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RESUMEN 

 

Ante la problemática de los residuos marinos a nivel nacional, los cuales tienen 

consecuencias en la economía, salud y en los ecosistemas de las comunidades, se plantea el 

desarrollo de una guía metodológica para la limpieza de espacios públicos que permita la 

recopilación y registro de datos y que se desarrolle de manera segura. Para la creación de esta 

guía se llevó a cabo un análisis de la situación actual de la limpieza de espacios públicos, 

obteniendo información general de bases de datos y aplicando entrevistas a organizaciones 

que realizan esta actividad; además se analizaron guías metodológicas existentes para 

determinar las variables que deben ser incluidas en esta guía. La mayoría de las 

organizaciones no cuentan ni conocen una guía metodológica para la limpieza de espacios 

públicos y no recolectan datos de estas limpiezas, a su vez, no existe una metodología para 

la cuantificación de residuos recolectados y tampoco existe una plataforma nacional donde 

se pueda registrar las organizaciones y subir los datos obtenidos en las limpiezas.  

 

Palabras clave: Residuos marinos, limpieza de espacios públicos, contaminación por 

residuos marinos. 
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ABSTRACT 

Given the problem of marine waste at national level, which has consequences on the 

economy, health and ecosystems of communities. This proposes the development of a 

methodological guide for cleaning public spaces that allow the collection and registration of 

data carried out safely. For the development of this guide, an analysis of the current situation 

of cleaning of public spaces was carried out by obtaining general information from a database 

and interviews with organizations that carry out this activity, in addition, existing 

methodological guides were analyzed to obtaining the variables that should be included in 

this guide. Most organizations do not have or are aware of a methodological guide for 

cleaning public spaces and do not collect data on these cleanings. There is no methodology 

for the quantification of collected waste, nor is there a national platform where organizations 

can be registered and upload the data obtained in the cleanups. 

 

Key words: Marine debris, cleaning of public spaces, marine debris pollution. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Según la definición del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA), la basura marina se define como “todo material sólido persistente, manufacturado 

o elaborado, que se desecha, elimina o abandona en el medio marino y costero y es 

transportado por fuentes tanto terrestres (ríos que desembocan en el mar, vertederos de basura 

cercanos a zonas costeras, residuos de actividades recreativas en las playas, etc.) como 

marinas (naves, vertimientos ilegales, desechos de pesca y acuicultura, etc.)” [1]. Estos 

residuos marinos son una amenaza no solo para las especies y ecosistemas marinos, sino que 

también conlleva un riesgo para la salud humana y tienen implicaciones significativas para 

el nuestro bienestar, afectando sectores económicos vitales como el turismo, la pesca, la 

acuicultura o el suministro de energía, provocando pérdidas financieras a las personas, 

empresas y comunidades [2]. 

Costa Rica no está exenta de esta problemática, donde la contribución de residuos marinos 

proviene de fuentes terrestres, quedando aún una cantidad de residuos no recolectados o 

dispuestos en el ambiente, siendo transportados a través de ríos y quebradas o bien, por el 

viento y las lluvias. Por  otra parte el sector pesquero y de navíos mercantes, turísticos y de 

pasajeros, aportan residuos adicionales, incrementando la situación antes mencionada [3]. En 

Costa Rica se estima que, de las 4000 toneladas de residuos sólidos generados diariamente en 2014, 

un 25% terminaron en ríos y playas, de los cuales alrededor de 110 toneladas eran residuos plásticos 

[4]. Esto ha generado un problema de contaminación en las comunidades, así como en playas, 

ríos, bosques, y todo tipo de espacios en el país.  

Esta problemática puede ser enfrentada mediante acciones de limpieza de espacios públicos, 

considerando la recolección de los residuos y reportando los resultados obtenidos de tal 

manera que, se pueda recopilar y analizar la información, para desarrollar políticas públicas 

que busquen cómo prevenir que los residuos que llegan a los océanos. Este proyecto pretende 

contribuir a la disminución de la contaminación marina, mediante un análisis de la situación 

actual de las metodologías aplicadas en la limpieza de espacios públicos donde, considerando 

las principales variables de dicha gestión y proponer una guía versátil orientada a la limpieza 

de espacios públicos. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

Generar una guía metodológica para la limpieza de espacios públicos. 

2.2 Objetivos específicos 

1. Analizar la situación actual en la gestión de la limpieza de espacios públicos.  

 

2. Determinar los factores y variables para la logística de limpieza de espacios públicos.  

 

3. Diseñar un plan de acción para la limpieza de espacios públicos.  

 

4. Sistematizar la recolección de datos para la limpieza de espacios públicos.
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3 REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1 Situación de los residuos marinos en el mundo 

3.1.1 Contaminación de residuos marinos 

El crecimiento de la población humana conlleva un aumento de la generación de residuos 

sólidos en las zonas donde se desarrollan sus actividades. La densidad poblacional en las 

áreas costeras de todo el mundo está aumentando exponencialmente, observable en 14 de las 

17 ciudades más grandes del mundo ubicadas a lo largo de las costas, esto se respalda con el 

hecho de al menos la mitad de la población mundial vive a menos de 200 km de la costa [5], 

[6]. 

 

El aumento poblacional en áreas costeras y la inadecuada gestión de los residuos ha 

provocado el incremento de la contaminación en las costas, mares, ríos y ciudades. Según la 

definición del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), los 

residuos marinos se definen como: “todo material sólido persistente, manufacturado o 

elaborado, que se desecha, elimina o abandona en el medio marino y costero” [1]. 

 

A nivel mundial, diferentes investigaciones han demostrado que los materiales flotantes más 

persistentes son los plásticos, determinados como los desechos más abundantes a lo largo de 

las riberas y playas de varias partes del mundo [7]–[11]. En Latinoamérica, un estudio 

desarrollado en las playas del centro-norte de Chile, confirma los resultados a nivel mundial, 

al determinar que los plásticos, el poliestireno y la madera manufacturada fueron los 

principales desechos encontrados, representando el 83%, 3% y 8%, respectivamente [11]. 

 

La contaminación por plásticos ese debe principalmente a los envases y productos de 

consumo, esta categoría incluye botellas de bebidas y sus tapas, bolsas de compras, envases 

de alimentos, pajillas, colillas de cigarrillos y papel film [12]. Esto se debe a que los envases 

de plástico son una parte integral e importante de la economía mundial. La producción de 

dicho material ha aumentado en los últimos 50 años, pasando de 15 millones de toneladas en 

1964 a 311 millones de toneladas en 2014, y se espera que se duplique nuevamente en los 
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próximos 20 años a medida que los plásticos sirvan cada vez más en muchas aplicaciones 

[13]. 

