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Resumen  

Objetivos 

Determinar el nivel de cultura ambiental de los recicladores del sector informal y el 
cumplimiento de los estándares de salud ocupacional de los recicladores informales. 
Objetivos específicos: conocer la relación entre el nivel de cultura ambiental y cum-
plimiento de los estándares de salud ocupacional: exposición a los agentes físicos, 
químicos, biológicos y ergonómicos en los recicladores informales en 2019. 

Metodología 

Estudio cuantitativo, correlacional, corte transversal y no experimental. Participó 
una muestra de 400 recicladores informales. Se aplicaron dos cuestionarios: cultura 

ambiental y estándares de salud ocupacional. 

Resultados 

Existe relación entre positiva media y positiva débil entre la variable cultura ambien-
tal y los diferentes agentes (físico, químico, biológico y ergonómico). Existe corre-
lación significativa positiva media, entre la cultura ambiental y la salud ocupacional. 
Igualmente, existe correlación significativa positiva débil entre la cultura ambiental 
y los agentes (físico, químico, biológico y ergonómico), y correlación significativa 
positiva entre cultura ambiental y el agente responsabilidad social. 

Conclusiones 

Los recicladores informales no satisfacen sus necesidades básicas y derechos. El 
reciclaje informal se caracteriza por inseguridad en su salud ocupacional, por lo que 
es necesario crear entornos laborales formales y seguros, con prácticas de 
promoción y prevención sanitaria. 

Abstract 

Purpose 

To determine the level of environmental culture of the informal sector waste pickers and compliance with occupational health standards of 
informal waste pickers. Specific objectives: to explore the relationship between the level of environmental culture and compliance with occupa-
tional health standards: exposure to physical, chemical, biological, and ergonomic agents in informal waste pickers in 2019. 
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Methods 

Quantitative, correlational, cross-sectional, and non-experimental study. A sample of 400 informal waste pickers participated. Two questionnaires 
were applied: environmental culture and occupational health standards. 

Results 

There is a medium positive and weak positive relationship between the environmental culture variable and the different agents (physical, chemical, 
biological, and ergonomic). There is a significant positive correlation between environmental culture and occupational health. Likewise, there is a 
weak positive significant correlation between environmental culture and agents (physical, chemical, biological, and ergonomic), and a significant 
positive correlation between environmental culture and the social responsibility agent. 

Conclusions 

Informal waste pickers do not have their basic needs and rights met. A lack of occupational health safety characterizes informal recycling, so it is 
necessary to create formal and safe work environments with health promotion and prevention practices. 

 

Introducción 

Organizaciones internacionales como el Banco Mundial en 2018, 
sostienen que la gestión de desechos es un problema que afecta la 
salud pública y se estima que en 2050 el promedio de residuos alcan-
zará el 70%, perjudicando la salud ambiental1,2. Asimismo, las Na-
ciones Unidas para el Medio Ambiente en 2013, declararon que la 
contaminación ambiental pone en peligro la salud humana afectando 
la calidad de vida3. Por otro lado, la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) en 2018, coincide con las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente y reporta que siete millones de personas mueren cada año 
por contaminación del aire (de exteriores) y doméstico. Cifra alar-
mante, debido a enfermedades relacionadas con la polución del aire, 
el agua, del suelo o de los efectos del cambio climático4. Esta situa-
ción fue evidenciada por The Economist Intelligence Unit en 2017, que 
propuso frenar los problemas de contaminación, a través del reci-
claje para reutilizar, evitar la contaminación y mejorar los ingresos 
económicos de las personas que ejercen esta labor; actividad que ha 
ganado importancia mundial. Estas personas laboran en condiciones 
formales e informales, dependiendo del nivel de desarrollo de los 
pueblos. La tasa de reciclaje informal es 0% en ciudades de alto desa-
rrollo como Rotterdam, San Francisco y Adelaida (Australia), frente 
a niveles como 85% en Bamako. 

En América Latina y El Caribe se reconoce el trabajo de los recicla-
dores legalmente. Sin embargo, la implementación de la política pú-
blica no alcanza a disminuir la informalidad evidente en un amplio 
sector, estimándose que casi cuatro millones de personas se ganan la 
vida en actividades informales en el flujo de residuos sólidos5. La 
incidencia de la pobreza es mayor en estos hogares. Hartmann 
(2018)6, con particularidades precisadas por Navarrete-Hernández 
(2017)7, las describen como jornadas laborales excesivas del recicla-
dor, trabajos repetitivos y extenuantes sin límite de tiempo, entre 

otros. Estos indicadores conllevan a cuestionar a las políticas aplica-
das, que tienden a mejorar mínimamente la remuneración, más no 
garantizan sacar de la pobreza a los recicladores. 

