
DOI: https://doi.org/10.15446/ga.v27n1.110674 

 

Urbanismo táctico para la separación de residuos sólidos 
en el mercado Alcalde y García de Xalapa, México 

Tactical urban planning for the separation of solid waste 
at the Alcalde y García market in Xalapa, Mexico 

 

Reynaldo Aparicio Rengifoa, Lina Marcela Materón Chacónb 

 
RESUMEN ABSTRACT 

 

Esta investigación aborda la problemática de la alta pro- 
ducción de residuos sólidos urbanos en la plaza de mercado 
Alcalde y García de Xalapa, México, y tiene el objetivo ge- 
nerar una propuesta de urbanismo táctico para su correcta 
separación. La metodología se desarrolla en tres momentos: 
i) Apropiación de una guía práctica de participación comu- 
nitaria; ii) Implementación de la guía y iii) Prueba piloto de 
separación de residuos para establecer su potencial de apro- 
vechamiento. Asimismo, de los resultados se resaltan tres 
aspectos: el compromiso y la motivación de los vendedores 
para mejorar sus condiciones ambientales, la poca parti- 
cipación de las autoridades municipales en las actividades 
desarrolladas, y los beneficios ecológicos y socioeconómicos 
que puede representar la propuesta de solución. 

PALABRAS CLAVE: comercio informal, contaminación 
ambiental, participación comunitaria, tratamiento de dese- 
chos, urbanismo táctico 

This research addresses the problem of the high produc- 
tion of urban solid waste in the Alcalde y García market- 
place in Xalapa, Mexico, and aims to generate a tactical 
urbanism proposal for its correct separation. The meth- 
odology is developed in three stages: i) Appropriation of 
a practical guide for community participation; ii) Imple- 
mentation of the guide; iii) Pilot test of waste separation 
to establish its potential for use. Three aspects stand out 
from the results: the commitment and motivation of the 
vendors to improve their environmental conditions; the 
limited participation of the municipal authorities in the 
activities developed; and the ecological and socioeco- 
nomic benefits that the proposed solution may represent. 

 
KEYWORDS: community participation, environmental 
pollution, informal commerce, waste management, tac- 
tical urbanism 
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Introducción 
Las plazas de mercado han ejercido, histórica- 

mente, un papel fundamental en la consolidación 
de la ciudad, por medio de la construcción de te- 
jido urbano que va “más allá de la variedad, la fres- 
cura del producto, los precios bajos y la capacidad 
de regatear, entre otras ventajas para el consumidor 
(…)” (Ángel-Bravo, 2018, p. 76). Su modus operandi 
ha acelerado los procesos de transformación urbana 
(Attoe y Logan, 1992, p. 4) a través de la configura- 
ción del espacio público (Vispe, 2017, p. 5). 

Estos enclaves mercantiles han sido un puen- 
te entre el campo y la ciudad, el locus urbis (Rossi, 
2015), que sirve de azafate para ofertar y adquirir 
productos, sobre todo los de la canasta familiar, y 
que se caracterizan porque son espacios híbridos: 
nodos e hitos urbanos amalgamados para el encuen- 
tro y el desarrollo de actividades de diversa índole, 
que reflejan las costumbres y conforman “núcleos 
de expresión popular donde se conservan las ex- 
presiones culturales latinoamericanas, aisladas de 
los fenómenos globalizadores y homogenizadores” 
(Ángel-Bravo, 2016, p. 248). 

La literatura especializada expone la importancia 
de estos espacios mercantiles como crisol que fun- 
de las relaciones entre las y los vendedores y com- 
pradores a través del intercambio comercial, de sus 
prácticas socioculturales y de sus saberes, que ade- 
más construyen el folklore y el patrimonio material 
e inmaterial como lugares de memoria (Aparicio- 
Rengifo et al., 2023). En este sentido, se destaca el 
comercio “informal1” como su actor principal (Apa- 
ricio Rengifo, 2023) porque, si bien refleja la inca- 
pacidad que tiene el mercado laboral para cubrir la 
oferta que produce la mano de obra disponible y ge- 
nerar empleo de calidad, es innegable que preserva 
la herencia generacional de las economías campesi- 
nas, indígenas y populares. 

 
 
 

1 Se le da el adjetivo peyorativo de “in-formal” (sin forma) 
al comercio tradicional porque no hace parte de la estructura 
que obliga el establishment; por lo que habría que preguntar- 
se, entonces, si el oficio de vender sin apegarse a las normas 
carece de forma, a pesar de haber estado presente toda la 
vida y de tener cualidades de adaptabilidad, resistencia y 
resiliencia ante los múltiples intentos de los gobiernos para 
erradicarlo. 

