
   

Aportaciones de la economía social 
y solidaria a la transición ecosocial 
a partir de la gestión de la basura 
Apuntes desde la experiencia de 
Traperos de Emaús Navarra

Contributions of the social 
and solidarity economy to the 
ecosocial transition from waste 
management. Notes from the 
experience of Rag-Pickers of 
Emaús Navarra

Resumen/Abstract
1.  Introducción
2. Objetivos y metodología
3.  Aproximaciones teóricas al estudio de la transición ecosocial: propuestas, víncu-

los con la ESS y visiones a partir del estudio de la basura
4.  Innovación social y colaboración entre el sector público y las entidades sociales: 

apuntes teóricos
5.  La experiencia de Traperos de Emaús Navarra
6.  Innovación social y colaboración público-social en la gestión de residuos a la luz 

del caso de Traperos de Emaús Navarra
7.  Análisis de la pluralidad de racionalidades económicas en traperos de Emaús 

Navarra. Aportaciones prácticas para la transición ecosocial en la gestión de 
residuos
7.1. La lógica institucional
7.2. La lógica social
7.3. La lógica mercantil

8.  Conclusiones
9.  Agradecimientos

10.  Bibliografía

Jesús SANZ-ABAD
jesusanz@cps.ucm.es

Departamento de Antropología
y Psicología Social

Universidad Complutense  
de Madrid
(España)

 orcid.org/0000-0003-1264-0788

https://orcid.org/0000-0003-1264-0788


   

_159

Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo/Iberoamerican Journal of Development Studies
Volumen/volume 14, número/issue 1 (2025), pp. 158-185. ISSN: 2254-2035
Recepción/received: 7.6.2024 Aceptación/accepted: 8.1.2025

Aportaciones de la economía social 
y solidaria a la transición ecosocial 
a partir de la gestión de la basura 
Apuntes desde la experiencia de 
Traperos de Emaús Navarra

Contributions of the social 
and solidarity economy to the 
ecosocial transition from waste 
management. Notes from the 
experience of Rag-Pickers of 
Emaús Navarra

Citar como/cite as:
Sanz-Abad J (2025). Aportaciones de la economía social y solidaria a la transición ecosocial a partir 
de la gestión de la basura. Apuntes desde la experiencia de Traperos de Emaús Navarra. Iberoamer- 
ican Journal of Development Studies 14(1):158-185.
DOI: 10.26754/ojs_ried/ijds.10699

Resumen
Este artículo se centra en las aportaciones que la economía social y solidaria (ESS) puede rea-

lizar a la transición ecosocial y a las formas de innovación social basadas en la colaboración entre el 
sector público y las iniciativas sociales en el ámbito de la gestión de los residuos. El texto presenta 
la experiencia de Traperos de Emaús Navarra, una entidad de la ESS dedicada a la recuperación de 
residuos voluminosos. A partir de una investigación etnográfica se presentan las particularidades de 
esta organización que la hacen sumamente singular y las implicaciones que tiene en su actuación 
su relación con las instituciones públicas, así como la diversidad de racionalidades económicas que 
coexisten en ella. Con el artículo se busca mostrar qué líneas de actuación podrían orientar una 
transición ecosocial justa en gestión de residuos desde las políticas públicas, aunando objetivos 
ambientales y de inclusión social.
Palabras clave: basura, transición ecosocial, colaboración público-social, economía social y solida-
ria, racionalidades económicas.

Abstract
This article focuses on the contributions that the social and solidarity economy (SSE) can make 

to the eco-social transition and to forms of social innovation, based on cooperation between the 
public sector and social initiatives in the field of waste management. The text presents the experience 
of Rag-Pickers of Emaús Navarra, an SSE entity dedicated to the recovery of bulky waste. Based 
on ethnographic research, it presents the specificities of this organisation that make it extremely 
unique, and the impact of its relationship with public institutions, as well as the diversity of economic 
rationalities, that coexist within it. The article seeks to identify lines of action that could guide public 
policies towards a just eco-social transition in waste management, combining environmental and 
social inclusion objectives.
Keywords: waste, ecosocial transition, public-social partnership, social and solidarity economy, 
economic rationality.
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1
Introducción

En los últimos decenios, la generación de basura ha aumentado 
exponencialmente a nivel mundial hasta convertirse en un proble-
ma ambiental y en un ejemplo ilustrativo de la crisis ecosocial.

La emergencia de una concepción ideológica de lo económico 
desligada del medio ambiente y la irrupción y extensión a nivel pla-
netario de la sociedad del consumo son factores que explican esta 
auténtica «sociedad del despilfarro» (Díaz et al. 2022). Prueba de ello  
es que, según Naciones Unidas, se prevé que la generación de re-
siduos sólidos urbanos aumente de 2300 millones de toneladas en 
2023 a 3800 millones en 2050.

En paralelo a esta realidad, en numerosos lugares encontra-
mos un creciente número de personas que encuentran en la basura 
un medio para ganarse la vida. Según el Banco Mundial, se estima 
que cerca de quince millones de personas en el mundo viven de la 
recolección y reciclaje de residuos. Estas personas históricamente 
han pertenecido a los sectores más bajos y, en muchos casos, han 
sido estigmatizadas por la actividad que desarrollaban.

Por otra parte, recientemente asistimos a un proceso crecien-
te de organización en cooperativas y otros entes asociativos de 
muchas de estas personas, lo que ha permitido que, en múltiples 
casos, puedan formalizar su trabajo y mejorar sus condiciones de 
vida. En Argentina, por ejemplo, la Federación Argentina de Car-
toneros, Carreros y Recicladores (Faccyr) articula a más de 150 
unidades productivas y a 18 000 recuperadores.1 En paralelo, se ha 
dado un creciente reconocimiento de esta actividad, destacándose 
el papel que desempeñan en la creación de valor de los residuos y 
la reducción de las emisiones de carbono.

Aunque alejada geográficamente del Sur global, donde esta 
realidad es más familiar, en este artículo queremos centrarnos en 
el análisis de una experiencia de gestión de los residuos adscrita 
a la Economía Social y Solidaria (ESS): la iniciativa de Traperos de 
Emaús Navarra, en España.

El texto está estructurado en dos partes. En la primera, se 
hace una contextualización teórica basada en una doble intersec-
ción temática: una primera intersección se centra en la bibliografía 
sobre la transición ecosocial y las aportaciones que la ESS puede 
realizar a esta y, en la segunda intersección, se hace una aproxi-
mación a las formas de innovación social basadas en las diversas 
formas de articulación público-social. En el análisis de ambas temá-
ticas, se presta una especial atención a cómo estas se manifiestan 
en el ámbito de la gestión de residuos.

En la segunda parte del artículo, se aborda la experiencia de 
Traperos de Emaús Navarra, analizando la evolución de la entidad, 
el papel que en su evolución ha tenido su vínculo con la Adminis-1 https://faccyr.org.ar/.

https://faccyr.org.ar/
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tración y las diversas racionalidades económicas que coexisten en 
su actividad.

2
Objetivos y metodología

En este artículo, nos preguntamos por dos aspectos interrela-
cionados entre sí.

El primero es en qué medida las formas de colaboración ba-
sadas en la articulación público-social pueden ser vistas como una 
práctica de innovación social en la gestión de residuos en el marco 
de la transición ecosocial. En este marco, nos interpelamos por las 
posibles sinergias y complementariedades que se pueden dar entre 
la institucionalidad y las iniciativas sociales.

En segundo lugar, a partir de nuestro caso, queremos indagar 
en el papel que las entidades de ESS pueden desempeñar en el 
marco de la transición ecosocial, reflexionando sobre los rasgos 
que debería tener una gestión de residuos que fomente transicio-
nes ecosociales justas.

A nivel metodológico, la investigación parte de un enfoque et-
nográfico por entender que este enfoque permite realizar un análi-
sis contextual y situado, centrado en las prácticas e interpretacio-
nes que los actores sociales dan a su actividad.

La selección del caso se justificó en el hecho de que la entidad 
tiene una larga trayectoria de colaboración con las entidades públi-
cas en la gestión de residuos, que le otorgan un carácter pionero en 
este ámbito, dado que se trata de una iniciativa de un considerable 
tamaño para adscribirse a la ESS (cuenta con más de trescientos 
trabajadores, un tamaño muy superior al del grueso de iniciativas 
de este movimiento). Además, como se verá más adelante, la ini-
ciativa tiene algunos rasgos organizativos que le otorgan un carác-
ter sumamente singular.

El trabajo de campo se realizó a través de diferentes visitas a 
la entidad realizadas entre 2022 y 2024, tiempo en el que estuve de 
forma intermitente durante 28 días en la iniciativa. Durante las vi-
sitas, pude alojarme en la comunidad que la iniciativa tiene, lo que 
me permitió realizar una intensa inmersión en la entidad. A estas 
visitas presenciales hay que añadir numerosos contactos periódicos 
realizados durante este tiempo.

