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INTRODUCCIÓN 
 

La proliferación de basura es un fenómeno relativamente moderno, y la 

educación es un aspecto fundamental del desarrollo humano sostenible que se 

presenta como el conducto para implementar acciones que creen cambios 

sustanciales en aspectos de limpieza urbana. 

 

La ejecución de la presente investigación sobre el tema “FOMENTO DE 

LOS HÁBITOS DE LIMPIEZA URBANA EN NIÑOS Y JÓVENES DE 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN APOYO AL PROGRAMA LIMPIA Y 

VERDE DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA”, fue motivada por el 

continuo vertedero de basura que se da en las calles y avenidas de la zona 1 de la 

ciudad de Guatemala, que no ha permitido que el programa de limpieza municipal 

cumpla con sus objetivos. 

 

Para el enfoque y desarrollo del presente estudio de investigación, fue 

necesario puntualizar algunos aspectos teóricos sobre los que se desarrolló el 

trabajo. 

 

El contenido del capítulo I es de carácter teórico, y se  refiere a aspectos 

históricos de la ciudad de Guatemala; de índole socioeconómica, cultural y 

ecológica; al proceso de urbanización, el medio ambiente y su deterioro; y de 

aspectos de publicidad como el proceso de comunicación, los medios masivos de 

comunicación y la mezcla promocional.  

 

Posteriormente, en el capítulo II, se realiza el diagnóstico de la 

investigación, el cual es realizado mediante una investigación de mercados en los 

establecimientos educativos privado y oficial  de la zona 1 de la ciudad de 

Guatemala, en los niveles de primaria, básico y diversificado; con la finalidad de 

investigar la labor de los establecimientos educativos para fomentar en los niños y 

jóvenes hábitos de limpieza urbana, así como la participación de los estudiantes 
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en el vertedero de basura en las calles y avenidas de la zona 1. Y para una 

efectiva implementación se consideró evaluar la participación de los comercios, la 

economía informal y las instituciones estatales en el continuo vertedero de basura 

de la zona en mención. Información que fue tabulada, analizada,  e interpretada de 

manera objetiva.  

 

Con tal propósito en el capítulo III se propone un programa educacional que 

fomente cambios sustanciales en aspectos ecológico-urbanos y contribuir al 

establecimiento de esquemas educativos tendientes a solucionar problemas de 

contaminación ambiental para que la ciudad permanezca limpia.  

 

La propuesta está orientada a utilizar la guía curricular del sistema 

educativo e involucrar a la iniciativa privada, la economía informal, instituciones 

estatales, y los medios masivos de comunicación para realizar un trabajo efectivo 

que coadyuve a solucionar la problemática actual. 

 

Posteriormente se presentan las conclusiones a las que se llegó con el 

presente estudio y se plantean las recomendaciones pertinentes. Finalmente se 

adjuntan los anexos referentes al estudio. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 ANTECEDENTES 

1.1.1 HISTORIA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA 

La primera capital de Guatemala se fundó en Tecpán Guatemala, cerca de 

la capital del reino Cakchiquel, denominada Iximché. Por problemas entre 

españoles e indígenas (altos tributos que estaban obligados a pagar), en 1,527 

se trasladó la ciudad al Valle de Almolonga, al pie del volcán de Agua, pero 

debido a una abundante lluvia, bajó del volcán una gran cantidad de agua que 

destruyó la ciudad, (septiembre de 1,541), debido a esta catástrofe se fundó una 

nueva capital del reino en el valle de Panchoy, la ciudad de Santiago. Allí 

permaneció la ciudad por más de dos siglos, hasta que fue destruida por los 

terremotos  de Santa Marta en 1,773.   

 

El Valle de La Ermita, de Las Vacas o de La Virgen, donde se encuentra 

actualmente la ciudad, fue  fundada el 23 de mayo de 1,776 por el Rey Carlos III 

de España, quien le otorgó el título de Nueva Guatemala de la Asunción. Fue 

creada por decreto de la Asamblea Nacional Constituyente  del Estado de 

Guatemala el 4 de noviembre de 1,825 y se adoptó como centro metropolitano. 

 

Es rica en historia y cultura, mantiene las características urbanísticas de 

las ciudades españolas: una gran plaza, alrededor de la cual se ubican los 

principales edificios civiles y religiosos. 

 

Se encuentra ubicado en la zona central de la República de Guatemala, 

tiene una altura de 1,500 metros sobre el nivel del mar y una extensión territorial 

de 2,253 kilómetros cuadrados equivalente al 1.9% del territorio nacional. La 

mayor parte de su población es ladina, está integrada por 17 municipios, siendo 

éstos: Guatemala, Amatitlán, Chuarrancho, Chinautla, Fraijanes, Mixco, Palencia, 
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San José del Golfo, San José Pinula, San Juan Sacatepéquez, San Pedro 

Sacatepéquez, San Miguel Petapa, San Raymundo, Santa Catarina Pinula, Villa 

Canales, San Pedro Ayampuc y Villa Nueva; colinda  al norte con Chinautla, al 

nor oriente con San Pedro Ayampuc,  al sur con Villa Canales, al sur oriente con 

Santa Catarina Pinula y al  sur occidente con Mixco y Villa nueva.  

 

El trazo de la Nueva Guatemala de la Asunción  se debe al Ingeniero 

Marcos Ibáñez, quien fue nombrado por el Rey Carlos III. 

 

La década de los 50 dio empuje a la creación del Centro Cívico,   con 

edificios levantados en épocas posteriores, especialmente en el año de 1,970. 

Debido al crecimiento de la ciudad se hizo necesario ordenarla en cuarteles y 

barrios para su mejor gobierno, los barrios se fueron ampliando, pero después 

desaparecieron y la ciudad se dividió en zonas y avenidas.  

 

El centro histórico constituye un núcleo de valores patrimoniales, 

socioculturales, urbano, económicos y centros de movilización tradicional, 

“conformado por el área comprendida del trazo original, desde la Avenida Elena 

hasta la doce avenida, y de la primera calle hasta la dieciocho calle de la zona 

uno; así como el Cerrito del Carmen y tres áreas de amortiguamiento 

conformadas por el Barrio de la Candelaria, el Centro Cívico y el Barrio de 

Jocotenango de la zona dos”. (3:45). 

 

 Declarado Centro Histórico de la ciudad de Guatemala con el Acuerdo 

Ministerial número 328-98, de fecha 13 de agosto de 1,998 por el Ministerio de 

Cultura y Deportes. La legislación del Centro Histórico en el capítulo IX, artículo 

42 e inciso “e”, define como Centro Histórico “los núcleos individuales de 

inmuebles  donde se ha originado el crecimiento de la población urbana, que 

sean claramente delimitados y reúna las siguientes características: 
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1. Que formen una ciudad de sentamiento; y 

2. Que sean representativas de la evolución de una comunidad, por ser 

testimonio de su cultura o por constituir un valor de uso y disfrute de la 

colectividad”(3:19). 

 

La ciudad de Guatemala es un centro urbano donde conviven diversas 

culturas, por una parte cosmopolitas por la coexistencia de costumbres de 

lugares diversos,  y por otra tradicional, por sus  costumbres conservadas por 

transmisión de padres a hijos. 

 

Como municipio, constituye la unidad básica de la organización territorial 

del Estado y espacio inmediato de participación ciudadana en los asuntos 

públicos. Por mandato constitucional, la Municipalidad de Guatemala es el ente 

encargado de la administración pública y la prestación de los diversos servicios 

para la población, enmarcándose dentro de éstos el sub-sector de saneamiento, 

que comprende la adecuada disposición de excretas, tratamiento y disposición 

de desechos sólidos, limpieza y ornato. Tema sobre el cual trata la presente 

investigación. 

 

1.1.2 ÁMBITO SOCIO-ECONÓMICO 

El ámbito socio-económico muestra el perfil de cualquier sociedad, la 

sociedad se divide en clases, las cuales están determinadas por criterios como 

ingresos, ocupación, educación y alcurnia (ascendencia, linaje). 

 

Los antecedentes sobre la población guatemalteca, dicen que se 

encuentra distribuida desigualmente en la ciudad, ello es una consecuencia  de 

las migraciones y del desigual desarrollo socio-económico, lo que origina una 

concentración de oportunidades, principalmente de empleo y consumo, en unos 

pocos municipios. 
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La región metropolitana atrae  el nivel de urbanización y la concentración 

de las actividades de comercio, servicio, industria manufacturera y sector 

financiero. Es por ello que en la capital se han concentrado muchos 

asentamientos y colonias marginales.  

 

El desplazamiento interno de la población está orientado en mayor 

proporción a realizar trabajo no calificado, las altas tasas de desempleo 

existentes y la escasa educación son factores que han dado origen al desarrollo 

del sector informal urbano, el cual está integrado por el conjunto de pequeñas 

unidades económicas, cuyo proceso de producción, venta y/o prestación de 

servicios es rudimentario e intensivo en mano de obra, y se realiza con la 

participación directa del propietario y con un alto componente de trabajo familiar. 

De acuerdo a informes estadísticos del Instituto Nacional de Estadística. 

 

La característica más importante del sector informal urbano es su acceso 

a la actividad económica, con bajos requerimientos de capital, lo que conduce a 

utilizar técnicas de producción simples y mano de obra poco calificada. 

 

Este sector aparece como un ámbito donde la presencia femenina es más 

significativa que en el sector formal. 

 

1.1.3 ÁMBITO CULTURAL 

 “La  cultura es un concepto complejo que se refiere a los valores 

comunes, las creencias, prácticas sociales, reglas y suposiciones que unen a 

un grupo de personas”. (6:52). 

 

El término cultura engloba además modos de vida, ceremonias, arte, 

derechos fundamentales del ser humano, rasgos distintivos, espirituales, 

materiales e intelectuales que caracterizan a un grupo social. 
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Las personas crecen en una sociedad particular que va moldeando sus 

creencias, valores y normas fundamentales, asimilando una visión del mundo 

que define las relaciones con uno mismo y con los demás.  

 

El proceso histórico en Guatemala, ha generado una gama de grupos 

culturalmente diferenciados, mismos que heredan, transforman y transmiten 

mecanismos y maneras de ser,  y de pensar; por tales motivos, Guatemala es un 

país diverso, pluricultural, pluriétnico y multilingüe. 

 

Existen culturas bien diferenciadas, dos mayoritarias que son: la ladina y 

la indígena, y dos minoritarias que son la caribe o garífuna y la xinca, el 

reconocimiento oficial de esa diversidad se inició en la Constitución Política de la 

República de 1,985 y ha cobrado importancia en la década de los ‘90, con la 

firma de los Acuerdos de Paz. 

  

Cada grupo cultural al final ordena su forma de vida y responde a las 

necesidades políticas, económicas, religiosas, etc.; muchas de las maneras en 

que estos grupos viven, tiene que ver con el lugar en el que habitan. 

  

La población ladina se expresa en idioma español, posee características 

culturales  de arraigo hispano matizadas con préstamos indígenas, se utiliza para 

designar  su pertenencia a un grupo social no indígena, en cuanto a la población 

maya, la conforman los grupos étnicos de  origen maya, su cultura tradicional 

conlleva elementos de idioma, cosmovisión, espiritualidad y expresiones artístico-

culturales; la identidad indígena se constituye a través de un proceso de 

introyección (mecanismo inconciente de incorporación imaginaria) de patrones 

de comportamiento y auto percepción; en cuanto a las características identitarias 

y culturales de la población garífuna es la música y el baile, ya que forma parte 

de su espiritualidad.   
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 La ciudad capital se caracteriza por ser una urbe donde habitan y 

coexisten  diferentes grupos culturales y es difuso identificarse con los términos, 

muchos se identifican con el lugar de procedencia al que pertenecen o en el que 

nacieron, o el lugar donde habitan actualmente. 

 

 Cada mujer y cada hombre tienen asignada una identidad nacional y son 

definidas y definidos por ella, que a lo largo de su vida han procesado, como 

además cada mujer y cada hombre viven desde sus condiciones de clase, 

étnicas, religiosas y otras en conjugación específica. Tienen gran persistencia las 

creencias y valores fundamentales, tales convicciones modelan y afectan 

actitudes y comportamientos específicos de la vida diaria,  mientras  los valores y 

las creencias secundarias son más susceptibles al cambio. El concepto de 

cultura se describe como “el conjunto de valores básicos, percepciones, deseos y 

conductas que aprende un miembro de la sociedad por medio de la familia y de 

otras instituciones importantes” (11:141). 

 

Los informes sobre desarrollo humano de la Organización de las Naciones 

Unidas, permiten confirmar que cada nación da un tratamiento diferenciado a 

mujeres y hombres, lo que expresa de manera concreta e indudable el orden 

social de géneros que la constituye. 

  

La teoría de la cultura permite comprender que la subjetividad no es 

universal, sino también una construcción interactiva e intersubjetiva entre  cada 

sujeto y los otros, entre el sujeto y el mundo, concluyen los informe sobre 

desarrollo humano de la Organización de las Naciones Unidas; aunque mujeres y 

hombres comparten dimensiones culturales, lo hacen desde su subcultura 

genérica, ya que  toda sociedad contiene sub-cultura, es decir, grupos de 

individuos que comparten determinados sistemas y valores provenientes de 

convivencia o circunstancias comunes, en tal sentido podemos decir que cada 

generación tiene un concepto de los bienes que posee, y diseña mecanismos de 
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rescate del patrimonio cultural. “Los principales valores culturales de una 

sociedad se expresan en la relación del hombre consigo mismo, con los otros, 

con las instituciones, la sociedad, la naturaleza  y el universo” (11:117).  

 

1.1.3 ÁMBITO ECOLÓGICO 

Comprendido como el entorno donde se desenvuelven las relaciones entre 

los seres vivos y el medio en que viven, lo cual involucra una serie de aspectos 

relacionados con el medio ambiente.  

 

El término “medio ambiente” se refiere tanto a la cantidad como a la 

calidad de los recursos naturales, sean renovables o no. En él se incluye también 

todo el entorno ambiental, que está formado  por el paisaje, el agua, el aire y la 

atmósfera, y es un factor esencial para la calidad de vida. “El ambiente es un 

determinante crítico de cantidad, la calidad y la sustentabilidad de las actividades 

humanas y de la  vida en general” (14:25). 

 

 Actualmente en el área Metropolitana de Guatemala existe un marcado 

aumento en los niveles de contaminación con tendencias a influir negativamente 

en el medio ambiente. Uno de estos factores y que presentan un alto indicador 

de contaminación son los desechos sólidos.  

