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 Territory : 51 100 km2

 Population: 4 947 490



Panorama general en Costa Rica

Generación de 6000 toneladas 
diarias

88% de los municipios (71 de 81)  
ha iniciado con programa de 

recolección selectiva(Ministerio de 
Salud, 2017)

1,22 kilogramos per cápita

El 48 ± 4% de la generación 
corresponde a RSB (Residuos 

Sólidos Biodegradables)



Disposición de 
residuos 

Manejo de residuos: 100 %  
responsabilidad 

Municipal,  (servicios 
deficitarios e ineficientes)

Falta de interés 
político

Residuos   ≠ material valorizable

+ +

= Modelo 

No ha 
Funcionado

+ Necesidad de 
Cambio+ +…
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• Últimos 20 años se plantearon más de 15 proyectos de Leyes en la Asamblea
Legislativa para la Gestión Integral de Residuos

Falta interés político + 4 años ARCHIVADOS

PROYECTOS DE LEY
GENERALES O ESPECÍFICOS NO 

INTEGRALES
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LEGISLACIÓN PLANIFICACIÓNPOLÍTICA ESTRATEGIA

Plan Nacional

de Desarrollo

2006-2010

Eje de Política 

Ambiental,

Energética y de

Telecomunicaciones

Conjunto de instrumentos nacionales

para la Gestión Integral de Residuos
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Paz con la 

Naturaleza 2007

Reducción y 
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desechos sólidos 
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Planes Municipales de Gestión

de Residuos Sólidos

(PMGRS)
Inicio Elaboración de PMGRS julio 2007

Planes elaborados en 70 municipios 

Política 

Nacional 

Gestión 

Integral 

de 

Residuos

2010-

2021

Oficializada
9-12-10 

Plan de Residuos Sólidos 

Costa Rica

PRESOL

2007-2022

Ley para la 

Gestión 

Integral de 

Residuos N°

8839

Aprobada 

05/10, 

Publicada  La 

Gaceta  N° 135

13-07-10
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Ley GIR 8839

• Esta Ley tiene por objeto regular la gestión integral de residuos y el
uso eficiente de los recursos, mediante la planificación y ejecución
de acciones regulatorias, operativas, financieras, administrativas,
educativas, ambientales y saludables de monitoreo y evaluación.
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¿Qué es la GIR?

Conjunto articulado e interrelacionado de acciones regulatorias,
operativas, financieras, administrativas, educativas, de
planificación, monitoreo y evaluación para el manejo de los
residuos, desde su generación hasta la disposición final

Se debe cambiar el concepto y término de basura o desecho,
comúnmente usados, por el de “residuo” con el fin de reconocer
que estos tienen un valor intrínseco que no puede desaprovechar
enterrándolos o depositándolos en cualquier paraje

Los mejores residuos son siempre aquellos que no se generan y
que por lo tanto deben evitarse hasta donde sea posible
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Objetivos de la Ley

Definir 
responsables 

de la GIR

Creación y 
mejoramiento 
Infraestructura

Promover 
separación en 

la fuente

Involucrar a los 
ciudadanos

Desarrolla y 
promover 
incentivos
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Principio de Jerarquización

Gestión Integral de Residuos

Evitar,  reducir y 

reutilizar

Disponer

Valorizar y tratar
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Problemas de la GIR

Contaminación de 
Suelo y Aguas 
Subterráneas 

Calentamiento 
Global

Costos de Salud

Contaminación 
visual, impacto en 

turismo

Costos en seguridad 
por emergencias 

climatológicas
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POLÍTICA NACIONAL 

GESTIÓN INTEGRAL DE  RESIDUOS

2010-2021

“De la atención de la enfermedad hacia la promoción de la salud”
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Proceso de construcción 

Política para la Gestión Integral Residuos 

EQUIPO 

CONDUCTOR DE 

LA POLÍTICA

Equipos 

Ampliados  

Intersectoriales

EAI

Propuesta de 

metodología para 

construir la 

política

Se 

constituyeron 

Nota: La Validación Interna de la política;  se realizo con funcionarios de los 3 niveles de gestiòn del Ministerio de Salud Y 

la Validaciòn Externa incluyò la participaciòn de actores intersectoriales vinculados con el tema.

