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RESUMEN 

Con la presente investigación se logró identificar y explicar que por motivos económicos, 

sociales y culturales las mujeres de la comunidad de Cancharani localizado en el distrito 

y provincia de Puno, se dedican a la actividad laboral de recolección de residuos sólidos. 

El objetivo fue identificar los motivos que impulsan a las mujeres de la Comunidad de 

Cancharani para que realicen labores de recolección de residuos sólidos. La metodología 

consistió en: (I) enfoque: cualitativo, (ii) métodos: Etnográfico, Observación y 

Descriptivo, (iii) técnicas: Observación participante y Focus group y (iv) instrumentos: 

Cuestionario de entrevista. Finalmente, la conclusión a la que se arribó fue que los 

motivos que impulsan a las mujeres de la comunidad de Cancharani para que se dediquen 

a la labor de la recolección de residuos son diversos, sin embargo, los que más sobresalen 

son las siguientes: i) motivos de carácter económico; ii) motivos de carácter social, y, iii) 

motivos de carácter cultural. 

 Palabras Clave: Economía, invisibilización, mujeres, recolección de residuos sólidos, 

informalidad. 
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ABSTRACT 

With the present investigation the women of the community of Cancharani located in the 

district and province of Puno will be identified and explained for economic, social and 

cultural reasons, they will dedicate themselves to the labor activity of solid waste 

collection. The objective was to identify the reasons that drive the women of the 

Cancharani Community to carry out solid waste collection tasks. The methodology 

consists of: (I) approach: qualitative, (ii) methods: Ethnographic, Observation and 

Descriptive, (iii) techniques: Participant observation and focus group and (iv) 

instruments: Interview questionnaire. Finally, the conclusion reached was that the reasons 

that motivate the women of the Cancharani community to dedicate themselves to the work 

of collecting waste are diverse, however, the ones that stand out the most are the 

following: i ) economic reasons; ii) reasons of a social nature, and iii) reasons of a cultural 

nature. 

Key words: Economy, invisibility, women, solid waste collection, informality. 
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INTRODUCCIÓN 

La recolección de residuos sólidos es una actividad que involucra a diversas personas, 

debido a que es compleja e intrincada, lo cual supone la concurrencia de abundante mano de 

obra, al menos, en el momento de la clasificación (recabar y organizar los residuos). En ese 

orden, las personas de bajos recursos económicos son quienes logran avocarse a esta actividad, 

en especial, en los botaderos o centros de depósito de residuos sólidos que existen en las 

ciudades con dimensiones considerables de población. Tal es así que en varios países esta 

actividad (recolección y clasificación de los residuos sólidos) se ha tecnificado y tornado en 

una actividad formal. De este modo, la recolección de residuos sólidos se presenta como una 

oportunidad para ingresar al mercado laboral y generar dinero que sirve para fines de auto 

sostenimiento individual y familiar. A la vez, el volumen de producción de residuos sólidos 

alcanza, según Banco Mundial (2018), como mínimo diez toneladas y como máximo entre 

cincuenta a cien toneladas diarias en las principales ciudades del mundo, debido a la cantidad 

de personas que habitan, las industrias existentes, entre otros, van en constante incremento, por 

tanto, para las personas que se dedican a esta labor es un gran centro de producción de trabajo. 

En la actualidad es un lugar común que personas de diversos estratos sociales, 

económicos y culturales se dediquen a diversas actividades, ya sean los negocios, realizar vida 

profesional, entre otros, por lo tanto, se abre como una oportunidad más de trabajo la 

recolección de residuos sólidos, esto es, personas de distinta composición etaria, rasgos y 

lugares se avocan a desarrollar esta actividad, en efecto, observamos que varones, mujeres, 

niños e, inclusive, ancianos tienen como principal fuente para generar recursos económicos la 

labor de recolección de residuos sólidos. Este escenario se presenta en aquellos lugares azotados 

por la pobreza, la precariedad y la ausencia de oportunidades de desarrollo. Así, la recolección 

de residuos sólidos es una labor que persigue dignificar a las personas, generar fuente de 

ingresos para el sostenimiento económico de la familia, entre otros, a la vez, es una ocasión 
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valiosa dedicarse a esta actividad cuando las personas no tienen las condiciones necesarias para 

desempeñarse en una actividad más formal. En dicho contexto, las personas están motivadas e 

impulsadas por diversas razones, además, persiguen diversos fines y objetivos (como por 

ejemplo generar ingresos económicos, encontrar un espacio laboral, mejorar la calidad de vida, 

otros), los mismos actúan como motores o brazos que son la palanca necesaria para avocarse a 

la labor de recolección de residuos sólidos. 

En esta investigación damos por descontado que la actividad de recolección de residuos 

sólidos es importante, sin embargo, el asunto problemático a la cual nos hemos avocado es dar 

respuesta a la motivación que concurre para que las personas se dediquen a esta actividad, en 

especial, en aquellos lugares donde las condiciones para laborar en la recolección de residuos 

sólidos son dramáticas (precarias e insalubres). Concretamente, el presente trabajo determina y 

presenta los motivos que impulsan a que las mujeres de la comunidad de Cancharani para que 

se dediquen a la actividad de la recolección de residuos sólidos. En la actualidad se desconoce 

sobre los motivos que impulsan a las mujeres de esta comunidad para que se dediquen a la 

referida labor, por ello, es importante establecer dicha situación para que tomar conocimiento 

del mismo y, posiblemente, con la ayuda de la autoridad competente mejorar las condiciones, 

las circunstancias y el entorno en la cual vienen trabajando las mujeres de la mencionada 

comunidad. 

Tenemos que indicar de manera sumaria que las condiciones en las que se desempeñan 

las mujeres de la comunidad de Cancharani en la recolección de residuos sólidos son insalubres, 

precarias y en algunos, casos dramáticas porque laboran sin los implementos adecuados, la 

exposición al peligro es constante e inminente, el lugar donde se depositan los residuos carece 

de orden y limpieza, entre otros factores, sumado a ello, debemos indicar que esta labor de 

produce en contextos de asimetría, es decir, el clima laboral es mucho más desfavorable para 

las mujeres porque son un grupo social casi excluido (debido a cuestiones sociales o culturales). 
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Un ambiente bastante desventajoso es la que se puede advertir y observar, a pesar de dichas 

circunstancias, las mujeres continúan desempeñándose en dicha labor de forma constante y 

cotidiana, por consiguiente, establecer los motivos de su dedicación a la actividad de la 

recolección de residuos sólidos es una necesidad imperiosa, ya que en ella radica la situación o 

realidad problemática. 

En el presente caso, el centro de gravitación de la investigación es la motivación que 

ostentan las mujeres para dedicarse a la recolección de residuos sólidos en la comunidad de 

Cancharani Puno. Así, la problemática gira en torno al establecimiento y esclarecimiento de los 

motivos (o razones) que justifican el avocamiento de dicha actividad, en concreto, determinar 

si las mujeres por motivos económicas, sociales y culturales están dedicadas a esta actividad, 

y, especialmente, establecer en qué consiste cada uno de los mismos, precisamente, qué implica 

que por motivos económicos las mujeres se dediquen a la recolección de residuos sólidos. Este 

trabajo se focaliza únicamente en las mujeres que se desempeñan en esta labor, ello responde a 

que son éstas quienes están más tiempo y prestar mayor atención, por el contrario, los hombres 

por su parte se alejan y tratan de no inmiscuyen en dicha actividad de forma activa y constante; 

por consiguiente, el problema de la investigación se circunscribió a establecer los motivos de 

carácter económico, motivos de carácter social, y, motivos de carácter cultural que persuaden a 

que la mujer participe en la recolección de residuos sólidos. En ese sentido, la investigación 

realizada solo ha comprendido el grupo conformado por las mujeres, por esta razón, el punto 

de articulación y dinámica del trabajo gira en torno a los motivos que impulsan a las mujeres 

para dedicarse a la actividad de la recolección de residuos sólidos. 

Tal como lo indicamos en el párrafo precedente, se ha podido constatar que el principal 

elemento –o combustible necesario– que motiva a las mujeres a la recolección de residuos 

sólidos se expresa en las siguientes dimensiones: (i) económica: poder aportar de manera 

efectiva a la economía familiar, (ii) social: eleva su autoestima y afirma su sentido de 
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pertenencia al grupo (desde una perspectiva de género) y iii) cultural: mujer eleva su autoestima 

y afirma su sentido de pertenencia al grupo, además, siente orgullo por la labor realizada. Estas 

son las razones que motivan a las mujeres de la comunidad de Cancharani para realizar la 

actividad de recolección de residuos sólidos. Como cuestión adicional a ello hay que mencionar 

que una manera de ingresar al mercado laboral de las mujeres en la comunidad de Cancharani 

es la dedicación a mencionada actividad. Esta situación se produce, al margen, de las vicisitudes 

sociales y culturales que sufren las mujeres, tales como: discriminación, exclusión y 

denigración, hay que destacar que es un trabajo de carácter autónomo e independiente, de tal 

modo que busca el autosostenimiento de la mujer, asimismo, la convierte en colaboradora de la 

economía familiar. Con en relación a la cuestión metodológica, esta investigación ha utilizado 

fuentes directas (o primarias) para conocer y determinar los motivos que impulsan a las mujeres 

a dedicarse a la labor de recolección de residuos sólidos, el mismo que ha consistido en la 

observación directa, la entrevista semiestructurada, a su vez, la aplicación de focus group para 

comprender mejor la dinámica de trabajo y que expliquen las motivaciones que tienen las 

mujeres para que se dediquen a la recolección de residuos sólidos. 

Con mayor precisión, en el aspecto económico, se puede apreciar que las mujeres 

realizan esta labor para crear mejores condiciones de vida, asimismo, ser fuente de sustento 

para su familia. En el plano social, se ha podido evidenciar que la mujer se dedica a esta 

actividad para lograr reconocimiento, prestigio y ser valorada dentro de la comunidad, ya que 

es éste el lugar donde realiza sus actividades domésticas, al mismo tiempo, se relaciona con su 

familia e interactúa con el medio social que la rodea. En el aspecto cultural, notamos que la 

mujer eleva su autoestima y afirma su sentido de pertenencia al grupo (se produce la 

internalización de la perspectiva de género dentro de la comunidad de Cancharani, esto es, son 

más sensibles sus miembros tanto varones y mujeres), adicionalmente, los lazos socio afectivos 

y el sentimiento de orgullo incrementan en la mujer, lo cual conduce, de cierta manera, hacia el 



14 

 

empoderamiento femenino, a su vez, se ha podido determinar que la labor de recolección de 

residuos sólidos es apreciada positivamente. 

La nueva perspectiva acerca de la recolección de residuos sólidos es que las mujeres 

ingresan al mercado laboral, en un contexto de informalidad, ya que en la ciudad de Puno las 

personas que se dedican a recolectar residuos sólidos no tienen remuneración bajo planilla, 

tampoco registran horario de ingreso, no tienen implementos adecuados para realizar la 

actividad, a ello se suma la ausencia de entidades formales dedicadas a la recolección de 

residuos, entre otros factores. Todo esto pone en evidencia que las políticas públicas en la 

ciudad de Puno, no están enfocadas en administrar y manejar los residuos sólidos de manera 

responsable, asimismo, es insuficiente la voluntad puesta por la autoridad pública para generar 

un espacio de trabajo adecuado. En la ciudad de Puno y en la mayoría de las ciudades del Perú 

se avizora la situación descrita, es decir, la recolección de residuos sólidos es un espacio donde 

se asienta y reproduce la informalidad. Es menester conectar esta información general con las 

condiciones que se presentan en la comunidad de Cancharani, de tal manera que la explicación 

acerca de los motivos que impulsan a las mujeres para que se dediquen a esta labor sea plausible 

y comprensible. 

Finalmente, el presente trabajo está distribuido en tres capítulos. En el capítulo I se 

expone la problemática, los antecedentes, justificación y objetivos de la investigación, todos 

estos aspectos tienen como finalidad presentar el contexto en el que se realiza la investigación. 

En el capítulo II tenemos la revisión de la literatura, es decir, el análisis de las fuentes teóricas 

que sustentan la problemática de la investigación, en especial, aquellas referidas a la labor de 

la mujer de las economías contemporáneas, el lugar de la mujer en la economía actual, la 

percepción social y cultural que se tiene acerca de la mujer en contexto de desigualdad y 

inferiorización, entre otros, es más, hay que indicar que la fuente teórica sirve para reforzar los 

argumentos y la evidencia empírica que se procesa en la exposición de resultados de la 
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investigación. También en este punto se presenta la metodología de la investigación, esto 

consiste en explicar el método, las técnicas y los instrumentos que se usaron en la investigación, 

asimismo, se explica el procedimiento utilizado para presentar la información contenida en los 

instrumentos de información. Por último, en el capítulo III que explicado con mayor precisión 

y concisión los resultados de la investigación, es decir, procesar y analizar la información 

obtenida, este punto ha quedado separado de la siguiente manera: i) los motivos de carácter 

económico que impulsan a que la mujer se dedique a la recolección de residuos sólidos; ii) los 

motivos de carácter social que influyen en la mujer para dedicar a dicha labor y iii) el contexto 

cultural en el que las mujeres se avocan a la recolección de residuos sólidos. Es más, en esta 

parte queda explicada de manera coherente con los objetivos de la investigación, de tal modo 

que busca establecer con fiabilidad y coherencia la razón principal por la que se dedican a la 

labor de la recolección de residuos sólidos las mujeres de la comunidad de Cancharani. 
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I. CAPITULO I 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, ANTECEDENTES, 

 OBJETIVOS, MARCO TEÓRICO Y MÉTODO DE 

INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La ciudad de Puno cuenta con una población de 125,663 mil habitantes, lo cual la ubica 

o posiciona como una de las ciudades más grandes del sur del Perú (INEI, 2017). El impacto 

que produce esta cantidad de población en los diversos ámbitos de la vida y las relaciones 

sociales, comerciales y culturales resultan considerables. La cantidad de basura producida, 

solamente, en la ciudad asciende a 20 toneladas diarias y 6000 toneladas mensuales. En este 

escenario se plantea el problema de investigación. La basura producida por la ciudad de Puno, 

normalmente, se deposita en el botadero de Cancharani, esto por disposición de la gerencia de 

Medio Ambiente y Servicios de la Municipalidad Provincial de Puno. Además, se debe indicar 

que los residuos sólidos recolectados por las diversas unidades móviles o conteiners tienen 

como destino final el botadero denominado Cancharani. Este sitio queda ubicado a unos 6 

kilómetros en dirección recta al sur oeste del centro de la ciudad (Geotec, 2018). 

La población total en esta comunidad es alrededor de 225 personas, de los cuales, 

aproximadamente, 52 son mujeres (equivalente al 23.1%). El Instituto Nacional de Estadística 

e Informática indica que la población ubicada en este lugar, en su mayoría, son de extrema 

pobreza debido a la situación económica y las condiciones de vida precarias. El modo en que 

se caracteriza a los habitantes de la comunidad de Cancharani es que carecen de servicios 

básicos (agua, desagüe, electricidad), las condiciones económicas son malas, no existen 

condiciones formales para laborar, entre otros. 
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El almacenamiento o depósito de la basura en la comunidad Cancharani ha traído 

diversas consecuencias, entre las más notables e importantes para la presente investigación es: 

la generación de nuevo empleo basado en la recolección de residuos sólidos. En esa línea, la 

presencia de residuos sólidos se ha tornado en una forma de generar ingresos económicos para 

las personas de este lugar (una modalidad legítima para “ganarse la vida”). En ese sentido, la 

recolección de residuos sólidos se ha vuelto en una de las principales actividades laborales 

especialmente para el grupo de 52 de éstas se dedican a la labor mencionada. 

Lo relevante del proceso de recolección de residuos sólidos es el siguiente:  

(i) Las mujeres son quienes con mayor énfasis y notoriedad participan en esta actividad, 

es decir, estas son quienes están en relación directa con la administración y 

clasificación de la basura. 

(ii) Los varones tienen poca intervención o, en algunos casos, nula participación en la 

actividad de la recolección de residuos sólidos en la comunidad de Cancharani. 

Esto suscita varias interrogantes y cuestionamientos. La división o separación en la 

participación de la recolección de residuos sólidos marca distancias entre los hombres y las 

mujeres, asimismo, denota que existen diversas motivaciones en las mujeres para que opten por 

realizar esta labor. Es más, siendo concretos, la interrogante que gana fuerza es la siguiente: 

¿Cuáles son los motivos que impulsan a las mujeres de la comunidad de Cancharani para que 

se dediquen a la recolección de residuos sólidos? A primera vista no están claras las finalidades 

por las cuales las mujeres optan por realizar en esta labor.  

El marco dentro del cual se desarrolla el problema de investigación (esto enfocado en la 

comunidad de Cancharani de la ciudad de Puno), en este caso, lo situamos en los siguientes 

ámbitos: 
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i) Económico: en términos generales, al respecto, podemos constatar que existe 

aumento de la mujer en la participación y elaboración de las políticas públicas, 

asimismo, el ingreso de la mujer en el mercado laboral ha ido en incremento y ha 

estado ganando notoriedad dentro de las relaciones públicas laborales. Los datos que 

tenemos nos muestran que la mujer continua laborando 9 horas más en relación a 

las mujeres (INEI, 2009), asimismo, la percepción de los ingresos económicos es 

inferior frente al de los varones hasta en un 69.7%, por tal motivo, en líneas 

generales y globales, el grueso de la población femenina (perteneciente a la 

población económicamente activa) están confinadas y sufren discriminación 

constante. Esto se presenta a nivel formal, es decir, en mercados laborales formales 

donde gozan los trabajadores gozan del reconocimiento y beneficio de las normas 

laborales. 

ii) En la misma línea económica, otra situación es la que se vive en relación aquellos 

lugares donde prima la informalidad y más aún, las actividades a las que se dedican 

las personas no es conocida o es percibida de manera negativa a nivel social. En este 

caso, nos estamos refiriendo a las mujeres que se dedican a la actividad de la 

recolección de residuos sólidos en la ciudad de Puno, específicamente, en la 

comunidad de Cancharani. Lo que notamos es que las condiciones en las que laboran 

son precarias y sufren exclusión estructural, es decir, se produce marginación y están 

confinadas en la pobreza. Este problema es realmente serio porque hay ausencia de 

las condiciones adecuadas de trabajo, es más, las autoridades no generan espacios 

de inclusión y modernización del entorno laboral (centro de recopilación de residuos 

sólidos). En general, las condiciones de trabajo y obtención de los recursos 

económicos son precarias. 

iii) Social: en el aspecto social se presentan cuestiones vinculadas con las condiciones 

personales, vínculos y situaciones subjetivas de las mujeres, tales como: i) los 
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motivos personales que conllevan a que las mujeres de la comunidad de Cancharani 

opten por dedicarse a la labor de reciclaje de residuos sólidos; ii) el reconocimiento 

y la valoración positiva que reciben las mujeres al desarrollar esta labor y iii) la 

interrelación con los miembros de la comunidad de Cancharani. Todos estos 

aspectos, de algún modo, influyen a que la mujer se dedique a la actividad de la 

recolección de residuos sólidos, debido a que existe una línea bien demarcada que 

impide equiparar el varón con la mujer, es más, no existe término de comparación 

posible. Esto se trasunta en la división sexual del trabajo, donde los hombres ocupan 

una posición privilegiada en términos laborales, siendo la mujer objeto de 

tratamiento diferenciado.  

Todos estos aspectos muestran que la mujer está en desventaja dentro de las relaciones 

sociales y culturales, asimismo, el emprendimiento económico que tienen es mínimo. A pesar 

de esta situación, podemos notar que la mujer es creativa al momento de perseguir y luchar por 

sus objetivos. 

La recolección de residuos sólidos ha significado para la mujer, especialmente, en la 

comunidad de Cancharani la vivencia de experiencias dramáticas y sufrimiento constante, sin 

embargo, los motivos que tienen las mujeres son más fuertes y consistentes para que continúen 

con dicha labor. El hecho que esté en desventaja no enerva la voluntad y el entusiasmo que 

conservan para trabajar en la recolección de residuos sólidos. En esa línea, el problema central 

de la investigación es: comprender los motivos que impulsan a las mujeres de la comunidad de 

Cancharani para realizar labores de recolección de residuos sólidos, al mismo tiempo, establecer 

cuáles son los fines que pesan (los más sobresalientes) para que las mujeres ingresen a este 

espacio laboral, pese a la presencia de los problemas descritos líneas atrás (se ha puesto énfasis 

en que en la dimensión económica y social las mujeres son más golpeadas porque son 
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denigradas y socialmente discriminadas, eso sucede de modo general en todo el país y a escala 

internacional, la misma variable se presenta en la comunidad de Cancharani). 

La ubicación de los motivos que impulsan a las mujeres para que participen de la labor 

de recolección de residuos sólidos son problemáticos e importantes por lo siguiente: i) a la 

actualidad desconocemos los motivos que impulsan a que las mujeres de la comunidad de 

Cancharani participen en la recolección de residuos sólidos; ii) los beneficios que se obtiene de 

la recolección de residuos sólidos no son las más alentadoras y positivas (al menos así lo hemos 

dejado sentado en la dimensión económica y social); iii) es importante conocer el rol que tienen 

las mujeres dentro de la comunidad de Cancharani en relación a la economía y las cuestiones 

sociales y iv) hay que comprender el contexto cultural en el que la mujer realiza la recolección 

de residuos sólidos (establecer las particularidades que se presentan en la comunidad de 

Cancharani). 

El problema de investigación queda graficado en la comprensión y explicación de los 

motivos que impulsan a las mujeres para que puedan dedicarse a esta labor (vinculado a la 

interrogante general de la investigación). Entorno a la interrogante general se han postulado 

preguntas específicas que tienen como finalidad contextualizar el asunto problemático, siendo 

las mismas las siguientes: i) económico; ii) social y iii) cultural; sobre estas tres dimensiones o 

planos se mueve el marco de la investigación. En términos más sencillos, seguimos el siguiente 

esquema: 

(i) En términos generales: la ubicación y explicación de los motivos que impulsan a 

las mujeres para que se dediquen a la actividad de recolección de residuos sólidos 

en la comunidad de Cancharani. 

(ii) En términos específicos: explicar la dimensión económica, social y cultural que 

motiva a que las mujeres se dediquen a la labor de recolección de residuos sólidos. 

Es más, en este punto, hay que considerar únicamente el aspecto del trabajo o 
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laboral, es decir, cada dimensión (económica, social y cultural) está circunscrita a la 

variable vinculada con el trabajo, de tal modo que se prescinde de las otras variables 

que forman parte de las referidas dimensiones, esto para realizar un análisis más 

específico y detallado. 

(iii) A pesar de intuir los referidos motivos, no es posible establecer con claridad el 

impulso particular y concreto que tienen las mujeres para realizar la recolección de 

residuos sólidos (hay que tener en cuenta que es una investigación de carácter 

cualitativa). 

En suma, el problema de investigación se presenta en estos dos niveles porque busca 

enlazar la dimensión general y específica de la realidad, esto es, en la dimensión global o 

general no apreciamos la motivación que puedan tener las mujeres para realizar el trabajo de 

recolección de residuos sólidos, sin embargo, en las dimensiones especificas se pueden 

constatar con mayor claridad los motivos que impulsan a las mujeres, sin embargo, estas 

motivaciones específicas siguen siendo insuficientes porque no explican de forma concreta y 

precisa el impulso o el móvil que tienen las mujeres para participar en la mencionada labor, en 

tal sentido, en los resultados de la investigación se presenta información más precisa sobre los 

motivos económicos, sociales y culturales que impulsan a las mujeres a dedicarse a la actividad 

de la recolección de residuos sólidos. 

1.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Pregunta general 

➢ ¿Qué motivos impulsan a las mujeres de la Comunidad de Cancharani para realizar 

labores de recolección de residuos sólidos? 

1.2.2. Preguntas específicas 
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➢ ¿Existen motivos de carácter económico que impulsen a las mujeres para que se 

dediquen a la labor de recolección de residuos sólidos? 

➢ ¿Cuál es la percepción social que se genera sobre la mujer cuando participa en el trabajo 

de recolección de residuos sólidos? 

➢ ¿Cuál es el significado cultural de la labor de recolección de residuos sólidos para las 

mujeres? 

1.3.  ANTECEDENTES 

1.3.1. Los antecedentes en el contexto internacional 

(i) En el plano internacional, el trabajo de investigación notable que tenemos sobre 

género y trabajo es la elaborada por Téllez (2008). Los objetivos trazados para la investigación 

son: a) Describir los organigramas “tipo” de las empresas de los sectores del calzado y del 

juguete, analizando la representación de la mujer en los distintos puestos de trabajo; su 

participación en el proceso de toma de decisiones, así como las posibles diferencias de género 

en relación con las prácticas de recursos humanos en las empresas y b) Estudiar en profundidad 

al colectivo de mujeres que trabajan en la economía sumergida en relación a estos dos sectores, 

tanto en talleres clandestinos como en el trabajo a domicilio; analizando las relaciones sociales 

productivas y su relación con la creación ideológica sobre género que las envuelve, a fin de 

demostrar que es esta producción ideática la que justifica la violencia simbólica sobre las 

mujeres, feminiza algunas técnicas y tareas dentro de estos procesos productivos y la que 

estructura cuáles y quiénes quedan dentro de la economía formal y quiénes no. Todo esto con 

la finalidad de comprender la lógica de trabajo de las mujeres y las condiciones en que 

desempeñan sus labores en la actividad industrial. 