 

Desechos se define como “lo que queda después de escoger lo más útil”, 

“cosa que no sirve” (4:502); y sólido, como “cuerpo cuyas moléculas no se 

desplazan libremente, teniendo así mayor cohesión que los líquidos”. Desechos 

sólidos se define entonces como “todos aquellos cuerpos firmes no útiles 

después de una actividad o proceso humano”. 
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Algunos autores prefieren diferenciar entre residuos y desechos, en el 

sentido que parte de los residuos, industriales o domésticos pueden reciclarse, 

siendo los desechos los que ya no tienen esas posibilidades. 

 

 Los desechos sólidos se separan en cuatro categorías: residuos agrícolas, 

industriales, comerciales y domésticos. Los residuos comerciales y domésticos 

suelen ser materiales orgánicos, ya sean combustibles como papel, madera y 

tela, o no combustibles como metales, vidrio y cerámica. Los residuos 

industriales pueden ser cenizas procedentes de combustibles sólidos, escombros 

de demolición de edificios, materias químicas, pintura y escoria; los residuos 

agrícolas suelen ser estiércol de animales y restos de cosecha. 

 

Poca importancia se le ha concedido al papel del ambiente, ya sea como 

una base de recursos o como un “vertedero” para recibir los desechos de las 

actividades de producción y consumo, restándosele importancia a los efectos de 

estas actividades sobre el medio ambiente, constituyéndose en un alto indicador 

de contaminación ambiental. 

 

La proliferación de la basura es un fenómeno relativamente moderno, 

nacido con el crecimiento acelerado de la población y su forma de vida, el bajo 

nivel de educación ambiental, limitados recursos económicos.   

 

En los residuos se encuentran cantidades urgentes de productos ajenos a 

la naturaleza que ésta no tiene poder para digerir, los basureros se sitúan como 

orlas alrededor de los núcleos de población.  

 

La cuestión de los residuos su mayor o menor importancia, se genera en 

un contexto económico dado que está subordinado a una cultura definida, es una 

práctica social que afecta al medio ambiente y que se asocia con las 

enfermedades,  la ignorancia, la pereza y el descuido. 
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1.2. LO URBANO Y LA EDUCACION 

1.2.1 DEFINICION 

a) Lo urbano, es relativo a la ciudad. Se entiende  como  el proceso mediante el 

cual, una proporción cada vez mayor de la población en un país, una región o 

un municipio, viven en las ciudades. Se refiere al estudio de la creación, 

desarrollo, reforma y progreso de los poblados en orden a las necesidades 

materiales de la vida humana; es aumento mas que proporcional de la 

población urbana en relación a la rural, debe al efecto conjugado de dos 

fenómenos: crecimiento vegetativo de la población urbana; aumento del flujo 

migratorio en el sentido campo ciudad, dentro de esto se menciona los 

asentamientos en áreas marginales los cuales no cuentan con los servicios 

necesarios y se quedan a flor de tierra; desborde de área urbana por medio 

del desarrollo de urbanizaciones  que consolidan el fenómeno de 

conurbanización, (agrupación urbana con solución de continuidad, de varios 

núcleos de población) . 

 

Los primeros intentos  teóricos y prácticos de la urbanización se 

centran en el acondicionamiento de las viejas ciudades a las exigencias de la 

nueva sociedad industrial, lo cual ha causado la degradación del medio 

ambiente, debido a la saturación de área construida y pavimentada.  

 

Las infraestructuras y los servicios urbanos sirven simultáneamente a 

una gran variedad de procesos sociales de producción, de circulación de 

consumo y a todos los grupos sociales. 

 

La urbanización  encuentra sus raíces en las diferencias de 

oportunidades que ofrecen ciudad y campo, la ciudad puede ser considerada 

como una estructura de partes interrelacionadas, en permanente tránsito de 

un estado estructural a otro, a lo largo de una escala de tiempo, así también 
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es un fenómeno pluridimensional, en el sentido de que ella se manifiesta en 

múltiples aspectos de la vida urbana: personal, grupal, colectivo, físico, social, 

privado y público. 

 

b) La educación, es la base para el desarrollo de los recursos humanos que 

requiere de la construcción de la nueva economía y el hombre nuevo, por 

tanto, la educación debería estar plenamente integrada a los requerimientos 

del aparato reproductivo y social. 

 
La educación no significa únicamente, trasladar conocimientos a un 

grupo de niños o personas, sino conlleva la formación de valores, creación de 

hábitos, nuevos comportamientos e interacción; todos los aspectos 

importantes en la formación de valores, como objetivos a largo plazo, 

convirtiéndose en el vehículo donde se desarrollan  las capacidades para 

enfrentarse positivamente a un medio social determinado. 

 

El sistema educativo de Guatemala ha contemplado una serie de 

programas y proyectos destinados a ampliar la cobertura y mejorar la calidad 

y equidad de la educación, sin embargo no hay ningún programa que 

contemple fomentar en el niño y/o adolescente hábitos de limpieza urbana. 

 

1.2.2 EL PROCESO DE URBANIZACIÓN 

Las formaciones sociales centroamericanas, siguen teniendo a pesar 

de las transformaciones ocurridas, un importante sello agrario, y el 

crecimiento de un sector industrial de relativo peso; que ha influido en la 

aceleración del proceso de urbanización y el crecimiento del llamado sector 

servicios. 
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      Es hasta finales de los años 60 que comienzan las investigaciones 

académicas sobre la temática urbana. Estos estudios históricos son 

generalmente de dos tipos: los referidos a los procesos globales de 

poblamiento y ocupación territorial, y los que están dedicados a la historia de 

las ciudades en particular. 

 

       En la urbanización viene una creciente carencia de viviendas, 

equipamentos  y servicios de uso colectivo, un incremento del precio y 

agotamiento de la tierra urbana, lo que conduce al surgimiento y proliferación 

de amplias zonas de viviendas pequeñas y a la citada economía informal 

(pequeñas unidades económicas), así como lo referido al medio ambiente 

urbano y su deterioro.  

 

      Cuando se observa la silueta del territorio aparte de las formas 

disímiles y variadas del medio ambiente natural, se topan particularmente en 

las áreas densamente pobladas, edificaciones, residenciales y no 

residenciales, plantas industriales, puertos, aeropuertos y plazas. “Estos 

objetos que constituyen el medio ambiente construido son productos 

resultado  del proceso de producción. Ese conjunto de objetos que sirven de 

soporte físico al proceso de producción y reproducción de una formación 

económico social, son actores urbanos asociados a la cultura urbana”. 

(13:97). 

 

Se define el desarrollo urbano como “el aumento de la eficiencia en  la 

ciudad para la satisfacción de las necesidades de su población y en apoyo a 

las actividades que se desarrollan, efectiva o potencialmente en su área” 

(1:25). 

  

La ciudad puede ser considerada como una estructura de partes 

interrelacionadas, en permanente tránsito de un estado estructural a otro, a lo 
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largo de una escala de tiempo. Es un sistema que puede ser caracterizado 

como estructura  -orden y disposición de las partes- y como proceso –

interacción de las partes a lo largo de un cierto tiempo histórico. 

 

“La distinción entre estructura y proceso no es fácil, mismo porque en 

el fondo, parece tratarse de una misma cosa. La estructura no es más que 

una visión estática del proceso, así como el proceso no es más que una 

visión dinámica de la estructura.  En tanto la estructura se identifica con el 

estado de quietud, el proceso es, fundamentalmente, el movimiento, la 

acción, el tránsito de un estado a otro. La estructura revela los componentes y 

sus procesos en un momento dado. El proceso, en cambio, son esos 

componentes y esas relaciones que interactúan a lo largo de un tiempo dado, 

al término del cual, el sistema revelará, posiblemente una nueva estructura. 

Esto es: un nuevo ordenamiento de los elementos con nuevas características 

de sus relaciones recíprocas” (1:24). 

 

La ciudad de Guatemala es la capital del país y máxima concentración 

urbana (1.6 millones según censo del ’94), el crecimiento vegetativo, la 

migración interna, los asentamientos en áreas marginales, son uno de los 

factores inherentes a una expansión horizontal del proceso de urbanización 

del área metropolitana así como al desborde del área conurbana por medio 

del desarrollo de urbanizaciones que consolidan el fenómeno de conurbación 

(agrupación urbana con solución de continuidad, de varios núcleos de 

población) . 

 

1.2.3 AMBIENTE URBANO Y SU DETERIORO 

El ambiente urbano reúne un conjunto de aspectos como salud, ruido, 

desechos, saneamiento, transporte, etc., es un sistema complejo que conoce 

influencias externas de contexto histórico, cultural y político-social. 
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Visto así, toda modalidad de urbanización implica una relación entre 

sociedad y territorio, que genera riesgos de distinta índole. Sin embargo en la 

mayoría de ciudades persiste una profunda  fractura entre la ciudad legal, 

regulada y la ciudad ilegal, la informal. 

 

“Las interdependencias de las actividades residenciales, industriales, 

comerciales, recreacionales, etc., pueden llevar a espacios locacionales 

interrelacionados y definir requerimientos de comunicación diferente, esto es 

actividad, espacios y comunicación, las cuales son categorías altamente 

interdependientes, susceptibles de separación apenas como recursos de 

análisis urbano” (1:25). 

 

La evolución de las grandes ciudades cada vez más deterioradas por 

el proceso de globalización constituyen un escenario de complejidad y 

heterogeneidad, el uso de agua y su contaminación; el crecimiento 

demográfico; el aire y la contaminación atmosférica producido por 

automotores y motores de combustión interna de determinado tipo de 

industria; el exceso de generación de basura, la cual aumenta cada día 

debido al crecimiento de las ciudades, a la variedad de objetos que se 

producen, a la forma en que estos objetos se empacan y la falta de educación 

de una población que ven el medio ambiente como un espacio abierto donde 

se pueden arrojar gratuitamente los desechos. 

 

El medio ambiente urbano implica también la toma en cuenta de varias 

coacciones y de un enfoque multidisciplinario y de la gestión sostenible de los 

servicios urbanos ambientales. 
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1.2.4  PROGRAMA ACTUAL DE LIMPIEZA 

La Municipalidad de Guatemala es el ente al cual le compete 

prestar los servicios de eliminación de desechos sólidos. Lo cual ha 

realizado a través del departamento de limpieza, ya que de conformidad 

con la Constitución Política de la República de Guatemala, “reconoce y 

establece el nivel de Gobierno Municipal, con  autoridades electas directa 

y popularmente” (2:1). 

  

En el título V y capítulo I, el Código Municipal de Guatemala 

establece entre las competencias de la Municipalidad de Guatemala 

prestar los servicios de eliminación de desechos sólidos. El artículo 68 del 

código en mención, e inciso “a”, hace referencia de ello. 

 

Inciso a) “abastecimiento domiciliario de agua potable debidamente 

clorada, alumbrado público, alcantarillado, mercados, administración de 

cementerios; recolección, tratamiento y disposición de desechos 
sólidos; limpieza y ornato” (2:18); y en el presente trabajo de 

investigación trata específicamente sobre el tema de los desechos sólidos.  

 

Debido a que el sistema de limpieza utilizado por la municipalidad 

dejó de ser funcional por problemas de tipo legal con el sindicato, y con la 

finalidad de recuperar el ornato de la ciudad y el slogan de “La tacita de 

Plata”, como se le conocía a la ciudad de Guatemala, las autoridades 

municipales, administradas por el Ingeniero Fritz García Gallont, vieron en 

el sistema Outsourcing la forma de recuperar el nivel de servicio de 

recolección y eliminación de los desechos sólidos.  
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El 16 de agosto de 2,001 a través del departamento de 

Infraestructura se implementa el Proyecto de “Mantenimiento Urbano 

Limpia y Verde”. 

 

El Proyecto de Mantenimiento Urbano LIMPIA Y VERDE, se basa 

en la subcontratación de empresas privadas para la realización de la 

limpieza en la zona 1 de la ciudad de Guatemala (área que comprende el 

Centro Histórico) el cual está dividido en siete sectores que suman 

aproximadamente 82 km. y boulevares de la ciudad capital.  

 

El programa Limpia y Verde consiste en la ejecución de barrido de 

calles y avenidas, limpieza de cunetas y tragantes, limpieza de señales de 

tránsito y semáforos, limpieza de postes de alumbrado público (sin ningún 

material sobrepuesto en su superficie), chapeo de áreas verdes y cunetas, 

poda de árboles, lavado a presión en áreas contaminadas, entre otros. La 

finalidad es mantener en condiciones limpias la ciudad. 

 

La ejecución de la limpieza se realiza por estándares de trabajo, 

resultado o nivel de servicio, donde el contratista debe cumplir con su 

compromiso de mantener las vías urbanas en los límites admisibles de 

limpieza, (estándares que exige la municipalidad), el incumplimiento de 

estos límites de limpieza genera una sanción económica al contratista; la 

basura o material recolectado deberá ser llevado por el contratista al 

basurero de la zona 3. 

  

Es importante hacer la observación y que se puede ver como 

ventaja del área metropolitana de Guatemala, son los barrancos por los 

que se encuentra rodeada, estos constituyen el 27.75 % del área total, lo 

que equivale a 43,823,040 metros cuadrados. 
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1.3. LA PUBLICIDAD Y EL PROCESO DE COMUNICACIÓN 

1.3.1 IMPORTANCIA 

“La publicidad en su más amplio sentido la constituyen el grupo de 

personas que usan estas herramientas de comunicación para inducir a 

otras personas a hacer algo respecto de productos o servicios o ideas”. 

(16:5). 

 

Sin embargo,  “la publicidad consta de todas las actividades que 

impliquen la presentación de un mensaje patrocinado, verbal o visual, 

impersonal y relacionado con un producto, servicio o idea a un grupo”. 

(12:522). Es “cualquier forma pagada de presentación no personal y de 

promoción de ideas, bienes o servicios, que hace un patrocinador 

identificado” (10:462). La publicidad ofrece razones para comprar un 

producto, la publicidad consiste en una comunicación en una sola 

dirección  y no personal con los grupos de clientes meta. 

 

 Fundamentalmente, el propósito de la publicidad es vender algo: un 

producto, un servicio, o una idea, es decir el efecto final de la publicidad 

debe ser modificar la conducta del receptor.  

  

Para alcanzar mejor esa meta se establecen objetivos específicos 

que pueden ser incorporados en las campañas individuales de la 

publicidad. Estos serán determinados por las estrategias de la 

mercadotecnia, principalmente con las relacionadas con la mezcla 

promocional (la combinación de las diversas formas de promoción para 

promover los productos o servicios de una compañía). Los principales 

instrumentos de la mezcla promocional son publicidad, venta personal,  
promoción de ventas, relaciones públicas y marketing directo.  
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El primer paso de la publicidad es establecer los objetivos 
publicitarios. Los objetivos publicitarios se pueden clasificar según su 

propósito primordial, es decir, informar, persuadir o recordar. “La 

estrategia publicitaria consiste en dos elementos primordiales, creación de 

mensajes publicitarios y selección de los medios publicitarios” (10:465). 