Documento de la  

metodología para construir 

Política Gestión Integral 

Residuos validado.

Incorporación  de 

propuestas mejora

obtenidas de las

validaciones interna y 

externa

Documento

preliminar de la 

Politica,  para

las autoridades

En forma conjunta

ambos equipos

elaboraron

Taller de validación 

interna de la  

metodología para 

construir Política 

Gestión Integral 

Residuos.

Se realizaron 

ajustes a la 

propuesta

Se autorizó

por las

autoridades

Incorporación de 

observaciones      

realizadas por las

autoridades.

Publicación  escrita y 

electrónica de la política
Oficialización de la política por

parte de la Ministra de Salud : 

09/12/10

Divulgación 

Politica Gestión Integral Residuos

Talleres de 

validación interna y 

externa  de los 

contenidos de la 

política: ámbitos, 

estrategias y 

responsables. 
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Propósito de la Política
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Que el Estado costarricense garantice y respete el acceso y
ejercicio al derecho de un ambiente saludable y el derecho de
la sociedad a estar informada corresponsablemente en materia
de la gestión integral de residuos.



Ámbitos

Legal

Hábitat 
Humano

Educación, 
Formación,  

Capacitación y 
Comunicación 

Social    

Económico

Fortalecimiento 
Institucional  y 
Organizacional

Investigación 

y Desarrollo 

Tecnológico
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Principios orientadores de la Política

Responsabilidad 
Compartida

Prevención en 
la Fuente

Acceso a la 
Información

Deber de 
informar

Precautorio

Responsabilidad 
Extendida del 

Productor

Internalización 
de Costos

Participación 
Ciudadana
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Compostaje de Residuos Sólidos Biodegradables 
por medio del método Takakura

Alternativa de Gestión de Residuos Sólidos 
Biodegradables

17



18

RS 
Biodegradables

Se descomponen 
por 

microorganismos

Sistema aeróbico

Cáscaras de 
frutas, verduras



Se pueden minimizar al trabajar con evitar 
Pérdida y Desperdicio de Alimentos

Al tratar RSB se estaría reduciendo a la 
mitad el volumen de residuos municipal

Recolección y tratamiento en rellenos 
sanitarios es costoso e implica importantes 

infraestructuras.

Genera ambientes para el desarrollo de 
insectos vectores de enfermedades, malos 

olores, gases de efecto invernadero, y 
lixiviados que contaminan las corrientes de 

aguas y mantos acuíferos.
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Ley para la Gestión Integral de Residuos  Nº 8839

Manejo diferenciado de los residuos, se 
plantea un tratamiento con un orden 

jerárquico

Reducción de la generación en 
el origen

Reutilización

Valorización

TRATAMIENTO

Disposición 
final

Gestión 
adecuada 
de los RSB

Gestión de residuos 
en general

Mitigar el 
cambio 

climático

Protección 
del suelo

Gestión 
sostenible 

de los 
recursos
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Fases 
Compostaje

1) Mesófila 
(20 a 35° C)

2) Fase Termófila (35 a 
65° C)

Se destruyen patógenos

3) Enfriamiento

(Mesófila)

4) Maduración 
(T. ambiente)
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Factores principales que intervienen en  el compostaje

Temperatura

• Mayores entre 45 a  55 grados 

• Sanidad del proceso y velocidad de descomposición

pH

• Entre 6 y 8 es lo ideal

• Compost maduro 7,5

Humedad
• Alrededor del 40% 

C/N

• En el proceso 25:1 40:1 (desarrollo de microorganismos)

• Compost maduro 15:1
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Microorganismos en el proceso de 
compostaje

Bacterias: los 
primeros en aparecer.

