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. Resumen breve 

 

Este trabajo tiene por propósito contribuir al reciclaje con inclusión social en la ciudad de Santiago 

del Estero. El objeto de estudio ha sido la población de trabajadores que coordinan grupos de 

trabajo pertenecientes a la primera comunidad de recuperadores de la ciudad de Santiago del 

Estero denominada Comunidad de Recuperadores de Santiago del Estero (CORESA en 

adelante). El punto de partida ha sido indagar ¿Qué ha motivado a los integrantes de la 

organización a formar parte de CORESA?  

He empleado la etnografía como método, de este deriva la entrevista en profundidad como 

instrumento metodológico. Para el análisis he definido la dimensión de análisis vivencia subjetiva.  

El rol asumido por los trabajadores de CORESA ha resultado un doble desafío:  ha implicado 

coordinar con personas que en la mayoría de los casos no estaban acostumbradas al trabajo 

colectivo y en sentido individual se ha traducido en trabajar desde la empatía. Este trabajo es 

una primera aproximación a los sentires y motivaciones de qué moviliza a los integrantes de 

CORESA a involucrarse. Los discursos que surgen de las entrevistas son un indicador del deseo 

individual que se traduce en colectivo por formar parte de este espacio laboral en el cual la 

principal premisa es promover el reciclado con inclusión social en la ciudad. 
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Desarrollo 

De acuerdo a Salvia et.al (2018), analizar el mundo del trabajo y sus desigualdades constituye 

un punto central para caracterizar la estructura social argentina.  

En alusión al tema que se aborda en este trabajo, Schettini & Marín Gutierrez (2023) afirman que 

cartonear se traduce en una perspectiva salvífica para quienes ejercitan 

esta actividad laboral y también para quienes colaboran con ellos en consolidar su labor y 

dignificarla.  Por su parte, Carenzo (2014) plantea que la conformación de cooperativas llevó a 
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que se registren mejoras en los ingresos percibidos y en las condiciones de trabajo al brindar 

una protección ante conflictos con las fuerzas de seguridad. La problemática que gira en torno al 

escaso o nulo reconocimiento legal y social del colectivo de recuperadores urbanos no es nueva, 

sin embargo esta se sostiene desde hace varias décadas con algunos que otros avances, pero 

con muchos obstáculos por superar aún.  

En Santiago del Estero, desde el año 2018 ha comenzado a formarse CORESA, aunque 

oficialmente se ha formado en 2020. Se trata de  una comunidad que tiene por propósito abogar 

por la visibilización y legitimación del colectivo de recuperadores urbanos y trabajadores 

asociados a este tipo de trabajo. La formación incipiente de la comunidad despierta interés en 

indagar e identificar motivaciones para sostener este proyecto que desde sus inicios ha 

significado un desafío, puesto que se trataba de una iniciativa desconocida en la ciudad.   

 

 Antecedentes 

La existencia de cooperativas de recuperadores de residuos o recicladores tiene su propia 

historia en América Latina. Si bien existen registros ya en la década de los sesenta, fue durante 

los decenios de los ochenta y noventa cuando comenzaron a proliferar en países como Colombia, 

Brasil y Ecuador (Fernández Gabard; Tagliafico,106). Fernández Álvarez (2014) hace alusión  a 

la capacidad organizativa de “los cartoneros” en la lucha por el reconocimiento de su actividad 

como un trabajo en espacios públicos y privados. De acuerdo a la literatura, esta lucha tomó 

fuerza y notoriedad a principios de 2000, período en el que MTE fue casi sinónimo de “cartoneros” 

en que se construyeron buena parte de los pilares constitutivos e identitarios del movimiento 

(Liaudat, 2023).  

Tagliafico et.al. (2016) afirma que la cooperativa se constituyó un elemento fundamental para 

comprender el proceso de construcción de una identidad como trabajadores (p182), sostenida 

sobre el reconocimiento de un sujeto político producto de la exclusión (Schettini y Marín, 2023) 

con el objeto de alcanzar el reconocimiento de     la  actividad  como     un servicio 

público (Sorroche, 2015. p180). Hopp amplía este horizonte de posibilidades ilustrado al agregar 

que la cooperativa en algunos casos se consolidaba como una oportunidad y espacio de 

independencia, aprendizaje, consecución de logros propios (p128). 

