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Resumen 

En el presente trabajo de Graduación se realizara un análisis de las personas que 

recuperan basura como estrategia laboral. En un primer momento en el relleno sanitario del 

CEAMSE, en un sector que se conoce como “la Montaña”, el cual se les ha prohibido 

recientemente el ingreso por la pandemia actual de COVID 19, lugar que fue reemplazado de 

manera temporal, siéndoles autorizado la recuperación de basura en la calle De Benedetti y 

Camino del Buen Aire,  en el costado de la entrada de la empresa nacional ARCILLEX, 

dedicada a la minería y a la gestión integral de los residuos sólidos urbanos (RSU), situado en 

el mismo predio del CEAMSE, en  la localidad de José  León Suarez, partido de Gral. San 

Martín, 

Desde el marco teórico referencial, voy a  ser parte de una mirada crítica de las 

instituciones,  del trabajo y de las asociaciones ambientalistas que trabajan y procesan el 

residuo en dicha planta. Y también poner a problematizar esta situación que  ante la demanda 

de trabajo e inserción laboral su situación de vulnerabilidad se ve agravada por las condiciones 

insalubres de obtener su sustento diario.  

El enfoque que voy a utilizar para este trabajo de investigación será desde una mirada 

cualitativa, por lo cual, se busca indagar en representaciones,  percepciones, ideas y sentidos 

mediantes entrevistas en profundidad, realizadas en el mismo lugar de trabajo de estos 

recuperadores para poder acompañarlos y conocer sus voces.  

  El Siguiente estudio es relevante para las ciencias sociales y sobre todo para nuestra 

profesión,  Trabajador Social, que interviene en estos procesos complejos y fragmentarios, 

producto de la cuestión Social1 para comprender y transformar la realidad de las personas que 

se encuentran fragmentadas en su actividad de reciclaje y sus estrategias laborales. Y  que 

también se inscribe y se percibe como un trabajador,  pero que no pertenece a ninguna 

asociación ni cooperativa, es allí donde pondré mi mirada para poder analizar y comprender 

estas relaciones y sentidos.  

 

                                                             
1 Sandra del Pilar Gómez  (2015) La cuestión social se configura como una categoría en el estudio del trabajo 

social. Para su comprensión y articulación con este es necesario partir del análisis de los acontecimientos 

históricos sociales que datan del siglo XIX y que motivan no solo su origen, sino incluso el desarrollo mismo de 

la profesión del Trabajo Social.  Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, Colombia. 

 

 



 

2 
 

 

Palabra Clave: Cirujeo- Reciclado - Trabajo y Derechos 

 

 

 

 

Contenido 
Resumen                                                                                                                                                  1 

Introducción                                                                                                                                                              3 

Metodología                                                                                                                                                          5 

Capítulo I                                                                                                                                                 8 

Introducción                                                                                                                                                         8 

Línea temporal de las cooperativas                                                                                                               9 

Recuperación y Reciclado dos caras de la misma moneda                                                                  14 

El Shopping del CEAMSE                                                                                                                                16 

El grupo de Recuperadores de Arcillex                                                                                                     18 

Mujeres trabajadoras                                                                                                                                      23 

Conclusión Capítulo I                                                                                                                                      24 

Capítulo II                                                                                                                                                               26 

Introducción del Capítulo                                                                                                                             26 

Características de la organización de los Recicladores                                                                       26 

La Cuestión Política, el Trabajo y Territorio                                                                                           30 

Procesos comunitarios de organización                                                                                                  35 

Bibliografía                                                                                                                                                            44 

La Montaña CEAMSE                                                                                                                                     49 

Trabajadores de las Cooperativas del CEAMSE                                                                                    50 

Personas Buscando Alimentos en los Camiones                                                                                  53 

Trabajadores de las Cooperativas en plena actividad                                                                        54 

 

 
 

 

 



 

3 
 

 

 

 

 

 

Introducción  
El presente trabajo final de Investigación para la graduación de la licenciatura en Trabajo 

Social  propone analizar las necesidades de las personas que recuperan basura como 

estrategia laboral, en el relleno sanitario del CEAMSE en la localidad de J. L. Suarez, partido 

de Gral. San Martín. 

Decenas de personas a diario abren bolsas de basura y desechos en  lo que llaman “la 

Montaña”,  mientras con delgados guantes separan restos de frutas, verduras y otros residuos 

orgánicos de materiales que puedan reciclar, compactar y vender para subsistir.  

  

En nuestro país esta forma de cooperación y encuentro entre los “cirujas” (como se 

autodenominan), es lo que se analiza,   para comprender,  partiendo de una mirada crítica y 

transformadora  por la que esta mediada la intervención.  

 

El motivo de la elección del tema, se debe a que mi actividad laboral se desarrolla en el 

complejo Penitenciario Conurbano Norte. Lindando con el mencionado relleno sanitario, por 

lo cual durante muchos años pude observar el avance de la montaña, el cual fue directamente 

proporcional a la pauperización que vivían las villas cercanas al CEAMSE.  Con ello tambien 

se dio otro fenómeno, por  la cantidad de personas que quedaron por fuera del mercado laboral 

y no les quedo otra que salir a buscar su sustento en la basura.  

 

En el año 2008, momento que comencé a trabajar en el SPB, ya podía observar decenas  

de familias que se aglomeraban para ingresar a la montaña, cita en la intersección de las calles 

De Benedetti y Camino del Buen Aire y  que en el correr del tiempo, hasta el comienzo de la 

pandemia se podía apreciar un sorprendente incremento de las mismas, día tras días podía verse 

la cantidad de personas que se agolpaban a las puertas de las distintas empresas que trabajaban 

en el lugar. 
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En este estudio me propongo conocer y analizar  ¿cuáles son las estrategias laborales de 

los recuperadores de basura en el relleno sanitario ubicado dentro de la empresa estatal 

CEAMSE, de José L Suarez San Martin?  

 

Por lo consiguiente el objetivo de este trabajo es: Analizar las experiencias de los 

recuperadores de residuo del CEAMSE, sus prácticas y el sentido que le dan a sus actividades 

a la hora de definir su situación laboral en el marco de una situación crítica de vulnerabilidad 

social.  

 

Para eso voy a utilizar una metodología cualitativa acción participación siguiendo los 

planteos que entiende al proceso de intervención profesional del trabajo social.  Teniendo 

siempre en cuenta lo que nos dice Sautu Boniolo2 (2005), que la investigación requiere también 

reflexionar sobre nosotros mismos; quienes somos y cuáles son los recursos de nuestros valores 

e intereses y de las limitaciones de nuestras interpretaciones (p.24) 

 

Entender estas complejidades que viven estos recicladores que están fuera de las 

cooperativas de reciclajes se acerca a los basurales a cielo abierto buscando comida y elementos 

que le permitan intercambiar por dinero o por mercadería intentando subsistir en un estado de 

vulnerabilidad social y ambiental grave. Esto se realiza  en la zona de la llamada “la Montaña”, 

basurales a cielo abierto en el área de San Martin y en la propia entrada de la empresa Arcillex, 

a pocos metros de “La Montaña”, donde se les permite subir a las bateas de los camiones para 

revolver la basura, antes de ingresar a la empresa a descargar. 

 

Esta actividad es muy peligrosa y lo hacen solo por el hecho que no tienen otra 

posibilidad de generar ingresos y no todas las  personas tienen la posibilidad de ingresar a 

trabajar adentro del predio  en las cooperativas. 

 La posibilidad de subir a los camiones antes de que ingresen  es un acuerdo implícito 

entre los cirujas y los propios choferes, la operatoria es que los dejen buscar cosas dentro de 

las bateas en un lapso corto de tiempo, donde revisan y se apropian de los materiales que les 

sirvan.  

 

                                                             
2Sautu  Boniolo Manual de Metodología Construcción del Marco teórico, formulación de los objetivos y 
elección de la metodología. (2005) 
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Este trabajo de investigación lo realice entre el 2018 y el 2022, que fueron los años que 

estuve haciendo visitas al CEAMSE y en los cuales me fui empapando de las cosas que pasaban 

con los quemeros y como estos se organizaban. A su vez tambien allí pude apreciar que existen 

una gran cantidad personas que no pudieron ingresar a las cooperativas de trabajo ni a los 

convenios que se hicieron en los últimos años, por no haber vacantes. Además de conocer sus 

historias de vida y observar las estrategias que estos utilizan para poder hacerse de las 

mercancías y materiales que necesitaban para comercializar. 

 

Para eso,  al documento lo dividí en dos grandes ejes.  En el capítulo I se da cuenta de 

los procesos de las políticas sociales y como el estado acompañó, ya que a través de estudios 

presentados por organizaciones ambientalistas conjuntamente con el de las universidades que 

daban cuenta de la cuestión de los basurales a cielo abierto. 

 

 También abordamos las distintas formas de organización y cómo se fueron conformando 

distintas cooperativas en el área del CEAMSE, así como también las empresas periféricas que 

trabajan en el lugar. Se analiza la cuestión estratégica de los recicladores para sobrevivir en un 

contexto de pauperización y miseria. Ellos nos aportan a través de las entrevistas sus distintas 

posiciones y sus estrategias para poder llevar adelante sus actividades y las prácticas de 

supervivencia de las personas que viven del reciclado. Se desarrolla la diferencia entre 

reciclado y recuperación, identificando los elementos centrales para la temática. 

 

En el capítulo II se da cuenta de las distintas Asociaciones y las formas de cooperativas, 

insertando también la voz y la mirada de aquellos que quedaron por fuera de la protección de  

las cooperativas, ya que ellos reciben un sueldo, (aunque mínimo), y una protección del estado. 

Analizaré la forma de trabajo, el riesgo y la estrategia de los recicladores. 

 

 

Metodología 

 

Toda investigación cumple con el  propósito elemental que es producir conocimiento y, 

con base en este, resolver o anticipar problemáticas que ayuden a mejorar o a comprender la 

relación con el entorno. En la búsqueda o comprensión surge la investigación cualitativa, donde 

se da la tarea de explicar aspectos relevantes de la vida social, es decir, de las relaciones que se 

dan entre el sujeto y su entorno. 
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La  metodología  cualitativa  es  un  acto  interpretativo  que  explica,  define,  clarifica, 

expone,  traduce,  construye,  descubre.  Constituye  un  método  fundamental  para  cualquier 

análisis por su manifiesta capacidad para describir, comprender y explicar fenómenos sociales. 

Y en este sentido (Sautu, Boniolo, 2005) nos dice que los datos no van a hablar por sí mismo, 

afirma que los datos sólo podrán hablar cuando la teoría les aporta el don del lenguaje y no 

incurrir en que las diferencia ante las cuestiones teóricas  y su papel en la investigación social 

y por lo tanto en la creación del dato, “como un elemento neutro, un límpido espejo en el cual 

se  refleja  la  realidad  social,  cuando  en  realidad  es  el  resultado  de  una  teoría  y  una 

metodología que lo construyeron y le dieron vida” (…) (Sautu, Boniolo 2005:14) 

 

Para poder interpretar y comprender el campo de los nativos es crucial prestar atención 

a lo que son los métodos cualitativos que actúan sobre contextos reales y el observador procura 

acceder a las estructuras de significado propias de estos lugares mediante  su participación en 

los mismos, conociendo sus prácticas y recorriendo con ellos los lugares en los que desarrolla 

su cotidianidad. 

 

En tanto que para poder hacer más profundo y certero el análisis y las relaciones es  

sumamente  importante  contar  con  las  voces  de  los  actores  ya  que  ello:   “permitirá  

cruzar referencia  y  relatos  de  diferentes  personas”  (Fortunato  Malimachis  y  Verónica  

Giménez Beliveau, 2006: 184). Así mismo es importante resaltar las prácticas que producen la 

etnografía de los procesos analíticos creativos, observan las autoras Richardson y St. Pierre 

(2006) estas son  creativas  y  analíticas  y  contribuyen  a  lo  substancial  de  la  investigación  

a  través  de perspectiva científica social fundada en un relato creíble de sentido cultural social.  

 

Para poder comprender las cuestiones de las personas que quedaron por fuera de las 

cooperativas, algunas veces por no conseguir vacantes y otras por no estar de acuerdo con algún 

referente o con la idea de producción, muchos de ellos optaron por seguir haciendo el trabajo 

de reciclado por las suyas, pero nunca dejaron de tener un lazo solidario con todos los que allí 

trabajan y que se tejen entre cada una de las personas que van a la montaña. No solo se trata de 

una cuestión económica sino también de resistencia y de no quedarse de brazos cruzados, según 

Weber  (1904)3,  la  pérdida  del  lazo  social  se  debe  a  la  racionalización  de  la  vida  social, 

originada en las grandes profecías racionales que habrían roto “ el encanto mágico del mundo” 

creando el fundamento y las bases de la ciencias modernas, la técnica y el capitalismo.( Weber, 

1904).  Weber  desarrolla  a  su  vez  la  noción  de  desencanto  como  efecto  de  los  procesos  

                                                             
3 Citado en Carballeda (2012) Fragmentación, exclusión y ciudadanía: nuevos interrogantes para la intervención  

en lo social.  Buenos Aires 
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de modernización marcando algunas cuestiones que pueden ser útiles para pensar la 

intervención en lo social: desde esa perspectiva, la propia modernización de la sociedad hace 

que aparezcan las “Jaulas de hierro” que no son más que el anuncio de un lazo social que va a 

perderse. 