Papel principal en la 
descomposición (80% 

a 90%). 

Mesofílica y 
Termofílica

Hongos: En forma de 
moho y levadura en 

enfriamiento y 
maduración. La 

mayoría viven en la 
capa externa del 

compost

Actinomicetes: 
Similares a los 

hongos. Forman el 
humus y dan el olor 

característico a tierra 
húmeda
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El Compost
25

Producto natural resultante de transformaciones

biológicas y químicas de la mezcla de sustancias de

origen vegetal, animal y mineral, utilizado como fuente
de nutrimento y mejorador de suelos.

El compost es el producto del compostaje, bajo la transformación biológica y

controlada de mezclas adecuadas de materiales orgánicos, presenta cierta

homogeneidad, color oscuro y olor a tierra de bosque. Sus características

vienen muy influenciadas por los materiales tratados y la duración del proceso,
así como por la tecnología aplicada.



Parámetros para calidad de compost

Tipo Parámetro Valor Límite o Rango

Físico

Olor (a;b) Olor a tierra de bosque

Color (a;c) Café a negro

Textura (b) Suelta y algo granulosa

Tamaño de partículas (c)  2 mm

Físico

Químicos

pH (a;d;f) 6,0 – 8,5

CE (e;g) < 10 mS/cm

Relación C:N (a;f)  20 - 40

Humedad (a;c;d;f) 35 – 45 %
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Fuente: (a) Soto y Meléndez 2004, (b) Bueno 2010, c) Soliva y López 2004, (d) HKORC 2005, (e)

WRAP 2011, (f) Moreno y Moral 2008, (g) Arrigoni 2011.



Otros parámetros

Metales Pesados (Cd, 
Cr, Zn…..)

Tasa de 
respiración 
(actividad 

microbiológica)

Calidad 
nutricional 

(macronutrientes)

Microorganismos 
patógenos: Salmonella 
spp. y Escherichia coli

Porcentaje de 
Germinación
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Unidades Experimentales
28



Medición de temperatura del tratamiento de sustrato microbial de 
Takakura durante las fases de aportes y compostaje
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Temperaturas termófilas superando 50°C
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Resultados:  pH
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89,5%

84,5%

La eficiencia (reducción) de los residuos orgánicos se consideró como la relación
porcentual entre el peso del material resultante (día 35) con respecto al peso inicial.
El peso inicial del material es la suma del sustrato (5 kg) más los residuos orgánicos
incorporados en los 16 días (24 kg), para cada una de las compostadoras

Diferencias Significativas (p= 0,0943)

Resultados:  Eficiencia
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Compost final es el menor a 10 mm. Relación compost final y compost total (rechazo y final)

72%

61%

Valor p=0,06

Resultados:  Rendimiento del compost
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Variable
Tratamiento

Takakura Microorganismos de Montaña

Olor Olor agradable durante todo el 

proceso

Olor agradable durante todo el 

proceso

Generación de lixiviados No generó lixiviados Generación mínima al inicio de la 

tercera semana

Presencia de insectos No presentó larvas No presentó larvas

Humedad Adecuada Adecuada

Degradación de residuos Residuos no identificados al final del 

proceso

Algunos residuos identificables al 

final del proceso

Características cualitativas durante el proceso de compostaje

Tratamiento % Humedad pH Relación C/N Conductividad eléctrica 

(mS/cm)

Takakura 37 a 7,65 a 21 a 7,75 a

MM 38 a 8,83 b 27 b 8,83 a

Rango óptimo 35-45 (c) 6,0 -8,5 (d) 20 -40 (c) Menor 10 (e)

Valor p 0,0675 0,0001 0,0002 0,0785
Valores con letra común no son significativamente diferentes a nivel de significación 0,05
Fuente: (c) Soto, 2002. (d) Moreno y Moral, 2008. (e)Arrigoni, 2011.

