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Resumen

Este trabajo propone claves para abordar las políticas para la transición hacia una economía 
circular (EC) inclusiva en la Argentina. Como estrategia metodológica se estudia el caso del 
plástico y del vidrio, combinando la sistematización y análisis de información secundaria 
con entrevistas a informantes clave, para, luego, realizar un abordaje analítico de la cuestión. 
Como resultados se obtiene que, estas políticas en el país se plantean más desde lo discursivo 
que desde la práctica efectiva, que los dispositivos metodológicos para diagnosticar y diseñar 
políticas resultan insuficientes para impulsar una perspectiva de EC inclusiva, en tanto están 
generalmente circunscritos a espacios acotados como jurisdicciones municipales y/o unidades 
manufactureras, invisibilizando dinámicas interjurisdiccionales y sectoriales involucradas 
en el ciclo de vida de los productos. Se sugiere que se deben diseñar las políticas desde otra 
perspectiva metodológica, cruzando lo situado en los niveles locales, con otros niveles de 
gobierno y un análisis por corrientes y su dinámica, para encontrar políticas apropiadas y 
avanzar hacia una EC exitosa.

Palabras clave: Economía circular; Análisis situados; Inclusión social; 
Corrientes de materiales
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Abstract

This paper proposes keys to address policies for the transition towards an inclusive circular 
economy (CE) in Argentina. As a methodological strategy, the case of plastic and glass is 
addressed, combining the systematization and analysis of secondary information with 
interviews with key informants, to carry out an analytical approach to the issue. The results show 
that these policies in the country are proposed more from the discursive than the effectiveness 
of practices, that the methodological devices to diagnose and design policies are insufficient to 
promote an inclusive CE perspective, since they are generally circumscribed to limited areas 
such as municipal jurisdictions and/or manufacturing units, making interjurisdictional and 
sectoral dynamics involved in the life cycle of products invisible. It is suggested that policies 
should be designed from another methodological perspective, crossing to the local levels, with 
other levels of government and an analysis by trends and their dynamics, in order to find 
policies and move towards a successful CE.

Key words: Circular economy; Situated analysis; Social inclusion; Material flows

Introducción

La perspectiva de la economía circular (EC) entró velozmente en la agenda pública a nivel 
mundial, al proponer una profunda reconfiguración de la matriz productiva dominante, ba-
sada en un esquema lineal de extracción-producción-consumo-descarte, para promover, en 
su lugar, bucles circulares que permitan aprovechar los flujos de materia y energía existentes. 
Su versión más difundida reconoce tres pilares fundamentales: generar diseños que exclu-
yan el desperdicio y la contaminación; mantener los productos y materiales en uso y; regene-
rar los sistemas naturales (Ellen MacArthur Foundation, 2012).

En América Latina, esta propuesta encontró un incipiente y particular eco en el campo de 
la gestión de residuos. Así, en algunos países de la región se han desplegado iniciativas pú-
blicas y privadas que focalizan en la recuperación de materiales descartados para impulsar 
la transición hacia un modelo de EC. Por otra parte, la literatura existente, si bien resulta 
aún escasa, evidencia una amplia diversidad de formas de abordar la EC, sea en términos 
de su implementación efectiva en ámbitos regulatorios y productivos, como en los marcos 
propuestos para su conceptualización y operacionalización metodológica. 

Uno de los principales parteaguas respecto del abordaje de este tema se configura entre 
quienes extrapolan la perspectiva tal como viene siendo elaborada en países desarrollados, 
para luego contextualizarla en función de especificidades locales (Kowszyk y Maher, 2018). 
En contraste, otros autores sostienen que la adecuación efectiva de esta perspectiva requiere 
también problematizar los fundamentos y alcances de su formulación inicial (Schröder et al., 
2020). Estos últimos, reclaman la necesidad de realizar análisis situados que permitan ponde-
rar el peso de las tramas económicas, socioculturales, ambientales y tecnológicas locales para 
construir esta perspectiva desde las especificidades de cada territorio. Nuestra mirada es más 
cercana a esta última posición, y se orienta a aportar a una mejor definición de los instrumen-
tos conceptuales y metodológicos que permitan desarrollar este tipo de análisis. Así, propone-
mos reflexionar en torno a la posible operacionalización y/o reformulación de esta perspectiva, 
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en función de su adecuación al contexto de la gestión de residuos en Argentina, para lo cual 
formulamos dos interrogantes: ¿desde qué perspectiva deben realizarse los diagnósticos y el 
diseño de políticas para la transición hacia una EC en la Argentina? y, más específicamente, 
¿qué abordajes e instrumentos analíticos y metodológicos son pertinentes para ello?

La relevancia de un análisis de este tipo debe ponderarse en función de la creciente ins-
titucionalización de una agenda de EC de los residuos en Argentina, impulsada tanto desde 
el ámbito gubernamental nacional y subnacional, como desde organizaciones de la sociedad 
civil e iniciativas empresariales. Estas políticas han sido acompañadas con la sanción de 
leyes nacionales, provinciales e incluso, en algunos casos, con ordenanzas a nivel munici-
pal. En forma complementaria, se han presentado en los últimos años, en el Congreso de la 
Nación, proyectos de ley que incorporan el principio de Responsabilidad Extendida del Pro-
ductor (REP), así como otros elementos derivados del enfoque de EC como el ecodiseño y la 
gestión «desde la cuna a la cuna». En forma complementaria, las federaciones que agrupan 
cooperativas de recicladores de base1 en todo el territorio nacional, reclaman la necesidad 
de su inclusión social en esta transición, fortaleciendo la capacidad existente en sus orga-
nizaciones2 y promoviendo la verticalización de sus procesos productivos para transformar 
los materiales que recuperan3.

Como profundizaremos a lo largo del trabajo, nuestro argumento sostiene que, en la Ar-
gentina, la transición hacia la EC es abordada, principalmente, en términos de la gestión de 
residuos y como esta es potestad de los municipios, los diagnósticos y los diseños de las polí-
ticas se realizan focalizando en las especificidades normativas, de financiamiento y gestión 
operativa que se configuran en estos. A diferencia de ello, nuestra perspectiva evidencia la 
importancia de comprender, también, las dinámicas y flujos materiales de mayor escala, a 
través de herramientas metodológicas que excedan el foco en la gestión de residuos circuns-
crito a las jurisdicciones locales. Esto, sostenemos, permite comprender la complejidad de la 
problemática y, en consecuencia, diseñar políticas más adecuadas. 

