionada en la Figura 1, 
en función de métodos de valorización de los residuos, se 
puede ver que la gestión de los residuos podría generar 
valor agregado si se realizan procesos como compostaje 
y/o generación de energía a partir de los residuos sólidos 
orgánicos [11], y procesos de reciclaje de los productos 
como: plástico, vidrio, papel y metal.

Figura 1. Promedio de la Composición de los residuos 
sólidos a nivel mundial

Fuente: Waste Atlas 2013 Report.

Finalmente, si estos procesos se realizaran de manera 
conjunta, se podría considerar que los residuos sólidos 
a disponer serían los que están en la categoría de otros, 
es decir sólo el 20,9% de los residuos, y quizás resultaría 
más fácil realizar su valoración y comercialización.
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Gestión de los residuos sólidos  
y los problemas ambientales  
de éstos a nivel mundial

Se ha identificado, que el primer problema ambiental 
debido a los residuos sólidos es la velocidad con la que 
está aumentando su generación. Es decir, cada vez se 
tiene más cantidad de residuos para ser dispuestos. De 
hecho, se puede considerar que es ésta situación la que 
genera o intensifica los otros problemas ambientales rela-
cionados con la gestión de los residuos sólidos como son: 
la mala disposición de los residuos en vertederos o la inci-
neración de estos a cielo abierto, el no aprovechamiento 
de los residuos mediante procesos de reciclaje o compos-
taje etc., y disposición final inadecuada de residuos 
peligrosos, y especiales, y las llamadas islas de plástico.

A continuación se expondrá cada uno de estos problemas, 
para poder analizar el escenario mundial actual junto 
con algunos indicadores de gestión ambiental, y poste-
riormente, analizar comparativamente el escenario a 
nivel nacional.

Generación de los residuos sólidos

La Figura 2 muestra la generación de los residuos a nivel 
mundial entre 1900 y 2013 y tres posibles escenarios 
socioeconómicos proyectados hasta el año 2100 (millones 
de toneladas por día (t/día)). El primer escenario (SSP1) 
sugiere que: (1) en el 2100 el 90% de la población mundial 
se encuentra urbanizada, es decir unos 7 billones de 
personas, (2) los objetivos de desarrollo

está urbanizada. Finalmente, se tiene el tercer escenario 
(PPS3) donde se estima que 13,5 billones de personas, 
que significa el 70% de la población mundial, vivirá en 
ciudades. Además en este último escenario se pronostica 
que existen zonas de extrema pobreza y de moderada 
riqueza, y que existen muchos países con población en 
rápido crecimiento [12].

sostenible (ODS) se han logrado, (3) el consumo de 
combustible fósil se ha reducido, y (4) la población es 
consciente y se siente responsable por el cuidado del 
medio ambiente. El segundo escenario (PPS2) es el “busi-
ness-and-usual” que significa que se sigue la tendencia 
actual de producción y un 80% de la población mundial

Figura 2. Generación de Residuos a nivel mundial desde 
el año 1900 hasta 2013, y 3 posibles escenarios que pro-
nostican la generación de residuos hasta el 2100.
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Fuente: Hoornweg, Bhada-Tata, Kennedy; Waste pro-
duction must peak this century. Nature 502 P 615-617 
(modificado por el autor)

Según estos escenarios se observa que es prioritario 
trabajar para lograr los ODS y que se deben implementar 
cambios definitivos en la forma de vida de los seres 
humanos sí deseamos, así no sea disminuir la generación 
de residuos sólidos, por lo menos lograr llegar a un valor 
estable, paso fundamental para lograr una buena gestión 
de éstos, como se explicó anteriormente.

Se ha estimado que sólo en el 2014 se generaron aproxi-
madamente 2 billones de toneladas de residuos sólidos 
urbanos (RSU) en el mundo [13]. Así, se considera que 
la generación promedio de residuos para el 2014 es de 
271,7 Kg/hab/año [14].  Si se sigue la tendencia actual de 
generación de residuos en el mundo vamos a generar 12 
millones de toneladas por día en el 2100 (escenario SSP2).

En la Figura 3 se muestra el mapa del promedio de RSU 
generados per cápita en el mundo en Kg por año. Aquí 
se observa que la generación de residuos sólidos per 
cápita no es un problema homogéneo en el mundo, lo 
que indica que depende de varios factores; uno de los 
más importantes es el grado de desarrollo del país [13].

En la Tabla 1 se muestran algunos indicadores sobre 
gestión ambiental y problemas ambientales para unos 
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países específicos. Entre estos indicadores se tiene la 
generación de residuos sólidos per cápita (cifras relacio-
nadas con la Fig. 3). En esta tabla se observa que algunos 
países desarrollados como EEUU, Alemania, Canadá 
generan un porcentaje alto de residuos sólidos, de hecho 
Canadá es el tercer país, EEUU el quinto y Alemania el 
quinceavo país con mayor generación de residuos 
sólidos per cápita de 162 países reportados en la página 
web Waste Atlas [15]

Anteriormente se estableció que existía una correlación 
entre la generación de residuos per cápita y el nivel de 
ingreso de las naciones, de hecho, se mantiene esta corre-
lación. Sin embargo, en los últimos dos años se ha podido 
observar que en países de alto ingreso la tasa de generación 
de residuos ha comenzado a estabilizarse, y en algunos casos 
a disminuir, lo cual podría indicar que ha comenzado la inde-
pendencia entre las variables del crecimiento económico y 
la generación de residuos. Sin embargo, en las economías 
emergentes no se observa esta misma tendencia, por el 
contrario se espera que al crecer la economía crezca también 
la generación de residuos en estos países. [13]

Tabla 1. Indicadores de la producción y manejo de los residuos urbanos en algunos países

País
Generación de Residuos 

 Per Cápita (Kg/Año)
Estrés Ambiental  

(t/Km2)
Disposición  

defectuosa (%)
Tasa de Reciclaje 

(%)
Cobertura  

en recolección (%)

Alemania 617 138,7 0 45 100

Australia 640 1,8 0 30,3 94

Brasil 383,2 7,4 41,9 1 89,7

Canadá 777 3,4 - 26,8 99

Colombia 226,3 10,2 17,8 20 98,9

China 229,4 32,2 28,7 - 49,3

EEUU 733,7 25 0 23,8 95

España 449 49,6 - 9 -

Francia 530 63,6 0 18 100

India 182,5 76,2 85 - 61,1

Japón 356,2 124,4 0 20,8 100

Malasia 377,7 33,2 85 0,1 80

Reino Unido 472 126 1 17 100

Rusia 340 2,9 - - -

Sudáfrica 255,5 10,6 - - 96

Fuente: Pagina Web: http://www.atlas.d-waste.com/ (2015)

