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ñSEPARAR PARA RECICLARò 
 

Dado que no hemos sido dotados de un conocimiento instintivo sobre el modo de convertir nuestro 

mundo tecnificado en un ecosistema seguro y equilibrado, debemos deducir la manera de 

conseguirlo. Necesitamos más investigación científica y más control tecnológico. Probablemente 

sea un exceso de optimismo confiar en que algún gran Defensor del Ecosistema vaya a 

intervenir desde el cielo para enderezar nuestros abusos ambientales. Es a nosotros a quienes 

corresponde  hacerlo. 

 

No tendría por qué ser imposible. Las aves ð cuya inteligencia tendemos a subestimar ð saben 

cómo mantener limpio su nido. Otro tanto puede decirse de los camarones, cuyo cerebro tiene el 

tamaño de una mota de polvo, y de las algas, y de los microorganismos unicelulares. Es tiempo 

de que también nosotros lo sepamos. 
 

Tomado de El mundo que llegó por correo de Carl Sagan. 
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PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE SANTIAGO DE CALI 
(PGIRS 2015 ï 2027) 

 

PRESENTACIÓN 

 

La dinámica ambiental moderna obliga a los seres humanos a generar cambios en sus 

acciones para armonizar con el entorno y asegurar  la  sostenibilidad colectiva a través de 

formulaciones que deriven en la generación de políticas innovadoras adaptables a las 

condiciones particulares de cada región, siempre con el objetivo de proveer un escenario 

limpio y saludable para las generaciones futuras. Los grandes desafíos surgidos a partir de 

un crecimiento global desmedido e incontrolado han implicado una intensiva utilización de 

los recursos disponibles, enfrentando la seguridad alimentaria con los requerimientos 

energéticos de las naciones y la necesidad de agua para el consumo humano con la 

demanda industrial de producir bienes, situaciones que se evidencian dentro de un modelo 

de consumo que amerita ser reevaluado, teniendo en cuenta el progresivo deterioro 

ambiental y agotamiento de recursos naturales. Es en este contexto donde se debe 

centrar la discusión y crear políticas con fundamentos técnicos que permitan establecer los 

lineamientos y las directrices orientadas a generar cambios trascendentales en el uso de 

los servicios ambientales que brinda el planeta, como el agua, el aire, el suelo, la flora y la 

fauna, componentes esenciales del ecosistema y de cuyo equilibrio depende la 

subsistencia de los seres humanos.  

 

La creciente generación de residuos sólidos a nivel mundial a causa de las diversas 

actividades humanas y el manejo inadecuado de los mismos, ha propiciado condiciones 

que alteran el equilibrio natural de dicho ecosistema y dieron origen a la implementación 

de las tecnologías de saneamiento. Históricamente, los residuos sólidos se han manejado 

bajo el precepto de enterrar y olvidar, práctica que dejó como resultado graves 

problemáticas ambientales, cuyas afectaciones solo se han evidenciado años después. En 

la actualidad, está claramente demostrado que los residuos sólidos generados a nivel 

mundial tienen un gran potencial de aprovechamiento y que a través de técnicas 
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apropiadas es posible la reincorporación de materiales reciclados en las cadenas 

productivas, disminuyendo los requerimientos de materias primas de primer orden; es 

decir, detener la tala excesiva de árboles, minimizar la explotación de hidrocarburos, 

controlar la actividad minera; consecuentemente, se reduciría la demanda de recursos 

necesarios para dichos procesos, así como las emisiones contaminantes que generan, 

mitigando finalmente los factores de riesgos que puedan afectar la salud humana.   

 

El manejo de los residuos sólidos generados por la población caleña se convierte en un 

factor relevante por su impacto social y ambiental. Un manejo inadecuado de los mismos 

provoca, entre otros aspectos, enfermedades, contaminación de fuentes hídricas, del 

suelo y del aire, impactos visuales negativos y riesgos por derrumbes o explosiones; todos 

estos elementos afectan directamente el bienestar de la población, siendo influenciados 

directamente por el crecimiento poblacional y la dinámica en los patrones de consumo, 

con el consecuente aumento en la producción de residuos.  

 

Ante esta situación, es necesario actualizar y mejorar la forma en que se realiza la gestión 

de los residuos sólidos, con el objetivo de convertir a Santiago de Cali en una ciudad 

sostenible y bioagradable; para ello, es indispensable contar con la participación de los 

diferentes actores y sectores que tienen competencia en el tema, entre ellos las 

instituciones, los empresarios, los comerciantes, la academia, la comunidad en general, 

los recicladores y los carretilleros que trabajen recogiendo residuos aprovechables, para 

así dar paso a una verdadera gestión integral de residuos sólidos, donde predomine el 

aprovechamiento y la minimización en su generación. Santiago de Cali debe convertirse 

en una ciudad próspera con una verdadera conciencia de transformación y adaptación a 

esa dinámica ambiental moderna, a través de la consolidación de una cultura ciudadana 

responsable, que cuente con un soporte institucional fuerte y una articulación intersectorial 

eficiente que permita  que cada uno de los caleños participe activamente en la aplicación 

de las políticas orientadas al manejo adecuado de los residuos sólidos, acorde con lo que 

la ciudad necesita, construyendo hoy la Cali del mañana. 



 

 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal ï DAPM 
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos ï PGIRS 2015 ï 2027    

Página 3 de 733 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Para la ciudad de Santiago de Cali contar con un Plan de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos ï PGIRS-  ajustado y actualizado se constituye en un avance importante, que le 

permite a los diferentes actores que participan de la gestión de los residuos sólidos, 

identificar su papel dentro de ésta y responder de forma decidida y comprometida en el 

logro de una ciudad saludable y armoniosa con el ambiente y solidaria con los demás 

sectores y la ciudadanía.  

 

Todos somos conscientes que nuestra ciudad ha crecido y que de esta misma forma crece 

la generación de residuos sólidos; pero también, si todos entendemos las nuevas lógicas 

de consumo responsable, de aprovechamiento de los residuos sólidos, y en últimas que 

nuestro Planeta es limitado y frágil frente a tanta contaminación; podremos asumir, desde 

nuestros hogares, desde nuestros lugares de trabajo y estudio, desde nuestros espacios 

públicos, como las zonas verdes, las riberas de los ríos, los escenarios deportivos, 

culturales y recreativos; una manera responsable de manejar los residuos sólidos, 

sacando a relucir nuestro orgulloso pasado cívico que tanto nos ha caracterizado y que 

hoy se ha recuperado gracias al aporte que cada uno en su cotidianidad viene asumiendo, 

siendo solidario y respetuoso con los demás conciudadanos.   

 

Hoy, luego de 22 meses de trabajo quiero presentar un reconocimiento a toda la 

ciudadanía caleña quien de manera comprometida y responsable, a través de un grupo 

amplio de personas, entidades y sectores, participó de manera directa en la consolidación 

de este instrumento de planificación para el manejo integral de los residuos sólidos para la 

ciudad, como lo es el PGIRS, por ello, mis más sinceros agradecimientos:  

 

A las Autoridades Ambientales: CVC y DAGMA. 

 

Al sector académico: Universidad del Valle, Universidad Javeriana, Universidad Icesi, 

Universidad Libre, Universidad Santiago de Cali, Universidad Católica, Universidad 



 

 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal ï DAPM 
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos ï PGIRS 2015 ï 2027    

Página 4 de 733 
 

Autónoma de Occidente, Tecnológica Autónoma del Pacífico,  SENA,  y a las Instituciones 

Educativas Básica Primaria y Secundaria Públicas y Privadas del Municipio.  

 

Al sector productivo: Ecoforest S.A.S., Fenalco Valle del Cauca,   Asociación Colombiana 

de Medianas y Pequeñas Industrias - Acopi Valle, Centros Comerciales: Unicentro, 

Cosmocentro, Almacenes La 14, Jardín Plaza, Centenario, Único,  Palmetto Plaza, Rio 

Cauca, Súper Centro Calima, Río Cauca; Lapetco S.A.S., Laboratorio Baxter S.A., 

Organización Terpel, Soluciones de Saneamiento Ambiental S.A., Italcol Alimentos 

Concentrados, Seguridad Atlas Ltda, Productos Químicos Panamericanos S.A.,  Afrosees, 

Corporación Pancha Producciones, Teatro La Odisea, Reckitt Benckiser S.A., Dentisalud, 

Consultoría Ambiental de Colombia - COAMCO S.A.S., Terpel S.A., Tecnologías 

Ambientales de Colombia ï TECNIAMSA S.A. E.S.P., Interaseo S.A. E.S.P., M&A 

International Group, Tratamientos Químicos Industriales ï TQI S.A.S., Cámara 

Colombiana de la Construcción Valle del Cauca, Harinera del Valle S.A., La Federación de 

Organizaciones Ambientalistas, Sociales y Comunitarias ï FEDEASOCIADAS, Proactiva 

De Servicios S.A E.S.P., entre otros.  

 

A las agremiaciones: Asociación de Industriales de Colombia ï ANDI, ACOPI, Federación 

Nacional de Comercio ï FENALCO, Asociación de Empresarios y Comerciantes del 

Centro de Cali ï GRECOCENTRO, ACECOLOMBIA, Cámara Colombiana de la 

Infraestructura ï CCI.  

 

A las organizaciones de recicladores: AIRE 3R´s SA ESP, Asociación de Recicladores de 

Navarro ï Arena, Fundación de Recicladores ï Ecofuturo, Fundación de Apoyo Integral de 

Recicladores Nuevas Luces, Asociación de Recicladores Asociados de Colombia ï 

Redecol, Cooperativa de Trabajo Asociado Unidos Hacia el Futuro Protegiendo el Medio 

Ambiente ï UFPRAME, Asociación Recuperadores Comuna 22 ï ARAC 22, Asociación de 

Recicladores de Cali "Por un mejor vivir" ï ARC, ARCO 20, ASOTRIUNFO, FRECOL, 

Fundación Recuperadores Por Cali ï FUNRECA, Renacer Nuevo Horizonte ï RENACER, 



 

 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal ï DAPM 
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos ï PGIRS 2015 ï 2027    

Página 5 de 733 
 

FUNREAMCALI, Fundación Huella Ambiental; Asociación de Recicladores de Oficio de 

Cali, REMA, ARCA, FUNCECO. 

 

A las organizaciones de bodegueros: Asociación de Bodegueros del Sur ï ASOBOSUR; 

Asociación de Comerciantes de Materiales Reciclables de Siloé ï ASODECORES; 

Asociación de Comerciantes de Materiales y Bodegueros del Centro ï ASOBOSÉ, 

Fundación para la Gestión Social y Ambiental ï TECNISÓLIDOS. 

  

A las organizaciones de carretilleros: Sindicato de Carretilleros, Asociación de Carretilleros 

de Colombia, Asociación Ecoambiental.  

 

A los prestadores del servicio público de aseo: EMSIRVA E.S.P. en Liquidación (Ciudad 

Limpia Cali S.A. E.SP., Empresa Metropolitana de Aseo ï Emas S.A. E.S.P., 

Promoambiental Cali S.A. E.S.P., Promoambiental Valle S.A. E.S.P.), Misión Ambiental 

S.A. E.S.P., Pro-ambientales S.A. E.S.P., Proyecto Ambiental S.A. E.S.P. y Limpieza y 

Servicios Públicos S.A. E.S.P. 

 

A las entidades del Estado del orden nacional, departamental y municipal: SENA, Unidad 

Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, Gobernación del Valle, Parques 

Nacionales Naturales ï PNN, Contraloría General de Santiago de Cali, Departamento 

Administrativo de Hacienda Municipal, Secretarías Municipales de Educación, Salud, 

Vivienda, Desarrollo Territorial y Bienestar Social, Deporte y Recreación, Tránsito y 

Transporte, Infraestructura y Valorización, Cultura y Turismo, Gobierno y Departamento 

Administrativo de Planeación Municipal; Alcaldía de Yumbo - Valle, Alcaldía de Vijes - 

Valle, Alcaldía Guamal ï Meta, entre otros. 

A las ONG: Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental ACODAL, Fundar 

Nación, Fundación Ambiente Sano, Corpo Vida Siloé, Fundación Fitsos, Fundación Edu ï 

Residuos, CEDECUR, Fundación Nueva Era, Fundasoan, Fundación Fet, Fundación 

Social, Teatro Esquina Latina, Fundación Ambiente Sano, Fundación Carvajal, 
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Forambiental, Fundamor ï GERT, Gema 3RôS, Hacer Planeta, Fundaci·n Andoke, 

Fundación Agroforestal, CIVISOL, Cruz Roja Colombiana, entre otros. 

Entidades descentralizadas: Empresas Municipales de Cali - EMCALI EICE E.S.P., 

Empresa Municipal de Renovación Urbana ï EMRU, y METROCALI S.A.,  

A la comunidad organizada a través del Sistema de Gestión Ambiental Comunitario ï 

SIGAC, los Comités de Planificación y el Consejo Rural Municipal, Juntas de Acción 

Comunal y Juntas Administradoras Locales.  

A las plazas de mercado: Alameda, Alfonso López, El Porvenir,  La Floresta, Santa Elena 

y Siloé. 

Al sector de transformación de materiales: Ekored, Kimberly Clark, Gert S.A. E.S.P., 

Cartones América, Smurfit Kappa, entre otros. 

A los entes del Ministerio Público: Personería Municipal de Santiago de Cali y Defensoría 

del Pueblo. 

A la comunidad caleña que asistió a las mesas temáticas y sistémicas y Presentaciones 

Públicas realizadas.  

 

Confiamos en que estos mismos sectores y los nuevos que se quieran sumar, sigan 

impulsando  la gestión integral de los residuos sólidos desde sus propias actividades y de 

esta manera sigamos aportando en la construcción de una mejor ciudad y de una mejor 

forma de vida en común en total respeto con el ambiente; para así seguir construyendo la 

Cali del mañana.  

 

 

Rodrigo Guerrero Velasco 
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INTRODUCCIÓN  

 

La Alcaldía Municipal de Santiago de Cali presenta a la ciudadanía caleña los resultados 

del proceso de actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos ï PGIRS - 

que desde el año 2014 se empezó a desarrollar a partir de la expedición de la 

normatividad nacional, que a través de la Resolución 0754 de 2014, señaló los derroteros 

para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de 

los PGIRS de todos los municipios del país. 

 

En este sentido, la Administración Municipal a través del Departamento Administrativo de 

Planeación Municipal se propuso como objetivo de la actualización del PGIRS, establecer 

un instrumento de planificación municipal para la prestación del servicio público de aseo y 

la gestión integral de los residuos sólidos en Santiago de Cali, para lo cual se formularon 

catorce programas que a lo largo de este documento son desarrollados presentando una 

descripción general; la línea base que define su punto de partida; los lineamientos que se 

trazan como una guía para su desarrollo;  los objetivos y las metas que se pretenden 

lograr; el cronograma a corto, mediano y largo plazo; y finalmente el plan financiero que se 

proyecta invertir para dar cumplimiento a lo establecido en cada uno de los programas. 

 

El documento de actualización del PGIRS se desarrolla en seis partes: Una primera parte 

donde se definen los objetivos y las metas del PGIRS. Una segunda parte que describe 

las generalidades del PGIRS, que comprende el panorama internacional, nacional y local 

de la gestión de los residuos sólidos y donde se presenta el marco legal y se describe la 

metodología implementada para desarrollar el proceso de actualización del PGIRS. Una 

tercera parte donde se reseña el proceso de construcción participativa que se vivió con los 

diferentes actores sociales que intervienen en la gestión de los residuos sólidos en la 

ciudad; y donde también se presentan los resultados de la evaluación del PGIRS y se 

define la línea base del mismo. Una cuarta parte que describe los ejes transversales y 

desarrolla cada uno de los catorce programas formulados, con los cuales se espera dar 

salida a las diferentes situaciones que se viven en la ciudad en el tema del manejo, uso y 
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disposición de los diferentes tipos de residuos que en ella se generan. Una quinta parte 

que presenta la implementación a través del establecimiento del cronograma de ejecución, 

el plan financiero y la evaluación, seguimiento y control. Y finalmente una sexta parte que 

comprende el Documento Técnico de Soporte. 

 

La ciudadanía caleña observará que este documento constituye en sí mismo un espacio 

de encuentro e interlocución con los diferentes actores sociales que hacen parte de la 

gestión de los residuos sólidos del Municipio, toda vez que para la Administración 

Municipal la participación ciudadana e intersectorial es un elemento importante y definitivo 

que recoge las necesidades sentidas de la población, valora los diferentes intereses,  

recoge experiencias, analiza prospectivamente las críticas que se hacen, y finalmente 

proyecta la nueva visión de ciudad que sus habitantes se sueñan, para de esta manera 

aportar en la construcción de la Cali del mañana, recordando así lo que el escritor Italo 

Calvino nos expuso en su libro Las Ciudades Invisibles, al referirse a como las ciudades 

se constituyen en ñun conjunto de muchas cosas: memorias, deseos, signos de un 

lenguaje; son lugares de trueque, como explican todos los libros de historia de la 

economía, pero estos trueques no lo son sólo de mercancías, son también trueques de 

palabras, de deseos, de recuerdosò. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

A partir de las actividades antrópicas se pueden llegar a generar impactos negativos que 

repercuten sobre el ambiente, haciéndose sentir en todos sus componentes, el agua, el 

aire, los suelos, la flora y la fauna; deteriorando las condiciones de salud en que se 

desenvuelve la vida, tanto de los seres humanos, como de los demás seres vivos del 

Planeta.  

 

Es así como Naciones Unidas hace un llamado a la conservación del ambiente a  través 

de la promulgación de los Objetivos del Milenio (ODM), donde señala como una prioridad 

de las naciones la incorporación de los principios del desarrollo sostenible en las políticas 

y programas nacionales y contribuir con la reducción de la pérdida de los recursos 

naturales (ONU, 2015). 

 

Reducir la presión sobre los ecosistemas a causa de la extracción de recursos naturales y 

mitigar los efectos negativos que la consecuente contaminación ambiental tiene sobre la 

salud humana, conforman las bases para conservar el patrimonio ecológico en Colombia y 

constituyen también el eje central de las Políticas Ambientales que enfocan su objeto 

interno en la transformación de los modelos actuales de gestión utilizados para los 

servicios ambientales, hacia formas más sostenibles (MAVDT, 2010).  

 

En los escenarios actuales, en los que predomina la disminución progresiva de recursos 

naturales disponibles, frente a una creciente demanda derivada de una población en 

constante crecimiento, sumado a las tendencias consumistas implantadas por los modelos 

de desarrollo económico y social, se crea la necesidad de direccionar las políticas de la 

nación bajo un criterio de adaptación, que aseguren el bienestar de la población y 

encaucen el desarrollo en un contexto de sostenibilidad económica, social y ambiental. 

 

El vertiginoso desarrollo económico y el incremento incontrolado de los niveles de 

consumo traen consigo una problemática asociada a una excesiva utilización de recursos 
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naturales y la emisión de contaminantes, aspectos en los que la educación ciudadana 

juega un importante papel, puesto que el deterioro del planeta exige la toma de conciencia 

y la colaboración de todos para poner en práctica estrategias de solución y/o mitigación de 

los impactos causados por las actividades humanas (UNIDO, 2007).  