 

La principal problemática se debe a que más del 90% de los plásticos producidos se derivan 

de materias primas fósiles vírgenes, esto representa, para todos los plásticos (no solo los 

envases), alrededor del 6% del consumo mundial de petróleo, esta cantidad equivale al 

consumo de petróleo del sector de aviación a nivel mundial [13]. El fuerte crecimiento actual 

del uso de plásticos continúa al ritmo que se predecía, donde la creación de plásticos 

representará el 20% del consumo total de petróleo y el 15% del presupuesto anual mundial 

de carbono para 2050, refiriéndose al presupuesto que debe cumplirse para lograr la meta 

internacionalmente aceptada de permanecer por debajo de un aumento de 2°C en el 

calentamiento global [13]. 

 

Por otra parte, una fuente importante pero con menos capacidad de cuantificar, son los 

microplásticos primarios, que comprenden hasta una cuarta parte de la contaminación 

plástica marina anual, como microperlas y fragmentos de plásticos, que fluyen hacia los 

océanos y costas desde los ríos de las ciudades y las aguas costeras [12], [14], [15]. 

 

La contaminación por residuos marinos será persistente durante mucho tiempo, esto se debe 

a que los plásticos están presentes en nuestro consumo cotidiano, incluso, si se reduce a cero 

dicho consumo actual, todavía habría inmensas cantidades de plástico en el mundo, 

principalmente en los océanos y en las costas, como resultado del consumo anterior, que estos 

plásticos no desaparecerán de los ecosistemas durante décadas o incluso siglos [16]. 

3.1.2 Fuentes de contaminación de los residuos marinos 

La contaminación por residuos marinos es causada principalmente por fuentes terrestres, en 

la que los residuos llegan al océano al ser arrastrados por ríos que desembocan en el mar, así 

como por vertederos de residuos cercanos a zonas costeras, incluso por las actividades 

recreativas realizadas en las playas, etc. Otra de las fuentes de contaminación son las marinas, 

por residuos provenientes de navíos que realizan vertimientos ilegales directos al mar, así 

como residuos de pesca y acuicultura, etc. [6], [9], [17], [18]. 



5 
 

 

A nivel mundial, se estima que el 80% de los residuos sólidos de las playas provienen de los 

ríos más cercanos a la costa [7], [19],en consecuencia, los ríos a menudo se identifican como 

las principales fuentes contaminantes de residuos en las zonas costeras [7], [20], [21]. Los 

estudios basados en muestras de residuos en ríos urbanos confirman este patrón y apuntan a 

la importancia de estos como fuente de la contaminación marina por plásticos y otros residuos 

[7], [10], [21]–[25]. 

 

La  abundancia y composición de los residuos, en los ríos, en las riberas de estos y en las 

playas, está determinada por el uso de la tierra y las actividades sociales o económicas en la 

zona costera o fluvial donde se presenta la problemática [7], [8], [10], [26], [27]. Se ha 

determinado que el uso de la tierra en las zonas aledañas a los ríos y costas, son un factor que 

influye en la cantidad de basura acumulada en el área y en la frecuencia en la que los residuos 

son vertidos ilegalmente en los sitios [8], [10]; si la accesibilidad que se tiene a la orilla del 

río es fácil,, especialmente para los vehículos, se convierte en un factor que influye en el 

aumento de vertidos ilegales de residuos [7], [8]. 

 

Por otro lado, la distribución continental de los residuos marinos puede estar relacionada con 

factores ambientales y climáticos, como corrientes, olas y viento [28]–[35]. Un ejemplo de 

esto son las bahías protegidas, que pueden acumular una mayor abundancia de residuos 

marinos en comparación con las playas con exposición directa al viento [28], [32], [36]. El 

factor viento también afecta la densidad de los residuos marinos, ya que los materiales ligeros 

(por ejemplo, poliestireno expandido) se acumulan a favor del viento, en contraste con los 

materiales más densos que se dispersan de manera más uniforme a lo largo de la playa o la 

extensión del estuario [28], [29]. En lugares donde la costa está próxima a los ríos, la 

contaminación se puede ver intensificada durante el fenómeno del Niño [7], [11], [19], [28], 

[37]. 
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3.1.3 Problemática por residuos marinos  

Los residuos marinos causan daños económicos, sociales y ambientales y algunos de los 

efectos están relacionados, en mayor o menor medida, con la salud humana, aunque quizás 

el principal problema se enmarca en términos ecológicos y de biodiversidad [16]. 

 

En el caso de las costas, se repite el patrón de los océanos donde los plásticos son los residuos 

que más generan contaminación marina, independientemente de su tamaño. Los 

microplásticos pueden absorber y lixiviar productos químicos, incluidos contaminantes 

orgánicos persistentes como los bifenilos policlorados y en los últimos años, los 

investigadores han encontrado microplásticos en el agua del grifo y agua embotellada, así 

como en mariscos y sal de mesa [2], [12], [38]–[42]. 

 

Los tipos de plástico que dañan el bienestar de animales, humanos y hábitats, comprenden 

tres categorías amplias, el primero, incluye piezas de plástico más grandes, objetos con base, 

como redes de pesca; en la segunda categoría se encuentras las piezas de plástico más 

pequeñas, denominadas como "microplásticos" (de 1 - 5 mm) y en el tercer lugar están los" 

nanoplásticos" (menos de 1 mm) [16]. 

 

Estos pequeños trozos de plástico luego son devorados por animales acuáticos que los 

confunden con comida, tanto de la costa como del océano, incluso por fauna existente en las 

cuencas y desembocaduras de los ríos. Este consumo puede provocar indigestión o otros 

problemas digestivos asociados, así como muerte por asfixia o inanición; según dónde y 

cómo se atasquen los microplásticos, también puede transferir contaminantes químicos y 

microbiológico [16], [41], [43]–[45]. Entre la fauna que está ingiriendo estos residuos 

destacan: aves marinas, peces, ballenas, crustáceos y moluscos [12], [41], [44], 

[45].Adicionalmente, estos microplásticos están obstruyendo los arrecifes de coral y están 

quedando atrapados en el hielo marino del Ártico [12], [46], [47]. 

 

Estudios recientes evidencian que en la medida en que el plástico se descompone en 

partículas más pequeñas (a escala microscópica), menores a 100 nm, este nanoplástico parece 
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capaz de deslizarse a través de las paredes celulares, con consecuencias sanitarias y 

ecológicas inciertas [12], [48]–[52]. 