Por otra parte, en el Waste Atlas 2013 Report se calculó 
el indicador de Estrés Ambiental. Este Indicador, está 
definido por: la cantidad de los residuos sólidos urbanos 
generados en un país dividido por el área del país, expre-
sado en toneladas por kilómetro cuadrado (t/km2). Así, 
se calculó que el porcentaje de Estrés Ambiental global 
es de 14,9 t/Km2 para el 2013. Este porcentaje evidencia 
el problema ambiental de los residuos en términos espa-
ciales. En la Tabla 1 se muestra este valor para algunos 
países. [15]

Vertederos a cielo abierto [13]

Los vertederos a cielo abierto son un problema ambiental 
principalmente porque en éstos se presenta una inade-
cuada gestión de los residuos. Así, en estos sitios no 
se tiene separación de los residuos, lo cual genera una 
pérdida del valor de éstos tanto en términos materiales 
como energéticos. Esto al no ser los residuos recupe-
rados, reusados o reciclados, o al no generar energía a 
partir de éstos.

http://www.atlas.d-waste.com/
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Además, al no presentarse las etapas de separación y 
tratamiento la gestión de los residuos peligrosos y espe-
ciales no se realiza, lo cual puede causar problemas 
de salud a las comunidades cercanas o que cercanos 
por los lixiviados que producen los desechos al estar 
éstos expuestos a las lluvias. Además, cuando en los 
vertederos se desarrollan actividades de incineración 
a campo abierto, se presenta la quema de plásticos y 
otros materiales generando así gases tóxicos y de efecto 
invernadero [16]. En la Tabla 1 se muestra el porcentaje 
de disposición defectuosa junto con el porcentaje de 
recolección. Estos son indicadores de los problemas 
en la gestión de los residuos. El primer indicador rela-
ciona el porcentaje de residuos sólidos urbanos totales 
(RSU) generados que han sido trabajan en éstos. Por 
otra parte, estos lugares incentivan la propagación de 
plagas (ratas, insectos, y otros animales), las cuales son 
vectores de enfermedades.

Respecto a los problemas ambientales, los vertederos a 
cielo abierto generan la contaminación de los acuíferos 
dispuestos en vertederos controlados y no controlados o 
quemados. Se puede observar que el porcentaje de este 
indicador es mayor en países emergentes, por el contrario 
en los países desarrollados es prácticamente inexistente, 

mientras que la cobertura de recolección es casi total. 
De hecho, respecto a este indicador, se ha demostrado 
que la extensión en la cobertura de la recolección debe 
ser una prioridad para la salud pública. Así, se considera 
que la eliminación de la disposición inadecuada es funda-
mental para proteger el medio ambiente. [15]

En el Waste Atlas 2013 Report se indica que el promedio 
global informado para la tasa de disposición defectuosa es 
de 38%, valor calculado con la información de 96 países. [1]

Así, es evidente que se deben tomar acciones a nivel 
mundial para disminuir y si es posible erradicar esta 
tasa, puesto que como ya se comentó, este es uno de los 
factores que generan los mayores problemas ambientales 
relacionados con los residuos sólidos.

Sin embargo, se ha podido establecer que en vez de 
tener acciones correctivas y preventivas, este problema 
va en aumento. De hecho, se tiene un reporte de Atlas 
Waste donde se muestra los 50 vertederos más grandes 
del mundo en el año 2014 (ver Fig. 3). En este reporte 
se determinó que: (1) La mayoría de éstos sitios se loca-
lizan en África, Asia, Latinoamérica y el Caribe; (2) Los 
vertederos a cielo abierto están situados muy cerca de 
las zonas urbanas, aproximadamente a una distancia 

Figura 3. Residuos Sólidos Urbanos generados per cápita (Kg/año). El rango de generación de residuos se referencia 
con la barra azul (parte inferior de la figura). Los puntos naranjas muestran los 50 vertederos más grandes del mundo.

Fuente: Pagina Web: http://www.atlas.d-waste.com/ (2015), Modificada por el Autor

http://www.atlas.d-waste.com/
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menor a 2 Km; (3) 44 de los 50 vertederos se encuen-
tran a menos de 10 Km de distancia de acuíferos como 
ríos o lagos, contaminando éstos; (4) se estima que se 
disponen aproximadamente 21,5 millones de toneladas 
por año en estos vertederos y que la zona cubierta por 
éstos es de 2.175 hectáreas aproximadamente; (6) se 
determinó que en 24 de los 50 vertederos se disponían 
desechos peligrosos, y en 7 residuos RAEE. [16]

Rellenos Sanitarios [17]

Los rellenos sanitarios tienen como objetivo disminuir 
los impactos ambientales negativos generados por los 
vertederos a cielo abierto. Estos rellenos se diseñan 
con una depresión en el terreno el cual se cubre con 
una membrana (generalmente es de polietileno de alta 
densidad (PEAD)). Además, en ocasiones la parte inferior 
puede contener una o varias capas de arcilla. El relleno 
sanitario debe incluir además un sistema de recolección 
de lixiviados, de gases y en ocasiones una cobertura.

Los rellenos están diseñados para manejar una cantidad 
limitada de residuos. Cuando un relleno se completa, 
el proceso de disposición final debe ser cubrir éste con 
multicapas de arena, tierra compactada y suelo para vege-
tación, formando una cúpula. Esto con el fin de impedir 
que se filtre y se acumule en el relleno el agua de lluvia.

Sin embargo, existe una discusión respecto a la efecti-
vidad que tienen estos rellenos sanitarios para evitar los 
problemas ambientales generados por los residuos sólidos. 
De hecho, se ha establecido que los rellenos sanitarios 
producen varios problemas ambientales concretos como:

La generación de lixiviados altamente tóxicos que 
contienen materiales como; plomo, cadmio, níquel, 
arsénico entre otros metales. Es necesario tratar estos 
lixiviados. Sin embargo, generalmente el tratamiento que 
se realiza es insuficiente y finalmente el líquido dispuesto 
a los cuerpos de agua cercanos contaminan a éstos.

En la producción de gases generados por la descompo-
sición de residuos. Estos gases son mezclas de metano, 
dióxido de carbono, tolueno, benceno, cloruro de vinilo 
entre otros, los cuales se podrían tratar, para por ejemplo 
recuperar el metano y así disminuir el problema de efecto 
invernadero que éste causa. Sin embargo, generalmente 
son transferidos a la atmosfera sin un tratamiento previo.