Existen estudios que muestran que la formalización y formación de 
cooperativas de recicladores incrementa el ingreso mínimo del sector 
en 0,93 veces (300,8 dólares americanos)7. En este sentido Sasaki, 
Araki, Halomoan Tambunan, y Prasadja (2014), describen a los ac-
tores de esta labor como recolectores callejeros que rebuscan en ba-
sureros y contenedores, recicladores de almacenes temporales de re-
siduos sólidos, recicladores de vertederos municipales, empleados 
domésticos que reciclan residuos en hogares donde laboran, recicla-
dores itinerantes que compran de puerta en puerta, recolectores de 
residuos municipales y revenden a comerciantes de chatarra, peque-
ños comerciantes de chatarra que compran directamente a recolec-
tores o itinerantes, pequeñas o grandes empresas que compran a co-
merciantes de chatarra, e intermediarios que conectan a pequeños 
comerciantes con las grandes empresas manufactureras8. 

En el escenario de estudio, los recicladores informales presentan 
condiciones de vida con carencias y limitaciones a servicios básicos 
(agua y desagüe, electricidad) e infraestructura. Por otro lado, el Se-
guro Integral de Salud no alcanza a cubrir integralmente sus necesi-
dades sanitarias. Viven en condiciones inhumanas, rodeados de 
agentes contaminantes transmisores (insectos, roedores, otros), uti-
lizan reservorios de agua insalubres para la preparación de sus ali-
mentos, los que son cultivados muchas veces en terrenos de los ver-
tederos. Las condiciones laborales de estos sujetos son riesgosas de-
bido al contacto constante con residuos peligrosos, biológicos, in-
fecciosos e industriales, entre otros9. 

Este contexto laboral necesita del soporte de una gestión responsa-
ble del cuidado ambiental, que involucre a todos los actores sociales 
para facilitar las acciones de prevención de los principales problemas 

Ideas clave  
• En Perú, los recicladores informales están expuestos a riesgos laborales por el contacto permanente con agentes físicos, químicos, 

biológicos y ergonómicos, que agravan los problemas de salud ocupacional por estar alejados de prácticas sanitarias ambientales, por 
la carencia de responsabilidad social y no recibir ayuda por parte del Estado. 

• El cuidado ambiental y el cumplimiento de estándares de salud ocupacional son de vital importancia para la sociedad, que requiere 
de entornos saludables, educación ambiental para prevenir problemas de salud y asegurar la calidad de vida de la ciudadanía. 

• Si bien un criterio de inclusión de este trabajo fue incorporar a recicladores de ambos sexos mayores de 18 años, no se integraron 
representantes de los rangos etarios de 23 a 32 años y de 44 a 53 años, lo que podría constituirse en una limitación. 
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de salud ocupacional que presentan los recicladores. Estas afirma-
ciones coinciden con lo manifestado por Adrianzén y Fort (2017), 
que consideran que el Estado, el reciclador y la sociedad civil, deben 
afrontar retos conjuntos para mejorar el entorno laboral de los reci-
cladores peruanos para promover el desarrollo social9. A ello, Gi-
raldo y Casas, agregan que el mayor problema es la falta de empleo 
o la capacidad de inserción de un grupo humano al empleo formal; 
indicador latente en la sociedad económicamente activa peruana por 
la carencia de oportunidades laborales, limitando de esta manera el 
desarrollo de competencias cognitivas, de habilidades y actitudinales 
para prevenir los riesgos sanitarios10. 

Padilla y Soto (2015) concluyeron que el porcentaje de uso de medi-
das de bioseguridad al momento del reciclaje de basura, son: 7% usa 
impermeables, 13% usa botas y guantes, 17% usa mascarilla, 20% 
usa camisa manga larga 23% usa pantalones largos. Asimismo, las 
personas minadoras de basura presentan signos, síntomas y diagnós-
ticos médicos en los siguientes porcentajes: 3% migraña, diabetes y 
anemia ferropénica; 7% presenta rinitis, artrosis, alergias y faringitis;  
10% padece conjuntivitis; 13% tos, dermatitis, infección de vías uri-
narias y parasitosis11. Todas estas cifras evidencian indicadores de 
exposición elevada a riesgos de contaminación. 