 

La venta personal implica una comunicación personal en dos 

direcciones, entre el vendedor y los clientes individuales. Los vendedores 

pueden sondear a los clientes para enterarse más a fondo de sus 

problemas. Pueden ajustar la oferta de mercadotecnia a las necesidades 

especiales de cada cliente y pueden negociar los términos de la venta. 

Como ejemplo se podría mencionar un vendedor de productos 

farmacéuticos, o de belleza, quien visita para informar sobre los productos 

de la compañía e instarlos a su compra. 

  

La promoción de ventas consiste en incentivos a corto plazo para 

fomentar la compra o las ventas de un producto o un servicio. La 

promoción de ventas ofrece razones para comprar un producto ahora, por 

ejemplo cuando en la compra de “X” producto se obtiene un accesoria 

gratis, (un teléfono celular dan el estuche gratis) o cuando en los 

periódicos aparecen cupones de descuentos por la compra de un tipo de 

producto. La promoción de ventas está enfocada hacia los compradores 

finales. 

 

Relaciones públicas, desarrolla buenas relaciones con los 

diferentes públicos de la compañía, a través de la obtención de una 

publicidad favorable (eventos especiales),  la creación de una imagen 

corporativa positiva y el manejo de la eliminación de rumores, historias y 

acontecimientos desfavorables.  Las relaciones públicas se usan para 

promover productos, personas, lugares, ideas, actividades, 
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organizaciones. Tiene un poderoso impacto en la conciencia pública. La 

compañía no paga por publicidad, paga porque se realicen los eventos. 

 

Marketing directo, es una herramienta estatrégica del marketing 

que implica la relación directa e interactiva entre la empresa y el cliente. 

De ello deriva que bajo este concepto se agrupan  actividades comerciales 

que se podrían denominar tradicionales (venta personal, venta por correo) 

y actividades comerciales que aprovechan  los nuevos avances de la 

tecnología de la información (venta por ordenador, televentas, 

telemarketing, etc.). Un aspecto clave del marketing directo, la existencia 

de una comunicación interactiva de emisión de mensaje y respuesta. La 

forma más común de marketing directo es el mailing (enviar información 

publicitaria por correo). 

 

EL PROCESO DE COMUNICACIÓN, en su forma más sencilla, es 

la transmisión de ideas, pensamientos, sentimientos de una persona a otra 

u otras. En una forma más amplia, consiste en una combinación específica 

de instrumentos de publicidad, venta personal, promoción de ventas, 

relaciones públicas y marketing directo para lograr los objetivos, se debe 

saber a qué audiencia quiere llegar, desarrollar el mensaje, seleccionar los 

canales de comunicación y tener una retroalimentación sobre la 

comunicación. El proceso tiene sus propios elementos que son: un emisor 

(codificador), un receptor (decodificador), un mensaje (anuncio), ruido 

(interrupción). 
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• “Emisor (fuente); 

• Codificación (la traducción de la información en una serie de 

símbolos para la comunicación); 

•  El mensaje;  

• El canal;  

• Decodificación;  

• Receptor;  

• Retroalimentación;  

• Ruido. 

 

El proceso de comunicación se sintetiza en el cuadro 1 

 

CUADRO 1 

PROCESO DE CUMUNICACION 

 
     Fuente: folleto de publicidad. Francisco Sierra Jiménez. (s.f.)  

 

EMISOR 
Codificador 

RECEPTOR 
Decodificador 

RETROALIMENTACION  
 

Respuesta 

 
RUIDO 

MENSAJE 
 

MEDIOS 
(canal)
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a. TRANSMISIÓN DEL MENSAJE  

La fuente: inicia el proceso para transmitir la idea o pensamiento 

que debe de llegar al receptor. La fuente puede o no conocer al 

receptor del mensaje. 

La codificación: es la forma en que se va a enviar el mensaje, 

escrito, oral, visual, etc. 

El mensaje: es el producto real de lo que se quiere decir, el 

discurso es el mensaje. 

Los canales: son los medios de que se vale el emisor para enviar 

el mensaje, oral, escrito, etc. (medios en publicidad son los 

vehículos a través de los cuales se envía un mensaje: radio, 

prensa, televisión, etc.) 

 

b. RECEPCIÓN DEL MENSAJE 

Decodificación: es la forma de descifrar el mensaje: lo que se dice. 

Receptor: es la persona o personas que reciben el mensaje. 

Retroalimentación: se refiere a las respuestas del receptor. 

Representa la inversión del flujo de comunicación. 

Ruido: lo definen como cualquier cosa que interfiera con la llegada 

del mensaje. Hay por lo menos tres tipos de ruido: semántico, 

mecánico y del entorno”. (6: 5-9). El ruido semántico es cuando no 

hay una buena comunicación entre el emisor y el receptor, por 

ejemplo cuando el significado de una palabra no significa lo mismo 

para el emisor que para el receptor, por ejemplo para un mexicano 

coche es un carro pero para un guatemalteco es un animal, 

entonces si el mexicano le dice al guatemalteco que se vino en un 

coche, puede pensar el guatemalteco que se vino sobre un animal. 

El ruido mecánico es aquel en el cual hay fallas de transmisión del 

mensaje lo que hace que el mensaje no llegue con claridad, y el 
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ruido del entorno es el que por el bullicio que hay en un taller, 

oficina, o fábrica, no se escucha bien un mensaje. 

 

1.3.2 PROGRAMAS DE COMUNICACIÓN 

El programa total de comunicación de una compañía, llamado 

mezcla de promoción, consiste “en una combinación específica de 

instrumentos de publicidad, venta personal, promoción de ventas, 

relaciones públicas y marketing directo para lograr los objetivos de 

publicidad y mercadotecnia” (10:427).  

 

Cada categoría consta de instrumentos específicos, por ejemplo: 

• La publicidad incluye formas impresas, difusión, en exteriores y otros.  

• La venta personal incluye presentaciones de  ventas, ferias 

comerciales y programas de incentivos. 

• La promoción de ventas incluye exhibidores en el punto de venta, 

premios, descuentos, cupones, publicidad de especialidades y 

demostraciones. 

• Las relaciones públicas, incluye el desarrollo de relaciones con 

donantes o miembros de organizaciones no lucrativas para obtener 

apoyo financiero o de voluntarios. 

• El marketing directo, utiliza la relación directa e interactiva con el 

cliente, siendo el mailing la forma más común.  

 

1.3.3 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 Los medios de comunicación realizan un rol protagónico en la 

formación de valores y en los cambios de actitud.  
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Son en publicidad, el vehículo de que se sirve la agencia de 

publicidad y el cliente, para hacer llegar al público el anuncio de un 

producto o servicio determinado. Estos se evalúan por: 

 

• El alcance, se refiere al porcentaje de personas del mercado 

meta que se verá expuesta a la campaña publicitaria, por 

ejemplo llegar al 70% del mercado meta. 

•  La frecuencia, es la medida de cuántas veces la persona se ve 

expuesta al mensaje, por ejemplo el anunciante podría desear 

una frecuencia promedio de exposición de cinco.  

• El impacto, es el valor cualitativo de la exposición de un 

mensaje en un medio determinado. En qué medios tendrá más 

impacto.   

  

 Los principales tipos de medios masivos son: periódicos, televisión, 

radio, correo directo, revistas, exteriores, varios: entre los diversos medios 

(no clasificados como masivos) que se utilizan complementariamente para 

anunciar ciertos productos como: display, calcomanías, láminas 

litografiadas, banderines, rótulos fijos en movimiento, iluminados con 

ilustraciones de la marca, del empaque y del producto y otros más. 

 

1.3.3.1 TELEVISIÓN 

      Este es el medio de comunicación que más impacto posee sobre un 

individuo y sobre la colectividad; la televisión apela a todos los sentidos 

valiéndose de las imágenes, el sonido  y el movimiento. Se agrupa con el 

cine. 

      

 La televisión ofrece flexibilidad a los anunciantes de modos muy 

diversos. Es por igual eficaz comunicando comerciales humorísticos, 
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serios, realistas, etc., para llegar a sus principales prospectos.               

Una de sus limitaciones es que es un medio muy caro.  

 

1.3.3.2 LA RADIO 

      La radio ha experimentado cambios drásticos en los últimos años. 

En una época la radio era el principal medio masivo de comunicación, 

tanto para el público como para los anunciantes. Al introducirse la 

televisión, prevaleció la opinión de que la radio pronto dejaría se ser el 

medio de publicitario mas importante.  

      

  Lejos de ser un medio de comunicación en decadencia, sigue 

creciendo. Actualmente, la radio es el medio auditivo con mayor audiencia 

entre los diversos estratos que componen la población consumidora y 

especialmente la clase media hacia abajo; mantiene un creciente 

desarrollo y entre sus ventajas es que es un medio receptor portátil, a bajo 

costo y fácil de transportar, una de las mayores ventajas es que ha 

permitido llegar a la gente a sus lugares de trabajo, en el transporte 

colectivo (buses urbanos y extraurbanos), automóviles particulares, etc., a 

un costo competitivo. Es útil en campaña de fuerte penetración. 

 

La radio tiene la capacidad original de lograr altos niveles de 

alcance y frecuencia, así como segmentos del mercado muy definidos. 

 

   1.3.3.3 IMPRESOS 

La industria periodística se enfrenta a una serie de retos y 

oportunidades. Desde una perspectiva editorial y publicista, los periódicos 

modernos difieren mucho de los que existían hace solo una década.  
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Después de un dominio monopólico de muchos años de la 

publicidad local, los periódicos se han visto atacados por servicios 

publicitarios alternativos que intentan reemplazarlos con agresividad. Hoy 

en día el periódico contemporáneo es un medio de información, 

entretenimiento y publicidad de enorme popularidad. Sin embargo, los 

periódicos tienen que buscar ellos mismos a sus lectores y anunciantes 

para conservar su posición. 

 

1.4 LA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL 

La publicidad puede ser clasificada como institucional o de 

producto. La publicidad institucional está hecha para crear una actitud 

adecuada hacia el vendedor. Esta a su vez se puede subdividir en tres 

grupos: 

• Patrocinio: presenta información acerca del negocio del anunciante. 

• Relaciones Públicas: presenta información sobre el papel del 

anunciante en la comunidad  

• Servicio Público: muestra al anunciante como un buen ciudadano. 

  

A través de este tipo de publicidad pueden lograr los objetivos las 

organizaciones no comerciales no lucrativas, la mayoría de estas 

organizaciones efectúan una mercadotecnia de servicios. Una diferencia 

principal entre las mercadotecnias comerciales y la no lucrativa se refiere 

a los grupos con los que debe tratarse.  Entre estos se encuentran la 

educación, cultura, religión, y otros.  

 

La importancia de la mercadotecnia también resalta cuando las 

organizaciones no lucrativas dejan de efectuar un trabajo eficaz de 

mercadotecnia. Entonces el resultado puede ser costoso y perdidas 

sociales y económicas adicionales.  
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Es necesaria la publicidad educativa, ya que la misma va  a llegar a 

todos los estratos sociales y a todas las edades. Con la repetición de un 

mensaje el subconsciente tiende a actuar de tal forma de no realizar cosas 

que por costumbre tendemos hacer, por ejemplo, cuando se come una 

fruta se tiene la costumbre de  tirar la basura en cualquier lugar, no 

importando si la misma puede ocasionar algún accidente (resbalones), 

mientras que con un mensaje publicitario se puede lograr cambiar esa 

actitud, tomando en cuenta que es parte de una subcultura, lo cual es mas 

susceptible al cambio, como menciona Philip Kotler en su libro de 

Fundamentos de Mercadotecnia.      
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CAPÍTULO II 

DIAGNÓSTICO DE LA LIMPIEZA EN LA ZONA UNO DE LA CIUDAD DE 

GUATEMALA 

El diagnóstico del presente estudio se realiza a través de una Investigación 
de Mercados. Este es efectuado a los estudiantes de los establecimientos 

educativos privado y oficial de la zona 1 de la ciudad de Guatemala, de los niveles 

de primaria, básico y diversificado.   

    

El propósito del mismo es identificar la labor que realizan actualmente los 

establecimientos educativos en el fomento de hábitos de limpieza urbana  en los 

niños y jóvenes, así como evaluar las actitudes y motivaciones actuales  de los 

estudiantes relacionadas al  vertido de desechos sólidos en las calles y avenidas 

de la ciudad. 

  

 Se ha considerado para el análisis de esta investigación y bajo la premisa 

de que no solo los estudiantes hacen basura en la vía publica, incluir como 

unidades de análisis al sector de la economía informal y al sector de los 

comercios de la zona 1, por lo que de forma aleatoria se encuesta a 2 comercios 

y a 1 vendedor de la economía informal más cercanos al establecimiento 

educativo a encuestar, para un total de 200 comercios y 100 ventas informales, 

más 25 ventas de la 18 calle y 25 ventas de la 6ª. Avenida, zona 1. 

 

2.1 . SELECCIÓN DE LA MUESTRA  

a. ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS:  

Se inicia esta fase de la investigación con determinar el tamaño de la 

muestra de establecimientos educativos, utilizando la fórmula de n muestral: 
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n= ? 

n =  p’ . q’ .  Z² .  N____       

       p’ . q’ . Z²  +(N-1) E² 

donde: 

n = ? 

Z = Grados de confianza = 95%  = 0.95/2 = 0.475 = 1.96 

p = Evento favorable = 50% 

q = Evento no favorable = 50% 

N = Tamaño de la población = 645 

E = Error = 9%. 

 

Sustituyendo datos se tiene que: 

n =      (0.5) (0.5) (1.96)² (645) ___                          

        (0.5) (0.5) (1.96)² + (645-1) (0.09)² 

 

n = (0.25) (3.8416) (645)    =            619.46              =  

        (0.9604) + (644) (0.0081)    (0.9604) + (5.22) 

 

 619.46     =    100   establecimientos educativos 

 6.1804 

 

Establecido el tamaño de la muestra de los establecimientos educativos de 

la zona 1, se procede a determinar el intervalo de la muestra, para saber qué 

establecimientos educativos de la zona en mención encuestar. 

 

b. MÉTODO SISTEMÁTICO 

  Se determina el intervalo de la muestra a través del método sistemático, 

entonces, se tiene que el Intervalo de la muestra es igual a:  
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Población   =   645 = 6.45 = 7 

Muestra          100  

 

El resultado que se obtiene es el número siete, como intervalo de la 

muestra. Determinado el intervalo de la muestra se procede a la selección de los 

establecimientos educativos de la zona 1 a encuestar.  

