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USAID/Colombia hizo originalmente la traducción a español de la Guía Ambiental para 

Actividades de Desarrollo en Latinoamérica y el Caribe (EnvironmentaJ"Guidelinesfor 

Developinent Activities in Latin America, and the Caribbean, USAID December 2003) y luego 

este documento fue re-formateado para ser 'semejante a la versión original en ingles. La versión 

'espafiola es fiel a la v~~~ión original por la'mayar parte, pero varia, a veces en forma , 

significativa, de la versión original. Capítulo 7": Ecoturismo de la versión original, queda como 

parte de Capitulo 4 - Pequeñas y Micro Empresas en esta versión. Y este mismo Capítulo 4 

tiene varias secciones adicionales incluyendo Producción de Ladrillo y Ba1dosa~ Procesamiento 

de Pieles, Industrias Mineras PeqUeñas, Procesamiento de Alimentos, y Fabricación de Textiles, 

, La traducción de Capitulo 1 - La Introducción, es pendiente todavia. Los autores son de 

International Resources Group (IRG - ver las siguientes páginas Acerca de los Autores - About 

the Authors). ' 

Esperamos tener una edición nueva, en ingles y espafíol, en el futuro cercano, pero pensábamos 

que ~ v:erSión espaílola sería muy útil tal cual. Espero que se encuentran práctico esta Guía 

Ambient,al, ,y se lo tratan como un documento vivo y dinámico. Sugerencias para mejoras, 

cambios o nuevas secciones están siempre bienvenidos. 

2 

Victor Bullen 
Oficial de Medio Ambiente de LAC 

USAID , 
vbullen@Usaid.gov 
20 de septiembre de 2005 
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under ,the Envfronmental Policy and Institutional Strengthening IQC (EPIQ). 
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Asuntos y 'Mejo~es Prácticas 

Med~o~mble~tales para 
C·onstr~c.ción él · Pequ~ña Esc~la 

A. Construcción 

Breve Descripción de~ Sector 

Prácticamente todas las actividades de desarrollo ' 

a pequefia eScala - vivienda, s~eamiento, 
suministro de agua, carreteras, atención a la salud, 

ener~a, etc. - requieren de alguna cantidad de 
construcción. La construcción describe una cj más 

de una serie de actividades diversas: demolición, 
despeje' de áreas,. nivelación y 4;ompactación de 
.tierra, tendido de tubería, instalación de equipos o 

el montaje de estructuras. Los beneficios de la ' 

construcción no provienen de la construcción 
misma, sino de las edificaciones e infraestructura 
que resultan a partir de la misma. 

Los detalles 'de la co~cción que se reáIice para' 

el apoyo de cualquier actividad de desarrollo en 
particular tendrán una serie de aspectos 
singulares~ Sin embargo, las actividades de 
construcción en general, comparten un conjunto 
de características comunes, al igual que unos 

impactos ambientales potenciales adversos. 

. Este informe de sector se centra en una serie de 

estos elementos comunes. Su intención es que se 

aplique al tipo de proyectos que se enumeraron 

Conte"ldos ••• 

A. Construccl6n 
Breve Descrlpci6n del Sel:tor ••••• _ ................... 1 

Irripados Ambientales Poténc/ales de la 

Construcción y sus Causas ............................. 2 

Dlsello para .. ' Programa del Sector
Aspados Claves para los Proyectos 

de Construccl6n' ........................... : .......... ~ .... 3 

Aspectos de M/tJgacl6n y Monltoreo Ambiental 6 

Referencias ................................................... 1 B 

B. SumInistro de Agua y Saneamiento 

Breve Descrlpcl6n del Sector ............ __ .......... 17 

Impactos Ambientales Potenda/es de los 

Prcgrarilas de Desarrollo en el Sector . '. 

y sus Causas'" ................ : ............ .: ............... 20 

Diseno .del Programa del Sector . 

- Algunos UneamlentoS especificas ............ 23 

Aspectos de la mltlgacl6n y monltoreo 
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Impactos Ambientales Potenciales 
de los Programas de Desarrollo en el Sector 
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LógIca y Orientación ...................................... 41 
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Guía Ambiental para Actividades de Desarrollo en LAC 

anteriozmerite, al igual que a la construcción de escuelas, puestos de salud, silos de 

almacenamiento, centros comunitarios o plaZas de mercado, torres de observación para incendios 

, y cua1qui~ otro proyecto similB;I' de construcción a pequeña escala. Solo tiene ,la intención de 

identificar aspectos clave e ilustrar medidas potenciales de mitigación. También se han de 

consultar guías para :el tipo de proyecto específico. . 

, . 

Impactos Ambienta.les Potenciales de la Construcción y sus 

Causas 

Los impactos ambientales adversos potenciales de la construcción son tanto de tipo 'directo como 

indirecto. Un ejemplo de un impacto directo es el relleno ·dé wi pantano pára utilizarlo como sitio 

para. el proyecto. Los impactos indirectos son los cambios que se inducen al medio ambiente, la 

población y la utilización de la tierra y los,recursos am.bien~es. Algunos ejemplos de impactos 

indirectosin.cluyen: . . 
. . . 

• La inmigración de la población para aprovechar las escuelás, los centros de salud y 

demás infraeStructura; . ' . 
. ' . 

• El encenagamiento de arroyos, asoCiado con la erosión en los sitios de cOnstrucción; o 

t! . La propagación de enfeimedad~ a paltir de insectos vectores portadores que se crían en 

canteras y depósitos de materiales (áreás de las cuales se extraj~n materiales de . 

construcción)l inundados o abandonados: " .' . .,. 

Otro ejemplo podría ser la ~tili;z;~ión ÍnsosteJ;lible por parte de un proyecto 'de construcción de 

maderas extraídas, 10 cual contribuye a la degradación de un bosque a cierta distancia. Los 

impactos directos reciben con frecuencia más atención, pero los efectos indirectos pueden ser 

igual de, ·significativos. · . 

No ignore los impactos directos e indirectos de. las' actividades asociadas O secundarias. Por 

ejemplo, la construcción de un sistema de irrigación a pequcl1a eScala podría requerir de la 

construcción de una carretera nueva o la mejora de Una carr~te~ existen~e con el fin de que los. 

~a~eriales y equipos puedan llegar al sitio del proyecto. La carretera es una actividad asociáda o 

secundaria con su propio colijunto de impactos .ambientdes. La extensión y el alcance tanto de 

los efeCtos indirectos y secundarios pueden ampliarse Cc;JU el tiempo, o a. través de los efectos 

: acumulados de la construcción de muchas iilstalacic;Jnes menor~. · . 

La construc'ción también puede tener efectos significativos para la salud pública -las carreteras . 

púeden proporc~onar un vector. para qUe se extienda el SIDA y demás enfennedades . 

~misibles. Los. trabajadore~ mismos de la construcción pueden ser vectox:es para las 

.e;nfermedades.· · . 

I Est!': lista incorpora preguntas' de la uChecJdist #2" del "Canadian lntenrational DeveJopment Agency's Handboodk .0" . 

Enviromcntal Assessmc:nt. n 
. . 

. ' ' . 

. Guia Ambiental ~e USAJO, Buró de Latin~amérlca y er Caribe. 
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, . 

Impactos Ambienta.les Potenciales de la Construcción y sus 

Causas 
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. . . 

• La inmigración de la población para aprovechar las escuelás, los centros de salud y 
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. ' . 
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t! . La propagación de enfeimedad~ a paltir de insectos vectores portadores que se crían en 

canteras y depósitos de materiales (áreás de las cuales se extraj~n materiales de . 

construcción)l inundados o abandonados: " .' . .,. 

Otro ejemplo podría ser la ~tili;z;~ión ÍnsosteJ;lible por parte de un proyecto 'de construcción de 

maderas extraídas, 10 cual contribuye a la degradación de un bosque a cierta distancia. Los 

impactos directos reciben con frecuencia más atención, pero los efectos indirectos pueden ser 

igual de, ·significativos. · . 

No ignore los impactos directos e indirectos de. las' actividades asociadas O secundarias. Por 

ejemplo, la construcción de un sistema de irrigación a pequcl1a eScala podría requerir de la 

construcción de una carretera nueva o la mejora de Una carr~te~ existen~e con el fin de que los. 

~a~eriales y equipos puedan llegar al sitio del proyecto. La carretera es una actividad asociáda o 

secundaria con su propio colijunto de impactos .ambientdes. La extensión y el alcance tanto de 

los efeCtos indirectos y secundarios pueden ampliarse Cc;JU el tiempo, o a. través de los efectos 

: acumulados de la construcción de muchas iilstalacic;Jnes menor~. · . 

La construc'ción también puede tener efectos significativos para la salud pública -las carreteras . 

púeden proporc~onar un vector. para qUe se extienda el SIDA y demás enfennedades . 

~misibles. Los. trabajadore~ mismos de la construcción pueden ser vectox:es para las 

.e;nfermedades.· · . 

I Est!': lista incorpora preguntas' de la uChecJdist #2" del "Canadian lntenrational DeveJopment Agency's Handboodk .0" . 

Enviromcntal Assessmc:nt. n 
. . 

. ' ' . 
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Guía Ambiental para Actividades de Desarrollo en LAC . . 

Se deberán considerar todos los impactos potenciales y mi~garse en la medida en que sea 
posible, pero los impactos más signific9:tivos deberán atenderse primero. Al igual que en 
cualquier proyecto, la mejor fOIma para lograr esto es mediante la planificación cuidadosa y la 
incorporación de medidas de mitigación durante la fase de planifi~ación y diseño. d~ un proyecto. 

Los impactos ambientales de particular preocupación incluyen: 

Daños a ecosistemas terrestres sensib~ o valiosos. La construcción en pantanos, estuarios u 
otros .ec9sistemas sensibles podría destruir o producir daños Significativos a los recursos 
naturales excepcionales y a los servicios que proporcionan. Este dafio podría reducir la 
produc~vidad económica, peJjudicar.1os servicios esenciales de los ecosistemas (tales como el 
control de inQIldacioiles "o el hábitat para la reproducción de especies de peces comestibles) o· 
degradar el valor reereativo de estos recursos. . 

La compactación del suelo y la nivelación del Sitio podría alterar los patrones de drenaje y los 
niveles rreáticos, yariando el acceso de los animales, las personas y la vegetación al agua, al 

· igual que la calidad misma de l~s recursos del agua (véase a continuación). La extracción de . 
· materiales de construcción tales como madera, piedra, grava o arcilla. podrla suce~er en forma tal . 
·que se daften los ecosistemas terrestres (por ejemplo, la madera podría provenir de bosques . 

· relativamente.no seleccionad~s). . . . . . . 
. . 

Sedimentadón de superfiCies acu4ticas. La remoción de la cubierta natural del suelo, la . 
. . excavaCión, extracción de materiales de construcción y demás actividades relacionadas· con la 

cons~ccióD, pueden producir la erosión del sUelo. La erosión, ~ su vez, puede conducir a la 
sediinent8.ción en las aguas receptoras. La sedimentación puede (1) reducir la capacidad de las 
lagunas y lo.s . embalses, aUmentando el potencial de inundaciones, o (2) de otra fonila, alterar 
sustancialmente los ec.osistemas acuáticos, al cambiar el lecho de los arroyos, las lagunas y las·' 
· condicioneS de los estuarios. . - . . .. . .. . 

Contaminac!ón de las fuentes .de aguas superficiales y subterráneas. Con :frecuenci~ se . 
utilizan materiales tóxicos en la construcción. Algunos ejemplos son los disolventes, las pinturas, 
los ~uidos para el mantenimiento de vehículos (aceite, liquido para eJlfri~ento) y el . . 
combusti~le diese!. Si .estos se vierten en el suelo o en conientes de agua, pueden contaminar las 
fuentes de aguas superficiales o subterráneas. Esto puede caus.arle daños a la comunidad local, al 
igual que a las poblaciones que puedan vivir aguas abajo o a un nivel más bajo. Se podrían dañar 
los ecosistem~ terrestres y ácuáticos. En cuanto no se proporcionen instalaciones sanitarias . 
adecuadas para las cuadrillas de construcción, los desechos humanos podrían contaminar los 
recursos de agua. 

Impactos socia/es adversos. La construcción podría desplazar a los habitantes de la localidad o 
· reducir su a~ceso a los recursos ambientales. (por ejemplo, se podrían reducir los ingresos o la 
· subsistencia de los agricultores). La construcción en, o cerca de, sitios de importancia c~tural 
· (cementerios, áreas de culto religioso, ~itios de reunión) pueden generar conflictos con la 
comunidad local. Si la nueva insta1~ión proporciona un servicio valioso que no se consiga en 
0tx:0 lugar, podría causar migraciones al área. El ruido y el mugre del sitio podría molestar a los 
vecinos. Si no se utiliza la mano de obra local; esto pochia también generar resentimientos . . 

'.~ .:'.~' 
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Construcción 'a Pequeña Escala 

Propagación de enfermedades. La aflue.ncia de trabajadores de construcción desde otras 

region~ o la cons~cción de ~a carretera nueva podrían introducir nuevas enfermedades a la 

población local o aumentar la ~cidencia de las infecciones locales. Esta es una preocupación 

esp.~i~ente para las enfermedades de transmisión sexual, como el vm . 

. Ciertas instalaciones específicas, tales como aquellas para la atención a la salud, el saneamiento 

y la disposición de resi~uos sólidos también pueden aumentar la propagación de una serie de. 

enfennedades. Las carreteras nuevas o mejoradas proporcionan vectores para la propagación de 

enfennedades. . 

Dalios a la estética del sitio/ del.área. Si la estructura es demasiado grande, el estilo . 

arqui.tectónico no es consistente con las costw:J;lbres arquitectónicas locales o se diseña en forma 

tal que no guarde consistencia con las c;:aIidades del p~orama estético existente, la instalación 

·podría ~esionar la' calidad vi~ua1 4el área. 
.' 

Diseflo para el" programa del Sect~r - A~pect~s Claves para 

los Proyectos ' de Construcción2 . 

. . 

Aplique las mejores prácticas. ~odas las mejores prácticas se le aplican a la dimensión de la 

construcción de p'royectos. Estas ~cluyen la participación de la población local en la 

. planific!1Ción, toma de decisi9nes, tinanciaciqn y aun en la propia cons~cción, otorgándole 

atención especi~ a ~ participación «;le las mujeres, la utilización de·.un proceso. de gestión 

adaptable, etc. . . . . 

Conside~~ia 'g~a'c~mpleta d~ los impacio~ "A1plmillic~~ proyeCto 4é co~cció~ y 

evaluar las diversas opcion,?s,· quienes desarrollan los proyectos deberán examinar todos .los tipos: 

de impactos que se han enumerado anteriormente - ~irectos, indirectos, secundarlos, . . 

acwnulativof! y socioeconóm.icos~ 1.3. ~va1uaci.ón "'e .los efectos indir~tos es de particular 

importancia para los proyectos grandes de desan;o~o de infraestructura. Los efectos secundarios, 

. acwnulativos y socioculturales se pueden dar a cualquier escala. Su iÍnpacto probabI~ente. sea 

proPQrcioI,lal a la IIJ.agnitud del proyecto. ' . :.' " ': '. : .. 

Las ~iguientes pregUntas; organizadas por rases del 'proyeCto, tienen la intención de estimular la : 

" consideración de la gama completa de los impactos. ConsuIte las tablas de mitigación y. .. 

monitoreo para ob~erVar las medidas que se dirigen a estos impactos . 

. 1 Incorpora mBteriales lomados de la "Lista de Verificación # 2 / Construcci6n de Edificaciones ("Checldist.#2,/ Building 

Construction'') (1997). Manual de Evaluación Ambiental de Programas y Prácticas de Organizaciones No Gubernamentales 

e .Instituciones (Handboolc on Enlllronmental Assusnumt 01 Non-Governnumlal Organizatlons (IIIá Insti~tionS Programs and '. 

Praclicu). A~cncia Canad.icnse para el DcsarroJ[o IntcnJacional (Canadian Intc:mationaI Dcvelopment Agcncy) •. 

Gura Amb¡ent~1 de USAID, Buró de Latinoamérica y el Caribe 2-3 ' 

Construcción 'a Pequeña Escala 

Propagación de enfermedades. La aflue.ncia de trabajadores de construcción desde otras 

region~ o la cons~cción de ~a carretera nueva podrían introducir nuevas enfermedades a la 

población local o aumentar la ~cidencia de las infecciones locales. Esta es una preocupación 

esp.~i~ente para las enfermedades de transmisión sexual, como el vm . 

. Ciertas instalaciones específicas, tales como aquellas para la atención a la salud, el saneamiento 

y la disposición de resi~uos sólidos también pueden aumentar la propagación de una serie de. 

enfennedades. Las carreteras nuevas o mejoradas proporcionan vectores para la propagación de 

enfennedades. . 

Dalios a la estética del sitio/ del.área. Si la estructura es demasiado grande, el estilo . 

arqui.tectónico no es consistente con las costw:J;lbres arquitectónicas locales o se diseña en forma 

tal que no guarde consistencia con las c;:aIidades del p~orama estético existente, la instalación 

·podría ~esionar la' calidad vi~ua1 4el área. 
.' 

Diseflo para el" programa del Sect~r - A~pect~s Claves para 

los Proyectos ' de Construcción2 . 

. . 

Aplique las mejores prácticas. ~odas las mejores prácticas se le aplican a la dimensión de la 

construcción de p'royectos. Estas ~cluyen la participación de la población local en la 

. planific!1Ción, toma de decisi9nes, tinanciaciqn y aun en la propia cons~cción, otorgándole 

atención especi~ a ~ participación «;le las mujeres, la utilización de·.un proceso. de gestión 

adaptable, etc. . . . . 

Conside~~ia 'g~a'c~mpleta d~ los impacio~ "A1plmillic~~ proyeCto 4é co~cció~ y 

evaluar las diversas opcion,?s,· quienes desarrollan los proyectos deberán examinar todos .los tipos: 

de impactos que se han enumerado anteriormente - ~irectos, indirectos, secundarlos, . . 

acwnulativof! y socioeconóm.icos~ 1.3. ~va1uaci.ón "'e .los efectos indir~tos es de particular 

importancia para los proyectos grandes de desan;o~o de infraestructura. Los efectos secundarios, 

. acwnulativos y socioculturales se pueden dar a cualquier escala. Su iÍnpacto probabI~ente. sea 

proPQrcioI,lal a la IIJ.agnitud del proyecto. ' . :.' " ': '. : .. 

Las ~iguientes pregUntas; organizadas por rases del 'proyeCto, tienen la intención de estimular la : 

" consideración de la gama completa de los impactos. ConsuIte las tablas de mitigación y. .. 

monitoreo para ob~erVar las medidas que se dirigen a estos impactos . 

. 1 Incorpora mBteriales lomados de la "Lista de Verificación # 2 / Construcci6n de Edificaciones ("Checldist.#2,/ Building 

Construction'') (1997). Manual de Evaluación Ambiental de Programas y Prácticas de Organizaciones No Gubernamentales 

e .Instituciones (Handboolc on Enlllronmental Assusnumt 01 Non-Governnumlal Organizatlons (IIIá Insti~tionS Programs and '. 

Praclicu). A~cncia Canad.icnse para el DcsarroJ[o IntcnJacional (Canadian Intc:mationaI Dcvelopment Agcncy) •. 

Gura Amb¡ent~1 de USAID, Buró de Latinoamérica y el Caribe 2-3 ' 



Guía Ambiental para Ac~jvidades de Desarrollo en LAC 

Selección .del Sitio 

• ¿Cuáles son los usos y actividades ~tuaIes .: vuln~bI.~ ce.rc~!ls? . . 
del sitio propuesto para.el proyecto?·¿Qú.iéries:. ¿~U~.yi,~ p!'~i#~:.se:,Qnc~~nti:a proP!'IJSO a 
serándespl~dos? . ..: ... '- :' . .. , .,. . )ie~b.~, ·i#~cl~ciolles~. lluVi~ .inte~as, 

• ¿CuáJ~ SOJ;l:las infraes,tr!Icturas .e~*-n~ · . , : . -1~iren1:~tO.s.y :p~s:deS~? . 

• ¿Qué tmúiistarite· s~ en~ué~:er ~íio:de lbs.'. '.. .. <> .. ,I;1:I~~~~~~ci~~6n..fu~rte elSiti9? 
usuarios a· q~erjes ·~6idirigi~é;?··· ..... ' . ' .. ..0· ·i,Es lo suficiéiltémente estable el suelo? 

• ¿Qué tan cerca se encuentran las resid~ncias o ¿Cuál es el grosor, la textura, el drenaje y 
vecinas? · las características topográficas? 

• El proyecto po~~, resul~ en: • . ¿La. u~l~~~~ ~~I: sitio rcrqui~ de la . 

o ¿Despl~ie~tds'd~:~pqblaéi6ir" .. :. ~~~~,C~!~~~y.i;~.e:~~:·~~~:?~~:~~.,Jl~~.:~~~ta? 
(inmigrac'ión, emigración, o ' . : ¿Es~, 4¡sp.~~iti~~~dÍlf~acioll~ de agua y 
reasentaJnicmti?s)? .. .: .. :--.~;. :sAA~~~Át&o~.té~.@¡~"que.:coÍlSti:uirse? 

o ¿~ambios eil' la cultUrai o pérdidl de . , .¿Ex.isteo datbi¡:~ist6nC()s 'éri c~anto a la . 
. territorio de indígenas? pÍ'ecipimciórr.p'l.i~viÓfÍlétri~ los flujos de agua 

o ¿Acentuar desigualdades sooial~ (por . . ~uperficiit,l· y: I~ Có~di~~C?nes 4el clima? 
ejemplo, pebido al control ~e emp~~. · :' ~ : .. l;Se'puede:d"~i~~~~.~ens¡6nylacalidad 
industrialeS)?: .... '.::' .... '.' . . :~d~Jos.s.~s~d~.á:gua:sqb~mtri~? . 

o ¿Usos.~~.mp~ti~~.(~ inCluStrls+ : ,:: .. ;. :· · ¿Ex~~~:;~~t9~~~~rico~~.~~i~~~~ sobre 
~ersQ~ ~~'~~~~~~~~, ,~~t.r:~ ':~~~~;. ,.;: ':- ,.:: ·: :p~p~j~m;.tí~j~'~d.~~$U~ o.Qn~l~ió.nes . 
etc.) ~. CO~~C~Oli:~9C?~"~. o:~~ ·:v.iil~!~ ... ;} '.. . '. ,~4m1ti.Ciist :: .. :.: .' .. :~: .. :., . :. .. . .. ' .... 
entre los usos ~pll~os·y.1~·fiemt ;· .-.:~ .... ! . : .. : : ..... : .: . . . ... . :. 

atredédqr .. {P9"r~j~'mpJó~ .el'uS6. p.tóp~~o'·, .. : .. :., ... : . ~ .. ' . . .. : . 
eStá en conflicto:eon ·usos"'Q características .... f!'a"ifi.t;;lcjón',y piseño. 

cultursl~ o ~i~~~~~ a~~), <:~' '~: < ::~' , .. i~~I~ :;:~~ j~;.~~~#ihien~os ·de. . . : 
o . ¿~bl~maS··~;~~ ~~~~.~~Q~;.~~:.:, .::>: :,:~ .. ; ~Dífi~~i~~.~~#.t6j;(y·.p.~#l~Qs? ·.· . . 

agua, energ{a, leña; ma~~n~\les.y;o1;tO$": .... < : •.... : :lll di"-·¡ti ; ... , .¡. ~ o·": ":' . :. ' ;. . • . :.J.: .. :. .. . . 
. recursos y servicios táleS¡~mo:~ :.:: .. :.... . ..... ··4. . : ~~, ~;~~?~~~. ~e ~~~": c~ , . . ; . 

facilid9.des.Sl41narlas y. ~ti~po eiéétii6~.... .' .. :~ten~~. ~P~PI!.~~~ ~ ~~; ~lúJ:la.f. :el sitio? 
o ¿Una djsmhl1i~ión ~ mejorá·en i~,ciUi~d· .: .... . ·~Se .~~tp~:h;n.~~~daS de .p¡'o~ión contra· 

de v.ida.? " '.. . ' . ' . la :ero~lón't~as tn~dJl~j.ot:l~7,· : :. . 
.. ..." . l ' • 

o ¿Más.c0!lciencia de .l~:ÚQp~c~.a~ Q'n .. :. ti .. :¿S~·~::~~.~.pfO~~t~ ~u~~~.y ~s]~do, o 
ambiente)atudablet .: : .. ::-:::~" ~:., ;', : .:' ~: . ~.~ .:1 o':· ~-: :~:.~ .• ' .\~ :~~.~ctJllI" B~~~~·~~ ... y;'~tó~:s.~~~? · . 

• • -: •• ;. • " •• ~. ' . ' " ...... ' , ." ., • •••• " ,to •••• • : .. , :"" :' . · t .. ;-. °
0
'.1. J'''' . ' .' . . : .••. .. ' .. 

• ¿Qué tipos de:·am6i;m~ p~j·e ·.f¡otit:fiiÜi¡k·· .:: .: .. : .. :¿.Se~-.~~ij:~f.~~Il~:~t"',~·.:~.<: ,: . 
se encuentrarr~ ~I'área? : .::.: ,.. . :.; :: . :' ': .... ' . .. :, .. iri~~.sec1;Uldaria.o:as~cilida~}: . 

o ¿ExisÍe~ .eSPeci~~:q~~ ~~s~·~g1i~·.V~bJ" ' ... . . :i~é. e~~~~ ·~~~t~~ pO~ a~e?·<Por 
biológico, mei:J.iéinál;·cultulaJ,.lIistorico,'·. , ~Jeri1pl~, SI ,se: há de construir upa c~tera: 
social o comercial en esPeci~? ~ :.:.: ... . ' . nue~ en un ~.,?~ue, ¿I~ c~.fomt?~~ la 

. • . • . . : . .. taJa ilegal' y la caza furtiva)? ' . 
o ¿Cual es su unportanCI8. específica?· . . .. .' . . . . , . 
o ¿Podría el proyecto· causarles dafto? • ¿ Cuáles s~~ los ti~os. canti~des y fuentes de . 

. , . . los matenaIes de coDStruCCl(m? ¿De dónde 
• ¿El sitio en si posee valor cultural, provienen. los rruiferiál~? (por ejemplo~ . 

arqueológico. histórico· o social? . 'fanterás. Yaciniientos, tala dé bosques 

• . ¿Existen cualesquiera cuerpos de agua, áreaS 
de bosques, cuestas, pantanos u otros sitios . 

relativamente no degradados?) 

• ¿En dónde dormirán los trabajadores? ¿Qué 
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serándespl~dos? . ..: ... '- :' . .. , .,. . )ie~b.~, ·i#~cl~ciolles~. lluVi~ .inte~as, 

• ¿CuáJ~ SOJ;l:las infraes,tr!Icturas .e~*-n~ · . , : . -1~iren1:~tO.s.y :p~s:deS~? . 

• ¿Qué tmúiistarite· s~ en~ué~:er ~íio:de lbs.'. '.. .. <> .. ,I;1:I~~~~~~ci~~6n..fu~rte elSiti9? 
usuarios a· q~erjes ·~6idirigi~é;?··· ..... ' . ' .. ..0· ·i,Es lo suficiéiltémente estable el suelo? 

• ¿Qué tan cerca se encuentran las resid~ncias o ¿Cuál es el grosor, la textura, el drenaje y 
vecinas? · las características topográficas? 

• El proyecto po~~, resul~ en: • . ¿La. u~l~~~~ ~~I: sitio rcrqui~ de la . 
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o ¿Usos.~~.mp~ti~~.(~ inCluStrls+ : ,:: .. ;. :· · ¿Ex~~~:;~~t9~~~~rico~~.~~i~~~~ sobre 
~ersQ~ ~~'~~~~~~~~, ,~~t.r:~ ':~~~~;. ,.;: ':- ,.:: ·: :p~p~j~m;.tí~j~'~d.~~$U~ o.Qn~l~ió.nes . 
etc.) ~. CO~~C~Oli:~9C?~"~. o:~~ ·:v.iil~!~ ... ;} '.. . '. ,~4m1ti.Ciist :: .. :.: .' .. :~: .. :., . :. .. . .. ' .... 
entre los usos ~pll~os·y.1~·fiemt ;· .-.:~ .... ! . : .. : : ..... : .: . . . ... . :. 
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• • -: •• ;. • " •• ~. ' . ' " ...... ' , ." ., • •••• " ,to •••• • : .. , :"" :' . · t .. ;-. °
0
'.1. J'''' . ' .' . . : .••. .. ' .. 
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o ¿Cual es su unportanCI8. específica?· . . .. .' . . . . , . 
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. , . . los matenaIes de coDStruCCl(m? ¿De dónde 
• ¿El sitio en si posee valor cultural, provienen. los rruiferiál~? (por ejemplo~ . 

arqueológico. histórico· o social? . 'fanterás. Yaciniientos, tala dé bosques 

• . ¿Existen cualesquiera cuerpos de agua, áreaS 
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relativamente no degradados?) 

• ¿En dónde dormirán los trabajadores? ¿Qué 
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• 

.' 

tipos de suministro de agua, saneamiento y 
pr~porcionará para los trabaja40res? ¿Sé .han 

. tomado medidas para asegurar· que. éstos 
servicios se proporcionen en forma segura 
para el medio ainbi~nte? . . 

Si las instalaciones .para.el suminis~9 de agua 
y saneamiento se han ,dé constniir ¿ÍiaIi 'sido' . 

diseñad,as de acuerdo con el informe del. . 
sector de "Suministro de agua y saneamiento;' 
en I~ presentes gulf,is? '.. '. ' .. 

• 

'Construcción a Pequeña Éscala 

pesadós, ~c~ites, lubricantes, bat~rias, tinturas, 
.pegaÍlteS, solvente~, ácidos, etc.) disposición 
de ~jdlios sólidos se . 

Si se generarán aguas de enfriamiento, aguas 

de remojo, o aguas que cóntengan materiales 

. : . s~speQ~i4C?,s, mercuriol plom!l, detergentes n 

otros·.de Jos. Produ~~9s,que ~e ~~ : .. . 
meÍlcionádo':-etc.: "iincbiye el dis.eñó . 
elementos para su ~tal'niento, '. . 

• Si se han de C~)ll~.ir .in~cio.~~s pu:a,la : 
. atención' a'ia sahi(!.¿laS·cQrrient~s de:d.~eclios . 

se manejarán.de acuerdo con ~I 'informe del ' 

almacenamieqto y descatga según se describe . 

para'ciert~s ~tores ~n "Actividadés·cQn. 
. mi~(o.e~p1!~1IS y P.eqUtm8.$ .. empresas . 
(p.YMat·én laS' p~el1tes guías? . . 

sector "Desechos'de I~ at<mción a la sal.ud: .:' • ¿Qué clase de educ-aci6n en salud pública . 

generáción,:' DHlI!~jo, .tnj.taglien~o'y: . . 1 . . • ~cibirán.j~~ .~~j~~r~. de .Ia ~.nstr~cp,i6n? 

~ispo.~ición~. én.l~ pres~nt~'~{aSr . . . ..'. ' .... .. : ..... . . . 

• (por ejeiripl.~~ ¿e~rste ~ re~into. p~':éI- .' .,'. :. : ':..' : . . ' . (. '. ; '. . 
" '.' . rad Fas, :r!e: Cons·trucciótl 

almac~ri~~ento.ae d~echo~, ~n:lncli1e 9f . : :: , . ; '.' .: .. 

(si c;s rural), Íln Cspa~io p~ 'el '. ' : • ¡J)e dónde ptovel,lQrá la c:uadrilla.~e . 

encapsulamiento, un foso revestido ~e construcción? '¿Competlri e] programa de 

plástico! arcilla para enterrar en forma const:ruccióil c0!llas ~pocas l?cales de.. '. 

segura?) ¿Cóin~ .se ha de .d~oner el agua gris. .'. : .recol~i.ón de cO$ecb.as? ". . 

proveniente. del bailo y del)avado de.ropa· de, : Q" . i '-:·ti'··: .;~:~~;;. "d' .: .. ' " ". " :' :ó' .. d~l"'áre' 'd 

cama; etc.? ¿Q~é.s·ist~:s~ PrOpo~~jQní~~á? · · : ~.: .:~ , ,~r;'~ ... ~~~~· .. ~5pr~~~~ . "I, . ':' .... !1Y e 

I d· "6 d d "h " h" '- '" . ' . :·.construcctón·se'Jlevarán .. a:·cabO?¿Se,llevarán 
para a ISPOSICl n .e· .es~.G Q$ • . ~p;1~Qs. eo;: . .. . : bo·· ··<·d· · ·· · ' ·ij···· ··6· · ~':· ·;·::·· ·-:··· ··:6··· ···· · ·1· ··:ó"· 

ro I . '. '. .. ,.,. .. . ' .. ,' . ····:d ;b'd' .... . : .. '" ,· .a ca · ... ~9 . CI Jh· .~~v~. n, .. ruv.e ~Cl n, 

nna
l 

ta lqude1!l~~?~n'J~~?~:J.~ 'I~"~~' ' .. : '.>.. jirilp' i-.ft¡··Téiiebo· ... ;·(rséeamiento·'departúuÍoso · 

Para a sa u ¿\ji.:Jmo·se:Surtllnl..,u_~~ ~ • agua· . ' :. ". . .~ ......... '. .. ... . ... . . . . ' 
. . . " .. : : .,' ~,. . "' : . .. .. '. humedaJes~ . . . . . . 

a]as instalacjori.~et:1'fol1Da·t~l.qu~ se . ' ." .!'.. . .. .' :'. ~ :. ' . .. : ... . .. ' . . 

minimiqe eI.ri~~go:·d~.co~~i~l1C?ióp·.~ ~Q$ . . .•. . . ¿~.ó~tI:~e .di~pqn~rá de los mat~riaJ~ de 

pacientes y a las coml,Jnid~des é.le~1 . . . desecho o .~cOinbros de la constnlcción o 

S
o I • stal:: . •. . . .. .......i_ 'du ' . . . demolición? . 

• I as ID aClones· geneuluuI TeSI os· . . ' . . 

sólidos, ¿incluye.er. ~i~ei'tC?·: lo.~·.esPllc;~~ y: . ... . '.. ¿C(j~~. ~~;~Qrquin y. almacen~ lo~ 

• 

caracterfS#cas p~·la.sep~¡6~d~J~~ .. .... : . ~~at~~·~itio?~ .. ,:,' . " : :... .. . 

reciclab.lés y l~s..~~s~ij~s.:o*~~.~~~~ é~:¡~ " .. \:.' . . ' ti ' .':. ·¿Qti~~ate~át~.~~có~:se·util~·d~te· 

fue.nte tal ~mo s~ d~n~ .. ~· ~1 ·I~u~neJ.o de : ' . . 13·é~~$:U~i~~? ~xiste~ ·susti~tos .que no 

res~duos.s6b~os a.p~ c;le ~stá1acI.on~, . ' semlJóxicos? ¿Se;han establécic;lo medi~~ 
reSidenciales, co~erclales ~ mdustriales en para aSegurar que se Jl.agaI.a diSposic~ón de 

las presentes guías? '. los materiales tó,qcos e~ forma apropiada?· 

Si se han de producir químicos peligrosos, 
desechos radioactivos u oq-os"tipos~: .. .. 

materiales peligrosos ¿iacl~e el di~e.ño .J~. 
instalaciones apropiadaS para el . .' . 
aJmacen~ientQ; manejo y disposición tal 
como se d~cribé para alguno~ sectores e~ 
"Actividades con mic~mp~'y pequeftas 
·empresas (pYME)" en las presentO$ guías?· 
(Estos materiales incluirían los metales 

• ¿Que ~e~¡(las ~Sten p.~ inqni~oréar los 
~inp~.s amQi~~taIes y. p~ cumplir cop las 

. guías ~bien~~~ ' '. . . . 
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·Guía Ambiental para Actividades de' Desarrollo ea LAC 

" 

Aspectos de Mitigación y Monltoreo Ambiental 
. '. Tabla 1: Aspectos de Mitigación y Monitoreo Ambien(afpara asuntos relacionados cón la c;onstrucción . de proyectos de desarrollo 

lsunt~ o aspf!cto de. I Impactó. 
cUvldad La actIVidad podrlé r _ ._ : 

.. ' 

itJo ocupado j; utilizado por 
sldentes Iocá1es 

vlendas ubicadas cerca ',. 

slUo posee Importancia 
stOrlca, cultural o social 
Uo diflcn para que los 
luarica. fl quienes está 
rlgldo lo .puedan acceder . 
ublda o bajada empinada, 
,Icaclón 

sitio requerirla mejoras en 
s carreteras o.la . 
mstrucclón dé' una carretera 
Jeva ' .. .., 
;onsúltese laIJ1blén 
:arreteras Rui'áles· en las 
'8Sentes gulas) 

D~plazar a los residentes sin UWl8nOBO. 
tierras de los agricultores, pastores, re~lectores 

• La Instalación yl o la construcción podrfa molestar a los vecinos, creando ruido y polvo 

.• Ofender a la población local; dai'l~r el tejido social local . 

• No utilizarse o subutillzarse 

• Causar uno o más Impactos ambientales . 
· adversos tlplcos de las carreteras, Incluso 

erosión, cambio en el nivel freátlco, o 
proporcionar acceso para actividades Ilegales de 

. 'T'lnerfa, ~Ia o caza furtiva 

f!J¡tlgaf;l9n9$~s.e .~P.Ilt.;~I1.a. ~a' ~B.e· del proyeqtQ,que ~é' especi(ic~; .$e~f'Cc¡61j'dél;$.!tjQJ$.SJO~I~n.iff.if!J·~(~n,'y Qfse..no.'ff&D)~·.Con$fn!c#~n .(CJ, 'u 
:" .. :- : '.:' ..' . 

slUo altemo (SS). SI esto no fuese posible,: . . Proporcionar tierra yl o alojamiento eqi.J1valente o compensación monetaria 
slAmnm y cuando estos sean aceptados voluntariamente y sin . 

• Construir tan lejos como sea posible de los vecinos (SS) 
• Concentrar los tipOs de trabajo más ruidosos y tomar medidas para minimizar el polv.o en cuanto sea posible (C) 
• Humedecer la tierra si hay agua en abundancia y/o dejar la cubierta natural Intacta durante 'el mayor tiempo que esto sea posible (C) 
• Aislar la Instalación con árboles o cercas para controlar el ruido 
• Encontrar algún slUo altemo (SS) 

• Encontrar sitio áltemo o encontrar alguna forma de facilitar el acceso, por ejemplo, proporcionar un servJcJo de transporte en coches o bicicleta a la cllnlca de salud (SS) (O&M) 

• Encontrar slUo altemo. Evaluar si un sendero peatonal serIa suficiente (SS) (O&M) 
• Seguir las gulas de d1sel'lo, construcción y operación y mantenimiento que se describen en ·Carreteras Rurales· y los recursos que se detallan 

en el mismo 
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.Aspectos de Mitigación y Monitoreo Ambiental 

Tabla 1: Aspectos de Mitigación y Monitoreo Ambie~~a¡-para asuntos relacionados cón la c;onsfrucción . de proyectos de desarrollo 

lsuntq o asp~cto de. . Impactó. 
ctivldad La actIVidad podrfa ~. '. : 

.. ' 0" ' , :":; • 

' . ' . ' "1°:";"" ". ~. . ; : i . ' 

.. ··Mltig~:(ii~iI :·" . · ... ::" . ., (., .::. . . .:. .. ' . tJ~t~;: i.:ás. f!Ji¡¡gs"f;19n~si~~ .~P.n~~¡a. 's' ~s.e· del proyec;tQ;que ~é' éspecinc~; : ... < . ;: ... $e'~~/6~: p'~I§!J.if($.~~¡:;f,I~~U,!,~i1~{~~;1. Pisti..IJ~·.(f'&D)~ .. Gon$fn!c~~n .(~), 'u . :":.' : OR..eT8~16(1'*Manten7m/entoI.o.&Ml:. " ..... ' ..... :.' ;. . . ,.'. '.. . o ' • 

., 

elección del Sitio (SS) 0- o o . 
0 0 - _o .. 

0 0 itlo oCUpado j; utilizado por D~plazar a los residentes sIn titularidad. o reaucir las J:ncontrar un sitio alterno (SS). SI esto no fuese posible,: . sldentes locá1es tierras de los agricultores, pastores, re~lectores . Proporcionar tierra yl o alojamiento eqi.J1valente o compensaciÓn mon~tarta Justa, siempre y cuando estos sean aceptados voluntariamente y sin coacción (SS) v\endas ubicadas cerca • La Instalación y/o la construcción podrfa molestar • Construir tan lejos como sea posible de los vecinos (SS) 
',. 

a \os vecinos, creando ruido y polvo • Concentrar los tipOs de trabajo más ruidosos y tomar medidas para . . 
minimizar el po~o en cuanto sea posible (C) 

• Humedecer la tierra sI hay agua en abundancia y/o dejar la cubierta natural Intacta durante ·el mayor tiempo que esto sea posible (C) 
• Aislar la Instalación con érboles o cercas pára controlar el ruido (P&D) slUo posee Importancia . • Ofender a la población local; dall~r el tejido social • Encontrar a1gl1n sitio a1temo (SS) stórlca, cultural o social local . . . 

Uo diflcn pare que los • No utilizarse o subutillzarse • Encontrar sitio á1temo o encontrar alguna forma de facilitar el acceso, por iuarloso ¡l quIenes está ejemplo, proporcionar un servicio de transporte en coches o bicicleta a la r1gldo lo.puedan acceder. cUnlca de salud (SS) (O&M) ublda o bajada empinada, 
)I~clón lejana) .. 
sitio requerirla mejoras. en • Causar uno o más Impactos ambientales . • Encontrar sitio aRemo. Evaluar si un sendero peatonal serIa suficiente s carreteras Ó!<la adversos tlplcos de las carreteras. Incluso (SS) (O&M) mstrucclón dé' una carretera erosión, cambio en el nlvel hético, o • Seguir las gulas de disel'lo, construcción y operación y mantenimiento Jeva . '.'t proporcionar acceso para actividades Ilegales de que se describen en ·Carreteras Rurales· y los recursos que se detallan :onsúltese taq¡blén . rplnerfa, tala o caza furtiva en el mismo :arreteras Rurales· en las 

'&Sentas gulas) 
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Asunto o a~pecto de I Impacto 
. actividad . . L~ actividad poclrla ••• 

El' sitio contiene el hábitat de . 
Importantes ecosl~temas, . 
.anlmales o plantas 

El sillo posee Importantes 
caracterfstlcas de paisaJe, 
arqueologfa o historia 

El slllo es un pantano o 
colinda con un cUerpo de 
agua · 

• Destrulr'o causarle da/'\o a eCosistemas de '. 
Importancla·ecológlca.:cultural o económica y~ o 
ecosistemas de plantas o animales 

• Destruir o causartes dafto a slllos con valor de 
recursos 8)<Cepclonales. . 

• Destruir o causartes dano a ecosistemas y 
organismos valiosos y sensibles 

Guía Ambiental dI! USAID. Buró de Latinoamérica y el Caribe 

Canstrucción-.a Pequeña Escala 

Mitigación 
Nota: Las mitigaciones se aplican a la fase del proyecto que se especifica: 
S~{ección del Sitio (SS); PlaniÍicsclt¡n y Diseño (P&D), Construcción (e), u 

Mantenimiento 

• I;:ncontrar sitio alterno. De no ser pOsible: (SS) 
.. o Dlseftar la Instalación en· forma tal que produzca el menor Impacto 

(P&D) '. '. 
O MinimIzar la alteración de la flora nallva durante la construcción (P&D) 

(e) . 

o Retlllll'. sIn destruir, las plantas grandes y la cubierta de ~ésped en 
.. cuanto sea posible (C) . '. . . 

O 'Sembrar nuevamente las plantas recuperadas y demás flora del 
. ~Coslstema local después de la. construcción (e). . 

• Encontrar sItio alterno. Si estO no fuese posIble: (SS) 
o' Dlseftar la Instalación en foima tal que produzca eJ menor Impacto 

(P&D) " . . 
o MinImizar la alteración del sItio durante la construccIón (P&D) (C) . 
-o Retirar los artefactos Importantes en cuanto sea posIble (e)' 
o Proporcionar Incentivos a los trabajadores por el descubrimiento y la 

remoción segu~ de elementos arqueológicos o paleontológicos. (SS) 
(e) 

• EncOntrar sitio alterno. Los ecosistemas de los pantanos y riberanos son . 
extremadamente sensibles. Los pantanos proporcionan servicios 
ambientales Importantes, tales como el filtrado de toxinas y nutrientes de 

. las agues de escorreoU~. (SS). SI no hay altematlva: . 
: o Ubicar la instalación tan lejos como sea posible del cuerpo de agua! el 

pantano y minimizar la cantidad de pantano que se destruya con la 
Instal.aclón yen razón de .Ies acll,!,idades de construcción (SS) (P~D) 

• Volver a sembrar vegetación tari pronto como sea posible. (e) 
. • SI la Instalación ha de 'Inclulr instalaciones de saneamiento, encontrar 

sitio alterno (SS) 
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Asunto o a$pecto de Impacto 
'actividad . L~ actividad poclr/a ••• 

" , . . . '. 

Construcción',a Pequeña Escala 

Mitigación 
Nota: Las mitigaciones se apOcan a la fase del proyecto que se especifica: 
SfJ(ección del Sitio (SS); Planlficacl{¡n y Diseño (P&D), Construcción (e), u 
ppers:p/91J r Manteri~tr'ie1Jto (q&M), ' 

;'Selección del Sitio (SS) - _ --

El' sitio contiene el hábitat de 
Importantes ecosistemas, ' 
,animales o plantas 

El sitio posee Importantes 
caracterfstlcas de paisaJe, 
arqueologfa o historia 

El sitio es un pantano o 
colinda con un cuerpo de 
agua , 

• Destrulr'o causarle da/'\o a ecOsistemas de " 
Importancla'ecológlca,'-cultural o económica y~ o 
ecosistemas de plantas o animales 

• Destruir o causartes dal'\o a sitios con valor de 
recursos 9)(Cepclonales 

• Destruir o causartes dano a ecosistemas y 
organismos valiosos y sensibles 

Guia Ambiental dI! USAID. Buró de Latinoamérica y el Caribe 

• encontrar sitio alterno. De no ser pOsible: (SS) 
.. o Dlseftar la Instalación en, forma tal que produzca el menor Impacto 

(P&D) ,' , .. ' , 

O MinImizar la alteración ~e la flora nativa durante la construcción (P&D) 
(e) 

o Rellflll', sin destruir, las plantas grandes y la cubierta de C;ésped en 
-' cuanto sea posible (C) _ ' , ' , 

O 'Sembrar nuevamente las plantas recuperadas y demás flora del 
, ~Coslstema local después de la,construcclón (e)- ' 

• Encontrar sItio alterno. Si estO no fuese posible: (SS) . ' 
O' Dlseftar la Instalación en foima tal que produzca eJ menor Impacto 

(P&D) " 
o Minimizar la alteración del sitio durante la construcción (P&D) (C) , 
-o Retirar los artefactos Importantes en cuanto sea posible (e)' 
o Proporcionar Incentivos a los trabajadores por el descubrimiento y la 

remoción segu~ de elementos arqueológicos o paleontológicos. (SS) 
(e) 

• EncOntrar sitio alterno. Los ecosistemas de los pantanos y riberanos son -
extremadamente sensibles. Los pantanos proporcionan servicios 
ambientales Importantes, tales como el filtrado de toxinas y nutrientes de 

, las agues de escorrenU~. (SS). SI no hay alternativa: -
: O Ubicar la instalación tan lejos como sea posible del cuerpo de agua! el 

pantano y minimizar la cantidad de pantano que se destruya con la 
Instalación yen razón de _las actividades de construcción (SS) (P&D) 

• Volver a' sembrar vegetación tan pro-nto como sea posible, (C) , 

. • SI la Instalación ha de 'IncluIr instalaciones de saneamiento, encontrar 
sitio alterno (SS) 
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Guía Ambiental para Act'ividades,de Desarrollo en LAC 

sunto o aspecto de I Impacto 
ctivldad La actividad podrla ••• " 

sitio tiene una pendiente 
)nunclada 

~rea es muy boscosa 
'-~ 

10 propenso a Inundarse 

'.: : 
,~ 

'!: 

• Causar erosión y danos a los ecosistemas 
terrestres y acuáticos durante la cónstrucdón o ~I 
uso 

• Degradar el bosque. Contribuir al potencial de 
Inundación ' 

• Destrucción del sitio. 
• Someter a los trabajadores o habitantes al riesgo 

de lesiones o de muerte 
,. Causar danos ambientales en razón de la 

liberación accidental de materiales tóxicos, 
Infecciosos o de otra forma nocivos, durante las 
Inundaciones. 

• Contaminar el agu~ potable 

Mitigación 
Nota: Las mitigaciones ss'aplican a la fase del proyecto que. se especlñca: Selección del Sitio (SS); Planific;aclón y Diseño (P&D), Construcción (e), u Operación y, Manteniinfe(!to (08!.d) , ' ' 

,. Encontrar sitio altemQ (SS). SI esto no fueSe posible: 
, o' Dlseftar las Instalaclones'y apOcar prácticas de ,construcción que 

minimicen el riesgo, por ejemplo, la utilización de balas de heno para 
C9ntrolar la erosión durante la construcción. Ponerle especial atención a la erosIón pOtencial y a la reorientacl6n de los flujos dé agua durante 
el dlsefto y la construccl6n (C) (SS) (P&D) 

• Volver a sembrar vegeta~lón tan pronto como sea posible (C) 
• Mantener las caracferfstfcas de'dlsefto (O&M) 
• Encontrar sitio alterno si se trata de un área de bosque antiguo o de bosque relativamente no degradado (SS)'. sr eso no fuese posible: 

o Dlseftar en forma tal que se mlnlm,lqe el nClmero de árboles que se tenga,-. que talar (P&D) , 
• Evitar la destrucción de jrboles poco co~unes o singulares. : ' 
• Consultar con la población local acerca del uso corriente de los tlrboles y ', sus preferencias en cuanto a 'la preservación 
• E~ntrar sitio alterno, o dlsenar las Instalaciones en forma tal que quede elevada por encima ~el nivel de las Inundaciones, da ser posIble (SS) 
• Dlsenar las Instalaciones en forma tal,que se minimice el riesgo, por ejemplo, dlsenaria con la pendiente' y el drenaje apropiados (O&M) 
• ~vltar la conalrucclón de Instalaciones de saneamiento u otras que utilicen y almacenen ~lch08 materiales en lol[' sitios que estén propensos Inundarse (SS). SI esto no fuese posible: 

O Dlseftar el Area de almacenamIento en forma tal que los materiales peligrosos se encuentran por encima de la superficie yl o en 
recipientes Impermeables, con tapas selladas que se mantengan cerradas. Asegurarse que los operadores de la Instala~ón cumplan , ~n estas prácticas (P&D)(O&M) 

o ' E1e9lr opciones de saneamiento en seco, tales como los Inodoros de deshidratación, en lugar de los d~ slste~a hCJmedo, tales como pozos ' " sépticos o lagunas de' retención .- - _. , 

" 

2--8 Gula Ambiental de USAID. Buró de Latinoamérica y el CarIbe 

Guía Ambiental para Actividades, de Desarrollo en LAC 

sunto o aspecto de Impacto Mitigación ctivldad La actividad podrla ••• " Nota: Las mitigaciones s8'aplican a la fase del proyecto que. se especJfica: Selección del Sitio (SS); Planific;aclón y Diseño (P&D), Construcción (e), u Oper8ci6~ 11 Manteniinfe'!,to (O&ML:,' , , " , , lección del Sitio (SS) " , ' ',' - - - " -'-- :'- .:. ." . - : -
sitio tiene una pendiente 
)nunclada 

érea es muy boscosa 
'.='-

10 propenso 8 Inundarse 

,~ 
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+ Causar eroslOil y danos a los ecOsistemas 
terrestres y acuáticos durante la cÓllstrucdón o ~I 
uso 

• Degradar el bosque., Contribuir al potencial de 
Inundación 

• Destruccl6n del sitio. 
• Someter a los trabajadores o habitantes al riesgo 

de lesiones o de muerte 
,. Causar danos ambientales en razón de la 

liberación accidental de materiales tOxlcos, 
Infecciosos o de otra forma nocivos, durantQ las 
Inundaciones. 

• Contaminar el agua po~ble 

,+ Encontrar sitio altemQ (SS). SI esto no fueSe posible: ' 
, o ' Dlseftar las Instalaclon~s'y apOcar prácticas de,construcclón que 

minimicen el rI,esgo, por ejemplo, la utilización de balas de heno para 
C<;lntrolar la erosión durante la construcción. Ponerle especial atención a la erosión pOtencial y a la reorlentaclón de los flujos dé agua durante el diseno y la construcción (O) (SS) (P&D) 

• Volver a sembrar vegeta~lón tan pronto como sea posible (C) 
• Mantener: las caracteristlcas de'dlseno (O&M) 
• Encontrar sitio alterno si se trata de un área de bosque antiguo o de bosque relativamente no degradado (SS)'. sr eso no fuese posible: 

o Dlseftar en forma tal que se mlnlmlqe el n(¡mero de ~rboles que se tengan que telar (P&D) , 
• Evitar la destruccl6n de érboles poco co~unes o singulares. : ' 
• Consultar con la poblacl6n local acerca del uso corriente de los érboles y'. sus preferen~as en cuanto a-la prese~acl6n (SS) (P&P) (C) , 
• Erlcontrar sitio alterne, o dlsenar las Instalaciones en forma tal que quede elevada por encima del nivel de las Inundaciones, de ser pos~le (SS) 
• Dlsenar las Instalaciones en forma tal ,que se minimice el riesgo, por ejemplo. dlsenarla con la pendiente' y el drenaje apropiados (O&M) 
• Evitar la construcción de instalaciones de saneamiento u otras que utilicen .¡ almacenen ~Ichos materiales en 101[> sItios que estén propensos Inundarse (SS). SI esto no fuese posible: , 

Q Dlset\ar el Area de almacenamIento en forma tal que los materiales , , peligrosos se encuentren por encIma de la superficie yl o en 
recipientes Impermeables, con tapas selladas que se mantengan 
cerradas. Asegurarse que los operadores de la Instalal?lón cumplan , con estas préctlcas (P&D)(O&M) : 

o 'Éle9lr opciones de saneamiento en seco. tales como los Inodoros de deshidratación, en lugar de Jos df¡l slste~a hCJmedo, tales como pozos ' " sépticos o lagUnas de- retención (P&D) 

" 
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Asunto o asp.ecto de I Impacto 
actividad . La actividad podrfa ••• 

El área yl o el sitio son 
prop~nsos a los derrumbes . 

El área puede sufrir 
tormentas, terremotos 

• Destrucción del sitio. 
• Someter a los trabajadores ó habitantes al riesgo' 

de lesiones o de muérte 

• Causar danos ambientales en razón de la . 
liberación accidental de materiales tóxicos, 
Infecciosos o de .otra forma nocivos, por causa de 
los derrumbes. . . . 

t Conta~nar el ~gua pota~.le 

• Destrucción del sitio. 
• Someter a los trabajadores o habitantes al rfes"go 

de lesiones o de muerte 
+ Causar danos ambientaleS yl ci contaminar el .: 

agua potable debido a la liberación accidental de 
materiales tóxicos, Infecciosos o de otra forma 
nocivos 

. GulaAmblental de USAII:)! Buró de Latlnoamérl~a y el ~aribe 

Construcción 'a Pequeña Escala 

Mitigación . 
Nota: Las mitigaciones se aplican a la fase di# proyecto que se especifica: 

Selecci61J del Sitio (SS); Planlñcaci.6n yDlseifo (P&D), Construcc/ó(l (C), u 

'OperaCión Y;Mantenlm/ento (O&MJ . 

• Enéontrar un sitio alterno en tierra flime y.estable. SI.esto no fuese 

posible,: (SS) . :.. . '.' 

.. Diseñar la Instalaci(ln. en forma tal que' se minimice el riesgo, por ejemplo, 

sembrar árboles alrededor de toda la Instalación «P&O) 

. • Preservar Ia~ caracterrsti~s. de diseño (O&M) . 

• Evitar la construcción d~ Instalaciones de saneamiento ú.otras que 

utlncen y almácenen materiales 'peRgrbsos o blopellgrosos en sitios 

propensos a los derrumbes (SS). SI esto no fuese posIble: 

+ Dlsenar el área dealm~enamiento en forma tal que.los materiales 

· peligrosos se elmacenen en reclpi,entes dW'aderos y a prueba de 

· derrames con tapas seDantes, y que estas se· mantengan cerradas 

(~&D)(O&Ml . . . 

+ Elegir opciones de saneamIento en seco, tales éomo los Inodoros de 

deshIdratación, en lugar de los dé sistema hClmedo, o como los pozos 

· . séptlcos.o lagunas de retención 

• Diseñar la Instalación· para mInimizar el riesgo, par ejemplo, an áreas 

'. propeÍlSas a los ~rremotos, conStruir estructuras can armazón de 
madera en vez de concreto.o ladrillo (P&D) . . . 

. •. Preservar las caracterrstlcas de disef\o (O&M) . 

• Utilizar materiales apropIados para el clima (por ejemplo, estuco en vez 

de a~obe en áreas en las que suele nover profusamente) (P&D) (C) 

. + Dlsef\ar las áreas de almacenamiento en forma tal que los materiales 

pe8grosos se' encUentren por encima de la superficie yl o en recipientes 

Impermeables. ASegurarse de que los operadores de las Instalaciones . 

cumplan con estas p~ctlcas (P&D)(O&M) 

• elegir opciones' de s~~amlento en seco, tales como los Inodoros de 

deshidratación, en lugar de los de slslama húmedo, tales como los pozos 

sépticos o lagunas de retención (P&D) (P&O)' . 
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Construcción 'a Pequeña Escala 

Asunto o asp.ecto de Impacto MitJgac/ón . 

actividad La actividad podrfa ••• Nota: Las mitigaciones se aplican a la fase d~ proyecto que se especifica: 

. . Selecciól) del SItio (SS); Planlficafi.ón y Dlseffo (P&D), Construcción (e), u 

. . ' , . 'qpe~,~ y.;MBnt~/t7?/entq {O&MJ , , . . . ' 

elección del Sitio (SS) , " : _ ' , _ c -, - " ¡ ,-

El área yl o el sitio son 
prop~nsos a los derrumbes . 

• Destrucción del sitio. 
• Someter a los trabajadores ó habitantes al riesgo' 

de lesiones o de muerte 

• Causar danos ambientales en razón de la ' 
Ilberacl6n accidental de materiales tóxicos, 
Infecciosos o de ,otra forma nocivos, por causa de 
los derrumbes. ' 

, . 
• Conta~nar el ~gua pota~le 

• Enéonlrllr un sitio alterno en tierra flime y,estable. SI ,esto no fuese 

posible,: (SS) . : . , . '.' 

• Dlsenar la Instalaci~n, en forma tal que' se minimice el riesgo, por ejemplo, 

semorar árboles alrededor de toda la Instalacl6n «P&O) 

. • Preservar la~ caracterrsiJ~s . de dlseflo (O&M) , 

• Evitar la construcción d~ Instalaciones de saneamiento ú,otras que 

utilicen y almacenen materiales 'peRgrosos o blopellgrosos en sitios 

propensos a los derrumbes (SS). SI esto no fuese posible: 

• Dlsenar el área dealni~cenamlento en forma tal queJos materiales 

, peligrosos se almacenen en reclpl~ntes duraderos y a prueba de 

, derrames con tapas seDantes, y que estas se' mantengan cerradas 

(~&OXO&M>., , 

• Elegir opciones de saneamiento en seco, tales Como los Inodoros de 

deshidratación, en lugar de los dé sistema hOmado, o como los pozos 

· ,~éptlcos ,o lagul'!as de retención ,<P&O) 

Planificación y Diseño " - -' 

El área puede sufrir 
tormentas, terremotos 

• Destrucción del sitio. 
• Someter a los trabajadores o habitantes al rieSgo 

de lesiones o de muerte 
+ Causar danos ambientaleS yl o contaminar el ': 

agua potable debido a la IIbemclón accidental de 
materiales t6xicos, infecciosos o de otra forma 
nocivos 

. Gula ,Ambiental de USAIQ! Buró de Latlnoamérl~a y el ~aribe 

• Dlsenar la Instalación, para minimizar el rI~o, pOr ejemplo, en áreas 

. propensas a los ~rremotos, conStruir estructuras cOn armazón de 
· madera en vez de concreto,o ladrillo (P&D) . . . 

, .-Preservar las caractarfstlcas de diseno (O&M) . 

• Utilizar materiales apropiados para el clima (por ejemplo, estuco en vez 

de adobe en Areas en las que suele nover profusamente) (P&D) (e) 

, • Dlsenar las Araas de almacenamiento en forma tal que los materiales 

peRgrosos se' encUentren por encima de la superficie yl o en recipientes 

Impenneables. ASegurarse de que los operadores de las Instalaciones ' 

cumplan con estas p~ctIcas (P&D)(O&M) 

• Eleglropclones'de s~rl4;tamlento en seco, tales como los Inodoros de 

deshidratación, en lugar de los de sistema húmedo, tales como los pozos 

sépticos o lagunas de retención (P&O) (P&D)' , 
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Guía Ambiental para Actividades de Desarrollo en LAC 

sunto o aspecto de I Impacto 
,:tividad La actividad podrfa ••• 

Instalación posee o 
:Iulrá una mejora al 
ministro de agua 
(rvase consultar también 
umlnlstro de agua y 
neamlento8 en las 
lsenles guras)' 

Instalación es o tendrá 
a mejora en cuanto al 
neamlento 
'rvase consultar también 
Jmlnlstro de Agua y 
neamlento en las 
Isentes gulas) 

• . .. .. r~ 

. .. -. . i ' .. . .. .. 
· ~·~·.t:';· ~'. 

• Agotar los recursos de aguas subterráneas yl o 
superficiales y dal'lar los ecosistemas 1014lles o 

. afectar las comunidades aguas abajo! o a un nivel 
mas bajo. 

• Envenenar a los usuarios con contaminantes 
naturales o qurmlcos, tales como el arsénico 

• Diseminar enfermedades con contaminantes 
.. patógenos 
• Causar la contaminación de las aguas 

subterráneas . 
• El vertlml~nto de aguas residuales no tratadas o .. •• tratadas Insuficientemente que: 

.• Contar:nlnen el agua potable (subterránea y de 
superfl~le) 

• Propague enfermedades 
• Degrade Jos ecOsistemas acuéUcos 

Mitigación 
Nota: Las mitigaciones se aplican a la fase del proyecto que se especifica: Selección ,!el Sitio (SS); P/~nifÍ,c8~ión y Dl:¡eno (P&DJ, Construcción (e), u 

• Determinar el rendimiento seguro y establecer un sistema pare regular SU uso (P&D) (O&M) . 
• Efectuar pruebas a la calidad estacional del agua y examlnár los datos históricos del agua antes de construir las Instalaciones (SS) (P&D) 
• Incorporar la' ublca~16n, laá caracteristJcas de dlsef\o y las practlcas de operación y mantenhnlento que.mlnlmlcen los Impactos ambientales que se describen en ·Sumlnlstro de agua y saneamlento8 en las presentes guras. Incluir prácticas ~Ies como las de la participación comunitaria, pf'!lclos de acuerdo con el servicio, evitar que el gan~do paste cerca a la fuente de agua, etc. (SS) (P&D) (C) (O&M) ' . 
• No ubique el sitio en pantanos o cerca a arroyos, rios, lagos o aljibes (SS) . . 
• De ser posible, no ublque:el sitio aguas o pendiente arriba de una fuente de agua potable como un aljibe (SS) . 
• No ubique el slUD en donde el nivel freátlco sea alto o en donde la geologla subyacente haga que sea probable la contaminación de las aguas subterráneas. A1tematlvamente, escoja opciones de saneamiento en seco, tales como Jos Inodoros de deshidratación en una cémara sellada; en lugar de los de sistema híJmedo, o corno pozos sépticos o lagunas de retención (SS) (P&D) 
• Incorpore caracteristlcas de dlsel'lo, programas de comercialización educaUva/ social, práctlcas de construcción, operación y mantenimiento que se describen en ·Sumlnlstro de agua y saneamiento- en las 

presentes gulas y Jos recursos que se enumeran en el mismo, taleS como la partlclpaclón comunitaria, la promoción de saneamiento que se 
enfoque en lás mujeres y los niños, el uso de sistemas apropiados de tratamiento naturales, etc. (SS) (P&D) (C) (O&M) 
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Guía Ambiental para Actividades de Desarrollo en LAG 

sunto o aspecto de Impacto Mitigación ,:tividad La actividad podrfa ••• Nota: Las m.ltlg.ac/ones se ap11c.an fJ la fase del proyecto que se especifica: Selección t:!e! Sitio (SS); Pf~nifi.c8~ión y D;$el'lo lP&D), Construcción (e), u '. C?Pe.f!lq!.~~·y Mantenimiento {qt~ML .. : .. .. " . . ' . '.. .' anificación y Diseño . , .... . - . . .. - . .:: _. - - ., .:..... .... 
Instalacl6n posee o 
:Iulrá una mejora al 
ministro de agua 
(rvase consultar también 
umlnlstro de agua y 
neamlento- en las 
lsenles guras)' 

Instalación es o tendrá 
a mejora en cuanto al 
neamlento 
'rvasa consultar también 
Jmlnlstro de Agua y 
neamlento en las 
Isentes gulas) 

_ , .. . ' r~ 
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• Agotar los recursos de aguas subterráneas yl o 
superficiales y dallar los ecosistemas locales o 

. afectar las comunidades aguas abajoJ o a un nivel 
mas bajo. 

• Envenenar a los usuarios con contaminantes 
naturales o qurmlcos, tales como el arsénico 

• Diseminar enfermedades con contaminantes 
.. patógenos 
• Causar la contaminacl6n de las aguas 

subterráneas . 
• El vertlml!!nto de aguas residuales no tratadas o . . • tratadas Insuficientemente que: 

. • Con~lnen el agua potable (subterránea y de 
superfl~le) 

• Propague enfermedades 
• Degrade los ecOsistemas acuéUcos 

• Determlnár el rendimiento seguro y establecer un sistema para regular SU uso (P&D) (O&M) . 
• Efectuar pruebas a la calidad estacional del agua y examlTlár los datos históricos del agua antes de construir las Instalaciones (SS) (P&D) 
+ Incorporar la' ublca(:16n, las' caracteristJcas de diseno y las pr4ct1cas de operacl6n y mantenimiento que.mlnlmlcen Jos Impactos ambientales que se describen en ·Sumlnlstro de agua y saneamiento- en las presentes gulas. Incluir prácticas ~Ies como Jas de la participación comunitaria, pf!tclos de acuerdo con el servicio, evitar que el gan~do paste cerca a la fuente de agua, etc. (SS) (P&D) (C) (O&M) '. 
• No ubique el sitio en pantanos o cerca a arroyos, rios, lagos o aljibes (SS) .. 
• De ser posible, no ublque:el sitio aguas o pendiente arriba de una fuente de agua potable como un aljibe (SS) . 
• No ubique el sitio en donde el nivel freétlco sea alto o en donde la geolO9la subyacente haga que sea probable la contamlnacl6n de las aguas subterráneas. Alternativamente, escoja opciones de saneamiento en seco, tales como Jos Inodoros de deshldratacl6n en una cámara sellada; en lugar de los de sistema hÍlmedo, o como pozos sépticos o lagunas de retencl6n (SS) (P&D) 
• Incorpore caracteristlcas de diseno, programas de comercialización educatival social, prácticas de construccl6n, operacl6n y mantenimiento que se describen en ·Sumlnlstro de agua y saneamiento- en las 

presentes gulas y los recursos que se enumeran en el mismo, taleS como la partlclpacl6n comunitaria, la promoci6n de saneamiento que se 
enfoque en lás mujeres y Jos niños, el uso de sistemas apropiadOS de tratamiento naturales, etc. (SS) (P&D) (e) (O&M) 
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Asunto o aspecto de I Impacto 
actividad , La actividad pt;Xlrfa • ' •• 

La Instalación proporcionaré 
88lVlclos para la atención de 
la salud 
(Consulte también -Desechos 
de la atención a la salud: 
Generación, manejo, 
tratamiento y disposición" en 
las presentes gulas) , 

• Propagar enfermeda~es en razón de no (1) . , 
esterilizar .Ios desechos Infecciosos yl o (2) 8vl~f 
el acceso a.los desechos .por parte de aquellas •. : 
personas que separan la basura o los vectores de 
enfermedades . -

• Exponer a la comunidad local a riesgos para la 
, salud a través de la disposición Insegura de 

materiales tóxicos, carclnógenos y teratogénlcos . 
• Contaminar el agua potable (subterránea yl o de 

superficie) en razón de la disposIción Inaproplada 
en el suelo (lo cual también puede ceusarles daftó 
a los ecosIstemas locales, los anImales o las 
plantas). 

. Guia Ambiental de USAID. Buró ele Latinoamérica y el Caribe 

ConstrucCión a Pequ~ña Escala 

Mitigación 
Nota: Las mitigaciones se aplican a la fase del proyecto que se especifica: 
Selección del Sitio (SS); Planlficaci6n y Diseño (P&D); Construcción (C), u 
Opera'c/ón v MantenimIento -- - ~ - . , 

• No ubique.el sitio en un pantano o en I~gar,aledano a una quebrada, rlo, 
lago o ~Ulbe (SS) '. .' .' .' . ' . ',' . 

• Incorpore las caraderlstlcas de dIseno .y.los ·procedlmlentos de ' . 
. operacIones y mantenImiento que se describen en -Desechos dé la 

atención a la salud: generacIón, manejo, tratamiento y disposición" en las 
pres~ntt¡lS gulas. Esto Incluye elementos tales como las'Jnstalaclones 
Para el lavado de las manos, un recInto para el almacenamIento de ' 
desechos, un incinerador (si se trata de una InstalacIón rural), un espacio 
para encapsulamIento y un foso revestido en plásticol arclUa para enterrar 
en forma segura (SS) (P&D) (e) (O&M). Entre las guras más Importantes 
de esta sección se encuentran: . ' 

'. S\'Ios desechos se han de enterrar en. el sruo, en lo posible no' se debe 
eolocar el foso gradIente arriba de una fuente de agua potable como un 

. ' aglbe. El foso del:!erá.estar revestido con.materlallmpenneable, CC?mo 
arcilla o polletlleno (SS) (P&D) (C) " . . . . 

• SIlos deseChos se han de enterrar en el sitio, en lo poslb(e no se deberá 
Instalar el sitio en donde el nIvel freátlco sea alto o en donde la geolO9 fa 
subyacenta haga que sea probable la contaml~acl6n del agua' 
subterránea. SI no existe otra alte~atlva, asegÍlress que el fosQ esté 
revestido con material Impermeable, corno arcilla o polletlleno (SS) (P&D) 
(e) .' . ' 

.' Asegúrese de garantizar la dlsposlc!ón segura de las ag~as servidas , 
provenientes dal bano y del lavado de ropa de cama, etc. (P&D; O&M) 

• AsegÍlrese de que el sIstema de disposIción de desechos humanos que . 
se proporclone minimice los riesgos para la salud. (P&D: O&M) . ' 

'. ASegÍlrese que el agua se le suministre a la Instalación en forma tal que 
minimice el riesgo de contaminación a !os pacientes y a ~unfdades 
cercanas. (P&D; 
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Asunto o aspecto de Impacto . 
actividad La actividad ppdrfa ••• 

. ; ' 

ConstrucCión a Pequ~~a Escala 

Mitigación 
Nota: Las mitigaciones se aplican a la fase del proyecto que se especifica: 
Se/ecq16t1 del Sitio (SS); Planificación y Diseño (P&D); Construcción (e), u 
OPe.raq/~(I y Manterlf1l1en(o (O~M) >. . . . 

):~ranificación y Diseño - - _. ., ... '- . -' . 

La Instalación proporcionaré 
servicios para la atención de 
la salud 
(Consulte también -Desechos 
de la atención a la salud: 
Generación, manejo, 
tratamiento y disposición- en 
las presentes gulas) . 

• Propagar enfermeda~es en razón de no (1) . , 
esterilizar .los desechos Infecciosos yl o (2) evl~r 
el acceso a·los desechos .por parte de aquellas •. : 
personas que separan la basura o los vectores de 
enfermedades . . 

• Exponer a la comunidad local a riesgos para la 
. salud a través de la disposición Insegura de 

materiales tóxicos, carclllÓgenos y teratogénlcos . 
• Contaminar el agua potable (subterránea yl o de 

superficie) en razón de la disposición Inaproplada 
en el suelo (lo cual también puede causarles daftó 
a los ecosistemas locales, los animales o las 
plantas). 

. Gula Ambiental de USAID. Buró de Latinoamérica y el Caribe 

• No ublque.el sitio en un pantano o en l\,Igar.aledano a una quebrada, rfo, 
lago o ~Ijlbe (SS) " . . . ' . . 

• Incorpore las caraCterfsticas de diseno .y.\os ·procedlmlentos de ' . 
. operacIones y mantenImiento que se describen en -Desechos dé la 

atención a la salud: generacIón, manejo, tratamiento y disposición- en las 
presentes gulas. Esto Incluye elémentos tales como las'lnstalaclones 
para el lavado de las manos, un recinto para el almacenamIento de . 
desechos, un incinerador (si se 'trata de una Instalación rural), un espacio 
para encapsulamIento y un foso revesUdo en plásticol arclUa para enterrar 
en forma segura (SS) (P&D) (C) (O&M). Entre las gulas más Importantes 
de esta sección se encuentran: . ' 

'. Sl'Ios desechos se han de enterrar ~n. el sitio, en lo posible no'se debe 
oolocar el foso gradIente arriba de una fuente de agua potable como un 

.' aQlbe. El foso de~erá.estar revestido con.materlallmpermeable, CC?mo 
arcilla o polletlleno (SS) (P&D) (C) '. . . . 

• Silos deseChos se han de enterrar en el slllo, en lo posible no se deberé 
Instalar el sitio en donde el nIvel freállco sea alto o en donde la geolO9 la 
subyacente haga que sea probable la contaml!lacl6n del agua' 
subterránea. SI no existe otra alte~ativa, asegÍlress que el fos.Q esté 
revestido con material Impermeable, como arcilla o poUetlleno (SS) (P&D) 
(C) . 

• . Aseg~rese de garantizar la' disposición segura de las ag!Jas servIdas . 
provenientes del bano y del lavado de ropa de cama, etc. (P&D; O&M) 

• AsegÍlrese de que el sistema de disposición de desechos humanos que. 
se proporcione mInimIce los riesgos para la salud. (P&D; O&M) .. 

'. ASegÍlrese que el agua se le suministre a la Instalación en forma tal que 
. minimice el riesgo de contaminación a los pacientes y a ~munldades 

cercanas. (P&D; O&M) 
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Guía Ambiental para Actividades de Desarrollo en LAC . . , 

lsunfo o aspecto de I Impacto 
cfividad La actividad podrfa ••• 

¡ Instalación generará 
iSlduos sólidos 
aNase consultar también la 
Icclón sobre -Manejo de 
,slduos sólidos provenientes 
, Instalaciones 
sldenclales, (iomerclales e 
dustrlales·'en las presentes 
das) 

.': -
1 Instalación albergará 
:tIvldades automotores, de 
boratorio u otras 
:t1vldades Industriales 
'éase tam~lén -Actividades 
lO mlcroempresas y 
,quenas empresas (PYME)
, la, presentes gulas) 

¡ InstSlac!ón generará 
Juas de enfriamiento, aguas 
i remojo o agua que 
lntenga materia orgánica 
Jspendlda, mércurio, plomo. 
itergentes, etc. 
~onsulte también 
\ctlvldades con 
llcroempresas y pequenas 
mpresas (PYME) en las 
rasentes 

• .: ¡-- I • 
-:. ~~ ,~~~ 

• Propagar enfennedades . ' 
• Contaminar el agua pQtable (subterránea 'f de 

superficie) , 
• Degradar los' eCosistemas acuáticos 
• Generar gases de Invernadero 

• Exponer a los trabajadores o a la población local 
a materiales tóxicos, carclnógenos y 
teralogénlcos, taJeS como metales pesados, 

, aceite, lubricante:s, b_rfas, tinturas, pegantes, 
solventes, ácidos, etc. ' , 

, • Contaminar el agua potable (subterránea.y de 
, superficie) 

• Danar los ecosistemas locales, animales o 

• Exponer a los trabajadores o a la pobl!iClón local 
a materiales tóxicos, carclnógenos y 
teratogénlcos. ' 

• Contaminar el agua potable (subterránea y de 
superficie) 

• Danar los ecoslslem¡¡ts locales, animales o 
plantas 

Mitigación 
Nota:. Las mitigaciones se aplican a la fase del proyecto que se especiñcá: 
Se/ecci6n del Slüo (SS): Planificacl6n y Diseno (P&D), Construcci6n (C), u 

• Incluir eSpacio y elementos para la separa,clón de los desechos 
reciclab\es y orgAnlcos en la fuente. Considere la Inclusión de espacio yl 
o de una caneca para abonos orgánicos Q criadero de lombrices, si la 
Instalación ha de cr,ear desechos orgánicos (P&D) (C) (O&M) 

• . ' I 

• No ubique el slUo cerca a pantanos o cu~rpos de agua (SS) " 
.. Diseñe con Instalaciones apropiadas para el almacenamiento, manejo y 

tratamiento (SS).(P&D) (e) (O&M) 

• Incorporar tecnologfas de producción más limpias en el diseno, la 
. operación y el mantenimiento, segOn se describen en -Actividades con 
Mlcroempresas y Pequenas Empresas (PYME)· en las presente:s gulas, y 
los recursos que se citan alll (SS) (P&D) (C) (O&M) . 

, .• . Dlsenar con elementos para el almacenamiento, tratamiento' y descarga 
de aguas servidas (P&!l) (O&M) 
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GLiía Ambiental para Actividades de Desarrollo en LAC 
. . . ' 

lsunto o aspecto de Impacto Mitigación 
ctividad ' La actividad podria ••• Nota: Las mitigaciones se aplican a la fase del proyecto que se éspeclñca: 

.... : : 

Se/eccl6n del Sitio (SS); Planiñcacl6n y DIseño (P&D), Construcci6n (CJ, u 
' ... ' 9pentcl~Í1.y Mant~qJflJienlQ, ,(C;>~) ' . 

lanificación y Diseño ' - " - - -- -

¡ Instalación generará 
iSiduos sólidos 
aavase consultar también la 
Icclón sobre -Manejo de 
,slduos sólidos provenientes 
, Instalaciones 
sldenciale's, comerciales e 
dustrlales·'en las presentes 
das) , 

.~ -
1 instalación albergará 
:tJvldades automotores, de 
boratorlo u otras 
:Uvldades Industriales 
'éase también -Actividades 
In mlcroempresas y 
,quenas empresas (PYME)· 
, la$ presentes gulas) 

¡ Instalación generará 
Juas de enfriamiento, aguas 
, remojo o agua que 
Intenga materia orgánica 
Jspendlda, mércurfo, plomo. 
3tergentes, etc. 
~onsulte también 
\ctlvldades con 
licroempresas y pequenas 
mpresas (PYME) en las 
resentes gulas) 

• Propagar enfermedades , ' 
• Contaminar el agua potable (sÚblerránea y de 

superficie) . 
• Degradar los' eCosistemas acuáticos 
• Generar gases de Invernadero 

• Exponer a los trabajadores o a la población iocal 
a materiales tóxicos, carclnógenos y 
teralogénJcos, taJeS como metales pesados. 
aceite, lubricantes, b_rfas, tinturas. p89antes. 
solventes, ácidos, etc • . 

. , • Contaminar el agua potable (subterránea.y de 
. superficie) 

• Danar los ecosistemas locales, animales o 
piantas 

• Exponer a los trabajadores o a la población local 
a materiales tóxicos, carclllÓgenos y 
teratogénlcos. 

• Contaminar el agua potable (subterránea y de 
superficie) 

• Dal'iar los ecoslsteml¡ls locales, animales o 
plantas 

• incluir eSpacio y elementos para la separación de los desechos 
reciclables y orgánicos en la fuente. Considere la Inclusión de espacio yl 
o de una caneca para abonos orgánicos o. criadero de lombrices, si la 
Instalación ha de cr,ear desechos orgánicos (P&D) (C) (O&M) 

• . ' l ' 

• No ubique el slUo cerca a pantanos o cu~rpos de agua (SS) .' 
.. Dlsene con Instalaciones apropiadas para el almacenamiento, manejo y 

tratamiento (SS) .(P&D) (C) (O&M) 

• Incorporar tecnologlas de producción más limpias en el dlsefio. la 
. operación y el mantenimiento, segCm se describen en -ActIvidades con . 
Mlcroempresas y Pequenas Empresas (PYME)· en las presentes gulas, y 
.los recursos que se citan alU (SS) (P&D) (C) (O&M) . . 

, • Dlsenar con elementos para el almacanamlento, tratamiento y descarga 
de aguas servidas (P&~) (O&M) 
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Asunto o aspecto de I Impacto 
actividad . - La actil(idad podrfa ••• 

Efectos indirectos . 

Efectos acumulativos de un 
proyecto de desarroDo a 
través del tiempo, o de 
muchos desarrollos 
pequei'los construidos en un 

; lapso de tiempo corto 

euadnllas de construcción y 
campamentqs 

• Daños o destrucctón de recursos naturales 
• Aumentar la Inmigración 
.• Danar la Integridad. social y cultural local 
• Facilitar la propagación de enfennedades tanto 

entre personas como en animales' 

.• Causar la extracción excesiva de materiales 'de 
construcción, multiplicar los impactOS asoCiados 
con la tala de bosques no degradados, la 
extracción de canteras y de depósitos (véase 
mayor detalle a continuación) 

• Daf\ar el hábitat local, compactar el suelo y crear ' 
erosión en.1a construcción y ocupación de los 

· campamenios. . . . 
• Contaminar aguas superficiales y propagar 
. enfermedades a través de residuos sólidos y 
heces generados por los campamentos 

• Propagar enfelT!1edades transmlsibles,.incluso 
malaria, tuberculosis, y VIHI SIDA, a través de las· 
cuadrillas d~ construcción que provengan de 
fuera de la reglón. 

t Introducir el alcohol u otras sustancias de . 
destrucción social a través de las cuadrillas de 

. construcción 
• Diezmar los animales y las plantas locales 

(especialmente animales de caza y lena para 
. fuego) a través de caza furtiva y recolección por 
parte de la cuadrilla de construcción . 

. · G~'a Ambiental de USAID, Buró de Latinoamérica,! el Caribe 

Construcción a Pequeña EsCala 

Mitigación 
Nota: Las mitigaciones se apUcan.a la fase del proyecto que se especifica: 
S~/ección del Sitio (SS); Planificación y Diseño (P&D), Construcción (C), u 
Op'er~c¡61J ·v Mantenimiento .- - • - . 

• Investigar los efectos Indirectos que puedan estar asociados con el tipo 
especifico de Instaiaclóñ que se construya y evaluar otros posibles 
Impactos de este tlpo;SI el proyecto se encuentra en- uno de los se~res 
que abarca las presentes guras, la Información del sector pertinente y los 
recursps que se enumeran en el mismo son un excelente punto de 
partida para esta Investigación (SS) (P&O) (e) (O&M) 

• . D.esarrollar 'planes :para la tala, la extracción de canteras y de depósitos, 
· 'que tengan en cuenta los efectOs acumulativos e Incluir planes para la . 
recuperación (P&D) . . . . 

• M~nltorear el cumpUmlento de los planes y los Impactos de las prácticas 
de extracción. Modificar en cuanto sea necesario. (e) (O&M) 

• Explorar el posible alojamiento fuera del sitio para la cuadrilla (P&D) (e) 
.. Mantener'el tamaño del campam~nto al mlnimo. Exigir que la cuadrina 

preserve cuanta vegetación sea posible, por ejemplo, creando senderos 
· peatonales' definidos (P&D) (e) 
• Proporcionar saneamiento temporal en el sitio, por ejemplo, letrinas de 

foso (presuponiendo que el nivel freétlco sea los suficientemente bajo y 
que el suelo y la geologra sean de la éomposlclón apropiada) (P&O) (e) 

• Utilizar mano de obra local o de la reglón, de ser posible. Someter a los 
integrantes potenciales de la cuadrBla a una revisión médica para VlHI . 
SIDA Y tuberculosis. ProPorcionar capacitación y guras estrictas en . 
relación con contactos con los residentes locales y hacer cumplir las 
guras (P&D) (e) . 

• Establecer gulas que prohiban la caza furtiva y la recolección de plantas! 
lena con consecuencias significativas para el Incumplimiento, tales como 
la terminación del empleo. Proporcionar cantidades ade.cuadas y buena 

. calidad de alimentación y combustible para cocfnar (e) 
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Construcción a Pequeña EsCala 

Asunto o aspecto de Impacto Mitigaci6n 
actividad La acti'(idad podrfa .•• Nola: Las mitigaciones se apUcan.a la fase del proyecto que se especifica: 

Selección del Sitio (SS); Planificación y Diseño (P&D), Construcción (C), u 
. Op'er~c/ór:r:Y. M~~e[lÍmiento (Q&M). . . 

-Planificación y Diseño .". ' .., .,... . . . . ',' '.' '. . '. 

Efectos indirectos . 

Efectos acumulativos de un 
proyecto de desarroDo a . 
través del tiempo, o de 
muchos desarrollos 
pequenos construidos en un 

: lapso de tiempo corto 

• Danos o destrucción de recursos naturales 
• Aumentar la Inmigración 
.• Danar la Integridad. social y cullurallocal 
• FacUltar la propagación de enfennedades tanto 

entre personas como en animales ' 

.• Causar la extracción excesiva de materiales 'de 
construcción, multiplicar los impactOS asoCiados 
con la tala de bosques no degradados, la 
extracción de cantaras y de depósitos (véase 
mayor detalle a continuación) 

• InvesUgar los efectos Indirectos que puedan estar asociados con el tipo 
espec;lfico de Instaiaclóñ que se construya y evaluar otros posibles 
Impactos de este tlpo; SI el proyecto se encuentra en uno de los sec;:tores 
que abarca las presentes guras, la Información del sector pertinente y los 
recursos que se enumeran en el mismo son un excelente punto de 
partida para esta Investigación (SS) (P&D) (C) (O&M) 

• . D.esarrollar 'planes :para la tala, la extracción de canteras y de depósitos, 
· 'que tengan en cuenta los efectOs acumulativos e incluir planes para la . 
recuperación (P&D) .... '. . 

• M~nltorear el cumpUmlento de los planes y los Impactos de las prácticas 
de extracción. Modificar en cuanto sea necesario. (C) (O&M) 

. Construcción . . . .- .. ' . -, . 

Cuadrillas de construcción y 
campamentqs 

• Danar el hábitat local, compactar el suelo .¡ crear ' 
erosión en.1a construcción y ocupación de los 

· campamenios. 
t Contaminar aguas superficiales y propagar 
. enfermedades a través de residuos sólidos y 
heces generados por los campamentos 

• Propagar enfel'J"!1edades transmlsibles,.incluso 
malaria, tuberculosis, y VIHI SIDA, a través de las· 
cuadrillas d~ construcción que provengan de 
fuera de la reglón. 

t Introducir el alcohol u otras sustancias de . 
destrucción sociál a través de las cuadrillas de 

. construcción 
t DIezmar los anImales y las plantas locales 

(especialmente animales de caza y leña para 
. fuego) a través de caza furtiva y recolección por 
parte de la cuadrilla de construcción . 

. ·G~'a Ambiental de USAID, Buró de Latinoamérica 'f el Caribe 

• Explorar el posible a1oJamlen~ fuera del sitio para la cuadrilla (P&D) (C) 
t. Mantener'el tamafto del campam~nto al mrnimo. Exigir que la cuadrilla 

preserve cuanta vegetación sea posible, por ejemplo, creando senderos 
· peatonalesdefintdos (P&D) (C) 
• Proporcionar saneamiento temporal en el sitio, por ejemplo, letrinas de 

foso (presuponiendo que el nivel freético sea los suficientemente bajo y 
que el suelo y la g8Ologra sean de la éomposlclón apropiada) (P&D) (C) 

• UUllzar mano de obra local o de la reglón, de ser posible. Someter a los 
Integrantes potenciales de la cuadrHla a "una revisión médica para VlHI . 
SIDA Y tuberculosis. ProPorcionar capacitación y guras estrictas en . 
relación con contactos con los residentes locales y hacer cumplir las 
guras (P&D) (C) . 

• Establecer guras que prohiban la caza furtiva y la recolección de plantas! 
leña con consecuencias significativas para el IncumplimIento, tales como 
la terminación del empleo. Proporcionar cantidades ade.cuadas y buena 

. calidad de alimentación y combustible para cocinar (C) 
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Guía Ambiental para Actividades de Desarrollo en LAC 

Isunto o aspecto de I Impactó . 
ctividad La ~ctMdad podrla ••• 

t1llzación de equipos 
asados y materiales 
:!ligrosos 

., 
o' 
~ 

amonción de estructuras 
dstentes 

.:,.-

i: Íi :if7" 

.. Causar erosión debido a surcos de huellas de la 
maquinaria, danos a las carreteras, riberas de Jos . 
arroyos, etc. 

.. Compactar el suelo, cambiando Jos flujos del agua 
de superficie y subterránea y daflalido el uso 
futuro para agricultura . . 

• Contaminar el agua subterránea y superficial 
cuando (1) las reparaclonas a la maquinaria 
resulten en fugas o derrames de aceite hldl'áulJco, 
aceite de motor u ofros fluidos mecánicos 
nocivOS; y (2} cuando se derramen o viertan 

. materiales de construcción pellgroso~. 
• Poner a Jos trabajadores en riesgo a partir de la 

exposición a materiales n .. llnmcnA 

.. Causar molestias o hacer peligrar a los vecinos 
en razón del ruido, polvo y escombros de la . 
demonclón 

.. Contaminar el suelo, las aguas de superficie de 
los escombros de la demonclón que contengan 
cantidades residuales de materiales tóxicos (por 
ejemplo, pintura con plomo). 

Mitigación 
a la fase del proyecto que se especifica: 

Plan/ficar;/ón y Dfseño (P&D), Construccl6n (e), u 
~ . .M,.ntenlinlento:'(b~ •••. L '. . . 

t · Minimizar el uso de maquinaria pesada (P&D) (e} . 
.. Establecer protocolos para el mantenimiento de v~hlculos, tales como 
. exigir que las reparaciones y el aprovisionamiento de combustible se 
lleven a cabo en otro lugar· o 'encima de una superfiCie Impenneable como 
lémlnas de plástico. . . . . 

. + Evitar el vertimiento o dlsposlcl.ón de materiales peligrosos. Quemar los. 
materfal~ de desecho que no sean reutilizable o no s~ puedan reciclar 
con facJlldad, contengan metales pesados o sean Inflamables (P&D) (e) 

.. Investigar y utilizar productos altemos que sean meryos tóxicos (P&D) (e) 

.. Recuperar todos los materiales reutilizables (esto podrfa ser un . 
procedimiento es~d~r en muchos paIses en vlas de desarrollo) (P&D) 
(C) . 

.. Determinar si se encUentran materiales tóxicos. De seroasl, hacer la . 
disposición de °desechos en un reneno sanitarló revesUdo, de ser posible. 
De lo CO!1trarlo, explorar opciones para su reutilización en áreas en las 
que el potencial de contaminación deo las aguas subterráneas y de . 
superficie sea pequefio (por ejemplo, bajo dichas circunstancias podrla 

o ser factible uUJlzarfos como material de base para carreteras). (Véase 
-Manejo de residuos sólidos a partir de Instalaciones residenciales, 
comerciales e Industriales- en las presentes gulas y las referencias que 
se enumeran en el mismo para obtener más Intonnación) (P&D) (e) 
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Guía Ambiental para Actividades de Desarrollo en LAC 

lsunto o aspecto de Impactó . 
ctividad La ~ctivldad podrla ••• 

Mitigación . . 
Nola: Las mitigaciones se apnca". a la fase del proyecto que se especifica: 

. '-. " . ,', " : .. " . " 

Se/eCcl6n d~1 Sitio (SS); Plsn/ficap/ón y Dfse/Jo (P&D), Construccl6n (e), u 
:;Op8;a~i6ifiM~ntenlinlento"(b~M).:. , .• (~ . '. . .: :. . .' . . :. . . -_.. . . . _,.. . - . ..o.. . . .. '.. . 

onstrucción . - - . - . '. - '. - ' , ' - .'-- . -: . ' . .'.. .. - .' ", -.." .:,. : " :' . . 

tIl/zaclón de equipos 
asados y materiales 
:lllgrosos 

. . , ' .. .. 

amollclón de estructuras 
dstentes 
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• Causar erosión debido a surcos de huellas de la 
maquinaria, dal'los a las carreteras, riberas de los . 
arroyos, etc. 

• Compactar el suelo, cambiando Jos flujos del agua 
de superficie y subterránea y dat\alido el uso 
futuro para agricultura 

• Contaminar el agua subt~rránea y superficial 
cuando (1) las reparaciones a la· maqutna.rla . 
resulten en fugas o derrames de aceite hldrltullco, 
aceite de motor u otros fluidos mecAnlcos 
noclvl;lS; y (2) cuando se derramen o viertan 

· materiales de CC?nstruccl6n pellgroso~. 
• Poner a los trabajadores en riesgo a partir de la 

exposIción a materiales pengrosos 

• Causar molestias o hacer peligrar a los vecinos 
en raz6n del ruido, polvo y escombros de la . 
demolición 

• ContamInar el suelo, las aguas de superficIe de 
los escombros de la demolición que contengan 
cantidades resIduales de materiales tóxicos (por 
ejemplo. pintura con plomo) . 

• . MInimizar el uso de maquinaria pesada (P&D) (e) . 
• Establecer protocolQS para el mantenimIento de vQhlculos, tales como 
. exigir que las reparaciones y el aprovlslonamlento de combustible se 
lleven a cabo en otro lugar· o encima de una superfiCie Impermeable como 
láminas de plástico. . . .. 

. + Evitar el vertimiento o dtsposlcl.ón de materiales peligrosos. Quemar los. . 
material~s de desecho que no sean reutilizable o no s~ puedan reciclar 
con facIDdad, contengan metales pesados o sean Inflamables (P&D) (C) 

• Investigar y utilizar productos alternos que sean me~ tóxicos (P&D) (C) 

• Recuperar todos los materiales reutilizables (esto podrla ser un . 
procedImIento está!ld~r en muchos paIses en vlas de desarrollo) (P&~) 
(e) . 

. • DetermInar sI se enCÍJentran materiales tóxicos. De serasl, hacer la ' 
dIsposición de 'desechos en un rene no sanitarió revestido, de ser posible. 
De lo CO!ltrarlo, explorar opcIones para su reutilizacIón en Areas en las 
que el potencial de contamlnaclón de. las aguas subterráneas y de . 
superficIe sea pequefio (por ejemplo, bajo dichas cIrcunstancIas podrfa 

. ser factible utilizarlos como material de base para carreteras). (Véase 
-Manejo de raslduos sólidos a partir de InstalacIones residencIales. 
comerct8tes e Industñales- en las presentes gulas y las referencias que 
se enumeran en el mlsmo para obtener más Información) (P&D) (C) 

. ' .. ' 
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As~n.to '0 aspecto de I/mpa~to 
actividad . ' La actividad podrfa •.• 

Despeje yl o nivelación del 
sitio . 

Excavación 

Relleno 

• Causardaftos'o destruir écoslstemas terrestres 
. sensibles durante el despeJeI la preparación' del 

.. ' terreno pa~ el sitio 
• Producir Areas de'suelo pelado que púeden . 

causar er9slón, encenagamiento, cambios en el ' 
flujo natural del agua yl o danos a los ' 
ecosistemas acuáticos 

• Causar erosión, encenagamiento, cambios en el . 
flujo natural del agua yl o daflos a los 
ecosistemas acuáUcos cuando látlerra excavada 

, . se apila en fonna Inaproplada. 
• Exponer a los habitantes y a'l8 cuadrilla al riesgo 

de 'caldas y I~iones en las fosas de excavación, 
• PriVar a las poblaciones y ecosistemas gradiente 
, . abajo de agua; si se fuesen a bloquear las . 
, reglones más altas de aculfero . 

• Bloquear los cursos de agua tOando se coloca el 
rell9Qo en fonna no apropiada .. 

