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RESUMEN EJECUTIVO 

Al igual que en el resto del mundo, también en nuestro país los residuos han experimentado un 

constante incremento en su tonelaje anual. La principal estrategia adoptada en todo el mundo para la 

gestión de residuos es el principio denominado de las 4 R: Reducir, Reusar, Reciclar, Recuperar.. Es 

así, que en los últimos años, las mayores empresas privadas del mundo y del país están adoptando la 

sustentabilidad como un pilar fundamental en sus negocios. Empresas globales de consumo masivo, 

quienes son grandes consumidoras de materiales de embalaje, son también las generadoras de 

residuos post-consumo tales como vidrio, plástico, aluminio, tetrapack.  

Sin embargo, en Argentina, los esfuerzos hoy para recuperar y reciclar son insuficientes y los existentes 

ineficientes A través de los fabricantes de empaques, detectamos que el principal desafío para 

incrementar el porcentaje de material reciclado en los empaques es la cantidad de material recuperado 

disponible en el mercado. No es suficiente y lo que hay, es caro por las ineficiencias del circuito de 

recuperación. 

Con el compromiso de la reducción de impactos ambientales negativos, este modelo de negocio busca 

reducir los residuos generados dentro del país incorporando la recuperación y el reciclaje como un 

hábito responsable para acelerar la transición hacia un modelo de economía circular. Para esto, se 

propone una planta de tratamiento de residuos con el objetivo de recuperar y clasificar residuos 

sólidos urbanos con alta tecnología en una planta automatizada para facilitar la introducción al mercado 

de nuevas materias primas de calidad, en grandes volúmenes, de manera eficiente y constante, a un 

precio justo. La start up adopta del modelo de Triple impacto o Empresa B, buscando no solo beneficios 

económicos, sino integrar los beneficios sociales y ambientales al propósito corporativo.  

La inversión necesaria para implementar esta empresa es de 34 millones de dólares, con un costo de 

capital de 12,5% anual, y existen antecedentes de este tipo de plantas de tratamiento alrededor del 

mundo con resultados operativos positivos. Pero, en la Argentina, no hay un antecedente de un 

proyecto de estas características y las plantas de tratamiento existentes cuentan con un menor nivel 

de automatización al propuesto, y con niveles de eficiencia bajos lo que impacta directamente en la 

rentabilidad del negocio. 

Este plan de negocio presenta el análisis de la industria y del mercado, estimación de la demanda, plan 

de marketing para captar mercado y posicionarnos como líderes del segmento, plan operativo macro 

de las actividades principales necesarias para generar valor en el negocio, y decanta en el análisis 

económico financiero y condiciones críticas para la viabilidad del negocio. La rentabilidad está 

directamente correlacionada con la calidad del residuo a tratar, por tanto se hace imperiosa la gestión 

con los generadores para garantizar la relación orgánico / inorgánico como una actividad clave. La 

venta de los reciclables está asegurada a través de las grandes compañías de consumo masivo del 

medio, quienes están interesadas en comprar el material para elaborar empaques con contenido 

reciclado, y de esta forma contribuir con el modelo de economía circular.  
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INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

Definición y clasificación de RSU 

Los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) son los desechos que se generan en domicilios particulares, y 

también aquellos de similar composición generados en otros ámbitos como los comercios, oficinas, 

empresas de servicios e industrias. 

Las plantas de separación y clasificación de residuos son parte del proceso de ciclo de vida de un 

residuo y permiten recuperar residuos sólidos urbanos para su posterior reciclaje. De esta manera se 

reduce la cantidad de residuos que se disponen en los rellenos sanitarios, alargando la vida útil de los 

mismos. 

Estas plantas pueden ser de origen social o privado. En las primeras, los recolectores informales 

(cartoneros) organizados en cooperativas o asociaciones logran acceder al sistema formal de trabajo. 
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Análisis PESTEL 

5 fuerzas de porter  
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1 PRESENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA OPORTUNIDAD DE 

NEGOCIO  

1.1 OPORTUNIDAD DE NEGOCIO  
La oportunidad del negocio nace concretamente a partir de la evaluación de la situación actual del 

ciclo de vida de las botellas plásticas de PET (Polietilentereftalato) en Argentina, el cual es el principal 

material utilizado para fabricar los envases de bebidas gaseosas, aguas, aceites comestibles y otros 

productos, y tienen la propiedad de ser 100% reciclables y en casi su totalidad, descartables.  

En Argentina, según datos oficiales proporcionados por la Asociación Civil Argentina Pro Reciclado del 

PET,  solamente se recupera el 31,25%. El principal destino de esta materia prima post consumo es la 

fabricación de fibras textiles, utilizándose en la confección de alfombras, cuerdas, cepillos y escobas, 

sunchos, telas para prendas de vestir como el "polar", calzados, camisetas, y otros. El PET reciclado 

se destina en niveles bajos a nuevos envases para bebidas o alimentos en contacto permanente. 

(ARPET , 2018).  

Botellas de PET 

 

Las principales empresas de consumo masivo que utilizan botellas de PET en su producción son Coca 

Cola, Danone, Nestlé Waters y Cervecería Quilmes, para la línea Pepsi, Guaraná y Gatorade. Tanto 

Coca Cola y Danone desde hace algunos años utilizan resina reciclada en sus botellas, con un nivel 

promedio del 20%, el cual varía dependiendo de la disponibilidad de resina reciclada en el mercado. 

Ambas empresas pagan el extra costo de la resina reciclada por programas de responsabilidad social 

que tienen implementados, es decir, que hoy usan la resina reciclada como una herramienta de 

reputación corporativa. 

La situación de abastecimiento de resina reciclada en el país es crítica ya que existe escasez en el 

mercado, e inyectar preformas plásticas de PET con resina reciclada se hace inviable por falta de la 

materia prima. 
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A nivel nacional, existe una única empresa en la Argentina que recicla botellas plásticas (ECOPEK) con 

la capacidad de producir resina reciclada grado alimenticio, es decir que se puede utilizar para fabricar 

una nueva botella (tecnología bottle-to-bottle). Esta empresa es un monopolio ya que no cuenta con 

competencia local. Asimismo, cuenta con una capacidad ociosa del 50% en su única planta industrial 

de Pacheco, y esto se debe a la falta de materia prima: no hay el suficiente volumen de botellas PET 

post-consumo recolectadas que retornen del mercado que permitiría incrementar la oferta y satisfacer 

la demanda. 

Las estadísticas para las botellas PET en Argentina son, según datos publicados por la Asociación Civil 

Argentina Pro Reciclado del PET: (ARPET , 2018) 

 Consumo botellas PET: 240.000 toneladas al año. 

 Índice de recolección: Aprox. 31.25% (75.000 toneladas al año)1 

La situación de escasez impacta en forma directa el precio de la resina. La resina reciclada en Argentina 

tiene una diferencia de precio mínima de 35 USD / kg superior vs. Resina virgen, lo cual dificulta que 

las empresas de consumo masivo se motiven a incluir mayores porcentajes de reciclado en sus 

empaques sin incrementar sus costos de producción.  

Entre los principales factores por los cuales no está explotado el reciclaje de PET (u otros materiales) 

en Argentina son:  

o Informalidad en la recolección y acopio. 

o Falta de precios uniformes para el material y logística adecuada. 

o Insuficiente separación de residuos en el hogar e industrias. 

o Ausencia de ley que obligue a las empresas al tratamiento de residuos post consumo 

o reutilizarlos.  

En similar situación se encuentran el resto de empaques, los cuales son descartables y se transforman 

en residuos inmediatamente después de su consumo: 

 Lata de aluminio: si bien se observan altos niveles de contenido de aluminio reciclado en las 

latas, el mismo es de origen brasilero. Las latas de aluminio consumidas en Argentina, no 

vuelven a ser otra lata de aluminio. Es decir que el circuito no se completa. El área de 

sustentabilidad de Cervecería Quilmes indicó que los registros indican que solo el 5% de las 

latas en Argentina son recicladas.  

                                                      

1 No existen estadísticas oficiales de recolección ni reciclado de botellas PET en Argentina. Solo con 

datos de exportaciones y plantas de reciclado, se puede inferir la cifra de recolección y reciclado. Sin 

embargo el dato del 25% es validado por la CAIRPLAS (Camara Argentina de reciclados Plasticos) y 

un reciente estudio realizado por la Universidad de Palermo también arrojó resultados cercanos a tasas 

del 30% de reciclaje.  https://www.cronista.com/informaciongral/Basural-PET-en-la-Argentina-se-tiran-

12-millones-de-botellas-de-plastico-por-dia- 
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 Botellas de vidrio: el vidrio roto es el principal subproducto de la botella de vidrio y es un 

insumo importante para su producción en las vidrieras, pero no es un material atractivo en la 

cadena de recolección por el bajo precio de venta, además de ser un material peligroso 

(cortante, filoso) para la recolección manual. Las mayores fuentes de recolección son 

industriales: en las vidrieras o en las cerveceras. 

 Empaques secundarios y terciarios: los proveedores de estos empaques tienen proyectos 

de investigación y pruebas de materiales con contenido reciclado, sin embargo, todos los 

proveedores expresan la necesidad de incrementar la recolección de los residuos post 

consumo para mantener el circuito de reciclaje y abaratar costos y en consecuencia mejorar la 

oferta a escala industrial. 

Por tanto, y tomando como disparador el caso de ECOPEK y el ciclo de vida del PET, se encuentra la 

oportunidad de negocio ya que existe demanda de residuos post consumo segregados en grandes 

volúmenes y en forma continua, para insertarlos en la cadena productiva de reciclaje.  

En este sentido, es necesario buscar soluciones que permitan incrementar los volúmenes de 

recolección y separación de residuos post consumo en Argentina, de manera de incrementar la oferta 

de materia prima para las diferentes industrias dedicadas al reciclaje.  De esta forma se podrán resolver 

problemas de la cadena productiva tales como eliminar la capacidad ociosa existente, incrementar la 

oferta de material reciclado, disminuir costos de reciclaje que podrán ser trasladados a los 

compradores, y generar diferentes beneficios ambientales resultado de no consumir materia prima 

virgen, si no recuperar residuos. 

La oportunidad de negocio es la creación de una empresa que se dedique al tratamiento de 

residuos post-consumo (plástico, aluminio, vidrio, cartón entre los más representativos) en 

Argentina para venta a los centros de reciclaje a un precio competitivo. 

Propósito: Contribuir a cambiar e inspirar a las personas ofreciendo una solución que proteja el planeta 

y caminar hacia una economía circular. 

Misión: Ofrecer material recuperado a la industria del reciclaje y asegurarnos de la vuelta circular de 

los mismos. 

1.2 IDEA DE NEGOCIO  
Crear una empresa B dedicada al tratamiento de residuos sólidos urbanos con el propósito de recuperar 

residuos post consumo, a través de una planta MRF (Material Recycling Facitity) que se apoye en la 

tecnología, ubicada en la región del AMBA, que permita recuperar y clasificar los residuos que generan 

los grandes generadores (comercios, industrias e instituciones) para insertarlos en la industria del 

reciclaje.  
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La planta de Tratamiento de Residuos Sólidos es una empresa industrial del tipo B2B (business-to-

business), dado que su propósito es brindar un servicio de disposición final a los grandes generadores 

de la provincia, y proveer materia prima seleccionada para la Industria de Reciclaje, los cuales 

posteriormente proveerán insumos reciclados a la Industria de envases y embalajes. 

En el siguiente gráfico se presenta el proceso de gestión de residuos sólidos y concretamente el campo 

de acción del emprendimiento.  
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1.3 INNOVACIÓN DEL NEGOCIO  
El emprendimiento cuenta con un moderno proceso de separación de residuos sólidos (RSU) por medio 

de una planta de tratamiento de residuos automatizada por robótica, neumática y sensores ópticos. 

Los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) son los que se originan en la actividad doméstica y comercial de 

ciudades y pueblos. La composición de estos residuos es muy variable en función de la localización, el 

clima y el grado de desarrollo económico y social de cada país. 

En cualquier caso, habitualmente están formados por un conjunto de materiales heterogéneos de los 

cuales un alto porcentaje está constituido por materiales no fermentables (inorgánicos), la mayor parte 

de ellos reciclables. El resto es la fracción orgánica que puede procesarse mediante estabilización, 

compostaje o digestión anaeróbica. 

Una planta MRF (Material Recycling Facility, por sus siglas en inglés) además de tener una mayor 

capacidad de tratamiento vs. Tratamiento manual, posee la tecnología que permite separar papel, 

cartón, vidrio, metal o plástico con una mejor calidad, ya que el proceso de selección es superior, por 

medio de la incorporación de tecnología y equipamientos automáticos incrementa la capacidad de 

recuperación de materiales post consumo y mejorar la calidad al reducir las impurezas. 

La tecnología MRF permite recuperar volúmenes superiores de residuos por hora (mínimo 40% 

superior) vs. Centros que no cuentan con esta tecnología.  

Por otro lado, y tal como se detalla en el análisis de Industria, en Argentina no existe ninguna planta de 

tratamiento de residuos de estas características.  
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1.4 FIT CON EL EMPRENDEDOR 
La creación de la empresa permite desarrollar mis habilidades de emprendedurismo y tiene el match 

correcto entre fundadores, inversionistas y clientes ya que por medio de su actividad industrial, se 

generará una solución para incrementar los niveles de reciclado en Argentina para acelerar la transición 

hacia una Economía circular y se genera valor económico para el país e impacto positivo en la sociedad. 

En mi caso particular, mi formación como Ing. Industrial, y mi experiencia profesional en el área de 

Abastecimiento, Logística y Sustentabilidad de la mayor empresa de bebidas del mundo, me permite 

influenciar en la industria de consumo masivo y aportar al negocio mejores prácticas internacionales, 

generación de oportunidades de negocio y networking de la start up con los principales fabricantes de 

embalaje de la industria. 
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2 ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA Y MERCADO OBJETIVO  

La industria donde se desempeñará la Start Up es la Industria de Bienes y Servicios Ambientales 

en Argentina.  

2.1 LA INDUSTRIA  
De acuerdo con el informe publicado por la CEPAL y las Naciones Unidas, la industria de Bienes y 

Servicios ambientales en Argentina está clasificada en 13 grandes rubros, detallados en el siguiente 

cuadro: 

N TIPO DE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE SU ACTIVIDAD 

1 Consultorías  Empresas que desarrollan principalmente estudios de impacto y asesorías en 
temas relacionados con el área ambiental. 

2 Tratamientos  Empresas que prestan servicios en el tratamiento de emisiones y/o residuos 
sólidos y líquidos, ya sea en las empresas mismas como en plantas 
especialmente destinadas para ello. 

3 Ingeniería  Organizaciones que elaboran y evalúan proyectos de inversión tanto para el 
sector privado (principalmente para grandes empresas), como para el Estado. 

4 Recolección, 
Transporte y 
Disposición Final  

Empresas dedicadas a la gestión de desechos sólidos. 

5 Reciclaje  Empresas especializadas en recuperar residuos y transformarlos en bienes 
finales o intermedios. 

6 Laboratorios y 
Servicios de Monitoreo  

Empresas dedicadas a la toma de muestras, análisis y propuestas de solución 
con respecto a la emisión de gases y líquidos con componentes 
contaminantes. 

7 Venta y 
Representación de 
Equipos 

Empresas que han desarrollado equipos con el uso de tecnología nacional o 
bien son filiales y/o representantes de empresas extranjeras. 

8 Capacitación y 
Educación  

Principalmente instituciones de educación superior que ofrecen cursos en 
temas tales como: Economía circular, Sustentabilidad,  eficiencia, auditorías 
energéticas, estrategias de mercado, etc. 

9 Publicaciones técnicas  Revistas especializadas en temas de industria y medio ambiente. 

10 Empresas Promotoras 
de Combustibles 
alternativos  

Compañías especializadas en el tratamiento de residuos y su utilización en 
procesos de combustión que generan bajas emisiones de contaminantes. 

11 Control de Olores  Empresas especializadas en la implementación de sistemas que mejoran la 
calidad del ambiente de trabajo. 

12 Certificadoras (ej. ISO 
14000) 

Empresas especializadas en procesos de certificación de normas 
internacionales y locales, auditorias 

13 Proveedoras de 
insumos para gestión 
ambiental  

Empresas proveedoras de insumos  

Fuente: La oferta de bienes y servicios ambientales en Argentina. El papel de las pymes (Naciones Unidas, 2004) 
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La industria está formada por empresas privadas y empresas del estado dedicadas a servicios 

heterogéneos, es decir, empresas con servicios exclusivos para al área ambiental y empresas con 

servicios mixtos,  que integran distintos tipos de bienes, servicios y tecnologías “no ambientales” con 

servicios  “ambientales”, y sin duda esto dificulta el correcto dimensionamiento de la industria (como 

ejemplo más ilustrativo, existen empresas que se dedican a servicios de limpieza institucional que 

también integran servicios de gestión de residuos). 

Por otro lado, la Cámara Empresaria del Medio Ambiente (CEMA) cuenta con 61 empresas integrantes 

asociadas a junio 2018 (Cámara Empresaria de Medio Ambiente, 2018), las cuales 2 están ubicadas 

en la provincia de Neuquén, 2 en la provincia de Córdoba, 1 en la provincia de Santa Fe y 56 empresas 

en la Provincia de Buenos Aires.  

La guía de proveedores del CEMA cuenta con la siguiente distribución por rubro de los proveedores 

publicados (Guia de proveedores ambientales, 2018) en todo el territorio nacional:  

 

Parte de la industria son las Cooperativas de recicladores urbanos que se dedican a separar y clasificar 

materiales reciclables y a venderlos a distintas empresas que los reciclan y los convierten en nuevas 

materias primas. Actualmente la Cuidad de Buenos Aires cuenta con más de 5300 recicladores urbanos 

formalizados mediante el apoyo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, agrupados en 8 Centros 

Verdes2 de la cuidad y se estima que, a escala nacional, entre 50 mil y 70 mil personas recuperan 

materiales de manera informal, ya sea en basurales a cielo abierto o en la vía pública. En cuanto a su 

                                                      

2 Centros Verdes: espacios de trabajo comunitario equipado con los elementos de seguridad, higiene y 

salubridad presentes en la industria convencional (como fábricas y galpones), que brinda a los 

recuperadores urbanos un lugar donde realizar su tarea. Básicamente son plantas de tratamiento de 

residuos donde se realiza la separación en forma manual. 

5
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distribución, varía de una ciudad a otra y se estima que existen entre 5 y 28 recuperadores cada 10.000 

habitantes. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2016) 

 

2.1.1 SITUACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) EN ARGENTINA 

Contexto internacional  

En cualquier sociedad, la generación de residuos depende de su cantidad de habitantes y de factores 

tales como su nivel de vida y poder adquisitivo, hábitos de consumo, sistemas productivos, métodos de 

embalaje y demás aspectos relacionados con el desarrollo y crecimiento económico (ENGIRSU - 

Estrategia Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, Septiembre 2005). A medida 

que un país se urbaniza, el consumo de materiales inorgánicos como plásticos, papel, vidrio y aluminio 

aumenta, mientras que la fracción orgánica relativa disminuye. 

En la actualidad, la humanidad produce alrededor de 1.500 millones de toneladas anuales de residuos 

sólidos urbanos (RSU). Este volumen aporta casi el 5 % de las emisiones mundiales de gases de efecto 

invernadero y el 12 % del total global de metano. 

Según proyecciones del Banco Mundial de 2012, se prevé que esta cantidad se incremente 50 % para 

2025, lo que plantea un conflicto de proporciones globales. En este contexto, los países en desarrollo 

enfrentarán los mayores desafíos, ya que sus recursos financieros para atender problemas ambientales 

son limitados. 

Contexto nacional  

De acuerdo con el informe elaborado por el Banco Mundial en 2015, “Diagnóstico de la gestión integral 

de residuos sólidos urbanos en la Argentina” y validado por la Dirección Nacional de Gestión Integral 

de Residuos (DNGIR), dependiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible3, y en el marco 

de la Estrategia Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (ENGIRSU), en el 

período analizado, 2005-2010, las fracciones de orgánicos, papel y vidrio han reducido su participación 

porcentual, mientras que la proporción de materiales plásticos se incrementaron, en concordancia con 

las tendencias globales. 

                                                      

3 Informe de Estado de Ambiente 2016 publicado por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible de la Nación Argentina. 
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En la Argentina se genera un promedio de 1,03 kg de residuos sólidos por habitante por día, equivalente 

a 45.000 toneladas por día para el total de la población, y alrededor de 16,5 millones de toneladas 

al año. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la jurisdicción que genera el mayor volumen per 

cápita, con un promedio de 1,90 kg por habitante por día. 

Jurisdicción Población Generación/día Generación per 
cápita 

 
Habitantes Tn/día Kg/hab/día 

Total país 43.131.966 44.622 1,03 

Ciudad Autónoma de Bs. As. 3.054.267 5.792 1,90 

Buenos Aires 16.659.931 19.665 1,18 

Catamarca 396.895 220,8 0,56 

Córdoba 3.567.654 3.780 1,06 

Corrientes 1.070.283 816 0,76 

Chaco 1.143.201 363 0,32 

Chubut 566.922 463 0,82 

Entre Ríos 1.321.415 1.042 0,79 

Formosa 579.250 335 0,58 

Jujuy 727.780 537 0,74 

La Pampa 343.056 307 0,89 

La Rioja 367.728 260 0,71 

Mendoza 1.885.551 1.711 0,91 

Misiones 1.189.446 604 0,51 

Neuquén 619.745 512 0,83 

Río Negro 698.874 531 0,76 

Salta 1.333.365 1.031 0,77 

San Juan 738.959 658 0,89 

San Luis 476.351 366 0,77 

Santa Cruz 320.469 206 0,64 

Santa Fé 3.397.532 3.525 1,04 

Santiago del Estero 928.097 645 0,69 

Tierra del Fuego 152.317 91 0,60 

Tucumán 1.592.878 1.161 0,73 

Fuente: Diagnóstico de la gestión integral de residuos sólidos urbanos en la Argentina, (Banco Mundial , 2015). 

A su vez, independientemente de la jurisdicción, la cantidad de residuos generada en Argentina refleja 

la coyuntura macroeconómica en términos de producción y consumo. Al igual que en muchos países 

en desarrollo y de la región (Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay), las series históricas anuales 

muestran una tendencia creciente del volumen de desechos urbanos generados. 

El siguiente diagrama presenta la composición de 1 tonelada de residuos sólidos en la Argentina, donde 

el 49% corresponde a material orgánico ( desechos alimenticios y desechos de poda y jardinería), 14% 

a Plásticos, 14% a papeles y cartones, 3% a Vidrios, 2% a Metales ferrosos y no ferrosos, 2% a Áridos 

(material de construcción y demolición) y 16% es una mezcla de varios tipos de materiales, no 

reciclables (residuos textiles, pañales y apósitos descartables, madera, medicamentos, otros 

misceláneos) 
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Fuente: elaboración de la DNGIR. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación en base a datos provistos por 

el Censo 2010. (Informe Estado de Ambiente, 2016) 

Lo cual nos lleva a los siguientes volúmenes de residuos generados por día, mes y año por tipo de 

residuo. 

Tipo de residuo % Tn/día Tn/mes Tn/año 

TOTAL ARGENTINA  100% 44.622 1.357.241 16.286.888 

Orgánicos  49% 21.793 662.876 7.954.516 

Plásticos 15% 6.506 197.886 2.374.628 

Papeles y cartones 14% 6.144 186.892 2.242.704 

Vidrios  3% 1.388 42.210 506.522 

Metales  2% 821 24.973 299.679 

Áridos  2% 946 28.774 345.282 

Otros  16% 7.046 214.308 2.571.700 

Fuente: Elaboración propia 

El objetivo de un sistema Integral de Residuos es generar una cadena de producción y consumo circular 

y dejar de lado la cadena lineal actual. Es decir, el objetivo es recuperar materiales post-consumo para 

valorizarlos e incorporarlos nuevamente en la cadena productiva y de consumo.  

La gestión Integral de Residuos se ilustra en el siguiente diagrama, y tiene 3 grandes fuentes de 

recuperación:  

1. Recuperadores urbanos formales e informales 

2. Recolección diferenciada de residuos 

3. Tratamiento y clasificación de residuos en Plantas de tratamiento de RSU 
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Las cifras de sistemas de separación de residuos sólidos (RSU) varían de región a región, y esto se 

debe fundamentalmente a que en la Argentina no existe una política que regule la recolección de 

residuos, y hoy es responsabilidad de cada municipio, por lo que cada distrito decide de cómo abordar 

el tratamiento de los residuos de acuerdo a sus capacidades y recursos. 

1. Los recuperadores urbanos formales e informales. El sector de gestión de los residuos 

sólidos urbanos es una fuente importante tanto de empleos formales como informales en la 

Argentina generando más de 320.000 puestos de trabajo, cuya dinámica es fuertemente 

afectada por el contexto particular de cada municipalidad. De acuerdo a la evaluación regional 

del BID (EVAL 2010) (Diagnóstico de la gestión integral de residuos sólidos urbanos en la 

Argentina, 2015), en el país hay, en promedio, 20 trabajadores formales cada 10.000 habitantes 

y 20 trabajadores informales cada 10.000 habitantes dedicados a la gestión de residuos.  