En Perú, aproximadamente 40% de los recicladores vive en Lima. 
Están asociados a instituciones de recicladores formales que cuentan 
con permiso de la municipalidad y recolectan los residuos en las vi-
viendas donde se realiza la selección. Además, cuentan con apoyo 
del gobierno para ser vacunados, recibir uniformes y, en algunos ca-
sos, equipos de separación y embalaje. También llevan los residuos 
recolectados a plantas de separación y comercializan con industrias 
u otros intermediarios. Contrariamente, los recicladores informales, 
recolectan los residuos reciclables en la vía pública. En esta informa-
lidad se sienten especializados al seleccionar determinado tipo de 
material y lo comercializan con intermediarios, usan sus propios 
equipos de transporte, carecen de elementos de protección personal 
y no reciben ayuda por parte del gobierno12-17. 

Esta situación ha generado algún grado de atención normativa a tra-
vés de la Dirección General de Salud Ambiental, cuya Ley general 
N°27314 de Residuos Sólidos y su Reglamento, a través del Decreto 
Legislativo N° 1278, aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM que establecen el 
marco institucional para la gestión y manejo de los residuos sólidos13. 
Sin embargo, esta normativa no alcanza a atender las necesidades 
integrales de los recicladores informales como prestadores de servi-
cios de recolección. Ello porque no perciben ingresos fijos, incenti-
vos para la integración y formalización de otros recicladores para 
mejorar sus condiciones laborales. Esta situación refuerza los com-
portamientos o conductas relacionadas con patrones culturales 
como creencias y costumbres que generan actitudes repetitivas de 
desprotección de la población, con carencias en las prácticas de va-
lores ambientales12. 

Esta problemática conlleva la necesidad de capacitar en prevención 
y promoción en salud a los trabajadores del sector informal de reci-
claje, con la finalidad de preservar el medio ambiente y asegurar el 
cumplimiento de los estándares mínimos de salud ocupacional en su 
trabajo, orientados hacia el cuidado del medio ambiente a través de 
la valoración del trabajo de los recicladores y el manejo de los resi-
duos sólidos18,19. Conforme la definición de cultura ambiental de Mi-
randa (2013) que la expresa como un conjunto de conocimientos, 
ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una 

clase social. La cultura ambiental es una forma como las personas 
interactúan con la naturaleza, y determinan sus creencias y actitudes 
para ejecutar acciones en beneficio del cuidado ambiental de su en-
torno. 

Los objetivos de la gestión ambiental son preservar el medio am-
biente, evitar la contaminación y los riesgos ambientales, junto con 
promover trabajos seguros. Por otro lado, el cumplimiento de los 
estándares ocupacionales en sus normas y procedimientos permitirá 
prevenir accidentes, actos inseguros y enfermedades en el entorno 
laboral19. 

Las enfermedades ocupacionales frecuentes que presentan los reci-
cladores—en su mayoría ante los riesgos químicos—son respirato-
rias, enfermedad causada por plomo (envenenamiento), pérdida mo-
mentánea de la visión. Ante los riesgos físicos son enfermedades por 
ruido o hipoacusia; ante riesgos biológicos, enfermedades infeccio-
sas intestinales y por la presencia de hongos. En riesgos ergonómicos 
presentan enfermedades por lesiones y por carga excesiva de peso 
que genera problemas posturales. Frente a esta realidad es de urgen-
cia la atención del gobierno y la sociedad civil organizada, para la 
formalización laboral garantizando el uso correcto de equipos de 
protección personal, medidas de seguridad y buenas prácticas de re-
ciclaje en resguardo de la salud integral de este grupo poblacional20. 
Asimismo, Flores y colaboradores manifiestan que existen factores 
de riesgo en los recicladores formales e informales21. 

Finalmente Agredo (2013) reportó que los recicladores presentan 
riesgos mecánicos, físicos, psicosociales, biológicos y químicos22. 
Por lo aquí expuesto, el objetivo general de esta investigación fue 
determinar el nivel de cultura ambiental y el cumplimiento de los 
estándares de salud ocupacional de los recicladores informales. Los 
objetivos específicos fueron conocer la relación entre el nivel de cul-
tura ambiental y cumplimiento de los estándares de salud ocupacio-
nal en 2019: exposición a los agentes físicos, químicos, biológicos y 
ergonómicos en los recicladores informales. 