• Destruir ecosistemas vallosos.cuando se coloca el 
relleno en forma no apropiada . . 

• Resultar en al hundimiento del suelo o en . 
derrumbes más adelante si no se coloca 
apropiadamente el· relleno, cau~an~o lesiones o 

. danos. ' 

Gula Ambiental de USAID, Buró de Latinoamérica y el·Caribe 

Construcción a Pequeñá Escala 

Mitigación . 
Nota: Las miügaclones se aplican a la fase del proyecto que se especifica: 
Selección dél Sitio (SS); Planificación y Diseño (P&D), cOnstrucción (e), u 
Operar;:/ón y Mantenim/en~o '(q&~J. : .. ' . . - .. . - , -

• Dlsenar la Instalación en fonna tal que produzca el menor Impacto (P&D) 
. • MinimIZar I.os. trastornos a la flora natural durante la construccl6n (P&D) 

(e) . . . 
• 'En cuanto sea posible, reUrar las plantas grandes y la cubierta de césped 

sin destruirlos (P&D) (C) '. 
• Utilizar medidas de control de erosión; como por ejemp10 fardos de heno , 

, (C) . " 
, • Volver a sembrar las plantas recuperadas y demás flora local apropiada 
. tan oronto como sea pOlSlble (C) 

• Cubrir la pila ton láminas de plástico, evitar escorrentfa con fardos de 
heno, o medidas similares (P&D) (C) . . 

• ColOcar cercas alrededor de la excavación (P&D) (C) , 
'. Investigar altematlvas de excavación menos profunda o de no excavación 

(P&D) 

• No rellenar por encima de la Unea de flujo de una cuenca(P&D) (e) 
•. Estar consciente de que en áreas érldas, las lluvias ocasionales pueden 

crear fluJos fuerles' de agua en canales. Una alcantarilla de drenaje podrfa 
no tener la capacidad adecuada para estos Infrecuentes eventos de . 

. g~ndes volúml;lnes (SS) (P&D) 
• Diseñar en fonna tal que no se requiera relleno. Transplantar cuanta 

.' vegetación y césped sEia posible (SS) (P&D) (e) 
. • . Utilizar buenas précttcas de Ingenlerfa. (Por ejemplo, no utilizar 

. solamente tierra. Colocar Drimero un lecho de roca y grava) (P&D) (e) 
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Construcción a Pequeñá Escala 

Asunto 'o aspecto de Impacto 
actividad La actividad podrla •.• 

Mitigación , 
Nota: Las mitigaciones se EÍplican a la fase del proyecto que se especifica: 
Selección dél Sitio (SS); Planificación y Diseño (P&D), cOnstrucción (e), u 

: ' Opera~lón y Mantenim/en~o (q&~J. : " " , ' 
';'Construcción - ,:"':. .,. - .: . -- - - .. - ";" , . .. '; -

Despeje yl o nlvelacl6n del 
sitio . 

excavación 

Relleno 

• Causardanos'o destruir écoslstemas terrestres 
, sensibles durante el despeJeI la preparacl6n' del 

, " terreno pa,,! el sitio 
• Producir áreas de 'suelo pelado que pueden , 

causar e('9sl6n, encenagamiento, cambios en el ' 
flujo natural del agua yl o danos a los 
ecosistemas acuáticos 

• Causar erosl6n, encenagamiento, cambios en el ' 
flujo nahlral del agua yl o danos a los 
ecosistemas acuáticos cuando la 'tIecra excavada 

, , se apila en forms Inaproplada. 
• Exponer a los habitantes y a '!á cuadrilla al rfesgo 

de 'caldas y I~iones en las fosas de excavación, 
• PriVar a las poblaciones y ecosistemas gradiente 
, 'abajo de agua; si se fuesen a bloquear las ' 
, reglones más altas de aculfero ' 

• Bloquear los cursos de agua cuando se coloca el 
relleQo en forma no apropiada .. 

• Destruir ecosistemas vallosos,cuando se coloca el 
relleno en forma no apropiada , . 

• Resultar en al hundimiento del suelo o en ' 
derrumbes más adelante sI no se coloca 
apropiadamente el· relleno, cau~an~o lesiones o 

, danos. ' 

" 

Gula Ambiental de USAID, Buró de Latinoamérica y el·Caribe 

• Dlsenar la Instalacl6n en forma tal que produzca el menor Impacto (P&D) 
• Minimizar I,os, trastornos a la flora natural durante la construccl6n (P&D) 

(C) , 

• 'En cuanto sea posible, reUrar las plantas grandes y la cubierta de césped 
sin destrulrtos (P&D) (C) " 

• Utilizar medidas de control de erosl6n; como por ejemplo fardos de heno , 
(C) " ' 

, • Volver a sembrar las plantas recuperadas y demás flora local apropiada 
, tan pronto como sea pOlSlble (C) 

• Cubrir la pila ton lémlnas de plástico, evitar escorrentfa con fardos de 
heno, o medidas similares (P&D) (C) , 

• CoJócar cercas alrededor de la excavación (P&D) (e) , 
'. InvesUgar altem¡¡¡tlvas de excavación menos profunda o de no excavación 

(P&D) 

• No rellenar por encima de la Unea de flujo de una cuenca(P&D) (C) 
. , Estar consciente de que en áreas ArIdas, las lluvias ocasionales pueden 

crear fluJos fuertes' de agua en canales. Una alcantarilla de drenaje podrfa 
no tener la capacidad adecuada para estos Infrecuentes eventos de ' 

, grandes volúmenes (SS) (P&D) 
• Dlsei\ar en forma tal que no se requiera relleno. Transplantar cuanta 

" vegetación y césped sEia posible (SS) (P&D) (C) 
, . ' Utilizar buenas prácttcas de Ingenlerfa. (Por ejemplo, no utilizar 

, solamente tierra. Colocar primero un lecho de roca y grava) (P&D) (C) 
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Guía Ambiental para Actividades de Resarr611ó en LAC 

'sunto o aspecto de I Impacto , 
rctlv/dad La activIdad podrla •.• 

4e)ora8 de' carre~S/ 
onstruccl6n de carretera ' 
lUeva 
Consultar ·Carreteras , 
~urales· en las presentes 
lulas y los· recursos que se 
¡numeran alll) 

:6~ : . 

.;p. .. v .. F. .. 

:uente para materiales de 
onstrucclón 

• Erosión y cambIOs 'en la c;alldad del ~u~, y en los .
, flujos naturales de agua en razón de malas 

précUcas de construcción y mantenimiento de 
, carreteras. 

• Proporciona acceso para mlnerfa, ~Ia, caza 
furtiva, asentamientos y otros desarrollos que 
destruyen los recursos naturales yl o causan 
danos a las poblaciones locales 

• Puede conducir a la propagación de 
· enfennedades d,e los humanos o del ganado 

• Daflos a los ecosl$temas acuáticos debido a 
erosión y encenagamiento . ' 

• Danos a los sistemas terrestres por la tala de 
árboles o cosecha dé otros productos naturales 

+, Propagación ~e enfermedades transmitidas por ' 
. vectores cuando se acumula el agua aposentada 

en canteras o depósitos de material abandonados 
y se reproducen Insectos vectores . ' 

Referencias 

la fase del proyecto que se especifica: 
Planfñc;aclólI y Dlseflo lP&D), COI1s,trucclón (e), u 

'. Encontrar sitio altemo (SS) 
• Evaluar si serfa suficiente algún método altemo de transporte (por 
, ejemplo, ferrocarril, aCuático o sendero peatona!). (SS) (P&D) 
• Adherir a las especificaciones para el diseno y mantenlmleoto de 

, carreteras que mantengan el agua fuera de I~s superficieS de las 
carreteras (P&D) (C) (O&M) 

, • Observar las mejores prácUcas para el diseno, construcción y operación y. 
mantenlmlento,que se describén en ·Carreteras Rurales· en las ' 
presentes gulas y los recursos que se detallan en el mismo. Estas 
Incluyen prácticas tales como el desarrollo de planes para canteras y 
depósitos de material, seguir la linea de Cotas y curvas de nivel, utDlzar 
los drenajes de peral~ y apartaderos, la capacitación del personal de 
operaciones y mantenimiento, etc. (SS)(P&D) (C) (O&M) 

• Identificar la fuente de materiales ambientalmente más segura, que se 
, encuentre dentro del presupuesto. ' . 
• Desarrollar planes'para tala, canteras y depósitos de material que tomen 

en cuenta los efectos acumulativos (P&D) 
+ Monltorear el t;:umpDmlento de los planes y los Impactos de las prácticas 

de extraccl6n. Modificar según sea necesario (C) (O&M) 
, + Rellenar las canteras y los depósitos antes de que sean abandonados (C) 
+ ,Controlar la escorrentla hacia el foso 

.... 

CIDA (Canadian Intemational Development Agency). 1997. "Checklist #2: Building Construction." In Handbo~k on Environmental 
:_., .Ássessment ofNon-Governmental Organizations ami Institutions Programs ami Practices. CIDA: Quebec . . 
..... - " ' 
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Guía Anibient~J para Actividades de Desarrollo en LAC 

'sunto o aspecto de Impacto . 
Ictiv/dad La activIdad poeJr/a ••• 

',., 
00, . , " , • , ,:- .: ' , ',. 

. Mitigación . 
Nota: Las mitigaciones se aplican ti la fase del proyecto que se especifica: 
Se/ec~ilin._del SItió (SS); p'18"iUCfJCl.6n y Diseno lP&D), Cons.trucclón (C), u 

: .... : : . (Jp'e@.plº;'i'Mªn.t~n",,¡e(1t~..(Q~'W.:' : .. -', ' '. .... ' . 
onsfrucción . . . . . . - '. -' - . - - _ - - - - . - - - ~ -, -

4eJoras de' carreteras! 
onstruccl6n de carretela . 
lueva 
Consultar ·Carreteras . 
~uralesM en las presentes 
lulas y los· recursos que se 
¡numeran alll) 

:uente para materiales de 
onstrucclón 

• Erosión y cambiOs 'en la c;alldad del ~ua. y en los .' 
. flujos naturales de agua en raz6n de malas 

prácUcas de construcción y mantenimiento de 
. carreteras. 

• Proporciona acceso para mlnerfa, tilla, caza 
. furtiva, asentamientos y otros desarrollos que 
. destruyen los recursos naturales yl o causan 

daftos a las poblaciones locales 
• Puede conducir a la propagación de 
· e~fennedades ~e los humanos o del ganado 

• Oatlos a los ecosl$temas acuáticos debido a 
erosión y encenagamiento ' ' 

• Danos a los slstetnas terrestres por la tala de 
árboles o cosecha de otros productos naturales 

. , Propagac1óri ~e enfennedades transmitidas por ' 
. vectores cuando se acumula el agua aposentada 
en canteras o depósitos de material abandonados 
y se reproducen Insectos vectores . ' 

Referencias 

.• Encontrar sitio altemo (SS) . 
• Evaluar si serra suficiente algún método alterno de transporte (por 
, ejemplo, ferrocarril, acuátlco o sendero peatonal). (SS) (P&D) 
• Adherir a las especificaciones para el diseno y mantenimiento de 

· carreteras que mantengan el agua fuera de I~s superficieS de las 
carreteras (P&O) (e) (O&M) 

· • Observar las mejores prácUcas para el diseno, construcción y operacl6n y. 
mantenimiento. que se descrlbén en ·Carreteras RuralesM en las ' 
presentes gulas y los recursos que se detallan en el mismo. Estas 
Incluyen prácticas tales como el desarrollo de planes para canteras y 
depósitos de material, seguir la Unea de Cotas y curvas da nivel, utDlzar 
los drenajes de peralt~ y apartaderoa, la capacltacl6n del personal de 
operaciones y mantenimiento, etc. (SS)(P&O) (e) (O&M) 

• Identificar la fuente de materiales ambientalmente més segura, qua se 
, encuentra dentro del presupuesto. . . 
• Desarrollar planes' para tala, canteras y depósitos de matarlal que tomen 

en cuenta los efectos acumulativos (P&D) 
• Monltorear' el ~umpnmlento da los planes y los Impactos de las prácticas 

de extraccl6n. Modificar según sea necesario (e) (O&M) , 
· • Rellenar las canteras y los dap6sltos antes da que sean abandonados (C) 
• .Controlar la escorrentla hacia el foso (e) 

.... 

CIDA (Canadian Intemational Development Agency). 1997. "Checklist #2: Building Construction." In Handbook on Environmental 
. ~-:- .' Ássessment 0INon-Governmental Organizations and Institutions Programs and Practices. CIDA: Quebec. 
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Construcción a Pequeña Escala 

B. , Suministro de Agua y ~a'neamiento 

Breve Descripcióri del Sector . . . . . " 

. Para permanecer saludables, los seres humanos necesitan un suministro. adecuado. de agua' de alta ' 
calidad durante todo el afio. Muchas enfermedades debilitantes, o aun fatales, se transmiten por 
la contaminación 'del suministro de agua con materia fécal humana que contiene virus, bacterias 
y parásitos que .caus~ enfermedades. D~~aciadamente, más de.un tercio de la población 
mUndial, casi 2 mil quinientos millones de 'personas, tienen 'un acceso inadecuado al saneamiento 
y más 4e mil nrlllones 'de perso~as p.o. tienen acceso a suficiente água segura. Estas condiciones, 
combinadas con una IiIala higiene, son las grandes responsables del hecho que el 50 por ciento 
de la población mundial sufra de enfermedades diarreicas debilitantes (por ejemplo tifo~ cólera, 
disentería) en ~ momento dado. De aquellos afectados por. estas enfermedades dian-e~c~, tres 
millones ~u~en cad~ afio . . 

~n geneÍaI, el agua contaminada afecta la .saiud de un mil doscientos millones de personas cada 
. año, y contribuye a la m~erte de 1~ millones de niños menores de cinco afios anualmente. Las . . 
enfermedades transmitidas po.r vectores, como la malaria:, matan entre mil q~entos y dos mil 
setecientos millones de personas por afio adicionalmente, siendo ~ inapropiado manejo del agua ' 
la causa clave de dic~as enferm.edades. (UNEf Global Environmental Outiook Report 2000). 
América Latina no ~tá .exenta de es~e problema: en América,Latina y el ~aribe 128 millo~es de .. 
perronas no tien~ saneamiento y a 9;l ~llo~es.1.es hace falta a~a adecuada3

• . . ' 

. '. 
Las enfermedades y la mortalidad no son solamente consecuencia de agua contaminada e . 
insuficiente. Se le presta menos atención ~ hecho 'de que las mujeres y los nifios 'son los que . 
pagan la mayor parte de las consecUencias del agua sucia y la falta ~e agua. Los niños tienden a 

. enfermarse más y las mujeres son las que los cui<bJn. Las mujeres y las niñas son las que ' . 
principalmente recolectan agua, y pasan muchas, horas haciéndolo. Estas horas recoleptaÍiao agua 
podrían ser usadas en actividades más productivaS, como pro4ucción alimenticia o~ , . 
especia1m~te en el caso de los nifios. en educación. Como resultado .de ello, hay una gran costo' 
de oportunidad en la falta de agua limpia. (Olando las personas se enferm~, ·ellos y los que los 
cuidad no pueden realizar ninguna otra tarea, ah! entonces hay otro costo de' oportunidad ' 
también.) . ' ' 

Un importante enfoque y lUla gran inversión dq!ante la "Década del Aguay el Saneamiento" 
(1981- 1990) lé llevó agua a ~ 80% de la población mundial y el saneamiento a un sq%. 
Durante la década de los 90 no hubo mayores logrOs, y el crecimiento de la población conllevó a ,' 
un aumento en los números absolutos de gente· sin agua segura (, saneamiento. los recursos del 
agua son mal manejados, especialmente en los países en. desan-ollo. Por ej~mplo, muc~as áreas 
urbanas pierden más del 50% del agua distribuida debido a tuberías con fugas. La tecnología del 
~a y el saneamiento usada en los países desmollados, tales como extensos sistemas de 
alcantarillado y grandes plantas de tratamiento de aguas de desecho, con frecuencia son 

1 Rel!0rte del Secretario Genual. Consejo &onómico y Social de lu Naciones Unidas., Comisión sobre Desarrollo Sostenible. 
. . 14'éfe mal7.O 2000. . 
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demasiado costosos o no son prácticos p~ los pafses en desarrollo, aunque C?Sto no ha sido 
necesariamente una razón para no tratar de implementarlos. Las poblaciones rurales y lós cada . 
'día más pobres en áreas urbanas y peri-urbanas están desproporcionadamente mal servidos. . 

Ya que un buen saneamiento e higiene són clave para evitar la contaminación, y unas buenas 
instalaciones sanitarias son poco beneficiosas si el agUa sigue estando contaminada, los ' :". . . 
proyectos de suministro ~e agua' y saneamiento ahora se consideran interdependientes. . 
Implementarlos al mismo"tiempo conlleva a los mayores beneficios y hoy en día se considera 
qu~ 'es lo ideal. Sin emb~go, este enfoque aún no se lleva a la práctica en foona extensa. 

. ' . . : 

En las últimas tres décadas, la experiencia ha demostrado que las actividades de agua y de' 
saneamiento son más efectivas y sostenibles cuando adoptan Un. enfoque p~cipa~vo que actúa' 
en respuesta a un demanda genuiri.~.~1:lando construyen capacidad de operación:Y'Yilanit!himiento 
así. como compartir los costos, cuando involucran ·directamente a los miembros de la comunid8d 
en todas las decisiones clave, cuando cultivan un senti.do de propiedad comun~ del proyecto y 
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Construcción a Pequeña Escala 

. cuando utilizan una tecnología apropiada· que pueda ser mantenida a nivel del pueblo. Los 

. esfuerzos educativos y participativos también s~n importantes para cambiar 1.as prácticas de 

.. comportamiento. . 
. 

Estos lineamientos están diseñados para ser aplic~os ·en una variedad de sistemas de ·suministro 

de agua y de saneamiento bmto rurales como urbanos, y una Organización VolUntaria Privada 

(sigla en Inglés: "PVO") o una ONG puede ayudar a 4iseñarlos o manejarlos. Aqtil no se 

consideran los proyectos de agua a gran es~ala Estos lineamientos incluyen las sigUientes 

tecnologías de suministro de agua: . 

• Las mejoras en las lagunas y los 

estanques, los pozos cavados a mano, 

los pozos de diámetro pequef10 con 

. bombas manuales, la. c~tación de 

agua.en los t~hos, las represas 

pequefias y tos embalses ·4e 

tempo~; -. 

• Las duchás, las cuencas. ·para lavar la 

ropa, los abJ;'evadeI:Qs para ganado, 
. . . 

• Los ~istemas de distribución de agua 

de un manantial; alimen~os por . 

gravedad; . 

• . Otros sistemas de agua más complejos 

incluyendo bomba p~a pozos o 

. fuentes de a~ superficiales, tanques . 

de ·ahp.aceriamientQ y distribución 

p.asta los sitios intermedios d~ . 

distribución .de aS':UL ("standpósts''), . 

grifos o conexiones individuales en los 

patios, CJC;tensiones de lineas urbanas 

existentes. hacia zonas peri-urbanas sin 

servicio o con servicio insuficiente; . 

Dentro de los sistemás de sane~ento cubiertOs por estos lineamientos t~em.os: 

• Lettinas· indi~dua1es (''VIP!', 

·compostaje~ deshidratación y ''Pour

flush'') y le~ comunitarias; 

• .. Sistemas sépticos y campos de 

J.ix!.viación a pequefía .es~alil; 

• Alcániarillado estabi~o y 

simplificado; 

• Estanqués de estabilizaCión de agua; 
. . . 

~ . Hum~es. constru~dos; . 

• Alcantarillado con disposición en 

aguas superficiales . 
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Guía Ambiental para Actividades de Desarrollo en LAG 

Impactos Ambientales Potenciales de los Program~s de 
Desarrollo en el Sector y s'us Causas . . 

. Agua y Saneamiento 

Enfermedades debilitantes y muerte, pérdida de las fuentes de agua potable, mayoreS 
·costos. Los proyectos de suministro de agua y saneamiento puedc;m causar mayores inCidentes 
de enfermedades infecciosas transmitidas por el agua como el cólera,. las enfermedades no . · . 
infecciosas como envenenamiento por arsénico y eIi.fermedades facilitadas por el agua como la .' 
m~ ' . 

• De mayor gravedad es -la contaminaé~ón de l~ fuentes supérficiales y subtezr.án~ con 
organismos infecciosos 4el excremento humano. La contaminación pued~ ser ca~ada por 
instalaciones mal disefiadas, mal operadas o mal mantenidas, así como por sistemas de .. 
saneamiento que transfieren aguas negras a aguas receptoras sin tratami~to, o le~as de 
foso ubic. en.áreas con alta nivel freático. . 

• Las enfermedades infecciosas también se pueden propagar por un uso indebido de aguas 
de desecho en co'sechaS alimenticias. ¡. 

I 

• El ~~ hacer las pruebas ~ nuevás .mentes de agua, esp~ia1mente subterráneas, para. 
posibles contaminantes naturales '0 químico ind:ustriales, como arsénico o mercurio, 
puede tener consecuen~ias devastadoras. . . . , . 

. . . 

Los pozos CQn'excesiva extracción pueden alterar los flujos subterráneos o hacer que los ' .' 
acuíferos en áreas costales o en islas experimenten intrusiones de agua salada, conllevando . 
potencialmente a la pérdida de fuentes de agua potable localmente, en sitios aguas abajo o 
gradiente abajo. Finalmente, si .se trata el agua para uso doméstico o industrial, la contaminación 
química o biológica puede conducir a mayores costos de tratamiento. . . . . 

. ! 
Todos estos .impactos pueden estar presentes en áreas tanto urbanas como rurales. Mayores 
densidades de población y la falta de instalaciones pueden aumentar el impacto en áreas peri- . 
urb~. . 

Sistemas de Agua 

Agotamiento de las fuentes de agua dulCe. El agotamiento de las fuentes de agua puede ocurrir 
por no evaluar correctamente la cantidad de aguas superficiales y subterráneas desde el punto de 
vista histórico y de estaciones. Otras causas incluyen malos mecanismos para regular la 
extracción y uso, e insuficiente monitoreo y mantenimiento de las fugas. ! 

! 
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• El agotamiento de las fuentes de agua superficiales destruye el recurso 'en sí, daiÍa la vida 
acuática, reduce la productividad económica, disminuye el uso aguas abajo y.r~uce las 
posibilidades recreativaS. :'- .... 
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Construcción a Pequeña Escala 

• El agotamiento de las aguas freáticas puede conllevar a hundimientos del suelo, puede 

. alterar el flujo subterráneo en otras localizaciones y causar la pérdida de la productividad . 

económica. Estas situaciones aumentan el costo de los futuros sistemas de suministro de 

agua. Adicionalmente, el agotamiento de los recursos de agua puede conllevar a una mala 

'. calidad del agua, a impactos sobre la saIud y mayores costos de las fuentes de agua 

pQtable en sitios aguas abajo o gradiente abajo. . 

Mayol' transmisión de enfermedades por aguas estacionarUzs, estancadas. Un mal diseño, 

operacióri y/o mantenimient~ de las mejo~ a una fuente de agua puede conllevar a la creción de 

charcos de agua estancada cerca de los grifos, tuberlas de agua y tanques de almacena.o:U~to. 

Las prácticas incorrectas o ineficientes q,e disposición de excremento o sólidos de desecho . 

agravan este problema. Estos charcos forman un,excelente sitio para la reproducción de veqtores ' 

transmisores de enfermedades (mosquitos, que t:ransportan la m~aria, etc.). También pueden , 

aumentar la ,transnUsión de enfennedades relacionadas con el agua, especi~ente cuando los 

ch:arcos o punt?~ de ~ están ~PQnados o 'contaminados ~on desecho~ sólidos o exc~em~tos. 

Daño a plantas y" animales nativ09 y degradacü}n d~ la tierra, el ~gua o 109 ecosistemas 

costajes. Estos impactos adversos del suministro de agua y las instalaciones de saneamiento con 

ft:ecuencia surgen por desviación elel agUa,' actividades de construcción o cierres definitivos ,en o 

cerca de cursos de agua, o contaminación fecal del agua. Existen difer~tes, impactos en el , 

ecosistema: 
. , 

• 'La construcción de instalaciones cit áreas sensibles (hUmedales, eStu~os, etc.) ¡'~ede. , 

destruir la flora o la fauna o su ~itat, éonllevando a la p~did8.,de la biodiversidad, wia 

~~or productividad económica y la pérdida del valor estético y reCreativo. " 

'. ' Los 'proyectos de suministro'de agua también'pueden co~levár a un ago~entodel agua 

dulce 'y erósión del suelo por fugas en la tubería y,un mal drenaje en los grifos. La ' 

erosión del sUelo asociada puede causar sedimentación en aguas receptoras,lo cual pued~' 

reducir la capac~dad de los estanques y res,ervorios, increinentando las 'inundaciones, 'o 

alterando sustancialmente los ecosistemas acuátic~s al cmpbiar los lechos de ~os ríos, de ' 

' los lagos o las condiciones' del es~o. Un mayor,consumo de agua puede reducir los 

flujos y ca1:lSar la pérdida del hábitat, de los humedales y la vid~ 'silvestre aguas abajo. 

' . 
. 

• 'La contaniiDación de aguas receptoráséon excremento humano o estiércol anim8.I pued~ 

causar enriquecimiento de nutrientes, agotamiento del oxigeno disuelto y otros cambios 

que perturban los ecosistemas na~es y reducen el vigor, la ~bundancia y/o la. ' 

diversidad de las plantas y animales que viven en el agua o en la tierra. Los 

microQrganismos patógeno's ,del excremento y estiércol también pueden contaminar a los 

peces. y los mariscos, creando peligros para la salud. , ' '. 

, 
' 

, 

, 'La Tabla 3 resume los impactos negativos sobre el medio ambiente por proyectos de suminis~ . 

de agua y sus ,causas. 
. 

La Tabla 4 resume los impacto~ negativos sobre el medio ambiente por proyectos de suministro 

de agua y sus causas. 
. 
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Guía Ambiental para Actividades ·de Desarrollo en LAC 

Tabla 3: Impactos Ambientales potenciales por Proyectos de Suministro de 
Agua y sus Causas 

Problemas 

1. Agotamiento de 
fuentes de agua 
(superficiales y 
subterráneas) . 

2. Degradación Qufmica 
de la calidad de las 
fuentes de agua potable 
(superficiales y . 
subterráneas) 

3. Creación de agua 
estancada 
(estacionaria) 

4. Degradación de los 
hábitat terrestres, 
acuáticos y costales 

5. Mayores riesgos para 
la salud humana 

.. _:::~.)~~i~~~·i~~~~*~~>::i?;:·:;/;~: ~~~·;~~::';;:·~X ·;::t:·:.~.~.~:i~l; c~~~~~ .. 
.' .'.. . . . ' ... ', 

+ Destrucción de las fuentes nabJral~ 
• Destrucción de la vida acuática 
• Pérdida de la produdMdad económica 
• pérdida de las ár~s recreativas : 
• Mayor costo de fuentes de agua en el 

futuro o en sitios gradiente abajo 

• Concentración de contaminación ... 
(polución) en las fuentes de agua . 
superficiales 

• Intrusión de agua salada 
• Agua con menor calidad, con Impactos 

asocfados !!labre la salud , 

• Mayores costos de tratamiento ~e água 
en el futuro o en sitios gradiente abajo . 

• Aumento en las enfermedades ~ 
transmitidas por vectores . 

• Contaminación del agua estacionaria 
con materia fecal, desechos sóndos, 

. etc., conllevando a Impactos sobre la 
salud' 

• Erosión I sedimentación del suelo 

• A1teracfón de la estructura y función del . 
ecosistema y pérdida de la 
blodlversldad . . 

+ Pérdida de la productividad económica : 
• Pérdida de la estética 
• Pérdida de los valores recreativos 
• Erosión.! sedImentación del suelo . .. 

• envenenamiento por arsénico 
• Envenenamiento por mercurio 
• Otras enfermedades relacionadas con . 

el agua 

• Sobreestlmaclón de las fuentes de agua 
• Desestimar las demandas de agua 
• Excesivo bombeo de las fuentes de agua 
• Falla de InfQnnaclón sobre el rendimiento del 

recurso 
• Desperdicio y fugas déJ agua potable 
+ Malas polrtleas y prácticas sobre el preciO 

· del agua, conllevando a un uso excesivo, al 
desp'erdiclo y las fugas 

+ Agotamiento de las fuentes superficiales y 
subterráneas (ver arriba) 

• Menores flujos de la corriente 
• EscoJ1llntfa I drenaje por disPosición· 

Incorrecta de desechos sóUdos y IIquldos o 
excrementos· 

• Palta de sistemas de drenaje o sistemas 
Incorrectamente dlseftados 

• Fugas de tuberfa I desperdicio de los grifos . 
• El usuario I operador no se preocupa por el 

agua estancada 

• Incorrecta ubicación de las Instalaciones (en 
humedales u otros hábltats sensibles, etc.) 

+ Malas· practicas de .. construcción 
• Fugas I desperdicio de ~berfas y grifos 
+ Mayor d~nsldad de población I actividad 

agrfcola por nuevos sIstemas de agua 

. + No probar la calidad del agua antes de 
desarrollar la. fuente de agua · 

• No hacer monltoreos de la calidad del agua 
regularmente 

• Protección Inadecuada de poZos y puntos de 
fuentes de agua 

• Contaminación biolÓgica por pozos y puntos 
de fuentes de agua Incorrectarilente 
protegidos . . 

Fuente: Alan Wy8tt, Hogrewe, Wllllam and 8rant/y. Eugene (t992). Envlronmenta/ Gu/deOnes for PVOS and NGOs: 
Potable Water and Sanltatlon ProJects, Water and Ssnltatlon far Health Ptojeci, USAID. .. . 

. . 
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, 'Construcción a Pequeña Escala 

Tabla 4: Impactos Ambientales Potenciales por Proyectos de Saneamiento y 

sus Causas 

Problemas 

1. Mayores riesgos para la 
salud humana pOr . . 
contaminación de aguas 
superficiales, 
subterráneas, suelos y 
alImentacIón por 
excrementos, qufmicos y 
patógenos , . 

; , 

2. Oano ecológico por 
degradación de la calidad 
del agua de la quebrada, el 
lago, el estuario y la' ' 
marina y la degradación de 
los háb/tats terrestres 

+ Mayor transmisión de enfermedades 
asociadas con el excremento (dIarrea, 
parásitos, etc.) , 

+ M{llnutriclón causada por las anteriores 
enfermedades ' 

+ Alta tasa de mortandad InfantD 

+ Menor productivIdad económica . 

+ Mala calidad del agua superndal y 
subterránea . 

• Impactos s,obre la salud asociados con 
· el uso de agua contaminada por 
, qufmlcolJ ' : -' , .. 

• Máyor costo del tratamIentO de las ' 
aguas gradfente abajo, para uso 
doméstico e ,Industrial 

• Impactos para la salud asocIados con' el 
contacto con el agua contaminada 

• Contaminación de peces o mariscoB 

• ContamInación 'por nutriente 
(eub'óflcaclón) 

• Alteración ~e lá estructura y !a funcIón 
del ecosistema y pérdldli! de la 
blodfv~rsldad 

• Menor productividad económica 

• Erosión y sedimentación del suelo 

• No usar InstalaclonaS de saneamiento 

• DlsposlCi6n de excrementos o aguas de 
desechos directamente er:'! el suelo o en 
aguás superficiales s/n un tratamiento 
adecuado 

• Ubicación Incorrecta de las instalaciones 
de saneamiento ce~a de fue~tes de 
agua· .. 

• Protección inadecuada de aguas 
subterráneas , . ' 

+ Operación Incorrecta de las . ' 
Instalaciones de saneamiento 

• Falla de las Instalaciones ~e 
saneamiento, por falta de mantenlmlE!nto 

• Uso Incorrecto de aguas d~ desechO' eri : 
la producción alimenticia 

• No usar las InstalaCIones de 
saneamiento 

+ Disposición de excremento o aguas de 
, desechos directamente en éreas 
, sensibles sin un tratamiento adecuado 

• Operación Inco~cta de las ' , 
Instalaciones de saneamiento 

• Falla de las Instalaciones de 
saneamiento por falta de mantenimiento 

, + UbIcación Incorrecta de las Instalaciones 
de saneamiento (en humed¡:¡les u otros 
hébltats sensibles, etc.) 

+ Malas practicas de construCción • 

• 
~--------------~--~------------------~------~----~--

------~ .. 
Fuente: AJan Wyatt, Hogrewe, WI/llam and Brant/y, Eugene (1992). Envlronmental Gu/del/nes far PVOs snd NGOs: 

Potable Water and San/tat/on ProJects, Water and Sanitat/on for Hea1th ProJect, USA/D. . . 

Diseño del PrC?grama del Sector - Algunos Lineamientos 

Específicos 

Como en otros programas y actividades de desarrollo dé proyectos, los impactos ambientales 

potencialmente adversos se deben resolver al inicio del proceso de disefio para poder evitar 

posibles errores costosos o el fracaso del proyecto. Muchos impactos adversos ya sean . 

, ambientales, sociales y culturales' de los proyectos de sumini~tro de agua y saneamiento aCUITen 

cuando la mejora no se usa, o se usa incorrectamente, o no se mantiene, o si la gente no adopta 

los comportamientos complementarios necesarios, como lavarse las manos después de defec~. 

Hay muchas lecciones de proyectos de suministro de agua y saneamiento aprendidas en los 

ú~timos 30 años, algunas de las cuales se resumen a continuación bajo las ~ejores práctic3:B' 
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Guía ·Ambiental para Actividades de Desarrollo en LAC· 

. L.as. mejor.es prácticas aplicables tanto para pr~yectos de suministro de agua com~ de 
saneamiento 

2-24 

• Aprovechar la experi~n~Úl de ob-os.' Existet;l excelentes y deWIados linealnientos, 
manuales, libros de consulta y listas de verificación que ofrecen guías claras y concisas 
sobre el desarrollo de proye,ctos de swD.inistro de agua y saneamiento. En la mayoría de 
los casos están diSponibles en fOlma electrónica. Varias de estas mentes se pueden 
encontrar en la secció~ Fuentes. y Referenci8$ al final de estos lineamientos. 

• Concentrarse primero 'en preparar y desarrollar el componente humano del" '. 
proye'cto y ·usar un enfoque basado en la demanda. Los proyectos serán bienvenidos y ~ 
apoyados por la comunidad local ónicamente cuando se perciben como una necesidad. 

. Como mínimo debe haber un compronuso para compartir los costos de la .operación y el 
mantenimiento de los sistemas antes de desarrollar el proyecto. Dicho cempromiso nace 
de un nivel de demanda genu4lo del hogar así como el interes de adoptar. '.' 
comportamientos' higiénicos. 

• El deSarrollo de la infraestructura debe estar acompaiado por un programa 
promocional. Es esencial la participación comunitaria (discutida más abajo) así como un . 
entendimiento mutuo. El enroque en mejorar las prácticas higiénicas req~ere sensibilidad 
hacia la cultura y las preferencias sociales de la comunidad. En este proceso se debe 
aplicar él realismo - a la comunidad le puéde tomar varios 8.ños adaptarSe a'nuevas 
p~cas. . ," 

• . Aquellos proyectos de sUministro de agila y saneamiento que fracasan en mejorar el 
comportamiento higiénico generalmente muestran poca o ninguna mejora en salud 
pública. Con freCuencia, llegar a los escolares es una estrategia efectiva, pero los 
esfuerzos para lograr cambios en el comportamiento también se deben enfocar en todos 
los miembros de la familia. Las prácticas de saneamiento para los menores, y los nifios en 
edad pre-escolar, los ancianos, los enfermos y los incapacitados, generalmente . 
contribuyen más a la contaminación de las ñ,lentes de agua y la transmisión de 

. enfermedades que para los adultos con buena salud. 

Entender el comportamiento higiénico local y las creencias sociales y culturales que 
restringen las ópciones es un primer paso esencial. en el diseño. Por ejemplo, en algunas 
culturas las facilidades de saneamieJ?to para hombres y mujeres deben estar estrictamente 
segregadas, aún.en el ámbito familiar, de tal forma queuna letrina por familia es 
inapropiada. En otros casos puede haber una creencia que prohiba defecar en estructuras 
con techo. Se han desarrollado materi~es para ayudar a promover la adopción de.mejores. 
comportamientos higiénicos. Ver "Sanitation Promotion (Simpson Hébert and Wood, 
1998), PHAST step-by-step guide: a participatorj approach lor the control o[ dia"hoeal 
disease (Sawyer et al., 1998)", y "To~ards- Better Programming: A Sanitation !landbook 
(UNICEF, 1997)", incluidos en la listá de la sección Recursos y Referencias al.final de 
estos lineamientos Par,l ~~~pciones e información de acceso. 1: .. . ' - .. 
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comportamientos higiénicos. Ver "Sanitation Promotion (Simpson Hébert and Wood, 
1998), PHAST step-by-step guide: a participatorj approach lor the control o[ dia"hoeal 
disease (Sawyer et al., 1998)", y "To~ards- Better Programming: A Sanitation !landbook 
(UNICEF, 1997)", incluidos en la listá de la sección Recursos y Referencias al.final de 
estos lineamientos Par,l ~~~pciones e información de acceso. 1: .. . ' - .. 
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Construcción a Pequeña Escala 

1 

• Usar un enfoque participativo, incluyendo la selección de la tecnologfa, que 
, comprometa activamente a la comunidad en todas las etapas del proyecto, incluyend:o la 
, planeación y el desarroI1o de los sistemas de manejo, establecer las tarifas de los usuarios, 

la construcción, operación y el mantenimiento, y un posible futuro cierre definitivo. Esto 
conlleva a un,diseño apropiado, mejora la adopción de nuevos comportamientos y ayuda 
a generar los niveles del compromiso comunitarios así como el soporte para un 
mante~miento: apropiado del proyecto. ' 

, , 

Un elemento esencial del proceso pamcipativo es darle a las familias y a las comunidades 
un~ selección de tecnología generaimente apropiada y opciones de diseño de donde 
escoger, en lugar de comenzar el proyecto con una tecnología predetEirmin8da.. Ofrecer 

, alternativas de tecnologías que se puedán operar y mantener localmente I a nivel del 
pueblo (VLOM - operaCión y mantenimiento a nivel del pueblo). Confirmar que los 
repuestos y la experiencia necesaria est~ fácilmente disponibles. El enfoque VLOM no ' 
ha fttticionado bien en la, práctica para bombas m~uales comunitarias. Se debe estudiar 
tQda otra opción preferida por la comuni~d. 

• Utilizar alguna forma de compartir los costos. eu,ando los hogares comparten los 
costos de construir letrinas, los costos generales disminuyen, el sentido de propiedad y 
responsabilidad ~D:IDe~ta, .el uso es mayo,r y mejora el ,mantenimiento. 

'. Integrar el sU:Q1lnistró de agua, el san~amiento y el fomento de'la higiene. Si estos 
elementos se manej~ individualmente, no se romperá la ruta de transmisión fecal- oral 
de la enferm~d y se limitarán los beneficic;>s de salud p'ública. ' 

, Si no es posibJe' implementar un programa integrado, la: primera prioridad debe ser 
, mejorar el comportamiento, higiénico y ofrecer mejoras sanitarias; luego, mejorm: l~ 
, cantidad de agua, y finalmente mejorar la infraestructura de la calidad del agua. Cuando 

los programas ~e implementan en forma independiente, aquellos que se enfocan en ' 
, mejorar el saneamiento, incluyendo adopt,ar buenos hábitos higiénicos, muestran la 
mayor reducción en la'transmisión de enferm~es. Aquellos enfocados exclusivamente 
,~n mejorar la cantidad del agua muestran el siguiente mejor desempeño y los que se 
enfocan en mejorar la calidad del agua tiene el menor beneficio. . ~ . . . . . 

, ' , 

• Utilizar org~izaciones comunitarias existente$ ~ lugar de comenzar nuevas .. . . ' .. ' . . .. ' 

orgamzaclo~es. ' 

, • ~is~flar el programa para que ses 'económicamente auto-sostenlble. En g~ne!aI, laS' 
, características necesarias para una sostenibilidad económica inCluyen mecanismos de ' , , 
recupera~ión de costos, como tarifas de usuarios, impuestos o -tasaciones para financiar la 
operación, el monitofeo, el D;lantenimiento y las reparaciones, y una es!ructura sQstenible 
y manejable p~ recaudar di~hos ~eros y ~sca1izar su uso. . 

• Iñ~luir un 'sist~m~ para una operaciÓn y un mantenimiento sostenibles como parte 
del programa,gC?neral de diseño. La imposibilidaci de asegurar una operación y un 
mantenimiento continuo es una de las causas más comunes del fracaso de un proyecto. El 
. .. ' . ' . 
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Guía Ambiental para Actividades de Desarrollo en LAG 

sistema debe incluir un mecanismo para capacitar a los residentes locales para que 
puedan operar, monitorear, mantener y reparar la mejora y para mantener una memoria 
institucional, por ejemplo, mantener a un grupo de miembros de la comunida4 entrenados 
en la operación y mantenimiento. 

Las mejores prácticas para proyectos de suministro de agua 

2-26 

• Calcular el rendirirlento y las tasas de extracciÓn en relación con otros usos de agua en 
el área para poder evitar el agotamiento del recurso o dañar el ecosistema acuático o las 
comunidades aguas abajo I gradiente abajo; Estos cálculos deben tener en cuenta la oferta 
y la demanda de agua, histórica y proyectada, aguas miba I gradiente miba yaguas ' 
abajo I gradiente abajo; y para los proyectos de sacar aguas subterráneas, la profundidad 
hasta el niyel freático y la hidrología subterránea: ' ,'. ' . . . 

, , 

• Diseñar las mejoras con la escala y capacidad apropiada. Estimar la cantidad y. 
dispomoilidad actual y proyectada de agua con base en las' fuentes y prefcn:encias ,actuales 
de agua, las medidas de línea base sobre la cantidad de agua disponible incluyendo las 
'fluctUaciones estacionales, los ~tos 4e uso actuales e históricos (hogares, agricQltura e 
institucional), los datos de la población y los pronósticos, l~ demanda actual y proyectada 
aguas arriba yaguas abajo I gradiente 'arriba y grádiente abajo, el uso actual del agua en 
proyectos s~ares re~ados en el PB:Bado. Se deben examinar los datos 'sobre tasas 
típicas de f\lgas de agua en otros eSqueIÍ1as existentes de agua. Las 'proyec~~ones de l~ 
demanda d:eben tomar en cuenta la probabilidad de que el proyecto genere usuarios· 
adicionales. : . 

. ' 
. , 

• Evaluar la calidad del ~gua para det~rminat'si el agua es segura para beber y establecer 
una línea base para poder detectar toda degradación fu~ Lo ideal, para. estos . 

. propósitos, es hacer pruebas de la calidad qufmica, biológica y física de la fuente de agua . 
propuesta. Como mínimo, realizar pruebas de'arsénico y coliformes fecales. La. USAID 
requiere pruebas de arsénico para tod~s los proyectos de suministro de agua financiados 
por la USAID, ya que actualmente no hay forma de determinar qué sitios, contienen 
depósitos naturales de arsénico. (para estándares internacionales de calidad de'agua sobre 
virtualmente todos los paránietros ver ,"Guidelinesfor Drinldng-Water Quality", Vols. 1, 
y 2 (l~97). Geneva, WHO. 

http://www.who.int/water_sanitatio~healthlGDWQ/GWDWQindex.htm1). ' , 

• Hacer pru~bas regulares. La ~nica forma de determinar si una fUente de agua está o ha 
sido contaminada es haciendo pruebas regulares (aparte, de observar un aumento 
dramáticO y sustancial· en las enfermedades transmitidas por el agua). 

• Minimizar los efectos aguas abajo I gradiente abajo de la intervención, tal vez 
~tableciendo alguna forma de comunicación con las partes aguas abajo. 

: . . 
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. Construcción a Pequeña Escala · 

Las mejores prácticas para proyectos de saneamien.to . 

•. Desarrollar una éstrat~g¡a para promocionar la higiene que tome en cuenta el 

comportamiento higiénico de todos los usuarios, incluyendo mujeres: menores,. niños, 

ancianos y discapacitados, y todo factor social / cultural religioso que pueda imped4" 

cambiar el c~mportamiento. 

• Diseñar mejQras que igualen la demanda, las ·costumbres y pref~rencias ~e los 

usu~rios, el clima y la ab~ndanci.a del agua. . . .. . 

. . . 

• Probar la calidad del agua gradiente ~bajo I aguas abajo del sitio propuesto . . . 

.. (colifotmes fecal.es, total de. sólidos suspendidos (TSS),. demanda biológica de oxigeno . 

, :. (DBO) y nutrientes) antes de:construir la infraestructura con una ~ea base establecida. 

lIacer ~rueb~ contin~. de .~onitoreo de l~ cOntamjn~ci~n . .. : . . . . .. 

• . Mi.nimizar los: etecto~ de l~ lntervenci6n. ·aguas abajo ¡-gradiente a~ajo. . 
. . ~. 

. • Considerar sistemas naturales apropiados d~ tratamiento en lugar de sistemas 

mecán.icos. Estos son preferibles para actividades a pequefia escala ya que generalmente 

son menos costosos, no requieren una niano de.obra altamente calificada y, con .. . 

. ·freCuencia, se pueden fabricar loc.almeilte. Así mismo, los suministros· p~ el ·:· . 

mantenimiento y las reparaciones <?on frecuencia s~ consigueli con mayor facilidad. Hay 

.muc~as opciones probad~ ~e traw:mentos naturales,)ncluyendo.:. . . . 

. . . . 

. . o . Inodoros de doble cámara, inodoros secos de doble ~ filtros anaeróbicos de 

. . flujo .ascendente, reactores de biogás, humedales construidos en espacios 

. c.onfinados, humedales Sub~erráneos, IÍl~rdfitos ·aCuáticos flotant~ y estanques de 

·estabilización. . . " 

. . " 

EI'proces~ para evaluar Impactos ambientales potencialeS 

Los impactos ambientales potenci~es de un proyecto deben ser !Waluado~ después de .que la . 

Organización Voluntaria Privada (sigla en Inglés: "PVO'j I Ol'fG Y la comunidad haYan definido . 

el objetivo "del proyecto, el tipo y el alcance de los servicios, yel tipo de facilidades que 

suministrará el servicio deseado d~ acuerdo con las condiciones fisicas, sociales y económicas de-

. Ja· comunidad. 

Se habrán identificado las opciones apropiadas p~.cada "componente" del sistema. Para un 

sistema de suministro de agua se de~e incluir la fuente de agua, las instalaciones de 

almacenaIniento, el sistema de distribución y posiblemente las .instalaciones de tratamiento. Para 

un sistema de saneamiento se incluiría instalaciones para excrementos, reCopilación, transporte, 

tratamiento y disposición o re-uso del excremento o .el agua de desecho. . . . 

Una vez se hayan definido las opciones apropiad~ ·para ·los diferentes· componente~ del sistema, 

una ~ganización Voluntaria Privada (sigla ~ Inglés: "PVO") lONG podrá evaluar los impactos 
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Guía. Ainbiental para Actividades de Desarrollo en LAC 

ambientales potenciales de cada opción e identificará las medidas apropiadas de mitigación. Ver 
la sección n para un resumen más completo de los Conceptos para una Evaluación Ambiental. 

Aspectos de la Mitigación y Monitoreo Ambientales 

Tabla 5: Aspectos de la Mitigación y Monitoreo Ambientales para Proyectos 
de Sumi~istro de Agua y de Saneamiento 

Actividad/ 
Tecno/ogla 

Irnnacifo .. . ' . . r..". ., ... 
La actividad o la tecnologla podrla • •• . 

.. ' 

. - :. MitJEia.ción . 
Nóta:,' ~ 'mitlg~clón apUca a fases especificas 

'. "del p.t'óy,ecto: Planeacl6n y D/~lfo (P&D), 
. .': ~~fi$~ccf~ (C), u 9p'e~ch)n y Mantenimiento 

: 11 0,. 1' .1 • 

General ,', ,', .," 
" - l. • •• 

Selección del sitio 
(P&O) 

Construcción de 
edificios y estructuras 
(e) 

Fosas o pozos de 
Inflltraclón("Soakways 
, y estructuras de 
drenaje 

• Oatlo a IOll'ecoslstemas sensibles o 
especies en peligro (P&D) 

• Dano a los ecosistemas sensibles o 
especies en peligro (C) 

• Causan erosión y sedlmentaplón (C) 

• Causan erosión (O&M) 
• Alteran el flujo natural da escorrentras de 

lluvia (O&M) , . , 

'. Crean charcos de agua estancada (O&M) 

, IVÚ~joras para 'el Suministro de Agua " : 

Pozos excavados a 
mano. estanques por 
temporadas. 
quebradas 
mejoradas, 
captaciones a nivel 
del· suelo y , 
estructuras similares 

,. Contaminan el agua con patógenos 
humanos (O&M) , 

• Contamlnán el agua con estiércol animal 
(O&M) . 

• Crean charcas de egua estancada (O&M) 
• Agotan el suministro de agua (no es 

aplicable para quebradas mejoradas y 
pozos excavados a mano) (O&M) 

• Buscar y evitar. humedaleS. estuarios u 
otros slUos ecológicamente sensIbles en el 
área del proyecto. Identificar dreas cercanas 
que contengan especies en pelIgro y 
obtener una evaluación profesional de la 
senslbUldad del sitio de la construcción 
hacia las especies (P&D) , 

• Seguir los lineamientos sobre Construcción 
de estas guras (p&D) (C) .. 

• Entrenar y monltorear a los trabajadores 
(P&,D) (C) . 

• Obtener datos sobre el tipo de sueló. 
, pendiente y topo'graffa para determinar el 

potencial de erosión significativa (P&D) 
+ Usar mallas de limo, costales u otras 

medidas similares de control de erosIón (C) 
+ Evitar dañar la vegetación (C) 
• Re-vegetallzar las áreas dañadas durante la 

construcción. No retirar las medidas de . . 
control de erosión hasta haber termlnadó la 
re-vegetaclón (C) 

• Usar los materiales apropiadoS para soporte 
de la tuberfa (P&D) (C) . 

• Usar escollsra (guijarro), gravilla o concr.eto 
según sea necesario para evitar erosión de 
las esbucturas de drenaje (P&D) (C) 

• Monltorear y mantener los drenajes y fosas 
o pozos de Infiltración rsoakways") limpios 
(O&M) 

• IncluIr un enfoque sobre el uso y 
mantenimiento apropiado de la mejora como 
parte del programa de cambIo de 
comportamiento y educación (P&O) 

• ConstruIr sistemas de grifos o slmnares que' 
eviten que las personas toquen el agua . 
almacenada con sus manos o bocas (P&D) 
(C) : 

. ...... 

:-1'. 0:. 

2-28 Gura Ambiental de USAID, Buró de Latlnoa~érlca y el Cañbe 

Guía. Ainbiental para Actividades de Desarrollo en LAC 

ambientales potenciales de cada opción e identificará las medidas apropiadas de mitigación. Ver 
la sección n para un resumen más completo de los Conceptos para una Evaluación Ambiental. 

Aspectos de la Mitigación y Monitoreo Ambientales 

Tabla 5: Aspectos de la Mitigación y Monitoreo Ambientales para Proyectos 
de Sumi~istro de Agua y de Saneamiento 

Actividad/ 
Tecno/ogla 

Irnnacifo .. . ' . . r..". ., ... 
La actividad o la tecnologla podrla • •• . 

.. ' 

. - :. MitJEia.ción . 
Nóta:,' ~ 'mitlg~clón apUca a fases especificas 

'. "del p.t'óy,ecto: Planeacl6n y D/~lfo (P&D), 
. .': ~~fi$~ccf~ (C), u 9p'e~ch)n y Mantenimiento 

: 11 0,. 1' .1 • 

General ,', ,', .," 
" - l. • •• 

Selección del sitio 
(P&O) 

Construcción de 
edificios y estructuras 
(e) 

Fosas o pozos de 
Inflltraclón("Soakways 
, y estructuras de 
drenaje 

• Oatlo a IOll'ecoslstemas sensibles o 
especies en peligro (P&D) 

• Dano a los ecosistemas sensibles o 
especies en peligro (C) 

• Causan erosión y sedlmentaplón (C) 

• Causan erosión (O&M) 
• Alteran el flujo natural da escorrentras de 

lluvia (O&M) , . , 

'. Crean charcos de agua estancada (O&M) 

, IVÚ~joras para 'el Suministro de Agua " : 

Pozos excavados a 
mano. estanques por 
temporadas. 
quebradas 
mejoradas, 
captaciones a nivel 
del· suelo y , 
estructuras similares 

,. Contaminan el agua con patógenos 
humanos (O&M) , 

• Contamlnán el agua con estiércol animal 
(O&M) . 

• Crean charcas de egua estancada (O&M) 
• Agotan el suministro de agua (no es 

aplicable para quebradas mejoradas y 
pozos excavados a mano) (O&M) 

• Buscar y evitar. humedaleS. estuarios u 
otros slUos ecológicamente sensIbles en el 
área del proyecto. Identificar dreas cercanas 
que contengan especies en pelIgro y 
obtener una evaluación profesional de la 
senslbUldad del sitio de la construcción 
hacia las especies (P&D) , 

• Seguir los lineamientos sobre Construcción 
de estas guras (p&D) (C) .. 

• Entrenar y monltorear a los trabajadores 
(P&,D) (C) . 

• Obtener datos sobre el tipo de sueló. 
, pendiente y topo'graffa para determinar el 

potencial de erosión significativa (P&D) 
+ Usar mallas de limo, costales u otras 

medidas similares de control de erosIón (C) 
+ Evitar dañar la vegetación (C) 
• Re-vegetallzar las áreas dañadas durante la 

construcción. No retirar las medidas de . . 
control de erosión hasta haber termlnadó la 
re-vegetaclón (C) 

• Usar los materiales apropiadoS para soporte 
de la tuberfa (P&D) (C) . 

• Usar escollsra (guijarro), gravilla o concr.eto 
según sea necesario para evitar erosión de 
las esbucturas de drenaje (P&D) (C) 

• Monltorear y mantener los drenajes y fosas 
o pozos de Infiltración rsoakways") limpios 
(O&M) 

• IncluIr un enfoque sobre el uso y 
mantenimiento apropiado de la mejora como 
parte del programa de cambIo de 
comportamiento y educación (P&O) 

• ConstruIr sistemas de grifos o slmnares que' 
eviten que las personas toquen el agua . 
almacenada con sus manos o bocas (P&D) 
(C) : 

. ...... 
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. Actividad I 
TectJ.oloSJía 

Pozos 

Tuberfas (grifos) 
verticales . . 

Construcción a Pequeña Escala',' 

Impactp , . " ., Mitigl!ciÓti· . 

La actividad 0(8 tf!cn.o1og1a ptXIrfs. ... . . .. . . ··Not,J: ·."La mitigación aplIca a fases especificas 

. ' " .. :.' . ; :\. :- ... . : ::.' .: ...• ¡.derproy~o~:PlaneacJÓ(I y Dlselfo (P&D), . 

: ..... ; ; . .. . :', . '.í'·. ;:~, ".1 ...... . .. .. : : : '." : . ' ' .:.:' .:ConstrlJr;ci6c( (e), :u:Operaclón"y-Mantenimlento 

.. ' ~ . . . : .•.. ::::- :,", ;.~ :.:. : ..... ; .::1.: . ". ! ••. ~. " . ·<IÓ·&MP'.; :;"~; ;'" '.:' ¡'. ..: ' . '. .. ' •.. . 

. , • Usar cercas, o equivalentes, que eviten que 

i . 

• Contaminan el agua con nutrientes y 

bacterias ~ desechos animales' (O&M) 

+ Crean charcas de agua estancada (O&M) 

. t Cambian los flujos subterráneos (O&M) 

.~ Crean· intrusión de agua saJada (O&M) 

• Agotan el acultaro (O&M) ' • 

~ Causan asentanilento de suelos (Impacto 

por demasiadoS pozos) (O&M). 

• Crean charcas de agua estancada (O&M) 

(Este problemas puede ser más severo 

cuando el nivel freático es alto, hay .. 

presencia de suelos arcillosos, o la densidad 

de la po~lacl6n I uso de la población es alto) 

el ganado paste gradIente arriba de la 

mejora del suministro de agua (P&D) (C) 

+ No pennltlr que los animales beban 

. dlreétamente de fa fuente de agua (O&M) 

• Monltorear los drenajes y fosas o pozos de . 

Inflltraclón rsoakways1 y mantenerlos libres 

de desechos (ver entrada de. drenajes y 

. fosas o pozos' de Infiltración ·soakways· 

arriba para más detaBes) (O&M) 

+ MonltolJtar y reparar las fugas de 

. estructuras de contención agrietadas, 

. . . tuberfas rotas, vélwles defectuosas y 

estructuras similares (O&M) 

+ Implementar un sistema para 'regular el uSo, 

como un celador local o cobros apropiados 

(P&O) 
• Ofrecerle a la comunidad capacitación para 

su operación (P&D) (O&M) 

• Monltorear los niveles del agua en los pozos 

o en las estructuras de captación para 

detectar sobre-extracclón (O&M) 

• No permitir que los animales pasten o 

abreven gradiente arriba de la Cabeza del 

pozo (P&D) (O&M) 

• Monltorear y reparar las fugas de 
estructuras de contención agrietadas, 

tuberlas rotas, vélvulas defectuosas y 

estructuras similares (O&M) . 

• En Islas o áreas costems, mantener la 

extracción dentro de Ifmltes seguros de 

rendimiento pam evItar sobre-extraccl6n, 

posibles Intrusiones de agua saJada y 

contamInación del pozo (P&D) 

• Implementar un sistema para regular el uso, 

como un celador local o cobros apropiados 

(P&O) 
+ Incluir un enfoque sobre el uso y 

mantenimiento apropiado de la mejora como 

parte del programa de cambio de 

comportamiento y educación (O&M) 

+ Monltorear los niveles del agua (O&M) 

• Asegurar que el agua derramada o de lluvia 

drene hacia un fosa o pozo ,de Infiltración 

rsoakwaY- ) o estructura 'equivalente y que 

no se acumule y pueda crear agua 

estancada o estacionaria (C) 

• Monltorear y reparar las fugas de 

estructuras de contención agrietadas, 

tuberlas rotas, válwlas defectuosas y 

estructuras similares (O&M) 
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. Actividad I 
TectJ.oloSJía 

Pozos 

Tuberfas (grifos) 
verticales . . 

Construcción a Pequeña Escala',' 

Impactp , . " ., Mitigl!ciÓti· . 

La actividad 0(8 tf!cn.o1og1a ptXIrfs. ... . . .. . . ··Not,J: ·."La mitigación aplIca a fases especificas 
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. , • Usar cercas, o equivalentes, que eviten que 

i . 

• Contaminan el agua con nutrientes y 

bacterias ~ desechos animales' (O&M) 

+ Crean charcas de agua estancada (O&M) 

. t Cambian los flujos subterráneos (O&M) 

.~ Crean· intrusión de agua saJada (O&M) 

• Agotan el acultaro (O&M) ' • 

~ Causan asentanilento de suelos (Impacto 

por demasiadoS pozos) (O&M). 

• Crean charcas de agua estancada (O&M) 

(Este problemas puede ser más severo 

cuando el nivel freático es alto, hay .. 

presencia de suelos arcillosos, o la densidad 

de la po~lacl6n I uso de la población es alto) 

el ganado paste gradIente arriba de la 

mejora del suministro de agua (P&D) (C) 

+ No pennltlr que los animales beban 

. dlreétamente de fa fuente de agua (O&M) 

• Monltorear los drenajes y fosas o pozos de . 

Inflltraclón rsoakways1 y mantenerlos libres 

de desechos (ver entrada de. drenajes y 

. fosas o pozos' de Infiltración ·soakways· 

arriba para más detaBes) (O&M) 

+ MonltolJtar y reparar las fugas de 

. estructuras de contención agrietadas, 

. . . tuberfas rotas, vélwles defectuosas y 

estructuras similares (O&M) 

+ Implementar un sistema para 'regular el uSo, 

como un celador local o cobros apropiados 

(P&O) 
• Ofrecerle a la comunidad capacitación para 

su operación (P&D) (O&M) 

• Monltorear los niveles del agua en los pozos 

o en las estructuras de captación para 

detectar sobre-extracclón (O&M) 

• No permitir que los animales pasten o 

abreven gradiente arriba de la Cabeza del 

pozo (P&D) (O&M) 

• Monltorear y reparar las fugas de 
estructuras de contención agrietadas, 

tuberlas rotas, vélvulas defectuosas y 

estructuras similares (O&M) . 

• En Islas o áreas costems, mantener la 

extracción dentro de Ifmltes seguros de 

rendimiento pam evItar sobre-extraccl6n, 

posibles Intrusiones de agua saJada y 

contamInación del pozo (P&D) 

• Implementar un sistema para regular el uso, 

como un celador local o cobros apropiados 

(P&O) 
+ Incluir un enfoque sobre el uso y 

mantenimiento apropiado de la mejora como 

parte del programa de cambio de 

comportamiento y educación (O&M) 

+ Monltorear los niveles del agua (O&M) 

• Asegurar que el agua derramada o de lluvia 

drene hacia un fosa o pozo ,de Infiltración 

rsoakwaY- ) o estructura 'equivalente y que 

no se acumule y pueda crear agua 

estancada o estacionaria (C) 

• Monltorear y reparar las fugas de 

estructuras de contención agrietadas, 

tuberlas rotas, válwlas defectuosas y 

estructuras similares (O&M) 
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~. Guía Ambientar para Actividades de Desarrollo en LAC 

Actividad I 
Tecnología 

fmpacto :.": ."~' .. :." '::'." . . :' " '; ".::" . < :.M¡tlga~¡{il1.'/~:.;" .' .. , .' 
La .actNldad o la lecn.c~/¡'gra· piJdrl~: .• : ::' :, ;: '. .:": )'o~:';. ~'.mit(gaCf6n. ~{'Ilca.~ !as~ especificas 

; .: • . :'.':' .... ; _";.:". '.1 .: : .: ~ . . derp.t:Dye~~'F?lant}aci6n y Dtseñ9 (P&D), 
., '. ,'. :' ... :.: :: .. ~"" '. ' .. : ': .. :. . . ,C.oii~~~cl6"JC}, u Ope!&ci6n y Manten;mfeilto 

• • ," ' . t,. ',' . : . ' ,. , ,' f: l ' . . 1 

,.,Siste'nias de Saneamiento ' :" .. ' " ..;:.,...: : ": 
1'''11 l. " . - 1:.... ' -;:. ':' . I ' " ~ . , ' , I 

Letrinas de fosa 

Inodoros de 
compostaje 

2-30 

• Aumentan la transmisión de enfermedades 
ponadas por vectores (O) 

• Contaminan, con patógenos, las fuentes de 
agua subterránea, suministros de agüa; 
daÍ'ia la calidad del agua y/o transmite 
enfermedades en otras localizaciones si el 
desecho no se maneja correctamente y no 
se trata durante o después del servicio (O) 

• Cau~an lesiones a las personas o animales 

+ Aumentan la transmisIón de enfermedades 
portadas por vectores (O) 

+ Contaminan la fuente de agua subterránea 
con patógenos (O) 

+ Causan transmIsión de enfennedad~ a los 
trabajadoras del campo y a los • 
consumidoras de productos agñcolas (O) 

. .. . t . " "'l:. 

'::. :. 

• Dedicar la atención necesaria para 
Identificar y abordar las barreras sociales 
para el uso de las letrinas (p&D) 

• Usar los dlseftos mejorados de letrinas de 
fosa venUlados que atrapan los vectores .' 
Insectos (P&D) 

+ Bajar la profundidad hasta el nivel freétlco, 
Incluyendo las fluctuaciones estacionales y 
la hldrologra de las aguas subterráneas. El 
tamaño y la compóslclón de la zona no 
saturada determina el tiempo de residencia 
del efluente desde la lebina, factor clave 
para la remoción y eliminación de 
patógenos. Las le1rlnas de fosa no deber ser 
Instaladas donde el nivel freétlco sea 
somero o la composición' de los depósitos 
suprayacentes hagan que el agua 
subterránea o un acurtaro sean vulnerables 
a la contaminación (P&D) 

• Asegurar que se usa un sistema confiable 
para desocupar las lebinas y transportar el 
material recolectado para tratamiento, fuera 
del sitio, en forma segura. Esto debe incluir 
el uso de una pequefta máquina de 
desocupación como la "vacutug- que se 
basa en una bomba de vaclo accionada por 
un motor. La -Vacutug- fue probada por la 
UNCHS en éreas de bajos Ingresos de : 
Nalrobl, Kenya y le ofrece a los trabajadores 
mayor protección contra enfermedades que 
los métodos convencionales. (Ver"\IVegelln
Schurlnga Srnall Plt Emptylng Machlne sn 
Appropriate Solutlon In Nalrobl Slum- para 
mayores detaBes) (O&M) 

• Asegurar que el material recolectado es 
tratado correctamente y no apUcado 
directamente en los campos o dispuesto 
Incorrectamente de alguna otra forma (O&M) 

• Retirar correctamente de servfclo las letrinas 
de fosa. No dejarlas abiertas. Uenar la 
capacidad no usada con rocas o tierra. 

• Mantener la humedad del materil',ll de 
compostaje por encima del 60% y 
complementar el excremento con cantidades 
generosas de material carbonffe~ (hojas 
secas, paja, etc.). La pila debe entonces 
permanecer aeróbica, libre de olores y de 
Insectos. (o&M) 

• Construir bóvedas se/ladas para guardar el 
material de compostaje si se usan sistemas 
de lotes fijos. SI $8 usan sistemas de lotes 
movibles, verfflcár los contenedores . 

. " l.', " 
• o,, ',' • 
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• Aumentan la transmisión de enfermedades 
ponadas por vectores (O) 

• Contaminan, con patógenos, las fuentes de 
agua subterránea, suministros de agüa; 
daÍ'ia la calidad del agua y/o transmite 
enfermedades en otras localizaciones si el 
desecho no se maneja correctamente y no 
se trata durante o después del servicio (O) 

• Cau~an lesiones a las personas o animales 

+ Aumentan la transmisIón de enfermedades 
portadas por vectores (O) 

+ Contaminan la fuente de agua subterránea 
con patógenos (O) 

+ Causan transmIsión de enfennedad~ a los 
trabajadoras del campo y a los • 
consumidoras de productos agñcolas (O) 

. .. . t . " "'l:. 

'::. :. 

• Dedicar la atención necesaria para 
Identificar y abordar las barreras sociales 
para el uso de las letrinas (p&D) 

• Usar los dlseftos mejorados de letrinas de 
fosa venUlados que atrapan los vectores .' 
Insectos (P&D) 

+ Bajar la profundidad hasta el nivel freétlco, 
Incluyendo las fluctuaciones estacionales y 
la hldrologra de las aguas subterráneas. El 
tamaño y la compóslclón de la zona no 
saturada determina el tiempo de residencia 
del efluente desde la lebina, factor clave 
para la remoción y eliminación de 
patógenos. Las le1rlnas de fosa no deber ser 
Instaladas donde el nivel freétlco sea 
somero o la composición' de los depósitos 
suprayacentes hagan que el agua 
subterránea o un acurtaro sean vulnerables 
a la contaminación (P&D) 

• Asegurar que se usa un sistema confiable 
para desocupar las lebinas y transportar el 
material recolectado para tratamiento, fuera 
del sitio, en forma segura. Esto debe incluir 
el uso de una pequefta máquina de 
desocupación como la "vacutug- que se 
basa en una bomba de vaclo accionada por 
un motor. La -Vacutug- fue probada por la 
UNCHS en éreas de bajos Ingresos de : 
Nalrobl, Kenya y le ofrece a los trabajadores 
mayor protección contra enfermedades que 
los métodos convencionales. (Ver"\IVegelln
Schurlnga Srnall Plt Emptylng Machlne sn 
Appropriate Solutlon In Nalrobl Slum- para 
mayores detaBes) (O&M) 

• Asegurar que el material recolectado es 
tratado correctamente y no apUcado 
directamente en los campos o dispuesto 
Incorrectamente de alguna otra forma (O&M) 

• Retirar correctamente de servfclo las letrinas 
de fosa. No dejarlas abiertas. Uenar la 
capacidad no usada con rocas o tierra. 

• Mantener la humedad del materil',ll de 
compostaje por encima del 60% y 
complementar el excremento con cantidades 
generosas de material carbonffe~ (hojas 
secas, paja, etc.). La pila debe entonces 
permanecer aeróbica, libre de olores y de 
Insectos. (o&M) 

• Construir bóvedas se/ladas para guardar el 
material de compostaje si se usan sistemas 
de lotes fijos. SI $8 usan sistemas de lotes 
movibles, verfflcár los contenedores . 
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Actividad! 
Tecnología 

Inodoros secos 

Tanques sépticos 

Construcción a Pequeña Escala 

Impacto:', " .'. 
La actividad q la tecn~ógla podrfa . •• ' 

. Mi~,gac¡(Jn . . ' 
NOta: . La m!tfgat;lón."aplica 8 fases especificas 
dfi!1 proy~cto: Planeac/.ón y Diseno (P&D), 

. ' : ' , CO(isfru~~6n,JC}, u,0p.eraci6n Y Mantenimiento ': " '1' ,'::, '(O&MJ ':, ': " , , - . : ' 

• Aumentan la transmisión de enfermedades 
portadas por vectores (O) 

• causan transmisión de enfermedades a los 
trabajadores del campo y a los 
consumidores de Productos agrlcolas (O) 

+ Contaminan la fuente sublerrénea con 
patógenos (O&M) 

• Contaminan las fuentes de agua 
· superficiales con nutrientes, demanda 
biológica de oxigeno (080), sólidos ' 
suspendidos .(SS) y patógenos. (El efluente 
del tanque séptico generalmente contiene 
relativamente altas concantraclones de 
patógenos, 080 y SS) (O&M) :, , 

+ Contaminan las fuentes de agua, dansn la 
candad del agua y/o lransmHen ' 
enfennedades en otras 10esUdadas si el 
dasecho no se maneJa v trata correctamente 

removlbles para fugas antes de Instalarlos 
(O&M) .. 

• Probar las muestras de'las cAmns activas 
y maduras después del periodo de barbecho 
para huevos de Ascaris y coliformes fecales 

, (O&M) .' " 
,. Permitir suficiente tiempo de residencia en 

cámara madura. Esto puede variar entre 6 
meses para cUmas calientes y 18 meses en 
climas frias (O&M) 

• Asegurar que los sIstemas operarén y se 
mantendrén correctamente para que la 
enmienda de' suelo tomada después del 
perlodo de tratamiento esté verdaderamente 
desinfectada (O&M) 

+ Mantener la humedad del material de 
compostaje por debajo ~eI20% y 
complementar el excremento con malerlal 
alcaRno (cenizas o cal). La pila debe ' 
entonces pennanecer libre de olores e 
Insectos (O&M). La,apllcaclón generosa de 
cenizas ayudará a asegurar la destrucción ' 
de los patógenos. Establecimiento y 
manutención de pH alto es el factor mAs 
Importante para la esterilización (O&M) 

+ Construir bóvedas selladas para guardar el 
material de deshldrataclón y de curado (C). 

• Asegurar que JOs sistemas operarán y se 
mantendrén correctamente para que las 
muestras de malerlal modificado que s~ 
tomen después del perlada de tratamiento 
estén verdaderamente des!nfectada (O&M) 

• Probar las muestras de las cAmaras activas 
y cámaras de maduración después del 
perlado de Inactividad para huevos de 
Ascarls y collformes fecales (O&M) 

• Permitir suflclente tiempo de residencia en 
cámara madura. Esto puede variar entre 6 
meses para climas calientes y 1'8 meses en 
climas frios (O&M) 

• Evaluar la profundldad del nivel freátlco, 
Incluyendo fluctuaciones estacionales '1 la 
hldrologla de las aguas subterréneas. SI el 
nivel freétlco e8 demasiado alto, revestir el 
tanque con arcilla, láminas de plástico o 
algún otro materlallmpenneable para evitar 
fugas (P&O) (C). 

+ En lo posible evitar descargas directas de 
efluentes a fuentes o cuerpos de aguas. Las 
descargas directas de los efluentes a 
cuerpos de agua con suficiente volumen y 

, flujo para aslmUar los desechos pueden ser 
aceptables. Se debe preferfr adicionar un 
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Actividad! 
Tecnología 

Inodoros secos 

Tanques sépticos 

Construcción a Pequeña Escala 

Impacto:', " .'. 
La actividad q la tecn~ógla podrfa . •• ' 

. Mi~,gac¡(Jn . . ' 
NOta: . La m!tfgat;lón."aplica 8 fases especificas 
dfi!1 proy~cto: Planeac/.ón y Diseno (P&D), 

. ' : ' , CO(isfru~~6n,JC}, u,0p.eraci6n Y Mantenimiento ': " '1' ,'::, '(O&MJ ':, ': " , , - . : ' 

• Aumentan la transmisión de enfermedades 
portadas por vectores (O) 

• causan transmisión de enfermedades a los 
trabajadores del campo y a los 
consumidores de Productos agrlcolas (O) 

+ Contaminan la fuente sublerrénea con 
patógenos (O&M) 

• Contaminan las fuentes de agua 
· superficiales con nutrientes, demanda 
biológica de oxigeno (080), sólidos ' 
suspendidos .(SS) y patógenos. (El efluente 
del tanque séptico generalmente contiene 
relativamente altas concantraclones de 
patógenos, 080 y SS) (O&M) :, , 

+ Contaminan las fuentes de agua, dansn la 
candad del agua y/o lransmHen ' 
enfennedades en otras 10esUdadas si el 
dasecho no se maneJa v trata correctamente 

removlbles para fugas antes de Instalarlos 
(O&M) .. 

• Probar las muestras de'las cAmns activas 
y maduras después del periodo de barbecho 
para huevos de Ascaris y coliformes fecales 

, (O&M) .' " 
,. Permitir suficiente tiempo de residencia en 

cámara madura. Esto puede variar entre 6 
meses para cUmas calientes y 18 meses en 
climas frias (O&M) 

• Asegurar que los sIstemas operarén y se 
mantendrén correctamente para que la 
enmienda de' suelo tomada después del 
perlodo de tratamiento esté verdaderamente 
desinfectada (O&M) 

+ Mantener la humedad del material de 
compostaje por debajo ~eI20% y 
complementar el excremento con malerlal 
alcaRno (cenizas o cal). La pila debe ' 
entonces pennanecer libre de olores e 
Insectos (O&M). La,apllcaclón generosa de 
cenizas ayudará a asegurar la destrucción ' 
de los patógenos. Establecimiento y 
manutención de pH alto es el factor mAs 
Importante para la esterilización (O&M) 

+ Construir bóvedas selladas para guardar el 
material de deshldrataclón y de curado (C). 

• Asegurar que JOs sistemas operarán y se 
mantendrén correctamente para que las 
muestras de malerlal modificado que s~ 
tomen después del perlada de tratamiento 
estén verdaderamente des!nfectada (O&M) 

• Probar las muestras de las cAmaras activas 
y cámaras de maduración después del 
perlado de Inactividad para huevos de 
Ascarls y collformes fecales (O&M) 

• Permitir suflclente tiempo de residencia en 
cámara madura. Esto puede variar entre 6 
meses para climas calientes y 1'8 meses en 
climas frios (O&M) 

• Evaluar la profundldad del nivel freátlco, 
Incluyendo fluctuaciones estacionales '1 la 
hldrologla de las aguas subterréneas. SI el 
nivel freétlco e8 demasiado alto, revestir el 
tanque con arcilla, láminas de plástico o 
algún otro materlallmpenneable para evitar 
fugas (P&O) (C). 

+ En lo posible evitar descargas directas de 
efluentes a fuentes o cuerpos de aguas. Las 
descargas directas de los efluentes a 
cuerpos de agua con suficiente volumen y 

, flujo para aslmUar los desechos pueden ser 
aceptables. Se debe preferfr adicionar un 
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Guía Ambiental para Actividades de Desarrollo en LAC 

Actividad/ 
Te~nología 

Filtros anaeróblcos de 
flujo ascendente 

Alcantarillados 
estabilizados y 
simplificados 

Reactores de biogás 

Estanques de 
estabilización de 
aguas de desecho 
(Anaeróblcos, . 
Fácultatlvos, 
Aeróbicos) 

2-32 

Impacto"· , .... ::.: . .. ;:: :!" .. ~ . !: .... ¡ :.'.:'.' ·:Mitigación·;:· ¡ ..... : .... : . 

La actiyldad o' I~ . .te.d~qlpgi~ ·p'~':'a..... . '. '.:. .: iiºt~f .. ~~.; i,Jij¡g~d6~ aplica a fas;,s. "especIficas 
. ' . . :'; . . . . . .. ~qe./'p'~yécito:P'~neac;6n y Dlseffo (P&D). 

,. ;. Cqns~hicci6n (e),. u Operac/ón"'Y Mantenimiento 
.. ·(O&MJ '. . . 

durante o después del servicio (O&M) 

• Danan los ecosistemas y degradan la 
calidad del agua superficial (el lodo contiene 
una alta concentración de "nutrientes,· OSO y 
sólidos) (O&M) 

• Causan transmisiÓn de enfermedad!!!s a los . 
trabajado.res del campo y a los 
consumidores de productos agrlcolas (el 
lodo pu~de alln contener patógenos) (O&M) 

• Danan los ecosistemas ydegradan la 
. calidad del agua superficFaI (O&M) 

• Causan transmisión de ehfermedades a los 
trabajadores del campo y a los 
consumldore~ de producto~ agrlcolas (O&M) 

• Danan los ecosistemas y degradan la 
. calidad del agua superficial (O&M) 

.. Causan transmisión de enfermedades a los 
trabajadores del campo y a los 
CQnsurnldores de p.roductos agrlcolas (O&M) 

.. Danan los ecosistemas y degradan la 
calidad del agua superficial (O&M) 

• Causan tr;¡¡~mlslón de enfermedades a los 
trabajadciréS·del campo y a los . 

. consumidores de productos agñcolas (O&M) 

tratamiento secundario como pasar el 
efluente por un filtro anaeróblco seguido por 
una descarga a un campo de absorción o, 
mejor aún, un campo de humidificación 
previamente construido (P&D) 

+ Asegurar que se dispone de un sistema 
confiable para retirar el lodo y transportar el 

· material recolectado para tratamiento fuera 
del sitio en forma segura. Esto debe Incluir 
el uso de un sistema de remoción 
mecanizado, probablemente base vaclo 
(P&D) (O&M) 

• Asegurar que el material recolectado es 
tratado correctamente y no aplicado 
directamente en los campos o dispuesto 
Incorrectamente de alguna otra forma (O&M) 

.. Tratar el lodo antes de un uso secundario 
(ver manejo del Lodo més abajo). No 
permitir su disposición ·en o cerca de 
cuerpos de agua (O&M) . , 

.. Suministrar a los trabajadores que . 
transportan y manipulan, o de otra forma 
estén expuesto·s al lodo, ropa de protección. 
apropiada Incluyendo, como mrnilno, 
guantes de caucho. : 

• Entrenar a los trabajadores para que se 
laven las manos y la cara con jabón yagua 
tibia ffecuentemente y asegurar que estos 
productos estén disponibles. (Ver Uso de las 
aguas de desecho y lodo en la agricultura y 
en la piscicultura més abajo) (O&M) 

+ Asegurar que las aguas residuales sean 
tratadas, por ejemplo en un estanque de 
estabilización de aguas de desecho., y no 
simplemente descargadas en un rlo o 
quebrada; o usadas directamente en la . 
agricultura o la piscicultura. Esto ~s de 
particular Importancia para los 
alcantarillados simplificados ya que no hay 
·tanque de Interceptacl6n (P&D) (O&M) 

• No permitir la disposición del lodo digerido 
en o cerca de cuerpos de agua (O&M) 

.. Seguir los lineamientos de la O.MS u otras 
agencias nacionales o intemaclonales para 
el uso de lodos de desecho en la agricultura 
o la piscicultura (ver re-uso de lodos yaguas 
de desecho més abajo) (P&D) (O&M) 

• Evitar descargar sistemas de estanques 
sencillos (Facultativo) directamente en 
aguas receptoras. SI no se puede evitar, 
construir lagunas de liberación 
hldrogréflcamente controladas que 
des~rg'an el efluente Onlcamente cuando 
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Actividad/ 
Te~nología 

Filtros anaeróblcos de 
flujo ascendente 

Alcantarillados 
estabilizados y 
simplificados 

Reactores de biogás 

Estanques de 
estabilización de 
aguas de desecho 
(Anaeróblcos, . 
Fácultatlvos, 
Aeróbicos) 
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Impacto"· , .... ::.: . .. ;:: :!" .. ~ . !: .... ¡ :.'.:'.' ·:Mitigación·;:· ¡ ..... : .... : . 

La actiyldad o' I~ . .te.d~qlpgi~ ·p'~':'a..... . '. '.:. .: iiºt~f .. ~~.; i,Jij¡g~d6~ aplica a fas;,s. "especIficas 
. ' . . :'; . . . . . .. ~qe./'p'~yécito:P'~neac;6n y Dlseffo (P&D). 

,. ;. Cqns~hicci6n (e),. u Operac/ón"'Y Mantenimiento 
.. ·(O&MJ '. . . 

durante o después del servicio (O&M) 

• Danan los ecosistemas y degradan la 
calidad del agua superficial (el lodo contiene 
una alta concentración de "nutrientes,· OSO y 
sólidos) (O&M) 

• Causan transmisiÓn de enfermedad!!!s a los . 
trabajado.res del campo y a los 
consumidores de productos agrlcolas (el 
lodo pu~de alln contener patógenos) (O&M) 

• Danan los ecosistemas ydegradan la 
. calidad del agua superficFaI (O&M) 

• Causan transmisión de ehfermedades a los 
trabajadores del campo y a los 
consumldore~ de producto~ agrlcolas (O&M) 

• Danan los ecosistemas y degradan la 
. calidad del agua superficial (O&M) 

.. Causan transmisión de enfermedades a los 
trabajadores del campo y a los 
CQnsurnldores de p.roductos agrlcolas (O&M) 

.. Danan los ecosistemas y degradan la 
calidad del agua superficial (O&M) 

• Causan tr;¡¡~mlslón de enfermedades a los 
trabajadciréS·del campo y a los . 

. consumidores de productos agñcolas (O&M) 

tratamiento secundario como pasar el 
efluente por un filtro anaeróblco seguido por 
una descarga a un campo de absorción o, 
mejor aún, un campo de humidificación 
previamente construido (P&D) 

+ Asegurar que se dispone de un sistema 
confiable para retirar el lodo y transportar el 

· material recolectado para tratamiento fuera 
del sitio en forma segura. Esto debe Incluir 
el uso de un sistema de remoción 
mecanizado, probablemente base vaclo 
(P&D) (O&M) 

• Asegurar que el material recolectado es 
tratado correctamente y no aplicado 
directamente en los campos o dispuesto 
Incorrectamente de alguna otra forma (O&M) 

.. Tratar el lodo antes de un uso secundario 
(ver manejo del Lodo més abajo). No 
permitir su disposición ·en o cerca de 
cuerpos de agua (O&M) . , 

.. Suministrar a los trabajadores que . 
transportan y manipulan, o de otra forma 
estén expuesto·s al lodo, ropa de protección. 
apropiada Incluyendo, como mrnilno, 
guantes de caucho. : 

• Entrenar a los trabajadores para que se 
laven las manos y la cara con jabón yagua 
tibia ffecuentemente y asegurar que estos 
productos estén disponibles. (Ver Uso de las 
aguas de desecho y lodo en la agricultura y 
en la piscicultura més abajo) (O&M) 

+ Asegurar que las aguas residuales sean 
tratadas, por ejemplo en un estanque de 
estabilización de aguas de desecho., y no 
simplemente descargadas en un rlo o 
quebrada; o usadas directamente en la . 
agricultura o la piscicultura. Esto ~s de 
particular Importancia para los 
alcantarillados simplificados ya que no hay 
·tanque de Interceptacl6n (P&D) (O&M) 

• No permitir la disposición del lodo digerido 
en o cerca de cuerpos de agua (O&M) 

.. Seguir los lineamientos de la O.MS u otras 
agencias nacionales o intemaclonales para 
el uso de lodos de desecho en la agricultura 
o la piscicultura (ver re-uso de lodos yaguas 
de desecho més abajo) (P&D) (O&M) 

• Evitar descargar sistemas de estanques 
sencillos (Facultativo) directamente en 
aguas receptoras. SI no se puede evitar, 
construir lagunas de liberación 
hldrogréflcamente controladas que 
des~rg'an el efluente Onlcamente cuando 
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Construcción a Pequeña Escala 

Actividad/ 
.Tecno[ogí~ 

: 

.. Filtro de madera 
rReed Sed F11t~r") 

" 

Impacto , " 
La ~'ctJvidad o.'a teenologla podrla. ', : 

, 
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+ Góntamlna el agua subterránea o sl,lperflclal 
,(O&M) , .. ' , 

. .. 
, , 

; 

Humedal subterráneo .: + (Ver filtro de lecho de filtro de madera 

Superficie de agua 
libre 
Macrofltos acuáticos 
en ht.imedal flotante 

rReed Bed Fllter" aniba) 

• Ofrece criaderos para vectores de . 
" enfermedades (O&M) , 

+ Introduce especies Invasoras'no r:latlvas 
(O&M). " .' ' " 

, "Miti9a.Ción, ,: " " 
, ,'Nota: La, mltlgaci6n apOca a fases especificas 

défproYff!clo::Planeaclón y DI$el'o (P&DJ, 
, C(Jns.tnicci6n '(CJ, u OperaCión y Mantenimiento 
lo~""" :: , ' , .' 

las condIciones de la qUebrada son 
apropiadas. Instalar tratamiento secuooario 
como un humedal construido, si es posible ' 
(P&D), (C) (O,&M) 

• Usar dos o tres sIstemas de estanques. si es 
poslble (anaerOblco, facultativo, 
(maduración» (P&D) .' . 

+ Pennltir ún uso restringido para agricultura y 
: piscicultura únicamente del efluente de . 

todos menos los cinco sistemas de 
estanques (O&M) , 

+ Evaluar la profundidad hasta el nivel 
freétl90, Incluyendo fluctuaciones 
estacIonales y a hldrologra de las agues 
subterráneas. SI el nIvel freátlco es 
demasiado alto, revestir el tanque con 
arcilla, lámInas de plástico o algún otro 
material Impermeable para evitar fugas 
(P&D) (C) 

.. Usar plantas y animales nativas de la reglón. I 

Evitar Introducir Jacintos acuáticos, I 

milenramas acuáticas o ·s~JvInla- que han , 
demostrado ser extremadamente Invasoras I 

fuera de su alcance natural (P&D) , 

.' SI se usan jacintos acuáticos, mantener el ' 
oxigeno, disuelto en 1.0 mglL, cosechar 
frecuentemente y entresacar las plantas y/o ' 
agregar -mosqultoflsh- (Gambus/a aftJnls) al , 
humedal, o usar especies de plantas como , 
lenteja de agua, "water leltuce- (PIsYa 
stratlotes), mIlenramas acuáticas, o 
·sa/vlnla- (Salvlnla spp.) (O&M) 

~~~~~~~~~------~~~~------~--------r------
-~~----~~~~----~--;' 

Flujo de tasa lenta por + Contamina el agua superficial, o subterránea '+ Usar cuando la estación de crecimiento es 

tierra " anual. RequIere vegetación (P&D) (O&M) 
: (O&M) " 

" 
, + Usar sólo donde las texturas del suelo ,sean 

de greda arenosa o areOla arenos~ (P&D) 
(O&M) 

• Usar donde el, agua subterránea esté a más 

I de un metro (3 pies) por debajo de la I 

~~~ __ ~ __ ~~, ___________________________ ~ __ ~~_s~up~e_rfl_C_~~(P_&_D~)~~_&_M~) _____________ -;' 

FlUjo de tasa lenta ' + Contamina el ,,!gua superficial o subtefrénea ' + Usar sólo donde la textura del suelo sea de 

subterráneo ,' (O&M) 'arena a arclnosa arenosa (P&O) 

Infiltración rápida + Contamina el agua superficIal o subterránea 
, (O&M) : ' 

I 

¡ 

Gula Ambiental de USArO, Burp de Latfnoam~rica y el Caribe 

+ Usar sólo donde el agua subterránea esté a 
més de un metro (3 pIes) por debajo de la 
superficie (P&D) 

• Usar sólo donde la textura del suelo sea de 
arenosa a arcInosa (P&D)' , 

+ Usar sólo donde el agua subterránea esté a ' 
más de un metro (3 ple~ por debajo de la 
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Construcción a Pequeña Escala 

Actividad/ 
.Tecno[ogí~ 

: 

.. Filtro de madera 
rReed Sed F11t~r") 

" 

Impacto , " 
La ~'ctJvidad o.'a teenologla podrla. ', : 
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+ Góntamlna el agua subterránea o sl,lperflclal 
,(O&M) , .. ' , 

. .. 
, , 

; 

Humedal subterráneo .: + (Ver filtro de lecho de filtro de madera 

Superficie de agua 
libre 
Macrofltos acuáticos 
en ht.imedal flotante 

rReed Bed Fllter" aniba) 

• Ofrece criaderos para vectores de . 
" enfermedades (O&M) , 

+ Introduce especies Invasoras'no r:latlvas 
(O&M). " .' ' " 

, "Miti9a.Ción, ,: " " 
, ,'Nota: La, mltlgaci6n apOca a fases especificas 

défproYff!clo::Planeaclón y DI$el'o (P&DJ, 
, C(Jns.tnicci6n '(CJ, u OperaCión y Mantenimiento 
lo~""" :: , ' , .' 

las condIciones de la qUebrada son 
apropiadas. Instalar tratamiento secuooario 
como un humedal construido, si es posible ' 
(P&D), (C) (O,&M) 

• Usar dos o tres sIstemas de estanques. si es 
poslble (anaerOblco, facultativo, 
(maduración» (P&D) .' . 

+ Pennltir ún uso restringido para agricultura y 
: piscicultura únicamente del efluente de . 

todos menos los cinco sistemas de 
estanques (O&M) , 

+ Evaluar la profundidad hasta el nivel 
freétl90, Incluyendo fluctuaciones 
estacIonales y a hldrologra de las agues 
subterráneas. SI el nIvel freátlco es 
demasiado alto, revestir el tanque con 
arcilla, lámInas de plástico o algún otro 
material Impermeable para evitar fugas 
(P&D) (C) 

.. Usar plantas y animales nativas de la reglón. I 

Evitar Introducir Jacintos acuáticos, I 

milenramas acuáticas o ·s~JvInla- que han , 
demostrado ser extremadamente Invasoras I 

fuera de su alcance natural (P&D) , 

.' SI se usan jacintos acuáticos, mantener el ' 
oxigeno, disuelto en 1.0 mglL, cosechar 
frecuentemente y entresacar las plantas y/o ' 
agregar -mosqultoflsh- (Gambus/a aftJnls) al , 
humedal, o usar especies de plantas como , 
lenteja de agua, "water leltuce- (PIsYa 
stratlotes), mIlenramas acuáticas, o 
·sa/vlnla- (Salvlnla spp.) (O&M) 

~~~~~~~~~------~~~~------~--------r------
-~~----~~~~----~--;' 

Flujo de tasa lenta por + Contamina el agua superficial, o subterránea '+ Usar cuando la estación de crecimiento es 

tierra " anual. RequIere vegetación (P&D) (O&M) 
: (O&M) " 

" 
, + Usar sólo donde las texturas del suelo ,sean 

de greda arenosa o areOla arenos~ (P&D) 
(O&M) 

• Usar donde el, agua subterránea esté a más 

I de un metro (3 pies) por debajo de la I 

~~~ __ ~ __ ~~, ___________________________ ~ __ ~~_s~up~e_rfl_C_~~(P_&_D~)~~_&_M~) _____________ -;' 

FlUjo de tasa lenta ' + Contamina el ,,!gua superficial o subtefrénea ' + Usar sólo donde la textura del suelo sea de 

subterráneo ,' (O&M) 'arena a arclnosa arenosa (P&O) 

Infiltración rápida + Contamina el agua superficIal o subterránea 
, (O&M) : ' 

I 

¡ 
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+ Usar sólo donde el agua subterránea esté a 
més de un metro (3 pIes) por debajo de la 
superficie (P&D) 

• Usar sólo donde la textura del suelo sea de 
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más de un metro (3 ple~ por debajo de la 
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Actividad! 
Tecnología 

Ma,:,ejo del lodo 

Aguas de desecho 
usadas en la 
agricultura y la 
piscicultura" . 

1 -,2-34 

Impacto ' ,":" , -':"'" . -, 
_ . ta actividad o /a ·~~noipgla. ~~d.~/'-. :: 

" :.0 • . " •• . . 

• Dai'la los ecosistemas y degrada la calidad 
del agua superficial (O&M) 

+ Causa enfermedades en aquellos que los 
manejan y procesan (O&M) 

+ Causan transmisión de enfermedades a los 
trabajadores del campo y a los ' , 

, Mitigai:i~n ',.,' ¡Oo.· :'::.,::-:~, ,'.~ .' " , 

'.: ':Nofa.; :'l.~-miiJgaclt5~ ap~ica ~:f¡JseS especificas 
',de/proyecto: P/an~acl6n-y"l)/seno (P&D), 
QJnstruccJ6n -(C},:u Opeiacl6n.y Mantenimiento 

. t(J&M) ..' , 

superficie (P&D) 

+ En lo posible escoger tecnolog(li!s de 
tratamiento que no generen lodos, como 
estanques de ~tablllzaclón de aguas de 
desecho (P&D) 

• El compostaje de lodos se usa entonces 
como enmienda del suelo para agricultura 
(O&M) 

• Suministrar a los trabajadores ropa 
protectora apropiada Incluyendo guantes y 
botas de caucho, camisas y pantalones de 
manga larga. Entrenar a los trabajadores 
para que se laven las manos'y la cara 
frecuentemente con Jabón yagua tibia y 
mantener f¡lstos productos disponibles 
(O&M) 

. consumidores de p~ductos agrlcolas (O&M) 

• Los lineamientos ae la OMS recomiendan 1) 
tratamiento para reducir las concentraciones 
de patógenos, 2) uso restringido en 
cosechas que se van a cocinar, 3) métodos 
de aplicación que reduzcan el contacto con 
las cosechas comestibles, 4} minimización 
de la exposición de los desechos a' 
trabajadores, recolectores de cosechas y 

.... ' .. 
:, •• J \ • • 

" trabajadores del campo (P&D) (O&M) 
• Las aguas de desecho usadas en la 

piscicultura deben tener' menos de 103 de 
collformes fecales por 100ml para minimizar 
los riesgos ~ara la salud pública. 

• Ver -auldellnes far the safe use of 
wastewater and excreta In agriculture and 
aquaculture: Measures for Pub/le Health 
Protect/on, -1989, WHO, Geneva (P&D) 
(O&M) 
http://www.who.lnt/envlronmentaUnformatlo 
nllnformatlon_resources/documents/wastreu 
s.pdf i 
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independently. A eheeklist seetion ineludes planning better sanitation projects, sanitation in 
emergeney sjtuations, hygiene behavior ehange, and suggestions for addressing gender issues. 
Other sections foeus on building politica1 will and partnerships and promotional programs, 
including subseetions on principIes and guidelines, empowerment, and promotion through 
innovation. Online: htt,p:/lwhqlibdoe.who.intlhgI1998/WHO EOS 98.5 'ppl-140.pdf. (Digital 
eopy ineIuded.) , 

" UNICEF (United Nations ChUdren's Fund): 1999. Hacia una mejor programación: Manual sobre 
Saneam~ento, No.3. Hacia una mejor programación: Manual sobre el agua, No.2. Hacia ~a 
mejor programación: Manual sobre comunicación en materia de agua, medio ambiente y 
saneamiento, NO.7~ 1bis technicál series ofmanuals, developed in eollaboration with the USAID 
Environmental Health Project (EHP) provides guidelines for planning. designing and 
implementing comm.unit;y level water and sanitation projects using a systematie approach whieh 
empbasizes capacit;y building. eommunit;y participation. Topies covered in the guidelines inelude , 
key design issues, eomrnunit;y partieipatiao, technology aptioas, finaneing and institution 
building. and operation and maintenanee among others. Online: ' ', ' ' 
www.unieef.org/prograrnrrie!wes/pubS/glines. (Digital copy ineluded.) WHO (World Health 
Organization). 1997. Guidelinesfor Drinldng-Water Qua/ity, Volumes 1,2, and 3. Geneva, 

WHO. Vo'lume 1 sets oút guideline vaJues for a large number ofwater contanllnants. Volume 2 reviews 
and interprets the extensive toxieologica1, epidemiologieal, and elinical evidence that shaped tbe 
determination of guideJine values for drinking-water qualit;y. Volume 3 offers a comprehensive 
guide to al1 practicaJ procedures and technical measures required to ensure tbe safet;y of water 
supplies in small and peri-urban arcas of developing countrieS. Online: ! ' 
wWw.who.int/watersanitationhealth/GDWO/index.html. (Digital copy of~olume 3 included.) 