Las conclusiones a las que se han arribado en la investigación son sugerentes y 

originales. Los más importantes a nuestro criterio son: a) la participación “formal” de la mujer 
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trabajadora en las empresas analizadas alcanza un 43% de la plantilla total y la diferencia con 

respecto al número de hombres contratados se intensifica conforme disminuye el tamaño de la 

firma. Sólo en las empresas de mayor tamaño las diferencias existentes no son significativas y 

b) respecto a la ocupación femenina en el seno de la organización entre el personal no directivo, 

ésta se distribuye mayoritariamente en funciones administrativas, dejando las funciones 

comerciales y productivas en manos principalmente de los hombres. Cabe señalar que para el 

caso de las tareas de fabricación, y a pesar de los datos formales, la economía informal latente 

en ambos sectores demuestra la gran participación femenina en el área productiva. En cierto 

modo, esto expresa la asimetría de la mujer frente al varón en el desempeño de las labores y, lo 

más grave aún, las mujeres desempeñan la misma actividad que los hombres. Esta situación 

refleja de algún modo la valoración que recibe el trabajo de la mujer. 

(ii) En ese escenario internacional encontramos otro antecedente, esta vez de Brasil 

(Minas Gerais), el trabajo es presentado por Días, Matos, & Ogando (2013). Esta investigación 

tuvo como objetivo comprender las dinámicas de género, incluyendo la división sexual del 

trabajo, están envueltas en las actividades de recolección, en otros términos, se busca efectuar 

un análisis de género asociado a la recolección que pongan encima de la mesa la construcción 

social e histórica de los roles de género, y fundamentar procesos de empoderamiento femenino, 

asimismo, establecer el modo en que se manifiestan las desigualdades de género y qué 

herramientas serían necesarias para fortalecer las voces de las mujeres recicladoras, a nivel 

individual, económico o político (esta es la línea de trabajo muy significativa en la 

investigación). 

Las conclusiones de la investigación están enfocadas en abordar el empoderamiento de 

las mujeres recicladoras desde la perspectiva multidimensional, es decir, subjetiva, económica, 

simbólica, política. Esta situación busca construir sociedad donde la igualdad y la equidad de 

género sean consistentes y persistentes, de tal modo que no solo queden en el discurso teórico. 
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La perspectiva de género puede entenderse como una solución y no como un problema, por 

ende, una lectura crítico-feminista nos permite identificar el aprendizaje generado por los 

estudios teóricos y empíricos sobre gestión ambiental. Además, permite resaltar la necesidad, 

en términos académicos, de construir una base sólida para este tipo de iniciativas, especialmente 

si éstas se basan, como en nuestro caso, en un enfoque integral que combina teoría y práctica 

política. 

(iii) Finalmente, la investigación realizada en el trabajo de la pepena por investigadores 

mexicanos es importante (Cervantes & Palacios, 2012), debido a que muestra la dinámica y el 

rol que cumplen los recicladores de basura. En esa línea, la investigación tuvo como objetivo 

generar una visión ampliada de los cambios y continuidades de las características 

socioeconómicas y del perfil de la fuerza de trabajo dedicada a la pepena informal en México, 

así como la mutación sufrida en esta actividad y su efecto en la forma en que se percibe esta 

ocupación. De tal modo que esta visión permitirá comprender la heterogénea evolución de sus 

características y el efecto de este tipo de empleo informal en México, así como algunas 

implicaciones en los mercados de trabajo. 

La conclusión a la que se llegó es que las perspectivas generales (global, regional y 

nacional) que se tienen del trabajo en la pepena informal son fundamentalmente precarias. Por 

precarias se entendería aquellas ocupaciones donde el trabajador vive la peor y más degradante 

situación laboral: falta de servicios de salud, laborales y sociales; ingresos muy por abajo del 

mínimo legal; alto riesgo laboral, y en determinados casos explotación política y económica. 

Junto a lo anterior, la población que trabaja en estas ocupaciones tiene generalmente las más 

bajas calificaciones del mundo laboral y mayoritariamente es excluida de la economía formal 

y de todos los beneficios que esto implica. En el mismo sentido, en ese ámbito generalmente 

no existe respeto a la normatividad laboral básica. También existen múltiples factores negativos 

que han hecho de la pepena informal una de las peores formas de trabajo que aún están presentes 
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en la realidad laboral actual. 

1.3.2.   Los antecedentes en el contexto nacional 

(i) En la línea del reciclaje de residuos sólidos, tenemos la investigación de Madueño 

(2012). El tema central del trabajo es cómo se comportó, en el proceso de formalización, el 

grupo de recicladores de la microempresa mencionada (FELN), que se constituyó en el año 

2007, alentada por la ONG Ciudad Saludable; y, específicamente, se analizaron las tensiones 

que surgieron en la transformación de la lógica de trabajo informal a la lógica de trabajo formal 

que se le propuso. El estudio se focaliza en un grupo de recicladores de residuos sólidos que 

pasan de la esfera informal de trabajo a la dinámica de la formalidad. Esta situación, es la misma 

que se evidencia en el lugar de estudio (Cancharani), ya que actualmente se encuentran en una 

lógica de trabajo informal, pero con la ayuda y la colaboración de la Municipalidad de Puno así 

como las ONG (ciudad saludable) puede convertirse en una actividad formal. 

La conclusión principal a la que se arriba en el trabajo de investigación es que en el 

proceso de formalización de los recicladores, se dio en condiciones de una reproducción de las 

condiciones de desigualdad que existían antes de su implementación. En otros términos, la 

desigualdad que existía previa a la formalización de la actividad del reciclaje no ha sido 

eliminada, es decir la línea y el distanciamiento ha subsistido. La reproducción de las 

condiciones de desigualdad en el proceso de formalización se mantuvo, al igual que cuando los 

recicladores trabajaban informalmente, ya que al laborar de manera formal se configuraron 

distintos grupos y jerarquías que determinaron ciertas tendencias en sus maneras de realizar el 

trabajo y en sus relaciones con los demás actores (aparecieron nuevas jerarquizaciones). 

(ii) Otro antecedente es el trabajo presentado por Oshige (2016), que tiene como 

objetivo ahondar en las características del trabajo de las recicladoras, trabajo muy particular las 

personas como una de las últimas alternativas para poder seguir subsistiendo. El oficio que 
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desempeñan las recicladoras está marcado por ser un empleo autogenerado, el cual surge como 

alternativa ante la precariedad de la situación económica de las personas y sus familias. En ese 

sentido, el propósito es: (i) conocer las características del trabajo de reciclaje; (ii) establecer el 

nivel económico que ostentan las personas que se dedican a esta actividad y (iii) ubicar la 

motivación por la que efectúan esta labor. 

En la investigación se ha concluido que cada reciclador ha decidido dedicarse a esta 

actividad porque tienen condiciones difíciles de vida y precariedad económica, asimismo, las 

condiciones o características del trabajo, siempre, sobresalen la falta de oportunidades y la 

desigualdad social ya que gran parte de los problemas se origina en el bajo nivel educativo que 

tienen; en ese sentido, la mala situación económica es la razón primordial para que opten por 

este trabajo aunque ésta actúa en combinación con otros factores. Respecto a la percepción 

sobre la actividad que desarrollan, la mayoría de recicladores indicó que sentían vergüenza de 

su trabajo y en varios casos manifestaron que escondían este hecho a sus vecinos e incluso a 

sus familiares. Las estrategias para esto son variadas e incluyen viajar largas distancias para 

encontrar un distrito donde reciclar, mentir sobre su oficio, salir de su casa con una ropa y tener 

en la mochila la vestimenta con la cual trabajan. 

1.3.3. Los antecedentes en el contexto local 

(i) La Municipalidad Provincial de Puno (2016), a través de la Gerencia de Medio 

Ambiente y Servicios ha presentado un documento de investigación dando a conocer la 

problemática del reciclaje de residuos sólidos en la ciudad de Puno, especialmente, vista desde 

sus actores. Este documento de trabajo, tuvo como objetivo presentar la situación en que se 

encuentran, actualmente, los materiales reciclables recolectados y las diferentes personas que 

laboran en el reciclaje de los materiales (formales e informales) en la ciudad de Puno. Las 

encuestas o entrevistas que se realizaron son a los recicladores de residuos sólidos. El 

documento presenta una serie de datos estadísticos y análisis de información que son útiles para 
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los fines de la presente investigación, debido a que hace notar la problemática y las condiciones 

en las que se desempeñan las personas que se dedican a esta labor. 

Las conclusiones relevantes que se presentan en el documento de trabajo son las 

siguientes: (i) en la ciudad de Puno se registran cinco asociaciones formalizadas, éstas realizan 

la actividad de recolección selectiva para reciclaje, segregación y comercialización a pequeña 

escala de residuos sólidos no peligrosos; (ii) las personas encuestadas de los centros de acopios 

de residuos sólidos (tanto varones y mujeres), manifestaron que perciben un ingreso económico 

mensual de 800.00 soles mensuales y (iii) los materiales o residuos sólidos que son 

aprovechables son: papel, botellas, vidrio, fierros, metales, aluminio, bolsas y, en un mínimo 

porcentaje, el cartón. Los residuos acopiados son vendidos a los intermediarios. Lo que muestra 

el trabajo es que las personas dedicadas a la actividad del reciclaje de residuos sólidos se 

generan sustento en base al reciclaje, las asociaciones de recicladores van organizándose más y 

es mínimo el material aprovechable para el reciclaje. 

(ii) Otro trabajo que se focaliza en la región es el informe elaborado por JICA y la 

organización Ciudad Saludable (2015). El estudio se realiza en la ciudad de Puno, 

específicamente, en el sector Cancharani. Lo que analiza el trabajo son las condiciones en que 

desarrollan sus actividades las recicladoras de residuos sólidos de este sector de la población, 

esto consiste en vivienda, abastecimiento de agua, servicios sanitarios y el servicio de energía 

eléctrica. La metodología que se emplea para recoger la información de las recicladoras es 

mediante encuestas y talleres informativos. 

Las alternativas o propuestas que presentan el trabajo para mejorar las condiciones de 

vida de las recicladoras de residuos sólidos son: (i) participación en las operaciones de una 

planta de reaprovechamiento de residuos reciclables; (ii) participación en las operaciones de la 

planta de reaprovechamiento en residuos orgánicos y (iii) capacitación en segregación y 

recolección de residuos sólidos de manera selectiva. Todo esto para mejorar las condiciones de 
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vida de las personas que están encargadas de recolectar residuos sólidos en esta parte de la 

ciudad de Puno. Las alternativas o propuestas desarrolladas en el trabajo presentado por esta 

organización son importantes para la presente investigación, ya que aporta nuevas formas o 

manera de abordar la problemática que se trabaja. 

Finalmente, a todo esto, la presente investigación generará nuevos conocimientos, por 

ende, aportará a la literatura e investigaciones producidas hasta el momento, especialmente, 

sobre (i) género; (ii) trabajo, (iii) recolección de residuos sólidos; (iv) desigualdad en las 

condiciones de trabajo y (v) cultura, economía doméstica y percepción social de la recolección 

en la ciudad de Puno sector Cancharani. En ese entendido, la revisión de los antecedentes o 

trabajos previos es útil y pertinente, debido a que evita investigar sobre el mismo tema o 

aspectos que ya han sido tratados. 

1.4.  JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación tiene diversas justificaciones, entre las más importantes, podemos 

mencionar a tres: i) la comprensión y explicación desde el punto de vista antropológico el recojo 

y recolección de residuos sólidos, ii) encontrar los motivos para que las mujeres realicen el 

reciclado de residuos sólidos (cuestión práctica o la comprensión de la problemática desde el 

aspecto económico, social y cultural) y iii) la percepción o apreciación que recibe la actividad 

de recolección de residuos sólidos por los hombres (cuestión social y cultural). Los puntos de 

justificación de la investigación descansan en estos aspectos puntuales que mencionamos 

precedentemente. Notamos que el trabajo que se elabora tiene que comprender la teoría 

existente sobre género, cultura y sociedad, pero al mismo tiempo, se busca la interpretación de 

la subjetividad de las personas. 

La preocupación sobre temas de cultura, sociedad, trabajo y género en las 

investigaciones antropológicas no son abundantes; los trabajos existentes se enfocan en 
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contextos y realidades distintas al de la región Puno. La recolección de residuos sólidos, en la 

comunidad de Cancharani, supone la interrelación e interacción de varios aspectos, debido a 

que las relaciones que se dan son complejas. En ese sentido, el trabajo que desarrolla la mujer 

en la recolección de residuos sólidos no comprende, únicamente, aspectos de carácter 

económico, sino que también están inmersos los sentimientos, apegos, símbolos, 

manifestaciones culturales, costumbres, entre otros, de las mujeres de la comunidad de 

Cancharani. La presente investigación busca atender a la relación o intersección que debe existir 

entre género, trabajo y cultura. 

El trabajo que realizan las mujeres de la comunidad de Cancharani son vistas con 

desdeño, asimismo, el entorno social así como cultural ven con desconfianza y sospecha a la 

mujer que tiene como actividad la recolección de residuos sólidos. El trabajo realizado por las 

mujeres no puede ser catalogada como un trabajo o rubro laboral que produzca sustento 

económico legítimo para el sostenimiento del núcleo familiar (la recolección de residuos 

sólidos). El trabajo que realiza la mujer es infravalorado o invisibilizado por los miembros de 

la comunidad. Los ejes o soportes sobre las cuales descansa esta idea acerca de la labor de 

recolección son de carácter social y cultural. 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. Objetivo general 

➢ Identificar los motivos que impulsan a las mujeres de la Comunidad de Cancharani para 

que realicen labores de recolección de residuos sólidos. 

1.5.2. Objetivos específicos 

➢ Explicar si existen motivos de carácter económico que impulsen a las mujeres para que 

se dediquen a la labor de la recolección de residuos sólidos. 
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➢ Determinar la percepción social que se genera sobre la mujer cuando participa en el 

trabajo de recolección de residuos sólidos. 

➢ Explicar el significado cultural de la labor de recolección de residuos sólidos para las 

mujeres. 

1.6. MARCO TEÓRICO 

En este capítulo revisamos los aspectos teóricos que sirven de fundamento para explicar el 

fenómeno problemático investigado, esto es, acercamiento detallado a los principales 

contenidos teóricos que nos permitan comprender mejor la labor de recolección de residuos 

sólidos a la que se dedican las mujeres. En ese orden se da cuenta de la teoría que respalda y da 

sustento a la investigación, la cual sirve como piso teórico necesario sobre la que se asienta la 

investigación. 

 

1.6.1. El trabajo y las mujeres: un enfoque de género sobre la actividad laboral 

El trabajo es una categoría que está vinculada con todos los aspectos del ser humano. Esto 

supone que las personas durante su existencia trabajan, esto es, se desempeñan en una actividad 

laboral que ocupa su tiempo y a cambio del mismo reciben una retribución (normalmente, en 

dinero y hay veces en especie). Entonces, en términos generales podemos decir que el trabajo 

es un acto que desarrolla diferentes habilidades propias de cada ser humano, además, es una 

forma o medio para garantizar la supervivencia de la especie humana y dignificar su existencia, 

esto es, que tenga un propósito y sentido la vida. Además, el rol y la forma que se cumple la 

actividad laboral dependen mucho de las cargas culturales de una determinada sociedad, lo cual 

implica que existen algunas diferencias entre los hombres y las mujeres al momento de realizar 

una determinada labor (no laboran en las mismas condiciones). 
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Atendiendo al contexto cultural y social podemos notar que la actividad laboral se 

realiza de diversas formas y maneras, esto es, en un determinado espacio el trabajo se produce 

en igualdad de oportunidades y con buenos estímulos, sin embargo, en otros escenarios las 

condiciones laborales son precarias y desequiparadoras (propician la desigualdad). Como regla 

general se puede observar que en algunas culturas o contextos sociales existe desigualdad entre 

las mujeres y los hombres, esto se traduce en que ciertas actividades como las domésticas, el 

comercio, entre otros quedan reservadas para las mujeres, en cambio las actividades como la 

construcción o aquellas labores que requieren una profesión o especialización son más 

pertinentes e idóneas para los varones, este hecho se produce a pesar de que existen normas o 

leyes que sancionan la desigualdad en el acceso al mercado laboral, ya que el empleo debe ser 

para todos y todas en igualdad de condiciones. Estas situaciones se producen porque el contexto 

social o cultural favorece a ello. 

Tal es así que actividades como la recolección de residuos sólidos no son valoradas y 

normalmente, estas labores son desempeñadas por las mujeres (con mayor incidencia) en 

cambio, los hombres prefieren no participar con la misma constancia. Esta situación no es un 

problema por sí mismo, sino que se torna en un problema cuando las mujeres son discriminadas 

y su actividad es subvalorada por la sociedad, lo cual responde a las ideologías y cargas 

culturales existentes. En muchas ocasiones se considera a las actividades femeninas como una 

extensión de las tareas domésticas, lo cual genera cierto sesgo social en contra de la mujer, lo 

cual se traduce en que las actividades cumplidas por las mujeres dependerán de factores como 

la clase social, edad, ciclo de vida de la trabajadora, entre otros. Más específicamente las 

actividades femeninas remuneradas mantienen estrecha relación con el trabajo precario y la 

estigmatización, debido a que en grandes segmentos sociales de desventaja social y económica 

las mujeres son quienes vienen laborando. 



32 

 

En términos generales, las condiciones de inserción laboral de la mujer en el mercado 

laboral, muchas veces son un problema de carácter ideológico, esto es, menor valoración social 

del trabajo de la mujer por acuerdos y transacciones culturales, de este modo, la dimensión 

liberadora y transformadora del trabajo va quedando relegado porque no cumple con su 

finalidad de emancipar a la mujer y darle autonomía. El objetivo es que la mujer mediante el 

trabajo puede ser libre, autónoma e independiente, sin embargo, ello no será posible mientras 

no se haya logrado eliminar las barreras y obstáculos sociales, en este caso, la desigualdad y la 

estigmatización presentes. En este orden, se puede apreciar que el trabajo femenino es visto 

muchas veces como subsidiario al del masculino, en efecto, esto ocurre en lugares donde la 

pobreza y las condiciones labores son precarias, lo cual, nuevamente, impide que la mujer pueda 

avanzar y lograr el cambio a través del trabajo. En los lugares donde las condiciones sociales 

son precarias, normalmente, sucede que la mujer puede desempeñar actividades domésticas 

(justificación de las tareas domésticas). Tal es así que cultural y socialmente son las mujeres a 

las que se les asigna el ámbito doméstico, otorgándoseles ser “amas de casa” (Telles, 2001, p. 

3) en consecuencia, es fácil comprender que sus actividades estén infravaloradas (Alegría, 

2015). 

En la actualidad las condiciones en que se desarrolla el trabajo es novedoso porque la 

principal fuerza laboral se concentra en grandes fábricas o empresas, allí normalmente los 

trabajadores intercambian su fuerza de trabajo por un salario, y a su vez las empresas, exigen 

al trabajador ciertas normas y capacidades que son un impedimento para que las personas de 

bajos recursos económicos puedan alcanzarlos debido a su condición. Estas condiciones, al 

menos, las formales no están desarrolladas en aquellos sectores donde la pobreza ha logrado 

azotar e incidir con mayor frecuencia. Por ende, los cambios producidos en el ambiente laboral 

han afectado nuevamente a las personas que se encuentran en situación de desventaja social y 

económica, tal es así que las actividades formales requieren de “educación formal o 
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capacitación concreta, las que, además, podrían quedar rápidamente obsoletas” (Todaro & 

Yáñez, 2004, p. 30), por ende, las personas que se encuentran marginadas económica y 

socialmente se les hace mucho más difícil poder entrar en esta lógica, por lo cual se ven 

expuestas a la informalidad, de este modo, logra afectar en mayor proporción a la población 

femenina por ser un sector de la población vulnerable por la marginación, el trabajo doméstico 

y de cuidado que desempeñan, asimismo, no están  retribuidas y reconocidas socialmente como 

un trabajo y que debe asumir al formar una familia. 

Tanto la labor de reciclaje y otras prácticas laborales las mujeres tienen algo en común; 

siguen sufriendo marginación por parte del sistema de producción actual, su condición de 

desventaja se manifiesta frente a los hombres, ya que estos últimos tienen mayores 

oportunidades de desarrollo laboral, sumado a ello existen ciertas prácticas opresivas que varían 

de una sociedad a otra que dejan a un segundo lugar a la mujer. Dentro de la ideología del orden 

social patriarcal las mujeres están relegadas al poder masculino y su desarrollo en el ámbito 

laboral está visto generalmente como adicional al doméstico, esto sucede especialmente en 

zonas de pobreza o marginadas (focos de pobreza latente). El capitalismo y el patriarcado 

marginan a las mujeres porque impiden que tengan acceso al control económico interno y 

externo, a su vez, se ha podido constatar que en los estudios marxistas de capital ignoraban 

completamente el trabajo doméstico como el generador más importante de la fuerza de trabajo, 

por ello es que el orden social siempre tuvo un orden asimétrico desfavorable para las mujeres 

(Federici, 2013). 

En síntesis, la relación del trabajo con las mujeres no ha sido pacífica, esto es, hubo una 

lucha y pugna constante porque las condiciones de trabajo para las mujeres fueron de desventaja 

que obstruyó e impidió que puedan desarrollarse. Las características contrapuestas 

culturalmente han ganado terreno en el campo laboral, esto es, la oposición entre los hombres 

y mujeres basadas en su diferente fisiología (sexos biológicos opuestos). Entonces, las 
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distancias aparecen cuando la mujer y el hombre son vistas de distinto modo y que 

ideológicamente los hombres llegan a someter a las mujeres (lo masculino se impone sobre lo 

“femenino”). Esta dicotomía establecida sobre ambos sexos, dará como resultado que un género 

sea considerado inferior al otro, o al menos, dotado de valores que lo diferencien 

minusvalorándolo, estableciéndose de este modo unas relaciones de poder no igualitarias que 

en el ámbito laboral, se manifiestan de forma evidente (Telles, 2001). A su vez, la misma 

situación llega a corroer las relaciones laborales tal como lo hemos explicado precedentemente. 

1.6.2. Las condiciones laborales de la mujer: entre la vulnerabilidad, la pobreza y la 

marginación 

La propia situación de vulnerabilidad en que se desenvuelve una mujer pobre y con 

limitado nivel educativo, con mayor razón tiene que responder sola por sus hijos/as, hace que 

se empleen “en cualquier cosa” (Bastidas, 2008, p. 14). Las más hábiles podrán crear algún 

empleo a su medida o un multiempleo (varias actividades a la vez), pero la mayoría tiende a 

conformarse con una posición de precariedad, temporalidad e ingresos mínimos. Otro factor es 

que los hombres muestran una mayor diversificación de actividades, aun en el espacio informal, 

lo que a la larga permite que de ellos pueda ingresar a la informalidad por capacidades 

adquiridas que se reconocen en el mercado.  En el caso de las mujeres la baja productividad de 

sus ocupaciones no las deja progresar ni calificarse y tienden a quedarse estancadas en sus 

unidades productivas informales (Acosta & Ortiz, 2013). 

La marginación el excesivo trabajo no reconocido pone a la mujer obstáculos para que 

pueda desarrollarse en el ámbito laboral, por lo que recurren a opciones de empleo 

precariamente remunerados o trabajos que son una ampliación de sus labores domésticas y de 

cuidado. 
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En el Perú pese a la evolución de la participación femenina en el mercado laboral, aún 

se encuentra que la tasa de actividad es mayor en los hombres que en las mujeres (82,9% y 

65%, respectivamente). Es decir que, según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

(2008) hay una diferencia de 17,9 puntos porcentuales entre la tasa de participación masculina 

y femenina al igual que en el informe anterior se puede observar que estas diferencias, se deben 

a que persisten ciertos roles al interior de las familias, en los cuales el hombre trabaja en una 

actividad remunerada, mientras que más de un tercio de las mujeres desempeñan roles no 

remunerados y en el hogar. 

El trabajo de cuidado femenino no tiene valor para el mercado, es invisible para el 

capitalismo, aunque sea fundamental para el sostenimiento del sistema, y donde el único 

beneficiado es un pequeño grupo de personas. Las mujeres enfrentan todavía desigualdades de 

ingreso y además muchos de los trabajos en los que se desenvuelven son una extensión del 

trabajo doméstico, las que se encuentran en situación de pobreza viven en la exclusión, 

desenvolviéndose en trabajos informales precarios, a pesar de que con el pasar del tiempo esta 

situación ha mejorado y se ha logrado visibilizar este problema, todavía sigue teniendo la 

responsabilidad del cuidado. 

En relación a las condiciones de trabajo, hay que destacar que la economía peruana es 

de carácter informal, es decir, las condiciones en que se presta la fuerza laboral se produce a 

espaldas de la legalidad, sin embargo, pese a esta situación hay una gruesa parte de la población 

que se dedica a trabajar de manera informal (Benson, & Vanga-Mojigima, 2009). Este es el 

caso de las mujeres que recolectan residuos sólidos en la comunidad de Cancharani de la ciudad 

de Puno, sin embargo, cabe aclarar que la informalidad no es equiparable a la ilegalidad porque 

son actividades que sí están permitidas, esto es, no existe prohibición legal. 

La informalidad en nuestro país tiene sus orígenes en la década de los 60 - 70 a causa 

de la crisis del sector agrícola y en los 80 - 90 a causa de problemas políticos relacionados con 
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el terrorismo, en respuesta a estos problemas miles de personas comenzaron la migración del  

campo a la ciudad además de que se dieron largos periodos de no inversión y de casi nula 

demanda de nuevas trabajadoras; aunque en las etapas que ha subido la inversión tampoco ha 

habido inversiones el empleo formal no ha aumentado significativamente , debido al tipo de 

actividades al cual se orienta el capital, la crisis económica ciertamente eliminó muchos puestos 

de trabajo y cerró numerosas empresas, lo que llevó a muchas personas a la informalidad 

(Wiego, 2015). 

En el presente la economía informal se ha transformado en la principal fuente de 

recursos para las personas que están en condición de pobreza: “La economía informal ha 

adoptado nuevas modalidades en el contexto de la globalización, el neoliberalismo, la 

migración transfronteriza y la migración del campo a la ciudad, fenómenos caracterizados por 

mecanismos con un alto componente de género” (Bastidas, 2011, pp. 41- 42). 

