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Glosario 

Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una 

organización que puede interactuar con el medio ambiente. 

Diagnóstico: corresponde al análisis que se realiza para conocer el proceso de una 

situación. 

Contaminación: hace referencia a un entorno donde ingresan elementos o sustancias que 

no pertenecen a él y afectan el equilibrio del ecosistema generando efectos negativos adversos. 

Empradizar: es la acción de introducir coberturas vegetales a un terreno con la finalidad 

de contribuir al mejoramiento paisajístico 

Impacto ambiental: es una modificación beneficiosa o adversa en el ambiente como 

resultado de un aspecto ambiental. 

Material partículado: son un conjunto de partículas, tanto solidas como líquidas que se 

encuentran suspendidas en el aire. 

Materiales pétreos: son aquellos mariales que provienen de las piedras o rocas y se 

encuentran en la naturaleza en diferentes fragmentos o bloques. 

Mitigar: atenuar o suavizar una situación tras los impactos negativos que puedan 

presentarse por la realización de una obra o actividad 

Parcelación: es una división en una o varias partes de un terreno 

Plan de manejo: corresponde a una planeación estratégica que determina las acciones o 

actividades pertinentes para mitigar, controlar o prevenir impactos ambientales asociados a un 

proyecto. 
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Reversibilidad: hace referencia a la posible recuperación de un entorno o territorio 

afectado gracias a tratamientos especializados como restauraciones, reforestación y tratamiento de 

aguas residuales, entre otras 

Sostenibilidad ambiental: representa el equilibrio generado por una relación armónica y 

recíproca entre el sector económico, social y ambiental. 

Vulnerabilidad: implica la fragilidad o susceptibilidad del medio para sufrir daños o 

pérdidas. 
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Resumen 

El sector de la construcción resulta ser uno de los más contaminantes a nivel mundial 

debido al alto requerimiento de materiales y por ende al consumo de recursos, sumado con las 

distintas actividades que contaminan de forma considerable los ecosistemas donde se establecen, 

lo que resultan en impactos ambientales graves que comprometen el desarrollo de los ecosistemas 

naturales, sin embargo, a nivel social es de gran importancia por su desarrollo económico, debido 

a la articulación con otros sectores productivos, además de favorecer el crecimiento urbano y 

mejoras en la calidad de vida. 

La construcción del proyecto Belén Parcelación Campestre trae consigo aspectos que 

resultan en impactos ambientales negativos significativos sobre todo en el área de influencia, esto 

debido a las diversas actividades requeridas, la explotación de los recursos y la contaminación 

producida por factores como en el uso, degradación y contaminación del suelo por acción de 

limpieza del terreno mediante las excavaciones, nivelaciones, compactaciones, lavado de 

nutrientes, contaminación atmosférica por generación de material partículado por uso de vehículos 

y maquinaria, generación de residuos peligrosos y no peligrosos, contaminación de fuentes 

superficiales de agua por materiales de arrastre entre otros.  

Por lo tanto, en el presente plan de manejo ambiental se dan a conocer los objetivos 

orientados a la protección del medio ambiente durante la etapa de construcción de Belén 

Parcelación Campestre, ubicada en Tuluá, Valle del Cauca, para los cuales se plantea la realización 

de un diagnóstico de la situación ambiental actual del proyecto, diseñar los programas y proyectos 

respectivos para el mejoramiento del desempeño ambiental y formular un plan de seguimiento y 

determinación de las medidas correctivas, dando cumplimiento a través de la identificación de los 

impactos generados en las actividades, realizando la calificación de los mismos por medio de la 
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implementación de la matriz de importancia del método de evaluación CONESA, determinando 

así los impactos de mayor relevancia para los cuales se diseñaron fichas de manejo en las cuales 

se establecieron los programas y proyectos respectivos como medidas de prevención, corrección, 

de mitigación y/o de compensación  y el plan de seguimiento y/o monitoreo. 

Obteniendo como resultado impactos severos sobre el componente atmosférico, suelo, 

hídrico y paisajístico por actividades que involucran movimientos de suelo, generación de residuos 

sólidos, consumo y contaminación de agua, vertimientos, alteración en la concentración de gases 

y material partículado para los cuales se determinaron 7 programas y 15 proyectos, de conformidad 

con los proyectos establecidos se determinaron sistemas de control para cumplimiento de las 

actividades propuestas, de manera respectiva a cada uno se le asignaron metas a cumplir, 

actividades para alcanzarlas, los costos de inversión y los indicadores de seguimiento para evaluar 

su evolución 

Palabras clave: aspectos, ambiente, impactos, infraestructura, parcelación, plan de manejo, 

recursos. 
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Introducción 

Los impactos ambientales están presentes en toda obra de construcción, afectando las 

condiciones ambientales, sociales y económicas del área de influencia donde se desarrolla, dichos 

impactos son generados por las actividades ejecutadas para alcanzar el objetivo esperado. 

La sostenibilidad es la clave para mantener un proceso de manera productiva en el tiempo, 

por esta razón actualmente los proyectos buscan maximizar los impactos positivos en la sociedad 

y el medio ambiente cuidando sus ingresos económicos e incorporando herramientas para conocer 

las falencias que presentan y de esta manera buscar la solución desde el ámbito ambiental, 

económico y social. 

Belén Parcelación Campestre, ubicado en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca es un 

proyecto urbanístico que comprende la elaboración y comercialización de lotes campestres, lo que 

implican la adecuación y transformación de la zona por la instalación de servicios públicos, 

pavimentación de vías y posteriormente la edificación de las viviendas, esto trae consigo impactos 

que resultan positivos y negativos, pues fomentan el crecimiento económico, estructural y social 

de la región, pero afectan  de forma significativa el ambiente, puesto que las actividades que se 

comprenden dentro de un proyecto de tal magnitud representan fuertes modificaciones que 

desestabilizan y debilitan el medio natural, de manera que dentro del presente análisis, se 

describirán las características ambientales de las áreas de influencia directa así como de las 

actividades asociadas al desarrollo de los respectivos proyectos, observando los impactos o 

afectaciones ambientales que estos generan, para adquirir pleno conocimiento de las mismas y 

posteriormente realizar una evaluación de las actividades correspondientes y de sus impactos en 

el ambiente para finalmente establecer los lineamientos y acciones pertinentes  para la prevención, 

control, mitigación o compensación de los impactos negativos ambientales asociados al desarrollo 
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del proyecto. Esto a través de establecer una planificación estratégica que permitiera minimizar 

los impactos negativos asociados, formulando  un plan de manejo ambiental para la etapa de 

construcción de Belén Parcelación Campestre, donde se comprende realizar el diagnóstico de la 

situación ambiental actual, diseñar los programas y proyectos respectivos para el mejoramiento 

del desempeño ambiental en la etapa de construcción y formular un plan de seguimiento, 

monitoreo y determinación de medidas correctivas, identificando  los impactos ambientales por 

medio de visitas técnicas en la obra, evaluación de impactos mediante el uso de una matriz y la 

formulación de programas y proyectos con su respectivo seguimiento elaborando para cada uno 

de ellos una serie de fichas de manejo. 

Es así como se garantiza en un alto porcentaje la disminución y/o mitigación de los 

impactos ambientales que se presentan durante la construcción de un proyecto de este tipo, 

logrando evidenciar que es posible la implementación de medidas que resultan ser de fácil 

ejecución trayendo consigo a su vez impactos positivos para el proyecto desde todos los puntos de 

vista como son el ambiental principalmente, social y económico. 
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Descripción General del Problema 

Antecedentes del Problema 

La concentración de la población mundial en los centros urbanos ha generado procesos 

considerables de urbanización y por ende de construcción, lo que ha propiciado en muchas 

ocasiones el desbordamiento en la capacidad del suelo donde se establecen, agrupadas por 

determinados tipos de impacto ambiental con especial relevancia, como la afectación del recurso 

hídrico,  las condiciones de saneamiento, la pérdida de biodiversidad por alteración de hábitats 

naturales, la alta producción de residuos y el deterioro en general que comprenden las condiciones 

ambientales en las ciudades (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible [MADS], 2012). 

Un aproximado del 55 % de la población mundial, vive en ciudades y se espera que esta 

tendencia continúe, de manera que, en 2050, la población urbana se duplique, es decir, casi 7 de 

cada 10 personas vivirán en ciudades, lo que plantea desafíos medioambientales importantes dado 

que el ritmo y la magnitud de la urbanización responde a la demanda de viviendas y de otros tipos 

de infraestructura y servicios (Schrader, 2020). 

La expansión del consumo de suelo urbano superará incluso hasta en un 50% el crecimiento 

de la población, esperando así que, en aproximadamente 30 años, añada al mundo 1,2 millones de 

km² de nueva superficie urbana. Esto genera una fuerte presión sobre los recursos naturales y el 

suelo, que sumado a las prácticas de construcción insostenibles produce y seguirá produciendo 

resultados indeseables para el medio ambiente (Schrader, 2020). 

El cuidado del medioambiente es un tema de relevancia tanto para los países desarrollados 

como para los que se encuentran en vía de desarrollo. (Tese, 2001, como se citó en Enshassi et al., 

2014, p. 234). Debido a su naturaleza, la construcción no resulta ser un proceso amigable con el 

medio ambiente (Li et al., 2010 como se citó en Enshassi et al., 2014, p. 234). Levin (1997) indica 
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que las operaciones y la construcción producen un impacto masivo directo e indirecto en su 

entorno. Ijigah et al. (2013) estima que determinar los impactos que se producen en proyectos de 

construcción sobre el entorno resulta ser una tarea que debe realizarse para obtener una protección 

eficaz.  

En la Unión Europea (UE) una gran cantidad de materiales empleados para la construcción 

de obras de infraestructura se obtienen de la corteza terrestre, produciendo alrededor de 450 

millones de toneladas de residuos de la construcción y demolición, lo que representa más de una 

cuarta parte de todos los residuos generados y que además van en aumento constante, resultando 

aún más complejo por la diversificación de los materiales que se utilizan y el hecho de imposibilitar 

el reciclado y la reutilización de los residuos, que actualmente es del 28% (para España el 5%), lo 

que requiere el aumento de la extracción de materias primas. De acuerdo con lo anterior se puede 

decir que al sector de la construcción se le atribuye el 50% de los recursos naturales utilizados, el 

40% de la energía consumida y del 50% de residuos generados (Galindo & Silva, 2016). 

Para América latina en países como Chile, solo el sector de la construcción genera una gran 

variedad de impactos ambientales, como lo es la contaminación del agua, el aire, la erosión del 

suelo y la inminente alteración en los ecosistemas, responsable de la generación de más de un 

tercio de los residuos sólidos y un 33% de las emisiones totales de los gases de efecto invernadero, 

además del 90% del material partículado fino (MP 2.5) a nivel del país (Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo [MVU], 2018). O como en Perú, donde la industria de la construcción, tanto en el 

sector público como privado, ha sido impulsado por programas gubernamentales y la mayor 

accesibilidad de financiamiento e inversión de infraestructura en especial de viviendas 

multifamiliares, lo que ha generado el progreso económico del país (Aroquipa, 2014).  Por lo que 

asimismo, de acuerdo con el incremento de estos, también, se ha acrecentado la construcción de 
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obras complementarias para satisfacer  las necesidades de la población, lo que sumado a deficientes 

decisiones políticas de los entes reguladores e incumplimiento de la normatividad han impulsado 

a los largo de los últimos años el aumento de esta actividad de forma desordenada para el ámbito 

urbanístico-ambiental, además de las insostenibles prácticas de construcción,  pues muchas de las 

empresas que componen este sector en Perú no cuentan con un plan de manejo ambiental en el 

desarrollo de sus actividades, generando así que no haya un oportuno control sobre los aspectos 

ambientales negativos que se producen (Chavez, 2014). 

Para el Área metropolitana del Valle de Aburrá et al. (2010) actualmente la preocupación 

por intentar construir y operar de manera sostenible se ha vuelto visible en el mundo, y Colombia 

no es la excepción, pues se consideran aspectos como el reciclaje de los residuos y su empleo como 

materiales de diseños de obras de infraestructura sobre todo en las etapas de diseño y operación, 

aun así, se evade la etapa de ejecución con respecto al manejo sostenible de los recursos (p.8). 

La elaboración de proyectos de infraestructura a nivel nacional desde comienzos del siglo 

XX, ha venido generando afectaciones ambientales considerables en todas las regiones del país, 

donde la concepción de construcción de estos proyectos se basaba en hacerlo de una manera 

desmedida y sin ninguna visión ecológica de conservación o protección, puesto que el principal 

objetivo era explotar los recursos y obtener beneficio del crecimiento económico. (Thompson, 

2014)  

Una de las principales causas del constante deterioro ambiental, está relacionado 

especialmente con el considerable incremento de la población en todas las regiones del país, 

sincronizado con la actividad productiva mediante un contexto con poco control civil y estatal, lo 

que evidencia la falta de políticas de ordenamiento territorial que con la expedición y existencia 

de normas ambientales pero sin autoridad que lo regule o la falta de equidad social, propicia el 
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desarrollo de factores que resultan en el incremento de la amenaza de los recursos naturales, donde 

en múltiples zonas del territorio nacional incluso se sobrepasa la capacidad de carga y de 

restauración de los ecosistemas naturales (Thompson, 2014). 

En Colombia, las edificaciones consumen el 22% de la demanda nacional de energía (el 

16,72 % en el sector residencial, el 5,32 % en el sector comercial y público, y el 0,03 % en la 

construcción) y el 79% del consumo de agua, los cuales generan el 10,5% el total del inventario 

nacional de gases de efecto invernadero (GEI) (Cámara colombiana de la construcción [Camacol] 

& Servicio nacional de aprendizaje [Sena], 2016) 

El desarrollo de la actividad edificadora requiere de un elevado consumo de recursos 

naturales, lo cual tiene implicaciones ambientales importantes. En efecto, la construcción de 

edificaciones es responsable del 14% del consumo de agua potable, del 30% de la producción de 

desechos, del 49% de las emisiones de CO2, del 40% del uso de materias primas, del 50% del uso 

energético y del 72% del consumo de electricidad (Camacol y Sena, 2016). 

El Valle del Cauca ha venido presentando un notable crecimiento demográfico desde 

mediados del siglo XX, lo que se ha visto reflejado en procesos planificados y no planificados de 

expansión del área urbana, especialmente en ciudades como Cali, quien actualmente es una de las 

ciudades con mayor actividad constructiva en Colombia, pues pasó de tener 4.951.000 𝑚2de obras 

en proceso de construcción en 2016 a 7.621.000 𝑚2 en 2018 de las cuales el 78,8% corresponde a 

construcciones de vivienda(Alcaldía de Santiago de Cali & Departamento Administrativo de 

Gestión del Medio Ambiente, 2019a). Este hecho ha causado consecuencias en términos 

ambientales, ya que en el mismo año se presentaron 2032 sanciones e infracciones al medio 

ambiente urbano, relacionados con mal manejo de vertimientos sobre los cuerpos de agua 

superficiales, inadecuada disposición de residuos sólidos y de demolición provenientes de la 
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construcción, debido a los problemas y dificultades derivados de la existencia de prácticas de 

construcción que no son sostenibles y que han contribuido a la contaminación y a la vulnerabilidad 

del territorio por falencias normativas que en su mayoría, abarcan solamente la etapa de uso y 

mantenimiento en el ciclo de vida de las construcciones, sin tener en cuenta la etapa de 

construcción (Alcaldía de Santiago de Cali & Departamento Administrativo de Gestión del Medio 

Ambiente, 2019b). 

Descripción del Problema 

En la zona norte del Municipio de Tuluá, Valle del Cauca, como se muestra en las figuras 

1 y 2, se está desarrollando un proyecto de urbanización mediante un modelo de parcelación 

campestre en Belén a orillas del río Morales sobre un costado de la transversal 12. 

Figura 1 

Ubicación geográfica de la parcelación en el municipio.  

 

Nota. Adaptado de Google Maps 

(https://www.google.com/search?sa=X&biw=1366&bih=625&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&q=parc

https://www.google.com/search?sa=X&biw=1366&bih=625&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&q=parcelacion+belen+tulua&rflfq=1&num=10&ved=2ahUKEwjRpOO8z4XwAhXwSDABHScmBQEQtgN6BAgDEAc
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elacion+belen+tulua&rflfq=1&num=10&ved=2ahUKEwjRpOO8z4XwAhXwSDABHScmBQE

QtgN6BAgDEAc ) 

Figura 2 

Vista satelital de la ubicación geográfica de la parcelación. 

 

 

Nota. Adaptado de Google Maps 

(https://www.google.com/search?sa=X&biw=1366&bih=625&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&q=parc

elacion+belen+tulua&rflfq=1&num=10&ved=2ahUKEwjRpOO8z4XwAhXwSDABHScmBQE

QtgN6BAgDEAc ) 

Belén Parcelación Campestre es un proyecto de urbanización residencial mediante la 

construcción de un condominio campestre. El terreno se sitúa sobre categoría de suelo suburbano 

tipo 1, es decir, una combinación entre usos del suelo rural y las formas de vida urbana en una 

zona precedente del plan parcial poblado verde en el área de expansión urbana del municipio de 

Tuluá (Rivera, L., comunicación personal, 16 de marzo de 2021) 

Cuenta con una extensión superficial total de 475.183,91 𝑚2 distribuida en; área de lote 

reserva de 131.389,78 𝑚2  equivalente al 27,65%  del proyecto y un área útil de 343.794,13 que 

https://www.google.com/search?sa=X&biw=1366&bih=625&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&q=parcelacion+belen+tulua&rflfq=1&num=10&ved=2ahUKEwjRpOO8z4XwAhXwSDABHScmBQEQtgN6BAgDEAc
https://www.google.com/search?sa=X&biw=1366&bih=625&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&q=parcelacion+belen+tulua&rflfq=1&num=10&ved=2ahUKEwjRpOO8z4XwAhXwSDABHScmBQEQtgN6BAgDEAc
https://www.google.com/search?sa=X&biw=1366&bih=625&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&q=parcelacion+belen+tulua&rflfq=1&num=10&ved=2ahUKEwjRpOO8z4XwAhXwSDABHScmBQEQtgN6BAgDEAc
https://www.google.com/search?sa=X&biw=1366&bih=625&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&q=parcelacion+belen+tulua&rflfq=1&num=10&ved=2ahUKEwjRpOO8z4XwAhXwSDABHScmBQEQtgN6BAgDEAc
https://www.google.com/search?sa=X&biw=1366&bih=625&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&q=parcelacion+belen+tulua&rflfq=1&num=10&ved=2ahUKEwjRpOO8z4XwAhXwSDABHScmBQEQtgN6BAgDEAc
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corresponde al 72,23%  de donde se derivan el resto áreas en las que se divide la parcelación como; 

el área del lote de condominio, zona verde área de protección del río, zona verde cesión anticipada 

protección del río, zona verde externa  E1, zona verde externa E2, área total en manzanas y un área 

total de vías como se describe en la tabla 1. 

Tabla 1  

Distribución áreas del proyecto 

DISTRIBUCIÓN AREA 𝒎𝟐 % 

Área lote de condominio 258.483,43 54,4 

Zona verde área de 

protección del rio 
27.275,98 5,74 

Zona verde cesión 

anticipada protección del 

rio 

3.216,26 0,68 

Zona verde externa E1 2.587,49 0,54 

Zona verde externa E2 660,00 0,014 

Total manzanas 28.070,53 5,91 

   

Total vías 23.500,44 4,95 

Área útil  343.794,13 72,23 

Lote en reserva 131.389,78 27,65 

Área total del lote 475.183,91 100 

 

Nota. (León, 2020) 

La obra empezó a desarrollarse desde el año 2020 y actualmente se encuentra en fase de 

construcción.  
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El proyecto brindará el acceso a toda la infraestructura de servicios públicos como 

acueducto, alcantarillado, redes eléctricas y vías de acceso completamente pavimentadas. 

La construcción de esta obra comprende aspectos que resultan en impactos negativos en el 

área de influencia, debido a la explotación de los recursos y a la contaminación producida, como 

resultado de las actividades que se desarrollan dentro de la obra de infraestructura, relacionadas 

con la magnitud y complejidad dentro de las fases del proyecto. 

Estas actividades resultan en el uso y degradación del suelo por acción de limpieza del 

terreno mediante las excavaciones, nivelaciones y compactaciones generando así endurecimiento 

y contaminación del suelo por lavado de nutrientes y procesos erosivos, cambios funcionales y 

estructurales, modificaciones en la dinámica hídrica, generación de residuos orgánicos, afectación 

en la vía local por caída e materiales o daños en el pavimento entorpeciendo el flujo vehicular 

(Secretaria distrital de ambiente [SDA], 2013), lo cual también abre la necesidad de realizar 

arreglos en la vía, trayendo estos consigo el consumo de nuevas materias primas y la generación 

de productos que desencadenan más impactos ambientales sobre el entorno;  Adicional a lo 

anterior, con el uso y movilización de maquinaria pesada, también se ocasiona ruido y emite 

material partículado, además de la producción de vertimientos de sustancias peligrosas como 

derrames de aceites y combustibles llegando a afectar los cuerpos de agua superficiales cercanos 

y/o incluso acuíferos de aguas subterráneas. 

Por otro lado, el proyecto comprende la deforestación de 50 𝑚2 (Mora, O., comunicación 

personal, 12 de abril de 2021) resultando en pérdida de cobertura vegetal, disminución en los 

niveles de producción de oxígeno y captación de dióxido de carbono  y desplazamiento de especies 

(SDA, 2013) ), aumento de los niveles de temperatura; pues el sector comprende parte de una zona 

boscosa con variedad faunística y forestal,  afectando especies animales como la iguaza común 
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(Dendrocygna autumnalis), Águila migratoria (Buteo platypterus), Guacharaca variable (Ortalis 

motmo), perico paramuno (Leptosittaca branickii), Azulejo de jardín (Tangara episcopus)  ó 

forestales como, mango (Magnifera indica), Samán (Samanea saman), Guácimo (Guazuma 

ulmifolia), (Salgado, 2021), lo que contribuye al deterioro paisajístico.  

