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Presentación

• Taller de PresentaCIón del equIpo y de identifica-
ción de problemas. realizado el 08 de Agosto del
200 l. en el CTAR callao. Talleres de valic111(l6nde
la información: 1) Taller con Empresas Pnvadas. rea-
lizado el JOde Septiembre. en la Cámara de Co-
mercio del Callao. ii) Taller con MuniCipalidades.
realizado el II de septiembre en la MuniCipalidad
Provinml del Cdllao 11I) Taller con Entidades Públi-
cas y ONGs, realizado el I I de septiembre en la
MuniCipalidad Provincial del Call.1o.Tdller final, el
24 de septiembre en el 10(,11de ClAR- Callao

El"Diagnóstico Participativo de la Situación Ambiental del Callao", es un estu-

dio elaborado en el marco del convenio celebrado entre el Consejo Nacional del

Ambiente - CONAM y el Consejo Transitorio de Administración Regional -

CTAR Callao como parte de las acciones conjuntas que ambas instituciones pro-

yectaron realizar en beneficio de la población del Callao y uso sostenible de su
ambiente.

Elpresente documento tiene como objetivo identificar participativamente las

condiciones en que se encuentra el ambiente urbano y natural (recursos natura-
les,culturales, calidad ambiental) así como la problemática ambiental que también

se expresa en l,?sconflictos derivados por la utilización irracional de dichos recur- 5

sos, la contaminación y la implementación de hábitos y costumbres que deterio-
ran el ambiente.

También se ha analizado la dinámica de los procesos naturales como son la

interacción océano-continente en sus aspectos de geodinámica externa plas-

mados sobre el litoral; el comportamiento de las variables climáticas y su in-
fluencia sobre el Callao y Lima: los ,íos Rimac y Chillón que aportan con su

carga de sedimentos y materia orgánica a la formación de una estructura del-
taica; 105procesos urbanos que generan en el sistema ingentes cantidades de

residuos sólidos. los efluentes líquidos y las emisiones gaseosas que lanzados al

suelo. nos o mar y al aire están causando menoscabo en sus distintas unidades
ambientales.

Una característica esencial del estudio es su carácter participativo y multidis-
ciplinario. Durante el proceso de elaboración se sistematizó la infonnación y el

conocimiento de los propios actores sobre la calidad ambiental del Callao. Por

ello. este Diagnóstico Participativo no hubiese sido posible sin la base proporcio-

nada por los diferentes estudios de instituciones locales o nacionales. asi como
por los aportes recibidos en S talleres de trabajo., contando la asistencia de

representantes de 64 instituciones entre públicas y privadas. Para ello. además. se
contó con la colaboración de la ONG ALTERNATIVA.

Eldocumento ha sido estructurado en tres capitulos:

El primer capitulo. establece la Caracterización General de la Provincia del

Callao. como contexto en que se engarza la problemática ambiental a estudiar:
En el segundo capitulo, se desarrolla la situación ambiental de la Provincia a

partir del tratamiento de los temas específicos. Se tratan allí la situación de los

procesos urbanos y el ambiente, el agua y desagüe, la gestión y manejo de resi-

duos sólidos. la contaminación del aire y ruidos. la contaminación por almacena-
miento de concentrados minerales. la situación del litoral. los nos Rimac y Chillón
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y los Humedales deVentanilia, aSIcomo la situación institucional legal que subya-
ce a la problemática ambiental.

El tercer capítulo, se presenta el resumen de los problemas, la caracterización
ambiental de la Provincia y las zonas críticas como resultado del análisisintegrado
as! como las conclusiones globales.

El presente diagnóstico ha sido un insumo para la elaboración del Plan de
Acción y Agenda Ambiental Regional para la Provincia Constitucional del Callao,

instrumentos de gestión que expresan la propuesta de polhicas y acciones nece-
sarias para el desarrollo sostenible del Callao con la consecuente mejora de la

calidad de vida de sus pobladores, El plan y la agenda también han sido formula-

dos y concertados con los actores involucrados en la gestión ambiental del Ca-
llao, a través de la Comisión Ambiental Regional - CAR Callao.

El CONA M y el CTAR-Callao agradecen a todas las inst~uciones y personas

naturales que contribuyeron en la elaboración de este documento. Considera-

mos que este documento y la forma como se ha elaborado contribUirán a desa-
rrollar capacidades de gestión ambiental local.

Mariano Castro Sánchez-Moreno
Secretario Ejecutivo

Consejo Nacional del Ambiente



Intr.oducción

La Provincia Constitucional del Callao tiene una importancia relevante en la econo-
mía de nuestro país:ya que en ella se encuentran el primer centro portuario maritimo
y aeroportuario, movilizando aproximadamente tres cuartos de las exportaciones e
importaciones del país.Así el Callao se const~uye en un centro industrial, urbano y

también pesquero de primer orden; cuyasventajasy potencialidades la proyectan como

la prinCipal puerta de ingreso del paísa la Cuenca del Pacíficoy al Perú,y como uno de

los principales centros logísticos de la región sudamericana, gracias a su ubicación geo-
gráfica privilegiada en Sudamérica.

A pesar de esto, el Callao presenta serios problemas ambientales ocasionados por
el modelo de desarrollo.el que no considera la dimensión ambiental como eje insosla- 7

yable para alcanzar.un desanrollo sostenible. Como una de las expresiones de esta
problemática podemos apreciar el intenso pero desordenado crecimiento urbano e
industrial - generado principalmente por la presión urbana de Lima Metropolitana -,

cuyos criterios de expansión no consideraron la protección ambiental. teniendo como
consecuencias los preocupantes niveles de pobreza y baja calidad de vida en témninos

de deterioro de salud,contaminación y degradación de recursos naturales.

Bajo este contexto. el Diagnóstico Participativo de la S~uaciónAmbiental del Callao,
es un estudio que ofrece un análisisintegral de los principalesproblemas ambientales de
la provincia y suscausas,sustentado en la información y participación de diversas institu-
ciones públicas y privadas del Callao, lo que const~uye su principal fortaleza. Esta infor-

mación sistematizada está destinada a ser utilizada en la práctica, pues los resuttados de
este documento son la base para la elaboración del Plande Acción y Agenda Ambiental

Regional que ha sido fomnulado y concertado por la Comisión Ambiental Regional-
CARCallao.

La CAR Callao es par'!e del proceso de descentralización de capacidadesde gestión
ambiental realizado por CONAM a nivel nacional, con la finalidad de desanrollar las

condiciones necesarias para el tratamiento participativo y descentralizado de los pro-
blemas y oportunidades ambiéntales. Hasta diciembre del año 200 I se han creado ya

17 Comisiones Ambientales Regionales:Cusco. Madre de Dios, Moquegua, Zona Cos-
tera de Ancash (Santa,Casma y Huamney),Arequipa. La Libertad, Piura.Tumbes,Pasco-

Junín,lea,Sienrade Ancash, Loreto, SanMartín,Tacna. Callao. Puno y Cajamarca.

LasCAR son instanciasde coordinación y concertación multisedorial de la poJftica
ambiental de una región, en la que participan actores provenientes de los sectores
públicos y privados que tienen competencia e interés en la gestión ambiental, llegando
a establecer diálogos y acuerdos en un clima de transparencia y apertura.

Dentro de un enfoque de mejora continua, estamos seguros que este trabajo mo~

tivará otros esfuerzos que profundizarán y activarán la gestión ambiental en el Callao.



Resumen ejecutivo

El Diagnóstico Participativo de la Situación Ambiental de la Provincia
del Callao es un estudio de ca,icter participativo ymultidisciplinario,orien-
tado a definir las condiciones en que se encuentra el medio ambiente
urbano y natural de dicha provincia. Este ha sido realizado teniendo en
cuenta la información existente la cual ha sido validada en talleres partici-
pativos, procediendo a su análisis y conclusiones.

La situación de la provincia es compleja debido a la combinación de sus
ambientes residencial, industrial, portuario y natural. El diagnóstico de su
situación ambiental se ha realizado a partir del tratamiento de los siguientes
temas: 9

Los procesos urbanos y el ambiente, donde se han identificado
cuatro problemas:

Ocupación informal del territorio. ElCallao ha crecido principalmen-
te bajo dos modalidades informales: por invasiones o reubicaciones sobre
zonas eriazas, a 1999 el 41% de la población total de la provincia, vivía en
asentamientos humanos y por lotizaciones informales sobre zonas agrico-
las, modalidades por las cuales se pierden 37 has de áreas agricolas por
año.