Métodos 

Estudio de enfoque cuantitativo, descriptivo correlacional para es-
pecificar las características y los perfiles de los sujetos de estudio; 
correlacional y de corte transversal, porque se recogieron datos en 
un solo momento23,24. 

La muestra estuvo constituida por 400 recicladores del sector infor-
mal. La técnica de muestreo fue no probabilística, por cuotas en la 
distribución de la muestra23. Se entrevistaron a recicladores informa-
les en los distritos norteños de Lima: Ancón (seis recicladores), Ca-
rabayllo (47), Comas (84), Independencia (35), Puente Piedra (54), 
San Martín de Porres (111), Santa Rosa (cuatro) y  Los Olivos (59). 

Los criterios de inclusión planteados fueron personas mayores de 18 
años de ambos sexos; que laboran en forma independiente en acti-
vidades de recolección selectiva, segregación y comercialización en 
pequeña escala de residuos sólidos en los distritos de Lima Norte; 
no formalizados institucionalmente; que trabajen en lugares de alma-
cenamiento informal. Se excluyeron los recicladores menores de 18 
años. 

Los instrumentos empleados fueron dos. El primero fue la escala de 
nivel de cultura ambiental que incluye 15 ítems en tres dimensiones: 
conocimientos, creencias y actitud de cultura ambiental. El segundo 
fue la escala de estándares de salud ocupacional, que consta de 40 
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puntos en cinco dimensiones: agentes físicos, químicos, biológicos, 
ergonómicos, y responsabilidad de salud. Ambos instrumentos se 
aplicaron a través de entrevistas estructuradas y revisión documental. 

La validación se realizó mediante juicio de expertos, cuyos resultados 
fueron sometidos a una prueba inferencial de análisis binomial con 
valor significación p (0,0295) < 0,05 en la escala de nivel de cultura 
ambiental, y valor de significación p (0,000) < 0,05 en la escala de 
estándares de salud ocupacional. Con ello se aseguró que los instru-
mentos garantizaron el dominio específico de contenido. 

La aplicación de los instrumentos se realizó en tres etapas. La validez 
y confiabilidad se obtuvo en una prueba piloto con 40 recicladores. 
La aplicación de instrumentos se efectuó a 400 recicladores según 
diseño muestral. Por último, la matriz de respuesta se generó con los 
resultados obtenidos. 

La confiabilidad de los instrumentos según el α de Cronbach fue 

de 0,816 y 0,959 para cultura ambiental y estándares de salud ocupa-
cional respectivamente, para asegurar resultados consistentes y cohe-
rentes23. De igual forma, se utilizó el coeficiente de correlación r de 
Spearman para medir la relación entre dos variables métricas (inter-
valo de razón), y la prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov 
Smirnov para verificar que los datos de la muestra tengan una distri-
bución normal. Los datos obtenidos fueron procesados en el soft-
ware de análisis estadístico SPSS versión 26. 

El consentimiento informado se obtuvo a través de las coordinacio-
nes con cada uno de los municipios, que orientaron la ubicación de 
estos centros de acopio. Asimismo, al reunir a los participantes en 
cada municipio, se les explicaron los objetivos de la presente inves-
tigación. La recopilación de datos se efectuó con ayuda de las estu-
diantes de enfermería. En los casos de personas sin grado de instruc-
ción, algunos firmaron y otros colocaron su huella digital. De esta 
manera se garantizó la participación voluntaria de los recicladores 
informales, sin vulnerar su integridad social y humana, respetando 
sus singularidades. El estudio recibió la aprobación del comité de 
ética institucional. 

Resultados 

En la Tabla 1, se observa que el mayor porcentaje de recicladores 
informales corresponde al sexo masculino en 58,8%. Los reciclado-
res informales de 23 a 32 años, así como los de 44 a 53 años (pobla-
ción económicamente activa) no se registran en este estudio, siendo 
la población de 54 a 75 años (68,8%) la mayoritaria correspondiendo 
aproximadamente a los 2/3 de esta población; seguida del 19,3% por 
jóvenes de 33 a 43 y de 18 a 22 años con un 5,3%. En el estado civil, 
aproximadamente 2/3 de la población corresponde a solteros, viu-

dos y divorciados con 62,5%. En el grado de instrucción predomi-
nan secundaria completa, primaria completa y secundaria incompleta 
con 33,9%, 29,8% y 27,5% respectivamente. 