Entre las problemáticas más destacadas en el 
ámbito de la plaza se encuentran las de orden ecoló- 
gico (Suárez, 2019, pp. 78-82), en especial con res- 
pecto al manejo de los residuos sólidos o desechos 
que, según kaza et al. (2018), adquieren protagonis- 
mo porque tienen una “media mundial estimada de 
“0,74 kilogramos de residuos per cápita al día” (, p. 
20). Pero lo que preocupa es que “para el 2030 se es- 
pera que el mundo genere 2,59 billones de toneladas 
de residuos anuales… [y] para el 2050 alcance los 
3,40 billones” (p.24). Estos son datos que resaltan la 
necesidad urgente de generar estrategias para mejo- 
rar la gestión de residuos. 

Lo cierto es que estas cifras se pueden reducir, en 
gran medida, con educación ambiental, a través de 
estrategias para su separación que pueden dar lugar 
a unidades productivas (Palencia Gárnica, 2022), y 
con tecnologías de transformación para su aprove- 
chamiento y conversión a productos de valor agrega- 
do (Correal y Rihm, 2022) dentro de una economía 
circular (Ceballos Pérez, 2022) 

En este sentido, resulta apropiado fomentar “el 
compostaje de restos de biomasa… [que] actúa 
como sumidero de CO2.” (Neira, 2011, p. 1), el cual, 
con un rendimiento estimado de 300 gramos por 
cada kilo de residuos húmedos, puede aportar sig- 
nificativamente para mitigar los 3 kilos de CO2 que 
se generan por cada tonelada de residuos (Román et 
al., 2013). Todo lo anterior es importante para evitar 
el deterioro de los centros urbanos y la alteración 
de ecosistemas con la degradación de suelos, la con- 
taminación de aguas superficiales y subterráneas, y 
del aire con Gases de Efecto Invernadero (GEI), sin 
soslayar la posibilidad de generar empleo en la ca- 
dena de valor. 

Al respecto del asunto en cuestión, La plaza 
Alcalde y García, conocida coloquialmente como 
Mercado San José, es un equipamiento de servicios 
básicos localizado en el barrio San José (Figura 1), 
“un área urbana enclavada en el Centro Histórico 
de la ciudad de Xalapa o Zona de Monumentos 
Históricos” (Zacarías et al, 2016, p. 186). Esta pla- 
za se caracteriza por ofrecer productos de primera 
necesidad, pero también resalta en ella la venta de 
flores que realizan los vendedores informales (loca- 
tarios) todo el año, con mayor intensidad durante las 
festividades. 

https://www.google.com/search?sxsrf=APq-WBtY3MXP8QQ5v7gvB_aY7-wIZHDp9g%3A1648232985704&q=establishment&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjHtfqs8uH2AhXsSzABHft7AJYQkeECKAB6BAgBEDc
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Figura 1. Localización de la zona de estudio 

 
Nota. Fuente: Autor, 2023 

 

El inmueble se integra a un entorno arquitectó- 
nico tradicional de lenguajes barrocos y neocolo- 
niales, con sus fachadas (Figura 2). La construcción 
empezó en 1943 sobre el espacio que antiguamen- 
te ocupaba un tianguis2 prehispánico. Empero, por 
problemas económicos, esta fue concluida años 
después para ubicar a los vendedores que, a través 
de confrontaciones por la ocupación del espacio pú- 
blico, lograron la materialización del edificio. Poste- 
riormente, la ciudad generó una gran demanda de 
bienes de consumo que prácticamente lo convirtió 
en una central de abastos, lo que a su vez condujo 

Hoy por hoy, debido a las dinámicas del lugar, 
el mercado demuestra una notable producción de 
residuos sólidos sin separación. Un proceso que se 
identifica como el paso preliminar y necesario para 
la reducción, reutilización, reciclaje o recuperación 
de dichos residuos y que constituye el problema cen- 
tral que aborda este estudio, realizado durante una 
estancia posdoctoral en el programa de Doctorado 
de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Ve- 
racruzana, el cual tuvo como objetivo generar una 
propuesta de urbanismo táctico3 para establecer su 

a un escenario de “contaminación física por basura”    
(Zacarías et al, 2016, p. 196). 

 
 

2 Tianguis (del náhuatl: tiankistli, ‘mercado’) es el mercado 
tradicional de origen mexicano. Como se indica en el texto, ha 
existido en Mesoamérica desde la época prehispánica, aun- 
que su forma y contexto social se ha ido transformando a lo 
largo de los siglos. 