Al ser los rellenos sanitarios aislados la biodegradación de 
los residuos es limitada y cuando ésta ocurre los nutrientes 
generados por esta descomposición no se reintegran al 
ciclo natural debido a que no ingresan al suelo.

Finalmente, se demuestra que en los rellenos sanitarios 
se pueden generar problemas de contaminación de los 
cuerpos de agua porque las bases del relleno tienen 
el riesgo de fisurarse en el caso de las arcillas o que la 
membrana se rompa. Esto último puede ocurrir por la 
acción de los químicos propios del residuo que pueden 
atacar y descomponer el PEAD.

Así, se puede generar pérdida de lixiviados hacía 
corrientes de agua, tanto subterráneas como superfi-
ciales. Así, se puede concluir que los rellenos sanitarios 
aunque en muchas ocasiones se consideran como una 
gestión final adecuada no es la mejor disposición de 
los residuos. Más aún, cuando la disposición de ellos 
en rellenos sanitarios se hace omitiendo los pasos de 
separación y recuperación de éstos. Este es un paso 
fundamental para asegurar el poder recuperar los resi-
duos y reutilizarlos.

El no recuperar los residuos en primer lugar, hace que la 
vida útil del relleno sea menor puesto que llega a su capa-
cidad máxima más rápidamente. En segundo lugar, los 
rellenos sanitarios se saturan con productos que podrían 
generar valor agregado ya sea por, reciclar los residuos 
inorgánicos para recircular o reinsertar éstos de nuevo en 
el ciclo productivo, o por realizar procesos de generación 
de energía a partir de residuos orgánicos.

Bajas Tasas de Reciclaje

Este problema está íntimamente relacionado con los 
problemas anteriores. Además este problema también 
está fuertemente relacionado con la omisión del paso 
de separación en la fuente. El no poder recuperar el 
residuo para luego reutilizarlo o reciclarlo es uno de los 
principales problemas que se presentan, especialmente 
en países emergentes. Es fundamental entonces realizar 
campañas de educación y sensibilización para concien-
tizar a la sociedad civil sobre la importancia que tiene la 
separación de los residuos en la fuente, dado que este 
paso es  fundamental para poder luego diseñar e imple-
mentar estrategias que contribuyan a  valorizar éstos de 
manera eficiente y con altos niveles de impacto. Así, el 
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disponer de los residuos en vertederos o en rellenos 
sanitarios omitiendo las etapas de separación y recupe-
ración de éstos se refleja en una tasa de reciclaje baja. 
La página web Waste Atlas estableció basándose en la 
información de 91 países que el promedio global de tasa 
de reciclaje es de 16%. Este valor está definido como: la 
cantidad de RSU reciclados con proporción del total de 
los RSU generados. [14] [18].

Si se tiene en cuenta la composición de los residuos sólidos 
mostrado en la Figura 1, aquí se evidencia que aproxima-
damente el 79% de los residuos son aprovechables. Sin 
embargo, de éstos sólo se están recuperando y reinser-
tando a la cadena de valor el 20,6% de estos materiales.

En la Tabla 1 se muestran las tasas de reciclaje de algunos 
países específicos. Aquí se puede observar que Alemania 
tiene una tasa del 45%, siendo este el tercer país con 
mayor tasa de reciclaje después de Singapur (59%) y 
República de Corea (49%) [15]. La tasa de reciclaje está 
fuertemente relacionada con el indicador de cobertura de 
recolección y de disposición defectuosa. Como evidencia 
de esto se tiene que Alemania tiene una cobertura en la 
recolección del 100% y una disposición defectuosa del 
0%. Por el contrario, Brasil tiene una tasa de reciclaje del 
1% y una disposición defectuosa del 41,9 %.

Así, se puede concluir que para aumentar la tasa de 
reciclaje es indispensable primero aumentar la cober-
tura de recolección, disminuir o erradicar la disposición 
defectuosa, asegurar la separación de los materiales, si 
es posible en la fuente. Finalmente es necesario esta-
blecer los mecanismos adecuados para determinar la 
composición de los residuos para poder lograr desa-
rrollar proyectos destinados a gestionar éstos de forma 
adecuada y aprovechar los materiales y reinsertarlos en 
la cadena de valor.

Gestión inadecuada de los RAEE [13]

Respecto a los RAEE, se considera que el flujo de residuos 
electrónicos es el que más rápido crece en el mundo. Se 
estima que se generan entre 20 a 50 millones de tone-
ladas por año en el mundo. Estos residuos se han venido 
generando debido a la alta tasa de recambio de tecnología 
por parte de la industria y de la sociedad de consumo. El 
mayor riesgo a la salud humana y al medio ambiente que 
genera la mala disposición de estos residuos es debido 

al contenido de metales pesados y sustancias peligrosas 
que tienen estos aparatos, entre ellos mercurio, plomo, 
y sustancias que perturban el sistema endocrino (como 
ignífugos bromados BFRs, por sus siglas en inglés). 
Además, estos dispositivos también poseen materiales 
valiosos como son el oro, paladio, cobre y metales raros 
los cuales pueden ser recuperados para ser reutilizados 
y reinsertarlos así como materias primas secundarias en 
el ciclo de vida productivo, y de este modo disminuir la 
extracción de recursos naturales no renovables.

Islas de plástico en el océano

Existe un incremento en los residuos en los océanos, 
debido a la mala gestión en la disposición de éstos, tanto 
desde lo técnico como desde la responsabilidad social. 
Entre las fuentes de origen terrestre de dichos desechos 
se tienen: los vertederos, los vertimientos sin tratar de 
aguas residuales, descargas de aguas pluviales, las plantas 
industriales sin controles adecuados, las zonas costeras 
utilizadas para el turismo, entre otros. La segunda fuente 
de generación de residuos en el océano está relacio-
nado directamente con las actividades del hombre en 
mar abierto como: barcos, plataformas, embarcaciones 
pesqueras, transatlánticos, plataformas de extracción de 
gas y petróleo entre otras. [19]

La acumulación de estos residuos, principalmente plás-
ticos, en los océanos se debe a que las circulaciones 
oceánicas tienden a acumular los residuos marinos, y a 
otros factores como: la masa, flotabilidad y persistencia 
del material en altamar. Así, se ha podido establecer 
mediante modelos predictivos que la acumulación de los 
residuos sólidos está relacionada directamente con las 5 
zonas subtropicales de los océanos. [20]

