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El caso del surgimiento de los cartoneros en Bahía Blanca 
como movimiento social (1992-2017) 

Franco E. Menichelli1 

Resumen 

Durante el año 1995, ante la creación de una Ecoplanta de tratamiento de residuos, en el 
Partido de Bahía Blanca, el gobierno Municipal aumentó los controles sobre el cirujeo y la 
recolección clandestina. Las medidas, apuntaron a invisibilizar la actividad y regular el transito 
céntrico, lo que causó una reacción espontánea y defensiva por parte de diversos recolectores 
informales (Becher, 2014), es decir, de quienes vivían de la recolección de materiales como el 
cartón, el plástico, el papel, y los metales en la vía pública, que utilizan para su reventa, sin un 
reconocimiento oficial por parte del Gobierno. 

Como consecuencia de las nuevas medidas adoptadas por el Estado, se fueron consolidando 
lazos de solidaridad entre los cartoneros, de esta manera se fue conformando lo que el 
sociólogo Enrique Laraña (1999) califica como movimiento social, proceso, que de acuerdo a 
este autor, nace cuando algo que hasta ese momento era considerado tolerable deja de serlo. 
La prohibición de la tracción a sangre junto con la restricción de circulación en la zona 
céntrica, por parte del Gobierno, no fue algo aceptable o tolerable para este sector. Así tomo 
notoriedad un nuevo movimiento social que ya existía desde el año 2001, “los cartoneros”, 
quienes buscan una reivindicación y solución a problemas socioeconómicos, mucho más am-
plios que los que originaron el suceso. Como sostiene Sergio de Piero (2010), al referirse de 
forma general a los movimientos sociales, responden a necesidades puntuales, heterogéneas, 

1 UCA / FLACSO, correo electrónico: femc84@gmail.com. 



592 | Franco E. Menichelli 

demandas de un grupo de personas, no a cuestiones impulsadas por los partidos políticos que 
representan a grandes sectores. 

El conflicto, expresado en la oposición de intereses entre la política impulsada por el 
Gobierno y los cartoneros, tomó escala nacional a través del cantante bahiense, Matías Carrica, 
en el año 2015 en el programa televisivo Elegidos. ¿Hoy continúa vigente? 

En este trabajo nos interesa analizar cuál es el estado de la cuestión, como así los distintos 
enfoques existentes sobre las nuevas medidas tomadas por el Gobierno. También, si el 
conflicto original ha podido resignificarse, en el encuentro de posiciones para una política más 
inclusiva.  

Metodología 

El presente trabajo tiene como objetivo describir y explicar el estudio del caso de los 
Cartoneros de la ciudad de Bahía Blanca bajo la perspectiva teórica del nacimiento de los 
nuevos movimientos sociales. El periodo 2007-2014 inclusive, ya ha sido trabajado por otros 
investigadores: Claudia Marinsalta (2008), Pablo Becher (2012) y Juan Manuel Martín (2013). 
Pero desde el año 2015, a la fecha, se ha recurrido a datos propios, extraídos a partir de estudios 
cualitativos, que incluyeron herramientas como las entrevistas grupales e individuales, 
realizadas en las zonas dónde viven “los cartoneros”, y dónde realizan parte de su actividad, 
junto con la recopilación de medios gráficos locales, y el análisis de las ordenanzas y proyectos 
de ordenanzas municipales y provinciales.  
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Contexto2 

A partir de la década de 1970, pero sobre todo de la de 1990, las transformaciones provocadas 
por la implementación de políticas neoliberales en la Argentina, instalaron nuevas problema-
ticas (como el aumento de las desigualdades sociales, la precariedad laboral y la desocupación 
masiva, entre otras) y modificaron las bases de su estructura social3 (Irisarri, 2015). Al igual 
que en otros países de América Latina, estos cambios no fueron acompañados por redes de 
contención ni centros de formación o reconversión laboral, ni tampoco por medidas 
gubernamentales en la materia que compensaran los efectos negativos de este proceso.  

La ampliación del arco de reivindicaciones de aquellos que quedaron desprotegidos por la 
puesta en marcha de este nuevo modelo, pusieron al descubierto las dificultades expe-
rimentadas por los actores sociales y políticos tradicionales (sindicatos, partidos políticos, 
burocracias públicas), para dar respuesta a estos nuevos reclamos. 

Luego de la crisis del año 2001, las condiciones laborales empeoraron, aumentó el 
desempleo, y muchos derechos constitucionales fueron vulnerados. Las familias desem-
pleadas optaron por buscar alternativas distintas a la lógica del mercado: emprendimientos 
productivos, cooperativas, proyectos comunitarios. Las cooperativas dedicadas a la reco-
lección y venta de residuos aparecieron en la Ciudad desde 1995, en principio ligadas a la 
Iglesia Católica.  