2. Recolección diferenciada en origen. La separación en origen consiste en la separación de 

los residuos en orgánico e inorgánico al momento del descarte/consumo, por el consumidor / 

ciudadano. La existencia de recolección diferenciada influencia directamente las tasas de 

recuperación de residuos post-consumo. En relación a las experiencias de recolección 

diferenciada, las ciudades de San Juan, Rosario y  la Cuidad de Buenos Aires son las 

principales ciudades que cuentan con este servicio, así como Gualeguaychú, Bahía Blanca, 

Bariloche, Ciudad de Santa Fe, Concordia, Mar del Plata y Viedma. Algunos de ellos cuentan 

con contenedores especiales en las calles para que se depositen allí los materiales reciclables 

(Viedma) mientras que otros basan sus programas en puntos verdes (Concordia y Bahía 

Blanca) donde hay personas que reciben los materiales. En el caso de la ciudad de Buenos 

Aires la recolección diferenciada es realizada por más de 4500 recolectores urbanos 
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formalizados, que trabajan en los 8 centros verdes de la ciudad, que reciben material de 

recolectados a través de los 200 puntos verdes ubicados en plazas y plazoletas donde reciben 

materiales reciclables. La capacidad instalada de estos centros verdes es baja ya que no 

cuentan con ningún tipo de mecanización / automatización y es solo de 350 tn/día.  Cabe 

destacar que se estima que otros 5.000 recuperadores informales recorren las calles de la 

ciudad y recolectan material separado o no separado en origen de campanas, contenedores y 

establecimientos. 

Si bien los residuos son percibidos como uno de los principales problemas ambientales, la 

puesta en práctica de acciones de reducción del volumen generado o de separación de 

reciclables para posterior procesamiento es baja. Para que la separación en origen sea 

realmente efectiva se necesitan programas de recolección diferenciada, caso contrario la 

separación en origen es inútil.  

3. Plantas de Tratamiento. De acuerdo a la información publicada por el Banco Mundial 

(Diagnóstico de la gestión integral de residuos sólidos urbanos en la Argentina, 2015), en el 

país hay 154 Plantas mecanizadas de Tratamiento de Residuos Sólidos Municipales, con una 

capacidad instalada de 9615 toneladas por día, lo que representa una capacidad de tratamiento 

del 22% sobre el total de RSU generados. Si excluimos la capacidad instalada para tratamiento 

de residuos áridos (demolición), se tiene una capacidad instalada de 6865 tn/día, lo que 

representa un 15% sobre el total de RSU generados. 

Hoy estas plantas trabajan por debajo de su capacidad instalada e incluso hay casos de plantas 

que nunca comenzaron a operar por problemas de mantenimiento e incendio.  

La capacidad de tratamiento total instalada se encuentra concentrada en unas pocas plantas. 

De las 154 plantas reportadas, 141 tienen una capacidad de procesamiento menor a 100 

toneladas/día, y el 44% de la capacidad está concentrado en plantas ubicadas en Buenos Aires. 

Las tecnologías de tratamiento son variadas ya que las plantas instaladas tratan distintos tipos 

de residuos, pero básicamente, en el país se cuentan con plantas de separación de 

inorgánicos, plantas de compostaje, plantas mixtas de separación y compostaje (denominadas 

mecánico-biológicas) y plantas de áridos (para material de construcción y demolición).  

• En términos de tecnologías de tratamiento mecánico-biológico (MBT), existen 

2 plantas en Argentina. La primera, inagurada en el año 2013, es Norte III-CEAMSE 

(Planta que trata residuos de la ciudad de Buenos Aires) y es la mayor planta de 

esta tecnología instalada en el país con una capacidad de 1.000 toneladas/día y 

una eficiencia del 50% (incluye volumen de residuo orgánico preparado para 

compostaje). Y en Diciembre del 2017 fue inagurada la planta de tratamiento 

mecánico-biológico de Ensenada con una capacidad de 900 toneladas / día para 

los desechos provenientes de La Plata, Ensenada, Berisso, Magdalena y 

Brandsen. La eficiencia de esta planta aún está por debajo del 10% ya que se 

encuentra en etapa de arranque. 

Sin embargo, el nivel de automatización de estas plantas de tratamiento mecánico-

biológico es bajo. El único proceso automatizado es la rotura de bolsas de residuos 
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por medio de un tornillo y se separan los residuos en secos y húmedos. Los 

residuos secos son sometidos a una separación manual, con el fin de recuperar 

papel, plástico y vidrio para su posterior enfardo y comercialización. (CEAMSE, 

2013) 

• Se cuenta con 2 plantas de tratamiento de áridos en el país: la planta de áridos de 

la Cuidad de Buenos Aires con una capacidad instalada de 2400 tn/día y la planta 

de áridos de Rosario, con una capacidad instalada de 350 tn/día. 

En el siguiente cuadro se detalla el número de plantas mecanizadas para tratamiento de RSU 

por provincia, su capacidad instalada estimada y el % de capacidad sobre generación total.  

Provincia Numero de 
plantas 

mecanizadas 
de tratamiento 

de RSU  

Capacidad 
instalada 
estimada 

Capacidad de 
tratamiento 

sobre 
generación 

total  

Capacidad 
instalada 
estimada sin 
áridos  

Capacidad de 
tratamiento 
sobre 
generación 
total sin 
áridos  

Unidades  Tn/día  % Tn/día  % 

Total país 154 9.615 22% 6.865 15% 

Ciudad 
Autónoma de 
Bs. As. 

15 3.880 67% 1.480 26% 

Buenos Aires 32 2.431 12% 2.431 12% 

Catamarca 4 15 7% 15 7% 

Córdoba 8 160 4% 160 4% 

Corrientes 3 50 6% 50 6% 

Chaco 4 57 16% 57 16% 

Chubut 4 210 45% 210 45% 

Entre Ríos 29 952 91% 952 91% 

Formosa 1 10 3% 10 3% 

Jujuy 0 0 0% 0 0% 

La Pampa 1 50 16% 50 16% 

La Rioja 0 0 0% 0 0% 

Mendoza 4 125 7% 125 7% 

Misiones 2 67 11% 67 11% 

Neuquén 3 30 6% 30 6% 

Río Negro 3 70 13% 70 13% 

Salta 1 25 2% 25 2% 

San Juan 3 122 19% 122 19% 

San Luis 6 142 39% 142 39% 

Santa Cruz 8 170 83% 170 83% 

Santa Fé 19 976 28% 626 18% 

Santiago del 
Estero 

3 28 4% 28 4% 

Tierra del 
Fuego 

1 45 49% 45 49% 

Tucumán 0 0 0% 0 0% 

Fuente: (Diagnóstico de la gestión integral de residuos sólidos urbanos en la Argentina, 2015) 
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El nivel de mecanizado de estas plantas instaladas a nivel nacional es bajo a medio, y el 70% 

de estas plantas poseen equipamiento de la empresa argentina DEISA con sede en la provincia 

de Santa Fe, y esto explica la gran similitud de las plantas existentes en términos de 

equipamiento. 

 

Por otro lado, las tasas de recuperación de residuos inorgánicos de las plantas instaladas en 

Argentina son menores al 10%, lo cual significa que los residuos posteriormente al tratamiento, 

se lleva a disposición final. Las tasas son bajas debido a: grado de mecanización / 

automatización bajo (proceso casi manual), falta de programas de separación en origen, 

campañas de concientización insuficientes o ineficientes, problemas operacionales y falta de 

mantenimiento. Una excepción es la planta de tratamiento de áridos de la Ciudad de Buenos 

Aires tiene una tasa de recuperación del 90%. 

Por lo expuesto, las políticas de separación existentes no logran la concientización de los ciudadanos, 

lo que genera ineficiencias en el sistema, y afectan a la industria del reciclaje ya que no se genera 

volumen de materia prima que permita generar rentabilidad en la producción de materiales con 

contenido reciclado. Solo una pequeña fracción se recicla. La mayor parte de los residuos termina en 

rellenos sanitarios que hoy están al borde del colapso.  

Por su complejidad y alto costo, la disposición final es uno de los mayores desafíos de la cadena. Esto 

se traduce en la aparición y multiplicación de vertederos y basurales a cielo abierto en diversos puntos 

del país. Al ser sitios con escaso control y sin tratamiento sanitario, que se inician de manera no 

planificada y en cualquier espacio, resulta dificultoso contar con cifras oficiales acerca de su cantidad 

y estado. 

El relleno sanitario es la técnica de ingeniería más recomendada para confinar los RSU, evitar la 

contaminación y proteger la salud de la población. Consiste en el esparcimiento, acomodo y 

compactación de los desechos sobre un lecho impermeable. Diariamente se cubre con tierra u otro 

material inerte para control de la proliferación de vectores y el manejo adecuado de gases y lixiviados. 

Existen actualmente 54 centros de disposición final adecuados relevados. (Banco Mundial , 2015) 

El porcentaje de los residuos sólidos municipales totales generados que pueden ser dispuestos en 

Argentina, al momento de realización del reporte elaborado por el Banco Mundial, en rellenos sanitarios 

es del 51,25%. Esto significa que la mitad del total de residuos sólidos municipales producidos en el 
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país son dispuestos en rellenos sanitarios, el resto es recuperado o dispuesto inapropiadamente. Para 

llegar a este valor, se confeccionó una lista recopilando todos los rellenos sanitarios existentes en el 

país incluyendo las toneladas dispuestas diariamente en cada uno de ellos. La generación de residuos 

sólidos municipales total se calculó utilizando la generación per cápita estimada. 

 

De acuerdo con el estudio realizado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, 

realizado en conjunto con la CEAMSE, concluye que en la Cuidad de Buenos Aires se recicla el 46% 

de las 6000 toneladas/ día de residuos que se generan, pero que este numero podría ser superior, ya 

que el 40% de los residuos que llegan a los rellenos sanitarios es recicable. 

Por tanto, la cantidad de materiales reciclables enviados a rellenos sanitarios es de 9200 tn/día  a nivel 

nacional. 

En contrapartida, el 49% de los residuos no son dispuestos adecuadamente, es decir, no son 

enterrados en un relleno sanitario tal como lo exige la ley. Si consideramos la capacidad total instalada 

como el volumen de residuos que hoy pasan por una planta de tratamiento, nos quedan 13000 tn/día a 

tratar, ya que no se cuenta con información sobre su destino final. Puede ser recuperado por el circuito 

de recuperación informal o bien dispuesto en condiciones incorrectas, como basurales abiertos. 

Así mismo, la CEAMSE recibe diariamente 17000 tn de residuos para disposición final en relleno 

sanitario, lo que representa un 66% del volumen de residuos generados en el AMBA (campo de acción 

de la CEAMSE).  



                                                        

P á g i n a  | 26 

 

 

La CEAMSE (Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado) es la empresa dedicada 

a la disposición final de residuos en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Sus servicios atiendan al 

36% de la población argentina que genera 17000 toneladas de residuos diarias destinadas a entierro.  
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El reciclaje es toda operación de valorización mediante el cual los residuos son transformados de nuevo 

en productos, materiales o sustancias, tanto si es para la finalidad original o para cualquier otra finalidad 

y es el proceso mediante el cual los residuos post consumo pueden ser re utilizados. 

En la Argentina existen 250 empresas recicladoras de diferentes tipos de material. 

Provincia  Empresas recicladoras  % 

Bs. As. 110 45% 

Cuidad de Bs. As. 30 12% 

Santa Fé  50 21% 

Entre Rios  6 2% 

Otras Provincias 47 19% 

Total  243 100% 
Fuente: (Banco Mundial , 2015) 

Concretamente, el PET el residuo que más se genera en proporción de peso (14%) y de acuerdo con 

la información proporcionada por la Asociación Civil Argentina Pro Reciclado del PET,  solamente se 

recupera el 33%. 

Año 
Consumo 
Nacional 

Aparente (tn) 

Recuperado 
(tn) 

Porcentaje 
de material 
recuperado 

2012 220.000 70.000 31,82 

2013 230.000 75.000 32,61 

2014 240.000 75.000 31,25 

2015 245.000 80.000 32,65 
Fuente: (ARPET , 2018) 

Por otro lado, y en reunión con directivos de la Camara Argentina de Reciclado Plástico (CAIRPLAS)  

y ECOPLAS (Entidad Técnica Profesional especializada en Plásticos y Medio Ambiente), realizada en 

el mes de Septiembre de 2018, se conoce que las empresas recicladoras están operando en promedio 

al 50% de su capacidad instalada, principalmente por:  

o Informalidad en la recolección y acopio. 

o Falta de precios uniformes para el material y logística adecuada. 

o Insuficiente separación de residuos en el hogar e industrias. 

o Ausencia de ley que obligue a las empresas al tratamiento de residuos post consumo 

o reutilizarlos.  

Lo que genera precios elevados para los materiales reciclados vs. material virgen y es de interés de los 

recicladores obtener mayores niveles de productividad para mejorar sus costos. Por tanto existe 

capacidad instalada para reciclar el material recuperado que se obtendría del mercado. La industria del 

reciclaje necesita soluciones para obtener materia prima, es decir, material post-consumo a volumenes 

constantes.  
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2.1.2 ANÁLISIS DE FACTORES CLAVES (PESTEL)  

Para analizar la gestión de los residuos sólidos urbanos y la industria que brinda servicios a este 

segmento, es importante contar con un panorama claro sobre los factores claves del entorno.  

El gran volumen de residuos generados y la actual tendencia mundial a su incremento progresivo en 

función a las tendencias de consumo de la población constituyen una grave preocupación, no solo por 

la complejidad y cantidad de recursos que implica el incremento en la generación de residuos, sino 

también por el creciente espacio y el enorme presupuesto que requieren para su tratamiento y 

disposición final. 

Los problemas que acarrean los residuos sólidos municipales son un desafío de gestión de gobierno, 

especialmente en las áreas metropolitanas, sin embargo las soluciones que hasta ahora se lograron 

tienden a ser parciales y no alcanzan a muchas de las ciudades medianas y pequeñas, por lo que se 

convirtió en un tema que genera conflictos sociales, políticos y ambientales. El siguiente diagrama 

esquematiza los factores del análisis PESTEL. 

 

Fuente: Elaboración propia 

A. FACTORES POLÍTICOS 

La gestión de los residuos sólidos urbanos (RSU) es uno de los desafíos de política pública más 

importantes que enfrentan los municipios argentinos en la actualidad. El tipo y volumen de residuos que 

se generan en cada localidad está determinado por las distintas actividades económicas de cada 

municipio, su ubicación geográfica y tamaño, la cantidad de población y sus niveles socioeconómicos, 

entre otros factores, sin embargo, los retos a los que se enfrentan son similares. 

En la Argentina,  la gestión de los RSU es de competencia municipal. El sistema municipal argentino 

se caracteriza por ser heterogéneo, en el sentido de que existen múltiples tipos de municipios con 
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diferentes atribuciones y responsabilidades, según lo establezca cada una de las constituciones y leyes 

provinciales. 

La determinación del régimen municipal constituye una facultad reservada a las provincias y no 

delegada al Gobierno federal, por lo que en la actualidad existen 24 regímenes distintos –uno por cada 

una de las provincias y uno por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires– que definen la tipología y el 

grado de autonomía de maneras diversas. 

De esta forma, los gobiernos locales son los encargados de gestionar los residuos generados en sus 

jurisdicciones, con el fin de promover su valorización, minimizar la cantidad que se destina a disposición 

final y reducir los impactos que producen en el ambiente –Ley Nacional N° 25.916 de Residuos 

Domiciliarios–. Sin embargo, se tienden a diseñar modelos de políticas de gestión de residuos que no 

tienen en cuenta los retos reales que posee un determinado municipio en términos de RSU. 

B. FACTORES ECONÓMICOS 

Aproximadamente un millón seiscientas mil personas en todo el mundo trabajan en el sector del 

reciclaje. Juntos, tratan más de 600 millones de toneladas de materias reciclables cada año. Con una 

facturación anual de más de 200 mil millones de dólares, cantidad similar a la del PIB de países como 

Portugal, Colombia y Malasia, este sector ya se ha convertido en un motor fundamental para el 

desarrollo sostenible del futuro. (Bureau of International Recycling, 2018) 

Al igual que en muchos países en desarrollo, la gestión de los residuos sólidos municipales en Argentina 

es uno de los servicios principales que una ciudad debe ofrecer y representa el ítem presupuestario 

más importante. De acuerdo al estudio realizado por la CIPECC (Diagnóstico sobre la gestión de los 

RSU en la Argentina, 2012), el presupuesto destinado a gestión de RSU oscila desde el 6% al 31% del 

presupuesto municipal total, incluso cuando implique solamente recolección y disposición final en un 

basural a cielo abierto. Los RSU plantean un desafío creciente para los más de 2.200 municipios del 

país. Aquellos de menor tamaño o alejados de los centros urbanos, enfrentan mayores dificultades para 

llevar adelante un adecuado sistema de disposición, fundamentalmente por los costos y la logística 

asociados a la construcción, operación y mantenimiento de centros ambientales. En este escenario, la 

presencia de basurales a cielo abierto (BCA) constituye la evidencia más clara de políticas y prácticas 

de gestión deficientes. 

C. FACTORES SOCIALES 

De acuerdo con datos del Banco Mundial, el sector de Gestión de residuos sólidos en Argentina genera 

más de 320 mil empleos formales e informales. 

En la mayoría de los centros urbanos argentinos (grandes y medianos) existen recuperadores formales 

e informales que viven y trabajan de los residuos que recolectan. En muchos casos, lo hacen en 

condiciones insalubres y de gran exposición para su seguridad personal y la de sus familias. Además, 

se encuentran en gran desventaja para la fijación del precio de los materiales que recolectan frente a 
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los acopiadores –depósitos que funcionan como intermediarios con la industria de materiales 

reciclados– que poseen mayor volumen y capacidad de negociación. 

La inclusión dentro de la GIRSU de la etapa de reinserción en el mercado o la industria implicaría en la 

consecución de un marco de contención y regularización de su situación, de manera de asegurar que 

el eslabón más vulnerable de la cadena cumpla plenamente con su importante función dentro del ciclo 

de la GIRSU y que también se respeten sus derechos como trabajadores. El mejor ejemplo de esto son 

los Centros Verdes de la CABA, donde los recolectores cuentan con un lugar físico para realizar las 

tareas de separación de residuos.  

Por otro lado, en Argentina no existe ningún esquema de premio o castigo para el ciudadano por la no 

separación de residuos, por tanto no existe una  motivación para el ciudadano para realizarlo de manera 

constante y con eficiencia.  

En general la comunidad plantea una gran resistencia ante aspectos relacionados con la localización 

de ciertos componentes operativos de la GIRSU (transferencia, tratamiento y, en particular, disposición 

final). La población en general no cuenta con la información adecuada, o bien la misma es parcial o 

deficiente, en lo referente a las distintas infraestructuras o instalaciones de la futura gestión a 

implementarse. Aún más, debido a esta deformación en la comprensión de la temática, la gente, en 

general, identifica el abordaje de los RSU únicamente con la generación de basurales a cielo abierto, 

desconociendo -por lo tanto- los sistemas adecuados de tratamiento de los mismos. 

D. FACTORES TECNOLÓGICOS 

En la actualidad y a nivel mundial, existen las siguientes tecnologías básicas disponibles para 

tratamiento de residuos sólidos:  

 Compostaje 

 Incineración 

 Vertedero 

 Reciclaje 

Y a nivel de tecnologías avanzadas, se cuenta con: 

 Digestión anaeróbica 

 Producción de alcohol / etanol 

 Bioconversión de biomasa a combustibles alcohólicos mixtos (escala piloto) 

 Biodrying 

 Gasificación 

 GasPlasma: gasificación seguida de pulido con plasma de gas de síntesis (escala de prueba 

comercial) 

 Compostaje en el barco 

 Tratamiento biológico mecánico 

 Tratamiento térmico mecánico 
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 Oxidación de sales fundidas 

 Eliminación de residuos de arco de plasma (escala de demostración comercial) 

 Pirolisis 

 Combustible derivado de la basura 

 Tratamiento de aguas residuales 

 Tunel de compostaje 

 UASB (aplicado a residuos sólidos) 

 Autoclave de residuos 

En Argentina las tecnologías de tratamiento de residuos son variadas ya que las plantas instaladas 

tratan distintos tipos de residuos, pero básicamente, en el país se cuentan con plantas de separación 

de inorgánicos, plantas de compostaje, plantas mixtas de separación y compostaje (denominadas 

mecánico-biológicas) y plantas de áridos (para material de construcción y demolición 

En la provincia de Buenos Aires, la CEAMSE (Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del 

Estado) construye las plantas de tratamiento de Residuos sólidos Urbanos y otorga la capacitación y  

los elementos de higiene y seguridad para operar cada planta. 

E. FACTORES ECOLÓGICOS 

En los últimos años, la gestión de los residuos sólidos urbanos se convirtió en uno de los principales 

problemas ambientales asociados a las concentraciones urbanas. Esto se debe fundamentalmente a 

tres factores que se produjeron en paralelo.  

 Aumento sostenido de la cantidad de población en las ciudades, especialmente en América 

Latina, la región más urbanizada del planeta, en donde casi el 80 % de la población vive en 

ciudades.  

 Gran crecimiento de la masa de residuos generados, en parte, a consecuencia del aumento 

poblacional y, en parte, por el cambio en las pautas de consumo2 

 La falta de previsión de las administraciones públicas para su atención y tratamiento 

adecuados.  

De acuerdo con los datos recopilados por el Informe del (Banco Mundial , 2015), el 51,25% del total de 

residuos sólidos municipales generados es dispuesto en relleno sanitario y el 55,2% de la población se 

encuentra cubierta con este servicio. 

Hoy, la CEAMSE entierra 17.000 toneladas diarias y estiman que, en 2030, este volumen llegará a 

25.000 toneladas diarias. 

La industria del reciclaje se ha convertido en una parte integral de la sociedad moderna no sólo debido 

a su influencia social y económica sino también porque tiene un papel fundamental en el futuro de 

nuestro planeta. La utilización de materiales reciclados se traduce directamente en un menor empleo 

de recursos naturales y un menor consumo de energía si lo comparamos con los procesos de 

producción en los que se utilizan materiales vírgenes. 
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F. FACTORES LEGALES 

A nivel nacional existen 3 grandes leyes promulgadas y vigentes en relación a la gestión de residuos 

sólidos urbanos. (CEAMSE , 2018) 

 Ley Nacional N.° 25916 de Gestión de Residuos Domiciliarios (Argentina.gob.ar, 2014), la 

cual los define como aquellos elementos generados por procesos de consumo en el ámbito 

residencial, urbano, comercial, sanitario o industrial, que luego de su uso son desechados y/o 

abandonados.  

Según la Ley Nacional N° 25.916, la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) 

refiere al conjunto de actividades, interdependientes y complementarias entre sí, tendientes a 

disminuir la cantidad y toxicidad de los residuos generados y enviados a disposición final, con 

la finalidad de proteger el ambiente y la calidad de vida de la población.  

Esta ley establece que las jurisdicciones (provincias y municipios) deben dictar las normas 

complementarias que se requieran para efectivizar y mejorar la ley nacional. 

La gestión integral incluye las etapas de generación, disposición inicial, recolección, 

transferencia, transporte, tratamiento y disposición final. 

Por otro lado, la ley establece los tipos de generadores, en función de la cantidad y calidad de 

los residuos que generan y los clasifica en:  

o Generadores individuales  

o Generadores especiales 

Los generadores especiales, a su vez, tienen leyes específicas que los obligan a gestionar sus 

residuos de manera diferenciada y en forma particular. 

En la Provincia de Buenos Aires, las resoluciones 137 y 138 reglamentan esta gestión. Los 

generadores especiales (o Grandes Generadores como se los conoce habitualmente), 

incluidos –hoteles 4 y 5 estrellas, shoppings y galerías comerciales, hipermercados, locales de 

comidas rápidas, barrios cerrados y clubes de campo- deben gestionar sus propios residuos, 

es decir, que el municipio no es responsable de gestión de los mismos. Esta gestión incluye la 

separación en origen de los materiales reciclables para ser reingresados al circuito productivo. 

(Organismo provincial para el desarrollo Sostenible, 2018). 

 Ley Nacional 25.612 de Gestión Integral de Residuos Industriales y de actividades de 

Servicios (2002). Establece los presupuestos mínimos sobre el tratamiento de los residuos 

industriales –de los que excluye a los residuos domiciliarios, biopatógenos, radiactivos y 

derivados del uso normal de aviones y embarcaciones- y crea registros de sus generadores. 

 Ley 1.854 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (2006). La ley conocida como 

de “Basura Cero” tiene como principio la “reducción progresiva de la disposición final de los 

residuos sólidos urbanos”. 

El siguiente diagrama esquematiza el flujo de los residuos y campo de acción de las legislaciones 

vigentes, de manera de generar una Economía circular.  
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Fuente: Elaboración propia 

2.1.3 ANALISIS ESTRATÉGICO DE LA COMPETENCIA - 5 FUERZAS DE PORTER  

Para analizar la competencia utilizaremos el modelo de las 5 fuerzas de Porter: 

1. Competidores: Rivalidad entre los competidores existentes 

2. Nuevos competidores: Amenaza de nuevos ingresos al sector 

3. Compradores: Poder de negociación de los Clientes 

4. Proveedores: Poder de negociación de los Proveedores  

5. Sustitutos: Amenaza de productos o servicios sustitutos  
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Fuente: Elaboración Propia 

2.1.3.1 Competidores: Rivalidad entre los competidores existentes 

Si bien los competidores (detallados en el análisis de industria) no cuentan con la tecnología propuesta 

para el emprendimiento, se considera competidores a todas aquellas entidades que requieren de 

los residuos como fuente de ingreso para generar sus actividades de tratamiento y segregación, 

tanto para la preparación de los materiales para venta a las industrias de reciclaje, o para su 

disposición final en rellenos sanitarios. 