Como se muestra en la tabla 1, los datos presentados se basan 
en 18 entrevistas semiestructuradas a personas que desempeñan 
diferentes funciones dentro de la iniciativa (coordinación, personal, 
comunicación, ventas o trabajo en diferentes áreas de recupera-
ción), así como a otros cargos de las administraciones para las que 
la entidad presta servicios.
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Nombre Función que desempeña Edad 
(aproximada)

Años en la 
organización

Juan Coordinación general 60-70 años 40 años

Alberto Administración 50 años 2 años

Mónica Coordinación general 40-50 años 10 años

David Coordinación 30-40 años 8 años

María Administración 40-50 años 9 años

Susana Administración 40-50 años 18 años

Alejandro Coordinación y mantenimiento 60-70 años 34 años

Francis Coordinación 60-70 años 9 años

Rocío Coordinación de ventas 30-40 años 8 años

Luis Coordinación y recopilación 60-70 años 32 años

Javier Recogida 40-50 años 6 años

Pedro Central de llamadas 30-40 años 9 años

Lorenzo Recogida 60-70 años 3 años

Gema Comunicación 40-50 años 12 años

Diego Gestión de residuos eléctricos  
y electrónicos 60-70 años 2 años

Olga Ventas 40-50 años 21 años

María Separación de ropa 50-60 años 45 años

Cristina
Directora general de gestión de 
residuos de la Mancomunidad de 
las Comarcas de Pamplona

60-70 años No procede

Tabla 1
Personas entrevistadas
Fuente: elaboración propia.

Además, se ha realizado observación participante en diversas 
reuniones de coordinación; tareas asociadas a la recogida de obje-
tos, y tareas de recuperación, selección y clasificación de objetos, 
ropa y muebles, además de en los espacios de venta de la iniciativa.

Finalmente, esta información se complementa con la informa-
ción de conversaciones informales, la revisión de otras fuentes docu-
mentales de la entidad (documentos internos o contabilidad), algunos 
materiales audiovisuales y otras noticias de prensa y redes sociales.

3
Aproximaciones teóricas al estudio  
de la transición ecosocial: propuestas, 
vínculos con la ESS y visiones a partir 
del estudio de la basura

A nivel teórico, un primer aspecto en el que queremos enmar-
car nuestro trabajo está relacionado con la transición ecosocial, 
para hacer frente a las crisis climáticas, las diferentes estrategias y 
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visiones que existen respecto a esta, así como con las aportaciones 
que las iniciativas de ESS pueden realizar en este marco.

El estudio de la transición ecosocial ha merecido una atención 
creciente en el plano académico, configurándose como un área pro-
pia de análisis: la denominada Sustainability Transition Research 
(STR). Centrado fundamentalmente en el contexto europeo, este 
campo se caracteriza por una fuerte interdisciplinariedad, reci-
biendo aportaciones desde ámbitos como los estudios de ciencia 
y tecnología (CTS), las ciencias empresariales, la ciencia política 
o los estudios sobre el desarrollo (Köhler et al. 2019). Dentro de 
este campo, las áreas que han merecido más atención han sido la 
relación entre el cambio social y las innovaciones tecnológicas, el 
estudio de la innovación social o el papel de los actores empresa-
riales en la transición medioambiental, a través de la generación de 
modelos de negocio que creen valor para la sociedad, la economía 
y el medio ambiente (Geels y Verhees 2011, Köhler et al. 2019, 
Sarasini y Linder 2018). Sin embargo, diversos autores resaltan la 
necesidad de adoptar en estos estudios otras perspectivas críticas 
y un mayor pluralismo teórico e interdisciplinariedad. Feola (2020) 
señala cómo los debates sobre el capitalismo dentro de los STR han 
sido escasos y minoritarios y frecuentemente han estado marcados 
por una mirada donde este modo de producción aparece como una 
realidad no cuestionada. Por ello, en diversos trabajos, se destaca 
la necesidad de abordar en los STR una mayor pluralidad de actores 
implicados en los procesos de transición, privilegiando en el análisis 
las prácticas de actores que se ubican en la periferia de la moder-
nidad capitalista (Köhler et al. 2019, Feola et al. 2021).

Un tanto distantes de esta área encontramos otros trabajos 
fundamentalmente desarrollados en Latinoamérica, en los que se 
realiza una crítica a los modelos productivos basados en la extrac-
ción de materias primas y otras prácticas realizadas en el marco 
del desarrollo, para enfatizar la necesidad de realizar una transi-
ción hacia otro modelo (Gudynas 2011, Acosta 2016, Svampa 2022, 
García-Olivares y López 2021).

Adoptando una comparación entre ambos conjuntos de traba-
jos, observamos cómo en ambos la energía y el modelo productivo 
ocupan un lugar central, si bien los trabajos realizados en el ámbito 
latinoamericano suelen presentar un enfoque menos tecnocrático 
y, partiendo de la economía política, centran su preocupación en 
los efectos socioambientales de los modelos productivos basados 
en el extractivismo. De ahí que, desde esta perspectiva, se señale 
la necesidad de pensar la transición abandonando las concepciones 
sectoriales centradas en la energía o la producción, y se enfatice 
la necesidad de adoptar una visión más holística, que conecte la 
transición energética con una mirada socioecológica más amplia y 
que se pregunte qué se entiende por «transición justa». Con ello, se 
considera que la transición debe apuntar a un cambio integral del 
régimen socioecológico en el plano energético, productivo y urba-



164_

APORTACIONES DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA A LA TRANSICIÓN ECOSOCIAL A PARTIR DE LA GESTIÓN DE LA BASURA... J. Sanz-Abad
Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo/Iberoamerican Journal of Development Studies
Volumen/volume 14, número/issue 1 (2025), pp. 158-185. ISSN: 2254-2035

no, y hacia modelos donde se articule la justicia social con la justi-
cia ambiental, articulando un nuevo pacto con la naturaleza (Svam-
pa 2022). De esta forma, en las transiciones posextractivistas, se 
rechaza la fe en el progreso perpetuo y se enfatiza la necesidad de 
pensar el vínculo con el medio ambiente desde otras cosmovisiones 
alejadas de la matriz asociada a la modernidad capitalista (Gudynas 
2011, Acosta 2016).

Dentro del estudio de la preocupación por la crisis ambiental y 
las transiciones medioambientales, una cuestión central está cons-
tituida por el debate en torno al crecimiento como elemento central 
de la economía.

Ante esta cuestión, podemos identificar diferentes respuestas. 
Una primera respuesta la encontramos en el Green New Deal o, en 
su versión europea, el Pacto Verde Europeo; una propuesta en la 
que se promueve la movilización masiva de recursos para aumentar 
la eficiencia energética y expandir la energía limpia y renovable. En 
esta propuesta, se asume que el bienestar social está asociado a un 
crecimiento económico supuestamente infinito y siempre asumido 
como necesario; de ahí que se vea, en ese «crecimiento económico 
verde», un elemento central para el desarrollo (Pollin 2018).

Otra respuesta donde también se trata de reconciliar objeti-
vos económicos, medioambientales y sociales la encontramos en 
la noción de «economía circular» (EC), adoptada en el marco de 
las políticas europeas. La EC es un paradigma, con el que se busca 
reducir el uso de recursos naturales y cerrar los ciclos de materia-
les, energía y nutrición, así como conservar el valor de los produc-
tos, materiales y recursos el mayor tiempo posible. Para ello, se 
propone pasar de una economía lineal (extraer-producir-consumir-
desechar) a una circular en la que se extraiga menos y se contami-
ne menos, tanto porque se desecha menos como porque se apro-
vechan esos desechos como inputs para otras actividades. Sobre 
esta noción, Villalba et al. (2020) destacan cómo, en su versión 
dominante, frecuentemente está ausente la dimensión social, a  
la vez que, con esta noción, no se problematizan cuestiones como la  
propiedad de los medios de producción o la democracia sobre  
la toma de decisiones. Esta concepción tecnocrática explicaría que 
esta noción se asocie a pequeñas actuaciones parciales y aisladas de  
algunas empresas o políticas públicas, o de algunos segmentos 
de una cadena de valor. De hecho, en su acepción dominante, la 
EC articula un «discurso de crecimiento alternativo» más que de 
«alternativa al crecimiento», de modo que no se confronta con los 
postulados centrales del marco hegemónico neoclásico (Villalba-
Eguiluz et al. 2023, p. 15). Todo ello hace que, para Genovese y 
Pansera (2020), el principal defecto de la EC en su acepción do-
minante sea su marco apolítico y tecnocrático, abogando por una 
repolitización del concepto, dado que cualquier transición que im-
plique la EC no solo será tecnológica sino también intensamente 
política (Schröder 2020).
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Por último, una respuesta diferente más allá del Green New 
Deal y de la EC se basaría en la búsqueda de una economía pos-
crecimiento.

