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ENTREVISTAS Nº 1 - 2 

Datos de la persona entrevistada 

Nombre: Ingeniero Carlos Fontán 

Institución: CEAMSE 

Cargo: Gerente 

TEXTO EDITADO 

Entrevistador:  

Hola, disculpen la demora. 

CF: 

No, yo primero. Disculpen la semana pasada que fue un papelón. Honestamente la 

culpa fue totalmente mía, pero ayudó que ella estaba de vacaciones. Ella es mi memoria, 

entonces cuando armé la reunión normalmente le digo a ella "el martes tengo...". Estaba 

de vacaciones, yo la anoté como corresponde, pero después no lo leí. Y como ando con 

pequeños problemas de salud, pensé que el martes no tenía nada y me fui a hacer 

estudios y qué se yo. Después ella me llamó, me dice "hay gente", uh. 

Entrevistador:  

Bueno, por suerte no fue tan grave. 

CF: 

No, pero les pido un millón de disculpas, no es mi costumbre. Disculpen el desorden, 

pero me estoy mudando. Bueno, díganme en qué los puedo ayudar. 

Entrevistador:  

Le cuento. Este es un proyecto que nos encargó la municipalidad de Lomas de Zamora 

con fondos del CFI. El objetivo es mejorar la gestión de los residuos sólidos urbanos de 

los generadores especiales. Según la OPDS son, por ejemplo, los hoteles, los 

hipermercados, supermercados. 

CF:  

Sí, los grandes generadores. 

Entrevistador:  

Claro, sería grandes generadores, que no son tan grandes algunos. 

Entrevistado:  

Especiales es una palabra complicada porque nosotros no recibimos residuos 

peligrosos, pero sí recibimos residuos especiales que son residuos que tienen un 
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tratamiento especial dentro de los privados. No tiene que ver con la cantidad, sino que 

tiene que ver con la calidad. 

Entrevistador:  

Sí, entiendo. 

CF: 

A determinados residuos de generadores privados se les hace un control previo antes 

de descargar acá de acuerdo a las normas, para ver si pueden ser recibidos o no. Para 

nosotros ese es el nombre especial. 

Entrevistador:  

Está bien lo que dice porque, aparte... 

CF: 

Estos serían grandes generadores. 

Entrevistador:  

Sí, esos serían grandes generadores. Lo que pasa es que el marco legal, por lo menos 

en Provincia de Buenos Aires, por lo que estuvimos viendo, son cuatro resoluciones de 

OPDS. La mayoría son del 2014 o por ahí, pero hablan de residuos de grandes 

generadores. La última, que es la 317, creo … del 2020, pone generadores especiales 

para el mismo. Es un cambio de terminología, pero entiendo, coincido con usted que 

son más bien... 

CF:  

Yo simplemente, perdón, [inaudible] el nicho del que hablan. Después, el nombre... 

Entrevistador:  

Básicamente sí, son aquellos que generan grandes cantidades de residuos asimilables 

a lo domiciliario. Entonces, tenemos varias cuestiones. Pretendemos sacarle el menor 

tiempo posible. Entonces, el objetivo es ver cómo mejorar la gestión, porque 

teóricamente esos generadores, según las normas, que son los que generan más de 

una tonelada por mes, ¿no? 

CF: 

Sí, más de una tonelada por mes. 

Entrevistador:  

Por eso es que no son tan grandes 

CF: 

No, no es muy grande. 
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Entrevistador:  

Claro, exactamente. Entonces, ahí es un primer problema. Porque el tema es que 

supuestamente esa gente debería hacer grande gestión... 

CF: 

Muchos son chiquitos. Estamos hablando, por ahí, de un restaurant que a lo mejor no 

tiene capacidad. 

Entrevistador:  

Igual me gustaría chequearlo. Estoy casi seguro que es una tonelada por mes. 

CF: 

Sí, sí. 

Entrevistador:  

Entonces, el primer paso que estamos haciendo es un relevamiento de campo. Hicimos 

una parte de encuestas telefónicas y presenciales, pero no tan exhaustivas, y esta parte 

que estamos encarando nosotros son más bien entrevistas con cierta profundidad a 

actores claves que pueden estar en el municipio o no. Pueden ser tanto empresas como 

gente como ustedes. Porque, sobre todo, una de las cuestiones que estamos 

encontrando es la falta de estadísticas sistematizadas sobre el tema, por lo menos, a 

nivel municipal. Y por lo que ya habíamos visto en otros trabajos previos, acá sí tienen 

estadísticas un poco más... nosotros tenemos que ver si las podemos enganchar con... 

CF: 

No con un nivel de detalle para diferenciar un gran generador. 

Entrevistador:  

No, esa es una de las preguntas, claro. Antes de empezar con las preguntas, un par de 

cuestiones formales, ¿a usted lo podemos citar?, ¿on the record, off the record? 

CF: 

No, estadística de CEAMSE. Y mi nombre no hay problema. 

Entrevistador:  

Perfecto. ¿Y le molestaría que lo grabemos a efectos de tener el texto? 

CF: 

No, no, para nada. 

Entrevistador:  

Lo primero, que un poco ya me lo empezó a contestar, pero una primera pregunta sería 

cuáles son las características de los residuos sólidos que recibe CEAMSE 
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habitualmente. O sea, qué tipo de residuos. Más allá de que más o menos sabemos, 

pero ¿qué es lo que recibe habitualmente en términos de composición de esos 

residuos? 

CF: 

Nosotros recibimos residuos de tipo municipal. Cualquier tipo de resido municipal. El 

residuo municipal, en general, para hacerlo sencillo, serían tres grandes bloques. Un 

bloque grande que es el domiciliario, el que genera el vecino. En función del municipio, 

puede estar entre el 60% y el 80%. Hay un segundo bloque que es barrido de calles y 

limpieza de calles, que también dependiendo del municipio puede ser un 30% o un 5%. 

¿Qué influye en esto? La cantidad de arbolado que tenga, el tamaño que tenga, las 

condiciones que tenga. No es lo mismo San Isidro, con una capacidad de arbolado muy 

grande, que Lanús que está densamente poblado, más de mil habitantes por kilómetro 

cuadrado y tres plazas, y todo con veredas angostas. Entonces tiene relativamente 

pocos árboles, entonces la proporción no es lo mismo. Y después están los otros 

municipales, que es el eufemismo para decir todos los municipales que son ni 

domiciliario ni barrido, y ¿qué entra en esto? Entran, por ejemplo, residuos de lugares 

públicos, de la municipalidad, o de colegios. Te voy a dar un ejemplo concreto: La Plata, 

que es muy administrativa. Tiene edificios provinciales, edificios municipales, tiene 

universidades. La basura que sacan de ahí no es domiciliaria estrictamente, no es de 

barrido estrictamente. Es aparte. Qué se yo, limpieza del cementerio, ¿qué es el 

cementerio? No es barrido de parques. Todo lo que se le ocurra que no encaje 

directamente en domiciliario y en barrido, se llaman municipales, que puede ser 

importante. Hay municipios, como la ciudad de Buenos Aires que andan en el 30% de 

otros municipales. 

Entrevistador:  

Tienen instituciones públicas. 

CF: 

Instituciones públicas o, incluso, a veces no públicas, como puede ser un club, un evento 

deportivo. Hay un evento deportivo, qué se yo, al intendente de Lomas se le ocurre 

hacer en la plaza de Lomas, frente a la catedral, un recital. Y arma un despelote, hay 

que limpiarlo, y ¿dónde entra eso? No es ni barrido, ni nada. Toda esta clasificación, 

toda esta tipificación está preparada, o se busca por un problema del tratamiento 

posterior a los residuos. Cuando uno habla de plantas de separación, de separación en 

origen y toda esa historia que cuentan que hay que hacer, hablan que hay que hacerlo 

con los residuos municipales, pero eso solamente se puede hacer con el domiciliario, 

porque no lo puedo hacer en el barrido. Y sí, en función de las características, en 

algunos otros municipales. De hecho, donde más fácil es, en general, es en los otros 

municipales porque voy a la institución privada, digo "sepárenme el papel", y ahí es más 

fácil. 

Entrevistador:  

Claro. Aparte está más concentrado. 

Entrevistador:  
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¿Los comercios entran en domiciliarios? 

CF: 

El comercio, es función del tamaño. El comercio chico, en general, entra en domiciliarios. 

El comercio barrial entra en domiciliarios, incluso el pequeño restaurante también entra 

en domiciliarios, no tiene una recolección independiente. El gran hipermercado ya no, 

pero al gran hipermercado normalmente el municipio no le levanta los residuos. Contrata 

a una empresa privada que le retira los residuos. Eso es muy común en provincia y, 

también ahora, en ciudad de Buenos Aires. A Carrefour no le va el municipio y le saca, 

no. Carrefour contrata a Deltacom, Contenedores Sur, una empresa privada, y esa 

empresa privada le retira los residuos. 

Entrevistador:  

¿Y dónde los lleva? 

CF: 

Nos trae a nosotros. O sea, tiene un tratamiento diferente. Porque cuando el municipio 

nos trae a nosotros los residuos, el que se hace responsable de que nos trae residuos 

municipales, el que tiene que controlar que lo que está levantando son residuos 

municipales, es el municipio. En cambio, en el privado yo no me puedo [inaudible], yo 

tengo que cuidar que el privado haga bien las cosas. Entonces, el privado, en general, 

viene qué se yo, Contenedores Hugo, dice "voy a levantarle los residuos al Carrefour de 

Quilmes". Presenta todos los papeles legales, que eso después si quieren el detalle les 

puedo presentar al ingeniero que se encarga de eso y les da todo el detalle de lo que 

se pide. Una vez que está eso, en función de la empresa, se va a ver o no se va a ver. 

Generalmente cuando el que hace el trámite es el Banco Galicia, deben ser papeles, 

puede ser que haya toners, pero ya últimamente los temas de los toners desaparecieron. 

Ahora, si el que me la pide es, qué se yo, Compañía Química, vamos a ver. Ahí se ve y 

se verifica, esto lo podría explicar mejor Jorge Brion, pero yo lo hago simplificado. Se 

verifica cómo trata internamente la empresa sus residuos. Porque nosotros podemos 

recibir nada más asimilables a domiciliarios. Y una cosa que se le pide a una empresa 

que genera, por ejemplo, residuos peligrosos, es su certificado de tratamiento de 

residuos peligrosos. 

Entrevistador:  

¿Eso lo exigen ustedes o lo exige...? 

CF: 

No, nosotros para poder autorizarlo y que nos traigan a nosotros, decimos bueno, 

presenten el papel de que están tratando sus residuos peligrosos. Si no los tratan... y 

después les verificamos que sus corrientes de residuos en la empresa sean más o 

menos prolijas, no que vaya todo a cualquier lado. 

Entrevistador:  
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Perdón, porque eso es una parte que nos interesa. La gestión interna que la empresa 

haga de recursos, cuando son estos grandes generadores, ¿unos de los controles son 

ustedes? 

CF: 

No, no. Nosotros no somos control, nosotros no tenemos poder de policía. Yo no puedo 

hacer nada. Lo único que puedo decirle es "yo, tus residuos, no los recibo." 

Entrevistador:  

Está bien, por ahí me expresé mal. No control en el sentido de obligarlo, pero sí control 

en el sentido de que les tienen que informar cómo los tratan. 

CF: 

Nosotros vamos y vemos cómo los tratan. 

Entrevistador:  

Van incluso. 

CF: 

Sí, sí. Se va al lugar. De hecho, hemos aconsejado a un montón de empresas cómo 

hacerlo, especialmente les chiquitas, las Pymes que hacen todo un despelote. Les 

decimos "este pedazo podés separarlo y venderlo", "este pedazo nos lo das a nosotros 

y este pedazo tratalo bien porque te va a venir una inspección y te va a clausurar el 

negocio", como extremo digamos. O mezclás todos los residuos y tenés todo peligroso, 

es una locura. Lo que sale la tonelada... 

Entrevistador:  

Sí, de peligroso cuando, por ahí, los podías separar. 

CF: 

Un kilo de peligroso sale más o menos lo mismo que una tonelada de común. Separalos, 

hacé una buena separación, y te conviene. En función de eso y del riesgo potencial que 

veamos en la empresa, hay dos formas de darle permiso. Darle el permiso multiviaje, o 

sea, la empresa que retira, puede retirar de varias empresas de forma simultánea, o 

monoviaje, tu empresa en especial, tiene que ir un camión en especial a retirar tus 

residuos en especial. Que nadie quiere eso porque encarece bastante. Y una vez que 

llega al lugar que está autorizado para descargar, sea el complejo ambiental norte, o de 

ensenada, o la planta, nosotros en la entrada tenemos un control de privados que 

verifica la carga. O sea, el transportista tiene una tarjeta de autorización, se meten los 

datos y dice "este está autorizado a tirar papeles, plásticos", qué se yo, está todo a lo 

que está autorizado. Se les verifica la carga, que esté eso, y si hay latas, cosas extrañas, 

cosas que no pegan, se les puede llegar a rechazar la carga. En general, se rechaza 

una vez, después no se rechaza más porque después cumplen. Así funciona. Por eso 

a veces es tan importante separar el monocarga del multicarga. A la empresa que no 

nos da mucha confianza, a veces no es que no nos de confianza porque uno ve maldad, 
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pero hay empresas que son muy complejas donde es relativamente fácil que se mezclen 

las corrientes de residuos. Basta que se distraiga alguien como para que se mezclen las 

cosas. Si yo, que estoy trabajando en CEAMSE, a veces veo los tachos de separación 

ahí y voy a la de plástico y veo que hay papeles y se me pone la vena así, somos la 

empresa esta y viene alguien, nos mira los tachos y no pasamos, imagínense en una 

empresa, pero donde hay un componente que es relativamente peligroso. Entonces ahí 

está el monoviaje. 

Entrevistador:  

Claro. 

CF: 

Muchas empresas, gracias a esta gestión de mucho tiempo, han modificado... 

Entrevistador:  

Sus políticas internas. 

CF: 

No, no solo por nosotros, por todo. Yo hace 42 años que estoy en el CEAMSE. Yo 

cuando entré a CEAMSE entré por un aviso del diario. Era un ingeniero recién recibido, 

sin experiencia previa. La empresa se llamaba El cinturón ecológico, y no tengo 

vergüenza en confesar que no tenía la más pálida idea de qué significaba ecológico. 

Entrevistador:  

Casi ni se hablaba. 

CF: 

No se hablaba de ecología, eso sí. Hoy ya todo el mundo... yo lo comparo a veces con 

el tema del semáforo. Uno el semáforo lo puede pasar en rojo y lo pasa en rojo, pero en 

el fondo, muy en el fondo sabe, salvo que sea un psicópata, que algo está haciendo 

mal. Con la basura, hace 40 años, lo hacían, no tenían conciencia. Hoy puede ser que 

se siga haciendo, y mucho, pero tienen la conciencia de que algo mal están haciendo. 

Esa es la gran diferencia en estos últimos años. 

Entrevistador:  

Sí, cierto cambio cultural. 

CF: 

Ese es el panorama global. Nosotros recibimos, entonces, lo de los municipios 

separados en esos, ¿por qué a nosotros nos interesa, a veces, diferenciarlos? Por esa 

cuestión de cómo tratarlos. Pero el problema que nos chocamos ahí es que no todos los 

municipios hacen la recolección de la misma forma. No todos los municipios tienen el 

mismo cuidado para hacer la recolección. Hay municipios que levantan al bulto, o sea 

van por la cuadra y levantan las ramas, todo mezclado. Nosotros, la única forma que 

tenemos para separar esta calidad es que el chofer nos diga "mi camión está para 
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barrido", "mi camión está haciendo otros municipales", "mi camión es recolección 

domiciliaria". Esa información, con el tiempo, se fue diluyendo. Porque cuando lo 

apretamos mucho, todos dicen "es otros". Entonces, de golpe un municipio tiene % 90 

de otros y no puede ser. Entonces pasó a ser relativamente poco confiable. ¿Cómo lo 

solucionamos? Nosotros hacemos lo que se llama estudios de calidad de basura, de 

caracterización de residuos, que están en la página, donde se toman muestras de 

camiones y se ve qué tipo de basura traen. 

Entrevistador:  

Claro. 

CF: 

Generalmente, alguna vez se hizo en el conurbano, allá por el 2010 creo, se hace una 

vez cada dos años, y después se hace para vehículos de capital porque es más fácil en 

las plantas de transferencia. Es caro el estudio porque implica un montón de gente que 

saca muestras, se hacen cuarteos, se lleva a una mesa, se separa. Entonces es caso, 

y para simplificarlo, generalmente lo hacemos en la planta donde nos ahorra, por lo 

menos, la parte estadística. Y cuando se hizo en el 2010, la basura de capital de la 

basura de provincia es muy parecida. Digamos, la basura rica de capital es parecida a 

la basura rica de... ustedes hablan de Lomas, a la basura rica de Bandfield. Y la basura 

media, media alta de capital, es parecida a la de Yrigoyen y Laprida, y la media baja es 

parecida a la que está metida por ahí por Haedo. Y la baja de capital es parecida a la 

de Villa Albertina. Más o menos. Las diferencias porcentuales no se justifican. 

Entrevistador:  

No son geográficas sino más bien son socioeconómicas. 

CF: 

Las diferencias son básicamente socioeconómicas. Y el estudio se hace por cuestiones 

socioeconómicas y por uso de suelo, y están los valores. Entonces, si quieren más o 

menos saber qué basura tiene Banfield van a los estudios de calidad, miran la de clase 

alta... estoy hablando del Banfield de... no de Banfield cerca de la cancha de Banfield. 

Entrevistador:  

No, no. Los barrios ingleses digamos. 

CF: 

Sí, los barrios ingleses. Yo fui muchísimos años, desde el año 77 al 91, docente en la 

universidad de Lomas. 

Entrevistador:  

Ah, mirá. 

CF: 
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De hecho, en el 85 gané el concurso de adjunto de análisis I para ingeniería, y soy 

secretario de la comisión que creó ingeniería en Lomas de Zamora. Así que trabajé 

mucho en esa zona. Bueno, yo nací en Monte Chingolo, así que conozco. Así que ese 

es más o menos el panorama de lo que nosotros recibimos. 

Entrevistador:  

Una preguntita marginal, pero cuando ustedes hablan de peligrosos ¿cuáles son 

exactamente? Por ejemplo, ¿son los aceites y ese tipo de cosas? 

CF: 

Básicamente todos los que son reactivos, los que son inflamables. Nosotros no 

recibimos líquidos, no recibimos barros. Los barros tienen que estar secados y tienen 

que ser muy especiales. Lo que se hace es un estudio de lixiviación, o sea si alguien 

quiere tirar un determinado barro, se hace un estudio de lixiviación y, si cumple con los 

parámetros, se recibe, si no, no. 

Entrevistador:  

Lo que sale de las estaciones de servicio, por ejemplo, ¿a dónde va? 

CF: 

Y, eso tiene que ir a un tratamiento ... la parte domiciliaria... 

Entrevistador:  

Sí, sí, pero me refiero, por ejemplo, a los aceites. 

CF: 

Va a los tratadores de residuos peligrosos, que en provincia hay varios por la zona de 

Zárate. Tiene que ir para esos lugares. Bueno, ahí es un caso típico. Una estación de 

servicio. La estación de servicio, en general, produce poco residuo domiciliario. 

Entrevistador:  

Claro. Ahora están con los cafés que tienen, pero... 

CF: 

Ese poco residuo domiciliario, en general, se lo lleva el municipal. 

Entrevistador:  

Claro, porque ponen el contenedor o lo que sea. 

CF: 

Aunque hay mucho interés de los privados que recolectan residuos en ir y vender, y 

hacen un ofrecimiento especial, y les rompe mucho. Porque casi nuestra cultura de 

enseñanza se pasó a las empresas que recolectan. Como saben qué es lo que les 

exigimos nosotros, es como el plomero matriculado, le dice "vos tenés que tener esto, 
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hacer lo otro". Está todo prolijito, todo armadito, y cuando vamos al año a controlar de 

vuelta está todo controladito, porque el que le recolecta quiere que lo haga bien porque 

quiere mantener el negocio, y quiere que lo haga muy bien porque al que le recolecta le 

conviene también que sea multicarga, que el camión haga un circuito. Porque si no, una 

estación de servicio para juntar para hacer mono carga, el dinero es infernal y la estación 

de servicio dice "no, me la llevo a la esquina y que se la lleve el camión municipal". Y 

dice "no, pero yo te voy a denunciar a la OPDS", pero la OPDS va a tardar 15 años y 3 

meses. Ya cuando venga a buscar en vez de ser Shell voy a Puma. Ni siquiera va a 

tener la misma marca. Entonces con eso no se asusta. Pero sí asusta con los precios y 

tener todo prolijito y tener el certificado de los residuos. Cuando viene la inspección, 

presenta el papel de residuos peligrosos y presenta el papel que le recibimos los 

residuos para CEAMSE y eso le soluciona muchos problemas. Y no me sale 

excesivamente. 

Entrevistador:  

Una pregunta. Por ahí se nos desordena, pero una de las cosas que queríamos hacer 

es mapear el circuito de los residuos desde que los genera la empresa hasta que llegan 

a ustedes, y tratar de ver todos los costos asociados a esas etapas. 

CF: 

Sí, creo entender. 

Entrevistador:  

O sea, los costos directos y... 

CF: 

¿Te puedo tutear? 

Entrevistador:  

Sí, por supuesto. No creo ser más viejo que vos [risas] 

CF: 

No creo, ¿cuántos años tenés vos? 

Entrevistador:  

Sesenta y tres. 

CF: 

Sesenta y seis. 

Entrevistador:  

O sea, como te digo, el propósito general del estudio es la gestión. Pero una de las 

cosas que queremos ver... 

CF: 
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¿Esto es para grandes generadores? 

Entrevistador:  

Sí, siempre para grandes generadores, no los chiquitos.   

CF: 

Y de Lomas. 

Entrevistador:  

Está focalizado en Lomas. Lo que pasa es que estamos viendo que algunas cosas 

vamos a tener, por ejemplo, los datos que nos puedan dar en general nos van a servir. 

CF: 

No, te puedo dar los datos de Lomas. 

Entrevistador:  

De Lomas también, claro. 

CF: 

Específico. Es más, la historia de Lomas te puedo dar. 

Entrevistador:  

Eso sería buenísimo. 

CF: 

Desde el 81 a la fecha. 

Entrevistador:  

Los dos necesitamos, porque el contexto nos sirve. En el caso de empresas, estamos 

viendo que de repente vamos a tener que agarrar alguna fuera de Lomas, porque por lo 

menos las que estamos encontrando, no tienen tanta entidad en términos de la 

generación para darnos datos. 

CF: 

Pero hay industrias en Lomas. 

Entrevistador:  

Sí, lo que pasa es que industrias, digamos, si nos atenemos al pie de la letra a lo que 

dicen las resoluciones... 

CF: 

Ah, pero vos querés grandes generadores municipales. 

Entrevistador:  
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Claro, sería como municipal. Entran las universidades, pero por ejemplo, las industrias 

no están identificadas como tales. Porque la norma dice "salvo la parte que tienen de 

residuos asimilables a lo domiciliario". Por ejemplo, si vos tenés una metalurgia que te 

saca chatarra, eso no entraría. 

CF: 

No, pero nosotros recibimos de la metalurgia los residuos domiciliarios. 

Entrevistador:  

Claro, eso nos puede servir también. Pero lo que te quería decir era, lo que estábamos 

intentando decir era, una tonelada de residuos, por ejemplo, saliendo de la empresa 

hasta que llega a CEAMSE cuesta lo que le cobra el transportista, lo que cobran ustedes 

para recibirla más los indirectos, que pueden ser el deterioro de las calles cuando estos 

camiones pasan y etc., más lo que le cuesta internamente a la empresa gestionar eso y 

prepararlo para sacarlo. 

CF: 

Lo que les cobra la empresa, no tengo idea. Eso lamentablemente no te puedo decir. Lo 

que cobramos nosotros, sí, eso te lo puedo dar. 

Entrevistador:  

¿Ustedes tienen tarifa diferenciada lo que son al municipio y a los grandes generadores? 

CF: 

Sí. Sí porque es mucho más barato el municipio. Primero, que el municipio generalmente 

está subvencionado. La provincia y la ciudad subvencionan a los municipios. El privado 

está levemente subvencionado, pero no tanto. Y después que el privado nos sale más 

caro, porque tenemos que ir a verlo, tenemos que hacer todo el papeleo, tenemos que 

hacer toda una serie de cosas. 

Entrevistador:  

O sea, lo que le cobren incluye todo el combo de ustedes, ir, controlar. 

CF: 

Sí, se cobra por todo. O sea, hay un costo por el trámite. Venir a hacer el trámite les 

sale, no sé, es un costo marginal al costo después mensual de todas las toneladas que 

va levantando. Incluso dentro de lo que es la gestión de residuos, generación de bloques 

a lo bestia, la gestión integral tiene un montón de pasos, de sub-bloques. Pero bloques 

bestiales está generación, recolección y tratamiento y disposición. El más caro de esos 

tres bloques, el que más plata sale, es la recolección. La recolección sale diez veces lo 

que sale el tratamiento y la disposición. Es lo más caro de todo. ¿Por qué es lo más caro 

de todo? Porque para ocho toneladas necesito un camión relativamente complejo con 

un chofer y dos cargadores. Entonces, la recolección... 

Entrevistador:  



256 
 

Es trabajo insalubre. 

CF: 

Trabajo insalubre, en Argentina, no es recolección de residuos. Salvo algunos 

municipios que como trabajo municipal lo tienen insalubre. O sea, la ciudad de Buenos 

aires, que es el ejemplo más raro, tiene varias zonas de recolección. La mayoría son 

privadas, o sea las hace una empresa privada, y hay unas, teóricamente de control, que 

la hace el municipio. 

Entrevistador:  

¿Es en la zona sur eso? 

CF: 

Sí, es la zona por Mataderos. El trabajador municipal es insalubre, pero el trabajo 

privado no es insalubre. Pero, en general, casi todo lo que fue estatal tendió a ser 

insalubre. Te doy ejemplos de la Argentina. Trabajar en la industria del vidrio, en 

Argentina, es insalubre. Es el único país del mundo donde trabajar en la industria del 

vidrio es insalubre. No estoy poniendo en duda que sea insalubre o no. Trabajar al lado 

del horno en Rigoló, hay que trabajar. Yo con el tema de reciclaje trabajé mucho con la 

gente de Rigoló y Cattorini, y es un trabajo complicado. Pero nadie lo considera 

insalubre, y hoy menos todavía, que hoy es un chiste trabajar en la industria del vidrio. 

Por una época estaba el maestro vidriero controlando la gota, ya desapareció el maestro 

vidriero. Está un tipo sentado en una cabina así, tipo Home Simpson, comiendo donas 

con el teclado, más gordo que yo, y manejando qué porcentaje y cambiando los moldes. 

O sea, no hay nadie que toque nada. El que palea, pero el que palea vidrio es lo mismo 

que palear arena. Entonces, hoy, la recolección de residuos desde el punto de vista de 

insalubridad no es tan complicado. El riesgo más grande que tiene un recolector de 

residuos, si te descuidás, es en la recolección puerta a puerta. Físico por correr. O sea, 

el mito urbano de la aguja clavada, de que se cortaron con la botella. 

Entrevistador:  

No porque ni guantes llevan. 

CF: 

Pero igual, pasa. A mí me pasó. Pero es relativamente poco probable. En cambio, 

esguinces, pisar mal, caerse, matarse porque se caen del camión y le pasan las ruedas 

por encima, o pasó un auto. Por ejemplo, ahora se pusieron de moda los accidentes con 

las bicicletas. No sé si ustedes fueron detrás de un camión recolector. Generalmente, 

cuando van detrás de un camión recolector se pone medio raro, uno como que le cuesta 

[inaudible], y uno dice "¿por qué no me deja pasar?". Lo hace a propósito porque, 

mientras no ve sus cargadores, evita que se pase por el costado. Las motos pasan por 

cualquier lado, y ahora las bicicletas pasan por cualquier lado o van en contramano, que 

eso es lo peor, y se llevan puestos a los recolectores. ¿No es de la misma gravedad una 

bicicleta que un auto? Más o menos. Hace cuatro meses una bicicleta atropelló a un 

cargador acá y lo mató, porque iba a los piques, en contra mano, en una calle que no 

tenía bici senda. Esquivó, cuando salió el cargador se lo llevó puesto, lo tiró para el 
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demonio, pegó mal y se mató. Entonces ese es el único peligro que tiene, que tampoco 

es que se mueren todos los días. Hay muertos cada... y aparece en todos lados. Ahora, 

las lesiones tipo rodilla, tipo tobillo. Porque no sé si lamentablemente, pero el gremio de 

camioneros es a terminar. Cuando termina el recorrido, se van, no tienen que trabajar 

ocho horas. 

Entrevistador:  

Entonces se apura. 

CF: 

Entonces van a los piques. Si uno ve al recolector municipal, por ejemplo, Quilmes tiene 

recolección municipal y Avellaneda tiene recolección privada. Municipal, pero la hace un 

privado. Entonces dicen "mira la diferencia, el municipal la va cargando, en cambio, el 

privado va a los piques". No, no. La diferencia es que el municipal se tiene que quedar 

ocho horas. Termina el turno, va al corralón y se tiene que quedar dos horas jugando al 

balero. En cambio, el otro termina en dos horas la recolección, dos horas y media es lo 

que tarda, y después se va a su casa con un buen sueldo, porque ganan muy bien. Los 

camioneros recolectores ganan muy bien. De hecho, hay una ironía. La forma de 

castigar a un, por ejemplo, a un chofer que es medio rebelde, es subirlo a supervisor. 

Subirlo a supervisor lo mata porque tiene que pasar a trabajar ocho horas, porque el 

supervisor sí tiene que trabajar ocho horas, no tiene un montón de ventajas que tienen 

los camioneros. O sea, ganan un % 5 más, pero pierden % 30... entonces, la forma de 

castigar a alguien es ascenderlo. Ese es el sistema que utilizan las empresas privadas 

para castigar. 

Entrevistador:  

¿Y es estratégico esto de que terminan y se pueden ir? O sea, ¿puede ir a 

conveniencia? 

CF: 

Estos son los logros, derechos adquiridos. 

Entrevistador:  

Porque a la empresa le cuesta caro, en última instancia. 

CF: 

Tiene que terminar el recorrido. Le sale caro en cuestión de cuidarte el riesgo, hincha 

mucho con el tema del riesgo. Pero bueno, contrata los seguros. También acá se fue 

mejorando. Cuando yo entré a la empresa, el cargador era un changarín como el del 

puerto. El único que era empleado de la empresa era el camionero. El camionero salía, 

estaban todos los changarines y decía "vení vos, vos, y vos". Y en función del 

camionero, la rapidez o las ganas que tuviera de terminar, tomaba tres o cuatro 

changarines que hacían achique, o sea juntaban la bolsa en la esquina. 

Entrevistador:  
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Sí, me acuerdo incluso cuando estaban los camiones abiertos que el tipo laburaba 

arriba. 

CF: 

Había uno arriba. La empresa que modernizó todo eso, que la recolección de residuos 

pasó a ser empresa, fue Maldivas. Antes de Maldivas eran todos... 

Entrevistador:  

Sí, artesanos. 

CF: 

Artesanos y medios piratones, con pata de palo. Entonces, Maldivas fue la primera 

empresa que los recolectores eran propios, que les exigió normas, que les dio cursos, 

uniformes, les dio condiciones, horario de salida. Antes el camionero salía a la hora 

que... mientras hacían el horario, recolectaba, le daba lo mismo. Puso supervisión, puso 

controles, hizo un montón de cosas que hoy es ridículo hablar de eso, pero hace 

cuarenta años era revolucionario. Fue revolucionario. Y bueno, hasta eso eran bastante 

desastrozos. Hoy, la empresa recolectora es una empresa empresa. Llegan, a cualquier 

empresa. Incluso algunas que son muy viejas, que son Martínez, Martínez Lomas de 

Zamora. Hace sesenta años que están los hermanos Martínez. Y de boliche se supo 

adaptar a empresas, entonces ahora uno llega y está la empresa, está la recepcionista, 

lo atiende, el ingeniero a cargo de la parte operativa, el encargado del corralón, las 

normas, los cursos. Se fueron adornando y no es una particularmente peligrosa. Y 

tampoco es particularmente insalubre. Uno habla de la planta de transferencia que 

mueve, qué se yo, sesenta mil toneladas por mes, entra en la transferencia, va a la tolva. 

Qué se yo, hay gente que se impresiona más cuando va a un velorio, que dice, la verdad, 

¿quién cuerno se puede dedicar a maquillar a un muerto? La basura generalmente no 

muerde. Dice, bueno, tiene olor. La basura fresca tampoco tiene tanto olor. La basura 

tiene olor cuando queda mucho tiempo, porque si uno se para al lado, no es que huele 

a rosas. 

Entrevistador:  

No, claro. 

CF: 

Y si viene un [inaudible], fin de semana largo y el lunes trae basura del sábado, cuando 

abre tiene una baranda bárbara, perfecto. Pero quién no fue al baño después de alguien 

que comió porotos y hay que andar con el fosforito, o sea nadie se muere. Uno tiende a 

vincular mal olor con tóxico y peligroso y venenoso, y generalmente no es así. 

Generalmente las cosas que nos matan a los humanos son cosas que no olemos, y si 

alguien lo olió, qué se yo... 

 

 

Entrevistador:  
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Y los mismos camiones yo veo que, cuando achican todos los jugos, en la puerta de mi 

casa es donde lo hacen. Siempre se ve en los mismos lugares, porque lo hacen en la 

puerta de mi casa religiosamente. Cuando hacen la compactación, ahí cae. 

CF: 

Igual depende donde vivas, te digo que lo hacen delante de todas las casas, no delante 

de la tuya. Vos pensá, no sé dónde vivís, pero vivís en un edificio de diez pisos, cuatro 

departamentos por piso, dos personas. Estamos hablando de ochenta personas. Un kilo 

por persona, depende el lugar puede ser un kilo y medio por persona. Estamos hablando 

de cien kilos. Tu edificio, y el edificio de enfrente, y el de al lado, y el camión paró y lo 

hace un aparato. La capacidad de la tolva de carga es de doscientos kilos. Entonces, 

una vez que le metés doscientos kilos tiene que levantar y sacarlo. Entonces, cargó, 

avanza unos metros; cargó, avanza unos metros. Entonces, esa idea de que... tú idea 

es verdad. Compactan justo adelante de tu casa. Compactan justo adelante de todas 

las casas si vivís en un lugar medianamente poblado. No es el residencial con casas de 

diez metros de ancho y hay diez familias por cuadra, safás. Pero la cantidad de basura 

que se produce per cápita aumentó groseramente. Groseramente. Acá y en el mundo. 

El promedio hoy en el conurbano debe estar, calculo, en cuatrocientos, quinientos kilos 

por año de basura por habitante. 

Entrevistador:  

¿Eso por qué aumenta? 

CF: 

Porque cada vez consumimos más. Todo es consumible. Pero no acá. En el 2015 yo 

tuve oportunidad de viaje, EcoSuiza, que fue acá en la UCA, y vino gente a hablar de la 

basura en Suiza. Y que no nos venían a vender nada, eso es muy importante. No venían 

a vender ni máquinas, ni sistemas, ni incineradoras. Venían a hablar como si yo fuera a 

hablar a Suiza lo que les estoy contando a ustedes de lo que hacemos nosotros. Bueno, 

[inaudible], todo bárbaro, todo divino, recolectamos tanta basura, reciclamos un % 50. 

A la flauta, el % 50. Cuando terminó yo agarré y les dice "los felicito, el % 50 de reciclaje 

es altísimo". "No sé qué me felicitás, es un desastre" me dice. ¿Cómo un desastre? Me 

dice que Suiza, en el año 80, cada habitante producía trescientos kilos por habitante, 

que el % 95 iba a relleno o incineración. Hoy, cada habitante produce setecientos 

cincuenta kilos por habitante. Reciclamos la mitad, trescientos veinte kilos. Trescientos 

veinte kilos por habitante siguen yendo a incineración, igual que en el año 80, ¿me 

quiere decir por qué me felicita? Si estamos igual. La única diferencia es que antes nos 

llevaba un costo marginal, y hoy nos lleva el % 4 del PBI de Suiza tratar la basura. O 

sea, a Suiza le sale más cara la basura que la educación. A Suiza. Entonces, ¿de qué 

me felicitan? Bueno, sí, al final le palmeé la espalda y le dije [inaudible]. 

Entrevistador:  

O sea que sube el consumo. Porque se supone que, si hay unas buenas políticas 

ambientales con respecto al reciclado, yo, por lo que leo, tengo entendido que debería 

bajar, pero no baja. 

CF: 
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Lo que pasa es que vos, para reciclar mejor, tenés que consumir más. Ese es el doble 

mensaje. Vos dejás de consumir botellas de plástico y al que estás matando es al que 

está reciclando botellas de plástico. Y dejo de reciclar botellas de plástico, ¿qué uso? 

¿Botellas de vidrio? Tenés que [inaudible] si la botella de vidrio de conviene. Desde el 

punto de vista de salud es peor, desde el punto de vista energético es mucho peor. Con 

lo que me sale esa botellita de vidrio, energéticamente, no estoy hablando de costo 

monetario, estoy hablando de costo ambiental, yo hago mil botellas. Y para llenar esa 

botella, yo tengo que hacer la botella, que es muy pesada, llevarla al lugar y llenarla. En 

cambio, para hacer una botella relativamente equivalente, lo que tengo que hacer es 

llevar esto. Yo llevo esto, va a la fábrica, la inflan dos segundos antes y, una vez que la 

inflan, la llenan. Lavar esto, desde el punto de vista del agua, no existe, porque es una 

pavada. Ya está limpia, pero lavarla no implica nada. La botella nueva, lavarla, es lavar 

todo esto de agua. Esto y esto son equivalentes en capacidad, esto es un litro y medio 

y esto es un litro y ciento veinticinco. Y después, cuando lo estoy repartiendo, cuando 

llevo diez mil litros con esto, llevo veinte toneladas. Cuando llevo diez mil litros con esto, 

llevo diez toneladas. Entonces, ¿es tan bueno el vidrio con respecto al plástico? Lo que 

tiene de malo el plástico es que somos unos nabos con el tratamiento una vez que 

usamos el plástico. Pero también lo tiene el vidrio, porque si al vidrio lo tiro en la arena 

y después me corto con una botella de vidrio en la arena, es estar en lo mismo. Si tiro 

el vidrio en el mar, también se va al fondo y los pescados no lo comen tanto, pero se 

lastiman bastante con los pedazos de vidrio. Y todo el mundo está hablando de los 

microplásticos, pero nadie habla del problema de la sílice del vidrio molido, ¿por qué? 

Porque la sílice ya está en la arena. Si uno va a la arena y respira, y te agarrás 

siliscatosis porque trabajás, qué se yo... 

Entrevistador:  

En una arenera. 

CF: 

O trabajás en Cancún poniendo sombrillas y te agarraste siliscatosis... bueno, estuviste 

veinte años en Cancún, no jodas. Pero la realidad es que el mundo es mucho más duro. 

Es algo parecido con el cambio climático. Está todo el mundo preocupado porque 

estamos produciendo el cambio climático. Yo creo que tendríamos que estar 

preocupados porque la tierra, cada tanto, cambia el clima ella sola. Nosotros la estamos 

ayudando, pero la tierra sola cambia el clima. Hace diez mil años, en tiempos geológicos 

no existe, hace diez mil años Tierra del Fuego tenía mil metros de hielo arriba, la 

Antártida llegaba hasta Río Negro. De hecho, cuando vas a San Martín de los Antes te 

dicen que es un lago glaciar. ¿Cómo un lago glaciar si no hay un mísero glaciar ahí? 

Había, se derritió el glaciar y quedó el lago. Esto hace diez mil años, y no fuimos 

nosotros. Que nosotros lo estamos acelerando, que el contenido del anhidro carbónico 

está... nosotros estamos matando al planeta de otra manera, pero no por el cambio 

climático. Eso es un cuento. Bah, no es un cuento, es verdad. Pero no es tan grave. 

Entonces, lo que tenemos que prepararnos no es para evitar el cambio climático, porque 

la verdad que pensar en un auto eléctrico no va a evitar que el Perito Moreno se derrita, 

porque se va a derretir igual. Yo te doy un solo dato: Groenlandia. Es una isla congelada 

que se están derritiendo todos los glaciares de Groenlandia, ¿sabés que significa 

Groenlandia en su idioma original? Tierra verde. ¿Sabés por qué se llama tierra verde? 
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Porque los vikingos en el 1200, 1100 y pico, navegando llegaron a una isla gigantesca 

que estaba llena de bosques y la llamaron Groenlandia, y la ocuparon. Pero hay algo 

que poca gente sabe, que se llama La pequeña era de hiela. Si te interesa buscalo en 

internet que es muy interesante. Desde el 1300 hasta el 1800 y pico, hubo una pequeña 

era de hielo. La temperatura en el planeta bajó uno o dos grados en todo el planeta, por 

volcanes, por el sol y [inaudible]. Entonces se congeló todo Groenlandia y los vikingos, 

por eso no somos todos rubios de ojos claros, porque si hubieran seguido, a lo mejor 

hubieran colonizado toda América, porque conocían el metal y los indios de acá no. Pero 

llegaron a América, les vino la era del hielo... la pequeña era de hielo, no fue una era de 

hielo tampoco, pero se les congeló, y ahora se está descongelado. A lo mejor aparecen 

los bosques que estaban hace... Entonces, no es tan violento. Bueno, con la basura 

estamos produciendo cada vez más basura. Es horroroso. Yo tengo estadísticas de 

otros países. En Dinamarca son casi ochocientos kilos por habitante por año, de basura 

domiciliaria. O sea, de basura municipal. Cada vez más. Y uno dice, pero bueno, hay 

buenos hábitos de consumo. ¿Pero qué es lo que dice Biden cuando hay crisis en 

Estados Unidos? Muchachos, consuman. Porque si yo consumo, muevo a la industria. 

Si muevo a la industria, hay trabajo. Si hay trabajo, hay bienestar. Si hay bienestar, 

consumo. Es el círculo de la sociedad actual. Creo que ni vos, ni él, ni yo producimos 

nuestro alimento. Yo no produzco mi alimento. Tengo un limonero... 

Entrevistador:  

Tengo albahaca.  

CF: 

Claro, tengo alguna cosa así. Cada tanto plato morrón y ese tipo de cosas, pero la 

realidad es que no produzco mi alimento. A menos que un día salga con arco y flecha y 

empiece a matar pajaritos, gavilanes o caranchos, no produzco mi alimento. Nadie 

produce su alimento hoy. De hecho, casi no hay gente que produce alimento. Y vos, 

para comprar alimento, tenés que vender algo. Y si vendés algo, tiene que ser algo que 

alguien compre. Pueden ser servicios, macanudo, pero alguien tiene que hacer algo 

tangible. Entonces tenés que producir algo para que alguien compre. Y si ese alguien lo 

tiene que comprar, tiene que ser barato. Para ser barato, tiene que ser masivo. Para ser 

masivo, tiene que ser descartable. Esa es la sociedad actual. Cambiar ese paradigma 

de vida no es fácil. ¿Cuántos tipos he visto festejando que tiraban la antena? Porque los 

rayos gama que producen las antenas de los celulares, hablando con el celular, lo 

logramos, lo logramos, pero esta porquería se quedó sin señal. Y claro, si tiraste la 

antena. 

Entrevistador:  

Sí, eso es una ridiculez. 

CF: 

¿Pero cuántas cosas hay así? Y con basura... Yo doy clases en posgrado de basura, 

en el ITBA, en ISAU, en la UTN, a gente que teóricamente... y cuando digo estas cosas 

hay algunos que se asombran, dicen "no lo habíamos pensado". ¿Cómo no lo habías 

pensado? Una vez fui a dar una charla a la asociación consumidores. Asociación 
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consumidores. Nunca se habían dado cuenta que una de las cosas de proteger al 

consumidor y de enseñar al consumidor era el tema de la basura. ¿Cómo no te diste 

cuenta? Eso es como hacer una casa y no poder inodoro. Eso era válido hace 

doscientos años, no hoy. Bueno, en la ciudad es lo mismo. Pero bueno, nos estamos 

yendo por las ramas. 

Entrevistador:  

Una pregunta relacionada, para entender bien. Lo que llega acá, finalmente, es todo 

aquello que ya está filtrado de reciclable, ¿no? 

CF: 

Sí el municipio lo hace, sí. A nosotros nos llega... ¿te aguantarías una filmina? 

Entrevistador:  

Sí, sí. 

CF: 

¿Seguro? 

Entrevistador:  

Sí, dale. 

CF: 

Porque yo tengo, ya que hago inventario de las clases... 

Entrevistador:  

¿Y hay municipios que hacen mejor el trabajo que otros? ¿Ustedes ya los tienen 

detectados o no? ¿O son todos parecidos? 

CF: 

Hay municipios que no hacen nada; hay municipios que están empezando a hacer, y 

bastante. Por ejemplo, Berazategui hizo una planta de tratamientos verdes y áridos 

enorme, que está compostando y lo está haciendo, con lo cual bajó mucho su contenido 

de residuos verdes. Una planta enorme que ojalá le funcione, porque el problema es 

que tratar la basura te sale plata, y los municipios a veces es venden muchos vidrios de 

colores. O sea, en la provincia de Buenos Aires debe haber unos doscientos 

monumentos a la planta de separación. Va alguien y le vende la planta de separación, 

y con lo que sacás separado lo vendés y te pagás, no sé... separar sale plata. Sale 

mucha plata, sale más caro. Lo tenés que hacer, pero sale más caro. Y después la 

separación implica, además, recolectar diferenciado, y yo te dije que recolectar era lo 

más caro. Y recolectar diferenciado significa que te aumenta un poco el costo. Pero te 

aumenta un poco el costo de lo que se lleva el % 90 del presupuesto. Si te aumenta el 

% 10 lo que te sale el % 90 del presupuesto se te va todo al cuerno. Por solamente 

implementar el sistema de reciclado ya te sale tan caro como no hacer nada, por eso no 

se recicla. No es porque los municipios no quieran, o que no tienen voluntad política. No 
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quieren gastar guita. Está todo el plan de reciclaje, llega el contador, y el contador te 

dice "está bien, fenómeno, pero ¿de dónde sacás la guita?". 

Entrevistador: Y los comercios deben reciclar menos que el particular también. 

CF: 

No, a los comercios les resulta más fácil, porque el comercio puede separar. Pero fijate 

que con el mito que existe del reciclaje, muchos comercios que separan les terminan 

dando, los que separan, al recuperador urbano, al cartonero, gratis. No es que se lo 

cobran. Están chocos porque les lleva la basura. 

Entrevistador:  

El cartonero le lleva a la cooperativa. 

CF: 

Lo lleva a la cooperativa, en el mejor de los casos. O, si es un freelance, lo llevará al 

acopiador, y eso se paga. Pero así funciona, no hay mucho milagro en esto. 

Lamentablemente, yo no estoy haciendo un juicio de valor, yo estoy diciendo lo que es. 

La sociedad se mueve económicamente. Nos gustará, no nos gustará. 

Entrevistador:  

Hay una parte que en las telefónicas se veía, que es, por ejemplo, vasitos. Una empresa 

que compra vasitos, quizás si devuelve los vasos usados, la próxima compra es más 

barata. 

CF: 

Eso puede ser porque hay mucho reciclaje industrial. Se usa mucho el reciclaje industrial 

en Argentina. O sea, el vidrio, en Argentina... 

Entrevistador:  

Sí, sí, se recicla. 

CF: 

El botellero es más viejo que el almacenero en Argentina. 

Entrevistador:  

De hecho, el papel, creo que el 60% viene de reciclado. 

CF: 

Y el papel también se recicla mucho. Porque en Argentina era muy complicado 

conseguir soda solvey, muy complicado traer materiales, entonces el vidrio siempre se 

recicló. Además, Argentina es un país caro, porque para la población que tiene, tiene 

mucha industria del vidrio, que no es común. México tiene tres veces la población que 

tenemos nosotros, más debe tener, anda cerca de los doscientos millones. Casi cinco 

veces la población que tenemos nosotros. Y, sin embargo, la proporción de industria 
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vidriera de México con la nuestra es parecida, y ¿por qué? Porque somos un país que 

hizo industrias por todos lados. 

Entrevistador:  

O sea, es un problema el reciclado. Porque es costoso y el impacto es a largo plazo, 

tampoco es algo que uno lo ve, ¿no? No es tangible a corto plazo. 

CF: 

Y además tenés que asegurar un mercado para el material reciclado, que tampoco es 

fácil. Pero cuento el caso argentino-europeo. En Argentina están los cartoneros que 

separan cartón. Noviembre, septiembre, octubre, uno de esos tres meses, de golpe no 

vas a ver a los cartoneros separando cartón. Empiezan a desaparecer las estatuas, los 

picaportes, es cuando aparece en el diario que se afanaron la cabeza de la estatua de 

Lola Mora. De Lola Mora no porque es de piedra, pero todo lo metálico se afanan. ¿Por 

qué pasa eso? Porque los europeos reciclan, reciclan, reciclan, pero llega más o menos 

septiembre, octubre, lo que es el otoño de ellos, y tienen acopiado un montón de papel 

que la industria de ellos no absorbe. Entonces, vienen los controles que son muy 

estrictos en cuanto a acumulación de materiales y les dicen "no flaco, tenés diez mil 

toneladas de papel, tenés que eliminarlas, incineralas". Incinerarlas les sale  cien euros 

la tonelada. Entonces agarran el teléfono, "hola, ¿Zucamor?", "sí", "mira, tengo diez mil 

toneladas de papel reciclado, primera mano, europeo" o sea, no reciclado de la basura 

sino recolección diferenciada, impecable, "te lo regalo; es más, por cada tonelada que 

te regalo, te doy una ayudita de diez euros por tonelada para ayudarte con el flete". 

Bárbaro, entonces viene un barco con un montón de kilos de papel que desembarca acá 

en Zucamor. Zucamor tiene papel de primera calidad, qué se yo, y deja de comprar 

durante tres meses a los acopiadores de acá. Y como el sistema de recolección de 

basura por cartoneros está mal armado... ¿por qué? Porque ningún sistema formal 

puede basarse en algo informal. Si vos en un sistema formal tenés una pata informal, 

se te cae. Se te cae. Es así. ¿Y por qué es informal el cartonero? Porque, en general, 

salvo que esté muy estructurado, hay lugares que sí está estructurado, no tienen 

horarios, si llueve no van, si cobraron no van al día siguiente, si no hay papel se mueren 

de hambre entonces sacan otra cosa, si el precio baja de mil pesos la tonelada a 

trescientos pesos por la condición de [inaudible] no lo separás más. 

Entrevistador:  

Todo eso lo decían algunos comerciantes, que depende la crisis del país era lo que el 

cartonero se llevaba. 

CF: 

 Además, te digo, hay una época del año, que generalmente es nuestra primavera, que 

va variando, hay años que es mucho, hay años que es poco, hay años que no se nota, 

hay años que es terrible que es cuando sale en la televisión que se afanaron las 

estatuas, que se afanaron placas. 

Entrevistador:  

Bueno, en las viviendas los bronces de los picaportes. 
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CF: 

Los picaportes, todo ese tipo de cosas ¿por qué se lo afanan? Porque el metal es algo 

que mantiene el valor continuamente y es alto para ellos. Entonces esa es una cuestión 

social mezclada. Viste que cualquier cosa se dice que es multidisciplinario. Bueno, yo 

te voy a decir la misma pavada, la basura es multidisciplinaria. No es un problema 

técnico, porque si no, no es por fanfarronear, pero los ingenieros lo hubiéramos 

solucionado. No estamos ni cerca, pero ni cerca. Yo tenía más esperanzas de 

solucionarlo cuando entré hace cuarenta años que ahora. Ahora cada vez la veo más 

lejos la solución. Cada vez que avanzo un paso, el problema se me aleja cuatro. Es muy 

complicado. Es un problema que interviene mucho la parte social, interviene la parte 

económica. Pero la parte económica dura, no la parte económica de subsidios, de las 

palomitas, no, no. Me entran dos, me salen dos. La parte económica del gallego 

contador con el lápiz acá, que moja el lápiz, me entran dos pesos, salen dos pesos. 

Porque después el municipio lo tiene que pagar, y si no paga, como te digo yo, se 

transforma en el monumento de la planta de separación. ¿Sabés la cantidad de 

municipios que tienen abandonada una planta de separación que salió una fortuna, o 

que la provincia la regaló saliendo una fortuna, y la tiene de monumento y no la usa? 

¿Qué son, tarados? 

Entrevistador:  

Y los municipios digamos, que tienen un nivel socioeconómico más alto, son los que 

demuestran más interés, ¿o no? 

CF: 

Sí. Vos tenés un nivel, qué se yo, la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires 

tiene el PBI de Bélgica, entonces puede darse determinados lujos, pero hasta ahí. 

Tampoco es que la Ciudad de Buenos Aires sea, digamos, qué bruto cómo reciclamos, 

porque sale muy caro. Entonces ojo, muchos países en Europa lentamente, haciéndose 

los bobis, dejaron de reciclar. Dinamarca no recicla más. Vos separás y vienen los 

camiones que lo llevan, pero no para reciclar, simplemente para tener las corrientes 

separadas para poder incinerar. Entonces acomodan el plástico de un lado, el papel del 

otro, para ir controlado la incineración. Porque ahora están con que producen energía 

con basura. 

Entrevistador:  

Que tampoco te cierra tanto. 

CF: 

Que las plantas son maravillosas porque no emiten nada... Yo soy ingeniero, a mí no 

me engañes. Si una planta de carbón contamina y no hay forma, ¿me vas a decir que 

no hay forma de hacerla que no contamine? Sí, pero siempre hay algo que se escapa. 

El rango de la calidad del carbón es así, entre los parámetros. El rango de la calidad de 

basura es así. Si la basura la controlo, tengo que controlar el carbón. Es más barato 

quemar carbón que basura pero de acá a la China dando tres vueltas al mundo. Pero 

queda feo decir que vas a usar carbón para producir energía eléctrica. Que contamina, 

que el azufre, etc. ¿Y la basura? Pero eliminamos el problema. En realidad, no quieren 
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producir energía con basura, quieren sacarse la basura de encima. No sabes qué joraca 

hacer con la basura. Yo para dar una charla, la otra vez quise saber cuánto era la 

cantidad de basura que se producía por día en el planeta. Y me dio catorce pirámides 

de Keops por día, doscientos treinta metros por ciento cincuenta metros de altura. 

Catorce montañas de esas en todo el planeta. Y no estoy hablando de residuo industrial, 

residuos peligrosos, residuos radioactivos, residuos inflamables, no. Lo que tiran los 

vecinitos normales. Entonces, la gente está preocupada porque me va a envenenar la 

basura. No, quedate tranquilo, te va a ahogar primero. O sea, te vas a morir físicamente. 

Entrevistador:  

Creo que es un problema que asciende, porque generamos más cantidad de basura. 

CF: 

Y lo peor es que va a seguir ascendiendo. 

Entrevistador:  

Vos decís que esto tiene que ver con que dada vez consumimos más. 

… 

Entrevistador:  

Y, aunque mantengas constante el per cápita vas a tener más gente también. 

CF: 

Vas a tener más gente y, además, la forma de consumir, si bien cada tanto las crisis 

económicas son maravillosas para bajar la cantidad de consumo, el año que viene la 

basura va a bajar. Esta pequeña historieta de Putin [inaudible] 

Entrevistador:  

Y la pandemia. 

CF: 

No, la pandemia la acható, pero la guerra la va a bajar. 

Entrevistador:  

Sí, sí, con aumento de precios y eso. 

CF: 

El litro de gasoil en España valía 1,12, ahora vale 1,83. Olvidate que va a bajar. Va a 

bajar y mucho. [inaudible] esta máquina está medio al revés, no me abre las cosas. Esto 

es de una de las clases. Parece que no es una clase de basura, parece una clase de 

historia, pero es la historia de la basura en realidad. La primera clase empieza con esa. 

Entrevistador:  
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¿Eso es todo parte de la clase? 

CF: 

Sí, estoy pasando rápidamente. Acá está, esta era la parte que quería, cuál es el 

recorrido de la basura. 

Entrevistador: 

Ah, perfecto. 

CF: 

Tenemos la parte bloques, generación y recolección, y la parte de transferencia, 

transporte, posicionamiento y disposición de residuos municipales y residuos de 

generadores privados, algunos. Vos generás domicilio, parte lo vas a reciclar, el 

municipio hay partes que las recicla. Eso lo recolecta, lo lleva a una panta de separación, 

separa algo y algo va a rechazo. Parte va directo a recolección. Después está el barrido 

de calles, que se puede hacer manual o mecánico, que también va para allá. Eso 

generalmente no se recicla. 

Entrevistador:  

¿A ustedes les llega a partir del segundo que marcaste? 

CF: 

Esta flechita. 

Entrevistador:  

A partir de ahí, reciclado no. 

CF: 

Reciclado no. Algunos municipios sí, algunos por ejemplo San Martín, como nosotros 

tenemos planta de separación, en vez de poner una planta de separación, y además 

está al lado la planta de separación nuestra, nos manda los residuos separados a la 

planta de separación. Nosotros le hacemos un precio especial, esa basura no se la 

cobramos porque nosotros tenemos planta de separación social. Entonces, a las plantas 

de separación sociales nos conviene que la basura venga preseleccionada, porque una 

planta de basura preseleccionada puede llegar, con toda la fura, hasta el % 50 o % 60 

de recuperación de materiales. Una planta de basura cruda estás en el % 3 o % 4, no 

recuperás nada y de una calidad horrible. Como las plantas son sociales y, 

teóricamente, los muchachos... yo digo teóricamente porque tienen subsidios, ayudas y 

qué se yo, porque si no se mueren de hambre. Lo que recolectan se lo llevan para ellos 

y tengo que darles el jamón del medio, la mejor basura para que separen la mayor 

cantidad. Entonces les mando de algunos privados que sé que viene con [inaudible] 

separadas, y algún municipio que me manda la basura preseleccionada. E hicimos 

convenios con algunos countries, en realidad, con un recolector de countries, para que 

en el country organice recolección diferenciada, y el mayor costo que le implica a él la 

recolección lo reemplaza con que nosotros no le cobramos la basura que nos trae 
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separada. Son esos pequeños convenios porque somos una empresa del estado. Si 

CEAMSE fuera una empresa privada, olvidate. Morite. Vení, traeme y listo. Porque 

económicamente nosotros vamos a pérdida. Tengo mis dudas de lo que estoy diciendo 

ahora, no sé si vamos a pérdida. Porque a mí que me dure un año más el relleno, un 

mes más el relleno... 

Entrevistador:  

Sí, te sirve, claro. 

CF: 

 ...dos horas más el relleno, me sirve horrores. Porque es muy difícil conseguir terreno 

para relleno. Y ese costo nadie lo mete. 

Entrevistador:  

Esa es una de las cosas que queremos estimar, sí. 

CF: 

Pero eso es [inaudible]. Es un costo no económico, es un costo de posibilidades, ¿dónde 

lo comprás? Es un costo difícilmente medible en lo contable. Cuando se termina el 

terreno vamos y agarramos otro. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Nadie quiere hablar de 

eso, entonces es muy complicado, pero no lo podés meter dentro de la ecuación 

económica. El mundo es muy complicado. 

Entrevistador:  

Sí, sí. 

CF: 

Bueno, sigamos. Estos son todos los municipales, levantado bocas de tormenta, los de 

obras, viste que la poda está prohibida en todo municipio, pero todos los municipios 

tienen una temporada de poda que sale el municipio a pelar con motosierra, son unas 

bestias peludas. Y todo lo que se te ocurra. 

Entrevistador:  

¿Qué es lo que está prohibido? ¿Las podas? 

CF: 

La poda está prohibida en todos los municipios, no se puede podar. De hecho, si un 

vecino poda, [inaudible]. 

Entrevistador:  

Hace poda el municipio. 

CF: 
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Ahora, cuando sale a podar el municipio, todo lo que dice el municipio que no se debe 

hacer, lo hace el municipio. Contrata una empresa que va con motosierra y te corta los 

árboles de cualquier manera. Nunca he visto a nadie cortando una rama de determinado 

diámetro, nunca nada. Mi viejo, gallego, campesino, sin ninguna educación, cuando yo 

era chico, yo no me olvido nunca esas pequeñas enseñanzas que te quedan. Teníamos 

un paraíso ahí en Monte Chingolo, en la puerta. Dice "vamos a podarlo porque está 

creciendo mucho, traeme las cosas para podar". Entonces yo tendría diez años, llevé la 

tijera de podar, el serrucho, el hacha. "Te dije podar", ¿y? "y esta es la tijera de podar", 

pero ¿y las ramas grandes?, "Carlitos, se llama tijera de podar, abrila". Se abría así más 

o menos, “si la rama entra acá se poda, si la rama no entra acá no se poda, se lastima. 

Yo no quiero lastimar al árbol, yo quiero podar al árbol, y voy a cortar nada más que las 

ramas secas. Además, esto no es un árbol frutal. El frutal puede tener alguna idea 

podarlo, para mayor rendimiento, pero esto es un árbol de adorno. Y yo no quiero 

lastimar al árbol, ¿cómo voy a podar con un serrucho?”. Me dijo eso. A los seis, siete 

años, municipio de Lanús, temporada de poda, lo hizo percha al árbol [risas] Entonces 

todos los paraísos que vos encontrás están todos huecos, porque se pudre por el medio 

y están todos huecos. 

Entrevistador:  

Yo tenía entendido que son las ramas principales las que no se pueden tocar. El resto, 

se pueden todas. Es mentira. 

CF: 

Vos comprate una tijera de podar, abrila, si vos cortás una rama más grande que eso, 

estás haciendo algo mal. 

Entrevistador:  

Claro. 

CF: 

O tardaste mucho en podarlo, porque si lo podás todos los años con la tijera te va a 

alcanzar. O tardaste más de dos o tres años, entonces jorobate, iba a decir algo más 

grosero, pero bueno, ya está, lo lamento, se te pasó tu cuarto de hora. Esa rama que 

creció ya no podés. Ahora si vos ves a un tipo podando un árbol, no, no. Después está 

la poda sanitaria, que también plantamos cualquier verdura. Plantás un palo borracho 

en tu vereda y después protestá que te levanta la vereda. Y, flaco, el palo borracho tiene 

raíces por arriba. Plantás plátano y después estornudás todo el día. Y bueno, el plátano 

es alergénico. 

Entrevistador:  

Ahora están las chipeadoras para las ramas. 

CF: 

Pero para las ramitas. Vos a una chipeadora le ponés un tronco así y se te hace pelota. 

¿Qué hacen los muchachos? La refuerzan. No duran nada las chipeadoras. Una 

temporada y tenés que tirarla. No flaco, estás metiendo algo que no debés. Si vos en tu 
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mini pymer ponés cubitos, voy a hacer polvo de cubitos, estas cuchillas son una 

porquería, se hicieron pelota con cubitos. Y bueno flaco, el cubito a cero grados te hace 

pelota todo. Bueno, sigamos con esto. 

Entrevistador:  

Sí. 

CF: 

¿Qué pasa con los privados? Los privados tienen que ser domiciliarios y asimilables. 

Nosotros hacemos un control previo y un control [inaudible]. Todo esto, si va a 

estaciones de transferencia, va al complejo ambiental. Y si no, va a estaciones de 

transferencia. Por ejemplo, Lomas va a estación de transferencia, no va derecho 

[inaudible], va a estaciones de transferencia. 

Entrevistador:  

¿Pero la estación de transferencia tiene una función de acopio? 

CF: 

No. La estación de transferencia es eso, entra el camión, descarga y la basura se va. 

De hecho, la estación de transferencia que está en capital, la capacidad de acopio es 

muy baja, es solamente ciento treinta toneladas. 

Entrevistador:  

¿Solo para cambiar el tipo de camión digamos? 

CF: 

Es simplemente por una cuestión de transporte. Un camión que lleva de cinco a diez 

toneladas lo pasás a un camión que lleva veinticinco toneladas, con un solo chofer 

preparado para transportar, a un camión más económico para transportar. 

Entrevistador:  

Sí, sí, claro. Perdón, otra pregunta te hago antes, los privados ¿cuál es el límite o cuál 

es la característica que los diferencia? Quiero decir, ¿es solo porque es una empresa 

privada o porque es esto que estamos hablando, un gran generador? 

CF: 

No, el privado puede no ser un gran generador. Hay privados que no son grandes 

generadores, pero por lo que fuera, contratan empresas para que les lleven la basura. 

Hay privados que lo hacen hasta por una cuestión de seguridad, porque contratan una 

empresa que les recolecta la basura que les da seguridad porque su información de 

papeles o lo que tienen, a lo mejor, es sensible y no quieren que vaya al municipal. 

También está ese otro problema. Uno tiene que reciclar el papel, pero hay empresas 

que no quieren que se recicle ese papel. Lo que dije del banco. Es muy difícil que un 

banco te mande papel para reciclar. Es muy difícil. El banco produce un montón de papel 

pero no te lo manda. 
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Entrevistador:  

Pero están esos aparatitos. 

… 

Entrevistador:  

Los trituradores. 

CF: 

Pero andá a triturar todos los papelitos, es un embole. 

Entrevistador:  

¿Qué hace el banco en general? 

CF: 

Y, en general, busca que no se reciclen. Los mezclan con otro tipo de residuos para que 

no se reciclen. 

Entrevistador:  

Lo que pasa es que el papel también es complicado. Un papel mojado no es reciclable, 

¿el papel para hacer reciclaje tiene que ser seco? 

CF: 

No es reciclable hasta por ahí. En realidad, el problema que tiene el papel mojado o el 

papel sucio... el papel sucio se puede reciclar igual que el papel limpio, pero tiene un 

problema que es no lo podés acopiar. El papel limpio vos lo podés acopiar un montón 

de tiempo y no pasa nada. Yo soy la mejor prueba [risas] Acá hay un quilombo bárbaro 

de papeles que tienen cuarenta años y no pasa nada. Pero si alguno de estos papeles 

estuviera sucio, al estar sucio con algo orgánico, se descompone. Al descomponerse, 

puede generar algo de temperatura, y generar algo de temperatura en algo que tiene 

papel es peligroso. Si vos tenés acopio de papel sucio, lo tenés que usar dentro de las 

48 horas. Lo metés en el pulper. El pulper es una licuadora gigantesca que tiran el fardo 

de papel, lo deshace todo en la fibra, sale  por acá el chorro de agua con la fibra y por 

acá sale toda la porquería. Que tenga un resto de pizza, un resto de grasa no le hace 

nada. Pero lo que no puedo es tener un mes cajas de pizza con pedazos de mozzarella. 

Entrevistador:  

Yo siempre leo que tiene que estar limpio y seco. 

CF: 

Exactamente. Porque la humedad hace lo mismo. El seco es un problema de curro, 

porque vos mojás el papel y pesa más, eso es curro. Pero el limpio no, limpio es porque 

si tiene material orgánico puede producirse una autocombustión, o incluso bacterias que 

rompés el fardo y te encontrás nada en el medio porque las bacterias se comieron la 
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celulosa, y de golpe tenés un fardo acopiado que no tiene nada. Ese es el problema. 

Esa es la parte práctica. Es más o menos como hacer compost. Todo el mundo dice que 

hay que hacer compost con lo orgánico. Entonces uno chocho se compra la compostera, 

como en mi casa que tengo un terreno grande y me hice la compostera. Después 

empezás a averiguar, podemos poner esto, podemos poner lo otro, esto no, carne no 

porque te vienen los bichos, la ensalada si está condimentada no, porque el ácido te 

mata todas las bacterias. ¿Qué terminás poniendo? 

Entrevistador:  

Cáscara de huevo. 

CF: 

Cárcara de huevo, la yerba... 

Entrevistador:  

Cáscara de naranja. 

CF: 

Cáscara de naranja no, porque la acidez te jode. Cáscara de banana si la licuás, la 

podés tirar licuada. ¿Vos te imaginás mi señora si yo me como una banana y pongo la 

cáscara de banana en la licuadora y la licuo para tirarla al compost? En el próximo 

compost va a estar una mano mía ahí. 

Entrevistador:  

Depende los años de casados eso. 

CF: 

Treinta y cinco años de casados. [risas] Y ella es del palo, o sea ella trabaja con el tema 

de los residuos también. Se jubiló ahora, pero trabajaba hasta hace dos meses acá. La 

conocí acá, de hecho. Y es lo más grande que me pudo haber pasado. Pero igual, si le 

digo que uso la licuadora, con todo el amor que me tiene... pero igual, podés mandar 

cáscara de durazno, cáscara de manzana, los corazones de manzana, la cáscara de 

berenjena, el papel más o menos limpio que usas, alguna servilleta usada hasta por ahí, 

del que es prolijito con la servilleta. El que se limpió el arroz con pollo, esa no. Entonces 

no tirás un joraca. No, mentira, tirás mucho. 

Entrevistador:  

Sí, en cantidad puede ser mucho, pero es poca diversidad, claro. 

CF: 

Entonces eso de que todo lo orgánico al compost y te venden la compostera porque con 

eso... 

Entrevistador:  
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Mentira. 

CF: 

Entonces no es que no haya que hacerlo, hay que hacerlo. Porque así saqués el % 5 

de la basura... 

Entrevistador:  

Claro, ya es bastante. 

CF: 

Nosotros reciclamos el 12% de la basura que a nosotros nos llega al CEAMSE. El 12% 

no va a relleno. Entonces uno dice "no es nada el 12%". El 12% son sesenta mil 

toneladas por mes. Vos que estás haciendo Lomas, son dos Lomas por mes. 

Entrevistador:  

Claro. 

CF: 

Bah, ustedes. No sé por qué dije él, vos también estás con esto. 

Entrevistador:  

Cuestión de género es eso. 

CF: 

Es una cuestión, sí. Por eso me sentí mal. ¿Ves? Esa es otra diferencia. Hace diez años 

no me hubiera sentido mal, ni me hubiera dado cuenta. Ahora me estoy dando cuenta. 

Mi hija me rompe mucho los cocos. Pero es así. Entonces, es mucho. Bueno, sigamos. 

Entrevistador:  

O sea, el 12% de lo que llega acá ustedes lo separan. 

CF: 

De alguna forma lo recuperamos. Lo recuperamos como vía estabilizado para 

reemplace de [inaudible], lo recuperamos como materiales, neumáticos. Y te muestro 

una planta acá de residuos secos. De las cinco plantas de transferencia, hay una que 

recibe residuos secos. En la de residuos secos, que es lo que nosotros llamamos áridos, 

que es tierra, ramas secas, esas separamos tierra y escombros. Un porcentaje chico, 

pero separamos. Lo usamos de tierra y escombros y evitamos que vaya a reciclaje. 

Parte de eso va a una planta, depende del tratamiento metódico biológico. Una planta 

gigantesca que está... hay dos, una en Norte y otra en Ensenada. La de Norte, más o 

menos mil trescientas toneladas por días, la de Ensenada mil por día. Ahí entra la 

basura. A ver, si esto llega a funcionar sería un tipo muy feliz. Ahí está, la basura llega, 

va a una tolva muy grande. Este bicho acá es gigantesco, el pulpo ese. Se separan 
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manualmente materiales voluminosos previamente, y materiales separables. Pero esta 

no es la idea principal. 

Entrevistador:  

¿Eso es acá? 

CF: 

Sí, sí. ¿Dónde está ubicada físicamente la planta? En José León Suárez, relleno Norte 

III. Es una planta de dos manzanas. Tiene un galpón de una manzana donde se hace 

todo esto, donde se separa, pero básicamente lo que se busca es separar la parte 

orgánica. Esto se separa para que nos quede la parte orgánica, y con la parte orgánica 

lo que se hace es un material que se llama bioestabilizador, ahora les voy a mostrar qué 

es. En realidad, esto es lo menos importante pero es lo que más vende, por eso el % 90 

del video se lleva esto, porque la gente queda choca, pero esto es casi el marginal. Del 

% 65 que recupera la planta, esto es el % 4. Ya que vamos a decir la verdad, les digo 

la verdad. Pero es lo que más vende y se hace, porque esto es caro hacerlo. Nos jorobó 

mucho la pandemia. Esto es lo que me interesa. El parte orgánico que queda, que tiene 

un contenido orgánico muy alto, se lleva al galpón de al lado donde se mete dentro de 

unas camas gigantescas, ahí las ven, que se tapa con ese manto. Al poner ese manto, 

se le inyecta oxígeno por abajo. Al inyectársele oxígeno, toma temperatura y, al cabo de 

poco tiempo, más o menos, treinta días, se bioestabiliza. Esto es... 

Entrevistador:  

Se hace inerte digamos. 

CF: 

No tiene olor y no genera líquidos. Entonces nosotros ese material lo utilizamos como 

sucedáneo de suelo, porque acá, el problema de nuestros rellenos es que está excedida 

la nata, entonces hay que hacerlo para arriba, es una montaña. Entonces, cuando sacás 

la tierra no te alcanza para tapar, tenés que hacer un agujero en otro lado para tapar. 

Es medio loco. Entonces, con esto hacemos un sucedáneo del suelo que es para las 

coberturas parciales, porque no es linda. Si bien está negrita y no tiene olor y no genera 

líquido ni gases, tiene pedacitos de plástico. No tiene una separación perfecta. 

Entonces, en las coberturas parciales, que no se usa para el final, se utiliza esto. 

Después para cobertura final sí la tierra que sacamos de abajo de todo. Esa planta, la 

de Norte, procesa mil trescientas toneladas de las cuales saca un % 65 de rendimiento. 

No saca exactamente mil toneladas de tierra porque hay una pérdida de masa. Cuando 

vos hacés la bioestabilización pierde humedad, pierde un montón de condiciones y, 

depende de la época del año, hay entre un % 15 y % 30 de pérdida de masa. Si vos 

sumás lo que entra y lo que sale, no sale todo igual. Pierde mucha humedad en el 

camino. No sé si vieron, tengo que habérselos mostrado, que en un momento dado, 

cuando lo tapan, sale como humo. Ese humo es el vapor de agua que se va saliendo 

con la temperatura. Ese vapor de agua lo hace más seco. Nuestra basura es muy 

húmeda, tiene un contenido de humedad muy alto y eso se pierde. Sigamos. Ahí se 

recuperan materiales bioestabilizados, como vimos, y el resto va al relleno. Esas son mil 

trescientas toneladas, pero de las plantas de transferencia nosotros tenemos cinco mil, 
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seis mil toneladas por día, o sea que el resto va a relleno. Y después parte va a relleno, 

parte va a las plantas de separación de CEAMSE. Plantas se separación tenemos 

catorce, creo que ahora son once porque se unieron algunas. Tiene una setecientas, 

ochocientas personas y procesa más de diez mil toneladas por mes, poquito. El objetivo 

de esto es social. Y acá, aunque dice que reciclan el % 15, no, andan por el % 7. No 

reciclan el % 15. 

Entrevistador:  

O sea que la diferencia termina nuevamente en el... 

CF: 

La diferencia, ahora lo vamos a ver, va al relleno. Después hay una planta de compost. 

La planta de compost funciona como residuo verde, solamente verde. Aquellos 

municipios que recolectan material verde. Estamos en mil toneladas por mes, de las 

cuales se obtienen trescientas cincuenta, cuatrocientas toneladas de compost por mes. 

De compost de buena calidad, no bioestabilizante. Este es compost que está aprobado 

por Senasa. Lo hicimos en seguida, tardamos siete años no más [risas]. Porque Senasa 

te aprueba algo que viene de basura, entonces tuvimos que pasar un montón de 

controles, un montón de cosas, hasta que por fin nos lo aprobó. Incluso nos lo aprobó 

como enmienda, no como compost. Pero bueno, es como enmienda orgánica. Nosotros 

lo estamos usando para cobertura superior del relleno y para el vivero. Tenemos un 

vivero muy importante en Domínico de plantas nativas básicamente. 

Entrevistador:  

¿Esto está en Domínico también? 

CF: 

No, esto está en Norte. Este es el relleno, que para hacer el compost se muele y se 

mete en silobolsas. Va una manguera en el silobolsa y se le inyecta oxígeno. Esto es 

más lento, depende de la época del año, al cabo de los dos meses, tres, hasta cuatro 

meses, se abre el silobolsa y se deja un tiempo más, quince o veinte días al aire. 

Después se tamiza, se saca el compost, y lo que quedó se vuelve a meter. El silobolsa 

se recupera, se manda al que nos lo vende y lo vuelve a usar. Por la pérdida que hay 

de materiales, o sea el silobolsa usado no te permite recuperar un silobolsa, nosotros 

calculamos, esto es totalmente empírico, que más o menos un silobolsa tiene cuatro 

retornos. Es como que pierde el % 25 de su capacidad cada vez. Pero bueno, se 

recupera algo. 

Entrevistador:  

Claro, está bien. 

CF: 

Después, parte va a la planta de tratamiento de neumáticos. La planta de neumáticos 

es una planta que... 

Entrevistador:  
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¿El caucho es reciclable? 

CF: 

Sí, sí. ¿Sabés para qué es? Para canchas de fútbol. 

Entrevistador:  

Césped sintético y... 

CF: 

Canchas de fútbol, canchas de todo lo que vos quieras que sea sintético, se hace. 

Entrevistador:  

Y se mezcla también con... una alternativa del hormigón para canteras, ¿no? 

… 

Entrevistador:  

¿Y en Lomas se recicla? 

CF: 

Varias veces el municipio de Lomas nos mandó neumáticos, se los recibimos gratis. 

Cualquier privado que quiera tirar neumáticos, nosotros se los recibimos gratis. Estamos 

procesando unas ochocientas, novecientas toneladas, llegamos a mil, mil y pico de 

toneladas por mes. Eso se recicla casi todo, porque el neumático se utiliza, ya te digo, 

básicamente para canchas de fútbol. De hecho, no cubre las necesidades de [inaudible]. 

El que está haciendo el reciclaje es una empresa privada, se llama Regomax, que fue 

con el que hicimos el convenio. Nosotros le dimos un terreno, ellos hacían las canchas 

sintéticas e importaban el granulado de caucho. Lo podemos hacer nosotros. Les 

cerraron los números, por supuesto, no pueden pagar por las cubiertas, se las damos 

gratis. ¿Cuál es nuestra ventaja? Nos ahorramos un producto que es muy complicado 

de disponer, que es el neumático. El neumático es muy complicado porque la trituradora 

de basura del relleno no lo rompe, queda siempre entero, entonces adentro ese hueco 

se llena de líquido y de gas. Como se llena de gas, flota, entonces en el relleno 

[inaudible] te sale de la tierra un neumático como si fuera el zombie, sale el neumático. 

Entonces los neumáticos los tenés que poner siempre en el fondo del relleno. Es 

complicado disponerlo. O cortarlos y triturarlos, que sale caro. Estoy tomando confianza 

y dentro de poco se me va a salir la chaveta, pero me estás grabando y me estoy 

cuidando. 

Entrevistador: [inaudible] 

CF: 

Claro. Entonces que nos saquen esos neumáticos a nosotros es maravilloso. ¿Qué 

ganamos nosotros? Nada. Teóricamente, si superan las tres mil toneladas por mes, nos 

tienen que empezar a pagar un canon. Cuesta llegar a eso, porque el problema que 

tenemos es logístico. Tenemos problemas con el acopio. Si la empresa pudiera acopiar 
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tranquilamente neumáticos, podría llegar a ese nivel, porque hay veces que trae mucho. 

Pero el acopio está reducido porque tuvimos atentados varias veces contra el acopio. 

Es muy fácil atentar contra un acopio de neumáticos. Le tirás una molotov, se prende 

fuego y es un escándalo. Humo negro. Salimos dos veces en los diarios por eso. 

Resultado, ahora vos vas a la planta y creo que si levantás la chapa te podés meter, 

afanar un motor, pero vas al acopio y está protegido, parece Fuerte Knox. Tiene doble 

alambrada, un cocodrilo, no sabemos qué carajo hacer para proteger el acopio. 

Entrevistador:  

¿Quién puede querer atentar? 

CF: 

No sé, pero bueno. Está en un lugar que está fácil atentar, entonces, ya que está, 

atentamos. 

Entrevistador:  

Sí, sí. 

CF: 

Bueno, suponemos. Esto se acopia, se procesa, se hace esa granulometría. Se puede 

usar para varias cosas más. Se utiliza también compactado para hacer, por ejemplo, la 

alfombrita de los autos, o para pavimentos. 

Entrevistador:  

Para pavimentos de iba a decir, se pone con cemento. Con hormigón digo. 

CF: 

Con hormigón o con el hidrocarburo, y logra reducir el ruido. 

Entrevistador:  

Y la rugosidad, ¿no? 

CF: 

Exactamente. Pero tiene un problema, tenés que regular muy bien la cantidad que le 

ponés. Porque el macadán se pone en caliente, y si lo ponés en caliente se te puede 

quemar el caucho, entonces lo tenés que poner a una temperatura muy justa, en un 

rango de temperatura. Y el macadán el rango es a lo bestia. Si le tenés que poner eso, 

lo tenés que hacer con mucho cuidado y eso encarece. La máquina para repavimentar 

es mucho más cara que la común, que la tiene cualquier municipio y la puedo manejar 

hasta yo. A mí me dan un curso de diez minutos y ya la sé manejar. En cambio, la otra 

es regular la temperatura, necesita cierta precisión. Hasta en Europa están teniendo 

problemas para usarla, y no la están usando como debieran. La están usando en 

algunos lugares sensibles porque en autopistas, especialmente donde hay velocidad, 

reduce muchísimo, hasta un % 30, el ruido de los autos. Que no es poca cosa. 
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Entrevistador:  

No, claro. 

CF: 

Después, del relleno sale gas, y ese gas nosotros antes lo captábamos y lo [inaudible] 

Con el bono verde, cuando se puso el protocolo [inaudible] empezamos a hacer 

chimeneas. Cuando lamentablemente el bono verde se cayó después de la reunión de 

París, de doscientos euros el bono pasó a veintidós centavos, empezamos a limpiarlo, 

lavarlo y meterlo en generadores. Entonces ahora tenemos energía. Estamos 

veinticinco [inaudible] para doscientos mil habitantes, que inyectamos en la red. Se 

inyecta en la red. Ese es el circuito rápido. 

Entrevistador:  

Te hago dos preguntas. ¿Toda esa parte la podría clasificar citándote o algo así? 

CF: 

¿Esto de recién? Sí. 

Entrevistador:  

Y la otra. Ese diagrama que está muy bueno, ¿vos podrías completarlo, aunque sea a 

grandes rasgos, en términos de volúmenes y costos? Es un poco lo que nosotros 

estamos tratando de hacer. 

CF: 

Costos te voy a fallar en algunas cosas, porque yo no sé cuánto recibe el municipio. 

Entrevistador:  

No, está bien. Lo que ustedes puedan poner. 

CF: 

Yo puedo decirte indirectamente cuánto le sale al municipio por un cálculo que hice hace 

tres años, que a lo mejor sigue siendo válido. Antes de la pandemia. ¿Sabés qué hice? 

Le pedí al municipio cuánto le sale la empresa recolectora, el contrato, y cuántas 

toneladas sacan. Entonces así saqué cuánto es el total. En general, de los treinta y pico 

de municipios que nosotros tenemos, lo pude hacer en dieciséis municipios que tenían 

empresas privadas, y me dio entre ochenta y siento veinte dólares la tonelada. Lo puse 

en dólares, aunque sea antipático, para que me sirviera en el futuro. 

Entrevistador:  

Y aparte para comparar. 

CF: 

Para comparar. Nuestra tarifa estaba en diez dólares en ese momento, quince dólares. 

El problema es que ahora el dólar no sé qué dólar es. 
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Entrevistador:  

Claro, pero no importa. 

CF: 

Pero como mi tarifa te la puedo llegar a averiguar, transformar a los quince dólares a lo 

mejor tenés una unidad de conversión. 

Entrevistador:  

Entonces me decías, ¿ochenta dólares la tonelada? 

CF: 

Ochenta a ciento veinte, depende. El rango es muy grande. Yo creo que también 

depende de la calidad del servicio que exigen. A mejor municipio, más exigencia. O sea, 

es muy probable que Banfield tenga mejor servicio que Villa Albertina. Pero no porque 

la empresa sea mala, sino porque el nivel de exigencia de la calidad es mucho mayor 

que el nivel de exigencia de Villa Albertina. 

Entrevistador:  

Más conciencia también, te exigen más a veces, ¿no? 

CF: 

Son más rompe pelotas. Porque hay determinadas cosas que... yo lo doy con pautas. 

Cortar el pasto, sacar el pasto, y quieren que el camión les retire el pasto. Entonces el 

municipio dice "nosotros retiramos el pasto martes y jueves", pero yo corto el parto el 

miércoles. Bueno, a partir de ahora, cortalo martes y jueves flaco, ¿qué querés que te 

diga? "No, pero no podemos cortar todo martes o jueves, porque el que me corta a mí 

el miércoles es el que corta el martes al lado". Entonces aguantátelo un día. ¿Pero cómo 

lo voy a tener un día afuera? Pero no te voy a pagar un camión para vos. Esta es una 

discusión que la escuché en un montón de municipios, y agradecé que te pasamos a 

cortar el pasto. Eso porque es de Banfield. Si el de Villa Albertina corta el pasto y llama 

al municipio, le dicen "flaco, quemalo, no me rompas las bolas, ¿mira si voy a mandar 

un camión a Villa Albertina a buscarte el pasto?". 

Entrevistador:  

Claro. 

CF: 

Esto es exagerado, pero lamentablemente es real. Así funciona. No es que esté de 

acuerdo, te estoy diciendo cómo funciona. 

Entrevistador:  

No, yo vivo en Vicente López, y en Vicente López lo ves también, el tratamiento que 

tiene sobre la poda de los árboles. Vos tenés un sector que hay que podarlo los meses 

que tienen R, no sé cómo es... 
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CF: 

No, los meses que no tienen R. 

Entrevistador:  

Y están atentos a que suceda de esa manera. 

CF: 

Pero Vicente López es un buen ejemplo. Es un municipio muy chiquitito, el más chiquito 

de todos en superficie si sacás a San Fernando continental. San Fernando, cuando te 

metés en el indexo, tiene cuatrocientos kilómetros cuadrados de los cuales veinte son 

en continente, porque son islas. Sacá San Fernando. Vicente López es un municipio 

muy chiquito, muy densamente poblado. No es el más densamente poblado, el más 

densamente poblado es Lanús. Con un nivel socioeconómico bastante más alto que el 

promedio de Lanús, con lo cual el nivel recaudatorio del servicio es muy bueno. A mí 

me da un poco de bronca cuando comparan, qué se yo, ser intendente de Vicente López 

con ser intendente de Florencio Varela. No es lo mismo. Si en Florencio Varela 

pavimentás la Avenida San Martín, con lo que te sale el pavimento de la Avenida San 

Martín que tiene veinte kilómetros, vos pavimentás dos veces todo Vicente López. Es 

como alguna vez me dijo un alemán acá, que nosotros decíamos "sí, pero en Alemania 

las rutas, qué se yo". Y el alemán había venido y dice "pero yo fui a Bariloche y volví. 

Con lo que ustedes gastaron en la ruta para pavimentar hasta Bariloche, finita, mala, yo 

pavimento toda Alemania". Entonces no podés comparar. Por eso mucho jefe de 

gobierno o jefes municipales de determinados municipios, cuando se fueron a algo más 

grande, fracasaron mal. 

Entrevistador:  

Claro. 

CF: 

Vos no podés comparar gobernar la Ciudad de Buenos Aires... 

Entrevistador:  

Sí, claro, con gobernar La Rioja o... 

CF: 

Yo tengo menos cintura política que una Cian de las viejas, viste que se abrían con la 

manija. Así me va en la empresa, cada tanto me cachetean mal por eso. Porque te digo 

lo que siento entonces la gente se me enoja, No es lo mismo manejar la ciudad de 

Buenos Aires con el PBI de Bélgica, que la provincia de Buenos Aires. 

Entrevistador:  

Sí, en Vicente López te retiramos la basura cuando la saques. Llamás al municipio y te 

retiran. 

CF: 



281 
 

Y además tiene una ventaja, que es la homogeneidad de población. Es mucho más 

homogénea la población de Vicente López en el promedio que Lomas. Que Lomas tiene 

Banfield que, a lo mejor, tiene el mejor nivel que muchos lugares de Vicente López, pero 

tiene a Villa Albertina, que no sé cómo estará Villa Albertina, o detrás del cementerio de 

Lomas, que tiene un nivel mucho más bajo por el lado de Camino Negro, lo que es 

asentamientos, que no tiene Vicente López. Entonces, cuando vos tenés un promedio 

pasa algo muy curioso, que es la denuncia vecinal.  

Entrevistador:  

Cuando ya es más homogéneo.  

CF: 

Cuando es más homogéneo. O sea, cuando es más homogéneo y el vecino de al lado 

saca la basura fuera de hora, va a haber un vecino que va a llamar y va a decir "de tal 

lado sacaron la basura fuera de hora". Que eso, para la cultura latina, es un buchón, 

pero es así como funciona el mundo. 

Entrevistador:  

Pero es lo que más funciona. 

CF: 

Es lo que funciona. El inspector tiene que ser el vecino, y el que hace las cosas mal 

tiene que ser el malo, no tiene que ser el vivo. Ahora, vos en Villa Albertina denunciás a 

un vecino y te balean, o te apartan. En el espíritu latino, eso no funciona. Entonces, eso 

hace que curiosamente Vicente López, que tiene un buen servicio, con Transporte 

Olivos creo que es la empresa, es muy chiquito, la recolección es un dulce de batata 

porque en diez cuadras se le llena el camión, son todos gentleman los que recolectan 

la basura, no tenés que  mandar el camión por un recorrido de treinta kilómetros por 

lugares donde no sabés si los perros te muerden o qué se yo, el % 99 está pavimentado. 

Entonces, no podés comparar la gestión de residuos, por lo menos, de Vicente López 

que, a lo mejor, sale ochenta dólares, con la de Lomas que a lo mejor sale ciento veinte 

y vos decís "allá deben estar afanando a lo pavote". No. Porque allá tenés que mandar 

un camión donde hay casas bajas y tenés que hacer ochocientos mil kilómetros para 

juntar algo en una zona donde la mitad de las calles son de tierra y cuando llueve no 

podés ir, y después te arman los basurales. Entonces, Vicente López es como un nicho 

muy chiquitito, que pasa también con San Isidro. Pero San Isidro tiene sus lunares. 

Entrevistador:  

Es más grande. 

CF: 

Pero también tiene más potencial económico. El nivel socioeconómico de San Isidro es 

más alto, en promedio. Porque hay zonas muy poderosas de San Isidro, muy poderosas. 

Que tampoco es bueno, porque son los que más exigen. En cambio, Vicente López es 

parejito, por eso generalmente es un municipio que no tiene muchos, entre comillas, 

problemas. Todos los municipios tienen problemas, pero no tiene problemas y todo es 
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fácil. ¿Por qué? Porque si tenés tres ambulancias de la municipalidad, en veinte minutos 

llegás a cualquier lugar del municipio. En veinte minutos parando a comprar una Coca 

al tipo, porque tiene treinta kilómetros cuadrados y sin lugares conflictivos, o muy 

conflictivos. Entonces, esa homogeneidad hace que sea... no es fácil, yo no sería 

capaz... 