La generación de residuos resulta ser también un impacto representativo dentro del 

desarrollo del proyecto, pues se generan residuos de construcción y demolición- RCD; así como 

otro tipo de residuos peligrosos dentro de los que se encuentran, restos de pintura, barnices, 

diluyentes, aceites y líquidos de transmisión, de los cuales no se tiene un control, manejo 

determinado, ni sitios de disposición final establecidos, lo que supone inadecuada disposición que 

puede afectar las propiedades del suelo y dependiendo de la magnitud de su uso también podría 

causar afectaciones en el cuerpo de agua cercano al área de influencia del proyecto. Dentro de los 

residuos sólidos identificados, se encuentra uno de mayor relevancia dada la cantidad de producto 

utilizado, este corresponde al proveniente de la actividad de pavimentación, que confiere 704 sacos 

de cemento a disponer por día, para un total de aproximadamente 52.800 sacos y de los cuales no 

se ha determinado su destinación final más allá de un punto de acopio (Mora, O., comunicación 

personal, 12 de abril de 2021).). Por lo tanto, es un aspecto que de no tener un buen manejo afecta 

considerablemente el entorno con la dispersión de material partículado altamente irritante, 

adicionalmente esta actividad requiere el uso de una gran cantidad de agua para su preparación, el 

cual desde el punto de vista ambiental es un uso desmedido por lo cual el recurso hídrico resulta 

ser uno de los más afectados, puesto que la pavimentación comprenden el empleo de 80 𝑚3 de 

consumo de agua por día proveniente del sistema de acueducto (Mora, O., comunicación personal, 

12 de abril de 2021). Lo que se estima que para el  total del área pavimentada se requieran 897 𝑚3 

de agua que incluso puede llegar a doblegarse debido a diversas actividades, como la inundación 
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o aspersión del terreno pavimentado y procesos anexos como la limpieza de la maquinaria, 

resultando incluso en un estimado de 1.795 𝑚3  para un total de 2.692  𝑚3 de agua en toda la 

etapa, que actualmente no cuenta con ninguna alternativa o sistema de ahorro, y que además 

implica la adición de aditivos y compuesto químicos con pH alcalino que por acción de barrido o 

escurrimiento pueden contaminar acuíferos o fuentes superficiales, encontrándose así  el río 

morales muy vulnerable dada su cercanía,  exposición a la obra y las escasas medidas de 

protección. 

La construcción de estas vías supone la modificación de los patrones de drenaje natural del 

suelo, por efecto de la instauración de nuevos sistemas de drenaje, lo que eventualmente 

incrementa de la pedregosidad, disminuye de la capacidad de retención del agua y altera el valor 

del suelo e implica la descarga de sólidos suspendidos depositados sobre los cuerpos de agua, la 

descarga de compuestos inorgánicos o nutrientes y genera cambios en el patrón de circulación, 

filtración y recarga de acuíferos. 

Cada una de las actividades comprende un factor relevante para la comunidad aledaña o 

circundante por ser un sector concurrido, especialmente para realizar actividades deportivas, 

principalmente debido a que en su mayoría se generan y dispersan diferentes tipos de partículas de 

polvo que disminuyen la calidad del aire y pueden llegar a generar reacciones adversas que 

comprometen el sistema respiratorio o la alteración de la tranquilidad debido a las emisiones de 

ruido por acción de la maquinaria, además de la transformación en la dinámica local por la entrada 

y salida de volquetas de transporte pesado en el área de influencia del proyecto, cambiando la 

percepción de los habitantes aledaños hacia el ecosistema o su valor patrimonial. 
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Formulación de la Pregunta Problema 

¿Cómo establecer medidas para el manejo y control de los impactos ambientales 

ocasionados en la etapa de construcción de Belén Parcelación Campestre, ubicada en Tuluá, Valle 

del Cauca? 
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Justificación 

Debido al crecimiento demográfico y a la demandante vida en la ciudad, las personas han 

optado por vivir de una forma más  tranquila rodeados por la naturaleza, esto sin duda ha tomado 

fuerza en Colombia, lo que ha provocado el desplazamiento de las urbanizaciones hacia las zonas 

rurales o zonas de expansión de las ciudades, lo que se ha visto reflejado en la creación de nueva 

infraestructura para el desarrollo urbanístico, ocasionando así alteración en los ecosistemas y 

evidente deterioro que ha venido generando cierta susceptibilidad y una gran variedad de efectos 

adversos negativos y significativos en el medio, debido a la magnitud que confiere la realización 

de estos proyectos. 

Aun así, el sector de la construcción, especialmente en proyectos para usos residenciales, 

representa una industria de gran importancia para el desarrollo económico debido a su gran 

dinamismo, la articulación con la mitad de los sectores productivos, los beneficios en el producto 

interno bruto (PIB) y la generación de una gran variedad de empleos (Prestan, 2017). Lo que 

determina su incidencia social, además de suplir la demanda de viviendas, favorecer el desarrollo 

urbano y de crecimiento.  

Este hecho destaca la importancia de la infraestructura en sectores económicos y sociales, 

de manera que surge la necesidad de articular el componente ambiental, puesto que un uso 

adecuado de los recursos locales, la integración de tecnologías avanzadas y la mitigación en los 

impactos ambientales son determinantes para obtener el éxito en cualquier estrategia para el 

desarrollo aplicado en la industria (Aeronáutica civil, 2019). Además de que favorece desde el 

punto de vista social por la disminución de los impactos ambientales que se generan en el entorno 

y/o área de influencia del proyecto tanto a corto plazo como a mediano plazo. 

La importancia de formular un plan de manejo ambiental en la etapa de construcción de la 

parcelación Belén, radica en la necesidad de mitigar, corregir  y compensar en lo posible  las 
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afectaciones ambientales que genera un proyecto de infraestructura de tal magnitud, donde se 

pretende mejorar las condiciones actuales en las que se desarrollan cada una de las actividades que 

suponen un deterioro ambiental y comprometen el medio en que se establecen de forma 

significativa, proponiendo así métodos y estrategias de mejoramiento que garantice el buen 

aprovechamiento de los recursos, usos del suelo, la disminución de emisiones atmosféricas, la 

reducción considerable del  uso del recurso hídrico, el buen manejo y disposición de residuos 

sólidos y de construcción, el adecuado manejo de los vertimientos  y de la reducción de la 

contaminación producida en cada uno de los componentes afectados. Lo que supone el 

mejoramiento del panorama general al integrar los diversos beneficios sociales y económicos que 

representan esta obra sobre el municipio y la región. 

De igual forma promueve la sostenibilidad ambiental del sector de la construcción y 

comprende la magnitud de su incidencia sobre el medio circundante, generando así la necesidad 

de construir bajo parámetros ambientales establecidos. Además de que el hecho de no cumplir con 

lo requerido y establecido por la ley en cuanto a disposición de recursos y manejo ambiental supone 

para el proyecto multas que pueden entorpecer el curso del mismo y aumentar costos. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Formular un plan de manejo ambiental para la etapa de construcción de Belén Parcelación 

Campestre, ubicada en Tuluá, Valle del Cauca. 

Objetivos Específicos 

Realizar el diagnóstico de la situación ambiental actual en la etapa de construcción de Belén 

Parcelación Campestre. 

Diseñar los programas y proyectos respectivos para el mejoramiento del desempeño 

ambiental en la etapa de construcción de Belén Parcelación Campestre 

Formular un plan de seguimiento y monitoreo en la etapa de construcción de Belén 

Parcelación Campestre. 
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Marco Referencial 

Marco Teórico  

A continuación, se presentan algunas generalidades del soporte conceptual para llevar a 

cabo el desarrollo del presente proyecto, mediante una búsqueda detallada tomando en cuenta 

definiciones y opiniones de diferentes autores.  

Plan de Manejo Ambiental  

De acuerdo con la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (2018) un Plan 

de manejo ambiental resulta ser un conjunto de actividades, que producto de una evaluación 

ambiental, están orientadas a prevenir, mitigar, corregir y compensar los efectos que se generen 

por la ejecución de un proyecto, obra o actividad a través de planes de seguimiento, monitoreo, 

contingencia y abandono, compuesto por propuestas de acción, programas y cronogramas de 

inversión necesarios para incorporar  medidas de prevención de contaminación, con el fin de 

mejorar el uso de las materias primas e insumos, y disminuir en lo posible o eliminar las emisiones, 

descargas y/o vertimientos, de acuerdo con lo determinado en la normatividad vigente. (Alcaldía 

local de Tunjuelito, 2009), estos programas según la Agencia Nacional de Infraestructura (s,f.) se 

estructuran de acuerdo con las condiciones planteadas e identificadas en un Estudio de Impacto 

Ambiental producto de una evaluación ambiental y social para así determinar específicamente las 

actividades requeridas. 

Impacto Ambiental  

Según Liberta (2007) un impacto ambiental se presenta cuando existe una acción que 

produce una alteración favorable o desfavorable en algunos componentes del medio físico, sin 

embargo, para León (2002) es una alteración producida por en el ambiente natural donde el hombre 

lleva el desenlace de su vida, ocasionado por la puesta en marcha de un proyecto o actividad. En 
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el caso de Zaror (2002) el impacto ambiental es la alteración del medio ambiente que se puede 

presentar de manera directa o indirecta por hechos humanos o provenientes de una determinada 

acción, estos pueden presentarse de manera positiva o negativa, y según Rodríguez (2004) este se 

puede definir como los efectos perjudiciales o beneficiosos que se presentan a causa de acciones 

causadas explícitamente por el hombre y se clasifican en función de los atributos característicos 

como se presenta a continuación:  

1. Por su efecto Relación causa –efecto: se divide en:  

Primarios: Estos hacen referencia a los impactos causados por acciones antrópicas o 

naturales que ocurren al mismo tiempo o en el mismo lugar.  

Secundarios: cambios inducidos por el medio ambiente, la población y efectos resultantes 

de la acción.  

2. Por interrelación de acciones:  

Simple: hace referencia a los impactos que ocurren sobre un solo componente del medio 

ambiente. 

Acumulativo: impacto ambiental resultante del incremento de la acción en un recurso 

común. 

3. Por su carácter: el impacto ambiental puede ser negativo o positivos, según su carácter 

útil. 

4. Por la intensidad del impacto: este hace referencia al grado de incidencia con el cual se 

produce un impacto siendo notable, medio, o mínimo.  

5. Por la extensión del impacto: es decir el área de influencia teórica que rodea el impacto, 

puede ser puntual parcial, extremo o generalizado 
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6. Por su persistencia: se relaciona con el tiempo que permanecería el efecto a partir de la 

aparición de la acción, este se puede presentar de manera:  

Temporal: cuando la permanencia del impacto está en un rango de 1 a 3 años. 

Permanente: cuando la permanencia del impacto puede presentarse en un término 

indefinido de tiempo. 

7. Por necesidad de medidas correctoras: se clasifican en:  

Crítico: cuando el efecto es superior y por ende no admite medidas correctoras. 

Severo: se puede recuperar por medio de medidas correctoras, pero durante un tiempo 

prolongado. 

Moderado: recuperable con medidas correctoras. 

En el caso de Gómez (1999), este clasifica los impactos ambientales de una manera 

sencilla, teniendo en cuenta 4 clasificaciones las cuales son:  

• Compatible: hace referencia a una recuperación rápida del medio ambiente sin la 

utilización de medidas correctoras.  

• Moderado: la recuperación del medio tarda cierto tiempo en volver a su estado 

normal, y no se requieren medidas correctoras 

• Severo: la recuperación del medio tarda mucho tiempo en volver a su estado 

normal, y se requieren medidas correctoras 

• Crítico: no se logra recuperar el medio. 

Impacto ambiental en la actividad de construcción 

La actividad de la construcción es la técnica de fabricar edificios o estructuras, Sin embargo 

(Pellicer & Yépez, 2005) afirman que la fase de construcción de cualquier proyecto debe traer un 
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planteamiento de calidad, coste y plazo que permita el cumplimiento de los objetivos temporales 

y económicos integrando el componente ambiental con el fin de mantener la calidad del medio. 

Evaluación de Impacto Ambiental 

La evaluación de impacto ambiental es un proceso que se utiliza para conocer los efectos 

que traen consigo la puesta en marcha de un proyecto posibilitando el conocimiento de los efectos 

ocasionados por la obra o actividad según Tyler (1935) la evaluación de impacto ambiental es un 

proceso por el cual se logra asumir hasta qué punto se lograron las metas establecidas, este 

considera que es necesario poner en práctica los programas, metas y objetivos para tener éxito. 

Abdala (2004), por su parte opina que la evaluación de impacto ambiental contempla el proceso 

evaluativo orientado a medir los resultados los resultados en cantidad, calidad y extensión. Para 

este la importancia de una evaluación de impacto ambiental radica en perfeccionar no en 

demostrar. Todo lo contrario, a Menou (1993) que afirma que este proceso se efectúa a partir de 

un análisis entre la información y el desarrollo, desenvolviendo ambas un papel importante 

mediante la utilización de indicadores. Y desde otra perspectiva Baker (2000), opina que esta 

representa los cambios que se efectúan en un grupo social debido a la intersección de un nuevo 

componente.  

Impactos Ambientales del Sector Construcción 

El sector construcción aporta una gran variedad de fuentes de contaminación que ocasionan 

cambios importantes que modifican el curso natural de los diferentes ecosistemas, 

comprometiendo drásticamente el componente biótico, lo que incluye, el suelo, aire, agua, la fauna 

y flora, tal como se describe a continuación: 

El Suelo. La modificación de los suelos por acción del desmonte, descapote, excavación y 

compactación a causa de la maquinaria suponen una perdida relevante de cobertura vegetal, 
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dejando vulnerable a procesos erosivos, además de alterar los drenajes naturales y la calidad del 

paisaje, supone contaminación por acción de vertimientos líquidos y sólidos como la  generación 

de residuos, donde, de acuerdo con MADS (2019) los residuos de construcción y demolición 

(RCD), representan en Colombia un promedio del 40% de los residuos sólidos con una producción 

media de 22.270.228 Ton.  

El Aire. Durante la construcción las emisiones al aire se generan por gases de escape de 

los vehículos, maquinaria, residuos sólidos y líquidos como el Dióxido de Carbono (CO2 ), Óxidos 

de Nitrógeno (NOX) y Óxidos de Azufre (SO2), generando una fuerte contaminación del aire (Kaur 

& Arora, 2012, pp. 22–40). 

El Agua. Los cuerpos de agua tanto superficiales como subterráneos se ven perturbados 

por la eliminación de la cubierta vegetal, los movimientos de tierra, la contaminación por 

vertimientos y desechos de materiales, además del consumo excesivo del recurso, debido a la 

preparación de materiales, lavados de máquinas y los diferentes procesos en los que se emplea en 

alta proporción (Echeverry, 2020). 

Flora. La creación de infraestructura supone la alteración y/o destrucción de la flora debido 

a las actividades requeridas dentro de las que se comprenden la compactación del suelo, apertura 

de zanjas, remoción del suelo, el daño de las raíces, la deforestación, adicionalmente la exposición 

a contaminantes que generan estrés fisiológico en algunas especies haciéndolas más vulnerables 

al ataque de plagas lo que finalmente les provoca la muerte y como efecto colateral la generación 

de erosión y la degradación hidrológica (Galindo & Duván, 2016). 

Fauna. Las distintas especies animales se adaptan generalmente a condiciones específicas 

dentro de los territorios, sin embargo, los procesos de construcción requieren de actividades que 

suponen la destrucción o modificación de estos hábitats generando la migración de las especies ó 
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la muerte en muchas de las ocasiones lo que termina afectando el ecosistema por el desbalance 

producido , de igual forma, la operación y tránsito de maquinaria pesada y vehículos, genera ruido 

que ocasiona estrés, ahuyentamiento  y posteriormente cambios en el comportamiento natural de 

las especies, demostrando la vulnerabilidad y susceptibilidad de las distintas especies de fauna y 

flora a la perturbación de su hábitat natural (Galindo & Duván, 2016). 

Impactos Económicos del Sector Construcción 

La construcción representa uno de los sectores con mayor crecimiento económico e 

importancia mundial, especialmente por la generación de empleo al asegurar ingresos en los 

hogares y potenciando la adquisición de bienes, el comercio de materiales, la creación y 

diversificación de infraestructura promoviendo así el desarrollo urbano, industrial y rural 

(Sarmiento et al., 2020). 

Impactos Sociales del Sector Construcción  

La construcción suple la demande de viviendas y edificaciones, además de ser una fuente 

importante de empleo lo que favorece la economía de las comunidades, sin embargo, generalmente 

los proyectos de infraestructura se operan en zonas altamente pobladas, resultando las personas 

cercanas expuestas a los efectos de contaminación y perturbación que generan las actividades 

propias de las obras de construcción como lo son las vibraciones, el ruido, la emisión de polvo o 

material partículado impactando directa y negativamente en  la salud de la población aledaña. 

(Enshassi et al., 2014b)  

Medidas de Remediación  

Rodríguez (2004), define las medidas de remediación como un conjunto de procedimientos 

necesarios para restablecer y prevenir cualquier acción que pueda producir un impacto ambiental, 

también las denomina como las intervenciones encaminadas a reducir, o cambiar las condiciones 
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del medio afectado. Para este autor la remediación puede entenderse desde varios puntos de vista, 

pero tiene como objetivo la recuperación natural afectada por el impacto y la modificación del área 

para nuevos usos. Para Gómez (1999) las medidas correctoras o de remediación deben tener un fin 

en común y este es evitar, disminuir, modificar o compensar el efecto causado por el hombre 

utilizando las oportunidades provenientes del medio para alcanzar el éxito en cada acción del 

programa. Esta misma fuente señala que las medidas de corrección pueden darse en cualquier fase 

del proyecto y pueden ser:  

• Minimizadoras: son medidas dirigidas a la fase operativa de la acción.  

• Correctoras: se generan para evitar impactos por las acciones desarrolladas por el 

hombre.  

• Compensatorias: son medidas que se utilizan en impactos irreversibles que serán 

compensados en un lugar diferente al afectado. 

Plan de Seguimiento  

Para Abdala (2004), el plan de seguimiento es la observación, registro y sistematización 

del monitoreo continuo en termino de los recursos utilizados, las metas, el tiempo, el presupuesto 

y las estrategias para la verificación del cumplimiento, funcionamiento y avance del proyecto. Sin 

embargo, para Thumm (1998), este término hace referencia a la información constante que se le 

suministra a los administradores o encargados del proyecto con el fin de retroalimentar la puesta 

en marcha del proyecto e identificar futuras complicaciones que se puedan presentar. El enfoque 

principal de este es la eficacia del trabajo que se está desarrollando o así lo afirma UNAN (2007), 

y por ende se orienta al control sobre responsabilidades asignadas facilitando la evaluación a través 

de responsabilidades compartidas. 
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Marco Conceptual 

La construcción resultar ser un sector de importancia en diferentes ámbitos, debido a su 

capacidad de transformar, influyendo de manera directa en el equilibrio ambiental, económico y 

social del país y del mundo. Este tipo de actividad comprende el consumo de los recursos naturales 

de forma considerable desde la fabricación de los materiales requeridos, hasta el empleo de los 

mismos directamente en la obra de infraestructura, además de la perturbación y modificación de 

los ecosistemas naturales por acción de la deforestación, contaminación del agua, suelo y aire, lo 

que debido al crecimiento industrial, poblacional y por tanto a la necesidad de expansión mediante 

infraestructura, paulatinamente ha generado un desgaste general en todo el sector. La construcción 

normalmente no resulta ser sostenible debido a prácticas agresivas y desgastantes que 

comprometen necesariamente el curso natural del medio en que se desarrolla; pues, aunque en la 

actualidad se están implementando medidas, materiales y funcionamiento de las construcciones 

que son amigables con el medio ambiente, resultan ser muy costosas, por lo cual no se pueden 

utilizar en todos los proyectos, ya que eleva en un alto porcentaje el valor total del mismo. 

Por otro lado, el sector de la construcción favorece el crecimiento económico y social por 

su dinamismo y demanda, los beneficios resultan del crecimiento industrial, por lo tanto, del 

aumento de la oferta laboral y el desarrollo urbanístico, sin embargo, de igual manera trae consigo 

impactos desfavorables que empañan los impactos positivos, sobre todo para las comunidades 

cercanas a las construcciones quienes sufren los cambios, perturbaciones y desequilibrios 

ecológicos generados en el ambiente por acción de las actividades. 

Por lo anterior expuesto y debido a la incidencia social, económica y de crecimiento que 

genera la construcción, es indispensable integrar de forma sustentable cada uno de los ámbitos que 

se ven alterados por el desarrollo de las actividades ejecutadas durante el desarrollo de la obra, lo 
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que se puede lograr a través de la planeación estratégica, siendo esto un proceso de identificación 

y evaluación de los impactos ambientales asociados y por consiguiente estableciendo y 

describiendo de forma detallada las acciones que se deben llevar a cabo para prevenir, mitigar, 

controlar y compensar los efectos ocasionados por las actividades dentro de la obra que impacten 

negativamente el ambiente como también de fortalecer los positivos, para ello, se vuelve 

indispensable la determinación de medidas de manejo en las que además se incluya un seguimiento 

y monitoreo que garantice el cumplimiento de las acciones propuestas, logrando así fortalecer los 

beneficios adquiridos en la elaboración de proyectos del sector constructivo; lo que sin duda 

contribuye a la preparación de una sociedad más sustentable y amigable con el medio ambiente, 

que en definitiva resulta ser el objetivo principal cuando surge la necesidad de formular e 

implementar un plan de manejo ambiental. 

Estado del Arte 

Cuenta con una revisión bibliográfica sobre los diferentes proyectos desarrollados a nivel 

regional, nacional e internacional, como se describe en la tabla 2, 3 y 4 respectivamente 

Tabla 2  

Proyecto a nivel Internacional 

Internacional 

Título del estudio: Plan de Manejo Ambiental de la etapa de construcción de la 

Urbanización L'OGARE. a 

Autor: Fanny Alexandra Ayala Mayalita 

Año: 2014 

País de origen: Ecuador  

Tipo de trabajo: Trabajo de Grado  

http://repositorio.ug.edu.ec/browse?type=author&value=Ayala+Mayalita%2C+Fanny+Alexandra
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Descripción: El proyecto se justifica atendiendo la demanda de viviendas por parte 

de los ciudadanos ecuatorianos y las facilidades para adquirirlas a través de las 

modalidades de crédito que están disponibles en la actualidad; por lo tanto, contribuye a 

superar el déficit de viviendas en la provincia del Guayas y atiende una necesidad básica 

de las familias ecuatorianas. A través de las prácticas empresariales y en el marco del 

Estudio de Impacto Ambiental de la Urbanización L´OGARE ubicada en la vía a Salitre 

en el cantón Daule, se analizan los principales aspectos ambientales del proyecto como 

base para proponer un Plan de Manejo Ambiental de las etapas de Construcción y 

funcionamiento del mencionado proyecto se han incorporado recomendaciones generales 

y específicas para su aplicación oportuna como un apoyo a la gestión ambiental de los 

promotores del proyecto. La metodología utilizada es la siguiente: a  

 Caracterización, diagnóstico y evaluación ambiental donde se describió de manera 

detallada la geología, tipo de suelo aire y todo lo que compone el medio abiótico 

del lugar de importancia. 