 

La  solución  a  esta  falta  de  lazos  sociales  emergió  en  parte  del  Estado,  quien  se 

constituyó y se presentó especialmente como un reparador de estas ausencias en el marco del 

capitalismo  y  de  esta  forma  se  ratificó  la  dirección  que  la  intervención  en  lo  social 

había definido años antes, es decir, garantizar la cohesión social que ya no alcanzaba a ser 

mantenida por el contrato social. (Carballeda 2012: 70) 

 

Y  es  en  este  clivaje  metodológico  voy  a  realizar  entrevistas  en  profundidad 

observaciones participantes y también voy a poder retomar las distintas visitas al lugar donde 

se  encuentran  “los  nativos”  para  estudiar  el  contexto  y  sus  relaciones;  “en  los  métodos 

cualitativos” se actúa sobre contextos reales y el observador procura acceder a las estructuras 

de  significados  propias  de  esos  contextos  mediante  su  participación  en  los  mismos.  “El 

presupuesto fundamental de la metodología cualitativa es que la investigación social tiene que 

ser  más  fiel  al  fenómeno  que  se  estudia  que  a  un  conjunto  de  principios  metodológicos 

” (Vasilachis de Gialdino, 1992:32). 

 

Es en esta metodología, que tambien se vuelve comparativa, voy a basar mi 

investigación, utilizando las herramientas de la etnografía a través de entrevistas previamente 

pactadas y sobre todo voy a tomar todos los registros y las notas de campo necesarias para 

poder abordar en forma integral la cuestión que nos convoca y nos interpela. 

 

Intervenir es estar y mediar in situ, es por eso que mi trabajo tendrá esa fuerte forma 

etnográfica y descriptiva, interpelándome e interpelando al medio en el que voy a desarrollar 

mi trabajo, pudiendo insertarme como un nativo más en los registros y en las observaciones 

participantes. 
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Capítulo I 

 

Introducción 

 

En este capítulo se presentan y desarrollan los conceptos y categorías teóricas de la  

Cuestión de la basura, el reciclado y el trabajo, para luego asignarle un papel fundamental a la 

reflexión  teórica.  Se  entiende  que  esta  se  presenta  como  postulado  del  progreso  del 

conocimiento,  y  se  apoya  en  la  profundización  de  una  discusión  teórica  que  cuestiona  

el significado de los resultados de la investigación empírica y sus interconexiones contribuyen 

a que pensemos con mayor profundidad los problemas, (Sautu y Boniolo 2005). 

 

En  este  sentido  también  se  da  cuenta  de  la  función  del  estado  como  garante  del 

desarrollo del capital. Utilizando las políticas sociales como herramientas para su estructura de 

producción  y  reproducción  de  desigualdades.  A  su  vez,  se  desarrolla  la  cuestión   de  los 

recuperadores urbanos bajo la ley de basura cero, para comprender la función que cumplen en 

la  dinámica  de  las  relaciones  sociales  capitalistas  remitiéndose  a  su  configuración socio 

histórico  las  transformaciones  procesadas  desde  finales  del  siglo  XIX.  (Pastorini  y 

Mallardi, 2023). 

 

También se da cuenta de cómo se transformaron las políticas sociales a raíz de la crisis 

neoliberal  y  los  posteriores  cambios  en  el  sector  del  CEAMSE  a  partir  del  año  2001.  

Las creaciones de las cooperativas y las condiciones de los trabajadores del reciclaje. La lógica 

de acumulación y dominación capitalista, reconociendo la mediación de la lucha de clases en 

ambos procesos. Para analizar también la masificación de dichos programas como tendencia 

en  la  región  (principalmente  vinculados  a  los  programas  de  transferencias  de  ingresos) 

paralelamente proporcional al proceso de masificación de la pobreza y desigualdad. (López, 

2022) 
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También en este capítulo aborda la cuestión del trabajo y de las posibilidades que 

algunos de los trabajadores tuvieron al estar inserto en las cooperativas,  y otros que quedaron 

por fuera,  ya sea por su decisión o por falta de vacantes de trabajo para la masa de los 

cartoneros. 

 

Las diferentes cooperativas se fueron formando bajo la consigna de cooperación y 

trabajo en equipo, en comunidad y en sociedades, así obtuvieron sus avances y sus 

conformaciones algunos ya venían con formación sindical y otros que se incorporaron al 

trabajo asalariado. Estos fueron los que le dieron un impulso mayor a la organización y al poder 

ponerse de acuerdo con las distintas partes que componían el proyecto de las cooperativas de 

trabajo en el área del CEAMSE. 

 

Esta dinámica de organización fue lo que permitió el rápido despliegue de su 

materialización. Ya que las ONG y las organizaciones que estaban trabajando en su 

implementación tenia lo equipos muy bien aceitados. 

 

 

Línea temporal de las cooperativas 

 

Las cooperativas y su rol con la historia del trabajo y el medio ambiente,  a partir del  

Siglo XIX. Los procesos de urbanización e industrialización desempeñaron un papel 

importante en el desarrollo y crecimiento de actividades de reciclaje. En el siglo XIX  menos 

del 2.5 % de la población mundial vivía en ciudades, al final del siglo, la población urbana 

había alcanzado el 10 % (Hohenberg y Lees, 1985). Las industrias que se establecieron en las 

grandes ciudades atrajeron a los individuos pobres de las áreas  rurales. Las actividades 

industriales crecieron y los cultivos de tierra disminuyeron drásticamente. La migración del 

campo a la ciudad provocó que el sector que no pudo conseguir empleo en las industrias 

comience a reciclar residuos que podrían recuperarse y vender para las industrias. 

 

En América Latina, hubo un acelerado crecimiento de los migrantes del campo a la  

ciudad,  principalmente  personas  de  bajos  ingresos  económicos  y  con  pocos  niveles  de  

educación que tuvieron  que  dedicarse  a  actividades  de  baja  remuneración  que  no  requerían 

especialidad en el sector informal de la economía. 
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 Esos bajos ingresos los llevaron a ubicarse en asentamientos que se denominaron 

“Ranchos” en Venezuela, “Pueblos Jóvenes” en Perú, en Brasil “Favelas”, en México 

“Ciudades perdidas” (Gilvert, 1994) y “Villas de emergencia” en Argentina. En la Provincia 

de Buenos Aires, desde su fundación y hasta principios del siglo XIX, los residuos eran vertidos 

en pozos que tenían las casas para tal fin o en terrenos baldíos denominados “huecos”. 

 

 A mediados del siglo XIX, comenzaron a hacerse cargo de la higiene pública y en la 

época de 1870, una amplia zona del sur, lindante con el riachuelo ya era conocida como  “La  

quema”,  en  donde  se  depositaban  los  residuos  porteños  recolectados  por  el denominado 

“Tren de la basura”. Desde entonces la gente ya iba a procurar alimentos de los residuos 

domiciliarios, y de los comercios. En 1895, por cuestiones económicas, este ramal del 

Ferrocarril Oeste, dejó de funcionar. 

 

              Durante el siglo XX en nuestro país, la falta de tratamiento de los residuos sólidos y  

líquidos  y  el  fuerte  crecimiento  demográfico  engendraron  una  de  las  mayores  crisis  de  

sustentabilidad ecológica de la ciudad, que tuvo como consecuencia la emergencia de la gran  

pandemia. En este marco descripto surge un barrio marginal en torno de la quema municipal  

que fue conocido como "Barrio de las Ranas" o "Pueblo de las Latas", llegando a congregar a  

más de 3.000 personas (los “raneros” o “quemeros”).  

 

Este fenómeno se comenzó a dar en los años 80/90 Según Brancoli (2002) quien explica 

que con la decantación del proceso de desindustrialización y desempleo que se inicia durante 

la dictadura, sumado  las crisis de los gobiernos provinciales, el centro de los conflictos 

laborales tienen su eje principal en los trabajadores estatales y un consecuente desplazamiento 

de mayor intensidad de la protesta hacia el interior del país. (p, 138)44 

 

A fines del  siglo XIX, está población comenzó a dedicarse a hurgar en la basura, 

buscando trapos, vidrios, papeles, huesos, botellas, para  venderlos  luego  a  los  acopiadores  

de  la  zona  (Revista  Caras  y  Caretas,  1899).  Más adelante, se pone más atención a la 

precariedad  del método de la quema para la eliminación de los desechos, la escasa rentabilidad 

en la venta de los residuos reciclables y las condiciones de explotación y miseria a las que 

estaban sometidos los recuperadores. De esta manera, apelando a criterios “científicos”, se 

decide optar por la incineración de los residuos en hornos especiales denominados  usinas  

(Paiva,  2004),  aunque  eran  un  factor  altamente  contaminante  para  el medio.  

 

En 1910 se inauguró “La Quema”, el cual era el primer horno de incineración de basura. 

En 1930 la ciudad ya contaba con tres usinas incineradoras en Barracas, Flores y Chacharita. 
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El problema de gestión de la basura se agravó en las décadas siguientes con  la generalización 

del  uso  de  incineradores  por  parte  de  las  industrias,  hoteles  y  edificios,  actividad  que  

se prohibió en el año 1976. Con el tiempo, el incremento de la población y consecuentemente 

de la basura generada, volvió insuficiente la capacidad de incineración en las usinas por lo que 

los residuos se comenzaron a transportar a zonas aledañas a las mismas convirtiéndose en 

nuevos vaciaderos y quemas.  

 

De  esta  manera,  en  el  conurbano  bonaerense,  se  formaron  extensos  basurales  en  

el marco de  la expansión urbana y  el incremento de  la localización  industrial. Estos espacios 

pasaron  a  ser  conocidos  como  “basurales  municipales”  y  a  fines  de  la  década  del  ‘40  

y comienzos de la del ‘50, las personas que se agrupaban alrededor de los vaciaderos para 

recuperar basura, se instalaron creándose algunas "villas de emergencia" conformadas 

básicamente por familias que subsistían de la venta de los materiales recuperados. 

 

Nosotros  conocimos  la  quema,  porque  mis  vecinos  venían  acá  a  cartonear.  

Cuando  nos enteramos  que  también  traían  alimentos  y  verduras  que  

descartaban  los  supermercados comenzamos nosotros también a ir, no 

teníamos trabajo, y esa fue una forma de para la olla. De a poco todo se fue 

organizando y después surgieron las cooperativas pero al principio todo el 

mundo venía y se metía a la montaña a conseguir alimentos. (Entrevista a M, 

2021) 

 

En Argentina, la implementación de una política neoliberal en la década de 1990, dio  

lugar a un importante ajuste económico que impacta socialmente a fines del siglo XX. Este se  

Se vio reflejado en el aumento de la desigualdad, en la vulnerabilidad de las condiciones de 

empleo y el incremento en la tasa de desocupación (Basualdo, 2000), junto al desmejoramiento 

cada vez más acentuado de los sectores populares (Svampa, 2008). 

 

(…) En la época de Menem fue tremendo como se comenzaron a ir a pique las 

fábricas y las pequeñas empresas textiles que había en la zona, mi abuela 

trabajaba en una fábrica de Zapatillas cuenta que los indemnizaron a todos y 

se declaró la quiebra de ese lugar. Nunca más pudo recuperar su trabajo. 

(Entrevista a M, 2018) 

 

(…) Cuando me quedé sin trabajo fuimos con toda la familia a cartonear, no 

nos quedaba otra que buscar en la basura el Alimento. Fue difícil al principio, 

pero como todo, nos acostumbramos.  (Entrevista a J 2018) 
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Estos testimonios nos reflejan la precariedad de la situación de estas familias que al 

verse sin ninguna posibilidad no les quedó otra que buscar lo que necesitaban para sobrevivir 

en los restos que otros ciudadanos más afortunados desechaban.  

 

Ya para el año 2000 la actividad de recuperación informal en la vía pública era muy 

visible en Buenos Aires y con la devaluación económica del año 2002, se provocó un aumento 

de los precios de materiales, particularmente el papel, que alcanzó un aumento del orden del 

mil por ciento, haciendo rentable su recuperación. En el año 2003 el gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires crea el programa de recuperadores urbanos y reciclado de residuos. Dónde se 

realiza la recolección diferenciada en el servicio de higiene urbana vigente. Posteriormente, en 

diciembre de 2005, promovido por la organización internacional Greenpeace y otras entidades, 

se aprobó en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires el proyecto de ley llamado “Basura 0” 

(Ley 1854/05).  