 

Surge entonces el Saneamiento Ambiental como una estrategia técnica y socioeconómica 

para la preservación de la salud humana con base en el cuidado del ambiente, asociado 

principalmente a dar un manejo adecuado de los residuos sólidos y líquidos que se 

generan en una población. Es aquí, dentro del amplio espectro de temas que guardan 

relación con la protección del ambiente, donde el manejo de los residuos sólidos ocupa un 

lugar fundamental dentro de la gestión ambiental (Minambiente, 1997). 

 

Una gestión de residuos deficiente puede generar importantes riesgos ambientales y de 

salud. Por ejemplo, el lixiviado de los residuos puede contaminar el suelo y el agua, la 

quema de residuos al aire libre puede provocar contaminación atmosférica y la no 

utilización de materiales reciclados a partir de residuos contribuye a acelerar el 

agotamiento de las materias primas (UNEP, 2013). 

 

De acuerdo con la Política Nacional para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos,  

desde el año 2004, Santiago de Cali cuenta con una herramienta de planificación desde la 

cual se establecen las directrices y lineamientos para el manejo adecuado de los residuos 

sólidos a nivel municipal, los cuales fueron adoptados mediante el Decreto Municipal 0475 

de 2004, denominada Plan de Gestión integral de Residuos Sólidos - PGIRS, cuyo último 

ajuste se realizó en el año 2009, siendo adoptado por el Decreto 0700 de 2010. 

 

La Política Nacional para el manejo de los residuos sólidos se fundamenta en la gestión 

integral que articula el componente ambiental con la prestación del servicio público de 

aseo, estableciendo los requisitos ambientales mínimos que se deben cumplir en cada uno 

de los componentes. Con lo anterior se busca generar las condiciones necesarias para el 

manejo integral de los residuos sólidos, a partir de las estrategias de minimización en la 
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fuente, el aprovechamiento, la utilización de rellenos sanitarios como alternativa técnica 

para la disposición de residuos no aprovechados, el cierre de botaderos a cielo abierto, la 

eliminación de disposición de residuos en cuerpos de agua y enterramientos, entre otros 

(CONPES 3530, 2008).  

 

El Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por el cual se 

reglamenta la prestación del servicio público de aseo, en su Artículo 88 hace mención a la 

obligatoriedad de los municipios colombianos de elaborar, implementar y mantener 

actualizado el PGIRS. Asimismo, la Resolución 0754 del 25 de Noviembre de 2014, del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible  y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio, adopta la metodología para la formulación, implementación, evaluación, 

seguimiento, control y actualización de los PGIRS municipales; razón por la cual el 

municipio de Santiago de Cali se dio a la tarea de ajustar su PGIRS acorde a lo 

establecido en la normativa nacional, para lo cual realizó inicialmente la evaluación de la 

implementación del PGIRS a lo largo de seis años (2009 a 2014), definiéndose la línea 

base que permitió determinar las necesidades que se tienen  frente a la gestión de los 

residuos sólidos, para posteriormente adelantar un proceso intersectorial y participativo 

durante el presente año, dando como resultado un documento que recoge la nueva visión 

de ciudad, acorde con las situaciones que el mundo a nivel global está viviendo, así como 

aquellas que de manera particular se viven en Santiago de Cali, a las cuales se les da 

respuesta a partir de la formulación de un conjunto de Programas y Proyectos con el 

objetivo de implementar una Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

 

Es indispensable tener en cuenta que los distintos modelos utilizados para alcanzar una 

Gestión Integral de los Residuos Sólidos (GIRS) a nivel municipal son resultado de una 

combinación de prácticas, técnicas y programas capaces de lograr la optimización en el 

uso de recursos y un máximo aprovechamiento de las fracciones útiles contenidas en los 

distintos materiales de dichos residuos, los cuales pueden ser manejados y dispuestos de 

manera separada. Asimismo, los nuevos modelos de gestión buscan las mejores 



 

 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal ï DAPM 
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos ï PGIRS 2015 ï 2027    

Página 12 de 733 
 

soluciones para la prevención de impactos ambientales negativos propiciando diferentes 

formas de intervención (Velásquez, 2007). 

 

La culminación del presente documento fue el resultado de un trabajo participativo, 

liderado por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Santiago de Cali, 

donde se contó con la cooperación institucional de entidades afiliadas al gobierno y   

diversos sectores de la sociedad que contribuyeron durante el proceso de construcción, 

revisión y evaluación de las consignas establecidas como lineamientos para el manejo 

adecuado de los residuos sólidos en la ciudad, dando paso a una herramienta de 

planeación diseñada para  incorporar la Gestión Integral de los Residuos Sólidos en la 

cultura caleña.    
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ANTECEDENTES  

 

Dentro de los acontecimientos que han venido surgiendo en las últimas décadas a nivel 

global que guardan relación con el deterioro ambiental y la afectación de la salud, no 

existe la menor duda que el tema relacionado con la gestión de los residuos sólidos ocupa 

un lugar central dado que ha conducido al planeta a una situación de desestabilización 

social y económica. La dinámica ambiental moderna suscitada por el empleo de modelos 

tradicionales de gestión ha conducido a los escenarios actuales donde predomina la 

disminución progresiva de recursos disponibles, frente a una creciente demanda de los 

mismos, derivada de una población en constante crecimiento que obliga necesariamente a 

direccionar el desarrollo de la nación bajo un criterio de adaptación. 

 

La revisión global de la gestión de los residuos sólidos realizada por el Banco Mundial en 

el año 2012, estableció que para ese año las ciudades del mundo generaban un promedio 

de 1,3 billones de toneladas de residuos sólidos al año y se espera que la cifra llegue a 2,2 

billones de toneladas al año 2025. En este reporte se estima que a diario cada habitante 

del planeta genera 1,2 kg de residuos sólidos, aunque existen grandes diferencias en la 

generación entre los diferentes países y ciudades del mundo. Por ejemplo, un estudio 

realizado por el Banco Mundial en el año 2011 indica que en Estados Unidos la producción 

per cápita de residuos sólidos es de 2,08 Kg/hab-día, mientras el promedio en América 

Latina y el Caribe era de 0,93 Kg/hab-día. Lo anterior se origina a partir de una correlación 

entre la cantidad de residuos sólidos generados, la riqueza (Producto Interno Bruto, PIB) y 

el desarrollo de las ciudades (Sumanaweera, 2004). 

 

La urbanización, la industrialización, el aumento de la población y el desarrollo económico 

son algunos de los fenómenos que están contribuyendo al aumento de los residuos, así 

como a que su complejidad y su peligrosidad sean cada vez mayores. Las cifras sobre las 

tasas de recolección de residuos sólidos urbanos no son menos alarmantes. La cobertura 

de los servicios de aseo en los países de ingresos bajos y medios puede no superar el  

40%, mientras que en los países de ingresos altos alcanza el 98%. Algunos países de 
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ingresos medios siguen deshaciéndose de sus residuos en vertederos escasamente 

regulados (UNEP, 2014).   

 

Estudios recientes muestran que el crecimiento más rápido de la cantidad de residuos 

sólidos municipales (RSM) se registra en China (que superó a los Estados Unidos como 

mayor generador de residuos del mundo en 2004), otras zonas de Asia oriental y partes de 

Europa oriental y Oriente Medio. Las tasas de crecimiento de los RSM en estas regiones 

son similares a sus tasas de urbanización y de aumento del producto interno bruto. En 

general, con la urbanización de un país y la mejora de la salud de las poblaciones, 

aumenta el consumo de materiales inorgánicos (por ejemplo, plástico, papel, cristal, 

aluminio), mientras que disminuye la proporción relativa de materia orgánica (BM, 2012). 

 

En América Latina y el Caribe (ALC), el Informe de la Evaluación Regional del Manejo de 

Residuos Sólidos Urbanos (EVAL 2010) estimó que la generación per cápita de residuos 

sólidos domiciliarios (RSD) alcanza a 0,63 kg/hab-día, mientras que la RSM asciende a 

0,93 kg/hab-día.  Los indicadores per cápita obtenidos para la región implican una 

generación urbana diaria aproximada de 295.000 ton de RSD y 436.000 de RSM (BID-

AIDIS-OPS, 2011). En la Tabla 1 se presentan otros indicadores obtenidos del mismo 

estudio. 

 
Entre las principales alternativas de aprovechamiento de los residuos antes de su 

disposición final se pueden mencionar el compostaje, reciclaje y tratamiento térmico, 

incluyendo, en algunos casos, técnicas de aprovechamiento energético de los desechos. 

Si bien estas actividades son todavía incipientes en América Latina y el Caribe, son 

ampliamente usadas en los países desarrollados. El tratamiento de los residuos es más 

factible a partir de su separación. En la actualidad en ALC, el reciclaje formal en plantas de 

separación es casi inexistente. El reciclaje informal, por su parte, está muy extendido, pero 

se desconocen con precisión las cantidades recicladas. El compostaje, emprendido en 

numerosas oportunidades en ALC, podría recibir un fuerte impulso con el uso de fondos 

de carbono (BID-AIDIS-OPS, 2011). 
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Tabla 1. Indicadores de gestión de residuos sólidos en América Latina y el Caribe 

Fuente: BID-AIDIS-OPS (2011). 

 

La EVAL 2010 estimó que los residuos del 54,4% de los habitantes de América Latina y el 

Caribe se disponen en rellenos sanitarios, un aumento significativo con respecto al 22,6% 

registrado en 2002. Al mismo tiempo, el uso de vertederos a cielo abierto disminuyó del 

45,3% al 23,3%. Quizás las principales razones que explican este fenómeno estén dadas 

por el fuerte impulso que algunos países han dado a la normativa, obligando al cierre de 

vertederos a cielo abierto no controlados y definiendo específicamente las características 

técnicas que debe tener una solución adecuada de disposición final. También es 

destacable la toma de conciencia ambiental de algunos gobiernos y su voluntad política 

para hacer cumplir esta normativa, el financiamiento de carbono y las modificaciones a las 

prácticas operativas que este ha ocasionado, así como la adopción de esquemas 

regionales de disposición final, que parecen ser los principales motores del notable 

mejoramiento de la disposición final en el período (BID-AIDIS-OPS, 2011). 

 

En Colombia, la generación creciente de residuos sólidos y la pérdida del potencial de 

utilización de éstos, han sido identificados como aspectos fundamentales asociados con la 

problemática ambiental del país (Marmolejo et al., 2010). Para ello,  se cuenta con un 

Marco Institucional con funciones específicas, el cual determina el Ordenamiento Jurídico 

INDICADOR UNIDADES VALOR 

Cobertura de barrido % 82,3 

Barrenderos Número/10.000 habitantes 5,56 

Barredoras mecánicas Número/10.000 habitantes 0,17 

Cobertura de barrido manual % 91,0 

Cobertura de barrido mecánico % 9,0 

Cobertura en recolección de Residuos Sólidos % 93,4 

Frecuencia de recolección diaria % 45,0 

Frecuencia de recolección 2 a 5 veces por semana % 53,0 

Frecuencia de recolección semanal % 2,0 

Equipamiento rodante de recolección Vehículos/10.000 habitantes 1,31 

Vehículos con compactación % 57,8 
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que rige esta actividad (Figura 1) y establece las herramientas de planificación aplicables 

para una gestión integral de los residuos sólidos que se generan en Colombia.   

 

Figura 1. Ordenamiento jurídico para la gestión de residuos sólidos en Colombia 

 

 

Fuente: MVCT (2014) 

 

El manejo de los residuos sólidos en el país, históricamente, se ha hecho en función de la 

Prestación del Servicio de Aseo (Minambiente, 1997), el cual ha registrado avances a 

partir de las reformas institucionales implementadas con la Constitución Política de 1991 y 

la Ley 142 de 1994 que han fortalecido la descentralización y posibilitaron el paso de la 

prestación directa por parte del Estado, a una prestación a través de empresas públicas o 

privadas de manejo independiente, lo cual permitió incorporar elementos de economía de 

mercado con el fin de aumentar la cobertura, la eficiencia y la calidad de los servicios 

públicos (MVCT, 2014).  

 

La Figura 1 se complementa con la emisión de la Resolución 0754 del 25 de Noviembre 

de 2014 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Ministerio de Ambiente y 
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Desarrollo Sostenible, por la cual se adoptó la metodología para la formulación, 

implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los PGIRS 

municipales a nivel nacional y con la expedición del Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015 

del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

 

Según los resultados de la encuesta de hogares realizada por el Departamento Nacional 

de Estadísticas (DANE) desde el año 2009 al 2013, la cobertura promedio del servicio de 

aseo en los últimos cinco años ha sido de 96,5% para el área urbana y de 20,4% para la 

zona rural, con un incremento del 2,54% y del 13,61% respectivamente, entre los años 

2008 a 2012. Estos avances permitieron que Colombia se situara por encima del 

porcentaje regional de cobertura en recolección de residuos sólidos, acorde al EVAL 2010, 

donde el país aparece con un 98,9% de cobertura en recolección de residuos sólidos. 

 

En el análisis del comportamiento fundamental de la gestión de residuos sólidos, la 

disposición final, está asociada con la tasa de generación de residuos y con la cantidad 

presentada por el generador al servicio público de aseo, la cual mantiene una tendencia 

de crecimiento; en el año 2013 aumentó 0,7% con respecto al 2011 y 8,4% con respecto al 

2012; vale la pena mencionar que con el tiempo se han optimizado los procesos de 

registro y pesaje en los rellenos sanitarios. En este aspecto, es importante conocer los 

diferentes mecanismos de disposición final que actualmente se utilizan a nivel nacional 

para el manejo de los residuos sólidos. En la Figura 2 se presenta de manera general, la 

distribución de municipios por tipo de sistema de disposición final a nivel nacional. 

 

Se observa que el 72,0% de los municipios (789) se encuentra disponiendo en rellenos 

sanitarios, el 15,0% en botaderos (163), el 5,2% en planta integral (57), el 4,6% en celda 

transitoria (51), el 2,0% en celda de contingencia (27), el 1,0% en cuerpos de agua (14) y 

todavía el 0,1% quema los residuos (1). 
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Figura 2. Distribución de municipios por tipo de sistemas de disposición final  

 

Fuente: SSPD (2013) 

 

En este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo de Colombia 2010-2014, se enfocó en 

aumentar el número de municipios que disponen sus residuos en forma adecuada e 

implementar soluciones integrales de residuos sólidos que incluyan además el 

aprovechamiento.  

 

El 71,6% del total de municipios, entrega el 89,3% del total de residuos a rellenos 

sanitarios; por su parte, el 14,8% del total de municipios, entrega el 2,7% del total de 

residuos a botaderos. Además, el 5,2% del total de municipios, entrega el 1,1% del total de 

residuos a plantas integrales (SSPD, 2013). Lo anterior evidencia un porcentaje bajo de 

aprovechamiento de residuos sólidos en plantas especializadas, lo cual representa que la 

fracción aprovechable está siendo enterrada, quemada o arrojada a las fuentes hídricas.   
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Otro aspecto importante de la disposición final de residuos sólidos es la regionalización de 

dicha actividad. El informe de la SSPD en el año 2013 encontró que el 67% del total de 

municipios (733 de 1.102) se sirve de sistemas regionales y en estos se dispone el 90% 

del total de los residuos presentados en el país (24.014,3 ton/día de 26.726 ton/día). Por 

su parte, el 33% de los municipios se sirve de sistemas individuales o municipales, en los 

cuales se dispone el 10% del total de los residuos presentados en el país. 

 

Durante el año 2014, el municipio de Santiago de Cali generó en promedio 52.673 

toneladas mensuales de residuos sólidos, cuyo tránsito debe pasar por la Estación de 

Transferencia ubicada en el corregimiento de Rozo, municipio de Palmira, para finalmente 

ser conducidos al sitio de disposición final en el relleno sanitario regional de Colomba - El 

Guabal, en el municipio de Yotoco, departamento del Valle del Cauca, a 62 kilómetros del 

casco urbano del Municipio de Cali, acorde a la información recibida por parte de los 

Prestadores del Servicio Público de Aseo en la ciudad.  

 

Desde la primera formulación del PGIRS en la ciudad de Cali en el año 2004, se 

identificaron las situaciones que pueden abordarse a través de los lineamientos y 

directrices que se establezcan para la gestión de residuos sólidos y en el año 2009 se 

definieron aquellos factores que inciden en la problemática de los residuos sólidos, de los 

cuales se destacan los siguientes: 

 

1. Patrones de consumo que determinan sistemas insostenibles de generación de 

residuos. 

2. Pérdida del potencial de aprovechamiento de los residuos que se mezclan en el origen. 

3. Debilidad institucional para establecer compromisos políticos para definir el PGIRS 

como un instrumento de gestión de gran importancia en el mejoramiento de las 

condiciones ambientales y de calidad de vida de la comunidad. 

4. Deficiencia en los programas que incluyan la recuperación y el aprovechamiento de 

residuos sólidos con inclusión de los recicladores y carretilleros de oficio.  
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5. Deficiente cultura ciudadana en torno al tema de los residuos sólidos en general, del 

impacto ambiental derivado del manejo inadecuado y de manera específica, en 

separación en la fuente y en actividades de aprovechamiento de los residuos. 

6. Débiles mecanismos de trabajo interinstitucional e intersectorial que conlleven a la 

ejecución del PGIRS. 

7. Proyectos ejecutados con bajo impacto, sin apuntar a metas conjuntas, lo que 

constituye experiencias aisladas, no sostenibles en el tiempo. 

8. Si bien existen los instrumentos de ley, la ciudad no cuenta con un adecuado sistema 

de vigilancia y control en torno al tema de los residuos sólidos.  

9. Existe un porcentaje considerable de espacio público impactado por este tipo de 

residuos, los cuales dan paso a basureros crónicos. 

10. La forma como se aplica la tarifa del servicio de aseo, no involucra los componentes de 

separación, valorización, aprovechamiento y transformación.  

11. No hay una estructura gerencial con personal especializado de planta que lidere el 

desarrollo del PGIRS; además, los recursos asignados no permiten continuidad en las 

acciones contempladas en el mismo. 

12. El desarrollo urbanístico del Municipio no ha tenido en cuenta el aspecto ambiental y 

en especial no se cuenta con espacios para el desarrollo de actividades inherentes a la 

gestión integral de los residuos sólidos incluidos de manera puntual en el Plan de 

Ordenamiento Territorial. 

13. No se cuenta con un modelo económico que permita visualizar el desarrollo de 

programas de gestión integral de residuos sólidos de manera sostenible e integral, así 

como los beneficios e incentivos para la puesta en marcha de procesos de separación 

en la fuente y aprovechamiento.  

14. Se cuenta con un sector dedicado a la recuperación y aprovechamiento de los residuos 

sólidos, sin embargo, las organizaciones de recicladores existentes no están lo 

suficientemente fortalecidas, lo que evidencia que en el Municipio aún estos actores no 

están articulados dentro de los componentes del servicio público de aseo.  
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15. No hay una alianza continua con el sector académico que permita el desarrollo de 

investigación en el tema de reducción y reciclaje, en especial para el uso de los 

diferentes materiales aprovechables que se generan en la ciudad. 

16. No se cuenta con una participación real del sector productivo que permita identificar los 

residuos generados y las acciones de reducción y puesta en marcha de sistemas de 

producción y consumo sostenible.   