Tabla 1. Distribución de características sociodemográficas de los sujetos de 
estudio. 

Sexo  
Masculino 235 58,8% 

Femenino 165 41,2% 

Edad 

18-22 años 21 5,3% 

33-43 años 77 19,3% 

54-64 años 222 55,5% 

65-75 años 53 13,3% 

76-85 años 26 6,6% 

Estado civil 

Solteros 115 28,8% 

Viudo 100 25% 

Casados 98 24,5% 

Convivencia 52 13% 

Divorcio 35 8,7% 

Grado de instrucción 

Primaria incompleta 35 8,8% 

Primaria completa 119 29,8% 

Secundaria incompleta  110 27,5% 

Secundaria completa 136 33,9% 
Fuente: preparado por los autores a partir de los resultados del estudio. 

Tabla 2. Nivel de cultura ambiental por dimensiones. 

  Conocimiento Creencia Actitud 

Niveles N % N % N % 

Bajo 122 30,5 65 16,3 68 17 
Medio 226 5,5 271 67,8 279 69,8 
Alto 52 13 64 16 53 13,3 
Total 400 100 400 100 400 100 

Fuente: preparado por los autores a partir de los resultados del estudio. 

Según los resultados de la Tabla 2, referidos al nivel de cultura am-
biental, se observa un predominio del nivel medio en sus tres dimen-
siones: conocimiento 56,5% (226), creencia 67,8% (271) y actitud 
69,8% (279). El 13% (52) alcanzó un nivel alto en conocimiento, 
creencia 16% (64) y actitud 13,3% (53). 

De acuerdo con los resultados de la Tabla 3, el cumplimiento de es-
tándares de salud ocupacional se observa un predominio del nivel 
medio en las cinco dimensiones: agente biológico 58,8% (235), 
agente químico 50% (200), agente físico 63,3% (253), agente ergo-
nómico 79,3% (317) y responsabilidad social 71,5% (286). También 
alcanzaron un nivel alto en agente biológico 14% (56), agente quí-
mico 11,8% (47), agente físico 12% (48), agente ergonómico 10,5% 
(42) y responsabilidad social 10,5% (42). 

 

Tabla 3. Nivel de cumplimiento de estándares de salud ocupacional por dimensiones. 

 
Niveles 

Agente biológico Agente químico Agente físico Agente ergonómico 
Responsabilidad 

social 

N % N % N % N % N % 

Bajo 109 27,3 153 38,3 99 24,8 41 10,3 72 18 
Medio 235 58,8 200 50 253 63,3 317 79,3 286 71,5 
Alto 56 14 47 11,8 48 12 42 10,5 42 10,5 
Total 400 100,0 400 100 400 100 400 100 400 100 

Fuente: preparado por los autores a partir de los resultados del estudio. 

En lo expresado en la Tabla 4, los recicladores informales de Lima 
Norte lograron un predominio en el nivel medio con 75,8% (303) y 
75,3% (302), tanto en la cultura ambiental como en el cumplimiento 

de estándares de salud ocupacional respectivamente, y un nivel alto 
en cultura ambiental en 15% (60) y en estándares de salud ocupacio-
nal en 14,3% (57). 
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En la Tabla 5 se evidencia que el coeficiente de correlación de Rho 
de Spearman, indica que la cultura ambiental y el cumplimiento de 
estándares de salud ocupacional en los recicladores informales de 
Lima Norte es significativa (valor p < 0,01), y este alcanza un valor 
de 0,527 que indica una correlación positiva media. 

La Tabla 6 muestra que el coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman indican que la cultura ambiental y las dimensiones del 

cumplimiento de estándares de salud ocupacional en los recicladores 
informales en Lima Norte son significativas (valor p < 0,01), alcan-
zando mayor valor en la dimensión responsabilidad social (0,575); 
una correlación positiva media y correlaciones débiles con agente fí-
sico (0,443), agente biológico (0,439), agente ergonómico (0,395) y 
un menor valor con el agente químico (0,263). 

Tabla 4. Nivel de cultura ambiental y nivel de cumplimiento de estándares de salud ocupacional. 

 Cultura ambiental 
Cumplimiento de estándares de 

salud ocupacional 

Niveles N % N % 

Bajo 37 9,3 41 10,3 
Medio 303 75,8 302 75,5 
Alto 60 15,0 57 14,3 
Total 400 100 400 100 
Fuente: preparado por los autores a partir de los resultados del estudio. 