Dentro de este marco, encontramos algunas propuestas co-
rrectoras con el marco económico convencional y otras en las que 
se confronta abiertamente con el pensamiento dominante. Dentro 
de las primeras, una de las propuestas que más popularidad ha 
adquirido es la de Raworth (2018), en torno a la «economía ros-
quilla», donde identifica una serie de umbrales sociales mínimos y 
umbrales ambientales máximos en los que debería encuadrarse la 
actividad económica.

Por su parte, la defensa de apostar por una transición ecosocial 
basada abiertamente en un enfoque poscrecimiento es defendida 
por diferentes enfoques críticos con la Modernidad, como sucede 
con algunos paradigmas enmarcados dentro del denominado pos-
desarrollo, como el decrecimiento o el Buen Vivir (Latouche 2008, 
Escobar 2012, Hidalgo y Cubillo 2016, Acosta 2016).

Así, haciendo una crítica ecológica, se considera que es nece-
sario abandonar la noción del crecimiento, por considerar que es 
parte de una narrativa capitalista fracasada, para pasar a reflexio-
nar sobre cómo podría pensarse una vida colectiva poscrecimiento 
y poscapitalista (Jackson 2023), e indagar en cómo se puede dar 
una prosperidad sin crecimiento (Hickel 2023).

Dentro de este interés por el poscrecimiento, Unceta (2014) 
señala cómo una estrategia en la que se persiga este fin debe ba-
sarse en tres lógicas: la desmaterialización, la desmercantilización 
y la descentralización. La desmaterialización de la producción im-
plica una organización de la vida económica basada en un menor 
flujo de energía y materiales y una clara apuesta por el reciclaje, 
asumiendo que la insostenibilidad del modelo actual está directa-
mente relacionada con la degradación de la base física de la eco-
nomía, y asumiendo un mayor peso en la economía de los bienes 
relacionales frente a los bienes materiales. De ahí que se considere 
que la clave para transitar hacia una sociedad poscrecimiento no 
está tanto en un descenso del valor del producto interno bruto  
—como variable monetaria—, sino en la disminución de la cantidad 
de recursos utilizados para producir.

La desmercantilización se basa en desvincular el supuesto bien-
estar de las personas del valor que los bienes alcanzan en el merca-
do. Partiendo de esta idea, se busca reducir la esfera del mercado 
promoviendo una estrategia múltiple basada en una pluralidad de 
formas de satisfacción de las necesidades humanas más allá de la es-
fera mercantil, y en una relectura de conceptos como«producción», 
«consumo» o «trabajo».

Finalmente, para abandonar la lógica del crecimiento, Unceta 
apunta a la necesidad de una descentralización de las actividades eco-
nómicas y el cambio en la escala de la producción y el intercambio.
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La propuesta de Unceta se completa con su apuesta por un re-
dimensionamiento del mercado, con el objetivo de transitar desde 
una sociedad de mercado hacia una sociedad con mercados. Para 
ello, apoyándose en los planteamientos de Polanyi (1997), apunta 
a la construcción de una economía basada en una pluralidad de ra-
cionalidades económicas basada en los principios de reciprocidad, 
redistribución e intercambio, entendiéndolo como redimensiona-
miento del mercado. En este marco, Unceta (2014) pone en valor 
el papel de diversas iniciativas en las que, aun estando en la esfera 
del mercado, se apuesta por un redimensionamiento y reorienta-
ción, como el comercio justo, la banca ética, la ESS, los canales 
cortos de comercialización alimentaria u otras. Más adelante, reto-
maremos algunas de estas ideas a la luz del caso analizado.

Más allá de los diferentes paradigmas asociados a la transición 
ecosocial, en cuanto al papel que la ESS puede desempeñar en es-
tas transiciones, cabe decir que aunque ambas nociones emergen 
de orígenes y objetivos diferentes existe un claro nexo entre ellas, 
asociado a la idea del «límite». Así, en ambos enfoques sus plan-
teamientos se estructuran asumiendo la necesidad de introducir 
una idea del «límite» en la actividad económica, ya sea al referirse 
a la limitación de beneficios en la ESS o a los límites al crecimiento 
vinculado a los umbrales biogeofísicos en la transición ecosocial 
(Villalba-Eguiluz et al. 2023).

Además, ambos enfoques se alejan de ver el crecimiento como 
objetivo central de la esfera económica y comparten una visión 
normativa de lo económico, por considerar que su objeto de estu-
dio debe guiarse por valores diferentes a la obtención de beneficios 
(Rosas-Baños 2012, Gutberlet y Carenzo 2020).

Sin embargo, son escasos los trabajos centrados en las aporta-
ciones que la ESS puede hacer al estudio de la transición ecosocial 
o a la EC a pesar de que existen algunos ámbitos de análisis espe-
cialmente susceptibles para establecer vínculos y complementarie-
dades entre ambos enfoques, como el de la basura. Prueba de ello 
son las crecientes iniciativas sociolaborales generadas a partir del 
reciclaje y recuperación de residuos,2 así como la creciente organi-
zación de iniciativas de recuperadores existentes.

Además, en el plano académico, la basura está mereciendo una 
atención creciente dentro de las ciencias sociales, con la emergen-
cia de los llamados discard studies (O’Hare 2019), un área interdis-
ciplinar de estudios donde se reconoce cada vez más la relevancia 
de pensar no solo «sobre» la basura, sino «a través» de ella.

Dentro de los estudios sobre la basura, encontramos una cre-
ciente producción académica centrada en el vínculo entre basura y 
colonialismo (Alexander y Reno 2018), así como la realidad de los 
recuperadores de basura. Dentro de esta última temática, podemos 
citar algunos trabajos en los que se abordan las relaciones sociales 
en torno al reciclaje, el tránsito de la informalización a la forma-

2 En España, la Asociación Espa-
ñola de Recuperadores de Eco-
nomía Social y Solidaria agrupa 
a 36 entidades de este sector.
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lización de las relaciones laborales de los recicladores, su perfil o 
los conflictos que rodean a la gestión de residuos (Demaria 2023, 
Scheinberg et al. 2016, Saidón et al. 2022).

Este interés por la figura de los «recuperadores» ha llevado a 
que, en los últimos años, se esté produciendo un creciente reco-
nocimiento de la importancia ambiental y económica que tiene la 
economía informal del reciclaje y de su papel en la gestión de re-
siduos (Morais et al. 2022, Carenzo y Sorroche 2021). De la misma 
forma, algunos trabajos basados en diversas experiencias del Sur 
global han mostrado cómo la gestión de recuperación de residuos 
puede adquirir un carácter más inclusivo cuando incorporan a ini-
ciativas procedentes de la economía popular o de la ESS (Becerra 
et al. 2020, Gutberlet et al. 2017, Gutberlet y Carenzo 2020, Que-
vedo 2020). En cambio, son más escasos los trabajos realizados en 
el Norte dedicados a la basura y especialmente aquellos en los que 
se establecen vínculos entre la ESS y las transiciones ecosociales 
(Porras et al. 2021, Lekan et al. 2021).

4
Innovación social y colaboración 
entre el sector público y las entidades 
sociales: apuntes teóricos

La segunda intersección que queremos abordar está relacio-
nada con las formas de colaboración entre el sector público y las 
entidades sociales.

En los últimos años, la gestión pública está sufriendo una cre-
ciente complejidad como consecuencia de la brecha entre unas agen-
das políticas en clara expansión y el bajo nivel de recursos con que 
ciudades y municipios cuentan para hacerlas frente (Subirats 2015).

Esta brecha ha hecho que emerja un debate sobre la forma en 
que las políticas públicas locales pueden afrontar estos retos, plan-
teándose si la gestión o resolución de algunos de estos problemas 
colectivos deben tener respuesta exclusivamente desde los espa-
cios institucionales.

Ante esta realidad, las respuestas de los Gobiernos locales han 
sido diversas. En ocasiones, se han promovido regulaciones orien-
tadas a la mercantilización de bienes y servicios, o el estableci-
miento de formas de colaboración público-privada como parte de 
un «giro emprendedor» en las formas de gobernanza urbana (Har-
vey 1989).

Sin embargo, desde otros ámbitos, se subraya la necesidad de 
impulsar una mayor resiliencia urbana promoviendo la innovación 
social y la realización de actuaciones pensadas e implementadas 
desde la proximidad, a través de nuevas formas de gestión con di-
versos actores (Subirats 2015, Saidón et al. 2022). En esta línea 
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de actuación, han merecido una creciente atención las actuaciones 
asociadas a una mayor participación en la toma de decisiones (como 
los presupuestos participativos y otras formas de democracia direc-
ta), algunos ámbitos de actuación como el cooperativismo y la ESS 
u otras iniciativas inspiradas en los bienes comunes y su aplicación 
al contexto urbano en los denominados «comunes urbanos».