 

Se escoge al azar, un número comprendido del número uno al número siete 

(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7); en este caso el número cuatro, como primer elemento a tomar 

en cuenta en el listado de establecimientos educativos y posteriormente se le 

suma el intervalo de siete a cada resultado. Ejemplo: 

 

Primer elemento a tomar:  4+7= 11; 11+7=18; 18+7=25; 25+7=32; 32+7= 39;  

                                           1       2               3              4              5                6 

 y así sucesivamente hasta completar los 100 establecimientos. 

4, 7, 11, 18, 25, 32, 39, 46, 53, 60, 67, 74, 81, 88, 95, 102, 109, 116, 123, 130, 

137, 144, 151, 158, 165, 172, 179, 186, 193, 200, 207, 214, 221, 228, 235, 242, 

256, 263, 270, 277, 284, 291, 298, 305, 312, 319, 326, 333, 340, 347, 354, 361, 

368, 375, 382, 389, 396, 403, 410, 417, 424, 431, 438, 445, 452, 459, 466, 473, 

480, 487, 494, 501, 508, 515, 522, 529, 536, 543, 550, 557, 564, 571, 578, 585, 

592, 599, 606, 613, 620, 627, 634, 641, 648, 655, 662, 669, 676, 683, 690 7 697. 

Por lo voluminosos del listado, solo se incluyen los establecimientos a encuestar. 

 

c. SELECCIÓN DE LA MUESTRA ALUMNOS 

El procedimiento se realiza de la misma forma que en el inciso “a”.  

Aplicando la misma fórmula. 
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n= ? 

n =  p’ . q’ .  Z² .  N____       

       p’ . q’ . Z²  +(N-1) E² 

 

y contando con la siguiente información para la aplicación de la fórmula, se 

obtiene la información para saber cuantos estudiantes por establecimiento  

encuestar. 

 n = ? 

Z = Grados de confianza = 99%  = 0.99/2 = 0.495 = 2.58 

p = Evento favorable = 50% 

q = Evento no favorable = 50% 

N = Tamaño de la población = 79,942 

E = Error = 2% 

 

Sustituyendo datos tenemos que  n=   (2.58)  (2.50) (.50) (79942)   

            (79942-1) 0.02  + 0.02  (0.50*0.50) 

 

n =  (6.6564) (0.25) (79942) ____  = 133,031.48___  =  133,031.48 =    

       (79941) (0.0004) + (0.0004) (0.25)     31.98 +0.0001       31.9801 

 

  4,159.82    

 

  n = 4,160 estudiantes;  

 

De donde:  

Los estudiantes a encuestar por establecimiento se obtiene dividiendo el total de  

estudiantes (4,160) dentro del total de establecimientos (100), así:  

= 4160  = 41.60 ≈ 42 alumnos por establecimiento. 

   100 
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Posteriormente se procede a la elaboración del cuestionario, el que se 

estructuró con preguntas cerradas y abiertas, tomando en cuenta el listado de las 

variables a evaluar (anexo 6). 

 

 Las encuestas se realizaron a los niños y jóvenes de establecimientos 

educativos en los grados de 3º, 4º, 5º, 6º, primaria; 1º, 2º, 3º básico y 4º, 5º 

diversificado, los cursantes de 6º diversificado se encontraban realizando  las 

prácticas supervisadas. Finalmente se procedió a la codificación, tabulación, 

graficación, interpretación y análisis de los resultados, lo cual permitirá obtener 

una visión conjunta del problema.  

  

2.2 LIMPIEZA URBANA 

 La limpieza urbana comprende la realización de las diversas actividades 

de saneamiento, disposición de desechos sólidos, limpieza y ornato en las vías 

urbanas de una ciudad. Lo cual conlleva desde no tirar la basura en la vía pública 

hasta la realización de barrido de calles y avenidas, banquetas, limpieza de 

tragantes, limpieza de señales de tránsito, postes y semáforos, evacuación y 

limpieza de basureros peatonales y basureros clandestinos, así como lavado a 

presión en áreas sumamente contaminadas. 

 

 La limpieza de una ciudad es también el reflejo de la cultura y la educación 

de su gente, existe la necesidad de reavivar estos principios para poder 

relacionar la conciencia con la conducta. 

 

2.2.1 LABOR QUE DESARROLLAN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

El presente trabajo de campo se orienta a la labor que desarrollan los 

establecimientos educativos en aspectos de formación de hábitos de limpieza 

urbana en niños y jóvenes. 
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Los establecimientos educativos como en cualquier empresa, institución 

y/o casa particular, requieren necesariamente de la realización de actividades de 

limpieza para mantener un ambiente agradable y sano para los estudiantes.  

 

De acuerdo a lo que se pudo observar, los establecimientos educativos 

tienen depósitos basureros en todos los salones de clase, en los pasillos y áreas 

de recreo para que los estudiantes tiren la basura que genera dentro de éstos. 

También cuentan con los servicios de un conserje, quien se encarga de realizar 

la limpieza del establecimiento. 

 

En algunos establecimientos educativos estatales se notaron instalados 

dentro del establecimiento afiches de publicidad proporcionados por la 

Municipalidad, que instan a tirar la basura en lugares adecuados (depósitos 

basureros). 

 

Como resultado de la investigación se obtuvo que en una muestra de 4160 

estudiantes, 1289 estudiantes son de nivel primario, 1082 de nivel básico y 1789 

de nivel diversificado. 

  

2.2.1.1 EDUCACIÓN DE NIVEL PRIMARIO 

La educación de nivel primario, es la parte de la población estudiantil 

donde se inicia el primer ciclo de escolaridad para la niñez y también, el inicio del 

desarrollo de las facultades intelectuales y morales. 

 

 Así se consideró tomar como parámetro para encuestar a niños desde los 

nueve años de edad, por lo que se inicia la encuesta a partir de los grados de 3º, 

4º, 5º, y 6º, grado primaria. 
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En la investigación de campo de la presente investigación, se apreció que 

en los establecimientos estatales tienen organizado en grupos de seis a los niños 

para que realicen la limpieza en el salón de clase. 

 

Y, en el análisis de la información recabada se obtuvieron los siguientes 

resultados. Las gráficas que se presentan a continuación representan las 

encuestas realizadas a 1,289 alumnos de nivel primario.  
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GRÁFICA 1 

 

DEPÓSITOS BASUREROS QUE HAY EN EL ESTABLECIMIENTO 
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 FUENTE: Trabajo de campo junio/2004. 

        

RANGO TOTAL % 

DE 2 A  6 773 60 
DE 7 A 10 168 13 
DE 11 A 14 64 5 
DE 15 A 18 90 7 
DE 19 A 22 0 0 
DE 23 A 26 119 9 
DE 27 A 30 64 5 
DE 31 A 34 0 0 
DE 35 A 38 11 1 

  1289 100 
           

La gráfica 1 muestra el grado de conocimiento que tienen los alumnos de nivel 

primario de cuantos depósitos basureros hay en el establecimiento. El porcentaje 

más alto de los niños dice haber entre 2 y 6 depósitos basureros. Por lo que el 

grado de conocimiento es relativamente poco, pues, un establecimiento no 
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puede contar solo con 2 ó 6 depósitos basureros, y los restantes porcentajes son 

relativamente bajos para que sean significativos, sin embargo puede tomarse 

como indicador para observar en que medida el estudiante es o no instruido en el 

uso de los basureros del establecimiento. 

 

GRÁFICA 2. 

 

SUFICIENTES LOS BASUREROS PARA LA BASURA QUE SE GENERA 
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 FUENTE: Trabajo de campo junio/2004. 

                   

 % TOTAL 
SI SON SUFICIENTES 70 902 
NO SON SUFICIENTES 30 387 

 100 1289 
 
En la gráfica 2 se puede observar que el 70% de los alumnos de nivel primario, 

consideran que son suficientes los depósitos basureros que hay en el 

establecimiento para recibir la basura que se genera. Sin embargo según se 

observó en la realización de las encuestas, luego del recreo, el patio y los 

corredores del establecimiento educativo se encontraban bastante sucios, 

observándose mayor suciedad en los establecimientos de tipo oficial. Pero 
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también el 30% dice no ser suficientes los basureros para captar la basura que 

se genera.  

GRÁFICA 3 

 

PERSONA QUE REALIZA LA LIMPIEZA DEL ESTABLECIMIENTO Y DEL 

SALÓN DE CLASE 
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  FUENTE: Trabajo de campo junio/2004. 

 

  
% EN EL 

ESTABLECIMIENTO 
TOTAL 

ESTABLECIMIENTO 
% EN EL SALON 

DE CLASES 

TOTAL 
SALON 

CLASES 
ALUMNOS 2 26 36 464 
MAESTROS 0 0 3 39 
CONSERJE 98 1263 61 786 
  100 1289 100 1289 

 
 

De acuerdo a la anterior gráfica, la limpieza del establecimiento es realizada por 

un conserje, no  así la limpieza del salón de clase, donde el alumno participa en 

un 36% y en algunos casos el maestro en un 3%. Es importante hacer mención 

que la participación en la ejecución de la limpieza en el salón de clases del 

alumnado es significativo para transmitir hábitos de limpieza. 
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GRÁFICA 4 

 

LUGAR DONDE TIRA LA BASURA EN EL SALÓN DE CLASE 
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  FUENTE: Trabajo de campo junio/2004. 

 

LUGAR DONDE BOTA LA BASURA % TOTAL 

EN EL PISO 84 1083 

BAJO EL ESCRITORIO 5 64 

EN EL DEPÓSITO BASURERO 11 142 

  100 1289 
 

La gráfica 4 presenta un indicador bastante claro, sobre la actitud de los alumnos 

de donde tiran la basura que hacen cuando están en el salón de clase,  el 83% 

manifiesta tirar la basura en el piso, un 5% la deja bajo el escritorio y tan solo un 

11% la tira en los basureros del salón de clase.  
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GRÁFICA  5 

 

INSTRUCCIONES DE DÓNDE TIRAR LA BASURA 
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  FUENTE: Trabajo de campo junio/2004. 

       

% TOTALES 
RECIBE INSTRUCCIONES DE 

DONDE TIRAR LA BASURA SI NO   SI NO   

EN EL SALÓN DE CLASE 86 14 100 1109 180,5 1289

EN EL ESTABLECIMIENTO 71 29 100 915 373,8 1289

CAMINA POR LAS CALLES 35 65 100 451 837,9 1289
             

 Importante dato representa la gráfica 5, se puede observar que los estudiantes 

reciben instrucciones de donde tirar la basura cuando están en el salón de clase 

y mientras permanecen en el establecimiento, pero cuando caminan en la vía 

pública el 65% indica no recibir instrucciones.  
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GRÁFICA 6 

 

DE 1 A 10 ESTUDIANTES CUÁNTOS TIRAN LA BASURA EN LOS DEPÓSITOS 

BASUREROS. 
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  FUENTE: Trabajo de campo junio/2004. 

 

RANGO % TOTAL 
DE 1 A  2 38 490 
DE 3 A 4 28 361 
DE 5 A 6 22 284 
DE 7 A 8 6 77 

DE 9 A 10 6 77 
 100 1289 

 
 

Significativo observar como el porcentaje más alto de la gráfica 6 se  encuentra 

en el rango de 1 a 2 elementos, representa que el 38% de los alumnos 

manifiesta que de entre 1 a 2 alumnos tiran la basura en los depósitos basureros 

del establecimiento, una característica muy importante que manifiesta claramente 

la poca enseñanza que tienen los alumnos de donde tirar la basura.  
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GRÁFICA 7 

 

INSTRUCCIÓN POR PARTE DEL MAESTRO DE DÓNDE BOTAR LA BASURA 
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  FUENTE: Trabajo de campo junio/2004. 

              

RECIBE INSTRUCCIÓN DEL MAESTRO % TOTAL 

DE NINGUNA FORMA 17 219 

REGLAMENTO INTERNO 22 284 

INSTRUCCIONES 61 786 
 100 1289 

 

Como se puede observar en la gráfica 7, la manera en que los estudiantes de 

nivel primario reciben instrucciones del maestro a participar en la limpieza del 

establecimiento es a través de instrucciones, luego a través de un reglamento 

interno, sin embargo, cabe hacer notar que un 17% dijo no recibir ningún tipo de 

instrucción de donde deben botar la basura. Hay un enfoque disciplinario que no 

exige el cumplimiento del reglamento ni el acatamiento de las instrucciones, pues 

la gráfica 4, muestra claramente que los alumnos arrojan la basura al piso. Lo 

cual ocasiona consecuencias desfavorables para la conservación de la limpieza 

de cualquier lugar. 
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GRÁFICA 8 

 

SITUACIÓN DE CALLES ALEDAÑAS AL ESTABLECIMIENTO 
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  FUENTE: Trabajo de campo junio/2004. 

 

ESTADO DE CALLES % TOTAL 
LIMPIAS  55 709 
SUCIAS 45 580 

  100 1289 
 

La gráfica 8 muestra que el 55% de los estudiantes observan limpias las calles 

cercanas al establecimiento educativo, el otro 45% manifiesta verlas sucias.  
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GRÁFICA 9 

 

LA BASURA QUE LLEVAN LOS TRAGANTES A DÓNDE VA A PARAR 
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  FUENTE: Trabajo de campo junio/2004. 

 

  % TOTAL 
MAR, RIOS Y LAGOS 41 528 
NO SABE 58 748 
RIOS DE AGUAS NEGRAS 1 13 
  100 1289 
 

EL 58% de los estudiantes no sabe a donde va a parar la basura que llevan los 

tragantes, sin embargo un 41 % manifiesta que a mares, ríos y/o lagos (véase 

gráfica 9), lo cual implica contaminación de aguas, pero también ocasiona que 

los tragantes se tapen y produzcan estancamiento de aguas pluviales, 

ocasionando rebosamientos en época lluviosa, ambas acciones generan un 

problema de contaminación.  
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GRÁFICA 10 

 

COSTUMBRE DE DONDE TIRAR LA BASURA EN LA CALLE 
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   FUENTE: Trabajo de campo junio/2004. 

                   

COSTUMBRE DE DONDE TIRAR LA BASURA EN 
LA CALLE % TOTAL 

BASURERO 54 696 
EN EL BOLSO 16 206 
SUELO 30 387 
 100 1289 

 

De acuerdo a la gráfica 10, el 54% de los estudiantes de nivel primario 

acostumbra tirar la basura en los basureros peatonales, el 16% la guarda en el 

bolso cuando anda en la calle, y aparentemente el 30% la tira al suelo, sin 

embargo en la gráfica número seis, el mayor porcentaje de los estudiantes 

considera que de 10 estudiantes, entre uno y dos la tiran en los basureros. 
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2.2.1.2 NIVELES BÁSICO Y DIVERSIFICADO 

La enseñanza media y diversificado, es la recta final hacia la culminación 

de una etapa de estudios para integrarse positivamente a un medio social 

determinado, y formar parte del mercado de trabajo.  