17. No se cuenta con un programa de gestión integral de residuos peligrosos y/o 

especiales, ni con un inventario. 
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EVOLUCIÓN DEL PGIRS EN EL MUNICIPIO 

 

En el año 2004, la Administración Municipal de Santiago de Cali diseñó la herramienta de 

planificación para la gestión de los residuos sólidos a través de la formulación del primer 

PGIRS con el que contó la ciudad, documento que se fundamentó en cinco (5) líneas 

estratégicas definidas de la siguiente manera: 

 

Á Línea estratégica 1: Cultura ciudadana 

Á Línea estratégica 2: Producción más limpia 

Á Línea estratégica 3: Valorización de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos 

Á Línea estratégica 4: Calidad en la prestación del servicio de aseo 

Á Línea estratégica 5: Disposición final adecuada 

 

Con las Líneas Estratégicas, se formularon los programas del PGIRS 2004 - 2019, entre 

los cuales se incluían: 1) Programa de sensibilización y educación (estrategias 

Información, Educación y Comunicación, vigilancia y control), 2) Programa de residuos 

especiales (residuos hospitalarios, industriales, escombros, lodos, etc.), 3) Programa 

aplicación de tecnologías limpias en el área rural, 4) Programa recuperación, 

aprovechamiento y comercialización, 5) Programa de fortalecimiento institucional 

(prestadores del servicio público de aseo, recicladores y carretilleros), 6) Programa de 

mantenimiento de espacios públicos; 7) Programa de adecuada disposición final de los 

residuos sólidos; 8) Programa de clausura y sellado del vertedero de Navarro.  

 

Respecto al Programa de clausura y sellado del vertedero de Navarro, es importante 

resaltar que en Santiago de Cali, durante aproximadamente 40 años, la disposición final 

de los residuos sólidos se realizaba en un terreno de 40,12 hectáreas ubicado al oriente 

del Municipio, en el Corregimiento de Navarro, al cual ingresaban un promedio de 1.600 

toneladas diarias de residuos sólidos generados en cuatro municipios del Valle del Cauca. 

El antiguo sitio de disposición final de Navarro fue operado desde sus inicios sin 

condiciones técnicas apropiadas, convirtiéndose en un botadero a cielo abierto durante la 
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mayor parte de vida útil, la cual se cumplió en el año 2001, fecha en que su capacidad de 

almacenamiento de residuos sólidos se agotó. Sin embargo, su funcionamiento se 

prolongó hasta el año 2008, momento en que fue oficialmente clausurado.  

 

En el año 2009, la Administración Municipal realizó una evaluación de los avances del 

PGIRS 2004 ï 2019 y publicado mediante Decreto Municipal 0700 de 2010, valorando los 

resultados de los programas y ajustando los lineamientos acorde a la normatividad 

vigente, el desarrollo del Municipio y la dinámica en cuanto a la gestión de residuos 

municipales. En este ajuste, se conservaron las Líneas Estratégicas utilizadas como 

referente desde el año 2004, pero se modificaron los programas, pasando de 8 a 6 

Programas, como se muestran a continuación:  

 

1. Programa municipal de recuperación y aprovechamiento de residuos sólidos en 

Santiago de Cali.  

2. Programa de gestión integral de escombros.  

3. Programa de producción más limpia y responsabilidad social para la gestión de 

residuos en los sectores industrial y comercial de Santiago de Cali.  

4. Programa para la gestión integral de residuos industriales.  

5. Programa para el mejoramiento a la prestación del servicio de aseo y seguimiento a la 

disposición final.  

6. Programa de Clausura y Sellado de Navarro.  

 

Para la actualización del PGIRS de Santiago de Cali, se realizó una evaluación de los 

resultados logrados luego del último ajuste en el año 2009, al mismo tiempo que se 

construyó una Línea Base de acuerdo con la metodología establecida en la Resolución 

0754 de 2014. Estas herramientas de diagnóstico se detallan en el Documento Técnico de 

Soporte (DTS), elaborado por el Grupo Técnico PGIRS del Departamento Administrativo 

de Planeación Municipal de Santiago de Cali.  
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En el presente documento se hace una síntesis de la evaluación de programas y 

proyectos durante el periodo 2010 - 2014; asimismo, la información recolectada en el 

proceso de construcción de la Línea Base se desarrolla como insumo de la formulación de 

los Programas que se ejecutarán a partir de la emisión de este documento y que para 

efectos de la actualización, pasarán de ser seis (6) a catorce (14), en total concordancia 

con los lineamientos establecidos en la Resolución 0754 de 2014. 

 

En Santiago de Cali se ha prestado el servicio público de aseo bajo el esquema de libre 

competencia a través de la empresa pública Emsirva desde el año 1966 y como E.S.P a 

raíz de la ley 142 de 1994, a través de EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO 

DE CALI (EMSIRVA E.S.P), desde el 18 de diciembre de 1996. La generación de 

problemas estructurales de tipo administrativo al interior de EMSIRVA E.S.P., llevaron a 

que el 27 de octubre del año 2005 la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 

(SSPD), mediante la Resolución No. 20051300024305, tomará posesión con fines 

liquidatarios de la misma.  

 

La Superintendencia consideró que para fortalecer la prestación de los servicios de 

recolección, barrido y limpieza era necesario distribuir su prestación en cuatro (4) zonas 

con el fin de ser atendidas por contratistas privados, llevando a cabo convocatorias 

públicas, por lo cual en la actualidad la  operación del servicio de aseo se realiza a través 

de contratos de operación con cuatro (4) empresas operadoras y contratistas de EMSIRVA 

en liquidación.  No obstante han ingresado progresivamente a ejercer  en la ciudad y en 

algunos corregimientos otros operadores para la prestación del servicio público de aseo 

con un número importante de usuarios.  

 

Es importante tener presente que el Municipio debe orientar sus esfuerzos en 

cumplimiento a los actos judiciales como son: la Sentencia T-291 de 2009, y al Auto A-118 

de 2014, en los cuales se ordena a la Alcaldía de Santiago de Cali, a la Corporación 

Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC y a EMSIRVA ESP en liquidación o a la 
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entidad que la reemplace, vincular a los recicladores de oficio desalojados del antiguo 

vertedero de residuos sólidos de Navarro en la economía formal del aseo.  

 

La revisión de antecedentes evidencia que aún existe un porcentaje importante de 

residuos que se manejan de manera inadecuada; no obstante, en la medida en que se ha 

avanzado en la implementación de políticas, se ha identificado la necesidad de armonizar 

diferentes elementos y desarrollar esquemas dinámicos que respondan a las diversas 

necesidades y avances tecnológicos, que se encuentran en constante evolución. Por esta 

razón, es importante establecer los lineamientos que permitan fortalecer la actual gestión 

de los residuos sólidos, iniciando desde la base de su generación hasta la correcta 

disposición final, conformando esquemas regionales para su manejo, aprovechamiento o 

confinación, bajo criterios reales de viabilidad, eficiencia, optimización y calidad (CONPES 

3530, 2008). 

 

Las grandes directrices internacionales y los diagnósticos locales evidencian la necesidad 

de implementar planes de gestión integrada de los residuos sólidos en las ciudades para 

abordar esta cuestión de manera integral y eficiente (BM, 2012). 
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1.1. OBJETIVO GENERAL 

Definir los lineamientos de planificación municipal para la prestación del servicio público de 

aseo y la gestión integral de los residuos sólidos en Santiago de Cali. 

 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Propender por la implementación y cumplimiento de los lineamientos establecidos para la 

gestión integral de los residuos sólidos generados en el Municipio de Santiago de Cali.  

 

Promover la cultura ciudadana mediante la estrategia de información, educación y 

comunicación que contribuya con la gestión integral de los residuos sólidos y la prestación 

de servicio público de aseo en el Municipio de Santiago de Cali. 

 

Articular los instrumentos de planificación a la gestión integral de los residuos sólidos en el 

Municipio de Santiago de Cali.  

 

Fortalecer los procesos de participación de los usuarios, empresas prestadoras del 

servicio público de aseo y el Municipio respecto a la gestión integral de los residuos 

sólidos generados en Santiago de Cali. 

 

Definir estrategias de residuos sólidos potencialmente aprovechables generados en el 

municipio de Santiago de Cali que sean compatibles y viables para el contexto municipal. 
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1.3. METAS DEL PGIRS 

De acuerdo con los lineamientos y políticas del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 

y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible establecidos en el Decreto 1077 de 

2015 y la Resolución 0754 de 2014, las metas generales del Plan de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos para Santiago de Cali son las siguientes: 

 

¶ Anualmente realizar informe de seguimiento de cumplimiento y ejecución de los 

proyectos establecidos en el PGIRS. 

¶ Anualmente generar una revisión de las herramientas de planificación nacional, 

regional y local, para articular con el PGIRS del Municipio de Santiago de Cali 

¶ Anualmente implementar estrategias de Información, Educación y Comunicación (IEC) 

que integre las diferentes temáticas en el marco de la gestión integral de los residuos 

sólidos en el Municipio de Santiago de Cali. 

¶ A diciembre del 2016 se consolidarán alianzas con el sector privado para la entrega del 

material aprovechable a las organizaciones de recicladores de oficio. 

¶ A diciembre del 2017 se logra separar el 20% de los residuos sólidos generados en el 

Municipio de Santiago de Cali. 

¶ A diciembre del 2019 se han realizado al menos 4 campañas educativas 

implementando las estrategias IEC diseñada, dirigida a la comunidad sobre la gestión 

integral de residuos sólidos.  

¶ A diciembre del 2020 se hará aprovechamiento del 20% de los residuos 

potencialmente aprovechables generados en el Municipio de Santiago de Cali. 

¶ A diciembre del 2023 se han consolidado alianzas con las empresas prestadoras del 

servicio público de aseo para la implementación de la estrategia IEC del Municipio. 

¶ A diciembre de 2024 se ha capacitado al 70% de los usuarios del servicio público de 

aseo en el manejo adecuado de los residuos sólidos y la separación en la fuente. 

¶ A diciembre del 2024 se ha reducido en un 15% la generación de residuos sólidos en el 

Municipio de Santiago de Cali. 
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¶ A diciembre del 2027  se ha disminuido en un 20% la cantidad de residuos sólidos 

llevados a disposición final.  

¶ Se conocerá el valor del aporte de los gases de efecto invernadero correspondiente a 

la generación de la totalidad de los residuos sólidos generados del Municipio de 

Santiago de Cali. 

¶ Se reducirá en un 10% el aporte de gases de efecto invernadero correspondiente a la 

gestión de los residuos sólidos en el Municipio de Santiago de Cali.  

¶ El Municipio de Santiago de Cali cuenta con una ruta selectiva de residuos sólidos 

aprovechables. 

¶ En el Municipio de Santiago de Cali se incentivará la entrega de los residuos 

potencialmente aprovechables limpios, secos y debidamente separados.  

¶ En el Municipio de Santiago de Cali se incrementará gradualmente la cantidad de 

residuos sólidos generados que son objeto de aprovechamiento. 

¶ El Municipio fomenta en la comunidad caleña las buenas prácticas para el aseo de las 

vías y áreas públicas.  
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GENERALIDADES DEL PGIRS 
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2.1. PANORAMA DE LA GENERACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS  

En Santiago de Cali se generan residuos sólidos en los sectores residencial, comercial, 

industrial e institucional, sumados a los que se originan en las plazas de mercado, los 

materiales de barrido manual y mecánico, residuos de poda y corte de césped, residuos 

especiales como residuos de construcción y demolición (escombros), los lodos de 

tratamiento de agua, residuos del sector salud, entre otros, todos ellos son objeto de la 

prestación del servicio público de aseo.  

 

A partir de la proyección poblacional registrada en el informe Cali en Cifras 2013 y el 

reporte  de  recolección de residuos sólidos de los cinco (5) prestadores del servicio 

público de aseo, incluyendo la información suministrada por Emsirva E.S.P. en 

Liquidación, se presenta el registro histórico del periodo 2009-2014, de crecimiento 

poblacional y aumento en la generación de residuos sólidos (Tabla 2.1.1).  

 

Tabla 2.1.1 Crecimiento poblacional y generación de residuos sólidos en Santiago de Cali (2009 al 
2014) 

Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Población Cali (hab.)* 2.219.714 2.244.639 2.269.630 2.294.643 2.319.655 2.344.703 

Generación RS (ton/año)** 534.202 556.081 577.331 588.309 613.644 632.075 

Fuentes:  *Informe Cali en Cifras (2013)  
**Emsirva ESP en Liquidación (2015) 

 

La generación de residuos sólidos en la ciudad ha aumentado en 97.872 toneladas desde 

el año 2009 hasta el 2014, al mismo tiempo que la población se incrementó en 124.989 

habitantes. Lo anterior indica que las tasas de crecimiento poblacional y el aumento en la 

generación de residuos sólidos en el tiempo han sido similares, mostrando un 

comportamiento regular en los hábitos de consumo y la generación de residuos sólidos en 

la población caleña.  
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De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística ï DANE, en 

Santiago de Cali para el año 2015 se proyecta una población de 2.369.829 habitantes, de 

los cuales 2.333.213 habitantes están la zona urbana integrada por 22 comunas y ocupa 

aproximadamente el 26,7% del territorio municipal (Tabla 2.1.2).  Adicionalmente, se 

proyecta una población de 2.628.224 habitantes para el año 2027, horizonte para el cual 

fue construido el presente Plan, lo cual implica un aumento de 295.011 habitantes.  

 

Tabla 2.1.2 Área bruta, densidad poblacional y estratos moda de las comunas de Santiago de Cali 

Comuna 
Área de la  
Comuna 

(Ha) 

Densidad  
Poblacional 

(Hab/Ha) 

Estrato 
Moda 

Comuna 
Área de la  
Comuna 

(Ha) 

Densidad  
Poblacional 

(Hab/Ha) 

Estrato 
Moda 

1 384,2 222,72 1 12 232,9 287,89 3 

2 1131,3 99,66 5 13 473,7 374,14 2 

3 370,4 124,95 3 14 454,3 376,20 1 

4 452,5 118,65 2 15 406 384,89 2 

5 419,96 264,68 3 16 427,6 248,23 2 

6 501,2 375,35 2 17 1255,6 108,66 5 

7 498,8 144,04 3 18 542,9 235,31 1 

8 526,7 193,99 3 19 1136,7 98,52 4 

9 289,9 156,43 3 20 243,9 282,82 1 

10 429,8 256,88 3 21 482,9 228,48 1 

11 370 288,46 3 22 1058,9 28,39 6 

Fuente: Elaboración Equipo Técnico PGIRS a partir de los datos del Informe Cali en Cifras 2013. 

 

Para el año 2014, en el municipio de Cali se reportaron un total de 569.257 suscriptores, 

segregados tal  como se muestra Tabla 2.1.3. 

 

Es importante aclarar que el estrato socioeconómico asociado a los suscriptores del sector 

residencial corresponde al estrato registrado por los prestadores de aseo.  Se observa que 

de los 569.257 suscriptores distribuidos por sector reportados por los prestadores del 

servicio público de aseo, el sector más representativo es el residencial con 511.417 del 

total de suscriptores, representando el 90% de los suscriptores, seguido por el sector 

comercial con el 10%. 
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Tabla 2.1.3. Número de suscriptores del servicio público de aseo por estrato 

Uso /estrato No. Usuarios a Diciembre de 2014 

Residencial Estrato 1 97.903 

Residencial Estrato 2 147.140 

Residencial Estrato 3 180.644 

Residencial Estrato 4 11.733 

Residencial Estrato 5 55.751 

Residencial Estrato 6 18.246 

Industrial 522 

Comercial 57.191 

Oficial 127 

Total   569.257  

Fuente: DAPM (2015), Fondo de solidaridad y Redistribución de Ingresos 

 

Los residuos sólidos que se generan en el municipio de Santiago de Cali son llevados a 

disposición final al Relleno Sanitario de Colomba ï Guabal, en el municipio de Yotoco, 

Valle del Cauca, ubicado a 62 kilómetros del centroide del municipio de  Santiago de Cali. 

La mayoría de los residuos sólidos (95% aproximadamente) son transportados a una 

Estación de Transferencia ubicada en la vía Palmaseca ï Rozo (Municipio de Palmira, 

Valle del Cauca), para luego ser transportados en vehículos de mayor capacidad al sitio de 

disposición final, el otro 5% es llevado directamente al sitio de disposición final.  

 

La Estación de Transferencia cuenta con capacidad de manejar 3.276 toneladas por día. 

La empresa EMSIRVA E.S.P. en liquidación, suministró información referente a la cantidad 

de residuos sólidos generados en el municipio de Santiago de Cali que tienen como 

destino su disposición final en el Relleno Sanitario de Colomba ï Guabal, tal como se 

observa en la Tabla 2.1.4.   

 

La tasa de incremento en la generación de residuos en Santiago de Cali no es constante, 

pero se puede aproximar a un promedio de 3,4% anual, lo cual va directamente ligado al 

crecimiento urbano y los patrones de consumo asociados. La variabilidad puede estar 

asociada a la dinámica operativa de los prestadores del servicio de aseo que se ve 
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influenciada por diversos factores año tras año. También se observa que la producción per 

cápita de acuerdo a la generación total de residuos sólidos residenciales en el municipio 

es de 0,55 kg/hab-día (DAPM, 2015). De igual manera, EMSIRVA ESP en liquidación 

cuenta con registros categorizados de acuerdo a la procedencia de los residuos sólidos, 

tal como se observa en la Tabla 2.1.5.   

 

Tabla 2.1.4. Cuantificación de residuos sólidos generados en Santiago de Cali y reportados en 

disposición final 

SITIO UNIDAD 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Relleno sanitario ton/año 342.022 18.966 23.520 26.693 28.261 32.071 

Estación de transferencia ton/año 192.180 537.115 553.811 561.616 585.383 600.004 

Total por año ton/año 534.202 556.081 577.331 588.309 613.644 632.075 

Total residuos residenciales Ton/año 421.486 423.784 436.957 443.115 461.867 473.403 

Población Habitantes 2.219.714 2.244.639 2.269.630 2.294.643 2.319.655 2.344.703 

Producción per cápita PPC  (kg/hab-día) 0,52 0,52 0,53 0,53 0,55 0,55 

Tasa de crecimiento PPC (kg/hab-día) - 1,93% 0,30% 3,01% 1,38%  - 

Indicador por mes ton/mes 44.517 46.340 48.111 49.026 51.137 52.673 

Indicador por día ton/día 1.484 1.545 1.604 1.634 1.705 1.756 

Tasa de crecimiento % - 3,9% 3,7% 1,9% 4,1% - 

Tasa de crecimiento promedio % 3,4% 

Fuente: EMSIRVA ESP en Liquidación (2014) 

 

Tabla 2.1.5 Porcentaje de participación por sector de la cantidad de residuos sólidos recolectados 

Sector 2012 2013 2014 Promedio 

Residencial 79,9% 78,8% 78,0% 78,9% 

Comercial e industrial 8,1% 8,9% 9,8% 8,9% 

Hospitalaria 0,2% 0,2% 0,1% 0,2% 

Plazas de mercado 1,7% 2,0% 2,1% 1,9% 

Recorrido de vías o mixtos 8,2% 8,5% 8,2% 8,3% 

Rural 1,8% 1,6% 1,7% 1,7% 
Fuente: EMSIRVA ESP en liquidación (2014). 