 

Según estudios recientes, el intercambio de residuos que se da entre las costas y el mar, puede 

generar impactos ecológicos negativos causados por residuos marinos flotantes plásticos, los 

cuales, pueden propiciar la dispersión y el traslado (migración inducida) de especies exóticas 

depredadoras de invertebrados marinos [2], [53]. Por su parte, considerando que estos últimos 

puedan bioacumular nanoplásticos, dicho desplazamiento podría poner en riesgo la salud 

humana, por ingesta de los mismos [17], [54]. 

 

Estudios han encontrado que más de 693 especies de animales se están viendo afectados por 

residuos marinos, de los cuales el 17% están en la lista de especies amenazadas de la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) [53], [55], [56]. 

 

Los residuos marinos provocan afectaciones a nivel económico, que si bien, la cuantificación 

total aún no está clara, los estudios iniciales sugieren que son al menos 13 mil millones de 

dólares por año. Por otra parte, la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), estima que 

el costo de los plásticos oceánicos para las industrias del turismo, la pesca y el transporte 

marítimo fue de 1,3 mil millones de dólares solo en esa región [13], [57]. En Europa, donde 

las fugas económicas son relativamente limitadas, los costes potenciales de la limpieza de 

costas y playas podrían alcanzar los 630 millones de euros (695 millones de dólares) al año 

[13]. 

 

Según en el Foro Económico Mundial (WEF) uno de los principales usos de los plásticos es 

en el embalaje, el cual tiene un breve ciclo de primer uso Según algunas mediciones 

realizadas, al menos 95% del valor del material de embalaje de plástico se pierde para la 

economía, lo cual significa entre 80-120 mil millones de dólares al año.[13]. Por otra parte, 

se estima que el  32% de los envases de plástico se escapa a los sistemas de recolección 

tradicional, lo que se traduce en importantes costos económicos para la industria, además, 

obstruye la infraestructura urbana,  y reduce la productividad de sistemas naturales vitales 

como el océano y [13]. El costo de las externalidades posteriores al uso para los envases de 
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plástico, aunado al costo asociado de las emisiones de gases de efecto invernadero durante 

su producción, se estima de manera conservadora en $40 mil millones anuales, lo que supera 

las ganancias de la industria de envases de plástico [13]. 

 

Otra problemática son las emisiones de dióxido de carbono que se genera al producir nuevos 

plásticos, para el año 2012, ascendieron a aproximadamente 390 millones de toneladas  para 

todos los plásticos (no solo los envases) [13]. 

3.2 Limpieza de playas, ríos y otros espacios en el mundo 

3.2.1 Organización de limpiezas de espacios públicos 

La problemática de los residuos marinos ha incentivado la creación de Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG) que luchan contra la contaminación, ya sea a través de limpieza de 

playas locales con métodos tradicionales u otras técnicas novedosas y originales. Todas estas 

iniciativas colectivas lograron en el año 2008, que la Dirección General del Territorio 

Marítimo y Marina Mercante (DIRECTEMAR) apoyara la creación del “Día Internacional 

de Limpieza de Playas”, coordinando más de 100 limpiezas de playas anuales [1]. 

 

Las limpiezas de ríos, playas y otros espacios públicos, son llevadas a cabo en su mayoría 

por ONGs mediante el modelo de voluntariado, para poder organizar sus actividades. Un 

ejemplo de esto es la ONG Ocean Conservancy, que a través de su programa International 

Coastal Cleanup, cuenta con aproximadamente 60.0000 voluntarios en todo el mundo para 

realizar limpiezas de playa anuales [1]. 

 

Existen otros actores gubernamentales que realizan limpiezas de espacios públicos, por 

ejemplo, La Comisión Europea desarrolló la Directiva Marco sobre las Estrategia Marina 

(DMEM), para la protección y uso sostenible de los ecosistemas marinos. En esta, se 

establece un marco dentro del cual los países miembros deben tomar medidas para lograr o 

mantener un buen estado ambiental para el medio marino con metas para el año 2020 [58]. 

 

Las  ONG que realizan limpiezas de espacios públicos, en su mayoría no recopilan datos tales 

como: la cantidad de limpiezas realizadas al año,  tipo y forma de disposición de los residuos 



9 
 

recolectados, cantidad de participantes y entidades que apoyan la gestión, área limpiada, 

tiempo de limpieza, entre otra información relevante para realizar investigación y que ayude 

al establecimiento de objetivos para mejorar la gestión. Por otro lado, las ONG que llevan un 

registro de sus campañas de limpiezas, proponen que para hacer una evaluación de la residuos 

marinos se deben considerar las variaciones a corto plazo causadas por eventos 

meteorológicos y o hidrodinámicos y fluctuaciones naturales, que podrían influir en nuestra 

capacidad para detectar tendencias de los residuos contaminantes de la costa [59]. Estas 

organizaciones recomiendan que para crear una línea base y determinar la contaminación de 

la costa, se deben cuantificar datos por un lapso mínimo de 5 años, ya que, se ven muy 

influenciados por la temporada, las condiciones meteorológicas y las corrientes marinas [59]. 

3.3 Situación de los residuos marinos en Costa Rica 

3.3.1 Contaminación por residuos marinos en Costa Rica 

En Costa Rica, la mala gestión de los residuos sólidos en zonas urbanas y el mal manejo de 

las cuencas hidrográficas afecta a los ríos, donde se evidencia el problema de la 

contaminación por residuos sólidos que, al ser arrojados por las personas en las calles, aceras, 

caños o directamente al río, luego son arrastrados por el agua y llegan a nuestras costas [4], 

[60]. 

 

Según el Ministerio de Salud, el manejo inadecuado de los residuos sólidos representa uno 

de los mayores problemas ambientales del país y uno de los residuos que más impacto 

provoca en las ciudades, ríos y playas es el plástico [4] [61]. Además, se estima que de las 

4000 toneladas de residuos sólidos generados diariamente en el 2014, un 25% terminaron en 

ríos y playas, de los cuales, alrededor de 110 toneladas eran residuos plásticos [4], [60]. 

 

Se ha reportado que las importaciones mensuales de plástico en Costa Rica se han duplicado 

entre 2011 y 2019, pasando de medio millón a un millón de dólares por mes [4];lo que 

consecuentemente ha provocado un aumento significativo en la generación de residuos 

plásticos.  
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Por otra parte, debido a que, en algunas zonas costeras el manejo inadecuado y la disposición 

de los residuos sólidos y líquidos son las principales causas de variación y trasformación del 

ambiente, por los malos olores, generación de lixiviados, proliferación de insectos y otros 

vectores que pueden dañar la salud humana y ambiental, es importante concientizar a las 

poblaciones de los territorios costeros de cuidar los alrededores de la zona marino-costera 

para que no exista un deterioro del medio ambiente [62]. 