Entre las causas que favorecen este problema tenemos la presión urba-
na, especialmente de LimaMetropolitana, sobre áreas del Callao; los altos
niveles de pobreza en asentamientos humanos (38.9% de la población to-
tal); la necesidad de viviendas (60,227 unidades en el 2000); la descoordina-
ción institucional, la baja productividad y rentabilidad agn'cola y la falta de
una política de vivienda,entre otras,

Hacinamiento y deterioro de áreas residenciales. Localizado no sólo
en las zonas centrales antiguas, sino también en los asentamientos hu-
manos. En el Plan Urbano Director de la Provincia se han identificado 10
áreas deterioradas que ocupan 214 has y a 1995 albergaban a una po-
blación de I30,000 personas, con densidades altas que fluctúan entre
222 en la Perla y 1,038 en Puerto Nuevo. Entre las causas que originan
este problema tenemos los altos niveles de pobreza, la necesidad de
viviendas, el difícil acceso a crédito para vivienda en estos sectores, el
fuerte incremento poblacional y el bajo mantenimiento, uso y antigüe-
dad de la infraestructura, ,

Déficit y manejo de las áreas verdes. Existe un déficit de áreas verdes
de 456,37 has, ya que el índice de área verde habilitada percápita, (áreas
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verdes con cobertura vegetal) es de 1.37m'/hab, y el índice de área verde
total percápita (área destinada para verde) es de 2,10 m'/hab, habiendo
grandes diferencias en la Provincia. Se han identificado como causas, la
ocupación infonmaldel territorio, el poco control de los espacios verdes
urbanos que permiten ocupación para otros usos, los limitados recursos
para el mantenimiento y habilitación de nuevas áreas

Areas residenciales en riesgo por factores naturales. El Callao tiene
una alta vulnerabilidad ante desastres, fenómenos de sismos, tsunamis o
maremotos y efectos producidos por el fenómeno de El Niño, al estar
ubicado en la zona de alto riesgo sísmico y tsunamigénico, El área de
inundación en el Callao está por debajo de la cota de 7 m" los distritos
más afectados serían LaPunta, parte del Callao yVentanilla.Este problema
tiene entre sus causas la ocupación informal en áreas de riesgo, la débil
cultura de prevención, y el sistema vial incompleto yen mal estado que no
permiten una fiuida evacuación. Sin embargo, existen estudios, iniciativasy
proyectos en curso que permitirán mejorar las condiciones de seguridad
del Callao.

La situación del agua y desagüe. Se han evidenciado tres proble-
mas:

Poblaciones con acceso limitado a los servicios, debido a la brecha
existente entre el acelerado crecimiento poblacional de la provincia y la
dotación de infraestructura lo que afecta a nuevas habilitaciones urbanas
y asentamientos, sin factibilidad de fuentes en el corto plazo. Otras causas
son la infraestructura antigua y deteriorada, -alrededor del 70 % de re-
des son antiguas y 15% estan en situación crítica-, así como el servicio
discontinuo en algunas zonas.

El consumo de agua con niveles de contaminación, debido a lacontami-
nación de agua superfcial por el riego con aguas servidas,especialmente en la
zona del ex fundo Oquendo, el manejo inadecuado de infraestructura de
almacenamiento de agua, y el abastecimiento de agua mediante sistemas in-
fonmales de camiones cistema y surtidores con agua de mala calidad,lo que
afecta a habilitacionesinfonmalesy asentamientos humanos.

Desagües sin tratamiento arrojados al mar, debido a que las aguas
residuales domésticas, industriales y otras de alto contenido tóxico, en su
mayoría no son tratadas, se estima que menos del 10% de los desagües
de la provincia reciben tratamiento. Aün cuando existen iniciativas y pro-
yectos en curso que permitirán mejorar parcialmente estas condiciones
de abastecimiento y de calidad de agua.

La situación de la gestión y manejo de residuos sólidos. Se
identifica como problemas la gestión y manejo inadecuado de residuos
sólidos domiciliarios, hospitalarios e industriales,

La gestión y manejo inadecuado de residuos sólidos domiciliarios,
pues si bien es cierto que existe el recojo de los residuos domiciliarios



estos no son trasladados y dispuestos adecuadamente. Se estima que 30
% de los residuos no son recolectados. y un 15% de lo recolectado no es
dispuesto en el vertedero. Además el vertedero controlado "La Cucara-
cha" se encuentra en el límite de su capacidad.

Entre las causas de este problema tenemos el enfoque de atención
puntual y operativa del servicio de limpieza pública.que debería ser plani-
ficado. la alta morosidad y los hábitos inadecuados de los agentes involu-
crados.

La gestión y manejo de residuos hospitalarios e industriales. sobre
este aspecto no se cuenta con información suficiente para efectuar con-
clusiones definitivas;sin embargo la información obtenida. muestra una
situación critica que se relaciona -entre otras causas- con ladescoondina-
ción entre instituciones involucradas y vacíos normativos para orientar su
maneJo.

Esto permite deducir la urgencia de una planificación de la gestión y
manejo de los residuos sólidos. para no agravar la actual situación.

La situación del aire y ruidos. Se indica que la Provincia del Callao
presenta degradación ambiental de la calidad del aire. debido a:

La generación de emisiones a la atmósfera. pues los niveles de Partí-
culasTotales en Suspensión (PTS) monitoreados por DIGESA.sobrepa-
san los estándares de calidad ambiental de aire establecidos por la OMS
(120 mg/m') en todas las estaciones muestreadas. mostrando valores más
altos durante el período de invierno respecto al verano. Ladistribución de
los contaminantes sobre el Callao se debe a los vientos del sur y suroeste
que van dispersando los contaminantes desde el mar hacia el continente;
además a la inversión térmica que dificulta la dispersión de los contami-
nantes hacia la atmósfera superior.

Las poblaciones más afectadas son aquellas cuyas casas están ubicadas
en la línea de corriente del viento una vez que éste ha atravesado la
fuente emisora.

Estudiosde laMunicipalidadProvincialdel Callao identificancomo fuentes
emisoras al sector industrialde laprovinciaElCercado del Callao se constitu-
ye en la principalfuente potencial de contaminación y riesgo ambiental. Exis-
ten empresas pequeñas que operan con equipos obsoletos. generando gran-
des cantidades de emisiones y efluentes líquidos.sin control alguno

La emisión de ruidos. generados por la industria y el transporte. espe-
cialmente el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. ya que el tráfico de
aeronaves es responsable de los elevados niveles de ruido que la población
de los distritos de Bellavistay Carmen de la Legua-Reynoso soportan.

La situación de la contaminación por el almacenamiento
de concentrados de minerales. Se da en las poblaciones aledañas a
las empresas dedicadas al almacenaje de concentrados de plomo. cobre.
zinc y otros minerales. Los problemas se resumen en;

11
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Contaminación por inadecuado manejo de material particulado de
concentrado de plomo que tiene, entre otras causas, la inadecuada infra-
estructura de los depósitos de concentrados donde el almacenaje se rea-
liza a la intemperie permitiendo el traslado del material particulado a
diferentes zonas y distancias por simple aCCIónde los vientos. El inadecua-
do manejo en la operación de almacenaje, que genera polvos por excesi-
va manipulación en la recepción, almacenaje en rumas, despacho y trans-
porte a puerto, teniendo que los niveles de material paniculado PMIO Y
PM2.5 indican la presencia de elementos metálicos. Otro factor impor-
tante son los trabajadores que, al faltar a las ,-eglasde segundad personal.
permitien un contacto directo con el mate,-ial y se ven afectados
Contaminación por concentrados minerales en la población del en-

torno a los almacenes. Se evidencian los impactos en las poblaciones
aledañas. En el Centro Educativo María Reiche ubicado a escasos metros
de los almacenes de CENTROMIN. se han ,'eportado niveles de plomo
en sangre. A pesar de la zonificación incompatible con ese uso, se han
levantado precarias viviendas cerca a las áreas de almacenaje de concen-
trado mineral, que permiten la acumulación del matenal partículado, in-
crementándose las posibilidades de daño a la salud. Esto, unido a la poca
difusión de los riesgos para la salud y de normas pa,-amitigar los impactos,
así como la poca aplicación de normas de higiene agudiza el problema.
Esta grave situación viene siendo tratada por diferentes institUCionesde
manera concertada en una mesa de trabajo.

La situación del ambiente natural que eVidencia que:
El Callao por su ubicación -el t,-amo final de las cuencas Chillón y

Rímac- presenta importantes recursos naturales para su desarrollo: un
sistema marino costero, suelos ricos para la agricultu,-a, queb,-adas y ce-
rros, un sistema hidrográfico conformado por los rios citados, y una parti-
cular formación natural tipo humedal en la zona de Ventanilla;sin embar-
go, la mayor parte de estos recursos se encuentran deteriorados, conta-
minados y se pierden progresivamente.
Contaminación de los ríos Chillón y Rímac que, a la altura del Callao,

son los sectores más contaminados, con elevados índices en los paráme-
tros físico químicos y bacteriológicos como consecuencia principalmente
de efiuentes líquidos y sólidos de la cuenca baja; este proceso limita las
posibilidades de aprovechamiento de este recurso como fuente de abas-
tecimiento de agua para sectores unbanos y agricolas, así como para la
recreación y el turismo.
Contaminación y pérdida de las are as agrícolas, ubicadas en la zona

de Oquendo (Callao) y en Ventanilla,ambas tienen tendencia a desapare-
cer por el acelerado crecimiento unbano (se pierden 37 has de áreas
agrícolas por año). Asimismo, son zonas regadas con aguas servidas sin
tratamiento (aguas residuales del Colector Comas) o con procesos de
tratamiento deficientes (lagunas de oxidación de Ventanilla), ocasionado



contaminación en los cultivos que ponen en riesgo la salud de los consu-
midores.

Deterioro y pérdida de los humedales de Ventanilla. Son los únicos
del Callao y Cono Norte. Están siendo depredados principalmente por
efecto de las ocupaciones urbanas informales. por infiltración del exce-
dente de las aguas residuales tratadas de las lagunas de oxidación aleda-
ñas. por arrojo de residuos sólidos sobre la zona. etc.