Se ha determinado que el mayor problema que generan 
los residuos plásticos en los océanos es la liberación 
de compuestos tóxicos bioacumulativos persistentes 
(CTBP) de los residuos plásticos, como: biofenoles polí-
clorados (PCB), los hidrocarburos poliarométicos (HPA), 
el hexaclorociclohexano (HCH). Estos compuestos 
provocan numerosos efectos crónicos para la salud 
como: trastornos endocrinos, mutagenicidad, carcinoge-
nicidad entre otros. [21] Otro factor crítico a tener en 
cuenta es que estos residuos poco a poco se fragmentan 
generando los microplásticos (partículas de plástico de 
tamaño menor a cinco mm de diámetro). [21] [20]
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Concluyendo, los problemas ambientales están fuerte-
mente relacionados con la gestión inadecuada de los 
residuos sólidos. Esto porque no se está siguiendo la 
jerarquización propuesta para la gestión de éstos [13] 
[22]. Primero, la generación de residuos sólidos cada 
vez es mayor, por lo que no se está cumpliendo con los 
protocolos para prevenir y minimizar la generación de los 
mismos (ver Fig. 2). Segundo, el tener un indicador de 
tasa de reciclaje de tan sólo 16% a nivel mundial muestra 
claramente que no se está realizando como se debería 
el proceso de los pasos de gestión de reusar, reciclar y 
reutilizar, conocido como las tres erres, y tener procesos 
de generación de energía a partir de los residuos sólidos. 
Por estas razones cada vez se tiene mayor cantidad de 
residuos sólidos a tratar y a disponer en el mejor de 
los casos en rellenos sanitarios, con los problemas que 
implican y que ya se explicaron antes.

Además, se puede observar que el problema generado por 
la gestión inadecuada de los residuos sólidos no sólo da 
paso a problemas ambientales puntuales si no que es un 
problema de carácter global. Así, es indispensable motivar 
cambios respecto a la gestión de los residuos sólidos no 
sólo en función de asegurar una disposición final de éstos 
exitosa, si no de consolidar procesos donde los residuos 
sean una fuente de materia prima, para que de éste modo 
se logre reintegrar éstos en la cadena de valor y así no 
solo disminuir el volumen de residuos a disponer sino 
también racionalizar el uso de recursos naturales.

A nivel Colombia

Composición de los residuos

En la Figura 4 se muestra la composición de los residuos 
sólidos en Colombia en el año 2002, la cual fue estimada 
por el sistema de información de residuos sólidos MAVDT. 
Aquí se observa que 65% de residuos son residuos orgá-
nicos. Si la distribución de la composición de los residuos 
sólidos en Colombia se compara con la determinada por 
Waste Atlas 2013 a nivel mundial (Fig. 1), se observa que 
Colombia presenta un 22% más de residuos orgánicos 
que lo determinado a nivel global. Se ha reportado que 
la distribución de la composición de los residuos sólidos 
está relacionado con el nivel socioeconómico y se ha 
determinado que a medida que aumenta éste disminuye 
el porcentaje de residuos orgánicos y aumenta la Genera-
ción de residuos como plástico y papel. [13]

Figura 4. Promedio de la Composición de los residuos 
sólidos de Colombia
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MAVDT (2002)

Uno de los factores más importantes a tener en cuenta 
al conocer la composición de los residuos sólidos en 
Colombia es la planeación que se puede hacer para 
determinar cómo gestionar éstos para lograr valorizarlos. 
Al tener un porcentaje mayor del 50% de los residuos 
clasificados como orgánicos, es fundamental desarro-
llar procesos de aprovechamiento de estos recursos 
mediante procesos de generación de energía a partir de 
biomasa, compostaje, etc. [23] [24] [11]

 Por otra parte, el porcentaje de material reciclable 
(papel, plástico, metal y vidrio) es el 24% del total, lo 
que significa que también esté es un importante sector 
potencial para valorizar los residuos y reintegrar a la 
cadena de valor estos materiales.

Gestión de los Residuos Sólidos [25]

Respecto a la gestión de los residuos sólidos tenemos que 
el Informe Nacional de Disposición Final de la Superinten-
dencia de Servicios Públicos del país del año 2013 indica 
que en el 2012 se dispusieron 24.647 t/día y en el 2013 
26.726 t/día, lo que significa un incremento del 8,4%. Este 
incremento se puede relacionar a un aumento en la produc-
ción de residuos, y/o a un mejoramiento en el proceso de 
medición por parte de las prestadoras del servicio. 
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En la Figura 5 se muestra la distribución por toneladas 
por día de residuos (t/día) en los diferentes sistemas 
de disposición. Así, se puede determinar que el 93% 
de las t/día se disponen adecuadamente en Colombia. 
Sin embargo, de este porcentaje el 89% se dispone en 
rellenos sanitarios. Como se mencionó previamente, la 
disposición de los residuos en rellenos sanitarios también 
genera graves problemas ambientales.

Además, si no se tienen etapas previas de separación 
y recuperación de los residuos la cantidad de material 
a disponer en rellenos sanitarios es muy alta y no se 
devuelve a la cadena de valor los materiales recuperables. 

En la Figura 6 se muestra el mapa de la disposición final 
adecuada por departamentos de Colombia. Aquí se 
observa que hay solo 10 departamentos donde se tiene 
más del 90% de los municipios de éstos con disposición 
final adecuada. Esto muestra que aunque se tiene apro-
ximadamente el 93% de t/día dispuestas adecuadamente 
(ver Fig. 8), puesto que donde más se genera residuos es 
en las ciudades, por lo cual, resultaría importante invertir 
en la gestión adecuada de éstos en zonas críticas como 
Amazonia, Choco, Putumayo entre otras.

Figura 5. Distribución por tonelada por día de los resi-
duos en los diferentes sistemas de disposición.

Por otra parte, como se ha mencionado previamente 
es fundamental realizar campañas de concientización 
y sensibilización de la sociedad civil para asegurar la 
separación de los residuos en la fuente y de este modo 
recuperar los residuos reciclables de forma más eficiente, 
apropiándose de la pertinencia y relevancia de hacerlo, 
porque no puede ser una acción aislada y obligatoria sino 
una acción consciente y planificada. [28]

Figura 6. Mapa país del estado de la disposición final 
adecuada por departamentos.
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Más del 90% de los municipios del departamento 
disponen de forma adecuada de sus residuos sólidos

Entre el 60% y el 80% de los municipios del departamento 
disponen de forma adecuada de sus residuos sólidos

Menos del 60% de los municipos del departamento 
disponen de forma adecuada de sus residuos sólidos

Fuente: Informe Nacional de Disposición Final 2013.

