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Resumen
-

ro mediante la gestión de residuos? El mundo enfrenta ese 
desafío en condiciones desiguales. En años recientes, las 
emisiones derivadas de la gestión de residuos en países de-

un aumento de casi el doble en la generación de desechos. 

1 Doctor en Antropología social. Profesor asociado del programa de 

Luis Potosí, México. Su investigación se centra en la gestión de residuos, 

recursos hídricos. Ha realizado estudios sobre comunidades rurales con-
taminadas por desechos industriales tóxicos y ha documentado luchas 
contra la instalación de este tipo de sitios en su estado natal. Actualmen-
te, está particularmente interesado en la disposición de residuos a cielo 
abierto, los gases de efecto invernadero relacionados con los residuos y 
la acción climática local. Correo electrónico: francisco.rangel@colsan.
edu.mx
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En contraste, la gestión de residuos en países en desarrollo se ha visto 
agravada por prácticas insostenibles, con un efecto creciente en el clima 

resto del mundo? Dado que la gestión de residuos es, primordialmente, 
una responsabilidad local y que los gobiernos locales resultan primeros 
respondientes para afrontar el desafío, repasaremos aquí algunas cualida-
des de la sociología que podrían resultar de apoyo para contextualizar y 
abordar la compleja tarea de contener esta agravada fuente de emisiones 
locales en un escenario de crecientes desigualdades globales.

Palabras clave: Residuos, emisiones, clima, desigualdad, gobierno local.

Abstract
Is it possible to reduce greenhouse gas emissions through waste ma-
nagement? The world faces that challenge in unequal conditions. In 
recent years, waste management emissions in developed countries have 
been reportedly reduced, despite an almost two-fold increase in waste 
generation. In contrast, in the same period, waste management in deve-
loping countries has been aggravated by unsustainable practices, with a 

inequality between the global north and the rest of the world? Given that 
waste management is primarily a local responsibility, and local gover-

here some Sociology features that could help to contextualize and ad-
dress the complex task of containing this aggravated source of local 
emissions in a growing global inequalities scenario.

Keywords: Waste, emissions, climate, inequality, local government

Introducción
A los esfuerzos sociales para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI, en adelante), incluidos la educación, la sensibiliza-

-
marcar e implementar planes y políticas contra el cambio climático, la 
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et al., 2022). De las muchas 
fuentes de emisiones urbanas de GEI, la gestión de residuos es una de 
las cuales cuya gestión y control dependen primordialmente de los go-
biernos locales. En este sentido, los gobiernos locales resultan primeros 
respondientes para contener una de las fuentes concretas de calentamien-
to global, y pueden desempeñar un papel fundamental en la reducción 
de emisiones antropogénicas de GEI (Mohareb et al., 2011).

Desafortunadamente, los gobiernos locales del mundo enfrentan este 
desafío en condiciones desiguales. La gestión de residuos se sobrelleva 
de forma distinta alrededor del planeta. Los países más ricos tienden a 

sustancialmente más recursos en el perfeccionamiento de prácticas y 
tecnologías para la gestión de residuos, mientras que, en los países en 
desarrollo, los gobiernos locales se esmeran por gestionar y controlar sus 
residuos, a menudo recurriendo a prácticas informales como el vertido o 
la quema de basura a cielo abierto (ISWA, 2021). Además, a medida que 
crece la desigualdad entre las naciones, los países en desarrollo son me-

Global. Por tal motivo, la desigualdad y sus causas debieran ser parte 
integral del análisis, pero tal discusión es aún incipiente en el análisis 
sociológico del cambio climático y la gestión de residuos (Kalina, 2020).

Ciertamente, en las últimas dos décadas, los estudios de gestión de 
residuos han integrado en sus análisis las amenazas que plantea el cam-
bio climático (Ackerman, 2000). Sin embargo, a pesar de la necesidad 
de conocimiento social en la materia, la nota sociológica ha estado au-
sente en la mayoría de los principales informes climáticos (Dunlap y 
Brulle, 2015). El cambio climático constituye un fenómeno planetario, 
que como objeto de estudio pertenece de lleno al ámbito de las ciencias 

preocupación pública, el cambio climático involucra valores y priori-
dades sociales que, en última instancia, expresan la arbitrariedad de los 
signos humanos” (Bristow y Ford, 2016: 6), por lo que resulta necesario 
establecer consensos sobre la forma de abordar la ‘naturaleza sociológi-
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De manera que, un mundo desigual, con crisis interconectadas como 
la gestión local y el calentamiento global, plantea desafíos sin preceden-
tes no sólo para los gobiernos urbanos, especialmente los de países en 
desarrollo, sino para la imaginación sociológica en general. Por ende, 
mediante el análisis de la desigualdad global, la acción climática local 
y en reparo de la aludida negligencia sociológica en la materia, tratare-
mos aquí de retomar algunas propiedades de la sociología que podrían 
resultar de apoyo para contextualizar y ayudar a abordar la compleja 
tarea de contener emisiones locales en un escenario de crecientes des-
igualdades globales.