 Revisión del Marco legal aplicable de la Línea Base Ambiental y los aspectos 

técnicos, memorias de la etapa de construcción y planos. 

 Diagnóstico ambiental 

  Estudio de impacto ambiental 

 Realización del plan de manejo ambiental de la obra de construcción 

 Elaboración de recomendaciones para su seguimiento.   

 

Resultados:  

Como resultado se determinó que en la obra de construcción existían actividades 

que podían generar impactos positivos o negativos, directos o indirectos, estas actividades 

fueron: a 

 Generación de ruido y gases contaminantes desde vehículos livianos 

 Contaminación del suelo por mala recolección y almacenamiento temporal de los 

desechos sólidos domiciliarios. 

 Contaminación del agua superficial por descargas de aguas residuales. 

 Contaminación del suelo por inadecuada disposición de los desechos sólidos. 
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 Ingresos económicos permanentes a numerosos trabajadores según los 

componentes del proyecto. 

Al haber reconocido las actividades que generaban impactos, estos los evaluaron 

por medio de la matriz de etapa de uso u ocupación, donde se interceptaron las actividades 

del proyecto con los potenciales impactos ambientales a fin de determinar el grado de 

afección, por lo tanto, se concluyó que se debían realizar 5 medidas de prevención y 

mitigación con el fin de prevenir, minimizar y controlar los impactos negativos que el 

desarrollo del proyecto pudiera traer consigo dando como resultado: a  

 Mitigación del polvo 

 Prevención de Contaminación del suelo por derrame de materiales de desalojo y de 

materiales tales como arena, cascajo y piedras. 

 Mitigación de la contaminación del aire y la afectación a las personas 

 Prevención de accidentes por falta de señalización de seguridad 

 Prevención y mitigación de impactos ambientales negativos asociados al acopio de 

residuos sólidos en un lugar construido. 

Conclusiones: el caso estudiado permite la aplicación de pocas medidas 

ambientales, debido a que se trata de un proyecto a ser desarrollado en un área previamente 

intervenida y con factibilidad de uso de suelo otorgada por el municipio del cantón Daule. 

Los impactos ambientales identificados están debidamente enfrentados de manera 

prioritaria por cada medida ambiental planteada con medidas claves. Las medidas 

ambientales planteadas son factibles de ser aplicadas y su ejecución dependerá 

básicamente de la responsabilidad de los promotores y contratistas.a 

Aporte: El Plan de Manejo Ambiental de la etapa de construcción de la Urbanización 

L'OGARE, genera un aporte significativo en el presente trabajo ya que, al tratarse de un 

plan de manejo ambiental para una construcción desarrolla actividades semejantes que 

sirven de guía para implementar actividades dentro de nuestro trabajo, tales como: 

señalización vial y disposición final de materiales generados.  

Título del estudio: Estudio de impacto ambiental y plan de manejo ambiental para el 

proyecto lotización paseo de los ceibos, ubicado en la parroquia la pila del Cantón 

Montecristi provincia de Manabí.b 



40 

 

Autores: Joffre Anchundia Reyes 

Año: 2015 

País de origen: Ecuador  

Tipo de trabajo: Informe.  

Descripción 

Se realizó por medio de una caracterización, diagnóstico y evaluación ambiental 

donde se describió de manera detallada la geología, la geomorfología, hidrología, 

climatología, tipo de suelo aire y todo lo que compone el medio abiótico del lugar de 

importancia.b 

Luego se procedió a realizar un diagnóstico ambiental, seguido de esto un estudio 

de impacto ambiental y por último la puesta en marcha del plan de manejo ambiental de la 

obra de construcción.b 

Resultados 

Como resultado se determinó que en la obra de construcción existían actividades 

que podían generar impactos positivos o negativos, directos o indirectos, estas actividades 

fueron: b 

 Afectación de cobertura vegetal  

 Pavimentación 

 Ruido y generación de vibraciones  

 Tuberías de conducción 

 Estructuras recreacionales 

 Construcción de pozos y explotación de aguas subterráneas 

 Limpieza y desbroce 

 Reforestación 

 Manejo y preservación de fauna  

 Manejo de residuos 

 Lagunas de oxidación y estabilización 

 Control de malezas 

 Retiro de maquinaria y equipos 

 Demolición de instalaciones 
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Al haber reconocido las actividades que generaban impactos, estos los evaluaron 

por medio de la matriz de Leopold donde se interceptaron las actividades del proyecto con 

los componentes ambiental a fin de determinar el grado de afección, por lo tanto, se 

concluyó que se presentaron 273 afectaciones de las cuales 118 fueron negativas y 155 

positivas. Al conocer los impactos generados que arrojó la evaluación de impactos se 

realizó el plan de manejo ambiental como estrategia de conservación del ambiente dentro 

la zona de influencia del proyecto con el fin de prevenir, minimizar y controlar los impactos 

negativos que el desarrollo del proyecto pudiera traer consigo dando como resultado: a 

 Plan de Análisis de Riesgos y Alternativas de Prevención 

 Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 

 Plan de Manejo de Desechos sólidos, Desechos Líquidos 

 Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 

 Plan de Monitoreo y Seguimiento 

 Plan de Abandono 

Conclusiones 

La construcción y posterior operación del proyecto paseo de los Ceibos, presentó 

impactos negativos y positivos, siendo la etapa de construcción la que generó más efectos 

negativos, contrario a la etapa de operación que trajo consigo resultados positivos, lo que 

da como conclusión que la puesta en marcha del proyecto trajo consigo mejora en las 

condiciones de vida de la población debido a que se generó fuente de empleo, interactuando 

de manera positiva con el ambiente al preservar el 80 % del bosque natural.  

Según el análisis final del proyecto la gran mayoría de afectaciones fueron de 

carácter puntual y su duración de carácter temporal, por lo que se llegó a la deducción de 

que el proyecto es ambientalmente viable.b 

Aporte: El aporte que entrega el Estudio de impacto ambiental y plan de manejo 

ambiental para el proyecto lotización paseo de los Ceibos, ubicado en la parroquia la pila 

del Cantón Montecristi provincia de Manabí al presente trabajo de grado, son las bases 

para la construcción del plan de seguimiento y monitoreo necesario para verificar el 

cumplimiento de las actividades y el uso de la matriz de Leopold para la evolución de 

impactos ambientales.   
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Título del estudio: Estudio de impacto ambiental, urbanización colinas del río.c 

Autores: René Arboleda  

Año: 2012 

País de origen: Ecuador  

Tipo de trabajo: Informe  

Descripción 

 El proyecto de urbanización Colinas del Río está diseñado para la construcción de 

400 viviendas, incluyendo zonas verdes y de esparcimiento, para la realización del 

proyecto se hizo un reconocimiento y análisis de los aspectos biofísicos y 

socioeconómicos, luego se realizó una determinación de los criterios para evaluar los 

impactos ambientales, sociales y las etapas de desarrollo del estudio de impacto ambiental.  

Posteriormente se seleccionó el método para la evaluación de impactos ambientales 

por medio de matrices que facilitaron el análisis y se desarrollaron siente planes de manejo 

ambiental con el fin de aplicar medidas de mitigación en la fase de construcción.c 

Resultados 

 Identificación de acciones e impactos ambientales: La identificación de acciones 

e impactos ambientales dio como resultado pérdida de cobertura vegetal del suelo 

y alteración mecánica del suelo debido a las excavaciones y compactación del suelo 

generado por la obra.c 

En el componente agua se logró evidenciar el incremento en la demanda del recurso 

debido al consumo excesivo en la etapa de construcción. 

En el componente aire se presentó alteración en la calidad del aire debido a las 

emisiones de los vehículos y acopio de residuos.  

En el medio biótico se presentó migración de la fauna, pérdida de vegetación, y 

alteración del valor escénico ocasionado por la perturbación de la armonía del 

ambiente natural.c 

En cuanto a la matriz utilizada para la evaluación de impactos ambientales se 

obtuvo como resultado que el 73, 44% de los factores ambientales afectados se 

consideran compatibles, el 10,94% moderados, el 1,56 como severos y no se 

presentaron niveles críticos de afectación.c 
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Al conocer los impactos generados por la puesta en marcha del proyecto se 

formularon seis planes de acción los cuales fueron:  

-Plan de manejo de desechos sólidos, emisiones y efluentes.  

-Plan de monitoreo ambiental  

-Plan de seguridad y salud ocupacional  

-Plan de contingencia  

-Plan de abandono  

-Plan de relaciones comunitarias  

-Plan de capacitación  

Conclusiones 

Por medio de la evaluación de impacto ambiental se logró determinar que en el proyecto 

de urbanización Colinas del Río durante la fase de construcción no se produjeron impactos 

negativos significativos sobre el medio ambiente.  

Las principales conclusiones fueron:  

 En la evaluación de impacto ambiental se determinó que la mayoría de estos son 

compatibles con el entorno, es decir, que las alteraciones que podrían producir son 

de magnitud moderada y puntual. c 

 Los impactos positivos producidos por la implementación del proyecto tendrán 

incidencia alta sobre la zona de influencia de manera directa e indirecta. 

Las viviendas serán construidas con enfoque ambiental, tratando de reducir al máximo los 

efectos negativos sobre el ecosistema.c 

Aporte: El Estudio de impacto ambiental, urbanización colinas del río, se 

desarrolló solo dentro de la etapa de construcción, por tal motivo se tuvo en cuenta las 

actividades que se desarrollaron dentro del programa hídrico debido a la gran demanda del 

recurso y dentro del componente aire se adoptaron las medidas para mitigar los impactos 

generados por  la alteración por emisiones de vehículos y acopio de residuos. 

Nota. a (Ayala, 2014).  bAnchundia (2015). cArboleda (2012). 
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Tabla 3  

Proyectos a nivel nacional 

Nacional 

Título del estudio: Metodología para elaboración de un plan de manejo ambiental en la 

construcción de viviendas en Villavicencio.a 

Autores: Pedro Gonzalo Hernández Barrera, Carlos Julián Díaz Lombo y Anderson 

Ferney Serna Piñeros 

Año: 2020 

País de origen: Colombia, Villavicencio  

Tipo de trabajo: Trabajo de grado  

Descripción:  

El proyecto metodológico para la realización de un plan de manejo ambiental en la 

construcción de viviendas en la ciudad de Villavicencio se llevó a cabo mediante la 

elaboración de una guía que contiene herramientas necesarias para que el personal a cargo 

de una construcción pueda formular, implementar y actualizar las buenas prácticas de 

manejo ambiental, mediante la realización de un plan de manejo ambiental con el fin de 

moderar y equilibrar los impactos negativos que trae consigo la elaboración de proyectos 

de construcción tratando de optimizar el uso de materias primas y minimizar los impactos 

ambientales.a 

 

Resultados 

Como resultado se realizó la guía dando a conocer todos los aspectos necesarios 

que debía llevar consigo ejecución de un plan de manejo ambiental, por lo tanto, la guía 

quedó conformada como base o ayuda ante cualquier proyecto donde sea necesaria, en esta 

se marcaron aspectos importantes como:  

 

 Definición del proyecto: En este aspecto se identificó las características más 

importantes como la descripción de obras o actividades por etapa, fuentes de 

materiales de construcción, materiales y equipos a utilizar, ubicación y descripción 
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general del sitio, descripción de los procesos de operación, estimación de la mano 

de obra y materiales requeridos y costos del proyecto.a 

 Identificación de impactos y evaluación: En esta se especifica que la 

identificación se hace con base a las características socio ambientales del área 

donde se va a realizar el proyecto con el fin de reconocer y precisar los impactos, 

en cuanto a los métodos de impacto ambiental la guía presentó la matriz de 

Leopold, método desarrollado por empresas públicas de Medellín y la matriz de 

valoración de riesgos.a 

 Plan de Manejo Ambiental: En cuanto al plan de manejo ambiental la guía 

definió que este se puede realizar mediante la puesta en marcha de programas y 

medidas de manejo por medio fichas.a 

 

Conclusión:  

La guía para realizar plan de manejo ambiental fue realizada y traerá consigo 

buenas prácticas ambientales para desarrollar construcciones sostenibles, eficientes y de 

bajo impacto ambiental, además de traer consigo impactos económicos y sociales positivos 

a través de su ciclo de vida. a 

           Aporte: La metodología para elaboración de un plan de manejo ambiental en la 

construcción de viviendas en Villavicencio, dio como aporte al presente trabajo una guía 

que contiene herramientas necesarias para la identificación de características importantes 

como la descripción de obras o actividades por etapa, de esta manera se tuvieron en cuenta 

las actividades que se desarrollaban solo dentro de la etapa de construcción, materiales, 

equipos a utilizar y la estimación de presupuestos.  

Dentro de los aportes más significativos del presente proyecto fue la utilización de 

la matriz de Leopold la cual se acogió dentro del presente trabajo de grado con el fin de 

reconocer y precisar los impactos ambientales generados por la obra de construcción.  

Título del estudio: Plan de manejo ambiental para el proyecto de urbanización pino foresta 

“estudio de caso”.b 

Autores: Jorge Alexander Pachón Buitrago 

Año:  2014 

País de origen:  Colombia, Bogotá D.C 
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Tipo de trabajo: Trabajo de grado 

Descripción 

La empresa Alcabama busca mejorar los procesos ambientales a través de un plan de 

manejo ambiental con el fin de conocer las medidas necesarias para prevenir, mitigar y 

compensar cualquier efecto que traiga consigo la elaboración del proyecto urbanización 

pino foresta, esto se llevó a cabo por medio de la recolección de información donde se tuvo 

en cuenta cada actividad realizada en la etapa de construcción del proyecto, como 

metodología se optó por hacer una descripción del sitio de interés, luego se hizo una 

revisión bibliográfica y una vez identificados los impactos ambientales se prosiguió a 

evaluarlos mediante la metodología EPM la cual fue desarrollada por empresas públicas 

de Medellín con el fin de realizar la evaluación pertinente a los impactos ambientales que 

se desencadenan al poner en marcha la elaboración de la urbanización, por último se 

presentaron los programas necesarios para afrontar cada impacto ambiental encontrado. b 

Resultados 

 Descripción del sitio de interés: El sitio donde se va a realizar el proyecto es 

Pino Foresta que se encuentra ubicado en la carrera 6 con calle 153 y cuenta con 

características como:  

- El predio no arrojó afectaciones viales  

- No se contó con restricciones de rondas de ríos que afecte el normal desarrollo de 

la construcción de la obra. 

 Evaluación de impacto ambiental por el método EPM (Empresas públicas de 

Medellín): las actividades que se tuvieron en cuenta para la evaluación de impacto 

ambiental fue la demolición, adecuación del terreno, cimentación, desagües, 

construcción y montaje de estructura, acabados y otros procesos como instalación 

de redes hidráulicas, sanitarias y sistemas de energía solar. 

La evaluación de impacto ambiental dio como resultado que en la actividad de 

demolición se generó contaminación del suelo debido a aspectos ambientales como 

generación de residuos sólidos.b 

En la adecuación del terreno se evidenció alteración característica del suelo y 

perdida de la cobertura vegetal debido a aspectos ambientales como generación de 

residuos sólidos sobrantes y pérdida de la capa orgánica del suelo.b 
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 Plan de manejo ambiental: con base en los resultados obtenidos en la matriz de 

evaluación de impactos ambientales se formularon programas como:  

- Gestión integral de residuos sólidos  

- Control de material cerámico  

- Control mampostería estructural 

Conclusiones 

La elaboración del plan de manejo ambiental arrojó las siguientes conclusiones:  

 Es importante conocer la normatividad legal ya que el cumplimiento de estas es 

fundamental para que no se presente ningún tipo de inconveniente o cierre del 

Proyecto.b 

 Gracias a la metodología empleada para la evaluación de impacto ambiental se 

pudo identificar con facilidad los impactos más relevantes presentes en las 

actividades realizadas en la etapa de construcción.b 

 A través de los programas de manejo ambiental, se lograron establecer medidas de 

prevención, mitigación y compensación de los impactos negativos generados por 

el Proyecto.b 

Aporte: El aporte brindado por el Plan de manejo ambiental para el proyecto de 

urbanización pino foresta “estudio de caso” para el presente trabajo, fueron las actividades 

que se tuvieron en cuenta para la evaluación de impactos ambientales y las medidas de 

prevención, mitigación y compensación que se adaptaron al presente trabajo.  

 

Nota. aHernández (2020).  bPachón (2014) 

Marco Legal 

Comprende una revisión ampliada de la normatividad legal vigente de relevancia para el 

desarrollo del proyecto, como se describe en las respectivas tablas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12  

Tabla 4  

Normatividad general 
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Norma Descripción Artículo  Autoridad 

competente 

Constitución 

política de 

Colombia 1991 

Por la cual se establece que toda 

persona tiene derecho a disfrutar de 

un ambiente sano, mediante el 

manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales para garantizar 

su desarrollo sostenible, su 

conservación, restauración o 

sustitución.a 

79, 80 

Presidente de la 

república de 

Colombia 

Ley 2 de 1952 

Sobre economía forestal de la 

nación y conservación de recursos 

naturales renovables 

Todos los 

artículos 

aplican de 

manera general 

Congreso de la 

república  

Ley 79 de 1986 

Por la cual se provee la 

conservación del agua y se dictan 

otras disposiciones 

Todos los 

artículos 

aplican de 

manera general 

Congreso de la 

república  

Ley 99 de 1993 

Es la ley por la cual se crea el 

Ministerio de Medio Ambiente, y 

se reordena el sistema nacional 

ambiental (SINA).c 

Todos los 

artículos 

aplican de 

manera general 

Congreso de la 

república 

Decreto 2811 de 

1974 

Por el cual se dicta el Código 

Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al 

Medio Ambiente. 

Todos los 

artículos 

aplican de 

manera general 

Presidente de la 

república de 

Colombia 

Decreto 2372 de 

2010 

En relación con el Sistema 

Nacional del áreas protegidas, las 

categorías de manejo que lo 

conforman y se dictan otras 

disposiciones  

Todos los 

artículos 

aplican de 

manera general 

Presidente de la 

república de 

Colombia 
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Decreto 1072 de 

2015 

Por medio del cual se expide el 

Decreto Único Reglamentario del 

Sector Trabajo 

Todos los 

artículos 

aplican de 

manera general 

Ministerio del 

Trabajo 

Decreto 1076 de 

2015 

Por medio del cual se expide el 

Decreto Único Reglamentario del 

Sector Ambiente y Desarrollo 

Sostenible 

Todos los 

artículos 

aplican de 

manera general 

Ministerio de 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible 

 

Nota. aConstitución Política de Colombia [Const] (1991).  cLey N°99 (1993).  

Tabla 5  

Normatividad recurso hídrico  

Norma Descripción Artículo 
Autoridad 

competente 

Ley 373 de 1997 

Por la cual se establece el 

programa para el uso eficiente y 

ahorro del recurso hídrico. 

1,2,3,4,5,9,10,11 

 

 

Congreso de la 

república 

 

Decreto 3102 de 

1997 

Por el cual se reglamenta el 

artículo 15 de la ley 373 de 

1997 en relación con la 

instalación de equipos y 

materiales de bajo consumo 

1,3,4 

 

Presidente de la 

república de 

Colombia 

Decreto 475 de 

1998 

Establecen las normas técnicas 

de la calidad del agua y se 

regulan las actividades 

relacionadas con el agua 

potable para consumo humano, 

Todos los 

artículos aplican 

de manera general 

Ministerio de 

salud pública 
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se definen parámetros para el 

agua y sus métodos de análisis 

Resolución 2145 

de 2005 

Por la cual se modifica 

parcialmente la Resolución 

1433 de 2004 sobre Planes de 

Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos, PSMV. Establece 

el conjunto de programas, 

proyectos y actividades con sus 

respectivos cronogramas para el 

tratamiento de vertimientos 

incluyendo la recolección, 

transporte, tratamiento y 

disposición final. 

 

Todos los 

artículos aplican 

 

 

Ministerio de 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible 

Resolución 0075 

de 2011 

Por el cual se adopta el formato 

de reporte sobre el estado de 

cumplimiento de la norma de 

vertimiento puntual al 

alcantarillado público. 

Todos los 

artículos aplican 

de manera general 

Ministerio de 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible 

Resolución 0631 

de 2015 

Por la cual se establecen los 

parámetros y los valores límites 

máximos permisibles en los 

vertimientos puntuales a 

cuerpos de aguas superficiales y 

a los sistemas de alcantarillado 

público y se dictan otras 

disposiciones. 

1,3,6,8.16, 

 

Ministerio de 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible 

 

Nota. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2021) 
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Tabla 6 

Normatividad recurso aire  

Norma Descripción Artículo 
Autoridad 

competente 

Decreto 2107 de 

1995 

Por medio del cual se modifica 

parcialmente el Decreto 948 de 

1995 que contiene el Reglamento 

de Protección y Control de la 

Calidad del Aire 

3,4,5,6,12 

 

Presidente de la 

república de 

Colombia 

Resolución 1111 

de 2013 

Por la cual se reglamentan los 

niveles permisibles de emisión de 

contaminantes que deberán 

cumplir las fuentes móviles 

terrestres, se modifica la 

resolución 910 de 2008. 

5,6,8,9,16,19 

 

Ministerio de 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible 

Resolución 2254 

de 2017 

Establece los niveles máximos 

permisibles de contaminantes 

criterio: material partículado 

(PM10 y PM2.5), dióxido de 

azufre (SO2), dióxido de nitrógeno 

(NO2), ozono troposférico (O3) y 

monóxido de carbono (CO) 

3,4,8,15, 

 

Ministerio de 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible 

Nota. (IDEAM, 2014 

Tabla 7 

Normatividad del suelo 

Norma Descripción Artículo 
Autoridad 

competente 
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Ley 388 de 1997 

Por la cual se garantiza el uso del 

suelo por parte de sus propietarios 

y se ajusta la función social de la 

propiedad para permitir hacer 

efectivos los derechos 

constitucionales a la vivienda. 

5,8,9,10,14,15,3

4 

 

Congreso de la 

república 

 

Decreto 2811 de 

1974 

Por el cual se dicta el Código 

Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al 

Medio Ambiente. 

