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Los residuos sólidos y el COVID-19: 
notas para reflexionar sobre la 
informalidad urbana desde Quito

Nancy Merary Jiménez-Martínez1

Presentación

La ruptura de la normalidad ocasionada por el nuevo coronavirus huma-
no causante del síndrome respiratorio agudo severo coronavirus (SARS-
CoV-2), mejor conocido como COVID-19, ha provocado diversas res-
puestas para hacerle frente. Si bien los desafíos al encarar la pandemia se 
sortean en todos lados, en las ciudades su control imprime una dosis mayor 
de complejidad, pues en dicha tarea se debe proteger a los residentes, brin-
dar los servicios públicos indispensables, garantizar los derechos humanos, 
evitar el desastre económico, amortiguar la pérdida del empleo, etc.

Las decisiones para responder a la crisis no solo varían en naturaleza 
y alcance de una ciudad a otra, también pueden interpretarse como pa-
liativos ante las debilidades en la forma de gobernar los espacios urbanos. 
El objetivo de este artículo es revisar las estrategias emprendidas para la 
gestión integral de los residuos sólidos (GIRS) al enfrentar el COVID-19 
en la ciudad de Quito, Ecuador. Para hacerlo, se presenta una breve carac-
terización del contexto del manejo de residuos sólidos, las medidas que se 
han tomado durante la pandemia y los resultados que estas han generado.

1 Doctora en Estudios Urbanos y Ambientales, especialista en política ambiental y gestión de 
residuos. Adscrita al Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Correo 
electrónico: njimenez@crim.unam.mx
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La ciudad y sus desafíos

La vida cotidiana, en todas sus dimensiones, se juega en lo local y específi-
camente en lo urbano. Ahí se disfrutan los beneficios o se padecen las ca-
rencias de la infraestructura. Las ciudades latinoamericanas sufren déficits 
estructurales exacerbados por la crisis del coronavirus. Y aunque el colapso 
más notable ha sido el del sistema hospitalario, otros servicios públicos 
también se han visto sobrepasados.

Por ello, aunque conocer las medidas adoptadas por otros países permi-
tió la anticipación de una respuesta política en América Latina, las estra-
tegias de ajuste en la GIR ante el COVID-19 no tienen el mismo alcance 
que las instrumentadas en países avanzados2. Esto se debe a que algunos 
sistemas de manejo de residuos ya se encontraban en crisis desde antes de 
la pandemia y a que las ciudades latinoamericanas –su funcionamiento y 
economía– se asientan en una base de informalidad que imposibilita su 
gobernabilidad a través de los instrumentos de gestión urbana clásicos.

En América Latina, cuarenta millones de personas no disponen del ser-
vicio de recolección de residuos, por lo que se estima que 35 000 toneladas 
de residuos quedan sin control; además, la tercera parte de los residuos 
generados se confina en basurales a cielo abierto que no garantizan la pro-
tección del medioambiente ni de la salud humana. Solamente 10% de 
los residuos generados se recupera para su aprovechamiento (PNUMA, 
2018), y esto es en su mayoría el resultado del trabajo de 4 millones de 
recicladores informales en la región (EIU, 2017). Por ello, la gestión ade-
cuada de los residuos es uno de los mayores desafíos de la sostenibilidad en 
América Latina y el Caribe (PNUMA, 2018).

2 En distintas ciudades del mundo se adoptaron medidas para evitar la propagación del virus y el 
contagio de los trabajadores del sector, por ejemplo: disminuir la frecuencia de la recolección y hacerla 
más eficiente; cancelar la separación en la fuente y suspender las actividades de valorización; recolectar 
exclusivamente lo no valorizable y enviarlo directamente a disposición final, e indicar claramente 
cuáles son los residuos de pacientes contagiados para darles un manejo independiente al resto (Jiménez, 
2020).
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El sistema de gestión integral de residuos en Quito

La GIRS en Quito recae en dos empresas públicas: la Empresa Pública Me-
tropolitana de Aseo (Emaseo EP), que presta el servicio de barrido, reco-
lección, transporte y transferencia, y la Empresa Pública Metropolitana de 
Gestión Integral de Residuos (EMIGRS-EP), a cargo de las estaciones de 
transferencia, las escombreras y el relleno sanitario del Distrito Metropo-
litano de Quito, que asume la tarea del aprovechamiento y la disposición 
final de los residuos.