Entrevistador:  

Sí, pueblo chico, infierno grande dicen también. 

CF: 

Es más fácil diría, pero no es fácil. Cuando uno dice que es más fácil que el otro no 

significa que sea fácil. 

Entrevistador:  

Sí, sí. 

CF: 

Pero esto más o menos es como las carreras de fórmula 1. En las carreras de fórmula 

1 hace ocho años que viene ganando el mismo corredor, pero gana porque tiene mejor 

auto. O sea, cualquiera de los veinte corredores, lo ponés en ese auto y gana. No sé 

cómo será, en Lomas está Insaurralde. Si a Insaurralde lo ponés en Vicente López y a 

Macri lo ponés en... 

Entrevistador:  

Sí, sí. 

CF: 

Los resultados serían... no es que Macri haría una cosa espectacular en Lomas de 

Zamora. Es más, no sé si no haría sapo, porque el otro es más lagarto, porque necesitás 

ser más lagarto en ese municipio, no tenés que ser tan prolijito en algunas cosas. Esto 

es horrible lo que estoy diciendo, después borralo [risas] Pero es así. En cambio allá 

podés pasarle Blem a cada bolsita. Esa es la realidad. Si bien todos son municipios del 

Conurbano, esas comparaciones a veces son odiosas. 

Entrevistador:  

Sí, totalmente. 

CF: 

Pero no es lo mismo. No es lo mismo Lanús, que tiene un nivel relativamente bajo, 

aunque tiene [inaudible] buenos, que es chiquito, diez mil habitantes, ni una plaza ni 

nada, con la napa que, además, está a veinte centímetros por encima de la tierra por lo 

que fuera, porque las napas subieron, porque cortaron todos los pozos de agua, se 

fueron todas las empresas, la napa subió y se edificó en lugares donde no se podía 

edificar. Entonces, ahora en Lanús cuando sube el agua se te rompen los pavimentos. 

No es lo mismo estar en Lanús... 
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Entrevistador:  

Aparte, partimos de la base que el tratamiento de los residuos es caro. 

CF: 

Es caro. Y la recolección es cara, y hay pequeñas cosas que te la hacen más cara. Te 

lo abarata mucho, mucho, las condiciones que tiene Vicente López, población 

homogénea, población culturalmente homogénea, o sea educativamente homogénea. 

Homogénea significa que siempre hay variantes, pero muy parejita. 

Entrevistador:  

Sí, sí. La dispersión es más [inaudible] y superficie acotada. 

CF: 

Con objetivos de vida muy parecidos, que no es poca cosa. Porque yendo a Lanús, el 

que vive en el centro de Lanús el objetivo es si podrá ir o no a Europa este año, y el 

objetivo de Fiorito es si podré o no podré comer la semana que viene. Entonces, con 

objetivos tan disímiles, ¿qué carancho vas a poner con el tema de la basura? 

Entrevistador:  

Te voy a hacer una pregunta capaz tonta, pero... 

CF: 

Ninguna pregunta es tonta. 

Entrevistador:  

Cuando vos ves los basurales, por ejemplo, en villas de emergencia, esos basurales 

que ves en los costados, ¿quién genera eso? 

CF: 

Ahí hay un mix. En general, es muy probable que si te llueve dos semanas seguidas, se 

genere un basural porque el camión municipal no te va a recolectar la basura. 

Entrevistador:  

La misma gente. 

CF: 

La misma gente la va a tirar. Lamentablemente una de las cosas que hubo socialmente 

en Argentina fue la degradación de la persona. Cuando yo era chico, yo soy de Monte 

Chingolo, yo vivía a cuadras de villa. Mi barrio, donde yo nací, si bien todos eran italianos 

y españoles, mi papá vivió con mi tío hasta los siete años, después compró un terreno, 

después hizo dos habitaciones. Vengo de un lugar muy humilde, de un barrio muy 

humilde, pero todo el mundo tenía sus florcitas, pintaba, existía cierta dignidad en la 

pobreza. No sé si es el término correcto. Hoy no existe dignidad en la pobreza. No sé si 

es el tema de la droga... 
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Entrevistador:  

No, hoy hay indigencia, antes era un... 

CF: 

Pero antes había gente muy pobre, pero se las rebuscaba. Era otro ambiente. Quizás 

también antes el flagelo grande que había era el alcohol, quizás había borrachos, ahora 

hay droga. Que por más que sea igual que el alcohol y qué se yo, no es lo mismo que 

el alcohol, porque la borrachera pasa y, a lo mejor, podés trabajar. La droga te trae una 

dependencia, a mi modo de ver y en mi experiencia, mucho peor que la del alcohol. No 

digo que sea bueno el alcohol pero es mucho, pero es mucho mejor. 

Entrevistador:  

Sí, sí. Es menos dañino. 

CF: 

En mi barrio conocí a muchos borrachos, pero de lunes a viernes laburaban. Ahora, los 

hijos de esos borrachos, que son drogadictos, no laburan porque están perdidos. Es 

otra cosa, y mi primo me lo dijo, si vos te agarraste cinco o diez borracheras de joven y 

yo te analizo el hígado cuanto tenés cincuenta años, no te encuentro ningún detalle que 

me diga que te emborrachaste cinco veces. Si vos te fumaste todo durante veinte años 

de joven, te analizo el cerebro y encuentro los agujeritos del cerebro que dicen que vos 

fumaste. Entonces, alguna diferencia hay por más que ahora atenúen y la propaganda 

diga que es todo bueno, y que las drogas psicodélicas son buenas. No. Ningún exceso 

es bueno. Soy viejo, pero es mi pensamiento. Pero eso cambió mucho, entonces trae 

muchas complicaciones. Y después, ahora hay muchos que van a buscar basura al 

barrio, y como el cartonero a veces entra en competencia con otro cartonero, en su 

propio lugar ya está el cartonero oficial y va el cartonero trucho a afanarle la basura, 

porque el cartonero oficial va al lugar donde la basura es rica, y el trucho va, suena raro, 

el informal del informal va a sacarle la basura. No puede darse el lujo de separarla, junta 

todo, se lo lleva a algún lugar, lo separa y genera un basural. 

Entrevistador:  

Que son estos lugares. 

CF: 

Son estos lugares, donde ves basura que te llama la atención. Ves cápsulas de, qué se 

yo, de la máquina de expresso. Entonces siempre hay un salame que dice "mira, son 

de la villa y tienen máquinas...", no flaco, vienen con la basura del centro de Lomas, lo 

tiran en Villa Albertina con los carritos. 

Entrevistador:  

Sí, también están esos carritos que la poda la retiran los jueves y la sacaron el martes, 

se lo lleva el de el carrito y ahí se genera. 

CF: 
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Le pagás y te lo tira en la esquina. 

Entrevistador:  

O acá en estos lugares. 

CF: 

En estos lugares. Te lo levantan acá, "hola don, ¿me da tanto y le llevo la basura?". Se 

lleva la basura, da la vuelta y te lo tira en la cuadra de al lado o en el baldío. Eso es muy 

complicado. Y, además, en Argentina, por un montón de razones que estaríamos dos 

horas hablando, es muy difícil castigar. Muy difícil. 

Entrevistador:  

Sobre todo a estos sectores. 

CF: 

Atenta a los derechos humanos castigar. A cualquier sector. Alguien que saca la basura 

fuera de horario, y vos le tenés que poner los dedos así. Yo me acuerdo, el mismo 

alemán que te dije, él decía que hay tres pautas básicas, tenés que educar a los nenes, 

formar al adolescente, si no lo educaste de nene perdiste, pero podés formarlo, podés 

guiarlo, podés orientarlo, podés sesgarlo para que tome conducta, y pegarle al adulto. 

Esas son las tres condiciones. [inaudible] pegarle a un adulto, es el hijo de Hitler este 

[risas] ¿Cómo pegarle al adulto? Pegarle donde más le duele, que es acá dice, en el 

bolsillo donde lleva la billetera. Dice no, pero acá existe el sistema de coimas. Y un tipo 

dijo "¿pero ustedes se creen que en Alemania no hay coimas?", no está más controlado, 

porque tienen cámaras teóricamente. En realidad, las cámaras son para protegerse que 

los policías no coimeen, para eso están las cámaras. Pero al tipo le duele tanto la coima 

como la multa, es lo mismo. 

Entrevistador:  

Y hablando de coimas, los grandes generadores que deberían sacar su basura a través 

de alguna empresa... 

CF: 

Lo están haciendo. 

Entrevistador:  

¿Lo hacen?  

CF: 

Sí, sí. Porque se solucionan muchos problemas. Hoy todo el mundo tiene la idea de... 

hay algunas cosas que están mal hechas. Hay determinadas leyes que son 

incumplibles, y esas leyes incumplibles son las que usan los inspectores para... ¿viste? 

Entrevistador:  
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Claro.  

CF: 

Por ejemplo, creo que ahora la eliminaron, pero había una ley en la provincia que decía 

que, en los lugares públicos, tenías que tener un mingitorio cada diez personas. Eso 

significa que en un [inaudible] que tiene mil personas tenés que tener cien mingitorios, 

¿cómo vas a tener un baño con cien mingitorios? Una locura. Entonces, iban y ¿qué 

hacía el inspector? "Quiero contar los mingitorios". No, flaco. Entonces, a partir de ahí 

usabas cortinas de petróleo, el sonido estaba cerrado, la puerta de seguridad... Una vez 

que [inaudible] tenés que hacer leyes normales que se puedan cumplir. Si vos hacés 

leyes normales, que se están corrigiendo, pero muy lentamente. Yo no sé si a propósito 

no se corrigen. Corrigen muy lento. Entonces, si las leyes se pueden cumplir y son 

medianamente razonables, el que tiene un emprendimiento hoy ya asimila que la basura 

es un costo. Cambió. Cuando yo estudié, no existía el término basura. Estaba el tema 

de la producción, entra materia prima, sale material, no existía. Era un detalle, no tenía 

costo. Hoy, el industrial asume que eso tiene costo y lo mete en el costo. Cuanto más 

prolijo tiene eso, menor es el costo de su funcionamiento. Y tenerlo prolijo no es difícil. 

Entrevistador:  

Por ejemplo, McDonald's ¿qué es? ¿Un gran generador? 

CF: 

Y, depende del McDonald's puede ser. 

Entrevistador:  

Teóricamente debería contratar... 

CF: 

Si el McDonald's tiene estacionamiento y [inaudible], es probable. Hay McDonald's que 

tienen contratados. 

Entrevistador:  

Pero no separan 

CF: 

No, no. Ellos mandan todo junto. 

Entrevistador:  

Ah, porque yo es lo que ahora, cuando uno está haciendo estos trabajos, uno mira más 

y yo veo que todo va al mismo. 

CF: 

Yo te estoy hablando de McDonald's siete años atrás, no estoy seguro si separa. A lo 

mejor, hoy separa. 
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Entrevistador:  

El cliente, que es el que tiene que tirar con la bandeja, tira todo junto. 

CF: 

Eso es verdad. También es difícil separa en McDonald's. En un restaurant, es 

complicado separar. 

Entrevistador: 

 Cuando no tenés papel limpio y eso, es más difícil, claro. 

CF: 

Si tenés servilleta, la servilleta está sucia. Es complicado separar. 

Entrevistador:  

Ahora, una pregunta. Porque esa es una de las cuestiones que queríamos ver con lo 

que vos decías. La norma de OPDS que está hablando de los mil kilos por mes... 

CF: 

Esa te la debo porque no la conozco. 

Entrevistador:  

No, está bien. Creo que es la 371 del 2020. A lo que voy es, del lado de ustedes que 

tienen toda la experiencia de los números, un local de McDonald's puede llegar a eso 

claramente, pero también es cierto que una empresa que entraría en ese límite no tiene 

la capacidad de gestión... 

CF: 

¿Pero sabés lo que debe estar reciclando McDonald's? Las cajas donde les envían los 

productos. 

Entrevistador:  

Sí, eso seguro. 

CF: 

O sea, las cajas donde les mandan los patys las deben separar, los plásticos también lo 

separan. Ahora, sus [inaudibles] de comida, no creo que lo separen. Pero cumple con 

su función ecológica separando y ordenando lo mismo que hacen los supermercados. 

En los supermercados cada vez que embalan, separan y acomodan todas las cajas 

prolijamente. Y cuando vas a un supermercado gigante, qué se yo, vas al que está sobre 

la Avenida Pavón, cuando vas al sector de residuos tienen un contenedor compactador 

para los residuos residuos, y después tienen de papel y tienen de plástico, y separan 

papel y plástico. Porque nosotros, además, en nuestra campaña, como nosotros 

tenemos plantas sociales muchas veces les decimos a la gente "mira, esto te conviene 

separarlo, si lo mandás separado, mejor". Y el tipo empieza a separar, y una vez que 
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separa dice "pero yo soy un tarado. Si separo y lo tengo prolijito, ¿para qué cuerno se 

lo doy a CEAMSE para que gane guita?", que no ganamos guita, "la vendo yo". Entonces 

llama al papelero y le dice "¿cuánto me pagás?", "no, te lo tengo que buscar, es de mala 

calidad". Se lo termina sacando el papelero, le paga y le saca toneladas de las que vierte 

en el contenedor, que le cobra el que le lleva la basura. Entonces, indirectamente 

[inaudible] el reciclaje. Nosotros, cuando pusimos la primera planta de separación que 

fue la de Ensenada, que fue un fracaso estrepitoso pero teníamos que probar porque 

ya estábamos podridos que nos dijeran que éramos unos idiotas, que comprábamos la 

basura. Ahora nadie dice eso de nosotros, pero éramos unos tarados que agarrábamos 

todo, no separábamos nada, que con lo que se saca la basura [inaudible], toda esa sarta 

de pavadas que se dicen. Hicimos la primera planta de separación y empezamos a 

entrenar a todos los privados de la zona de Ensenada, Coca-Cola, todas las grandes, a 

entrenarlas para separar y que nos trajeran el material separado para que fuera más 

fácil para nosotros la separación. A los tres meses, Coca-Cola dejó de mandarnos la 

basura y fuimos a averiguar. "¿Por qué dejaste de mandar?", "¿y por qué te lo voy a dar 

el plástico? Lo reciclo yo, lo vendo yo". Mi objetivo, soy empresa del estado, simple. Que 

lo recicle yo, que lo recicle Coca-Cola... 

Entrevistador:  

Te da lo mismo. 

CF: 

El problema es que la planta se me cayó a pedazos. [inaudible] municipal... 

Entrevistador:  

No te alcanza. 

CF: 

Y, saco el 3% , 4% . Nunca creíamos que la planta iba a ser autosustentable, jamás. 

Pero en la evaluación de costos esperábamos una recuperación del 15%, y estábamos 

en el 3%. Los costos fueron tan altos que al final... 

Entrevistador:  

Cerraron. Claro. 

CF: 

Son esas pequeñas pavadas. O sea, desde el punto de vista ambiental, fue un éxito. 

Porque casi todas las empresas de la zona de Ensenada que fuimos a visitar, todas hoy 

tienen planes de reciclaje y recuperan materiales. Plastiqueras, de vidrio, de papel. 

Hasta pequeños boliches recuperan el papel, y crecieron muchas empresas privadas 

que les van a recolectar el papel y lo venden formalmente, sin cartoneros. Todo muy 

bien, industrialmente. De hecho, muchas empresas, qué se yo, Contenedores Sur, les 

sacaba la basura, ya se metieron al negocio y [inaudible] llevo el contenedor a reciclado 

y se lo llevo a la empresa recicladora. Y la empresa recicladora es la que paga el 

contenedor, no la empresa a la que le retiran la basura. Entonces la empresa termina 

ganando. Hugo gana porque sigue haciendo el mismo laburo. Entonces, Hugo cambió 
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su postura, porque antes no reciclaba nada, tirá todo. Y ahora cambió su postura, ¿por 

qué? Porque el otro cliente le paga no más, le paga lo mismo, pero no tiene que ir al 

relleno, tiene que ir a descargar a una planta que es mucho más cómoda. Hace menos 

quilombo. Si hace bien la logística, que por eso es una empresa de transporte, gana 

guita. Ambientalmente, reciclamos mucho, ¿cuánto? No tengo la menor idea, porque se 

transformó en una cuestión privado-privado. No tengo idea, pero se recicla. ¿Y cómo 

me doy cuenta? Porque determinado tipo de materiales en descomposición bajó. La 

cantidad total subió, pero la cantidad de [inaudible]... 

Entrevistador:  

[inaudible]. Claro. 

CF: 

Cuando vos veías la basura en el 2000, el 20% era plástico. Ahora es el 15% o 14% 

plástico. Bajó un 6%. Había un montón de botellas de pet, ahora casi no hay. Lo veo en 

las plantas sociales, porque se reciclan. El cartón limpio no llega más, se recicla. 

Ambientalmente, lo hemos logrado. Ahora, desde el punto de vista de negocio, a mí me 

funciona porque es una empresa del estado, y en vez de perder 20, perderé 25. Eso 

también es otra bronca que me da cuando hablan de las empresas deficitarias del 

estado. Por definición, si una empresa del estado tiene ganancia es porque está 

haciendo algo mal. Una empresa del estado no puede tener ganancia, tiene que salir 

neutra. Pero si tiene ganancias estamos en un problema, algo estás haciendo mal. 

Entonces cuando dicen "Aerolíneas pierde...", flaco, si gana, algo está haciendo mal. 

Así funciona el tema. Sigamos. 

Entrevistador:  

El circuito social, ¿vos nos podrías pasar el [inaudible]? 

CF: 

Sí, sí. 

Entrevistador:  

¿Y podrías, como te digo, algunos números que vos puedas? 

CF: 

Algunos te puedo pasar. 

Entrevistador:  

Okey. La tarifa que ustedes cobran a los usuarios comunes y a los grandes generadores, 

¿tenés alguna? No necesito el dato súper preciso, pero por lo menos un rango. 

CF: 

Ale, ¿cuál es el teléfono de Omar Santorelli? ¿Tenés idea? 

Entrevistador:  
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Y mientras te hago una pregunta que es más técnica, quizás la tenés. Para avanzar en 

esto de cuantificar, ¿cuál sería la densidad promedio de toneladas? 

CF: 

¿La basura? 

Entrevistador:  

Sí, cuánto pesa... 

CF: 

La basura, doscientos cincuenta kilos el metro cúbico. En el estudio calidad basura está 

el volumen. 

Entrevistador:  

Con un recolector, ¿qué capacidad tiene, más o menos? 

CF: 

Hay dos de los básicos. Está el de un eje trasero, y doble eje trasero. El de un eje 

trasero, en teoría, completo podría pesar hasta dieciséis toneladas. O sea que podría 

llevar seis o siete toneladas. En la práctica lo sobrecargan un poco. Porque, por ley, el 

camión recolector no es tránsito pesado. Perdoname, ¿vos tenés...? 

Entrevistador:  

Soy economista. 

CF: 

Hay una cosa en ingeniería que se llama las Leyes de Buckingham. Son las leyes que 

no cumplen la física. Física ingenieril. La historia, o la leyenda, o el mito dice que la reina 

Victoria se cayó una vez en el palacio de Buckingham y como pegó un patinazo y se 

cayó, la cámara de los comunes y los lores hicieron una ley que anulaba la ley de 

gravedad en el palacio de Buckingham para que la reina no se cayera. Una pelotudez 

total. Aparentemente fue verdad. Yo lo busqué en internet y está medio borrado, 

determinadas cosas. Pero hay muchas. Dentro de las leyes de Buckingham normales, 

por ejemplo, el transporte público de pasajeros y el camión recolector no son tránsito 

pesado. ¿Por qué es eso? Porque si fuera tránsito pesado, no podría ir por todas las 

calles, lo cual es lógico. Pero no es lógico si pasa un puente que no admite tránsito 

pesado porque se va al río. Por eso vas a ver en muchos puentes que dice "prohibido 

tránsito pesado no mayor de cinco toneladas". Pero si ya dice tránsito pesado, ¿para 

qué dice eso? Porque hay un nabo que va con el camión de basura y dice "no soy 

tránsito pesado" y se va. Han pasado accidentes de esos lamentablemente. Después, 

el de dos ejes puede pesar hasta veinticuatro toneladas. Ahí les podés poner 

cómodamente diez toneladas. 

Entrevistador:  

Eso cuando está compactado. 
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CF: 

Sí. La basura no queda más remedio que compactarla por lo que te dije, es muy liviana. 

Un metro cúbico de basura pesa doscientos cincuenta kilos, es muy poco. En el camión 

compactador la llevan al doble, a quinientos kilos por metro cúbico. Una forma fácil de 

saber cuánto lleva el camión que vos ves es fijarte el modelo, te metés en internet, ves 

qué capacidad tiene, y los metros cúbicos los dividís por dos. Eso te da la capacidad 

teórica de toneladas de carga. Esa es una forma fácil de hacerlo. 

Entrevistador:  

Y después, para el estudio que habíamos hecho la vez pasada me acuerdo que 

CEAMSE tenía buenas estadísticas. De hecho, tengo números hasta el 2018 creo. 

Ahora, en la página de estadísticas de CEAMSE está como caída, no sé si están 

revisando algo.  

CF: 

Sí, están revisando las estadísticas. ¿Pero vos qué necesitás? 

Entrevistador:  

Y, lo ideal sería tener... 

CF: 

18, 19, 20, 21. 

Entrevistador:  

Sí. Volumen y composición de los residuos.  

CF: 

El problema de la composición es que, con el tema de la pandemia, se suspendieron los 

estudios de composición. 

Entrevistador:  

Ah, okey. 

CF: 

Tenés que usar el último que creo que es del 2017. 

Entrevistador:  

Sí, algo así. 

CF: 

Pero no va a haber mucha diferencia. Pero la parte estadística no hay problema. 

[inaudible] es probable que me olvide de mandarte todo lo que me estás pidiendo. 

Entrevistador:  
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Si querés después te lo puedo mandar por mail, pero para que tengas idea. Por ejemplo, 

volumen para GBA completo, y después identificando ahí a Lomas. 

CF: 

Sí, no hay problema. Yo tengo una planilla donde están todos los municipios. 

Entrevistador:  

Después, los grandes generadores ¿ustedes pueden identificar o pueden decirnos 

cuánto llega más o menos? ¿O no tenés mucho dato de eso? 

CF: 

De Lomas no tengo. 

Entrevistador:  

¿Y en general? 

CF: 

No, no. El problema es que eso depende de lo que me diga el chofer, y el dato no es 

confiable. De hecho, es un dato que nosotros manejamos para hacer determinados 

estudios hasta por ahí, y con un rango de incertidumbre no apto para hacer estudios. 

De hecho, nosotros tenemos un dato [inaudible] pero no estoy autorizado a darlo. No es 

porque sea sensible, es porque no es verificable. No estamos seguros. Yo te puedo dar 

todos los datos que nosotros tenemos como reales, pero no te puedo dar datos, aunque 

los usemos nosotros, que nosotros estimamos. Eso es una norma interna de la empresa. 

Te repito, no es por ocultar información ni nada, porque además nos hemos llevado 

chascos. 

Entrevistador:  

Claro, que después no coincide con... 

CF: 

No coincide con la realidad, o se altera mucho. Lamentablemente ese dato no te lo 

puedo dar. 

Entrevistador:  

Bien. Pero, por otro lado... 

CF: 

Igual te puedo decir, para que tengas una idea, el gran generador, el municipio del primer 

cordón anda más o menos entre el % 5 y el % 15 de basura recolectada, pero con un 

rango de incertidumbre alto. 

Entrevistador:  
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Está bien. Pero, para entender bien, suponete que vos me digas que de Lomas traen 

cien toneladas... 

CF: 

Es probable que, por lo menos, cinco toneladas vengan de un gran generador. 

Entrevistador:  

Ah, está bien. La pregunta era esa. El gran generador está dentro de eso... 

CF: 

Es el gran generador que recolecta el municipio. Porque hay gran generador en Lomas, 

pero lo recolecta una empresa privada. 

Entrevistador:  

Y ahí ustedes pierden el rastro de eso. 

CF: 

Yo ahí tengo el cliente, que es el empleado, y creo que no tengo... 

Entrevistador:  

Ese dato nos interesa más. 

CF: 

249 creo... Creo. Puede llegar a tener una aproximación... porque el error, ¿qué es lo 

que lo da? Que, por ejemplo, si hay un Carrefour en Lomas y un Carrefour en Lanús, se 

mezclan. Entonces ahí se puede estimar cuánto corresponde al de Lomas y cuánto al 

otro. Entonces, yo te voy a dar el valor de Lomas, la basura que trae el municipio es 

ridícula, te va a decir treinta y dos mil trescientos catorce con diecisiete, porque es lo 

que se pesó. Acá te voy a decir, más o menos... 

Entrevistador:  

Sí, está bien. 

CF: 

Pero te va a dar un rango. 

Entrevistador:  

Y ahí, lo que ustedes consideran grandes generadores, digamos, ¿cortan en...? 

CF: 

No. Démosla vuelta. Nosotros no consideramos nada. Viene Deltacom y dice "tengo a 

Carrefour de Lomas", ¿y por qué le levanta al Carrefour de Lomas? Es una cuestión de 

Deltacom. De hecho, si al Carrefour de Lomas lo levanta el municipio de Lomas, yo no 

estoy autorizado a decirle nada al municipio de Lomas. No le puedo decir "pero vos 
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estás levantando un gran generador en contra de la OPDS". No. Es un problema de 

Lomas. CEAMSE no tiene poder de policía. Poder de policía en su máxima expresión. 

O sea, no tiene ni siquiera poder de control. De hecho, se prende fuego el Carrefour de 

Lomas y va Lomas a levantar toda la basura, nos la trae a nosotros, y a nosotros nos 

queda como que es basura de Lomas. Va a figurar como "otros", pero del origen... a lo 

que nosotros nos interesa es que el municipio lo trajo de Lomas, en teoría, él se hizo 

responsable de que lo trajo de su municipio y, además, él es el que me asegura que la 

calidad de los residuos que me trae, o sea, me trae los residuos que tiene que traer. No 

me trae residuos de compañías químicas. Compañías químicas cerró, pero bueno, la 

que lo haya reemplazado en Lomas. Viste, baterías de ácido sulfúrico, uranio 

enriquecido. Eso no me traigas. 

Entrevistador:  

Claro. 

CF: 

¿Cómo me doy cuenta yo de que no me están engañando? 

Entrevistador:  

Con esos muestreos que hacés. 

CF: 

Hago muestreos básicamente de la sangre del relleno que es el percolac, el [inaudible]. 

Nosotros hacemos controles muy seguido del [inaudible] que se produce en el relleno. 

Y ese control va diciendo qué tiene. Si hay algo que se dispara que tiene, nos alerta. Si 

un día aparece un contenido de mercurio muy alto... Bueno, hubo un caso curioso. 

Entrevistador:  

¿Pero podés identificar la fuente? 

CF: 

Por eso te iba a decir que hubo un caso que fue muy curioso, que fue hace unos 

veinticinco o treinta años con el merthiolate. ¿Te acordás la propaganda de la flecha? 

Entrevistador:  

Sí, sí. 

CF: 

Porque el Merthiolate era algo que te regalaban cuando te casabas y nunca se acababa. 

El viejo Merthiolate de paletita. Duraba toda la vida, no sé qué carajo era pero no se 

acababa. Nadie tiraba Merthiolate. Pero cuando salió el Merthiolate transparente hubo 

una secuencia que se tiró mucho Merthiolate. Y en los rellenos los indicadores 

marcaban, en todos los rellenos, una levantada de mercurio. El Merthiolate es sal de 

mercurio, y además, es soluble en agua. ¿Viste cuando te dicen que una pila botón de 

contamina setecientos mil litros de agua? Tenés que tenér un laboratorio físico-nuclear 
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para que la pila botón te contamine el agua, porque vos la tirás en el agua y no pasa 

nada, porque al estar en acero inoxidable no se derrite. Yo traté de contaminar agua con 

pilas comunes y con las pilas botones, y con las pilas botón fracasé estrepitosamente. 

No hay forma. Pero el Merthiolate es sal de mercurio soluble en agua. No pasó igual el 

rango de alerta. Siempre debe haber... o sea, hay trazas, pero nunca era medible. De 

golpe era medible. Hubo dos o tres meses que fue medible y después desapareció, y 

no en un relleno, en todos los rellenos. ¿Qué pasó? empezamos a averiguar y parece 

que todo el mundo tiró el Merthiolate a la basura. Fue muy buena la propaganda. Eso 

mismo lo tenés en todos los rellenos y en los pozos activos y no activos, especialmente 

en el lixiviado crudo que va a la planta de tratamiento. Porque antes de tratar, tenés que 

analizar. El lixiviado varía mucho, y eso nos permite saber que, en el fondo, no nos están 

engañando. ¿Que alguien haya tirado una lata de pintura? Y, es probable. Pero en seis 

millones de toneladas, que alguien haya tirado una lata de pintura no se nota en el 

lixiviado. Que el lixiviado es potencialmente contaminante de la napa que [inaudible] a 

nosotros. Está bien que ahora lo sacamos todo, lo tratamos, está todo bárbaro. Pero si 

se agujerea o algo, y.… entonces, en eso estamos relativamente tranquilos. Hoy por 

hoy, el lixiviado la carga más contaminante que tiene es la carga orgánica, la demanda 

de oxígeno que tiene que es muy ávida por su carga orgánica. Por eso lo tratamos. 

Sigamos. 

Entrevistador:  

Claro. Entonces sigo, en relación con eso, los generadores, suponete los grandes para 

OPDS o para el estudio este, con mostrar que o contratan directo con ustedes o lo 

mandan vía municipio... 

CF: 

No, a nosotros no nos contratan. 

Entrevistador:  

Perdón, con la empresa de transporte... 

CF: 

En realidad, sí, nos contratan. Nuestro cliente es el gran generador, pero el que hace el 

trámite es la empresa de transporte. 

Entrevistador:  

Lo que quiero decir es que cualquiera de los dos caminos que usen, una empresa de 

transporte particular o el municipio, ellos ya de alguna manera cumplen la norma de la 

responsabilidad del emisor. En el sentido de que... 

CF: 

No sé qué dice la ley en cuanto a si al municipio le alcanza. 

Entrevistador:  
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Supuestamente la ley dice que todo el mundo, pero los chiquitos no. Pero digamos, los 

grandes, vos tenés responsabilidad por los residuos que emitís, hasta la disposición final 

teóricamente. 

CF: 

Para no hablar pavadas, vamos a hablar con el dueño del circo. [llamada telefónica] No, 

el que lo está haciendo, lo está haciendo porque quiere hacerlo. Según me dijo el que 

está encargado, una vez que salió esta resolución no es que vino un aluvión de... cuando 

capital hizo lo mismo, hubo un aluvión de pequeñas empresas, acá en provincia no pasa 

nada. No debe estar pasando. 

Entrevistador:  

No, no. Estamos viendo que hay problemas de todo tipo, porque, por ejemplo, muchas 

empresas que entrevistamos, que son chicas, por ahí no tienen ni idea de los kilos que 

generan. Por ahí los sacan en bolsas y dicen "sacamos seis bolsas de consorcio por 

día", ¿cuánto pesan?, "y no sé". O no tienen los mecanismos para pesar. Eso es un 

tema. 

CF: 

Claro, eso es muy común. Vos, personalmente, ¿cuánta basura sacás? 

Entrevistador:  

Sí, no sé, por ahí no saco todos los días. 

CF: 

Pero no saben porque no tienen que pagar un adicional. Si no, lo sabrían. Por ejemplo, 

en las carnicerías, ahí saben cuántos kilos porque el cebero les paga. Entonces ahí te 

saben decir. 

Entrevistador:  

Sí, pero eso de que no pagan, depende. Porque hay que ver cuánto les están cobrando 

de alumbrado, barrido y limpieza. 

… 

Claro, yo digo por fuera de... 

CF: 

O sea, no les están cobrando específicamente el tema residuos. Pero hay veces que 

vos, por la casa, pagás diez, y si tenés una empresita pagás veinte. ¿Y por qué vos 

pagás distinto? Si el alumbrado es lo mismo, el barrido es lo mismo, y la limpieza no es 

lo mismo, producís más basura, pero estoy pagando veinte. Cuando el gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires, de hecho, tuvo serios problemas con presentaciones por doble 

imputación. Porque si te cobran un impuesto mucho más alto de capitales inmobiliarias, 

¿por qué es más alto el inmobiliario de una empresa? Que además tiene que pagar dos 

millones de cosas por sacar la basura, y tengo que contratar a alguien. Vos me tenés 
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que sacar la basura, si me estás cobrando alumbrado, barrido y limpieza. Cobrámelo en 

el impuesto y llevámela, ¿por qué tengo que contratar una empresa para que me la 

lleve? Entonces hay un problema medio legal y de doble imputación que hay que tener 

determinados cuidados. 

Entrevistador:  

Y en provincia, por lo que hablé con una empresa, se suma... el tipo me decía, una 

empresa que hace uniformes de trabajo, y ahora ya casi no tiene residuos porque los 

retazos que tiene hay un tipo que va y se los lleva todos. 

CF: 

Se los vende, claro. 

Entrevistador:  

Encima acordaron que no le pagan y le saca la basura. 

CF: 

Es lo que te decía. 

Entrevistador:  

Pero el tipo dice "yo estoy pagando nada de AVL", no sé, me dijo dos mil quinientos 

pesos por mes, pero estoy pagando trescientos cincuenta mil pesos por mes de tasa de 

seguridad e higiene. Por algún lado lo enganchan. El tipo dice "pero yo no tengo 

contraprestación". Está bien, suponete que seguridad e higiene cubre otras cosas 

también, por ahí te cubre seguridad interna, no sé. 

CF: 

Yo te doy un ejemplo concreto. Yo tengo un compañero de la facultad que tiene un 

garaje en capital, en la zona de Belgrano, bastante paquete y está podrido. Porque vez 

cada dos meses vienen los bomberos. Vienen los bomberos y tiene que pagarles no me 

acuerdo cuánto, veinte mil pesos a los bomberos para desarrollarlo, digamos [inaudible] 

desenrosca la manguera, todas las veces tiene que explicar que el pico de bronce no 

está ahí porque el pico de bronce se lo afanan, entonces lo tiene bajo llave. Es ridículo 

porque si hay un incendio... Dice "¿y si se prende un auto?", "y, usamos matafuegos". 

Revisa todo lo que los bomberos le aprobaron. Después, al mes vienen los de seguridad 

e higiene, ¿qué hacen? Un simulacro de evacuación, y depende la hora que sea está 

solamente el sereno, ¿y qué hace el sereno? Raja [risas] Y no, tiene que pintar por 

dónde tiene que pasar el sereno. Y tiene que pagar cuarenta y cinco mil pesos a 

seguridad e higiene. Que nunca son municipales, es defensa civil, los bomberos, pero 

el % 40 se lo da a la municipalidad. O sea, defensa civil hace el simulacro, le cobra 

cincuenta mil pesos cada cuatro meses para que salga un tipo corriendo. 

Entrevistador:  

Es más, según el tamaño de la empresa hasta te exigen que tengas encima una especie 

de auditor externo de seguridad e higiene. 
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CF: 

Perdoname, él tiene el auditor externo de seguridad e higiene que firma todos los 

papeles legales para hacer toda la presentación. Después, cada cuatro meses le cae la 

inspección municipal por el tema del control de plagas. Entonces tiene mostrar que hace 

el control de plagas para lo cual tiene que tener contratada una empresa de control de 

plagas, y le sacan plata por el control de plagas. Dice, el garaje tiene una capacidad 

para ciento veinte, ciento treinta autos, pero cincuenta lugares son de la municipalidad. 

Entonces, esa carga impositiva por boludeces, porque el bombero, dice, por suerte, 

hace tres años que es el mismo. Entonces viene y dice "hola, ¿cómo te va? firmame 

acá", pam, pum. Porque si no le hacían extender la manguera, ver que la manguera 

estuviera en condiciones, volver a enrollar. Significa una hora que no entran autos. 

Entrevistador:  

Claro. 

CF: 

Cuando están en simulacro de evacuación, que es un tipo que se tiene que rajar, y dice 

"el cliente que ve que me lo hacen parar y me dice a ver si conoce el simulacro de 

evacuación", la gente se quiere ir, no quiere estar ahí. Entonces todo ese tipo de cosas 

traen muchas complicaciones. 

Entrevistador:  

¿Será posible, alguno de los clientes de ustedes con los que hayas... que nos puedas 

referencias como para poder entrevistar a alguno? Para ver cómo manejan ellos. 

CF: 

Eso no sé. Mandámelo y se los mando. Hay cosas que no podemos hacer. 

Entrevistador:  

No, ya sé. Dentro de lo que ustedes puedan. 

CF: 

Hay determinadas condiciones de contrato que tenemos... 

Entrevistador:  

No, estoy de acuerdo. Pero la idea sería... 

CF: 

Si vos me preguntás si lo podemos hacer, sí, físicamente lo podemos hacer. Lo que no 

sé es legalmente. 

Entrevistador:  

No, por eso. 
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CF: 

[inaudible] algunas cosas que me vas a preguntar, lamentablemente tengo que 

consultar. 

Entrevistador:  

Dentro de lo que ustedes pueden hacer. Y lo mismo, nos interesaría entrevistar a algún 

referente de las cooperativas que tienen ustedes trabajando. 

CF: 

¿Allá en el relleno? 

Entrevistador: 

Sí. Eso te lo pongo también, por si lo podés conseguir.  

… 

Entrevistador:  

Bueno, un poco lo dijiste, pero ¿vos tenés algún municipio o algún referente municipal 

que puedas decir "estos están laburando bien el tema de GIRSU"? Por usar la sigla. 

CF: 

No, referentes no tengo. Tengo sentimientos por lo que veo. Vicente López es un 

municipio que está trabajando prolijito, porque repito, es muy dominable. 

Entrevistador:  

Tiene que ver con el territorio. 

CF: 

No solamente con el territorio. Hay algunos territorios que podrían hacerlo y no lo hacen. 

Tampoco despreciemos la parte administrativa. 

Entrevistador:  

Vicente López el reciclado lo hace puerta a puerta. 

CF: 

Claro. Tiene muchas ventajas geográficas y, además, tiene ganas de hacerlo. Además, 

debe tener un nivel recaudatorio acorde que le permite hacerlo con gastos relativamente 

sencillos en general. 

Entrevistador:  

Y una población que reconoce también, porque si no... 

CF: 
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Lo que te dije de la homogeneidad, y que tiene ganas de hacerlo. 

Entrevistador:  

Porque pasa esto también, es difícil hacer una política ambiental si a la gente no le 

interesa o no le encuentra sentido. 

CF: 

Que no le interesa o porque está en el puesto 42 de sus necesidades. Si el tipo está 

preocupado porque va a tomar el colectivo y lo afanan, y está preocupado porque si 

llega al trabajo, no sabe si ese día va a laburar o va a cobrar. Mira si se va a preocupar... 

y suelta el papelito del caramelo que le afanó al hijo, y uno dice "flaco, lo ambiental, 

tiraste un papelito". Y es probable que haga la de Will Smith, le pega un sopapo, qué se 

yo. Uno puede ser muy pacífico, muy onda new, pero hay siempre una gotita que te 

rebalsó... 

Entrevistador:  

Igual hay mayor conciencia. Yo he visto, en el auto, gente que te tiraba el paquete de 

McDonald's. 

… 

Entrevistador:  

Mucho trabajo en las escuelas. 

CF: 

Cuando vino Manliba acá, en el año 80, dentro de las cosas que fue revolucionario, es 

que hizo una campaña de visualización del camión recolector. Había que verlo. Ahora 

es normal verlo con balizas, luces, pero en esa época no. Es más, era blanco. Una 

revolución para los camines que eran todos naranja, marrones, o negros. Había que 

verlos. Con números, con teléfonos, que llame, qué se yo. E hizo una campaña de 

marketing muy yanqui de regalar cositas, la birome que decía Manliba, las cosas que 

decían Manliba. De hecho, cuando vos decías que trabajabas en CEAMSE, era tan 

fuerte que te decían "ah, en Manliba", no, no. Manliba era una contratista de CEAMSE, 

no CEAMSE de Manliba. Pero Manliba fue tan fuerte. Y una de las primeras cosas que 

trajo fue una bolsita para el auto, que repartía. Se las daba a los pibes del colegio y del 

colegio se la llevaban a los padres. Hay una anécdota de la primera fiesta de Manliba 

que fue maravillosa. El jefe de Manliba era un ingeniero que se llamaba Alex Gutiérrez, 

parece joda. Era americano, había estado en la guerra de Vietnam, tercera generación 

de americano, pero el abuelo, puertorriqueño, qué se yo, pinta de americano, rubio de 

ojos claros, pero como decía él... 

Entrevistador:  

Era Gutiérrez. 

CF: 
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Si fueran todos los apellidos, eran Gutiérrez, Smith, Jones y Henderson. Pero siempre 

el macho fue, perdoname lo del género, el que le dio el apellido siempre fue Gutiérrez. 

Bueno, Alex Gutiérrez era un personaje. Había estado en la guerra de Vietnam, o sea 

no tenía los patitos totalmente alineados, una capacidad de trabajo y de ordene... 

cuando llegó a trabajar acá a la Argentina seguía a los camiones, enseñaba a los 

recolectores, él presidente de la empresa, cómo tenían que hacer, cómo tenían que 

tratar a la gente. Había hecho un montón de cosas y le habían dado el mejor auto que 

había en Argentina en esa época que era el Renault fuego. Era famoso Alex Gutiérrez 

porque su auto era una roña. Siempre estaba lleno de basura. Entonces se había 

difundido, mira, el presidente de la mejor empresa de limpieza es un roñoso. Empezó 

en febrero, llega fin de año, fiesta a lo yanqui. Todos somos gran familia, discurso de 

Alex, que hablaba bastante bien el español, por los padres. Y hace todo un discurso y 

termina con el chiste típico de la empresa yanqui, dice "y bueno, para terminar, algo que 

me ha llamado la atención. Me enteré que andan diciendo por ahí que era roñoso, ¿qué 

es roñoso? No sabía que significaba roñoso. Busqué y con gran vergüenza mi secretaria 

me dijo que roñoso significaba que era sucio, ¿cómo yo sucio?". Estaba siempre 

impecable. Iba detrás del camión, agarraba la basura, se ponía los guantes. Siempre el 

traje impecable, nudo de corbata impecable, camisa impecable. Parecía salido de un 

casting, que no sé si no era salido de un casting. Bueno, dice "¿yo roñoso? Si siempre 

estoy impecable", y le dicen que era por el auto, "¿qué tiene mi auto? Cuando lo llevaba 

el sábado al garaje para lavar, estaba siempre lleno de porquería, ¿y saben por qué 

está lleno de porquería? Porque yo trabajo mucho en el auto, estoy mucho en el auto, 

ustedes saben que lo sigo. Entonces genero basura en el auto, ¿y qué hago con la 

basura? La dejo en el auto porque sé que el sábado me la van a recoger y va a ir a 

donde va. Si ustedes, que trabajan en autos, no tienen basura en su auto, es porque 

ustedes son los roñosos, porque ustedes abren la ventanilla y la tiran. Así que lamento 

informarles que yo no soy roñoso, pero todos los que me dicen roñoso es porque no 

entienden eso, y es que ellos son los roñosos". Lo aplaudieron hasta los castaños. Eso 

era hace cuarenta, cuarenta y un años que pasó esto y era revolucionario. Hoy no es 

tan revolucionario. Sigue habiendo idiotas que tiran... 

Entrevistador:  

Sí, que tiran ... 

Pero siempre hay alguno que lo persigue, que... 

CF: 

Pero ya si te ponen una bolsita en el auto, las bolsitas de los autos de los [inaudible] 

están siempre llenas a reventar. Y los autos, en general, no son tan limpios adentro 

como lo eran en una época, que estaba el tipo fanático de la limpieza. Está bien que 

cambió la mentalidad. Antes un pibe tenía doce años y quería sacar el auto del garaje, 

y ahora tiene veinticinco y no quiere saber manejar. Cambió un poco la mentalidad. 

Cambió, fuma menos, tira menos el pucho. Eso cambió. La humanidad cada vez está 

peor en lo global, pero en muchas cosas está mejor. 

Entrevistador:  
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Y también entre uno se va educando uno a otro. Porque yo tengo que reconocer que 

cuando sacaba a mis perros, terminé llevando la bolsita porque si no siempre había 

alguien que me gritaba. Y llega un momento que dije, no... 

CF: 

Prefiero hacerlo bien... 

Entrevistador:  

Y que no me griten. Y ahora llevo la bolsita. 

CF: 

Que es lo que pasa con los empresarios. Vos vas, por darte un ejemplo, al parque 

industrial de Almirante Brown. Casi todos hacen las cosas bien. O, por lo menos, 

bastante bien. El paraíso no sé si existe, pero en la tierra no. Tampoco la pavada. Pero 

bastante bien, ¿por qué? Porque estás más tranquilo. Te va a jorobar ninguna empresa 

de al lado diciendo "flaco, hiciste un despelote, me ensuciaste, yo tengo el jardín". El 

industrial no es como el vecino, el industrial es buchón. Porque si de golpe aparece algo, 

un [inaudible] amarillo, lo primero que hace es decir "fue Pedrito, no me echen la culpa 

a mí". Y a la larga, una vez que lo implementás... 

Entrevistador:  

Ya queda. 

CF: 

En mi casa, que son basureros, cuando yo implementé... yo soy el más desordenado, 

el más sucio, guardo los papeles. Mi señora es impecable, es una maravilla de la ciencia. 

Pero cuando hay que implementar una nueva metodología, los dos somos ingenieros, 

pero ella es más estricta que yo en eso. 

Entrevistador:  

Más metódica. 

CF: 

Más estructurada. Yo soy más... quizás porque me gusta la historia, no sé por qué. 

Cuando dije de poner un frasco en la cocina, donde ella tiene todo su reino, pero no por 

una cuestión de género, porque es su reino. Y tienen todos los aparatos arriba, porque 

dicen que si están guardados no se usan nunca. Una procesadora en una caja significa 

no usar la procesadora, entonces ella la tiene ahí arriba. Todas las cosas que usa las 

tiene arriba. Entonces la cocina es... 

Entrevistador:  

Se reduce. 

CF: 
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Ponerle un frasco para poner los materiales compostables me costó un tiempito 

convencerla. Ahora que está convencida, eso que trabajaba en tema basura, pero dice 

"me vas a armar un lío en el fondo, vas a traer lombrices de jardín, el olor". Me costó. 

Le di todas las garantías, por suerte ella lo entendía, y dice "pero solamente para la 

yerba". A los dos meses, una vez por día tengo que vaciar el frasco de la compostera. 

Un frasco de casi un kilo. Claro, mis hijos todos toman mate, y ahora ni te cuento que 

no podés tomar mate compartido, cada uno tiene su mate, ella que le gusta cocinar y 

cocina y tira las cáscaras de papa. Hay veces que tres veces por día hay que vaciar el 

frasco. Y sacamos un metro y medio cúbico por año de compost relativamente bueno. 

Que hay que mezclarlo con tierra porque es muy liviano. Necesito una vaca para que 

me haga bosta, le falta un poquito el componente animal [risas] Pero es bastante bueno. 

Ahora ya está convencida. 

Entrevistador:  

Claro, ya lo incorporó. 

CF: 

Se rompió el frasco y me dice... ah, porque a mi me gusta hacer estas cosas, tallar 

botellas. Entonces el frasco lo tallé, compost. Se rompió el frasco de vidrio y haceme 

otro, entonces ese finde semana tengo que hacer otro frasquito que diga compost. Y te 

adaptas, no es difícil. Lo difícil es cambiar una estructura mental. 

Entrevistador: Después es difícil hacerlo mal de vuelta una vez que cambiaste. 

CF: 

Entonces mis costumbres s están adaptando, y cada vez más. Especialmente porque, 

ya te digo, un cambio fundamental que eso se vio en los 90 cuando el industrial empezó 

a meter dentro de su estructura de costo el tema de los residuos. Cuando sus residuos 

estaban en la estructura de costo, donde no era una flechita que terminaba ahí y no 

había pesos, donde el contador o el economista ya puso una columna que era 

tratamiento de basura, eso fue un avance. Porque, como en casi todas las cosas, si 

hacés las cosas bien, son más baratas. Entonces, si la población hiciera las cosas bien, 

la recolección no costaría cien dólares, costaría setenta. Un % 30 o % 40 más barato, 

pero lejos. Hay una cosa que los yanquis, es sexista, no te enojes, pero los yanquis del 

80 lo llamaban síndrome del hombre soltero, the single man. Cuando el hombre que 

estaba en la casa, por alguna razón la mujer se iba una semana a la casa de la madre 

y quedaba solo en la casa, ¿qué hacía el hombre? Para comer, compraba pan y fiambre 

y comía arriba de la pileta. No tendía la mesa, no sacaba servilleta, no hacía un carajo. 

Tomaba agua de ahí y vaciaba toda la pileta. Nunca en la perra vida usó patines, pero 

usaba patines para no ensuciar el piso. Todo así. Cosa que llega la mujer y está todo 

impecable, te felicito. Porque no ensució. Cambió los hábitos. Eso, el síndrome del 

single man, que ahora no sé cómo se le llamaría, es lo mismo. Cuando mis hijos se 

quedan solos en la casa, no producen el mismo despelote que producen porque la 

mamá le va a lavar, o el papá le va a lavar. 

Entrevistador:  
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Hablando de esas películas, ahora no se ve tanto, pero en las películas viejas esto como 

que en la misma bacha como que se trituraba... 

CF: 

Eso funciona si vos tenés un buen sistema de eliminación cloacal. Un sistema saturado 

cloacal, como el nuestro, está en el horno, porque apenas saca el cloacal... 

Entrevistador:  

Tirás café y se te tapa. 

CF: 

Claro. 

Entrevistador:  

Lo que hacen es triturar la comida. 

CF: 

Lo trituran y lo mandan con el cloacal. 

Entrevistador:  

Eso es todo lo orgánico. 

CF: 

Todo lo orgánico. No tenés que tirar papeles ni nada. Los restos de comida los tirás ahí, 

lo tritura, lo muele, y va como si fuera... 

Entrevistador:  

¿Eso se hace actualmente también? 

CF: 

En Estados Unidos sí, hay muchos lugares que lo tienen. 

Entrevistador:  

Es interesante. 

CF: 

Eso es muy bueno, pero exige tener una planta de tratamiento cloacal [inaudible]. 

Entrevistador:  

De tratamiento muy buena. 

CF: 
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En muchas ciudades se eliminó porque el cloacal en muchas ciudades estadounidenses 

y europeas va al mar. Qué se yo, vos vas a Key West, un paraíso, sur de Florida, color 

del mar espectacular. Y como yo soy medio tarado para algunas cosas, fui a una playa 

y veo un tuvo que se mete en el océano y fui a averiguar qué era. Y, cloacal. ¿Lo tratan? 

Sí, lo tratan de mandar lo más lejos posible. O sea, el caño se mete tres kilómetros en 

el océano y olvidate. El océano digiere totalmente los cloacales de Key West, que es 

una ciudad relativamente chiquita. Nadie se entera de nada. 

Entrevistador:  

Es lo que pasaba con Mar del Plata hasta hace poco. 

CF: 

Lo que pasa con Mar del Plata, pero se transformó en una ciudad de cuatrocientos mil 

habitantes con un sistema cloacal que te lo dejaba a cincuenta metros. Pero si Mar del 

Plata lo manda cinco kilómetros para adentro... 

Entrevistador:  

Ni te enterás. 

CF: 

Porque uno tiene una imagen idílica del océano. El océano, el día que se vacíe el 

océano, es un gigantesco desierto, no hay nada en el océano. Eso de los pescaditos, 

los corales, eso es la barrera del coral en el Caribe. Pero a tres mil metros, donde se 

hundió el Titanic, si vos ves las imágenes, no hay un pomo. Hay barrito que cae de los 

pescaditos que hacen caca, va cayendo la caquita esa y hay un colchón de arena-

caquita en el fondo compactado, que hay dos o tres pescados que son esos medios 

raros que se lo morfan, y después no hay nada. Es desierto. Entonces, eso de que 

estamos estropeando el océano... estamos estropeando la orilla del océano. Es muy 

complicado. Esto borralo después, porque si no... [risas] Doy clases de ecología. Y si te 

ponés algún día, que yo soy un amante de la historia, me gusta la historia especialmente 

la moderna y especialmente los conflictos mundiales, porque para mí, el tema de la 

basura tiene mucho que ver con los conflictos mundiales. Si viste rápido, viste que hay 

muchas imágenes de la primera guerra y segunda guerra, porque fue la que cambió la 

forma de vida y por eso la basura va en aumento, por el modo de vida americano que 

fue el que hizo esto. Si te ponés a mirar la cantidad de barcos con combustible que se 

hundieron en la guerra mundial, te pone los pelos de punta. Vos decís, pero está 

tapizado de barcos. Y cada vez que quieren ir a buscar un barco hundido, están 

doscientos millones de años para encontrarlo, porque todavía es grande. Nos la 

estamos arreglando bastante bien para hacerlo pelota igual, no nos rendimos, qué se 

cree que es el planeta que nos va a ganar. Lo vamos a hacer percha. Pero es grande 

todavía, hay muchos huecos. 

Entrevistador:  

¿Y esa famosa isla de plástico que está en el océano? 

CF: 
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Eso es lógico, pero tiene su contrasentido. Le echan mucho la culpa de esa isla de 

plástico al pet, pero el pet se hunde. El pet es más pesado que el agua. O sea, donde 

debe haber cosas de plástico es en el fondo. Lo que son, son los plásticos livianos, 

bolsas, todo ese tipo... 

Entrevistador:  

Las botellas que van enteras, claro. 

CF: 

No, las botellas que van enteras, si están en el agua, que si les da el sol las termina 

degradando, le entra agua y se va al fondo. Si vos agarrás una botella de pet, 

lamentablemente no tengo botellas de pet porque uso de vidrio, no sé si me queda 

alguna ahí, pero si vos agarrás una botella de pet, la llenás de agua y la ponés ahí, se 

va al fondo. Las de pvc también se van al fondo. Lo que no se va al fondo es el polietileno 

de baja densidad, que son las bolsitas. Y las bolsitas son muy livianas y la gente es muy 

descuidada con eso. Tendría que haber cestos especiales para tirar esas bolsitas, 

porque además es una picardía, porque el pet de las bolsitas es % 100 reciclable. Podés 

hacer bolsitas de vuelta, no infinitamente porque siempre hay una pérdida de masa, 

pero por lo menos diez retornos. La botella tiene cuatro, la bolsita tiene diez retornos. 

Pero bueno, eso implica educar. Si vos tirás las cosas de cualquier manera y el viento 

te lo lleva... 

Entrevistador:  

Eso es típico en los países medio pobres con viento... 

CF: 

Sí, pero la isla está en el hemisferio norte. 

Entrevistador:  

Sí, es verdad. 

CF: 

No le echemos la culpa a los pobres porque los ricos son bastante... 

Entrevistador:  

Sí, de hecho, tenés más. 

CF: 

Los ricos son bastante chanchitos. Son más mentirosos, "con la basura reciclamos, 

hacemos esto, lo otro". No. Hace ya quince años había acá una delegación, parecía 

como un chiste, un belga, un tano y un alemán, y nos venían a hablar de qué hacían 

con la basura. Y el alemán... el belga no sé a qué vino porque no hablaba nada, un 

amuleto que trajeron. El alemán tenía una charla bastante buena, de tratamientos, las 

plantas de TMB, tratamiento mecánico biológico que es tendencia, la incineración de 

residuos. Y después el italiano, que era un italiano del norte, también empezó, pero era 
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italiano. A la larga, como éramos todos profesionales, en un momento dado entran en 

confianza. Y en un momento les dijimos... ustedes porque están en el tema y están 

abiertos, pero cuando yo doy clase y digo "pero" parece que soy un rompe huevos. 

Quiero incinerar, pero..., quiero reciclar, pero... Flaco, sos el chico … Pero. No, porque 

como digo en la charla, los tratamientos de basura tienen remedios, no tienen 

soluciones, y los remedios tienen contraindicaciones, entonces uno tiene que leer las 

contraindicaciones. De hecho, doy un ejemplo con la hepatalgia. Viste que dicen que la 

hepatalgia es todo natural, no pasa nada. Hasta la hepatalgia tiene contraindicaciones, 

todo tiene contraindicaciones. Y las soluciones ingenieriles son remedios, nunca son 

soluciones. Son remedios, tienen contraindicaciones. Cualquier cosa que hagas tiene 

contraindicaciones. Ahora, si vos lo único que alabás son las contraindicaciones, ahí sí, 

sos un negativo, no se puede hacer nada. Ahora, si vos no le das bola a las 

contraindicaciones, sos un inconsciente. Yo quiero decir que doy las contraindicaciones 

de los remedios, pero tengo que avisar que son remedios. O sea, el relleno... mira, el 

relleno no contamina. Por lo menos, el nuestro no contamina, ¿por qué? Porque le 

ponemos un polietileno de dos mil quinientos micrones abajo, sacamos líquido, 

controlamos las napas con pozos y nunca descubrimos contaminación, ¿entonces no 

produce ningún impacto? Bueno, tampoco la pavada. Produce. 

Entrevistador: 

Si vas por el camino del Buen Ayre... 

CF: 

Claro, y olor te produce, porque ahí se tiran catorce mil toneladas. O sea, vas un 

miércoles y vas a decir "hoy están trabajando mejor, no hay olor". Con condición 

climática pareja, hoy hay olor. Pero vas un lunes y decís "están trabajando para el 

demonio", vas un miércoles y "hoy están trabajando mejor". No. El lunes estaba la 

basura del sábado, que ya cuando abre el camión tiene una baranda insoportable, y por 

más que la tapes en seguida va a tener olor, y el miércoles la basura es fresca y no tiene 

tanto olor, están trabajando mejor. No, mentira, es lo mismo. Es lo mismo, pero son 

condiciones climáticas distintas y condiciones de día distintas. Pero vos no le vas a 

poder explicar a cada uno que es eso. Entonces impacto produce, además van mil 

camiones. Mil camiones producen impacto. Van cuatrocientos de estos gusanos 

grandes. Cuatrocientos camiones y mil camiones, ¿cómo no va a producir impacto? 

Entonces, ese impacto tenés que saberlo. Esa es la parte negativa. Lo único que tenés 

que estar seguro es de que no te está contaminando la tierra y que después te va a 

quedar un parquecito, como va a quedar en Domínico, que va a ser una maravilla, un 

parque espectacular. "Y, pero no se puede construir arriba", ¿para qué carajo querés 

construir arriba? Basta de construir acá, construí en otro lado. 

Entrevistador:  

Está bárbaro que no se pueda construir. 

CF: 
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Hacé una montaña que se transforme en un bosquecito, con que haya algún bichito que 

no se lo morfen los vecinos. Lo único que funciona son los burros, porque las cabras, 

las ovejas, todo eso desaparece. 

Entrevistador:  

Ah, ¿sí? 

CF: 

Y, termina en el asador. Pero los burros nadie se los morfa, y nadie se lleva un burro 

para [inaudible]. Los caballos se los afanan. Todos los demás bichos se los afanan, pero 

los burros funcionan bien y da una cosa bucólica, de platero y yo. El caso es que tiene 

cosas negativas. El reciclaje no es la solución y dista mucho de ser la solución. Y tiene 

muchos problemas, muchas complicaciones. Vos tenés que tener cuidado con los 

productos que reciclás para usar de vuelta. Ah no, no vas a hacer el juguete de un pibe 

con plástico reciclado, y no vas a hacer una botella de bebida con un plástico dudoso, y 

no vas a hacer... ¿y entonces dónde miércoles vas a usar el plástico? ¿De virgen? 

¿Entonces al plástico reciclado le vas a agregar el virgen? Entonces aumenta, aumenta, 

y explota todo. Pero vos tenés que dar los pros y los contras, y los contras más graves 

que tienen todos los tratamientos de basura es que cuestan guita. 

Entrevistador:  

Claro, exacto. 

CF: 

Cuanto mejor lo hacés, cuanto más ordenado estás, cuanta más colaboración tenés, 

menos guita te sale. Es como tu casa. Si vos sos prolijito, y sos armadito, y la familia 

anda toda prolija, a la señora la necesitás una vez por semana para que te lave la cortina 

y te encere los pisos. Como mi papá, que se quedó solo y le puse una señora. Tenía 89 

años, le puse una señora para que lo ayudara, y la terminó rajando, iba una vez cada 

quince días. ¿Por qué? Y, porque necesito que me encere el piso y me limpie las 

cortinas, después yo mantengo la casa limpia. Ahora, si vos sos un despelotado, comés 

y se te cae la basura y te importa tres huevos, y bueno, la necesitás todos los días y te 

sale más caro. La ciudad es lo mismo, hasta en un baño. ¿Vos te mudarías a una casa 

que no tuviera inodoro? No. De hecho, la única cosa que sirve para mudarte en una 

casa es tener inodoro. Porque vos podés no tener agua, vas a la canilla de afuera y 

llenás el balde de agua y te la rebuscás, por lo menos, un tiempo. Podés no tener luz, 

prueba tenemos que vivimos sin luz. Pero no te funciona el inodoro y te tenés que mudar. 

¿Qué vas a hacer? ¿Caca en la cocina, pis atrás del mueble? Y, podés hacerlo. Un 

tiempo, porque después cuando tengas que limpiar te va a salir muy caro. En la ciudad 

no piensan así. ¿Y cuál es la habitación más cara por metro cuadrado que tienen las 

casas hoy? El baño. ¿Y qué es lo único que sirve en el baño? El inodoro. ¿Y qué es lo 

único que no mostrás cuando remodelate el baño? Remodelaste el baño, pusiste todo 

nuevo, pusiste el hidromasaje, porcelanato de qué se yo qué cuerno, grifería de 

samborombombo, pero a nadie se le ocurre decir "mirá qué lindo inodoro de pedestal 

que puse". Que es para lo único que sirve el baño. Ahora, fíjate que produce impacto 

ambiental, porque produce ruidos molestos, porque abrís la canilla, ponés la música 
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alta, pero comiste pizza y... cada tanto retumba. Para colmo, hace campana. Y, en los 

primeros años de matrimonio es simpático, qué se yo, pero viste, Carlos no seas 

chancho. O ya nos importa un pito y que se haga el musical. Pero produce ruidos 

molestos y también produce impacto ambiental de olores, porque por más que seas la 

reina de Inglaterra, depende de lo que comiste. Mucho Glade toque, muchas cosas, 

pero cuando hay mucho olor a Glade toque después de que te vienen las visitas, decís 

qué joraca me hizo acá adentro. Y, sin embargo, nadie está dispuesto a tener una casa 

sin baño. Nadie. De hecho, nadie está dispuesto a tener una casa, si tiene buen nivel 

económico, con un solo baño.  

Entrevistador:  

Es un tema el baño. 

CF: 

Mi suegro tenía un buen nivel, era encargado de mantenimiento de Rigoló, tenía una 

hermosa casa en Ranelagh, y tenía un solo baño. Y tenía dos hijos. Después, cuando 

los hijos crecieron, tuvo que hacer un baño auxiliar. Cuando yo compré la casa y qué se 

yo, una casa muy linda con un terreno muy lindo de la década del 50 que tenía un solo 

baño, en el medio. ¿Quién va a querer tener un baño en suite al lado del dormitorio? 

Mientras vos estás durmiendo, el otro está tocando la trompeta al lado. No. Ahora es el 

sueño tener un baño en suite con un vestidor y qué se yo. 

Entrevistador:  

Y los baños ahora bastante abiertos y muy incorporados. 

CF: 

Muy grandes, parece que estás haciendo caca en la estación Constitución, que la otra 

pared está a cuarenta metros. Entonces a nadie se le ocurre pensar eso en una casa. 

Bueno, te aviso que hace 150 años las casas no tenían baño. No te estoy hablando de 

hace dos mil años. Cuando llevé a mis hijos a... yo di muchos años clases en 

Concepción del Uruguay. Cuando llevé a mis hijos al palacio San José, que en su 

momento era la casa más moderna de Argentina, la primera que tuvo agua corriente, y 

es hermosa, con patios. Mi nene más chico, que ahora ya tiene 29 años, en esa época 

tenía 4 o 5, que es un genio el petiso... bah, petiso, es más alto que yo. Pero no es 

mucho esfuerzo, todos son más altos que yo. Pero bueno, el petiso dice "papi, ¿y el 

baño?", pero ahora me pregunta por el baño, después de media hora, el baño estaba 

en la entrada. "No, el baño de la gente, acá, ¿dónde iban al baño?". Entonces 

"preguntale a la guía", y la guía abrió el escritorio, el cajón de abajo de todo tenía la 

vasenilla. Entonces a partir de ahí a mi hijo le quedó, cada vez que ve un escritorio 

antiguo que los dos cajones de abajo están pegados, que parece que son dos, pero es 

uno solo, es porque ahí es donde se ponía la pelela para hacer caca. 

Entrevistador:  

No sabía eso. 

CF: 
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Entonces, te estoy hablando... fue Sarmiento en 1880 y lo sorprendió con el agua 

corriente. Un poco antes creo que fue, 1876. Estoy hablando de hace 150 años. No es 

mucho 150 años. 

Entrevistador:  

No. 

CF: 

Es lo que queremos vivir ahora, viste. Dicen que vamos a vivir 150 años, es la vida de 

una persona. Entonces es muy loco todas esas cosas. Por eso yo voy a la historia, para 

avivarlos que la pólvora la descubrieron los chinos y venimos repitiendo la misma 

fórmula. Y con esto pasa lo mismo. 

Entrevistador:  

Y, un poco sí. 

CF: 

Te mienten. Estos tres, después de darme una charla, el tano cuando entramos en 

confianza "vos tenés que hacer lo mismo", "¿incinerarla?", "no, es un despelote, la gente 

se va a poner en contra", "pero si producís energía...", "se van a avivar y hay que 

controlar el humo". Además, incineración, hay que tener controles bien controlados, 

porque si se mandan un moco en incineración el humo se fue afuera. En relleno, te 

mandás un moco y tenés años para arreglarlo. ¿Entonces hay que hacer relleno? "No, 

relleno te vas a decir que estás ocupando suelo", por más que Argentina tenga dos 

millones de kilómetros cuadrados es difícil conseguir terrenos, qué se yo. ¿Dónde 

necesitás relleno grande? Donde hay más gente, y dónde hay más gente hay menos 

terreno, entonces es esa dicotomía, dice. Y lo vas a llevar a quinientos kilómetros, te 

van a putear porque les llevás la basura tuya. Bueno, todo eso. ¿Entonces qué hacen 

en Europa con la basura? "Mentimos". Así. Y el alemán, que entendía castellano, se 

sonrió. La única sonrisa. Pero no nos miró horrorizado. Les dijimos, "¿cómo que 

mienten?", "sí, pero no la mentira mala, es como papá Noel. Todos los padres dicen que 

papá Noel existe y le deja el regalito. El nene contento, papá contento, todos contentos, 

pero lo está engañando porque papá Noel no existe. Después cuando sea grande 

bueno, por lo menos fuiste feliz diez años. Nosotros estamos en la etapa de papá Noel, 

cuando se aviven, por lo menos superamos los diez años". Hace treinta que están así y 

siguen así. 

Entrevistador:  

Sí, sí, [inaudible]. 

CF: 

Olvidate. Incineran la basura, producen energía, fenómeno. El % 10 de la basura 

incinerada se transforma en ceniza, o sea que nosotros que, por ejemplo, tratamos seis 

millones de toneladas por año, seiscientas mil toneladas de ceniza. Seiscientas mil 

toneladas de ceniza. ¿Dónde joraca ponen la ceniza? Metete en internet a ver qué hacer 

con ceniza los europeos. Viste que en internet se encuentra todo. 
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Entrevistador:  

Sí. 

CF: 

Lo de ceniza no lo vas a encontrar en ningún lado. En ningún lado. Y de esas cenizas, 

de ese 10% de ceniza, que puede ser 5% si lo hacés bien, el 10% son cenizas 

peligrosas. Porque si vos incinerás y le sacás el peligro, vos las incinerás, en ceniza 

concentrás. Entonces, lo que está diluido, ese mercurio que está diluido se concentra, 

entonces lo depurás con filtros. ¿Y qué hacés con esos filtros? ¿Dónde los metés? ¿Qué 

tenes? ¿Una planta para tratar esos filtros? Sí, macanudo. ¿Y lo que sacás de los filtros 

dónde lo metés? Entonces vos empezás a seguir la historia y llega un momento que 

desaparece. Pero igual no te calentés porque igual, decís ¿qué hacen con la ceniza? 

[inaudible]. Los europeos. Los alemanes las están metiendo, lo sabemos porque 

tenemos gente que fue a hacer posgrados a Alemania, en minas de [inaudible]. Grandes 

cuevas, meten, tapan. 

Entrevistador:  

Y no pasa nada, claro. 

CF: 

¿Y por qué hacen eso? Porque no tienen lugar dónde hacer relleno, porque si tuvieran 

lugar para hacer relleno, y alemanes, que el interés de la comunidad está por encima 

del propio, te hacen el relleno acá y andá a cantarle a Garay. Pagarán a los del entorno, 

te pagan y mudate si no te gusta, o si no quedate que lo vamos a hacer bien. Pero fijate 

en Domínico. En Domínico nos putearon, hubo gente que aprendió arameo para 

putearnos, porque hasta en arameo. Salimos en los diarios como asesinos de los chicos 

con cáncer por tolueno. Tolueno. La basura no tiene tolueno, pero no importa. Nosotros 

éramos los que tirábamos tolueno. Ahora hicieron un country de la pelota en frente, 

cruzando la autopista, que tiene una vista maravillosa porque el relleno se terminó, 

nosotros plantamos veinticinco mil árboles, se está transformando en un bosque 

bárbaro, están volviendo especies nativas que no sabíamos que estaban, flamencos, 

cisnes de cuello negro. ¿Por qué? Porque es una zona costera de trescientas hectáreas 

intangible, que nadie puede entrar a cazar, nadie puede nada. Entonces la naturaleza, 

una vez que la dejás tranquila, está haciendo lo suyo. Están apareciendo los peces. 

Dentro de diez años va a ser un paraíso, es un parque espectacular. Siempre y cuando 

no venga un boludo a hacer torres, y [inaudible] la marina, porque siempre hay un nabo 

que hace esas cosas. Entonces nosotros hace diez años, en el 2003, éramos los 

asesinos de las torres. Hoy somos Gardel, los defensores de la ecología y están 

haciendo el frente de un country que, cuando lo empezaron a hacer, decían quién carajo 

va a venir a vivir acá. Ahora es un lugar precioso porque tiene una vista al río con un 

bosque espectacular. Entonces es muy complicado. 

Entrevistador:  

Sí, entiendo. 

CF: 
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Con esto no te quiero decir que lo que hacés en tema basura está mal, está todo bien, 

hay que hacerlo. Pero tenés que decirlo, primero porque sale caro, segundo que tiene 

consecuencias negativas. Pero vos vivís en Vicente López, no sé si tenés una escuela 

cerca de tu casa. 

Entrevistador:  

Varias. 

CF: 

Bueno, pero suponete que no tuvieras una escuela cerca de tu casa y un día te vienen 

con la noticia de que, en el baldío de la esquina de tu casa porque van a demoler el 

edificio de la esquina de tu casa, van a poner una escuela primaria. Vos vas a empezar 

a juntar firmas para que no la hagan. 

Entrevistador:  

En la esquina de mi casa no. 

CF: 

En la esquina de mi casa no la quiero, porque la escuela va a implicar que mi casa de 

doscientos mil dólares va a valer ciento sesenta. Porque los chicos son rompe bolas, 

me van a pintarrajear, van a venir los padres, no voy a poder salir con el auto, me van a 

estacionar en el garage. No quiero una escuela. Ahora, ¿no querés una escuela? 

Imaginate si te dicen "vamos a hacer una planta de tratamiento de basura". 

Entrevistador:  

Salís corriendo igual. 

CF: 

¿Me entendés? 

Entrevistador:  

Sí, menos mal que no hay muchos terrenos cerca. 

CF: 

No, no, por supuesto. Pero es complicado, es muy complicado. 

Entrevistador:  

Sí, sí. 

… 

Entrevistador:  

Para terminar, dos o tres preguntas. 

CF: 
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Sí, yo soy muy charlatán. 

Entrevistador:  

No, está muy bien. Digo, referencias ¿algún especialista en este tema, sacándonte a 

vos, que consideres que podamos entrevistar? ¿Y algún contacto en ACUMAR tienen 

ustedes, por ejemplo? 

CF: 

ACUMAR te lo debo porque cambiaron las autoridades y no tengo ni idea. Del tema en 

general, uno bueno, un tipo que sabe mucho, especialmente en todo lo que es el tema 

de privados, es Jorge Brion. El ingeniero Jorge Brion que trabaja acá mismo. Y si querés 

algún referente en nuevas tecnologías, que sepa de lo que se puede llegar a prevenir, 

el ingeniero Marcelo Rosso. 

Entrevistador:  

¿También trabaja acá? 

CF: 

Sí, trabaja acá en la gerencia de nuevas tecnologías. En realidad, estoy haciendo 

propaganda, porque los tres juntos damos clase en el posgrado. 

Entrevistador:  

Ah, muy bien. 

CF: 

Entonces, en el posgrado cada uno da su pedacito de tema. 

Entrevistador:  

Claro, está bien. Porque también tenemos una parte propositiva, así que a lo mejor lo 

de las nuevas tecnologías está bueno. 

CF: 

Como tienen el contacto con Osvaldo Cuesta, hablan con él y le dicen que quieren hablar 

con Jorge Brion y con Marcelo Eduardo Rosso y no vas a tener problema. En realidad, 

no vas a tener problema... 

Entrevistador:  

Perfecto. Bueno Carlos, muchas gracias por la atención. 

CF: 

Un millón de gracias … espero haber compensado el mal rato. 

Entrevistador:  
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Totalmente. Te mando un correo entonces con lo que quería y vos ahí me decís puedo 

o no puedo. 
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ENTREVISTA Nº 3 

Datos de la persona entrevistada 

Nombre: Dr Atilio Savino (AS) 

Institución: Asociación Internacional de Residuos Sólidos (ISWA) 

Cargo: Presidente. 

TEXTO EDITADO 

Entrevistador:  

El motivo de la entrevista tiene que ver con este trabajo que te comentaba, de 

elaboración de un modelo de gestión que apunta a los grandes generadores, como una 

suerte de agujero negro que hay en las estrategias municipales. Los otros días vi un 

lanzamiento que hiciste, creo con Ginés, una suerte de asociación. 

Entrevistado:  

Sí, se llamaba Una coalición de la economía circular. Lo que intentaba era agrupar, yo 

lo que digo es que a la economía circular uno puede ir por dos vías. O vos vas haciendo 

un bottom-up approach, donde vos trabajás con las empresas, trabajás con las ONGs, 

trabajás con los consumidores, y vas generando gestión en función de cómo es llegar a 

esa economía circular. O la podés hacer a través de otro approach que sería un top-

down, ¿y eso con qué se hace? Con políticas públicas. O sea, con que el gobierno, 

especialmente el nacional, adopte la estrategia, genere una hoja de ruta, pero no 

solamente una hoja de ruta de actividades sino de normas. Entonces, la norma número 

uno que exige la posibilidad de que haya una bajada de una política pública, pero 

también una participación de las empresas, es lo que se llama "la responsabilidad 

extendida del productor". Esto es, establecer la obligación del productor o importador 

por el ciclo de vida de un producto desde el momento que lo ponen en el mercado hasta 

su fin de ciclo de vida. O sea, no solamente termina con el primer consumo sino qué se 

hace después de ese consumo. Entonces ahí viene toda una posibilidad de financiar 

operaciones que están a cargo de los municipios, pero también, además incidir en la 

manera, de aquí para adelante, en cómo vos fabricás el producto. Porque si vos 

participás de este principio, vos para generar un menor costo de lo que se llama la 

logística inversa, vos lo que tenés que hacer es que ese producto esté armado o 

diseñado con productos fácilmente reciclables. Y cuando digo reciclable digo que son 

parte de un nuevo proceso productivo, o sea, que se convierten en una materia prima 

secundaria. Entonces, el gestionar no es solamente un tema de residuos el tema de los 

grandes generadores, es precisamente de qué manera vos incidís en que la generación 

sea cada vez menor. 

Entrevistador:  

La generación para disposición final. 

Entrevistado:  
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Claro. La que va al Relleno Sanitario. Entonces, vos lo que tenés que hacer es tratar de 

que, nuevamente, y esto es un proceso a largo plazo, donde a partir de cambios de 

diseño vos establezcas posibilidades de una logística inversa para que esos productos 

vuelvan al mercado. Suponete, la forma más clásica, la botella de cerveza de vidrio se 

recupera y se lava treinta veces, y es siempre una botella de cerveza. Distinto es con la 

botella de pet. La botella de pet vos la podés recoger, pero hay un proceso intermedio. 

O sea, eso tiene que pasar por un lugar donde las trituran, se hace... 

Entrevistador:  

Sí, sí. 

Entrevistado: Una posibilidad de volver a usar ese pet en una nueva botella. Entonces 

digo, más allá del tema regulatorio porque, en definitiva, cuando sacan esa norma, eso 

fue en la OPDS de Scioli. 

Entrevistador:  

En el 2013. 

Entrevistado:  

Claro, fue en la época de Scioli. Lo hacen con un claro intento recaudatorio, o sea, no 

lo hacen para armar el sistema. Y, de hecho, eso se aplicó prácticamente en el área 

metropolitana, porque en el interior de la provincia no se aplicaba eso. De hecho, la 

ciudad sacó una norma idéntica en esa misma época. ¿Y cómo se instrumentó esto? 

Bueno, esto es un poco lo que vos decías antes, que los grandes productores tienen un 

convenio directo con un Hugo, un Martín, o Chamical, o como le llames, que les retira lo 

que lleva y andá a saber dónde va. Entonces me parece que todas las normas de este 

tipo son un instrumento a fin de organizar un sistema, no es algo en sí mismo. 

Entrevistador:  

¿Y cómo se puede implementar la norma? 

Entrevistado:  

La norma me parece que lo que requiere es mucha docencia. Y posibilidad, por el otro 

lado, vos lo sabés mejor que yo, no hay norma que no tenga una sanción si no se aplica. 

Por lo tanto, necesitás una burocracia que la administre. Y esa burocracia es la que 

hace las inspecciones, el registro, que ese registro se actualice. 

Entrevistador:  

Esta línea de trabajo orientada en el marco de este paradigma de la economía circular, 

¿no tiene como antecedente la estrategia GIRSU? 

Entrevistado:  

Tiene que tener. 

Entrevistador:  
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Digo, cuando se habló de GIRSU ¿se apuntaba a lo mismo? 

Entrevistado:  

En realidad, el GIRSU está antes de la economía circular. Está antes no porque la 

economía circular no existiese, la economía circular es de los 90. O sea, David Pearce 

ya escribía sobre eso y la llamaba circular, estoy hablando de hace más de 30 años. 

Ahora, sí lo que estaba era esta idea del sistema integral de gestión. Entonces, un 

sistema integral de gestión tiene los mismos objetivos, mejor dicho, tiene objetivos que 

involucran a todos los generadores, los grandes y los pequeños. Ahora, cuando 

comienza a hacerse la puesta en escena a través de las fundaciones de MacArthur y 

etc. sobre la economía circular, en el centro de ese desarrollo está la gestión de 

residuos. Porque la gestión de residuos hace que, a partir de la aplicación de los 

principios de la jerarquía de los residuos, se vaya a una economía circular. ¿Por qué? 

Porque primero tenés que minimizar, después tenés que tener prevención, después 

tenés que reusar, después tenés que reciclar, después, si podés, generás energía y, por 

último, hacés la disposición final. Entonces, todo eso hace que la economía circular sea 

posible. Y por eso hay un libro muy famoso, que yo siempre lo recomiendo, que se llama 

De la cuna a la cuna, que es de Michael Braungart y William McDonough, que son un 

poco los padres modernos de la economía circular, donde dicen que la economía 

circular es una réplica de la naturaleza. Se trata de replicar, o sea, si hay un metabolismo 

biológico, que nadie lo inventó, es la naturaleza misma, ellos dicen que debe haber un 

metabolismo industrial. Entonces, hay como dos corrientes, todo lo que va a ser un 

metabolismo biológico y, de hecho, hay residuos que se transforman en nutrientes, él 

habla de nutrientes. Y dice, por ejemplo, ahora que es la época, dice que el mejor 

ejemplo de la riqueza de la naturaleza es el cerezo, porque el cerezo, en su proceso de 

floración, genera una cantidad tremenda de flores, de las cuales la mayoría se caen y 

mueren, pero ¿qué pasa? Eso que muere es nutriente de nuevos ciclos. Entonces, esa 

idea del cerezo hay que aplicarla a los procesos industriales. O sea, que tiene que haber 

un pensamiento del producto para que sea una materia prima secundaria. Después, lo 

que tenés que organizar son los mercados de estas materias primas secundarias, y ahí 

entran nuevamente los gestores de residuos. 

Entrevistador:  

Una pregunta, ¿conocés alguna buena práctica, un caso exitoso de empresa? 

Entrevistado:  

Uno podría, yo qué sé, más allá de las críticas que puede tener... ¿viste el tetrabrik? 

Entrevistador:  

sí. 

Entrevistado:  

Bueno, los que lo hacen, está bien que la industria es europea, pero ellos hacen todo 

un proceso de recoger esos envases que tienen muchas dificultades, porque tienen 

como tres capas, pero los reciclan y hacen determinadas cosas como muebles, como 

protectores, etc., etc. La gente de Unilever, por ejemplo, lo hace desde otro punto de 
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vista. Lo hace de cómo cambian sus diseños. Entonces, el aerosol que era así, es así 

chiquito y tiene la misma capacidad el chiquito que el grande, entonces usan menos 

envase, generás mejor transporte. Otros que avanzaron en eso son los fabricantes de 

aguas minerales y de gaseosa, donde cada vez le ponen menor cantidad de material. 

Entonces también de esa manera contribuís a la economía circular. Y lo que se dice, y 

a lo que se tiende, es que esto tiene que aplicarse, o sea, que uno tiene que pasar de 

una mente de producción de cosas a una mente de producción de servicios. Suponete 

que vos hacés alfombras, entonces el fabricante de alfombras no te vende la alfombra, 

te la da como en un [inaudible], con el compromiso de que vos, cuando la terminás de 

usar, se la devuelvas. Entonces, cuando la devolvés, parte de esa alfombra vuelve a ser 

una alfombra. O marcos de ventana. Vos comprás un marco en tu casa y ese marco 

chau, es lo que se llama un stock antropogénico, porque hasta el día que te mueras, la 

casa está ahí. Y peor aún si la tenés que cambiar. Si la tenés que cambiar tenés que 

generar que un ñato de la lleve y la tira a cualquier lado. Entonces con los marcos de 

las ventanas también, en Europa, en Estados Unidos se hace este proceso de alquilar. 

Entrevistador:  

¿En Argentina hay algún caso de eso? 

Entrevistado:  

No. Sí hay de otro caso que es muy práctico, que es los automóviles. El automóvil es la 

propiedad más ineficiente que vos podés tener, porque puede llegar a estar el % 95 del 

tiempo parado. Entonces, ¿qué se hace? Te lo alquilan por hora. Y, de hecho, Toyota 

te alquila los autos por hora. Entonces vos necesitás un auto, llamás y bueno, cuando 

eso está organizado... en Europa, BMW, todas las grandes marcas hacen eso. 

Entrevistador:  

Claro. Como el co-working en las oficinas. 

Entrevistado:  

Claro, vos necesitás un auto, lo alquilás, ¿cuánto? Dos horas. Bueno, voy lo uso, lo 

devuelvo y me voy a mi casa. En Europa, en Australia, en Estados Unidos, ¿qué hace 

la gente? Se va a tomar el tren y deja el auto parado ahí todo el día. 

Entrevistador:  

Entonces este sistema sería, alquilo el coche ¿para qué? ¿Para ir a tomar el tren? 

Entrevistado:  

O para usarlo. Pero bueno, porque vos no lo vas a dejar parado ahí, porque no vas a 

pagar todo el día si no lo usás. Vas a pagar algo porque lo estás usando. 

Entrevistador:  

Ahora, eso requiere un orden, un mercado ordenado. 

Entrevistado:  
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Claro, lógico. Acá se empezó desde los más chicos. A ver, el gran problema que existe 

es que, en el medio de todo esto, están los cartoneros. O sea, con todo lo bueno y con 

todo lo malo que esto tiene.  

Entrevistador:  

A ver, eso me interesa. 

Entrevistado:  

Porque, de hecho, el cartonero y los cartoneros organizados a través de cooperativas 

son parte del sistema integral. Ahora, son una parte con una escasa productividad, 

porque trabajan poco, porque están en función del valor del mercado, de lo que juntan. 

Entonces, como el vidrio vale poco no lo juntan y queda ahí, entonces va a formar parte 

del residual que va a [inaudible] sanitaria, o no se instrumenta un sistema de separación 

en origen en las casas y a las campanas verdes tiran cartones con huevos rotos. 

Entrevistador:  

Claro, con el residuo orgánico. 

Entrevistado:  

Y además, esto porque yo hace dos años que estoy asesorando acá a la ciudad en el 

tema residuos, y adrede no me quise meter en el tema, pero fui a visitar todas las 

plantas, y vos no tenés una idea de lo ineficientes que son. Precisamente por eso, 

porque el cartonero va caminando a recoger en los barrios, eso va a parar, se van 

concentrando hasta que terminan en esos grandes fardos. Esos grandes fardos van a 

la planta de separación con todo mezclado. Cuando eso va a la cinta de separación, en 

la cinta de separación aparece cualquier cosa. Entonces, lo que vos terminás reciclando 

es un % 5 o % 6, % 7 como mucho. Y encima tienen jornadas muy cortas de trabajo, y 

encima muchas de las cooperativas son cooperativas sui generis. O sea, son 

cooperativas de una parte, y otra parte no se cooperativiza, digamos. 

Entrevistador:  

Ahora, el tema de las cooperativas de recicladores urbanos, o recuperadores urbanos, 

eso cobró mucha fuerza en 2001. 

Entrevistado:  

Claro, porque eso fue una respuesta desorganizada a una crisis. De hecho, ahora está 

pasando nuevamente, tipos que habían dejado de ser vuelven otra vez. Además, están 

los free rider. Acá en la ciudad, por ejemplo, que es la que más organizada está, tiene 

cinco mil tipos que ni son cooperativistas, que vienen del conurbano con su carrito y se 

llevan los residuos. 

Entrevistador:  

En Campana me comentaban algo parecido. 

Entrevistado:  



320 
 

Perdés la trazabilidad de las cosas. 

Entrevistador:  

Ahora, ¿qué habría que hacer con las cooperativas de recuperadores urbanos? 

Entrevistado:  

No, reconocer que son parte del sistema. A través de capacitación y entrenamiento, 

profesionalizarla. Que eso, en lugar de ser un trabajo cooperativo, sea un trabajo 

rentable y que el tipo labure ocho horas, y que trate de tener objetivos de decir "cuanto 

más produzco, más cobro". Y, a partir de ahí, empezar a organizar. Acá hay un problema 

muy serio que nadie se quiere meter, que es el intermediario. O sea, entre vos que le 

das la botellita y el pibe que la junta, hasta que eso se transforma en un proceso 

productivo... 

Entrevistador:  

Alguien la tiene que transportar. 

Entrevistado:  

No solamente. Pero hay alguien que capitaliza ese mayor valor o esa plusvalía en 

interés propio que está fuera del sistema, no está en blanco. Entonces, el último, el que 

compra la materia prima, se le complica para que eso genere un costo. Porque si no te 

dan una factura, vos ¿cómo hacés para tener impuestos? 

Entrevistador:  

Claro. 

Entrevistado:  

Entonces falta todo ese proceso, además de que hay capanga, ¿viste? 

Entrevistador:  

Sí, claro, eso sí. 

Entrevistado:  

Ahora, sí, por supuesto, son útiles, son necesarios. Muchos laburan muy bien. Lo que 

hay que hacer es mejorarlo, capacitación, entrenamiento, estudio de costos, 

rendimiento. Estas cosas, de lo que se trata, es que sean cada vez más mano de obra 

intensiva que capital intensivo. Pero entonces tratá de hacerlo productivo. Hoy en día, 

en la otra parte del mundo, las cintas de separación son todas automáticas, pero 

también es cierto que el residuo llega de otra manera. Acá hay un gran error que va a 

ser muy difícil de solucionar, que es que se enamoraron de los contenedores, y eso es 

lo peor que te puede pasar desde el punto de vista de la organización del sistema. 

Porque el contenedor te da una solución transitoria, o sea, evita que la gente la tire en 

la calle. 

Entrevistador:  
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¿El contenedor son esas cosas...? 

Entrevistado:  

Esos tremendos cosos, un adefesio que te lo ponen en medio de la calle. Entonces, 

¿qué hacen? Los negros, vos llevás cualquier tipo de residuo; los verdes, tenés que 

llevar a reciclado. Ahora, ¿quién te controla a donde llevas uno, a donde llevás otro? 

¿Quién te controla que el que llevás de reciclado sean cosas que son para reciclar? 

Entrevistador:  

Además, si querés reciclar y el contenedor está a cinco cuadras, tenés que ir. 

Entrevistado:  

Entonces bueno, tarde o temprano, hay que volver al puerta a puerta, que era como se 

hacía la recolección de residuos hace treinta años. Ahora, ese puerta a puerta tiene que 

tener una organización en la que vos en tu casa tengas, como mínimo, tres fracciones 

distintas. Tenés que tener un contenedor para lo que pueda ser reciclado, o sea, lo seco, 

papel, vidrio, cartón, aluminio, metales. Otro de los orgánicos, cuando digo orgánicos es 

comida, restos de comida. Y un tercero, la residual, que es la mezcla de todo. Si se te 

cayó el yogurt arriba del cartón de no sé qué cosa, lamentablemente eso tiralo, porque 

no te sirve. Entonces, una vez que se arme eso de tener esta triple separación, vos 

tenés que poner días de recolección en el que, suponete, los martes y los jueves te 

recolecto una cosa, los miércoles y los viernes la otra, y los sábados otra distinta. 

Entrevistador:  

Una pregunta, ¿a quién se le ocurrió lo de los contenedores? 

Entrevistado:  

Eso fue un origen de acá de la Ciudad. Que, nuevamente, llegaron y, me aíslo de 

cualquier otro comentario donde, con seguridad, que es un privilegio.... 

Entrevistador:  

Sí, sí, lo doy por sentado. 

Entrevistado:  

Estaban con la soga al cuello de la ley de basura cero, que es un adefesio de norma, 

¿por qué? Porque los genios que estaban en aquel momento, Telerman y... bueno, 

hicieron un pacto con Greenpeace, porque Greenpeace los emputecía de que eran un 

desastre. Con razón los emputecía, pero entonces no tuvieron mejor idea que hacer una 

ley originada en Greenpeace. Entonces, de más está decir, esto decírtelo a vos, pero 

hacen una norma sin tener un plan, entonces ponen objetivos. Ponen objetivos 

incumplibles porque nadie hacia un sorete. Entonces, en un momento determinado 

después de la ley les empiezan a hinchar las pelotas, y esto era un desastre, entonces 

algún genio dijo "y bueno, si lo ponemos en un contenedor es más fácil". Sí, claro, es 

más fácil. Está bien, además sale fortuna cada cosa de esas, porque es importada. 
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Entrevistador:  

Claro, me imagino. 