El nivel de rivalidad es MEDIO ya que las plantas de tratamiento instaladas procesan un 22% de 

residuos a nivel nacional, por lo tanto existe material por recuperar disponible, que se envía a relleno 

sanitario, los competidores son pocos. 

Los competidores directos son plantas de tratamiento instaladas de propiedad del gobierno con niveles 

medios de automatización, plantas de tratamiento privadas con mecanizado bajo (o sistemas 

manuales), los rellenos sanitarios y las plantas de termo-valorización para generación de biogás. 

 Las 2 plantas de tratamientos mecánico-biológicas instalados en la provincia de Buenos 

Aires y propiedad del gobierno de la Cuidad de Buenos Aires: Ceamse Norte III y Ensenada, 

ya que representan una inversión elevada por parte del gobierno. Las plantas cuentan con una 

capacidad de procesamiento de 1000 tn/día y 900 tn/día respectivamente y ya cuentan con una 

fuente de residuos asegurada por parte de municipios determinados.  

o Ceamse Norte III: Trata los residuos provienen de la estación de transferencia de 

Colegiales, Capital Federal. 
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o Ensenada: Trata los residuos provenientes de La Plata, Ensenada, Berisso, 

Magdalena y Brandsen. 

 

 Las plantas de tratamiento con nivel de mecanizado bajo (manuales), ya que son fuente 

de trabajo para miles de personas en el país. Ejemplo: Centros Verdes de la cuidad, 

cooperativas. 

 Los rellenos sanitarios, ya que todos los residuos deben contar con una disposición final, y 

la opción más económica y sencilla es no realizar ningún tipo de tratamiento para recuperación 

de reciclables y llevar en forma directa a los entierros. Es competidor directo ya que para que 

nuestro cliente objetivo nos elija, debemos ser una opción económicamente viable vs. el costo 

de enviar a enterrar sus residuos. 

 Planta de Biogás de CEAMSE, con una capacidad instalada de 1000 tn/día, es un competidor 

directo ya que si los residuos no son separados en forma eficiente, se destinan a la generación 

de biogás a través de un proceso de termovalorización de residuos. Si bien la ley prohíbe la 

quema de residuos reciclables, hoy, al no contar con una separación eficiente, es un destino 

probable de los residuos reciclables por su alto nivel de contenido calórico.  
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2.1.3.2 Nuevos competidores: Amenaza de nuevos ingresos al sector 

Las barreras de entrada y barreras de salida son muy altas debido a la alta inversión que requiere para 

la instalación de una planta de tratamiento MRF, por lo tanto la amenaza de nuevos ingresos al sector 

es BAJA. Mas allá de la inversión, el know how propio de la industria de la gestión de residuos y cómo 

hacer eficiente un modelo de negocio para este sector es un diferencial clave que necesita un nuevo 

ingreso al sector. Hoy la industria se maneja con modelos de gestión tradicional e ineficiente.  

Sin embargo, dada la ley de Basura Cero y estado actual de los rellenos sanitarios en el país y los altos 

costos que representa la disposición final,  (se estima el relleno sanitario de la CEAMSE tiene 5 años 

más de vida útil), las reglamentaciones gubernamentales están a favor de emprendimientos que 

presenten soluciones para el tratamiento y reciclaje de residuos sólidos y que tengan un impacto directo 

en la eliminación de residuos dispuestos en rellenos sanitarios o basurales a Cielo abierto.  

2.1.3.3 Compradores: Poder de negociación de los clientes 

El emprendimiento tendrá 2 tipos de clientes: los generadores de residuos, que proveerán el residuo 

mezclado y las empresas dedicadas al reciclaje que necesitan del material recuperado como materia 

prima para sus procesos. 

El Poder de Negociación de los clientes es MEDIO, principalmente por los generadores,  tanto para la 

definición del producto, como su precio. 

 PODER MEDIO para los generadores individuales y especiales, quienes tienen la obligación 

por ley de gestionar los residuos, lo que implica que deben hacerse cargo de ellos hasta su 

disposición final y la planta de tratamiento será una opción más para la disposición de los 

residuos. Pero, ellos tienen la libertad de decidir dónde van a direccionar sus residuos en 

función al precio del servicio.  

 PODER BAJO para las empresas recicladoras, ya que se encuentran operando por debajo de 

su capacidad instalada ya que no logran encontrar volúmenes de materia prima, por tanto 

necesitan material y lo comprarían incluso si se más caro. No tienen habilidad para integrarse 

en forma vertical para conseguir la materia prima. Los clientes no compran por marca y les 

interesa la cantidad y la calidad de los residuos recuperados post-consumo para incluirlos en 

su proceso productivo. 

2.1.3.4 Proveedores: Poder de negociación de los Proveedores  

La tecnología a utilizar en la planta de tratamiento MRF es una tecnología existente en el mundo. 

Los proveedores fabricantes del equipamiento necesario para la planta MRF son extranjeros (Estados 

Unidos, Francia, Italia y Países Bajos y Asia como los principales) por tanto existe competencia en la 

industria de fabricación de equipamientos para procesamiento de residuos domiciliarios. Sin embargo 

es tecnología especializada por lo cual se considera que el poder de negociación de los proveedores 

es MEDIO, ya que el emprendimiento representa una puerta de entrada a nuevos mercados (los 

fabricantes no tienen presencia en Sudamérica con esta tecnología). 
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A la fecha se han detectado 7 proveedores internacionales con plantas instaladas y en funcionamiento, 

4 de ellos con interés en proveer el equipamiento para el emprendimiento y se está realizando un 

sourcing en Asia. 

2.1.3.5 Sustitutos: Amenaza de productos o servicios sustitutos 

Los sustitutos son productos ya instalados en el mercado que están incorporados al comportamiento 

de consumo de los clientes. En el caso de nuestro emprendimiento, la amenaza es MEDIA, ya que los 

servicios sustitutos son: 

 La disposición de los residuos sin el tratamiento adecuado por un tema de relación costo-

beneficio para el generador.  

 Los recolectores que realizan la separación en forma manual. Toda forma de tratamiento no 

mecanizado ni automatizado es un servicio sustituto.  

 Las plantas generadoras de biogás a partir de los residuos, las cuales utilizan mix de residuos 

sin clasificar (no usan solo orgánico), si no que el mayor contenido calórico lo presentan los 

residuos inorgánicos (plásticos principalmente). 

2.2 MERCADO OBJETIVO 

2.2.1 NECESIDAD  

Al igual que en el resto del mundo, también en nuestro país los residuos han experimentado un 

constante incremento en su tonelaje anual, lo cual representa un problema para las ciudades por el 

gran volumen y presupuesto que esto representa para su tratamiento y disposición final. 

Cada vez que se tira un objeto a la basura se están desechando las materias primas con las cuales se 

fabricó.  

Los esfuerzos hoy para recuperar y reciclar en el país son insuficientes y los existentes ineficientes. 

De esta forma, se impulsan leyes y proyectos de ley que puedan generar soluciones para el tratamiento 

de los residuos generados. En los últimos años, las mayores empresas privadas de consumo masivo 

del mundo y del país están adoptando la Sustentabilidad como un pilar fundamental en sus negocios.  

Empresas como AbInbev, Coca Cola, Danone, Unilever, Pepsico, Mondelez, Arcor, entre otros, que 

son grandes consumidoras de materiales de embalaje, son también las generadoras del mayor volumen 

de residuos post-consumo tales como vidrio, plástico, aluminio y tetrapack y hoy tienen interés en 

incorporar materiales reciclados en los embalajes de sus productos. Sin embargo, el gran desafío para 

cumplir los objetivos de sustentabilidad está en la etapa de recuperación y reciclaje de estos materiales 

desechados: existe escasez de material post-consumo. 

Se necesitan implementar soluciones para el recupero y reciclaje de los residuos post-consumo, de 

manera de acelerar la transición hacia una economía circular en Argentina. 
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2.2.1.1 MAPA DE EMPATÍA  

Para entender mejor a nuestros clientes target, utilizamos el Mapa de Empatía para los 2 tipos de 

clientes target del emprendimiento, de manera de convertirlos en clientes tangibles y sensibles. 

Mapa de empatía “Grandes Generadores” 

 

Fuente: Elaboración propia 

Mapa de empatía “Empresa Recicladora” 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.2 INVESTIGACIÓN DE MERCADO  

En función a la Situación de Residuos sólidos Urbanos (RSU) descrito en el apartado 2.1.1., se realiza 

la identificación clara del problema a resolver, una hipótesis, y se avanza con la investigación de precios 

por los servicios target, estimación del mercado total, mercado potencial y mercado inmediato que 
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podría absorber la start up, complementando con el análisis del comportamiento de compra de los 

clientes, para así definir el mercado objetivo y posicionamiento del emprendimiento en el mercado.  

2.2.2.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

En Argentina, se genera 1,03 kg de residuos sólidos urbanos x habitante x día, o 45.000 ton/día, y 

únicamente existe una capacidad instalada para tratamiento (separación y procesamiento) para el 22% 

de este volumen, el cual es insuficiente si pensamos en el modelo de economía circular donde se 

maximizan la recuperación de los residuos reciclables y se valorizan para incluirlas nuevamente en la 

cadena productiva como materias primas, y se minimiza la cantidad de residuos sólidos a disponer en 

un relleno sanitario.  

 

Fuente: (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2016) 

 

Así mismo, el volumen de generación incrementa año a año. De acuerdo con el reporte elaborado por 

la Asociación para el Estudio de Residuos Sólidos (Diagnóstico de la GIRSU, 2012), se estima una 

generación de residuos sólidos hacia el año 2030 de 65655 tn/día.  Esta proyección se realizó utilizando 

una correlación lineal (mediante métodos de mínimos cuadrados), tomando como base los valores de 

tasa de aumento de la generación, así como el aumento de la población proyectada hasta el año 2030. 
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En los rellenos sanitarios de la CEAMSE, que atiende al 36% de la población argentina, se disponen 

en promedio 17.000 toneladas diarias y se estima que este volumen incrementará a 25.000 toneladas 

diarias para el año 2030.  

Por otro lado, existe evidencia de empresas recicladoras que hoy operan al 50% de su capacidad 

instalada por falta de material recuperado para incluir en sus procesos, por lo tanto existe un mercado 

potencial de compradores (ver Anexo 1). 

Por tanto, para la gestión de RSU en Argentina, ya no alcanza con brindar una buena recolección diaria, 

o con una disposición segura, como sucedía décadas atrás. Para cumplir con las nuevas necesidades 

y demandas de la ciudadanía y la industria, y transicionar hacia una economía circular, se necesita 

implementar una gestión que abarque todas las áreas y fases de los RSU, desde la planificación 

territorial, la educación, la participación, hasta la reducción, la recuperación y la disposición adecuada. 

2.2.2.2 HIPÓTESIS 

De acuerdo a las leyes nacionales y provinciales vigentes, todos los generadores de RSU, ya sean 

individuales o especiales (grandes generadores), tienen la obligación de gestionarlos desde su 

generación hasta su disposición final, atravesando por las siguientes grandes etapas: 

Etapa 1: Generación  

Etapa 2: Recolección  

Etapa 3: Separación, procesamiento, transformación  
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Etapa 4: Transferencia y transporte  

Etapa 5: Tratamiento y Disposición final 

Sin embargo, los planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) implementados por 

los generadores (individuales o especiales) no incluyen una gestión integral en la etapa 3: Separación, 

procesamiento y transformación, ya que los mismos ejecutan el plan GIRSU dependiendo de su 

presupuesto y de la infraestructura existente.  

En el caso de los generadores individuales, el ciudadano paga por el servicio al municipio quien es el 

responsable por ejecutar el plan GIRSU, y en el caso de los generadores especiales, el responsable es 

cada uno de ellos en forma privada, a través de terceros (proveedores) de servicios ambientales.  

En todos los casos, más allá si existe o no el tratamiento de los residuos, los generadores tienen la 

obligación de declarar el tratamiento y destino del 100% de sus residuos. Se entiende como Tratamiento 

al conjunto de operaciones para acondicionar/adecuar los residuos para su valorización o disposición 

final. La valorización son todos los procedimientos que permiten el aprovechamiento de los recursos 

contenidos en los residuos, mediante el reciclaje en sus formas físicas, químicas, mecánicas o 

biológicas y la reutilización. (Ley Nacional 25.916 Gestión de Residuos Domiciliarios, 2004) 

Por tanto, los generadores necesitan cumplir con las leyes nacionales y provinciales ambientales y de 

gestión de residuos, a través de la obtención de certificados de Tratamiento, ya sea por la venta de 

material reciclable a un reciclador y/o de disposición final de los mismos.  

Por otro lado, la ley de Basura Cero, cada vez obligará más a los generadores a minimizar la cantidad 

de residuos enviados a relleno sanitario. Y por otro lado, las plantas de reciclaje necesitan de materia 

prima para incluirla en sus procesos. Por lo que la utilización de plantas de tratamiento de residuos será 

cada vez más necesarias.  

2.2.2.3 INVESTIGACIÓN SOBRE EL PRECIO  

a) Estructura de precios 

Las empresas dedicadas a prestar servicios ambientales para Gestión de Residuos Sólidos presentan 

una estructura de precio por cada tipo de servicio que prestan. 

En el caso de los generadores individuales, pagan un impuesto anual por Servicios comunes por los 

servicios de recolección de residuos y limpieza de las calles al municipio que presta el servicio. En el 

caso de la CABA, el impuesto se denomina ABL (Alumbrado, Barrido y Limpieza) y en el caso de otros 

municipios del país el servicio se denomina “Servicios Comunes”. Se calcula como un porcentaje fijo 

(alícuota) de la valuación fiscal del inmueble. En la Ley Tarifaria del año 2011 ésta alícuota es del cinco 

y medio por mil (5,5‰), por lo tanto no tiene relación directa con la cantidad de residuos generados por 

el generador. 

En el caso de los generadores especiales, los mismos pagan por tonelada o metro cúbico de residuo 

generado y por tipo de servicio contratado para realizar de la gestión de sus residuos.  En el caso de 
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que realicen una separación de materiales, los mismos son vendidos a la industria del reciclaje, 

obteniendo ganancias por el negocio de venta de subproductos, y el resto se envía a disposición final, 

el cual tiene un costo de transporte y otro costo por disposición final. 

De acuerdo con el tarifario de la CEAMSE para Generadores Especiales (Horarios y Tarifas 

Generadores Privados, 2018), el costo por Servicio de Disposición en los rellenos sanitarios es de 

1076,42 $/tonelada + IVA (pesos argentinos). 

  

Por otro lado, el servicio ofrecido por Arcillex S.A. para Tratamiento y Disposición Final de residuos 

sólidos tiene un costo de 1040 $/tonelada + IVA, el cual es un precio muy competitivo en relación al 

precio fijado por la CEAMSE. 

En el caso de los precios de material reciclable, la siguiente tabla contiene los precios promedio 

pagados por empresas recicladoras y/o acopiadores según informado por 5 plantas de clasificación 

localizada en el Área Metropolitana de Buenos Aires en el mes de Julio 2018. (recicladores.com.ar, 

2018), expresados en pesos argentinos por kilogramo. 

Material  $ / KG 
Cartón 1°  $            2,33  
Papel Mezcla  $            1,54  
Papel Blanco   $            3,75  
Tetra Brik  $            0,30  
PET Cristal   $            8,63  
Soplado (PEAD)  $            6,65  
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Nylon  $            4,50  
Bazar (PP)  $            4,16  
Vidrio Mezcla  $            0,71  
Aluminio   $          15,80  
Chatarra  $            0,63  

 

b) Elasticidad de la Demanda / Precio  

La elasticidad precio de la demanda es una medida que cuantifica el cambio relativo en la cantidad 

demandada ante un cambio en el precio de 1%. 

En el caso de los precios para el Tratamiento y disposición final de residuos el precio es inelástico, ya 

que los cambios en el precio casi no afectan a la cantidad demandada.  

En el caso de los precios de los materiales reciclados, el precio es elástico, ya que varía dependiendo 

del volumen recuperado. La variación de precios de los materiales reciclables está publicada en el 

Relevamiento de precios de materiales reciclables elaborado por el MAyDS (Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable, 2017). 
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c) Percepciones del precio por el comprador / Usuario 

El generador de residuos debe pagar el servicio en forma obligatoria para realizar la disposición final 

de sus residuos, sin embargo consideran que el servicio tiene un valor elevado y varía dependiendo del 

municipio donde se encuentran, tipo de actividad, tratamiento aplicado,  distancia al relleno sanitario, 

entre otros. En caso de no realizar la disposición final de sus residuos, se enfrenta a cobro de multas 

por incumplimiento a la ley. 

El comprador de material reciclable post consumo obtiene el material de parte de cooperativas o 

acopiadores y pagan el material dependiendo del valor de mercado del momento. Así mismo, en 

entrevistas con recicladores se detecta que la calidad es una variable muy valorada, y que están 

dispuestos a pagar un valor superior al establecido como precio de mercado, si el material tuviera 

calidad asegurada.  

d) Investigación sobre Distribución 

Los residuos son trasladados a los centros de transferencia, tratamiento y disposición final únicamente 

por las empresas autorizadas para transporte de residuos.  
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Los materiales recuperados son comercializados con condición de retiro de las plantas de tratamiento 

a cargo del cliente, habitualmente en fardos o bloques con material compactado. 

e) Investigación sobre Ventas y estimación de mercado total, potencial e inmediato 

Mercado Total  

El mercado total actual de residuos sólidos urbanos (RSU) es de una generación per cápita promedio 

de 1,03 Kg/hab/día, lo que da una generación total diaria de 44.062 toneladas.  

Por los servicios de tratamiento y disposición final y venta de reciclables se estima una venta diaria de 

95 millones de pesos, y en forma anual de 34.725 millones de pesos argentinos, según el siguiente 

detalle. 

Producto Tn/día $/Tn $/día $/mes $/año 

(1) SERVICIO DE 

TRATAMIENTO Y 

DISPOSICION FINAL  

44.622 $  1.072 $ 47.834.366 $ 1.454.961.963 $ 17.459.543.561 

(2) VENTA DE 

RECICLABLES  
14.221 $ 3.326 $ 47.303.592 $ 1.438.817.586 $ 17.265.811.032 

INGRESO TOTAL  $ 4.398 $ 95.137.958 $ 2.893.779.549 $ 34.725.354.593 

Fuente: Elaboración propia 

Para la estimación del ingreso que se genera por (1) Servicio de tratamiento y disposición final se 

considera el valor del tarifario de CEAMSE.  

Para la estimación del ingreso que genera el mercado total por (2) Venta de Reciclables, se consideran 

a los Plásticos, Papeles y Cartones, Vidrios y Metales no ferrosos (aluminio) y sus precios promedio de 

venta en AMBA: 

Producto %RSU Tn/día $/Tn $/día $/mes $/año 

TOTAL 
ARGENTINA 

100% 44.622  $ 47.303.592 $ 1.438.817.586 $  17.265.811.032 

Orgánicos 49% 21.793     

Plásticos 15% 6.506 $ 5.074 $ 33.010.532 $ 1.004.070.337 $ 12.048.844.041 

Papeles y 
cartones 

14% 6.144 $ 1.696 $ 10.420.351 $  316.952.334 $ 3.803.428.012 

Vidrios 3% 1.388 $ 708 $ 982.122 $  29.872.866 $ 358.474.397 

Metales 
ferrosos 

1% 638     

Metales no 
ferrosos 

0% 183 
$ 
15.800 

$ 2.890.588 $  87.922.048 $ 1.055.064.582 
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Áridos 2% 946     

Otros 16% 7.046     

Fuente: Elaboración propia 

Mercado Potencial  

Para segmentar nuestro mercado potencial, nos concentraremos en los residuos dispuestos en su 

totalidad en CEAMSE. En 2017, el promedio fue de 16500 toneladas diarias de residuos dispuestos en 

el relleno sanitario.  

 

Por los servicios de tratamiento y disposición final y venta de reciclables se estima un mercado potencial 

de 1.358 millones de pesos argentinos, y en forma anual de 16306  millones de pesos argentinos, según 

el siguiente detalle. 

Producto Tn/día $/Tn $/día $/mes $/año 

(1) SERVICIO DE 

TRATAMIENTO Y 

DISPOSICION FINAL  

16.500 
 $          

1.072  

 $             

17.687.758  

 $           

538.002.648  
 $       6.456.031.774  

(2) VENTA DE 

RECICLABLES  
8.113 

 $          

3.326  

 $             

26.987.093  

 $           

820.857.412  
 $       9.850.288.940  

INGRESO TOTAL   
 $          

4.398  

 $             

44.674.851  

 $       

1.358.860.059  
 $     16.306.320.714  

Fuente: Elaboración propia 
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Para la estimación del ingreso que se genera por (1) Servicio de tratamiento y disposición final se 

considera el valor del tarifario de CEAMSE.  

Para la estimación del ingreso que genera el mercado total por (2) Venta de Reciclables, se consideran 

a los Plásticos, Papeles y Cartones, Vidrios y Metales no ferrosos (aluminio) y sus precios promedio de 

venta en AMBA: 

Producto %RSU Tn/día $/Tn $/día $/mes $/año 

TOTAL 
ARGENTINA 

100% 16.500   $ 26.987.093   $ 820.857.412   $ 9.850.288.940  

Orgánicos 49% 12.433     

Plásticos 15% 3.712  $ 5.074   $ 18.832.783   $ 572.830.486   $ 6.873.965.837  

Papeles y 
cartones 

14% 3.505  $ 1.696   $ 5.944.897   $ 180.823.946   $ 2.169.887.346  

Vidrios 3% 792  $ 708   $ 560.309   $ 17.042.719   $ 204.512.628  

Metales 
ferrosos 

1% 0     

Metales no 
ferrosos 

0% 364     

Áridos 2% 104  $ 15.800   $ 1.649.104   $ 50.160.261   $ 601.923.128  

Otros 16% 540     

Fuente: Elaboración propia 

 

Mercado Inmediato 

Para segmentar nuestro mercado inmediato, nos concentraremos en los residuos generados por 

Grandes Generadores en la región del AMBA de la Provincia de Buenos Aires. 

De acuerdo con los datos publicados por la CEAMSE, los generadores especiales envían diariamente 

al relleno sanitario 833 toneladas de residuos.  

En el siguiente gráfico se observa la evolución de la cantidad de residuos enviados a disposición final 

en los rellenos sanitarios de CEAMSE. (Estudios de calidad de Residuos Sólidos Urbanos Dispuestos 

(RSU) por año, 2018) 
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De acuerdo a este dato, la estimación del mercado inmediato es de 833 toneladas para (1) y 265 

toneladas para (2). 

Por los servicios de tratamiento y disposición final y venta de reciclables se estima un mercado 

inmediato de 1.775.364 pesos argentinos, y en forma anual de 648 millones de pesos argentinos, según 

el siguiente detalle. 

Producto Tn/día $/Tn $/día $/mes $/año 

(1) SERVICIO DE 

TRATAMIENTO Y 

DISPOSICION FINAL  

833 $  1.072  $     892.634   $   27.150.964   $  325.811.566  

(2) VENTA DE 

RECICLABLES  
265 $ 3.326  $     882.730   $   26.849.695   $  322.196.335  

INGRESO TOTAL  $ 4.398  $  1.775.364   $   54.000.658   $  648.007.901  

Fuente: Elaboración propia 

Para la estimación del ingreso que se genera por (1) Servicio de tratamiento y disposición final se 

considera el valor del tarifario de CEAMSE.  

Para la estimación del ingreso que genera el mercado total por (2) Venta de Reciclables, se consideran 

a los Plásticos, Papeles y Cartones, Vidrios y Metales no ferrosos (aluminio) y sus precios promedio de 

venta en AMBA: 
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Producto %RSU Tn/día $/Tn $/día $/mes $/año 

TOTAL 
ARGENTINA 

100% 833  $     882.730 $   26.849.695 $  322.196.335 

Orgánicos 49% 407     

Plásticos 15% 121 $ 5.074 $     616.008 $   18.736.900 $  224.842.805 

Papeles y 
cartones 

14% 115 $ 1.696 $     194.454 $     5.914.630 $    70.975.558 

Vidrios 3% 26 $ 708 $        18.327 $         557.456 $       6.689.471 

Metales 
ferrosos 

1% 0     

Metales no 
ferrosos 

0% 12     

Áridos 2% 3 $ 15.800 $        53.941 $     1.640.708 $    19.688.501 

Otros 16% 18     

Fuente: Elaboración propia 

2.2.3 COMPORTAMIENTO DE COMPRA  

Los Grandes Generadores realizan la recolección y transporte hacia los centros de tratamiento y 

disposición final en forma diaria. Estos procesos los realizan por intermedio de empresas 

especializadas en recolección de residuos (generalmente son las empresas de limpieza las mismas 

que realizan este servicio) y transporte de residuos, ya que se necesitan permisos y habilitaciones 

especiales para realizarlo. En ningún caso los grandes generadores realizan el proceso de GIRSU con 

recursos propios.  

Los recicladores compran material post consumo recuperado de acuerdo a su demanda y de acuerdo 

a la oferta de mercado disponible. En el caso de recicladores con una demanda elevada realizan 

contratos de abastecimiento para asegurar principalmente el flujo de ingreso de materiales para su 

producción.  