El objetivo principal de las cooperativas fue brindar un servicio sin fines de lucro a sus 
asociados y a la comunidad, fundado en vínculos solidarios.  

2 De Piero (2017) lo contextualiza con las siguientes palabras: “…Cuando las reformas neoliberales 
empezaron a hacer sentir sus consecuencias en la población y en medio de una crisis de representación, 
la sociedad civil echó mano a los recursos que podía generar en pos de obtener respuestas por parte de los 
gobiernos. La organización es siempre el principal recurso al que apelan los sectores más postergados. 
Desde la segunda mitad de la década del 90, se inició una sostenida ocupación del espacio público 
conformando un ciclo de protesta que se prolongó durante algunos años. Desocupados, empleados 
estatales, campesinos, indígenas, trabajadores; distintos grupos sociales que sufrían las consecuencias de 
procesos de ajuste que parecían no tener fin. En muchos casos estas acciones, también generaron procesos 
de autor resolución de sus demandas: emprendimientos productivos, cooperativas, proyectos 
comunitarios. El movimiento de protesta se extendió por varios países y formó parte de los ciclos de 
inestabilidad presidencial que vivió la región, hasta los primeros a los del siglo XXI…” 

3 Gino Germani señala que el término estructura social es utilizado muy frecuentemente en la literatura 
sociológica, pero no siempre con el mismo sentido. Para un análisis del tema véase: Germani, (1955: 9-
18); Martínez (1999). 
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Breve relato de los hechos: 1992-2014 

Los residuos sólidos urbanos (RSU), como cuestión ambiental y social en la ciudad de Bahía 
Blanca, han sido documentados en los trabajos de Claudia Marinsalta (2008), Pablo Becher 
(2012) y Juan Manuel Martín (2013). Estos autores señalaron que hasta ese periodo no existió 
en la ciudad un programa concreto acerca del tratamiento de los RSU. El cese de la quema a 
cielo abierto, en 1992, Ley 24041 “Residuos Peligrosos”, generó la necesidad de implementar 
políticas por parte de los municipios, lo que condujo a la ejecución de una serie de ordenanzas 
legislativas y acciones materiales para resolver la situación. Así se incrementó la disposición 
final en los rellenos sanitarios y el desarrollo de plantas de reciclado cercanas a la ciudad. En 
1995 se abrió una Ecoplanta, de tratamientos de residuos, en la localidad de General Cerri, a 
15 km de la ciudad.  

Con este nuevo contexto aumentaron los controles sobre el cirujeo y la recolección 
“clandestina”. Según palabras de Pablo Becher: “Los/as cartoneros/as fueron sistema-
ticamente perseguidos, alimentándose el prejuicio sobre ellos en los medios de comunicación 
hegemónicos”. Lo que el Municipio pretendió fue eliminar la tracción a sangre, por motivos 
de seguridad vial y el cuidado de los animales, junto con otros reclamos vecinales relativos al 
mantenimiento de las calles, ya que con la circulación de animales era difícil mantenerlas en 
buen estado en cuanto a su higiene. El asunto es que la implementación de esta política entró 
en conflicto con la manera de trabajo habitual de los cartoneros, por eso se sintieron de alguna 
manera perseguidos, además de que la medida les trajo consecuencias directas desde el punto 
de vista económico y social. 

Desde el año 2003, los gobiernos locales, impulsaron varias ordenanzas con el objetivo de 
evaluar y determinar la situación sobre los RSU. Primero se decretó una ordenanza (12672/04) 
con el fin de determinar el significado de los residuos sólidos urbanos, las formas de tra-
tamiento y las infracciones que pueden cometerse.  

Con la nueva Ley provincial n.° 13592 de “Gestión integral de Residuos Sólidos Urbanos”, 
que modifica la Ley n.° 9111 (Shammah, 2009), el gobierno de Bahía Blanca realizó algunos 
cambios durante el mandato de Breitenstein, presentando un proyecto integral de residuos 
sólidos urbanos que comenzó a consolidarse a partir del 2010. La misma fijó los procedi-
mientos de gestión de los RSU y solicitó a los municipios que presenten un programa de 
gestión en concordancia con la normativa vigente. 

Durante este proceso comenzaron a generarse varios centros de acopio y tratamiento 
diferencial de residuos por fuera del municipio, que en la actualidad gestionan lo que los 
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cartoneros pueden venderles, sobre todo cartón y papel. Estos intermediarios, sin ninguna 
legislación que regule específicamente su actividad, son los principales beneficiarios de las 
ventas de material reciclable en la ciudad. 