3.3.2 Fuentes de contaminación por residuos marinos en Costa Rica 

Los ríos, estuarios, canales y otros cuerpos de agua, son de los medios más importantes por 

donde se transporta la mayoría de los residuos (sólidos y líquidos), generados en las 

diferentes fuentes de contaminación ubicadas en las franjas costeras y en el mar [63]–[65]. 

Un ejemplo de esto es la cuenca del Río Grande de Tárcoles, el cual drena hacia la costa 

Pacífica y sus aguas acarrean los residuos de las poblaciones que viven en el Valle Central 

[66]. 

 

El país carece de estudios que generen información científica sobre los orígenes, fuentes u 

otros temas relacionados con la problemática de los residuos marinos, uno de los pocos 

estudios fue realizado por el Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología 

(CIMAR) durante los periodos 2000-2003. El proyecto de investigación fue titulado 

Contaminación Costera en Costa Rica, el cual determinó que en Playa Blanca en el Golfo de 

Nicoya, inmediatamente después de los días feriados y fines de semana, la fuente u origen 

más importante de generación de residuos sólidos, fue por los turistas que visitaron la playa, 

quienes por lo general, dejaron dicha playa en un estado lamentable desde un punto de vista 

estético, además del evidente daño a la flora y fauna local que pudo ocurrir [65]. 

3.3.3 Problemáticas por residuos marinos en Costa Rica 

En los últimos años, el incremento de las actividades socioeconómicas en las zonas costeras 

se ha acelerado, aumentando la presión del uso de espacios y recursos naturales, para la 

generación de ingresos monetarios y recreación, lo cual juega un papel importante en el 

deterioro en términos ambientales de las zonas costeras [67]. En estos lugares se ha 

determinado que existe una estrecha interdependencia y relación entre los componentes 
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sociales y ecológicos, que conlleva a que las poblaciones locales deban ir adaptándose a los 

cambios que ocurren en sus alrededores, tales como la disminución en la distribución y 

productividad de especies pesqueras importantes, la intrusión marina, inundación de tierras 

residenciales y agrícolas, pérdidas potenciales en el valor del turismo y la alteración de la 

calidad de las aguas y del lecho oceánico en detrimento de los hábitats marinos como 

arrecifes de coral y playas [63], [68]. 

 

Costa Rica es un país donde uno de sus principales ingresos económicos es el turismo. Según 

datos del Estado de la Nación (EN), cada año aumenta el número de turistas que visitan el 

país, incrementando dichos ingresos. Esta actividad en el último quinquenio aportó, en 

promedio, el 5% del Producto Interno Bruto (PIB) y su importancia ha aumentado a lo largo 

del tiempo. Se observó que pasó de representar el 4,4% en 2012, a 6,3% en 2016 [69]. Esta 

es una de las actividades económicas que se puede ver afectada por la problemática de los 

residuos marinos. 

 

A nivel de salud, se observa la proliferación de mosquitos, que son causantes de 

enfermedades como el dengue, los cuales surgen por estancamientos de agua y acumulación 

de residuos sólidos en las laderas y cuencas de los ríos, playas y ciudades, los cuales 

funcionan como criaderos de posibles enfermedades [70]. 

 

Otra problemática identificada es que el 70% de las inundaciones urbanas se originan por 

residuos estancados en las alcantarillas, lo que a nivel económico representa un gasto de 

millones de colones anuales que realizan las municipalidades por concepto de recolección, 

transporte y disposición final. Por su parte, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) 

gasta millones de colones en eliminar residuos de los ríos que pueden dañar las turbinas de 

las plantas generadoras de electricidad [71]. 

3.4 Limpiezas de playas, ríos y otros espacios en Costa Rica 

3.4.1 Organización de limpiezas de espacios públicos en Costa Rica 

En Costa Rica al igual que otras partes del mundo, las limpiezas de playas, ríos y otros 

espacios públicos son organizadas en su mayoría por ONG como Ríos Vivos, Green Wolf y 
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Nicoya Península Waterkeeper. Existen, también otro tipo de organizaciones como la 

Asociación de Mujeres Afro de Cocles, la Asociación Microempresarial de Productoras 

Agropecuarias de Gandoca y el Corredor Biológico Talamanca-Caribe, que trabajan en temas 

de limpieza, reciclaje, educación ambiental y conservación de tortugas [68]. 

 

Además, se deben reconocer las acciones de las personas individuales, como por ejemplo en 

Gandoca y Manzanillo, que realizan actividades centradas en la reducción de los impactos 

antrópicos mediante actividades de reciclaje, reforestación, conservación de tortugas y 

limpieza de playas [68]. La manera en que estas diferentes ONG, asociaciones y personas 

organizan las limpiezas de residuos es a través de voluntariados. 

3.5 Valorización de residuos marinos 

Dentro los residuos marinos podemos encontrar materiales que son valorizables, como las 

botellas de vidrio, aluminio u otro material metálico. En cuanto al plástico, la transformación 

de este material se ha centrado en generar pellets para volverlos a convertir en productos, 

mediante el reciclaje, sin embargo, los plásticos encontrados en el mar o las costas presentan 

algunos problemas para su valorización, ya que al estar bajo condiciones de salinidad, erosión 

por fricción, luz solar, etc., poseen un nivel de degradación muy alto y con alteraciones en 

las propiedades físico-mecánicas de los polímeros, que dificulta su reciclado [72]. 

Consecuentemente, los pellets que se obtienen durante el proceso de transformación, no son 

de tamaño y forma homogéneas, lo que ralentiza el proceso de triturado [72]. Una solución 

para este problema es realizar varias mezclas con plásticos no tan degradados o materias 

vírgenes, hasta conseguir un producto final apropiado para su uso y comercialización [72]. 

 

Cuando estos residuos resultan de muy baja calidad y presentan dificultades para ser 

valorizados materialmente, se puede considerar la alternativa de una valorización energética, 

con la obtención de un combustible sólido recuperado a partir de estos residuos retirados del 

mar [72]. 

 

Otra opción a considerar, es que con los diferentes tipos de residuos recolectados en las 

limpiezas se pueden realizar artesanías, que se puedan vender incluso para recolectar fondos 
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para nuevas campañas de limpieza; un ejemplo es la empresa 4Ocean, que transforma los 

residuos recolectados en las limpiezas de playas en pulseras, que luego venden a nivel global 

para financiar proyectos que ayuden a reducir la residuos marina [1]. 