 

Esta nueva normativa prevé un programa de eliminación progresiva de la disposición  

final de residuos sólidos urbanos, incentivando la incorporación de Recuperadores Urbanos 

prioritariamente  a  través  de  cooperativas.  Pese  a  esta  intención,  dichas  cooperativas,  no 

absorben a la totalidad de los recuperadores, por lo que muchos quedaron y siguen quedando 

al margen de estas estructuras organizadas.  

 

(…) Los delegados del barrio se movieron mucho con la gente del gobierno y 

las organizaciones de trabajadores  desocupados.  Ellos  fueron  los  que  

consiguieron  que  se  pudieran  crear  varias cooperativas para dar trabajo a 

los cirujas de esta zona que lo necesitaban. La gente la pasaba mal, no había 

trabajo y esa posibilidad fue una gran solución para las personas que 

contoneaban  en la zona. (Entrevista D,2022) 

 

En  el  año  2004  comenzaron  a  surgir  las  primeras  cooperativas  de  recuperadores 

urbanos y se fundó el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), una organización con un 

perfil diferente al de las primeras cooperativas, vinculado a una estrategia de organización y  a  

un  repertorio  de  acciones  más  asociada  a  los  movimientos  sociales  y  a  luchas 

reivindicativas que a la organización de un proceso productivo.  Fue  así  que  por  presión  de  

las  cooperativas  y  organizaciones sociales, se comenzaron a tomar una serie de medidas 

políticas y legales para mejorar las condiciones de los cartoneros en la capital del país. Se 

organizó el tren de los cartoneros y se comenzaron a crear las cooperativas de trabajo. 
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(…) Nosotros pasamos de ser cirujas a recuperadores, al principio no 

entendíamos nada de cómo iba a ser, fue importante, los coordinadores y 

delegados fueron los que nos explicaron cómo iba a funcionar la cooperativa, 

así de a poco fuimos entendiendo y comprometiéndonos con la actividad. 

Algunos compañeros se formaron en cooperativas para poder estar a la altura, 

otros nunca habían trabajado en su vida y otros también venían desempleados 

desde mucho tiempo. (Entrevista a D, 2022) 

 

(…) La cooperativa a la que pertenecemos nos permite además terminar el 

secundario, ya que hay una escuelita que da fines acá en el complejo donde 

algunas compañeras asisten a la escuelita. Poder  trabajar  y  estudiar,  es  algo  

que  también  se  logró  por  parte  de  los  referentes  de  las cooperativas, pero 

también fueron propuestas de los trabajadores sociales que tienen su área de 

trabajo en el CEAMSE. (Entrevista J, 2017) 

 

Sin embargo, tal como ya se ha mencionado, todo parece indicar que esta legitimación  

del trabajo realizado por los recuperadores no los ha llevado a una mejora en sus condiciones  

como consecuencia de un reconocimiento social (en términos de valoración del aporte que 

representa  su  trabajo  para  la  mejora  del  medio  ambiente),  laboral  (por  la  actividad  que 

desarrollan)  o  económico  (en  términos  de  una  retribución  acorde  con  el  trabajo  que 

desempeñan). Todo ello indica, que continúan quedando al margen de posibilidades de acceso 

a condiciones de vida adecuada.  

 

 La actividad de recuperación de desechos forma parte de la economía popular que se 

desarrolla en centros urbanos por parte de un sector que a través de los años continúan en  

situación  de  marginalidad  y  precarización  de  sus  condiciones  de  vida.  Dedicados  a  una 

actividad de trabajo informal que no les provee protección. Trabajar de la basura o vivir de la 

basura,  es  una  cuestión  accidental  de  las  condiciones  estructurales  y  pauperizadas  de  

los gobiernos, y de las decisiones que dejan al margen del mercado laboral a un sin fin de 

personas que no acceden a las condiciones básicas de subsistencia. 

 

(…) Con lo que juntamos en aluminio cobre y cartones lo vendemos en lo del 

ruso es Con lo que juntamos en aluminio cobre y cartones lo vendemos en lo 

del ruso, ese te compra todo, no te paga mucho pero si le llevas todos los días 

podes ganarte el día para pucherear; También juntamos plástico, pero eso no 

te da tanta ganancia, así que preferimos concentrarnos en recuperar más que 

nada los metales (Entrevista a A, 2018) 
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(…) Lograr que las cooperativas funcionen fue todo un aprendizaje y 

organización. En el lugar había muchas  personas  con  intereses  diversos  y  

se  provocaban  algunos  encontronazos,   pero  nos fueron guiando, apoyando 

y acompañando y así logramos organizarnos y ser  lo que hoy en día somos: 

una cooperativa bien formada y que podemos incorporar de a poco a más 

compañeros. (Entrevista a S, 2022) 

 

La posición territorial del CEAMSE se destacaba en un principio por ser conocida como 

“La montaña" o “shopping” como denominan las personas del lugar a la enorme pila de basura 

que  dejan  los  camiones  recolectores.  Las  personas  descubrieron  que  los  desechos  (vidrios, 

cartón, metal, entre otros) se podían reciclar, compactar y vender, siendo esta actividad algo 

que les permitía, por un lado, trabajar y por otro lado cuidar el medio ambiente. 

 

De igual modo, los niveles de riesgo que conlleva  esta actividad reflejan que, “aún 

cuando la recuperación de desechos se ha consolidado con la conformación de cooperativas, 

siguen  quedando  personas  dedicadas  a  esta  actividad,  que  no  son  alcanzadas  por  estas 

cooperativas, y se dedican a la recuperación de desechos reciclables enmarcadas en el trabajo 

informal” (Erguía y otros, 2005; Rausky, 2010).  

 

(…) En este lugar pudimos resignificar nuestras luchas y poder organizarnos 

como cooperativa, como defensora de los trabajadores que se dedican al 

reciclaje, nos pudimos dar la oportunidad de identificarnos con el trabajo y así 

poder llevar  un plato de comida a nuestra casa, un salario y también pensar en 

un futuro. (Entrevista a P, 2020). 

 

En  entrevistas  recopiladas  de  la  radio  Reconquista  a  personas  cuya  fuente  de  

subsistencia se basa en la recuperación de desechos, mencionan lo siguiente: "Siempre decimos 

que  nos  parió  el  hambre.  Entonces,  cómo  nos  parió  el  hambre,  teníamos  la  necesidad  

de organizarnos para sobrevivir en un territorio, para comer del mismo y criar a nuestros pibes" 

(P, de cooperativa Bella Flor, 2021) 

 

Recuperación y Reciclado dos caras de la misma moneda 

 

La diferencia más sustancial entre recuperación y reciclado tiene que ver con la forma  
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de poner en movimiento las cosas que fueron desechadas por la sociedad para volver a llevarlas 

al mercado. En tanto que el reciclado tiene que ver con las materias primas que se obtienen a 

partir de poder separar y clasificar esos elementos, por ejemplo; plástico, cartón, metales, cobre. 

Un recolector explica  

 

(…) Yo comencé con el cartoneo en el año 1996 cuando me quedé sin trabajo, 

viajaba en el tren de los cartoneros y en capital llenábamos el carro de cosas, 

no solo cartón para vender, que era lo que  más  pagaban;  sino  que  también  

conseguimos  recuperar  electrodomésticos,  que  se desechaban como rotos, y 

que cambiándole una pequeña parte ya funcionaban. Yo tenía un arreglo con el 

de la compra y venta y allí llevaba todo lo que recuperaba del Cirujeo. Muchas 

veces ganaba más  por encontrar cosas y arreglarlas que con los cartones. 

(Entrevista a M, 2019) 

 

Esto que cuenta M en la entrevista es lo que la mayoría de los trabajadores sufrieron en 

esos años, la falta de trabajo y la cuestión del achicamiento del estado que no cubría a las 

personas que lo necesitaban, por lo que se vieron obligadas a emplear otro tipo de estrategias 

para poder mantener sus familias, aunque sea con los sobrantes de los demás.  

 

Así también entraron en un círculo de especialización de la cuestión del medio 

ambiente, al que de una u otra forma pasaban a ser colaboradores no invitados.  

 

El  reciclaje  de  desechos  o  basura,  contempla  tres  etapas:  la  recuperación,  la  

Transformación  y  la  comercialización  de  los  residuos.  Los  recuperadores,  participan  en  

la primera  etapa,  encargándose  de  la  búsqueda  y  selección  del  material  o  desecho  que 

posteriormente será transformado y reutilizado en otras industrias. Es así como la actividad que 

desempeñan los recuperadores resulta importante, especialmente en el contexto social en el que 

prevalece el modo de producción capitalista que enfatiza en el consumo y genera gran cantidad 

de desechos que están afectando las condiciones generales del medio ambiente, por lo que son 

diversos los estudios que sostienen la importancia de esta labor (Suárez y Schamber 2007; 

Paiva y Perelman, 2008). 

 

(…) La mayoría de los recicladores somos de los barrios cercanos, de las villas 

que hay acá en José Leon Suarez, algunos vienen de más lejos, pero casi todos 

somos de San Martín. Esta zona se fue levantando con la llegada de esta 

empresa, ahora la mayoría trabaja en Cooperativas acá en el CEAMSE o en 

otras cooperativas que también trabajan con la basura. (Entrevista a P, 2019) 
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Las  personas  que  reciclan  basura  como  necesidad  (también  denominados  

recuperadores), sufren como producto de esta labor que realizan, diferentes problemas en  

su vida. Así, resultan constantes las afecciones de salud que debido al contacto directo con 

desechos, les ocasionan.  

 

El contacto directo con la basura, la exposición al sol, al frío y la falta de atención 

sanitaria hace que la tarea que realizan sea de extrema vulnerabilidad. Poco tiempo después,  

las  cooperativas  se  multiplicaron  rápidamente, disminuyendo considerablemente  la  cantidad  

de  personas  que  iban  a  las  montañas al poder lograr  ingresar a trabajar dentro de la planta 

recicladora bajo principios básicos de prevención de la salud. Según la Doctora Margare Chan 

(2016)  Directora General de la OMS (en esa época), si los países no adoptaran medidas para 

que los ambientes en los que se vive y se trabaja sean sanos, millones de personas siguieran 

enfermando y muriendo permanentemente. 

 

Por su parte la Dra María Neira (2016) directora del Departamento de Salud Pública,  

medio ambiente y determinantes sociales de la salud de la OMS  explica que: es sumamente  

urgente,  invertir  en  estrategias  que  reduzcan  los  riesgos  ambientales  en  las  ciudades,  

los hogares y en los lugares de trabajo, ya que estas inversiones pueden reducir 

considerablemente la  creciente  carga  mundial  de  enfermedades  cardiovasculares,  

neumopatías,  lesiones  y cánceres (…) logrando de esta manera una reducción inmediata en 

los costos sanitarios.  

 

             Según indica el informe, los más afectados por el riesgo ambiental son los niños y las  

personas mayores. Cada año podría evitarse la muerte de 1.7 millones de menores de 5 años  

y de 4.9 millones de adultos de entre 50 y 75 años con una mejor gestión del  medio ambiente.       

En tanto en esa área hay muchas otras preocupaciones y es inquietante que estas personas 

además de correr con todos estos riesgos, se les suman la precariedad de sus condiciones 

laborales.  

 

El Shopping del CEAMSE 

 

En el CEAMSE, se lograron instalar cinco plantas sociales de setenta personas cada 

una, para  separación,  clasificación  y  comercialización  de  residuos  sólidos  urbanos, pasando  

por  cada  una  de  sus  cintas transportadoras,  alrededor  de  1900  toneladas  mensuales  ( un  

tercio  de  la generación de RSU de un municipio de alrededor de 450.000 habitantes). 
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Se llevó a cabo la adjudicación a cooperativas de las 15 zonas en las que se dividió  

la  Ciudad  de  Buenos  Aires,  aunque  el  trabajo  con  la  separación  en  origen  se  hace  muy 

dificultoso en base a la necesidad de resultados a corto plazo y por el poco cumplimiento  de 

las obligaciones  del  GCBA.  Sin embargo, la  experiencia  abre  la  posibilidad  de  mejorar  

las  condiciones  de desarrollo de la actividad y posiciona al sector como actor en la higiene 

urbana. 

 

No obstante, por fuera de esos actores de las cooperativas, están los cirujas de la quema 

o los recuperadores de la montaña, que en el lugar hacen la selección y la búsqueda de objetos 

y mercaderías para poder luego consumir o en su defecto intercambiar. De esta manera, se van 

construyendo distintas redes y distintos vínculos entre las personas que participan para poder 

comercializar o luego intercambiar lo que puedan conseguir.  