La conflictividad fue surgiendo en la medida que el Municipio trató de implementar nuevas 
políticas públicas cambiando los hábitos económicos y sociales de los recolectores.  

Actualidad 2015-2017 

Por medio de entrevistas realizadas en el Barrio Noroeste (que incluye el Bajo Rondeau), y el 
Barrio Stella Maris de Bahía Blanca a cartoneros, familiares y vecinos, sumado a otras 
entrevistas mantenidas con cartoneros en la vía pública, junto con el análisis de medios 
gráficos locales, ordenanzas municipales y provinciales, se puede entender que el conflicto fue 
cambiando de tenor, dado que las políticas fueron dando respuestas concretas a las necesidades 
del sector. También pueden evidenciarse los distintos posicionamientos ante el nuevo esce-
nario, posturas que luego ampliaremos a través de testimonios.  

A partir del año 2014, cuando se llega a un acuerdo inicial con el Municipio, los cartoneros 
habían conseguido mantener sus puestos de trabajo bajo una nueva modalidad, consensuada 
por las partes. También, retener sus rutas de trabajo tradicionales. Se estableció que la 
recolección se haría mediante carros manuales suministrados por la Municipalidad. A su vez 
el municipio se comprometió a no ampliar la zona de exclusión más allá del espacio del centro. 
Además, se les reconocería su aporte ambiental mediante un complemento mensual de 3.000 
pesos. Pese a la existencia del acuerdo, muchos cartoneros no estaban conformes con las 
condiciones, un ejemplo son los dichos de una joven en plena manifestación, año 2014:  

…nosotros no queremos ser esclavos de ellos, tener que trabajar para ellos, como dicen
de la fábrica esa que nos quieren dar, nosotros queremos trabajar para nosotros, no para 
estos vagos que se sientan, se compran un trajecito, y se creen que mandan al País…4. 

Entre los principales sucesos posteriores al año 2014 se pude mencionar la puesta en marcha 
por parte del municipio de la construcción de una tricicleta. Por la misma se pagaron $ 425.000 

4 Ver video en plena manifestación en el Palacio Municipal: 
https://www.youtube.com/watch?v=0lMZaKUfYnE. 
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al diseñador García Mayor. En agosto de 2015 se citó al Concejo a tres funcionarios para que 
dieran explicaciones al respecto, ya que los recolectores aseguraron que ese vehículo no les 
serviría, ninguno asistió. (La invitación alcanzó al titular de la Agencia de Innovación y 
Gobierno Abierto, Esteban Mirofsky; a la secretaría de Desarrollo Social, Ana Strizzi, y al jefe 
de Gabinete Roberto Ércoli). 

Otros reclamos relevantes registrados fueron en relación al subsidio, los cartoneros dicen no 
llegar a cobrar $ 2000 por mes, y que eso sumado a la baja en el precio del cartón les 
imposibilita contar con los ingresos mínimos. 

El actual gobierno local, encabezado por el Sr. Intendente Héctor Gay, afirmó que uno de 
los temas más inmediatos de su gestión sería este.5 Fue durante el año 2016 que desde el 
Municipio incorporaron aproximadamente 50 cartoneros a trabajar a la Ecoplanta en Cerri. 

En cuanto a la comunicación entre el gobierno y el sector, en el año 2016, la concejala del 
Frente para la Victoria, Paola Ariente, por medio del Expediente HCD-207/2016, realizó un 
proyecto de ordenanza: “Creando el “Programa Integral para los Cartoneros, Recuperadores 
y/o Recicladores Urbanos de la Ciudad de Bahía Blanca”. El mismo representa un nuevo 
enfoque en la cuestión, manifiesta una intervención que busca compatibilizar los derechos de 
todos los sectores sociales. Se trata de una medida integral, que apunta a regular de una manera 
completa, teniendo en cuenta al cartonero y su grupo familiar primario. Apunta a la creación 
de un Programa que contemple entre varios puntos: que los generadores de residuos sólidos 
urbanos separen los indicados para los cartoneros; equipamiento adecuado; creación de 
ámbitos de cuidado de los hijos menores de los cartoneros mientras realizan su actividad; y un 
medio de recolección y transporte eficiente. 

Actualmente se ven pocos carros con caballo en la calle, principalmente hay camionetas 
antiguas, en las que se recolecta el cartón. Las mismas fueron compradas por los particulares 
con sumas fijas de dinero otorgadas por el Municipio para quienes no querían trabajar en la 
Ecoplanta. 