 

El sector residencial es el mayor aportante en la generación de residuos con un promedio 

de 78,9%, seguido por el sector comercial e industrial, quienes generan el 8,9%, luego, los 
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residuos recolectados en vías y espacios públicos con un 8,3%, los residuos de plazas de 

mercado con un 1,9%, la zona rural aporta un 1,7% y el sector hospitalario un 0,2%.  

 

Para establecer una Línea Base respecto a la generación de residuos sólidos en el 

Municipio, es importante, además de su cuantificación, conocer las características de la 

totalidad de las corrientes de residuos que se generan, incluyendo todas las 

clasificaciones mencionadas anteriormente. Por ello, es fundamental contar con una 

caracterización que permita establecer la Producción Per Cápita (PPC, 

kilogramos/habitante-día) de residuos sólidos, así como su procedencia en términos de las 

actividades en torno a las cuales ha sido generado determinado tipo de material residual y 

su localización geográfica, para lo cual se revisaron estudios de los años 2006 y 2007.  

 

Uno de estos estudios fue ñCaracterizaci·n de Residuos S·lidos Residencialesò, realizado 

en el año 2006 por el DAPM, del cual, con una muestra de 2090 viviendas, obtuvo un 

rango de PPC de 0,22 a 0,50 kg/hab-día, para un ponderado de 0,39 kg/hab-día, con una 

extensa variación diferenciada entre estratos, siendo los estratos 2, 3 y 4 los más similares 

entre sí. En los estratos 1, 5 y 6 se identificó una brecha respecto a la PPC tan amplia 

como el rango obtenido. Respecto a la PPC, la información recopilada por la 

administración municipal se presenta en la Tabla 2.1.6. 

 

Tabla 2.1.6  Cobertura en recolección de residuos sólidos y PPC para Santiago de Cali 

Tema Indicador 2009 2010 2011 2012 Fuente 

 
 
Residuos 
sólidos 

Porcentaje de 
viviendas con 
servicio de 
recolección de 
residuos sólidos 

92.8% 90.5% 85.4% 92.8% 
Emsirva ESP, 
Empresas de 
aseo y DAPM 

Toneladas año de 
residuos sólidos 
generados por 
habitante 

0.26% 0.24% 0.26% 0.27 
Emsirva ESP, 
Empresas de 
aseo y DAPM 

Toneladas año de 
residuos sólidos 
residencial 
generados por 
habitante 

0.17% 0.16% 0.17% 0.20 
Emsirva ESP, 
Empresas de 
aseo y DAPM 

Fuente: Cali en Cifras (2013) 
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Respecto a las características de los residuos sólidos, en la Tabla 2.1.7 se destacan los 

principales resultados obtenidos en la caracterización realizada en el año 2006, donde se 

aprecia que alrededor del 60% de los residuos generados en la ciudad provienen de 

alimentos, procesados y sin procesar, un material con gran potencial de aprovechamiento, 

siendo una de las grandes conclusiones de ese estudio, pues los residuos de comida son 

el componente generado en mayor cantidad en todos los estratos socioeconómicos; 

además, 20% de los residuos sólidos residenciales generados en la zona urbana está 

constituido por papel, cartón, plástico, vidrio y metales.  

 

Tabla 2.1.7.  Resultados de la caracterización de residuos sólidos residenciales ï Año 2006 

Categoría 
Estrato socioeconómico 

Global 
1 2 3 4 5 6 

Comida 61,30 61,90 61,03 54,36 54,48 48,37 59,00 

Jardín 4,31 2,26 3,09 8,64 16,14 24,06 6,54 

Papel 2,75 3,13 3,85 5,31 4,34 6,26 3,84 

Cartón 1,87 2,25 2,47 2,81 3,14 2,75 2,39 

Bolsas y empaques 6,72 7,08 7,68 7,21 6,71 4,80 6,93 

Plástico soplado 2,86 3,14 3,43 3,98 3,10 2,66 3,21 

Caucho y cuero 1,56 1,38 0,87 0,26 0,17 0,23 0,98 

Textiles 2,82 2,28 1,88 1,07 2,04 0,50 1,98 

Madera 0,68 0,93 0,47 0,75 0,14 0,23 0,62 

Metálicos 0,94 1,00 1,12 1,47 0,95 0,93 1,06 

Vidrio 2,19 2,02 2,63 3,35 3,62 3,15 2,56 

Cerámicos 0,99 2,18 1,12 1,58 0,78 0,43 1,34 

Huesos 0,32 0,31 0,33 0,33 0,21 0,21 0,30 

Higiénicos 8,30 8,91 8,19 7,80 3,24 4,79 7,73 

Otros  2,38 1,24 1,83 1,09 0,73 0,62 1,52 

Fuente: Evaluación y ajuste PGIRS (DAPM, 2009) 

 
 
Posteriormente, la empresa de servicios varios EMSIRVA S.A. ESP, realizó en el año 

2007 un estudio socio económico, que permitió definir la composición física de los 

residuos potencialmente aprovechables generados en Santiago de Cali, como se muestra 

en la Tabla 2.1.8 se observa que la ciudad generó más de 200 toneladas diarias de 

material potencialmente aprovechable en el año 2007. La información actual indica que en 

Santiago de Cali, durante el año 2011, se aprovecharon 400 toneladas de material 

reciclable, lo cual, en comparación con la totalidad de residuos generados en el año 2011 

(577.331 Toneladas), solo representa un 0,07%, indicando un bajo nivel de 

aprovechamiento en la ciudad (Cali en Cifras, 2013).  
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Tabla 2.1.8  Composición física de los materiales recuperables en Santiago de Cali 

Categoría % del total de residuos Según categoría Toneladas/día 

Papel 3,84 20% 53,2 

Cartón 2,39 12% 31,79 

Bolsas y empaques 6,93 35% 92,97 

Plástico soplado 3,21 16% 42,56 

Vidrio 2,56 11,5% 30,59 

Metales 1,06 5,60% 14,9 

Totales 19,99 100% 266 

Fuente: EMSIRVA ESP. Estudios Socioeconómicos (2007) 

 

Finalmente, de acuerdo al estudio de Disposición Final de Residuos Sólidos en Colombia 

2013, elaborado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la cantidad 

de residuos que presentó la ciudad de Cali durante el año 2012 fue de 1.650 ton/día y en 

el año 2013 fueron 1.513 ton/día. 

 

Adicional a la información aquí registrada como generalidades de la Línea Base para el 

documento PGIRS, para la formulación de cada uno de los Programas que hacen parte 

del Plan se construyó una Línea Base  particular con información específica de cada 

temática, partiendo de la Tabla de Parámetros establecida en la Resolución 0754 de 2014.  

 

2.2 PROYECCIONES  

 

Utilizando la información recolectada y establecida como línea base del documento, se 

realizaron las proyecciones al año 2027, horizonte al cual fue formulado el presente Plan 

de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS.  
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2.2.1. Crecimiento poblacional 

 
Se realizó la proyección de la población del área urbana y de los 15 corregimientos que 

componen el área rural de Santiago de Cali, cifras que hacen referencia a los estimativos 

realizados por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal con base en 

proyecciones municipales de población por área bajo un escenario de crecimiento bajo 

según tendencias del DANE.   

 

En la Tabla 2.2.1 se puede observar la proyección del número de habitantes en el 

Municipio de Santiago de Cali para un horizonte de tiempo de 12 años. 

 

Tabla 2.2.1. Proyecciones de la población de Santiago de Cali para el periodo 2015 ï 2027 

Año 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Población (hab.)  2.333.213 2.358.253 2.383.392 2.408.653 2.434.110 2.459.698 2.483.312 

 

Año 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

 

Población (hab.)  2.507.743 2.532.022 2.556.178 2.580.242 2.604.246 2.628.224 

Fuente: Proyecciones de población de Cali / DAPM con base en Proyecciones municipales de población por 

área 2015 - 2027 / DANE 

 

 

En la Tabla 2.2.2 se puede observar la proyección del número de habitantes por 

corregimiento en el área rural del municipio de Santiago de Cali para un horizonte de 

tiempo de 12 años. 

 

2.2.2. Proyecciones de generación de residuos sólidos 

 
En las Tablas 2.2.3 y 2.2.4 se muestra la proyección en la generación de residuos sólidos 

para el Municipio de Santiago de Cali en un horizonte de tiempo de 12 años. 
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Tabla 2.2.2. Proyecciones de población de Santiago de Cali, según corregimiento 

para el periodo 2015 ï 2027 

Corregimiento 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Navarro 906 879 853 828 803 778 754 730 707 685 663 642 621 

Hormiguero 3.811 3.790 3.768 3.746 3.722 3.698 3.671 3.645 3.617 3.589 3.561 3.531 3.501 

Pance 1.470 1.432 1.395 1.359 1.323 1.287 1.252 1.218 1.184 1.151 1.119 1.087 1.056 

La Buitrera 6.818 7.025 7.237 7.452 7.672 7.896 8.121 8.353 8.589 8.829 9.074 9.322 9.575 

Villacarmelo 869 859 849 838 828 818 807 796 785 774 764 753 742 

Los Andes 4.633 4.674 4.715 4.754 4.793 4.830 4.864 4.899 4.933 4.965 4.996 5.027 5.055 

Pichindé 646 632 619 606 593 581 568 555 543 531 518 506 494 

La Leonera 514 493 473 454 436 418 400 384 368 352 337 323 309 

Felidia 1.346 1.311 1.276 1.242 1.208 1.175 1.143 1.111 1.079 1.049 1.019 989 960 

El Saladito 904 872 841 810 781 752 724 697 671 645 621 597 574 

La Elvira 1.048 1.027 1.006 985 965 945 924 904 884 864 845 826 807 

La Castilla 905 898 891 884 876 869 861 853 845 836 828 819 810 

La Paz 605 586 568 551 533 516 500 484 468 452 438 423 409 

Montebello 9.037 9.021 9.003 8.983 8.961 8.935 8.904 8.874 8.840 8.805 8.767 8.727 8.685 

Golondrinas 3.106 3.117 3.126 3.135 3.143 3.151 3.156 3.161 3.165 3.169 3.171 3.173 3.174 

Fuente: Proyecciones de población de Cali, según corregimientos / DAP con base en Proyecciones 
municipales de población por área 2015 - 2027 / DANE 

 
 
Tabla 2.2.3 Proyección en la generación de residuos sólidos en Santiago de Cali periodo 2015 - 2021 

SITIO UND. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Relleno sanitario Ton/año 33.162 34.290 35.457 36.663 37.911 39.201 40.534 

Estación de transferencia Ton/año 620.419 641.528 663.356 685.926 709.265 733.397 758.350 

Total por año Ton/año 653.581 675.818 698.813 722.590 747.175 772.598 798.885 

Población habitantes 2.369.829 2.394.870 2.420.013 2.445.281 2.470.747 2.496.346 2.519.961 

Indicador por mes Ton/mes 54.465 56.318 58.234 60.216 62.265 64.383 66.574 

Indicador por día Ton/día 1.816 1.877 1.941 2.007 2.075 2.146 2.219 

Tasa de crecimiento residuos %   3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 
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Tabla 2.2.4. Proyección en la generación de residuos sólidos en Santiago de Cali periodo 2022 - 2027 

SITIO UND. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Relleno sanitario Ton/año 41.913 43.340 44.814 46.339 47.916 49.546 

Estación de transferencia Ton/año 784.153 810.833 838.422 866.948 896.446 926.947 

Total por año Ton/año 826.066 854.173 883.236 913.287 944.361 976.493 

Población habitantes 2.544.406 2.568.701 2.592.876 2.616.962 2.640.990 2.664.995 

Indicador por mes Ton/mes 68.839 71.181 73.603 76.107 78.697 81.374 

Indicador por día Ton/día 2.295 2.373 2.453 2.537 2.623 2.712 

Tasa de crecimiento residuos % 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 

 

A nivel residencial, sector que mayor cantidad de residuos sólidos aporta en la ciudad, 

entendiendo que un residuo sólido residencial o domiciliario es aquel que por su 

naturaleza, composición, cantidad y volumen es generado en actividades realizadas en 

viviendas o en cualquier establecimiento asimilable a éstas, también se realizó una 

proyección de generación en los próximos 12 años (Tabla 2.2.5 y 2.2.6).  

 

De acuerdo a la composición de los residuos sólidos en la ciudad de Cali, en la Tabla 

2.2.7 se muestra la proyección discriminada por tipo de residuos.  

 

Tabla 2.2.5. Proyección de la generación residuos sólidos residenciales en Santiago de Cali para el 

periodo 2015-2021 

Sitio Unidad 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Total por año Ton/año 653,581 675,818 698,813 722,590 747,175 772,598 798,885 

Total residuos residenciales Ton/año 489,511 506,166 523,388 541,196 559,610 578,650 598,339 

Población habitantes 2,369,829 2,394,870 2,420,013 2,445,281 2,470,747 2,496,346 2,519,961 

ppc  (kg/hab-día) 0.57 0.58 0.59 0.61 0.62 0.64 0.65 

Indicador por mes Ton/mes 40,793 42,180 43,616 45,100 46,634 48,221 49,862 

Indicador por día Ton/día 1,360 1,406 1,454 1,503 1,554 1,607 1,662 

Tasa de crecimiento residuos %   3.3% 3.3% 3.3% 3.3% 3.3% 3.3% 

Tasa de crecimiento ppc %   2.3% 2.3% 2.3% 2.3% 2.3% 2.4% 
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Tabla 2.2.6. Proyección de la generación residuos sólidos residenciales en Santiago de Cali para el 

periodo 2022-2027 

Sitio Unidad 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Total por año Ton/año 826,066 854,173 883,236 913,287 944,361 976,493 

Total residuos residenciales Ton/año 618,697 639,747 661,515 684,022 707,296 731,361 

Población habitantes 2,544,406 2,568,701 2,592,876 2,616,962 2,640,990 2,664,995 

ppc  (kg/hab-día) 0.67 0.68 0.70 0.72 0.73 0.75 

Indicador por mes Ton/mes 51,558 53,312 55,126 57,002 58,941 60,947 

Indicador por día Ton/día 1,719 1,777 1,838 1,900 1,965 2,032 

Tasa de crecimiento residuos % 3.3% 3.3% 3.3% 3.3% 3.3% 3.3% 

Tasa de crecimiento ppc % 2.4% 2.4% 2.4% 2.4% 2.4% 2.4% 

 

 

Tabla 2.2.7. Proyección de la composición de residuos sólidos residenciales en la ciudad de Santiago 

de Cali por tipo de residuo periodo 2015 ï 2027 (ton/año) 

Tipo de residuo 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Comida 288811.2 298637.9 308798.9 319305.6 330169.8 341403.7 353019.7 365031.0 377451.0 390293.6 403573.1 417304.5 431503.1 

Jardín 32014.0 33103.3 34229.6 35394.2 36598.5 37843.7 39131.3 40462.8 41839.5 43263.1 44735.1 46257.1 47831.0 

Papel 18797.2 19436.8 20098.1 20781.9 21489.0 22220.2 22976.2 23758.0 24566.3 25402.2 26266.5 27160.2 28084.3 

Cartón 11699.3 12097.4 12509.0 12934.6 13374.7 13829.7 14300.3 14786.9 15290.0 15810.2 16348.1 16904.4 17479.5 

Bolsas y Empaques 33923.1 35077.3 36270.8 37504.9 38781.0 40100.5 41464.9 42875.7 44334.5 45843.0 47402.7 49015.6 50683.3 

Plástico Soplado 15713.3 16247.9 16800.8 17372.4 17963.5 18574.7 19206.7 19860.2 20535.9 21234.6 21957.1 22704.2 23476.7 

Caucho y Cuero 4797.2 4960.4 5129.2 5303.7 5484.2 5670.8 5863.7 6063.2 6269.5 6482.8 6703.4 6931.5 7167.3 

Textiles 9692.3 10022.1 10363.1 10715.7 11080.3 11457.3 11847.1 12250.2 12667.0 13098.0 13543.6 14004.5 14480.9 

Madera 3035.0 3138.2 3245.0 3355.4 3469.6 3587.6 3709.7 3835.9 3966.4 4101.4 4240.9 4385.2 4534.4 

Metálicos 5188.8 5365.4 5547.9 5736.7 5931.9 6133.7 6342.4 6558.2 6781.3 7012.1 7250.6 7497.3 7752.4 

Vidrio 12531.5 12957.8 13398.7 13854.6 14326.0 14813.4 15317.5 15838.6 16377.5 16934.8 17511.0 18106.8 18722.8 

Cerámicos 6559.4 6782.6 7013.4 7252.0 7498.8 7753.9 8017.7 8290.5 8572.6 8864.3 9165.9 9477.8 9800.2 

Huesos 1468.5 1518.5 1570.2 1623.6 1678.8 1736.0 1795.0 1856.1 1919.2 1984.5 2052.1 2121.9 2194.1 

Higiénicos 37839.2 39126.6 40457.9 41834.4 43257.8 44729.7 46251.6 47825.3 49452.5 51135.1 52874.9 54674.0 56534.2 

Otros 7440.6 7693.7 7955.5 8226.2 8506.1 8795.5 9094.7 9404.2 9724.2 10055.0 10397.1 10750.9 11116.7 

Total 489,511 506,166 523,388 541,196 559,610 578,650 598,339 618,697 639,747 661,515 684,022 707,296 731,361 

 
El Decreto 1077 de 2015 establece la actividad del barrido y limpieza de vías y áreas 

públicas como la actividad del servicio público de aseo que consiste en el conjunto de 

acciones tendientes a dejar las áreas y la vías públicas libres de todo residuo sólido, 

esparcido o acumulado, de manera que dichas áreas queden libres de papeles, hojas, 

arenilla y similares y de cualquier otro objeto o material susceptible de ser removido 
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manualmente o mediante el uso de equipos mecánicos. La proyección de la generación de 

residuos sólidos de barrido y limpieza de vías y áreas públicas se realizó tomando como 

referencia la cantidad recolectada en los últimos tres años por los prestadores del servicio 

público de aseo, información reportada a EMSIRVA ESP en liquidación y se relacionó con 

el crecimiento de la población, asumiendo que la población produce una cantidad fija de 

residuos y que el crecimiento de la población incrementa la cantidad de residuos de 

barrido la ciudad.  

 
La cantidad de residuos sólidos recolectados en Santiago de Cali en las actividades de 

barrido y limpieza en los años 2012, 2013 y 2014 fue respectivamente: 45.956, 49.849 y 

49.342 ton/año, el cual será proyectado asumiendo un incremento constante anual del 1%, 

que es equivalente a la tasa de crecimiento población en la zona urbana del Municipio 

(Tabla 2.2.8).  