A esta realidad, también podemos sumar un problema educativo, legal, entre otros, En 

la actualidad nuestro país según el INEI (2014) el 79% de la población es informal y el 19% 

(que equivale a un aproximado de 545 millones) del producto bruto interno proviene de la 

informalidad. En el caso del departamento de Puno, está considerado entre uno de los tres 

departamentos con mayor índice de informalidad tal como lo presenta el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática que alcanza al 90,01% el 2012 (INEI, 2014). 

En el Perú, la actividad informal sostiene la gran parte de empleos y en mayor medida 

son las mujeres. Así, por ejemplo, en la ciudad de Lima y en otras que como en ella, concentran 

altos índices de informalidad, se observa que este problema deriva de la sobre-oferta de mano 

de obra, situación que lleva a muchas personas en edad de trabajar a crear sus propios puestos 

de trabajo al no alcanzar vacantes de la demanda laboral formal. En este contexto son “las 

mujeres las más afectadas, quienes se ven obligadas a ejercer diversas actividades económicas 
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en condiciones que las colocan en un grado de vulnerabilidad e inseguridad preocupantes” 

(Bastidas, 2011, p. 90). 

Las cifras de la ocupación femenina reflejan claramente que la mujer se encuentra en 

mayor proporción dentro de la economía informal. “En el Perú, el 50.2% de los hombres y el 

64.9% de las mujeres son empleados informales, un nivel que está por encima del promedio de 

la región de América Latina” (Gestión, 2015). Según estudios del INEI (2012) el índice de 

empleos informales en Puno, llega al 90.3% en hombres y 80.6% en mujeres además figura 

como el tercer departamento con mayor índice de informalidad. La cantidad de personas en 

economía formal es alarmante, en el interior de nuestro país la pobreza y la falta de inclusión 

laboral entre otros factores genera mayor índice de economía informal, estas cifras reflejan 

también el ineficiente trabajo del estado para resolver problemas sociales básicos, razone por 

la cual los grupos vulnerables como mujeres niños y ancianos son los más perjudicados. 

1.6.3. La mujer y la pobreza: un binomio constante en las relaciones laborales 

La pobreza es un hecho significativo en las sociedades contemporáneas. Los factores o 

situaciones que explican la presencia de la pobreza son diversas; el enfoque tradicional y usual 

que se relaciona con la pobreza es la escasez de recursos económicos. La persona se considera 

pobre porque su economía es ínfima, por tanto, no es suficiente para satisfacer las necesidades 

básicas. 

La diferencia entre hombres y mujeres atrapados en la pobreza ha ido en aumento, el 

camino hacia la inserción laboral para la mujer, no será una tarea fácil, por motivos; sociales, 

culturales y políticos, en estos tiempos ser mujer en nuestro país significa, bajos ingresos, 

menos oportunidades. En la actualidad la pobreza se ha feminizado por el estado de 

vulnerabilidad en la que se encuentra. En esta línea, se ha explicado que: Alrededor de la mitad 

de las mujeres mayores de 15 años no tienen ingresos propios, mientras que cerca del 20% de 
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los hombres se encuentran en esta situación. En 2002, el índice de feminidad de la pobreza en 

las zonas urbanas entre mujeres de 20 a 59 años era superior a 100 en 17 de los 18 países 

analizados de la región (CEPAL, 2004). 

En cuanto al mercado laboral, solo la mitad de las mujeres pobres que son jefas de hogar 

que participa de la fuerza de trabajo, como ocupada o desocupada, pero buscando empleo, las 

mujeres son las que asumen en muchos casos ambas responsabilidades en la familia ya que se 

encuentran solas o en situación de abandono. Al respecto, también se dijo que: En el análisis de 

la pobreza desde la perspectiva de género se reconoce la importancia de la autonomía 

económica, es decir, su capacidad para generar ingresos y tomar decisiones sobre los gastos, 

para determinar quiénes son pobres o cuál es su grado de vulnerabilidad ante el riesgo de caer 

en la pobreza (CEPAL, 2004) 

La mayoría de las mujeres que sufren la dependencia económica están expuestas y 

sometidas a los condicionamientos de sus parejas, también debemos hacer incidencia de que, 

en hogares de más de dos hijos, el ingreso económico de una sola persona en la familia no 

alcanza para satisfacer todas sus necesidades, este tipo de realidades son muy comunes porque 

el porcentaje de mujeres sin ingresos es mayor que la de los hombres. Tal es el caso que: En 

2002 se observó que, en el área urbana, casi el 43% de las mujeres mayores de 15 años carecían 

de ingresos propios, mientras que sólo el 22% de los hombres se encontraban en esta situación. 

Las mujeres rurales tenían una dependencia económica todavía mayor en todos los grupos 

etarios. En el caso de los hombres, la situación era la contraria: en las zonas urbanas había un 

porcentaje levemente superior de hombres sin ingresos al de las áreas rurales (CEPAL, 2017). 

En suma, podemos indicar que las políticas de estado que buscan mejorar la situación 

de la mujer deben implementarse apoyando y reforzando su autonomía, de este modo, muchas 

mujeres que no tienen acceso a condiciones laborales aceptables podrían generarse nuevas 

expectativas porque su estilo de vida y condición económico mejoraría, por ende, las 



39 

 

probabilidades de desarrollo también incrementarán. Entonces, el binomio entre mujer y 

pobreza iría diluyéndose porque a las mujeres se les presentan nuevas opciones de crecimiento 

personal, a su vez, las condiciones laborales mejoran porque el enfoque del desarrollo se basa 

en sus capacidades y en lo que puede lograr hacer. 

1.6.4. La mujer en contextos de exclusión laboral y discriminación  

En muchos espacios la situación de exclusión de la mujer se da por que la sociedad es 

más conservadora que en otras, en la actualidad mucho se habla de igualdad de derechos, sin 

embargo, son discursos ambivalentes que no son practicados en su totalidad, en muchos medios 

como los rurales la práctica es casi nula, ya que muchas mujeres se encuentran en situación de 

maltrato, subordinación y explotación por parte de sus familias o parejas y la misma sociedad. 

En las áreas rurales de nuestro país, los roles tradicionales de la mujer, son compartidos 

con las labores agropecuarias y artesanales lamentablemente, estas actividades son poco 

valoradas y no brindan la satisfacción  económica que estos tiempos demanda, por lo tanto, la 

mujer debe ingeniarse otras formas de obtener beneficios económicos, muchas de ellas buscan 

alternativas de producción o de servicios entre otras, la realización de ello influye positivamente 

en ellas a pesar de que en muchas ocasiones son objeto de chantajes y baja remuneración. Tal 

como se menciona, “las ocupaciones femeninas a tiempo parcial son muy frecuentes en 

diferentes continentes y países, y para un gran número de trabajadoras aquéllas constituyen la 

única posibilidad de articular el empleo y los quehaceres domésticos propios; esta 

condicionalidad beneficia a la “patronal”, ya que pueden manejar arbitrariamente a su personal, 

coaccionándolo a fin de lograr una mayor productividad” (Da Silva, 2003, p. 43). 

Encontrar un trabajo digno en nuestro país es cada vez más difícil, ya que requieren 

exigencias y competitividad, en esta situación hace falta más que ingenio y voluntad para poder 

sobrevivir, es por ello que la mayoría de mujeres en el Perú siguen concentradas en áreas de la 
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economía informal “invisibles”, como el trabajo en el servicio doméstico, el trabajo a destajo a 

domicilio y la asistencia en pequeñas empresas familiares, ocupaciones que ofrecen un empleo 

precario, de baja calidad,  irregular o sin remuneración, escaso o nulo acceso a la seguridad 

social o a la protección social y una limitada capacidad para organizarse y conseguir que se 

hagan efectivas las normas internacionales del trabajo y los derechos humanos (Moccero & 

Lodola, 2001; OIT, 2003; OIT, 2013). Ante esta realidad muchas de ellas han intentado 

aprovechar diferentes oportunidades de poder generar ingresos, entre distintas ocupaciones 

algunos grupos sociales han optado por el reciclaje. Tal como se sostuvo: “La recolección 

selectiva de residuos sólidos constituye una estrategia de los pobres para enfrentar y superar la 

pobreza. Es una oportunidad de empleo e ingresos para cientos de familias pobres, quienes, de 

manera informal, en los botaderos o en la ciudad, con el apoyo de triciclos o a pie, en el día y 

en la noche, recorren las calles de los distritos en busca de residuos sólidos que acopian y luego 

los venden a almacenes de compra y venta de material segregado. Los ingresos obtenidos son 

dedicados a la subsistencia de sus familias” (Ruíz, et. al., 2009, p. 83; Todaro & Yáñez, 2004, 

p. 45). 

En relación a la labor de reciclaje, se pone en evidencia que a las mujeres les exigen 

educación especialización o adiestramiento, lamentablemente las condiciones de este trabajo 

son muy precarias en todas partes (quizás son mucho más dramáticas en nuestro país), sin 

embargo, a pesar de todo, muchas consideran este recurso como su principal fuente de ingresos. 

En tal sentido, “La crisis de desempleo en el país ha generado un mayor incremento de 

segregado res o recicladores, pues es un país como el nuestro dónde incluso a los profesionales 

les es difícil conseguir un empleo, mayor dificultad tienen los que no tuvieron oportunidad de 

concluir sus estudios y tener una formación técnica o superior, y este es el caso de los 

recicladores en el Perú, como lo es también en otros países de Latinoamérica, Asia y África” 

(Ruíz, et. al., 2009, p. 45; Terraza & Sturgzenegger, 2010, p. 60; Vásquez, 2012). 
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1.6.5. La atribución o creación de estigma social negativo hacia las recolectoras de 

residuos sólidos 

Las mujeres recicladoras en nuestro país, como en otros, no cuentan con servicios como 

de salud y adecuadas condiciones de trabajo. En muchas sociedades hay oficios que son 

presentados como marginales, estigmatizados y no son considerados adecuados para las 

personas, de este modo, origina baja autoestima en las personas que se dedican a esta actividad, 

en consecuencia, muchos grupos se auto marginan como respuesta a la intolerancia e ignorancia 

de las personas, muchos creen que reciclar es un trabajo denigrante, esta percepción en gran 

parte se debe a las condiciones de trabajo. En tal sentido, “la exclusión social tiene un impacto 

no sólo en el nivel de vida o la calidad de vida de las personas que pertenecen a una sociedad 

que los margina sino un efecto psicológico sobre las mismas. Estas personas sienten que no 

pertenecen a la sociedad y que incluso es ella misma la que no les permite ingresar y/o no le 

interesa incluirlos” (Oviedo, 2009, p. 54; Wamsler, 2000, p. 40). 

En el Perú está labor tiene muchos más riesgos que otras actividades más aún si la 

recolección se hace en los rellenos sanitarios, aun así, muchas mujeres optan por esta actividad 

por diferentes motivos, sobre todo económicos, que satisface las necesidades demandadas por 

su familia y o la carencia de satisfacer necesidades básicas. 

En el rio Rímac acerca de la precariedad del trabajo de la mujer se encuentra debido a 

que se encuentran mujeres en situación de abandono, carente de trabajo, baja calificación 

profesional y la demanda de sus parejas que necesitan “apoyo”  no reconociéndose 

complemente su aporte ni reconociéndolo como un trabajo  que por una parte se debe a los 

valores y cargas socioculturales, y también por tres motivos ; el primero, “las dificultades para 

agenciarse un trabajo “formal”, debido a su poca calificación profesional” debido 

principalmente a la pobreza que les impidió capacitarse para poder introducirse en el mercado, 

situación que se ha incrementado con el tiempo debido a la  exigencia del mercado, y por ello 
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se involucra en el reciclaje. Lo segundo; “la falta de trabajo que les permita tener tiempo para 

cuidar de sus hijos” este trabajo les permite la flexibilidad que necesitan para no descuidar su 

trabajo doméstico y el cuidado de su familia. El tercer punto; “como “apoyo” de sus parejas” 

(Oviedo et. al, 2009) a consecuencia de que no se bastecen con la demanda de trabajo se ha 

involucrado a sus parejas, muchas veces sin recibir remuneración por ello y la protección 

mínima, tomando riesgos de salud, además de que, la parte del trabajo donde de involucra, es 

una ampliación de sus tareas domésticas. 

Las tareas en las que se desenvuelven las mujeres son en el segregado y el recalado y 

perciben escasa remuneración debido a muchos factores entre ellos la lógica de que es una 

ampliación de sus quehaceres domésticos y por lo tanto no se remunera y solo se le ve como 

una “ayuda”. De este modo reflejamos la situación de las mujeres en el reciclaje cada realidad 

con sus particularidades, pero a la vez descubrimos que básicamente el problema siempre es el 

mismo, la posición en la que se encuentra la mujer que tiene carga familiar se encuentra en 

desventaja y debido a ello se involucra en el reciclaje. El porcentaje de mujeres en el reciclaje 

es menor al de los hombres recicladores hombres 57% y mujeres 30.13% debido al porcentaje 

otros factores tienen poco protagonismo dentro de la asociación de recicladores a nivel nacional 

(Ciudad Saludable, 2015). 

Con respecto a al trabajo y a la productividad de las mujeres dentro del reciclaje, están 

sujetas a la edad y carga familiar según ciudad saludable (2014) “las edades promedio dentro 

de esta actividad están dentro de un rango de 17 a 80 años”. Los lugares donde se desarrolla el 

trabajo son distintos y requiere de movilidad por ello muchas optan por ir “acompañadas de sus 

menores hijos, o dejarlos a cargo de un familiar” (Oviedo, et. al. 2009, p. 46). Otras lo hacen 

en los rellenos sanitarios o lugares donde se deposita desechos sólidos de manera frecuente. 

1.6.6. El sostenimiento de la cadena de valores en la recolección de residuos sólidos 
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Un factor importante para que la actividad de recolección de residuos sólidos funciones, 

es la presencia de cadena de valores, el mismo que consiste en dotar de importancia necesaria 

a cada paso o procedimiento que se requiere en el proceso de recolección de residuos sólidos. 

Es importante que cada persona que se involucra en dicha actividad se consiente que forma 

parte de un gran sistema de trabajo que funciona en base a la cooperación y acuerdo mutuo 

entre sus integrantes. Entonces, la cadena de valor se presenta como espacio de dinámica de 

trabajo porque se puede apreciar el lugar y la forma en que cada trabajador o trabajadora cumple 

funciones en el proceso de recolección de residuos sólidos, a la vez, se pueden constatar 

aquellos factores que impiden a que el reciclador pueda mejorar o desarrollarse. 

Las cadenas de valor correspondientes a los residuos sólidos presentan la siguiente 

dinámica: los residuos son recuperados en viviendas, comercios, centros educativos, empresas 

privadas, instituciones públicas, mercados, espacios públicos, del ámbito municipal, fábricas, 

fundiciones y diversas industrias. Las cuales generan volúmenes importantes de residuos como 

desechos de su producción y de sus actividades. En un primer nivel los residuos son recuperados 

por los recicladores, o recogidos por empresas comercializadoras contratadas para ese fin. Los 

recicladores informales venden sus productos a los minoristas formales e informales quienes, a 

su vez, los venden a los comercializadores mayoristas son los principales proveedores de 

residuos de las industrias, las cuales prefieren adquirir dichos insumos de empresas formales y 

en volúmenes considerables (Ruiz, et. al., 2009). 

1.6.7. Los réditos de la recolección de residuos sólidos: aspectos positivos de la 

recolección de residuos sólidos 

Los residuos sólidos que generamos los seres humanos poseen ciertas características 

que son de importancia que cabe mencionarlos por la incidencia que tiene esta en la 

investigación. En este orden de ideas, el reciclaje parece tener grandes ventajas o al menos la 

salida para reducir y valorizar los desechos que todavía pueden reusarse. Es posible indicar que 



44 

 

los residuos sólidos tienen diversas formas y criterios de clasificación, de tal modo que se evite 

la exposición al peligro y correr riesgo la vida. Además, “los residuos sólidos se pueden 

clasificar de diversas formas y criterios”, ello dependiendo de la importancia, la utilidad, la 

peligrosidad, fuente de producción, posibilidades de tratamiento, tipo de materiales, entre otros 

(Fernández & Sánchez, 2007). 

El reciclaje tiene grandes beneficios porque hay mucha materia prima que se puede 

reusar, también brinda muchas ventajas. Para algunos es la respuesta para combatir tanta 

contaminación. Gracias al reciclaje algunos materiales como ser, papel, plásticos, vidrios y 

metales son separados, recolectados y procesados, dejando de ser residuos para ser usados como 

materia prima en la manufactura de artículos que anteriormente se elaboraban solamente con 

materia prima virgen. Según (Fernández y Sánchez, 2007). Entre los principales beneficios 

podemos mencionar son: 

• Disminuye la cantidad de los RS a ser depositados en los rellenos sanitarios (por ende, 

aumenta la vida útil y los costos de recolección y disposición final son menores). 

• Preserva los recursos naturales renovables y principalmente los no renovables. 

• Economiza energía. 

• Disminuye la contaminación del aire, las aguas y el suelo. 

• Genera empleos, mediante la creación de industrias dedicadas al reciclaje (Tejerina, 

2011, p. 56). 

Lamentablemente no todos los desechos humanos son posibles de reciclar, sin embargo 

lo que se puede rehusar contribuye a mejorar la calidad de vida y contribuye como aporte a la 

sociedad. A pesar de los impulsos que se efectúan, tenemos que indicar que (todavía) no son 

suficientes, esto debido a que la basura se ha incrementado en estos últimos tiempos por los 

cambios de consumo humano. Tal es así que en el Perú, únicamente, el 2% de los residuos 

sólidos son recuperados por los recicladores, por este motivo es importante que las personas 
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empiecen a colaborar a título personal, lo cual supone el involucramiento en la recolección de 

residuos sólidos, a su vez, organizar los desechos de manera que sea fácil su manejo (Ciudad 

Saludable, 2014). En otro escenario, esto es, relacionado al trabajo de las personas que se 

dedican a la recolección de residuos sólidos, hemos podido constatar que el mismo se produce 

en condiciones de precariedad, por ende, los réditos y beneficios económicos que se obtienen 

son mínimos porque carecen de implementos necesarios para fortalecer su trabajo. 

Concretamente, las mujeres y los ancianos (quienes, también, están avocadas a esta actividad) 

son los grupos más vulnerables porque dentro de la lógica del capitalismo se advierte que el 

trabajo informal no sirve para la dinámica de la economía, por ende, la vulneración de derechos, 

en especial, el desconocimiento de derechos laborales se produce con mayor facilidad (Aimetta, 

2009). 

1.7. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El enfoque de la investigación es cualitativo. Esto implica que los hallazgos o resultados 

de investigación pueden ser mejorados o modificados, debido a que es abierta y flexible la 

construcción del conocimiento (Strauss y Corbin, 2002, p. 5) y el nuevo conocimiento 

encontrado está abierta a la crítica. En otro lugar, al respecto, se ha indicado que busca “analizar 

casos concretos en su particularidad temporal y local, a partir de las expresiones y actividades 

de las personas en sus contextos locales” (Flick, 2007, p. 27). Esto supone que la elaboración 

de los resultados debe responder a una determinada realidad, asimismo, debe mantener la 

suficiente flexibilidad para no distraerse o alejarse de su objetivo. En concreto, haciendo 

concordar con los objetivos y los propósitos del presente proyecto de investigación, supone la 

comprensión, inmersión e interpretación del problema de investigación, teniendo presente a los 

sujetos y los fenómenos que están presentes en el lugar donde se efectúa la investigación; en 

buena cuenta es realizar acercamiento a las mujeres que se dedican a la actividad de recolección 

de residuos sólidos en la comunidad de Cancharani. 
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1.7.1. Las técnicas de la investigación 

Las técnicas de investigación, necesariamente, están relacionadas con los propósitos u 

objetivos trazados en el trabajo de investigación (¿qué se persigue?). Cada objetivo planteado 

tiene correlativamente su técnica de investigación, tales como: a) técnicas de producción, b) 

técnicas de registro, c) técnicas de organización y d) técnicas de análisis de información o datos. 

Existen muchas más técnicas, pero a grandes rasgos estos son los más importantes. En la teoría 

se afirma que las técnicas de “investigación más utilizadas en la antropología social y cultural 

son: el análisis documental, las técnicas audiovisuales, la observación participante, la entrevista 

abierta, la historia de vida, la entrevista estructurada, el grupo de discusión y las técnicas de 

análisis de discurso” (Téllez, 2007, p. 121). Lo que hay que rescatar en este punto de las técnicas 

de investigación, es la conjugación que se debe producir entre la teoría existente sobre 

determinado tema que se examina y la manera que tiene el investigador de recoger la 

información una vez que se ubica en el campo de estudio, en otros términos, el “investigador 

de campo” debe estar orientada a partir de la teoría, esto significa que “cuanto más se 

acostumbre [el investigador] a amoldar sus teorías a los hechos y a ver los datos como capaces 

de configurar una teoría, mejor equipado estará para su trabajo” (Malinowski, 2001, pp. 50 y 

51). En términos más sencillos, podemos decir que una buena técnica de investigación 

antropológica conjuga tanto el aspecto teórico, así como tiene bien cimentado el trabajo de 

campo. 

Las técnicas que utilizamos en la presente investigación, según cada objetivo específico, 

son las siguientes: (i) Explicar el significado económico de la labor de recolección de residuos 

sólidos para las mujeres, esto corresponde al objetivo específico número uno para lo cual se 

usarán los métodos de la observación participante, esto consiste en que el investigador registra 

todo lo que observa de manera directa la realidad problemática e, inclusive, se compromete 

(Kottak, 2011, p. 55), al mismo tiempo, se usará la entrevista no estructurada; (ii) Exponer el 
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significado social de la labor de recolección de residuos sólidos para las mujeres, en este caso, 

se realizarán entrevistas abiertas, esto para obtener la información sobre los impactos y el 

significado social que tiene la labor de recolección de residuos sólidos y (iii) Explicar el 

significado cultural de la labor de recolección de residuos sólidos para las mujeres, tomando en 

consideración la antropología simbólica, se utilizó la entrevista no estructurada, esto con la 

finalidad de obtener la información correspondiente al aspecto cultural de la labor de 

recolección, en otros términos, el investigador “habla cara a cara con las personas, les plantea 

preguntas y escribe sus respuestas” (Kottak, 2011, p. 58). Adicionalmente, tenemos que 

mencionar que se utilizó la técnica del focus group. 

1.7.2. La metodología de presentación del trabajo 

Las etapas o pasos que se siguieron para obtener la información pertinente fueron: (i) la 

revisión teórica o documental de las fuentes de información almacenada en textos, revistas, 

tesis, entre otros, los mismos que deben desarrollar temas vinculados con la recolección de 

residuos sólidos, cultura, género, sociedad y economía; (ii) el trabajo de campo o aplicación de 

los instrumentos de investigación para recopilar la información pertinente, esto consiste en la 

elaboración y aplicación de los instrumentos de investigación, el mismo que posibilita la 

interacción del investigador en el escenario real donde se realiza el trabajo, asimismo, se recoge 

la producción de datos e información del mismo terreno y (iii) finalmente, en la última fase o 

etapa, se procedió a la clasificación y análisis de la información almacenada en los instrumentos 

de investigación, el cual consiste en la disgregación de los datos o información que son 

importantes (relevante) para los fines que se persigue y, posteriormente, se elabora un esquema 

para la redacción de los resultados de la investigación. Entonces, metodológicamente, el trabajo 

se ciñó a los tres pasos tanto para acercarse a la realidad problemática desde una óptica teórica, 

así como para la elaboración de los instrumentos de investigación y análisis de los resultados. 
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Más allá de ello, hay que indicar que durante el desarrollo del presente trabajo se han 

hecho consultas bibliográficas, asimismo, hubo participación directa en el lugar de estudio para 

recoger la información de manera objetiva y real (entrevistas y focus group). Durante el proceso 

de aplicación de instrumentos se pudo evidencia que la característica básica y casi general es 

que las mujeres de las poblaciones rurales en general son tímidas, por ende, tienden a ocultar 

datos o información por temor a no ser considerados para las ayudas sociales o que pueden ser 

estigmatizadas, por tanto, se tuvo que entrar en confianza y explicar las razones del trabajo. En 

ese sentido, en el ámbito de estudio, el punto más complicado fue la aplicación de los 

instrumentos de investigación (se tuvo que romper el hielo entre las recolectoras y las 

investigadoras); el aspecto relativamente más liviano –más manejable– fue la revisión de las 

fuentes teóricas (solo implicó la revisión de textos y material existente en bibliotecas para lo 

cual se invirtió bastante tiempo). 
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CAPÍTULO II 

CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

2.1.  EL ÁMBITO DE ESTUDIO 

La investigación se realizó en el departamento, provincia y distrito de Puno, 

específicamente, el lugar donde se desarrolló es en la comunidad de Cancharani, que está 

ubicado aproximadamente a 6 kilómetros en dirección recta de la ciudad de Puno. Hay que 

mencionar que en este lugar se ubica el botadero o centro de almacenamiento de los residuos 

sólidos producidos por los habitantes de toda la ciudad de Puno. Es conocido también con la 

denominación del botadero de Cancharani. El espacio geográfico donde se efectuó la 

investigación es el espacio donde se almacenan los residuos sólidos (botadero de Cancharani). 

En ese sentido, las técnicas e instrumentos de investigación fueron aplicados en este lugar. 

2.2.  LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

El instrumento de investigación sirve para recoger la información de la realidad. En este 

caso, el instrumento utilizado fue el cuestionario de entrevista el mismo se aplicó a las 

recolectoras de residuos sólidos de la comunidad de Cancharani (se puede ver en los anexos), 

asimismo, se ha utilizado la técnica del focus group que tiene como finalidad interactuar y 

conocer a profundad la problemática que se investiga, en este caso, fue útil para comprender 

los motivos que impulsaban a las mujeres para que se dediquen a la actividad de la recolección 

de residuos sólidos (a través del focus group las mujeres se expresaron con mayor facilidad 

sobre sus preocupaciones). 