3 El concepto de urbanismo táctico hace referencia a un en- 
foque de planificación urbana que se centra en realizar cam- 
bios en los espacios públicos con propuestas participativas, 
rápidas y de bajo costo, de modo que estas respondan a las 
necesidades sentidas y a las aspiraciones comunitarias. Este 
tipo de urbanismo busca particularmente transformar áreas 
subutilizadas o deterioradas mediante intervenciones tempo- 
rales, creativas y accesibles, que permiten evaluar su impacto 

 

  

ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE CENTRO HISTORICO DE XALAPA 

 

 
 

 

 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1huatl
https://es.wikipedia.org/wiki/Mesoam%C3%A9rica
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Figura 2. Mercado Alcalde y García desde la calle Miguel Arrieta, costado sur 
 

Nota. Fuente: Autor, 03 de febrero de 2022. 
 

potencial de aprovechamiento bajo una hipótesis de 
trabajo: replicar el caso de una metodología parti- 
cipativa utilizada en la Galería Central de Palmira, 
Valle del Cauca, en del mercado Alcalde y García de 
Xalapa, para obtener resultados favorables como los 
registrados en el estudio original. De ahí que surja 
la siguiente pregunta: ¿Es posible transformar las 
dinámicas ecológicas del mercado Alcalde y Gar- 
cía de Xalapa, en materia de separación de residuos 
sólidos, con la metodología de urbanismo táctico 
implementada en la Galería Central de Palmira, 
para obtener resultados similares? 

 
Urbanismo táctico para la producción de 
residuos sólidos sin aprovechamiento 

La planeación de las ciudades se ha desarrolla- 
do desde un enfoque top-down4, con propuestas 

basadas en la ciencia experimental, a través de la teo- 
ría y la práctica, limitándose a trabajar con las nece- 
sidades percibidas por los expertos, e ignorando las 
necesidades sentidas y los saberes comunitarios que 
definen un camino fáctico y heteróclito: la transdis- 
ciplinariedad, para romper “con las dualidades abso- 
lutas, que incluye la incertidumbre, lo desconocido 
y la intuición” (Mendoza et al, 2013, p. 55), y para 
generar soluciones reales. Lo anterior, consideran- 
do que la combinación de la planeación convencio- 
nal con estrategias de transformación liviana puede 
resultar en “herramientas potentes para articular 
y activar la ciudadanía sobre temas relevantes que 
tengan un impacto positivo en la calidad de vida”. 
(Vergara, 2013, p. 13) 

En este sentido, el urbanismo táctico, entendi- 
do como una agrupación de “actividades propias 
de colectivos que vinculan acciones y procesos par- 

   ticipativos con intervenciones urbanas para lograr 

con indicadores antes de considerar la implementación de in- 
fraestructuras permanentes. 

4 La visión top-down (de arriba abajo), es la forma como se 
ejecuta el urbanismo convencional; es decir, únicamente des- 
de los conocimientos de los urbanistas y profesionales que 

aportan desde su experticia para la construcción de ciudad; 
diferente a la visión bottom-up que hace ciudad a partir de la 
participación y gestión comunitaria. 
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transformaciones espaciales en la búsqueda de su 
propio beneficio” (Aparicio-Rengifo y Flórez-Gon- 
zález, 2022, p. 6), en los últimos años “se ha con- 
vertido en una tendencia global que busca cambios 
intempestivos y temporales en la cotidianidad de es- 
pacios urbanos problemáticos”. (Contreras-Cerón, 
2021, p. 75). En otras palabras, el urbanismo táctico 
es una metodología que fabrica entornos creativos y 
transforma la ciudad en un laboratorio urbano con 
una activa participación comunitaria, y con el cono- 
cimiento de que “para dar a luz una nueva ciudad, 
actuando políticamente, será necesario que reivin- 
diquemos públicamente las intervenciones tácticas 
a pequeña escala, que a menudo prosperan gracias 
a una forma de invisibilidad”. (Iveson, 2013, p. 947) 

La idea de este urbanismo eclosiona a partir de 
“las críticas al modelo modernista de construcción 
de la ciudad, planteadas por Jane Jacobs en la dé- 
cada de los 60´” (Vargas, 2020, p. 112). Sin embar- 
go, adquiere relevancia cuando Lydon et al. (2012) 
acuñan el concepto, referenciándolo en su primera 
guía práctica de la serie Tactical Urbanism, donde su- 
brayan los beneficios de las pequeñas intervenciones 
con bajo presupuesto para generar grandes cambios 
a nivel urbano. 

Sería oportuno agregar que la literatura científica 
y gris consultada sobre urbanismo táctico da cuenta, 
sobre todo, de ejercicios enfocados en la inclusión de 
mobiliario urbano, la creación de espacios lúdicos, la 
activación de lugares en desuso, huertas urbanas, y 
propuestas para mejorar la movilidad utilizando ele- 
mentos de bajo costo, pero en lo concerniente al ma- 
nejo de residuos se encuentran pocos referentes más 
allá de los registrados en el libro Urbanismo Táctico 3 
(Steffens, 2013, pp. 51-62) o las iniciativas de Ceibo 
Tech, con la aplicación RECO (Clarín, 2022). En 
relación con las plazas de mercado, no se ha podido 
rastrear ningún antecedente allende a la tesis doc- 
toral que se convirtió en el libro titulado Urbanismo 
táctico para la mitigación de impactos ambientales del 
comercio informal en el espacio público (Aparicio Ren- 

empresa privada para transformar los residuos sóli- 
dos húmedos en compost. 