Sitios del Web 
- I 

WELL Studies. i " 

Links to a widé range ofpraetical studies on water supply, sanitation, solid w'aste disposal stud~es' 
and related issues in the developing world. Online: 
www.lboro.ae.uklorgs/weJVresources/pubJieations.htm:. 

WSSCC (Water Supply and Stmitation Collaborative Couneil). Organization providing forums for water 
and sanitation sector professions to exehange view and information towards the goal of universal 
coverage. Maintains colleetion offaet sheets desen'bing past and present projeets. Online: 
www.wssec.orglindex.htm1. 
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ConstrucCión a Pequeña Escala 

,c. Reconstrucci,ón de Vivienda4 

, , 

Tener un refugio es una necesidad bumana y la consécuci6n de una vivienda adecuada es por lo 

tanto una actividad de desarrollo fundamental. Tambi~n es una de las actividades más complejas. 

Las actividades exitosas de vivienda rara vez se pueden llevar a cabo de manera aislada ~el 

desarrollo de una infraestruc~ asociada - por ejemplo, agua, saneamiento y transporte - y" 

servicios sociales. Por lo tanto esto indica la necesidad de contar con políticas y programas 

integrados de asentamientos humanos, que incorporen no sólo mejoras o adiciones a la 

infraestructura y vivienda tIsica, sino tambi~ la resoluci6n de aslUltos de t~nencia de tierras y de 

planes urb~os y regi9nales efectivos. ' 

Esta informaciÓn sobre el sector no p,retende tratar toda la amplia gama de asuntos. Por él 

contrario, se centra en 1) transmitir la gama total de asuntos ambientales y de salud ambi.ental 

asociados con la vivienda y 2) p~porcionar un marco de trabajo o guías para tener en cuenta 

estos asuntos en cuanto a localización, diseño e implem~taci6n de proyectos 'de vivienda. 
. . ., . 

Nota: Los lectores 'también deb~n reviSar la 'sigUiente infamación sobre ei sector: agua y 
saneamiento, desperdicios, carreteras rurales y ~onstrucci6n a pequefia escala. 

Breve Descripción del Sector . , 

Latinoaméri,ca y ~l canDe poseen n~cesidades criticas de vivienda sin resolver. En gÍ-an parte este 

es un problema urbano y peri urbano. Con el 75% de su poblac~ón viviendo en áreas 1:U'banaS, la 

región es el área en desarrollo más densamente urbanizada en el mundo. Aunque las tasas 

generales de crecimiento urbano han disminuido en la última década, los país'es en donde US~ 

y otras agencias de desarrollo tienden a ser máS activas, se encuentran relativamente adelantadas .' 

a su época en sus procesos de urbanización. Estos países pueden anticipar altas tasas de, 

crecimiento en la población urba,na - y por lo ~to ,al~ demandas de vivienda ~ana - durante 

algún tie~po. . , 

'En general, lás ciud8.des latinoamericanas s~ han 9aracterlza4o,por su alto grado de segreg~i6n 

' socioecon6mica: , ' 

"los grupos de altos ingreso~ 'ti~den a aislarse de manera defensiva en barrios 

autosuficientf!S que contienen costosos servicios de vivienda y lugares de empl~o, 

de .tal forma que no necesiten ocupar el resto de la ciudad o interactuar con otros 

sectores socia/es. Al mismo tiempo las casas de familias pobres tienden a 

ubicarse en áreas periféricas o de' alto riesgo, ~n viviendas de calidad inferior y 

con una grave escasez de $~cios" (ECLAC2000). . : -' 
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Los grandes asentamientos de ocupantes ilegales que rodean muchas de las grandes ciudades 
latinoamericanas son los ej(mlplos más extremos d.e este fenómeno. 

Los asuntos de vivienda rural son también reales y apremiantes - y por 10 general se descuidan 
en su enfoque en áreas urbanas y peri urbanas. Los estándares de vida en áreas rurales aún . 
penp.anecen más bajos que en las áreas urban~ pero las áreas rurales producen las 

. exportaciones agrícolas -esenciales para la obtención de divisas extranjeras y para el equilibrio de 
la balanza de pagos. El desarrollo de vivienda rural y la infraestructllra: asociada son elei:nentos . 

- necesarios de esfuerzos exitosos para fortalecer las economías rurales, reducir la migración rural 
. - urbana y aboI1iar las necesidades humanas básicas criticas. Además, por 10 gen~, la vivienda 

y la infraestructura de las áreas rurales son las más afectadas por los desastres naturales y los 
disturbios.ciViles. . . 

. . . . 

El -Impacto Ambiental Potencial de los· Programas· de 
.. , Desarr,?lIo en el Sector y sus C~ús.as 
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Existen dos caracterlsticas fundamentales en laS actividades de vivienda, respónsables en gran 
medida de los impactos del sector en su ambiente natural actual:. 

'. - . ,; - . I 

• La .vivienda nueya~cont!aposición al mejoramiento de la -rivienda ~stente - . 
. típicamente no se construye en tierras ya desatTOlladas. Por 10 general, las casas se ubican 
en, terre~os cultivables o ~ terrenos en su estado natural. (La excepción a la regla es la 
reconstrucción después de que ocurren desastres naturales o después de la guerra, tal 
. como recuperación iÍl-situ (''brownfield'j. _ . " . _ I 

. .'. : .. 
• El colocar la vivienda en un-terrero sin. desarrollar previamente signifi~a que se 

introducen en el ambiente las corrientes de desechos y la demanda de recursos de to~a 
una población humana. . ' . 

En el caso de un nuevo asentamiento, la viviendá conStruida causari. el mismo'nivel de impacto. 
Sin embargo, los impactos finales pueden ser mucho más significativos. La presencia-de un 
asentamiento ti~de a atraer taD.to actividad. económica como asentamientós adicionales: Por lo 
tanto, se pueden ampliar los impactos ~ientales y de salud ambiental d~l proyecto original. 

- I • 

Los impactos que surgen del desarrollo de la tierra y la introducción de corrientes de desechos 
humanos y de las demandas de recursos incluyen: 

2-38 

• Destrucción de importantes áreas ecológicas, arqueológicas e históricaS. Esto puede ser 
causado bien sea por el despeje del terreno para la construcción de viviendas y asociado a 
la misma infraestructura, o por una explotación posterior del terreno y otros recursos por 
parte de los habitantes. . 

• Deforestación, que surge de 1) despeje del terreno para la construccjón y fa . 
infraestructura aSociada (pºr:~jemplo,-carreteras), 2) despeje del teII'eno-:pJU'a.fines 
agrlcolas por parte de l~s habitantes, o 3) que los habitantes cosechen en exceso la leña 
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Construcción'a Pequeña Escalª 

como combustible, bien sea para fines domésticos o para producción de carbón ~ 
pequeña escala. . 

. . 
• Contaminación de los suelos, de las superficies y de las aguas subterráneas por 

alcantarillado y desechos sólidos (Referirse a la descripción. del sector de "agua y 
saneamiento''). . 

• . Erosión durant~ la construcción de casas y vías de :acceso, lo que resulta en la destrucción 
del terreno cultivaQle, sediments:ción de los cauces, etc. (contaminación de partículas). 

Impactos de la éonstrucci6n. El procesó de construcción ~n si mismo también causa ~ serie 
de impactos sobre el medio ambiente. Estos se analizan Cll mayor detalle en la información 
ge~eral sobre el sector de construcción en pequeña escala. Los impactos que se destacan son: 

erosión 

Contaminación 
del agua 

.: " 

Contamlnáclón . 
" del aire 

Agotamiento y 
destrucción de 

recursos 

DerrUmbes 

Contaminación 
visual 

+ Cuando la tierra' se deja pelada (o .Yerma) después de despejar, nivelar, rellenar y 
. compactar el sitio, tiende a eroslonarae, por'el agua o el viento y ~to se agrava con 

el terreno Incllnad~. . .. . 
+ La erosión tambIén puede asociarse con las carreteras de acceso, o con tlreas de 

· canteras o de zonas provlslon~es que proporcionan material de construcción. 

• Eroslón;.botadero de exceso de tierra de la nivelación de terrenos en corrientes da 
agua; . .. . .' . '. , .. 

• Mantenimiento en el sitio de maquinaria (cambio de aceite, g~sl lavado) que afecta 
la .superflcle y los suministros subtemmeos;'; .'. . 

• Falta de instalaciones sanitarias adecuadas en 'el sitio par!il trabajadOres de la 
. construcción. '. '. ',' : . . 

• Retiro del manto de tierra de las vfás de acceso, canteras, zonas provisionaleS y . 
sitios d~ construcclón causando polvo y partfculas en el aire. 

+ 8 uso de recursos naturales locales, tales como arena y piedras de los lechos de 
1o!5 rfos, canteras o áreas de z0!1as provisionales; . ' 

• EXtracción de madera de bosques vecinos para construcción o pa~ ladrillo 
refractario. 

~ La pérdida de estab.llldad de la I~dera debido al retiro de la capa vegetal, 
• Saturáclón qe agu.a debido a 'un drenaje alterado, . . 
• Ubicación deficiente 'de las zonas provisionales. 

• Desechos de' con$trucclón (InclUida basura producida por los tral;laJadores) que no 
se desechan correctamenfe, . .. ' '. ' '. 

'. Cicatrices del paisaje rscarrlng") asociado 'con canteras y zonas provisionales para . 
. materfales da construcclOn. . '. 

En general, las consecúencias de estos impactos persisten a~ d~~ués de terminada 'la 
construcci~n. La tierra erosionada no recupera su fertilidad. Los cauces contaminados se 
~cuperan, muy lentamente; • . 

. ' . 

Impactos del entorno construido. Tal como se detalló anteriormente, las actividades de 
vivienda cambian el entamo construido. Pero la vivienda también crea un entorno construido 
para'sus habitantes. Los asentamientos lviviendas deficientemente plmeados y construidos 
pueden crear condiciones de salud ambi~ntal deficientes, e imponer graves consecuenci¡!S de 
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Guía Ambiental para Actividades de Desarrollo en LAG 

peligros ambientales y de salud en la población existente, así como también para los nuevos 
habitantes. 

L~s aspectos de salud ambiental incluyen: 

• , Peligros para la salud debido a instalaciones inadecuadas o por falta de ellas (agua, 
alcantarillado y desecho de sólidos), lo que lleva a una incidencia mayor de enfermedades 
de transmisión fecal'- oral, o enfermedades transmitidas por insectos y vectores animales ' 
(por ejemplo, mosquitos, ratas). ' 

• Riesgo para los residentes debido a posibles peligros naturales - por ejemplo, derrumbeS ' 
e inundaciones 

• Riesgo para los residenteS debido a la actividad humana continua cerca al sitio, o la 
utilización pasada del sitio, - como operaciones industriales, altamente contaminantes, de 
minería, agricultura, operaciones militares, etc . 

• Creación de estancamientos (empozamientos) de agua debido a los sistemas de drenaje 
deficientemente constrUidos o a zonas provisionales abandonadas, con un incremento 
asociado en enfermedades provenientes del vector. ' 

• Condiciones internas no saludables por un diseño irÍadecuado de la casa o por los 
materiales de construcción empleados dado el cIipla local y el uso previsto (por ejemplo~ 
crear condiciones internas que son o muy calientes o muy frías, o ventilación inadecuada 
para calentar o cocinar) . 

, . 
Impactos sobre los recursos ambientales. La creación de un asentamiento de vivienda también 
puede afectar los recursos ambientales disponibles para la población existente del área: 

• Un incremento en la competencia por el suministro de agua, recursos forestales 
(incluyendo lefia y cacería) y lo por el terreno agrícola ?on nuevos residentes. 

• Pérdida de acceso a los recursos o a las tierras para la agricultura, como resultado del 
despeje del terreno para el proyecto mismo, cambios en la tenencia de tierras, etc. 

• degradación de la tierra y-eSpecialmente aguas abaj~e los ~ecursos bídricos. 
, . 

Finalmente, el Nuevo des3ll'01l0 de vivienda puede presionar a la población existimte'sobre los 
recursos disponibles del entorno' construido. Ejemplo de lo anterior son los sistemas de 
transporte, escuelas y centros de salud sobre-~aturados. ' 

La evaluación del impacto ambiental requiere conocer la situación de la line~ de base--es decir, 
se deben evaluar los impactos de los proyectos propuestos contra qué pasaría si no existiera el 
proyecto. En el caso de~ desarrollo de nuevas viviendas, la evaluación de la linea de base puede 
,ser una propuesta especialmente dificiL Las nuevas viviendas realmente conllevan al abandono 
de los asentamientos existentes. Sin embargo, la alternativa de planear un desa.ITC?~I~ de nuevas 
viviendas en un lugar en pái1i~':Úar p~ede ser Un asentamiento no planeado y aa-.JW~ para ese 
lugar. ' : ' , . ' 
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Guía Ambiental para Actividades de Desarrollo en LAG 
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, ' Construcclon a Pequeña Escala ': 

, Diseño d~1 Programa ~el Sector - Lógic~ y Orientación 

Ten~~cia de trerr'a. Una necesidad absoluta para cualquier proyecto es la resolución de los 

,asUntos pendientes sobre la tenencia 4e tierras. Esto tiene una importancia obvia para toda la 

viabilidad del proyecto. Además, sin embargo, cualquier protección ambiental, y de salud 

ambiental llevada a cabo pQr el proyecto puede ser contrSlTestada por otros con una den;tanda 

legal sobre la tierra. ' 

, . 

Ejercicio del poder y mantenimiento. La mitigaCión en curso de los impactos ambientales y de 

salud ambiental-asf como los beneficios y servicios individuales que se derivan del entomo 

construido-son contingentes de un mantenimiento adecuado y un ejercicio del poder , , 

comunitario. Se deb~ diseñar.un Plan completo de DesSlTollo Comunitario (CDP) (CommUnity 

Developinent Pl(l1J) (por la ONO, el gobierno local, etc.) el cual4~be incluir por lo menos los, 

siguientes elementos: ~ , . 

• , Administración, de Estándares de SeÍVicios y Mantenimiento: esto debe incluir agua . 

potable, instalaciones de saneamiento, transporte, cocina, educ'ativas y de salud. , : 
. , . . ' . ' . 

• Suministro de Servicios Sociales: la asesoría comunitaria en aspectos como adaptación al 

cambio y cómo vivir en una,comunidad (esPecialmente importante para el re " , 

asentamiento lalivio de desastre relacionado con la vivienda), servicios de organización 

comuni~a (ayuda en la fonnaci6n de patronatos, Juntas o Consejos para la p~tección 

del Agua, etc.), servicios educativos orientados hacia la: construcción, u~~ión y 

mantenimiento de estufas de combustible, letrinas, almacenamiento de agua, salud y 

n~trición, y programas de evalua~ión del trabajo que incluyan capacitación y colocación. 
. . . . . . 

. . . . 
• Creación de un Comité Coordinador: es imperativo que se cree Un grupo funcional con la 

capacidad técnica, organizacional y administrativa para ejecutar el pl~ de desarrollo. 

Idealmente, el comité debe incluir un representante de la ONO, representantes ' 

, comunitarios, representantes de escuel8;S locales, un trabajS:dor social y una autoridad 

municipal.,. , ' ' 

• Programa de SupeÍvisión y Monitoreo: esto debe incluir visitas al sitio,' enc~eStas y 

pruebaS de calidad de las instalaciones con el fui de asegurar el correcto funcionamiento. 

El Comité Coordinador debe supervisar esta. activi.dad. , ' 

Iniciaci6n del proceso de diseño sin tener datos sólidos de la Unea de base. Debido a que las 

actividades de vivienda están altamente integradas y debido a que sus impactos dep~den en gran 

parte de los'comportamientos social y económicos ,de las poblaciones afectadas, aquellos que 

, diseñan e implementan actividades deben tener una línea de base tan co~pleta como s~a posible 

sobre las condiciones históricas sociales y ambientales. 

I 

Esta seCción sobre orientación del programa de vivienda, por lo tanto recomienda, dos enéuestas. 

de la línea de base: 1) Una encuesta ~ocial para que la administren tanto los futuros <?cupantes y 

para la población local existente, y 2) una encuesta de la linea de base ambiéntal del.siti9 del 

proyecto. Estas encuestas se muestran más adelante. 
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Developinent Pl(l1J) (por la ONO, el gobierno local, etc.) el cual4~be incluir por lo menos los, 

siguientes elementos: ~ , . 

• , Administración, de Estándares de SeÍVicios y Mantenimiento: esto debe incluir agua . 

potable, instalaciones de saneamiento, transporte, cocina, educ'ativas y de salud. , : 
. , . . ' . ' . 

• Suministro de Servicios Sociales: la asesoría comunitaria en aspectos como adaptación al 

cambio y cómo vivir en una,comunidad (esPecialmente importante para el re " , 

asentamiento lalivio de desastre relacionado con la vivienda), servicios de organización 

comuni~a (ayuda en la fonnaci6n de patronatos, Juntas o Consejos para la p~tección 

del Agua, etc.), servicios educativos orientados hacia la: construcción, u~~ión y 

mantenimiento de estufas de combustible, letrinas, almacenamiento de agua, salud y 

n~trición, y programas de evalua~ión del trabajo que incluyan capacitación y colocación. 
. . . . . . 

. . . . 
• Creación de un Comité Coordinador: es imperativo que se cree Un grupo funcional con la 

capacidad técnica, organizacional y administrativa para ejecutar el pl~ de desarrollo. 

Idealmente, el comité debe incluir un representante de la ONO, representantes ' 

, comunitarios, representantes de escuel8;S locales, un trabajS:dor social y una autoridad 

municipal.,. , ' ' 

• Programa de SupeÍvisión y Monitoreo: esto debe incluir visitas al sitio,' enc~eStas y 

pruebaS de calidad de las instalaciones con el fui de asegurar el correcto funcionamiento. 

El Comité Coordinador debe supervisar esta. activi.dad. , ' 

Iniciaci6n del proceso de diseño sin tener datos sólidos de la Unea de base. Debido a que las 

actividades de vivienda están altamente integradas y debido a que sus impactos dep~den en gran 

parte de los'comportamientos social y económicos ,de las poblaciones afectadas, aquellos que 

, diseñan e implementan actividades deben tener una línea de base tan co~pleta como s~a posible 

sobre las condiciones históricas sociales y ambientales. 

I 

Esta seCción sobre orientación del programa de vivienda, por lo tanto recomienda, dos enéuestas. 

de la línea de base: 1) Una encuesta ~ocial para que la administren tanto los futuros <?cupantes y 

para la población local existente, y 2) una encuesta de la linea de base ambiéntal del.siti9 del 

proyecto. Estas encuestas se muestran más adelante. 
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Guía ,~mbiental para Ac~ividades de Desarrollo en LAC 

Cómo establecer un diseño para un proyecto preliminar. Siguiendo con las encuestas de la 
línea de base, se debe desarrollar un perfil preJiminar del proyecto. El perfil contiene 
información básica sobre el diseño preliminar del proyecto de vivienda, y debe diligenciarse por 
adelantado antes de cualquier construcción y antes de terminar el plan del proyecto. (A 
continuación se muestra una plantilla de las encuestas de línea de base.) 

Cómo utilizar el diseño preliminar y los datos de la )fnea de base para identificar las 
inquietude.s ambientales: Tomando las dos encuestas de la línea de base y el perfil de proyecto 
es posible contestar las pregtint~ más críticas sobre los impactos del proyecto. Estas preguntas 
se presentán en una serie de listados de verificación que encontrarán al final de esta sección. Los 
listados de verificación identifican los impactos adversos probablemente más significativos de un 
proyecto o un programa propuesto y señalan las medidas de mitigación necesarias. 

Aquellos responsables del proyecto DEBEN ajustar el proyecto para que aborde los problemas 
criticos identificados en los listados de verificación. Si no se hacen los ajustes al diseño del 
proyecto como respuesta a las preocupaciones identificadas, entonces todo el proceso de 
evaluación ambiental carece de sentido. 

Encuesta de la línea de base socia~: para ocupantes potenciales de la nueva vivienda y 
poblaciones locales potencialmente afectadas 

Nótese que no todos los elementos de la encuesta aplicarán a todos lo proyecto o programas. La 
encuesta se debe modificar según las necesidades de la actividad en particular. Algunas . 
preguntas - como por ejemplo, aquellas relacionadas con' demografia o tenencia de tierras -
pueden ser sensibles y deben procesarse siempre y cuando la persona que adelanta la encuesta 
haga uso de su mejor juicio. . . 

La encuesta se debe realizar con los siguienteS grupos: 

. • Dónde se puedan identificar futuros ·ocupantes específicos, este cuestionario deben 
diligeil.ciarlo por lo menos un 10% de las futuras familias, con un mínimo de 20 familias·· 
encuestadas, inclusive para proyectos pequefios. ~e aceptan entrevistas grupales. 

• ·Si no se pueden identificar ·futuros ocupantes específicos, se pueden entrevistar ocupantes 
potenciales representativos. Si no es posible entrevistarlos, la encuesta se puede . 
completar con un ocupante "prom~o" utilizando el cono~imiento de expertos. . 

. . 
• En el caso de reconstrucción después del desastre, las preguntas acerca de la residencia 

actual debe cambiarse por información sobre el lugar de residencia anterior del ocupante 
potencial. . 

• Este· cuestionario TAMBIÉN debe diligenciarse con una muestra representativa (lOa 20 
familias) en comunidades (por ejemplo, agrupaciones de más de 50 casas) dentro de un 
radio de 1 Ion dentro del sitio del proyecto. La muestra debe incluir representantes de las 
autoridades municipales, miembros de la Junta o Consejo para la Protección del Agua y 
maestros. El cuestionario puede contestase en grupo o individualmente. 

Información General 
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Construcción a Pequeña Escala 

Nombr~ del P~oyecto: Fecha -----
Localización: 

Nombre del entrevistador: 
. . 

Pers~na(s) que responde(n): _......-_ocupante 9 posible ocupante 
. ,. . . 

Población local potencialmente afectada. 

·sr es una población local, nombre de la comunidad _______ _ 
Población (estimada) ---:. .. __ 
Distancia desde. el sitio del proyecto: __ _ 

Tipo de consulta: __ GrUpo organizado _________ (.nombre del grupo) 

Consulta no formal 

Número de personas consultadas: ___ _ 

Preguntas .: . . 
[A. Si la persona (s) que responde(n) es(son) parte de la población local potencialmente afectada, 
averigüe si son consqientes de que se ~tá planeando un proyecto de vivienda en.las cercaníaS. 
__ Si . No] 

. 1. En su opini6~ ¿cuales son los beneficios más importantes del proyecto? 

2. En su opinión, ¿cuales son los problemas asociados con el proyectó? 

3. ¿Existen algunos indicios importantes arqueológicos I históricos I culturales en el área del 

4. 

proyecto? No _ Si __ 

¿Con qué coqina? (marque todas las que apliquen; en caso de utilizar múltiples 
combustibles, indique el % del tiempo que usa cada uno) 

r-___ L_en_a __ ~I~.~.-c-á-ro-6-n--+--K-e-ro-s-en-e--+---G-as ____ ~-E-le-ct-n-·c-ld-a-d~l. 

Si la respuesta es leña: 

Guia Ambie.ntal d~ USAID, Buró de Latinoamérica y el Caribe 
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proyecto? No _ Si __ 

¿Con qué coqina? (marque todas las que apliquen; en caso de utilizar múltiples 
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Si la respuesta es leña: 
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Guía ,Ambiental para Actividades de Desarrollo en LAG 

¿ Qué clase de árboles utiliza? 

¿Quién recoge la madera? 

¿Dónde? 

¿Hay abundancia o escasez de mad~ra? , 

¿Tiempo / días prome4io dedicados a obtenerla? 

5. ¿C~n cuál·de I~ siguientes características cuenta su residencia actual? (marque todas, las que 
~, . apliquen) 

Servicios SIN 
Electricidad 
Agua por tuberfa- , 
en la casa 
Agua por tuberfa -
llave comunitaria 
Retrete rivado 
Retrete comunitario 
Baño rivado 

, . ~ . .' -
~ , . . 
... ~' I _ • _ : 

. '. . " .. ' ,.' 

En caso de ser retrete, ¿de qué tipo? Hoyo sencillo ____ Compost __ _ 
Hidráulico __ _ 

6. ¿De qué material son las paredes de su residencia? (marque todas las que apliquen) 

Adobe Bloque de Madera 
concreto 

, 7. ¿De qué es el piso? 

Cerámica Cemento Tierra 

8. ¿De qué está hecho el techo? 

Metal corrugado Paja Teja de barro 

Bahareque 

Madera 

Teja de fibro-
cemento 

Otro 
(esDeclfiaue) 

Otro . 
(especIfique ) 

Otro 
(esDecifiaue) 
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Construcción a Pequeña Escala 

8. ¿Cuál es l~ fuente actual de agua? (marque todas las que apliquen) 

Rlo Corriente Mant;lntial Pozo Perforación " Tuberia 

Manual 
"" 

". 

¿Escasea ei agua durante el verano? . No ._. Si 

Para la población ~ocal potencialmente afectada: ¿Piensa que habrá suficiente agila para su 
" comunidad y el Nuevo proyecto? No. . . "Si 

9. ¿CuAles son las enfei'medldes ~ comunes en el An:a donde vive? (marque todas tu que IJlli"quen. solicite detalles si es posible) 
. . . .' " . . . 

Enfermedad SIN comentarios 
Dolencias 
respiratorias 
Diarrea 
Malaria 
Otras 

1 o. ¿Considera que Ilg~o de 101 siguientes es un problema en su comunidad? (marque Iodu tu quelpliqucn) 

Asunto SIN comentarlQs 
Escasez de agua 

Rfo contamInado o 
agua de pozó 
AJlua estancada 
Alcantarillado 
Desechos sólidos 
Escasez de lel'la 
para uso 
combustible 
Deforestación 
Erosión 
Disminución en la 
fertRldad de la tierra 
Incendios 
Derrumbes 
Inundaciones 
qesaparlción de 
animales de pesca y 
caza 
Insectos y animales 
portadores de 
enfermedades 

11 . . ' Demografía de hogares:. 
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Guía. Ambiental para Actividades de Desarrollo en LAC . . . . 

Dato # comentarios 

# de individuos por 
hogar 

#dehijos <5 

# de hilos 5-10 
# de' hijos 11-16 
# de hijos en la 

escuela , 
, 

Encuesta de la Unea Jlase ambiental 

Información General 

Nombre ~el Proyecto: Fecha _____ _ 

Localización: 

. Nombre de la persona que realiza la encuesta: 

Datos de la· encuesta 

1. . Utilización y tenencia del temn9 

Dato Caracterización del encuestado .. notas 

Uso actual del El cambio en el uso del terreno 
terreno en el slUo puede causar conflicto, por ejem., 
propuesto .. .. si actualmente la comunidad ; 

vecina usa el terreno como tierra 
de pastoreo, de cultivo o ~omo 
fuente de aQua. etc. 

Uso previo de.!a, Actividades pasadas como 
tierra, en caso de 

: 
'desechos de basura peligrosa, 

. ser diferente puede poner en peligro a la 
comunidad 

Carac~erización del 
ecosistema del sitio 
actual 
¿ Cuál es la tenencia 
actual del terreno? 

2. Factores de proximidad. ¿El sitio' está ubi~ado en un radio de ~ lan de alguno de los 
siguientes sitos? . : . 

Instalación, hábl~t SIN' Comentarios ' 
o actividad 

Aeropuerto 
Zona militar 

_ Areas protegidas 
. Sitios arQueológicos 
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.Construcción a Pequeña Escala 

Instalación, hábitat SIN Comentarlos 

o actividad 

I antropológlqos I 
culturales I históricos 

Areas forestales 

Importante hábitat 
, 

. de flora I fauna, 
.' . 

Incluido: 
Humedales 

'. 

Pluviselvas 
tropicales 

.' 

Mangle I manglares 

Arrecife de coral ' 

Especies en' peligro 

de extlnélón I 
endémicas 

.' 

Corredor bIológIco 
'crltlco 
Cabezal de aguas 

critico I fuentes para .. 
suminIstro local . " 

aguas abajo 

.. 

: .' 

Actividad altamente 

contaminante o 
; 

.' 

peligrosa Industrial o -
minera -

.. 

3. . Vulnerabilidades 

El sitio I área es : Caracterización del encuestado comentarlos (anote cualquier 

vulnerable a • ; 
desastre natural reciente ) . 

: 
AltolMedio/BaJol No Apnea . . 

.' 

Inundaclón 

Huracanes 
Derrumbes I 

'. 

deslizamIentos' . " 

Terremotos 

Incendios forestales 

I de maleZa 

SeQulas 
Contaminación de 
Fuentes externas • . 

(industria, 
agricultura, fincas de 

animales etc) 

Erosión ' . 

( La vulnerabilidad entre m~a y alta requerirá que se escoja un sitio alterno o el uso de medidas 

atenuantes ~fectivas) ' . 
. 

5: Fuentes previstas de agua 
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Guía Ambiental para Actividades de Desarrollo en LAC 

Fuente{s) Flujo dlsp. Flujo más Agua Naturaleza % de flujo 
prlmaria(s) (si es pozo. bajo por potable del uso actualmente 

rendlmient . estaciona sin actual utilizado 
o diario) IIdad tratamient 

o? 
El.: manantial 

Fuente(s) Flujo disp. Flujo más Agua Naturaleza % de flujo 
secunda~ia(s) (si es pozo. bajo por potable del uso actualmente 

rendlmlent estaciona sin actual utilizado 
o diario IIdad . tratamfent 

o? 
Ej.: manantial 

6 . . Características y topología de los suelos: 

Dato Caracterización del encuestado Notas 
Tipo' dé composición 
del suelo Importante consideración de 
Permeabilidad diseno para sistemas de 
Profundidad d~ la eliminación de desperdicios 
roca de fondo 
Pendiente promedio Pendientes mayores del 20% 
del sitio ' generalmente no son aptas para 

Viviendas 
Profundidad del nivel Importante consideración de 
freáUco diseno tanto para sistemas de 

etlmlnaclón de desperdicios como 
, de pozos y retretes 

Hay cursos de agua especifique profundidad y 
superficial. de ' , ubicación , 
estaclonatldad y I o 
agua sub superficial 
en el área del 

. proyecto? 

7. Clima y tiempo: 

Dato Caracterización del encuestado Notas 
Temperatura Se debe tener en cuenta 'el clima 
.Qromedlo 

catlente al dlsenar una casa de 
Patrón de lluvias tal forma que tenga ventilación :.' 
Promedio anual de adecuada 
IIu'lla 
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Construcción a Pequeña Escála 

Dirección 
predominante del 
viento 

.7 A. Caraéterl~ticas del ento~o construi4o 

Dato Caracterización del encuestado 

Distancia hasta la . . . 
carretera rnés 
cercana 

DIstancia hasta el 
transporte púbUeo 
més cercano 
Hay comunidades 
en un radio de 2 Km. 
del sitio propue~to? 
(SIN) . 

' . 

Importante para la ventilación y la 

ubIcacIón de los sistemas de 

eliminación de desperdicios 

Notas 

La comunidad debe tener acceso 

adecuado al ~bajó, escuela y a 

los centros de salud 

51 la respuesta es afirmativa, 

favor diligenciar la slgulent~ tabla 

78. InstÍllaciones 11 Infraestructura de las comunidades en un radio de 2 km. Del sitio propuesto. Enumera las instalaciones con que 

cuentan estas cOllllnidldes, incluido. hospitaJea, centrol de salud, escuelas (especificar el nivel) sistemas !le c\imin.ci6n de deapcnficios, 

isleaiu,<cspc:clfiqullla denominacl6n), centro. recreativos y oficinas gubemamcntaJea. 

Nombre .d~ la comu~Id~d I ~'stancla PoblacIón . I Instalaciones y servicIos 

aprox 

8. . Mapa topográfico. ID sitio debe demarcarse en un mapa topográfico, preferiblemente un 

mapa con una escala de 1:50,000. Los cuerpos de'agua, los asentamientos existentes.Y la 

infraestructura, los hábitat o las actividades identificadas como "asuntos de proximidad" deben 

estar claia.rilénte identificados . . 

P~rfil p~eliminar del proyecto 

Complete el siguiente perfil de proyecto. 

1. C~teristicas básicas / plan del sitio 

Caracterrstrcas estimatlv comentarlos 

o 

Area total (hect) 
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Guía Ambiental para Act.ivida~es de Desar'rollo en LAC 

Características estlmatlv comentarlos 
o 

Tamailo del lote 
Número de casas 
Personas ¡hogar 
Población total 
Aoua Ipersonas Idra 
Demanda total 
estimada de agua 
Porcentaje del área , . 
destinada para: , , 

Vras Intemas 
Areas verdes 
Pieas comunitarias I 
de recreación 
Instalaciones de 
transporte 

'2. construcción básica de unidades de vivienda 

Elementos de Materiales comentarios 
la casa 

, 

Pisos Por ejemplo, suelo de tierra I cemento I cerámica 
Techos Por e.ielTlplo, aluminio corruoado cerámica, alquitrán 
Pared~s Por ejemplo adobe, bloaues de cemento 

3. Servicios y saneamiento planeados. 

Servicio Comentarios 
AGUA POTABLE 
Fuente de agua Es decir, el pozo d~ la comunidad, perforación 
potable planeada de la comunidad, recolección de agua lluvia, 

manantial, corriente, transportada por tuberla I 
conexión Drlvada, camiones de agua. 

, Capacidad diaria de 
la fuentes, baja 
estaclonalld~d 

P,ARA COCINAR 
Combustible de lelÍa, carbón, kerosén, electricidad, pipetas de 
cocina gas 
,ELECTRICIDAD 
Fuente Red nacional I baterla solar I conjunto de ACPM 

local I ninguno 
Capacidad de la kW o kWhr, según sea Indicado 
fuente 
DlsDonibilidad 24n; solo en las tardes' etc. 
Alumbrado público? SIN; carga anticipada 
Condiciones de la SIN; carga anticipada por casa 
casa? 
DESECHOS 
SÓLIDOS 

" 
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: . . 

Construcción El Pequeña' Escala 

Servicio Comentarlos 
Forma de 
recoleccIón I 
transporte 
Disposición final incinerador relleno sanitario, otros 
AGUA DE ' . 
DESECHO· 
Aguas grises 
Aguas negras 
DRENAJE DE ¿c6mo se manejarfa el escurrimiento de aguas 
AGUAS LLUVIAS lluvias? .' 

INSTALACIONES 
SANITARIAS· 
¿hogar comunal o 
Individual? 
Tip~ Por ejemplo, retretes de pozo mejorados retretes 

:. de compostad6n 

4. La administración y financiación de s~rvicios y saneaIÍ:liento. Indique la institución que 
administrará cada uno de esto~ servicios y cómo serán financiados. 

.. Agua potable Desechos Aguas Negras 
S611dos (Alcantarillado) 

Gobierno Local .' 

Manejado por la 
comunidad 
ONG 
Servicios .. 
nacionales, 
regionales o 
municipales 

5. Servicios sociales a partir del entorno construido 

ESCUELAS 
# de niños en edad .escolar 
proyectados 
¿e' plan del proyecto Incluye una 
escuela (S/f\Ü . 
SI la respuesta es ~o; 

.. 

. ' ... ~ 
Distancia hasta la(s) escuela(s) 
más cercanals)' . 
¿Ia(s) escuela(s) más cercana(s) : 
tienen su~cJente ~pacidad de 
exceso 

Puestos de salud I cHnica 
¿el pfan del proyecto Incluye un 

.Q.uesto de salud I cHnlca? 

. . 
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Guía Ambiental para Actividades de Desarrollo en LAC 

81.1a respuesta es negativa, cual 
es la odl~tancia hasta el puesto de 
salud más cercano 

Preguntas clave: sitio y diseño 

Estos listados de verificación deben contestarse utilizando la información tomada deolas 
encuestas de la línea de hase y del perfii del proyecto. Se pueden indicar los impactos adverSos 
como importantes o moderados. Para cada uno de los impactos adversos importantes se deb~ 
considerar como obligatoria una medida. atenuante. Para cada impacto adverso moderado, se 
debe tener en cuenta la mitigación. Al final de esta sección se presentan las medidas de 
mitigación para este sector de infonnación. . o 

SI No 
Impacto adverso Impacto 
Importante esperado adve~oo 
si no se aplican moderado 
~eclidas de mitigación esperado si no 

se aplican 
medidas de 
mitigación 

¿El proyecto ter"!drá Impactos 
razonables previsibles para las 
especies en vr~ de extinción o 
endémicas? 
¿ Existe alguna actividad peligrosa o 
altamente contaminante que se esté 
I!evando a cabo o que se pueda 
predecir en áreas aledaflas? 
¿La utilización del terreno en el 
pasado podrra poner en peligro a la 
población futura? 
¿La encuesta sobre el medio 
ambiente Identificó algún otro 
aspecto Importante? En caso 
afirmativo, especifique 

¿el sitio se enclloentra en riesgo 
moderadooo alto con relación a 
peligros naturales? 0 0 

¿la pendiente del sitio sobrepasa el 
20%? 
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Construcción a Pequeña Escala 

SI No 

Impacto adverso Impacto 

Importante esperado adverso 

si no se aplican moderado 

medidas de mitigación esperado sI no 

se aplican 
medidas de 
mitigación 

Construcción asociada: 

Habrá necesidad dé crear o 

rehabilitar una v/a de acceso 

adecuada? 

Habrá necesidad de construir 

Infraestructura de transmIsIón 

eléctrica I generación? 

Habrá necesidad de construir un 

suministro de agua e Infraestructura . . 

de tratamIento? " . " 

. ' SI . No 
.. Impacto Impacto 

. . adverso adverso 

Importante moderado 

esp.erado si no esperado si 

se aplican 'no se aplican 

medidas de medlda~ de 

mitigación mItigación 

¿El sistema de agua potable 

propuesto proporciona los 

requerimientos para la población 

estimada actual yla futura? 

, Si la respuesta es no,'¿exlsten 

fuentes de agua disponibles? 

¿La calldaddel-agua'potable cumple 

con las normas de la agencia 

nacional o patrocinadora? 

¿Se ha tenido en cuenta en el 

dIseno y trazado del proyecto la ' 

fuente del alumbrado? 

¿la disponibilidad del combusUble 

para cocinar es proporcIonal a la 

demanda de la comunidad? 

¿ Se ha dlsei'iado un sistema de 

eliminación de desperdicios para el 

sitio?' 
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GuíaAmbiental para Actividades de Desarrollo' en LAC 

SI No 
Impacto Impacto 
adverso adverso 
Importante moderado 
esperado si no esperado si 
se aplican no se aplican 
medidas de medidas de 
mitigación mitigación 

¿El slstema,de eliminación de 
desechos sólidos cumple con las 
norm~s pertinentes y se 'diseñará 

, 

teniendo en mente el crecimiento 
futuro? 
¿ Existe un sistema de eliminación de 
aguas negras Igrises Incluido en el 
dlset'lo? 
¿ El sistema de eliminación de 
efluentes de agua cumple con I~s . 
nonnas de agencias nacionales o de 
los patrocinadores? 
¿Los materiales para la construcción 
son adecuados para las condiciones 
climáticas promedio'? 
¿El ~cupante estará cómodo en las 
estaciones de verano e Invierno? ' 
¿Se ha tenido en' cuenta la dirección 
predominante del viento en el dlset'lo 
de las casas del proyecto? 
¿Se ha tenido en cuenta la dirección 
predominante del viento en el dlsei'lo 
de IQs sistemas de disposición de 
desechos y alcantarillado (aguas ' 
negras)? ' , ' 
¿El diseno y el trazado Incluyen los 
siguientes elementos: de tipo y 
cantld~d que cumplán con las 
normas relevantes? 

Vras Internas 
Areas verdes 

, Areas ~oclales y de recreación 

Prevención de peligros de Incendio 

Necesidades de transporte 

¿El diseno contempla una futura 
ampltaclón? (Incluye el crecImiento 
de la población, ampltaclón de las 
casas IndMduales, y conexiohes a ' . 
servicios futurost 
¿El diseno de la casa es consistente 
co~ el de otros. proyectos I existentes 
de, casas en el área?'" 
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Construcción a Pequeña Escala 

·Pueden surgir problemas sociales a partir de diferencias en calidad de las casas y de los 
servicios propárci~nados 

Preguntas clav.e; gestión de fa construcción 

. Si la resp~esta es ccno~" no se' necesita m~ acción. Para cada impacto importante se debe 
implementar una medida de mitigación y por cada impacto moderado se debe presentar una 
recomendación. . . ' 

SI No 
Impacto Importante Impacto 
esperado si no se moderado 

'. 

aplican medidas de esperado si no·se. 
mltlgaC?lón apl.fcan medidas de 

mitigación 
las actividades de construcción . . 
producirán: 
Erosión 

Contaminación del agua 

Contaminación del aire' : 

Deforeslacol6n 

Pérdida de hábitat o de biodiversldad .' . 
Efectos sobre las especies 
amenazadas o en peligro 
Inestabilidad de las laderas 

Derrumbes -
¿Habrá un Impacto debido a los 
desechos de construcción? 
¿Se utillzarén los recursos de agua 
del sitio para satisfacer las 
necesidades de la construcción? 

. Pregun.tas clave: habitación y gobierno. ~.omunitarfo · 

Durante la etapa de habitación de un proyecto de 'viyienc:ia, se desarrollarán impactos a largo. 
plazo (beneficiosos o adversos) para los beneficiarios, para las comunidades de alrededor y para 
el medio ambiente. Se le debe dedicar atención a asegurar q~e el proyecto tenga un efecto,' 
positivo duradero en el área. Marque la ~puesta que mejor se adapte a las caracterlstic~ . deI . 
proyecto. P~r cada UNo" se recomienda que se disefie un plan claro y que esté listo para. ' 
implementarse antes de que oficialmente se entreguen las casas a los beneficiarios. 

SI No 

¿Habrá una estructura de gestión para la comunidad 
funcionando antes de Que se ocupen las casas? 
¿las Instalaciones básicas (retretes, agua potable, aguas . 
~r1ses ,y desecho de desperdicios sólidos) estarán listas para 
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ser utilizadas cuando se habiten las casas? 
. ¿ Habrá algún tipo de capacitación para la pob.laclón del 
proyecto con relación al uso de estas instalaciones sanitarias? 
¿Se han Identificado y capacitado a las part~ responsables 
-de lá operación y mantenimiento de las instalaciones? 
¿Existe algún sistema de facturación básico establecido? 
¿Se ha Identificado y capacitado a la parte responsable del 
sistema de facturación? " . . 

. : 

SI No 
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Construcción a Pequeña Escala 

Asuntos de Mitigación Ambiental y de 

Reconstrucción de Vivienda 

Monitoreo 

1 " - j " .': . 1 , • 
¡-

"Sitio y Diseño ' , . . . l' 

• 1: / / • ' " • 4 
." .' • r .' 1 •• 

Cambio en el patrón de 
uso del terreno 

Destrucción de áreas 
Importantes ecológlc~s, 
arqueológicas o hist6rlcas 

Contaminación de ~os 
suelos y del agua por 
aguas negras y desechos 
s61idos 

Riesgo para los residentes 
debido a posibles peligros 
naturales 

Riesgos para los 
residentes debido a la 
actividad humana cercana 
al sitio. 

Uso y presión excesivos 
sobre las Instalaciones 
existentes, tales como 
escuelas y centros de . 
salud 
Deforestación para poder 
Implementar el proyecto 

+ Aseg~Jre que el uso actual del terreno en el sitio propuesto para el 

.' proyecto no es crItico y que se pueden nevar a cabo . las actfyldades en 

un terreno aledaflo antes de seleccionar el sitio. 

• Antes de seleccionar el sitio, evallle el sitio para verificar que la 

blodlversldad, conservación de las especies en vlas de extinción o. 

endémicas o los ecosistemas crftlcos no se vean adversamente 
afectados. . 

• Se debe utilizar un sitio altemo si el área se Identifica como crItica. 

• Sistemas de desperdicios sólidos y humanos con el fin de evitar 

contaminación del agua de superficie yagua subterránea, teniendo en 

cuenta las caracterlstlcas del suelo y las condiciones históricas de 

aguas subterráneas y de superficie. 

• !nstalar sistemas adecuádos y apropiados de aguas negras y de 
eliminación de despe~lclos. 

• Antes de seleccionar el sitio del proyecto asegúrese.de que no esté . 

localizado en las siguientes áreas: . 

o Sujeto a denumbes . 

. . o Sujeto a Inundaciones 
o Con pendiente de más de un 20% 

o . Áreas bajas probablemente con allo grado de deforestación y de . 
despeje ." . 

• SI el sitio está en un área suJ!3ta a peRgros naturales, se debe utlllzar ':In 

sitio aHemo-o se deben tomar medidas de mitigación apropiadas para 

minimizar el riesgo en áreas donde el riesgo es Inevitable. 

• Antes de seleccionar el slt/o: .. 
o Asegúrese que el p'royeélo no estará localizado dentro del área de 

Influencia (normalmente 1 Km.) de fuentes de contaminación I 
. peligros Incluidas fábricas, minas, bases mnHares, etc. 

• Asegúrese que el proyecto no está en la dlrecc;:lón del viento con 
respecto a la fuelJt!3 contaminante 

t Identifique las Fuentes de con~mlnaclón auditiva 

• Utilice sitios alternos si el riesgo para los residentes es alto 

• Incluye ampliación o construcción de la Infraestructura necesaria en el 

trazado y diseno del proyecto, en caso .de neces~arse . . 

• SI el bosque es denso o forma parte de un hábitat critico, se debe 
encontrar un sitio alterno. . 

• Se debe crear y mantener un área Igual en tamarto a una y media ' . 

veces' el área deforestada. La localización y el uso final se establecerán 

en coordinación con las autorl~ades municipales locales. 

• Por cada árbol cortado en un área de árboles separada sembrar 20. no 
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más tarde de 6 meses después de que los residentes se hayan 
mudado. 

Uso excesivo de lefla para • Se deben estimular fuentes altemas de energ(a lales como gas, 
uso combustible como elecbicldad y energla solar. 
fuente de energla . .. 

• Se debe requerir que todos los residentes utilicen esMas mejoradas sI 
cocinan con lena. 

• SI la lena es una fuente dominante de energ(a, Incluya la siembra en 
parcelas de árboles para obtener lena, utlUzando especies locales en el 
trazado y en el dlseno del proyecto • 

Las casas no son • Asegtlrese de que el dIseno, los materiales de construccIón utilizados y 
adecuadas para las la acomodación de las ventanas y puertas te~an en cuenta las 

"', 

condiciones clImáticas; la condIcIones climáticas locales en las estaciones de frfo y de calor y las 
comodidad del ocúpante. variaciones de la estaclonalldad como precipitaciones y vientos. SI es 
no es adecuada posIble utilice materia/es locales: 

Ventilación no adecuada' • El diseno de las casas debe asegurar una ventilación adecuada que 
concuerde con el potencial de cálor y fuentes para cocinar que se 
utilizarán en la casa. 

Atención no adecuada al • Preparar e Implementar un Plan de Gestión para la Eliminación de 
tipo y localización del sitio Desechos Sólidos, incluIda la tecnologfa y financiación del 
para la disposición de mantenImiento y eliminacIón del slstema;antes'de que el residente 
desechos sólidos ocupe la casa. 

Peligros de salud debido a • las Instalaciones de saneainlento deben estar Incluidas en el diseño 
la falta de in~talaclones de del proyecto 
saneamiento (agua, aguas • Asegtlrese de que todas las InstalaclQn13S de saneamiento estén 
negras y disposición de Instaladas y funcionando en el momento en que se muden los 
desechos SÓlidos) ocupantes. 
Suministro de agua • Asegúrese de que el lugar de los sistemas de suministro y de que la 
potable no confiable o alternativa de tecnologras de sumlnlstrQ minimicen los peligros para la 
Insegura salud. 

• Lleve a cabo pruebas temporares para verificar la calidad del agua, 
especialmente en busca de bacterias collfonnes y de arsénico. 

Uso inadecuado de los • SI aplica, la ONG debe proporcionar capacitación ambiental y de 
recurSQs ambientales y de saneamientO a todos los residentes antes de que se muden. La 
saneamiento dentro del capacitación debe incluir: 
proyecto o Educación ambiental para riltlos 

o CuIdado para animales domésticos 
o Reforestación en áreas verdes 
o Uso y mantenimiento adecuados de los retretes 
o Interacciones sociales en los proyectos de vivienda . 
o Uso y conservación adecuados del agua 
o Construcción y uso de las estufas mejoradas 
o Gestión de las parcelas de madera para lena de uso combustible 

Erosión durante 'Ia + Las medidas sobre conservación del suelo deben estar incluidas en el 
construcción de casas y diseño y se deben implementar durante la consbucclón. la medida 
vras de acceso exacta depende del sitio y de la gravedad del Impacto. 
LQs Impactos sociales . • Se debe 'Implementar antes del dIseño del proyecto un diagnóstico 
dentro y alrededor del sitio social de los beneficiarios y de las comunIdades alrededor del sitio 
del proyecto propuesto. 
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Impacto Adyerso 
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Falta de cumplimiento de 
las medidas, de mitigación 

• SI el conflicto socIal ·es demasiado Importante se debe seleccionar un 

sitio alterno •. 

• En cada comunIdad se deben Implementar Programas de Desarrollo 

, o Comunitario antes o durante el proceso de construcclón.4 , 

, • Acuerdos obligatorios flnnados entre las organizaciones de cooperación 

que, colaboran -con el proyecto antes de que Inicie el proyecto. o ' 

+ Cada ONG debe tener un Plan de Gestión Ambiental para asegurar ' 

cumpllmlento con las medidas de mitigación. Haga una evaluacIón 

Independiente del.Plan que se lleva a cab9 todos los aftos. 

" '. ~ . . . 

'Construú;ión , ',' '. " . :': ",: ," ', 

, • 
• • , • • • J • " 

, , 

, _ • ~ . ; '. ". 1 I ' • , ' , 1, 1 I .1 ':. \ ' 

Hace falta la traducción para, Gonstrucción, y para Habitación??? 
: ' 

Referencias' , 

Coordination Center foc Natural Dis~er Prevention in Central America. 

Onl,ine: www.cepredenac.org. 

Costa Rica National Risk Prevention and Emergency Commission. 

Online: www.cne.go.cr. ' 

CRID (Regional Disaster Information Center). 
CRID offel'$ a gateway to an extensive technical ']jbrary in English and Spanish. acc.;s~d via 

database s~h. Sponsored by six organizations thatjoined efforts to compile and disseminate 

disaster-relate4 infonnation in Latín America and the Carib~ean. all ofthe constituent bodies may 

offer resources of interest to those engaging in post-disast~r recovery efforts. incJuding housing 

reconstruction. Coline: www.crid.or.cr. . 

Doctors Without Borders. 
Online: www.mst:org. 

Intemational Federation ofRed Cross and Red Crescent Societies. 

Online: www.ifrc.org. 

Intemational Strategy for Disaster Reduction, Regional Unit lor Latin America and the Caribbean. 

Online: www.unisdr.org. ' 

, ITDG (Intermediate Technology Development Group). 
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This site offers online technical guidance·on appropriate and disaster-resistant'housing. The 
online Development Bookshop service serves as a single point-of-search for this and other 
technical. development-related subjec~. Online: www.itdg.org. 

Pan American Health Organization (A regional office ofthe World Health Organization). 
Online: http://www.paho.org. 

UNCHS (UN Commission 'on Human Settlements) and the Togetber Foundation. . 
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This partnership maintains free documentation of disaster reconstruction efforts in the Best 
Practices Database. Online: www.bestpractices.org. 
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'As,untos y Mejores'Prácticas ' 

Amb,ientales para 

Carreteras Ru'rales 
, , 

Breve D~scripción del Sector 

El apoyo de USAID para carreteras rurales generaIniente se limita al deSarrollo o a la 
rehabilitación de carreteras que no son de asfalto, con superficies de uno o dos carriles no 
pavimentados. Estas se pueden construir pará brindárle a los granjeros acceso a los mercados, o 
para aumentar el acceso por parte de las comunidades a servicios tales como salud o educación 
(colegios). En algunos casos, USAID puede tainbién involucrarse en mejoras de carreteras dentro 
de áreas protegidas o que conducen a las niisritas, p~ efectos ~e turismo. " 

Las mejoras de carreteras pueden generar sustanciales beneficios económicos y sociales para las 
, comunidades Íurales y las economías nacionales. Pueden también traer consigo significativos 

impactos ambientales adversos y a largo plazo. Esta sección resume brevemente algunos de los' 
impactos prin~ipales y señala medidas clave de 
mitigación, con el fin de familiarlz8r a los 
desarrolladores y gerentes de proyectos co~ estos 
asuntos. 

Los lectores deben consultar "Roads and the 
Environment: A Handbook" (Tsunokawa y 
Hoban, 1997), publicado por el Banco Mundial, 
para abarcar de una manera más completa y 
detallada los impactos ambientales, sociales y 
asociados, al igual que las opciones de 
mitigación. ~ los Practicantes también se les hace 
referencia a "Low-Volume Engineering Best 
Management Pracnces Field Guide" (Keller y 
Sherar Borrador 2001), desarrollado 'por 
"USDA", "Forest Service", "International 

Contenidos.~. 

Breve Descripción del S~ctor ••••••••• 1 

'Impactos Ambientales Potenciales 
: de Programas de Desarrollo en el 
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Progaros" y "USAID". En la sección de Recursos y Referencias se relacionan muchas otras 

excelentes' referencias que ofrecen una guía técnica para las' mejores prácticas en lo que respecta 
a mejoras de carreteras. Casi todas se extractan de la bibliografia de Keller y Sherar. 

Impactos Ambientales Potenciales de Programas de 
Desarrollo en el Sector y sus Causas 

" , 

. , ' 

Muchos de los impactos que se resumen a continuación se pueden evitar o reducir al mínimo, 
.mediante una c1l;idadosa atención en la etapa inicial de planeación y diseño. Se pueden 
incorporar especificaciones en contratos de construcción o en procedimientos de trabajo en 
carreteras para gobiernos o comunidades, y se puede brindar el entrenamiento apropiado en 
mitigación durante la construcción, la operación y el mantenimiento. Algunos de los ímpactos 
más sigriificativos pueden ~ncluir: 

Erosión. Muchos imp~tos adversos de la erosión ocurr~ por no mantener el agua fuera de las 
superficies de las carreteras. Las carret~ras que atraviesan montafias o los terrenos empinados sin 
seguir los contoT;llos son especialmente susceptibles a los efectos de la erosión, como lo son las 
carreteras que no tienen un dren~je adecuado en el lugar p,ara manejar fuertes precipitaciones o 

. inundaciones históricas. '. . . 

Las carrete~as puedén. también contribuir a los probl~ ':de erosión a ttiv~ del d~airóllo ~e 
múltiples huellas ó tramos para evitar el agua y otras huellaS. El desarrollo de huellas o tramos 
múltiples ocUrre siempre que no se le presta la debida atención a manten~ el agua eStancada 
'fuera: de la superficie. de la: carretera. ~tos e~ectcis pueden sér particularmente pro~unciados 
cuando JaS carreteras pasan por un suel9 esponjoso .0 arc~óso, o a través de humedales. Las 
carreteras abandon~, si no sop. debidameilte evac~adas, ~b,ién pueden cenvertirse en 
dep~sitos cof.l severos impactos de erosió1l:- ' . ' 

• , ' o . · 

.Degradación de la calidad del agua. LOs' ef~~tos peÍjudiciales sobre.la calidad del agua se 
pueden asociar a la erosión y la sedimentación de cuerpos de agua cerca.t;lOS, incluy~ndo 'ríos, , 
corrienteS, lagos y humedales. ,Los efectos de la semmentación'~e asocian primordiaImente con 
el desarrollo de la agricultura, que tiende a aumentar significativaménte, con'la expansión de 
nuevas carreteras h~ia áreas anteriormente inaccesi~les, pero también con la rehabilitación o la 
mejora de carreteras eXistentes. La sedimentación·también ocurre como efecto secundario o 
indirecto de la erosió~ que se genera como ~tado ~e las mej~r8s a las c~eterB:B. 

Los impactos adve~os s~bre la calidad del agua se pueden asQciar con el mal manejo del 
combustible y los lubricantes en los campamentos de c~teras, talleres o garajes de 
mantenimiento.de vehículos y las áreas de abastecimien~o d~ combustible. 

Efectos adversos sobre la cantidad de agua~ S~ requieren ~des cantidades de agu~ como 
parte del proceso de preparación.y compactación de la superficie de la carretera duranté la 
construcción y el mantenimiento de carreteras. ,Los impaCtos sobre la cantidad de agUa pueden 
ser significativos 'en los casos en los que las mejoras a las carreteras paSan por áre~ áridas o· 
semi-áridast con el potencial de afectar significativamente las especies acuáticas y la producción· 
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de granjas, particularmente si el agua utilizada para las mejoras se extrae durante épocas de 
sequía. Las carreteras y canteras o "depósitos de materiales" (''borrow pits") también pueden 
crear encharcamientos que generan la cría de mosquitos o albergan enfennedades hídricas o 
transmitid8s por el agua. Por otra parte, estos encharcamientos se pueden manejar para 
suplementar sum)nistros de agua durante las épocas de sequía para los animales y las personas. 

H~drología alterada. Las carreteras que atraviesan áreas con niveles freáticos más altos o 
humedales pueden crear efectos de represamiento en los flujos de agua en la superficie y en el 
subsuelo, especialmente cuando se requiere afiadir grandes cantidades de material inicial para 
elevar la carretera por encima de la superficie de la tierra, y cuando se requiere afiadir material 
nuevo anualmente para mantener la c~tera elevada. Bajo estas circunstancias, la tierra a un 
lado de la carretera se puede humedec~ mucho más que antes de realizar las mejoras, mientras 
que la tierra alIado opuesto puede estar más seca. Esto puede afectar adversamente tanto la 
producción de la cosecha, como la composición de las especies del ecosistema. 

DeforeStacióij. La apertura de ~arreteras nuevas para ampliar el desarrollo de la agricultura 
pone en riesgo los bosques adyacentes, especiaJinente 'en los casos en los que no hay sistemas 

. efectivos implementados para el manejo de bosques. Típicamente, el impacto más simrificativo 
sobre l<?s bosques se genera a partir de la deforestación P8:Ia-Ia agricultura. Sin embargo, una vez 
una carretera está funcionando, también le proporciona acceso' a los mercados urbanos o peri
urb~os del éarbón y la leña para uso combustible. El aumento del acceso continúa teniendo , 
implicaciones muy serias para los recursos de la leña para uso combustible a lo largo del África. 
Los índices actuales de extracción de leña para satisfacer la demanda ~e energía son dramáticos 
y claramente insostenibles. Se' vislumbra' una gran crisis para muchos paises Africanos, no 
solamente debido al agotaniiento de los recursos de leña para uso combUstible, sino también por 
los impactos altamente adversos de la deforestac~ón sobre los suelos y la productividad de la 

, agricultura. 

Daño a ecosistemas y hábit~t ~aliosos. La preocupación intemacional por el mantenimiento y 
la protección de la biodiversidad continúa aumentando .. La atención inadecuada ~e los problemas 
de biodiversidad en el mejoramiento de carreteras puede generar la pérdida de especies 
localmente, incluyendo bosques relativamente degradados, al igual que efectos adversos 
significativos 'Sobre especies amenazadas o en peligro de ext:iD.ción. Las nuevas carreteras o' la' 
rehabilitación de caiTe~eras existentes puede afe~tar la integridad de poblaciones de plantas y 
animales, como también alterar ecosistemas se~ibles en forma permanente. " ' ' 

La construcción de nuevas carreteras también puede llevar a la introducCión de flora y fauna ' , 
exótica o no nativa que puede ser perjudicial para la es~abilidad de las comunidades existentes de 
plantas y animales. . ' , 

Declinación en la calidad escénica o pintoresca. La construcción de carreteras' nuevas o ~a' , 
realineación° de carreteras existentes puede afectar adversamente el paisaj e, que en: ciertaS ' 
circunstancias puede llevar a la pérdida de ingresos potenciales asociados con el turismo. Los 
efectos acumulativos de las canteras y los depósitos de almacenamiento, con el tiempo, tamb~én 
pueden cáusar una pérdida significativa en los valores pictóricos. 
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Impactos adversos sobre la salud y la seguridad industrial. Las preocupaciones potenciales 

incluyen: ' 

• ' PoIlJO y ruido. Dependiendo 'de las condiciones locales 'y la cercanía de casas y 

comunidadeS, el polvo y el ruido pueden ser peljudiciales para la salud humana durante la 

etapa de construcción y, especialmente, una vez la' carretera esté en funcionamiento. La " 

salud elel personal,de construcción y mantenimiento de la carretera también puede verse 

adversamente afectada por el ruido y ~l polvo que produce la construcción, la ' 

~e~ilitación de la carrete~ y l~s, trabajos ,~e mantenimiento. 

• Propagación de' enfermedades como efecto de la comu1!-icación. 'Las mejoras de las 

carreteras aumentan la comunicación entre las poblaciones rurales y ,~banas. Esto, a su, 

, vez, aumenta el potencial de, exposición a enfermedades, de transmisión sexual 

(incluyendo ei SIDA) y otras' enfennedades tales como la tuberculosis, que se transmi~en 

, más fácilni~te al mejorar las vías de comunicació~ , 

• Propagación de enferm~dades translI!-iÍidas mediante' vla aéu,ádciz. Cuando un: ~al 
cliseño y mantenimiento de carretera genera un drenaje deficien~e y 'áreas de agua 

estancada, se aumenta el riesgo de adquirir enfermedades transmitidas por ~gua tales 

, como el cólera o la malaria. Lo mismo sucede con el agU~ estancada contenida en 

, c~teras y depósitos de almacen:mniento abi~rtos. " 

• Peligr~s asociados con el tráfico. ,Las ~ejóras en las cmeteras, especia1ment~ aquellas 

que genC?l"an ,un aumento en la velocidad vehicUlar, pu~en ,cre~ a~entos significativos 

en los índices de accidentes, para las pobla~iones h~anas y animales. ' 
. . . . ' . 

• ,Peligros asociados con los trabajos en' carreteras. 'La' óp~ración de maquinaria 

des~,a trabajos en ca,rreteras a menudo representa amenazaS para la seguridad tanto 

de los operadores, como de los trabajadores, durante las etapas de construcción y 

mantenimiento de la carretera. Adicionalmente, la falta de buena planeación en la 

cr~aciÓn de depósitos de almacenamiento y canteras para los trabajos en carreteras puede' 

representar amenazas que varían desde ah.og~e en fosos de canteras que se h~ 

convertido ~n depósitos de agua estancada, caerse en IR; cantera, o sufrir lesiones menos 
.. . . . 

graves. 
, " 

Cambio de la cultura local y la sociedad. El4esarrollo de n,~evas carreteras o la rehabilitación 

de carreteras existentes a menudó mejoran el nivel personal de vida.. El acceso a oportunidades 

de educación y a servicios sociales, incluyendo' el cuidado d~ la salud, con frecuenéia son un 

'aspecto clave para las mejoras de las carreteras. Sin embárgo, ~os valores socio-cul~es 

también se pueden ~terar y la estabilidad' de las comunidades puede verse adversamente afectada 

mediant~ la rápida expo~ici6n al cambie.> social o al turismo. 

La constrUcción yel mantenimiento de carreteras pueden también proporcionar ingresos a 

trabajadores y granjeros. Sin embargo, en ciertas circunstancias, tiene el potencial de competir ' 

con la mano de obra de las granjas durante las épocas de cosecha y de siembra. 
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Rehabilitación de Carreteras Rurales 

Diseño del Pro'grama del Sector - Algunas Guías Específicas 

Si su organización planea llevar a cabo actividades para el mejoramiento de carreteras rurales, 
con W1a ingeniería 'mínima, se debe incorporar experiencia ecológica y en ciencias sociales, y se 
deben revisar a fondo 'las referencias que se relacionan al final de esta sección. 

Planeación y Diseño 

Para este sector, es particuÍannente importante evaluar el objetivo inicial del suministro de 
transporte, evaluando la'necesidad de la carretera y los objetivos que va a cumplir. Por ejemplo, 
si el objetivo prin:iordial es el transporte de productos d~ la granja al mercado, es.necesario 
.identificar el tonelaje aproximado y los patrones de transporte de las tempOradas. Luego, se 
deben ponderar los costos y los beneficios de las alternativas potenciales. En algunos casos, el 

, transporte por agua, tren; bicicle~a o a pie puede resultar ser más práctico y deseable desde el 
punto de vista económico y ambiental. De forma similar, si el objetivo primordial es el turismo, 
entonces la construcción y la rehabilitación de la carretera se debe analizar dentro del contexto 
de la planeación global de la red de transporte. Por ejemplo, en algunos, casos, las carreteras de 
turism,o se pueden re-direccionar para mejorar los efectos' sobre los paisajes (siguiendo los 
contornos. evitando estrechos rectos altamente visibles, creando rutas alternas a través de 
bosques. etc.). En otros casos, la sustitución de caminos peatonales por carreteras puede mejorar 
la experiencia del visitante y brindar mayor protección a recursos y ecosistemas protegidos del 
área, especialmente sensibles. 

Las sugerencias de planeación y diseño incluyen: 

. . .' 
• Estimar la demandafutura, con elfin de decidir sobre el tipo y el tamaño de cll1'1'eter{Z 

que se va ofrecer. Es imp,ortante decidir' cuántos vehículos se espera que tranSitarán por 
la carretera y el tonelaje aproximadó que transportarán en cada estación o temporada. 
Esta infoIÍnación es necesaria para diseñar la carretera,de formA que perdure y balancear 
la sostenibilidad ambiental con respecto a las'necesidades humanas. ' 

• Evaluar el impacto a largo plazo sobre la can-etera con ;'espedo a la alternativa de lino 
actuar", ya que las mejoras a las carreteras tierien muchos efectos directos e indirectos en 
el medio ambiente. Durante un periodo de 20 o 30 años, estos impactos pueden ser ' 
acumulativos en la na.turaleZa y altamente significativos, tales como el a~eD.to en la 
expansión' de la agricultura o la defor~ación, como se menciona anteri~rmente. Se ' 
pueden eSperar desarrollos auxiliares, incluyendo estaciones de gasolina, restaurantes, 
hoteles, mercados, aImaceries, tiendas minoristas y bares. En el caso de las mejoras de 
carreteras asociadas con las áreas protegidas, los efectos a largo plazo pueden ser un 
aumento en los ingresos para los sistemas de manejo de las áreas protegidas, a partir de 
usos de consumo y no consumo. Sin embargo, estos se deben balancear o ,equilibrar con 
respecto al daño potencial a los ecosistemas ,sensibles y la biodiversidad. ' , 

• En la localización de carreteras, asegúrese de que se efectúen primero estudios' 
profesionales de ingeniería geotécnica" para evitar impactos potencialmente adversos en 
los suelos; para minimizar los posibles ef~tos sobre los recursos bfdricos superficiales y 
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del subsuelo; para garantizar un diseño correcto de estructuras y sistemas de drenaje, y 
para reducir el potencial de daño a partir de lluvias e inupdaciones his~6ric,as. 

. " . 
• Exija que el.diseño de la carretera siga los contornos y reduzca al mínimo los impactos 

sobre el paisaje, siempre qu~ sea posible. Súministre especificaciones para el diseño y el 
mantenimiento de la carretera de forma que mantengan el agua fuera de las supedicies de 
las mismas, tales como el uso de la curvatura de la s~cci6n de la carretera y las :cunetas de 
salida o desagüe. 

• Asegúrese de que laS especificaciones abarquen una debidl!- eValuación de la cantidad 
de material de construcción para ca"eteras que 'se requiera J' sus posibles ubicaciones, 
con base en la cantidad y la calidad del material en los lugares alternativos. Elabore 
planes de m~ejo de canteras y depósitos ,de 'almacenamiento que identifiquen lugares, 
cantidad ,a ser retiracf:a de cada lugar e imparta instrucciones específicas para la ' 
recuperación ~e cada lugar. Las canteras y los fosos a menudo se dejan abiertos ya que 
nunca se determina el grado o la medida, del recurso y por 10 tanto, nunca se elabora un 
plan de cierre por fases. Desarrolle, estos pianes consúltando con las part~ intereSadas 
afectadas. (Nota: El mantenimiento de una' carretera rural sin pavimentar dUrante 20 ,años 
o más puede requerir el us'o de grand~ cantidades de material de carretera, y el uso no 
planea40 de canteras y depósitos de ~acenamiento puede causar efectos acumulativos 
adversOS bastante signific~vos.) '. . , ' , ' 

• Propo~cione 'entrenamiento en actividades y óperaeiones ambientalmente seguras de 
construcci6n y mantenimiento de carreteras a los operadores de los equipos y a l~ 
cuadrillas de ~abajo. 

Oper~ción y Mantenimiento' 

Los efectos ambientales adversos uiás significativos sobre carreteras rurales sin pavimentar se 
asocian generalmente con una deficiente operación y mantenimiento del equipo de carreter~ y 
un entrenamiento inadecuado del personal qu~ trabaJa en carreter~. Los operadores de ' . 
niveladoras bien entrenados ~on clave para darle la forma adecuada a lB!! superficies de las 

, carreteras con el :fin de alejar el agua de las calzadas para los vehfculos y evit~ que se, acumule 
en las superficies de las carreteras. Se requieren planes adecuado~ de manejo y personal bien 
entrenado en el trabajo de carreter8:S para garantizar que el trabajo se concluya de manera 
satisfactoria, siguiendo program~ de mantenimiento especificados. Esto es igualmente cierto en 
el caso del mantenimiento de equipo o maquinaria pesada y el ent;renamiento de mecánicos. A 
menudo, puede que aún los procedimientos máS sencillos de mantenimiento no se sig~ ej.: no 
se repara ni se le hace mantenimiento al equipo de rutina debido a que los odómetros están 
dañados o nadie está actualizando los libros de ,registro sobre, el uso de los equipos. Si el equipo 
no se encuentra disponible cuando se requiere, los impactos adversos en las carreteras pueden ser 
altamente perjudiciales y posiblemente muy costosos de corregir. ' 

Se debe dar entrenamiento en forma regular a las cuadrillas de' carreteras en la aplicáción de 
principios de diseño ambientalmente seguros, haciendo especial énfasis en garantizar que ~as 
estructuras de ~naje se limpien con regularidad, que los puntos de acumulación de agua en las 
carreteras se manejen de' manera oportuna, que los campamentos de trabajo en las carret~ras 

, ' 
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Rehabilitación de Carreteras Rurales 

. . 

tengan buen mantenimiento y que se implementen planes de salud y seguridad industrial para los 

trabajadores.· . 

Los planes de manejo para la extracción de materiales de carretera de las canteras y los depósitos 

de almacenamiento se deben supervisár muy de cerca, al igual que los procedimientos de 

r~cuperación elaborados d1iran.te ~a etapa de planeación y diseño. 

. . . 

. Es necesario tener cuidado de asegurarse de que las cuadrillas reciban entrenamiento en la 

temprana extracción de especies de plant~ exóticas, esp~ialmente c~do las C8lTeteras pasen 

cerca de áreas protegidas o a~viesen las mismas .. 

La implemen~ación de planes anuales de manejo ambiental con responsabilidades y cronogramas 

bien definidos para cumplir con las responsabilidades de'mitigáción y monitoria es crítico para 

todos los esfuerzos por lograr programas de mejoras de carreteras más sólidos desde el punto 

ambiental. . . . 

. Siempre que sea factible, los pianes anuales de manejo ~biental se deben someter a una 

evaluación independiente P&:ra determinar si se están logrando los resultados de mitigación y 

monitoria, al igual que para sugerir acciones correctivas siempre que sea necesario. 

. . Evacuación o desmantelamiento 

La realineación de una carretera existente no es inusual en los programas de mejoras de 

carreteras rurales. Cuando esto oc.urre, puede resultar necesario bloquear viejas carreteras con 

piedras, rocas u otros mecanismos para prevenir el uso continuo, y en algunos casos~ la Antigua 

superficie se debe rastrillar p~a estimular la revegetación. . 
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Guía Ambiental para Actividades de Desarrollo en LAC 

. 
Asuntos de Mitigación y MonitoreQ Medioambient.al 

Tabla 3 ... 1: Asuntos de Monitoreo Medioambiental de Carreteras Rurales 
Actividad 

Identificación y 
ponderación de 
las alternativas 

Cómo establecer· 
Normas para el 
diseno 

Superficie de la 
carretera . 

3-8 

Impa.ctQ 
La. ac{fvldad p.odrla: • :'. . 

• Dañar ecosistemas y hébltats de 
valor. 

• Dal'lar recursos históricos, religiosos, 
culturales y paleontológicos de valor. 

+ Cambiar la cultura local y la 
sociedad. 

• Causar erosión del suelo 
• Degradar la calidad del agua y/o 

alterar la hidro logra 
+ Dal'lar el paisaje . 
+ Conllevar a lesiones, enfermedades 

o muerte de los trabajadOres y de 
los residentes locales 

+ Aumentar o bajar la sedimentación 
+ De ayuda o no a la comodidad del 

usuario del camlm~ 

Mitigaci6n' .. ' ". 
:Nota: - . . ' proyec;to:.Ia Planeaclón y el Diseno . 

'flU~antenim;ento .- ~ . - . . " 

+ Identificar áreas conocidas y potenciales a lo largo de las posibles r,utas que tengan un significado 
ecológico, arqueológico, paleontológico, histórico, religioso o cultural, y de las áreas 
ecológlcamente sensitivas, tales como los bosques tropicales, los humedales y otras áreas de alta . 
blodlversldad o donde existan eSDecles am,enazadas .- - _. . 

+ Elegir o desarrollar normas de diseno para cada faceta de la construcción y las actividades 
relacionadas, como por ejemplo el lecho de la carretera, la superficie de la misma, el drenaje, el 
control de la erosión, la restauración de la vegetación, el cruce de corrientes de agua, las áreas 
sensitivas, las pendientes empinadas, la extracción, transporte y almacenamiento de materiales, la 
construcción de campamentos, los desmantelamientos o evacuación, etc. (P&D) 

• Proporcionar planes para tdentlflcar, proteger y uUllzar hábltats sensitivos (P&D) 
• Tener en cuenta patrones. del cUma y de los fenómenos naturales locales, como por ejemplo de la 

neblina, las Inundaciones, los terremotos, las lluvias torrenciales, los aludes de lodo, las sequras, 
etc. (P&D) 

+ estabilizar la superficie de la carretera con gravDla, ripio y otro malerlal rocoso para el afirmado 
(P&D) (C) 

• Elevar la superficie de la carretera por encima del agua del canal lateral (medir desde la base de las 
huellas de la rueda (Véase figura 1a) (P&D) (C) 

.. Definir claramente el tipo de configuración de la superficie de la carretera y el método de drenaje -
'. con talud Inlerlor de la cuneta, talud exterior de la misma, o cerretera con peralte/abovedado- a ser 

utilizado en cada sección de la vra. (Véanse las Aguras 1a-1e) para ejemplos de vla con peralte) 
(P&D) (C) 

Gula Ambiental de USAID, Buró de Latinoamérica y el Caribe 

Guía Ambiental pára Actividades de Desarrollo en LAC 

As'untos de Mitigación y MonitoreQ Medioambient.al 

Tabla 3,,1: Asuntos de Mitigación y Monitoreo Medioambiental Jl_ara los Proyectos de Carreteras Rurales 
Actividad Impa.ctQ 

La. actividad p.odrla. • •... ..' .' . 
. . :. . . .'. .;:' , ' " . 

.. " • • ••• • " • r \ _ o, t!\ .:. '. ·t~·,' J" 

. Mitigaci6n' .. ' ". ." . '. . . . ' 
:Nota: L.f!s mfj¡gac!~b.';s. {le ~pl¡c;~n a un~ fa~e 5lf!ff!rrn1nar/a ~el prorec;fC?:.Ia :P/aneaclón y el D!seffo . 
(1?~C?),.!JJ-&pq$fJ:tI.~~!).JC)! o.1a~ gp~!!r;!O!J..b~'Y.'l.I:Man(9mm;en(o (OWJ, . '. ". '" 

Planeac;ón y Diseño en General (Carreteras Nuevas y Existentes) - - .. ' ".- .-' . ~ . _ - o 

Identificación y 
ponderación de 
las allematlvas 

Cómo establecer· 
Normas para el 
diseno 

Superficie de la 
carretera 

3-8 

• Danar ecosistemas y hábltats de 
valor. 

• Dat'lar recursos históricos. religiosos. 
culturales y paleontológicos de valor. 

+ Cambiar la cultura local y la 
socledad. 

• Causar erosión del suelo 
• Degradar la calidad del agua y/o 

alterar la hidro logra 
• Danar el paisaje 
• Conllevar a lesiones, enfennedades 

o muerte de los trabajadOres y de 
los residentes locales 

• Aumentar o bajar la sedimentación 
• De ayuda o no a la comodidad del 

usuario del camino, 

+ Identificar áreas conocidas y potenciales a lo largo de las posibles r,utas que tengan un significado 
ecológico, arqueológico, paleontológico, histórico, religioso o cultural, y de las áreas 
ecológlcamenle sensitivas, tales como los bosques tropicales. los humedales y otras áreas de alta ' 
blodlversldad o donde existan especies am.enazadas (P&D) . 

+ Elegir o desarrollar nonnas de dlsel'io para cada faceta de la consbucclón y las actividades 
relacionadas. como por ejemplo el lecho de la carretera, la superficie de la misma, el drenaje. el 
control de la erosión, la restauración de la vegetación. el cruce de corrientes de agua, las áreas 
sensitivas, las pendientes empinadas, la extracción, transporte y almacenamiento de materiales, la 
construcción de campamentos, los desmantelamientos o evacuación, etc. (P&D) 

• Proporcionar planes para ldentlflcar, proteger y uUllzar hábltats sensitivos (P&D) 
• Tener en cuenta patrones del cUma y de los fenómenos naturales locales, como por ejemplo de la 

neblina, las Inundaclones~ los terremotos, las lluvias torrenciales, los aludes de lodo, las sequras, 
etc. (P&D) 

+ estabilizar la superficie de la carrelera con gravDla, ripio y otro material rocoso para el afinnádo 
(P&D) (e) 

• Elevar la superficie de la carretera por encima del agua del canal lateral (medir desde la base de las 
huellas de la rueda (Véase figura 1a) (P&D) (C) 

.. Definir claramente el tipo de configuración de la superficie de la carretera y el método de drenaje -
'. con talud Interior de la cuneta, talud exterior de la misma, o cerretera con peralte/abovedado- a ser 

utilizado en cada sección de la vra. (Véanse las Figuras 1a-1e) para ejemplos de vra con peralte) 
(P&D) (C) 
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Rehabilitación de Carreteras Rurales 

Actividad Impacto Mitigación 
La actividad podrla • •• Nafa: L8~ mitigaciones se 'ápDcan a una ·fase detf}nninada del proyecto: la Planeación y el Diseño 

(P&Dj, la C~struccl6n (C), o las Operaciones y el Mantenlml8f1to (O&M) 

Rlos y corrientes + Causar la destrucción de un puente + Construir pasos en canal en vez de puentes cuando sea factible y eficiente desde el punto de vista· . 
de agua perennes con una inundación a los 50 o 100 de costos. La reposición periódica o la reconstrucción de puentes y alcantañllas dañadas puede ser 
e Intermitentes . anos : costosa (P&D) (C) . 

• Represar y causar el meandro • Al construir un puent~ considerar utlllzar un dlseno¡ tal como Puentes Bailey que se erigen y .. 
resultante de la corriente de agua desmontan de manera que, si el curso de agua sufre un meandro, la estructura puede trasladarse a 
que puede destruir las secciones otro sitio (P&D) (C) . . 
aledanas de la carretera, las + Tratar de encauzar los rlos y a las corrientes de agua para que Sigan los canales deseados --
viviendas y/o la flora y la fauna removiendo selectivamente los escombros. Utilizar una combinación de. mal)O de obra y maquinaria 
nativas pequena. En algunos casos puede ser factible pasar una niveladora en forma cuidadosa y 

selectiva. Sin embargo, las huellas de la niveladora pueden fácilmente exponer el suelo a erosión y 
causar mis perjuicio que b~neficlo (P&D) (C) 

.' . 

.' 

;-t.. 
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, Rehabilitación de Carreteras Rurales 

Actividad Impacto Mitigación 
La actividad podrla • •• Nafa: L8~ mitigaciones se 'ápDcan a una ·fase detf}nninada del proyecto: la Planeación y el Diseño 

(P&Dj, la C~struccl6n (C), o las Operaciones y el Mantenlml8f1to (O&M) 

Rlos y corrientes + Causar la destrucción de un puente + Construir pasos en canal en vez de puentes cuando sea factible y eficiente desde el punto de vista· 
de agua perennes con una inundación a los 50 o 100 de costos. La reposición periódica o la reconstrucción de puentes y alcantañllas dañadas puede ser 
e Intermitentes . anos : costosa (P&D) (C) . 

• Represar y causar el meandro • Al construir un puent~ considerar utlllzar un dlseno¡ tal como Puentes Bailey que se erigen y .. 
resultante de la corriente de agua desmontan de manera que, si el curso de agua sufre un meandro, la estructura puede trasladarse a 
que puede destruir las secciones otro sitio (P&O) (C) . . 
aledanas de la carretera, las + Tratar de encauzar los rlos y a las corrientes de agua para que Sigan los canales deseados --
viviendas y/o la flora y la fauna removiendo selectivamente los escombros. Utilizar una combinación de. mal)O de obra y maquinaria 
nativas pequena. En algunos casos puede ser factible pasar una niveladora en forma cuidadosa y 

selectiva. Sin embargo, las huellas de la niveladora pueden fácilmente exponer el suelo a erosión y 
causar mis perjuicio que b~neficlo (P&D) (C) 

.' . 

.' 
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Guía Ambiental para Actividades' de Desarrollo en .LAc 

Actividad Impacto Mitigación 
La actividad podrla. • • Nota: LBs mitigaciones se aplican a una fase' determinada del proyecto: la Planeaclón y el Diseño 

(P&D), la Construcción (e), o las Operaciones y el Mantenimiento (O&M) . 

Planificación de la + Danar ecosistemas y. hábltats de + Hacer que un equipo multldlsclpllnarlo el cual· Idealmente Incluya un ec6logo, un geotécnlco, un '. 
Rute valor. Ingeniero de carreteras, un clentfflco de suelos, un hl~rólogo y otros profesionaleS pertinentes, tales 

• Dallar recursos históricos, religiosos, como un arqueólogo 'o un especialista en turismo, se Involucren en la planeaclón de las nuevas 
culturales y paleontológiCOS de valor. rutas (P&D) ' . . . .' 

• Cambiar la cultura local y la . • Evitar enrutar la ¡;arretera a bavés d~ sitios de.conocldo significado paleontológico, arqueológico, ' 
sociedad. . ,hlstórlco¡ religioso o cultural (P&D) . ... '. '. 

+ Causar erosión del suelo + Evitar trazar una ruta que atraviese suelos agrfcolamente productivos 
• Degradar la candad del agua + Tener en cuellta la estabilidad del suelo, y los patrones de Inundación por temporadas y a largo ' 
• Alterar la' hidrologra . '. 'plazo (50 y 100 anos)(P&D) . . . . . 
+ Contribuir a la deforestación + Cuando sea posible, IocaRzar las carreteras para que sigan el contomo de la colina y evitar crear . 

P rI di' I I ,; . pendientes superiores a 10 nrados 
• e'Ju car e pa saJe fI. 

t Evitar gradientes de > 10% y tramos derechos descendentes largos ( (P&D) (C) . 
. • Identificar sitios para almacenamiento temporaVpennanente de material excavado y de materiales 

de construcción. Cuando el materlal excavado no se va~ a volver a utDlzar, decidir cómo se va a 
desechar o a configurar (P&D) (C) ' . 

. + Mantener la ruta a una distancia segura de las orillas de un reo o de una corriente de agua 
• Evitar áreas medloambientalmente sensitivas, tales como 'humedales y áreas cercanas protegidas o 

bosqúes relativamente no degradados. Explorar posibles altematlva$ para una "fónnula 
conciliatoria·, tales como construir Un sendero estrecho y mejorado a Jo largo de los terrenos de un 

• área 'proteglda para mejorar el acceso a ple, en bicicleta o motocicleta. con la C9nstrucción de vfas 
principales de acceso alrededor de estas áreas (P&D),(C) . 

3-10 

• • Evitar construir carreteras a través de áreas foÍ'estales, especialmente de bosques tropicales, si I 

fuere posible. SI el despeje es Inevitable, proteger o restaurar los bosques en otras partes dentro de 
la cuenca hidrográfica, lo más cercanamente posible a los que se perdieron (P&D) 

. + Minimizar los Impactos eri'el panorama visua! (paisajeYevltando diseñar ~rreteras que corten 
. largas trayectorias rectas a Jo largo de valles y planicies; ocultar en vez las carreteras por debajo de 

la cubierta forestal para mInimizar los efectos estéticos adversos y proporcionar meandros cuando 
· sea factible (P&D) ' . . ' . . , 
• Evitar ubicar las carreteras donde puedan perturbar· el comportamiento anlmal.o los patrones de 

mlgraci6n (P&D) . 
• SI las Areas sensitivas nO pueden evitarse, Involucrar a Jos ecologistas y a los ingenieros en el 

diseno .de la carretera, en la construcción de Jos campamentos, can~eras y otras áreas. (P&D) (C) 

Gula Ambiental de USAID, Buró de Latinoamérica y el Caribe 
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Actividad 

Planificación de la 
Ruta 

3-10 

Impacto 
La actividad podrla • •• 

• Danar ecosistemas y. hábltats de 
valor. 

• Dallar recursos históricos, religiosos, 
culturales y paleontológicos de valor. 

• Cambiar la cultura local y la 
sociedad. . 

• Causar erosión del suelo 
• Degradar la candad del agua 
• Alterar la' hldrologra . 
• Contribuir a la deforestación 
• Perjudicar el paisaje 

Mitigación 
Nota: Las mitigaciones se aplican a una fase' determinada del proyecto: la Planeaclón y el Diseño 
(P&D), la Construcción (e), o las Operaciones y el Mantenimiento (O&M) 

• Hacer que un equipo multldlsclpllnarlo el cual Idealmente Incluya un ec6logo, un geotécnlco, un '. 
Ingeniero de carreteras, un clentfflco de suelos, un hl~rólogo y otros profesionaleS pertinentes, tales 
como un arqueólogo 'o un especialista en turismo, se Involucren en la planeaclón de las nuevas 
rutas (P&D) , . ' 

• Evitar enrutar la qarretera a bavés de sitios da conocido significado paleontológico, arqueológico, 
,hlstórlco¡ religioso o cultural (P&O) . ... '. 

+ Evitar trazar una ruta que atraviese suelos agrfcolamente productivos 
+ Tener en cuenta la estabilidad del suelo, y los patrones de Inundación por temporadas y a largo ' 

'plazo (50 y 100 anos) (P&O) . ' . 
• Cuando sea posible, IocaRzar las carreteras para que sigan el contomo de la colina y evitar crear . 
. pendientes superiores a 10 $Irados 

+ Evitar gradientes de > 10% Y tramos derechos descendentes largos ( (P&D) (C) . 
. + Identificar sitios para almacenamiento temporaVpermanente de material excavado y de materiales 

de construcción. Cuando el material excavado no se va~ a volver a utDlzar, decidir cómo se va a 
desechar o a configurar (P&O) (C) . 

• Mantener la ruta a una distancia segura de las orillas de un rfo o de una corriente de agua 
• Evitar áreas medloambientalmente sensitivas, tales como 'humedales y áreas cercanas protegidas o 

bosqúes relativamente no degradados. Explorar posibles altemativa$ para una "fórmula 
conclllatorla-, tales como constnilr Un sendero estrecho y mejorado a lo largo de los terrenos de un 
área 'proteglda para mejorar el acceso a ple, en bicicleta o motocicleta. con la C9nstrucción de vfas 
principales de acceso alrededor de estas áreas (P&D),(C) . 

• Evitar construir carreteras a través de éreas foÍ'estales, especialmente de bosques tropicales, si 
fuere posible. SI el despeje es Inevitable, proteger o restaurar los bosques en otras partes dentro de 
la cuenca hidrográfica, lo más cercanamente posible a los que se perdieron (P&D) 

.• Minimizar los Impactos eri'el panorama visual (paisajeYevltando diseñar ~rreteras que corten 
. largas trayectorias rectas a lo largo de valles 'y planicies; ocultar en vez las carreteras por debajo de 

la cubierta forestal para mInimizar los efectos estéticos adversos y proporcionar meandros cuando 
sea factible (P&O) ' . . ' . . , 

+ Evitar ubicar las carreteras donde puedan perturbar· el comportamiento anlmal .o los patrones de 
mlgraci6n (P&D) . 

• SI las aireas sensitivas nO pueden evitarse, Invotucrar a los ecologistas y a los ingenieros en el 
diseno .de la carretera, en la construcción de los campamentos, can~eras y otras áreas. (P&D) (C) 
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Actividad 

Drenaje 

" 

Humedales 

~ 

.: 

Impacto 
La actividad pr;xJrfa • •• 

• Causar erosión del suelo 
• Degradar la calidad del agua 
• Alterar la hldrologla 
• Cambiar ecosistemas y hábltats de 

valor 

• Degradar los humedales dañando 
ecosistemas y hábltats de valor 

• Alterar la hldrologfa 

RehabilLtación de Carreteras Rurales 

Mitigación 
Nota: Las mitigaciones se apOcan a una fase detenninada del proyecto: la Planeación y el Dis~ño 
(P&D), la Construcción (C), o las Operaciones y el Mantenimiento (O&M) , 

~ 'Instalar estr.ucturas de drenaje durante la construcción y no después de la construcción. La mayorra 
de la erosión asociada con las carreteras ocurre en el priner año después de la construcción. 
Demorar la Instalación de las caracterlstlcas del drenaje aumenta considerablemente el grado de 
erosión y los daños durante el primer al\o (P&D) (C) , 

'. Definir claramente el tipo de configuración de la superficie de la carretera y el método de drenaje -
con talud Interior de la cuneta. talud exterior de la misma. o vfa abovedada- que se vaya B utirlZar 

, para cada sección de la vla. Utilizar cunetas externas de control de agua 'de la superficie cuando 
sea necesario. pero evitar su uso general puesto que éstas concentran el flujo de agua y requieren 
que la carretera sea por lo menos un metro más ancha. Instalar estructuras. bermas o zanjas 
frecuentes para desviar el agua que se encuentra arriba del talud de la carretera hacia los canales 
de corrientes de agua (Véase la Figura 1c) (P&D) (O) 

• Instalar estructuras frecuentes para desvlacI6n. tales como caballones desviadores para remover el 
agua de la carretera frecuentemente y minimizar la concentración de agua (P&D) (C) 

• Instalar cruces de drenaje para pasar el agua desde el costado de arriba de la colina hasta el 
costado de abajo de la misma. SI se estén utilizando tubos de alcantarillas. diseñarlos por lo menos 
utilizando en forma amplia la Fórmula Racional o el cálculo de respaldo que utilice la Fórmula de 

, Maoolng y una I(nea de aguas altas antes de la construcción. o durante la misma. para determinar 
el flujo previsto y seleccionar cajas. Inclinaciones que rueden e Inclinaciones de rebose que puedan 
alojar cualquIer volumen de flujo y que no sean susceptibles de taponarse '(P&D) (C) , 

• Estabilizar las cunetas de las salidas (dentro y fuera) con revestimiento pedregoso y/o barreras 
vegetativas colocadas a1r~edor para disipar la energla y para Impedir la creacl6n o agrandamiento 
de arroyos (P&D) (C)' ' 

• Prolongar los ~renajes de escorrentra lo suficiente para permitir que el agua se ,disipe 
uniformemente dentro del suelo (P&D) (C) , 

• Inspeccionar visualmente el sitio para buscar problemas de drenaje. acumulacl6n de agua sobre las 
superficies hOmedas de la canetera Inmedla~mente después de que ocurran las prlme~ lluvIas 
fuertes y al final de la temporada de lluvias e Instaurar medidas correctivas apropiadas (C) 

• Evitar hacer la ruta por estas áreas (véase -Planificación de la ruta- para pautas adicionales) (P&D) 
• Minimizar los cortes y/o los rellenos y compensar por el Impacto. protegiendo otros humedales 

(P&D)(C)' 
• Tomar precauctones espeCIales para impedir verternlberar escombros. aceite. combustible, arena. 

cemento y materiales perjudIciales similares (C) , 
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Actividad 

Drenaje 

Humedales 

Impacto 
La actividad ppdrfa • •• 

• Causar erosión del suelo 
• Degradar la calidad del agua 
• Alterar la hldrologfa 
• Cambiar ecosistemas y hábltats de 

valor 

• Degradar los humedales danando 
ecosistemas y Mbltats de valor 

• Alterar la hldrologla 

Rehabilitación de Carreteras Rurales 

Mitigación 
Nota: Las miUgaciones se aplican a una fase detenninada del proyecto: la Planeación y el Dis~ño 
(P&D), la Constroccfón (C), o las Operaciones y el Mantenimiento (O&M) , 

:+ 'Instalar estr:uctUras de drenaje durante la construcción y no después de la construcción. La mayorla 
de la erosión asociada con las carreteras ocurre en el primer año después de la construcción. 
Demorar la Instalación de las caracterfst1cas del drenaje aumenta considerablemente el grado de 
erosión y los daños durante el primer ano (P&D) (C) _ 

'. Definir claramente el tipo de configuración de la superficie de la carretera y el método de drenaje -
con talud Interior de la cuneta. talud e)derlor de la misma. o vla abovedada- que se vaya a utilizar 

, para cada sección de la vla. UUJlzar cunetas extemas de control de agua 'de la superficie cuando 
sea necesario. pero evitar su uso general puesto que éstas concentran el flujo de agua y requieren 
que la carretera sea por lo menos un metro más ancha. Instalar estructuras. bermas o zanjes 
frecuentes para desviar el agua que se encuentra arriba del talud de la carretera hacia los canales 
de corrientes de agua (Véase la Figura 1c) (P&D) (O) 

• Instalar estructuras frecuentes para desviación. tales como caballones desviadores para remover el 
agua de la carretera frecuentemente y minimizar la concentración de agua (P&D) (C) 

• Instalar cruces de drenaje para pasar el agua desde el costado de arriba de la colina hasta el 
costado de abajo de la misma. SI se están utilizando tubos de alcantarillas. dlsefiarlos por lo menos 
utilizando en forma amplia la Fórmula Racional o el cálculo de respaldo que utilice la Fórmula de 

, Mannlng y una Irnea de aguas altas antes de la construcción. o durante la misma. para determinar 
el flujo previsto y seleccionar cajas. IncHnaclones que rueden e Incllnaclon~s de rebose que puedan, 
alojar cualquier volumen de flujo y que no sean susceptibles de taponarse (P&D) (e) , 

• Estabilizar las cunetas de las salidas (dentro y fuera) con revestimiento pedregoso y/o barreras 
vegetativas colocadas alr~or para disipar la energla y para Impedir la creaci6n o agrandamiento 
de arroyos (P&D) (C) ' ' 

• Prolongar los ,drenajes de escorrentla lo suficiente para permitir que el agua se ,disipe 
uniformemente dentro del suelo (P&D) (C) , 

• Inspeccionar visualmente el sitio para buscar problemas de drenaje. acumulación de agua sobre las 
superficies hOrnadas de la canetera Inrnedla~mente después de que ocurran las prlme~ lluvias 
fuertes y al final de la temporada de lluvias e instaurar medidas correctivas apropiadas (C) 

+ Evltar hacer la ruta por estas áreas (véase ·Planlflcaclón de la ruta- para pautas adicionales) (P&D) 
• Minimizar los cortes y/o los rellenos y compensar por el Impacto. protegiendo otros humedales 

(P&D)(Cr 
• Tomar precauciones especiales para impedir verterJllberar escombros, aceite. combustible, arena. 

cemento y materiales perjudlclales similares (C) , 
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Guía Ambiental para Actividades de Desarrollo en LAC 

Actividad Impacto Mitigación 
' . 