Entrevistado:  

¿Y sabés cuántos contenedores hay en ciudad? 

Entrevistador:  

Ni idea. 

Entrevistado:  

Hay casi treinta mil. 

Entrevistador:  

¿Treinta mil contenedores en la ciudad? 

Entrevistado:  

Sí. ¿Vos podés creer una cosa así? 

Entrevistador:  

No, a mí, mirá, celebro que hayas sacado el tema porque siempre me llamó la atención. 

Yo nunca vi, y he viajado algo en la vida. Los contenedores los veo acá, o sea... 

Entrevistado:  

Sí, en otros lugares, en ciudades más chicas de Italia, vos caminás y te encontrás los 

contenedores uno al lado del otro, pero son chiquitos. Estos son unos monstruos. Y, 

además, ¿cómo termina? Y esto lo tendrían que haber visto. El contenedor, en lugar de 

ser un lugar de acopio de residuos, es un lugar de arrojo de residuos. Entonces está el 

contenedor y, al lado del contenedor, está toda la cosa. 

Entrevistador:  

Claro, exactamente. 

Entrevistado:  

Y además, otro, los recuperadores de cooperativa van y se meten adentro del coso para 

sacar cosas y las tiran todas a la mierda. 

Entrevistador:  

Ahora, ¿cuál sería el papel de los grandes generadores?  

Entrevistado:  

Los grandes generadores son esenciales porque acá había un falso concepto de 

incorporar todos los residuos al contrato de recolección. Entonces, vos subsidiabas al 

supermercado. Ahora, lo que tienen que hacer es, progresivamente, esos circuitos 
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tienen que estar fuera del contrato de recolección habitual, con alguna determinada 

norma. Pero además, me parece que el gran generador tiene la posibilidad de hacer 

esta separación. 

Entrevistador:  

Y la hacen. ¿Hay datos sobre eso? ¿Algún estudio? 

Entrevistado:  

No, nada. 

Entrevistador:  

Por ejemplo, ¿hay alguna estadística confiable de qué porcentaje de RSU son 

producidos por grandes generadores? 

Entrevistado:  

No. 

Entrevistador:  

O sea, están los datos del CEAMSE cuando reciben... pero el CEAMSE... 

Entrevistado:  

Recibe. Vos tocás un punto que es clave. Acá las estadísticas te dicen "residuos 

generados", mentira. Son residuos que van a parar a la planta de transferencia. O sea, 

la generación no se sabe. Qué pasa entre la casa y la planta de transferencia, no sabés. 

Porque otra de las cosas que hacen los genios es, se llama Caracterización de residuos. 

Se hace en las plantas de transferencia [inaudible]. Entonces ahí te dicen "bueno, hay 

% 18 de papel, tanto de plástico..." 

Entrevistador:  

¿A las plantas de transferencia van todos los residuos? 

Entrevistado:  

Sí. 

Entrevistador:  

¿Y ahí los clasifican? 

Entrevistado: No, ni siquiera los clasifican. En el único lugar donde clasifican parte es 

en la que está ahí atrás de la cancha de Huracán. En las plantas de transferencia se 

reciben los residuos a granel, se tiran a una tolva y se cargan a presión en los grandes 

cambiones que llevan los residuos sanitarios. La planta de transferencia es una 

receptora. 

Entrevistador:  
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Claro, es un intermediario. 

Entrevistado:  

O sea que ¿para qué está hecho? Está hecho simplemente para reducir el transporte, 

porque no es lo mismo que vos vayas con un camión de cinco toneladas a Norte III, que 

son 35 kilómetros, o sea que de los camiones esos grandes, llevás cinco o seis 

camiones de esos. 

Entrevistador:  

Eso abarata el transporte. 

Entrevistado:  

Eso abarata el transporte. Digo, si uno quiere ordenar el sistema, lo primero que uno 

tiene que ordenar son los grandes generadores, porque son los que teóricamente tienen 

más posibilidades de ordenarse. 

Entrevistador:  

Claro, no solo por lo que producen, sino que tienen posibilidades de hacer la separación 

de origen. 

Entrevistado:  

Porque además el principio de la responsabilidad extendida del productor está basado 

en algo que en la Obde se empezó a hablar, que es el principio de que quien contamina, 

paga. Entonces se va a un extremo, porque no es que estás contaminando, pero estás 

generando. Entonces, el que genera tiene que pagar, o porque lo podés recuperar, o 

tenés que pagar al sistema para que lo lleve. 

Entrevistador:  

Recién decías que los grandes generadores tienen que tener una regulación diferente 

a la recolección domiciliaria. Las resoluciones de OPDS ¿no apuntaban a eso? 

Entrevistado:  

Sí, claro que sí. 

Entrevistador:  

¿Y eso es implementable? 

Entrevistado:  

Es implementable en la medida en que tengan la posibilidad de control de registros.  

Entrevistador:  

Eso, el control de registro ¿cómo se puede hacer? 

Entrevistado:  
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Bueno, se supone que vos, en un municipio, tenés el ordenamiento de territorio. Si vos 

en tu municipio no sabés quién ocupa tu territorio, estás mal, porque estás perdiendo 

una capacidad de cobro. Entonces, si vos tenés ese control de territorio, tenés 

identificado quiénes son. Al tener identificado quiénes son, sabés qué tipo de recibo 

genera. Al saber qué tipo de recibo genera, vos podés establecer tasas diferenciales, 

etc., etc.  

Entrevistador:  

¿Y cómo mediría lo que efectivamente producen? 

Entrevistado:  

No, yo lo que digo es que ya me parece que estamos como en un segundo grado de 

calidad, o sea que no basta con decir "el que genera más de dos toneladas tiene que 

tener su propio sistema", que eso es la esencia de esas dos resoluciones. Digo, esas 

resoluciones ahora tienen que apuntar a la economía circular. Tienen que decir que 

cada generador tiene que tener diseñado de qué manera su producto se convierte luego 

en un instrumento de la economía circular. 

Entrevistador:  

Está bien, pero salvo los grandes grandes, a los otros no les da el cuero para hacer eso. 

Entrevistado:  

No, por supuesto. Pero, de repente, al supermercado chino, si el tipo vende comestibles, 

vos le podés decir bueno, pero el circuito de los orgánicos tiene que ser distinto, porque 

en el supermercado chino se puede generar también algún residuo que sea utilizable. 

Entrevistador:  

Porque yo los únicos que he visto en estos relevamientos, después te voy a mandar 

información... 

Entrevistado:  

Pero, por ejemplo, una de las cosas que nosotros hacemos acá con la ciudad, porque 

yo les estoy diseñando la estrategia de residuos orgánicos a la ciudad, entonces hicimos 

un acuerdo con acopiadores. Entonces, hicimos un acuerdo con Cencosud y la de Mc 

Donald's. 

Entrevistador:  

¿Acopiadores dijiste? 

Entrevistado: Claro, porque otros generadores de residuos orgánicos les llevan a ellos, 

entonces se concentran. Eso luego hay un circuito diseñado por la ciudad que les pasa 

a recoger a todos los que forman parte de ese circuito, y va a un centro de reciclaje que 

está atrás de la cancha de San Lorenzo. Lo tengo que decir en voz baja porque... 

Entrevistador:  
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No, ya sé, sos de Huracán [risas] 

Entrevistado:  

Donde hay un tratamiento de residuos orgánicos. Pero, por ejemplo, acá en la ciudad, 

teniendo esa resolución, no la aplican. Bah, sí la aplican, pero no la controlan. O sea, 

cada tipo contrata a este nada más, transportes Hugo, a Chamical... 

Entrevistador:  

Sí, sí. 

Entrevistado:  

Que te los llevan a CEAMSE. 

Entrevistador:  

En un convenio directo con CEAMSE. 

Entrevistado:  

Ni siquiera convenio. 

Entrevistador:  

Pero ¿cómo? ¿Lo llevan a CEAMSE y CEAMSE lo recibe? 

Entrevistado:  

Y les cobra. 

Entrevistador:  

Ah, cualquiera que va a CEAMSE y paga, ¿CEAMSE lo recibe? 

Entrevistado:  

Sí señor. De los grandes, sí. Porque tiene transportistas autorizados. Si vas vos con un 

camioncito que alquilaste te van a empezar a... ¿viste? Análisis de sangre, de orina, 

todo eso. 

Entrevistador:  

O sea, si tenés transporte autorizado ¿vas a CEAMSE? 

Entrevistado:  

Vas a CEAMSE. 

Entrevistador:  

Tenga convenio o no el generador. 

Entrevistado:  
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Claro. El transportista le tiene que dar lo que CEAMSE le da, que es la constancia y la 

disposición final. 

Entrevistador:  

¿El transportista se lo tiene que dar al generador? 

Entrevistado:  

Al generador. Y ahí está la diferencia de si son viajes múltiples o viajes únicos. Porque, 

de repente, un transportista junta seis generadores, entonces ahí hay todo... 

Entrevistador:  

¿Y puede hacer eso en el mismo viaje? 

Entrevistado:  

Y en el mismo viaje. Entonces en CEAMSE le tienen que dar seis certificados de 

disposición distintos, porque se supone que vos, organismo de control, tenés que ir a 

Juan Pérez, bueno, a ver ¿qué hace usted con ese recibo? Yo se lo doy a Fulano, ¿y a 

dónde lo tira? Porque lo puede tirar en la calle; no, lo tira en CEAMSE, acá tiene el 

certificado. O sea que ¿cómo debe cerrar el sistema? En esta forma, el sistema simple, 

generador, responsable. O lo lleva directo a un sitio de disposición final, aparece en el 

sistema [inaudible], se lo da a un transportista autorizado que le tiene que dar su 

constancia. Eso es lo simple. Ahora, además de eso, uno tendría que empezar a generar 

las posibilidades de integrarse a una economía circular. 

Entrevistador:  

Está bien, eso nos lleva a los residuos reciclables. 

Entrevistado:  

Claro. 

Entrevistador:  

Está bien. 

Entrevistado:  

Y, además, a lo que llaman simbiosis industrial. 

Entrevistador:  

¿Qué es la simbiosis industrial? 

Entrevistado:  

La simbiosis también es algo de la naturaleza. Es la posibilidad de un ser vivo de nutrirse 

de otro. Por ejemplo, los corales crecen y tienen un hongo, el hongo crece a partir del 

coral, y el coral crece a partir del hongo. Entonces se produce una simbiosis. Si bien son 

distintos, tienen un objetivo común. Y la simbiosis industrial es que el residuo de uno le 
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sirve al otro. Esto, lo ideal, ¿viste que está muy de moda esto de diseñar parques 

industriales? 

Entrevistador:  

Sí. 

Entrevistado:  

Bueno, el diseño previo de un parque industrial implicaría aplicar este concepto, porque 

vos tendrías que agrupar, en un parque industrial, industrias simbióticas. Entonces, de 

esta manera las industrias simbióticas se ahorran una parte, que es la disposición final. 

Y al contrario, tienen un recupero. De hecho, un ejemplo concreto. Hoy en día, si bien 

no cambió tanto, pero cambió, los cementeros están utilizando o, por un lado, un 

subproducto de un proceso de fabricación de pellet y los queman, o están quemando 

cubiertas, y de todo eso hay un transporte. Antes, si querías hacer eso, la cementera lo 

cobraba. Ahora les paga, porque esto está en función de los valores de energía, desde 

ya, y del cemento y de todo eso. Ese es otro claro ejemplo de una economía circular. 

Entrevistador:  

¿Los aceites, combustibles, neumáticos...? 

Entrevistado:  

Bueno, todos los aceites usados, la provincia tiene un sistema de recoger aceites 

usados. El que lo había inventado era el hermano de Scioli, el más chico. 

Entrevistador:  

El que estaba en el Banco Provincia. 

Entrevistado:  

Claro, el más chico. 

Entrevistador:  

¿Y dónde funciona? 

Entrevistado:  

Y funciona en la provincia. 

Entrevistador:  

Pero ¿dónde en la provincia? 

Entrevistado:  

No sé en qué municipio, pero funcionan unos cuantos. 

Entrevistador:  

Ah, es un sistema para que los municipios... 
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Entrevistado:  

De recoger aceite mineral usado. 

Entrevistador:  

Ahora, los aceites, los neumáticos, los combustibles, ¿qué porcentaje de los residuos 

generados representa? 

Entrevistado:  

Casualmente, uno de los grandes problemas son los neumáticos. Porque vos pensá que 

el parque automotor argentino, si bien no es grande, es importante. Ahora son 

doscientos mil unidades por año, pero en un momento, con Menem, llegaron a 

novecientos mil. 

Entrevistador:  

Sí, y en el parque no sé cuántos millones de autos hay dando vueltas. 

Entrevistado:  

Entonces, lo peor que puede pasar es que esos neumáticos vayan a relleno sanitario, 

porque el relleno sanitario es acumulación de residuos, y los neumáticos lo que 

producen son desbalances. Pero nadie lo controla eso. 

Entrevistador:  

¿Son reciclables los neumáticos? 

Entrevistado:  

Totalmente reciclables. En CEAMSE hay una planta de... no me acuerdo ahora cómo 

se llama. Hicieron un acuerdo con CEAMSE entonces ellos reciben, y está dentro del 

CEAMSE, ahí en Norte III. Ellos reciben gratis todos los neumáticos, y los trituran y 

hacen las canchas de césped sintético. 

Entrevistador:  

Ah, ¿con eso lo hacen? 

Entrevistado:  

Claro. 

Entrevistador: Un poco para ir cerrando, después cualquier cosa si se me ocurre ¿te 

puedo...? Por Zoom, por teléfono. 

Entrevistado: Sí. 

Entrevistador:  

¿Instituciones, aparte de esta, en Argentina que estudien seriamente el tema de la 

disposición de residuos? 
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Entrevistado:  

No, que yo sepa. 

Entrevistador:  

Porque yo he buscado, y pregunto y no encuentro. ¿Fuentes y estadísticas? Las de 

CEAMSE. 

Entrevistado:  

Las de CEAMSE. No, se supone que el ministerio de ambiente es el que produce las 

estadísticas. Cuando yo fui secretario de ambiente, en el 2005, hicimos la estrategia 

nacional de gestión de residuos, que todavía hoy están manejando eso. En el 2011 nos 

contrataron para actualizarla. Se la dimos, ni me acuerdo, ese momento que cambiaban 

permanentemente. Nunca la aplicaron. Y nosotros, lo que le habíamos diseñado, era 

una hoja de estadística para normalizar la generación de datos, con definiciones. ¿Viste 

como hacen en los hospitales que tiene que mandar al ministerio de salud? Bueno, lo 

mismo, pero con residuos. Entonces todos los municipios tienen que mandar a su 

provincia. La provincia tiene que mandar a nación, y nunca se hizo. 

Entrevistador:  

¿Y está esa propuesta? ¿Se puede tener acceso o es un trabajo reservado? 

Entrevistado:  

No, se presentó, pero nunca... En una de esas, habría que hablar. La directora de 

residuos de ambiente es amiga nuestra, es de acá. 

Entrevistador:  

¿Quién es? 

Entrevistado:  

Se llama Adriana Alperovich. 

Entrevistador:  

Ah, sí, la conozco, de Ingenieros. 

Entrevistado:  

Esperá. 

[pausa] 

Entrevistado:  

No es que están haciendo buenas cosas con el tema residuos, porque vos lo que tenés 

que generar son posibilidades de que esos residuos no vayan al río. El problema más 

grande de la contaminación del río son residuos domiciliarios. 
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Entrevistador:  

Ah, domiciliarios. 

Entrevistado:  

Sí. 

Entrevistador:  

¿No de empresas que tiran? 

Entrevistado:  

También. Pero no son la principal. Se la pasan limpiando los márgenes... y sé que están 

laburando muy bien en ese sentido. Bueno, el que está es Ricardo, o sea que también 

si lo necesitás... 

Entrevistador:  

¿Ricardo? 

Entrevistado:  

Rollandi. Él era el director ejecutivo de esto. 

Entrevistador:  

¿Y a él lo podría entrevistar? 

Entrevistado:  

Sí, claro que sí. Mirá, yo ahora lo tengo que llamar así que le voy a decir. 

Entrevistador:  

En todo caso después llamalo y me pasas por WhatsApp el teléfono. 

Entrevistado:  

Te lo paso, anotalo. Es íntimo amigo mío.  

Entrevistador:  

¿Y vos decís que a lo mejor esta chica, Adriana, tiene datos? 

Entrevistado:  

Quizás tenga eso que yo te digo. Lo tendría que tener. Ricardo es 11-4407-6732. 

Entrevistador:  

Perfecto. 

Entrevistado:  
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Nosotros hicimos un montón de laburo para el CFI, en la época de María Eugenia. 

Entrevistador:  

¿A través de OPDS? 

Entrevistado:  

No, a través de uno que ni me acuerdo ya. El contacto era con Ricardo. Uno que estaba 

allá en la gobernación.  

Entrevistador:  

Y había una chica ahí que tenía la unidad de enlace con el CFI, no me acuerdo ahora 

el nombre. Una tipa piola, se manejaban bien. 

Entrevistado:  

¿Una piba joven? 

Entrevistador: 

 Bastante joven, sí. 

Entrevistado:  

¿Julia? 

Entrevistador:  

No. 

Entrevistado:  

Porque en ese momento íbamos a dar capacitaciones a los municipios, y fuimos a un 

montón de municipios. Y todo era bancado por el CFI. 

Entrevistador:  

Eran muy ejecutivos. Mira, yo nada que ver políticamente con ellos, pero trabajé mucho 

mejor en la gestión anterior que en esta. De eso no hay duda. 

Entrevistado:  

Te digo, pero más de dos años hicimos cosas. 

Entrevistador:  

Ah, mirá. El mundo es chico. 

Entrevistado:  

Lo bueno era que en todo se trataba de generar... no se hablaba solamente de residuos 

domiciliarios, al contrario, era con tema de empresas, en función del lugar que íbamos. 

Entrevistador:  
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¿Han tenido contacto con alguna organización de segundo grado? Qué se yo, cámaras 

empresariales. 

Entrevistado:  

No, con cámaras estábamos ligados con muchos. Con la cámara de productores de 

cemento tenemos un convenio, con la cámara que agrupa a los transportistas, la 

mayoría de los transportistas son socios nuestros. Con Copal, bueno, miles de 

reuniones por el tema de... 

Entrevistador:  

¿Copal alimentario? 

Entrevistado:  

Alimentario, claro. Porque yo he sido material de consulta para todos estos temas de 

responsabilidad extendida del productor. Vos pensá que cuando yo era secretario 

hicimos una ley, te estoy hablando del 2005, que tenía la aprobación del COFEMA. El 

COFEMA es el consejo federal de medio ambiente. Después, en el 2007 cuando yo salí 

de la gestión, Filmus fue a presidir la comisión de ambiente del senado. 

Entrevistador:  

Sí, señor. Yo una vez te vi en el senado, ¿te acordás que nos cruzábamos? 

Entrevistado:  

Bueno, y ahí hicimos dos proyectos de responsabilidad [inaudible] para envase. Hicimos 

uno para aparatos eléctricos y electrónicos. Ese de aparatos eléctricos y electrónicos 

fue al recinto y se aprobó unánimemente. 

Entrevistador:  

Me acuerdo. 

Entrevistado:  

Y fue diputado y nunca lo trataron, porque la conchuda de Débora Giorgi lo... 

Entrevistador:  

Es que el progresismo, a mí me cuesta entenderlo. Me cuesta entender la lógica. Qué 

se yo, yo me siento con alguien, aunque no esté de acuerdo conmigo, pero yo más o 

menos entiendo qué es lo que quiere, o cómo le funciona la cabeza. Podés dialogar. 

Pero hay sectores que no. Probablemente son más frívolos de lo que yo pienso. Esto 

que vos me decías de Greenpeace. Y sí, sabemos lo que es Greenpeace. Greenpeace 

no puede gobernar nada, es como pedirle... 

Entrevistado:  

Pero vos pensá que en la época cuando estaba María Eugenia en la provincia, en la 

ciudad se les había ocurrido que iban a poner, se llama Waste to Energy, o sea, un 
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incinerador. Bueno, yo lo conozco mucho al tema porque en ese momento se contrató 

una consultoría y la ganó una extranjera que me contrataron a mí para hacer el estudio 

de contabilidad. Pero uno de los grandes problemas era que esa ley de basura cero 

prohibía la incineración. Entonces dijeron bueno, vamos a cambiarla. La cambiaron. 

Siempre con esa mentalidad chiquita de que lo que tenían que cambiar era para poner 

la planta. Entonces tuvieron que hacer concesiones, lo de siempre. Pero entonces en 

lugar de aprovechar para hacer una buena ley, dejaron toda la mierda de esa ley y 

simplemente le agregaron que se podía si es que generabas energía. Y ahí volvieron a 

establecerse objetivos que, por ejemplo, en el 2025, el objetivo que se fijó está cinco 

años adelantado al que fijó la Unión Europea en cuanto a lo que vas a reciclar. ¿Vos 

podés ser tan estúpido para hacer mejor que lo que hacen los tipos que están hace 

treinta años, que tienen política? 

Entrevistador:  

No, claro. En una resolución de OPDS hablan de destinos sustentables, entonces tienen 

un registro, creo que sigue siendo voluntario. Conozco un caso de una empresa que 

contrató a alguien para que le hiciera la presentación a OPDS, y el contratado no lo 

podía terminar porque, aparentemente, en la guía de respuestas, tenías que especificar 

cuál era el destino sustentable al cual iban a mandar los residuos secos, y esa planta, 

el destino sustentable más cerca que tenía estaba a 50 kilómetros. ¿Me entendés? 

Entonces digo, cuando se puso eso ¿nadie pensó? Porque el tema de las cooperativas 

es que están como destino sustentable en la constitución. 

Entrevistado:  

Sí, claro. Bueno, ahí en OPDS viste que ahora hicieron el cambio y todo eso. 

Entrevistador:  

Ahora es ministerio, sí. 

Entrevistado:  

Bueno, uno de los subsecretarios que ya estaba y quedó, Luis Couyoupetrou, que está 

en toda la parte de residuos peligrosos y todo eso. Si llegás a necesitar algo de él, 

también es amigo. 

Entrevistador:  

Ah, bueno. Vamos a hacer una cosa, para no ocuparte demasiado. Voy a pensar, 

probablemente necesite, una vez que yo pase revista a los contactos que ya tenemos, 

a quiénes podríamos contactar en el mundo empresarial, en el mundo sindical también, 

sería interesante ver qué opinan los muchachos. Pero cuatro o cinco empresas, que 

esté alguien en la empresa, sobre todo que nos describan bien cómo es el circuito de la 

empresa para el tratamiento de los residuos, los costos y los inconvenientes que tienen. 

Porque el tema este de los costos, vuelvo a mencionarte, es clave. Como que la 

economía circular tiene que ser rentable también. 

Entrevistado:  

Y, sí. Absolutamente. 
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Entrevistador:  

Entonces tenés que pensar bien cuáles son los residuos que vas a reciclar. 

Entrevistado:  

Sí, es que por eso la sostenibilidad no se entiende si no cumple con esos famosos tres 

pilares, que son la viabilidad económica, la aceptación social y la adecuación ambiental. 

Esa ecuación tiene que caminar. Si te falla cualquiera de los tres, no camina.  

Entrevistador:  

Claro. Me acuerdo que un empresario nos decía "yo, esto que me piden que les done a 

los del [inaudible] urbano, que les pague para que lo sean, hay otros que me pagan para 

que se los de". Es decir, no tiene sentido. El único circuito que yo vi, de este tema no 

conozco mucho, pero los que lo tienen bastante organizado son los ceberos con los 

carniceros. 

Entrevistado:  

No lo conozco honestamente. Pero ello es de toda la vida. 

Entrevistador:  

Claro, entonces lo pesan, por ejemplo. De negocios chicos, son los únicos que pesan lo 

que reciclan. 

Entrevistado:  

Bueno, lo habrás visto más de una vez, llega el camión y que el carnicero, cuando corta, 

lo tira en un tacho, ese tacho lo vuelcan y eso va a la fábrica. 

Entrevistador:  

Claro, y lo pesan para cobrar por peso, y va a la fábrica. Que estaba la discusión si se 

rompe la cadena de frío, porque una cosa es hacer jabón y otra cosa es hacer alimento 

balanceado para los perros. Había un problema sanitario, digamos, en el medio. 

Entrevistado:  

Ah, mira. No conozco nada honestamente. 

Entrevistador:  

Claro, vos lo ves y son camiones enteros llenos de huesos y qué se yo al sol. 

Entrevistado:  

Sí, a lo sumo, los más delicados les ponen una lona. 

Entrevistador:  

Sí, para que no se les caiga [risas]. Bárbaro Atilio, te tuve un rato largo. 

Entrevistado:  
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Para mí es más que un gusto. 
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ENTREVISTA Nº 2 

Datos de la persona entrevistada 

Nombre: Lic Guillermo F Urribarri (GU) 

Cargo: Secretario de la Comisión de Medio Ambiente 

Institución: Senado de la Nación. 

TEXTO EDITADO 

GU:  

… te decía que este tema más o menos lo conozco, no con profundidad, pero más o 

menos lo conozco porque yo soy licenciado en ciencias ambientales y tengo una 

maestría en gestión ambiental. Hace unos cuantos años, aparte de trabajar acá, hago 

consultoría privada. Los últimos años fundamentalmente acá, en Ciudad de Buenos 

Aires, porque me fui acotando y porque, aparte, es difícil estar al tanto de las normas 

acá, en provincia, en la ciudad. Es distinto en nación, en provincia y en ciudad. Ahora 

me estoy quedando solamente con ciudad. Pero aparte yo trabajo hace unos cuantos 

años con una consultora que está en La Plata que se llama Ecisa, de hace muchos 

años. Ellos me tiran los trabajos que son acá en ciudad y demás. Pero Ecisa tiene como 

cliente a Finning, ¿ubicás la empresa Finning? 

Entrevistador:  

Sí. 

GU:  

Prestan servicios que te alquilan esas máquinas viales. Trabajan fundamentalmente con 

lo que son viales y minería, tiene esas máquinas gigantescas que trabajan con las minas 

y demás. Es una empresa de servicios, creo que, en un principio, vendían las máquinas, 

porque ellos trabajan con... 

Entrevistador:  

Alquilan. 

GU: 

Claro, ellos alquilan las máquinas son esas re conocidas, ¿cómo se llaman esas 

máquinas gigantescas? 

Entrevistador:  

Caterpillar. 

GU:  

Caterpillar. Pero ellos no venden, ellos prestan los servicios. Entonces, alquilan la 

máquina y esas máquinas, a su vez que te alquilan, le hacen todo el servicio. Se te 
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rompió algo, si falta algo. Entonces tienen la gente. Y ellos tienen una planta en 

Tortuguitas, entonces me pidieron hacerles esto. Ellos, como son esas empresas que 

son internacionales, multinacionales, siempre tienen que estar, son los primeros que 

cumplen con todo porque no quieren tener una pata afuera, porque política de la 

empresa, la casa matriz y demás. Lo que pasa es que obviamente no es lo mismo 

cumplir una normativa en Canadá que acá. 

Entrevistador:  

Claro, por supuesto. 

GU:  

Entonces me dijeron dale, hacele el plancito de esta resolución 317, porque somos 

generadores especiales, y lo hice para planta de acá de Tortugas, que es bastante 

grande, y para otra que tienen en Olavarría. En Olavarría trabajan con mucha minería 

de la zona de Tandil y qué se yo. Bueno, yo les hice, ellos obviamente tienen la planilla 

Excel con toda la cantidad de residuos que generan, a dónde van. No estaban 

mandando a reciclar mucho, pero ya te digo, el mayor problema que me encontré, ya en 

la práctica, que vos lo habrás visto, es que ahí, en OPDS, vos esto lo tenés que llenar 

en un formulario que tenés que entrar con una clave y qué se yo, y tenés que completar 

un formulario vía web, una plataforma hay. El mayor problema que encontré es que a 

vos te dicen que la fracción reciclable la tenés que mandar a lo que ellos llaman un 

destino responsable, destino no me acuerdo cómo es el nombre. 

Entrevistador:  

Sí, que puede ser el punto verde, sí. 

GU:  

Claro. Y aparece una lista desplegable y vos tenés que elegir entre uno de esos. Pero 

no hay muchos. Y, por ejemplo, en Olavarría no había ninguno. Después el de acá, el 

de Tortugas, los más cerca que aparecían estaban a 50 kilómetros. Vos no podés 

mandar residuos a 50 kilómetros. Podés mandar un producto a 50 kilómetros, 100 

kilómetros, 1000 kilómetros, porque te sale muchísimo más caro. 

Entrevistador:  

Y con un volumen. 

GU:  

Claro. Entonces bueno, juntamos en un contenedor con residuos plásticos, que son 

scraper, no sé qué cosa, lo que sea. O cajas de cartón por los repuestos. Y vos tenías 

que buscarte, creo que se llama destino responsable, no me acuerdo, el que quedaba 

a 50, 80 kilómetros, no lo vas a llevar. 

Entrevistador:  

Sí. Los destinos responsables, depende de los lugares, son... 
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GU:  

Cooperativas o... 

Entrevistador:  

Pueden ser cooperativas, pueden ser puntos verdes en un plan municipal... 

GU:  

Puede ser una empresa. 

Entrevistador:  

Puede ser una empresa que acumula, no sé, hay un volumen mínimo. Y ese tema te lo 

exige OPDS cuando querés cumplir con la resolución. 

GU:  

Claro. Destino sustentable, eso. Plantas de separación, acondicionamiento, recolección 

de residuos. Lo que pasa es que vos tenés... esto pasa también acá en Ciudad y en 

todos lados, tenés algunas de esas plantas, las que están de alguna manera registradas 

tenés cuatro o cinco, pero después tenés cincuenta. Yo vivo en Pilar, hay un montón de 

chatarreros que vienen haciéndolo desde antes que existiera esto porque reciclan 

cartón, o sea, lo que hacen es acopio y después lo mandan a una planta. Y eso existe 

hace un montón. Lo que pasa es que vos acá, en el marco de esta resolución, tenías 

que elegir un destino sustentable y tenés pocos. ¿Y vos sabías que en el parque 

industrial había uno que lo hacía? Pero no estaba registrado. Yo lo quiero mandar a ese 

porque está acá al lado. 

Entrevistador:  

Claro. Y, además, que estás hablando de una empresa que puede contratar a un 

profesional. 

GU:  

Bueno, ahí me lo tercerizaron. Hay otras que no. 

Entrevistador:  

Por eso te digo, un comercio, un maxikiosco, ¿no? No tiene ninguna posibilidad. 

GU:  

O una empresa de servicios muchísimo más chica con márgenes más chicos, y ponen 

a alguna persona a hacer esto. Si tiene voluntad, lo dibujará como puede, y sino, acá 

claro, obviamente, necesitaban contratar una consultora, "che, tenemos que cumplir con 

esto, ¿nos hacen este laburo?". Se los hice, pero por ahí les hicieron una cédula a ellos, 

no se respondió, no sé cuánto. Era complejo, no era fácil. 

Entrevistador:  
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Y una cosa. Viene bien tu experiencia práctica porque yo creo que es la debilidad de 

cualquier política pública. O sea, se piensa en el escritorio, pero cuando vos tenés que 

involucrar al actor... 

GU:  

En el OPDS pasa mucho. Yo te digo, una de las razones también por las que me 

circunscribí a trabajar, tampoco tengo tanto trabajo porque yo me dedico más que nada 

acá, pero en la ciudad de Buenos Aires, primero por una cuestión logística, porque yo 

antes iba a ver una empresa que estaba en Merlo, después iba, no sé, a Lanús. Moverte 

es un lío y te lleva tiempo y dinero. Pero otra es porque Apra funciona bastante bien. De 

hecho, esto de generadores especiales y grandes generadores nació en la Ciudad de 

Buenos Aires hace mucho. Yo creo que lo quisieron copiar. Lo que pasa es que acá es 

fácil controlar todo en la Ciudad de Buenos Aires. 

Entrevistador:  

Sí, tenés recursos. 

GU:  

Tenés recursos. Fundamentalmente tenés recursos económicos para hacerlo, y tenés 

una superficie muchísimo menor, muchísimos más datos, más información. Entonces 

vos estás acá y encontrás todo. Ahora, desde La Plata a una empresa que está en 

Olavarría, y qué se yo. 

Entrevistador:  

Un poco saliendo de la práctica, más focalizado en el nivel legislativo, ¿cómo es el 

debate sobre la cuestión ambiental en el senado? ¿Hay interés? 

GU:  

Y, es variado. Va creciendo el interés porque cada vez los problemas ambientales son 

mayores, son más notorios y ya la gente los va palpitando día a día. Yo estoy en la 

comisión desde el año 98.  

Entrevistador:  

Ah, un montón. 

GU: Hace un montón. Ahí entré. Después soy secretario desde el 2001, fines del 2001, 

el quilombo. Pero desde el 2001, 2002 para acá, soy secretario. Y esta es una comisión 

que estaba bastante relegada, tal vez como población y desarrollo, con poca bola. 

Estaban siempre las mismas elites, presupuesto, justicia, constitucional. Pero año a año 

lo fuimos viendo. Asimismo, con la cantidad de proyectos entran muchísimos proyectos 

de temas ambientales, y antiguamente era la flora, la fauna, los bosques. Y ahora tenés 

millones de quilombos, estamos con el tema de los humedales, el tema de los bosques, 

el tema de la basura, el tema del cambio climático con las emisiones, el tema de la 

contaminación de los ríos, hay matanza de riachuelos. O sea, hay una conciencia mucho 

mayor, pero falta muchísimo. Hay muchas discusiones y siempre aparecen ahí 

intereses, es difícil avanzar. 
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Entrevistador:  

Está bien. Y si vos me tuvieses que mencionar alguna legislación en estos veinte años 

que tenés de comisión, ¿cuál ha sido la legislación más importante que pasó por ahí? 

GU:  

Y, la ley general del ambiente, que fue la del 2002. Esa fue importante porque esa es la 

ley madre, se llama Ley General del Ambiente. De ahí se desprende todo. 

Entrevistador:  

¿Es del 2002 me dijiste? 

GU:  

Sí. Estaba Mabel Müller. Y si bien siempre vas a encontrar algunos defectos, todo el 

mundo la valora mucho, como una buena ley. Después la ley de bosques nativos, que 

se logró creo que en el 2008. Que después viene la aplicación, esa ley asignó fondos 

para proteger los bosques. Lo que pasa después es que cada año no se asignan los 

recursos que la ley dice que se tienen que asignar. Pero bueno, obviamente traccionan. 

No es lo mismo con ley que sin ley. Una ley de protección de glaciares, que también se 

sancionó. Pero son muchísimos más los [inaudible] que... 

Entrevistador:  

Claro. ¿Y en RSU? ¿No hay una ley de eso? 

GU: 

Hay una ley de residuos domiciliarios, también del año 2010 o algo así, no sé cuánto 

916. No me acuerdo bien si 1916, o 26.916. Pero es muy light. Establece definiciones, 

qué se entiende por residuo. Que no es poco, qué se entiende por reciclado, por 

reutilización, qué es tratamiento, qué es disposición final, que no puede haber basurales, 

que en los centros de disposición final tienen que ser sitios con [inaudible] sanitaria, con 

tales características. Establece cosas básicas pero, hoy por hoy, tiene que haber, que 

ha habido proyectos y tal vez alguno hay todavía, pero tendría que haber normas que 

exijan la recolección diferenciada, la separación en origen y la recolección diferenciada. 

Al menos en municipios de tantos habitantes. 

Entrevistador:  

¿Eso no hay todavía? 

GU:  

No, no. 

Entrevistador:  

O sea, ¿eso depende de la autoridad municipal? 

GU:  
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Y sí, hoy por hoy, lo están haciendo los municipios. Los municipios, qué se yo, Rafaela 

te puedo decir. 

Entrevistador:  

Claro, pero es una ciudad chica. 

GU:  

También es verdad que en las ciudades más chicas es un poco más fácil la 

comunicación, que la gente tome conciencia, hay más cercanía entre el gobierno 

municipal, la forma de vida. Los residuos que se generan acá no son los mismos que se 

generan, no sé, en Chacabuco, provincia de Buenos Aires. Acá, yo comí recién, me traje 

una bandejita de plástico. Pero acá es increíble que no tengamos. Yo, en mi casa, 

separo. Por esto que vos decís, porque nosotros, cuando salió esa resolución del OPDS, 

el municipio nos la bajó a nosotros, a los barrios cerrados. Yo vivo en un barrio, no es 

un country, nada, solamente es una organización cerrada. 

Entrevistador:  

Sí, sí. Pero tienen una administración. 

GU:  

Tiene administración. Como acá pasa también con los edificios. Mi mamá vive en 

Belgrano y separa. Ahora, yo no sé acá si va realmente, creo que sí. 

Entrevistador:  

¿Que no va a disposición final? 

GU:  

Claro, eso es lo peor. Hay muchos lugares que han empezado con separación y 

después la gente ve que se mezcla todo. Pero nosotros hacemos eso. Y pasa una vez 

por semana, lo pagamos nosotros, una vez por semana viene un camión, que es los 

martes a la mañana, y se lleva los reciclables. Que, al final, vos te fijás en tu casa y tiene 

mucho más volumen lo que generás, y eso que en mi casa no tomamos gaseosa, pero 

es más lo que generás de volumen de reciclable, botellas de vidrio, botellas de plástico. 

Entrevistador:  

Claro, que de lo no reciclable. 

GU:  

Que lo no reciclable que es más chico. Algún resto de comida, yerba, café, mate. Que 

son parte de los compost, lo hago compost. Pero eso yo creo que está funcionando en 

bastantes municipios, la separación. Después hay que juntar bastante volumen por esto 

que te decía del transporte, porque si tiene poco valor, al final te sale más caro el 

transportarlo. Entonces, si vos no tenés cerca alguna empresa, alguna industria que te 

tome eso, es difícil. Después también se requieren las máquinas compactadoras, todo 

para logística. 
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Entrevistador:  

Una cosa, me mencionaste Rafaela como un ejemplo. 

GU:  

Sí, Rafaela está hace muchísimos años con el tema [inaudible], muchos. 

Entrevistador:  

Lo de Rafaela lo conozco porque... 

GU:  

No sé cómo siguen ahora. 

Entrevistador:  

De hecho, incluso, han creado un instituto ahora de gestión a la publicación seriada. 

Hacen cursos de capacitación. 

GU:  

Probablemente. Yo creo que son líderes en el tema. Estoy buscando que tengo una 

publicación de Rafaela de hace mucho tiempo, para que vos veas desde cuándo viene 

con esto. 

Entrevistador:  

Yo eso lo puedo buscar porque estoy en contacto con ellos. Se los pido. 

GU:  

Sí, como vos decías hace un rato, las páginas web a veces engañan mucho. 

Entrevistador:  

Y bueno, claro. 

GU:  

Uh, tienen programas de la puta madre. Después vas, y en la práctica son dos tipos que 

contrataron a alguien que hizo una página web. 

Entrevistador:  

¿Qué inversión más grande que una página web? [risas] Que en la política. 

GU:  

Claro, después no funciona nada. 

Entrevistador:  

¿Y alguna otra comuna o ciudad que me podrías mencionar como ejemplo? 
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GU:  

Estoy pensando mientras busco esto. Porque te lo quería mostrar, capaz que no lo tengo 

más. 

Entrevistador:  

Pero no te preocupes. 

GU:  

Yo porque me vino a la cabeza Rafaela. Pero, en materia de gestión de residuos, 

reciclado, recuperación, toda esa cuestión, no estoy tan al tanto de eso. 

Entrevistador:  

¿Y del conurbano? 

GU:  

No, no estoy tan al tanto de eso, porque ahí ya te puedo decir lo que yo veo, eso de 

"San Isidro recicla", "Morón no sé cuánto", que escucho. Pero no te sé decir si en la 

práctica lo hacen bien el laburo. Lo que más conozco, tal vez, es la ciudad de Buenos 

Aires y funciona bastante. Hay recuperadores urbanos, hay cooperativas, hay galpones 

donde el gobierno de la ciudad les ha dado el lugar, les ha dado capacitación, les ha 

dado ropa y elementos de protección personal, máquinas. Porque se necesitan las 

máquinas para separar y para enfardar. Yo veo mucho, por ejemplo, camiones en 

Panamericana que van con los fardos de las botellas de Pet. Eso hay que enfardarlo y 

son unas máquinas que compactan para después poder transportarlo. Sé que en la 

ciudad de Buenos Aires reciclan bastante. 

Entrevistador:  

Pero datos no tenés. 

GU:  

Están los datos en la Ciudad de Buenos Aires. 

Entrevistador:  

En Ciudad de Buenos Aires sí. Los datos más sistemáticos que tenemos son los del 

CEAMSE. 

GU:  

Bueno, por ejemplo, creo que lo que nosotros separamos va al CEAMSE, porque el 

CEAMSE tiene aparte una planta de separación ahí. 

Entrevistador:  

Claro, no, no. El CEAMSE es una creación de la provincia y ciudad, ¿no? 

GU:  
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Sí, pero aparte de la disposición. 

Entrevistador:  

La disposición final la hacen en CEAMSE, el tema es que hay lugares de transferencia, 

centros de transferencia. Que en la ciudad de Buenos Aires hay tres, me parece. 

GU:  

Sí, sí, hay en Colegiales, hay. 

Entrevistador:  

Y todo termina en el CEAMSE. 

GU:  

Claro, pero en el CEAMSE, aparte, nosotros hemos ido con la comisión un par de veces 

de visita con senadores y demás, ahí en Camino Buen Ayre, en San Martín, hace 

bastante tiempo ya que, aparte del relleno sanitario, tiene una planta de separación. 

Entrevistador:  

No, tiene las plantas sociales. Sí. 

GU:  

Claro. Porque, por ejemplo, vuelvo al caso de mi casa, y yo creo que pasa en Olivos, 

San Isidro, muchos municipios del Norte, yo separo en reciclables y no reciclable. Yo no 

separo el papel del cartón del plástico. Entonces, lo que llega ahí son los residuos 

reciclables supuestamente, o acá les dicen secos en la Ciudad de Buenos Aires. Y lo 

que hacen ahí en La Plata, que nosotros visitamos, es separar el aluminio del cartón, 

del plástico, a veces también se separa el plástico verde del plástico blanco. Ahí también 

depende de las demandas. O el vidrio ámbar del vidrio transparente. Y ahí funciona una 

planta de separación grande que hace eso. 

Entrevistador:  

Sí, en el Norte III, ¿cómo se llama el lugar? 

GU:  

Sí, le pusieron Norte III. 

Entrevistador:  

Y una cosa, no te quiero ocupar mucho tiempo, pero instituciones que estudien el tema, 

que yo pueda contactar... 

GU:  

Asociación de residuos sólidos es la más conocida, ARS. 

Entrevistador:  
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¿Y dónde funciona? 

GU: El presidente es Atilio Sabino. 

Entrevistador:  

Ah, … ¿el que fue secretario de medio ambiente? 

GU:  

Fue ministro de ambiente, secretario de ambiente cuando estaba Ginés Golzález 

García. Atilio Sabino es un referente, él también estuvo en el CEAMSE. Es un referente 

en materia de residuos, de toda la vida, y él es el director o presidente de ahí, de ARS. 

Y creo que es vicepresidente de ISWA es International Solid Waste Association, 

Asociación Internacional de Residuos Sólidos. Así que Atilio tiene datos de todo. 

Entrevistador:  

Lo voy a llamar … lo conozco. 

GU:  

Ah, ¿sí?. 

Entrevistador:  

Claro, sí. Y él estuvo a cargo de la secretaría de medio ambiente. Yo creo que fue 

designado originalmente cuando Duhalde era presidente, y después estuvo un tiempo 

con Kirchner, debe haber estado hasta el 2005. 

GU:  

No, con Duhalde no, estuvo con Néstor Kirchner. 

Entrevistador:  

Si con Néstor seguro. 

GU:  

No, con Duhalde estuvo uno que se llama Ménenson, que era... 

Entrevistador:  

Ah, ¿sí? ¿Él empezó en el 2003 entonces? 

GU:  

No sé exactamente cuándo empezó, pero yo sé que él empieza cuando Ginés González 

García es... porque él es … muy amigo. A Ginés lo ponen en el ministerio de salud, y en 

esa época la secretaría de ambiente dependía del ministerio de salud. Por eso se 

llamaba Ministerio de Salud y Ambiente. 

Entrevistador:  
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Exactamente. 

GU:  

Y ahí él fue secretario de ambiente un par de años. Pero puede ser que haya arrancado 

con Duhalde, no me acuerdo exactamente eso. 

Entrevistador:  

Sí, sí, los primeros años de Néstor estuvo seguro. Porque incluso vino acá el senado en 

esa época … entonces me recomiendas entrevistarlo … la institución que preside tiene 

estadísticas …  

GU:  

Y, para tener datos del tema residuos, sí. Después hay algunas cámaras que son de 

plástico, que ya son sectorizadas. Pero Atilio y el otro que labura con él, que no me 

acuerdo el nombre. Ellos tienen la data y, si no, te dicen "hablá con este", "hablá con 

tal". 

Entrevistador:  

Perfecto. 

GU:  

Están en el tema hace treinta años. Con el tema de residuos, toda la vida. 

Entrevistador:  

Sí, Atilio es una autoridad en el tema. Intentaré verlos la semana que viene. Lo que pasa 

es que justo empezamos este trabajo en el medio del verano y … tenés la pandemia, el 

verano, qué se yo. ¿Algún legislador dedicado al tema? 

GU:  

Y, la presidenta de esta comisión, Gladys Gonzáles. 

Entrevistador:  

Ah, claro. 

GU:  

Gladys Gonzáles es la presidenta de esta comisión y hace dos años, y ahora la 

reeligieron otra vez a principio de año. Ella es del Pro, y sí, la verdad que del tema sabe, 

le interesa, y es comprometida con el tema. La verdad que sí, le recontra interesa el 

tema. Ella es de Bolívar, provincia de Buenos Aires. Recorre, [inaudible] que estuvo en 

Mar del Plata en una reunión de alcaldes contra el cambio climático el fin de semana. 

Está todo el día con el tema. 

Entrevistador:  

¿Es accesible con las entrevistas? 
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GU:  

Yo creo que sí. 

Entrevistador:  

Llamo al privado y pregunto. 

GU:  

Y, tal cual. Están acá abajo en el quinto piso. Yo no tengo un trato directo con ella. 

Entrevistador:  

No, no, vos no te preocupes. Yo te pido información nada más. 

GU:  

No, pero vos sabés cómo es acá. A veces, con algunos senadores tenés mucho más 

trato y llegada, y con otros no tanto. Con ella tengo una buena relación, pero no tengo 

un trato. 

Entrevistador:  

Está bien, perfecto. Y este año, ¿la comisión ya se constituyó? 

GU:  

Ya se constituyó, sí, fue una de las primeras. Fue el 23 de febrero, hace casi un mes 

que vino el ministro Cabandie, pero fue por el tema de los incendios en Corrientes. 

Hicieron una especie de interpelación acá, qué se yo, … Y ahí se constituyó. Porque 

todavía hay muchas comisiones que no están constituidas. 

Entrevistador:  

Por eso te lo preguntaba. 

GU:  

Pero estamos con el tema de los humedales, hace años que venimos con ese tema. 

Entrevistador:  

Es histórico el tema de los humedales. 

GU:  

Sí, es histórico, nunca termina de salir. Evaluación de impacto ambiental, que es una 

ley que también está pendiente. Hay varias cosas. 

Entrevistador:  

Bueno, no te quiero ocupar más tiempo. Esto me recontra sirve. A medida que avance, 

si se me ocurren algunas cuestiones puntuales te llamo o te pregunto por mail 
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GU: 

Perfecto. Bienvenido. Llámame si necesitas más información. 

Entrevistador: 

Gracias. 
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ENTREVISTA Nº 4 

Datos de la persona entrevistada 

Nombre: Javier Argilla (JA) 

Institución OPDS 

Cargo: ex - Director Provincial de Residuos  

TEXTO EDITADO 

Entrevistador:  

Perdón, sí, ahora lo puse. 

JA:  

Yo digo varias cosas. Por un lado es, en general, cuando uno plantea la estrategia de 

trabajar en general de residuos, cuando tenés multiplicidad de actores, multiplicidad de 

sistemas interactuando entre sí. Uno, además de la recolección puerta a puerta de los 

vecinos, es cómo los grandes generadores resuelven su gestión de residuos. En 

general, las normas que han salido tenían más que ver con la necesidad social de 

incorporar a los trabajadores informales frente a un mercado y a una opción que a la 

necesidad de gestión real de esas corrientes de residuos. Entonces, yo creo que el 

problema de base es desde dónde vos apuntás la implementación de una resolución 

que apuntaba específicamente a contener la demanda social de ese sector. Y no al 

revés. Y esto yo ya se lo planteé varias veces a muchas asociaciones, a muchas 

cooperativas. Cuando vos apuntás a resolver la cuestión ambiental, o sea, la cuestión 

del residuo en sí y, a su vez, ver después cómo lo articulás para que participen, es como 

que lo apuntás desde otro lado. Entonces, hoy, muchas veces lo que planteaban las 

resoluciones, no sé la actual, no leí la nueva... 

Entrevistador:  

¿La del 2020? 

JA:  

Exactamente. Supongo que incorpora algunos conceptos y cosas así. 

Entrevistador:  

Sí, sí. 

JA:  

Pero digamos, vos tenías el problema con grandes generadores. Agarrá Carrefour. 

Carrefour decía, mirá, yo genero en un hipermercado x cantidad de toneladas de cartón. 

Que, si yo me doy vuelta y lo vendo, me genera un ingreso. 

Entrevistador:  
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Claro. 

JA:  

Entonces ahí vos me obligás a entregarlo y, además, me exigís que yo le tenga que 

pagar al que se lo entrego. Ahí entrás a que los actores se empiezan a chocar entre sí. 

Ponele que no se lo cubre, que lo entrega, lo que pasa es que vos también tenés que 

controlar cuando recibe la cooperativa o el grupo ese, que reciba eso y cómo se produce 

todo ese esquema, y cómo se optimiza el sistema. En definitiva, es eso. Porque también, 

en general, todos los sistemas de reciclaje que vos planteás, partís de una base donde 

vos generás residuos. Cuando vos generás residuos, podés reciclar gran parte y 

optimizarlo, y recuperarlo, y todas las cosas, pero vos tenés una parte que sí o sí va a 

disposición. Y, en general, es gran parte lo que va a disposición final. Entonces, lo que 

tenés que buscar es cómo toda la cadena, porque incluso nos pasaba no solamente con 

los grandes generadores, sino cuando vos planteabas un municipio, que te querían 

plantear una planta de recuperación de residuos, gastarse una fortuna en la planta de 

recuperación de residuos y seguían tirando la basura que quedaba, que era el % 99 de 

lo que quedaba, lo tiraban en un basural a cielo abierto. Entonces, cuando vos empezás 

a armar esa matriz de gestión, lo importante es ver cómo vos adaptás toda la cadena. 

Vos tenés obviamente la responsabilidad de los grandes generadores, que podés 

cobrarles una tasa diferencial, que podés obligarlo a tener un sistema propio, eso 

depende cómo vos elijas regular esa operatoria. En la Ciudad de Buenos Aires, creo 

que la mayoría de los grandes generadores tienen las corrientes armadas, les dicen 

"vos tenés que pagar esto y yo te lo voy a pasar a buscar", o tenés que contratar una 

empresa para que te venga a buscar los residuos y eso va a los distintos centros de 

reciclaje que tiene armada la ciudad. Entonces, la ciudad resolvió o, por lo menos, había 

resuelto, hoy con el tema social como está, está bastante descontrolado. 

Entrevistador:  

Te hago dos preguntas en relación a esto, que es muy interesante. Una, la resolución, 

las de OPDS estoy hablando ahora, miden o definen la condición de gran generador en 

función del volumen de residuos que generan, poniendo el piso de una tonelada 

mensual. Mi pregunta es ¿por qué se definió una tonelada mensual? 

JA:  

No... 

Entrevistador:  

He buscado en la historiografía y no... 

JA:  

No, fue un criterio... porque te sacaba afuera a los mercaditos de proximidad, digamos. 

Porque si no, en general arrancabas a partir de los supermercados. 

Entrevistador:  

Está bien. Eso sería. 
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JA:  

Y porque si no, es incontrolable. 

Entrevistador:  

Está bien. 

JA:  

Vos tenías tres resoluciones, la 137, que apuntaba a supermercados, alojamientos, 

hoteles. Perdón, la 137, los barrios privados; la 138, los generados tipo shoppings, todo 

eso; y después la 139 que era más la parte reciclable de la industria. En general, si vos 

bajabas eso, más o menos estaba calculado que la tonelada era como para establecer 

que el rango eran... 

Entrevistador:  

Treinta kilos al día. 

JA:  

Eso. Generar treinta kilos de cartón o treinta kilos de residuos, es un supermercado. 

Entrevistador:  

Un almacén no llega a eso. 

JA:  

No, no llega a eso. Supongo que originalmente, no estuve yo en la construcción original, 

pero estimo que tiene que ver con eso. Ahora, para el organismo, así y todo era bastante 

incontrolable. Porque vos tenías una regulación que tenías que articular con el municipio 

para poder controlarla, porque el OPDS por sí solo no puede salir a controlar todos los 

supermercados que superen la tonelada, exigirle un plan de gestión, porque vos tenías 

que exigirle un plan de gestión, por otro lado, tenías que registrar las cooperativas que 

podían ser destinos sustentables para poder tratar a esos grandes generadores. 

Entonces, era toda una cadena compleja. 

Entrevistador:  

Porque la resolución habla de que el gran generador tiene que presentar un plan 

integral. 

JA:  

Un plan de gestión. 

Entrevistador:  

A OPDS. Durante su gestión, ¿hubo muchas presentaciones de planes importantes? 

JA:  
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En general sí había. Nosotros hacíamos inspecciones y, a partir de las inspecciones, 

teníamos algunos que habían presentado y que íbamos a inspeccionar a ver si estaban 

cumpliendo, y teníamos inspecciones donde íbamos a un supermercado a decir "che, 

no presentaron plan de gestión". Lo intimabas a que te presente un plan de gestión, a 

ver cómo estaba haciendo, y después tenías presentaciones de distintos 

supermercados. 

Entrevistador:  

Las inspecciones, ¿cómo se decidían? 

JA:  

Aleatoria. En general se hacían en grandes zonas interurbanas y decían "vamos al 

Carrefour de tal lado", "vamos al Coto de tal lado", y armábamos una ronda y salíamos 

a ver un poco qué es lo que pasaba. También por ahí tenías alguna denuncia, "che, este 

supermercado está tirando en tal lado", entonces ibas a ver qué pasaba, para que 

expliquen que está pasando. También con una capacidad limitada las inspecciones. No 

me acuerdo, habíamos hecho la cuenta, que fue un poco cuando asumí como director, 

no me acuerdo el número, pero con toda la gente del OPDS saliendo todos los días, 

llegabas a hacer todo. 

Entrevistador:  

¿Y alguna experiencia municipal que te parezca un buen modelo, un buen ejemplo? 

JA:  

Vicente López había laburado una cuestión interesante con los grandes generadores. 

La Plata había intentado hacer algo en su momento. Estoy pensando, pero siempre fue 

un tema. En Tigre tenían también un laburito interesante con los grandes generadores. 

Entrevistador:  

Ahora, una pregunta. Si las resoluciones ponen el piso en una tonelada, mi pregunta es 

¿qué posibilidades hay de medir efectivamente el RCU producido por cada...? 

JA:  

No, tendrías que hacer un estudio de una caracterización. Tendrías que ir a hacer un 

estudio donde vos seleccionás x cantidad de comercios y todos los días, por un tiempo 

determinado, vas a levantar los residuos que genera y, a su vez, vas a hacer un estudio 

de qué tipo de residuos genera. Después eso los traspapelás a... 

Entrevistador:  

¿Y eso lo tendría que hacer el municipio? 

JA:  

Y, sí. Nosotros, en su momento, hicimos la estrategia provincial IPSU, y hemos hecho 

algunas caracterizaciones, pero obviamente, de recorrido urbano, no de grandes 

generadores. Estaba más enfocado a la gestión integral de residuos, pero no estaba el 
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foco puesto es grandes generadores sino más en lo domiciliario en sí. Después 

podemos ver ahí un poco tanto la info de lo que se levantó como las conclusiones a las 

cuales se llegaron. Pero vos ahí, cualquier iniciativa que plantees, primero para ver qué 

volumen de reciclables tenés, qué tipo de reciclables tenés, para ver qué tipo de 

herramientas utilizás para ver qué estrategia de gestión hacés, si hacés recolección 

diferenciada, operativa, dónde lo vas a adaptar, cómo lo vas a resolver. Tenés que saber 

obviamente qué residuos vas a tener. Si yo te armo una enfardadora de plástico y el 

reciclable que voy a tener es puro cartón, ¿para qué? Y después para armar los circuitos 

de recolección diferenciada. Porque, en definitiva, cualquier éxito de cualquier estrategia 

de reciclaje de residuos está no en revolver y separar lo que la gente no sepa, voy a 

buscar estrategias de recolección diferenciada. Entonces, vos en los grandes 

generadores, como la mayoría de lo que saca el gran generador es reciclable, vos podés 

tener una optimización de eso. Pero también hay muchas cosas que no son reciclables, 

no solamente porque el producto no permite. Porque a veces la discusión, incluso te 

pasa con los plastiqueros, con los de cartón, que dicen que todo es reciclable. A ver, sí, 

las pajitas son reciclables, los vasos de plástico son reciclables, todos los cosos de un 

solo uso. Ahora, cuando vos lo ponés en términos de balance económico, ¿cuántas 

pajitas tenés que levantar para que eso sea sustentable? Entonces termina yendo a la 

basura. No pasa por el material con el cual está hecho. Esas discusiones las tuve mucho 

con los plastiqueros en su momento, cuando empezó toda esta tendencia de prohibir el 

uso de plásticos de un solo uso, el descartable, el vasito con la pajita, todas esas cosas 

que no es que no son productos reciclables, el tema es que no da la balanza económica 

para que eso sea de interés para los sistemas de reciclaje actuales. Ahora, si vos me 

decís, vamos a poner un sistema de reciclaje que, independientemente de si le interesa 

o no al cartonero, yo lo voy a generar de otra forma porque es competencia municipal, 

y después a las cooperativas las integro para que sean parte del sistema... 

Entrevistador:  

Ahora entiendo lo que me dijiste al principio. O sea, el cartón, para ser reciclable, tiene 

que tener un plan de negocios. 

JA:  

Todo. La gestión de reciclaje tiene que ver con el negocio atrás. 

Entrevistador:  

Claro, tiene que ser rentable. 

JA:  

¿Por qué? En algunos casos tenemos sí municipios que lo hacen por una cuestión 

ambiental, pero en la mayoría de los casos es la ecuación económica lo que establece 

que un producto sea reciclable o no. 

Entrevistador:  

Que lo potencialmente reciclable se recicle. 

JA:  
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Exactamente. Entonces, si vos te juntás con los chicos de Jóvenes en Progreso de 

Lomas para ver cómo ellos gestionan, que es uno de los mejorcitos que tienen ahí, 

deben tener vínculo [inaudible] seguro y eso. Ellos gestionan y ellos salen a buscar lo 

que económicamente les devuelve algo. 

Entrevistador:  

¿Cómo se llama el grupo? 

JA:  

Jóvenes en Progreso. Ahí ellos tienen un laburo, hay varios igual, pero ellos son de 

CTEP. Ellos tienen un cosito armado interesante. Por lo menos, lo tenían en ese 

momento, no sé cómo estará ahora. Pero en definitiva es eso, cuando vos traccionás 

para que socialmente o económicamente les sirva, por ahí dejás afuera un montón de 

otras cosas, y por ahí también dejás librado al azar un montón de otras. Porque, en 

definitiva, si vos no controlás, después lo que en muchos casos pasa, y no con las 

organizadas como estos casos, sino más con los sueltos, es que vos después tenés 

generación de microbasurales en un montón de lugares porque te van a levantar y 

después, lo que no sirve, te lo tiran ahí y te generan ahí. Entonces todo eso te genera 

la informalidad. Que además, también, esa informalidad genera desvío de precios. Hay 

un montón de cosas que... 

Entrevistador:  

Las plantas sociales de CEAMSE, ¿cómo funcionan? 

JA:  

En algunos casos han funcionado bien, en otros casos son casi basurales. Depende un 

poco la gestión de esa cooperativa. Siempre están vinculadas algunas cooperativas. 

Depende la cooperativa que administre, pueden tener buena o mala gestión. Y depende 

también, en general, el problema de las plantas sociales de CEAMSE es que no tenés 

un sistema de recolección diferenciada. A ver, en general, lo que estamos haciendo es 

darle una bayaspirina al tipo que le duele la cabeza, o sea, no estás viendo por qué le 

duele la cabeza. Entonces, todo lo que hacés, o por lo menos la estrategia actual de la 

gestión de residuos, tiene que ver con cómo, a partir de que el vecino puso el residuo 

en la puerta de su casa, se gestiona de distintas maneras, en reciclaje, en la planta, en 

tierra, para generar energía, lo que vos quieras. Ahora, si vos querés armar un sistema 

de reciclaje adecuado, tenés que trabajar en que haya una previa, digamos. En general, 

al gran generador le podés plantear, primero, porque son muy pocos los residuos 

orgánicos que genera un gran generador, pero los puede tener, porque en un hotel, 

seguro que vas a tener un montón de residuos, porque tienen restorán. Entonces, si vos 

todo eso lo condionás, lo ordenás para que haya una buena separación y que haya una 

recolección diferenciada de eso, podés generar la mayor optimización de residuos. Yo 

siempre digo lo mismo, nosotros acá estamos pensando todo el tiempo en el cartón, en 

el plástico, en la cosa, la tapita, veinticinco millones de cosas reciclables distintas, 

cuando el problema en general es el orgánico. 

Entrevistador:  
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Claro. 

JA:  

Porque si yo te saco todos los restos de comida, todo lo que se pudre, y te dejo el resto 

en una plantita como las que tenemos en cualquier lado, separar eso es una boludez 

porque es mucho más limpio, mucho más fácil para el operador de la planta. Entonces 

vos, en vez de salir a tener toda la gente recorriendo en la calle, si la gente solamente 

separaría lo orgánico de lo inorgánico, después lo otro hasta incluso si te viene un poco 

sucio no pasa nada. En definitiva, de última vos podés tener mecanismos de limpieza, 

podés armar algo de eso. Pero no es lo mismo que te venga en una bolsa de residuos 

esto con un pedazo de carne, con un pedazo de banana. Si vos establecés un esquema 

donde a la gente le decís que todo lo que es comida, lo ponés acá y lo sacás. 

Entrevistador:  

Ahí estamos hablando de lo domiciliario. 

JA:  

Lo domiciliario. Pero también para lo otro. Lo otro te viene limpio. 

Entrevistador:  

Pero estaba pensando esto que decís de interesante, yo creo que la solución pasa por 

ahí. El pensarlo en términos de un circuito económico, de un proceso económico el 

reciclado, lo que yo he visto que se puede ajustar un poco, lo cual significa que el 

reciclado termina en economía formal, en algún momento tiene que volver para la 

elaboración. 

JA:  

Sí, el cartón acá te lo compra [inaudible] … que es la que produce cartón en masa. Los 

plastiqueros para hacer reciclaje, digamos. 

Entrevistador:  

Claro. Y, por ejemplo, los ceberos en el caso de la carne. Ahí sí, las entrevistas que 

hice, los únicos que en realidad pesan lo orgánico, entre comillas, reciclable, son los 

carniceros porque se lo venden a los ceberos. Ahí tenés un ejemplo concreto. En eso 

estoy de acuerdo. Ahora, eso por ahora es [inaudible], ¿no? 

JA:  

Yo no creo. Ahí hay una cuestión, y vuelvo a lo que te decía originalmente. Inicialmente, 

yo cuando empecé a laburar en el tema ambiental tenía 15 años y laburaba, con tema 

residuos, en separación en origen, y apuntábamos a todo lo orgánico, al compostaje de 

lo orgánico. Porque, en general, lo que más contamina en términos de la tierra, es lo 

orgánico cuando lixivia, digamos. Un plástico obviamente hace daño en el mar, pero 

puesto en un lugar, tapado, no genera lixiviación, pero sí se puede reciclar. Es mucho 

más fácil. Originalmente, cuando se planteaban todos los esquemas de separación en 

origen era compostarlos, separar lo orgánico de lo inorgánico, y después empezar a 
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trabajar sobre las corrientes. Por ejemplo, lo que habíamos empezado nosotros a hacer 

en su momento, con una organización [inaudible], que era separar lo orgánico de lo 

inorgánico. Eso se puede trabajar porque incluso desde el punto de vista de 

concientización es mucho más fácil. Después pasó el 2001 y pasó un poco lo que está 

pasando ahora, que vos lo ves, que hay una proliferación de gente que sale a 

rebuscársela, con todo su derecho a rebuscársela ahí, entonces una medida que en su 

momento se tomó, por lo menos, en el caso del gobierno de la ciudad y en la mayoría 

de las grandes ciudades, es empezar a separar lo orgánico para que la gente no 

rompiera las bolsas. ¿Te acordás que en su momento era un desastre, que te rompían 

las bolsas? Entonces, obviamente empezaron a ordenar que la gente se focalice en 

sacar el cartón para que no se rompan las bolsas, entonces naturalmente se empezó a 

trabajar ahí y es una cuestión más de comunicación. 

Entrevistador:  

Y el compostaje, ¿se hace con lo orgánico? 

JA:  

Sí. 

Entrevistador:  

¿Todo lo orgánico sirve para el compostaje? 

JA:  

Mira, una cosa es en tu casa. Si vos en tu casa vas a hacer compostaje, correr riesgo 

con todo lo que es carne y todo eso, genera mucho color, digamos. Pero en plantas, vos 

tranquilamente podés armar un compostaje con todo lo que te llega. Yo tengo 

experiencia, la que hemos armado nosotros en su momento en varios municipios, que 

arrancó en Santa Fe, y tenías esquema de compostaje con todo. 

Entrevistador:  

¿Todo lo orgánico e inorgánico? 

JA:  

Todo, todo. Lo que pasa es que vos ahí tenías un esquema de recolección diferenciado 

y la gente ponía un tachito, que se recuperaba. No era una bolsa de basura, la gente 

sacaba a la hora que tenía que sacar. Lo que pasa es que era una cuestión que en las 

grandes ciudades es muy difícil trabajarlo de esa forma, pero tres días por semana se 

sacaba lo orgánico. Esos tres días por semana, solamente pasaba un camión a levantar 

eso, y ese día no pasaba otro camión a levantar nada. 

Entrevistador:  

El resto. 

JA:  
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Nada. Vos incluso tenías menos días para sacar la basura común. O sea, mezclada, se 

establecía que un solo día por semana. Entonces a vos no te quedaba otra, si no la 

tenías que tener en tu casa, si la sacabas afuera tenías una multa. Era parte de la 

estrategia. Que es lo que pasa en Europa y lo que pasa en las grandes ciudades 

también, en muchos lugares. Está bien que ahí te cobran por peso, vos sacás afuera y 

te pesan la basura que vos sacás y te cobran. Por lo cual, tratás de reciclar todo eso 

porque te matan cobrándote el peso de la basura. 

Entrevistador:  

¿Al domicilio? 

JA:  

Sí, sí. Incluso tenés competencia de empresas. Tenés empresas que compiten. Hay 

países que tienen ciudades que vas a esa empresa, y cada una tiene su servicio. Pero 

vos ahí tenés un esquema donde vos separás esos residuos y hacés el compostaje a 

nivel industrial, y después eso lo usas. Nosotros, por ejemplo, en ese caso cuando se 

hacía el compostaje, ese mismo compost lo usabas para canjear. La gente te traía 

cartones y papeles y botellas, y hacías como jornadas de concientización, y por tantos 

kilos de cartón le dabas una bolsa de compost. O se usaba en los municipios. 

Entrevistador:  

¿Dónde se hizo eso? 

JA:  

Eso se hizo en muchos municipios de Santa Fe. Debe haber una experiencia, yo 

después te busco y te mando, si querés. Eso se llamaba El plan integral de residuo 

sólido urbano. Se hizo con la Universidad de Rosario, y en muchos municipios se hizo. 

Yo estaba en Ecoclubes, que era la organización, que hacíamos toda la parte más de 

concientización, el trabajo puerta a puerta, "señora, empiece a sacar la basura así", 

"hagamos así". 

Entrevistador:  

¿Vos sos de Santa Fe? 

JA:  

Yo soy de Santa Fe, sí. De Chabas. 

Entrevistador:  

Ah, mira. Yo soy de Santa Fe, Santa Fe. Ahí. 

JA:  

Claro, ahí no sé si llegamos. En Santo Tomé creo que hubo también. 

Entrevistador:  
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Ahora, el tema es este. 

JA:  

Es un tema que por ahí es más general que los grandes generadores. 

Entrevistador:  

No, no, está bien. Pero todo tiene que ver con todo, digamos. A ver, una pregunta que 

me surge escuchándote, pero ya la había visto cuando intentamos identificar el universo 

de grandes generadores, que es una tarea casi imposible, ¿no? No hay un registro. 

JA:  

No. En general, nosotros en su momento, cuando quisimos abordar el tema, estábamos 

articulando con los municipios el listado de locales inscriptos. 

Entrevistador:  

Claro. 

JA:  

O sea, habilitaciones debería tener. O sea, la dirección de habilitaciones del municipio 

debería tener, por lo menos, lo que está formalizado, cuántos supermercados, cuántos 

comercios de estos, cuántas pizzerías y cuántos shoppings. En su momento, nosotros 

estábamos trabajando en eso porque obviamente algunos te daban pelota y otros no. 

[inaudible] al municipio interno mismo, podés trabajarlo. 

Entrevistador:  

Sí. Es complicado. Es complicado porque todos gobiernan en equipo, pero... 

JA:  

Sí. 

Entrevistador:  

Además, está el sistema. Pero yo iba a otra cosa. Supongamos que lo identificamos, el 

que queda entre el domicilio y la tonelada, en tu opinión ¿cómo debería ser tratado? O 

sea, un negocio de cercanía que no es un supermercado. 

JA:  

Para mí, el municipio debería generar un sistema de trabajo y de articulación con 

cualquier tipo de generador. Una cosa es lo que vos regules a nivel provincial que tenés 

que darle marco, porque si vos lo regulás, tenés que controlarlo. Ahora, si vos me decís 

el municipio, una vez estuvimos trabajando ahí con CEAMSE el tema... CEAMSE tiene 

reomax, que es los de los neumáticos. Y el tema es que lo que pasa es que no llegan 

los neumáticos a [inaudible]. Yo en un momento decía, bueno, si vos te sentás con todas 

las gomerías y todos los neumatiqueros de cada municipio y les decís, que se te vaya 

en la recolección ordinaria... vamos a los municipios que estén dentro del ámbito de 
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CEAMSE, que pagan la tonelada, porque el resto de los municipios que no pagan nada 

y que lo tiran por cualquier lado es muy difícil establecer un esquema sin que te digan 

"yo no pago nada y vos me estás pidiendo que pague". Entonces, si vos cuando vas a 

recoger residuos se te meten cubiertas entre medio, eso primero, vos como municipio 

estás pagando. 

Entrevistador:  

Claro, es parte del tonelaje. 

JA:  

Estás pagando eso como si fuera una tonelada de residuo sólido urbano. Cuando 

además tiene todo un poder de utilización. Entonces yo decía, vos articulás con los 

gomeros, les mandás un camión, una vez por semana juntale todas las gomas. Y eso lo 

llevás a algún lado, lo procesás, lo vendés o lo sacás del circuito. Ya sacándolo del 

circuito te sale más barato que se te meta en un contenedor y pagarle a CEAMSE la 

tonelada, que para CEAMSE es un quilombo. Porque para compactar, cuando vos tenés 

una goma, compactás y no compacta. Es un quilombo. Entonces yo siempre digo lo 

mismo, creo que la cantidad de gomas que se les deben ir a los municipios en toneladas 

a coso, con un camioncito que una vez por semana junte, acopie en algún lugar, incluso 

hasta podés meterle además alguna pequeña planta, porque vos por ahí podés armar... 

hay como pequeñas plantas que las rompés y también, de alguna forma, la compactás. 

Porque el problema de trasladas cubiertas es que, si vos las ponés como están, en un 

camión pagás más de aire que de... 

Entrevistador:  

Claro. 

JA:  

Pero hay herramientas, hay alguna tecnología que es muy básica y rudimentaria que las 

compactan, las atan y la prensan. 

Entrevistador: Y entran más. 

Entrevistado: Y las podés llevar y las podés tratar. En definitiva, les termina saliendo 

más barato. Yo, a veces, también digo eso. Cuando vos empezás a pensar en términos 

de la tonelada, digo, si vos agarrás hoy una cooperativa de reciclaje, y siempre lo decía 

en las cooperativas para cuando tenían que sentarse con los municipios, es que, si vos 

estás procesando y vendiendo x cantidad de toneladas de cartón, de papel, de plástico, 

de lo que fuera, esa es tu carta de presentación con el municipio para pedirle ayuda. 

Porque si vos le estás sacando... o sea, si vos a Lomas de Zamora agarrás Jóvenes en 

Progreso, y Jóvenes en Progreso te dicen "mira, estamos vendiendo 50 toneladas al 

mes, o día, u hora". Eso es lo que el municipio se ahorra en lo que está tirando en 

CEAMSE. 

Entrevistador:  

Claro, lo que le paga a CEAMSE. 
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JA:  

Entonces, si vos fortalecés esos mecanismos, te lo ahorrás. Olvidate de la cuestión 

ambiental, acá vuelvo a la ecuación económica. En algún momento sí, la ecuación no 

te da y tenés que sobreponer lo ambiental, pero mientras tanto, vos jugás con eso. 

Cuando no te da la ecuación, decís "acá hay una inversión ambiental". Punto, yo no 

discuto. 

Entrevistador:  

La inversión ambiental se achica en la medida en que puedas meter en el circuito 

económico... 

JA:  

Exactamente. Entonces vos decís, yo esto lo invierto en una planta, o lo invierto en gente 

o en comunicación para que la gente separe de una forma x, para que yo lo invierta en 

generar un sistema de recolección diferente. Que, en realidad, en sistema de 

recolección diferenciado, el problema que nosotros tenemos acá, primero tenemos un 

problema que obviamente excede, pero debe ser de los pocos países del mundo que 

tenés un sistema de recolección diario y, en algunos casos, dos veces por día.  

Entrevistador:  

En Londres, una vez a la semana. Yo me acuerdo cuando viví ahí, tarro grande, 

[inaudible]. 

JA:  

Exactamente, eso te digo. Es muy difícil, hay otros factores atrás en juego, lo cual no es 

un tema para indagar, que se pueda resolver ahora. Pero sí, yo cuando trabajaba con 

los municipios y les planteaba el sistema de recolección diferenciada decían "ya gasto 

un montón en transporte". Le digo, no tenés que gastar un montón, tenés que gastar lo 

mismo. O sea, vos hoy... 

Entrevistador:  

Podés recolectar una cosa y otro día recolectar otra. 

JA:  

Exactamente. Y yo digo, si vos separás lo orgánico de lo inorgánico y la basura común 

te la levanto una vez por semana, en algún momento lo vas a tener que hacer porque 

tu casa... lo que pasa es que inicialmente tenés que armar un esquema y una inversión, 

desde el punto de vista que tenés que salir con inspectores, con coso, porque tenés que 

salir a decir bueno, a partir de ahora empezás a trabajar un esquema tanto de 

concientización como coercitivo, de decir "che, vos sacaste esto no correspondiente", te 

clavo una multa. Después no importa si la paga o no, pero te lo hago saber. A nosotros 

nos pasaba cuando armamos el sistema, que como no era un compactador, está bien, 

vuelvo a decir que era un municipio chico, pero era un tarrito donde el empleado 

municipal tiraba ese tarrito, lo daba vuelta así y caía la basura arriba del carril. Entonces, 

si había un papel o algo que no correspondía, se agarra y se lo metía adentro de nuevo, 
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y se lo dejaba colgado en el tarro con eso adentro. Entonces la gente, cuando iba a 

buscar el tarro, veía que eso no. Era parte de la estrategia de comunicación. Entonces, 

me parece que ahí es donde uno tiene que trabajar. Decir bueno, yo voy a establecer 

un circuito de recolección diferenciada pero no voy a duplicar, porque además duplicar, 

decir que yo quiero reciclar porque quiero... 

Entrevistador:  

No, ¿qué va a pasar? ¿Un camión cada media hora? 

JA:  

Pero digo, la huella de carbono de ese camión es mucho más compleja que lo que 

estás... Entonces, lo mismo para mí tiene que pasar con los grandes generadores. Si 

vos generás un circuito de recolección establecido, formal, como municipio o con las 

cooperativas, o con los aliados que vos quieras establecer en tu plan de gestión de 

grandes generadores, armás un esquema de recoelcción. Lo que no tiene que pasar, 

para mí, es que... digo, pensar en la cuestión más de la tasa económica. Cuando vos 

empezás a menter eso, obviamente tiene que hacerse responsable, y esto es algo a lo 

que no estamos muy acostumbrados... Nosotros estamos acostumbrados, en general, 

a lo que hoy paga cualquier frentista es que te lo levanten de tu casa, no la disposición. 

A eso estamos mal acostumbrados. Entonces, el ABL, o la tasa municipal, o el 

alumbrado, barrido y limpieza de cualquier municipio es para que te lo levanten de tu 

casa. 

Entrevistador:  

Entonces si vos le ponés algo que difiere con eso... 

JA:  

Ahora, vos a eso, si vos le decís "mira, ahora vamos a empezar a cobrar tanto porque 

lo que vos generás son kilos que después me cobra CEAMSE para depositarlo" es como 

que prendés otra alerta. Lo mismo pasa en los grandes generadores. Si vos al gran 

generador le armás un sistema solamente para cobrarle una nueva tasa de un servicio, 

te va a putear. Entonces, lo que vos tenés que buscar en qué alternativa le generás. Si 

vos decís, mira, yo saco un esquema de recolección, entonces generás alguna 

articulación, generás algún vínculo con las cooperativas.  Para mí, lo que hay que 

pensar, y hay que ser creativo en ese sentido, es que obviamente hay que incluir, porque 

son un factor de la economía popular y hay gente que está ahí y que necesita... 

Entrevistador:  

Además, hay leyes de la política que hay que respetar, qué vas a hacer con ese subsidio. 

JA:  

Y además me parece que está bien. Yo en general siempre digo lo mismo, yo lo que 

discuto del tema recicladores, es que todavía la política no le dio una respuesta a ese 

tipo de gente para incluirla en un mercado formal.  

Entrevistador:  
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Hay ejemplos piloto, pero no. 

JA:  

Sí, pero no es ese el tema. 

Entrevistador:  

Yo tengo una pregunta. Me sirve mucho lo que me estás diciendo. Pero una de las cosas 

que yo concluiría de lo que me estás diciendo, que iría a lo mejor contra el espíritu de 

las ordenanzas que [inaudible], es que en realidad no tendría que ser el municipio el que 

desarrolla un plan integral para grandes generadores, sino que pedirle al gran generador 

que lo haga. O sea, a ver, hay grandes generadores que no hay ninguna razón, ni 

ambiental, ni social, ni económica, para que no lo haga, qué se yo, Techint. Techint tiene 

más poder... 

JA:  

Sí, Carrefour, Coto. 

Entrevistador:  

Sí, los grandes. Los que están en el medio, pase o no... por ejemplo, ayer, hablando con 

el secretario de la comisión de medio ambiente del senado, que además él hace trabajos 

así de consultoría privada, me decía que una empresa le pide que le elabore el plan 

integral, y que, en función de las posibilidades reales de esa empresa, él no podía cerrar. 

Porque, por ejemplo, donde estaba radicada la empresa, no estaba cerca de ningún 

punto, ¿cómo se llaman los puntos esos? 

JA:  

Destinos sustentables. 

Entrevistador:  

El destino sustentable más cerca que tenían estaba a 50 kilómetros. Entonces como 

que, o mentían, o no podía cumplir con la resolución e instruirse como correspondía. 

Pero yo estoy pensando... 

JA:  

Es que igual, podemos decir que son parte de las falencias de las normas que se 

hicieron conforme a darle respuesta a un sector social, si querés, y no a una cuestión 

ambiental. 

Entrevistador:  

¿Así que el estímulo fuerte fue la respuesta al sector social? 

JA:  

Y, sí, porque en definitiva lo que no tenés es, primero, que obviamente los destinos 

sustentables privados no hay. En general, tenías presentaciones formales, pero la 



364 
 

mayoría de los privados se constituía en una cooperativa porque a las cooperativas se 

les daba el [inaudible]. Podías certificar digo, que es la ventaja. Porque vos, como 

generador, yo digo, en mi plan de gestión genero mil toneladas. Yo te tengo que 

demostrar a vos mi balance de masa. Yo genero mil toneladas, le entrego a la 

cooperativa Javiercito mil toneladas. La cooperativa tiene que certificarme que recibió 

mil toneladas. Entonces, para eso hay un sistema. Ahora, la realidad es que yo sí estoy 

de acuerdo... en general, la ley de residuos tanto en la provincia como a nivel nacional, 

se plantea que cada municipio, los dueños de la basura, por llamarlo de alguna manera, 

o la gestión, siempre es municipal. Por lo cual, acá... en general, obviamente, fue la 

resolución desde grandes generadores que se apuntó a darle respuesta a este sector 

como para darle un marco de regulación y un marco estandarizado, y en el marco de, 

te diría, todo lo que es... porque esas resoluciones estaban adaptadas para lo que es 

ámbito CEAMSE, o sea, todo lo que es municipio que esté incluido en un ámbito de 

CEAMSE, y optativa para los municipios por fuera, implementando su propio sistema. 

Entonces, en general, lo lógico sería que el municipio plantee su gestión interior de 

residuos, desde el vecino en el barrio más chiquitito del municipio hasta el gran 

generador y las industrias también. Pero, en definitiva, es eso. 

Entrevistador:  

Una pregunta, ¿por qué la industria está fuera de las resoluciones de grandes 

generadores? 

JA:  

No, la 199 está. Lo que pasa es que también es muy difícil porque, en general, la 

industria tiene lo que es el esquema de los insumos de otro proceso. O sea, mucho de 

lo que genera la industria, lo reprocesa o lo reutiliza. Hace esto que decíamos, Carrefour 

puede vender el propio... pero la industria tiene toda una... entonces también era muy 

difícil de controlar. Pero para mí, tenías también como gran generador la 199, fijate, 

buscala, que obviamente debería estar vigente. Lo que pasa es que también la ley de 

industria te exige que vos gestiones todos tus residuos, tanto los especiales o 

peligrosos, como cualquier tipo de residuo que generes, por lo cual ya estás obligado 

como industria. Y ahí sí tenés más control, porque a grandes industrias tenés como más 

verificación constante de todo su proceso, no solamente de la gestión de residuos. 

Entonces, tenés eso incluido ahí. 

Entrevistador:  

Una pregunta. Sí, claro, eso se me escapó. Yo agarré la línea troncal de la resolución 

de RSU urbano. 

JA:  

Claro. 

Entrevistador:  

Te iba a preguntar, ¿no hay posibilidad de calcular la generación de residuos utilizando 

más de un indicador? Por ejemplo, peso y volumen. 
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JA:  

¿En grandes generadores? 

Entrevistador:  

Sí. 

JA:  

Supongo que debe haber. Por ahí hago agua en lo más técnico y específico de la 

caracterización. Ahí habría que hablar con alguno que se especialice más en la 

caracterización de residuos. 

Entrevistador:  

Sí, en la resolución no hablan de volumen, hablan de peso. Lo que pasa es que muchos 

de los que entrevistamos decían que el problema lo tienen más con el volumen que con 

el peso, entonces a lo mejor si alguien produce quinientos kilos de cartón al mes, tiene 

todas las dificultades de un gran generador por el volumen, salvo que ponga una 

compactadora en el negocio. Pero una cosa, en la resolución se mencionan restoranes. 

JA:  

Sí. Por eso, vos tenés la 137... no sé cómo quedó la nueva, pero vos tenías... 

Entrevistador:  

El antecedente de la nueva, digamos. 

JA:  

Vos tenías la 137, 138 y 139, eran tres resoluciones. 

Entrevistador:  

Hay una para countries... 

JA:  

La 137 es para countries, barrios cerrados y todo eso. La 138 es shoppings, hoteles, 

restaurants. 

Entrevistador:  

Claro. O sea que un restaurant llega a la tonelada, en principio. 

JA:  

Y, puede ser. Un gran restaurant, llega. Los shoppings obviamente, entran todos. Y 

después tenías la 139 que era para la industria, los residuos no reciclables de la 

industria. No sé cómo quedó en el combo nuevo. 

Entrevistador:  
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No, en el combo nuevo agregaron universidades, administración pública. Agregaron tres 

perfiles que el tercero no me acuerdo qué era. Los escombros... 

JA:  

Sí, esos son áridos. 

Entrevistador:  

Áridos, ¿eso es un residuo especial? 

JA:  

Sí, en realidad, toda esa línea, como los neumáticos, vos tenés la línea que se llama... 

dentro de las corrientes de residuos tenés los RSU, que son los domiciliarios, tenés los 

residuos especiales, que son de las industrias, los peligrosos digamos, con tratamiento 

específico... 

Entrevistador:  

La tóxica, la patológica... 

JA:  

No, tenés residuos especiales por un lado, residuos patológicos por otro, tenés residuos 

RAE, todo lo que es electrónico que también tiene un tratamiento que no es el de RSU, 

pero tampoco es especial, pero por determinados componentes y eso. Más en su 

momento con los tubos de luz, tanto los fluorecentes como de los televisores, las pilas, 

todo eso son los RAE. Y después tenés los REU, que son residuos especiales de 

generación universal. Dentro de esos residuos especiales de generación universal vos 

tenés, no sé, el Raid de tu casa, tenés los neumáticos fuera de uso, que también los 

llaman RFU. Todo tiene siglas. Y tenés los escombros. Los escombros, en general, 

como también tenés una cuestión de comercio atrás de los volquetes, ahí también lo 

que pasa es que vos, hoy, todos esos residuos de escombros o los tiran en canteras 

cerradas, o van a CEAMSE, o van andá a saber dónde. 

Entrevistador:  

Pero además ahí es difícil aplicar el concepto de gran generador, porque está atado más 

a una obra. 

JA:  

No, por eso. Eso, en general, por ejemplo, no sé en Lomas, pero Quilmes tenía mucho 

quilombo. Lo que pasa es que vos tenés muy pocas plantas de áridos distribuidas como 

para vos exigir. Porque si vos agarrás a todos los volqueteros y decís "bueno, 

muchachos, ustedes tienen que...". Es como el atmosférico. Al atmosférico le decís "acá 

te abro la boca de la cloaca, tiralo acá", pagás por tu servicio como cualquier fletista 

paga por su servicio, vos le cobrás esto, yo te lo cobro a vos. Lo mismo debería pasar 

con eso. Porque incluso, el árido en sí, para el municipio, en algunos casos podría ser 

un insumo para mejoras de calle, vos podés laburar eso, para el bacheo, para un montón 

de cosas. Entonces, vos estás con una inversión, no tenés guita para comprar piedras 
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para mejorar una calle y lo usaste con eso. En general, lo que pasa es que, de las cosas 

que estuvimos trabajando y analizando nosotros, desde el punto de vista económico, 

debería ser una cuestión más de articular entre varios municipios la gestión de una 

planta de áridos que permita. Berazategui estaba trabajando una planta de áridos, no 

sé en qué quedó eso, y quería ofrecer servicio a todos los volqueteros de Berazategui, 

Quilmes. 

Entrevistador:  

¿Y las podas? 

JA:  

Y las podas, en general, pueden ir compostaje. Eso es compostaje. Muchos hacen chip 

para acomodamiento de parques y paseos, y si no se composta. 

Entrevistador:  

Te hago algunas preguntas ya para dejarte en libertad. Y Acumar, ¿qué pito toca en 

todo esto? 

JA:  

Acumar es un actor, pasa que, como es un organismo creado por la justicia, tiene una 

autoridad de control sobre todo lo que es la cuenca y, obviamente, incide en los factores 

que hacen a la contaminación de la cuenca. Desde el punto de vista de agua servida de 

las industrias que están sobre la cuenca, o tratamiento de residuos en los márgenes de 

la cuenca. Tiene una cuestión de regulación, pero es un tema que siempre es 

complicado porque tiene control, tiene un montón de recursos y siempre choca contra 

OPDS, contra la [inaudible], contra los municipios mismos. Digamos, siempre es 

complejo. 

Entrevistador:  

Está bien. La última pregunta sustantiva: ¿qué hacemos con la economía informal? Por 

ejemplo, hay muchos negocios que no están inscriptos, la Salada, qué se yo. 

JA:  

Es que para mí vos tenés que armar un servicio. En definitiva, vos no podés exigirle a 

todo el mundo que hoy entre a un circuito formal. Como es muy difícil blanquear a todo 

el que tiene empleados en negro, por diversos factores, para mí lo que uno tiene que 

trabajar es cómo lo integra independientemente de si está formal o informal. Vos decís 

la Salada, la Salada debe generar una cantidad de residuos increíble. Igual lo más 

probable es que tenga un sistema mucho mejor ordenado porque ahí adentro seguro 

que todo funciona. Por el volumen de cosas debe tener o un autosistema o alguna 

cooperativa asociada. No conozco, yo creo que debe ser en esos lugares donde lo 

tienen mucho más ordenado. 

Entrevistador:  

Sí, porque es la feria más grande de América Latina. 
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JA:  

Pero, en definitiva, si vos trabajás, no sé, con el almacén del barrio, le decís "mira, 

hacemos esto". Igual, en general, la mayoría de esos lugares los tenés cubiertos con 

las cooperativas y con la red de cartoneros. Lo tenés cubierto, pero podés fortalecer 

esas redes para que esa recolección se haga diferenciada. Lo más probable es que 

tenga el almacén y atrás viva la gente, y no te mezcle su residuo que saca por consumo 

propio con lo que genera el almacén. Obviamente vos no podés plantear ahí una tasa 

para cobrarle por la generación, pero sí tenés, me parece, que ordenarlo. Porque 

primero que tenés volumen de buena materia prima para hacer comercializar y para 

equilibrar la balanza. Para mí, tenés que tratar de ordenarlo. Sí me parece que, en algún 

momento, tenés que poner un coto de decir "vos, como gran generador, esto le cuesta 

al municipio, pagá una tasa". Pero, en definitiva, para mí debería estar incluido en la 

tasa de seguridad e higiene que le cobran los municipios a los negocios. Debería estar 

ahí, no generaría un nuevo esquema. En todo caso, sí buscar premios y castigos 

siempre y cuando tengas una posibilidad de control prácticamente constante para decir 

"mira, vos como sos un buen cumplidor, tenés este beneficio". Me parece que eso 

también genera herramientas. Pero para mí el municipio tiene que armar un buen plan 

de gestión y tratar, en todo caso, de arrancar de lo más grande e ir viendo después 

cómo va metiendo el resto. 