178,179,180,18

1,182,183,184,1

85,186,188 

 

 

Presidente de la 

república de 

Colombia 

 

 

 

Nota. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2021) 

Tabla 8  

Normatividad sobre el ruido 

Norma Descripción Artículo 
Autoridad 

competente 

Resolución 8321 

de 1983 

Por la cual se dictan normas sobre 

Protección y Conservación de la 

Audición de la Salud y el 

bienestar de las personas, por 

causa de la producción y emisión 

de ruidos. 

1,2,3,7,12,16,41 

 

Ministerio de 

Salud 

 

Nota. (Ministerio de Salud, 1983) 

Tabla 9  
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Normatividad de residuos de construcción y demolición  

Norma Descripción Artículo 
Autoridad 

competente 

Resolución 0472 

de 2017 

Por la cual se reglamente la 

gestión integral de los residuos 

generados en las actividades de 

construcción de demolición 

(RDC) y se dictan otras 

disposiciones. 

Todos los 

artículos 

aplican de 

manera general 

Ministerio de 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible 

 

Nota. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017) 

Tabla 10  

Normatividad de residuos peligrosos  

Norma Descripción Artículo 
Autoridad 

competente 

Ley 1252 de 

2008 

Por la cual se dictan normas 

prohibitivas en materia ambiental, 

referentes a los residuos y 

desechos peligrosos y se dictan 

otras disposiciones 

4,7,9,10 

 

Congreso de la 

república 

 

Resolución 1362 

de 2007 

Por la cual se establece los 

requisitos y el procedimiento para 

el Registro de Generadores de 

Residuos o Desechos Peligrosos, 

a que hacen referencia los 

artículos 27º y 28º del Decreto 

4741 del 30 de diciembre de 2005 

Todos los 

artículos 

aplican de 

manera general 

Ministerio de 

ambiente y 

desarrollo 

sostenible  
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Resolución 043 

de 2007 

Por la cual se establecen los 

estándares generales para el 

acopio de datos, procesamiento, 

transmisión y difusión de 

información para el Registro de 

Generadores de Residuos o 

Desechos Peligrosos 

Todos los 

artículos 

aplican de 

manera general 

Instituto de 

Hidrología, 

Meteorología y 

Estudios 

Ambientales - 

IDEAM 

Resolución 372 

de 2009 

Por la cual se establecen los 

elementos que deben contener los 

Planes de Gestión de Devolución 

de Productos Posconsumo de 

Baterías Usadas Plomo Acido, y 

se adoptan otras disposiciones 

5,6,10 

Ministerio de 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible 

Nota. (Departamento administrativo de la función pública, 2008) 

Tabla 11 

 Plan de Ordenamiento territorial del Municipio de Tuluá 

Norma Descripción Artículo 
Autoridad 

competente 

Acuerdo N° 30 

de 2000. 

 

“Por el cual se adopta el Plan de 

Ordenamiento Territorial del 

Municipio de Tuluá” El Concejo 

Municipal de Tuluá, en uso de sus 

atribuciones constitucionales y 

legales, en especial las conferidas 

por el artículo 313 de la 

Constitución Nacional y el 

artículo 25 de la ley 388 de 1997 

14, 15,20,31,32, 

33,34,41, 42, 

43,45,65,67,107

,136,155, 

 

Alcalde del 

Municipio de 

Tuluá 

 

Nota. (Alcaldía Municipal de Tuluá Valle del Cauca, 2000) 
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Metodología 

Para la elaboración de este trabajo de investigación, se realizó  un diagnóstico ambiental, 

donde a través de la metodología CONESA para la evaluación de impactos ambientales, se 

identificaron y valoraron los aspectos que ocasionan los impactos más significativos con respecto 

a las actividades que se desarrollan en la etapa de construcción de la Urbanización Belén 

Parcelación Campestre, para de esta manera conocer la situación actual en que se desarrollan cada 

una de las actividades que comprometen y modifican los recursos naturales dentro del área de 

influencia y así formular estrategias óptimas de mejoramiento por medio de programas y proyectos 

que permitan realizar un seguimiento de control y monitoreo para así mismo garantizar el 

cumplimiento del plan de manejo ambiental formulado. 

Diagnóstico de la Situación Ambiental Actual  

En el diagnostico se comprendió la recopilación de la información pertinente por medio de 

los recorridos en campo, la identificación y valoración de los impactos, a través la metodología 

CONESA para la evaluación de impactos ambientales la cual es del tipo matricial causa-efecto y 

se representó por medio de la matriz de importancia.   

Técnica de Recolección de la Información 

La recolección de información se realizó por medio de visitas a campo, donde se 

identificaron las acciones que causan impactos y los componentes ambientales sensibles de 

recibirlos, y así mismo se indago en tiempo real la situación ambiental por la que pasaba la obra. 

La información se consignó en la ficha de visita técnica que se evidencia en la Tabla 13. 

Tabla 12  

Ficha visita técnica  
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Visita técnica N°__ 

Fecha Hora Descripción 

Área  

Objetivo de la visita  

Actividades realizadas  

 

 Identificación y Valoración de los Impactos Ambientales en la Etapa de Construcción 

La identificación de impactos ambientales hizo referencia a cada una de las actividades 

intrínsecas en la elaboración del proyecto y la manera en la que podían ocasionar efectos adversos 

positivos o negativos en los diferentes medios que lo involucran, además del análisis mismo de 

cada uno de los impactos que se generan. 

Identificación de Acciones que Pueden Causar Impactos 

Se realizó una identificación de las actividades propias del proyecto que ocasionaban 

impactos en los diferentes componentes, es decir, las acciones puntuales que debido a sus 

características implicaron relaciones positivas o negativas sobre el medio en que se estaba 

desarrollando la obra, tales como;  

 Adecuación y nivelación del terreno  

 Almacenamiento de combustibles  

 Almacenamiento de insumos  

 Atención al ciudadano 

 Construcción de campamento 
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 Erradicación de árboles  

 Evacuación y disposición final de los diferentes tipos de residuos generados  

 Generación de inmueble 

 Generación de empleo 

 Instalación de servicios de acueducto, alcantarillado y energía en el sector  

 Movimiento de tierra  

 Obras de urbanismo (andenes, zonas verdes) 

 Pavimentación 

 Reforestación y conformación de zonas verdes 

 Señalización vial  

 Transporte de materiales, insumos y equipos  

 Vigilancia y protección de bienes 

Identificación de los Componentes Ambientales del Entorno Sensibles a Recibir Impactos. 

De acuerdo con lo descrito anteriormente, la matriz empleada comprende tanto las 

actividades que implican el desarrollo del proyecto como los componentes ambientales del medio. 

De manera que, luego de haber determinado las acciones sujetas a generar los impactos, se 

identificaron las áreas susceptibles, es decir, aquellas que pueden obtener beneficios o resultar 

afectadas por el desarrollo del proyecto.  

Con el fin de identificar cada uno de los aspectos que generan los impactos en el medio, 

tales como; medio biótico, abiótico, socioeconómico y cultural y perceptual estos fueron 

representados por cada uno de sus componentes, como se muestra a continuación. 
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Medio Abiótico. 

Mediante el cual se establecen los identificadores de evaluación en el medio abiótico 

como se ilustra en la tabla 14. 

Tabla 13  

Identificadores de evaluación – Medio abiótico 

Actividad  Componente Aspecto Impacto 

Adecuación y 

nivelación del terreno  
Geomorfología Morfología 

Alteración en las geo 

formas del suelo 

Movimiento de tierra  

 

Clasificación 

agrologica 

Alteración de la capa 

orgánica del suelo 

 

Obras de urbanismo  Uso del suelo 

Alteración de la 

capacidad 

productiva del suelo 

 

Almacenamiento de 

combustibles  
Calidad del suelo 

Alteración en las 

características 

fisicoquímicas del 

suelo 

 

Erradicación de 

arboles  
Geotécnica Estabilidad 

Variación en la 

vulnerabilidad de la 

erosión 

 

Movimiento de tierra  

Modificación en la 

estabilidad del 

terreno 

 

 

 

 

Aguas 

superficiales 

Características de 

las agua 

superficiales 

Modificación de las 

propiedades físicas, 

químicas y/o 

bacteriológicas de 
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Instalación del 

servicio de acueducto, 

alcantarillado y 

energía   

las aguas 

superficiales 

Modificaciones en el 

régimen del drenaje 

superficial 

Alteración en la 

disponibilidad del 

recurso 

 

Pavimentación  

Atmósfera Calidad del aire 

Alteración en la 

concentración de 

gases en el aire 

Transporte de 

materiales, insumos y 

equipos  

Alteración en la 

concentración de 

material partículado 

en el aire 

 

Obras de urbanismo 

Transformaciones en 

los niveles de 

presión sonora 

 

Nota: (Constructora Colpatria S.A, 2018) 

Medio Biótico 

En este se establecen los identificadores de evaluación que se evidencian en la tabla 15. 

Tabla 14  

Identificadores de evaluación – Medio Biótico 

Actividades  Componente Aspecto Impacto 

 

Ecosistemas terrestres Flora 

Alteración de la 

cubierta vegetal 

herbácea 
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Adecuación y 

nivelación del 

terreno  

 

Erradicación de 

árboles  

Alteración de la 

cubierta vegetal 

boscosa 

Alteración de la 

composición y 

estructura florística 

 

Obras de 

urbanismo 

 

Fauna 

Alteración en la 

composición y 

estructura de fauna 

Alteración en la 

distribución de la fauna 

Alteración de hábitats 

terrestres  

 

Nota: (Constructora Colpatria S.A, 2018) 

Medio Socioeconómico y Cultural. 

Se establecen los identificadores de evaluación en el medio socioeconómico y cultural 

como se ilustra en la tabla 16. 

 

Tabla 15  

Identificadores de evaluación – Medio Socioeconómico y Cultural. 

Actividades  Componente Aspecto Impacto 

 Dimensión 

demográfica 
Calidad de vida 

Incremento en el 

riesgo de accidentes 
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Obras de 

urbanismo  

 

Instalación de 

servicios de 

acueducto, 

alcantarillado y 

energía  

 

Pavimentación 

Cambio en la calidad 

de vida por nuevos 

ingresos (empleo) 

Transporte de 

materiales, 

insumos y 

equipos  

 

Evacuación y 

disposición final 

de materiales 

generados  
Dimensión espacial 

Servicios sociales 

(salud, educación, 

vivienda, recreación, 

vías) 

Cambio en el estado 

de la malla vial 

 

Instalación de 

servicios de 

acueducto, 

alcantarillado y 

energía  

 

Servicios públicos 

(energía, acueducto, 

alcantarillado, manejo 

de residuos) 

Alteración en la 

demanda de servicios 

públicos y sociales 

 

 

 

 

Dimensión económica 

Estructura de la 

propiedad 

Cambio en el valor del 

suelo 

Procesos productivos 
Modificación en la 

oferta y demanda de 
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Obras de 

urbanismo  

bienes y/o servicios 

locales 

Ingresos 

Ingresos tributarios 

Ingresos para la 

economía 

Dimensión político 

organizativa 

Presencia institucional Niveles de seguridad 

Actores sociales 
Generación de 

expectativas 

Dimensión cultural 
Modificaciones 

culturales 

Alteración de la 

dinámica sociocultural 

 

Nota: (Constructora Colpatria S.A, 2018) 

Medio Perceptual 

Mediante el cual se establecen los identificadores de evaluación en el medio perceptual 

como se muestra en la tabla 17. 

 

Tabla 16  

Identificadores de evaluación – Medio perceptual. 

Actividad  Componente Aspecto Impacto 

 

Movimiento de 

tierra 

 
Paisaje Calidad Visual 

Modificación del 

paisaje por 

alteración de 

cobertura vegetal 

 

Señalización vial 

 

Transformación en 

la calidad 

paisajística 
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Erradicación de 

árboles 

Nota. (Constructora Colpatria S.A, 2018) 

Valoración de las Acciones que Generan Impactos y de los Factores Ambientales Impactados  

De acuerdo con la tabla anterior, en la cual se integran las actividades puntuales de obra 

con los parámetros establecidos en la valoración de la matriz de importancia del método CONESA, 

se pudo establecer que cada acción o actividad representa un valor, lo que a su vez permitió medir 

la magnitud del impacto sobre cada uno de los factores y/o parámetros implicados. 

Elaboración de la Matriz de Importancia. Luego de establecer las acciones y los 

componentes de los diferentes medios que resultaron afectados, se valoraron los impactos a través 

de la matriz de CONESA, que corresponde a la siguiente expresión: (Hidroar S.A, s.f.) 

Importancia (I) = ± [3IN + 2EX +MO+PE+ RV + SI + AC + EF+ PR+MC] 

Donde; 

± =Naturaleza del impacto.  

I = Importancia del impacto  

IN= Intensidad del impacto  

EX = Extensión o área donde influye el impacto  

MO = Momento o tiempo en el que transcurre la acción y aparece el impacto  

PE = Persistencia o permanencia del efecto provocado por el impacto  

RV = Reversibilidad  

SI = Sinergia o reforzamiento de dos o más efectos simples  

AC = Acumulación o efecto de incremento progresivo  

EF = Efecto sea directo o indirecto 

PR = Periodicidad  
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MC = Recuperabilidad o grado posible de reconstrucción por medios humanos 

A continuación, se especifica cada uno de los conceptos y su respectiva valoración; 

Signo (+/-). El signo del impacto representa el carácter positivo (+) o negativo (-) de las 

diferentes acciones involucradas en los factores que se han considerado (Hidroar S.A, s.f.). 

Intensidad (IN). Esta posee conexión con el grado de afectación que logre crear la acción 

sobre el factor de estudio como se indica en la tabla 18 (Hidroar S.A, s.f.). 

Tabla 17  

Intensidad del impacto 

Intensidad Valor 

Baja 1 

Media 2 

Alta 4 

Muy alta 8 

Total 12 

 

Nota: (Hidroar S.A, s.f.) 

Extensión (EX). Hace referencia al área teórica del impacto respecto al entorno del 

proyecto donde se presenta el efecto como se indica en la tabla 19 (Hidroar S.A, s.f.). 

 

Tabla 18 

Extensión del impacto 

Extensión Valor 

Puntual 1 
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Parcial 2 

Extenso 4 

Total 8 

 

Nota: Adaptado de (Hidroar S.A, s.f.) 

Momento (Mo). Hace referencia al plazo de manifestación del impacto, es decir, es el 

tiempo que transcurre entre la manifestación de la acción y la aparición del efecto sobre el 

componente del medio que se ha considerado, los valores asignado para la evaluación se muestran 

en la tabla 20 (Hidroar S.A, s.f.). 

Tabla 19  

Plazo de manifestación de impactos 

Momento Valor 

Largo plazo 1 

Mediano plazo 2 

Inmediato 4 

 

Nota. (Hidroar S.A, s.f.) 

Persistencia o permanencia. Es el tiempo en que el efecto permanecerá y en el cual el 

componente afectado regresaría a sus condiciones iniciales por la acción de medios naturales o por 

la aplicación de medidas correctivas. Los valores asignados se muestran en la tabla 21 (Hidroar 

S.A, s.f.).  
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Tabla 20  

Permanencia del efecto 

Permanencia Valor 

Fugaz 1 

Temporal 2 

Permanente 4 

 

Nota. (Hidroar S.A, s.f.) 

Reversibilidad (RV). Esta hace referencia a la probabilidad de retomar las condiciones 

preliminares o iniciales a la acción, ya sea por recursos naturales que se le conoce como 

(reversibilidad rápida o a extenso tiempo) o acciones realizadas por el hombre (mitigables), esta 

se califica conforme al tiempo que se demora el retorno a tomas las características que poseía 

anteriormente. Los valores asignados para la evaluación se muestran en la tabla 22 (Constructora 

Colpatria S.A, 2018). 

Tabla 21  

Reversibilidad 

Reversibilidad Valor 

Reversible de manera inmediata 1 

Reversible a mediano plazo 2 

Mitigable 4 

Irrecuperable 8 

 

Nota. (Hidroar S.A, s.f.) 
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Sinergia (si). Un impacto se considera sinérgico, cuando los impactos pueden generar 

otros impactos de manera indirecta, y esta se denomina simple cuando no ocurre, es decir cuando 

no trae consigo efectos secundarios, el valor asignado para la evaluación se ilustra en la tabla 23  

(Constructora Colpatria S.A, 2018). 

Tabla 22  

Sinergia de los impactos ambientales 

Sinergia Valor 

Sin sinergia (Simple) 1 

Sinérgico 2 

Muy sinérgico 4 

 

Nota. (Hidroar S.A, s.f.) 

 

Acumulación (AC). La acumulación evalúa el hecho de que un impacto que se produzca 

pueda incorporarse a la situación actual y ayudar a que este empeore, su valor se representa en la 

tabla 24 (Constructora Colpatria S.A, 2018). 

Tabla 23  

Acumulación 

Acumulación Valor 

Simple 1 

Acumulativo 4 

 

Nota: (Hidroar S.A, s.f.) 
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Efecto (EF). Este tributo comprende la relación causa-efecto, es decir, la forma en que el 

efecto se manifiesta sobre el componente de acuerdo con determinada acción, los valores asignado 

se representa mediante la tabla 25 (Hidroar S.A, s.f.). 

Tabla 24  

Relación causa-efecto 

Relación causa-efecto Valor 

Indirecto 1 

Directo 4 

 

Nota. (Hidroar S.A, s.f.) 

Probabilidad de ocurrencia (PR). La probabilidad de ocurrencia indica la posibilidad de 

que un impacto se pueda presentar, el valor asignado para la calificación corresponde al ilustrado 

en la tabla 26 (Constructora Colpatria S.A, 2018). 

Tabla 25  

Probabilidad de ocurrencia del impacto 

Probabilidad de ocurrencia Valor 

Baja 1 

Media 2 

Cierta 8 

 

Nota. (Hidroar S.A, s.f.) 
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Recuperabilidad (MC). Es la posibilidad de reconstruir sea de manera total o parcial el 

componente afectado por las acciones, regresando a las condiciones previas por medio de la 

implementación de medidas correctivas, el valor asignado para la evaluación corresponde a lo 

establecido en la tabla 27 (Hidroar S.A, s.f.). 

Tabla 26  

Recuperabilidad del componente afectado 

Recuperabilidad Valor 

Inmediata 1 

            Mediano plazo 2 

Mitigable 4 

Irrecuperable 8 

 

Nota. (Hidroar S.A, s.f.) 

El diseño de la matriz comprende variedad de elementos que fueron identificados mediante 

el impacto ambiental representado por (I) como resultado de la acción en una actividad (A) sobre 

el componente o factor ambiental establecido (F)). Para cada fase se consideran “m” factores 

ambientales que son impactados por “n” acciones. Las filas corresponden a los factores (F) y las 

columnas a las acciones (A). En la celda ij se consignó la importancia Iij del impacto y la acción 

que Aj tiene sobre el factor Fi (Dellavedova, 2010). 

La suma de los impactos por columna permitió evidenciar las acciones más agresivas, poco 

agresivas y beneficiosas para el proyecto. Por otra parte, la suma de las filas mostro los indicadores 

ambientales que sufrieron en mayor o menor cantidad la inferencia de la realización del proyecto. 

Finalmente, luego de obtener la valoración del impacto de acuerdo con la manifestación 

del efecto sobre los componentes con la calificación de los atributos expuestos, se clasificaron 
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mediante los rangos en que se puede presentar su importancia de acuerdo con el resultado de la 

suma y lo expuesto en la tabla 28. 

Tabla 27  

Rangos de la importancia de los efectos negativos que se pueden presentar 

Importancia (I) 

Irrelevante <-25 

Moderado -25 a <-50 

Severo -50 a -75 

Critico >-75 

 

Nota: (Romero & Sánchez, 2019) 

Formulación de Programas y Proyectos          

Una vez identificados y evaluados los impactos ambientales a través de los resultados 

obtenidos en el diagnóstico, se consideraron únicamente aquellos que representaban una 

importancia de carácter negativo severo y crítico, para los cuales se diseñaron los respectivos 

programas y proyectos, esto como medida de prevención, mitigación, compensación y/o 

corrección de los mismos dentro de la etapa de construcción de la parcelación. 

Fichas Ambientales para los Programas 

Los programas están constituidos por los proyectos y estos a su vez por actividades, con el 

fin de darle cumplimiento a los objetivos propuestos, los cuales para facilitar su comprensión 

fueron formulados a través de fichas ambientales compuestas por diversos ítems que se describen 

a continuación; 

Objetivo. Los objetivos que se formularon dependieron de la finalidad de lo que se quiera 

obtener, estuvieron dirigidos a los elementos básicos del problema previamente identificado en el 

diagnóstico, de tal manera que tuvieran un alcance aterrizado, evaluable, claro y preciso. 
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Acciones a desarrollar. Son cada una de las actividades dirigidas a evitar, mitigar, 

corregir, restaurar y compensar los impactos que pueda generar el proyecto. 

Participantes. Los participantes se fijarán según la representación de cualquier persona u 

organización que influya de manera significativa en cualquier actividad del programa propuesto. 

Presupuesto. El presupuesto depende de la proyección estipulada para cumplir con las 

actividades establecidas en cada programa.  

Tabla 28  

Ficha general para los programas ambientales 

Ficha N° Programa de  

Introducción 

Objetivo 

Acciones 

Responsable 

Presupuesto 

 

Formulación de Proyectos por cada Programa 

De acuerdo con cada programa establecido se formularon proyectos puntuales a través de 

una ficha de manejo, orientados al cumplimiento de los objetivos mediante las actividades 

correspondientes y los recursos para ejecutar dichas actividades, bien fueran humanos, financieros, 

técnicos o materiales; y para la evaluación del cumplimiento se realizaron a través de indicadores.  

Ficha de Manejo Para Proyectos. La ficha de manejo para proyectos se realizó teniendo 

en cuenta metas, impactos a manejar, actividades que producen el impacto, tipo de medida 

(prevención, mitigación, corrección y compensación), actividades, cronogramas, costos, 

responsables de llevar a cabo el proyecto.  
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Metas. Las metas se fijaron de acuerdo al objetivo que se esperaba lograr, tomando como 

referencia el actual desempeño de la obra de construcción, de manera que fuera específica, 

medible, orientada a la acción, realista y desarrollada mediante un periodo de ejecución. 

Indicadores. Mediante los indicadores de seguimiento se determinó el cumplimiento de 

las metas y objetivos propuestos, a través de los cuales se obtuvo los datos o información como 

referencia para conocer los valorares del cumplimiento del plan y así poder señalar su evolución 

futura. Estos indicadores mayormente son expresados por grado, porcentaje o análisis de 

cumplimiento.  