La situación del litoral del Callao. Refleja tres problemas impor-
tantes:

La contaminación por residuos líquidos que se extiende por todo el
litoral en diferentes niveles causado por una fuerte descarga de emisores
domésticos e industriales. genera la pérdida de los ambientes naturales.
producto de factores tales como el incremento focalizado de temperatu-
ra. niveles de anoxia. y pérdida de potencial paisajístico

La contaminación microbiológica por los colectores con altos volúme-
nes de carga microbiana tales como coliformes fecales y totales. entre otros.

Las alteraciones en los procesos dinámicos que retrasan o dismi-
nuyen las posibilidades de recuperación natural en el complicado equi-
librio del ambiente marino - costero lo cual se puede apreciar en la
rada del Callao. registrandose perdida de dilución producto del estan-
camiento. ,-uptura del equilibrio en el transporte de sedimentos. etc.

Esto permite concluir que las concentraciones de emisores (74% no
autorizados) forman un punto crítico en la zona comprendida entre la
desembocadura del los ríos Rímac y Chillón, ocasionando la pérdida de
ambientes naturales apropiados para el uso de rec,-eo yacio. Adicional-
mente.la ubicación de la rada del Callao y el alto riesgo de un derrame de
petróleo constituyen aspectos preocupantes.

La situación institucional legal. Evidencia cuatro problemas:
La existencia de conflictos de competencia en la gestión del medio

ambiente motivada tanto por la descoordinación en las intervenciones
que realizan los diferentes niveles de gobierno (sectorial. provincial y dis-
trital) como en la duplicidad de regulaciones que. al ocasionar contradic-
ciones o confusiones. dificultan su aplicación.

La debilidad de las instituciones. especialmente las municipalidades
distritales. para ejercer sus funciones ambientales tanto en lo que concier-
ne a planificación. operación como control debido básicamente a que
cuentan con escasos ó inadecuados instrumentos y mecanismos de ges-
tión ambiental (normas. planes. sistema de información ambiental. estruc-
turas, procedimientos administrativos, etc.). reducida formación de recur-
sos humanos (en las municipalidades. sólo el 4.4% tiene un nivel de capa-
citación profesional o técnico) y limitados recursos económicos (en pro-
medio. las municipalidades del Callao destinan el 22.6% del presupuesto
municipal a funciones ambientales).

,¡



14

El limitado control y vigilancia sobre las actividades contaminantes
que por su número y/o envergadura, sobrepasan la capacidad de gestión
y control de las instituciones encargadas de la supervisión y ~scalización
así como de tomar las medidas coercitivas y correctivas. Otras causas son
el desconocimiento casi generalizado de nor-mas e instrumentos para eva-
luación ambiental, los vacíos de regulación que existen en ciertos temas y
los engorrosos procedimientos administr-atlvos y judiciales que pueden
llegar a durar varios años.

Débil conciencia, educación y cultura ambiental. El comportamiento
de la población chalaca con relación al ambiente permite afirmar que existe
una actitud indiferente frente al tema tanto por desconocimiento de los
impactos negativos para la salud y la economía como por-la escasa genera-
ción de conciencia y cuftura ambiental a través de programas educativos de
nivel formal y no formal como de los medios de comunicación.

En general. el tratamiento de estos temas hacen ver los graves proble-
mas ambientales de la provincia, que es receptora y exportador-a de con-
taminación.Algunos de sus problemas ambientales se relacionan con pro-
cesos de carácter estructural y también con políticas y acciones transec-
toriales que requieren ser plani~cadas.



1. Caracterización general de la
Provincia Constitucional del
Callao
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Provincia Constitucional del Callao

OCEAHO
PACIFlCO

Fuente: ALTERNATIVA

ASPECTOS GENERALES

Localización y límites
La Provincia Constitucional del Callao se encuentra ubicada en la costa cen-

tral del litoral peruano, hacia el sector occidental del departamento de Lima;

entre las coordenadas geográficas I 1°47' 50" Y 12'07' 30" de Latitud Su"y 77' 4'
40" Y77° I l' 40" de Longitud Oeste. Sus limites norte, este y sur pertenecen al

departamento de Lima:por el norte el d,str'ito de Santa Rosa, por el este con los

distritos de Puente Piedra. San Martin de Porres y el Cercado de Lima;por el sur

con el distrito de San Miguel;y por el Oeste el Océano Pacifico.

Demarcación Política
El 20 de agosto de I826 fue creada como distrito y, por su importancia

como puerto costero internacional. el 22 de Abril de I857. la Convención
Nacional le otorgó el titulo de "Provincia Constitucional del Callao" con rango

de departamento.
Pollticamente. la Provincia Constitucional del Callao está conformada por

seis distritos: Callao (Cercado). Bellavista, La Perla, La Punta, Carmen de la Le-

gua-Reynoso yVentanilla, siendo la capital provincial la ciudad del Callao.

Superficie
Tiene una superficie continental de 158.12 Km' (15.812,84 Has.), incluyendo

el territorio de las IslasSan Lorenzo. El Frontón y los islotes Hormigas de Afuera,

Palomino y Roca Horadada. Su territorio se encuentra a una altitud comprendida
entr-e cero y 534 metros sobre el nivel del mar Aproximadamente el 60% de su

superficie es plana por debajo de los 40 msnm. y el resto es accidentado calinoso

árido. con algunos ambientes típicos de lomas.
La zona insular está constituida por un mar deltaico poco profun?o y un

grupo de islase islotes que en conjunto abarcan un área aproximada de 450 Km2

de influencia.La superficie emergida de las islas.que llega hasta los 390, 16 msnm.

Abarca un área de 17.63 Km'.
En el cuadro adjunto podemos observar la importancia de los distritos de

Ventanilla y El Callao en términos de espacio territorial, Ventanilla representa el

•

VENTANILLA 8101.83 51.24%
CALLAO 4878,75 30.85%
AREAINSULAR 1763.00 11.15%
BELLAVI5TA 522,30 3,30%
LAPERLA 283.22 1,79%
CARMENDE LALEGUA 202,74 1.28%
LAPUNTA 61,00 0,39%

TOTALPROVINCIAL 15812.84 100.00%

Área distritol y totoi en lo Provincia Constitucional del Callao

I
Distrito Área (Ha) Porcentaje

Fuente: INEI



Fuente: ALTERNATIVA

51.24% del terrrtorio provincial y El Callao el 30,85%, el área insular representa el

I 1,3%mientras que los distrrtos de Carmen de la Legua - Reynoso. Bellavista, La

Perla y La Punta sólo alcanzan el 6.76%,

Respecto a la confonmación geomorfológica de las Islas San Lorenzo y El

Frontón, éstas se caracterizan por la presencia de acantdados, siendo el relieve
ondulado y monticulado,

En la Isla San Lorenzo se pueden distinguir tres elevaciones: el erro La

Mina, el cerro Encantada y el cerro Huanay.Todas estas elevaciones tienen
una gran variedad de vocaciones tunsticas. que desde una óptica de recupe-
ración de los balnearios de La Punta y La Perla de la provincia representarían
una excelente alternativa de recuperación del ambiente marino, su fauna y la
actividad turística.

EL CRECIMIENTO DE LA POBLACiÓN METROPOLITANA
Y SU RELACION CON EL CALLAO

La srtuación de la provincia del Callao se nelaciona directamente con los pro-

cesosde carácter metropolitano es decir del tenitorio lima-Callao que concen-
tra más de un tercio de la población total del país.Históricamente han mantenido
un crecimiento poblacional relativamente elevado, con tasasde crecimiento pro-
medio por encima del nivel nacional. Estasmayores tasasde crecimiento pobla-
cianal estan relacionadas con la gran concentración de actividades del país en
estos territorios.

CENTROS. POBLADOS.
MAS. IMPORTANTES. DE

LOS. AÑOS. 40

Si bien es cierto que en ténminos absolutos. la población de Lima y el Callao

ha crecido de manera impresionante. debe señalarse también que su ritmo ha
ido progresivamente en descenso, lo que se observa en las tasasde crecimiento
promedio anuales de la población en los períodos intercensales.
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Tendencias de crecimiento poblacional
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• C,detaLegl.l8
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• laPur1ta

La concentración poblacional de la provincia de Lima es tan alta que repre-

senta para los períodos intercensales 1972 - 93. el 86 y 89% del total depal-ta-

mental.
La población urbana, en los dos períodos censales tiene una presenCia impor-

tante en la provincia de Lima.En 1981 representó una proporción de 91% Yen
1993 alcanzó el 92% de la población total, aspectos que sustentan una consolida-

ción de la actividad predominantemente urbana.

Esta importancia nacional tiene una dinámica especial en la relación Lima-

Callao; en el plano adjunto podemos observar los centro poblados más impor-

tantes en los años 40; estos centros urbanos son el Cercado de Lima, Pueblo

Libre, Barranco, Miraflones, y El Callao, que consolida su rol de puel-to.