En este artículo nos centramos en el análisis de caso de dos corrientes en particular (plás-
ticos y vidrios), que permiten dar suficiente cuenta de los aportes de este tipo de análisis, 
en términos de identificar y conceptualizar problemáticas en la transición hacia la EC que 
exceden aquellas que alcanzan a visualizarse cuando el foco está puesto exclusivamente en 
los territorios locales. 

1 En el Primer Congreso Mundial de Recicladores de Residuos y Tercer Congreso Latinoamericano de Recicladores, que se llevó 
a cabo en Bogotá en el año 2008 se decidió recuperar, como categoría nativa de autoadscripción, la de «recicladores de 
base», incluyendo, bajo esta denominación, a trabajadores formales y a informales que se dedican a la recuperación 
y venta de materiales reciclables. Estos pueden agruparse en cuatro categorías: compradores ambulantes de residuos, 
recicladoras/es de calle, recicladoras/es en camiones y recicladoras/es de vertederos (The Economist Intelligence Unit, 
2017). Otros términos utilizados por quienes recuperan residuos para autodenominarse son el de «recuperadores», «car-
toneros», entre otros. Entonces, si bien la participación de la mujer es relevante en la actividad, con el criterio de respetar 
la autodenominación de los propios actores y, también, para simplificar la escritura, en este texto, se los denominará en 
el uso masculino genérico convencional, de «recicladores».

2 Federación de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR-UTEP) (https://www.facebook.com/wat-
ch/?v=2267834069961057).

3 Federación de Cooperativas Argentinas de Reciclado Autogestionadas (FECARA) (https://www.youtube.com/watch?-
v=DjmnUVLjp24).
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Nuestra estrategia metodológica combina la sistematización y análisis de información se-
cundaria con entrevistas semiestructuradas a informantes clave provenientes del sector de 
recicladores de base, tanto cooperativizados como no, a miembros de la industria producto-
ra, transformadora y recicladora, relevando información pertinente, por saturación, de cada 
una de las corrientes estudiadas. 

El trabajo se organiza en los siguientes apartados: a continuación, se sistematizan los 
antecedentes en el tema y se problematiza la cuestión de los análisis situados a nivel juris-
diccional; luego, se realiza un análisis sobre el ciclo de vida de las dos corrientes de mate-
riales seleccionadas, reconstruyendo las principales dinámicas que hacen a sus cadenas de 
valor, identificando los principales actores involucrados en ellas, para luego sintetizar las 
problemáticas más significativas detectadas en cada corriente, como aporte para pensar las 
políticas; finalmente, se presentan las conclusiones.

Sistematización de antecedentes y problematización de la cuestión

La perspectiva de la EC en la Argentina es recuperada en diversos estudios (Schamber et 
al., 2016; Pellón, 2020; Pegels et al., 2021). No obstante, aún se trata de una literatura rela-
tivamente dispersa, por cuanto cabe presentar aquí una primera sistematización de la que 
derivan claves de análisis y lectura.  

Un primer conjunto de trabajos se orienta a la divulgación del enfoque convencional de EC, 
a partir de recuperar la perspectiva elaborada desde think-tanks, en estudios desarrollados 
desde países industrializados (como la Ellen MacArthur Foundation), para luego analizar las 
posibilidades de implementación en Argentina (Lett, 2014; Lehmann, 2019; Fontán, 2019; 
Picone y Serafini, 2020; Sabino, 2021). En continuidad con esta línea generalista, otras publi-
caciones señalan limitaciones vinculadas al contexto local, tales como la baja institucionali-
zación de esta propuesta a nivel de las políticas públicas (Suárez, 2021), el potencial impacto 
de las condiciones de pobreza y vulnerabilidad estructural en la que se encuentran algunas 
de las poblaciones identificadas como potenciales beneficiarias de esta transición (Comesaña, 
2019), y/o la existencia de lagunas a nivel del marco jurídico y normativo requerido para su 
institucionalización como política (Porcelli y Martínez, 2018; Martínez y Porcelli, 2019).

Otros aportes realizan estudios de base empírica en espacios jurisdiccionales específicos, 
desde los cuales analizan la implementación de iniciativas de EC asociadas a los residuos en 
contextos particulares. Así, Lozupone (2019) remarca la necesidad de diseñar sistemas de 
financiamiento específicos para la transición hacia la EC, luego de analizar la tensión entre 
capacidades presupuestarias y los niveles de eficiencia alcanzados en los sistemas de gestión 
de residuos en una treintena de municipios de todo el país. En un estudio desplegado sobre 
quince pequeñas y medianas empresas (PyME) del Gran La Plata, Laguto et al. (2021) carac-
terizan iniciativas intrafirma de reúso y reciclado de residuos, considerando indicadores de-
rivados de la definición estándar de EC (ecodiseño, valorización, eficiencia hídrica y energé-
tica, entre otros), y señalan la importancia de estos casos piloto para su posterior replicación. 
Gamboa y Madueño (2020) analizan el caso del Parque Industrial Tecnológico Ambiental 
Regional en la provincia de San Juan, como modelo de integración de producción industrial 
y gestión de residuos, en clave de EC. Finalmente, Savoretti y Barbosa (2021) estudian el po-
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tencial para desarrollar estrategias de EC, considerando la relación directa entre el grado de 
conocimiento de la ciudadanía sobre el funcionamiento del sistema de gestión de residuos y 
la existencia de prácticas para la separación en origen, en la ciudad de Bahía Blanca. 

Un tercer grupo de aportes, también derivado de estudios de base empírica, hace hincapié 
en la reflexión sobre la estrategia metodológica a implementar para desarrollar este tipo de 
análisis. Los trabajos de Gutberlet y Carenzo (2020) y Becerra et al. (2020) realizan un abor-
daje desde el estudio de caso en profundidad (Cooperativa Reciclando Sueños de La Matan-
za), para problematizar la construcción de bucles circulares entre actores heterogéneos, como 
cooperativas de recicladores de base y empresas que son consideradas grandes generadores 
de residuos. Por su parte, González Insua (2020), con base en el estudio de caso del circuito 
de recuperación de residuos sólidos urbanos en la ciudad de Mar del Plata, explora el uso 
de una nueva metodología (conocida como Producto-Sistema-Servicio o PSS), que permite 
visualizar relaciones entre actores, artefactos, tecnologías e instituciones, así como los flujos 
de información, materiales y medios de intercambio que los conectan, algo clave para dar 
cuenta del alcance y densidad de los bucles circulares. En una publicación reciente, Vázquez 
y Barbosa (2021) recuperan el análisis por composición de residuos, para focalizar en los 
plásticos derivados de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). Las autoras 
analizan alternativas de valorización a través de bucles circulares mediante procesamiento 
mecánico y exploración de formas de autocompatibilización en diversos rangos de mezclas.