Así, se puede concluir que es fundamental desarrollar 
nuevos proyectos en Colombia para gestionar los resi-
duos sólidos, que tengan respaldo y voluntad política, 
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pero también aval del sector privado e incluso de la 
cooperación internacional. Es claro que el manejo de 
estos residuos en rellenos sanitarios, aunque por ley se 
clasifica como un método de disposición adecuado, no 
es el más apto. La gestión de los residuos se debe enfocar 
en el aprovechamiento de éstos, por ejemplo mediante el 
desarrollo de plantas integrales, las cuales en la actualidad 
solamente manejan el 1,1% de éstos (ver Fig. 5). [29]

Contexto político a nivel mundial 
de la gestión de residuos
La valorización de residuos se ha convertido en un tema 
de agenda que no sólo preocupa y priorizan los policy 
makers sino el sector privado, la sociedad civil y los 
distintos actores que no sólo la ven como un problema 
sino como una oportunidad para potencializarla en 
términos económicos, políticos, sociales y ambientales. 
Los grandes mega bloques económicos y políticos, como 
siempre han tomado ventaja, pero los países emergentes 
como Colombia, no deben descuidarse y potencializar 
a través de la Cooperación Internacional, e incluso de 
lo negociado en los propios tratados y demás instru-
mentos de la política comercial, como mecanismos de 
compensación, instrumentos para convertir los residuos 
en una alternativa de negocio con responsabilidad social 
y ambiental, como opción de crecimiento económico, 
sostenido y sostenible, capaz de generar desarrollo en 
el paso del tiempo, y por qué no, convertirse en una 
potencia  líder en el tema a nivel regional, como coope-
ración sur - sur.

A nivel mundial
La humanidad se ha hecho cada vez más consiente de 
los problemas ambientales que sufre la Tierra. Cierta-
mente, en 1948 se comienzan a tratar estos temas con la 
creación de la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (IUCN) en conjunto con “World Wildife 
Found” ( WWF) y “World Resources Institute” ( WRI).

En la década de los 90 se realizan grandes eventos 
ambientales entre estos se encuentra en 1990 la visión 
Latinoamericana del Medio Ambiente y Desarrollo por 
parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD), PNUMA y la Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL). En 1992 se desarrolló la Confe-

rencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo (CNUMAD), en Río de Janeiro donde se 
desarrolló el Programa 21 [30], la Declaración de Río 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo [31]. Este es 
un programa donde se detallan acciones que se deben 
realizar a nivel mundial, nacional, por entidades de la 
ONU y los gobiernos miembros de ésta.  Posteriormente, 
en 1997 se firma el Protocolo de Kyoto [32], el cual es 
el sucesor del convenio marco CNUMAD (1992). En el 
Protocolo de Kioto los países firmantes se comprometen 
a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
por lo menos en un 5% entre el periodo de 2008 – 2012, 
en relación con los niveles de 1990.

En el año 2000 se celebró la Cumbre del Milenio de 
las Naciones Unidas en su sede (Nueva York). En dicha 
cumbre los jefes de Estado del mundo firmaron la Decla-
ración del Milenio, los cuales se debían cumplir en el 
año 2015 [33]. Entre los ODM se proponían: garantizar 
la sostenibilidad del medio ambiente, y fomentar una 
asociación mundial para el desarrollo.

En el año 2002 se realizó la Cumbre Mundial sobre el Desa-
rrollo Sostenible en Johannesburgo, Sudáfrica [34], donde 
entre los temas tratados se tiene: la protección del medio 
ambiente, la descertificación, el agua, la energía, la salud, 
la agricultura, la biodiversidad, los océanos, los bosques, 
las tierras áridas, los pantanos, el calentamiento global, y la 
atmosfera entre otros [35]. Posteriormente en 2012 se llevó 
acabo en Río de Janeiro la Cumbre “El futuro que queremos 
y Cumbre de los Pueblos” también conocida como Rio+20 
[36]. Entre los temas tratados en esta cumbre estuvieron: 
garantizar la protección del medio ambiente en un planeta 
cada vez más poblado. Así la Cumbre Río+20 se centró 
en cómo construir una economía ecológica para lograr 
el desarrollo sostenible, y cómo lograr que los habitantes 
superaran la pobreza, mejorando la coordinación interna-
cional para el desarrollo sostenible.

Finalmente, se realizó recientemente, la Cumbre de las 
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible 2015, 
donde se adoptaron los 17 Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS) basados en los 8 Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM). Entre los 17 ODS se plantea: poner 
fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una 
mejor nutrición, y promover la agricultura sostenible, 
garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del 
agua y el saneamiento para todos, asegurar el acceso a 
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energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para 
todos, fomentar el crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y 
el trabajo decente para todos, desarrollar infraestruc-
turas resilientes, promover la industrialización inclusiva y 
sostenible, y fomentar la innovación, garantizar las pautas 
de consumo y de producción sostenibles, tomar medidas 
urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 
(tomando nota de los acuerdos adoptados en el foro de 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático), conservar y utilizar de forma soste-
nible los océanos, mares y recursos marinos para lograr 
el desarrollo sostenible, proteger, restaurar y promover 
la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, 
gestionar de manera sostenible los bosques, combatir 
la desertificación y detener y revertir la degradación de 
la tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica, y 
fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza 
mundial para el desarrollo sostenible. [37]

Con la implementación de los 17 ODS propuestos en la 
cumbre se espera que en el mundo se puede erradicar la 
pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad 
para todos, no creyendo que se van a resolver todos los 
problemas, sino construyendo mejores posibilidades de 
acceso, un mundo más incluyente y equilibrado, con el 
concurso y la participación y contribución de los distintos 
actores desde sus propios roles y responsabilidades.