Son las cantidades recolectadas las que generan mayor ganancia, ni el carro a caballo, ni la 
camioneta, ni los nuevos carros para tricicletas o personas, gastan lo mismo, ni soportan la 
misma cantidad de cartón. Tomando posición ante esta situación fue Carrica quien en julio de 

5 Ver: http://www.lanueva.com/la-ciudad/837983/gay-dice-que-las-ciclovias-y-los-cartoneros-seran-2-de-
los-primeros-temas-a-tratar-en-su-gestion.html. 
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2015 sostuvo: “Trabajar en el carro no es delito”.6 Porque justamente muchos cartoneros 
estiman más eficiente la recorrida en el carro con caballo, como siempre lo hicieron. 

Conclusiones 

El conflicto surgió ante una necesidad del Municipio y la ciudadanía en ordenar al tránsito 
céntrico en la Ciudad y redefinir el proceso de tratamiento de residuos urbanos junto con la 
toma de responsabilidad del mal estado de salud de los equinos utilizados para el cirujeo. 
Cuestión que en un principio evidenció no tener en cuenta la población más afectada de la 
medida, los cartoneros y sus familias. Las medidas se fueron ejecutando, y solo ante las 
protestas y luchas del sector, fueron cambiando sus políticas. 

Garretón, (2001): lo que pareciera ser más predecible para el futuro próximo es una variedad 
de formas de lucha y movilizaciones más autónomas,… más orientadas hacia las inclusiones 
sectoriales,… y la democratización e integración social… El contenido de tales movilizaciones 
estará probablemente desgarrado entre las demandas concretas de inclusión, a la vez que la 
búsqueda de sentido y de identidad propios frente a la universalización de una “modernidad” 
identificada con las fuerzas del mercado y sus agentes. En ausencia de la satisfacción de tales 
demandas, es muy probable que se desarrollen algunas explosiones y rebeliones abruptas o la 
retirada a través de la apatía, el refugio individualista o comunitarista, o alguna combinación 
de éstas fórmulas, más que la generación de actores coherentes y estables.” 

Este análisis de Garretón (2001) pone de manifiesto un caso como el de cartoneros. Son las 
fuerzas del mercado las que generan cada vez más desigualdad, y estas herramientas (la 
organización en movimientos sociales, las explosiones, y rebeliones) las que tienen los 
sectores vulnerados para poder expresar sus necesidades, para poder subsistir e intentar 
intervenir en las políticas, dentro de un contexto que en principio superpuso los derechos de 
algunos sobre los de otros. 

¿Cuáles son esos derechos? el Municipio ha hablado de poder liberar el centro por cuestiones 
de seguridad vial, maltrato animal entre otras justificaciones. Mientras que por otro lado están 

6 Ver declaraciones en diario LNP: “Carrica recordó a los cartoneros: “El problema sigue sin respuestas” 
http://www.lanueva.com/la-ciudad/823214/el-rapero-matias-carrica-recordo-a-los-cartoneros-el-
problema-sigue-sin-respuestas.html. 
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los derechos más elementales de un importante grupo de familias: derecho al trabajo, derecho 
a la vida.  

Como sostiene Sergio de Piero (2010): El rediseño de políticas públicas, con todo, no debe 
hacer olvidar nunca, que a pesar de la crisis y los cuestionamientos, el Estado sigue siendo el 
único actor con capacidad de establecer algún tipo de regulación entre los diversos conflictos 
sociales, económicos y políticos que habitan en nuestra sociedad. La apertura a la participación 
debe pensarse en el sentido de fortalecer ese proceso que ayude a la profundización de la 
democracia.  

Por eso se considera de vital importancia que el Gobierno Local mejore su comunicación 
con el sector, captando los reclamos, que en este caso adquirieron una dimensión Nacional7. 
Y además que ejerza su rol de regulador a favor de todos, y principalmente de los más débiles. 

A modo de conclusión, los principales reclamos vigentes que expresa el sector son que a 
partir de las modificaciones realizadas (reducción del horario y modo de recolección) ellos 
han sido perjudicados debido a que tienen que realizar más sacrificio para juntar menos 
cantidad de cartón, con lo cual sus ganancias son menores. Quienes realizaban la recolección 
de residuos en la zona céntrica, lo hicieron durante años, eran conocidos por los vecinos, 
quienes no solo les daban cartones, plásticos y metales, sino que les donaban desde comida 
hasta electrodomésticos y ropa. Esta medida cambió su cotidianeidad por completo, no solo 
en términos económicos sino sociales, al punto de sentirse más marginados. 