Tabla 5. Correlaciones entre variables nivel de cultura ambiental y cumplimiento de estándares de salud ocupacional. 

  Correlaciones 

  

 
 

 
 

Cultura 
ambiental 

Cumplimiento de estánda-
res de salud ocupacional 

Rho de Spearman Cultura ambiental Coeficiente de correlación 1 0,527** 

 Sig. (bilateral)  0 

 N 400 400 

 Cumplimiento de estánda-
res de salud ocupacional 

Coeficiente de correlación 0,527** 1 

 Sig. (bilateral)  0 
  N  400 400 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: preparado por los autores a partir de los resultados del estudio. 

Tabla 6. Correlaciones entre nivel de cultura ambiental y dimensiones de cumplimiento de estándares de salud ocupacional. 

 Correlaciones 
      Cultura ambiental 

Rho de Spearman Cultura ambiental Coeficiente de correlación 1 

  Sig. (bilateral) . 

  N 400 

 Agente físico Coeficiente de correlación 0,443** 

  Sig. (bilateral) 0 

  N 400 

 Agente químico Coeficiente de correlación 0,263** 

  Sig. (bilateral) 0 

  N 400 

 Agente biológico Coeficiente de correlación 0,439** 

  Sig. (bilateral) 0 

  N 400 

 Agente ergonómico Coeficiente de correlación 0,395** 

  Sig. (bilateral) 0 

  N 400 

 Responsabilidad social Coeficiente de correlación 0,575* 

  Sig. (bilateral) 0 
    N 400 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).  
Fuente: preparado por los autores a partir de los resultados del estudio. 
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Discusión 

Los recicladores informales forman parte del sector de la economía 
peruana. El estado de informalidad laboral se caracteriza por excesi-
vas jornadas laborales y bajos ingresos7, que no cubren los derechos 
sociales legítimos de un ciudadano conforme la Constitución Política 
de Perú (1993) vigente. Esta situación limita la posibilidad de satis-
facer las necesidades básicas familiares como alimentación, educa-
ción, vestimenta, salud y recreación, entre otros. La determinación 
de dedicarse al reciclaje como medio laboral informal, se produce 
porque de esta manera alcanzan mayores ingresos que los reciclado-
res formales, que disponen de un salario mínimo. 

Entre los principales indicadores sociodemográficos de la muestra 
se encontró que 58,8% pertenece al sexo masculino, el rango de edad 
mayoritario es de 54 a 64 años representando el 55,5% de la muestra. 
El 28,8% de recicladores son solteros y 33,9% tiene un grado de ins-
trucción de secundaria completa. Estos resultados son similares a los 
de Flores, Giménez, Gerlich y Radon (2016), quienes reportan que 
7% de los trabajadores informales tiene más de 40 años, 68% varo-
nes y 30% completó el nivel básico21. 

Almeida, Ibdaiwi, Almeida, Lopes y Costa (2015), en su estudio de-
muestran que la población no está separando adecuadamente los re-
siduos. Este factor puede revertirse con las buenas prácticas de difu-
sión y educación, enfatizando que la recolección selectiva es una 
prioridad rentable25. Los resultados concuerdan con Miranda (2013), 
quien sustenta que la cultura ambiental es producto de la acción in-
dividual y colectiva de los seres humanos en su paso por la vida y su 
ambiente en constante cambio, considerando a la cultura como un 
conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que ca-
racterizan a un pueblo19. 

Los hallazgos encontrados muestran que 61,8% de los recicladores 
alcanzan niveles medio alto, coincidiendo con el cumplimiento de 
estándares de salud ocupacional. Estos señalan que, en todo lugar de 
trabajo, lo primero que hay que identificar son los agentes químicos. 
Dichos agentes se pueden identificar en actividades cotidianas como 
la limpieza (material que se utiliza), el transporte (combustible), pin-
tado (pintura), almacenamiento (químicos guardados) y ventilación 
del ambiente (espacios cerrados, almacén). 

Es importante evaluar cada uno de los agentes mencionados para 
identificar el nivel de peligrosidad26. Por ello es necesario conocer las 
cantidades, el estado físico, las propiedades y las enfermedades que 
puedan causar. Flores, Giménez, Gerlich y Radon (2016) definen 
que los factores de riesgo conocidos son prioritariamente la carencia 
de educación, la condición de trabajo insegura, las condiciones de 
insalubridad y el trabajo por turnos. Además, están presentes en tra-
bajadores informales y formales cuando no atienden los lineamien-
tos normativos21. 