Otros estudios también desarrollan el análisis por composición de residuos como estrate-
gia metodológica, pero circunscrita espacial y relacionalmente a un territorio acotado. Así, 
Bóveda et al. (2016) focalizan en los residuos de construcción y demolición generados en la 
ciudad de Resistencia, provincia de Chaco, para luego ponderar el potencial para desarrollar 
bucles de aprovechamiento según el modelo «de la cuna a la cuna» para la generación de in-
sumos recuperados. Por otra parte, Saez y Garzón (2020) analizan experiencias localizadas 
en municipios del Gran San Miguel de Tucumán, vinculando la composición de los residuos 
generados con las tecnologías disponibles para su clasificación, acondicionamiento/transfor-
mación y posterior comercialización. En función de ello, las autoras concluyen que, algunos 
plásticos como el PET y el cartón, constituyen materiales con mayor potencialidad para in-
corporarse en bucles circulares en dicho territorio.

Considerados en conjunto, estos tres grupos de antecedentes evidencian el creciente in-
terés por abordar temáticas vinculadas a la EC por parte de la comunidad académica de-
dicada al estudio de los residuos. De cada uno derivan valiosos aportes. No obstante, se 
evidencia, también, la ausencia de una perspectiva transversal que permita integrarlos en 
una mirada sistémica y holista. Así, el primer grupo coloca el problema de la adecuación 
de la perspectiva estándar sobre EC en función de los contextos y particularidades de la 
Argentina, pero desde un tratamiento de alto nivel de generalidad que conspira contra la 
posibilidad de establecer lineamientos u orientaciones efectivamente situados. El segundo 
grupo busca resolver esta limitación a partir de la realización de estudios de base empírica, 
ponderando las potencialidades y limitaciones para la transición a la EC, desde el análisis 
de sistemas de gestión de residuos que operan en espacios delimitados (mayoritariamente 
jurisdicciones municipales, pero también empresas y centros de tratamiento). Sin embargo, 
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al quedar circunscriptos a los límites físicos y geográficos de estas entidades, terminan por 
prestar escasa atención a la materialidad de los residuos y, con ello, a las dinámicas y flujos 
(des)localizados que los vinculan con otros territorios y escalas de actuación, por fuera de 
la específica configuración del sistema de gestión de residuos a nivel local. Sin abandonar la 
importancia de la realización de estudios empíricos sobre un recorte espacial determinado, 
el tercer grupo excede la mera caracterización descriptiva, o el diagnóstico de un contexto 
jurisdiccional específico, para enfatizar la importancia de poner en juego herramientas ana-
líticas y metodológicas (estudio de caso en profundidad, PSS y de composición de materia-
les) que permitan producir datos y resultados empíricos novedosos que aporten a mejorar 
los procesos de planificación y toma de decisiones vinculados a la transición hacia una EC 
de los residuos en Argentina. No obstante, en línea con este último conjunto de trabajos, re-
sulta llamativa la escasez de estudios basados en una metodología de análisis de corrientes 
de materiales4 como un elemento clave para ponderar limitaciones y potencialidades para la 
transición a una EC de los residuos en el país. A excepción de Clinckspoor (2021), que hace 
una breve referencia a la EC en un trabajo sobre valorización de RAEE, el resto de los traba-
jos que desarrollan esta perspectiva corresponden a estudios que focalizaron en el análisis 
de los alcances y limitaciones de la implementación del modelo GIRSU (Gestión Integral de 
Residuos Sólidos) a partir de los años 20005.

La principal contribución de este artículo se orienta a saldar este vacío, ya que, como 
evidenciamos en la siguiente sección, el análisis por corrientes de materiales permite in-
corporar una perspectiva multiescalar y multisectorial desde la cual identificar dinámicas, 
problemáticas y cuellos de botella que no alcanzan a ser visualizados desde miradas que 
focalizan exclusivamente en espacios territoriales y/o jurisdiccionales particulares. Conside-
ramos que, desde esta mirada pueden desarrollarse insumos analíticos clave que permitan 
diseñar posibles estrategias de transición hacia la EC, que operen tanto en función de las 
especificidades locales, como en dinámicas agregadas de mayor alcance y escala. 

Análisis de caso de dos corrientes de materiales

A continuación, presentamos el análisis de dos corrientes de materiales (plásticos y vi-
drios), en tanto nos permiten dar cuenta de una serie de dinámicas, problemáticas y cuellos 
de botella relevantes que atraviesan y exceden a espacios territoriales y/o jurisdiccionales 
acotados, resultando entonces, en insumos clave a la hora de diseñar estrategias para la tran-
sición a una EC de los residuos en el país. Cada una de las corrientes de materiales muestra 
particularidades que exceden los espacios jurisdiccionales.

4 Esta metodología deriva de los denominados Análisis de Ciclo de Vida (ACV), ampliamente utilizados en países in-
dustrializados (Clift et al., 2000; Gala et al., 2015) y también, aunque en menor medida, en países latinoamericanos 
(Rodríguez, 2008; Bóveda et al., 2016).

5 En algunos casos, el análisis por corrientes de materiales se implementó focalizando en una corriente en particular, 
tales como residuos ferrosos (Rodríguez, 2008), plásticos (Suárez, et al., 2011; Picone y Seraffini, 2020) y celulósicos 
(Lacabana, 2019); mientras que, otros estudios incorporaron una mirada más amplia sobre el conjunto de corrientes de 
materiales involucradas (Schamber, 2008; Suárez, 2016).
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Plásticos

Los plásticos son materiales que se utilizan para fabricar diversos productos. Se pueden 
clasificar en termoestables y termoplásticos. Los primeros son de muy difícil reciclabilidad, 
porque solo se pueden calentar una vez (proceso original) ya que, en un segundo proceso, 
los materiales se queman (Valls, 2004). Los segundos se caracterizan por poder reciclarse a 
través de procesos de altas temperaturas, sin que por ello pierdan sus propiedades, por lo que 
cobran mayor interés para el abordaje de estrategias de EC, dadas las tecnologías disponibles. 
Existen distintas categorías de termoplásticos: polietileno tereftalato (PET), polietileno de 
alta densidad (PEAD), policloruro de vinilo (PVC), polietileno de baja densidad (PEBD), poli-
propileno (PP), poliestireno (PS), poliestireno expandido (EPS) y otros (PA, ABS, acrílico, etc.). 

Una característica de los plásticos es su muy lenta biodegradabilidad, por lo que tienen 
un alto impacto ambiental cuando no se recuperan, en particular, en el mantenimiento del 
equilibrio de los sistemas naturales, lo que atenta contra uno de los pilares a los que apunta 
la EC (Barrientos Paras, 2019).