2.3. POBLACIÓN 

La población se ubica cercana a la ciudad de Puno, la misma que está compuesta por 

varios miembros que integran la comunidad de Cancharani.  
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2.4.  CONDICIONES DE VIDA 

Las condiciones de vida son precarias, ya que no tienen acceso a servicios básicos como 

son agua, luz y desagüe, además, las personas que viven en esta zona son pobres porque no 

tienen ingresos económicos para costear el estilo de vida que tienen, por lo tanto, muchas veces 

lo que generan con diversos ingresos que tienen son destinados para satisfacer las condiciones 

básicas como son alimentación y vestido. La ganadería es la actividad que se desarrolla en esta 

zona, en especial, ovejas. Y esporádicamente trabajan en alguna actividad en la ciudad de Puno 

como puede ser de lavanderas, vendedoras de productos, entre otros. 
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CAPÍTULO III 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE 

INVESTIGACIÓN 

3.1.  SURGIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DEL RECICLAJE EN LA COMUNIDAD 

DE CANCHARANI: ACERCAMIENTO GENERAL A SUS ORÍGENES 

Tenemos que indicar que el trabajo de recolección de residuos sólidos se produce en dos 

contextos o situaciones: (i) la recolección que se realiza en la ciudad y (ii) la recolección que 

se realiza directamente en el relleno sanitario ubicado en la comunidad de Cancharani. Con 

relación al primero debemos indicar que dicha actividad se efectúa en la ciudad de Puno, por 

tanto, quienes participan son diversas asociaciones de mujeres. Con referencia al trabajo 

desarrollado en el relleno sanitario, esto es, la Comunidad de Cancharani, se puede apreciar que 

las mujeres que se dedican a reciclar en el relleno sanitario son un grupo organizado en una 

asociación. En esta investigación nos interesa dar cuenta de la labor que realizan las mujeres en 

el relleno sanitario o botadero de Cancharani, entonces, al respecto se puede sostener que los 

pobladores de la comunidad sufrieron muchos dificultades para poder organizarse y efectuar la 

labor de recolección de residuos sólidos, sin embargo, pese a los mismos, concretamente, con 

relación a la mujer se debe indicar que con el paso de los años se logró que se forjara un espacio 

en las diversas actividades que se realizan en la comunidad, en especial, su intención era la de 

participar en la recolección de residuos sólidos, el mismo que fue logrado tal como lo vamos a 

poner en evidencia en los próximos párrafos. 

Tal es así que desde la perspectiva histórica, cabe recordar que la actividad de 

recolección de residuos sólidos comienza a partir de los años 80 porque en dicha década las 

mujeres logran organizarse y generar un espacio para participar en la referida labor. El modo 

en que fue organizándose la comunidad para emprender y realizar la recolección de residuos 
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sólidos es progresivo porque al inicio las mujeres no estaban organizadas, por ende, lo primero 

que hacen es establecer una junta o comité de gobierno para garantizar la forma de participación 

de la mujer en los diversos espacios de la comunidad, no solamente en la recolección de residuos 

sólidos. Luego de varias reuniones y con el transcurso de los años, las mujeres logran formar 

su primera asociación, la misma que presentó diversas dificultades que tuvieron que ser 

sorteadas e, incluso, subsisten algunos inconvenientes, tal es así que siguen apreciándose las 

relaciones asimétricas entre hombres y mujeres dentro de la comunidad. 

En los relatos recogidos y ofrecidos por las mujeres, podemos apreciar que la iniciativa 

de la actividad de la recolección de residuos sólidos nació a partir de diferentes problemáticas: 

i) que la municipalidad echaba basura y no le diera ningún tratamiento, ii) que algunos 

recicladores atraídos por el material se animaron a realizar la actividad de recolección de 

residuos sólidos de vez en cuando, iii) la falta de organización por parte de la comunidad para 

controlar y administrar los residuos sólidos, entre otros. En ese sentido, de forma general los 

pobladores que pastaban sus ganados cerca del relleno sanitario son quienes empezaron a ver 

como una oportunidad el trabajo de recolección de residuos sólidos, es más, se mencionó que 

una de las familias más reconocidas de la referida comunidad fue quienes incursionaron en esta 

labor por primera vez. Luego con el devenir de los años, fueron los mismos pobladores quienes 

vieron que se podía aprovechar los residuos sólidos, por tanto, se presentaba como una 

oportunidad de trabajo, de este modo logró expandirse por toda la comunidad. 

Los relatos o testimonios que se pudieron recoger sobre el modo en que incursionaron 

las mujeres en la recolección de residuos sólidos grafica un cuadro social y personal dramático, 

ello debido a que empezar dicha actividad fue muy difícil, es así que una de las mujeres refiere 

que: 

Primero no éramos nada, simplemente como parceleros no más, no había ni comunidad 

ni parcialidad nada, somos autónomos 5 mujeres para hacer una organización de centro 
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materno infantil y nosotros hemos visto que ellos  se organizaban tenían otros barrios  

organizaban centro materno infantil, club de madres organizaban, y yo era el primer 

iniciador, y yo decía porque a esta comunidad no nos organizamos porque tenemos que 

mira a otros que se organizan y no llega. 

A esta comunidad nada, no llega a esta comunidad nada, luego que se necesita, se 

necesita 5, personas para la junta directiva, luego aparte de las 5  faltaba 2 más luego 

les preguntamos a algunas quieres ser junta directiva? Si responden entonces ya vamos 

V, S ya S, G, primero nos hicimos reconocer como club de madres, en el municipio,  y 

nos ha pedido que tengamos local propio, entonces hemos puesto plata entre todos, y 

tenemos el centro materno, y club de madres, hemos comprado hemos techado nuestro 

local, y luego porque no podemos hacernos reconocer como comunidad y asi fuimos, 

primero nos formamos como parceleros, y en 1980 nos dejamos reconocer como 

comuneros [Informante 1; anexo 1]. 

Con este testimonio se puede apreciar que la mujer ha sufrido y experimentado pesares 

e intransigencias que han impedido que pueda actuar y desarrollarse de forma autónoma. Aquí 

podemos notar que la iniciativa de realizar la labor de recolección de residuos sólidos fue a 

iniciativa de una mujer, adicionalmente, fundar y organizarse alrededor de una asociación 

también fue idea de una mujer. Se puede apreciar que el contexto o situación que experimentan 

las mujeres son dramáticas, sin embargo, a pesar de las circunstancias continúan con su objetivo 

principal, en este caso, generar recursos adicionales para la subsistencia económica. 

En suma, las mujeres transitaron por diversos momentos difíciles para lograr la 

consolidación y formación de la asociación de recolectoras de residuos sólidos, sin embargo, 

pese a las dificultades continuaron y persistieron con su propósito. Todo esto demuestra que el 

empeño y tesón que le pusieron las mujeres en organizarse, además, su actitud fue la de no 

permanecer calladas ante escenarios adversos. Solo así pudieron ganar un espacio dentro de la 
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comunidad y posteriormente organizarse para efectuar la labor de recolección de residuos 

sólidos, cuando lograron autonomía, independencia y reconocimiento fue mucho más fácil con 

el transcurso de los años avocarse a esta actividad. No hay que olvidar que la creación de la 

asociación tuvo gran respaldo del club de madres, ya que fueron quienes lograron garantizar 

que las mujeres se organicen y manejen estrategias de grupos. Por otro lado, no debe olvidarse 

que las mujeres para realizar la labor de recolección de residuos sólidos, necesariamente, 

requerían de respaldo institucional, esto es, formar una organización, ya que solo así la 

Municipalidad Provincial de Puno les permitiría trabajar y laborar en el relleno sanitario, por 

ende, ese también fue un hecho que motivó para que las mujeres se organicen. 

3.1.1. Regulación jurídica sobre recolección de residuos sólidos 

La Ley N° 29419 fue promulgada en Perú en el año 2009, exactamente, el 7 de octubre, siendo 

nuestro país el primero en emitir una ley que regula este tipo de actividades. Con esto se logra 

establecer una normatividad que regula la actividad del reciclaje, pero a pesar de ello solo una 

pequeña parte de los recicladores han logrado alcanzar la legalidad, esto es, formalizarse. 

Concretamente, en Puno se tiene el dato de la existencia de siete asociaciones con un total de 

52 miembros de recicladores registrados en la municipalidad, de los cuales solo se han 

formalizado dos porque el proceso de formalización es complicada porque los requisitos son 

bastante exigentes y difíciles de ser cumplidas. 

Así, en general, el propósito de la ley de formalización de los recicladores es que éstas 

personas mejoren su calidad de vida, además busca que su labor sea reconocida, se inserten 

económica y socialmente en la comunidad, se cambie la percepción que se tiene de los mismos, 

la imagen de sí mismas mejore y puedan ser sujetos de políticas y servicios públicos. A pesar 

de estas buenas intenciones, el principal defecto de la ley es que no considera a la formalización 

como un proceso, por lo tanto, no toma en cuenta que estos actores se rigen por una lógica de 

trabajo informal consolidada y que les es difícil cambiarla, además, el trabajo formal es mucho 
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más exigente y supone de fiscalización así como control constante por parte del Estado 

(Madueño, 2012). 

Cuando se les pregunta a las mujeres recolectoras de la comunidad de Cancharani si 

conocían acerca de la ley de recicladores y la formalización como empresa, esto fue lo que 

respondieron: 

En realidad y desconocía que había una ley, formamos nuestra asociación de 

recicladoras, lo inscribimos. Pero me doy con la sorpresa que no estamos formalizados, 

si fuéramos empresa no podríamos pagar los impuestos por que ganamos muy poco. 

Dentro de nuestra asociación siempre tenemos problemas a veces no nos ponemos de 

acuerdo, hay señoras que no hacen este trabajo siempre y otras que son muy ancianas, 

algunas se avergüenzan de esta actividad y prefieren no decir a nadie que trabajan así. 

No todas las que están empadronadas como recicladoras trabajan algunas, solo están 

porque hay veces que se nos reparte ayudas. Además no vamos a permanecer siempre 

en esta actividad porque el municipio ya nos dijo que lo van trasladar el botadero a 

Itapalluni, si esto pasa ya no creo que nos dediquemos a trabajar en lo mismo. No creo 

que podamos formalizarnos, tampoco tenemos suficiente dinero y tiempo para poder 

hacer todos estos trámites [Informante 2, anexo 1]. 

De aquí se desprende que la formalización de dicha actividad tendría implicancias 

negativas en la organización, ello porque supondría cumplir con ciertas exigencias que 

demandaría el desprendimiento económico por parte de las mujeres, sin embargo, ellas no están 

en la condición de efectuar pagos o gastar dinero para solventar otro tipo de actividades, sino 

que el dinero que ganan sirve para el autosostenimiento, esta situación será explicada con mayor 

detalle más adelante porque se pondrá énfasis en las razones que tienen las mujeres para 

dedicarse a esta actividad. Entonces, en este punto, solo cabe mencionar que la formalización 

sería un proceso negativo porque implicaría uso de recursos económicos adicionales a los que 
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pueden generarse y obtener las mujeres, sin embargo, sí representaría un aspecto positivo 

cuando la Municipalidad o entidad competente del Estado pueda destinar partidas 

presupuestales para que las mujeres se formalicen y realicen esta labor en condiciones de 

salubridad, por tanto, mientras esto último no suceda, la opción de la formalización devendrá 

en una desventaja. 

3.1.2. Una visión general a la organización de recolectoras o recicladoras de residuos 

sólidos de la comunidad de Cancharani 

La fundación de las recicladoras de Cancharani fue el año 2004. Esta actividad laboral 

comenzó con una de las familias más pobres y numerosas de la comunidad, obligadas por la 

necesidad. En esa línea, las recolectoras nos mencionan que: 

El club de madres se ha organizado en el 78 y luego, con el club de recicladoras estamos 

más o menos entre 8 a 9 años trabajando, al principio, empezamos a reciclar solo botellas 

de Pett [plástico] y caucho, luego a reciclar más cosas como papeles, botellas de aceite, 

latas de leche papel blanco, papel de color, cable, bolsas de plástico. Mas antes 

estábamos trabajando con una sola empresa pero ahora estamos divididas, porque, 

vinieron más empresas somos personas de palabra trabajamos con una sola empresa la 

mayoría, pero algunas socias lo hacen con otra esa fue su decisión, en un principio esto 

nos ha creado problemas pero luego dejamos que cada quien decida lo que le conviene 

así que como resultado trabajamos para dos empresas [Informante 2, anexo 1]. 

Es a través del trabajo como los sujetos de una comunidad adquieren un reconocimiento 

determinado, un status y prestigio, se les permite participar en el ámbito de lo compartido 

socialmente y se les otorga unos rasgos definidores de su propia identidad. Y es que los grupos 

humanos, definen una parte de su identidad a través del trabajo, porque por muy instrumentales 

o impersonales que puedan ser las tareas que se realicen, para el trabajador se trata de una 
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experiencia personal, de una forma de relacionarse con la realidad en que vive, de identificarse 

y de ser identificado (Telles, 2001, p. 3). 

Oficialmente las recicladoras son 48, éstas se dividen en grupos de 12 personas  que 

hacen un total de 4 grupos que se intercambian mensualmente. Al año cada socia trabaja un 

aproximado de tres meses. No todas las mujeres de la comunidad participan en la recolección 

de residuos sólidos, por ende, las que lo hacen son las que tiene bajos recursos económicos, en 

consecuencia, se organizan de tal manera que todos tengan un acceso así todos los miembros 

tienen iguales oportunidades. 

En tiempos de escases, el trabajo no debe ser desperdiciado así que cuando un miembro 

de la comunidad no puede asistir a su turno, se lo cede a otro para que su espacio no quede 

vacío, esto es aceptado por los miembros, algunos ceden sus espacios de trabajo a familiares o 

a quien consideran que más lo necesitan y normalmente estos espacios son cedidos a las 

ancianas  que reciclan casi todo el año y algunas veces, también se les cede el turno a las madres 

solteras. 

Un testimonio personal que podemos notar (vinculado al mismo tema) es la siguiente:  

Yo deje de reciclar casi un año porque estaba embarazada y enferma, mi turno lo cedi a 

una “tía” ella no tiene ninguna entrada económica salvo sus ovejitas, la dejamos reciclar 

todo el año porque necesita y no tiene otro ingreso ni puede conseguir trabajo por su 

edad. En la misma línea, se ha mencionado que “cuando me enfermo o por algún motivo 

no puedo ir, le  dejo el trabajo a mis familiares o a alguien que no tiene ninguna entrada 

o que necesita, al menos con eso ya se ayudan” [Informante 2, anexo 1]. 

A diferencia de las recolectoras de residuos sólidos de la ciudad que prefieren trabajar 

de manera individual, este es un grupo solidario, por medio del cual no solo logran un ingreso 
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económico sino también cierto grado de respeto frente a los hombres, en esa línea, una mujer 

nos menciona que:  

Antes no nos dejaban ni hablar, aunque todavía no hablamos como los hombres, ahora 

si se nos toma en cuenta nuestra opinión a la hora de tomar decisiones, entonces si algo 

no estamos de acuerdo, conversamos entre nosotras y se los hacemos saber [Informante 

5, anexo 1]. 

La referencia realizada en la parte final de párrafo precedente nos muestra que se 

fortalecen los valores y vínculos solidarios. La idea de comunidad es una noción fuerte y las 

mujeres actúan de modo grupal y colectivo, sin embargo, esta variable no se puede advertir en 

las recolectoras de residuos sólidos de la ciudad (o urbanas). Es más, la individualidad es una 

actitud que se extiende de manera general en toda América Latina, inclusive, a nivel mundial 

en las recolectoras de residuos sólidos del área urbana. La mujer recolectora de residuos sólidos 

nos relata su apreciación, evidencia que existe la voluntad para actuar de manera grupal y 

conjunta, es decir, el trabajo se realiza de manera congregada. 

En suma, las recolectoras de residuos sólidos de la comunidad de Cancharani, según la 

explicación y manifestación de sus miembros, tienen participación conjunta, solidaria y 

comunal en la recolección de residuos sólidos. En cambio, las recolectoras o recicladoras de 

residuos sólidos de Lima, o, en general, en América Latina, se advierte que su organización es 

de carácter individual, es más, la participación que tienen las mujeres en el proceso de 

recolección de residuos sólidos es a cuenta personal. En ese sentido, las recolectoras de residuos 

sólidos de la comunidad de Cancharani aceptan que el trabajo tiene un rol central en el 

establecimiento de lazos sociales, al mismo tiempo, es apreciado como un espacio común de 

intercambio de valores, y, también en estos términos se produce la “representación cultural” 

(Bravo, 2003, p. 127; Telles, 2008, p. 245; Hall, 2010). 
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3.1.3. El proceso cotidiano de trabajo: la recolección de residuos sólidos en la práctica 

diaria 

Las actividades cotidianas tradicionales comienzan desde muy tempranas horas, como 

preparar los alimentos, limpieza del hogar, preparar a sus hijos para la escuela, atender a sus 

animales domésticos, entre otras actividades, así como también alistar los implementos para sus 

faenas de reciclado, comida o fiambre y agua para su aseo. Estas tareas deben estar terminadas, 

hasta antes de las 9 de la mañana, una vez concluida sus tareas domésticas, las recicladoras se 

reúnen en el paradero principal donde esperan el transporte al otro extremo de la comunidad en 

total son 12 personas (por grupo), algunas madres llevan a sus hijos pequeños y otras llevan a 

sus hijos de 10 a 12 años (mayormente mujeres) y/o esposos para ayudar en el segregado del 

material. Al respecto nos indican que:  

En la mañana el carro las recoge entre 8:30am a las 9:00 am y llegamos las 10:00 am, 

entramos, chacchamos coca, estamos comadreando un rato y de ahí ya nos vamos a 

entrar hasta la 1:00 pm y de ahí entra tres cuatro carros ahí trabajamos los montones, 

luego de esto los que quieren entran los que se ponen ahí a recoger su material hasta las 

1:00 pm o 2:00 pm de la tarde más o menos  que hacemos un pequeño descanso para 

almorzar y a las 4:30 pm ya viene el carro y a las 5:00 – 5:30 pm ya estamos de regreso 

a nuestra casa [Informante 3, anexo 1]. 

El proceso de recolección de residuos sólidos es ordenado, se trabaja según horario 

establecido y elaborado por las mujeres, tal como se puede apreciar en el párrafo precedente. 

Esto denota la actividad diaria que desarrollan las mujeres, ocupándose de su trabajo doméstico. 

En relación al proceso de recolección de residuos sólidos se pueden establecer las 

siguientes etapas: recalado, segregación y venta (Oviedo, et. al., 2009, p. 67), este proceso se 

da con las recolectoras de residuos sólidos del Rio Rímac, sin embargo, en el presente trabajo 
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(analizando la actividad diaria de las mujeres en el proceso de recolección de residuos sólidos 

de la comunidad de Cancharani) se han identificado los siguientes procesos: 

3.1.3.1. Preparación 

Es la primera etapa de la recolección de residuos sólidos que consiste en alistar sus 

herramientas, mudar las prendas de vestir y, posteriormente, colocarse una ropa adecuada 

(barbijo, botas, mandil, guantes, sombrero) para poder empezar con la recolección, al mismo 

tiempo, las herramientas que se usan son pico, (para escarbar entre la basura) bolsa o costal 

(donde depositaran todo lo reciclado), entre otros implementos necesarios. El tiempo que 

laboran es durante 4 horas (aproximadamente), en esa línea, también es importante resaltar que 

las mujeres recicladoras prefieren acomodar los accesorio de protección a su indumentaria 

tradicional (usan polleras), de tal modo que resulte más cómodo trabajar así (Oviedo, et. al., 

2009). 

3.1.3.2. Recolección 

En esta fase se hace un proceso de búsqueda del material reusable dentro del relleno 

sanitario, para ello se debe escarbar con la ayuda de un pico entre los desechos cada vez que se 

encuentra material se usa las manos para recoger todos los materiales reciclables, sin 

diferenciarlos en una la bolsa o costal, la mayor parte del tiempo el cuerpo está inclinado 90 

grados, mientras que en la otra mano tienen su bolsa o costal donde acumulan todo lo que 

encuentran. Adicionalmente, esta etapa del proceso esta exclusivamente reservado para las 

recolectoras (no puede participar familiares directos, niños, ancianos, entre otros) (Oviedo, et. 

al., 2009). 

3.1.3.3. Segregación 

En esta fase ya no se trabaja en el botadero de Cancharani sino lo hacen en el mismo 

lugar donde almacenan sus productos, todos los materiales recolectados que fueron acumulados 
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en bruto se proceden a segregar como son los materiales plásticos, fierro, cobre, botellas de 

plástico, entre otros. En este proceso ya no se utiliza herramienta alguna más que las manos, y 

las bolsas pláticas o costales donde depositan lo acumulado. En esta etapa, pueden intervenir o 

participar libremente en la segregación de materiales reciclables (se hacen ayudar con sus 

familiares) (Oviedo, et. al., 2009). 

3.1.3.4. Incineración 

En este proceso las recolectoras realizan la descomposición o desarticulación de los 

residuos sólidos (como metales y cables), de tal modo que éstas se vuelvan en inofensivas y 

que sean de fácil manipulación (incineración). Hay que dejar en claro que esta parte es opcional 

ya que algunos materiales como los cables usados deben quemarse para obtener el cobre y solo 

así pueden ser vendidos. 

3.1.3.5. Almacenamiento 

Una vez terminada la labor de segregación se hace el almacenamiento del material 

reciclable dependiendo del tipo de material, todo lo seleccionado se coloca en un lugar que está 

designado para tal finalidad. El lugar de almacenamiento se produce en varios lugares, 

dependiendo del lugar que este designado. Existen secciones o espacios separados donde se 

almacenan los residuos sólidos, tales como son: botellas, madera y metales, esto para evitar que 

se mezclen o junten (Oviedo, et. al., 2009). 

3.1.3.6. Venta 

La última etapa o fase es la venta de los residuos sólidos recolectados durante la faena 

de la semana. Es posible advertir que llegan a la comunidad de Cancharani camiones de los 

mayoristas que compran los residuos clasificados. Ante la complejidad de desplazarse hacia la 

ciudad o viajar al lugar donde se compran los residuos sólidos, se prefiere la venta a los 

mayoristas que van en busca de la mercadería (Oviedo, et. al., 2009). 
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Resumiendo, en esta fase las recicladoras esperan a que se produzca la visita de los 

compradores mayoristas (acopiadores). El modo en que se produce la venta del material es por 

kilos, sin embargo, el pago por el material recolectado no se produce al instante o de manera 

inmediata, sino que es cada fin de mes. En otros casos, el pago se concretiza cada 15 días. Esto 

dependiendo de la forma o manera en que pactan los interesados. 

3.2.  MOTIVOS DE CARÁCTER ECONÓMICO, SOCIAL Y CULTURAL PARA 

DEDICARSE A LA ACTIVIDAD DE LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 

3.2.1. La motivación de carácter económico para realizar la recolección de residuos 

sólidos 

Es una variable constante y repetitiva que el trabajo manual, rudimentario o precario es 

realizado por las mujeres (Telles, 2001). Esta misma categorización se produce en relación a 

las mujeres recolectores de residuos sólidos, es decir, éstas son quienes participan en este tipo 

de actividad en condiciones precarias. Las mujeres dependen de su esfuerzo para obtener la 

mayor ganancia posible. La motivación principal que lleva a las mujeres a esforzarse y trabajar 

en la recolección de residuos sólidos es por cuestiones de carácter económico, por ende, una 

situación asociada a la misma es que supone la necesidad de satisfacción de las necesidades 

básicas como es la alimentación, vivienda, entre otros. 

En relación al modo en que han ido ingresando al campo laboral de la recolección de 

residuos sólidos, podemos indicar que fue un proceso constante y evolutivo, tal como se 

advierte en la siguiente declaración de una de las recolectoras: 

Ha sido en el gobierno de Víctor Torres Esteves el alcalde, con ese hemos trabajado, 

primero era así, un botadero nada más y cuando han venido unos compradores de Lima 

decían recogen, había bastante botellas el caucho los plástico, Ismael se llamaba el 
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primer comprador y nos dijo vinieron a la comunidad porque no se organizan para 

trabajar y nosotros les vamos a comprar porque si estamos desperdiciando, como estaba 

contaminando el pasto también y entonces de eso ya nos hemos formado una asociación, 

de puro de las señoras. hemos trabajado todos, primerito nadie quería por que la basura 

“apesta”, hasta que cuando han visto plata como decir de ahí ya recién se han formado 

en grupos de 12 personas, primerito los comuneros decían han trabajado calificado, 

después como yo no soy comunero somos del club de madres queremos trabajar hemos 

dicho, primero han trabajado las madres solteras, los comuneros ha trabajado, de ahí ya 

hemos entrado a trabajar hasta que actualmente seguimos trabajando algunas pautas 

hemos recibido de la municipalidad [Informante 3, anexo 1]. 

En esa línea, es menester indicar que las mujeres han ido adquiriendo participación en 

el proceso de recolección de residuos sólidos de manera progresiva, es más, en las entrevistas 

se puede advertir que los varones solamente se dedicaban a la vigilancia y control de ingreso 

de los carros compactadores (cuidado del botadero), asimismo, queda indicado que los varones 

van recibiendo ingresos económicos de la Municipalidad (sueldo mínimo vital), de tal modo 

que estos van dejando de lado la labor de recolección de residuos sólidos. 

En esa línea, se puede advertir que el proceso de recolección de residuos sólidos es una 

actividad que se da en diversos contextos, tales como: 

• Los botaderos a tajo abierto, muchas veces colapsados o sin el tratamiento debido. 

• Diferentes sectores de la ciudad de manera mayormente informal. 