 

La desintegración de las relaciones y los ámbitos sociales tradicionales que daban a los 

individuos la seguridad y los puntos de referencia necesarios hace surgir aspiraciones que la 

política social aún no logra satisfacer. Las sociedades individualistas no suprimen la necesidad 

de seguridad e intimidad, sino que la acentúa, hoy más que nunca las personas buscan refugio 

en su comunidad. (Schroeder, 2013) 

 

Esta metáfora de red nos ubica en que las singularidades no son parte que se suman  

para  obtener  un  todo,  sino  que  construyen  significaciones  en  la  interacción;  en  que  una 

organización compleja es un sistema abierto de altísima interacción con el medio, donde el 

universo es un entramado relacional. El conocimiento ya no busca la certeza sino la creatividad; 

la  comprensión  resulta  más  importante  que  la  predicción;  se  revaloriza  la  intuición  y  la 

innovación. (Eliana Dabas, Perrone 1999) 

 

Es dable mencionar  que en este sentido, no puede presenciar el trabajo y la 

organización de los recicladores a través  de una actividad  de  observación  participante  dentro 

de la montaña  de  relleno,  denominada  “el shopping  o  la  quema” (por  los  propios  

recicladores) debido a que; por a la pandemia de público conocimiento, no se permite más el 

ingreso a los denominados ”quemeros ” por tiempo indeterminado.  Como  mencionábamos 

anteriormente, a la basura en ese sector, antes se la quemaba, pero ahora se la vuelca en pozos 

que posteriormente son rellenados con tierra.  

              Según entrevistas a los propios actores, me informe´ sobre el proceso que se realiza 

en la montaña pudiéndome interiorizar de que; algunos grupos se ubican en el centro  del  lugar  
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y  hacen una  especie  de  pasamano  con  los  objetos  y la  mercadería  que  pudieron recuperar, 

haciendo una larga fila, hasta que el ultimo de la misma los va acomodando en un sector. Este 

proceso se  realiza con sumo cuidado, para que la mercadería comestible no se rompa ni que se 

ensucie. Paradójicamente, viniendo de la basura, se intenta que esté lo menos contaminada 

posible. 

 

(…) la mercadería que recuperamos, siempre está en sus envases y no están 

rotos, en eso tenemos mucho cuidado, en las cosas que por ahí van a comer los 

pibes de la villa o la gente, que no estén sucias ni vencidas, vaaa, (se ríe y 

continúa), algunas vencen  en el día, pero sabemos que las fechas están 

corridas, no se vencen en el día que dicen, sino que tiene un tiempo, por lo 

menos eso me dijeron a mí, no sé si será tan así, pero creo que sí, porque nadie 

nunca se quejó de nada. (Entrevista a R,2019)  

 

(…) no solo juntamos comida, sino también metales, plásticos y cartones, todo 

lo que sirva para que el chatarrero nos de unos mangos, lo juntamos en estos 

dos carros (señalando unos carros  armados  con  rueda  de  bicicleta  y caños  

de  todos  los  tamaños,  arriba  de  unos  de  los laterales llevan una bandera 

argentina descolorida y una muñeca de las mulatas adornando su carro de 

carga repleto de desechos que fueron seleccionando) (Entrevista a R,2019)  

 

Es en estas condiciones de subsistencia donde las personas desarrollan en este tipo de  

actividad, mostrándonos que todavía existen muchos que quedan por fuera de la contención 

que  tienen  a  priori  las  cooperativas, que;  si  bien  es  una  forma  de  trabajo,  no  estaría  

cumpliendo  con  todas  las  condiciones  que debería  tener  para  que sea una actividad que 

les  permita aspirar a un  progreso  y a un  adelanto  en  la  vida.   

 

 A estas personas, que ni siquiera pudieron acceder a las cooperativas, no les queda otra 

que vivir de la basura como una  forma  de  sobrevivir  y  en  respuesta  a  la  falta  de  

posibilidades.  En  estos  casos,  las cooperativas han hecho un gran aporte a estas personas del 

cartoneo y el cirujeo pero a su vez han marginalizado aún más a las que quedan por fuera de 

ellas.  

 

El grupo de Recuperadores de Arcillex 

 

Según lo que pudimos investigar de los dichos de los entrevistados, hay un grupo de  

otros recuperadores que ahora el reciclado lo hacen directamente arriba de los camiones, en la  
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puerta de ingreso a la empresa “Arcillex”, una de las empresas que integran  al CEAMSE. 

            En esta instancia, describo el desarrollo de la visita desde mi perspectiva etnográfica a 

fin de dar cuenta sobre las condiciones en las cuales realizan el reciclaje de la basura esta 

población.  

 

Llegando a el CEAMSE observe en la puerta de la Empresa Arcillex varios montículos 

de basura a un costado de la entrada que se encuentra en la calle De Benedetti y Autopista 

Camino  del  Buen  Aire,  con  alrededor  de  20  personas,  todos  hombres,  hurgando  en  esos 

montículos de basura. A mi derecha, había estacionado un camión de la empresa Helvecia. 

 

Además,  al  lado  del  camión  estacionado,  había un móvil de  tránsito  del municipio 

de San Martin con dos agentes en su interior, a quienes también informé sobre los motivos de 

mi visita. Observé  que las personas que estaban buscando en los montículos de basura me 

miraban con desconfianza, por lo que me acerque al chofer del camión y le pregunte si hace 

rato que realizan este procedimiento de volcarles parte de la basura en la entrada o dejarlos 

subir al camión. 

 El conductor me responde que lo hacen desde que no dejan ingresar más a las personas 

a la montaña de relleno, a partir de la pandemia, sin poder precisar una fecha, “acá es más 

seguro para ellos”. En este contexto, se intercambia con uno de los recicladores quien explica: 

 

¿Y cualquiera puede venir a subir a los camiones, o ya saben quiénes son los 

que se dedican a esta tarea? 

 

(…) Noo, ellos están anotados, tienen un referente que es aquel que está allá, (señalando a un 

hombre de unos 50 años con ropa de grafa color marrón que tiene un logo de una antigua 

empresa de la zona) ese nos organiza y él es el que divide en turnos, acá está metida la 

política sabes? 

 

 Ha Ok, tienen turnos? 

 

(…) Siii, hay 3 turnos creo que hacen 4 horas por turno, pero eso tenes que hablarlo con el 

referente de ellos. 

 

Me indicarías quién es?. (Entrevista M,2021) 

 

           Luego de que  me señala a un señor que también  rondaría los 50 años de edad, el cual 

se encontraba amontonando soportes de tubos fluorescentes de chapa para extraerle sus cables, 

me acerco al mismo, me presento y le explico que me encontraba realizando un trabajo de 
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investigación y le solicito permiso para realizar entrevistas y sacarles fotos. El mismo me 

responde que podía sacar fotos a la basura y entrevistarlos si acceden, pero fotos a ellos no! 

 

En un principio se mostraban esquivos y desconfiados para hablar, se sentían un poco  

intimidados, tal vez (subjetivamente), pienso que con miedo a que mi visita provocase que se  

les pueda llegar a cortar ese permiso de subir a los camiones. Le pregunté si podía decirme solo 

su nombre y edad, y si me podía contar cómo era el procedimiento para trabajar allí. Además, 

si era verdad que se dividía por turnos a la gente que iba a reciclar.  

            Aunque no dejaba de sacar cables de las chapas de forma rápida y hábil me respondió: 

 

(…) Acá son anotados, se hace un listado para tener algún control y vienen 4 

horas por grupo, a partir de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde”. Está 

también la planta de descarga de Carlitos Rolón, ATREA, acá al lado, donde 

descargan contenedores o también llamados  volquetes, ahí también les 

permiten hacer lo mismo que acá. 

 

Ah, entonces las personas que iban a la montaña las repartieron entre la entrada 

de Arcillex y el depósito de descarga ATREA de Rolón? 

 

“Exactamente”, entre ellos se dan aviso, se arma un boca a boca y se informan 

de las cosas que llegan y así se enteran de cómo viene todo. (Entrevista C,2022) 

 

Una semana después,  volví  a  la entrada de Arcillex,  pero esta vez en el horario  del  

mediodía, para poder entrevistar a otros actores que trabajasen en el turno anterior. En este 

horario me encontré con gente de menos edad, me acerqué a un muchacho de unos 20 años que 

bajaba de la batea de un camión, luego de presentarme y contarle lo que estaba haciendo, le 

pregunté cómo era el procedimiento que utilizaba para reciclar, si él se dedicaba a buscar algo 

en particular. 

 

(…) “A veces nos vuelcan camiones acá al costado de la puerta de Arcillex para 

que nosotros saquemos el metal, cables o comestibles, pero la mayoría nos deja 

subir a buscar antes de que el camión ingrese”. (Entrevista a A, 2022)  
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En el tiempo que estuve en  el campo, haciendo observación participante, he dado 

cuenta que las distintas cooperativas y las personas forman distintos vínculos y redes, que les 

permiten informarse, sincronizar y aprender unos de otros. También se establecen estos 

vínculos y redes con el exterior del lugar para poder comercializar o intercambiar sus productos 

y lo que logran reciclar en los lugares de rejunte. En este sentido Castell (1997) habla de una 

“sociabilidad primaria” y expone que refiere a “los sistemas de reglas que vinculan 

directamente los  miembros  de  un  grupo,  sobre  la  base  de  su  pertenencia  familiar,  de 

vecindario de trabajo, y tejen redes de interdependencia sin las mediaciones de instituciones 

específicas”. (Castell,1997:34). 

 

   Se trata en primer lugar de sociedades de pertenencia, en cuyo seno el individuo 

insertado desde su nacimiento en una red estrecha de coacciones, reproduce en lo esencial los 

mandatos de la tradición y las  costumbres. Y continúa su análisis indicando  “que en estas 

formaciones  no  hay  lo  social,  lo  económico,  lo  político  o  lo  científico  como  dominio 

identificable de práctica. Los individuos obedecen reglas atávicas que le son impuestas de un 

modo  sintético  y  directamente  normativo.  Formas  estables  de  relación  acompañan  el 

desempeño de los principales roles sociales en la familia el vecindario, el grupo de edad y de 

sexo, en el lugar ocupado en la división del trabajo y permiten la transmisión de aprendizaje y 

la reproducción de la existencia social”. (Castell 1997:34) 

 

Esta  actividad  se  podría  entender  esta  como una  organización particular,  como la  

esencia  del  trabajo en  la decisión voluntaria de  dos o más  personas,  instituciones  o  áreas  

institucionales, desarrollan una tarea en común, en procurar objetivos compartidos explícitos,  

manteniendo  la  identidad  de  los  participantes  (…)  “el  vínculo  así  generado  tiene  carácter 

horizontal  de  relación  entre  pares,  acotado  por  los  acuerdos  normativos  que  entre  ellos 

establezcan, por fuera de las regulaciones burocráticas de las respectivas instituciones a las que 

pertenecen o puedan pertenecer” (Dabas Perrone 1999) 

 

(…) Con mi compadre comenzamos a cartonear como una posibilidad de 

trabajo ya que no teníamos ni changas, la cosa cada vez se hacía más dura,  

pero después de un tiempo nos organizamos y comenzamos a trabajar en las 

cooperativas de acá. (Entrevista J,2022) 

 

En esta entrevista pudimos observar que comienzan a aparecer fuertemente el marcado 

rasgo de la cuestión del  trabajo y  las desigualdades expresadas ya como el producto de  la 

cuestión  social,  que  en  términos  de  Castell  caracteriza  la  misma  como  la  capacidad  para 

mantener la cohesión de una sociedad. Amenazan con la ruptura ciertos grupos cuya existencia 

hace vacilar la cohesión del conjunto (…) Las poblaciones que son objeto de intervenciones 
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sociales difieren fundamentalmente según sean capaces o no de trabajar, y en función de estos 

criterios  se  las  tratas  de  manera  totalmente  distinta,  un  primer  perfil  de  estas  poblaciones 

podrían ser, ancianos indigentes, niños sin padres, lisiados de todo tipo, idiotas, ex, presos (…) 

Todos estos individuos tienen en común el no poder subvenir a sus necesidades básicas porque 

no  están  en  condiciones  de  trabajar,  estas  poblaciones  incapacitadas  para  trabajar  son  

los clientes potenciales de lo social- asistencial (Castell 1997) 

 

           Aquí podemos  también ver  el componente estructural de la llamada “cuestión social” 

puede caracterizarse por la inquietud acerca de la capacidad para mantener la cohesión de una 

sociedad.  Amenazan con la ruptura ciertos grupos cuya  existencia  hace  vacilar  la cohesión 

del conjunto.    Las  poblaciones  que  son  objeto   de   intervenciones   sociales  difieren 

fundamentalmente según sean capaces o no de trabajar, y en función de este criterio se las trata 

de maneras totalmente distintas. 