3.6 Estrategias de cambio de hábitos  

Una estrategia que ayuda a cambiar el presente, pero sobre todo el futuro, es la educación 

ambiental, la cual es un eje dinamizador para modificar las actitudes de las personas, de 

manera que éstas sean capaces de evaluar los problemas de desarrollo sostenible o sustentable 

y así abordar las temáticas [73]. 

 

La educación ambiental es una corriente internacional de pensamiento y acción, cuya meta 

es procurar cambios individuales y sociales que provoquen la mejora ambiental y un 

desarrollo sostenible, proporcionando la información y los conocimientos necesarios a la 

población [73]. 

 

La  educación es fundamental para lograr cambios de hábitos en las personas [74], [75] y 

para esto es importante la participación de la sociedad, ya que este es un proceso activo en el 

que se interpretan los planos individual y social respetando la identidad, la diversidad de 

pensamientos y la diversidad cultural, como un acto democrático y un proceso de auto 

aprendizaje individual y colectivo, que transcurre en el propio proceso de toma de decisiones 

y que implica el compromiso activo de quienes deciden intervenir [73]. 

 

De lo anterior se deriva la importancia de que los programas de educación ambiental sean 

liderados por las comunidades, ya que en ellas se deben tomar decisiones sobre el manejo de 

los recursos naturales, con el propósito de ofrecerles información y alternativas sobre la 

problemática ambiental y el desarrollo sostenible o sustentable a las personas que viven o 

visitan sus comunidades [73]. 

 

Es muy importante que la educación llegue a los jóvenes, ya que no solo pueden cambiar sus 

hábitos con relativa facilidad, sino que también son capaces de transmitir esta conciencia a 

sus familias y comunidades más amplias, que actúan como catalizadores del cambio [76]. 
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La limpieza de espacios públicos es de suma importancia en la educación ambiental, ya que 

estas se programan para generar actitudes, hábitos y valores en los participantes y en las 

comunidades beneficiadas, siendo necesario gestionar claramente las tareas a realizar, sus 

objetivos, así como no recargarlas de actividades rápidas y pasajeras. Es vital programar las 

campañas de manera consecutivas durante el año [73]. 

3.7 Guías metodológicas 

Una guía metodológica es la sistematización y documentación de un proceso, actividad, 

práctica, metodología o proceso de negocio. La guía describe las distintas operaciones o 

pasos en su secuencia lógica, señalando generalmente quién, cómo, dónde, cuándo y para 

qué han de realizarse [77]. 

 

A su vez, estas guías permiten fomentar una actividad o metodología, que necesita ser 

planteada y ejecutada para buscar el mejoramiento de un tema o problema a solucionar [77], 

esto implica que la limpieza de espacios públicos requiere de una guía metodológica que 

permita realizar campañas de limpieza seguras, eficientes y con recopilación de datos.
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4 MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Recopilación de datos  

La recopilación de datos se inicia con el apoyo de la ONG Nicoya Península Waterkeeper, la 

cual, facilita una base de datos con información de 151 organizaciones o personas que 

realizan limpieza de espacios públicos. Con la información base se procede a realizar una 

actualización de la información general de las dichas organizaciones como: región o área de 

influencia, nombre de la organización o grupo, nombre de la persona representante, categoría 

de limpieza que realizan y un medio de contacto (número de teléfono, dirección de correo 

electrónico, dirección de página web y usuarios de redes sociales). Además, categorizar las 

organizaciones según las provincias o regiones donde realizan las limpiezas de espacios 

públicos. De los 5 componentes a evaluar, se obtuvo la información completa de 29 

organizaciones, mientras que, de las otras 122 no se logró completar toda la información 

requerida. Posteriormente, se agruparon las organizaciones según las provincias, sin 

embargo, para las que no se contaba con el dato de lugar o área de influencia o realizan 

limpiezas en todo el país, se categorizaron en una sección nombrada “otros”. 

Se aplicó una encuesta mediante la plataforma de Google Forms a una muestra seleccionada 

de 102 organizaciones obtenida de la base de datos. La selección se basó en las 

organizaciones que contaban con algún tipo de contacto, como correo electrónico, teléfono 

o redes sociales válidos. Mediante la encuesta se recopiló información respecto a datos 

generales de la región de influencia, nombre de la organización, correo electrónico, número 

de contacto, contacto de las redes sociales, si cuentan con oficina, cantidad de trabajadores, 

cantidad de personas voluntarias que colaboran en la organización, financiamiento, si 

cuentan con una guía de limpieza de espacios públicos, cantidad de limpiezas que realizaron 

en los últimos 3 años y si son parte de una organización internacional; todo esto, con el fin 

de generar una idea del contexto a nivel nacional de las limpiezas de espacios públicos. De 

las 102 organizaciones que se les envío la encuesta, se obtuvo respuesta de 42. 
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4.2 Obtención de variables    

Se planificaron tres visitas a diferentes tipos de limpiezas de espacios públicos, con el fin de 

observar y consultar a las personas líderes de la actividad respecto de las acciones realizadas 

en las limpiezas de espacios públicos. En cuanto a los tipos de limpieza, a continuación se 

describen con detalle: 

 

1. Limpieza de manglar y playa: se realizó en Playa Guacalillo, del Distrito de Tárcoles, 

en el Cantón de Garabito de la Provincia de Puntarenas, organizada por Guarumo 

Restauración y Green Wolf.  

 

2. Limpieza de espacios urbanos: realizada en los alrededores de la vía del tren en el 

Barrio Aranjuez, del Distrito de El Carmen, en el Cantón de San José de la Provincia de San 

José, organizada por Ríos Libres. 

 

3. Limpieza de calles públicas, en los alrededores del Centro Comercial Cartago, del 

Distrito Occidental, en el Cantón de Cartago de la Provincia de Cartago, organizada por Eco 

Runner.  

 

Durante las tres visitas se observó el trabajo y se consultó a las personas líderes de la actividad 

respecto al tipo de limpieza, forma de convocatoria, si utilizan o no una guía de limpieza de 

espacios públicos, forma de realizar bienvenida y cierre, el manejo de grupo, la metodología 

de recolección de residuos, la gestión y cuantificación de los residuos recolectados, la 

organización de la seguridad de la limpieza y si cuentan con patrocinios.  

 

Del análisis de las encuestas se determinó que 24 organizaciones cuentan con guías 

metodológicas de limpieza de espacios públicos. Estas fueron contactadas con el fin de 

solicitar las guías que emplean para llevar a cabo su revisión y análisis, sin embargo, 

únicamente 22 organizaciones compartieron la información.  