Del mismo modo, los resultados corroboran lo manifestado en la 
Universidad de La Rioja (2015), que concluye que los contaminantes 
biológicos son capaces de reproducirse y causar enfermedades gene-
rando un efecto adverso en la salud. Estos agentes generadores de 
patologías son bacterias (tétanos, tuberculosis), hongos (cándida), vi-
rus (hepatitis, rabia, VIH-SIDA), parásitos (tenia, ácaros), entre 
otros; que ingresan al cuerpo del ser humano a través de la piel (le-
siones), sangre (mordedura, corte), ojos, boca (comer, beber, fumar) 
y nariz (toser, estornudar)27. 

Asimismo, Agredo (2013), reportó que 56% de los recicladores pre-
sentan enfermedades de tipo periodontales y caries, siendo este el 
diagnóstico más frecuente, seguido de lesiones musculoesqueléticas 
en 25%. El 97% de los recicladores perciben como riesgo laboral 
biomecánico, aspectos de orden mecánico, físico, psicosocial, bioló-
gico y el riesgo químico22. Los hallazgos descritos21,22,26,27, son indi-
cadores de una necesidad urgente de atención sanitaria, educativa, 
así como de implementación de políticas de protección ambiental en 
los recicladores informales. 

Por otra parte, Morales-Quispe, Suárez, Paredes, Mendoza, Meza y 
Colquehuanca (2016) encontraron problemas de salud en la región 
lumbar, siendo la dolencia que más interferencia tuvo con las tareas 
domésticas o el trabajo28. Estos resultados son coherentes con lo 
planteado por Valle y Arroyo (2010), respecto a que existe una co-
rrelación significativa entre dolor músculo-esquelético y factores er-
gonómicos del trabajo29. Algunos de los problemas que resultan de 
la exposición a los diferentes agentes, puede deberse a los planteados 
por la Dirección General de Salud Ambiental de Perú, que reportó 
que aproximadamente 60% de los recicladores informales de Lima 
no recibe ayuda por parte del Estado para enfrentar su problema de 
salud17. 

Finalmente, Velandia (2017) propone incorporar programas de sen-
sibilización sobre la labor de los recicladores en la disposición y apro-
vechamiento de los residuos, reforzando las buenas prácticas am-
bientales en favor del bienestar y la calidad de vida de la comuni-
dad30. Lo mencionado es reforzado por Farreras y Huanca (2019), 
que consideran la necesidad de formular políticas públicas integrales 
que pretendan generar una gestión eficiente sostenida31. Terrón 
(2019), sustenta que las acciones educativas ambientales benefician a 
la sociedad32. Por tanto, el cuidado ambiental y el cumplimiento de 
estándares de salud ocupacional son de vital importancia para la so-
ciedad, que requiere de entornos saludables y educación ambiental 
para prevenir problemas de salud, asegurando la calidad de vida de 
la ciudadanía32. 

Conclusiones 

Se concluye que existe correlación significativa media positiva entre 
el nivel de cultura ambiental de los recicladores del sector informal y 
el cumplimiento de los estándares de salud ocupacional, cuyo coefi-
ciente de correlación de Spearman muestra un valor de 0,527. 

Asimismo, se presenta una correlación significativa entre la cultura 
ambiental y las dimensiones de cumplimiento de los estándares de 
salud ocupacional como responsabilidad social, exposición a agentes 
físicos, químicos, biológicos, y ergonómicos. El coeficiente de corre-
lación de Spearman muestra las medidas de asociación para las di-
mensiones con puntuaciones que no se ajustan a una distribución 
normal, con valores de 0,443; 0,263; 0,439; 0,395; 0,575; los cuales 
indican una correlación positiva débil pero significativa (p > 0,01). 
En cambio, para la dimensión responsabilidad social indica una co-
rrelación significativa media positiva, siendo los valores mínimos una 
importante preocupación sanitaria. 

En consecuencia, en la medida que no se atiendan los derechos mí-
nimos y las necesidades humanas fundamentales de los recicladores 
informales, se mantendrán las mismas características de inseguridad 
ocupacional en el contexto de la cultura ambiental no saludable, li-
mitando las prácticas de protección, promoción y prevención sani-
taria humanizada. 
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