 

Tabla 2.2.8. Proyección de residuos sólidos producidos por actividades de barrido para Santiago de 

Cali periodo 2015 ï 2027 

 

Año 2015  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Ton/año      49.863   50.387       50.913       51.443    51.976    52.468    52.977    53.482    53.986    54.487    54.988    55.487    55.987  

 

2.3 MARCO LEGAL DEL PGIRS 

 
El actual marco normativo de la gestión de residuos sólidos actual tiene su origen en el 

Decreto Ley 2811 de 1974 (Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 

Protección al Medio Ambiente) y en la Ley 9 de 1979 (Código Sanitario Nacional). De esta 

primera etapa normativa sobresale la preocupación del Estado por la reglamentación 

técnica y los aspectos ambientales, con una preferencia explícita por fomentar procesos 

de reciclaje y modificar patrones de producción y consumo de bienes para minimizar la 

generación de residuos sólidos. Con la expedición de la Constitución Política de 1991 y de 

las Leyes 99 de 1993 y 142 de 1994, se estableció un marco institucional para el 
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desarrollo empresarial del servicio público domiciliario de aseo, con el fin de asegurar su 

prestación eficiente, bajo la responsabilidad de los municipios y distritos. 

 

Adicionalmente, se planteó la necesidad de crear una política nacional para el manejo de 

los residuos sólidos, basada en la gestión integral y en la prestación del servicio de aseo 

de manera planificada. Es así como se diseñó una estrategia para el desarrollo de 

instrumentos normativos, técnicos y de capacitación, establecida en el Decreto 1713 de 

2002, el cual articula el componente ambiental del manejo de los residuos sólidos 

mediante la prestación del servicio público de aseo; especialmente, se incluyen los 

siguientes aspectos: 

 

Á Establecer las condiciones ambientales mínimas que se deben cumplir en cada uno de 

los componentes del servicio público de aseo. 

 

Á Introducir un instrumento de planificaci·n del sector, denominado ñPlan Regional o 

Local de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRSò, mediante el cual las entidades 

territoriales deben establecer estrategias, programas y proyectos sostenibles a corto, 

mediano y largo plazo.  

 
En la búsqueda de soluciones, el Gobierno Nacional promulgó además la Resolución 1045 

de 2003, a través de la cual comprometió a los municipios con la formulación e 

implementación de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). En 

coherencia con la Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS) y en armonía con los 

lineamientos planteados a nivel mundial en eventos como la Cumbre de Río y la Cumbre 

de Johannesburgo, se definió la jerarquía para la gestión de los residuos sólidos, que 

integra, en su orden, la reducción en la generación, su aprovechamiento y valorización, el 

tratamiento y la disposición final (Marmolejo et al., 2010). 

 
En el año 2013, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible emitieron el Decreto 2981 de 2013, por el cual se reglamenta la 
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prestación del servicio público de aseo y se reestructuran los componentes de la gestión 

de residuos sólidos, exceptuando la actividad de Disposición Final de Residuos Sólidos y 

excluyendo también la Gestión de Residuos Peligrosos, los cuales seguirán estando 

regidos por el Decreto 4741 de 2005.   Asimismo, 11 meses después, los mismos 

Ministerios presentaron la Resolución 0754 del 25 de Noviembre de 2014, por la cual se 

adoptó la metodología para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, 

control y actualización de los PGIRS, la cual fue tomada como referencia para la 

elaboración del presente documento.  

 

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio por medio del Decreto 1077 de 2015 expide 

el decreto único reglamentario del sector de vivienda, ciudad y territorio, dejando allí 

definida la reglamentación para la prestación del servicio público de aseo, incorporando  el 

Decreto 2981 de 2013, así como otras reglamentaciones asociadas a la gestión de 

residuos sólidos.  

 

Adicionalmente,  el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible emitió el Decreto 1076 

de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, donde se incluye la reglamentación establecida para el 

manejo de residuos peligrosos. Ambas normativas compilatorias surgen con el objetivo de 

compilar y racionalizar normas de carácter reglamentario que rigen cada sector y contar 

con un instrumento jurídico único el mismo. 

 

En la Tabla 2.3.1 se presenta el Ordenamiento Jurídico empleado en la actualización del 

PGIRS para Santiago de Cali. 
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Tabla 2.3.1. Marco legal empleado en la actualización del PGIRS de Santiago de Cali 

CONSTITUCIÓN  
POLITICA DE 

COLOMBIA 1991 

- Artículo 311  Responsabilidad del Municipio. 

-  Artículo 333   Actividad económica de iniciativa privada. 

-  Artículo 365  Servicios públicos inherentes a la finalidad social del Estado. 

-  Artículo 366  Finalidad Social del Estado. 

-  Artículo 367  SPD Reserva de Ley, el Municipio los puede prestar directamente 

-  Artículo 370  Corresponde a la SSPD el control, supervisión y vigilancia. 

LEYES 

- Ley 9a  de 1979  Por el cual se dictan medidas sanitarias.  

- Ley 9 de 1989 Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación 
de bienes y se dictan otras disposiciones. 

- Ley 1842 de 1991 Por el cual se expide el Estatuto Nacional de Usuarios de los Servicios Públicos 
Domiciliarios 

- Ley 99 de 1993 Por medio de la cual se crea el Sistema Nacional Ambiental SINA y el Ministerio de Ambiente. 

-Ley 142 de 1994 Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras 
disposiciones. 

- Ley 136 de 1994 Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el 
funcionamiento de los municipios. 

- Ley 388 de 1997 Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras 
disposiciones. 

- Ley 632 de 2000 Por la cual se modifican parcialmente las Leyes 142, 143 de 1994, 223 de 1995 y 286 de 
1996.  

- Ley 689 de 2001 Por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994. 

-Ley 715 de 2001 Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de 
conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se 
dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros. 

- Ley 1259 de 2008 Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la aplicación del comparendo 
ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros; y se dictan 
otras disposiciones. 

- Ley 1523 de 2012 Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece 
el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones. 

- Ley 1537 de 2012 ñPor la cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano y 
el acceso a la vivienda y se dictan otras disposicionesò.  Art²culo 54. ASE. 

-   Ley 1672 de 2013 Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una política pública de 
Gestión Integral de Residuos de  aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), y se dictan otras disposiciones.  

JURISPRUDENCIA   

-Sentencia C-741 de 2003 EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS-Reserva legal para 
sociedades por acciones/EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS Y ORGANIZACIONES 
AUTORIZADAS-Relación.  

-Sentencia T-724/03 Acción de tutela interpuesta por Silvio Ruiz Grisales y la Asociación de Recicladores de 
Bogotá - ARB contra el Distrito Capital de Bogotá ï Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos. LICITACION PARA 
ADMINISTRACION DE RELLENO SANITARIO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS.  

-Sentencia C355 de 2006 Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 98 de la Ley 769 de 2002, Nuevo 
Código Nacional de Tránsito Terrestre. Declara EXEQUIBLE parcialmente el artículo 98 de la Ley 769 de 2002, 
bajo el entendido de que la prohibición a que se contrae la norma se debe concretar, por las autoridades 
municipales o distritales competentes, a determinadas vías y por motivos de seguridad vial, y que la misma sólo 
entrará a regir siempre que real y efectivamente se hayan adoptado las medidas alternativas y sustitutivas 
previstas en el parágrafo 2º del artículo 98 de la ley antes citada, en el respectivo distrito o municipio. 

Sentencia C-793/09 SENTENCIA CONDICIONADA EN INFRACCIONES DE NORMAS AMBIENTALES-
Aplicación para la protección de los derechos de los recicladores informales de basura. 

- Auto 091 de 2010, Auto A268/10 y Auto 298/10 ACCIONES AFIRMATIVAS-Beneficiarios que por mandato 
del principio de igualdad material deben ser tenidos por tales partiendo de situaciones de marginación o 
debilidad manifiesta. Caso Bogotá, seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-724 de 2003. 

-Auto 275 de 2011 Solicitud de cumplimiento de la Sentencia T-724 de 2003 y del Auto 268 de 2010. 
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-Auto 084 de 2012 ACCION DE TUTELA DE ASOCIACION DE RECICLADORES EN MATERIA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE ASEO-Seguimiento de órdenes impartidas en auto A275/11 en cumplimiento de 
sentencia T-724/03 y auto A268/10. 

- Auto 366 de 2014 DECLARAR que la UAESP ha adelantado actuaciones encaminadas a darle cumplimiento 
a las órdenes y parámetros contemplados en la sentencia T-724 de 2003 y en los Autos 275 de 2011 y 268 de 
2010. Por lo anterior, la insta a continuar con el proceso. 

-Auto 089 de 2015  Adopción de una medida cautelar y solicitud de información a entidades públicas en el 
marco del seguimiento a las órdenes proferidas en el Auto 275 de 2011, en cumplimiento de la Sentencia T-724 
de 2003 y del Auto 268 de 2010.  

-Sentencia T-387 de 2012 LICITACION PUBLICA-Pliego de condiciones no vulneró derecho al trabajo de 
recicladores por cuanto empresa prestadora del servicio de aseo no llevaría a cabo labores de recolección de 
residuos reciclables- Caso recicladores Popayán. 

- Sentencia T-291 de 2009 Corte Constitucional de Colombia ï ACCION DE TUTELA-Ordena a la Alcaldía de 
Santiago de Cali, EMSIRVA en liquidación  y otras entidades del Municipio realizar acciones afirmativas en pro 
de la inclusión de los recicladores a la economía formal del aseo en la ciudad de Cali.  

-Sentencia T-411 de 2009 Corte Constitucional de Colombia - ACCION DE TUTELA-EMSIRVA ESP o la 
empresa que la sustituya deberá hacer posible la participación real y efectiva de los recicladores del Municipio 
de Cali en la convocatoria pública para la operación y explotación de los residuos sólidos, barrido y limpieza de 
vías y áreas públicas, gestión comercial y otras actividades.  

-Auto No. A118 de 2014 Corte Constitucional de Colombia- Evaluación de niveles de cumplimiento de las 
órdenes impartidas en la sentencia T-291 de 2009.  

DECRETOS A 
NIVEL NACIONAL  

 - Decreto 1609 de 2002  Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías 
peligrosas por carretera. 

-Decreto 3695 de 2009  Por medio del cual se reglamenta la Ley 1259 de 2008 y se dictan otras 
disposiciones.(Comparendo ambiental).  

- Decreto 1077 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, 
Ciudad y Territorioò. 

- Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 

RESOLUCIONES A 
NIVEL NACIONAL  

- RAS 2000, Resolución 1096 de 2000. Expedida por el Ministerio de Desarrollo Económico, por la cual se 
adopta el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico ï RAS. 

-  Resolución CRA 151 de 2001 Regulación integral de los servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y 
Aseo. Sección 1.3.7 Áreas de Servicio Exclusivo.  

-  Resolución CRA 315 de 2005 Por medio de la cual se establecen las metodologías para clasificar las 
personas de acueducto, alcantarillado y aseo de acuerdo con un nivel de riesgo. 

-Resolución 371 de 2009 Por la cual se establecen los elementos que deben ser considerados en los Planes 
de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Fármacos o Medicamentos Vencidos. 

-   Resolución 372 de 2009 Por la cual se establecen los elementos que deben contener los Planes de Gestión 
de Devolución de Productos Posconsumo de Baterías Usadas Plomo Acido, y se adoptan otras disposiciones. 

-Resolución 1457 de 2010 Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión 
Ambiental de Llantas Usadas y se adoptan otras disposiciones. 

-  Resolución 1297 de 2010 Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión 
Ambiental de Residuos de Pilas y/o Acumuladores y se adoptan otras disposiciones 

-   Resolución 1511 de 2010 Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión 
Ambiental de Residuos de Bombillas y se adoptan otras disposiciones 

- Resolución  1512  de 2010 Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión 
Ambiental de Residuos de Computadores y/o Periféricos y se adoptan otras disposiciones. 

 -   Resolución 1675 de 2013 Por la cual se establecen los elementos que deben contener los Planes de 
Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Plaguicidas. 

- Resolución 0754 de 2014 con la cual se adopta la metodología para la formulación, implementación, 
evaluación, seguimiento, control y actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

- Resolución 0288 de 2015 Por la cual se establecen los lineamientos para la formulación de los Programas de 
Prestación del Servicio Público de Aseo. 
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- Resolución CRA 720 de 2015 Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben 
someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que atienden en municipios de más de 5.000 
suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio 
público de aseo y se dictan otras disposiciones. 

ACUERDOS 
MUNICIPALES DE 

SANTIAGO DE CALI  

-Acuerdo 0937 de 1997 Por medio del cual se crea el Fondo de Solidaridad de Redistribución de Ingresos Para 
los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo  en el Municipio de Santiago de Cal.   

- Acuerdo 0282 de 2010 Por medio del cual se reglamenta la aplicación de la Ley 1259 de 2008 del 
Comparendo Ambiental en el Municipio de Santiago de Cali y se dictan otras disposiciones. 

-Acuerdo 0326 de 2012 Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Municipal de Santiago de Cali 2012-
2015. 

do 0327 del 2012 Por medio del cual se modifica parcialmente el Acuerdo 282 de 2009 y se dan otras 
disposiciones.  

- Acuerdo 335 de 2012 Por el cual se establecen los factores de subsidio y de contribución en los servicios 
públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en el Municipio de Santiago de Cali, para la vigencia 
2013 ï 2017. 

- Acuerdo Municipal  0353 de 2013 Por medio de la cual se adopta el estatuto de silvicultura urbana para el 
municipio de Santiago de Cali y se dictan otras disposiciones, en concordancia con el Acuerdo Municipal  0597  
de 2014.  

- Acuerdo Municipal 0373 de 2014 Por medio del cual se adopta la revisión ordinaria de contenido de largo 
plazo del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Santiago de Cali. 

DECRETOS  Y  
RESOLUCIÓN 

MUNICIPALES DE 
SANTIAGO DE CALI 

-Decreto 0475 de 2004  Adopción del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Municipio de Santiago 

de Cali PGIRS 2004-2019 

- Decreto  0059 de 2009 Por medio del cual se adoptan manuales para la implementación de programas de 
gestión integral de residuos sólidos en entidades públicas, en instituciones educativas, conjuntos residenciales, 
centros comerciales, supermercados, almacenes de cadena, y eventos masivos en el Municipio de Santiago de 
Cali. 

-Decreto  0291 de 2005 Por medio del cual se regula la Gestión Integral de Escombros en el Municipio de 

Santiago de Cali.  
- Decreto  700 de 2010 Por medio del cual se ajusta el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del 
Municipio de Santiago de Cali PGIRS 2004-2019. 

-  Decreto Municipal No. 411.0.20.0076 del 24 de febrero del 2015. ñPor medio del cual se conforman los 
Grupos Interdisciplinarios para el apoyo en la evaluación, seguimiento, control y actualización del Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos ïPGIRS-ò 

NORMATIVIDAD 
PROGRAMA DE 
ZONA RURAL 

Normatividad en materia ambiental y sanitaria: 

Decreto Ley 2811 de 1974 Código Nacional de los Recursos Naturales. 

Ley 99 de 1993  Por medio del cual se crea el Sistema Nacional Ambiental SINA y el Ministerio de Ambiente. 

Normatividad en materia de educación:  

Ley 115 de 1994 Por el cual se expide la ley general de educación.  

Política Nacional de Educación Ambiental SINA del 2002. 

Decreto 1743 de 1994 Define la institucionalización del proyecto de educación ambiental para todos los niveles 
de la educación formal y no formal. 

Proyectos ciudadanos de Educación Ambiental ïPROCEDA: Proyectos Ambientales Ciudadanos llevados a 
cabo por grupos y organizaciones de la sociedad civil, con el ánimo de contribuir en la resolución conjunta de 
problemas ambientales locales 

Normatividad Sancionatoria: 

Decreto 0146 de 2010  Por medio del cual se designa un equipo profesional de las Dependencias de la 
Administración como responsable del Plan de Formación para Infractores, el procedimiento de aplicación de 
Comparendo Ambiental en el Territorio de Santiago de Cali y se definen los montos de las Sanciones tipificadas 
en el Acuerdo 0282 de 2009, en el territorio de Santiago de Cali. 

Documentos CONPES: 

¶         CONPES 3463 de 2007: Planes Departamentales de Agua y Saneamiento para el Manejo Empresarial de 
los Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.  

¶         CONPES 3530 de 2008: Lineamientos y Estrategias para fortalecer el servicio público de aseo en el 
marco de la Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

¶         CONPES 3810 de 2014: Política para el suministro de Agua Potable y Saneamiento Básico en la zona 
rural. 
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NORMATIVIDAD 
PROGRAMA DE 
DISPOSICION 

FINAL 

Marco Normativo Nacional  

V   Decreto 077 de 2015 

V  Plan Nacional de Desarrollo 2014 ï 2018 ï ñTodos Por un Nuevo Pa²sò. 

V  Conpes 3624 del 20 de noviembre de 2009 ñPrograma para el saneamiento, manejo y recuperaci·n 
ambiental de la cuenca alta del r²o caucaò. 

V  Conpes 3710 del 15 de noviembre de 2011  ñModificaci·n al Conpes 3624 de 2009 ñPrograma para el 
saneamiento, manejo y recuperaci·n ambiental de la cuenca alta del r²o caucaò. 

V  Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico ï RAS - Titulo F Sistemas de aseo 
urbano 

Marco Normativo Municipal  

V  Resoluciones de CVC No. S.G.A. No. 336 de 1999, S.G.A. No. 394 de 1999, No. 0147 de 2001, No. DRSOC 
00223 de 2003 y No.183 de 2005, la Resolución 0100 No. 0711-0079 de Febrero 05 de 2005, la Resolución 
0100 No. 0710-0084 de Febrero 07 de 2008 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca exigió a 
Emsirva E.S.P. el mantenimiento y monitoreo postclausura a largo plazo, el cual debe tener una duración entre 
20 y 30 años después de clausurado el relleno sanitario, como también la ejecución del Plan de Clausura y 
Sellado Definitivo de la Celda Transitoria (Vaso 7), conforme a la guía ambiental de Saneamiento y Cierre de 
Botaderos a cielo abierto adoptada por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la Resolución 
1390 de Septiembre de 2005, El Decreto 838 de 2005 y el RAS 2000. 

Órdenes Judiciales 

V  Acción de tutela y sentencia  del 25 de abril y 18 de mayo de 2011 respectivamente, por la procuraduría 21 
judicial II ambiental y agraria del Valle, señalada en el artículo 86 de la constitución política y reglamentada por 
la ley 2591 de 1991, contra el municipio de Santiago de Cali, empresa de servicios de aseo de Cali EMSIRVA 
E.S.P. en liquidación y la superintendencia de servicios públicos, por violación al derecho constitucional 
fundamental a la vida indicado en el artículo 11 de la constitución política ordenando proceder de manera 
inmediata a la implementación de un sistema de tratamiento para los lixiviados generados en el antigua 
vertedero de Navarro, relleno sanitario y celda 7. 

NORMATIVIDAD 
PROGRAMA DE 
RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN 

¶         Marco Normativo Nacional  

V  Resolución Nacional  541 del 14 de diciembre de 1994 ñpor medio de la cual se regula el cargue, descargue, 
transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados 
sueltos, de construcci·n, de demolici·n y capa org§nica, suelo y subsuelo de excavaci·nò.  

V  Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico ï RAS - Titulo F Sistemas de aseo 
urbano. 

V  Decreto Nacional 178 del 27 de enero de 2012 ñPor el cual se establecen medidas relacionadas con la 
sustitución de vehículos de tracción animal". 