En numerosos casos, estas actuaciones basadas en la proxi-
midad han dado lugar a la generación de espacios híbridos entre la 
institucionalidad e iniciativas sociales más o menos autónomas. En 
este marco, quizá el ámbito que más ha ayudado a la reflexión ha 
sido el estudio de los bienes comunes. El interés por los bienes co-
munes está originado por ver en estas prácticas una muestra de ins-
titucionalidad, que permite emanciparse de las lógicas más centrali-
zadoras y autoritarias del Estado y de la mercantilización de bienes 
colectivos, lo que abre la posibilidad de ir más allá de las gestiones 
exclusivamente estatales y capitalistas (Harvey 2012, Mattei 2013, 
Rendueles y Subirats 2016). De ahí que diversas prácticas inspiradas 
con base en los comunes urbanos (Sanz et al. 2023), la cogestión 
(Carenzo y Sorroche 2021), la colaboración público-social (Amezaga 
et al. 2022) o la colaboración público-popular (Quevedo 2020) se pre-
senten en oposición a la colaboración público-privada, por entender 
que siguen una lógica alejada de la privatización del bien común.

Estas formas de innovación social se han extendido a la pres-
tación de servicios y bienes públicos, así como a otras políticas pú-
blicas, con las que se trata de dar respuesta a los retos asociados 
a la emergencia climática. Así sucede con algunas experiencias de 
cesión de tierra pública a pequeños productores o cooperativas, 
algunas iniciativas de vivienda (basadas en la cesión de suelo a 
cooperativas de cesión de uso), diferentes iniciativas de energía 
renovable bajo fórmulas de propiedad colectiva o algunas infraes-
tructuras urbanas, como solares o huertos urbanos cedidos a or-
ganizaciones ciudadanas (Hopman et al. 2021).3 Aunque quizá más 
escasas, dentro de estas experiencias también encontramos otras 
orientadas a favorecer una mayor resiliencia urbana, como aque-
llas que promueven la reutilización (como las iniciativas de présta-
mos de objetos), la reparación (como los repair cafés) u otras aso-
ciadas a la gestión de residuos, como las iniciativas de compostaje 
comunitario.

En cuanto al plano académico, no son muchos los trabajos don-
de se ha prestado atención a este tipo de iniciativas. No obstante, 
podemos destacar algunos trabajos teóricos centrados en la sis-
tematización de algunos aprendizajes extraídos de diversas expe-
riencias (Hopman et al. 2021, Amezaga et al. 2022) o el análisis 
sobre si estos proyectos público-comunitarios promueven procesos 
de democratización (Bianchi 2024, Rusell y Milburn 2020), así como 
otros trabajos que analizan estos centros sociales (Díaz et al. 2021), 
los huertos urbanos comunitarios (Berná et al. 2024) o la energía 
(Angel 2016).

3 Una buena sistematización de 
este tipo de experiencias se 
encuentra en esta referencia.
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Dentro de estas experiencias basadas en la generación de es-
pacios híbridos entre la institucionalidad y las iniciativas sociales, 
han sido escasas las iniciativas llevadas a cabo en Europa en torno 
a la basura en contraste con el creciente interés que este ámbito ha 
despertado en el contexto latinoamericano. De la misma forma, es  
en Latinoamérica donde encontramos más trabajos centrados en 
estas iniciativas, seguramente por haber estado allí más presente 
la discusión sobre cómo la gestión de los residuos puede ayudar a 
generar procesos de inclusión social y de reducción de la pobreza 
(Gutberlet y Carenzo 2020).

Un ejemplo de este tipo de prácticas lo encontramos en Bue-
nos Aires. A partir de la Ley de Gestión Integral de Residuos Só-
lidos Urbanos-Basura Cero, se estableció un modelo basado en la 
creación de centros de reciclado: unos espacios construidos por la 
municipalidad y gestionados por 12 cooperativas de recuperadores, 
que realizan la tarea de selección y recuperación de materiales re-
ciclables. En este acuerdo, los recuperadores de las cooperativas 
recibieron uniformes y herramientas de trabajo, así como se crea-
ron guarderías, para que pudieran cuidar a sus hijos y no tuvieran 
que salir a trabajar con sus padres. El salario de los cartoneros 
pasó a componerse de dos partes: el 54 % del ingreso lo abonaba 
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con base en lo acordado 
con las cooperativas, mientras que el 46 % restante dependía de la 
cantidad de material recolectado.4 Con ello, se apostaba por un mo-
delo de cogestión en el que, atendiendo las demandas de las orga-
nizaciones de recicladores de base, se reconocía su actividad como 
un servicio público socioambiental en las mismas condiciones que 
el servicio de recolección de basuras (Carenzo y Sorroche 2021).

Con todo ello, tras la presentación teórica sobre la relación 
entre la ESS y las transiciones ecosociales y la revisión sobre las 
formas de colaboración entre el sector público y las entidades so-
ciales, pasamos a presentar nuestro estudio de caso, enmarcándo-
lo en esta doble intersección temática.

5
La experiencia de Traperos de Emaús 
Navarra

Traperos de Emaús Navarra se crea en 1972 en Navarra (Es-
paña) como grupo inspirado en Emaús, un movimiento iniciado en 
Francia por el Abate Pierre quien, en 1949, crea una comunidad 
para realojar a familias y otras personas en situación de exclusión. 
Al quedarse sin fondos, las personas que formaban parte de estas 
comunidades se iniciaron en el oficio de «traperos», recuperando 
objetos en desuso. Nacen así los Traperos de Emaús, nombre con el 
que se recuerda su origen de recuperadores de basura.

4 https://hazrevista.org/solucio-
nes/2023/10/como-consolida-
do-modelo-reciclaje-inclusivo-
buenos-aires/.

https://hazrevista.org/soluciones/2023/10/como-consolidado-modelo-reciclaje-inclusivo-buenos-aires/
https://hazrevista.org/soluciones/2023/10/como-consolidado-modelo-reciclaje-inclusivo-buenos-aires/
https://hazrevista.org/soluciones/2023/10/como-consolidado-modelo-reciclaje-inclusivo-buenos-aires/
https://hazrevista.org/soluciones/2023/10/como-consolidado-modelo-reciclaje-inclusivo-buenos-aires/
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Siguiendo esta práctica, en los años posteriores, se crean 
grupos similares en diferentes lugares del mundo y, en 1971, nace 
Emaús Internacional, un movimiento laico de solidaridad que lu-
cha contra la pobreza y la exclusión en el que cada grupo es autó-
nomo. En múltiples casos, su actividad está asociada a la recogi-
da, reciclaje y reutilización de objetos, por considerarse que «esta 
actividad, ampliamente accesible, permite a numerosas personas 
recuperar su dignidad en el trabajo, generando al mismo tiempo 
ingresos que, a su vez, permiten a los grupos Emaús acceder 
a la autosuficiencia económica y compartir distintas formas de 
solidaridad».5

Por su parte, Traperos de Emaús Navarra surge en 1974 a raíz 
de un rastro organizado para recaudar dinero para diferentes pro-
yectos solidarios. Esta experiencia tuvo continuidad en años suce-
sivos hasta que, en 1978, se inaugura Villa Simona, una comuni-
dad creada por varias personas que compartían «vida y trabajo».6 
Desde el comienzo, la iniciativa configuró su ideal partiendo de la 
autogestión económica y organizativa, una economía comunitaria,  
la dependencia exclusiva del trabajo propio, la generación de in-
gresos derivada de la recogida y venta de objetos y materiales en 
desuso y el apoyo a proyectos sociales, en lo que denominaban 
«solidaridad práctica».7 No obstante, en sus orígenes, la recogida 
y venta de objetos estaba motivada por razones exclusivamente 
económicas y no medioambientales.

Progresivamente, el colectivo de Traperos de Emaús Navarra 
fue creciendo, siendo fundamentales algunos acontecimientos para 
su consolidación. Uno de ellos fue el vínculo construido con el Equi-
po Lorea, un grupo de profesores universitarios y ecologistas inte-
resado en abordar soluciones al tratamiento de las basuras en un 
momento en que predominaba el enterramiento sin ningún tipo de 
control ambiental ni sanitario y en un contexto de aumento de los 
residuos no orgánicos.