El proceso de crecimiento y consolidación de la metrópoli ha fortalecido la

relación Lima Cercado con El Callao y la relación Lima Cercado con MiraDores

ya partir de allí la consolidación de esta gran área como centro de actividades

de alcance nacional. El eje industrial se afincó sobre la Av.Argentina.
En la actualidad los procesos económicos de la provincia se relacionan con

su rol de puerto y aeropuerto en la metrópoli y con la consolidación de activi-

dades complementarias, depósitos y hangares y de actividad industrial y a su

vez con los procesos urbanos que presionan y condicionan la ocupación en la

provincia.

EL PROCESO DE CRECIMIENTO PROVINCIAL

Elproceso se analiza desde el crecimiento poblacional y del proceso de ocu-

pación del territorio.

Fuente.: INEI

CALLAO 3.1 2.7
BELLAVISTA 5,9 0,4
CARMEN DE LA LEGUA 4,3 -0,2
LA PERLA 3, 1,8
LA PUNTA -0,8 0.2
VENTANILLA 1,7 13.8

TOTAL PROVINCIAL 3.5 3,00

embargo son las tasas de crecimiento
de las provincias de Lima,las que mues-

tran esta tendencia más acentuada, lle-

gando en algunos casos a valores nega-

tivos.

En su conjunto la provincia que ma-
yor impacto migratorio ha tenido es la

Provincia Constitucional del Callao, pues

es receptora de un significativo flujo

Tasa93-81

El crecimiento pobladonal
Los distritos de mayor crecimiento son El Callao y Ventanilla. mientras que

Bellavista,La Perla y La Punta registran un leve crecimiento, Carmen de la Legua

se convierte en un distrito expulsor de población.

Las tasas de crecimiento poblacional entre los dos últimos períodos intercen-

sales (1972-81 Y 19B1-93) muestran. en general. una disminución. Así Lima des-
ciende de 3.7 a 2.2% y la Provincia Cons-

titucional del Callao de 3.5 a 3.0%: sin

Tasa81-72

Tasa de credmiento por distritos
Distrito

Fuente: INEI, Lima Metropolitana, perfil 50ciodemogr;1fico, julio r 996.
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DenSIdad bruta

438.326 90 La ocup'ación del territorio
77.141 148 En la medida que la distribución de 19
38.107 IB8
68.061 240 la población tiene una gran concentra-

6,927 114 ción en la provincia de Urna y Callao,
145,139 18 susdensidades poblacionales adquieren

en dichos ámbitos una caraeteristlca sl-
773.70 I 49 milar.

PoblaCión(hab,)

4,B7B,75
522,30
202,74
283,22
61,00

8,101.83
1.763,00

15,BI2,84

poblacional. Sin embargo la tasa de crecimiento metropolitano no se muestra
creciente y tiene una tendencia a estabilizarse. la explicación se encuentra en que
existe un proceso migratorio interno en el Area Metropolitana lima-Callao, exis-
ten distritos que se han convertido en expulsoras de población y otras en recep-
toras como es el caso de Ventanilla.

La importancia del movimiento migratorio como factor explicativo del creci-
miento poblacional del Callao, radica en el fuerte movimiento migratorio hacia
Ventanilla, ocurrido después del censo de 1981, el cual hizo que su población casI

llegara a quintuplicarse,

El crecimiento vertiginoso de Ventanilla, principalmente de nuevos Asenta-
mientos Humanos estan'a revelando que la población que inmigra hacia este
distrito, proviene de sectores de muy bajos ingresos, que son desplazados de

otras áreas:crecimiento que será mayor

Poblodón por distritos _Año 2000 con la ejecución del proyecto hab~acio-

nal Pachacútec.

CALLAO
BELLAVISTA
CARMEN DE LA LEGUA
LA PERLA
LA PUNTA
VENTANILLA
ÁREA INSULAR

TOTAL

Fuente:(I) INEI. Cartegrafia digital. (2) INEI. Perú. cs-
tim;aciones e población de por departamentos. provin-
clH y distritos. 1995-2000

Ocupación urbana en El [affao

El cuadro N° 3 muestra que el distri-

to de mayor densidad de ocupación es La Perla,con 240 hab/Ha y el menos denso

Ventanilla con 18 hab/Halos dist~os que registran mayor crecimiento poblacional.

registranmenor densidadde ocupación por la extensión de su temtorio; enVenta-
nilla se ubica la mayor can~dad de eriazos, y en El Callao tienras de uso agrícola.

Por otro lado, se aprecia que la presión por la ocupación de estos telTitorios
no se genera a partir del crecimiento poblacional de la provincia es decir desde
su cascoantiguo sinomás bien desde el proceso de crecimiento de LimaMetro~
politana. En el mapa se grafica la generación de laspresiones en la ocupación del
suelo. POI-ejemplo que el fundo Oquendo es presionado desde Lima Metropoli-

tana y se sabe que la masiva ocupación de Pachacútec se realiza por la reubica-
ción de población excedente de Villa El Salvador

El desarrollo básicamente urbano de la provincia. constituye un gran centro
de atracción poblacional,habida cuenta que all{se encuentran mejores pOSibilida-
des de desanrollo.

La densidad poblacional en la Provincia del Callao entre los dos ú~imos perío-

dos censalesse ha incrementado en 120% aproximadamente y el departamento
de Lima en aproximadamente 80%, lo cual incide fuertemente en el medio por la
ocupación de suelos agrícolas.eriazos y zonas intangibles.

Fuente: ALTERNATIVA
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LA ECONOMIA PROVINCIAL

La situación económica de la provincia se relaciona con la función que liene

en el ámbito nacional y del area metropolitana. La provincia es el cenlro principal

de comunicación aérea y portuaria del pais con el reslo del mundo; el puerto y el
aeropuerto marcan la vida de los ciudadanos del Callao y contribuyen a la forma-

ción de su identidad.

Desde el punto de vista de concentración de actividades el distrito del Callao

concentra el 72.5% de actividades económicas registradas en el Censo económi-

co del96 para la provincia. Es importante observar que sobre el eje de conexión

con Lima Metropolitana, los distritos de Bellavista y Carmen de la Legua concen~

tran en conjunto una buena cantidad de actividades.
Para definir la especialización relativa de la provincia se afirma la importancia

que tienen las actividades complementarias al puerto y al aeropuerto. después
de las fábricas de productos y articulas metálicos que finalmente son los talleres.

le sigue en importancia los servicios de transporte y luego los servicios de grifos

y lubricantes.

Fuente: INEI.1I1censo económico. 1996.
LA POBREZA EN EL CALLAO

En el Mapa de la Pobreza del Perú elaborado por FONCODES, se especllica

que el mayor grado se ubica en el distrito de Ventanilla (Ver cuadro N° 4) que

alcanza el 32.5%, le sigue El Callao con el 21.5%, luego La Punta con el 14,9%,

Carmen de la Legua Reynoso con el 12.7%, La Perla con 11,9% Y BellavlSta que

registra el menor indice con el 6.3% de población en situación calificada como

pobre.

Los indicadores más altos de desnutrición están enVentanilla con una lasa de

15.66. La población con menor acceso a postas médicas eslá en La Perla con

16,775 habitantes por posta, siguiéndole Ventanilla con 13,448 habitantes.

El distrito de Ventanilla, seguido por El Callao presentan los indicadores de

cobertura de servicios más deficitarios, pues el 70% no cuenta con abastecimien-

to de agua, el 74% no está conectado a la red de desagüe y el 43.70% no dispone

de energía eléctrica.

Importancio de fas actividades económicas
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Fuente: IN El. 111censo económico. 1996.
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Infraestructura de SaludPobreza

Resultadas del mapa de pobreza

lIlIII
Ind nd ClaSlfi- hsa de PoblaCIón N° de Defoat % de poblaoén

AbsoI RdalJvo caClOn desmItnc por posta po~tas~ de postas con deklt

VENTANILlA 134.480 1.495 32,5% 20,56 3 15,66 13.448 10,0 124 92,56
CALLAO 431.548 1.739 21.5% 13.57 4 13,41 3.819 113.0 319 73.82
LA PUNTA 6.894 1.788 14,9% 9.41 5 7,57 3.447 2,0 5 70,99

CARMEN DE
LA LEGUA 38.173 1.798 12.7% 8,00 5 11.81 2545 15,0 23 60.71 21

LA PERLA 67.100 1.799 11.9% 7,49 5 9,37 16.775 4,0 63 94,04
BELLAVISTA 76.737 1.810 6,3% 3.96 5 5,97 1.599 48,0 29 37,45

Fuente: Mapa de Pobreza. Foncodes. 1999.

Infr¡1estr\letura docatM

Distrito Alumnos Aulas Alumnosl Déficit r% de alumnos Principal Km Capital Indice Pobl. sIn PobI. sin Pob!. Stn

en uso '""" de aulas coo déficit vla acceso provincia <1ccesib. '&"' dengue electricidad

VENTANILlA 27242 733 37,17 175 19,28 carro asfalt. 30 70,30 74,10 43.70
CALLAO 48178 1374 35,06 232 14,44 can: asfatt. O 25,50 26,50 16,00
LA PUNTA 786 12 65,50 14 54,20 avenida si 0.70 0,70 0,40
C. DE LA LEGUA
REYNOSO 4940 132 37,42 33 19,84 avenida s.i. 2,30 2,60 2,70
LA PERLA 5735 178 32,22 13 6,89 avenida s.i. 1,90 2,00 2,00
BELLAVISTA 12274 381 32,22 28 6,88 avenida s.i, 2.20 2,30 1,80

Fuente: Mapa de Pobreza. Foncodcs. 1999.