 

La habilidad para tomar decisiones depende de un fuerte sentido de los 

valores y del carácter de la persona. Estos niveles educativos comprenden la 

fase de enseñanza media en la educación guatemalteca, que abarca los 

contenidos mismos del aprendizaje, conocimientos teóricos y prácticos, creación 

de valores y actitudes del estudiantado, y, el nivel diversificado comprende la 

etapa de estudio donde  el estudiante se especializa en una carrera determinada, 

bien puede ser maestro, contador, secretaria, bachiller, entre otras alternativas, 

que lo prepara para integrarse al mercado de trabajo e insertarse positivamente a 

un medio social determinado.  
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GRÁFICA 11 
 

 
DEPÓSITOS BASUREROS QUE HAY EN EL ESTABLECIMIENTO 
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      FUENTE: Trabajo de campo junio/2004. 

 

RANGO TOTAL % 

DE    2 A  6 603 21 
DE    7 A 10 833 29 
DE  11 A 14 144 5 
DE  15 A 18 459 16 
DE  19 A 22 373 13 
DE  23 A 26 287 10 
DE  27 A 30 115 4 
DE  31 A 34 57 2 
  2871 100 

 

Al observar la gráfica 11, sobre la cantidad de basureros que hay en el 

establecimiento para recibir la basura que se genera, el 21% de los estudiantes 

manifiesta que hay entre 2 a 6 basureros,  sin embargo el mayor porcentaje 

(29%) opina que hay de 7 a 10 depósitos basureros,  pero el menor porcentaje 

se observa en el rango de 31 a 34, un 2% dice haber de 31 a 34 depósitos 

basureros en el establecimiento. Característica importante que pone de 
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manifiesto no saber donde están ubicados los depósitos basureros dentro del 

establecimiento. 

 

GRÁFICA 12 

 

SUFICIENTES LOS BASUREROS PARA LA BASURA QUE SE GENERA 
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  FUENTE: Trabajo de campo junio/2004. 

 

 % TOTAL 

SI 71 2038 

NO 29   833 

  100 2871 
 
Una característica muy importante en la gráfica 12, es que el 71% de los 

estudiantes manifiestan ser suficientes los depósitos basureros que hay en el 

establecimiento educativo para recibir la basura que se genera y un 29 % opina 

no ser suficientes. Empero, al tomar en cuenta la gráfica 11 donde el mayor 

porcentaje opina haber en el establecimiento de 9 a 10 basureros, manifiesta 

incongruencia con la información de esta gráfica. 
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GRÁFICA 13 

 

COSTUMBRE DE DONDE TIRAR LA BASURA EN EL SALÓN DE CLASE 
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  FUENTE: Trabajo de campo junio/2004. 

 

COSTUMBRE DE DONDE TIRAR LA 
BASURA EN EL SALÓN DE CLASE % TOTAL 

BASURERO 78 2239 
ESCRITORIO 14 402 
SUELO 08 230 
 100 2871 

 

De acuerdo a lo que se puede observar en la gráfica 13, el 78% de los 

estudiantes tiran la basura que generan en el salón de clase dentro del depósito 

basurero, el 14% la deja bajo el escritorio y un 8% la tira al piso. Se hace el 

comentario que de acuerdo a lo observado en el trabajo de campo, las aulas y en 

sí todo el establecimiento de estos niveles educativos, se veían mucho más 

limpios que en los establecimientos de nivel primario.  
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GRÁFICA 14 

 

INSTRUCCIÓN DE DONDE TIRAR LA BASURA 
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  FUENTE: Trabajo de campo junio/2004. 

    

% TOTALES RECIBE INSTRUCCIONES DE 
DONDE TIRAR LA BASURA SI NO  SI NO   

EN EL SALON DE CLASE 72 28 100 2067 804 2871 
EN EL ESTABLECIMIENTO 78 22 100 2239 632 2871 
CAMINA POR LAS CALLES 40 60 100 431 2440 2871 

 
En cuanto a si el alumnado recibe instrucciones por parte de sus maestros de 

donde tirar la basura: en el salón de clases, en el establecimiento o cuando 

camina por la calle.  

 

Se observa en la gráfica 14, que del lugar de donde un 60% no recibe 

instrucción es de cuando se camina por la calle.  Dato importante que puede ser 

modificado con la introducción de la implementación de trabajos que den 

conocimientos sobre los problemas que ocasiona la basura. Y se traduzcan en 

mejoras para el medio ambiente. 
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GRÁFICA 15 

 

DE 1 A 10 ESTUDIANTES CUÁNTOS TIRAN LA BASURA EN DEPÓSITO 
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  FUENTE: Trabajo de campo junio/2004. 

 

RANGO % TOTAL 
DE  1 A  2 23 660 
DE  3 A 4 28 804 
DE  5 A 6 27 775 
DE  7 A 8 20 574 
DE  9 A 10 02 57 
  100 2871 

 
En la gráfica 15 se observa que en la cuestión, de 1 a 10 estudiantes cuantos 

depositan la basura en los depósitos basureros, un 28% de los estudiantes dice 

que entre cuatro y cinco estudiantes tiran la basura en los depósitos basureros, 

otro 27% dice que de 5 a 6 estudiantes y así se puede seguir observando que en 

menor escala, se distribuyen de 1 a 2, de 7 a 8 y 9 a 10 estudiantes 

respectivamente.  Se puede concluir que la anterior gráfica muestra poca 

participación  del estudiantado en tirar la basura en los depósitos basureros 

peatonales de la zona.  
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GRÁFICA 16 
 

COSTUMRE DE DONDE TIRAR LA BASURA EN LA CALLE. 
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  FUENTE: Trabajo de campo junio/2004. 

   
COSTUMBRE DE DONDE TIRAR LA 

BASURA EN LA CALLE % TOTAL 
BASURERO 51 1464 
EN EL BOLSO 19  546 
SUELO 30  861 
 100 2871 

 
Se observa en la gráfica 16 que el comportamiento del 51% de los estudiantes es 

tirar la basura en los depósitos basureros, el 19% la guarda en el bolso y el 30% 

la tira al suelo. Información que no difiere mucho con la costumbre del alumnado 

de nivel primario, ambos coinciden en que un 30% tiene la costumbre de tirar la 

basura al suelo. 

  

    

2.2.2 LABOR QUE DESARROLLAN LAS INSTITUCIONES ESTATALES 

2.2.2.1 MUNICIPALIDAD 

 La Municipalidad de Guatemala es el ente encargado de prestar los 

servicios de saneamiento en la ciudad de Guatemala. A través de la división de 

Infraestructura está implementado programas de recolección y tratamiento de 
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desechos sólidos. El proyecto de Mantenimiento Urbano de la zona uno de la 

ciudad, denominado “Programa Limpia y Verde”, se ha venido ampliando en 

varias zonas y boulevares de la ciudad.  

 

El programa consiste en barrer y mantener las vías urbanas en condiciones 

limpias, recuperar el ornato de la ciudad utilizando el sistema de contratación 

empresas privadas, (sistema Outsoursing), mediante cotizaciones. Estas 

empresas contratan personal para ejecutar la limpieza de las calles y avenidas 

de la zona 1. La ejecución de la limpieza en esta zona, se divide en dos jornadas 

de trabajo, iniciando la primera jornada a las 7:00 horas y terminando a las 15:00 

horas y una segunda jornada de 15:00 a 11:00 horas. 

 

Paralelamente en la división de limpieza se realizan talleres en los colegios 

e institutos organizando actividades de limpieza en los alrededores de los 

establecimientos, sin embargo este método ha resultado difícil,  ya que no se 

cuenta con la colaboración de los establecimientos, pues la mayoría de ellos no 

les gusta suspender las actividades normales, según información obtenida de la 

división de limpieza de la municipalidad.  

 

Así mismo, se imparten talleres a los comités de la economía informal para 

organizar el lavado de áreas de las zonas más afectadas, sobre todo con 

excretas humanas. 

 

Después de tres años de haberse iniciado el programa de limpieza, no se 

cumple con los objetivos del mismo, pues los trabajadores no han terminado de 

hacer limpieza de una cuadra cuando ya se encuentra nuevamente sucia, como 

si no se hubiese barrido, unos minutos antes, de igual forma se encuentran con 

personas que le tiran la basura a los pies y les dicen que para eso les pagan. 
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Debido a que el recurso económico con que cuenta el programa es 

bastante limitado no se ha contado con apoyo publicitario,  lo que se ha tomado 

como publicidad son los comentarios y reportes de prensa que los diferentes 

medios han divulgado. En la siguiente imagen se muestra la información aludida. 

 
IMAGEN 1 

 
REPORTE DE PRENSA QUE SE UTILIZA COMO PUBLICIDAD PARA EL 

PROYECTO DE LIMPIEZA.  
 

 
    Fuente: Prensa libre. Guatemala 11 de octubre de 2002. 

 
  

Así mismo se puede observar en la siguiente gráfica  sobre cuan conocido es el 

programa de limpieza por la colectividad. 
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GRÁFICA 17 

 

CONOCIMIENTO DEL PROGRAMA DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD 
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  FUENTE: Trabajo de campo junio/2004. 

 

SABE DE UN PROGRAMA DE LIMPIEZA % TOTAL 
SI 28 804 
NO 33 947 
S/RESPUESTA 39 1120 
  100 2871 

 
Se observa que un 28% sí sabe de un programa de limpieza en la vía pública, el 

33% no sabe y 39%  no responde la pregunta. O sea que hace falta y sí es 

necesario apoyo publicitario.  

 

 También se observó en algunos autobuses urbanos publicidad como la 

imagen que en la siguiente página se presenta.  
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IMAGEN 2 

 

PUBLICIDAD  OBSERVADA EN LOS AUTOBUSES URBANOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Fuente: Municipalidad de Guatemala. 
 
“Si el pudo aprender, ¿por qué nosotros no?” referencia publicitaria de la anterior 

imagen. Sin embargo, ¿cuánto tiempo llevó educar a un mono?, y la otra 

cuestión sería,  ¿la mayoría de personas se educa para que no tiren la basura en 

las calles y utilicen los depósitos basureros? Se observa nuevamente la 

información de la gráfica 14, en la cual se manifiesta que en los establecimientos 

educativos hay poca educación para ello. 
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GRÁFICA 14 
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  FUENTE: Trabajo de campo junio/2004. 

 

En el nivel educativo se recibe poca educación de donde tirar la basura cuando 

se camina por la vía pública, la otra cuestión es ¿y quienes no tuvieron la 

oportunidad de ir a una escuela y luego en sus hogares no tiene la costumbre de 

botar la basura en los basureros? Como es la actitud con respecto al medio 

ambiente. 

 

De igual forma se hace alusión a la forma que más se utiliza para inducir al 

estudiantado a la limpieza en el establecimiento es a través de un reglamento 

interno, lo que indica que los estudiantes no reciben información sobre las 

consecuencias que la generación y propagación  de basura ocasiona a la 

sociedad y al medio ambiente.  

 

 La Municipalidad de Guatemala, sí promueve la limpieza de la ciudad con 

la ejecución de un programa de limpieza en la ciudad, pero no tiene los 

resultados esperados por falta de educación ambiental y sanitaria y por los 

actuales hábitos del conglomerado de tirar la basura en la calle. 
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2.2.2.2 INSTITUCIONES DE GOBIERNO CENTRAL 

  De acuerdo a la investigación realizada en el Ministerio de Ambiente y 

Recursos Naturales, la participación de las instituciones del gobierno para 

impulsar el apoyo a proyectos y programas que fomenten la limpieza de una 

comunidad ha sido poca. Fue hasta en el periodo de 1986  a  1990 que se 

crearon varias instituciones para el desarrollo de programas de desarrollo urbano  

y rural.  

 

Siendo La Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), la que fuera 

creada específicamente para tratar asuntos relacionados al medio ambiente, sin 

embargo fue orientada principalmente dentro de lo político administrativo.  

 

La reestructuración de esta comisión dio paso a la creación del Ministerio de 

Ambiente y Recursos Naturales, quien a través de la Comisión Nacional de 

Residuos Sólidos (CONADES), actúan como órgano asesor y coordinador de las 

acciones tendientes a mejorar el manejo integral de desechos sólidos. 

 

Por lo que se puede decir que las acciones de atención al medio, son 

dispersas. Limitándose prácticamente a las acciones que la municipalidad como 

ente encargado de la limpieza. 

 
 

Algo importante de hacer notar es la existencia de lugares donde hay un 

letrero en el que se lee “Prohibido tirar Basura multa Q500.00”, y en los 

alrededores gran cantidad de bolsas con basura y de basura regada por los 

animales y/o indigentes que buscan desperdicios, haciéndose manifiesto que los 

letreros solo son letras muertas, no se hace cumplir la advertencia que el letrero  

expresa y, al no haber cumplimiento en la aplicación de la multa se continua con 

la misma práctica dando origen a los basureros clandestinos.  
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2.2.3 LABOR QUE DESARROLLAN LAS EMPRESAS PRIVADAS 

Se ha considerado que para el análisis de los factores que influyen en la 

generación de basura de la zona 1, deben tomarse en cuenta a los comercios  

del área como parte de unidades de muestreo, (porciones de la realidad 

observada) por lo que de forma aleatoria se encuestan 200 comercios de la zona 

en mención. De donde se observa lo siguiente. 

 

2.2.3.1 COMERCIOS 

  Al hablar de comercio, se refiere a la negociación que se hace 

comprando o vendiendo, pero también se domina comercios a la tienda, almacén 

o establecimiento comercial, es a este tipo de comercio a que se hace alusión en 

el presente trabajo. 

 

En la zona uno de la ciudad de Guatemala se sitúa una gran cantidad de 

comercios de distinta índole, y de acuerdo a lo observado evidencian que tiran la 

basura a la vía pública, ya que dejan continuamente sobre la banqueta cartones, 

papel y cinchos. Lo cual se evidencia en la imagen 3 de la siguiente página.  
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IMAGEN 3 
 

 VERTIDO DE BASURA EN LA VÍA PÚBLICA 

     (1ª avenida y 11 calle, zona 1) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FUENTE: Fotografía de archivo, Programa Limpia y Verde (julio/2004) 
 
 

El caso de la anterior imagen no es un hecho  aislado, ya que casi en toda la 18 

calle, la 3ª., 4ª ,5ª.  y 6ª  avenida  entre 18 y 12 calles de la zona 1, es donde más 

situaciones de este tipo se presentan diaria y continuamente.  
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GRÁFICA 18 

 

VECES POR SEMANA QUE PASA EL RECOLECTOR DE BASURA 
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   FUENTE: Trabajo de campo junio/2004. 