La actividad podrfa . •• Nota: Las mitigaciones se aplican a una fase detenninada del proyecto: la Planeeción y el Diseño 
(P&D), la Construccl6n (CJ, .o las Operaciones y el Mantenimiento (O&M) 

Áreas Inclinadas y + Causar erosión del suelo '. Estabilizar las pendientes plantando vegetación. Trabajar con agrónomos para Identificar las 
carreteras + Degradar la calidad del agua .. especies nativas que tengan las mejores propiedades de control de la erosión, fortaleza de la ralz, 

: elevadas + Alterar la hldrolog(a adaptabilidad al sitio, y otras propiedades socialmente útiles. Establecer viveros en las áreas del 
proyecto para suministrar las plantas necesarias. No utilizar plantas que no sean nativas. Utilizar 

+ Dal'lar ecosistemas y habltats de .qulmlcos estabilizadores del suelo o geotextlles (telas) cuando sea factible y apropiado (P&D) (C) 
valor 

• Minimizar la utlUzaclón de.cortes verticales de la carretara aún cuando sean fáciles de construir, y 
requieran menos espacio que los decflVes más planos. la mayoría de los cortes de la carretera no 
deben tener más de %:1 a 1: 1 de pendiente, para promover el crecimiento de plantas. Los cortes 
verticales son aceptables en material rocoso y en suelos bien cementados' (P&D) (C) 

• Instalar cunetas de drenaje o bermas en pendientes hacia arriba de la colina para d~viar el agua . 
de la carretera y hacia Ia~ comentes de agua (Véase la Agura 1c) (P&D) (C) 

• Instalar salidas de drenaje a intervalos más frecuentes y verificar las presas para reducir la erosión 
de las cunetas (P&D) (C) 

• SI es posible, utlrlZar gravilla de alta calidad que es mucho menos propensa a la erosión (P&D) (C) 
• Si no se pueden evitar secciones muy escarpadas se deben proporcionar estabilizadores del suelo 
· o de la superficie con asfalto/concreto (P&D) (C) .. . 

Contratos de • Todo • Seleccionar o desarrollar lineamientos y procedimientoS para aplicarse a cada faceta de la 
Construcción construcción de la carretera e incorporarlos en los contratos celebrados con las companras de 

col)8trucclón, v.g'. para el despeje del sitio; el lecho y la construcción de la superficie; el drenaje; el 
combustible y el uso de materiales; el manejo de la cantera del sitio; el campamento para la 
construcción y procedimientos de operación del sitio de ~bajo, incluida la seguridad de los 
trabajadores . 

• Incluir ,ncentlvos para cenlrse a lo~ lineamientos y establecer sancione!S ppr la violación de los 
mismos. 

Contratos de + Todo • Concertar convenios de mantenimiento con las comunidades locales antes de Iniciar la 
mantenimiento construcción. Todas las partes deben entender con claridad los términos del contrato de manera 

que cada una de ellas sepa quién adelantará el trabajo, cuándo, con qué frecuencia, contra qué 
contraprestación y dentro de qué limites, quedando las partes obligadas por los· términos . 
relevantes. 
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Guía Ambiental para Actividades de Desarrollo en LAC 

Actividad Impacto Mitigación 
' . 

La actividad podrla . •• Nota: Las mitigaciones se aplican a una fase detennlnada del proyecto: la Planeaci6n y el Diseño 
(P&D), la ConsúuccJón (C), o las Operaciones y el Mantenimiento (O&M) 

Áreas Inclinadas y + Causar erosión del suelo '. Estabilizar las pendientes plantando vegetación. Trabajar con agrónomos para Identificar las 
carreteras + Degradar la calidad del agua especies nativas que tengan las mejores propiedades de control de la erosión, fortaleza de la ralz, 
elevadas + Alterar la hidrOlogía adaptabilidad al sitio, y otras propiedades socialmente útiles. Establecer viveros en las áreas del 

proyecto para suministrar las plantas necesarias. No utilizar plantas que no sean nativas. Utilizar 
+ Dal'\ar ecosistemas y habltats de .qu{mlcos estabilizadores del suelo o geotextlles (telas) cuando sea factible y apropiado (P&D) (C) 

valor 
+ Minimizar la utlUzaclón de.cortes verticales de la carretera aún cuando sean fáciles de construir, y 

requieran menos espacio que los decflVes más planos. La mayoría de los cortes de la carretera no 
deben tener más de %:1 a 1:1 de pendiente, para promover el crecimiento de plantas. Los cortes 
verticales son aceptables en material rocoso y en suelos bien cementados' (P&D) (C) 

• Instalar cunetas de drenaje o bermas en pendIentes hacia arriba de la colina para d~viar el agua . 
de la carretera y hacla Ia~ comentes de agüa (Véase la Agura 1c) (P&D) (C) 

• Instalar salidas de drenaje a Intervalos más frecuentes y verificar las presas para reducir la erosIón 
de las cunetas (P&D) (C) 

• SI es posIble, utilizar gravilla de alta calidad que es mucho menos propensa a la erosión (P&D) (C) 
• SI no se pueden evItar secciones muy escarpadas se deben proporcionar estabilizadores del suelo 
· o de la superficle con asfalto/concreto (P&D) (C) · . 

Contratos de • Todo • Selecclonar o desarrollar lineamientos y procedimientoS para aplicarse a cada faceta de la 
Construcción construcción de la carretera e Incorporarlos en los contratos celebrados con las companfas de 

cor:l8trucclón, v.g. para el despeja dal sitio: el lacho y la construcción da la 8uperficle; el drenaja; al 
combustible y el uso de materiales: el manejo de la cantera del sitio; el campamento para la 
construcción y procedimientos de operación del sitio de ~bajo, incluida la seguridad de los 
trabajadores . 

• Incluir Jncentlvos para ceftlrse a lo~ lineamientos y establecer sancione~ ppr la violación de los 
mismos. 

Contratos de + Todo • Concertar convenios de mantenimiento con las comunidades locales antes de Iniciar la 
mantenimiento construcción. Todas las partes deben entender con claridad los términos del contrato de manera 

que cada una de ellas sepa quién adelantará el trabajo, cuándo, con qué frecuencIa, contra q':Jé 
contraprestación y dentro de qué limites, quedando las partes obligadas por los.ténnlnos . 
relevantes. 
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Actividad 

La superficie de la 
carretera está por 
debajo del nivel 
de la carretera 
circundante 

L-a carretera tiene 
IncOnaclones 
abruptas y en 
erosión 

Superficie 
deteriorada de la 
carretera 

Los conductores 
conducen a 
velocidades 
excesivamente 
altas 

Algunas 
secciones tienen 
múltiples lineas/ 
conducción fuera 
de la carretera 

Una sección de la 
carretera debe 
reallnearse 

Impacto 
La actividad podrfa • •• 

• Causar erosión del suelo 
• Degradar la candad del agua; 
~ Alterar la hldrologla 

• Causar erosión del 'suelo 
+ Degradar la candad del agua: 
• Alterar la hldrologla 

• Causar erosión 
Danar I.os vehlculos 

• Causar lesiones y muerte de gente y 
de animales . 

• Causar erosl6n del suelo 
• Degradar la caRdad d.el agua; 
• Alterar la hldrologla 
• Danar ecosistemas y hábitats de 

valor 

Rehabilitación de Carret~ras Rurales 

Mitigación . 
Nota.: Las mltlgaclonés se aplican a una fas~ detenninada del proyecto: 

o/as ODeracio(jes y e/ Mantenimiento 

'. Utilizar el enfoque de ·p~arra 6mpla-, v.g. co.nslderar .reaIÍl')eartod~ las carreteras 
mrnlmas/informales para que sigan los contornos y evitar áreas sens!tlviJs 

• Elevar la superficie de la carretera con material de ralleno estable. Nivelar con el talud Interior de la 
cuneta, el talud exterior de la misma o una configuración de peralte. Instalar suficl~ntes drenajes 
cruzados, unjas y depósitos c;te sedimentación (Figura 1a) (P&D) (C)'(O&M) 

• Considerar raaJlnear el corte de la carretera de manera que se clna a los parámetros del diseno 
preferido .arrlba descritos. Cerrar o evacuar algunas secciones de la carretera original después de', 
la reaJln~clón (ver -desmantelamiento o evacuación- a continuación- ) (P&D) (C) (O&M). 

. . . 

+ Determinar la causa del deterioro. SI es de uso. pesado, 'encontrar un medio' de reducir el tráfico o 
mejorar la carretera con una superficie más durable (gravilla, asfalto o concreto) (Figura 1e) (P&D) 
(e) (O&M) . 

+ Reallnear secciones de la carretera con el meandro; las carreteras con curvas Impiden la velocidad 
(P&D) . . .' .' . . - ' . _ - . 

+ Generalmente causada bien sea por una carretera fangosaJlnundada o por-una vla altamente 
deteriorada. Mantener o mejorar .Ia carretera de manera que esa sección ya no se Inunde o se nene 
de lodo (P&D) (O&M) . 

• Remover la superficie si fuese necesario y aftojar el suelo de la banda de rodamiento anterior (para 
acelerar la regeneración de la vegetación). Bloquear el ac~so con rocas, ·ramas, bloqueos de la . 
carretera y senaJes. Las bandas' ~ rodamiento estrechas por lo general tI.enen un 
reestableclmlento de la vegetaél6n en forma natural sin cicatrices o Impacto en el medio ambiente. 
Las carreteras més amplias pueden requerir una ~ueva sIembra de sem\llas y plantas más activas 
(C) (O&M) 
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Rehabilitación de Carretyras Rurales 

Actividad Impacto Mitigación . . 
La actividad podrfa • •• Nota.: La~ mltlgaclonés se aplican a una fas~ det8111Jinada del proyectq: la Planeac/ón y el Disel)o 

(f'&l!) •• ~~, Po[lSÚ1!ccl6n (!;Ji o la8. Ope~ciO!J~s y el Mant~n!mle/1to (O&M) . .' . 

Planificación y Diseño"':""Carreteras Existentes -
- . - '. - ~ __ 1 . - , -

Todos lo~ '. Utilizar sr enfoque de ·p~arra 6mpla-, v.g. considerar realineartodas las carreteras 
proyectos mrnlmas/informa/es para que sigan los conto'mos y eyltar áreas sens!tiviJs (P&D) . 

La superficie de la • Causar erosión del suelo • Elevar la superficie de la carretera con material de relleno estable. Nivelar con el talud Interior de la 
carretera está por • Degradar la calidad del agua; cuneta, el talud exterior de la misma o una configuración de peralte. Insta/ar suficientes drenajes 
debajo del nivel ~ Alterar la hldrologla cruzados, unjas y depósitos c;le sedimentación (Figura 1a) (P&D) (C)'(O&M) ' . 
de la carretera 
circundante 

L-a carretera tiene • Causar erosión del 'suelo • Considerar reallnear el corte de la carretera de manera que se cina a los parámetros del disef\o 
IncOnaclones + Degradar la caRdad del agua; preferido .arriba descritos. Cerrar o evacuar algunas secciones de la carretera original después de',· 
abruptas y en • Alterar la hldrologla la reaJln~cJón (ver -desmantelamiento o evacuación- a continuación- ) (P&D) (C) (O&M). 
erosión . . 

Superficie • Causar erosión + Determinar la causa del deterioro. SI es de lJSO.pesado, 'encontrar un medio' de reducir el tráfico o. 
deteriorada de la Daftar I.os vehfculos mejorar la carretera con una superficie mAs durable (gravilla, asfalto o concreto) (Figura 1e) (P&D) 
carretera (C) (O&M) 

Los conductores • Causar lesiones y muerte de gente y • Reallnear secciones de la carretera con el meandro; las carfeteras con curvas Impiden la velocidad 
conducen a de animales . (P&D) . . . ' .' . '. . ' . .' . 
velocidades 
excesivamente '. 

altas 

Algunas • Causar erosión del suelo • Generalmente causada bien sea por una carretera fangosa/lnundada o por·una vla altamente 
secciones tienen • Degradar la caRdad d.el agua; deteriorada. Mantener o mejorar .Ia carretera de manera que. esa sección ya no se Inunde o se nene 
múltiples lineas I • Alterar la hldrologla 

de lodo (P&D) (O&M) 
conducción fuera -

• Danar ecosistemas y héb/tats de 
.. 

de la carretera .. : 
. 

valor 

Una sección de la • Remover la superficie si fuese necesarlo y aflojar el suelo de la banda de rodamiento anterior (para 
carretera debe acelerar la regeneración de la vegetación). Bloquear el ac~so con rocas, ·ramas, bloqueos de la 
reallnearse carretera y sena/es. Las bandas' d.e rodamiento estrechas por lo general tI.enen un 

reestableclmlento de la vegelaélón en forma natural sln 'clcabices o Impacto en el medio ambiente. 
Las carreteras més amplias pueden requerir una ~ue\ta siembra de semillas y plantes más activas 
(C) (O&M) 
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Guía Ambiental para Actividades' de Desarrollo en LAC 

Actividad 

campamento y 
cuadrilla para la 
construcción 

3-14 

Impacto Mitigación , 
La actividad pod'!a • •• ' Nota: Las mitigaciones se apOcan a una fase' determinada del proyecto: la Planeación y e/ DlselSo 

,·',C.e&D), '(a 'C;;o'nstrocc!9.1J (e), ' o, las , . ,Ope~clon~s'y eJ, M8!1,tf!{I/mfento (O&M) , 

, • Danar el hábitat local, compactar el 
suelo y crear erosión por la 
edificación y ocupación del ' 
campamento para la construcción 

'. Contaminar el agua superficial y 
esparcir enfermedades a través de 

, ' los desechos sóDdos y de los 
, excrementos generados por el 

campo" 
• Esparcir enfermedades 

Infectocontaglosas Incluyendo 
malaria, tuberculosis y SIDA a través 
de la cuadrUla' de construcción que 
viene de fuera de la reglón. ' 

• Introducir alcohol u otras sustancIas 
socialmente destructivas, a través 
de la cuadrilla de construccl6n' 

• Afectar adversamente la fauna y la 
flora locales (especialmente 108 
animales de caza y la leña) por el 

, hecho de que las cuadrillas de 
construcción Incurran en caza o 
pesca Ilegales o de que decidan 
coleccionar animales ' 

+ Explorar el alojamiento para la cuadrlna fuera del sitio (P&D) (C) 
+ Mantener el tamaño del campamento en U!'l mlnlmo. ExIgir que la cu~drina prese/Ve la vegetación 

en cuanto sea posible, v.g. mediante la creación de caminos definidos para transitar a pie (P&D) (C) 
• Proporcionar agua potable para la' cuadrilla 
• Proporcionar facilidades sanitarias temporales en el sitio, v.g. una letrina VIP? (asumiendo que la 
, mesa de agua esté lo suficientemente baja y que el suelo y la geologla son de composición 

adecuada) (Consultar también el capitulo -~umlnistro de Agua y Sanidad- en este volumen). 
+ Cuando esto no sea posible, dar órdenes a las cuadrillas que construyen la carretera para que 

recurran a extracción del suelo (cavar una fosa para los desechos humanos y cubrirla con tierra 
Inmediatamente después de su uso) (P&D) (C) , , 

+ Utilizar mano de obra 10CCJI o regional, si es posible. Proporclo,riar capacitación en higiene y salud 
pública a las cuadrillas de la carretera, Incluyendo temas tales' como la transmisión y prevención de 
SIDA y de otras enfermedades transmitidas sexualmente (P&D) (C) 

• Recopilar todos los desechos sólidos (metal, vidrio y materiales que puedan Inclnerarse) que 
provengan de todas las áreas de trabajo y de vivienda. Disponer estos desechos en el vertedero o 
terraplén. local. SI esto no fuere posible, vender reciclables para reutilización/reciclaje, colocar 
desechos'orgánlcos en fosos de desechos bien cribados, cubriendo con tierra semanalmente, 
enterrando el remanente (excluyendo los materiales tóxicos). (Consultar también la sección de 
-GeStlóri de desechos sólidos provenientes de Instalaciones residenciales, comerciales e 
Industriales- de este volumen). , 

+ Establecer lineamientos que prohiban la pesca y la caza Ilegal y la recolección de plantasJIeña con 
estrictas consecuencias por violaciones a ese respecto, tales como la terminación ,del empleo. 
Proporcionar cantidades adecuadas de anmentos de buena calidad y de combustible para cocina 
(C) 

. ' Restaurar el sitio a través de la reforestación y de medidas similares una vez que se desarme el 
, campamento (C)' , 
• Probar la capacidad del conductor para seguir las normas del diseño de explanación, declive y 

contorno. Dar capacitación de ser necesario (P&D) (C) , 
• Pruebe la capacidad de los operadores de la niveladora (buldózer) y del otro equipo 'para mantener 
, adecuadamente las esb:Ucturas del drenaje. Dar capacitación de ser necesario (P&D) (C) 

'. Pruebe la capacidad de la cuadrilla de la carretera para mantener las carreteras despejadas de 
vegetación con el r1Jlnlmo de Impacto adverso medioambiental. Dar capacitación de ser n~ces~rio 
(P&D)(C) , ' " " 

• P~porclone ,equlpo de,seguridad adecuado a los trabajadores, v.g. tapones los oldos o 
cascos oara amortizar el ruido del eaulDo' estruendoso: 
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Guía Ambiental para Actividades' de Desarrollo en LAC 

Actividad Impacto Mitigación 
La actividad pod'!a • •• ' . . Nota: Las m~tigaclon8s sE! apOcan a una fase' determinada del proyecto: la Planeación y el DlselSo 

.. ' .(~r.D), ,(~ C;;ons~cc!~1J (C),. o,las .. ,Ope~clon~s·y, e/, Ma~,~~(l/m!ento (O&M) . 

. Construcción . ' -. -_ ~. '., _ ' .' . ;:, . :'~ " ". -' ' .. - : - - "" .. . '.'" ~.' .": . <' .. 
Campamento y 
cuadrilla para la 
construcción 

3-14 

. • Danar el hábitat local, compactar el 
suelo y crear erosión por la 
edificación y ocupación del ' 
campamento para la construcción 

'. Contaminar el agua superficial y 
esparcir enfennedades a través de 

· . los desechos sóDdos y de los 
. . excrementos generados por el . 

campo" 
. • Esparcir enfennedades 

Infectocontaglosas Incluyendo 
malaria, tuberculosis y SIDA a través 
de la cuadrilla' de construcc\6n que 
viene de fuera de la reglón. . 

• Introducir alcohol u otras sustancIas 
socialmente destructivas. a través 
de la cuadrilla de construccl6n' 

• Afectar adversamente la fauna y la 
flora locales (especialmente tos 
animales de caza y la lena) por el 

, hecho de que las cuadrillas de 
construcción Incurran en caza o 
pesca Ilegales o de que decidan 
coleccionar animales . 

+ Explorar el álojamlento para la cuadrlna fuera del sitio (P&D) (C) 
+ Mantener el tamaño del campamento en u!l mlnlmo. ExIgir que la cu~drina prese/Ve la vegetación 

en cuanto sea posible, v.g. mediante la creación de caminos definidos para transitar a pie (P&D) (C) 
• Proporcionar agua potable para la" cuadrilla 
• Proporcionar facilidades sanitarias temporales en el sitio, v.g. una letrina VIP? (asumiendo que la 
· mesa de agua esté lo suficientemente baja y que el suelo y la geologla son de compos\cl6n 

adecuada) (Consultar también el capitulo ·~umln\stro de Agua y Sanidad- en este volumen). 
+ Cuando esto no sea posible, dar órdenes a las cuadrillas que construyen la carretera para que 

recurran a extracción del suelo (cavar una fosa para los desechos humanos y cubrirla con tierra 
Inmediatamente después de su uso) (P&D) (C) . . 

• Utilizar mano de obra 10CCJI o regional, si es posible. Proporclo.riar capacitación en higiene y salud 
pClbllca a las cuadrillas de la carretera, Incluyendo temas tales' como la transmlsl6n y prevención de 
SIDA y de otras enfennedades transmitidas sexualmente (P&D) (e) 

• Recopilar todos los desechos sólidos (metal, vidrio y materiales que puedan Inclnerarse) que 
provengan de todas las áreas de trabajo y de vivienda. Disponer estos desechos en el vertedero o 
terraplén. local. SI esto no fuere posible, vender reciclables para reutilización/reciclaje, colocar 
desechos'orgánlcos en fosos de desechos bien cribados, cubriendo con tierra semanalmente. 
enterrando el remanente (excluyendo los materiales tóxicos). (Consultar también la sección de 
-GeStión de desechos sólidos provenientes de Instalaciones residenciales, comerciales e 
Industriales- de este volumen). . 

+ Establecer lineamientos que prohiban la pesca y la caza Ilegal y la recolección de plantasJIeña con 
estrictas consecuencias por violaciones a ese respecto, tales como la tennlnacl6n .del empleo. 
Proporcionar cantidades adecuadas de alimentos de buena calidad y de combustible para cocina 
(C) 

•. Restaurar el sitio a través de la reforestación y de medidas similares una vez que se desanne el 
· campamento (C)' , 
+ Probar la capacidad del conductor para seguir las normas del diseño de explanación, declive y 

contomo. Dar capacitación de ser necesario (P&D) (C) , ' 
• Pruebe la capacidad de los operadores de la niveladora (buldózer) y del otro equipo . para mantener 
. adecuadamente las estr:ucturas del drenaje. Dar capacitación de ser necesario (P&D) (C) 

.• Pruebe la capacidad de la cuadrilla de la carretera para mantener las carreteras despejadas de 
vegetación con el r1Jln\mo de Impacto adverso medioambiental. Dar capaclta~lón de ser n~ces~rio 
(P&D) (C) . . . 

• PlQporclone.equlpo de.seguridad adecuado a los trabajadores, v.g. tapones para los oldos o 
cascos para amortizar el ruido del eoulDO' estruendoso: máscaras para los trabajadores exouestos a 
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·Rehabilitación· de Carreteras Rurales 

Actividad Impacto Mitigación 
La actividad podrfa • •• Nofa: Las mitigaciones se apOcan a una fase determinada del proyecto: la P1ant~ación y el Diseño 

(P&D), la Construcción (C), o las Operaciones y el Mantenimiento (O&M) 

una gran cantidad de polvo; anteojos· ~e seguridad para los trabajadores que adelantan tareas que 
puedan generar proyectiles agudos. 

Utilización de • Causar erosión debido a las bandas t Minimizar la utilización de maquinaria pesada (P&D) (C) 
equipo pesado y de rodamiento de la maquinaria, t Establecer protocolos para el mantenimiento de vehrculos, tall!s cómo exigir que las reparaciones y 
de materiales danar las carreteras, las orillas de · el llenado de ~mbustlble tengan lugar en otra parte o sobre una superficie Impermeable, como· por 
peligrosos las corrientes de agua, etc. ejemplo hojas de pléstlco. Impedir el vertimiento de materiales peligrosos. Capturar fugas o ~ 

• Compactar el suelo, cambiando 195 . derrames con estopa o virutas. Quemar aceite de desecho que no sea reutillzableJfácllmente ~ 
flujos de las aguas superficiales y reclclable, no contener metales pesados que sean Inflamables. Prohibir la utilización de aceite de 
subterráneas y afectando desecho como combustible de cocina (P&D) (C)· . 
adversamente el Liso fubJro de la .• Investigar y utilizar productos alternos menos tóxicos (P&D) (C) . 
agricultura .+ Impedir escapes del tanque de combustible mediante a) el inonltoreo y la doble verificacIón de los 

~ • ContamInar el agua superficIal · niveles de combustible a su entrega y utlrlZacl6n, b) el J:hequeo de las tuberias y las juntas para 
subterránea cuando: (1) les - . verificar que no haya escapes, c) apretando las lineas del combustible del generador, d) impidiendo 
reparaciones de la maquinaria · el sobrenenad.o ·dellugar del ~~acenamlento principal y de los tanques de los vehrculos (C) 
originan derramamientos o • (Consultar también la seccIón -ActIvidades con.Mlcroempresas y Empresas Pequenas (MSEsr en 
vertimientos de aceite hldráuneo, · este volumen) ... 
aceite de motores u otros fluidos .. ' 
mecánicos danlnos; y.(2) cuando· se '. . . 

derraman ·0 vierten materiales de 
construcción peligrosos .. 

• Colocar a los trabajadores en riesgo 
por exposición a materiales 
peligrosos 

Almacenamiento • Agotar los recursos aculferos • Prehumedecer la gravilla cuando haya más agua disponible (v.g. no durante el verano) yalmac!;lnar 
de materiales • Danar ecosistemas y hábltats de gravilla en una forma que se mantenga hLlmeda, v.g. cubierta con una hoja plástica (P&D) (e) 

valor .• Evitar el usO de áreas sensitivas como lugares de alm~cenamlento que drenen directamente en un 
área sensitiva (P&D) (C) 

Despeje del sitio • Danar o destruir ecosIstemas • Minimizar la perturbacIón de la flora nativa durante la construcción. Minimizar la cantidad de 
y/o nivelación terrestres sensitivos desmonte. Despejar áreas pequefias para trabajar en fonna activa una por una (P&D) (C) 

',- • Producir Areas de suelo estéril que • Evitar el uso de herblcldas~ Cualquier uso ~e herbIcIdas debe cenlrse a los procedimientos de salud 
causan erosIón, sedimentación, y de seguridad pera proteg~r a las personas y al medio ambIente. Como mrnlmo, los herbicidas se 
cambios en el flujo del agua natUral, . deben utilizar de acuerdo con las especificacIones de los fabricantes (C) 

-.: . 
y/o danos a los ecosIstemas· • Remover sIn destruIr las plantas grandes y el c~pe~ donde sea posIble, preservándolos para 

.. ~ acuAtlcos replantarlos en viveros temporales (P&D) (C) . .. 
• Uevar a cabo el movimiento de·tlerras y la remoción de la vegetación solamente durante los 

periodos en que no haya lluvias. Almacenar la tierra vegetal para volverla a colocar. SI se debe 
remo~r vegetación durante Qeñodos de lluvias, ~erturbar el terreno solamente Justo antes de la 
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·Rehabilitación· de Carreteras Rurales 

Actividad Impacto Mitigación 
La actividad podrfa • •• Nofa: Las mitigaciones se apOcan a una fase determinada del proyecto: la P1ant~ación y el Diseño 

(P&D), la Construcción (C), o las Operaciones y el Mantenimiento (O&M) 

una gran cantidad de polvo; anteojos· ~e seguridad para los trabajadores que adelantan tareas que 
puedan generar proyectiles agudos. 

Utilización de • Causar erosión debido a las bandas t Minimizar la utilización de maquinaria pesada (P&D) (C) 
equipo pesado y de rodamiento de la maquinaria, t Establecer protocolos para el mantenimiento de vehrculos, tall!s cómo exigir que las reparaciones y 
de materiales danar las carreteras, las orillas de · el llenado de ~mbustlble tengan lugar en otra parte o sobre una superficie Impermeable, como· por 
peligrosos las corrientes de agua, etc. ejemplo hojas de pléstlco. Impedir el vertimiento de materiales peligrosos. Capturar fugas o ~ 

• Compactar el suelo, cambiando 195 derrames con estopa o virutas. Quemar aceite de desecho que no sea reutillzableJfácllmente ~ 
flujos de las aguas superficiales y reclclable, no contener metales pesados que sean Inflamables. Prohibir la utilización de aceite de 
subterráneas y afectando desecho como combustible de cocina (P&D) (C)· . 
adversamente el Liso fubJro de la .• Investigar y utilizar productos alternos menos tóxicos (P&D) (C) 
agricultura .+ Impedir escapes del tanque de combustible mediante a) el inonltoreo y la doble verificacIón de los 

~ • ContamInar el agua superficIal · niveles de combustible a su entrega y utlrlZacl6n, b) el J:hequeo de las tuberias y las juntas para 
subterránea cuando: (1) les - . verificar que no haya escapes, c) apretando las lineas del combustible del generador, d) impidiendo 
reparaciones de la maquinaria · el sobrenenad.o ·dellugar del ~~acenamlento principal y de los tanques de los vehrculos (C) 
originan derramamientos o • (Consultar también la seccIón -ActIvidades con.Mlcroempresas y Empresas Pequenas (MSEsr en 
vertimientos de aceite hldráuneo, este volumen) 
aceite de motores u otros fluidos .. ' 
mecánicos danlnos; y.(2) cuando· se '. 

derraman ·0 vierten materiales de 
construcción peligrosos .. 

• Colocar a los trabajadores en riesgo 
por exposición a materiales 
peligrosos 

Almacenamiento • Agotar los recursos aculferos • Prehumedecer la gravilla cuando haya más agua disponible (v.g. no durante el verano) yalmac!;lnar 
de materiales • Danar ecosistemas y hábltats de gravilla en una forma que se mantenga hLlmeda, v.g. cubierta con una hoja plástica (P&D) (e) 

valor .• Evitar el usO de áreas sensitivas como lugares de alm~cenamlento que drenen directamente en un 
área sensitiva (P&D) (C) 

Despeje del sitio • Danar o destruir ecosIstemas • Minimizar la perturbacIón de la flora nativa durante la construcción. Minimizar la cantidad de 
y/o nivelación terrestres sensitivos desmonte. Despejar áreas pequefias para trabajar en fonna activa una por una (P&D) (C) 

',- • Producir Areas de suelo estéril que • Evitar el uso de herblcldas~ Cualquier uso ~e herbIcIdas debe cenlrse a los procedimientos de salud 
causan erosIón, sedimentación, y de seguridad pera proteg~r a las personas y al medio ambIente. Como mrnlmo, los herbicidas se 
cambios en el flujo del agua natUral, . deben utilizar de acuerdo con las especificacIones de los fabricantes (C) 

-~ 
y/o danos a los ecosIstemas· • Remover sIn destruIr las plantas grandes y el c~pe~ donde sea posIble, preservándolos para 

.. ~ acuAtlcos replantarlos en viveros temporales (P&D) (C) . .. 
• Uevar a cabo el movimiento de·tlerras y la remoción de la vegetación solamente durante los 

periodos en que no haya lluvias. Almacenar la tierra vegetal para volverla a colocar. SI se debe 
remover veaetaclón durante periodos de lluvias, perturbar el terreno solamente Justo antes de la 
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Guía Ambiental para Actividades'de D~sarroll6 en LAC 

Actividad 

Excavación, corte 
y relleno 

.Compactaclón 

3:-16 

Impacto 
La actividad podrla • •• 

• Causar erosión, sedimentación, 
cambios en ~I flujo de las aguas 
naturales y/o danos a los· . 

. ecosistemas acuAtlcos cuando el 
suelo excavado se apila . 
In apropiadamente 

• Exponer a los habitantes y a la 
cuadrilla a riesgos de derrumbes y a 
lesiones en la excavación de fosos 

• Privar de agua a las poblaciones y a 
los ecosistemas cuesta abajo si las . 

· reQlonés de acurferos superiores se . 
bloquean . 

+ Bloquear cu"rsos de agua cuando se 
coloca el relleno Inapropladamente 

•. Destruir" ecosistemas' de valor 
cuando el relleno se cOloque 
inadecuadamente 

+ Causar hundimientos posteriores del 
terreno o derrumbes cuando el 
relleno se COloque 
Inadecuadamente; causando 
lesiones personales y daños a la 
propiedad 

• Degradar la calidad del agua 
• Alterar la hldrologra 

• Agotar recursos de agua dulge 

Mitigación 
Nota: Las mitigaciones se apOcan a una I'$~e determinada del proyecto: la Plaf/eación y el Diselfo 
(P&D), la Construcción. (CJ, o. !as' Operaciones y el Mantenimiento (O&MJ 

construcción real (P&D) (C). . "' 
• Instalar medidas de control temporal de la erosión cuando se estén demorando las permanentes. 

Utilizar 'medidas de control de la erosión tales como fardos de heno, bermas, barreras de paja o de 
tela (C)' . 

+ Volver a sembrar las plantas recuperadas con otra flora iocal apropiada inm~diatamente después 
· 'de que el equipo se remueva de una sección del sitio (C) 

•. Cubrir el material apilado con tela plástica, impedir la esc;:orrent(a con fardos de heno, o con 
. medidas similares (P&D) (C). . . 

t Colocar una cerca alrededor de la excavación (P&D) (C) 
+ InveStigar alte~Uvas de ~vaclón más somera/no excavar (P&O) 
~ A1e$r a las cuadrillas de construcción y a los supervisores para el caso de que encuentren objetos 
. históricos, religiosos y culturales enterrados y brindarles Jos procedimientos que deben seguir si . 

estos objetos se descubren. Suministrar incentivos para la recuperación de objetos y desincentivas 
para su destrucción (P&O) (C) . . 

+ Garantizar que la excavación eSté acompaf\ada de un magnifiCo drenaje técnico (P&O) (C) 
+ No rellenar la J(n~a SUp'erlor de la corriente de una cuenca pluviométrica. Inclusive en áreas áridas 

las lluvias ocasionales pueden crear vigorosos f1ujqs de agua en canales. Una alcantarilla puede no 
~uminlstiar una capaclc;lad adecuada para eventqs raros de altos volúmenes (P&O) 

• Oisenar de manera que no sea necesario el relleno. Trasplantar la mayor parte posible de la 
· vegetación.y del césped (P&D) (C) .' . 
.• Utl'lizar buenas prácticas de Ingenierla (v:g. No ublizar tierra solamente. Colocar primero ~n lecho 
· de roca y gravlUa) (Véase la Figura 1~) (P&O) (e) : .. 
• Pruebe la habilidad del conQuctor para seguir las norm'as de diseño de la explanación, el declive y 

el contorno; Dar capacitación de ser necesario (P&O) (C) 

+ Riegue la carretera Inmediatamente después de la compa~taclón para fortalecer la superficie de la 
. misma. (De otra manera 'el tráfico pronto haré regresar el. estado de la superficie de la carretera a 

como ésta estaba antes de allanarla con la cuchilla del explanador) (P&O) (C) 
• Cuando sea posible, demorar las actividades de compactación hasta que comience la estación de 

lluvias o cuando haya más agua disponible (P&O) (C) . 
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Guía Ambiental para Actividades·de D~sarroll6 en LAC 

Actividad 

Excavación, corte 
y relleno 

.Compactaclón 

Impacto 
La actividad podrla • •• 

• Causar erosión, sedimentación, 
cambios en ~I flujo de las aguas 
naturales y/o danos a los· . 

· ecosistemas acuAtlcos cuando el 
suelo excavado se apila . 
In apropiadamente 

• Exponer a los habitantes y a la 
cuadrilla a riesgos de derrumbes y a 
lesiones en la excavación de fosos 

• Privar de agua a las poblaciones y a 
los ecosistemas cuesta abajo si las . 

· reQlonés de acurferos superiores se . 
bloquean 

+ Bloquear cu"rsos de agua cuando se 
coloca el relleno Inapropladamente 

• . Destruir" ecosistemas· de valor 
cuando el relleno se cOloque 

· inadecuadamente 
+ Causar hundimientos posteriores del 

terreno o derrumbes cuando el 
relleno se COloque 
Inadecuadamente; causando 
lesiones personales y daños a la 
propiedad 

• Degradar la calidad del agua 
• Alterar la hldrologra 

• Agotar recursos de agua dulge 

Mitigación 
Nota: Las mitigaciones se apOcan a una I'$~e determinada del proyecto: la Plaf/eación y el Diselfo 
(P&D), la Construcción. (CJ, o. !as· Operaciones y el Mantenimiento (O&MJ 

construcción real (P&D) (C). . "' 
• Instalar medidas de control temporal de la erosión cuando se estén demorando las permanentes. 

Utilizar ·medidas de control de la erosión tales como fardos de heno, bermas, barreras de paja o de 
tela (C)· . 

+ Volver a sembrar las plantas recuperadas con otra flora iocal apropiada inmediatamente después 
· ·de que el equipo se remueva de una sección del sitio (C) . 

•. Cubrir el material apilado con tela plástica, impedir la esc;:orrent(a con fardos de heno, o con 
. medidas similares (P&D) (C) . ., 

t Colocar una cerca alrededor de la excávación (P&D) (C) 
+ InveStigar alte~Uvas de ~vaclón más somera/no excavar (P&O) 
~ A1e$r a las cuadrillas de construcción y a los supervisores para el caso de que encuentren objetos 
. históricos, religiosos y culturales enterrados y brindarles Jos procedimientos que deben seguir si . 

estos objetos se descubren. Suministrar incentivos para la recuperación de objetos y desincentivas 
para su destrucción (P&O) (C) . .. 

+ Garantizar que la excavación eSté acompaf\ada de un magnifiCo drenaje técnico (P&O) (C) 
+ No rellenar la J(n~a SUp'erlor de la corriente de una cuenca pluviométrica. Inclusive en áreas áridas 

las lluvias ocasionales pueden crear vigorosos f1ujqs de agua en canales. Una alcantarilla puede no 
~uminlstiar una capaclc;lad adecuada para eventqs raros de altos volúmenes (P&O) 

• Oisenar de manera que no sea necesario el relleno. Trasplantar la mayor parte posible de la 
· vegetación.y del césped (P&O) (C) .' 
.• Utilizar buenas prácticas de Ingenierla (v:g. No ublizar tierra solamente. Colocar primero ~n lecho 
· de roca y gravlUa) (Véase la Figura 1~) (P&O) (e) : .. 
• Pruebe la habilidad del conQuclor para seguir las norm·as de diseño de la explanación, el declive y 

el contorno; Dar capacitación de ser necesario (P&O) (C) 

+ Riegue la carretera Inmediatamente después de la compa~taclón para fortalecer la superficie de la 
. misma. (De otra manera ·el tráfico pronto haré regresar el. estado de la superficie de la carretera a 

como ésta estaba antes de allanarla con la cuchilla del explanador) (P&O) (C) 
• Cuando sea posible, demorar las actividades de compactación hasta que comience la estación de 

lluvias o cuando haya más agua disponible (P&O) (C) . 
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Actividad 

Voladura 

Verificación del 
diseno y control 
de calidad 

Mantenimiento de 
la carretera 

Campamento y 
cuadrilla de la 
construcción 

Utilización y 
mantenimiento del 
equipo 

.' 

Impacto 
La actividad podrla • •• 

+ Causar erosión del suelo 
+ Degradar la caUdad dél agua 
+ Alterar lá hldrolog la 
+ Cambiar ecosistemas y hábltatS de 

valor 

• Crear hondonadas y pozos 
estancados 

• Crear huecos de lodo, baches 
• Criar vectores de enfermedades en 

cuencas de sedimentacIón y pozos 
de retención 

. • (Ver sección ·Campamento y 
CuadrlUa de ConstruccIón- arriba) 

+ (Ver sección ·Utillzaclón de Equipo 
Pesado y de Materiales Peligrosos· 
amba) 

-' -' -~~' .. . 
Rehabilitación de Carreteras Rurales 

Mitigación 
Nota: Las mitigaciones se apOcan a una fase detetmiCl~da del proyecto: la Planeaclón y el Diseno 
(P&D), la Construcción (C), o las Operaciones y el Mantenimiento (O&M) . 

+ Minimizar la voladura (P&D) (C) ' . . 
+ Tomar precauciones de seguridad para proteger a los trabajadores y a los terceros contra lesiones 

causadas por calda de rocas y avalanch~ (P&D) (C) . ~ . 

• Realizar una Inspección independiente del trabajo en forma periódica para Indagar si se ciñe a las 
especificaciones del plan y del diseño originales. Proporcionar Incen1fvos y desincentivas para 
garantizar el cumpfimlento (e) . ' . 

. • Conducir por las carreteras después de lluvias moderadSs para Identificar las áreas que recopilan o 
acumulan agua. Marcar y redlsenar/rehabl1ltar, seg(sn sea necesario 

• Monltorear y mantener las estructuras de drenaje y las cunetas, Incluyendo las alcantarillas. LImpiar 
las alcantarllla~ y los canales laterales/cunetas de escape cuando comIencen a llenarse con 
sedimento y pierdan su eficacia (O&M) . 

• Rellenar los huecos de lodo. y los hoyos con gravilla de buena calidad; remover lós árboles 
derribados y los brazos que oscurezcan las vras (O&M) 

+ UtIlizar el agua de los estanques de sedimentación y' de los pozos de retención para el 
mantenimiento de carreteras (O&M) 

• (Ver sección ·Campamento y Cuadrilla de la Construcción· arriba) 

+ (Ver sección -Utilización de Equipo Pesado y de Materiales PeUgrosos· arriba) 
• Instalar bloques de concreto, drenajes y separadores de acelteJagua en las áreas donde -;. 

normalmente tendré lugar el mantenImiento de vehrculos y de equipo y el llenado de combustible. 
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Rehabilitación de Carreteras Ryrales 

Actividad Impacto Mitigación 
La actividad podrla • •• Nota: Las mitigaciones se apOcan a una fase detetmiCJ~da del proyecto: la Planeaclón y el Diseno 

(P&D), la Construcción (e), o las C(Jperaclones y el Mantenimiento (O&M) 

Voladura + Causar erosión del suelo + Minimizar la voladura (P&D) (e) 
+ Degradar la caUdad dél agua + Tomar precauciones de seguñdad para proteger a los trabajadores y a los terceros contra lesiones 
+ Alterar lá hldrologla causadas por cafda de rocas y avalanch~ (P&D) (C) . ~ . 

+ Cambiar ecosistemas y hábltatS de 
valor 

Verificación del • Realizar una Inspección Independiente del trabajo en forma periódica para indagar si se ciñe a las 
diseno y control especificaciones del plan y del diseño originales. Proporcionar Incen1Jvos y desincentivo s para 
de calidad garantizar el cumpfimlento (e) . . . ' . 

. • Conducir por las carreteras después de lluvias moderadas para Identificar las áreas que recopilan o 
acumulan agua. Marcar y red!Senar/rehablUtar, según sea necesario (C) 

Operación y Mantenimiento - - -

.. 
• Monltorear y mantenerlas estructuras de drenaje y las cunetas, Incluyendo las alcantarillas. LImpiar Mantenimiento de • Crear hondonadas y pozos 

la carretera estancedos las alcantarllla$ y los canales laterales/cunetas de escape cuando comiencen a.llenarse con 
• Crear huecos de lodo, baches sedimento y pierdan su eficacia (O&M) 

+ Criar vectores de enfermedades en + Rellenar los huecos de lodo. y los hoyos con gravilla de buena calidad; remover los Arboles 
cuencas de sedimentación y pozos derribados y los brazos que oscurezcan las vfas (O&M) 
de retención • Utilizar el agua de los estanques de sedimentación y' de los pozos de retención para el 

mantenimiento de carreteras (O&M) 

Campamento y . • (Ver sección ·Campamento y • (Ver sección ·Campamento y Cuadrilla de la Construcción· arriba) 
cuadrilla de la CuadrlUa de Construcción· arriba) 
construcción 

Utilización y • (Ver sección ·Utillzaclón de Equipo + (Ver sección ·Utlllzaclón de Equipo Pesado y de Materiales PeUgrosos· arriba) -
mantenimiento del Pesado y de Materiales Peligrosos· • Instalar bloques de concreto, drenajes y separadores de acelteJagua en las áreas donde -;. 
equipo arriba) normalmente tendré lugar el mantenimiento de vehrculos y de equipo y el llenado de combustible. 

: 
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Guía Ambiental para Actividad~s de Desarrollo 'en LAC 

Actividad 

Retlro de o o 
funcionamiento 

3~18 

Impacto 
La actividad podlá. •• . 

• Causar erosión del suelo, o 
,. Degradar la candad del agua' 
• Daftar ecosistemas y hábltats de 

valor 

Mitigación 
Nota: Las mitigaciones se ,apilcan a una fase detenn~n~oda del proyecto: la Planeaclón y elD/selfo 

Man;erilmianto (O&M) o ' 

• Romper la superficie y el terreno viejo de la carretera. Retirar y desechar el material de la superficie 
(v.g. el asfalto) si fuere necesario y aflojar el suelo de la banda de rodamiento anterior (para 
acelerar la regeneración deola vegetación) o' o 

• Reconfigurar las superficies erosionadas o desechadas deO manera que oel agua ya no siga el curso 
de la carretera (Ver la Agura 1e) 

• Restaurar la vegetación cuando se necesite. Por lo general se restáura la vegetación en forma 
natural en las vfas estrechas sin que queden señales perceptibles y sin impacto pa~ ~I medio 
ambiente; las calTéteras más ampnas pueden requerir la colocación activa de plantas y semillas 

, (O&M) o o 

• Bloquear el acceso con rocas, ramas, avisos y senales. 
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Guía Ambiental para Actividad~s de Desarrollo 'en LAC 

Actividad Impacto 
La actividad podtá. •• ' 

Mitigación 
Nota: Las mitigaciones se .apilcan a una fase detenn~n~,da de/ proyecto: 'la P/aneaclón y e/D/selio 
(P~p)"/a c;ons.f!t!.qc!9rJ'.(C)~ ó,{~_~_ Op~~c¡oÍ)~s tel M'lnten!mi~nto (O&M),:: , . ' 

- Retiro de Funcionamiento - - - '" - . - ' - ,-- - '- -' - ' -- ' - -

Retiro de, ' 
funcionamiento 

3-18 

• Causar erosión del suelo, ' 
.• Degradar la candad del agua' 
• Daftar ecosistemas y hébltats de 

valor 

• Romper la superficie y el terreno viejo de la carretera. Retirar y desechar el material de la superficie 
(v.g. el asfalto) si fuere necesario y aflojar el suelo de la banda de rodamiento anterior (para 
acelerar la regeneracIón de'la vegetación) 

• Reconfigurar las superficIes erosionadas o desechadas de' manera que ,el agua ya no siga el curso 
de la carretera rJer la Agura 1e) 

• Restaurar la vegetación cuando se necesite. Por lo general se restáura la vegetación en forma 
natural en las vla,s estrechas sin que queden sellales perceptibles y sin Impacto par¡i ~I medio 
ambIente; las calTéteras més ampRas pueden requerir la colocación activa de plantas y semlllas 

. (O&M) 
• Bloquear el acceso con rocas, ramas, avisos y seftales. 
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Rehabilitación de Carreteras Rurales 

.sección tiplea de una car,retera existente 

, ' 

El desgaste y la nivelación, o erosión ha bajado la superficie 
de la carretera por debajo del terreno circundante; ahora la 
carretera recoge la escorrentra de agua lluvia y es mAs 
húmeda que los alrededores 

Sección transversal trplca d~ Una ~rretera propuesta' 

·Jr·--· .-r-'--- Anchodelavla 

Cuneta latéral de drenaje - la ' 
It profundidad de la zanja variara a lo 

largo de la longitud entre la captación y 
la saUda 

Nota: Pendiente m6xlma de 
, bombeo de la carretera: 1 

en 40 a 1 en 33 (2.5%) a 
(3%) , 
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Rehabilitación de Carreteras Rurales 

.sección tiplea de una car,retera existente 

, ' 

El desgaste y la nivelación, o erosión ha bajado la superficie 
de la carretera por debajo del terreno circundante; ahora la 
carretera recoge la escorrentra de agua lluvia y es mAs 
húmeda que los alrededores 

Sección transversal trplca d~ Una ~rretera propuesta' 

·Jr·--· .-r-'--- Anchodelavla 

Cuneta latéral de drenaje - la ' 
It profundidad de la zanja variara a lo 

largo de la longitud entre la captación y 
la saUda 

Nota: Pendiente m6xlma de 
, bombeo de la carretera: 1 

en 40 a 1 en 33 (2.5%) a 
(3%) , 
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'3-20 

Sección transversal de una carretera destapada (en cascajo) 

CON\ÍENCIONES: 
1- Capa de ~Io; el espesor de la capa de ripIo depende del 

tipo de suelo en el lugar ' ' 
' 2- Sub-base . 
'3- Talud transveisal1 en 33 ( 3%) a 1 en 40 (2.5%) 
4- Cunetas laterales de drenaje 
5- Ancho de la vla; el ancho de la vis depende de la clase 

de carretera 

_ Drenaje d~ carreteras rnqntaftosas, -

CONVENCION: 
1- Zanjas/drenajeS para 

atrapar el agua 
2- Cuneta lateral 
3- Ancho de la vra _ 

'.:- . 
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Rehabilitación de Carreteras Rurales 

Banca elevada de la carretera 
Sección transversal tlpica de relleno con suelo esponjoso 

Ancho de la vla 3 - 4 m 

Mlnlmo 0.3 m de cubierta Travaled WfI/ 3m ·4m 

Superffcle de ripio 
sobre la alcantarlDa 

mln O.3m cavar aver etiN&1t 

Nota: Reapllque vegetacl6n de superficie y 
suelo de superficie a los taludes de los 
reUenos, para ayudar con la vegetación 

Talud lateral máximo 2:1 

. max sI~B slope 2:1 "\ 

_' _ 2 -+' Altura variable 

~=!! '~ 

Correcci6n de huellas longitudinales 

Sección transversal Upica de carretera con huellas longitudinales 
cs,:!sadas por !as llantas de los carros 

, Sección 'transversal tfpica de carretera, desp4és de rellenar las huellas 
, longitudinales y dándole nueva forma a la carretera 

Guia Ambiental de USAID, Buró' de Latinoamérica y el Caribe 3-21 

'. 

Rehabilitación de Carreteras Rurales 

Banca elevada de la carretera 
Sección transversal tlpica de relleno con suelo esponjoso 

Ancho de la vla 3 - 4 m 

Mlnlmo 0.3 m de cubierta Travaled WfI/ 3m ·4m 

Superffcle de ripio 
sobre la alcantarlDa 

mln O.3m cavar aver etiN&1t 

Nota: Reapllque vegetacl6n de superficie y 
suelo de superficie a los taludes de los 
reUenos, para ayudar con la vegetación 

Talud lateral máximo 2:1 

. max sI~B slope 2:1 "\ 

_' _ 2 -+' Altura variable 

~=!! '~ 

Correcci6n de huellas longitudinales 

Sección transversal Upica de carretera con huellas longitudinales 
cs,:!sadas por !as llantas de los carros 

, Sección 'transversal tfpica de carretera, desp4és de rellenar las huellas 
, longitudinales y dándole nueva forma a la carretera 

Guia Ambiental de USAID, Buró' de Latinoamérica y el Caribe 3-21 



Guía Ambientar para Actividades de De~arrbllo en LAC 

Referencias 
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de Taludes y Contrt;J1 de Erosión. Guatemala: USAlD-USFS-BID. Tbis manual is currently being 

. rewritten in English ~d IS not yet a.vailable electronicaJlYLFor a copy, contact Gordon Keller at 

'the USDA Forest Service, Sierra Cascade Province, Plumas National Forest, 159 Lawrence . 

Street, Quincy, CA ~5971, United States, Tel: 1,.530:-283-2050, Fax: 1: .. S30-283-7746 •. EttÍail: ¡" 

. gkeller@fs.fed.us. . . . . 
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• • 
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Tsunokawa, Koji, 8l1d .Chrlstopher Hoban, eds. 1997. Roads aM the Environment: A Handbook. World _ 

BankTechnicaJ ReportTWU 13 and Technical PaperNo. 376 .. World Bank, Washington, OC. -
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. This publication covers tlle design of wood, steel~ and concrete bridges, as well as structural plate 
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Washington, De: U.S. Department of Agriculture, Focest Service, Engineering Staff. Also, Pub. 
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This guide covers the analysis and design of a wide variety of retaining walls. A vailable for 

purchase online: www.ntis.gov. . . . 
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Rehabilitación de Carreteras Rurales 

U .. S. Department ofTransportation, Transportation Research Board. 1979. Tri:znsportation Technology 
Supportfor Developing Countries-Low-Cost Water Crossings. Compendium 4. Prepared for 
USAID, Washington, DC: . 

Provides usefuI information for dlose in developing countries who have direct responsibility for 
. low~ost water crossings. 

Sitios del Web: 

World Bank EnvironmentaUy Sustainable Development Vice-Presideney and Transportation, Water & 
Urban Development Department 'TranSport Division. The Roads and Higbways Group' offers 
links to tools and literature cavering many dimensions ofroad eonstruetion, including planning. 
flnanee, institutional managem~t, safety, eonstruction and maip.tenance, environinent, and tolls. 
Online: www.worldbank.orgltÍ.ansportlpublicat/rehltoc.htm. 
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empleados o m.enos. Contribuyen de manera· 
particularmente importante a la econorirla 
latinoamericana. 1 Proporcionan y crean riqueza entre 
poblaciones de ingresos más bajos, y frecuentemente 
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Guía Ambiental para Actividades de Desarrollo en LAC 

- incluyendo las mujeres y las minorías étnicas. En muchos casos, las PYMEs son la única 
fuente de ingresos para los empresarios y sus obreros. Esta sección contiene la información 
general .sobre el sector de las PYME. Esta sección es precedida inmediatamente por hojas de 
hechos especificos del sector (Secciones 3.13A-3.13E). Las hojas de. hecho s brindan un 
entendimiento básico de los impactos ambientales adversos de sec;:~ores específicos, así como 
oportunidades de producción más limpia para mitigar esos impactos. Además, las hojas de 
hechos ofrecen listas sustanciales, anotadas, de recursos para quienes buscan información más 
detallada. . 

Breve Descripción del S'ector 

Las actividades de las PYME van desde el comercio informal, como vender aliméntos o 
artesanías en ia calle, hasta la producción de bienes con calidad de exportación, tal como ropa o . 
alimentos y.bebidas procesados. La organización de la producción abarca desde émpresarios 
simples que trabajan con sus familias' desde su hogar, . a instalaciones más grandes, establecidas 
en sitios independierites, con docenas de obreros permanentes. Muchas PYMEs tienen un . 
impacto ainb~ental adverso directo relativamente pequeño, y algunas inclusive pueden tener UD.' 

impacto beneficioso. Sin embargo, muchas pueden tener consecuencias ambientales adversas 
importantes que varían de manera tan amplia como lQs tipos de empresas. Más allá de los 
fabricantes o los explotadores de recursos (como los mineros), incluso los mercados informales a 
pequeña escala generalmente crean preocupación en cuanto a la salud y al medio ambi~te . 

. debido a la falta de higiene y de medios de disposición de los deshechos.. . 

Estas preocupaciones ambientales crean cargas sociales y económicas proftmdas en'las . 
comunidad.es de PYMEs degradando el ecoSistema y las fuentes alimenticias, minando la.salud 
de vecinos y obreros, y consumiendo combustible y recursos Diás allá del punto de renovación. 
Estas cargas a SU vez fijan costos importantes no. sólo' a las PYMEs culpables sino también a 
otras empresas- el costo de obtener combustible, costos de productividad perdida del obrero . 
debido a enfermedad o le~iones, costos de obtención de agua limpia (como para procesadores de 
textiles o granjeros), etc. . 

. '. 

Esta guía se ha desarrollado para personal que trabaja con (1) Agencias de Servicios Técnicos 
(TSAs) que proporcionan servicios de apoyo comereiai (SERVICIOS DE APOYO A LAS 
EMPRESAS) tales como capacitación administrativa o soporte de' mercadeo .a laS PYMEs y con 
. (2) Instituciones Financieras Intermediarias (IFIs) y prestamistas directos que trabajan para 
brindarle crédito a las PYMEs. La. guía le proporciona herrami~ntas a las organiZaciones 
mencionadas para identificar rápidamente los impactos ambientales críticos y considerar las 
opciones más rentables p8:fa su mitigación. La aplicación d~ estas pautas debe complementar la 
misión primaria de estas organizaciones: facilitar el éxito económico y financiero de las PYMEs . 
a corto y largo plazo. Se espera que estas organizaciones refuercen su propio entendimiento de 
los impactos ambientales importantes (y oportunidades de mitigación), y modifiquen laS pautas 
para ajustarlas a sus propios contextos. El personal de campo de USAID también puede 
encontrar en esta herramienta una herramienta de referencia útil. 

En gran parte, la USAID cree que estas metas se pueden alcanzar aumentando la comprensión de 
. las PYMEs sc;>bre sus propios. perfiles ~bientales, y anirnáIidolas a mejorár su act,uación 
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EMPRESAS) tales como capacitación administrativa o soporte de' mercadeo .a laS PYMEs y con 
. (2) Instituciones Financieras Intermediarias (IFIs) y prestamistas directos que trabajan para 
brindarle crédito a las PYMEs. La. guía le proporciona herrami~ntas a las organiZaciones 
mencionadas para identificar rápidamente los impactos ambientales críticos y considerar las 
opciones más rentables p8:fa su mitigación. La aplicación d~ estas pautas debe complementar la 
misión primaria de estas organizaciones: facilitar el éxito económico y financiero de las PYMEs . 
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. las PYMEs sc;>bre sus propios. perfiles ~bientales, y anirnáIidolas a mejorár su act,uación 
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demostrando el enlace entre la eficacia mejorada y el flujo de caja o apalancando los servicios 
ofrecidos por las organizaciones patrocinadas por la USAID para engendrar quid pro quos. 

Impactos Ambientales ~otenciales de las PYMEs 

¿D'ichas entidades pequeñas realmente tienen problemas ambientales que valga la pena 
preocuparse de ellos, particulannente en lo que concierne a empresas relativamente grandes que 
normalmente producen más ~ontaminación que las empresas más pequeñas? La respuesta, simple 
y llanamente es, sí. Las empresas y las plantas pequeñas son a menudo más intensas en cuanto a 
contaminación que las empresas más grandes (por unidad de producción),2 y su prominencia y 
concentráción en economías o sectores industriales ~specíficos pueden crear problemas 
ambientales de proporciones alarmantes. Por ejemplo, aunque las empresas pequeñas sólo son 
responsables del 40% de toda la'producción industrial en India, liberan entre 40-60% de la . 
~ntaminación industrial .del país.3 Sin embargo, estos impactos adverSos pueden estar más que 
relacionados con la conta,rninaci6n. Muchos involucran el uso insostenible de los recursos 

. . ' .' 
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naturales, como la leña. 

La mayoría de las de<?isiones tomadas.por l~ PY1viEs tienen impactos ambientales potenciales 

(véase el aparte 3.13a), con impactos adversos a menudo causados por ~alas prácticas que no se 

corrigen debido a la falta de información técnica. El conocimiento insuficiente puede llevar al ' 

uso inadecUado de químicos, al tratamiento q disposición inadecuada de desechos y líquidos, a 

emisiones gaseosas'incontroladas~ y'a técnicas de producción que hacen uso intensivo de 

recursos no renovables. Estos problemas se componen tanto de falta de conocimiento de , 

dispositivos protectores' que son generalmente fáciles y baratos de obtener y por ignorancia de la 

seguridad industrial y las normas,ambientales.4 : ', ', , ' 
, ' 

Diseño del Progr~ma para el Sector - 'Razonamiento 

" 

, 

Por qué los Proveedores de ,Servicio~ deben Jugár un Papel Ambiental. ,Mientras todos o la , 

mayoría de los proveedores de servicios de PYME' reconocen que debe hacerse algo 'para. detener 

la degradación ambiental por parte de las PYMEs, algunos preguntarán, ·'¿No es ese el trabajo de , 

otro?" En los modelos creados 'para la protección del medio ambiente en muchos países 

desarrollados y'en vías de desarrollo, las legislaturas han creado nomias severas. Las agencias de 

protección ambiental, independientes y distintaS a laS agencias económicas, han sido 

responsables' de asegurar el cumplimiento de esas normas. Estas nonnaS son importantes, y tal 

ve~ no se pueda lograr la completa protección del medio ambiente, sin instituciones fuertes de 

protección del medio ambiente. Sin embargo, el confiar solamente en'estaS instituciones no es 

algo muy 'sabio-particularmente en los países en vías de desarrollo. 

Como muchos lectores ya lo saben, la mayoría de los países en vías de desarrollo sólo están 

empe~ando a establecer las normas ambientales, leg'ales y regtiladoras y/o las instituciones que se 

encargan de J:lacerlas cumplir--ya sea para toda su economía, o para sectores específicos como la 

fabri~áción de ladrillos, la minería, y la tintura , 

textil. s Bajo estas condiciones, deben tomarse otras 

medidas para lograr la protección a corto plazq. 

Además, no pueden regularse todas las plantas 

pequeñas incluso en los paí,ses con instituciones 

legales y reguladoras fuertes, debido a la 
competencia de' presiones políticas y económicas o , 

al temor de efectos perjudiciales en el empleo, el' 

ingreso y'las ganancias., Las que se' encuentran 

reguladas son mucho más costosas para l~ agencias 

, ,3.1:3b;, f)ife~ntes'. F.~rinas, ~~ , ¡as ' 

:·~'.'q:u,~:,i~~P1X~l:~,:p'~e~etl:~~~,~~ir:' 
,\,,:,:":I.~~.IMp.~:c~~~ A~"le,i1~I~.: , 

; '.' . .... ' . ':i . . ... ~ ,~' ':' •• ~: . .' '. . 

, ~'R~~CJ/r;~ :'\S~dii~~~~6n Q~ ' los 

.' ~.u~~' Pp(~Jen\plo,':,ln,~~I~r y empl!'ar 

' energiil sola~ 'pan. ' mhilm~ar' el uso dI' la 

I.ena. . 

'Reducir 'la cOntaminación. Por ejemplo, 

.. cáinblar los', m6to.doa d~. producclóri para 

---------------------f" mlÍllmlzarl~ i-eslduos,qu!m!cos'cra8do~ , 

',~ár"~udOS: "'leidas", ~que se:'uUllcen 

para atender ' las, preOcupaciones 

ambientales o que creen Incentivos para 

conservar el medio ambiente. Por ejemplo, 

ecoturismo, fabricación de equipo 

costeable para controlar/prevenir la 

contaminación 

2 Banco Mun,dial 1999 

1 Crow 1999, citando a Gulaty 1997 y M.B. Prasad (sin fecha) 

, 41ADB 1997 

s Consultores de Tecnologra Intennedia 1997d. 
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reguladoras en su vigilancia que las plantas más grandes, debido a su escaso número y 

dispersión. . 

Bajo estas circunstancias, es vital para la protección ambiental tanto de corto como de largo 

alcance que se integren mecanismos de incentivos para la protección del medio ambiente en las 

iniciativas diarias de desarrollo económico. Al hacerlo se puede ayudar a que se presente un 

cambio, gradual, institucionalizado en el sector privado. Ésta puede ser la manera más viable 

para que las PYMEs mejoren sus estándares ambientales -ya que dicha institucionalización 

también puede venir acompaflada de ganancias en eficacia (que se discuten más adelante). Para 

tal fin, los gobiernos pueden utilizar inst:tvmentos económicos, tales como cobro por emisiones o 

impuestos por contaminación o por compra de químicos o energía. Sin embargo, los 

instrumentos económicos eficaces se predican sobre una estructura normativa eficaz para. 

asegurar su cumplimiento y pago. Ta:I como se expresa arriba, la mayoría de los paises 

. latinoamericano~ apenas están .enipezando a desarrollar esta capacidad. · . 

Así, la integración de las preocupaciones ~bientales en las ·operaciones de crédito y de 

asistencia técnica d.e las PYMEs es un enfoque vita:I. Las instituciones de cré.dito en particular 

desempefían un papei muy importante en esta transición, ya que sirven como intermediarros en la 

economía, haciendo contacto con la mayoría de los actores económicos. El atender las . . 

preocupaciones ambientales de esta forma puede ser más eficaz que el apresurarse a cumplir, 
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indudablemente mejor para la viabilidad de la empresa que el verse obligada de repente a 

cumplir con los requerimientos ambientales -tal como ocurre en áreas dónde la presión de la 
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·implementación de las actividades especificas, los detalles sobre dichas actividades especificas que tienen .un efecto ~b~ el 

·entomo fisico y natural para el cual se está brindando la financiaeión por parte de la ;"'1.0." (22 eFR 216.2(c) (ii» . 
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3.13c: ¿Qué es la ~r9duccló.n' rn~s 
Limpia? * , .' 

• • l ' ' o' 

- , 

. 1. Una estrategia para resolver prob",~as , é¡.ue , 
hace énrasls en examinar 'IO's procesos q~e 
crean deshectaos y,lo, contalilbi~cI~n' para 
desarrollar prácticas técnlcás; :, operaCionele~1 
·educatlvas y de gestión' més'efi~~s"corlt~:; ,' , ' 

• Buena limpieza y orden ' 

• Cambio en el ~aterlal '~e loSu'mós . ' : ,- "', 

• 
~: . :-'. 

Mejor control dei'p·roi::(asC? · . ,., ' . ... . . 
• • , - .' •• • • • : . o ' o " 

Modificacfón:del equipo . . ,,,. ", .... ' ... :. .. 
Cambio de teatologra . . .. ' " • 

• Reciclado e~ e( sitio ' ..',. ... : 

• Subproductos,l,ltlles. . , :,' . 

• Rerorinulaclón del'producto' (Inéluy'é'ndo' uná 
vld~ lltil del p~uclo má$ exteñ~·. :c1.!ai:ldo.: . : 

, sea ap~plad~) , . : . '. . . . ... . .. 
2. Un concepto que puede. Impulsar' ·la .' 
creatividad y la InnóvaCrón en : lbs p'r~~os, ' i~s -
productos y/o las tecnologlaa.. . ' . . '. . ' 

contraste con la elaboración de cada garantía) (2) 
que la USAID no se reserva el derecho de revisar y 
aprobar cada crédito (o su equivalente) mediante el 
IFI; y (3) la USAID no tiene conocimi~nto de qué 
clase de actividades se están financiando. Éste es 
el caso sin tener en cuenta si los fondos de la 
USAID se usan para garantía del préstamo o para 
préstamos directos. . 

Sin embargo, inclu~o' cuando una exclusión ' 
~ategórica es apropiada bajo la Reglamentación 
216, todavía existe la necesidad para los 
proveedores de créditos y servicios a las, PYMEs 
de institucionalizar sus propias revisiones 
ambien~es de proyectos de crédito y servicio y de 
actividades individuales. Obviamente, los créditos 
individuales y las actividades de asistencia técnica · ' . 
son demasiado ,diversas para'permitir la 
planificación ambiental avanzada, a nivel de 

. prograÍna. Estas pautas pueden usarse ·para mejorar 
la efectividad, con base en ca4a caso individual, de 
revisar y mitigar los, impactos ambi~tales 
actVersós de las PYMEs. 

3. Un enfoque económico. ·La.ra.cÜma~~6n .. de: : 
la producción nonna,Jme'n~~ .lT1ejo~.~ !á:;.~~~~.:· : 
del mat~rlal, el : a!;Ju~ y la ~nei'gI.~. ~l,ie;·I~'~.~~~~I:. ... . La Incorporaci6n de la~ Preocupaciones 
podrfa crear·atractlv.o'S be~'e~cI~ flna!1~~~.~;.' . ::. Ambientales se Ajusta a la Misión Tradicional. . . 
4. Una est~tegla.:a~¡;I~n~I:s8i1i;·que;)'~d~éé· ~i .. : '. La misión primoidial de las organizaciones de 
desperdicio y la co!1tari!lna~ól": ,n ;r¡::fti~'~te;:i1ISl ::. desarrollo económico es generalmente asegurar el 
. como má~ 'ad~l!lnte ,~n la :~de~~ ~~ :~~':"~~~~rP: .;: . éxito económico de las empresas a las que le 
"También se la . llama' ,mlnlmlZ~cl6n. ,de' .lbs brindan su apoyo-tal como se mide mediante la 
d~sechos o prevE!ncI6n·de.la co'1~nilnacI6Íl. " . rentabilidad, productividad, generación de ' 
Adaptado de Pall~n 1~~6: dt~ndo' a ,Van Ber1<et.· ingresos, de empleo, y/o la sostenibilidad de la 
1995.) .,', .:. ':, .:'. <. ; .~. '::." '~presa a,Iargo plazo. Este éxito no sólo logra los 

" . . . 
'--....... -----------------' . objetivos de la política pública, sino que también 

asegurcL que las instituciones de crédito 
pennanezcan solventes, á través de tarifas sanas de reembolso del préstamo. La incorporación de 
las preocupaciones aml?ientales ~e ajusta a esta misión tradicional porque le brinda a las 
instituciones.crediticias una ~uena apreciación de su riesgo y del potencial de éxito de las, . 
empresas. 

El cumplimiento de las normas ambientales del país puede ayudar a fonnalizar el estatus de las 
PYMEs, dándoles acceso a un conjunt9 mayor de créditos y a otros recursCiS públicos y privados. 
Además, teniendo conocimiento del riesgo ambiental, los bancos pueden disminuir la 
incertidumbre. Por ejemplo, varios bancos .privados europeos (UBS, BOA, Deutche Ba.nk, y el' 
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substitución de los materiales, modificaciones al proceso, modernización del equipo, y rediseño 
del producto. (Véase recuadro 3.13c.) Por ejemplo, las empresas pueden beneficiarse usando 
energía renovable, como energía solar,· incluso cuando su C9StO inicial es más alto que las fuentes 
de energía no renovabl~. Muchas fuentes de energía renovables puéden disminuir el impacto de 
los apagones y los problemas logísticos asociados a la entrega de energía convencional al usuario 
final. Generalmente, las PYlv:1Es también pueden mitigar sus problemas primarios de salud y 
seguridad a bajo costo, con mejoras asociadas en la productividad del obrer9.l0 Además, las 
empresas extractoras de recursos pueden implantar técnicas· de producción más limpias para 
reducir el uso de recursos y/o la contaminación. Por ejemplo, los· aserraderos pueden vender sus 
deshechos a PYMEs fabricantes de muebles para utilizar plenamente el corte de árboles y. reducir 
la necesidad de nuevos cortes. 1 1 Los fabricantes de ladrillos pueden ·emplear técnicas de cocción 
diferentes que requieren menos carbón de lefia, mientras los carboneros pueden reali~ la 
silvicultura de los árboles a fin de p'ermitir nuevam~te su crecini.i~to y minimizar la erosióri..12 

El recuadro 3.13d presenta un ejemplo de un p~yecto exitoso diseñado para· promover una 
producción ·más limpia entre las PYMEs. . 

Como tal, la producción ñIás limpia, junto ·con procedimíentos de salud y seguridad industrial, 
realmente realza ccel criterio tradicional de crédito" de tres maneras distintas al: 13. . 

• "{Proporcionar] un indicador de competencia de gestión. " Similar a la Gestión Total de la 
Caljdad, se en(oca en construir calidad en los productos, en lugar de reparar defectos. 

• "{Generar] aJion-os de costos tanto directos ·como indirectos, " que refoerzan el flujo de 
caja. Se logran ganancias directas a través de ahorro en materiales, mano de obra, cQstos de 
cumplimicpto con las reglamentaciones (si es pertinente), disposición y transporte de . 
desechos, disminucic$n de los problemas (le salud y seguridad industrial, y aumento en ia 
productividad. Estos costos a vec.es no so~ visibles para los empresarios debido a malas o 
inad~cuadas prácticas contables. .. . • 

• "{Reforzar] la renta~ilidad y la competitividad a largo plaz~. " Una gestión y un~ calicIad 
mejores, combinadas con ahorros de costos, ~tablecen una base sólida para la sostenibilidad 
económica de la empresa y el reembolso del préstamo . . 

Por ejemplo, .un importante banco europeo, el UBS, ha empezado a estudiar a todqs los 
solicitantes de crédito en cuanto a su eficacia en energía y una buena gestión de los recursos, 
reconociendo ~l pago potencial. El UBS se enfoca en indicadores operacionales de costo que 
"reflejen eficacia en términos financieros." 14 . . 

10 Srinivas y Palien 1998. 

11 Bianchi 1997 presenta un ejemplo de dicha dinámica ~tosa qu~ se dio en Brasil 

Illntennediatc Technology CODsultÍ.nts 1997a 

1: Nortbeast Waste Management Officials Association (NEWMOA). sin fechL 
I( . 

Hugenschmidt y co/aboradon:s •. 1999. 
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ING Group) han integrado el riesgo ambiental en sus valoraciones de riesgo de crédit07
• Además, 

Hivos Intemational, una fundación holandesa orientada haCia el desarrollo, desarrolló una 
sociedad con un banco de Zimbabwe para estudiar las inversiones con criterio ambiental y 
social.8 Los bancos y otros proveedores de servicios reconocen 'cada vez más que ''un buen 
desempeño ambiental con frecuencia se vincula a un buen desempeño financiero.,,9 De manera 
similar, muchas instituciones de crédito de países en desarrollo reconocen que el otorgarle 
crédito a las mujeres no es sólo socialmente benéfico, sino que tiene más sentido empresarial- . 
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7Seuckcn y Bourma 1999 

¿Par qué una mejor gestión 
ambiental es igual a una mejor 
gestión general? Una razón eS que 
las medidas ambientales no son 
necesariamente "costosas." Al 
inicio de la protección del medio 
ambiente, las agencias reguladoras 
generalmente le exigían a las 
.compañías instalar dispositivos de 
"control de la contam.i.ilación" al 
final del proceso de producción. 
Dichos dispositivos "al final de la 
línea" son eficaces para retirar los 
contaminantes de las comentes de 
deshechos y son fáciles de . 
supervisar por parte de los 
reguladores, pero generahnente 
sólo repreSentan un costo agregado. 
~ las empresas. . 

Por otro lado, la aplicación de 
métodos de producción ~ás limpios 
(támbién conocidos como 
prevención de la contaminacic?n o 
minimización de deshechos) puede 
producir beneficios tanto para la 
empresa como para el ambiente. 

Dichos métodos más limpios d'e 
producción pueden incluir 

• El proyecto se encuetltra deteni~o en este momento por circunstancias que no tienCll relación con el mismo • . 

9Seuck'en y Bourma 1999, citando al Concejo Mundial Empresarial sobre. Desarrollo Sostenible 1997 
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• • "0 ' , : , 

3.13e: aarreras Importantes a la Ad9pclón ~e una Producció.n mas Limpia por parte 
de las PYMEs. .' 

Sls~mlca: Una m,11i! .,rictlea. p~ra 1,~var·.re9!s~ · '!J ,~I~~orar'il'!fo~~$ ¡;to' .permlte. ,tI~m.ostrar la .coslo

efectividad; slstema~ ,d~ gesti~n In~fiCáC!!1! (~,que'.slgnlfica que I~ m~to.d08·pa~, camblad~ procedimientos de 

rutina no siempre son clí!~):' lá ,~~á de:~~éiticl.Ón pala .I~s ·empl~a~ó.s Ílitlita. süc:ap'ac/d~d.d!, '~ntender temas 

nuevos' cOmo una pro~uc~óri más IImpla; 'la pla~aq¡~ifde' l~proou~~1l ~ '!!~,t~ ~pe9to ,I~plde cualquier trabaJo' 

sistemático; la alta ro~aclón de cualquier personal·técnlco; y las preocupáclones. de producción normal reciben la 

más alta prioridad y no le dela mucho espac;io al empresario para pensar en la realización de cambios. 

Técnica: Una capacidad téc::nlca limitada, enJre .I~ emP.f8s~, de apllca~ oportunidades de producción más 

Impla, sin ayuda; acceso limitado a la Información·' técnica . y a hlstoriaiÍ .~~ éxito sobre producción más nmpla; 

disponibilidad IImltÍda de : ~ologla. '~~ 'prodl.J<;.CJón!riés )Jñip/i:, 'p~i'a',~ las~" P):MgS¡ : ;cap!icJ.dad, IImllada de 

mantenim'lento . Interno: 4adó que: ,ef . manteÍl';ri~"to; · se. ~.:ehctie,;ir.i ~~ ,~ 'mehuda: ; en:' '!!i :, conizó~: de , muchas 
• • _ ' .. • o .. • • • . . ... ' . ' .. ' . " " o, . 0.1 • • • ' • ••• • , '.' • r . _ . . . . . '. . 

oportunidades' de produccló!l :má~ . ninp'i~:·,:y : v~OI!C(OI1~!r.~~o,oal.e.si ~~ : p.~I.!!:cI~n. ' .~~, pue.den' \'f.lflcultar la 

operadón ccin '/a' eflcacl~' ínás:alta;:y .jaif~ de"I!á,iaCi¡;:plin. 1~';lnstaraciÓ~" cié' ~Olpó tidtCional • .' . . 
: .• ... . . : .': . : I .. ... . ... , .• ~ :: . ·_ :· .... : . .. • :. ! ... . ~.~ .. .': ....... .. .. .. .... ' . 

Econ6mf.C4!' 'PrecldS' t)ajQs. y', ~btindante .. dlsp'onlblttdad .. de~ teciJr:sos ' ~turales; .fi!/~¡¡ de financiación para 

. Inversl.~n~s ~e · p.ro~~~16~, ~~s .l{lpp'i~,i ~~re~~~~;~e.:li~ :~p#'~.~b~: p'~t.,~p';~~~~.~ ~e~~~ Intens.as 'en .capital, 

alln cuando esas 'opciones no ' sea" lal!.' 'mejores; 'mala plánea'clóri:' d, ,la 'Inverslón que puede nevar a una 

aplicación parCIal y,finalmente al d8ScOnten\O.del:emp..esarto, · ' . ' '. ' " , 

. . De actitud: Faíta ~na' buena '~Itura d~' II~le~ y ~rdel); reslSteocla general al cambio entre I~s em~leados; 
miedo a1·frac::aso .... partlCUlarri!~t~ 'par~ un~' téénl~ C#~ pi-ód~cc¡ión .. ciue hO ~e· ha 'ensayado; ra~ de Uderazgo 

positivo '1 d~ vlgllanCl~ e~caz 'Rara, !Ie.~r~ . ~.bO ~I ··camblo~·y . (al~ ~j3': p~rtI.clp~clón .del empleado en la toma de 

decisiones. ' " .: : . ~ ' . , '., ' ',.' :, .. ', ... ':. ,: . ' . ' " 

Fuente: Adaptado de Chá~,*.19~~, ~~e h~~' un 'te~~iito,'de ia ~~~~¡';Ci~:d~I :P~~~O, ~Ef:)I~E. (Vé~se el Anexo 

4.) , .,' ., l' : , ', ':: ,.; .. ,. '; ,:.: ~; ~ :,.~ ;. " ", . :<" ; <: '~ '.:; .,. ' .,: ,', . '.' . 
.. Incluso al seguir técnicas más limpias de producción, algunos' negocios pueden requetir instalar 

soluciones de control de la contaminación que representan un costo a fin de cumplir con las 

normas. Esto, sin embargo, no significa que las PYMEs se tomarán no viables fináncieramente. 

Las r.picro y pequeñas empresas que aplican medidas ambientales pueden sobrevivir y f1orecer~ 

aunque el estableciÍniento de normas ambientales e incentivos 'o des-incentivos uniformes crea 

un campo de juego más uniforme para todos. 

No obstante, la evidencia indica que~ como se sospech'arla, la habilidad de adáptarse a los costos ' 

atÍlbientales' varía según vatios factores (incluyendo habilidades directivas. rentabilidad . 

comercial, tamaño de la empresa y acceso a capital) y a menudo sólo puede entenderse en base a . 

cada.' caso individual. El recuadro 3.13e muestra una lista de múltiples' retOs que apoyan las . 

PYMEs Y que las organizaciones de crédito pueden encontrar al promover una producción más 

limpia. El entender.1as restricciones (tanto reales como percibidas) que sufren las PYMEs qu~ 

están aplicando las medidas ambientales puede ser útil para juzgar qué tan bien se adaptarán a la 

aplicación de controles ambientales. Esta comprensión también es útil para determinar cómo los 

·proveedores de SERVICIOS DE APOYO A LAS EMPRESAS y las instituciones de cré~to van 

a poder ayudar a las PYMEs. y cómo se encuentran a Su vez restringidos los proveedores de . 

S'ervicios de apoyo 'a las empresas Servicios de apoyo a las empresas y las instituciones de 

crédito. Estas pautas se han diseñado en un esfuerzo por minimiZar el impacto de dichos retos. 

In~ustrias B~sadas en el Medio Ambiente'"El enfoque primario de este documento de.guía se . 

encuentra en empresas que tienen un impacto adverso en el medio ambiente. Sin embargo, la' 
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guía también aplica a las empresas "verdes" que se encuentran orientadas hacia un mejoraniiento 
ambiental. Estas empresas-que van desde el ecoturismo hasta la recolección de deshechos
pueden ser económicamente ex~tosas. Sin embargo, como con -cualquier PYME, el éxito sólo es 
posible siguiendo las prácticas empJ."esariales normales. Como tal, si los proveedores de Servicios 
de apoyo a las' empresas y los proveedores del crédito deseaD. apoyarlos, ellos obvi.amente se 
enfocarán ~ promover empresas autosuficientes con planes de negocio legítimos y mercados 
bien-definidos. Dada la· naturaleza poco común de dichas eco.:.empresas, tal véz las 
organizaciones deseen cOllcentrar sus esfuerzos en negocios establecidos o en empresarios' con 
un registro de éxito comprobado. . 
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Muchas 'empresas ''verdes''-....tales como el bio-prospecto sosteni1;>le, la producción comercial de . 
fauna y flora única o los "productos silvestres," y el e.coturismo--dependen de mantener la 
naturaleza diáfana o de una prima' en el preció por ser "eco-amigables." El ápoyo de las 
"Agencias de desarrollo económico" para .estas empresas puede. verse limitado por tres . 
problemas: . 

• Pueden requerirse recursos orgánico~ important~ (que se ~ej a de la nllsión primordial de las 
PVO) y sustanciales esfuerzos de mercadeo. '. 

• Las PYMEs y las PVOs deben asegurar que las actividades no sean involuntariamente . 
dafiinas. Para hacerlo, se requiere de recursos t~cnicOS y científicos que a menudq faltan entre 
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siIirllares 'de mercado. . ' . . 

A pesar de estas dificultades, las empresas 'de 
Servicios de apoyo a las émpresas y ~as 
instituciones de crédito pueden apadriIiar 
empresas "verdes". Sin embargo, deben 
hacerlo con cautela mientras permanecen 
fieles a sus misiones nonnales. "Las 
organizaciones de desarrollo económico 
pueden desear colaborar con ONOs, agenciaS 
y consultores que tienen' conocimiento 
técnico y experiencia práctica con dichas 
empresas-quizás creando una valiosa . 
sinergia. En la sección de ''Recursos'' de esta 
guía se encuentra una lista -de algunas 
organizac~ones (y de literatura pertinente a 
los recursos) 

Es probable que los proveedores de servicio 
se sientan más cómodos apoyando sectores 
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Micro y Pequeñas Empresas 

"verdes" de servicio o de la industria más tradicionales-tales como la construcción y operación 

de letrinas, la recolección de deshechos sólidos, la fabricación de coches~bicicleta (impulsando el 

transporte no automotor), o la fabricación de e:luipo de producción más limpia/segurid~ 

industrial de alto-retomo para otrás empresas.1 Las organizaciones de apoyo deben ser 

conscientes, sin embargo, que tales empresas aún pueden t~ner impactos adversos en el medio 

ambiente que deben mitigarse. Por ejemplo, las operacion~s de eco turismo deben proteger 

. contra problemas de residuos humanos y sólidos que generalmente se encuentran asociados.con 

operaciones de turismo a nivel mundial. 

Diseño de un Programa para el Sector • Pautas Generales 

para las Servicios de Apoyo a Las ·Empresas I Proveedc:;>res 

Financieros 

Esta sección explica las herramientas que se requieren para que los Proveed9res de crédito· y los 

proveedores de Servicios de apoYo a las empresas revisen de manera eficaz las actividades de las 

PYMEs para ver que cumplan con las regulaciones de la USAID y para mejorar el desempeño 

ambiental y económico global de las PY1YfEs. Con esta caja de herramientas se busca brindarles . 

a los expertos en desarrollo económico un marco para que obtengan la experiencia 

complementaria que se requiere para incorporar las consideraciones ambientales de manera . 

adecuada en sus operaciones, sin que deban convertirse en expertos. Las sub-secciones a 

continuación les ayudarán tanto para identificar las empresas potencialmente dañinas como para 

identificar los impactos ambientales adversos y las oportunidades de mitigación de producción 

~ás limpia para esas empresas. Estas sub-secciones también brindan un~ discusión de muchos 

aspectos de aplicación que pueden ser críticos para·el éxito-incluyendo sugerencias para 

integrar consideraciones ambientales en los procedimientos de 9peración normales, logrando 

compromisos ambientales de parte de las PYMEs, asuntos a considerar al personalizar laS pautas, 

socios que puedan ayudar a aplicar y a personalizar las pautas, y los tipos de capacitación que las 

organizaciones de crédito y los proveedores d e Servicios de apoyo a las empresas puedán·desear 

suministrar tanto a su propio personal como a sus PYMEs clientes. . 

Herramientas para Identificar Empresas Potencialmente Dañinas. 

Uno de los primeros pasos para aplicar la vigilancia ambiental a las actividades de las PYMEs es 

que las organizaciones de apoyo y crédito· identifiquen inicialmente las PYMEs con las que· 

trabajan (o los tipos de PYMEs) como potencialmente perjudiciales o no. El uso de dicho 

proceso inicial de selección puede parecer pesado al principio, pero realmente se espera que 

aumente la eficacia de las organizaciones que otorgan crédito a las PYMEs aplicando las pautas 

ambientales a sus operaciones. Por ejemplo, para aquellas empresas que no tienen un inipacto 

adverso importante, no se requie~e una revisión ambient4U extensa. QUizás incluso a ciertas 

empresas con impactos adversos se les podría permitir un "encarrilamiento rápido" si pueden 

demostrar que establecerán ciertas medidas de mitigación previamente especificadas. Este 
. . ' 

. 

1$ ~éasc, por ejemplo, Lardinois 1996/97. Este articulo presenta la investigación sobre las pequeñas empresas y las 

microemprcsas que recplectan deshechos sólidos en diferentes paises en América Latina . 
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Guía Ambiental para Actividades de Desarrollo en LAG 

esfuerzo general de pre-evaluación también puede ayudar a minimizar los costos de incorporar 
las preocupaciones ambientales ,en los proyectos más pequeños. , 

Estas pautas presentan varias herramientas para ayudar a los proveedores en este proceso de 
identificación. Primero, el fonnato de muestra para la selección en el Anexo A ayudará a 
identificar esas actividades que no se pemiiten o para las cuales se requiere mitigación mediante' 
la Reglamentación 216 de la usAID. La USAID considera las siguientes clases de actividades 
como potenciálmente preocupantes' y nonnahnente espera que se tomen medidas preventivas" 
mitigantes y/o de supervIsión para minimizar el riesgo de daflo involuntario al medio ambiente. 
Algunas de ~llas normalmente invocaríaIi. Una determinación positiva bajo la Reglamentación 
216 y requerirán una Evaluación Ambiental, mientras otras requeriríaD. una Revisión Ambiental 
formal result~do en una determinación n~gativa con condiciones: ' 

• Fabricación o form.1:l1ación de químicos peligrosos, incluyendo pla~cidas. ' ' 

• Compra, importación, almacenamiento, o uso d~ quimicos peligrosos, ~obre todo plaguicidas 
que no se encuentrap. registrados, para el uso que se les busca dar en los BE. UU., en el país 
que los recibe, o en ambos. 

• Aplicación de plaguicidas por usuarios inexpertos sin las prendas de seguridad apropiadas. 
(Nota: El uso de plaguicidas está sujeto a un escrutinio especifico bajo los Procedimientos 
Ambientales de la USAID, y no se apoyará dicho uso hasta que se hayan o~servado los 
procedimientos de plaguicidas del 22 C.F. 216.3(b), o su equivalente. En lo que respecta a 
estos procedimientos, se requiere de medios para promover el IPM (Manejo Integrado de 
Plagas) yel uso seguro,del plaguicida.) 

• Invasión de hábitats naturales de importancia local, regional, nacional o internacional. 

• Conversióll de humedales o de regiones forestales degradadas, para otros usos. 

• Despeje o nivelación de áreas de terreno de más de 25 hectáreas contiguas, al punto que no se 
vea afectada ninguna especie o hábitat que se encuentre amenazado. Esto está sujeto a ajustes 
consistentes con las directrices del país anfitrión. 

• Reasentamiento involuntario d~ vivienda, sobre todo si son más de 10 viviendas. 

• Retiro de .aguas de superficie o subterráneas de, más de 10 litros por segundo durante 
periodos de más de seis meses. El criterio específico para los retiros requerirla ser 
modificado con base en los datos hidrológicos especificas del sitio e infannación sobre el 
número de pozos de extracción de agua similares p~ fines agrícolas en el área.', , ' 

• Acciones que afecten adversamente especies de plantas o animales en vías de extinción o que 
se encuentren amenazados y su hábitat, por ejemplo, movimientos de vida silvestre. 

I ' 
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Micro y Pequeñas Empres'as ' 

• Otros tipos de actividades específicas del sector que sólo reql.!i~ran de atención especial, 
pautas y estipulaciones. 16 ' 

Sin embargo, la Reglamentación 216 de la USAID no cubre directamente muchas de las , 
actividades emprendidas por las PYMEs que pueden ser dafiinas para el medio ambiente - o que 
creen conCiencia de las muchas oportunidades de producción más l~pia que podrían mitigar de 
manera efectiva dichos impactos. Los Apéndices B y e están diseñados para ayudar á los 
usuarios de estas pautas a identificar aquéllas empresas potencialmente perjudiciales que no se 
encuentran expresamente cubiertas bajo la Regl~entación 216, y para enfocarse en los impactos 
adversos c~ticos y en las oportunidades de mitigación de producción más limpia. 

• Para ayudar a los lectores a orientarse, el Anexo B presenta una lista de docenas de tipos de 
empresas que comúnmente reciben ayuda de desarrollo y las divide en dos categorías: (1) 
aquéllas que se espera tengan efectos positivos o efectos adversos nilnimos y (2) aquélla que 
se espera tengan efect~s' ~vC?rB0s potencialmente importantes. 

• Además, el ~exo e proporciona una muestra de un cuestionario específico de laS empresas, 
porque a menudo puede no ser suficiente solamente conocer el tipo de empresa para entender 
plenamente el alcance y la escala de su potencial impacto ambiental. También deben 
conSiderarse varios factores 'importantes específicos de la empresa, incluyendo b. naturaleza 
de las actividades propuestas y su magnitud, la escala, la duración del impacto, la 
importancia, yel contexto ambiental. Es importante entender'qué impacto locativo 'específico' 
puede tener cada PYME individual. Tal como se menciona anteriormente,. incluso una PYME 
con un impactq individual pequeño puede exace~bar de manera impqrtante un problema ' 
existente al localizarse en'un área ya sensible o concentrándose con otras PYMEs. El hacer 
que las PYMEs diligencien un cuestionario de análisis facilita esta evaluación inicial. 

, , 

Herramientas para Identificar Impactos Adversos y Oportunidades de 
Producción más Limpia 

Después de identificar las empresas que probablemente puedan causar impactos ambientales 
adversos, los proveedores de Servicios de apoyo a las empresas y los proveedores de créd:ito 
desearán referirse al Recuadro 3.13g y a las hojas de hechos del sector (Secciones 3.13A-3.13E, 
que preceden esta información general) para disefiar estrategias de mitigación. Estas 
herramientas se han diseflado para ayudar a los usuarios de estas pautas a utilizar técnicas de 
producción más limpia relativamente simples y sencillas para mitigar los impactos ádversos 
provenientes de esas empresas: 

• Pautas generales. El Recuadro 3.13 g, abajo, presenta las pautas generales de mejores 
prácticas pertinentes a todas o a la m~yorla de las PYMEs.

o 

16 Ef anterior lenguaje de selección ha sido adaptado de USAID 1998 
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, , 

Herramientas para Identificar Impactos Adversos y Oportunidades de 
Producción más Limpia 
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herramientas se han diseflado para ayudar a los usuarios de estas pautas a utilizar técnicas de 
producción más limpia relativamente simples y sencillas para mitigar los impactos ádversos 
provenientes de esas empresas: 

• Pautas generales. El Recuadro 3.13 g, abajo, presenta las pautas generales de mejores 
prácticas pertinentes a todas o a la m~yorla de las PYMEs.

o 

16 Ef anterior lenguaje de selección ha sido adaptado de USAID 1998 
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• Hojas de hechos específicos del sector. Las secciones 3.13A-3.13E presentan hojas de 
hechos de producción más limpia para 5 sectores. Éstos son los sectores para los cuales (1) es 
probable que las PYMEs reciban apoyo o crédito fmanciero costeado por la USAID; y (2) 
existe probabilida4 de impactos adve~sos importantes en el ambiente y en la salud de los 
trabaj adores. 

Con las hojas de hechos se busca brindarles a los usuarios Un entendimiento básico de los 
impactos ambientales adversos importantes de cada sector, así como oportunidades rentables de 
producción más limpia para J?litigar esos impactos. Además, cada hoja de hechos ofrece una lista 
sustancial, de recursos para esas organizaciones que buscan más información sobre producción 
más Jimpia en ell?rocesamiento de alimentos: o o o o 

Aplicación de Estas H~rramientas 

¿Cómo deben usarse las herramientas que se proporcionan en estas guías? Fina1mente: las 
organizaciones tanto crediticias como de apoyo deben asegurar, hasta donde se lo pemiitan sus 
capacidades, que las PYMEs sigan las pautas tanto ambientales generales como las pautas 
°especificas del sector. Se recomienda que las or~cioones que otorgan crédit~ a las PYMEs 
obtengan declaraciones formales de "compromi~o ambiental" de qui~nes solicitan el crédito, 
cuyas actividades pu~dan tener impactos adversos en el medio ambioente. Esos destinatarios del 
préstamo deben firinar acuerdos escritos comprometiéndose a seguir bis prácticas especificadas 
de producción más limpia, que cubren los impactos más adversos. (El anexC? D ofrece la muestra 
de un formato de compromiso ambiental que los proveedores del ~rédito pueden modificar.) 

También se recomienda que las organizaciones crediticias creen los documentos para hacerle el 
seguimiento a la aplicación de medidas de mitigación para c~ PY.ME en riesgo. Utilizando ios 
recUrsos arriba anotados, las organizacioneS pueden tomar nota de todos los impactos adversos 
potenciales pertinentes y también pueden agregar información especifica del sitio~omo " 
cualquier Reglamentación ambiental específica que podría aplicar. Las organizaciones también 
deben usar dicha documentación para asignar responsables de las °medidas de mitigación y del 
registro del seguimiento y de lQs °resultados. . 

LaTabla 113 esO una tabla de muestra que tal vez las organizaciones quisieran copiar o 
modificar para tal.tin. 

o Para su parte, los proveedores de Servicios de apoyo a las empresas deben esforzarse por integrar 
estas pautas en las capacitaciones generales que realizan-tales como clases sobreOmétodos de 
producción o sobre habilidades administrativas como contabilidad. Por ejemplo, El Recuadro 
3.13h explica cómo 18$ empresas pueden utilizar valiosa contabilidad de costos ambientales 
(también conocida como contabilidad de costo pleno o contabilidad de costo total) para mejorar 
tanto su rentabi~dad como sus perfiles ambientales. 
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Micro y Pequeñas Empresas 
. . : . .t . .... . 

3.13g: · Pautas Ambientales G.enerales '. . . . '. ',. . 

Las siguientes son pautas ambl~ntales de salud y seguridad Indusbial que pueden ser seguidas, hasta cierto punto, por 
una amplia variedad de' micro-empresas. Todas las pauta~ ambi~ntales de salud Y seguridad Industrial deben 
desarrollarse con el aporte directo de los micr~mpresarlos y.sus empleados .. ' . . . '. ' . 
Prácticas Laborales . .. .. " : . :. : '; ' . ' '. . . '.... . .-

• Prohibir el consuri'!O dE! clgamllos ~l.~r. .': : :, . '.: " ~> '.',:,::' 
• Lávese muy bien despu'és (fe manejar substa~claS pengrci~~s o venenosas,y lávese antes de comer, de beber, de 

fumar o de usar el sanitario. ' 

• Nunca use gasonna para Iknplar. . . 
• . '. • • •• ~. o ' • . . ', .'. ... . • ••• • 

• Use vasijas y tamices' para ~vftar depósitos de aCE!lte, ~sidup~,lIqul~os 'o águ~ ~n el suelo circundante. 

• Nunca bote, 'o entl~rre residuos en o alréd~dor de p~os ab8ridonados: .. '.- ', ', 
o' ". .', . . 