2.2.4 MERCADO OBJETIVO Y POSICIONAMIENTO 

2.2.4.1 MERCADO OBJETIVO 

La planta de tratamiento de residuos necesita de los residuos para poder operar, separar, valorizar los 

residuos reciclables y prepararlos para su inserción en la industria de reciclaje. 

El mercado objetivo del emprendimiento son 2: 

Mercado objetivo 1: Grandes Generadores de Residuos del área del Área Metropolitana de 

Buenos Aires (AMBA), de los cuales se obtendrán los residuos. De acuerdo con lo que estipula la 

Ley Nacional N° 25.916, los generadores especiales tienen leyes específicas que los obligan a 

gestionar sus residuos de manera diferenciada y en forma particular. 



                                                        

P á g i n a  | 50 

 

En la Provincia de Buenos Aires, las resoluciones 137 y 138 reglamentan esta gestión. Los generadores 

especiales (o Grandes Generadores como se los conoce habitualmente), incluidos –hoteles 4 y 5 

estrellas, shoppings y galerías comerciales, hipermercados, locales de comidas rápidas, barrios 

cerrados y clubes de campo- deben gestionar sus propios residuos, es decir, que el municipio no es 

responsable de gestión de los mismos. Esta gestión incluye la separación en origen de los materiales 

reciclables para ser reingresados al circuito productivo. (Organismo provincial para el desarrollo 

Sostenible, 2018). 

Será considerado Gran Generador de residuos toda persona física o jurídica que, como resultado de 

sus actos o de cualquier procedimiento, operación o actividad, genere residuos por un volumen superior 

a medio metro cúbico (1 m3). No se recibirán residuos de poda. Quedan igualmente comprendidos en 

el alcance de la presente, independientemente del volumen diario de residuos que produzcan: 

a) Los establecimientos gastronómicos: bares, restaurantes, pizzerías, confiterías, cafeterías, casas de 

comidas rápidas, rotiserías, establecimientos que procesen alimentos, salones de fiestas y eventos o 

similares. 

b) Supermercados, hipermercados. 

c) Entidades financieras, bancos, casas de cambio. 

Pero, no solo es requisito ser Gran Generador, sino que nuestro mercado objetivo debe caracterizarse 

por ser un Gran Generador con conciencia ambiental y social, que busque diferenciarse como una 

Marca Sustentable en su industria y de cara hacia sus competidores. Es importante recalcar que las 5 

principales tendencias que irrumpen en la Argentina y en el mundo en los últimos 2 años, que atienden 

a dar soluciones a las necesidades de la sociedad hoy son:  

1. Sustentabilidad para dar forma a las empresas, apalancadas por los objetivos de Desarrollo 

Sostenible (OPDS 2015) y el avance de las B Corp, impulsadas por un cambio generacional 

que demandan empresas con un rol social distinto, donde no interesa únicamente el beneficio 

y funcionalidad de un producto.  

2. Avance de la economía circular y su rol en la agenda de cambio climático: la naturaleza no 

genera residuos, y se necesitan repensar los procesos para que los recursos se reutilicen. 

3. Inversiones de impacto, con las cuales se promueven cambios de paradigma. 

4. Género y minorías 

5. La era de la transparencia, la cual es una macro tendencia y es mandatorio en el mundo de la 

sustentabilidad.  

Y todas las grandes y medianas empresas del medio ya empezaron a incorporar estas tendencias de 

alguna manera en su modelo de negocio, lo cual hace más interesante el mercado objetivo ya que la 

oportunidad de negocio es real desde el punto de vista que las empresas buscan socios que puedan 
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darles reputación y soluciones reales para no hacer Green washing de estas iniciativas de 

sustentabilidad. 

Mercado objetivo 2: Empresas recicladoras, a los cuales se venderán los residuos reciclables 

recuperados. 

Comprenden las empresas dedicadas al reciclaje ubicadas en territorio argentino de los siguientes 

materiales: 

Categoría Subcategoría 

Plásticos 

Polietileno Tereftalato (PET)  
Polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) 
Policloruro de vinilico (PVC) 
Polietileno de baja densidad (PEBD/LDPE) 
Polipropileno (PP)  
Poliestireno (PS) 
Nylon 

Tetrabrik Envases de tetrabrik 

Metales  
Ferrosos 
No ferrosos 

Papel y Cartón 

Cartón 
Cartulina 
Papel de diario  
Papel de Oficina 

Vidrio 
Vidrio Blanco  
Vidrio Marrón  
Vidrio Verde 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo al relevamiento de mercado, existen más de 190 empresas dedicadas al reciclaje en 

Argentina y están especializadas en diferentes tipos y materiales de reciclaje. Se encuentran ubicadas 

en las diferentes provincias del país4.  

Todas estas industrias son nuestros potenciales clientes.  

 

 

 

 

                                                      

4 www.recicladores.com.ar  (plataforma de herramientas técnicas para potenciar el rol de municipios, 

cooperativas y grandes generadores para aumentar la tasa de reciclaje en Argentina). 
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Grafico 2: Mapa de empresas recicladoras en Argentina 

 

Fuente: http://c0350499.ferozo.com/sitio/home/mapa_recicladores 
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SAN JUAN 1    1      2 
SANTA FE 3 4 5 4 1 3     20 
SANTIAGO 
DEL ESTERO 

     1     1 

TUCUMAN 1 1    1     3 
Total 
general 

45 58 30 23 10 11 8 7 2 1 195 

Fuente: Elaboración propia 

Las empresas recicladoras de Plásticos, Papel, Cartón, TetraPak, metales, y vidrio representan el 85% 

del mercado total de recicladoras instaladas en el país.  

 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.4.2 SEGMENTACIÓN 

La planta de Tratamiento de Residuos Sólidos es una empresa industrial del tipo B2B (business-to-

business), dado que su propósito es recuperar, clasificar y abastecer materia prima seleccionada para 

la Industria de Reciclaje, los cuales posteriormente proveerán insumos reciclados a la Industria de 

Envases y embalajes. 

En el siguiente cuadro se puede observar el análisis demográfico, de tecnología y condiciones de 

compra del mercado para nuestros productos.  
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Fuente: Elaboración propia 

Al ser una empresa B2B, el comportamiento de compra de nuestro cliente ( Grandes generadores e 

Industria del reciclaje) está influenciado por el comportamiento de compra de sus clientes. 

2.2.4.3 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA 

Para la estimación de la demanda, y de acuerdo a encuestas realizadas por la asociación VOICES, se 

estima que 6 de cada 10 empresas declaran que la responsabilidad social y la sustentabilidad se 

encuentran en sus prioridades corporativas en los próximos 10 años. Por tanto asumiremos que el 60% 

de los Grandes Generadores de la región AMBA utilizarán el servicio de Tratamiento y 

disposición final del emprendimiento, por lo tanto la cantidad de residuos a tratar en forma diaria es 

de 500 toneladas. 

Por los servicios de tratamiento y disposición final y venta de reciclables se estima un ingreso diario de 

1.065.265 pesos argentinos, y en forma anual de 388 millones de pesos argentinos, según el siguiente 

detalle. 

 

 

 

 

CARACTERISTIAS 
DEMOGRÁFICAS

• Grandes generadores 
ubicados en AMBA.

• Empresas industriales 
ubicadas en Argentina. 
Rubro: Industrias de 
Reciclaje (papel y cartón, 
metales, vidrio, plásticos, 
tetrabrik).

• Tamaño: medianas y 
grandes empresas.

TECNOLOGÍA

• En el caso de los 
recicladores, los clientes 
son industrias con el 
know how y capacidad 
instalada para reciclar 
insumos post consumo: 
cartón, papel, metales, 
vidrio y plásticos y 
convertirlos en nuevos 
insumos para 
introducirlos en la 
cadena productiva.

• Puede darse que las 
empresas de reciclaje 
sean las mismas 
empresas que fabrican el 
material virgen. 
Depende de su 
tecnología.

ENFOQUES DE COMPRA

• Los grandes generadores 
requieren factura y 
certificado de 
disposición final por 
tonelada.

• Los recicladores realizan 
procesos de cotización y 
licitación de contratos a 
través de sus áreas de 
Abastecimiento.

• Se realizan practicas 
mixtas: contratos 
anuales de 
abastecimiento o spot.

• Los clientes requieren 
factura tipo A. (no 
compran en el mercado 
informal).
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Producto Tn/día $/Tn $/día $/mes $/año 

(1) SERVICIO DE 

TRATAMIENTO Y 

DISPOSICION FINAL  

500  $ 1.072   $     535.581   $   16.290.578   $  195.486.940  

(2) VENTA DE 

RECICLABLES  
159  $ 3.326   $     529.638   $   16.109.817   $  193.317.801  

INGRESO TOTAL    $ 4.398   $  1.065.218   $   32.400.395   $  388.804.741  

Fuente: Elaboración propia 

Para la estimación del ingreso que se genera por (1) Servicio de tratamiento y disposición final se 

considera el valor del tarifario vigente de CEAMSE.  

Para la estimación del ingreso que genera el mercado total por (2) Venta de Reciclables, se consideran 

a los Plásticos, Papeles y Cartones, Vidrios y Metales no ferrosos (aluminio) y sus precios promedio de 

venta en AMBA: 

Producto %RSU Tn/día $/Tn $/día $/mes $/año 

TOTAL 
ARGENTINA 

100% 500  $     529.638 $   16.109.817 $  193.317.801 

Orgánicos 49% 244     

Plásticos 15% 73 $ 5.074 $     369.605 $   11.242.140 $  134.905.683 

Papeles y 
cartones 

14% 69 $ 1.696 $     116.672 $     3.548.778 $    42.585.335 

Vidrios 3% 16 $ 708 $        10.996 $         334.474 $       4.013.682 

Metales 
ferrosos 

1% 0     

Metales no 
ferrosos 

0% 7     

Áridos 2% 2 $ 15.800 $        32.365 $         984.425 $    11.813.101 

Otros 16% 11     

Fuente: Elaboración propia 
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3 PROPUESTA DE VALOR, EL MODELO DE NEGOCIO Y LA 

VENTAJA COMPETITIVA, GO TO MARKET PLAN 

3.1 BUSINESS MODEL CANVAS 
Para describir la propuesta de valor y como aprovechar la oportunidad de negocios del emprendimiento, 

utilizamos la herramienta B Canvas Business model. 

Con esta herramienta, evaluamos el modelo de negocio empezando desde el propósito y el problema 

a resolver, y no desde el producto ni el mercado, para hacer la conexión entre como crearemos valor 

para el cliente y como capturaremos ese valor generando un modelo de triple impacto para la sociedad 

(económica, social y ambiental). 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.1 PROBLEMA IDENTIFICADO 

El problema a resolver es recursos que no se recuperan ni se reciclan, y terminan descartándose, 

generando un problema económico, ambiental y social. 

Nuestro modelo económico actual se basa en prácticas empresariales herederas de la Revolución 

Industrial, las cuales suponían una oferta constante y económicamente viable de recursos naturales, 
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que consiste en “extraer-fabricar-eliminar”.  Es lo que conocemos por modelo de economía lineal, 

enfoque basado en la extracción de recursos, la producción de bienes y servicios, y, una vez finalizada 

su utilización, la eliminación de los residuos. 

La economía lineal es sinónimo de Recursos agotables, por este motivo el enfoque económico lineal 

es altamente cuestionado, ya que los recursos no renovables que antes se consideraban inagotables 

están alcanzando los límites de la oferta asequible, y los impactos ambientales negativos derivados del 

consumo de recursos, como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, se están acelerando y 

están siendo regulados a nivel local, nacional e internacional, lo que a su vez plantea desafíos al modelo 

económico. 

3.1.2 PROPÓSITO 

El emprendimiento busca una gestión de residuos sólidos de forma responsable y dinámica, que 

permita tratar y recuperar para luego facilitar la introducción de nuevos productos en el mercado a partir 

de contar con material reciclado de forma constante y permanente, a un precio justo, logrando llevar 

adelante un modelo de economía circular basado en el principio de las 4R (reducir - reusar - reciclar - 

recuperar). 

Se propone así una Empresa que tome como único camino posible la sustentabilidad, en todos sus 

aspectos, como fin y como parte del proceso; apoyada en el modelo de triple impacto, es decir donde 

no sólo se busca generar valor económico a la Empresa sino también lograr beneficios sociales y 

ambientales, en pos de provocar bienestar en las personas, la sociedad y la naturaleza. Se transparenta 

una fuerte intención por un cambio cultural, que se traduce en la búsqueda de generar acciones que 

permitan reconfigurar una sociedad más responsable y comprometida; donde exista mayor 

conciencia de la relación que existe entre las personas y los productos que consumen; para que ello 

genere un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente. 

La empresa tiene un fuerte deseo por el despertar de la conciencia: en hábitos cotidianos que se 

vuelvan responsables, con la convicción de hacer hoy, mañana y siempre para vivir en un mundo 

equilibrado y sostenible, sin agotar sus recursos y cuidándolos. Se destaca así el propósito como el 

corazón y la razón de ser de la Empresa,  que permita inspirar a las personas, proteger al planeta, 

caminar hacia una economía circular, tratar los residuos para recuperar recursos y luego ofrecer materia 

prima reciclada. De algún modo, la Start Up se propone como aquel lugar ideal que recibirá desperdicios 

inservibles para convertirlos en recursos útiles de excelente calidad.  

 Convertir residuos en recursos.  

 Reducir el impacto ambiental negativo al recuperar residuos y convertirlos en recursos. 

 Contribuir con el cambio cultural para inspirar a la sociedad para caminar hacia un modelo de 

economía circular. 
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3.1.3 PROPUESTA DE VALOR 

En esta búsqueda de Empresa, el diferencial reside en ser una propuesta que busca reducir impactos 

ambientales negativos a partir de contar con alta tecnología en una planta automatizada, donde el 

proceso de recuperación brinde la posibilidad de generar material recuperado de calidad, en grandes 

volúmenes, de forma eficiente, rápida y constante. 

La propuesta de valor de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos está basada en 3 

pilares fundamentales:  

 

 

Los productos finales contarán con una calidad superior dado que el proceso de segregación mecánico 

automatizado elimina las impurezas, por lo tanto se ofrecerá materiales reciclables a precios 

competitivos con calidad superior. Los materiales comprados a recuperadores urbanos también serán 

Empresa 
B

Económico

AmbientalSocial

Pilar económico

•Recuperar y separar los 
materiales reciclables 
(cartón, papel, metales, 
plásticos y vidrio) a 
mayor velocidad de 
manera de generar 
volumen para proveer a 
los recicladores, con un 
modelo de negocio 
rentable y de creación de 
valor constante.

Pilar Ambiental

•Su objetivo es evitar el 
entierro o destrucción de 
estos materiales, y 
prepararlos para 
introducirlos en el 
circuito de reciclaje 
correspondiente.

Pilar Social

•Generar inclusión social a 
través de la compra de 
material post consumo a 
recuperadores urbanos 
formales e informales, 
cooperativas y acopios 
que están interesados en 
vendernos sus productos, 
de manera de ser sus 
socios y no su 
competencia.
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procesados en la planta de tratamiento para eliminar las impurezas propias de una clasificación manual, 

y de esta manera garantizar la calidad al cliente final.  

De esta manera obtenemos volúmenes constantes de material para abastecer a los clientes, 

garantizando el flujo de material para sus procesos productivos de reciclaje y convirtiéndonos en una 

solución para el problema de gestión de residuos y el reciclaje de estos materiales, que evitan el 

consumo de materia prima virgen, y siendo socios (no competencia) de actores claves del circuito de 

recolección como lo son los recuperadores urbanos. 

 

Así mismo, y para complementar la propuesta de valor del negocio, utilizamos los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible declarados por las Naciones Unidas (ver Anexo 1) como base de nuestro modelo 

de negocio, de los cuales, los siguientes son nuestra guía para diseñar las actividades y propuesta de 

valor diferencial: 

Nuestra Start Up nace del fuerte deseo de despertar la conciencia. Un impulso al cambio 
cultural, un camino de inspiración, de reconocimiento y de acción para hacer de nuestro 

planeta un mundo más equilibrado y sostenible, sin agotar sus recursos y cuidándolos. Para 
nosotros el único camino posible es la sustentabilidad, en todos sus aspectos, como fin y 

como parte del proceso. 

Apostamos a un cambio cultural, a fomentar transformaciones que permitan relaciones más 
responsables entre las personas, las empresas y el entorno. 

Creemos en lo que hacemos, cada paso que damos lo hacemos con integridad soñando un 
futuro mejor para los de hoy y los que vendrán. Queremos inspirar a las personas y caminar 

hacia una economía circular. Innovamos constantemente buscando nuevas formas de 
generar valor, optimizando cada proceso en favor de una mejora contínua, para 

incrementar los niveles de recuperación de residuos y así, darles valor transformándolos en 
recursos y reincorporándolos en la industria del reciclaje.   

Nos inspira un modo de vida sostenible, que nos transforme y ayude a ser mejores 
personas, de forma que podamos comprometernos responsablemente con el cuidado del 
planeta, de la sociedad y de las generaciones actuales y venideras. En nuestra Start Up le 
damos valor a los residuos, transformándolos en recursos para que otros puedan crear 

nuevos productos.
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3.1.4 RELACIONES CON CLIENTES 

La relación con los clientes es de Socio Estratégico, ya que se construirá una sólida base de clientes 

con los cuales las relaciones de largo plazo son fundamentales para poder construir el negocio. No se 

buscan relaciones spot o de corto plazo, ya que se necesita garantizar volumen de ingreso de residuos 

que permitirán obtener material para venta, los cuales generarán los ingresos y flujos necesarios para 

pagar la inversión y construir valor en el negocio.  

Está basado en el principio 17 de los ODS “Generar Alianzas para lograr los Objetivos”, que declara 

que un programa exitoso de desarrollo sostenible requiere alianzas entre los gobiernos, el sector 

privado y la sociedad civil. Estas alianzas inclusivas construidas sobre principios y valores, una visión 

compartida, y metas compartidas, que colocan a la gente y al planeta en el centro, son necesarias a 

nivel global, regional, nacional y local. 

3.1.5 CANALES  

El canal de venta será a través de Venta Directa, es decir, los contratos se realizarán con los clientes 

en forma anual.  

 Los servicios de Tratamiento y Disposición final considera que el cliente traslada el residuo 

hasta la planta de Tratamiento.  

 La venta de material recuperado considerará el retiro en nuestros depósitos. 

En ambos casos se excluye el servicio logístico de transferencia de materiales ya que no es parte de 

las competencias centrales de la empresa. 
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3.1.6 SEGMENTOS 

Empresas cuyos valores y prácticas buscan un impacto positivo en las personas, la sociedad y el medio 

ambiente. Se reconocen 2 tipos:  

1. Grandes Generadores de Residuos: se ofrece una alternativa competitiva en términos de 

costos a la disposición final de residuos. 

a. Hoteles 4 y 5 estrellas 

b. Shoppings y galerías comerciales 

c. Hipermercados y supermercados 

d. Locales de comidas rápidas 

e. Barrios cerrados y clubes de campo 

f. Establecimientos gastronómicos: bares, restaurantes, pizzerías, confiterías, cafeterías, 

casas de comidas rápidas, rotiserías, establecimientos que procesen alimentos, 

salones de fiestas y eventos o similares. 

g. Entidades financieras, bancos, casas de cambio. 

h. Entidades educativas (universidades, colegios, escuelas, institutos). 

i. Industrias 

2.  Empresas de reciclaje: se ofrece cantidad y calidad de materia prima para que puedan 

producir al máximo de su capacidad.  

3.1.7 ACTIVIDADES CLAVE  

Las actividades clave para generar valor en el emprendimiento son: 

 Recepción y clasificación de los residuos sólidos urbanos (RSU). 

 Control de calidad de los productos segregados. 

 Canalización del material reciclable a clientes. 

 Desarrollo e implementación de programas de recuperación de RSU con los Grandes 

Generadores. Esta actividad es clave ya que los RSU son el input de la operación, y sin el 

desarrollo de los programas de recuperación/ destino de los residuos hacia nuestra planta de 

Tratamiento de residuos, no podremos generar el volumen necesario para atender a los clientes 

y por tanto no se generará valor.   

Las 3 primeras actividades son el corazón de la operación, en términos de eficiencia operacional, pero 

sin el input de residuos se hace inviable generar el valor al cliente y cumplir con el propósito planteado. 

3.1.8 RECURSOS CLAVE  

Un primer recurso clave en el negocio son las relaciones con nuestros socios (detallado en el punto 

3.1.9 Asociaciones clave). Administrar esta red de contactos nos permitirá entablar relaciones 

duraderas con el entorno y facilitar nuestras operaciones y modelo de negocio.  
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Un segundo recurso clave es la vocación de servicio y propósito de generar un cambio cultural en la 

sociedad, el cual nos lleva a ser voceros del cambio y referentes en el medio sobre conciencia ambiental 

y modelos de negocio de triple impacto. 

Un primer recurso clave en el negocio, es la administración y gestión rentable de las operaciones 

equipamiento y tecnología propuesta para realizar la segregación mecánica de residuos automatizada, 

el cual demostrará a los interesados (inversionistas, gobierno, proveedores, clientes) nuestra real 

capacidad de generar valor.  

3.1.9 ASOCIACIONES CLAVE  

Para generar valor, es necesario contar con socios claves, entre ellos: 

 Los gobiernos municipales y provinciales ya que nuestro emprendimiento brindará un servicio 

a la comunidad y es de vital importancia contar con el apoyo gubernamental.  

 Cámaras y/o asociaciones de diferentes industrias del medio, las cuales serán nuestros socios 

para ofrecer los servicios de tratamiento de residuos.  

 Cámaras de PYME. 

 Asociación con CEMPRE (Compromiso Empresarial para el Reciclaje) es clave para contar con 

soporte de una organización civil que brinda asistencia técnica y capacitación sobre prácticas 

de gestión de residuos y reciclaje y acceso a una fuente de financiamiento.  

 Cámaras de reciclaje y de industrias de envases, las cuales nos darán visibilidad sobre las 

necesidades de nuestros clientes. 

 Empresas líderes de envases / embalajes y su red de clientes y proveedores, de manera de 

dar visibilidad sobre nuestro modelo de negocio y propuesta de valor y que la industria pueda 

aprovechar nuestro producto para introducirlo nuevamente en la cadena de valor. 

 Sistema B Argentina, para desarrollar los procesos y estatutos corporativos de una empresa B.  

 Recuperadores urbanos y cooperativas / acopios de material recuperado para mitigar el riesgo 

de conflictos sociales y generarles una fuente de ingreso asegurada al vendernos su material. 

3.1.10  ESTRUCTURA DE COSTOS 

La estructura de costos está formada por: 

 Equipamiento y tecnología 

 Energía y combustibles 

 Mano de obra calificada 

 Costos de materiales (repuestos, material de embalaje) 

 Costos de almacenaje y manipuleo interno 

3.1.11  MÉTRICAS DE IMPACTO  

Las principales métricas de impacto para medir el éxito del negocio se componen de un triple impacto: 
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Ambientales 

 Conservación de recursos – reducción de residuos. 

Económicas 

 ROI (return over investment)  

 Flujo de caja 

 Margen de ebitda 

Sociales 

 Cadena de suministro inclusiva con recolectores urbanos y cooperativas / centros verdes. 

3.1.12 FUENTES DE INGRESO 

Las principales fuentes de ingreso del negocio son: 

 Servicio de tratamiento de residuos a Grandes Generadores (pesos por tonelada) 

 Venta de material reciclable inorgánico (pesos por tonelada) 

3.2 PLAN DE MARKETING 
Para realizar el plan de marketing usamos la herramienta SIVA para analizar la Solución, Información, 

Valor y Acceso del emprendimiento y se vincula con el mix de Marketing (4P). 

 

3.2.1 SIVA 

SIVA, sigla en inglés que significa: Solutions, Information, Value y Access (Soluciones, Información, 

Valor y Acceso). El SIVA responde a cuatro preguntas del cliente o consumidor:  

Soluciones: ¿Cómo puedo resolver mi problema?  
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Información: ¿En dónde puedo aprender más sobre esto?  

Valor: ¿Cuál es el sacrificio total que debo hacer para conseguir esto?  

Acceso: ¿En dónde puedo encontrarlo? 

3.2.1.1 SOLUCIÓN 

La solución que propone el emprendimiento es crear una start up con el esquema de empresa híbrida 

cuyo propósito (razón de existir) es brindar una solución para incrementar los niveles de recuperación 

de materiales y en consecuencia reincorporarlos en el sistema productivo para incrementar el reciclaje 

en Argentina y acelerar la transición hacia una economía circular. 

La solución es implementar una planta de tratamiento de residuos automatizados, o MRF (Material 

Recycling Facility) con el propósito de recuperar residuos post consumo reciclables a gran velocidad y 

con altos niveles de calidad. Este tipo de tecnología permite recuperar y valorizar los residuos sólidos 

urbanos recolectados por las diferentes empresas privadas del medio, y así evitar que los materiales 

sean descartados.  

En su primera fase, la start up está enfocada en brindar servicios únicamente a grandes generadores 

(o generadores especiales), no estará enfocada a realizar servicio de tratamiento a municipios ni 

empresas del estado.  