A raíz de ese contacto, empieza a surgir en el grupo una cre-
ciente conciencia del interés medioambiental que tenía su actividad 
y, en 1981, participa junto a este colectivo en un proyecto piloto de 
recogida selectiva de residuos, junto al municipio local, iniciándose 
la colaboración entre la entidad y las instituciones públicas:

Entonces, nosotros empezamos a participar con nuestro camión y con 
nuestra gente para recoger los materiales, o sea, gratuitamente. La cues-
tión era que nos quedábamos con los materiales, con los férricos, con los 
cartones, con la ropa y era lo que nos servía. Entonces, eso hizo que el 
proyecto funcionara porque, si había que pagar mano de obra para hacer 
todas esas recogidas, no hubiera habido fondos suficientes. Entonces, al 
poner nosotros nuestra mano de obra, pues realmente aquello funcionó y 
se repitió durante tres años. Hasta el año 84, se mantuvo la recogida se-
lectiva (Juan).

Tras ese primer proyecto piloto de recogida selectiva, en 1985 
se establece un primer convenio entre Traperos y Limupamsa (em-

5 https://www.emmaus-interna-
tional.org/es/quienes-somos/.

6 Un interesante documental que 
explora la trayectoria de este 
grupo puede verse en Traperos, 
un frágil posible: https://www.
emausnavarra.org/detalle-
documentos.
html?fbclid=IwAR3oNS95sbQH-
8o8JcWtiJ5RvjBUKePFPlPWPKZ-
nMa1wmpzJObgi_
D9crJ0#video07.

7 Todas las expresiones entreco-
milladas en el texto se refieren 
a expresiones frecuentemente 
utilizadas en el ámbito de Tra-
peros de Emaús Navarra.

https://www.emmaus-international.org/es/quienes-somos/
https://www.emmaus-international.org/es/quienes-somos/
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presa municipal del Ayuntamiento de Pamplona), para la recogida 
del papel, la ropa y los enseres voluminosos a través de una reco-
gida domiciliaria. A través de este acuerdo, el Ayuntamiento asumía 
el servicio que venía prestando Traperos de Emaús y lo reconocía 
como servicio público. De esta forma, el Ayuntamiento internali-
zaba como un servicio propio la recogida selectiva de objetos vo-
luminosos que venía realizando la iniciativa y, a cambio, asumía el 
coste de la compra de un camión y otros costes de mantenimiento 
asociados al servicio.

En 1987, la relación pasa a formalizarse a través de la firma de 
un primer contrato de prestación de servicios entre la entidad y la 
recién constituida Mancomunidad de la Comarca de Pamplona para 
la gestión de un vertedero, lo que supuso la regularización laboral 
de los primeros tres compañeros de la iniciativa.

A partir de ahí, la estabilidad que otorgaba a la entidad la am-
pliación de los servicios recogidos permitió que, en 1993, a través de 
estos permitió que, en 1993, la totalidad de personas del colectivo 
estuviesen regularizadas laboralmente. Finalmente, en 1995 se es-
tablece un contrato de servicios de recogida con la mancomunidad 
más estable, por una duración de siete años, prorrogable a tres más.

A nivel interno, el crecimiento de la actividad y el inicio de 
la colaboración con las instituciones supusieron el aumento del 
colectivo y una disociación entre la comunidad y el proyecto la-
boral, pasando a haber trabajadores que ya no residían en la 
comunidad

Ya más recientemente, la entidad ha desarrollado contra-
tos de servicios similares con otras mancomunidades de Navarra 
hasta cubrir, en 2023, a un total de 10 mancomunidades que dan 
servicio a más de 450 000 personas, lo que ha permitido crecer 
organizativa y económicamente a la entidad. Así, en 2023, Trape-
ros de Emaús Navarra cuenta con 320 trabajadores, de los cuales 
cerca del 70 % son personas que tienen dificultades para acce-
der a un empleo por diferentes circunstancias (transeuntismo, 
irregularidad, desempleo de larga duración, parados de más de 
cincuenta y cinco años, etc.). La entidad pertenece a diferentes 
redes, como el Movimiento Emaús, a nivel internacional, y la Red 
de la Economía Alternativa y Solidaria (REAS), en el contexto 
español. La iniciativa gestiona un centro de tratamiento, recupe-
ración y reciclaje de residuos inaugurado en 2020 y cuenta con 
una comunidad en la que residen aproximadamente 25 personas 
y una red de 8 rastros.

En el plano económico, la entidad obtuvo unos ingresos de 8,1 
millones de euros en 2023, dedicando un 75 % de sus ingresos a la  
contratación de personal.8 En cuanto a las condiciones laborales, 
la entidad tiene una igualdad salarial casi absoluta, oscilando los 
sueldos entre los 16 170 y los 18 714 euros brutos al año (pagando 
9,98 euros la hora para todo el colectivo).

8 Datos extraídos de la Memoria 
anual de Traperos de Emaús 
Navarra de 2023: https://www.
emausnavarra.org/documents/
MemoriaAnual2022.pdf.

https://www.emausnavarra.org/documents/MemoriaAnual2022.pdf
https://www.emausnavarra.org/documents/MemoriaAnual2022.pdf
https://www.emausnavarra.org/documents/MemoriaAnual2022.pdf
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6
Innovación social y colaboración 
público-social en la gestión de residuos 
a la luz del caso de Traperos de Emaús 
Navarra

Conectando con lo expuesto anteriormente, un primer aspecto 
en el que me quiero detener está relacionado con la relación que la 
entidad tiene con las diferentes mancomunidades, especialmente  
la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, de la que depende 
el 60 % de su volumen de trabajo de recogida.

La realización del proyecto piloto y los sucesivos convenios, y 
posteriormente contratos de servicio con esta mancomunidad para 
hacerse cargo de la recogida de residuos voluminosos (ropa, obje-
tos, muebles y, posteriormente, residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos [RAEE]), fue una práctica pionera en España en ges-
tión de residuos:

En esos años no había directivas ni había cosas que nos obligasen a 
recuperar. Pamplona, ya en los años noventa, hacía recuperación de ma-
teriales. Entonces, siempre hemos sido a nivel de España una avanzadilla 
sobre la recuperación dentro de los residuos. Entonces estaba, por un 
lado, toda la parte de recuperación y de creación de empleo, pero técni-
camente, dentro del área, era muy importante dar servicio a la ciudadanía 
(Cristina, directora de residuos de la Mancomunidad de Pamplona).

De esta forma, podemos considerar la relación entre la Admi-
nistración y Traperos como un ejemplo de colaboración público-so-
cial, donde se ha pasado de reconocer institucionalmente el valor 
socioambiental de la actividad, a internalizar la administración de 
esta actividad y asignarla a la entidad mediante un contrato de ser-
vicios. Así, a diferencia de lo sucedido en otros contextos de re-
cogida, como el de Buenos Aires, entre diversas cooperativas y la 
municipalidad, y definido como un «sistema público de cogestión» 
(Schamber y Suárez 2021), el proceso de reconocimiento de la acti-
vidad de Traperos no vino aparejado de un proceso de reivindicacio-
nes y demandas, sino de un temprano reconocimiento institucional 
en un contexto favorable. Además, a diferencia de lo sucedido en 
otras experiencias similares, la entidad tiene una amplia autonomía 
interna a nivel organizativo como se verá a continuación.

El contrato de servicios con la Mancomunidad de Pamplona, y 
con otras mancomunidades de Navarra, es fundamental para en-
tender la evolución de la entidad, su estructuración y su organiza-
ción de la producción, por varias razones.

En primer lugar, como se ha señalado, el tránsito del convenio 
inicial a los sucesivos contratos de servicios permitió regularizar 
laboralmente a todas las personas. Además, el contrato ha per-
mitido ir aumentando progresivamente el número de trabajadores 
de la entidad. Con ello, este hecho supone una notable diferencia 
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respecto a otras experiencias de recuperación descritas en Lati-
noamérica y asociadas a la informalidad (entre otros, Millar 2018), 
así como con otras experiencias de recuperación europeas, donde 
se combina el trabajo remunerado con el voluntariado (Alexander 
2009, Ambroisine 2014).

En segundo lugar, el contrato llevó a regular mucho más cla-
ramente las tareas y actividades asociadas a la prestación del 
servicio, así como estableció las condiciones para mejorar su ca-
lidad, como señala la directora de residuos de la Mancomunidad 
de Pamplona:

Como era un convenio, no tenía condiciones y aquí nos llevaban los 
demonios, porque teníamos muchísimas quejas y no era la organización 
de ahora […]. Un día yo me senté y dije: «Oye, no puede ser así: vamos 
a sacar un concurso del servicio, que supone ponerte en competencia con 
otras entidades que se dedican a la recogida» (Cristina, directora de resi-
duos de la Mancomunidad de Pamplona).

Desde entonces, el proceso de gestión ha cambiado notable-
mente y hoy se caracteriza por estar notablemente tecnificado y 
por guiarse por la idea de prestar un servicio público de calidad  
y obtención del máximo porcentaje de recuperación de residuos 
posible.