     
VECES POR SEMANA % TOTAL 

DIARIO 25 50 
DOS VECES  31 62 
TRES VECES  23 46 
NINGUNA 21 42 
  100 200 

 

El recolector de basura pasa recogiendo la basura domiciliar  diariamente, una 

vez, dos veces y tres veces por semana, por lo que el comerciante puede optar a 

que diariamente pasen llevándose la basura que genera en el negocio y evitar 

sacar la basura a la vía pública; sin embargo solo el 25% de los comercios 

encuestados utiliza la recolección diaria de basura, el 23% utiliza el recolector 

tres veces a la semana, el 31% hace uso del servicio dos veces por semana, 

pero también hay un 21% de los comercios que no paga recolector (véase 

gráfica 18).  
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GRÁFICA 19 

 

FORMA EN QUE RETIRAN LA BASURA DEL COMERCIO 
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  FUENTE: Trabajo de campo junio/2004. 

 

  % TOTAL 
SIN RESPUESTA 16 32 
PAGA A PERSONA 18 36 
BASURERO MUNICIPAL 8 16 
CAMIÓN RECOLECTOR 58 116 
  100 200 

 
Al indagar sobre la forma en que retiran la basura que generan en el negocio, el 

comportamiento del 58% de los comercios es pagar camión recolector, el 18% le 

paga a una persona para que la tire, el 15% no respondieron y el 8% van a tirar 

la basura en los basureros municipales que hay en la zona uno.  

 

La zona uno cuenta con cuatro basureros municipales, estos basureros se 

encuentran ubicados en los mercados de La Presidenta, Mercado Sur 2, 

Mercado Colón y Mercado Central. 

 

Al preguntar sobre sugerencias para evitar la generación de basura en la vía 

pública, los encuestados manifestaron: crear un programa de concientización, 

obligar al pago de recolector, instalar mas basureros peatonales, educar, que la 
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municipalidad implemente un programa para reciclar, multar, abrir mas basureros 

municipales, que la municipalidad ponga camiones propios para la recolección de 

basura domiciliaria, difícil por la cultura actual, mas personal limpiando, no tirar la 

basura en la calle.  

 

GRÁFICA 20 

 

FORMA COMO APOYA AL PROGRAMA DE LIMPIEZA 
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  FUENTE: Trabajo de campo junio/2004. 

 

  % TOTAL 
SIN RESPUESTA 60 120 
PAGANDO RECOLECTOR 31 62 
LIMPIANDO EL FRENTE 09 18 
  100 200 

 
 
La gráfica 20 revela que un 60% no respondió la pregunta, factor que influye a la 

propagación de basura en algunas áreas de la zona uno, el 31% apoya la 

limpieza pagando recolector y el restante 9% limpia el frente del comercio.  
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GRÁFICA 21 

 

OPINIÓN SOBRE EL MAYOR PROBLEMA QUE OCASIONA LA 

PROPAGACIÓN DE BASURA 
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 FUENTE: Trabajo de campo junio/2004. 

  

  % TOTAL 
AL MEDIO AMBIENTE 19 38 
A LA SALUD 20 40 
MAL ASPECTO 61 122 

  100 200 
 

Importante la información que la gráfica 21 expresa, claramente indica que la 

basura siempre es un problema pero lo que más afecta según la opinión de los 

encuestados es el mal aspecto que proyecta. Y es que realmente un lugar sucio 

no invita a regresar. 

 
2.2.4 LABOR DE LA ECONOMÍA INFORMAL 

El sector de la economía informal entra a formar parte importante en el 

crecimiento del comercio de la zona 1, en los últimos tiempos ha evidenciado un 

alto incremento. 
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 La economía informal esta integrado por el conjunto de pequeñas 

unidades económicas, cuyo proceso de producción, venta y/o servicio es 

rudimentario e intensivo en mano de obra, se realiza con la participación directa 

del propietario y con un alto porcentaje de trabajo familiar. 

 

2.2.4.1 VENTA INFORMAL 

Tomar en cuenta al sector de la economía informal para el análisis en 

aspectos de la forma en que participa en la limpieza o en la generación de 

basura en la zona uno de la ciudad es muy importante. Por lo que se observa la 

siguiente información. Entre los problemas que se presenta es la falta de 

colaboración en la limpieza del área de venta. 

 

IMAGEN 4 

CONDICIÓN EN QUE QUEDA LA CALLE  CUANDO SE RETIRA LA 

VENTA INFORMAL   (18 calle de 5ª a 7ª avenida de la zona 1) 

 

 
 
 FUENTE: Foto de archivo Programa Limpia y Verde (15/diciembre/2004) 
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De acuerdo a datos proporcionados por el personal que realiza la limpieza, el 

65% de la basura que se genera en la zona uno, es producida por la economía 

informal, la anterior imagen permite observar que evidentemente este sector 

tiene gran influencia en la propagación de basura. 

 

GRÁFICA 22 

 

CIUDAD LIMPIA ES A LA QUE MÁS SE BARRE O A LA QUE MENOS SE 
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 FUENTE: Trabajo de campo junio/2004 

  % TOTAL 
MAS SE BARRE 69 104 
MENOS SE ENSUCIA 31 46 
  100 150 

 
De acuerdo a lo observado en al anterior gráfica, 77% de los encuestados cree 

que una ciudad limpia es la que mas se barre, es importante tomar en cuenta 

esta información pues la costumbre y lo que se cree con respecto a la forma de 

conservar una ciudad limpia, en este caso, influye negativa o positivamente con 

respecto a la forma de actuar de las personas.  
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GRÁFICA 23 

 

FORMA EN QUE APOYA EL PROGRAMA DE LIMPIEZA 
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  FUENTE: Trabajo de campo junio/2004. 

                 
  % TOTAL 
SIN RESPUESTA 79 119 
PAGANDO RECOLECTOR 09 13 
LIMPIANDO EL FRENTE 12 18 
  100 150 

 
En la gráfica 23 se observa que el 60% de los encuestados no responde la 

pregunta. Lo que casi coincide con la información del personal que ejecuta la 

limpieza quienes consideran que el 65% de la basura en la calle es generada por 

la economía informal.  
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GRÁFICA 24 

 

DE 1 A 10 VENTAS CUÁNTOS TIRAN LA BASURA EN LA CALLE 
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  FUENTE: Trabajo de campo junio/2004. 

                   
  % TOTAL 
SIN RESPUESTA 91 136 
DE 3 A 4 04 6 
DE 5 A 6 04 6 
DE 7 A 8 01 2 
 100% 150 

 
El 91% de los encuestados no dieron una respuesta a la pregunta, lo que da la 

pauta para considerar que en ese porcentaje dejan la basura en la calle (véase 

gráfica 24). 
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2.3 FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA GENERACIÓN DE BASURA 

2.3.1 CULTURAL 

Anteriormente se ha definido que cultura son aquellos valores comunes, 

creencias, prácticas sociales, reglas y suposiciones que unen a un grupo de 

personas. 

 

Enfocándose a las prácticas sociales hacia el medio ambiente, se pudo 

observar falta de colaboración en la limpieza de las áreas de de ventas, quienes 

dejan toda la basura que generan en el lugar de la venta,  comercios que extraen 

a la vía pública cajas y cartones, vecinos de la zona que sacan a la banqueta la 

basura domiciliar. 

 

IMAGEN 5 
 

 FALTA DE COLABORACIÓN EN LA LIMPIEZA DEL ÁREA DE VENTA  
 (18 calle y 7ª avenida, zona 1) 

 

 
  
    FUENTE: Foto de archivo Programa Limpia y Verde (mayo 2004) 
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Así también la falta de una cultura de pago, es una de las causas de 

proliferación de basura y de la formación de basureros clandestinos, 

observamos en la siguiente gráfica cuantas veces por semana pasa el 

recolector por la basura del negocio.   

 
GRÁFICA 25 

 

VECES QUE PASA EL RECOLECTOR EN LA SEMANA 
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  FUENTE: Trabajo de campo junio/2004. 

     

  % TOTAL 
DIARIO 26 91 
DOS  24 84 
TRES 18 63 
S/RESPUESTA 32 112 
  100 350 

 
 
Tomando en cuenta que el presente resultado corresponde a las encuestas 

realizadas a 200 comercios y a 150 ventas de la economía informal, solo el 26% 

utiliza el servicio diario de recolección de basura, el 32% no responde la pregunta, 

y el 24% y 18%, utilizan el servicio de recolector dos y tres veces por semana 

respectivamente.  
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Considerando que se trata de comercios y ventas de donde diariamente se 

generan cantidades considerables de basura, la mayoría debería utilizar el servicio 

diario de recolección, las consecuencias están a la vista. 

 

Ahora observemos el motivo que tanto comercios como venta tiene para no pagar 

recolector de basura. En la página siguiente la gráfica 26 ilustra las respuestas 

obtenidas. 

 

GRÁFICA 26 

MOTIVO PARA NO PAGAR RECOLECTOR DE BASURA 
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  FUENTE: Trabajo de campo junio/2004. 

 

  % TOTAL 
NO SABE 02 7 
POR AHORRAR DINERO 04 14 
SIN RESPUESTA 87 305 
POR NO PAGAR 07 24 
  100% 350 

 
El 87% no responde la pregunta, un 2% no sabe y luego se observa que los 

restantes porcentajes coinciden en que es por no pagar recolector.  
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 A pesar que existe un programa de limpieza de la vía pública en la zona uno, las 

calles de esta zona lucen con acumulación de desechos, principalmente de 

plásticos y cartones.  

 
Gran parte de la población desconoce los beneficios que trae consigo tener limpio 

un lugar, he ahí la labor de sencibilización y concientización de la población sobre 

estos temas.  

 

Como se ilustra en la imagen 6, el estado de suciedad de la parada de bus urbano 

ubicada en la 11 avenida y 9ª calle de la zona 1  

 

IMAGEN 6 

 

ESTADO DE SUCIEDAD DE UNA PARADA DE BUSES DE LA ZONA 1 
 

 
  
     FUENTE: Foto de archivo Programa Limpia y Verde (julio 2004) 
 
Se puede notar el mal aspecto que proyecta, la insalubridad que refleja y la falta 

de educación y urbanidad que los ciudadanos demuestran, cuyo hábito cotidiano 

es arrojar la basura en cualquier lugar.  
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Esta indagación hace reflexionar acerca de la necesidad de llevar más información 

a la población sobre la contaminación ambiental que la basura ocasiona.   

 

2.3.2 EDUCATIVO 

 El sistema educativo es uno de los principales medios donde se puede 

ejercer influencia directa en niños y adolescentes en el cambio de hábitos y 

costumbres a favor de conductas saludables hacia el medio ambiente urbano, sin 

embargo en los establecimientos educativos no se da suficiente educación sobre 

los problemas que ocasiona la acumulación y generación de los desechos sólidos 

 

GRÁFICA 27 

INSTRUCCIONES DE DÓNDE TIRAR LA BASURA 
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  FUENTE: Trabajo de campo junio/2004. 

 

%         TOTALES   
RECIBE INSTRUCCIONES DE 

DONDE TIRAR LA BASURA SI NO   SI NO   
EN EL SALON DE CLASE 76 24 100 3176 984 4160 
EN EL ESTABLECIMIENTO 76 24 100 3154 1006 4160 
CAMINA POR LAS CALLES 21 79 100 882 3278 4160 
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La gráfica 27 identifica que el estudiantado recibe indicaciones de los maestros de 

donde tirar la basura dentro del salón de clase, dentro del establecimiento, pero 

cuando camina por la calle el 79% dice no recibir ninguna educación. El horario de 

salida de los establecimientos es cuando más afectada de basura se observa la 

banqueta del frente del establecimiento sobre todo de bolsas de golosinas y otros 

(comida chatarra).  

 

2.3.3 SECTOR SERVICIOS 

Existe gran cantidad de servicios, los servicios se definen como la acción y 

el efecto de servir. Para fines de esta investigación, el término se refiere al servicio 

público. El servicio de transporte específicamente, el cual tiene como función 

cubrir necesidades colectivas.  

 

Al enfocarse al servicio de transporte, se puede percibir que ha 

incrementado la participación en la contaminación ambiental, por expeler gran 

cantidad de humo negro y por generar basura en la vía pública.  

 

Uno de los problemas que se observó es que el servicio de transporte 

extraurbano no cuenta con lugares apropiados para hacerles servicio y limpiar a 

las unidades del transporte, lo que ha generado que estas actividades las realicen 

en la vía pública, dejando los lugares llenos de basura y aceite derramado, el área 

de la Plazuela Barrios es uno de ellos, en la siguiente página, imagen 7, se 

observa lo antes mencionado.  
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IMAGEN 7 

 

SUCIEDAD PROVOCADA POR ACTIVIDADES  DE SERVICIO A LOS 

AUTOBUSES EXTRAURBANOS 

 
        Fuente: Foto de archivo Programa Limpia y Verde (julio 2004) 

 

Estos datos brindan las bases para afirmar que la problemática del 

vertedero de desechos sólidos en la vía pública es producto de los malos hábitos 

de la población de botar la basura en cualquier lugar.  

 
Así mismo, no hay en los establecimientos educativos una enseñanza que 

proporcione el grado de conocimiento necesario en los estudiantes sobre las 

repercusiones ambientales y sanitarias que el tiradero de basura al aire libre 

ocasiona, lo que significa que no modifica la conducta del actual comportamiento 

de los estudiantes en la conservación de la limpieza urbana, ni fomenta la 

formación de una cultura de limpieza urbana.  

 

Sin embargo, implementar un programa de fomento de hábito de limpieza 

urbana en los establecimientos educativos, ayudaría en un alto porcentaje a la 

formación de una cultura de limpieza urbana, que contribuiría en un alto grado a la 

conservación de la limpieza de la ciudad; pero no solucionaría la problemática del 
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vertedero de basura al aire libre, pues no es un problema que solo los estudiantes 

ocasionan. 

 

Los establecimientos educativos son el medio más eficaz que debe 

aprovecharse para formar una cultura de limpieza urbana, siendo el nivel primario 

y el nivel básico los más idóneos para implementar el programa de limpieza 

urbana.  
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE FOMENTO DE HÁBITOS DE LIMPIEZA URBANA DE LA 

ZONA UNO DE LA CIUDAD DE GUATEMALA 

 La conservación del medio ambiente implica el conocimiento de los 

factores que intervienen en cada caso determinado, para orientar las actividades 

a proyectos de recuperación. 

 

Es por ello que la municipalidad como ente encargado de la limpieza de 

desechos en la ciudad, implemente un programa educativo de limpieza urbana 

dirigido a un segmento objetivo primario, de personas que viven en la ciudad y 

que se están formando en el ámbito educativo, comprendidos en las edades de 7 

a 17 años, y como segmento objetivo secundario, personas de 18 a 34 años de 

edad que viven en la ciudad. 