Entrevistador:  

Las dos últimas preguntas. Una, ¿a quién me recomendarías que entreviste en relación 

a este tema? Que consideres. 

JA:  

Mira, yo tengo un pibe que laburó mucho acá en la ciudad con grandes generadores, 

que se llama Alejandro Sean, no sé en qué andará ahora. Yo lo tuve un tiempito 

dándome una mano allá. Conoce mucho el paño y me parece que puede ser un actor. 

Entrevistador:  

¿Alejandro...? 

JA:  

Después te mando el contacto. Y después, Pablo Yanber, un pibe que labura mucho 

con el tema recolectores y estudia el tema. Me parece que es un actor funcional. Y 

después entrevistaría a María... La de Jóvenes en Progreso, que ella es directora 

nacional de economía popular. Que nosotros estuvimos trabajando cuando estábamos 

en desarrollo, ella tiene el programa Argentina Recicla. Es una mina que conoce muy 

bien y pelea mucho para lograr la formalidad de la economía social. María Castillo. Yo 

te paso los teléfonos de ellos. 

Entrevistador:  

Bueno, ¿y les puedo decir que me los pasaste vos? 

JA:  
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Sí, sí. Para mí son tres actores, porque vos tenés a este pibe, Sean, que laburó mucho 

acá en la ciudad en su momento, y era un poco el que vinculaba a los grandes 

generadores con las cooperativas. Hacía de nexo. Sinceramente, yo desde que me fui 

de OPDS no hablé más, crucé un par de mensajes, pero nunca más. Pablo Yanber es 

un tipo que incluso estuvo acompañando, yo supongo que en la nueva norma de OPDS 

ha metido el lápiz seguro, porque estaba muy vinculado a este chico, Suárez, que era 

el director provincial antes de que se cree como ministerio, y es un tipo que estudió 

siempre el tema. Me parece que es un tipo interesante y tiene una visión interesante de 

cómo fortalecer eso. 

Entrevistador:  

¿Y fuentes de datos estadísticos sobre el tema? 

JA:  

Yo te puedo dar el estudio de [inaudible] que hicimos nosotros, a ver si te sirve algo de 

eso. 

Entrevistador:  

Bueno. Porque escasea la estadística. 

JA:  

No, porque además en OPDS la información que hay de cuántos presentaron planes y 

todo eso, conseguir eso es... es un dato que no creo que te sirva mucho porque además 

es como muy, no sé cuándo presentaron y todo eso. 

Entrevistador:  

CEAMSE sigue teniendo la información. 

JA:  

CEAMSE tiene. Ahí podrías hablar con Marcelo Rosso del CEAMSE. 

Entrevistador:  

Yo con el que hablé, que lo vemos el martes, es Fontan, que es el director de estadística. 

Se jubila este año. Es como un libro de Petete. 

JA:  

Después había uno, a ver si lo tengo agendado. Osvaldo Cuesta, también. 

Entrevistador:  

Ah sí, con Osvaldo... ahora está de coordinador general. Es la mano derecha de 

Mónica... ¿cómo se llama? 

JA:  

La directora, sí. Él laburó mucho el tema con la organización. 
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Entrevistador:  

Sí, sabe mucho. Con él somos amigos. 

JA:  

Bueno, él te puede dar mucho. Porque él, en su momento, todo lo que son las 

cooperativas que están dentro del parque de CEAMSE, laburó todo ahí. 

Entrevistador:  

Además, él conoce la historia, porque ha estado ahí. 

JA:  

Sí, incluso yo, la última vez que estuve con él fue cuando ya estaba en desarrollo, que 

le estábamos buscando la vuelta a ver si podíamos integrar a toda esa gente al Potenciar 

y que CEAMSE, en vez de darle, porque les pagaba como un plus a los dueños de la 

cooperativa y no sabía cuánto, entonces nosotros si le podemos pagar directamente a 

la gente... 

Entrevistador:  

Es mejor. 

JA:  

Pero bueno, después no tuve más... 

Entrevistador:  

Sí, es una complicación. 

JA:  

Yo ahora te paso los contactos de todos 
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ENTREVISTA Nª 6 

Datos de la persona entrevistada 

Nombre: Emiliano Baloira (EB) 

Institución: Municipalidad de Lomas de Zamora 

Cargo: Secretario de Medio Ambiente 

TEXTO EDITADO 

Entrevistador:  

Bueno, te decía. ¿Vos consideras que la motivación de las resoluciones OPDS tiene 

que ver más con lo social que con lo recaudatorio? 

EB:  

Para mí, sí. Visto desde lo municipal, de hecho, nosotros creo que fuimos uno de los 

primeros distritos o el primer distrito que sacó una ordenanza vinculada a grandes 

generadores también con esa motivación de darle todo los reciclables a los 

recuperadores urbanos gratuitamente. Por eso digo que tiene una motivación clara. O 

sea, gratuitamente los grandes generadores se lo tienen que dar a los recuperadores 

urbanos. 

Entrevistador:  

Y el municipio elaboró una propuesta para eso, o sea tiene una política, un programa. 

EB:  

Nosotros tenemos una ordenanza, tenemos un conjunto de cooperativas inscriptas en 

el registro, que lo hicimos a tales efectos, porque reglamentamos esa ordenanza, 

creamos el registro, le dimos la identificación correspondiente y asignamos zonas 

incluso para el “puerta a puerta”, pero también, en algunos casos, para los grandes 

generadores, para que puedan visitar a los grandes generadores y pedirles los 

reciclables. 

Entrevistador:  

Está bien. O sea, zonificaron Lomas y se le asignaron... 

EB:  

Esa zonificación se hizo no oficialmente, sino que se armó en una mesa de gestión, que 

como dice nuestra actual ministra, hicimos la co-creación. Entre el estado y las 

cooperativas se armó una mesa local y en esa mesa se definió un mapa donde estaban 

más fuerte las cooperativas haciendo el puerta a puerta y se zonif icó. Y ese mapa hoy 

lo estamos respetando bastante. 

Entrevistador:  
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Y los recuperadores al municipio ¿le dan información, estadísticas de cuánto...? 

EB:  

Poco. 

Entrevistador:  

¿Poco? 

EB:  

Poco y nada. Informalmente nos van pasando. Yo estoy ahora mandando nota para que 

lo empiecen a hacer más sistemáticamente. Como estoy creando dos nodos de 

separación más desde el estado mismo, entonces ahí voy a tener más información un 

poco más clara. Pero no la tengo. 

Entrevistador:  

¿Esos dos nodos no son los puntos verdes? 

EB:  

No, son nodos de separación. Los puntos verdes son de recepción de reciclables. 

Tenemos 44 en Lomas. Son 11 estaciones de reciclaje, 3 puntos verdes grandes, tipo 

estación de reciclaje pero que no se atienden, y después campanas, que están en 

instituciones intermedias que reciben lo de la institución y lo de la manzana. 

Entrevistador:  

¿Esos son los puntos verdes? 

EB:  

Sí, todos puntos verdes. Estaciones de reciclaje, punto verde es como si fuera un 

conteiner de madera reciclada pero que no lo atiende nadie. Las estaciones de reciclaje 

las atienden las cooperativas. Estos puntos verdes no, y las campanas tampoco. Las 

atienden, digo, no hay una persona. Vas, lo tirás, y si tenés o una cooperativa que lo 

retira, o un moto-carro que lo retira. Moto-carro es un programa que armamos que le 

dimos una moto y sacamos el caballo de la tracción a sangre de la calle, y tenemos hoy 

veintipico de moto-carros funcionando, que atienden las campanas. 

Entrevistador:  

¿Las campanas qué serían? Vos tenés los lugares de separación, los puntos verdes y 

las campanas. Bueno, todos son puntos verdes, pero ¿las campanas? 

EB:  

Todo es punto verde. Estación de reciclaje que es como la que está acá a veinte metros, 

la atienden cooperativas y ahí reciclan. Después hay un punto verde que es más grande, 

como un conteiner de madera reciclada que vos vas y tirás, no lo atiende nadie tampoco. 
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Y después hay campanas, que son campanas verdes así grandes, que están en 

instituciones, que vos vas y tirás ahí. 

Entrevistador:  

Las campanas están en instituciones. 

EB:  

Sí, en clubes. Los puntos estos que te digo, los intermedios, están en parques, y las 

estaciones en plazas. Todo eso lo retiran cooperativas o moto-carros, e irían a los nodos 

a separar plásticos, cartón, etc., después se enfarda y se... 

Entrevistador:  

¿Y quién lo lleva del punto verde a la estación de separación? 

EB:  

Las cooperativas o los moto-carros. 

Entrevistador:  

Lo van a buscar ahí y se lo llevan, está bien. 

EB:  

A los nodos de separación. Que lo estoy armando ahora. Hoy, lo hacen en su propio 

lugar. Ahora estoy armando dos lugares para centralizar la separación. Esto nada tiene 

que ver con lo de los grandes generadores, pero eso para que veas... 

Entrevistador:  

Sí, sí. 

EB:  

Esos son domiciliarios, gente que se acerca, vecinos y vecinas que acercan sus 

reciclables. 

Entrevistador:  

O sea, lo que hace falta es la articulación entre los recuperadores con el sistema este 

de clasificación y separación, y los grandes generadores. 

EB:  

Claro. Las cooperativas aparte tienen algunas ya, porque vienen de mucho tiempo, un 

gran generador, dos grandes generadores. Y muchas cooperativas apuntaron solo a 

eso y no tanto ni al “puerta a puerta” ni a los puntos verdes. Porque vos tenés cuatro 

grandes generadores y ya tenés laburo para rato. Y eso lo hacen en su propio espacio, 

retiran, separan, enfardan y venden. Esto hay que ver cómo ahora, lo de grandes 

generadores, cómo lo incorporamos en todo el GIRSU, en todo el sistema. 



374 
 

Entrevistador:  

Está bien. Una pregunta para no olvidarme, ¿vos me podrías recomentar un par de 

cooperativas para que nosotros las entrevistemos?  

EB:  

Sí, claro. 

Entrevistador:  

¿A cuál nos recomendás que vayamos? 

EB:  

Eso te lo arreglo, a cualquiera. La de plaza Libertad, o... lo vemos. Me decís y te digo. 

Entrevistador:  

Bueno, después te lo recuerdo en un mail. Nosotros necesitaríamos un par de 

cooperativos y necesitaríamos... el municipio ¿tiene contacto con grandes generadores? 

¿No hay un sistema diferenciado de recolección para grandes generadores? 

EB:  

No. No porque, en realidad, ellos tienen que tratar sus propios residuos, entonces, en 

principio, el municipio no participa. Solo lo que estuvimos haciendo en algún momento, 

después la pandemia los paró, fue notificar que los reciclables de acuerdo a la normativa 

provincial y municipal se los tienen que dar a las cooperativas. 

Entrevistador:  

Están notificados de eso... 

EB:  

Año y pico. 

Entrevistador:  

Los grandes generadores, digamos, los grandes grandes. Porque nosotros hicimos dos 

relevamientos... 

EB:  

Ahora se modificó la resolución. Antes del ministerio se modificó la resolución. 

Entrevistador:  

En el 2020, en noviembre. 

EB:  

Se modificó, y tomaron como ejemplo la ordenanza nuestra. 
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Entrevistador:  

Ah, ¿sí? 

EB:  

Eso me dijeron. Sí, sí. Porque nosotros teníamos que había más grandes generadores 

que los que establecía la resolución. Por ejemplo, un chino ¿es un gran generador? 

Para nosotros sí. Para provincia no lo era en la resolución anterior, y ahora se 

homogeneizó, por lo menos con Lomas, después no sé con otros municipios. En Lomas 

está bastante homogéneo. 

Entrevistador:  

Lo que me dicen en provincia... 

EB:  

Por la cantidad de reciclables. Una tonelada por día es... 

Entrevistador:  

No, por mes. 

EB:  

O por mes, es un gran generador. 

Entrevistador:  

Sí, claro, son 30 kilos al día. Entonces el tema, lo que nosotros vemos... bueno, después 

esto va en el informe, por eso necesitamos... es que como que la complejidad mayor, si 

uno piensa en clave de políticas públicas, son los que están en el medio. Es decir, vos 

tenés, qué se yo, Tenaris. Sé que Tenaris tiene un convenio privado con CEAMSE, lo 

lleva directamente y el municipio ve pasar el camión. 

EB:  

Está bien. Lo que pasa es que Tenaris tiene que gestionar sus propios residuos, por eso 

les pagan la recolección de sus residuos, pero hablamos de los húmedos en realidad. 

Porque el reciclable se lo deberían dar a una cooperativa. También los tipos pueden 

decir "che, acá nadie vino a decir a qué cooperativa". Digamos, esto hay que armarlo, o 

cuáles son las cooperativas inscriptas. Hay que montarlo, esto es cierto que tal vez ahí 

podemos tener una deficiencia como estado de no apretar, pero tampoco de no decir...  

Entrevistador:  

Sí, sí. 

EB:  

O estos son los que están. Entonces, ¿qué hacen? Agarran todos los residuos, se los 

mandan a CEAMSE. El CEAMSE tiene planta de separación, entonces los meten ahí y 
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separaran, y ahí hay cooperativas también que se llevan los reciclables de todo eso que 

llega. 

Entrevistador:  

Creo que les están pagando, estuvimos en el CEAMSE, a mil cien, tienen mil cien 

contratos individuales de recuperadores urbanos. 

EB:  

Sí, bueno. Vos algo me contaste, y el otro día me contaron también. 

Entrevistador:  

Sí, pero claro. Porque además es muy ineficiente desde lo económico, porque la idea 

sería... 

EB:  

No, y aparte la empresa, la verdad que si hace eso Tenaris... 

Entrevistador:  

Sí, yo digo Tenaris porque es grandota. 

EB:  

¿Sabés cuánto paga la tonelada? Me lo dijeron la otra vez. Catorce mil pesos la 

tonelada. 

Entrevistador:  

¿Y el municipio? 

EB:  

Mil cuatrocientos. 

Entrevistador:  

O sea que es negocio para CEAMSE tener el contrato directo. 

EB:  

Olvidate. Pero los tipos pagan una fortuna, y tal vez, si le dieron los reciclables a las 

cooperativas primero que no tiene costo, y en algunos casos, Coto de acá que va a las 

cooperativas, yo qué sé, a veces los hacen trabajar. "Vení, limpiame el 

estacionamiento", como a cambio. Y los chinos les piden el pesito de... 

Entrevistador:  

Sí, hay una informalidad tremenda. 

EB:  
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Tremenda. a los tipos igual les conviene pagar el pesito. 

Entrevistador:  

Sí, claro. 

EB:  

Porque después lo venden a quince, no sé. O lo que sea. Pero siempre les conviene. 

Como se sabe, todo se sabe... es la informalidad misma. 

Entrevistador:  

Mismo dentro muchos nos dicen "bueno, nosotros se lo damos al pibe que viene", ¿y 

cuándo se lo dan? "y cuando viene". Entonces no sabés si el pibe es un integrante pleno 

de la cooperativa, si es uno que la cooperativa a su vez le tira unos mangos para que 

se lo lleve, o sea. 

EB:  

Igual lo vende. Hay cadenitas intermedias que este se lo vende a un peso, este se lo 

vende a dos, y a este le conviene porque es la cooperativa que lo vende a cinco. Igual 

le sigue conviniendo. 

Entrevistador:  

Volviendo a tu pregunta primaria, esos temas o se resuelven a nivel municipal o no se 

resuelven. El ministerio, sobre todo una provincia que tiene el tamaño de un país, no 

hay ninguna posibilidad que desde la provincia vos tengas... 

EB:  

Sí, pero la autoridad de aplicación y... 

Entrevistador:  

De las recepciones. 

EB:  

Digamos, la potestad de policía, si se quiere, la tiene el ministerio hoy. 

Entrevistador:  

Claro, sí. 

EB:  

Respecto a eso, hasta donde entiendo. Nosotros sacamos la ordenanza, todo, pero no 

es la fuerza. 

Entrevistador:  
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No, no, es una iniciativa para resolver un tema que no está resuelto, está claro. Ahora, 

el municipio, este sistema de reciclaje, separación, generado desde el municipio ¿le 

cuesta mucho dinero al municipio? 

EB:  

No. No, hay una inversión. Porque nosotros tenemos una inversión desde lo local, hay 

una inversión a nivel provincial y nacional, sobre todo en esta primera etapa nacional, 

que nos mandaron cintas de separación de ACUMAR. ACUMAR es un ente que hoy 

está trabajando muy activamente con Lomas, y nos han financiado un montón. De 

hecho, uno de los galpones que comienza la construcción ahora esta semana me lo 

financia ACUMAR. Después hay un aporte fuerte de, por ejemplo, la logística. Nosotros 

bancamos mucho la logística de las cooperativas. 

Entrevistador:  

¿La logística qué incluye? 

EB:  

La logística incluye seis camiones que están girando y van a buscar donde junta el 

cartón, los va a buscar y se los lleva a las cooperativas, para municipal. Después van a 

ir a los nodos, pero hoy se lo llevan a su cooperativa. 

Entrevistador:  

¿Y en el futuro iría a uno de los dos nodos? 

EB:  

Sí, en principio es lo que queremos. 

Entrevistador:  

Y en el nodo se hace la separación. 

EB: 

Sí. 

Entrevistador:  

Y lo separado va a la cooperativa. 

EB:  

Se enfarda y se vende por la cooperativa. El estado ahí no se involucra en la línea de 

comercialización. 

Entrevistador:  

O sea que el financiamiento de los nodos.... 

EB:  
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De los nodos del municipio. 

Entrevistador:  

Es del municipio. 

EB:  

Va a ser del municipio. 

Entrevistador:  

O sea, hace la compactación... 

EB:  

Sí. O sea, las máquinas son del municipio, el establecimiento es municipal, la 

administración de la cuestión operativa es del municipio, pero quienes enfardan van a 

ser propios cooperativistas de las cooperativas, y quienes venden van a ser las 

cooperativas, del material mismo que ellos recolectan. Es decir, viene la cooperativa 

Libertad, entra, separa, enfarda, se lo lleva y vende o después veremos si va a un 

cúmulo general y obtendrán su cuota aparte. Porque también es cierto que cuánto 

menos cantidad tenés para vender, menos te pagan. Cuando más tenés para vender, 

más te pagan. Entonces, si vamos a subir el nivel de recaudación porque juntamos, la 

idea es que después vendan pero que haya algún prorrateo de lo que juntaste, reciclaste 

y conseguiste. 

Entrevistador:  

¿Prorrateo entre quienes? 

EB:  

Entre las cooperativas que juntaron el material. Pero igual todo eso lo estamos 

trabajando. 

Entrevistador:  

Bueno, entonces las cosas que están saliendo de acá les van a poder servir. ¿Y cuántas 

cooperativas, así más o menos? 

EB:  

Y, doce. 

Entrevistador:  

Doce cooperativas están registradas. 

EB:  

Sí. 

Entrevistador:  
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Te estaba diciendo, a mí los grandes generadores que más me interesan son los que 

están en el medio, vos mencionaste los chinos. Yo creo que hay una cantidad muy 

grande de establecimientos comerciales, industriales, que son grandes generadores. No 

son grandes empresas, pero son grandes generadores porque superan el piso 

establecido por la resolución. El tema que vemos que es muy difícil con la información 

disponible y [inaudible] identificación. Porque, por ejemplo, tuvimos que hacer una 

encuesta, te digo, en la medición hacemos medición múltiple, porque arrancamos 

preguntándole cuántas toneladas, o sea tomamos la redacción de la resolución, el tema 

es que no te pueden [inaudible] porque no saben. Entonces terminamos preguntándoles 

que elijan el periodo, si es diario, semanal o mensual, y que nos lo digan en kilos o en 

bolsas, y más o menos calculamos. Te digo, ahí hay un problema. Ahora, de empresas 

[inaudible]... ¿vos me podrías recomendar unas tres o cuatro empresas de Lomas para 

preguntarles cómo funcionan internamente en relación a la disposición de residuos? 

Que tengan buena relación con el municipio. Nos abre mucho las puertas decir que 

estamos haciendo un trabajo para el municipio. 

EB:  

Sí, te lo consigo. Tengo que hablar con el jefe de gabinete. 

Entrevistador:  

Tres o cuatro, más no. Eso sí, lo necesitaríamos si me podés dar... o sea, necesitaría 

tres o cuatro empresas... 

EB:  

¿Vos las que hablaste más o menos te informaron? 

Entrevistador:  

No, sí, sí. No, la encuesta presencial era a quinientas empresas. Te aseguro, primero 

es el primer relevamiento que se hace a esa escala, ni ciudad de Buenos Aires lo tiene 

hecho así, entonces ¿qué es lo que hicimos nosotros? A ver, el problema de los 

relevamientos, de estos relevamientos, son los parámetros, la base de datos.  

EB:  

No lo tenés. 

Entrevistador:  

No, no lo tengo. Entonces, por ejemplo, te iba a pedir en un momento a ver cuánto 

recauda el municipio, no porque me interese la cifra, pero en seguridad e higiene. Lo 

que pasa es que seguridad e higiene está muy remotamente ligado al tema de los 

residuos, no me dice nada. Entonces, lo que hicimos fue lo georreferencial. Tomamos 

los grandes generadores estrella digamos, no los que surgen naturalmente, la cadena 

de Coto, Carrefour, cadenas de patios de comida, los grandes grandes, o sea los 

conocidos como una parte. Después lo que hicimos fue tomar los lugares de mayor 

concentración de actividad comercial y económica de todas las localidades de Lomas, 

entonces mandamos a peinar, como si fuera un punto muestral, y distribuimos 

proporcionalmente el número de casas, y yo te digo, ahí va a salir un montón de 
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información mucho más de la que se dispone, y sobre todo, criterio para definir. Porque 

yo cuando lo apreté un poco a los del ministerio, no te quiero ocupar mucho más tiempo, 

me terminaron diciendo... le digo ¿cómo fijaron una tonelada mensual? Y me dicen que 

tentativamente. Y ahí me dicen "porque, en realidad, los que están en condiciones de 

tomar esa definición son los municipios". O sea, como una guía. Pero la resolución tiene 

otros problemas, y ahora te voy a hacer una pregunta sobre eso. Pone como condición... 

perdón. [inaudible] 

EB:  

¿Qué? 

Entrevistador:  

Telefónicamente hicimos dos mil. 

EB:  

Ah, mirá. ¿Cómo conseguiste? 

Entrevistador:  

Y, los teléfonos con links, con páginas webs. Se hizo un peinado de todo lo disponible. 

Porque estadística oficial, la única sistemática es la del CEAMSE. [llamada telefónica] 

Y después dame dos o tres cooperativas y ya está. 

EB:  

Eso te lo doy yo, pero las empresas me las tiene que dar él, porque si no... de hecho, 

un día me mandó un mensaje. 

Entrevistador:  

Ahí está. 

EB:  

A ver, yo distinguiría grandes generadores tienen que tratar sus propios residuos. 

Tratarlos quiere decir, en principio, por normativa tienen que separar, el reciclable 

dárselo a una cooperativa, y lo orgánico/húmedo enterrarlo, llevarlo al CEAMSE, por 

eso paga. Entonces, desde el punto de vista de los grandes generadores, lo que incidiría 

es que sus reciclables son reutilizados por las cooperativas y vueltos al sistema 

productivo. 

Entrevistador:  

Y ahí CEAMSE les cobra catorce mil por tonelada recibida. 

EB:  

Claro, al gran generador. 

Entrevistador:  
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¿Y al transportista quién le paga? 

EB:  

El gran generador. 

Entrevistador:  

Al margen de los catorce mil que le paga al CEAMSE. 

EB:  

Claro. Eso es un tema. Voy a lo domiciliario. Lo domiciliario es la empresa [inaudible], 

tenemos dos zonas que lleva adelante Covelia y hace la recolección diaria. Cuanto más 

se separa o más se recicla en el sentido de que lo llevan a los puntos verdes, evitamos 

pagar enterramiento o estado municipal. De hecho, nosotros tenemos una curva 

descendente, yo te voy a dar el último informe si querés, de una curva descendente 

respecto a lo que estamos mandando a enterrar. Y esto tiene que ver, entiendo, con la 

cantidad de puntos verdes. Porque ahí se acerca y se saca cosa que antes se enterraba. 

Entrevistador:  

Está bien. ¿Ese informe después me lo podrás...? 

EB:  

Doble cosa. Hagamos menos entierro, reciclamos más, o sea le damos trabajo cada vez 

más formal a los cartoneros... 

Entrevistador:  

Una idea que se me escapó. Las doce cooperativas en total... 

EB:  

Seiscientos cooperativistas. 

Entrevistador:  

Un montón. Estás hablando que CEAMSE tiene mil cien en total y Lomas... 

EB:  

Entregados con carnet, seiscientos cooperativistas. Inscriptos, reales. 

Entrevistador:  

Entonces, el municipio le paga al CEAMSE mil cuatrocientos por tonelada, que recibe el 

CEAMSE. 

EB:  

Sí, ahora aumentó un poco. Mil quinientos pesos. 

Entrevistador:  
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Bueno, no importa, porque yo no soy un contador digamos, lo que yo tengo que hacer 

es construir... y aparte le paga a Covelia el transporte. ¿Tenés algo? 

EB:  

La recolección. Sí, tengo todo. 

Entrevistador:  

¿Y eso se puede saber? 

EB:  

Sí, estamos ciento diez millones, yo qué sé. 

Entrevistador:  

¿Qué porcentaje sería? Si vos sumás lo que le pagan a CEAMSE y lo que pagan a 

Covelia, ¿cuál sería el porcentaje? 

EB:  

El 35% del presupuesto municipal. 

Entrevistador:  

¿El 35%? 

EB:  

Y, 30%, sí. Después dejámelo ver. No lo tengo tan fino, dejámelo ver. Le pregunto al de 

Hacienda. 

Entrevistador:  

Y ese 30%, ¿cuánto corresponde a lo que cobra CEAMSe y cuánto lo que corresponde 

a lo que cobra Covelia? 

EB:  

Lo que pasa es que hay un presupuesto que es municipal, después hay otro que se 

agrega que es coparticipable. Si es el municipal, estoy casi seguro que estamos muy 

lejos, porque vos pensá que estamos en ciento treinta palos por mes, son mil quinientos 

palos al año más lo del CEAMSE, que ahora aumentó, estamos en treinta palos por 

mes. 

Entrevistador:  

¿Treinta palos por mes al CEAMSE le pagan? 

EB:  

Sí. 

Entrevistador:  
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Cuatrocientos sesenta al año, [inaudible], impresionante. 

EB:  

Y a nivel mundial es poco. 

Entrevistador:  

Claro, sí. 

EB:  

La tonelada de tratamiento es barata en Argentina. 

Entrevistador:  

¿Y CEAMSE les cobra lo mismo a todos los municipios? 

EB:  

Sí. 

Entrevistador:  

¿No importa el volumen que...? 

EB:  

Ellos reciben la tonelada. Le cobran creo que un poco más a Ciudad, pero porque tiran 

en la provincia, un tema del CEAMSE. 

Entrevistador:  

¿Y ellos lo pesan allá lo que reciben? 

EB:  

Todo se pesa allá, yo tengo todos los tickets, todo. 

Entrevistador:  

¿Y ellos te mandan información a vos? 

EB:  

Después te paso el informe, obvio. 

Entrevistador:  

Bueno, bueno. Yo con esto me arreglo. 
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ENTREVISTA Nº 7 

Datos de la persona entrevistada 

Nombre: Manuel Márquez (MM) 

Institución: Cooperativa El Ceibo  

Cargo: Recuperador urbano 

TEXTO EDITADO 

Entrevistador:  

Ya estamos Manuel. Gracias por atenderme, y primero, lamento la partida de Cristina, 

supongo que también te debe haber pegado de cerca, y gracias por atenderme porque 

estamos haciendo un trabajo para el municipio de Lomas de Zamora sobre residuos 

sólidos urbanos y sus diversos usos, y diversificación y disposición final, y nos 

interesaba conocer mucho la palabra de los recicladores urbanos, los que tienen 

cooperativas, a ver cómo se manejan y en qué situación se encuentran, qué necesitan, 

qué dificultades tienen, y qué piensan hacer a futuro. Por eso, primero quería conocerte 

un poco a vos, tu historia, qué rol cumplís en la cooperativa. Sé que estás ahí en Lomas, 

y cómo empezaste, por qué. 

MM:  

Bueno, la historia de nosotros fue más complicada que otros compañeros. Nuestra 

historia viene de hace más de doce años que arrancamos acá en Lomas de Zamora, 

Fiorito, que es CABA. En realidad, arrancamos con un comedor por la situación que 

hace dos años estaba complicada, como ahora, ahora creo que es peor. Entonces eso 

nos llevó a cambiar las cosas, a buscar el mango, empezamos a reciclar. Siempre toda 

la vida vivimos del cartón, pero medíamos siempre para los demás, siempre estábamos 

en la misma situación, nunca podíamos crecer. Si traíamos de más, era más, si traíamos 

menos, era menos. Nosotros queríamos ser independientes. Entonces por mi parte 

personal, yo fui un pibe como muchos, sufrido acá, estuve en las peores, hice mis 

cagadas y no le encontré la solución, fui un adicto del paco, de la cocaína, todo eso. 

Entonces no sabía leer ni escribir, no buscaba trabajo, o por la estigmatización que hay 

en otros lados, que el de la villa no tiene estudios. Y no podíamos buscar la forma de 

salir adelante o de tener un trabajo, entonces nos enseñó muchas cosas eso, de salir 

adelante. Laburé en cooperativas de capital, cuando me pude recuperar solo, porque 

me encerré en una granja y todo eso. Siempre digo lo mismo, que si uno no lo siente, 

no lo vive, yo creo que nadie le puede cambiar el pensamiento. Hay estudios que dicen 

que ellos los hacen salir de la droga. Para mí es mentira, tiene que estar en la voluntad 

de uno, y que también sientas que otro te acompaña. Entonces yo lo agarré por el lado 

del laburo para tener mis mangos, terminar cansado, dejar un poco la droga, me 

dedicaba a caminar, a juntar cartón. Más laburaba, más agarraba, pero tampoco me la 

quería gastar porque costaba un montón conseguirla. Entonces después la droga la fui 

dejando solo, y después volví a Fiorito. Me fui dos años, pude dejar la droga, y volví 

para sacar a los compañeros de la calle que estaban en la misma situación que yo. 

Nuestra cooperativa se llama Huellas Verdes, y se dedica más a sacar a los pibes 
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adictos con trabajo. Con el trabajo empezamos a caminar en Lomas de Zamora, en 

todos lados sinceramente. Cuando podíamos caminar para juntar cartón, sabíamos que 

si nosotros juntábamos más cantidad, vendíamos más por mayor y nos pagaban más, 

entonces así los fuimos informando. Arrancamos en una esquina acá en Lomas de 

Zamora, a cinco cuadras de la estación, y después con mucha lucha conseguimos un 

lugar que estamos cerca de la rivera. En la rivera cerca de La Noria conseguimos un 

espacio que nos dio el municipio en ese entonces, y ahí lo fuimos levantando de a 

poquito. Arrancamos así, sin planes sociales. No estamos en contra de los planes, es 

muy útil, pero tampoco lo ayudás a ese tiempo a tener un plan y no laburar. Nosotros 

queremos laburar y comer, porque la situación de nosotros imaginate que un domingo 

o un feriado, nosotros lo laburamos igual, porque si no, no salíamos de la droga tampoco 

y tampoco teníamos plata, entonces sí o sí obligadamente a laburar. 

Entrevistador:  

Claro. 

MM:  

Después fue cambiando. Hoy gracias a dios tenemos camiones propios, con gente que 

nos quiso ayudar, también gente que lo vendía a pagar y nosotros nos comprometíamos 

a pagar. Tenemos cuatro camiones propios, que todos los días lo llevan y lo traen. 

Somos más de 57 compañeros y compañeras. Nos dedicamos a sacar a los pibes 

perdidos en el paco y mujeres golpeadas que también se tiran al abandono, o las ves 

muy discriminadas en esta zona, en todos lados. Hoy nosotros aprendimos que con una 

máquina, una enfardadora, que hoy la tenemos gracias a dios, nos pagaban el doble. 

Porque fuimos buscando, fuimos aprendiendo. No estudiamos, yo no sé leer ni escribir, 

yo soy el presidente de la cooperativa. Y bueno, sí o sí somos cara rota, capaz que 

mangueamos, que nos den una mano, las cosas a pagar, y así fuimos comprando 

nuestras cosas. Hoy es como tocar el cielo con las manos, no lo decimos porque falta 

un montón, pero sí tenemos nuestros camiones, nuestra [inaudible], nuestros techos. Y 

es una cooperativa que andamos por todos lados, donde hay laburo nosotros estamos. 

Y hay un compañero que tiene que operarse, entonces tenemos a la mujer adentro del 

galpón, eligiendo film, que también si nosotros le sacamos la etiqueta al film vale mucho 

más, entonces hacemos todo lo que más vale, lo buscamos para ganar nuestros 

sueldos. 

Entrevistador:  

Mirá qué bien. 

MM:  

Y con la misma cooperativa nosotros hacemos supermercados. Supermercado 

Carrefour, todo eso. Y ahí es donde quería contarte que nosotros no somos pintores, no 

somos albañiles, no somos nada. Nosotros somos cartoneros, recicladores o cirujas, 

como lo llaman muchas veces. Nosotros decimos que es nuestro trabajo y estamos re 

orgullosos de lo que hacemos. Limpiamos los mercados que les dan el material que 

nosotros comemos con los compañeros, a la misma vez nosotros le hacemos ahorrar al 

empresario al no pagar un soldador o a un pintor pero nos da las cosas para el comedor, 
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y con eso mantenemos los comedores con más de 250 chicos, un comedor público que 

lo hicimos en un lugar baldío. Ahora le estamos poniendo la cerámica, todo gracias a 

los compañeros, y que la gente adentro de acá tenga para hacer un cumpleaños. 

Sabemos que en un pasillo de 4x4 viven dos familias y no tienen espacio para nada. Y 

bueno, brindamos el comedor para hacer cumpleaños o para cuando [inaudible] viste, 

la gente [inaudible] es un comedor grande. Y así se forma nuestra cooperativa. Hoy 

somos más conocidos. Nosotros lo que queríamos era que nos reconozcan más por el 

laburo. No estamos en contra de los planes, que nos parece muy bien porque hay mucha 

gente que lo necesita, pero a veces uno quiere laburar, necesitamos maquinaria más 

que un plan social. Porque nosotros sabemos que con la maquinaria podemos atraer 

más sueldos nosotros, o mejorar nuestro sueldo o sacar más gente de la calle que hoy 

está perdida por el paco. También tenemos compañeros que salieron en libertad y no 

tienen una posibilidad en la vida, y nosotros queremos demostrar que sí, que hay una 

posibilidad de laburo, con el laburo digno. Y que hay una ley que hay que cumplir, y que 

el tema de cuidar el medio ambiente yo creo que lo que falta políticamente es que 

cumplan un poco más la ley, como la ley de envases. Hay muchos compañeros que les 

va a ser útil. 

Entrevistador:  

Claro. Y te iba a preguntar, ya me dijiste un montón de cosas muy ricas en tu relato. 

Primero me dijiste que la situación la vez peor que hace doce años, ¿hoy día cómo es 

la realidad social con al que te encontrás vos a tu alrededor, con tus compañeros? ¿Por 

qué me dijiste que es peor que hace doce años? ¿En qué lo ves eso? 

MM:  

Para nosotros es peor porque sinceramente no estamos con ninguna política, venga 

quien venga nosotros sabemos que tenemos que laburar. Y planes sociales tampoco 

tenemos como para decir que si vas [inaudible] se va el plan. Nosotros sabemos que el 

consumo existe, el consumo va a existir, poco o más, pero va a existir, entonces 

nosotros nos tenemos que enfocar en nuestro trabajo. Porque antes capaz estábamos 

con una lesión, o capaz que no se encuestaba una persona, no entiendo mucho de 

política, pero se postulaba para algo y sabíamos que podíamos comer porque vienen 

con dos bolsas de mercadería para que le den un voto. Yo creo que ahora es distinto, 

veo más sufrimiento, la gente tiene más hambre, cada vez sube más las cosas. Nosotros 

estábamos contentos porque llevábamos un sueldo básico de 40 mil pesos, pero al mes 

suben las cosas y de los 40 mil pesos nos quedan 20, no es que más ganamos. Y 

buscamos toda la fuerza para ganar, capaz lo vendemos en otro lado, capaz juntamos 

un mes más para vender más kilos y para hacer, pero con el tema de las federaciones 

cada vez estamos sufriendo más. Me parece mucho más jodido ahora que hace doce 

años atrás. Que lo peor fue en 2001, que sufrimos una crisis muy grande. No estamos 

como en 2001, pero adentro de la Villa lo sufrimos de verdad. 

Entrevistador:  

Perfecto. Y después se iba a hacer otra consulta. En cuanto a la relación con los 

municipios o ya sea al Gobierno provincial/nacional, ¿tienen algún puente ahí o ustedes 

solo valoran su trabajo y saben que el trabajo va a seguir sea el Gobierno que esté y 

listo? 
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MM:  

Nosotros estamos de acuerdo, a veces como para ir a reclamar todo junto algo, pero si 

nosotros ese día lo vamos a reclamar, no comemos. Entonces no nos lleva a un lugar 

firme, no sé si me explico. 

Entrevistador:  

Sí, sí. 

MM:  

Si nosotros nos metemos a reclamar algo, no comemos. Con todas las relaciones, si 

usted pregunta si nos conocen a nosotros, nos conocen en nacional, en provincia, en 

todos lados, pero no nos interesan los juegos de ellos. Porque si ellos me piden a mí 

dos reuniones para hacerse ver, nosotros ese día no comemos. Nosotros tenemos que 

elaborar y comer. Hoy sí que en una parte lo vemos que no gusta, [inaudible] diciendo 

son interesados porque tienen política, pero para mí sinceramente [inaudible], adentro 

de la Villa cada vez peor estamos. No estamos de acuerdo con lo que hablan, lo que 

dicen, siempre fue una mentira políticamente, y si van a seguir mintiendo, esté quien 

esté, son todas mentiras. Porque todos los que estuvieron, si vamos con este gobierno, 

que no estoy con ninguno, pero si vamos con este gobierno ya estamos hace muchos 

años y cada vez estamos peor. Si vamos con el otro gobierno, ya estuvieron y no 

hicieron nada, entonces hoy es difícil confiar políticamente en que ayuden a los 

cartoneros. 

Entrevistador:  

Y después te iba a preguntar, dentro de lo que es la cooperativa dijiste que tienen cuatro 

camiones, una enfardadora, ¿qué otras cosas tienen y que les falta? Si es costoso o no 

lo que les falta. 

MM:  

Hay máquinas que nosotros sacamos a las mujeres golpeadas, [inaudible] que se 

dedican al nylon. Les decimos mujeres golpeadas, o... no sé cómo, dicen tantas cosas 

en la calle que no [inaudible]. Pero son compañeras para nosotros, que pasan un mal 

momento y se quieren mejorar en un laburo, se olvidan un poco las cosas y es lindo a 

veces llevarse un mango y darle un plato de comida a tus hijos y no en un comedor. Yo 

tengo mis hijos, me crie adentro de la Caba, vivo en la Caba, a mí me abandonaron de 

chiquito y me cansé de comer en los comedores, me crie en un comedor. Y hoy gracias 

a dios puedo darles un plato de comida a mis hijos con lo que yo laburé. Me parece que 

es más digno y se siente como persona, como ser humano. Entonces lo mismo estamos 

haciendo con todos los compañeros y las compañeras. Ellos más limpian el nylon, más 

ganan. Entonces las máquinas de limpiar nylon a veces salen 300 mil pesos, 400 mil, 

que tienen un valor del triple a lo que vendemos hoy. 

Entrevistador:  

Ah, okey. Entonces les falta una limpiadora de nylon, después ¿qué tienen? 

Enfardadora... 



389 
 

MM:  

Nosotros, gracias a Dios, sacamos un sampy a pagar, usado pero ya es casi nuestro. 

Entrevistador:  

¿Qué es eso? 

MM:  

Un sampy, para cargar la farda. Antes lo cargábamos con [inaudible], cada vez vamos 

avanzando un poco más. Después en realidad son dos máquinas para el nylon, se 

labura una que pica y otra que lava. El valor de eso, te tiro un número como para decirte 

hoy el valor del nylon limpio, está S80 el kilo, limpio está $160 con esas máquinas. 

Entrevistador:  

El doble. 

MM: Claro. Porque si nosotros tenemos 20 compañeras dándoles de comer con eso, 

con una máquina les damos a 40 compañeras. Cada vez que vamos agregando una 

máquina, que la vamos comprando cuando podemos, está bien que para comprar un 

canal tardamos dos o tres años, pero nosotros buscamos puestos de trabajo más que 

nada. Mejorar un poco nuestro sueldo y armar puestos de trabajo. Arrancamos con seis 

o siete me acuerdo, y hoy somos 57. Nosotros mismos crecemos como personas, como 

todo. 

Entrevistador:  

Claro, es como una familia, buscan que sea grande cada vez más, sacar más gente de 

situaciones desfavorables. 

MM:  

Claro, hoy para nosotros es un orgullo de salir a un pibe de la calle o tener una 

enfermedad de adicto, que eso gente grande, yo tengo 40, hay compañeros que tienen 

40 y pico, 50, 60, tratamos de sacarlos. Hay gente que caminás acá 30 o 40 cuadras, 

con 70 años y tienen muchas enfermedades, entonces hoy tener una cooperativa se 

sienten útiles. Siento que lo discrimina más cada vez la gente, la verduguean, en el 

sentido no de mala palabra, en un sentido así. Cada vez más edad tiene, hoy no 

podemos con 70 años toda la vida tirar de un carrito. Yo con 40 años vivo eso, tanto los 

pulmones, el agua, hay muchos chicos con enfermedades de plomo por adentro de las 

villas. Esas cosas no se ven. Hoy entras a la Villa de acá y hay pibitos de 12 o 13 años 

que andan en cosas que no tienen que hacer, entonces creo que la política tiene que 

caminar más para la gente. Hoy no sé si estamos en % 53 de pobres. 

Entrevistador:  

Sí, sí. Es un tema que encima la pobreza hacia los menores se multiplica, como que vos 

tenés un índice de pobreza general, pero si bajás la edad aumenta. O sea, el futuro 

pintamás sombrío todavía. Entonces, tienen cuatro camiones, una enfardadora, 

después tienen la máquina para mover los fardos, ¿y qué más? 
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MM:  

Después tenemos eso solo. Después tenemos que terminar el galpón, no tenemos una 

pared, nos faltan dos paredes. Pero tenemos techo y dos paredes, son cuatro y nosotros 

tenemos dos. Lo vamos buscando de a poquito. 

Entrevistador:  

Yo, desde ya, toda la mano que les pueda dar ya sé que es desinteresada, sin ningún 

compromiso, yo voy a elevar el informe y contar la situación de ustedes para ver si 

alguien puede mover la mano y dar una mano sin ningún compromiso. Yo ya entendí 

bien tu mensaje como es, así que quédate tranquilo. 

MM:  

No tengo problema que usted cuando quiera venir a ver el lugar, a ver a la gente como 

labura, eso a nosotros nos encanta porque a veces vemos gente buena o que quiere 

mostrar. Nosotros lo que queremos es que se vea nuestro trabajo, no porque somos 

dependientes y no vamos a un piquete, o no vamos a algún lado nos pueden esconder 

como nos están escondiendo. Hay mucha gente que trabaja, no solo nosotros, gente 

que nosotros conocemos que hoy no están vistos y en realidad se siente lindo que 

alguien venga a vernos a nosotros y a decirnos “viste que nosotros estamos”. Porque si 

no, nos sentimos abandonados, nos sentimos discriminados un poco se le puede decir. 

Es doloroso. Nosotros a veces vemos en todos lados a compañeros como nosotros que 

los muestran a la luz, que me parece bien, pero nosotros tenemos un buen laburo y los 

compañeros hacen muy buen laburo, porque hay que tener la compañera que mantenga 

a 150 chicos, yo digo que tiene que tener un ovario. Y esas compañeras no se ven. Esa 

compañera que dejó, que estaba perdida en la droga con cuatro o cinco pibes, que la 

tenían en cualquier casa, y hoy la compañera está con sus hijos y tienen un techo y está 

laburando, comiendo. Tampoco se ve, y para mí se tienen que valorar esas personas, 

porque también tenemos voz y voto y queremos que nos escuchen, que nos miren, que 

nosotros queremos salir adelante. No es como dicen porque son drogadictos, o porque 

un pibe fue delincuente, no, no. Nosotros queremos una oportunidad. Hoy la Iglesia 

también, la Iglesia vio el laburo que tenemos, yo soy referente de la pastoral social. Ese 

lado lo ve la Iglesia y nosotros nos sentimos con muchas más ganas. Como le digo a 

usted, si usted viene a ver el galpón y nos ve laburando a nosotros, [inaudible] porque 

no nos sentimos tan solos. 

Entrevistador:  

Sí, desde ya que me comprometo a ir cuando ustedes dispongan, un lunes tendría que 

ser, si están a la mañana, o un fin de semana. Después pasame la dirección por 

WhatsApp y arreglamos. Después te iba a preguntar cómo nació en vos, me dijiste que 

consumías y pasaste a decir “voy a superar mi problema con trabajo”, ¿cómo fue que te 

nació “yo voy a salir de esto”? 

MM:  

Sinceramente capaz me cambió mi hijo un poco. Yo viví mucho tiempo adentro de la 

villa en cualquier techo, cualquiera que tenía garita me dormía. Y yo no voy a decir que 

agarré la droga porque tenía frío o tenía hambre, yo la agarré porque la quise agarrar y 
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fui un boludo. A veces uno dice “no, porque no tengo donde vivir”, a mí me pasó y yo la 

agarré porque quise, nadie te obliga a nada. Después me costó muchos años salir, no 

podía, era como una enfermedad que tenía. Y yo pedí ayuda porque quería salir, estaba 

pasando hambre, pero cuando tenía plata para comer, no comía, me drogaba. Entonces 

pedí ayuda y las puertas se cierran, porque por lo menos a mí se me cerró mucho 

tiempo. Entonces lo que buscaba yo era salir, después cuando pensaba con una carreta, 

me cambió la vida. Decía “laburo toda la semana, salgo en un ratito y después el 

domingo me levanto y no tengo un [inaudible]”. Entonces fui dejando un poquito hasta 

que nació mi hijo. Nació mi hijo y yo no podía que él me vea así, y sí, me costó. La dejé 

hace 8 años atrás, y hoy parece que no, pero cuando camino la villa parece que siento 

el dolor. Entonces es complicado. Me dediqué a enfocarme, el día tiene 24 horas y yo 

estaba laburando 23, necesitaba terminar cansado, necesitaba terminar fundido para no 

drogarme, y fue la manera. Porque me encerré en un colegio y me explicaban, y así 

pasa, te explican “esto no, esto no”, que está bien la voluntad, pero uno está adentro de 

la villa y la villa lo lleva para cualquier cosa. 

Entrevistador:  

Sí, una cosa es la teoría y otra la práctica. Te pueden explicarte muy bien la teoría, pero 

vos te la tenés que arreglar en la práctica como en este caso era cansarte para decir ya 

está, me voy a dormir y no tengo ganas de más nada que descansar. 

MM:  

Claro, fue así la manera, cada vez menos, cada vez menos, y después me empezó a 

gustar porque me acuerdo que mi hijo tenía cuatro o cinco años y fue la primera vez que 

le fui a comprar una ropa, y me sentí como... lo feo es que no sabes qué es ser padre 

en ese momento. Con cuatro o cinco años que tenga tu hijo y no saber qué es ser padre, 

me sentía mal yo, estoy haciendo las cosas mal dije. Hoy me pasa como que rompí esa 

racha, hoy estoy bien con mi familia, tengo trabajo, soy sano. Rompí esa racha y hoy a 

los compañeros también me cuesta, porque a mí me costaba. Yo los voy a buscar 

adentro de la casa, no vienen, los voy a buscar, les hablo, los sábados o los domingos 

hacemos reuniones y les voy comiendo la cabeza, en el buen sentido. Diciéndoles “yo 

sé”, “contá conmigo”, porque necesitábamos. Yo estoy al lado de ellos y yo siento 

cuando ellos están temblando porque le están pidiendo un poco de droga. En ese 

momento estoy yo con ellos, porque la pase y la vivo y la siento todavía, como si fuera 

que [inaudible] pero sin drogarme. Y con los compañeros me siento bien porque ellos 

me ven a mí y me tienen un respeto, el respeto como diciendo “si vos querés salir, 

nosotros te damos una oportunidad”, le vamos a ir a buscar hasta que vos pases un 

mes o dos meses, la etapa. Después si querés seguir lamentablemente no vamos a 

andar perdiendo tiempo. Pero hay muchos compañeros que tuvimos 150 y quedamos 

la mitad, pero sí, salir adelante es complicado pero me gusta esa parte porque yo pude 

salir. Como me tienen un respeto de “yo quiero ser como vos”, bueno, eso nos ayuda 

mucho. 

Entrevistador:  

Claro, sos ejemplo. Pero ¿cómo que tuvimos 150 y quedamos la mitad? 

MM:  
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Claro, ponele, traíamos a dos, los teníamos dos o tres meses y seguían, no les 

importaba. Entonces nosotros tenemos que sacar eso, esa gente que no. Y tampoco 

podemos tener más por el tema de nuestros sueldos, entonces cada vez que nosotros 

buscamos, no sé, alquilábamos un camión y éramos menos. Entonces cuando 

compramos un camión, ahora somos más. Nosotros capaz buscamos más puestos de 

trabajo que nuestra plata misma, obvio que buscamos nuestro sueldo, pero cada vez 

que peinamos un poquito más, damos un puesto de trabajo. 

Entrevistador:  

Te iba a decir, y dentro de lo que es el reciclaje o la recolección, ustedes ¿qué recolectan 

y qué es lo que reciclan? 

MM:  

Hoy nosotros reciclamos todo lo que es papel, plástico, fierros, cartón. 

Entrevistador:  

¿Le dan tratamiento o lo venden para que lo recicle otro? 

MM:  

Nosotros no tenemos el espacio suficiente para el tratamiento al pet, que se le dice a la 

botella, al cristal, [inaudible] muchas cosas. Porque lavado y molido vale otro precio, 

pero tratamos de hacer cartón, lo que es más limpio darle un precio, el papel blanco 

separarlo con el diario que es otro precio, el diario con las revistas por un lado. A todo 

le damos lo más tratamiento, pero de la segunda, no a la primera. O tercera. Ahí la 

primera vale el doble. 

Entrevistador:  

Claro, ustedes hacen recolección y separación digamos. 

MM:  

Claro, así lo podés llamar, por así decirlo. 

Entrevistador:  

¿Y es eso de la primera, la segunda y la tercera? Si me podés explicar un poquito, 

porque no entiendo. 

MM:  

Nosotros eso se lo tenemos que vender a un galponero por no tener el lugar suficiente, 

y el galponero se lo vende a la fábrica, entonces somos segundos. 

Entrevistador:  

Okey, dentro de la cadena son segundos. 

MM:  
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Hay muchos compañeros de otras cooperativas que están metidos en las federaciones 

que venden en primera. 

Entrevistador:  

O sea que lo reciclan ellos y después lo venden. 

MM:  

Lo venden directamente a la fábrica. 

Entrevistador:  

Y ustedes pasan por el galponero que es el que lo recicla. 

MM:  

Claro. Todavía dividimos a un galponero, nuestra esperanza es no entregarle a un 

galponero, porque los galponeros siempre viven de nosotros. 

Entrevistador:  

Claro, saltar ese paso y venderles directo a las fábricas. 

MM:  

Ahí capaz hablamos de un valor agregado, pero serían los puestos de trabajo. Nosotros 

buscamos eso, más puestos de trabajo. Porque en la villa, en todas las villas, hay 

muchas necesidades, pero muchas. Y yo creo que con el trabajo digno hoy se puede 

salir adelante, nuestra esperanza somos nosotros mismos, y nuestra esperanza son los 

chicos que están adentro de una villa hoy, y los que estamos sufriendo dos veces más. 

Ahora con la cooperativa estamos haciendo, no sé cómo explicarlo, placas antihumedad 

para meter menores. Compramos unos moldes, estamos viendo si compramos el 

material para hacer placas y meter mujeres. Yo digo, hay mujeres, nenas de 13 o 14 

años que hoy están tiradas en la calle, y chicos de 13 o 14 años que están perdidos en 

la droga y andan haciendo cosas que no tienen que hacer. Hoy lo vemos en todos lados 

que un pibe de 13 o 14 te mata y sabe que entra y sale, entonces si no ayudamos a esa 

gente, no vamos a crecer como personas.  

Entrevistador:  

Y después como perspectiva a futuro, ¿qué esperás vos como cooperativa? Siempre 

me mencionás que lo que querés es un incluir más gente en tu cooperativa creando 

puestos de trabajo, y a futuro ¿tenés alguna utopía, un sueño de un horizonte lejano a 

largo plazo? 

MM:  

Nosotros siempre donde me escuchan hablo de puestos de trabajo porque sé que para 

mí es el camino, hoy lo demostramos que es el camino el trabajo. Y un sueño, obvio, 

todos tenemos sueños. El sueño mío es que haya menos pobres y que puedan cambiar 

los chicos, porque yo tuve la edad de ellos, fui como ellos y tiene que cambiar. Si quieren 

hacer política, digo yo, o como lo llamen ellos, es ayudar a los chicos, a la gente que 
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está dentro de la villa que la está pasando mal, gente grande. Yo tengo a mi mamá con 

50 y pico de años que tiene cáncer y no tiene pulmón, no tiene nada por tantas palizas 

que tiene la pobreza, de tanto vivir en una quema, de tanto vivir en el agua, de tanto vivir 

en una zanja podrida. Y mi mamá no se drogaba ni nada, siempre quiso salir adelante, 

pero bueno, lamentablemente nació pobre y va a morir pobre, entonces yo no quiero 

que la gente sea así. Si me preguntás cuál es mi sueño, que hagan política como tienen 

que hacer dándole trabajo a la gente. 

Entrevistador:  

Me quedó claro tu sueño y lo valoro mucho. Y yendo a la cooperativa, ¿qué cantidad de 

basura o de residuo trabajan ustedes recolectando en un mes, ponele? 

MM:  

Lo que más reciclamos hoy es cartón y nylon. 

Entrevistador:  

¿Tenés idea de qué cantidad manejan? 

MM:  

Nosotros estamos entregando, así como decís, más de 20 toneladas por mes. 

Entrevistador:  

Entre cartón y nylon. 

MM:  

Sí, cartón y nylon, y un poco de plástico, pero muy poco eso. Hoy nosotros tenemos 

más supermercados que otra cosa, en lo que ellos más reciclan. Lo que es logística es 

eso. Y después estamos arrancando ahora puerta a puerta, pero los compañeros que 

van puerta a puerta somos más pobres, hay menos consumo y se la hacen difícil de 

caminar 4, 5 o 6 horas y no traer un plato de comida porque no les alcanza el material 

que reciclan. Si no son empresas que le sacás el cartón, no reciclás como para comer 

al día. Si hace puerta a puerta... 

Entrevistador:  

No le alcanza, nos llega a cubrir el costo de un plato de comida. 

MM:  

No alcanza. Ahí estoy de acuerdo con los planes que les tienen que dar a los 

compañeros, que en realidad es lo que hacen es el laburo, no a los otros compañeros 

que no hacen. Pero a los compañeros que hacen ese laburo, sí. Como para remontarla 

un poco más, para que puedan sobrevivir más que nada. Porque acá, donde yo vivo, 

sobrevivimos. Es como a veces vemos películas de zombis y tiene que sobrevivir, 

nosotros sobrevivimos en la villa. 

Entrevistador:  
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Qué fuerte lo que me decís, nunca lo había pensado así. 

MM:  

Y sí, tenemos que sobrevivir llueva, truene. En la pandemia nosotros nos frenamos un 

día, y si vos me preguntas si tuvimos coronavirus sí, obvio, lo tuvimos todos los 

compañeros, pero prefería que me maten un bicho y ponerle todas mis ganas para darle 

de comer a mis hijos. 

Entrevistador:  

Claro. ¿Y cómo es la relación con las empresas que les dan la materia prima? 

MM:  

Nosotros la hacemos ahorrar a la empresa, porque que una empresa llama a un pintor, 

ya le pasa el presupuesto y le cobra. Entonces nosotros vamos y le pintamos, no le 

cobramos, dame el material que con eso comemos. Si se les cae un portón a ellos, que 

2 por 3 se les cae, y nosotros vamos y lo soldamos. Le hacemos un mantenimiento a 

ellos, ellos ahorran con nosotros. Y [inaudible] una empresa tan grande como un 

Carrefour y le tienen que soldar un portón, no le van a cobrar $200. Entonces nosotros 

les hacemos todos esos servicios siempre y cuando nos den material, que es una ley. 

Esa es la bronca de nosotros, es una ley que ellos tienen que cumplir y no lo cumplen. 

A la vez, lo único que podemos es sacarle un puré de tomate, a algunos unos fideos, al 

otro pollo, y con eso come la gente. Nosotros tenemos un dicho en el comedor, que en 

el comedor tenemos que comer como nuestras casas. Para mí un comedor tiene que 

hacer así, a veces los compañeros hacen lo imposible, por eso tampoco recibimos la 

comida del Estado. [inaudible] delicados, pero sabemos que podemos. 

Entrevistador:  

No, además cada 1 tiene derecho a tener el estándar de vida que desee. Si vos querés 

un plato digno de comida, ¿por qué no vas a luchar por eso? 

MM:  

Nosotros eso, y te voy a invitar al comedor cuando quieras, siempre decimos lo mismo, 

si yo como mayonesa en mi casa, los chicos tienen que tener mayonesa, tienen que 

tener pancito, tienen que tener limón. Esa es nuestra referencia, siempre nos peleamos 

en ese sentido, es complicado. Nosotros tenemos 3 veces a la semana, sinceramente 

no nos da el cuero para reunirlos todos los días, pero nosotros martes ya estamos, y 

disculpá la palabra, con el culo en la mano diciendo che, llega el martes, tenemos que 

andar programando para el miércoles; será un jueves y tenemos que andar pensando 

para el viernes, y así estamos, así sobrevivimos. Eso sobrevivir para mí. 

Entrevistador:  

¿Qué días está el comedor? 

MM:  
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Lunes, miércoles y viernes. Eso y sobrevivir para nosotros. Capaz que hoy estamos bien 

y ya nosotros lo conseguimos, por eso no te pude atender temprano, andábamos por 

todos lados, hacemos visitas a los Carrefour. Sabemos esta mañana y compañeros que 

tienen que ir y pintar una parte porque les dieron cuatro pollos, y así. 

Entrevistador:  

¿Vos cómo te llevas? Supongo hablarás con un gerente. 

MM:  

Sí, son los gerentes. Me llevo bien, son laburadores igual que nosotros, no es el 

empresario que tiene la responsabilidad. Pero ellos laburan como nosotros, se porta 

bien, lo que puede lo da. 

Entrevistador:  

Okey. ¿Y por qué me decís y tienen que cumplir la ley? Yo no conozco mucho la ley, si 

me podés contar un poco eso. ¿Ellos tienen que reciclar o entregar lo que es para 

reciclar por ley? 

MM:  

Hay una ley que dice los grandes generadores, que es la 137, que se obliga a los 

generadores a que el cartón se lo tienen que dar a las cooperativas formadas, que tienen 

papeles, se tienen todo. ¿Y qué pasa? No es así, no lo dan todo el cartón. Ellos venden 

la mitad y la mitad se la dan a la cooperativa, pero no tienen control, nadie lo vigila, nadie 

le multa. OPDS es el que manda a los que tienen que multar a los Carrefoures cuando 

no cumplen con las cooperativas que estamos formadas y somos reconocidas, tenemos 

los papeles e hicimos todo lo que teníamos que hacer y estamos habilitados para entrar 

a cualquier empresa. Pero siempre digo, los curros que tienen ellos, porque son curros, 

yo te digo porque lo hablo, no voy a hablar de más, habló lo que sé. Fue un inspector 

antes que le den una multa de ellos, le dan dos pesos y se va contento, entonces no 

hace ni una multa, por eso no cumplen las leyes. 

Entrevistador:  

Y esas grandes cadenas ¿venden parte del material que les tendrían que dar a ustedes? 

MM:  

Sí, sí, los mismos gerentes, los mismos empleados de ahí. Como nadie los controla... 

Entrevistador:  

Hacen la suya, okey. 

MM:  

A nosotros nos complica. Hay un lugar, más que como está el gasoil hoy, como están 

los repuestos, como están las ruedas que nosotros usamos, paga todo nuestra 

cooperativa y llegamos a los lugares y que digan que no tienen nada, se nos complica 

porque no comemos, al contrario, perdemos plata.  
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Entrevistador:  

¿Cuánto está el gasoil y las ruedas, y todo eso? 

MM:  

Una rueda usada hoy, son 40 mil, 50 mil pesos. Que son usadas. Hoy el gasoil esta 

como ciento y pico de pesos, es una fortuna, por eso digo que estamos más complicados 

que antes. Entonces hoy nosotros tenemos que tener un cuarto de camión para los 

gastos, y si sale medio camión es porque comemos. Entonces se complica, es 

sobrevivir. Nosotros no laburamos tampoco de 5 de la mañana a 6 de la tarde. Nosotros 

laburamos de 5 de la mañana a 10, 11 de la noche, si nos llenamos el camión, no 

venimos. Que es distinto en otras cooperativas, donde los compañeros están más 

formados, más reconocidos o tienen la oportunidad de ser confederaciones, son 

distintos porque tienen un sueldo del Estado y aparte lo que le dan de la mercadería, 

que laburan cuatro horas. Nosotros queremos ser conocidos por el estado, pero por 

nuestra cooperativa propia, no que alguien nos represente. Nosotros estamos 

acostumbrados a antes, en el sentido de que nos representaban toda la gente, no voy 

a dar nombres, diciendo “no, pero los pibes que laburan”. Pero nunca tuvimos voz ni 

voto, entonces yo quise cambiar eso y me arriesgué a ir por el peor camino que es este, 

diciendo que todos los compañeros tienen que tener voz y voto, no que nos traigan un 

representante. No soy jugador de fútbol, no soy nada yo, entonces yo no creo que un 

representante pueda hablar las miserias que pase yo, si las puedo hablar yo. Entonces 

buscamos el camino más difícil, que nos escuchen a nosotros. Hoy, gracias a dios, por 

la iglesia lo estamos haciendo. Estamos siendo más reconocidos, vamos a los 

municipios a explicar el laburo que hacemos, que es sin plata, solamente con 

herramientas de trabajo, que puede ayudar a mucha gente. Pero damos charlas. 

Entrevistador:  

Mirá. Y te iba a preguntar, Cirstina era la presidenta de la federación, ¿no? 

MM:  

Cristina era la presidenta de la Federación, sí, que fue la federación que iba a cambiar 

un poco, y que los verdaderos compañeros puedan salir adelante. Es lo que Cristina 

peleaba, que es una compañera que de ahí salimos nosotros. Ahí es donde laburamos, 

nos formamos y siempre nos dio una mano para que nosotros crezcamos como 

personas. 

Entrevistador:  

Y esa federación, ¿cuál sería la otra federación que no deja que ustedes se expresen? 

MM:  

Y, está la MT o la CT. 

Entrevistador:  

Claro, esas son más las del Movimiento Evita, Grabois. 
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MM:  

Claro, yo no te encuentro porque yo fui uno de los primeros que salimos con Juan 

Grabois. Los conozco a todos porque laburé mucho tiempo con ellos, mucho tiempo. 

Cuando se formó, que Juan recién se definía para abogado me acuerdo, [inaudible] una 

esquina de la escuela de él. Pero por eso te digo, nosotros queremos tener nuestra voz 

propia. Esta entrevista yo no te la podía dar si estaba con ellos, la tienen que dar ellos. 

Entrevistador:  

Sí, lo más triste es que yo traté de contactarlos a ellos y nunca ninguno me contestó. 

MM:  

Claro. Pero eso sinceramente Cristina nos enseñó, más que nada te puedo decir así, 

que nosotros tenemos que tener voz y voto, y bueno, hoy estoy hablando. A mí me 

costaba hablar, no sabía lo que era un zoom, no sabía usar el teléfono, todo eso es 

lindo, vamos enseñando a los compañeros mismos. Cada vez aquí hay un curso de 

algo, le decimos a los compañeros. Hoy tenemos mecánicos que se recibieron, 

compañeros nuestros que se recibieron de mecánicos y están laburando con nosotros. 

Y para nosotros es un orgullo eso. 

Entrevistador:  

Más vale. Bueno, no sé si queréis agregar algo. ¿De qué cuadro sos? 

MM:  

De Boca.  

Entrevistador:  

Porque está jugando ahora Boca, te estoy interrumpiendo el partido. 

MM:  

Ahora lo vamos a mirar [risas]. Cuando quieras venir, las puertas están abiertas, no hay 

ningún problema. 

Entrevistador:  

Sí, yo tengo contacto con el secretario de ambiente de Lomas. Más o menos el contacto, 

no te digo que hay tanta confianza, pero le voy a decir “che, mira, tenés en tu municipio 

esta gente que está luchando a pulmón”. 

MM:  

Nos conoce, peleamos dos por tres. En el buen sentido peleamos. Como ya no le 

creemos, entonces ponele, antes nos decía que nos iba a ayudar con mercadería y 

mandaba 10 paquetes todos pegados. Entonces nosotros, disculpá la palabra, pero lo 

mandamos a la mierda. 

Entrevistador:  
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No, está perfecto. 

MM:  

Y después medioambiente, a Emiliano lo peleamos dos por tres. Si le hablás te va a 

decir “no, Manolo es un loco”, pero nosotros le decimos las cosas como son. 

Entrevistador:  

Claro, sí, sos honesto. 

MM:  

Estamos en un lugar tuyo, nos diste un lugar que es municipal donde estamos nosotros, 

pero no tenemos dos paredes. Digo, es una vergüenza que el municipio no nos ayude 

en eso, porque si te prestan una máquina para mover los escombros, listo. Como sui 

fuera que ellos nos encontraron la solución a todos nosotros. Pero no es así, la solución 

es que nos den herramientas de trabajo como para [inaudible]. Pero bueno. 

Entrevistador:  

Qué te iba a decir, ¿a vos te dicen más Manolo o Manuel? 

MM:  

Me dicen más manolo, pero mi nombre es Manuel. 

Entrevistador:  

Bueno, cuando me permitas te voy a decir Manolo yo también entonces. 

MM:  

Sí, me dicen todos Manolo. 

Entrevistador:  

Bueno Manolo, te dejo ver los últimos minutos del partido. Desde ya te agradezco mucho 

tu atención, siempre es un placer escuchar alguien sensible con la realidad social, con 

la vida, con el trabajo y con las historias de superación. Así que yo voy a estar acá, le 

voy a decir a Emiliano “escuchalo un poquito más a Manolo”. En realidad, le voy a decir 

a mi jefe que le diga que te escuche más, eso es un hombre de mucho valor y que no 

te pelee tanto, y que pongan dos paredes, que no sean ratas. 

MM:  

Que terminen las dos paredes, mínimo [risas]. Viene el frío y lo sentimos. 

Entrevistador:  

Dejate de joder, ¿de cuántos metros es cada pared que tienen que poder? 

MM:  
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Mirá, nosotros hicimos el galpón, todo lo compramos nosotros, la paz ellos nos dieron 

una mano de poner la máquina para que lo ayuden, como es alto... pero después 

compramos todo con la cooperativa. Y el galpón que tenemos es una pared que creo 

que tiene 6 metros de ancho, y de alto debe tener 4 o 5. 

Entrevistador:  

Claro, tampoco que tenéis que edificar dos cuadras. 

MM:  

Claro, tampoco es mucho. 

Entrevistador:  

No, le voy a decir. Voy a poner todo mi esfuerzo en que les den una mano. Ya de por sí 

tu testimonio es muy valioso. Dejo de grabar acá. 
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ENTREVISTA Nº 8 

Datos de la persona entrevistada 

Nombre: Ernesto Livon Grosman (ELG) 

Institución: University: 

Institución: Senior Lecturer 

TEXTO EDITADO 

ELG: 

(...) Con frecuencia, en la Argentina los problemas se ven como si los problemas fueran 

argentinos únicamente. 

Entrevistador:  

Sí, sí. 

ELG:  

Lo son en alguna dimensión. Estás en un lugar, no estás en todos los lugares, y todos 

los lugares son específicos. Pero, por ejemplo, una cosa muy interesante es que hay un 

mercado internacional del reciclaje. 

Entrevistador:  

Sí, perdón ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Puedo grabar la conversación? 

ELG:  

Sí, sí, adelante. 

Entrevistador:  

Dale, sigamos. 

ELG:  

Una de las cosas que me llamaba la atención cuando hice la película, y después me 

quedó picando para otras observaciones que no tenían que ver con películas, que eran 

simplemente mi interés por la Argentina, es que con frecuencia hay una visión que tiende 

a no tomar en cuenta cómo se desarrollan los problemas o los conflictos, en algunos 

casos, o los proyectos, en este caso, del reciclaje, en relación a un mercado 

internacional, que es un factor importante. Esto me parece que es un problema mucho 

más complejo que el de los cartoneros, pero lo noto y me acuerdo que durante la 

filmación de la película me llevó mucho tiempo llegar a enterarme de una cosa obvia en 

ese momento, que era que los cartoneros tuvieron, en ese momento, se transformó en 

una buena fuente de trabajo porque el mercado, con la devaluación que había producido 

la crisis del 2001 y el corralito y todo lo que vino con esa crisis, había dejado al peso en 

una relación muy inferior a la moneda extranjera, entonces cualquiera que vendiera el 
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papel, el cartón hacia afuera, recibía... había una industria que se sostenía, en parte, 

por el reciclaje, que si no, lo hubiera tenido que ir a comprar Brasil, etc., etc. Entonces, 

había ahí un elemento obvio, que era quién determina el valor del papel y el valor del 

cartón, y lo determina, en gran parte, un mercado internacional. Ese no es el único factor. 

Está el factor de las papeleras argentinas y el mercado argentino de papel y demás. 

Pero esto ayuda a entender un poco más, porque entonces cuando ves las 

fluctuaciones, cuando se cae un poco el tema de los cartoneros en Argentina, que para 

cuando la película salió en el 2006 ya había un cambio muy grande, era en parte porque 

el peso se había empezado a recuperar. Esa es una de las primeras cosas que quería 

comentarte porque me acuerdo que no surge con frecuencia. 

 Entrevistador:  

Claro. Entonces, lo primero que te llamó la atención a vos, ¿cómo fue? 

ELG:  

Bueno, lo primero que me llamó la atención fue obviamente el hecho de que estaba todo 

el mundo en la calle, digamos, el 2001 es el momento del cacerolazo, de la gente 

protestando en las condiciones que se generaron con el corralito, y mucha gente 

cartoneando en la calle. Esa fue la primera cosa que me llamó la atención. Y, por 

supuesto, me pareció que era un tema interesante a pesar de que, si vos ves la 

filmografía, hay muchísimas películas sobre piqueteros y muy pocas películas sobre 

cartoneros. Porque la mirada más politizada, más política, o un tipo de mirada política 

en Argentina favorece la atención al conflicto más que a la productividad. 

Entrevistador:  

Okey. Entonces vos veías mucho, y vos sos documentalista, sos cineasta… 

ELG:  

Yo no era documentalista en ese momento, pero tenía muchas ganas de hacer... 

digamos, estaba mirando en promedio un documental por día, más que nada de tipo 

etnográfico en el sentido amplio, que puede ser cualquier cosa, puede ser antropológico, 

podía ser súper clásico, podía ser mucho más moderno y mucho más ambiguo qué 

significa etnografía. Pero eso era lo que ocupaba mi interés en ese momento, entonces 

me di cuenta de que sí quería seguir, o me pareció que, si quería profundizar mi interés 

por el documental, una posibilidad era hacer documentales. Entonces pensé que el tema 

de los cartoneros era un tema interesante. Cuando me acerco, me acerco como 

cualquier otro argentino, con una idea de que lo que es interesante es el conflicto, cómo 

la actividad cartonera es el producto de un conflicto económico, político y social. Pero 

rápidamente me doy cuenta que es lo más obvio, y que lo que no se sabe es cómo se 

hacen las cosas, entonces me pareció que era interesante mostrar un proceso. Cuando 

digo obvio quiero decir que todo el mundo está hablando, todos los medios estaban 

hablando del conflicto social, lo que era lógico porque lo había, una crisis terrible que 

estaba en todos los medios, y que estaba en la calle, además. Entonces bueno, me 

pareció que eso fue lo primero que llamó mi atención y que me hizo interesarme por el 

tema, pero muy rápidamente se produce un reacomodamiento de mi mirada, porque 

empiezo a ver que se habla mucho de la cuestión social, pero no se estaba hablando 
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de cómo era el proceso del cartonero, de cómo era el proceso de reciclaje. Entonces, a 

mí lo que me interesó fue mostrar un proceso. Esto tiene que ver con que es un tipo de 

documental que muestra procesos. Hay algunos que muestran conflictos, no son 

excluyentes, pero hay un tipo de documental que muestra conflictos, o que se plantea 

como una narrativa con un conflicto a resolver o no, pero eso es lo que sostiene la 

tensión, y hay otras modalidades. La que me interesó a mí y la que me interesa a mí es 

un poco la que muestra un proceso, una transformación de una cosa en otra, que era 

algo que no se mostraba. Es un poco difícil de explicar para mí, yo no me lo termino de 

explicar, por qué no hay más películas de cartoneros. No hay muchas en ese momento, 

era un momento particularmente rico en personajes, en actividad, estaba todo el mundo 

en la calle, y los personajes de la película son personajes que son un producto muy 

puntual que tiene que ver con ese momento histórico. Son los obreros altamente 

calificados de la provincia de Buenos Aires, del gran Buenos Aires y de la capital, que 

se han quedado sin trabajo por el cierre de las fábricas que sucedió como consecuencia 

del default, de la crisis del 2001. Cierran las fábricas, y estos obreros y estos 

trabajadores, que en general son altamente calificados, tienen una educación que les 

permite, educación pública en general, que les permite una reflexión sobre su propia 

condición. 

Entrevistador:  

Perfecto. Entonces, el primer contacto con ellos ¿cómo fue? ¿La encontraste a la Colo 

(Personaje del documental) en la calle y le hablaste? 

ELG:  

No, no, no. El primer contacto es un trabajo más bien tradicional, etnográfico clásico de 

ir a sentarme en las estaciones de las líneas del tren blanco y empezar a hablar con la 

gente. Llevó bastante tiempo, de hecho. 

Entrevistador:  

¿Y cómo fue ese acercamiento?, ¿fue fácil?, ¿fue complicado? 

ELG:  

Sí, es relativamente fácil. Yo ahí confié en mi intuición, porque me pareció que... hubo 

gente que me recomendó, lo digo tipo gracioso, la gente me decía “deberías tener 

seguridad”. A mí me pareció que era innecesario la verdad. Ese es un comentario que 

venía obviamente de gente que miraba al cartonero con temor. Yo no lo miraba con 

temor, no sentía eso. Yo confío en mi intuición ahí, no me pareció que había un motivo 

de preocupación. Me pareció que la gente quería contar algo. En general, la experiencia 

de la factura de un documental es esa, el documentalista está buscando algo, pero la 

gente en general quiere contar su historia. Todo en el mundo quiere contar su historia, 

o tienen cosas para contar, entonces no fue tan difícil. Al principio, algunos eran más 

reticentes que otros. Siempre hay un primer momento de desconfianza, que te dicen 

“¿pero vos para quién trabajas?” o “¿de qué partido político sos?”, ese tipo de cosas, 

como si uno estuviera trabajando para levantar votos o para generar algún tipo y 

organización que esté ligada o favorezca a una estructura política. Pero una vez que 

eso queda claro, que ese no es el caso y que veían que ibas todas las noches, se 



404 
 

producía un diálogo. Así empieza. Después unos me ponen en contacto con otros, y ahí 

todo se empieza a agilizar porque cuántos más contactos hay, más contactos hay, y 

empiezo a ver y encontrar finalmente agente como Pablo Schamber, que es un 

antropólogo cuyo tema de trabajo de campo era y sigue siendo el tema del reciclaje y, 

por lo tanto, tenía una visión muy buena y muy completa del campo. Entonces él y otros 

antropólogos me orientan a buscar a otra gente, y ahí se empieza a armar una red de 

entrevistados, de cooperativas. Y yo traté de buscar diferentes tipos de cooperativas, 

así que yo ya empecé a buscar, después de un primer tiempo que estaba como 

tanteando, me di cuenta que había diferentes modalidades, había una modalidad más 

cuentapropista, había una modalidad más dependiente de la municipalidad o de una 

estructura estatal, más cooperativistas, más individualistas, había gente que trabajaba, 

por ejemplo, como muestro en la película, desde una villa, creo que era la bajo flores, 

donde tienen una radio y son un proyecto ligado al cristianismo. Es una Iglesia 

comprometida políticamente pero ahora no recuerdo el nombre exacto. 

Entrevistador:  

¿Los curas villeros dice usted? 

ELG:  

Si, sí, son los guerrilleros que aparecen en el bajo flores. Esos son villeros con un 

proyecto religioso, que son como herederos de la tradición del padre Mugica. 

Entrevistador:  

Exacto. 

ELG:  

Entonces bueno, se empiezan a presentar diferentes contactos a través de diferentes 

cartoneros, los antropólogos. La Colo, para contestar a tu pregunta, porque la Colo es 

un caso especial, surge de una manera que también es un poco azarosa, porque yo 

estoy en Estados Unidos y alguien me llama y me dice “acabo de ver a un personaje en 

la televisión que se llama la Colo, que es realmente extraordinaria, que deberías 

entrevistar”. Unos meses más tarde yo voy a la Argentina, busco el productor del 

programa de televisión o uno de los productores, que la productora se llamaba Cuatro 

Cabezas, creo. 

Entrevistador:  

Sí, la de CQC. 

ELG:  

Correcto. Pero no era CQC, yo no sé si había aparecido ahí primero, me parece que no, 

había aparecido en otro programa. 

Entrevistador:  

Sí, puede ser, pero la productora era conocida por CQC creo. 
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ELG:  

Ah, sí, la productora era conocida. Una productora interesante en su momento, como 

que salió el ruedo con una aproximación diferente en el tipo de programas que hacía. Y 

ahí reproduce algo que no creo que sirva mucho para tu investigación, pero te lo cuento 

igual porque es la parte anecdótica de la producción, que es que yo busco al productor, 

el productor era un tipo más joven, súper dinámico como suelen ser esta gente, súper 

dinámica que se mueven muy rápido. Y este hombre, cuyo nombre no me puedo acordar 

en este momento, pero que tiene que estar en los agradecimientos seguro, hablamos 

por teléfono varias veces hasta que finalmente nos encontramos, y se tomó un trabajo 

que realmente cambió la película, porque si no fuera por su esfuerzo, pero nunca 

hubiera encontrado a la Colo, y sin la Colo la película hubiese sido una muy diferente. 

Y se tomó un trabajo increíble para buscarla, porque la Colo era una persona difícil de 

encontrar. Estos cartoneros de esa época, no sé los de ahora cómo es la situación, pero 

son gente que están en situaciones personales muy precarias, entonces contar con que 

tengan, sobre todo en esa época que no había tantos celulares, contar con que tengan 

celulares, teléfonos fijos, tuvieran direcciones estables o casas estables, espera un poco 

una cuestión de buena suerte. Podía ser o podía no ser. Y este hombre se tomó un 

trabajo increíble y durante todo un día la buscamos hasta que la encontramos. Nunca 

más pude volver a conectarme con él, le dejé mensajes para agradecerle, después en 

la casa de la madre, yo creo que él está viviendo con la madre, nunca más supe de él, 

se acabó. Desapareció. Incluso después le quise hacer llegar la película y no había 

manera de encontrarlo, no sé si la madre había fallecido o qué, pero se perdió totalmente 

el contacto. Muy raro, fue como una especie de fogonazo que apareció la mitad de un 

esfuerzo que salió bien, estaba bien aspectado digamos, y entonces bueno, apareció la 

Colo. Y después, una vez que establecí una relación con la Colo, con ella sí mantuve 

un contacto más o menos constante durante la realización de la película, y después la 

volví a buscar con dificultad, y la encontré, pero ya estaba en una situación muy diferente 

cuando la encontré. Ya había cambiado, había dejado de ser cartonera. 

Entrevistador:  

Y después aparece otra persona de saco y corbata, como más empresarial. 

ELG:  

Sí, ese es empresario, que yo hoy hubiera presentado de una manera diferente por 

varias razones. Lo hubiera presentado de una manera incluso, hasta cierto punto, más 

favorable de lo que lo presenta la película. La película no es crítica del personaje, pero 

tampoco le da mucho changüí. Incluso hay un plano de él que está inclinado, no sé, no 

es una cosa demasiado grosera pero tampoco toma en cuenta o no dice las cosas 

positivas. Una de las cosas positivas este era el único empresario que estaba dispuesto 

a hablar. Los empresarios no querían hablar en cámara. 

Entrevistador:  

Claro, ninguno quería dar la cara. 

ELG:  
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Y no, porque estaban haciendo un negocio donde seguramente estaban comprando sin 

pagar impuestos, seguramente estaban trabajando todo esto, digamos, dibujando 

facturas. No quiero ni pensar [risas] No puedo asegurarlo, pero me imagino que la gente 

era reticente a aparecer, y los empresarios en particular. Y hubo otros que me acerqué 

y no quisieron hablar para nada, ni en Cámara ni fuera de cámara. [inaudible] de apellido 

este empresario. [inaudible] 

Entrevistador:  

Sabés que se entrecorta un poco, no sé si tenés buena señal. 

ELG:  

A ver, la señal es buena, pero puede ser que igual... 

Entrevistador:  

Ahora te escucho bien. 

ELG:  

Okey. Esta papelera, que sí sale en la cámara, es un caso especial porque estaba 

conectada con fondos de inversión de la Universidad de Harvard. Entonces, La 

Universidad de Harvard que tenía y que sigue teniendo, y después de dar la casualidad 

que termino viviendo al lado de la Universidad, que es donde vivo ahora, pero la 

Universidad de Harvard tiene un proyecto muy fuerte ecologista o ambientalista. Es un 

proyecto ambientalista con respecto a su manejo propio y a un sistema de inversiones 

donde promueven, aparentemente, inversiones pro ambientalistas en diferentes partes 

del mundo. Y, en este caso, había dinero de Harvard puesto al servicio de una cuestión 

muy técnica, que es el agua. Todas las empresas papeleras en general siempre, desde 

sus formas más primitivas, las fabricaciones de los molinos papeleros siempre 

consumen muchísima agua y esa agua queda contaminada. Y lo que esta empresa 

hacía, si recuerdo correctamente, esto es como para ponerlo tentativamente, gracias a 

este plan de inversiones de Harvard, era tener un sistema donde el agua no quedaba 

contaminada, sino que ellos limpiaban la misma agua que era necesaria para la 

producción de papel. Entonces había algo en ese ejemplo que no está dicho, pero que 

pudo haber sido mucho más positivo, porque de hecho tenía cosas positivas, mientras 

que los demás eran más oscuros, digámoslo así. 

Entrevistador:  

¿Y cuál era tu visión de los cartoneros antes del documental y cuál era tu visión después 

de finalizar el documental? 

ELG:  

A mí me pasó durante el documental lo mismo que les pasó a los cartoneros, eso fue 

un caso interesante porque no siempre sucede esto en el proceso de facturar un 

documental. Pero a mí me pasó lo mismo, es que empecé pensando al reciclaje informal 

con una mirada más economicista si se quiere, es decir, cuál era la metodología, cómo 

se hacían las cuentas, cuánto dinero dejaba, a cuánta gente mantenía, cuáles serán los 

márgenes de ganancias, y terminé, como muchos cartoneros, estás pensando en la 
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dimensión ambientalista del proyecto cartonero, era una cosa que en el momento en 

que aparecen los cartoneros la opinión pública o la clase media argentina, como quieras 

llamarla, no podía imaginar. No era un tema de conversación corriente. Después, a lo 

largo del tiempo, no sé cuál de las administraciones de la ciudad, pero alguna de las 

administraciones de capital o de la ciudad de Buenos Aires van a poner contenedores 

de reciclaje, van a regular el reciclaje y demás, pero eso es posterior. En un primer 

momento, lo que había era una especie de vacío crítico con respecto a lo que era lo 

ambiental. Cuando yo le pregunto a Horacio González, por ejemplo, después fue director 

de la Biblioteca Nacional, pero cuando le pregunto qué piensa de los cartoneros... 

González tiene una reacción coherente incluso con alguien que es empático con la 

situación, no está criticando, dice “es una forma especial o particular del trabajo”, no lo 

puede pensar en este momento tampoco como una cuestión ambiental porque nadie lo 

podía pensar en ese momento. Pero son los cartoneros los que van a ayudar a cambiar 

eso, y al estar en contacto con ellos a mí también me ayudó a cambiar ese punto de 

vista. Entonces empecé a ver que había una dimensión ambiental que, en algunos casos 

de cooperativas cartoneras, era explícito. Tenían esa misión o se lo planteaban así. Ese 

fue el cambio.  

Entrevistador:  

Y dentro de lo que fue el inicio de tu visión, que fue un acercamiento más a la forma del 

trabajo, a la cuestión económica, muchas veces hoy en día me dicen que en el 2001 se 

trabajaba excelente porque no había tanta competencia laboral en el mundo de los 

cartoneros, y que hoy en día es más restringido porque hay muchos que están 

cartoneando, muchos trabajadores. ¿Vos ves esa diferencia? ¿Que en ese momento 

era algo que realmente rendía y hoy día ves que no es tan así? 

ELG:  

Creo me puedo imaginar que esa es la situación, porque me puedo imaginar también 

rápidamente variables, empezando por la que te mencioné al comienzo que es esto del 

valor de mercado que determina cuánto rinde cartonear, por un lado. Y por el otro lado, 

con la cantidad de basura que hay no me sorprendería que hubiera una tendencia en 

Argentina, como en otras partes del mundo, a reducir la cantidad de material 

empaquetado, por lo cual se reduciría también eso. Aquí, donde yo vivo, por ejemplo, 

esto es una tendencia. Te ofrecen y te promueven un mismo producto, incluso, en 

algunos casos, te ofrecen el producto con dos tipos de empaquetado. Uno menos 

protegido, pero más ecológico; y otro más seguro, pero menos ecológico. No sucede 

mucho, pero sucede. Incluso a veces sucede en Amazon. Entonces yo me puedo 

imaginar que hay variables que hacen que la actividad cartonera no rinda tanto como en 

ese momento, pero son más de una variable, no creo que sea solamente la cantidad de 

gente que está cartoneando, sino también el valor del producto y la cantidad de material, 

no solamente la cantidad de cartoneros. 

Entrevistador:  

Perfecto. Y desde el punto de vista económico, ¿tus preguntas eran cuánto ganaban 

por día? ¿Cómo fue el enfoque en ese momento y por qué se volvió más ambientalista? 

ELG:  
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Es una buena pregunta por qué se volvió ambientalista. Fui buscando modelos, me 

interesaba ver si funcionaba el modelo cooperativista, que era lo que a mí me interesaba 

personalmente y que me sigue interesando. Yo ya venía de trabajar en cooperativas 

como productor, cuando fui apicultor, que era un productor mediano hicimos 

cooperativas de producción entre todos los apicultores. Entonces eso evidentemente 

como que condicionaba mi mirada, mi interés por el cooperativismo. Pero era una 

cuestión de buscar diferentes formas, estaba buscando como una tipología de trabajo, 

como diferentes modos de trabajo, diferentes modos de comercialización. Porque las 

cooperativas lo que permitían, en teoría por lo menos, era evitar el intermediario, el 

mayorista del galpón que compra a un precio más bajo y que después le va a vender 

cantidades grandes a la papelera, por ejemplo. En parte, la función es proteger al 

trabajador respecto de un intermediario que se va a llevar una ganancia que es evitable. 

No evitable, una ganancia que puede quedar del lado del cartonero. Un poco buscaba 

entender cuáles eran los diferentes tipos de cooperativas, cuáles eran las diferentes 

formas de organización, y de ahí me encontré con que había cooperativas que tenían 

una función social, por ejemplo, que era ayudar a la comunidad o ayudar al grupo de 

gente que trabajaba, entonces no era solamente el reciclaje sino que cumplían funciones 

como si fueran trabajadores sociales, de contención social, contención familiar. Lezcano 

cuenta un poco eso, no lo cuenta en cámara creo, pero lo cuenta mucho fuera de 

cámara. Dice bueno, en parte estamos haciendo esto para ayudar a la gente. Pero 

Lezcano era una persona que venía de una militancia. Esta es otra cosa, había 

diferentes tipos de militantes. Hay militantes que venían del cristianismo revolucionario, 

pero había gente como Lezcano que venía de, por ejemplo, el derecho de la mujer al 

aborto, el derecho de los ocupas, del movimiento pro ocupa, que venía de toda una 

militancia política muy diversa. No todos eran cartoneros únicamente, hacían otras 

cosas, y en general eran un poco más híbridas las cooperativas. Había algunas 

excepciones. Y yo creo que lo de por qué se transforma en ecologista se me ocurren 

dos razones y no creo que sean las únicas, pero son las que puedo pensar en este 

momento. Una es que se dan cuenta, empiezan a informarse, y el ejemplo más claro en 

la película es Pepe Córdoba. Pepe Córdoba es una persona que leía y le interesaba 

informarse sobre la legislación del reciclaje informal en otras partes del mundo. Este era 

un caso particular, no creo que fuera único, pero era un caso que especial, alguien que 

tenía un interés por la lectura de la legislación de otros países es una cosa bastante 

específica. Entonces tenía una mirada que, al mirar hacia afuera y al conectarse hacia 

afuera con la presencia de los antropólogos, se empieza para dar cuenta que la gente 

que está en el tema ve la dimensión ambientalista, y se empiezan a valorizar ellos 

mismos desde otra perspectiva. Y también porque yo creo que en algún lugar, esto 

también es para tomarlo con pinzas porque yo no recuerdo ningún dato concreto, pero 

tengo la impresión de que el esfuerzo constante de estas organizaciones y estos 

cartoneros por conseguir apoyo, por conseguir reconocimiento, por conseguir a veces 

concesiones de funcionamiento, que no los hostigar a la policía, se los dejara trabajar, 

etc., se dan cuenta de que en la pelea política tener un valor ambientalista los ponía en 

una posición mucho más fuerte políticamente en el discurso. Salir a decir esto, no 

solamente estamos recogiendo basura, sino que estamos protegiendo el medio 

ambiente, como lo dice alguno de los cartoneros en la película, eso lo tenían bastante 

claro, era un arma retórico discursiva. Así que creo que van juntas las dos cosas, ni 

debe haber otros factores que no conozco. 
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Entrevistador:  

Sí, sí. ¿Y cómo evaluás el contacto del cartonero con el entorno? Ya sea con el resto 

de los ciudadanos y con quien le daba la materia prima. ¿Cómo era el trato? 