En tercer lugar, el establecimiento de los contratos de presta-
ción de servicios ha permitido tener a Traperos de Emaús: a) una 
fuente de ingresos estable; b) un horizonte de planificación a medio 
y largo plazo; c) una visibilidad hacia el conjunto de la población 
que, a su vez, le otorga publicidad y le sirve como forma de legi-
timación; y d) la generación de una segunda fuente de ingresos 
adicional, derivada de la venta de objetos.

En cuanto a los ingresos, cabe destacar que en 2023 los dife-
rentes contratos de servicios supusieron el 55 % de los ingresos 
totales de la entidad.9

En cuanto a la planificación, los contratos de servicio permiten 
a Traperos tener un horizonte de planificación estable y una previ-
sión de ingresos anuales, dado que cada convenio es por siete años. 
Esta estabilidad financiera ha permitido realizar inversiones a largo 
plazo, como la compra en 2012 de una nave por tres millones de 
euros que, en la actualidad, alberga al Centro de Preparación para 
la Reutilización y el Reciclaje. Además, el hecho de que la entidad 
sea la propietaria de la planta de recuperación de residuos supo-
ne una notable diferencia con otras experiencias latinoamericanas 
donde, normalmente, son los municipios los que ceden infraestruc-
turas, materiales y equipos a las cooperativas recuperadoras (Que-
vedo 2020, Carenzo y Sorroche 2021).

Por otro lado, el hecho de que el servicio de recogida sea do-
miciliario y gratuito por considerarse un servicio público otorga a 
la entidad una fuerte visibilidad además de suponer una notable 
diferencia respecto a otros grupos dedicados a la recuperación, que 

9 https://www.emausnavarra.
org/detalle-documentos.
html#memoriaanual2022.

https://www.emausnavarra.org/detalle-documentos.html#memoriaanual2022
https://www.emausnavarra.org/detalle-documentos.html#memoriaanual2022
https://www.emausnavarra.org/detalle-documentos.html#memoriaanual2022
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cobran por la prestación del servicio. Prueba de ello es que en 2023 
se habían realizado 42 008 visitas domiciliarias de recogida, lo que 
explica que la entidad goce de una gran popularidad y visibilidad 
entre la sociedad navarra.10

Finalmente, las recogidas domiciliarias permiten a la entidad 
contar con materia prima constante para surtir a los diferentes 
rastros que gestionan y para la recuperación de materiales y su 
posterior venta, lo que genera una segunda fuente de ingresos, 
adicional a la prestación del servicio a la mancomunidad. De hecho, 
los ingresos obtenidos por la recuperación de materiales y objetos 
supusieron el 38 % de los ingresos de la entidad en 2023, generan-
do con ello un circuito de valor en torno a la reutilización (Lekan et 
al. 2021).

Este hecho se ve favorecido por las características del sistema 
de recogida implementado por la Mancomunidad de Pamplona, ba-
sada en la recogida puerta a puerta dado que, como señalaba la 
directora de residuos de la Mancomunidad, «la recogida puerta a 
puerta es una recogida con mimo. Es una recogida que cuida ese 
mueble que te llevas, que cuida ese armario. En cambio, si vamos 
a recogerlo a otros sitios, se deja al lado del contenedor y viene un 
camión de la basura a recogerla, pues igual puedes recuperar la 
madera pero, desde luego, el armario no».

En cuarto lugar, si bien la recogida selectiva realizada por la 
entidad inicialmente tuvo un carácter pionero, con el tiempo ha 
adquirido un valor estratégico para las autoridades locales, por es-
tar alineada con la legislación española y europea en gestión de 
residuos. Así, tanto en la Ley 22/2011, como en la Ley 7/2022, del 
8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía 
Circular, se incorpora la jerarquía de residuos, aprobada en la Di-
rectiva 2008/98/CE.

En la Ley 7/2022, en su artículo 8, se señala lo siguiente:

1. Las autoridades competentes, en el desarrollo de las políti-
cas y de la legislación en materia de prevención y gestión de resi-
duos, aplicarán para conseguir el mejor resultado medioambiental 
global, la jerarquía de residuos por el siguiente orden de prioridad:

a) prevención,

b) preparación para la reutilización,

c) reciclado,

d) otro tipo de valorización, incluida la valorización energética y

e) eliminación.

Además, en la ley, se recopilan también objetivos y medidas 
en la gestión de los residuos, destinados a fomentar la prepara-
ción para la reutilización y el reciclado, con el fin de «transformar 
la Unión Europea en una “sociedad del reciclado” y contribuir a la 
lucha contra el cambio climático».10 Ib.
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La mencionada Ley 7/2022 también ha supuesto un marco 
favorable para la actividad de los recuperadores de la ESS,11 al 
reconocer que «la política de residuos contribuye a la creación 
de empleo en determinados sectores, como los vinculados a la 
preparación para la reutilización y el reciclado». Por ello, en la ley 
se señala que al menos el 50 % del importe de la adjudicación 
relacionada «con las obligaciones de recogida, transporte y tra-
tamiento de residuos textiles y de muebles y enseres» deberán 
ser objeto de contratación reservada a empresas de inserción 
y centros especiales de empleo de iniciativa social autorizados 
para el tratamiento de residuos. De este modo, se reconoce el 
papel que la actividad de recuperación, por sus características 
—una actividad artesanal basada en trabajo intensivo, que no 
requiere apenas cualificación—, puede tener como generadora 
de empleo inclusivo. En ese marco legislativo a priori favorable, 
las entidades de recuperadores de la ESS reivindican que esos 
centros de preparación para la reutilización sean gestionados por 
entidades sin ánimo de lucro y pertenecientes a la ESS, de forma 
que primen los criterios sociales y medioambientales sobre los 
economicistas.12

En el caso concreto de Traperos de Emaús Navarra, aunque ya 
venía realizando esta tarea, la priorización por la recuperación re-
cogida en la legislación ha hecho que el centro de recuperación que 
gestiona adquiera un valor central para el cumplimiento de la legis-
lación en materia de residuos para la mancomunidad.

Igualmente, otras iniciativas del centro como el taller de auto-
rreparación de objetos Arréglatelas, hay que contextualizarlas en 
ese marco de priorización de la prevención en la gestión de resi-
duos establecidos en la legislación.

Finalmente, a la luz de la jerarquía de residuos establecida a 
nivel legislativo, la red de rastros que tiene la entidad adquiere otro 
valor añadido en el marco de las políticas públicas. Como señalaba 
la directora de residuos de la Mancomunidad de Pamplona, «un ras-
tro ahora mismo es una herramienta de reutilización, puesto que yo 
espero que en toda España empiecen a salir como setas, porque no 
sé cómo va a reutilizar la gente […]. Y, evidentemente, un proyecto 
de este tipo lo tienes que sacar [a contrato]. No lo puedes hacer 
directamente [por la Administración]» (Cristina).

Con todo ello, si bien los contratos de servicios han dado 
estabilidad a la entidad a nivel organizativo y económico, las 
diferentes tareas que realiza la iniciativa ocupan un lugar estra-
tégico en el cumplimiento de las políticas públicas en gestión de 
residuos (como la citada Ley 7/2022) por parte de las entidades 
agrupadas en la mancomunidad. Así sucede con las actividades 
asociadas a la prevención; las tareas de recogida, preparación y 
recuperación de objetos, o incluso la venta de objetos en su red 
de rastros.

11 Agrupadas en la Asociación de 
Recuperadores de la Economía 
Social y Solidaria.

12 https://aeress.org/wp-content/
uploads/Poscionamiento-de-
AERESS-sint-ante-la-
transposicio%CC%81n-de-la-
Dir.-RAEE.pdf.

https://aeress.org/wp-content/uploads/Poscionamiento-de-AERESS-sint-ante-la-transposicio%CC%81n-de-la-Dir.-RAEE.pdf
https://aeress.org/wp-content/uploads/Poscionamiento-de-AERESS-sint-ante-la-transposicio%CC%81n-de-la-Dir.-RAEE.pdf
https://aeress.org/wp-content/uploads/Poscionamiento-de-AERESS-sint-ante-la-transposicio%CC%81n-de-la-Dir.-RAEE.pdf
https://aeress.org/wp-content/uploads/Poscionamiento-de-AERESS-sint-ante-la-transposicio%CC%81n-de-la-Dir.-RAEE.pdf
https://aeress.org/wp-content/uploads/Poscionamiento-de-AERESS-sint-ante-la-transposicio%CC%81n-de-la-Dir.-RAEE.pdf
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7
Análisis de la pluralidad  
de racionalidades económicas 
en traperos de Emaús Navarra 
Aportaciones prácticas  
para la transición ecosocial  
en la gestión de residuos

Junto al papel central que tienen en la entidad los contratos de 
servicios con las Administraciones públicas, a continuación, quiero 
detenerme en la diversidad de racionalidades y lógicas de actuación 
existentes en la iniciativa. Estas racionalidades están a caballo entre 
a) el cumplimiento de los objetivos y fines recogidos en los contratos 
de servicios con las mancomunidades (lo que llamaremos la «lógica 
institucional»), b) los mecanismos de solidaridad entre el conjunto 
de sus trabajadores (la «lógica solidaria») y c) algunas actuaciones 
relacionadas con el aumento de sus ingresos (la «lógica mercantil»).