 
Materiales y Métodos 

Este artículo resulta de una investigación so- 
cioambiental con enfoque interpretativo, orientada 
por un equipo interdisciplinario que utilizó herra- 
mientas cualitativas y cuantitativas en relación con 
los tres pilares del urbanismo táctico: “bajo costo, 
ágil implementación y las comunidades como cen- 
tro” (Razu-Aznar, 2019, Párr. 1). Así, el manuscrito 
se desarrolla en tres momentos: 

El primer momento es el reconocimiento del lu- 
gar y apropiación de herramientas: se lleva a cabo 
a través de una etnografía urbana, cuyo objetivo es 
identificar las prácticas relacionadas con los residuos 
sólidos. Esta se complementa con un mapeo la pla- 
za. Después, se procede a explicar una guía práctica 
de participación comunitaria, previamente codise- 
ñada y consignada en el libro mencionado, con el 
propósito de que el equipo de trabajo se apropie 
de su contenido y pueda orientar las actividades a 
desarrollar en el segundo momento. La guía se es- 
tructura a partir del método de las 5 W’s5 propuesto 
Kipling (1994) en Just So Stories, en donde cada ac- 
tividad se formula respondiendo las siguientes pre- 
guntas: ¿Qué? ¿Quiénes? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por 
qué? y ¿Cómo? Además, esa metodología busca que 
su implementación se adapte a los saberes populares 
de los participantes, quienes se involucran según su 
conveniencia y motivación, esto en virtud de que no 
todas las personas se interesan en este tipo de inicia- 
tivas. Sobre este punto habría que decir que la guía 
original se mantuvo fiel a las siguientes actividades: 
a) Análisis de las prácticas ecológicas, b) Capacita- 
ción en educación ambiental, c) Taller de clasifica- 
ción de residuos y d) Taller de pintura de cubetas 
(cuñetes) de segunda mano. 

El segundo momento es la sensibilización, y se 
desarrolla en dos partes: en la primera, se entablan 
conversaciones con actores clave, se obtienen los 

gifo, 2023), que justamente dio origen a este trabajo.    
Este último se trata de un caso exitoso en la Ga- 
lería Central de Palmira donde, además de lograr 
que los vendedores se apropiaran de la separación 
de residuos como partica ecológica, se involucró a la 

5 Se debe aclarar que la forma de cuestionamiento de las 
5W´s es atribuido originalmente al profesor de retórica de la 
antigua Grecia Hermagoras de Temnos; no obstante, como 
método, toma fuerza en la literatura a partir de la propuesta 
de Kipling. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hermagoras_of_Temnos
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permisos necesarios para el trabajo en terreno y se 
implementa de la guía con ejercicios de transposi- 
ción didáctica, utilizando transversalmente el con- 
cepto de las 4R de la ecología (Reducir, Reutilizar, 
Reciclar y Recuperar) con los locatarios del merca- 
do. En la segunda parte, se implementa la guía prác- 
tica de participación comunitaria con los locatarios 
que, de manera voluntaria, deciden participar de las 
actividades propuestas para generar un muestreo no 
probabilístico por conveniencia. Las actividades de 
la guía fueron las siguientes: 
a) Aplicación de un cuestionario para tener un pa- 

norama más amplio que el identificado en la et- 
nografía. Las preguntas fueron: ¿Cuántas perso- 
nas permanecen en el puesto de trabajo? ¿Dónde 
se ubican estas personas? ¿Cuántos basureros tie- 
ne? y ¿Qué tipo de residuos genera? 

b) Capacitación personalizada en educación am- 
biental sobre el ciclo de la materia orgánica y el 
manejo de residuos, utilizando dos infografías 
para ilustrar los contenidos. 

c) Taller lúdico participativo de separación de resi- 
duos en la fuente de los residuos con un artefacto 
compuesto por tres canastas metálicas sobre un 
tablero y tres cubetas de pintura reutilizadas, lo- 
calizadas en su parte baja y diferenciadas según el 
código de colores (verde para aprovechables hú- 
medos; blanco para aprovechables secos; y negro 
para no aprovechables). 