ELG:  

Se establecían muchas relaciones con los porteros. Los por porteros juntaban los 

periódicos de los edificios de departamentos, los porteros juntaban los diarios y las cajas 

de cartón, las juntaban y tenían como a una persona con la que se las veía. Se las 

entregaban directamente a una persona. Y esa relación era una relación obviamente 

positiva para ambas partes, porque el portero sentía que estaba haciendo algo positivo, 

establecía relaciones personales con una persona. La Colo tenía lo que llama “sus 

clientes”, y esa relación era una relación cordial. Pero después había una relación con 

el vecindario, donde los vecinos solían quejarse. Digamos, la queja del vecino era que 

había muchos cartoneros que rompían bolsas de basura que se habían puesto la noche 

en la calle, la bolsa quedaba rota y la basura quedaba tirada en la calle. De hecho, este 

es un problema bastante viejo, no sé lo llegué a poner en el documental o no, pero había 

un documental más o menos de la época del peronismo, seguramente de los 50, en las 

que había una campaña en donde había una voz en off de un ama de casa que iba y 

tiraba la basura en la vereda, y una voz que decía “señora, así no”. [risas] Y entonces 

se ve que el problema de que la basura estuviera en la vereda era algo que ya estaba 

ahí, en el imaginario o en la cosa real, concreta, desde hacía mucho tiempo. Entonces, 

esto hace que una de las luchas o uno de los objetivos de los cartoneros es la separación 

de la basura, para facilitarles el trabajo a ellos y para evitar este problema de que se 

desperdigara la basura sobre la vereda. Ese me parece que era el tema de conflicto 

más grande. El otro tema de conflicto que había entre los vecinos y los cartoneros era 

un poco más oscuro, un poco menos articulado, que tenía que ver con el temor que 

producía que estuviera toda esa gente en la calle de noche, en las inmediaciones de los 

barrios de clase media. Y ahí surge un tema que curiosamente esta fue una de las cosas 

que me llamó muchísimo la atención, y que con el tiempo fui viendo otras películas de 

cartoneros. Vi las películas de cartoneros después de haber hecho la mía que mientras 

hice la mía, lamentablemente. Me hubiera favorecido haber visto más otras dado que 

es un subgénero el documental, las películas dedicadas al tema de la basura. Y una de 

las cosas que encontré, que me llamó mucho la atención, es que prácticamente en todas 

las películas de muchos países diferentes siempre hay un momento en que un cartonero 

enuncia la siguiente frase, y también pasó en mi película: “Nosotros no robamos, 

estamos trabajando”. Entonces, esa es la respuesta del cartonero al temor, al miedo, 

era uno de los temas de conflicto que tenían los vecinos con respecto a la presencia de 

esta gente en la calle. Así que eso te da una idea de que es mixta la relación entre el 

vecino y el cartonero, algunos lo consideran una amenaza; otros, como el caso de los 

porteros que hacen de puente entre el edificio y el cartonero, es más positivo. Así que 

es variada, pero no era completamente negativa ni completamente positiva. 

Entrevistador:  

Y ya para ir cerrando, vos ¿cómo evaluás en general el tratamiento de la basura, 

digamos desde una perspectiva casi histórica? Porque pasaron años desde la película. 

¿Y ves si se modificó algo de aquel presente a hoy día?  
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ELG:  

Sí, se modificó. Hay una conciencia digamos, estoy buscando una palabra, pero no la 

puedo encontrar. Me sale la palabra en inglés, pero no en castellano. 

Entrevistador:  

Decila en inglés. 

ELG:  

Hay una awareness, una especie de atención, de presencia mental que permite darse 

cuenta de la existencia de algo, que la misma persona o del mismo grupo social, antes 

de la época del 2001, no la tenía, no existía eso. Yo hace 40 años que vivo aquí, 

entonces cuando yo iba a Argentina y contaba de mi vida diaria, que en esa época vivía 

en Nueva York, que había que reciclar y que había que juntar la basura, era un reciclado 

muy precario, pero era un reciclado al fin, más que nada era vidrio, cartón y periódicos, 

después se volvió mucho más sofisticado. Yo les contaba esto a mis amigos argentinos 

y la gente me decía “mirá que son raros los [inaudible]”. Por no decirte que me decían 

decían también “qué boludos que están reciclando” [risas]. Eso cambió, eso no me lo 

diría nadie hoy en mi grupo social, nadie me va a decir que la idea de reciclaje es una 

estupidez. A algunos les gustará, a otros no, otros lo cuestionarán, pero me parece que 

eso cambió rotundamente. No habrá cambiado solamente por los cartoneros, pero los 

cartoneros son en parte responsables por una especie de conciencia. Transformaron 

esa relación con la basura que antes no existía. Antes de los cartoneros, la gente 

hablaba de relleno sanitario como de algo que pasaba en otro planeta, no en las afueras 

de donde vivían. A nadie se le ocurría que servía para algo, nadie entendía nada que 

eso era basura. Había una especie de ignorancia general. Yo creo que eso cambió, a lo 

largo de los años eso fue mejorando. Lo que no me queda claro, porque no lo sé, es 

como es en términos de producción, de reciclaje, de organización. Sé que hay diferentes 

organizaciones, que en algún momento la municipalidad tuvo su propia planta 

recicladora, así que me imagino que ha habido cambios que no conozco, pero el mayor 

cambio que puedo identificar un poco simple, pero es este cambio de que pasamos de 

un momento que no se podía ni imaginar la basura como un tema, a que fuera un tema 

quizás de [inaudible]. 

Entrevistador:  

Está bien. Bueno, creo que eso es todo, no sé si querés agregar algo más. Desde el 

enfoque de la política, ¿qué agregarías vos? 

ELG:  

¿En qué sentido? Porque no estoy seguro. 

Entrevistador:  

De la política hoy día acá en Latinoamérica, en Argentina, respecto a avances que nos 

faltan hacer, o inversiones, o derechos. 

ELG:  
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No conozco lo suficiente. Yo sé que el tema del reciclaje en términos técnicos es muy 

dinámico, la tecnología cambia todo el tiempo, los modos de reciclaje cambian. Por 

ejemplo, nosotros aquí empezamos con un sistema, muchos años teníamos un sistema 

de reciclaje muy discriminado, como apuntándole al modelo japonés, y terminamos con 

un sistema de reciclaje que se llama “no discriminado” en el que, por un lado, para todo 

lo que se pueda reciclar en un solo contenedor, y lo que es orgánico va en otro. Y todo 

lo que se pueda reciclar que no es lo orgánico, porque lo orgánico va a una especie de 

compost general, todo lo que antes se separaba cuidadosamente ahora se llama Single 

Stream y va a una planta. De hecho, yo fui a ver la planta por curiosidad, así que se ve 

que el tema de la basura me sigue interesando. Muchos años después de [inaudible] fui 

a ver la planta de reciclaje acá, por curioso, y lo que tienen es un sistema muy 

sofisticado, mecanizado, y toda la basura que se va a reciclar cae en una cinta 

transportadora muy ancha y hay diferentes sistemas, soplado, es decir, por peso, van 

soplando y las cosas se van cayendo a un lado; magnético, van separando ciertas cosas 

que son metálicas. Eso se llama single stream, pero lo que pasa es que luego, cuando 

se procesa la basura, se va separando. La separan ellos en vez de que la sepa de uno. 

Entonces, yo me doy cuenta que ha habido cambios y transformaciones. Eso, por un 

lado. Pero una vez más, ahí sale otra vez el tema de los países con economías que se 

pueden dar el lujo de tener un sistema de experimentación con la basura, y hay gente 

que apenas puede juntarla digamos. En la práctica, lo que a todo el mundo le cuesta un 

poco entender en todas partes del mundo, es que el reciclaje de la basura no puede ser 

únicamente un negocio, sino que es una actividad subvencionada. Es como alguna 

gente piensa, que el agua tiene que ser un objeto de ganancia cuando en realidad es 

una necesidad básica. Entonces, la idea es que el manejo de la basura no va a dar 

siempre ganancia. En muchos casos, no va a dar ganancia iba a ser un gasto, pero es 

un gasto inevitable y es un gasto que tiene que ver con la calidad de vida. Entonces, va 

a haber que pagar eso y simplemente lo va a tener que pagar el estado o lo va a tener 

que subvencionar el estado con impuestos. Esa es una parte media dura políticamente, 

y eso debe pasar debe todas partes, que yo conozco, casi en todas partes. Acá pasa 

también. Convencer a la gente de que tiene que pagar impuestos para que la basura 

esté mejor reciclada y no afecte al medio ambiente es un trabajo de persuasión, no es 

tan fácil. Así que eso, por un lado. Hay una cosa que nunca nadie me pregunta, o que 

nunca nadie me preguntó en general y que yo me di cuenta que falta, y que es 

interesante que no salte. Si vos mirás la película, en la película no hay gente joven. 

Entrevistador:  

Hoy te aseguraría que hay gente joven. 

ELG:  

¿Cómo? 

Entrevistador:  

Hoy te aseguraría que sí, eso te iba a preguntar, si algún día vas a hacer Cartoneros 2, 

que gente joven hay ahora, se ve. 

ELG:  
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Bueno, había gente joven en ese momento, no está en la película. Y ¿por qué no está 

en la película? Y este es el comentario más político que vas a tener de mi parte respecto 

del tema, no tengo otro comentario más político de este, y quizás toca tangencialmente 

una crítica, en algún sentido. Que es que, en mi visión, dada mi edad, yo tengo 66 años, 

mi experiencia, y esto lo puedes ver un poco también en los dirigentes sindicales de otra 

época y demás, esta gente joven a la que yo quise entrevistar cuando hice la película 

no podían articular una narrativa que expresara su propia experiencia, les costaba 

bastante. Y yo esto un poco lo atribuyo, debe haber muchas razones, pudo haber sido 

también una cuestión de mala suerte, pero lo atribuyo también a que son o eran, en su 

momento, esa gente tendría 17, 18, 20 años, ya era el producto del desarmado Que el 

Estado había hecho de la educación pública. Entonces no me sorprende que haya 

pasado eso, porque vos vas más para atrás, o yo voy para atrás y vas a YouTube y 

miras los discursos espontáneos de algunos dirigentes sindicales de los 60 y los 70, no 

importa que uno esté de acuerdo, no tiene importancia porque no es ese el caso, sino 

que ves la capacidad de articulación discursiva que tienen y se nota que viene de una 

escuela pública con otro tipo de educación. Yo creo que el desarmado que se produce 

en los 90, o la devastación que se produce en los 90 de la educación pública sospecho, 

sin tener datos sociológicos fuertes, reales, un poco impresionista de mi parte, pero me 

da la impresión de que esa era una forma de tratar de entender por qué no encontraba 

gente más joven que pudiera articular mejor una experiencia. Y ese fue el momento más 

político de toda la conversación, es todo lo que puedo decir. No entró en ninguna otra 

cosa porque, además, después de 250 mil años de no vivir en Argentina, lo último que 

voy a hacer es tomar una posición partidaria [risas]. 

Entrevistador:  

Está perfecto. ¿Y va a haber un Cartoneros 2? Ahora Flor me decía que está Wolf para 

ver, yo no la vi. 

ELG:  

Ah, sí, es otra. No tiene nada que ver. Yo lo pensé varias veces y lo volví a hablar con 

la gente... me quedaron amigos de esa época, me quedaron algunas amistades que se 

mantuvieron en el tiempo, después nos mantuvimos en contacto y nos vimos, nos vemos 

cuando voy a la Argentina y demás, y que ya van más allá del tema cartoneros. Se 

transformaron en amistades, digamos, a la argentina, que suelen ser relaciones fuertes. 

Y con frecuencia pregunto “¿les parece que hay lugar para un Cartoneros 2?”, y lo que 

me dicen es que en principio hay lugar, pero que es menos interesante y es menos 

novedoso, y probablemente sea más aburrido porque no era el producto de una 

situación emergente de un entorno o de un contexto político-histórico que fue tan 

movido. Y ahora es mucho más complejo, por un lado, y por otro lado, no tiene el 

atractivo o los ecos de una crisis política. Es terrible decirlo, pero el conflicto le da más 

condimento a la historia, la vuelve más interesante porque tiene repercusión de otro tipo. 

Y que ahora les parece a ellos que sería una película mucho más técnica y, por lo tanto, 

menos interesante. 

Entrevistador:  

A mí me interesaría, obviamente porque me interesa el tema, pero aparte para ver la 

nueva realidad con la que te encontrarías vos. 
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ELG:  

Sí, estoy totalmente de acuerdo. Habría que tratar de combinar, de hacer referencia, 

decir brevemente “esto fue así en algún momento, y esto es lo que es ahora, es 

diferente”, y hacer una comparación. A mí me gustaría, no sé si lo voy a hacer, pero la 

verdad es que el tema me interesa. A la película le fue muy bien fuera de la Argentina, 

mucho más que adentro de la Argentina. Ese también es un factor medio raro. 

Entrevistador:  

Sí, eso les pasa mucho a directores mismo de Argentina o de otros países, porque uno 

muchas veces naturaliza algo que para el otro le es extraño, y al que le es extraño le 

llama mucho más la atención calculo. 

ELG:  

Tal cual, sí. Eso sin dudas, eso, por un lado. Y, por el otro lado, que la primera reacción 

en Argentina, volviendo a algún otro punto de la conversación, es que había gente que 

me preguntaba “¿pero vos sos peronista o no sos peronista?”, y era una pregunta 

descabellada porque ni lo uno ni lo otro. Digamos, no tiene ningún sentido siquiera que 

yo tuviera una posición porque no vivo ahí, no tengo nada que ver. Tengo una cuestión 

afectiva, cultural y demás, pero no estoy metido en una realidad diaria como para tomar 

esa posición. Y que aparte cuando vivía en Argentina tampoco tenía una actitud 

demasiado interesada en esa dicotomía. Eso condicionaba mal la recepción de la 

película, pero eso no es. De hecho, hubo otra película que ahora no me puedo acordar 

cómo se llama, que no recuerdo que fuera mala, lo que tenía una característica ya muy 

llamativa, para reforzar esta anécdota, de que en el fondo musical había muchísimo 

tiempo de esa banda musical que tenía como un bombo. Era un poco obvio, la gente no 

es tonta tampoco [risas]. Además, no creo que cambiara la opinión partidaria de nadie 

francamente. Así que sí, había ese tipo de preocupación. Ahora yo sé que es diferente 

y sé que no sería ese el problema, ni sería ese el conflicto. Pero en su momento tuvo 

mejor recepción, y este sí es el último comentario, el único lugar en el que tuvo muy 

buena recepción fue en un festival que se hizo en la ciudad de Buenos Aires, que era 

un festival del cine ambientalista. Hace muchísimos años de esto. Y ahí les interesó. 

Ellos la encontraron, y ellos la mostraron. Yo me quedé muy contento, por su puesto, 

pero esa fue la lectura que [inaudible] Argentina, fue más positiva cuando fue positiva. 

Bueno, ¿esto va a aparecer publicado? No, ¿no? 

Entrevistador:  

No, esto no sale público. Si querés te la paso desgrabada, si la querés para vos. Y si 

querés te paso las otras grabaciones que hice, que son a recicladores urbanos 

propiamente dichos, si te interesa tener para vos como algo de datos. 

ELG:  

Sí, la verdad que te agradecería. Sería una forma de ver si se me ocurre algo. Se me 

tiene que ocurrir algo para hacerla, no la puedo hacer simplemente por una cuestión 

mecánica, porque es mucho trabajo y lleva mucho tiempo, y yo soy muy lento para 

trabajar. Pero sí, me encantaría porque me daría una idea un poco más concreta de lo 

que dicen los recicladores hoy. 
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Entrevistador:  

Después pasame tu mail, por favor, y te paso las entrevistas que haya desgrabado. Y 

por último te iba a preguntar, me dijiste un antropólogo, Pablo... 

ELG:  

Schamber. 

Entrevistador:  

Okey. ¿Él vive todavía? 

ELG:  

Sí, es originalmente de Misiones. Y Pablo Schamber lo buscás, está en la universidad. 

Está muy conectado también con lo que pasa con los recicladores informales en 

Uruguay. Él es originalmente de Misiones, pero hace mil años que vive en Buenos Aires 

y me parece que es uno de los pocos antropólogos, que yo conozco, por lo menos, que 

se dedica casi exclusivamente de ese tema de la basura. 

Entrevistador:  

Bueno, voy a tratar de contactarlo. Ahí ya encontré su LinkedIn, le voy a mandar una 

solicitud a ver si me contesta. 

ELG:  

Sí, le podés decir que lo encontraste a través mío o que yo te lo mencioné, porque yo 

estoy más o menos en contacto con él. No hablamos todo el tiempo, pero hay una 

relación, entonces para que sepa que yo te lo pasé a ver qué pasa. Y ojalá que tenga 

tiempo, porque es un tipo que tiene información actualizada, tiene la visión histórica hay 

muchos años de trabajo de investigación, entonces vale la pena. 
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ENTREVISTA Nª 9 

Datos de la persona entrevistada 

Nombre: Ricardo Rollandi (RR) 

Institución: ACUMAR 

Cargo: Director de Residuos 

TEXTO EDITADO 

Entrevistador:  

Tomo nota y después lo tiro. 

RR:  

ACUMAR tiene catorce municipios en la cuenca, de los cuales Lomas es uno. El más 

importante es La Matanza, pero desde el punto de vista del desarrollo de la gestión 

integral de residuos, Lomas es uno de los principales, de los que ha hecho más cosas. 

Tiene catorce municipios más la Ciudad de Buenos Aires. La mejor fuente de disposición 

final es el CEAMSE. Nosotros tenemos cuatro corrientes fundamentales en esta 

dirección. Una es la limpieza del río, del riachuelo, que es todo el sólido flotante que 

baja. Ahí no podemos identificar el municipio entonces la disposición final de esa basura, 

que no puede ser reciclable, no porque el río esté contaminado con residuos peligrosos, 

como dicen algunos, sino porque está embebido en agua y hay que hacer todo un 

proceso que esa basura, que son alrededor de trescientas toneladas por mes, va al 

CEAMSE y la paga ACUMAR, porque no hay forma de identificar al generador. La 

basura baja por el río y la tiran los diferentes municipios. Hay un segundo servicio que 

es muy importante también, que es el de limpieza de grandes basurales, puntos de 

arrojo y montículos que hace ACUMAR de algunos. ACUMAR es un condenado por una 

causa, que es la causa Mendoza. 

Entrevistador:  

Claro, la de la [inaudible], ¿no? 

RR:  

[inaudible]. En ese sentido, tenemos un servicio que, de acuerdo a dónde lo levantemos, 

a dónde limpiemos el basural, a dónde limpiemos el punto de arrojo, eso va al CEAMSE, 

y el CEAMSE lo mete en el tonelaje del municipio que ustedes tienen. Por eso digo que 

es la mejor fuente de disposición final, no de generación. Son dos cosas distintas. Hay 

gente con puntos de generación con disposición final. Después tenemos esto que 

ustedes llaman puntos verdes, pero son eco-puntos, en donde la gestión anterior a 

nosotros armó esto y se lo tiro literalmente por la cabeza al municipio con la idea original, 

que era buena, que era que el municipio ahí llevara el producido de la recolección 

diferenciada y que el resto fuera al CEAMSE. Eso, en la mayoría de los eco-puntos, no 

funcionó. Pero no porque el eco-punto funcione mal, sino porque no llega diferenciada, 

porque no hay recolección diferenciada. En el caso de Lomas, ellos tienen un circuito 
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de recolección diferenciada y tienen eco-lomas, que le dan de comer al eco-punto con 

recursos que no son residuos que son re-aprovechables. Esas estadísticas, si las hay, 

las tiene el municipio. Yo dudo que las tengan. 

Entrevistador:  

No, no las tienen. 

RR:  

Yo dudo que las tengan. Pero ¿por qué? Fundamentalmente porque las cooperativas, 

sobre todo las que trabajan en Lomas, que es uno de los aglomerados políticos más 

importantes que hay atrás de los recuperadores, que es la CTEP. Las cooperativas no 

quieren dar ese dato porque tienen miedo que eso les quite subsidio. 

Entrevistador:  

Y perdón, una breve interrupción. Emiliano me planteó con toda claridad ese tema, y el 

municipio ahora pensó en implementar los nodos, que serían algo así como lugares 

concentradores, y de ahí sí podrían llevar estadísticas. 

RR:  

Nosotros hemos financiado uno de esos nodos. 

Entrevistador:  

Ah, perfecto.  

RR:  

[inaudible] una relación de amistad de años. Y de amistad política con Emiliano. 

Después tenemos un tercer gran servicio, que es los residuos que se generan en el 

camino de sirga, la rivera. Que, si no lo recolectamos, termina en el río. Sobre todo los 

arroyos donde, en general, los catorce municipios de la cuenca, incluso la ciudad de 

Buenos Aires al no tener acceso camiones recolectores, la basura termina a la vera del 

río. Cuando el río sube el arroyo se la lleva y termina en el cause principal. Para eso 

implementamos un servicio hace muy poquito en nuestra gestión, de limpieza de 

arroyos. De los principales, eso entra al CEAMSE vía municipio, o sea lo llevamos 

nosotros, pero está cargado en la cuenta del municipio. Por eso digo que no es lo mismo 

generación que disposición final, porque hay todo un circuito de residuos que no termina 

en el CEAMSE, entonces es muy probable que la generación sea mayor que la 

disposición final, y sobre todo porque, aparte, no contamos con el coeficiente de lo que 

realmente recupera. En el caso de Lomas sería más fácil porque, insisto, en Lomas 

llegan muchos camiones con recursos que pueden ser reutilizados. No es que tienen 

que revolver y separar los fideos del cartón. Ya los fideos no llevan el cartón, en la 

mayoría de las veces. 

Entrevistador:  

Perdón, ¿eso por el sistema de recolección que tiene Lomas? 
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RR:  

No, Lomas implementó un sistema de recolección que puede llamarse piloto, en donde 

le da de comer a la planta de separación residuos que no son residuos, que están 

separados en origen. No hay muchos, Avellaneda es el otro. Entonces, para nosotros 

mismos, primera fuente de información, el CEAMSE es fundamental. A eso en general, 

acá, como criterio no muy democrático, se le dice que recupera entre un % 6 y un % 8. 

Si me pedís de dónde sale ese número no te lo voy a dar porque no sé. [risas] Es una 

estimación más que nada sacada de las cámaras que reciben el material. Yo creo que 

ahí hay una fuente de información importante, sobre todo en el tema de los plásticos y 

los cartones, que es qué reciben los industriales de residuos. Ya que no te la da el tipo 

que separa, uno puede... 

Entrevistador:  

Cuánto reciben estos, cuánto trabajan. Claro. 

RR:  

Claro, ir a la cámara de plástico y decir, bueno, ¿cuál es el porcentaje de plástico que 

ustedes creen que hoy se recupera? Ir a la cámara de cartón, que están muy bien 

organizados, y decirles ¿cuál es el cartón? Pero, a su vez, también fortaleciendo esta 

línea de decir que hay que recuperar todos los recursos que puedan ser recuperados, 

instalamos lo que llamamos estaciones de reciclado. 

Entrevistador:  

¿Estaciones de reciclado? 

RR:  

Que ahora Lomas ya tiene dos. Esto la licitación salió hace tres meses, compramos 

treinta estaciones que son una clase de casillas grandes hechas con madera plástica, 

porque exigimos que el material de fabricación de quien se presentara fuera material 

reciclado, y donde el vecino que no quiere o que no puede separar, va ahí y tiene 

determinados agujeros en donde tiene el vidrio... lo que se hace en Europa. 

Entrevistador:  

Claro. 

RR:  

Ahí un camión de Lomas funciona bien, un camión de la municipalidad, no nosotros, 

pasa y retira ese material y lo lleva a la planta de clasificación. Acá hay que hacer una 

distinción. Hay que hacer dos distinciones fundamentales que me parece que pueden 

mejorar el estudio de ustedes. En realidad, que es una opinión mía, el organismo la 

comparte, pero es una opinión mía, en general para ellos clasificar y separar eran 

sinónimos, y puede ser para la Real Academia Española, pero no para los residuos. 

Para nosotros, separar separa el vecino en la casa, y clasificar clasifican los 

recuperadores en una planta de clasificación. Ellos pensaron los eco puntos, las plantas 

de reciclado las pensaron como plantas de separación, entonces ya partieron mal 
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porque no llega el material, llega el fideo con el tampón, llega todo mezclado. Entonces 

la gente trabaja mal, a veces trabaja en condiciones horribles, y recupera poco. 

Entonces para nosotros la planta es de clasificación, no se mezclan los tomates con el 

cartón. Tienen que llegar nada más que los reciclables. Para que pase eso, el municipio 

tiene que hacer circuitos de recolección diferenciada, y tiene que hacer conciencia en la 

población, que nosotros apoyamos desde una dirección que no es la mía de educación 

ambiental, en donde la gente separe lo seco de lo húmedo, no le pedimos más que eso. 

Entrevistador:  

Y después se clasifica lo seco en los distintos... 

RR:  

Después se clasifica solo lo seco, no tendría por qué llegar el fideo a la planta. Pero este 

concepto no lo comparten todos. Emiliano lo entiende, para [inaudible] la entrada de 

fideos de la de carne de todo mezclado, que no tiene sentido. Porque, en realidad, y 

este es el segundo preconcepto que yo creo que puede cambiar la cabeza del estudio 

y aportar para que... porque, en realidad, cuando ustedes hacen una consultoría así, es 

para mejorar el sistema. 

Entrevistador:  

Totalmente. 

RR:  

¿Qué es este concepto? Es que una cosa... porque yo parte no tengo, yo soy autoridad 

de cuenca porque estoy condenado a la causa Mendoza, yo y ACUMAR, pero no tengo 

jurisdicción municipal. Yo no me puedo meter a decirles "miren, el circuito ese de 

recolección del centro de Lanús tiene que hacerlo con un camión distinto y levantarme 

lo de los restaurantes por un lado...". Porque, por ejemplo, podría ser cuando uno 

plantea el estudio de ustedes, lo de los grandes generadores, si uno quisiera impactar 

en serio en eso, en lo primero que tiene que preocuparse es el [inaudible] 

gastronómicos. 

Entrevistador:  

Tal cual. 

RR:  

Uno tiene que empezar por ahí, ¿dónde están los restaurants? No te pido que hagas 

todo Lanús ni todo Esteban Echeverría... 

Entrevistador:  

No, no, pero hay zonas que es obvio dónde están. 

RR:  

Entonces me quiero llevar lo húmedo de eso. Hay que sentarse con los restaurantes y 

decirles "mira, yo voy a pasar a tal hora con un camión distinto, que no tiene que ser un 
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compactador, a levantar nada más que lo potencialmente reciclable", que lo hay. Es 

poco en comparación del domiciliario, pero hay. Y eso, además, sí está bueno porque, 

en general, uno no piensa si levantar lo que sobra del plato, si no, el producido de 

preparación de la comida. Si eso está bueno, hasta podés hacer una planta de 

compostaje con ese material. Porque la idea sería cada vez enterrar lo menos posible. 

La idea hasta hace unos años era... y acá adentro, cuando yo asumí que empezó la 

nueva gestión, la idea acá todos se ponían contentos cuando el tonelaje aumentaba. 

Eran felices. Pero yo creo que es un indicador de mierda ese, así no más te lo digo. 

Entrevistador:  

Lo comparto totalmente. 

RR:  

A mí lo que me tiene que interesar es levantar todo lo que haya en la calle, está dentro 

de la manda del juez. Por eso yo estoy condenado como ACUMAR. Ahora, también me 

tiene que interesar que la curva de enterramiento baje. Ese circuito es lo que tienen que 

entender los intendentes, y yo creo que Lomas es difícil con la cantidad de toneladas 

[inaudible]. Pero a mí me pasa también esto en Marcos Paz, le pasa a General Perón, 

le pasa a Cañuelas, pasa en Las Heras. Yo digo, eso que en Lomas o en Avellaneda o 

en la Matanza es difícil, es complicado, habría que ver por dónde atacar. Cada vez que 

me siento con Emiliano se lo recalco, arranquemos por un sector, para mí tiene que ser 

el gastronómico. Ver cuáles son los corredores gastronómicos del partido, del municipio. 

Pero esto que yo te digo en municipios como la Matanza que general dos mil y pico de 

toneladas por día, es una grosería inmanejable, o Lomas que está cerca de las 

ochocientas, o los de Lanús. A mí me pasa en Marcos Paz. En Marzos Paz la tendríamos 

que levantar vos y yo con tres Fiat 600. O me pasa en Cañuelas, o me pasa en las 

Heras, o me pasa en General Perón. Es evidente que el problema es un problema de 

volumen. Y, por otro lado, es cierto que este paradigma que en los ochenta estaba de 

moda porque todo el mundo cobraba por tonelada recolectada, entonces el recolector 

que levantaba más toneladas cobraba más plata, el CEAMSE enterraba más basura y 

cobraba más plata. Lo del recolector cambió mucho porque ya no cobran por tonelada, 

en general, la mayoría. Pero lo del CEAMSE sigue siendo así, vos tenés los mismos 

equipos haciendo relleno, entra más basura, cobro más plata, se hace más rentable el 

negocio. Esto tiene que cambiar porque si no, no funciona. Si la zanahoria sigue siendo 

el tonelaje, esto no funciona. Pero no te crear que estamos todos de acuerdo. A mí me 

alegra que vos y yo estemos de acuerdo, pero no estamos todos de acuerdo. 

Entrevistador:  

No, claro. 

RR:  

Hay tipos que dicen "hay que levantar a una vieja que se muere de un síncope en la 

vereda", compactarla y llevarla al relleno. Todavía en esta época. Entonces digo, me da 

la sensación que si uno puede aportar, porque la verdad, lo que estás haciendo vos 

también me sirve para mi gestión. Y visto desde ese punto de vista, bueno, porque cada 

partido tiene sus particularidades. Una cosa es Lomas con la inserción industrial, es un 
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municipio industrial, y otra cosa es Marcos Paz que es un municipio agroindustrial, más 

agrícola que industrial. Encontrar una fábrica en Marcos Paz, y... te llevás un Oscar. 

Pero los de Lomas, que tienen una radicación industrial, y que yo digo que hay que 

atacar lo que más me jode, que es el húmedo, si vos te sentás y decís ¿cuántas fábricas 

tienen comedor para los obreros? Muchas, ¿y cuántos obreros trabajan? Muchos, ¿y 

cuánto generan por la recolección de las comidas al mediodía o a la noche esas 

fábricas? Bastante [inaudible]. Bueno, en el circuito gastronómico tienen que estar las 

fábricas y tiene que ser un compromiso, un convenio firmado entre el municipio y cada 

generador, en donde yo no me puedo meter. Yo les doy camiones, porque yo también 

soy estado, les doy camiones, les doy herramientas, le dimos equipamiento. Todo eso 

es ineficiente si no se hace lo otro. 

Entrevistador:  

Claro, tal cual. 

RR:  

Y lo otro es cierto que es una decisión política de cada intendente, pero se mezclan 

otras cosas. Porque el servicio de recolección domiciliaria está [inaudible], es un servicio 

de contratistas difíciles, para decirlo elegantemente, es complicado, de muchos años en 

el contrato. Es muy difícil meterse ahí. Yo laburé 32 años en Cliba, del grupo Roggio, y 

yo mismo lo decía hace 15 o 20 años. Yo mismo decía que la recolección diferenciada 

es más cara, y esto es una mentira total. Porque yo tengo que levantar la diferenciada 

húmeda dos o tres veces por semana, y la seca el resto de la semana, o sea, explicame 

por qué cambia tanto tu ecuación. No hay explicación, nada más que vos te querés 

oponer para después sacar una tajada más económica. No hay otra razón. Entonces, 

nuestra misión acá es no hay río más limpio que el que no se ensucia. La basura, yo te 

lo digo, en dos años y medio no he visto nunca a un vecino que venga cargado de bolsas 

y rebolee bolsas al río. Las bolsas llegan por un motivo ahí al camino de Sirga, por falta 

de recolección, por algunos camiones que no quieren pagar CEAMSE. Este es un 

problema, que no quieren pagar la tarifa del CEAMSE y les es más económico, más 

rentable, más fácil tirarla en cualquier lado. Te estoy hablando de camiónAr, porque uno 

se da cuenta cuando ve el montículo, si es un montículo armado por vecinos o si es un 

montículo del camión volcador que hizo así y tiró el montículo. Tenés que ser muy 

estúpido para no darte cuenta si es una camionada o dieciocho mil vecinos que tiran la 

basura ahí. 

Entrevistador:  

¿Y esos camiones qué son? ¿Recolectores privados, sueltos, informales? 

RR:  

Hay de todo. Hay también municipales, hay de todo. Al municipal, cuando lo agarramos 

nosotros, le rompimos la cabeza. Es difícil. Lo hacen en horarios a contramano de esto, 

pero digo, porque uno si no piensa en hacer esta animalada que se hizo en la ciudad de 

Buenos Aires y que sirve para muy poco. Yo no estoy planteando que Lomas, Lanús, 

Avellaneda o el mismo Marcos Paz haga el % 100 de los partidos con diferenciada. Lo 

que estoy diciendo es arranquen muchachos, y después es un tema contagio. Después 
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se contagian. Después te va a pedir el vecino a cuál le pusiste el límite, te va a decir 

"¿por qué a mí no? Yo también quiero separar." Vas a tener que arrancar. Ahora, si no, 

llenás de contenedores que valen dieciocho mil dólares cada uno, como hizo este tipo 

acá porque le sobra la plata, llenás las calles de contenedores, la gente no tiene ganas 

de caminar una cuadra y media, y ni hablar si la gente sale a la noche y ve que el mismo 

camión que levanta el gris levanta el tacho verde, se va todo a la mierda, es peor. Peor 

que no hacer nada es hacer eso. A mí me da la sensación que, primero, si tenés la base 

de Carlos Fontán, esa es la base de datos fidedigna. En el caso de Lomas, Emiliano 

debe tener una, si quiere, debe tener algún número de lo que levanta. Porque él tiene 

varias cooperativas ahí trabajando. 

Entrevistador:  

Sí, doce. Y además tiene no sé cuántos camiones municipales. 

RR:  

Sí, que funcionan... Yo te diría, si yo tuviera que hacer... Yo laburé doce años con Atilio 

en la [inaudible] de residuos sólidos e hicimos muchos de estos laburos como el que 

estás haciendo vos. Yo digo, para que sea eficiente, para que no sea una consultoría 

más, tenés que decir bueno, ¿cuál es el problema? El problema es, fundamentalmente, 

que los municipios tienen que entender que están enterrando recursos. 

Entrevistador:  

Claro. 

RR:  

No están enterrando el % 100 de basura. Y el CEAMSE tendría que entender que hay 

una porción importante de esos recursos que no tendría que ir a enterramiento. Yo no 

digo de hacer lo que hicieron los españoles de decir bueno, para solucionar esto te 

pongo a cien euros la tonelada, entonces vos te vas a romper el culo para separar 

porque no vas a querer pagar los cien euros. Yo no puedo decir eso, porque en 

Argentina lo que te hacen es "ah, ¿sí? ¿Me querés cobrar cien euros la tonelada de 

disposición final? Te tiro la basura en el medio del río". 

Entrevistador:  

Claro. 

RR:  

Y vas a ver cómo vas a bajar las tarifas. Entonces me parece que el tema es ese, y has 

elegido un municipio que es complicado, es grande, es la mitad de la Matanza más o 

menos. 

Entrevistador:  

Es el segundo más populoso. 

RR:  
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Sí, no sé si está pelado con Avellaneda. 

Entrevistador:  

No, no, Avellaneda tiene la mitad de la población. 

RR:  

Sí, yo te hablo de generación. 

Entrevistador:  

Ah, está bien, sí. 

RR:  

Guarda que el nivel socioeconómico de uno y otro... 

Entrevistador:  

Sí, es muy distinto. 

RR:  

Impacta en el kilo. Andan por ahí creo. Avellaneda tiene un plan de recolección 

diferenciada muy chiquito. Tampoco es tan chico, pero importante. Pero identificar 

determinadas cuestiones como, por ejemplo, corredores gastronómicos, fábricas, 

talleres. Y, por último, digo desde mi humilde aporte... y los datos que tiene acá no te 

van a servir, al contrario, te van a distorsionar el estudio, porque vos tenés que tomar 

una sola fuente, y es la de Fontán. 

Entrevistador:  

Claro, sí. 

RR:  

En donde dice municipales, particulares. Ese es un dato fundamental. Pero yo te quería 

una cosa más, que ahora se me escapó porque tengo los mismos problemas que vos 

con la edad [risas] Que es el tema de, a ver, a mí me da la sensación que ¿cuál era el 

paradigma de los ochenta cuando empezamos con Atilio con esto? El paradigma era 

que había que juntar muchas toneladas, y el que reciclaba o separaba o quería 

recuperar, era un loco. Eso era antieconómico, era una estupidez total. Ese paradigma 

cambió, porque hoy estamos enterrando recursos que no son renovables. Entonces, 

hoy por ejemplo, el viernes se presentó el nuevo ministerio de ambiente de la provincia 

de Buenos Aires, los que reemplazan a la OPDS, y se puso a una ministra... 

Entrevistador:  

Daniela. 

RR:  
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Daniela, que es una mujer muy interesante, muy piola. Yo decía, hoy ¿cuál sería la 

situación del conurbano, que es el problema más grande que hay? La situación es que, 

por lo menos vista desde acá, durante la pandemia a nosotros no nos impactó el 

tonelaje. Te diría que lo mantuvimos, ¿por qué? Porque, en realidad, lo que pasó fue un 

fenómeno que la basura que se generaba en los lugares de trabajo se trasladó a las 

casas. En el postpandemia eso se está regularizando, pero nos están aumentando un 

poco más los arrojos clandestinos que los municipios no entienden el fenómeno, ¿y 

sabés qué es? Es gente que postpandemia quedó marginada del mercado laboral, hace 

recolección puerta a puerta, que está muy bien que lo hagan para ganarse unos 

mangos, y el rechazo de lo que no tiene posibilidades de venta te lo tiran en cualquier 

lugar. 

Entrevistador:  

Incluyendo a los conteiner.  

RR:  

En el área nuestra de ACUMAR ya no existen más los grandes basurales, de una o dos 

hectáreas, existen los puntos de arrojo. Porque son eso, o camionadas, porque los 

volqueteros ahí yo te diría que hay algún estudio hecho importante. Porque los 

volqueteros entran, tenés que meterlos en un capítulo de análisis. Los volqueteros 

tienen un registro, en Lomas también. Ahora, los volqueteros de Lomas no disponen 

[inaudible], disponen donde se les canta las pelotas., disponen donde van a sacar la 

demolición. Porque vos cuando pedís para una demolición o para sacar algo, yo vivo en 

Caballito, capital. En caballito a mí me ha caído un volquetero de Lanús, ¿y vos te creés 

que ese tipo lleva el escombro a Lanús? 

Entrevistador:  

No. 

RR:  

Lo lleva a donde más cerca le queda. Hay que sacar alguna reglamentación provincial 

de ordenamiento del circuito, que es casi mafioso, que está casi totalmente en negro, 

con camiones que son del tiempo del pedo, que no respetan absolutamente ninguna 

norma y que generan microbasurales. En Lomas también. 

Entrevistador:  

Eso, ¿los residuos áridos lo llaman? 

RR:  

No solo hay áridos. Hay una puta costumbre también, que donde hay un volquete algún 

vecino te tira cualquier cosa, entonces está mezclado con todo. Está mezclado con los 

áridos que sacaron de la obra, con la poda a veces, o podas que hace algún vecino, y 

a veces hasta con las bolsas de residuos domiciliarios, que no quieren caminar una 

cuadra y media para tirar en el contenedor. 

Entrevistador:  
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Claro, va todo el volquete. 

RR:  

A ustedes no les pidieron que opinen sobre el sistema de recolección. 

Entrevistador:  

No, no.  

RR:  

Bueno, mejor. 

Entrevistador:  

Puedo opinar, pero no. 

RR:  

Yo te voy a dar mi opinión. Lo último que hago en una ciudad es llenarla de 

contenedores. Te doy como última opinión para que... 

Entrevistador:  

Hay que volver al domicilio. 

RR:  

Podrás no estar de acuerdo. El contenedor es un instrumento que, es cierto, hace que 

la basura no esté dispersa. El contenedor también sirve para que la empresa recolectora 

alguna vez se haga la distraída con algún contenedor, porque yo lo veo y el lógico, van 

con el camión, el cargador va colgado, le da una patada al tacho, ahí se da cuenta hasta 

dónde está lleno, y si la patada es vacía o tiene determinada consistencia, le pega el 

silbido al conductor y siguen adelante. ¿Cuál es el problema del tacho? Aparte de ese. 

Porque es cierto que la basura de hoy la podés levantar mañana. El problema del tacho 

es que pierde identificación el generador, no sabés quién lo tira. Yo tengo las 24 horas 

para tirar la basura. 

Entrevistador:  

Claro, puede ser el restaurant de la esquina también. 

RR:  

Hemos encontrado hasta chapas de fibrocemento que está prohibido, adentro de un 

tacho. O sea que el contenedor sirve para delinquir ambientalmente hablando. Lo último 

que yo haría, si alguien te pide una opinión, es decirle que contenedorice Lomas de 

Zamora. 

Entrevistador:  

Atilio piensa igual. Ese tema es lo primero que me dijo. 
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RR:  

Ahora, si no hay más remedio, bueno, qué se yo. Si vos me das el centro de Madrid, 

que es colonial y que tiene calles por donde no pasa un camión, tengo que ser muy 

necio para decir "acá no puedo poner un contenedor", claro que lo tengo que poner ahí 

porque no puedo acceder de otra manera. Ahora, no estamos hablando de una ciudad 

así, estamos hablando de Buenos Aires o del conurbano bonaerense. Por ejemplo, y te 

doy el último ejemplo de ACUMAR. ACUMAR atiende sectores de villa de barrios 

carenciados que son pasillos, que no es que no entra un camión, no entra tampoco un 

auto, apenas entran tres bicicletas. Bueno, en Lomas, esto si te sirve preguntale a Emi 

cómo está funcionando, estamos financiando la compra de motos eléctricas con cajita 

atrás para que hagan la recolección de los pasillos de barrios carenciados.  

Entrevistador:  

¿Esos son los motocarros? 

RR:  

Digamos, son motos eléctricas que atrás tienen una caja chiquita, y los tipos van 

haciendo la recolección en pasillos, con mucho cuidado, porque te diría que entra 

cagando en algunos lados. 

Entrevistador:  

Sí, sí, yo he trabajado muchos barrios marginales y sí. 

RR:  

Y el tipo, cuando lo llena, lo lleva a un lugar a donde puede llegar el camión. 

Entrevistador:  

¿Y tiene que ser alguien del barrio? 

RR:  

Y sí, alguna cooperativa [inaudible] 

Entrevistador:  

Alguno que sea reconocido como... 

RR:  

Que sea líder, y aparte que le ponga un poco de cariño. 

Entrevistador:  

Yo te iba a preguntar precisamente sobre ese tema porque siempre me salta a la 

memoria el tema de la salada, ¿cómo se hace en la salada? 

RR:  
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La salada tiene un servicio contratado para recolección interna, que es una mierda. Lo 

que hace el servicio contratado es que los puesteros sacan un lugar, el servicio 

contratado, que es una empresa reconocida en el mercado, levanta lo producido, lo saca 

afuera y yo me lo tengo que llevar. Lo saca afuera totalmente... 

Entrevistador:  

¿Fuera de la salada? 

RR:  

Sí, sí, al camino de [inaudible] 

Entrevistador:  

Ah, al camino de... 

RR:  

Y lo tira ahí donde quiere, como la mano. 

Entrevistador:  

Claro, se lo tiran a ACUMAR digamos. 

RR:  

Claro, literalmente se lo tiran a ACUMAR. 

Entrevistador:  

Y estás hablando de un mega... 

RR:  

Estoy hablando de cuando hay... porque viste que la salada no funciona todos los días, 

funciona dos o tres veces por semana después de la pandemia. Cuando está 

funcionando son camiones y camiones de basura. Y tenés también todos los talleres 

que laburan para la salada que están cercanos, también hay algunos en capital que 

tienen recortes, que antes era una basura reciclable, porque el recorte te lo compraban, 

entre comillas, las pequeñas pymes, talleres, para limpieza de máquinas y qué se yo, y 

con la pandemia eso se bajó. Entonces estamos teniendo bolsones de recortes de 

trapos que no tienen mercado de reciclado por otro. Yo creo que está arrancando eso, 

pero te diría que lo que más encontramos es eso, trapos nuevos, que son trapos de 

recortes de prendas. Y, por último, te digo más, el pet. Hoy tenemos a noventa y nueve 

dólares el barril de petróleo. Es normal que cada vez que sube el barril de petróleo, el 

reciclado del pet, las botellas de gaseosas suben de precio, ¿por qué? Porque a Coca-

Cola, Manaos, en menor [inaudible], pero a Manaos también, si le sube el petróleo, como 

pet fundamentalmente está hecho con petróleo, a él le conviene, en vez de comprar 

virgen, agarrar botellas, triturarlas, y hacer [inaudible] el reciclado. Con eso, los tipos 

dicen, y es cierto, cumplen en principio con el medio ambiente y se ahorran unos cuantos 

mangos. Cuando el petróleo estaba menos cero, como estuvo, en realidad, el reciclado 

valía nada, porque les convenía comprar petróleo en menos cero que ponerse a juntar 
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botellitas. Eso hizo que se deformara la recolección informal. Entonces hoy vos le decís 

al recuperador urbano "dedicate solo a levantar botellas", y ni en pedo. Ni en pedo 

porque para llenar un bolsón de botellas no llego ni a media tonelada en botellas, 

levantala vos si querés. Entonces el mercado del reciclado, que tiene el dólar allá arriba 

y que no quiere hacer pet virgen, no tiene material para reciclar, para hacer botellas 

recicladas. Y esto no es que le pasa al pelotudo de segunda marca, le pasa a Coca-

Cola también. Por eso digo, este juego es un juego de oferta y demanda muy vinculado 

a la macroeconomía, muy vinculado a las commodities. No es que vos podés imponer. 

Como yo le decía al de la Matanza... 

Entrevistador:  

Claro, con el cartón pasó lo mismo.  

RR:  

...que les cuesta mucho entender algunas cosas. Sí, que lo importamos al cartón, y el 

cartón usado importamos. Esto no es que vos podés imponer, como imponen a veces 

los tachos, de que es obligatorio, de que siempre el recuperador va a levantar botellas, 

botellas de vidrio, cartón. El tipo levanta lo que mejor le paga el mercado en ese 

momento. Porque el tipo no vuelve a buscare cuando llena el carro, llenó el carro. Y la 

verdad que hoy, el pet paga muy bien, pero ¿qué pasa? Cuando hacés la relación 

volumen-peso, la botella de pet no pesa un carajo. Por eso los ves, observalos, yo los 

miro mucho a los tipos, los ves matándose aplastando botellas de pet para hacerlas lo 

más chiquititas posibles para que entren más en el bolsón. Esto no es aritmético. 

Entrevistador:  

Sí, habría que tener otro criterio. 

RR:  

No, bueno, hay que sacar la ley de envases, que no tiene la culpa ni Lomas ni nadie. La 

tiene que sacar el estado nacional, el congreso. Tiene que sacar la ley de envases que 

dice que ese fondo que paga cualquier hijo de puta que pone algo en el mercado que 

impacte en el medio ambiente, pague una tasa. Y que esa tasa vaya devuelta a 

refinanciar [inaudible] 

Entrevistador:  

Ya se presentó el proyecto. 

RR:  

Ya se cayó, se volvió a caer. 

Entrevistador:  

Ah, ¿ya se cayó de nuevo? 

RR:  
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No, no, el de la incineración. El que vos escuchaste el otro día es el que acaba de 

presentar la provincia de Buenos Aires. Está bien lo que [inaudible]. Para mí, esto es 

una ley nacional que tiene que cumplirse, se tiene que hacer con la adhesión obligatoria 

de las provincias. No podés hacer una ley... está bien, está hecho, y aparentemente es 

bueno porque es bastante equitativo el proyecto. Hay que leerlo porque está bien 

pensado, pero es para la provincia de Buenos Aires. Entonces yo te pregunto, yo 

[inaudible] en Mar del Plata, y con esta no te aburro más... 

Entrevistador:  

No, no me estás aburriendo, es muy interesante. 

RR:  

Me voy a Mar del Plata y me compro una Coca-cola acá en la YPF del acceso sudeste. 

Me la voy tomando en el viaje y la tiro en Dolores. El impacto ambiental de esa botella, 

¿a dónde recae? 

Entrevistador:  

Claro. Donde la tiraste. 

RR:  

Donde la tiré y no donde la compré. 

Entrevistador:  

Por eso tiene que ser nacional. 

RR:  

Claro. Por supuesto. Hay más botellas en Purmamarca por tipos que vienen tomando la 

botella de Jujuy. 

Entrevistador:  

Claro, sí. En Salta tenían un sistema. 

RR:  

Sí. Yo vengo del norte ahora porque fui de vacaciones. Como me encanta el tema estuve 

viendo. Sí, pero ¿sabés que pasa ahí? Ahí hay un problema cultural importante. El 

CENS ordenó el sistema del conurbano y de la capital federal, pero al mismo tiempo 

que lo ordenó, lo distorsionó porque hizo grandes montañas de basura donde no podés 

competir. Cualquier cosa que vos quieras inventar, hoy se hacen ladrillos con plástico, 

y si yo te muestro, o decile a Emi qued te diga dónde instaló las casitas estas de madera 

plástica, que no tienen mantenimiento, que son eternas y vas a ver que son lindas 

aparte. El problema es que no podés competir con el CEAMSE. Cualquier cosa que 

hagas, no podés competir porque el volumen de basura que recibe el CEAMSE... 

Entrevistador:  
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Ahora, ¿el CEAMSE no corre riesgo de saturación? 

RR:  

Hace treinta años que lo escucho. Me voy a morir y todavía van a estar diciendo que 

colapsa. ¿Sabés porque no colapsa? 

Entrevistador:  

Van agregando. 

RR:  

Sube tres metros, [inaudible]. Yo laburé en el CEAMSE cuando era época de [inaudible], 

hace veinte años que escucho que el CEAMSE colapsa. Algún día va a colapsar, pero 

el problema no es ese. Porque cuando me preguntan a mí "che, hay que hacer todas 

estas cosas para que el CEAMSE no colapse", la verdad que mi problema no es pensar 

si colapsa, mi problema es que lo que va a colapsar es la cantidad de recursos. 

Entrevistador:  

Claro, sí. 

RR:  

Que no son infinitos, son finitos. 

Entrevistador:  

Bueno, ese es el principio de la economía circular, ¿no? 

RR:  

Por eso. 

Entrevistador:  

Bárbaro. Fue interesantísimo, es más, si se me ocurre alguna idea ¿puedo molestarte, 

aunque sea por teléfono? 

RR:  

A mí no me molestás. 

Entrevistador:  

Bueno, porque la verdad que este tema es central, y queremos terminar con una buena 

propuesta. O sea, donde obviamente no es la propuesta enlatada, porque muchas de 

las cosas que me estás diciendo es, bueno, no pensemos las políticas públicas llave en 

mano. 

RR:  

Entre vos y yo, es lo que hace la mayoría de las consultoras. 
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Entrevistador:  

Pero por supuesto. 

RR:  

Agarran los planos, hay directores de... 

Entrevistador:  

Por supuesto. 

RR:  

No, y hacen una cosa peor. Agarran lo de Tapalqué, lo copian y pegan, le cambian el 

número... 

Entrevistador:  

Eso lo descubrimos en el área de gestión donde nos involucramos. O sea, lo que acá 

llaman diagnóstico son corta y pegue de donde sea, depende del tema. Nosotros en una 

época, por ejemplo, estudiábamos los planes estratégicos de... porque cuando se 

pusieron de moda los planes estratégicos, había planes estratégicos para pintar las 

paredes de verde. En el tema del turismo me acuerdo de un informe de una consultora, 

que debe haber cobrado bien, de un pueblo en San Juan. Era un informe de doscientas 

páginas, donde las setenta primeras eran las buenas prácticas internacionales. 

Entonces lo que le tenían que decir al intendente que les pidió el plan estratégico es que 

no había escala para un plan estratégico ahí. Esto es igual, el tema alimentario, qué sé 

yo. Nosotros buscamos información, por eso recurrí, porque yo a Atilio lo conozco 

mucho. En realidad, él tiene unos años más que yo, pero yo viví muchos años afuera y 

cuando volví, daba clases en los doctorados de ciencias políticas, entonces tenía a 

algunos que eran más viejos que yo, y uno era Atilio. 

RR:  

¿Dónde viviste? 

Entrevistador:  

Estuve en Europa doce años. No, en Europa estuve once... 

RR:  

¿Dónde en Europa? 

Entrevistador:  

Estuve en España, hice la licenciatura, y en Inglaterra, que es donde más viví, casi ocho 

años. Hice la maestría y el doctorado. Yo antes, por ejemplo, hacía la primera encuesta 

de opinión, y yo la hice porque había hecho una maestría en comportamientos políticos, 

y descubrí que... 

RR:  
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Yo también viví en Europa, por eso te preguntaba. 

Entrevistador:  

Mira. No, Inglaterra es el lugar que me pareció más... Bueno, qué se yo, estuve en todos 

lados, pero viviendo erradicado primero en España y después en Inglaterra, y después 

fui dos años a África, mi especialidad era el análisis comparado en esa época, entonces 

estuve en Nigeria, dos años que fue una experiencia muy interesante. Después recorrí 

América Latina estando en la OEA y bastante con la [inaudible]. Muchas veces yo digo, 

me quedé en medio del atlántico. Porque mi concepción de lo que es un diagnóstico es 

distinta de los colegas con los que me cruzo acá. 

RR:  

No, pero dame pelota a mí. Tenés que detectar cuál es el problema, el tema ese. 

Entrevistador:  

Y después un plan... 

RR:  

Basta de cháchara. 

Entrevistador:  

Tal cual. 

RR:  

El diagnóstico es el diagnóstico que todos tenemos, ya está. 

Entrevistador:  

Hay que cuantificarlo para inventar un curso de acción. 

RR:  

Yo te digo una cosa, si vos hubieras venido y me hubieras dicho "mira Edgardo, estoy 

haciendo una consultoría de la Matanza", el discurso es otro. 

Entrevistador:  

Claro. 

RR:  

Pediste un municipio en donde estaba entre... si querés, lo estás grabando, pero está 

entre San Isidro y la Matanza. Si querés. En donde han hecho cosas que le ponen 

mucho esfuerzo y entienden este problema. Este chico entiende este problema. Estás 

hablando con un tipo que no hace falta explicarle estas cosas. 

Entrevistador:  

Bueno, no es casualidad que estemos haciendo un trabajo en Lomas. 
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RR:  

Bueno, pero consultorías hoy te van a pedir cualquiera. Pero digo, me parece que tenés 

que enfocarte en eso, cuál es el problema. Y el problema, ¿por dónde lo ataco? Porque 

nadie lo hizo eso tampoco. Ellos tampoco, ahora lo van a hacer. Entonces digo, si uno 

ataca un sector, que yo digo que tiene que ser el polo gastronómico, pero puede ser 

otra cosa. A mí se me ocurre ese lugar donde uno puede separar mucho orgánico. 

Entrevistador:  

Pero, además, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Cuando empezamos yo 

hice dos preguntas. Primero, por qué los grandes generadores. Me dicen "no, porque 

ahí está el agujero en la capa de ozono", está bien, vamos a verlo. Después empezaba 

a preguntar de cuántos grandes generadores estábamos hablando. Y el otro tema, es 

por qué se definió un gran generador en función de una tonelada mensual. 

RR:  

Es poco. 

Entrevistador:  

Claro, es poco.  

RR:  

Vos pensá que una tonelada son trescientos cincuenta metros cúbicos. No, perdón, 

trescientos cincuenta kilos son un metro cúbico. O sea... 

Entrevistador:  

Tres metros cúbicos.  

RR:  

Trescientos cincuenta kilos de basura dispersa es un metro cúbico. Una tonelada es, 

más o menos, de dos y medio a tres metros cúbicos. Pero bueno, pensá también que 

muchos analizan esos parámetros en función de la tasa que les van a cobrar, no en 

función de la cuestión ambiental. 

Entrevistador:  

Y ahí se meten en un despelote descomunal, porque se cruzan con las otras... 

RR:   

Pero aparte yo te digo una cosa, preguntale a Emi, yo le dije "ni se te ocurre cobrarle 

entrada diferenciada a los restaurantes", porque no los vas a tener [inaudible]. 

Entrevistador:  

Claro.  

RR:  
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Implementá el sistema, demostrale a los tipos que sirve, que les vas a dar una tarjetita 

verde que diga "soy el principal reciclador de Lomas", y con el tiempo le cobrás, le 

rompés el culo después. Ahora, primero piensan en romperle el culo. 

Entrevistador:  

Pero además con un sistema recaudatorio que es de locos.  

RR:  

Aparte cobrás un millón de tasas. No conozco mucho el DIGESTO de Lomas, sé que 

tienen muchas tasas ambientales, no sé en cuánto las cobra... 

Entrevistador:  

Las empresas que entrevistamos, por ejemplo, lo que más se quejan... 

RR:  

Es el impuesto al metal. 

Entrevistador:  

No. El de seguridad e higiene. Entonces dicen ¿y cómo hacemos con seguridad e 

higiene?, y ¿por qué uno diferenciado? ¿y por qué el otro no?, ¿Me entendés?  

RR:  

Esa discusión no tiene [inaudible]. 

Entrevistador:  

Claro. Sí, porque, además, si ahí para cobrar, al margen de la buena o mala voluntad 

del que tenga que pagar, ¿de qué volumen se está hablando?  

RR: Aparte, antes de cobrar primero hacé un plan piloto, adherí. Decile al tipo del 

restaurant "firmá acá porque adherís al programa y yo te voy a poner una calcomanía 

que vos cumplís con esta legislación". 

Entrevistador:  

Yo una cosa que incluso le dije a Emiliano, así como una idea suelta, es que habría que 

ver cómo se hace para pesar los residuos.  

RR:  

Es una boludez. La balanza vale dos mangos y se pone arriba de la camioneta. Otra 

cosa que me olvidé, vos no podés recolectar los restaurantes con un camión 

compactador, tenés que hacerlo con un Daily, con alguna cosa así, en donde vos lo 

compactes, tenga esa plataforma ascendible, y arriba le ponés una balanza, valen dos 

mangos. No la balanza de casa. 

Entrevistador:  



434 
 

No, no, claro.  

RR:  

No hace falta ninguna instalación. La ponés arriba del camión y le da un ticket al del 

restaurant, y le dice "hoy te llevé medio kilo", "hoy te llevé tres", mañana cinco. 

Entrevistador:  

Ese es un tema central. Porque dije, arranquemos con eso, si... los tipos dicen, qué se 

yo, un día más, un día menos. 

RR:  

No, eso se lo podés pedir al tipo del restaurant. 

Entrevistador:  

Pero claro, eso lo tienen que hacer ellos. Una pregunta nada más. Me hablaste de 

cámaras... 

RR:  

Primero, Atilio te puede pasar toda esa info mejor que yo, pero una es CAIRPLAS, tiene 

mucha info. 

Entrevistador:  

¿La de plástico?  

RR:  

Sí. Ahí José Luis Picone, hay tipos muy interesantes y te van a decir, porque en realidad 

¿qué datos tienen ellos que no tiene el municipio? Te van a decir mira, Coca-Cola pone 

cinco millones de botellas por día, las cámaras que están en la industria del reciclado 

reciben un millón, quiere decir que el % 20 de las botellas se recupera. Yo estoy 

cobrando solo la botella, y no cometas el error que yo cometí durante años, que para mí 

el plástico eran solo botellas. El plástico es mucho más que las botellas. Los plásticos 

de un solo uso, los cubiertos de plástico... 

Entrevistador:  

Estaba pensando en McDonald's.  

RR:  

Mil cosas. Y ellos son la cámara del plástico, del pet, que es uno de los setenta. La otra 

es la cámara de cartón. La verdad que hoy miralo en la calle, los cartoneros juntan 

cartón. 

Entrevistador:  

Sí, claro. La palabra empezó por ahí.  
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RR:  

No, no, pero juntan cartón porque les deja guita. 

Entrevistador:  

Claro.  

RR:  

Es cierto que la medida... 

Entrevistador:  

[inaudible] ha sido una actividad que no te deja guita.  

RR:  

Pero aparte, el día que el cartón tenga mayor oferta que demanda, dejamos de importar 

cartón de Brasil. ¿No te parece loco que traigamos camiones de cartón de Brasil en un 

país que necesita guardar divisas? ¿No parece loco? 

Entrevistador:  

Absurdo.  

RR:  

Bueno, en Argentina se importa cartón usado, manchado. 

Entrevistador:  

¿Desde cuándo?  

RR:  

Desde hace años. 

Entrevistador:  

Bárbaro, muchas gracias. 
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ENTREVISTAS Nº 10 - 11 

Datos de la persona entrevistada 

Nombre: María Ramis (MR) 

Institución: Cooperativa del Oeste 

Cargo: Tesorera. 

TEXTO EDITADO 

Entrevistador:  

Buenos días María, gracias por atendernos. Primero, básicamente queremos conocer 

tu historia en el mundo del cooperativismo y conocer un poco el trabajo que hacen en 

general. 

MR:  

La historia de nuestra cooperativa, es la de la mayoría que operamos en CABA. Son 12 

cooperativas que trabajan en CABA. 12 cooperativas con una historia diferente, con una 

manera de trabajar diferente. Nosotros éramos todos personas de mediana edad, por 

fuera del sistema laboral, y que, con la crisis del 2001, teníamos que generar un ingreso 

para poder subsistir. Ninguno de nosotros era cartonero, yo era asistente de gerencia. 

Lo que nos unía era que éramos desempleados. Nos conocimos en la asamblea de 

Liniers, y empezamos a cartonear. Luego, un vecino del barrio, de Credicoop, nos dijo, 

porque no van al Credicoop, que están dando charlas de hacer cooperativas. A través 

del instituto movilizador de cooperativas formalizamos lo que era informal. 

Trabajábamos en el barrio. Después nos fuimos conectando con el gobierno de la 

ciudad, porque nos llamó mucho la atención. Empezamos a ver muchas cosas en el 

instituto movilizador del fondo cooperativo que no nos agradaban. Nos dimos cuenta 

que en realidad nos estaban utilizando para captar dinero de todas partes del mundo. 

Porque en todas partes del mundo el fenómeno cartonero de acá fue comentado. 

Después ellos decidían cómo se gastaba ese dinero. Su insistencia en que no fuéramos 

al gobierno de la ciudad, que no estuviéramos. Eso nos empezó a hacer ruido. La 

historia nuestra, con el instituto movilizador terminó mal, terminó en juicio. No llegamos 

a una mediación. Empezamos con el gobierno de la ciudad todo el tema de la ley 992, 

de basura cero. Cómo empezar a trabajar con el gobierno de la ciudad. Fueron muchos 

años de lucha y pelea. Participamos de la primera, ahora hicimos la segunda. Fueron 

muchos años de lucha, de pelea de escritorio, de pelea en la calle. Pero bueno, si te 

pones a pensar, el reciclado es caro, es oneroso. Pero, si vos te pones a pensar en la 

cuestión ambiental y social, no es oneroso. Estás creando un trabajo, estás trabajando 

por una mejor condición ambiental. Pero bueno, no es fácil. 

Entrevistador:  

¿Vos te referís a que el trabajo en sí es muy complicado y tiene muchas dificultades? 

MR:  
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Sí, primero porque, te digo, sinceramente, si hay un apoyo estatal a todo esto, al 

municipio o a la intendencia, es oneroso. Es mucho más barato agarrar un camión y 

tirar, después se verá qué pasa. En cambio, si lo pensás desde el punto de vista 

ambiental, desde el punto de vista que estás creando un puesto de trabajo. Desde el 

punto de vista que estás dignificando a la gente, que vive de esto, no es caro.  

Entrevistador:  

Sí. Es un trabajo que tiene varios fines, se podría decir.  

MR:  

Exacto. Tiene tres patas. Una ambiental, una económica y una social.  

Entrevistador:  

¿Más o menos empezaron en el 2001, y fueron modificando la cantidad de gente que 

participaba en la cooperativa, fueron creciendo? 

MR:  

Sí, ahora somos alrededor de 100 personas. Es una de las más chiquitas de CABA. 

Entrevistador:  

Pero es un número relevante. Si lo ponemos en perspectiva, de que es generar un 

puesto de trabajo y mejorar el medio ambiente, suma bastante.  

MR:  

Sí. 

Entrevistador:  

¿Tú función en la cooperativa cuál sería?, ¿O cómo arrancaste y qué haces ahora? 

MR:  

Mi título es tesorera. Formó parte del consejo de administración de la cooperativa. 

Después, soy multiple choice. Soy tesorera, asistente social, lo que haga falta uno está.  

Entrevistador:  

Donde lo necesiten está. ¿Y de infraestructura de la cooperativa, qué me podés contar? 

MR:  

Nosotros teníamos uno de los centros verdes de la ciudad, en Soldati, que lo 

compartíamos con otra cooperativa. Esta cooperativa, mejor no hablar. Por hacerle daño 

a esta cooperativa, incendiaron intencionalmente el galpón y perdimos todo. Más 

perdimos nosotros, que trabajábamos. La otra cooperativa lo único que hacía era estar 

ahí, ocupando un espacio. De este centro verde, el gobierno de la ciudad de Buenos 

Aires, nos alquiló un galpón, en Mataderos. Pero nada más. Tenemos el galpón, no 

tenemos cinta, no tenemos Clark, no tenemos enfardadora. Bueno.  
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Entrevistador:  

¿Todas esas cosas para qué se necesitarían? 

MR:  

La cinta es muy útil porque volcamos todo en la cinta y es más fácil de separar. La 

enfardadora, ahorras mucho espacio en el galpón. No es lo mismo tener una batea, que 

ocupa un montón de espacio, que tener una enfardadora y hacer fardos. Ocupa menos 

espacio. Pero también, los números con los que nos manejamos son finitos. A lo mejor, 

si te pones a pensar, lo que sale, en horas humanas, en suncho, en mantenimiento de 

la enfardadora, no vale la pena que lo enfardes. Por ejemplo, el cartón. Todo hay que 

pensarlo muchas veces para hacerlo. Aparte que en un galpón de 30x60 no tenés 

mucho espacio.  

Entrevistador:  

¿Esto del incendio fue hace poco? 

MR:  

Disculpame, es algo que me causa mucho malestar para hablarlo. Te pido disculpas, 

pero prefiero no tocar mucho ese tema. 

Entrevistador:  

Dejémoslo, entonces. ¿Te iba a preguntar, aparte de lo que es la recaudación de 

residuos, tienen otras actividades sociales, comunitarias, culturales o de capacitación 

laboral? 

MR:  

En realidad hacemos dos cosas. Recuperar materiales y recuperar cosas. La mayoría 

de las personas que trabajan con nosotros son mujeres jefas de hogar. Muchas veces 

las acompañamos en el tema de los trámites que son muy burocráticos, muy dolorosos 

que tienen que ver con mucha conflictividad. 

Pero bueno, el tema de pedir una pensión alimenticia, que a veces no la podes pedir, 

porque es muy probable que el padre de sus hijos no trabaje. Pero sí pedir ayuda a una 

exclusión del hogar. Una perimetral, que no sirve para nada, pero no importa. Hace 

poquito a una de las chicas le pudimos devolver la identidad porque nadie la había 

anotado. Para mí fue importante que esta chica con 25 años viniera y nos dijera y 

contara su problema. A través de tener su identidad pudo acceder a la AUH, a la tarjeta 

alimentaria. ¡A partir de tener su identidad!! Que venga un día, y me diga, mis hijos 

eligen qué comer… Para mí fue muy fuerte.  

Entrevistador:  

Muy movilizador. ¿Con respecto a la relación con el gobierno de la ciudad, cómo es?  

MR:  
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Tenemos una buena relación con el gobierno de la ciudad. Por supuesto, nos peleamos 

siempre. Es cómo estas relaciones de matrimonio. Pero bueno, no podemos decir que 

no nos han ayudado. Mi mayor dolor, por mi tendencia política, es que los únicos que 

nos dieron una mano son los macristas. Todas las veces que fuimos a golpear la puerta 

al gobierno Peronista, cuando estaba en provincia, nos decían, no, ustedes están en 

capital. Y bueno, qué importa que estemos en capital.  

Entrevistador:  

¿Hoy en día tienen una relación de ayuda con el gobierno de la ciudad, pero tampoco 

le solucionan todos los problemas? 

MR:  

Y sí. Pero bueno...  

Entrevistador:  

Mejor que nada es.  

MR:  

Mi gente si tiene uniforme es por el gobierno de la ciudad. Incentivos es el gobierno de 

la ciudad. El comedor es el gobierno de la ciudad.   

Entrevistador:  

Yo para saber en qué consistía la relación con el gobierno de la ciudad. Después, 

lamento que los compañeros no hayan atendido si fueron a golpear la puerta.  

MR:  

Sí, cuando estaba Alicia Kirchner en Desarrollo Social. Hemos conseguido dentro del 

ministerio de trabajo, algunas líneas de ayuda para nuestra gente. Pero la hemos 

conseguido a base de una burocracia muy grande. Pero aparte la conseguimos porque 

nos enteramos por radio pasillo. No es que el ministerio de trabajo, o el ministerio de 

desarrollo social de nación nos dijo, “Hay esta posibilidad”. No sé si soy clara...  

Entrevistador:  

Sí, no los fueron a buscar, sino que fue más como un plan de ustedes como cooperativa 

externa.  

MR:  

Es así. Es como si vos, por ejemplo, que estás en la facultad, te enteras que hay otra 

facultad da becas. Te enteras porque pasaste y un vecino te dijo. No porque la 

universidad te avisó que dan becas, al que venga, al que pueda.  

Entrevistador:  

Entiendo. ¿Yendo más al trabajo de ustedes, tenés idea cuál es el volumen aproximado 

de residuos que manejan, entre que recolectan, recuperan y reciclan? 
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MR:  

sí, te lo paso después. No tuve un buen fin de semana y me olvidé de pedirlo. Vi la nota 

de ustedes, pero no lo vi en detalle. 

Entrevistador:  

¿El principal tipo de residuos que recuperan cuál es, seco u orgánico? 

MR:  

De todo. Lo único que no queremos son esas botellas de amor, de pet, donde la gente 

pone bolsitas y film. Por eso te digo, cada cooperativa tiene su forma de trabajar. 

Reciclar, reciclamos todo.  

Entrevistador:  

¿O sea plástico, cartón? 

MR:  

Sí, todo. 

Entrevistador:  

¿Cuál es el origen de esa basura? 

MR:  

Grandes generadores. Hoteles de 4 y 5 estrellas, oficinas, fábricas, hospitales, clínicas...  

Entrevistador:  

¿Cómo entraron en relación con ellos? 

MR:  

A través del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. 

Entrevistador:  

¿Ustedes tienen algún tipo de transporte propio? 

MR:  

Tenemos un camión que es nuestro. Y tenemos dos camiones en comodato del 

gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Perdón, tenemos dos camiones nuestros. Uno 

de los cuales está en comodato del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Después 

tenemos otro camión más, en comodato del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que 

ese lo tenemos que buscar.  

Entrevistador:  

En transporte tienen eso. ¿Después se manejan con carritos, con bolsas? 
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MR:  

Nosotros somos una de las cooperativas que se caracteriza porque no tiene gente en la 

calle.  

Entrevistador:  

Ah, mirá... ¿Trabajan en el galpón? 

MR:  

Exacto.  

Entrevistador:  

¿Ahí hacen la separación y reciclan, o derivan a otro lugar para reciclar? 

MR:  

En realidad, reciclar es hacer con ese material algo. Por el momento no tenemos ni 

lugar, ni sabemos cómo. En realidad, lo que hacemos es separar en origen, stockear y 

vender.  

Entrevistador:  

¿Con lo que no es reciclable? 

MR:  

Lo ponemos en la basura. Muchas veces en las oficinas, a veces vuelcan la yerba en el 

material reciclable. Ese material no sirve.  

Entrevistador:  

Todo lo que sirva se guarda y lo que no se tira a la basura.  

MR:  

Exacto. 

Entrevistador:  

¿Los camiones funcionan todo el tiempo? 

MR:  

No, hay un horario de trabajo. 

Entrevistador:  

¿Me podes contar un poquito el sistema? 

MR:  

Ellos todos los días tienen distintos grandes generadores donde ir y retirar el reciclable. 

Esto no es rígido. Hay grandes generadores que nos llaman cuando tienen para que 
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vayamos a buscar. Nos pasa, por ejemplo, que dicen que sí, ´´Ustedes tienen que venir 

el jueves y hoy es martes, pero vamos a tener una inspección mañana. Por favor vengan 

hoy.´´ Tenemos una logística para hacer diaria, pero no es rígida, trabajamos con gente.  

Entrevistador:  

¿El galpón está abierto las 24 horas? 

MR:  

No. Empezamos a las 8.30 de la mañana hasta que se termine el trabajo, que son las 

18 horas.  

Entrevistador:  

¿Dijiste que trabajan con grandes generadores, crees que tienen conciencia ambiental 

del trabajo que hacen, cómo que son partes de una cadena o es algo más que por que 

se lo piden y cumplen?  

MR:  

Yo no soy tan romántica, pienso que piensan en el dinero que se ahorran. Está aquel 

que piensa qué bueno, estoy colaborando con el medio ambiente, pero son los menos 

para mí. La mayoría piensa, ´´Si esto tengo que dárselo a alguien que lo venga a 

recolectar, me sale tanto. Estos negritos se la llevan gratis en cambio. ´´  

Entrevistador:  

¿Hay contacto con esos grandes generadores, o es solo el contacto en la cadena de 

reciclaje? 

MR:  

Hay contacto. Ellos cualquier inconveniente me escriben a mí. Sí, hay contacto. 

Entrevistador:  

¿Realizaron alguna actividad más allá de lo que es el reciclaje? 

MR:  

Hasta hace unos años, porque justo cayó la pandemia y no se hizo más, había una 

clínica privada, que hacía el día del medio ambiente, y entre otros que ponían, ponían 

uno nuestro. Ellos querían visibilizar, que la gente que trabajaba en esa clínica vean a 

dónde iban esos materiales que no es una cosa mágica que desaparecían por arte de 

magia…  

Entrevistador:  

¿Eso lo mantuvieron hasta antes de la pandemia? 

MR:  

Sí, después se terminó. 
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Entrevistador:  

¿En cuanto al futuro de la cooperativa proyectas algo, crecimiento, mejorar algún 

aspecto? 

MR:  

sí. Nosotros siempre queremos ir por más. 

Entrevistador:  

¿En qué consistiría ir por más para vos? 

MR:  

Poder volver a tener un centro verde como el que teníamos. Tener mejores condiciones 

de trabajo para todos. Poder tener para mi gente mejor interacción. Yo no sé cómo 

explicarte, una mejor interacción, por ejemplo, de desarrollo social, pero desde el punto 

de vista de los hijitos. De repente, que hubiera un lugar donde pudieran llevar a los hijos. 

Que se controle si están bien de talla, de peso, de altura. Cómo eso se puede modificar, 

revertir en el caso de que los resultados sean negativos. Que sus hijos tengan apoyo 

escolar, de ser necesario. Me gustaría que las señoras pudieran intervenir en terapias 

de grupos. Que sus hijos tengan apoyo psicológico. Yo por soñar y delirar, sabes que, 

puedo estar 3 horas. 

Entrevistador:  

Está perfecto. ¿El punto verde, que lo extrañas un poco, por lo que veo, qué tenía 

distinto al galpón donde estás ahora? 

MR:  

Que era enorme. Teníamos enfardadora doble cajón, teníamos Clark, teníamos 

comedor. Era mucho más grande.  

Entrevistador:  

Otras condiciones laborales. ¿En cuánto a la legislación vigente de reciclaje, estás al 

tanto o no? Con esto voy cerrando. 

MR:  

Sí, sé que estamos peleando por la ley de envases. Pero bueno, es muy difícil, porque 

es un lobby empresario muy importante. Lo que en otros países ellos están de acuerdo 

en pagar, en este país no quieren. 

Entrevistador:  

Claro. Esta es la última. ¿Viste que vos me dijiste que venden el material para reciclar, 

cómo se contactaron con esa gente que recicla o que hace ese proceso? 

MR:  
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La verdad que hace tantos años que no me acuerdo. Lo más probable es que entre 

nosotros, entre las cooperativas, hayamos charlado y una se lo mandó a otro. Lo más 

probable es eso. 

Fin de la entrevista 

Acotación del entrevistador:  

En una segunda entrevista (no grabada) María Ramos aportó información requerida 

sobre el funcionamiento de su organización. Por ejemplo. 

Volumen total mensual de RSU manejados por la cooperativa: 138.000 kgs (datos del 

mes de marzo). 

Precios de venta del material reciclado. Entre otros: 

 Cartón sin enfardar $ 28 

 Vidrio $ 6. 

 Papel blanco $ 32 
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ENTREVISTA Nº 12 

Datos de la persona entrevistada: 

Nombre: Jonathan Cabrera (JC) 

Institución: Cooperativa Huella Verde 

Cargo: Secretario 

TEXTO EDITADO 

 

Entrevistador:  

Primero me gustaría conocerte Jonathan, tu historia, tu nombre y apellido, tu nombre ya 

lo sé, cómo empezaste a trabajar en lo que es el reciclado de residuos, la cooperativa, 

cómo te acercaste a ese mundo. 

JC:  

Cuando quieras arrancamos. 

Entrevistador:  

Sí, sí, ya estoy. Cuando quieras arrancá y contame vos tu historia. 

JC:  

Yo soy Jonathan Cabrera, soy de Lanús, del barrio Villa Caraza. Arrancamos en el 2001. 

Con el tema de la crisis yo tenía a mi padrino que salía por una camioneta a juntar cartón 

a capital, y ahí me dijo. Yo tenía 14 años más o menos. Y me dijo si queríamos ir a 

cartonear porque no teníamos un peso, estábamos muy mal económicamente con mi 

vieja y mis hermanos, y mi padrino nos invitó a que vayamos a cartonear. Esto era en la 

zona de Almagro. Fuimos con mi vieja los dos, yo le iba a dar una mano a ella. Me 

acuerdo que el primer día hicimos ocho pesos cada uno y con esa plata pudimos pasar 

el día, que antes era mate cocido y pan.  

Entrevistador:  

Y te hago una pregunta, ahí con ocho pesos ¿qué pudieron comprarse? 

JC:  

Muchísimas cosas. Con ocho pesos, mirá, me acuerdo que el pan estaba, si no me 

equivoco, 60 o 70 centavos. Te estoy hablando de hace muchos años. Estaba esa plata, 

y podíamos comprar muchas cosas, para comer nos alcanzaba y nos sobraba con ocho 

pesos. 

Entrevistador:  

O sea que fue como un impacto positivo. 
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JC:  

Muy bien, totalmente. Si nosotros pedíamos 50 centavos para comprar 1 kilo de pan a 

una vecina me acuerdo, estábamos muy mal, muy mal. Tengo una vida más allá de la 

parte del trabajo que la pasamos mal el tema de mi viejo, que venía y le hacía problemas 

a mi vieja. Bueno, todo un tema. Y teníamos que salir a rebuscárnosla nosotros porque 

no teníamos un ingreso en la casa. 

Entrevistador:  

Claro. Entonces salieron ese día ¿y qué juntaron? ¿Cuánto tiempo estuvieron? 

JC:  

Mirá, antes no se juntaba lo que era mucho cartón. Antes, como no había tanta gente 

cartonera, nosotros lo que hacíamos era juntar papel blanco, metales y diario. Era lo 

que más pesaba y con lo que uno más hacía plata. No era tanto el cartón, porque el 

cartón no pesaba mucho y valía poco, entonces elegíamos antes la [inaudible]. Hoy no, 

hoy está colapsado el sistema de capital y tenés que juntar lo que venga. Pero antes 

nosotros elegíamos. 

Entrevistador:  

En capital me decís, por ejemplo, hay mucho cartonero, reciclador urbano, entonces ¿es 

como que no abunda el material para tomar? 

JC:  

Hoy ya no. Antes, cuando nosotros arrancamos, me podía hacer 5 bolsones. Ahora ya 

no, está colapsado. Ya hoy en lista de espera de lo que son recicladores urbanos, en 

todas las rutas sin listas de espera como para que se baje uno, darle un alta por baja. 

Hoy está colapsado. 

Entrevistador:  

O sea, eso está todo organizado por sistema digamos, no es que cualquiera puede 

entrar y empezar a llevarse. 

JC:  

Y ahí no, porque el Gobierno lo que no quiere es que el material pase de ciudad a 

provincia. Entonces organizan el sistema, lo que es ciudad a ciudad, y si va alguna 

camioneta individual particular, en el puente la corta la policía y se la sacan.  

Entrevistador:  

Eso no sabía. [inaudible] 

JC:  

Es así hoy, sí. Hay 26 rutas en capital. ¿Cómo? 

Entrevistador:  
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El Gobierno de la ciudad no quiere que salga la basura de la ciudad. 

JC:  

Exactamente, no quiere. Que en provincia se implemente su sistema, y que capital 

quede con su sistema. Es así, hoy se maneja así. Y en los puentes te vas a dar cuenta. 

En el puente Alsina, que es el que más pasan los cartoneros, hay policías de tránsito 

desde la mañana hasta la tarde. Y vos fíjate que a los costados hay camionetas de 

cartoneros, camiones que los llevan a los galpones. Esto te estoy hablando en el puente 

de Pompeya. 

Entrevistador:  

Entonces vos empezaste en el 2001 y podías hacer 5 bolsones, que ¿cuánto pesaba 

cada uno? Encima era de material que valía más. 

JC:  

Material pesado, sí, porque teníamos para elegir. Me acuerdo que siempre de enero a 

marzo venían las guías de teléfono. Como hacían recambio todos los años, venían las 

vías de teléfono y nosotros con eso bastante bien nos iba. 

Entrevistador:  

Claro. Y hoy en día ¿cuánto manejan de peso de residuos? 

JC:  

Y, la cooperativa tiene grandes generadores, estamos hablando de un nivel mucho más 

grande de lo que era cuando uno empezó. Hoy, ponele, el camión hace una ruta y te 

traés un camión lleno para el acopio y para los compañeros. 

Entrevistador:  

¿Sabés cuánto peso manejan por mes o no? 

JC:  

Sí, hay un balance porque nosotros tenemos que plantear todo eso. 

Entrevistador:  

Como que lo organizan. 

JC:  

Claro, sí. Ya está bastante organizado, no es como era antes que nos dábamos cuenta 

pues el tema del kilo. No. Hoy ya hay un balance que nosotros tenemos que pasar, 

tenemos que dar informes de todo lo que entra y de lo que sale de la cope. 

Entrevistador:  

Y la cope de la que me estás hablando ahora es la de Lanús. 
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JC:  

No, no. Yo estoy hablando de la que ya está organizada, la de huellas. 

Entrevistador:  

Ah, la de huellas. 

JC:  

Claro. En Lanús nosotros estamos implementando un puerta a puerta con los 

compañeros, y no te digo que ya estamos bastante avanzados, pero recién estamos 

tratando de organizarla. 

Entrevistador: 

Ah, está más en los comienzos por ahí. 

JC: 

Claro, porque la cooperativa de Lanús lo que tiene es que ahí el sistema lo maneja el 

municipio. En la mesa ambiental hay tres cooperativas nada más, nada que ver, acá en 

Lomas hay doce. Entonces, ¿qué pasa? Los residuos de lo que es Lanús se los quiere 

quedar ahí, lo que es el sistema de Lanús. Entonces, para entrar hay que hacer un 

laburito y empezar a mostrar la puerta a puerta, que los compañeros vayan haciendo la 

recolección diferenciada. Porque tres cooperativas grandes hay ahí, no es como en 

Lomas que hay doce. 

Entrevistador:  

O sea, Lomas tiene el sistema más aceitado entonces. 

JC:  

Lomas es como que si vos no tenés papeles, igual veni y sumate. Allá no, allá si vos no 

tenés papeles de OPDS, certificación de OPDS o todos los papeles en regla, no pasás. 

Acá en Lomas está un poquito más aceitado, te dan una posibilidad de que vos puedas, 

sin papeles, ponele, por la federación de por medio, entrar a la mesa. 

Entrevistador:  

Okey. ¿Me querés hablar un poco de cómo es la federación? 

JC:  

La Federación que te estuve hablando recién es de CTEP, lo que estaba organizando a 

los compañeros, a los que están en la mesa de Lomas de Zamora. Nosotros estamos 

con la Federación de PESTU, que es una federación de todos los compañeros, entre 

comillas, “descartados” del sistema, y estamos en proceso de construcción. 

Entrevistador:  

¿De PESTU me dijiste? 
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JC:  

Sí. 

Entrevistador:  

¿Quién es FESTU? 

JC:  

Esa es la federación nuestra. 

Entrevistador:  

Ah, la federación se llama FESTU, okey. 

JC:  

Exactamente. 

Entrevistador:  

¿Y está dentro de CTEP me decís? 

JC:  

No. CTEP está, ¿viste lo que te dije recién de los compañeros que están en la mesa 

ambiental de Lomas de Zamora que son doce? 

Entrevistador:  

Sí.  

JC:  

Como que ellos usan el paraguas de CTEP para entrar, eso es a lo que me refería. 

Entrevistador:  

¿Y FESTU? 

JC:  

Y FESTU es nuestra Federación que estamos arrancando con un proyecto con el 

Obispado, ahí en Santa Catalina, que tenemos un predio enorme. Estamos arrancando 

ahora. Esas van a ser las cooperativas que son descartadas, que no pueden entrar al 

sistema, las coordinamos para que trabajen con nosotros. Más allá de que nosotros 

tenemos un galpón de huellas verdes en un polo tecnológico ambiental acá en Lomas 

de Zamora. 

Entrevistador:  

Y dentro de lo que es la cantidad de residuos que manejan, ¿tenés una idea del peso 

que manejan por mes de tal y tal material, o no? 
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JC:  

Sí, hay un balance aproximado que eso lo maneja el contador, pero calculándolo ahora 

no te puedo decir. Tengo que sacar cuentas. 

Entrevistador:  

Sí, si no más o menos, a grosso modo. 

JC:  

Y, calculale que nosotros tenemos tres rutas por día, esas tres rutas por día serían 4500, 

5000 kilos podemos llegar a recolectar por día. Y sacando la cuenta, al mes ¿cuánto 

sería? ¿Un millón doscientos? No. Hay que agarrar la calculadora. 

Entrevistador:  

Claro, pará que lo agarro. Decime el cálculo que tendríamos que hacer. 

JC:  

Y, ponele cinco toneladas por día, dividido seis, que son seis días a la semana... 

Entrevistador:  

Por seis. 

JC:  

Por seis, y después ese resultado por cuatro. 

Entrevistador:  

Sí, sí.  

JC:  

Como un millón doscientos mil kilos. 

Entrevistador:  

Claro, okey. Eso por mes. 

JC:  

Eso es mensual. 

Entrevistador:  

¿Y eso por ruta? 

JC:  

No, son las tres rutas, el cálculo por día. 

Entrevistador:  
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O sea, en Lanús. 

JC:  

En Lomas. 

Entrevistador:  

¿Y en Lanús? 

JC:  

No, en Lanús es recolección diferenciada, es el puerta a puerta. Yo lo que te estoy 

hablando son grandes generadores de Lomas. Eso es lo que tenemos nosotros con 

huella verde. 

Entrevistador:  

Y económicamente, ¿cierra el trabajo hoy día?  

JC:  

Y sí, porque hoy nosotros, ponele, a los grandes generadores no les estamos cobrando 

el certificado. No se lo estamos cobrando, por lo único que vamos es por el material. 

Nosotros lo que tenemos que hacer es cobrar un certificado de disposición final, que es 

lo que están pagando todos los grandes generadores, porque nosotros vendríamos a 

ser como CLIBA, COVELIA, las grandes empresas. Tendríamos sacar y cobrar por lo 

que les sacamos, un servicio. Pero hoy por hoy, a nosotros nos conviene porque de las 

empresas nadie quiere pagar. No quieren pagar por ningún servicio, y antes a [inaudible] 

y a todas las empresas que retiraban el reciclado, les cobraban. Y ahora nosotros, como 

somos cooperativa, nos dieron un [inaudible] de zafar con el tema del costo, y como a 

nosotros nos sirve el material tratamos de no involucrarnos mucho en el tema ese. Hay 

muchas cooperativas que sí quieren cobrar el certificado, pero por ahora a nosotros nos 

sirve el material. 

Entrevistador:  

Claro. ¿Y cómo se da el contacto con estos grandes generadores? ¿Es bueno? ¿Es 

una lucha? 

JC:  

Sí, yo no te conté, pero nosotros venimos de una lucha de capital, de un sistema en el 

que nos costó mucho entrar, entonces de ahí fuimos aprendiendo. 

Entrevistador:  

Contame cómo fue esa lucha. 

JC:  

Mirá, nosotros después del 2001, que íbamos a cartonear, conocimos a este muchacho, 

a Juan Grabois. Mi vieja llenó una pieza llena de botellas, y pudimos venderla y comprar 
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una camionetita chica como para salir nosotros a cartonear sin tener que andarle 

pagando al camión. Bueno, lo conocimos a Juan, y Juan estaba organizando ahí en 

ciudad el sistema. El sistema MTE, movimiento de trabajadores de excluidos. Y nos 

sumamos al sistema y ahí fuimos aprendiendo todo lo que era el tema político-

económico de las cooperativas, y ahí es donde fuimos avanzando. Después nosotros 

como que nos queríamos independizar y no queríamos nadie hable por nosotros, 

queríamos ser nosotros la voz cantante y no que un militante, que no sabe lo que es la 

lucha del cartón o el cartonero, la conoce por fuera, pero la verdad es que nosotros 

somos los verdaderos cartoneros. Ahí nos separamos y la conocimos a Cristina 

Lezcano. Cristina nos dio una mano enorme, estamos muy agradecidos nosotros porque 

nos enseñó, nos formó, y hoy en día, para nosotros fue un ejemplo. 

Entrevistador:  

Y ahí bueno, tomaron otra organización. 

JC:  

Tomamos otra dimensión, ya nosotros teníamos una lucha con Lomas de Zamora, más 

allá de que laburábamos en El Ceibo, teníamos una lucha acá en Lomas de Zamora. Y 

bueno, teníamos el galpón y empezamos a armarnos, a poner chapa por chapa, de a 

poquitito nos fuimos armando y ya sabíamos lo que era el tema de la política económica 

de las cooperativas y empezamos a formarnos. Y hoy gracias a dios tenemos a 50 

compañeros en planta, tenemos compañeros en ruta, estamos bastante bien. Tenemos 

compañeros en Santa Catalina, ahora vamos a empezar con el tema de la recolección 

diferenciada ahí en Santa Catalina. Vamos a poner un... ¿cómo se llama eso? Los 

conteiners ecológicos de material reciclado. 