Los plásticos están compuestos por derivados del petróleo, gas natural, carbón y sal. Pue-
den producirse a partir de material virgen a base de petróleo (un commodity), o bien, con 
plástico reciclado. En la Argentina, esto se realiza a través de ambos mecanismos: utilizando 
materiales vírgenes (generalmente importados) o bien, recuperando plásticos reciclados.

Si analizamos el ciclo de vida de los plásticos (Figura 1), podríamos definir que el ciclo 
comienza con la producción. El actor interviniente más relevante en esta instancia es la 
industria productora. Por ejemplo, en el caso del plástico PET, estos se suelen utilizar para 
contener alimentos, bebidas o productos de limpieza; en el caso del PS o telgopor, se utilizan, 
principalmente, para la elaboración de embalajes de productos frágiles; mientras que el PP 
se utiliza para la confección de algunos mobiliarios, envases de alimentos (bolsas) y envases 
médicos, entre otros. También se utilizan plásticos en la elaboración de autopartes, juguetes, 
textiles y otros productos, a la vez que, los plásticos pueden constituir la totalidad de los 
productos o ser solo un componente de estos.

Luego de ser elaborados, los productos se distribuyen generalmente en comercios, en 
donde son adquiridos por familias, empresas, el sector público, entre otros, para satisfacer 
sus necesidades o deseos. Posteriormente, en una instancia de posconsumo, estos plásti-
cos pueden ser reutilizados (lo que también se denomina como reúso), o bien, se generan 
residuos plásticos. En el caso del reúso, suele efectuarse por parte de los mismos actores 
que adquirieron el producto, o por parte de organizaciones de la sociedad civil (hay orga-
nizaciones que reciben juguetes para ser acondicionados y luego donarlos o venderlos). 
Cuando los plásticos pasan a considerarse residuos pueden reintegrarse al sistema produc-
tivo a través de sistemas de consignación y depósito6, pero esto sucede excepcionalmente. 
Lo que ocurre generalmente en Argentina, es el descarte de los mismos como residuos. 
Algunas veces, guiados en mayor o menor medida por las políticas públicas locales, los 
residuos plásticos son separados de los demás materiales por los propios generadores, 

6 El sistema de consignación y depósito es aquel en el que, los consumidores, devuelven envases vacíos y reciben a cam-
bio un depósito monetario realizado previamente, o bien un nuevo envase con productos. Los envases vacíos devueltos 
son reingresados a la industria a través de procesos de limpieza y recarga.
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para luego ser dispuestos de forma diferenciada, para su recolección. En otros casos, se 
descartan mezclados con otros residuos.

Figura 1. Diagrama de eslabones del ciclo de vida del plástico en la Argentina 

Fuente: elaboración personal

Entonces, en una instancia posterior, intervienen los servicios municipales, generando 
acciones en materia de recolección -selectiva o indiferenciada, respecto de otros materiales-, 
para el traslado de los plásticos hacia su destino. En la mayor parte de los casos los residuos 
plásticos son trasladados de manera indiferenciada respecto de otros materiales (reciclables 
secos u orgánicos), lo que obstaculiza las posibilidades de recuperación en las siguientes eta-
pas. Otras veces, y de manera acotada, los servicios municipales realizan una recolección 
diferenciada (conjunta) de materiales secos, entre los que se encuentran los plásticos. Son 
muy pocos los casos en los que los plásticos se recolectan de manera diferenciada del resto 
de los materiales secos. En las políticas municipales de recolección diferenciada interviene 
personal municipal, empresas, o bien organizaciones sociales de recicladores de base, gene-
ralmente cooperativas, que prestan el servicio de manera tercerizada (Alianza para la Acción 
Hacia una Economía Verde [PAGE, por su sigla en inglés], 2021). A su vez, estas políticas for-
males de gestión municipal, o de articulación formal con terceros, conviven con prácticas de 
recolección informal de plásticos, realizadas por recicladores de base. Se trata de los actores 
más débiles de la cadena de valor de la recuperación, que buscan, entre los residuos, los mate-
riales que son accesibles y pueden generarles algún tipo de ingresos. Los recicladores de base 
suelen recolectar plásticos, solo en la medida en que las condiciones de venta sean favorables, 
o sea, en aquellos momentos en los que el precio del material se encuentra relativamente 
alto. Cuando cae el precio del petróleo y/o el tipo de cambio, disminuye el precio del plástico 
reciclado y, entonces, los recicladores no tienen incentivos a recolectar y comercializar plás-
ticos y se focalizan en otros materiales que les generan mayores ingresos.

Los plásticos recolectados tienen dos destinos posibles: la disposición final o instalaciones 
orientadas al recupero de materiales. En la actualidad, la mayor parte de los plásticos en la 
Argentina finalizan su ciclo de vida en la disposición final (sea en rellenos sanitarios o en 
basurales a cielo abierto), asociado esto a un modelo de economía lineal y a algo que puede 
ser entendido, en parte, como una falla en el diseño de los productos, desde una perspectiva 
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de economía circular. Como instancias de recupero de materiales continúan el ciclo los sitios 
intermediarios de acopio y/o las plantas de clasificación y tratamiento de residuos, para su 
posterior comercialización. En este último caso, se abre una nueva etapa en el ciclo de vida 
de los plásticos, que es la del procesamiento en la industria recicladora y transformadora 
(algunas veces instancias consecutivas y otras integradas)7, que adquieren residuos para pro-
cesarlos y venderlos a la industria productora (de envases, por ejemplo), cerrando el bucle, en 
tanto los materiales reingresan a la primera etapa del ciclo.

En la mayoría de los casos, en las plantas de clasificación y tratamiento, generalmente 
manejadas por cooperativas de recicladores, pero también por otro tipo de organizaciones 
ambientalistas o sociales, municipios o empresas, se procede a realizar una segregación por 
tipo de material e, incluso, por color. Posteriormente se efectúa el enfardado. En ciertos 
casos, quienes realizan la clasificación también hacen algún tipo de limpieza previa de los 
residuos (se les quitan etiquetas o metales incorporados) o se realiza una trituración (como 
pellets de plásticos PET o de telgopor). Esto representa un agregado de valor para las plantas 
de clasificación y tratamiento, lo cual puede generarles mayores ingresos por la venta de los 
materiales. Sin embargo, poder realizarlo requiere, muchas veces, tanto de la disponibilidad 
de tecnologías (para lo que también se necesitan conocimientos y acceso a recursos finan-
cieros), la predisposición de los compradores de aceptar la valorización en esta etapa de la 
cadena y ciertos estándares de calidad, aspectos que no siempre están al alcance de quienes 
manejan estas plantas y, por lo tanto, generalmente obstaculizan estas prácticas. 