d) Taller de pintura de cubetas de segunda mano 
para generar apropiación en la correcta separa- 
ción de residuos como práctica ecológica. 
El tercer aborda la trazabilidad de separación de 

residuos: se ejecuta una prueba piloto con dos indi- 
cadores, para obtener información cuantificable. Se 
evalúa tanto la separación efectiva de los residuos 
como su cantidad en peso y volumen diario. La toma 
de datos se proyecta para 30 días continuos para es- 
tablecer su potencial de aprovechamiento 

 
Resultados 

A continuación, se exponen los datos obtenidos 
en las actividades participativas realizadas en la pla- 
za de mercado Alcalde y García de Xalapa: 

Momento 1. Reconocimiento del lugar y 
apropiación de herramientas 

La etnografía contó con la participación de un 
grupo de estudiantes de Licenciatura y Maestría 
en Arquitectura de la Universidad Veracruzana de 
México. Esta se realizó durante veinte días con- 
tinuos y en horarios distintos, para descubrir las 
dinámicas ecológicas de la plaza en materia de re- 
siduos sólidos. Se identificaron los puestos de tra- 
bajo que generan mayor cantidad de residuos: los 
locales de flores, frutas y verduras, venta exclusiva 
de elotes y verduras picadas para sopas ocuparon el 
primer lugar (Figura 3). 

Asimismo, se reconocieron algunas prácticas de 
los locatarios relativas al manejo de residuos orgáni- 
cos húmedos, como hecho de arrojarlos a los pasillos 
a pesar del tránsito peatonal, regalar o comercializar 
los residuos orgánicos secos (por eso no se toma en 
cuenta este residuo), la utilización de locales des- 
ocupados para acumularlos temporalmente, y una 
cantidad incipiente de residuos no aprovechables 
o inservibles generados. También, se develó que el 
mayor volumen de residuos correspondía a los orgá- 
nicos aprovechables, que era insuficiente el espacio 
para su almacenamiento y que esto obligaba a los 
locatarios a tirarlos en el camión de residuos ordi- 
narios; que la falta de un estacionamiento definido 
para la carga de los residuos aprovechables afectaba 
su recolección, y que el ayuntamiento disponía de 
cuatro camiones y una ruta selectiva que cubría to- 
dos los mercados, los parques, los jardines y algunas 
empresas de transformación de fruta, pero operaba 
sin horarios fijos. 

Durante el desarrollo del ejercicio etnográfico, el 
mercado albergaba un total de 24 locales destinados 
a la venta de los productos ya mencionados (Figu- 
ra 4), de los cuales se pudo trabajar con el personal 
de 15 locales (una muestra del 62.5 %). Conviene 
subrayar que todos los participantes eran locatarios 
propietarios de su negocio, y quienes no participa- 
ron eran empleados que los administraban. 

Como se planteó en la metodología, todas las 
actividades y procedimientos fueron construidos 
previamente con la ayuda de un equipo de trabajo 
interdisciplinario, y reflejados en una guía práctica 
de participación comunitaria (ver Figura 5). 
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Figura 3. Residuos de elote (mazorca) en un local del mercado Alcalde y García 

Nota. Fuente: Autor, 07 de febrero de 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Locales de frutas y verduras que no trabajaron en la propuesta participativa 
Locales de frutas y verduras que trabajaron en la propuesta participativa 
Locales con negocios de un mismo propietario 

 
Nota. Fuente: Autor, 2022 

Figura 4. Localización de puestos de trabajo de frutas y verduras 

N 
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Figura 5. Guía práctica de participación comunitaria 
 

 
Nota. Fuente: Anexos del libro Urbanismo táctico para la mitigación de impactos ambientales del comercio informal en el espacio público, 2023. 
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Momento 2. Sensibilización 

En la primera parte, se contactó a la representante 
de los locatarios del mercado Alcalde y García, al 
Departamento de Abasto y Mercados de Xalapa y a 
la oficina de Desarrollo Económico, con el fin de ex- 
poner los problemas encontrados, los alcances de la 
propuesta y los detalles para la ejecución de la prue- 
ba piloto. Se hizo énfasis en dos valores agregados: 
a) Los posibles beneficios socioeconómicos para 

los locatarios, quienes podrían generar ingresos 
adicionales mediante la venta de los residuos se- 
parados, y además permitir que algunos de estos 
residuos se utilicen en actividades agrícolas o que 
sean comercializados en otros mercados, lo que 
reduciría los costos de trasporte y disposición en 
un entorno donde de la recolección es irregular y 
costosa. 