Entrevistador:  

Ah, mirá 

JC:  

Ahí ya arreglamos con la muni, y nos dan dos sueldos para los compañeros para que 

hagan doble turno en el centro verde. 

Entrevistador:  

O sea, se van acercando a los municipios y van obteniendo algunas conquistas. 

JC:  

Sí, en el municipio de acá de Lomas nosotros ya tenemos bastantes, porque ya 

formamos parte del polo tecnológico ambiental. Ahora vienen dos nodos acá en Lomas, 

uno que es para Temperley y otro que es para donde estamos nosotros, que vendría a 

ser la parte de Fiorito. Y bueno, estamos en todos los proyectos, estamos sentados en 

la mesa como una de las principales cooperativas. La primera y la que bastante fuerte 

pisa acá en Lomas de Zamora son Jóvenes del Progreso y Huellas Verdes. Después 

siguen las otras. 

Entrevistador:  
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Y dentro de lo que es el trabajo, las condiciones laborales ¿cómo las considerás vos? 

JC:  

Por ahora estamos bien. Tenemos camiones propios, los compañeros están ganando 

un buen sueldo porque no te digo que lo pasamos, pero estamos igual y parejo de lo 

que son las otras cooperativas. Ponele que hay un par de compañeros que tienen tarjeta 

Potenciar, y más el sueldo se les va a una buena cantidad. 

Entrevistador:  

¿Sabés más o menos a cuánto se les va con un Potenciar? 

JC:  

Mirá, los muchachos que son operarios están agarrando, por semana, si no faltan con 

un tema de presentismo, están agarrando 45, 50 mil, más el Potenciar se va 70 mil 

pesos, por ahí. Más allá de que en los mercados también les dan cosas, como ellos le 

hacen empieza, le hacen todo. Porque más allá de juntarles el cartón, si hay que ir a 

limpiar el cartonero o a soldar una reja, los muchachos no tienen problema, se lo hacen 

y se ganan la confianza de los de seguridad, y les pasan mercadería que por ahí la 

decomisan. Viste que si se rompe una bolsita de azúcar no la pueden poner en la 

góndola y te la dan. Nos maneamos más así, así que los muchachos, Más allá de sus 

sueldos, se llevan mercadería a la casa. 

Entrevistador:  

Te Iba a preguntar Jonathan, ¿con qué maquinaria cuentan? Me dijiste que tienen 

camiones propios. 

JC:  

Sí, tenemos camiones propios, tenemos enfardadora, tenemos sampy, tenemos zorra. 

Entrevistador:  

¿Eso me explicás más o menos qué es cada cosa? La importadora es lo que me 

imagino... 

JC:  

Enfarda el cartón. 

Entrevistador:  

Exacto. 

JC:  

Tenemos una enfardadora doble en nuestro galpón, con un altillo. Como es doble. no 

es individual y tenés que tener sí o sí altillo. Lo que hacen tacho es que gira, vos cargás 

mientras que el otro va prensando, y viceversa. Esa es la enfardadora, que tenemos 

una enfardadora doble cajón. Hay muchas más avanzadas, pero nosotros tenemos esa. 
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Después tenemos el sampy que es para cargar los fardos cuando viene a buscarlos el 

camión, tenemos la zorra que es para trasladar los fardos, y bueno, tenemos esas tres. 

Entrevistador:  

Y los camiones. 

JC:  

Y los camiones que son propios. 

Entrevistador:  

Perfecto. ¿Esos tienen tres me dijiste? 

JC:  

¿Camiones? 

Entrevistador:  

Sí. 

JC:  

No, camiones tenemos seis o siete, creo. Pero tenemos tres que salen todos los días. 

Entrevistador:  

Okey. Y si pudieses mejorar algo en tu trabajo, ¿qué te gustaría mejorar? 

JC:  

Yo creo que a nosotros nos está faltando terminar el galpón, porque tenemos 

compañeros que van a la mañana temprano y tienen que elegir el nylon, y para mí sería 

bueno cerrar el galpón completo, porque no lo tenemos cerrado. 

Entrevistador:  

Me decían que le faltan dos paredes, ¿no? 

JC:  

Sí, nos faltan dos paredes y la estructura del galpón no es como nosotros quisiéramos, 

no es un galpón 0 km, fue armado a pulmón y bueno, es lo que hay. 

Entrevistador:  

Y dentro de los residuos que ustedes manejan, ¿cuáles son los que más trabajan? 

JC:  

El cartón es lo que más trabajamos hoy. Ponele, nosotros tenemos enfardadora en el 

galpón, así como tenemos también en los mercados. 

Entrevistador:  
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¿Y eso, a cuánto se vende 1 kilo de cartón? 

JC:  

Hoy está entre 35 y 40 pesos. 

Entrevistador:  

Okey. Y vos, como trabajador, ¿cómo te sentís hoy día? Empezaste de muy chiquito, a 

los 14. Me imagino que es un orgullo para vos llevar la bandera de reciclador urbano. 

JC:  

Sí, totalmente. Hoy no lo puedo creer igual, porque pasamos tantas malas que hoy, 

gracias a dios, estamos bastante acomodados a lo que era el comienzo. Pero nunca 

bajamos la guardia, siempre seguimos adelante, y hoy estoy re contento porque jamás 

me imaginé que podía llegar a donde estamos hoy, y lo que nos falta todavía. Porque 

ya estamos metidos en la política, estamos metidos en lo social, le estamos dando una 

mano a mucha gente que antes, cuando nosotros éramos pioneros, nos hubiera gustado 

que alguien como nosotros hacemos hoy nos venga a dar una mano.  

Entrevistador:  

Me decís estás muy contento con el presente y lo que falta me dijiste, ¿qué falta? 

JC:  

Falta muchísimo, nuestro sueño es que el galpón esté de cero, que el nodo, bueno, el 

nodo va a venir con maquinaria, [inaudible], tener compañeros ya muchísimo más 

organizados de lo que estamos, y falta el terreno Santa Catalina. Y con el obispado 

tenemos seis distritos, así que en esos seis distritos también queremos ayudar. Falta 

muchísimo, esto recién empieza para nosotros. 

Entrevistador:  

¿Vos qué edad tenés? 

JC:  

Treinta y cuatro. 

Entrevistador:  

¿Y tenés hijos? 

JC:  

Sí, tengo tres hijos. No vivo con ellos hoy, pero los veo todos los fines de semana. 

Entrevistador:  

Bueno, si querés dejar un mensaje para la gente que te va a escuchar, leer. 

JC:  
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Mi mensaje sería nunca bajar los brazos y seguir dándole para adelante, que si uno 

quiere, se puede con esfuerzo. Yo sé que en el camino vas a cruzarte con muchas fieras 

negativas que te van a querer hacer tropezar, pero yo creo que al otro día te tenés que 

levantar con un pensamiento nuevo seguir dándole para adelante, que todo se puede si 

uno quiere. 

Entrevistador:  

Y si tuvieses que hablarle a los políticos o a los que deciden, ponele, tenemos que hacer 

las dos paredes que faltan, necesitamos una mano, ¿qué les dirías? 

JC:  

Yo les diría que piensen que hay gente que como un granito de arena que ellos puedan 

aportar, la pasarían mucho mejor de lo que están y no sufrirían tanto los climas que se 

van a venir, el tema de la lluvia y de todas las cosas que pueden llegar a pasar, que 

piensan como si fuera que le están dando una mano a un amigo. 

Entrevistador:  

Claro, sí. Bueno, creo que eso es todo. ¿Por qué que tienen agendado como El Loco 

cuando me pasaron tu contacto? 

JC:  

[risas] Porque nosotros nos tratamos, con Manuel bueno, nos conocimos en la época 

que fue la crisis económica, e hicimos muchas cosas que son cosas de loco, entonces 

entre nosotros nos decimos loco y ahí quedó, hace muchísimos años. 

Entrevistador:  

¿Alguna locura para que recuerdes para terminar, alguna locura que hayan hecho? 

JC:  

Sí, bueno, tenemos muchas locuras, pero creo yo que una de las que nunca nos vamos 

a olvidar fue cuando fuimos a pelear por nuestro terreno, allá en Lomas de Zamora, que 

había muchos narcos, mucho tranza como se dice. Y nosotros con un par de pibes 

queríamos nuestro lugar, fuimos a pelearla, nos agarraron a los tiros, pero al fin y al 

cabo terminamos consiguiéndolo. 

Entrevistador:  

Bueno Jonathan, te felicito por tu lucha, y espero que sigan creciendo, que sigan 

pudiendo ayudar gente. Yo ya dije... 

JC:  

Sobre todo nosotros queremos que Huellas tenga su propio galpón con sus 

compañeros, lo más formal posible. 

Entrevistador:  
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Cuando hablás de formal, ¿te referís a trabajo en blanco? 

JC:  

Todo, obra social para los compañeros, vacaciones. Más allá de que hoy, en 

cooperativa, uno es monotributista, pero que tengan todos los beneficios que uno quiere. 

Yo también empecé a trabajar en un momento y quería tener mis vacaciones, quería 

que, si se enfermaba mi hija, llevarla a la obra social, que es lo que todos precisamos. 

Lo que está bueno es que nosotros la pasamos y sabemos de la necesidad de los 

compañeros. 

Entrevistador:  

Y cuando vos hablás de tener un sueldo, ¿a vos te gustaría ser contratado por el estado, 

que sean las empresas las que paguen el servicio también? ¿Cómo te imaginás eso? 

JC:  

Yo creo que es un poco de todo, porque si nosotros tenemos un sueldo que podemos 

hacer con el material, más que las empresas nos lleguen a pagar, eso sería un avance 

enorme. Porque más allá de que uno no se quiere hacer rico, pero le gusta el bienestar 

económico para su familia. Estaría bueno que, así como yo, como [inaudible] que mis 

compañeros también tengan un bienestar, y que todos los días yo sé que nos tenemos 

que ver con los compañeros y tenemos más un trato con ellos que hasta a veces con 

nuestra propia familia. Personal mío, lo que a mí me gustaría, es que ellos estén igual 

de bien que yo, o que estén mejor. Porque yo los veo todos los días y sé de las 

necesidades de cada uno. Me gustaría que estén mejor, no te digo que quiero que sean 

millonarios, pero que les alcance para sobrevivir. Ese es mi pensamiento.  

Entrevistador:  

¿Y vos te imaginás que sean ya gente con, como me dijiste, con el sueldo en blanco y 

con todos los derechos adquiridos? 

JC:  

Sí. No trabajar bajo patrón, ser cooperativa y que ellos sepan lo que tienen que hacer y 

que nadie les diga nada. Porque mirá, yo en el proceso de que empecé no es que fui 

cartonero siempre, hubo algunos momentos que pude conseguir trabajo y por ahí me 

explotaban, y tenía patrón. Y yo digo que trabajar bajo patrón es lo peor que hay, porque 

te forrean mal. Aparte, nosotros teníamos que esperar para cobrar los sábados y el 

chabón se iba, y nosotros como 5 horas esperándolo en la vereda de la casa para que 

nos pague un sueldo para ir a darle de comer a nuestras familias. Te forrean mal, por 

eso lo que a mí nunca me gustó es trabajar bajo patrón. 

Entrevistador:  

Claro, la pasaste mal. ¿Y en qué rubros laburaste bajo patrón? 

JC:  
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Techista. Éramos una construcción, era un contratista y nosotros laburábamos en la 

altura, en los countrys de lunes a sábado, y cuando queríamos cobrar en vez de 

tenernos la plata el muchacho nos hacía esperar ahí en la vereda. O, por ahí, llegabas 

tarde y te verdugueaba delante de todos tus compañeros, no tenían piedad. Y tenías 

que callaste la boca porque si decías A, te echaban. No estábamos en blanco ni nada, 

como para decir, bueno. Tampoco cobramos un fondo de desempleo cuando nos 

fuimos, la verdad que bastante malas experiencias con el tema de los patrones. Así que 

después dije no, sí nunca tuve patrón desde los 14 años, que mi mamá fue mi patrona. 

Entonces agarré y dije no, con patrones nunca más, voy a hacer un mango como yo 

pueda, si no es con el cartón, saldré a comprar muebles y venderlos, hacer una reventa, 

pero con patrones no, no me gusta. 

Entrevistador:  

¿Y cómo es el ambiente laboral hoy en la cooperativa? 

JC:  

Hoy bien, porque ponele, tenemos muchachos que están por Potenciar, que vienen a 

trabajar 4 horas; después tenemos muchachos por sueldo que vienen a trabajar a las 6 

de la mañana, que vienen, descargando el galpón y se van. Y mi laburo es mantener 

que los camiones salgan todos los días y que las rutas se hagan completas, que los 

mercados no llamen que están colapsados, y después hacer a la tarde todo lo que es el 

sistema de puerta a puerta de Lanús con las compañeras, que hay promotoras. Y bueno, 

ese es el trabajo y la verdad que nos llevamos bastante bien. Yo ya te digo, a mí no me 

gustan ni me gustó el tener un patrón, y a mí se me hace que yo soy un compañero más 

para ellos, si hay que levantar un bolsón yo voy. No porque sea la cabeza tengo que 

mirarlos, yo les doy una mano, trato de que salga todo bien, y a los compañeros eso les 

gusta, porque a mí me hubiera gustado también. A los compañeros les gusta que uno 

les dé una mano, les pregunte si precisan algo. Mínimo yo creo que con que ellos te 

cuenten un problema familiar, vos le estás dando una mano. 

Entrevistador:  

Claro, sí. O sea que hay cierta hermandad, complicidad. 

JC:  

Claro, sí, tiramos todos parejo. No te voy a decir que siempre es todo color de rosas, 

siempre hay una discusión, porque uno que otro por ahí no le gusta como vos pensás o 

como actuás, o por ahí también es la mezquindad lo que nos pasa. Somos seres 

humanos, yo creo que discusión en algún momento va a haber, pero después de eso, 

se arregla y se sigue porque no podemos bajar los brazos. Pero bastante bien a lo que 

yo veo por ahí, en otras cooperativas son patrones, son re estrictos, yo no. Yo, ponele, 

me faltaste un lunes listo, si no me avisaste el martes no vengas a trabajar, vení el 

miércoles, pero no es que te suspendo una semana o te trato como mi empleado. Yo lo 

que tengo que llevar es una coordinación, esa coordinación no se tiene que perder 

porque si se pierde la coordinación estamos mal, vamos a perder todos el trabajo, y acá 

no comen uno o dos, come mucha gente. 

Entrevistador:  
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Perfecto Jonathan. ¿Qué vas a hacer ahora de lindo el fin de semana? 

JC:  

Y mirá, tengo el cumpleaños de mi vieja, me pidió que le haga matambre a la pizza. Así 

que ya salgo de mi casa y voy para la casa de mi vieja, voy a ver si le cocino. Mis hijos 

ya están allá, así que hoy va a ser una tarde familiar. 

Entrevistador:  

Bueno, ojalá que te salga rico. Te agradezco muchísimo los minutos que me dedicaste, 

y encima sabiendo que tenés que ir a hacer el matambrito.  

JC:  

No, muchísimas gracias por escucharme y por esta conversación, es muy bueno 

recordar viejos tiempos, que no todos los días recordamos lo que nos pasó. 

Entrevistador:  

Sí, y algún día yo dije de ir para allá, al galpón, así los conozco. Me dijeron que también 

tienen un comedor. 

JC:  

Sí, te tenés que venir un día y tomamos lo que vos quieras, sos bienvenido. 

Entrevistador:  

Te agradezco Jonathan, te mando un abrazo fuerte y feliz cumple a la madre. 

JC:  

Bueno, muchas gracias. Un abrazo fuerte, y en cualquier momento estamos en contacto 

y te venís, o nos vamos para Santa Catalina o para Fiorito. Ah, y te comentó Manuel 

que tenemos un comedor. 

Entrevistador:  

Sí, me dijo. 

JC:  

Tenemos un comedor que más o menos casi las mil o mil setecientas familias que hay 

acá, muchas van a buscar la comida allá. 

Entrevistador:  

Ese está tres veces por semana me dijo. 

JC:  

Lunes, miércoles y viernes lo tenemos. Y ahora estamos organizando para abrir una en 

Santa Catalina porque la gente de ahí es muchísima, encima estamos justo al frente de 

un colegio que no sé cuántos chicos por turno van, así que estamos organizando. 
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Entrevistador:  

Bueno, te mando un abrazo fraternal, que estés bien. 

JC:  

Dale, muchas gracias. Y bueno, estamos en contacto, ya tenés mi número. 
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ENTREVISTA Nº 13 

Datos de la persona entrevistada 

Nombre: Marcelo Loto (ML) 

Cargo: Miembro de la Comisión Directiva 

Institución: FECARA 

TEXTO EDITADO 

Entrevistador:  

Bueno, la primera pregunta es para conocerte un poco a vos, tu historia dentro de lo que 

es el mundo de las cooperativas, ¿Cómo empezaste? ¿Por qué? Si siempre te dedicaste 

a esto, ¿Cómo surgió todo? y ¿Cómo se desarrolla a través de su historia, (la vivida por 

vos)? 

ML:  

Empecé por la necesidad de trabajar, de conseguir un trabajo. Y en la basura encontré 

la forma de crear trabajo. 

Entrevistador:  

Te pido por favor si podés acercar el micrófono, no sé si lo tenés ahí cerquita, que te 

escucho un poco bajito. 

ML:  

No, lo tengo en la cámara el micrófono. 

Entrevistador:  

Ah bueno, lo hacemos así. Entonces me decías, encontraste en la basura un medio 

laboral. 

ML:  

Sí, como la mayoría de los compañeros que trabajamos en esto. Cuando el 

neoliberalismo nos dejó fuera del sistema, nos metimos dentro del sistema nosotros. Y 

así fue que empezamos a generar un nuevo oficio, el de cartonero. 

Entrevistador:  

¿Y eso en qué año fue? ¿En el 2001? 

ML:  

Durante la década del 90. Durante la década del 90 nos quedamos sin trabajo y 

empezamos a encontrar recursos en la basura. Y a fines de la década de los 90, cuando 

empezó el otro ciclo, nos encontramos con que nos quedamos sin trabajo hasta de 
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cartoneros. Pero antes del 99, 2000, 2001, cuando lo único que se decía que había era 

el dólar, del poco trabajo que había en todo el país, hasta de eso nos quedamos sin 

trabajo nosotros también, de cartoneros. Y en el año 2003, cuando se produce la 

devaluación, ahí empezaron a tomar valor los productos como los que nosotros 

trabajamos, básicamente el cartón. En ese momento empezó a tener mucha demanda 

y por eso logramos armar nuestro oficio. 

Entrevistador:  

Te quería hacer dos preguntas al respecto. La primera es qué hicieron en el 99, 2000 y 

2001 cuando estaba muy complicada la situación, y la otra es cómo te contactaste con 

tus compañeros, ¿cómo fue que surgió eso? 

ML:  

Durante ese momento trágico del país lo que hicimos fue, nos quedamos desocupados, 

y muchos pertenecimos a movimientos de desocupados donde lo que hacíamos 

denunciar el genocidio que había en nuestro país, quedarnos sin empleo, quedarnos sin 

educación, quedarnos sin futuro. Eso fue lo que denunciábamos. Y logramos, con la 

solidaridad de los compañeros, formar primero los movimientos de desocupados en 

organizaciones, que resistimos y tratamos de vencer al neoliberalismo, y por eso 

creemos que en el 2003 hubo un cambio, producto de toda esa lucha. Y nos fuimos 

encontrando con los compañeros en esa lucha de salir a buscar sustento, salir a 

defender nuestro trabajo, salir a defender que la gente no se muera de hambre. Así fue 

que nos encontramos. Y gracias a la universidad pública que vino a estudiar, como un 

fenómeno, pero que nos hizo conocer lo que era una cooperativa, lo que era una forma 

de organización para el trabajo. Eso es más o menos lo que nos pasó. 

Entrevistador:  

¿Y la universidad cuál fue? ¿La de Buenos Aires la que los interpeló? 

ML:  

Y, muchas universidades públicas. Sí, la de Buenos Aires con sus distintas carreras, la 

de Filosofía y Letras. Básicamente, universidades como la de Quilmes, la de Lanús, más 

que nada las que se fueron creando este último tiempo. 

Entrevistador:  

Qué interesante que se hayan unido en el campo de batalla, digamos, la parte educativa 

y la parte de los trabajadores. Eso está bueno. Y tu puesto actual, ¿cuál es tu cargo o 

tu función? ¿Vos estás en FECARA? 

ML:  

Sí, nosotros tenemos una federación. Esta semana tuvimos la triste desaparición de 

nuestra presidenta. 

Entrevistador:  

¿Cristina Lescano? Sí, eso me enteré. 
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ML:  

Y bueno. Yo primero trabajo en una cooperativa de acá de Matanza que hace 

recolección, tratamiento y puesta en valor de los materiales reciclables. Soy el 

presidente de la cooperativa. Reciclando sueños se llama la cooperativa. Y en FECARA 

soy miembro del consejo directivo digamos, pero ahora se está reacomodando todo al 

fallecer la presidenta. 

Entrevistador:  

Sí, lamento su pérdida, ante todo, y esperemos que acompañe desde donde esté la 

compañera y se siga creciendo. Muchas veces cuando muere una persona, uno tiene 

que pensar en la voluntad de esa persona, lo que le hubiese gustado si esa persona 

estuviese viva. Yo, en mi caso, perdí a mi mamá cuando tenía 17, 16 años, y uno piensa 

bueno, la madre de uno quiere que uno sea feliz. O sea que hacés el duelo, que es 

importante hacerlo obviamente, y después seguir en la batalla diaria con toda la fuerza 

posible como si ella estuviese. Hay que dar las peleas. 

ML:  

Seguro. Aparte para nosotros sigue viva, para nosotros no murió en nuestro 

pensamiento, en nuestro corazón. Siempre va a estar presente. 

Entrevistador:  

Sí, hay gente que trasciende encima ese paso, porque se multiplica, deja sembrado el 

trabajo de su vida.  

Y actualmente, entonces, cambiando de tema, ¿Ustedes tienen una cooperativa que lo 

que hace es reciclar o acopiar cosas para vender para reciclar? Estoy tratando de 

entender eso. 

ML:  

No, las dos cosas. Cosas que se acopian para reciclar, porque no hay... por ejemplo, el 

cartón es muy caro el proceso de reciclado. O sea, tenemos que acondicionarlo, 

separarlo, ponerlo en una condición correcta para que alguien lo recicle y lo vuelva a 

meter en el ciclo. En el caso de algunos plásticos y algunos polímeros sí llegamos a 

reciclarlos. Por eso te digo que hacemos las dos cosas. Hacemos el acondicionamiento 

y el acopio hasta llevarlo a algún lado para que se recicle, y en el otro caso, es 

separación y acondicionamiento para reciclarlo nosotros. 

Entrevistador:  

Y te iba a preguntar, ¿cuánta gente trabaja en la cooperativa? 

ML:  

En la cooperativa hoy, somos veinticuatro compañeros. 

Entrevistador:  
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¿Y tenés idea más o menos algún volumen de lo que manejan de cantidad de residuos? 

¿O no? 

ML:  

Sí, igual es... 

Entrevistador:  

Sí, debe variar. 

ML:  

Varía bastante. Nosotros tenemos aprobado para poder manejar doscientas cincuenta 

toneladas por mes. 

Entrevistador:  

Doscientas cincuenta toneladas. Y lo que más trabajan, ¿es cartón o plástico? 

ML:  

No, es variado. Sea cartón, plástico, metales. Dentro de los plásticos hay una gran gama 

de plásticos. Pero viene más plástico que cartón. 

Entrevistador:  

Una vez hablaba con un cooperativista de Rosario y me decía que, por ejemplo, vos 

tenés una botellita y la botella en sí es un plástico, la etiqueta es otro, la tapita es otro, 

y hasta el fondito que tiene la tapita puede ser otro. Como que tiene muchos tipos de 

plástico, no es que es uno solo. 

ML:  

Sí, la mayoría de los materiales con los que están construidos los envases son multi-

materiales. Pero bueno, nosotros aprendimos a conocer todos los plásticos y a muchos 

les damos tratamiento. Por ejemplo, particularmente uno de los que reciclamos es el 

polietileno expandido. Es bastante complejo hoy reciclarlo, y nosotros diseñamos un 

proceso y encima creamos un mercado para el mismo. 

Entrevistador:  

¿Y ese plástico dónde lo encuentran? ¿En las botellas? 

ML:  

No, es lo que comúnmente se llama Telgopor. 

Entrevistador:  

Y te iba a hacer una pregunta, ¿trabajan con algún estrato estatal o solamente son 

ustedes? 

ML:  
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No, en realidad, trabajamos con... O sea, no sé a qué te referís con trabajar. Trabajar 

sí, trabajamos con universidades, con persona común, con entes estatales, con la 

provincia de Buenos Aires, con la nación. Ahora, si vos te referías al financiamiento, 

solamente es financiamiento privado, con el trabajo nuestro. No tenemos financiamiento 

del estado. Por eso te hago la aclaración. Supongo que te debes referir a eso. 

Entrevistador:  

No, no, me refería más que nada a qué relación tienen con el estado. Si es de 

capacitaciones, de subsidios. 

ML:  

No, de trabajo. No hay mucha gente que nos pueda capacitar. En realidad, a veces 

capacitamos nosotros al estado, a las universidades, a varios. Por ejemplo, yo recién te 

decía lo del polietileno expandido y vos me mirabas con qué se come esto, ¿no? 

Entrevistador:  

Claro [risas]. Tal cual. 

ML:  

Se supone que vos estás más calificado que yo. 

Entrevistador:  

No, no sé eh. No sé. 

ML:  

No, digo, se supone porque vos estás en una consultoría con profesionales y yo no 

terminé la secundaria. Por eso te digo que mayormente se refieren al financiamiento. O 

sea, nosotros hoy tenemos vínculo con el estado porque estamos trabajando leyes como 

la ley de envases, estamos trabajando en la provincia y en la nación, estamos trabajando 

sobre varias regulaciones. O una regulación que salió en el año 2020 que se trabajó 

mucho para que salga, una resolución de lo que era el organismo provincial para el 

desarrollo sostenible. Estamos trabajando en capacitaciones a escuelas y, bueno, el 

servicio básico que hacemos de recolectar, de recibir residuos, trabajarlos, y 

acondicionarlos para que vuelvan al mercado productivo. 

Entrevistador:  

Y vos me precisaste como que dinero no quieren, ¿no? 

ML:  

No, sí. Básicamente nosotros lo que queremos es dinero, pero no subsidios. Digamos, 

lo que queremos es, por ejemplo, nosotros necesitamos ser reconocidos como 

servidores públicos. No queremos que nos den un subsidio a la pobreza o a cualquier 

cosa. Nosotros queremos que nos paguen por lo que hacemos. Sensibilizamos a la 

población, en muchos casos todo ese trabajo legislativo que hacemos hoy no nos lo 

paga nadie, necesitamos que lo paguen en algún momento. No sé, para que te des una 
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idea, la ley provincial 13.592, nosotros trabajamos mucho para que esa ley sea la 

primera ley de residuos de la provincia e intervenimos, y nunca nos pagó nadie. Y sí 

queremos que nos paguen, que nos paguen por el servicio público que hacemos, que 

es el de ordenar la cuestión jurídica y, en lo práctico, es cuidar el ambiente. Si nosotros 

no separamos los residuos... te doy un ejemplo, vos vas a ver a una señora y a un señor 

que separan en su casa las botellas, ponen en una bolsa botellas, cartón, papel, hasta 

el conito del papel higiénico, el cartoncito, todo eso lo pone en una bolsa, lo deposita en 

algún lado y eso sigue siendo basura, sigue siendo todo mezclado y es un problema. 

Solamente se empieza a ordenar cuando los cartoneros metemos la mano y 

empezamos a separar el cartón, por un lado, el plástico por otro. Eso que te explicaba 

a vos el compañero de Rosario, si la botella la entregas toda mezclada, no tiene valor 

comercial. La tapita vale una cosa, el pet que es la composición de la botella, la etiqueta 

prácticamente no tiene valor comercial. Y nosotros lo que hacemos es todo ese trabajo 

de segregación para poder volverlo un material pasible de ser reciclado. Entonces 

creemos y queremos que ese trabajo sea pago. Que nos reconozcan como servidores 

públicos, pero, a su vez, que nos paguen ese servicio público. Porque se le paga a un 

policía, se la paga a un médico, se le paga a un profesor como un servicio público, y a 

nosotros no, y hacemos un trabajo, me animaría a decir, en algunos casos, tan 

importante como el de un médico. 

Entrevistador:  

Sí, esencial. 

ML:  

Porque el médico lo que hace es curar enfermedades, y nosotros lo que hacemos es 

prevenir enfermedades. No quiere decir que seamos más que los médicos, porque a ver 

si se enojan. Pero bueno, está a la vista que si nosotros no preveníamos o prevenimos 

algunas enfermedades... por ejemplo, si nosotros no haríamos el trabajo que hacemos, 

no habría reciclado, no habría gente que tenga como recibir productos, o sea, ¿vos te 

ves a los empresarios que hacen cajas yendo a buscar el cartón a una casa, a una 

puerta, y llevarlo y separarlo? No. Si no hacemos todo ese trabajo esencial, no llega a 

la fábrica y no se recicla y no se produce en muchos casos. Entonces, me parece que 

es un servicio público que creemos y por eso digo que lo que más nos interesa es la 

plata a nosotros. A nosotros no nos mueve el ambiente solamente, ni primordialmente. 

Nos mueve nuestro trabajo. Nosotros somos profesionales, somos cartoneros, y esto es 

lo que nosotros queremos comunicar como sector. Ahí no hay grietas. La mayoría de 

los compañeros de distintas organizaciones, todos creemos en esto de que el servicio 

público tiene que ser pago. Algunos se conforman con un incentivo, algunos se 

conforman con un subsidio, que no está mal, que es necesario, pero que no es justo. Lo 

justo sería que nos paguen. Por ejemplo, a vos cuando te van a pagar tu sueldo, te van 

a pagar por el trabajo que hacés en esta consultoría, y estaría feo que te digan "no, 

bueno, mirá te doy esto, arréglate, te doy un subsidio", y después cuando hablan encima 

dicen "bueno, subsidiamos a los negros, a los vagos...". Y nosotros no somos ni vagos, 

ni negros, ni nada, sino que somos trabajadores y queremos que nos paguen nuestro 

trabajo. Entonces, que no significa que le decimos no a los subsidios pero que subsidien 

la actividad, digamos, el subsidio tiene que servir para que haya maquinarias, para que 
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se pueda industrializar, para que podamos llevar más lejos la cadena, pero no para que 

nos paguen el trabajo. Que nos paguen el trabajo tiene que ser... 

Entrevistador:  

Salario. 

ML:  

Por eso. 

Entrevistador:  

Claro. Y con las empresas, con el sector privado, ¿cómo es la relación? ¿Trabajan con 

grandes generadores o con público en general? 

ML:  

Sí, nosotros lo que hacemos es brindar un servicio como muchas de las cooperativas, 

te voy a hablar en particular de la nuestra, pero muchas de las cooperativas lo que 

tenemos es la posibilidad de certificar esa segregación que hacemos para ponerlo de 

nuevo en el mercado productivo. O sea, la empresa genera una basura que tiene toda 

una denominación legal, que llega a nuestra planta, a nuestro depósito, nuestro lugar, 

que está habilitado para hacer la segregación y la transformación de esa basura, que 

se transforma en residuos y que, en un momento, llega a ser materia prima para volver 

al mercado efectivo. 

Entrevistador:  

Okey. ¿Y las empresas colaboran? ¿Tienen solo el fin económico? ¿Se interesan en 

ustedes, en su trabajo? 

ML:  

En realidad, para serte honesto, hay muchas que sí se interesan por el medio ambiente, 

muchas se interesan en lo social, pero básicamente lo que hay hoy es una regulación 

que establece que cada uno es responsable de sus residuos, por eso hay que disponerlo 

de una manera correcta. Cuando uno... o sea, eso pasa cuando sos, hasta 

individualmente, cuando uno tiene la obligación por lo que dice la ley, sacar la basura 

separada, que el municipio tiene que tener una gestión. Digamos, hay toda una 

correlación desde el individuo hasta llegar a lo general de cómo se debe hacer. Hay que 

separar en origen, eso dice la ley, por lo menos, en la provincia de Buenos Aires que es 

donde más conozco, dice que hay que separar en origen, hay que recolectar de forma 

diferenciada. El estado, el municipal, en este caso, tiene que prever eso, que tiene que 

ser recolección diferenciada. Después tiene que ir a un, hay dos formas, lo que no es 

reciclable a la disposición final en un relleno sanitario, y lo que es reciclable, tiene que 

ir a un destino sustentable, que ahí ya no hay disposición final, sino que hay destino 

sustentable, que es ponerlo con valor para que vaya al mercado productivo. Eso dice la 

ley y las resoluciones que están en OPDS. Y en el caso de los grandes generadores 

que generan más de mil kilos mensuales, hay toda una disposición que tienen que 

cumplir, que mayormente no quieren cumplir. Hay empresas que venden, te voy a dar 

el caso más paradigmático, que venden alimentos y también venden el cartón. No están 
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autorizadas, pero ganan millones de pesos en venta de los alimentos y después ganan 

un poquitito en vender cartón, que no están autorizados. Por eso digo que la relación 

con las empresas es buena cuando uno... Por ejemplo, nosotros tenemos que cumplir 

la ley y ellos también. Entonces, cuando pasa eso, es buena la relación. En algún 

momento es mala porque, si nosotros no cumpliéramos la ley... o sea, por ejemplo, si 

vendría acá, a cualquier planta, a cualquier destino sustentable y los residuos nosotros 

los quemamos o hacemos cualquier cosa, eso estaría mal. Y también está mal que no 

se los disponga como corresponde. Y bueno, con los vecinos es más fácil porque los 

vecinos individualmente cuando les explicás por qué lo tienen que hacer, para qué y en 

qué se va a transformar, es mucho más fácil. Y algunas empresas, la verdad que 

también quieren hacer las cosas bien, y nosotros tenemos varios clientes con los que 

trabajamos muy correctamente, y que saben que ellos venden un producto que tiene un 

residuo que se tienen que hacer cargo como lo establece la ley. Nosotros queremos que 

se cumpla la ley. Nosotros queremos ser parte de futuras leyes. 

Entrevistador:  

Mirá qué interesante. Te iba a preguntar a futuro, ya para ir cerrando, no te quiero quitar 

más tiempo, ¿qué esperás? Me dijiste que esperás que se regule el tema de lo 

económico y, como cooperativa, querés que crezcan, ¿qué te gustaría que suceda? 

ML:  

En realidad, por ahí no me expresé bien, pero la regulación está. Está y no se cumple. 

Lo que queremos es que se cumpla. Por ejemplo, la mayoría de los municipios, desde 

el año 2006, desde el 20 de diciembre de 2006 que se sancionó la ley, y creo que al año 

o a los dos años se reguló. Desde ahí tendrían que tener un plan de gestión integral de 

los residuos. La mayoría no lo tienen. Cuando digo la mayoría, es la mayoría. Casi en 

toda la provincia no hay planes de gestión de residuos, y menos en el AMBA, solamente 

tienen algún programita municipal, que los vecinos traigan las botellitas a la placita y les 

damos una plantita, pero no lo que dice la ley. Lo que queremos es que se cumpla con 

la ley. Por eso nosotros intervenimos mucho en la construcción de la ley. Nosotros 

fuimos parte de esa letra, y la ley dice que el 30% de los residuos se tienen que 

recuperar. Hoy no llega al 5% la recuperación del total de la basura. Lo que esperamos 

es que se cumpla la ley, que se cumpla con todas las regulaciones que hay y que haya 

regulaciones nuevas. Va a haber que seguir. Por ejemplo, si hoy uno entiende que todo 

lo que pasa con el cambio climático tiene que ver, en gran parte, con las cosas que 

hacemos, cómo tratamos los residuos, para que te des una idea, un relleno sanitario 

genera metano, que es uno de los gases potencialmente más contaminantes. Si 

consideramos que está todo relacionado con el carbono, es más de veinte veces peor 

el metano. Así que si nosotros tenemos en cuenta todas esas cosas, tiene que haber 

más regulaciones, tiene que haber menos basura enterrada, tiene que haber menos 

relleno sanitario, tiene que haber más destinos sustentables, y tiene que ser considerado 

un servicio público la recolección diferenciada, tiene que haber una gran separación 

para que también, bueno, desde el punto de vista económico hoy nosotros estamos 

enterrando dólares todos los días, que necesitamos para que este país se pueda 

agrandar, que pueda independizarse. Sin embargo, se importa petróleo y se quema 

plástico todos los días, que es petróleo. Es un derivado del petróleo. Tiene que haber 

más regulaciones. Lo que esperamos nosotros es que haya más regulaciones, que se 
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cumplan esas regulaciones, y que las multas sean mucho más caras de lo que dicen. Si 

alguien, no sé, por ejemplo, vos sos un consultor y tu CUIL seguramente debe decir que 

das servicios a terceros. Vos no podés operar. 

Entrevistador:  

No. 

ML:  

Porque no estás autorizado, claro. Hay gente que vende alimentos y después vende el 

cartón. Tampoco está autorizada. 

Entrevistador:  

Y lo hacen, sí. 

ML:  

Entonces, lo que pretendemos es que todo eso se empiece a cumplir. Si eso se empieza 

a cumplir, se va a ordenar todo, va a ser más justo y no vamos a necesitar subsidios, no 

vamos a necesitar subsidios individuales, salarios sociales ni salarios complementarios, 

sino el pago por el trabajo de cada uno. Nosotros queremos eso, qué se yo, yo me siento 

orgulloso. Nadie puede decir "son vagos, son planeros". Nosotros somos trabajadores. 

La mayoría de los cartoneros son trabajadores. Algunos tienen algún subsidio de estos 

que, ya te digo, no está mal. No estamos en contra de que el estado apoye, pero 

queremos que apoye diferente, que apoye con innovación, con propuestas para 

industrializar lo que hoy tenemos. En vez de enviar el plástico para que otro lo 

industrialice, que nosotros podamos empezar a industrializar. Esa es la visión que 

tenemos desde FECARA y desde nuestra cooperativa también. 

Entrevistador:  

¿Y quién no quiere pagar el costo de subir ese porcentaje de reciclado? 

ML:  

No. En realidad, hay un gran desconocimiento de que las cosas se encarecen, que una 

recolección diferenciada, como se debería hacer, sería más cara. Lo que pasa es que 

eso lo dice alguien que ni siquiera se puso a pensar, porque vos imagínate que hoy, 

como te decía, la gente que vive alrededor de un relleno sanitario tiene alergias, tiene 

problemas en los pulmones, en la piel, en la sangre, porque se mezclan cosas que van 

al aire, el aire nos contamina a todos, y después esa gente tiene que ir al médico a 

tratarse todas esas cosas. Y eso también tiene un costo en la salud. Ahora, si nosotros 

tuviéramos menos lugares donde se contaminara, por ejemplo, la contaminación del 

agua alrededor de los rellenos sanitarios de los basurales a cielo abierto es terrible. 

Después hay enfermedades como todas las que tienen que ver con el agua 

contaminada, con el aire contaminado, que van al hospital y, entonces, si uno hace el 

cálculo, por ahí no es tan caro hacer las cosas bien, como dice la ley. Hay intendentes 

que dicen "si yo no tengo presupuesto". Bueno, por ahí si aumentás el presupuesto en 

la parte de recolección, vas a bajarlo en salud. 
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Entrevistador:  

Por otro lado, sí. 

ML:  

Claro. Eso nosotros como cartoneros tampoco tenemos tanta instrucción y lo 

entendemos, y sabemos que tiene sustento científico todo lo que te decía, que se 

contamina menos, se enferma menos y es un gasto menos en salud. 

Entrevistador:  

¿Y algún mensaje? Bueno, todo esto es un mensaje igual lo que me decís, porque está 

la postura política, económica, fue bastante completo. Creo que aprendí mucho de vos 

Marcelo, así que te agradezco. 

ML:  

Esa era la idea. 

Entrevistador:  

Conocernos un poco y aprender. 

ML:  

Digo que esa era la idea porque necesitamos que estas cosas... esto no hay lugar dónde 

ir a aprenderlo. Yo he visto, he ido a algunos lugares donde te enseñan gestión de 

ingeniería ambiental, y la verdad que, con estas cosas cotidianas, digamos... por 

ejemplo, te contaba el caso del Telgopor. El Telgopor uno de los problemas que tiene 

es que es un material muy térmico, digamos, es aislante, explota, es muy liviano, 

entonces es uno de los problemas que tiene Aysa. Vos vas a ver en la calle, hasta los 

cartoneros van, sacan el cartón y queda el plástico, el Telgopor tirado ahí porque, como 

no tiene mercado, ese Telgopor empieza a viajar, cae a la cloaca o al arrollo, del arroyo 

va a los lugares donde van a tomar el agua para potabilizarla... 

Entrevistador:  

La planta, sí. 

ML:  

Y ahí empiezan los problemas porque se junta un Telgopor con otro, se hace un dique 

y se colapsan los filtros... 

Entrevistador:  

De las bombas, sí. 

ML:  

Entonces nosotros encontramos para hacer todo un proceso para desgranarlo y poder 

venderlo como alivianador en el hormigón o de relleno para ciertas cosas. Y hay gente 

que dice "¿y cómo se les ocurrió?" Y bueno, eso se vende de forma... hay perlas de 
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Telgopor de origen industrial y nosotros lo hacemos de origen reciclado, material que 

pedimos para otra cosa, y lo transformamos en perlas. Acá no hay mucha cuestión, 

nosotros vimos que había mucho Telgopor, que lo que uno necesita es la cantidad, y 

logramos hacer el mercado. Y hoy es una de las ventas más importantes de la 

cooperativa, el Telgopor, que es un material que prácticamente vos no vas a encontrar 

que se recicle y si no, te propongo que lo pongas como pregunta en el cuestionario y 

después me cuentes. La mayoría te va a decir que no... 

Entrevistador:  

No lo trabaja. 

ML:  

Pero claro, sí. Hoy solamente se recicla lo que tiene mercado. Por eso es tan importante 

que haya subsidios de inversión estatal para encontrarle un mercado al 60% de los 

materiales que son reciclables y que no tienen mercado. 

Entrevistador:  

Y se me ocurrió una pregunta más, con las demás cooperativas tienen relación ¿no? 

ML:  

Sí, sí. Hay varias federaciones, pero nos conocemos todos, tenemos un vínculo bastante 

comunitario... Por ejemplo, la ley de envases la trabajamos entre todos. Teníamos 

visiones diferentes, pero pudimos edificar un texto. Y bueno, ahora seguimos tratando 

de conseguir mejores acuerdos para el beneficio de todos. 

Entrevistador:  

Buenísimo Marcelo, te agradezco mucho. Yo trabajo también en el senado provincial, 

en realidad, soy el cuatro de copas, el escalafón más bajo, pero si algún día necesitás 

una mano… Voy a parar la grabación mientras. 
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ENTREVISTA Nº 14 

Datos de la persona entrevista 

Nombre: Cecilia (C) 

Institución: Hipermercado Carrefour 

Cargo: Empleada 

TEXTO EDITADO 

Entrevistador: 

Buen día, me derivaron con vos, para que puedas contestarme algunas preguntas sobre 

el manejo de los residuos urbanos, ¿vos sos Cecilia? 

C: 

Sí, soy yo. Ahora me puse nerviosa, espero poder ayudarte 

Entrevistador: 

Seguro que si 

C: 

Bueno 

Entrevistador: 

Te voy a preguntar por los empleados del hipermercado, si es que hay personal 

designado exclusivamente al manejo de la basura 

C: 

Si, están los chicos que seguro te los cruzaste que van limpiando los pasillos y 

levantando las cajas que dejan los repositores y esas cosas 

Entrevistador: 

Ok. ¿Y dónde las llevan? 

C: 

Nosotros acá afuera tenemos un lugar donde hay una caja compactadora para dejar la 

basura y otra el cartón 

Entrevistador: 

Y es la Municipalidad que luego se lleva la basura del predio. 

C: 

No. Es una empresa que se llama Veolia, Es el que junta la caja de basura. Es una 

empresa que se lleva toda la basura.  

Entrevistador: 
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Ok. Y ¿no separan en material reciclable y no reciclable? 

C: 

Si, acá los muchachos de todos los residuos que hacen la tiendan, juntan todos los 

cartones y plásticos, arman los fardos y después los vienen a retirar. 

Entrevistador: 

Y ¿qué son los fardos? 

C: 

Es una maquina compactadora donde ponen los cartones y arman fardos de 500 kilos 

de cartón y 500 kilos de nylon y después eso se lo lleva también la empresa aparte. Los 

cartones más chicos los reutilizamos, se los damos a los clientes para que no tengan 

que comprar bolsas y los cartones más grandes son los que van a la compactadora 

Entrevistador: 

La misma empresa que se lleva los residuos 

C: 

Sí, pero los llevan aparte al centro de distribución que no sé dónde queda 

Entrevistador: 

Y ¿la basura donde la llevan? 

C: 

Acá hay una caja compactadora que compacta toda la basura. Si no me equivoco, de 

acá se va a un pozo gigante donde ponen basura concreto 

Entrevistador: 

Sabes ¿cada cuánto retiran la caja? 

C: 

Una vez por semana se llevan la caja y traen una nueva 

Entrevistador: 

Y ¿sabes el tamaño de la caja? 

C: 

Y…unos 4 o 5 metros 

Entrevistador: 

Y ¿el reciclado?, ¿cada cuánto se lo llevan? 

C: 

Y…cada 25 fardos de cartón y nylon llaman al camión para que se los lleve.  

Entrevistador: 
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¿cada cuánto es eso? 

C: 

Eso no sé. Porque depende de la venta, el fin de semana es mucho más y en las fiestas 

ni te cuento. 

Entrevistador: 

¿reciben capacitaciones ustedes.? 

C:¿ 

Si. Sobre todo la gente de maestranza y de seguridad, Son ellos a los que capacitan 

más. A los de limpieza de como tirar la basura y donde y esas cosas. Y los alimentos 

que hay que tirar van a devolución, no es que lo compactamos. Se lo lleva el proveedor 

por calidad o por lo que fuese. 

Entrevistador: 

O sea, ¿devuelven lo vencido también? 

C: 

En lo que es lácteos como La Serenísima si, el resto no sé. Capaz se tira … 

Entrevistador: 

Bueno, por ahora es todo. Gracias por tu colaboración. Si necesitamos más información 

¿podríamos llamarte o volver? 

C: 

Seguro. A tu disposición.  
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ENTREVISTA Nº 15 

Datos de la persona entrevistada 

Nombre: Graciela (G) 

Institución: COTO 

Cargo: Personal del sector acopio 

TEXTO EDITADO 

Entrevistadora: 

Buenos Días, mi nombre es Roció y estoy realizando una pequeña investigación sobre 

el manejo de los residuos urbanos en Lomas de Zamora, nos interesaba puedan 

contarnos como es el manejo en esta sucursal de Coto. ¿Puedo realizarte la entrevista? 

G: 

Si, por supuesto. ¿Es muy larga? 

Entrevistadora: 

No, para nada, ¿tu nombre? 

G: 

Graciela 

Entrevistadora: 

Hola Graciela, Bueno…Empezaría preguntando si sabes o tenes un estimativo de 

cuantos empleados tiene este hipermercado aproximadamente 

G: 

Si, Unos 80 empleados  

Entrevistadora: 

Por turno o en total 

Por turno 

¿Cuáles son las tareas que realizan? 

G: 

Uh! De todo tenés. Cajeros, repositores, seguridad, maestranza, personal que atiende 

sector de carnicería, de verdulería, gerentes, ayudantes de control, supervisores, 

administrativos… 

Entrevistadora: 

¿Hay alguno que por su tarea se ocupe exclusivamente del manejo de los residuos? 

G: 



476 
 

De los residuos se encarga el área de maestranza de Coto. 

Ok. ¿Sabes si han tenido alguna capacitación especial ellos? 

G: 

Hay capacitaciones que se hacen cada tanto, pero creo que son para todos 

Entrevistadora: 

¿Hay algún lugar donde acopian los residuos? 

G: 

Si, los empleados van deambulando por el local fijándose si está sucio y limpian. Hace 

un ratito pasaron a buscar los residuos de todas las cajas. Después también están los 

repositorios que están por las góndolas reponiendo mercadería y también van juntando 

las cajas y films que dejan los repositores. Unas 3 veces por día llevan todo lo que 

recolectan al depósito donde se acopia todo. 

Entrevistadora: 

¿Separan el material reciclable del no reciclable?  

G: 

Si, separan los cartones por un lado y los plásticos por el otro y los residuos húmedos 

por otro lado. Son todos tachos diferentes. 

Entrevistadora: 

¿Dónde se llevan todo luego? 

G: 

3 veces por semana vienen a cambiar la compactadora de basura. La empresa 

Chamical que es una empresa terciarizada y se lleva todo lo que es basura que 

llamamos húmeda. Después el cartón y nylon se hace todo el fardo y se envía al centro 

de distribución de vacíos que tenemos en 126 con camiones nuestros.  

Entrevistadora: 

¿Cada cuánto se llevan el reciclaje? 

G: 

Eso todos los días se llevan, no te puedo dar la cantidad exacta, pero si es un montón 

porque reponemos mercadería todo el tiempo. 

Entrevistadora: 

¿Qué hacen con el material una vez que llega al centro de distribución? 

G: 

Eso no lo sabemos qué hacen allá, ni idea si lo venden si lo reutilizan, ni idea 

Entrevistadora: 
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¿Sabes cuánto cobra la empresa que se lleva la basura? 

G: 

Ni idea. Para eso tenes que llamar a la casa central 

Entrevistadora: 

Ok. ¿Cartoneros no pasan por el lugar pidiendo cartones? 

G: 

Cartoneros pasan, pero para robar, nos roban todos los changos, pasan con los changos 

viejos y cuando nos descuidamos manotean el nuevo y dejan el viejo así que tratamos 

de que no entren los cartoneros acá 

Entrevistadora: 

Me hablaste de capacitaciones al personal, tienen ¿capacitaciones del manejo de 

residuos, medio ambiente? 

G: 

Si, en la parte de central tenemos gestión ambiental y todas esas cosas y hay una 

persona que capacita a través de video conferencia 

Entrevistadora: 

¿Cuál sería la Central? 

G: 

Calle Paysandú, en la Paternal. Ahí nos dan capacitaciones de cómo manejar los 

residuos, cuales son reciclables y cuáles no. Como los tenemos que ordenar. Como 

hacer los fardos y el manejo de los residuos peligrosos 

Entrevistadora: 

¿Cuáles serían los residuos peligrosos? 

G: 

Serían los residuos especiales como tubos cuando se queman que no los puedo tirar en 

la basura, las baterías que no las podes tirar porque sulfatan, tachos de pintura. Todo 

eso lo tiramos en una jaula y se retira aparte. 

Entrevistadora: 

¿Y eso quien se los lleva? 

G: 

Eso viene un camión que también es de una empresa terciarizada que se lleva todo 

Entrevistadora: 

Ok. ¿De la municipalidad, los visitan?, ¿cuáles son las exigencias que tienen con el 

local? 
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G: 

Si, pasan todas las semanas y verifican que estén las góndolas limpias, que la 

mercadería no esté vencida. Esas cosas.  

Entrevistadora: 

Los vecinos … ¿Escuchaste de algún pedido especial por parte de ellos con respecto al 

manejo de los residuos? 

G: 

No, nunca. Que yo sepa no dicen nada. Es la primera vez que viene alguien a preguntar 

por esto. Pero la empresa trabaja mucho con el tema del reciclado, sobre todo ahora. 

Ok. Muchas gracias Graciela 

No, de nada. Yo te diría que si queres un poco más de información vayas a la central, 

en el sector de seguridad e higiene capaz te puedan ayudar más. 

Entrevistadora: 

Gracias, lo voy a hacer 

 

Acotación del equipo consultor 

Nos hemos comunicado con el área de Seguridad e Higiene de la central de la empresa 

Coto, pero no nos han querido facilitar información adicional sobre cantidad de residuos 

mensual acumulado o costos del traslado. 
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ENTREVISTA Nº 16 

Datos de la persona entrevistada 

Nombre: 

Cargo: Encargada de local 

Institución: Mc Donalds (MC). 

TEXTO EDITADO 

Entrevistadora: 

Hola, ¿como estas? Mi nombre es Lucía, estoy haciendo un trabajo acerca del manejo 

de los residuos en los locales gastronómicos. ¿Tendrías un ratito para responderme 

unas preguntas por favor?  

MC: 

Si, dale.   

Entrevistadora: 

Gracias. Bueno primero quisiera saber que función cumple cada empleado en el local. 

MC: 

Tenemos por un lado los chicos en las cajas, otro en la estación de papas, otros en la 

cocina, también en la estación de AutoMac que es otra caja y otra ventanilla, otros en la 

zona de entrega de pedidos, que también sirven las bebidas y helados, y después en la 

zona de cafetería que esta aparte. Ah, y los de limpieza.  

Entrevistadora: 

¿Y los de seguridad? 

MC: 

Esos no son de la empresa, se contratan a parte. 

Entrevistadora: 

Bárbaro. ¿Cuántos son en total? 

MC: 

Entre 15 y 17 seremos. 

Entrevistadora: 

¿Hace mucho trabajas acá? 

MC: 
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Hace 2 años maso menos, pero no siempre como encargada.  

Entrevistadora: 

¿Sabes hace cuanto esta esta sucursal abierta? 

MC: 

No, ni idea.  

Entrevistadora: 

Bueno, ¿podrías decirme un aproximado de cuantos residuos se producen al día o 

semana? Podes decirme cuantas bolsas por día sacan, o por peso si lo sabes. 

MC: 

Ay, ni idea cuanto es exacto, pero 4 o 5 bolsas grandes por día. 

Entrevistadora: 

¿Cuáles son los principales tipos de residuos? Tipo papel, cartón, comida… 

MC: 

Mayormente papel y cartón. Comida también, pero menos. Ah y el aceite usado. 

Entrevistadora: 

¿De dónde provienen?  

MC: 

El papel es el que usamos para embalar hamburguesas, después los cartones de leche 

y la comida que sobra o de pedidos mal hechos o también que pasado un tiempo hay 

que tirar.  

Entrevistadora: 

¿Separan reciclables de no reciclables? 

MC: 

Si, tenemos los dos tachos, el negro y el verde. 

Entrevistadora: 

¿Tienen algún lugar donde llevan los residuos? 

MC: 

Si tenemos un cuartito afuera. 

Entrevistadora: 

¿Es propio del lugar o lo alquilan? 
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MC: 

No, es propio del lugar. 

Entrevistadora: 

¿Lo comparten con alguna otra empresa? 

-MC: 

Nono. Solo nosotros. 

Entrevistadora: 

¿Quienes tienen como tarea la separación de residuos? 

MC: 

Nosotros. 

Entrevistadora: 

¿Lo hacen todos por igual? 

MC: 

Si, todos por igual. 

Entrevistadora: 

¿Son siempre los mismos o se turnan? 

MC: 

Si nos turnamos porque no siempre están los mismos en los mismos turnos. 

Entrevistadora: 

¿Cuántos turnos tienen? 

MC: 

Dos. 

Entrevistadora: 

¿La misma cantidad de empleados en los dos turnos? 

MC: 

Si, a veces más o menos, pero sí. 

Entrevistadora: 

En cuanto a los residuos que no son reciclables, ¿quién se encarga de -llevárselos? 

MC: 
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Hay un, nosotros tenemos un lugar que se llama Bella Flor. Vienen a llevar la basura y 

también lo reciclable. 

Entrevistadora: 

¿Es una cooperativa? 

MC: 

Si 

Entrevistadora: 

Bárbaro, ¿les pagan? 

MC: 

Si. 

Entrevistadora: 

¿Tenés idea de cuánto le pagan? 

MC: 

No ni idea.  

Entrevistadora: 

¿Cuántas veces pasan a buscarlos? ¿todos los días o algunos días en especifico? 

MC: 

Todos los días. 

Entrevistadora: 

Genial. En relación a los reciclables, ¿quiénes tienen la tarea de separarlos y 

clasificarlos? 

MC: 

Tenemos los tachos verdes y negros y todos vamos tirando donde va. 

Entrevistadora: 

Perfecto. Más o menos ¿cuánto tiempo se le dedica a esta tarea?, ¿lo hacen dentro del 

horario laboral o como horas extra? 

MC: 

No no, dentro del horario laboral. 

Entrevistadora: 

¿Cuánto tiempo le dedican? 
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MC: 

Ni idea, cuando vemos llena la bolsa la cambiamos, y así todo el tiempo, la vemos llena 

la cambiamos y la llevamos atrás al cuarto. 

Entrevistadora: 

Claro, y ¿dónde guardan los reciclables?, ¿junto con los otros? Digamos, ¿todos en el 

mismo espacio o tienen un lugar aparte? 

MC: 

No, tenemos un sector, o sea un contenedor para reciclables y otro para no reciclables. 

Entrevistadora: 

Okay, entonces me dijiste que la misma cooperativa se lleva todo. 

MC: 

Sí, sí, Bella Flor.  

Entrevistadora: 

Bueno, ¿estos residuos también se los llevan todos los días? 

MC: 

Si, también todos los días.  

Entrevistadora: 

¿Llevan un registro de la cantidad y de que están compuestos los residuos? 

MC: 

La cantidad no, pero es todo cartón papel. 

Entrevistadora: 

Pero deben llenar alguna planilla o algo con esta información 

MC: 

No. Nada. 

Entrevistadora: 

¿Alguna vez les hicieron pensar en alguna estrategia para reducir los residuos?, ¿los 

incentivan a hacerlo? 

MC: 

A veces si. 

Entrevistadora: 
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¿Consideras que es algo posible? 

MC: 

Si. 

Entrevistadora: 

¿Cómo podría hacerse? 

MC: 

No sé. 

Entrevistadora: 

¿Querés algún ejemplo? 

MC: 

Si dale.  

Entrevistadora: 

Mejorando el modo de funcionamiento, capacitando al personal o con nuevas 

tecnologías, mejorando el equipamiento ... 

MC: 

¿Capacitando al personal? jajaja. 

Entrevistadora: 

¿Cuál es la razón por la cual todavía no lo hicieron?, ¿oor una cuestión de costos?, ¿de 

productividad?  

MC: 

Ni idea, igual hubo algunos cambios. Por ejemplo, cambiaron los embalajes de las 

ensaladas, o no se reparten mas pajitas. Ah también se cambiaron los vasos, y no se 

dan mas tapas. Charlas y esas cosas también a veces nos dan. Es mas tenemos algo 

que se llama ‘sustentabilidad’ para ver todas esas cosas, como que hacer con aceite y 

las grasas. 

Entrevistadora: 

Ah! ¿Qué hacen con el aceite?  

MC: 

Viene un camión, nosotros cuando se nos llena donde tenemos que poner el aceite lo 

llamamos y lo vienen a buscar. 

Entrevistadora: 
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¿Tienen un recipiente donde ir metiéndolo? 

MC: 

Si, cuando está casi lleno los llamamos y vienen.Y la grasa aparte. 

Entrevistadora: 

¿Son de la misma cooperativa? 

MC: 

No creo que no, es otro camión.  

Entrevistadora: 

¿Sabes el nombre o si deben pagarle? 

MC: 

No ni idea. 

Entrevistadora: 

Desde el municipio, ¿les ofrecieron asistencia para reducir los residuos?  

MC: 

No ayuda, pero si vienen una vez cada 15 días a recorrer todo lo que es reciclable. Ayer 

vino la chica de la municipalidad y se fijo si teníamos todo en condiciones donde va la 

basura y demás. Es mas control que otra cosa. 

Entrevistadora: 

¿Le han pedido asistencia al Municipio? 

MC: 

No. 

Entrevistadora: 

¿La relación con el Municipio es buena en lo ambiental? 

MC: 

Si. 

Entrevistadora: 

¿Hay algún proyecto que consideren positivo para la comunidad y útil para ustedes? 

MC: 

No, ni idea la verdad. 
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Entrevistadora: 

¿Cómo tomaron los clientes estas nuevas medidas? … El cambio de los vasos y 

embalajes, dejar de dar sorbetes …  

MC: 

Al principio fue medio chocante, que no me das sorbete, que me falta la tapa, que se 

me cae la bebida, pero bueno después se fueron acostumbrando y listo. Los tachos 

tampoco los respetan, tiran todo en cualquier lado.  

Entrevistadora: 

¿Consideras que los vecinos de la zona tienen conciencia a cerca del cuidado del medio 

ambiente?, ¿Sacan bien la basura? o ¿se preocupan que el barrio este limpio? ... 

MC: 

Algunos si, algunos no. Como todo. 

Entrevistadora: 

¿Tienes conocimiento de alguna legislación vigente, como leyes, decretos, resoluciones 

relacionada con el tratamiento de residuos por parte de la empresa? 

MC: 

No, la verdad que no. 

Entrevistadora: 

Bueno. Es todo! Muchísimas gracias por ayudarme.  
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ENTREVISTA Nº 17 

Datos de la persona entrevistada: 

Nombre: 

Institución: Mostaza 

Cargo: Encargado 

TEXTO EDITADO 

(Inaudible) 

Entrevistado: 

(...) Tiene un control, yo te diría, casi semanal de cómo se hacen los procesos. 

Entrevistadora:  

Claro. 

Entrevistado:  

En provincia no tanto. Sí controlan, en provincia tengo la municipalidad al lado, la 

comisaría, hay un predio gubernamental que controla esas cosas también. Entonces, 

como yo hago las cosas bien, la verdad, si otros locales lo hacen no lo sé, porque son 

franquicias, y cada franquiciado se maneja de cierta manera. Mostaza trata de que sea 

de una sola manera. A veces si el franquiciado quiere hacer una perriada, no lo sé. Ellos 

capaz tampoco se enteran si no sale ningún lío. Pero no, generalmente todos los 

franquiciados, los que yo conozco al menos, hacen las cosas correctamente. Porque 

aparte podés tener un problema. 

Entrevistadora:  

Igual, pongámonos en el de Monte...¿Monte hermoso me dijiste? 

Entrevistado:  

Monte Grande. 

Entrevistadora:  

Bueno, de ahí. No tomes el de Capital, porque al ser tan distinto y aparte este al ser un 

trabajo en la provincia ... 

Entrevistado:  

Sí, aparte Capital te brinda camiones, o sea te mandan los camiones que juntan el cartón 

para que te retiren el cartón. Después vos contratás para lo que es el tema de residuos 

líquidos, como la grasa del aceite que ya no se utiliza. Te mandan un camión a retirarte. 

La franquicia contrata una empresa que se lleva el aceite, se lleva la grasa. Te dejan un 

papel, que vos lo tenés que presentar en el gobierno a través de la página del gobierno 
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de la ciudad, tenés que escanear y enviar, y después te vienen a controlar ese papel a 

ver si es por una empresa autorizada. 

Entrevistadora:  

¿Y en provincia no? 

Entrevistado:  

En provincia es lo mismo. Lo único que no se hace en provincia es lo de los cartones. 

Los cartones no te exigen de esa manera, sí la grasa y el aceite, porque la misma 

empresa que a mí me retira acá en capital, me retira en provincia. El tratamiento es el 

mismo. Los cartones, no. Los cartones nosotros recibimos los tachos de basura donde 

van residuos, los que son reciclables y no reciclables, nosotros los separamos y 

hacemos lo que tenemos que hacer. Después los cartones sí se los damos a la gente, 

digamos. Nosotros le pagamos a Covelia para que nos retire la basura. 

Entrevistadora:  

Claro, sí. 

Entrevistado:  

Nos retira basura y lo damos dividido. O sea, acá tenés los reciclables y los no 

reciclables. 

Entrevistadora:  

Pero se los lleva esta misma empresa. Esta empresa, Covelia, se lleva lo reciclable y lo 

no reciclable. 

Entrevistado:  

Exactamente. Después ellos qué hacen, la verdad, no sé. 

Entrevistadora:  

De ahí ya no sabés. ¿Y por ahí no pasan cooperativas, cartoneros, ese tipo... a llevarse, 

ni te piden? 

Entrevistado:  

No. Cuando empezamos sí, hace ocho años atrás. Cuando empezamos la grasa y el 

aceite es lo mismo que ahora, pero no se llevaban dividido Covelia, entonces nosotros 

lo dividíamos y se lo dábamos a una cooperativa. Después, cuando Covelia nos dijo que 

sí, que se llevaban todo, que nosotros les diéramos en bolsas verdes y negras, ahí ya 

no se los dimos más a las cooperativas. Creo que después la cooperativa los va a buscar 

directamente ahí. Creo. 

Entrevistadora:  

Perfecto. Y te hago una consulta, en el local ¿vos tenés algunas personas destinadas 

exclusivamente al trato de la basura o lo puede hacer cualquier empleado? 
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Entrevistado:  

No, todos los empleados están capacitados. Igualmente, los tachos de basura están 

divididos. Porque cuando se le da al cliente la bandeja con el combo y con todo, como 

todo lo que está en la bandeja es reciclable, el cliente lo tira directamente en el tacho de 

basura de reciclables porque es todo... bueno, viste ahora que los sorbetes son de 

cartón y eso. 

Entrevistadora:  

Sí, los platitos, los vasos, todo. 

Entrevistado:  

Es todo del mismo material, entonces directamente ellos lo tiran en la bolsa verde, 

porque es la única que nosotros habilitamos. Porque antes, nosotros capacitábamos a 

los empleados y después ellos lo dividían, pero demoraba mucho más. Entonces lo que 

hicimos fue sacar el tacho negro de residuos no reciclables, y cuando vino todo lo 

reciclable dejamos el tacho verde y el cliente vuelca directamente todo en el tacho verde, 

porque es todo reciclable. 

Entrevistadora:  

Claro, es el propio cliente, y te deja la bandeja. 

Entrevistado:  

Claro, sí. No le dimos opción de tirarlo solamente ahí, y como es todo reciclable, todo 

va a la bolsa verde, así que no tienen que ni pensar. Ya directamente tiran pensando 

que es basura y nada más. 

Entrevistadora:  

¿Y ustedes tienen algún lugar de acopio de la basura en el local? 

Entrevistado:  

Sí, todos los locales tienen un cuarto de basura, que está dividido. 

Entrevistadora:  

¿Y de ahí todos los días retiran basura? ¿O tres veces por semana? ¿Cada cuánto? 

Entrevistado: 

La verdad, eso no te lo puedo decir porque yo desde que abrí Mataderos, estoy más 

avocado acá en Mataderos. La frecuencia de retiro no la sé, tendría que hablarlo con 

mis socios que son los que se ocupan de Monte Grande hace tres años. No sé qué 

frecuencia, yo calculo que es todos los días, pero la verdad, no lo sé. 

Entrevistadora:  
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Bueno, me estás diciendo que ahora son los propios clientes que tiran todo, el empleado 

no necesita ninguna capacitación sobre el reciclado, sobre la separación en origen, 

todos esos temas. Digamos, ya no necesitan capacitar al personal. 

Entrevistado:  

No, no porque ya fueron capacitados y son los gerentes de local quienes se encargan 

de controlar que no haya ningún... aparte, al ser las bolsas verdes, viste que son medias 

transparentes, se ve si hay algo que no va ahí, que es muy raro. Porque cuando 

producen, por ejemplo, la mercadería para el consumo, todo lo que no es reciclable va 

a un lugar. Que, en realidad, hoy casi todo es reciclable menos el plástico que viene de 

algún producto envuelto, que también es reciclable, pero viste que a veces se puede 

llegar a mezclar, que es el plástico. Capaz están laburando los chicos y en el apuro, al 

ser la bolsa transparente, se ve en el momento que la vamos a tirar y se saca. Pero ya 

casi no pasa. Hoy la gente joven, los chicos más que nada, son mucho más conscientes 

que la gente grande. Cuidan mucho más el medio ambiente y el planeta que la gente 

grande. 

Entrevistadora:  

Claro, eso te iba a decir. ¿Los clientes se acercan en algún momento a preguntar si 

reciclan, si no reciclan? 

Entrevistado:  

No, no. 

Entrevistadora:  

La gente, eso no. 

Entrevistado:  

No. El argentino no... desgraciadamente. Por ejemplo, yo en mi casa sí lo hago. Pero 

bueno, tengo treinta años, tengo otra mentalidad, entonces yo pienso en un futuro. Pero 

la gente no, más en Monte Grande que no es una zona... no es por discriminar, pero es 

una zona bastante abandonada. 

Entrevistadora:  

Sí, yo digo que menos en épocas de crisis, ¿no?. La gente, en épocas de crisis, menos 

piensa en este tipo de cosas. 

Entrevistado:  

Sí, sin duda. Hoy la gente come lo que puede y hace lo que puede. Y yo creo que ahí 

en Monte Grande, si reciclan es para ir a vender el cartón y eso, porque la verdad es 

una zona que cayó mucho en estos últimos diez años. Corresponde separarlo, y bueno, 

hoy lo más importante en lo que [pausa de audio]. 

(...) En este tipo de comercios, todos los locales tienen el retiro. Aparte, Mostaza te lo 

pide. Mostaza te obliga, una vez que tengas una empresa que te retire el aceite y la 
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grasa, que sea una empresa que esté certificada por el municipio o el gobierno. Y 

después Mostaza te pide los comprobantes, te hace una auditoría general se llama. Es 

una vez por mes donde te auditan cuestiones que no tienen nada que ver con la 

operativa de si la hamburguesa sale bien, sale mal, si la Coca tiene hielo, si no tiene 

hielo, si tiene gas. Es una auditoría administrativa le llaman ellos, donde vos tenés que 

presentar certificado de retiro de esto, de lo otro, habilitación, matafuego, todas esas 

cosas. Mostaza está muy encima de eso. Mostaza sí es una empresa que ellos mismos 

promueven todo el tema del reciclaje, por eso todo lo que va en la bandeja es reciclable. 

Por ejemplo, Burger King sigue con el vaso de plástico, McDonald's antes tenía el vaso 

reciclable y ahora... yo, el otro día, estaba en la ruta y mi hija tenía hambre, paré en el 

McDonald's de Ruta 2 y me dieron el vaso de plástico duro. Entonces, es raro de 

McDonald's porque al ser una compañía tan grade capaz es donde más deberían estar 

encima de eso. Pero Mostaza sí, ellos directamente te pasan el proveedor, "chicos, a 

partir de ahora se compra a tal empresa", y cuando vos le comprás todo lo que es el 

descartable para el uso del cliente, es todo reciclable. 

Entrevistadora:  

Claro. Hay algunas empresas que me decían que, por ejemplo, supongamos el vaso 

descartable, que los juntan y después se los devuelven a la misma empresa a la que le 

compran, entonces esa empresa les hace como un descuento de, no sé, % 20. 

Entrevistado:  

No, no. Acá no. Es más, si vos dejás, por ejemplo, viste que la bombilla de cartón que 

te dan ahora, no sé si es cartón o qué es, pero pareciera cartón, viste que si la dejaste 

en el vaso y no lo tomaste rápido, se deshace. 

Entrevistadora:  

Se deshace, sí. 

Entrevistado:  

Bueno, los vasos de Mostaza, lo mismo. Pasa un cierto periodo que empieza a 

deshacerse, a perder el líquido, porque se deshace el vaso directamente, no queda 

nada. 

Entrevistadora:  

Y vos me decías esto de Mostaza que pasaba, ¿y la municipalidad no pasa a controlar 

el tema del reciclado o cómo se manejan los residuos en el local? 

Entrevistado:  

En mi local de Monte Grande, sí. Te vuelvo a repetir, tengo al municipio al lado. Sí vienen 

a controlar. No sabría decirte en otro tipo de local. No sé, capaz que un local que no 

tiene la municipalidad tan cerca o cosas así, yo calculo que sí, porque al ser una marca 

tan grande y tan importante, yo calculo que sí. Pero acá en capital sí, en Monte Grande 

me pasa por lo que te decía de la municipalidad que la tengo al lado, pero bueno, no 

sabría decirte en otros lugares. Igualmente, después hay otras. Mostaza hace otras 

inspecciones, que se llaman auditorias operativas, donde te audita si el cliente está 
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satisfecho, si el producto que vendés es de la calidad que ellos te exigen y todo eso, 

donde el supervisor sí va al cuarto de basura a ver si está dividido, si estás utilizando 

las dos bolsas, si los productos que estás tirando en la bolsa corresponde que estén en 

esa bolsa. Mostaza sí lo hace. 

Entrevistadora:  

Bueno, no te molesto más. 

Entrevistado:  

No, por favor. 
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ENTREVISTA Nº 18 

Datos de la persona entrevistada 

Nombre: Brisa (B) 

Cargo: Supervisora del personal de limpieza  

Institución: Limpialux (Shopping Unicenter) 

TEXTO EDITADO 

Entrevistadora: 

Buen día Brisa, me costó llegar a vos, el personal me fue derivando y derivando de 

persona a persona hasta que te encontré. (risas) 

B: 

Estaba justo en la oficina con un llamado. ¿Tu nombre? 

Entrevistadora: 

Rocío 

B: 

Ah, Espero te pueda ayudar, no sé qué necesitas 

Entrevistadora: 

Sí, soy parte de una investigación sobre el manejo de los residuos sólidos urbanos y me 

interesaría puedas contarme como lo hacen acá, en un lugar tan grande. La idea es 

hacerte algunas preguntas, no lleva mucho tiempo, las que no sepas o no quieras 

contestar no hay problema 

B: 

Bueno, tengo un ratito, decime 

Entrevistadora: 

Si, Quería me cuentes como es el manejo de los residuos, ¿Hay personal que se dedica 

exclusivamente a este tema? 

B: 

Sí, es una empresa que se llama Limpialux y tiene empleados distribuidos por diferentes 

partes del shopping 

Entrevistadora: 

Ok. ¿van rotando o los lugares son fijos? 

B: 
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Son fijos y hay diferentes empleados para cada área, una para el patio de comidas, otra 

para los baños y otra para el Shopping en general. Y otra área son las playas. Cada 

área se maneja distinto.  En los baños son mujeres para el baño de mujeres y varones 

para el baño de hombres. En el resto de los lugares es personal mixto. Y si te fijas cada 

uno tiene un uniforme distinto.  

Entrevistadora: 

¿Qué significa que se manejan distinto? 

B: 

Por ejemplo, acá en el patio de comida ponemos todo en bolsas de consorcio y lo 

sacamos. 

Entrevistadora: 

Ok. ¿No separan en material reciclable y material no reciclable? 

B: 

No, en este sector no. Aca nosotros juntamos todo en bolsas y lo dejamos en un cuartito 

que esta aca a la vuelta. Después están los chicos de compactación. Ellos tiran todo por 

un tubo que sale directo a la compactadora 

Entrevistadora: 

¿Qué sería la compactadora? 

B: 

Es una máquina, una caja de residuos, donde se comprimen los residuos y pasa para 

otro lado. Ósea, se diferencian los residuos con el cartón, el cartón va por una vía y los 

residuos van por otra y después los juntan los camiones y se los llevan. 

Entrevistadora: 

¿Cómo es esto? ¿Ustedes tienen como dos tubos por dónde tirar los residuos? 

B: 

No, en realidad es un solo tubo donde tiramos  y después es el operario que se encarga 

de separar el cartón de la basura 

Entrevistadora: 

¿Cuándo llega abajo? 

B: 

Cuando llega abajo. Tenemos 3 compactadoras. Una es la compactadora de Jumbo 

donde se tira toda la basura, después esta la otra compactadora de cartón y la otra 

opera con las bolsas, que también se comprime 

Entrevistadora: 

¿Las bolsas serian estas?, ¿las del patio de comida? 
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B: 

Claro, nosotros lo que hacemos acá es en vez de tirarla, reciclamos la bolsa para que a 

nosotros nos quede la bolsa, pero si hay operarios que tiran la basura de la bolsa en la 

compactadora y con un botón se comprime y se aplasta la basura y después a la noche 

o en un determinado tiempo van los camiones y se llevan todo. Los locales en cambio 

tiran con bolsa y todo porque cada local se ocupa de su basura. Creo que lo hacen los 

mismos empleados que atienden el local. Ellos tienen que ir hasta la compactadora y 

tirar también. 

Entrevistadora: 

¿Sabes cuál es la empresa contratada? 

B: 

No, la verdad que no. Eso podes preguntar en Jumbo que seguro saben  

Entrevistadora: 

¿Por qué crees que en Jumbo me van a saber decir? 

B: 

Porque ahí van los camiones, ellos son los que saben de la empresa pero todo el 

shopping sabe que hay 3 compactadoras y que tienen que tirar ahí 

Entrevistadora: 

¿Sabes el tamaño de cada compactadora y cada cuanto la vacían los camiones? 

B: 

Ayer por ejemplo cambiaron la caja. Se hace cada semana o cada dos semanas según 

como este. Después del fin de semana se cambia seguro. Todo depende de la cantidad 

de gente que venga al Shopping. 

Entrevistadora: 

¿El tamaño de las cajas?, ¿serán como los volquetes que vemos en la calle? 

B: 

Si, más o menos son así. Unos 4 metros de largo. Las de cartones es un poco más chica 

que las otras. Las de basura son grandes, en la de Jumbo tiran todo, la comida, la que 

está próxima a vencer, es un desperdicio. Carne es impresionante la que tiran, después 

tortas, todo próximo a vencer. Capaz falta una o dos semanas para que venzan. 

Entrevistadora: 

¿Ustedes no pueden recibir esos alimentos? 

B: 

Nosotros no podemos recibir nada de nada y tenemos prohibido agarrar cosas de la 

compactadora 

Entrevistadora: 
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¿Hay manera de que pueda visitar las compactadoras o verlas desde afuera del 

Shopping? 

B: 

Nosotros que somos de la empresa podemos ir pero usted no. Tenes que entrar por un 

pasillo técnico pero los clientes no recorren esos lados. No se ven 

Entrevistadora: 

¿Tienen capacitaciones? 

B: 

Si, una vez por mes tenemos capacitaciones que nos dan la misma empresa contratada 

sobre cómo tratar la basura, el reciclaje, calidad del producto y todo eso. 

Entrevistadora: 

¿Los clientes, exigen que se tenga un buen manejo de los residuos? 

B: 

A mí nunca me dijeron nada y estoy siempre en contacto con ellos. Vienen cuando se 

les perdió algo o cosas así. Nada más. 

Entrevistadora: 

Ok. Un millón de gracias por tu paciencia y tiempo. 

B: 

No, espero haber podido ayudarte. 
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ENTREVISTA Nº 19 

Datos de la persona entrevistada 

Nombre: Octavio Moyano (OM) 

Cargo: Encargado 

Institución: Restaurant ROUND. 

TEXTO EDITADO 

Entrevistadora: 

Hola, Me llamo Lucía. Para comenzar, podrías darme una descripción de comercio a tu 

cargo. 

OM: 

Hola. Sí, por supuesto. Es un lugar de comida de todo tipo, con mesa y atención en el 

lugar. Tiene zona de barra, cocina, parrilla exterior y caja. Aproximadamente de 100 

metros cuadrados, tiene 40 empleados en el único turno que es el nocturno de 17 a 

00:00 hs, la cocina cierra a las 23 30hs. Abre de martes a domingo. Es un negocio 

independiente que abrió hace 4 años. Trabajo aquí desde hace 1 año. 

Entrevistadora: 

Quisiera hacerle unas preguntas acerca del manejo de los residuos en su local.  

OM: 

Si dale decime. 

Entrevistadora: 

Primero quería saber el volumen aproximado de residuos que producen al día. 

OM: 

Acá hacemos 7 u 8 bolsas de residuos grandes al día 

Entrevistadora: 

¿De qué están compuestas en su mayoría? 

OM: 

Más que nada comida, papel, y el aceite, pero eso lo filtramos aparte. 

Entrevistadora: 

¿Cuál es el origen de esos residuos?  

OM: 
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Son restos de comida mas que nada y lo que se tira de la producción de comida en la 

cocina. Después los papeles del packaging y de la caja. El aceite es de la cocina, de las 

frituras. Ah y también los productos de limpieza, que son un montón.  

Entrevistadora: 

Bárbaro, ¿separan los reciclables de los no reciclables? o ¿simplemente los acumulan 

hasta que se deshacen de ellos? 

OM: 

Si, separamos. 

Entrevistadora: 

¿Tienen un lugar especial para acumular los residuos? 

OM: 

Si, tenemos un conteiner para acumularla durante el día y un tacho propio para el local 

que nos lo dio la municipalidad.  

Entrevistadora: 

¿El conteiner es propio?, ¿lo comparten? 

OM: 

Es nuestro, lo compramos nosotros para juntar la basura y no lo compartimos.  

Entrevistadora: 

¿Quienes realizan las tareas de acumulación de residuos en el local? Y en este caso, 

¿también la separación?. 

OM: 

Todo lo hacen los empleados mientras trabajan. 

Entrevistadora: 

Okay. En cuanto a los residuos no reciclables, ¿quién tiene la tarea del traslado hasta 

el destino final?  

OM: 

El recolector municipal. 

Entrevistadora: 

¿Deben pagarles? 

OM: 

Pagamos el ABL… pero nada más que eso.  
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Entrevistadora: 

Bueno, ¿con qué frecuencia pasan a retirar los residuos? 

OM: 

Pasan 5 veces por semana, de lunes a viernes, pero no pasan ni sábado ni domingo. 

Entrevistadora: 

En cuanto a los residuos reciclables, ¿quién tiene la tarea de separación y clasificación 

de estos? 

OM: 

Los empleados mientras trabajan, la gran mayoría va al mismo tacho. Separamos mas 

que nada las cajas, botellas y bidones de limpieza, eso lo dejamos aparte, usamos las 

mismas cajas para guardarlo.  

Entrevistadora: 

¿Dónde los acumulan una vez clasificados?, ¿en el mismo lugar que el resto de la 

basura o en un lugar especial? 

OM: 

Nosotros tenemos nuestro conteiner donde metemos las bolsas de basura y todo lo que 

es reciclable lo dejamos afuera al lado en cajas. No los mezclamos, pero tampoco 

tenemos un conteiner especial para eso. Hay un tacho que nos dieron uno grupo de 

reciclaje, pero es chico y no entra casi nada, lo que entra ahí va ahí y el resto afuera. 

Entrevistadora: 

¿Qué hacen con estos residuos?, ¿los reutilizan?, ¿los venden?, ¿los regalan o los 

llevan a algún lado? 

OM: 

Esta gente que traen los tachos se dedican a reciclar y ellos los reutilizan, ni idea que 

hacen.  

Entrevistadora: 

¿Con qué frecuencia se entregan o trasladan los reciclables? 

OM: 

Pasan 1 vez por semana. 

Entrevistadora: 

¿Tiene algún costo? 

OM: 
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No. Son unos pibes de por acá que se dedican a eso, la verdad no tengo idea. 

Entrevistadora: 

Está bien. ¿Tienen registro de la cantidad y composición de los residuos que generan 

en el local? 

OM: 

No. 

Entrevistadora: 

¿Pensaron en alguna estrategia para reducir los residuos no reciclables que generan? 

OM: 

Es complicado porque trabajamos con comida que genera merma.  

Entrevistadora: 

¿Consideras que es posible? 

OM: 

Si, supongo que si 

Entrevistadora: 

¿Cómo supones que se podría hacer? 

OM: 

Tienen que capacitar a los empleados y controlarlos para que aprovechen al máximo 

los productos alimenticios y que reduzcan la merma. A veces no cuidan mucho y tiran 

un montón de comida.  

Entrevistadora: 

Claro. ¿Por qué pensás que aún no lo hicieron? 

OM: 

No lo sé. 

Entrevistadora: 

¿Desde el municipio le han ofrecido ayuda para reducir el volumen de los residuos 

generados? 

OM: 

No, para nada. Al contrario, les pedimos que pasen a retirar la basura 6 veces por 

semana en vez de 5, porque durante el fin de se acumula un montón, y no tuvimos 

respuesta.  
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Entrevistadora: 

En materia ambiental, ¿cómo es la relación con el municipio?, ¿hay algún programa o 

iniciativa municipal que les llame la atención? 

OM: 

No tenemos mucha relación con el municipio, pedimos cosas y ni nos responden, así 

que… Y no conozco ningún programa ni nada de eso. 

Entrevistadora: 

Si la empresa tomaría medidas nuevas sobre el cuidado del medio ambiente, ¿considera 

que los clientes la aceptarían bien? 

OM: 

Creo que sí. Hay más consideración con el tema que hace algunos años. 

Entrevistadora: 

¿Considera que los vecinos tienen más conciencia en lo ambiental?, ¿sacan la basura 

en forma ordenada y mantienen el barrio limpio? 

OM: 

Si hay de todo, algunos si, otros no.  

Entrevistadora: 

¿Conoce la legislación vigente relacionada con el tratamiento de residuos por parte de 

las empresas? 

OM: 

No, ni la más pálida idea. 

Entrevistadora: 

Bueno. Es todo. Muchas gracias por su colaboración. 
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ENTREVISTA Nº 20 

Datos de la empresa entrevistada 

Nombre: Juan Carlos Cordini (JC)  

Cargo: Dueño 

Institución: Bar de Pizzas – Restaurante al paso.  

TEXTO EDITADO 

Entrevistadora: 

Hola. Gracias por haber accedido a la entrevista. Es importante para la investigación 

que estamos haciendo a pedido de la Municipalidad de Lomas de Zamora. Para 

empezar, ¿podrías contarnos cómo es su negocio?, ¿cuánto facturan?, ¿la facturación? 

JC: 

Hola. ¿Cómo va? Somos dos dueños. Es un restaurante al paso, un bar de venta de 

pizzas para comer al paso o para llevar. Tres de sus empleados trabajan en el sector de 

la cocina, una empleada en la caja, y un empleado en el servicio de delivery. Abierto de 

lunes a sábados de 11 a 15hs, y de 19 a 00hs. El local tiene 37 metros cuadrados y una 

facturación semanal de más menos $145.000. Es un negocio independiente que abrió 

hace 4 meses.  

Entrevistadora: 

¿Puedo preguntarle acerca del manejo de los residuos en su local? 

JC: 

Sí, a ver … 

Entrevistadora: 

¿Quisiera saber el volumen aproximado de residuos que se producen al día? 

JC: 

Depende, no te sabría decir el peso, pero 1 bolsa negra de basura los días de semana, 

y los fines de semana 2.  

Entrevistadora: 

¿De qué tipos de residuos estamos hablando? 

JC: 

Por verduras, latas, papel y cartón, también plástico y aparte el aceite.  

Entrevistadora: 
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¿De dónde surgen esos residuos?  

JC: 

El cartón es de las cajas del packaging que se rompen o dejan, también servimos al 

paso y tenemos bandejitas de cartón y un film de plástico. Después latas de cerveza y 

gaseosa, mucho resto de comida, de la cocina y de la gente que a veces deja el borde 

de la pizza.   

Entrevistadora: 

Okay. ¿Separan los reciclables de los no reciclables?  

JC: 

No, no separamos.  

Entrevistadora: 

¿Tienen un lugar especial para acumular los residuos? 

JC: 

Mientras trabajan tienen un tacho para ir tirando la basura, también ponemos un tacho 

afuera para que la gente tire los restos y basura. Al final del día los vaciamos en un 

contenedor en la calle que es del municipio. 

Entrevistadora: 

¿Quienes realizan las tareas de acumulación de residuos en el local?  

JC: 

Los empleados.  

Entrevistadora: 

Bueno. Sobre los residuos no reciclables, ¿quién tiene la tarea del traslado hasta el 

destino final?  

JC: 

Pasa el camión de la basura municipal. Y el aceite lo dejamos en botellones ahí en la 

vereda y se lo llevan.  

Entrevistadora: 

¿Deben pagarles? 

JC: 

No. A veces les damos unas porciones de pizza para que levanten todo bien siempre.  

Entrevistadora: 
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¿Con qué frecuencia pasan a retirar los residuos? 

JC: 

Todos los días, más acá que estamos sobre una avenida. 

Entrevistadora: 

Claro. ¿Tienen registro de la cantidad y de que están compuestos los residuos del local? 

JC: 

No llevamos registro. 

Entrevistadora: 

¿Pensaron en alguna estrategia para reducir los residuos no reciclables que generan? 

JC: 

No, todavía no. 

Entrevistadora: 

¿Consideras que eso es posible? 

JC: 

Y si, siempre se puede creo yo, pero toma bastante trabajo.  

Entrevistadora: 

¿Cómo se podría hacer? 

JC: 

Hay que capacitar a los empleados, sobre todo a los de la cocina ya que son los que 

más tiran. Y después también a la gente, que es muy sucia viste. Tendríamos que poner 

los tachos de colores afuera, pero no creo que acá los respeten…  

Entrevistadora: 

Claro, ¿por qué aún no lo hicieron? 

JC: 

Pasa que es mucho trabajo, y abrimos hace poco, estamos enfocados en que el negocio 

funcione, capaz mas adelante lo pensemos, pero por ahora no podemos.  

Entrevistadora: 

¿Desde el municipio le han ofrecido ayuda para reducir el volumen de los residuos que 

generan? 

JC: 
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No, nada de nada. Ni siquiera se acercaron.  

Entrevistadora: 

¿Cómo es la relación con el municipio en materia ambiental?, ¿hay algún programa o 

iniciativa municipal que les resulte interesante? 

JC: 

No que yo sepa, y no tenemos relación. 

Entrevistadora: 

Si la empresa tomase nuevas medidas acerca del cuidado del medio ambiente, 

¿consideras que los clientes la tomarían bien? 

JC: 

Depende que sea lo que se haga, mientras ellos no tengan que hacer nada supongo 

que si.  

Entrevistadora: 

¿Crees que los vecinos tienen conciencia en cuanto a lo ambiental?  

JC: 

No para nada.  

Entrevistadora: 

¿Mantienen el barrio limpio?, ¿sacan la basura a tiempo?  

JC: 

Si, más o menos. Al estar cerca de una estación hay mucha gente que pasa y tiran 

cosas al piso y demás entonces no esta muy limpio, esta zona al menos no… Tampoco 

hay muchos tachos de basura.  

Entrevistadora: 

¿Conoces la legislación vigente relacionada con el tratamiento de residuos por parte de 

las empresas? 

JC: 

Más o menos, algo leí antes de abrir, pero no mucho. 

Entrevistadora: 

¿Te parece positivo lo que has leído?, ¿con qué no estás de acuerdo? 

JC: 



506 
 

No me acuerdo mucho la verdad, pero creo que a veces generan más gastos y por eso 

algunos no la cumplen. 

Entrevistadora: 

Me parece que cubrimos todos los temas. Nos sirve mucho tu participación. Muchas 

gracias. 

JC: 

Al contrario. Un gusto 
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ENTREVISTA Nº 21 

Datos de la persona entrevistada 

Nombre: Nahuel (N) 

Cargo: Encargado del local. 

Institución: Celsius Bar 

TEXTO EDITADO 

(inaudible) 

N: 

Soy el encargado de este bar, se llama Celsius, trabajo aquí desde que abrió hace 5 

años. Es un negocio donde vendemos principalmente cerveza y hamburguesas. Hay 3 

empleados en la cocina, 1 en la barra, 1 en la caja, y 5 en el salón atendiendo a la gente. 