Por supuesto que el calentamiento antropogénico tiene raíces prin-
cipalmente en la combustión avanzada de gas natural, carbón mineral y 
petróleo, para producir energía. Pero, gradualmente, también en la com-
bustión de baja tecnología, como la quema a cielo abierto de residuos 

Con base en un proyecto en marcha sobre la incineración descontrolada 
de basura en San Luis Potosí, México, revisaremos algunos datos y 
detalles sobre las emisiones de GEI relacionadas con la gestión de resi-
duos; repasaremos los vínculos entre la desigualdad global imperante y 
la crisis de basura que amenaza nuestro medio ambiente, nuestra salud y 

manera en que la sociología puede coadyuvar en la comprensión de los 
argumentos y el trazado de las gestiones necesarias contra esta creciente 
fuente de emisiones urbanas.

La gestión de residuos y su contribución al cambio 
climático
Cuando se piensa en la mitigación del cambio climático y en la reducción 
de nuestra huella de carbono, suele pensarse en consumir poco, conducir 
menos y ahorrar energía (Ackerman, 2000). Sin embargo, la generación 

-
bién, en gran medida, a la generación de emisiones globales de gases 
de efecto invernadero, por lo que un estilo de vida sin residuos no solo 
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evitaría que llegase más basura a nuestros vertederos, sino que también 
reduciría su huella de carbono. 

Cuando los desechos orgánicos se descomponen, se genera dióxido 
de carbono y gas metano (Gentil, et al., 2009). El metano se produce 
cuando no hay aire presente, mientras que el dióxido de carbono consti-
tuye una secuela natural cuando algo se descompone en el aire. Cuando 
los desechos inorgánicos se incineran, ello resulta en la emisión de más 
gases de efecto invernadero, especialmente dióxido de carbono y otros 
contaminantes. Particularmente, los desechos plásticos producen emi-
siones de gases de efecto invernadero durante cada etapa de su ciclo de 
vida: la extracción y el transporte de plástico dependen del petróleo, el 
gas y el carbón, y su elaboración y eliminación también libera toneladas 
de emisiones de carbono.

-
siduos la que constituye un verdadero dolor de cabeza, no solo por el 
problema socio ambiental que representa, por la contaminación del aire, 
el suelo y las aguas marinas y continentales que genera, o por el riesgo 
que conlleva la interacción directa de los recuperadores de residuos con 

-
neta (ISWA, 2021). La disposición descontrolada de residuos genera una 
grave contaminación por los lixiviados o caldos tóxicos que expulsan 

residuos urbanos, principalmente plomo y mercurio; y por el gas me-
tano, CH4, que resulta de la biodegradación anaeróbica de los residuos 
orgánicos (ISWA, 2021). 

Sin embargo, y de manera particular, el vertido descontrolado y la 
quema de basura a cielo abierto, los principales métodos de tratamiento y 

Los vertederos descontrolados de basura suelen violar, por regla general, 
incluso los estándares más elementales de limpieza municipal. Antiesté-
ticos, a menudo en llamas, y precisando de una máscara antigás para su 
visita, los vertederos afectan la calidad de vida de los que residen en el 
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insalubres, fuente de alimañas, de olores desagradables, de amenazas a 
los suministros de agua subterránea y fuentes potenciales de incendios, 
los vertederos de basura desacreditan el lugar, la ciudad o municipio, 

-
nidad (Melosi, 2001: 240).

La quema de residuos a cielo abierto es causante de emisiones de 
monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), óxido de azufre 

-
pensión y es causante de la contaminación del aire (ISWA, 2020; Cogut, 
2016). La combustión de baja tecnología ocurre principalmente en paí-
ses en desarrollo y produce carbono negro que absorbe la luz visible, 

suelo (Bond y Sun, 2005).
Comúnmente llamado hollín, el carbono negro es el humo negro que 

vemos salir de camiones, automóviles, hornos industriales, incendios, 
quema a cielo abierto de residuos y otras tantas chimeneas urbanas. 
Un estudio sobre el control de contaminantes climáticos de vida corta 

del dióxido de carbono, un protagonista destacado en el calentamiento 
global. Según dicho estudio, se trata de una sustancia diferente que se 
comporta de manera similar, pero que a diferencia del CO2, no está 
relacionado con la productividad ni la comodidad del mundo moderno, 
sino que se trata de un subproducto innecesario. Todos los combustibles 
a base de carbono producen CO2, pero sólo una mala combustión pro-

atmósfera, e impide que la luz del sol llegue al suelo. En una época, los 
países desarrollados fueron los principales emisores de carbono negro, 
pero esto comenzó a cambiar entre las décadas de 1950 y 1970, con la 
adopción de tecnologías para el control de la contaminación en dichos 
países (Bond y Sun, 2005).