 

En otro de los encuentros que realicé con los trabajadores que concurren a la empresa 

Arcillex,  para continuar con mi trabajo de campo, esta vez  encontré  varias  mujeres y niñas. 

Busqué a la persona que me pareció más grande y le hablé para entrevistarlo, accedió con un 

poco de duda. Su nombre es J y tiene 48 años. Al preguntarle si tiene familia dijo que vive con 

la madre en el Barrio Libertador. Que tiene 2 hijas de 8 y 10 años, pero que se encuentra 

separado desde que fue detenido tiempo atrás. 

 

(…) Yo salí de estar en cana hace 5 meses de acá de la Unidad 47 y estoy laburando acá 

porque no quiero perder más, quiero hacer las cosas bien 

 

Está muy bien, y te gustaría conseguir un trabajo con sueldo? 

 

(…) Si, obvio pero a veces laburo de albañil, cuando no me sale nada, vengo acá, junto un par 

de cosas y hago unos pesos” 

 

Y en las cooperativas ¿te anotaste? 

 

(…) No, no me interesa trabajar en las cooperativas, prefiero venir acá laburo 4 hs, y hago 

siempre una moneda, cuando me salga algo voy a trabajar, pero ¿con antecedentes vistes?, es 

jodido”. (Entrevista a J, 2022)  

 

Esto  que  expresa  el  entrevistado  tiene  que  ver  con  la  adaptabilidad  que  tienen  

los sujetos en contexto de privación de la libertad ambulatoria, y que el tipo de educación que 

se brinda se adapte a la realidad del sujeto y del contexto en el cual se halla, siendo este el 

contexto de encierro. Y por último la aceptabilidad, que sea reconocido el nivel educativo, que 

sea de calidad y de contenido relevante y que aporte al desarrollo de la persona, a su autonomía 

y su autoestima”. (Aldana Lescano, 2013: 28) 
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También tiene que ver con la realidad que sufren las personas, o una gran porción de 

las personas, que salen de estar privadas de su libertad y no encuentran filiación ni redes que 

los pueda contener, o como describe Castell (1997); la desafiliación es en un primer sentido, 

una ruptura en las redes de integración primaria.  

 

Hay riesgo de desafiliación cuando el conjunto de las relaciones de proximidad que 

mantiene un individuo sobre la base de su inscripción familiar y social, tiene una falla que le 

impide reproducir su existencia y asegurar su protección. Las comunidades muy estructuradas 

reafilian a los individuos desestabilizados. La familia se hará cargo  del  huérfano,  el  inválido  

o  el  indigente   encontrara  un  mínimo  de  solidaridades “naturales” en la comunidad  aldeana. 

Estas comunidades tendrían así que funcionar como los sistemas autorregulados (Castell 1997). 

 

En este trabajo se pudo comprobar que esas filiaciones eran el sostén de las actividades 

asociativas, y que el proceso comunitario en el que se realizaban las tareas,  creaban redes 

capaces de sostener la actividad en forma cooperativa. 

 

Mujeres trabajadoras 

 

La gran cantidad de personas que  trabajan en  el reciclado de todas las edades y de 

diferentes barrios de la zona cercana a San Martín es impresionante y no ha dejado de crecer, 

según nos referenciaba A, una mujer que se dedica al reciclaje desde hace más de 10 años y 

esto nos decía. 

 

(…) Hace un tiempo trabajaba en una, son más las mujeres que los hombres los 

que trabajan en la recuperación en este lugar, señalando a unas compañeras 

que están en un sector junto a otros compañeros y unos perros (que pelean por 

un hueso y son corridos por los más jóvenes por todo el sector) 

 

¿Desde hace cuánto tiempo qué te dedicas a recuperar cosas aquí? 

 

(…) yo arranque con mi comadre hace casi más de 10 años que estamos acá, 

también estuvimos en una cooperativa pero tuvimos algunos contradichos y 

mejor seguimos con la nuestra, y nos quedamos haciendo el rejunte por acá, 
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que sacábamos más provecho. Así venimos hace un tiempo manteniendo 

nuestras familias. (Entrevista a A, 2021)  

 

Escuchando los testimonios de estas personas de camino de regreso, puedo  reflexionar 

que las personas que “viven de la basura” naturalizan su situación de precariedad y la 

sobreponen con entereza y ánimo, sabiendo que para ellos esto se va a repetir en un continuo 

que se vuelve diacrónico y endémico. Como expresa Brancoli (2012) El hecho de “vivir de la 

basura” encierra una  dimensión  simbólica,  en  torno  a  esta  actividad  que  implica  el  no  

reconocerse  como trabajadores de un sector sino como personas que se encuentran realizando 

una actividad por necesidad, que abandonarían si fuera posible subsistir de otra manera. 

(Brancoli 2012: 43).  

 

(…) Luchamos mucho para poder salir del círculo de la pobreza extrema, no 

nos dimos por vencidos y logramos organizarnos, muchos ayudaron y algunos 

agentes del gobierno también dieron una mano. Por otra parte los delegados, 

estamos más organizados, pero aún hay muchas conquistas por lograr, 

queremos tener mejores sueldos y poder también hacer los aportes y tener 

cobertura de salud.. (Entrevista a D, 2021) 

 

También es importante el reconocimiento, ampliación y retracción de los derechos y  

políticas sociales que están íntimamente articulados con la dinámica de funcionamiento del 

modo de  producción   capitalista   y   en   particular  con   la   condición   de   dependencia  de   

las formaciones  sociales  latinoamericanas  que  le  da  concreción  a  esa  dinámica  en  nuestro 

continente. (Pastorini y Mallardi 2023: 19) Estas formas cooperativas rompen con los modelos 

de producción capitalista en la que prevalece bajo un tópico vertical de poder representado una 

horizontalidad, producto de su naturaleza. 

 

 

Conclusión Capítulo I 

 

A lo largo de las entrevistas que he ido realizando, tanto en el shopping del CEAMSE  

como  Arcillex,  pude  dar  cuenta  de  las  condiciones  de  vulnerabilidad  social  y  acceso  a  

un empleo  que  tiene  dicha  población.  Las  mismas  se  han  ido  agravando  acorde  al  

contexto socioeconómico del país, acentuándose las desigualdades a partir de la década de los 

90.  
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La  formación  territorial  del  CEAMSE  ha  ido  cambiando  a  lo  largo  de  los  años, 

incorporando  nuevas  formas  de  entender  el  trabajo  de  los  cartoneros.  La  llegada  de  las 

cooperativas dio un aire diferente a la concesión privada que tenía este sector. Pero si bien trajo 

formalmente un orden y oportunidad para los trabajadores, dejó afuera a otros tantos, sin que 

estos puedan ser absorbidos por la demanda de sus producciones. La vida de las personas que 

trabajan y subsisten a partir del Cirujeo o cartoneo es muy dura y está llena de riesgos en 

materia de salud. Es  importante acompañar estos procesos en pos de buscar mejoras  en el 

tratamiento de los desechos con los que trabajan las cooperativas.  

 

A su vez, dentro de la normativa legal, se han desarrollado distintos proyectos y leyes, 

como la  “ley  de  basura  0”,  las  cuales  al  momento  actual,  resultan  insuficientes  para  

abordar  la problemática en relación a la gestión de los residuos y las condiciones de  vida de 

quienes se dedican a la recolección de los mismos.  

 

En las diferentes entrevistas aparecieron los relatos de vida y circunstancias históricas, 

que llevaron a un proceso de pauperización sistemática, a la falta de fuente de trabajo y sobre 

todo a la degradación de las posibilidades de insertarse en el mercado laboral. 

 

La conformación de las cooperativas,  las leyes y los programas que dieron regulaciones 

a dicha actividad y la organización de los trabajadores por conseguir un puesto de trabajo. 

Algunos optaron por seguir en el cartoneo pero por fuera de las cooperativas y otros que 

buscaron pertenecer pero quedaron por fuera de ellas debido a la gran demanda de trabajo en 

ese rubro. 

 

Vivir de la basura, es algo que  estuvo en los relatos y nos dejó en estado de  

reflexividad, esto nos permitió  comprender las distintas realidades que les tocó vivir a estas 

personas, que lejos de conseguir su sustento,  han tenido que acudir a lo último que le 

quedaba,  a lo único que podían hacer,  ante esa realidad de deprivaciones y necesidad. 

Revólver bolsas de basura para poder comer.
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Capítulo II 
 

Introducción del Capítulo 

 

El siguiente capítulo se encuentra dividido en tres apartados. 

 En el I apartado, voy a referirme a  las actividades y  los vínculos que se generan entre  

los que están por  fuera del sistema de las cooperativas que trabajan del cirujeo, y aquellos que 

están en forma organizada regulando, en cierta forma, las actividades del lugar. En el apartado 

II voy a poner en tensión  las  experiencias  asociativas  en  el  territorio,  el  contexto  de  

vulnerabilidad  social  y laboral, “ya que son ellos en su configuraciones socio espaciales 

(aislamiento y homogeneidad) y la morfología y la dinámica de las familias pobres (Brancoli, 

2016). 

 

En el apartado III, voy a dar cuenta de los procesos comunitarios de organización ya 

que los factores que dan cuenta de estos procesos de organización comunitaria, nos permiten 

comprender su centralidad en la mitigación de privaciones y padecimientos, “ como para 

identificar el lugar que ocupan en la persistencia de la pobreza y la desigualdad” (Brancoli 

2016) 

 

  También se va a analizar las distintas formas de organización e integración comunitaria, 

que se dieron en el inicio de la conformación de las cooperativas, y cómo estas fueron 

ampliando su repertorio de prestaciones de servicios a sus componentes. Reflexionamos sobre 

los modelos económicos que llevaron a una persistente y tremenda desigualdad por los cambios 

de gobiernos y modelos de acumulación y las consecuencias que tuvieron para las masas más 

desfavorecidas de la sociedad.  

 

Características de la organización de los Recicladores 

 

           Comenzaré dando cuenta de que estas experiencias dinámicas en el espacio laboral les 

Permiten fortalecer y a su vez esa acción da a lugar a ocupar un puesto de pertenencia en los 

grupos que se desempeñan en el lugar y en otras similares.   Son estas redes las que permiten 

conectarse con otros actores que están realizando la misma actividad.  
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            Eliana Dabas y Néstor Perrone (1999) explican al respecto que en épocas en donde los 

estados de corte neoliberal achican las políticas públicas de ayuda social, comienza a resaltar 

“la importancia de construir lógicamente un lazo de relaciones autoorganizadoras. El lazo 

biocultural que surge con fuerza, la característica de la organización del sistema humano”: La 

generación de grandes variedades de comportamiento y de relaciones sociales. Se comienza a 

ver un sistema humano  multidimensional  resultante  de  interacciones  organizacionales  que  

presentan caracteres muy diversos. (Dabas y Perrone 1999) 

 

(…) Nos organizamos en un principio por necesidad, por grupos familiares en 

los barrios ayudando y sobre todo buscando el mango donde se puede, incluso 

en la basura. (Entrevista a R, 2020) 

 

En los relatos siempre aparece la palabra “necesidad y organización de los más pobres”, 

para poder sortear el estado actual de pauperismo, y que en la actual coyuntura, la pobreza 

aparece como una condición permanente e institucionalizada que, en el mejor de los casos, 

puede ser de “inclusión desfavorable”,  cuando no de exclusión profunda. Extensión y  

heterogeneización  de  la  pobreza,  son  movimientos  convergentes  que  dejan  una  serie  de 

“niveles” de pobreza (Brancoli, 2016) 

 

(…) Cuando nos  vimos sin trabajo y sin ninguna posibilidad de llevar la comida 

a la casa, no nos quedó otra que salir a cartonear, a cirujear, así comenzamos 

nuestra forma de vida que con el tiempo se fue volviendo parte de nosotros y de 

nuestra familia. (Entrevista a P,  2021) 

 

Las  personas  que  quedaron  por  fuera  de  los  sistemas  articulados  y  cooperativos  

buscaron diferentes estrategias a través de los vínculos personales, la familia y las redes. Estas 

jugaron un papel fundante y fundamental en la vida de los cartoneros, para luego convertirse 

en trabajadores del reciclaje, sobre todo cuando tienen que colocar sus productos en el mercado, 

ya sea el mercado del metal, el  mercado de  la feria, almacenes barriales, los comedores etc.  