Y … el local tendrá unos 90 metros cuadrados, con una facturación mensual de 

aproximadamente 3.5 millones de pesos.  

Entrevistadora: 

Bárbaro. Quisiera saber qué cantidad de residuos se generan por día, ¿podes decirme 

cuantas bolsas o el peso en kg?.  

N: 

Se tiran 4 bolsas de consorcio al día. 

Entrevistadora: 

¿Y sobre sus contenidos? 

N: 

Más que nada papeles, restos de comida, cartón, plástico, aceite y grasa. 

Entrevistadora: 

¿Cómo se originan?  

N: 

Los papeles vienen de los packaging, se sirve la hamburguesa con un papel abajo, o 

tickets de clientes que los tiran. Después, restos de comida de los clientes o recortes de 

la cocina, a veces sobran hamburguesas hechas, si no se las lleva nadie, se tiran.  

Después mucho plástico por los artículos de limpieza, que serian botellones y bidones, 

esas cosas. 

Entrevistadora: 



508 
 

Bárbaro. ¿Separan entre reciclables y no reciclables?  

N: 

No, no separamos. Tiramos todo al mismo tacho, lo único que si, el aceite ... eso lo 

separamos y cada 1 semana lo dejamos en la vereda que lo pasan a buscar gratis. 

Entrevistadora: 

¿Tienen un lugar especialmente diseñado para ir acumulando los residuos? 

N: 

No, las bolsas las vamos acopiando atrás de la barra, y al final de día los chicos de la 

cocina sacan todo junto a la vereda.  

Entrevistadora: 

¿Quién realiza la tarea de acumulación de residuos?, ¿son siempre las mismas 

personas? 

N: 

Los empleados, van tirando todo en tachos de basura que tenemos, uno en la cocina, 

otro en la caja/barra, y otro en el salón. Cuando están llenos cierran la bolsa y la dejan 

atrás de la barra hasta el final del turno. Cuando termina el turno, los chicos de la cocina 

sacan las bolsas a la vereda.  

Entrevistadora: 

En relación al total de los residuos generados en el local, ¿quién tiene la tarea de 

traslado hasta el destino final? 

N: 

Acá pasa el recolector municipal, y algunos cartoneros que revisan y se llevan lo que 

necesiten.  

Entrevistadora: 

¿Les deben pagar algo adicional? 

N: 

No hay que pagarles nada adicional, es gratis, bah viene incluido en el ABL… 

Entrevistadora: 

¿Cuánto tiempo le dedican al manejo de residuos dentro de la empresa? 

N: 

Al no separar ni nada es solo sacar las bolsas al final de todos los días, a la noche, 

tomaran unos 15 o 20 minutos. 
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Entrevistadora: 

¿Tienen algún registro de la cantidad o composición de los residuos generados en la 

empresa? 

N: 

No, antes mirábamos y controlábamos a ver que se tiraba, mas que nada por la comida 

que se desperdiciaba, pero ya no.  

Entrevistadora: 

¿Pensaron alguna estrategia de trabajo para reducir el volumen de residuos no 

reciclables? 

N: 

Si, se pensó, pero no la llevamos a cabo, requiere una inversión de plata y desde la 

empresa no la quieren hacer.  

Entrevistadora: 

¿Consideras que es posible? 

N: 

Y si yo creo que es posible, pero bueno, no depende de nosotros.  

Entrevistadora: 

¿Cómo pensas que se podría lograr? 

N: 

Haciendo capacitaciones al personal, enseñándoles bien como se separan porque la 

mayoría no sabe, o lo hace mal. También habría que modificar el sistema de tachos, 

habría que poner 2 en vez de 1, así la separación se hace directamente y no hay que 

estar revolviendo y separando después, que a nadie le gustaría hacer. Ah y también 

teniendo puestos de reciclaje municipales en todas las cuadras, así seria mas fácil 

tirarlos después, sino no sirve de nada.  

Entrevistadora: 

¿Desde el municipio les han ofrecido asistencia para reducir el volumen de los residuos? 

N: 

No, nada.  

Entrevistadora: 

Y en materia ambiental, ¿tienen una buena relación con el municipio?  

N: 
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Si, que se yo, tendrían que poner mas tachos como te dije antes, sino es imposible.  

Entrevistadora: 

¿Tienen algún programa o iniciativa que consideres valiosa y útil para la empresa y los 

vecinos? 

N: 

No, ni idea.  

Entrevistadora: 

Si tomasen medidas nuevas respecto al cuidado del medio ambiente, ¿consideras que 

los clientes la acompañarían y se la tomarían bien o la resistirían? 

N: 

Si, el cliente lo acompañaría creo yo, depende cual sea el cambio que se haga, capaz 

al principio se quejan, como siempre, pero después ya esta.  

Entrevistadora: 

¿Consideras que los vecinos de la zona tienen conciencia ambiental?, ¿ves el barrio 

limpio?. ¿si sacan la basura cuando corresponde? 

N: 

Y la gran mayoría no, suele verse bastante sucio. 

Entrevistadora: 

Para ir terminando, ¿tenés conocimiento de la legislación vigente relacionada con el 

tratamiento de residuos por parte de las empresas? Leyes, decretos, ordenanzas 

municipales ... 

N: 

No, ni idea.  
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ENTREVISTAS 22 Y 23 

Datos de la persona entrevistada 

Nombre: Mario Fernández (MF) 

Cargo: Ayudante de cocina 

Institución: La Malvada Grill 

TEXTO EDITADO 

Entrevistadora:  

Hola Mario ¿cómo estás? 

MF:  

Hola Roció ¿cómo estás? 

Entrevistadora: 

Bien, bien. Bueno, sabes que la entrevista como te dije tiene que ver con el manejo de 

residuos urbanos así que te voy a hacer algunas preguntas relacionadas al lugar donde 

trabajas y a la función, o de lo que vos sepas, aparte, más allá de la función que te toca, 

las cuestiones que vos sepas con respecto a los residuos ¿cómo se llama el lugar? 

MF:  

Se llama “La Malvada grill”. 

Entrevistadora:  

¿La Malvada grill? Y a qué se dedican puntualmente… 

MF:  

Sí, es una parrilla que está en Vicente López y hace 8 años que está funcionando. Y 

bueno, es una parrilla estilo bodegón que tiene cocina, parrilla y restaurante. 

Entrevistadora:  

¿Y en qué horario? ¿Qué horario está abierto? 

MF:  

Abre a las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. 

Entrevistadora:  

¿Todos los días? 

MF:  

Todos los días del año. 
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Entrevistadora:  

O sea. ¿Podés también merendar o es solo almuerzo y cena? 

MF:  

Sí, es más de almuerzo y cena. No, no tiene fuerza la merienda en nuestro 

establecimiento. 

Entrevistadora:  

¿Y cuál es tu función ahí? 

MF:  

Estoy en la cocina, como ayudante de cocina. 

Entrevistadora:  

¿Y sabés la cantidad de empleados que tiene el lugar? 

MF:  

Y este lugar tiene alrededor 60 empleados 

Entrevistadora:  

60. Entre todos los turnos… 

MF:  

Entre todos los turnos, sí. 

Entrevistadora:  

¿Y qué funciones tienen? ¿Qué otros puestos existen en el restaurante en el cuál 

trabajas? 

MF:  

Y tiene...mozo, tiene mozo de barra, runner… 

Entrevistadora:  

¿Qué es runner? 

MF:  

Runners son los chicos que fajinan los platos, los que fajinan los tenedores, son los que 

arman las mesas 

Entrevistadora:  

Sí ¿después? 

MF:  
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Después bueno, tienen los mozos que son los que atienden al cliente y bajan los platos. 

Después bueno, tiene cocinero, jefe de cocina, tiene chef, sub chef… 

Entrevistadora:  

Ayudante, que después ahí estás vos… 

MF:  

Sí. Ésta es como más completa, tiene muchos cargos en la cocina… 

Entrevistadora:  

Ah...o sea ¿y todos trabajando ahí en la cocina? 

MF:  

Todos trabajando en la cocina 

Entrevistadora:  

Y... ¿Y tienen personal de limpieza? 

MF:  

Eh...sí. Son los chicos de la bacha 

Entrevistadora:  

O sea, los mismos de la bacha son los que limpian después el local 

MF:  

Sí, sí, sí. Los chicos de la bacha se encargan de hacer los baños del salón, de sacar la 

basura y lo que es limpiar el depósito de mercadería… 

Entrevistadora:  

¿Y la basura la sacan en un horario en especial o la sacan en cualquier momento? 

MF:  

La basura se saca a las 4 de la tarde, cuando finaliza el turno de la mañana y recién el 

turno de la noche lo sacan también al finalizar el turno, que puede ser a las 12, 1 de la 

mañana, depende del trabajo que haya. 

Entrevistadora:  

¿y cuántas bolsas se sacan, o sea, entre la mañana y la noche? 

MF:  

Y.…Entre un turno y otro, depende el día, pero se saca entre 5...entre 5 o 8 bolsas, 

depende el trabajo que haya. 

Entrevistadora:  
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Claro. Porque el fin de semana quizás tienen más trabajo. 

MF:  

Si, fin de semana sacas un montón. 

Entrevistadora:  

Ahí puede haber 20 bolsas. 

MF:  

Si, más o menos, si. 

Entrevistadora:  

En total… 

MF:  

Si, en total entre 15-20 bolsas por día. 

Entrevistadora:  

¿Y cuándo...y.…cuando sacas el primer turno a la mañana donde...o sea, donde 

acumulan? ¿En el restaurant? ¿Dónde acumulan? 

MF:  

No. Eso directamente a las 4 de la tarde se saca la basura, va directamente al tacho de 

basura que está en la calle, el lugar no tiene un espacio donde tirar la basura. 

Entrevistadora:  

¿y donde la acumulan? 

MF:  

Se acumula dentro del local y a las 4 de la tarde se saca. 

Entrevistadora:  

Pero ¿y en qué lugar lo dejan? O sea ¿En distintos lugares? ¿En la cocina? 

MF:  

No, no. Se amontona ahí en la cocina. 

Entrevistadora:  

Ah, o sea que acumulan la basura en la cocina y a las 4 la sacan afuera y lo mismo 

después a la noche. 

MF:  
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Si, sí. Porque este lugar no tiene...no tiene subsuelo, es toda una planta baja donde ahí 

tenés todo… 

Entrevistadora:  

Claro. Ah, mira… 

MF:  

Si o si, mientras estás trabajando tenes las bolsas 

Entrevistadora:  

Ahí 

MF:  

Ahí. A un costado. 

Entrevistadora:  

¿Y separan? Por ejemplo: plásticos de cartones, de vidrios… 

MF:  

No. No, no, va todo junto. 

Entrevistadora:  

Todo junto ¿Y cuándo sacan después a las 4? ¿Quién se lo lleva? ¿Queda ahí hasta la 

noche? 

MF:  

Queda ahí hasta la noche, sí. 

Entrevistadora:  

O sea que se lo llevan, una vez por día pasan… 

MF:  

Sí, pasa una vez por día o a veces directamente no pasan… 

Entrevistadora:  

¿Y quién es el que se, el que pasa? 

MF:  

El camión de la municipalidad. 

Entrevistadora:  

Ese es el que se lo lleva. 
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MF:  

Ese es el que lleva la basura sí. 

Entrevistadora:  

¿Y les cobra? ¿Sabes si les cobra algo? 

MF:  

Eh...sí. Le cobran un bono de $1500. 

Entrevistadora:  

Pero ¿por día eso? 

MF:  

Por semana. 

Entrevistadora:  

$1500 por semana, pasando todos los días. 

MF:  

Pasando todos los días. 

Entrevistadora:  

Ah ¿Y comen ahí los chicos o le dan comida aparte? 

MF:  

¿Los empleados? 

Entrevistadora:  

Ah los de... 

MF:  

¿Los de basura? 

Entrevistadora:  

Si… 

MF:  

No, se la llevan ellos… 

Entrevistadora:  

Se llevan comida… 

MF:  
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Se llevan comida… 

Entrevistadora:  

O sea, se llevan el bono más la comida. 

MF:  

Sí. 

Entrevistadora:  

Pero pasa, y pasa una vez al día… 

MF:  

Y pasan todas las noches. 

Entrevistadora:  

Perfecto. Y ahí, también ¿No hay por la zona cartoneros? ¿Ninguna cooperativa que 

vaya, que les pida...? 

MF:  

No, ahí no. Como es una zona que está medio escondida del restaurant, no hay gente 

que venga a pedir o vender servicio de recolección… 

Entrevistadora:  

Claro. Ahí no hay gente que pide, digamos, ni cartoneros, ni nada por el estilo… 

MF:  

No, porque está escondidisimo. 

Entrevistadora:  

¿Y quién? Y son los mismos bacheros, los de limpieza, que son los que se encargan de 

la basura 

MF:  

De la basura 

Entrevistadora:  

El resto no… 

MF:  

El resto no. 

Entrevistadora:  
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Y ¿el municipio pasa por ahí? Digamos, con, con...para controlar, digamos, la higiene 

del lugar. 

MF:  

Sí. Pasan, pasan... en la semana pasarán 2 veces para controlar que el lugar esté limpio, 

lo que son los tachos de basura estén vacíos, esas cosas. 

Entrevistadora:  

Ah, pasan para ver eso. Pero no les piden que separen entre, por ejemplo, reciclado o 

no. Eso no. 

MF:  

no 

Entrevistadora:  

El tema pasa por una cuestión de higiene… 

MF:  

Claro, sí. Pasan a veces, dependen como están los tachos, si están muy llenísimos... 

llaman o si no pasan... 

Entrevistadora:  

Eh...y no hay, y nadie del lugar digamos con un transporte...propio, es capaz de llevar 

en algún momento el reciclado a algún otro lugar, o a un punto verde, o a una…no sé… 

MF:  

Y no, porque se tira, se mezcla todo… 

Entrevistadora:  

Se mezcla todo, ya sale... 

MF:  

Claro. Está todo mezclado 

Entrevistadora:  

Perfecto. Y.…y nunca hacen en el lugar, a ustedes como empleados, capacita, no, 

ninguna capacitación de cómo manejar los residuos ni… 

MF:  

Nos hicieron, pero... 

Entrevistadora:  

¿Pero en qué consistía eso que les dieron? 
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MF:  

En separar los cartones con los plásticos, cartones, plástico y comida. Pero después 

quedó medio en la nada. 

Entrevistadora:  

¿Y quién les hizo esa capacitación? ¿La municipalidad o el negocio? 

MF:  

El negocio, el negocio. Fue en.…vinieron gente de bromatología e hicieron capacitación 

de higiene, pero después quedó todo en la nada… 

Entrevistadora:  

o sea, después no cumplen. Y el supervisor tampoco lo solicita ni nada. 

MF:  

Tampoco. Es como que nos dan una capacitación para que vean que estamos haciendo 

algo y.…después no se cumplía nada. 

Entrevistadora:  

Ok... Bueno, muchas gracias Mario. Esa es, esa es la entrevista 

SEGUNDA ENTREVISTA 

Entrevistadora:  

Hola. Bueno, en la entrevista anterior me decías que...eh...por el aceite si, tenían otro 

tipo de recolección diferenciada … 

MF:  

El aceite sí. Hay una empresa que viene todos los días y se lleva los bidones de 50 litros 

de aceite que son para limpiarlos y reutilizarlos. 

Entrevistadora:  

Pero ¿Cómo es? ¿Ustedes el aceite viejo lo van metiendo en bidones? 

MF:  

El aceite viejo metemos si en tachos que son para aceite… 

Entrevistadora:  

¿De cuántos litros me dijiste? 

MF:  

De 50 litros. 
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Entrevistadora:  

De 50 litros. Entonces ¿Y cuándo lo llenan? 

MF:  

Y cuando lo llenan, se llena, viene la empresa esta una vez por...vienen 4 veces al mes 

si no me equivoco. 

Entrevistadora:  

O sea, una vez por semana… 

MF:  

Una vez por semana. 

Entrevistadora:  

Y se lleva... ¿Y cuánto se lleva? ¿Más de un bidón? 

MF:  

Y, se lleva el bidón lleno… 

Entrevistadora:  

O sea, es un bidón por semana… 

MF:  

Claro. Porque todas las semanas se cambia el aceite y ese aceite viejo se va tirando al 

bidón. 

Entrevistadora:  

Y después cuando termina la semana, viene una empresa ¿Sabes cómo se llama? 

MF:  

Viene una empresa... No, no me acuerdo el nombre. 

Entrevistadora:  

Y cuánto le... ¿Le pagan? 

MF:  

A la empresa si, le paga al local 

Entrevistadora:  

¿El local a la empresa o la empresa al local? 

MF:  
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La empresa al local. Porque es como que ellos están comprando el aceite viejo. 

Entrevistadora:  

Ah sí ¿Estás seguro que es así? 

MF:  

En todas es igual. Si 

Entrevistadora:  

¿Y no sabes cuánto? 

MF:  

No. 

Entrevistadora:  

Ah mira. Yo pensé que el local… 

MF:  

No, no. La empresa le paga al local, porque es como que el local le está vendiendo el 

aceite viejo. 

Entrevistadora:  

Claro ¿y no sabes qué hacen con ese aceite después? 

MF:  

Y ellos lo limpian y lo vuelven a vender. 

Entrevistadora:  

O sea...Y ellos lo que hacen es vacían el...el... 

MF:  

No, se llevan el bidón lleno y dejan uno vacío. 

Entrevistadora:  

Ah, y te dejan uno vacío. Y después así siempre… 

MF:  

Claro… 

Entrevistadora:  

Y te dejan uno limpio, vacío. 

MF:  
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Claro. 

Entrevistadora:  

Me estabas diciendo que...eh...por el aceite si, tenían … hay una empresa que viene 

todos los días y se lleva los bidones de 50 litros de aceite que son para limpiarlos y 

reutilizables … pero, como es, ustedes el aceite viejo lo van metiendo en bidones … el 

aceite viejo metemos si en tachos que son para aceite … ¿de cuántos litros me dijiste? 

MF:  

De 50 litros 

Entrevistadora:  

E: de 50 litros. Entonces ¿y cuando lo llenan? 

MF:  

… y cuando lo llenan, eh...se llena, viene la empresa esta una vez por...vienen 4 veces 

al mes 

Entrevistadora:  

O sea, una vez por semana 

MF:  

Una vez por semana 

Entrevistadora:  

Y se lleva...¿y cuánto se lleva?¿más de un bidón? 

MF:  

Se lleva el bidón lleno 

Entrevistadora:  

¿Sabes cómo se llama la empresa? 

MF:  

No, no me acuerdo 

Entrevistadora:  

¿No sabes qué hacen con ese aceite después? 

MF:  

Ellos lo limpian y lo vuelven a vender 

Entrevistadora:  
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Lo que hacen … vacían el bidón y … 

MF:  

No, se llevan el bidón lleno y dejan uno vacío 

Entrevistadora: 

Ah, y te dejan uno vacío. Y después así siempre 

MF:  

Claro 

Entrevistadora: 

Perfecto. Bueno, era eso entonces que nos faltaba aclarar con respecto al aceite, ahora 

sí, terminamos la entrevista. Muchas gracias por tu colaboración y tu paciencia. 
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ENTREVISTA Nº 24 

Datos de la persona entrevistada 

Nombre: Fabio Cáceres (FC) 

Institución: Restaurant La Farola 

Cargo: Empleado 

TEXTO EDITADO 

Entrevistadora:  

Bueno ¿cómo estás Fabio? 

FC: 

Bien.  

Entrevistadora:  

Si. Te iba a preguntar ¿cómo es el negocio? ¿Cómo se llama el negocio en el que 

trabajas? 

FC: 

La Farola 

Entrevistadora:  

La Farola de Olivos ¿que está sobre una avenida, centro comercial? 

FC: 

Si. La de Maipú y Alberdi. 

Entrevistadora:  

Maipú y Alberdi. Y me querés contar más o menos como es....eh, describir el lugar, la 

farola. Que es una... ¿es un bar?¿Una confitería? O sea, tienes mesas afuera, cantidad 

de empleados… 

FC: 

es una pizzería que trabaja de lunes a lunes los 365 días del año, son 70 empleados 

por, en todo el turno (sic). 

Entrevistadora:  

O sea. En todo el día son 70 y pico ¿Y por turno? 

FC: 
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Y por turno serán unos 40 aproximadamente. 

Entrevistadora:  

Por turno 

FC: 

Por turno 

Entrevistadora:  

¿Y qué funciones hay ahí entre los que trabajan?¿Que tenés de... 

FC: 

Y hay mozo, cocinero, ayudante, bachero, pizzero, mozo de barra, cajero, encargado y 

panadero 

Entrevistadora:  

El ayudante que es ¿ayudante de...? 

FC: 

De cocina. 

Entrevistadora:  

El ayudante de cocina. Está el cocinero y el ayudante de cocina. Y... ¿Y vos sabes si 

alguna persona de las que nombraste está encargada de sacar los residuos a la calle...? 

FC: 

Si. 

Entrevistadora:  

O de...o guardar, o tienen un lugar dentro de la farola para dejar los residuos antes de 

sacarlos ¿O cómo es? 

FC: 

Si, sí. Hay un depósito en el subsuelo, que ahí se tira toda la basura y a la noche cuando 

cierra el local se saca toda la basura de todo el día. 

Entrevistadora:  

Se saca todo junto. 

FC: 

Se saca todo junto. 

Entrevistadora:  
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¿Y quién saca la basura? 

FC: 

Los chicos de limpieza. 

Entrevistadora:  

Ah. O sea, eso lo hacen los de limpieza… 

FC: 

O sea. Lo hacen los chicos que lavan los platos, los bacheros. 

Entrevistadora:  

Esos son los chicos encargados del tema desecho de residuos. 

FC: 

Ellos son los que hacen esa tarea sí. 

Entrevistadora:  

Y ellos mientras acumulan, eh...separan en reciclables, no reciclables… 

FC: 

No. No, no, no, nada de eso. 

Entrevistadora:  

Va todo junto entonces. 

FC: 

Va todo junto. 

Entrevistadora:  

Y que lo sacan ¿En bolsas de consorcio? 

FC: 

Bolsas de consorcio. Bolsas negras de consorcio y ahí meten todo, va todo junto… 

Entrevistadora:  

perfecto. Y ¿sabes más o menos cuánto sacan por día, por semana? 

FC: 

Y están sacando entre 6-7 bolsas… 

Entrevistadora:  

De consorcio, por día… 
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FC: 

¡Pero llenas, repletas! 

Entrevistadora:  

¿Y lo que es cajas, cartón, todo así, lo meten también ahí adentro? 

FC: 

Si, va todo junto. 

Entrevistadora:  

Todo junto. Está bien. ¿Y qué tipos de residuos son los que...los que acumulan 

generalmente? O sea, restos de comida… 

FC: 

Sí. Eh...restos de comida que sobran...eh...si, o cartones, alguna que otra vajilla que se 

haya roto en el servicio, va todo junto… 

Entrevistadora:  

Y ahí guardan, tiran todo. 

FC: 

O una mercadería que viene en mal estado también, va todo junto ahí. 

Entrevistadora:  

Lo meten todo. Y la... ¿La comida que sobra? ¿Se la dan a alguien? 

FC: 

No, no. Todo a la basura. 

Entrevistadora:  

No dan nada a... 

FC: 

No se puede. 

Entrevistadora:  

Ah, está prohibido. 

FC: 

Está prohibido. 

Entrevistadora:  
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¿Va gente a pedir? ¿Así, pasa a veces? 

FC: 

Si, pero no se le da. Se le dio en un momento, pero después ya empezaron a traer más 

y más gente, más gente y ahí se prohibió… 

Entrevistadora:  

Que den. Y así cartoneros ¿no pasan y les piden que les guarden material? 

FC: 

Pasaban...pasaban sí, pero no se les guardaba. Seguían tirando todo junto y.… bueno… 

Entrevistadora:  

Bueno. Si, el tema es porque si no cada vez después van más cartoneros, más gente a 

pedir, más... 

FC: 

Sí. Porque directamente como tienen un montacargas, se saca directamente del 

subsuelo, no es que se pasa por el salón… 

Entrevistadora:  

Entonces como está en el subsuelo, suben por una montacargas… 

FC: 

Directamente a la calle. 

Entrevistadora:  

Y pero...Y ¿no pasa por el salón? 

FC: 

Nooo.... No, no. Tenés un montacargas del subsuelo a la avenida Maipú. 

Entrevistadora:  

FC: 

Que de ahí sacan toda la basura para arriba. 

Entrevistadora:  

O sea, el montacargas da directamente a la calle. 

FC: 

Claro. 

Entrevistadora:  
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Vos abrís el montacargas y te encontrás con la vereda. 

FC: 

Si. Abrís eh... de la vereda, levantas una tapa y ahí te dan, del montacargas sacas y 

tiras a los tachos. 

Entrevistadora:  

O sea ¿el montacargas sale por la vereda? 

FC: 

Claro. 

E:  

Ah, no sabía. 

FC: 

Claro. 

Entrevistadora:  

¿Y a que tachos los tiran después? 

FC: 

y los que están ahí. Siempre cuando vas por Maipú al barrio ¿vos viste que está así los 

dos tachos esos en la farola siempre? 

Entrevistadora:  

¿Hay dos tachos afuera? No... 

FC: 

Claro. Dos tachos municipales y ahí los chicos van sacando la basura y la tiran. 

Entrevistadora:  

Y la van tirando ahí. Pero lo hacen no durante todo el día, sino a la noche.. 

FC: 

No, no. A la noche. 

Entrevistadora:  

¿Y eso que es? ¿Por qué no lo sacan durante todo el día? ¿Sabes? 

FC: 

Porque...por la municipalidad, como está enfrente, entonces dijeron que por el tema de 

los olores y todo. Eh... 
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Entrevistadora:  

Ah, claro. Porque está justo a una cuadra de la municipalidad… 

FC: 

Claro. Lo sacan a la noche, entonces...pero...después abajo te querés matar, porque la 

misma basura que de todo el día y el calor...Es como la foto que te mandaba ¿Te 

acordás lo que era eso? 

Entrevistadora:  

Sí. Y la basura ¿Está en un lugar apartado al resto o ustedes, o sea, en el mismo 

depósito guardan alimentos? 

FC: 

No, es...es como una pieza, como un cuarto grande… 

Entrevistadora:  

Si. 

FC: 

Que ahí se tira, digamos… 

Entrevistadora:  

Pero ¿Sólo hay basura o también hay alimentos? 

FC: 

No, no. Sólo hay basura… 

Entrevistadora:  

Sólo hay basura. 

FC: 

Es una habitación, que vos tirás ahí, pero no tiene ni un...o sea, tiene ventilaciones, 

pero...llega un momento que no se puede pasar por ahí y respirar. 

Entrevistadora:  

¿Y el vínculo así con los vecinos cómo es? O sea ¿es bueno? 

FC: 

Y…si...  En un momento era bueno, después bueno, se empezaron a quejar por la 

basura, por el olor… 

Entrevistadora:  

Pero ¿por el olor que daban adentro o el olor cuando sacaban? 
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FC: 

El olor de cuando sacaban porque como había basura continua de todo el día y eso 

¿viste? Va fermentando ahí abajo… 

Entrevistadora:  

Claro. Vos la basura que generaste a la mañana la sacas recién a la noche. 

FC: 

Claro, la sacas a las 2 de la mañana. 

Entrevistadora:  

Ah ¿2 de la mañana? 

FC: 

Claro. 

Entrevistadora:  

Y a esa hora pasa el... ¿El que se lo lleva quién es? ¿El recolector municipal? 

FC: 

El recolector, el camión sí. 

Entrevistadora:  

¿Y le pagan algo a ese recolector? 

FC: 

Y le daban comida. No sé si después le pagarán algo, pero...los pibes como pasaban a 

esa hora, entonces le decían que si tenían algo. O a veces pasaban más temprano, 10, 

11...como la basura no pasa por el salón, sale directamente de abajo, entonces paraban 

el camión ahí y lo metían, tiraban directamente al camión. 

Entrevistadora:  

Ah, o sea, en vez de que pase por el tacho, directamente esperan que aparezca el 

camión, entonces no pasa por el tacho, pasa del montacargas al camión. 

FC: 

Sí. Había días que directamente venía el camión. 

Entrevistadora:  

Y lo llevaban directamente… 

FC: 
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Y lo llevaban desde ahí o cuando no llegabas con el recorrido si, se iban a un tacho y 

después el camión bueno, levantaba del tacho, pero ya estaban explotadísimos 

Entrevistadora:  

Entonces puede ser más de 6-7 bolsas por día que saquen. 

FC: 

Y cuando yo estaba sí...eran 6-7. Ahora...y ahora no sé, como 10-11 bolsas más o 

menos. 

Entrevistadora:  

Sí. Ah, es un montón. 

FC: 

Si, es que ahí era continuo eso, los deshechos… 

Entrevistadora:  

Si, sí, sí. Hay mucho...mucho movimiento. 

FC: 

Sí, claro. 

Entrevistadora:  

¿Y conocen o conoces vos en particular o escuchaste hablar de la boca de un 

supervisor?, ¿vos sos empleado de ahí? 

FC: 

Entrevistadora:  

Entrevistadora:  

¿Y cuál es tu función hoy ahí? 

FC: 

Estoy en la barra. 

Entrevistadora:  

Hoy estás en la barra. Y vos de las legislaciones así ambientales, tienen idea de algo, 

se habla, le hacen algún curso de capacitación a ustedes desde...con respecto a la 

basura, como manejarse con la basura, al reciclado o mismo adentro del local 

FC: 

No, no.… es...es... Lo que va al tacho, va al tacho nomás. 

Entrevistadora:  
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Es eso nada más. 

FC: 

Si, no hay un reciclado. 

Entrevistadora:  

No hay nada de eso… 

FC: 

No hay nada de eso, no. 

Entrevistadora:  

¿Y a vos se te ocurre alguna manera de poder mejorar el servicio de deposición? 

FC: 

Si, pero bueno. Si no, hacemos lo que nos dicen, si va todo junto va todo junto. Nosotros 

lo separábamos. En un momento se hacía, poníamos lo que era alimento, lo que la 

gente se podía llevar, lo poníamos en bolsa aparte y después bueno, se empezó a ver 

que la gente rompía la bolsa, ensuciaba toda la vereda y después se empezó a tirar todo 

junto… 

Entrevistadora:  

Claro. Y la gente...iba más cantidad de gente a pedir. 

FC: 

Claro, sí. 

Entrevistadora:  

Y bueno. Perfecto. Bueno. Bueno, esa es la entrevista, muchas gracias 

FC: 

De nada. 
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ENTREVISTA Nº 25 

Datos de la persona entrevistada 

Nombre: Manuel 

Institución: Dental Total 

Cargo: Profesional 

TEXTO EDITADO 

Entrevistadora: 

Buenas tardes. Habíamos pactado una entrevista. 

M: 

Si, sí. Pasa y decime en que te puedo ayudar 

Entrevistadora: 

No, quería que me cuentes como es el manejo de los residuos acá en Dental Total 

M: 

Nosotros acá tenemos dos tipos de basura. La que se lleva el basurero y la que se lleva 

una empresa privada que se lleva todo el material patológico 

Entrevistadora: 

Ok. ¿Cómo es eso? 

M: 

Viene la empresa y nos deja estas cajas que vez aca que es donde depositamos todo 

el material como algodones con sangre y agujas y esas cosas. 

Entrevistadora: 

Ok. ¿Sabes la cantidad que utilizan por mes?  

M: 

Si, unas 4 o 5 cajas 

Entrevistadora: 

¿Su costo? 

M: 

3500 pesos por caja.  

Entrevistadora: 

Y ¿el resto de la basura? 

M: 
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No hacemos mucha basura acá, en realidad casi nada. 

Entrevistadora: 

¿Quién se lleva esa basura? 

M: 

El camión municipal. Para no molestar a la gente arreglamos con el negocio de la 

esquina que dejamos todo ahí en bolsa bien cerrada. No en la vereda sino en la calle, 

cordón 

Entrevistadora: 

¿Sacan basura todos los días? 

M: 

No todos los días. Cada 3 días.  

Entrevistadora: 

¿Dónde guardan mientras tanto esa basura? 

M: 

Lo guardamos en un cuartito del fondo 

Entrevistadora: 

¿Cuántos empleados son? 

M: 

Y unos 16 a 20 empleados. No mas 

Entrevistadora: 

¿Cualquiera se encarga de retirar la basura?  

M: 

Si, generalmente lo hacen los administrativos mas que los médicos 

Entrevistadora: 

¿Con el material reciclable?, ¿va todo a la misma bolsa? 

M: 

Mira, no te voy a mentir. Depende del trabajo que tengamos, hay un muchacho que pasa 

y pide cartones así q eso si lo guardamos aparte y cuando viene se lo damos 

Entrevistadora: 

¿El resto? 

M: 

A la bolsa de basura.  
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Entrevistadora: 

¿Reciben capacitaciones el personal? 

M: 

Si, la empresa misma da capacitaciones y pasa todas las semanas para verificar la 

limpieza del lugar y que el material que utilizamos no este vencido y eso. Son súper 

estrictos. Y a mí me parece bien porque así nos aseguramos calidad de trabajo.  

Entrevistadora: 

¿Y los pacientes?, ¿hacen alguna pregunta sobre el manejo de los residuos? 

M: 

La verdad que no. Si preguntan si el material es descartable o si esta esterilizado pero 

de reciclado acá no preguntan 

Entrevistadora: 

¿La municipalidad, pasa y ofrece capacitaciones sobre el tema? 

M: 

No, por acá no pasan tanto, nos dejan trabajar en paz por suerte. 

Entrevistadora: 

Ok. Muchas gracias por la entrevista 

M: 

No, de nada. Espero te haya servido nomas. 
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ENTREVISTA Nº 26 

Datos de la persona entrevistada 

Nombre: María José Rutilo (MR) 

Institución: 

Cargo: 

TEXTO EDITADO 

Entrevistada:  

Porque lo mío es un poco raro, yo te resumo. 

Entrevistador:  

No pasa nada. 

Entrevistada:  

Yo hago ultra maratón, corro por el planeta hace 10 años. Y en estos 10 años lo que fui 

haciendo fue entendiendo lo que pasa en el running con el plástico. Entonces una cosa 

fue saltando a la otra hasta que terminé concientizando a la gente que hace deporte, y 

running sobre todo, cómo se separan los reciclables de la basura y lo que he visto en 

maratones en la Argentina, de qué es lo que sucede con las botellas, lo que yo vi. No 

sé si algo de esto a vos te sirve. 

Entrevistador:  

Sí, me sirve. Todo lo que tenga que ver con el tratamiento de los residuos o del reciclaje, 

me sirve. 

Entrevistada:  

Entonces yo lo que te puedo contar es en estos 10 años cómo fue cambiando, o si 

quieres te cuento cómo está hoy día, qué es lo que veo. Porque te imaginás que hace 

10 años, que nadie hablaba de ecología, cuando yo les contaba de separar la basura 

del reciclable me miraban como loca. Lo que sí qué puedo decir es que, en estos 10 

años, lo que la gente más entiende como reciclable son las botellas. Como que las 

botellas es el tema más importante porque, sobre todo en los últimos 2 o 3 años, por 

suerte se impuso el tema del micro plástico, entonces la gente lo relaciona mucho con 

las botellas pet de todo tipo, que son las que ves cuando estás caminando o corriendo 

y las ves flotando en todos lados.  

Entonces yo puedo decirte que lo que me parece es que la gente todavía no entendió 

exactamente qué es un reciclable y que es un orgánico, que es la base de la separación 

y obviamente del final qué es la economía circular, que dejes de tener tanto plástico y 

tanto reciclable que no se pueda volver a reutilizar, porque el problema es ese. Hay 

mucho que vos ves que no puede entrar otra vez en el círculo porque la gente no sabe 

que se separa, entonces ahí tenemos el primer problema. Por eso lo bueno de lo malo 

del plástico es que lo único que la gente entiende, a mi modo de ver, es que las botellas 
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son lo que si realmente se puede reciclar. O sea, falta hacer el laburo con todo el resto 

porque no saben. 

Entrevistador:  

Entonces vos hace 10 años que empezaste con esto de la concientización sobre el 

reciclaje del plástico y te miraban raro. 

Entrevistada:  

Claro, ¿sabés como las pude hacer un poco partícipes? Un poco desde la culpa. Porque 

yo les contaba que las botellas que les pedía a los chicos que corrían conmigo, que 

conseguí que una persona de una recicladora me regalara un piletón, entonces en mi 

running team empezamos atraer todos desde casa botellas de plástico, más las que 

usábamos en la hidratación para entrenar. Entonces empezamos a juntar, solamente en 

mi running team juntamos 10 toneladas de plástico. Es muchísimo. Porque nos 

empezamos a meter en carreras, en maratones. Entonces cuando yo les contaba que 

tenía un fin solidario porque se las dimos... hace 10 años había una asociación que se 

llamaba Banco de bosques, que como no tenían plata para salvar al bosque chaqueño 

y hacer un Parque Nacional, pedían a la gente que donaran sus botellas. Ellos vendían 

las botellas y con eso compraban metros cuadrados de bosque. Entonces yo cuando 

escuché eso empecé a ponerme las pilas y a darles a ellos este plástico.  

Luego era un problema la logística, Banco de bosques dejó de recibir botellas porque el 

otro tema que aprendí en 10 años es que es muy cara la logística del transporte. Yo, por 

ejemplo, me comprometía en maratones que luego iba una cooperativa verde a buscar 

el plástico, porque la cooperativa verde hace el círculo perfecto, ayudas al medio 

ambiente, ayudas a gente que no tiene un mango, gente que tiene una vida muy dura y 

que además para juntar 10mil botellas imaginate que tienen que estar agachándose y 

juntando que no esté contaminada, porque ese es otro tema. Entonces lo de las 

maratones es perfecto porque las botellas están limpias, solo tienen que vaciarlas, 

aplastarlas, se quedan con el plástico y con las tapitas. Pero ¿qué pasaba? Muchas 

veces, por querer hacer algo bueno, las cooperativas fallaban o no iban, o no les 

alcanzaba la plata para la nafta. Porque vos sabés que la gente que labura en esto no 

es que es Coca Cola que te pone el camión a tal hora y la logística es perfecta. Entonces 

también tenés que ver con quién laburás. 

Entrevistador:  

Claro. 

Entrevistada:  

Porque por el plástico a veces tampoco les dan tanta plata a los cartoneros. Yo digo 

cartoneros con mucho cariño porque decirles recicladores urbanos me parece a veces 

medio ridículo, porque son los cartoneros. Si no, la gente no sabe ni de quienes hablás. 

Entonces a veces pasa un poco eso en capital o en la Argentina en general, a la gente 

le hablas de recicladores urbanos y se te queda mirando, ¿quién? ¿Los cartoneros? Sí. 

Bueno, yo te estoy hablando de mil temas paralelos porque es lo que aprendí y capaz 

te sirve, por eso te bombardeo con todos estos temas. 

Entrevistador:  
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Todo sirve, todo sirve. 

Entrevistada:  

Entonces bueno, el tema del dinero es eso, les cuesta más la nafta que lo que sacan 

por el plástico. Entonces contradictorio porque vos decís que hay que ayudar a los 

cartoneros que no tienen un mango, pero capaz usan la nafta para ir a buscar chatarra 

que les suma más. Eso por un lado, empezamos con esto de Banco de bosques y hoy 

día yo también me di cuenta que nosotros seguimos juntando plásticos, se lo damos a 

una cooperativa que está cerca de nuestro running team porque les queda de paso 

cuando hacen otra recorrida y lo vienen a buscar, pero hay mucha cosa primero de 

desconocimiento, que la gente no separa. Segundo, la logística es muy cara. Y tercero, 

a mí lo que me parece es que hay que educar al ciudadano, que esto es lo más 

importante, en capital y en donde quieran hacer estas cosas, que no se puede ir a buscar 

todos los días los reciclables porque es una logística carísima. Vos lo sabés bien porque 

conoces los números, debes alucinar lo que se gasta. Yo, por ejemplo, viví en Madrid, 

viví 10 años en España, y en España vos no sacabas todos los días los reciclables, no 

pasaban a buscar todos los días. Tenías contenedores y los pasaban a buscar de vez 

en cuando. O, por ejemplo, vos querías dar muebles usados que eso también se recicla, 

era una vez al mes. Viste que en capital o en provincia pasa muchas veces el camión 

de la basura, y el de los reciclables que es otro al menos acá en capital. 

Entrevistador:  

Sí, acá en Vicente López a veces pasa, ponele, los martes. Pasa el de reciclables al 

mediodía o a la mañana, y a la noche igual sigue pasando el de la basura común. 

Entrevistada:  

Claro, lo que pasa es que el paso previo sería educar a la gente para eso, porque a 

nadie nos gusta tener ni reciclables ni basura en casa y queremos que se los lleven ya. 

Por eso, el punto verde es una buena solución. Porque cuando vos no lo querés tener 

en tu casa, aunque no de olor, los llevas al punto verde que está abierto las 24 horas y 

lo tiras por el agujerito, viste estos contenedores que pusieron en capital. 

Entrevistador:  

Sí, sí, en San Isidro hay también, que hace poco hubo un problema que lo llevaron 

detenido a un cartonero porque se metió adentro. 

Entrevistada:  

Bueno, pero eso lo ves todos los días acá en capital. Los cartoneros se meten en los 

contenedores porque no están diseñados para que se metan pobrecitos. Lo que pasa 

que como la gente tira donde sea, ellos tienen que buscar. Además de que hay un 

problema social la que buscan comida también, pero digo, ellos se meten adentro de los 

contenedores porque no saben dónde la gente va a tirar hoy el cartón o que pueden 

encontrarse, entonces se meten. Es horrible y es tristísimo, pero bueno. 

Entrevistador:  

Sí, es muy escarabajo, pero es lo que nos pasa como sociedad. 

Entrevistada:  
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Claro, pero lo que te decía antes, siendo más fría en el tema, es que me parece que el 

costo, la logística es muy cara también. Y por eso falla determinadas veces. Pero si 

educaran al ciudadano a determinados días sacar la basura, seguramente se podrían 

achicar los gastos y la gente podría ordenar un poco más el tema. Pasa que también 

seguramente hay muchos intereses en el tema de la basura, que sabés que es uno de 

los temas que más dinero recauda, entonces nadie va a querer decir “bueno, sacamos 

los camiones”. Hay toda una o sea estructural tan grande y tan armada que no creo que 

por sindicato saquen laburo a los camioneros, ¿me explico? 

Entrevistador:  

Exacto, sí. 

Entrevistada:  

Entonces hay que pensar la logística dentro de lo caro que debe ser, que no tengo idea, 

manejar todo un sistema de camiones, achicar en algún aspecto o mejorar el 

rendimiento de esos camiones que laburan juntando reciclables tal vez. Pero hay que 

concientizar a la gente antes, porque de que te sirve tener una buena logística de 

camiones si la gente no sabe qué tiene que sacar. 

Entrevistador:  

Exacto. 

Entrevistada:  

Es como una... 

Entrevistador:  

Sí, son varias patas que hay que poner de acuerdo para que esto funcione. 

Entrevistada:  

Pero si vos tenés muchos puntos verdes o mucho concientizador, seguramente esos 

camiones tengan el mismo laburo pero junten más reciclables, entonces eso es lo que 

te va a dar. Porque todo el material reciclado da mucho dinero, entonces si vos 

perfeccionas un poco esa logística juntando material, el tiempo hombre-hora es mucho 

más redituable. Pero si vos tenés una logística de puta madre, pero no tenés material 

¿qué le llevás para vender? Ese es el problema, porque no puede estar la persona 

revisando la basura para buscar el cartón, ni una empresa de limpieza ni una 

cooperativa verde, porque una vez que las cosas están mezcladas sabés que ya no 

sirven. 

Entrevistador:  

Y, de hecho, es lo que pasa en la práctica. Por ejemplo, acá la gente a veces saca la 

basura después de que pasó el camión de la basura ordinaria y después al otro día pasa 

el camión verde, o sea que el camión verde tiene que estar tanteando qué hay en las 

bolsas, y seguramente se mezcla. Y ni sé si eso va a terminar al mismo lugar. 

Entrevistada:  
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Claro. Y fíjate que los dos camiones, o sea, va a ir todo al entierro y el objetivo del 

camión verde no se cumple. Y además no es solo el objetivo del camión verde por la 

ecología, porque tiene que recuperar la plata y tiene que recuperar el material, y si no 

lo tiene porque no está separado es como sembrar y que vengan los pájaros y se lo 

coman, entonces pasan dos meses y vos vas a cosechar y no hay nada. Eso es también, 

porque el camión va a terminar sacando lo mismo que el camión negro el verde. 

Entrevistador:  

Exacto. 

Entrevistada:  

Entonces por eso hay que hacer una inversión grande, suena utópico, pero para que la 

gente sepa qué catzo separar. Yo, en las maratones, cada vez que los organizadores 

me dejan, y lo que hago desde Zapatillas Verdes es tratar de explicar esa base. Yo uso 

mucho esto de la culpa, de los cartoneros, se está muriendo... aparte de esto es cierto, 

no sabés la cantidad... que esa es una buena también. En mundo marino yo tengo 

mucha relación con los chicos y todos los meses me cuentan la cantidad de animales 

que operan llenos de plástico y bolsas en la panza. Es más, yo no quiero plata, quiero 

a alguien que me financie un video heavy para mostrar, de 10 minutos, en todo el país 

y en todos los lugares que se pueda, redes, cines, teatros, no me importa. Y te quiero 

mostrar esto en un video cortito, esto tan básico de cómo podéis ayudar a un cartonero 

y cómo podés ayudar a tener la ciudad más limpia, genera tu barrio más limpio y que no 

se esté muriendo las tortugas y los lobos marinos por el plástico que les sacan de la 

panza a los bichos todos los meses. No sabés lo que es. 

Entrevistador:  

Si, me imagino porque ya de por sí se ve cuando quedan enredados en plástico o redes. 

Entrevistada:  

Pero eso no es nada. 

Entrevistador:  

Por eso. 

Entrevistada:  

Eso es lo más barato que la sacan los bichos. 

Entrevistador:  

Me imagino el resto. 

Entrevistada:  

Además, están en extinción especies argentinas. Esto esa parte de lo que vos estás 

armando, pero es un dato muy bueno para tirar, como una imagen o un dato que es muy 

heavy. Pero volviendo a lo de la basura y lo de la logística de los camiones, lo que yo 

veo es eso, que el camión verde que pasa por capital llevándose... porque viste que en 

capital está el camión verde que levanta el contenedor verde y lo tira, pero no tiene 

material. Los que mejor labura, a mi criterio, son las cooperativas verdes porque los 
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tipos se toman el laburo de abrir el contenedor, sacar, recuperar lo que se puede. Un 

camión lo tira, se mezcla y fuiste, ¿después de qué te sirve? 

Entrevistador:  

Sí, el camión de la cooperativa por ahí le va a sacar si o si utilidad a lo que recuperen. 

Entrevistada:  

Morfan con eso, claro. 

Entrevistador:  

Y hacen el trabajo que no hacemos nosotros en nuestras casas básicamente. 

Entrevistada:  

Claro, y además porque si no, no morfan, y saben mucho más del ambiente que todos 

nosotros. No porque les guste a todos sino porque es su laburo. Pero el problema es 

ese, que se encuentran con un montón de material que 10 minutos antes se podría 

haber recuperado, y hablo de kilos y de muchísima plata, pero muchísima plata. Pero 

claro, si la gente no sabe... no sabe dónde poner cada cosa. Por eso digo, las botellas 

es como lo más fácil, o el cartón por la palabra cartonero, pero a veces lo mezclan. Yo 

lo que veo es eso, la falta de educación en la gente. Porque sin eso... obviamente los 

grandes generadores sí, es una papita, porque lo hacen a gran escala, es más fácil y 

más rápido. Pero no son los únicos que podrían estar trabajando al mismo tiempo, es 

una lástima lo que se pierde. No sé si alguna vez fuiste al CEAMSE. 

Entrevistador:  

Sí, sí. 

Entrevistada:  

Bueno, yo fui muchas veces, y como me gusta tanto el tema me metía y los tipos me 

mostraban basura enterrada de los 80, me mostraban zapatos intactos, porque lo que 

se hacía en los 80 el material era mucho más resistente que ahora. 

Entrevistador:  

Claro. 

Entrevistada:  

Es re loco eso, porque si vos te pones a pensar en los 80 no, pero ya hace unos años 

que se podría estar dejando de enterrar, pero falta educación. Entonces, más allá de 

que el tema de la logística es muy caro, si no tenés el primer punto que es el qué llevarte, 

es como un poco de suerte y un poco de... Sí, de suerte, de ver qué dejó la gente para 

llevarte en los camiones. Falta mucha concientización. 

Entrevistador:  

¿Y vos entonces cómo trabajás el tema de la culpa para que se concientice la gente? 

¿O encontraste eso como medio? 

Entrevistada:  
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Yo lo encontré porque fui mucho a cooperativas, hablo mucho con los cartoneros, es 

gente que tiene una vida muy dura, muy difícil, pero muy, historias de vida que alucinás. 

Entonces siempre digo, si tenés en tu casa desde la mañana un sachet de leche, un 

tetra, lo que tenemos todos. Porque desde que te levantas hasta que te vas a dormir, si 

pones la bolsita negra y la verde, la verde se llena a la noche y la de orgánicos es 

chiquita, porque uno de verdad, y yo lo compruebo todos los días, pero la gente que no 

lo sabe y lo hace después me llama y me dice que sí, qué es cierto. Si desde que te 

levantas casi todo se recicla, el sachet de leche, el tetrabrik, además que ahora se hacen 

botellas de amor que podés llevar los cables, las baterías, los teléfonos viejos. Es 

enorme lo que uno usa durante el día. Entonces, uso la culpa de que, en vez de tirarlo 

mal, podés ayudar a alguien que tiene una vida dura, porque ser cartonero no está 

bueno. No está meterse en un contenedor y estar revolviendo mierda y cortándote los 

dedos. 

Entrevistador:  

Sí, sí. 

Entrevistada:  

Y cuántas veces uno los ve con los nenes chiquitos. Yo siempre les digo que levanten 

la vista del reloj, del teléfono, mides lo que hay alrededor cuando corrés y te vas a dar 

cuenta que yo no estoy contando nada nuevo, hay mucha necesidad. Entonces, por un 

lado, eso. Por otro lado, aunque suene cursi y utópico, el planeta está cada vez peor. Y, 

por otro lado, el tema del micro plástico en los océanos es terrible. No sé si pudiste viajar 

a Uruguay o vas a la costa argentina, la cantidad de colillas que hay que los pájaros y 

todos los animalitos se comen y se mueren porque se creen que es comida, es terrible. 

Yo corro en Palermo cuando vas corriendo ves a los pajaritos picoteando no solo el 

plástico de la botella, la gente roñosa que va a hacer un picnic y deja todo tirado. 

Entonces yo agarré el nicho de los runners porque generamos mucho plástico, porque 

corremos en la naturaleza, en la Argentina, en lugares que los abren solo para 

maratones y la gente abre un gel que usas para correr, escupís el papel plateado y 

queda en la naturaleza durante mil años porque no se biodegradada. 

Entrevistador:  

Exacto. 

Entrevistada:  

Entonces desde ahí laburo yo con los runners, y cuando tengo la suerte de que me dejan 

hablar en maratones como hace poquito, hablo para muchos runners en charlas muy 

cortitas, trato de hacer las bastante duras, siempre cortitas porque a la gente le chupa 

un huevo a veces, entonces trato de encontrar la forma de que me escuchen. Y muchos 

se despiertan y escuchan cuando les contas el porqué, si no, no te dan bola. Pero 

cuando les contas el por qué... no sé, hace 10 días largaron 18 pingüinos porque 

estaban en mal estado; hace un mes, dos tortugas cabezonas argentinas, que es una 

especie que solo está en Argentina, una se murió y a la otra la salvaron; lobos marinos, 

el otro día había uno con un zuncho en el cuello en carne viva. Entonces trato desde la 

culpa, por decirlo de alguna forma, que entiendan el por qué, … 
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y después les tengo que contar lo básico de qué separar y qué hacer con lo que uno 

separa. Porque si no, no tiene sentido nada. Si no sabés cómo separar, sí a todo lo que 

separaste le tiraste una cáscara o la yerba, lo contaminaste y ya no sirve. Es como una 

caja de pizza, sí a la mitad no le agarró el aceite se recicla, la mitad que tiene el aceite 

no. Es muy fácil y es un cambio de hábito, entonces lo que hago es eso, tratar de 

explicarles y usar un poco esto de lo que está pasando. Y que vayan a una playa o a la 

costanera de cualquier ciudad donde vivan y cuenten cuántas botellas hay flotando, y 

cuántas ya ni siquiera se pueden reciclar porque están percutidas. Viste que cuando 

pasa un tiempo el plástico ya no se puede recuperar. Pero bueno, también les cuento 

que ahora hay un montón de muebles que se hacen con madera plástica, que se hacen 

las botellas de amor que se funden y se hacen muebles, se hacen paradas de colectivo, 

se hacen juegos de chicos. Hay un montón de cosas para mostrar. La verdad que es 

fácil, vos me entendés, hay formas de llegar con el mensaje. 

Entrevistador:  

Sí, sí. 

Entrevistada:  

A mí me ha pasado en 10 años y yo lo hago por pasión, porque no trabajo para nadie. 

Yo tengo mi trabajo y además hago esto hace 10 años porque me fascina y porque ojalá 

pueda ayudar un poquito al planeta desde el running, y siempre aprovecho. Yo hago 

ultra maratón, entonces todo lo que haga en kilómetros lo quiero transformar en algo. 

Entrevistador:  

¿Y cómo nació en vos esta preocupación? ¿Fue innata o en algún momento de tu 

vida...? 

Entrevistada:  

Si, siempre me preocupó, pero cuando empecé a hacer ultra maratón, que significa que 

corres más de 42 km, yo corrí 100 km en la playa, que es una ultra maratón muy dura 

que salís desde Mar Chiquita y llegás hasta Pinamar. Son 14 horas sin parar. 

Entrevistador:  

¿Pero corriendo o trotando? ¿O caminando? 

Entrevistada:  

No, corriendo, caminando, de todo un poco porque son muchas horas. Y después hago 

también otra que es muy loca que es en pista. Corrés 6 o 12 horas en una pista de 400 

metros. 

Entrevistador:  

Como la de atletismo. 

Entrevistada:  

Claro, pero en vez de 100 metros yo hago 6 horas, o 12. Sólo que cada 6 horas cambias 

para un lado o para otro, para no correr todo el tiempo para el mismo lado. Bueno, pero 

corriendo en la naturaleza, que corría en la playa, en la selva, me fui a correr maratones 
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en todo el mundo para ver cómo hacen una maratón, y cada vez me fui interiorizando 

más y veo cómo la gente tira y deja todo tirado. Porque si vos tirás en una maratón de 

Buenos Aires en capital, en la calle Cabildo va a venir un basurero y lo limpia, pero 

cuando eso corría en la playa o en la selva virgen y veo que hay gente que tira las cosas 

en el suelo corriendo, me vuelvo loca. No podés tirar porque no viene un mago y lo 

deshace, no viene la varita mágica y deshace toda la basura que dejás súper 

irrespetuoso en la naturaleza. Vos tenés que dejarlo en tu riñonera desgraciado, no lo 

tires en la playa. Y yo no me hago la buena, porque seguramente yo también me habré 

mandado cosas así a lo largo de mi vida, pero si uno no concientiza al otro todos lo 

vamos a hacer y el mundo va a ser un basurero.  

Entonces así es como empecé, y así empecé con mis running team, que somos unos 

200 ponele, y después esto fue creciendo, me fui metiendo en las carreras. Tengo una 

columna de radio, antes tenía un programa de radio porque tenía más tiempo. Pero todo 

lo que puedo en cualquier lugar, y las redes sociales también, esta quisiera una gran 

explosión, y lo de Instagram me ayuda mucho también porque me escribe gente de todo 

el mundo para ver cómo lo pueden replicar. Y está buenísimo porque no tiene mucha 

ciencia esto, es despertarte y decir no tiro nada más al suelo más allá del running. Y ahí 

aprendiendo que en todas las carreras lo ideal es que las botellas se las lleve una 

cooperativa, que la gente no tire las cosas en cualquier lado porque se quedan en el 

pasto o en la playa, o van al mar y se las comen los peces. Y sobre todo eso, que estás 

ayudando a la gente de las cooperativas que es gente muy pobre y con vidas muy duras. 

Entrevistador:  

Y si vos tuvieses la capacidad de dirigir una política pública, ¿dónde harías hincapié? 

Entrevistada:  

En la concientización, en el por qué. Y luego, en el cómo. 

Entrevistador:  

Okey. Primero convencerte de que lo tenés que hacer y después cómo lo tenés que 

hacer. 

Entrevistada:  

Claro, porque si a vos te dicen algo que no está en tu día a día, algo que no es básico 

para tu día a día, vos no entendés que el futuro... uno vive más el presente que el futuro, 

entonces es como “no, ¿de qué me vas a hablar sí a mí lo que me importa es hoy?”, si 

voy al súper, si me alcanza la plata, si mi hijo come, si tengo inseguridad. Entonces 

como que el tema verde no es de los más importantes, no está en la agenda de la gente. 

Pero en 10 años te digo que cuando la gente entiende el por qué y el cómo, la gente se 

engancha y deja de ser algo vacío, y empiezan con el cambio de hábitos. 

Entrevistador:  

Irías por la concientización del por qué y cómo, perfecto. 

Entrevistada:  

Claro, porque si trabás eso no avanzás. Es como quedarte en punto muerto y querer 

llegar a mar de plata, no avanzás. Lo más básico no está instalado todavía, o falta. Y 
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pará, seguramente 10 años es poco tiempo, no va a ser mágico ni va a ser de un día 

para el otro, porque ni siquiera en los países más avanzados funcionó de un día para el 

otro. Son años que hacen falta, pero me parece que todavía no arrancaron fuerte con la 

concientización. 

Entrevistador:  

Encima, así como al ciudadano hay que concientizarlo del por qué y cómo, que es algo 

que es a futuro, o a corto, mediano y largo plazo, para que se entienda, el político 

también tiene que entender que su política va a exceder su mandato. 

Entrevistada:  

Y, es que son como agendas de ahora a el futuro, al 2050. La famosa frase que usan 

todos los ecologistas, de que en el 2050 a haber más plásticos que peces en los ríos y 

en los mares. Y suena gracioso, pero viste que después llega ese año, y después las 

cosas suceden. Entonces, en realidad tiene que ser una agenda a muy corto plazo 

porque hay cada vez menos tiempo, no hay mucho tiempo. Yo no soy apocalíptica y soy 

re positiva y tengo mucha esperanza de futuro de que esto cambie, pero no se puede 

perder más tiempo porque si no va a pasar eso, va a haber más plástico que peces en 

el mar. Es triste, pero va a suceder si no hay grandes cambios. Y se entiende, la gente 

no tiene para morfar, la inseguridad y etc., decirles que presten atención a esto a veces 

necesitas más energía porque la gente tiene la cabeza en otra cosa, pero no deja de 

ser un problema de todos. 

Entrevistador:  

Sí, tal cual. Y si tuvieses que hacerme, si podés, una jerarquía de lo que se podría 

mejorar en cuanto a reciclaje. Me decís mucho el plástico, ¿y algún otro lo ves para el 

reciclaje o el uso responsable? 

Entrevistada:  

Claro, lo que falta es meter en la cabeza de la gente los materiales que se pueden 

reciclar. El vidrio, por ejemplo. Pasa que el vidrio era como de otra generación, cuando 

estaba el botellero o cuando yo era chica que comprabas la botella de vidrio. Entonces, 

si vos instalas que el vidrio es un recurso que es infinitamente reciclable, y económico, 

porque vos fíjate que hasta las gaseosas que son retornables son más baratas, también 

la gente le daría más bola. Pasa que después dejó de servir lo retornable y se empezó 

a usar todo de un solo uso, que la gente lo empezó a usar porque no pierde tiempo, 

porque no buscas el envase. Entonces cuando vos mostrás que el vidrio es más barato 

y economizas, como en vez de usar un auto usar una bicicleta es más barato. Lo que 

pasa es que el auto es más rápido, estás más calentito, estás más cómodo.  

Me parece también que hay que imponer un poco cuáles son los materiales que se 

pueden reciclar, por eso yo creo que la gente tiene más en la cabeza el plástico, pero 

son muchos los materiales que se pueden reciclar. Hasta las llantas de los autos se 

pueden reciclar. Hay una fábrica argentina que hace zapatillas con el caucho. El metal, 

el vidrio, el cartón, hay un montón de formas. Esto que te cuento de las botellas de amor, 

que si vos en una botella metes adentro todo lo que la tecnología aún no llegó a 

Argentina para reciclar. Viste los envases de papas fritas, de galletitas, todo eso no se 

recicla en Argentina todavía porque no hay tecnología, pero si vos lo metéis en una 
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botella de amor haces una madera plástica, y eso es una industria que estás generando. 

No son cuatro asientos que pongas de muestra, de “ay, mirá que lindo”, no. Eso es toda 

una empresa nueva que se puede desarrollar, y de hecho se está desarrollando la 

madera plástica. Por eso digo que siempre hay que ir un paso más atrás y mostrarle a 

la gente qué es lo que se puede reutilizar. Ahora hay toda una industria nueva de entre 

la gente joven y no tan joven que es la moda circular. Vos vas a comprar ropa en tiendas 

de ropa nueva y tienen, en un costadito, ropa de marca nueva que es usada, pero no es 

feria americana con olor y ropa usada. 

Entrevistador:  

No, no. 

Entrevistada:  

Es medio de lujo, son marcas buenas que no usaste, te las compran. Por eso digo, hay 

tanto para mostrar y que la gente no tiene idea que eso es... 

Entrevistador:  

Sí, realizable. 

Entrevistada:  

Claro, pero yo creo que es desconocimiento lo que limita también al ciclo de lo que 

hablábamos al principio, aunque tengas una logística de puta madre y vaya el camión 

todos los días o dos veces por semana. Si la persona que va a buscar no tiene el 

material, ¿de qué te sirve? Y lo loco es que, por 10 minutos antes, la persona lo tenía 

impecable para poder reciclar y por desconocimiento mezcló todo y ya no sirve. Y eso 

imagínate que es en cada hogar de la Argentina o de un municipio. 

Entrevistador:  

Y si te hablo de los grandes generadores, ¿tuviste algún contacto con ellos? 

Entrevistada:  

Sí, yo contacté solo por curiosidad y tuve la suerte de conocer gente que se encarga de 

grandes hoteles, de grandes empresas, y la verdad que ahí funcionó fenomenal por lo 

que me fueron contando, porque es distinto. Como que tienen a los trabajadores 

enseñándoles mucho y dándoles también las herramientas para que puedan separar el 

papel en un cesto, el cartón en otro, las pilas en otro. Entonces un gran generador como 

un supermercado, ponele, es más fácil. Va la cooperativa y se lleva el material perfecto 

para vender. Es más, viste que para los cartoneros depende del color del papel, si es 

blanco les dan más dinero, según el color de las botellas también vale más o menos. Yo 

eso no lo sé exactamente porque no tengo mucha idea, pero sí uno va aprendiendo y 

sabés qué es como lo más jugoso para ellos. Entonces, en los grandes generadores 

tienen mucho de lo que ellos tienen como el caviar de lo reciclable, entonces es más 

fácil y más práctico. Y también a las empresas les conviene porque para ellos sumar 

muchos kilos por año es muy bueno para su responsabilidad social y empresarial, y está 

buenísimo. No deja de ser una ayuda enorme. 

Entrevistador:  
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Y en las trabas del mejoramiento del reúso de la basura y de la disposición de la basura, 

más allá del conocimiento que hay que concientizar y de los costos que eso genera, 

¿ves alguna otra traba o problema a solucionar? 

Entrevistada:  

Es que en el momento en que vos educás, lo lógico es que en el relleno sanitario no 

tengas que ir tan seguido porque lo orgánico ponele que lo puedas hacer compost y lo 

puedas dar a la misma cooperativa que hace compost o alguien que haga compost, y 

hay un montón de lugares que te lo van a tomar. Y luego que lo reciclable, cómo lo 

vendiste, no vaya al entierro. En realidad es eso, cuando arrancás la cadena bien, 

enseguida se termina. En cambio, si arrancás mal, no tenés ni compost, tenés entierro, 

no tenés recuperación, no tenés economía circular, que es lo último que se usa ahora. 

Por suerte son palabras que se empiezan a instalar, economía circular, turismo 

sustentable, esto de la moda circular. Hay un montón de conceptos que no llegan si no 

arrancas por el principio. Que, en realidad, el objetivo es ese, que haya menos entierro, 

menos basurales a cielo abierto, porque esa es otra. Yo no sé cómo es, pero me imagino 

que habrá municipios que habrá un poco de basura medio por izquierda, ¿cómo se dice 

cuando no es legal? 

Entrevistador:  

Sí, informal. 

Entrevistada:  

Que tiran en cualquier lado, con los basurales a cielo abierto. Viste empiezan 3 o 4 

vecinos y después se convierte en... o queman basura. En la costa hay mucho también. 

Es que el problema es ese, cuando arranca mal, termina mal. 

Entrevistador:  

Lamentablemente no hay otra en la ecuación. Bueno, para terminar, si me podés decir 

de nuevo tu nombre completo y tu actividad en el running, Zapatillas Verdes se llaman, 

¿no? 

Entrevistada:  

Sí, se llama Zapatillas Verdes. Mi nombre es María José, y mi apellido es Rutilo. Sería 

eco-runner y corro por el planeta, que es como mi carta de presentación. Y nada, 

concientizar. 

Entrevistador:  

Bueno, desde ya te agradezco por dos motivos. Uno, por atenderme, y otro, por el 

trabajo que haces, que en síntesis el planeta es la casa de todos. Así que te agradezco 

por esos dos motivos. Yo cualquier cosa que vos necesites estamos en contacto, y todos 

los conocimientos que me transmitiste los voy a elevar a mis superiores. 

Entrevistada:  

Dale, perfecto. Después contame de qué sirvió o dónde lo pudieron aplicar. 

Entrevistador:  
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Sí, yo te cuento en la práctica dónde va a bajar todo este conocimiento, y si logramos 

cambiar alguna política pública sería nuestra utopía, pero lo tenemos a mano así que 

vamos por eso. Siempre hay que tener motivos de lucha. 

Entrevistada:  

¿Y para qué municipio sería? De chusma no más. 

Entrevistador:  

Esto es Lomas de Zamora, para empezar. Y después vamos a ver si la podemos 

ampliar. Habíamos hecho algún trabajo para OPDS en su momento, y de ahí lo vio 

Lomas, y ahora enganchamos con Lomas. 

Entrevistada:  

Bueno, buenísimo. Cualquier cosa que yo te pueda dar una mano me avisás, y si ves 

que podemos hacer alguna charla o algo interesante, no sé si es parte de tu laburo o 

no... 

Entrevistador:  

No es parte de mi laburo, pero se puede hacer porque en síntesis estamos todos 

luchando por lo mismo en este caso. Así que nos va a venir bien a todos. Y después te 

iba a decir, si vos tenés algún colega tuyo que quiera también brindarnos su experiencia, 

bienvenido sea. 

Entrevistada:  

Sí, te voy a poner en contacto, ahora está de viaje pero tengo un amigo que si querés 

chusmear lo en Instagram es Vamos a Hacerlo Argentina, que con ellos hicimos muchas 

limpiezas en San Isidro. De estas limpiezas simbólicas con bolsas, guantes, sacamos 

cosas terribles. Y ellos se dedican especialmente a limpiezas. Es colombiano el director, 

se llama John. 

Entrevistador:  

Dale. Y cualquier otra persona que puedas creer idónea para darme algún conocimiento 

como el que me viste vos recién, que de nuevo te digo que estoy agradecido bienvenido 

sea. 

Entrevistada:  

Dale, dale. Y otra cosa más que te hincho, pueden armar algo contá con John y conmigo 

como oradores, o alguna movida que se pueda concientizar. No te digo maratón porque 

no corre todo el mundo, pero se puede armar alguna caminata o algo lindo para 

concientizar y que la gente lleve su reciclable y el municipio las regale algo, una plantita 

o algo. 

Entrevistador:  

Buenísimo, te agradezco de nuevo. 

Entrevistada:  
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Cuando vuelva mi amigo de Colombia yo te aviso y te paso el contacto. Él sabe mucho 

del tema también. 

Entrevistador:  

Te agradezco muchísimo y seguimos en contacto. 
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ENTREVISTAS Nº 27 y 28 

Datos de las personas entrevistadas 

Nombres: Daniel Barbuto (entrevistado A) 

                 Gustavo Fortunatti (entrevistado B) 

Institución: 

Cargo: 

TEXTO EDITADO 

Entrevistado:  

(...) Sí lo controlamos. El que lo controla justamente es esta persona con la que quiero 

que te juntes, es Gustavo Fortunatti. 

Entrevistadora:  

Sí, sí. 

Entrevistado: Bueno, uno … era el director de ambientes, con el que te dije que te juntes 

para que te lleve a una empresa. Es el que hace esto a su vez. 

Entrevistadora:  

¿El director de …? 

Entrevistado A:  

De ambiente. La municipalidad tiene dos direcciones de ambiente. Una dirección de 

ambiente y educación ambiental, y otra dirección de desarrollo sustentable. La dirección 

de ambiente, a su vez, tiene varios departamentos. El departamento DDD, que es 

Desrratización, [inaudible] y Desinfectación. Desde el departamento de educación 

ambiental está certificado ISO. 

Entrevistadora:  

Sí, las normas ISO. 

Entrevistado A:  

Es el departamento que concientiza. Tiene toda una serie de actividades, tiene 

programas de disposición final de [inaudible], programa de disposición de luminaria, 

programa de reciclado de aceite domiciliario. 

Entrevistadora:  

Sí, recuerdo que en la delegación siempre llevaban. 

Entrevistado A:  

Reutilización de tóner, reciclado de red y rae, que son, no sé, el televisor. Lo llevan a 

determinados puntos, que acá son tres o cuatro, eso a su vez se lleva hasta [inaudible] 

se lo lleva transportes Olivos. ¿Viste tecnópolis? Atrás de tecnópolis queda. Entonces, 
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se juntan de los diferentes puntos, que hay una en la punta [inaudible], otro en Juan B. 

Justo, otro en Echeverría y Paraná. Ahí los vecinos van y llevan el monitor que no usan 

más. Eso después pasa una camioneta, agarra todo eso y lo lleva a Transportes Olivos, 

ahí se acumula hasta determinada cantidad. Y ahí el camión lo retira. Entonces, el 

camión de reciclado, que en realidad depende, porque puede ser camión de reciclado, 

o camión de reutilización. Hay diferentes tipos de camiones, no son todos el mismo. El 

camión, yo te voy a mostrar, el de aceites. 

Entrevistadora:  

Sí, tiene como un bidón gigante. 

Entrevistado A:  

Sí, adentro. Pero cuando lo ves de afuera es algo así. Es chiquito porque van nueve 

puntos. Y vos decís che, ¿y los tienen [inaudible]? Acá, en Vicente López, no se admiten, 

no hay empresas que se dediquen a reciclar. Quiere decir que todo lo que tiene que ver 

con el reciclado son empresas que vienen a retirar. Por ejemplo, esta se llama RBA, 

Refinadora Buenos Aires. 

Entrevistadora:  

¿Y el camión que recoge los residuos? 

Entrevistado A:  

Después tenés ese camión que entra dos cuadras, o sea hace constituyente, dobla y 

hace dos cuadras, levanta todo y se va. No es que está paseando por acá. Y ese se lo 

lleva a una planta, que creo que queda en Berazategui, y empiezan a agarrar, desarman, 

vidrios por acá, cobre por acá, oro por acá, plástico por acá. Así por miles de miles. 

Entrevistadora:  

¿Eso con las pantallas? 

Entrevistado A: 

Con todos los residuos electrónicos, puede ser televisor, pantalla, puede ser una 

licuadora. 

Entrevistadora:  

Qué bueno, no sabía que hacían eso acá en … 

Entrevistado A:  

Todo, lo que sea. Y lo que te decía es que eso lo hacemos nosotros acá. Ahora, con los 

grandes generadores vos pagás una tasa de alumbrado, barrido y limpieza. Nosotros 

tenemos una ordenanza con un registro de grandes generadores. 

Entrevistado B:  

Permiso. 

Entrevistado A:  
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Él es Gustavo Fortunatti. Sentate un segundo que ya me libero. El registro de grandes 

generadores, ¿lo tenemos? 

Entrevistado B:  

Sí, claro. Yo tengo un registro, estamos en el proceso de. 

Entrevistado A:  

¿Te acordás de...? Bueno, te dije. Rocío Suárez, ¿te acordás que estaba en la 

delegación [inaudible] … Bueno, Bueno, ella es la hija. Y me explicaba algo muy 

interesante, yo no sabía, ella estudia una cosa de ... 

Entrevistadora:  

Una licenciatura en gastronomía … 

Entrevistado A:  

Pero con licenciatura en administración de empresas. 

Entrevistado B:  

Ah, hermoso. 

Entrevistadora:  

Claro, es una licenciatura en gastronomía que se hace en conjunto entre dos 

universidades, entre la UADE y el IAG. En la parte de IAG tengo todo lo que son las 

prácticas de cocina, me enseñan toda la parte de gastronomía, y en UADE es la carrera 

de administración de empresas orientada al servicio de la hospitalidad, que sería la 

gastronomía. 

Entrevistado B:  

… con dos títulos digamos. 

Entrevistadora:  

Es un título porque es una licenciatura que se hace en conjunto, pero sí, es una 

licenciatura en administración gastronómica digamos. 

Entrevistado B:  

Está bueno para los restaurants. 

Entrevistado A:  

Hace poco esta chica, [inaudible], … Lo que ella me planteaba es una doble pregunta... 

ah, te decía, las empresas pagan una tasa de seguridad e higiene y una tasa de 

alumbrado, barrido y limpieza. Cuando vos sos un gran generador tenés que contratar 

esa empresa, esa empresa tiene que estar inscripta en la OPDS, que ahora es el 

ministerio de ambiente de la provincia de Buenos Aires. Le pagan a esa empresa, 

[inaudible] tienen la tasa diferencial, o sea, cero. Pero tenés que estar en el registro que 

lleva él. 

Entrevistado B:  
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Mostrando la gestión del departamento de residuos. 

Entrevistado A:  

Lo que pasa es que a nosotros nos iban a dar un recurso que nunca nos lo dieron, 

entonces es un problema. Porque vos tenés que generar más de mil kilos, ¿cuántos 

metros tenés que tener? 

Entrevistado B:  

Mil kilos, trescientos metros cuadrados, treinta [inaudible]. 

Entrevistado A:  

Claro. 

Entrevistadora:  

Para ser gran generados, ¿entonces hay dos condiciones? … Ok 

Entrevistado B:  

La ley de residuos dice mil kilos, y a nosotros nos era muy difícil mil kilos de un sólido. 

Es muy difícil cuantificar cuánto genera cada una de las mil cuatrocientas industrias. 

Entonces buscaron municipalmente una ordenanza municipal, lo que hace es sumar 

algo más para tener más control sobre las medidas provincial o nacional. Entonces lo 

que se buscó a través de tributaria era poner esas dos condiciones, trescientos metros 

cuadrados, treinta, y que genere más de mil. Si me declara directamente que genera 

más de mil es generador, pero nadie quiere generar más de mil kilos. 

Entrevistadora:  

Sí, y además que también les requiere hacer el tratamiento de residuos que, como 

recién me comentaste, no es algo que busquen mucho hacer. 

Entrevistado B:  

Hay una nueva [inaudible] que es la 317 del 2020, que ya ahí le genera gestión de 

residuos a todos, no solamente al de más de mil, sino toda industria o comercio que 

genere volumen. Ahí tendrían que ir todos a un procedimiento de gestión y seguimiento. 

Sería mucho más fácil. 

Entrevistadora:  

Claro, y van y controlan. 

Entrevistado B:  

Controlás eso y ya está. 

Entrevistado A:  

Yo digo dos cosas. Una, ahora si te parece vas abajo a la oficina y te explica todo. 

Porque ella necesita también, además de nosotros, una empresa para poder entrevistar. 

Entrevistadora:  

Igual las preguntas ya me las respondiste de todas formas. 
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Entrevistado A:  

Y lo segundo que te voy a decir es que es importante entender la complejidad de un 

control, porque mucha gente nunca controló nada y te dice ¿ustedes lo controlan? Todo 

control, eso es lo importante que se entienda, todo control, ponele tres mil redondo, 

[inaudible] mil quinientos. 

Entrevistadora:  

Eso es de bromatología. 

Entrevistado A:  

No, está bien. Pero decile a la gente que redondo tienden a sospechar. Esto está bueno, 

pero que no redondeen tanto. Dos mil ocho ochenta y cinco. 

Entrevistado B: 

Ese va con ticket de Sube, los descargan. 

Entrevistado A:  

Sí, excepto que lo superen. 

Entrevistado B:  

Nosotros presentamos el ticket de carga de la tarjeta, y hubo carga redonda. 

Entrevistado A:  

Ah, ok. 

Entrevistado B:  

Después cuánto gastás es el problema. Pero lo están tomando con el ticket y cargás 

redondo. 

Entrevistado A:  

Lo que yo te digo es que es importante que eso se entienda porque la gente dice, no sé 

si notaste lo que él te dijo, que es evidentemente la práctica. Vos decís che, lo controlo. 

Sí, pero el tema es cómo controlás si... quiero que vos te des una idea de la complejidad 

del laburo de él, de una parte del laburo de él. 

Entrevistadora:  

Sí, sí. 

Entrevistado A:  

Vos fijate que le pedimos a él qué empresa genera más de mil kilos al mes, ¿lo 

controlás? 

Entrevistadora:  

Sí, es muy abierta la pregunta. 

Entrevistado A:  
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¿Vos lo ves a él todo el día, a él o a cincuenta al lado de las mil quinientas empresas 

que tenemos, todos los días a ver si sacan una bolsita? 

Entrevistadora:  

Obviamente que no. 

Entrevistado A:  

Es imposible. 

Entrevistadora:  

Es que sí, además que no te da el tiempo... 

Entrevistado A:  

Eso es importante entenderlo porque muchos después dicen "che nadie controla". Vos 

vas a contar lo que hacemos nosotros, por eso también le dije a tu mamá que vengas, 

porque vos sos una replicadora de nosotros. 

Entrevistadora:  

Sí. 

Entrevistado A:  

Entonces a nosotros nos interesa que si vos vas a apuntar "en Vicente López tal cosa" 

estaría bueno que ahora te expliquemos todo y que vos vayas, si vas a presentar una 

tesis, un informe o alguien lee, una replicadora. Por eso queremos contarte bien. 

Entrevistadora:  

Sí, obvio. Para poder transmitirlo como corresponde. 

Entrevistado A:  

Como corresponde y como es. Porque un día yo estaba haciendo un posgrado en San 

Isidro, un posgrado en derecho ambiental. Y estaba en el medio del curso y sale alguien 

y dice "no, porque en Vicente López no hacen nada". Casi la mato ahí [risas] Casi agarro 

la lapicera y digo "¿cómo que no hacemos nada?" 

Entrevistado B:  

En 2016 cuando entraron nos pasó con Clarin, proliferación del dengue. No llegó a una 

pandemia, pero teníamos una endemia, y éramos el único municipio que informaba al 

sistema de salud. Nosotros queríamos que se informe lo que era, y salimos como el 

peor municipio de la provincia, pero porque éramos el único que notif icaba. No dijeron 

eso, "che, San Martín no puso nada", no había comparación. 

Entrevistadora:  

Claro, era el único. 

Entrevistado A:  

Era más fácil no decir nada y listo. 
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Entrevistado B:  

Entonces es muy difícil, nos fijamos mucho en el qué decir, qué no decir, cómo decirlo, 

cómo nos replican. Porque después nos querían matar. 

Entrevistadora:  

Ese es el tema también cuando uno comparte, que después lo repliquen bien. 

Entrevistado A:  

Que sea fidedigno, claro. Por eso está piola que vos, vas y le explicás bien, y le decís 

una empresa que sea piola, que no [inaudible] en contestar, una empresa que 

obviamente haga las cosas bien. 

Entrevistado B:  

Por eso a mí me gustaría también. ver qué le buscan. 

Entrevistado A:  

¿Está? 

Entrevistadora:  

Sí, la materia se llama Conservación ambiental y Reciclaje, y casualmente tenemos un 

trabajo práctico en el cual buscamos entender el circuito completo desde el lado 

municipal y también desde el gran generador, para ver o plantear qué modificaciones 

pueden hacerse en relación a eso. 

Entrevistado B: Y si [inaudible] mejor. 

Entrevistadora:  

Sí, bueno, obviamente que sí. En mi caso, sí. Pero básicamente es eso. 

Entrevistado A:  

¿Tenés alguna en mente? 

Entrevistado B:  

No, yo creo que ella ... RBA no le sirve porque RBA recicla, es una parte. Lo que 

nosotros tenemos también es una buena relación con RBA, que es la que recicla el 

aceite y hace biodiesel. El aceite de los restaurantes, que tiene vínculo con lo que vos 

hacés. O sea que si el día de mañana te sirve o te interesa, es un partner nuestro. 

Entrevistadora:  

Sí. ¿el tema del aceite cómo lo controlan? 

Entrevistado A:  

Bueno, justamente. Esto es un trabajo en equipo. Él recibe de alguna manera, porque 

viste que un litro de aceite puede contaminar hasta mil litros de agua, pero él es como 

el responsable de controlar eso. Pero no lo puede hacer solo él, así que también 

tenemos la dirección de bromatología. Entonces los inspectores le piden al gatronómico 

que le acredite cómo dispone el aceite. Y nosotros hacemos campaña, con RBA como 



558 
 

partner, para que lo contraten a RBA. A diferencia de otras refinadoras, tiene un acuerdo 

estratégico con el ministerio de salud y con nosotros que hace que todo el aceite que se 

lleva del partido, un porcentaje nos lo pagan y eso va a servil. O sea, le compra a la 

comunidad el aceite. Entonces nosotros tenemos inspectores constantemente en la 

calle controlando eso, y además, si hay ciertas sospechas de que hay alguna conexión 

clandestina, él va con los inspectores de ambiente y se fija, por ejemplo, si hay alguna 

conexión que permita volcar el aceite a la cloaca. Se controla desde dos puntos, desde 

la razón y desde la fuerza [risas] O sea, vamos y le decimos al inspector "señor 

grastronómico"... aparte que es una cadena. Acá hay un par de cadenas desde Mc 

Donald's, Burguer King, Mostaza, y hay cadenas más de restaurantes como Blossom, 

patios de comida como Coto. 

Entrevistado B:  

Es un programa que llega también al vecino. A la industria, el comercio y el vecino. 

Tratamos de sacar todo el aceite posible. Obviamente en busca de una evolución 

[inaudible], pero también buscamos la reducción de aceite volcado a la cloaca. Bueno, 

nos juntamos cinco minutos, te cuento más o menos lo que me parece. Yo creo que 

Alimentos modernos sería una. 

Entrevistado A:  

Ah, puede ser. Alimentos modernos es una empresa que hace hiper congelados. 

Entrevistadora:  

Ah, sí. 

Entrevistado A:  

Lo que pasa es que no sé si vos estás apuntando a gastronómicos restaurantes o 

gastronómicos a escala. Esto es una empresa alimenticia. 

Entrevistadora:  

Claro, sí. Cualquier cosa que puedan. 

Entrevistado A:  

Esto es una empresa multinacional que recibe las papas y por otro lado te vende el 

paquete de fritas hiper congelados y precocidas. 

Entrevistado B:  

Precocidas, hiper no hace acá. Manda todo a Balcarce, acá no congela porque vendió 

Cool Min. Ahora son dos empresas distintas. 

Entrevistado A: 

¿Y las manda a congelar allá? 

Entrevistado B:  

Más o menos, sí. Acá hace un prefrío, allá prefrito, precongelado y allá congelado. Sino 

la saca del mercado. 
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Entrevistado A:  

Porque había un grupo que estaba acá y en frente estaba Cool Min, entonces claro, las 

cruzaba y las hipercongelaba.  

Entrevistadora:  

Claro, pasa que es todo un proceso bastante... 

Entrevistado B:  

Y ahora con lo que le queda residual está haciendo el puré de escamas. Sacó una línea 

de puré de escamas y casi casi que el residuo es casi nulo. No es cero, pero... 

Obviamente tenemos que pedir permiso a las industrias, pero creo que no va a haber 

problema. 

Entrevistado A:  

Socialmente es una empresa que genera conflicto, o sea, te va a mostrar, tiene 

procesos, está muy controlada, tenemos confianza, pero es una empresa que te 

genera... toda actividad humana genera impacto. Ésta genera un impacto perceptible, a 

simple vista. 

Entrevistado B:  

Está por debajo de los valores, pero es una zona industrial en la cual el barrio se montó 

a través de la industria. 

Entrevistadora:  

Claro, siempre pasa. 

Entrevistado B:  

Sí, está acá no más. 

Entrevistado A:  

Digamos, los afluentes gaseosos, de olores, todo. Pero bueno. 

Entrevistado B:  

Todo bajo los parámetros de control. 

Entrevistadora:  

Y el tema ese que mencionabas del transporte, los camiones que son muy grandes y 

suelen romper mucho las veredas. Eso es lo que más molesta 

Entrevistado A:  

Por eso [inaudible]. Es una multinacional que ahora es estadounidense. 

Entrevistadora:  

Bueno, muchísimas gracias, gracias por el tiempo. 
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Entrevistado B:  

Bueno, un poco lo que [inaudible] es así, es un gran generador. Él pasa de ser un gran 

generador a generarse sus insumos. 

Entrevistadora:  

Sí, sí. Mejor todavía. 

Entrevistado B:  

No sé si te va a servir en ese punto. 

Entrevistadora:  

Sí, la realidad es que lo que a mí realmente me sirve es ver un gran generador para ver 

cuál es el círculo y el circuito que genera para poder optimizarlo, porque son los menos 

las que buscan... 

Entrevistado B:  

[inaudible] 

Entrevistadora:  

Los que buscan soluciones. Y también son los menos los que buscan generar poco 

residuo. Obviamente que si podés aprovechar casi al cien por ciento un producto, es por 

una cuestión de costo propio. 

Entrevistado B:  

Que alguien lo vio. Antes lo tiraban y ahora lo juntan. 

Entrevistadora:  

Claro. 

Entrevistado B:  

Tiene, por ejemplo, grandes volúmenes de mercadería que viene ya podrida. Te 

propongo algo, me gustaría que me mandes un mail con las preguntas esas y yo se lo 

tiro a tres o cuatro empresas. 

Entrevistadora:  Dale. 

Entrevistado B:  

A ver qué contestan. En base a la que más te gustó, a la que mejor te parece que va 

para tu trabajo, vamos a visitar a esa, como para no quedarnos con una sola. 

Entrevistadora:  

Perfecto, sí. Genial. 

Entrevistado B:  

Yo les mando por mail "che, contestame estas preguntas". No sé si me las van a 

contestar de un día para otro. 
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Entrevistadora:  

No, no hay problema. 

Entrevistado B:  

No sé cuál es tu tiempo. 

Entrevistadora:  

No, tengo un tiempo todavía. 

Entrevistado B:  

O sea, podemos avanzar esta semana y la otra. 

Entrevistadora:  

Tengo la entrega del trabajo será dentro de una semana y media. ¿Es muy poco? 

Entrevistado 2:  

No, [inaudible]. 

Entrevistadora:  

Está bien, lo que se pueda. Porque sé que son preguntas bastante específicas que vos 

no creo que puedas... 

Entrevistado B:  

Claro, [inaudible] si yo les digo que me las contesten, me las van a contestar porque no 

voy a hacer mal uso de eso. Entonces me las van a contestar. Pero capaz que, al tener 

distintas empresas, vos vas a decir "nos metemos con esta que genera, o que están 

haciendo mal las cosas”, o no tan bien, y que puedo usarla para desarrollar algo. Me 

parece que también [inaudible], está desarrollado lo que vos querés desarrollar. 

Entrevistadora:  

Sí, totalmente, ya está puesto en práctica. Esto inclusive puede servir. [inaudible] La 

merma, sí, totalmente. 

Entrevistado B:  

Hay un punto que no tenés qué hacer. 

Entrevistadora:  

Es que es así. Más o menos se calcula que es un % 10 de merma que uno tiene cuando 

produce. 

Entrevistado B:  

Creo que deben estar en un % 5 o un % 4. 

Entrevistadora:  

Buenísimo, eso es genial. ¿Igual qué hacen? ¿Papas y otras cosas también? 
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Entrevistado B:  

Papas fritas y ahora puré de papas. 

Entrevistadora:  

Ah, es papa únicamente. Perfecto. 

Entrevistado B:  

Y [inaudible] del agua sacan [inaudible] y hacen bolsas [inaudible]. 

Entrevistadora:  

Ah, entendieron todo. No pierden nada, está buenísimo eso. 

Entrevistado B:  

Sí, reusan el agua, el proceso en sí está bueno. No usan [inaudible] hc. 

Entrevistadora:  

¿Porque es tipo freído en vapor? 

Entrevistado B:  

Es en vapor, usan aceite pero es mínimo, se va en la papa. 

Entrevistadora:  

Claro, en comparación a freir una papa hay diferencia. 

Entrevistado B:  

Está bueno para ir a visitarla también. 

Entrevistadora:  

Sí, eso está fantástico. 

Entrevistado B:  

Pero vamos con más tiempo otro día. Te doy la dirección del mail: 

gustavo.fortunatti@vicentelopez.gov.ar, y yo cuando vos me lo mandás, le disparo las 

preguntas a ellos. 

Entrevistadora:  

Ahora llego a casa y te reenvío el archivo. 

Entrevistado B:  

De ahí yo te vuelco lo que me contestan y me decís por cuál vamos. 

Entrevistadora:  

Genial, mil gracias. 

Entrevistado B:  

Y las otras tres que te dijo [inaudible] ¿ya las contestaste? 
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Entrevistadora:  

Sí, la única que no me quedó muy clara es si tienen una estimación del impacto del 

tránsito de los camiones en las calles, sobre todo el de recolección de residuos 

domiciliarios. Son camiones pesados, ¿tienen un estimado de cuál es ese impacto que 

generan en las calles? Si es mucho, si es poco. 

Entrevistado B:  

Nosotros evaluamos el impacto a través del equilibrio, después hay impactos positivos 

% 100, e impactos negativos % 100. 

Entrevistadora:  

Claramente es negativo. 

Entrevistado B:  

No, es un gran defecto de los profesionales. Yo generalmente todo esto lo trabajo mucho 

en la facu, y lo que digo es que nosotros encontramos fácilmente los impactos negativos, 

pero no encontramos los positivos. A ver, que haya transporte es trabajo, que haya 

trabajo es que puedan producir alimento. 

Entrevistadora:  

Que recolecten los residuos también es un montón. 

Entrevistado B:  

Hay recolección los siete días de la semana, [inaudible] siete días seguidos [inaudible] 

no hay residuos en la calle. Si no tengo residuos en la calle, no tengo ratas; si no tengo 

ratas, no tengo enfermedades, pero tengo dengue. O sea, es como buscarle el otro lado, 

siempre el vaso medio lleno. Yo creo que hay un equilibrio de impacto. Hay un factor 

negativo, [inaudible], el dióxido de carbono... 