Sin embargo, durante una de las entrevistas realizadas en julio de 2017, a una familia8 
dedicada por completo a la recolección y reventa, ubicada a pocas cuadras de la Cooperativa 
Cartoneros del Sur, quedaron evidenciados muchos detalles del estado actual de la cuestión 
que nos parece importante resaltar, principalmente porque evidencia que lo que comenzó 
como una política que los marginaba aún más, actualmente no es percibida de la misma 
manera: 
 Hoy, la mayoría de los recolectores que eran informales, trabajan en la Ecoplanta; (Una

de las entrevistadas comentó los dichos de su nieto: “…antes mi papá andaba por ahí

7 Ver video de Matías Carrica en el programa Elegidos: “Buscavida”: 
https://www.youtube.com/watch?v=OMiWpl-CC-g. 

8 La entrevista fue realizada de forma espontánea, mientras se recorría la zona del “Bajo Rondeau”, se eligió 
a esa persona porque estaba trabajando en su casa con muchísimos residuos. Mientras seleccionaba los 
materiales, la Señora de la casa (Marta) accedió a contestar algunas preguntas abiertas. Su esposo continúa 
siendo recolector informal, y su hijo trabaja en la Ecolpanta. 
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juntando cosas, ahora está trabajando en la planta…”. La Señora lo comentaba como 
una nueva circunstancia que daba más dignidad y estima a la familia. 

 El sueldo que perciben en la Ecoplanta es similar al que lograban obtener antes de
manera independiente; ($ 8000 mensual aproximadamente);

 Muchos trabajan en la Ecoplanta, y además recolectan y venden;
 Quienes no quisieron trabajar de forma fija en un lugar, fueron provistos con dinero por

parte de la Municipalidad, que muchos capitalizaron con la compra de una camionera
(aproximadamente $ 20.000);

 Los empleados de la Ecoplanta, reclaman mejores condiciones, equipamientos de
salubridad y seguridad. No cuentan con barbijos, por ejemplo, y constantemente deben
manipular animales descompuestos, entre otras cosas;

 Lo que más reclaman de su vieja situación es la posibilidad de ir al centro y recibir el
cariño y las donaciones de los comerciantes, según sus propias palabras;

 Un reclamo que realizaron es la falta de ayuda por parte del municipio o de profe-
sionales para el cuidado de los equinos. Denuncian que ante el menor indicio de
descuido les es quitado el animal. Mencionan que en muchas oportunidades han
solicitado ayuda ante problemas de salud de los animales y que nunca se la prestaron,
que solo vienen una vez ocurrida la pérdida del animal para acusarlos de lo sucedido.
Piden que no todos sean tratados por igual, porque hay muchas personas que valoran y
cuidan a sus animales.

 Otra cuestión que fue evidenciada es la imposibilidad de muchos recolectores (quienes
antes andaban en carro a caballo) de obtener un carnet de conducir, ya que no saben
leer. Esto genera mucha desigualdad dentro del propio sector.

Si bien es sabido que los movimientos sociales y las organizaciones del tercer sector 
representan realidades heterogéneas, y poco definidas, el caso de los cartoneros en Bahía 
Blanca puede ser entendido como el surgimiento de un nuevo movimiento social según las 
notas esenciales identificadas por Garretón (2001). Hemos podido observar acciones colec-
tivas con alguna estabilidad en el tiempo (ya más de 20 años) y algún nivel de organización 
(crearon su propia cooperativa), orientadas al cambio o conservación de la sociedad o de 
alguna esfera de ella (buscaron incidir e incidieron en la implementación de una nueva política 
pública sobre el tratamiento de RSU). También identificamos una acción colectiva que 
responde a tensiones o contradicciones específicas y que se orienta a resolver esa contradicción 
específica, en el sentido de que vieron vulnerados su derecho al trabajo, tensión que 
enfrentaron de forma organizada y pudieron encauzar junto con el Municipio de Bahía Blanca. 
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cartoneros--el-problema-sigue-sin-respuestas.html.  
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Entrevistas a cartoneros/as y cooperativistas 

Entrevista a Marta, julio de 2017, jefa de familia de cartoneros, su esposo es recolector 
informal, su hijo trabaja en la Ecoplanta, y ella selecciona entre el material recolectado. 
(Barrio Noroeste) 

Entrevista a José., julio de 2017, cartonero trabajando en la vía pública. 
Entrevista grupal a 25 personas del Barrio Stella Maris de Bahía Blanca, en la Sociedad de 

Fomento, junio de 2017, vecinos y parientes de cartoneros.  
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