LAS UNIDADES DE ANÁLISIS AMBIENTAL

Para efectos del análisis ambiental en la provincia se identifican cuatro am-

bientes, los cuales sirven como base para iniciar un proceso de recopilación de

información y que son parte constitutiva de la provincia.

OCEANO
PACIFICO

22
~

Ambienle Urbono

• Am~e Natural

• Amblenle Industrial

ñ Ambiente Portuario

Ambiente urbano: Formado

por espacios generados por la

ocupación del hombre para

actividades de vivienda y ser-

vicios complementarios. se in-

cluye las áreas de equipamien-

tos urbanos y los espacios pú-

blicos.

Ambiente natural: Considera

todas las áreas de playas, ce-

rros, agrícolas y en general

aquellos eriazos no ocupados.

Ambiente industrial: Todas

aquellas zonas que han sido

ocupadas con actividades in-
dust,-iaies.

Ambiente portuario: Incorpo-

ra las áreas del puerto marfti-

mo y el aeropuerto.

Fuente: ALTERNATIVA 2000



lI. La situación ambiental: princi-
pales problemas y causas del
deterioro
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I Plan Urbano Director del Callao 1995-2010,
Cordelica. MP del Callao y el Instituto Metropoli-
tano de P1anlficación, 1995

2.I.LOS PROCESOS URBANOY EL MEDIO AMBIENTE

2.1.1. CARACTERIZACION URBANA DEL CALLAO

El territorio

El territorio de la provincia del Callao ha jugado un rol importante en el

proceso de ocupación urbana. la ubicación del puerto y el aeropuerto han sido
los elementos más importantes sobre los cuales ha girado este proceso.

Su extensión y moriología territorial también han condicionado el proceso

de ocupación, la presencia del litoral y la ocupación de la zona bala (de entrada al

litoral) de las cuencas de los ríos R,mac y Chillón han sido elementos Importantes
en su desarrollo.

Físicamente cada n'o se ha convertido en linea divisoria de grandes áreas que
se definen como Callao Su~ desde el río R,mac hacia el sur; Callao Medio. el
territorio comprendido entre los rlos R,mac y Chillón, y ElCallao Norte, desde el

río Chillón hasta los límites provinciales l. Cada uno de ellos plantea diferentes

formas de interrelación con la provincia de Lima.

El proceso de ocupación
La organización espacial actual del Callao, se comprende mejor a través del

análisis de su proceso de ocupación:

Desde la ubicación del puerto en los años de la fundación limeña y de su

posterior evolución, éste ha jugado un rol importante; el primer centro urbano
del Callao se forma airededos de la actividad portuaria. Junto con centro históri-

co de Lima. Barranco, Miraflores y el actual centro históriCO de Pueblo Libre,
fueron los centros urbanos más importantes de la metrópoli .

Hasta 1940. ElCallao significabael puerto. el centro antiguo cercano. algunas

actividades comerciales en la avenida Saenz Peña. y actividades industriales como
la Cervecen'a Nacional.Ya existía Puerto Nuevo, como asentamiento periférico

cercano al puerto y La Perla como balneario.
Posteriormente. la determinación del eje de la Av.Argentina como área de

ubicación de actividades industriales. consolidó la unión del centro de Lima con el

centro del Callao. definiendo primero un fiujo importante de relación por sus
actividades especializadas, el centro financiero y el puerto y luego la masiva ocu-

pación de las áreas intermedias, apareciendo también grandes áreas marginales

como producto del terremoto de 1940.
Hasta el año 1970. se habla ocupado el centro del Callao. se encontraba en

proceso de consolidación los distritos de Bellavista, La Perla y Carmen de La

Legua y Reynoso. construido el aeropuerto y en proceso de ocupación del terri-

torio por sus alrededores. como exte~sión del distrito de San Martín de Porres.

En forma paralela diseñan y construyen la Ciudad Satelite de Ventanilla en 1960 y

se anexa al Callao en 1969, ejecutándose algunos programas de Vivienda en el

centro de Lima cuyos excedentes fueron ubicados en los arenales de la zona hoy

conocida como Centro Poblado Mi Perú.
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Hoy la Provincia del Callao. muestra grandes diferencias interdistritales de
acuerdo al desarrollo económico y urbano alcanzado: Distritos residenciales como
La Punta: otros consolidados y en proceso de decadencia. como Bellavista. La
Perla y parte del Callao: distritos en proceso de consolidación como Canmen de

la Legua y distritos en plena urbanización como Ventanilla y parte del Callao.'

La estructura espacial
El Callao por su fonma de naCimiento y expansión urbana presenta una es-

tructura céntrica con fuertes desequilibrios respecto a la totalidad del territorio.

con claras diferencias en los niveles de desarrollo, grados de urbanización. niveles
de contaminación, servicios básicos y los consecuentes efectos sociales como
acceso a la educación y salud.

Su organización espacial se estructura a través de las actividades prinCIpales
de la provincia que son de función metropolitana, y que le dan un carácter dife-

renciado, éstos son la presencia del puerto, el aeropuerto. la refinería La Pampilla
y ser sede pnnClpal de la Marina de Guerra del Perú. Esto viene reforzado a

través de la estructuración de suspnncipales ejes viales de articulación. siendo el
principal eje interno laAv.Néstor Gambeta. que une Callao Norte. Centro y Sur
y los ejes que articulan Callao con Lima. como son la Av. Colonial. Av.Argentina.
AV.Venezuela.la línea del tren y la carretera Panamericana Norte.

La Provincia del Callao entonces. se ha desarrollado en función a su actividad
portuaria. con un modo de ocupación y crecimiento que ha venido generando
una creciente contaminación ambiental, diferenciada por zonas:

El centro principal del Callao. dominado por la presencia de actividades co-

merciales. financieras. de servicios y de instituciones se encuentra en el denomi-
nado Callao Sur,es el área que tiene mayor articulación y flujos de dependencia

con Lima,ya suvez es parte de la red de centros metropolitanos: aquí se encuen-
tra uno de los ejes industriales más importantes de Lima y Callao: la Avenida

Argentina. Es la zona que se encuentra consolidada y en proceso de decadencia.
El Callao medio se presenta con características especiales y subsidiarias res-

pecto de la primera. Las más importantes se dan por la presencia del aeropuerto
y la constante presión por la ocupación de las áreas agocolas. Esta presión no se

ejerce desde ElCallao sino desde el distrito de San Martín de Porras en el Cono

Norte de Lima.Esta área reafirma el rol de puerto y aeropuerto de la Provincia.

El Callao norte. también es un área subsidiaria pero no del Callao sino de

Lima metropolitana: se ha consolidado como parte del proceso de expansión de
Lima. La identidad como chalacos es más debíl e incluso las relaciones comercia-
les y flujos principales se realizan con distritos como Puente Piedra. Esel área que
cuenta con el menor índice de servicios básicos y el de mayor relación de depen-

dencia.
Ventanilla. es un distrito en pleno proceso de consolidación y constituye área

de expansión de la provincia del Callao y una de las más importantes de Lima

Norte. por la existencia de espacio utilizable aunque con topografía pronunciada.

suelo arenoso y dificultad para los servicios públicos

25
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2.1.2. PRINCIPALES PROBLEMAS URBANOS, CAUSAS,
ACCIONESY PROYECTOS PARA ENFRENTARLOS

26

Ocupación informal del territorio (sobre áreas agn'colilS y eriazas)

El crecimiento del área periférica de la ciudad, básicamente se ha producido a

través de un modelo no convencional de ocupación del suelo: invasiones,

asentamientos humanos, asociaciones, cooperativas de viVienda, y otros. se han
)constituido en la modalidad más dinámica y efectiva de conseguir una vivienda.

Este modelo "no convencional", es la "ocupación infonnal", que trae consigo

años de padecimiento para la obtención de servicios e infraestructura básica y
construcción de viviendas sin la asesolÍa necesaria para asegurar una buena cali-
dad de vida.

El Callao ha tenido en la última década una expansión urbana no planlficilda ni

ordenada, creciendo principalmente bajo dos modalidades Informales;

asentamientos humanos, que ocuparon por invasiones o reubicaciones. zonas

eriazas y urbanizaciones mercantiles (asociaciones, cooperatIvas, cte.), con

lotizaciones informales sobre zonas agrícolas.

Según el Plan Urbano Director de la Pmvincia. a 1995. eXlStlan 3.338.4 hectá-

reas de suelo urbanizable en El Callao. de los cuales el 95% estaban localizadas en

Callao Norte (Ventanilla) y Callao Medio (Oquendo y Mar'quez). y es efectiva-

mente sobre estas zonas que se ejercen presiones de creCimiento Ultano.

Asentamientos humanas del Callao. 1995.2000

Fuente: ( 1) PlanUrban~ Director
(2) Municipalidad provincia) del Callao

2 Tendencias del crecimlcnto urbano dc Lima Me.
tropolrtana dI año 2015, INEI. 1997
3 Instituto NaCional de Estadisticae lnrormátlca.
Tendencias del crecimlcnto urbano de Lima Mc-
tropolitana al afio 2015. enero 1997.
4 Cordelica, Plan Estratégico de Desarrollo
Lima - Callao 1999,
5 Plan Urbano Director del Callao 1995-2010.