Se calcula que en el mundo 40% del carbono negro proviene de la 
quema de combustibles fósiles, 20% de los bicombustibles, y 40% de 

13% del total de emisiones; China y el sureste asiático con 39%, en tanto 
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que Centroamérica, gran parte de Brasil y Perú, con 5%. Se calcula que 

personas (Bond y Sun, idem). El IPCC sitúa al carbono negro como el 
tercer agente más importante del calentamiento global, después del CO2 
y el metano.

En el caso de México, los primeros datos de campo conocidos sobre 
la quema de basura a cielo abierto (Reyna, et al., 2018) revelaron que el 
sector de residuos es un emisor importante de contaminantes climáticos 
de vida corta, y que México, indican sus datos, tiene una de las mayores 
tasas de quema a cielo abierto, por lo que se encuentra potencialmente 
entre los principales emisores globales de carbono negro derivado de los 
residuos. El caso del metano es reconocido, enfatizaba el estudio, pero se 
necesita más información sobre los residuos como fuente de emisiones 
de carbono negro. Los resultados del caso revelaron que una cuarta parte 
de los residuos generados en el área de investigación, una localidad de 
Huejutla, en el urbanizado estado de Hidalgo, fue incinerada doméstica-
mente, es decir por personas y particulares, en las afueras de sus hogares, 
sus propiedades y en espacios públicos desolados (Reyna, et al., 2018).

Otro artículo de emisiones de carbono negro en el Estado de México 

inventarios habituales (SMAGEM, 2010). Además de las más repre-

notorias: la quema de residuos en vertederos a cielo abierto y los hornos 
ladrilleros. El caso de estos últimos, los hornos ladrilleros, resultó una 
prueba de que la quema de residuos a cielo abierto no se practica de la 
misma manera ni en la misma medida en todas partes.

En San Luis Potosí, una pequeña-moderna ciudad del centro de Mé-
xico, de alrededor de un millón de habitantes, la quema de residuos a 
cielo abierto se practica de dos distintas maneras: una ya habitual, en 
los llamados tiraderos clandestinos, y otra extraordinaria y localmente 
muy sentida, en los hornos ladrilleros, utilizados para fabricar y cocer 
ladrillos u otros materiales tratados térmicamente, actividad muy popu-
lar, pero arriesgada, que sigue sin estar contemplada en los inventarios 
habituales de incineración descontrolada de basura. De acuerdo con un 
censo económico del ayuntamiento local, en el municipio de San Luis 
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Potosí operan actualmente 70 ladrilleras, 60 de ellas instaladas en el 
norte de la ciudad, y funcionan mediante la quema de residuos sólidos 
urbanos que incluyen plásticos, basura electrónica, doméstica, de talleres 
automotrices y neumáticos viejos (Torres y De la Rosa, 2022).

La quema de residuos es habitual en México, China, Brasil, India y 
África, países sin datos detallados, y con pocos esfuerzos reconocidos 
para proponer estrategias adecuadas que disminuya esta actividad. Son 
necesarios más estudios e inventarios formales. Afortunadamente, algu-
nos informes indican que la investigación sobre el tema ha despuntado 
de 2011 a 2019, con una breve disminución durante la pandemia de 
covid-19, y casi el 80% de las investigaciones proviene de países en 

los investigadores han detectado mayor número de incidentes (Ramadan, 
et al., 2022).

Carlos Silva, presidente la Asociación Internacional de Residuos Só-
lidos (ISWA, por sus siglas en inglés), ha declarado que la quema de 
residuos a cielo abierto es fuente de la mayor parte de las emisiones de 

Silva, el carbono negro provoca daños a la salud, al suelo, las aguas, el 
aire y a los recursos alimentarios en general. Una cadena de males cuyas 
principales víctimas, según Silva, son los vecinos de los sitios donde se 
incineran los residuos. Para el presidente de ISWA, dos mil millones de 
personas en todo el mundo carecen de un servicio formal de recolección 
de basura urbana y tres mil millones carecen de un destino adecuado para 
sus residuos. Como consecuencia, los residuos acaban en vertederos a 
cielo abierto y son quemados, sin conciencia de los autores ni de las 
víctimas de que eso es realmente peligroso para el medio ambiente y la 

adecuada de los residuos debe considerarse un derecho humano básico” 

Debido a que las prácticas de disposición y quema de residuos a cielo 
abierto no están controladas ni reguladas es difícil determinar comple-
tamente el panorama preciso de estas (Cogut, 2016). Los estudios de 
caso pueden proporcionar evidencia de las experiencias más comunes 

-
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sultan expresiones absolutas de lo que ocurre globalmente, en un país 
en general. Tampoco existe una solución sencilla y única para todos. Y 
los países más afectados, no cuentan ahora con los recursos necesarios 
para atajar dichas prácticas que, se prevé, empeorarían a medida que se 
produzcan más desechos en el mundo. Por lo tanto, la eliminación del 
vertido descontrolado y de la quema a cielo abierto de residuos, resul-
tarían una forma de reducir emisiones residuales de GEI, y una manera 
de ayudar a contener la crisis climática global del presente. En suma, 
una auténtica acción climática.