Para determinar el indicador pertinente, se identificó el objetivo y meta a evaluar y se 

asociaron con el proyecto o programa en relación, de igual manera la tipología del indicador se 

estableció de acuerdo al nivel de la cadena de valor en el cual se ubicó el objetivo, luego se 

seleccionaron los indicadores los cuales fueron claros, relevantes, económicos, medibles y 

pertinentes. 

Los criterios usados para escoger los indicadores fueron:  

Representatividad. Los indicadores deben ser representativos del entorno afectado. 

Relevancia. Los indicadores deben proporcionar información importante sobre el impacto 

del proyecto. 

Facilidad de cuantificación. Los indicadores deben permitir su cuantificación. 

Tabla 29  

Ficha general para los proyectos ambientales 

Ficha n°1 Proyecto de    

Metas                     Indicador 
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Impactos a manejar Actividades que los generan 

Tipo de medida a ejecutar 

Prevención Mitigación Corrección Compensación 

    

Actividades a desarrollar 

Cronograma 

Costos 

Nota. (Peña & Talero, 2014) 

Plan de Seguimiento y Monitoreo  

En el plan de seguimiento y monitoreo se diseñó una ficha de control y seguimiento que 

permita vigilar, verificar y evaluar el cumplimiento de las actividades formuladas en los diferentes 

programas, en las cuales se recolectó información referente a la descripción de la actividad, la 

frecuencia, la confirmación del cumplimiento, las observaciones y evidencias recolectadas como 

por ejemplo actas de comité de obra, registro fotográfico, informes, certificados, entrevistas, 

encuestas y demás evidencias que puedan ser aplicables para el presente plan de manejo ambiental. 

En este orden de ideas, para todos los proyectos se diseñó la ficha que se presenta a 

continuación en la tabla 31. 

Tabla 30  

Ficha de control y seguimiento 

 

Actividad Frecuencia 
Realizado 

Evidencia Observaciones 
Si No 
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Resultados 

De acuerdo con el diagnóstico de la situación ambiental actual en el proceso de 

construcción de Belén Parcelación Campestre la información recolectada se evidencia a través de 

las tablas 32 y 33 que a continuación se relacionan.  

Tabla 31  

Visita técnica n° 1 

Visita técnica N° 1 

Fecha 

18/03/2021 

Hora 

9:00 am 
Descripción 

Área Terreno Global - Belén Parcelación Campestre 

Objetivo de la visita 

 

Hacer reconocimiento del terreno, de las actividades y 

del personal que lidera el desarrollo del proyecto Belén 

Parcelación Campestre, Ubicada en Tuluá, Valle del 

Cauca 

 

  

Actividades realizadas 

 Recorrido por la obra y sus alrededores 

  Identificación de las actividades  

 Charla informativa con los ingenieros a cargo de 

la obra para conocer los aspectos generales del 

proyecto. 
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Tabla 32  

Visita técnica n°2 

Visita técnica N°_2_ 

Fecha 

20/05/2021 

Hora 

9:00 am 
Descripción 

Área Terreno Global - Belén Parcelación Campestre 

Objetivo de la visita 
Realizar el diagnóstico ambiental de la obra Belén 

Parcelación Campestre. 

Actividades realizadas 

 Recorrido para la identificación de aspectos e 

impactos ambientales. 

 Recolección de la información. 

 Toma de registro fotográfico. 

 

Tabla 33  

Registro fotográfico  

Registro fotográfico  Descripción 

  

Excavaciones 
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Descapote 
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Pavimentación de vías internas 

 

 

Construcción sistema de agua provisional 
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Centro de acopio de materiales 

 

 

 

Acopio de sustancias químicas  
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Zona destinada a tala de árboles  

 

Impactos Ambientales Identificados 

A continuación, se describen los resultados obtenidos tras la identificación de los impactos 

ambientales que se están generando en el sitio del proyecto. Así mismo se establece si el impacto 

es positivo o negativo. 

Tabla 34  

Impactos ambientales identificados 

Medio en el que se 

presenta el impacto 
Impacto identificado 

Tipo de 

impacto 

M
ed

io
 A

b
ió

ti
co

 

 

Geomorfología 

 Modificación del suelo por la intervención del 

proyecto urbanístico 

 Alteración del drenaje natural de los suelos. 

 Alteración en el relieve o formas del paisaje por 

las excavaciones. 

Negativo 

Calidad del 

suelo 

 Afectación de la calidad del suelo por diferentes 

vertimientos de elementos contaminantes. 

 Generación de residuos sólidos peligrosos 

debido a las actividades requeridas en la 

construcción del proyecto. 

 Generación de residuos sólidos ordinarios 

durante las actividades diarias de obra. 

Estabilidad 

 Impermeabilización de los suelos Negativo 

 Obtención de materiales en canteras autorizadas 

por la autoridad ambiental. 
Positivo 

Componente 

Hídrico 
 Contaminación del agua de escorrentía, por 

efectos de la producción de sedimentos. 
Negativo 
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 Generación de aguas residuales domésticas 

causada por las actividades diarias de obra. 

 Contaminación de aguas de escorrentía, por 

vertimientos de sustancias residuales no 

domésticas. 

 Contaminación de las aguas de escorrentía, mal 

manejo de residuos sólidos. 

 Aumento del consumo de agua, debido a las 

actividades diarias de la obra. 

 Contaminación de fuentes de agua superficial 

por disposición inadecuada de residuos de 

material de construcción. 

 Alta probabilidad de contaminación de aguas 

sub-superficiales por vertimientos ocasionales de 

combustible u sustancias químicas. 

 Implementación de prácticas de uso eficiente del 

agua. 
Positivo 

Componente 

atmosférico 

 Aumento del nivel de material partículado por 

acción del viento sobre materiales requeridos en 

la construcción del proyecto. 

 Incremento de los niveles de contaminación 

atmosférica y afectación de la calidad del aire, 

ocasionados por la maquinaria y el tráfico 

vehicular. 

 Incremento en los niveles de material partículado 

por las labores de excavación del proyecto. 

 Disminución de la capacidad de purificación del 

aire debido a la tala de individuos forestales en el 

predio. 

 Incremento de los niveles de ruido en la zona 

debido por uso de equipos, maquinaria, 

vehículos y la presencia de los trabajadores en el 

proyecto. 

Negativo 
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Medio biótico 

 Disminución de la diversidad y abundancia de la 

flora y fauna, por efectos de las diferentes 

actividades de obra, como es el uso de 

maquinaria pesada, intervenciones para la 

adecuación del terreno. 

 Modificación de los hábitats de la fauna existente 

en el sitio. 

Negativo 

 Compensación de la flora con la plantación de 

árboles y plantas de acuerdo con las actividades 

de paisajismo planificadas, lo que a su vez 

permite recuperar espacios habitables para la 

fauna existente. 

Positivo 

Medio socioeconómico 

 Aumento de la probabilidad de accidentalidad 

durante las actividades de construcción del 

proyecto, dentro de las cuales se encuentran el 

aumento del flujo de vehículos pesados en el 

sitio. 

 Incremento en el uso de los servicios públicos de 

agua y energía, tanto para la etapa de ejecución 

como de funcionamiento del proyecto. 

 Incremento de tráfico vehicular durante la 

construcción del proyecto obstruyendo la 

accesibilidad en la zona. 

 Limitaciones en la accesibilidad peatonal del 

área por el incremento del tráfico vehicular. 

 Requerimiento de espacios adicionales aledaños 

a la zona de influencia del proyecto para disponer 

material residual de construcción. 

Negativo 

 Aumento de los niveles de seguridad de la zona 

por ocasionar espacios con buena iluminación y 

señalización, además de la vigilancia privada 

contratada para el proyecto. 

 Incremento en ingresos tributarios debido a la 

construcción del proyecto. 

 Promoción de la economía local, regional y 

nacional por la adquisición de bienes y servicios 

requeridos. 

 Promoción de la economía local tras la 

generación de empleos por las actividades de 

construcción del proyecto. 

 Fomento de conciencia ambiental en la zona por 

implementación de medidas de manejo 

ambiental. 

Positivo 
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Medio Perceptual 

 Deterioro del paisaje de la zona por el 

inadecuado uso de los diferentes espacios del 

entorno de la obra, ya que se crean puntos de 

acopio de residuos sólidos que son objetivos para 

los habitantes de calle. 

 Deterioro en la calidad paisajística por las 

actividades de construcción 

 

 

 Acondicionamiento paisajístico a causa de la 

adaptación de los nuevos espacios públicos. 

 Implementación de espacios peatonales y vías 

con calidad. 

Positivo 

 

Matriz de Importancia 

Es importante tener en cuenta que para la identificación de los impactos ambientales 

generados en las actividades que se derivan de la construcción del proyecto se basó en los criterios 

consignados en la matriz de Leopold, pero para la evaluación y calificación de los mismos se 

realiza bajo los lineamientos de la matriz de importancia, la cual es una derivación de la matriz 

inicial, dicho procedimiento se puede evidenciar en la tabla 36. 

 

 

 



83 

 

Tabla 35  

Matriz de Importancia- Medio abiótico  

Componente Actividades  Aspecto Impacto IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC NI TOTAL 

Suelo 

 

Adecuación y 

nivelación del 

terreno  

Geomorf

ología 

 

Alteración del 

relieve o formas 

del paisaje 

 

8 

 

1 4 4 4 2 1 4 8 4 -1 -57 

 

 

Movimiento de 

tierra  

Modificación 

del suelo por la 

intervención del 

proyecto 

urbanístico 

 

8 

 

1 4 4 4 2 1 4 8 4 -1 -57 

 

 

Obras de 

urbanismo 

Calidad 

del Suelo 

Contaminación 

del suelo por 

generación de 

residuos sólidos 

ordinarios  

1 1 2 2 2 2 4 4 8 2 -1 -31 

Contaminación 

del suelo 

residuos sólidos 

peligrosos y no 

peligrosos 

8 2 2 4 4 4 4 4 8 4 -1 -62 
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Almacenamiento 

de combustibles  

Afectación de 

la calidad del 

suelo por 

vertimiento de 

elementos 

contaminantes 

4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 -1 -50 

 

 

 

 

 

Movimiento   de 

tierra 

 

 

Estabilid

ad 

 

Afectación de 

los ecosistemas 

por adquirir 

materiales de 

construcción en 

cantera 

4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 -1 -50 

Adquisición de 

materiales en 

canteras 

autorizadas por 

la autoridad 

ambiental. 

2 4 1 4 4 2 1 2 4 2 2 34 

 

 

Pavimentación  

Perdida de 

infiltración  de 

los suelos 

generada por la 

4 1 4 2 2 2 1 4 8 4 -1 -49 
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construcción 

del proyecto 

Hídrico  

 

Pavimentación  

Caracterí

sticas de 

las aguas 

superfici

ales 

Contaminación 

del agua de 

escorrentía por 

efecto de 

sedimentos. 

4 4 4 4 4 4 4 1 2 8 -1 -51 

 

Construcción de 

campamento  

Contaminación 

del agua por  

Aguas 

residuales 

domesticas 

2 2 4 2 4 2 4 4 8 4 -1 -42 

 

Obras de 

urbanismo  

Presión sobre el 

recurso hídrico  
8 4 1 2 4 4 4 4 8 4 -1 -63 

 

 

 

 

 

Obras de 

urbanismo  

 

Contaminación 

de fuentes de 

agua por 

disposición 

inadecuada de 

residuos de 

4 4 2 4 4 2 4 4 8 4 -1 -52 
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material de 

construcción 

 

 

 

 

 

 

Almacenamiento 

de combustibles 

 

Contaminación 

de aguas sub-

superficiales 

por vertimientos 

ocasionales de 

sustancias. 

2 2 2 4 8 2 4 1 2 8 -1 -41 

Atmosféric

o 

 

 

Transporte de 

materiales, 

insumos y 

equipos  Calidad 

del aire 

Incremento de 

los niveles de 

contaminación 

atmosférica y 

afectación de la 

calidad del aire 

4 4 2 2 4 2 4 4 8 4 -1 -50 

 

Pavimentación 

Aumento del 

nivel de 

material 

partículado 

4 4 2 2 4 4 4 4 8 4 -1 -52 

 Contaminación 

auditiva 
2 2 4 2 1 2 1 4 8 2 -1 -34 
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Obras de 

urbanismo  

 

 

 

Erradicación de 

arboles  

Disminución de 

la capacidad de 

purificación del 

aire debido a la 

tala de 

individuos 

forestales 

4 2 2 4 4 2 4 4 8 4 -1 -52 

 

Tabla 36  

Matriz de Importancia - Medio Biótico 

 

Componente Actividades  Aspecto Impacto IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC NI TOTAL 

Biótico 

 

Erradicación de 

arboles  
Flora 

Descenso de la 

diversidad y 

abundancia de la 

flora  

2 2 2 4 4 2 4 4 2 4 -1 -38 
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Adecuación y 

nivelación del 

terreno  

Modificación de 

los hábitats de la 

flora existente 

4 2 2 4 4 2 4 4 8 4 -1 -48 

 

 

 

 

Obras de 

urbanismo  

 

Fauna 

Modificación del 

hábitat de la 

fauna existente 

4 2 2 4 4 2 4 4 8 4 -1 -48 

Descenso de la 

diversidad y 

abundancia de la  

fauna 

2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 -1 -32 

 

 

Reforestación  

Incremento de la 

abundancia de 

flora y fauna por 

actividades de 

siembra 

4 4 2 4 1 4 4 4 1 2 1 42 

 

Tabla 37  

Matiz de Importancia - Medio Socioeconómico  

 

Componente Actividades  Aspecto Impacto IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC NI TOTAL 
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Dimensión 

demográfica 

 

Obras de 

urbanismo   

Calidad de 

vida 

Incremento en 

el riesgo de 

accidentes 

4 1 2 2 1 1 1 4 2 2 -1 -29 

 

 

Atención al 

ciudadano  

Incremento en 

los niveles de 

inseguridad 

por presencia 

de personas 

ajenas a la 

obra 

4 1 2 2 2 1 1 4 2 2 -1 

 

 

-30 

 

Vigilancia y 

protección de 

bienes  

Incremento en 

los niveles de 

seguridad por 

presencia de 

personal de 

vigilancia. 

4 1 4 2 1 1 1 4 2 2 1 31 

 

 

Vigilancia y 

protección de 

bienes 

Aumento de 

los niveles de 

seguridad por 

buena 

iluminación y 

señalización 

4 2 4 4 2 1 1 4 2 1 1 

 

 

35 
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en la zona del 

proyecto 

 

 

 

Obras de 

urbanismo 

Cambio en la 

calidad de 

vida de la 

población por 

acceso a 

nuevas vías y 

espacio 

público. 

4 1 2 4 1 1 1 4 8 1 1 

 

 

36 

Dimensión 

espacial 

 

Transporte 

de 

materiales, 

insumos y 

equipos  

Servicios 

sociales 

(salud, 

educación, 

vivienda, 

recreación, 

vías) 

Incremento 

del tráfico 

vehicular 

obstruyendo 

accesibilidad 

de la zona. 

4 2 4 2 1 2 4 4 2 1 -1 -36 

 

Transporte 

de 

materiales, 

insumos y 

equipos  

Limitaciones 

de 

accesibilidad 

peatonal a 

causa del 

2 2 2 2 2 1 1 4 2 2 -1 -26 
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tráfico 

vehicular 

 

Evacuación y 

disposición 

de materiales 

generados  

Aumento de 

probabilidad 

de 

accidentalidad 

vehicular por 

movilización 

de 

maquinaria. 

4 2 2 2 2 2 1 4 2 2 -1 -33 

 

Obras de 

urbanismo  

Aumento de 

espacio 

público para 

la ciudad. 

4 2 1 4 2 2 1 4 8 2 1 40 

 

 

 

 

Obras de 

urbanismo  

Aumento de 

la 

probabilidad 

de uso de 

servicios de 

salud en el 

área a causa 

de posibles 

2 2 2 1 2 1 1 4 2 2 -1 -25 
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accidentes en 

la obra 

 

Instalación 

de servicios 

de 

acueducto, 

alcantarillado 

y energía   

Servicios 

públicos 

(energía, 

acueducto, 

alcantarillado, 

manejo de 

residuos) 

Incremento de 

la presión 

sobre el 

sistema de 

acueducto.  

2 4 2 2 4 2 1 1 2 4 -1 -32 

 

Obras de 

urbanismo 

Incremento 

del 

requerimiento 

de energía 

eléctrica. 

4 4 2 2 4 2 4 4 2 2 -1 

 

-42 
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Construcción 

de 

campamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento de 

la necesidad 

de 

infraestructura 

para 

recolección y 

disposición de 

residuos 

sólidos 

domésticos 

generados por 

los 

trabajadores 

1 1 4 2 1 2 1 4 8 1 -1 -28 

 

 

Generación 

de inmuebles  

Procesos 

productivos 

Incremento en 

el consumo de 

bienes y/o 

4 4 1 2 4 2 1 4 2 4 1 

 

40 
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servicios 

locales 

 

Generación 

de inmuebles 

Ingresos 

Aumento en 

los ingresos 

tributarios 

2 4 2 2 2 2 4 4 8 2 1 40 

 

Generar 

empleo 

Ingresos para 

la economía 

local, por la 

generación de 

empleos 

4 4 2 2 2 2 1 4 8 1 1 42 

 

Generación 

de inmuebles 

Ingresos para 

la economía 

local, regional 

y nacional por 

la adquisición 

de bienes y 

servicios 

4 4 2 2 2 2 1 4 8 1 1 

 

 

42 

 

 

Tabla 38  

Matriz de Importancia - Medio perceptual. 
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Componente Actividades  Aspecto Impacto IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC NI TOTAL 

Paisaje 

 

 

 

Obras de 

urbanismo  

Calidad 

Visual 

Afectación en la 

calidad paisajística 

por las actividades 

de construcción 

4 2 2 4 8 4 4 1 8 8 -1 -55 

Acondicionamiento 

paisajístico a causa 

de la adaptación de 

espacios públicos  

4 2 1 4 4 2 1 4 8 2 1 42 
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Tras la calificación de los impactos serán considerados aquellos que representan importancia 

severa o critica, siendo estos lo que se establecen en las tablas, 39, 40, 41 y 42. 

Tabla 39  

Calificación de importancia ambiental sobre el componente suelo 

Impacto Valor Rango Importancia 

Alteración del relieve o formas del 

paisaje 
-57 50>75 Severo 

Modificación del suelo por 

intervención del proyecto urbanístico 
-57 50>75 Severo 

Generación de residuos sólidos 

peligrosos y no peligrosos  
-62 50>75 Severo 

Afectación de la calidad del suelo por 

vertimiento de elementos 

contaminantes 

-50 50>75 Severo 

Afectación de los ecosistemas por 

adquirir materiales de construcción en 

cantera 

-50 50>75 Severo 

 

Tabla 40  

Calificación de importancia ambiental sobre el componente hídrico  

Impacto Valor Rango Importancia 

Contaminación del agua de 

escorrentía por efecto de sedimentos 
-51 50>75 Severo 

Presión sobre el recurso hídrico   -63 50>75 Severo 

Contaminación de fuentes de agua 

superficial por disposición 

inadecuada de residuos de materiales 

de construcción 

-52 50>75 Severo 
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Tabla 41  

Calificación de importancia ambiental sobre el componente atmosférico  

Impacto Valor Rango Importancia 

Incremento de los niveles de 

contaminación atmosférica y 

afectación de la calidad del aire 

-50 50>75 Severo 

Aumento del nivel de material 

partículado  
-52 50>75 Severo 

Disminución de la capacidad de 

purificación del aire debido a la tala 

de individuos forestales 

-62 50>75 Severo 

 

Tabla 42  

Calificación de importancia ambiental sobre el componente paisajístico  

Impacto Valor Rango Importancia 

Deterioro en la calidad paisajística 

por las actividades de construcción 
-55 50>75 Severo 

 

Programas y Proyectos Ambientales  

Con base en la identificación de los impactos a considerar dentro del Plan de Manejo 

Ambiental a continuación se muestran los programas y proyectos formulados respectivamente. 
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Figura 3 

Esquema programa y proyectos del PMA 

 

Plan de manejo 
ambiental

Programa 
implementación 

del PMA

Proyecto conformación del grupo de 
gestión ambiental

Proyecto capacitación y concientización 
ambiental del personal de la obra 

Programa uso y 
manejo del suelo

Proyecto manejo durante movimientos de 
tierra 

Proyecto prevención y manejo de 
vertimientos sobre el suelo

Proyecto manejo de materiales 
petreos

Programa gestión 
integral de residuos 

sólidos

Proyecto manejo y disposición de residuos sólidos 
peligrosos y no peligrosos

Proyecto de manejo y disposición de residuos 
de construcción y demolición

Programa gestión 
integral de recurso 

hídrico

Proyecto uso eficiente del agua

Proyecto disminución del potencia de 
contaminación del agua de escorrentía 

Proyecto disminución del potencial de 
contaminación de aguas superficiales 

Programa control de 
contaminación 

atmosférica
Proyecto control de emisiones atmosféricas

Proyecto de purificación de aire por medio de 
compensación arbórea

Programa de manejo 
paisajistico Proyecto de empradización

Programa cierre de 
obra 

Proyecto de desmantelación de elementos de 
construcción utilizados en la obra 

Proyecto de atencion al ciudadano
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Tabla 43  

Programa implementación del PMA 

Ficha n° 1 Programa 

Descripción 

 La responsabilidad del programa será la de 

aportar el personal idóneo para atender de 

forma oportuna los impactos ambientales 

que se puedan presentar y de realizar las 

medidas de manejo establecidas en los 

programas del PMA para su prevención, 

mitigación y control. 

Objetivo 

 Vigilar y asegurar la correcta 

ejecución e implementación del 

Plan de Manejo Ambiental. 

 Capacitar el personal para la 

protección ambiental a través de la 

ejecución de las medidas a 

establecidas en el PMA. 

Acciones 

 Estructuración del equipo de 

gestión ambiental. 

 Tramitación de permisos 

ambientales requeridos. 

 Capacitación del personal asociado 

a la obra. 

Responsable 
Ejecutor de la obra y grupo de gestión 

ambiental 

Presupuesto $70.100.000 

 
Tabla 44  

Proyecto conformación del equipo de gestión ambiental de la obra 
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Ficha n°2 Proyecto  

Metas Indicador 

 Ejecutar el 100% de los programas 

que conforman el Plan de Manejo 

Ambiental. 