• Para prepararse pa~ un posible envenenBl!'lento, m~ntenga, IÍgua IimP.i¡¡ ~1'Cil ~ InfOnnele a sus ,colaboradores 
qué clase de qurmlcos ~ plagulcidas está" uQIf%an~o .Y i:lónCfe ~& e.noyen~h iás):ltlquetas:' . 

• SI se Inhalan Pla~uicl~as, .o qulmlcos tóxl~, saque ~ Ió~ irabajadóie~~~ía~i:nénté'~'1 ~i~·riescO. ' • - • • • • . ~. • • • • '.' o. . 

• Evite usar periócÜcos u átro nia~ña"i:ifl~ni~~~,:PáJ:a' em,;,a~r. :" . " :' ': " ~ ',::' . ' " 
• Mantenga los ~~¡~rial~' 'pell~ri:Js~S e~ .~c/~Ie,nt~ PI~~ti~~; co~ :t~pa~·.qüe aJ!.I!I~~n bien (p'referlblemente las 

originales). SI el producto se en,cu~tril 'en un reclPi~nte oXidado o de metal' o rompible, el recipiente debe 
colocarse dentro de un rec/pl~nte pléstlco má~.grande 'con un", ' tapa qUé clerre bien. Coloque una etiqueta en el 

, recipiente extemo que Indique claramente el conténido 'y la fecha. Esta etiqueta debe estár en un Idioma, o usar 
signos. que puedan,ser'entendidos por las personas que s8 encuentrán cercanas al sitio de trabajo. 

Organización del ke~'d~ Trabajo YAI,R'\ .. c.ii.ri'li.ri~,:, :, " .::. :" :',:: (:':;;-' ::",:: ~~.:: . ~' ; ' :"::' , ' .' . ", ' 
. . ' :- . .. .. . ... .::: ' \. ·7 .. •· · .: .:... .. •.. :. ... : .. .. ... .. ... ·. ::· . ... i .. ·. ··~· · ·:· !:· .. ·· .. · .,: :" : ' . '.' . 

• Reorganlce,el espaclo.~n eI'que "trabaJa, para' reducir ctesgosi' 1acll~"'~~l.o,r.de.n 'y la: limpieza, y r'!\eJcirár la eft~cta 

• Mantenga las á~a~' d~ ~bal~ i.1~i!iás:" retll:f!t~ª la ~as~ra d~I'~~pa~o .. ~~' tn;b'~JO' y ~Ioque recipientes para los 
desheqhos y esco'mbros e!'l ,iug~~venl~n,t8$::;"" " " ,::" .. ' , . ':;'. .. :. " .. 

• • • • • •• o' , •• • • • " • •• • 1"" • " 

,. As!39ure una 'ventll"cl6n 'adecuada de:iall OP!!r¡3c1C?¡'eS~~aJb .. ~éhO. " '. " 
.: " ••• ' . .. . . ' o ,, ', 

• Instale una iluminación. adecuad!,!, ' : ' .: ::-:", ' : .. 

• Asigne los lugares para el manejo y ~Imacenamiento de 'enuenu!s Y m~teriales residuales, 

• Asigne áreas espe~~les para el ' ~!ma~namlen~' oe I~' iri~teria p'rlma, Aprodúctos a,ca~ados, herramlentBs y 
accesorios. . ' - . , . ,,.' " '.' ' .. , :~, .- :::,,, : 

• Almacene los productos in'¡~mabl~ lej~s ' de todas ~as fue~ d~~c8lo; :o : tglÍiclón • . R~en;fe que I~s fuentes de' 
calor Incluyen apar.atoll. m~qulnas y motorJ!S eléctrtcos. . ' ,' , 

• Guard~ las substand~~ ióxlcas 'fu~ra', d~~ 'ai;;¡;'nce,"d~ 'rirtlos y' animales; SI 'eS posi~lei . coJdqueloi en un armarlo 
cerrado con lIava sepéradÓ: o,~n otra" estructunr.,seg~nI: : ' , .. , .: ', .,' ~ , ' .' . . 

• En las empresas que ~peran én el hogar'y las CO!I'!unldades 'agrrcolas: ~añte~g~ los materiales t6x1cos alejados de 
los alimentos. . .. , .. ',. - '.' , :' :' ,' " , :':':" , ' . , ' . . . ... . . . 

• Guarde los product~ peRg~(;s leJo~de :pozos, manarrtla!és y C!~s',fu~~,~ d,.!' ~gua ,', 
estrategias de Protec~ló~ del TrabaJ~dg~ .", . , ~.'. '" . , .'. ' ., .':.' ,." . ' 
• Evalúe cualquier ri~go.~~~ I~' ~~IUd y I~' seguridad efe ' I~~ '~bajad6res Có~o. resuHado' del poivo. vapores. olores; 

o contaminantes. ' . , , . ' " ' ' " . 
" ' 

• Reduzca el tiempo del periodo' de trabajo para 'eliminar accidentes causados por fatiga y nesgos y molestias a la 
salud causadas por ruido excesivo y'v1bra~6~' ~~ maquinaria; p.:op~rclone p~rrodós' de descanso. ' 

• Reduzca el potencial de lesiones teniendo e~ cuenta las d1rerenc:fas de la contextura ,trsJea de 108 trabajadores. 
Incluyendo la estatura, fuerza, y habRldad para manejar tensión mental. ' 

• , Asegure el uso de equipo apropiado de prote~ón. sobre todo cuando hay substancl~~ t6x1c::as de por medio. 
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3.13h: Evaluación de los Costos y los Ah·orros·Ambienta/es 

(Los Conceptos Básicos de la Cont;:lbllldad de los Costos Amblenta"es rotaies) 

Una barrera potencial a la adOjlclón .de enfÓques de:prOducciÓh-Í11~~ •. lImpra· ·(~~reS.I~. f8ita dé tin cuadro preciso de la 

rerytabilidad potenCial de. dichas !!~trategi~s:.: t.8s. ~'(M~$::(y(0"1~8 pr~vé~dó~~.: ~~··~it~ "'1:' se~lclQf p:¡¡e¿fen reChazar 

proyectos potenciálmente rentableS porqüeJos ~tOS:Ylb.~ ~hd~Os:S~·.~!~la~·:: ·y!ó':~:e.;~lgn8ñ: ~eiri'lIin~fa'.iilexs~a, los 

horizontes de tiempo del análisis' sOr) .iriuy. corto!" y; se: ~C0ge.ñ Indl~~on,s' 0c!~. 'reht~bl!ldad; r~ád~'cu~dos: los nuevoS 

enfoques a la contabilldad'dMós"COstos y's'la:evaluaCión ~el p'roy~cto ·pti!l'netérfay.~41áÍ' ·j¡';súperar.esta ban:era. 

la Evaluación del Costo·Tot~1 (TCA) es. un·~~fOque·de ~néllsis I~~~~(a l~rg~:¡;I~~,"d~'I~ costos I~t~niosl ahorros, e 

ingresos de cualquier inversión, pero es valioso en particular por: ey~luar Il!s opQrtunlc!ades. de pro(fucclón más limpia. (Al 

TeA también se le conoce como Cori,tilbilldad Gerencl¡¡l Ambiental· o 'CÓntabRldad d~' Cbsto Total). la TeA ayuda a los 

gerentes y a otro· personal.,.J&D,· .dlseft.tI cÍel pro~l,IctO, fi.nanclfllÍ'o, ·¡¡mblilntal.i .. 0~raéfQl1es-a. desarrollar un análisis 

financiero CQmple.tQ d~ !a "ver:tt~deraoi' ~~~~llid~~ :~~:~J~:PJ'C!Y~~~~).~·::rcA"~ffe~::~l~::r?rá~cas.~l1'I.8n~~n~1es de 

evaluación de la re;,taSUJdad Cle' éUi:itrO maneras Clive: :: .:; .' ' . . ' ,. ,~, .'. o.' • l • . : . .". .,::., ';:-'. - ;. ...• • • 

• . ' o '·. . •• ~ .... , • • :: :: ::.::.. .: .• \ •• : .~.: •• ":: • • : : 1'1;' ;:,; : ::/" : ·-i··· ·::·:;./" 1: '1' . ..•. :. 

• El Inventarlo de· QOlltos, ahorros, .8' .Ingreso~ I!1CIl~yl¡t ~rtfculos .. ocultqs, . lry~I~º8: y. m.enos tanglble~ generalmente. 

omitidoS del análisis étel p~y~; .' . .' .' .. .. .- .~... . . 
o' ••• ' 't:' . ' .' ' : : ... . . . ··t · . ' °o • ••• ; :.: .:.. • ' . 

• Se asignan costos y' ahorros dlrectaménte a procesos, p'roductos y actividades especificas en lugar de agrupartos en 

las cuentas de g¡iStós Indlrectps; .. :'. o .....:. 

• Se amplian los horizontes de Ifem.,o para calcular "a re~tabnrdacl a:fln' de obt~'ñel' benefi~os a más largo plazo 

• Se usan Indlcad~res de rent~bIQ4ad.cap'~ces de In~~~ra~:el"v~lI~r ~a:ti~~o d~J':d'lh~~ y Jos ~~tos y ahorros a largo 
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Personalización de las Pautas Ambientales 

Es importante tener presente que un buen disefi.o y aplicación ambiental debe acomodarse a las 

condicion~ local~ de cada proyecto. Una actividad específica que sea perjudicial en un caso 

puede ser beneficiosa en otro. Así, las pautas de revisión ambiental no pretenden ser reglas 

rígidas y rápidas sino Una. base desde la cual se pueda animar el pensamiento creativo y la 

discusión sobre los muchos p~blemas complejos involucrados. 
. . 

Como tal, se anima a las organizaciones de crédito a adoptar el criterio y las formas de cumplir 

. sus propios propósitos. Por ejemplo, deben esforzarse por entender la viabilidad local del costo 

de oportunidad común de ~tigación de producción más limpia, identificando tecnologLas y 

procesos ambientales con una tasa de retomo más alta. También querrán identificar umbrales, 

tales como el número de empleados o. el costo de capital de la implementación, por debajo del 

cual no se requerirán medidas ambientales. El siguiente párrafo brinda las recomendaciones 

sobre la personalización de las revisiones ambientales incorporando reglamentac~ones y/o 

procesos interactivos locales. 

¿Cómo ~e relaciona el cumplimiento (o incumplimiento) con las reglamentaciones . 

ambientales dentro del país? Las organizaciones que apoyan a las PYMEs deben identific~ 

todas las instituciones reguladoras ambientales, las reglamentaciones basadas en el sect~r, y las 

·ordenanzas municipales pertinentes (incluyendo los requisitos de zonificación pertinentes, si los 

hubiera) que aplican a las P~s con las que ~bajan. Sus pautas ambientales deben esforzarse 
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por ayudar °a sus clientes a cumplir o a sobrepasar las normas internas del país. Tal como se anota 
anteriormente, la ventaja económica a largo plazo que existe por c:WUPlir con las regulaciones 
ambientales es que contribuye a la estabilidad de la empresa, así como a la formalización del 
estatus de empresa y por ende al acceso a otros mecanismos de. crédito. Obviamente que para 
esas opciones de producción más limpia o de control de la contaminación que no son rentables, 
puede haber también desventajas económicas a corto plazo en cuanto al cumplimiento, 
particularmente si la: competencia no cumple. 

Muchas PYMEs ambientalmente dañinas 
no se encuentran reguladas debido a ~u 
tamaño, al pequefio nivel individual de 
descargas de contaminación, o a 
instituciones reguladoras inadecuadas. Sin 
embargo, su impacto de contaminación 
puede seguir siendo notable y requerir de 
atención a través de las pautas generales y 
sectoriales. 

. , 

3.131: pásos en úna·Auditoña ·de·Residuos 
':,. • 1 , • • • • •• ". o.' , 

'1. EI~bQ~ ~ná.lIsta~d~o IO~ re"slduos que seoestán gen~rando. 
2: Idehti!Kiu~ la eomPo~I~ón.y ja rUente de cada residuo . 
.• " " l. • .. ::: '" , • • 

3: Iq~l1~fiq~ olas .?pcI,?nes . . para redu~r la gell~rac/ón de 
:,,~~s' : ~~~~n~~~ 1,8[)~~ .. ~~ · '.ró~ o. ~~~~08 ' més 
:'p.ellgr;q~~. Yo~.n)~,".~~:"~~, ¡qp~. s~,:J?_u.~~,!,~ 1m~I~m~ntar más 
··f4C1IO'1ente.; eorislderé:::nian~ne(las' cOmentes :'de' reslduos 

'o' ', .1 ., o ' , .: •••• ,.~ .• : •. :,' o, ': . ' .,' ~ '.' •• o° ••• , ,' ''-', ' ,:" 'o •••• " •• • : •• 

. !l!epáráCfil~, del: lás'oe- r.e~tl,I;ac;.lón·. recfcla~o. o. tratamle"to. . , 
.' '. • l., ... ... . . ' ••• •... . •. •. ., 

: 4. ' Corilpa[8.:·I!l .. . V!ablD~~d. ·técnrca, y . ~nómlca de las 
¿Hasta qué punto deben involucrarse :. opdones {deritlficadal." " : . : . o . .. 

los empresarios, los obreros, y las 0"5 ... -AP.lI~~~;i~s··~~J~~~ .Q~c/9nes. '" . ' . 

comunidades? Al personalizar sus :.6 .. :E~llle 'i~~' ,.esultado¿ y '~~gram" revlsloneá periódicas 
procedimientos de revisión del medio .d~l:programa 'de dlsml/)u~óri de rBáld\JOllr Mantenga registros 
~biente, tal vez las organizaciopes '. p'~'s~s ~el·#·.·~~:ri.tn~~.rf~ .:p~.~a ~!I~ qÜ~.p~~,a m~lr'/a 
deseen iniciar procesos interactiyos de .:·5~I.S~I~~.~.q~~~:~:~9::: ~.: ¡o;.: o :::>~ ;:.: ,: .. .. .. : '" '. : ' . ' . ':' 
valoración, trabajando muy de cerca con :·l~Emle :USAID 2QQ1t ';¡;::,:: .;' ~" :. ::' .. '; . . o: 

~os dueñ~s/personal de la empresa y las comunidades afectadas •. que son los grupos más 
adecuados para entender.y responder a los problemas ambientales de las PYMEs. Según Srinivas 
y Pallen (1998). el hacerlo puede llevar a una mejor comprensión de los problemas y a 
desarrollar soluéiones que funcionarán en su contexto particular-especialmente soluciones que • 
aglutinen el apoyo de todas las partes. Su participación pued~ revelar nuevas ideas y 
~nocimiento de los problemas, y llevar a entender mejor las restricciones. 

Un posible enfoque que puede emplearse se llama el Análisis del Sub-sector Participativo (PSA). 
El PSA "incluye trabajar con los micro-empresarios y sus empleados para examinar cada etapa 
de la producción o distribución de un bien o servicio particular, para identificar las in~ficacias. 
Este proceso puede usarse para entender toda una serie de factores relacionados al proceso de 
producción, al ambiente de trabajo, a la tecnología, al uso de los recursos, yal uso final de los 
residuos.u17 Esto puede ser particulármente importante ya que la información seclmdaria sobre 
los problemas y las soluciones ~uede ser inadecuada y/o poco confiable, particulamÍente para las 
actividades del sector informal. 8 Existen excelentes referencias para: brindar una guía sobre el. 
PSA y los métodos de involucrar a la comunidad para desarrollar soluciones a los problemas 

17 Srinivas y Palien 1998. 

11 (Sri~ivas y palIen: Intermedlate Technology Consultants 1997d) 
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ambientales de las PYMEs. l9 Al mismo tiempo, la creciente investigación y experiencia que se . 
tiene con las prácticas de producción más limpia está produciendo un conocimiento de 
experiencias que crece .rápidam~nte. 

. . 
De forma semejante, los proveedores podrían desear llevar a cabo auditorías de residuos que 
generalmente no involucran a los miembros de la comunidad. Como en el Proyecto DESIRE, 
(descrito en el Recuadro 3.13 d), los proveedores de Servicios de apoyo a las empresas (y los 
proveedores de crédito) pJleden también considerar llevat a cabo auditorías de residuos con las 
empresas a las que ayudan. Una auditoría de residuos es un procedimiento formal que ayuda a 
las empresas a identificar todas sus corrientes importantes de residuos y a enfocar los esfuerzos 
ge mitigación a la comente más rentable y/o peJjudicial al medio arÍlbiente. Porque los residuos 
representan una inversión en insumos del proceso, una auditorla de residuos se puede considerar 
un método graduat, no simplemente de una producción más limpia, sino también de optimización 
del pro~esó. El Recuadro 3.13i ofrece un esbozo clC cómo llevar a cabo una auditoría básica de 
residuos. Los Centros de Producción más Limpia, las agencias gubemamentales o los 
consultores privados en su área geográfic~ pueden disponer de capacitación avanzada sobre 
cómo llevar a cabo auditorías de residuos. 

Debe notarse que, mientras los procesos de los grupos de interés y las auditorías formales de 
residuos' pueden llevar a una tasa más alta de éxito del proyecto, también pueden acarrear costos 
de transformación altos-o sea, pueden requerir de mucha más inversión de tiempo y recursos 
por proyecto que otros enfoques debido al quit~y~ponga involucrado en talés situaciones. Las 
organizaciones de apoyo y crédito de las PXMEs tienen que equilibrar los costos de la 
transacción con el requerimiento de ~onnació¡j. específica del lugar 'y su aceptación de 
participar. Por ejemplo, es qUizás poco realista e imprudente esperar que se presente la 
evaluación y participación del interesado para los préstamos individuales más pequefios de las 
PYMEs. Para los préstaÍnos más pequeftos, se recomienda que los proveédores cuenten con 
herramientas más regularizadas como punto de 
arranque, como las que se presentan aquí o las 
personalizadas por las agencias de desarrollo 
económico. 

,Asociación con Otros Grupos 

Estas pautas deben ayudar a convertir los 
procedimientos' de revisión ambientales en parte íntegral 
de todas las actividades de apoyo y crédito de las 
PYMEs. Sin embargo, como se hace alusión 
anteriormente, se reconoce que las agencias de 
desarrollo económico no siempre tendrán la experiencia 
y/o los recursos para llevar a cabo todos los elementos 
de la pauta, particularmente si desean personalizarlas. 

. , 

It por ejemplo, Srinivas '! Palien, PalIen 

... .. ,.. 
, :;' ~~.; 3); S~cio~ 'Po~~:n~ial~s 

l ... "i l " ,: ': :.r" . : ...... " : .... ' . . . ... . ': 
, :ONG~ á~i;ktritales , " , ' 

: ... . ! .. '.:; .:. l . .... , • • o ' 

; : G(upo~ '~hi~~Ita~~~, ,,' , 
, ·éoiiá'~it¿rés· p'rtvados ' ' 
. Ag~~~BS. ''Técnicas de Servicio, tales 
, corrio;' los' "Centros -NacIonales de 

p.jocf'ucdón más Umpla ' 
• l.'· . 

.. A~encra$:Ambleñt8les, de Regulación 
'a;.Ociiles: ,Regionales o Naciohales , 

'As~cla~l~nes-G'remlal~-
, " 

Universldai:fes ' 

Programas ClenUflcos Ide Investlgaci6n 

Otras ,Agencias de DesarraDo 
Econ6mlco 
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ambientales de las PYMEs. l9 Al mismo tiempo, la creciente investigación y experiencia que se . 
tiene con las prácticas de producción más limpia está produciendo un conocimiento de 
experiencias que crece .rápidam~nte. 
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representan una inversión en insumos del proceso, una auditorla de residuos se puede considerar 
un método graduat, no simplemente de una producción más limpia, sino también de optimización 
del pro~esó. El Recuadro 3.13i ofrece un esbozo clC cómo llevar a cabo una auditoría básica de 
residuos. Los Centros de Producción más Limpia, las agencias gubemamentales o los 
consultores privados en su área geográfic~ pueden disponer de capacitación avanzada sobre 
cómo llevar a cabo auditorías de residuos. 

Debe notarse que, mientras los procesos de los grupos de interés y las auditorías formales de 
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Micro y 'Pedueñas Empresas 

Igualmente: las pautas buscan permitirle a las organizaciones de desarrollo económico continuar 
enfocándose en sus misiones primarias y mejorarlas. De hecho, si se aplican adecuadamente, 
deberán mejorar los resultados económicos a corto y largo plazo. Estas organizaciones podrían 
pensar en desarrollar sociedades para aumentar al máximo la experiencia y los resultados, 
particularmente hasta que su propia competencia interna con respecto a asuntos ambientales'esté 
bien desarroliada. 

, ' 

Por ejemplo, las organizacioneS de crédito pueden desear asociarse con agencias especializadas 
de servicio técnico (TSAs) para brindarle entrenamiento ambiental al personáI de crédito y/o 
capacitar a los ~olicitantes de crédito en lQs procedimientos ambientales apropiados. (Las 
necesid'ades de capaCitación se discuten en más detalle más abajo.) Las organizaciones ya pueden 
estarse asociando para obtener otras habilidades dC? capacitación administrativa, haciendo que 
esto sea un 108fC? adicional relativamente fácil. ' , 

Los socios también podrán llevar a cabo áuditorías de resi4uos de las ~presas que 10 deseen. 
ayudar a preparar los materiales para las capacitaciones, Vigilar la aplicación, de medidas de 
mitigación por parte de las PYMEs, y llevar a cabo las evaluaciones ambientales de las 
solicitud~ de crédito. ' ' 

El recuadro 3.13j ofrece ejemplos de diferentes tipos de organizaciones/individuos asociados que' 
pueden ser apropiados, dependiendo de las calificaciones, recursos, y/o mandato específicos de 
las organizaciones. El trabajar con estas organizaciones puede a}'U:dar a institucionaliZar es~ 
actividades ya hacerlas más sostenibles en el contexto local. El Recuadro 3.13k da un ejemplo 
de cómo puede ser beneficioso tiabajar con una asociación comercial. El anexo E, adjunto, 
proporciona términos de referencia de muestra que pueden ser útiles para contratar un consu1tQr. 
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Guía Ambiental para Actividades de Desarrollo en LAC 

.: .' .. 
3.13k: As~ciaciones Comerciales que Promueven 'la Accló,n Ambiental 
En el pasado, las asociaciones comerciales han jugaao ~n pap~'1 su~~n~al ayudando ~' mitigar ~I dano ~blental -tal 
coma organizando la participapión en los e!I;Quemas ,'de ,1ratami!,!nto 'cornlln de;I~' res,~uos o, enfoql,l,es d~ auto- ' 
regulacl6n. 'Por ejemplo; el,Gon~jo a,e Kenya F.Iawer Cuné á~Qciacl!5n dé ' ~ltivildo[és,:de fI,o~),ha' sjdo :Instrumental 

desarrollando y' p~r:novi~~9 ~h~ ~~im~ ,~nibi~~~!,·~~~,~laq?~.,:':r?.ichQ~~.~".fQ'9H~S:,~'~~ür~,~.0~' p.cidt:fa~ ser 
, opciones v18bres paitlcul~é.~~e ,~ndó :',~:;S"~,PYMr;~:'~~'" ~1!lq~T.ad~S , ~: ',~~~~S" ~nt~~a~~I~~ .. :'~ue 'bu8a!n ' 
asegllrarse del perfil de sostenibilrdad (f~~~üs' pro~ucto~s, Por ,ejeriiplo;,r;lertas' lndu~as-7tales 'como la electrónica y 
la de fabricación de airtomóvile~(¡a,'vez'más' leS, exlgen"a:suá:PrQve,~~ies qy~ ,s,~ :~Cq~n~n ~il[l~dos en ISO 
14001, una norma 'liitemaclC?nai 'c;!~arrona~á p~ I~,'!i\d,~fr!~; p'a~ ;sls,~e!:ri~~" ~~:~~~ió,~;~~(~'nt~I,. p.o.;' eÍemp,l~1 ' e~ l~s 
últimos 2 al\os, tanto Ford, ~omo I,B~ .. h~~n ,emp'~~d~,.a'E!xi~jrf~~.'süs Pi9v~,éd.?~,c:¡ti~ e~tén )'eQ!Slr;8dos: Los expertos 
se están empezando a, entocar , ~n ' f=MS~ ,en ,i:!esarr.ol!o',para: empresas peqU~"Bs. Iguálmélit~; exIs~n normas , 
intemaclonale& para Indus~~s P.f3squeras y ~"grlCoIáIl ~ostenIJjrf3S:, ' , ; , ' ,,;,.'. ,-' ', ; ," , .. ' ' ' ,, ' , . . . .. " .. ." . . . 
Las organizaciones de' apoY!1 y crédl~o ,~b~n,~enér ,~I~ado¡' sin embargo;. antes' d~ ,~vertfr recu~os eo ra pl'ÓlTl09l6n 
de dichos procesos, pdn:¡ue' mu(;h~s' ob~'Piai;lores hito E:!..I~t1on~dó 'la e(écti";¡da~ c{~. ta(és: e'nfo:~itieá. 'lés: pracucant¡,s 

• : . ; I o •• ' •••••• ' ••• ;.. ..;-, I • • *f • ••• t · ' ~," •• " • " • • . - • •• ' ... .:~"" 1 .'. 

deben asegurarse ~ue '.!Q_~ ;~ ,~~~::,IIl,~I'-I,~i,~p:a~ ! I:a~:,rY..M~, Ae, e~~~~~r;~I~~m~~, ~~. :g~U~~,~,:np; ,a9~lj,~~' los, , 
beneficios y que no se ',puedeif lograr, la~,m..,~'s' ~m~~~tale's 'de, otr'aJorma~Ade~~s~ ;deben :tr'a~r, dtr.asegu~e '~lJe 
las asociaciones cometclalés eStéñ actuand9: CIé' buena ;fe', y"qué sé est~n desarro~~ndo 'm~canlsmO$' que protejan 
contra los oportunistas (es decir, companras que partlclpan'solam,eilte Inl:eresadas en li;ls beoeflé:los 'y Íl9,modlflcan' su 
Impacto ambiental). ' , , .. ',' 

Capacitación 

La aplicación apropiada de pautas ambientales requerirá de capacitación para el personal de las 
agencias c~ed¡'ticias y de asistencia técnica, asi como para los duefios, los gerenteS, y los 
empleados de las,PYMEs~ La capacitación puede provenir de coÍlsultoreS privados, ONOs, 
Centros Nacionales para Produ~ción más Limpia, agen~ias gubernamentales o agenc~as ' 
internacionales de ayuda. Los socios de'USAID pueden querer desarrollar material informativo, 
delinear ~pactos y opciones de mitigaCión, para ser usados en sectores espeCíficos de 
preocupación para sus operaciones en áreas geográficas esp'ecfficaS. Las hojas de hechos de 
producción más limpia representan un ejemplo del tipo de material que el pe~onal y los clientes 
pueden encontrar útil. ' , 

De manera ideal, la capacitación ambientáJ. para los prove~ores de Se~cios' de apoyo a las 
empresas y las organizaciones crediticias debe incluir: ' 

• El suministro de información general sobre ~croempresas, salud ocupacional,:y el medio 
ambiente. " I 

• El uso de análisis ambiental, preguntas guiadas, y procedimientos de clasificación a seguir en 
la revisión ambiental de las microempresas. 

• Capacitaci6n en la preparación de materiales educativos.l~ 
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•• :'1 Micro y Pequeñas Empresas 

La capacitación para las PYMEs debe incluir: 

• Crear conciencia de la neéesidad de introducir y obedecer las normas de higiene, salud 
ocupacional, seguridad industrial, y protección del ambiente; 

• Crear un consenso que favorezca y facilite la mitigación de los impactos ambientales 
adversos de las PYMEs; . 

• Promover el establecimiento y fortalecimiento de empresas que beneficien el medio . 
ambiente, así como mejo~es técnic.as· en las empresas existentes; 

• Promover tecnologías limpias y métodqs para la prevención y mitigación de impactos 
ambientales adversos; . 

•. Promover métodos de contabilidad basados en procesos, que le permitan a los empresarios 
ver el costo de los residuos.21 (Véase el Recuadio 3.13h para más información sobre dichos 
método~ de contabilidad.) . 

Muchas instituciones ·de servicio y financiación para las PY1vIEs han· demostrado que los 
empresarios desean pagar por capacitación y otras actividades no financieras que ellos creen 

. hacen parte de sus intereses financieros. Como anotan Srinivas y Pallen (1.998), la capacitación 
ambiental y otras actiyidades deben segujr el mismo c~o. 

Diseño de un Programa del Sector - Supervisión del Desempeño: 
Guía para Gerentes . 

Las mala supervisión del desempeño ha sido no·sólo una pérdida de esfuerzos por integrarla 
. evaluaciÓn ambiental en las actividades diarias de la agencia p~ ~l desarrollo, sino también de 

.. otros tipo de estuerzos por cambiar la forma en que operan las institucioneS. Dado que estas 
pautas buscan cambiar la forma en que los proveedores de servicios y crédito de las PYMEs . 
llevan a cabo sus operaciones, y ~ la que las PYMEs proporCionan bienes y servicios~ es . 
probable ·que se dé un cambio real pequeño sin sistemas efectivos de supemsión y seguimiento . 
del desempeño. La supervisión del desempeño por lo general incluye el uso de herraniientas tales 
como listas de control y formatos que el personal debe diligenciar para indicar qué actividades 
han llevado a cabo, qué medidas dé mitigación han tomado, qué supervisión se llevó a cabo, qué 
acciones de seguimiento se requirieron y el resultado de estas actividades. Dicha supervisión es 
útil tanto para la USAID conio para los proveedores de servicio por varias razones: 

• Para indicar si el p~~nal está realmente aplicando las pautas y hasta qué punto; 

• Para asegurarse que ciertos indiViduos en particular son responsab~es y deben hacerse 
cargo de aplicar partes específicas de las pautas; 

21 Adaptado de IADB 1997 
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Guía Ambiental para Act,ividades de Desarroll? en LAC 

• Para proporcionar los mecanismos (tales como listas de control) que deben 

diligenciarse para cada préstamo, para recordarle al personal la aplicación de las 

pautas; 

• . Para proporcionar retroalimentación sobre si se están logrando los objetivos 

ambientales y si deben revisarse dichos objetivos/prioridades, si las técnicas de 

mitigación funcionan, el costo real de dichas técnicas de nntigación, y la efectividad 

de organizaciones asociadas, y cómo podrían mejorarse las pautas; 

. . 
• Para asegurar que las medidas de mitigación sean realmente apli9adas por las 

PYMEs, particularmente en operaciones que de lo contrap.o podrían tener impactos 

ambientl;lles adversos importantes; y 

• Para suministrarle justificación a los gerentes y al personal respecto a los recursos 

gastados en tales actividades, 

Los' sistemas de supervisión del desempeño deben ir ligados a las actividades requeridas del 

empleado. Por ejemplo, se' podrían revisar las descripciones del trabajo o los planes de trabajo 

del einpleado para declarar específicamente que se revisará el desem.pefio de quienes aprueban la 

solicitud de crédito para determinar si se han aseguiado que se siguieron las pautas ambientales 

generales y esp'ecíficas del sector y que se aplicaron los pasos esenciales para la mitigación 

ambiental.Las·listas de cpntrol de las pautas generales y específicas del sector y los 

formatosltabl8$ desarroll~os por las agenc;:ias crediticias y de apoyo, probablemente tendrán 

una relación más estrecha en las partes donde se especifican claramente las responsabilidades y 

. las fechas límite para las acciones y medid~ de mitigación específicas. . 

La Tabla 1 a continuación, proporciona una plantilla que las orga1uzaciones podrlan crear, con 

base en las medi~ priori~as de impact~s y mitigación que ya tienen para cada tip<? de PYME 

con la que trabajan. . 

Tab.la 1: Muestra de I.a Matriz c:le Impaéto, Mit~gaclón y Supervisión del ' 

Desempeño 

.... . '. . .. .... ·.·. 1 . ' .. 

Impacto . ~~I'.P9~~·~.blll~¡¡; .• 
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Micro y Pequeñas Empresas 

Para la supervisión interna del desempeño~ se deben integrar nuevas medidas de desempeño 
ambiental, hasta donde sea posible, con la supervisión del desempeño existente. Por "ejemplo, el 
agregar una sección sobre asuntos ambientales a los informes que el personal debe diligenciar 
"cuando procesa los prestamos ayudará a asegurar que los problemas no se pasen por alto, que 
parezca como una carga adicional menos para el personal, y que exista ya un sistema de 
recolección de información. El Recuadro 3.131 presenta la muestra de algunas técnicas de 
vigilancia. " 

Para reducir los costos generales de la supervisiÓn externa, por ejemplo, la vigilancia de las 
PYMEs podría s~r periódica y representar "una muestra de todas las PYMEs a las que se les 
brinda atención. Este es el en!oque tomado por la IADB para la aplicación de sus pautas 
ambientales. Además, los socios de la USAlD podrían colaborar con grupos de la comunidad, 
ONGs ambientales, consultores, u otras entidades con experiencia para supervisar a las PYMEs. 
El Recuadro 3.13m da ejemplos de medidas e indicadores de desempeño tanto externos como 
internos. Las IFIs Y los proveedores de Servicios de apoyo a las empresas y los proveedores de 
crédito deben escoger el que"les sea más útil. 

Recursos y Referencias 

Esta sección ofrece recursos que los proveedores de Servicios de apoyo a las empresas y las 
organizaciones crediticias pueden" encontrar útiles para el desarrollo de sus propias pautas 
específicas del contexto para las actividades de las PYMEs. Probablemente los mejores recursos" 
se encuentran bajo "Recursos Generales." Éstos con CrCcuencia se encuentran vinculados a una 
diversidad. de sectores y probablemente se mantienen actualizados por sus operadores. Sólo se 
han suministrado algunos sitios adicipnales especificos del sector. 

. ", . 
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Guía Ambiental para Actividades de Desarrollo eli LAC 

¿El cliente era co~sclente de los l!l1paCfÓS ambientales antes de Pon~rse en:· cóniacto Con la agencia da crédito o de 

apoyo? . . .: . ' . ; . 
00 ' • 

. ¿El cliente entlend" las.lnipllcaclones del cósto:cfe:Ja Contaminación? .' ' . ': .'. "'. 

¿El cliente ha evaluado.:la~ ~~hÜhld~d~.d~:~re~~nci6ri ds·ia ·~~tam~acMn?· .. : ..... : .:: .. ' " : . : .. 

¿las PYMEs finna~n ~I fo~ui~~~ ~ri;p'~;;;e~I~~¿osa':a ,a;·té€i'ii~~· ~~:~iiigéci6n :~J!lblel1tal~s'? . 
• ' 1 _ .J . . .....' ....... 00 •• • •• ' , '. " 

¿Cuántas técnICl[ls~!! mltfg!:i~~.sa·~~~~J'!ln? ,::: :.: "0' .:' • ':., ; : . ' /:: .:.; •• • • , '. . . '. • 

¿Cuántas técnlCl[l~ d$ mlilga~IÓn s~:Oomp'i~~¡¿;~.:~I.~~· d~{I!.Cuerdói¿A".Ío~,~s· ~&7: ¿A I~ !lels ~eses? 
. . " • • r " ..• . • ,r ,,,,, . '., .. • . • . . . 

¿8 personalla hizo el seguiritlén~o·~ la' P~~E.:~ ~o:'de':un ~es;-~J~;? .' '.; ; '.. . ..<:. . '. : _ . 
¿Cuál fue ellmp~cto al1J~¡e~taUa I~ ~al~'hie 1~·me<1R:f~~d!,. m1t1g~cl6~"? .(~;.~qülrir:datos.de laj)1'8-mltlgacló~ pUede 

ser partlculannente llill &eSte :~p'ect¡'.) ' . .". . . . ": . . ;' : ... . :.,: •. ' '. . 

¿Cuál fue ellm~acto.~n6rñlco-de.íipilé;a(~;bis:medlda¡? , ," .' :"<,,: •. \ . ::'::':<' -: " .', 

¿PorcentaJe del 'person~I'd~ lo~ p;~~eedo~' ~!~ de ~Iío' q~e há¡, ~~~o.~pat;¡,,~óÍ1 ~mblental? 
. . :. " . .. '. '..... . 

¿Porcentaje de préstamos que siguen e.1 Criterio ambléntal1' . 

Reemb<?lso de préstamo.s que' slguttn ~r:~t8no ~~rnbt~~tal·VS. '¿Otros présta~os? . 
• • ••• o' • • • • • 

Sirvase notar que los enlaces de internet constantemente están cambiando. ¡Si el enlace aquí 

sumiD:istrado no funciona adecuadamente, intente encontrar el recurso digitando el nombre del 

mismo en Un motor de búsqueda como Yahoo! (www.yahoo.com). Northen Light .

(www.northernlight.com), o AltaVista (www.altavista.com) .. AltaVista también permite la 

traducción de documentos de los idiomas p~cipales. De fo~ alterna, visite la página de inicio 

de la organización que cteó el documento, y use su motor ~e búsqueda para localizar· el 

documento. Co~o último recurso, se puede enviar un correo electrónico a la organización 

apropiada para solicitar una copia. (La información del contacto normalmente es uno de los 

"hyperlirÍks" en la página de inicio de una organización.). . 

Referencias 

General 

• Bartone, C., L. BenaVides, ''Local Management ofHazardous Wastes from Small Scale 

and Cottage Industries," Wáste Management & Research. (1997) 15,3-21. 

• Prevención de la Contaminación MundiallRed de Producción más Limpia. Organizadó 

por la Mesa Redo~da Nacional Americana de Prevención de la Contaminación, este 

esfuerzo crea una red global de profesionales de prevención de la contaminación! 

producción más limpia (htto://www.p2.org/intl/activitieslnew/main.html#activities) 

•. Informa/ion Resources on Industrial PoLIution Prevention. Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). 2000. Contiene guias, estudios de 

casos, y artículos enfocados a la prevención de la contaminación en el procesamiento de 

alimentos y otros sectores. 
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Micro y Pequeñas Empresas 

• Cooperativa Internacional de una Producción más Limpia. 

(http://es.epa.gov/cooperativf"Jinternationall) 

• Intemational Cleaner Pr~duction Information Clearinghouse. CD Versión 1.0. Programa 

del Medio Ambiente de las Naciones Unidas, División de Tecnología, Industri~ y 

Economía (UNEP-Tffi). 1999. Contiene estudios de casos, perfiles rurales y estrategias 

de producción más limpia para diversos sectores. 
, 

• Departamento del Medio Ambiente y Recursos NaturaIes de Carolina del Norte, División 

de Prevención de la Contaminación y Servicio de Asistencia Ambiental (esfuerzo 

conjunto del Centro de Recursos de Reducción de Residuos de la Agencia de Protección 

del Medio Ambiente de los Estados Unidos). Ofrece lllla '"biblioteca web" de enlaces 

sobre prácticas de prevención de la contamin!ición y estudios de casos en más de 20 

sectores (yen aumento), así como consejos para la conservación del agua y la energía. 

(www.p2pays.org) · . 

• Pallen, D., Environmental Sourcebookfor Micr:o-Finance lnstitutions. Agencia de 

Desarrollo futemacionaI canadiense. 1996. (www.acdi-cida.gc.ca/microcredit) 

• Centro de Recursos del Noroeste del Pacífico para Prevención de la Contaminación. 

Haga cHc en P2 Re.cW:sos p~ acceder a hojas de hecho e infODneS en la prevención de la 

contaminación para una diversidad de sectores. (wWw.pprc.org) 

. 
. 

• Página de Inicio Ambiental de Pequeñas Empres~. Ofrece publicaciones y enlaces 

respecto a asuntos ambientales en las empresas pequeft8s en una amplia gama de sectores. 

Muchos de los documentos se relacionan a las regulaciones ambientales americanas, pero 

un núm~ro de ellos ofrece consejos para la prevenciQn de la contaminación. 

(http://www.smaIlbiz-enviroweb.org/pubsector.asp) 

. . 

•. Programa del Medio Ambiente de las Naciones Unidas. Ofrece una riqueza de recursos 

sobre impactos ambientales pertin~tes y estrategias de mitigación. (www.UNEP.org) 

• Organización de Desarrollo Industrial de las Naciones Unidas. Ofrece recursos ~obre 

producción más limpia y eficacia en la energía. (www:unido.org) 

• Srinivas, H., y D. Palien. The Environmental Colours o[ Microflnance: Theorj (lnd 

Practice. 19?8. www.soc.titech.acjp/icmlenvironlenviro~htm1 . 

• El Banco Mundial. Pollution. Prevention and Abatement Handbook. 

http://wbln0018.worldbank.orglessdlessd.nsfIDocslPPAH 

• Nuevas Ideas del Banco Mundial en la Reglamentación de la Contaminación. Ofrece 

.enlaces a todos los recursos ambientales del Banco Mundial, y enlaces anotados a sitios 

que no son. del banco. También ofrece un motor de búsqueda ambiental. 

(www.worldbank.orglnipr D 
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Guía Ambiental para Actividades de Desarrollo en LAC 

Industrias Verdes 

• Red de Conservación-de, la biodiversidad, un experimento diseiiado para promover 
vínculos entre los ecosistemas y sus poblaciones humanas circundantes, para dar 
incentivos- a los humanos para la conservaCión. (www.bcnetorg) . 

• Fondo de Ayuda a las Empresas ambientales, es una organización sin ánimo de lucro que 
opera como fondo de capital de riesgo compartido, que proporciona capital de riesgo a 
largo plazo a las empresas ambientales en los países en vías de desarrollo. El EJ;!AF ha 
hecho más de 20 inversiones directás y maneja fondos de lucro para América Latina. . 
(~.eeaf,org) . 

. , . 
• Autoridad de Parques Nacionales de Tanzanía (fANAPA) ~equisitos ambientales-guía 

de revisión ambiental /listas de' control para operaciones pequeflas de e~oturism.o que' 
deben discutirse en las propuestas presentadas a ellos por desarrolladores' de albergues'y 
campamentos. Estos reqúisitos pod,rlan modificarse para otras operaCiones de ecoturisino. .. . ' . 

• Consultores de TeCnología Intermedia. Rec~os renovables de energía. 
(http://www.itcltd.comlenergy.htm) 

. . 

• Lardinois, Inge. "Salid Waste Micro and Small Enteq,rises and toopera~ves in Latin' 
America." 1996/97 (fecha incierta). www.gdrc.orgluem/waste/swm-waste.htm1. Bajaqo 
Marzo,·200!. . 

• Este artículo describe los resultados del ~studio investigativo qu~ documen:tó y ~alizó las 
experiencias de empresas pequeñas y micro empresas y cooperativas en América Latina 
comprometidas en diversas'partes del ciclo de residuos: la recuperación, barrido y 
limpieza de'calles públicas, recol~ción de basura y dispósición final en pequeña éscala. 

• Contabilidad del Costo total (Incluye las Preocupaciones An:tbientaíes) 

• Proyecto de Contabilidad Ambiental de USEPA. Qrttp://www.epagov/opptintr/acctgD -

' •. Software de Contabilidad de Costo Total de Tellus Institute (www.tellus.org) 

Referencias citadas 

'4·26 

• IADB. "Guide for Improving the Environmental Quality of Lending Operations for 
Microentexprlses." Proyecto. febrero de 1997. 

• 'Consultores de Tecnología Intermedia (ITC). "The Environmental Impact of-Small Scale 
. Industri~ in theThird World. Proceedings ofthe Second Consultative Workshop.forthe 

B'riclanaking Case Study Held in Harare on 21st Februaiy 1997." 1997a.. -

Guía Ambiental de USAID, Buró de L~tinoamérica Y el Caribe 

Guía Ambiental para Actividades de Desarrollo en LAC 

Industrias Verdes 

• Red de Conservación-de, la biodiversidad, un experimento diseiiado para promover 
vínculos entre los ecosistemas y sus poblaciones humanas circundantes, para dar 
incentivos- a los humanos para la conservaCión. (www.bcnetorg) . 

• Fondo de Ayuda a las Empresas ambientales, es una organización sin ánimo de lucro que 
opera como fondo de capital de riesgo compartido, que proporciona capital de riesgo a 
largo plazo a las empresas ambientales en los países en vías de desarrollo. El EJ;!AF ha 
hecho más de 20 inversiones directás y maneja fondos de lucro para América Latina. . 
(~.eeaf,org) . 

. , . 
• Autoridad de Parques Nacionales de Tanzanía (fANAPA) ~equisitos ambientales-guía 

de revisión ambiental /listas de' control para operaciones pequeflas de e~oturism.o que' 
deben discutirse en las propuestas presentadas a ellos por desarrolladores' de albergues'y 
campamentos. Estos reqúisitos pod,rlan modificarse para otras operaCiones de ecoturisino. .. . ' . 

• Consultores de TeCnología Intermedia. Rec~os renovables de energía. 
(http://www.itcltd.comlenergy.htm) 

. . 

• Lardinois, Inge. "Salid Waste Micro and Small Enteq,rises and toopera~ves in Latin' 
America." 1996/97 (fecha incierta). www.gdrc.orgluem/waste/swm-waste.htm1. Bajaqo 
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• Tellus Institute. "Total Cost Assessment (TCA) Software Tools." Folleto. abril de 2000. 
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EnterjJrises, Primarily Rural, with Emphasis on Export. Amendment." 16 de marzo de 

. 1998. 
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Micro y Pequeñas Empresas 

Producción de ladrillo y Baldosa: 
, ' . ' . ' 

Propósito 

Esta hoja de hecho se ha prepatado para organizacion~ que proporcionan servicios de apoyo 
comerciales o crédito finan~iero a microempresas - y empresas pequeñas. Ofrece un 
entendimiento básico de los 'impactos ambientales adversos de la producción de ladrillo y 
baldosa, así como oportunidades de prod't~cción más limpia para mitigar .esos impactos. Además, 
la hoja de hechos ofrece una lista sustancial, anotada de recursos para esas organizaciones que 
buscan más infonnación sobré la producción más limpia en la producción de ladrillo y baldosa. 

¿Por qué Producción más Limpia? 

La producción más limpia es una' estrategia comercial diseñada para conservar los rec~os, , 
mitigar las preocupaciones ambientales y de seguridad industrial y promover una mayor eficacia 
general a través de técnicas y tecnologías de producción mejoradas. La producción más limpia ' 
puede incluir,: cambiar los procesos de producción o las prácticas de trabajo para generar menos 
~iduos; reducir las emisiones potencialmente dañinas, o el riesgo de lesiones a los trabajadores; 
Q mejorar el tratamiento y disposición de los residuos. Además de estos beneficios ambientales y 
de seguridad industrial, muchas técnicas de producción más limpia brindan oportunidades de 
reducir los costos operativos substancialinente y mejorar la calidad del producto. Las empresas 
pequefias se pueden beneficiar económicamente de la producción más limpia a través del uso " 
más efiéaz de insum9s y maquinaria y de costos reducidos de la disposición de'los residuos. El ' 
tener mejores médidas de seguridad industrial'también puede hacer que las empresas pequeñas 
sean menos susceptibles a accidentes costosos o a ausencias de los trabaj adores. Muchas ' 
empresas que aplican los métodos de producción más limpia pueden comprobar beneficios 
financieros y ambientales sustanciales. 

Impactos Am,,~en'tales Adversos y Oportunidades de Producción más 
Limpia ' . 

A continuación se muestra'una lista de diversos impacto~ ambientales asociados con la 
producción de ladrlllo y baldosa. Se han preparado preguntas seleccionadas para cada impacto 
para ayudar a los gerentes a evaluar sus propios procesos de producción y luego me~ante 
estrategias de prod~cción más limpia que ayudan a tratar el problema. , I 
Uso 'bieflcaz de combustible. La producción tradicio~ de ladrillo y baldosa requiere , I 
cantidades sustanciales de combustible durante ei proceso de cocción. Tecnologías'y técnicaS de r 

' producción ineficaces y excesivo consumo de combustible generalmente son la norma.' El 
elevado uso de combustible aumenta la contaminación del aire que exacerba las enfermedades , I 
respiratorias. También aumenta la deforestación y los impactos amb~entales asociadós, y deja 
menos ~adera para otros usos futuros. El reducir el consumo reduce los costos de combustlole, 
'conserv~ 10.5 recursos y baja los niveles de contaminación. 

Guia Ambiental de USAID, Buró de Latinoamérica y el Caribe 

Micro y Pequeñas Empresas 

Producción de ladrillo y Baldosa: 
, ' . ' . ' 

Propósito 

Esta hoja de hecho se ha prepatado para organizacion~ que proporcionan servicios de apoyo 
comerciales o crédito finan~iero a microempresas - y empresas pequeñas. Ofrece un 
entendimiento básico de los 'impactos ambientales adversos de la producción de ladrillo y 
baldosa, así como oportunidades de prod't~cción más limpia para mitigar .esos impactos. Además, 
la hoja de hechos ofrece una lista sustancial, anotada de recursos para esas organizaciones que 
buscan más infonnación sobré la producción más limpia en la producción de ladrillo y baldosa. 

¿Por qué Producción más Limpia? 

La producción más limpia es una' estrategia comercial diseñada para conservar los rec~os, , 
mitigar las preocupaciones ambientales y de seguridad industrial y promover una mayor eficacia 
general a través de técnicas y tecnologías de producción mejoradas. La producción más limpia ' 
puede incluir,: cambiar los procesos de producción o las prácticas de trabajo para generar menos 
~iduos; reducir las emisiones potencialmente dañinas, o el riesgo de lesiones a los trabajadores; 
Q mejorar el tratamiento y disposición de los residuos. Además de estos beneficios ambientales y 
de seguridad industrial, muchas técnicas de producción más limpia brindan oportunidades de 
reducir los costos operativos substancialinente y mejorar la calidad del producto. Las empresas 
pequefias se pueden beneficiar económicamente de la producción más limpia a través del uso " 
más efiéaz de insum9s y maquinaria y de costos reducidos de la disposición de'los residuos. El ' 
tener mejores médidas de seguridad industrial'también puede hacer que las empresas pequeñas 
sean menos susceptibles a accidentes costosos o a ausencias de los trabaj adores. Muchas ' 
empresas que aplican los métodos de producción más limpia pueden comprobar beneficios 
financieros y ambientales sustanciales. 

Impactos Am,,~en'tales Adversos y Oportunidades de Producción más 
Limpia ' . 

A continuación se muestra'una lista de diversos impacto~ ambientales asociados con la 
producción de ladrlllo y baldosa. Se han preparado preguntas seleccionadas para cada impacto 
para ayudar a los gerentes a evaluar sus propios procesos de producción y luego me~ante 
estrategias de prod~cción más limpia que ayudan a tratar el problema. , I 
Uso 'bieflcaz de combustible. La producción tradicio~ de ladrillo y baldosa requiere , I 
cantidades sustanciales de combustible durante ei proceso de cocción. Tecnologías'y técnicaS de r 

' producción ineficaces y excesivo consumo de combustible generalmente son la norma.' El 
elevado uso de combustible aumenta la contaminación del aire que exacerba las enfermedades , I 
respiratorias. También aumenta la deforestación y los impactos amb~entales asociadós, y deja 
menos ~adera para otros usos futuros. El reducir el consumo reduce los costos de combustlole, 
'conserv~ 10.5 recursos y baja los niveles de contaminación. 

Guia Ambiental de USAID, Buró de Latinoamérica y el Caribe 



Guía Ambiental para Actividades de Desarrollo en LAC 

. 4-30 

Preguntas ~Iaves: 

¿ Qué tipo de combustible se usa en la producción? ¿De dónde proviene? 

¿ Qué otros tipos de combustible están disponibles? 

¿Hay escapes o fisuras en la estructura del hamo? 
. . . 

¿Qué ta"n cerca están los asentamientos humanos al sitio (propuesto) del horno? . . . . 
¿Qué tan expuestos están los trabajadores al humo y la ceniza? 

¿Qué tanto tienen que agacharse y cargar los··trabajadores? 

,. 

. . . 
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Micro y PegÜeñas Empresas 

Estrategias de producción t:ná,s'limpia: , ' 

Use tipos de combustible alternos. Las basuras orgánicas como la cascarilla de 
arroz o el bagazo de cana pueden complementar fuentes escasas de combustible, 
como la madera, sin sacrificar la eficacia. 

Aumente la temperatu,ra de! horno usando técnicas de calentamiento mejoradas. Al ' 
añadir material combustible alrededor de los ladrillos o entre las abrazaderas se 
puede aumentar la temperatura y 'red,uclr la ~ecesldad de combustible tradicional. 

Déle mantenimIento ~ la estructura del horno y repare las fisuras y las fugas. Las 
fugas pequeñas pueden parecer triviales pero pueden aumentar substancialmente 
el costo del ,combustible con t¡l1 tiempo. Supervise la estructura y la maquinaria para 
Identificar escapes potenciales. 

SI se usa la tecnologra tradIcional para elaborar ladrillo (abrazaderas de ladrillo), 
asegure el alslemlento adecuado de la abrazadera y orléntela 90D a la dlrecdón 
prevalente del vlef'!1o para reducir una coccIón insuficiente o un e~ceso de cocción 
de los ladrillos. '(ea ~ttp://www. gtz.deJbaslnlgateJbrickclamps!htm para una revisión 
más extensa de las mejores prácticas. 

Aumente la eficacia y r~duzca las emisiones usando estructuras de,homo que' 
requieran menos combustible. Los hornos de ladrUlo de tiro ventilado (VSBKs) o los 
hornos de trinchera (bu" trerich) (BTKs) son eficaces' para reducir el humo y bajar 
la cantidad de combustible que se requiere p'ara,la cócclón. ' 

Instale filtros en las' chl~eneas. ,Un productor delladrlllo'en pequei'la escala usó 
pedazos de ladrillo rotos para absorber el dióxido del carbono (C02) y reducir 
substancialmente las emIsIones. Z2 

Prepare un plan de seguridad Industrial y salud para minimizar los efectos 
respiratorios' adverSos y la tensión flslca en los tra~ajadorés del horno • 

.. Extracción y agotamiento de los recursos. La producción de ladrillo y baldosa pueden 3.Iterar 
, el paisaje de maneras que son dafljnas para'el medio ambiente y pueden impactar ,futuros planes 
, de negociQS. La producción puede agotar las fuentes locales de leña, y crear canteras de,arcilla o 

áreaS provisionales, que, si se manejan inadecuadamente, pueden convertirse en riesgos p.ara·la ' 
. ' seguridad.. También pueden acumular las aguas lluvias y convertirse en há.bita~. de zancudos. 
, . Esto~ efectos y la corrosión asociada del terreno pueden convertir el terreno' en tierra inutilizable' 
. , .. para cultivo. Con el tiempo, puede reducirse la dispom'bilidad de combustible para la producción . "... . . . . 

II PI!'" inás información, véase "Remediación de los hidrocarburos poliaromáticos (pAHs) en el ai~n en la sección (fe 
referencias ~e este documento. . . 
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futura, y el costo de mano de obra asociado a la adquisición de combustible aumenta. Como 
resultado, los propietarios de las tierras o las comunidades pueden resistirse a más expanSión . 

.,' ,.' . " 
Pregunta~. '~J,ve: 

. ~', ~... . 

" 
¿Qué residuos quedarán después de terminada la producción? 

¿CÓmo se espera que ~amble el paisaje en el curso.de la producción? ¿Hay fugas 
o fisuras en' la estructura del horno? 

Estrategias de·prodúc;ci6n. mas limpia: . '. .... ',' :" . . 

Considere sembrar especies dé árboles' de rápido crecimiento, como Luceana o 
Albizia que pueden ser fácilmente podadas para mantener una fuente de 
combustible. La. siembra de. árboles taml:?ién previene la corrosión de la tierra y " .: 
ayuda a reducir los ef~tos de 'sedlmentaclón en los cuerPos de agua. Los árboles . 
también ayudan a ma~te¡'er la fertilidad de la tierra. SI se plantan árboles, asegur~ 
tener clara la propiedad para.fomentar Una mejor gestión a largo plazo. . 

Regrese· la tierra a ún estado utlllziible".:.Coioque .a un I~do el manto superior del. 
suelo.añtes·de sacar la arCilla yvuélvalo a colocar después de terminada la 
producción. SI él manto de tierra se pierde o se dispersa, llene e.1 hoYo con tierra . ..• 
para ' evl~r crear piscinas de agua que atrae~ a los zancudos. 

Consolide o retire los residuos de ladrillo' al finalizar la producción. Los residuos d~ 
ladrillo pueden dIspersarse en una área grande y pueden Impedir futuras .. 
actividades de cultivo. Investigue posibles usos del ladrillo roto o. quemado para 
otros procesos de la construc~lón. 

Uso ineficaz de insumos no combustibles. Las técnicas de producción ineficaces reducen la 
productividad y·.crean pérdida excesiva. El uso de sistemas impropios. de formac:;ión de ladrillo y 
. de insumas de baja calidad produce un alto núm.e~o de ladrillos que se rajan o rompen durante el 
proceso de cocción y deben desecharse. Esto disminuye el rendimiento y aumenta los costos ~e 
disposición de los residuos . . Los deshechos de ladrillo o baldosa requieren de cantidades 
importantes de espacio, reduciendo el área de tierra disponible para otros usos. Al mejorar los . 
métodos de producción a través de un mejor uso de la tecnologia y la capacitación se aumentará 

" 1~. pr<?ductividad Y la eficacia red':lciendo los costos y los deshechos. 
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Micro y Pequeñas Empresas 

' .' .: "';':'0 ' °o. ' 

Pregunta.s c~ave: : " o' " . '. ~ . 
. ' ' : .. ' ... .. 

¿Qué tipo de maquinaria se us~ en el proceso de producción? 

¿ Qué tipo de materia prima se usa en la producción y ~mo se identifica? 

¿Qué procesos de contro/·de calidad se usan para evaluar /a materia prima? 

. ., . . .... : ' " 

• . ' ~ ¡. : • . ' , 
, ' ", 

.. ... 

SI no se usa' o se usa' muy poca maquinaria, considere efectuar mejoras de bajQ 
costo. Disminuya las pérdidas durante la cocción mejorando la preparación del' 
ladnllo; ',:,se un extrusor para procesar la arcilla o défe forma a los ladrillos con 
prensas manuales. 

Mejore la Calidad de los hisumos. Los ladrillos que se quiebran durante la cocción 
pueden contener demasl~do m~terial orgánico o demasiado manto de suelo 
mezclado con la arcnla. Entrene a los obreros regt,Jlarment~ en la identificación de 
la arcilla y supervise la calidad de' manera periódica. ' 

, . 
Polvo. El polvo, un subproducto de la producción de ladrillo y baldosa, puede causar problemas 
de salud potencialmente dañinos. El polvo. se encuentra más presente y es ~ás peligroso cuando 
se extrae la arcilla y cuando se transportan los ladrillos acabados al finalizar el proceso. de ' 
cocción. La inhalación de po~vo de piedra puede, llevar a'la silicosis, una enfermedad que afeita' , 
los pulmones y la respiración. La silicosis baja la productividad de los trabajadores y puede tener 
efectos a largo plazo en la salud de los obreros,'los dueños y las personas que viven cerca' , 
(incluso las familias de los ~ajadores y los dueños). 

.' . ' o :.:. 

' .. Preguntas ~Ia"e,: " . 

, ¿Cuándo prevalece más' eJ polvo en el proceso de producción? 

¿De qué medidas de s~gurldad disponen los trabajadores? 
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Guía .f\mbiental para Act~vidades de Desarrollo en LAG 

I?strategias de producción más limpia: 

Proporción eles máscaras para el rostro a los trabajadores y dfgales que las usen 

en las operaciones con alto contenido ·de polvo. 

" Humedezca los ladrillos para controlar el polvo. Silos ladrillos se fabrican y luego 

se rompen para ser usados en la construcción, asegúrese de humedecerlos 

primero. Sin embargo, Intente no usar demasiada agua. 

Contaminación química. La vitrifi.caci6n de las tejas o la adici6n de pigmento a los ladrillos 

producen residuos químicos que podrían ser dañinos para los trabajadores, contamÚlar el ~ y 

las fuentes de agua. La vitrificación y el esmaltado requieren qu~ materiales que contienen 

ácidos o metaleS y su manejo inadecuado o el contacto excesivo con ellos puede llevar a . 

envenenamiento con ~eta1, :irritaciones ~uperficiales o e~ermedades ptilinonares: Una fuerza' 

laboral enfe~a puede bajar la productividad, .causar ausencias excesivas y contribuir a errores 

potencialmente costosos. Las malas prácticas de orden y aseo' relacionadas al uso de estos . 

materiales también pueden llevar a costos innecesanamente altos para. la compra de inswnos. 

• . . .... ¡ ' ,. 

Pregu'ntas. clavé: · . 

¿Qué tipo de bamlces o esmaltes.s~ u~"an ~n la produccfón? 

¿Qué. medidas de seguridad Indu.strlal y de aseo y orden practican los 

trabajadores? 

¿ Se dispone de los deshechos qurmi~s lejos de las fuentes de agua? 

Estrategias .d~ produc;ci6~ ri.ás· ·limpi~; . . .... .. . . 
" , . ', . 

, . 

I • Mejore las préctlcas del almacenamiento. Cierre los recipientes que contengan 

material de vidriado o esmaltado para prevenir la pérdida del prQducto a través"de 

la evaporación, el deterioro o derrames y minimice la exposición del obrero a los . . 

vapores. 

. I 

exija el uso de máscaras por parte de /os obreros que usan qufmlcos para vidriado 

o esmaitado. . . 

ExJjales a los trabajadores que se laven las manos después de trabajar cón 
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Micro y Pequeñas Empresas 

barnices: Muchos barnices tienen trazas de metal que pueden causar 
envenenamiento con metal cuando se Ingiere. Suministre guantes hechos de 
caucho. vinllo u otros materiales impenn,eables para obreros que se ocupan de 
barnices y material vidriado. 

Ventile los hornos después de la cocción. Durante el proceso de cocción escapan 
gases peligrosos y vapores que pued~n enfennar a lo~ trabajadores encargados de 
retirar los ladrillos ,o ,baldosas del horno. 

Prevenga la contaminación del agua. Aplique los barnices lejos de las fuentes de 
agua y disponga adecuadamente de 'los residuos qurmlcos. No limpie los barnices 
que se han derramado con agua. Rocrelos con material absorbente como paja. 
arcilla o tierra. y barra el derrame dentro de un recipiente separado. 

, . 
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Guía Ambiental para Actividades de Desarrollo en LAC 

E,coturismo [Traducción parcial de Capítulo 7 de la versión en' inglés] 

, Breve descripci6n del Sector 

El ,ecoturismo se ha convertido en un sector "importante del turismo. Cada vez más .los turistas 

buscan oportunidades para experimentar áreas natm1l1.es inalteradas para estudiar~ admirar y 

disfrutar el escenario espectacular o extraordinario y las plantas y animales singulares en sus 

hábitats nativos, aSí como las características culturales e históricas propias de estas áreas. El 

ecoturismo fQmenta los esfuerzos de conservación y de desarrollo sostenible (Bao 1990). 
, 

, 

, ' , 

El eco turismo puede contribuir al desarrollo econ6mico y a la preservación de las áreas 

protegidas generando ingresos que $~ pueden utilizar para administrar estas áreas en fOIllla 

sostenible y para proporcionar empleo local y un sentido de propiedad dentro de la comunidad. 

Sin 'embargo, se requiere una pl!nificación y Una gestión cuidadosas para evitar imp~ctos 

, adversos mientras s~ "logra un equilibrio de los ,objetivos ecológicos, sociales y económicos. 

'En forina óptima "el ecoturismo se debe 'implementa:r como una' foima de promover la gestión de 

recursos naturales basados en la comunidild. Si las comunidades locales se pueden beneficiar de ' 

la utilización de su tierra, aguaS, bosques y otros recursos naturales, entonces habiá un mayor 

interés p,ara preservarlos y ~osteIJer1os. El objetivo del eco turismo debería ser el de aumentar los 

beneficios socio económicos para las comunidades y los due 1640s de la tierra, mientras también 

se maneja el medio ambiente en forma sostenible. Este también puede aumentar la 

conscientización y el apoyo para la presérVación y el aumento de la capacidad para preservar y, 

manej ar los rec~os naturales fuera de ~as áreas protegidas. 

, 
, ' 

Impactos Medioambientales Potenciales de los Programas de Desarrollo en el 

Secto~ y sus Causas ' 

"Limites de Uso Aceptable (LUA)" es un término utilizado para definir el máximo nivel de 

visitantes que un área puede sostener sin sacrificar la experiencia del visitante o los valores de 

los recursos ecológicos, estéticos o naturales. 

, 
. 

Los impactos potenciales adversos del turismo incluyen: 
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• la erosión del suelo y/o la compactación del mismo por (a) carreteras y caminos mal 

diseñalios que no sigu~ los contornos naturales; (b) movimientos fuera de la vía o del 

camino para evitar áreas húmedas, surcos u hondonadas; (c) manejar fuera de la 

carretera o caminar fuera del camino para admirar vida silvestre o características de los 

recursos, únicos del lugar; (d) infraestructura mal planeada o uso excesivo de la misma 

(y.g., áreas para acampar y rutas para paseos en barco); 

• deterioro de los recursos lúdricos y de la calidad de los mismos por un diseño . 

. inapropiado y por la colocación de letrinas, tanques sépticos y pozos para desechos 

sólidos; 

• deforesta~ión por el uso de'leña, terrenos para acampar y construcción; . 
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. ' 

-

Guía Ambiental para Actividades de Desarrollo en LAC 

E,coturismo [Traducción parcial de Capítulo 7 de la versión en' inglés] 

, Breve descripci6n del Sector 

El ,ecoturismo se ha convertido en un sector "importante del turismo. Cada vez más .los turistas 

buscan oportunidades para experimentar áreas natm1l1.es inalteradas para estudiar~ admirar y 

disfrutar el escenario espectacular o extraordinario y las plantas y animales singulares en sus 

hábitats nativos, aSí como las características culturales e históricas propias de estas áreas. El 

ecoturismo fQmenta los esfuerzos de conservación y de desarrollo sostenible (Bao 1990). 
, 

, 

, ' , 

El eco turismo puede contribuir al desarrollo econ6mico y a la preservación de las áreas 

protegidas generando ingresos que $~ pueden utilizar para administrar estas áreas en fOIllla 

sostenible y para proporcionar empleo local y un sentido de propiedad dentro de la comunidad. 

Sin 'embargo, se requiere una pl!nificación y Una gestión cuidadosas para evitar imp~ctos 

, adversos mientras s~ "logra un equilibrio de los ,objetivos ecológicos, sociales y económicos. 

'En forina óptima "el ecoturismo se debe 'implementa:r como una' foima de promover la gestión de 

recursos naturales basados en la comunidild. Si las comunidades locales se pueden beneficiar de ' 

la utilización de su tierra, aguaS, bosques y otros recursos naturales, entonces habiá un mayor 

interés p,ara preservarlos y ~osteIJer1os. El objetivo del eco turismo debería ser el de aumentar los 

beneficios socio económicos para las comunidades y los due 1640s de la tierra, mientras también 

se maneja el medio ambiente en forma sostenible. Este también puede aumentar la 

conscientización y el apoyo para la presérVación y el aumento de la capacidad para preservar y, 

manej ar los rec~os naturales fuera de ~as áreas protegidas. 

, 
, ' 

Impactos Medioambientales Potenciales de los Programas de Desarrollo en el 

Secto~ y sus Causas ' 

"Limites de Uso Aceptable (LUA)" es un término utilizado para definir el máximo nivel de 

visitantes que un área puede sostener sin sacrificar la experiencia del visitante o los valores de 

los recursos ecológicos, estéticos o naturales. 

, 
. 

Los impactos potenciales adversos del turismo incluyen: 

4-36 

• la erosión del suelo y/o la compactación del mismo por (a) carreteras y caminos mal 

diseñalios que no sigu~ los contornos naturales; (b) movimientos fuera de la vía o del 

camino para evitar áreas húmedas, surcos u hondonadas; (c) manejar fuera de la 

carretera o caminar fuera del camino para admirar vida silvestre o características de los 

recursos, únicos del lugar; (d) infraestructura mal planeada o uso excesivo de la misma 

(y.g., áreas para acampar y rutas para paseos en barco); 

• deterioro de los recursos lúdricos y de la calidad de los mismos por un diseño . 

. inapropiado y por la colocación de letrinas, tanques sépticos y pozos para desechos 

sólidos; 

• deforesta~ión por el uso de'leña, terrenos para acampar y construcción; . 

Guia Ambiental de USAID, Buró de Latlno~mérica y el Caribe 
. ' 

-



. " 

Micro y Pequeñas Empresas 
.. destrucción de la flora singular al lugar; 

• cambios en el comportamiento animal debido a la interferenci,a humana; y 
• contaminación (v.g. basuras o exhostos de los vehículos o los barcos, residuos de aceite). 

, Además de los impactos fisicos, el ecoturismo también puede tener un impacto adverso sobre los , usuarios de los recursos locales de quienes viven en las cercanías de las áreas protegidas. Los turistas pueden tener un- impacto ' significativo en la integridad económica y cultural de la . comunidad. Por ejemplo, la náturaleza del turismo de temporada puede estar en confliéto con el uso que la comunidad hace de su mano de obra para sembrar o cosechar cultivos. La protección realizada de un área ya protegida también puede entrar en conflicto con el uso tradicional que la comunidad le dá al área para productos no maderables (v.g. leña, plantas medicinales o carne de , animales de caza). 

Los beneficios locales potenciales del eco turismo se pueden convertir en la fuente de impactos medioambientales adversos para. el área protegid~., Por ejemplo, un aumento en las oportunidades , de empleo, el movimiento de las carreteras, la asistencia técnica o el cuidado de la salud podrlan estimular la migración de la gente a la vecindad del área protegida. 

Guía Especffica para el Sector 

Con frecuencia de una mala planificación y coordinación resultan impactos medioanibientales , adversos. El establecimiento de un plan de turismo nacional constituye un primer paso . importante en el buen diserto de programas de ecoturismo que no afecten el ambiente, y.las .aNGs pueden jugar un papel importante en el desarrollo del plan si aún no se ha implementado alguno. Este plan se puede utilizar para establecer reglamentaciones, asf como políti<?~,y .' responsabilidades para los operadores de las visitas guiadas y de otros usuarios de los.recursos. Además se deben desarrollar planes de gestión para determinadas áreas protegidas antes de que se inicien las actividades del turismo. Igualmente, es necesario promulgar nonnas p~ un diseño y una operación medioambientalmente sólidas de los campos y de los alojamientos hliciéndo que su adopción constituya un requisito 'legal para todos los promotores y operadores potencial~ del turismo. 

~I personal del área protegida necesita capacitación en la gestión de recursos, materi!lles, equipo, personal y presupuestos. Además de mejorar el goce y la experiencia educativa de los ,visitantes, un personal adecuadamente capacitado puede garantizar que los turistas permanezcan, dentro de ..las ,áreas designadas y que utilicen las instalaciones (como por ejemplo los recursos hídricos, la leña y los sitios para acampar) en una forma sostem'ble. . 
' ' 

Planes de Gestió" 

Desarrollar Planes para la Gestión del Área Protegida. Estos planes deben basarse e~ ·evaluaciones del campo ecológico y social y en ¡a incorporación de los Limites del Uso " . Aceptable (LUAs) para zonas específicas protegidas. Los Límites del Uso Aceptable (LUAs) se , ' p~eden basar en el número de visitantes al dfa, el número de camas que se permiten e~ la zona, 
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' ' 

Planes de Gestió" 
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el número de vehículos por kilómetro, y otras mediciones. Cualesquiera que sean las mediciones 
de los Límites de Uso Aceptables, éstos deben ser fáciles de aplicar por parte del personal del 
área protegid~ y de actuar en caso de que se e~cedán. 

Los PlaneS· de Gestión del Área Protegida ta.mbién deben establecer criterios de acceso para sitios . 
culturales o lugares ecológicos pintorescos y sensitivos, incluidas las distancias mínimas para 
carretera y el grado de acceso que se permite a pie. Estos planes deben designar las áreas 
específicamente reservagas para investigación, vida silvestre, acceso que no sea caminando, ... 
zonas de preservación social, instalaciones para los visitantes, puestos nocturnos, carreteras y 
caminos. La evaluación ecológica debe identificar los sitios que deben evitarse, así como 
aquellos que .deben desarrollarse, y el grado de infraestructura desarrollado considerado 
permisible, V.g. los sitios de alojamiento, los caÍnp~entos, los centros para visitantes, las 
oficinas admj.nistrativas, el alojamiento para el personal, las carreteras, etc. Por ejemplo puede 
haber un sitio dentro del área protegida desde el cual una serie de hábitats de vida silvestre (v.g. 
una sabana,· un bosque o un humedal) pueden ser vistos en un momento dado. Después de 
considerar. la dificultad potencial en el acceso y·l~ distancia desde el campamento base, dicha 
área podría desarrollarse como un sitio para admira.r la vida silvestre. 

Quizá los impactos más significativos están constituidos por las carreteras y los caminos que 
proporcionan el acceso a los visitantes. Los planes: existentes deben revisarse para determinar si 
las carreteras se pueden reubicar o si se pueden reemplazar por caminos. Cada vez más los 
gestores y los promotores están. reconociendo que la experiencia de los visitantes con frecuencia 
se realza experimentando entornos naturales a pie y no en medios automotores. Los planes deben 
incorporar evaluaciones sociales y medioambientales para proporcionar información sobre cómo 
las comuriidades locales utilizan las áreas protegidas. Muchas comunidades en el África reciben 
ingresos y·materiales considerables de los recursos del área protegida en forma de leffn, carne de 
animales silvestres, pescado, materiales de construcción y medicinas. Las evaluaciones sociales .. 
identifican· la gente que utiliza el área protegida y la fonna en que sus actividades afectan los .. 
ecosistemas, así como la experiencia actual y futura de los visitantes. Las encuestas sociales 
también se pueden utilizar para determinar si se puede establecer una sociedad sostenible entre 
los gestores del turismo y las comunidades locales. Una vez que las evaluaciones ecológicas y 
sociales se culminen, se debe desarrollar un plan de turismo para establecer parámetros en 
relación co~ el desarrollo de la infraestructura (v.g. las carreteras, lós caminos, los sitios p~ 
acampar); el ·número, localización e intensidad de las visitas turísticas; y las responsabilidades 
por los planes de monitoreo del impacto medioambiental: 

• Incluyen pautas para el comportamiento de los visitantes y uso de las instalaciones 
(como por ejemplo el lugar del campamento, los sitios para caminar y para hacer paseos . 

. en bote); y 

• Establecen reglamentaciones oficiales basadas en las pautas. (Esto requiere suficiente 
personal de investigación y de cumplimiénto para efectuar recomendaciones susten~ 
por datos relacionados con los impactos de los visitantes en los suelos, el agua, las . 
especies en vía de extinción y el hábitat). .. 

Los siguientes· constituyen puntos clave que deben considerarse al establecer pautas de gestión: 
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• Decidir a qué público van destinadas las pautas (v.g. a los visitantes en general, a los 
operadores de las visitas guiadas o a los grupos de usuarios). 

• Identificar el tema o motivaci6n básica de las pautas (como por ejemplo la p~otecci6n 
medioambiental o una mayor conscientizaci6n cultural). 

• Consultar con ~os guías y los conductores que llevan a los turistas a las áreas meta. 

• Obtener asistencia t~cnica de los científicos que han estudiado los impactos del turismo. 

• Organizar reuniones o talleres con las personas afectadas involucradas en el desarrollo 
del turismo. Constituir un comité con los residentes, los gestores de los recursos, los 
guías, los operadores comerciales, los propietarios de los lugares de alojamiento, el 
personal de servicio, los conductores 'de las visitas guiadas y los proveedores ~oca1es. 

• Utilizar pautas de otro~ países como modelo cuando sea apropiado. 

• Establecer objetivos y f6rmulas y una forma para evaluar si los objetivos se han 
cumplido (v.g. disminuci6n de los niveles de erosi6n del suelo de los caminos y las 
carreteras, puntos panorámicos mejorados). 

• Desarrollar un documento prelimin!U' ~ue pueda ser revisado por especi~stas técnicos, 
y 

• Crear un plan de distribuci6n para las pautas. 

Desarrollar Programas de Concesión Turística. Es necesario establecer programas. p~ regular 
las concesiones turísticas con el fin de vigilar el desarrollo de las tierras de las áreaS protegidas. 
Las pautas de los convenios de concesiones se redactan para exigir propuestas que demuestren 
un total acatamiento a las pautas para un buen disefio y gesti6n medioambientales 4e la 
infraestructura y las actividades propuestas. Dentro de los Límites de Usó Aceptable 
establecidos, los planes de gesti6n permiten las, actividades de los visitantes y proporcionan 
instalaciones para acampar y para alojamiento a través de arrendamientos comerciales. Una 
concesi6n turística bien estructurada también provee un entorno administrativo estable y justo 
para los concesionarios, el recibo del valor justo de mercado y el reembolso de los costos por los 
servicios de gesti6n del área protegida, y la provisi6n de instalaciones de calidad p~ el visitante 

" . y de servicios para el público . 
. . ;" 

Los contratos de arrendamiento para concesiones normalmente son por un número limitado de 
8ños y se monitorean a través de inspecciones peri6dicas. La información obtenida del monitoreo 
se utiliza como base por parte de los gestores del área protegida para determinar si la concesión 
debe continuar o terminar. La información también se puede utilizar para determinar si a una 
concesión se le debe permitir construir u operar instalaciones adicionales dentro d~ los Límites 
de Uso Aceptable establecidos. ' 
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Una solicitud para una concesión debe incluir información especifica relacionada con la 
implementación y monitoreo de la actividad de l~ concesión. El gobierno, el sector privado, los . 
guías de las visitas guiadasllos trabajadores de interpretación, las ONGs, los donantes y las 
comunidades locales deben ponerse de acuerdo sobre la información y las restricciones que 
deben incluirse en un contrato de concesión. . 

Se debe desarrollar un plan de operación para la concesión con las pautas de su implementación 
con el objeto :de establece~ normas medioambientales para las operaciones de la concesión y para . 
reducir los' impactos causados por los visitantes~ Si un área protegida cuenta con un sistema de . . ... 
concesión, se. pueden establecer exigencias a través de un contrato antes de que se permita operar 
un negocio de turismo en el área. Sin un sistema de concesión, puede ser dificil impedir los 
impactos adversos provenientes de la gestión de operaciones de visitas guiadas, de los 
alojamien~os, y de todas las demás empresas privadas que circundan el área. 

Además de laS pautas para las concesiones del sect~r privado, se deben desarrollar lineamientos 
para los turis.tas, quienes necesitan y por lo general ~recian la información sobre cómo 
comportarse. La mayoría de los perjuicios medioambientales y culturales que los turistas causan 
proviene de ~á falta de información y comprensión. 

[AÚN SE NECESITA: UNA MATRIZ DE MITIGACIÓN y DE MONITOREO Y/O UNA 
SECCIÓN ~OBRE MITIGACIÓN y MONITO~O ~DIOA.MBIENTAL] 

Se deben forjar sociedades entre las comunidades~ el gobierno yel sector privado para fortalecer 
las empresas de ecoturismo, planear la gestión sost~ble y el uso de los recursos, fortalecer las 
ventas comerciales y comunitarias así como la 8e~tión financiera y las habilidades de 
organización; se debe desarrollar un compromiso compartido de parte de las coml.lnidades y del 
sector privado para utilizar los recursos de una manera sostenibie. Estas sociedades deben 
disponer beneficios turísticos equitativos, tanto 'para las comunidades como para el sector 
privado, para garantizar su sentido de responsabilidad con la gestión sostenible. El 
establecimiento de estas relaciones puede ser un proceso a largo plazo. 
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Ficha Técnica y Guía de Recursos 
~ 

~obre Producción M~s Limpia: 
Procesamiento de Pieles ... 

Propósito 

Esta ficha técnica ha sido preparada para organizaciones que suministran servicios de asistencia técnica a negocios, o créditos financieros a micro empresas y empresas pequeñas. Ofrece ·conocimientos básicos sobre los impactos adversos del procesamiento de pieles en el medio ambiente y las oportunidades para mitigarlos. Ad~más, la ficha proporciona una lis~ de recursos para aquellas organizaciones que buscan más información sobre la producción más lmpia en el procesamiento de pieles. . . . 

¿Por qué una producción más limpia? 

La producción más limpia es una estrategia comercial diseñada para conservar recursos, reducir las preocupaciones ambientales y de segundad industrial, y promover una mayor efic~et:lcia global mediante técnicas y metodologías de producción mejoradas. La producción más limpia puede implicar la modificación de los procesos. ·de producción Q de las prácticas de tr~bajo para _ generar menos residuos, dism~uir las emisiones potencialmente perjudiciales o los riesgos de. lesión en trabajadores, o mejorar el tratamiento y la disposición de residuos. Además de estos beneficios para el medio ambiente y la seguridad industrial, muchas técnicas de producción más .limpia a menudo ofrecen oportunidades para reducir sustancialmente los costos de operación y mejorar la calidad de los productos. Los pequeños empresarios pueden beneficiarse de la producción más limpia gracias al uso más eficaz de equipos y materiales, y a la reduc.ción de ·costos en la disposición de residuos. Las medidas de seguridad industrial mejoradas ·también pueden hacer que los pequeños empresarios sean menos susceptibles a accidentes co~tosos o faltas de asistencia en el trabajo. Muchas empresas que implementan métodos de produ~ción más limpia pueden obtener grandes beneficios financieros y ambientales. . 

Impactos adversos en el medio ambie&:lte y oportunidades de prod~qción . más limpia 

.,.. . ... A· continuación se discuten cinco impactos ambi~ntales asociados con el procesamiento de . pieles. Se han preparado algunas preguntas para c~ impacto con el fin de ayudar a los gerentes a evaluar sus propios procesos de producción, y en seguida se muestran estrategias de . producción más limpia que tratan el problema. . 

Qufmicos. El procesamiento de pieles requiere mi uso extensivo de químicos para tratar y ~u~vizar pellejos de animales. Estos químicos luego son eliminados en las aguas residuales y pueden contaminar las fuentes de agua de la comunidad. Cuando los químicos usados en la 
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.,.. . ... A· continuación se discuten cinco impactos ambi~ntales asociados con el procesamiento de . pieles. Se han preparado algunas preguntas para c~ impacto con el fin de ayudar a los gerentes a evaluar sus propios procesos de producción, y en seguida se muestran estrategias de . producción más limpia que tratan el problema. . 

Qufmicos. El procesamiento de pieles requiere mi uso extensivo de químicos para tratar y ~u~vizar pellejos de animales. Estos químicos luego son eliminados en las aguas residuales y pueden contaminar las fuentes de agua de la comunidad. Cuando los químicos usados en la 
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producci6n se manejan inapropiada o ineficazmente, se incrementan los costos y la 
contaminación. Su uso más eficaz, en cambio, reduce los costos de producción y la 
contaminación. 

Preguntas clave: 

¿En qué etapas de la producción se usan más qurmlcos? ¿Qué cantidades se 
manejan? 

¿En dónde se almacenan los qurmlcos? 

¿Qué ~Ipos de qulmlcos son los más perjudiciales? 

Estrategias de producción más limpi.a: 

Perfeccióne los métodos de producción para' au"mentar la eficiencia. Las 
temperaturas más altas en los banos de cromo hacen que el metal se adhiera 
mejor a las pieles y reduce la cantidad de qulmlcos en las aguas residuales. Use 
equipo ~~ medición para evitar el uso excesiVo. 

. . ' 

MejC?re los métodos de almacenamiento de qurmlcos para disminuir los residuos y 
los derrames. Instruya a los empleados para que sellen los recipientes después de 
usar:los Y asl evitar dichos derrames. . 

Considere el uso de qurmlcos alternativos que sean menos p'efjudlclales, por 
ejemplo, las soluciones de origen vegetal para curtir pueden sustituir al cromo. 
Tenga en mente que si cambia a qurmlcos poco contaminantes la calidad puede 
verse ~fectada. Por ejemplO, los tintes vegetales pueden producir colores 
Imprédecibles. ' 

ReclcJ~ I~s ~oluciones para banas de cromo y para curtir. Los efluentes con cromo 
y cal: pueden usarse otra vez en etapas posterlor~s de la producción sin que por 
ello pierdan su eficacia. Use filtros para tamizar los residuos sólidos y separar la 
solución para su empleo posterior, aunque se recomienda evaluar la rentabilidad de 
dichas' estrategias antes de proceder. Por ejemplo, ciertas estrategias para reciclar 
el cromo pueden no resultar económicas para operaciones pequenas. 

Controle el uso de qulmlcos para minimizar los costos de materiales y reducir la 
contaminación. Instruya a los trabajadores para' que usen las proporciones 
correctas de qulmlcos en los banas para curtir y de acabado. Proporcione equipo 
de medición para garantizar el uso de cantldades"adecuadas de qurmlcos. 

u~o .. del agua. El procesamiento de pieles requiere agua en casi todas las etapas de la producción. 
CIertos métodos o equipos de producción pueden lleyar al uso excesivo. Si la empresa paga por 
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Micro y Pe.gueñas Empresa~ 
el volumen de agua que usa, la reducción en su empleo puede brindar un ahorro representativo. Si se usa agua de un pozo o se bombea, el uso excesivo puede agotar las fuentes de agua para la producción futura o para el uso de la comunidad. El consumo de energía y los costos que representa el bombeo también serán más altos que lo necesario. El uso excesivo de las aguas subterráneas puede reducir el nivel freático y aumentar la necesidad de perforar pozos. El uso niás eficaz del agua garantiza economía en la producción y evita la escasez que pueda interrumpir el proceso. Las comunidades que se encuentran río abajo en los países en desarrollo c.asi siempre se ven perju~cadas por los efluentes orgánicos sin tratar. . 

. . .. . 

Preguntas clave: 

¿Se deja el agua corriendo entre las etapa~ de producción? 

¿Se usa agua fresca en cada bailo nuevo? ¿Puede reutilizarse parte de ella? 

¿Se limpian previamente los pellejos antes de lavarlos? 

Estrategias de producción más limpia: 

Reutilice el agua de las etapas más "IlmplasD de la producción en las etapas más 
·suclas" del siguiente ciclo de producción. Por. ejemplo. use el agua de enjuague de 
la última etapa de la producción para el remojo Inicial del siguiente lote de pellejos. 

Perfeccione los métodos de producción para conservar el agua. Cierre el agua 
mientras pasa de un lote a otro o mientras traslada los pellejOS de un bailo a otro. 
Instale boquillas en las mangueras para au~entar la eficacia del rociado y disminuir ' 
as! el gasto de agua. Supervise los niveles de agua o Instale un mecanismo de 
cerrado automático para evitar que el agua se desborde en los ballos. 

Use métodos de limpieza en s~co. Limpie todo derrame con materiales secos y . 
retire todos los residuos sólidos y semlsólldos de los pisos o la maquinaria con una 
escoba o un trapo antes de enjuagarlos con agua. 

Desvre los efluentes orgánicos de los cuerpos de agua (consulte abajo para 
obtener Información sobre estrategias para reducir efluentes en la producción de 
cueros . 

'Peligros para la salud de los trabajadores. Ciertas condiciones de trabajo en el procesamiento ~e pieles, como la exposición a químicos en el aire o en los bafios de soluciones, pueden ser perjudiciales para los trabajadores. Los síntomas que se presentan son irritaciones de la piel, .. mareo y dificultad para respirar. Cuando los trabajadores no gozan de una buena salud la producción disminuye, hay más faltas de asistencia y se puede incurrir en errores costosos. 
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Preguntas clave: 

¿Qué medidas de seguridad Industrial se han Implementado? 

¿Con qué frecuencia los trabajadores se exponen a los qulmlcos? 

¿Está bien ventiladas las Instalaciones de la curtldurla? 

Estrategias de producción más limpia: 
. . 

Sumlnlstr"e equipo de seguridad Industrial a los 'trabajadores, por ejemplo, 
másC:ára~, guantes y botas de caucho. las m'ejor~s, aun pequenas, pueden 
aumentar en gran medida la seguridad de los trabajadores y la productividad a 
largo plazo. 

Ventile bien los lugares de producción. los ~olventes, especialmente los orgánicos, 
son perjudiciales cuando se Inhalan. la exposiciÓn a pequen as cantidades pu~de 
ocaslon~r darto a la larga. 

Capacite a los trabajadores para que manlpulen.apropladamente los qurmlcos. 
Instrúy~los en medidas preventivas de segur!dad Industrial para minimizar los 
derrames qufmlcos y la exposición acclde!1tal. Por ejemplo, sellar los recipientes 
que contienen qufmlcos cuando no se usan puede evitar los derrames y la 
evaporación, además de reducir el costo de estos materiales de producción. 

, , 

Olores. Los efluentes de las curtidurías tienen residuos altamente olorosos. Los olores fuertes 
pueden afeétar la calidad de vida de quienes viven cerca de las curtidurías y puede influir 
negativamertte cuando se busque el apoyo de la comunidad para ampliar las instalaciones o 
aumentar la producción. El control de los olores por' medio de técnicas perfeccionadas de 
tratamiento. de residuos puede mejorar las relaciones ,con la comunidad e incluso reducir los 
costos. 

4-44 

Preguntas clave: 

" 

¿ Qué residuos producen los olores más desagradables? 

¿Pueden' separarse los residuos o los sobrantes de pellejos antes del tratamiento 
qulmlco? 

¿En dónde se desechan los residuos sólidos? 

Estrategias de producción más limpi~: 
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Estrategias de producción más limpia: 

Separe y venda los residuos no contaminados a los granjeros. Los residuos de 
colágeno sin curtir y las grasas producen olores, pero si no están contaminados con 
residuos qulmlcos pueden usarse como fertilizantes agrlcolas. 

Implemente un sistema de tratamiento o de disposición de residuos. Evite tirar 
residuos sólidos; en :;u lugar, use un basurero adecuado o cave una fosa de 
tamano apropiado. Entierre los residuos para minimizar los olores, y siempre que 
deseche residuos sólidos asegúres'e de que se~ lejos de fuentes de agua para que 
no vayan a ser arrastrados por las corrienteS. 

Controle las aguas residuales para reducir IÓs olores. No deje que se estanquen 
dentro de la curtidurla o cerca de las Instalaciones. Ubique un basurero o un área 
de tratamiento. Drene las aguas estancadas para eliminar los olores'y evitar que se 
conviertan en lugares de proliferacIón de Insectos, especialmente de mosquitos. 

Residuos en exceso. Los métodos de producción ineficaces contribuyen a la generación excesiva 
de residuos y pérdidas importantes en la produ~ión. Las curtidurías con procesos de producción 
de baja calidad por 10 general tienen que desech~ o tratar nuevainente grandes cantidades de 
producto. El mejoramiento de la producción por medio del mantenimiento y la capacitación 
ahorra la repetición de etapas en el proceso, 10 cual es muy costoso, reduce la pérdida del 
producto y, por consiguiente, disminuye los impactos en el medio ambiente. 

.' O'" •• 

Preguntas clave: 

¿Qué cantidad de producto y de qué tipo se pierde en el proceso de producción? 

. ¿E:n qué etapas de la pro~ucclón se comenten más errores y se desperdicia más 
producto? 

¿Qué etapas de la producción son más fáciles de modificar para disminuir los 
residuos? 

Estrategias de producción más limpia: 

Asegúrese de que se sigan programas frecuentes de mantenimiento de los 
equipos. Por ejemplo, la maquinaria que se usa para quitar el pelo y rasurar los 
pellejos deben mantenerse en buen estado para reducir el desperdicio o las 
pérdidas. limpie los filtros y los tamices regularmente. 

Use equipo apropiado y capacite a los trabajadores para que operen y mantengan 

• ¡ 
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la maquinaria como se debe. 

Optimice la producción. No ponga ni dema$lados ni muy pocos pellejos en los 

. banas· de curtido. Lo prlm~ro reduce la eficiencia, mientras que lo segundo 

oc~slona el desperdicio materiales valiosos .. . 

.. . 
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Micro \f Pequeñas ErnRres8,,§ .-

-Ficha Técnica y Guía de Recursos 
. , ' 

sobre Producción Más Limpia para 
Industrias Mineras Pequeñas 

Propósito 

Esta ficha técnica ha sido preparada por organizaciones que suministran servicios de ~istencia 
técnica a negocios~ o créditos financieros a micro empresas y empresas pequeflas. Ofrece 
conocimientos básicos sobre los ~pactos adversos de las pequeñas industrias mineras en el 

, medio ambiente y las oportunidades de producción más limpia para mitigarlos. Además, la ficha 
proporciona una lista de recursos para aquellas orgánizaciones que buscan más info~ación 
~obre la producción más limpia en la minería en pequeña es~ala. 

¿Por qué una producción más limpia?- ,-

, La producción más limpia es una estrategia comercial diseflada para conservar recursos; reducir 
las preocupaciones ambientales y de seguridad lndustrial~ y promover una mayor efi.~~ncia 
global mediante técnicas y metodologías de producción mejoradas. La producción más limpia 
puede implicar la modificación de los procesos de producción o de las prácticas de tr~ajo para 
generar menos residuos, disminuir las emisiones potencialmente perjudiciales o los riesgos de 
lesión en trabajadores~ o mejorar el tratamiento y la 'disposición de residuos. Además de estos 
beneficios positivos para el medio ambiente y la seguridad industrial, muchas técnicas de 
producción más limpia a menudo ofrecen oportunidades para reducir sustancialmente los costos 
de operación y mejorar la calidad de los productos. Las empresas pequefias pueden béneficiarse 
de la producción más limpia gracias al uso más eficaz de equipos y materiales, y a la reducción 
de costos en la disposición de residuos. Las medidas de seguridad industrial mejoradas también 
pueden hacer que los pequeños empresarios sean menos susceptibles a accidentes costosos o 
faltas de asistencia en el trabaj o. Por esto, es fácil entender por qué muchas empresas que 
implementan métodos de producción más limpia pueden obtener grandes beneficios fin~cieros 
y.ambientales. 

, ,.Impactos adversos en el medio ambiente y oportunidades de producción 
. más limpia ' 

A continuación se discuten ocho impactos ambientales asociados con las actividades de las 
, minas pequeñas. Se han' preparado algunas preguntas para cada impacto con el fin de ayudar a 
l~& gerentes a evaluar sus propios procesos de producción, y en seguida se muestran estrategias 
de producción más limpia que ayudan a atenuar el impacto en consideración. 
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Las actividades mineras en fosas abiertas pueden alterar el paisaje en formas potencialmente 
peligrosas y costosas. El despeje de grandes extensiones de terreno y la construcción de fosas 
con pendientes abruptas pueden ocasionar corriniientos de tierra que destruyen los sitios de 
trabajo, lesionan a los trabajadores u obstruyen las yias fluviales. Como resultado, habrá 
interrupciones costosas en el trabajo, pérdida de sitios mineros futuros o daño a los cuerpos de 
agua. 

Preguntas clave:· 

¿Es ~stable la estructura de la fosa? 

¿Cuánta cantidad de roca o tierra suelta hay encima del sitio de trabajo? 

¿Las Uuvlas mueven cantidades Importantes de Herra? 

Estrategias de producción más limpia: 

Antes de comenzar las actividades mineras, evalúe el lugar y la proximidad a 
recursos delicados, como lugares ecológicos, culturales o históricos únicos, sitios 
arqueológicos o zonas con valor palsajfstlco. Valore todo el rango de alternativas 
para minimizar o evitar los Impactos en estos recursos y seleccione sitios 
alteniativ9s o la opción de no tomar ninguna ~cclón. 

. . 

Una vez seleccionado el lugar minero, evalúe la extensión cOmpleta del recurso en 
su tO.falldad y dlsei'ie un plan de Ingenlerla para extraer el recurso con la 
recupera'~lón y restauración simultáneas del ár~a excavada. Sin el conocimiento de 
la extenslón del recurso, muchas minas permanecen abiertas y la restauración se 
retrasa Indefinidamente. SI es posible, contrate un Ingeniero geotécnlco y un 
arquitecto paisajista en el desarrollo de la extracción de la .mlna y el plan de 
recuperación. 

Si se despeja el terreno, trate de dejar los árboles y la vegetación para evitar la 
erosión del suelo. Use arbustos y maleza u otros materiales para crear barreras 
contra la erosión. . 

Asegúrese de que el camino que conduce a la mina esté bien dlsei'iado, con poca 
Inclln.aclón y buen drenaje para que el agua no se estanque. No construya caminos 
que pasen cerca de recursos delicados como bosques o humedales. 

Si es PC?sible, la extracción debe llevarse a cabo de manera que'no se formen fosas 
donde se acumule agua, ya que esto puede presentar un riesgo para la salud y la 
seguridad Industrial, por ejemplo, el peligro de ahogamiento y la creación de 
lugares de reproducción de mosquitos. 