O. Los asen[Qm,enros humanos, que ocu-
paron, por Invosiones O reub'coClones. zo-
nos er;ozas

A 1999'. el 4 I% de la población to-

tal de la provincia vivía en asentamientos

24

-18
-5
o
o
o

47

DiferenCIa

2001 (')
54
6
2
o
6

90
158

humanos. (301.896 pobladores). de los

cuales la mayoria (91%) se encontraban

en los distritos de Callao yVentanilla. En

la úllima década este modo de ocupa-

ción prima principalmente sobre El Ca-
llao Norte, que comprende el distrito

de Ventanilla.

Los asentamientos humanos de Ca-
llao distrito, a medida que logran sus servicios básicos. van cambiando su nomen-

clatura, por lo que se detecta disminución en el número de éstos. En los últimos

años, Ventanilla ha crecido vertiginosamente con la tasa de creCimiento intercensal

más alta del país de 13.8%en el último periodo intercensal 1981-1993'. sufrien-

do un intenso proceso migratorio esp'ecialmente de Lima Metropolitana: por

ejemplo. en Ciudad Pachacútec. en el año 2000 se han reubicado aproximada-

mente 35,000 habitantes. En 6 años,Ventanilla ha más que duplicado el número

de asentamientos humanos. de 43 en 1995 a 90 en el 200 l.

Algunas situaciones que incrementan los factores de nesgo. seguridad y salu-

bridad para sus pobladores son:

1995 e)
72
11
2
o
6

43

134

Callao
Carmen de la Legua
Bellavista
La Punta
La Perla
Ventanilla

TOTAL



6 Munlclpa.1ldad de Ventanilla

7 Municipalidad de Ventanilla. AlternatIVa. Plan Es-

vatég1co para el Desarrollo deVentanl\la. diciem-

bre 2000.
8 Plan Urbano Director del Callao 1995.2010

Alternativa. mediCIones en SIG.
9 Altemativa. Cono Norte de lJrna Metropolita-

na. 1999.

a. f .Asentamientos sobre laderas. EnVentanilla existen zonas como las ubicadas

en VentanillaAlta, lomas de Ventanilla.Susana Higushi,Angamos 111.Hijos de Grau,

zona alta en Mi Perú, etc.b• que han sido ocupadas informalmente construyendo
sobre las laderas, lo que hace peligrar la estabilidad de las viviendas, La Municipa-

lidad ante este proceso ha normado la ocupación de laderas. declarándolas

intangibles para uso de forestación. turismo, investigación y recreación.
a.2.Asentamientos sobre rellenossanitarios.Ocupan suelos muy inestables. donde

evidentemente la capacidad del suelo para edificar viviendas es bastante baja:

además, su constitución trae problemas a la salud de los habitantes, tal es el caso

de Tiwinsa en ElCallao y otro asentamiento frente a Angamos en Ventanilla,

a.3.Asentomientos sobre humedales. Ocupan de manera precaria parte de los

humedales de Ventanilla (57,8 ha)', para tal efecto se viene rellenado con des-
monte el suelo para hacerlo más resistente. estando expuestos a problemas en la

construcción de viviendas y en la salud de sus pobladores.
0.4. Ocupación del Parque Porcino, Zona en Ventanilla con problemas de ocu-

pación y deterioro de la vida humana. a pesar de ser una ocupación formal. su
modo de vida y producción los ha llevado a la infonmaltdad, este proyecto ocupa

848 has y nació impulsado por el Ministerio de Agricultura. Según el Plan Estraté-

gico para el Desarrollo de Ventanilla,se encuentra en una situación critica debido

a diversos problemas como la fatta de inversión económica. que trajo consigo la

falta de equipamiento y organización de los criadores. Es un espacio subutilizado

y con especulación urbana. Sólo el 40% de su población se dedica a la crianza de
ganado y el resto de habitantes realiza visitas ocasionales a sus terrenos.

b. Ocupación del [erriroriopredominantemente con lotlzociones Informa/es sobre

zonas agrícolas (Urbanizaciones mercantiles: asociaciones. cooperativas. etc.).
La crisis de rentabilidad del agro. así como el comercio indiscriminado de

estas tierras por especulación inmobiliaria.ha generado que se pierdan 37 has de

áreas agrícolas por año por ocupación urbana. A 1995 existían 1,417 has, a 1999

1,269 has', de los cuales el 60% se ubica en el distrito del Callao y el 40% en

Ventanilla.
El proceso de ocupación del suelo ha venido y está siendo acompañado de

mecanismos especulativos. donde los valores del suelo son variables y orientados
hacia un incremento continuo. Las obras de desarrollo son uno de los elementos
que generan la especulación de las inmobiliarias "populares". especialmente so-

bre terrenos agncolas cercanos a vías previstas. El problema es que se pone a la
venta después de efectuar solo la primera etapa de la habilitación urbana (nivela-

ción y lotización), sin servicios básicos y generalmente sin documentación legal

saneada9•
Entre las causas que favorecen la ocupación informal del territorio tenemos:

b.l. Fuerte incremento poblaciona/ que genera presión urbana especia/menee de

Uma Metropolitano, sobre óreas del Callao. Lima Metropolitana y ElCallao confor-
man una unidad como polo concentrador de población a nivel del país.A pesar

de que la tendencia a nivel global es la disminución del crecimiento demográfico.
este proceso no es homogéneo en la metrópoli. En el ultimo Plan de Desarrollo
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10 Plan de Desarrollo Metropolitano, Municipali-
dad de lima Metropolitana. 1992.
I 1Alternativa. Cono Norte de Lima Metropolita-

na. 1999
12 Plan Urbano Director del Callao 1995-2010
I 3 Cordelica, Plan Estratégico de Desarrollo
Lima - Callao 1999.
14Alternativa, Cono Norte de lima Metropolita-

na, noviembre de 1999

"Metropolitano (PLANMET) ,se propone áreas susceptibles de ocupación, sien-

do el norte de Lima (incluyenVentanilla) donde detectan las mayores áreas para

usos urbanos. En el ú~imo Plan Urbano Director del Callao 1995-20 I0, detectan

que de las 1,I00 has disponibles para crecimiento urbano en El Callao, el 75% de

estas áreas pertenecen aVentanilla.específicamente en Ciudad Pachacútec.
y esVentanilla,el área que juntamente con otras zonas de los Conos absorbe

desde la década pasada población migrante y vegetativa de la metrópoli. Un claro

eJemplo es Ciudad Pachacútec. zona donde se han reubicado personas exceden-

tes sin acondicionamiento mínimo.

b.2. Potrón de crecimiento horizontal de (o ciudad. Lima y Callao crecen en
forma extensiva, primando la vivienda como un lote: esto tiene que ver con las

modalidades de población migrante, su cultura y su crecimiento vegetativo en las

siguientes generaciones, propiciando una tendencia <l. ocupar nuevas áreas. Siana-

lizamos la ocupación del área urbana en Ventanilla: sólo el 3.4% de su territorio
estaba ocupado en 1981, el 13.1% en 1990 y el 24.2% en 1993" , con la densidad

mas baja del Callao de 75 habitantes por hectárea en 1975, siendo el promedio

en El Callao 187 habitantes por hectárea".

b.3. Atws niveles de pobreza en osentomlenWs humanos. La población en po-

breza en El Callao representa el 38.9% de la poblaCión total, y se localiza princi-

palmente en asentamientos humanos, en los distritos del Callao yVentanilla.13

bA. Necesidad de vWlendas.AI2000, según el Plan DirectOr hay una necesidad

de vivienda de 60,227 unidades en la Provincia del Callao, considerando défiCits

cuantitativos y cualftativos. Se comprueba el alto (ndice de viviendas de mala
calidad al ser el déficit cualitativo mayor (55% del déficit total). Si consideramos

que la demanda que va a cubrir la provincia, no se restringe a. ella misma, sino
también a la metrópoli, se puede tomar como indicador las 700,000 familias

inscritas en Profam.
b.5. Baja productividad y rentabilidad agdco/a. Restringe sus posibilidades de

competir con la renta urbana, por lo que los productores van perdiendo interés

en seguir trabajando en actividades agropecuarias, trasladándose paulatinamente
hacia labores asociadas a la vida urbana, perdiendo así ElCallao y la ciudad áreas

verdes que pueden contribuir a su equilibrio ambiental.
b.6. Poco coordinación ínterinstitucionol, Muchas veces han intervenido directa-

mente en la ocupación del suelo el Estado, las Municipalidades Provinciales de
Limay Callao,-sobre todo enVentanilla- sin coordinación entre Instituciones. Por

ejemplo, en Mi Perú se reubicó población excedente de los ex fundos Garagay y

Bocanegra. En La f3dndera,programa de la Municipalidad de Lima. fueron reubicados

los invasores del Parque La f3dndera (Pueblo Libre), entre otros ".

b.7. Poco control de lo ocupación del suelo. Función que recae sobre la Munici~

palidad Provincial y las distritales, sin embargo existen limftaciones instrtucionales

en cuanto al número de personas calificadas para el control: limitaciones econó-

micas, normativas, etc" que no facilitan el cumplimiento de esta función, frente a

un crecimiento muy acelerado de la ciudad.
b.B. Falto de una político de viviendo que oriente el acceso forma} Q sectores

pobres, con fa facilidad del crédito. En los últimos años las políticas de vivienda han



estado orientadas a facilitar el acceso a sectores más pudientes. dejando que el
gran sector pobre busque suspropias alternativas.