Análisis físico - químico del compost
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Tratamiento N C P K Ca Mg

MM 1,95 a 36,72 a 0,56 a 1,10 a 2,16 a 0,33 a

TAKA 2,41 b 44,13 b 1,88 b 1,27 b 3,62 a 0,88 b

Valor referencia (a) 0,4 - 3,5 8 - 50 0,3 - 3,5 0,5 - 1,8 1,5 - 7 0,5 - 1,5 

Valores de macronutrientes del compost obtenido (%)

Valores con letras en común no son significativamente diferentes a un nivel de confiabilidad del 0,05.

Fuente: (c) Altamirano y Cabrera 2006, FAO 2012.

Tratamiento 
Escherichia coli 

Salmonella spp.
NMP/g

MM 4,5 Negativo 

TAKA 4,5 Negativo 

Límite permitido (a) 1000 < 3

Fuente: (a) CCME 2005, HKORC, 2005.

Calidad microbiológica
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Tasa de respiración menores a 2,

esta categoría contempla al compost

bien terminado, que no continúa la

descomposición, que no produce

olor y no tiene potencial para
fitotoxicidad (CIA 2012).

Resultados:  Madurez, Fitotoxicidad y germinación

Los mejores resultados de germinación se obtuvieron con

mezclas de 50% de compost y 50% suelos, en ambos

tratamientos, pero estas diferencias no son significativas en

comparación con los resultados obtenidos en la mezclas de

25% compost y 75% de suelo
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Ultimo Aporte

Día 18 

1 era. Semana 

compostaje 

Día 25

2 da. Semana 

compostaje 

Día 32

Compost final 

Día 35 

M
M

 
T
A

K
A



El experimento consintió de
cuatro tratamientos: Takakura
(TKK), Microorganismos de
Montaña (MM), abono Juan
Viñas (JV) y un Testigo (TT).

TKK y MM fueron elaborados
previamente y contenían
residuos sólidos orgánicos
provenientes de restos de
comida de la zona de estudio.

El tratamiento JV: abono
adquirido directamente en el
comercio.
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Figura . Preparación de residuos 
orgánicos domiciliarios

Figura . Elaboración del TKK 
en Santa María de Guácimo 



Repeticiones

Cuatro repeticiones 
por tratamiento, 
orden seleccionado 
al azar.

Lechuga (Lactuca
Sativa) verónica
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Figura . Distribución de lechugas por 
repetición.



Escala
Puntuación 

Máxima
Intervalo Tonalidad

5 25 21 a 25
Verde 
oscuro

4 20 16 a 20 Verde claro

3 15 11 a 15
Verde 

amarillento

2 10 6 a 10
Verde 

amarillo

1 5 1 a 5 Amarillo
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Cuadro . Patrón utilizado para la aplicación de la escala 
de Likert.

Escala de color

Figura . Modelo de escala de color utilizado para 
evaluar las lechugas cosechadas de cada 

tratamiento. 
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Figura. Masa (g) de las lechugas evaluadas.

TKK el 40% de las
masas se encuentra
entre 200,00 y 400,00
g.

MM el 30% de las
masas se encontró
entre 140,00 g y
200,00 g.

JV el 15% de las
presentó masas entre
100,00 g y 130,00 g.

TT el 50% de los datos
entre 32,33 g y hasta
45,86 g.



TTTKMMJV
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Figura . Diámetro (cm) de las lechugas evaluadas.

TKK mostró el 50% de
los datos entre 14,75
cm y 18,97 cm.

MM el 50% se
encontró entre 13,94
cm y 15,26 cm.

JV el 50% entre 11,12
cm y 13,03 cm.

TT el 50% de los datos
entre 9,22 cm y 8,83
cm.



Tratamiento Intervalo seleccionado Tonalidad

TKK 21-25 Verde oscuro

MM 16-20 Verde claro

JV 11-15 Verde amarillento

TT 11-15 Verde amarillento
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Cuadro . Intervalo obtenido producto de valoración de los panelistas por tratamiento.
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