Políticas en la Unión Europea (UE)
La gestión de residuos sólidos es una actividad absolu-
tamente regulada desde el punto de vista jurídico en la 
UE [38].  La legislación que regula la gestión de residuos, 
se detalla fundamentalmente en directivas comunitarias, 
que una vez transpuesta a los ordenamientos jurí-
dicos internos de cada uno de los 28 países miembros 
de la Unión, se convierten en legislación de obligado 
cumplimiento. (Empresas cementeras asociadas para 
la gestión de residuos de la construcción, 2015) [39]. 
Con carácter general, pueden diferenciarse tres grandes 
áreas legislativas que regulan la  gestión de residuos: 
(1) La regulación de actividades industriales, mediante 
la legislación sobre prevención y control integrado de la 
contaminación, (2) la legislación sobre residuos, y (3) la 
legislación sobre incineración y co- incineración de resi-
duos [40].La política de la UE en materia de control de 

la contaminación o impactos y más concretamente en 
materia de residuos ha sufrido una evolución filosófica a 
lo largo de los seis programas, que se puede resumir en 
el siguiente esquema: En los primeros años, en los que 
predominaba en la naturaleza una elevada contamina-
ción originada por un desarrollismo industrial, se exigió 
políticas de tratamiento de los residuos, lo que más tarde 
se ha llamado tratamiento al final de línea de producción. 
Posteriormente se promueven políticas preventivas o de 
cabeceara de línea que, económicamente son más eficaces 
y se aconseja internalizar los costos medioambientales en 
las empresas. La política de desarrollo sostenible exige 
una mayor eficacia en los procesos industriales, un trata-
miento integral del concepto de contaminación y un 
análisis del ciclo de vida de los productos. Por último el 6º 
Programa marco, establece cada vez mayores responsabi-
lidades del productor sobre los riesgos de contaminación.  
Así, aparecen documentos como la Política Integrada del 
Producto, donde se expone que los aspectos medioam-
bientales deben tenerse en cuenta desde el momento 
de fabricación del producto con vista a que el producto 
no solo sirva para satisfacer las necesidades clásicas para 
el cual se ha ideado, sino que además en la concepción 
del producto se deben integrar aspectos que faciliten la 
disposición final del producto después de su uso [41].

Es decir en la UE para regular el correcto tratamiento de 
los residuos, se ha evolucionado desde las primeras polí-
ticas, que se centraban en el tratamiento de residuos, 
hasta las actuales políticas que insisten en empezar a dar 
soluciones con un buen diseño de los productos [23]. [40]

A partir del 5º programa marco y en materia de gestión de 
residuos se establecen los nuevos instrumentos econó-
micos, y fiscales que se pretendía que fueran más eficaces 
que los instrumentos legislativos, que por supuesto, 
seguirán aplicándose. El mercado puede ser una herra-
mienta eficaz, que entenderá rápidamente la empresa. 
Si el mercado exige productos y servicios respetuosos 
con el entorno ambiental, la empresa deberá atender esa 
demanda social en su doble vertiente de aportar bienes y 
servicios y de respeto ambiental. Los instrumentos fiscales 
son otro aliciente empresarial. Se establece una estrategia 
de gestión de residuos. Los residuos hay que procurar 
no generarlos, pero si se generan hay que gestionarlos 
adecuadamente y si se gestionan bien, pueden ser una 
fuente de actividad empresarial: la industria del reciclado 
con gran potencial y proyección económica. [42]
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Estrategia comunitaria  
sobre residuos
Al principio de la década de los años 90 se produce un 
cambio de orientación, en la política comunitaria sobre 
residuos como consecuencia de los debates desarrollados 
dentro de diversas instituciones internacionales como 
OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico). Como consecuencia se elaboró la Estra-
tegia Comunitaria sobre Residuos, aprobada mediante 
Resolución del Consejo de 7 de mayo de 1990. La Estra-
tegia refleja las líneas maestras de la política comunitaria 
sobre residuos, y está basada en los siguientes principios 
generales: (1) Establecer una Jerarquía de opciones en 
las operaciones de gestión de los residuos, siguiendo 
las tres erres; (2) Disponer de una red de infraestruc-
tura adecuada que garantice la eliminación final de los 
residuos; (3) Diseñar e Implementar mecanismos que 
permitan reducir la cantidad y la toxicidad de los residuos 
destinados a disposición final, facilitando operaciones o 
procesos previos al depósito; y (4) Reducir al mínimo los 
traslados de los residuos.

Esta Estrategia Comunitaria de residuos, ha sido revisada 
por la nueva Estrategia Comunitaria, aprobada el 24 de 
febrero de 1997 por el Consejo de la Unión Europea, que 
incorpora importantes consideraciones nuevas como es 
la implicación de todos los agentes económicos [40]

América Latina y la Gestión  
de Residuos
Como producto de la globalización el índice de produc-
ción de residuos ha aumentado considerablemente, como 
han aumentado las necesidades de muchos sectores 
vulnerables de la población asociados a la pobreza, lo cual 
constituye un reto de agenda pública pero también una 
prioridad para la cooperación como internacional y los 
organismos internacionales Naciones Unidas. Esta diná-
mica ha logrado sensibilizar a los distintos actores frente 
al tema, al punto que se rescatan iniciativas muy intere-
santes como la de la Comisión Económica para América 
Latina y el caribe CEPAL que dentro de sus temas de 
investigación y áreas de trabajo ha incluido a los residuos 
como parte muy importante, en la dimensión ambiental 
del Desarrollo Sostenible y asentamientos urbanos. Esta 
entidad ha realizado investigaciones tan aportantes como 

Beneficios y costos de políticas públicas ambientales 
en la gestión de residuos sólidos: Chile y Países selec-
cionados [43], que pretende resaltar la importancia del 
diseño e implementación de las políticas públicas frente 
al tema, desde los países emergentes, quienes deben 
tener en cuenta este trascendental aspecto cuando 
negocian instrumentos de la política comercial como los 
acuerdos comerciales, los acuerdos de complementación 
económica, los tratados de libre comercio, los acuerdos 
para la promoción y protección de la inversión APPRIS, 
etc. Por las implicaciones desde lo ambiental que debe-
rían convertirse en mecanismos de compensación para 
transferencia de tecnologías, certificaciones de buenas 
prácticas agrícolas y de manufactura, etc. que terminen 
por convertirse en articuladores del crecimiento econó-
mico desde las propias vocaciones productivas y oferta 
bio exportable de los países [44].

En ese mismo sentido, y desde hace varias décadas, se ha 
venido publicando por parte de la CEPAL, documentos 
como gestión ambientalmente adecuada de residuos 
sólidos Un enfoque de política integral [22], que busca 
proponer caminos para construir una gestión eficiente de 
los residuos sólidos, involucrando de manera muy impor-
tante, lo que tiene que ver con institucionalidad, debido 
a que si no existe un respaldo a las iniciativas desde la 
sociedad civil de lo que tiene que ver con la responsa-
bilidad y legitimidad de los organismos y organizaciones 
relacionadas, las iniciativas pueden quedarse a medio 
camino, perdiéndose importantes esfuerzos. Así que no 
de manera reciente sino durante muchos años, la CEPAL 
ha considerado relevante ser parte del direccionamiento 
de este tema en América Latina, comprometiéndose 
con acciones y propuestas reales para la solución de 
problemas estructurales. [45]

Adicionalmente organismos como el Banco Interameri-
cano de desarrollo, ha hecho interesantes apuestas en 
el tema, dándole también un muy importante espacio 
dentro de su agenda de trabajo y consignándolo en su 
Informe Anual de Sostenibilidad. [46]

No es entonces ajena a América Latina la preocupación por 
el tema, desde los distintos actores como la academia, los 
organismos internacionales, los gobiernos y los centros 
de investigación [47], por lo que hay que seguir uniendo 
esfuerzos para proponer acciones conjuntas que generen 
respuestas conjuntas de largo aliento que produzcan creci-
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miento económico de manera real para buscar desde la 
sostenibilidad el desarrollo y el mejoramiento de las condi-
ciones de vida más allá del discurso como un compromiso 
con la naturaleza y las próximas generaciones.