¶         Marco Normativo Municipal 

V  Decreto 0459 de 2004 sobre la prohibición del tránsito de vehículos de tracción animal en vías arterias y 
principales.  

V  Decreto 0414 de 2007 Por medio del cual se prohíbe el transporte de escombros en vehículos de tracción 
animal en las comunas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 17, 18, 19, 20 y 22, y se dictan otras disposiciones. Sentencia 
C-475 de 2003  

V  Decreto 0138 de 2007, Por el cual se adoptó los sitios de transferencia y disposición final de escombros 
(Avenida Ciudad de Cali con Troncal y Mameyal) - suspendido por un fallo judicial. 

V  Decreto 0287 de abril 28 de 2014 Por el cual se adopta un registro de potenciales beneficiarios para la 
promoción de las actividades alternativas de sustitución de vehículos de tracción animal en el municipio de 
Santiago de Cali y se dictan otras disposiciones. 

NORMATIVIDAD 
PROGRAMA INCLU

SIÓN DE 
RECICLADORES 

DE OFICIO 

¶         Sentencia C-793/09 SENTENCIA CONDICIONADA EN INFRACCIONES DE NORMAS AMBIENTALES-
Aplicación para la protección de los derechos de los recicladores informales de basura. 

¶         Acuerdo 0270 de 2009 Por medio del cual se autoriza al señor Alcalde de Santiago de Cali para participar 
en la creación y constitución de una Empresa Pública de Servicios Varios y se dictan otras disposiciones sobre 
la materia.  

¶         Decreto 4110200280 2009 Por medio del cual se conforma el Comité de Inclusión de Recicladores de 
Oficio al Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Municipio de Santiago de Cali  

¶         Decreto  411200531 de 2009 Por el cual se modifica el Decreto 4110200280  de 2009.  

¶         Decreto  4110200133 de 2010 Por medio del cual se adopta la Política Pública y Plan de Inclusión de 
Recicladores informales a la economía formal del Aseo en la Ciudad de Santiago de Cali. 
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¶         Acuerdo No. 0350 del 2013 Por el cual se autoriza al señor Alcalde de Santiago de Cali para concurrir a 
la disolución y posterior liquidación de la empresa de gestión integral de residuos sólidos del suroccidente 
Colombiano- GIRASOL EICE.  

NORMATIVIDAD  
PARA EL 

PROGRAMA DE 
RESIDUOS 

PELIGROSOS 

¶         Política Ambiental para la Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos (MAVDT, 2005) 

¶         Decreto 1076 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible" 
(MADS, 2015)/Decreto 4741 de 2005 

¶         Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos ï Bases Conceptuales (MAVDT, 2007) 

¶         Ley 1252 de 2008 Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los 
residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones 

¶         Política  Nacional de Producción y Consumo Sostenible (MAVDT, 2010) 

¶         Plan de Gestión Integral de los Residuos Peligrosos en el Valle del Cauca 2013 ï 2015 (CVC, 2013) 

¶         Decreto 351 de 2014 Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la 
atención en salud y otras actividades. 

Fuente: DAPM - 2015 

 

2.4 METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, EVALUACIÓN, 

SEGUIMIENTO, CONTROL Y ACTUALIZACIÓN DEL PGIRS MUNICIPAL 

2.4.1 Metodología de actualización PGIRS 2015 

 

La metodología implementada para la actualización del PGIRS 2015 se fundamentó en el 

desarrollo de criterios de Planificación y Gestión. En primera instancia, relacionando todos 

aquellos elementos previamente definidos en la normatividad nacional y los puntos de 

articulación con los requerimientos particulares del municipio de Santiago de Cali, la 

definición de los criterios para el levantamiento de la Línea Base y la definición de los 

mecanismos de formalización para atender los escenarios de participación en el proceso 

de actualización, mediante el desarrollo de un protocolo de mesas temáticas, para las 

cuales se definieron otros aspectos tales como: actores sociales participantes de la GIRS, 

el proceso de convocatoria, guías de trabajo para cada una de las mesas definidas, 

sistematización del proceso y difusión de resultados.  

 

La adaptación sistemática se compone de cuatro grandes aspectos que desarrollaron una 

ruta metodológica con secuencia lógica y en coherencia  con el ordenamiento jurídico, 

permitiendo formular los catorce (14) programas que constituyen el PGIRS, trece (13) de 

los cuales están definidos en la Resolución 0754 de 2014, ya que dicha Resolución no 

contempla un programa para la gestión de residuos peligrosos e indica que esa temática 
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se rige por lo dispuesto en las normas ambientales. Sin embargo, el PGIRS de Santiago 

de Cali  siempre ha incluido la gestión de residuos peligrosos dentro de su formulación 

dada su importancia ambiental y de salud pública; por lo tanto, en complemento a los 13 

programas que establece la normativa nacional,  se adiciona un catorceavo, el Programa 

para la Gestión de Residuos Peligrosos, quedando definidos los siguientes:  

 

1. Aspectos institucionales del servicio público de aseo. 

2. Recolección, transporte y transferencia. 

3. Barrido y limpieza de áreas públicas. 

4. Limpieza de zonas ribereñas. 

5. Corte de césped y poda de árboles. 

6. Lavado de áreas públicas. 

7. Aprovechamiento. 

8. Inclusión de recicladores. 

9. Disposición final. 

10. Gestión de residuos especiales. 

11. Gestión de residuos de construcción y demolición. 

12. Gestión de residuos sólidos en el área rural. 

13. Gestión del riesgo. 

14. Gestión de Residuos Peligrosos 

 

2.4.2. Ruta metodológica implementada para la actualización del PGIRS  

El DAPM trazó una Ruta Metodología que permitió que la ciudad llegara a la meta de 

contar con un PGIRS actualizado acorde a la normativa nacional y a las realidades locales 

en términos de gestión de residuos. Este proceso permitió recoger la información 

necesaria, analizarla y sistematizarla para formular cada uno de los catorce (14) 

Programas que conforman el Plan, como un instrumento que será la carta de navegación 

para la gestión integral de los residuos sólidos en la ciudad de Santiago de Cali.  
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2.4.2.1. Ruta Metodológica Primera Parte 

 
- Levantamiento de línea base y evaluación del PGIRS. El Grupo Técnico fue el 

encargado de consolidar  la información para el levantamiento de la línea base y 

realizar la evaluación del PGIRS que comprendió los años 2010 a 2014. Esta labor 

se realizó con la información suministrada por diferentes dependencias y las 

diferentes dependencias de la Administración Municipal, así como con la 

colaboración de Emsirva en Liquidación, la CVC y los prestadores del servicio 

público de aseo. 

 

- Reunión por Sectores. Con el fin de presentar la metodología y comunicar acerca 

de la selección de representantes ante el Grupo Coordinador, se realizaron 

reuniones con los sectores definidos que hacen parte de la gestión integral de los 

residuos sólidos en la ciudad. 

 
- Elaboración de propuesta para acto administrativo para conformación del 

Grupo Coordinador y Grupo Técnico. A la par con las actividades de 

levantamiento de información y reuniones sectoriales para presentar la 

metodología, se elaboró una propuesta borrador para la promulgación del acto 

administrativo con el cual se conformarían tanto el Grupo Coordinador, como el 

Grupo Técnico (Figura 2.4.1). 

 

2.4.2.2. Ruta Metodológica Segunda Parte 

 

- Mesas Temáticas por sectores para la elaboración del árbol de problemas, de 

objetivos y actividades de los programas del PGIRS. Con cada sector definido 

se realizaron las Mesas Temáticas, que permitieron formular el árbol de problema 

de cada programa, sus objetivos y sus respectivas actividades, según la 

competencia institucional o sectorial. La información recogida durante las Mesas fue 

sistematizada y analizada por el Grupo Técnico, quien consolidó la información 
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obtenida y acorde con la normatividad vigente formuló los catorce programas del 

PGIRS (Figura 2.4.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4.1. Ruta metodológica para la actualización del PGIRS ï Parte 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4.2. Ruta técnica para la actualización del PGIRS ï Parte 2 
 

El ajuste del PGIRS se fundamentó en la Línea Base y el desarrollo de las Mesas 

Temáticas Sectoriales, de donde se obtuvieron las herramientas para elaborar el 

DAPM.Elaboración propuesta para acto administrativo 
para conformación del Grupo Coordinador y Técnico. 

PGIRS.Reunión por sectores para presentar metodología. 

línea base y evaluación del PGIRS. 
 

PARTE 2 RUTA 
METODOGÓGICA  

PARTE 1.  

 

 

Presentación de avances y publicación de resultados en página 
web. 

Ajuste del documento preliminar de Actualización del PGIRS. 

Conformación y reuniones del Grupo Coordinador. 

Presentación del documento preliminar ante el Director del 

Elaboración de documento preliminar de Actualización del 

Realización de Mesas Temáticas por Sectores.Levantamiento de 

 

RUTA 
METODOLÓGICA  
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documento, acorde a la normativa nacional y las problemáticas locales 

evidenciadas a través de los diferentes actores y sectores de la sociedad que 

aportaron para su construcción.   

 

Con la información disponible, el Grupo Técnico se encargó de formular los 

Programas y Proyectos del PGIRS, apoyados en las reuniones con las 

Dependencias de la Administración Municipal, con quienes se realizaron Mesas de 

Trabajo para concertar los alcances del documento en términos de las 

competencias y misiones instituciones de cada dependencia.  

 

- Elaboración del documento preliminar de Actualización del PGIRS 2015. el  

Grupo Técnico fue el encargado de elaborar el documento preliminar de 

actualización del PGIRS 2015,  a partir de la revisión documental,  el levantamiento 

de la línea base y la elaboración de la evaluación del PGIRS vigente,  partiendo  del 

análisis situacional, árbol de problemas y técnicas de priorización establecidas por 

la Resolución 0754 de 2014, contando también con los productos sistematizados y 

analizados de las Mesas Temáticas que se realizaron con los diferentes sectores. 

 

- Presentación del documento preliminar ante el Director del DAPM. El 

documento preliminar fue remitido al Director del DAPM, quien revisó y presentó 

sugerencias y solicitó realizar ajustes, los cuales fueron incorporados al documento 

preliminar que fue presentado al Grupo Coordinador, cuando éste estuvo 

conformado oficialmente. 

 
- Conformación y reuniones del Grupo Coordinador.   Instancia donde se 

presentó el Documento preliminar de actualización del PGIRS 2015 y se recibieron 

recomendaciones de ajuste al Documento, las cuales se revisaron a la luz de la 

normatividad vigente y se realizaron según el caso.  
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- Ajuste del documento preliminar de Actualización del PGIRS 2015. El Grupo 

Técnico fue el encargado de analizar y evaluar las recomendaciones y sugerencias 

emitidas tanto por el Director del DAPM, como por el Grupo Coordinador y ajustar el 

documento en sus diferentes versiones que se dieron a lo largo del proceso, según 

se iba avanzando en el mismo, además teniendo en cuenta la normatividad vigente.  

 

- Presentación de avances en el proceso de Actualización del PGIRS y 

publicación de resultados en la página institucional. Con el fin de dar a conocer 

los lineamientos de actualización del PGIRS se realizó una reunión general con 

convocatoria abierta a la ciudadanía caleña, donde se recibieron observaciones 

desde los diferentes actores involucrados en la Gestión de Residuos Sólidos en la 

ciudad. De igual modo, el documento preliminar fue difundido a través del link 

(http://www.cali.gov.co/publicaciones/el_departamento_administrativo_de_planeacio

n_municipal_culmina_el_momento_uno_del_proceso_de_actualizacion_del_pgirs_d

e_santiago_de_cali_pub), que corresponde a la página WEB de la alcaldía , con el 

fin de dar a conocer y a su vez identificar las apreciaciones dadas por la ciudadanía 

en general; los comentarios y recomendaciones que se han presentado a través de 

estos medios, se han analizado en el marco de la normatividad vigente, para definir 

su inclusión en el documento.  

 

2.4.2.3. Ruta Metodológica Tercera Parte 

 

- Versión 2 del documento. Para la tercera parte del proceso de Ruta Técnica 

trazado, se contó con una Segunda Versión del Documento de Actualización del 

PGIRS, con el cual se inicia un nuevo proceso de revisión, esta vez, más sistémico. 

 

- Revisión del documento por parte del Director del DAPM y del Grupo 

Coordinador. En reuniones del Grupo Técnico con el Director del DAPM y 

posteriormente con el Grupo Coordinador, se presenta una Segunda Versión del 

documento de Actualización del PGIRS y se reciben observaciones y 

http://www.cali.gov.co/publicaciones/el_departamento_administrativo_de_planeacion_municipal_culmina_el_momento_uno_del_proceso_de_actualizacion_del_pgirs_de_santiago_de_cali_pub
http://www.cali.gov.co/publicaciones/el_departamento_administrativo_de_planeacion_municipal_culmina_el_momento_uno_del_proceso_de_actualizacion_del_pgirs_de_santiago_de_cali_pub
http://www.cali.gov.co/publicaciones/el_departamento_administrativo_de_planeacion_municipal_culmina_el_momento_uno_del_proceso_de_actualizacion_del_pgirs_de_santiago_de_cali_pub
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recomendaciones, que son revisadas a la luz de la normatividad vigente (Figura 

2.4.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4.3. Ruta metodológica para la actualización del PGIRS ï Parte 3 

 

 

- Realización de Mesas Sistémicas. Con el fin de realizar un análisis sistémico, y 

no sectorial, de lo trabajado hasta el momento en el documento de Actualización del 

PGIRS, se conformaron las Mesas Sistémicas conformadas multisectorial y 

multidisciplinariamente.  Con lo cual se le dio una nueva dimensión a la revisión y 

análisis del documento, buscando su correspondencia con los demás planes del 

orden municipal, departamental y nacional. 

 
- Versión 3 del documento. Con el proceso desarrollado en las Mesas Sistémicas 

se obtienen nuevos análisis y nuevas recomendaciones que a la luz de la 

normatividad fueron revisadas y acogidas según el caso. 

 

2.4.2.4. Ruta Metodológica Cuarta Parte 

 

- Ajuste final del documento de Actualización del PGIRS 2015. El Grupo Técnico 

analizó las observaciones y recomendaciones emitidas por el Director del DAPM, 

 Versión 3 del documento. 

Realización de Mesas Sistémicas. 

Revisión del documento por parte del Director del DAPM y del Grupo 
Coordinador. 

Versión 2 del documento. 
 

RUTA 
METODOLÓGICA 

PARTE 3.  
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las Mesas Sistémicas y el Grupo Coordinador y ajustó el documento acordé a la 

normatividad vigente, para luego ser remitido a la Dirección de Jurídica de la 

Alcaldía para la emisión del acto administrativo municipal que adoptaría el PGIRS 

ajustado para la ciudad de Cali.  

 

- Presentación de resultados de la actualización del PGIRS. Con el fin de dar a 

conocer el PGIRS actualizado para la ciudad de Cali, se realizó una Audiencia 

Pública, con convocatoria abierta, en la cual se presentó el proceso llevado a cabo 

para el ajuste del PGIRS, los resultados obtenidos, los lineamientos que definen la 

gestión de residuos para los próximos años en la ciudad y los proyectos que buscan 

dar solución a las problemáticas identificadas (Figura 2.4.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4.4. Ruta metodológica para la actualización del PGIRS ï Parte 4 

 

- Adopción del Decreto Municipal de Actualización del PGIRS. Luego de la 

revisión del documento de Actualización del PGIRS 2015, por parte de la Dirección 

Jurídica de la Alcaldía, el Alcalde de Santiago de Cali lo aprobó y promovió su 

divulgación.  

 

Publicación del Decreto Municipal que adopta la actualización del 
PGIRS. 

Adopción del Decreto Municipal de Actualización del PGIRS. 

Presentación de resultados de la Actualización del PGIRS: 
Audiencia pública. 

Ajuste final del documento de Actualización del PGIRS. 
 

RUTA 
METODOLÓGICA 

PARTE 4.  
 

 

 

 

 
Difusión de la Actualización del PGIRS. 
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- Publicación del Decreto Municipal que adopta la Actualización del PGIRS. En 

el boletín oficial y en la página institucional de la Alcaldía Municipal de Santiago de 

Cali, fue publicado el Decreto municipal que adopta la actualización del PGIR. 

 

- Difusión de la actualización del PGIRS del Municipio de Santiago de Cali. 

Como lo establece la Resolución 0754 de 2014, se difundió la actualización del 

PGIRS a través de medios institucionales de la Alcaldía Municipal de Santiago de 

Cali. 

 

En la Figura 2.4.5 se presentan las publicaciones emitidas en la página institucional de la 

Alcaldía Municipal donde se anunciaban todos los eventos y avances que se ejecutaron en 

desarrollo del proceso de actualización del PGIRS.  

 

 
Figura 2.4.5. Publicaciones emitidas en desarrollo de la actualización del PGIRS de Santiago de Cali 
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PARTE III 

 CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA Y RESULTADOS DE EVALUACIÓN DEL PGIRS
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3.1. CONFORMACIÓN DE GRUPOS DE APOYO 

La Resolución 0754 de 2014 establece que la responsabilidad de la actualización del 

PGIRS municipal deberá contar con el apoyo de dos grupos interdisciplinarios con 

experiencia en los aspectos técnico-operativos, sociales, ambientales, legales, financieros 

y administrativos en la gestión integral de residuos sólidos y del servicio público de aseo, 

los cuales debían quedar constituidos mediante acto administrativo del Alcalde, quedando 

conformados de la siguiente forma.  

 

3.1.1 Grupo Coordinador 

 

Para la conformación del Grupo Coordinador fue necesario generar un acto administrativo 

que permitió actualizar lo establecido en el Decreto 0161 de 2005, ajustándose la 

conformación del Grupo Coordinador  acorde a la normatividad vigente bajo el Decreto 

4110200076 del 24 de febrero de 2015. Cursado el acto administrativo, se  inició la 

convocatoria a los diferentes sectores para que definieran su representante ante dicho 

Grupo, oficiándose al Director del DAPM la persona delegada por sector. 

 

- Director del DAPM. 

- Representante de CVC. 

- Representante del DAGMA. 

- Representante de la Comisión Regional de Competitividad. 

- Representante de los operadores de la prestación del servicio público de aseo. 

- Representante de las agremiaciones del sector productivo. 

- Representante de las organizaciones no gubernamentales que trabajan el tema en 

el marco integral de los residuos sólidos del Municipio. 

- Representante del sector educativo. 

- Representante de los recicladores organizados. 

- Director del Grupo Técnico. 



 

 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal ï DAPM 
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos ï PGIRS 2015 ï 2027    

Página 60 de 733 
 

Son funciones del Grupo Coordinador: 

 

Función general: Apoyar el proceso de formulación, implementación, evaluación, 

seguimiento, control y actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del 

Municipio de Santiago de Cali. 

 

Funciones específicas: 

 

- Apoyar el proceso de formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y 

actualización del PGIRS¬. 

- Revisar, discutir, analizar y evaluar las propuestas presentadas por el Grupo Técnico. 

- Presentar sugerencias y recomendaciones al Grupo Técnico. 