En diciembre de 2002 se sancionó la ley 992. En su texto afirma que se incorporan a los 

recuperadores de residuos reciclables a la recolección diferenciada en el servicio de higiene 

urbana vigente, este instrumento legal se ha materializado como uno de los primeros 

instrumentos de la República Argentina en reconocer al oficio ejercido por los recuperadores 

urbanos como un trabajo.  En años siguientes se han aprobado programas e instrumentos 



similares con el objeto de incluir a los recuperadores urbanos en los circuitos de reciclaje. Años 

después, se formó la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCYR). 

Se consolida como la herramienta reivindicativa de los trabajadores, creada con intenciones de 

defender los derechos y el reconocimiento del valor ambiental y social de la labor que desarrollan 

(Página oficial de FACCYR) los RU. Con 150 unidades productivas distribuidas por el país y 

18.000 trabajadores organizados, se estima que se recuperan 150 tn de material reciclable por 

día (Página oficial de FACCYR). Estos antecedentes forman parte de la compleja historia que ha 

transitado el movimiento cartonero en el camino a su consolidación como tal. 

 

Metodología  

La etnografía se ha usado como herramienta y enfoque. Guber (2018) propone a la etnografía 

porque abarca distintas actividades y procedimientos como cuestionarios, encuestas, entrevistas 

en profundidad, historias de vida y todo aquello que uno hace en el campo. Tal como lo expresa 

la misma autora en otro trabajo (2001), con esta metodología el investigador no se propone 

explicar una cultura sino interpretarla y comprenderla. El instrumento metodológico  empleado 

es la entrevista en profundidad. Se trata de un instrumento que ha permitido captar la apropiación 

individual de la vida  colectiva (Marradi, et. al 2007).  La entrevista en profundidad permite ir más 

allá de la superficie del argumento, explorar lo que se dice hasta en los mínimos particulares 

(Comba, et al.2004). Finalmente, Valles (1999) plantea que la entrevista en profundidad es una 

técnica que permite la obtención de una gran riqueza en palabras y enfoques de los 

entrevistados. 

Esta presentación forma parte de un trabajo final de maestría. He tomado una de las dimensiones 

de análisis para analizar las entrevistas (29) realizadas entre enero y abril de este año. He usado 

la aplicación grabadora del celular y posteriormente las entrevistas han sido procesadas con  el 

programa Trint.  

La pregunta guía que he utilizado en las entrevistas ha sido: ¿Qué es lo que te ha llevado a 

formar parte de CORESA? Esta pregunta ha estado destinada principalmente a quienes tienen 

la responsabilidad de coordinar subgrupos de trabajo dentro de la organización. Se ha definido 

la dimensión vivencia subjetiva. Mediante esta dimensión se ha pretendido indagar percepciones 

de los trabajadores y trabajadoras. Micha y Pereyra (2019. 71) plantean la dimensión subjetiva  

de participación laboral como un instrumento para indagar percepciones vinculadas a las 

oportunidades laborales, significado que se asigna a la experiencia del trabajo remunerado, 

considerando oportunidades y obstáculos para alcanzar una determinada situación laboral. En 



este caso se pretende indagar estas vivencias y vínculos laborales como integrantes de la 

organización.  

Resultados 

Los resultados obtenidos indican que  los motivos que ha llevado al entrevistado a formar parte 

de CORESA son:  1) no disponer de un empleo seguro, 2) la posibilidad de trabajar en un espacio 

en que fué posible co-construir desde la horizontalidad, 3) asumir un rol cuyo propósito apuntó a 

enriquecer fortalezas o destrezas adquiridas en otros espacios  laborales y en el caso de 

estudiantes de nivel terciario y universitario, esta experiencia laboral ha sido una oportunidad 

para llevar al territorio los conocimientos adquiridos en las aulas. Lo cierto es que este contexto 

laboral ha sido un espacio laboral “desafiante” puesto que ha implicado coordinar trabajo con 

personas con una historia personal de trabajo individual, precarias y en muchos casos con 

escasos conocimientos en lectura. Por tal motivo los involucrados en la organización de los 

grupos de trabajo debían ingeniar estrategias de comunicación y transferencia de conocimientos 

que integren las desigualdades emergentes.   

 

Conclusiones 

En la mayoría de los casos, el rol asumido ha implicado un desafío, puesto que significó trabajar 

con personas que no estaban acostumbradas al trabajo colectivo, sino desde la individualidad 

que caracteriza el trabajo de un recuperador urbano en las calles, como se suele describir 

históricamente este oficio. En este sentido, las estrategias de adaptación a las numerosas 

dificultades que tuvieron que sortear los trabajadores que ejercen el rol de coordinar grupos de 

trabajo han sido clave para sostener el proyecto de levantar la bandera del reciclaje con inclusión 

social en la ciudad de Santiago del Estero.  
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