Restituya la vegetación en el lugar antes de dejarlo. Los suelos desnudos causan 
corrimientos de tierra durante las actividades mineras y después de terminar con 
eUas. Dichos corrimientos también pueden destruir los sitios de trabajo y dificultar la 

.-

4-48 Gura Ambiental de USAJD, Buró de Latinoamérica y el Caribe 

Guía Ambiental para Act~vidades de Desarro"o en LAC 

Las actividades mineras en fosas abiertas pueden alterar el paisaje en formas potencialmente 
peligrosas y costosas. El despeje de grandes extensiones de terreno y la construcción de fosas 
con pendientes abruptas pueden ocasionar corriniientos de tierra que destruyen los sitios de 
trabajo, lesionan a los trabajadores u obstruyen las yias fluviales. Como resultado, habrá 
interrupciones costosas en el trabajo, pérdida de sitios mineros futuros o daño a los cuerpos de 
agua. 

Preguntas clave:· 

¿Es ~stable la estructura de la fosa? 

¿Cuánta cantidad de roca o tierra suelta hay encima del sitio de trabajo? 

¿Las Uuvlas mueven cantidades Importantes de Herra? 

Estrategias de producción más limpia: 

Antes de comenzar las actividades mineras, evalúe el lugar y la proximidad a 
recursos delicados, como lugares ecológicos, culturales o históricos únicos, sitios 
arqueológicos o zonas con valor palsajfstlco. Valore todo el rango de alternativas 
para minimizar o evitar los Impactos en estos recursos y seleccione sitios 
alteniativ9s o la opción de no tomar ninguna ~cclón. 

. . 

Una vez seleccionado el lugar minero, evalúe la extensión cOmpleta del recurso en 
su tO.falldad y dlsei'ie un plan de Ingenlerla para extraer el recurso con la 
recupera'~lón y restauración simultáneas del ár~a excavada. Sin el conocimiento de 
la extenslón del recurso, muchas minas permanecen abiertas y la restauración se 
retrasa Indefinidamente. SI es posible, contrate un Ingeniero geotécnlco y un 
arquitecto paisajista en el desarrollo de la extracción de la .mlna y el plan de 
recuperación. 

Si se despeja el terreno, trate de dejar los árboles y la vegetación para evitar la 
erosión del suelo. Use arbustos y maleza u otros materiales para crear barreras 
contra la erosión. . 

Asegúrese de que el camino que conduce a la mina esté bien dlsei'iado, con poca 
Inclln.aclón y buen drenaje para que el agua no se estanque. No construya caminos 
que pasen cerca de recursos delicados como bosques o humedales. 

Si es PC?sible, la extracción debe llevarse a cabo de manera que'no se formen fosas 
donde se acumule agua, ya que esto puede presentar un riesgo para la salud y la 
seguridad Industrial, por ejemplo, el peligro de ahogamiento y la creación de 
lugares de reproducción de mosquitos. 

Restituya la vegetación en el lugar antes de dejarlo. Los suelos desnudos causan 
corrimientos de tierra durante las actividades mineras y después de terminar con 
eUas. Dichos corrimientos también pueden destruir los sitios de trabajo y dificultar la 

.-

4-48 Gura Ambiental de USAJD, Buró de Latinoamérica y el Caribe 



Micro y Pequeñas Empresas 

Estrategias de producción más limpia: 

minería futura. 

Incline las superficies de la fosa para evitar que se colapsen. Esto preserva la 
Inversión en la excavación y garantiza una vida más larga del sitio de trabajo, 
además de que se reduce el peligro para quienes trabajan allf. No obstante, debe 
tenerse cuidado de minimizar el grado en el que se altera la tierra alrededor al tratar 
de que la Inclinación sea menos pronunciada. 

Conserve el mantillo para la recuperación posterior. Separe otros materiales que 
estén bajo la superficie y que puedan ser valiosos para construir caminos. 
Almacene los materiales lejos de los cuerpos de agua para reducir la posibilidad de 
acumulación de la sedimentación.' obstrucción de las vras fluviales y el daño 
subsiguiente al ecosistema ya los seres que dependen de él para su sustento. 

Mercurio. El uso de mercurio para extraer oro y plata de los minerales puede afectar gravemente 
la salud de los trabajadores y la comunidad. El mercurio en el organismo causa problemas 
renales, cefaleas, temblores, comas y otros problem~ en la salud. Es especialmente perjudicial 
en los niños. La exposición al mercurio puede oc.urrir directamente, por contacto fisico, c;> 

indirectamente, al tomar agua o ingerir pescado contaminados. El envenenamiento con mercurio 
hará que se pierdan trabaj adores capacitados y eventualmente ocasionará daño a las . 
comunidades. La reducción en el uso del mercurio puede dismin~ los costos de producción, 
~l.Unque en muchos paises el costo de este metal para procesar minerales es bajo. 

Preguntas clave: 

¿Usted o sus trabajadores han sentido cosquilleo o temblores en los dedos de las 
manos o de los pies? 

¿Usted usa mercurio para procesar minerales cerca de una fuente de agua o en su 
hogar? 

¿Usa cantidades adicionales de mercurio para acelerar el proceso de extracción? 

¿Cómo se deshace del agua con residuos de mercurio? 

Estrategias de producción más limpia: 

Reconozca los casos de envenenamiento con mercurio. A corto plazo, los niveles 
altos de este metal producen cosquilleo y temblores en los dedos de las manos y 
los pies. Esté consciente de los signos y reduzca el contacto antes de que se 
produzcan lesiones permanentes. 
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Ols'ponga del agua contaminada con mercurio lejos de las fuentes de agua. de las 
vfas fluviales donde se crran peces y de asentamientos humanos. Asegúrese de 
que la lluvia no pueda arrastrar el mercurio o los materiales contaminados con él. 

Evite Inhalar el vapor de mercurio. Trate de reciclar el metal y evite las emisiones 
con el uso de un horno abierto para atrapar y cor:'ldensar el vapor de mercurio y 
utilizarlo nuevamente. Este método ahorra dinero en la compra del metal. Por otra 
parte. cállente la amalgama en un espacio bien ventilado o al aire libre para que se 
dispersen los vapore!i de mercurio. 

Redüzca el uso de mercurio con procesos de ,producción más eficientes. Por 
ejempro. es común que los mineros usen mercurio en exceso durante el proceso de 
amalgamacl6n. Es Importante usar la cantidad 'correcta de mercurio. ya que 
cantldades adicionales no mejoran ni aceleran este proceso. s610 aumentar:' los 
costos y los riesgos. Los mineros deben evitar la trituraci6n y la amalgamacl6n al 
mismo tiempo. La separación de estos procesos ayudará a garantizar que no se 
use mercurio en exceso. . 

Extracci6n:ineficaz. En ocasiones, la minería en'pequefta escala emplea métodos de extracción 
ineficaces que dan lugar a grandes pérdidas de proquctos. La. identificación y extracción de 
minerales de'las fosas con maquinaria inadecuada o mal operada reduce el rendimiento. Las 
tecnologías de procesamiento primitivas pueden réducir las ganancias y aumentar los residuos. 

Preguntas clave: 

¿Con qué frecuencia hace mantenimiento y rep~raciones al equipo? 

¿Cuántos residuos se producen de una cantidad dada de producto? ¿Es posible 
reducir estos residuos? 

, , ' 

¿Se ha capacitado a los trabajadores para" que operen la maquinaria de forma 
segura y eficaz? . 

" 

Est~ategias de producción más limpIa: 

Dé mantenimiento al equipo. Asegúrese de que funciona apropiadamente para 
maximizar la eficiencia y capacite a los trabaJadQres en su operaci6n. Haga que los 
operadores lleven registros de mantenimiento y cercl6rese de que los mecánicos 
tengan 'la'capacltacI6n necesaria para mantener el equipo. 

SI no se usa maquinaria. o son muy pocos los equipos. considere tecnologras de 
bajo cos~o que aumenten el rendimiento. Mejorar los métodos de separacl6n. como 
con el uso de compuertas o máquinas centrIfugas por gravedad. aumenta la 
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Micro y Pequeñas Empresas 

productividad y disminuye los residuos. 

Evalúe las técnicas mineral? para determinar si se pierde producto en e,l proceso de 
extracción. Revise los residuos de roca o el área de extracción para ver si se está 
desperdiciando mineral o si se están destruyendo vetas minerales que puedan ser ' 
valiosas. Capacite a los trabajadores en técnlcás apropiadas de Identificación y 
remoción. 

Polvo. El polvo generado por la minería de rocas~ metales y carbón puede ser perjudicial. El uso 
de viento para separar el metal de los minerales o de la maquinaria que genera polvo de roca 
puede provocar silicosis. Ésta es una enfermedad 'ocasionada por la inhalación de sílice en el 

, polvo de las rocas pulverizadas que puede disminuir la capacidad pulmonar y reducir la 
,'productividad de los trabajadores. 

Preguntas clave: 

¿Cuánto polvo se produce en un dIa normal de trabajo? 

¿Qué equipo de protección está disponible? " 

¿Se muelen o trituran a mano los minerales? 

Estrategias de producción más limpia: 

Si es posible. humedezca los materiales para disminuir la producción de polvo. Use 
agua cuando opere un taladro neumático. Humedezca los minerales antes de 
aplastarlos en el mortero. Sin embargo. use el agua de manera conservadora para' 
no desperdiciar este re'curso y evite que el Uquldo que se usa en estas aCftivldades 
contamine otras fuentes de agua. ' , 

Evite triturar o moler los minerales en el hogar. B transporte de minerales en bruto , 
al hogar puede ser Ineficaz. Además. esta préctica genera bastante polvo ya que 
con frecuencia se hace a mano y la mayorfa de los hogares no están ventilados 

, adecuadamente. Esta actividad hace que 10$ trabajadores y sus familias. en 
especial los nlMos pequeMos. sean vulnerables a la silicosis. 

Use vegetación y árboles para prevenir qu~ las nubes de polvo viajen grandes 
distancias. Como las minas pequenas pueden producir grandes cantidades de 
polvo. esta recomendación es útil para detener su dispersión. 

VenIDe las minas subterráneas para que el polvo escape y se mejoren las 
condiciones de trabajo. 

Suministre máscaras a todos los trabajadores e Inslrúyalos para que se laven las 
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manos después de trabajar y se evite asr la i~gestión' del polvo. 

Ruidos. Las actividades mineras pueden ser muy ruidosas y causar vibraciones fuertes, 10 que 
puede afectar la,salud y la audición de los trabajado~es y de la comunidad que vive cerca del sitio 
de trabajo. ~sto, puede influir negativamente cuando, desee ampliar la producción en el futuro. ." 

Preguntas clave: 

¿Son algunas máquinas más ruidosas que otras? 

¿Queda la maquinaria en funcionamiento cuando no se usa? 

Estrategias de producción más limpia: 

Suministre tapones de ordos a los trabajadores. 

Repare ·Y. mantenga la maquinaria para minimizar los chirridos y otros n,Jidos que 
prodl,Jéén~ La reparación y el mantenimiento frecuentes también mejora la eficiencia 
de fu~clonamlento del equipo y reduce el costo en' combustibles. 

Proporcione aislamiento o amortiguamiento de protección a quienes trabajan con 
maquinaria que produce vibraciones. 

Use la maquinaria de manera eficaz; no la tenga funcionando más tiempo del 
necesario. Esto ahorra energra y reduce los lrilpáctos adversos en el medio 
ambiente. . 

Trate de usar la maquinaria ruidosa en horarios que no ocasloneh molestias a la 
comunidad que vive en los alrededores, por eJemplo,' dúrante el dra. 

Peligros bajo tierra. La minas subterráneas son casi siempre peligrosas y muy susceptibles a 
accidentes graves. los espacios mal construidos pueden. dar lugar a lesiones que reducen. la 
productividad y. provocar accidentes en gran escal~ que destruyan los sitios de trabajo. 

4-52 

Preguntas clave: 

¿Qué tan vieja es la mina? 

¿Qué tipos. de soporte'hay en las paredes y techos? ¿Estén en buenas 
condiciones? 
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prodl,Jéén~ La reparación y el mantenimiento frecuentes también mejora la eficiencia 
de fu~clonamlento del equipo y reduce el costo en' combustibles. 

Proporcione aislamiento o amortiguamiento de protección a quienes trabajan con 
maquinaria que produce vibraciones. 

Use la maquinaria de manera eficaz; no la tenga funcionando más tiempo del 
necesario. Esto ahorra energra y reduce los lrilpáctos adversos en el medio 
ambiente. . 

Trate de usar la maquinaria ruidosa en horarios que no ocasloneh molestias a la 
comunidad que vive en los alrededores, por eJemplo,' dúrante el dra. 

Peligros bajo tierra. La minas subterráneas son casi siempre peligrosas y muy susceptibles a 
accidentes graves. los espacios mal construidos pueden. dar lugar a lesiones que reducen. la 
productividad y. provocar accidentes en gran escal~ que destruyan los sitios de trabajo. 
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Preguntas clave: 

¿Qué tan vieja es la mina? 

¿Qué tipos. de soporte'hay en las paredes y techos? ¿Estén en buenas 
condiciones? 
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Micro y Pequeñas ~mpresas 

¿ Cómo se usan los explosivos para abrir nuevos espacios? 

¿Es geológicamente establ~ el sitio de operación minera? 

¿Se Inunda con frecuencia el lugar? 

Estrategias de producción más limpia: 

Simlne los peligros no tan graves' para la seguridad Industrial. Por ejemplo, 
construya un espacio subterráneo de manera que se minimicen las caldas. Haga 
los pasajes lo suficientemente amplios y altos como para que los trabajadores 
puedan moverse cómodamente. 

Use los explosivos prudentemente. Las explqslones pueden debilitar las estructuras 
subterráneas y producir socavones. Cualquier trabajador que use explosivos debe 
estar capacitado en el manejo apropiado y seguro. Tenga cuidado de evacuar la 
mina antes de detonar cualquier explosivo, Incluso cuando el procedimiento esté a 
cargo de personal capacitado. 

Ventile las minas de carbón para reducir el polvo y el calqr excesivos y minimizar la 
posibilidad de Igniciones espontáneas. Abra respiraderos nuevos o amptre las 
aberturas en la mina para aumentar el flujo de aire. Esto mejora la salud y la 
productividad de los trabajadores y disminuye el riesgo de que la mina se destruya . 
si se produce una explosión accidental. 

Refuerce las paredes y los techos para evitar un colapso Ine~perado de la mina. 
Cuando trabaje en minas viejas y abandonadas, tenga en mente que al remover los 
pilares o los soportes de las paredes para e~traer el mineral puede hacer que la 
mina se colapse súbitamente. 

Peligros a largo plazo. Como se mencionó antes, los impactos al medio ambiente de I~ 
operaciones mineras, incluso las de corta duración, por 10 común duran muchos afios, incluso 

. siglos, después de la vida útil de las minas. A menos que se atenúe el efecto, los residuos 
contaminados, las estructuras peligrosas de las minas y la tierra que ha sido afectada pueden 
seguir siendo problemáticos múcho después del cierre de las operaciones mineras. La disposición 
adecuada de residuos y el cierre de la mina representan costos adicionales en la operación, pero 

.. pueden reducir la oposición del gobierno y de la comunidad si en el futuro se desea volver a 
hacerlo. 

Preguntas clave: 

.. 
¿ Cómo se afectarán con el tiempo los sitios de disposición de residuos o las 
estructuras de las minas? 
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Guía Ar:nbienlal para Actividades de Desarrollo en LAC 

¿Ha cambiado el paisaje demasiado como resultado de las actividades mineras? 

¿Cómo usará la comunida~ el área de trabajo en el futuro? 

Estrategias de producción más limpia: 

, 
Selle ,las minas subterráneas y cubra las entrad~s para evitar riesgos relacionados 
con la seguridad Industrial. 

Construya lugares para disponer de residuos que duren muchos anos. Asegúrese 
de que los basureros y los vertederos de residuos qurmlcos sean seguros y puedan 
resistir condiciones climáticas extremas. 

Plante árboles, ya que asr se evitan los corrimientos de tierra y se mantiene el 
mantillo restante en la tlerrE!. 

Campos de. minería y mineros. Las actividades mineras con frecuencia se llevan a cabo por 
grupos de trabajadores temporales y pueden asociarse con problemas indirectos sociales y de 
sanidad. Las condiciones de vida insalubres en los campos mineros puede ocasionar la 
transmisión. ~e enfennedades contagiosas como la disentería y la tifoidea. También pueden 
presentarse problemas sociales relacionados con los juegos con apuestas, el abuso de alcohol, el 
robo, el comportamiento violento y la prostitución. El sexo sin protección pueden promover la 
transmisión del VIH y el sida, y las enfennedades epidémicas pueden afectar el trabajo y 
desestabilizar a la comunidad. 

Pregun~as clave: 

¿En ~onde se desechan los residuos de alimentos y humal)os?' 

¿Con qué frecuencia se enferma la gente? ¿Hay Instalaciones de salud cerca del 
lugar ,dé trabajo? ' 

¿Qué fuentes de agua hay disponibles? 

¿ Qué tipos de problemas sociales hay en otros sitios mineros pequenos en la 
reglón? ' 

Estrategias de producción más limpia: 

Mejore las medidas sanitarias. Construya suficientes servicios de aseo y asegúrese 
de que no contaminen las fuentes de agua. Proporcione fuentes adecuadas de 
agua, para que los trabajadores puedan lavarse y promueva la limpieza en la 
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• ' . • ~. 1" , • 

preparación de alimentos. 

Eduque a los trabajadores .sobre los riesgos del VIH y el sida, y proml!eva en ellos· 
y en la comunidad las prácticas de sexo seguro. . 

Establezca comités conformados por mineros destinados a la salud, el bienestar y 
la seguridad industrial. Diseñe mecanismos para que los mismos trabajadores 
supervisen sus actividades democrétlcame!lt~ • 

, 

Guia Ambiental de USAID, Buró de Latinoaméric~ y el Caribe 4-55 

Micro y Pequeñas Empresas · 

• ' . • ~. 1" , • 

preparación de alimentos. 

Eduque a los trabajadores .sobre los riesgos del VIH y el sida, y proml!eva en ellos· 
y en la comunidad las prácticas de sexo seguro. . 

Establezca comités conformados por mineros destinados a la salud, el bienestar y 
la seguridad industrial. Diseñe mecanismos para que los mismos trabajadores 
supervisen sus actividades democrétlcame!lt~ • 

, 

Guia Ambiental de USAID, Buró de Latinoaméric~ y el Caribe 4-55 



, ; 

Guía ~mbiental Ogra Actividades ~f? Des~rrQllo en LAC 

Ficha T~cnica de Prodúcción más Limpia y 
Guía de Recursos para P,rocesamiento de 

Alimentos 

Propósito ' 

Esta ficha técnica se ha elaborado para organizaciones que brindan servicios de apoyo 
comerciales O crédito financiero a micro empresas y, a empresas pequeñas. Ofrece un 
entendimiento básico de los impactos ambientales ~versos importantes del procesamiento de 
alimentos, así Gomo oportunidades de producción más limpia para mitigar esos impactos. 
Además, la ticha técnica ofrece una lista anotada sustancial, de recursos para esas organizacione/¡l 
que buscan más información sobre la producción'más limpia en el procesamiento de alimentos. 

¿Por qué pr~ducción más limpia? 

La producción más limpia es una estrategia comercial diseñada para conservar los recursos, 
mitigar las preocupaciones ambientales y de segUridad industrial y promover una mayor eficacia 
global a través .de técnicas y tecnologías de produ~ción mejoradas. La producción más limpia 
puede incluir,. cambiar los procesos de producción o . las prácticas de trabaj o para generar menos 
desperdicio, reducir emisiones potencialmente daftinas o el riesgo de lesiones a los obreros, o 
mejorar el tratamiento y la disposición de los residuos. Además de estos beneficios ambientales y 
de seguridad irÍdustrial positivos, muchas técnicas de producción más limpia representan a 
menudo oportunidades para reducir substancialmente los costos de operación y mejorar la 
calidad del producto. Las empresas pequefías se pueden beneficiar de la producción más limpia a 
través del uso más eficaz de los insumas y la maquinaria y de la re.ducción de costos en la 
disposición de'los residuos. El mejorar las medidas:q.e seguridad industrial también puede hacer 
que las empx:esas pequeñas sean menos susceptibles a accidentes costosos .o a ausencias de los 
trabajadoreS~ Como tal, es fácil ver por qué muchas empresas que llevan a cabo métodos de 
producción más limpios pueden lograr sustanciales beneficios financieros y ambientales. 

Impactos. Ambientales Adversos y Op(utunidades de Producción más 
Limpia 

La siguiente es una lista de ocho impactos ambientales asociados al procesamiento de alimentos. 
Para cada impacto, se han presentado algunas pregmitas para ayudar a los gerentes a evaluar sus 
propios procesos de producción. Se sugieren luego estrategias de producción más limpia que se 
encargan del manejo de los efectos adversos potenciales. 

Contaminaci6n del agua. Los residuos dañinos dispuestos en hoyos,o canales de agua pueden 
. lixiviar en elllgua subterránea y afectar la calidad del agua para usted y su comunidad. La 

contaminación, de las fuentes de agua puede no ocurrir inmediatamente pero puede aumentar o 
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Micro y Pequeñas Empresas 

acumularse con el tiempo, causando eventualmente daño a la calidad del producto y afectando la 
salud de los trabajadores. 

Preguntas clave: 

¿Exlste alguna posibilidad de que la lluvia -transporte elementos de sus residuos de 
su sitio original a centros de la comunidad o a fuentes de agua? . -

¿Qué tan cerca está su sitio de resl~uos, dél manto de agua y de las fuentes de 
agua subterránea como los pozos? 

¿Qué tan cerca está su sitio de residuos de arroyos, rfos, lagos u otros cuerpos de _ 
agua de sup-erficle? 

¿Está mezclando residuos qu(mlcos y orgánicos? 

Estrategias de prodUcción más limpia: 

Sitúe los basureros pequeitos o los sitios de tratamiento de residuos lejos de las 
fuentes de agua de superficie o subterránea. 

Separe los residuos qurmlcos peligrosos de los residuos orgánicos y tenga más 
cuidado, Por ejemplo, considere la aplicación de tratamientos apropiados como 
enterrar los residuos qurmlcos en hoyos rec:;ublertos (forradOS). 

Si los residuos se almacenan temporalmente ~ntes de transportarlos a una 
Instalación de tratamiento o a un relleno sanitario, asegúrese que no tenga fugas a 
la tierra. 

Condiciones de trabajo. Ciertas condiciones de-trabajo - calor excesivo causado por la 
:maquinaria en operación, la falta de ventilación, ácidos irritantes para la piel provenientes de las 
frutas - pueden tener efectos adversos en la salud de los obreros. Una mano de obra enferma 
_puede llevar a una productividad baja, a ausencias excesivas y a errores potencialmente costosos. 

Preguntas clave: 

¿Los obreros y los gerentes conocen bien las medidas de seguridad? 

¿Hay algún derivado de la producción que cause irritación de la piel, de los ojos o 
respiratoria, aunque sea ocasionalmente? 

¿ Los trabajadores cuentan con prendas protectoras (por ejemplo, guantes, botas, 
máscaras)? 

¿La luz y el aire son suficientes para que los obreros no se fatiguen realizando su 
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trabajo? 

Estrategi'as de producción más limp,ia: 

, ' 

Del mantánlmlento al equipo de seguridad Industrial y refuerce la 
capacltacl6n de la seguridad Indl,lstrlal. Puede'que las medidas de seguridad 
Industrtal Ya existan, pero se le deben recordar 'a los trabajadores; designe a una 
persona como el capacltador de seguridad indl,Jstrlál y póngalo a entrenar a otros. 
Revise el equipo de seguridad existente regularmente, reemplace los elementos 
como los filtros de polvo con frecuencia. 

, " 

Cree una estrategia de prevención. A veces pequei'\os cambios como la compra 
de una má,scara o de guantes de caucho pueden reducir dramáticamente las 
Incidencias de dai'lo a los o.breros. Encuentre maneras de prevenir los accidentes. 

Encuentre maneras de reducir los subproductos danlnos. Por ejemplo, pisos 
limpios entre los ciclos de producción para librarse del 'exceso de polvo, o Instalar 
bandejas de goteo para recoger el jugo ácido de fruta. 

, 

Instalaciones insalubres. Ciertos rasgos estructuraleS de los edificios que se usan en el 
procesamiento de alimentos pueden llevar al deterioro o la contanrlnaci6n de los productos. 
Dichas caract~rfsticas del sitio o de la edificaci6n incluyen desagües inadecuados o falta de 
mamparas páta mantener fuera a los insectos/roedores. El aumento en el deterioro causa más 
residuos y menos, rentabilidad mientras la contaminaci6n puede producir problemas de salud a 
los consumid~re~., ' 

4-58 

Preg~ntas clave: 

¿ Experimenta pérdidas sustanciales en las ma~~rlas primas durante el 
almacenamiento antes de la producción? 

¿ Qué tan abierta es su estructura a elementos externos? 

¿Qué procedimientos de higiene existen actualmente? 

Estrategias de producción más limpia: 

Asegúrese que la estructura del edificio sea segura no sólo en cuanto a las 
personas sino también a los animales: deben colocarse mamparas sobre los 
desagQes y las ventanas para mantener fuera a roedores y moscas portadores de 
enferm~,d~des. 

, ' Las áreas de almacenamiento deben ser bien ventiladas y/o suficientemente 
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Instalaciones insalubres. Ciertos rasgos estructuraleS de los edificios que se usan en el 
procesamiento de alimentos pueden llevar al deterioro o la contanrlnaci6n de los productos. 
Dichas caract~rfsticas del sitio o de la edificaci6n incluyen desagües inadecuados o falta de 
mamparas páta mantener fuera a los insectos/roedores. El aumento en el deterioro causa más 
residuos y menos, rentabilidad mientras la contaminaci6n puede producir problemas de salud a 
los consumid~re~., ' 
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Preg~ntas clave: 

¿ Experimenta pérdidas sustanciales en las ma~~rlas primas durante el 
almacenamiento antes de la producción? 

¿ Qué tan abierta es su estructura a elementos externos? 

¿Qué procedimientos de higiene existen actualmente? 

Estrategias de producción más limpia: 

Asegúrese que la estructura del edificio sea segura no sólo en cuanto a las 
personas sino también a los animales: deben colocarse mamparas sobre los 
desagQes y las ventanas para mantener fuera a roedores y moscas portadores de 
enferm~,d~des. 

, ' Las áreas de almacenamiento deben ser bien ventiladas y/o suficientemente 
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grandes para que el calor y la humedad excesivos no causen deterioro en las 
hortalizas y las frutas. 

Residuos sólidos. El procesamiento de alimentos incluye una producción sustancial de residuos 
o~gánicos e inorgánicos. Esto puede llevar a un aumento en los costos de la disposición de los 
residuos. Además, los altos volúmenes de residuos para relleno sanitario o residuos tratados 
pueden ejercer mayor tensión en los limitados recursos de tierra. La reducción de los ·residuos al 
mínimo puede ser un ahorro en el costo de los suministros y la mano de obra involuc~ados en la 
disposición de los mismos, mientras que el convertir los residuos en usos productivos puede 
brindar una fuente extra de ingresos. 

" 

Preguntas clave: 

¿Hay algún otro uso para los'reslduos orgánicoS generados por el proceso de 
producción? . . 

¿los residuos orgánicos pueden convertIrse' en forraje o abono? 

¿Qué es lo que más contribuye a los residuos? 

¿Cómo puedo cambiar los procesos para ~duclr los residuos? 

Estrategias de producción más limpi~: 

Reutilice los residuos orgánicos. Algunos residuos orgánIcos como las cáscaras 
de las verduras pueden usarse como forraje animal; otro residuo, como la fibra de 
palma de las cáscaras de las semillas de palma, puede usarse como combustible. 

Modifique la disposición de los residuos para facilitar una 
descomposición/degradación más rápida del material orgánico. Agregue capas 
de tierra y material orgánico seco a los hoyos de residuos o riegue los residuos sobre 
áreas grandes de tierra. Este tipo de mezcla y de -extensión sobre el terreno • puede 
acelerar la descomposición y bajar más rápidamente el volumen de residuos. ' 
Asegúrese que el material no atraiga vectores P9rtadores de enfermedades 
Incluyendo pájaros, roedores e Insectos. 

Reduzca al Mfnlmo los residuos mejorando los procesos de producción. 
Identifique y cambie elementos de producción que puedan ser Ineficaces o que 
produzcan exceso de resIduos. Por ejemplo, las técnIcas mejoradas para cortar los 
productos alimenticios pueden reducir los residuos y pueden rendir más producto. 

Maquinaria con mal mantenimiento. La maquinaria con escapes de químicos o combú,stible: 
(1) 'gasta energía, (2) puede contaminar los suministros de agua, y (3) puede presentar ~'riesgo 

" . 
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de salud para los obreros. El reparar las fugas lleva a costos inferiores en combustible y puede 
prevenir accidentes costosos como un incendio. Para los procesadores de lácteos, que usan más 
maquinaria y sistemas de refrigeración que otros procesadores de alimentos, el reducir las fugas 
puede ahorrarles dinero que se gasta en refrigerantes y otros químicos. 

Preguntas clave: 

¿Con qué frecuencia revisa la maquinaria? 

¿Existe alguna rutina o tecnologra para descu~rlr.las fugas? 
.. 

¿Los obre~os se quejan de náusea y vértigo en el trabajo? 

Estrategias de produ~ci6n más limpi~: 

Programe revisiones y reparaciones de mantenimiento regulares. Asegure una 
capaclta~lón actualizada en operación y mantenimiento. No espere hasta que la 
maquinaria se dane antes de revisarla; las fugas pueden ocurrir mucho tiempo 
antes de que se presente un dano grave en el' equipo que pueda costarle mucho 
dinero. De ser posible y rentable, reemplace la I"flaqulnaria defectuosa con 
maquinaria más eficiente. 

SI el acceso a la maquinaria es dificil, entonces supervise residuos o 
emlslone~ para detectar las fugas. Por ejemp.lo, verifique debajo de la maquinaria 
a ver si h~y charcos u olor a qurmlcos/combustlble. 

Use viruta de madera, trapos absorbentes y/o. separadores de aceite/agua 
para recoger derrames y goteras. 

SI dispone separadamente de basuras orgánicas y basuras qurmlcas, 
asegOrese que ese qurmico Q los residuos de combustible no contaminen los 
reslduos:orgánlcos. 

SI no es rentable reemplazar o reparar la maquinaria, asegúrese que los efectos 
danlno~ se reduzcan al m(nlmo. Aumente la ventilación alrededor de cualquier 
maquinaria que tenga emisiones altas de gas o ,de qurmlcos. 

. . 
El uso del agua. El procesamiento de alimentos a veces puede llevar al uso excesivo de agua, 
nonnalmente al limpiar el equipo o los materiales alimenticios. Esto no sólo puede ocasionar una 
escasez de agua para otras personas en su comunidad, sino que disminuirá su acceso futuro al 
agua. También puede significar que SUS costos de agua sean innecesariamente altos, aún cuando 
use su propio pozo. Tal vez tenga que perforar nuevos pozos con más frecuencia a medida que 
bajan los niveles de agua subterránea. 
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Preguntas clave: 

¿Se deja el agua coniendo cuando no está en uso? 

¿Usa el agua principalmente para limpiar la maquinaria y los pisos? 

¿Su fuente de agua es limitada? 

¿Cuánto dinero paga por el agua, y cuánto podría reducir ese costo a través de un uso más 
cuidadoso? 

Estrategias de producción más limpia: 

Disminuya el uso de agua mediante la "limpieza en seco". La. limpieza en seco incluye una 
limpieza inicial sin agua (bani~do, trapeando) antes de lavar. Este método reduce la 
cantidad de agua requerida para desaloj~ los residuos sólidos del piso o de la maquinaria. 

Regule el fiujo del agua. El uso de mangueras de agua de alta presión puede facilitar la 
limpieza y recortar el uso de agua; normalmente él;té s610 incluye la adición de una nueva 
boquilla al extremo de una manguera. 

Reutilice el agua. Algunos procesadores de alimentos usan vapor para purificar o limpiar los . 
materiales de empaque; un sistema de circuito ccIrado puede reciclar el agua caliente de 
nuevo en el sistema. Este proceso ahorra dinero en el costo tanto de ·agua como de energia. 

Residuos liquidos. El procesamiento de carnes crea una buena cantidad de residuos liquidos -
aguas residuales con sangre y grasas animales en ellas - que pueden coagularse y tapar las 
c~erías, o contaminar las fuentes de agua. Los residuos liquido s también pueden acumularse en 
pocetas estancadas que crean un terreno fértil para la cría de insectos. Estas condiciones pueden 
causar pérdidas costosas en la mano de obra y en la carne por la dispersión de enfermed~des 
entre los trabajadores y los animales. . 

Preguntas clave: 

¿Qué tan grande es el volumen de residuos liquidas producidos? 

¿Qué sistemas de tratamiento de residuos existen? 

¿Los residuos Uquldos se acumulan en pacatas que sirven de terreno fértil para la 
cr(a de zancudos y otros Insectos? , 
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Estrategias de producción más limpia: 

Practique las estrategias de reducción de agua mencionadas anteriormente, 
Incluyendo la "limpieza en seco,· para minimizar la cantidad de agua residual 
creada y la cantidad de materiales de deshecho en el agua residual. 

Separe las gr~sas, la manteca y los sólidos del, agua residual. Se pueden 
comprar o fabricar separadores o trampas de aceite a un costo relativamente bajo, 
reduqlEmdo la cantidad de aceite en el agua residual dramáticamente. Drene el 
Irquldo, o el agua de las pocetas estancadas lejos de los corrales o de las áreas de 
trabajo • . 

Conslde're la construcción de estanques dé tratam~ento. Tanto los residuos 
Uquido~ como los sólidos pueden tratarse ~n estanques de tratamiento de 
residuos 'que pueden facilitar la descomposición y reducir los costos de disposición. 
Dado que los estanques pueden atraer zancudos y otros Insectos, sitúe dichos 
estanques lejos de los animales y de los lugares de actividad humana. 

Ruidos y olores. El procesamiento de alimentos puede producir ruidos u olores que afectan la 
calidad de vida'que rodea el sitio de producci6n. Los miembros de la comunidad pueden nQ 
desear tolerar ht producci6n continuada o pueden bloquear sus planes para ampliar la producci6n 
en el futuro. Los ,ruidos fuertes también pueden dañar los oídos de obreros y gerentes. 
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Preguntas clave: 

¿Hay ,algunos aspectos del proceso de producción que sean mucho más ruidosos . , . 
que otrc;>s? 

¿Su sitio' de dlspo~lclón o de tratamiento de residuos se encuentra cerca de algún 
asentainrento humano? . 

¿Qué,olorés se producen en el proceso de próducclón? 

Estrategias de producción más limp~a~ , 

Ubique los sitios de disposición de los residuos lejos de centros habltaclonales o 
poblacionales. 

Modifique la práctica de disposición de residuos C?, de producción para minimizar los 
olores. Por ejemplo, al tratar los residuos en lagunas o en hoyos de abono, 
asegúrese que sean lo suficientemente grandes para acomodar los volúmenes de 
reslduc;>s - si son muy ~equenos, disminuye la efectividad del tratamiento y el olor 

. . aume~ta. 
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Suminlstrele a los obreros tapones para los oldos. 

Repare y déle mantenimiento a la maquinaria para reducir al mfnlmo el r:uldo 
excesivo por roce o rechinado. 

" ' 

. .. 

Guia Ambiental de USAID. Buró de Latinoamérica y el Caribe 

.. 

. .. 
4-63 

Micro y Pequeñas Empresas 

Suminlstrele a los obreros tapones para los oldos. 

Repare y déle mantenimiento a la maquinaria para reducir al mfnlmo el r:uldo 
excesivo por roce o rechinado. 

" ' 

. .. 

Guia Ambiental de USAID. Buró de Latinoamérica y el Caribe 

.. 

. .. 
4-63 



, , 

Guía Ambiental para Actividades de Desarrollo en LAC 

Fichá Técnica de Producción más 
Limpia y Guía de Recursos: 
Operaciones, Húmedas de Fabricación 

de Textiles 

Propósito 

Esta ficha técnica se ha preparado para organizaciones que proporcionan servicios de apoyo 
comerciales o crédito financiero a micro empresas y a empresas pequeñas. Ofrece una 
comprensión' básica de los impactos ambientales adyersos importantes de las operaciones 
húmedas de fabricación de textiles, asf como oportunidades de producción más limpia para 
mitigar esos nnpactos. Además, la ficha técnica brinda una lista anotada de recursos para esas 
organizaciones ,que buscan más información sobre la producción más limpia en operaciones 
textileras. (para fines de esta ficha técnica, las operaciones húmedas de fabricación de textiles 
incluyen actividades como blanqueado, tinte e impresión.) 

¿Por qué la producción más limpia? 

La produccióri m'ás limpia es un proceso que busca conservar los recursos y promover una mayor 
eficacia a través de mejores técnicas y tecnologfas, de producción. La producción más limpia 
puede incluir el cambio de los procesos de producción para generar menos pérdida, reduciendo 
emisiones potencialmente dañinas, ocupándose de asuntos relacionados con la seguridad de los 
obreros o mejorando el tratamiento y disposición de los residuos. La producción más limpia es 
una manera de reducir los costos de operación y mejorar la calidad del producto. Las empresas 
pequeñas pu~deÍl beneficiarse económicamente de,la producción más limpia a través del uso más 
eficaz de insumos y maquinaria y reducir el costo" de la disposición de los residuos. Mejores 
medidas de seguridad también pueden hacer que bis empresas pequeñas sean menos susceptibles 
a accidentes costosos o a ausencias de los trabajadores. Las empresas que aplican métodos de 
producción más limpios pueden lograr sustanciales beneficios financieros así como ambientales. 

Impactos Ambientales Adversos y Oportunidades de Producción más 
Limpia " 

A continuación' se discuten ocho impactos ambie~tales asociados con la producción textil. Se han 
preparado pre81,mtas seleccionadas para cada impacto a fin de ayudar a los gerentes a evaluar sus 
propios procesos ,de producción. Éstas vienen acompañadas de estrategias de producción más 
limpia que aYudan a tratar el" problema. . 
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emisiones potencialmente dañinas, ocupándose de asuntos relacionados con la seguridad de los 
obreros o mejorando el tratamiento y disposición de los residuos. La producción más limpia es 
una manera de reducir los costos de operación y mejorar la calidad del producto. Las empresas 
pequeñas pu~deÍl beneficiarse económicamente de,la producción más limpia a través del uso más 
eficaz de insumos y maquinaria y reducir el costo" de la disposición de los residuos. Mejores 
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El uso del agua. Tal como 10 sugiere el título, la producción húmeda de textiles requiere de agua 
en casi cada fase del proceso de producción. Si la empresa paga por volumen, por el agua que 
usa, podría esperarse que la reducción en el uso de agua brinde una economía sustancial. Si se 
usa agua de pozo o por bombeo, el uso excesivo de agua puede agotar las fuentes de agua para 
producción futura o para el uso de la comunidad. El uso excesivo de agua puede reducir el manto 
de agua y requerir de perforación frecuente de pozos. El usar el agua más eficazmente garantiza 
una producción menos costosa y reduce los riesgos de escaseces de agua que podrían interrumpir 
la producción. . 

Preguntas clave: 

¿El agua se deja correr cuando no está en uso? 

¿El agua dulce se usa en cada fase de I~ producción? ¿ Podrra reutilizarse parte de 
esa agua? 

¿ Cuánto dinero paga por el agua, y cuánto podrla reducir ese costo a través de un 
uso más efICaZ? 

Estrategias de producción más limpia: 

Reutilice el agua de las fases más" limpias· de producción en las fases más 
"sucias" del siguiente ciclo de producción. Por ejemplo, utilice el agua del enjuague 
final en la primera fase de enjuague del siguiente lote. 

Disminuya el uso de agua mediante la "limpieza" en seco. La limpieza en seco 
Incluye la limpieza Inicial sin agua (barriendo, trapeando) antes de lavar. Este 
método reduce la cantidad de agua requerida para retirar residuos sólidos o 
semlsólidas del piso o de la maquinaria. 

Regule el flujo de agua. El uso de mangueras de agua de alta presión puede 
facilitar la limpieza y recortar el uso de agua; a menudo esto puede lograrse 
simplemente agregando una nueva boquilla al extremo de una manguera. 

limite la pérdida de agua entre cada una de las fases de producción. Cierre el 
agua al transferir los materiales de un bano a otro, ya que si se deja correr el agua 
se ocasiona una pérdida sustancial de agua. Evite que los banas se desborden 
supervisando muy de cerca el nivel del agua o Instalando un mecanismo 
automático de apagado. 

Qufmicos. Los tintes y solventes químicos pueden representar una parte importante de los costos 
'de producción; en algunos casos, los químicos pueden sobre-utilizarse debido a métodos 
ineficaces de producción. El uso excesivo de químicos aumenta los riesgos de contaminación y 
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puede afectar ]a salud de los obreros. El uso eficiente de los químicos puede dar como resultado 
una reducción en los costos de producción y un menor impacto ambiental. 

Preguntas clave: 

¿Dónde se guardan los qurmlcQs? ¿En qué cantidades? 

¿Los obreros han sipo capacitados en las técnicas correctas de medición y 
aplicación? 

¿Existen tipos diferentes de qurmlcos para la misma aplicación? 

Estrategias de producción más limpia: 

Mejore las técnicas de aplicación de los qurmlcos. Aplique los solventes de manera 
puntual en lugar de verterlos; esto ayuda a evitar derramamientos y evita el uso 
excesivo de qurmlcos. Use las medidas correctas para reducir el desperdicio o el 
deterioro. 

Considere usar qurmicos menos peligrosos o de menor riesgo. Reemplace las 
tinturas qurmlcas potencialmente carclnogénlcas con tinturas con bases vegetales. 
Use detergentes que prodl:.lzcan poca espuma o solventes con menos alcohot 
Isoprópilo para reducir la contaminación. 

Reutilice ciertos qulmlcos. Investigue qué qurmlcos pueden reutilizarse o reciclarse. 
La soda cáustica puede recapturarse del proceso de mercerizado (un paso 
Intermedio en el terminado textil) a través de la evaporación. 

Mejore el almacenamiento de los qulmlcos. Supervise el área de almacenamiento 
para ver si hay alguna indicación de fuga de qurmicos. Asegúrese que los 
recipientes estén bien construidos y que no tengan fisuras. 

Uso inadecuado y mal mantenimiento de maquinaria y equipo. El uso inadecuado de 
maquinaria o equipo puede llevar a la producción de más residuos y a un aumento en el 
requerimiento de inswnos. La fuga de químicos o de combustible de la maquinaria desperdicia 
energía, puede contaminar los swninistros de agua, y presentar un riesgo para la salud de los 
obreros. Un mejor manejo de la máquina y del equipo baja los costos y reduce las pérdidas. 
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Preguntas clave: 

¿ Qué tan bien entrenados están los obreros en la operación y mantenimiento de la 
maquinaria ? 
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¿ Las máquinas se usan a su plena capacidad? 

¿Se les da buen mantenimiento a los equipos? 

Estrategias de producción más limpia: 

Capacite a los obreros en el mantenimiento y funcionamiento apropiado de la 
máquina. Utilice las máquinas a la capacidad plena. Esto aumenta el rendimiento y 
ahorra combustible. 

Use el equipo adecuadamente dimensionado. Un equipo demasiado grande 
desperdicia agua; equipos demasiado pequenos pueden llevar a pérdidas y 
derrames excesivos. 

Reduzca al m(nlmo las fugas y el taponamiento en los equipos. Supervise la 
maquinaria para prevenir el escape de combustible o de agua; mantenga los 
sumideros y las rejillas limpias de basura para mejorar la eficacia. 

Producción intermitente. Los productores textiles intermitentes - talleres que producen con base en contratos~ enfrentan problemas de ineficacia y de contaminaciÓn similares a los de los prod\fctores pennanentes pero éstos se exacerban por la naturaleza temporal de la producción. La planificación al futuro puede aliviar la pérdida que ocurre entre las fases de producción y reducir algunas de las ineficacias. 

Preguntas clave: 

¿Qué tan Imprevisibles son las demandas de producción? ¿Siguen un modelo? 

¿ Cómo se almacenan los insumas y la maquinaria entre cada ciclo de producción? 

Estrategias de producción más limpia: 

Mejore el manejo de los registros. Aumente la eficiencia de la producción 
mejorando los registros. La documentación de las demandas de producción ayuda 
a determinar si hay alguna tendencia general de producción con el tiempo y le 
facUlta a los productores anticiparse a la demanda. El llevar un registro diario de 
los Insumas les permite a los productores verificar las existencias y reemplazar 
Insumas que ya no sean eficaces. 

Déle mantenimiento al equipo aunque no se encuentre en uso. Revise el equipo 
para ver si tiene fugas y repárelo de Inmediato para que la producción no sufra 
retrasos cuando haya que reiniciar. Asegúrese que los qulmicos y los tintes se 
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guarden en recipientes herméticamente sellados que no tengan fugas. 

Planifique la compra de insumos para reducir a un mlnlmo los sobrantes (qulmicos, 
materiales, etc.,) una vez haya finalizado la producción. Use cantidades mlnimas 
de insumos qulmlcos o de combustible para aumentar la eficacia y reducir las 
pérdidas entre las fases de producción. 

Condiciones laborales. La producción textil puede producir condiciones de trabajo peligrosas. 
Calor excesivo causado por el funcionamiento de la maquinaria, falta de ventilación, químicos 

, que irritan la piel-que puede tener un impacto adverso en la salud de los obreros. Una mano de 
obra enferma puede bajar la productividad, causar ausencias excesivas y contribuir a errores 
potencialmente costosos. 

4-68 

Preguntas clave: 

¿ Qué tipos de vapores se producen en las diferentes fases de producción? 

¿Existe algún derivado de la producción que cause Irritación respiratoria, de la piel 
o de los ojos o aunque sea ocasionalmente? 

¿Alguno de los qufmlcos que se utilizan se conoce como potencialmente 
carcinogénlco? 

¿Los obreros disponen de guantes, iiotas, máscaras u otras prendas de 
protección? 

Estrategias de producción más limpia: 

Desarrolle y lleve a cabo un plan de salud y seguridad. A veces pequenos cambios 
como la co!,"pra de una máscara o de guantes de caucho pueden reducir 
dramáticamente el dano potencial a los obreros. Encuentre maneras de prevenir los 
accidentes. 

Capacite a los obreros en la prevención de accidentes. Designe a una persona 
como capacitador de seguridad y póngalos a que entrenen a otros. Revise con 
regularidad el equipo de seguridad existente regularmente, frecuentemente 
reemplace los elementos como los filtros. 

Aumente la ventilación dentro de los edificios y alrededor de los banos qulmlcos. 
Los vapores de los qulmlcos pueden enfermar a los trabaJadores- aún cuando se 
encuentren afuera. Instale ventiladores y mejore el diseno del edificio para mejorar 
la ventilación. 
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l\'Ialas prácticas de producción. Algunas prácticas comunes de producción reducen la eficacia 
del recurso y causan más contaminación. Por ejemplo, el uso excesivo de sal en la fijación del 
color y la inexactitud en el color da como resultado un desperdicio importante en insumas y la 
contaminación adicional del agua. La sal es particularmente dañina para las fuentes de agua que 
se usan para agua potable y agricultura, y puede ser dificil y/o caro retirarla del agua residual. La 
modificación de la producción textil, de diferentes maneras muy simples, puede reducir impactos 
ambientales adversos, ~ajar costos y aumentar el rendimiento. 

Preguntas clave: 

¿ Qué tan bien capacitados se encuentran los obreros en los métodos de 
producción? 

¿ Se pueden combinar dos fases de producción en una? 

¿Dónde puede mejorarse el proceso de la producción? 

Estrategias de producción más limpia: 

Mejore la eficacia de la máquina. Al controlar las técnicas de combustión y de tiraje 
de las calderas se ahorra combustible y se mejora el tiempo de producción. 

Capacite a los trabajadores en el uso adecuado de sales y tintes. Exijales a todos 
los obreros que midan las sales y sumlnlstreles un equipo de medición simple. por 
ejemplo. tazas medidoras. Para evitar el exceso de residuos de una mala mezcla 
de tinte. use un lote pequeno de prueba para deterrriinar si la tintura va a dar los 
colores deseados. 

Investigue estrategias de producción alternas. El usar agua caliente en lugar de frIa 
para procesar el tejido puede ahorrar una etapa de restregado; nótese sin embargo, 
que esto puede dar como resultado un aumento en los cosos de combustible. Al 
mejorar el proceso de restregado se puede reducir el consumo de álcalis. 

Establezca medidas de aseo y limpieza para acelerar la producción. tales como 
proteger los desagUes con rejillas. evitar la ebul.llclón excesiva y mejorar las vasijas 
en las que se realiza el tenido. 

Uso ineficiente de energía. La mayor parte de la energía que se usa en la producción textil 
ocurre en el calentamiento de los baños de teñido, el enjuague y el secado de las telas. El uso 
meficaz o la excesiva utilización de combustible durante estas fases de producción contribuyen a 
la contaminación y a aumentar los costos de operación. Al reducir el uso se pueden ahorrar . . 
recursos costosos o escasos. 
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Uso ineficiente de energía. La mayor parte de la energía que se usa en la producción textil 
ocurre en el calentamiento de los baños de teñido, el enjuague y el secado de las telas. El uso 
meficaz o la excesiva utilización de combustible durante estas fases de producción contribuyen a 
la contaminación y a aumentar los costos de operación. Al reducir el uso se pueden ahorrar . . 
recursos costosos o escasos. 
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Preguntas clave: 

¿Qué tipo de combustible se usa en la producción? ¿En qué cantidades? 

¿Qué fuentes diversas de combustible existen en su área? ¿A qué costo? 

¿ Qué fases de la producción usan la mayor parte del combustible? 

Estrategias de produccióri más limpia: 

Use tipos de combustible alternos. Las basuras orgánicas pueden complementar 
fuentes escasas de combustible como la madera. Las fuentes de energra 
renovables. tales como el calentamiento del agua con energra solar. o celdas 
fotovoltalcas (solares). puede ser una opción rentable en algunos casos. pero debe 
evaluarse cuidadosamente los costos. la disponibilidad y la posibilidad de aplicar la 
tecnologra. 

Mejore la transferencia de calor y el aislamiento. Aisle la tuberla y los recipientes 
del bano para reducir la pérdida de energra y disminuir las necesidades de 
combustible. 

Regule el uso de combustible para satisfacer las necesidades. Use sólo el 
combustible necesario para cumplir con los requisitos de producción. 

Aplique métodos de conservación de energra. Use un termómetro para mantener la 
temperatura més eficaz del bano. Haga un uso més eficaz del tiempo de 
producción y prevenga el uso excesivo de combustible (por el sobrecalentamiento o 
recalentamiento de los banas). Considere planificar ciclos de producción para 
reutilizar los banas precalentados. 

Aguas residuales. Las aguas residuales provenientes de la producción textil se contaminan a 
menudo con tintes químicos, solventes o sales. El agua contaminada presenta un peligro para la 
salud de los obreros y la comunidad circundante. Las aguas residuales también pueden 
empozarse en piscinas estancadas y crear un terreno fértil para la procreación de insectos, 
particularmente zancudos. A la larga, las aguas residuales contaminadas pueden hacer que el 
suministro de agua local sea impotable, y arruinar las cosechas de las granjas que dependen del 
suministro de agua Estos problemas pueden obliga¡ a ]as operaciones textiles a pagar por la 
obtención de agua limpia de otros lugares O a limpiar el agua en el sitio antes de usarla. 

I Preguntas clave: 
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¿A dónde se descargan las aguas residuales? 

¿ Qué métodos de tratamiento se usan actualmente en la producción? 

¿ Qué tipos de qufmicos se usan y qué peligros representan? 

Estrategias de producción más limpia: 

Separe el agua qufmlcamente contaminada y las aguas residuales orgánicas. El 
agua que contenga fibras sin tenlr, o mugre no representa un riesgo para la salud e 
Incluso puede usarse como fertilizante. Se debe disponer del agua qufmlcamente 
contaminada lejos de las fuentes de agua. 

Reduzca al mfnlmo el agua contaminada. Asegúrese que los tintes o los 
materiales con recubrimientos qulmicos se limpien lejos de las fuentes de agua y 
con la menor cantidad de agua como sea posible. 

Evite derrames que puedan contaminar los suministros de agua. 

Guía Ambiental de USAID. Buró de Latinoamérica y el Caribe 4-71 

Micro y Pequeñas Empresas 

¿A dónde se descargan las aguas residuales? 

¿ Qué métodos de tratamiento se usan actualmente en la producción? 

¿ Qué tipos de qufmicos se usan y qué peligros representan? 

Estrategias de producción más limpia: 

Separe el agua qufmlcamente contaminada y las aguas residuales orgánicas. El 
agua que contenga fibras sin tenlr, o mugre no representa un riesgo para la salud e 
Incluso puede usarse como fertilizante. Se debe disponer del agua qufmlcamente 
contaminada lejos de las fuentes de agua. 

Reduzca al mfnlmo el agua contaminada. Asegúrese que los tintes o los 
materiales con recubrimientos qulmicos se limpien lejos de las fuentes de agua y 
con la menor cantidad de agua como sea posible. 

Evite derrames que puedan contaminar los suministros de agua. 

Guía Ambiental de USAID. Buró de Latinoamérica y el Caribe 4-71 



\,uía Ambiental para Actividades de Qesarrollo en LAC 

Anexo B: Clasificación de las PYMEs 
(Micro y Pequeñas Empresas) como 
Dañinas o No Dañinas 1 

Este anexo presenta u.n esquem~ siml'l~. p~ diré~~nciar los sectores ~n. im~actos 
potencialmente adversos de otro~ sectores.· .. .. . , . . . . . 

. . 
El criterio final debe ser ref~ado y d~termina4o conjuntan)ent~ eQ,t,re los socios afectados -
incluyendo los funci~~~s: del ~~~graIÍ?a. de: i~. USAro, l~~ . S~rvi~ios de:· Apoyo a las 
Empresas y los proveedor~s de crédito, Las Agencias de Servicios Técnicos (TSAs) y las 
agencias de los paIses anfitriones. . 

1. Objetivos 

En los programas de crédito se recomienda que las microempresas que reciben el crédito sean 
clasificadas de la siguiente manera con respecto a su impacto ambiental: 

Categoría 1 
Categoría II 

Actividades que no tienen, o que tienen efectos adversos limitados. 
Actividades con impactos ambientales potencialmente adversos. 

En el contrato, el prestatario se compromete a asegurar que los micro empresarios involucrados 
en actividades de la categoría II recibirán capacitación para reducir el impacto ambiental y tomar 
las medidas para mitigar los ries~s de contaminación. 

2. Procedimiento 

Las siguientes medidas buscan facilitar el cumplimiento de este compromiso: 

Todas las micro empresas serán clasificadas inicialmente por los BSS o el proveedor de 
crédito, con base en las declaraciones hechas por los empresarios cuando solicitan los préstamos 
y en listas preparadas en cooperación con organismos gubernamentales de control ambiental. 

El funcionario del programa de la USAID se reserva el derecho de reclasificar a las 
microempresas específicas con base en sus procedimientos de clasificación ambiental y en una 
inspección visual siempre que: 

I (Citádol Adaptado de IAOB J 997) 
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Micro y Pequeñas Empresas 

lo solicite W1a micro empresa; 
lo solicite un proveedor de BSS, o una institución crediticia; 
lo solicite una agencia gubernamental; o 
un funcionario del programa crea que In reclasificación está garantizada. 

3. Clasificación de micro empresas en grupos ambientales 

Clasi Licación de microempresas con base en el Código Internacional de Clasificación de 
Estándares Industriales (ISIC) el 

Grupo 1: Microempresas con probables impactos benéficos sobre el ambiente 

Cría de especies en peligro de extinci6n 

Viveros y reforestación con especies nativas 

11330 

12301 

13301 Criaderos de peces de especies n;;¡tivas para la repoblaci6n de las corrientes de agua 
públicas 

91111 

91112 

92000 

93011 

93012 

93101 

93400 

93401 

94200 

95901 

Gesti6n de las micro-cuencas 

Vigilancia de parques y reservas nacionales 

Actividades sanitarias y de servicios similares 

Protecci6n de áreas públicas 

Protecci6n de monumentos hist6ricos 

Servicios de educaci6n ambiental 

Instituciones de bienestar (orfanatos, asilos, etc.) 

Instituciones para la protección de los recursos ambientales y ~atura1es 

Bibliotecas públicas, museos, jardines botánicos, 

Servicios profesionales ambientales y ecol6gicos (recolecci6n de residuos, 
embellecimiento urbano) 

Microempresas con efectos ambientales-adversos mfnimos 

61400 

61500 

61600 

. <$1700 

Venta de maquinaria para mantenimiento, industria, etc., 

Venta de ferretería y aparatos eléctricos 

Venta de muebles Y otros artículos del hogar 

Venta de textiles y ropa 
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61800 

62800 

62900 

72000 

83200 

93100 

93900 

94120 

94130 

94140 

94150 

95110 

95140 

95300 

95910 

Venta de comidas y bebidas 

Almacenes y tiendas. 

Comercio al detal (no está clasificado en ninguna otra parte) 

Comunicaciones 

Servicios para, ~as compañías 

Instrucción pública 

Otros servicios sociales y comunitarios . 

Exhibición de peUculas y cintas de video 

Transmisiones de radio y televisión 

Producciones teatrales 

Autores, compositores y artistas 

Reparación de calzado y artículos de cuero 

Reparación de relojería y joyería 

Servicios domésticos 

Peluquerías y salones de belleza 

Grupo 11. Microempresas con impacto ambiental potencial adverso 

31330 

31160 

31170 

31190 

31210 

31220 

Enlatado de frutas 

Fabricación de productos de molinos de grano 

Fabricación de productos de panadería 

Fabricación de chocolate y confitería de azúcar 

Factores tales como una breve definición del tipo de actividad y de los insumas 
peligrosos que se utilizan, ubicación (urbana, rurat),y el tamaño relativo de la 
micro empresa deben tenerse en cuenta para la clasificación a,mbiental. 

Fabricación de diversos productos alimenticios 

Fabricación de alimentos para animales 
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32110 

32120 

32130 

32150 

32190 

32330 

32400 

34120 

34190 

34200 

35240 

35610 

36200 

38110 

38210 

38220 

38320 

38330 

38520 

39010 

39020 

39030 

61100 

62200 

63100 

. '.71920 

Micro y Pequeñas Empresas 

Hilado, tejeduría, y acabados textiles, excepto tintura, 

Fabricación textil, excepto sombreros de paja, 

Fabricación de telas tejidas 

Fabricación de cuerdas 

Fabricación de otros textiles 

Fabricación de productos' de cuero, excepto calzado, 

Fabricación de calzado, excepto cálz,ado de caucho, 

Fabricación de recipientes y cajas de papel y cartón 

Fabricación de artícu~os de papel y cartón 

Impresión, publicación e industrias aliadas 

Fabricación de drogas veterinarias 

Fabricación de calzado plástico 

Fabricación de vidrio y productos de ~drio 

Fabricación de cubiertos y ferretería ~ general 

Fabricación de motores y turbinas 

Fabricación de maquinaria y equipo agrícola 

Fabricación de equipo de radio, televisión y comunicaciones 

Fabricación de aparatos eléctricos 

Fabricación de artículos fotográfi~os y ópticos 

Fab!icación de joyas y artículos relacionados, 

Fabricación de instrumentos musicales 

Fabricación de artículos deportivos 

Venta de materia prima agrícola 

Fannacias 

Restaurantes, cafés, y otros lugares para comer y beber 

Almacenamiento y bodegaje 
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, . ¡ _ J. • 

93201 Instituciones de investigación científica 

93300 Servicios médicos, o~ontológicos, paramédicos, y veterinarios 

95120 Talleres de reparaciones eléctricas 

95920 Estudios fotográficos, fotografIa comercial, 

11100 Producción agrícela 

111 04 Cría de ganado. 

11113 Caza, captura en'trampas, repoblación, 

13020 Pesca (no está clasificado en ninguna otra parte) 

31110 Sacrificio de ganado '! preparación de carnes 

31120 Fabricación de producto lácteos 

31150 Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales 

31310 Destilación y fennentación de licores 

31340 Fabricación de bebidas g~eosas 

32121 Fabricación de sOIl1:breros de paja 

32140 Fabricación de alfombras y tapetes 

32310 Curtido y preparación del cuero 

32320 Teñido y preparación de pieles 

33110 Aserraderos, cepillado y otros 

33120 Fabricación de recipientes de madera y de corcho 

33190 Fabricación de productos de madera.y de corcho (no está clasificado en ninguna otra 
parte) 

33200 Fabricación de muebles y enseres, excepto de metal 

34110 Fabricación de pulpa, papel y cartón 

35110 Fabricación de químic~s industriales, excepto ·fertilizantes, 

35120 Fabricación de fertilizantes yplaguicidas 

35130 Fabricaciones de resinas y materiales plásticos, excepto de vidrio 

35210 Fabricación de pinturas, barnices y lacas 
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35220 

35230 

·35280 

35290 

35400 

35590 

35600 

36100 

36910 

36920 

36990 

37100 

37200 

38120 

38130 

38190 

38230 

38240 

38290 

38340 

38390 

38410 

38440 

38490 

39090 

.. 41020 

Micro y Pequeñas Empresas 
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-Manejo- de-Des~chos Só·lido-s 

A. Manejo de D~sechos Sólidos de 
Instalaciones Residenciales, Comerciales e 
Industriales 

Breve Descripción del Sector 

El nivel de manejo de desechos sólidos en Am~rica Latina y el Caribe varía de una región a otra, 
aunque por lo general es deficiente. La cantidad de desechos por persona ha venido au~entando 
constantemente mientras que la calidad de esos desechos se ha ido reduciendo: 

• En los últimos 30 años, la generación de 
desechos per capita en América Latina ha 
aumentado de 0,2 - 0,5 kg/día a 0,5 -1,00 kg 
día, en la actualidad. 

- ~. 

• Entretanto, la composición de los desechos 
producidos tanto por los hogares como por las 
empresas han pasado de ser casi totalmente 
biodegradables a un grado de 
biodegradabilidad mucho menor, con -
cantidades crecientes de plásticos, aluminio, 
papel, cartón, cajas de empaques y materiales 
peligrosos. 

El aumento en la cantidad de desechos per capita y la 
composición de los mismos tienden a correlacionarse 
con los crecientes niveles de ingreso. Por 
consiguiente, la disposición de desechos es un: 
problema creciente asociado con los mayoreS niveles 

: de prosperidad económica. (Equipo PNUMA-GEO). 
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quía P?ra Revisi(>n y ry1ei9r~s Práctiyas A,mpientflles en ~c 

La acelerada expansión de las poblaciones urbanas y el consiguiente desarrollo urbanístico no 
planificado hacen que el increm~nto de la generación de desechos sea mucho más rápido que la 
capacidad de recolectados y eliminarlos, lo que resulta en grandes grupos de población 
subatendidos o desatendidos en este aspecto. Algunas ciudades grandes como Brasilia, Medellin, 
Caracas, y La paz, se precian de contar con niveles muy altos de servicios de recolección de 
desechos sólidos ( .... 90%), aunque no está muy claro si estas cifras incluyen la recolección en 
asentamientos de invasión. Otras ciudades como Santiago, atienden una fracción mucho menor 
de sus poblaciones (57%),' Y la mayoría de las ciudades y pueblos pequeños tienen una tasa de 
éxito aún menor. 

Sólo un pequeño porcentaje de los desechos se deposita en rellenos sanitarios. La mayoría se 
lleva a botaderos abiertos o a rellenos sanitarios, semicontrolados, no recubiertos sin protección 
de aguas freáticas, recuperación de lixiviados ni sistemas de trataJn,iento. Por ejemplo, un estudio 
realizado en México reveló que sólo 11 de los 97 vertederos controlados para el depósito final de 
los desechos cuenta con equipo e instrumentaci6n adecuados que permitan considerarlos 
verdaderos rellenos sanitarios. La separación y tratamiento de los d~echos orgánicos es una 
modalidad prácticamente inexistente. En América Latina se han construido más de una docena 
de plantas de producción de compost pero prácticamente n,inguna se encuentra en condiciones 
adecuada de operación (pNUMAJEA,I 1996). 

La recuperación y reutilización o reciclaje de los flujos de desechos selectos de alto valor como 
el papel, son más altas en A,méri~a Latina que en muchos países industrializados. Su . 
recuperaci~n está a. cargo de empleados ~el servicio de recolecc~ón municipal- por 10 general 
como una actividad generadora de ingreso adicional- y de otros recolectores independientes 
incluyendo microempresas y de los llamados "recicladores" pertenecientes a los estratos de más 
bajos ingresos. Esta comunidad de recicladores ha sido la base de este esfuerzo de 
reutilización/reciclaje y ha sido incorporada a acciones municipales reguladas. 

La porción orgánica del flujo de desechos no se considera materia prima de alto valor y no es 
recuperada podas recicladores. En los sectores más pobres de las ciudades y pueblos que no 
cuentan con servicios confiables de recolección de desechos, estos desechos suelen acumularse 
al borde de las carreteras y caminos, son quemados por los residentes, o se depositan en 
basureros ilegales. 

Los gobiernos locales, por lo general con ayuda de entidades extranjeras, financian actividades 
de recolección de desechos sólidos -un esfuerzo que implica enormes costos. En los países en 
via de desarrollo, los servicios de manejo de desechos sólidos suelen representar entre el 20 yel 
50% del total de gastos municipales. (Cointreau-Levine 1994). Por 10 general, estos fondos se 
destinan a transferencia y disposición de los desechos, no a su recolección primaria. Las mismas 
comunidades, ya sea a través de las viviendas o de las asocia~iones comunitarias, suelen pagar 
directamente los costos de los servicios de recolección primaria de los desechos. Aunque esa 
financiación no es universal. (Lifset 1997/1998). El grado en el que los miembros de la 
comunidad estén dispuestos a pagar por estos servicios varía de un lugar a otro y aumenta 
cuando los métodos de recolección son flexibles y poco costosos (por ejemplo, carretas tiradas 
por burros, trabajo manual) (Lifset 1997/1998; Lardinois 1996). 
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Manejo de Desechos Sólidos' 

Los servicios financiados por la municipalidad se prestan a través de una serie de acuerdos 
institucionales que incluyen pres~ación directa de los servicios por parte de empleados 
municipales, contratación, venta, concesiones y franquicias. La recolección privada financiada 
por la comunidad es más frecuente en los sectores más pobres de las ciudades donde .laS calles 
'son, por lo general, más estrechas y empinadas y no permiten el paso de los grandes camiones 
recolectores. (CITAlPNUMA 1996), En algunos países, como Guatemala, el servicio se contrata 
con particulares. En muchos casos, este servicio privado de recolección y disposición de 

· desechos realizado por particulares o pequefias empresas, conocido generalmente coino 
"informal", ha demostrado, ser más eficiente para mantenerse al ritmo del acelerado crecimiento 
urbano, gracias a que se trata'de opemciones a pequeña escala que utilizan contenedores de 
recolección más pequeños que permiten más fácil acceso a los barrios pobres, ofrecen servicios 
flexibles y responden a las distintas necesidades de los barrios (Lifset 1997/1998). Cada vez es 
mayor el número de ciudades que contratan con este sector informal para atender las áreas de 
dificil acceso. (Lifset 1997/1998; Cointreau-L~ine 1994). Sin embargo, aún en barrios en donde 

· los desechos son recolectados por micro empresas privadas, el cubrimiento suele ser incompleto 
y queda una parte de desechos generados sin recolectar. (Lifset 1997/1998). 

Las actividades relacionadas con el barrido de las' calles resuelven, hasta cierto punto, el 
problema de las grandes cantidades de basura y desechos en las calles de las ciudades. Para 
garantizar que haya una sola entidad responsable de la limpieza de las calles, en América Latina 
tanto esta actividad como la recolección de desechos son, por lo general, la responsabilidad. de la 
autoridad de manejo de los desechos sólidos. Normalmente, el trabajo de barrer las. calles se 
rcaliza en foona manual, a veces por pequefuis empresas contratadas en forma independiente. 
(CITAlPNUMA 1996). . 

Por lo general, en los países de América Latina y el Caribe, los inateriales peligrosos y. 
patogénicos provenientes de áreas residenciales, comerciales e industriales, se depositan con· los 
demás desechos en botadero s o rellenos sanitarios, aunque esto está expresamente prohibido' por 

· la ley. La región carece prácticamente de incinenidores de desechos y ésta constituy~ una 
tecnología demasiado costosa para ser considerada como opción para la eliminación de desechos 
por la mayor parte de las comunidadeS. Los incineradores individuales para los edificios no 
están permitidos por la ley y no existen en la región. Algunos hospitales o ciudades tienen 

· incineradores para los desechos médicos pero por lo general se manejan de forma inadecuada. 
(CIT AlPNUMA 1996). 

Impactos Ambientales Potenciales de las Actividades. de 
Manejo de Desechos Sólidos 

Las instalaciones residenciales, comerciales e industriales generan desechos generales (desechos 
de alimentos y plantas, papel, plástico, vidrio ymetales), desechos especiales (desechQs 
domésticos peligrosos, desechos de los centros de atención médica, aceite y fluidos de motor 
usados, baterías de ácido de plomo, desechos industriales y desechos provenientes de los 
mataderos) así como escombros de trabajos de construcción y demolición. Los impactos 
~mbienta1es más adversos asociados con el manejo de los desechos sólidos son el resultado de la 
recolección incompleta o inadecuada de los desechos sólidos de los lugares donde se generan y 
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de las calles, o de la ubicación, diseño, operación o mantenimiento inadecuados de los botaderos 
o rellenos sanitarios. Más específicamente, las actividades relacionadas con el manejo de los . , 
desechos sólidos pueden: 

Incrementar el contagio de enfermedades o amenazar de alguna otra forma la salud 
pública. El componente orgánico de los desechos generales presenta riesgos para la salud 
pública si se pemüte que s~ pudra y puede atraer y servir de criadero de vectores de 
enfermedades como ratas y moscas. Quienes manejan y escogen las basuras corren el riesgo de 
contagiarse y transmitir enfe~edades; sobre ~9do si los desechos d~ hospitales o de excretas 
humanas se depositan junto con los desechos generales. (Ver en estas guías "Desechos de los 
Centros de Salud: Su generación, manejo, tratamiento y disposición" para mayor información) 
(CITNPNUMA 1996). 

Contaminar las aguas freáncas y superficiales. Cuando se depositan los desechos peligrosos y 
los componentes patógenos de los materiales peligrosos provenientes de los hogares o de 
desechos especiales junto con los desechos generales en botaderos abiertos o rellenos sanitarios, 
los lixiviados contendrán materiales tóxicos y organismos patógenos. Según la estructura y 
composición de los suelos y la geología subyacente, este lixiviado puede contaminar las aguas 
freáticas. Los rellenos sanitarios que descarguen el lixiviado a cuerpos <;te agua, que no tengan el 
suficiente tratamiento, los pueden contaminar. 

Muchos materiales ~óxicos solo pue4en ser tratados o eliminados a Gastos muy altos y con 
tecnologías avanzadas que, por lo general, no son factibles en América Latina, de tal forma que 
alln cuando se traten los elementos orgánicos y biológicos del lixiViado el producto final sigue 
siendo nocivo. (CITNPNUMA 1996). 

Contribuir al efecto de invernadero. Cuando los desechos orgánicos se depositan en botaderos 
o rellenos sanitarios profundos sufren una degradación anaerobia y se convierten en fuentes 
significativas de metano, un gas invernadero con un potencial de calentamiento global 56 veces 
mayores que el del carbono a 20 años vista (CCPI 1996). 

Dañar los ecosistemas acuáticos. En áreas donde no hay de desechos sólidos la basura. 
recolectada suele botarse a los ríos o quebradas. Su alto contenido de nutrientes puede producir 
eutrificación, la demanda biológica de oxígeno (DBO) de estos desechos puede reducir los 
niveles de oxígeno disuelto y los sólidos contenidos en los desechos pueden producir 
sedimentación y cambiar el flujo de la corriente de agua y el hábitat de su fondo, todo lo cual 
puede alterar el hábitat acuático y dañar la vegetación y los animales nativos. (CIT NPNUMA 
1996). 

Dañar otros Valiosos y delicados ecosistemas. Los botadero s o rellenos sanitarios ubicados' en· 
humedales u otros ecosistemas valiosos o delicados pueden destruir estos valiosos recursos 
naturales y a los servicios que prestan, o causarles daños considerables. (CITA/PNUMA 1996). 

Crear contaminadores del aire. En áreas residenciales, la basura se quema cuando no hay 
servicio de recolección. También puede quemarse en los rellenos sanitarios para reducir el 
volumen y detectar metales. La quema de desechos produce un humo denso que contiene 
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monóxido de carbono, ~01lín, NOx, todas sustancias nocivas para la salud humana que 
contribuyen a deteriorar la calidad del aire en las zonas urbanas. Si no ~e han retirado los 
plásticos de PVC, su quema produce dioxinas de alto potencial carcinogénico. (CITAlPNUMA 
1996). 

Causar inundaciones. La acumulación de desechos de bajo valor, por lo general orgánicos, a lo 
largo de las calles puede tapar los desagües y causar inundaciones localizadas. (CIT AlPNUMA 
1996). ' " 

Ocasionar lesiones a personas y propiedades. En los sitios donde los recicladores han 
levantado tugurios cerca de los botaderos abiertos o en las proximidades de rellenos sanitarios 
mal diseñados o mal manejados, los deslizamientos de tierra causados por un mantenimiento 
inadecuado de estos lugares pueden destruir viviendas y ocasionar lesiones o inclusive la muerte 
de quienes las habitan (CITAlPNUMA 1996). 

Directriz Específica del Sector 

Esta directriz tiene como objeto servir de punto de partida para quienes deben desarrollar y 
dirigir proyectos para el manejo de desechos sólidos y ha sido diseñada para destacar " aspectos 
clave, problemas que hay que tener en cuenta y opciones técnicas. Al final de este docúmento se 
hace referencia detallada a otros recursos. Quienes están encargados de desarrollar proyectos 
para el manejo de desechos sólidos, deben prestar especial atención a la publicación: 
Internatiollal Source Book On EnvironmentalIy Sound Technologies For Municipal Solid Waste 
Management, (Libro de Recursos Internacionales de Tecnologías Comprobadas para el Manejo 
Municipal de Desechos Sólidos) producido por el Centro Internacional de Tecnología Ambiental 

. (Crr A) del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(bttp://www.unep.or.jp/ietcIESTdir/pubIMSWD. un excelente y completo recurso que analiza los 
problemas ambientales y las opciones para el manejo municipal de los desechos sólidos 
(municipal soli~ waste management - MSWM). 

. . 

El no recolectar eficientemente los desechos de los sitios donde se generan y el no ubicar, 
diseñar y manejar debidamente los rellenos sanitarios son por lo general las" principales fallas 
detectadas en el manejo muni~ipal de los desechos sólidos en los paises en vía de desan;ollo y en 

. los países desarrollados (CITAlPNUMA 1996; Bartone 1997). Otras dos fallas que han recibido 
menos atención en la literatura general pero que pueden tener impactos adversos igualmente 
graves son la de no separar el componente orgánico de los residuos sólidos municipales que se 
.depositan en los botadero s y los rellenos sanitarios (Stutz Presentado en el 200 1(1», y el no dar 

." el manejo adecuado al componente tóxico de los desechos sólidos municipales. (Rushbrook 
19.99). 

Estas fallas no son de carácter primordialmente técnico sino el resultado de uno o más problemas 
sistémicos entre los que se inéiuyen: . 

• falta de un proceso integrado de manejo de" desechos sólidos; 
• financiación insuficiente; 
• operaciones ineficientes; 
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• falta de capacidad técnica, institucional o de infraestructura; y 
• mala administración (Cr;rAIPNUMA 1996; Lifset 1997/1998). 

Mientras que estas fallas representan un grave impedimento para la capacidad de los encargados 
de desarrollar proyectos para el manejo de desechos sólidos y para la capacidad de los 
encargados de administrarlos de minimizar o mitigar los impactos ambientales adversos, el 
analizarlas no está dentro d~l alcance de esta directriz. Los encargados de manejar los recursos 
sólidos municipales deben consultar la lista de recursos que se incluye al final de este documento 
para un análisis más a fondo y. más completo d~ estos problemas. De~tacaremos, sin embargo, 
algunas estrategias que pueden ser espeCialmente útiles para resolver estas fallas sist~mic8.:S por 
su importancia directa para el estudio de los impactos ambientáles del manejo municipal de 
desechos sólidos (MSWM). 

Manejo integrado de desechos 

Sólo pueden resolverse los impactos ambientales adversos del manejo municipal de desechos 
sólidos mediante el desarrollo y la implementación de programas de manejo integrado de 
desechos que consideren en conjunto todos los tipos de desechos y todas las facetas del proceso 
de manejo de desechos y mediante un manejo coordinado (CITAlPNUMA 1996; Ba,rtone 1997). 
A pesar de su importancia crítica, la limitación de recursos puede impedir la plena 
implementación de un programa que cumpla esos requisitos. En muchos casos sólo será posible 
u.na solución parcial. No obstan~e, el <;>bjetivo a largo plazo debe ser 'el desarrollo de un sistema 
de manejo de desechos 'bien planificado y de la suficiente capacidad t.écnica y financiera para 
sostenerlo (CIT AlPNUMA 1996). 

Ya sea que se busque un enfoque parcial o integrado, los encargados del manejo municipal de 
desechos sólidos (MSWM) deben asegurarse de que tanto durante la fase de planificación como 
en las etapas subsiguientes, el proyecto o programa esté diseñado de acuerdo con las condiciones 
locales y de que haya un equilibrio entre las necesidades prácticas ambientales, sociales, 
económicas y políticas (CITA/PNUMA 1996; Rushbrook 1999). Las respuestas que se den a las 
siguientes cinco preguntas clave serán de gran ayuda para lograr dicho objetivo: 

5-6 

• ¿Se cuenta con los recursos financieros y humanos adecuados para implementar la 
tecnología o la política? 

• ¿Es ésta la opción más efectiva disponible en cuanto a su relación costolbeneficio? 

• ¿ Cuáles son las ventaj as y los costos ambientales de la práctica y pueden mitigarse los 
costos? 

• ¿Pued~ m~ejarse . eficientemente la práctica? 

• ¿Se verán adversamente afectados algunos sectores específicos de la sociedad? 

Para un análisis completo y detallado de los objetivos y aspectos clave que deben tenerse en 
cl;lenta en las estrategias de manejo municipal de los desechos sólidos, ver Conceptual 
Frameworkf,?r MSWM in Low-/ncome Countries (Marco Conceptual para el Manejo 
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Municipal de los Desechos Sólidos en Países de Bajos Ingresos) (Schübeler 1996) (ver 
Recursos y Referencias para ~ayor infonnación). 

Cómo mejorar la financiación y la eficiencia 

Ningún programa tendrá éxito sin la financiación adecuada. Aún los niveles de financiación 
potencialmente adecuados pueden no ser suficientes si uno o más componentes del. sistema de 
manejo municipal de desechos sólidos son muy ineficientes. A continuación, dentro del 
segmento Aspectos de Mitigación y Monitoria Ambiental, se analizan varios enfoques para 
reducir costos y mejorar la eficiencia. ·Además, los encargados del manejo de desechos sólidos 
pueden considerar conveniente: 

• Enfatizar los beneficios de una eficiencia y una productividad globales en la 
economía urbana y el potencial para incrementar las oportunidades de empleo y los 
ingresos. Ésta suele ser uria estrategia más eficiente para solicitar apoyo político que la de 
enfatizar los beneficios para la salud y el medio ambiente. Prácticamente todos los 
proyectos requieren el apoyo de los líderes políticos para tener éxito; sin embargo la baja 
prioridad que suele asignarse a la disposición de los desechos sólidos puede hacer que 
resulte dificil obtener ese respaldo. (Cointreau-Levine 1994) (Lifset 1997/1998; 
Rushbrook 1999). . 

• Desarrollar sistemas confiables de recaudo de ingresos. El incumplimiento en los 
pagos o la renuencia a pagar servicios independientes reduce los presupuestos .. 
operacionales y puede llevar a la necesidad de buscar su~sidios o a la ausencia de 
recaudo de pagos. La facturación en cadena es una estrategia efectiva utiliza4a en varios 
países de América Latina. Los cobros se adicionan a los del consumo de energía que ha 
demostrado una estrecha relación con la generación de desechos y se incluy~n en la , 
factura de la empresa de energía. La Empresa de Energía cobra una pequeña comisión 
administrativa y trasfiere el dinero al Departamento de Manejo de Desechos SQlidos 
(CITAlPNUMA 1996; Lifset 1997/1998). 

• Explorar la privatizaci6n parcial de las operaciónes, si las operaciones de. re9audo son 
totalmente públicas y la operación muy ineficiente. La privatización parcial puede 
mejorar el rendimiento; por ejemplo, cuando la municipalidad pone en práctica algún tipo 
de competencia para el cobro de los servicios de rellenos sanitarios. En Hong Kong, la 
privatización parcial de los cobros redujo los costos en 40%. Sin embargo, hay que tener 
cuidado y las comunidades deben proceder de forma gradual. Por 10 general es ~encial 
contar con buen control y capacidad técÍrlca y administrativa en la supervisión·municipal 
para que la privatización parcial produZca beneficios significativos. Las ciudades y 
pueblos donde los sistemas públicos de manejo de desechos sólidos son muy ineficientes 
suelen carecer de esa capacidad. Para estas comunidades el primer paso tal vez tenga que 
ser el de desarrollar dicha capaci~ad. (Lifset 1997/1998). 

• Investigar, eliminar o reducir la cantidad de cobertura diaria que se aplica a los 
rellenos sanitarios. Esta medida podría re4ucir en 50% los costos de operación de la 
mayoria de los rellenos sanitarios de América Latina (Johannessen 1999). Las éubiertas 
de arcilla que suelen utilizarse en América Latina por 10 general son excesivas. Además, 
cuando se utiliza esta práctica, el exceso d~ arcilla puede impedir la recirculación. (La 
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suelen carecer de esa capacidad. Para estas comunidades el primer paso tal vez tenga que 
ser el de desarrollar dicha capaci~ad. (Lifset 1997/1998). 

• Investigar, eliminar o reducir la cantidad de cobertura diaria que se aplica a los 
rellenos sanitarios. Esta medida podría re4ucir en 50% los costos de operación de la 
mayoria de los rellenos sanitarios de América Latina (Johannessen 1999). Las éubiertas 
de arcilla que suelen utilizarse en América Latina por 10 general son excesivas. Además, 
cuando se utiliza esta práctica, el exceso d~ arcilla puede impedir la recirculación. (La 
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recirculación es la práctica de bombear el lixiviado y rociarlo en la superficie del relleno 
sanitario con la esperanza de reducir la migración de desechos tóxicos o peligrosos). Sin 
embargo, la reducción de la cubierta que se aplica diariamente tiene que estar 
debidamente programada puesto que su eliminación podría incrementar la proliferación 
de moscas, atraer ratas y aves y aumentar la dispersión de desechos por la acción del 
viento (Rushbrook 1999). 

• Aumentar los cobros adicionales en las facturas de energía para cubrir los costos 
reales del relleno sanitario in~lllyendo los costos de inversión, depreciación, operación 
y cuidado poscierre a largo plazo. Por lo general, las tarifas adicionales s~ fijan al nivel 
suficien,te para cubrir sólo los costos de operación (Johannessen i999). 

• Considerar la posibilidad de colaboración regional para financiar el desarrollo de 
rellenos sanitarios cuando las operaciones se realizan en ciudades pequeñas o intennedias 
o en los pueblos, especialmente en ciudades vecinas dentro de una zona metropolitana 
más grande (Bartone 1997). 

Incrementar la capacidad 

La operación de un programa efectivo y eficiente de buen manejo municipal de desechos sólidos 
exige desarrollar la capacidad institucional y técnica. Esto incluye: 

• ,capacidad administrativa para los actores de los sectores público y privado; 
• , capacidad técnica en diseño, operación, mantenimiento y monjtorla de cada componente 

del proceso de :manejo municipal de desechos sólidos 

La capacidad insuficiente es un impedimento básico para los programas de manejo de desechos 
sólidos en los países en vía de desarrollo. Muchos de quienes trabajan en empresas privadas de 
manejo de desechos sólidos, ONGs, grupos políticos, y entidades gubernamentales carecen de 
los conocimientos técnicos y financieros más elementales sobre el manejo de los desechos 
sólidos (Cointreau-Levine 1994; CITAlPNUMA 1996; Lifset 1997/1998). 

, ' 

La capacitación inicial y continuada para el desarrollo de recursos humanos y capacidad 
institucional local, regional y/o nacional debe ser parte integral de cualquier proyecto de manejo 
municipal de desechos sólidos. Se requiere capacitación en opciones de tecnología, participación 
pública, planificación, contabilidad y elaboración de presupuestos. La capacitación patrocinada 
por OPVs o NGOs sólo alcanza a un corto número de las personas involucradas en el manejo de 
desechos sólidos y representa sólo una solución temporal. Se requieren mecanismos para 
ampliar y sostener esta capacitación. La capacitación de persona a persona entre colegas, y la 
investigación para la acción han demostrado s~r muy efectivas. La capacitación entre personas 
que ocupen cargos similares puede aplicarse a los actores del manejo de procesos de desechos 
sólidos, desde los recicladores hasta los funcionarios de las entidades públicas y de gobierno. La 
investigación para la acción busca contribuciones de todos los participantes en el sistema, 
incluyendo los usuarios, los recolectores, los administradores y los reguladores (Lifset 
199!/1998). 
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Aspectos de Mitigación y Monitoría del Medio Ambiente 

Para un manejo integrado de desechos sólidos que no perjudique el medio ambiente, los 
programas deben procurar: 

• Minimizar la cantidad de desechos que debe depositarse en los rellenos sanitarios 
mediante la eliminación, recuperación, reutilización, reciclaje, reprocesaJ.niento, 
elaboración de compost y otros métodos similares; 

• Manejar por separado y de manera adecuada los desechos no peligrosos y ~os especiales; 

• Recolectar y transportar todos los d~echos de manera efectiva y eficiente; y 

• Diseñar debidamente ]os rellenos sanitarios recubiertos, garantizando métodos adecuados 
para su ubicación, operación, monitoria y cierre. 

Minimización de desechos 

El concepto básico de todos los programas de manejo municipal de desechos sólidos es la 
reducción de la cantidad de desechos que debe transportarse y depositarse. La jerarquía de 
reducción, reutilización, reciclaje, depósito de desechos, desarrollada en los Estados Unidos 
puede aplicarse en los paises en desarrollo. Donde los niveles de vida son relativamente bajos. la 
recuperación de flujos de residuos de alto valor suele ser una actividad generadora de ingresos. 
La recuperación de materiales reciclables de alto valor es algo que ya se practica en todas las 
ciudades grandes y medianas de América Latina y el Caribe. 

En la actualidad, las ciudades más pequeñas producen principalinente desechos orgánicos, pero 
se pueden esperar cambios en la composición de estos desechos a medida que aumenten lo~ 
niveles de vida. En términos generales, no se. s~ara ni se recupera actualmente el componente 
orgánico de los desechos sólidos municipales (ya sea por producción de compost, lombricultura 
u otros medios). Los desechos pueden recuperarse y se recuperan en la fuente, durante su 
transporte o en el sitio donde se depositan. Entre más pronto se separen, más limpio será el 
material y más alto su valor y su calidad para los usuarios (CITAlPNUMA .1996). 

Separación en la fuente. Los recolectores itinerantes transportan la mayoría de los residuos 
reciclables recolectados en la fuente y provenientes de sectores residenciales y q.e la pequeña 
industria en América Latina. Es frecuente que los intermediarios que compran estos objetos y 
los revenden a los procesadores exploten a estos recolectores. Los recolectores de desechos, 
organizados en cooperativas pueden mejorar tanto su nivel de vida como la estabilid~ de los 

- ·.servicios de recolección de desechos (Lifset 1997/1998) . 
. 

Otro enfoque a la separación en la fuente, los centros de recolección en el exterior de los 
supennercados, se ha utilizado con algún éxito en Argentina, Brasil, Colombia y México 
(CITAlPNUMA 1996; Lifset 1997/1998). Brasil y México han experimentado la recolección de 
desechos reciclables en las aceras pero la utilidad económica de este método no ha sido favorable 

. (CITAlPNUMA 1996). Los incentivos modestos prometen buenos resultados, por ejemplo, en 
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Curitiba, Brasil, las personas reciben tiquetes de bus y vegetales a cambio de los desechos 
reciclables (Lifset 1997/1998). 

Separaci6n durante el transporte. En algunas ciudades, el personal de las empresas privadas 
que prestan estos servicios, desvía los camiones recolectores para separar y revender los 
desechos reciclables como un medio de obtener ingresos adicionales (CITA/PNUMA 1996). En 
algunos casos, los desechos orgánicos se venden como alimento para cerdos. Desde el punto de 
vista de recuperación de materiales, esta práctica da resultados similares a los de otros métodos. 
Sin embargo, el desvío de los camiones recolectores reduce significativamente la eficiencia de la 
recolección de desechos sólidos en' general. Es una práctica que puede incrementar 
considerablemente los costos de op eración'p ara la niWlicipalidad y la venta de desechos 
orgánicos como alimento para cerdos puede incrementar la diseminación de triquinosis 
(Cointreau-Levine 1994; CITA/PNUMA 1996). Los incentivos monetarios ligados a la eficiencia 
de la cuadrilla de recolectores es una estrategia para la minimización potencial de esta práctica 
Estos incentivos deben ser por lo. menos equivalentes a los ingresos adicionales que los 
recolectores obtienen de la venta de los desechos reciclables recuperados. 

Separación en el sitio de dep6sito. Los reciclado res recuperan cantidades significativas de 
material reciclable cuando se les pennite el acceso a los sitios donde se depositan los desechos. 
La exclusión de estos recicladores después de la construcción de un relleno sanitario puede 
disminuir el nivel de recuperación y producir graves dificultades económicas. En Río de Janeiro, 
una medida adoptada para resolver este problema ha sido la de organizar a los recicladores. en 
una cooperatíva e integrarlos. a las operaciones del relleno sanitario: Se pennite a los . 
recic1adores recuperar de 'entre las basuras provenientes de los sectores residenciales de altos 
ingresos de la ciudad todos los desechos reciclables. que encuentren. Los miembros de la 
cooperativa reciben una proporción equitativa de los ingresos obtenidos de la venta de estos 
materiales. En 1997, los miembros de la cooperativa recibieron ingresos promedio equivalentes a 
cuatro salarios mínimos de ese entonces en Brasil (Lifset 1997/1998; Johannessen 1999). 

Elaboración de Compost, Lombricultura, y Digestión Anaerobia 

En promedio, los desechos orgánicos equivalen al 40% o 50% de al producción de desechos por 
peso, en América Latina y el Caribe, aunque esto varia según el estrato del barrio, la región y el 
país (CITA/PNUMA 1996). Si se recuperara y procesará este porcentaje de residuos para su 
reutilización en la elaboración de compost, lombricultura o digestión anaerobia (reactores de 
biogás), se reducirla considerablemente el impacto adverso de los rellenos sanitarios. Estos 
requerirían menos espacio y/o tendrían un promedio de vida más prolongado. Además 
producirían menos lixiviados y metanos. No obstante, en la actualidad, es poco el grado de 
recuperación y procesamiento de desechos orgánicos (CITAlPNUMA 1996; Bartone 1997). 

. '. ' .' . 

. Elaboraci6n de Compost En América Latina y el Caribe se han hecho intentos de producir 
compost tanto a pequeña como a gran escala Los esfuerzos por producir compost a gran escala 
de fonna centralizada, han fracasado en toda América Latina, lo que sugiere que este enfoque 
debería evitarse (CITA/PNUMA 1996). En estos programas generalmente se hicieron esfuerzos 
por séparar el componente orgánico de los desechos mixtos. La causa del fracaso ha sido 
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principalmente la imposibilidad de recuperar los costos. Los estudios de factibilidad 
gubernamentales fueroll inadecuados o inexistentes y las plantas no pudieron generar los 
inbrresos suficientes para amortiZar los costos de operación. . . 

Las empresas pequeñas dedicadas a la elaboración de compost a pequeña escala hail tenido 
resultados apenas un poco mejores. Aún el compost de más alta calidad producido en estas 
plantas a partir de desechos seleccionados en la fuente, no puede venderse a un precio 
suficientemente alto p~ra sostener holgadamente las operaciones y estos negocios experimentan 
grandes problemas económicos (CITAlPNUMA 1996). 

La rentabilidad podría mejorarse si los clientes estuvieran mejor informados de las ventajas del 
compost. Se requiere mercadeo y concientización para crear una mayor demanda urbana, por 
ejemplo, a través de la promoción de la agricultura urbana. Como otra alternativa, las 
municipalidades podrían subsidiar la elaboración de compost a pequeña escala mediante 
garantías de precio/compra o pagos basados en las toneladas de material que no se depositan en 
los rellenos sanitarios. (Los subsidios son ~conómicamente viables si se basan en costos 
evitados en el proceso de manejo de desechos). La utilización de subsidios puede ser la única 
forma de garantizar que este servicio esencial se sostenga en tiempos de recesión económica 
(Enlerprises for (he Recycling and Composling of Municipal Solid Wasle 1993). 

Debe observarse que el proceso de elaboración de compost puede producir lixiviados que no 
deben verterse directamente a cuerpos de agua y que pueden requerir un tratamiento simple, por 
ejemplo, el uso de estanques de evaporación (Enterprises for (he Recycling and Composting of 
Municipal Solid Wasle 1993). . 

LODlbricultura. Las pequeñas granjas de lombricultura, manejadas por 5 O 6 personas, han 
demostrado más éxito que l~ elaboración de compost, aunque su aceptación no es aún muy -
extensa. La lombricultura se beneficia de un mejor control de calidad y del concepto de que el 
estiércol (los excrementos) de las lombrices se deriva de desechos vegetales "limpios" mientras 
que el compost se deriva de la "basura". Además, los excrementos de lombriz son más ricos en 
nutrientes que el compost (CITAlPNUMA 1996). . 