Además de permitir una mejor comprensión del funcionamien-
to de la entidad, considero que detenernos en el análisis de esta 
pluralidad de lógicas puede darnos pistas sobre cómo la actividad 
de esta iniciativa de ESS puede ser una expresión práctica que 
ayude a pensar cómo promover una transición ecosocial desde el 
ámbito de la gestión de residuos.

7.1. La lógica institucional

Dentro de la diversidad de lógicas, el primer componente que 
queremos analizar está relacionado con los compromisos con las 
mancomunidades establecidos en los contratos de servicios. El 
cumplimiento de estos tiene máxima prioridad dentro de la iniciati-
va. Como señalaba la coordinadora de los rastros, «es que, al final, 
nuestro contrato con la mancomunidad es la prioridad uno, dos y 
tres. Luego va todo el resto. El salir a recoger y que haya camiones 
suficientes, que haya gente suficiente… Entonces, podemos cerrar 
y no ir a nada más y que se salga a recoger» (Rocío).

Dentro de este contrato, existen dos compromisos fundamen-
tales que cumplir. Respecto al tiempo de recogida, no pueden pasar 
más de 48 horas desde que se recepciona la solicitud hasta que se 
acude al domicilio. Además, en el contrato, se establece un com-
promiso de recuperación de materiales respecto a los kilos recogi-
dos. Como señalaba la directora de residuos de la mancomunidad,

nosotros no les ponemos objetivos de recogida, porque entendemos que 
no son ellos los que tienen que conseguir un porcentaje. Ellos recogen lo 
de que el usuario se deshace. Entonces, a la empresa no le puedes poner 
un objetivo de «tienes que recuperar tanto de los muebles», porque ellos 
dependen de la llamada del usuario […]. Lo que sí que les ponemos es 
objetivos de lo que recogen, sí que tienen que cumplir; creo que es que el 
75 % de lo que recogen sí que lo tienen que recuperar (Cristina).



_177

APORTACIONES DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA A LA TRANSICIÓN ECOSOCIAL A PARTIR DE LA GESTIÓN DE LA BASURA... J. Sanz-Abad
Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo/Iberoamerican Journal of Development Studies

Volumen/volume 14, número/issue 1 (2025), pp. 158-185. ISSN: 2254-2035

El cumplimiento de estos dos compromisos orienta la lógica de 
actuación de la entidad en cuanto a la organización de su actividad 
productiva. Así, se puede afirmar que existe una notable diferencia 
entre la organización de los procesos productivos asociados a la 
prestación del servicio de recogida y aquellos procesos más centra-
dos en la recuperación o reutilización que se producen dentro de la 
entidad. Los primeros se caracterizan por un ritmo de trabajo más 
intenso, orientado a cumplir con los compromisos de calidad esta-
blecidos, y tienen una notable tecnificación de todos los procesos 
(por ejemplo, con la utilización de un software para la gestión de 
las solicitudes de recogida, o la existencia de emisoras que comu-
nican con los camiones con la centralita). En cambio, los segundos 
se caracterizan por un ritmo de trabajo más tranquilo, como su-
cede con tareas como la separación de ropa, o la clasificación de 
objetos y separación de componentes en los RAEE. Estas tareas se 
realizan de forma artesanal y no están determinadas por el cum-
plimiento de unos objetivos temporales concretos que atraviesen el 
proceso productivo, como señalaba la directora de residuos de la 
Mancomunidad de Pamplona: «En el contrato nosotros [la manco-
munidad] pagamos los servicios […]. Entonces, la parte de dentro 
no les aprieta nada; no tienen un objetivo de sacar, no sé, cuántas 
camisas de tal ni de hacer no sé cuántos televisores» (Cristina).

Dentro de esta lógica institucional, podemos situar algunas 
acciones desarrolladas relacionadas con mejorar sus procesos de 
producción. Así, la entidad recientemente ha constituido un grupo 
de trabajo sobre «producción», que trata de mejorar la calidad de 
su actividad y sistematizar a nivel interno algunos objetivos que 
cumplir por parte de cada una de las áreas de trabajo.

El coordinador de este grupo de trabajo explicaba de esta for-
ma los objetivos marcados por esta comisión:

Tienen que ver con la recuperación y con hacer una buena gestión, no 
con ganar dinero; por ejemplo, cribar el 100 % de la ropa, conseguir 
aumentar la reutilización y poner los kilos en tienda: no que aumenten 
los euros en venta, sino que aumenten los kilos en venta […]. Es nuestra 
labor, pero no nos lo piden. En el contrato de la mancomunidad, no se 
indica que tenemos que reutilizar un mínimo. Pero, si además de un 10 % 
en la reutilización del mueble, conseguimos un 12, pues eso que nos lle-
vamos. No lo comparamos en euros, sino por kilos. Y así con todo por 
área: conseguir que haya menos basura, conseguir que haya más recicla-
je y, sobre todo, que haya más reutilización (David).

Con ello, el resultado de toda esta actividad supuso la recu-
peración de un total de 12 902 277 kilos en 2023 (4 829 364 kilos  
de mobiliario, de los que se recuperó un 75,4 %; 2 998 398 kilos de 
RAEE, de los que se recuperó el 99,1 %; 2 791 499 kilos de textil y 
calzado, de los que se recuperó un 78 %, y 707 525 kilos de objetos 
y libros, de los que se recuperó un 68,8 %).13

Estas cantidades dan idea de cómo la tarea de la entidad supo-
ne una aportación importante en la línea de la desmaterialización 

13 Datos extraídos de su página 
web: https://www.emausnava-
rra.org/.
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que señalaba Unceta (2014), al permitir que el trabajo en torno a la 
recuperación de residuos suponga ahorrar recursos y emplear un 
menor flujo de energía y materiales mediante el alargamiento de la 
vida útil de los objetos y otros materiales.

7.2. La lógica social

Como se ha visto, la lógica institucional es fundamental para 
entender la lógica de actuación de la iniciativa. Sin embargo, la sin-
gularidad de la iniciativa radica en los mecanismos de solidaridad 
llevados a cabo en la entidad en lo que hemos denominado la «lógi-
ca social» y que se manifiesta en varias dimensiones.14

La principal dimensión de la lógica social está relacionada con 
su apuesta por la reducción de la jornada de trabajo como forma 
de reparto de trabajo que permita a más gente trabajar. La entidad 
tiene una jornada semanal de 32,5 horas y se apuesta por la «so-
briedad salarial» al entender que los recursos económicos deben 
estar al servicio del mayor número posible de personas. Para ello, 
se reivindica el trabajo manual por generar un mayor número de 
puestos de trabajo, así como se evita la realización de horas ex-
traordinarias. El reconocimiento del trabajo como un factor iguala-
dor se complementa con una apuesta por la igualdad salarial y por el 
reconocimiento de un único grupo profesional dentro de la entidad.

El reparto igualitario del trabajo y la apuesta por la igualdad 
salarial han estado presentes en la iniciativa desde sus inicios y se 
consideran un eje central dado que, «si no cobrásemos lo mismo, 
ya te pondrías en otra posición y de otra manera» (Rocío).

Además, la apuesta por la igualdad salarial del grupo de Pam-
plona, también presente en otros grupos de España, supone una 
notable diferencia con la mayoría de los grupos de Emaús de Fran-
cia donde en su composición cohabitan empleados, voluntarios y 
compagnons, término con el que se remite a aquellas personas que 
vienen de contextos de exclusión y que cuentan con un marco sa-
larial específico (Ambroisine 2014).

Más allá de la cuestión salarial, dentro de la entidad encon-
tramos otras formas de solidaridad asociadas a la organización de 
los procesos productivos. Un exponente es la existencia de depar-
tamentos que son deficitarios a nivel económico y con una baja 
productividad (como la separación y recuperación de ropa o la se-
paración de RAEE) pero que, a su vez, por sus características son 
especialmente indicados para emplear a algunos perfiles poblacio-
nales, por no requerir esfuerzo físico o una especialización con-
creta. Así, el área de ropa y RAEE son dos de las áreas que más 
personas emplean, con 62 y 46 personas respectivamente, junto a 
las 82 personas del área de recogidas.

De hecho, desde la entidad se reconocía que, aunque existía 
una contabilidad que recogía los ingresos de cada sección, dichos 

14 Un análisis específico de esta 
cuestión se aborda en Sanz (en 
prensa).
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datos no eran un factor determinante a la hora de tomar decisio-
nes relacionadas con el proceso productivo. Como señalaba David, 
«nosotros sabemos que hay áreas y sectores que, sin hacer cuen-
tas, no salen a cuenta. Pero siguen en marcha porque hay gente 
que lleva mucho tiempo haciendo eso o es un espacio positivo para 
cierta gente que difícilmente encontrará empleo en otro espacio».