• Mediante las asociaciones. 

• Mediante la organización en pequeñas empresas. 

El proceso de reciclaje además de otras faenas y/o trabajos comunales, en Cancharani 

lo hacen de manera conjunta y organizada de igual manera la venta del material. La división 
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sexual de trabajo es marcada, pero en muchos casos no es percibida y/o aceptada de manera 

negativa por la mayoría de las entrevistadas. Aquí algunas de sus respuestas: 

Siempre nos repartimos así los trabajos en la comunidad, por ejemplo los hombres 

construyen los muros y nosotras limpiamos sacamos las piedras, los hombres siempre 

hacen trabajos más pesados, en cualquier trabajo de la comunidad nos repartimos los 

trabajos dependiendo de que tengamos que hacer nosotras preparamos la comida 

[Informante 1]. En tal sentido, en el reciclaje los hombres cumplen la labor de cuidar, 

ellos rotan cada mes y es el municipio quien les da un sueldo, las mujeres somos las que 

hacemos el trabajo del reciclaje dentro del botadero, los niños y jóvenes, y algunos 

hombres ayudan en la segunda parte del trabajo que es el segregado y almacenamiento 

[Informante 1, anexo 1]. 

En este punto podemos advertir que se produce la división sexual del trabajo por una 

cuestión de representación cultural. Hay seccionamiento o estrateficación de los deberes, 

asimismo, existe marcada diferenciación de las tareas en base al factor económico, esto implica 

que: i) las mujeres recolectan residuos sólidos para sustentar económicamente, y, ii) los varones 

tienen otras fuentes de ingreso para generar recursos económicos (distinto a la recolección de 

residuos sólidos). 

En otro lugar, sobre el mismo tema se ha indicado los ingresos económicos generados 

con la recolección de residuos sólidos tiene como finalidad el auto sostenimiento familiar, sin 

embargo, ello es insuficiente tal como se puede advertir de lo expresado por la informante: 

Mi esposo trabaja fuera en la ciudad como chofer, carga arena, él gana sueldo mínimo, 

pero no nos alcanza para todo el mes, yo me trabajo en trabajitos eventuales, también 

vendo dulces en puno, o ayudo en restaurantes, no puedo tener un trabajo fijo porque 

tengo que cuidar mis hijos, atender la casa, preparar comida, cuando me toca reciclar 

también lo hago [Informante 4]. En esa línea, se tiene que desde siempre ha sido así las 
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mujeres, hacemos unos trabajos y los hombres otros, por ejemplo, yo con mi madre 

hacíamos la comida limpieza, atender a mi papá, y los hombres van a trabajar afuera y 

mantiene a la familia [Focus Group Informante 6, anexo 2]. 

En este punto, de algún modo, se explican las razones por las cuales las mujeres realizan 

la recolección de residuos sólidos en la comunidad de Cancharani. Entre los aspectos más 

resaltantes que se pueden desprender son: i) el financiamiento de la economía familiar con la 

recolección de residuos sólidos y ii) el autosostenimiento de la mujer con el trabajo que realiza. 

 Es importante considerar que la recolección de residuos sólidos contribuye con la 

economía familiar, es decir, ayuda a dinamizar cuestiones domésticas, tal como se puede 

apreciar en la siguiente afirmación: 

Las mujeres mayormente siempre nos quedamos cuidando la casa y los hombres van a 

trabajar afuera, ahora tengo este trabajo porque está cerca de mi casa y así puedo atender 

a mis hijos, la situación es cada vez más difícil y no me alcanza el tiempo [FOCUS 

GROUP Informante 7]. Es más, un testimonio más extenso al respecto es la siguiente: 

Yo trabajo como recicladora, porque mi marido es un borracho se gasta todo lo que 

gana en trago y no me da para el gasto del mes, reciclado me gano alguito ya siquiera 

para la comida y mis hijos dependen de mí [Informante 2] En ese sentido, también se 

ha indicado que no trabajo afuera, porque debo hacer una y otra cosa, en la casa. Él 

[marido] nos mantiene, pero reciclo porque estoy en la asociación, si no participo, me 

sacarían del grupo, no tendría beneficios y reconocimiento que no es mucho, pero en 

algo ayuda, no es como en mi comunidad allí éramos más unidos, aquí hay bastante 

pelea. Todas mi cuñadas y primas de mi esposo que viven aquí reciclan [Focus Group 

Informante 9, anexo 2]. 

En este punto, advertimos que las mujeres se dedican a esta actividad para satisfacer 

ciertas demandas de carácter económico, tales como son la compra de útiles escolares, 
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alimentación y vestido, ya que lo más importante es colaborar en la economía familiar, 

asimismo, es una forma de ganar espacio y autonomía en el entorno familiar o, al menos, frente 

al marido. 

El modo en que se organiza el trabajo dentro de la comunidad de Cancharani es teniendo 

en consideración la distinción hombre-mujer, por ese motivo, las mujeres tendrán razones 

concretas (como el económico) para trabajar en la recolección de residuos sólidos. El trabajo 

mismo de recolectar los residuos esa distribuida en base a la capacidad que tienen las mujeres, 

es decir, las ocupaciones formales o “más limpias” están reservadas para los varones, en 

cambio, las actividades informales o “sucias” son para las mujeres. En tal sentido, la recolección 

de residuos más allá de servir como fuente de ingreso económico, también, sirve para generar 

clasificaciones en el ámbito laboral o se producen las diferencias asimétricas donde la mujer 

está en desventaja. 

El trabajo de recolección de residuos sólidos se presenta como una manera de perjudicar 

a las mujeres de manera implícita, ya que aparece la idea que por su condición de inferioridad 

están designadas para este tipo de trabajos, es más, se considera que “ellas reciclan y ellos 

controlan el trabajo”, en consecuencia, bajo esta lógica la proyección que se tiene del trabajo y 

la economía es que se presentan diferencias sociales naturales entre hombres y mujeres. En al 

ámbito económico, toda la producción o generación de recursos que realiza la mujer está 

relegada al espacio privado y reproductivo. Esto se visualiza con mayor nitidez cuando 

constatamos de los testimonios brindados por las mujeres, ya que los motivos económicos se 

reducen a cuestiones domésticas, es decir, la motivación principal que tienen las mujeres para 

recolectar residuos sólidos tiene como finalidad satisfacer las necesidades de la familia (hijos e 

hijas) o atender cuestiones domésticas (alimentación y vestido). 

A lo largo del tiempo, se ha construido espacios de diferenciación del sexo masculino 

del femenino, es decir, el trabajo y todas las cuestiones que se involucran dentro de una 
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comunidad (valores, principios) o entorno social mantiene una división cimentada en el sexo 

(varón-mujer). El reparto de las actividades y tareas se produce sobre la base del sexo y se 

obvian las capacidades o habilidades que pudieran tener tanto mujeres o varones. Es más, es 

espacios culturales como el de la comunidad de Cancharani existe fuerte carga simbólica que 

han incrementado las identidades (muchas veces estereotipadas) en base al sexo, de tal modo 

que en cierto momento se producen las asimetrías y desequiparaciones entre el varón y la mujer. 

En suma, podríamos indicar que existen espacios marcados entre hombre y mujer, los cuales 

no deben ser invadidos por el sexo opuesto, la invasión de ello supondría una usurpación. 

En el caso de la recolección de residuos sólidos en la comunidad de Cancharani está 

claramente marcado por las diferencias entre hombre y mujer, ambos no se desenvuelven en los 

mismos espacios, sin embargo, las mujeres reciclan de manera conjunta en su espacio que no 

es invadido por los hombres. Es menester indicar que, de manera extraordinaria o excepcional, 

también se presentan situaciones donde el hombre procede con la recolección de residuos 

sólidos, impulsados por las necesidades económicas, pero lo hacen en un espacio físico 

totalmente opuesto al de ellas y buscando ser poco visibilizados. 

En concreto, la recolección de residuos sólidos es una actividad a la cual se dedican las 

mujeres porque buscan satisfacer necesidades de carácter económico dentro del entorno 

familiar, por eso se menciona que: 

Mis hijos no saben que yo reciclo, yo lo hago de ocultas, porque ellos me dejan dinero 

para que este en la casa cuidando mis animalitos, pero no me alcanza el dinero, por eso 

reciclo, al menos con este trabajito ya tengo una entrada más, pero no pienso hacerlo 

toda la vida [Focus Group Informante 11, anexo 2]. 

Esto demuestra que la recolección de residuos sólidos sirve para dar sustento a la 

economía familiar, cuando se apreciar que el dinero dejado por el marido o los hijos es 

insuficiente para el sostenimiento de las necesidades de la familia. Si bien es cierto que las 
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mujeres, casi siempre, obtienen ingresos económicos del pastoreo o cuidado del ganado, sin 

embargo, la recolección de residuos sólidos se mantiene como una alternativa para generar 

fuentes de ingreso extra y así apoyar a los miembros de la familia. 

El ingreso por este trabajo es demasiado precario es por ello que ellas buscan otras 

formas de poder buscarse otros ingresos, si la carga familiar les permite. Y si no seguirán bajo 

la dependencia económica de sus parejas. Esto sucede por lo general en las mujeres de mayor 

edad o aquellas que tiene una familia numerosa. La actividad de reciclaje arroja un promedio 

de 50 a 70 soles por semana y esto hace 250 a 300 soles por mes, pero algunas aclararon que lo 

máximo que se puede sacar por la actividad de reciclado es 50 soles a la semana, por tanto, 200 

soles al mes, algunas indicaron que el precio del material sube en temporadas donde el material 

escasea, las épocas donde el material cuesta más es en temporadas de lluvia. Por la demanda 

del mercado se les aumenta el precio por el material, actualmente, por ejemplo, está costando 

el kilo de botellas de plástico 0.50 centavos y en época de lluvia llega a costar hasta 1sol el kilo, 

entonces la paga se duplica. Las recicladoras manifiestan que: 

Lo que gano como recicladora es más o menos 300, con mi pequeña hija no se puede 

más, a parte, los meses que no me toca turno, estoy trabajando como ayudante de cocina 

en puno [Focus Group Informante 9, anexo 2]. Otra señora ha mencionado que Yo saco 

más o menos 140-180 no se puede más por la edad, como estamos todo el día agachadas 

la espalda me duele mucho [Focus Group Informantes 7 y 11, anexo 2]. 

En ese sentido, el promedio de ingresos semanales asciende a 40 soles, el mismo que 

sirve para ayudar a los hijos así como ahorrar para situaciones difíciles que podrían presentarse 

en el futuro (problemas de salud o escases de dinero). 

Previo a ingresar al lugar de recolección de residuos sólidos, se puede advertir que no 

usan indumentaria necesaria, por tanto, para suplir esta necesidad lo que hacen es chajchar hojas 

de coca, de este modo, las mujeres buscar evitar enfermedades y paliar el hambre, por eso es 
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habitual que las mujeres carguen algo de coca en sus morrales o mochilas. Es más, señalar que: 

“la coca siempre cargamos cuando salimos a cualquier tipo de trabajo también cuando pasteo 

mis ganados o cuando estoy haciendo mi chacrita” (Mujer recicladora, 60 años). Existe vínculo 

fuerte para avocarse al consumo de coca, de tal modo que le dan diversos usos. 

En la siguiente declaración, prístinamente podemos notar el uso que le dan a la coca las mujeres:  

La coca nos protege de enfermedades y el cansancio, por eso, con coca nomas resistimos 

toda la faena del reciclaje, antes de entrar nos alistamos, chacchamos cuando 

terminamos ya ni siquiera siento hambre. Una vez paramos para comer antes de entrar, 

otra vez coca, y así, se termina mi faena, cuando no tengo dinero para comprar coca, 

sueño nomas me da, pero siempre procuro tener, cuando alguien no tiene le damos.  Si 

me enfermo me tomo Coca con leche, así nomás me curo. No confiamos en el hospital 

ni los doctores que vienen, parece que peores nomas nos hiciera. La coca es más efectiva 

que las pastillas que nos dan [Informante 1, anexo 1]. 

Las mujeres recicladoras usan sus ingresos que logran percibir por esta actividad para 

comprar alimentos de primera necesidad, ellas consideran que el su aporte económico, es 

precario. En algunos casos de jefatura femenina, es el único ingreso estable que se percibe para 

sustentar a su familia. 

Lo que me gano como recicladora lo gasto en los pasajes sobre todo para venir aquí 

todos los días gasto 2 soles, les doy 3 soles a mis hijos para su recreo, me compro algo 

para tomar, y sin pensar en una y otra cosa me gasto diez soles por día, para eso nomas 

trabajamos [Informante 4, anexo 1]. 

La producción y la estandarización de precios es el mercado formal se apoya en la 

economía informal, ambas conviven y dan beneficios económicos en mayor y menor 

proporción, las mujeres son las más afectadas con ello debido a las desigualdades entre hombre 
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y mujer. En Puno el trabajo informal es un espacio donde se han desarrollado las mujeres que 

buscan lograrse ingresos esto debido a que las mujeres tienen una fuerte identidad trabajadora. 

En suma, notamos que las mujeres realizan esta labor para crear mejores condiciones de 

vida, y, de cierta forma, son canales o fuentes de sustento para satisfacer las necesidades de su 

entorno familiar (principalmente, hijos e hijas); de este modo, en la dimensión económica 

podemos notar que las mujeres buscan apoyar mediante la recolección de residuos sólidos a la 

economía familiar, en ese sentido, de manera notable, aparecen dos aspectos bien marcados: (i) 

las mujeres realizan labores de recolección de residuos sólidos para crear mejores condiciones 

de vida en el entorno familiar y (ii) las mujeres realizan recolección de residuos sólidos para 

sostener y apoyar a la familia. El tipo de economía que producen las mujeres es de carácter 

privado o doméstico, es decir, todos los ingresos generados con la recolección de residuos 

sólidos son invertidos en el ámbito familiar. 

3.3. LA MOTIVACIÓN DE CARÁCTER SOCIAL PARA REALIZAR LA 

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Las mujeres recicladoras de Cancharani a diferencia de las recicladoras de la ciudad que 

trabajan en compañía de sus esposos siempre cuidadas y/o vigiladas, el trabajo femenino grupal 

homogéneo es aceptado, porque ellas no tienen que salir a la calle a buscar el material debido 

a que el botadero se encuentra ubicado dentro de su propiedad comunal (lo privado). Al 

contrario de los hombres de la comunidad que en su mayoría salen a trabajar fuera en diferentes 

ocupaciones, salvo aquel que está de turno vigilado el trabajo de reciclaje de las mujeres y 

haciendo el registro de las compactadoras de la municipalidad, la ex presidenta de las 

recicladoras relata también sus experiencias trabajando fuera como recicladoras, 

lamentablemente no funciono y vemos las razones: 
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Un tiempo la municipalidad nos propuso reciclar en la ciudad nosotras fuimos, pero era 

difícil, por el tiempo y además no se recuperaba el material que esperábamos, la idea 

era que nosotras ya no reciclemos más en el botadero por ser peligrosos y que la 

municipalidad iba incentivar a los vecinos para que nos entreguen los materiales 

reciclables pero no funciono, la gente nos entregaba la basura toda revuelta debíamos 

tener movilidad para cargar los desechos eso, teníamos que gastar en los pasajes cargar 

los desechos, en qué momento íbamos a hacer nuestros quehaceres de la casa y ver a 

los hijos cargar la basura era otro problema porque  teníamos movilidad. Por eso nos 

regresamos al botadero [Informante 3, anexo 1]. 

De esto podemos notar que la idea de comunidad es fuerte al momento de dedicarse a 

la recolección de residuos sólidos, ya que en dicho entorno se pueden organizar y trabajar mejor. 

La mujer entrevistada menciona que han intentado trabajar fuera de la comunidad, pero que les 

ha ido mal porque tenían que trabajar el doble para recolectar y clasificar los residuos sólidos, 

demandando demasiado tiempo, en cambio, trabajar en el botadero de Cancharani es más fácil 

y tienen acceso directo, ya que no tienen que hacer mucho esfuerzo para desempeñarse en el 

trabajo, adicionalmente, las recicladoras pueden actuar de manera conjunta sin estar separadas 

de las demás (esto no se produce en el ámbito urbano o un lugar distinto al de la comunidad). 

Las diferencias entre hombre mujer son construidos en el imaginario para poder 

diferenciarse mutuamente, los argumentos generados han sido utilizados para definir las 

identidades ciertas aptitudes –tales como la paciencia, el detallismo, el cuidado– que son vistas 

como naturales a cada sexo, es decir adquiridas de forma innata al nacer, y esto determinará 

que unos tipos de trabajo sean ejercidos por hombres y otros por mujeres; dicho de otro modo, 

la supuesta adscripción natural de unas habilidades, destrezas, cualidades, etc. no consideradas 

“aprendidas por adiestramiento cultural" sino "dadas" como "un don de la naturaleza”, 
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establecerá, de forma unas veces más rígidas que otras, la división sexual del trabajo, 

clasificando una serie de trabajos como femeninos o masculinos (Telles, 2001). 

Esta calificación desvalora el desempeño femenino, frente a lo masculino, por tanto; el 

trabajo de mujeres supone una obligación natural, puestas convenientemente en clara 

desventaja. Como se observa la idea de que las mujeres nacen con ciertas capacidades naturales, 

está grabada en el inconsciente. En esa línea, tomamos el siguiente testimonio: 

El motivo por el cual los hombres no reciclan es porque es un trabajo “ligero” como 

para mujeres, los hombres lo harían rápido, por eso no se meten a reciclar [Informante 

1]. Es más, nosotras somos más hábiles escardando con cuidado, en cambio los hombres 

son más brutos, rápido quieren hacer pero a veces hay que tener paciencia para encontrar 

el material, ellos no lo hacen como nosotras [Informante 1, anexo 1]. También, se ha 

indicado que tejemos, nos dedicamos a la casa los hijos, por eso también reciclamos, 

porque es un trabajo igual nomas al que hacemos en la casa [Focus Group Informante 

8, anexo 2]. 

La percepción acerca de la recolección de residuos sólidos como algo suave o reservado 

para las mujeres, forma parte de los estereotipos que van generándose en la sociedad y 

comunidad. La separación entre mujeres y varones en las actividades que se dedican es producto 

de las percepciones sociales equivocadas (acrecentamiento de la figura del varón). 

Lo que indicamos en el párrafo precedente cobra mayor fuerza cuando se observa que 

la recolección de residuos sólidos es una construcción social que se ha gestado en la comunidad, 

el mismo que sirve para separar entre hombres y mujeres, en esa línea, una de las entrevistas 

dijo que: 

Los hombres tienen asco de este tipo de trabajos, en la casa como por ejemplo nunca 

limpian, ni hacen ese tipo de cosas, las mujeres siempre somas más atrevidas 
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[Informante 4, anexo 1]. En tal sentido, explican que las mujeres no tenemos tanta 

fuerza como los hombres, lo que reciclamos no son materiales pesantes; entonces las 

mujeres normal podemos hacerlo [Focus Group Informante 8, anexo 2]. 

Las supuestas habilidades natas (delicada por naturaleza, ella no hace cosas pesadas, 

ella tiene más paciencia, y siempre cuida de los demás, no tiene las mismas capacidades de un 

hombre) se demuestra. Si la mujer trabaja, esto no debe suponer el descuido del hogar, puesto 

que, no les corresponde hacerlo, el trabajo es para los hombres y se realiza fuera del hogar. Otro 

aspecto a considerar es que las mujeres por su condición o rol asignado dentro de la comunidad 

tienen que dedicarse a la actividad de la recolección de residuos sólidos y el mantenimiento de 

las cuestiones domésticas (cuidad del hogar); es más, se considera que el trabajo femenino se 

desarrolla de forma opcional y siempre que no se descuide el entorno familiar. 

La mujer al tener en sus hombros el trabajo doméstico que muchas veces es inacabable 

dependiendo de la carga familiar, le impide desarrollarse profesionalmente, educarse y trabajar, 

porque se encuentra en desigualdad de oportunidades frente a los hombres. En el caso de las 

mujeres pobres es mucho peor porque la explotación y dependencia es mayor, dando así como 

resultado la feminización de pobreza a nivel mundial. Lograr un trabajo no es nada fácil, 

requiere de muchos sacrificios y preparación, además de que significa soportar una doble 

jornada de trabajo, la alternativa más óptima es buscar un empleo informal, que aunque es muy 

mal pagado e injusto, se opta por ese camino porque existe la necesidad de obtener alguna 

entrada económica que genere ingresos económicos, al mismo tiempo, está siempre presente la 

idea de la autonomía o autorealización de la mujer de la comunidad. El reciclaje es una opción 

para que las mujeres tengan fuerte identidad frente al contexto social (Gamba, 2008; Gamero 

& Carrasco, 2006).  

Hay que destacar que las mujeres del área rural se produce la división sexual de trabajo 

de forma más rígida, asimismo, el trabajo femenino es visto como una extensión del doméstico, 
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adicionalmente, las mujeres del áreas rural son expuestas a doble discriminación: i) el ambiente 

doméstico o el hogar, y, ii) al momento de participar en el proceso de recolección de residuos 

sólidos (en el trabajo). Para comprender mejor esta situación, transcribimos el siguiente 

testimonio: 

Yo estudie para enfermera, pero me discriminaban para los trabajos, porque yo uso 

pollera, no me sentía bien, la gente me miraba mal como que yo fuera menos, trabaje 

un tiempo me ilusione, pero las personas me hacían sentir mal, porque yo no quería 

cambiar mi ropa. Poco después me junte con mi pareja, me embarace, y debía ocuparme 

de mi hijo, es por ello que no ejercí mi carrera técnica y me quede en casa, reciclo para 

ahorrar dinero y construir mi terreno además ahora tengo un segundo hijo y debo 

esforzarme por tener alguna entrada más” [Informante 3]. En otro testimonio mencionan 

que: “me enamore a muy chiquilla, ya no me daba ganas de estudiar porque nos 

discriminaban en el colegio, nos castigaban fuera del aula por que los profesores querían 

invadir los terrenos que estaban cerca de nuestra comunidad, si no los dejábamos o nos 

oponíamos se vengaban con nosotros, entonces ya no tenía muchas ganas de estudiar 

me quejaba a mi padre pero, cuando se venía a verme se negaban. Luego conocí a mi 

esposo, nos juntamos tuve mi hijo, tenía que trabajar, primero estaba como ayudante de 

cocina en una pensión pequeña, y luego así en otros trabajitos, después me regrese a la 

comunidad porque estoy construyendo mi casita, reciclo junto con mi mama cuando 

esta de turno, eso me ayuda en algo [Informante 2, anexo 1]. 

Esta situación presenta la feminización de la pobreza y la discriminación por motivos 

de género edad u origen étnico. Las mujeres del área rural, como las recolectoras de residuos 

sólidos de la comunidad de Cancharani, tiene que enfrentar triple responsabilidad, de ganarse 

un sustento, ocuparse de las tareas del hogar, ocuparse de los niños ancianos y enfermos, a pesar 

de esto, también, se deben enfrentar a la discriminación (Bastidas, 2011, pp. 16-17). 
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El trabajo informal de recolección de residuos sólidos sirve para contener y restringir la 

migración de la comunidad hacia la ciudad, de esta manera se mantienen unidas y permanecen 

bajo la lógica de trabajo la colaboración-cooperación, en cambio, en los casos que se ha 

producido la migración hacia la ciudad la lógica del trabajo comunal y cooperativo no funciona, 

debido a que la recolección de residuos sólidos en la ciudad se produce de manera tecnificada 

(uso de tecnología), además, laboran de manera individual y su principal característica es la 

acumulación de los bienes o recursos, en este caso, la tecnificación e industrialización de la 

actividad de recolección de residuos sólidos. Contrario a lo que sucede en la ciudad, las 

recolectoras de la comunidad rompen la lógica industrializada y capitalista, ya que actúan de 

manera grupal y cohesionada, es más, existe fortalecimiento de los vínculos comunales. Este 

último supuesto, lo podemos constatar con la siguiente explicación: 

Trabajamos aquí porque es cerca, puedo ir y venir a mi casa si necesito algo o se me 

presenta alguna urgencia, si fuéramos a reciclar en la calle no podríamos hacer nuestros 

quehaceres, así ya no tengo que buscarme un empleo en la ciudad, algunas de mis 

compañeras van a trabajar a Puno, cuando no les toca turno algunas tiene sus pequeños 

negocios como ambulantes, pero yo nunca he probado, siempre pienso que si este 

trabajo se termina, me juntaría un capital y me iría a vender algo a las ferias de los 

sábados tal vez me dedicaría a la artesanía o cualquier otra cosa [Focus Group 

Informante 1, anexo 2]. 

Esto evidencia que por una cuestión social las mujeres prefieren permanecer en la 

comunidad, además, el cumplimiento de las actividades domésticas traduce la importancia y el 

reconocimiento que reciben las mujeres dentro de la comunidad (percepción social positiva) 

cuando se dedican a dichas actividades, esto supone mantener los tejido social generado en la 

comunidad. Ahora, si las mujeres se dedican a la actividad de la recolección de residuos sólidos 

es para estar más conectadas, además, la interacción con los demás miembros de la comunidad 
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que se dedican a la recolección de residuos sólidos es más dinámica. En suma, notamos que 

existen dos aspectos sociales sobresalientes que influyen en las mujeres para permanecer en la 

comunidad: i) la realización de las labores domésticas y ii) la cooperación e interacción entre 

miembros (mujeres) de la comunidad. 

El trabajo para las mujeres es una fuente de reconocimiento y cooperación, por esta 

razón, es usual explicar que el trabajo es un eje importante en las representaciones colectivas y 

en la organización social, al mismo tiempo, para los hombres y las mujeres el trabajo es un 

elemento nuclear de su identidad, personal y social. En esa línea, la laboriosidad es significado 

de representación y reconocimiento social, por ende, en términos sociales “quien no trabaja es 

mal visto pues no responde a los mandatos ni a las exigencias sociales” (Bravo, 2003, p. 126). 