Como se mencionó, en el sector de plásticos no se recupera un alto porcentaje de mate-
riales. Para dar una idea general del estado de la cuestión, según un estudio del Instituto 
Argentino del Plástico, se estima que, en 2019, se recicló solo el 13% del plástico desechado 
(Instituto Petroquímico Argentino [IPA], 2019). Esto ocurre, incluso, pese a que la industria 
recicladora cuenta con capacidad ociosa como para procesar una mayor cantidad de plásticos 
recuperados. Al respecto, a partir de las entrevistas realizadas a miembros de la industria, 
a miembros de organizaciones de recicladores y del material bibliográfico consultado, es po-
sible identificar dinámicas y puntos críticos derivados del ciclo de vida de los materiales en 
esta corriente, que exceden su expresión particular bajo los límites de una jurisdicción o 
territorio subnacional dado, y que pueden inhibir la transición hacia la EC:

≈ Escasas iniciativas para reconvertir la producción: los residuos plásticos generados en 
el país evidencian una alta participación de aquellos derivados de objetos y envases des-
cartables (de un solo uso), de rápida obsolescencia, o bien, que emplean en su elaboración 
materiales difíciles de reciclar. Asimismo, el porcentaje de incorporación de material re-
ciclado en los productos nuevos tiende a ser bajo. Todo esto evidencia el poco interés en 
incorporar criterios de ecodiseño en los modelos de negocio vinculados a esta corriente, 
que pudieran revertir esta tendencia al producir bienes más duraderos y/o más fáciles de 
incorporar en circuitos de reciclaje. Las iniciativas desplegadas en este sentido resultan 
puntuales y limitadas. Por ejemplo, regulaciones que prohíben algunos descartables de 
un solo uso como los sorbetes y las bolsas de supermercado (la Ciudad autónoma de 

7 Dependiendo del tipo de plástico y la escala, una misma industria puede realizar todos los procesos o encontrarse el 
proceso subdividido.
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Buenos Aires [CABA], a partir de la Resolución 816/2019, prohíbe la entrega de sorbetes 
plásticos; o la provincia de Buenos Aires, a partir de la Ley 13.868/2008 prohíbe la en-
trega de bolsas no degradables en supermercados y afines). Un ejemplo asociado a una 
redefinición realizada en la instancia del diseño de productos, ha sido la incorporación de 
mejoras en envases PET, que minimizan la cantidad de materiales empleados en su fabri-
cación, o el reemplazo, generalmente parcial, de materiales vírgenes por reciclados. Otras 
iniciativas apuntan a ampliar la vida útil de los bienes fabricados con este material que, 
en promedio, ronda los cuatro años (Geyer et al., 2017). Ejemplo de esto es la introducción 
de vasos reutilizables en eventos e instituciones8. Otro aspecto de esta problemática es 
la amplia utilización de envases multiplásticos que tienen inconvenientes significativos 
para ser reciclados (tipo pouch o doy-pack). Si bien son presentados a los consumidores 
como  «ecológicos», prácticamente no han recibido atención, sea por parte de las indus-
trias fabricantes/envasadoras, así como de las autoridades competentes en la materia.

≈ Dependencia respecto de los precios internacionales de commodities y tipo de cambio: 
una dinámica recurrente se verifica cuando se produce una caída en el precio del petróleo 
(fijado a nivel internacional), así como una baja en el tipo de cambio. Ambos fenómenos, 
abaratan relativamente la utilización de material virgen, respecto del posible componente 
reciclado (Monteforte, 2015; Suárez, 2016). En consecuencia, cada vez que baja el precio 
internacional del petróleo y/o el tipo de cambio, también lo hace la cantidad de plásticos 
recuperados demandados por la industria recicladora y transformadora como insumos 
para la producción, porque el límite de precio que están dispuestos a pagar los produc-
tores es aquel fijado por el precio del material virgen. Así, estos aspectos vinculados al 
comercio internacional, inciden en toda la cadena del recupero de residuos plásticos, afec-
tando su rentabilidad y, por ende, su demanda, el reciclado efectivo y las posibilidades de 
inclusión social de los recicladores (PAGE, 2021).

≈ Asimetrías territoriales en la distribución de los demandantes de materiales plásticos 
recuperados: la generación de residuos plásticos se da en una desigual magnitud en todo 
el territorio nacional, en función de las características de dispersión poblacional, así como 
socioeconómicas. La localización de la demanda de estos materiales se encuentra fuer-
temente concentrada en las grandes ciudades de la región pampeana. Esto hace que la 
incidencia del costo de logística opere desacoplando los precios de los materiales genera-
dos y recuperados en sitios alejados, respecto de los cercanos a estos sitios de reciclado y 
transformación. También, incentiva la intermediación, generando condiciones de comer-
cialización negativas, al punto de inhibir la existencia de incentivos económicos para su 
recuperación. Frente a esto, desde las organizaciones de recicladores de base se están ensa-
yando alternativas de ventas colectivas directamente a la industria recicladora, definién-
dose o proyectándose posibles formatos de transporte multimodal (ferrocarril-camión) y 
de transporte apropiado para materiales de bajo peso y gran volumen (como bitrenes), así 
como también estableciendo criterios de regionalización para su acopio. No obstante, la 
incidencia de los costos de logística es el principal escollo para estabilizar esta alternativa.

8 Se puede observar, en este sentido, el caso de Qero Ecovasos (https://ecovasos.com/qero/home).
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≈ Ausencia de regulaciones para la implementación de esquemas de recolección diferen-
ciada: la falta de una ley de envases, orientada a establecer presupuestos mínimos y la 
REP, deriva en la ausencia de responsables ante la gestión y financiación de la cadena 
de recupero de estos materiales. Esto ocurre, en tanto los productores suelen evadir la 
responsabilidad de recuperar y dar un tratamiento adecuado a los residuos, a la vez que 
los municipios no cuentan con capacidades suficientes (principalmente presupuestarias) 
para hacerlo. De esta manera, dentro de los reciclables plásticos, cuando el tipo de cam-
bio y los precios internacionales lo permiten (de acuerdo con lo analizado previamente) 
se desarrolla una segregación entre aquellos que se priorizan para ser comercializados 
y recuperados por sobre otros (PET o PEAD por sobre PVC o PP), dado que cuentan con 
una demanda que ofrece mayores precios, más estabilidad y mejor acceso al mercado y, 
el resto, prácticamente pierde interés en cuanto a su recuperación. A su vez, la ausencia 
de una normativa REP deja sin una herramienta útil para promover el rediseño de los 
materiales en la etapa de la producción.