b) Que este modelo de negocio, al ser implemen- 
tado de manera continua, contribuiría a mante- 
ner el mercado limpio y ordenado, mejorando así 
la experiencia de compra, lo que a su vez podría 
aumentar la afluencia de clientes que valoran las 
prácticas sostenibles. Finalmente, se obtuvo la au- 
torización para poner en marcha la propuesta de 
urbanismo táctico. 
En la segunda parte, se aplicó el cuestionario 

a través del cual se pudo develar que: el 100 % de 
los locales que más generan residuos son de ori- 
gen orgánico, y que manejan un alto porcentaje de 

bolsas y recipientes plásticos. Predominantemente, 
los locales son atendidos por dos vendedores; en 
menor proporción por una o tres personas, y sólo 
dos locales cuentan con más vendedores (cuatro y 
siete personas), por su volumen de ventas. La ma- 
yor parte de esatablecimientos cuenta con un solo 
bote (o basura), ubicado en su interior, para depo- 
sitar los residuos. Buena parte de los locales cuenta 
con tres botes, y solo en dos locales hay cuatro botes 
(los mayores generadores de residuos). De todos los 
anteriores, solo en tres locales se implementa, por 
iniciativa propia, la separación en la fuente, y en cua- 
tro se regalan plásticos, cajas de cartón, cáscaras de 
frutas y verduras para la alimentación de animales 
de granja, y se comercializan los guacales. La ma- 
yoría de los vendedores permanecen dentro de sus 
puestos de trabajo para mantener los pasillos despe- 
jados (Tabla 1). 

Después, se realizó la capacitación personaliza- 
da en Educación Ambiental (Figura 6), donde se 
encontró que en 13 locales (87 %) los vendedores 
eran ajenos a esta temática, en quienes se despertó 
el interés en el tema y quienes, además, comentaron 
acerca de sus experiencias al respecto y los errores 
que cometían diariamente. 

Posteriormente, se llevó a cabo el taller lúdico 
participativo de separación de residuos en la fuen- 
te, en el que los locatarios perdieron la timidez gra- 
cias a la participación de las niñas y los niños que 
estaban en el lugar (Figura 7). En esta práctica, se 

 
Tabla 1. Resultado del cuestionario de prácticas ecológicas en los locales 

 

Tipos de residuos sólidos Personal por local Basureros por local 

Frutas y verduras 21 100 % 1 persona 5 23,8 % 1 por local 9 42,9 % 

Cartón 5 23,8 % 2 personas 6 28,6 % 2 por local 4 19,0 % 

Recipientes Plásticos 11 52,4 % 3 personas 5 23,8 % 3 por local 6 28,6 % 

Bolsas y envolturas 13 61,9 % 4 personas 4 19,0 % 4 por local 2 9,5 % 

Guacales de madera 8 38,1 % 5 personas 0 0 % Ninguno 0 0 % 

No aprovechables 9 42,9 % 6 personas 0 0 %    
   7 personas 1 4,8 %    

Dinámicas 3R Ubicación de los locatarios Ubicación de los basureros 

Aprovechamiento 4 19,0 % Adentro 16 76,2 % Adentro 11 52,4 % 

Separación 3 14,3 % Afuera 4 19,0 % Afuera 8 38,1 % 

Ninguna 14 66,7 % Adentro y afuera 1 4,8 % Adentro y afuera 2 9,5 % 

Nota. Fuente: Autor, 14 de febrero de 2022 
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Figura 6. Capacitación en educación ambiental a los locatarios 

Nota. Fuente: Propia, 16 de febrero de 2022. 

 
Figura 7. Taller participativo de clasificación y separación de residuos 

Nota. Fuente: Propia, 17 de febrero de 2022 

obsequiaron dulces a modo de recompensa para 
motivar a quienes clasificaron y encestaron correc- 
tamente los residuos. 

Acto seguido, se ejecutó un taller de pintura en 
la parte trasera de la plaza. En esta actividad los 
vendedores limpiaron, lijaron y pintaron cubetas de 
segunda mano de color verde y negro6, para usarlas 
como depósitos temporales de los residuos (ver Fi- 
gura 8). Cada local envió su personal en distintos 
turnos para no interrumpir sus ventas. 

 
 

6 El color blanco no hace parte de la actividad por las dinámi- 
cas económicas que los vendedores ya llebaban a cabo con los 
residuos aprovechables secos. 

 
Figura 8. Taller limpieza y pintura de 

cubetas de segunda mano 
 

 
Nota. Fuente: Autor, 18 de febrero de 2022 
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Finalmente, se dotó cada local con una cubeta 
verde, para depositar en ella los residuos orgánicos 
húmedos, y cada dos locales se entregó una cubeta 
negra, considerando la poca generación de residuos 

separada, a excepción de algunos aprovechables se- 
cos recuperados para venderlos o regalarlos. 

Número de puestos con   separación efectiva día  
no aprovechables. 