En esa tónica, cuando se les pregunta a las mujeres si ellas dejarían de trabajar sus parejas para 

que les dieran más dinero, ellas responden lo siguiente: 

No dejaría de trabajar, aunque mi pareja me diera más dinero, yo me siento bien 

ganándome mi propio dinero, además que ya me puedo comprar mis gustos o engreír a 

mis hijos. Si el trabajo del reciclaje desaparece, buscare otra cosa para hacer, pero no 

pienso quedarme así sin hacer nada [Focus Group Informante 11]. Es más, en esa línea, 

menciona que si yo estuviera solo en la casa, me mirarían como floja, yo misma diría 

eso, también así me siento bien [Informante 4, anexo 1], además, resaltan que me daría 

vergüenza, hay que aprender a ser mujer, no es fácil [Focus group, anexo 2]. 

En este punto, notamos que las mujeres desean mantenerse autónomas e independientes. 

Lo que buscan es ganar respeto por parte de los miembros de la comunidad (tanto varones y 

mujeres), un camino para lograr este propósito es generar ingresos mediante la recolección de 

residuos sólidos. 

En suma, desde la perspectiva social, las mujeres que realizan el trabajo de recolección 

de residuos sólidos, por los siguientes motivos: (i) el trabajo es un medio para sentirse bien y 
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generar recursos económicos propios; ii) el trabajo dota de autonomía a las mujeres (ya no 

dependen del varón) y iii) el prestigio de la mujer que trabaja y se esfuerza son elevada porque 

retratan un nivel social alto de respeto. 

3.4. LA MUJER Y LA CULTURA: LOS MOTIVOS DE ORDEN CULTURAL EN LA 

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Tenemos que empezar indicando que en este punto, se entrelazan la mujer y la cultura, esto es, 

la relación que existe y si esto es favorable o desfavorable para la actividad de recolección de 

residuos sólidos. Es importante considerar que la cuestión cultural está vinculada con otros 

factores como el social, económico y político, adicionalmente, denota un campo complejo y 

diverso porque es capaz de comprender varios aspectos de las personas –vida familiar, relación 

con los miembros, la religiosidad, entre otros–. En tal sentido, comprender la dinámica cultural, 

en cierto modo, supone conocer, aprender y contextualizar mejor a los actores involucrados en 

la misma, en este caso, las mujeres recolectoras de residuos sólidos. Entendemos que en la 

esfera cultural están depositadas sus esperanzas, frustraciones, creencias, contemplaciones, 

entre otros, debido a que la cultura encierra una dimensión individual y colectiva, esto es, un 

aspecto íntimo (subjetivo que está lleno de creencias) y un aspecto externo (objetivo porque es 

la forma de externalizarse). También aquí encontramos la representación de los simbolismos y 

creencias que poseen las personas, en especial, las mujeres de la comunidad de Cancharani. 

En tal sentido, tenemos que ser enfáticos al sostener que es improbable que la dimensión 

o cuestión cultural sea abordada en todos sus aspectos, esto es, imposibilidad de conocer y 

abordar todos los aspectos vinculados a la cultura –en términos genéricos–, por ese motivo, 

resulta conveniente realizar la delimitación de los sectores o campos que comprendería el 

aspecto cultural para la presente investigación de tal modo que exhiba un ámbito o eje de acción 

delimitado (Fered & Mancero, 2001). Por consiguiente, los ámbitos o dimensiones que 

comprende la cuestión cultural está exclusivamente delimitado a los siguientes aspectos: i) el 
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sentido de pertenencia de la mujer al grupo cultural (¿cómo se siente?), ii) el rol de la mujer en 

las relaciones comunitarias a raíz de la realización de la labor de recolección de residuos sólidos, 

y, iii) la transmisión de valores y pautas culturales a los demás miembros de la comunidad 

(propiciada por las mujeres porque involucran a los miembros de la comunidad en la 

recolección de residuos sólidos, en especial, sus hijos e hijas). 

Como cuestión metodológica debemos precisar que para entender o comprender mejor 

las motivaciones que tienen las mujeres de la comunidad de Cancharani en la recolección de 

residuos sólidos, se ha precedido del siguiente modo: i) efectuar entrevistas y focus group con 

la finalidad de conocer el rol de la mujer dentro de la comunidad, a su vez, saber cómo se sienten 

realizando esta labor, ii) comprender el modo en que se relacionan con su comunidad y la forma 

en que ponen en práctica los valores y costumbres, y, iii) establecer si mediante la labor de 

recolección de residuos sólidos las mujeres logran emanciparse –se realizan y liberan–. En estos 

asuntos pondremos toda nuestra atención en los próximos párrafos, ya que es importante 

comprender la dimensión cultural y sus diversas manifestaciones ello con la finalidad de 

entender cuál es la posición y el lugar que viene ocupando la mujer y sus actividades dentro la 

comunidad de Cancharani. 

Las condiciones de vulnerabilidad y marginalidad son aspectos comunes que rodean a 

la comunidad de Cancharani, en especial, la actividad de recolección de residuos sólidos se 

realiza en dicho contexto, por consiguiente, dicha labor se cumple en situaciones de 

informalidad y precarización laboral, adicionalmente, se ha producido la exclusión y 

sometimiento de las mujeres (Marinsalta, 2008, p. 27). Tal es así que la actividad de recolección 

se realiza en situaciones de desigualdad y casi escondidamente, esto se puede apreciar de forma 

plausible del testimonio de una de las recolectoras, quien refiere:  

Yo trabajo como recicladora desde que se ha fundado la asociación, claro que hay 

algunas señoras que tiene más tiempo que yo reciclando. Yo comencé esta actividad 
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porque nos llamábamos entre nosotras para trabajar, como decir entre amigas comadres, 

como nosotros en esta comunidad siempre trabajamos así entonces yo acepte, en 

realidad yo lo hago para tener para mis gastos y para alguna vez darme el gusto de 

regalarle algo a mis hijos, ellos ya son mayores e independientes, ellos no saben que yo 

soy recicladora eso debo mantenerlo en secreto por eso no quiero que escribas mi 

apellido, si mis hijos se enterarían se avergonzarían de mi pienso. Tengo esta casita de 

material noble gracias a que me he podido ahorrar algunos dineros que guardaba para 

alimentarme o de la venta de mis ganados [Informante 1, anexo 1]. 

Aquí se puede notar que la mujer labora en condiciones de marginalidad y exclusión, 

debido a que, tal como lo relata, ha sido difícil iniciar e ingresar a la labor de recolección de 

residuos sólidos, a su vez, ha sido tarea complicada ser aceptada dentro de la comunidad porque 

dicha actividad es percibida de forma negativa por los demás miembros de la comunidad 

(sentimiento de vergüenza). Esto, naturalmente, supuso que la mujer emplee esfuerzos 

adicionales para cumplir con dicha actividad. Esta situación lo que logra exhibir es que la tarea 

de recolectar residuos sólidos se articula sobre la precariedad y la exclusión de la mujer. Ello 

ocurre dentro de la dinámica cultural y social porque los miembros de su comunidad muestran 

ciertos sesgos negativos frente a la labor y, en consecuencia, a la mujer que se dedica a la 

recolección de residuos sólidos. 

Entonces, concretamente, la dimensión cultural viene vinculado a las condiciones reales 

en que se cumple la actividad de recolección de residuos sólidos, sin embargo, no queda allí 

sino que es menester desentrañar los simbolismos, los rituales y las costumbres que se 

manifiestan en el seno de la comunidad, lo cual debe estar íntimamente vinculado con la 

recolección de residuos sólidos. En términos sociales podemos indicar que dicha actividad es 

percibida como peligrosa y poco esforzado, además, es una actividad subsidiaria que no goza 

de buena reputación, al menos, ello sucede entre los miembros de dicha comunidad. A pesar de 
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esto, en el polo opuesto –desde una lectura estrictamente cultural– encontramos que para las 

mujeres tiene contenido y significado relevante porque mediante la labor de recolección de 

residuos sólidos se realizan, a la vez, logran la satisfacción y elevación de su autoestima, por 

consiguiente, cuando se le pregunta por la motivación que tienen para recolectar residuos 

sólidos, responde que es para superarse y búsqueda de la constante mejor (inquietud innata en 

las personas), en ese sentido, literalmente sostienen que: “Ahora estoy mejor que antes, después 

que otras personas en la comunidad decidieron trabajar trabajamos juntas, se establecieron los 

turnos [esto es para recolectar los residuos sólidos]” [Mujer informante 3]. Aquí podemos notar 

que la recolección de residuos sólidos pone a las mujeres en una condición de bienestar y 

satisfacción personal, debido a que ocupan su tiempo en una actividad laboral, adicionalmente, 

es una realización individual, inclusive, tiene incidencia colectiva porque todo el grupo de 

mujeres que se dedican a esta labor se sienten bien (el número de recolectoras son 50 en la 

comunidad de Cancharani). 

También existe empoderamiento, ello se produce a través de la recolección de residuos 

sólidos, y que las mujeres se desempeñan en esta labor como una extensión de la actividad 

doméstica (esta actividad es la principal). El hecho que las mujeres se dediquen a una actividad 

complementaria a parte de las domésticas las hace sentir bien, además, son agentes útiles dentro 

de la comunidad porque logran dinamizar los diversos procesos de la sociedad. En tal sentido, 

esto se puede apreciar con mejor nitidez cuando una de las entrevistas refiere: 

Soy de edad, nadie me da dinero con lo que gano aquí me compro para el mes y un 

poquito ahorro, para cuando me enfermo. Me siento bien porque por lo menos tengo 

para comprar, y no pedir a mí y mis hijos. Mi hija me acompaña a veces ella tiene una 

bebe pequeña y lo que obtiene por mes no les alcanza entonces ambos deben trabajar, 

cuando puedo la apoyo económicamente [Focus Group Informante 7, anexo 2]. 
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En este punto podemos encontrar que la recolección de residuos sólidos es fuerte la 

autonomía para la mujer porque mediante la satisfacción de sus necesidades económicas logra 

también sentirse bien y empoderada –producto del esfuerzo y trabajo constante–. 

Adicionalmente, la información que proporciona puede ser entendida de la siguiente manera: i) 

la actividad de recolección de residuos sólidos les da autonomía personal y colectiva; ii) el 

hecho este trabajando no solo tiene impactos en el plano económico, es decir, no solo es ganar 

dinero o generar ingresos para sostener a la familia, sino que también se traduce en la actitud 

de la mujer (más libertad y actitud positiva dentro de la comunidad), y, iii) los valores como la 

solidaridad y el principio de reciprocidad se notan con mayor énfasis, esto es, el dinero que 

genera la mujer lo usa para ayudar a los demás miembros de la familia e, inclusive, a los demás 

miembros de la comunidad. Todos estos hechos dan autonomía y empoderamiento a la mujer 

que recolecta residuos sólidos. 

En ese orden, con certeza se puede afirmar que el impacto del trabajo de recolección de 

residuos sólidos para las mujeres es positivo y favorable, ya que le dota de mayor libertad y 

autonomía. Tal es así que la espiritualidad y ritualidad, además, la práctica de las costumbres 

se presenta de forma libre porque ya no están restringidas o sometidas en la toma de decisiones. 

En relación a esto, una mujer recolectora nos relata que se siente bien cuando tiene su propio 

dinero, asimismo, explica que hay un sentido de cooperación con la pareja porque puede ayudar 

y cooperar, tal como refiere: 

Así mi esposo tenga toda la voluntad de ganar más dinero lo que me da no alcanza para 

no preocuparlo yo tengo que hacer otras actividades para obtener algo extra, es por ello 

que no dejaría de trabajar así el ganara más, me siento mejor cuando tengo mi propio 

dinero” [Focus Group Informante 7, anexo 2]. 

Notamos que la recolección de residuos sólidos no se limita únicamente a satisfacer 

económicamente a la mujer, sino que también incrementa la confianza en la mujer, por tanto, 
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es más autónoma e independiente. Esta situación dentro del canon cultural significa empoderar 

a las mujeres porque al sentirse libres y autónomas pueden tomar decisiones con mayor libertad, 

asimismo, se sienten como agentes de cambio porque dinamizan la cultura con nuevos valores 

y principios, tales como el de solidaridad, empatía y cooperación (apoyo a los miembros de la 

comunidad). 

Involucrarse en la recolección de residuos sólidos ha traído como consecuencia que la 

mujer sea independiente y se valore como persona, adicionalmente, la cadena de trabajo se 

extiende a los miembros más pequeños de la familia (hijas e hijos). El valor del trabajo y el 

esfuerzo es transmitido hacia los hijos, de tal modo que puedan valorar la actividad de 

recolección de residuos sólidos o cualquier otra actividad. En ese sentido, explican que: 

En mi caso, como soy madre soltera no tengo que apurarme mucho más que atender a 

mi hija, también me hago un poco de chacra y ayudo a arrear los ganados de mi mama, 

pero cuando trabajo en puno por ejemplo ayudando en restaurantes o vendiendo, debo 

dejar a mi hijita, porque en los trabajos no te reciben con niños, cuando llego a mi casa 

tengo ropa que lavar, ordenar cocinar, en esos tiempos  si el tiempo no me alcanza [todas 

estas actividades son realizadas en compañía de los hijos] [Focus Group Informante 5, 

anexo 2]. 

Es evidente que la mujer transmite la cadena de trabajo y el esfuerzo en sus hijos, ya 

que realizan diversas actividades en compañía de estos, de tal forma que los enseñan. 

Adicionalmente, hay que destacar un aspecto negativo y problemático, que está 

relacionado con el ámbito cultural, es la falta de cuidado de la salud. Líneas atrás habíamos 

indicando que el trabajo de recolección de residuos sólidos es muy peligroso porque durante la 

faena están en posición de 90 grados, teniendo impactos negativos en la espalda y otros lugares 

del cuerpo (se produce lumbalgia y otros dolores). Es más, tienden a adquirir enfermedades 

oftalmológicos (por el reflejo de las bolsas y los fuertes vientos) y problemas intestinales. La 
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forma en que sobrellevan los dolores corporales o malestares es “chacchando coca” o aplicando 

un poco de alcohol etílico en la herida. En relación a esta situación, las mujeres están 

conscientes que es peligroso, por eso mencionan que: 

Antes de entrar a reciclar coca chacchamos para que nos proteja de las enfermedades 

que puede haber dentro, después un descanso también, me ayuda a estar despierta y no 

me da mucha hambre, la coca siempre cargamos cuando salimos a cualquier tipo de 

trabajo también cuando pasteo mis ganados o cuando estoy haciendo mi chacrita” 

[Informante 1, anexo 1]. “La coca nos protege de enfermedades y el cansancio, por eso, 

con coca nomas resistimos toda la faena del reciclaje, antes de entrar nos alistamos, 

chacchamos cuando terminamos ya ni siquiera siento hambre. Una vez paramos para 

comer antes de entrar, otra vez coca, y así, se termina mi faena, cuando no tengo dinero 

para comprar coca, sueño nomas me da, pero siempre procuro tener, cuando alguien no 

tiene le damos.  Si me enfermo me tomo coca con leche, así nomás  me curo. No 

confiamos en el hospital ni los doctores que vienen, parece que peor nomas nos hiciera. 

La coca es más efectiva que las pastillas que nos dan” [Informante 1, anexo 1]. 

Más adelante nos indicando que al dedicarse a la actividad de la recolección de residuos 

sólidos se sienten felices y contentas porque es una forma de autonomía y autosustento que han 

generado ellas. En ese orden se nota que: 

Yo me siento contenta feliz, no siempre esperar instituciones, no siempre esperar alguna 

entidad donde nos pueda recibir, también tenemos por otro lado nuestro reciclaje 

entonces, de ese lado nosotros nos sentimos bien, yo por ejemplo contenta, no siempre 

estoy esperando instituciones para que me pueda dar trabajo. Entonces ya vemos nuestra 

fuente de trabajo, a través de eso nos levantamos [Informante 5, anexo 1]. 
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Entonces debido a ello existe un interés por disminuir las desigualdades entre hombre 

mujer en el reciclaje por las siguientes razones según Días, Matos, y Ogando (2012) que 

afirman: 

• Los materiales encontrados en la basura están influenciados por la perspectiva de 

género, lo que significa, que en muchas ocasiones las mujeres pueden no tener un acceso 

a los materiales reciclables de mayor valor económico. 

• Las posiciones de liderazgo también se ven afectadas por el género, es decir, las mujeres 

con frecuencia no ocupan posiciones de autoridad, o no son totalmente respetadas 

cuando ejercen tales posiciones. 

• Las relaciones asimétricas de poder en el ámbito doméstico influyen fuertemente en la 

capacidad de las mujeres para ejercer liderazgo en el ámbito de sus organizaciones 

representativas, o de formar parte en comisiones públicas, en  función de las múltiples 

jornadas o de la imposición de barreras que los hombres les imponen que impiden el 

desarrollo del dominio público. 

• Las mujeres aún son las principales responsables de los cuidados, tanto de la crianza de 

los niños/as y el mantenimiento del hogar. Hasta que estas responsabilidades sean 

reconocidas y compartidas, las mujeres continuarán enfrentando barreras para ejercer 

un efectivo liderazgo; Aún, los procesos de formalización de la actividad de reciclaje, 

las mujeres no disfrutan de las mismas oportunidades o salarios justos, en comparación 

con los recicladores hombres. 

De todo lo explicado, podemos establecer que en la comunidad de Cancharani las 

mujeres se dedican a la labor de la recolección de residuos sólidos por una cuestión cultural, lo 

cual se traduce en las siguientes dimensiones: (i) el trabajo de recolección de residuos sólidos 

eleva la autoestima y afirma el sentido de pertenencia al grupo desde una perspectiva de género; 

(ii) el típico rol femenino vinculado a las labores y la vida domésticas son ampliadas y 
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complementados con el impulso de la mujer trabajadora; (iii) el trabajo produce bienestar 

individual y colectivo, por ende, se presenta el empoderamiento de las mujeres en la comunidad 

de Cancharani y (iv) el trabajo emprendido por las mujeres involucran a los demás miembros 

de la familia, de tal modo que transmiten el valor y la importancia del trabajo (la dignificación 

de las personas a través del trabajo). 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: La conclusión general a la que se arribó en la investigación es que los motivos que 

impulsan a las mujeres de la comunidad de Cancharani para que se dediquen a la labor de la 

recolección de residuos son diversos, sin embargo, los que más sobresalen son las siguientes: 

i) motivos de carácter económico; ii) motivos de carácter social, y, iii) motivos de carácter 

cultural. 

SEGUNDA: Concretamente, en relación con el primer motivo, esto es, el económico, se ha 

podido verificar que las mujeres participan en la actividad de la recolección de residuos sólidos, 

principalmente, porque pueden: i) disponer de dinero en efectivo para solventar gastos menores; 

ii) aportar de manera efectiva a la economía familiar, y, iii) revalorar su capacidad de 

autogeneración de recursos (son una fuente de provisión de recursos económicos hacia el 

hogar). 

TERCERA: En relación con el segundo motivo, esto es, el social, se ha podido establecer las 

siguientes dimensiones: i) la mujer goza de reconocimiento de su estatus como comunera (la 

labor de recolección conecta a la mujer con su entorno social y cultural); ii) la mujer reafirma 

su identidad como laboriosa y trabajadora; iii) la mujer fortalece su rol femenino dentro de la 

comunidad; mediante la recolección logra que su entorno social y cultural la valore, además, la 

mujer sea considerada como sujeto importante dentro de las relaciones comunales; iv) la mujer 

afirma su sentido de pertenencia (se traduje en que la mujer es parte de un grupo de 

empoderamiento colectivo, por tanto, no están solas sino que se apoyan mutuamente), y, v) 

adquieren respeto dentro de la comunidad porque mujer es valorada y respetada dentro de la 

comunidad. 

CUARTA: Respecto al último motivo, el cultural, se ha podido disgregar y determinar las 

siguientes razones: i) la mujer eleva su autoestima y afirma su sentido de pertenencia al grupo; 

ii) el típico rol femenino vinculado a las labores y la vida doméstica se ven reforzadas, 

adicionalmente, subyace la noción de que la mujer sea reconocida como persona que trabaja 
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fuera del hogar (rol complementado y ampliado); iii) el sentimiento de orgullo que la mujer 

siente, por tanto, este hecho ya es un camino hacia el empoderamiento femenino, y, iv) la mujer 

involucra a los hijos en la labor de recolección de residuos sólidos, a la vez, le transmite valores 

culturales y sociales de la comunidad, asimismo, la misma actividad se dignifica. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: En términos generales, debemos indicar que resulta necesario realizar campañas 

de capacitación sobre el proceso y uso adecuado de los residuos sólidos, de tal modo que las 

mujeres recolectoras de residuos sólidos puedan estar prevenidas de contraer enfermedades, al 

mismo tiempo, es importante revalorar dicha labor, lo cual supone la tecnificación del 

procedimiento de recolección de residuos sólidos, por tanto, el uso de la tecnología permitirá 

que dicho proceso sea más rápido y óptimo, a su vez, la labor de la mujer se limitará a manipular 

y mantener el regular funcionamiento de las herramientas tecnológicas. En todo esto, la entidad 

pública que debe encargarse de diseñar e implementar las políticas ambientales es la 

Municipalidad Provincial de Puno (entidad competente para administrar los residuos sólidos en 

la ciudad de Puno), a su vez, solicitar apoyo al Gobierno Regional y Nacional, ya que el plan 

de conservación del medio ambiente y la protección de la salud es una política pública 

transversal (atraviesa y compromete a todos los sectores del Estado). 

SEGUNDA: El diseño, implementación e impacto de las políticas públicas deben ser 

integrales, esto es, estar orientadas a superar los problemas estructurales existentes en la 

comunidad, tales como: i) la informalidad y precariedad laboral; ii) la ausencia de un plan de 

conservación del lugar donde se produce el depósito de residuos sólidos; iii) falta de 

implementos para trabajar (indumentaria necesaria); iii) carecen de tecnología para procesar de 

mejor forma la recolección de residuos sólidos, entre otros. En ese orden, el mal o problema 

que debe ser atendido de forma urgente y prioritaria son la salud de las recolectoras y la 

implementación de un programa de tecnificado en el proceso de recolección de residuos sólidos; 

lo último, supone, necesariamente, el uso de herramientas tecnológicas, tales como son 

minicompactadoras, procesadoras y otros que faciliten la recolección de residuos sólidos. El 

propósito de la tecnificación es con la finalidad que la recolección de residuos sólidos se 

transforme en una actividad formal. 
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TERCERA: Es importante cambiar la imagen desprestigiada y poco valorada que tienen las 

mujeres recolectoras de residuos sólidos, en especial, esta situación se presenta entre los 

miembros de la comunidad de Cancharani y se expande hacia la sociedad. En tal sentido, las 

acciones que deben emprenderse para solucionar y paliar dicha situación deben consistir en lo 

siguiente: i) rescatar el valor social de la recolección de residuos sólidos mediante campañas de 

concientización sobre la importancia de conservar y administrar los residuos sólidos (la mujer 

recolectora de residuos sólidos debe ser vista como una persona que contribuye en la 

conservación del medio ambiente); ii) reconocer el valor económico de la recolección a través 

de elaboración de proyectos o políticas de incentivo económico, y, iii) establecer la importancia 

cultural de la recolección de residuos sólidos (cultura de la armonía y conservación del medio 

ambiente). 

CUARTA: Las mujeres recolectoras de residuos sólidos deben ser beneficiadas por los 

programas sociales, en especial, el aseguramiento en materia de salud (seguro de salud y seguro 

ocupacional), asimismo, la Municipalidad Provincial de Puno debe incentivar y crear un fondo 

común de carácter económico para que las mujeres recolectoras puedan beneficiarse cuando lo 

requieran (incentivo y mejora para las mujeres). 
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ANEXOS 

Anexo 1: Entrevista no estructurada 

Informante N° 1 

Edad: 45 

Lugar de origen: comunidad de Cancharani 

Coméntenos acerca del proceso de reciclaje 

Primero no éramos nada, simplemente como parceleros no más, no había ni comunidad ni 

parcialidad nada, somos autónomos 5 mujeres para hacer una organización de centro materno 

infantil y nosotros hemos visto que ellos  se organizaban tenían otros barrios  organizaban 

centro materno infantil, club de madres organizaban, y yo era el primer iniciador, y yo decía 

porque a esta comunidad no nos organizamos porque tenemos que mira a otros que se organizan 

y no llega. 

A esta comunidad nada, no llega a esta comunidad nada, luego que se necesita, se necesita 5, 

personas para la junta directiva, luego aparte de las 5  faltaba 2 más luego les preguntamos a 

algunas quieres ser junta directiva? Si responden entonces ya vamos V, S ya S, G, primero nos 

hicimos reconocer como club de madres, en el municipio,  y nos ha pedido que tengamos local 

propio, entonces hemos puesto plata entre todos, y tenemos el centro materno, y club de madres, 

hemos comprado hemos techado nuestro local, y luego porque no podemos hacernos reconocer 

como comunidad y asi fuimos, primero nos formamos como parceleros, y en 1980 nos dejamos 

reconocer como comuneros. 

La iniciativa de hacernos reconocer fue de parte de las mujeres y luego junto con los varones, 

bueno ellos continuaron con los tramites por iniciativa de ellos una vez que hicieron reconocer 

la comunidad, vieron todo autoritarios, las mujeres no podíamos hablar hemos aguantando 4 



98 

 

años y después yo no aguante más, por haberme revelado con el libro actas me golpeado en la 

cabeza delante de todos y luego todos nos hemos dividido la familia Ramos y la familia Ordoñez 

las familias nos hemos dividido y hubo bronca, para hacernos comunidad, hicimos reconocer 

parte de nuestros terrenos y terrenos adjudicados por la reforma agraria en el año 98. 