De este modo, se deriva del análisis de esta corriente de materiales que, la transición a 
una EC de los residuos plásticos, requiere integrar múltiples escalas donde los esfuerzos de 
recuperación de materiales, que por normativa argentina están localizados en niveles lo-
cales, deben vincularse con dinámicas y puntos críticos que operan principalmente a nivel 
nacional y subnacional.

Vidrios

El vidrio está compuesto por carbonato de sodio, caliza y arena de sílice (Rincón López, 
2006). Puede elaborarse a partir de materiales vírgenes, o bien, reemplazando parte de 
estos con vidrio reciclado. En el caso específico de Argentina, tanto la caliza como la arena 
de sílice se encuentran prácticamente a libre disponibilidad de los consumidores. Pero 
el carbonato de sodio es, en su mayoría, importado, ya que ninguno de los yacimientos 
existentes en el país está siendo explotado. Por otro lado, existe una única industria que 
procesa carbonato de sodio (Alcalis de la Patagonia SAIC), pero no alcanza a satisfacer las 
demandas locales.

Así como los plásticos, los vidrios también se caracterizan por su muy lenta biodegradabili-
dad, provocando un impacto ambiental no deseable cuando no son tratados adecuadamente. 
El vidrio se puede reutilizar, o bien reciclar sin que se deteriore su calidad, aunque la elabora-
ción de nuevos productos no puede hacerse solo a partir de vidrio reciclado, sino que, depen-
diendo el color, varía la cantidad de material reciclado que puede contener (Álvarez, 2012). Se 
estima que la utilización de vidrio reciclado, respecto de la producción a partir de material vir-
gen, permite disminuir alrededor del 26% de energía, un 20% de la contaminación atmosféri-
ca y un 40% de la contaminación de agua (Castillo Arce et al., 2020). Por otro lado, el fomento 
de la reutilización de los envases de vidrio, como así también de la reciclabilidad, permitiría 
sortear las crisis por escasez de envases de vidrio que se acentuó desde la pandemia, tanto en 
Argentina como otros países de la región (Portelli, 2021; Macias y Lucas, 2021).

A pesar de las evidentes ventajas que conllevan la reutilización y el reciclado, en Argen-
tina, la mayor parte del vidrio se deriva a disposición final. Si bien existen algunos casos 
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de sistemas de consignación y depósito, solo se limitan a cierto tipo de bebidas, en tanto el 
reciclado del vidrio es muy reducido.

En el ciclo de vida de los vidrios (Figura 2) puede definirse una primera etapa de produc-
ción, en donde el actor interviniente más relevante es la industria productora, por ejemplo, 
de envases para alimentos y bebidas, ventanas, componentes de aparatos electrónicos, entre 
otros. Luego, se efectúa la distribución hacia comercios, en donde se realiza el consumo. En la 
instancia de posconsumo, algunos envases son reutilizados, reintegrándose al sistema pro-
ductivo a través de sistemas de consignación y depósito y de logística inversa. Sin embargo, 
esta práctica es escasa, limitándose solo a algunas bebidas (gaseosas y cervezas). Cuando no 
operan los sistemas de consignación y depósito, los vidrios son descartados como residuos. 
También existen instancias a baja escala de reúso por parte de los propios consumidores o 
sus vinculaciones (envases de vidrios que se reutilizan para la elaboración de conservas). 

En algunos casos, dependiendo de los mecanismos que establezcan las jurisdicciones 
estatales, puede haber un proceso de separación en origen y recolección diferenciada. Sin 
embargo, muchas veces, los vidrios se encuentran rotos o se rompen durante este proceso, 
lo que deriva, en ciertas ocasiones, en condiciones de trabajo inadecuadas para quienes los 
recolectan o tratan y en etapas subsiguientes de manejo de residuos que no siempre son las 
previstas por las políticas públicas.

Posteriormente, intervienen los servicios municipales, recepcionando o recolectando los 
vidrios reciclables de manera segregada o no, según el caso, para su traslado a destino. 

En la mayor parte de los casos, los vidrios comparten las condiciones de los plásticos: prima 
la recolección indiferenciada respecto de otros materiales (reciclables secos u orgánicos), lo que 
resulta en uno de los problemas que obstaculizan su posterior recuperación. Esto se agrava por 
las condiciones del traslado, que no suelen ser las más adecuadas, generando roturas y, con 
ello, obstaculizando más aún las posibilidades de reciclado. Solo en ciertos casos los vidrios son 
trasladados de manera diferenciada a través de políticas municipales. A diferencia del caso del 
plástico, las prácticas informales de recolección de vidrios por parte de recicladores son menos 
usuales, debido a las dificultades y riesgos que implica el traslado de los materiales, así como 
por el bajo precio que se paga por ellos cuando son vendidos, algo que ha tendido a revertirse 
fuertemente en los últimos meses, según ha surgido de entrevistas realizadas, en tanto se ha 
incrementado la demanda por parte de la industria recicladora9. Según un entrevistado perte-
neciente a una organización de recicladores, como así también un entrevistado cercano al sector 
de la minería, uno de los componentes del vidrio es el carbonato de sodio, el que se importa 
mayoritariamente y se ha encarecido con la devaluación de la moneda local, las restricciones a 
las importaciones establecidas en el gobierno nacional y los inconvenientes en el comercio deri-
vados de la guerra que se disputa entre Ucrania y Rusia. Asimismo, su producción doméstica se 
ha reducido, debido a la restricción en la actividad de una planta que lo procesaba en cantidades 
relativamente significativas. Tanto el aumento en la demanda, como las restricciones en la ofer-
ta han generado una suba de demanda de vidrio reciclado que llevó a un aumento en su precio. 

9 Cabe aclarar que hay fluctuaciones en la demanda de vidrio recuperado, y por ende en su precio, según sea la época 
del año. Por ejemplo, la industria vitivinícola tiene un pico de demanda en el mes de marzo, mientras que la industria 
cervecera tiene picos de demanda en los meses de verano.
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Los vidrios recolectados o los productos que los contienen tienen dos posibles destinos 
alternativos: los sitios de recuperación, sean de acopio (intermediarios) y/o plantas de clasi-
ficación y tratamiento de residuos para su posterior comercialización orientada al reciclado, 
o bien, los sitios de disposición final. 

Cuando los materiales ingresan a las plantas de clasificación y tratamiento, se procede 
a realizar una clasificación de los distintos colores de vidrios, generalmente de envases, en 
tanto los vidrios planos no suelen reciclarse en el país, debido a su composición físico/quí-
mica, que complejiza los procesos, como así también de mercados que lo incorporen en otro 
tipo de productos (fibra de vidrio, mármoles tecnológicos, entre otros). Posteriormente, algu-
nas cooperativas realizan un molido previo, para optimizar el transporte hacia la industria 
productora, etapa en donde se cierra el bucle, en tanto los materiales reingresan a la primera 
etapa del ciclo. En Argentina, hay una situación oligopólica, dado que existen dos grandes 
empresas que fabrican envases y que incorporan vidrios reciclados en la producción. 