 

3.1 PROGRAMA ESTRÉTEGICO 

El programa estratégico se orienta a la formación educativa de limpieza 

urbana y visualiza la interacción conjunta de cuatro componentes para realizar 

una efectiva contribución a evitar la propagación de la basura en la vía pública, 

siendo éstos:  

 

1. Los establecimientos educativos   2.  Las instituciones estatales 

3. El sector privado    4.  La venta informal 

 

El programa Estratégico debe orientarse a dos objetivos de comunicación 

importantes: 

1. Evitar la propagación de basura 

2. Formar hábitos de limpieza urbana 
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PROGRAMA EDUCATIVO 

“ES MEJOR LIMPIO QUE SUCIO” 

Con el propósito de promover formación de hábitos en la limpieza urbana, 

en personas que se están formando y que viven en la ciudad, se propone 

desarrollar el presente programa educativo, el cual tiene como segmento objetivo 

primario: 

• Personas de 7 a 17 años, que se están formando y que viven en la 

ciudad.  

 

Y segmento objetivo secundario: 

• personas de 18 a 34 años que viven en la ciudad. 

 

3.1 .1 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

La propuesta esta dirigida a: directores y/o propietarios de establecimientos 

educativos. 

Objetivos: 

• Crear a través de la enseñanza-aprendizaje, hábitos de limpieza urbana 

• Formar un mejor ciudadano. 
 

Para una efectiva implementación el establecimiento debe tener las 

siguientes condiciones: 

1. Estar pintado y rotulado adecuadamente 

2. Tener agua para abastecer los requerimientos de limpieza 

3. Debe contar con desagües y reposaderas 

4. Tener buena iluminación 

5. Contar con botes basureros, depósitos y utensilios de limpieza 

6. Un conserje.   
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7. Crear una auxiliatura encargada de la supervisión constante del 

orden y limpieza del establecimiento y salones de clases. Ella o 

él no lo hace (encargado,(a) de la supervisión). 

 

3.1.1.1 NIVEL PRIMARIO:  

Metodología: 
Repetición diaria de donde deben botar la basura dentro y fuera del salón de 

clase y cuando se camina por la vía pública. 

Desarrollo de actividades de grupo y elaboración de trabajos. 

 

Desarrollo: 
Al inicio de las clases el maestro debe responsabilizar a todos los alumnos de la 

limpieza del salón de clase y de todo el establecimiento dando las siguientes 

instrucciones: 

• La responsabilidad de tener limpio el salón de clase y el establecimiento 

es de todos. 

• Indicar: Donde debe tirar la basura  

Donde están ubicados los botes basureros  

Donde debe tirar la basura cuando se camina por la calle. 

  Cualquier alumno y maestro que vea una basura tirada en el suelo            

la debe recoger y llevar al bote basurero, sin que ello implique 

interrumpir la clase. 

 

• Organizar por grado o secciones a los alumnos para que al pasar el recreo 

recojan la basura que queda esparcida en el establecimiento y ponerla en 

los botes de basura. Hasta lograr que ya no dejen basura tirada en el 

suelo. Luego que el conserje se encargue del barrido y trapeado 

respectivo. 
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• Nombrar como mejor salón del mes, al salón o salones mejor cuidado 

(paredes, escritorios, y suelo limpios)  

 

• Premiar mensualmente al o los alumno que mejor cuide el escritorio que 

utiliza.  

 

Trabajo con puntos de zona para la clase de Ciencias Naturales:  

• Observar las calles por las que transitan cuando van y vienen a la escuela 

durante cierto tiempo (15 días), luego que presente un informe en el cual 

indiquen como ven las calles, limpias o sucias, si observan a personas 

haciendo limpieza, si hay basureros peatonales donde tirar la basura.   

 

• Colectar distintas clases de basura y clasificarlas en cristal, papel, carbón, 

metal, materia orgánica, plásticos; e indicar cuales son clasificadas como 

biodegradable (cuando la basura se degrada en forma natural y se integra 

a la tierra como recurso natural) y en no biodegradable (cuando no 

pueden ser degradadas en forma natural).  



PERÍODO: De enero a julio
NIVEL PRIMARIO

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

a) Crear hábitos de 
limpieza urbana

8:00 a 
8:05

     1. donde tira la basura

     2. donde se ubican los basurero
     3. cualquiera que vea basura 
          tirada la recoja y la tire al       
          bote basurero

b) Formar un mejor 
ciudadano

Organizar por secciones y/o grados
a los alumnos para que al Maestro  y 10:40
pasar el recreo recojan la basura
que queda en el establecimiento y la
tiren en los botes basureros 

Alumnos

Nombrar como mejor salón del mes,
al salón mejor cuidado (paredes,
escritorios y piso limpios)  

Director (a)

Premiar al ó los alumnos del salón,
que mejor cuide el escritorio

Maestro

Realizar Trabajos con puntos de
zona para la clase de Ciencias
Naturales
  1. Observar las calles cuando van Alumnos
      y vienen a la escuela, durante 
      dos semanas y presentar como 
      trabajo un informe de cómo ven 
      las calles, si hay trabajadores  
      municipales limpiando (barrien-
      do, limpiando semáforos, pos-
      tes, etc.)
  2. Colectar distintas clases de Alumnos
      basura. Clasificarlas en cristal, 
      papel, carbón plástico, etc., e
      indicar su clasificación (biode-
      gradables o no biodegradables)

Elaboración propia, aporte propositivo

Responsabilizar a todos los alumnos
de la limpieza del salón y del
establecimiento dando las siguientes
indicaciones: El maestro de

cada salón

SEMANAS / ENERO SEMANAS / FEBREROACTIVIDADES RESPONSABLE

PROGRAMA EDUCATIVO "ES MEJOR LIMPIO QUE SUCIO"

SEMANAS / ABRIL SEMANAS / MAYO SEMANAS / JULIOSEMANAS / MARZOOBJETIVOS

PROPUESTA PARA DIRECTORES Y/O PROPIETARIOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
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3.1.1.2  NIVEL BÁSICO  

Metodología 
Lectura y desarrollo de trabajos. 

 

Desarrollo 
Iniciar diariamente con una lectura preparada, se sugiere las lecturas de Ricardo 

Elizondo Elizondo. Hacer énfasis sobre la importancia de la aplicación y 

participación de todos para lograr el objetivo que se persigue (formar hábitos de 

limpieza).  

 

Realizar trabajo con puntos de zona en la clase de Ciencias Naturales 

Desarrollar trabajos por medio de periódico mural, carteles y/o proyecciones 

sobre: 

 

a) El aspecto que da la basura y la suciedad 

b) De que manera contamina el medio ambiente la propagación de basura 

c) Los problemas que ocasionan los tiraderos de basura al aire libre. 

 

A continuación el cronograma correspondiente. 



 

PERÍODO: De enero a julio
NIVEL BÁSICO

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

a) El maestro de 
cada salon

Lectura alusiva al medio ambiente Alumnos

b)
Realizar Trabajos con puntos de
zona (periódico mural, carteles) para
la clase Ciencias Naturales
1. Aspecto que proyecta la basura 
    y la suciedad
2. Cómo contamina el medio ambient
    la basura
3. Qué problemas ocaciona los 
    tiraderos de basura al aire libre.

Elaboración propia, aporte propositivo

SEMANAS / JULIO

Fomentar hábitos 
de limpieza urbana

Formar mejores 
actitudes 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 

Responsabilizar a todos los alumnos 
de la limpieza del salon y del 
establecimiento  

Alumnos

Alumnos

Alumnos

PROGRAMA EDUCATIVO "ES MEJOR LIMPIO QUE SUCIO"

PROPUESTA PARA DIRECTORES Y/O PROPIETARIOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

SEMANAS / ENEROSEMANAS / FEBREROSEMANAS / MARZORESPONSABLE SEMANAS / ABRIL SEMANAS / MAYO
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3.1 .2  PROGRAMA DIRIGIDO A INSTITUCIONES ESTATALES 

Objetivos 

• Fomentar hábitos y actitudes favorables para evitar la propagación de 

basura 

 

• Apoyar las acciones de limpieza de la ciudad 

 

Metodología 
Involucrar como parte del programa educativo de limpieza al Ministerio de 

Salud, al Ministerio de Cultura y Deportes para introducir talleres educativos de 

limpieza urbana a los barrios y colonias. 

 

Desarrollo 
Introducirlo como un programa piloto en una colonia. 

• Inaugurar “Año de Salud Ambiental” 

 

• Formar una comisión de limpieza integrado por un profesional de la salud 

(Ministerio de Salud), un trabajador de la sección de limpieza de la 

Municipalidad y uno del Ministerio de Cultura y Deportes.  

 

• Organizar a través de comités reuniones con padres de familia para 

impartir talleres educativos mensuales en barrios y/o colonias, pláticas 

dirigidas por un profesional de la salud.  

 

• Apoyar instalando afiches en centros de salud, hospitales, centros de 

recreación. (anexo 3).  

 

• Aportación de basureros peatonales por parte del Ministerio de Cultura y 

Deportes. 
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• Instalar vallas donde se forman basureros clandestinos (anexo 4) 

 

• Crear un comité de limpieza formado por los vecinos de las colonias. 

 

Se adjunta el cronograma correspondiente.  



PERIODO: AÑO X
De Enero a Junio

ACTIVIDADES RESPONSABLE
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Comisión de 
limpieza Municipal

Impartir talleres educativos para formar conciencia de 
limpieza Prof. de la salud

Colocar afiches en centros de salud y de recreación 
Comisión de
limpieza 

b) Formar conciencia
sanitaria

Instalar valla donde se forman basureros clandetinos
Comisión de
limpieza 

Aportar basureros peatonales 
Ministerio cultura 
y deportes

Colocación de basureros peatonales
Comisión de
limpieza 

Solicitar patrocionio del programa a 
corporaciones grandes

Comisión de
limpieza 

Organizar un comité integrado por vecinos de las 
colonias

Comisión de
limpieza 

Elaboración propia, aporte propositivo

SEMANAS / MAYO SEMANAS / JUNIO

PROGRAMA EDUCATIVO "ES MEJOR LIMPIO QUE SUCIO"

PROPUESTA PARA INSTITUCIONES ESTATALES

Fomentar hábitos y
actitudes favorables
para evitar la
propagacion de basura

a)

Fomar una comisión de limpieza integrado por un
profesional de la salud (ministerio de salud) un
trabajador de limpieza de la Municipalidad y uno del
ministerio de cultura y deportes

SEMANAS / ABRILOBJETIVOS SEMANAS / MARZOSEMANAS / ENEROSEMANAS / FEBRERO
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3.1.3  PROGRAMA DIRIGIDO AL SECTOR PRIVADO 

Objetivos 

• Fomentar hábitos y actitudes favorables para evitar la propagación de 

basura. 

 

• Apoyar las acciones de limpieza de la ciudad. 

 

Metodología 
Patrocinios, aportación de basureros peatonales, implementación de bolsas 

plásticas para captar la basura de los vehículos. 

Exhibir videos informativos y educativos de limpieza urbana 

 

Desarrollo 

• Aportar e instalar basureros peatonales en el frente de la empresa, y/o 

comercio con el logotipo de la empresa y el mensaje “Pongamos la basura 

en su lugar y seamos limpios de mente, corazón y hecho”.  

 

• Distribuir a los clientes bolsas plásticas para captar la basura que se 

genera en los vehículos. Con el logotipo de la empresa y el slogan, 

“Pongamos la basura en su lugar y seamos limpios de mente, corazón y 

hecho”.  

  

• Patrocinar eventos educativos. 

 

• Exhibir videos sobre limpieza de la ciudad.   



PERIODO: AÑO X

ACTIVIDADES RESPONSABLE

Relaciones públicas

Tiraje de bolsas plásticas para captar la basura en los 
vehiculos. Relaciones públicas

b) Apoyar las acciones de
limpieza de la ciudad

Patrocinar eventos educativos de limpieza
Relaciones públicas

Exibición de videos educativos sobre limpieza urbana El patrocinador

Elaboración propia, aporte propositivo

PROGRAMA EDUCATIVO "ES MEJOR LIMPIO QUE SUCIO"

PROPUESTA PARA COMERCIOS

Fomentar hábitos y
actitudes favorables
para evitar la
propagacion de basura

a)

Aportar de basureros peatonales y colocarlos frente al
negocio. 

OBJETIVOS
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3.1.4 PROGRAMA DIRIGIDO A LA VENTA INFORMAL  

Es importante y provechoso tomar en cuenta a este grupo social, ya que 

de acuerdo a las investigaciones realizadas en este estudio, es un sector que por 

la forma rudimentaria en que desarrollan las actividades comerciales, tiende a ser 

generador de basura en la vía pública. 

 

Objetivos 

• Fomentar en el vendedor informal hábitos y actitudes favorables a evitar la 

propagación de basura en la vía pública. 

 

• Formar conciencia sanitaria a favor de la salud de la comunidad 

 

• Conocer el ambiente social en relación con la salud. 

 

Metodología 
Conocimiento del medio circundante, el aseo y conservación de limpieza. 

 

Habilidad para cooperar a la preservación de un medio ambiente libre de basura, 

manteniendo y dejando limpio el lugar de trabajo. 

 

Hábito de contribuir al mantenimiento de la limpieza de sus puestos de ventas 

pagando recolector de la basura, así como tirar la basura en los basureros 

peatonales.  

 

Actitud de cooperación para conservar la limpieza de los puestos de ventas con 

una nueva actitud. No dejar en la calle la basura que genere en su puesto de 

venta. 
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Desarrollo 

• Impartir pláticas de enseñanza y motivacionales sobre los beneficios de 

tener limpio el puesto de ventas dirigidas por profesionales de la salud. 

(Dar a conocer cómo la basura y la suciedad contaminan, la mala imagen 

que proyecta, tener conciencia de las responsabilidades, obligaciones y 

derechos). 

 

• Introducir el principio de “no ensuciar para no pagar, y el que ensucie que 

pague” (o una multa, o, recolector de basura). 

 

• Formar comités de limpieza integrado por los vendedores (Anexo2, hoja 5) 

 

•  Informar sobre las instituciones que prestan el servicio de limpieza pública 

 

Por parte de la municipalidad 

 Barrido diario y todo el día 

 Limpieza de tragantes 

 Limpieza de postes y semáforos 

 Camiones recolectores de basura 

 

 Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, se encargan de las 

regularizaciones pertinentes. 

 

• Presentar a los vendedores ilustraciones sobre temas como, soy enemigo 

de la suciedad. Contaminación y enfermedades que ocasiona. Atrae 

insectos. Proyecta mala imagen.  