 Garantizar el cumplimiento del 

100% de los requisitos legales 

ambientales adjudicables al 

proyecto de construcción  

 

𝑷𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒔 𝒆𝒋𝒆𝒄𝒖𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝑴𝑨

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒏 𝒆𝒍 𝑷𝑴𝑨
 𝑿 𝟏𝟎𝟎 

 

 

𝑹𝒆𝒒𝒖𝒊𝒔𝒊𝒕𝒐𝒔 𝒍𝒆𝒈𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒂𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒒𝒖𝒊𝒔𝒊𝒕𝒐𝒔 𝒍𝒆𝒈𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒓𝒆𝒒𝒖𝒆𝒓𝒊𝒅𝒐𝒔
 𝑿 𝟏𝟎𝟎 

 

Impactos Asociados 

  Contaminación hídrica 

 Contaminación del suelo 

 Contaminación atmosférica  

 Conflictos 

Actividades que los generan 

 Inadecuado manejo de materiales 

 Inadecuado manejo de residuos 

 Tala indiscriminada  

 Desconocimiento de las actividades  

Tipo de medida a ejecutar 

Prevención Mitigación Corrección Compensación 

x x x x 

Actividades a desarrollar 

 Establecer el equipo de gestión ambiental de la obra, el cual debe estar conformado como 

mínimo por un ingeniero ambiental y dos operarios de obra, quienes se encargarán de 

realizar las siguientes actividades: 

o Ingeniero Ambiental: tramitar los permisos a que haya lugar para el desarrollo de 

la obra (permiso de aprovechamiento forestal y concesión de aguas),  asegurar el 

cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, elaborar cronograma de 

actividades diarias y formatos de revisión y seguimiento del cumplimiento de las 

mismas, registrar y llevar un control de los costos y gastos generados en la 

aplicación del PMA, programar reuniones periódicas para evaluar el desarrollo 

del PMA con el director y/o ingeniero residente de la obra y demás participantes 

del comité técnico de la misma, evaluar el cumplimiento de los proyectos a través 

de los indicadores establecidos, realizar el seguimiento y monitoreo de los 
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programas por medio de las fichas de determinadas, establecer comunicación con 

los distintos proveedores con el fin de obtener las certificaciones ambientales de 

compras o disposición final de materiales adquiridos o generados en obra, 

realizar capacitación al personal de la obra, hacer seguimiento al componente 

social de la obra de acuerdo con los avances diarios de la misma, solucionar 

situaciones presentadas en la obra de la manera más justa y eficiente de acuerdo 

con los objetivos planteados en el PMA. 

o Operarios de obra: son los funcionarios encargados de realizar las actividades 

contempladas ene l cronograma de ejecución del PMA como por ejemplo las de 

aseo y limpieza, separación de residuos, organización de los centros de acopio, 

entre otras.  

Costos 

Descripción Unidad Cantidad Valor unitario Total 

Coordinador (Ing. 

Ambiental) 
Unidad 1 $3.000.000 

$30.000.000 

(duración del 

proyecto) 

Inspector ambiental Unidad 2 $1.500.000 

$30.000.000 

(duración del 

proyecto) 

Papelería  GLB - $3.500.000 $3.500.000 

Total $63.500.000 

 Cronograma  

Descripción 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Contrataciones           

Gestión de permisos ambientales           

Supervisión de las actividades           

Reuniones periódicas            

Evaluación de los programas            

Fichas           
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Responsable de la ejecución: ingeniero ambiental de la obra.  

 

Tabla 45  

Proyecto capacitación y concientización ambiental del personal de la obra 

 

Ficha n°3 Proyecto  

Metas Indicador 

  Capacitar al 100% del personal 

vinculado en la operación del 

proyecto sobre el alcance y las 

actividades que constituyen el plan 

de manejo ambiental 

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒎𝒑𝒍𝒆𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒊𝒆𝒓𝒐𝒏 𝒆𝒍 𝒑𝒍𝒂𝒏 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒍𝒆𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒆𝒎𝒑𝒍𝒆𝒂𝒅𝒐𝒔
 

 

 

Impactos Asociados 

  Afectación del suelo 

 Contaminación del aire  

 Contaminación de fuentes hídricas 

Actividades que los generan 

 Inadecuado manejo de residuos  

 Inadecuado manejo de vertimientos 

  

Tipo de medida a ejecutar 

Prevención Mitigación Corrección Compensación 

x x x  

Actividades a desarrollar 

 Realizar una presentación magistral al personal, explicando cada uno de los 

programas del PMA 

 Implementar un plan de capacitaciones para el personal, sobre las medidas de manejo 

ambiental establecidas, sus compromisos y funciones  

 Realizar charlas diarias sobre temas relacionados con medidas ambientales durante la 

etapa de construcción de la obra como; manejo adecuado de los materiales, manejo 

de RCD, manejo de residuos, manejo de aceites, atención de derrames, entre otros. 

 Tomar listados de asistencia y registro fotográfico del personal presente en las 

diferentes capacitaciones o charlas informativas relacionadas con las medidas de 
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manejo ambiental, donde se incluirá la duración, expositor, tema, nombre, cargo y 

firma. 

 Gestionar con la dirección de la obra, capacitaciones que logren certificar a los 

operarios del equipo de gestión ambiental de la obra con temas relacionados al sector 

medio ambiente. 

Costos 

Descripción Unidad Cantidad Valor unitario Total 

Video Beam Unidad 2 $400.000 $800.000 

 Papelería  GLB - $700.000 $700.000 

Refrigerio - 6 $400.000 $2.400.000 

Total $6.600.000 

 Cronograma  

Descripción 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Presentación magistral           

Plan de capacitaciones            

Charlas informativas y de capacitación           

Verificación de los certificados de 

experiencia laboral 
          

Responsable de la ejecución: Ingeniero ambiental de la obra 

 

 

Tabla 46  

Programa uso y manejo del suelo 

Ficha n° 4 Programa 

Descripción 

El suelo es uno de los recursos que resultan 

más afectados a causa de las actividades 

asociadas a los proyectos de construcción, 

lo que hace necesario promover las buenas 
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prácticas ambientales para disminuir los 

impactos negativos generados por estas 

actividades sobre el suelo. 

Objetivo 

Prevenir, mitigar, compensar y controlar 

los impactos ambientales negativos 

generados por las actividades del proyecto 

sobre el suelo.  

Acciones 

Determinación de estrategias para la 

prevención, mitigación y compensación de 

los impactos asociados 

Responsable Grupo de gestión ambiental 

Presupuesto $20.121.688 

 

Tabla 47  

Proyecto de manejo de movimientos de tierra  

Ficha n°5 Proyecto de manejo de movimiento de tierra 

Metas Indicador 

 Implementar el 100% de las medidas 

de manejo precisadas en este 

proyecto 

 Compensar el 100% de los árboles 

talados 

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒏𝒆𝒋𝒐 𝒊𝒎𝒑𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒅𝒂𝒔

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒏𝒆𝒋𝒐 𝒂 𝒊𝒎𝒑𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓
𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 á𝒓𝒃𝒐𝒍𝒆𝒔 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒆𝒏𝒔𝒂𝒅𝒐𝒔

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒂𝒓𝒃𝒐𝒍𝒆𝒔 𝒂 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒆𝒏𝒔𝒂𝒓
𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

Impactos Asociados 

 Deterioro del suelo 

 Contaminación del suelo 

 Deterioro del paisaje 

 Afectación de los ecosistemas  

Actividades que los generan 

 La circulación de maquinaria y equipos 

requeridos en la obra 

 Exposición del suelo a agentes erosivos  

 Excavaciones 

 Descapote 
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Tipo de medida a ejecutar 

Prevención Mitigación Corrección Compensación 

 x  x 

Actividades a desarrollar 

 Realizar el censo arbóreo de las especies a intervenir. 

 El material vegetal resultante tras el descapote debe ser almacenado de manera que 

no obstruya o interfiera con el drenaje del agua de escorrentía. 

 El material vegetal resultante del descapote deberá ser utilizado en actividades de 

recuperación como empradización y reforestación, por lo tanto, deberá apilarse y 

permanecer cubierto para mantener sus propiedades. 

 La madera proveniente del descapote se deberá usar en la obra como tutores para 

siembre de árboles o tablestacado de taludes, entre otras actividades en las que pueda 

resultar útil. 

 Todos los árboles talados deberán ser repuestos, la relación de compensación será a 

través de lo dispuesto en el permiso de tala de árboles aislados otorgado por la 

autoridad ambiental. 

 El sitio de acopio de los materiales adquiridos tras la excavación debe permanecer 

cubierto. 

 El material obtenido de las excavaciones será empleado en rellenos o adecuaciones 

requeridas en la obra. 

 Durante la fase de construcción se deberán realizar canales que permitan fluir el agua 

de escorrentía oportunamente.  

Costos 

Descripción Unidad Cantidad Valor unitario Total 

Materiales 

centro de acopio 
General $200.000 

Censo arbóreo  Hectárea  1 $2.000.000 $2.000.000 

Tala de árboles 𝑚2 50  

Valor Incluido 

en el 

presupuesto de 
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la obra 

Mano de obra Unidad 2 $150.000 $300.00 

Total  $2.500.000 

 Cronograma  

Descripción 
Meses 

1 2 3 4 5 

Censo arbóreo      

Adecuación de las canales       

Elaboración centro de acopio      

Responsable de la ejecución: Contratista ejecutor de la obra 

 

Tabla 48  

Proyecto prevención y manejo de vertimientos sobre el suelo 

Ficha n°6 
Proyecto de prevención y manejo de 

vertimientos sobre el suelo 

Metas Indicador 

 Capacitar el 100% del personal 

obrero sobre manejo adecuado de 

sustancias químicas, prevención y 

atención de derrames 

 Instalar el 100% de los kits control de 

derrames en las áreas requeridas 

 Cumplir con el 100% de las 

actividades programadas 

 

 

𝐍° 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐜𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐭𝐚𝐝𝐨

𝐍° 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥
 𝐱 𝟏𝟎𝟎 

 

𝐍° 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐤𝐢𝐭 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐚𝐥𝐚𝐝𝐨𝐬

𝐍° 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐤𝐢𝐭 𝐫𝐞𝐪𝐮𝐞𝐫𝐢𝐝𝐨𝐬
 𝐱 𝟏𝟎𝟎 

 

𝐍° 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐚𝐬

𝐍° 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐝𝐚𝐬
 𝐱 𝟏𝟎𝟎 

 

Impactos a manejar 

 

 Contaminación del suelo 

 Alteración de las características 

físicas del suelo 

 Pérdida de productividad del suelo 

Actividades que los generan 

 

 Derrames de sustancias químicas 

contaminantes como combustibles, 

aceites, grasas o lodos 

 Mala disposición de sustancias o 
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 Contaminación de agua sub-

superficial 

 

residuos peligroso 

 Transporte de sustancias o materiales 

en condiciones inadecuadas. 

 

Tipo de medida a ejecutar 

Prevención Mitigación Corrección Compensación 

x  x  

Actividades a desarrollar 

 

 La maquinaria o equipos requeridos en las actividades del proyecto deberán contar 

con ficha de mantenimiento. 

 Capacitar al personal obrero en atención de derrames de sustancias químicas. 

 Instalar kit control de derrames en centros de acopio de sustancias químicas, residuos 

peligrosos y donde se almacene combustible y aceites. 

 Realizar control sobre el manejo de aguas residuales del campamento a través de la 

inspección del sistema de tratamiento, mediante la instalación de baños portátiles 

garantizando que la empresa contratista provea el certificado de disposición final de 

los residuos generados o en caso de ser posible instalara baterías sanitarias conectadas 

al sistema de alcantarillado urbano. 

 Las sustancias químicas y contenedores de hidrocarburos como ACPM o aceite 

deberán permanecer sobre cárcamos limpios. 

 Asegurarse de que todas las sustancias almacenadas estén debidamente rotuladas 

 Realizar control de los transportadores de sustancias químicas quienes deberán contar 

las respectivas hojas de seguridad y ficha de emergencia, además del embalaje 

pertinente de las sustancias 

Cronograma 

Descripción 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Capacitación del personal sobre prevención 

y atención de derrames de sustancias 

químicas 

          

Instalación kit control de derrames           

Inspección ambiental            

Costos 
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Descripción Unidad Cantidad Valor unitario Total 

Capacitación 

manejo de 

sustancias 

químicas, 

prevención y 

atención de 

derrames 

Horas 4 $255.772 1.023.088 

Equipamiento 

kit control de 

derrames 

Unidad 4 $1.124.900 $4.499.600 

Total  $5.522.688 

Responsable de ejecución: Gestor ambiental acompañado del personal SST de la obra. 

 

Tabla 49  

Proyecto manejo de materiales pétreos 

Ficha n°7 Proyecto manejo de materiales pétreos 

Metas Indicador 

Cumplir con el 100% de las actividades a 

desarrollar. 

𝐂𝐚𝐧𝐭𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐚 𝐝𝐞𝐬𝐚𝐫𝐫𝐨𝐥𝐥𝐚𝐫

𝐂𝐚𝐧𝐭𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐬𝐚𝐫𝐫𝐨𝐥𝐥𝐚𝐝𝐚𝐬
𝐱 𝟏𝟎𝟎 

Impactos Asociados 

 Afectación de la dinámica de aguas 

subterráneas. 

 Sedimentación de cuerpos de agua. 

 Remoción en masa y pérdida del 

suelo. 

 Activación de procesos erosivos. 

 Remoción y pérdida de cobertura 

vegetal. 

Actividades que los generan 

 Malas prácticas ambientales y sociales. 

 Expansión de la actividad de manera 

indiscriminada 
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 Modificación del paisaje 

Tipo de medida a ejecutar 

Prevención Mitigación Corrección Compensación 

X X   

Actividades a desarrollar 

 Los materiales pétreos utilizados para la preparación mezclas en las diferentes actividades de 

la obra deberán obtenerse de proveedores autorizados para dicha actividad o en caso de 

requerir de la apertura de un banco de material específico, la empresa constructora deberá 

obtener el permiso correspondiente otorgado la autoridad ambiental competente. 

 La explotación de estos bancos de materiales pétreos deberá llevarse acabo de acuerdo con 

los parámetros establecidos en la normatividad local aplicable. 

 Se deberá garantizar que el cemento que se utilizará en la obra esté protegido de la lluvia en 

todo momento, para evitar su arrastre, por efecto de las aguas de escorrentía hacia los suelos 

o hacia cualquier cuerpo de agua que se encuentra dentro de la zona de influencia de la obra. 

 Si el concreto a emplear es transportado en revolvedoras, deberán evitarse derrames en el 

sitio de la obra. 

 En caso de que suceda un derrame de mezcla de concreto, éste deberá recogerse y disponerse 

de manera inmediata en un sitio específico dentro del frente de trabajo. 

 Se debe garantizar que el concreto no tenga como receptor final la red de alcantarillado o 

lechos y cursos de agua. 

 Se debe proteger los sumideros con geo textil o malla sintética y los pozos o cajas de 

inspección mediante la colocación de tablones de igual tamaño, con el fin de evitar que los 

sedimentos se vayan a las redes de alcantarillado teniendo precaución de retirarlos una vez 

finalizadas las obras; la protección debe ser revisada diariamente para garantizar que se 

encuentre en óptimas condiciones. 



110 

 

 En el frente de obra deben manejarse los materiales de construcción necesarios para una 

jornada laboral. El resto de los materiales deben permanecer en los patios de almacenamiento. 

 Los camiones encargados del transporte del material pétreo y materiales sobrantes de la 

construcción (escombro, vigas, etc.) deberán estar cubiertos por lonas y llevar señalamientos 

preventivos del material que se transporta. 

Costos 

Descripción Unidad Cantidad Valor unitario Total 

Retroexcavadora                   Horas                      5                    $640.000 $3’200.000 

Volqueta                     Horas 10    $300.000 $3’000.000 

Herramientas 

básicas (pica, 

pala, barra) 

Unidad 4    $200.000 $800.000 

Área de acopio Unidad 1 $1’000.0000 $1’000.0000 

Trituradora de 

rocas  
Unidad 1 $1’699.000 $1’,699.000 

Operarios de 

maquinaria                         
Mensual  2        $1’200.000 2’400.000 

Total    $12.099.000 

 Cronograma  

Descripción 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Los materiales pétreos utilizados para la 

preparación mezclas en la diferentes actividades 

de la obra deberán obtenerse de proveedores 

autorizados u obtener el permiso correspondiente 

otorgado la autoridad ambiental competente. 

          

Se deberá garantizar que el cemento que se 

utilizará en la obra esté protegido de la lluvia en 

todo momento. 

          

Si el concreto a emplear es transportado en 

revolvedoras, deberán evitarse derrames en el 
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sitio de la obra. 

Se debe garantizar que el concreto no tenga como 

receptor final la red de alcantarillado o lechos y 

cursos de agua. 

          

Se debe proteger los sumideros con geo textil o 

malla sintética y los pozos o cajas de inspección 

mediante la colocación de tablones de igual 

tamaño. 

          

En el frente de obra deben manejarse los 

materiales de construcción necesarios para una 

jornada laboral. El resto de los materiales deben 

permanecer en los patios de almacenamiento. 

          

Los camiones encargados del transporte del 

material pétreo y materiales sobrantes de la 

construcción (escombro, vigas, etc.) deberán 

estar cubiertos por lonas y llevar señalamientos 

preventivos del material que se transporta 

          

Responsable de la ejecución: Contratista ejecutor de la obra 

 

Tabla 50  

Programa gestión integral de residuos sólidos  

Ficha n° 8 
Programa gestión integral de residuos 

sólidos  

Descripción 

La elaboración del proyecto genera en 

cantidades considerables variedad de 

residuos sólidos que van desde residuos 

convencionales, reciclables hasta residuos 

peligrosos que de no ser manejados y 

dispuestos de manera oportuna representan 

un impacto ambiental negativo severo, lo 
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que hace necesario la implementación de 

estrategias de clasificación, manejo y 

disposición. 

Objetivo 

Mitigar y prevenir los impactos 

ambientales asociados a la generación de 

residuos sólidos producidos por las 

actividades de la obra. 

Acciones 

 

Implementación de un sistema de gestión 

de residuos sólidos. 

Responsable Gestor ambiental 

Presupuesto $23.894.600 

 

Tabla 51  

Proyecto de manejo y disposición de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos 

Ficha n°9 
Proyecto de manejo y disposición de residuos 

sólidos peligrosos y no peligrosos 

Metas Indicador 

Recolectar, separar y disponer el 100 % 

de los residuos generados. 

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒐𝒔 𝒂𝒑𝒓𝒐𝒗𝒆𝒄𝒉𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔 𝒅𝒊𝒔𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒂𝒅𝒆𝒄𝒖𝒂𝒅𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒐𝒔 𝒂𝒑𝒓𝒐𝒗𝒆𝒄𝒉𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔 𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒐𝒔 𝒏𝒐 𝒂𝒑𝒓𝒐𝒗𝒆𝒄𝒉𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔 𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒚 𝒅𝒊𝒔𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐𝒔 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒐𝒔 𝒏𝒐 𝒂𝒑𝒓𝒐𝒗𝒆𝒄𝒉𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔 𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒐𝒔 𝒑𝒆𝒍𝒊𝒈𝒓𝒐𝒔𝒐𝒔 𝒅𝒊𝒔𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒂𝒅𝒆𝒄𝒖𝒂𝒅𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒐𝒔 𝒑𝒆𝒍𝒊𝒈𝒓𝒐𝒔𝒐𝒔 𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

  Impactos a manejar 

 Contaminación de aguas 

superficiales y subterráneas 

 Alteración del paisaje 

 Alteración en la calidad física del 

suelo 

Actividades que los generan 

 La producción y mala disposición de los 

residuos sólidos domiciliarios. 

 Mala disposición de residuos industriales 

provenientes de la obra. 

 Inadecuado manejo y disposición de 
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 Afectación de salud en los 

trabajadores 

 Degradación de los micro 

ecosistemas 

 Pérdida de la cobertura vegetal. 

residuos peligrosos.  

  

Tipo de medida a ejecutar 

Prevención Mitigación Corrección Compensación 

X X   

Actividades a desarrollar 

 Se llevarán a cabo charlas de capacitación a todo el personal que haga parte de las 

diferentes etapas y actividades de la obra sobre el manejo y disposición de residuos 

sólidos peligrosos y no peligrosos, haciendo énfasis en la importancia de minimizar su 

generación y evitar el desperdicio de los materiales. 

 Los residuos sólidos no peligrosos serán clasificados en la fuente, esto con el fin de 

proteger y lograr el máximo aprovechamiento de los residuos reciclables. Los residuos 

serán separados según lo determina la resolución 2184 de 2019, donde se establece un 

color para los recipientes a disponer cada tipo de residuo, como se precisa a continuación;  

Recipiente color blanco: Residuos aprovechables (papel, cartón, chatarra, vidrio) 

Recipiente color verde: Residuos orgánicos aprovechables (cascaras de fruta, restos de 

comida, desechos agrícolas, cobertura vegetal) 

Recipiente color negro: Residuos no aprovechables (papel higiénico, servilletas, 

envolturas de comida) 

Recipiente color rojo: Residuos peligrosos (filtros de aceite, elementos de protección 

personal contaminados con hidrocarburos o sustancias químicas) 

Los recipientes serán de plástico, grandes con bolsas del color respectivo y en buen 

estado, los cuales deberán estar ubicados en sitios estratégicos dentro de la obra, 

protegidos de la humedad sobre un suelo estable y con techo, además de la debida 

identificación y señalización del punto ecológico. 

Los residuos no aprovechables y aprovechables orgánicos serán dispuestos en un 
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relleno sanitario, para lo cual se deberá gestionar con le empresa del servicio público 

de aseo los horarios y días de recolección de los mismos.  

 Los residuos aprovechables serán almacenados en un centro de acopio temporal de 

acuerdo con la normatividad ambiental en vigencia, es decir, debidamente techado, con 

piso, en contenedores propicios de acuerdo al tamaño y forma, lugares con ventilación y 

extintor. Para su disposición final contratar una cooperativa en función del 

aprovechamiento del material reciclado. 

 Los residuos industriales serán manejados y dispuestos de la siguiente manera; 

 

Residuos industriales 

Recipientes o elementos usados como 

contenedores de químicos. 

Serán tratados y dispuestos como 

residuos peligrosos. 

Baterías de plomo 
Serán entregados a su respectivo 

proveedor como planes pos consumo 

Recipientes usados en cambios de aceite, 

lubricantes, consumo de ACPM 

Se almacenaran en un dique techado y 

con un suelo duro e impermeabilizado 

con geomembrana de alta densidad, 

con el fin de reutilizarlos o ser 

devueltos a los proveedores. 