 

Las guías analizadas permitieron identificar las siguientes variables: escogencia del lugar, 

clima y riesgos asociados a la limpieza, preparación del sitio, contacto con actores, 
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financiamiento, manejo de la convocatoria y registro de voluntarios, materiales de limpieza 

y vestimenta, seguridad, disfrute de la comunidad, plan de caracterización y clasificación de 

los residuos, instrucciones de limpieza, bienvenida y cierre de la actividad, disposición final 

y retorno de los residuos, recolección de datos, muestreo de campo y evidencia. La 

información recopilada fue consideraron en el desarrollo de la presente guía. 
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5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1 Analizar la situación actual de la limpieza de espacios públicos 

En Costa Rica la ley N° 8839 “Ley para la Gestión Integral de Residuos” otorga la rectoría 

en materia de gestión integral de residuos al Ministerio de Salud, con potestades de dirección, 

monitoreo, evaluación y control. Este ministerio rige las acciones en materia de residuos que 

realizarán las instituciones públicas, municipalidades, sector privado y universidades, junto 

a las organizaciones sociales y la comunidad [61]. Por otra parte, a pesar de tales atribuciones, 

el Ministerio de Salud no posee bases de datos de las organizaciones o personas que realizan 

limpiezas de espacios públicos, para la consulta ciudadana. 

 

Una organización existente en el país y llamada Nicoya Península Waterkeeper, posee una 

base de datos que fue facilitada para esta investigación, de la misma se identificó que cada 

provincia de Costa Rica posee organizaciones o personas que realizan limpiezas de espacios 

públicos, siendo las provincias de Puntarenas y San José las que cuentan con la mayoría de 

estas, mientras que en Limón y Cartago se tiene una menor cantidad de ellas. También se 

determinaron dos organizaciones que realizan limpiezas en todo el país y otras ONG que no 

cuentan con el dato de los lugares donde realizan estas campañas. 

 

Se recolectó información completa de 27 organizaciones, con los datos de la región de 

influencia, nombre de grupo u organización, representantes, línea de acción y algún tipo de 

contacto como correo electrónico, número telefónico, Facebook, Instagram o página web. 

 

Se identificó además, que algunas organizaciones no reportan en sus principales medios de 

comunicación (redes sociales o sitios web), información actualizada de las líneas de acción 

o las actividades que realizan, las cuales son muy variadas. La mayoría realizan o participan 

en limpiezas de espacios públicos, pero también otras actividades como: educación 

ambiental, ciencia ciudadana, investigación en conservación marina, conservación de 

tortugas, manejo de residuos sólidos, reforestación, compostaje, educación en recurso 

hídrico, saneamiento y asesoría ambiental. 
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La encuesta realizada (ver Apéndice 1), fue respondida por 42 organizaciones y mediante 

esta, se obtuvo información actualizada y relevante con respecto a las organizaciones y 

personas que realizan limpiezas de espacios públicos. Las respuestas obtenidas se presentan 

a continuación: 

 

 

 Figura 5.1. Región de influencia de las organizaciones. 

 

Se determinó que más del 80% realizan sus actividades de limpiezas en una zona específica 

y el 16,7% participa y organiza limpiezas en todo el país. 

 

 

Se observó que todas las organizaciones cuentan con redes sociales, como Facebook o 

Instagram, para su contacto o mostrar sus actividades. Otro dato relevante, es que en la 

actualidad las redes sociales juegan un papel importante para estas organizaciones y el trabajo 

que se realiza en las limpiezas, ya que permiten realizar divulgación de las campañas, hacer 

la convocatoria y compartir la información obtenida como resultados.  

Se determinó además, que solo 15 organizaciones cuentan con un espacio físico de trabajo, 

estas son las que poseen mayor estructura interna y facilidad en el desarrollo de actividades 

de limpieza.  
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Se determinó que el 81% de las organizaciones cuentan con personal de trabajo asalariado 

que varía entre 1 y 5 personas, ste indicador permite adicir que la mayoría las organizaciones 

que están realizando limpiezas de espacios públicos son pequeñas.  

 

Con respecto a la cantidad de personas voluntarias que colaboran con las distintas 

organizaciones, se obtuvo que el 50% de los entrevistados cuentan con menos de 10 

voluntarios, un 21% entre 10 y 20, mientras que 29% cuentan con más de 20. Para las 

organizaciones, la participación de personas voluntarias es necesaria en el desarrollo de sus 

actividades, no solo durante las labores de limpieza, sino también en las tareas de 

planificación, organización y análisis de datos. 

 

Se diagnosticó que el 52% de las organizaciones consultadas vende servicios para generar 

fondos, en dichos casos, ofrecen talleres y asesorías en temas ambientales.   

 

Con respecto a la cantidad de campañas de limpiezas realizadas en los últimos cuatro años, 

se observa en la Figura 5.2 que en el año 2019 se realizaron 475, en el 2020 se ejecutaron 

194, en el 2021 se contabilizaron 308 y para el 2022 (hasta el mes de mayo) 175 limpiezas. 

Estos datos correspondes a 32 organizaciones, ya que 2 de ellas no realizaron actividades 

durante ese periodo de tiempo y 8 no respondieron la pregunta. Antes de pandemia de la 

COVID-19, 32 organizaciones realizaban más de 450 limpiezas en todo el país, mientras que, 

para los primeros 4 meses del año 2022 estas ONG ya llevaban más de 150 limpiezas de 

espacios públicos, lo que indica que dichas actividades se están reactivando nuevamente.  
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Figura 5.2. Cantidad de limpiezas realizadas en los años 2019, 2020, 2021 y 2022. 

 

A partir de la encuesta se obtuvo que el 57% de las organizaciones no cuentan o conocen una 

guía de limpieza de espacios públicos, lo que implica un ambiente de trabajo menos seguro 

para las personas participantes y más posibilidad de no captar información sobre los tipos, 

marcas y cantidad de residuos recolectados, información que luego podría ser utilizada para 

desarrollar mejores metodologías de limpieza, así como políticas públicas que ayudan en la 

solución del impacto de los residuos marinos. 

 

De la encuesta se obtuvo que existen solo 3 organizaciones que forman parte de otras 

organizaciones con escala internacional y con sedes en el país, esto demuestra que son más 

las organizaciones nacionales realizando limpiezas de espacios públicos, lo que permite 

suponer que existe entre la población costarricense conciencia de temas ambientales.  

5.2 Elementos para la logística de limpieza de espacios públicos.  

A continuación, se presenta, de manera resumida información sobre los factores que se deben 

considerar para la logística de limpieza de espacios públicos. En la guía que se encuentra 

adjunta, se ofrece una explicación en detalle con respecto a cada elemento a considerar.   