La gestión de residuos como acción climática local
De acuerdo con la Asociación Internacional de Residuos Sólidos (ISWA, 
por sus siglas en inglés), si desarrollamos mejores sistemas de gestión 
de residuos, podríamos mitigar casi el veinte por ciento de las emisiones 
globales de GEI (ISWA, 2021). El Panel Intergubernamental sobre el 

colaterales para la salud pública, la protección del medioambiente y 
el desarrollo sustentable, la disposición responsable de residuos puede 
contribuir a la mitigación efectiva de emisiones de GEI en este sector 
(Bogner et al.

más desarrollados han creado programas de acción locales contra el 
cambio climático y han desarrollado por lo menos seis modelos prác-
ticos conocidos para ayudar a los gestores de desechos municipales a 
tomar mejores decisiones respecto a las emisiones de GEI provenientes 
de los residuos (Mohareb, et al., 2011). En 1997, el Protocolo de Kioto 

-

de GEI (IPCC, 2000).
Desafortunadamente, el conocimiento actual sobre la generación de 

residuos y las emisiones de GEI en países en desarrollo es muy limita-

serias sobre la disposición de los residuos. Tal información es necesaria 
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para entender y tratar de reducir el probable impacto del sector en las 
emisiones de GEI.

Parafraseando el trabajo del historiador Martin Melosi (2000), podría-
mos resumir los informes locales de investigación señalando que en los 
países más pobres la gestión de residuos tiene hoy un estatus de segunda 
clase entre los servicios ambientales de la ciudad; que los riesgos para 
la salud y otros riesgos ambientales asociados con los residuos sólidos, 

otros servicios y problemas urbanos; que la gestión de residuos resulta 
una especie de continente perdido, como si nadie derrochara nunca nada, 

alguna autoridad. Esto es, hoy en día, a diferencia de lo que Melosi ha 
documentado en su historia sobre el saneamiento urbano en los Estados 
Unidos, en los países en desarrollo el problema de los residuos sólidos 
no ha alcanzado la categoría de desafío local, global y ambiental para 
el futuro (Melosi, 2000).

Hemos de conceder, por lo antes visto, que, efectivamente, en un 
mundo desigual, los más perjudicados, los países pobres, resultan los 
menos capaces de enfrentar las conmociones previstas en sus sistemas 
sociales, económicos y naturales, y ciertas subpoblaciones son más 
sensibles porque tienen menos capacidad de acceder a información re-
levante y menos probabilidades de saber qué hacer contra el cambio 
climático (Bayes, et al., 2020). En este sentido, pareciera que, en la 
narrativa de la desigualdad global y la acción climática local, la gestión 
de residuos debiera tener el efecto positivo de revitalizar la conversación 
entre los países prósperos y los vulnerables, para que las experiencias 
y los datos disponibles en poblaciones desarrolladas sean revisadas en 

y Torreta, 2019).
De manera general, el ‘Grupo del Cambio Climático y Reducción 

propuesto estrategias clave para desplegar una auténtica acción climática 
global: fortalecer las capacidades de los más vulnerables; vincular el cli-
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una extensa infraestructura institucional, y apoyar la implementación de 

climática local— de los países más prósperos, se han debido, princi-

mayor enfoque en el reciclaje (Keith, et al. 2002; Gentil, et al., 2009).

en los países en desarrollo, sobresalen el desconocimiento de la escala de 

para sacar adelante la tarea. Por otra parte, se sabe también, que las cosas 
son menos complicadas cuando las políticas globales se vinculan con 
objetivos locales, y cuando hay especialistas e interesados por el cambio 
climático en los gobiernos municipales. De manera particular, la acción 
climática local contra las emisiones de GEI derivadas de los residuos 
ha tenido éxito cuando el desafío ha sido incorporado expresamente en 
las estrategias locales de gestión de residuos. Y al parecer, la acción 
climática local exitosa no demanda necesariamente la participación de 
todos los pobladores de una ciudad, sino que requiere emprendedores de 
políticas climáticas locales que comprendan, tanto el problema como a 

-
et al., 2022).

30 años del ‘Tucson Garbage Project
primer estudio a largo plazo de la basura moderna (Zimring, 2012)—, 

el trabajo sucio!” (Humes, 2013: 161). Al parecer, nuestro estilo de vida 
diseñado para disfrutar y desechar las cosas, rechazar el aburrimiento, el 
trabajo penoso, los pasatiempos tediosos y que, por supuesto, no inclu-

son un asunto poco atractivo, oscuro y bochornoso, y para desechar tan 
indeseable cuestión de la manera más efectiva y radical posible, la he-
mos hecho invisible, no mirándole; e impensable, no pensando en ella” 
(Bauman, 2004: 12).
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nacida en los Estados Unidos en década de los años 70s del siglo XX-, 
-

enfocarse en los desechos de una población, en oposición a sus percep-
ciones; lidiar con la incapacidad de muchas personas para tomar en serio 
el problema de la basura, para verlo como parte integral del proceso de 
la vida y, por lo tanto, para concebirlo como cultural e históricamente 
importante” (Humes, 2013: 162). En este sentido, el principal esfuerzo 
de todo proyecto sobre gestión de residuos debería de aspirar, ante todo, 

causas de los residuos y al convencimiento de partidarios que estén 
dispuestos a ensuciarse las manos. Que aporten, sus habilidades y su 
voluntad; su teoría, y también su práctica.