Las soluciones específicas de la start up son:  

Para los grandes generadores: Ofrecer una alternativa competitiva en términos de costos a la 

disposición final de residuos, a través del servicio de tratamiento de residuos sólidos urbanos 

domiciliarios y de grandes generadores (asimilables a domiciliarios) en nuestra planta de tratamiento, 

de manera de fomentar una buena gestión integral de los residuos sólidos urbanos a través de la 

certificación de buenas prácticas conforme a la ley. 

Para la Industria del reciclado: Ofrecer cantidad y calidad de materia prima para la industria del 

reciclado, para promover el desarrollo de la economía circular, creación de nuevos recicladores y 

productos manufacturados a partir de material reciclado. 

3.2.1.2 INFORMACIÓN 

Los consumidores requieren información acerca de los precios vigentes para los productos y cuáles 

son las ventajas competitivas de la start up. 

A ambos tipos de clientes, les interesa el proceso innovador por medio del cual se recuperan los 

materiales reciclables en la start up. 

 A los grandes generadores básicamente les interesa entender el servicio de tratamiento y 

disposición final que están contratando ya que no quiere contratar un servicio que esté en 

contra de la ley y lo lleve a exponerse en forma negativa con la sociedad y su consumidor. 

Busca reputación y ser reconocido como una marca sustentable. 
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 Al reciclador le interesa conocer el proceso para asegurarse de la calidad del material que está 

comprando.  

Así mismo, a la sociedad en general y entidades gubernamentales les interesa conocer el impacto 

positivo que genera en el ambiente la start up a través del no entierro de residuos y colaboración en el 

circuito de reciclaje. 

3.2.1.3 VALOR 

Para analizar el valor que el cliente da a nuestros servicios y productos, analizaremos por separado 

nuestros dos tipos de cliente. 

Valor para los grandes generadores: deben cumplimentar con los requisitos mínimos de la ley de 

residuos sólidos urbanos, que incluye el tratamiento, venta de reciclaje y disposición final de los 

residuos, pero no es taxativa. El gran generador debe contratar en forma privada cada uno de estos 

servicios y obtener los certificados correspondientes a la disposición final y facturas por venta de 

material reciclable (en caso de que lo realice antes de enviar a disposición final). Todos estos 

documentos deben sumar el 100% de los residuos generados, por lo que el generador debe contar con 

todos los respaldos correspondientes al destino final de los residuos (ya sea tratamiento, reciclaje o 

disposición final) para cumplimentar la ley y evitarse multas. 

Por lo tanto el valor que da el generador a estos documentos es ALTO. 

Salvo en industrias, el resto de grandes generadores (barrios cerrados, centros comerciales, cines, 

teatros, centros educativos, otros) no tienen un interés para generar ingresos adicionales por la venta 

de sus reciclables, ya que eso implicaría un costo adicional por tratamiento y separación para poder 

prepararlos para la venta.  

Sin embargo, y a pesar del valor ALTO que el gran generador asigna a los documentos para demostrar 

el destino final de los residuos ante los organismos municipales y provinciales, cuenta con un 

presupuesto para realizar la gestión integral de sus residuos, y su decisión de qué tipo de destino final 

asignar a los residuos está motivado por el presupuesto disponible. 

Valor para los recicladores: hoy en día los recicladores en Argentina necesitan material recuperado 

para incorporarlo en sus procesos productivos y ofrecer materiales manufacturados a partir de material 

reciclado, la industria está trabajando por debajo de sus niveles óptimos de producción y tiene 

capacidad ociosa, lo cual genera costos elevados para sus productos finales que son transferidos a los 

clientes. Por tanto mayor cantidad de material recuperado es ALTAMENTE VALORADO por los 

recicladores para atender la demanda. 

Así mismo, la calidad del material es un punto crítico para incorporar en los procesos productivos, por 

lo que el reciclador VALORA un material libre de impurezas ya que mejora la eficiencia productiva y 

disminuye los costos de operación que implica limpiar un material contaminado. 
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3.2.1.4  ACCESO 

La planta de tratamiento de residuos estará ubicada en el Área metropolitana de Buenos Aires, partido 

de Pacheco. 

Los grandes generadores son responsables por contratar y gestionar la logística en forma privada del 

traslado / transferencia de sus residuos hasta el destino final.  

En el caso de los recicladores, la condición de venta es EXW, por tanto el cliente está a cargo de la 

logística. Sin embargo y dependiendo del volumen de compra y clausulas particulares del contrato de 

abastecimiento cerradas con cada cliente se realizará la logística de transporte para la entrega en 

depósitos del cliente.  

3.2.2 MIX DE MARKETING  

3.2.2.1 PRODUCTO 

La Start up ofrece 2 productos orientados a diferentes tipos de clientes.  

 Servicio de Tratamiento y disposición final de residuos, orientado a Grandes Generadores. 

Este servicio es el eje fundamental de la planta de tratamiento, ya que la Start up tiene su 

funcionamiento basado en procesar los residuos sólidos que los grandes generadores 

desechan, clasificándolos de acorde al material que lo componen. 

 Materia prima (reciclables inorgánicos) orientado a recicladores. Una vez obtenidos los 

residuos, estos se procesan y se clasifican en orgánicos e inorgánicos por tipo de material 

(plástico, vidrio, papel y cartón, metales), seguidamente se pesa y se empaca vendiéndolo a 

empresas  que lo consumen como materia prima para su producción. 

3.2.2.2 ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN / COMUNICACIÓN 

CONCEPTOS UTILIZADOS PARA DESARROLLAR LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

Las estrategias de promoción en el reciclaje o el marketing verde, debe trascender la comercialización 

de los productos: debe referirse al propósito y al proceso. 

El papel de la comunicación es influir positivamente en el comportamiento, ahora y en el futuro, de los 

clientes potenciales y actuales. El fin de la comunicación es estimular la demanda.  

Los residuos sólidos son el principal input de la Start up y se debe asegurar el abastecimiento en forma 

continua de las fuentes de residuos (Grandes Generadores), que proporcionan el material a tratar. Para 

esto, la Start up debe relacionarse con los grandes generadores en sus servicios de recolección de 

residuo, tratamiento y disposición final para garantizar flujo de residuos con la calidad necesaria.  

Las estrategias de marketing verde tienen una nueva perspectiva: el aspecto social del marketing. Se 

debe considerar la relación de intercambio de la Start up en su sentido más amplio, incluyendo el 

entorno natural en el que empresa y sociedad están incluidas.  
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Las estrategias de marketing verde deben ir más allá de las políticas de ventas de la empresa, se 

deberán considerar las cuestiones que afecten al consumidor como un todo en el tiempo abarcando 

factores relacionados con la ecología tales como: 

 La limitación de recursos naturales, satisfaciendo las necesidades en la forma ecológicamente 

más favorable y no estimulando demandas dañinas al medio ambiente. 

 Dar más importancia al desarrollo sostenible del ecosistema que a la fabricación y consumo de 

productos que se opongan a este desarrollo sostenible con los conocimientos técnicos 

disponibles. 

 Ayudar a las acciones que contribuyan a evitar la devastación de la naturaleza o recuperen el 

equilibrio deteriorado por la contaminación industrial. 

 Promover el diseño de productos ecológicos, colaborando con el desarrollo del reciclado de los 

residuos. 

 Ser transparente con relación a los objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 2015) y su 

contribución con los mismos. 

CONSTRUCCION DE MARCA EMPRESA 

En base a estos lineamientos, se considera fundamental para la start up en trabajar el desarrollo de la 

marca empresa, la cual habilitará el tono de comunicación con su entorno e interesados, de manera de 

establecer los lineamientos de marca a partir de definir sus atributos, valores y personalidad. Definir 

qué es, qué dice y hace; y también lo que queremos que las personas perciban, sientan y piensen de 

ella. 

Se buscará entonces, a través de las diversas etapas de trabajo, generar una personalidad única y 

prefigurar una identidad visual coherente que represente su espíritu en las diversas instancias de la 

comunicación. De este modo, se proyectará esta necesidad mediante una propuesta coherente y 

responsable. Más adelante podremos hablar de otros canales y acciones que permitan lograr 

notoriedad, diferenciación y prestigio a largo plazo. 

Las etapas propuestas para el desarrollo de la marca empresa son:  

1. Analizar el proyecto, entender su situación, propósito, características y valores.  

2. Definir los lineamientos de marca que delimiten el abordaje para crear una plataforma de 

identidad sólida y coherente.  

3. Resaltar la propuesta de valor a través de un desarrollo coherente y armónico que permita 

reflejar los valores, personalidad, tono y atributos de la marca.  

4. Dejar asentadas las bases estructurales de la marca para el futuro desarrollo de su identidad 

visual.  

5. Establecer los recursos gráficos base que serán aplicados a futuro en las diferentes instancias 

de la comunicación visual, ya sea offline o bien online para: - generar una personalidad única, 

sólida y coherente. - lograr reconocimiento dentro del mercado, diferenciación y un 

posicionamiento adecuado. - potenciar el acercamiento de los Clientes con la marca. - crear 

vínculos y experiencias con el público objetivo. 
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A la fecha de presentación del presente documento, se cuenta con los puntos 1 a 4 desarrollados. El 

punto 5 (recursos gráficos) está en proceso de desarrollo. 

Fuente: Elaboración propia 

Algunos ejemplos del lineamiento y manifiesto de la marca: 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Recorte de estilo para la marca, en base al cual se está trabajando con los recursos gráficos para la 

start up. 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2.3 ESTRATEGIA DE PRECIO 

Nuestra estrategia de precio será:  

 

Para implementar la estrategia de Precio, se contará con tarifarios de precio base para cada uno de los 

servicios / productos, los cuales serán comunicados a los clientes. 

Servicio de Tratamiento 
y disposición final de 
residuos, orientado a 
Grandes Generadores

• Nos posicionaremos con un precio 
inferior al de la CEAMSE en un 3% 
por tonelada, para asegurar volumen 
de residuo en nuestra planta y que 
no sea enviado a entierro.

Materia prima (reciclables 
inorgánicos) orientado a 

recicladores.

• Nos posicionaremos con un precio 
superior al del mercado actual de 
reciclables, +5% promedio por 
tonelada vendida.
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Se considera fundamental mantener los precios competitivos, manteniendo una mentalidad de servicio 

al cliente. Sin embargo, la empresa no puede dejar de ser rentable ya que debe generar valor 

económico, ambiental y social. Por lo tanto son imprescindibles las buenas prácticas de gestión 

operativa para optimizar los costos de operación en esta ecuación. 

La estrategia a adoptar con contratos de largo plazo y por volumen, será negociación de precios y 

ajuste con base a un descuento, específico para cada cliente. 

Los contratos incluirán cláusulas de ajuste de precio por inflación y mano de obra en forma mensual.  

3.2.2.4 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN  

La Start up no realiza el servicio de logística / transporte de los residuos desde el origen del Gran 

generador hasta la planta de tratamiento. La transferencia está a cargo del generador.  

Por otro lado, la condición de venta preferida de los materiales reciclables será EXW, es decir, el cliente 

es responsable por el retiro y transporte del material hasta sus depósitos.  

Sin embargo, ante contratos de largo plazo y gran volumen, la start up evaluará la inclusión del servicio 

logístico puerta a puerta con clientes de grandes cuentas.  
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4 PLAN OPERATIVO  

“Operaciones” se refiere a los procesos que se emplean para transformar los recursos que utiliza una 

empresa en los productos y servicios que desean los clientes y “Suministro” se refiere a la forma de 

abastecer los materiales y los servicios que entran y salen de los procesos de transformación de la 

empresa. (Administración de Operaciones, 2009).  

Para cualquier planta de tratamiento de RSU, es fundamental asegurar el abastecimiento de residuos 

sólidos urbanos, los cuales se generan post consumo domiciliario, comercial, industrial o agropecuario. 

El flujo constante de RSU hacia la planta de tratamiento y la calidad de la composición de los mismos, 

son factores claves de éxito para garantizar los niveles operativos planificados y mantener una 

estructura de costos rentable. Así mismo, y por el gran volumen que se procesará en la planta, es muy 

importante la velocidad de la logística interna en almacenes, y el proceso de carga y despacho de 

producto terminado, para evitar rebalses de depósitos y su consecuente impacto negativo en el proceso 

continuo de producción.    

Las grandes plantas de tratamiento de residuos automatizadas se diseñan a raíz de la necesidad de 

recolectar mayor volumen de materiales para el reciclaje y para simplificar las operaciones de 

recolección de RSU, ya que permiten la mezcla de diversos materiales, incrementando la eficiencia en 

la recolección de los residuos. La mezcla de materiales en el punto de recolección se traduce en forma 

directa en la necesidad de equipos de procesamiento sofisticados en las plantas de tratamiento.  

Las plantas de tratamiento de residuos automatizadas (MRF) son cada vez más importantes en el 

mundo para abastecer materias primas de calidad a la industria del reciclaje a gran velocidad y a flujo 

constante. Sin embargo, como se demostró en el análisis de situación de RSU, la capacidad de 

tratamiento de residuos en Argentina es insuficiente y se necesita invertir en capacidad para fomentar 

una economía circular.  

La planta de tratamiento de RSU es un proyecto del tipo Greenfield, es decir que es un proyecto que 

se diseñará e implementará desde 0.  

Por lo tanto la planta será diseñada para separar los materiales reciclables mezclados (orgánicos e 

inorgánicos) y prepararlos para su venta en los mercados de materias primas, utilizando tecnología 

avanzada que permitirá automatizar el proceso de transformación de RSU en materia prima recuperada 

de alta calidad.  

A continuación se detalla el plan operativo de la planta de Tratamiento de RSU, el cual se basa en las 

buenas prácticas en el diseño de plantas MRF y gestión de plantas instaladas en Estados Unidos y 

Europa. 

Como aclaración importante, este plan operativo no contempla un análisis detallado de las operaciones 

ni es un plan de ingeniería. Se pretende que sirva como una introducción para aquellos que no están 

familiarizados con la especificación, principales proceso de operación y de esta manera se puedan 

entender los costos asociados en la planta de tratamiento. 
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4.1 TIPOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RSU Y SELECCIÓN PARA EL 

EMPRENDIMIENTO 
Existen 2 tipos de plantas de tratamiento de residuos MRF. Implementar una u otra depende  

principalmente de las formas de recolección implementadas en cada municipio:  

1) RSU completamente mezclados (flujo único): residuos entrantes completamente mezclados de 

materiales reciclables húmedos y secos. Estos materiales se recolectan en los generadores 

(individuales o especiales) en contenedores especiales y se envían a tratamiento o disposición final en 

un solo compartimiento de un vehículo de recolección. 

2)  RSU inorgánicos de fibras y contenedores de 2 flujos: replica la entrega de dos flujos separados 

de materiales reciclables: fibras (cartón y papel)  y contenedores (vidrio, plástico, aluminio, tetrabrik). 

Estos son típicamente materiales que se clasifican en dos compartimientos separados para vehículos 

de recolección.  

 

Sin embargo, una planta de tratamiento de Flujo Único puede transformarse en el tiempo en una planta 

de residuos inorgánicos de 2 flujos. Es decir, que si la forma de recolección en Argentina cambia con 

el paso de los años, y se consigue una separación de residuos en origen (orgánicos e inorgánicos, no 

más que esto) que permita segregar los residuos húmedos de secos, todo el volumen de residuos 

inorgánicos (o secos), podrán ser tratados en la planta de igual manera, obteniéndose una mayor 

eficiencia en la separación y calidad de los materiales.    

4.2 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA CAPACIDAD INSTALADA 
Capacidad instalada se define como la cantidad de producción máxima que un sistema es capaz de 

generar durante un periodo específico de tiempo. (Administración de Operaciones, 2009) 

El tamaño de una planta de MRF se caracteriza típicamente por referencia al tonelaje máximo que la 

planta es capaz de procesar. Los siguientes 6 tamaños de plantas de tratamiento, representan las 

instalaciones típicas que actualmente operan en todo el mundo:  

 300,000 tpa 

 125,000 tpa 

 85,000 tpa 

 50,000 tpa 

 25,000 tpa, 

 10,000 tpa. 

En base a las características y composición de los residuos sólidos urbanos de Argentina, el 
tipo de planta de tratamiento de residuo seleccionada para el proyecto es el modelo de 

Flujo único.
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Se considera que este tamaño de planta es aún pequeño para la demanda estimada y mercado 

potencial.  

4.2.1 MEJOR NIVEL DE OCUPACIÓN 

El Mejor Nivel de Ocupación es el nivel de capacidad para el que se diseñó el proceso y el volumen de 

producción con el cual se minimiza el costo promedio por unidad. 

Para las plantas MRF, el benchmark es de este índice es del 95%. 

4.2.2 INDICE DE LA OCUPACIÓN DE CAPACIDAD  

A efectos de medir la ocupación de la capacidad instalada, para controlar el plan de capacidad 

proyectado, se utilizará el Índice de la Ocupación de capacidad, el cual indicará el nivel de utilización 

de las instalaciones con relación a la capacidad máxima de operación, por hora, día y año. 

(Administración de Operaciones, 2009). 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 ℎ𝑜𝑟𝑎 (%) =
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 (

𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠
ℎ𝑜𝑟𝑎

)

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎
𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠

ℎ𝑜𝑟𝑎

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 (%) =
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 (

𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑑í𝑎

)

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎
𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑑í𝑎

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 (%) =  
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎(

𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑎ñ𝑜

)

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 (
𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
)
 

4.2.3 CURVAS DE ARRANQUE 

El concepto de curva de arranque es conocido: a medida que las plantas producen más, van 

adquiriendo experiencia en los mejores métodos de producción, los cuales disminuyen sus costos de 

producción de modo previsible. 

De acuerdo con la organización inglesa WRAP.org y con fabricantes especializados en plantas MRF, 

estas plantas tienen una curva de arranque o start up mínimo de 6 meses y máximo 36 meses. 

En el siguiente cuadro, se incluyen los supuestos de días de trabajo, turnos, horas por turno, la cual 

nos determina la capacidad de procesamiento para el arranque y luego para la capacidad normal de 

operación de planta. 

Para Compañía de reciclaje, y en función a la demanda y mercado objetivo estimado, se 
diseñará una planta de tratamiento con una capacidad instalada de 125.000 tpa (tonnes 

per annum o toneladas por año), lo cual nos da una capacidad instalada diaria de 
procesamiento de 500 toneladas por día o 35,7 toneladas / hora.



                                                        

P á g i n a  | 77 

 

Tipo MRF 
FLUJO ÚNICO EMBOLSADO CON 

VIDRIO 
    

A.  SUPUESTOS  Operación inicial 50%  Capacidad Full 100%  

  62.500 Toneladas/año  125.000 Toneladas/año  

SELECCIONE EL TIPO A 250 Días /año  250 Días /año  

DE FLUJO ENTRANTE 
DE RESIDUOS 

 5 Días /semana  5 Días /semana  

DE LA LISTA SIGUIENTE  1 Turnos / día  2 Turnos / día  

  8 Horas/ Turno  8 Horas/ Turno  

Flujo único embolsado con 
vidrio 

A 7 Horas productivas  14 
Horas 

productivas 
 

Flujo único embolsado sin 
vidrio 

B 250 Toneladas / día  500 Toneladas / día  

Flujo único con vidrio C 35,7 
Toneladas 

efectivas / hora 
 35,7 

Toneladas 
efectivas / hora 

 

Flujo único sin vidrio D       

Fuente: Elaboración propia 

4.3 TIPO DE PROCESO PRODUCTIVO  
El proceso productivo de la planta de tratamiento de residuos sigue en su generalidad un proceso 

continuo, ya que se parece a una línea de ensamble porque la producción sigue una secuencia de 

puntos predeterminados donde se detiene, pero el flujo es continuo en lugar de mesurado.  

Además, al estar el proceso de clasificación muy automatizado, constituyen una “máquina” integral que 

podría estar funcionando las 24 horas del día para no tener que apagarla y arrancarla cada vez, porque 

esto resulta muy costoso. Además, que, cualquier falla en el proceso de alimentación de residuos, 

sorting o empaque, o incluso rebalse de los almacenes de producto terminado, hará que la planta pare 

sus operaciones.  

4.4 DISTRIBUCIÓN DE LAS INSTALACIONES  
Las instalaciones de la planta de tratamiento de residuos contarán con 1 único centro de trabajo de 2 

líneas de ensamble paralelas y gemelas, de 250 toneladas cada una. Los siguientes diagramas y 

layouts fueron preparados por un proveedor chino quien está preparando su propuesta llave en mano 

para la start up. 

Los flujos de materiales seguirán la secuencia de numeración adjunta (del 1 al 16) siendo el 1 el proceso 

de alimentación al proceso de Sorting, y el 16 la salida del último material clasificado, de manera 

continua y secuencial. 
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Fuente: Plano enviado por el fabricante en Octubre 2018 

 

Vista fotográfica de la planta proyectada: 

 

Vista panorámica del layout propuesto para la planta de tratamiento de residuos:  



                                                        

P á g i n a  | 79 

 

Fuente: Plano enviado por el fabricante en Octubre 2018 

Vista de corte de una de las líneas, de 250 toneladas/ día de capacidad de tratamiento de residuos: 

Fuente: Plano enviado por el fabricante en Octubre 2018 
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Así mismo contarán con un almacén de Piso de Descarga para la recepción de RSU equivalente a 2000 

toneladas de capacidad (4 días) y una capacidad de almacenaje de producto terminado equivalente a 

3000 toneladas (6 días) de operación. 

4.5 LOGÍSTICA Y UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

4.5.1 LOGÍSTICA  

La logística y transporte de transferencia de RSU desde los generadores, así como la logística y 

transporte de los productos terminados hacia los recicladores no está contemplado en los procesos 

operativos de la planta de Tratamiento de Residuos. Es responsabilidad de los clientes y proveedores 

la logística y transporte de todos los residuos a tratar en la planta, así como el traslado de los materiales 

recuperados y revalorizados.  

Estas actividades NO se consideran en el modelo de negocio ya que se consideran procesos que no 

agregan valor al negocio clave ni a las competencias centrales que la empresa busca desarrollar. En 

el caso que los clientes requieran el servicio de logística, el mismo será terciarizado con proveedores 

especializados y se trasladará el costo final al cliente.  

Están consideradas únicamente las actividades de almacenaje de residuos sólidos (input) y producto 

terminado (output) con una capacidad máxima de 4 y 6 días de proceso respectivamente, así como las 

actividades de logística primaria (movimientos internos) dentro de la planta, almacenes y depósitos 

externos. 

 Almacenaje de residuos (input): En el caso de superar la capacidad de almacenaje de 2000 

toneladas (equivalente a 4 días de proceso) se frenará la recepción de camiones con residuos, 

por lo que la planta empezará a parar su proceso hasta liberar espacio en el piso de descarga. 

 

 Almacenaje de producto terminado (output): En el caso de superar la capacidad de 

almacenaje de 3000 toneladas (equivalente a 6 días de proceso), se deberá contratar 
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almacenaje externo para trasladar el material recuperado y almacenar en condiciones óptimas, 

resguardando el material de agentes externos como lluvia y granizo. 

 

4.5.2 UBICACIÓN  

La ubicación de las instalaciones de la planta de tratamiento es un elemento importante al diseñar 

las operaciones. Al momento de la presentación de este documento, no se cuenta con una ubicación 

física definida. La ubicación deberá ser definida en conjunto con los socios fundadores e inversionistas 

en función de los siguientes parámetros: 

 Riesgo político y social: como punto principal, deberá considerarse la instalación de la planta 

en un municipio socio que apoye el proyecto y minimice los riesgos políticos y sociales con los 

interesados (recolectores urbanos y centros verdes principalmente) y la competencia 

(CEAMSE y sus plantas de tratamiento). 

 Proximidad a los clientes principales: para minimizar los costos logísticos de movimiento de 

materiales. 

 Costos totales: El objetivo será seleccionar un sitio con el costo total más bajo, es decir, costos 

de terreno, construcción y mano de obra, impuestos, servicios y tasas municipales. 

 Infraestructura: el sitio deberá contar con infraestructura de acceso vial por autopista y calles 

pavimentadas y acceso a los requerimientos de energía y telecomunicaciones necesarios. 

 Calidad de mano de obra: los niveles educativos y de habilidades de la mano de obra deberán 

estar de acuerdo con las necesidades de la empresa.  

 Proveedores: deberá ser de fácil acceso para los proveedores de manera de garantizar la 

entrega de materiales en tiempo y forma.  

4.6 PROCESOS PRODUCTIVOS 
El siguiente flujo de proceso, detalla las etapas del proceso productivo en la planta de tratamiento de 

residuos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Recepción 
de RSU Pre sorting Sorting Empaque Almacenaje 

PT

Despacho y 
facturación 

PT
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A continuación, se describirán cada una de las etapas del proceso. 

4.6.1 RECEPCIÓN DE MATERIALES 

La primera etapa del proceso de tratamiento de residuos es la recepción de camiones, pesaje, descarga 

y almacenamiento de residuos de los generadores.  

La capacidad de recepción de RSU será de 84 camiones / día, equivalente a 655 toneladas / día.  

        
  Capacidad de recepción Full 100%   
  6 Camiones / hora    
  14 Horas Productivas   
  84 Camiones / día   
  26 Fardos / camión   
  300 kg / fardo   
  655200 kg / día   

  655 toneladas / día    
        

Fuente: Elaboración propia 

 

Asignación de 

turnos de 

recepción RSU 

El área de logística será la encargada de asignar los turnos de 

descarga y tiempo de espera máximo a la empresa de gestión 

de residuos contratada por el generador (cliente), que será el 

responsable por coordinar con el transporte definido para la 

operación de transferencia de los residuos al centro de 

tratamiento.  