Digestión Anaerobia. Los proyectos piloto de reactores de biogás de digestión anaerobia han 
sido exitosos desde el punto de vista técnico. No obstante, no se ha podido demostrar su relación 

~~~ Frecuencia recomendada de 
la recolección de desechos 
municipales sólidos 

En el trópIco 

En zonas templadas 

En verano 

En Invierno 

En zonas rdas 

diariamente 

cada 2 dlas 

cada 3 dlas 

En verano 2 veces por semana 

En invierno 1 vez por semana 

Tomado de IETCJUNDP (1996) 

costo/efectividad. La digestión anaerobia puede 
generar estiércol líquido para uso en mejoramiento de 
suelos y un gas rico en metano que se utiliza como 
combustible (CITAlPNUMA 1996). 

Recolección y Transferencia 

Se deben recolectar los desechos de todas las áreas 
generadoras con la suficiente frecuencia para evitar la 
atracción de gusanos y vectores de enfel111edades y 
para prevenir el depósito de desechos en terrenos 
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~~~ Frecuencia recomendada de 
la recolección de desechos 
municipales sólidos 

En el trópIco 

En zonas templadas 

En verano 

En Invierno 

En zonas rdas 

diariamente 

cada 2 dlas 

cada 3 dlas 

En verano 2 veces por semana 

En invierno 1 vez por semana 

Tomado de IETCJUNDP (1996) 

costo/efectividad. La digestión anaerobia puede 
generar estiércol líquido para uso en mejoramiento de 
suelos y un gas rico en metano que se utiliza como 
combustible (CITAlPNUMA 1996). 

Recolección y Transferencia 

Se deben recolectar los desechos de todas las áreas 
generadoras con la suficiente frecuencia para evitar la 
atracción de gusanos y vectores de enfel111edades y 
para prevenir el depósito de desechos en terrenos 
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destapados o el vertinúento de desechos en los cuerpos de agua. 

En la mayoría de las ciudades de América Latina y el Caribe un considerable porcentaje de la 
población no tiene acceso a la recolección de desechos municipales ni a los servicios de 
disposición de basura. (CITAlPNUMA 1996; Equipo-PNUMA-GEO 1999). La frecuencia de la 
recolección suele estar detenninada por el nivel de ingresos del sector más que por una directri~ 
objetiva, como la tasa de qescomposición. El CITA, el Banco Mundial y otras entidades tienen 
como una de sus mayores prioridades la ampliación de la cobertura de la recolección a todos los 
sectores de" la sociedad para el mejoramiento del manejo 4~ desechos sólidos e~ el mundo en 
desarrollo, incluida América Latina. . 

Son muchos los factores que influyen en la efectividad y eficiencia del programa de recolección 
y transferencia de desechos sólidos municipales, incluyendo la financiación, la contratación, la 
tecnología, la capacidad técnica y las características de la ciudad, su clima y su cultura. Muchos 
de estos factores son específicos de cada ciudad, provincia y país. Sin embargo, -las siguientes 
consideraciones tomadas de la experiencia internacional pueden ser valiosas: 

El uso de la tecnología apropiada - utilizar camiones comunes para la recolección. La 
compactación tiene pocas ventajas cuando se trata de la recolección de l~s desechos que se 
producen actualmente en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe. Los camiones 
compactadores especializados son muy costosos, difIciles de reparar y suelen dafiarse con 
fi:ecuencia. Los camiones comunes requie~en menos inversión de capital,. su mantenimie1).to es 
más fácil, se adaptan mejor a las malas condiciones de las vías y pueden utilizarse para otros 
fines en caso de' que la municipalidad o la empresa decidan asignar la responsabilidad de la 
recolección a terceros (CITAJPNUMA 1996). 

Considerar el uso de vehículos alternativos para la recolección. Para recolectar los desechos 
en áreas de dificil acceso (por ejemplo, en calles o callejones demasiado estrechos o en vías muy 
deterioradas) puede considerarse el uso de velúculos alternativos, romo carretas 
semimotorizadas, triciclos de carga frontal, carretas tiradas por burros, carretillas manuales, etc. 
(CITAlPNUMA 1996). 

Integrar al sector informal. Las cooperativas y las micro empresas son los principales usuarios 
de los velúculos más pequeños para recolección de desechos y están en capacidad de recoger de 
manera efectiva los desechos de las áreas de dificil acceso a bajo costo (Lardinois 1996; 
CITAlPNUMA 1996; Medina 1997; 1995). Las municipalidades de toda América Latina, pero 
especialmente las de Colombia, Costa Rica, Guatemala, Bolivia y Perú, fomentan la recolección 
integrada de productos reciclables y desechos sólidos por parte de las micro empresas y 
cooperativas a través de concesiones o contratos (aunque en muchos casos estas actividades se 
desarrollan sin ningún tipo de contrato) (Lardinois 1996). 

Aprovechar los sistemas existentes. Esta modalidad es consistente con un enfoque gradual al 
mejoramiento del manejo de desechos sólidos municipales. Los cambios radicales suelen ser 
difIc~les de lograr, sobre todo en el contexto de una capacidad política, administrativa y técnica 
limitada (Ley de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos-USEPA, 1995). 
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Manejo de Desechos Sólidos 

Introducir actividades de transferencia. Las actividades de transferencia tanto a pequeña como 
a gran escala, suelen mejorar la eficiencia (Cointreau-Levine 1994; ClTA/PNUMA 1996; 
Bartolle 1997). La transferencia:a pequeña escala implica el uso de pequeñas microempresas o 
cooperativas para traer los desechos a lugares centralizados donde serán recogidos por camiones 
privados o municipales. Los grandes centros de transferencia de desechos a gran escala, a los 
que se traen los desechos en un camión comp~ctador o en otros camiones o carrotanques, a veces 
con compactación adicional durante la trailSferencia, ahorran combustible y desgaste de los 
vehículos y reducen las horas de fuerza laboral en los recorridos hasta y desde el relleno 
sanitario. Entre más retirado esté el relleno s~tario de la ciudad, mayores serán los beneficios 
de la transferencia a gran escala (Cointreau-Levine 1994; CITA/PNUMA 1996; Bartone 1997). 

Rellenos Sanitarios 

Los objetivos finales del componente de relleno sanitario de un programa sostenible de manejo 
de desechos sólidos deben ser: . . 

• La minimización d~ la cantidad de desechos que deba depositarse en el relleno sanitario; 
• La separación de residuos peligrosos y no peligrosos; y 
• La construcción de rellenos sanitarios limpios, debidamente ubicados, administrados de 

forma diligente, con controles adecuados de lixiviados y metanos durante su operación y 
después de su cierre. ' 

Los rellenos sanitarios serán, durante el futuro previsible, componentes esenciales del proceso de 
manejo de desechos sólidos municipales (Bartone 1997; Rushbrook 1999). Aún con las mejores 
prácticas de minimización de residuos durante todas las etapas, quedará una cantidad de 
desechos no recuperables que deberán depositarse en rellenos sanitarios. Pasar de las actuales 
operaciones de relleno sanitario a otras menos nocivas para el medio ambiente requerirá un 
proceso gradual. (Rushbrook ·1999). Algunos cambios, como la transición de botaderos abiertos 
o controlados a rellenos sanitarios tomarán mucho tiempo, una considerable inversión y una 
mayor capacidad técnica y organizativa. Hay otras medidas que pueden adoptarse de inmediato 
o dentro de un plazo más corto y a menor costo (Rushbrook 1999). 

Botaderos abiertos. Si la situación actual ~ de botaderos abiertos, se pueden hace~ mejoras y 
reformas con poca inversión de capital y mínimos costos fijos: 

• En primer lugar, se deben construir drenajes por todo el perímetro del botadero para 
captar los fluidos y lixiviados (CITAJPNUMA 1996; Rushbrook 1999); . 

• En segundo lugar, se debe utilizar equipo pesado para aplanar el relleno y minimizar la 
filtración de lixiviados. Ésta operación debe repetirse a intervalos periódicos y en 
muchos lugares puede ser suficiente realizarla dos veces por mes. Puede resultar menos 
costoso alquilar el equipo necesario para esta operación. Como alternativa, en sitios de 
mano de obra barata, las operaciones pueden realizarse manualmente; 

• En tercer lugar, debe suministrarse agua y jabón para que los operarios se laven. Esta 
medida sencilla puede tener un significativo efecto benéfico en la salud de 10fi 
recicla~ores. 
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Antes de realizar otras modificaciones, se debe hacer una evaluación del sitio actual 
(CITAlPNUMA 1996; Rushbrook 1999); 

• Si el botadero actual no es seguro desde el punto de vista ambiental (véase el Recuadro 
3.~, se deben invertir los recursos en la identificación del sitio para establecer otro 
nuevo, más adecuado, y construir un botadero controlado o un relleno sanitario 
(CITAlPNUMA 19~.6; Rushbrook 1999); 

• Si el sitio actl,lal es suficientemen~e seguro desde el punto de vista ambiental y tiene 
capacidad adicional adecuada, se puede convertir directamente en un botadero controlado 
(Rushbrook 1999). . 

En cualquiera de estos casos, es esencial la participación del público en la decisión y en la 
~ubsiguiente planificación, sobre todo la participación de los vecinos. Es indispensable contar 
con la participaci6n temprana de quienes se verán más directamente afectados por la decisi6n. 
De lo contrario, puede haber una' fuerte reacción de rechazo de este sector de la población, como 
ha ocun'ido con muchos de estos proyectos de construcci6n de rellenos sanitarios que se han 
visto retrasados por este motivo tanto en los países desarrollados como en los países en vía de 
desarrollo (CITAlPNUMA 1996; Bartone 1997; Lifset 1997/1998; Rushbrook 1999). 

1,l0taderos controlados. Un botadero controlado requiere cierta m.versi6n de capital adicional e 
implica costos de operaci6n más altos. Los primeros pasos para el desarrollo de un botadero 
controlado incluyen cercar el relleno durante su fase activa y contratar personal para controlar las 
actividades de dep6sito de desechos.' . 

A continuación se debe establecer un sistema para registrar la cantidad de desechos recibidos y la 
compactaci6n de los mismos antes o después de depositarlos en el relleno. En una siguiente 
etapa se debe programar la monitorización de la composición del relleno, la producción de gases 
y las condiciones del agua superficial y del agua freática, para detectar contaminantes 
indicadores como bacterias, metales pesados y sustancias químicas orgánicas tóxicas. 

Por último, deben desarrollarse planes de cierre y post-cierre. Cuando se agote la cap~cidad del 
botadero será necesario sellarlo y cubrirlo. Las operaciones de monitoria deben continuar hasta 
que las muestras indiquen que ya no son necesarias. Esto puede tardar 30 años o más. 
(CITAlPNUMA 1996; Rushbrook 1999; Johannessen 1999). 

Rellenos sanitarios. Los rellenos sanitarios requieren una inversión inicial mucho mayor y 
tienen costos de operación mucho más altos que los de los botaderos controlados. Además, su 
diseño, operaci6n y cierre adecuados, requieren un nivel mucho más alto de capacidad técnica. 
Sin embargo, los rellenos sanitarios son la única opción de disposición de desechos eJl suelos que 
permite control~ y mitigar de forma efectiva la containinaci6n potencial del aIDia superficial y el 
agua freática, los riesgos dé salud y fisicos para los recicladores y las emisiones de metanos. 
(CITAlPNUMA 1996; Rushbrook 1999; Johannessen 1999). 
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e Ubicación. La ubicación es 
posiblemente la etapa m~ dificil 
del desarrollo de lll1 relleno 
sanitario o un botadero controlado. ' 
Estos no deben ubicarse cerca de 
ecosistemas delicados, en lugares 
donde puedan contaminar el agua 
potable, en áreas con alta 
probabilidad de ocurrencia de 
desastres naturales como 
inundaciones, terremotos etc., ni 
donde las aves que puedan ser. 
atraídas por el sitio puedan 
representar un riesgo para las 
operaciones del tráfico aéreo. Se 
debe realizar una evaluación de 
impacto ambiental como base de 
estas determinaciones. En 
comparación con otras opciones, 
]os mayores costos y el tamaño 
frecuentemente mayor de los 
rellenos sanitarios requieren la 

Manejo de Desechos SólidÓs 

3.X·, P~utas p~ra ~o~~eros y rellen.os sanitarios · . '.. . .... 
Estos no.deb~n ubicarse: . 

•. . en humedales o el:" terrenos con un alto nivel de agua 

fr~á~~ .",:':' . :': ..... : ..... : .:,' .. ' . ... . : 
•. ·en. terrenos plarips I~undables " . 

'; -:,. :'.' ": :. - """". " . '. . ' . 
• en áreas cer~nas a fuentes de agua potable . ;. . .. .... .. . . 
• a lo I~rgo de fallas geológicas o en reglones de alta 

actlvl~ad ~fsmica . . 

• ~ una dlst~ncla m~nor de dos kilómetros de un aeropuerto 

Deben UQlca~~ ;" . :.' .. '.. . 
.- '" . :' ':: r.· .' . . ' . 
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.. - '. :~n Juga'~,~ .ql!6 :~!f~~.la .cap~~,da(t~~c!ente 
.: . ,en 1~9~';'es de"fácil ' aé~eso pa~ depo~ltai 1,<;1s desechos 
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plena participación de la comunidad en todas las etapas de desarrollo y operación del 
sitio, comenzando por el proceso de ubicación. Los criterios que rigen la ubicación de 
los botaderos controlados se aplican también a los rellenos sanitarios (CITAlPNUMA 
1996; Rushbrook 1999; Johannessen 1999). . 

• Diseño. Para mitigar los impactos ambientales, los diseños de rellenos sanitarios deben 
incluir: un recubrimiento impermeabl~ o de baja permeabilidad (los recubrimientos 
comúnmente utilizados en América Latina son la arcilla compactada y el polietileno; en 
los países desarrollados se utilizan principalmente los geopo~eros y el asfalto) 

• El diseño debe prever, además, la recolección, monitoria y tratamiento de lixiviados, la 
monitoria, extracción y tratamiento de gases, el cercado del terreno para cOIltrolar el 
acceso y la previsión de monitoria y mantenimiento durante las etapas de cierre y post
cierre (CITNPNUMA 1996; Rushbrook 1999; Johannessen 1999). 

• Manejo de los lixiviados. La descarga d~ liquidos de los desechos depositados en el 
relleno sanitario que se crean por la descomposición de los desechos orgánicos, la 
infiltración de las aguas lluvias, la mezcla de desechos líquidos y los extractos de 
materiales solubles, es un factor clave del dafio ambiental. La disposición del lixiviado 
sólo puede controlarse en los rellenos recubiertos. Debe recolectarse del fondo del 
relleno y manejarse con tratamiento fisico, químico o biológico. Este puede realizarse en 
el sitio o transportando el lixiviado a una planta de tratamiento de aguas negras, aunque 
dichas plantas no están disponibles en algunos sitios de América Latina y el C~be. 
Normalmente, el flujo de lixiviados puede prolongarse por 30 años o más, ~espués del 
cierre del relleno sanitario. 
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• La recirculación, en la que el lixiviado se bombea a·la superficie del relleno sanitario y se 
rocía por toda su extensión, es una práctica de manejo común en los rellenos sanitarios de 
América Latina. Esta practica (1) reduce el volumen de lixiviados al aumentar su 
evaporación; (2) almacena el lixiviado remanente en el cuerpo del relleno sanitario y (3) 
se cree que acelera la degradación y prolonga la vida útil del sitio. Sin embargo, la 
recirculación es una técnica relativamente nueva y no se han determinado aún sus efectos 
a largo plazo. En un caso específico (en Bogotá, Colombia), se cree que esta técnica 
contribuyó al colap·so y al4errumbe masivo del relleno sanitario. 

• Por otra parte, el lixiviado puede evaporarse mediante una serie de estanques abiertos, 
aunque esto requiere algún medio de desechar lós posibles residuos tóxicos. Los 
estanques .deben· diseñarse con la capacidad suficiente para aceptar mayores volúmenes 
durante las épocas de lluvia (CITAlPNUMA 1996; Rushbrook 1999; Johannessen 1999). 

• Monitoria. El agua superficial y el agua freática deben someterse regularmente a 
monitoria tanto descendente como ascendente en el relleno sanitario para detectar 
contaminantes indicadores, evaluar el potencial de contaminación por el lixiviado y 
contar con un medio de advertencia temprana de con~nación del agua freática. Los 
parámetros indicadores básicos recomendados son: demanda química de oxígeno (COD), 
demanda biológica de oxígeno (BOD) y niveles totales de nitrógeno y cloruro. Muchos 
países han establecido múltiples parámetros de monitoria y condiciones del agua freática 
que excluyen uno o más de estos indicadores básicos y pueden ofrecer una visión menos 
clara que este pequeño conjunto de indicadores básicos (Johannessen 1999; Rushbrook 
1999). . . . . . 

• El gas de los relleno~ sanitarios. En condici~nes ideales, el gas de los rellenos sanitarios 
debería recuperarse y utilizarse como combústible. Sin .embargo, en la actualidad los 
sistemas de recuperación y procesamiento son costosos y dificiles de manejar. Por 10 
general sólo resultan viables, desde el punto de vista económico, cuando el relleno genera 
cantidades suficientes de gas donde exista. demanda local y donde el costo del gas natural 
u otros combustibles alternativos sea alto. Debe instalarse al menos una tubería 
subterránea perforada para permitir el desfogue seguro del gas. La adición de un sistema 
de llama contribuye a reducir el efecto de calentamiento global al convertir el metano en 
bióxido de carbono (Johannessen 1999; Rushbrook 1999). 

• Los recicladores. Nomla1mente no se pennite el ingr~o de recicladores a los rellenos 
sanitarios porque su presencia constituye una considerable limitación al desempeño 
eficiente del personal que trabaja en el sitio (Rushbrook 1999). Esta exclusión puede 
reducir la eficiencia de recuperación eficiente de materiales y tener un impacto negativo 
en los ingresos de los estratos más pobres de la población. Como ya se ha dicho, pueden 
adoptarse medidas que integren actividades organizadas de reciclaje en los sitios de 
recolección de desechos de forma que no interfiez:an con las operaciones. Las actividades 
relacionadas con el reciclaje también· pueden reorientarse a etapas anteriores del proceso 
de recolección de desechos y mantener al mismo tiempo las eficiencias de recuperación -
mejorando, con frecuencia, la calidad de los productos recuperados y proporcionando a 
los recicladores una fuente de ingresos. En Porto Alegre, Brasil, se ha integrado a los 
recicladores en el programa de reciclaje en la acera que llega al 80% de los residentes de 
la ciudad.y reduce el costo global del programa. (Medina 1997). En Colombia, los 
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recicladores excluidos de los rellenos sanitarios se organizaron en una cooperativa que 
recoge desechos industria.).es reciclables seleccionados en la fuente (CITAlPNUMA 
1996). " 

• Planes de Cierre y Post-Cierre. Los mayores efectos nocivos potenciales para el medio 
ambiente se presentan cuando el relleno sanitario llega al final de su vida útil. Como ya 
se ha indicado, durante la fase de disef10 hay que desarrollar planes de cierre y post-cierre 
que además se e~igen a veces durante la fase de obtención de licencia. Entre estos planes 
están el de cierre'y aplicación de la cubierta final (incluyendo la capa vegetal); la 
monitoria de gas, lixiviado, agila superficial yagua freática a largo plazo y las 
restricciones al uso del terreno (Rushbrook 1999; CIT AlPNUMA 1996). 

Desechos Especiales 

Algunos descchos, como los desechos peligrosos, los desechos provenientes de 10~ centros 
hospitalarios, los neumáticos y los escombros de las obras de construcción y demolición merecen 
atención especial por su volumen y por los riesgQs que representan. Todos estos desechos deben 
recolectarse y depositarse por separado en un sitio especialmente destinado para es~ (m, sin 
mezclarlos con los demás desecho~ sólidos. En casi toda América Latina la recolección separada 
de estos desechos es práctica común pero no es frecuente que se depositen en un sitio aparte. 

Desechos peligrosos. Los materiales que causan "toxicidad crónica y aguda, los carcinogénicos o 
teratogénicos, los explosivos y los corrosivos son riesgos concentrados. Quienes los generan, 
quienes los recogen, los trabajadores de los relle~os sanitarios, los recicladores y quienes habitan 
en las proximidades de los lugares donde se desarrollan estas actividades, están en riesgo de 
exposición a estos materiales. El nivel de toxicidad del lixiviado de los rellenos sanitarios está 
directamente relacionado a la cantidad y el grado de toxicidad de materiales peligrosos 
mezclados con otros desechos sólidos. El manejo de este componente del flujo de desechos. 
merece ahora más atención en América Latina. Constituye un importante reto debido a los 
múltiples tipos de materiales y a la infinidad de fuentes de generación de estos desec~os (desde 
las viviendas pasando por las pequeñas y medianas empresas, hasta los grandes complejos" 
industriales); las restricciones de recursos financieros para atender estos problemas y la 
ignorancia o negligencia que llevan a desconoce~ estos riesgos. 

El manejo adecuado de los materiales peligrosos abarca tres aspectos: la reducción de los 
desechos, su selección y su manejo y disposición seguros. 

• Reducción. Al igual que con todos los desechos - pero más aún con los desechos 
peligrosos - la mejor solución es no generarlos, en primer lugar. Cuando esto "no es 
posible, no deben ahorrarse esfuerzos para reducir al mínimo su generación. El análisis 
económico sugiere que, puesto que se puede hacer uso de Ja propiedad común para su 
disposición y dado que los costos de un manejo y un sistema de disposición inadecuados 
de dichos recursos no correrá directa ni inmediatamente por cuenta de quien los genera, 
un procedimiento de recolección de dichos desechos peligrosos, o bio-peligrosos, 
requiere una intervención gubernamental en forma de incentivos, desincentivas o 
regulaciones de una u otra naturaleza (Bloom 1995). 
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En los países industrializados se promueven estos comportamientos en las empresas a 
través de reglamentos y asistencia técnica para uno procesos de producción más limpios. 
La falta de personal o de fondos para una aplicación efectiva de estas medidas en los 
países en vía de desarrollo e industrialización, suele restar fuerza a los reglamentos por 
estrictos que parezcan en el papel donde están inscritos. Proveer asistencia técnica para 
fomentar la reducción de costos y la producción limpia con una buena relación 
costo/efectividad ,~ un enfoque complementario que ha demostrado cierto éxito. \Ver 
"Actividades con las Pequefias y Medianas Empresas" en estas guías, para mayor 
información). 

'. ' S~lecc'i6n y manejo seguro. Los generadoreS deberí~ seleccionar los distintos tipos de 
materiales para facilitar el reciclaje y evitar reacciones químicas o explosiones. Los 
desechos sólidos peligrosos y no peligrosos deberían recolectarse por separado y 
reciclarse o depositarse en un relleno sanitario, debidamente manejado, especialmente 
destinado para ese fin. 

• Disposici6n segura. En los países desarrollados, los servicios de recolección de desechos 
se contratan con empresas privadas. En México y Brasil, los desechos industriales se 
recogen por separado pero no hay sitios adecuados para su disposición y posiblemente se 
lleva de manera ilegal a los rellenos sanitarios o a los botaderos (CITAlPNUMA 1996). 
Se requieren mecanismos que garanticen que estos desechos no se manejen de forma 
ilegal. Podría haber, por ejemplo, un mecanismo de manifiestos en el que a través de la 
'firma de una serie de comprobantes, se constate que el material llegó al destino final 
previsto 

Para los desechos peligrosos generados en los hogares, las cazr¡pañas de educación pública y un 

sistema conveniente de recolección pueden ser útiles, pero ningún país ha abordado aún este 
problema. 
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• Desechos provenientes del área de salud. Los desechos generados en centros de salud, 
clínicas, hospitales y otros servicios médicos constituyen un problema grave y urgente en 
América Latina y el Caribe. (En la sección ''Desechos del Área de la Salud: su 
generación, manejo, tratamiento y disposición" de estas guías se presenta un análisis 
detallado del problema y las medidas adecuadas para mitigarlo) , 

En pocas palabras, estos desechos contienen organismos altamente infecciosos, objetos 
cortopunzantes, sustancias farmacéuticas y químicas peligrosas e inclusive material 
radioactiva. Dado que los distintos tipos de desechos hospitalarios requieren tratamientos 
distintos, deben seleccionarse en la fuente. Los desechos de carácter general deben 
separarse de los desechos peligrosos para redúcir el volumen de estos últimos. Los ' 

, elementos cortopunzantes deben colocarse 'en un r~cipieIÍte resistente a las perforaciones, 
los desechos infecciosos deben separarse para esterilizarlos y las sustancias químicas y 
farmacéuticas peligrosas deben separarse en canecas individuales. 

Lamentablemente, ninguna de las opciones disponibles para el manejo de estos desechos 
es perfecta. El riesgo más inmediato proviene del los desechos altamente infecciosos. Por 
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• Desechos provenientes del área de salud. Los desechos generados en centros de salud, 
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farmacéuticas peligrosas deben separarse en canecas individuales. 

Lamentablemente, ninguna de las opciones disponibles para el manejo de estos desechos 
es perfecta. El riesgo más inmediato proviene del los desechos altamente infecciosos. Por 

Guia Ambiental de USAID, Buró de Latinoamérica Y el Caribe 



Manejo de Desechos Sólidos 

lo general, se prefiere tratarlos en el sitio donde se encuentran para reducir el riesgo de 
contagio de quienes los manejan, de ~os recicladores y de ter~eros. Las medidas que se sugieren para mitigar los riesgos de estos desechos incluyen: . 

o En áreas rurales, quemarlos en un incinerador de una sola cámara, si es posible, 
elimina >99% de los organismos y representa la mejor opción en instalaciones 
pequeñas. 

o En inStalaciones más grandes, los desechos infecciosos se deben desinfectar en autoclave. En áreas .urbanas, no se recomienda quemarlos dado que las cenizas y partículas tóxicas trasportadas por el viento y los gases ácidos representan un 
riesgo de salud pública mucho mayor en las áreas más densamente· pobladas de la ciudad que en las áreas rura1es~ Aunque, en teoría, en el entorno Urbano, la 
incineración a alta temperatura es la mejor opción, en la práctica ~stos equipos 
rara vez se manejan de forma correcta y la disposición de estos desechos es 
extremadamente contaminante. 

o En algunas ciudades grandes es posible que. se disponga de opciones de 
tratamiento lejos del sitio de generación mediante desinfección ténnica húmeda, microondas o sustancias químicas. 

o La opción menos costosa es la disposición en el terreno. Si los desechos se van a depositar en un botadero o en un relleno sanitario, deberán empacarse para 
minimizar el riesgo de exposición, deberán colocarse un hoyo excavado por 
debajo de la superficie de trabajo del relleno sanitario y deberán cubrirse de 
inmediato con 2 metros de desechos maduros de relleno sanitario o, como 
alternativa, depositarse en uIÍa fosa de 2 m de profundidad y cubrirse de inmediato con 2 m de relleno sanitario maduro. Después debe evitarse que los recicladores 
recojan materiales de desecho. en ese lugar. (pruss A. 2000). . 

• Neumáticos, aceite de motor quemado y baterías de ácido de plomo. Los neumáticos apilados pueden arder por ·combustión espontánea y producir incendios cont~nantes prolongados. Si se desechan en rellenos sanitarios, las vibraciones naturales suelen hacer que las llantas suban a la superficie y rompan la cubierta del relleno. La mejor alternativa tanto en los países en desarrollo como en los industrializados es reutilizarlas o· reencaucharlas. . . 

Es frecuente que el aceite usado, proveniente de los talleres de mecánica automotriz, se queme como combustible, lo que contribuye a la contaminación del aire. La mejor alternativa es volverlo a refinar, pero esta opción no está disponible, ni es factible, en la mayoría de los países de América Latina. Las baterías de ácido de plomo utilizadas en los vehículos y en otras aplicaciones, no deben desecharse en rellenos sanitarios porque el plomo es tóxico y el ácido es corrosivo y está contaminado con plomo. Estas baterías suelen reciclarse en pequeños talleres de fundición que son altamente contaminantes y suelen estar ubicados en zonas residenciales. Se~a prefen'ble reciclarlas en instalaciones que cuenten con los debidos controles de protección ambiental, pero éstas pueden no 
estar disponibles. (CITNPNUMA 1996). 
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• Escombros de trabajos de construcción y demolición. No se tienen datos exactos de 
hasta qué punto los escombros de obras de construcción y demolición constituyan un 
problema en América Latina. Por lo general, el mayor problema radica en su volumen y 
en los costos de transportarlas. Los restos de pintura de base de plomo y los interruptores 
de mercurio, el asbesto y los bifeniles policlorados (PCBs) también los pueden volver 
tóxicos. Los escombros y desechos no contaminados de las obras de construcción y 
demolición no deb.en depositarse en los rellenos sanitarios para los desechos sólidos 
municipales puesto que reducirán en gran medida la vida útil de estos sitios. Los 
convenios para devolver los materiales de consÍI1:lcción no utilizados, la recuperactión de 
todos los máteriáIes reutilizables y reciclables y la separación de esto·s en el sitio en que 
se encuentren para facilitar su reutilización son las prácticas más convenientes para la 
protección del medio ambiente. El concreto, la piedra y el asfalto pueden molerse y 
utilizarse en la construcción de vías. El concreto y la piedra también pueden utilizarse 
como relleno. (CITAlPNUMA 1996). 

Hornos incineradores 

La incineración de los desechos sólidos municipales no suele ser una opción económicamente 
viable en los países en vía de desarrollo e industrialización y prácticamente no existe en ningún 
país de América Latina. El alto contenido de humedad de los desechos suele requerir una mayor 
cantidad .de combustible y la gran diversidad de la composición de los desechos entre los 
distintos barrios dC! una ciudad hacen que resulte muy dificil conseguir una operación consistente 
y óptima de los hornos incineradores. Sin controles adecuados, los hornos incineradores ·pueden 
ser altamente contaminantes al generar dioxinas y dar lugar a la deposición de metales pesados 
tóxicos en los cuerpos de agua. Lo mismo ocurre con los hornos incineradores que no están en 
condiciones óptimas de funcionamiento. Las tecnologías exclusivas que este sistema requiere 
exigen grandes inversiones de capital y tienen altos costos de mantenimiento. Por el momento, 
no es aconsej able la incineración de los desechos sólidos municipales en América Latina 
(CITAlPNUMA 1996; Lifset 1997/1998). ' 
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B. Residuos en :Centro~ de Salud: Generación, 
Manejo, Tratamiento y Disposición 

Breve Descripción del Sector 

Los centros de salud en general-clínicas urbanas, hospitales de baja capacidad, pu~stos rurales 
de salud, puestos de inmunización, puestos de salud reproductiva y programas de atención de la 
salud ambulatoria y de urgencias- suministran servicios de atención de la salud importantes y a 
veces criticos a personas y comunidades que de. otra manera tendrían poco o ningún acceso a 
ellos. En cierta forma, son la primera línea de defensa contra epidemias como el sida, la malaria 
y el cólera, y un componente fundamental de cualquier programa de desarrollo integral. Los 
servicios médicos y de salud que ofrecen estos centros mejoran la planificación familiar, 
fomentan la salud de niños y adultos, previenen las enfermedades y mitigan el sufrimiento de los 
moribundos. . 

Hoy en día, el manejo de los residuos que se generan en los centros de salud en América Latina 
es nulo o casi nulo. La práctica común en áreas urbanas es disponer de estos residuos junto con 
Jos residuos sólidos generales, o en el caso de áreas periurbanas o rurales, enterrarlos sin ningún 
tipo de tratamiento en una fosa sin revestimiento. En algunas ciudades, los hospitales pequeños 
queman los residuos en incineradores dedica.dos en sus instalaciones, pero no operan estos 
dispositivos de manera apropiada. Es posible que los residuos fannacéuticos y químicos se . 
vacíen en el sistema de saneamiento local, como el sistema de alcantarillado, un tanque séptico o 
una letrina. 

Impactos Ambientales Posibles de los Programas de 
Desarrollo en el Sector y Sl:lS Causas 

Aunque los centros de salud ofrecen muchos beneficios importantes a las comunidadeS, también 
pueden, sin proponérselo, ocasionar graves dafl.os debido a diseños y manejo deficientes de los 
sistemas de manejo de residuos. . 

Los residuos que se generan en los centros de salud son peligrosos. Si se manip1l;lan, se tratan o 
se desechan incorrectamente pueden diseminar enfermedades y envenenar a la gente, a los 
animales de cría, a los animales salvajes, a las plantas e incluso a ecosistemas co~pJetos. 

··Estos residuos por 10 general se dividen en tres categorías: 

• Los residuos geller"ales de los centros de salud que son similares o idénticos a los 
residuos domésticos, como los empaques y papeles usados. Estos residuos por 10 general 
son inofensivos y no requieren manejo especial. (del 75% al 90% de los residuos 
generados por los centros de salud se encuentra en esta categoría); 

Guía Ambiental de USAID, Buró de Latinoamér.i~a y el Caribe 5-21 

Manejo de Desechos Sólidos 

B. Residuos en :Centro~ de Salud: Generación, 
Manejo, Tratamiento y Disposición 

Breve Descripción del Sector 

Los centros de salud en general-clínicas urbanas, hospitales de baja capacidad, pu~stos rurales 
de salud, puestos de inmunización, puestos de salud reproductiva y programas de atención de la 
salud ambulatoria y de urgencias- suministran servicios de atención de la salud importantes y a 
veces criticos a personas y comunidades que de. otra manera tendrían poco o ningún acceso a 
ellos. En cierta forma, son la primera línea de defensa contra epidemias como el sida, la malaria 
y el cólera, y un componente fundamental de cualquier programa de desarrollo integral. Los 
servicios médicos y de salud que ofrecen estos centros mejoran la planificación familiar, 
fomentan la salud de niños y adultos, previenen las enfermedades y mitigan el sufrimiento de los 
moribundos. . 

Hoy en día, el manejo de los residuos que se generan en los centros de salud en América Latina 
es nulo o casi nulo. La práctica común en áreas urbanas es disponer de estos residuos junto con 
Jos residuos sólidos generales, o en el caso de áreas periurbanas o rurales, enterrarlos sin ningún 
tipo de tratamiento en una fosa sin revestimiento. En algunas ciudades, los hospitales pequeños 
queman los residuos en incineradores dedica.dos en sus instalaciones, pero no operan estos 
dispositivos de manera apropiada. Es posible que los residuos fannacéuticos y químicos se . 
vacíen en el sistema de saneamiento local, como el sistema de alcantarillado, un tanque séptico o 
una letrina. 

Impactos Ambientales Posibles de los Programas de 
Desarrollo en el Sector y Sl:lS Causas 

Aunque los centros de salud ofrecen muchos beneficios importantes a las comunidadeS, también 
pueden, sin proponérselo, ocasionar graves dafl.os debido a diseños y manejo deficientes de los 
sistemas de manejo de residuos. . 

Los residuos que se generan en los centros de salud son peligrosos. Si se manip1l;lan, se tratan o 
se desechan incorrectamente pueden diseminar enfermedades y envenenar a la gente, a los 
animales de cría, a los animales salvajes, a las plantas e incluso a ecosistemas co~pJetos. 

··Estos residuos por 10 general se dividen en tres categorías: 

• Los residuos geller"ales de los centros de salud que son similares o idénticos a los 
residuos domésticos, como los empaques y papeles usados. Estos residuos por 10 general 
son inofensivos y no requieren manejo especial. (del 75% al 90% de los residuos 
generados por los centros de salud se encuentra en esta categoría); 

Guía Ambiental de USAID, Buró de Latinoamér.i~a y el Caribe 5-21 



Guía para Revisión y Mejores Prácticas Ambientales en LAC 
u .' ; 1 

• Los residuos peligrosos de lo.s centros de salud, como todos los residuos infecciosos 
(excepto objetos cortopun,zantes), cantidades pequeñas de químicos y fármacos, y 
envases presurizados 110 reciclables; y 

• Residuos muy peligrosos, como objetos cortopunzantes, residuos no cortoptmZantes muy 
infecciosos, heces de pacientes con cólera o liquidos corporales de pacientes con 
enfermedac;ies muy contagiosas. 

TabJa 6: Tipos de Residuos Médicos Peligrosos y Muy Peligrosos que Generan 
los Centros de Salt.J.d. . ' 

ResiduospeUgrosos . 
. . , 

~e~lduos in"u'y pellg'rosos .. 
Infecciosos Residuos con concentraciones Objetos Objetos cortopunzantes que 

bajas de agentes infecciosos cortopunzantes pueden cortar o lesionar a quien los 
como bacterias, vIrus, parásitos manipula. las agujas hipodérmicas 
y hongos, que causan son las más comunes y peligrosas 
enfermedades y que p.ueden porque casi siempre están 
diseminarlas. contaminadas con sangre muy 

contagiosa. 
Ejemplos: tejidos, hisopos con 
residuos de tejidos, materiales o Ejemplos: agujas hipodérmicas, 
equipos que han estado en escalpelos, blsturles, equipos de 
contacto con pacientes Infusi6n, vidrios rotos. 
Infectados, excreciones 
humanas como pus, heces y 

Muy Infecciosos 
llenen concentraciones altas de 

vómito, agua .usada para agentes muy contagiosos y 
irrigaciones o enemas, etc. (objetos no representan un gran riesgo para la 

Patol6glcos Tejidos o Itquldos corporales de 
corto punzantes) sal.ud. 

humanos o animales. 
Ejemplos: Itquldos corporales, 

Ejemplos: sangre, partes del como sangre de pacientes con 
organismo, órganos, cuerpos de enfermedades muy contagiosas, 
animales muertos. cultivos de microbios, y cuerpos 

muertos de animales de laboratorio 
que han sido Inoculados. 

Qurmlcos Residuos con sustancias Qurmlcos y Los mismos fármacos y qurmlcos 
(cantidades qulmlcas purificadas que son . fármacos que son peligrosos en pequeñas 
pequeñas) tóxicos, corrosivos, Inflamables, (cantidades cantidades pueden ser muy 

reactivos y explosivos. grandes) peligrosos en grandes cantidades. 

Ejemplos: desinfectantes, Metales Algunas pilas recargables, el 
solventes, sustancias para pesados mercurio de termómetros rotos o 
revelar pelfculas, reactivos de esfigmoman6metros, y algunas 
laboratorio. pilas de equipos médicos. 

Fármacos Residuos con fármacos. Genot6xlcos Residuos con sustancias que 
(cantidades pueden causar mutaciones, 
pequeñas) Éjemplos: frascos o cajas de defectos congénitos y cáncer. Las 

medicamentos vencidos o Instalaciones con laboratorios 
usados. pueden tener algunos qulmicos 

genotóxlcos almacenados. 

Ejemplos: medicamentos para 
quimioterapia •• 
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Residuos peligrosos 

Envases Cilindros o cartuchos con gas, 
presurizados envases con aerosol. 

, Residuos muy peligrosos 
" ' 

Radioactivos Residuos con sustancias 
radiactivas. 

Algunos residuos de laboratorlo 
asociados con radIoterapia. No es 
común que los usen los centros de 
salud. 

Transmisi6n de enfermedades: 'La transmisión de enfermedades por residuos contagiosos es la amenaza más grande e inmediata que tienen los residuos generados de los centros de salud. Si no se tratan de manera que los organismos patógenos queden destruidos, habrá cantidades peligrosas de agentes microscópicos causantes de enfermedad en los residuos, como virus, bacterias, parásitos y hongos. Estos agentes pueden entrar en el organismo a través de pinchazos y cortaduras en la piel, por las membranas mucosas en la boca, por inhalación a los pulmones, al tragar, o por vector (organismos 'que portan gérmenes, como los mosquitos). Las personas que entran en contacto directo con los residuos son quienes están en mayor riesgo, por ejemplo, trabajadores de la salud, personal de limpi~za, pacientes, Visitantes, personal que recqge basuras y trabaja en los basureros, separadores, drogadictos y quienes consciente o inconscientemente usan jeringas contaminadas Cfrecicladas". 

Aunque los objetos cortopunzantes representan un peligro fisico inherente por los, cortes o pinchazos que pueden ocasionar, la amenaza'es'mayor cuando estos objetos son re~iduos y están infectados. Los trabajadores de la salud, el personal que manipula los residuos, los sqJaradores y los drogadictos, entre otros, pueden infectar,se, y hay quienes ciertamente se han infectado con el virus de inmunodeficiencia humana (causante del sida) y los virus de la hepatitis B y,e debido a pinchazos accidentales conjeringas y agujas que se usaron en pacientes infectados. Estas , infecciones pueden ser mortales. . 

Los residuos químicos y farmacéuticos, en especial en grandes cantidades, pueden ser una amenaza para la salud y el medio ambiente. Los residuos químicos peligrosos pueden ser tóxico~, corrosivos, inflamables, reactivos o explosivos, pueden envenenar, quemar o lesionar la piel de quienes entran en contacto con ellos, están cerca de ellos o llegan a inhalarlos. Si se les prende fuego, pueden explotar o producir humos tóxicos. Algunos productos farmacéuticos son tóxicos. 

La contaminación del suministro de agua con residuos sin tratar provenientes de los centros de salud también tiene efectos devastadores. Si las heces o los liquidas corporales infectados no se tratan antes de vaciarlos al sistema de alcantarillado, pueden crear epidemias y extenderlas, sobre , todo en América Latina, donde estos sistemas no reciben tratamiento. Se cree que la falta de procedimientos apropiados de esterilización ha mcrementado la gravedad y el tamaño de la epidemia de cólera durante las últimas décadas en dicha regi6n. Cuando los residuos se desechan en rellenos sanitarios sin revestimiento, sobre todo en fosas, los residuos químicos y farmacéuticos pueden contaminar el suelo o los cuerpos de agua y amenazar a las comunidades que la usan para beber, bañarse y cocinar, además de ocasionar daños a plantas y animales en el ecosistema local. 
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La combustión o incineración de los residuos de centros de salud, aunque ofrecen 1,l11a mejor 
opción que su disposición en fosas sin revestimiento, pueden crear otros problemas, por ejemplo, 
producir contaminantes tóxicos ~n el aire, como gases ácidos, óxido de nitrógeno (NOx), 
contaminantes sólidos, dioxinas y metales pesados, y distribuirlos en un área muy grande. Los 
metales pesados como el mercurio y el cadmio son tóxicos y pueden causar defectos congénitos, 
aun en pequeñas cantidades, además de que pueden concentrarse en la cadena alimenticia. Los 
envases desechables pres~ados también son peligrosos si se incineran porque pueden explotar. 

Aspectos relacionados con la redu~cl~n de residuos y la supervisión 
aOmbiental 

Esta directriz recomienda que los diseñadores y administradores de los centros de salud tomen 
medidas graduales para mejorar las prácticas de manejo de los residuos. En primer lugar están las 
acciones y los procedimientos que habrán de reducir el riesgo lo más posible con el menor costo. 
El objetivo final es desarrollar wi programa mínimo pero completo. 

Las dos sub secciones que siguen bosquejan los elementos mínimos de un programa completo de 
manejo de residuos para centros de salud. Ambas indican lo siguiente: 

• Qué elementos producirán las mejoras más significativas con el menor costo, y por 
consiguiente deben introducirse primero, y 

• Qué preguntas se debep formular cuando se desarrolla un programa de manejo de 
residuos para un centro de salud .. 

También se incluyen dos tablas que serán de utilidad para planificadores y administradores. No 
cubren todas las opciones, pero destacan aquéllas que son realistas para este tipo de 
instalaciones. 
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Manejo de Desechos Sólido.§. 

Tabla 1: Opciones apropiadas de tratamiento y disposición para los residuos 
generados por los centros c:le salud. 

Tratamientol Descripción , Eficaz ~ara ,Ve~~~,!ls Desventajas 
, método de " 

diseosición 

Incinerador Consiste en un horno + Residuos • Méto~o eficaz • Emisiones de 
,de una sola simple y p~rmanente, de contagiosos. para desinfectar. contaminantes, como 
cámara construcción sólida, como • Objetos • Reduce el cenl~s, gases ácidos y 

concreto. Los residuos se' co~punzantes. volumen de los algunas toxinas. Pueden 

colocan en una rejilla fija y + Residuos residuos en un producir malos olores y 

la combustión se patológicos. 80%; la son limitados porque no 

mantiene gracias al flujo eficiencia de queman plásticos de 
combustión es PVC. 

natural del aire. La 
temperatura de operación 

de 90 a 95%. + Los objetos 

• No requiere una cortopunzantes y las 
alcanza poco menos de cenizas siguen 
300 oC y a veces es Inversión alta y 

representando un peligro los costos de necesario afiad ir operación son ffslco. 
queroseno u otro . bajos. + No son eficaces para la 
combustible similar para mayorra de los residuos 
mantener la combustión. farmacéuticos y qurmlcos. 
ilustraciones en PrQss et 
al. 1999, Capitulo 8, 
Figuras 8.3 y 8.4. 

Es necesario definir que 
se hará con las cenizas 
del incinerador. 

Incinerador Es un horno simple con + Residuos + Desinfecta • Emisiones de humo 
de tambora menos masa y contagiosos. razonablemente negro, cenizas, gases 
de ladrillo aislamiento que los + Objetos bien porque ácidos y algunas toxinas. 

Incineradores de una sola cortopunzantes. destruye el 99% Pueden producir malos 

cámara. Están de los olores y son limitados 
+ Residuos microbios. porque no queman 

construidos con un 
tambor vaclo de aceite, o 

patológicos. 
• La eficiencia de plásticos de PVC. 

una chimenea corta de combustión es • Los objetos 

ladrillo, que se coloca 
de 80 a 90%. cortopunzantes y las 

cenizas siguen 
sobre una rejilla de metal representando un peligro 
y se cubre con una malla ffslco. 
fma. La temperatura de + No son eficaces para la 
operación es Inferior a mayorfa de los residuos 
200 oC y pueden farmacéuticos y qulmicos. 
necesitar queroseno o 
algún combustible similar 
para mantener la 
combustión. 

ilustraciones en PrQss et 
al. 1999, Capitulo 8, 
Figuras 8.5 y 8.6. 

Es necesario definir que 
se hará con las cenizas 
del incinerador. 

Combustión La combustión de + Residuos • Slmilaral • La combustión puede ser 
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Tratamlentol Descrlp'clón Eficaz para 
1 • 

.VentaJas · Desventajas 
método de 
diseosición 

al aire libre residuos en una fosa o contagiosos. Incinerador de incompleta y los residuos 
cerca de ella, en donde .. Objetos tambor o de seguirán siendo 
serán enterrados. Puede cortopunzantes. ladrillo. contagiosos. Más 

requerir queroseno o un peligroso para el personal 

combustible sl"!1l1ar para 
que se encarga de ella. 
Mayor riesgo para los 

mantener la combustión. separadores, o riesgo de 
Aunque no se recomienda transferencia de 
como solución . patógenos por ve.ctor, 
p~l1'T1anente, es mejor que incluidos Insectos, 
enterrar los residuos sin animales o pájaros. 
tratar en las instalaciones .. No es eficaz para los 
del centro de salud. residuos patológicos • 

.. Incluso si se desinfectan, 
los objetos 
cortopunzantes siguen 
representando un peligro 
flslco. 

.. No es eficaz para la 
mayorra de los residuos 
farmacéuticos y qulmlcos • 

Autoclave Tratamiento de los .. Residuos muy .. Método eficaz .. Requiere operadores 
residuos con vapor a contagiosos. para desinfectar. capacitados. 
temperatura y presión . ... No tiene .. No puede usarse con' 
altas po~ un . Intervalo Impactos residuos patológicos, . 
suficiente de tiempo para adve~os farmacéutlcós ni 
lograr la esterilización. significativos en qurmicos. 
Por lo general se usa para el medio .. Las autoclaves dlsenadas 
esterilizar equipo médico ambiente. para esterilizar equipo 
reutilizable. El vapor debe .. La Inversl6n y médico tienen capacidad 
ser capaz de penetrar los los costos de limitada. 
residuos. operación son 

relativamente 
Es necesario definir que bajos. 
se hará con los residuos 
dejados por la autoclave. 

Encapsula- Los recipientes se llenan .. Objetos .. Método simple y .. No es eficaz para 
miento con los residuos hasta cortopunzantes. seguro. residuos Infecciosos 

tres cuartas partes de su .. Cantidades .. Bajo costo. distintos a los objetos 

capacidad. Se usan pequei'las de cortopunzantes. 

materiales como resIduos 
argamasa, arcilla, arena qulmlcosy 
bituminosa o espuma farmacéuticos. 

plástica para llenar el 
recipiente y formar una 
tapa. Una vez seca la' 
tapa, se entierra el 
recIpiente o se dispone de 
él en un relleno sanitario. 

Entierro Consiste en el entierro de .. Residuos .. Proporciona .. El suelo puede 
seguro residuos en una fosa en contagiosos. ciertas medIdas contaminarse si hay 

de (!rotecclón a 
! , 
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Tratamientol 
método de 
disposición 

Descripción 

las instalaciones y el 
acceso a ella debe ser 
limitado. La fosa se 
recubre con arcilla si 
puede conseguirse. 

Para ampliar la vida útil 
de la fosa se recomienda 
usarla únicamente para 
residuos peligrosos. 

Se entierra menos de un 
kilogramo de residuos por 
vez y cada capa de 
residuos se cubre con una 
de tierra. ilustración en 
pross et al. 1999, 
Capitulo 8, Figura 8.12. 

, Efic~pa~ 

+ Objetos 
cortopunzantes. 

• Cantidades 
pequenasde 
residuos 
qurmlcos y 
farmacéuticos. 

la salud humana 
yalmedlo 
ambiente 
porque 
ImposiblDta el 
acceso a los 
re~lduos. 

• Los materiales 
orgánicos se 
degradarán 
eventualmente. 

Desventajas 

permeabilidad. 
+ DIficil prevenir la 

separación. 

Los métodos descritos a continuación completan l'Is opélones de tratam/et:J~~ dlspo,;lb/~, ~p,ei:la/mente en 
facilidades de centros urbanos grandes. Sin ~mbarilo,"es'muy PQslbÜi que:no !Jstén disponibles para muchos 
centros de salud en América Latina: ' " ", , ' " ' , " " ' 

Tratamiento 
térmico con 
humedad 

Radiación 
con 

, microondas 

Similar a la autoclave. Los 
residuos se trituran y se 
esterilizan con vapor a 
temperatura y presión 
altas. 

Es necesario definir que 
se hará con los residuos. 

Los residuos se trituran, 
humidifican e Irradian con 
microondas. El calor 
destruye los microbios. 

Es necesario definir que 
se hará con los residuos. 

• Residuos 
contagloso~. 

• Residuos 
contagiosos. 

+ Método eficaz 
para desinfectar. 
No tiene 
Impactos 
adversos 
signifiCativos en 
elmadlo 
ambiente. 

+ Gran capacidad. 
Inversión y 
costos de 
operación 
relativamente 
bajos. 

• Método eficaz 
para desinfectar. 

+ Seguro para el 
medio ambiente. 

• La trituración 
reduce el 
volumen de los 
residuos. 
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• El triturador puede 
presentar félllas 
mecánicas. 

• Se puede necesitar 
transporte para retirarlo 
de las Instalaciones. 

• No se puede' usar con 
residuos patológicos, 
farmacéuticos ni ' 
qurmlcos. ' .. 

• Requiere operadores 
capacitados. 

• Capital y costos de 
operación relativamente 
aUos. 

• EI~uradorpuede 
presentar fallas 
mecánicas. " 

+ Se puede necesitar 
transporte para retirarto 
de las Instalaciones. 

• No se puede usar con 
residuos patológicos, 
farmacéuticos ni 
qulmlcos. 

• Requiere operadores 
capacitados. 
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• El triturador puede 
presentar félllas 
mecánicas. 

• Se puede necesitar 
transporte para retirarlo 
de las Instalaciones. 

• No se puede' usar con 
residuos patológicos, 
farmacéuticos ni ' 
qurmlcos. ' .. 

• Requiere operadores 
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• Capital y costos de 
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residuos patológicos, 
farmacéuticos ni 
qulmlcos. 
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Tratamientol 
método de 
disposición 

Relleno 
sanitario 
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... 

Los residuos se empacan 
para minimizar la 
exposición y se colocan 
en un hueco excavado 
poco profundo debajo de 
la plataforma de trabaja 
(working face?). Los 
residuos se cubren de . . 
inmediato con dos metros 
de residuos ya 
procesados o madurados. 

De manera alterna, los 
residuos empacados se 
colocan en una fosa de 
dos metros de 
profundidad dentro de los 
residuos ya madurados y 
se cubren 
Inmediatamente. 
Es preciso prevenir la 
separación. 

. ' .' . 

.• Residuos 
contagiosos. 

• Objetos 
cortopunzantes. 

• Cantidades 
pequei'lasde 
residuos 
qurmicosy 
farmacéuticos. 

+ Opción de bajo 
costo. 

• Los materiales 
orgánicos se 
degradarán 
eventualmente. 

Desventajas. 

• RequIere acceso al 
relleno sanitario. 

+ El transporte al sitio 
aumenta el riesgo de 
exposición. 

• El manejo Inadect,Jado del 
lixiviado puede 
contaminar el agua y . 
crear riesgos potenciales 
a la salud pública. 

• Puede ser dificil prevenir 
la segregación. 
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l'v1anejo de Desechos Sólidos' 

Tabla 9: Las mejores opciones de manejo por categoría de residuos para los 
centros de salud. 

Tipo de 
residuos 

Residuos 
sólidos 
contagiosos 

Heces de 
pacientes con 
cólera y otras 
formas de 
diarrea 

Sangre y otros 
liquidas 

. corporales 
contagiosos 

Objetos 
cortopunzantes 

Residuos 
farmacéuticos 
en pequenas 
cantidades 

Opciones de manejo 

• EsteriUzar en autoclave, Incinerar, quen:mr. o enterrar. 

< 
• Aislar a los pacientes en lo posible y recoger las heces y las 

excreciones en una cubéta. . . 

• Desinfectar estas excreciones con óxido de cloro en polvo, 
óxido de calcio deshidratado (CaO), lejra (hlpoclorito de 
sodio) u otro desinfectante. . 

• En caso de epidemia, se debe desinfectar todo el sistema de 
alcantarillado del hospital. ' . 

• Vaciar las heces tratadas en el sistema de alcantarlDado o en 
una fosa para que se filtren al suelo pero sin contaminar el 
agua potable. 

• Desinfectar con óxido de cloro en polvo, óxido de calcio 
deshidratado (CaO), lejCa (hlpoclorlto de sodio) u otro 
desinfectante • 

+ Vaciar los Irquldos tratados en una fosa para que se filtren al 
suelo pero sin contaminar el agua potable. 

• Separarlos de otros residuos. Deben cubrirse 
inmediatamente después de usarlos en el recipiente de 
cartón, plástico o metal para evitar que goteen. Los 
recipientes de cartón deben meterse en bolsas plástlcas. 

• En lo posible, los recipientes deben de ser amarillos y tener 
una etiqueta que diga ·OBJETOS CORTOPUNZANTES·, 
·Reslduos contagiosos·, -Material peDgroso·, o algo similar 
en todos los Idiomas relevantes. 

+ Quemar o encapsular los objetos cortopunzantes una vez 
que los recipientes lleguen a % de su capacidad. 

• SI un recipiente se va a usar por segunda vez, debe 
esterilizarse con lejra o alglln otro desinfectante. 

• Por lo general debe enterrarse. 
+ SI se recogen junto con los residuos Infecciosos, los residuos 

farmacéuticos en pequenas cantlda~es pueden tratarse 
como residuos infecciosos, es decir, debe seguirse el mismo 
procedimiento de Incineración o combustlón y entierro 
seguro. Nota: las ampollas se deben triturar y quemar porque 
pueden explotar si se queman. 

• Los residuos semlsólldos deben encapsularse si se recogen 
por separado. 
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. Comentarlos 

• La esteriUzaclón con autoclave 
no es eficaz para residuos 
patológicos, como partes del 
organismo. 

• Para obtener más Infonnaclón, 
consulte la publicación 
Guldellnes for safe dlsposal of 
unwanted pharmaceutlca/s In 
and after emergencias 
(Directrices para la disposición 
segura de residuos 
farmacéuticos durante las 
emergencias y después de 
ellas). Organización Mundial de 
la Salud, Ginebra, 1999, capitulo 
4. 
bttp://whqlibdoc. who.intlhql19991W 
HO_EDM_PAR_99.2.pdf 
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Tipo de 
residuos 

Residuos 
farmacéuticos 
en grandes 
cantidades 

Residuos 
qulmlcos en 
pequeñas 
cantidades 

Residuos 
qulmlcos en 
grandes 
cantidades . 

Plástico PVC y 
otros materiales 
halogenados 

Materiales con 
metales 
pesados 

Envases 
presurizados 
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Opciones de ~aneJo 

• Regresarlos al proveedor. 

• Subcontratar servlcfos para Incinerar los residuos en un 
Incinerador de doble cámara que opere a menos de 900 ·C 
si es posible. 

• Los productos farmacéuticos suaves y solubles en agua, 
como las soluciones con vitaminas, Jarabes para la tos, 
soluciones !ntravenosas y gotas para los ojos, entre otros, 
pueden diluirse en grandes cantidades de agua para luego 
vacla~os en alguna.corrlente rápida de agua. 

• Hay otras opciones disponibles para algunas subcategorras. 

• SI no hay opciones disponibles, los residuos pueden 
encapsularse. 

• • Por lo general deben enterrarse. 

• SI se recogen junto con los residuos Infecciosos, los residuos 
farmacéuticos en pequei'las cantidades pueden tratarse 
como residuos Infecciosos, es decir, debe seguirse el mismo 
procedimiento de incineración o combustión y entierro 
seguro. . 

• Regresarlos al proveedor. 

• En lo posible subcontratar servicios para Incinerar los 
residuos en un Incinerador de doble cámara que opere a 
más de 900 oC. 

• Llevarlos a uh lugar con Instalaciones adecuadas para 
disponer de ellos de manera segura. . . . . 

• Hay otras opciones disponibles para algunas subcategorlas. 

• Deben enterrarse. 

• Por ejemplo, termómetros rotos, manómetros, pilas 
recargables. 

• Recoja el mercurio para que las Industrias locales y 
artesanales lo reciclen. SI es posible, las pilas recargables 
también pueden reciclarse localmente de esta manera. 

• Regresar los envases no dai'lados al proveedor. 

+ Vaciar los envases dai'lados completamente y buscar que las 
Industrias locales y artesanales los reciclen. 

• Las latas pequei'las pueden enterrarse con cenizas y otros 
. residuos en las Instalaciones. 

Comentarlos' 
P--.. 

-
• Las opciones aceptables no son 

sencillas ni económicas, y es 
posible que los centros de salud 
no puedan conseguirlas con 
faclJldad, es decir, no hay una 
forma segura de disponer de 
estos materiales. Por 
consiguiente, es muy importante 
minimizar la cantidad de 
reslduo.s farmacéuticos que se 
genera. 

• Las opciones aceptables no son 
sencillas ni económicas, y es 
posible que los centros de salud 
no puedan conseguirlas con 
fa~lJIdad, es decir, no hay una 
forma segura de disponer de 
estos materiales. Por 
consiguiente, es muy Importante 
minimizar la cantidad de 
residuos farmacéuticos que se 
genera. 

• NO DEBEN QUEMARSE. 
Hacerlo puede generar 
contaminantes muy tóxicos que 
se diseminarán en grandes 
extensiones. 

• NO' DEBEN QUEMARSE. 
Hacerlo puede generar 
contaminantes muy tóxicos que 
se diseminarán en grandes 
extensiones. 

• No se deben quemar ni incinerar 
por el alto riesgo de explosión. 
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Tipo de 
residuos 

Aguade . 
irrigaciones y 
aguas 
residuales 

Cenizas del 
Incinerador y 
residuos de la 
combustión 

Manejo de Desechos Sólidos 

Opciones de lJ1~nejo 

. . 
• Deben tratarse con el mejor sistema de tratamiento 

disponible (para obtener más InformacIón, consulte 
Abastecimiento y Saneamiento de Aguas en este volumen). 

+ SI no se van a tratar estas aguas residuales, es necesario 
desinfectarlas con óxido de cloro en polvo, óxido de calcio 
deshidratado (CaO), leJra (hlpoclonto de SOdio) u otro 
desinfectante. 

• Vacle los Irquldos trata~os en una fosa para que se filtren al 
suelo pero sin contaminar el agua potable. 

• Deben enterrarse en una fosa en las instalaciones. 

. Comentarios 
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Directriz Específica del Sector 

Elementos mínimos de un programa completo de manejo de residuos 

1. Los centros de salud necesitan un sistema integral de manejo de residuos para minimizar 
los impactos adversos que éstos tienen en la salud y el medio ambiente. Un programa 
mínimo y completo 'para manejar estos residuos comprende las siguientes prácticas: 

2. Un plan escrito de manejo d~ residuos .. EI plan describe todas las prácticas de manejo, 
almacenamiento y disposición de r~iduos peligrosos y no peligrososf y los tipos de 
capacitación laboral necesarios. Usualmente se redacta después de' una eváluación 
detallada del manejo de residuos en el centro de salud. 

3. Asignación bien definida de responsabilidades para el personal. Es importante asignar 
claramente las funciones de cada trabajador para que se responsabilicen por el buen 
desempeño de las tareas y que no dejen pasar por alto ningún paso en el proceso. 

4. Reglamentos internos para la generación, el manejo, ~l almacenamiento, el tratamiento y 
la disposición de residuos. Habrá un mayor respeto por las prácticas si se fonnalizan 
como nonnas por escrito. 

S. Personal capacitado en el manejo, el almacenamiento, el tratamiento y la disposición de 
residuos. de manera segura. La capacitación es necesaria para garantizar que el personal 
esté consciente de todos los peligros que puede encontrar, y para que' practique una 
higiene buena, maneje los objetos cortoplinzantes con técnicas seguraS, use ropas· 
protectoras apropiadas, empaque'y etiquete como corresponde los residuos, y los 
almacene en lugares seguros. . 

6. Disponibilidad de ropas protectoras. Los trabajadores necesitan tipos específicos de 
ropas, como máscaras y guantes quirúrgicos, batas y botas, para protegerse de los 
distintos tipos de residuos cuando los estén transportando o tratando. 

7. Buenas prácticas de higiene. Muchos agentes contagiosos causan enfennedades cuando 
entran por la boca o la persona los traga. Incluso si se usa ropa protectora, algunos 
organismos llegarán a las manos y caras de los trabajadores. Por esto, es necesario lavarse 
regulannente las manos y la cara con agua tibia y jabón. Los trabajadores se enferman 
con más frecuencia cuando no respetan las buenas prácticas de higiene. 

8. Inmunización para los trabajadores. Los trabajadores deben vacunarse contra el virus de 
la hepatitis B y el clostridio tetánico (que causa el tétanos). 

9. Almacenamiento temporal de recipientes y lugares designados. Los residuos peligrosos 
de los centros de salud deben almacenarse únicamente por periodos cortos de tiempo; 
menos de 24 horas en estaciones cálidas o climas cálidos. Deben guardarse en recipientes 
cubiertos y etiquetados y en lugares designados para ello, por ejemplo, un rincón 
específico de un recinto. No deben almacenarse cerca de los pacientes ni de los 
alimentos. 
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innecesaria de productos químicos y farmacéuticos valiosos puede evitarse si se siguen buenas prácticas de inventario, por ejemplo, usar el paquete cqn fecha más antigua primero, no abrir nunca ·un recipiente nuevo antes de agotar el último, evitar que los productos se desechen durante la limpieza, y revisar los productos al momento de su entrega para cerciorarse de que no estén a punto de vencer. Siempre que sea posible y seguro, el uso de jeringas y agujas reutilizables ahorra cerca de 0,5 a 2% en re$iduos en comparación con las desechables, y su costo es de 5 a 15 veces menor. Se recomienda minimizar el uso. de productos con plástico PVC; hay sustitutos comercialmente 
competitivos tan buenos com~ este material. 

11. Un sistema de separación de residuos. Separar (buscar y separar) los residuos. reduce su volumen y permite el manejo apropiado de distintos tipos de materiales. Cerca de dos tercios de los residuos generados por los centros de salud son residuos generales. La separación de los residuos peligrosos 4e los residuos generales disminuye la cantidad que se debe tratar en un 7·5 a 90%. El peligro que representan los objetos cortop~antes puede minimizarse si se recogen en recipientes separados a prueba de perforaciones. Otros elementos que pueden segregarse p~ ser manejados, tratados y desechados por separado son los fármacos, los químicos y los líquidos peligrosos, el plástico PVC y los materiales que tienen metales pesados. 
12. Métodos de tratamiento para residuos peligrosos y muy peligrosos. Las opciones de tratamiento disponibles para los residuos peligrosos y muy peligrosos generados por los centros de salud son limitadas (consulte ~~ tabla 3.2 para obtener más información). La función más importante del tratamiento es la desinfección. Es la gran concentración de agentes infectantes lo que hace que los residuos sean peligrosos. Los riesgos asociados con los métodos actuales para manejar los residuos de los centros de salud e~isten porque se hace poco para reducir estas concentraciones antes de la disposición. En los. centros ubicados en zonas rurales se recomienda quemarlos en un incinerador de tambor o de ladrillo al aire libre, o en un incinerador de una sola cámara. preferentement.e siguiendo buenas prácticas de separación de residuos. 
13. Como la contaminación del aire producida por la combustión representa un peligro mucho mayor en áreas urbanas, la esterilización con autoclave de residuos infc;:cciosos en combinación con el encapsulamiento de objetos cortopunzantes puede ser la mejor opción para 10 centros ubicados en ellas. Si cerca hay un hospital más grande con sistemas más sofisticados de tratamiento y disposición de residuos, los centros más pequeños pueden investigar la posibilidad de hacer uso de ellos, aunque deben tomarse precauciones para reducir los riesgos asociados con el transporte de residuos. 
14. Un sitio final de disposición. Los centros deben tener un lugar para disponer de los 

residuos que no pueden tratarse y de aquellos que han sido tratados. Se rec~mienda que los centros de salud entierren los resid~os en sus instalaciones, idealmente en una fosa recubierta de arcilla o algún material aislante similar. La mayoría de los centros urbanos de salud no tienen el espacio adecuado para seguir esta recomendación, y la disposición de residuos en un relleno sanitario público puede ser la única opción. No obstante, en este caso deben t.omarse muchas precauciones para proteger a los separadores y a quienes manipulan las basuras para evitar las infecciones. Los objetos cortopunzantes deben encapsularse para prevenir pinchazos accidentales y la recuperación intencional para usarlos de nuevo. 
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15. Un cronograma para revisar periódicamente el cumplimiento con el plan y su eficacia. 
Mantener buenas prácticas de manejo de residuos es un proceso que debe mejorarse 
continuamente. Debe establecerse un cronograma de seguimiento para garantizar que las 
prácticas planificadas estén vigentes, que se lleven a cabo correctamente y que minimicen 
los riesgos, el daño y las enfermedades. 

Primeros pasos 

Un centro de salud no tiene que hacer todo de una vez. La implementación de unas pocas 
prácticas clave puede reducir bastante las riesgos y mejorar l~ .salud y la seguridad del personal, 
ios pacientes y la ·comunidad. SI UN cENrRo NO HACE !':lADA MÁS, COMO MÍNIMO 
DEBE SEGUIR LOS CUATRO PASOS QUE SE DeSCRIBEN A CONTINUACIÓN: 

1. Quemar o incinerar los residuos generados en las instalaciones (centros rurales de 
salud). Idealmente, la combustión debe hacerse en un incinerador de una sola cámara. La 
siguiente opción deseable es usar un incinerador de tambor o de ladrillo. Si no hay otras 
opciones disponibles, la combustión puede llevarse a cabo en fosas abiertas. (Consulte la 
Tabla 3.2 en la que se describen las diversas opciones de tratamiento.) 

Esterilizar en autoclave los residuos infecciosos y encapsular los objetos cortopunzantes 
(centros de salud urbanos y periurbanos) para luego enterrarlos en las instalaciones. 

2. Separar los residuos. Comenzar con los objetos cortopunzantes y separar luego, si es 
p<?siblc, los residuos peligrosos de los residuos generales. 

3. Motivar a los adminis~adores y demás personal a seguir las nuevas prácticas. 

4. Es necesario dar una capacitación m";'¡ima a ios trabajadores en técnicas de· manejo 
seguro de residuos peligrosos, por ejemplo: . 

• Higiene personal: acceso fácil al agua y el jabón. 

• Manejo de objetos cortopunzantes, en especial cómo evitar los pinchazos con agujas 
hipodérmicas que pueden transmitir el VIH, causante del siqa, los virus de la hepatitis 
B o C, y otras enfermedades de transmisión hemática. 

• Uso de ropas protectoras: suministrar guantes gruesos y batas para que el personal 
manipule los residuos de los centros de salud. 

Comenzar con estos cuatro pasos es quizá la mejor manera de que los centros de salud con 
recursos limitados comiencen a trabajar para conseguir un programa mínimo y completo de 
manejo de residuos. 

Se puede encontrar detalles de este enfoque en Safe Management ofHealthcare Waste at Health 
Posts and other Small-Scale Facilit!es en el Anexo _. Es~a guía está diseñada como 
complemento de Safe management ofwastesfroni lieqlth-care activities, editado por A. PrQss, E. 
Giroult y P. Rushbrook. Ginebra, OMS, 1999. Disponible en . 
http://www.who.intJwatersanitationhealtbJEnvironmentalsanit/MHCWHanbook.htm 
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. . " 

Preguntas que Ayudan a Guiar. el Des~rróU~ de u~ .Progr3:ma de 
Manejo de los Residuos Generado.s por los. Centros d~ Salud 

. . .' 

La lista siguiente tiene preguntas que ayudan a guiar el desarrollo de un programa de manejo de los 
residuos de los centros de·salud: 

I/lformación general sobre los centros de.,saú,d 

1. ¿Cuántos empleados tiene el-centro o los centros de sall;ld? 

2. ¿Cuántos pacientes puede atender diariamente él centro de salud? ¿Cuántas camas hay en el 
establecimiento y cuál es la Úl;Sa esperada de oc~pación? . . 

3. ¿Qué tan amplio es el espectro de serVicios desal~d que ofrece el centro de salud? ¿Ofrece solamente 
servicios de planificación familiar o pruebas de VIH? ¿Apoyo de salud para madres y bebés? ¿Atención 
primaria general? ¿Q1;lé tipos d~ recursos se necesitarán para estos ~ervicios? ¿Pistribución de 
medicamentos? ¿Laboratorios para pruebas y análisis? ¿Preparación de alimento~? ¿Servicios de bafto? 
¿Lavandería? :. .. . .. . 

Manejo de los residuos de los cenú~~ de ~a!~d . 

J. ¿Qué cantidad y qué tipo de residuo~ generará haQitualmente el centro de salud? ¿Se trátlt de objetos 
cortopunzantes, por ejemplo? ¿Qué material~s se usan y almace~an que en algúl;\ n:tQmento pueden 
convertirse en residuos? ¿Son (áJ:maCo~.qu~.p~n~o_ cad~~_~ .o~ su~~c.ias? .. 

" '", •• , •• • • t . ' ' . 

2. ¿Qué volumen de estos residuos es peligroso yqué volumen menos peligroso? 

3. ¿Cómo y en dónde almacenará los residuos el centro de saluQ. antes de recógerlos o tratarlos? 

4. ¿Qué tanto se puede separar y recuperár'd~ los resldu~~? iObletó~ -~~~Uiiz8.n~es· de otros:materiales? 
¿Objetos cortopúnzantes y residuos .p~ligros~s d~ los residuos g~.né~~?:¿~.P9sible sepw'los objc;~os 
cortopunzantes y los residuo's peligroso~ y los· muy peligrosos? . 

S. ¿Qué sucederá con el agua ~ue la g~~te us~ par¡ I)ati~e? '¿ y la proveniente de la lavanderfa? 

6. ¿Cómo se dispondrá de la orina y las heces 'de lo~ paci~ntes? 

Tratamiento y disposición de los residuos de los centros de salu.d. 

1. ¿De qué manera se tratarán los residuos? Si haO de quemarse, ¿cómo s~ va a disponer de las c.enizas y los 
materiales restantes? '. ' . .. .... ... ..... '.:-.: . '. . . . ." .' 

2. Si los residuos se van a transportar a otro lugar, :¿d~ qué manera ·~~.'¡~ ~ p¡'~tede~? ¿Cómo'se emp~caráit 
los residuos? ¿Qué tipos de vehfculos se usarán para transportarlos? ¿Qué precaúciones se van a tomar 
para proteger al personal que manipula.lo~ residuo.s y a qui~nes 'estén ~erc~ ~e ellos? 

3. ¿Se llevarán los residuos o parte de. ellos a un vertedero o un relleno' sanitario? Dé ser as(, ¿cómo se
manejarán en dicho establecimiento? ¿Se enterrarán justo al llegar al vertedero o al relleno sanitario? ¿Se 
quemarán en dichos lugares? ¿Hay probabilidad de que queden sin supervisión en algún momento 
posterior a la descarga? 

4. ¿Si hay acceso libre al vertedero o al relleno sanitario, ¿supone esto un riesgo para separadores, niños u 
otras personas? 

5. ¿Existe el peligro de que las aguas residuales, o la orina o las heces de los pacientes contaminen pozos o 
aguas subterráneas? ¿Cómo puede reducirse este peligro potencial? 
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servicios de planificación familiar o pruebas de VIH? ¿Apoyo de salud para madres y bebés? ¿Atención 
primaria general? ¿Q1;lé tipos d~ recursos se necesitarán para estos ~ervicios? ¿Pistribución de 
medicamentos? ¿Laboratorios para pruebas y análisis? ¿Preparación de alimento~? ¿Servicios de bafto? 
¿Lavandería? :. .. . .. . 

Manejo de los residuos de los cenú~~ de ~a!~d . 

J. ¿Qué cantidad y qué tipo de residuo~ generará haQitualmente el centro de salud? ¿Se trátlt de objetos 
cortopunzantes, por ejemplo? ¿Qué material~s se usan y almace~an que en algúl;\ n:tQmento pueden 
convertirse en residuos? ¿Son (áJ:maCo~.qu~.p~n~o_ cad~~_~ .o~ su~~c.ias? .. 

" '", •• , •• • • t . ' ' . 

2. ¿Qué volumen de estos residuos es peligroso yqué volumen menos peligroso? 

3. ¿Cómo y en dónde almacenará los residuos el centro de saluQ. antes de recógerlos o tratarlos? 

4. ¿Qué tanto se puede separar y recuperár'd~ los resldu~~? iObletó~ -~~~Uiiz8.n~es· de otros:materiales? 
¿Objetos cortopúnzantes y residuos .p~ligros~s d~ los residuos g~.né~~?:¿~.P9sible sepw'los objc;~os 
cortopunzantes y los residuo's peligroso~ y los· muy peligrosos? . 

S. ¿Qué sucederá con el agua ~ue la g~~te us~ par¡ I)ati~e? '¿ y la proveniente de la lavanderfa? 

6. ¿Cómo se dispondrá de la orina y las heces 'de lo~ paci~ntes? 

Tratamiento y disposición de los residuos de los centros de salu.d. 

1. ¿De qué manera se tratarán los residuos? Si haO de quemarse, ¿cómo s~ va a disponer de las c.enizas y los 
materiales restantes? '. ' . .. .... ... ..... '.:-.: . '. . . . ." .' 

2. Si los residuos se van a transportar a otro lugar, :¿d~ qué manera ·~~.'¡~ ~ p¡'~tede~? ¿Cómo'se emp~caráit 
los residuos? ¿Qué tipos de vehfculos se usarán para transportarlos? ¿Qué precaúciones se van a tomar 
para proteger al personal que manipula.lo~ residuo.s y a qui~nes 'estén ~erc~ ~e ellos? 

3. ¿Se llevarán los residuos o parte de. ellos a un vertedero o un relleno' sanitario? Dé ser as(, ¿cómo se
manejarán en dicho establecimiento? ¿Se enterrarán justo al llegar al vertedero o al relleno sanitario? ¿Se 
quemarán en dichos lugares? ¿Hay probabilidad de que queden sin supervisión en algún momento 
posterior a la descarga? 

4. ¿Si hay acceso libre al vertedero o al relleno sanitario, ¿supone esto un riesgo para separadores, niños u 
otras personas? 

5. ¿Existe el peligro de que las aguas residuales, o la orina o las heces de los pacientes contaminen pozos o 
aguas subterráneas? ¿Cómo puede reducirse este peligro potencial? 
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Aspectos administraüvos 

l. ¿Quién será el responsable del manejo ~e residuos e~ el centr~ ~e sal':ld? :" .. 

2. ¿Cuáles son las nC?rmas Qpe~tiv~':vi.g~teS.Y ~~~ SQI! 1~·~.~iftiCas apJi~ble~ ~n la' 
localidad, la región y la nación? . .... , .. . ' . :: . : .. ' .' . . ' .. :. .-. . . ': ' .. : . ' .. 

. . . '. . . ' " . . . 
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Asuntos y I\Jlej~res Prácticas 
Ambientales para 
E.ne·rg:ia Re·nov·able 
(Traducción resumida de Capitulo 6 de Environmenta/ Gulde/ines for the USAID LAC Bureau, ver la 
versión en Inglés para el texto completo) . . 

.. 
A. Actividades de 

Biomasa, Biogás, 
Energía Solar y Viento 

Breve Descripción del Sect~r 

La energía constituye un producto básico esencial 
para todas las sociedades humanas. El uso 
primordial de la energía por parte de los pobres está 
en la cocción de sus alimentos, con otros usos tales 
como la iluminación eléctrica, y el resto est~. 
comprendido por la potencia requerida para otros 
artefactos impulsados a motor. Tal como se 
discutirá a continuación, una gran parte de la 
energía utilizada por las personas de escasos 
recursos está constituida por la biomasa, la mac;1era 
o el carbón de palo obtenido de los árboles. Los 
pobres rurales de América Latina y del Caribe 

.. tienen acceso extremadamente limitado a la 
electricidad y a los artefactos eléctricos modernos. 
Mientras que el cubrimiento de la electricidad en 
toda la región es de cerca del 85%, el cubrimiento 
de las comunidades rurales en algunos países ~ 
.inferior al 20%. 
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Guía Ambiental para Actividades de Desªrrollo en LAC 
. • ~ - • ¡ 

Los proyectos para desarrollo de energía a pequefia escala por lo general se diseñan p~a mejorar 
la salud pública, proteger el medio ambiente, y mejorar la calidad de vida de las poblaciones 
pobres, especialmente de las mujeres. Estos proyectos pueden tener beneficios accesorios, tales 
como la generación de oportunidades empresariales. Esto ocurre al suministrar energía donde no 
se disponía de ella anterionnente, o sustituyendo el uso de fuentes de energía perpetuas o 
autorenovables localmente disponibles por aquellas que son de abastecimiento limitado agotable, 
que en algunos casos, de~~n ser importadas de otra parte para llevarlas al área en cuestión . 

. Los proyectos con frecuencia se centran bien sea en mejorar la ~ficiencia de la· cocción de 
alimentos con combustibl~ derivado d.e la. madera -como por ejemplo promoviendo. estufas 
mejoradas para cocinar o sustituyendo por una fuente alternativa de energía, tal como biogás o 
energía solar. Otros proyectos se centran en suministrar fuentes alternativas de electricidad 
--solar, microhídrica, o biogás-- para energizar la iluminación moderna y los aparatos eléctricos, 
especialmente para las comunidades rurales que carecen de acceso a las redes eléctricas. Al 
disponer de electricidad confiable, esto les puede permitir a las familias, y generalmente a las 
mujeres adultas, desarrollar actividades que les generen ingresos adicionales trabajando en su 
hogar una vez culminadas las labores diarias, y también se les facilita el baño y la cocción de 
alimentos en la noche. 

Se ha predicho que tanto la población como la demanda de energía en la región crecerán a un 
ritmo ac~lerado en la próxima década -los estimativos para el crecimiento anual fluctúan entre el 
2.7% y ~14.5% en comparación con el 0.9%-1.6% para los países industrializados-lo que hace 
que este tipo de proy~ctos de energía sean cu~to más importantes.' . 

Este lineamento discute diversos enfoques al problema de la deforestación para utilizar la leña 
como combustible y también aborda los impactos adversos potenciales para el medio ambiente 
que pueden estar asociados con otros proyectos de energía, tales como las secadoras y los homós 
con energía solar, la energía fotovoltaica, el biogás, la fuerza motriz microhídrica y la de viento. 
Los impactos sociales se discuten en un menor grado. La energía microhídrica se discute en una 
subsección especial. 

Impactos Potenciales Medioambientales de los Programas 
de Desarrollo del Sector y sus Causas 

La deforestación de las selvas pluviales y de las selvas de tierras templadas para utilizarlas como 
leña o carbón de palo constituye uno de los mayores impactos de la demanda y consumo de 
energía en América Latina y el Caribe. América Latina y el Caribe perdieron selvas a un ritmo 
acelerado entre 1990 y 1995, período más reciente para el cual existen datos completos. El 
Caribe perdió el 8.5% de sus selvas; América Central perdió el 6% de sus bosques y Sur América 
perdió el 2.5%, lo que corre~ponde a 0.4 millones de hectáreas, 4.8 ¡nillones de hectái-eas y 56.3 
millones de hectáreas, respectivamente [FAO, 1999 #1]. Casi 2/3 de esta deforestación tuvo 
lugar para uso como leña y carbón de palo. En promedio, en Sur América el 60% de la madera se 
taló para utilizarse como leña. En México y el Caribe, el 85% de la deforestación también tt,lvo 
su .origen en la demanda de leña [FAO, 2000 #2]. 
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Energ~ Renovable. 

La madera talada se utiliza para cocinar, actividad ésta que corresponde a la fuente más grande 
de consumo de energía en el hogar en el mundo en desarrollo, la cu¡U responde por más del 75% 
del consumo, y con frecuencia hasta por el 90%. En las áreas rurales la cocina es el rubro que 
consume la mayor energía entre todos los demás. La deforestación también está causando un 
descenso significativo en la productividad agrícola (v.g. la pérdida de suelo por'el aumento de la 
erosión, la destrucción de las cuencas hidrográficas) y una disminución en la bi~diversidad (v.g. 
pérdida del hábitat de animales silvestres y de la diversidad de las especies), y ésta también 
contribuye al efecto invernadero, liberando carbono almacenado y reduciendo la capacidad de la 
región de secuestrar carbono. 

, 
Además de Jos impactos ambientales, la quema de madera, carbón de palo y otra biomasa en 
hogares o áreas mal ventilados expone a los usuarios a altos niveles de humo. Una exposición 
continua de este tipo puede lesionar seriamente la salud humana, particularmente en las mujeres 
y niñ.os que pasan la mayoría del tiempo en-el interior de la casa y por consiguiente están 
expuestos durante períodos más prolongados. 

En América Latina, con frecuencia grandes distancias separan la localización de la energía de 
biomasa del sitio donde se encuentran los consumidores. La demanda de carbón de palo y de 
leñ.a por parte de poblaciones urbanas también contribuye enormemente a la deforestación. La 
creciente distancia entre los usuarios del recurso y la fuente de la lefia de carbón de palo también 
eleva el precio de estos recursos. . 

. . 
Diseño del Programa del S,ector, Mitigación del Medio 
Ambiente y Puntos acerca del Monitoreo 

'. 

Preguntas Generales para los Proyectos de Energía 

• ¿Ha llevado a cabo el Banco Mundial u otra organización internacional un análisis del 
sector energético o de la biomasa del país? ¿Cuál es el patrón del uso actual de la energía 
en el área inmediata del proyecto? , 

• ¿Existen impuestos o programas de incentivos que puedan ser utilizados o pub licitados 
para aumentar la utilización de recursos renovables y disminuir la dependencia de los 
combustibles provenientes del petróleo o de la energía proveniente de la ,madera? 

• ¿Se ha consultado a las comunidades locales su opinión en forma temprana, en la fase de 
identificación del proyecto de energía? (Las comunidades pueden tener sugerencias y 
necesidades que deberían ser la base para el desarrollo del proyecto). . 

• ¿Cuáles son las aspiraciones de las comunidades rurales en relación con la energía a largo 
plazo? ¿Podrían estas aspiraciones logIa.l'se con la lefta? ¿Si la comunidad está interesada 
en el desarrollo de pequeñas industrias/empresas, pueden considerarse otras formas de 
energía? 

• ¿Quiénes son los beneficiarios del proyecto? ¿Beneficiará el proyecto a lo~ hogares 
locales o a otros sectores? 
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Guía Ambiental para Actividades de Desarrollo en LAC 

• ¿Si este es un proyecto. de leña, qué tan accesible será la lefia producida en el área donde 
se va a consumir? ¿Cuál~s son los costos de transporte asociados con el proyecto? 

• ¿Cuáles son los incentivos y las restricciones socio económicas asociadas con el proyecto 
(v.g. sistemas de aparcería para los árboles, o disponibilidad de crédito)? 

Iniciativas para la Leña como Combustible 

6-4 

• Evaluar la Biomasa. Llevar a cabo un análisis para detenninar la dispo~bilidad y la 
demanda de leña. Para este propósito se pueden utiliza.r Sistemas de Posicionamiento 
Global (GPS) con Sensor Remoto y técnicas "de mapeo para Sistemas de Infonnación 
Geográfica (GIS). Establecer las condiciones de la línea de base e identificar los patrones 
de la deforestación a través del tiempo. Proporciona¡ infomación sobre las iniciativas 
prometedoras de energía en el área. 

• Desarrollar una Estrategia para la Biomasa. Desarrollar una estrategia para la biomasa 
basada en la evaluación precedente. La estrategia debe identifica.r las áreas que requieren 
asistencia técnica y refonnas de política, sistemas prácticos para incentivar y 
desincentivar, y detenninar cuándo las condiciones son apropiadas para utilizar fuentes 
de energía económicas distintas de la leña. 

• I)esarrollar Planes de Acción. Implementar planes de acción a nivel local y nacional que 
combinen las medidas encaminadas a a1llllentar la producción (v.g. la agro silvicultura), 
reducir el consumo (v.g: estufas perfeccionadas para cocinar) y a mejorar la protección de 
los recursos forestales remanentes (v.g. des mollar viveros de árboles)· e incentivos para 
la plantación de árboles y desincentivos para la utilización de combustibles fósiles. 
Promover un enfoque de planificación multisectorial para la gestión de los recursos de 
leña. 

• Garantizar la Participación de la Comunidad. Asegurarse de que de la comunidad local 
pueda hacer aportes desde el comienzo del diseño del proyecto. (Una debilidad común de 
los proyectos para uso de leña es la ausencia de participación de los beneficiarios del 
proyecto). 

• Reflejar el Valor Económico. Ajustar los precios de la leña y del carbón de palo para 
reflejar el verdadero valor de los recursos forestales a través de la aplicación de la 
responsabilidad por el recurso natural y el medio ambiente. Con frecuencia los valores 
biológicos, económicos y sociales de los recursos forestales no se incorporan en el precio 
total de la leña. 

• Proteger los Recursos. Proteger los recursos de leña existentes en los bosques naturales 
haciendo que las comunidades circundantes participen en la gestión sostenible del bosque 
y compartan los recursos del mismo: . 

• Estipular la Propiedad de los Recursos de la Leña. Participar, cuando se necesite, en una 
política de diálogo para establecer legislación que estipule la propiedad privada/comunal 
y la gestión de los recursos de árboles para leña. 

• Seleccionar las Especies de los Árboles. Si se han de plantar árboles para leña, 
seleccionar los más apropiados, aprovechando la experiencia a nivel local y nacional. Las 
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Energía Renovable 

especies de corta rotación que se requieren para un rápido crecimiento de árboles 
ex6ticos permiten una pr~ducci6n mayor de leña; sin embargo, .su rápido crecimiento 
también puede acelerar el agotamiento de los nutrientes del suelo o de los recursos 
lúdricos. Se puede considerar el uso de fertilizantes para plantaciones de especies de 
rápido crecimiento. S~ deben conciliar las especies con el suelo del sitio y las condiciones 
climáticas locales. Se deben evitar especies que necesiten gran cantidad de agUa en áreas 
donde la pluviosidad es baja o esporádica (zonas áridas o semiáridas) 

, . 
• Evaluar el Potencial para Estufas Perfeccionadas. Otro medio para fomentar la 

conservación de la leña es a través de la comercialización de estufas perfecciOl;ladas de 
carbón de palo. Construidas típicamente en metal con un revestimiento aislado de arcilla, 
estas estufas atrapan el calor, haciendo que el carbón de palo se queme en forma más 
eficiente, reduciendo así su consumo ~n fonna significativa. 

Muchas especies de árboles cumplen con múltiples fines madereros y no madereros, siendo la 
.. leña un producto secundario. Por ejemplo, las ramas cortadas de algunas especies Prosopis se 

pueden utilizar como leña, mientras que los árboles mismos se pueden utilizar como cercas 
vivas. 

Desarrollo Alternativo de Energía 

Las tecnologías de energía renovable deben satisfacer diversos criterios. Estos pueden ser 
sistemas simples, de bajo costo, adaptables al desarrollo de pe'queñas industrias/empresas 
privadas a nivel comunitario. Mientras que el costo instalado de una tecnología alternativa de 
energía puede constituir una restricción, los costos operativos tienden a ser muy inferiores a los 
de los sistemas convencionales de energía. En algunos casos los' esquemas de crédito pueden 
contribuir a abordar la barrera del costo de capital y a pennitir por consiguiente que se obtengan 
beneficios de costo a largo plazo. 

Energía Solar 

El sol constituye una fuente importante de energía limpia y abundante en muchas partes de 
América Latina. La utilización de energía solar aún no se ha difundido puesto que ~ uso es 
todavía tres o cuatro veces más costoso que el de otras fuentes renovables de energí~ Los 
impactos medioambientales adversos, asociad!Js. con la energía solar, incluyen la contaminación 
causada durante la fabricación de los artefactos solares, el derramamiento de los ácidos de la 
batería, y la fonna impropia de desechar las baterías. Algunos ejemplos de implementación de 
.energía solar y de los impactos medioambientales potenciales asociados incluyen lo siguiente: 

. ". • Secadora Solar para Alimentos. Una secadora solar de alimentos es una caja que tiene 
por lo menos un lado transparente, a través del cuaIla energía solar eleva la temperatura 
interior y establece una corriente de convección de aire. La fruta, los granos, los vegetales 
y el pescado se pueden secar dentro. Los alimentos se secan rápidamente, peimitiendo 
una mayor retención de vitaminas que la que se lograrla con la luz directa del sol. 

. . 
• Estanques Solares. Un palustre solar opera bajo el mismo principio de la secadora solar 

de alimentos. En vez de atrapar rayos de calor bajo una ventana transparente, el calor se 
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atrapa bajo varias capas de agua dulce y salada. A diferencia de las secadoras solares de 
alimentos, los estanques solares pueden crear serio daño medioambiental. Como se 
utilizan grandes cantidades de sal, una fuga en el fondo del palustre puede contaminar 
gravemente los suministros de agua subterránea. Los costados fuertemente inclinados del 
palustre pueden constituir un peligro para que los animales o los niños pequeños caigan y 
se ahoguen al quedar atrapados en el agua. Debido a las altas temperaturas, los objetos 
que se hunden hacia el fondo no se pueden recuperar fácilmente sin un equipo especial. 
La salmuera caliente de un palustre solar corroe muchos metales. Finalmente, el agua 
evaporada de la superficie del palustre debe reponerse con agua de otras fuentes. 

, ' 

• Cocción 'con Energla Solar. Mientras q~e, se ha logrado un'progreso sustancial en,la 
cocción con energía solar en los 'últimos años, ésta todaVía no ha sido ampliamente 
adoptada. Los hornos solares que atrapan y/o reflejan energía solar que se convierte a 
calor al golpear la superficie de la parte trasera de la olla están diseñados para cocción u 
horneado lentos y, por consiguiente, no pueden utilizarse para alimentos tradicionales que 
requieran freírse o revolverse. Las estufas solares que utilizan reflectores parabólicos 
deben reenfocarse constantemente, a medida que el sol se mueve. El costo inicial del 
artefacto, la restricción del tiempo de cocción a las horas de la luz del día donde haya sol, 
la incompatibilidad del tipo de las recetas locales, y la falta de conocimiento del artefacto 
constituyen factores disuasivos para su propagación. La utilización de estufas solares en 
campamentos de refugiados y de personas internamente desplazadas, aunque es costosa, 
puede contribuir a compensar en cierto grado la alta tasa de deforestación que ocurre 
alrededor de estos campamentqs. , 

• , Celdas Fotovoltaicas. Mientras que la tecriolo&fa para' convértir la energía solar' en 
electricidad continua abaratándose, sigue e~ duda su eficiencia, desde el punto de vista de 
costos, para una mayor aplicación en América Latina. En lugares remotos apartados de 
las líneas de transporte de energía, en donde los costos para la generación eléctrica a - , 
partir de motores diesel son altos, los fotovoltaicos pueden se competitivos para ciertas 
aplicaciones, tales como iluminación, refrigeración de vacunas de cadena fría, 
comunicación radial y de microondas. El mantenimiento de un sistema fotovoltaico se 

. limita a limpieza regular de las superficies del panel. La limpieza debe ser realizada por 
personas capacitadas con el fin de evitar que se dañen las celdas. Los sistemas también se 
deben proteger contra robo y vandalismo. 

Biogás 

Las tecnologías utilizadas para la conversión de materiales orgánicos a biogás no son nuevas, 
pero su aplicación no está difundida. La lenta propagación de esta tecnología se relaciona con el 
costo inicial de construir el sistema y las pocas oportunidades de recibir capacitación en su 
construc;ción y mantenimiento. La prod~cción de biogás inyolucra la fennentación biológica de 
materiales orgánicos (v.g. d~sechos aBrlcolas, estiércol o ~flu~ntes industriales) en un entorno 
con deficiencia de oxígeno para producir metano, dióxido de carbono y vestigios de sulfuro de 
hidrógeno. El gas se puede utilizar bien sea para combustión directa en la cocina o en la 
iluminación, o indirectamente para alimentar los motores a combustión que entregan fuerza 
motriz o eléctrica (Bokalders y Kristoferson 1991). 
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De acuerdo con las tendencias recientes, ha tenido lugar un aumento en la producción dedicada a 
los cultivos de bioenergía en comparación con la utilización de desech:os agrlcolas. Esta práctica 
puede tener impactos benéficos y adversos para el medio ambiente. Los cultivos bioenergéticos 
se pueden utilizar para restablecer tierra estéril, recuperar terrenos anegados o suelos salinizados, 

. y estabilizar tierras propensas a la erosión. Estos pueden proporcionar hábitat y aumentar la 
biodiversidad si se m~ejan en forma adecuada. Sin embargo, también pueden desplazar a la 
producción agrícola, conducir a la deforesta~ión, y a la introducción de especies invasoras no 
nativas. 

La operación de un digestor de biogás presenta diversos problemas potenciales para el medio 
ambiente, pero éstos se pueden minimizar con una planificación y operación adecuadas. Se 
requieren precauciones especiales si se utilizan desechos humanos o de porquerizaS en los 
digestores. Por ejemplo, los humanos y algunos animales comparten parásitos y patógenos 
similares que yacen en los excrementos. Por esta razón, algunas autoridades advierten que los 
desechos de materias fecales sin tratar son extremadamente peligrosos y no recomiendan aplicar 
fango residual al suelo donde se cultivan tubérculos y legumbres. Si el digestor eStá construido 
cerca de un sanitario o a un cobertizo de semovi.entes, los excrementos se pueden depositar 
directamente sin m~ejo innecesario. 

La disposición del líquido de rebose (sobrenadante) 'del digestor, puede, ocasionalmente, traer 
consigo efectos adversos. Normalmente este líquido es transparente e inoloro y tiene algún valor 
como fertilizante disuelto. Si el agua es escasa; el sobrenadante se pude reciclar en el digestor 
con nueva materia prima orgánica. pe lo contrar.io, se puede utilizar para regar las plantas o 
humedecer los materiales del compost Con un· digestor en malas .condiciones de funcionamiento, 
el sobrenadante puede ser oscuro y ofensivo. Si no se recicla, este liquido deberla enterrarse o 
mezclarse con tierra en un lugar aislado. . . 

Tal como con el gas natural, se deben tomar precauciones para impedir fugas del biogás. La 
vigilancia es importante puesto que el biogás por 10 general es inoloro y dificil de detectar. En 
cuartos cerrados, los escapes de gas pueden conducir a asfixia o a explosión. 

En las áreas en donde el estiércol o los excrementos son considerados como un recurso' libre para 
la comunidad, la instalación de digestores de ~iogás puede causar cambios no deseados en las 
economías locales. Por ejemplo, si el estiércofrepentinamente recobra un mayor valor del usual, 
se puede convertir en un bien básico vendible que ya no estaría disponible para los pobres. En las 
etapas iniciales de planificación, la pregunta de quién gana o quién pierde con el proyecto 
energético merece especial atención. . 

- E.tanol 

Se puede producir combustible líquido en forma de etanol a través de la fermentación de la 
biomasa (v.g. la caña de azúcar). La producción de etanol involucra el lavado, fermentación y 
destilación de la biomasa. Nuevamente, los costos y los beneficios económicos a largo plazo 
deben sopesarse cuidadosamente antes de desarrollar estos sistemas. 
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Los residuos sólidos de ]a producción de etanol se pueden desechar fácilmente como un 
suplemento dietético con alto contenido de protefnas para los semovientes; sin embargo, el 
desecho de los residuos líquidos·, que puede constituir entre 12 y 13 veces el volumen del 
producto final, es más dificil de manejar. Esta "destilación ligera" tiene un fuerte olor y un alto 
contenido de ácido con sustancias orgánicas disueltas. La aplicación de este destilado fino a la 
tierra podría ser perjudicial para muchos tipos de suelos, especialmente para aquellos con alto 
contenido de arcilla. Este destilado no se debe desechar en áreas en donde pueda fluir hacia lagos 
o riachuelos susceptibles de contaminación. 