 

El Grupo Coordinador quedó conformado de la siguiente forma:  

 

Director del Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal - DAPM 

Dr. León Darío Espinosa Restrepo  (Director) 

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC: 
Dr. Rubén Darío Materón (Director General) 
Ing. Mónica Molina Arredondo 
Ing. Luz Adriana García 

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - 
DAGMA: 

Dra. María del Mar Mozo, Directora 
Ing. Ángela María Sánchez (Grupo de Residuos 
Sólidos) 

PRESTADORES DELSERVICIO PÚBLICO DE ASEO 

Ing. Yahaira Indira Díaz Quesada Agente 
liquidadora, Emsirva E.S.P. en Liquidación. 
Com. Catherine Arteaga Restrepo, (Ciudad Limpia 
Bogotá S.A. E.S.P. sucursal Cali, operador de 
Emsirva E.S.P. en Liquidación). 

Sector Productivo: 
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ï ANDI 
Asociación de Centros Comerciales de Colombia ï 
ACECOLOMBIA 
Asociación de Empresarios y Comerciantes del Centro de Cali - 
GRECOCENTRO 

Dra. Carmen Elena Orozco, ANDI 
Ing. Gino Ulderico Riccio, ACECOLOMBIA 
Sra. Elizabeth Grijalba, GRECOCENTRO 

Organizaciones No Gubernamentales - ONG´s: Sra. Luz Nohemi Ocampo,  Teatro Esquina Latina 

Sector Educativo: 
Sra. Mónica Victoria Mosquera, Secretaría de 
Educación Municipal de Cali 

Recicladores Organizados  
Sr. Josemendi Nelson Gómez, Asodecores 
Sr. Santo Espólito Murillo, ARC 

Gremio carretilleros Sra. Gloria Inés Hidalgo, Sindicato de Carretilleros 

Director del Grupo Técnico PGIRS: 
Dr. Francisco Bonilla, Subdirector de POT y 
Servicios Públicos - DAPM 
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El Grupo Coordinador es la instancia donde se presentó el documento de actualización del 

PGIRS 2015 y se recibieron observaciones, sugerencias y recomendaciones para realizar 

los ajustes correspondientes que luego permitirían la adopción del documento, de acuerdo 

con la normatividad vigente y con los aspectos identificados durante la construcción de la 

Línea base, la evaluación de proyectos del PGIRS 2009-2014 y los resultados de las 

mesas temáticas sectoriales.  

 

3.1.2. Grupo Técnico 

 

Para la conformación del Grupo Técnico, el DAPM contó con un equipo de profesionales 

de diferentes disciplinas, que según la Resolución 0754 de 2014 deben comprender las 

siguientes áreas de conocimiento: Ingeniería, social, planificación, ambiental, 

administración pública, economía y finanzas, derecho en servicios públicos y 

comunicación. 

 

Son funciones del Grupo Técnico: 

 

Función general: Programar, organizar y ejecutar el trabajo técnico requerido para la 

formulación y actualización del PGIRS. 

 

Funciones específicas: 

 

- Formular la propuesta de actualización del PGIRS. 

- Realizar los estudios técnicos para la formulación del PGIRS que soporten las 

decisiones adoptadas. 

- Presentar la propuesta de actualización al Grupo Coordinador y al Director del 

DAPM para su revisión. 

- Revisar, estudiar y evaluar las sugerencias y recomendaciones por parte del Grupo 

Coordinador  y Director del DAPM, y realizar los ajustes a los que haya lugar. 
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- Presentar ante las instancias correspondientes en coordinación con el Grupo 

Coordinador y el Director del DAPM la propuesta de acto administrativo que adopta 

la actualización del PGIRS para su trámite de legalización. 

 

El Grupo Técnico quedó conformado de la siguiente forma:  

 

- Director: Ing. Francisco Javier Bonilla Hurtado ï DAPM 

- Licenciada: Sory Carola Torres Quintero 

- Administradora del medio ambiente: Paola Andrea Flórez Aguirre  

- Abogada: Yadira Restrepo Bejarano  

- Politóloga: Clara Malpud Realpe  

- Trabajadora Social: Olga Lucía Correa Hernández  

- Bióloga: Beatriz Eugenia Sierra Ruiz  

- Comunicadora Social: Dayra Alcid Sánchez  

- Ingeniero: Daniel Ascúntar Ríos  

- Ingeniero: Marvin Eduardo Valencia Escobar  

- Ingeniera: Katerine Johana Montes Navarro  

- Ingeniera: Martha Cecilia Tigreros García  

- Ingeniera: Paola Andrea Ortega de la Cruz  

- Ingeniera: Katherine Libreros Baeza  

- Ingeniera: Brian López Londoño  

- Ingeniero: John Albert Bermúdez 

 

El Grupo Técnico fue el encargado de elaborar el documento de actualización del PGIRS 

2015, a partir de la revisión documental, la elaboración de la línea base y los resultados de 

análisis situacional, los árbol de problemas trabajados bajo el esquema participativo y 

técnicas de priorización establecidas por la Resolución 0754 de 2014, contando también 

con los productos sistematizados y analizados de las Mesas Temáticas que se realizaron 

con los diferentes sectores. 
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El documento ajustado del PGIRS cuenta con un análisis de la problemática identificada 

para cada uno de los Programas, el cual, junto a los resultados de la Línea Base, fueron 

los fundamentos para la formulación de los Proyectos que quedaron incluidos finalmente. 

Este proceso fue acompañado con reuniones entre el Grupo Técnico y las Dependencias, 

quienes aportaron conceptos técnicos, financieros y procedimentales para el ajuste de las 

propuestas de Proyectos que surgieron a partir de los insumos mencionados.  

 

3.2 PARTICIPACION CIUDADANA 

La Constitución Política consagra el derecho ciudadano de participar en la vida social, 

política y económica del país, siendo concebida no solo como un instrumento, sino como 

un pilar sobre los cuales se edifica nuestro accionar colectivo como Nación. Se entiende 

como la participación comprende además de los procesos de consulta y recolección de 

información, la posibilidad de tomar decisiones que afectan la vida individual y colectiva de 

las personas. En este sentido, el Estado reconoce que las decisiones adoptadas como 

resultado de procesos participativos, poseen mayor legitimidad y eficacia, que aquellas 

decisiones que se toman de manera unilateral. Partiendo de este postulado, el Decreto 

1077 de 2015 define que la formulación o actualización del PGIRS deberá realizarse con 

la participación de los actores involucrados en la gestión integral de los residuos sólidos, 

para lo cual establece la conformación del Grupo Coordinador, donde tendrán asiento 

estos actores sociales. 

 

Para el DAPM fue fundamental la conformación de espacios de participación abiertos que 

involucraron diferentes actores sociales, por lo cual se instauraron las Mesas Temáticas y 

las Mesas Sistémicas, cuyas funciones fueron:  

 

3.2.1 Mesas temáticas por sectores ï Momento 1 

Como se mencionó anteriormente, las Mesas Temáticas, aunque no están establecidas ni 

en la normatividad, ni por acto administrativo, se configuraron como un mecanismo de 
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participación liderado por el DAPM para la inclusión de los diferentes sectores  

involucrados en la Gestión de los Residuos Sólidos, a lo cual se denominó Momento 1 en 

desarrollo del proceso de actualización del PGIRS. Para la conformación de las mesas 

temáticas se tuvo en cuenta los sectores que participan en la gestión integral de los 

residuos sólidos, así: 

 

- Las entidades del sector público: Dependencias de la Administración Municipal, 

Emsirva en Liquidación, CVC, Parques Nacionales, Gobernación del Valle del 

Cauca, SENA. 

- Las empresas prestadoras del servicio público de aseo. 

- Las agremiaciones del sector productivo. 

- Las organizaciones no gubernamentales que trabajan en la gestión de residuos 

sólidos del Municipio. 

- El sector educativo. 

- Los recicladores, carretilleros y bodegueros organizados. 

- La comunidad organizada a través del Sistema de Gestión Ambiental Comunitario ï 

SIGAC, los Comités de Planificación y el Consejo Rural Municipal. 

 

De esta manera, las Mesas Temáticas fueron una instancia que tuvo como objetivo, en un 

primer momento del proceso de formulación para la actualización del PGIRS, propiciar la 

participación de los actores involucrados y con incidencia en la gestión de residuos sólidos 

a nivel municipal, en concordancia con la Resolución 0754 de 2014; en dichos espacios se 

recibieron aportes para la construcción del árbol de problemas, la formulación de objetivos 

y de posibles actividades de los programas del PGIRS, así como se realizó la socialización 

de los lineamientos finales de actualización del mismo.  
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3.2.2 Mesas sistémicas ï Momento 2 

 

Para la segunda parte del proceso de formulación para la actualización del PGIRS 

(Momento 2), contando con sus catorce Programas ya definidos, se procedió a conformar 

las Mesas Sistémicas que permitieran revisar bajo una óptica integral dicha formulación y 

su articulación, no solamente entre ellos mismos, sino con los planes municipales, 

regionales y nacionales,  conforme también a las directrices internacionales a las cuales la 

Nación se ha comprometido a través de la firma de tratados, convenciones o protocolos. 

 
De esta manera, la actualización del PGIRS de Santiago de Cali se realizó con la 

participación de los actores involucrados en la gestión integral de los residuos sólidos, en 

concordancia también con lo establecido en el artículo 4 de la Resolución 0754 de 2014.  

 

Los sectores definidos para el trabajo participativo fueron el sector institucional, educativo, 

privado, las ONG que tienen trabajo directo en la gestión de residuos sólidos, Prestadores 

del Servicio Público de Aseo, los recicladores organizados, las organizaciones de 

carretilleros y de bodegueros, así como la comunidad organizada a través del Sistema de 

Gestión Ambiental Comunitario ï SIGAC, los Comités de Planificación y el Consejo Rural 

Municipal. 

 

En la Tabla 3.2.1 se presentan los resultados que evidencian la participación de los 

diferentes actores en las 21 sesiones realizadas, entre reuniones y Mesas Temáticas 

(durante los meses de marzo y junio de 2015), ejecutadas en el marco de la actualización 

del PGIRS en su primer momento en donde se presentó la Metodología a trabajarse y 

posteriormente se realizaron las jornadas donde se trabajaron la construcción del árbol de 

problema.  En la Tabla 3.2.2 se presentan las jornadas desarrolladas en las Mesas 

Sistémicas, denominados como Momento 2 del proceso de actualización y revisión del 

PGIRS.  
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Tabla 3.2.1. Participación en reuniones durante actualización del PGIRS ï Momento 1 

SECTOR PARTICIPANTES FECHA HORA LUGAR TEMÁTICA 

INSTITUCIONAL 

CVC, DAGMA, 
GOBERNACIÓN, 
DEPENDENCIAS, 
EMRU, EMCALI, 

METROCALI, UMATA, 
CMGRD, EMSIRVA 

11/03/2015 8:00 am a 10:00 am Centro Cultural (Taller) Metodología - Grupo Coordinador 

17/03/2015 8:00 am a 12:00 am Centro Cultural (Taller) Identificación de problemáticas  

08/04/2015 2:30 pm a 5:30 pm Centro Cultural (Taller) 
Resultados de identificación de 
problemáticas  

06/05/2015 2:30 pm a 5:30 pm Centro Cultural (Taller) Línea Base y formulación de proyectos 

13/05/2015 2:30 pm a 5:30 pm Centro Cultural (Taller) Formulación de proyectos 

02/06/2015 2:30 pm a 4:00 pm Centro Cultural (Taller) 
Reunión con SDTBS, Leonor Garcés y 
Mariluz García 

02/06/2015 4:00 pm a 5:30 pm Centro Cultural (Taller) Reunión con STTM, John Jairo González 

02/06/2015 4:00 pm a 5:30 pm Centro Cultural (Taller) 
Reunión con Sria. De Gobierno, James 
Guerrero 

04/06/2015 2:30 pm a 5:30 pm Centro Cultural (Taller) Reunión con SSPM, Mauricio Villaquirán 

05/06/2015 2:30 pm a 5:30 pm Centro Cultural (Taller) Reunión con SCT, Gustavo Cruz 

09/06/2015 8:00 am a 10:00 am Centro Cultural (Taller) Reunión con DAGMA 

09/06/2015 2:30 pm a 5:30 pm Centro Cultural (Taller) Reunión con Sria. De Gobierno 

23/06/2015 2:30 pm a 5:30 pm DAGMA 
Reunión con DAGMA, Presentación de 
fichas de proyectos 

24/06/2015 2:30 pm a 5:30 pm DAPM Reunión con Hacienda, incentivos 

07/07/2015 2:30 pm a 5:30 pm DAGMA 
Reunión con DAGMA, Revisión de fichas 
de proyectos 

15/07/2015 8:00 am a 10:00 am DAPM 
Reunión con SDTBS, Leonor Garcés y 
Mariluz García 

15/07/2015 10:00 am a 12:00 am Centro Cultural (Taller) Reunión con SSPM, Mauricio Villaquirán 

21/07/2015 8:00 am a 12:00 am Centro Cultural (Taller) 
Reunión con SOU, Bienes Inmuebles y 
STTM 

29/07/2015 8:00 am a 12:00 am Centro Cultural (Taller) 
Reunión con SEM, SCT y Sria. Gestión 
del Riesgo 

28/08/2015 2:30 pm a 5:30 pm Centro Cultural (Taller) 
Reunión con SOU, Bienes Inmuebles, 
DAGMA y Sria. Gestión del Riesgo 

PRIVADO 
PRESTADORES DEL 
SPA E INTERASEO 

12/03/2015 8:00 am a 12:00 m Centro Cultural (Taller) 
Metodología - Grupo Coordinador - 
Identificación problemáticas 

26/03/2015 2:30 pm a 5:30 pm Centro Cultural (Taller) 
Resultados de identificación de 
problemáticas  

01/07/2015 8:30 am a 01:00 pm EMAS Cali Revisión del documento PGIRS Preliminar 

SOCIAL 
RECICLADORES, 

MINPÚBLICO 

19/03/2015 2:30 pm a 4:30 pm Salón SISBEN Metodología - Grupo Coordinador 

14/04/2015 2:30 pm a 5:30 pm Centro Cultural (Taller) Identificación de problemáticas  

23/04/2015 2:30 pm a 5:30 pm Centro Cultural (Taller) 
Resultados de identificación de 
problemáticas  

SECTOR SOCIAL ONG´s 
24/03/2015 8:00 am a 10:00 am 

Centro Cultural (Salón 
Madera) 

Metodología - Grupo Coordinador 

15/04/2015 8:00 am a 12:00 m Centro Cultural (Taller) Identificación de problemáticas  
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SECTOR PARTICIPANTES FECHA HORA LUGAR TEMÁTICA 

29/04/2015 8:00 am a 12:00 m Centro Cultural (Taller) 
Resultados de identificación de 
problemáticas  

25/06/2015 8:00 am a 12:00 m Teatro Esquina Latina 
Presentación de avances en el documento 
PGIRS 

22/07/2015 2:30 pm a 5:30 pm Teatro Esquina Latina Reunión con ONGs 

PRODUCTIVO 
ANDI, ACOPI, 

COMERCIALES E 
INDUSTRIALES 

26/03/2015 8:00 am a 10:00 am Biblioteca Centenario Metodología - Grupo Coordinador 

28/04/2015 8:00 am a 12:00 m Centro Cultural (Taller) Identificación de problemáticas  

05/05/2015 8:00 am a 12:00 m Centro Cultural (Taller) 
Resultados de identificación de 
problemáticas  

08/07/2015 8:00 am a 12:00 m Centro Cultural (Taller)   

EDUCATIVO 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS,  

UINIVERSIDADES, 
SENA 

30/04/2015 2:30 pm a 5:30 pm Centro Cultural (Taller) Metodología - Grupo Coordinador 

07/05/2015 2:30 pm a 5:30 pm Centro Cultural (Taller) 
Identificación de problemáticas y 
alternativas de solución 

05/08/2015 8:00 am a 12:00 m Centro Cultural (Taller) Reunión con Sector Académico 

RURAL/URBANO 
Jornadas abiertas 

COMUNIDAD: JAL, 
SIGAC, VOCALES, 

CALI´s. 

12/05/2015 2:30 pm a 5:30 pm 
Centro Cultural (Taller 

Ciudad) 
Metodología - Grupo Coordinador 

19/05/2015 9:00 am a 5:00 pm 
Centro Cultural (Aud. 

Central) 
Identificación de problemáticas y 
alternativas de solución 

17/06/2015 9:00 am a 5:00 pm 
Centro Cultural (Auditorio 

Central) 
Presentación de resultados 

09/07/2015 9:00 am a 12:00 m Edificio Versalles 
Reunión programada con CMDR, no 
asistieron. 