Este proceso es importante para evitar congestiones no 

programadas en la balanza de descarga y tiempos de espera 

de los transportes (los cuales tienen un costo por hora por 

sobre estadía)  

Transferencia 

RSU 

La transferencia de residuos es el proceso de traslado en 

camiones especiales y habilitados por las autoridades 

provinciales para traslado de residuos sólidos urbanos a 

centros de tratamiento y disposición final. Este proceso es 

responsabilidad del generador, el cual contrata los servicios 

de una empresa especializada en gestión de residuos. Esta 

última puede o no hacer el servicio de transferencia en forma 

independiente, ya que depende de su estructura y si cuenta 

con las unidades habilitadas. En caso negativo, subcontrata el 

servicio de transferencia. En cualquier caso, es el responsable 

por garantizar la transferencia de los RSU del generador.  
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Recepción de 

RSU 

Los camiones serán recepcionados según regla FIFO (first in 

first out). Los transportistas serán dotados de una tarjeta 

especial que autoriza el transporte de residuos del generador 

cliente. El generador pasará la tarjeta para notificar su ingreso 

en la balanza y zona de descarga y deberá presentar los 

MANIFIESTOS DE TRANSPORTE de la mercadería. El área 

de logística preparará el sistema de balanza que permitirá el 

pesaje del camión y posterior emisión del Certificado de 

tratamiento y disposición final de residuos sólidos 

urbanos  (ver anexo 2) 

Pesaje  Este proceso se realiza en una plataforma de pesaje, o 

báscula de camiones,  que cuenta con una balanza electrónica 

para pesaje de camiones, el cual es un sistema con varios 

componentes que se combinan para ofrecer lecturas de peso 

cuando un camión pasa por la plataforma.  El camión circula 

hacia la plataforma y estaciona la unidad por unos minutos 

para proceder con el pesaje 

Descarga Este proceso se realiza en una zona de descarga de residuos 

la cual debe estar protegida del clima (lluvia, granizo, vientos), 

ya que el agua reducirá el valor de algunos reciclables, 

especialmente papel y cartón. Debe existir suficiente 

capacidad para almacenar 4 veces la capacidad nominal de la 

planta (2000 toneladas). Esto permitirá rondas de recepción 

para continuar incluso si los equipos tienen una falla / parada 

y en periodos de alta demanda. También le dará a la planta de 

tratamiento un buffer suficiente para no forzar el ingreso de 

materiales a procesamiento a una velocidad mayor a la 

diseñada, lo cual puede tener impacto negativo en calidad 

Entrega de 

Certificado 

Una vez realizada la descarga de residuos, el transportista 

debe dirigirse a la salida, donde se le entregará la 

documentación correspondiente: Certificado de Tratamiento y 

Disposición final de Residuos Sólidos Urbanos, (emitido a 

nombre del generador y donde constan los manifiestos de 

transporte) y constancia del pesaje de la balanza. 

Fuente: Elaboración propia 

4.6.2 CLASIFICACIÓN PREVIA (PRE SORTING) 

El proceso de clasificación previa permite remover contaminantes tempranos no deseados en el 

proceso de clasificación, y también permite la eliminación de reciclables específicos que pueden 

perjudicar la performance de los equipos. Materiales como cartones sobre-dimensionados, y no 
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reciclables provenientes de tala de árboles o incluso animales muertos,  pueden causar problemas en 

los equipos automatizados de la planta de tratamiento y deben ser removidos en la etapa de Pre Sorting 

para evitar problemas de performance.  

Este proceso permite a los equipos de procesamiento operar según su diseño establecido y permite 

que el proceso de sorting sea más eficiente. Por lo tanto, este proceso es de control de calidad de los 

residuos recibidos. 

Este proceso requiere mano de obra ya que se trata de inspección visual y eliminación manual de los 

contaminantes no deseados. 

4.6.3 SEPARACIÓN Y CLASIFICACIÓN (SORTING) 

El ingreso de materiales al proceso de sorting se realiza con Palas Cargadoras de 2000 kg cada una. 

Las palas cargadoras llevan el material almacenado en la zona de descarga hacia la tolva de ingreso 

del proceso de sorting.  

Una clasificación eficiente depende en forma crítica de un flujo continuo y parejo de materiales a lo 

largo de todo el proceso de tratamiento. La nivelación del flujo de materiales se realiza en el inicio del 

proceso de clasificación. Esta nivelación puede conseguirse utilizando una serie de bandas de 

transporte a velocidades variables, así como tambores medidores.  

 

4.6.3.1 APERTURA DE BOLSAS  

Los residuos llegan en bolsas cerradas y a granel. El abridor de bolsas es un equipo industrial de uso 

intensivo para abrir y vaciar bolsas de plástico que contienen productos de reciclaje de plantas o 

desechos domésticos crudos. Se maneja la regulación del flujo de la cadena de clasificación. 
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4.6.3.2 SEPARACIÓN DE ORGÁNICOS E INORGÁNICOS 

En una planta de tratamiento de residuos mixtos, uno de los primeros pasos involucra la separación de 

residuos orgánicos e inorgánicos, es decir residuos secos de húmedos a través de un tambor filtrante 

por gravedad (trommel screen)  que se utiliza precisamente para separar residuos sólidos a través de 

acanaladuras en espiral en las paredes internas. El objetivo es obtener los residuos inorgánicos 

reciclables (cartón, papel, plásticos, latas, vidrio) separados de los residuos orgánicos (comida, 

pañales, residuos de poda, hojas). 
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4.6.3.3 SEPARACIÓN DE FIBRAS Y CONTENEDORES 

A continuación, se procede a separar materiales fibrosos (ejemplo: papel, cartón) de materiales tipo 

contenedor (ejemplo: latas, botellas plásticas, botellas de vidrio) en discos de separación por 

gravedad. Los materiales más pesados generalmente son los contenedores. El propósito principal es 

separar fibras y contenedores para que continúen cada uno por el proceso de clasificación 

correspondiente.  

 

4.6.3.4 CLASIFICACIÓN DE FIBRAS 

Para cumplir con las especificaciones del mercado, la fibra debe clasificarse en 3 grados de papel:  

 OCC (cartón corrugado viejo),  

 Papel periódico y de revistas, 

 Papel mezclado.  

La clasificación se realiza por medio de escáneres ópticos que permite altos niveles de rendimiento.  

4.6.3.5 CLASIFICACIÓN DE CONTENEDORES DE VIDRIO 

Cuando el vidrio se manipula en una planta de tratamiento de residuos, es relativamente fácil separarlo 

de otros contenedores (por ejemplo, botellas de plástico y latas) debido a la diferencia de densidad de 

los materiales. Para esto, se utiliza un clasificador de aire para separar la mayor parte del vidrio de los 

plásticos y latas. 

Existen importantes diferencias de precios para los colores claro, ámbar y vidrio mixto, reflejando la 

diferente oferta y demanda para cada uno de estos materiales. En Argentina la mayor cantidad de vidrio 

es color ámbar (botella de cerveza) y verde oliva (botellas de vino) y en menor medida vidrio 

transparente (jarras, vasos, botellas transparentes de bebidas). 
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Una vidriera no puede utilizar vidrio de color cuando está produciendo productos de vidrio transparente. 

Y solo puede utilizar vidrio transparente en un % máximo cuando está realizando vidrio de color. Por 

tanto es necesaria la separación por color.   

Por tanto,  la capacidad de clasificación de colores será instalada en la planta y será un diferencial en 

el proceso de clasificación de vidrio, el cual es la materia prima principal para las vidrieras del país.  

4.6.3.6 CLASIFICACIÓN DE CONTENEDORES METÁLICOS 

La planta de tratamiento contará con la tecnología capaz de separar acero (es decir, ferroso) y latas de 

aluminio (es decir, no ferrosos) de otros contenedores. Esta tecnología es común y se basa en el 

principio del magnetismo. Para ello se instalan Imanes Overband y poleas de cabezas magnéticas en 

las cintas transportadoras, los cuales separarán fácilmente los contenedores ferrosos,  

 

Mientras que los separadores de corrientes de Foucault o Rotores magnéticos de alta velocidad, 

se utilizan para clasificar los materiales no ferrosos, en concreto, las latas de aluminio.  
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En vista del alto valor de los metales y especificaciones estrictas existente para el aluminio, debe ser 

implementado un control de calidad manual después de la clasificación y antes de empacar para 

asegurar que el producto cumple con los requisitos del mercado. 

El objetivo de este proceso es separar los materiales metálicos de los no metálicos, es decir que 

quedarán para la última etapa los plásticos.  

4.6.3.7 CLASIFICACIÓN DE PLÁSTICOS 

Los plásticos se deben clasificar en una gama amplia de polímeros. En la planta de tratamiento,  los 

plásticos se clasifican por resina (típicamente HDPE y PET) usando técnicas automatizadas de alta 

eficiencia. Se lleva a cabo principalmente a través del uso de escáneres ópticos. Los sistemas ópticos 

se utilizan para clasificar los diferentes grados de plástico e incluso color, lo cual es muy demandado 

por la industria recicladora de plástico por los pigmentos que tienen los materiales que no deben 

mezclarse en el proceso de reciclaje. Para hacerlo deberán usar aditivos los cuales tienen un costo 

elevado y no siempre se obtienen los mejores resultados de estabilización molecular en el reciclaje.  
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4.6.3.8 GESTIÓN DE RESIDUOS DEL PROCESO DE CLASIFICACIÓN 

Los residuos de la planta de tratamiento consisten en (i) no reciclables (es decir, contaminantes) que 

se mezclan con los productos reciclables dirigidos a la planta y (ii) los materiales reciclables que no se 

clasifican durante el procesamiento. Los residuos son caros de recolectar, procesar y desechar, por lo 

que los operadores de la planta se esforzarán por minimizarlos. Esto se logrará mediante: 

 Auditorias de los materiales reciclables entrantes para identificar niveles y tipos de 

contaminación proporcionando retroalimentación regular para que los generadores pueden 

tomar medidas correctivas y preventivas. 

 Gestión directa con los generadores y sus proveedores de servicios de limpieza y gestión de 

residuos para mejorar la recolección diferenciada para reducir niveles de contaminación en los 

materiales entrantes. 

 La aplicación de tarifas diferenciales para recompensar a los generadores. cuyos residuos 

contienen bajos niveles de contaminación y menor parte de residuo orgánico. 

 Realización de auditorías de residuos para identificar cantidades de pérdidas de reciclables, y 

luego trabajar para mejorar el procesamiento y eficiencias. 

 Poner residuos en el sistema de clasificación por segunda vez para asegurar de que todos los 

materiales reciclables sean retirados. 

4.6.4 EMPAQUE 

Al final del proceso, los materiales clasificados se deben embalar teniendo en cuenta los requisitos del 

mercado, precios de mercado y la diferencia en el costo de transporte de materiales embalados o 

sueltos. Aunque la mayoría de los materiales procesados en un MRF son embalados antes envío al 

mercado, muchos clientes solicitan la entrega de papel suelto (es decir, no embalado) ya que en 
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definitiva romper el embalaje es un proceso más en su operación que muchas veces desean evitar para 

optimizar la productividad. Sin embargo, el estándar del proceso será entregar material empacado.  

Una empacadora tiende a ser la pieza más importante del equipo en una planta de tratamiento de 

residuos. Al seleccionar una empacadora, la clave es asegurarse de que proporcionará la capacidad 

de embalado suficiente y no será el cuello de botella del proceso productivo, así como producir fardos 

que cumplan con los requisitos del mercado en términos de tamaño, densidad y peso.  

El empacado se realizará por tipo de material reciclable (como por ejemplo: cartón, papel, plástico 

PET, platico HPDE, vidrio blanco, vidrio color, lata de aluminio). Para tales fines se contará con 1 

empacadora al final de cada proceso de clasificación para no comprometer la velocidad de proceso. 

Como alternativa al empacado, los materiales (especialmente las latas) pueden ser aplastadas y 

cargadas en bloques  suelto para el transporte a un comerciante o facilidad de procesamiento del mismo 

modo que los materiales entrantes necesitan un piso de vuelco cubierto que es grande suficiente para 

hacer frente a las averías y retrasos, por lo que debe haber Almacenamiento adecuado para los 

materiales clasificados, incluido el almacenamiento cubierto para Materiales que pueden deteriorarse 

en calidad, por ejemplo, papel. 

MATERIAL DESCRIPCIÓN 
FORMA DE 

EMPAQUE 
IMAGEN 

Papel 

blanco 

Todo el papel 

blanco, 

incluidos los 

periódicos, 

revistas, 

catálogos, 

correo basura, 

papel de 

fotocopia, etc. 

Fardos de 

calidad de 

exportación, 

350 kg / fardo. 

 

Cartón 

corrugado 

Cajas de cartón 

limpias, secas, 

marrones. 

Hasta 10% de 

cartones de 

otros colores. 

Fardos de 

calidad de 

exportación, 

350 kg / fardo. 
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Otros 

papeles 

Papel limpio, 

seco y 

mezclado de 

diversas 

fuentes, 

incluidos 

cartones, 

cartulina, papel 

de periódico, 

revistas y 

cartulina gris. 

Fardos de 

calidad de 

exportación, 

350 kg / fardo. 

 

Botellas 

PET 

Separadas por 

color: cristal, 

verde, azul. Se 

acepta con 

etiqueta y tapa 

plástica. 

Fardos de 350 

kg / fardo. 

 

Envases 

HPDE 

Separadas por 

color: cristal, 

blanco, negro y 

otros colores. 

Se acepta con 

etiqueta y tapa 

plástica. 

Fardos de 350 

kg / fardo. 

 

Latas de 

aluminio 

Compactadas 

en bloques de 

50 kg. 

Bloques 

compactados 

de 50 kg cada 

uno. 

Paletizados. 

 

Metales 

ferrosos 

Compactados 

en bloques de 

50 kg 

Bloques 

compactados 

de 50 kg cada 

uno. 

Paletizados. 

Vidrio roto Separado por 

color: cristal, 

ambar y verde.  

Granel.  

Fuente: Elaboración propia 
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En el caso del material orgánico separado en las etapas iniciales del proceso de Pre Sorting y Sorting, 

se almacenará a granel y se utilizará para la auto generación de energía. 

4.6.5 ALMACENAJE DE PRODUCTO TERMINADO 

Una vez realizado el empaque de los diferentes productos, se procederá con el almacenaje de producto 

terminado en depósitos propios con capacidad para 3000 toneladas, volumen que significa 10.000 

fardos de producto terminado de 300 kg cada uno.  

Cada fardo tiene una dimensión estándar de 1,00 x 1,20 mts de superficie, apilable hasta 2 pisos, lo 

que nos da 5000 posiciones piso para dimensionar. Considerando el ratio de 2,3 veces las posiciones 

piso (que considera espacio físico para estiba y calles de circulación), se calcula una dimensión del 

depósito interno de 11500 m2. 

Cualquier volumen superior al detallado, deberá ser almacenado en depósitos externos, lo cual 

significará un costo adicional no planificado para la empresa. 

4.6.6 DESPACHO Y FACTURACIÓN DE PRODUCTO TERMINADO  

El área de ventas procesará los pedidos recibidos de los clientes y los transformará en pedidos de 

venta, a ser procesados por el área de Facturación y Despacho.  

Este departamento coordinará el turno de entrega de la mercadería con el cliente, de manera de 

coordinar la carga de los materiales en los transportes designados por el cliente.  

La documentación a incluir será: Remito conformado y certificados de calidad del material. La factura 

comercial será enviada al cliente en forma electrónica.  

La capacidad de carga y despacho será de 210 camiones/ día equivalente a 1638 toneladas/día, 3 

veces la capacidad de operación de la planta.  

        
  Capacidad de carga y despacho Full 100% 
  15 Camiones / hora    
  14 Horas Productivas   
  210 Camiones / día   
  26 Fardos / camión   
  300 kg / fardo   

  
 

1638000 kg / día   

  1.638 toneladas / día    
        

Fuente: Elaboración propia 
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5 REQUERIMIENTOS DE INVERSIÓN Y RESULTADOS 

ECONÓMICOS-FINANCIEROS ESPERADOS 

5.1 CONTEXTO ECONÓMICO ARGENTINO 
Argentina es una de las economías más grandes de América Latina, ya que cuenta con un Producto 

Interno Bruto (PIB) de más de US$628.000 millones. 

Argentina tiene abundantes recursos naturales en energía y agricultura. Su territorio de 2,8 millones de 

kilómetros cuadrados cuenta con tierras agrícolas extraordinariamente fértiles y un enorme potencial 

en energías renovables. Es un país líder en producción de alimentos, con industrias de gran escala en 

los sectores de agricultura y ganadería vacuna. De igual manera, Argentina tiene grandes 

oportunidades en algunos subsectores de manufacturas y en el sector de servicios innovadores de alta 

tecnología. 

Argentina tuvo el mejor desempeño en la región en reducir la pobreza e impulsar la prosperidad 

compartida entre 2004 y 2008. Los ingresos del 40% más vulnerable crecieron a una tasa anual de 

11,8%, más rápido que el crecimiento promedio del 7,6%. Esta tendencia se mantuvo, pero disminuyó 

después de 2008. En el primer semestre de 2018, según las estadísticas oficiales, el 27,3% vivía en la 

pobreza, mientras que el 4,9% se encontraba en situación de pobreza extrema. 

Las elecciones presidenciales de finales de 2015 condujeron a un cambio significativo en la política 

económica argentina. La nueva administración se ha movido rápido para implementar reformas clave 

tales como la unificación de la tasa de cambio, el acuerdo con acreedores internacionales, la 

modernización del régimen de importaciones, y la reforma del sistema de estadísticas nacionales.  

Además, Argentina ha retomado una agenda muy activa en política internacional y está al frente de la 

presidencia del G-20 durante el 2018, al mismo tiempo que manifestó su intención de adherirse a la 

OCDE y ha inaugurado su rol de observador en la Alianza del Pacífico. 

Después de un crecimiento económico de 2,9% en 2017, el país está enfrentando una turbulencia 

financiera en 2018. La actividad económica comenzó a desacelerarse en el segundo trimestre de 2018 

y se espera que el año finalice con recesión. En tanto, el peso argentino sufrió una depreciación desde 

fines de abril y cayó cerca de 100% frente al dólar en lo que va del año. En consecuencia, la inflación 

se aceleró desde junio y es espera que se acelere más durante el año. 

Esta situación condujo al Gobierno a poner en marcha un nuevo programa económico que incluye una 

reducción de gastos, un incremento de ingresos y un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional 

(FMI), por un total de US$57.000 millones hasta 2021. 

En este contexto, el Gobierno superó sus objetivos fiscales para la primera mitad de 2018. El déficit 

fiscal primario alcanzó el 1.1% del PIB en los primeros ocho meses de 2018, y se espera que se alcance 
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el objetivo para 2018, del 2.7% del PIB. El Gobierno planea lograr el equilibrio fiscal primario hacia 2019 

y un superávit fiscal primario de un 1% en 2020. (Banco Mundial , 2018) 

5.1.1 PROYECCIÓN DE VARIABLES MACRO  

Argentina está en proceso de una transformación económica que promueve un desarrollo económico 

sostenible con inclusión social e inserción en la economía global. Las 2 principales variables 

macroeconómicas que se analizan para el proyecto son la tasa de inflación y el tipo de cambio. 

5.1.1.1 TASA DE INFLACIÓN 

En Argentina se experimenta desde el año 2003 un fenómeno inflacionario que se ha agudizado en los 

dos últimos años. La inflación se define como el aumento generalizado y constante de los precios de 

los bienes, servicios y factores productivos de una economía a lo largo del tiempo. Como consecuencia 

de este fenómeno, los distintos precios involucrados en las diferentes etapas del estudio económico-

financiero se ven afectados por la tasa de inflación correspondiente a cada año evaluado. En otras 

palabras, los precios a lo largo del tiempo sufren un aumento generalizado. 

Este complejo fenómeno presente en Argentina, hoy se ve agravado por la incertidumbre económica 

que se está experimentando en estos últimos meses en el país como consecuencia de la 

desaceleración económica argentina, por tanto y a manera de simplificar el análisis y como se considera 

un tipo de cambio fijo, no se considera el efecto de la tasa de inflación en el análisis.  

5.1.1.2 TIPO DE CAMBIO  

Otra variable macroeconómica necesaria para realizar el estudio económico-financiero de la planta de 

tratamiento es el Tipo de Cambio $/USD y Euro/Dólar (la cotización que tenemos del equipamiento es 

de un proveedor francés).Al igual que la inflación, resulta difícil elaborar una proyección del mismo, ya 

que se ve afectado por múltiples factores y decisiones políticas. Por lo tanto, se decide utilizar en el 

presente estudio la proyección de Tipo de Cambio fijo del Banco Central de la República Argentina 

(BCRA) , nuevamente para fines académicos.  

Fecha MONEDA 
TIPO DE CAMBIO MONEDA 

EN CURSO 

15/11/2018 ARS/USD 36,05 

15718/2018 EUR/USD 1,13 

Fuente: (BCRA, 2019) 

5.1.2 PROYECCIÓN DE VARIABLES MICRO 

Para estimar los ingresos, utilizamos los precios de mercado vigentes tanto para el servicio de 

tratamiento y disposición final como para la venta de reciclables, y sobre estos valores se aplica la 

estrategia de precio plantada en el apartado 3.2.2.3 Estrategia de precio. 
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 (-)3% sobre tarifario de CEAMSE oficial, publicado en su página web. 

 (+) 5% sobre valores de mercado promedio de material reciclable, publicado por CEMPRE 

5.1.3 PROYECCIÓN DEL MERCADO Y MARKET SHARE 

En función a la demanda del mercado potencial, se proyecta una participación en el mercado de 500 

toneladas / día, lo cual representa el 1% de cuota de mercado (medido sobre el total de los residuos a  

nivel país). 

Sin embargo, se considera importante generar valor con la planta de tratamientos de residuos, para 

generar un cambio cultural en los hábitos de post consumo, y para realizar un cambio abrupto en un 

mercado no explorado con eficiencia y excelencia operativa. 

5.2 MODELO DE GENERACIÓN DE BENEFICIOS 
La unidad de medida del modelo de negocio es precio x tonelada de residuos. Se expresarán todos los 

valores en dólares americanos para facilitar su lectura.  

5.2.1 PUNTO DE EQUILIBRIO ECONÓMICO Y FINANCIERO  

 Calcular el punto de equilibrio económico y financiero.  

El punto de equilibrio es aquel punto en el que no generamos ni pérdida ni ganancia para el negocio, 

es decir, no se crea ni se destruye valor.  

El punto de equilibrio del modelo de negocio de la planta de tratamiento, principalmente está dado por 

la calidad del residuo que se recibe de los grandes generadores. A menor cantidad de residuo orgánico 

en la composición de 1 tonelada de residuo recepcionado, las ganancias son mayores. Es decir, la 

relación ganancia es inversamente proporcional a la cantidad de residuo orgánico recibido. 

Todo el residuo orgánico que se recibe en la planta de tratamiento, una vez que haya pasado por el 

proceso de tratamiento, será descartado como un subproducto, junto con los residuos generados 

propios del proceso productivo (merma productiva).  Estos subproductos deben tener una disposición 

final, que en el caso que no se vendan, generarán un costo alto para la empresa.  

Se analizaron 2 escenarios posibles para el tratamiento de estos subproductos, que de ahora en 

adelante llamaremos residuos: 

Escenario 1: No se consideran ingresos por venta de los subproductos, principalmente por la venta de 

material orgánico tales como desechos de alimentos y poda, por tanto se generará un costo por 

disposición final. Para este escenario, se estima el costo de disposición final de CEAMSE.  

Escenario 2: Se considera la venta de los subproductos de desechos de alimentos y poda. 

Con estos 2 escenarios, se realizaron las simulaciones para diferentes composiciones de residuo 

orgánico/ inorgánico: 
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70% residuo orgánico / 30% residuo inorgánico 

50% residuo orgánico / 50% residuo inorgánico 

30% residuo orgánico / 70% residuo inorgánico 

20% residuo orgánico / 80% residuo inorgánico 

10% residuo orgánico / 90% residuo inorgánico 

0% residuo orgánico / 100% residuo inorgánico 

Las curvas obtenidas son las siguientes: 

ESCENARIO 1: se observa que el punto de equilibrio se obtiene con un 50% de residuo orgánico. Es 

decir, no generaremos ganancia ni pérdida en los márgenes brutos.  

 

Fuente: Elaboración propia 

ESCENARIO 2: se observa que el punto de equilibrio se obtiene incluso con un 70% de residuo 

orgánico. Es decir, no generaremos ganancia ni pérdida en los márgenes brutos.  
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Fuente: Elaboración propia 

Para continuar con el análisis económico financiero del modelo, se define que el porcentaje permitido 

de residuo orgánico en la composición de residuos recibidos debe ser menor al 30%, de manera de 

maximizar las ganancias, y se incluirá en el modelo la venta del residuo orgánico como un subproducto, 

a ubicarse en la industria cementera que lo necesita como materia prima para la generación de biogás 

y en la agroindustria que lo necesita como materia prima de abono.  

5.2.2 ESTIMACION DE INGRESOS 

Los ingresos se estiman por los 2 productos que ofrece la empresa: 

1. Servicio de tratamiento y disposición final de residuos. 

2. Venta de reciclables.  

En base a la capacidad instalada, la composición de los RSU a tratar y la curva de Start up de 3 años, 

se estiman los siguientes ingresos expresados en dólares americanos. 