Hay partes de nuestro terreno que nos hemos repartido en terrenos de 15 x 48, solamente los 

comuneros, el requisito para ser comuneros  

Cuando hay problemas de linderos nos resolvemos entre nosotras mismos.  

Los terrenos nuevos, primero antes yo era la única recicladora al verme que yo despachaba a 

0.10 céntimos el kilo, entonces los de la comunidad me han preguntado como hacía, entonces 

yo les dije a los que quieran entren nomas a trabajar, un año habrán entrado a trabajar y luego 

dejaron de hacer algunos decían “como vamos a entrar a trabajar en esa cochinada 

enfermedades nos puede agarrar”, no quisieron trabajar y solo trabaje con los que quisieron 

después. 

Yo tenía mi esposo que trabajaba en el magisterio, pero no nos alcanzaba su sueldo, en el mes 

yo salía debiendo al mes todos los meses era un suplicio para hacer alcanzar el dinero de mi 

esposo, yo tenía 12 hijos 6 hombres 6 mujeres, yo rezaba para que alguno de ellos se muera 

menos cargo familiar sería un o dos platos de comida menos, pero ninguno murió se enfermaban 

pero después se sanaban, mi hijo menor tenía 8 años, yo lo mandaba a pastear los ganados, 

parece que allí fue donde aprendió el me enseñó a recoger todo lo que era cobre bronce 

aluminio, los candados, los pilones viejos sus llavecitas y luego como quemar los cables para 

obtener el cobre de adentro el me enseñó a reciclar no sé cómo habrá aprendido me supongo 

que los mismos compradores le habrán enseñado, él me dijo esto tiene diferentes precios, el me 

enseñaba como  seleccionar, el con su dinero me apoyaba para comprar pan para toda mi 

familia, cuando iba a la tienda compraba de todo para la casa y regresaba muy contento, luego 

el me enseñó a vender todo lo que seleccionábamos todo lo que seleccionábamos tenia precios 
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diferentes, entonces ya nos dedicamos a este negocio, y poco a apoco, pudimos vender otras 

cosas aparte de lo que reciclábamos . 

Mi hijito toda la mañana se dedicaba a recoger, y en la tarde arreaba los ganados y también 

recogía, después ya todos en la familia nos dedicamos a este negocio con eso ya podíamos 

comprar una computadora luego una refrigeradora para guardar nuestros alimentos, a así, ahora 

cualquier momento que queremos dinero, ya hay  pues, ya podemos comprar ahora, lo que antes 

no era tenía que  esperar el sueldo y hacer alcanzar para la comida. 

Ahora estoy mejor que antes, después que otras personas en la comunidad decidieron trabajar 

trabajamos juntos, se establecieron los turnos, y después ya solo podemos reciclar 2 veces por 

año cada turno dura un mes, pero le soy sincera señorita, yo tengo que poder reciclar más por 

mi familia somos yo y mis  hijas las que vivimos de ello entonces hacemos un turno de noche, 

aunque debemos tener cuidado de que las demás no se enteren, finalmente creo que tengo 

derecho porque fue mi hijo quien inicio con esta labor mi familia después, y viéndonos la 

comunidad se encaraba todos tiene trabajo tanto los hombres como mujeres los hombres tienen 

turnos como cuidantes y son pagados por la comunidad el sueldo mínimo y nosotras las 

recicladoras . 

Defendiendo las tierras que nos adjudicado a la comunidad, los invasores de manto se han 

apropiado de nuestros terrenos estuvimos en juicio muchos años, me duele cada vez que me 

recuerdo todos mis panchos que he criado para mis hijos he tenido que vender para los 5 

procesos de los cuales los invasores nos han enjuiciado. 

Ahora a lo único que me dedico es a la agricultura, y la ganadería, casi no tengo tiempo, ahora 

por dedicarme al reciclaje todo el día estoy dejando a mis animales sin agua me duele el corazón 

cada vez que pienso en eso, cuando tengo que hacer esta labor dejo a otra gente a cargo de mis 

animales les debo pagar 10 soles por día par que me lo miren para eso nomas también reciclo, 

cuando estoy  sin turno yo pasteo a mis ganados y mi chacra. 
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¿Cómo se turnan o asumen roles en el reciclaje? ¿Cómo se realizan las labores? 

Siempre nos repartimos así los trabajos en la comunidad, por ejemplo los hombres construyen 

los muros y nosotras limpiamos sacamos las piedras, los hombres siempre hacen trabajos más 

pesados, en cualquier trabajo de la comunidad nos repartimos los trabajos dependiendo de que 

tengamos que hacer nosotras  preparamos la comida 

En el reciclaje los hombres cumplen la labor de cuidar, ellos rotan cada mes y es el municipio 

quien les da un sueldo, las mujeres somos las que hacemos el trabajo del reciclaje dentro del 

botadero, los niños y jóvenes, y algunos hombres ayudan en la segunda parte del trabajo que es 

el segregado y almacenamiento  

¿Cómo inician el proceso de reciclaje? 

Antes de entrar a reciclar coca chacchamos para que nos proteja de las enfermedades que puede 

haber dentro, después un descanso también, me ayuda a estar despierta y no me da mucha 

hambre, la coca siempre cargamos cuando salimos a cualquier tipo de trabajo también cuando 

pasteo mis ganados o cuando estoy haciendo mi chacrita 

La coca nos protege de enfermedades y el cansancio, por eso, con coca nomas resistimos toda 

la faena del reciclaje, antes de entrar nos alistamos, chacchamos cuando terminamos ya ni 

siquiera siento hambre. Una vez paramos para comer antes de entrar, otra vez coca, y así, se 

termina mi faena, cuando no tengo dinero para comprar coca, sueño nomas me da, pero siempre 

procuro tener, cuando alguien no tiene le damos.  Si me enfermo me tomo coca con leche, así 

nomás  me curo. No confiamos en el hospital ni los doctores que vienen, parece que peor nomas 

nos hiciera. La coca es más efectiva que las pastillas que nos dan. 

¿Desde cuándo usted trabaja en la recolección? 

Yo trabajo como recicladora desde que se ha fundado la asociación, claro que hay algunas 

señoras que tiene más tiempo que yo reciclando. Yo comencé esta actividad porque nos 
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llamábamos entre nosotras para trabajar, como decir entre amigas comadres, como nosotros en 

esta comunidad siempre trabajamos así entonces yo acepte, en realidad yo lo hago para tener 

para mis gastos y para alguna vez darme el gusto de regalarle algo a mis hijos, ellos ya son 

mayores e independientes, ellos no saben que yo soy recicladora eso debo mantenerlo en secreto 

por eso no quiero que escribas mi apellido, si mis hijos se enterarían se avergonzarían de mi 

pienso. Tengo esta casita de material noble gracias a que me he podido ahorrar algunos dineros 

que guardaba para alimentarme o de la venta de mis ganados. 

Nos podría indicar ¿por qué los varones no se dedican a la actividad del reciclaje? 

El motivo por el cual los hombres no reciclan es porque es un trabajo “ligero” como para 

mujeres, los hombres lo harían rápido, por eso no se meten a reciclar. 

Informante N° 2 

Edad: 52 años 

Lugar de origen: Comunidad de Cancharani 

¿Desde cuándo usted trabaja como recicladora? 

Yo trabajo como recicladora desde que se ha fundado la asociación, claro que hay algunas 

señoras que tiene más tiempo que yo reciclando estaríamos hablando de la señora Vicenta, ella 

reciclaba desde más antes. yo comencé esta actividad porque nos llamábamos entre nosotras 

para trabajar, como decir entre amigas comadres, como nosotros en esta comunidad siempre 

trabajamos así entonces yo acepte, en realidad yo lo hago para tener para mis gastos y para 

alguna vez darme el gusto de regalarle algo a mis hijos , ellos ya son mayores e independientes, 

ellos no saben que yo soy recicladora por eso no quiero que escribas mi apellido,  si mis hijos 

se enterarían se avergonzarían de mi  pienso. Tengo esta casita de material noble gracias a que 

me he podido ahorrar  dinero que guardaba para alimentarme  o de la venta de mis ganados , yo 

siempre me he criado animalitos  , yo no soy de aquí soy nuera y para poder ser aceptada he 
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tenido que hacer méritos 2 años apoyando  a la comunidad en labores y cuotas, pienso que ahora 

que tengo tanto derecho como ellas a poder ganarme una entradita para mis gastitos de la 

semana reciclando cuando me toca , aquí no hay gente muy pobre en realidad todos tiene algo 

para vivir, pienso que los ancianos somos los más olvidados, ya que a nuestra edad quien nos 

puede recibir para trabajar entonces nos recurásemos haciendo una y otra cosa. 

¿Desde cuándo se han organizado como  recicladoras? 

El club de madres se ha organizado el 78 y luego el con el club de recicladoras  estamos más o 

menos entre 8 a 9 años trabajando, al principio ya sabíamos que  compraban botellas de Pett y 

empezamos a reciclar solo botellas de Pett y caucho,   luego hemos empezado ya a reciclar  más 

cosas  como Papeles, botellas de aceite, latas de leche papel blanco, de color, cable, bolsas de 

plástico. Al principio solo le comprábamos aun comprador y luego ya vinieron más 

compradores y también nos han subido la paga por ejemplo las latas de leche, empezamos con 

0.10 el kilo, ahora 0.30, las botellas de aceite y Pett, 050 Céntimos el kilo, papel nos pagan 0.60 

y colores 0.20 céntimos. Y en cobre obtenemos que mando los cables viejos, al mes juntamos 

como 2kilos al mes por que no hay muchos, mas antes estábamos con mundo verde, luego ya 

no viene, vendemos, la sr Vicenta vende al lado de Juliaca, por ha habido un poco de problemas, 

todos los compradores se fueron ahora solo vendemos a Invermetal,  así vengan otros que 

ofrezcan mas solo vendemos a invermetal. 

¿Cómo eligen a su presidenta? 

Presentamos listas  2-4 listas, y luego se lleva a votación y de esas  listas se elige a la  que tiene 

más votos, y siempre hay una lista ganadora, en total somos 48 socias, también participan las 

del club de madres. 

¿Cómo aprendieron a Reciclar? 
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Ha venido un comprador a capacitarnos para este trabajo, como debemos protegernos que 

debemos reciclar, etc. 

¿Cuáles son herramientas de trabajo? 

Solo pico es  nada más llevamos para reciclar. 

¿Qué tareas hacen después de reciclado? 

Atender al esposo los hijos recoger los ganados, pero no todas tenemos ganados, cocinar, todos 

los quehaceres de la casa. 

¿Cada cuánto tiempo reciclan? 

Nosotras reciclamos un mes cada 4 meses a reciclar los meses que no reciclamos, algunas 

estamos dedicadas al ganado la chacra, otras se van a vender a puno, otras trabajan en 

restaurantes, y algunas tienen tejido en las artesanías. En realidad siempre tenemos que estar 

haciendo algo no nos gusta estar ahí sentadas, también dependiendo de la edad, algunas que ya 

son muy ancianas se quedan pastoreando ganado y viendo los asuntos de la chacra. 

¿Cuánto tiempo recolectado residuos? 

Desde el 2004 vendrian a ser 9 años que llevamos en esta actividad. 

¿En algún momento usted dejó de recolectar residuos? 

Yo deje de reciclar casi un año porque estaba embarazada y enferma, mi turno lo cedi a una 

“tía” ella no tiene ninguna entrada económica salvo sus ovejitas, la dejamos reciclar todo el año 

porque necesita y no tiene otro ingreso ni puede conseguir trabajo por su edad. 

Cuando me enfermo o por algún motivo no puedo ir, le  dejo el trabajo a mis familiares o a 

alguien que no tiene ninguna entrada o que necesita, al menos con eso ya se ayudan. 

¿Es rentable este trabajo? 
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Cada quien como puede, dependiendo de la agilidad de cada persona, la que puede más recicla 

más y obviamente gana mejor. 

¿Cuánto ha mejorado su vida desde que reciclan? 

Para ayudarnos, para nuestros gastos, no podemos ahorrar ese dinero, todo se van en gastos 

para la  comida, para los pasajes de nuestros hijos. En realidad no estamos ni adelante ni atrás 

con esta actividad. Si esta actividad deja de funcionar en esta comunidad nosotros  no 

volveremos a ser recicladores, tal vez las más jóvenes pero nosotras no. 

Finalmente ¿usted conoce la existencia de una ley o norma sobre recicladores? 

En realidad y desconocía que había una ley, formamos nuestra asociación de recicladoras, lo 

inscribimos. Pero me doy con la sorpresa que no estamos formalizados, si fuéramos empresa 

no podríamos pagar los impuestos por que ganamos muy poco. Dentro de nuestra asociación 

siempre tenemos problemas a veces no nos ponemos de acuerdo, hay señoras que no hacen este 

trabajo siempre y otras que son muy ancianas, algunas se avergüenzan de esta actividad y 

prefieren no decir a nadie que trabajan así. No todas las que están empadronadas como 

recicladoras trabajan algunas, solo están porque hay veces que se nos reparte ayudas. Además 

no vamos a permanecer siempre en esta actividad porque el municipio ya nos dijo que lo van 

trasladar el botadero a Itapalluni, si esto pasa ya no creo que nos dediquemos a trabajar en lo 

mismo. No creo que podamos formalizarnos, tampoco tenemos suficiente dinero y tiempo para 

poder hacer todos estos trámites. 
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Informante N° 3 

Edad: 33 años 

Lugar de origen: comunidad de Cancharani 

¿Desde cuándo usted trabaja como recicladora? 

Ha sido en el gobierno de Víctor Torres Esteves el alcalde, con ese hemos trabajado, primero 

era así un botadero nada más y cuando han venido unos compradores de lima decían recogen, 

había bastante  botellas el caucho los plásticos, entonces  unos señores han venido lima, Ismael 

creo que se llamaba el primer comprador y nos dijo vinieron a la comunidad por que no se 

organizan para trabajar y nosotros les vamos a comprar porque si estamos desperdiciando, como 

estaba contaminando el pasto también y entonces de eso ya nos hemos formado una asociación, 

de puro de las señoras. Primerito hemos trabajado todos, primerito nadie quería nadie quería 

por que la basura apesta el que quería ya se  trabajaba se vendía, hasta que cuando han visto  

plata  como decir de ahí ya recién se han formado en grupos de doce (12) personas, primerito 

los comuneros decían han trabajado calificado, después como yo no soy comunero somos del 

club de madres queremos trabajar hemos dicho, primero han trabajado las madres solteras los 

comuneros ha trabajado, de ahí ya hemos entrado a trabajar hasta que actualmente seguimos 

trabajando. En el municipio nos han capacitado cuando hemos trabajado ya dos años nos han 

capacitado nos dijeron como van estar así se van a enfermar nos han puesto vacunas contra el 

tétano y de ahí ya hasta ahora trabajamos. 

En medida siente usted que el ingreso económico le mejorado su vida Parece que nos ha hecho 

volver más flojas porque antes hacíamos chacra ahora ya no hacen las mujeres ya trabajan hay 

un momento en que sube la botella hasta un sol pero hay un momento en que baja hasta treinta 

(30) céntimos pero así ya siquiera ya sus hijos estudian por que antes se dedicaban a la chacra 

ala ganadería, pero ahora ya no ya todos siquiera ya trabajan ya sus hijos de otros particulares 
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ya estudian les ayuda a mí por ejemplo como no iba casi tanto seguido… pero siempre  en algo 

ayuda. 

¿Promedio mensual e ingreso del recicle asunto es? 

El que recicla de lunes a sábado será pe 400 500 pero yo sabía vender a la semana 50, 60 soles 

así noma, pero como quien dice si somos agilitas trabajamos, pero a veces no hay en las 

compactadoras viene desperdicios a veces no hay pues a veces en las compactadoras no hay 

material no todos los carros traen desperdicios. 

¿En qué época que las condiciones de trabajo? 

Desde octubre baja el material diciembre enero hasta febrero baja el material, por ejemplo 

ahorita están comprando a 30 céntimos desde marzo abril ya sube hasta 50, mayo hasta 70 junio 

julio hasta a un sol llega el material. 

En el gobierno de lucho butrón el primer gobierno nos ha capacitado como debemos recoger 

nos han dado guante mascarillas chaleco más el curso de capacitación. 

La iniciativa de las autoridades nunca hubo en la comunidad, tuvimos que hacer una huelga 

esto fue en el primer gobierno de lucho butrón por que el botadero ha colapsado  

Nosotros hemos tomado la carretera por que ya estaba demasiado la basura recién el alcalde ha 

traído maquinaria y junto con nosotros hemos recogido los plásticos. Pero ese viene cuando 

hacemos exigencia dice voy a traer máquina, pero no lo hace, mi presidente le ha donado unas 

cuantas hectáreas, el presidente es saturnino flores lo ha donado, boten ahí pero según que iban 

botar iba a taparlo por eso ahora han hecho otro hueco, pero no les dejamos usar hasta que tapen 

a cambio de esto nos han hecho la plataforma el año pasado y tanta presión.  

¿Antes de reciclar a que dedicaban? 
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Como le digo más a la ganadería, yo por ejemplo tejíamos acá venían no estaba contante, la 

gente se dicaba a la chacra ganadería artesanía había club de madres y los jueves a tejer, pero 

ahora ya no ahora en el reciclaje trabajan puras mujeres. 

También estudie para enfermera, pero me discriminaban para los trabajos, porque yo uso 

pollera, no me sentía bien, la gente me miraba mal como que yo fuera menos, trabaje un tiempo 

me ilusione, pero las personas me hacían sentir mal, porque yo no quería cambiar mi ropa. Poco 

después me junte con mi pareja, me embarace, y debía ocuparme de mi hijo, es por ello que no 

ejercí mi carrera técnica y me quede en casa, reciclo para ahorrar dinero y construir mi terreno 

además ahora tengo un segundo hijo y debo esforzarme por tener alguna entrada más 

¿Y porque no reciclan los hombres?  

Es que como trabajan también otros trabajan en la ladrillera son bastidores otros en 

construcción, en no, pero si en la guardianía si están los varones el relleno si entonces la 

municipalidad les paga 600 soles así pero rotan cada mes, porque mi papa cuando dentro 600 

ahora no se. 

¿Ahora cómo se siente las mujeres se sienten independientes ganado su dinero? 

Antes el dinero de la venta del ganado la chacra no recibía la mujer sino el hombre ahora que 

la mujer trabaja y el hombre trabaja es diferente, ahora la mujer trabaja recibe su plata 

prácticamente a veces mantiene al hombre. Ni ellos mismos ya se dedican a la chacra un rato 

están pues más que todo se van junto con su esposo a trabajar 

¿Cómo es un día cotidiano de trabajo? 

En la mañana el carro viene a las 8:30, a las 9 y llegamos las 10, entramos chacchamos coca 

para el olor estamos comadreando un rato y de ahí ya nos vamos a entrar hasta la 1:00 pm y de 

ahí entra tres cuatro carros ahí trabajamos los montones, luego de esto los que quieren ya entran 

y los que se ponen ahí a recoger su material y a las 4:30 ya viene el carro y a las 5 ya trabajamos. 
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¿Quiénes les compran lo que reciclan?  

Cada 15 días nos venían a comprar ahora cada semana ahora está viniendo cada semana ahora 

ya hay diferentes compradores ahora la oferta y la demanda viene 2 a 3 compradores diferentes 

compradores por cada 6 6 creo que viene y cada semana viene a comprarles, los sábados.   

¿Porque los hombres no trabajan el reciclaje? 

No pueden trabajar varones porque La basura el material es suavecito nomas y ahí también 

trabajan señoras de edad, si el varón trabajaría lo haría pues rápido, se lo va a trabajar y va tener 

más material entonces como somos trabajamos señoras jóvenes toditos en grupos nos hemos 

dividido en grupo de 12 personas unos cuantas jovencitas para trabajar igualito tampoco puede 

ir uno y rápido, no, sino igualito tiene que terminar, y las niñas van a ayudarle, las no tiene que 

entrar al montón, nosotros al entrar a reciclar cargamos botellas caucho todo junto y luego ellas 

ayudan en el segregado ahora eso tenemos que cargar a un sitio, las niñas ayuda a separar botella 

a un lada caucho a un lado así, pero al sitio solo pueden entrar las 12 personas nomas. 

¿Qué dificultades han tenido cuando han venido a trabajar a puno? 

Cuando yo estaba presidenta nos dijeron que vayamos casa por casa a reciclar de noche pero 

no las señoras más que todo han botado su basura y no con tres botellitas a si nos hemos quedado 

y como ha decir la basura lo amontonan y eso tenemos que cargar y por eso ya no hemos venido, 

pero sí sé que hay organizaciones que reciclan de noche.  

¿Porque usted no ha podido dedicarse a otro trabajo? 

Por falta de dinero es que no he podido continuar, yo soy enfermera técnica he sustentado todo, 

pero no he podido graduarme porque tenía dinero para pagar mi título, luego me he buscado mi 

pareja ya tuve mi hijo todo, si me hubiera apoyado yo me iría a trabajar. 
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El trabajo de reciclado es un trabajo suave porque no les dice nadie te dice a qué hora entras a 

qué hora sales que haces o porque estas, te arrean no pero en allá ya en la mañana buscas ya te 

sientes libre y luego toda la mañana ya estas tranquila no te esfuerzas es como decir si tú quieres 

trabajar más trabajas, pero si no quieres así también estas eso es así. 

¿Cómo es el nivel de vida de las recicladoras? 

Lo que obtenemos por reciclar es solo es para gastar en la semana nomas por ejemplo hay 

madres soltera viudas, entonces aunque tengamos pareja con hijos ya para la semana si hay, 

pero no para guardar como decir para el ahorro la mayoría tienen familia tiene hijos y entonces 

eso les  ayuda bastante. 

¿Cuántas personas reciclan en total? 

Somos 48 personas de 12 personas en cada grupo son 4 grupos por ejemplo enero febrero marzo 

abril empiezan, en abril termina el cuarto grupo, al año trabaja tres veces, cada persona. 

¿Usted siente seguridad por tener este trabajo? 

Ahora yo pienso que no iría, porque tengo mi bebe además pienso que ya no me alcanzaría, 

además me da un poco de miedo siento que me voy a enfermar, pero las demás señoras tiene 

que ir pues que van a hacer son madres solteras de donde van a sacar. 

¿Ustedes pueden trabajar con la Municipalidad? 

Un tiempo la municipalidad nos propuso reciclar en la ciudad nosotras fuimos, pero era difícil, 

por el tiempo y además no se recuperaba el material que esperábamos, la idea era que nosotras 

ya no reciclemos más en el botadero por ser peligrosos y que la municipalidad iba incentivar a 

los vecinos para que nos entreguen los materiales reciclables pero no funciono, la gente nos 

entregaba la basura toda revuelta debíamos tener movilidad para cargar los desechos eso, 

teníamos que gastar en los pasajes cargar los desechos, en que momento íbamos a hacer nuestros 
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quehaceres de la casa y ver a los hijos cargar la basura era otro problema porque  teníamos 

movilidad. Por eso nos regresamos al botadero. 

 

Informante N° 4 

Edad: 42 

Lugar de origen: Comunidad de Cancharani 

¿Desde cuándo han empezado a recolectar residuos sólidos? ¿Y qué trabajos hacían? 

Hemos empezado a reciclar desde el 2001, nosotros hemos empezado antes de todos, yo estaba 

solita aun, hemos empezados yo, mi prima y otras 3 personas más, un año hemos reciclado con 

los de MI PERÚ. Había un comprador que venía, yo vivía ahí, los de MI PERÚ también venían 

ahí a recoger comida de chancho y de ahí hemos empezado a reciclar, vino una señora y ella 

nos decía, junten vamos a comprarles, después quería que trabajemos para ella, y hemos llegado 

a trabajar para ella. Así hemos empezado a reciclar, después ya no querían que venga la señorita, 

creo que la han botado, después la misma comunidad ha empezado a poner gente, después 

éramos unos 5 a 6 personas los que queríamos reciclar, no quería la gente ir a reciclar, decían 

esa cochinada como…; así hemos trabajado 1 año, 2 años pocos nomas, después la gente 

empezó a trabajar por que venían más compradores de botella, papel, y después de eso, ya todo 

el mundo quiere reciclar, chicas jóvenes, todos, ya se dedican solo a eso nomas.  

¿Cuánto es lo que ganan con la recolección de residuos sólidos? ¿Les alcanza el dinero 

que ganan? 

En estos tiempos poco era, 20 soles era mucha plata para mí, ahora ya con el pasar el del tiempo 

en estos últimos años, en el 2015 ha empezado a subir el caucho a 70 a 50 baja también, la 

botella a 80 a 50, 50 mayormente. Ahora ya ha subido, estarán sacando 700 a 800 así, los 
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jóvenes, rápido trabajan, pero los señores de edad semanalmente se venderán 100 a 150 y esto 

lata (misio), algunos hasta 400 así nomás será, los señores de edad no creo que vendan más, las 

chicas sí. Yo vendo a 800 a 700 mensual, semanalmente me vendo 200 a 220 cada sábado. 

Ahora ha bajado, antes había más y había poco comprador, ahora hay poco material, ya todo 

viene reciclado, ya no conviene, donde no hay basura para reciclar eso nomas viene, solo viene 

desperdicios, lo que amontonan en las calles todo reciclado, todo el carro viene así, ya no viene 

ni botellas ni caucho ni papeles, solo viene pamper y esas cosas y ya no conviene, de que sirve 

que recibamos basura, porque la condición de recibir basura era pues porque había material, 

nosotros queremos reciclar, con esa condición que venga material nosotros reciclamos, por eso 

hemos aceptado. Pero como ahora ya no viene, porque le mismo alcalde había dicho que “yo 

voy a comprar botellas en las calles, compren, el material se va reciclar”, entonces eso no ha 

bajado totalmente a nosotros, ya no es como antes, antes siquiera sacábamos para el almuerzo 

para el pasaje, con las justas ya nomás sacamos, ya no conviene, si solo vamos a vender botella, 

cuantito nomas sacaríamos, a la semana con que vas a salir, en los pasajes nomas se va, ahora 

el almuerzo diario, para los chicos para sus cuotas, de ahí nomás todo se mueve. Ahora si no 

trabajas peor es, te arrastras con eso nomas, todo estas ganando y es para la semana nomas, pero 

no ahorras nada. 