 

Ellos hacen su diferencia económica consolidando estos vínculos que son  familiares 

afectivos y que se vuelven efectivos a  la hora de pensar  en términos de la microeconomía  

marginal del reciclado; así también lo describen Dabas y Perrone (1999). A su vez, los autores 

explican que “existen evidencias comprobadas de que una red personal estable, sensible, activa 

y confiable protege a las  personas  de  las  enfermedades,  actúa  como  agente  de  ayuda  y  
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derivación,  afecta  la pertinencia y la rapidez de la utilización de  los servicios de salud, acelera  

los procesos de curación y aumenta la sobrevida,  es decir, es salutogénica. Podemos afirmar 

que existe una correlación directa entre la calidad de la red social y calidad de la salud” (Sluzki, 

1996 Citado en Dabas Perrone 1999).  

 

              Es importante comprender que el trabajo comunitario organizado en las cooperativas  

favorece a esta forma de hacer y desarrollar en forma mancomunada los procesos del trabajo,  

ya que se da en un contexto de fragmentación social que sopesa como una única alternativa  

para  poder  hacer  frente  a  la  subsistencia  de  la  pobreza  ante  las  pobres  alternativas  de  

las políticas en esta dirección. 

 

(…) Nos vimos obligados a cartonear porque no nos quedaba otra, había 

mucha miseria en el barrio y así nos comenzamos a animar a buscar alguna 

forma de salir adelante y darle de comer a nuestros hijos. (Entrevista L, 2020) 

 

Cuando  terminó  finalizó  la  última  dictadura  cívico-militar  alrededor  del  CEAMSE 

Había muchos asentamientos, y muchas villas de emergencia. Como refiere Brancoli (2015): 

la desarticulación de mecanismos de integración social, sustentadas en relaciones salariales 

estables, impactaron directamente en la constitución de nuevos sujetos sociales en situación de 

desamparo.  

En el campo de las políticas sociales se desarrollaron un conjunto de instrumentos de 

ingeniería social para atender a sectores puntuales en riesgo mientras se desmantelaban los 

principios  y  regulaciones  de  la  protección  estatal.  Una  masa  creciente  de  excluidos  (del 

mercado de trabajo), segregados (en el espacio urbano) e invisibilidad social y culturalmente 

fueron construyendo gradualmente comunidades de amparo basadas en antiguas tradiciones y 

herencias silenciadas. (p.42). En este sentido, una entrevistada explica 

 

(…) Uno de los vecinos había sido echado de la fábrica de zapatillas, él y el 

cura del barrio nos comenzaron a organizar, sobre todo el Negro que tenía más 

labia, y había estado en un sindicato, y sabía hablar con la gente, así nos 

comenzamos a juntar hasta que se logró hacer una especie de grupo grande en 

el barrio y se fundó una de las primeras cooperativas, no como las de ahora, 

pero arrancamos bastantes organizados.( Entrevista a B, 2022) 

 

            La iglesia del barrio y la experiencia de las personas de los barrios fueron armando  

grupos  y  organizándose  a  través  del  apoyo  de  las  iglesias  barriales,  curas  villeros  que  

pregonaban  la humildad y  la  comunidad de feligreses para ayudar con la misión de  ayuda  
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comunitaria. Es así que como expresa Brancoli (2015) 

 

 Estas formas comunitarias armonizaron en su forma y contenido con los procesos de 

evangelización ya que permitieron introducir una nueva cosmovisión religiosa sobre la base de 

una forma social previa (fusión cultural). El punto en común resulta de una base comunitaria 

presente en la tradición de estos pueblos originarios y del cristianismo. Solidaridad y 

reciprocidad se potencian como valores y formas sociales comunitarias que permitan la 

subsistencia de amplios sectores sociales en contextos, pasados y actuales, de profunda 

hostilidad y riesgo (p. 41) 

 

(…)  No  somos  todos  del  mismo  barrio,  Matías  y  el  Negro  son  de  la  villa  

de enfrente,  nos conocimos acá y comenzamos a hablar para saber cuánto 

pagaban el aluminio, donde ello los vendían que es un barrio cruzando la ruta 

que pagan más, así comenzamos a hablar y a hacernos amigos, también la 

mujer de Mariano tenia conocidos en la feria y así nos hablamos, fuimos 

pensando que era mejor vender las cosas así juntos. Darnos una mano entre 

todos. (Entrevista P, 2020)  

 

En las épocas en donde surge el cooperativismo, las actividades se organizan en formas 

horizontales. Los sectores más empobrecidos en los años 90, se organizaban en comunidades 

a partir de valores de solidaridad y reciprocidad; antiguamente lo hacían organizándose en 

parcelamiento de la tierra, acceso a viviendas populares, proximidad al agua y organización de 

base familiar. “La organización y pertenencia comunitaria implica sustento y forma de vida”. 

Los vínculos personales que se  hacen en este tipo de trabajo sobrepasan la faz económica y 

productiva para ponerlo en el campo de los significados y los sentimientos, (Brancoli, 2015). 

Así es que en una entrevista, una trabajadora expresa que: 

 

(…) Éramos un grupo muy unidos, nos juntaba la necesidad y la pobreza y de 

a poco fuimos saliendo adelante. (Entrevista M, 2020) 

 

(…) El proceso de conformación de la cooperativa tuvo mucho que ver que 

teníamos la necesidad de organizarnos, sobre todo para así poder llevar 

adelante una mejor forma de asociación, y poder articular con  otros 

trabajadores que se encontraban haciendo lo mismo que nosotros, pero más 

organizados, así fuimos avanzando y logramos unirnos.(Entrevista a L 2020) 
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En la siguiente entrevista que pudimos obtener al llegar a la zona donde se encuentra  

una de las cooperativas de reciclaje, una entrevistada refleja claramente que “la unión hace la  

fuerza”  (Entrevista  a  C,  2021).  En  este  sentido,   una  cooperación  entre  los   recicladores 

redunda en beneficios que alcanza a todos por igual produciéndose esta horizontalidad que 

muchas veces hablan los autores con respecto a la relaciones de interdependencia, y 

colaboración. 

 

Siguiendo  esta  línea,   también   podemos   decir   que   cuando   se   producen   estos 

acuerdos se producen resultados positivos y “estas estrategias constituyen una modalidad 

organizativa y de gestión, que adoptan los miembros que deciden esa vinculación, cuya 

características dominantes son: la adaptabilidad, la flexibilidad, la apertura, la horizontalidad, 

la fluidez y la espontaneidad de las relaciones. Los autores Dabas y Perrone (1999) definen a 

las redes entre sus acepciones como un conjunto y trabajo a favor o en contra de un fin o de un 

intento” (p. 36). 

 

Brancoli (1999) explica que el cartoneo y las actividades del reciclado aparecieron al 

momento de que las condiciones materiales y no materiales de existencia no estaban 

garantizadas por el empleo ni por el estado y es en esa misma lógica,  emergen desde los 

sectores más empobrecidos. Esta actividad histórica del cartoneo que convoca a un número 

marginal de sujetos sin ninguna institucionalización ni intervención del Estado, pero dado el 

contexto de ajuste de la década del 90, crece en forma exponencial. La cantidad de unidades 

familiares que  encuentran  en  esta  práctica  un  modo  de  supervivencia aumenta todo el 

tiempo,  manteniendo  las  mismas características  de  marginalidad  de  desprotección  en  

cuanto  a  las  relaciones  constituidas alrededor de la actividad. 

 

Fueron muchas las familias que por el contexto social y político del país,  se vieron casi 

obligados a tomar el camino del cirujeo o el cartoneo como se los conocía en la zona del 

CEAMSE. 

 

La Cuestión Política, el Trabajo y Territorio 

 

Conocer los procesos en los que los trabajadores de reciclaje fueron inmersos luego de 

una situación contextual  desfavorable y pauperizada, nos permite comprender y analizar los 

distintos abordajes que en término de cooperativismo y comunitarismo, pudieron asociarse. En 

este  sentido,  en  una  de  las  entrevistas  que  he  podido  realizar  en  mi  trabajo  de  campo,  

un trabajador explica que: 
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(…) Al principio era la Montaña un basural del que todo los del barrio íbamos 

a buscar algo para poder vender, después cada vez más camiones venían de 

distintos lugares, esto se comenzó a llenar así hicieron pozos inmensos hasta 

que todo fue sobrepasándose, ahora las cooperativas reciclan y hay una 

organización que en el principio no había. (Entrevista M,2020) 

 

Cuando  M, nos  explica  sobre  el  estigma  territorial,   también  se  interroga  y  le  

llama  la atención  ¿porque  tienen  que  trasladar aca la  basura  de  toda  la  provincia?,   juntos  

podemos reflexionar  de  ¿por  qué  no  se  hacen  plantas  recuperadoras  en  cada  ciudad  con  

políticas ambientales  que  salgan  desde  el  mismo  municipio?.  Acorde  a  lo  expresado  por  

el  autor Brancoli “ Las respuestas están en el marco de una gestión asociada donde el conjunto 

de la sociedad asuma sus residuos como propios, recuperadores que realicen su actividad de 

manera responsable  y  un  Estado  fuerte  que  genere  las  condiciones  para  que  esta  actividad  

sea desarrollada como un trabajo. Así estaríamos logrando consolidar el abordaje de una 

problemática compleja de difícil resolución que tiene efectos  concretos en las condiciones de 

vida de nuestros pueblos” (Brancoli, 1999: 44) 

 

El territorio se encuentra también conformado por representantes y líderes sociales los 

cuales se asignan de manera informal entre los grupos de recuperadores que se encuentran por 

fuera de la organización cooperativa. En este sentido uno de los entrevistados plantea: 

 

(…) Acá vienen de una banda de municipios a tirarnos la mugre, claro porque 

estamos rodeado de villas miserias y barrios humildes, se descartan con 

nosotros pero nadie dice nada, es un negocio para algunos, no para todos (lo 

dice haciendo ademanes, con el dedo), por lo menos ahora le dieron lugar a las 

cooperativas y hasta ahí nomás, porque tienen que estar también acomodados 

en  la  cuestión  política  porque  si  no  tampoco  te  dan  bola;  gracias  a  dios  

tomaron  a  unos compañeros del barrio en la cooperativa nueva esta que 

armaron.  

 

(…) Es que acá se mueve todo por política, si vos te metes con el pez gordo, el 

pez te come, así que es mejor cuidarse, por las dudas, yo estoy muy convencido 

que la cuestión de la basura nos va a terminar tapando a todos, fíjate ya hace 

cuantos años que se viene tirando y rellenando, ya no queda lugar, ahora se 

están formando estas montañas de basura en un par de años nos va a terminar 
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tapando a todos. Fíjate vos que si llega a llover como en Brasil? se inunda todo 

y nos llenamos de la mugre, y acá hay basura de todo el conurbano: (Entrevista 

J, 2019). 

 

 

Estos  referentes  sociales  están  insertos  en  el  territorio  desde  hace  mucho  tiempo  

y conocen bien las idas y vueltas de la cuestión del CEAMSE, están en pie de lucha por alcanzar 

derechos laborales plenos y de dar debate a las condiciones de contratación y  de demanda de 

empleo para las personas que están previamente censadas, y reconocidas como laburante de la 

economía  popular,  que  devienen  de  cartoneros.  

 

 A  sabiendas  del  estigma  territorial  los recuperadores y seleccionadores que trabajan 

en las cooperativas que están funcionando en el CEAMSE, se mezclan con los otros 

trabajadores que por fuera de estas estructuras también realizan las producciones y 

reproducciones cotidianas de la actividad de trabajo con la basura. Siguiendo en esta línea, 

resulta pertinente retomar lo planteado por una de las trabajadoras entrevistadas 

 

(…) Antes, la policía corría a los cirujas, porque también había muchas 

personas de otros lados que venían acá, por ser de la villa nos marginaban, 

pero de a poco nos hicimos conocidos y ya no nos molestaron más, pero siempre 

está esa mirada sobre los villeros, la gente pobre. Algunos se enojaban y se las 

agarraban con nosotros pero eso fue cambiando. (Entrevista a L, 2020) 

 

Esto que relata L, tiene que ver con los diferentes estigmas con que las personas que  

realizan esta actividad se encuentran, la cuestión del lugar en donde viven, la zona de casas, el 

sector que ocupan, son parte de una persecución territorial y estigmatizadora. En este sentido 

diferenciarse uno de otros le hace recordar que no son todos los pobres indignos de su sustento. 

En relación a esto Brancoli (2016) nos dice que esta necesidad de diferenciación está en la base 

de comportamientos sociales defensivos, ya que la comparación social negativa corroe las 

formas (tradicionales) de integración social basadas en la proximidad física o social y define a 

“la vergüenza,  como el dolor,  por medio del cual nos socializamos”  

 

El   debilitamiento   de   la  vida   comunitaria   (medio   de   conocimiento   mutuo   y 
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afirmación de identidad) refuerza la exposición del individuo y la necesidad de ser reconocido. 