Momento 3. Trazabilidad de separación de 
residuos 

% de separación 
efectiva 

 
Total de puestos de trabajo 

participantes 

En este paso se registró la información sobre el 
comportamiento de los locatarios en materia de se- 
paración de residuos orgánicos húmedos, en el pe- 
ríodo comprendido entre el 21 de febrero y el 12 
de marzo del 2022, exceptuando dos domingos (por 
ser el día con menor movimiento de la plaza). El 
tiempo ideal proyectado en la metodología para las 
mediciones fue inicialmente de 30 días. Sin embar- 
go, por motivos que se ignoran, el Departamento 
de Desarrollo Económico ordenó detener la prueba 
piloto antes de completar dicho tiempo, pese a no 
haber invertido tiempo ni dinero en las actividades 
desarrolladas. Esta vicisitud implicó la reducción de 
tiempo a 20 días de datos, que se obtuvieron así: 

En primer lugar, se implementó un indicador de 

En las mediciones se evidenció que el Porcentaje 
de Separación Efectiva fue variable, pues éste siem- 
pre superó el 60 %, con una media del 80 %. Empe- 
ro, dicha cifra fue mejorando gradualmente, con una 
tendencia al 100 % desde el día doce, y estabilizán- 
dose solo hasta los últimos cuatro días de toma de 
datos (Figura 9). 

En segundo lugar, se ejecutó un Indicador de ca- 
pacidad: Porcentaje de Residuos Sólidos Separados. 
Por medio de mediciones diarias, visitando puesto 
por puesto de trabajo, y con básculas romanas, se 
pudo calcular el total de residuos sólidos húmedos 
para establecer su potencial de aprovechamiento. 

Kg Residuos   separados día  
eficacia: Porcentaje de Separación Efectiva. A través 
de la observación se pudo determinar si los vende- 
dores tenían el conocimiento suficiente y el compro- 
miso necesario con la separación de residuos para 

% de separación 
de residuos 

 
Total de residuos separados 

en la prueba piloto 

ubicarlos correctamente en las cubetas de acuer- 
do con el código de colores establecido. Se tomó 
como línea base que la disposición de residuos só- 
lidos generados en la plaza no se realizaba de forma 

El indicador mostró un comportamiento varia- 
ble: el primer día (21 de febrero de 2022) los locales 
produjeron la menor cantidad de residuos orgánicos 
húmedos, con un total de 190.2 kg, equivalentes al 2 

 
 

Figura 9. Porcentaje de Separación Efectiva de Residuos Sólidos recogidos en 18 días 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

% Separación efectiva 

Nota. Fuente: Autor, 2022 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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87% 87% 87% 
80% 

60% 

0% 0% 

%
 S

ep
ar

ac
ió

n  
ef

ec
ti

va
 

= 

= 



R. Aparicio Rengifo, L. M. Materón Chacón 

12 Gest. Ambient. 27(1) 2024 

 

 

9% 
9% 9% 

8% 
7% 7% 

7% 7% 
6% 

5% 
6% 

4% 4% 
4% 

3% 3% 3% 

2% 

0% 0% 

34% 
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% del total de los generados durante la prueba pilo- 
to; el octavo día (28 de febrero de 2022) los locales 
produjeron el mayor porcentaje de este material, con 
un total de 1.118 kg equivalentes al 9 % (Figura 10). 
Se infiere que este último valor puede estar ligado 
al cierre de mes. El promedio de estos residuos fue 
654.1 kg, y el total de 12.014.95 kg. 

En cuanto a los residuos no aprovechables gene- 
rados durante la prueba piloto, se puede decir que 
fueron relativamente pocos, pues en los 18 días de 
mediciones, los locales que participaron produjeron 

un total de 58.8 kg de este material inservible (Fi- 
gura 11). 

Así pues, en 20 días de trabajo continuo de prue- 
ba piloto se pudo, por un lado, lograr paulatinamen- 
te que los locatarios se apropiaran de la práctica 
ecológica de la correcta separación de residuos. Por 
otro lado, se logró separar un total de 12.014.95 kg 
residuos aprovechables húmedos; una cifra que, de 
acuerdo con la literatura, permite proyectar una pro- 
ducción de 3.604.49 kg de compost y mitigar, teóri- 
camente, 10.8 kg de CO2, aunque este es un cálculo 
aproximado por la calidad del material recolectado. 

 
 

Figura 10. Porcentaje de residuos orgánicos separados / total de prueba piloto 
 

 
 
 

Días de prueba piloto 

Nota. Fuente: Propia, 2022 
 

 
Figura 11. Porcentaje de residuos no aprovechables/ total de prueba piloto 

 
 
 

Días de prueba piloto 

Nota. Fuente: Propia, 2022. 
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Con respecto a los residuos no aprovechables gene- 
rados, cabe resaltar que se obtuvieron 58.8 kg en la 
misma temporalidad; una cantidad poco representa- 
tiva para una plaza de mercado. 