En la producción de etanol ~e utilizan cantidades considerables de agua. Por cada unidad <;te 
volumen de etanol produci~o, se necesitan aproximadamente 16 volúmenes de agua p~ generar . 
vapor. Esta demanda de agua se debe evaluar frente al suministro disponible y a los méritos de 
los usos alternativos. 

Energía de Viento 

Si se diseñan y ubican adecuadamente, las máquinas de viento pueden proporcionar una fuente 
de energía confiable. Una bomba de agua energizada con el viento se puede utilizar para 
irrigación y para suministrar agua potable. Sin embargo, se requiere un análisis económico costo
beneficio frente a otras fuentes de energía antes de seleccionar la energía de viento como fuente 
energizante. La fortaleza y constancia del recurso del viento son especialmente importantes al 
hacer este cálculo, como también lo es la capacidad comprobada de la máquina de viento para 
soportar gr~des velocidades del viento. Como en muchos países latinoamericanos ·con 
frec~encia no se dispone de datos meteorológicos históricos, la utilización d~ la energía de viento 
debe abordarse con precaución. 

Un efecto potencial adverso asociado con las bombas de agua impulsadas por viento es que el • 
agua derramada alrededor de la bomba puede constituir un riesgo para la salud. Un mecanismo 
de cierre automático puede potencialmente solucionar el problema. Tal como con cualquier otro 
sistema de agua, el pastoreo excesivo cerca de un sistema de abastecimiento de agua puede 
constituir un probl~m~ serio, ~specia1mente en entornos áridos y semiáridos. 
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B. Energía Renovabl~: Microcentrales 
Hidroeléctricas1 

Breve Panorama del Subsector 

. Ver la introducción a la. guía general del sector de energía renovable para una descripción del 
sector energético Latinoamericano. . 

Las microcentrales hidroeléctricas constituyen una tecnología de generación de electricidad 
renovable con un alto potencial de aplicabilidad en América Latina, particularmente en las áreas 

o rurales remotas. Las instalaciones de las micro centrales hidroeléctricas varían en tamaño, desde 
unos pocos kilovatios hasta 100 kilovatios. Gen~ra1mente son de dos tipos: . 

• Las instalaciones de mi~rocentrales hidroeléctricas que se operan desde un río no 
necesitan de reservorio. Por el contrario, se basan en el flujo natural del río o arroyo para 
proporcionar fuerza motriz a la(s) turbina(s). Por 10 general, involucran la desviación de 
una parte del flujo del río a través de mi rebosadero, un canal vertedor, o una tubería. El 
agua desviada se regresa al río, corriente abajo de la turbina. 

• Las instalaciones de microcentrales hidroeléctricas con embalse utilizan un reservorio 
para (1) estabilizar el suministro de eleCtricidad frente a las variaciones en el flujo, y/o (2) 
pára proporcionar una mayor carga, o presión a la(s) turbina(s) de potencia: 

Impactos Medioambientales '~otenciales y sus Caus~s 

El pu~to aislado más importante para determinar el alcance de los impactos medioambientales 
provenientes de los proyectos de micro centrales hidroeléctricas es determinar si se necesita crear 
un embalse o no. 

Microcentrales que se operan desde el rio.- Para las operaciones que utilizan el río los mayores 
impactos se causarán durante la fase de la construcción. La preocupación principal radica en el 
tramo del río de donde se remueve el agua para sustentar la operación de la central 
hidroeléctrica, el método para regresar el agÚa hacia el arroyo, yel efecto sobre los usuarios 
corriente abajo. Los impactos por lo general tienen lugar en el sitio y son relativamente fáciles de 
evaluar. 

I El material de las microcentralcs eléctricas presentado en este documento en gran parte está adaptado de ios "Lineamientos 
Medioambientales para Proyectos de Microcentra1es Hidroeléctricas", desarrollados en apoyo al Proyecto de Cofinanciación 
No. S 17-0247 de USAlDlRepública Dominicana y al ~yecto S 17/0270 de Reestructuración del Sector de Energla Eléctrica. 
Los lideres del texto original fueron Odalfs Pérez. del Equipo de Energfa y Medioambicnte, USAlDlDR y Karen Menczcr de 
USAID/LAClRSD/ENV. 
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Tabla 6-1: Impactos Medioambientales de la Microcentrales Hidroeléctricas que 
se Operan desde el Rfo 

Fase de I~ 
actividad 

Construcción 

Operación 

ImpactQ . . ' . . . ..... 
. . •• . l. .,: ..... 

+ El movimiento de tlerras puede aumentar la erosión, lo que puede conllevar 
al aumento en la sedimentación de la vla fluvial. 

.. El aumento de la actividad a lo largo de la corriente de agua y de la ruta de 
transmisión puede perturbar la vida silvestre. 

• La construcción y la colocación de la tuberCa puede originar un bloqueo 
. temporal o permanente de la vCa fluvial. 

• La construcción y colocación de la tuberfa y la construcción de la ruta de 
transmisión puede originar perturbaciones en los humedales, hoyas de 
Inundación o terrenos agrlcolas. 

• El aumento de la actividad a lo largo de la corriente de agua y de la ruta de 
transmisión puede perturbar las actividades recreaclonales, culturales y de 
subsistencia que normalmente se nevan a cabo en el lugar. El recorrido de 
las ¡rneas de transmisión puede ocasionar la destrucción de humedales o 
de otro hábitat senslUvo. 

• El Incremento de la erosión puede causar una mayor sedimentación que 
afecte a los usuarios corriente abajo (seres humanos, estanques de peces 
y vida silvestre). 

+ La disminución en el flujo de agua corriente abajo puede afectar a los 
usuarios aguas abajo de las Instalaciones (seres humanos, áreas 
pesqueras y vida silvestre). 

• La disminución en el flujo de la corriente de agua entre el área donde se 
toma el agua y el área donde ésta se regresa puede cambiar el régimen de 
Inundación, originando la destrucción de los humedales. 

• La tuberla del reingreso de agua puede causar una 'mayor socavación de la 
ribera del arroyo en donde el agua se regresa a la corriente. 

Microcentrales hidroeléctricas con embalse.- Si el proyecto requiere la creación de un 
embalse, los impactos medioambientales potenciales pueden ser superiores a los de los sistemas 
que se operan en el agua del rio·. Tal como las que se operan en el agua del río, éstas pueden 
acarrear impactos medioambientales dentro de las fases tanto de construcción como de 
operación. Los sitios de preocupación principal son: el tramo del río de donde se remueve el 
agua; el área que se está inundando; y los usuarios río abajo, incluidos los seres humanos, los 
peces y la vida silvestre. 

Nótese que las micro centrales hidroeléctricas con embalse muy posiblemente harán que se 
solicite una evaluación medioambiental (EA) conforme a los procedimientos medioambientales 
deUSAID. 
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Tabla 6-2: Impactos Medioambientales de las Microcentrales Hidroeléctricas con 
Embalse 

Fase de la 
actividad 

Construcción 

Operación 

+ Todos los Impactos de las construcciones generados por las mlcrqcentrales 
hldroelécbicas que operan en el rio, además de lo que se enuncia a 
continuación: 

• El movln:Jlento de tierras en el lugar del embalse puede aumentar la 
erosión.· 

• La mayor actividad en el lugar del embalse puede perturbar la vida 
silvestre. 

• La construcción del embalse puede ocasionar perturbaciones a los 
humedales, las hoyas de Inundación o los terrenos agricolas. . 

• El aumento de acUvldad en el lugar del embalse puede Interrumpir las 
acUvldades recreaclonales o culturales. 

• El aumento de actividad en el lugar del embalse puede desorganlur el 
estilo de vida de los habitantes humanos. 

• El cambio en la temperatura del agua en el embalse puede afectar la 
calidad del agua dentro del mismo y del agua que se descarga. 

• Sumergimiento del área de terreno cubierta por el embalse, con la 
destrucción asoclada.<fe hábitat y ecosistema existente y la creación de 
nuevos hábltats '(acuátlcos) y ecosistemas. 

• El embalse puede crear un lugar propicio para la reproducción de plagas y 
enfermedades. 

• El embalse puede ca'mblar el régimen de flujo del agua, lo que pu~de 
alterar el flujo del agua del arroyo. 

• El embalse puede cambiar la hldrologra general del área, alternando el 
hábitat ribereño. 

• Inundaciones, erosión y destrucción éorrlente abajo proveniente' de 
cualquier falla en el embalse. 

Diseño del Programa del Sector - Algunas Guías Específicas 
~ 

Tal como con los proyectos de menor escala, la participación de la comunidad. constituye una 
parte esencial del diseño, implementación y monitoreo del proyecto. Sin embargo, como las 
operaciones y el mantenimiento de las instalaciones de las microcentrales hidroeléctricas es 
esencial para minimizar los impactos medioambientales, la participación comunitaria es 

'. particularmente importante. 

Dado el hecho de que es muy probable que en una microcentral hidroeléctrica con embalse se 
'. . incurra en las exigencias de una evaluación ambiental (EA), se debe subrayar el axioma básico 
~ la evaluación del impacto en el medioambiente: se deben considerar alternativas ciertas para 
lograr el objetivo del proyecto. Para las micro centrales hidroeléctricas esto exige hacer preguntas 
tales como: 

• ¿Qué opciones están disponibles par~ cumplir los objetivos del proyecto? 

• ¿Existen otros métodos disponibles para el desarrollo de energía? 

• ¿Existen otros lugares en donde se pue~a construir el proyecto? 
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• ¿Cualquier otra opción factible podría originar menos impactos medioambientales que la 
actividad propuesta? 

Los costos medioambientales del proyecto se ponderarán frente a los beneficios económicos. Los 
costos medioambientales dependen de preguntas tales como: 

• ¿Qué beneficios ofr~e la corriente de agua en su estado natural? (suministro de agua, 
hábitat de zonas pesqueras, hábitat de vida silvestre, pesca comerciaVrecreacional, 
disminución de inundaciones, turismo, valores culturales, etc.) ¿Afectará esta actividad 
alguno de 'es~s beneficios? . . ' . . 

• ¿Cuál es' el uso que actualmente se ie da al terreno en el iugar del embalse? ¿Qué 
beneficios' se ofrecen en el lugar? (producción de cosechas, hábitat de vida silvestre, 
viviendas residenciales, actividades culturales, etc.) ¿Afectará la construcción del 
embalse los beneficios mencionados o la utilización del terreno? 

• Con relación al terreno por donde atraviesa el sistema de transmisión (o, si se utilizan 
baterías, con relación al área afectada por el transporte de las baterlas a la actividad de 
producción): ¿Qué beneficios ofrece el área del terreno? ¿Cuál es el uso que se le da al 
terreno a 10 largo del área afectada? (terreno agrlcola, hábitat de vida silvestre, turismo, 
recreación, residencial). ¿Se afectarán los beneficios o el1,lSo actual del terreno por el 
hecho de utilizar esta ruta para transmitir potencia a la actividad de producción? 

• ¿Cuáles son los usos actuales del terreno corriente abajo del sitio que se afectarán, en esta 
actividad? ¿Afectará el proyecto de la microcentral hidroeléctrica' el uso que actualmente 
se le da a esos terrenos? . . 

Mitigación y Monitoreo del Medioambiente 

Mitigación. Los temas y m,edidas de mitigación y de monitoreo que se aplican a construcciones 
de pequeña escala también se aplican a ia construcción de instalaciones de microcentrales 

, hidroeléctricas; refiérase por favór a la Sección 3.X; "Construcción a pequeña escala." 

Las medidas generales de mitigación de relevancia particular para las microcentrales 
hidroeléctricas incluyen: 

• La tierra no debe apilarse en humedales o en hoyas de inundación. Esta debe apilarse en 
las áreas ya perturbadas. 

• El flujo de la corriente de agua no debe bloquearse durante la construcción. Para una 
desviación t.emponU de la corriente de agua se deben utilizar formaletas de concreto en 
v~z de tierra vegetal. (La utilización de formaletas de concreto ocaSionará una menor 
sedimentación de la corriente de agua). 

• Después de la construcción, la capa vegetal debe regresarse al lugar original. 

.', Después de la construcción, los contornos del terreno deben regresarse a la topografia 
original. 
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• La construcción no debe tener lugar durante las temporadas de reproducción de la vida 

silvestre. 

• La construcción no debe impactar el hábitat de las especies amenazadas o en vía de 

extinción. 

Los impactos de la fase de la mitigación de las operaciones dependen tanto de un diseño 

adecuado como de una qperación y mantenimiento (O&M) idóneos para el sistema." En el caso de 

las estructuras con embalse, las operaciones y el mantenimiento idóneos son especialmente 

crIticos para: . 

• Mantener los flujos críticos corriente abajo 

• Salvaguardar la integridad de la estructura del embalse- no se debe permitir que el nivel 

del agua del reservorio exceda el nivel nominal, y el mantenimiento requerido debe 

iniciarse oportunamente. . ." 

Por consiguiente, las operaciones y mantenimie~to dependen de un adecuado programa de 

monitoreo -para monitorear las condiciones río abajo, el nivel del agua, y la integridad 

estructural de la estructura con embalse. 

Monitoreo.- Ambos tipos de instalaciones de microcentrales hidroeléctricas requieren monitoria 

para los impactos de la fase de operaciones detallados en las tabias precedentes. Las 

hidroeléctricas con embalses requieren un régimen de pruebas de calidad del agua y Un. 

monitoreo de la calidad de los flujos río abajo. Los planes del monitoreo deberían detallar lo 

siguiente: 

• ¿Qué criterios se van a utilizar en las pruebas? 

• ¿ Con qué frecuencia se realizarán las pruebas? 

• ¿Cuál es el proceso para corregir los.problemas del sistema? 

Además, la integridad de la estructura del embalse (represa) se debe monitorear en forma regular. 
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Web Sites 

Defenders ofWildlife. 
This site discusses potential environmental impacts on wildlife habitats and offers practices to 
prevent and mitigate these impacts for biomass, wind, and geothermal energy. Ontine: 
www.defenders.org/habitatlre~ew.html. ' 

Intermediate Technology Consultants. 
The ITe site offers information on renewable cnergy resources. Ontine: 
www.itcltd.comlenergy.htm. 

Solar Cooking International. . , 

6-14 

A comprehensive resource on solar cooking, the Solar Cooking Archive features news, 
publications, multimedia presentations, discussions, and plans for different cooker designs, 
including designs for the breakthrough Cook-it Foldable Family Stove (solar) created by Roger 
Bernard and Barbara Kerr. Ontine: http.:/Isolarcooking.org/. (Digital copy ofthe Cook-it Stove 
design included.) 
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The Grecn Power Market Development Group. 
Tbe Green Power Market Development Group is a collaboration of 10 private corporations and 
the World Resources Institu~e aimed at building corporate markets for green energy. This site 
provides good, current information on renewable energy and clean technology and describes 
potential environmental impacts ofbiomass, landfill gas, wind, solar, and fuel cell power systerns. 
The site al80 provides many usefullinks for develop~ng renewable energy activities. Online: 
,vww.thegreenpowergroup.org~ 

Uníon of Concerned Sdentists. 
The UCS site analyzes and advocates environrnentally and economicaliy sustainable energy 
solutions. Online: www.ucsl.lsa.org!energy. 

U.S. Dcpartment ofEnergy • 
. Tbe DOE's Energy Efficiency and Renewable Energy Network offers a comprehensive look at 
the Department ofEnergy's renewable energy and energy efficiency infonnation, as well as a 
wide range of links and documents. OnUne: \Vww.eren.doe.gov. 
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Asu·ntos 'J' Mejores P'rácticas 
Ambientales para el 
Manejo de Agricultura y Cuencas 

A. Conservación de 
. Suelos y Agua 

Breve Descripción del Sector 

Desde hace varias décadas, la presión creciente 
de la población llevó a muchas familias de . 
granjeros pequeños a buscar su destino en ti~rra 
marginales, a menudo en altiplanicies y tierras 
montañosas de la región de América Latina y el 
Caribe. Aunque hay algunos ~dicios de que 
esta tendencia comiell7..a a disminuir como 
resultado de economías más sólidas y 
oportunidades de empleo fuera de las granjas 
que hace que las familias dejen colinas y 
montes, las actividades relacionadas con la 
conservación de suelos yagua siguen teniendo . . 
amplia aplicación. 

Las prácticas agrícolas tradicionales en sitios 
ambientalmente frágiles siguen ocasionando 
erosión del suelo y afectando el ciclo 
hidrológico, lo que contribuye a la disminución 
de la productividad y el menoscabo de la 
seguridad alimentaria. A medida que la 
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degradación de la tierra es más grave, los agricllItores cada vez tienen menos opciones y deben 
buscar otras tierras para cultivar con el fin de ganar el sustento y alimentar a sus familias. Incluso 
cuando ya no hay disponibilidad: de tierras marginales, es posible que tengan que migrar a las 
tierras bajas o a las áreas urbanas ya agobiadas de Latinoamérica y el Caribe. La degradación de 
la tierra como resultado de prácticas agrícolas inapropiadas es quizá el ejemplo más general de 
degradación del ambiente en esta región; esto tiene un impacto directo en los seres humanos. 

Tabla 8.A-1: Tecnologias de Conservación de Suelos y Agua 

Tecnologfas Estructurales .0 de ingeniei'fa Medidas de Tratamie.nto·Vegetativo . 

Zanjas en laderas o estructuras de d.esvro Cultlvc;> en f~nJ~s o ~gricul~ura de.col)torno: 
similares: casi siempre separan tierras alta.s que . consiste eilla labranza Y.el éultlvo a lo largo del 
no pueden ararse de I~. ~err~ cul~iya~~ ~~ ~reas .. ' . . ~er~metro p~~ ~yl~~r. c¡t'.~:s~~rrlmi~~to. '1 !a erosión. 
bajas. ,,: .' . ,. . . ~a¡'re¡'as v.iVlente~·( cor.re~ponden ~ cercos de 
Terraplenes o surcos en la periferia: se . : . : plantas. o 'franjas de <:ésped en el p'erlmetro para 
construyen a lo largo qel perlr:netro como pa'rte del, a,trapar: o filtrar el escurrlml.ento y conservar el 
diseno del campo de c.últiyo. con rocas. o tl~r.ra. . ... .. ' suelo~ ...', .. " .' '. ' 

Canales con césped: para desxlar el Cultivos de éobertura con legumInosas: como 
escurrimiento que ha sido canalizado por las el abono verde o el estiércol que sirven para fijar 
estructuras en la periferia a un d~m¡lje central el nitrógeno, aumentar el contenido de materia 
descendente. orgánica y proteger el suelo. 
Terrazas: transformación radical de un terreno Evitada' ia'bra~z~:o há¿erla mlnima: los 
inclinado en una. serie de espacios, de terreno ' residuos' del cultivo se dejan· en el lugar despúés 
llano dispuestos en escalones para slmú'lar . de la cosecha y,el sigUiente cultivo se planta con 
condiciones planas. el plantador pa~ no alterar el suelo. 
Terrazas pequeftas: construcción de pequenas Ajustes a las prácticas agronómicas: aqul se 
plataformas a distintos niveles vertlcales:en donde Incluyen los' Intercultlvos., .el.mejoramiento del ' .' 
se plantan árboles frutal~s .. ' espacio entre plantas y la rotación adecuada de 
Microcuencas: fosas o estructuras en forma da' GuJtlvo~. ":.: .. " ," . 
media luna que por lo general sé' construyE!!)' en. ' AplicacIón da composta:'para mejorar el 
áreas secas y siguiendo un p~trón ~ lb largo de la . Gonte'nldo de materia orgánIca en el' suelo" su 
ladera para atrapar el ~gua de las Uuyi.~s: ,', " ,labranza y s~ capacld~d para infiltrar el ag.ua de 
Tapones para cárcavas:·barrer~s.qu~.~e:' las lluvias. ..' : 
construyen perpendicularmente a la 'Iadera y a lo .Práctlcas de agro(oreste.ria: consiste en plantar 
largo de las vlas de drenaje para desacelerar el ,árboles al sistema agrrcola para la conservación. 
escurrimiento del agua y contener la tierra y la 
sedimentación que aaJrrea. 

La degradación de la tierra en muchos países latinoamericanos y caribeños ya está teniendo 
consecuencias fuera de los lugares afectados, como las inundaciones y la sedimentación, que 
~ocavan otras opciones de desarrollo, promisorias y avanzadas, relacionadas c~n el, agua, como la 
irrigación, el abastecimiento 'de agua potable para el numero creciente de pueblos y villas, la 
energía hidroeléctrica y el transporte fluvial. De igual forma, un mosaico de pequeñas fincas que 
usan la tierra predominantemente con prácticas agrícolas insostenibles en donde la erosión y el 
escurrimiento son comunes, hace mucho más vulnerables las zonas de esta región a eventos 
climáticos graves, como ~currió con el huracán Mitch en América Central hace unos años. Estas 
consecuencias, combinadas con los nexos innegables entre la pobreza, el hambre y la 
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degradación ambiental, hacen una de las razones más convincentes de por qué la supervisión 
ambiental debe seguir siendo ~a parte importante del enfoque de la J\,gencia Estadounidense 
para el Desarrollo Internacional.(USAID) a la programación y la planificación del desarrollo 
rural en América Latina y el Caribe. 

Básicamente las tecnologías de conservación de suelos yagua se dividen en dos categorías 
principales: prácticas de ingeniería de conservación de suelos dirigidas a tratar condiciones de 
talud, y medidas biológicas o vegetativas para mejorar o conservar el suelo. La primera categoría 
corresponde a las soluciones de ingeniería estructural que usualmente se implementan en la 
periferia para bloquear el flujo del escurrimiento de las lluvias y contener cualquier 
desplazamiento del suelo que se produzca (erosión). En la segunda categorla se utilizan 
materiales vegetales, tanto vivos como muertos, para evitar la erosión de los suelos y el 
escurrimiento, y para mejorar la calidad de la capa vegetal. Estos dos enfoques son frecuentes y 
deben aplicarse en conjunto. La tabla que sigue proporciona una lista de las dos categorías con 
ejemplos. 

Conservación de Suelos y Agua e Impactos Ambienta'es 

La aplicabilidad de las tecnologías de conservación de suelos yagua y la eliminación de los 
impactos ambientales adversos se relaciona directamente con una comprensión coinpleta de las 
capacidades de la tierra. El paradigma del manejo de los recursos naturales, es decir, la 
correspondencia entre el uso de la tierra y sus capacidades, es la clave para la agricultura 
sostenible. Es claro que el ejemplo más común de los sistemas agrícolas insostenibles es el 
impacto de la. agricultura tradicional con surcos abiertos y el apacentamiento excesivo en tierras 
inclinadas que dan lugar a la erosión del suelo y al escurrimiento sin control del agua de las 
lluvias. Además de llevarse la capa vegetal de la cual depende la producción de cultivos, las 
consecuencias pueden ser de gran repercusión y.dar lugar a impactos ambientales graves y no tan 
graves, como corrimientos de tierra, derrumbes, formación de cárcavas, sedimentación de los 
cursos de agua e inundaciones en las partes bajas de los ríos que ocasionan pérdidas importantes 
de vidas, propiedades y daño~ a.la infraestructura productiva. 

Una de las consecuencias naturales de las prácticas agrícolas con surcos abiertos es la erosión y 
el desplazamiento del suelo en las granjas. Sin embargo, reconocer los parámetros flSicos que 
pueden dar lugar a la erosión y al escurrimiento es un elemento esencial para predecir el impacto 
ambiental y encargarse de la conservación de suelos yagua en la agricultura de pequeños 
minifundios. Aunque una persona lega puede reconocer la propensión del suelo a e~osionarse 
cuando las condiciones son extremas, incluso los técnicos capacitados necesitan medida para 
evaluar la magnitud de la erosión y el escurrimiento potenciales. El talud, la profundidad de la 
capa vegetal y el tipo de suélo pueden afectar el potencial de erosión y ayudar a tomar las 
medidas de conservación apropiadas para su control. La tabla que sigue muestra un sistema 
práctico de clasificación de las capacidades de los suelos que ha sido sugerido por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (F AO) para los 
agricultores pequeños que viven en trópicos húmedos (Sheng 1989). 
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Tabla 8.A-2: Esquema de clasificación de las capacidades de los suelos (según 
Sheng, 1989) . 

Clase Talud Profun- Capaci- TratamIento Principal de Herranjientas Uso del 
de (%) dldad del dad d~ la Conservación Apllc~bles Suelo 

Talud Suelo (cm) Tierra · .. .. ' "'. . . '.' . • ~ I '. . : 

1 0-12 >15 
" 

C1 Medidas de conservación Máquinas CualquIer 
agronómIcas grandes cultivo 
princIpalmente; terrazas oa mano 
simples cercanas al 12 % 

<15. P 'CUbrir cOn césped - Pastoreo 
2 12-27 >30 C2 Terrazas de banco y Máquinas Cualquiér 

terrazas simples medianas o a cultivo 
mano 

<30 P Zanjas en laderas - Pastoreo 
3 27-36 >45 C3 Terrazas de banco y Amanoo Cualquier 

terrazas simples máquinas cultivo 
J!.~ueñas 

<45 P Zanjas en laderas, - Pastoreo 
Cero pasturas, etc. 

4 36-47 >55 C4 Terrazas simples y Amanoo Anual y 
algunas en banca arado común perenne 

cultivo 
<55 P ~anjas ~n laderas, - Pastoreo 

evitar el apacentamiento, 
etc. 

5 47-58 >60 FT Terrazas para huertos A mano Cultivo de 
árboles 

<60 BoAF Cubrir con bosques o A mano Arboles o 
agroforesterra cultivo de 

árboles 
6 >58 Todas las B Cubrir con árboles - Bosques 

profundidad solamente 
-es . 

Signos convencionales: e = tierra cultivable; P = pastoreo; FT = tierra para cultiVO de alimentos, frutos 
y ár~oles; B = tierra para bosques; y AF = agroforesterra. 

, 

Casi en todos los casos se espera que la aplicaci6n de las tecnologías de conservaci6n de suelos y 
agua tenga un impacto positivo en el medio ambiente, ya sea previniendo la erosi6n de los suelos 
y el escurrimiento no controlado, o contribuyendo a la rehabilitaci6n o correcci6n del sitio 
degradado. Por un lado, las tecnologías de conservaci6n de suelos yagua pueden hacer posible 
continuar cultivando la tierra que de otra forma sería inadecuada para la agricultura convencional 
o tradicional. En los demás casos, como sugiere la tabla de arriba, estas prácticas pueden, dar 
como resultado la retenci6n de agua en un lugar o el enriquecimiento gradual del suelo para . 
mejorar las condiciones de crecimiento de los cultivos. 

Diseño del Sector - Lineamientos Específicos 

Un buen diseño y la implementaci6n de actividades en el sector agrícola que producen beneficios 
a los agricultores, mientras mantienen la fertilidad y la estabilidad del lugar, son las mejores 
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protecciones para evitar la degradación del suelo relacionada con los impactos ambientales 
adversos. De manera similar, y ~uando son necesarias, es muy improJ>able que la aplicación de 
actividades de conservación de suelos yagua den lugar a impactos ambientales adversos si se 
diseñan e implementan adecuadamente. No obstante, una serie de consideraciones especiales 
puede asegurar más que estos tipos de actividades serán exitosas. Entre ellas están las siguientes; 

Evaluar el estado actual de los recursos naturales dentro de las árcas de los programas 
agrícolas: Muchas de.las actividades de desarrollo agrícola en pequefia escala y orientadas a: los 
agricultores pequeños que son dirigidas con recursos de la Agencia Estadounidense para el 
Desarrollo Internacional (USAID), se llevan a cabo en zonas con condiciones bastante 
heterogéneas que desafian a los diseñadores de 'programas en la selección de un conjunto 
apropiado de intervenciones. Una parte importante del proceso de diseño debe ser. la provisión de 
mapas útiles a escalas adecuadas (1: 1 0.000 como mínimo) y con referencias geográficas que 
guíen los esfuerzos de desarrollo. Las nuevas herramientas de los Sistemas de Infonnación 
Geográfica (S10), los Sistemas de Posicionamiento Global (SPO) y las imágenes satelitales de 
alta resolución y en pequeña escala, como las obtenidas por el satélite !konos, son medios 
eficaces para obtener esta información básica de planificación. . 

La estratificación de un área con base en la pendiente y la profundidad y la calidad del suelo 
(parámetros estandarizados de la capacidad del suelo) o en el uso que se le da al suelo en el 
momento, o en ambos, puede ser útil para definir estrategias específicas de interVención. Esto 
hará posible adecuar un programa según las oportunidades y necesidades específicaS, y prever el 
potencial de uso inapropiado e insostenible debido a posibles desajustes entre la capacidad de la 
tierra y su uso. Hacer esto puede ayudar también a que los programadores sean capaces de ver las 
interrelaciones importantes en el paisaje que permitan un enfoque más integrado para el uso y el 
desarrollo de los recursos naturales. En esta escala, ellos mejoran la capacidad para participar 
con los agricultores y terratenientes interesados porque facilitan la identificación de quienes 
están involucrados en toda la zona. Por último, una base de datos con referencias geográficas 
facilitará la supervisión del impacto del prQ"grama ya sea en el contexto del marco de los 
resultados o para garantizar que las medidas de atenuación estén logrando los efectos deseados. 

Realidades prácticas de la conservación de suelos yagua y logro de impactos: Los años de 
experiencia en el mundo han mostrado que la rehabilitación y la restauración de los suelos 
mediante los programas de conservación de suelos yagua puede ser un proceso dificil, largo y 
costoso, a menudo fuera del alcance de los agricultores pequeños. Una serie de realidades 
prácticas sobre la manera como estos programas se diseñan y se llevan a cabo puede influir 
marcadamente en su éxito, en términos de mejorar el sostenimiento de los sistemás ágrfcolas y 
garantizar rendimientos adecuados a los agricultores participantes. 

De importancia vital es rec~.nocer que la conservaci6n de suelos yagua debe trasc~nder de la 
aplicación de tecnologías e intervenciones que únicamente tratan los síntomas de . 
degradaci6n, a un enfoque diseñado a propiciar un mejor manejo del suelo. La degradación 
es el resultado del uso inapropiado de la tierra; por esto, es necesario administrar su uso y no 
simplemente tratar el suelo afectado. Por ejemplo, si se fonnan cárcavas como resultado del 

. apacentamiento y el escurrimiento excesivos~ no es suficiente plantar árboles para rehabilitar las 
. áreas degradadas. Algo más debe hacerse para manejar la presión del apacentamiento en .los 
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simplemente tratar el suelo afectado. Por ejemplo, si se fonnan cárcavas como resultado del 

. apacentamiento y el escurrimiento excesivos~ no es suficiente plantar árboles para rehabilitar las 
. áreas degradadas. Algo más debe hacerse para manejar la presión del apacentamiento en .los 

Guía Ambiental de USAID, Buró de Latinoamérica y el Caribe 8-5 



Guía Ambiental para Actividades de Desarrollo en LAC 
• • 1 

suelos en vez de simplemente desplazarse a otras zonas, lo que sólo acelera el proceso de 
degradación. 

Muy relacionado con este principio es el hecho de que el manejó del uso del suelo, 
particulannente en áreas de pequeños minifundios en donde· las presiones de la población son 
altas y la degradación va en aumento, puede ser un asunto en donde no se puede beneficiar a 
una parte sin perjudicar a la otra. La conservación del suelo y las prácticas de reforestación 
deben considerarse desde la perspectiva de los otros usos del suelo que desplazan, o de las 

. . renuncias en la pro.ducción que exigen. Bajo estas circunstancias, los beneficios para la sociedad 
del mejoramiento 4~ la estabilidad ambiental puede ser la justificación para un programa que 
incentive la conservación de suelos yagua para facilitar· la participación de los pequeños 
minifundistas y un programa adjunto relacionado que ayude a los agricultores a intensificar sus 
actividades de producción agrícola en los suelos de mejor calidad. La conservación no puede ser 
solamente responsabilidad de quienes con dificultad tienen los medios para costearla. 

Abarcar por completo la conservaci6n de suelos yagua es algo muy relacionado con el 
principio anterior. Muchos programas de conservación de suelos yagua se centran 
exclusivamente en dos tipos de prácticas: las barreras (con elementos vivos y muertos) que 
contienen la erosión y que en el futuro acondicionan el área para construir terrazas, y las zanjas y 
las trincheras que capturan el escurrimiento de agua y tierra para mejorar la infiltración o para 
drenarlas fuera del área. Aunque estas prácticas comunes de trabajo intenso benefician a la 
produc,?ión y la comunidad de agricultores, su impacto lento y a menu~o difuso puede 
intensificarse si se agrega una tercera categoría de actividades dirigidas a inversiones para 
mejorar la calidad del suelo en los lotes cultivados entre las barreras y las zanjas. Las acciones 
directas para mejorar y nutrir el suelo para que los cultivos crezcan mejor son actividades que 
justifican la inversión en el control de la erosión. En estas acciones están las intervenciones 
biológicas y agronómicas (técnicas de labranza y cultivo, l,lS0 de abono verde, uso de legumbres 
que ayudan a fijar el nitrógeno y cultivos de cobertura, aplicación de composta y estiércol de 
animales, espaciamiento de los cultivos, intercultivos y rotación de cultivos) que como resultado 
aumentan los niveles de materia orgánica y de fertilidad. 

El manejo del uso del suelo es cuesti6n de elecciones, aunque no siempre es fácil hacerlo. 
Demasiados proyectos de conservación de suelos yagua y vertientes fracasan porque se diseñan 
para abarcar demasiadas cosas. Al hacerlo, dividen demasiado las capacidades, la experiencia y 
los recursos, especialmente en el campo, y fallan en generar el ímpetu que se necesita para el 
cambio y el impacto verdaderos. Esta situación se complica alÍn más porque el personal técnico 
~ebe comprender los mecanismos de una intervención en particular pero no las condiciones 
ambientales de los lugares en donde se aplican de manera más óptima. Aunque es fundamental 
tener un "enfoque integrado", es necesaria una elección manejable de intervencion~ dirigidas a 

. los problemas prioritarios que han si~o identificados podas comunidades locales. . 

Evitar la tendencia a "institucionalizar la agricultura de subsistencia": En muchos 
programas como estos, se ha descubierto que los agricultores tienen otras prioridades por encima 
de la conservación de suelos yagua, o de una mayor productividad agrícola, y que por lo general 
están orientadas a asegurar el destino de sus hijos o un cambio drástico en términos de la 
infraestructura rural y su acceso a la economía local. Ellos están indicando su necesidad de un 
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verdadero cambio porque de manera intuitiva comprenden que si vinculan su destino con la tierra 
pobre que tienen no llegarán a n41guna parte. Por consiguiente, los proyectos de conservación de 
suelos yagua y desarrollo agrícola deben tener presente 10 cambios pequeños que simplemente 
refuerzan el status quo. Posponer la crisis inevitable de una economía rural basada en la 
subsistencia muy posiblemente dará lugar a una mayor degradación de los recursos naturales y la 
desintegración social. . 

Los caminos y sendefos a menudo contribuyen a los problemas de erosi6n: Una de las 
causas que con frecuencia se pasa por alto en la erosión del suelo son los caminos o los senderos 
desalineados que canalizan y concentran el escurrimiento y dan lugar a la erosión del suelo y a la 
formación de cárcavas. Un estudio realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (F AO) en El Salvador a fmes de la década de los ~etenta, 
demostró que hasta 25 por ciento de la erosión en áreas de vertientes en el altiplano era 
ocasionada por caminos y senderos mal dis~ñados. Esto se convierte en un asunto importante en 
los programas de desarrollo agrícola que proponen construir más caminos entre las fincas y el 
mercado para mejorar el acc~so comercial de los productos de granjas locales. La ~onstrucción 
de caminos requiere que se preste atención especial a la ingeniería de manejo de ·aguas y a las 
estructuras de desvío (canales y cortes); esto por 10 general es tema de revisiones ambientales 
adicionales. 

Asuntos de Mitigación y Monitoreo Ambiental 

De manera similar a las tecnologías de agroforestería, con las que en ocasiones se combinan las 
actividades de conservación de suelos y agua,·normalmente son medidas de atenuación para 
contrarrestar los impactos ambientales adversos de las prácticas de producción ágrícola 
tradicionales o convencionales en tierras marginales. Si se elige la combinación correcta de 
tecnologías, los resultados incluirán mejores condiciones de crecimiento para los cultivos : 
agrícolas y un aumento en la productividad. No obstante, pueden pasar varios años para que se 
vean los resultados, y la causalidad puede confundirse con las múltiples variables de los lugares, 
la aptitud de los agricultores para cultivar y conservar, y las prácticas agronómicas mejoradas y 
los insumos que con frecuencia acompáñaÍl dichos programas. 

En consecuencia, la supervisión del impacto ambiental puede lograrse mejor si se combina con la 
supervisión basada en el desempeño o los resultados, diseñada para medir el éxi~o del programa. 
Nuevamente, de manera similar a 10 que se mencionó sobre agroforestería, una buena 
infonnación de línea de base y la capacidad para evaluar la satisfacción de los agricultores, 
también mediante el uso de paratécnicos o agricultores líderes, debe ser parte del sistema de 

. supervisión. Además, vale la pena considerar una serie de aspectos clave al diseñar programas de 

.. supervisión de tecnologías de conservación de suelos yagua. Entre ellos están los siguientes: 

Posible necesidad de lotes para el control formal de la erosi6n del suelo: Evaluar los 
beneficios de las tecnologías de conservación de suelos y agua en términos absolutos puede 
requerir que Se establezcan lotes de prueba controlados que garanticen un mínimo de variables 
que a su vez permitan un análisis razonado de las causas y los efectos. Es común que existan en 
un país y que sean manejados por estaciones agrícolas de investigación. Si no los hay, y 
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dependiendo de la magnitud de un programa, puede ser necesario establecerlos y recopilar datos 
e infonnación durante algunos ~os para demostrar los impactos en las condiciones del suelo. 

Estaciones meteorológicas y de aroro (hidrometría): A medida que las prácticas de 
conservación de suelos yagua se extienden a lo largo del paisaje rural, parte de su impacto puede 
verse y medirse por el escurrimiento de las comentes locales. Como la erosión del suelo 
habitualmente es proporci(:)J~al a la precipitación, la falta de información sobre la precipitación en 
la localidad hace dificil, si no imposible, sacar conclusiones sobre la eficacia de las medidas de 
control de la erosión. Como se ha mencionado en otras partes, no se puede deja¡ de rec~car la 
importancia de tener bu~nos dat.os meteorológicos e, hic;lrológicos para, el desarrollo agrícola. Casi 
cualquier programa en el sector justifica una estación meteorológica o, en el caso de la 
cOl1servación de suelos yagua o el manejo de vertientes, una estación de aforo. Dichas 
instalaciones ayudarán en gran medida a definir las causas y los efectos relacionados con el 
impacto del clima en la productividad de los cultivos y la estabilidad del medio ambiente. Dichas 
instalaciones deben formar cada vez más parte de los programas del sector para propósitos de la 
planificación del desarrollo y la supervisión ecológica en la región de América Latina y el 
Caribe. Por último, proporcionar botas y ropa adecuada para la lluvia al personal técnico en el 
programa para que puedan salir a la intemperie, puede ayudarlos bastante para entender los 
procesos de erosión por medio de la observación directa. 

Registros de fotos y videos y tecnologfas de Sistemas de Información Geográfica y Sistemas 
de Posicionamiento Glo~al: La naturaleza intrincada de la aplicación de las tecnologías de , 
conserVación de suelos yagua, a lo largo del mosaico de l~s campos agrícolas, hace 
extremadamente dificil medir los resultados. Mientras que las técnicas de muestreo pueden 
ayudar a superar esta limitante, una serie de avances tecnológicos modernos son idóneos para 
recopilar y manejar los datos cuando las condiciones del lugar son cambiantes. Las fotografIas y 
los videos digitales pueden usarse para registrar las condiciones de temporada en el área donde' 
se implementa el programa, que idealmente deben tomarse desde el mismo punto estratégico y 
en la misma fecha del calendario biológicQ y agrícola. El uso de equipos y programas de los 
Sistemas de Información Geográfica y los Sistemas de Posicionamiento Global puede facilitar el 
estudio de los cambios en las condiciones del lugar o los patrones del us'o del Suelo que indican si 
en realidad se ha tenido éxito con las tecnologías de conservación de suelos yagua. Estas 
herramientas también mejoran las habilidades del personal y los participantes en capacitación y 
puede ser útil para demostrar los resultados para propósitos de relaciones públicas. 

Adopción, distribución y mantenimiento de la tecnología: Uno de los indicadores más 
apropiados del éxito de las tecnologías de conservación de suelos yagua es la satisfacción del 
agricultor con su aplicación. Esto se manifiesta y se detecta con facilidad por las tasas de 
adopción de las medidas, la difusión a otros agricultores y el grado con que ellos están llevando a 
cabo las medidas de mantenimiento que casi siempre son críticas para lograr el impacto óptimo 
con estas tecnologías. 

Recursos en la Red y Referencias 

A través de los años, las tecnologías de conservación de suelos yagua han fonnado parte de los 
programas de desarrollo de la mayoría de países en la región de América Latina y el Caribe. Por 
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esto, hay una gran cantidad de material de referencia disponible sobre el tema, tanto en Internet 
como en las bibliotecas. La secci~n que sigue identifica algunas de las fuentes más 
sobresalientes. . 

Recursos en la Red 

Temas sobre medio ambiente y biodiversidad y las relaciones entre el manejo de· recursos 
naturales y la'productividad agrícola se han convertido en asuntos importantes que han 
sido considerados pór los dieciséis centros internacionales de investigación. que hoy en 
día confonnan el Grupo Asesor para la Investigación Agrícola Internacional 
(Consultative Group for Intemational Agricultura! Research -CGIAR). Se p1:lede 
encontrar infonnación sobre estos centros y sus programas en: http://www.cgiar.org 
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B. Protección y Restauración de las Orillas de 
Ríos y Quebradas 

Breve Descripció~ del Sector 

Las actividades de re~tauración y protecció~,de las orillas de las corrientes de agua se han vuelto 
más comunes en la Región de Latinoamérica como resultado de 18; degradación de'las cuencas 
hidrográficas y/o eventos' pluviométricos catastróficos, el Huracán Mitch por ejemplo. A medida 
que las cuencas hidrográficas se degradan se absorbe menos lluvia y la es correntía alimenta los 
cursos de agua que drenan el área, haciendo que se vuelvan más torrenciales, con mayores 
inundaciones y bajos más bajos. Estas comentes y ríos más torrenciales empiezan a socavar el 
Jecho del río y a transportar más materiales desde las áreas más altas y más empinadas de la 
cuenca del río. Aguas abajo, a medida que la pendiente se vuelve más plana o la corriente se 
encuentra con obstrucciones más durables, este acarreo de rocas, arena y limo (y con frecuencia 
basura natural o humana) se vuelve a depositar en otro sitio. Con frecuencia, esta re-depositación 
llena el canal de la corriente y cuando vuelve a ocurrir una subienda, el agua no tiene hacia 
donde fluir y se salta la orilla de la corriente, socavándola en el proceso e inundando las áreas 
adyacentes. 

, -
,Este proceso de sedimentación de los lecho~ de las comentes de agua es un fenómeno natural 
asociado con los procesos hidrológicos y geológicos. Este proce~o se vUelve más problemático 
tanto en cuencas hidrol6gicas que se están degradando como en áreas que son geol6gicamente 
j6venes y sujetas a actividades sísmicas, como los Andes. Igualmente, la destrucción de las 
Olillas de las comentes de agua y la inundación de las áreas adyacentes típicamente ocurre a lo 
largo de los tramos más planos del curso del río, lugar donde están establecidos las ciudades y 
los pueblos. El curso cambiante de los ríos y las comentes de agua, y las inundaciones que le 
acompañan, pueden tener impactos desastrosos causando gran destrucci6n y pérdida de vidas 
humanas. Esto ha motivado a muchas autoridades locales, a los gobiernos y a los sócios 
donantes, incluyendo el USAID, a tratar de remediar el daño y evitar futuras inundaciones al 
reconstruir y restaurar las orillas de las comentes de agua. 

Se utilizan varias técnicas para este propósito, incluyendo bolsas de arena temporales, construir 
diques de tierra a lo largo de la margen del curso de agua, dragando el lecho de la corriente o, 
dentro de las opciones de ingeniería más sofisticadas se incluyen, construir márgenes de canto 
rodado, o escolleras o muros de sostenimiento de tierras, gaviones o aún mampostería reforzada, 
concreto, recalzado con pilotes u orillas de acero. Colectivamente, estas técnicas se conocen 
como "encausamiento del do". -

Los Impactos Ambientales de la Restauración de las Orillas 
de una Corriente de Agua 

Todo este asunto-de restaurar las orillas de una corriente de agua y el encausamiento del río es un 
tema bastante complejo, con una gran acumulación de informaci6n a través de los años, con 
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experiencias similares de las regiones montañosas de Europa y Norte América. No eS,un área que 
deba scr atacada por los timidos ~ los aficionados; más bien, está dentro de la competencia de 
ingenieros hidráulicos muy calificados quienes diseñarán estas estructuras con bas~ en buenos 
datos e infonnación sobre las características del curso de agua en cuestión. 

Este trabajo con frecuencia se complica por dos ,hechos típicos de estas situaciones, en los países 
en vías de desarrollo. Primero, la insuficiencia de estaciones medidoras de corrientes de agua 
a 10 largo de cursos de agua montañosos significa que pueden estar faltando los datos y la 
infonnación requerida para los cálculos de ingeniería o que los mismos son inadecuados. Los 
ingenieros de recursos hidricos que construyen dichas estructuras generalmente las planean para 
que absorban la energía asociada con lo que se llama el "evento de los cien años','; es decir las 
condiciones de mayor inundación que hayan sucedido en el transcurso del último siglo. Segundo, 
en un área de cuencas hidrológicas degradas, es probable que la torrencialidad de la 
corriellte o río aumente con el tiempo, batiendo todos los récordes anteriores de inundación y 
requiera por 10 tanto aún mayores esfuerzos para contenerla. 

El impacto ambiental más adverso y problemitico de proteger y restaurar las orillas de las 
corrientes de agua es el no reconocer que al canalizar el agua por un área construyendo orillas 
más estables puede simplemente estar desplaiando el potencial de inundación a~as abajo. 
Las maJas soluciones de ingeniería también pueden agravar el daño en el área que se está 
tratando de corregir. Es común encontrar estar estructuras socavadas por las corri'entes y 
colapsadas en los lechos de los ríos, desviando el agua directamente al margen adyacente del 
área que se suponía iba a ser protegida. 

Diseño del Sector - Lineamientos Específicos 

La anterior sección ha resaltado la naturaleza ~xtremadamente técnica de la protección de las 
cuencas hidrológicas y la restauración as{ como la necesidad de tener los mejores datós e 
información y destrezas competentes de ingeniería de recursos hIdricos para abordar estos temas. 
Dentro de los puntos adicionales que te deben considerar tenemo~: 

Mejorar las condiciones aguas arriba: Muy pocos esfuerzos para proteger y restaurar las 
orillas de las corrientes de agua tendrán éxito si no se tratan también las condiciones que originan 
la naturaleza torrencial del curso de agua. Esto implica un plan y un programa gradual pero 
afmnativo para restaurar la estabilidad de las cuencas hidrológicas que alimentan,1a corriente en 
cuestión. Puede llegar a ser una tarea enonne ya que el tamaño del río y la inundación que causa 
es directamente proporcional a la cuenca re~eptora que drena. Lograr la estabilidad en la cuenca 
hidrológica es generalm,ente un esfuerzo a largo plazo dirigido a asegurar que el uso de la tierra 
~quipara la capacidad de la tierra, evitando cultivos en laderas con altas pendientes, evitando 
iilcendios de bosques y de maleza y matorrales, excesivo pastoreo, operaciones de minería 
inapropiadas, carreteras y caminos mal diseñados, y prácticas madereras destructivas. También 
pueden ser útiles las medidas interinas de guardan el agua en la tierra en la parte superior de la 
cuenca hidrológica, como por ejemplo taponar la hondonada o desviar el agua de su curso 
usando zanjas de contorno y drenajes. 
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Inconvenientes en las orillas: Un factor constante para lograr el éxito en la protección y 
restauración de las orillas de las corrientes de agua es evitar hacinamientos humanos. 
Se debe evitar a toda costa los cultivos, el uso de ganadería o construcciones en las márgenes de 
las orillas que eliminen la vegetación natural y su sistema de raíces que mantienen dichas 
márgenes unidas. Esta recomendación también encaja con otras recomendaciones para evitar 
impactos ambientales adversos en estas áreas. Unos bordes de protección a lo largo de las 
corrientes - de hasta 50 metros de ancho en ambos lados del curso del agua - desacelerará la 
escorrentla, y prevendrá los suelos erosionados y causas similares de contaminación de fuentes 
no puntuales. Dichos bordes también ayud~án a proteger los importantes acti~os de . 
biodiversidad que usan l~s bosques de galería a Jo largo de las. orillas de 13$ corrientes como 

. hábitat o corredores de movimiento. . 

Establecer estaciones para medir las corrientes (hidrometría): Unos buenos datos 
hidrológicos tienen muchos usos y los proponentes de desarrollos rurales deben hacer más que 
asegurar que estos datos e información se estén recogiendo en forma rutinaria. Además de los 
usos positivos que se le pueden dar a estos datos, planear el uso de los recursos hídricos 
(digamos para irrigación, energía hidroeléctrica o suministro de agua potable) y una buena 
comprensión de las características de flujo de una corriente, son esenciales para planear 
soluciones de ingeniería relacionadas con la protección y la restauración de las orillas de las 
corrientes de agua. 

Explorar los probables impactos aguas abajo: Se harán. todos los esfuerzos para as~gurar que 
se han entendido las probables consecuencias de l~ protección y la restauración de las orillas del 
do o de la corriente más abajo del área tratada. 

Reconocer la naturaleza a largo plazo de los problemas: Aún en cuencas hidrológicas 
relativamente estables hay un continuo proceso hidrológico que puede contribuir en forma 
natural a la sedimentación del curso del río. Es muy probable que no se pueda evitar y, en 
consecuencia, uno de los elementos más importantes en la protección y restauración de las orillas 
es una capacidad y un compromiso para monitorear regularmente las condiciones y el 
mantenimiento de las estructuras construidas. Las cuencas hidrológicas en degradación, una vez 
rehabilitadas, pueden seguir teniendo problemas de inundación durante un tiempo porque habrá 
mucha sedimentación y residuos en el curso del río que seguirán bajando, tal vez llenando el 
lecho de la corriente y desviando el agua en formas no previstas. 

Asuntos de Mitigación y MonitoreC? Ambiental 

Una protección o una restauración bien diseñada puede ayudar a estabilizar las orillas de la 
corriente y a dar muchos años de buen servicio. Su durabilidad, sin embargo, no se debe dar por 
hecho. Hay varios puntos importantes que se deben tener en cuenta relacionados con la 
sostenibilidad de dichos trabajos, entre ellos: . . 

Asignar responsabilidades de monitoreo I mantenimiento: Identificar a alguien responsable 
para monitorear y hacer un mantenimiento regular es parte crítica del esfuerzo de 
implementación. El agua tiene una forma subrepticia de trabajar lenta y silenciosamente para 
socavar las estructuras hechas por el hombre expuestas a las corrientes de agua, causando con 
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frecuenéia una falla grave antes de que se observe. Muchas veces las acciones tempranas y 
sencil1as, como llenar una orilla, que se está desmoronando y está socavada, con material rocoso, 
o limpiar una represa temporal formada por desechos transportados, pueden salvar una estructura 
y evitar reparaciones o reemplazos costosos. 

Construir el conocimiento sobre el flujo y el comportamiento de la corriente: Entender. la 
relación entre el clima y el flujo de la corriente también es importante porque, como se mencionó 
anteriormente, puede que no haya buenos datos hidrológicos. Es esencial monitorear la medición 
de la coniente y las estaciones meteorológicas locales para construir un modelo del . 
comportamiento de la corriente para casos de eventos de lluvia y para saber cuándo se pueden 
esperar condiciones peligrosas. Estas herramientas se pueden mejorar usando técnicas 
sensoriales remotas y un Sistema de Información Geográfico (Geographic Information System -
GIS) para trazar un mapa del tamaño y las dinámicas del uso de la tierra de la cuenca 
hidrológica. Con el tiempo los cambios en los patrones del uso de la tierra afectarán el 
comportamiento de la corriente. . 

Asegurar la sostenibilidad: La verdadera clave para proteger y restaurar las orillas de la 
corriente es reducir la naturaleza torrencial del curso de agua en cuestión. Esto se puede lograr 
asegurando que los planes de gestión de la cuenca hidrológica se están implementando en la 
parte superior de la misma para darle mayor estabilidad al régimen hidrológico y para suavizar 
los picos y los valles del flujo de la corriente. 

Un elemento importante del monitoreo: La preocupación más critica con todo esfuerzo para. 
proteger y restaurar l~ orillas de la corriente u otrás actiVidades· similares p~ "~ncausar al río" . 
es asegurar que el potencial de daño no se éstá desplazando aguas abajo. Canalizar'el curso de 
agua puede desplazar, sin querer, la fuerza del agua hacia áreas 'aguas abajo que también son 
susceptibles a fallas de las orillas de la corriente e inundaciones, 10 cual seria un impacto 
ambiental adverso inaceptable. . 
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proteger y restaurar l~ orillas de la corriente u otrás actiVidades· similares p~ "~ncausar al río" . 
es asegurar que el potencial de daño no se éstá desplazando aguas abajo. Canalizar'el curso de 
agua puede desplazar, sin querer, la fuerza del agua hacia áreas 'aguas abajo que también son 
susceptibles a fallas de las orillas de la corriente e inundaciones, 10 cual seria un impacto 
ambiental adverso inaceptable. . 
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c. Sistemas de Irrigación y Drenaje a Pequeñ.a 
Escala 

Breve Descripción d~1 Sector 

La irrigación a pequeña escala ha sido una de las actividades más import~tes rea¡izada en varios . 
países de Américá .Latjna y .la región del Caribe para combatir los efectos de los problemas 
crónicos de tener alimentación segura entre his comunidades rurales. Típicamente ha sido parte 
del portafolio de actividades realizadas por los Patrocinadores Cooperantes P .L. 480 usando los 
recursos del Capitulo II para crear activos agrícolas productivos. 

Aunque los reglamentos de la USAID no especifican el tamaño de los sistemas de irrigación a 
"pequeña escala", para propósitos de estos lineamientos, los mismos se consideran como 
esquemas que irrigan menos de 100 hectáreas de tierra para cultivos. El tipo más común de 
irrigación a pequeña escala encontrado en América Latina es el sistema de rociado impulsado por 
gravedad, común en los altiplanos y usado para producir cosechas de huertos. Este tipo de 
sistema captura el agua de una quebrada o la desvia de un río o corriente en la parte alta de la 
cuenca de captación; algunas veces esta agua se almacena en un tanque y se lleva por medio de 
tubos de PVC para dispersión en Ull peque~o terreno, tanto para complementar la irriga~ión o 
para uso durante la época seca. . ' . . 

Hay otros tipos de sistemas de irrigación. Los sistemas de desvío o de toma de agua utilizan el 
flujo de 1,l11 do o corriente natural, lo desvían hacia un sistema de canal, con o sin estructura de 
control a la entrada del sistema, y posiblemente hacia un tanque de almacenamiento. 
Ocasionalmente se construye una estructura en la corriente de agua para mejorar la cantidad de 
agua que se puede desviar. Los canales primarios, algunas veces recubiertos, pueden transportar 
el agua a grandes distancias desde las áreas más altas de la cuenca de captación hacia las tierras 
más planas de cosechas en la parte baja. 

Un sistema similar, aunque menos sofisticado, es ei sistema de corriente o caída de agua que usa 
los niveles ocasionales de inundación de un curso de agua. Son típicos de las áreas áridas con 
corrientes intermitentes de agua que sólo se inundan durante eventos de alta pluviosidad. Este 
tipo de sistema es menos permanente que los verdaderos sistemas de desviación ya que dependen 
de una captura oportunista de agua de crecidas. 

Los sistemas de almacenamiento son otra forma sencilla de irrigación a pequeña escala, que 
capturan el agua d~ una corrient~ y la almacenan detrás de una represa para ser usada durante la 
época seca. Las bocas de salida de la represa canalizan el agua hacia los canales que van hacia 
los perímetros irrigados aguas 'abajo de la represa y típicamente en el mismo valle. 

Los siste~as de riego por elevación involucran el uso de bombas, ya sean manuales o mecánicas, 
para subir el agua de un curso de agua o de un río, o de un pozo o combinado con un canal de 
irrigación superficiat Se pueden usar para alimentar los sistemas de irrigación superficiales o 
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Manejo de Agricultura y Cuencas 

aún para los sistemas de rociado cuando se combinan con tanques de almacenamiento en los cuales se bombea el agua. 

Los Impactos Ambientales de las Actividades de Drenaje e 
.Irrigación a P~que~a Escala 

La intensificación agrícola bajo 'condiciones de irrigaci6n, aún a pequeña escala (menos de 100 hectáreas de perímetro iirigado y con frecuencia menos aún) representa grandes desafios para un sólido diseño ambiental, debido a la t~ndencia a causar varios impactos ambientales negativos, incluyendo: 

Interrupción del ciclo hidrológico, incluyendo los impactos en el flujo de la corriente aguas abajo afectando así a otros usuarios, a los humedales o el hábitat del curso de agua, una caída involuntaria del nivel freático, y ~correntía o drenaje de los perímetros irrigados que contaminan los cursos de agua; 

Irrigación y humedales - el desarrollo de la irrigación puede tener un impacto directo en los humedales y en las especies que los usan y dependen de ellos. La demanda de agua puede eliminar la fuente de agua que alimenta los humedales, haciendo que se sequen y que su ecología cambie en fonna significativa. Igualmente, las áreas de los humedales pueden ser drenadas y usadas como sitios para perímetros irrigados. También existe el potencial de contaminar los ecosistemas de los humedales con las esco:qe~tfas y/o drenajes de los campos irrigados que . llevan productos químicos agrícolas. Todo 10 anterior puede tener un impacto negativo en algunas de las especies muy insulares que usan el hábitat de los humedales y en las especies de pájaros migratorios de Europa que también dependen de los mismos; . 

Uso ineficiente de recursos de agua escasos, como resultado de seleccionar mal el sitio (tierras en pendiente dentro del perímetro 10 que conlleva a escorrentías), sistemas de canales con muchas fugas, fugas y evaporación detrás de las represas de almacenamiento y mala gestión del agua por parte de los granjeros dentro del esquema, todo 10 anterior se agudiza aún más bajo condiciones serniáridas: . 

El impacto en la calidad del suelo, incluyendo salinización de las parcelas irrigadas, estancamiento del agua en el sitio y en áreas adyacentes a los perímetros irrigados, contaminación agroqufmica y agotamiento de la fertilidad del suel~; 
. . . . . :Amenazas de salúd ambiental al crear condiciones apropiadas pára enferinedades portadas por vectores (v.g., la malaria), enfennedades por contacto con el agua (v.g., esquistosomiasis) y enfennedades trasmitidas por el agua (v.g., diarrea, tifoidea, lombriz de guinea, etc.); y 

Temas sociales, vinculados a la justicia ambiental y de equidad -la distribución equitativa de los beneficios del desarrollo de la irrigación y el aseguramiento de que los impactos ambientales no van a ser cargados en forma desproporcionada por los miembros menos poderosos de la comunidad. 
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. ¡ . 

Diseño del Sector - Lineamientos Específicos 

Bajo la Reg. 216, la irrigación, sin importar su escala, se considera como una de las actividades 
que entra en la "clase de acciones que normalmente tienen un efecto significativo en el medio 
ambiente" [216.2(d)] y por ende requiere una evaluación ambiental formal. Debido a la 
importancia de las actividades de irrigación a pequeña escala del P.L. 480, Título II portafolio de 
los Patrocinadores Cooperantes que operan en Guatemala y Etiopía con ayuda de la USAID 
orientado al aseguramiento de la alimentación, se realizó una Evaluación Ambiental 
Programática (programmatic Environmental Assessment - PEA) de estas actividades enlos dos· 
paises. qno de los resultados de dicha PEA fue ~l desarrollo de una Lista de verificació'n para 
planear irrigaci6n a pequeña escala ambientalmente sólida (Checklist for Planning 
Environmentally Sound Small-Scale Irrigation - SSI), cuya aplicación como parte del proceso 
IEE constituiría la condición necesaria para una decisión principal ambiental ''negativa con 
condiciones". Como el programa ISS en Guatemala y en Etiopía cubre una amplia gama de 
diferentes escenarios de desarrollo bajo los cuales se podría aplicar la irrigación, es probable que 
esta lista de verificación pueda ser aplicada en forma exitosa en otros paises de la Región con 
resultados similares. La Lista de Verificación se incluye en el Apéndice? 
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Temas de MitigaciÓ"n y Monitoreo Ambien~a.1 

Tabla 8.C-1: Matriz de Monitoreo y Mitigación de/Impacto para Actividades del Sector Agrlco/a a P~queña Esca/a 

Asunto o Aspecto de la 
Impac:;to • 

Actividad La actividad podrla ·Causa Mitigación 
causar ... I 

Interrupción del ciclo .. Escasez de suministro de .. Excesiva sustracción de .. Realizar un cuidadoso .. Mejorar el sistema nacional : 
hidrológico água a otras comunidades agua de las fuentes análisis de las fuentes de de medición de comentes y 

.. aguas abajo superficiales de agua agua superficiales las estaciones · 
.. Las comentes .. Mal entend1mlento de los disponibles usando una meteorológicas 

Intermitentes se secan flujos de las comentes y de formula reconocida compalieras en las áreas 

• Conflictos comunitarios 
las fuentes de agua + Asegurar que el diseno del . . del programa 
disponibles perrmetro de Irrigación sea • Mejorar la comprensión 

.. Encharcamiento a lo largo compatible con la fuente de sobre la ecologra de las 
del curso de agua y más agua corrientes y de los 

• agua estancada humedales para poder 
medir mejor los Impactos 

+ Promover una estrategia I 

nacional de conservación ! 

de los humedales 

Uso Ineficiente de los • excesivas fugas en el + -Poca comprensión sobre + Instituir un sistema de • Mejorar ~I sistema nacional 
recursos hrdrlcos escasos sistema el flujo de la corriente y el tarifas de uso de agua de medición y las 

+ Sallnizaclón del suelo y suministro de agua basado en el volumen estaciones meteorológicas 
encharcamientos disponible • Mejorar la calibración y el asociadas. en las áreas del 

.. ·Slstemas de descole8 funcionamiento de los progra.ma 

Irregulares en las redes de disposlüvos de manejo del 
suministro de agua y de . agua 
Irrigación • Mejorar la capacitación de 

los agentes de extensión y 
L- de los granJ~ros _ _ 

- - ---- -- --
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Asunto o Aspecto de la 
Impacto .. 

Actividad La actividad podr!a Causa Mitigación 
causar ... 

Impactos sobre la calidad + Observación visual de + Excesivo uso del agua de + Definir los requerimientos + Cambiar la tecnologfa del 
del suelo depósitos de sal aéreas Irrigación para el agua de las sistema de Irrigación 

encharcadas dentro de las + Mal sistema de drenaje cosechas 
áreas Irrigadas + El granjero no, entiende los ' + Asegurar que la asociación 

• Reducción de la regfmenes de Irrigación de usuarios del agua tenga 
productividad de las + Malos consejos técnicos un prog,rama de irrigación ' 
cosechas por parte del personal de viable 

I 
extensión + Mejorar la capacitación de 

los agentes de extensión y 
I de los granjeros 

Amenazas para la salud + Encuestas y registros + Dlsei'lo Inapropiado del • Mejores instalaciones de • Programas nacionales de 
, ambiental sobre la salud de la sistema causando flujos salud cerca de los fumigación e inmunización 

comunidad bajos o agua estancada sistemas de Irrigación para controlar los vectores 
• Evidencia visual de • Mantenimiento y limpieza • Programas locales de 

vectores (larvas o inapropiada del sistema capacitación de 
caracoles) + Uso compartido del agua conclentizaclón de la salud, 

• Canales bloqueados o de irrigación como agua especialmente para las 
lIenos.de limo potable y para aseo mujeres de la comunidad 

personal 
~~----- ----
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D. Manejo Integrado de Plagas 

Breve Descripción del Sector 

Lo~ cultivos, los bosque~ y los· animales domésticos están sujetos a daños o destrucción por causa de las plagas, que son virus, bacterias, hongos, plantas, insectos, ácaros, nematodos, pájaros y otros organismos. Las pérdidas por plagas en campos y cultivos después de la recolección son del orden de 25 a 50 % en el mundo y quizá más en los países en desaITOllo. Con frecuencia, las pérdidas en las cosechas debido a brotes de plagas devastan el sustento de agricultores y comunidades. Las plagas responsables de enfermedades en animales también pueden infectar a los humanos; las enfermedades crónicas transmitidas por insectos infligen dolor y sufrimiento y disminuyen la capacidad de las personas para trabajar (programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente - PNUMA, 1992). 

Los pesticidas sintéticos, como los herbicidas, los fungicidas, los raticidas y otros métodos de control con quImicos sintéticos, han sido los medios dominantes para controlar las plagas en los paises industrializados por más de 50 años. Varios factores promueven el uso cada vez mayor de pesticidas sintéticos: 

• Las poblaciones en cr~cimiento demandan cultivos a gran escala y producción más intensiva de· cultivos, bosques y ganadería. Estas condiciones crean telTenos ideales para la proliferación de plagas y requieren un uso mayor ·de pestiCidas. . . . 
• Los requisitos estéticos de los mercados de exportación, que exigen alimentos 

visualmente perfectos, también incitan el uso de pesticidas. 
• El uso de· variedades y especies de gran rendimiento a menudo son esenciales para 

alimentar a las poblaciones en -crecimiento o para que el costo sea competitivo en los mercados internacionales. Sin embargo, estas variedades casi siempre son más 
susceptibles de ser atacadas por plagas que las tradicionales. 

Impactos Potenciales de los Pesticidas en el Medio Ambiente y en la Salud 

Peligros intrínsecos. Casi todos los pes~cidas sin~éticos son químicos pO~eQtes Y p.eligrosos. 
Much~s de ellos, en especial los que se usan en grandes cantidades en los paises en desarrollo, son muy tóxicos para la salud humana y perjudiciales para el medio ambiente (pNUMA, 1984). En otras palabras, sus efectos casi siempre son inespecíficos en las plagas en las que se usan, y amplios e inesperados en muchos tipos de criaturas vivientes, desde insectos y pájaros benéficos que actúan como controles naturales de las plagas, hasta los seres humanos. 

Las exposiciones aguda y crónica a los pesticidas pueden ser extremadamente perjudiciales: (Las exposiciones agudas son grandes dosis de pesticida que se inhalan, se ingieren o se absorben por la piel en un periodo corto de tiempo. Las exposiciones crónicas son pequeñas cantidades que entran en el organismo en un periodo largo de tiempo.) Quienes están en mayor riesgo son los 
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individuos expuestos a mayores cantidades de pesticidas, como los agricultores y las personas 
que trabajan en fincas y sus familias. Estos grupos casi siempre son los miembros más pobres de 
la sociedad. Los efectos agudos y crónicos varían según el tipo y grado de pesticida. 

Entre los efectos agudos de algunos pesticidas están la muerte, el vómito, los fuertes dolores de 
cabeza y las lesiones cutáneas, entre otros. 

La exposición crónica puede producir cáncer, mutaciones en fetos, inmunosupresión, reducción 
de la fertilidad Q lesiones pennanentes ep ojos, pulmones, hígado y otros órganos. Entre los 
pesticidas sintéticos que ~e usan hoy en día hay algunos c<?mpuestos conocidos que tienen estos 
efectos. . 

En ciertos casos, los efectos graves más generales e inesperados salen a la luz muchos años 
después de introducir el agente. El DDT es quizá el caso más famoso. Se encontró que se 
acumulaba en la cadena alimenticia y que tenía efectos inesperados tóxicos y en la reproducción. 
Cuando esto sucede, el pesticida en cuestión por lo general se prohibe en las naciones 
industrializadas (programas). No obstante, muchos de ellos sigu,en vendiéndose legal o 
ilegalmente en los países en desarrollo. 

Control de calidad deficiente. Casi una tercera palie de los pesticidas que se venden en los 
países en d~arrol1o son de mala calidad y contienen impurezas o concentraciones excesivamente 
~1tas de ingredientes !lCtivQS (FAOIOMS, 2001) . . 

Malas prácticas de uso. El impacto de los pesticidas sintéticos en los países en desarroiIo se 
agrava por la forma como se usan. Estos pesticidas deben ser manipulados por personal 
capacitado para combatir problemas identificados de plagas, con materiales específicos para 
1,lSarlos contra dichas plagas, equipo especial para su aplicación, ropa especial para proteger al 
personal, y con un seguimiento cuidadoso de las directrices relacionadas con la cantidad, la 
frecuencia y el momento de aplicación en el cultivo afectado. Estos controles casi nunca se 
respetan en los países en desarrollo. 

Resistencia a los pesticidas y ciclos de uso cada vez mayor. El uso de pesticidas sintéticos 
especiales para organismos que han desarrollado resistencia crea un ciclo en el que se requieren 
pesticidas nuevos y más costosos para controlar la plaga. 

Peligros en el ciclo de vida. Los pesticidas sintéticos presentan un riesgo para la salud y el 
medio ambiente desde su fabricación, transporte, almacenamiento, aplicación y consumo de 
residuos en alimentos, hasta la eliminación de existencias vencidas. 

Diseño del Programa en el Sector 

El Manejo Integrado de Plagas (MIP) es un programa que se promueve en todo el mundo como 
una a1tem~tiva al manejo de plagas. Sus elementos esenciales son: 

• Minimizar el uso de. pesticidas, y 
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• Minimizar los riesgos a la salud y el medio ambiente cuando se usan. 

Existen muchas definiciones del programa de manejo integrado de plagas. La del Banco Mundial 
es concisa y clara: 

'"El manejo integrado de plagas tiene un enfoque pensado en el agric~tor y en el cOllocimiento 
dé técnicas intensivas que promueve el control natural de plagas. Su finalidad es anticipar los 
problemas que causan y prevenir que su acción alcance niveles económicamente perjudiciales. 
Se usan técnicas apropiadas como intensificar la actividad de los enemigos naturales, cultivar 
especies resistentes a plagas y adaptar el manejo cultural. Como último medida, se reCUITe al uso 
juicioso de pesticidas" (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE, 
1999). 

Esta directriz busca ayudar a gerentes y creadores de proyectos que a su vez prestarán asistencia 
técnica en actividades de agricultura en pequeña escala. No se diseñó como una guía técnica del 
manejo integrado de plagas. Su propósito más bien es presentar aspectos importantes y 
elementos del programa. Está fundamentado en el documento próximo titulado Beyond 

, Compliance: Guidelines lor Promoting Sale and Effective Pest Management in the Developing 
World (Hruska 2000). Este documento, junto con los recursos citados al final de esta directriz, 
deberán consultarse para obtener información más detallada. 

El programa está dirigido a pequefios propietarios en América Latina y el Caribe. 
o o 

o Todas las variantes del programa de manejo integrado de plagas deben desarrQllars~ con una idea 
clara de los grupos a los que van dirigidos y de las prácticas estandarizadas. Los pequeños 
propietarios en los países latinoamericanos generalmente compárten las siguientes 
características: 

• Usan pesticidas sintéticos. Varios estudios en América Latina han encontrado que casi 90 
% o más de los granjeros que·cultivan diferentes especies usan pesticidas. La razón es 
simple, los pesticidas sintéticos dan la impresión de ser eficaces, rápidos y ecox;tómicos, 
son fáciles de obtener y usar, y son culturalmente aceptables. 

• Usan pesticidas peligrosos, sobre todo insecticidas peligrosos. Los organofosfatos y los 
carbamatos, dos familias de pesticidas de amplio espectro, están entre los pesticidas que 
los pequeflos propietarios usan con más frecuencia. o 

~ Los organofosfat~s y los carbamatos ocasionan lesioneS n~uroló~cas agudas 0y crónicas. 
o La Organización Mundial de la Salud ha clasificado algunos °de estos insecticidas como 
muy peligrosos, como el metamidofos y el paratión de metilo (Clase 1). 

• Como se observó arriba, los pestici98S sintéticos prohibidos, como el DDT y los 
pesticidas de mala calidad, por lo general se venden en paises en desmollo. Los 
agricultores acostumbran usar pesticidas muy peligrosos porque son más económicos, 
potentes y funcionan bien contra un amplio espectro de plagas. 

• Usan pesticidas sintéticos en formas muy peligrosas. Los propietarios pequefi.os no 
respetan las prácticas de "manejo seguro", ni probablemente las respetarán cuando se les 
enseñen. (Estas prácticas aconsejan usar equipo y ropas protectoras, entre otras.) 
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• En los países en desarrollo, la situación económica y educativa hacen del paradigma ''uso 
seguro" una pérdida de tiempo en el mejor de los casos, y un mito peligroso en el peor de 
ellos (Hruska, 2000). Por otro lado, los pesticidas se aplican en' cantidades excesivas. 

• Conocen muy poco sobre la biología y la ecología de muchas plagas mi~roscópicas, pero 
pueden conocer bastante sobre plagas de animales de mayor tamafio. Es com~ que las 
plagas que no se pueden ver no sean reconocidas ni comprendidas, como los virus y las 
bacterias, o los insectos que viven en hábitats escondidos. Esta falta de conocimiento 
puede dar lugar a un abuso del pesticida. por ejemplo, 30 % de los agricultores que 
cultivan fríjol en Honduras apljcan' fungicidas para combatir el virus del mosaico dorado 
(Trabanino et al. 1997, citado en Hruska, 2000). La Il1ayo~a de estos agricultores no 
sabían nada sobre el ciclo' de vida de la metamorfosis -es decir, la transformación de 
larva a insecto joven o maduro- y creían que las plagas maduras se generaban 
espontáneamente en el agua o en el Iodo. 

Condiciones para la Adopción del Manejo Integrado de 
Plagas 

Para que el manejo integrado de plagas (MIP) sea adoptado por los pequeños propietarios en 
América Latina y el Caribe debe comercializarse eficazmente. El manejo integrado de plagas no 
solanlente debe ser superior a las prácticas actuales que siguen, SUla que es necesario convencer 
al público aI' que va dirigido que así eS .. El nOI1lbre "manejo integrado de plagas'~ es un obstáculo 
en sí mismo porque ~ugiere un proceso complicado. . 

¿ Qué significa "superior a las prácticas actuales"? Para el agricultor de escasos recursos lo que 
más interesa es que el tipo de manejo integrado de plagas que se promueva mejore el control de 
las plagas, o que cuando menos sea igualmente eficaz y que no requiera más tiempo, energía ni 
costo en implementación que la práctica actual. 

La preocupación sobre los impactos negativos en la salud del uso del pesticida, en la familia y la 
comunidad, y quizá en el medio ambiente local, pueden despertar un gran interés en la adopción 
de un manejo integrado de plagas. Esto es especialmente cierto si el impacto en la salud y el 
medio ambiente se comunican de manera corunovedora y gráfica. No obstante, si el manejo 
integrado de plagas no se percibe como la última alternativa en eficacia a la práctica actual de 
uso de pesticidas, las tasas de adopción serán bajas. . 

Los puntos más fuertes para vender el manejo integrado de plagas a parte de los beneficios en la 
salud y el medio ambiente son: 

• El manejo integrado de plagas es más eficaz que los pesticidas sintéticos a largo plaZo. 

• El manejo integrado de plagas requiere una inversión menor de capital. 

• El manejo integrado de plagas puede usarse de manera preventiva y eliminar o minimizar 
la necesidad de controles de respuesta, es decir, aplicar pesticidas después del brote de la 

'plaga cuando se ha producido mucho daño. 
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Actividades Eficaces para Promover el Manejo Integrado de 
Plagas 

Varias actividades han demostrado ser eficaces para promover el manejo integrado de plagas en 
los paises en desm:r9110. 

Programas de capacitaci6n basados en el aprendizaje por medio de la práctica o el 
descubrimiento. La adopción de nuevas técnicas se da con más facilidad cuando los 
participantes adquieren el conocimiento y las destrezas con la experiencia personal, la 
observación, el análisis, la experimentación, la toma de decisiones y la práctica. 

El enfoque de aprendizaje con la práctica y el descubrimiento para los programas de manejo 
integrado de plagas se ejemplifican en el modelo desarrollado por la Escuela de Agricultores de 
Asia. Allí se llevan a cabo sesiones frecuentes, usualmente cada semana, para grupos de lOa 20 
agricultores durante la época de cosecha. Las sesiones son dirigidas por un instructor capacitado 
o por multiplicadores y se realizan en los campos de los mismos agricultores. Como estas 
sesiones de capacitación en manejo integrado de plagas tienen lugar en el propio entorno de los 
interesados, se obtienen dos ventajas: aprovechan el conocimiento del agricultor y ayudan a que 
ellos comprendan cómo se aplica el programa en sus propias fincas. 

En cuatro o cinco sesiones de capacitación se analiza el ecosistema del campo. Allí se identifican 
y describen condiciones como el suelo, el clima, la época de cosecha, y ~l n,ÚIDer.o relativo de 
plagas y sus ene~gos llaturales. 1;'ambién se usan ilustraciones y dibujos si es '~ecesario. Los 
multiplicadores aplican un inétodo socrático, en el que guían a los agricultores- con preguntas 
para que descubran conceptos importantes y suministren información sólo cuando es 
absolutamente necesario. 

Los agricultores también pueden experimentar con zoológicos de insectos en donde pueden 
observar la foona como los predadores naturales atacan sus plagas y el impacto de los pesticidas 
en ambos (Matteson et al., 1984, en Knausenberger, 1996). La mayor parte del conocimiento y 
de las destrezas necesarias para aplicar un programa de manejo integrado de plagas se aprenden 
y comprenden mejor con la práctica y la observación, por ejemplo, la identificación de plagas, la 
comprensión de la biología de las plagas, el parasitismo, la depredación y los anfitriones 
alternativos, la identificación de síntomas de enfeonedades en plantas, el muestr~o del tamaño de 
la población, y la preparación de s~~le~s. 

Recuperaci6n d-e la memoria colectiva. Con frecuenci~ los problemas con las 'plagas surgen 
debido a que los métodos agrícolas tradicionales se modificaron de una u otra forma; estos 
problemas pueden eliminarse si se invierte la situación. Con este enfoque se busca identificar qué 
cambios pudieron haber mcitado el problema ~ctual con la plaga mediante una discusión en 
grupo. 

Apoyo a los pequeflos propietarios y grupos de discusi6n. Las reuniones semanales con los 
pequeños propietarios organizadas durante la época de cosecha para discutir el tema de las plagas 
Y ,los problemas relacionados pueden ser útiles para compartir el éxito de diversos métodos de 
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Actividades Eficaces para Promover el Manejo Integrado de 
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control. Recuérdese que es dificil mantener la asistencia a menos que se ofrezca un incentivo 
económico claro, como la prom~sa de un crédito. 

Proyectos de demostración. Los experimentos subsidiados y las pruebas de campo en fincas 
seleccionadas pueden ser muy eficaces para promover el manejo integrado de plagas en la 
comunidad local. Estos proyectos piloto muestran el programa en acción y permiten compararlo 
con los cultivos tradicionales apoyados con pesticidas sintéticos. 

Material educativo. En muchos países no ·es posible conseguir guías básicas escritas e ilustradas 
COll fotografias para identificar'plagas y con técnicas' de manejo específicas, y si las hay, son 
anticuádas. Empero, estos materiales son esenciales. Los videos que muestran entrevistas 

. conmovedoras y escenas gráficas de los efectos de la exposición aguda y crónica a los pesticidas 
pueden ser particularmente eficaces. Un estudio realizado en Nicaragua encontró que dichos 
videos son el factor más importallte para motivar a los agricultores a adoptar el manejo integrado 
de plagas. 

Educación a los jóvenes. Se ha observado la eficacia de promoyer y mejorar la calidad de los 
programas para los jóvenes que estudian en escuelas técnicas rurales en donde se enseña el 
manejo integrado de pesticidas y los riesgos de los pesticidas sintéticos. Además de que serán los 
futuros agricultores, estos estudiantes pueden llevar opiniones informadas de regreso a sus 
comunidades . 

. Incelltivos para participar en el mercado· de los alimentos' orgánicos. Promover la 
certificación en alimentos orgánicos para acceder a este mercado, ell rápido' crecinliento y 
lucrativo, puede ser un fuerte incentivo para adoptar el manejo integrado de plagas. 

Tenencia de la tierra. Mientras más segura se sienta la persona sobre la propiedad de la tierra 
que cultiva, con más cuidado la cuidará y administrará. 

Crédito. Algunos créditos especifican el uso de pesticidas sintéticos. Los créditos que penniten, 
motivan o exigen que los agricultores usen otros métodos, como controles microbianos, pueden 
facilitar la adopción del manejo integrado de plagas. . 

Asociaciones Exitosas con Otras Organizaciones en el 
Manejo Integrado de Plagas . 

En muchos proyectos de manejo integrado de plagas se recurre a asociaciones con dos o más 
organizaciones importantes, por ejemplo, donantes, gobiernos, organizaciones privadas y 
voluntarias, y organizaciones no gubernamentales. Si estas asociaciones no se crean con cuidado, 
puede obstaculizarse todo el proy~cto. Los siguientes'pasos son esenciales en este proceso. 

Confirmar el compromiso de la instituci6n asociada. Es frecuente que las organizaciones se 
comprometan a hacer cosas cuando en realidad no pretenden, o no pueden, terminarlas por 
comple.to. 
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Manejo de Agricultura y Cuencas 

El grado de integración del programa de manejo integrado de plagas en el proyecto, el porcentaje 
de costo compartido y el nivel d~ participación de personal clave son buenas pruebas del grado 
de compromiso de los socios potenciales. 

• Integración del programa de manejo integrado de plagas. El programa de manejo 
integrado de plagas es.susceptible de ser parte de un programa máS grande de ' 
"producción agrícola sostenible". El grado de esta integración debe expresarse 
claramente en el plan anual de trabajo propuesto. 

• Partición de costos. La cantidad de dinero en efectivo, o de recursos de otro tipo, es una 
buena medida del nivel genuino de compromiso de los socios potenciales. 

• Participación de personal clave en el manejo integrado de plagas. Las asociaciones con 
organizaciones más grandes deben tener personal dedicado y experto en manejo 
integrado de plagas. En las asociaciones de carácter sólido, este personal tendrá una 
participación constante. 

Visión articulada del manejo integrado de plagas en las asociaciones. Las organizaciones 
pueden crear asociaciones fundamentadas en un compromiso común con el manejo integrado de 
plagas, sólo para descubrir muy tarde que tienen visiones muy distintas de este programa. Es 
importante que los socios articulen una visión común y detallada del manejo integrado de plagas, 
centrada en los cultivos y las condiciones que en,?ontrarán en el proyecto. 

Un Enfoque al Proceso del Manejo Integrado de Plagas 1 

Hay muchas variedades del programa de manejo integrádo 'de plagas. ·MuchaS de eIias excluyen 
el uso de pesticidas sintéticos y dan prioridad al uso de controles fisicos y biológicos. Otras 
toman un enfoque más pragmático y buscan minimizar el uso de pesticidas sintéticos en general 
y el de pesticidas más peligrosos en particular, aunque no hasta el punto de imponer controles 
irrazonablemente complejos o costosos que minen la confianza de los agricultores en el manejo 
integrado de plagas. . 

A .continuación se dan los pasos que generalmente deben aplicarse en el proceso de evaluación e 
implementación de un programa de manejo integrado de plagas. Se incluyen medidas para 
minimizar el riesgo en caso de que se escojan pesticidas sintéticos como método de control. 

l . Basado en un borrador de un 4rbo1 de decisiones de Mario ParejL Este 4rbol ha sido recomendado para ser incluido en Hruska y 
. Oladstone (2000). 
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Guía Ambiental para Actividades de Desarrollo en LAC . - , 

El Proceso de Evaluacion y Implem~n~ción del MIP 

. (Manejo Integrado de Plaga!?) 

1. Evaluar el impacto de'las plagas antes de de~'idir s, de,ben control~rse: 
• Identif!car la pl~ga ". ~ ." " '.' .;. . . : . .. ., . " ' , 

• DetelllJlnar la. bioI9gr~'~~" la p~g~ ,':. . " 
+ , Determinar el: tam'ano del ~roblem~ ca~sado pór la' plaga 

• Evalúar qué controles naturatés hay ~r"el momento, por ejemplo, el tipo y número de 
enemlgo,~ naturales presentes . .' , . 

• Determinar si s~ tráta d,e ~na,plaga prim~ria o sec!Jndaria 
oo· '. • 

2. Evaluar la~, Q~.cioné~ de. :m'~n~j9,:.{si,n usat' pestiéi'q~s"prtmero): 
• PrevericiÓ,~' . .. " , ' " ' , ,::, ' .. 

.y. Selección dtfplantas 
•• " • p • 

• Escoger variedades 'resistentes a plagas 

• Diversificar Ia'svarfedades de plantas Ilntercultivos 

• Prc;>porcloña,r.'ün hábitat p~':il íos' e'nemlgos ~~turalés 
.y. ' prepara6'16Í1 ~el j'~'~~r,y; sre~,b~a'.. .' .' ' " " ,', : . 

. : - . . :~I. . ... '. :.' ' . too.!: :. . ', •. : . '. 

• E~coger f~chas 4e '~I~mbra' libres de pragas 
• o . ' . .'. . ,. ' 00' I 

• prop~rqio~arso~br~ .. :o m~jo~i1a, para l~s' cultiVos que la necesitan 

• Aslg~ar.periodós de rotacJón~o d'e descanso .. . .' . , . 

• ' Crear zonas de amortiguación con plantas que no son para cultivo o barreras flslcas, 
o amba,s 

... Cuidado ,de las plantas . 
. .. '.; \ ' . . 

• Mejorar la salud del suelo .. ' '.', ' . 

• ,Usar 'un's densidad de siembra apro'plada 
. '" 

• Fer:tilizar e irrigar adeCuadamente 

• Desherbar 

+ Intel1(enciones responsivas (curativas) 

1,0 Control fislco y mecánIco 

• Quitar o destruir plantas enfermas o partes de ella~ 

• Desherbar 

• Instalar trampas 

.ro Control bloqufmlco 

• Feromonas (de gran eficacia, pero por el momento no se consiguen con facilidad o 
s~n costosas) 

• Pesticidas biológicos caseros 
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Manejo de Agricultura y Cuencas 

3. Evaluación y uso de pesticidas s.intéti90S: 

Es necesario evitar el uso de pestlcld~s sintéticos. Si n<? hay alternativas posibles, entonces se 
deben tomar medidas para reducir los riesgos, los cuales están en. func;ión ~e la toxicidad y la 
exposici~n. Reducir dichos riesgos 'slgnjfi~ que ~e debe seleccio~ai pesticidas menos tóxicos y que 
produzcan el menor gr~do ~e exposición 'antes, du.ra.~te i¡ despu~s pe usarlos. 

Los siguientes pasos ~educen el 'riesgo e'n la mayor' medida posible: 

• Usar qulmicos menos tóxicos para minimizar la toxicidad del pesticida . 

.ro Usar pesticidas registrados 

.". No usar pesticidas listad~s en la clase la ni la clase lb de'la OMS (WHO) . '. ' .' . 

<WV!W. who.intlpcs/docs/pcs98-21rev 1 •. pdfl 
' .' . . .... . . '; -:: 

ofo No usa·r·pe~ti~~da'S; .qU.~. ~~ est~~;'r~l~tfad~~ ·eÍl:I.~ o.~q~ (9rga~ización para la 
Cooperación y el DesarrollcfEconómlco) . .... ::. . '. 

ofo No usar pesticidas que e~tén en la~ IIs~as del Gonsentimlento Previo Informado 
<www.pic.int) ni en la Convención de Contaminantes Orgánicos Persistentes . . ' . . 
(irptc.unep.ch/pops) . 

ofo Seguir las dl¡'ectrl~es d~ la ÓMS (vfww.who.intipcsl · 

• . Reducir el tiempo o el grado d~ e'iposición : . . . 
. ','. 

Antes del usó'; 
o ' " 

<lo Transport~: ' . '.' .' '. '-::;.: .. .... ,' ,:; ; . .: '):';" :: .. 

• Separar i~~ pestlCI~a~ de ~~s~~e.".lás l:riaterl~l~s ' ~~sp'oruidoS 
• Evitar .la.dlstri.bucI6~ ·pr~~d~."e~ una práctica muy ~~ligrosa : 

• • •• • o', o ' • • ' . t . ;: .,: '. • ::." ',. . ' .. ::' ," .' • 

'" Embalaje: . . 
', ' . 

• segulr.las· ... ~ormas y di~ectrlCes ná~lo~ai~s e Intem-a'éio~ales 
• ~'. • '.' . ' ' . .:. .. . .. o o o o o. o 

Usar empaq!Jes que $e' adap~en a las necesidades . 
'. • o o . 0 ° ' 0 • ••••• • 

• 

• Des~char lo~ ma~e~ales usados .en ·el. er:nbal~je y r:lÓ usarlos de nue~o 

ofo Almacenamiento: . ' '. ' 

• Seguir las normas·de la fao (organización de las 'naclones unidas para la agricultura 
y la ~lImen~ci6n) ' . . .. .. . . . 

• Diseftar directrices estrictas pa~ el almacenamiento en pueblas y aldeas 

oTo Etiquetado: 

• Seguir y respetar las normas nacionales 
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.". No usar pesticidas listad~s en la clase la ni la clase lb de'la OMS (WHO) . '. ' .' . 

<WV!W. who.intlpcs/docs/pcs98-21rev 1 •. pdfl 
' .' . . .... . . '; -:: 

ofo No usa·r·pe~ti~~da'S; .qU.~. ~~ est~~;'r~l~tfad~~ ·eÍl:I.~ o.~q~ (9rga~ización para la 
Cooperación y el DesarrollcfEconómlco) . .... ::. . '. 

ofo No usar pesticidas que e~tén en la~ IIs~as del Gonsentimlento Previo Informado 
<www.pic.int) ni en la Convención de Contaminantes Orgánicos Persistentes . . ' . . 
(irptc.unep.ch/pops) . 

ofo Seguir las dl¡'ectrl~es d~ la ÓMS (vfww.who.intipcsl · 

• . Reducir el tiempo o el grado d~ e'iposición : . . . 
. ','. 

Antes del usó'; 
o ' " 

<lo Transport~: ' . '.' .' '. '-::;.: .. .... ,' ,:; ; . .: '):';" :: .. 

• Separar i~~ pestlCI~a~ de ~~s~~e.".lás l:riaterl~l~s ' ~~sp'oruidoS 
• Evitar .la.dlstri.bucI6~ ·pr~~d~."e~ una práctica muy ~~ligrosa : 

• • •• • o', o ' • • ' . t . ;: .,: '. • ::." ',. . ' .. ::' ," .' • 

'" Embalaje: . . 
', ' . 

• segulr.las· ... ~ormas y di~ectrlCes ná~lo~ai~s e Intem-a'éio~ales 
• ~'. • '.' . ' ' . .:. .. . .. o o o o o. o 

Usar empaq!Jes que $e' adap~en a las necesidades . 
'. • o o . 0 ° ' 0 • ••••• • 

• 

• Des~char lo~ ma~e~ales usados .en ·el. er:nbal~je y r:lÓ usarlos de nue~o 

ofo Almacenamiento: . ' '. ' 

• Seguir las normas·de la fao (organización de las 'naclones unidas para la agricultura 
y la ~lImen~ci6n) ' . . .. .. . . . 

• Diseftar directrices estrictas pa~ el almacenamiento en pueblas y aldeas 

oTo Etiquetado: 

• Seguir y respetar las normas nacionales 
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• 
• 

Seguir y respetar. las normas de la fao [insert reference?} 

U~ar lenguaje .apropiado y pictogramas aprobados 

• Usar y respeta'r la~ bandas cromáticas correspondientes de toxicologla 

... Formulación: 

• Usar típ~s y ~o~c~n.!~<?ione~ a~ecuados 

Durante el Uso 

... Capacitach~n 

• Debe ser continua 
.. 

• Identificar I~. complejlda~(de l¡a 'capacitaclón'.'y a qlilen. v~l'dlrigida (distribuidores, 
agricúltores;:¡campe~r~~s: 'tmn$portadores, ~tc.f .' ...... 

• °
0

, ":,' .,' • ••• :.. , '.' 

.;. Usar ~I. equipo' adecl.l~~o para aplic~ción 

• Adáptar:a 1i3S neCesidad.es y posibilidades de los l:I~~arios 
: '. .' . . . . . .' 

• Asegurar el ~antenlmlento la disponibilidad de p~rtes y servicio 

'" Uso de eq~fpo y, ropas·pro.tectoras 
" • l' '. ' • 

• Ad~Ptar. a I~s ~~ó~'lci~~é$' cll~át!cas locales 

; • : l . : .: ., 

. . .' 

• Ádaptar 'a las necesidades y 'poslbllldades de los usuarios (presupuesto) . .' .. . . 

• No reducir, sino evitar la exposic,iói1 

'" Centrarse en "zonas' de amortJguamiento" 

• Aloj~miento ' .' 

• Medio a~biente: agU~:'ár~as q'ue se afec~~' cori,fá~.ii·idad 
. ".',,' 

Después del Uso' 
• " : . .•.•• I '.' '. :'1 • ".: • • 

oTo Conocer los perlados d~ ~xclusfón ~e~pués de laapU~~cI6n, respetarlos y 
hacerlos c~mplir. : . . . . 

.r. Asegurar la limpieza y el enjuague apropiados de: 

• El equipo del personal que aplica los pesticidas 

• L.a ropa del personal 

• El equipo de aplicación 

Desarrollar un sistema adecuado de control y evaluación para: , . 

• El seguImiento de las pellticas nacionales e Internacionales relacionadas con el 
manejo de plagas y pesticidas 

: 
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• 

• 

Manejo de Agricultura y Cuenca..§. 

La toxicologra humana: personal que aplica los productos, $alud pú~lica 
(epidemlologla) y salud de ~ni~ales do~ésticos 

La eficacia en las pla9as que se requiere ~(jmbati.r . 
., ' 

Los Impactos én el medio ambiente': ~g~á; ~~el~~ ~t~; : 
. . ' . .,' ' . ... . ' . 

La ellmina¿i6n' de r~sldú~s de pestl~i~~s y r~iple~~~'s. " 
' . . ". ' • lo' o .. _ • • 
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---'o 1995. Guidelinesfor Aid Agencies 011 Pest and Pesticide Management. 
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Recursos Generales 

Community IPM. 
This ,is an excellent source oí information on !he FAO Asia Farmers' Field School 
me~odology, with many interesting and vaIuable dO)VIlloadabie documents. Online: 
www.communityipm.org. 

Consortium íor Intemational Crop Protection. 
The Consortium offers a very good portal to a host oí IPM resources, including 
searchable databases, Radcl~ffe's IPM World Textbook, periodicaIs (including back 
issues oí IPMnet News), reviews oírecent publications, and more. Very well organized. 
OnIine: www.ipmnet.org. 

Cornell University-Biological Control: A guide on Natural Enemies in North America. 
An excellent guide to natural enemies. Limited geographicaIly, but great photos and 
summary oíbiology and ecology. Online: www.nysaes.comell.edulentlbiocontrol. 

EPA (U.S. EnvironmentaI Prot~ction Agency). , 
The EPA's pesticide site'is a goldmine ofinformation. Thousands oftechnicaI documents 
are available, including the new edition of Status olChemicals in Special Review. Online: 
www.epa.gov/pesticides. . 

!'he Pesticide Management Resource Guide lists resources at the EPA and elsewhere 
available to help national pesticide authorities in the decision-making process. Online: 
www.epa.gov/oppfeadl/pmreW. 
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EXTOXNET (Extension Toxicology Network). 
EXTOXNET is an exceIlent source for searching for information by substance. Online: 
ace.ace.orst.edulinfo/extoxnet. 

• ¡ ¡ j 

Radcliffe's IPM World Textbook. 
This great resource text is constantly updated and improved. The IPM World Textbook is 
excellent for students, teachers, and extensionists who want a concise presentation of 
thematic areas, or the s~~te ofthe art in 1PM by crop. Online: http://ipmworld.umn.edu. . . 

UNEP (U.N. Environment Program) and WHO (World ~ealth Organization). 
The joint UNEP and WHO website offers weaIth of authoritative infonnation on many 
intemationaI programs and agreements, such PIC and POPs. OnIine: http://ir,ptc.unep.ch. 

.. ~ ¡ , 

WHO (WorId HeaIth Organization). 

8-32 

The most authoritative resource on human heaIth effects of pesticides, the WHO offers a 
very good Web site that .incIudes the IntemationaI Programme on ChemicaI Safety. Not 
all documents are online ye!, but the WHO Recommended Classification 1998-99 is one 
of the most cited sources of acute toxicity information. OnIine: www.who.intlpcs. . . " 
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