Figura 2. Diagrama de eslabones del ciclo de vida del vidrio en la Argentina

Fuente: elaboración personal

Bajo tal esquema general, aquí también identificamos dinámicas y puntos críticos 
derivados del ciclo de vida de los materiales en esta corriente, que exceden su expresión 
particular bajo los límites de una jurisdicción dada, y que inciden fuertemente en el es-
tablecimiento de límites y posibilidades para avanzar en una transición hacia la EC de 
los residuos de vidrio en el país:

≈ Marcada concentración de la demanda por parte de la industria: esta se restringe fun-
damentalmente a dos empresas grandes (Cattorini S. A. y Veralia S. A.) que pagan pre-
cios bajos por los materiales, e incluso precio cero (Caló, 2009), y a pocas PyME. Dichas 
industrias producen envases y utilizan una escasa cantidad de vidrio recuperado en sus 
procesos. Además, predomina la compra directa de materiales a granel, sin una instancia 
previa de clasificación por colores, por lo que, el valor agregado es inferior al potencial 
de los materiales que podrían utilizarse como insumos en la producción de otros vidrios 
(de otros colores). De este modo, los bajos precios que se pagan por el vidrio desde la 
industria, generan bajos ingresos para los recicladores, lo cual desincentiva la actividad, 
derivando esto en bajas cantidades recuperadas. 
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≈ Condiciones riesgosas para el trabajo de los recicladores: el tratamiento primario del 
vidrio es un trabajo riesgoso (por posibles cortes y, especialmente, afecciones oculares), 
lo que genera un factor adicional para desincentivar su recupero en esta etapa, si no se 
adoptan medidas de seguridad adecuadas.

≈ Problemas de almacenamiento y logística: además de su bajo precio, la peligrosidad in-
herente a la manipulación y tratamiento de este material, así como la falta de infraestruc-
turas adecuadas para su acopio y transporte, hacen que no sea priorizado en el esfuerzo 
de recolección que realiza el sector de recicladores de base.

≈ Escasa incorporación del ecodiseño en materiales y productos: el diseño de los envases de 
vidrio conspira contra su potencial para ser reutilizados, ya que, en lugar de fijar estándares 
y criterios homogéneos para su fabricación, las empresas utilizan el diseño de los envases 
como estrategia de diferenciación de sus productos frente a los de la competencia, o bien 
en función de sus diferentes procedencias y calidades. Esto, obstaculiza la implementación 
de esquemas de logística inversa basados en envases retornables comunes (o mecanismos 
de consignación y depósito), multiplicando los sistemas de logística con el consiguiente im-
pacto ambiental derivado del transporte automotor. A su vez, las empresas que demandan 
vidrio para almacenar sus productos no requieren que se utilice vidrio reciclado.

≈ Ausencia de políticas que promuevan esquemas de ecodiseño y recupero de residuos: al 
igual que en el caso del plástico, resulta significativa la falta de una ley de presupuestos 
mínimos de envases a nivel nacional que incentive la reutilización y el recupero de los 
vidrios. La ausencia de una ley de responsabilidad extendida del productor, impide que se 
asignen compromisos por los residuos y, entonces, no existen incentivos suficientes para 
reducir la generación de residuos, incorporar vidrio reciclado en la producción, ni para 
valorizar los residuos que se producen. En el mismo sentido, la ausencia de regulaciones 
que penalicen la extracción irrestricta de arena de reservorios naturales, actúa como un 
mecanismo indirecto que limita la incorporación de vidrio recuperado a través de la re-
colección diferenciada, ya que, la incorporación de sílice virgen resulta una actividad re-
lativamente económica que puede integrarse en los procesos existentes sin necesidad de 
implementar sistemas de control de calidad específicos como sucedería con la utilización 
de vidrio recuperado. Finalmente, este vacío legal podría llenarse, también, con políticas 
que promuevan la elaboración de envases uniformes y, con ello, faciliten la logística rever-
sa para el recupero de residuos.

El análisis de los circuitos del vidrio, considerando su ciclo de vida y las problemáticas que 
se advierten, limitan la orientación de esta corriente hacia una dinámica de EC, pudiéndose 
entender por qué, tanto la reutilización como el reciclaje de este material en Argentina resul-
tan muy bajos. En este caso, la transición a una EC requiere, primordialmente, actuar sobre 
la industria productora desconcentrando su demanda y/o mediante leyes REP, e incentivar 
la incorporación del material recuperado en los procesos productivos existentes, no solo ope-
rando en el campo de la gestión de residuos propiamente dicho, sino también en otras áreas 
de actuación económica sensibles a las empresas (como la extracción de materias primas, y/o 
el acceso a créditos y beneficios fiscales). 
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Conclusiones 

A través de lo expuesto en este artículo se han identificado distintos puntos sobre los que 
cabe realizar reflexiones, de cara a abordar análisis orientados a diagnosticar el estado de situa-
ción en términos de la búsqueda de una transición hacia una EC inclusiva en Argentina y dise-
ñar, en consecuencia, políticas públicas que promuevan prácticas adecuadas según tal enfoque.

Si bien, como se argumentó, entre los estudios que refieren a examinar el estado de si-
tuación en materia de EC prevalecen aquellos específicos para ciertos territorios, tal como 
se observa a lo largo de este trabajo, estos suelen examinar las gestiones municipales de los 
residuos, observando si se orientan hacia enfoques de gestión integral de residuos o distan 
de hacerlo. Sin embargo, este aspecto refiere a una etapa puntual del ciclo de vida de los 
materiales y no abarca su ciclo de vida completo. A su vez, se ha prestado evidencia respecto 
de que la mirada restringida a una jurisdicción, también, resulta deficitaria para analizar 
la situación en términos de EC. Por lo tanto, la mirada tradicional no resulta exhaustiva, 
ni aborda todas las dimensiones significativas que se deberían analizar para diagnosticar y 
realizar propuestas para una transición hacia la EC.