Empaques o embalajes de cartón, plástico 

o madera libres de sustancias 

contaminantes 

Serán manejado y dispuesto como 

residuos aprovechables 

Elementos contaminados con 

hidrocarburos 

Serán tratados y dispuestos como 

residuos peligrosos 

Chatarra producto de fabricación de  

herramientas o estructura 

Serán apilados al lado de la caseta de 

residuos aprovechables para su 

reutilización o entregados a 

cooperativas recicladoras 

Bolsas de cemento 
Serán embaladas y almacenadas lejos 

de la humedad y devueltos a su 
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proveedor. 
 

Lo residuos peligrosos serán almacenados temporalmente en un plazo no mayor a 12 

meses, de acuerdo con lo establecido en el decreto 4741 de 2005, el sitio de 

almacenamiento temporal deberá cumplir con la normatividad ambiental vigente con 

respecto al diseño de construcción, es decir, impermeabilización del suelo, debe tener 

paredes y techo, además de contar con una matriz de compatibilidad, un extintor y la 

hoja de seguridad de los residuos almacenados. 

Los residuos serán previamente identificados y clasificados de acuerdo con la Guía 

técnica colombiana GTC 24. 

Para la disposición final serán entregados a un gestor autorizado y certificado con 

licencia ambiental para su tratamiento oportuno. 

Cronograma 

Descripción 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Determinación de los sitios de 

disposición de residuos 
          

Construcción del centro de acopio           

Capacitación al personal sobre 

manejo y disposición de residuos 

sólidos peligrosos 

          

Registro de todos los residuos 

generados en la obra 
          

Implementación de puntos 

ecológicos  
          

Entrega de residuos aprovechables           

Entrega de residuos peligrosos           

Costos 

Descripción Unidad Cantidad Valor unitario Total 

Punto ecológico  Unidad 4 $ 1.189.900 $ 4.759.600 

Señalización punto Unidad 4 $15.000 $60.000 
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ecológico  

Capacitación  

manejo y 

disposición de 

residuos sólidos 

peligrosos y no 

peligrosos 

Horas 4 $350.000 $1.400.000 

Bolsas de colores Paquete 3 $19.000 $57.000 

Materiales para la 

construcción del 

centro de acopio 

residuos 

aprovechables 

General $600.000 

Materiales para la 

construcción del 

centro de acopio 

residuos peligrosos 

General $800.000 

Mano de obra 

construcción del 

centro de acopio. 

Unidad 4 $300.000 $1.200.000 

Total $8.876.600 

Responsable de ejecución: Grupo de gestión ambiental  

 

Tabla 52  

Proyecto manejo y disposición de residuos de construcción y demolición 

Ficha n°10 
Proyecto manejo y disposición de residuos 

de construcción y demolición 

Metas Indicador 
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 Disponer el 100% de los RCD 

generados en las actividades de 

construcción 

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝑹𝑪𝑫 𝒅𝒊𝒔𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒂𝒅𝒆𝒄𝒖𝒂𝒅𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑹𝑪𝑫 𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

Impactos Asociados 

 Alteración de la calidad del suelo 

 Alteración de la calidad del agua 

superficial 

 Alteración del paisaje  

 

Actividades que los generan 

 Demolición de concretos o capas asfálticas 

 Mezclas de mortero o cementos  

 Cambio o demolición de vigas, placas o 

columnas 

Tipo de medida a ejecutar 

Prevención Mitigación Corrección Compensación 

 x    x  

Actividades a desarrollar 

 Los RCD deberán apilarse sobre una superficie o terreno plano, cubierto por pastos, 

sin vegetación y en un sitio destinado específicamente para tal fin, a mínimo 30 

metros de distancia de cuerpos de agua. 

 Diariamente se retirarán los residuos de construcción mediante una volqueta o camión 

 En caso de almacenar más de un día se deberán cubrir los depósitos con lonas o 

plásticos. 

 La disposición final de los residuos de construcción deberá ser en lugares 

debidamente acreditados por la autoridad ambiental, es decir, que dispongan de las 

licencias ambientales y permisos respectivos. 

 Los vehículos que transporten los residuos de construcción deberán permanecer con 

lona o geo textil para evitar caída de material. 

Costos 

Descripción Unidad Cantidad Valor unitario Total 

Viaje de 

volqueta 
Unidad 60 $250.300 $15.018.000 

Total  $15.018.000 

 Cronograma  
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Descripción 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Recolección diaria de los residuos de 

demolición y construcción 
          

Responsable de la ejecución: Contratista ejecutor de la obra 

 

Tabla 53  

Programa gestión integral del recurso hídrico. 

Ficha n° 11 Programa gestión integral del recurso hídrico  

Descripción 

En las obras de construcción el aumento del 

agua es generado por las labores que requieren 

uso excesivo del recurso hídrico y la 

contaminación de las aguas de escorrentía que 

pueden ir asociadas con gran contenido de 

partículas minerales suspendidas y en 

ocasiones mezcladas con materiales como el 

cemento que pueden terminar en cuerpos de 

agua. 

Este proyecto se realiza con el fin de mitigar 

los impactos ambientales generados sobre el 

recurso agua por parte de la Etapa de 

Construcción de Belén Parcelación Campestre 

teniendo en cuenta que el aumento de consumo 

de agua y la contaminación de esta son 

impactos que afectan de manera directa la 

disponibilidad y las propiedades 

fisicoquímicas del recurso. 

Por lo anterior, los objetivos del presente 

programa son capacitar y sensibilizar sobre 
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actividades que se pueden llevar a cabo con el 

fin de lograr un manejo sostenible del recurso 

hídrico, mantenimiento de las tuberías de 

conducción, instalación de sistema de aguas 

lluvias e implementación de tecnologías de 

bajo consumo. 

Objetivo 

 

Prevenir y corregir los impactos ambientales 

asociados con el aumento considerable del 

consumo del agua y su contaminación. 

Acciones 

 Uso adecuado del recurso 

 Conocimiento de las acciones que generan 

consumo excesivo del recurso hídrico. 

 Capacitación a los empleados y personal a 

cargo de la obra 

 Protección de los desagües a la red de 

alcantarillado. 

 Adecuar un sitio para el almacenamiento 

de materiales alejado del paso normal del 

agua de escorrentía. 

 Aislar el cuerpo de agua aledaño a la 

construcción de la obra 

 

Responsable Grupo de gestión Ambiental 

Presupuesto $5.217.580 

 

 

Tabla 54  

Proyecto uso eficiente del agua 
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Ficha n°12 Proyecto uso eficiente del agua 

Metas Indicador 

Reducir el consumo de agua en un 

30% 

 

% Reducción de consumo de Agua 

(𝒎𝟑 𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 − 𝒎𝟑 𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍) 

𝒎𝟑 𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍
 𝒙𝟏𝟎𝟎 

 

Impactos a manejar 

 Aumento considerable del consumo 

de agua. 

Actividades que los generan 

 Labores que requieren uso excesivo 

del recurso. 

 Falta de mantenimiento en las 

tuberías que conducen el agua. 

 Sistemas de griferías obsoletas.  

 Uso inadecuado.  

 Desconocimiento del buen manejo el 

recurso. 

Tipo de medida a ejecutar 

Prevención Mitigación Corrección Compensación 

X  X  

Actividades a desarrollar 

 Capacitación de uso eficiente del recurso hídrico. 

 Instalar sistemas de recolección y almacenamiento de aguas lluvias como fuente 

adicional de reserva.  

 Proteger y conservar la fuente de abastecimiento. 

 Implementar tecnologías de bajo consumo, para los diferentes usos del agua. 

Cronograma 

Descripción 
Meses 

1 2 3 4 5 

Capacitación de uso eficiente del recurso 

hídrico 
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Instalar sistemas de recolección y 

almacenamiento de aguas lluvias como 

fuente adicional de reserva.  

     

Implementar sistemas de reúso del agua 

garantizar la devolución a la fuente de los 

reboses y caudales no empleados. 

     

Implementar tecnologías de bajo consumo, 

para los diferentes usos del agua. 
     

Costos 

Descripción Unidad Cantidad Valor unitario Total 

Capacitación de 

uso eficiente del 

recurso hídrico 

Horas 1 $350.000 $350.000 

Mantenimiento 

y revisión a los 

sistemas 

hidráulicos y de 

almacenamiento 

Horas 10 $4.166 $ 41.660 

Instalar sistemas 

de recolección y 

almacenamiento 

de aguas lluvias. 

Unidad 1 $487.000 $487.000 

Boquilla 

ahorradora de 

agua para 

manguera 

Unidad 5 $40.000 $200.000 

Hidrolavadora 

de alta presión 
Unidad 2 $429.900 $859.900 

Total $1.938.560 

Responsable de ejecución: Grupo de gestión ambiental  

 

Tabla 55  

Proyecto de reducción del potencial de contaminación de aguas de escorrentía  
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Ficha n°13 

Proyecto de reducción  del 

potencial de contaminación de aguas de 

escorrentía. 

Metas Indicador 

Cumplir con el 100% de las 

actividades propuestas. 

𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒆𝒋𝒆𝒄𝒖𝒕𝒂𝒅𝒂𝒔

𝒏𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒂𝒔
 x100 

Impactos a manejar 

 Afectación de las propiedades 

químicas, físicas y/o bacteriológicas 

del agua de escorrentía. 

 

Actividades que los generan 

 Vertimiento de residuos líquidos a la 

calle y canales.  

 Mal manejo de los materiales de 

arrastre como cemento, limos entre 

otros. 

 Eliminación del material sobrante 

con agua hacia los canales de 

desagüe. 

Tipo de medida a ejecutar 

Prevención Mitigación Corrección Compensación 

X  X  

Actividades a desarrollar 

 Capacitación a los empleados y personal a cargo de la obra. 

 No realizar vertimientos líquidos a las calles, calzadas o desagües. 

 Verificar que no haya restos de materiales de arrastre en las calles o calzadas. 

 Proteger los desagües a la red de alcantarillado con un geo textil mientras se estén 

llevando a cabo actividades de construcción. 

 Adecuar un sitio para el almacenamiento de materiales alejado del paso normal del 

agua de escorrentía, el cual contenga un cerramiento en malla sintética que evite la 

dispersión del material a causa de la acción erosiva del viento y/o del agua. 

Cronograma 

Descripción 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Capacitación a los empleados y 

personal a cargo de la obra. 
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 Verificar que no haya restos de 

materiales de arrastre en las calles o 

calzadas. 

          

 Proteger los desagües a la red de 

alcantarillado con un geo textil 

mientras se estén llevando a cabo 

actividades de construcción. 

          

 Adecuar un sitio para el 

almacenamiento de materiales 

alejado del paso normal del agua de 

escorrentía. 

          

Costos 

Descripción Unidad Cantidad Valor unitario Total 

Capacitación a 

los empleados y 

personal a cargo 

de la obra. 

Hora 1 $350.000 $350.000 

Adecuación de 

sitio para 

almacenamiento 

de materiales. 

Unidad 1 $300.000 $300.000 

Total $650.000 

Responsable de ejecución: Gestor ambiental  

 

Tabla 56  

Proyecto de reducción del potencial de contaminación de agua superficial 
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Ficha n°14 

Proyecto de reducción del 

potencial de contaminación de agua de 

escorrentía y superficial 

Metas Indicador 

Cumplir con el 100% de las 

actividades propuestas. 

𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒆𝒋𝒆𝒄𝒖𝒕𝒂𝒅𝒂𝒔

𝒏𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒂𝒔
 x100 

Impactos a manejar 

 Contaminación del agua superficial 

Actividades que los generan 

 Vertimiento de residuos líquidos a la 

calle y canales.  

 Mal manejo de los materiales de 

arrastre como cemento, limos entre 

otros. 

 Eliminación del material sobrante 

con agua hacia los cuerpos de agua. 

 

Tipo de medida a ejecutar 

Prevención Mitigación Corrección Compensación 

X  X  

Actividades a desarrollar 

 Efectuar una limpieza diaria del cuerpo de agua, con el fin de evitar obstrucciones por 

residuos que lleguen a esta. 

 Aislar el cuerpo de agua aledaño a la construcción de la obra, mediante la instalación 

de una malla sintética que cubra la totalidad del frente de la obra durante todo el 

tiempo de ejecución de la misma. 

 No realizar vertimientos líquidos a las calles, calzadas o desagües. 

 Verificar que no haya restos de materiales de arrastre en las calles o calzadas. 

Cronograma 

Descripción 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Efectuar una limpieza diaria del 

cuerpo de agua, con el fin de evitar 

obstrucciones por residuos que 
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lleguen a esta. 

 Aislar el cuerpo de agua aledaño a la 

construcción de la obra, mediante la 

instalación de una malla sintética que 

cubra la totalidad del frente de la obra 

durante todo el tiempo de ejecución 

de la misma. 

          

 Verificar que no haya restos de 

materiales de arrastre en las calles o 

calzadas. 

          

Costos 

Descripción Unidad Cantidad Valor unitario Total 

Aislar el cuerpo 

de agua aledaño 

a la 

construcción de 

la obra, 

mediante la 

instalación de 

una lona. 

Metros 876,34 $3000 $2.629.020 

Total $2.629.020 

Responsable de ejecución: Gestor ambiental  

 

Tabla 57  

Programa control de contaminación atmosférica  

Ficha n° 15 Programa 

Descripción 

Este proyecto se realiza con el fin de mitigar los 

impactos ambientales generados sobre el recurso 
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aire por parte de la Etapa de Construcción de Belén 

Parcelación Campestre, por esto sus objetivos 

principales son capacitar y sensibilizar sobre 

actividades que se pueden llevar a cabo con el fin 

de lograr un manejo sostenible del recurso aire. 

Por lo anterior se elaborará la programación de una 

capacitación con material didáctico sobre el uso y 

manejo sostenible del recurso aire y se mostraran 

las actividades a desarrollar para llevar a cabo la 

actividad de reforestación fundamental para 

compensar las especies taladas en la obra y de esta 

manera aumentar la capacidad de purificación del 

aire. 

 

Objetivo 

 Mitigar y prevenir los impactos 

ambientales asociados a la generación de 

gases y material partículado en el aire. 

 Aumentar la capacidad de purificación del 

aire por medio de compensación forestal 

Acciones 

 Implementación de capacitaciones con los 

empleados y personal a cargo de la obra. 

 Implementar jornada de siembra. 

 Realizar seguimiento a las especies 

sembradas por un tiempo de 2 años. 
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Responsable Gestor ambiental de la obra 

Presupuesto $1’063.408 

 

Tabla 58  

Proyecto de control de emisiones atmosféricas 

Ficha n° 16 
Proyecto control de emisiones 

atmosféricas  

Metas Indicador 

Implementar todas las acciones o medidas 

de manejo indicadas en este proyecto. 

𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒆𝒋𝒆𝒄𝒖𝒕𝒂𝒅𝒂𝒔

𝒏𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒂𝒔
 x100 

Impactos a manejar 

 Alteración en la concentración de 

gases en el aire.  

 Alteración en la concentración de 

material partículado en el aire. 

Actividades que los generan 

 Acopio inadecuado del material 

pétreo. 

 Entrada y salida de volquetas en los 

frentes de obra. 

 Poca presencia de lluvias en la zona 

de influencia de la obra. 

 Movimientos de tierra y generación 

de RCD durante las actividades de 

obra. 

 Uso de equipos y maquinarias como 

pulidoras, cortadoras, entre otras. 

Tipo de medida a ejecutar 

Prevención Mitigación Corrección Compensación 

X X X  

Actividades a desarrollar 

 Los frentes de la obra serán protegidos con polisombra con el fin de controlar el 

material partículado. 

 Los materiales finos como la arena deberán mantener cubiertos con lona para evitar 

su dispersión. 



128 

 

 Para tiempo de trabajo con verano será necesario controlar las actividades de 

construcción que generen gran cantidad de polvo regando las áreas de trabajo 2 veces 

por día para evitar emisión de material partículado.  

 No se podrán realizar quemas a cielo abierto de residuos de construcción. 

 Los vehículos encargados del cargue y descargue de materiales tendrán que tener al 

día la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes vigente. 

 Proporcionar mantenimiento periódico a los equipos y maquinaria usados en la etapa 

de construcción  

 Planear con anticipación la construcción de las vías para que la instalación de la 

carpeta asfáltica sea lo más rápido posible 

 Riego de vías sin pavimentar  

 Los vehículos a emplear deben estar en adecuado grado de sincronización y 

carburación; la antigüedad de las volquetas no deberá ser superior a cinco años; Los 

equipos que cuenten con combustible diésel, deberán contar con tubos de escape que 

descarguen por encima de tres metros de altura, sobre el nivel del piso y la 

sincronización deberá realizarse como máximo cada 10.000 Km. 

 Contar con un programa de mantenimiento preventivo de los equipos y maquinaria 

de la obra de acuerdo a las recomendaciones de los fabricantes con la respectiva ficha 

indicando las actividades del mantenimiento y la fecha del mismo. 

 Capacitación ambiental.  

Cronograma 

Descripción 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Proteger los frentes de la obra serán 

con poli sombra. 
          

 Cubrir los materiales finos como la 

arena. 
          

 Controlar las actividades de 

construcción que generen gran 

cantidad de polvo regando las áreas 
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de trabajo 2 veces por día. 

 Revisar la vigencia de la revisión 

técnico mecánica y emisiones 

contaminantes de los vehículos que 

entren a la obra.  

          

 mantenimiento periódico a los 

equipos y maquinaria usados en la 

etapa de construcción. 

          

 Planear con anticipación la 

construcción de las vías para que la 

instalación de la carpeta asfáltica sea 

lo más rápido posible. 

          

 Capacitación ambiental.           

Costos 

Descripción Unidad Cantidad Valor unitario Total 

Capacitación a 

los empleados y 

personal a cargo 

de la obra. 

Horas  2 $350.000 $700.000 

Total $700.000 

Responsable de ejecución: Equipo de Gestión ambiental  

 

 

Tabla 59  

Proyecto de purificación del aire por medio de compensación arbórea. 

 

Ficha n° 17 
Proyecto de purificación de aire por medio de 

compensación arbórea  

Metas Indicador 
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Realizar la compensación del 100% 

de los especímenes arbóreos  

 

𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒊𝒆𝒔 𝒔𝒆𝒎𝒃𝒓𝒂𝒅𝒂𝒔

𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒊𝒆𝒔 𝒂 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒆𝒏𝒔𝒂𝒓
 𝐱𝟏𝟎𝟎  

 

Impactos a manejar 

 Disminución de la capacidad 

de purificación del aire. 

 Aumento de los niveles de 

temperatura en el área de 

influencia de la obra 

Actividades que los generan 

 Deforestación  

Tipo de medida a ejecutar 

Prevención Mitigación Corrección Compensación 

   X 

Actividades a desarrollar 

 Realizar el censo arbóreo. 

 Llevar la información recolectada a la base de datos de la CVC para conocer los arboles 

a compensar. 

 Gestionar ante la autoridad ambiental la autorización correspondiente para la tala de las 

especies. 

 Programar la adquisición de los especímenes arbóreos de compensación.   

 Programar la siembra. 

 Realizar seguimiento a las especies arbóreas de manera semanal para el control de 

plagas en los mismos por un periodo de 3 meses y después realizar el mantenimiento de 

dichas especies cada seis meses por un periodo de 2 años. 

Cronograma 

Descripción 
Meses 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

 Censo arbóreo              

 Llevar la información 

recolectada a la base de datos 

de la CVC para conocer los 
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arboles a compensar. 

 Programar la adquisición de 

los especímenes arbóreos de 

compensación. 

            

 Programar siembra             

Realizar seguimiento a las 

especies arbóreas de manera 

bimensual por un término de 2 

años. 

            

Costos 

Descripción Unidad Cantidad Valor unitario Total 

Especímenes arbóreos  Por definir Por definir  Por definir Por definir 

Jornada de Siembra.  1 1 Por definir Por definir 

Seguimiento a las 

especies arbóreas de 

manera bimensual por 

un término de 2 años. 

Horas  12 $30.284 $363.408 

Total $363.408 

Responsable de ejecución: Gestor ambiental  

 

Tabla 60  

Programa de manejo paisajístico y revegetalización 

Ficha n°18 
Programa de manejo paisajístico y 

revegetalización 

Descripción 

La creación del proyecto urbanístico supone 

un deterioro paisajístico importante debido a 

diversas actividades que modifican y/o 

exterminan los escenarios naturales, lo que 
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hace necesario promover acciones de manejo 

ambiental que permitan compensar los 

impactos ambientales generados. 

Objetivo 

Contribuir al mejoramiento paisajístico de las 

zonas verdes del proyecto y aledañas al mismo 

a través de la siembra de cobertura vegetal en 

las  áreas destinadas para tal fin. 

 

Acciones 

 

Compensar pérdida de cobertura vegetal a 

través de la empradización y arborización. 

Responsable Gestor ambiental 

Presupuesto $9.468.700 

 

Tabla 61  

Proyecto de empradización 

Ficha n°19 Proyecto de empradización 

Metas Indicador 

Empradizar el 100% del terreno destinado a 

zonas verdes dentro del proyecto. 

Á𝒓𝒆𝒂  𝒆𝒎𝒑𝒓𝒂𝒅𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂

Á𝒓𝒆𝒂 𝒂 𝒆𝒎𝒑𝒓𝒂𝒅𝒊𝒛𝒂𝒓
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

Impactos a manejar 

 Alteración del paisaje 

 Generación de procesos erosivos 

 Perdida de capa vegetal  

 Modificación de la calidad del suelo 

 Aumento de sólidos suspendidos en 

aguas superficiales 

Actividades que los generan 

 Excavaciones 

 Descapote  

 Remoción de suelo 

 Puntos de acopio de materiales y 

residuos fuera de control 

 

Tipo de medida a ejecutar 
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Prevención Mitigación Corrección Compensación 

   x 

Actividades a desarrollar 

 Identificar las áreas destinadas para el diseño paisajístico dentro del proyecto 

 Limpiar la superficie del terreno completamente para quitar residuos de material de 

construcción y escarificar 

 Esparcir una capa de material orgánico resultante del descapote de 5 cm de espesor 

con total cubrimiento del área a empradizar. 

 Empradizar las áreas intervenidas a través de especies nativas apropiadas para la zona. 

La vegetación a implantar deberá no solo cumplir funciones de paisajismo sino 

además medidas protectoras contra la erosión. 

 Los taludes también deberán ser empradizados 

 Irrigar y reponer las zonas empradizadas mientras logra sobrevivir por sí solo. 