04/08/2015 9:00 am a 12:00 m Salón Madera Reunión con comunidad urbana y rural 

25/08/2015 8:00 am a 12:00 m Salón Madera 
Presentación de programas PGIRS a 
comunidad urbana y rural 

PRIVADO 
TRANSFORMADORES 

DE MATERIALES 
15/05/2015 8:00 am a 12:00 m Biblioteca Centenario 

Metodología - Grupo Coordinador - 
Identificación problemáticas y áreas de 
oportunidad 

25/06/2015 2:30 pm a 5:30 pm DAPM Presentación de avances en el PGIRS 

PLAZAS DE 
MERCADO 

PLAZAS DE MERCADO 

14/05/2015 2:30 pm a 5:30 pm 
Centro Cultural (Taller 

Ciudad) 
Identificación de problemáticas y 
alternativas de solución 

10/07/2015 9:00 am a 12:00 m 
Centro Cultural (Taller 

Ciudad) 
Plazas de mercado 

20/08/2015 9:00 am a 12:00 m P. M. Alfonso López Presentación  de PGIRS preliminar 
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Tabla 3.2.2. Participación en reuniones durante actualización del PGIRS ï Momento 2 

SECTOR/TEMÁTICA PARTICIPANTES FECHAS N° REUNIONES 

Gestión del Riesgo 

Prestadores del servicio de aseo, Comunidad, 
EMCALI EIC-ESP, SISBEN, DAGMA, SEC. 
SALUD, CONSULTORES INDEPENDIENTES, 
CVC, SEC. GENERAL COMUNICACIONES, 
FCECEP, SECTOR PRIVADO, SIGAC, 
GOBERNACIÓN (SEC. AGRICULTURA), S. 
DE TRANSITO, SEC DEPORTES, SDR, 
EMSIRVA EN LIQUIDACIÓN ESP, SEC. 
EDUCACIÓN, CMGRD, CRUZ ROJA, 
PARQUES NACIONALES NATURALES, 
ZOONOSIS, UNIVERSIDADES  

martes, 08 de 
septiembre de 

2015 
1 

Recolección, transporte, 
transferencia y disposición final 

de RS 

AMECAL, SIGAC, EMSIRVA EN 
LIQUIDACIÓN ESP, DAGMA, RESTADORES 
DEL SPA, EMCALI EIC-ESP, COMUNIDAD, 
ONG'S, UNIVERSIDADES, ZOONOSIS, 
CONSULTORES INDEPENDIENTES, 
ORGANIZACIONES DE RECICLADORES, 
ORGANIZACIONES DE CARRETILLEROS, 
SEC. TRANSITO, Prestadores del servicio de 
aseo 

jueves, 10 de 
septiembre de 

2015 
1 

Gestión de RS en zona rural 

COMUNIDAD, DAGMA, METROCALI, 
OPERADORES DEL SPA, ONGS, PARQUES 
NATURALES NACIONALES, EMSIRVA ESP, 
PERSONERÍA, UNIVERSIDADES, SEC. 
SALUD, UMATA, SEM, CMGRD, Prestadores 
del servicio de aseo 

martes, 15 de 
septiembre de 

2015  
1 

Gestidón de Residuos de 
Construcción y Demolición 

COMUNIDAD, SECTOR PRIVADO, EMCALI 
EIC, OPERADORES SPA, ONG`S, CRUZ 
ROJA, SIGAC, SEC. GEN. 
COMUNICACIONES, DAGMA, SEC. 
INFRAESTRUCTURA, G11, STT MPAL, 
ALACALDÍA YUMBO, CODINSA, 
METROCALI, ORGANIZACIONES DE 
CARRETILLEROS, SEC. TRÁNSITO, 
CONSRUCTORAS. 

martes, 22 de 
septiembre de 

2015 
1 

Componentes de Limpieza 
Urbana 

UNIVERSIDADES, SECTOR PRIVADO, 
COMUNIDAD, SEC. TRANSITO, DAGMA, 
CONSULTORES INDEPENDIENTES, 
ALIANZA NAL. RECICLAJE INCLUSIVO, 
SIGAC, Prestadores del servicio de aseo 

jueves, 24 de 
septiembre de 

2015 
1 

Aprovechamiento e Inclusión de 
Recicladores 

ORGANIZACIONES DE RECICLADORES, 
EMCALI EIC, UNIVERSIDADES, ALIANZA 
PARA EL RECICLAJE INCLUSIVO, ONG`S, 
OPERADORES SPA, SECTOR PRIVADO, 
DAGMA, ANDI, EMSIRVA EN LIQUIDACION 
ESP, SIGAC 
EMRU EIC, ONG`S 

jueves, 24 de 
septiembre de 

2015 
1 

Gestión de RESPEL y 
Residuos Especiales 

CVC, CC UNICO, GESTORES RESPEL, 
SECTOR PRIVADO, DAGMA, EMCALI EIC-
ESP, METROCALI, UNIVERSIDADES, 
ZOONOSIS, ANDI, SEC.TTO., SEC. SALUD, 
PRESTADORES SPA, BOMBEROS, 
PORACTIVA, CRUZ ROJA, BAMOCOL 

martes, 29 de 
septiembre de 

2015 
1 

TOTAL REUNIONES 7 
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3.2.3 Reunión por sectores 

 

Las Mesas Temáticas Sectoriales se conformaron acorde a las competencias de cada uno 

de los actores identificados que tuvieran relación con la gestión de residuos sólidos en la 

ciudad de Cali (Figura 3.2.1). Se realizaron en total 21 reuniones entre los meses de 

marzo a junio de 2015, con los sectores definidos previamente. Utilizando una secuencia 

lógica, en los primeros acercamientos a cada uno de los sectores se presentaba la ruta 

metodológica para el ajuste del PGIRS y se relacionaban los grupos de apoyo que 

acompañarían el proceso (Grupo Técnico y Grupo Coordinador). 

 

 

Figura 3.2.1. Mesas de trabajos sectoriales para la actualización del PGIRS 

 

Asimismo, se hizo énfasis en la importancia de realizar las Mesas Sectoriales como 

herramienta de recolección de información para suministrar los insumos requeridos en el 

proceso de ajuste del PGIRS, entendiendo que este esquema participativo permitiría 

recopilar las diferentes problemáticas en torno al manejo de residuos sólidos y las visiones 

de cada uno de los sectores convocados.  
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3.2.4. Realización de mesas temáticas por sectores para identificación de 

problemáticas y alternativas de solución 

 

Con cada sector definido se realizaron las mesas temáticas, que permitieron abordar las 

principales problemáticas asociadas al manejo de residuos en el Municipio de Santiago de 

Cali empleando la técnica de árbol de problemas, de acuerdo a lo establecido en la 

Resolución 0754 de 2014 (Ver Figura 3.2.2), utilizando como referencia los 14 Programas 

que quedaron incluidos en el PGIRS ajustado para el Municipio de Santiago de Cali 

Además, una vez identificados los problemas, se procedía a la construcción de las 

posibles soluciones, formulando objetivos y planteando actividades, según la competencia 

institucional o sectorial. La información recogida durante las mesas fue sistematizada y 

analizada por el Grupo Técnico, quien consolidó dicho información obtenida y acorde con 

la normatividad vigente formuló los catorce programas del PGIRS. 

 

 

Figura 3.2.2 Árboles de problemas construidos en las Mesas Temáticas Sectoriales 
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3.2.5. Sistematización de la información 

 

En cada jornada realizada se recogieron las recomendaciones y observaciones que 

realizaron los diferentes actores, lo que permitió la sistematización y posterior revisión en 

el marco de la normatividad vigente, logrando definir los aportes que se incorporaron como 

lineamientos de cada programa del PGIRS.  

 

En el DTS se presentan las transcripciones de los resultados obtenidos en las reuniones 

realizadas con el acompañamiento de cada uno de los sectores relacionados con la 

gestión de residuos sólidos en Santiago de Cali. A continuación se presenta una síntesis a 

manera de conclusión del trabajo realizado por los sectores: 

 

Entidades del sector público. 

Dependencias de la Administración Municipal, EMSIRVA en Liquidación, CVC, Parques 

Nacionales, Gobernación del Valle, SENA. 

 

Con las entidades del sector público fue determinante definir la competencia en términos 

de la función que cada entidad tiene frente al tema de la gestión de los residuos sólidos. 

De este modo las entidades definieron su rol y los programas en los que directamente 

tenían injerencia, para posteriormente definir los proyectos que de cada Programa 

tendrían financiación directa por cada entidad, elaborando finalmente las fichas de los 

proyectos del POAI, con las cuales se garantizan los recursos para el primer período de 

implementación de la actualización del PGIRS.  

 

Las empresas prestadoras del servicio público de aseo. 

Las empresas prestadoras del servicio público trabajaron en casi todos los Programas que 

comprende la actualización del PGIRS, exceptuando el Programa de Inclusión de 

Recicladores por considerarlo de injerencia directa y exclusiva de la Administración 

Municipal.  
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Sus aportes al momento de realizar los árboles de problemas se centraron en la débil 

coordinación que existe entre las diferentes entidades del sector público que tienen 

competencias directas frente a  la gestión del residuo sólido, lo que según ellos dificulta su 

actuación en las diferentes áreas donde ellos intervienen.  

 

Las agremiaciones del sector productivo. 

El aporte principal de las agremiaciones del sector productivo participantes, como de los 

centros comerciales y agremiaciones del sector industrial y comercial, se centró en el 

Programa de Aprovechamiento principalmente y en el Programa de Gestión del Riesgo. 

Para este sector poder articular procesos de separación en la fuente óptimos que 

conduzcan al debido aprovechamiento de los mismos es un punto crucial en los sistemas 

de producción que muchos manejan, por lo cual consideran que tanto las estrategias IEC, 

como las de transferencia de tecnología y capacitación son indispensables. 

 

De manera especial los centros comerciales manifestaron su interés por apoyar a los 

recicladores organizados, toda vez que requieren complementar sus estrategias de 

separación en la fuente y de entrega del material recuperado, lo que podría concertarse 

con estas organizaciones que vienen siendo fortalecidas por la Administración Municipal a 

través de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social. 

 

Las organizaciones no gubernamentales que trabajan el tema en el marco integral 

de los residuos sólidos del Municipio. 

Este sector estuvo representado especialmente por organizaciones que cuentan con una 

experiencia importante en el diseño y realización de estrategias IEC en el marco del 

Programa de Aprovechamiento y algunas en el tema de asistencia social a los recicladores 

de oficio. De este modo su participación se centró principalmente en el Programa de 

Aprovechamiento y en el Programa de Inclusión de Recicladores, brindando elementos 

enmarcados en las estrategias IEC, que permitan garantizar la adecuada separación en la 

fuente por parte del Municipioanía, el reconocimiento de los recicladores de oficio y la 

valoración de su trabajo, así como la definición de una ruta de atención a los recicladores 
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de oficio que comprende su vinculación a programas sociales de la Administración 

municipal, así como programas sociales que puede ofrecer el sector privado, como parte 

de sus procesos de responsabilidad social empresarial. 

 

El sector educativo. 

Las instituciones educativas participantes en las Mesas Temáticas centraron su trabajo en 

el Programa de Aprovechamiento, toda vez que su función principal es la formación de sus 

estudiantes, teniendo bajo su responsabilidad el diseño y la ejecución de los PRAES 

(Proyecto Ambiental Escolar), con los cuales pueden incidir a través de estrategias IEC y 

de iniciativas concretas de separación en la fuente.  

 

Algunos docentes asistentes contribuyeron en la reflexión sobre la formulación del 

Programa de Gestión de Residuos Sólidos en el Área Rural, toda vez que en los 

corregimientos este debe verse de manera integral y teniendo en cuenta los diferentes 

sectores que participan. 

 

Los recicladores de oficio, carretilleros que recojan y transporten residuos 

aprovechables y bodegueros, organizados. 

Las organizaciones de recicladores y de bodegueros participantes contribuyeron con sus 

aportes en la formulación del Programa de Aprovechamiento y en el Programa de 

Inclusión de Recicladores de Oficio, reconociendo por un lado la necesidad de fortalecer 

sus procesos organizativos ï empresariales, así como los de articulación entre las mismas 

organizaciones; de igual manera ven la necesidad de la implementación de la ruta 

selectiva en la ciudad, para lo cual se requiere de infraestructura y de apoyo logístico y de 

transporte, por lo que ven la necesidad de consolidar alianzas con el sector privado. 

También propusieron la necesidad de implementar en toda la ciudad las estrategias IEC 

que promuevan la separación en la fuente, la ruta selectiva y permitan identificar y 

reconocer la labor que realiza el  reciclador de oficio. 
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El aporte de las organizaciones de carretilleros participantes se centró en el Programa de 

Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, en el cual ellos participarán como 

transportadores del material, siendo conscientes de la necesidad de implementar 

estrategias educativas que le enseñen a la ciudadanía de la responsabilidad que tienen al 

momento de disponer sus residuos de construcción y/o de demolición.  

 

La comunidad organizada a través del Sistema de Gestión Ambiental Comunitario ï 

SIGAC, los Comités de Planificación y el Consejo Rural Municipal. 

Los aportes de la comunidad organizada si bien se centraron el Programa de 

Aprovechamiento, también se dieron en aquellos Programas que tienen incidencia directa 

con la limpieza y aseo de los espacios públicos, zonas verdes, riberas de los ríos, ya que 

tienen relación directa con el saneamiento de sus sectores, barrios, comunas y en general 

del Municipio que es para ellos su casa.  

 

3.3. EVALUACIÓN DEL PGIRS 2004 -2014 EN EL MUNICIPIO DE CALI 

Con el objetivo de valorar los resultados de las actividades plasmadas en el PGIRS 

ajustado para la ciudad de Cali en el año 2009, se realizó una recopilación de información 

con las diferentes Dependencias de la Administración Municipal, referente a los proyectos 

ejecutados en el marco del PGIRS de Santiago de Cali durante los años 2009 a 2014.  

 

Esta información fue de gran utilidad para el ajuste del PGIRS, dado que evidenció hacia 

dónde se concentraron los esfuerzos en los últimos 5 años para la gestión de residuos 

sólidos en la ciudad de Cali, así como aquellos aspectos donde hubo menor intervención, 

de manera que el ajuste del PGIRS permitiera equilibrar las cargas en términos de 

responsabilidades y estrategias, orientado hacia una verdadera integralidad en el manejo 

de los residuos sólidos. A continuación se describen los principales resultados obtenidos 

por dependencia de las actividades ejecutadas.  
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Secretaría de Cultura y Turismo (SCT): durante el período 2010-2014 ha logrado avanzar 

en la implementación y seguimiento del Decreto 0059 de 2009. Las otras actividades no se 

han desarrollado porque actualmente se cursan lineamientos a través de los cuales se 

incluirán como política institucional a través de lineamientos del programa de Cultura 

Ciudadana, existen recomendaciones para ajustar algunas de las actividades y se 

considera que una actividad no es de competencia de la entidad.   

 

Secretaría de Educación Municipal (SEM): Durante el período 2010-2014 la SEM ha 

desarrollado dos proyectos que apuntan al mejoramiento de los PRAES en las 

instituciones educativas de Santiago de Cali. La SEM registra que el primer proyecto contó 

con un presupuesto de $41.368.131 y el segundo proyecto que está en curso tiene un 

presupuesto de 200 millones con una cobertura de 2.700 estudiantes de las instituciones 

educativas oficiales (IEO). El cumplimiento de la SEM respecto a la actividad asignada es 

de un 100%.  

 

Secretaría de Salud Pública Municipal (SSPM): La SSPM, ha ejecutado a través de 

proyectos o líneas de trabajo incorporadas en la política institucional de la Secretaría 

acciones para lograr el cumplimiento de quince (15) actividades asignadas demostrando 

avance en cada una de ellas.  Existen tres (3) actividades que la SSPM considera que no 

le corresponden a esta entidad, y no registra ejecución sólo en una (1) actividad.  

 

EMSIRVA ESP en Liquidación: Esta entidad tiene asignada una (1) actividad en el 

Programa de Clausura y Sellado de Navarro, de la cual se ha avanzado en:  

 

- Diseño y construcción de la Laguna N°7 y recuperación de las Zonas aledañas al vaso 

7 o nueva Celda. 

- Obras de sellado vaso 7 o nueva celda, según otrosí No. 2 del 31 de Julio de 2009 al 

contrato 105-2008.  

- Construcción del cerramiento perimetral y reparación cámara lixiviados. 

- Construcción Laguna No. 8 (18.467 m3) y adecuación filtros y red de captación. 
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Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social (SDTBS): Los proyectos 

desarrollados por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social durante el 

período 2012-2014 han logrado un avance significativo en el tema de actualización del 

Censo 2009, información que permite validar los datos de los recicladores de oficio con el 

objeto de conocer la realidad social de este grupo poblacional a través de diagnósticos y 

caracterizaciones. Asimismo, se logró avanzar en la consolidación de un proceso 

organizativo con organizaciones de recicladores, conformándose la E.S.P. denominada 

AIRE 3R; teniendo en cuenta la normatividad vigente en la prestación del servicio público 

de aseo y gestión integral de residuos sólidos que establece en el Decreto 1077 de 2015 

la necesidad de formalizar a los recicladores bajo esta figura, como criterio jurídico para 

incluir a las organizaciones de recicladores en proyectos de aprovechamiento.  

 

En la revisión de las estrategias y actividades se pudo observar que existen actores que 

participan en un mayor número de actividades que otros. El DAPM, DAGMA, CVC por ser 

autoridades de orden local y departamental, tienen bajo su responsabilidad entre 60 y 105 

actividades; continuando con los prestadores del servicio público de aseo con 46 

actividades, SSPM con 19, Mesa del Reciclaje con 14, los demás actores tienen menos de 

9 actividades, como se muestra algunos sólo tienen una actividad bajo su cargo.  

 

Una gran debilidad identificada es la carencia de un sistema de información que permita 

registrar y organizar los resultados de las actividades ejecutadas por cada una de las 

dependencias de la Administración Municipal en el marco del PGIRS; consecuentemente, 

el seguimiento y control de los programas y proyectos se ven perjudicados.   

 

Finalmente, se realizó un análisis de avance por cada uno de los 6 Programas formulados 

en el PGIRS, obteniendo los porcentajes de cumplimiento que se observan en la Figura 

3.3.1. 
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Figura 3.3. Porcentajes de cumplimento por programa PGIRS 2009 a 2015  

 

Fuente: PGIRS Cali 2004 ï 2019 

 

La Figura 3.3.1 muestra cómo la gestión de residuos en la ciudad de Cali en los últimos 6 

años se enfocó principalmente  en la Recuperación y el Aprovechamiento, seguido por la 

Gestión de Residuos Industriales y peligrosos y la clausura y sellado del vertedero de 

Navarro, donde se ejecutaron más del 70% de las actividades proyectadas. Lo anterior 

genera áreas de oportunidad en estos aspectos y sugiere que se fortalezcan la acciones 

encaminadas hacia los otros elementos de la gestión de residuos en la ciudad.  La 

evaluación detallada de los avances logrados en desarrollo del PGIRS actual de Santiago 

de Cali queda consignada en el ñInforme de  evaluación PGIRS 2009-2014ò, elaborado por 

el Equipo PGIRS del DAPM, el cual puede ser consultado en la página institucional de la 

Alcaldía Municipal para conocer los complementos sobre este tema. 
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PARTE IV 

TRANSICIÒN DE LINEAS ESTRATEGICAS A EJES TRANSVERSALES Y SU 

ARTICULACIÒN CON LOS  PROGRAMAS DEL PGIRS 

 
 
 
 
 
 



 

 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal ï DAPM 
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos ï PGIRS 2015 ï 2027    

Página 79 de 733 
 

4.1 EJES TRANSVERSALES  

Un enfoque transversal se refiere a aquellos fundamentos conceptuales que atraviesan los 

diferentes componentes de las políticas, planes, programas y proyectos, convirtiéndose en 

elementos estructuradores y articuladores de objetivos y actividades, así como en 

mecanismos de aplicación dentro de cada nivel de intervención. Un eje transversal debe 

tener características que permitan su integración a los diferentes componentes de una 

herramienta como el PGIRS. En este sentido, deben ser relevantes, integrales, 

integradores y permanentes, y deben tener la capacidad de trascender en escenarios 

intersectoriales.  

 

Partiendo de los preceptos anteriores, se han definido para el actual PGIRS del Municipio 

de Santiago de Cali, cuatro ejes transversales teniendo en cuenta la necesidad de articular 

los diferentes conceptos integradores y sistémicos, tanto en el orden conceptual, como 

instrumental,  que se han venido incorporando a nivel nacional e internacional, estos son: 

i) Sostenibilidad; ii) Estrategias de Información, educación y comunicación - IEC iii) 

Gestión del riesgo y  iv) Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono ï ECDBC 

(Figura 4.1.1). 

 

Es importante tener en cuenta, que el anterior PGIRS contaba con cinco líneas 

estratégicas desde el año 2004: i) Cultura ciudadana; ii) Producción más limpia; iii) 

Valorización de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos; iv) Calidad en la prestación 

del servicio público de aseo, y v) Disposición final adecuada; las cuales han surtido un 

proceso de adaptación teniendo en cuenta las indicaciones normativas de corte nacional y 

las dinámicas sobre la gestión de los residuos en la ciudad en los últimos 11 años. Así, 

dichas líneas debieron ser ajustadas para dar cabida a la formulación de los seis 

programas resultantes del primer proceso de evaluación y que ahora deben ser 

replanteadas atendiendo las indicaciones del Gobierno Nacional respecto a la metodología 
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expedida para la formulación, implementación, evaluación seguimiento, control y 

actualización de los Planes de Gestión (Resolución 0754 de 2014). 

 

 

Figura 4.1.1. Ejes transversales establecidos en el Plan de Gestión de Residuos Sólidos del Municipio de 

Santiago de Cali. 
 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