Ingresos Consolidados  2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Servicio de tratamiento y 
disposición final   

$ 1.805.556  $ 2.708.333  $ 3.611.111  $ 3.611.111  $ 3.611.111  

Venta de reciclables   $ 4.433.314  $ 6.649.971  $ 8.866.629  $ 8.866.629  $ 8.866.629  
Ingresos Consolidados en 
USD  

$ 6.238.870  $ 9.358.305  $ 12.477.740  $ 12.477.740  $ 12.477.740  

El ingreso por unidad vendida promedio entre ambos servicios es de 99,82 USD /tonelada. 

Cantidad vendida 
(toneladas)  

62500 93750 125000 125000 125000 

Ingreso promedio por 
tonelada (USD/tonelada)  99,82 99,82 99,82 99,82 99,82 
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Se estiman las ventas del 100% de las unidades producidas en la planta, debido a que existe demanda 

comprobada en el mercado para alocarlo. 

Curva de arranque:  

Año 2020: se estima que la planta estará operativa al 50% de su capacidad instalada. 

Año 2021: se estima que la planta estará operativa al 75% de su capacidad instalada. 

Año 2022: se estima que la planta estará operativa al 100% de su capacidad instalada. 

Año 2023: Se estima un crecimiento del 10% por efecto inflación sobre las ventas del año anterior. 

Año 2024: Se estima un crecimiento del 10% por efecto inflación sobre las ventas del año anterior. 

5.2.2.1 DETALLE DE LOS INGRESOS GENERADOS  

El modelo de generación de ingresos tiene como input la composición general de los residuos recibidos. 

A mayor composición de inorgánicos en los residuos recibidos de los generadores, los ingresos son 

maximizan, ya que la principal fuente de ingresos es la venta de reciclables. 

El presente análisis financiero está elaborado con una composición de orgánico del 20%, es decir, 

desechos de alimentos y desechos de poda, no deben superar el 20% del material recibido para 

maximizar las ganancias netas al final de la operación.  

En función a esto,  

Ingreso por Servicio de tratamiento y disposición final  28,89 USD/tonelada 

Ingreso por Venta de reciclables Fibra 50,25 USD/ tonelada 

Ingreso por Venta de reciclables Contenedores 87,52 USD/tonelada 

Ingreso promedio  99,82 USD/ tonelada 

 

A continuación se presenta el modelo detallado de ingresos generados para el 1er, 2do y 3er año. 
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Fuente: Elaboración propia  

 

Precio de 
venta

Costo de 
envio

Ingreso
Ingreso x 
tonelada

Material
Tonelada

s / año 
Tasa de 

recupero

Toneladas 
/año 

vendidas

Tonelada
s /año 

residuo

USD/tonel
ada

USD/tonel
ada

Neto Anual 
(USD)

USD

Servicio de tratamiento y disposición final 62.500 100% 62.500 0 $28,89 $1.805.556 
Sub-total Servicio 62.500 62.500 0 $1.805.556 $28,89 

Precio de 
venta

Costo de 
envio

Ingreso
Ingreso x 
tonelada

Material

Tonelada
s / año 

Tasa de 
recupero

Toneladas 
/año 

vendidas

Tonelada
s /año 

residuo

USD/tonel
ada

USD/tonel
ada

Neto Anual 
(USD)

USD

Papel diario 2.866 95% 2.722 143 $44,92 $122.284 
Revistas 0 95% 0 0 $44,92 $0 
Libros y directorios 0 95% 0 0 $44,92 $0 
MWP 893 95% 848 45 $104,17 $88.374 
OBB 0 95% 0 0 $8,75 $0 
OCC 5.292 95% 5.027 265 $64,72 $325.362 
Cartón húmedo 1.146 95% 1.089 57 $8,33 $9.075 
Otros papeles 8.224 95% 7.813 411 $42,78 $334.216 

Sub-total Fibra 18.421 17.500 921 $879.311 $50,25 

Residuo % = 5%

Vidrio transparente 1.493 95% 1.418 75 $20,71 $29.369 
Vidrio verde 2.066 95% 1.963 103 $20,71 $40.644 
Vidrio ámbar 520 95% 494 26 $20,71 $10.227 
Otros vidrios 53 95% 51 3 $20,71 $1.049 
Metales ferrosos (comidas, bebidas, aerosoles)1.906 95% 1.811 95 $18,38 $33.273 
Otros ferrosos 0 95% 0 0 $18,38 $0 
Metales No ferrosos (comida, bebidas y aerosoles)546 95% 519 27 $460,83 $239.250 
Otros no ferrosos 0 0 $460,83 
PET natural 1.520 95% 1.444 76 $147,99 $213.632 
PET color 1.520 95% 1.444 76 $147,99 $213.632 
HDPE natural 0 95% 0 0 $193,96 $0 
HDPE color 7.691 95% 7.306 385 $193,96 $1.417.123 
PVC 2.346 95% 2.229 117 $147,99 $329.817 
Otras botellas plásticas 0 95% 0 0 $147,99 $0 
PS 1.933 95% 1.836 97 $131,25 $240.985 
Otros plásticos 1.120 95% 1.064 56 $131,25 $139.605 
Sacos de film y bolsas 0 95% 0 0 $0,00 $0 
Film 3.319 95% 3.153 166 $131,25 $413.830 
Textiles 6.051 95% 5.749 303 $14,58 $83.837 
Putrescibles 10.663 95% 10.130 533 $14,58 $147.731 
Otros 1.333 1.333

Sub-total Contenedores 44.079 40.609 3.470 $3.554.003 $87,52 

Residuo % = 8%

Totals 62.500,00 58.108,74 4.391,26 $6.238.870 $99,82 

Residuo 
promedio % =

7%

AÑO 1: 50% CAPACIDAD 
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Fuente: Elaboración propia 

Precio de 
venta

Costo de 
envio

Ingreso
Ingreso x 
tonelada

Material
Toneladas / 

año 
Tasa de 

recupero
Toneladas 

/año vendidas
Toneladas 

/año residuo
USD/tonelada USD/tonelada

Neto Anual 
(USD)

USD

Servicio de tratamiento y disposición final 125.000 100% 125.000 0 $28,89 $3.611.111 
Sub-total Servicio 125.000 125.000 0 $3.611.111 $28,89 

Precio de 
venta

Costo de 
envio

Ingreso
Ingreso x 
tonelada

Material

Toneladas / 
año 

Tasa de 
recupero

Toneladas 
/año vendidas

Toneladas 
/año residuo

USD/tonelada USD/tonelada
Neto Anual 

(USD)
USD

Papel diario 5.731 95% 5.445 287 $44,92 $244.568 
Revistas 0 95% 0 0 $44,92 $0 
Libros y directorios 0 95% 0 0 $44,92 $0 
MWP 1.786 95% 1.697 89 $104,17 $176.749 
OBB 0 95% 0 0 $8,75 $0 
OCC 10.583 95% 10.054 529 $64,72 $650.725 
Cartón húmedo 2.293 95% 2.178 115 $8,33 $18.150 
Otros papeles 16.448 95% 15.626 822 $42,78 $668.431 

Sub-total Fibra 36.842 8 34.999 1.842 $1.758.623 $50,25 

Residuo % = 5%

Vidrio transparente 2.986 95% 2.836 149 $20,71 $58.738 
Vidrio verde 4.132 95% 3.925 207 $20,71 $81.289 
Vidrio ámbar 1.040 95% 988 52 $20,71 $20.453 
Otros vidrios 107 95% 101 5 $20,71 $2.098 
Metales ferrosos (comidas, bebidas, aerosoles)3.812 95% 3.622 191 $18,38 $66.545 
Otros ferrosos 0 95% 0 0 $18,38 $0 
Metales No ferrosos (comida, bebidas y aerosoles)1.093 95% 1.038 55 $460,83 $478.499 
Otros no ferrosos 0 0 $460,83 
PET natural 3.039 95% 2.887 152 $147,99 $427.263 
PET color 3.039 95% 2.887 152 $147,99 $427.263 
HDPE natural 0 95% 0 0 $193,96 $0 
HDPE color 15.382 95% 14.613 769 $193,96 $2.834.247 
PVC 4.692 95% 4.457 235 $147,99 $659.634 
Otras botellas plásticas 0 95% 0 0 $147,99 $0 
PS 3.865 95% 3.672 193 $131,25 $481.971 
Otros plásticos 2.239 95% 2.127 112 $131,25 $279.211 
Sacos de film y bolsas 0 95% 0 0 $0,00 $0 
Film 6.638 95% 6.306 332 $131,25 $827.660 
Textiles 12.103 95% 11.498 605 $14,58 $167.674 
Putrescibles 21.327 95% 20.260 1.066 $14,58 $295.461 
Otros 2.666 2.666 $0,00 

Sub-total Contenedores 88.158 81.218 6.940 $7.108.006 $87,52 

Residuo % = 8%

Totals 125.000 116.217 8.783 $12.477.740 $99,82 

Residuo 
promedio % =

7%

AÑO 2: 75% CAPACIDAD 
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Fuente: Elaboración propia 

5.2.3 ESTIMAR COSTO POR UNIDAD VENDIDA 

La unidad de medida de la planta es la tonelada procesada. Por tanto, el costo se representa como 

costo por tonelada vendida. 

Se incluyen únicamente los costos variables para la estimación, es decir todos aquellos costos para los 

cuales el volumen de producción tiene variaciones. 

Concepto 
Composición 

del costo 
variable total 

Sueldos y salarios 37,4% 
Disposición de residuos (*) 24,4% 
Mantenimiento  22,9% 

Energía  9,2% 

Precio de 
venta

Costo de 
envio

Ingreso
Ingreso x 
tonelada

Material
Toneladas / 

año 
Tasa de 

recupero
Toneladas 

/año vendidas
Toneladas 

/año residuo
USD/tonelada USD/tonelada Neto Anual (USD) USD

Servicio de tratamiento y disposición final $93.750 1 9375000% 0 29 $0,00 £2.708.333
Sub-total Servicio $93.750,00 93.750 0 £2.708.333 $28,89 

Precio de 
venta

Costo de 
envio

Ingreso
Ingreso x 
tonelada

Material

Toneladas / 
año 

Tasa de 
recupero

Toneladas 
/año vendidas

Toneladas 
/año residuo

USD/tonelada USD/tonelada Neto Anual (USD) USD

Papel diario $4.299 1 408369% 215 45 $0,00 $183.425,89 
Revistas $0 1 0% 0 45 $0,00 $0,00 
Libros y directorios $0 1 0% 0 45 $0,00 $0,00 
MWP $1.340 1 127259% 67 104 $0,00 $132.561,75 
OBB $0 1 0% 0 9 $0,00 $0,00 
OCC $7.937 1 754059% 397 65 $0,00 $488.043,55 
Cartón húmedo $1.719 1 163348% 86 8 $0,00 $13.612,31 
Otros papeles $12.336 1 1171925% 617 43 $0,00 $501.323,47 

Sub-total Fibra $27.631,16 8 26.250 1.382 $1.318.966,96 $50,25 

Residuo % = 5%

Vidrio transparente $2.239 1 212732% 112 21 $0,00 $44.053,24 
Vidrio verde $3.099 1 294406% 155 21 $0,00 $60.966,53 
Vidrio ámbar $780 1 74076% 39 21 $0,00 $15.339,97 
Otros vidrios $80 1 7598% 4 21 $0,00 $1.573,33 
Metales ferrosos (comidas, bebidas, aerosoles) $2.859 1 271613% 143 18 $0,00 $49.908,90 
Otros ferrosos $0 1 0% 0 18 $0,00 $0,00 
Metales No ferrosos (comida, bebidas y aerosoles)$820 1 77875% 41 461 $0,00 $358.874,33 
Otros no ferrosos $0 0 461 $0,00 
PET natural $2.279 1 216531% 114 148 $0,00 $320.447,41 
PET color $2.279 1 216531% 114 148 $0,00 $320.447,41 
HDPE natural $0 1 0% 0 194 $0,00 $0,00 
HDPE color $11.536 1 1095949% 577 194 $0,00 $2.125.684,99 
PVC $3.519 1 334293% 176 148 $0,00 $494.725,82 
Otras botellas plásticas $0 1 0% 0 148 $0,00 $0,00 
PS $2.899 1 275412% 145 131 $0,00 $361.478,08 
Otros plásticos $1.679 1 159549% 84 131 $0,00 $209.407,99 
Sacos de film y bolsas $0 1 0% 0 0 $0,00 $0,00 
Film $4.978 1 472949% 249 131 $0,00 $620.745,11 
Textiles $9.077 1 862324% 454 15 $0,00 $125.755,59 
Putrescibles $15.995 1 1519514% 800 15 $0,00 $221.595,76 
Otros $1.999 1.999 0 $0,00 

Sub-total Contenedores $66.118,84 60.914 5.205 $5.331.004,45 $87,52 

Residuo % = 8%

Totals $93.750,00 87.163 6.587 $9.358.304,74 $99,82 

Residuo 
promedio % =

7%

AÑO 3: 100% CAPACIDAD 
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Repuestos 3,8% 
Material de embalaje 1,0% 
Oficinas (general) 0,7% 
Seguros  0,4% 
Seguridad  0,3% 

Fuente: Elaboración propia 

 Sueldos y salarios variables: incluye los salarios de todos los funcionarios y operarios 

necesarios para la producción.  

 Disposición de residuos: este concepto representa la disposición final de los residuos no 

reciclables que se obtienen luego del tratamiento de los mismos. Principalmente se trata de 

material orgánico, el cual no está considerado dentro del modelo de negocio para 

comercializarse. Se considera que este material debe enviarse a un relleno sanitario el cual 

tiene un costo de 1040 ARS / tonelada.  

 Mantenimiento y repuestos: al tratarse de una planta automatizada, se considera un concepto 

representativo para mantenerla operativa. 

 Energía: se estima un consumo de energía eléctrica de 1300 KW para el funcionamiento de la 

planta, equipos y oficinas. 

A continuación se detallan los costos para los 3 primeros años: 
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Fuente: Elaboración propia. 

Resumen Requerido U$D/hora Hrs/año Costo anual 
Gerente de planta 1 $48.000,00
Supervisores 1 $42.000,00
Operarios de linea 10 $11,50 2.000 $230.000,00
Operadores de vehiculos 9 $10,00 2.000 $180.000,00
Pre sorters 45 $7,00 2.000 $630.000,00
Sorters de fibra 0 $7,00 2.000 $0,00
Sorters de containers 0 $7,00 2.000 $0,00
Operarios  10 $6,00 2.000 $120.000,00
Equipo de mantenimiento 4 $8,00 2.000 $64.000,00
Operadores de balanza 2 $8,50 2.000 $34.000,00
Almacén y administrativos 4 $8,00 2.000 $64.000,00
Beneficios 45% $635.400,00

86 $2.047.400,00

250 Toneladas / día Costo anual 
Fleje para embalaje $1,00 Por tonelada $35.740,00
Disposición de residuos (merma) $29,89 Por tonelada $131.250,00
Combustibles $0,00

Utilidades (Energía y Agua) 2.600 $105,00 $273.000,00

Seguros $25.000,00
Repuestos 2% $226.000,00
Seguridad $15.000,00
Oficina (general) $40.000,00
Equipo de mantenimiento 6% $678.000,00
Business tax

$1.423.990,00

AÑO 1: 50% CAPACIDAD
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Fuente: Elaboración propia 

Resumen Requerido U$D/hora Hrs/año Costo anual 
Gerente de planta 1 $48.000,00
Supervisores 2 $84.000,00
Operarios de linea 20 $11,50 2000 $460.000,00
Operadores de vehiculos 18 $10,00 2000 $360.000,00
Pre sorters 68 $7,00 2.000 $952.000,00
Sorters de fibra 0 $7,00 2000 $0,00
Sorters de containers 0 $7,00 2000 $0,00
Operarios  10 $6,00 2000 $120.000,00
Equipo de mantenimiento 4 $8,00 2000 $64.000,00
Operadores de balanza 2 $8,50 2000 $34.000,00
Almacén y administrativos 4 $8,00 2000 $64.000,00
Beneficios 45% $983.700,00

129 $3.169.700,00

375 Toneladas / día Costo anual 
Fleje para embalaje $1,00 Por tonelada $71.470,00
Disposición de residuos (merma) $29,89 Por tonelada $196.870,00
Combustibles $0,00

Utilidades (Energía y Agua) 3.900 $105,00 $409.500,00

Seguros $25.000,00
Repuestos 2% $226.000,00
Seguridad $15.000,00
Oficina (general) $40.000,00
Equipo de mantenimiento 9% $1.017.000,00
Business tax $0,00

$2.000.840,00

AÑO 2: 75% CAPACIDAD
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Fuente: Elaboración propia 

El costo por tonelada, expresado en USD para los diferentes escenarios de puesta en marcha de la 

planta es: 

Ingresos Consolidados  2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Mano de obra  

 $ 2.047.400 $ 3.169.700 $ 3.630.800 $ 3.630.800 $ 3.630.800 
Costos variables   $ 1.423.990 $ 2.000.840 $ 2.541.970 $ 2.541.970 $ 2.541.970 
Costos de producción en 
USD  

$ 3.471.390 $ 5.170.540 $ 6.172.770 $ 6.172.770 $ 6.172.770 

 

El ingreso por unidad vendida promedio entre ambos servicios es de 99,82 USD /tonelada. 

Toneladas 
procesadas 

 62500 93750 125000 125000 125000 

Costo por tonelada 
(USD / tonelada) 

 55,54 55,15 49,38 49,38 49,38 

 

La conclusión es que a mejor utilización de la fábrica, se mejoran los costos por tonelada vendida.  

Resumen Requerido U$D/hora Hrs/año Costo anual 
Gerente de planta 1 $48.000,00
Supervisores 2 $84.000,00
Operarios de linea 20 $11,50 2000 $460.000,00
Operadores de vehiculos 18 $10,00 2000 $360.000,00
Pre sorters 89 $7,00 2.000 $1.246.000,00
Sorters de fibra 0 $7,00 2000 $0,00
Sorters de containers 0 $7,00 2000 $0,00
Operarios  12 $6,00 2000 $144.000,00
Equipo de mantenimiento 4 $8,00 2000 $64.000,00
Operadores de balanza 2 $8,50 2000 $34.000,00
Almacén y administrativos 4 $8,00 2000 $64.000,00
Beneficios 45% $1.126.800,00

152 $3.630.800,00

500 Toneladas / día Costo anual 
Fleje para embalaje $1,00 Por tonelada $71.470,00
Disposición de residuos (merma) $29,89 Por tonelada $262.500,00
Combustibles $0,00

Utilidades (Energía y Agua) 5.200 $105,00 $546.000,00

Seguros $25.000,00
Repuestos 2% $226.000,00
Seguridad $15.000,00
Oficina (general) $40.000,00
Equipo de mantenimiento 12% $1.356.000,00
Business tax $0,00

$2.541.970,00

AÑO 3: 100% CAPACIDAD
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5.2.4 CUADRO DE RESULTADOS PROYECTADO 

A continuación se detalla el estado de resultados proyectado de la empresa. 

 

Los indicadores de salud financiera y creación de valor del negocio son positivos.  

El resultado operativo sin depreciaciones es del 39% para el primer año y continua con una tendencia 

positiva superior al 37% por los siguientes años.  

En el caso del ROI, se obtiene un ROI de 9% para el primer año, 10% para el segundo y 24% para el 

tercer año, basado en el calendario de inversiones a realizar. 

5.2.5 IMPACTO IMPOSITIVO 

Se considera el 35% de impuesto a las ganancias.  

No se considera ningún tipo de régimen de excepción impositiva ya que no existe ninguna normativa 

específica que lo ampare. 

Para la implementación del plan de negocio, deberá negociarse con el municipio seleccionado donde 

se construirá la planta para conseguir algún beneficio fiscal por la actividad.  

5.3 REQUERIMIENTOS DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 
Requerimientos de inversión y financiamiento  Especificar el monto y destino de la inversión inicial 

que requiere el negocio.   Estimar las necesidades de capital de trabajo operativo (Working Capital), 

considerando previsiones por posibles pérdidas por incobrables y/o obsolescencia tecnológica.  

Estimar las necesidades de inversión en bienes de capital (Capex), y el régimen de depreciaciones de 

la mismas.  Proyectar estados de situación patrimonial  Calcular cash flow y monto de inversión a 

conseguir para lanzar el negocio  Calcular retorno sobre capital invertidos (TIR).  Identificar distintas 

alternativas de financiamiento al negocio (inversores ángeles, Venture Capital, préstamos mezanine, 

deuda financiera, etc.)  Desarrollar una propuesta de financiamiento para inversores sin dejar de 

mencionar la oferta frente a posibles aportes de capital o recursos críticos.  

5.3.1 INVERSIÓN REQUERIDA 

Se requiere un total de 34 Millones de dólares en inversión para comprar todos los equipos necesarios 

para la planta automatizada.  

Resultados de Operación 2019 2020 2021 2022 2023 2023 Perpetuidad
Ingresos Consolidados 6.238.870$                   9.358.305$                   12.477.740$                 12.477.740$                 12.477.740$                 
Menos: Costos variables 3.471.390-$                  5.170.540-$                  6.172.770-$                  6.172.770-$                  6.172.770-$                  
Utilidad Bruta 2.767.480$                   4.187.765$                   6.304.970$                   6.304.970$                   6.304.970$                   
Menos: Gastos fijos 351.309-$                      723.309-$                      1.338.909-$                  1.338.909-$                  1.338.909-$                  
EBITDA 2.416.171$                   3.464.456$                   4.966.060$                   4.966.060$                   4.966.060$                   
Resultado operativo sin depreciaciones EBITDA % 39% 37% 40% 40% 40%
Menos: Depreciación y Amortización 2.035.785-$                  2.680.688-$                  2.977.702-$                  2.977.702-$                  2.977.702-$                  
EBIT 380.387$                       783.767$                       1.988.358$                   1.988.358$                   1.988.358$                   
Resultado operativo antes de impuesto (EBIT) % 6% 8% 16% 16% 16%
Menos: Impuestos 133.135$                      274.319$                      695.925$                      695.925$                      695.925$                      
Utilidad Neta 513.522$                       1.058.086$                   2.684.284$                   2.684.284$                   2.684.284$                   
Utilidad Neta % 8% 11% 22% 22% 22%

ROI (Return Over Investment) 5% 10% 24% 24% 24%
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Todos los equipos son importados por tanto se considera un 25% adicional sobre el valor de compra 

por gastos de flete internacional, local, nacionalización e impuestos aduaneros. Así mismo 

consideramos los gastos por puesta en marcha del equipamiento. 

Por otro lado, es necesario el equipamiento logístico, como autoelevadores, zorras eléctricas apiladores 

para poder movilizar los productos dentro de la planta y realizar operaciones de carga / descarga. 

Así mismo, la adquisición del terreno y construcción del edificio (industrial y administrativo) se considera 

en las inversiones requeridas.  

En el siguiente cuadro puede observarse el detalle de erogación año a año de la inversión requerida 

en un plazo de 3 años. 

 

5.3.2 NECESIDAD DE CAPITAL DE TRABAJO 

El capital de trabajo necesario para operar se divide en Cuentas por cobrar, Cuentas por pagar y stock 

de producto terminado. 

 

 Se consideran 30 dias de ventas a cobrar promedio. 

 Se consideran 10 días de inventario de producto terminado. 

 Se consideran 30 dias de cuentas por cobrar promedio con los proveedores, por lo tanto nos 

estaremos financiando con los proveedores en todo lo relacionado a capital de trabajo operativo 

que permite una salud financiera para la operación.  

TOTAL 2019 2020 2021 2022 2023

Produccion 23.692.669,00$          16.968.902,50$        5.480.766,50$          2.486.000,00$          -$                         -$                         -$                         
Equipamiento completo 11.300.000,00$          7.910.000,00$          2.260.000,00$          2.260.000,00$          
Equipamiento logístico 1.163.740,00$            1.163.740,00$          

Inversión para puesta en marcha 9.075.050,00$            6.352.535,00$          2.722.515,00$          
Contingencias (10%) 2.153.879,00$            1.542.627,50$          498.251,50$             226.000,00$             

Inversión para reposición de equipos
Inversión edilicia 10.374.319,27$          7.262.023,49$          2.074.863,85$          1.037.431,93$          -$                         -$                         -$                         

Building size (m2): 6.916
Edificio 6.916.212,84$            4.841.348,99$          1.383.242,57$          691.621,28$             

Instalaciones 3.458.106,42$            2.420.674,50$          691.621,28$             345.810,64$             

TOTAL USD 34.066.988,27$           24.230.925,99$         7.555.630,35$           3.523.431,93$           -$                          -$                          -$                          

Auxiliares de Capital de Trabajo 2019 2020 2021 2022 2023
% de capital de trabajo sobre ventas 8% 8% 9% 9% 9%

CTO 509.737$                       766.608$                       1.061.666$                   1.061.666$                   1.061.666$                   

Supuestos de Capital de Trabajo
Saldo de Caja mínimo como % de las Ventas 3% 3% 3% 3% 3%

Activo OperativoxCAJA 187.166,09$                  280.749,14$                  374.332,19$                  374.332,19$                  374.332,19$                  

Días de Ventas por Cobrar 30 30 30 30 30
Ventas promedio diarias 17.092,79$               25.639,19$               34.185,59$               34.185,59$               34.185,59$               

Activo Operativo por CxC 512.784$                       769.176$                       1.025.568$                   1.025.568$                   1.025.568$                   

Rotación de Inventario 10 10 10 10 10

Ventas promedio diarias 9.510,66$                 14.165,86$               16.911,70$               16.911,70$               16.911,70$               

Activo Operativo por Inventario 95.107$                         141.659$                       169.117$                       169.117$                       169.117$                       

Plazo Medio de Pago 30 30 30 30 30

Pagos promedio diarios 9.511$                     14.166$                   16.912$                   16.912$                   16.912$                   

Pasivo Operativopor CxP 285.320$                       424.975,89$                  507.351$                       507.351$                       507.351$                       

ACTIVO OPERATIVO 795.056$                  1.191.584$               1.569.017$               1.569.017$               1.569.017$               
DEUDA OPERATIVA 285.320$                  424.976$                  507.351$                  507.351$                  507.351$                  

CTO 509.737$                       766.608$                       1.061.666$                   1.061.666$                   1.061.666$                   
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5.3.3 FLUJO DE CAJA ESTIMADO 

A continuación se presenta el flujo de caja estimado para la empresa. 