Cronograma 

Descripción 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Identificación de áreas a empradizar           

Limpieza del terreno           

Empradizar áreas intervenidas           

Mantenimiento de las zonas empradizadas           

Costos 

Descripción Unidad Cantidad Valor unitario Total 

Semillas de 

prado 
Kg 76 $109.000 $8.284.000 

Pala Unidad 3 $30.000 $90.000 

Rastrillo Unidad 3 $64.900 $194.700 

Mano de obra Unidad 3 $300.000 $900.000 

Total    $9.468.700 

Responsable de ejecución: Gestor ambiental  



134 

 

Tabla 62  

Programa cierre de obra 

Ficha n° 20 Programa 

Descripción 

El programa de cierre de obra especifica las 

medidas que se deberán acoger al terminar 

las actividades de construcción, con el fin 

de evitar efectos negativos al ambiente, 

producidos por la construcción de las obras 

transitorias, la utilización de maquinaria, la 

existencia de sobrantes - RCD, materiales, 

casos abiertos de la comunidad y las 

disposiciones finales del desmontaje de 

todas las instalaciones provisionales 

ubicadas en el área del proyecto. 

Objetivo 

Establecer las medidas óptimas de cierre de 

la etapa de construcción del proyecto para 

mitigar impactos ambientales. 

Acciones 
Determinación de estrategias para  

prevenir y corregir los impactos asociados. 

Responsable 
Ingeniero ambiental  

 Trabajador social 

Presupuesto $9.435.000 
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Tabla 63  

Proyecto de desmantelamiento de elementos de construcción utilizados en la obra 

Ficha n° 21 

Proyecto de Desmantelamiento de 

Elementos de Construcción utilizados en la 

Obra 

Metas Indicador 

 Implementar el 100% de las 

actividades a desarrollar  

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒊𝒎𝒑𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒅𝒂𝒔

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒇𝒐𝒓𝒎𝒖𝒍𝒂𝒅𝒂𝒔
𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

 

Impactos Asociados 

 Reducción de espacios  

  Contaminación del suelo por 

residuos sólidos 

 Compactación de suelo 

 Contaminación de fuentes de agua 

cercanas 

 Contaminación por material 

partículado 

Actividades que los generan 

- Montaje de las instalaciones  

- Abandono de la limpieza final de 

las zonas del    proyecto. 

- Disposición final de los residuos 

sólidos.  

- Permanencia de maquinaría en la 

etapa final del proyecto. 

Tipo de medida a ejecutar 

Prevención Mitigación Corrección Compensación 

x                 x  

Actividades a desarrollar 

 Desmantelar las instalaciones de estructuras utilizadas como sitio de acopio de 

materiales (casetas de vigilancia, oficinas, acopio de maquinaría y campamento). 

 Realizar el retiro de maquinaria utilizada en la obra de construcción.  

 Realizar limpieza general a las zonas intervenidas  

 Realizar la disposición final de residuos sólidos  

 Disponer los residuos de combustibles o aceites a una empresa encargada de dicha 

gestión. 
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 Desmontaje de señalización. 

Costos 

Descripción Unidad Cantidad Valor unitario Total 

Mano de obra 

para demolición 

del centro de 

acopio de 

materiales y 

maquinaria. 

       Unidad                          4                    $500.000    $2.000.000 

Limpieza 

general de las 

zonas 

intervenidas y 

desmontaje de 

señalización  

    Unidad                        2 $400.000 $800.000 

Disposición 

final de residuos 

sólidos.  

   GLB                          - $2.000.000 $2.000.000 

Total  $4.800.000 

 Cronograma  

Descripción 
Meses 

2 4 6 8 10 

Desmantelar las instalaciones de estructuras 

utilizadas como sitio de acopio de materiales 

(casetas de vigilancia, oficinas, acopio de 

maquinaria y  campamento) 

     

Realizar el retiro de maquinaria utilizada en 

la obra de construcción 
     

Realizar limpieza general a las zonas 

intervenidas  
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Realizar la disposición final de residuos 

sólidos 
     

Disponer los residuos de combustibles o 

aceites a una empresa encargada de dicha 

gestión. 

     

Desmontaje de señalización.      

Responsable de la ejecución: Contratista ejecutor de la obra 

 

Tabla 64  

Proyecto de atención al ciudadano 

 

Ficha n° 22 Proyecto de Atención al ciudadano  

Metas Indicador 

 Responder el 100% de las peticiones, 

quejas, reclamos y sugerencias 

impuestas por la comunidad. 

𝐏𝐐𝐑𝐒 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐝𝐢𝐝𝐚𝐬

𝐏𝐐𝐑𝐒 𝐢𝐦𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐬 
𝐱 𝟏𝟎𝟎 

 

 

Impactos Asociados 

  Rechazo del proyecto  

 Afectación del estado del tráfico 

 Afectación por acopio inadecuado 

de residuos sólidos en zonas 

peatonales 

 

Actividades que los generan 

- Desinformación sobre el estado 

actual del proyecto  

- Falsa información de terceros  

- Altas expectativas  

Tipo de medida a ejecutar 

Prevención Mitigación Corrección Compensación 

x                   

Actividades a desarrollar 

 Se realizarán las actas de vecindad en el sector aledaño a la obra, con el fin de 

socializar con la comunidad el desarrollo de la misma y a su vez hacer seguimiento a 
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las posibles afectaciones que puedan surgir durante la ejecución del proyecto. 

 Se instalará un buzón en la portería del proyecto con el fin de que la comunidad pueda 

expresar su petición, queja, reclamo o sugerencia. 

 verificar que la respuesta se encuentre dentro de los plazos establecidos por la 

Constitución Nacional: Quince (15) días para quejas y reclamos, Diez (10) días para 

contestar peticiones y Treinta (30) días para contestar consultas 

 Evaluar de manera semanal las PQRS con el fin de revisar la fecha de recepción, 

responsables y tiempo de respuesta. 

 Crear líneas de atención al ciudadano como páginas web, correo electrónico o línea 

telefónica.  

 Realizar reuniones para informar a la comunidad las actividades a desarrollar, 

mediante afiches y volantes. 

 Levantar el acta de la reunión, la cual contendrá los compromisos adquiridos y los 

responsables de llevarlos a cabo. 

Costos 

Descripción Unidad Cantidad Valor unitario Total 

Instalación de 

buzón de 

sugerencia. 

       Unidad                          1               $  70.000 $70.000 

Crear líneas de 

atención al 

ciudadano como 

páginas web, 

correo electrónico 

o línea telefónica 

        Meses                           10              $46.000 $460.000 

Publicidad para 

informar sobre la 

reunión  

      Unidad                           1000          $105.000 $105.000 

Trabajador social Meses  2 2.000.000 $4.000.000 

Total  $4.635.000 

 Cronograma  
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Descripción 
Meses 

2 4 6 8 10 

Se instalará un buzón en la portería del 

proyecto con el fin de que la comunidad 

pueda expresar su petición, queja, reclamo o 

sugerencia. 

     

Verificar que la respuesta se encuentre dentro 

de los plazos establecidos por la Constitución 

Nacional. 

     

Evaluar de manera semanal las PQRS con el 

fin de revisar la fecha de recepción, 

responsables y tiempo de respuesta 

     

Crear líneas de atención al ciudadano como 

páginas web, correo electrónico o línea 

telefónica.  

     

Realizar reuniones para informar a la 

comunidad las actividades a desarrollar, 

mediante afiches y volantes. 

     

Levantar el acta de la reunión, la cual 

contendrá los compromisos adquiridos y los 

responsables de llevarlos a cabo. 

     

Responsable de la ejecución: Trabajador social  
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Seguimiento del Plan de Manejo Ambiental de la Obra 

Tabla 65  

Ficha de control y seguimiento proyecto conformación del equipo de gestión ambiental 

 

Ficha de control y seguimiento proyecto conformación del grupo de gestión ambiental 

Actividad Frecuencia 
Realizado 

Evidencia Observaciones 
Si No 

Registrar el avance de los programas 

ambientales a través del uso de los 

indicadores 

Mensual 

  

Informes 

 

Verificar el cumplimiento de los 

requisitos y permisos ambientales  
Mensual 

  
Informes 

 

 

 

Tabla 66  

Ficha de control y seguimiento proyecto capacitación y concientización ambiental del personal de la obra 

Ficha de control y seguimiento proyecto capacitación y concientización ambiental del personal de la obra 

Actividad Frecuencia 
Realizado 

Evidencia Observaciones 
Si No 

Documentar y registrar las 

capacitaciones y charlas  
Semanal 

  Formato de registro 

(anexo A) 
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Tabla 67  

Ficha de control y seguimiento proyecto de manejo de movimiento de tierras 

Ficha de control y seguimiento proyecto de manejo de movimiento de tierras 

Actividad Frecuencia 
Realizado 

Evidencia Observaciones 
Si No 

Registrar volumen de tierra negra 

extraída 
Mensual 

  Formato de registro 

(anexo B) 

 

Registrar del volumen de material de 

excavación extraído y dispuesto en el 

centro de acopio. 

Mensual 

  
Formato de registro 

(anexo B) 

 

Monitoreo de la fuente superficial 

hídrica cercana al proyecto de 

parámetros como pH, Alcalinidad, SST, 

DBO, DQO 

Trimensual 

  

Informe 

 

 

 

Tabla 68 

Ficha de control y seguimiento proyecto prevención y manejo de vertimientos sobre el suelo 

Ficha de control y seguimiento proyecto prevención y manejo de vertimientos sobre el suelo 

Actividad Frecuencia 
Realizado 

Evidencia Observaciones 
Si No 

Realizar inspecciones ambientales Mensual   
Lista de chequeo 

(anexo C) 
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Tabla 69 

Ficha de control y seguimiento proyecto manejo de materiales pétreos 

Ficha de control y seguimiento proyecto manejo de materiales pétreos 

Actividad Frecuencia 
Realizado 

Evidencia Observaciones 
Si No 

Realizar inspección ambiental Quincenal 
  Lista de chequeo 

(anexo D) 

 

 

 

Tabla 70 

Ficha de control y seguimiento proyecto de manejo y disposición de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos 

Ficha de control y seguimiento proyecto de manejo y disposición de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos 

Actividad Frecuencia 
Realizado 

Evidencia Observaciones 
Si No 

Documentar y registrar 

cuantitativamente la generación 

clasificada y total de los residuos. 

Mensual 

  
Formato de registro 

(anexo E y F) 

 

Solicitar registro de entrega y de 

disposición final de residuos peligrosos 
Mensual 

  Acta de entrega o 

manifiesto 
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Tabla 71 

Ficha de control y seguimiento proyecto manejo y disposición de residuos de construcción y demolición 

Ficha de control y seguimiento proyecto manejo y disposición de residuos de construcción y demolición (RCD) 

Actividad Frecuencia 
Realizado 

Evidencia Observaciones 
Si No 

Registrar la cantidad de RCD en Ton 

generados en la obra  
Mensual 

  Formato de registro 

(anexo G) 

 

Registrar la cantidad de RCD en Ton 

dispuestos con gestor autorizado 
Mensual 

  Formato de registro 

(anexo G) 

 

Registro fotográfico de los puntos de 

acopio temporal Mensual 

  Mínimo 4 

fotografías en 

diferentes tiempos 

 

 

Tabla 72  

Ficha de control y seguimiento proyecto uso eficiente del agua 

Ficha de control y seguimiento proyecto uso eficiente del agua 

Actividad Frecuencia 
Realizado 

Evidencia Observaciones 
Si No 

Documentar y registrar 

cuantitativamente los metros cúbicos de 

agua consumidos y hacer uso del 

indicador 

Mensual 

  

Formato registro de 

control (anexo H) 

 

Registro fotográfico de las actividades 

implementadas. Mensual 

  Mínimo 4 

fotografías en 

diferentes tiempos 

 



144 

 

Tabla 73  

Ficha de control y seguimiento proyecto de reducción del potencial de contaminación de aguas de escorrentía 

 

Actividad Frecuencia 
Realizado 

Evidencia Observaciones 
Si No 

Supervisión de las actividades y empleo 

de los indicadores 
Diario 

  
Fotografía 

 

 

Tabla 74 

Ficha de control y seguimiento proyecto de reducción del potencial de contaminación de agua superficial 

Ficha de control y seguimiento proyecto de reducción del potencia de contaminación de agua superficial 

Actividad Frecuencia 
Realizado 

Evidencia Observaciones 
Si No 

Monitoreo de la fuente superficial 

hídrica cercana al proyecto de 

parámetros como pH, Alcalinidad, SST, 

DBO, DQO 

Trimensual 

  

Informe  
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Tabla 75 

Ficha de control y seguimiento proyecto de control de emisiones atmosféricas 

Ficha de control y seguimiento proyecto de control de emisiones atmosféricas 

Actividad Frecuencia 
Realizado 

Evidencia Observaciones 
Si No 

Realizar monitoreo de concentración de 

PST en al menos 2 receptores 
Mensual 

  
Informe 

 

Registro fotográfico de las actividades 

implementadas. Mensual 

  Mínimo 4 

fotografías en 

diferentes tiempos 

 

 

Tabla 76 

Ficha de control y seguimiento proyecto de purificación del aire por medio de compensación arbórea 

Ficha de control y seguimiento proyecto de purificación del aire por medio de compensación arbórea  

Actividad Frecuencia 
Realizado 

Evidencia Observaciones 
Si No 

Realizar y registrar el seguimiento al 

estado general de las especies plantadas 

por un periodo de dos años 

Bimensual 

  Formato de registro 

de inventario 

arbóreo (anexo I) 

 

Registro fotográfico de las actividades 

implementadas. Mensual 

  Mínimo 4 

fotografías en 

diferentes tiempos 
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Tabla 77 

Ficha de control y seguimiento proyecto de empradización 

Ficha de control y seguimiento proyecto de empradización 

Actividad Frecuencia 
Realizado 

Evidencia Observaciones 
Si No 

Registrar áreas empradizadas Mensual   
Formato de registro 

(anexo J) 

 

Revisión del estado de las áreas 

empradizadas 

Cada 15 días por 3 

meses 
  Fotografías  

 

 

Tabla 78 

Ficha de seguimiento y control proyecto de desmantelamiento de elementos de construcción utilizados en la obra 

Ficha de seguimiento y control proyecto de desmantelamiento de elementos de construcción utilizados en la obra 

Actividad Frecuencia 
Realizado 

Evidencia Observaciones 
Si No 

Supervisar el cumplimiento de las 

actividades y hacer uso del indicador 
Diario 

  
Fotografía 

 

Registro fotográfico de las actividades 

implementadas. 
Diario 

  
Fotografía 
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Tabla 79 

Ficha de control y seguimiento proyecto de atención al ciudadano 

Ficha de control y seguimiento proyecto de atención al ciudadano 

Actividad Frecuencia 
Realizado 

Evidencia Observaciones 
Si No 

Instalar vallas informativas Inicio de obra   Fotografías   

Verificar la entrega de volantes 

informativos de la obra 
Mensual 

  
Fotografías 

 

Atender las peticiones, quejas y 

reclamos 
Cada 15 días 

  
Informe 

 

Registrar la asistencia a reuniones y 

talleres con la comunidad. 
Bimensual 

  Formato de registro 

(K) 

 

Documentación de las actas de 

convivencia 
Inicio de obra 

  
Actas 
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Conclusiones 

Con la aplicación de la metodología que permitió dar desarrollo a los objetivos planteados,  

se encontró que en este tipo de proyectos se generan impactos ambientales con mucha relevancia, 

los cuales corresponden aquellos que afectan de forma severa el recurso suelo, hídrico, atmosférico 

y paisajístico, estos debido a las diferentes actividades que se llevan a cabo durante la ejecución 

de la obra, tales como movimientos de tierra, deforestación, uso de sustancias químicas y/o 

combustibles, generación e inadecuada disposición de residuos sólidos; entre otras, lo que conlleva 

a la capacidad de modificación y/o alteración del componente ambiental no solo en el área de 

ejecución del proyecto sino también en su entorno, trayendo esto consigo también afectaciones en 

el ámbito social. 

Una vez fueron identificadas las problemáticas ambientales que se presentan en la fase de 

construcción del proyecto urbanístico y haciendo énfasis en los aspectos más relevantes 

identificados en el diagnóstico, se establecieron 7 programas y 15 proyectos respectivos, teniendo 

como propósito la implementación de actividades que prevengan, mitiguen, corrijan y/o 

compensen los impactos ambientales generados sobre los recursos naturales durante el desarrollo 

de la obra, promoviendo así las buenas prácticas ambientales y generando un equilibrio e 

integralidad entre los aportes benéficos  y no tan benéficos que resultan entre los componentes 

involucrados como el social y económico.   

Es así como de conformidad con los proyectos establecidos se logró establecer una 

metodología de control y monitoreo a través de los cuales se permite realizar un seguimiento a las 

actividades concretadas en el proyecto para así corroborar y asegurar su debido empleo y 

cumplimiento dentro de la obra, lo que también permite en un momento dado generar alertas en 
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situaciones que estén presentando cumplimientos bajos para tomar decisiones y/o aplicar medidas 

de mejora continua.  
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Recomendaciones 

Se recomienda realizar un diagnóstico ambiental en todas las etapas del proyecto para de 

esta forma garantizar un desarrollo integral y ambientalmente sostenible. 

Es muy importante que se tenga en cuenta el cumplimiento de los procesos normativos 

competentes en el desarrollo del proyecto, por ello se recomienda la implementación total de las 

actividades formuladas en el presente plan. 

Se recomienda llevar a cabo el plan de seguimiento y monitoreo, con el objetivo de verificar 

el debido cumplimiento de los programas.  

Se recomienda realizar capacitaciones por parte de personal especializado en temas 

ambientales durante todas las etapas de construcción del proyecto. 

Se recomienda incluir un programa de seguridad y salud en el trabajo. 
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Anexos 

Anexo  A 

Registro de asistencia 

Registro de asistencia 

Nombre de la capacitación: 

Nombre de la empresa: 

Objetivo: 

Responsable: Cargo: 

Lugar de aplicación: 

Número Fecha Nombres y apellidos Cédula Cargo Firma 

1      

2      

3      

4      

5      

Firma del responsable: 

 

Anexo  B. 

Formato de registro movimientos de tierra  

Formato de registro movimientos de tierra 

Responsable del seguimiento: 

 

 

Fase de construcción Belén Parcelación 

Campestre 
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Fecha Volumen de descapote 
Volumen de 

excavación 
Unidad 

    

    

    

    

    

 

Anexo  C 

Lista de chequeo ambiental  

Lista de chequeo ambiental 

Fecha:  

Realizada por: 

Actividades/ áreas/ Items Cumple 
No 

cumple 

No 

aplica 

Observaciones 

La maquinaria o equipos cuentan con 

ficha de mantenimiento 

    

Se encuentra en buen estado, sin fugas el 

sistema de tratamiento de aguas 

residuales 

    

Las sustancias almacenadas se encuentran 

sobre cárcamos  

    

Todas las sustancias químicas están 

debidamente rotuladas 

    

Las sustancias empleadas se encuentran 

contenidas en recipientes adecuados 

    

Las sustancias químicas almacenadas y 

transportadas cuentan con hoja de 

seguridad y ficha de emergencia 

    

Los transportadores de las sustancias 

químicas cuentan con kit de derrames y el 
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embalaje adecuado 

Cada una de las áreas propuestas cuenta 

con su respectivo kit control de derrames 

    

 

Anexo  D 

Lista de chequeo ambiental 

Lista de chequeo ambiental 

Fecha:  

Realizada por: 

Actividades/ áreas/ Items Cumple 
No 

cumple 

No 

aplica 

Observaciones 

El material pétreo es adquirido de 

proveedores autorizados 

    

Cuenta con el permiso correspondiente 

por la autoridad ambiental competente 

para extracción de material pétreo 

    

El cemento se encuentra almacenado en 

un lugar seco y protegido de los factores 

ambientales 

    

Se observa derrame de concreto en el sitio 

de la obra 

    

Existen barreras que protejan las redes de 

alcantarillados o lechos de cursos de agua 

de la presencia de concreto 

    

Se evidencia cubiertos los sumideros con 

geotextil o malla sintética 

    

Se evidencian las cajas de inspección o 

pozos cubiertos mediante tablones 

    

Los vehículos encargados del transporte     
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del material pétreo se encuentran 

cubiertos por lonas 

y cuentan con la señalización establecida 

por el material que se transporta 

    

 

Anexo  E. 

Formato de registro residuos peligrosos 

Formato de registro residuos peligrosos  

Responsable del seguimiento: 

 

 

Fase de construcción Belén Parcelación 

Campestre 

Actividad/Área: Tipo de residuo: 

Característica de peligrosidad  Cantidad Unidad 

Corrosivo    

Reactivo    

Explosivo    

Toxico     

Inflamable    

Biológico     

Radiactivo    

Total  

Fecha de recolección: 

 

Anexo  F. 

Formato de registro de residuos no peligrosos 

Formato de registro residuos no peligrosos 

Responsable del seguimiento: 

 

 

Fase de construcción Belén Parcelación 

Campestre 

Actividad/Área: 
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Tipo de residuo 

 
Cantidad Unidad 

Residuos aprovechables (papel cartón,   

Residuos no aprovechables   

Residuos orgánicos aprovechables   

Total  

Fecha de recolección: 

 

Anexo  G 

Formato de registro residuos de construcción y demolición 

Formato de registro residuos de construcción y demolición (RCD) 

Responsable del seguimiento: 

 

 

Fase de construcción Belén Parcelación 

Campestre 

Actividad/Área: 

 Cantidad Unidad 

RCD generados   

RCD dispuestos con gestor autorizados   

Fecha de recolección: 

 

Anexo  H 

Formato de registro de consumo de agua  

Formato de registro de consumo de agua 

N° 

medidor 

Ultima 

lectura de 

consumo 

Lectura 

actual 

Consumo (última 

lectura-lectura 

actual) 

Consumo 
Responsable Fecha 

C NC 
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Anexo  I.  

Formato inventario arbóreo  

Inventario arbóreo 

Ubicación: 

Fecha: 

Responsable: 

# Especie Altura (m) 

Diámetro 
Estado 

físico 

Estado 

sanitario 

Densidad 

follaje 
Observ. Cap 

(cm) 

Copa 

(m) 

         

         

         

 

Anexo  J 

Formato de registro áreas empradizadas 

Formato de registro áreas empradizadas  

Responsable del seguimiento: 

 

 

Fase de construcción Belén Parcelación 

Campestre 

Fecha Área o sector del proyecto Área empradizada Unidad 
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Total  

 

Anexo  K 

Registro de asistencia  

Registro de asistencia 

Tema: 

Objetivo: 

Responsable: Cargo: 

Lugar de aplicación: 

Número Fecha Nombres y apellidos Cédula Firma 

1     

2     

3     

4     

5     

Firma del responsable: 
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