La ciudad de Quito tiene una cobertura de recolección de 98 %. Dia-
riamente se recolectan cerca de 2 200 toneladas de residuos (Quito Informa, 
2020), las cuales se envían a dos estaciones de transferencia (ET): la ET 
Norte, donde más de doscientos recicladores hacen una separación manual 
de los residuos, y la ET Sur, que opera de forma mecánica y desde donde 
se envían los residuos al relleno sanitario El Inga. Una parte importante de 
la fuerza laboral urbana de este servicio está conformada por más de 2 400 
recicladores de base, en su mayoría mujeres, agrupados en organizaciones 
para ejecutar actividades de recolección, clasificación, acopio y venta de 
materiales (EIU, 2017: 57-58).

Las medidas ante la pandemia

Ante la pandemia, el Comité de Operaciones de Emergencias (COE) na-
cional determinó la suspensión de las actividades de reciclaje y elaboró el 
“Protocolo de Manejo de desechos biológicos-infecciosos. Evento Corona-
virus”, que dicta las disposiciones esenciales para la recolección, transporte 
y tratamiento seguro de desechos biológico-infecciosos en el contexto del 
COVID-19.

Dicho documento definió distintas líneas de acción para los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Municipales (GADM), las cuales enfatizan 
la prestación del servicio de recolección, la dotación de soluciones des-
infectantes al personal del manejo (para rociar los residuos que se presu-
man contaminados) y la indicación de que aquellos colocados en fundas 
diferenciadas y etiquetadas deberán gestionarse en un transporte distinto 
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y bajo los procesos de esterilización en autoclave o incineración. Por su 
parte, a los involucrados en la recolección se les impuso el uso obligatorio 
de equipo de protección personal reglamentario (EPP) y una serie de ins-
trucciones para evitar su contagio durante la ejecución de sus tareas.

La idea que subyace a este instrumento es que este servicio esencial 
expone a los trabajadores a un riesgo, sobre todo cuando no se cuenta con 
la protección adecuada. Debido a lo anterior, Emaseo implantó protocolos 
de bioseguridad específicos (Carrera, 2020), como proveer a cada traba-
jador del EPP necesario, tomar diariamente la temperatura y hacer una 
revisión física de los trabajadores; además de brindarles charlas y capacita-
ciones de higiene y manejo protocolario frente al COVID-19, y aplicarles 
pruebas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) a fin de detectar el 
virus entre los operarios. Como se puede advertir, salvo la suspensión del 
reciclaje, ninguna de estas medidas contempló a los recicladores de base. 

Resultados

Lamentablemente, los ajustes emprendidos no fueron suficientes para evi-
tar el riesgo en los trabajadores del sector. A principios de mayo, dos traba-
jadores de Emaseo habían muerto, 43 estaban contagiados y 167 se man-
tenían en aislamiento dentro del cerco epidemiológico (Carvajal, 2020).

Por otra parte, tanto la suspensión de actividades de reciclaje como la 
recomendación de almacenar todos los residuos sólidos reciclables durante 
la cuarentena, para después entregarlos a los recicladores de base y a los ges-
tores ambientales, han tenido graves repercusiones en este grupo social que 
vive al día, por lo que estos trabajadores han visto agravada su situación por 
la pandemia. En este contexto, dos fundaciones privadas hicieron un bono 
de transferencia o de apoyo social a este grupo vulnerable (Sulé, 2020).

A manera de cierre

La precariedad de los sistemas de GIR y la naturaleza de las medidas asu-
midas en el sector para hacer frente al COVID-19 son dos caras de la 
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misma moneda, y revelan lo que debe fortalecerse y priorizarse en nuestro 
futuro inmediato.

La emergencia ha mostrado que hay tareas impostergables en el sector 
de los residuos: incorporar prácticas de manejo sustentable, como la sepa-
ración en la fuente y la recolección diferenciada; aumentar las capacidades 
de los sistemas locales ante eventualidades como la que estamos viviendo; 
avanzar en la prevención de la generación de residuos; incluir a los traba-
jadores informales en las diferentes fases del manejo (principalmente en la 
del reciclaje, la cual debe fortalecerse para crear los tan necesarios empleos 
dignos que merecen estos trabajadores), y vigorizar los mercados de recicla-
je. Todo esto permitirá avanzar hacia una economía circular.

Una respuesta política prospectiva para la GIR deberá abordar la di-
mensión social de la crisis para garantizar la prestación de este servicio 
público, y, al mismo tiempo, asistir y proteger a la fuerza laboral urbana 
que lo integra; es decir, debería proteger el trabajo y al trabajador, y sentar 
las bases para un nuevo pacto social urbano.
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