La agenda pendiente de los 
países industrializados vs. los 
países emergentes
Habría que empezar por preguntarse ¿quién genera más 
residuos? Y quien responde con mayor responsabilidad y 
eficacia? Si los países industrializados o los países emer-
gentes y aunque la respuesta parezca simple, tendríamos 
que desagregar el análisis hasta identificar quien produce 
y en qué condiciones produce lo que produce, para ver 
no sólo volumen, sino proporción de daño ambiental 
potencial, para ver grado de responsabilidad, versus 
proporción de iniciativas para contrarrestarlo o si se 
quiere compensarlo, que se traduzcan de manera efec-
tiva en políticas, programas y proyectos, a los que se les 
pueda hacer seguimiento y medir impactos alrededor de 
las potenciales respuestas que generan.

Es decir, lo importante, no está definitivamente en buscar 
responsables, sino en identificar líderes que establezcan 
prioridades para alcanzar objetivos y metas que conduzcan 
de manera efectiva a disponer de forma adecuada los resi-
duos, para asumir el problema ambiental pero también, a 
partir del mismo, poder generar y gestionar recursos con 
un efecto multiplicador de alto impacto ambiental con 
importantes impactos paralelos en lo social, e incluso en 
lo cultural y educativo, para que trascienda las genera-
ciones y se perfeccionen los procesos en pro de mejorar 
el fin último que es la construcción de un mundo con 
unos residuos mejor dispuestos, generadores de riqueza 
y bienestar, con unos cronogramas de actividades, unos 
socios estratégicos, alrededor de la gestión como un 
mecanismo para instrumentalizar todas las acciones 
conjuntas tales como certificaciones, mediciones, etc. 
Que permitan establecer redes de conocimiento y de 
investigación alrededor del tema, pero articuladas con 
los otros actores de la cadena y de los sistemas público, 
privado y de cooperación, de tal modo, que se pueda 
manejar el mismo discurso en todos los niveles, pero 
además se puedan establecer líneas de investigación que 
consoliden respuestas con un componente académico 

que legitime los proyectos, las políticas y los Programas y 
construya compromisos de responsabilidad compartida.

Aunque la Agenda está en marcha y se evidencian muchos 
avances significativos al respecto, desde la Cooperación 
Internacional, pero también desde los gobiernos y muchas 
organizaciones privadas, empresariales, fundaciones, etc. 
Aún falta socializar más los resultados no a simple manera 
de información sino de mecanismos de compromiso y 
aporte al tema desde el área de cada uno y lo que repre-
sentan para la comunidad local, nacional e internacional.

Los países industrializados, más que recursos finan-
cieros, que por supuesto son muy importantes, deben 
reflejar compromisos ambientales y sociales más allá de 
los intereses meramente económicos para articularse 
a sistemas de investigación que transfieran tecnologías 
limpias, buenas prácticas agrícolas y de manufactura, así 
como comercio justo, como una manera asertiva para 
mejorar lo existente y aspirar a acciones permanentes 
con impactos trascendentes y continuos, fácilmente 
medibles y evidenciables.

Por otra parte desde los países emergentes deben 
generarse instrumentos que incentiven más que la reco-
lección, el involucrarse con los procesos de valoración 
de residuos, para proponer proyectos con claro compo-
nente de innovación y desarrollo tecnológico, pero 
también con importante componente y visión empresa-
rial con cohesión social, porque no podemos quedarnos 
en el discurso ni en el show mediático.

Contexto nacional  
de la gestión de residuos
En proporción a los compromisos pero sobre todo a la 
propia magnitud de los problemas ambientales con los 
impactos que genera y puede generar para la economía y 
la sociedad, existen en Colombia algunas iniciativas que 
pretenden regular la normalización de la gestión de resi-
duos tales como: El Marco político y normativo para la 
gestión integral de Residuos Sólidos en Colombia, publi-
cada por el IDEAM en 2008 [48] [49].

Recientemente en la Revista Global Conference on Busi-
ness and Finance Proceedings se publicó un artículo sobre 
la caracterización de las políticas ambientales implemen-
tadas por las empresas colombianas en concordancia con 
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su objeto social [50], donde se evidencia la normatividad 
vigente, pero también la importancia que ha ido cobrando 
el tema en los distintos niveles de actuación y responsa-
bilidad [51]. Lo cual se complementa muy bien con el 
estado del arte de la responsabilidad social realizado por 
la Pontifica Universidad Bolivariana, que refleja la impor-
tancia de la sinergia que debe existir entre los distintos 
actores en el marco de la Normatividad vigente [52].

Y de manera más especializada se encuentra la Propuesta 
de política pública para la gestión de los residuos elec-
trónicos generados por la transición hacia NGN en 
Colombia, definidas como “Red basada en paquetes que 
permite prestar servicios de telecomunicación y en la 
que se pueden utilizar múltiples tecnologías de trans-
porte de banda ancha propiciadas por la QoS (Calidad 
del Servicio), y en la que las funciones relacionadas 
con los servicios son independientes de las tecnologías 
subyacentes relacionadas con el transporte. Permite a 
los usuarios el acceso simple a redes y a proveedores 
de servicios y/o servicios de su elección. Soporta movi-
lidad generalizada que permitirá la prestación coherente 
y ubicua de servicios a los usuarios” [53], iniciativa de 
la Maestría en Ingeniería de Telecomunicaciones de la 
Universidad Nacional de Colombia, que busca regular la 
disposición final de este tipo de residuos.