Entrevistadora:  

¿Y en el asfalto en sí no es tanto? 

Entrevistado B:  

No somos bacheros [inaudible] pero son los baches normales, no es que uno está atrás 

de los agujeros. 

Entrevistadora:  

Tal vez un colectivo es más perjudicial inclusive. 

Entrevistado B:  

Nosotros hemos muestreado, muestreado de verdad, la contaminación que efectuó 

Maipú sin metrobus y con metrobus. Màs o menos un % 35 la contaminación con 

metrobus. 

Entrevistadora:  

¿Más? 
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Entrevistado B:  

Bajó, bajó la contaminación un % 35. Porque a los colectivos no los hacés parar, los 

colectivos tenían paradas acá, acá... 

Entrevistadora:  

Claro, los hacés parar mucho menos. 

Entrevistado B:  

Los semáforos, las paradas, de todo, generaba un montón de emisiones de carbono. Y 

la de la ciudad que iban los autos por afuera y los colectivos por adentro [inaudible]. 

Entrevistadora:  

No, y el traspaso que iban todo el tiempo así... 

Entrevistado B:  

Permite que fluya más el tráfico. Puente Saavedra, que es un punto muy conflictivo 

porque tenemos la General Paz y Maipú, hay más cantidad de autos que colectivos. Si 

vos pudieras viajar en colectivo, viajarías. Por más que vos me digas que es más 

pesado... 

Entrevistadora:  

O también, por ejemplo, si tenés que ir en auto, reunir varias personas y no ir una 

persona en un auto. Economizar los espacios. 

Entrevistado B:  

Es lo mismo que los [inaudible]. Todos pensamos en el desarrollo de la industria, del 

comercio [inaudible] y acá estamos todos juntando bolsitas de basura hasta el 

cansancio. El volumen no sé cuál es más. Pero está bien, la industria genera un volumen 

muy grande y de una sola vez, pero el comercio te lo genera igual y nadie se pone a 

pensar, o no nos da el tiempo para pensar [inaudible]. 

Entrevistadora:  

Igual eso yo considero que mucha gente se va sumando de a poco al tema del reciclaje. 

No siempre lo hacen bien, creo que falta capacitación a la gente, y también demostrar 

bien cuál es el impacto que eso genera, porque mucha gente no tiene ni idea. O ve los 

dos tachos y dice "ah bueno, este es de cartón, lo tiro", pero adentro tenía café y está 

sucio, no va ahí. 

Entrevistado B:  

[inaudible] terrible. Pero bueno, eso es uno, y las gestiones políticas son otro. Yo trabajé 

en la provincia de Buenos Aires, en OPDS, ocho años. La verdad que conocí los 135 

municipios, adentro, acá... si bien ahora estoy acá solamente. 

Entrevistadora:  

Claro, tenés una visión panorámica. 

Entrevistado B:  
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Vicente López lo que tiene es una [inaudible] para el diez [inaudible] reciclables se van 

o se quedan. 

Entrevistadora:  

Efectivamente, digamos. Esa era la duda que tengo. 

Entrevistado B:  

Se va a [inaudible]. Con las pilas no podemos hacer nada, se dan a un relleno de 

seguridad, pero tenés que tener el certificado que está ahí, de la cuna a la tumba, y 

estamos ahí. En otros municipios termino todo en el mismo basural, y a cielo abierto. 

Entrevistadora:  

Bueno, eso es lo que hablamos siempre en la facu. Viste que uno capaz se toma el 

trabajo de separar y después vos no sabés qué es lo que hacen. 

Entrevistado B:  

Le pasó en Tigre, un municipio grande, lindo en el cual mintieron por muchos años. La 

gente se dio cuenta, entonces quieren hacer bien las cosas pero les cuenta mucho, la 

gente ya no les cree Entonces, es muy importante tener un programa sostenible o 

sustentable, cualquiera de los dos y que sea aceptado por la gente [inaudible]. Lo hago 

de verdad, lo llevo a lugares de verdad, existe. 

Entrevistadora:  

Claro, lo mostrás. 

Entrevistado B:  

Y también tenemos montones de problemas con el aceite porque lo traemos de 

delegaciones municipales y se ensucia. 

Entrevistadora:  

Si, yo me acuerdo cuando mi mamá tenía la delegación ahí, quedaban los bidones de 

aceite adelante. 

Entrevistado B:  

Cuando llegan con vidrio [inaudible]. 

Entrevistadora:  

Sí, igual la gente a veces... 

Entrevistado B:  

Es muy difícil. Quieren todo sin hacer nada. 

Entrevistadora:  

Por eso mismo era un poco el objetivo del trabajo encontrar una forma de hacer el 

reciclaje menos tedioso. Es muy difícil, la verdad que elegimos un tiempo un poco 

complicado, pero... 
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Entrevistado B:  

Creo que es a lo que apuntar todos. Las cosas difíciles no le gustan a nadie y no las va 

a hacer nadie, o las hacen un tiempito y después se olvidan. 

Entrevistadora:  

Es que es eso, la constancia. Capaz lo hacen un mes y después chau. 

Entrevistado B:  

Claro, están contentos y después chau. 

Entrevistadora:  

Claro, porque vieron el video de una ballena, los impactó y... 

Entrevistado B:  

Y ahora con los barbijos y todo. Pero es muy difícil mantenerlo activo, [inaudible] como 

decís vos, y el recurso económico. 

Entrevistadora:  

Sí, para los grandes generadores también debe ser. Una de las preguntas era si las 

empresas tienden a recibir con agrado. 

Entrevistado B:  

Yo considero que la economía circular es el tema, la deficiencia energética es el tema 

también. Pero hay que mostrarle al empresario que le reditúa, pero no reditúa en plata. 

Entrevistadora:  

En todo, digamos. 

Entrevistado B:  

Sí, pero él puede hacer un posteo de todo y observar a largo o a mediano plazo, algún 

beneficio económico, pero tenés que poner primero. Es difícil. 

Entrevistadora:  

Sí, es una inversión. 

Entrevistado B:  

Es difícil porque uno invierte para su producto, no para sus residuos. 

Entrevistadora:  

Y es como que justo es una zona en la cual podés no gastar dinero tal vez, y aprovechan 

no hacerlo. 

Entrevistado B:  

Pasa mucho. Pero yo creo que la nueva juventud empresarial se está volcando, se llega 

a eso. Por eso lo de la carrera está buenísimo. 
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Entrevistadora:  

Bueno, esta materia que tengo se llama Conservación ambiental y reciclaje, está dentro 

de la carrera de administración porque los grandes generadores surgen de ahí 

básicamente. Yo al principio decía ¿para qué tengo esta materia? Es medio embole. Y 

me enseñan desde cómo calcular la huella de carbono hasta un montón de cosas súper 

interesantes, y después entendí que, en un futuro, si lo logro... 

Entrevistado B:  

Hacer una empresa sustentable. 

Entrevistadora:  

Claro, es súper importante, porque es un futuro gran generador. Y está bueno que ahora 

la hicieron obligatoria. 

Entrevistado B:  

Y además de eso, es como que tenés otro chip de conciencia que va a empujar... y ahí 

es donde vas a ganar también. 

Entrevistadora:  

Sí, uno desde casa también. 

Entrevistado B:  

Digo, es la diferencia que va a ser con la nuestra, así nadie te tiene que venir a controlar. 

Entrevistadora:  

Además, a la larga hasta se generan costos adicionales cuando sos un lugar 

sustentable. Por ejemplo, Hotel Madero sobre la 9 de Julio es uno de los pocos hoteles 

que tiene el sello de... no sé cómo es. 

Entrevistado B:  

[inaudible] 

Entrevistadora:  

Sí, y eso genera un costo adicional y la gente que va ahí sabe, y paga para poder saber 

que está en un lugar... 

Entrevistado B:  

Termina siendo ganancia. 

Entrevistadora:  

Pero digo, desde el consumidor ya de por si va y sabe. 

Entrevistado B:  

Claro, se paga porque es socialmente aceptado. 

Entrevistadora:  



568 
 

Y desde marketing estuvimos trabajando con ese tema también, y realmente genera un 

ingreso superior. Genera ganancias porque la gente tiene más... 

Entrevistado B:  

Te digo lo mismo que digo de los gobiernos, de los estados, ahí está la parte compleja. 

Técnicamente tenés que demostrarla, porque si no, los perdés. El marketing está joya, 

pero si la gente te ve haciendo mal las cosas, olvidate. 

Entrevistadora:  

Claro, si te ven haciendo algo mal, después todo el resto que hacés bien se olvidan, no 

importa. 

Entrevistado B:  

Claro, entonces vos decís las dos cosas. El marketing re va, pero también el ser, y no 

tomarlo como un costo. 

Entrevistadora:  

Como una futura ganancia. 

Entrevistado B:  

Completamente. Yo, seguridad e higiene. Y desde siempre fue un gasto, nadie lo ve 

como una inversión, como buen abastecimiento, como mejor espacio de laburo. 

Entrevistadora:  

Sí, a veces no es económica la ganancia tampoco. 

Entrevistado B:  

No, no. Pero no tienen ni que limpiar a veces. Si vos no tenés cajas en el medio, está el 

pasillo libre, no te vas a golpear. Más en los chicos. En los jóvenes ya viene solo. Tengo 

una nena de 15 años y ya va sola, solamente con verlo. 

Entrevistadora:  

Claro, solo el hecho de que lo sepa y lo conozca, y lo tenga presente ya es un montón. 

Entrevistado B:  

Es un montón, [inaudible]. 

Entrevistadora:  

Sí, está buenísimo. Bueno, entonces te mando el mail ahora cuando llego. 

Entrevistado B:  

Y se lo paso a un par de chicos y ahí decidimos qué hacer. 

Entrevistadora:  

Mil gracias. 

Entrevistado B:  
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Creo que también va a ser ahorro de tiempo. 

Entrevistadora:  

Sí, cien por ciento. Gracias. Yo la verdad tampoco tengo mucha... el que se pueda, está 

bien. Pero si se puede elegir, perfecto. Mil gracias. 
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ENTREVISTA Nº 29 

Datos de la persona entrevistada 

Nombre: Santiago Sorroche 

Institución: 

Cargo: 

TEXTO EDITADO 

Entrevistador:  

Bueno, primero un gusto y te agradezco mucho tu atención de atendernos. Lo primero 

que quería saber es un poco conocerte a vos de modo introductorio y en rasgos 

generales, a qué te dedicás y cómo llegaste a Lomas de Zamora. 

Entrevistado:  

Dale. Yo soy investigador asistente del CONICET, con lugar de trabajo en el CITRA de 

la UMET. Soy antropólogo, grado en la UBA y posgrado en la UBA y en ciencias 

[inaudible]. Ya hace más de casi 17 o 18 años que trabajo con organizaciones 

cartoneras en el área metropolitana de Buenos Aires. Hice mi licenciatura en la Matanza, 

mi doctorado fue un análisis comparativo de la Matanza y Morón, y mi postdoctorado 

fue un análisis comparativo entre Lanús y Lomas, y mi trabajo de doctorado implica 

trabajo de campo en Lomas, Avellaneda y Olavarría, también comparativamente. Lo que 

estoy intentando armar es como un modelo de inclusión social en el marco de la 

normativa nacional, internacional y provincial, cómo se van dando esas incorporaciones 

de esos sectores a los sistemas formales de gestión de residuos. 

Entrevistador:  

Perfecto. O sea, tu especialización es con los recicladores urbanos y sus cooperativas, 

¿o empresas también estudiaste? 

Entrevistado:  

No, recicladores urbanos y cooperativas. Las empresas, a través de fuentes 

secundarias. Nunca conseguí una entrevista ni nada, es un lugar bastante opaco. 

Entrevistador:  

Sí, es más árido para intentar ingresar. 

Entrevistado:  

Después fui director de reciclado en Lomas durante un año y medio, con Emiliano. 

Entrevistador:  

Okey. Bueno, yo te voy a ir haciendo preguntas y las que sepas me las contestás, y las 

que no, no pasa nada. Dentro de lo que es el mundo de RCU de Lomas, ¿cómo lo 

clasificás a nivel general en comparativa con otros municipios del GBA? 
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Entrevistado:  

La principal cuestión que tiene Lomas, me parece que tenés justamente, en términos 

sociológicos de las categorías de clase y demás, tenés todos los tipos. Tenés de 1 a 

todos digamos. De hecho, pasás de Fiorito a las Lomitas y pasaste de niveles de NBI 

totalmente altos a niveles muchísimo más... entonces, eso te genera una complejidad 

bastante grande en lo que es la caracterización, porque tenés que zonificarla porque es 

bien distinto. Yo hice una caracterización de los residuos del centro de Lomas y de 

Banfield que son casi lo mismo que te diga Palermo o Belgrano en ese sentido. Esa es 

la principal característica y complejidad al mismo tiempo que tiene Lomas. Tiene barrios 

con mucha diversidad. 

Entrevistador:  

¿Y cómo se resolvió eso de la zonificación para el acopio de la basura?  

Entrevistado:  

Esto que te voy a decir es prepandemia, porque no estuve haciendo mucho, estuve con 

otras cosas ahora. Pero en el centro de Lomas lo que había era una contenerización y 

el resto era servicio de disposición al estilo tradicional, en la puerta de cada casa. 

Entrevistador:  

¿Y tenés idea de cuántos...? O sea, toda la info que me puedas dar nos va a servir, 

ponele info de camiones que pasan por Lomas, o contenedores que tiene. 

Entrevistado:  

Eso no lo tengo yo el fino. Emiliano lo tiene que tener. Yo lo que sé es que en el centro 

de Lomas había dos pasadas por día de camiones. Los contenedores tendría que 

buscarlo, pero ese dato va a estar desactualizado porque la última vez que estuve fue 

a mitad del 2020, así que no lo voy a tener muy actualizado. Pero seguro Emiliano lo 

tiene que tener. 

Entrevistador:  

Okey, le preguntamos a él. ¿Y con el tema de las cooperativas cómo ves su integración 

en esto de la deposición final de RCU? 

Entrevistado:  

En algún sentido, me parece que es uno de los modelos más avanzados que hay en el 

área metropolitana sin contar la ciudad, obviamente, que entre presupuesto y demás 

tiene otras cuestiones y tiene una normativa muy particular. Creo que el principal 

problema es un problema presupuestario para poder avanzarlo y extenderlo más. Pero 

a mí, los últimos números del 2020 me daban un recupero de promedio de 3 mil 

toneladas de residuos al mes. 

Entrevistador:  

¿Y eso sabés más o menos cuánto significaría de costo? 

Entrevistado:  
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El tema del costo es muy difícil determinarlo, porque el único costo que tenés seguro es 

el valor/tonelada CEAMSE, que es para hacer una extrapolación. Y después hay un 

término de costo logístico que no lo tenés por tonelada, sino que es el pago del servicio 

y eso no lo podés sacar. En su momento, entregaban a las cooperativas, entre sueldos 

de estaciones de reciclado y gasoil, 200 mil pesos, y ponían a disposición tres o cuatro 

camiones por día. El costo de eso no lo tengo yo porque lo manejaba otra dirección. 

Entrevistador:  

¿Eso para todas las cooperativas?  

Entrevistado:  

No para todas. Había algunas que tenían el acceso a esos camiones y otras que no. 

Pero dejame que te haga la cuenta de lo último que supe que fue hace dos o tres meses. 

Dos tenían un camión a la mañana y otras dos tenían dos camiones, uno a la mañana 

y otro a la tarde, y creo que eso es todo lo que había. 

Entrevistador:  

Y después 200 mil pesos. 

Entrevistado:  

En el 2020, eran 200mil pesos. Ahora si querés te busco el número exacto que lo tengo 

ahí. 

Entrevistador:  

Okey. ¿Y cómo fue el trato con las cooperativas? ¿Hubo buena integración? ¿Hubo 

conflictos? Digo, entre la cooperativa y el municipio. 

Entrevistado:  

Y, sí. Conflictos hay siempre [risas], no vamos a mentir. Creo que hay momentos donde 

se está mejor, momentos donde se está peor, o cuando hay más o menos respuesta. 

Vuelvo a lo que te dije antes, yo creo que el principal problema es presupuestario, la 

definición de apostar más a eso y poner más plata ahí.  

Entrevistador:  

Tomar la decisión de redireccionar para ahí alguna partida. 

Entrevistado:  

Claro. 

Entrevistador:  

¿Y les daban 200mil por cooperativa? 

Entrevistado:  

No, no. En total, a todo el sistema. 

Entrevistador:  

A todo el sistema por mes. 
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Entrevistado:  

Por mes. Esto te estoy diciendo a septiembre 2020. 

Entrevistador:  

Perfecto. 

Entrevistado:  

La cantidad de camiones que te dije eso sí está actualizado, es del mes pasado. Lo de 

[inaudible] no lo tengo actualizado porque no me pasaron datos, te digo lo que tengo. 

Entrevistador:   

Y las cooperativas en sí con los camiones, ¿qué recorrido hacían? 

Entrevistado:  

Como hay varias cooperativas, en un momento sacamos una ordenanza que creó una 

mesa de gestión sustentable que era la participación de todas las cooperativas del 

ejecutivo local y algunos concejales interesados en la temática, que se acordaban 

lineamientos y líneas de acción, y ahí se establecieron zonas en función de lugares 

donde ya trabajaban. Entonces el mapa está dividido en varias cooperativas que tienen 

zonas asignadas. 

Entrevistador:  

¿Y te acordás más o menos cuánto sale un camión para el municipio que le da la 

cooperativa? 

Entrevistado:  

¿De costo? 

Entrevistador:  

Sí.  

Entrevistado:  

No, porque eso, como te digo, lo manejaba otra dirección. Yo nunca tuve. Yo lo que 

había era articular, ahí se buscaba y se ponían a funcionar. 

Entrevistador:  

Y las cooperativas en sí, ¿tenés idea cuánta gente empleaban? 

Entrevistado:  

Y, tenés variables. Tenés entre 20 o 25 la más chica, hasta 220 la más grande. 

Entrevistador:  

Ah, bastante gente. 

Entrevistado:   

Tenés mucha variabilidad, entonces tenés mucha diferente. 
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Entrevistador:  

¿Y el salario promedio de los trabajadores de la cooperativa lo sabés?  

Entrevistado:  

Depende mucho, porque hay algunas que la cooperativa presta el servicio logístico 

digamos, de llevar y traer a los compañeros, los uniformes y demás, pero cada uno 

vende por su parte, que esos obviamente tienen salarios más bajos. Y después, por 

ejemplo, las más grandes venden en conjunto directo a la industria, y eso deja bastante 

más. 

Entrevistador:  

Perfecto. Después vos cuando trabajabas ahí en el municipio, no sé si seguís 

trabajando... 

Entrevistado:  

No, ya no. 

Entrevistador:  

¿Articulaban con otras áreas del municipio? Como decirte, no sé, transporte.  

Entrevistado:  

Sí, sí. Con desarrollo social, con tránsito, con varias cosas. Con salud también. 

Entrevistador:  

¿Y cómo era la relación ahí adentro? 

Entrevistado:  

No, pero antes también porque hacíamos campañas de vacunación de tétanos y demás. 

Entrevistador:  

Ah, ya venían de antes.  

Entrevistado:  

Sí. 

Entrevistador:  

Y lo que es la deposición final del residuo, ¿en CEAMSE sería siempre? 

Entrevistado:  

Sí. 

Entrevistador:  

¿Tenés idea del valor por tonelada o cuánto le cuesta al municipio?  

Entrevistado:  
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La última vez, eran mil doscientos o mil ochocientos. Tengo el número por algún lado, 

si querés después me dijo a ver si lo encuentro. 

Entrevistador:  

Sí, después pasámelo por WhatsApp, no hay problema. 

Entrevistado:  

Igual Emiliano lo tiene que tener actualizadísimo eso. 

Entrevistador:  

Okey. Sí, pasa que Emiliano a veces es difícil de contactar. 

Entrevistado:  

[inaudible] 

Entrevistador:  

¿Cómo me decías? 

Entrevistado:  

No, que te digo eso para que sepas, pero te lo va a dar él bien finito. 

Entrevistador:  

Sí, a veces él está a full de laburo y nos cuesta sentarnos una horita y hablar con él. 

Pero creo que mi viejo, que es el que tiene mejor relación con él, va a poder hacer una 

entrevista. Entonces, ¿vos calculabas mil y pico de toneladas? 

Entrevistado:  

¿De las cooperativas? 

Entrevistador:  

De las cooperativas y del municipio en total. 

Entrevistado:  

Y, en total del municipio es más o menos mil cien, mil doscientas por día. Y en las 

cooperativas había un recupero de tres mil cuatrocientos. De lo que fue mi gestión, un 

recupero de tres mil cuatrocientos por mes. O sea, eso yo lo que hacía era calcularlo 

entre datos que me daba la cooperativa y entre que no me daban todos, porque los que 

no venden en conjunto no tenían el dato fino. Y lo había comparativo interanual con lo 

dispuesto en CEAMSE. Y además, por ejemplo, hay un par de meses que yo analicé en 

pandemia, que como Lomas es una ciudad dormitorio, me debería haber aumentado la 

disposición, porque tenés más gente todo el día ahí, y seguía bajando también. 

Entrevistador:  

¿Y tu trabajo por qué se discontinuó? 

Entrevistado:  

¿En la municipalidad? 
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Entrevistador:  

Sí. 

Entrevistado:  

Porque yo la licencia que tenía se cayó justo antes del cambio de gobierno, entonces 

tuve que renunciar. 

Entrevistador:  

Ah, porque estaba bueno lo que hacías.  

Entrevistado:  

Sí, pero era más dolor de cabeza que otra cosa. 

Entrevistador:  

Y en rasgos generales, ¿dónde pensás que tendría que apuntar Lomas para mejorar u 

optimizar su sistema de recolección? 

Entrevistado:  

Lo principal, para mí, es apostar a financiar más el sistema de reciclado que venía 

funcionando bien, como te digo, con casi nulo financiamiento. Ponele que, entre el 

sueldo de los choferes y los camiones, no sé, doscientos, trescientos mil pesos más, 

cuatrocientos mil pesos más. Es nada en función del ahorro. Si vos pensás tres mil 

toneladas a más o menos tres mil quinientos pesos en promedio, no me acuerdo ahora, 

después te lo paso bien, pero es un montón de guita que se ahorra y no vuelve con casi 

nula inversión.  

Lo que creo que habría que hacer es fortalecer eso que estaba funcionando. Había una 

muy buena receptividad de los vecinos también. Las estaciones de reciclado 

empezaban recuperando cien, doscientos kilos por día, y empezaron a recuperar una 

tonelada y media, dos toneladas por día. Digo, no solo la recolección puerta a puerta 

diferenciada sino también los vecinos que se acercaban a las estaciones de reciclado. 

Muchos casos que a mí me toco es que iban a lo de los vecinos en otro distrito, los 

parientes de otro distrito, y traían la basura separada al punto verde porque acá existía. 

Cosas así, muchas veces. 

  

Entrevistador:  

Perfecto. Y de las cooperativas, ¿cuáles eran sus necesidades primarias?  

Entrevistado:  

Primero, financiamiento de algunos gastos fijos. O sea, las que tienen vehículos, el 

requerimiento era más gasoil. Y después, también una ayuda económica para 

complementar los sueldos, los retiros. Esas son las demandas más fuertes, entre otras. 

Hay una que están ahí articulando, en teoría, por lo que me enteré, hace uno o dos 

semanas empezaron la obra que es la de la construcción de una planta de reciclado en 

el eco-punto, que eso le permitiría varias cooperativas estar nucleadas en la Federación 
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Argentina de Cartoneros, de trabajar en conjunto, entonces ya se vendería en conjunto 

y no cada uno por su parte. Eso no sé cómo está, estaba medio trabado.  

Entrevistador:  

Okey. ¿Y concebís vos alguna alternativa que no sea la del relleno sanitario, aparte de 

la del reciclaje? 

Entrevistado:  

En realidad, lo que hay que hacer son programas para todas las corrientes posibles. 

Eso en su momento Emiliano había avanzado con uno de NFU y de RAES, no sé en 

qué habrá quedado. 

Entrevistador:  

Perdón, ¿de N cuánto?  

Entrevistado:  

NFU, Neumáticos Fuera de Uso. 

Entrevistador:  

¿Y cuál era el otro?  

Entrevistado:  

RAES, Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. Y en un momento habíamos 

armado otro también con aceite, que nos vino la pandemia y nunca lo pudimos 

implementar. No sé si habrá seguido o no, pero ya habíamos escrito toda la resolución. 

Hoy por hoy, la opción factible es tomar la mayor cantidad de corrientes posibles, 

principalmente las no orgánicas, y reducir lo más posible lo enviado a relleno sanitario. 

Es un distrito que tiene también alto porcentaje de casas y no tanto de edificios, también 

se podría pensar un programa municipal de compost y eso también te permitiría reducir. 

Lo que pasa también es que es un distrito muy grande, con problemas económicos, 

entonces también la gente, si no das la compostera y demás, genera eso de "¿entonces 

por qué lo voy a hacer?". Ciertas complejidades que tiene un territorio que es el segundo 

distrito del Conurbano. Después de la Matanza, es Lomas. Con todas las complejidades 

que eso implica. 

Entrevistador:  

Sí, sí. Y entre las empresas y los recicladores, ¿cómo era la relación? Supongo que 

parte de lo que sacaban era de las empresas, ¿no? 

Entrevistado:  

¿De los grandes generadores? 

Entrevistador:  

Sí.  

Entrevistado:  
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Sí, ahí en el 2016 o 2017, yo con una concejala en ese momento armamos un proyecto 

que salió, que era bajar un poco la normativa provincial de grandes generadores. Eso 

repercutió bastante bien. El problema principal que teníamos, que eso yo intenté varias 

veces con fiscalización y algo avanzamos, después vino la pandemia y se cortó todo un 

poco, era que los inspectores no estaban tan al tanto de esa normativa entonces no 

había una presión tanto al municipio. En algunos casos específicos yo había conseguido 

que me acompañe algún inspector y yo, en tanto, director, habíamos puesto algunas 

restricciones que terminaron redundando en buenas cosas. Hay algunas cooperativas 

que tienen varios contratos con varias empresas grandes de la zona, McDonald's, 

Burger King, Macro, otros Carrefour. Bueno, Bridgestone no estaba pagando, pero 

estaba entregando los materiales, había ahí como una disputa. Y, es más, y creo que 

ahí hay un gran problema en grandes sectores del municipio, que no entienden que, si 

no se gestiona eso de esa manera, terminamos pagando todos la externalidad del 

proceso productivo de esas grandes empresas. Digamos, sacan a la calle y chau. 

Entrevistador:  

Claro. 

Entrevistado:  

Yo lo tengo acá cerca de mi casa. McDonald's saca todos los cartones, todo, y no le 

importa nada. 

Entrevistador:  

O sea que ahí debería haber una política más fuerte de fiscalización decís.  

Entrevistado:  

Sí, sí. Tanto en el municipio como en la provincia, porque de eso también hay una 

normativa provincial que es muy progresiva, pero con muy poca fiscalización. 

Entrevistador:  

Claro, no se está cumpliendo. Y el rol del organismo OPDS, ¿cómo lo viste?  

Entrevistado:  

No, el problema de OPDS, que [inaudible] ahora actual ministerio, es que tenía cinco 

inspectores para ciento veinticinco municipios. Después lo que era asistencia técnica y 

todo eso, todo bien, pero fiscalización es el gran problema, yo creo. 

Entrevistador:  

Perfecto. Me parece bien Santiago todo lo que me dijiste. Ya nos suma bastantes cosas 

que no sabíamos de las cooperativas. Cualquier dato fino o bruto que tengas, nos viene 

bien.  

Entrevistado:  

Dale, ahí te paso eso. Debe estar desactualizado, yo te diría igual que todo lo que te 

dije se lo preguntes a Emiliano que él lo va a tener más fino. Por ejemplo, la tonelada 

de disposición yo te la dije a septiembre del 2020 que es el último dato que tenía, 

después no tuve más datos. 
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Entrevistador:  

Repetime eso, ¿cuánto era el costo?  

Entrevistado:  

Ahora te lo digo fino. No me acuerdo si es mil doscientos o mil ochocientos. Porque 

después yo también hice una consultoría en todo el AMBA y me mareo con los números 

porque cada municipio paga una cosa diferente. 

Entrevistador:  

Ah bueno. Bueno, te agradezco mucho tu aporte y estamos en contacto. Cualquier cosa 

que vos precises, o si querés ver después el informe que realizamos, no hay problema. 

Entrevistado:  

Sí, después pasamelo que a mí me viene bien.  

Entrevistador:  

Dale, te agradezco muchísimo.  

Entrevistado:  

De nada, hasta luego. 
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ENTREVISTA Nº 30 

Datos de la persona entrevistada 

Nombre: Jorge Busnelli 

Institución: Municipalidad de Lomas de Zamora 

Cargo: Director Municipal de Higiene Urbana 

TEXTO EDITADO 

Entrevistador:  

Acá estoy con el señor Busnelli. ¿Cuál es tu cargo acá específicamente? 

Entrevistado:  

Soy director municipal de higiene urbana. Es un área específica dentro de una de las 

subsecretarías de medio ambiente. 

Entrevistador:  

Te comento el marco en el cual nos reunimos. La municipalidad contrató a un equipo 

consultor, que está dirigido por Waldino Suárez, para un proyecto con fondos del CFI, 

el Consejo federal de inversiones, y tiene el objetivo de proponer a la municipalidad una 

estrategia de gestión de los residuos sólidos urbanos, pero de grandes generadores, 

según la definición de OPDS. O sea, aquellos que generan más de 1 tonelada al mes 

en los sectores de gastronomía, restauración, hotelería, grandes superficies, etc. 

Entonces, este proyecto ya empezó hace unos meses, presentamos varios informes, y 

ahora estamos en la etapa de ya ir planteando la propuesta, globalizando también 

cuestiones que avanzamos en este tiempo. Y particularmente se orienta, yo tengo 

formación en economía, se orienta a dos cuestiones: una, a tratar de establecer cuál es 

el volumen de residuos generados por grandes generadores y cuántos podrían ser estos 

en función de los datos que uno pueda ir... y después, sobre todo, intentamos hacer un 

costeo de cuánto le cuesta al municipio, pero no solo en términos fiscales sino en 

términos de todos los costos asociados, la generación de residuos, desde que lo genera 

alguien hasta que termina en su disposición final en el CEAMSE. O sea que ahí de 

alguna manera están mezclados costos estrictamente privados que paga el generador, 

por ejemplo, con los costos que tiene la municipalidad, si es que utiliza el sistema de 

recolección municipal. 

Entrevistado:  

Una pregunta, ¿ustedes ya tienen identificados los grandes generadores? 

Entrevistador:  

No, justamente. 

Entrevistado:  

Por las características de mi trabajo, no trabajo con grandes generadores en forma 

directa. 
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Entrevistador:  

No, ya lo sé. Por eso nuestra derivación a vos es porque tenemos algunos datos que 

fuimos recolectando y que quiero validar, que no necesariamente son específicos para 

grandes generadores, es en general digamos. Pero respondiendo puntualmente a tu 

pregunta, no los tenemos muy identificados. Ahí hay un trabajo con la municipalidad que 

están empezando a hacer una especie de registro de los grandes generadores. Lo que 

nosotros detectamos, y donde estamos focalizando el trabajo, es en lo siguiente: dentro 

del universo de grandes generadores, por los límites que pone OPDS, es un universo 

bastante variado, porque 1 tonelada al mes la genera un Coto, cualquier supermercado 

grande, pero también la puede generar un supermercado chiquito. 

Entrevistado:  

Sí, o hay situaciones que surgen de la economía informal, que está muy desarrollada, 

en particular en la zona que nosotros trabajamos, que supongo que está muy por encima 

de esa condición de tonelaje que ponen para ser definido como gran generador. Y, sin 

embargo, no van a estar registrados nunca porque son inidentificables. Parte de eso es 

lo que nos genera a nosotros basurales clandestinos, a cielo abierto. Ahora estamos 

atendiendo uno, incendiado, porque los talleres que están localizados [inaudible] del 

distrito generan un volumen de material de descarte que lo arrojan a cualquier lado. 

Entrevistador:  

O, en el mejor de los casos, corregime, algunos que están más formalizados quizás lo 

integran directamente al circuito de recolección como si fuera un domicilio más. 

Entrevistado:  

Como si fuera un domiciliario. Te digo, mayormente no ocurre porque el volumen es muy 

grande y la empresa concesionaria no tiene límites en eso. Te lo simplifico en términos 

de palabras con las que habitualmente nos manejamos. La empresa recolectora te Junta 

el domiciliario en la medida en que esté en disposición en un canasto, lo que está en el 

piso no lo levanta. Ese es nuestro trabajo. Nosotros funcionamos como un complemento 

de ese servicio de recolección concesionado. 

Entrevistador:  

¿Pasan después eventualmente o de manera complementaria? 

Entrevistado:  

De manera periódica podemos decir, no diaria pero sí periódica, atacando esos focos 

de acopio de basura que nos Junta la empresa concesionaria en función de los límites 

que tiene el contrato mismo, porque eso está articulado por contrato. La licitación genera 

una serie de pautas que los tipos se rigen por eso, más allá de que todo esto siempre 

tiene un margen de flexibilidad que surge el trato diario con los operarios de la empresa, 

con los encargados de la empresa concesionaria y demás vamos diariamente tratando 

de llevarlo en conjunto, porque la basura es un tema crítico y muy complicado de 

gestionar en función de las variables que tiene y de situaciones que trascienden hacia 

pautas culturales también. No lo sigo haciendo un juicio de valor sino cómo funciona la 

cosa. Basura es basura, y todo lo que está va a lo que no es mío, a lo público. Lo público 

bueno, hacete cargo vos. 
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Entrevistador:  

Para eso te elegí [risas] 

Entrevistado:  

Para eso te elegí, claro. 

Entrevistador:  

O sea que, en general, por lo menos por tu experiencia, ese gran generador Pyme, como 

lo llamamos nosotros, tiene como dos perfiles. El formalizado y el no formalizado. Por 

tu experiencia, el no formalizado ¿tiende a ir a cualquier lado? 

Entrevistado:  

A cualquier lado. Venimos haciendo esfuerzos permanentes para poder ir achicando 

esa situación, te hablo en los términos que nos manejamos habitualmente. Y es una 

tarea... es una cosa brutal. Te digo, yo lo trasladó a las pautas culturales. Esa 

informalidad se traslada a todo el sistema de producción que tienen, entonces reciben, 

fabrican, y lo que va a descarte, descarte. Entonces se generan volúmenes 

importantísimos. 

Entrevistador:  

¿Tenés alguna estimación de lo que puede ser? 

Entrevistado:  

No los tengo acá, pero sí los podemos identificar en función... Nosotros tenemos dos 

mecanismos: una planta de transferencia, que es el famoso eco punto que está ahí en 

la rivera donde se concentran áridos y basura domiciliaria de estas características, la 

que no levanta la empresa por encontrarse en situaciones fuera de contrato; y, por otro 

lado, disposición final en el CEAMSE porque tenemos autorizados nuestros camiones, 

los compactadores, que van al CEAMSE de forma directa. Ahí tenemos una información 

que sí es dura, no la tengo en este momento pero la puedo rastrear en la oficina y te 

puedo decir la cantidad de toneladas mensuales que nuestros camiones disponen en el 

CEAMSE. Y a partir de ahí, en relación con el eco punto, también podemos tener la 

cantidad de toneladas que se disponen a partir de la transferencia. Eso está 

documentado, lo que no significa que es producido sea de grandes generadores. 

Entrevistador:  

No, no, estamos de acuerdo. 

Entrevistado:  

Separar eso ya entra en un plano que es imposible, por la misma definición de qué es 

un gran generador, si está formalizado, si no está formalizado, las variables empiezan 

a ser tantas que, por lo menos para nosotros, es muy complejo. 

Entrevistador:  
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Sí, es complejo. Se abren varias preguntas acá. Primero, el eco punto, donde, si 

entiendo bien, es donde llega todo lo que deja de lado el recolector formal porque está 

fuera de contrato. 

Entrevistado:  

Sí, entre comillas esa es la gran ecuación, en la que se mueven un montón de variables. 

Entrevistador:  

Ahí, de ese conjunto, ¿qué se hace? 

Entrevistado:  

Transferencia a CEAMSE. 

Entrevistador:  

¿Ya como municipalidad? 

Entrevistado:  

Como municipalidad. Nosotros tenemos un producido que se expresa a través de las 

descargas diarias de la empresa concesionaria en el CEAMSE, más eco punto, lo que 

va del eco punto transferido al CEAMSE, más descargas directas de los equipos 

municipales en el CEAMSE. Y ahí sintetizamos, serían esos tres. 

Entrevistador:  

Okey. Los equipos municipales, ¿qué recogen? 

Entrevistado:  

Domiciliaria, porque hay lugares donde la empresa concesionaria no tiene acceso 

porque son las barridas populares y demás. Ahí sí tenemos nosotros un circuito 

prácticamente diario. Lo que nosotros llamamos los basurales a cielo abierto, que se 

multiplican desde un... cinco bolsitas en una esquina a un basural gigantesco con 

descargas clandestinas de camiones, camionetas y demás. 

Entrevistador:  

En ese caso de eso que es de mayor significación, ¿ustedes van y tratan de vaciarlo lo 

antes posible, y eso termina en CEAMSE siempre? 

Entrevistado:  

Siempre la disposición final es CEAMSE. 

Entrevistador:  

Te hago una pregunta antes de seguir con el otro hilo. Si nos paramos del otro lado, 

porque de hecho yo personalmente estuve hablando con gente del CEAMSE, si nos 

paramos en CEAMSE, las estadísticas de CEAMNSE que dicen “de Lomas de Zamora 

entra tanto”, ¿junta estos tres focos? 

Entrevistado:  
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Correcto. Ese número también lo tenemos. No solamente podés recurrir al CEAMSE 

sino que lo tenemos. Lo podemos contrastar, porque el CEAMSE nos manda esa 

información en función de las descargas diarias que tiene, y nosotros tenemos el 

documento de balanza, y al mismo tiempo vamos llevando un progreso. 

Entrevistador:  

Aparte me interesa porque CEAMSE no discrimina estos tres orígenes. Ellos lo que 

reciben de Lomas como venga, es Lomas. Es más, en algunos casos incluso me 

imagino que, a lo mejor... pero supongo que no se mezcla. La empresa recolectora 

recolecta solo, por más de que a lo mejor tenga otro municipio, solo recolecta de ustedes 

Entrevistado:  

Sí. Cada descarga que viene de Lomas es de Lomas. 

Entrevistador:  

Claro. 

Entrevistado:  

Puede haber ocasionalmente una trampita si el camión se hizo una changa en otro lado, 

pero eso no es cuantificable aparte. 

Entrevistador:  

Acá en el eco punto, ustedes aparte de concentrar, ¿También hacen algún tipo de 

separación? 

Entrevistado:  

Muy poco. El tema de separación está en el marco de los proyectos de reciclado con las 

cooperativas. 

Entrevistador:  

Sí, los puntos verdes. 

Entrevistado:  

En el CEAMSE es del CEAMSE. En el eco punto está funcionando una cooperativa que 

concentra ahí el producido de varias rutas. Las cooperativas trabajan de esa manera, 

se concentran en un lugar, por lo general es un punto verde, y del punto verde cada 

operario sale con una ruta determinada, con su carrito, o motocarro, o los medios que 

ellos utilizan. Vuelven al punto verde, en el punto verde nosotros mandamos unos 

camiones que se los deriva al lugar donde ellos concentran, y ellos ahí hacen la 

comercialización de ese producido, cartón, plástico, vidrios. Eso está bastante 

ordenado, están muy organizadas las cooperativas, en particular las de la UTET que 

son bastante duritas podemos decir, pero trabajan bien. Y ahí hay un nivel de tolerancia 

importante de basura. 

Entrevistador:  

Pero ahí el municipio, una vez que entra al punto verde y la cooperativa lo toma, ¿ya 

pasa a ser de la cooperativa? 
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Entrevistado:  

El municipio es un facilitador, pone recursos del estado municipal para generar ese 

proceso de recolección de residuos diferenciados. Lo que tiene un valor de recupero 

que ahí ya el tema de la comercialización no tiene nada que ver con el municipio, hoy. 

Hay otras ideas, se están generando unos nodos... 

Entrevistador:  

Sí, Emiliano algo me había contado. 

Entrevistado:  

Unos no dos de separación que ahí ya la intervención municipal, por lo menos en criterio 

de política nuestra, hacer de intervención más firme. Hoy está todo en un proceso de 

gestación de todo esto. Entonces [inaudible] un municipio con los nodos, y ahí se ha 

puesto mucho valor agregado en función de equipamiento, maquinaria, las cintas, 

compactadoras. 

Entrevistador:  

En esos nodos no solo hacen la separación sino también cierta transformación, por 

ejemplo, muelen los plásticos. 

Entrevistado:  

Sí, hay algunos que ya llegaron a ese punto. No solamente es la separación sino 

también el procesamiento de ciertos materiales como los plásticos, los chipean. Yo no 

conozco mucho del tema, sé las cosas básicas. Pero tienen equipos que son propios de 

las cooperativas o que, a través del municipio gestionando nación o provincia, recibimos 

equipamiento que es municipal, que está puesto al servicio de estos nodos. 

Entrevistador:  

¿Vos tenés idea o me podrías discriminar, de todas las toneladas que llegan a CEAMSE, 

el porcentaje que viene directamente de los usuarios [inaudible] de la empresa 

recolectora? 

Entrevistado:  

Eso sí. 

Entrevistador:  

¿y lo que mandan ustedes a través del eco punto y lo que mandan por los equipos 

municipales? 

Entrevistado:  

También. 

Entrevistador:  

Como te decía, uno de los puntos que a nosotros nos interesa y que ya llegué a un 

primer número, pero estamos puliendo los supuestos, porque obviamente este tipo de 

trabajo se basa en muchos supuestos, un número que nos interesa es cuál es el costo 
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de operar un centro como éste, dónde llega el residuo y tenés gente que tiene que hacer 

algo, que aunque no separen tienen que compactar, tienen que operar de alguna 

manera para que termine después yendo a CEAMSE. Y, por otro lado, el costo de toda 

esa recolección, por ejemplo, los equipos municipales cuánto cuestan. Porque la idea 

es tratar de estimar un costo por tonelada para decir “cada tonelada le cuenta tanto al 

municipio”. 

Entrevistado:  

Sí, sí. Cuántas horas/hombre, la cotización de equipos. 

Entrevistador:  

Exactamente. 

Entrevistado:  

Es una de las cosas que a mí en la cabeza... si pudiésemos generar estadísticas que 

nos permitan cuantificar eso... lo venimos intentando hacer en función de algunas 

variables minimas, como costos que tienen que ver con combustible, un cálculo de 

amortización del valor de camiones de este tipo, que no son menores, son equipos muy 

valiosos. Eso ya escapa. Yo de basura sí, porque eso lo he intentado hacer y de eso 

tenemos más o menos algunos datos que pueden ser útiles. Ahora, una amortización 

de un vehículo... El estado municipal, y el estado, se maneja de maneras a veces no 

muy... 

Entrevistador:  

Sí, no es igual que el sector privado porque tiene otras prioridades y ordena distinto a 

los activos. 

Entrevistado:  

Claro. 

Entrevistador:  

De repente esos camiones los pueden usar para otra cosa, es difícil asimilarlo. 

Entrevistado:  

Sí, es difícil eso... 

Entrevistador:  

O lo consiguió por canje, a lo mejor. 

Entrevistado:  

También, diferentes mecanismos de incorporar ese tipo de equipos, operaciones de 

leasing, compra directa, se recibe de otros organismos. Los valores ahí se empiezan a 

modificar, entonces es difícil cuantificar eso. 

Entrevistador:  
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Y, por ejemplo, una información que por ahí es más pública y más directa, en términos 

de qué cantidad de operarios tenés acá y cuál es el presupuesto, y cuál es la cantidad 

de toneladas, como para sacar un valor por tonelada. 

Entrevistado:  

Sí, variables fijas serían horas/hombre, que obviamente tiene una relación directa con 

la cantidad de personal que tenés, pero me parece que la hora/hombre es el valor. Por 

convenio municipal podés sacar un promedio de lo que sale mantener esa cantidad de 

horas. Lo podemos hacer eso. 

Entrevistador:  

A ver, te imaginas que estas estimaciones... uno no va a pedir un grado de precisión de 

3 decimales porque no tiene sentido. Es para tener un rango de variaciones. 

Entrevistado:  

Yo tengo tantos vehículos con tantos chóferes que laburan 6 u 8 horas diarias, y es 

ahora tiene este valor. 

Entrevistador:  

Exactamente. Y este camión va con dos operarios que van subiendo y bajando las 

cosas, más el chofer. Una cosa así. 

Entrevistado:  

Sí, se puede hacer una aproximación a lo real. Hay dos o tres puntos que son variables 

muy sensibles y que se pueden cuantificar relativamente fácil. Combustible, e incluso 

podemos calcular no solo de mi área, hay otras [inaudible] que complejizan este cálculo. 

Tenemos diecinueve delegaciones municipales, cada delegación también tiene equipos 

disponibles y hacen tareas de recolección. Entonces hay que involucrar el producido por 

la empresa prestataria de servicios, el producido por el área particular mía que es la 

higiene urbana, que tiene una cantidad de equipos, una cantidad de camiones y una 

cantidad de personal y una tarea específica y, además, las diecinueve delegaciones con 

todo su equipamiento y lo que generan también, que termina de la misma forma, siempre 

en el eco punto o en el CEAMSE. Todo termina en el CEAMSE. 

Entrevistador:  

Pero pasa por el eco punto o va directo al CEAMSE. 

Entrevistado:  

Eso también se puede cuantificar. Es más laboriosa la cosa, pero está documentado 

porque esa información la recibimos de [inaudible]. 

Entrevistador:  

Incluso te digo, por ahí no es necesario tener estrictamente de las diecinueve. Con que 

tengas de cierta cantidad y después lo transportamos. 

Entrevistado:  
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Podemos hacer como un muestreo, porque también son muy diferentes. Vos tenés una 

delegación que tiene 500 manzanas, y una delegación que tiene 100. Te cambia mucho. 

Ese es el cuadro de las delegaciones. Por ejemplo, Lomas oeste son 520 manzanas, y 

Lomas centro son muchas menos manzanas, pero también tienen más concentración 

de comercios y demás. Tiene una característica especial el residuo también. Inclusive 

los grandes generadores, [inaudible] industriales importantes, Lavallol y demás, pero ya 

ellos manejan su disposición final. Hay otra variable ahí. 

Entrevistador:  

Sí, eso lo tenemos más o menos. 

Entrevistado:  

Ah, la tienen. Por lo menos no la estábamos charlando. 

Entrevistador:  

La tenemos identificada, de hecho, hemos entrevistado a algunas empresas para 

muestra, para ver más o menos cuánto envían. Es más difícil porque el CEAMSE ahí no 

discrimina. Por ejemplo, vos tenés una PYME pero formal de acá, que te genera más o 

menos 1 tonelada al mes y contrato directo con una empresa. O incluso la misma 

empresa que está trabajando acá pero la contrata por su cuenta, la manda a CEAMSE. 

Lo que me decía CEAMSE es que ahí sí, cada camión que entra a la empresa, la 

empresa por ahí le trae 3 formularios, la transportista me refiero, porque por ahí una 

carga le sobra espacio. 

Entrevistado:  

Sí, sobra espacio al camión. Me pasa a mí también. 

Entrevistador:  

Entonces, el CEAMSE puede identificar lo que ellos llaman grandes operadores, que no 

es exactamente la misma definición que OPDS, los puede identificar pero más 

aproximadamente, porque a veces se le mezcla. Entonces, los datos agregados de 

CEAMSE, lo que estuvimos viendo es que esos grandes operadores que contratan 

directo con ellos más o menos están en un 5% de lo que CEAMSE recibe. 

Entrevistado:  

Eso en Lomas. 

Entrevistador:  

En general, en todos los municipios. Porque una cosa que pasa es que empresas 

formales o contratan directo, y medio que se les mezcla, incluso pueden ser de distintos 

municipios. 

Entrevistado:  

Sí, el Coto de Temperley con el de Adrogué. Pasan por los dos Cotos y te levantan el 

producido. 

Entrevistador:  
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Claro. De hecho, esas grandes cadenas muchas veces tienen su propio centro de 

concentración. Eso por un lado, y por el otro lado, como te digo, hay varias empresas 

que entrevistamos que a los tipos los tienen todo formal pero que por lo menos una parte 

la mandan directamente al circuito municipal. 

Entrevistado:  

Ahorran costos. 

Entrevistador:  

Y aparte ellos mismos, la empresa, no siempre sabe cuánto generando residuos. Porque 

no es que tienen una balanza, sino que sacan 3 bolsas por día y no saben cuánto pesa 

la bolsa. Es muy aproximado. Distinto es el caso cuando si contratan la empresa 

transportista que lo lleva a CEAMSE porque ahí si lo pesan, le dicen cuánto es porque 

ahí tienen que cobrar. Hablando de eso, ¿vos tenés idea, para contrastar con las tarifas 

de CEAMSE, cuál es el costo? Digamos, ¿ustedes como municipio pagan una tarifa a 

CEAMSE? 

Entrevistado:  

No tengo idea, eso lo maneja Emiliano. Aparte tiene un costo que se fija en el contrato 

inicial y después hay actualizaciones periódicas qué tienen que ver con una cuestión 

inflacionaria y demás. Lo hacen también variable. Hay un costo, esto es lo que pelea 

Emiliano todos los días. 

Entrevistador:  

Igualmente, CEAMSE les cobra menos a los municipios que lo que les cobra a los 

privados. 

Entrevistado:  

Entiendo que sí, por volumen... 

Entrevistador:  

[inaudible] subsidio también. 

Entrevistado:  

También son tantos que están disponibles, supongo. 

Entrevistador:  

Sí, sí, la mayoría son proyecto interno de ustedes. 

Entrevistado:  

Yo puedo hacer un facilitador para eso, me encanta todo esto. 

Entrevistador:  

Sí seguro pido los datos de lo que hablamos, lo que tiene que ver con los volúmenes 

que se manejan a través de esos canales, y lo que puedas conseguir de esto del gasto 

de costo de horas/hombre y combustible. Por lo menos eso, porque lo de los camiones 

yo ya estuve estimando, buscando precios y haciendo una especie de amortización para 
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más o menos tener un dato aproximado. Con respecto a los basurales clandestinos, 

¿tenés idea aproximada de, por ejemplo, ¿cuántos son? ¿Qué superficie más o menos 

ocupan? 

Entrevistado:  

Es muy difícil. 

Entrevistador:  

En Argentina se habla que hay como 5000 basurales clandestinos en todo el país. 

Entrevistado:  

Yo te diría que puede haber... primero vamos a definir qué es un basural. El concepto 

que me parece que es fundamental y que yo no puedo transmitir, para que se interprete, 

esto no es una foto, es una película. A la basura no la podés mirar como foto. No hay 

un clandestino en este lugar. Hoy sacaste esto, hiciste un proceso de remediación, lo 

mejoraste, pusiste una florcita y se te corrió para el otro lado, a los 50 metros. 

Entrevistador:  

Y a los dos días. 

Entrevistado:  

Instantáneo. Porque vos seguís generando la basura. Lo que estás siendo 

permanentemente es corriendo. Entonces, hacer una foto de cuántos basurales 

tenemos, yo te puedo indicar que hay lugares de vuelcos diarios en tal lugar, pero no 

tiene ningún significado que te sirva para cuantificarlos realmente. Por esto me peleo 

con Emiliano, porque me dice que necesita saber los basurales, pero no puedo, es 

imposible. Porque te puedo decir lo que nosotros llamamos campo Tongui, que es un 

asentamiento relativamente nuevo pero gigantesco de hectáreas, tiene 10 años frente 

a la colectora, y es un basural permanente producto de las dificultades que tiene la 

empresa de recolección para entrar al barrio, entonces el vecino viene a la mañana y va 

descartando la bolsita en el lugar público donde se arrima para [inaudible], más los 

talleres clandestinos. Lo toman como un basural. Eso es relativamente fijo, nosotros 

vamos y recolectamos diariamente, 3 o cuatro camiones remolcadores. Uno de los 

recorridos, entre comillas, que tenemos le llamamos colectora de camino negro, desde 

la calle Colombre a puente la noria. Un camión compactador todas las mañanas es ahí, 

más dos camiones volcados, más una recorrida que hacemos con máquinas juntando 

cuando son volúmenes muy grandes. Eso es diario. El camión compactador está 

sacando entre 8000 y 9000 kilos diarios de ahí, en una recorrida de 7 de la mañana y 

terminará a las 11 de la mañana aproximadamente. A lo que le agregamos los otros dos 

camiones que van generando el producido del propio barrido, que se hace un barrido 

diario con dos camiones volcadores, se pone en bolsas y arriba del camión. Ahora 

tuvimos que llamar a los bomberos porque prendieron fuego un basural. Por eso te digo, 

hay una infinidad de variables. Podés identificar lugares de vuelco, como un basural, 

relativamente fijos. Ahora, eso multiplicalo por 100 o por 500. Vas, lo atendés 

diariamente, y si lo inhabilitás y generás un mecanismo para que no te vuelquen ahí, se 

corre o se multiplica, que es más complejo todavía para la recolección. Yo le digo a los 
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muchachos, yo sé que no se puede hacer, pero ordenemos ese espacio de vuelco que 

sabemos que tenemos y que no vamos a poder resolver, y hagamos como unas bateas. 

Entrevistador:  

Claro, ser realista. 

Entrevistado:  

Y lo digo por experiencia, hace un montón de años que estoy en esto. 

Entrevistador:  

Sí, contra eso no podés luchar. 

Entrevistado:  

Sí, se lucha, pero la foto donde vas a encontrar ese lugar resuelto no existe. No existe 

hasta que no generemos un servicio eficiente, una pauta cultural, ordenar la economía 

donde esos talleres informales tengan una responsabilidad. Son cosas muy a largo 

plazo. En el mientras tanto es fierro, como le digo yo. Meter fierro y juntar mugre. Y eso 

tiene un costo gigantesco, ademas con las limitaciones objetivas que tienen las 

cuestiones ambientales. El CEAMSE está, como venimos diciendo hace 20 años, hasta 

las bolas. Disculpame [risas], pero es así. 

Entrevistador:  

Es así, sí. Sin contar todo el problema que... 

Entrevistado:  

Esto, por lo menos, yo creo que es un laburo muy piola. En particular porque yo no le 

tenía fe al tema de las cooperativas, no lo entendía mucho al principio. Pero los 

volúmenes de achique de disposición final en el CEAMSE a partir del trabajo de 

separación en origen y de reciclables, toneladas. Es relevante. Ese 5% que me decías 

que generan los grandes, pero superado ampliamente. 

Entrevistador:  

¿Tenés algún dato de eso más o menos? 

Entrevistado:  

Lo voy a conseguir. Tengo algunas relaciones con UTEP y ellos van llevando 

estadísticas muy puntuales. 

Entrevistador:  

Porque sería interesante saber eso también. 

Entrevistado:  

Te puedo poner en contacto. 

Entrevistador:  

Sería interesante, porque estamos tratando de hablar con algunas cooperativas 

nosotros. 
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Entrevistado:  

Un antropólogo que laburó un tiempo con nosotros y yo tengo contacto porque estamos 

metidos en el mismo tema con mucha pasión. Dejame que lo consultó con él y ahí 

intercambiamos. 

Entrevistador:  

Por supuesto. Porque si bien nuestro trabajo también termina, o sea, no nos metemos, 

en el caso de los reciclables, con qué pasa después. Llegamos hasta el punto que se 

separa. 

Entrevistado:  

Y sé que ellos tienen un trabajo con grandes generadores. 

Entrevistador:  

Sí, recordá que, por ejemplo, aquellas empresas grandes que tratan de cumplir la 

resolución de OPDS lo que tienen que hacer es tener su propio plan de gestión, y lo que 

es reciclable de ellos deberían mandarlo a uno de estos puntos sustentables y deberían 

tener un certificado que diga que descartan tanto. 

Entrevistado:  

Algo de eso hay funcionando en esa órbita. 

Entrevistador:  

Sí, por eso nosotros estamos, dentro del universo de grandes generadores que, como 

bien decís, no lo podemos cuantificar acertadamente, nuestra propuesta no va a estar 

dirigida a los grandes grandes, o sea, a los Coto, porque ellos ya lo tienen resuelto y 

más o menos cumplen. De hecho, les conviene a ellos mismos. Es más, muchos de 

ellos de alguna manera valorizan sus propios residuos, porque si el supermercado 

genera tanto cartón, algunos lo entregan gratuito y otros lo venden. 

Entrevistado:  

Sí, los chinos te lo venden. Les cobran para retirar el cartón y siguen haciendo negocio. 

Entrevistador:  

Claro. En otros casos no, la empresa se ve beneficiada con que se lo saquen de encima. 

Lo que sí nos interesan son aquellos que generan bastante, pero no son tan grandes 

como para estar en el radar o para tener ellos la propia capacidad institucional de armar 

un esquema más sofisticado, que ahí en muchos casos lo que hacen es una 

acumulación. Estoy hablando de los que son más bien formales, la pyme típica, no el 

taller informal. La pyme típica, suponete una textil, que muchas veces ya tiene un 

acuerdo con una cooperativa o algo, pero medio informal en el sentido de que no está 

blanqueado porque ellos mismos no saben exactamente cuánto generan. De todas 

maneras digo, hablar con gente de los recolectores urbanos sirve porque ellos nos 

pueden decir cuánto más o menos consiguen. Volviendo a lo de los basurales 

clandestinos, que es un tema que no habíamos tocado mucho, independientemente de 

lo que conoces, de los que son más grandes que tienen identificados, ¿tenés idea 
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cuántas hectáreas están afectadas o utilizadas? ¿Y en el tiempo vos notás que se ha 

ido controlando un poco el fenómeno? 

Entrevistado:  

Sí, la palabra control es muy arriesgado me parece. Pero sí hay un proceso de 

recuperación de ese espacio más aceitado, más rápido, más sólido. El basural 

clandestino no está una semana sin atender. Se identifica y se actúa desde diferentes 

frentes, desde las delegaciones, nosotros. 

Entrevistador:  

Y la empresa transportista te avisa. 

Entrevistado:  

Sí. Por ejemplo, nosotros logramos acordar con ACUMAR. ACUMAR tiene en Lomas 

unas cuencas relativamente importantes, Arroyo del Rey, Arroyo Unamuno, que son 

lugares habituales, la cercanía de un arroyo es una invitación a la formación de 

basurales, más lo que cae al arroyo. Entonces logramos llegar a unos acuerdos y ellos 

tienen también un servicio de recolección de toda la rivera, y particularmente en los 

márgenes del Arroyo del Rey, que es la subcuenca del riachuelo más importante que 

cruza Lomas de Zamora. Eso igual es cuantificable en función de que ACUMAR, con 

sus equipos, con sus camiones deposita en el CEAMSE, [inaudible] y Lomas de Zamora. 

Está identificado, esto viene de Lomas. 

Entrevistador:  

Ah bien. 

Entrevistado:  

Tienen los equipos específicos para Lomas. Esto fue armado, un acuerdo entre 

municipios y ACUMAR. Que también tienen un producido muy importante, debe ser muy 

cercano a lo que generamos nosotros desde acá, desde este nodo. Porque tienen un 

recorrido diario con camiones compactadores, creo que son cuatro si no me equivoco, 

más unas cuadrillas que hacen operativos periódicos con 10 camiones. 

Entrevistador:  

Y ese recorrido en la ruta, ¿cuántos kilómetros? 

Entrevistado:  

Ellos trabajan punto fijo, como este de Tongui. Nosotros le ponemos el nombre de la 

calle. Diariamente hacen un recorrido e impiden que el basural se conforme o adquiera 

volúmenes inmanejables, manejables con mucha dificultad. Eso lo hemos logrado y fue 

muy efectivo. A nosotros la inclusión nos liberó equipos para trabajar. Y, a veces, la idea 

es llegar nosotros antes de que llegue el basural, que creo que es lo que generó 

resultados. Tener más equipamiento del municipio hace que esos basurales vayan 

disminuyendo, por lo menos, en volumen en función de que estamos diariamente 

llegando antes. Pero también podemos generar un mapeo de los más importantes. Creo 

que ahí hasta Emiliano algo había conformado. 

Entrevistador:  
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Sí, yo no estuve hablando con Emiliano directamente, estuve hablando con Waldino 

Suárez, que es el jefe del proyecto. Pero sí me comentó que estaba el tema de los 

basurales clandestinos. 

Entrevistado:  

Igual siempre, y esta es mi discusión que la planteo siempre, siempre es una película. 

La basura está viva, tiene vida, no es algo inerte. Es maravilloso, a mí me encanta verlo 

como un proceso todo. 

Entrevistador:  

Sí, es muy interesante como proceso. 

Entrevistado:  

Porque si no lo tomas así, no lo puedes resolver. Si lo tomas mecánicamente, como una 

foto, actuás en la foto y perdés la película. 

Entrevistador:  

Exacto. De hecho, el modelito de costeo que armé de las tres etapas, desde la 

generación hasta lo final, lo planteé desde la unidad de una tonelada, eso para reducirlo 

a un número comparable. Pero después me di cuenta que cuando lo escalás, cuando 

empezás a decir qué pasa si son 500 o 20 mil, tiene un comportamiento un poco distinto 

porque, a medida que aumentás volumen, no es lo mismo que una tonelada teórica, 

porque absorbes distinto el costo de los camiones o necesitas más horas/hombre. Esas 

variables que cambian, pero hay cosas que son fijas y las absorbes es distinto. 

[inaudible] es un trabajo [inaudible] y que te lleva... lo que quiero decir es que, por lo que 

me comentás, tiene una injerencia no menor en el trabajo de ustedes; saca tiempo y 

saca recursos de manera significativa. 

Entrevistado:  

Sí, te diría que sí. Es el costo más importante que tenemos como municipio, mantener 

eso en condiciones. Desde la domiciliaria, los áridos en temporada de poda, un caos. 

Las características del producido ese son bastante complejas. Es un camión gigantesco 

que te llevó 800 kilos y no podés compactarlo, lo cargás y lo apretás un poquito. Vos 

llevás un camión y te carga cuatro o cinco mil kilos, y ahí estás moviendo 20 camiones 

para juntar uno, es una forma de decir. La temporada de poda es catastrófica. Igual 

también hay todo un programa específico de poda selectiva, con achique con chequeo. 

Esos volúmenes son tan gigantescos que es algo más bien demostrativo, piloto. 

Entrevistador:  

Y ahí te hago una pregunta. En estos procesos que estamos hablando, ¿hay algún tipo 

de recolección diferenciada? Por ejemplo, en temporada de poda, salimos solo a 

recolectar poda. 

Entrevistado:  

Hay un área que se dedica exclusivamente a poda, sí. El área de poda precisamente 

hace lo que se llama despeje lumínico y podas selectivas cuando hay algún riesgo en 

algún bien público o privado. Van, talan el árbol o lo achican a un volumen razonable. Y 
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para nosotros también, lo que pasa es que ahí también se produce una muestra 

digamos, no podemos diferenciar en el lugar que sacame la ramita en este y la basura 

en otro. Todo al eco punto o CEAMSE. En el eco punto se compacta más por que ahí 

máquinas más pesadas, en la batea ya queda más compactado. 

Entrevistador:  

¿Y tienen el dato de cuántos kilómetros recorridos tenés en ese proceso? Con la unidad 

que sea. 

Entrevistado: Sí, yo llevo una estadística diaria de la cantidad de kilómetros que hacen 

mis camiones. Después tenemos todos los camiones del municipio integrados a un 

sistema de GPS que mensura la cantidad de kilómetros de cada camión. Pero también 

es una información disponible porque hay que pedirla, pero existe. 

Entrevistador:  

¿Vos me podrías pasar aunque sea la de tu punto? No ahora, digo. 

Entrevistado:  

Sí, la puedo preparar. Ahora me anoto los deberes y te los paso. 

Entrevistador:  

¿Cuánta gente tenés acá? 

Entrevistado:  

Y, no tanto. Ahora somos menos porque se repartió un poco la carga, estaremos en 60 

o 70. También nunca es lineal acá, [inaudible] municipal, programa potenciar, todos los 

peones o la gran mayoría son programa potenciar con un adicional. 

Entrevistador:  

Bueno, bien. 

Entrevistado:  

Sí, es interesante. Me sirvió de mucho y creo que a la gente también. Estos chicos sí 

están acá son del potenciar, el municipio les va a entregar una bicicleta o algo de eso. 

Están promocionando ese tipo de cosas. Como son gente de la zona, en vez de pagarse 

un colectivo vienen en la bici. Una cosa de detalle pero suma. Además genera un 

estímulo, está todo el mundo contento. 

Entrevistador:  

¿Y ellos son los que están en la calle? Que van a recolectar y todo. 

Entrevistado:  

Sí, están en la calle. En los camiones compactadores van dos y, a veces, tres. Depende 

del recorrido que tienen. Como conocemos el recorrido, sabemos con qué se van a 

encontrar. Si es de tipo casi domiciliario, van dos pibes, cordón y cordón cómo labura la 

empresa concesionaria. Si hay que juntar a pala basura les para meter en el compacto, 

ahí van tres o alguno más, depende con qué se encuentre. 
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Entrevistador:  

Eso te iba a preguntar. Por ejemplo, en estos basurales clandestinos grandes, ¿van con 

máquina? 

Entrevistado:  

Máquina, sí. Máquina tipo bobcat, tenemos una pala cargadora grande para los 

basurales grosos. Cuando se junta mucho, con la pala cargamos 5 camiones en 

[inaudible]. 

Entrevistador:  

Pero claro, requerís una infraestructura... 

Entrevistado:  

Sí, son equipos pesados. 

Entrevistador:  

¿Son de uso exclusivo de ustedes o es, por ejemplo, de la parte de vialidad del municipio 

y te las cede? 

Entrevistado:  

No, no. Son exclusivas del área de medio ambiente. El área de medio ambiente 

administra este recurso, que es el propio propio; administrar el programa eco loma, que 

es un programa específico de barrido y embellecimiento urbano. Treinta y seis cuadrillas 

tienen [inaudible] total en la calle, haciendo barrido, corte de pasto, empieza en general. 

Y nosotros, con dos camiones de los compactadores, levantamos el producido, 

diariamente serán 16 mil kilos. El programa funciona muy bien e interviene en todos los 

distritos, más los de las delegaciones. Todo eso depende de la Secretaría de medio 

ambiente. Ese mapeo qué hay ahí tiene una representación administrativa, cada una de 

las 19 delegaciones tiene un centro de atención del municipio con su propio 

equipamiento, [inaudible]. 

Entrevistador:  

Te decía, en el caso puntual de las delegaciones tiene el servicio de otras áreas de la 

municipalidad, me imagino. 

Entrevistado:  

En general, están muy concentradas en el tema de higiene urbana. Después hacen 

todas las cuestiones administrativas que tienen que ver con todas las áreas municipales. 

Entrevistador:  

Te iba a preguntar entonces, lo que es higiene urbana, ¿el equipo que tienen incluye un 

camión, algo así? 

Entrevistado:  

¿Las delegaciones? 

Entrevistador:  
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Las delegaciones, sí. 

Entrevistado:  

Sí, sí. Todas tienen máquinas, por lo general, tipo bobcat o una retropala, mínimo cada 

delegación tiene una, y camiones, uno, dos, tres, depende de la delegación y de las 

características del lugar. Santa Catalinda, Igneniero Budge son las que más 

equipamiento tienen porque son los que más requieren, además prestan servicios 

complementarios en obra pública también, en casos muy ocasionales. El centro la 

cuestión es resolver esta cuestión de la higiene urbana. 

Entrevistador:  

Está bien. Entonces la municipalidad tiene una inversión muy importante. 

Entrevistado:  

La verdad que hoy ya me perdí, porque aparte hubo un proceso de renovación muy 

importante en los últimos años, la adquisición de equipos nuevos. Pero calculo que 

menos de 200 camiones no hay. En general [inaudible] estoy diciendo una barbaridad, 

pero mirá... 

Entrevistador:  

Aparte tenés una superficie... 

Entrevistado:  

Son 95 kilómetros cuadrados. 

Entrevistador:  

Claro. No parece mucho pero cuando empezás a cruzar rutas... 

Entrevistado:  

Urbanizado a full, no hay lugares... 

Entrevistador:  

Salvo ahí, ¿no? 

Entrevistado:  

Eso es la reserva de Santa Catalina. Es la famosa Laguna de Santa Catalina, si no me 

equivoco. Es el predio de la Universidad, la laguna, toda esta franja desde la Universidad 

de Lomas de Zamora, La Universidad de la plata y esto es la Laguna de Santa Catalina. 

Entrevistador:  

Pero digo, justamente, es un distrito muy urbanizado. 

Entrevistado:  

En los 95 kilómetros cuadrados tenés más de un millón de personas. Calculá que 

estamos cerca del millón doscientos, millón trescientos. Creo que el último censo nos 

va a dar ese número. 
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Entrevistador:  

Encima en general con casas bajas, con lo cual tenés mucha extensión de ocupación. 

Entrevistado:  

Sí, y cómo se ha producido la urbanización en los sectores populares es brutal. Nosotros 

tenemos todo esto, que era un predio, lo que llamamos campo Tongui son ciento y pico 

de hectáreas que fueron ocupadas de un día para el otro. No es un asentamiento, es un 

barrio, con propiedades de 2 o 3 pisos. Colectividad boliviana, paraguaya. El boliviano 

construye, como es cerca también... en dos o tres partes de la conversación me parece 

que... y es muy específico de lo que ustedes están investigando, el tema de las ferias 

de la salada. Esos son grandes generadores. 

Entrevistador:  

Sí, la caja negra. 

Entrevistado:  

Es una nube extraña. Pero yo te digo, el producido de la feria es lo que a nosotros nos 

impacta mayoritariamente en estos basurales clandestinos, por lo menos lo que 

llamamos cuartel [inaudible]. 

Entrevistador:  

Claro. ¿Y dónde estaría acá en el mapa? 

Entrevistado:  

Y, esto es Camino de la Rivera, y estarían por acá. Y los talleres estarían acá y acá, y 

en campo Tongui... no es casualidad que se hayan asentado ahí. El desarrollo que ha 

tenido campo Tongui, todo es economía informal que ha generado procesos de 

urbanización. Yo siempre digo que Lomas ha tenido dos ejes de desarrollo: las vías del 

ferrocarril, principios del siglo XX, y el desarrollo urbano que se generó en este sentido; 

y la segunda vía, el camino negro. El camino negro es el polo de desarrollo de la 

informalidad, de la economía en negro. Pero genera mucha más riqueza esto que todo 

lo otro, por eso los niveles de inversión del Estado. Otra cosa que a mí me apasiona, los 

niveles de inversión que ha tenido el municipio de Lomas los últimos 15 años ha sido 

brutal, pero para sostener ese crecimiento, si no imposible. Yo laburé mucho tiempo en 

Obras Públicas, hicimos una obra [inaudible], y el eje era ese, pensado desde ahí. La 

expansión se iba apoyando en los humedales, de esas cuencas de Santa Catalina. 

Entrevistador:  

Claro, porque acá tenés todas las cuencas. 

Entrevistado:  

Claro, ellos atraviesan Lomas en este sentido, hacia el riachuelo. Y naturalmente la 

gente se asienta, va al lado del río. Me parece una cosa maravillosa. Después viene 

todo el quilombo de la basura, porque es difícil la prestación del servicio, lugares 

complejos, los camiones se hacen bolsa. Trato de ser cuidadoso con eso pero hay 

equipo que [inaudible], si vas a calcular la amortización de un equipo la tenés que 

potenciar por las características del lugar. Con la empresa concesionaria es una 
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boludez, no quiere entrar porque hacen mierda los equipos, y es una pelea constante. 

Pero lo de la feria sí, para grandes generadores eso habría que poner un ojo ahí. Si 

vamos a hacer un proyecto de grandes generadores de Lomas, hay que empezar en la 

feria. 

Entrevistador:  

Totalmente. 

Entrevistado:  

Porque eso te tira hacia los talleres. 

Entrevistador:  

Claro, es un área de influencia que genera su propio... 

Entrevistado:  

No lo que surge del proceso de comercialización la feria solamente, sino toda la cadena. 

Y ahí vas a encontrar un agujero de la puta madre. Te lo tiro. 

Entrevistador:  

¿Y tenés idea sí vinculado a la feria hay alguna cooperativa recolectora, por ejemplo? 

Entrevistado:  

Sí, inclusive los mismos tipos que hacen la limpieza en la feria. No sé si están 

formalizados, pero ellos se definen como cooperativistas. De hecho, yo tengo un camión 

específico que hace la recolección del producido en el proceso de comercialización de 

los 3 días de feria. 

Entrevistador:  

¿Y tenés identificado un lugar donde ellos tiran? 

Entrevistado:  

Sí, nos acordados lugares donde ellos sacan de adentro de los previos ya embolsados, 

esas cooperativas lo ponen en un lugar, nosotros pasamos con el camión y juntamos. 

Eso es, tres veces por semana, un camión completo del proceso de comercialización. 

Entrevistador:  

¿Un camión de ustedes cuánto lleva? ¿Cuatro o cinco toneladas? 

Entrevistado:  

No, más. Doce mil kilos puede cargar, compacta. Si es un balancín más, llega a quince 

mil kilos. No es lo ideal hacerlo de doce mil kilos, pero a veces ocurre. Un balancín te 

puede cargar hasta diecisiete mil kilos. Aparte no podés mensurar, vos vas tirando 

mientras compacta y mientras tenga espacio va a cargar. Y depende de las 

características de la basura también. 

Entrevistador:  

Sí, eso te iba a decir, porque el grado de compactación depende del tipo de basura. 
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Entrevistado:  

Sí, simplemente por como ocupa el espacio físico. Si la compacta y la tira para atrás, y 

no la sube porque es muy pesada o está húmeda, por ejemplo, queda apretado y no 

levanta, entonces la capacidad de carga del camión queda limitada porque no lo llega a 

levantar. Son detalles pero influyen. Las bolsas de barro del barrido, por ejemplo. 

Entrevistador:  

Entonces me dijiste que son 3 veces por semana, ¿y cuántos camiones? 

Entrevistado:  

Nuestros, uno. Yo estoy mandando un camión compactador que hace la recolección 

esos 3 días, de los puntos acordados por los feriantes. Son 7 u 8 puntos que sabemos 

que ahí acumulan volúmenes. [inaudible] 

Entrevistador:  

Claro, igual la feria tiene esas características, tiene una parte más blanca y una parte 

más marginal. 

Entrevistado:  

Todo marginal. Es un paisaje peligroso. 

Entrevistador:  

Sí, aparte. Pero bueno, satisface una necesidad. Aparte me llamó la atención la 

organización que tienen, los que están en el stand, los que están más a la calle, y hasta 

había un lugar que me mostraron donde directamente llegaban, eran autos que vendían 

desde el baúl. Permitían eso y les cobraban por estar ahí. 

Entrevistado:  

Sí, siempre hay... 

Entrevistador:  

Sí, es pesado el ambiente. De hecho, hace poco un par de episodios de violencia. 

Entrevistado:  

Sí, se disputan los territorios. 

Entrevistador:  

Y acá, por la experiencia de ustedes, la composición de la basura, para hacerlo medio 

groso, entre lo que es orgánico y árido o seco, ¿tenés alguna estimación? 

Entrevistado:  

Te puedo decir alguna apreciación. 

Entrevistador:  

El promedio provincial creo que es, según los datos, que no hay muchos datos, viste 

que el CEAMSE cada tanto hace algunos estudios creo que con la Universidad, no sé 
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si la de Quilmes. Cada tanto hace una muestra y más o menos les da 52% de orgánicos 

y 48% de áridos. 

Entrevistado:  

Te iba a decir fifty-fifty, pero depende también del momento del año. Para nosotros, la 

época de poda genera muchos más áridos. 

Entrevistador:  

Está muy arbolado dentro de todo. 

Entrevistado:  

Sí, sí. Además, sistematizar la poda es muy complejo, y vos abrís una temporada y la 

gente hace desastres. Son muy difíciles de controlar, y después de cometido el hecho, 

multar genera una represión. Te generas más quilombos que soluciones. Si tenés una 

política de recaudación es otra cosa, si tenés una política ambiental, es otra. Entonces 

acá se trata de inducir permanentemente a que haya una temporada de poda, que la 

poda sea con determinadas características. Primero, para no arruinar. Si hay infracción, 

se les exige por ordenanza reponer el árbol que se está sacando. Hay todo un 

procedimiento con las limitaciones que tiene la infraestructura que uno tiene. Hay una 

sola ingeniera agrónoma que es la que hace las autorizaciones de extracciones. Con 

dos millones de árboles en un barrio es imposible. Es otro tema interesante. 

Entrevistador:  

Sí, el tema del arbolado urbano es un tema. 

Entrevistado:  

Está lleno de especies exóticas que joden más de los que han colaborado. 

Entrevistador:  

Bueno, en capital está, que a veces a uno le da lástima pero entiendo la política, viste 

que en los 90 se pusieron de moda los ficus y se empezaron a plantar ficus por todos 

lados, y son terribles. De hecho, cerca de mi casa empezaron a tirar un ficus enorme y 

lo bajaron. Es una lástima por un lado, pero es inmanejable. 

Entrevistado:  

Así cómo se multiplica para arriba se multiplican las raíces. 

Entrevistador:  

Sí, deterioran en la calle. 

Entrevistado:  

Te levantan las placas de hormigón. Los palos borrachos también. 

Entrevistador:  

Si, en un parque está bien, pero en una vereda es cierto lo que decís, meten cualquier 

especie. Dejame ver si me quedó algún tema. 
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Entrevistado:  

Vamos a hacer una lista de tareas de lo que necesitás y veo. Obviamente siempre lo 

habló primero con Emiliano. No hay información sensible acá ni nada que ocultar, pero... 

Entrevistador:  

Aparte el informe es para ustedes, no se publica. A ver, se publica en el sentido de que 

se entrega y por eso [inaudible] porque el CFI, que es el que paga, exige realmente que 

muestres que lo hiciste. Que es real. Sobre todo viste que en algunos trabajos uno 

entrevista gente habitualmente pero, en este caso en particular, ya se planteó dentro de 

la metodología que se iban a hacer entrevistas no solo a funcionarios municipales sino 

que, de hecho, se hicieron entrevistas telefónicas como a 500 empresas de todo tipo, 

de chiquititas a grandes. Incluso tuvo más éxito, yo era un poco escéptico porque por 

teléfono a veces es complicado, pero nuestro equipo logró respuestas que estuvieron 

interesantes. Con lo cual, con esas condiciones, el CFI te dice [inaudible] las hiciste, son 

gente... 

Entrevistado:  

Igual están documentadas. 

Entrevistador:  

Están documentadas, claro. Vas a ver que después en el informe no se cita, o mucha 

gente quiere inmunidad de la respuesta. Te contesto pero no importa, por eso te digo, 

toda esta data que nosotros pedimos la manejan ustedes finalmente. Entonces, no sé 

si querés hacer el listado. 

Entrevistado:  

Sí, agarro los anteojos primero. 

Entrevistador:  

Entonces repasemos. Lo primero era si la composición de los residuos gestionados, los 

canales que me dijiste. 

Entrevistado:  

Entonces, vos necesitás la disposición final. 

Entrevistador:  

Claro, acá el eco punto, lo que va de la empresa colectora, y lo que son los equipos 

municipales. 

Entrevistado:  

Así diferenciado. 

Entrevistador:  

Claro. Y si podés diferenciar las delegaciones, o si lo metes en todos los equipos, da lo 

mismo eso. 

Entrevistado:  
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Sí, podemos hacer acá dos apartados, lo que hacemos nosotros como higiene urbana, 

y las delegaciones Por otro lado. 

Entrevistador:  

Exacto. Después el tema de horas/hombre dedicadas, combustible. En el caso de 

horas/hombre no solo la cantidad de horas sino también la estimación de cuánto te 

cuesta la hora por el convenio municipal, aunque sea en promedio, obviamente. 

Entrevistado:  

Esto de las horas/hombre podemos investigar cuánto personal hay en las delegaciones. 

Va a ser más complejo... 

Entrevistador:  

A lo que tengas acceso. Me interesaría en ese caso, suponete, si me decís que es del 

eco punto, poder vincular con cantidad de toneladas. Si vos me decís que me podés dar 

de los 60 a los cuales tenés acceso más directo, decirme cuántas toneladas manejas 

por mes, así puedo calcular una unidad. 

Entrevistado:  

Vamos a explorar, horas/hombre. 

Entrevistador:  

Y después lo de los camiones, que sé que es más complejo, a lo mejor si me podés dar 

no los valores, porque eso un poco lo estimamos, pero la estimación de kilómetros 

recorridos o estimación de horas de uso del camión en un mes, por ejemplo. 

Entrevistado:  

Sí. Lo mío y lo de higiene urbana te lo puedo sacar, y de ahí podemos hacer una 

proyección a partir de la cantidad de unidades y estimar cuántos tipos van por hora. Se 

puede llegar. 

Entrevistador:  

Sí, por lo menos para tener un orden de magnitudes, si son cientos o miles. Y después 

por ahí sería interesante si podés hacer alguna estimación... lo de los basureros 

clandestinos te sale de lo que es recolección propia de ustedes, ¿no? 

Entrevistado:  

Sí, en este esquema de los trece... En realidad, todo desde el CEAMSE, discriminado 

acá, vos tenés un dato general que es lo de eco punto, la empresa de recolección... en 

realidad, el eco punto es parte del municipio. 

Entrevistador:  

Sí, correcto. Si te entendí bien, acá llega un flujo de residuos y acá hay un flujo diferente, 

¿o para por acá también? 

Entrevistado:  

No, tenés razón. Municipio CEAMSE, sería. 
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Entrevistador:  

Este dato lo tenemos del lado del CEAMSE, pero viste que... 

Entrevistado:  

Esto te tiene que dar la sumatoria de esto. 

Entrevistador:  

Claro, CEAMSE no lo tiene abierto así. 

Entrevistado:  

Claro, este dato vos lo podés tener por CEAMSE. 

Entrevistador:  

Y después, puntualmente de la salada, ¡me podrías decir el dato de cuánto recolectan 

de la salada? ¿O lo estimamos así, un camión 3 veces por semana? 

Entrevistado:  

Sí, ese dato te lo puedo dar, lo tengo acá. Porque identifico el camión, los viajes y las 

toneladas. 

Entrevistador:  

Ese es un buen dato en el sentido de que podemos focalizar el tema también dentro de 

la propuesta, ver un poco el tema de la salada.  

Entrevistado:  

¿Siempre el dato mes? 

Entrevistador:  

Sí, los dos factores serían la unidad de tiempo, mes, y en general los datos que no sean 

[inaudible] tonelada de basura si me lo podés asociar a tonelada. Por ejemplo, acá en 

este eco punto manejo 60 personas que me cuestan tanto, cuántas toneladas por mes 

operás, para que yo pueda sacar la relación. 

Entrevistado:  

Toneladas y horas hombre. 

Entrevistador:  

Exactamente. Te iba a hacer una pregunta, no sé si está el dato pero tu apreciación, 

dado que estuviste en obras públicas. Porque dentro del costo este que estamos 

estimando estamos tratando de meter no solo lo que sería un costo directo que se paga, 

como por ejemplo, el municipio, que vos decís que para mantener todo esto necesito 

poner tanta plata por mes, sino también lo que pueden ser los costos indirectos en 

términos de economía, que uno habla de las externalidades. Por ejemplo, si los 200 

camiones que tengo recorren 900 km2, más allá del combustible, generan un cierto 

deterioro de las calles por el peso. Yo conseguí una aproximación a ese dato, pero de 

fuentes extranjeras, y asumí que más o menos es internacional. Pero vos, ¿tenés alguna 
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idea de, por ejemplo, ¿cuánto puede ser el impacto de un camión de ese peso pasando 

por una calle urbana? ¿O se puede estimar algo de eso? 

Entrevistado:  

Supongo que sí se puede, no sé si el dato existe en algún lugar, pero lo consulto con la 

gente de obras públicas. Pueden tener una estimación general, pero las cuestiones de 

ese tipo de impacto tienen mucho que ver con las características del suelo, te modifica 

mucho el dato. Si vos tenés asfalto y hormigón. Y esto te lo digo porque vos tenés un 

costo de mantenimiento de la red vial en cuartel noveno que es mucho más complejo 

que en zonas altas del distrito donde ya tenéis unas características del suelo que tienen 

un soporte mucho más firme. Esto es todo bañado donde hay zanjas a cielo abierto. El 

tema de las napas altas y todas esas cosas influyen muchísimo. No sé si lo tendrán, hoy 

Obras Públicas se dedica más a las cuestiones estadísticas, porque inclusive para 

[inaudible] a veces necesitan ese tipo de datos. Ahí no me comprometo mucho, porque 

no sé si lo tienen. Ya le perdí la huella porque estoy entre la basura hace un tiempo. 

[risas] 

Entrevistador:  

Pero, aunque sea tener una indicación de si en algún momento estimaron, porque no 

deja de ser un tema tampoco, sobre todo en una municipalidad donde el tema de la calle 

también requiere estar poniéndole plata. Como costo, es uno de los más altos. 

Entrevistado:  

Estamos desarrollando un plan de bacheo de la gran siete. Encima, con Martín allá en 

provincia viene haciendo esfuerzos importantes. 

Entrevistador:  

Pero los valores por cuadras son monstruosos. 

Entrevistado:  

Yo creo que debe haber un cálculo de amortización, pero luego de consultar con alguno 

de los muchachos. Deben tener más datos las empresas, que tengo algunos conocidos 

que puedo chusmear. Eso te lo pongo entre paréntesis, para el resto dame un poquito 

de tiempo y lo voy trabajando. Inclusive te paso parciales de última. 

Entrevistador:  

Sí, me sirve porque yo voy avanzando con el informe. Si querés te paso mi correo, es 

hgroura@hgroura.com.ar. Es un Gmail, pero te permite poner... Lo que vayas teniendo, 

me lo vas adelantando. 

Entrevistado:  

Sí, yo ya lo hablo con Rosario, y a Emiliano le digo que me pediste estos datos. Rosario 

porque es la que lleva un poco estas estadísticas, y esto te lo puedo armar yo. Y los 

recorridos camión habría que consultar el GPS. 

Entrevistador:  
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¿Y tenés idea si hay algún lugar de la municipalidad que haga alguna estimación de 

esto de cuántos pueden ser estos grandes generadores informales? Viste que hay datos 

públicos del Ministerio de trabajo que te recolectan la cantidad de empresas, etc. En 

Lomas hay como 5 mil y pico de empresas registradas el 2021 de las cuales, de los 

sectores que nos interesan, porque viste que la normativa de OPDS no cubre todos los 

sectores sino particularmente algunos, que son 3 mil y pico, pero digamos ¿hay alguna 

estimación, aunque sea informal? 

Entrevistado:  

Hablá Emiliano. Ahí está el Instituto IMSE, que debe tener seguro por lo menos de lo 

formal. Y de lo informal, supongo que debe tener estimaciones porque trabajan con 

producción. Está el ingeniero Langhi, ahora no sé si estará. Pero hablá con Emiliano y 

que te pase un contacto del IMSE. Me parece que sería lo más... ¿yo qué te puedo 

decir? Además, hay un nivel de informalidad tan grande... 

Entrevistador:  

Sí, es un fenómeno que es difícil de mensurar, pero bueno. 

Entrevistado:  

Pero algún dato que te aproxime. 

Entrevistador:  

Sí, de hecho, el gobierno llega de alguna manera [inaudible]. De una forma u otra se 

acerca. 

Entrevistado:  

Han generado inclusive Marcos legales alternativos, legislación que permite 

habilitaciones provisorias. Eso debe implicar... 

Entrevistador:  

Sí, por lo menos una mínima formalización. 

Entrevistado:  

Sí, de cuántas empresas tenés laburando de esa manera, o comercios que algunas 

pueden llegar a ser grandes generadores. 

Entrevistador:  

Y sí, nosotros estábamos calculando con algunas entrevistas que hicimos no solo en 

Lomas, pero extrapolando, pero un restaurante típico al mes se acerca a la tonelada. 

Entrevistado:  

Y todo orgánico. 

Entrevistador:  

La mayoría son orgánicos. Y en muchos casos directamente eso lo tiran a los 

contenedores como si fuera... 
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Entrevistado:  

Los conteiners de la playa recolectora están explotados de grasa. Ahora quieren poner 

una planta para reciclar aceite. 

Entrevistador:  

Ese es otro tema. Con los residuos especiales tampoco nos metemos porque son temas 

distintos, pero sí, tenés el tema de los aceites, residuos de las estaciones de servicio, el 

tema de los neumáticos y la compactación es un lío. 

Entrevistado:  

Sí, es un convenio con [inaudible] trabaja en el CEAMSE. Cada tanto se les manda. 

Tiene una capacidad limitada para recibir. [inaudible] 

Entrevistador:  

Sí, eso se usa para césped sintético y para hacer pelotitas. Y yo había leído que también 

se lo puede procesar, mezclar con el concreto y hacer carpetas de asfalto. Pero requiere 

también una planta especial. 

Entrevistado:  

Camino del buen ayre, ahí tienen [inaudible]. 

Entrevistador:  

Bueno, creo que con esto más o menos... igualmente, si se me ocurre algo, no te 

molesta, te escribo. 

Entrevistado:  

Para nada, al contrario, me ilustra y me refresca. 

Entrevistador:  

Aparte me imagino que la gestión diaria... 

Entrevistado:  

Me mata. Yo tengo 25 años [risas]. 

Entrevistador:  

Sí, me imagino, Aparte es como que estás en todos estos detalles, si se para un camión, 

si se rompe algo, hasta la cosa más política de cómo hacer con el residuo en general. 

Bueno, te agradezco Jorge. 

Entrevistado:  

[inaudible] el tema de los recicladores, la cantidad de maquinaria. 

Entrevistador:  

Y si podés hacer el contacto con esta persona, si acepta. Que incluso puede ser hasta 

telefónico, si le resulta más fácil a él. 

Entrevistado:  
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Sí, es especializado en eso. Como antropólogo se dedicó a eso, puede ser muy útil. 

Entrevistador:  

Sí, sí, es una mirada distinta. Bueno, te agradezco y quedamos en contacto. 

Entrevistado:  

Dale, cualquier duda o requerimiento me pegás una llamada. Siempre con tiempo acá, 

no te olvides que está todo bien, pero esto es el municipio [risas]. Yo para juntar esta 

información tengo que mover un par de fichitas. 

Entrevistador:  

Claro, no es tan directo. 

Entrevistado:  

Lo mío lo tengo hasta en papel, pero el resto hay que bucear un poquito. 

Entrevistador:  

Sí, conozco. Tengo alguna experiencia en el sector público y a todo se llega, pero hay 

que saber... 

Entrevistado:  

Exactamente, hay que saber cómo tocas justo en qué momento y cuándo. 

Entrevistador:  

Exactamente, no es fácil. Bueno, te agradezco mucho la atención. 

 