Con la finalidadde solucionar el problema de acceso al crédito hipotecario a
los segmentos "más bajos" de la población. se creó en 1998 el Fondo "Mivivienda».

En estos años. sólo alrededor del 1% de las viviendas se construyen utilizando el

crédito hipotecario. porcentaje extremadamente bajo,Sigue siendo un segmento
muy importante de la población el que construye sucasa"por partes",en función
del monto de ingreso disponible .

• Actores involucrados
La ocupación del territorio es un problema cuya responsabilidad recae en la

Municipalidad Provincial y lasmunicipalidades distritales, sin embargo involucra a
más actores: así,el Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Cons-
trucción. al que compete dictar laspolíticas adecuadas de vivienda a nivel macro,
interviene muchas veces en los distritos directamente mediante programas de
vivienda. reubicaciones. etc.; el Ministerio de Agricultura, en la protección de las
áreas agricolasafectadas por el crecimiento urbano. las empresas constructoras,
como agentes particulares, inversionistasa los que es importante orientar. esti-
mular. y controlar. y los dirigentes y pobladores. como demandantes y constructo-

res de su propio hábitat.

• Población afectada

Población de Josasentamientos humanos de Ventanilla.
Agricultores de la zona de Oquendo,Ventanilla y losque se encuentran en los

alrededores del aeropuerto .

• Acciones, estudios y Proyectos
• Proyecto Piloto Nuevo Pachacútec del Viceministerio de Transportes, Vi.

vienda y Construcción. encargado del saneamiento físico-legal. la reestructura-
ción. la adjudicación.venta y titulación de lotes

• Mesa de desarrollo social de Pachacútec.conformada para mejorar las con-
dicionesde vida de Pachacútec.integrada por institucionesy organizaciones.como
la DISA Callao. la DEC. CTAR Callao,Alternativa. Coprodeli, Proyecto Piloto Nuevo

Pachacútec delVice Ministerio de Transportes,Vivienda y Construcción, Promudhe.

municipalidad de Ventanilla. Defensoría del Pueblo. comedores populares. juntas

directivas centrales. etc.
• Acuerdo de Concejo N° 024-97/MDV emitido por la Municipalidad de

Ventanilla. declarando las laderas y cumbres de cerros como áreas de reserva
ecológica para proyectos de forestación y arborización .

• Acuerdo de Concejo N° 008-2001/MDV emitido por la Municipalidad de

Ventanilla,que prohibe la habilitación urbana en zona ecológica .

• Plan Urbano Director del Callao 1995-2010. elaborado por Cordelica. Muni-

cipalidad Provincial del Callao y el Instituto Metropolitano de Planificación (IMP) de

la Municipalidad de Lima. Este es un documento que representa un instrumento
muy valioso para la gestión de las Municipalidades,Instituciones y organizaciones.
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15 Municipalidad Metropolitana de Lima. Plan de
ordenamiento Ambiental del Area Metropolitana
Lima y Callao (988-2002
16 Cordelica. Municipalidad Provincial del Callao
y el Instituto Metropolrtano de Planificación. 1995.
Plan Urbano Diredor del Callao 1995.20 J O
17 Taller del 1I de setiembre del 200 1, sobre el
Diagnóstico de la Situación Ambiental del Callao

tiene por finalidad orientar el ordenamiento territorial, vial y ambiental. el acondi-
cionamiento físico y el desarrollo urbano de la Provincia Constitucional. Aprobado
por Ordenanza de la Municipalidad del Callao N"O18 de octubre de 1995.

• Plan Estratégico de Desarrollo Lima - Callao 1999. Cordelica

• Plan Estratégicopara el Desamollo deVentanilla.diciembre 2000. elaborado por

la MunicipalidaddeVentanillayA~emativa fue aprobado el 30 de agosto del 200 l .

• Planteamiento integral de habilitación urbana para usos de vivienda- indus-
trial.en el sector de Oquendo.lado este. realizado por la Municipalidad Provincial

del Callao. aprobado por Resolución N° 224-95 MPC-DGDU de noviembre de

1995. además se cuenta con el plano de propuesta de trazo vial y zonincación de
Junio del 200 l. por aprobarse .

• Ampliación del aeropuerto. en 1977 se elaboró el Plan Maestro del Aero-

puerto Internacional "jorge Chávez". que estuvo a cargo de la OACI. Ministerio
de Transportes y Comunicaciones. Ministerio de Aeronáutica y Corpac. En 1985-

86 se realizó el estudiO de factibilidad sobre el Proyecto de Desarrollo del Aero-
puerto Intemacional "Jorge Chávez", donde intervino JICA y el Ministerio de

Transportes y Comunicaciones. Estos estudios consideran una serie de obras y

medidas para el mejor funcionamiento del aeropuerto, señalando la zona adya-

cente agrícola como área de expansión .

• PlanMaestro de la IslaSan Lorenzo (prefactibílidad).donde se busca dar pautas
de orden umanístico y perlilar criterios para abordar el planeamiento de la isla.

Hacinamiento y deterioro de las áreas residenciales

El área urbana metropolitana Lima - Callao. en su proceso de urbanización,
ocupación del suelo y modo de crecimiento económico. ha generado un conjun-
to de áreas decadentes, deterioradas y tugurizadas, las que constituyen importan-

tes núcleos de perturbación urbana de origen social en diversas modalidades

socioeconámicas, de infraestructura y de estilos de vida's,
Estas zonas están caracterizadas por el abandono, fatta de mantenimiento y

deterioro de susestructuras antiguas.pueden ser del tipo casa subdividida, calle-
jón o corralón. con espacios habitables sobreutilizados, regular o mal estado de
conservación de la infraestructura de servicios, densidad elevada, etc.

Este problema está localizado no sólo en las zonas centrales antiguas, sino
también en los asentamientos humanos.Ya en el Plan de Desarrollo Metropolita-
no LimaCallao 1990- 2000. se habían identincado 5 áreas deterioradas. señaladas

también en el Plan de Ordenamiento Ambiental del Area Metropolitana 1988-
2002. En el Plan Urbano Director de la Provincial6 se han identificado 10 áreas
deterioradas: 5 en ElCallao. 3 en Bellavistay 2 en la Perla. localizadas alrededor de

la zona monumental. ocupan 214 has y a 1995 albergaban a una población de

130.000 personas. tiene densidades altas que fluctúan entre 222 en La Perla y

1.038 en Puerto Nuevo.
Cabe señalar que en el Taller con Municipalidades" se señaló que se habla

intervenido en el Area 6 (Bellavista) reubicándose fuera un asentamiento humano.
El hacinamiento y deterioro de las áreas residenciales. tiene en el fondo

algunas causas profundas similares a las ocupaciones informales (ver punto an-



terior), como son los altos niveles de pobreza, la necesidad de viviendas. el

difícil acceso a crédito para vivíenda en estos sectores y el fuerte incremento

poblacional

Otras causas de deterioro están referidas a:

El bajo mantenimiento, uso y antigüedad de la infraestructura, según el Plan
de Preparación para Tsunamis,las zonas con mayor deterioro en sus edificaciones

eran los Barracones, Callao antiguo (zona Monumental) y Puerto Viejo. Estas

malas condiciones socio urbanísticas unidas al alto riesgo sísmico y tsunamigénico,
agravan los riesgosl8.

/
/

Fuente:Plan Urbano Director
del Callao 1995-2010

-. -- • Actores involucrados

El problema de hacinamiento y dete-

rioro de las áreas residenciales también
tiene diferentes niveles de responsabilida-

des:por un lado el Ministerio deTranspor-

tes, Comunicaciones,Vivienda y Construc-

ción. es el encargado de dar las políticas y

muchas veces interviene directamente por

el nivel de inversión de estas obras. La

municipalidad provincial y distr~ales. res-

ponsables del control, cuidado, manteni-

miento y desarrollo de estas áreas. Inter-

viene también Defensa Civil en la medida

del nivel de deterioro de lasviviendas y la

población como actor principal que pa-

dece las condiciones de vida.

JI

18 Cordelica, Municipaliddd Provincial del Cilio y
el Instituto Metropolit.1no de Planificación, 1995.
PlanUrbano Director del Ctllao 1995.20 IO

• Población afectada

Población que habita en estas zonas .

• Acciones, estudios y Proyectos

Este es un problema antiguo, detectado en varios estudios:

• Programa de limpieza de techos en la zona antigua del Callao y Bellavista.Es

un programa que se viene ejecutando por varios años, con apoyo del CTAR Callao.

• Promoción de la Municipalidad Provincial a través de la Dírección de Desa-

rTOlloUrbano, para la intervención de capital privado en programas de vivienda.

En los últimos años se ha coordinado con diversas empresas, lamentablemente

todavía no se ha llegado a concretar acuerdos .
• Plan Unbano Director del Callao 1995-20 I0, elaborado por Cordelica, Mu-

nicipalidad Provincial del Callao y ellnst~uto Metropol~ano de Planificación (IMP)

de la Municipalidad de Lima, es el documento donde se encuentra mayores estu-

dios e informacíón sobre este problema.