¿Cómo usas el dinero que ganas con los trabajos? 

Lo que me gano como recicladora lo gasto en los pasajes sobre todo para venir aquí todos los 

días gasto 2 soles, les doy 3 soles a mis hijos para su recreo, me compro algo para tomar, y sin 

pensar en una y otra cosa me gasto diez soles por día, para eso nomas trabajamos. 

Cuando ya no trabajas ¿de dónde obtienes dinero? 

Mi esposo trabaja, el si quiera me ayuda, cuando yo ya no trabajaba todo un año, ya me estaba 

desesperando, ya no alcanzaba, ni al centro ya no bajaba, porque con que vas a bajar, todo nos 

antojamos también, con lo que haya nomas, papa y carne compramos y nada más a veces ni 
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verdura nada, así nomas tienes que sobrevivir que vas hacer pues de dónde vas a sacar. Además, 

si yo estuviera solo en la casa, me mirarían como floja, yo misma diría eso, también así me 

siento bien 

¿A qué se dedica tu esposo? 

Tengo 3 hijitos, mi esposo es chofer, carga arena, casi todos tienen volquete, yo también tengo 

por qué te voy a mentir uno chiquito tengo, allá arriba tiene la señora N, aquí abajo también la 

E tiene, la F también. 

¿Qué material es lo que más recolectan? ¿Genera problemas el botadero? 

El material que más demanda hay es la lata, hasta las latas de leche, ahora ya  no viene, hasta 

eso reciclan ahora, cuadernos ni eso viene, uno que otro viene, pero los que ya saben no 

despachan, todo los desperdicios, la verdura , los pampers eso ya nomás viene, todo el día busca 

y busca y nada, una bolsita nomas encontramos, ni siquiera 300 gramos, no sabemos nosotros 

que tipo de enfermedades tendremos, con el tiempo, no tenemos nada ahorrado, todo es para la 

comida nomas, esas cosas queríamos hablar con el alcalde bien, plantearle las cosas como debe 

ser, para que queremos basura si no se puede reciclar, que lleven a acora donde sea, da cólera, 

nos dicen se van a trabajar, después, el mismo reparte tachos en la ciudad y todo aquí llega 

reciclado, de que sirve que nos llenen de basura al terreno ni siquiera nos pagan alquiler nada, 

siquiera pagarían alquiler ya pues, lo que sea que estén llenando, a cambio de nada siempre, los 

del hospital también traen basura, están quemando ahí, todos esos olores de sangre que traen, 

todo esos olores, esos convenios se hace el presidente nomas, acaso a nosotros nos avisan nada. 

¿Qué es lo que hacías cuando te ibas a trabajar? ¿Quién cuida a tus pequeños? 

Nueve meses, 12 y 16 años tienen mis hijos, ahora en vacaciones que voy hacer dije, voy o no 

voy, como estoy mal también, y como estaban en vacaciones le dejaba a mi chiquito y al de 12 

años, porque arriba la mosca pues, con mi hijo del de 16 años me iba en moto, yo trabajaba y 
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el me lo cargaba pues, entonces a él le tenía que dejar todo en la mañana ya, lavado sus ropas, 

mientras estoy cocinando lavo sus ropas, después de lavar desayunamos a las 7:30, mi almuerzo 

preparo, para el también en su taper, para el otro chiquito en una ollita en la cocina para que se 

caliente a las 12, todo tengo que alistar, su leche su tapercito de huevito a veces con papita, así 

todo tengo que dejarle, su frutita peladito tengo que dejarle, su yogurt, todo listo, amarradito ya 

le dejo para las 12, de ahí me voy yo, a las 12 almorzamos y de ahí sigo trabajando, ya es las 

3:30 pm. Ya eso acabando nos venimos para acá, de ahí tengo que cambiar y lavar la ropa que 

ha ensuciado de día, lavar su ropa alistarme y cocinar también para la tarde, y alistar todo para 

mañana, pelar papa todo listo, es bien cansado. Después escoger y escoger todas las semanas, 

el grande nomas me ayuda pues, a todo lado vamos le digo, al chiquito ya con el de 12 años le 

dejo, ahora ya no me va ayudar porque ya se ha ido al colegio, a quien voy a dejar digo pues, 

ya no voy arriba (botadero), sábado y domingo nomas puedo ir porque ahí nomás tengo tiempo, 

a veces voy a escoger y luego venderme, así nomas, no bebito no se puede arriba pues, calor 

hace, viento hace la mosca también, se puede enfermar, mi otro chico estudia de noche, no va 

de día al colegio.  

¿Cuáles son los materiales que venden y cuál es costo? 

La botella está a un sol ahora pues, el caucho está a 0.80, según la fuerza que tienes, recoges 

rápido, das la vuelta, si ya no tienes fuerza o estas enfermo, ya no se puede, lo que puedas ya 

nomás. 

¿A qué hora empieza la jornada de trabajo? 

En la mañana el carro las recoge entre 8:30am a las 9:00 am y llegamos las 10:00 am, entramos, 

chacchamos coca, estamos comadreando un rato y de ahí ya nos vamos a entrar hasta la 1:00 

pm y de ahí entra tres cuatro carros ahí trabajamos los montones, luego de esto los que quieren 

entran los que se ponen ahí a recoger su material hasta las 1:00 pm o 2:00 pm de la tarde más o 



114 

 

menos  que hacemos un pequeño descanso para almorzar y a las 4:30 pm ya viene el carro y a 

las 5:00 – 5:30 pm ya estamos de regreso a nuestra casa. 

¿Cuál es la actitud de los varones frente al trabajo del reciclaje? 

Los hombres tienen asco de este tipo de trabajos, en la casa como por ejemplo nunca limpian, 

ni hacen ese tipo de cosas, las mujeres siempre somas más atrevidas. 

Informante N° 5 

Edad: 48 

Origen: Comunidad de Cancharani 

¿Cómo se siente usted al realizar el trabajo de la recolección de residuos sólidos? 

 Cuando no había este reciclaje, nosotros no conocíamos, ¿que era? (el reciclaje), que se iba 

¿recoger para vender?, entonces yo al ver que yo he entrado una vez teniendo esta asociación, 

ya conozco los materiales, que clase de materiales son, para que sirve, que clase materiales se 

puede vender, las cosas que no valen también eso ya hemos conocido. Y también nosotros a 

nuestros hijos les decimos, este material sirve y este material no sirve, este sirve para vender; 

entonces nosotros nos sentimos con más experiencia y sentimos que con esta organización 

hemos aprendido a reconocer esos materiales. 

¿Cómo participan las mujeres en la comunidad? 

Antes no nos dejaban ni hablar, aunque todavía no hablamos como los hombres, ahora si se nos 

toma en cuenta nuestra opinión a la hora de tomar decisiones, entonces si algo no estamos de 

acuerdo, conversamos entre nosotras y se los hacemos saber. 

¿Cómo han emprendido esta actividad? 

Mas antes no sabíamos vender ni caucho ni papel ni lata solo buscábamos botellas de pet 

(botellas de plástico), eso nomas  buscábamos, después ya los compradores poco a poco han 
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venido ya siquiera latitas hemos recogido. Ahora últimamente ya no hay como en el centro 

también reciclan, entonces casi ya no llegan, unos 20% llegara pues. 

Yo me siento contenta feliz, no siempre esperar instituciones, no siempre esperar alguna entidad 

donde nos pueda recibir, también tenemos por otro lado nuestro reciclaje entonces, de ese lado 

nosotros nos sentimos bien, yo por ejemplo contenta, no siempre estoy esperando instituciones 

para que me pueda dar trabajo. Entonces ya vemos nuestra fuente de trabajo, a través de eso 

nos levantamos. 

A raíz del reconocimiento que lograron en lima ¿cómo se han sentido? 

Aquellos años hemos ido a lima, solo que nos han pedido, que cosas más quieren vender, yo en 

un escrito le he hecho alcance, entonces el caso de vidrios, en caso del Perú no están reciclando 

todavía, solo están reciclando vidrios en chile, esa respuesta he recibido. Después en el segundo 

también (encuentro) esa vez también hemos aprobado las leyes, o sea que el reciclaje no es asi 

por asi, tiene leyes, por ejemplo el vaso de leche tiene leyes. 

¿A nivel de su satisfacción personal, ha cubierto algo este ingreso económico? ¿de repente 

ser reconocidos por la comunidad? 

Bien pues señorita por qué siquiera hemos vendido, ya tenemos, no hemos ido a pedir a otras 

instituciones, ya tenemos nuestro trabajo propio no siempre esperar de otro. 

Esta propiedad es la comunidad también, a base de eso nosotros hemos formado nuestra 

asociación y para poder trabajar, o sea rotatoriamente, el trabajo de rotatorio. 
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Anexo N° 2: Focus group 

Persona Diálogo 

Moderadora Buenos días, nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional 

del Altiplano. Mi nombre es Paola Huaracha y Miriam Calcina. 

Estamos aquí para realizar un estudio acerca de su trabajo como 

recicladoras. En esta oportunidad ambas moderaremos de este focus 

group el cual damos por iniciado. Les agradecemos la amabilidad y 

su tiempo, la dinámica será la siguiente, les haremos preguntas y 

ustedes responderán de manera espontánea, Empezaremos dando su 

nombre y edad de cada uno… 

(las participantes dan su nombre y edad en el orden que están 

sentadas). 

Moderadora  ¿Desde cuándo se dedican a la labor de recolección de residuos 

sólidos? 

Informante 6 Yo recolecto residuos sólidos desde hace más o menos 4 años  

nosotras las jóvenes no teníamos derecho a recolectar solo los 

comuneros, pero después cuando se le dio al club de madres, [desde 

entonces] ya pudimos colocarlos [recolectar residuos sólidos]. 

Informante 7 Yo más bien reciclo desde hace 6 años, las mayores hemos reciclado 

siempre más tiempito, luego las nuevas han venido. 

Informante 8 Las primeras veces reciclaban hombres y mujeres, luego solo las 

esposas de los comuneros luego ya después se formó la asociación y 

nos organizamos para hacerlo por turnos. 

Informante 1 Yo reciclo desde hace 13 años, cuando todavía no había estado 

fundado la asociación. 
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Informante 5 Aquí las socias fundadoras son las que tienen 9 años y las demás solo 

tienen 4 o 5 años nomas porque todavía no eran comuneras. 

Moderadora ¿Cuánto es el promedio mensual que ganan (perciben) por hacer 

esta labor? 

Informante 9 Yo saco más o menos 300, recicla con mi pequeña hija, a parte los 

meses que no me toca estoy trabajando como ayudante de cocina en 

puno. 

Informante 7 Yo saco más o menos 140- 180 no se puede  más por la edad, espalda 

duele. 

Informante 4 Yo saco de 50 a70 soles semanales. 

Informante 8 90 -95 a veces 70 dependiendo 

Informante 11 40-30 soles realmente no sacamos mas yo no se por que algunas 

señoras afirman que sacan mas ahí que decir la verdad señoras hay 

veces que no sacamos ni 30 soles, la única fecha cuando sacamos mas 

es el la época de lluvia, la gente no toma mucha gaseosa, entonces el 

precio de la botella llega a costar hasta un sol y luego nos baja hasta 

0.50, hasta 0.30 si o no señoras? 

Informante 8 Si pero a veces dependiendo también de donde nos encontramos yo 

por ejemplo saco 50 máximo llego a 70 soles cuando es temporada 

alta. 

Informante 5  Yo también solo saco un promedio de 40 – 50 soles por semana 

  

Moderador  ¿Se dedican a otra actividad a parte de la recolección de residuos 

sólidos para generar ingresos? 
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Informante 9 No trabajo afuera, porque debo hacer una y otra cosa, en la casa. Él 

[marido] nos mantiene, pero reciclo porque estoy en la asociación, si 

no participo, me sacarían del grupo, no tendría beneficios y 

reconocimiento que no es mucho, pero en algo ayuda, no es como en 

mi comunidad allí éramos más unidos, aquí hay bastante pelea. Todas 

mi cuñadas y primas de mi esposos que viven aquí reciclan. 

Informante 6 Bueno tenemos animalitos, también tejemos, un poco de chacra, 

cuando se tiene hijos pequeños no se puede por ejemplo a mí no me 

alcanza el tiempo me levanto muy temprano en la mañana para poder 

atenderlos hacer su comida y quehaceres de la casa, luego cuando 

están en la tarde apoyarlos para que hagan sus tareas etc. 

 

Lo que me quita más tiempo es también que debo recoger a mi hijo 

hasta la curva a veces muchos carros no lo quieren traer entonces no 

me gusta que camine solo en la oscuridad. 

Informante 7 Bueno como dice la Sra nosotras tenemos muchos quehaceres en 

común las que no tenemos hijos pequeños ya nos dedicamos más a 

nuestro ganadito yo por ejemplo cuando no me toca reciclar llevo a 

mis ovejitas a pastar mientras estoy pasteando aprovecho para tejer, 

se les debe dar agua y luego recogerlo en la tarde  así se pasa el día 

señorita nunca el tiempo alcanza. (actividades domésticas) 

Informante 8 Tejemos, nos dedicamos  a la casa los hijos, por eso también 

reciclamos, porque es un trabajo igual nomas al que hacemos en la 

casa. 
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Las mujeres no tenemos tanta fuerza como los hombres, lo que 

reciclamos no son materiales pesantes; entonces las mujeres normal 

podemos hacerlo 

Informante 1 Siempre hemos trabajado en grupo aunque pequeño. antes 

reciclábamos y solo nos pagaban un sol, con eso yo estaba muy 

contenta, los hombres también reciclaban pero luego nosotras nos 

hemos peleado con ellos porque las mujeres no podíamos opinar ni 

nada, nos querían votar de la comunidad, pero no nos hemos dejado, 

ahora solo reciclamos mujeres, los hombres  trabajan como cuidantes, 

ellos también rotan como nosotras el municipio les paga un sueldo 

mínimo, solo las mujeres reciclamos y nos pagan las empresas de todo 

lo que acumulamos en la semana. 

 

Trabajamos aquí porque es cerca, puedo ir y venir a mi casa si 

necesito algo o se me presenta alguna urgencia, si fuéramos a reciclar 

en la calle no podríamos hacer nuestros quehaceres, así ya no tengo 

que buscarme un empleo en la ciudad, algunas de mis compañeras 

van a trabajar a Puno, cuando no les toca turno algunas tiene sus 

pequeños negocios como ambulantes, pero yo nunca he probado, 

siempre pienso que si este trabajo se termina, me juntaría un capital y 

me iría a vender algo a las ferias de los sábados tal vez me dedicaría 

a la artesanía o cualquier otra cosa. 

Informante 5 Así es señorita la mayoría de nosotras nos dedicamos a la chacra al 

ganadito y al tejido algunas para vender, otras para nosotras mismas. 

 



120 

 

Todas  Si  es verdad todas están de acuerdo dicen si pues es verdad solo 

algunas con hijo nos dedicamos menos que otras, pero todas casi igual 

nomas  

Moderadora ¿Cómo utilizan el dinero que ganan con la recolección de residuos 

sólidos? ¿Para qué lo usan? 

1nformante 10 Para nuestros hijos, sus pasajes, algún gustito, para el mercado de los 

sábados, creo que la mayoría de nosotras lo destinamos para los 

alimentos. 

Informante 11 En los pasajes sobre todo para venir aquí todos los días gasto 2 soles, 

les doy  3 soles a mis hijos para su recreo, me compro algo para tomar, 

y sin pensar en una y otra cosa me gasto diez soles por día, para eso 

nomas trabajamos señorita. 

Informante 1 

 

Además no sacamos gran cosa por el reciclado creo que todas en lo 

único que pensamos es en nuestra familia, además en nuestro hogar 

las situación no es la misma, algunas de nosotras no tenemos apoyo 

de nuestros esposos y tenemos que trabajar en una y otra cosa. 

Informante 5 El dinero lo destino a los alimentos, para la compra de los sábados en 

el mercado, no alcanza para más tampoco. 

Informante 8 Todo es por nuestra familia, así que todo se va en ellos, comida, 

pasajes. 

Moderadora  ¿Cuál es la actividad a la que se dedican sus esposos? ¿Cuánto es 

el promedio de ganancias mensuales de sus esposos? 

Informante 9 Lo que gano como recicladora es más o menos 300, con mi pequeña 

hija no se puede más, a parte, los meses que no me toca turno, estoy 

trabajando como ayudante de cocina en puno. 
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Informante 7 No tengo esposo, soy viuda. 

Informante 4 Mi esposo trabaja en construcción, pero no puedo decir cuánto gana 

porque eso es depende porque hay veces que no hay trabajo pero más 

o menos podría decir que gana un promedio de 800 a 1000 soles, pero 

no siempre me entrega todo el dinero que gana, se gasta en sus vicios 

se emborracha y a veces se pone violento cuando me reclama de su 

plata es por eso que vengo a trabajar. 

 

Informante 8 Mi esposo es estibador en los mercados. Y gana un promedio de 300 

soles por mes, la comida nunca alcanzaba en mi casa, cuando no 

trabajamos en el reciclaje él me decía que no ayudaba que de su plata 

nomas vivíamos hablaba, ahora yo prefiero trabajar para mí y no 

pedirle  por lo que gana es muy poco. 

Informante 9 Mi esposo es chofer y gana 600 soles al mes. 

Informante 5 Soy madre soltera 

Informante 11 Él trabaja como cobrador en el micro 

Informante 1 Mi esposo murió hace poco. 

Moderador ¿Cómo se sienten ustedes cuando trabajan? ¿Les gustaría 

quedarse en casa cuidando a los hijos y atendiendo a sus esposos? 

Informante 9 Lo que gana mi esposo no nos alcanza yo tengo 4 hijos, entonces por 

necesidad debo hacerlo. Me siento mucho mejor ganando mi propio 

dinero y si me sobra me saco algo para mis gustitos. 

Informante 4 Mi esposo cuando yo estoy solo en la casa me da su dinero, pero todo 

el tiempo reclama dice que no hago nada, entonces cuando yo me 

trabajo ya tengo algo para mí no tengo la necesidad de estar 
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pidiéndole ni que me reclame en que he gastado su plata o por que no 

alcanza. El piensa que con su sueldo es suficiente para la casa pero no 

es así.  

Informante 7 Soy de edad, nadie me da dinero con lo que gano aquí me compro 

para el mes y un poquito ahorro, para cuando me enfermo. Me siento 

bien porque por lo menos tengo para comprar, y no pedir a mí y mis 

hijos. Mi hija  me acompaña a veces ella tiene una bebe pequeña y lo 

que obtiene por mes no les alcanza entonces ambos deben trabajar, 

cuando puedo la apoyo económicamente. Mis demás hijos han 

migrado a muchas partes del país y en raras ocasiones vienen a vernos 

y casi no me comunico con ellos. 

Las mujeres mayormente siempre nos quedamos cuidando la casa y 

los hombres van a trabajar afuera, ahora tengo este trabajo porque está 

cerca de mi casa y así puedo atender a mis hijos, la situación es cada 

vez más difícil y no me alcanza el tiempo 

 

Informante 1 El sueldo de mi esposo era del magisterio, y realmente nunca nos 

alcanzó siempre salíamos en debe, con esta actividad  siquiera he 

podido alimentar a mis hijos siempre he trabajado en una y otra cosa 

junto con mis hijos, ahora lo hago para darles un gusto a mis nietitos. 

Mi esposo murió hace poco. 

Informante 11 No dejaría de trabajar aunque mi pareja me diera más dinero, yo me 

siento bien ganándome mi propio dinero, además que ya me puedo 

comprar mis gustos o engreír a mis hijos. Si el trabajo del reciclaje 
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desaparece, buscare otra cosa para hacer, pero no pienso quedarme 

así sin hacer nada  

Mis hijos no saben que yo reciclo, yo lo hago de ocultas, porque ellos 

me dejan dinero para que este en la casa cuidando mis animalitos, 

pero no me alcanza el dinero, por eso reciclo, al menos con éste 

trabajito ya tengo una entrada más, pero no pienso hacerlo toda la 

vida. 

Informante 7 Es mi único medio de vida, yo no he tenido profesión, siempre me he 

dedicado al campo y no dejaría de trabajar hasta que mis fuerzas me 

abandonen seguiré trabajando. Además siempre he trabajado, nunca 

estoy floja, si no estoy aquí estoy cuidando los panchitos (ovejas), 

cuando tengo mucha necesidad vendo alguno de ellos para comprar 

algo que necesito felizmente hasta el momento no me he enfermado, 

algunas compañeras que no toman su turno les reemplazo casi 

siempre tengo trabajo como recicladora. 

Informante 9 Debemos trabajar ahora el sueldo o lo que el hombre nos da para el 

gasto no alcanza, yo debo hacer más cosas para que siquiera mi hijo 

no este mirándose con otros niños comprarle lo que necesita por 

ejemplo en vacaciones obligadamente debo trabajar por que en la 

época escolar se gasta fuerte y si no trabajo no podemos comprar 

todos lo útiles. 

Moderadora ¿Cómo utilizan su tiempo durante el día? ¿Cuáles son sus 

principales actividades? 

Informante 1 El tiempo nunca es suficiente, digamos en la mañana desde las 5 a 

veces desde las 4 tengo que alistar para cocinar, limpiar, mis nietitos 
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se antojan una y otra cosa, después corre para sacar mis animalitos 

del canchón , darles agua , mis hijas mayores me ayudan , pero yo 

siento que el tiempo jamás me alcanza, todas las cosas que hay que 

hacer en la casa son interminables , siempre hay trabajo acumulado 

que hacer, a veces lo dejo para otro día , me canso mucho, además la 

edad no me deja  hacer las cosas como antes.    

Informante 5 En mi caso, como soy madre soltera no tengo que apurarme mucho 

más que atender a mi hija, también me hago un poco de chacra y 

ayudo a arrear los ganados de mi mama, pero cuando trabajo en puno 

por ejemplo ayudando en restaurantes o vendiendo, debo dejar a mi 

hijita, porque en los trabajos no te reciben con niños, cuando llego a 

mi casa tengo ropa que lavar, ordenar cocinar, en esos tiempos  si el 

tiempo no me alcanza. 

Informante 4 Mi salud no me permite trabajar o dedicarme a los ganados, yo 

únicamente estoy en mi casa y me dedico a cuidarla, no hago otras 

actividades  por que como le digo estoy delicada de salud por la edad 

si estoy mucho tiempo parada me siento mal. Solo me dedico al 

reciclaje a parte de mi casa y a tejer, pero no para vender sino para mi 

familia. 

Informante 6 Atender a mi esposo es para mí es más difícil que a mis hijos ellos lo 

que sea se comen, en cambio él es más de gustitos, entre las tareas de 

llevarlos a la escuela, recogerlos, preparar sus alimentos y cuidar un 

poco de mis animalitos el día se pasa rápido. 
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Entonces, desde siempre ha sido así las mujeres, hacemos unos 

trabajos y los hombres otros, por ejemplo yo con mi madre hacíamos 

la comida limpieza, atender a mi papá, y los hombres van a trabajar 

afuera y mantiene a la familia. 

 

Anexo N° 3: Matriz de consistencia del problema de investigación 

PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

 

OBJETIVOS MÉTODOS 

Pregunta general 

 

- ¿Qué motivos impulsan a las 

mujeres de la Comunidad de 

Cancharani para realizar 

labores de recolección de 

residuos sólidos? 

 

Preguntas específicas 

 

¿Existen motivos de carácter 

económico que impulsen a las 

mujeres para que se dediquen a 

la labor de recolección de 

residuos sólidos? 

 

¿Cuál es la percepción social 

que se genera sobre la mujer 

cuando participa en el trabajo 

de recolección de residuos 

sólidos? 

 

¿Cuál es el significado cultural 

de la labor de recolección de 

residuos sólidos para las 

mujeres? 

Objetivo General 

 

- Identificar los 

motivos que impulsan 

a las mujeres de la 

Comunidad de 

Cancharani para que 

realicen labores de 

recolección de 

residuos sólidos. 

 

Objetivos Específicos 

 

Explicar si existen 

motivos de carácter 

económico que 

impulsen a las mujeres 

para que se dediquen a 

la labor de la 

recolección de 

residuos sólidos. 

 

Determinar la 

percepción social que 

se genera sobre la 

mujer cuando participa 

en el trabajo de 

recolección de 

residuos sólidos. 

 

 

Explicar el significado 

cultural de la labor de 

recolección de 

residuos sólidos para 

las mujeres. 

- Etnográfico 

(interpretación de 

conductas y 

comportamientos). 

- Teoría fundamentada. 

- Observación. 

- Descriptivo. 

 

CATEGORÍAS 

 

1. Cultural 

 

2. Social 

 

3. Económica 

 

SUBCATEGORÍAS 

 

1.1. Subvaloración del 

trabajo de reciclaje 

1.2. Patrones culturales 

1.3. Significado cultural 

del trabajo 

 

2.1. Autovaloración y 

autopercepción de la mujer 

2.2. Satisfacción de 

necesidades básicas. 

2.3. Progreso social (salir 

del estado de pobreza) 

3.1. Contribución a la 

economía familiar. 

3.2. Sostenerse 

autónomamente. 
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TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

DISEÑO Y 

ENFOQUE DE 

INVESTIGACIÓN 

 

Técnicas 

- Observación. 

- Observación participante. 

- Focus group 

 

Instrumentos 

 

 

- Cuestionario de entrevista. 

 

Enfoque de 

investigación 

 

- Cualitativo. 

 

UNIVERSO 

(POBLACIÓN)  

 

- Los miembros de la 

asociación de 

recicladoras de la 

comunidad de 

Cancharani. 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