Múltiples y repetidas interacciones de los sujetos generan  una “actuación” pública y una 

dinámica desgastante que estimula la competencia y torna más vulnerables a quienes están en 

una posición desfavorable. (Brancoli 2016:110). 

 

(…) A pesar del riesgo de este trabajo, y a pesar de las diferencias que se hace 

uno con el otro por el barrio o por la política, nosotros seguimos avanzando. A 

veces nos cansábamos de remar contra la corriente, porque no confiaban que 

lo íbamos a hacer bien por ser de la Villa, que nos íbamos  a  sacar  los  ojos  

entre  nosotros,   pero  les  demostramos  que  también  podemos  ser 

responsables y que podemos cumplir. (Entrevista P,2022) 

 

           El espacio y el territorio son palabras de segregación en las diferentes entrevistas que 

fuimos recolectando, el hecho de permanecer a un barrio a una villa o a un asentamiento le 

corresponde  una  estigmatización  diferencial,  solo  por  portación  de  residencia,  lo  que   en 

términos de Bourdieu (1999) nos definirá a este como el espacio habitado como una 

simbolización   espontánea   del   espacio   social.   Las   “estructuras   socioespaciales”  son 

resultado de desigualdades materiales, pero a su vez condicionan formas y contenidos de las 

relaciones sociales. La división social del espacio residencial tiene consecuencias directas 

sobre la sociabilidad urbana, que va desde el aislamiento social de determinados grupos 

sociales hasta formas de mayor interacción: relaciones de vecindad, emergencia y regulación 

de conflictos urbanos, o espacios públicos  compartidos. 

 

En la Argentina y en las sociedades latinoamericanas en general, la segregación y la 

auto-segregación van definiendo un espacio urbano cada vez más segmentado que se 

corresponde con una sociedad cada vez más estratificada. Para los sectores populares, esta 

tendencia se expresa en la suburbanización (periferia) y la densificación (áreas centrales).Si 

bien ambos fenómenos guardan características diferentes (localización), tienen en común que 

promueven unidades territoriales  con un alto grado de aislamiento respecto a la ciudad y la 

sociedad. 

 

 La segregación residencial contribuye a reforzar los circuitos de privación y la 

acumulación de desventajas (Bayón, 2012), y torna más rígidas y amplias las distancias 

sociales. En este sentido, el autor nos dirá que la dimensión territorial da cuenta de una nueva  

pobreza estructural en enclaves urbanos más grandes, degradados y aislados en un proceso de 

“intensificación espacial” de la desigualdad basado en una creciente concentración y 

densificación (Bayón, 2008) 
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(…) desde el inicio que Intentamos organizarnos y dejar de lado las diferencias 

y la peleamos todos los días con las cooperativas y los grupos que se juntan, se 

asocian, buscando lo mejor, poder salir fortalecidos organizados, pero sin 

ayuda y sin un plan se vuelve difícil salir adelante. El progreso para nosotros 

es muy dificultoso. (Entrevista L, 2020) 

 

Los grupos se organizan en su territorio “Pero el progreso está sofocado, porque no 

puede haber progreso sin la posesión permanente del suelo, sin la ciudad, que es la que  

desenvuelve   la   capacidad   industrial   del   hombre   y   le   permite   extender   sus 

adquisiciones”. (Sarmiento; 2009; 31). Por distintos medios estas comunidades son gradual o 

violentamente desarticuladas y con ellas se extinguen, atrofian o menguan sus prácticas 

asociativas, tradiciones y costumbres, formas productivas basadas en el trabajo artesanal y su 

relación y arraigo en el medio natural. (Brancoli, 2015) 

 

La cuestión del medio ambiente y la basura es un problema de continuidad y sin 

solución aparente, la falta de empleo y la poca demanda de mano de obra para trabajos poco 

calificados están quedando relegadas produciendo una brecha de desigualdad que va creciendo 

en forma diacrónica. Esto produce que la gente busque alguna forma de subsistencia aunque 

ello les provoque poner en riesgo su salud. 

 

(...)Acá el humo y el mal olor es una constante siempre depende del viento no 

se puede respirar, pero es lo único que podemos hacer, no pudimos entrar en la 

cooperativa, pero vendemos lo que encontramos en la basura y eso nos hace 

vivir el día a día.( Entrevista L, 2022) 

 

(…) El humo por momentos llega a los barrios y es insoportable, los basurales 

a cielo abierto son la gran problemática, las cooperativas ahora clasifican y 

reutilizan los elementos que encuentran pero cuando se dispone las quemas son 

muy perjudiciales para la salud. (Entrevista A G. 2020) 

 

Estas problemáticas se complejizan si se le suma el contexto actual, la inflación, el costo 

de la canasta familiar básica, y la crisis económica global etc. es un campo vasto y lleno de 

incertidumbres. Es allí donde parte nuestro análisis, en un terreno totalmente complejizado y 

fragmentario;  en  el  cual  se  vuelve  visible  en  tanto  estemos  ahí,  con  el  actor  situados  

y acompañando esos procesos, donde nuestra formación debe ser crítica y reflexiva para poder 

estar a la altura de dicha reflexividad y posicionamiento político. Pero no  desde afuera sino 
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desde adentro y con los actores situados; en este aspecto expresa Carballeda (1999), que a partir 

de diferentes desarrollos es posible ponderar a estas cuestiones como “Problemática Sociales 

Complejas”. 

 

 

Procesos comunitarios de organización  

 

En  un  principio, en los  relatos  de  los  entrevistados,  cuando  se  referían  a  las 

organizaciones en los barrios periféricos, aparecían dos actores comunes, la iglesia por un lado 

y los ex empleados que tenían formación sindical o política. Estos relatos en esta investigación, 

dan cuenta que los mismos le atribuían su organización a la cercanía de las personas a las 

iglesias, y a los referentes barriales.  

 

La  cuestión  de  lo  comunitario,  en  tanto  organización,  también  se  desprendía  de  

la actividad cristiana, que abordaba la caridad en esos lugares, y que permitieron hacer 

comunidad y plantear la cuestión de la pobreza en términos interventivos. En este sentido 

Brancoli (2015) nos  dice  que  el  orden  civilizatorio  impuesto  por  el  capitalismo  ha  ido  

deconstruyendo  las formas de sociabilidad comunitaria. 

 

En tanto, también analiza que los procesos emancipatorios que se han visto restringidos 

a  acciones  locales  en  búsqueda  de  autonomía.  En  este  sentido,  antiguas  y  nuevas  formas 

sociabilidad se encuentran en retirada frente a la hegemonía de la civilización mercantil. Estas 

formas  comunitarias  de  resistencia  forman  parte,  en  muchos  casos,  de  movimientos de 

emancipación social, pero su acción celular implica una ausencia en la práctica de una visión 

de totalidad social (Brancoli 2015:42). 

 

(…) La cooperativa a la cual pertenecemos es una de las primeras que se fundó 

acá en el CEAMSE, el  cura  que  estaba  en  ese  entonces  nos  trajo  unos  

libros  sobre  cómo  se  conformaba  una asociación cooperativa, no sabíamos 

nada de eso, pero la mayoría había trabajado en las fábricas y  algunos  tenían  

una  formación  de  sindicalistas,  ellos  fueron  lo  que  tomaron  la  posta  y 

comenzaron a estudiar y a contactarse con algunos punteros políticos para 

poder tener llegada al municipio, y así pudimos formar nuestra cooperativa  que 

funciona hasta el día de hoy con más de 30 familias que han podido salir 

adelante gracias a esta forma de asociarse. (Entrevista M, 2020) 
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Esto  que  nos  relata  el  referente  de  la  cooperativa  tiene  que  ver  con  un  proceso 

acompañado  de  base  en  la  experiencia  y  el  dogma.  M,  nos  cuenta  que  algunos  de  los 

compañeros  ya  tenían  base  sindical,  pero  que  fue  el  proceso  comunitario  que  les  permitió 

organizarse, tomar algunos conceptos y formar asociación. 

 Con respecto a esto, Brancoli (2015) nos  dice  que  la   entidad  comunitaria  implica  

acción  de  trabajo  común  y  legado  de  los antepasados. Por lo tanto; en estas comunidades 

se construye una cierta jerarquización como forma de gestión colectiva. Parentesco y territorio 

se combinan como aspectos fundacionales de  estas  unidades  productivas  (comunitarias)  

como  técnica  organizativa  basadas  en  la reciprocidad  y  la  autosuficiencia.  La  división  

del  trabajo  en  estas  formas  comunitarias  se presenta,  no  como  autonomía  especializada,  

sino como  tareas  y  habilidades  de  un  cuerpo productivo (p.46). En relación al 

funcionamiento de las cooperativas, uno de los entrevistadores expresó que: 

 

(…) Cuando comenzaron a funcionar las primeras cooperativas hubo muchos 

intereses políticos, muchos veníamos de los piquetes y protesta y muchas 

personas que no eran de los grupos barriales comenzaron a convocarse y a 

participar, algunos lo hicieron con muchas ganas y entusiasmo, otros vinieron 

buscando un puesto de trabajo,  y  también  otros  por  puestos  políticos  tuvimos  

más  de  una  discusión,  pero  salimos adelante buscando lo mejor para nuestra 

gente, la familia y los amigos, todos ayudaron a que esto sea una realidad 

(Entrevista G, 2020) 

 

Estas surgen en una tensión entre necesidades y derecho, a la diversidad de expectativas 

sociales y un conjunto de diferentes dificultades para alcanzarlas. (…) “El lazo social en tanto 

sufre el impacto de la crisis, genera a pesar  de todo, nuevas formas de asociación que es 

necesario conocer en profundidad, con esquemas novedosos y fuertemente fragmentarios”. 

(Carballeda 2005:2) 

 

La protesta, las barriadas, las ollas populares y los piquetes eran un repertorio de las 

protestas sociales y una herramienta para demandarle al Estado.  En este sentido Clemente y 

Arias (2013) nos dirían que el territorio como espacio de resistencia fue el lugar de la 

articulación de la clase trabajadora, y que como método utilizaron la protesta social, que es un 

modo de ruptura del orden social regular, pero al mismo tiempo puede convertirse en un modo 

casi normal de la práctica política (p, 140) 
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Las   redes   con   las   que   cuentan   quienes   pertenecen  a   los   sectores   más 

desfavorecidos   -  y   sobre   todo   en  áreas   de   pobreza  homogénea-  están   básicamente 

constituidas por lazos  fuertes, como familiares y amigos en similares condiciones de 

desventaja, que suelen ser poco efectivas para la obtención de ciertos recursos que van más allá 

de las necesidades inmediatas” (Bayón, 2012: 142).  

 

Esta homogeneidad  favorece procesos  organizativos  sustentados  en  la   reciprocidad  

y  las  relaciones  de  vecindad  y parentesco. Sin embargo, las mismas condiciones delimitan 

una frontera que “encierra” a los sujetos y los aísla del conjunto social, reforzando procesos de 

estigmatización. Esta pobreza integrada tiende a una erosión de las propias redes familiares y 

comunitarias y reduce las posibilidades de “despegue”. (Brancoli 2016:113). Respecto a lo 

planteado, W expresa: 

 

(…) Hoy la cosa parece fácil, pero en sus comienzos hubo que luchar, marchar, 

enojarse, exigir, y sobre todo mantenernos unidos, ante tanta desigualdad, 

entender que formamos parte de un colectivo,  creo  que  la  clave  de  todo  esto  

fue  la  fuerza  de  voluntad,  ante   tanta  pobreza  y marginación. (Entrevista 

W,2020) 

 

(…) Nos vimos en una situación extrema, con mi familia sin empleo y 

dependiendo de la caridad de las personas, hasta que un día no nos quedó otra 

que ir al basural, sabíamos que la gente del barrio iba y encontraba desde 

alimentos hasta cosas valiosas y así comenzamos a cirujear, no fue fácil pero 

fue nuestra única salida ante la pobreza. (Entrevista a S 2020) 

 

Esto que nos relata el entrevistado, tiene que ver con estos lazos que se fueron gestando 

ante un contexto fragmentario y de extrema pauperización de los sectores más desfavorecidos 

de la sociedad, las distintas experiencias dieron lugar a la organización, las nuevas formas de 

intervención  y  los  nuevos  roles  que  se  auto-asignaron  los  propios  actores  ante  semejante 

situación  de  pobreza.   

 

En  este sentido, Brancoli (2016)  nos  dice  que  estas  tradiciones comunitarias  en  la  

organización del  trabajo  colectivo,  se  proyectan  hasta  la  actualidad  en diversas experiencias 

que implican: posesión comunitaria de bienes y trabajo comunal; una normatividad social 

propia; una organización del trabajo en ciclos (vitales); celebraciones y rituales en los procesos 

de la producción y la familia como unidad de consumo. El proceso de trabajo (vivo) y la 
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comunidad se retroalimentan en base a la producción de bienes y servicios materiales, la 

producción simbólica de comunidad y la reproducción material de la entidad comunitaria.  