Los compromisos sin cumplir 
de los actores nacionales
La agenda de trabajo alrededor de la gestión de residuos, 
debe ser un asunto de responsabilidad social, más allá 
de asuntos puramente políticos. Si bien, no debe estar 
desarticulada del tema de diseño e implementación de 
políticas públicas y de estándares internacionales, debe 
estar totalmente apropiado desde los territorios mismos, 
que tienen frente a los residuos lecturas distintas, dimen-
siones diferentes, sólo esto permitirá construir agendas 
reales, viables, sostenibles que conduzcan a mejora de 
condiciones de vida. Es decir, la Agenda pendiente está 
alrededor de lecturas reales sobre residuos reales, que 
no comprometan de manera demagógica, y discursiva, 
sino que genere espacios reales de crecimiento con 
competitividad. Capaz de dar respuesta a las distintas 
dimensiones de la vida de una comunidad a partir de la 
gestión de los residuos generadores de recursos desde el 
capital humano, la tecnología, la innovación, etc.

En ese orden de ideas, Los distintos actores nacionales 
entre los que se cuentan las comunidades en primer lugar, 
los gobiernos locales, las organizaciones de la sociedad 
civil, los ambientalistas, etc. Deben asumir su rol dentro de 
cada contexto y cada territorio para contribuir a resolver el 
“problema” desde lo ambiental, pero no sólo desde este 
campo, sino desde lo económico, social, cultural, educa-
tivo, etc. De tal modo que el comportamiento de cada 
actor permita articularse, generando cohesión social e 
impactos en el corto, mediano y largo plazo [29].

Conclusiones

Evaluación de políticas  
implementadas y los recursos  
disponibles
Las iniciativas que se dan paso en el mundo para forma-
lizarse como alternativa frente a la gestión y al manejo 
de los recursos disponibles, gira alrededor del compro-
miso ambiental, con la lógica de lo económico, para que 
sea vista como una posibilidad real frente al problema 
ambiental, pero con un manejo administrativo y econó-
mico, que genere recursos que puedan ser reinvertidos 
en proyectos ambientales cuyas utilidades se multipli-
quen de manera eficiente y sin perder la proyección con 
sostenibilidad e inclusión ambiental.

Los recursos disponibles, están en la cooperación 
internacional, a través de múltiples alternativas como 
los proyectos que desde la sensibilización y educación 
ambiental, permitan con dimensión social, compro-
metiendo a las comunidades en la construcción de 
respuestas, aprendiendo a valorar los residuos desde 
lo económico, pero también sepan cómo clasificarlos y 
categorizarlos, al punto de poder constituir unidades de 
negocio eficientes y eficaces que a partir de los niveles 
de factores de producción existentes redunden en creci-
miento económico y en bienestar.

Puede estar asociado a ejercicios de emprendimiento 
con innovación y desarrollo tecnológico, que equilibre 
fuerzas en pro de un desarrollo humano articulando 
cohesión social, resolviendo necesidades de las comuni-
dades desde la apropiación y a la adaptación de nuevas 
tecnologías, para crear su propia experiencia desde la 
lectura individual, rural, urbana en coherencia con los 
contextos en que se desarrollen.
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Pero la cooperación internacional, no se constituye en 
la única opción, también están los incentivos tributa-
rios en términos de disminución de tasas impositivas 
por manejo eficiente de residuos y los Programas de 
emprendimiento que promueve el reciclaje, utilización 
de residuos con valor agregado, incorporación de pobla-
ción vulnerable a los proyectos de recolección y manejo 
de residuos. Es decir, junto a las iniciativas privadas 
desde las empresas multinacionales, y los organismos 
internacionales, también está la iniciativa pública desde 
el diseño e implementación de políticas públicas que 
favorezcan este tipo de iniciativas con responsabilidad.

Adicionalmente, la competitividad desde los distintos 
entes que la promueven en lo público y lo privado como 
un logro, se constituye en un eslabón que promueve implí-
citamente la gestión eficiente de los residuos, porque no 
se puede desconocer todo lo que queda de los procesos 
productivos desde el sector en el que esté circunscrito.

Oportunidades de valorización 
de residuos 
La contextualización acerca de los problemas ambien-
tales generados por la disposición inadecuada de los 
residuos, junto con el panorama de la gestión de éstos 
tanto a nivel mundial como nacional permite concluir 
que es fundamental enfocar el manejo de los residuos 
sólidos al aprovechamiento y valorización de éstos, 
siendo éste el único camino que se puede tomar; primero 
para disminuir radicalmente la cantidad de residuos a 
disponer y segundo para lograr reinsertar estos residuos 
a la cadena de valor. Lo anterior está además de acuerdo 
con el marco político y económico tanto nacional como 
mundial, donde se enfoca los esfuerzos a la disminución 
de la generación, la adecuada gestión y finalmente la 
valorización de los residuos.

Sin embargo, se puede observar que aunque es claro el 
camino al que nos debemos dirigir, éste no es el que se 
ve reflejado en la gestión actual. Un ejemplo claro de esto 
es la tasa de reciclaje que se tiene tanto a nivel mundial 
(16%) como a nivel nacional (20%), perdiéndose apro-
ximadamente un 20% del material con potencial de ser 
reciclable; papel y cartón, plástico, metales y vidrio. Por 
otra parte, es indispensable tener un conocimiento actual 
de la composición de los residuos que se están gene-
rando de forma local, para así gestionar y valorizar estos 

de la mejor manera. Se deben desarrollar proyectos, arti-
culando la tríada Universidad – Empresa – Estado para 
desde la investigación con proyección social, caracte-
rizar los residuos, para así proponer procesos donde se 
potencialice su valor y asegurar la reinserción de éstos a 
la cadena de valor. Además, se deben desarrollar meca-
nismos eficientes de recuperación de estos recursos, 
para que generen así, no solo beneficios ambientales 
sino económicos.

Otro factor crítico en el que se debe trabajar es en los 
sistemas de disposición, es fundamental erradicar los 
sistemas de disposición inadecuados como son los 
vertederos, y disminuir sistemas como los rellenos sani-
tarios, los cuales además siempre deben estar ligados a 
sistemas de separación y recuperación de los residuos 
reciclables y procesos de generación de energía a partir 
de los residuos orgánicos.

Finalmente, se puede concluir que es fundamental 
articular las políticas tanto nacionales con las inter-
nacionales para realizar una lectura adecuada en el 
nivel local, puesto que la valorización de los residuos 
depende drásticamente de la composición de estos y 
por ende de la zona en la que se generan, con todas 
las implicaciones que de estas se deriven y que deben 
ser un circulo que sólo se cierre en la medida que se 
avance en la adecuada y eficiente disposición de los 
residuos y en la disminución y mitigación de impactos 
no sólo ambientales, sino sociales para que se reflejen 
en el crecimiento económico y el mejoramiento de las 
condiciones de vida de las comunidades.
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