En cuanto a las corrientes examinadas se puede observar que algunas de las cuestiones 
identificadas son compartidas por ambas. Existen similitudes en la estructura del ciclo 
de vida de las corrientes: una etapa de producción, una de distribución, comercialización, 
consumo, posteriormente una de posconsumo y, luego, en el ámbito de la gestión local, se 
implementan políticas vinculadas a la recolección -que se desarrollan en coexistencia de 
circuitos informales-. En la instancia subsiguiente, cobran relevancia los posibles destinos 
que se dan a los residuos, determinando, con ello, un formato de economía con enfoque 
lineal cuando los residuos son dispuestos, o bien, posibles destinos orientados a promover 
el recupero de los materiales, cerrando el bucle, en clave de EC. En tal estructura, algunos 
de los problemas relevantes son similares en ambas corrientes. Entre ellos, se observa la 
ausencia de una norma de responsabilidad extendida del productor en el nivel nacional, 
que asigne obligaciones a quienes ingresan los productos en los mercados, y que contem-
ple todo el ciclo de vida de los mismos. Asimismo, en particular, en la etapa en la que 
interviene la gestión municipal, se detecta un déficit en materia de campañas y en la re-
colección municipal de los residuos. Generalmente, tal como fue descrito, cada municipio 
comparte (falta de) políticas de difusión, así como de recolección diferenciada, o no, para 
los distintos residuos reciclables secos. 

Empero, pese a esas dos problemáticas comunes, a través de un análisis de ciclo de vida dis-
criminado por etapas y centrado en actores, se advierte que otros problemas en la búsqueda 
de avanzar hacia una EC suelen ser disímiles entre corrientes. Por ejemplo, en el caso del plás-
tico aparece como problemática específica de la corriente que se encuentra atada a los precios 
internacionales de un commodity y al tipo de cambio, por lo que la demanda de materiales reci-
clados tiene estrecha relación con factores externos. Mientras que, por mencionar una proble-
mática propia de la corriente del vidrio, aparece un acceso poco restringido a la arena, por lo 
que, prácticamente, no existen incentivos de mercado para incorporar materiales reciclables 
en la producción, lo que redunda en muy bajos precios pagados a quienes recuperan vidrio.
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Así, cabe concluir, sobre la base del estudio del ciclo de vida del plástico y del vidrio, que son 
pertinentes las investigaciones situadas en las jurisdicciones locales, en lo que refiere a posibles 
fallas en las campañas de difusión y en las políticas de recolección de residuos. También cabe 
exceder los estudios jurisdiccionales locales, en donde sobresale la necesidad de realizar un 
análisis situado a nivel país en materia de regulaciones de presupuestos mínimos que refieren 
a la responsabilidad extendida del productor. Sin embargo, esto no alcanza para abordar las 
complejidades de las problemáticas. Por ende, para proponer políticas que resuelvan los actuales 
escollos a los que se enfrenta la gestión de residuos, debe agregarse, a lo anterior, un estudio de 
las problemáticas específicas para cada corriente de material en cuanto a tecnologías disponi-
bles; fallas en los diseños de productos o procesos; características de los mercados involucrados; 
incentivos o pujas de o entre los actores; riesgos asociados al trabajo; dependencia de factores 
exógenos a la corriente en cuestión, como los mercados internacionales; entre otros que inter-
vienen en las posibilidades de valorización y promoción de mecanismos que propicien una EC.

A través de este trabajo se fundamenta por qué, para realizar diagnósticos exhaustivos, a 
los análisis situados en los contextos de las jurisdicciones locales, debe añadirse un análisis a 
nivel país en materia de normativa y el estudio de las distintas etapas del ciclo de vida de los 
materiales que exceden lo territorial, en tanto evidencian problemáticas por corrientes que 
combinan cuestiones de las jurisdicciones locales con otras de otros ámbitos jurisdiccionales 
en sus potenciales procesos de valorización y que requieren de intervenciones en los distintos 
niveles de gobierno, o en diferentes ámbitos sectoriales, para que las políticas sean exitosas. 

En particular, a través de un ejercicio inductivo que se desprende del análisis empírico rea-
lizado, puede proponerse como hipótesis provisoria, a ser corroborada a futuro con nuevos 
estudios para nuevos casos que, complementar los estudios jurisdiccionales subnacionales 
con otros del nivel nacional y el análisis por corrientes de materiales, contribuye a una pers-
pectiva de EC porque permite:

≈ identificar problemáticas comunes a algunas corrientes, pero no a todas;

≈ detectar oportunidades para vincular y articular procesos (por ejemplo, mixturando 
desechos de distinto tipo);

≈ reconocer problemáticas que exceden las jurisdicciones locales, pero que, sin embargo, 
son interesantes de abordar con una mirada territorial (por ejemplo, cadenas de valor de 
una corriente que involucran distintos eslabones en los procesos que atraviesan las juris-
dicciones locales, pero se desarrollan dentro de una región);

≈ identificar problemáticas por corrientes que combinan cuestiones de las jurisdicciones 
locales con aquellas de otros ámbitos jurisdiccionales en sus potenciales procesos de valo-
rización (por ejemplo, problemas en las políticas de recolección diferenciada municipales 
con otros de déficit en normativa en los niveles nacionales) y que requieren de interven-
ciones en los distintos niveles para que las políticas sean exitosas.

Así, un enfoque por corrientes de materiales (o por dinámicas y procesos) que complemen-
te los análisis situados territorialmente, supone la incorporación de una visión multiescalar 
y multisectorial, tanto a la hora de diagnosticar, como de planificar acciones para avanzar en 
pos de dicha transición. 
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Con esto se propone que para el diseño de políticas no alcanza con una mera adecuación 
de la propuesta estándar de EC a un contexto específico, trasladando las políticas interna-
cionales al territorio nacional o a los territorios locales, sino que se requiere la elaboración 
de nuevos sets de datos, indicadores y metodologías que nos permitan diseñar «nuevas» 
dinámicas (circulares). En este último sentido se propone pensar en nuevas metodologías 
de análisis específicamente para abordar la EC, por ejemplo, el Sistema-Producto-Servicio 
y otras que no se orientan a procedimientos estándar que consisten en cuantificar residuos 
generados/tratados/dispuestos, sino, justamente, a dar cuenta de los múltiples cruces que 
pueden darse en términos de bucles y cascadas de EC (vinculaciones entre sectores desde 
materiales que son considerados residuos de uno hacia otros que los conciben como insumos 
para la producción), contemplando ámbitos de acción de distintas jurisdicciones, así como 
intersecciones entre corrientes. Resulta necesario analizar las características de los territo-
rios, pero también las especificidades de los materiales a lo largo de las etapas posibles que 
involucra su ciclo de vida, las posibles cadenas de valor y recupero de residuos a generar, los 
actores intervinientes, sus incentivos y los problemas que enfrentan a la hora de valorizar los 
residuos, promover diseños de procesos y productos orientados a mantener los equilibrios de 
la naturaleza, a reducir el consumo energético y a minimizar la contaminación. 
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