 

También aparecen conceptos como la fragmentación y la desigualdad en las entrevistas 

que fuimos pactando y aquellas que al estar en el campo de investigación pudimos obtener, es 

incluso entender que estos procesos se basan en formas de acciones que fueron  encontrando 

cabida en los receptores sociales, en los actores de los barrios marginales, que contrastan con 

los barrios más acomodados del lugar y que se plasma como una frontera liminal entre ellos, 

formando nodos de desigualdad persistentes.  

 

La  agudización  de  la  desigualdad   es   contemporánea   a   la   urbanización  y  la 

industrialización  promovidas  por  el  capitalismo  y  se  expresa  en  dimensiones  materiales  

y simbólicas que pueden ser abordadas desde una perspectiva relacional. (Brancoli, 2016:109) 

Esta situación la gráfica muy bien M, una ex-sindicalista, referente de las cooperativas y una 

de las principales organizadoras a la que pudimos entrevistar, ella nos decía lo siguiente: 

 

(…) La falta de puestos de trabajo y de oportunidades laborale, siguen 

persistiendo, pero recuerdo aquella época de despidos masivos en los años 90 

que nos acorralo en los barrios, y no nos dio oportunidad para poder salir 

adelante. Los modelos de gobierno solo hicieron cosas para los que más tienen, 

los que pagan los impuestos, así quedamos nosotros, como siempre marginados 

y sin chance alguna de salir adelante… (Entrevista M, 2020) 

 

Estos modelos de gobiernos, han dejado a una gran masa de personas por  fuera de la 

posibilidad de acceder al mercado laboral, el término desigualdad aparece muy frecuente en las 

distintas entrevistas en alguna se hace ver en forma velada pero se encuentra en cada una de 

los documentos que hemos ido recolectando a lo largo de toda la investigación. La desigualdad 

persistente en estos relatos, en este sentido se acuerda en que, en consecuencia, no es posible 

identificar dimensiones de la desigualdad que se expresan al margen de otros aspectos 

relacionales; por el contrario, resulta necesario concatenar las dimensiones identificadas con 

otras que resultan dependientes o derivadas de ellas. (Brancoli 2016:109) 

 

Además en las entrevistas nos encontramos con quienes no habían tenido experiencia 

en cooperativismo, pero que la forma de organización que traían en antiguos puestos de trabajo 

le sirvió para comprender y poder llevar adelante un desafío tan grande como el de   recuperar 

fábricas, luchar por sus derechos y organizarse en cooperativas. Así nos lo contaba P: 
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(…) Constituir  una  cooperativa  no  fue  fácil,  primero  alguno  de  nosotros  

nunca  había  tenido experiencia en esas formas de organización, yo 

particularmente venía de la política sindical, pero no había nunca conocido la 

forma cooperativa de trabajo, ahora después  de tanto tiempo, me di cuenta que 

se trata de la voluntad de las personas por querer cambiar el curso de su 

situación, uniéndose a otros, que habían quedado al margen de la sociedad. El 

obtener un sueldo del estado por más pequeño que sea les otorga una  

tranquilidad y satisfacción a todos los que trabajamos por esto.(Entrevista 

P,2022) 

 

La  posibilidad  de  organización  para  la  subsistencia  dieron  marco  a  estas  formas  

Comunitarias de organización, fueron experimentando y saliendo adelante a través de la acción 

y la solidaridad, de las redes y los vínculos. Brancoli 2016 nos dirá que: En ese    marco, es 

posible   reconocer  una   multiplicidad  y  coexistencia   de  formas   comunitarias   que   se 

interconectan   con   formas   públicas   de   asistencia  y   regulan   la   convivencia   social, 

constituyendo soportes multifiliatorios (Saraví, 2007) que resultan complementarios.  

 

(…) Fue difícil ponernos de acuerdo porque todos teníamos miradas distintas, 

pero nos ayudaron unos profesionales que estaban encargados de acompañar 

esta organización y así pudimos acordar y salir adelante todos juntos. 

(Entrevista a A 2020) 

 

Las   tradicionales  formas   de   integración   comunitaria   habían   garantizado   un  

tratamiento local y familiar de la pobreza, pero el proceso de modernización deja pobres cada 

vez más aislados que requieren de las instituciones de asistencia pública (Paugam, 2007). 

Roberts visualiza esta tendencia a una mayor individualización de la asistencia estatal con “el 

peligro de minar la capacidad colectiva de los pobres para hacer frente a su entorno” (Roberts, 

2007: 208, citado en Brancoli 2016:113).  

 

Esta capacidad de agencia fue una forma que encontraron los actores de los territorios 

ya que desde la apertura democrática venían desarrollando distintas formas de resistencias, esta 

transición diría Brancoli (2013) deja como huella la transformación de los actores colectivos 

tradicionales frente a la caída del paradigma industrial y del Estado de Bienestar. Las prácticas 

sociales segmentadas y las nuevas demandas de los ciudadanos, configuran un nuevo escenario 

y actores colectivos, no reconociendo a los partidos políticos y sindicatos tradicionales.( p, 150) 
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(…) La realidad es que nadie sabía nada de cooperativas algunos veníamos de 

haber estado en algunos sindicatos,  otros militancia política y otros eran 

simples trabajadores, pero de apoco nos fuimos acomodando y así logramos 

tener una mirada común para salir adelante. Ya que veníamos de contraprestar 

en los planes sociales y eso no nos favorecía. (Entrevista a S,  2020) 

 

Las organizaciones territoriales de base  según Brancoli (2012) constituyen el punto 

más próximo de agregación de demandas para las políticas públicas. Han sido objeto de 

políticas clientelistas y de captación a partir de la administración de recursos y programas 

sociales desarrollados por los distintos niveles del Estado. (p,148) y en estos relatos aparecen 

en todas las entrevistas que pude hacer en relación a la conformación de las cooperativas, la 

posibilidad de organización estuvo articulada y acompañada de profesionales que dieron el 

marco comunitario de la intervencion, muchos trabajadores sociales y organizaciones 

gubernamentales así como tambien las ONG participaron en las organizaciones como un ente 

de asesoramiento y lograron llevar a cabo varios acuerdos con los trabajadores. Según relata S, 

en su entrevista. 

 

 

Conclusión Capítulo II y del Trabajo Final 

 

En base a lo plasmado en el siguiente capítulo podemos apreciar que el solo hecho de 

pertenecer a un barrio humilde o un asentamiento provoca en los sujetos una estigmatización 

diferencial que a su vez, estas personas que viven de la basura como estrategia de supervivencia 

se asocian entre sí para poder subsistir generando lazos basados en el trabajo y cooperativismo. 

 

Citando  a  Brancoli, pudimos ver que  el  capitalismo  fue  deconstruyendo  las  formas  

de “sociabilidad comunitaria”, obligando a los sectores desfavorecidos a realizar nuevas formas 

de asociación basada en la reciprocidad y autosuficiencia. Entendimos además, que  con la 

aparición de las cooperativas surgió también una tensión entre la necesidad y el derecho y que 

en los relatos obtenidos siempre aparece la palabra necesidad y organización de los pobres para 

poder sortear el pauperismo. 
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Para  finalizar la conclusión de este capítulo,  podemos dar cuenta que  estas  personas  

que  viven  de  la  basura,  perciben  remuneraciones económicas insuficientes, sin derechos ni 

coberturas de seguridad social y expuestas a todo tipo  de  enfermedades.  

Si nos ponemos a pensar en la importancia de su actividad, podemos llegar a la 

conclusión de que  no  solo  colaboran  con  la  reducción  del  impacto  ambiental, sino  que 

también con la reutilización de materiales haciendo que su actividad sea de vital importancia 

para la comunidad, ya que los modelos de producción provocan que se extraigan de forma 

descontrolada los recursos naturales, siendo el reciclaje y la reutilización, una manera de 

colaborar con el cuidado del medio ambiente. 

 Sumado a esto, también hay un crecimiento de habitantes a nivel mundial que en 

consecuencia provoca que aumente el consumo de cosas, aumentando el descarte de basura que 

en forma de cadena va provocando también aumento de contaminación.  

 

(…) Cuando quedamos de acuerdo en conformarnos como cooperativa vinieron 

trabajadores sociales y otros profesionales a darnos clases de selección de 

residuos y cuidado del medioambiente,  fue una experiencia muy enriquecedora, 

ya que lo que hacíamos, lo realizábamos sin tener en cuenta ciertas cosas de 

cuidado que ahora ya conocemos, peligros y riesgos de trabajar con la basura. 

(Entrevista a S. 2020) 

 

A modo de cierre, es en este contexto que decidí  realizar mi investigación, sobre ellos, 

los excluidos del sistema, los que realizan una actividad que nadie quiere hacer y que para ellos 

la opción de vivir de la basura no es algo que quisieran hacer, si no que es la única salida que 

encuentran, que según la  investigación  realizada,  ni  el  mercado  laboral  ni  las  cooperativas  

logran  absorber  a  la totalidad de la clase trabajadora .  

 

También en el estudio pudimos dar cuenta de lo que sucedía en el llamado shopping del 

CEAMSE,  de las actividades de la planta de Arcillex,  y  aborde las temáticas de  condiciones  

de  vulnerabilidad  social  y  acceso  a  un empleo  que  tiene  dicha  población.           Las  

mismas  se  han  ido  agravando  acorde  al  contexto socioeconómico del país, acentuándose 

aún más, las desigualdades a partir de la década de los 90.  

 

Se pudo graficar y ubicar la  formación  territorial  del  CEAMSE  y como ha  ido  

cambiando  a  lo  largo  de  los  años, incorporando  nuevas  formas  de  entender  el  trabajo  

de  los  cartoneros. Desarrollamos la  llegada  de  las cooperativas y como esta  dio un aire 

diferente a la concesión privada que tenía este sector.  
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En las diferentes entrevistas aparecieron los relatos de vida y circunstancias históricas, 

que llevaron a un proceso de pauperización sistemática, a la falta de fuente de trabajo y sobre 

todo a la degradación de las posibilidades de insertarse en el mercado laboral. 

 

En el estudio vimos las estrategias de los cartoneros para organizarse y obtener el 

sustento diario,  también cómo se juntaron y pudieron salir adelante en forma cooperativa. 

 De igual forma, en el mismo campo problemático conviven las personas que estaban 

reguladas por el paraguas de las cooperativas y la asociación, mientras que otros se fueron por 

sus propios medios a buscar el sustento diario.  

 

Entonces podemos decir que el estudio que realizamos en torno a las estrategias que 

tenían los quemeros para su supervivencia, fue demostrado a lo largo de todas las entrevistas 

pactadas,  los registros realizados y la observación participante. 

 

En ellas di cuenta de que las personas optaron por una actividad que ya venían 

realizando pero con el acompañamiento de asesores y su antigua formación sindical y de 

trabajador formal. El estudio tambien permitió conocer la realidad de las personas que no 

formaban parte de las cooperativas y que optaron por seguir en forma individual y con su grupo 

familiar,  las mismas actividades que venían realizando desde que comenzaron con el reciclado 

de residuos.  

 

La forma en que las asociaciones fueron formalizando tuvo que ver con la trayectoria 

de algunos de sus miembros,  los mecanismos de acompañamiento y la ley sobre la basura cero, 

esto permitió tambien hacer comunidad y poder afrontar en forma organizada una actividad 

que ya se venía realizando sin un paraguas legal.  

Las estrategias que tenían los quemeros las fueron modificando para poder llevar 

adelante una actividad comunitaria y sustentable, pero que si bien trajo una mejora en sus 

condiciones laborales no llega a estar a la altura de un trabajo debidamente formalizado y con 

un sueldo digno. 

La idea de esta investigación es hacer visible a estas personas que quedaron por fuera 

del acceso a un empleo formal, siendo víctimas de un contexto estigmatizador que muestra la 

extensión de la brecha de la desigualdad.  
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Es necesario poner en evidencia  su situación con la esperanza de que el Estado genere 

condiciones para que la gente que desarrolla esta actividad, pueda acceder a un trabajo genuino, 

seguro y con derechos, que les permita progresar en sus vidas y poder salir de la pobreza. 
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Anexo Fotográfico 

La Montaña CEAMSE  
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Trabajadores de las Cooperativas del CEAMSE  
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Personas Buscando Alimentos en los Camiones (Arcillex) 
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Trabajadores de las Cooperativas en plena actividad 
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Volquete en ATREA 
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Nota: Las Imágenes fueron tomadas durante la investigación,  en el periodo 2018/2022  y otras 

producidas por los estudios referenciales en el área de cooperativas del CEAMSE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