 

La logística consiste en ocho factores que se describen a continuación:  
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5.2.1  Visita, peligros y escogencia del lugar de limpieza:  

Una visita previa al sitio: en esta se identifican los puntos de acumulación de residuos, los 

tipos de residuos (ordinarios, peligrosos o bioinfecciosos), las vías de acceso y se determina 

el tipo de limpieza (río, playa, carretera, zonas baldías entre otras). 

Búsqueda de peligros: se determinan los peligros antropogénicos o naturales, los cuales, 

deberán ser corroborados preferiblemente con personas que vivan en la zona de limpieza. 

Selección del sitio: este debe ser de fácil acceso, poca peligrosidad, dar prioridad a las zonas 

con mayor cantidad de residuos peligrosos y con mayor impacto ambiental, realizar un 

levantamiento de las diferentes zonas de la limpieza, además, determinar el área de la zona 

donde se realizará la limpieza. 

5.2.2 Preparación del sitio: se realiza con un máximo de una semana antes del evento, 

limpiando las rutas de acceso a la zona de la actividad. Cuando se identifican los peligros del 

lugar se realizan distintas obras como instalación de gradas, postes y cuerdas para evitar 

accidentes, asimismo, se demarcan las zonas de trabajo como las entradas, salidas, zona de 

limpieza y centro base. 
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5.2.3 Contacto con actores: esto deberá realizarse antes del día de la limpieza. Se incluye 

la municipalidad o recolector privado que brinda el servicio y el manejo de residuos, 

empresas, personas de la comunidad o centros de acopio que recolecten residuos valorizables, 

organizaciones como la Cruz Roja, Policía, SENASA o Policía de Tránsito si se amerita. 

5.2.4 Financiamiento: las acciones de búsqueda de financiamiento se deben llevar a cabo 

antes y después de la limpieza, tanto por lo previsto como por lo imprevisto. Antes se debe 

contactar a municipalidades, ferreterías, super mercados u otras empresas que puedan ayudar 

con las donaciones económicas o de materiales para la limpieza. Se recomienda enviar 

facturas y evidencia de a la actividad a los patrocinadores o colaboradores posterior a la 

actividad. 

5.2.5 Manejo de la convocatoria y registro de los voluntarios: se ejecutan actividades 

antes y durante el evento. Antes del evento, se debe definir la fecha de la limpieza, invitar a 

organizaciones, instituciones públicas, comunidad, entre otras, a participar de la actividad. 

La convocatoria debe ser enviada como mínimo un mes antes de la limpieza, se pueden 

diseñar afiches y utilizar medios de difusión masiva como redes sociales y realizar un 

formulario de inscripción para las personas voluntarias. Durante la actividad se deben 

confirmar los datos personales recolectados en el formulario de inscripción. 

5.2.6 Materiales de limpieza y vestimenta: se desarrollan actividades antes, durante y 

después del evento. Antes se debe tener la lista de materiales requeridos y seleccionar el 

guante adecuado; para la vestimenta es necesario que se priorice la seguridad y comodidad 

de la persona participante.  

5.2.7 Seguridad: se deben realizar actividades antes, durante y después de la limpieza. 

Antes se debe seleccionar la cuadrilla de seguridad, monitorear el clima del lugar unas 

semanas antes. Durante la limpieza, si se presentan lluvias, rayerías o vientos fuertes, se debe 

detener la actividad y llevar a los voluntarios a una zona segura. Si las condiciones anteriores 

no mejoran, se debe suspender la actividad. No recolectar los residuos peligrosos o 

bioinfecciosos si no se cuenta con el equipo de protección adecuado. Después del evento se 

deben desinfectar los materiales utilizados en la limpieza y recordarles a las personas 

participantes bañarse y lavar la ropa adecuadamente. 
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5.2.8 Disfrute de la comunidad: este elemento es de suma importancia para que las 

personas voluntarias generen mayor vínculo con la zona a limpiar y además se reactive la 

economía local. Primero se deben mapear los sitios turísticos y restaurantes de la zona, luego, 

compartir información de estos lugares antes de las actividades de limpieza y finalmente, 

incentivar a que puedan visitarlos para fomentar la economía local.  

5.3 Plan de acción de la limpieza 

La información que se desarrollará sobre el plan de acción de la limpieza se presenta de 

manera resumida y una explicación con mayor detalle se encuentra en la guía. La 

planificación de la limpieza cuenta con tres distintos aspectos:  

 

5.3.1 Plan de caracterización y clasificación de los residuos: se realizan actividades antes 

y durante del evento. Antes del evento se debe solicitar al sitio donde se van a manejar los 

residuos valorizables, las condiciones en las que los reciben; también debe definirse los 

residuos a recolectar y la forma de hacerlo según su tipo (valorizables, no valorizables, 

peligrosos, bioinfecciosos y microplásticos). Durante el evento se debe indicar a los 

participantes la clasificación y las condiciones en que deben estar los residuos y en caso de 

que haya residuos peligrosos o bioinfecciosos, deben necesariamente organizar una cuadrilla 

que se encargue de estos y llevarlos al centro base. 

 

5.3.2 Instrucciones de limpieza, bienvenida y cierre: se realizan actividades antes, 

durante y después de la limpieza. Antes, se debe recordar a los voluntarios desayunar previo 

al evento, así como vestir adecuadamente para la ocasión y llevar sus medicamentos; por su 

parte, los organizadores deben seleccionar las personas líderes de la limpieza y preparar la 

introducción y cierre de la actividad. Durante la actividad, se debe ofrecer un recorrido por 

la zona de la limpieza a las personas líderes, además, realizar la introducción, dar las 

indicaciones de seguridad, señalar las rutas de evacuación y las señales de emergencia. 

Después de la actividad se verifica que las bolsas estén en el centro base, se realiza actividad 

de cierre y en la medida de lo posible se debe aplicar una encuesta para obtener 

retroalimentación de la actividad. 
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5.3.3 Disposición final y retorno de los residuos: se ejecutan actividades antes, durante y 

después del evento. Antes, se deben tener definidos los sitios donde se llevarán los residuos, 

coordinar el lugar y la fecha de recolección, así como contar con contactos de los vecinos del 

lugar. Durante la actividad de limpieza, se deben llevar los residuos al sitio de acopio 

temporal acordado. Después del evento, es necesario confirmar con los vecinos del lugar el 

retiro o movilización de los residuos hasta centro de acopio, transformación, etc. 

5.4 Sistematización de la recolección de datos para la limpieza 

La información se presenta en este segmento de manera resumida y es ampliada en la guía 

propiamente. Para desarrollar la sistematización de la limpieza se cuenta con tres factores. 