Para el profesor Rathje, otra de las tareas más complicadas y concre-
tas en materia de residuos consistía en determinar qué es lo que necesita 
una acción inmediata, y qué es lo que requiere de una investigación 
minuciosa y duradera; cuáles son los asuntos críticos, los problemas 
crónicos, las historias de impacto, de trastornos en el paisaje y de degra-
dación espacial, que acarrean la gestión de residuos, y que suelen dejar 
huella en la vida de las personas y en la biografía del planeta (Rathje y 
Murphy, 2001). En su época, los años 70s en los Estados Unidos, lo que 
necesitaba una acción inmediata eran el reciclaje limitado, la combustión 
sin recuperación de energía, la disposición de basura sin separar, y los 
vertederos sin control de gases ni lixiviados. Actualmente, en el mundo 
en desarrollo, lo que parecer requerir una investigación minuciosa, e 
inexcusable, es la evaluación de los niveles de generación de GEI de 
los residuos, el vertido de basura en sitios no controlados, la quema a 

Reducción de emisiones residuales en un contexto de 
desigualdades globales
El calentamiento global tiene que ver con la desigualdad, tanto en quién 
sufrirá más sus efectos como en quién creó el problema en primer lugar 
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(Roberts, 2001). Ciertamente, el calentamiento global amenaza a todos 
en el planeta, pero algunos lugares y algunas personas en esos luga-
res sufrirán mucho antes y mucho más que otros. Por ejemplo, muchas 
naciones pobres, especialmente las naciones insulares y aquellas con 
grandes poblaciones en áreas bajas, se enfrentan a desastres ecológicos 

Estas naciones pobres son las menos capaces de manejar las disloca-

retrasar su desarrollo décadas. Dentro de las naciones pobres, las clases 
más vulnerables a menudo nunca se recuperan por completo de los de-
vastadores desastres provocados por la creciente inestabilidad climática.

Pero si los efectos del cambio climático y la capacidad para manejarlo 
se distribuyen de manera desigual, la responsabilidad del problema se 
distribuye de manera aún más desigual (Roberts, 2001). Si bien los datos 
para calcular la variación de emisiones de carbono entre países, y dentro 
de ellos, especialmente en las naciones pobres, adolecen de algunas de-

de veces mayores que las de los más pobres del mundo. Es decir, hay 
dos contaminaciones, por supuesto, la de la riqueza y la de la pobreza 
(Redclift y Sage, 1998). Pero en términos de carbono, la peor es, sin 
duda, la contaminación de la riqueza.

El ciudadano estadounidense promedio, por ejemplo, arroja a la at-
mósfera tantos gases de efecto invernadero como 8 ciudadanos chinos y 
20 ciudadanos de la India (WRI 1998). En general, el 20% más rico de 
la población mundial es responsable de más del 60% de las emisiones 
actuales de gases de efecto invernadero en el mundo. Esa cifra supera 
el 80% si se consideran las contribuciones pasadas al problema, ya que 
el dióxido de carbono, el principal contribuyente al efecto invernade-
ro, permanece en la atmósfera durante 120 años. Cuando se suman las 
emisiones desde 1950, no sorprende que la brecha entre las naciones 
ricas y las pobres sea mucho mayor y no se reduzca ni desaparezca en 
el corto plazo. Las emisiones sumadas de las naciones de altos ingresos 
ascienden a 900 billones de toneladas de carbono, del 28% del mundo 
que vive en naciones de ingresos medios solo 500 billones de tonela-
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das, y la mayoría más pobre del mundo ha vertido solo 200 billones de 

En materia de residuos, por cierto, cuanto más rico es un país, más 
gasta, más desperdicia y más residuos produce. Según cifras del Banco 
Mundial, actualmente, a pesar de que sólo representan el 16% de la 
población global, los países de altos ingresos como los de Europa pro-
ducen más de un tercio de los desechos del mundo (ISWA, 2021). Esto 
resulta desproporcionado y preocupante, especialmente si se considera 
que aquellos que producen menos residuos viven donde se dice que el 

-
portan sus desechos a las regiones más pobres del mundo y, a pesar de 
que para los países en desarrollo que recogen la basura, ello resulta una 
valiosa fuente de ingresos, la mayor parte de esta exportación es ilegal, el 
comercio global de residuos no está bien documentado, y muchos desechos 

suerte, los más pobres resultan también los más afectados por los residuos 
producidos por los más ricos. Respecto a la reducción de emisiones de 
GEI derivadas de la gestión de residuos, algunos estudios han demostrado 
que, en años recientes, las emisiones derivadas de la gestión de residuos 

aumento de casi el doble en la generación de desechos. Y, en contraste, 
la gestión de residuos en países en desarrollo se ha visto agravada por 
prácticas insostenibles, con un efecto creciente en el clima del planeta. 