 
Discusión 

A modo de discusión, se deja sobre la mesa la me- 
todología del urbanismo táctico a favor de las bue- 
nas prácticas ecológicas como una ruta que, pese a 
haber sido poco explorada en contextos de plazas 
de mercado, permite transformar positivamente el 
modus operandi de los vendedores informales en ma- 
teria de separación de residuos. Muestra de ello fue 
la cantidad de kilogramos separados en la prueba 
piloto. Se elabora esta premisa teniendo en cuenta 
los resultados del estudio original y los obtenidos en 
esta investigación. 

Habría que decir, además, que la cantidad de re- 
siduos generados invitan a pensar en los múltiples 
beneficios que podría ofrecer tanto su separación 
como su transformación en compost, así como en 
el significativo cambio en la cultura de los locatarios 
con respecto al manejo de residuos sólidos, la mi- 
tigación del CO2 y otras formas de contaminación 
ambiental, ante las que la educación es clave para 
lograr cambios positivos. A esto se suma la reflexión 
frente a la creación de unidades productivas que ge- 
neren empleo para la comunidad en torno al ciclo 
de transformación de residuos. Para ello, es probable 
que se necesiten tres cosas: 
a) Que los locatarios fortalezcan su educación am- 

biental con programas permanentes que tengan 
la posibilidad de hacer una trazabilidad educati- 
va, para darle continuidad o corregir las fallas que 
pudieran surgir en el proceso. 

b) Que emerja un interés institucional y político que 
incentive y apoye estas prácticas ecológicas en 
todas sus dimensiones. En este punto, se resalta 
la poca atención que hubo por parte del Depar- 
tamento de Abasto y Mercados de Xalapa y de 
la oficina de Desarrollo Económico para llevar 
a cabo esta iniciativa ecológica pues, si bien au- 
torizaron del desarrollo de las actividades, nunca 
participaron de esta y en cambio sí impidieron 
llevar a buen término la prueba piloto porque la 

detuvieron antes del tiempo programado. De lo 
anterior surge una duda: ¿Interrumpieron el tes- 
teo por intereses políticos, o qué otras razones 
implicaron dicha decisión, a sabiendas de que 
este trabajo podría arrojar la información necesa- 
ria para beneficiar el mismo mercado? 

c) Que se consoliden alianzas público-privadas para 
pasar de la separación de residuos a su aprove- 
chamiento. Esto es esencial por la necesidad del 
musculo financiero y las infraestructuras que se 
requieren en los procesos de transformación del 
material orgánico. 

 
Conclusiones 

Tras considerar los datos obtenidos en la mues- 
tra (99,51 % de los residuos de origen orgánico con 
potencial de aprovechamiento y 0,49 % de los no 
aprovechables) es plausible inferir que el mercado 
Alcalde y García genera una cantidad importante 
de materia orgánica que se puede transformar en 
compost para mejorar las condiciones ambientales 
del lugar, e incluso para mejorar la economía de al- 
gunos locatarios. Esto sugiere la necesidad urgente 
de implementar un sistema de gestión de residuos 
sólidos urbanos centrado en su separación y apro- 
vechamiento, con la participación de los vendedores 
informales, del Gobierno municipal y de la empresa 
privada. 

Las prácticas ecológicas de los locatarios permi- 
tieron, en un primer momento, reconocer la mag- 
nitud del problema de investigación. Estas mismas, 
en un segundo momento, posibilitaron deducir una 
ecuación para mitigarlo: Educación Ambiental + 
participación comunitaria (urbanismo táctico) es 
igual a menos contaminación ambiental por resi- 
duos sólidos. Asimismo, la prueba piloto develó, en 
prospectiva, el potencial de aprovechamiento que 
tiene la plaza con una correcta separación de resi- 
duos, lo que conlleva beneficios ecológicos y socioe- 
conómicos si se desarrolla un modelo de negocio. 

Por consiguiente, el estudio pone en evidencia 
que la metodología del urbanismo táctico utilizada 
en la Galería Central de Palmira, y en el Merca- 
do Alcalde y García de Xalapa tiene alta efectivi- 
dad como herramienta autogestora, al fortalecer los 
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procesos colectivos, la creatividad y los campos de 
acción comunitaria para dar solución conjunta a la 
problemática de los residuos sólidos que contami- 
nan las ciudades. En relación con esto, es necesario 
recalcar que hace falta voluntad política y participa- 
ción de las autoridades municipales para lograr los 
cambios deseados. De lo contrario, las iniciativas co- 
munitarias tienden a diluirse por la fragilidad de los 
puentes de cooperación que se requieren. Finalmen- 
te, es importante señalar que tanto el saber como el 
sentir son parte del problema, pero también de la 
solución, pues en conjunto permiten que emerja la 
solidaridad necesaria, más aún con una metodología 
que sirve y que está a disposición de las comunida- 
des: el urbanismo táctico. 
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