PERIODO: AÑO X
De Enero a Junio

ACTIVIDADES RESPONSABLE
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Comisión de 
limpieza Municipal

Impartir talleres educativos para que colaboren con la 
conservación de la limpieza Prof. de la salud

Sectorizar las áreas de ventas para impartir los 
talleres por grupo sectorizado

Comisión de 
limpieza Municipal

Inspeccionar que se deje limpio el area de venta
Comité de
vendedores

b)

Formentar la
conservación de la
limpieza en la vía
pública

Que cada vendedor mantenga y deje limpio el puesto 
de ventas Vendedores

Acordar que para otorgar y mantener el puesto de 
ventas, el vendedor debe mantener y dejar limpio el 
lugar. 

Vendedores y 
Municipalidad

Elaboración propia, aporte propositivo

OBJETIVOS SEMANAS/MARZO

Fomentar en el
vendedor informal
hábitos y actitudes
favorables para evitar la
propagación de basura

a)

Fomar un comité de limpieza integrado por los propios
vendedores

PROGRAMA EDUCATIVO "ES MEJOR LIMPIO QUE SUCIO"

PROPUESTA PARA LA VENTA INFORMAL

SEMANAS/ENERO SEMANAS/FEBRERO SEMANAS/ABRIL SEMANAS/MAYO SEMANAS/JUNIO



 

 

89

 

3.2  PROGRAMA DIRIGIDO AL PÚBLICO EN GENERAL 

Se propone realizar una campaña educativa, preferiblemente en los meses de 

marzo y abril, a través de los medios masivos de comunicación: prensa, radio y 

cine.  

 

Objetivos 

• Fomentar hábitos de limpieza en la ciudad 

• Evitar el tiradero de basura a la vía pública 

 

ESTRATEGIA CREATIVA  

TITULO  “ES MEJOR LIMPIO QUE SUCIO” 

Se puede aplicar a cada caso: 

 “ES MEJOR MI COLEGIO LIMPIO QUE SUCIO” 

 “ES MEJOR MI ESCUELA LIMPIA QUE SUCIA” 

 “ES MEJOR MI INSTITUTO LIMPIO QUE SUCIO” 

  

 CUERPO  

• La basura y la suciedad contaminan 

• La suciedad y los malos hábitos atraen ratas, moscas, zancudos y 

cucarachas que producen enfermedades 

 

CIERRE 

• Pongamos la basura en su lugar y seamos limpios de Mente, Corazón 

y hecho 

 

LOS BOCETOS 

En el anexo 2, se puede observar el story board para el spot de cine, el boceto 

de afiche en el anexo 3 y el boceto de la valla en el anexo 4. 
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AFICHES  

Se recomienda la realización de 400 afiches, tiro texcote 12, de 17.5 x 

23.75.  Cuyo precio fue cotizado a Q 13.75 c/u más I.V.A. 

 

Para ser colocados en parques, centros comerciales y mercados de la 

zona 1. (También para apoyar el programa a las Instituciones Estatales), 

cotizado el precio del arte final del afiche a Q 600.00. 

 

MANTAS  

Seis mantas de lona vinílica full-color de 5x4 = 20 mts², a un precio de 

$8.00/ metro². Al tipo de cambio Q.7.60 (a la fecha) 9 x 7.60= Q 68.40 x 

20= Q1,368.00 c/u. en 6 mantas Q 8,208.00 

Lugares de colocación: donde se forman basureros clandestinos. 

Costo del arte final Q 755.00 

 

SPOT DE RADIO 

A continuación el strip para el spot de radio. Es importante hacer énfasis 

en que una de las mayores ventajas que tiene, es que llega al público 

objetivo en el lugar donde se encuentre, ya sea en la casa, en los lugares 

de trabajo, en los medios de transporte, etc. 
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SPOT DE RADIO 
SCRIPT 

Cliente: 
Campaña: 
Versión: 
Produco / Servicio: 
Duración: 
 
SFX  Fondo risas de niños 
 
Locutor Niños, hoy vamos a aprender porque es  
Femenino  mejor: “limpio que sucio” 
  La basura y la suciedad contaminan, 
  junto a los malos hábitos atraen ratas, moscas, zancudos y 

cucarachas que producen enfermedades 
hagamos de nuestro país un lugar limpio depositando la 
basura en su lugar 
 

SFX  Entra, sube y queda de fondo música alegre 
 
Voces 
de niños (gritando en coro) 
  ¡¡¡seamos limpios de mente, corazón y hecho!!! 
 
Locutor 
Institucional con el apoyo de la Municipalidad de Guatemala y su  

Programa Limpia y Verde nuestra ciudad. 
 
SFX  música alegre entra, sube y desaparece.  
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Se recomienda el lanzamiento en 10 emisoras locales, durante 2 meses 

consecutivos 

Del grupo RCN  Red deportiva, Radio Mía, Globo 

De CR   Alfa, Galaxia y Sonora 

Emisoras Unidas  Yosi sideral 

Grupo Radial El Tajin La Éxitos, La Fiesta, Joya  

 

Con la producción de 10 spots de 30 segundos diarios en cada emisora. 

 

MENSAJES TELEVISIVOS 

Como el cine está agrupado con la televisión, y la publicidad en el cine 

representa menor costo además de llevar el mensaje al grupo objetivo, se 

recomienda el empleo de 10 salas de cine para lanzar la campaña. 

 

El lanzamiento en los cines de 

 Circuito Alba, 

 Cinelandia, y 

 Cinépolis. 

 

El costo de la publicidad es de Q 1,500.00 mensuales por sala, más I.V.A.,  

e incluye 4 spots diarios de lunes a viernes y 7 spots diarios sábado y 

domingo. 

 

La publicación seria en las salas donde se exhiben películas de más 

taquilla, por lo que sugiere la utilización de 10 salas de cine. Lo que daría 

un costo total de Q 13,440.00 (véase story board anexo 2). 
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MEDIOS IMPRESOS 

 Se proyecta la utilización de Prensa Libre y Nuestro Diario. 

 

En Prensa Libre: 

 Lunes:   interiores media página 

  Viernes: suplementos una página 

 

Nuestro Diario: 

 Lunes, Miércoles y Viernes,  negocios y servicios, una página 

Costo del arte adaptado a prensa Q 735.00 

(véase anexo 5) 

 

3.3  PRESUPUESTO  

De acuerdo a la investigación realizada sobre los medios que se proponen en 

el lanzamiento de la campaña, el presupuesto se distribuye de la siguiente 

manera: 

CUADRO 2 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE MEDIOS PUBLICITARIOS 

No. CONCEPTO VALOR 

1 PRENSA LIBRE  247,504.00 

2 NUESTRO DIARIO  156,000.00 

3 IMPUESTOS    50,438.00 

4 CINE     13,440.00 

5 RADIOEMISORAS 1,071,000.00 

6 AFICHES        6,624.00 

7 MANTAS        8,927.00 

 VALOR TOTAL DE LA CAMPAÑA 1,553,933.00 
      
      FUENTE: Elaboración propia, aporte propositivo   
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 La estrategia de medios para lanzar la campaña se basa en el empleo de los 

medios impresos Prensa Libre y Nuestro Diario, 10 salas de cine y 10 emisoras 

de radio, con lo cual se pretende cubrir el área de la ciudad de Guatemala. 

 

 La campaña se extiende durante un periodo de ocho semanas, (dos 

meses). Se sugiere los meses de marzo-abril. 

 

El análisis de la inversión que origina la presentación del presupuesto para 

los medios impresos se desglosa de la manera siguiente: (véase cuadros 3,4 y 5) 
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CUADRO 3 

PRESUPUESTO PARA PRENSA 
CAMPAÑA “ES MEJOR LIMPIO QUE SUCIO” 

PERIODO: 2 MESES (MARZO Y ABRIL) 

 

PRENSA 
LIBRE TAMAÑO 

COSTO 
UNITARIO

PERIODO 
DE 

PAUTA 
No DE 

PUBLICACIONES TOTAL  
            
            

Interiores ½ página 
full color 

7,938.00 Lunes 8 Q 63,504.00 

            
            

Suplementos 1 página 
full color 

23,000.00 Viernes 8 Q 184,000.00 

            

TOTAL PRENSA LIBRE Q 247,504.00 
 

 

NUESTRO 
DIARIO TAMAÑO 

COSTO 
UNITARIO

PERIODO 
DE PAUTA

No DE 
PUBLICACIONES TOTAL 

            
            
  
Suplento Página 

  Lunes     

Negocios 
y completa 13,000.00 Miércoles 12 Q 156,000.00 
Servicios full collor         

Viernes   
  

        

            
TOTAL NUESTRO DIARIO Q 156,000.00 

        
        
   TOTAL     403,504.00 
   IMPUESTOS 12,5%   50,438.00 
   ARTE     735.00 

   TOTAL MEDIOS IMPRESOS Q 454,677.00 
            

FUENTE: Elaboración propia, aporte propositivo 
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El estudio de la inversión para las 10 emisoras de radio se desglosa así:  

CUADRO 4 

PRESUPUESTO PARA RADIO 
CAMPAÑA “ES MEJOR LIMPIO QUE SUCIO” 

PERIODO DOS MESES (MARZO-ABRIL) 

RCN SPOT/DIA TOTAL 
DIAS 

COSTO / 
SEGUNDO

SEG. DE 
DURACION

No DE 
PUBLICACIONES 

TOTAL 

RED             
DEPORTIVA 10 30 8.50 30 300   Q 76,500.00   
RED             
DEPORTIVA 8 15 8.50 30 120       30,600.00   
GLOBO 10 30 8.50 30 300       76,500.00   
GLOBO 8 15 8.50 30 120       30,600.00   
MIA 10 30 8.50 30 300       76,500.00   
MIA 8 15 8.55 30 120       30,600.00   

        TOTAL 1260 Q  321,300.00   
CENTRAL DE 
RADIO             
ALFA 10 30 8.50 30 300       76,500.00   
ALFA 8 15 8.50 30 120       30,600.00   
GALAXIA 10 30 8.50 30 300       76,500.00   
GALAXIA 8 15 8.50 30 120       30,600.00   
SONORA 10 30 8.50 30 300       76.500,00   
SONORA 8 15 8.50 30 120       30,600.00   

        TOTAL 1260 Q 321,300.00   
GRUP.RADIAL 
EL TAJIN             
ÉXITOS 10 30 8.50 30 300       76,500.00   
ÉXITOS 8 15 8.50 30 120       30,600.00   
FIESTA 10 30 8.50 30 300       76,500.00   
FIESTA 8 15 8.50 30 120       30,600.00   
JOYA 10 30 8.50 30 300       76,500.00   
JOYA 8 15 8.50 30 120       30,600.00   

        TOTAL 1260  Q321,300.00   
EMISORAS 
UNIDAS             
YOSI 
SIDERAL 10 30 8.50 30 300       76,500.00   
YOSI 
SIDERAL 8 15 8.50 30 120       30,600.00   

     TOTAL 420      107,100.00   

        TOTALES         4,200,00    Q1,071,000.00  
FUENTE: Elaboración propia, aporte propósitivo 
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Así mismo, se concluye con el desglose de presupuesto con la asignación de los 

costos en los que se incurren para la elaboración de los afiches y las mantas. 

  

CUADRO 5 

PRESUPUESTO PARA AFICHES Y MANTAS 
CAMPAÑA “ES MEJOR LIMPIO QUE SUCIO” 

 

AFICHES TAMAÑO COSTO 
UNITARIO

ARTE 
FINAL CANTIDAD TOTAL 

            
Full color,           

Tiro texcote 
12 17.5x23.75 16.00 600.00 400  Q 7,000.00   

            
            

MANTAS           
De lona            
vinílica 5x4 mts = 68.10 755.00 6 Q 8,927.00    
full color 20 mts²         

    TOTAL AFICHES Y MANTAS Q15,927.00   
      

    FUENTE: Elaboración propia, aporte propósitivo 

 

3.4 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Como fuentes de financiamiento se sugiere asignar un 2% de lo recaudado del 

Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI) y solicitar patrocinios a corporaciones 

grandes.  



CONCLUSIONES 

 

1. La falta de  información de que la basura y la suciedad contaminan el 

medio ambiente, y es atractor de animales que producen 

enfermedades, incide grandemente en la proliferación de basura en la 

vía pública. 

 

2. Tanto los comercios, los estudiantes como la economía informal no 

participan en la conservación de la limpieza de la ciudad y se 

convierten en segmentos generadores de basura en la vía pública de la 

zona 1 de la ciudad capital, lo que ocasiona que el programa de 

limpieza de la municipalidad no cumpla con los objetivos. 

 

3. Desde el punto de vista sanitario se hace necesario, para actuar en 

atención al medio, la unificación de esfuerzos de las diferentes 

entidades del estado, la iniciativa privada y la economía informal para 

que la ciudad de Guatemala vuelva a ser la “tacita de plata” que fue. 

 

4. Los programas propuestos en el presente trabajo pueden ayudar de 

forma significativa a promover cambios de hábitos para la conservación 

de la limpieza urbana. 

 

5. Es de suma importancia implementar campañas de publicidad 

educativa para concienciar al colectivo de no tirar la basura a la vía 

pública y reducir la generación de la basura en las calles y de los 

costos en la limpieza municipal.  

 

6. Hay una ausencia en la infraestructura por parte de la Municipalidad de 

Guatemala, para captar la basura que el transeúnte y la economía 

informal genera. 



RECOMENDACIONES 

 

1. Es necesario propiciar al conglomerado información e instrucciones de 

que la basura es un contaminante que afecta directamente la salud del 

ser humano para reducir la generación de basura en la ciudad. 

 

2. Ante la constante generación de basura que se da en la vía pública por 

comercios, estudiantes y economía informal, se deben establecer 

programas educativos para promover una actitud participativa hacia el 

medio ambiente y el programa de limpieza  municipal cumpla con sus 

objetivos de mantener limpia la ciudad. 

 

3. Se debe poner especial atención en la unificación de esfuerzos de las 

diferentes entidades del estado, la iniciativa privada y la economía 

informal para que se realicen trabajos más efectivos para controlar la 

propagación de basura. 

 

4. Conviene implementar un programa de comunicación donde se 

ejecuten actividades educativas que permitan a corto plazo crear 

hábitos de urbanidad y coadyuven a la conservación de la limpieza de 

la ciudad capital. 

 

5. Invertir en campañas de publicidad, generará que se reduzca la 

generación de basura lo cual implicaría la reducción en la contratación 

empresas ejecutoras de limpieza y por consiguiente de los actuales 

costos.   

 

6. Que la municipalidad propicie a los transeúntes y a la economía 

informal las instalaciones que se requiere para que la basura no se tire 

a la calle.    
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