En Estados Unidos, un estudio para rastrear los cambios históricos, 
de 1970 a 2000, reveló que las estrategias de gestión implementadas por 

-
siones potenciales de GEI a pesar de un aumento de casi el doble en la 
generación de desechos (Keith, et al. 2002). Otro estudio similar realiza-
do en Dinamarca detectó que ahí el sector de gestión de residuos se había 
desarrollado considerablemente durante el siglo pasado, desde 1970 has-
ta 2010, allanando el camino para una mejor recuperación de recursos y 
minimizando los impactos asociados a él, como el calentamiento global 
y sus consecuencias (Gentil, et al. 2009). En la Unión Europea, un estu-
dio comparativo más sobre el factor de calentamiento global entre seis 
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estados miembros reveló que, en general, aunque existen diferencias 
-

cativos en el factor del calentamiento global derivado de los residuos 
(Gentil, et al., 2009). Todos esos análisis concluyeron que las mejoras en 

tratamiento de los residuos y un mayor enfoque en el reciclaje. 
Por el contrario, en el mismo lapso, la gestión de residuos en países en 

desarrollo se ha visto agravada por prácticas insostenibles que provocan 
contaminación ambiental y daños a la salud de las personas. Entre tales 
prácticas sobresalen el vertido a cielo abierto en sitios no controlados, 

-

la ciudad de Beijín, donde más del 60% de los desechos se disponen en 
vertederos descontrolados, una evaluación de impacto ambiental reveló 
que las emisiones de biogás eran el principal contribuyente al potencial de 
calentamiento global, con una cantidad anual de 55,000 toneladas anuales 
de metano (Zhao, et al. 2011). En la India, se estimó que a nivel nacional la 
emisión de metano por disposición de residuos a cielo abierto había variado 
de 263,000 toneladas en 1980 a 502,400 toneladas en 1999 (Kumar, et al. 
2004). Y lo mismo ocurre en las grandes ciudades de Camboya, Tailandia, 

Resumidamente, en la narrativa sobre el cambio climático y la 
desigualdad, las poblaciones más pobres y marginadas son las menos 
responsables de las emisiones de GEI, las más vulnerables al cambio 
climático y poseen menos recursos para adaptarse a circunstancias cam-
biantes (Brugnach, Craps, y Dewulf, 2017). En materia de residuos, 

de procesar sus desechos, y pueden invertir sustancialmente más recur-
sos en el perfeccionamiento de prácticas y tecnologías para su gestión y 

naciones, los países en desarrollo son menos capaces de obtener tecno-

tal motivo, la desigualdad y sus causas debieran ser parte integral del 
análisis, pero tal discusión es aún incipiente en el análisis sociológico 
del cambio climático y la gestión de residuos (Kalina, 2020). 
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o el acceso diferenciado a oportunidades para distintos individuos den-
tro de un grupo, o entre grupos dentro de la sociedad (Shapiro, 2011). 
Gran parte de la literatura sobre la desigualdad se centra en la riqueza 
y los ingresos; el acceso a los servicios de salud, o el acceso desigual 
oportunidades de participación social, económica y política. En el dis-
curso político, la desigualdad generalmente se considera indeseable. Y 
la desigualdad económica, en particular, se reconoce cada vez más como 
una barrera para el crecimiento económico y la estabilidad política. De 
manera que, juzgamos aquí, en materia de desigualdad ecológica vale 
la pena advertir la forma en que dicha desigualdad exacerba el riesgo 
ambiental global y limita las capacidades de acción climática local de 
los más pobres del mundo (Shapiro, 2011).

-
gadas, pero necesarias para el manejo adecuado de nuestros desechos? 

el llamado a la acción climática local pase de un discurso marginal a 

de vista sociológico?

Sociología, modernidad y globalización del cambio climático
El campo de conocimiento de las ciencias ambientales de principios del 

no se pueden resolver solo a través de la ciencia y la tecnología (Higgins, 
et al., 2000). La adaptación, para proteger a la sociedad del clima, y la 
mitigación, para proteger al clima de la sociedad, son estrategias comple-
mentarias para gestionar y reducir los impactos del calentamiento global 
que tienen en su centro el supuesto de que la conducta social puede 
alterar los procesos naturales, y que los procesos naturales pueden tener 

supuesto que la ciencia y la tecnología son esenciales para comprender 
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el cambio climático. Pero el énfasis excesivo en ambas puede obstacu-
lizar el diseño de soluciones climáticas efectivas (Higgins, et al., 2000).