 

5.3.4 RETORNO SOBRE CAPITAL INVERTIDO 

El retorno sobre capital invertido (ROI) es del 5% para el primer año, 10% para el segundo año y 24% 

para el tercer año.  

Resultados de Operación     2019 2020 2021 2022 2023 2023 
                
ROI (Return Over Investment)     5% 10% 24% 24% 24% 

 

Así mismo el proyecto nos da un VAN de U$D 38.029.952. 

5.3.5 EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO 

Para financiar el proyecto y obtener los fondos necesarios para la compra de equipos, construcción de 

edificios y puesta en marcha de la planta, se consideran diferentes alternativas: 

 Crédito bancario subsidiado 

 Capital ángel 

 Capital Seed 

5.3.5.1 PERFIL DEL INVERSOR  

Se considera que el perfil del inversor a invertir en nuestra compañía, debe tener el fit con el propósito, 

misión y valores del mismo, precisamente porque los primeros 3 años serán años duros donde hay 

necesidad de inyección de fondos para poder levantar la planta y ponerla en marcha. 

Por tanto, debe ser un Inversionista de Impacto, que busque rédito financiero, y al mismo tiempo 

creación de valor social y ambiental, que busque promover un cambio de paradigma en la sociedad.  

5.3.5.2 CAPITAL ÁNGEL Y SEMILLA 

Los “inversores ángeles” o “business angels” son inversores que toman participaciones en el 

capital accionario de empresas con potencial de crecimiento cuando éstas se encuentran en la 

etapa inicial de su desarrollo. 

FLUJO DE FONDOS USD
2019 2020 2021 2022 2023 2023

EBITDA -$                                 997.406$                  1.370.233$              2.203.930$              2.424.323$              2.666.755$              
- Impuesto Operativo -$                                 501.527-$                 1.255.044-$             1.035.822-$             848.513-$                 933.364-$                 
- Inv.Cap.Trabajo 473.477-$                 236.739-$                 236.739-$                 94.695-$                   104.165-$                 
- CAPEX 4.355.296-$                22.156.062-$            7.555.630-$              -$                               -$                               -$                               
FFL -4.355.296$                -22.133.661$           -7.677.180$              931.368$                   1.481.114$               1.629.226$               1.678.102$           
VR 12.081.370,23         
Total FFL -4.355.296$                -22.133.661$           -7.677.180$              931.368$                   1.481.114$               13.710.596$             
Flujo valor Presente -4.355.296$                -16.199.385$           -4.806.950$              498.898$                   678.737$                   5.375.170$               
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El perfil de inversor ángel suele ser el de un individuo con una amplia experiencia empresarial y/o 

profesional, que además posee un patrimonio acumulado a lo largo de su trayectoria y una 

disponibilidad para invertir en este tipo de emprendimientos una porción muy minoritaria de dicho 

patrimonio (habitualmente entre un 5% y un 10%). 

Además, los inversores “ángeles” suelen poseer un espíritu y capacidades emprendedoras, lo que 

les permite aportar valor en las empresas más allá del dinero que invierten. Por ello la inversión 

“ángel” es también conocida como “capital inteligente”. Dicha contribución suele incluir su 

conocimiento y experiencia en aspectos estratégicos u operativos y poner a disposición de la 

empresa sus contactos o redes de relaciones cuando los emprendedores lo necesitan. 

De acuerdo con las últimas tendencias de mercado, los proyectos que consiguen capital con mayor 

facilidad tienen un componente de tecnología, sustentabilidad y, en el caso de ser tradicional, algún 

diferenciador de valor agregado.  

En Argentina, se cuenta con la ARCAP (Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y 

Semilla), quienes desarrollaron el informe “Inversor Ángel Argentino” en 2017. 

Según el informe, los inversores citan varias razones para sentirse atraídos por la inversión ángel, entre 

ellas, estar en contacto con nuevas tecnologías y desarrollos resulta más importante que otras como la 

relación riesgo / rendimiento esperado. Es importante destacar que el Impacto Social / Ambiental 

esperado también es una variable que atrae a este tipo de inversores. 

 

Fuente: (ARCAP, 2017) 
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Por otro lado, Contacto directo con emprendedores es el patrón de reconocimiento de oportunidades 

de inversión más utilizado, seguido por amigos/compañeros de trabajo y grupo/red ángel o fondos. 

 

42% de los encuestados invierte menos de USD 25.000 por año. El promedio es de USD 64.000. En 

comparación, el promedio en EE.UU es aproximadamente USD 106.000. 

 

Fuente: (ARCAP, 2017) 

El promedio de las inversiones follow-on es de USD 59.000, mientras la mediana de esas inversiones 

es de USD 25.000. Además, 75% de los inversores que respondieron invierte USD 50.000 o menos. 

Solo 20% de la muestra invierte más de USD 91.000 en inversiones follow-on. 
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Fuente: (ARCAP, 2017) 

Los clubes de ángeles más importantes de Argentina, mencionados en la encuesta realizada por IAE 

son:  

 

Fuente: (ARCAP, 2017) 

5.3.5.3 CREDITO BANCARIO SUBSIDIADO  

Se trata de un programa de créditos bancarios subsidiados para Pymes de hasta 26.000 millones de 

pesos argentinos a tasas preferenciales, el cual está impulsado por el Ministerio de Producción de la 

Nación desde Julio 2018. 

5.3.5.4 PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO PARA INVERSORES  

La propuesta de Financiamiento para los inversores se basa en el triple impacto que la empresa 

generará a la sociedad.  
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Desde el punto de vista económico, se genera valor a través de la gestión adecuada del residuo, es 

decir, se deberá gestionar la calidad del residuo que ingresará a la planta, de manera que no supere el 

30% de materia orgánica para evitar pérdidas en los balances financieros por costos elevados de 

operación. En este punto, hoy no existe ninguna empresa de tratamiento de residuos en el país que 

sea rentable, precisamente porque no se hace una gestión sobre los residuos recibidos. Nuestra start 

up cuenta con las capacidades para generar alianzas estratégicas con grandes generadores y sus 

proveedores de servicios de gestión de residuos, de manera de segregar los residuos en el momento 

del descarte en origen y recibir los materiales con una mejor calidad. Además, la alta inversión que el 

modelo de negocio requiere, es una fuerte barrera de entrada para nuevos competidores, por lo que, 

implementar esta primer planta, pequeña en comparación con toda la cuota de mercado que se necesita 

cubrir, es un paso para convertirse en líder del segmento y la industria, que apalancará los pilares 

sociales y ambientales que la empresa persigue.  

Desde el punto de vista ambiental, es una realidad que la sociedad está en un momento de cambio 

disruptivo en sus hábitos de consumo y comportamiento, y es necesario contar con empresas que 

generen un valor a la sociedad, con verdadero propósito y vocación de servicio, en post de mejorar la 

calidad de vida y bienestar colectivo. El cambio climático es uno de los principales problemas de la 

sociedad argentina y del mundo, y es necesario cambiar hacia un modelo de economía circular, de 

manera de reducir y mitigar futuros impactos por consumo de recursos no renovables de la naturaleza. 

Invertir en nuestra start up permite contribuir a la sociedad de manera genuina como una solución para 

este problema, de una manera excelente, innovadora y transparente. Nuestro propósito nos permite ir 

por más y pensar en más, pero debemos empezar con algo, y esta planta es la oportunidad de ser 

agentes de cambio.  

Desde el punto de vista social, el problema de los residuos es uno de los más atrasados en términos 

de desarrollo e innovación. Hoy la recolección y tratamiento son procesos manuales, realizados por 

hombres, mujeres y niños de escasos recursos y situaciones de vida extrema y sin habilidades para la 

comercialización de estos productos. Un punto fuerte es la inclusión de los recolectores urbanos en 

nuestro modelo de negocio, no solo para mitigar el impacto que puede generar automatizar una parte 

del volumen, si no para generar una fuente de ingreso para todos los recolectores urbanos, de manera 

que puedan continuar con su trabajo en las calles, y vendernos el material. Simplificamos su día a día 

y garantizamos una fuente de ingreso para ellos como proveedores de la empresa.  

Creemos fuertemente en este modelo de negocio y en todo lo que se puede construir a partir de este 

sueño y confiamos en nuestras habilidades para gerenciarlo y liderarlo.  
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6 EQUIPO EMPRENDEDOR, ESTRUCTURA DIRECTIVA Y 

ORGANIZACIÓN SOCIETARIA 

En esta sección detallaremos quienes conforman al equipo emprendedor, la estructura directiva 

deseada en el año 3 de operación y la organización societaria.  

6.1 EQUIPO EMPRENDEDOR 
La Start up fue ideada por Gabriela Conde Rivera, y se suma al emprendimiento, Olga Shevchenko, 

ambas socias fundadoras. 

Nos inspira un modo de vida sostenible, que nos transforme y ayude a ser mejores personas, de forma 

que podamos comprometernos responsablemente con el cuidado del planeta, de la sociedad y de las 

generaciones actuales y venideras. En nuestra Start Up le damos valor a los residuos, transformándolos 

para que otros puedan crear nuevos productos. 

Creemos en lo que hacemos, cada paso que damos lo hacemos con integridad soñando un futuro mejor 

para los de hoy y los que vendrán. Queremos inspirar a las personas y caminar hacia una economía 

circular.  

 

Gabriela Conde Rivera, boliviana, profesional con 13 años de experiencia en la Industria de Bebidas 

en el área de Procurement, Tecnología, Procesos, Mejora continua y Sustentabilidad. Actualmente se 

desempeña como gerente regional de Procurement y Sustentabilidad para la categoría Packaging en 

AbInbev. Es Ingeniera Industrial y de Sistemas de la Universidad de Santa Cruz de la Sierra (UPSA), 

Bolivia, y cuenta con un posgrado en Dirección de Proyectos del Instituto Tecnológico de Buenos Aires 

(ITBA) y actualmente estudia el programa de MBA de la Universidad de San Andrés, y realizará un 

intercambio estudiantil en la escuela de negocios en la Universidad de Michigan durante el primer 

semestre del 2019. Casada con Daniel desde el 2009, vive en Buenos Aires desde finales del 2008. 
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Olga Shevchenko, ucraniana, profesional con 14 años de experiencia en la Industria de bebidas en 

las áreas de Consultoría, Procurement y Marketing. Actualmente se desempeña como Gerente regional 

de Procurement y Sustentabilidad para Ventas y Marketing en AbInbev. Es licenciada en Administración 

de Empresas de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE). Madre de Sofía, casada con Martín 

desde el 2008, vive en Buenos Aires desde el 2003. 

6.2 ESTRUCTURA DIRECTIVA 
Para realizar todas las operaciones descritas, la empresa estará formada por 53 colaboradores en el 

área industrial y 24 colaboradores en el área de management / administración.  

Las socias fundadoras serán las directoras de la organización y contarán con 5 gerencias para 

administrar la operación.  

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Directorio

Gerencia de Mkt Gerencia de 
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Gerencia de 
Operaciones

Calidad
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Desarrollo técnico

Producción
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Relaciones 
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Secretaria
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7 CONDICIONES PARA LA VIABILIDAD DEL NEGOCIO 

7.1 VIABILIDAD FINANCIERA DEL NEGOCIO 

7.1.1 ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL CAPITAL  

Para la estimación del costo de capital del proyecto, se utilizan los factores de tasa libre de riesgo, beta 

desapalancada, Prima de riesgo de mercado y prima riesgo país, totalizando un 12,5% en dólares 

americanos.  

Costo del capital desapalancado   
Tasa libre de riesgo 3,0% 
Beta desapalancada              0,7  
Prima de riesgo de mercado 5,0% 
Prima de riesgo país 6,0% 

Ku U$S 12,5% 
 

El valor de la Beta desapalancada corresponde a la beta de la industria “ENVIROMENTAL AND WASTE 

SERVICES” de los Estados Unidos, la cual es la industria de referencia para este plan de negocio. 

(Stern NYU, 2018). 

Los valores de tasa libre de riesgo, prima de riesgo de mercado y prima de riesgo país se validaron con 

el Prof. Daniel Gonzalez Isolio del departamento de MBA de la universidad.  

7.1.2 CREACIÓN DE VALOR ECONÓMICO (VAN) Y PERIODO DE RECUPERO DE LA 

INVERSIÓN INICIAL.  

La creación de valor del negocio y periodo de recupero de la inversión inicial se calcula a partir de los 

flujos de fondo proyectados para el negocio y utilizando la tasa de costo de capital para el negocio. 

 

El VAN es igual a 40 millones de dólares y el periodo de recupero de la inversión es de 2 años.  

FLUJO DE FONDOS USD
2019 2020 2021 2022 2023 Perpetuidad

EBITDA -$                                    2.416.171$                   3.464.456$                   4.966.060$                   4.966.060$                   4.966.060$                   
- Impuesto Operativo -$                                    845.660$                      1.212.560$                  1.738.121$                  1.738.121$                  1.738.121$                  
- Inv.Cap.Trabajo -$                                    509.737-$                      766.608-$                      1.061.666-$                  1.061.666-$                  1.061.666-$                  
- CAPEX 24.230.926-$                 7.555.630-$                   3.523.432-$                   -$                                    -$                                    -$                                    
FFL -24.230.926$                -4.803.536$                   386.976$                        5.642.515$                    5.642.515$                    5.642.515$                    5.811.791$                    
VR 61.176.746,02
Total FFL -24.230.926$                -4.803.536$                   386.976$                        5.642.515$                    5.642.515$                    66.819.261$                  
Flujo valor Presente -24.230.926$                -3.795.386$                   305.759$                        4.458.284$                    4.458.284$                    52.795.466$                  

Ku 12,50%
VAN $ 40.601.405

TIR 119%

Tasa de Recupero 23,3 meses
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7.2 PRINCIPALES RIESGOS Y ESTRATEGIAS DE COBERTURAS ASOCIADAS 

7.2.1 FACTORES CRITICOS PARA EL ÉXITO DEL EMPRENDIMIENTO  

Es fundamental comprender todas las etapas del proceso, desde la recolección hasta la venta de los 

materiales y los recicladores, y cómo se asigna la responsabilidad en los contratos.  

Los factores críticos de éxito del emprendimiento se fundamentan principalmente en la gestión del 

residuo a tratar.  

A mayor composición de húmedos, peor es el rendimiento de la planta, y mayores son los costos de 

tratamiento, lo que hace inviable la rentabilidad y creación de valor económico. 

Por tanto, es un factor clave asegurar la calidad de los residuos al ingreso del proceso, a través de 

acuerdos con los grandes generadores para que puedan asegurar mínimamente la separación entre 

orgánicos e inorgánicos. 

7.2.2 ANÁLISIS DE SENSABILIDAD  

Para realizar el análisis de sensibilidad del negocio, se simularon las composición de los residuos 

recibidos de los generadores, y se simularon 2 variables adicionales en cada uno: la venta de 

subproducto de la parte orgánica recibida.  

Estas son las mismas condiciones que se utilizaron para calcular el punto de equilibrio del negocio.  

Escenario 1: No se consideran ingresos por venta de los subproductos, principalmente por la venta de 

material orgánico tales como desechos de alimentos y poda, por tanto se generará un costo por 

disposición final. Para este escenario, se estima el costo de disposición final de CEAMSE.  

Escenario 2: Se considera la venta de los subproductos de desechos de alimentos y poda. 

Con estos 2 escenarios, se realizaron las simulaciones para diferentes composiciones de residuo 

orgánico/ inorgánico: 

70% residuo orgánico / 30% residuo inorgánico 

50% residuo orgánico / 50% residuo inorgánico 

30% residuo orgánico / 70% residuo inorgánico 

20% residuo orgánico / 80% residuo inorgánico 

10% residuo orgánico / 90% residuo inorgánico 

0% residuo orgánico / 100% residuo inorgánico 

Se obtienen los siguientes resultados de esta simulación.  
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Escenario 1: No incluyendo ingresos por venta de subproducfto orgánico, y considerándolo 

como un costo adicional.  

 70% 
 orgánico 

50%  
orgánico 

30%  
orgánico 

20% 
 orgánico 

10%  
orgánico 

0% 
 orgánico 

Ingreso por tonelada  
(USD/ton) 

60,41 71,55 85,29 96,12 103,25 112,09 

Costo por tonelada  
(USD/ton) 

81,36 73,89 64,52 56,98 52,13 45,98 

Margen por tonelada  
(USD/ton) 

-20,95 -2,34 20,77 39,14 51,12 66,10 

Margen de Ebitda % -52% -18% 12% 30% 39% 49% 

Utilidad neta% -124% -70% -22% 6% 22% 38% 

Fuente: elaboración propia 

Las curvas de margen de EBITDA y Utilidad neta en estos escenarios son los siguientes:  

 

Fuente: elaboración propia 

En este escenario, se observa que solamente a partir de una composición cercano a 20% y menores 

de residuo orgánico por cada tonelada recibida, se obtienen márgenes de ebitda y Utilidades netas 

positivas, la cual permite retornar al inversor el costo de capital esperado (12,5%)  

Escenario 2: Incluyendo la venta de subproducto orgánico.  

 70% 
 orgánico 

50%  
orgánico 

30%  
orgánico 

20% 
 orgánico 

10%  
orgánico 

0% 
 orgánico 

Ingreso por tonelada  
(USD/ton) 68,60 78,40 90,38 99,82 106,04 112,09 

Costo por tonelada  
(USD/ton) 64,58 59,85 54,09 49,38 46,41 45,98 

Margen por tonelada  
(USD/ton) 4,02 18,55 36,30 50,44 59,63 66,10 
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Margen de Ebitda % -10% 10% 28% 40% 46% 49% 

Utilidad neta% -60% -28% 3% 22% 32% 38% 

Fuente: Elaboración propia 

Las curvas de margen de EBITDA y Utilidad neta en estos escenarios son los siguientes:  

 

Fuente: Elaboración propia 

En este escenario, se observa que solamente a partir de una composición cercano a 30% y menores 

de residuo orgánico por cada tonelada recibida, se obtienen márgenes de Ebitda y Utilidades netas 

positivas, la cual permite retornar al inversor el costo de capital esperado (12,5%)  

7.2.3 RIESGOS DE NO ALCANZAR LA MASA CRITICA  

Para nuestro negocio, la masa crítica es la calidad y el volumen del residuo sólido urbano. 

En todos los escenarios, evaluamos la venta total de lo producido en la planta. Es decir, 500 toneladas 

por día. Esto se considera de esta forma ya que existe oferta de residuos y demanda de productos 

reciclables en el mercado y que la gestión de la dirección de la start up será generar los contratos 

correspondientes de venta del servicio y materiales previa a la implementación de la misma, de manera 

de asegurar los volúmenes y tener la venta vendida. Esta es condición necesaria para avanzar sin 

riesgos. 

Sin embargo, los riesgos se encuentran en toda la cadena productiva, a saber: 

 No tener los suficientes contratos con grandes generadores, que impacte en el volumen a 

recibir y tener capacidad ociosa.  

 No tener contratos de venta de material reciclable, los cuales generarán producto terminado en 

stock sin rotación ni facturación, incrementando el capital de trabajo en inventarios. 
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 Que la calidad del residuo a recibir sea malo, muy contaminado o con demasiado porcentaje 

de volumen orgánico (superior al 30%), lo cual impactará directamente en los márgenes de 

operación y utilidad neta y retorno del capital al inversor.  

Se considera que la gestión de venta con los principales stakeholders es clave para mitigar estos 

riesgos.  
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8 RESUMEN 

En conclusión y luego de haber analizado varios escenarios económicos, concluyo que este modelo de 

negocio requiere de un control de calidad riguroso para los residuos que serán incluidos en el proceso 

de tratamiento.  

Los residuos deben ser lo más secos posible, es decir, en su mayor parte inorgánicos para generar 

mejores beneficios económicos y eficiencia productiva. 

Sin embargo, para el presente plan de negocios, se utiliza una composición de residuos con 30% a 

20%  de orgánicos, los cuales se consideran como producto para venta, para evitar que sean un costo 

para la operación. 

Por otro lado, será una start up que nacerá como una Empresa B, para poder certificar durante el primer 

año de operación, lo cual es un diferencial en su propuesta de valor respecto a otras empresas del 

mismo sector incluso alrededor del mundo.  

El inversor que decida invertir en nuestra start up debe estar alineado con nuestro propósito, misión y 

valores. Esto es condición indispensable para unirse al proyecto. No buscamos generar valor 

económico únicamente, buscamos generar además valor ambiental y social en forma integrada. 

Creemos firmemente que al ser descartados, los residuos se están desaprovechando como nuevos 

recursos y que hoy estamos enterrando dinero y recursos valiosos en los rellenos sanitarios o basurales 

a cielo abierto y que no existe una uniformidad de criterios de acción para resolver el problema en la 

sociedad. Y consideramos que si bien, no podemos hacer todo, podemos hacer algo para contribuir 

con un mundo mejor.  
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10 ANEXOS 

ANEXO 1: OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS NACIONES 

UNIDAS 
El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para 

erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva 

agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en los 

próximos 15 años, es decir, al año 2030. (Naciones Unidas, 2018) 
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ANEXO 2: GLOSARIO DE TÉRMINOS 
Cartón Corrugado Viejo (OCC). Cartón voluminoso que normalmente se encuentra en las cajas 

utilizadas para el envío y embalaje. Está hecho de 2 tiras de cartón con una tira "corrugada" que 

atraviesa el centro. 

Clasificador de aire. Un dispositivo mecánico que usa corrientes de aire para separar componentes 

sólidos en "fracción ligera" o "fracción pesada". 

Empacadora. Una máquina utilizada para comprimir los materiales reciclables en paquetes para 

reducir el volumen. 

Pantalla de disco (también conocida como "pantalla estrella"). Una serie de discos giratorios 

inclinados que se utilizan para separar los materiales reciclables según la forma y el tamaño. Los discos 

giran sobre una serie de ejes. Los espacios entre los discos individuales, así como las filas de discos, 

se pueden ajustar para seleccionar el material deseado. Los materiales más grandes y planos (por 

ejemplo, cartulina y periódico) se mueven hacia arriba y sobre la pantalla en la dirección de los discos 

giratorios, mientras que los materiales reciclables redondos más pequeños (por ejemplo, latas y botellas 

de plástico) caen entre los discos sobre una cinta transportadora. 

Pantalla de Trommel. Una pantalla cilíndrica giratoria, típicamente inclinada en un ángulo hacia abajo 

que separa materiales de diferentes tamaños físicos. Los materiales que entran en el trommel se 

eliminan selectivamente a través de orificios de varios tamaños a medida que se mueven a través del 

trommel. 

Planta de recuperación de materiales (MRF). Una planta de recuperación de materiales (MRF) 

separa los materiales mezclados (reciclables) en sus flujos de materiales individuales y los prepara 

para la venta en los mercados de productos básicos. 
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Recicladores.  

Residuo. Materiales restantes después de que se haya completado la clasificación / procesamiento. 

Los residuos generalmente se componen de materiales reciclables no clasificados (por ejemplo, papel 

pequeño, plástico, etc. fracciones) y materiales no reciclables que se entregan al MRF. Los residuos 

suelen requerir algún tipo de disposición final. 

Residuo Sólido Urbano (RSU). 

Separación en origen. La separación de materiales específicos en el punto de generación para su 

recogida selectiva. (Por ejemplo, los residentes obtienen materiales reciclables separados de los 

desperdicios y los colocan fuera de la colección). 

Separador de corrientes de Foucault. Un dispositivo que pasa un campo magnético a través de 

materiales, lo que induce corrientes de Foucault en los metales no ferrosos. Las corrientes de Foucault 

contrarrestan el campo magnético y ejercen una fuerza de repulsión sobre los metales no ferrosos, 

separándolos de los otros materiales. 

Separación magnética. Un sistema para eliminar metales ferrosos de otros materiales. Los imanes se 

utilizan para atraer los metales ferrosos y para alejarlos de los otros materiales reciclables. 

Tambor medidor. Un gran tambor de acero colocado sobre un transportador inclinado para nivelar el 

flujo de material. El tambor gira en la dirección opuesta de los materiales a medida que viajan hacia 

arriba por un transportador inclinado. 

Triturador de bolsas. Una máquina que se utiliza para romper bolsas de plástico abiertas que 

contienen materiales reciclables, de modo que los materiales reciclables se liberan de la bolsa y la 

película se puede clasificar manualmente de los materiales reciclables. 

 