5.4.1 Recolección de datos: se desarrollan actividades antes y durante el evento. Antes, se 

debe diseñar la hoja de recolección de datos según los residuos a recolectar y se debe definir 

la forma en la que se medirá el peso de los residuos. Durante la limpieza, se deben etiquetar 

las bolsas de residuos según su contenido y completar las hojas de datos. 

5.4.2 Procesamiento de los datos: se ejecuta después del evento. Se cuantifica el peso de 

las bolsas, sacos o recipientes con los residuos recolectadas, luego se procede a resguardar 

las hojas con datos obtenidos, posteriormente se digitaliza la información, se analizan los 

datos resultados y se comparte la información obtenida. 

5.4.3 Evidencias: se realizan actividades antes, durante y después de la actividad de 

limpieza. Antes de la actividad, se debe asignar una persona para la toma de fotografías y 

videos. Durante la limpieza, es importante tomar fotos y videos del proceso de limpieza. 

Después del evento, es necesario compartir las evidencias con los diferentes actores que 

participaron en la limpieza y público en general. 
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6 CONCLUSIONES 

• Las instituciones de gobierno nacional o gobiernos locales no cuentan con una base 

de datos de las organizaciones y personas que realizan limpiezas de espacios públicos, ni una 

base de datos relacionada que sea de acceso público. 

• La mayoría de las organizaciones que participan en limpiezas de espacios públicos 

tienen objetivos que van más allá de estas, porque generalmente desarrollan otras actividades 

relacionadas con temas ambientales, con carácter de responsabilidad social. 

• La mayoría de las organizaciones y personas que realizan limpiezas de espacios 

públicos no cuentan o no utilizan una guía para el desarrollo de la actividad. Esta situación 

genera deficiencias en la seguridad de la limpieza, en el buen manejo de los residuos 

recolectados y en el impacto ambiental y político de la actividad. 

• Algunas de las organizaciones que realizan limpiezas de espacios públicos no tienen 

dentro de su estrategia la recolección de datos, lo que da como resultado un vacío de 

información para la toma de decisiones en políticas públicas, asimismo, no queda evidencia 

de los esfuerzos realizados. 

• No se cuenta con una metodología nacional que defina cómo y cuál información es 

necesaria recopilar en las limpiezas de espacios públicos. Los datos obtenidos por las 

organizaciones pueden no ser de relevancia a nivel nacional, debido a que esta podría no ser 

la información que instituciones gubernamentales requieren. 

• En el país no se cuenta con una plataforma digital, donde las organizaciones y 

personas que realizan las limpiezas de espacios públicos puedan registrarse como 

organizadores de estos eventos y también puedan compartir los datos obtenidos en estas 

actividades. Esto dificulta llevar un registro de las ONG y personas que realizan estas 

limpiezas, la cantidad de eventos que se realizan al año y demás datos de estas actividades. 

• Algunas empresas financian o colaboran en limpiezas de espacios públicos como una 

forma de responsabilidad social empresarial. 
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7 RECOMENDACIONES 

Se recomienda que se adapte la plataforma digital del Sistema Nacional de Información 

Ambiental (SINIA) del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) para el registro de las 

organizaciones y reporte de los datos obtenidos en las limpiezas de espacios públicos. 

 

Para facilitar la obtención homogénea de datos, se propone que el Ministerio de Salud diseñe 

una metodología nacional de cuantificación para los residuos marinos, que deba ser usada 

por todas las organizaciones y personas que realizan limpiezas de espacios públicos. 

 

Se sugiere que las municipalidades tomen protagonismo y capaciten a las organizaciones y 

personas que realizan limpiezas de espacios públicos, en temas como buenas prácticas de 

recolección de residuos y la cuantificación de los mismos. 

 

Para futuras investigaciones, se recomienda realizar las siguientes preguntas en la encuesta: 

¿Registra el peso de los residuos recolectados? y ¿Comparte estos datos con alguna 

institución pública u organización internacional? (Si la respuesta es SI, indicar con cual 

institución o ONG). 
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9 APÉNDICE 

 

9.1 Encuesta para la obtención de información general de las organizaciones y 

personas que realizan limpiezas de espacios públicos. 

 

1. Nombre de la organización 

2. Región (área de influencia de la organización) 

Guanacaste () 

Puntarenas () 

Limón () 

Cartago () 

Alajuela () 

Heredia () 

San José () 

Todo el país () 

 

3. Contacto de número telefónico o de celular y nombre del contacto (pueden ser varios 

contactos, si no tienen responder "No tenenos celular o teléfono") 

4. Contacto de redes (Facebook, Instagram, si no tienen redes responder "No tenemos 

redes") 

5. ¿La organización cuenta con una oficina? (Oficina en Costa Rica) 

SI () NO () 

6. ¿Cantidad de personas que trabajan en la organización? (donde medie un salario) 

Meno de 5 ()  

Entre 5-10 () 

Más de 10 () 

7. ¿Cuántas personas voluntarias colaboran en la organización? (No incluye personas 

voluntarias durante limpiezas de espacios públicos) 

Menos de 10 ()  
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Entre 10-20 () 

Más de 20 () 

8. ¿Genera la organización fondos mediante la venta de servicios? (asesorías, talleres, 

proyectos y otros) 

SI ()  

NO () 

9. ¿Cantidad de limpieza de espacios públicos que organizaron en los años 2019, 2020, 

2021 y 2022? (por favor especifique una respuesta por cada año) 

10. ¿Cuentan o conocen alguna guía de limpieza de espacios públicos? No importa si es 

de elaboración propia o de otra organización. 

SI () 

NO () 

11. ¿Registra el peso de los residuos recolectados? 

SI () 

NO () 

12. ¿Comparte estos datos con alguna institución pública u organización internacional? 

(Si la respuesta es SI, indicar con cual institución o ONG) 

SI () 

NO () 

Cual:  
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9.2 Limpieza de playa y manglar en la comunidad Guacalillo, Tárcoles, Puntarenas. 

 

 

 

 

Figura A.2.1. Residuos encontrados en la limpieza de manglar. Foto tomada el día 9 de agosto 

del 2021. 
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Figura A.2.2. Cantidad de bolsas recolectadas en limpieza de Guacalillo. Foto tomada el día 

9 de agosto del 2021. 
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9.3 Limpieza de residuos urbanos en el barrio de Aranjuez, El Carmen, San José. 

 

 

 

Figura A.3.1. Residuos no tradicionales en limpieza urbana. Tomada el día 22 de abril del 

2022. 
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Figura A.3.2.  Foto del centro base de recolección de residuos. Foto tomada el 22 de abril del 

2022.  
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10 ANEXO 

 

10.1 Guía de limpieza para espacios público 
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