Ciertamente, algunos argumentan que la sociología -y las ciencias 
sociales en general- han guardado silencio durante mucho tiempo sobre 
el cambio climático porque los sociólogos sospechan de las explicacio-
nes naturalistas, porque son escépticos de los argumentos tecnológicos 
o porque no se sienten cómodos diseñando planes para el futuro (Le-
ver-Tracy, 2008). Otros añaden que los sociólogos han sido cautelosos 
debido a la naturaleza excesivamente política de los argumentos de los 
debates, debido a las diferencias metodológicas con las ciencias natura-

duración (Grundman y Stehr, 2010).
Al comenzar la gran producción de carbón, hace más de 200 años, la 

primera generación de pensadores sociales vio una transición dramática 
en Europa, que pasaba de un tipo anterior de sociedad, el feudalismo, 
al tipo contemporáneo, el capitalismo urbano-industrial (Szasz, 2020). 
Emile Durkheim, Carlos Marx y Max Weber, cada uno, a su manera, 
hizo una observación fundamental: esta nueva sociedad que veían nacer 
era cualitativamente diferente, increíblemente dinámica y comprometida 

los análisis de estos teóricos de la modernidad eran bastante profundos, 
había un pequeño problema en sus concepciones. Si bien entonces, era 
fácil ver fábricas contaminando el aire, vertiendo desechos tóxicos en 
ríos y mares, urbanización marginal y condiciones laborales peligrosas 

más preocupados por los impactos de la sociedad moderna sobre las per-
sonas que por su impacto en el medio ambiente. Y no es difícil entender 
por qué. Los costos humanos de la temprana sociedad capitalista eran 
dolorosamente obvios.

Hoy en día, después de casi dos siglos de actividad industrial poco o 
mal regulada, resulta más sencillo reconocer que necesitamos considerar 

la mecánica que provoca e impulsa el cambio climático antropogénico. 
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Para lograrlo, debemos empezar justo donde ellos lo hicieron: en la ex-
plosiva dinámica del capitalismo urbano-industrial (Szasz, 2020).

Para pensadores como Immanuel Wallerstein (2004), la razón prin-
cipal por la que el capitalismo como sistema ha sido tan increíblemente 
destructivo para la biosfera es que, en gran medida, los productores que 

-
ción sino, todo lo contrario, como una reducción de los costos. En este 
sentido, la generación e inadecuada disposición de residuos constituye 
una estrategia de la moderna industria capitalista para reducir sus costos 
de producción y aumentar sus utilidades. Es decir, cuando un productor 
arroja desperdicios en un arroyo y lo contamina, está ahorrándose el costo 
que representan otras formas más caras, pero más seguras para desechar 
los residuos. Desde hace tiempo, y especialmente en términos económicos 
neoclásicos, a este proceso ha dado por llamársele ‘externalización de los 

al Estado o a la sociedad en su conjunto. Los productores han venido 
haciéndolo por muchos años, y cada vez en mayor número, conforme ha 
ido desarrollándose la economía-mundo capitalista (Wallerstein, 2004).

de las operaciones productivas de la industria mundial ha tenido que 

que ver con la externalización de los costos, la evasión de impuestos 
y reglamentaciones, así como con la minimización de los riesgos que 
todo esto produce. El método más común para minimizar los costos de 
eliminación de residuos ha resultado el de tirarlos, esto es, disponer los 
desechos en áreas públicas, sin haberlos tratado, o con un tratamien-
to mínimo. Uno de los mecanismos mayormente utilizados ha sido la 
ubicación de tiraderos de residuos en lugares indefensos, vulnerables e 
inseguros, ubicados en áreas donde la oferta laboral es casi nula, donde 
los salarios son menores, donde los trabajadores están más desorientados 
y desorganizados políticamente, y a la larga, en aquellas áreas donde los 
trabajadores son los más débiles de todos.

De ahí que, para sociólogos ilustres como Zygmunt Bauman (2004), 
el residuo resulte el secreto oscuro y bochornoso de toda producción: 
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preferirían no mencionarlo en absoluto, y para admitirlo han de sentirse 
muy presionados. Y, sin embrago, la estrategia del exceso, la estrategia 
que alienta, estimula y fustiga el esfuerzo productivo y, por ende, tam-
bién la generación de residuos hace del encubrimiento una ardua tarea” 
(Bauman, 2004: 47). 

La vida de la Modernidad Líquida, según Bauman, es un ejercicio 
cotidiano de fugacidad universal. Los objetos útiles e indispensables 
de hoy son, casi sin ninguna excepción, los desechos de mañana. Todo 
nace con la marca de la muerte. Todo se propone con fecha de caduci-
dad. Resulta ya muy difícil ver alguna publicidad que recomiende un 
producto que sea duradero. Al parecer, el secreto del actual consumismo 
está en la rapidez, en la disponibilidad a prescindir de las cosas y no en 
la acumulación: no en la adquisición, sino en el desecho; en deshacerse 
de lo que tenemos, para sustituirlo con otras cosas, con cosas nuevas. 
De ahí que la industria de la eliminación de residuos sea una rama de la 
producción moderna en la que nunca va a faltar el trabajo. La supervi-
vencia moderna, la supervivencia de la forma de vida moderna, depende 
de la diligencia y competencia en la eliminación de la basura.