Además, las herramientas de solidaridad interna en torno a la 
organización se completan con la existencia de un «fondo de pro-
tección colectiva», que cubre necesidades sanitarias no cubiertas 
por el Sistema Público de Salud, y la posibilidad de realizar compras 
en los rastros de Traperos de Emaús de hasta 400 euros al año en 
objetos y materiales.

Toda esta lógica en torno a la solidaridad tiene su base en un 
fuerte sentido de pertenencia al grupo —«el colectivo»— continua-
mente recreado y al que se remite, frecuentemente, como espacio 
que ofrece seguridad en un sentido amplio.

7.3. La lógica mercantil

Con la lógica económica mercantil me refiero a todas aquellas 
prácticas asociadas al ámbito de la compraventa y a todas aque-
llas acciones encaminadas a valorizar más los productos y mate-
riales recuperados.

Dentro de la iniciativa, los lugares donde mejor se aprecia esta 
lógica es en la sección de «Titos» (nombre de la sección donde se 
preparan los objetos que posteriormente serán puestos a la venta 
en los rastros para su reutilización).

En una iniciativa donde el principal objetivo es la recupera-
ción de objetos y el indicador principal para valorar su trabajo es 
el número de kilos recuperados, la sección de «Titos» suponía, en 
palabras de una de las integrantes, «el área más incomprendida de 
Traperos».

En cambio, es un área que da a la entidad un buen rendimiento 
económico a la iniciativa. Como señalaba David, 

en el fondo, es casi lo más jugoso, igual que la ropa. Son cosas pequeñas, 
manejables y no son peligrosas. Coste cero, poco volumen y no hay que 
arreglarlo; solo hay que comprobarlo. Te llega una docena de platos que 
encima te los han dado bien, limpios y con periódico entremedias y así lo 
pones a la venta, pero no tiene nada que ver eso con arreglar una cafete-
ra; es otro mundo.

Así, buena parte del trabajo de esta área está relacionado con 
tareas encaminadas a valorizar más el producto. Como sucede en 
aquellos objetos a los que se les da un tratamiento individualizado, 
para que tengan más valor económico a través de acciones como 
la mejora de su presentación, o la comprobación, para detectar si 
faltan piezas u objetos en algún conjunto o set (como sucede, por 
ejemplo, en los juguetes de Playmobil o Lego).
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Junto a «Titos», el área donde mejor se puede entender la ló-
gica mercantil es el área de ventas. Prueba de ello es que, en los 
objetivos de producción de la entidad antes mencionados, «Ventas» 
era la única área donde se recopilaban objetivos que no iban enca-
minados solo a aumentar el número de kilos recuperados, sino a au-
mentar los ingresos monetarios. Algunas acciones de esta área en-
caminadas a aumentar los ingresos monetarios están relacionados 
con la apertura reciente de perfiles en canales de venta por internet 
especializados en coleccionismo y ropa; la creación de áreas espe-
cíficas dentro del rastro que permiten diferenciar algunos productos 
y obtener un mayor rendimiento económico del producto (como la 
dedicada a ropa vintage o a coleccionistas), o la segmentación de su 
oferta de ropa con la existencia de un céntrico rastro en Pamplona, 
orientado a vender ropa de marca a un precio más caro.

Sin embargo, esta lógica mercantil debe ser matizada por varias 
razones. En primer lugar, porque esta lógica coexiste con la venta 
masiva y lo más rápido posible de materiales para reutilizar o recu-
perar, donde lo importante es «sacar lo que podamos, aunque sea a 
mitad de precio para poder sacar más kilos, que es lo que nos pide 
la mancomunidad» (Rocío). De ahí que, en ámbitos como la ropa o 
el mueble, se priorice en vender lo más rápido posible para obte-
ner el mayor número posible de kilos de recuperación posible. Este 
hecho supone un ejemplo ilustrativo de redimensionamiento del  
mercado (Unceta 2014), al operar bajo una lógica que se aleja  
del mercado de formación de precios habitual y done se prioriza la 
recuperación de materiales frente a la obtención del beneficio.

En segundo lugar porque, en coherencia con esa visión de pre-
sentar el rastro como una herramienta de recuperación, se recha-
zaba la realización de medidas como crear tarjetas de fidelización 
de puntos, al entender que con los rastros se busca preferente-
mente «evitar el desperdicio y que se compre solo aquello que se 
necesita» (Rocío).

Con ello, se muestra cómo la lógica mercantil orientada a 
aumentar las ventas está subordinada, en todo momento, a la 
recuperación de materiales, en esa lógica de redimensionamiento 
del mercado.

Finalmente, dentro del análisis de la lógica mercantil, aunque 
no podemos entrar en detalle quiero mencionar una cuestión: las 
repercusiones que tiene sobre la entidad su apuesta por la igual-
dad salarial y las frecuentes dificultades para encontrar personas 
que desempeñen algunos puestos con más especialización, aunque 
esto vaya en detrimento de unas menores ventas. Así, en las ob-
servaciones realizadas pude comprobar cómo las áreas de arreglo  
de bicicletas o de aparatos eléctricos o electrónicos tenían carencia de  
personal, por no haber nadie con conocimientos técnicos para llevar 
a cabo las tareas aun reconociéndose desde la entidad que eran 
productos que tenían buena salida a través de los rastros.
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8
Conclusiones

A lo largo de estas páginas, con el análisis de Traperos de 
Emaús Navarra, he tratado de hacer una aportación empírica cen-
trada en dos aspectos.

En relación con las formas de articulación público-social en la 
gestión de residuos y sus posibles sinergias y complementarieda-
des existentes, el caso presentado nos sirve para ilustrar algunas 
cuestiones interesantes. Como se ha visto, a nivel económico desde 
la perspectiva de la entidad, los contratos de servicios establecidos 
con las mancomunidades proporcionan un horizonte de estabilidad 
económica y organizativa, a la vez que garantizan un suministro 
constante de materia prima con los que se obtiene una segunda 
fuente de financiación. A su vez, a las mancomunidades estos contra-
tos les permiten tener una herramienta alineada con la jerarquía de  
residuos establecida en la legislación, puesto que las actividades 
de la entidad están orientadas a la prevención, la preparación para 
la reutilización y el reciclado. En este marco, quizá el espacio que 
mejor encarna estas sinergias es la red de rastros, dado que, para 
la entidad, supone una segunda fuente de ingresos y, a su vez, 
desde la perspectiva de la Administración es una herramienta para 
la reutilización que difícilmente podría realizarse desde la gestión 
pública directa.

En cuanto al papel de la ESS a la transición ecosocial, el caso 
analizado nos ilustra sobre cómo se pueden cruzar perspectivas 
asociadas a la sostenibilidad ambiental y a la inclusión social. Así, 
toda la actividad en torno a la gestión de residuos generada por la 
iniciativa se sustenta en un modelo organizativo basado en la igual-
dad salarial y el reparto del trabajo, lo que otorga a esta experien-
cia un carácter de fuerte singularidad.

Además, la experiencia de Traperos nos aporta indicios sobre 
cómo podría ser una gestión de residuos orientada hacia una estra-
tegia de poscrecimiento. Así, el análisis de las racionalidades econó-
micas en la entidad nos muestra cómo su actividad está guiada por 
una lógica orientada a la desmaterialización y a un cierto redimensio-
namiento del mercado, al observarse cómo su lógica de asignación 
de precios no se basa en una valoración exclusivamente mercantil.

Con ello, las sinergias y la complementariedad de funciones 
analizada entre las instituciones públicas y la iniciativa, y el análisis 
de su racionalidad económica con la singularidad de la iniciativa y 
su pluralidad de lógicas, nos aportan elementos sumamente ilus-
trativos y prácticos sobre cómo se podría articular una gestión de 
residuos guiada bajo los principios de la desmaterialización, la des-
mercantilización y la descentralización (Unceta 2014).

Con todo ello, a partir de este texto, se busca hacer una doble 
contribución.
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A nivel académico, el artículo ofrece una aportación al debate 
sobre los estudios sobre la basura. Una temática que ha merecido 
una menor atención que otros ámbitos, como la energía o la ali-
mentación, en el estudio de la transición ecosocial y en la que, ade-
más, el grueso de los trabajos realizados se centra en el contexto 
del Sur global.

Por su parte, en el plano práctico, se considera que la expe-
riencia analizada es ilustrativa sobre qué tipo de políticas públicas 
se pueden impulsar aunando objetivos ambientales y de inclusión 
social en la gestión de residuos, de forma que se muestre un ejem-
plo de las líneas de actuación que podrían orientar una transición 
ecosocial justa.
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