Al parecer, va siendo hora de considerar más seriamente el orden 
irreparable de progreso y desigualdad que impulsa el cambio climático: 

Los trabajadores de bajos salarios son el primer elemento, ya que pro-
ducen bienes y servicios a bajo costo para que los consuman las personas 

carbón y gas natural) se queman para permitir que los trabajadores pro-
duzcan esos bienes a bajo costo. En tercer lugar, los trabajadores también 
utilizan otros recursos naturales cada vez más limitados (los plásticos de-
rivados del petróleo, los metales, la madera, el agua y más) para fabricar 
esos productos. La infraestructura de transporte del mundo es el cuarto 
elemento, necesario para mover esos bienes largas distancias desde la 
fabricación hasta los lugares donde se consumen. Las maquinaciones de 

-
mente, los valores materialistas de la humanidad: la competitividad por 
estar en la cima y la comparación social (Shapiro, 2011: 27).
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Esos seis elementos de nuestro comportamiento socioeconómico 
actual, así planteados por Steven Shapiro alimentan el aumento de las 
temperaturas planetarias que los investigadores han reconocido cada 
vez más como cambio climático. De ello, toma sentido la idea de que el 
impacto de la humanidad en la tierra no está determinado meramente por 
el número de persona vivas en el planeta, sino que depende asimismo del 
comportamiento de dichas personas (Bauman, 2004). Cuando tenemos 
en cuenta este comportamiento, surge un panorama totalmente diferente: 

Los consumidores en una sociedad de consumo necesitan recoge-
dores de basura, y en gran número. Pero los consumidores no están 
dispuestos a hacer el trabajo de sucio. Después de todo, los han prepa-
rado para disfrutar de las cosas, no para sufrirlas. Se les ha educado para 
rechazar el aburrimiento, el trabajo penoso y los pasatiempos tediosos. 

la satisfacción instantánea. En esto consisten los deleites de la vida del 
consumidor. En esto consiste el consumismo; y ello no incluye, desde 
luego, el desempeño de trabajos sucios, penosos, pesados o, simple-
mente, poco entretenidos. Con cada triunfo sucesivo del consumismo, 

Queda claro que debemos comenzar a movernos de inmediato en 
una dirección diferente para conseguir los estilos de vida que reduz-
can el calentamiento del planeta. Si no cambiamos de rumbo, ya nos 
culparemos a nosotros mismos por el daño humano y planetario que 
provocamos. La urgencia del asunto se hace más evidente a medida que 
crecen las pruebas de que los esfuerzos realizados hasta la fecha para 
mitigar las emisiones de GEI no están a la altura de lo que se requiere 
para frenar el calentamiento global; que es probable que las emisiones 

políticas y los tratados internacionales no logren alcanzar sus objetivos 
(Grundman y Stehr, 2010). 

Conclusiones

la gestión de residuos? Es posible. La gestión de los residuos ofrece una 
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oportunidad real para conseguir reducciones sustanciales. Los gobiernos 
locales juegan un papel vital en este desafío, pues se trata de un problema 
local y condicionado, del que cada país, cada ciudad y cada comunidad 

sus desechos, y pueden invertir sustancialmente más recursos en el per-
feccionamiento de prácticas y tecnologías para la gestión de residuos, 
mientras que, en los países en desarrollo, los gobiernos locales sufren 
para gestionar y controlar sus residuos, a menudo recurriendo a prácticas 
informales como el vertido o la quema de basura a cielo abierto.

Un mundo desigual, con crisis interconectadas como la gestión de 
residuos y el calentamiento antropogénico, debe tener en cuenta y com-
partir los desafíos y las oportunidades locales, especialmente a lo hora 
de diseñar estrategias inspiradas en las necesidades de cada contexto. 
Para lograrlo, resulta esencial que los gobiernos locales de los países 
en desarrollo cuenten con fuentes de información y estudio apoyados 

causas y consecuencias de la incineración inapropiada de residuos. La 
acción climática local es una prueba que no hay una respuesta sencillas 
y únicas para todos. 

Proteger a la sociedad del clima, y al clima de la sociedad, son estra-
tegias para gestionar y reducir los impactos del calentamiento global que 
tienen en su centro el supuesto de que la conducta social puede alterar los 
procesos naturales, y que los procesos naturales pueden tener un impacto 

de preocupación pública, el cambio climático involucra valores y priori-
dades sociales que, en última instancia, expresan la arbitrariedad de los 
signos humanos. Tal vez, mediante el análisis y crítica del ciclo vicioso 
de desarrollo y desigualdad que impulsa el cambio climático –esto es, 
la explosiva dinámica del capitalismo urbano industrial- la sociología 
puede coadyuvar a comprender y abordar los desafíos que representa 
la gestión inadecuada de residuos, poniendo en perspectiva social los 
argumentos contra esta creciente fuente de emisiones urbanas.
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