Déficit y manejo de las áreas verdes

Las áreas verdes urbanas son un factor importante y determinante en el

bienestar general de la ciudad: es el mejor recurso natural para mantener el

equilibrio ambiental, ecológico y humano, fines supremos de toda sociedad. de

ahí su importancia y trascendencia para ser considerada vital en el planeamiento
de desarrollo y crecimiento urbano.

La Provincia del Callao cuenta con

Uso de suelo poro espacios verdes y superficies. Año 200 I

Fuente: , lNEI (Superficie Distrítal)

2 Municipalidad Provincial y Distrítal

Elaboración: Alternativa

1.03%

1.81%
4.98%

1.46%
10.67%
9.84%
0.11%

Espacios verdes
y superficie

296
30.22

6.0
9

88.41
26.00

162.59

espacios verdes urbanos destinados para

parques municipales, jardines. bennas cen-

trales de las avenIdas cuyo estableCimien-

to y mantenimiento cOrTesponden a la

Dirección de Parques, Jardines y Áreas
Verdes de los Municipios Dlstritales con

la misión de mantener y ennquecer el pa-

trimonio verde de la provincia.

La provincia, tiene una superficie ocu-

pada o utilizada para los espaCios verdes
urbanos de 162.59 has. que corTespon.

den al 1.03% del total de su superiicle. A

nivel distrital La Perla, es el que tiene ma-

yor porcentaje de su tenitorio, usado para

este fin (10.67%). Y Ventanilla es el caso

critico a nivel de la Provincia, donde el espacio para las áreas verdes urbanas

consolidadas representa el 0.1 I % de su superficie.
En El Callao hay un déficit de áreas verdes de 456.37 Has. que repr'esenta

la diferencia entre las áreas verdes existentes, de 162.59 Has. y las áreas ver-

des necesarias de 618.96 Has, considerando como óptimo 8 metros cuadra-

dos por habitante. recomendado por la OMS.

El índice de área verde habilitada

Extensión de {2J

Espacios verdes (has)

202.74
238.22

61
8.101.83

1763

4.878.75
5223

15.812.84

Superficie 111

(has)
Distrito

CALLAO
BELLAVI5TA
CDE LA LEGUA
REYN050
LA PERLA
LA PUNTA
VENTANILLA
AREA INULAR
CALlAO
PROVINCIA

I
J2

Areos verdes existentes y necesarios según principales distritos.Año 200 I (Has)

Elaboración: Altemativa

percápita referida a los espacIos verdes
consolidados con cobertura vegetal

para la provinCia es de 1.37 m '/hab. y

el índice de área verde asignada per

cápita (destinada para espacios verdes)

existente es de 2. 10m
1
/hab.

La Punta es el distrito que alcanza los

8.66 m'/hab. valor que sobrepasa el índ"

ce recomendado, por lo que ofrece áreas

verdes suficientes, tomando en cuenta su
'población. Un caso critiCOes el distrito

de Ventanilla que cuenta con 62 cm 2. por

habitante.

En este proceso del diagnóstico se

han identificado las siguientes causas:

(3)

.27.52

.24.23
0.46

.107.11

.262.25
.35.71

.456.37

Exceso y/o
necesidad de
áreas verdes

(3)

30.49
54.45
5.54

116.11

350.66
61.71

618.96

EspaCIOverde urbano---Distrito

CALLAO 438.326 88.41
BELLAVI5TA 77.141 26.00
CDELA LEGUA
REYN050 38.107 296
LA PERLA 68.061 3022
LA PUNTA 6.927 6.00
VENTANILLA 145.139 9.00
CALLAO
PROVINCIA 773.701 162.59

(1) (2)

Fuente: (1) INEI (Superficie Distrital)

(2) Municipalidad Pr'O".'inciaJy Distntal

I



19 Plande Gobiemo Municipal 1999-2002. Muni-
cipalidad Provincial del Callao.

• Ocupación informal del territorio, que no permite planificar lasadecuadas
reservas de áreas verdes.

• Poco control de los espacios verdes urbanos que permite la ocupación
para otros usos,

• Limitados recursos para el mantenimiento y la habilitación de nuevas áreas
verdes.

• limitada dISponibilidad de agua de riego y/o alto costo de la tarifa de agua

para el riego de lasáreas verdes e in<1decuadaaplicación del agua de riego
• Débil compromiso y valoración de los vecinos con cuidado y conserva-

ción de lasáreas verdes.

• Agentes Involucrados

Los agentes involucrados identificados son la Municipalidad Provincial del Ca-

lIao.la Municipalidades Distritales del Callao, el Ministerio de Educación, SEDAPAL

como ente facilitador del Recurso Hídrico, y la Población

• Población Afectada
Lasáreas verdes urbanas definidascomo aquellos espacios provistos de vege-

tación nativa u ornamental destinados para el esparcimiento y recreación sin
duda constituyen parte importante en el embellecimiento de la ciudad, así como
permite un medio ambiente ideal para la comunidad en general. La población
afectada por el déficit de estos espacios verdes es toda la población de la Provin-

cia Constitucional del Callao .

• Acciones, estudios y proyectos para ~nfrentar la problemática

• La Municipalidad Provincial del Callao para el mejoramiento de la calidad

ambiental mediante la ampliación de la frontera de lasáreas verdes ha realizado
los siguientes Convenios Interinstitucionales (Periodo 1996-1998):"

lJ

Áreas verdes perlcapita
Provincia Constitucional del Callao y distritos. Año 200 I

Área verde
habilitada

Área verde
por mejorar (m2

)

Áreas verdes Población
asignadas(m') (Hab.)

Área verde Área Verde
habilitada ASignada
(m'/hab) (M'/Hab)

CAUAO 502,981.00 381.136.00 884,117.00 438.326.00 1.15 2.02
BEUAVISTA 77,187.00 182.813.00 260,000.00 77,141.00 1.00 3.37
C. DE LA LEGUA
REYNOSO 29,635.00 29,635.00 38.107.00 0.78 0.78
LA PERlA 302.192.00 302,192.00 68.061.00 4.44 4.44
LA PUNTA 60,000.00 60,000.00 6.927.00 8.66 8.66
VENTANILLA 90,000.00 90,000.00 145.139.00 0.62 0.62
CALLAO
PROVINCIA 1.061,995.00 1,625,944.00 773.701.00 1.37 2.10

(2) (2) (3) (1) (3) (3)

Fuente:(f") INEI (Superlicic Dlstrital) (2) Municipalidad Provincial y Dislrital ElaboraCión :Alternatlva



r-

J4

Convenio Empresa Publicitana Qurt.Avenida Faucett

Convenio Compañía Cogomo - Av. La Marina

Convenio Compañía Repsol - PlazaTupac Amaru

Convenio Mobil - Plaza Ovalo Salom

Convenio Fondo Contravalor Perú--Francía:implementación de riego tecnificado
por aspersión avenida Faucett. tramo 1y 11.

Convenio con la Corporación de Desarrollo de Lima-Callao (CORDELlCA).

Arborizacion del Callao- Primera Etapa.

Convenio Dirección General de Medio Ambiente del MTC. con los Gobier-

nos Locales de Ventanilla y La Punta .

• Programa de permanente cuidado y ampliación de áreas verdes. dentro del

cual se tiene programado los proyectos a corto y Mmediano plazo (Periodo

1999-2002):

Rehabilitación de las áreas verdes del Trebol de la Avenida Benavides (Ex Co-

lonial). Construcción de cisterna e implementación de riego tecnificado por

aspersión,
Habilitación de área verde del Ovalo de las 200 Millas con sistema de riego

tecnificado por aspersión.
Habilitacion de las Áreas Verdes de las Bermas Centrales de las siguientes

avenidas: Morales Duarez. Nestor Gambetta 11y 111Etapa. Pacasmayo. AvenI-

das Alejandro Bertello. Prolongación de la Avenida Peru. Elmer Faucett 111

Etapa. Los Dominicos. Guardia Chalaca. Argentina. Alameda. El Olivar. Jiron

Quilca.

Habilrtación de áreas verdes en los parques de las urbanizaciones populares,

asentamientos humanos y asociaciones de vivienda del cono norte del Callao.

Arborización de las riberas de los nos Rimac y Chillón.
Arborización de las avenidas y jirones del Callao. empleándose seis mil planto-

nes por año,

Construcción de un reservorio de 160 m
1
en elVivero Municipal para el man-

tenimiento de la jardinería de la avenida Elmer Faucett.

Habilitación e Implementación de un nuevo Vivero Municipal en el sector del

fundo Oquendo.

Proyecto Plataforma Costanera- Plan Miramar.

• Programa de Control Ambiental (Periodo 1999-2002)

Programa de Educación Ambiental a Colegios: Seminarios ambientales y

conversatorios sobre medio ambiente,

Programa Verde: Sistema de control ambiental mediante la siembra de plantas

indicadoras de contaminación en zonas de riesgo ambiental con participación

de la comunidad .

• Convenio Protección ambiental y ecología urbana - Dirección General de

Medio Ambiente del MTC-VC- Distritos de Ventanilla y La Punta .

• Estudio: Censo de parques y jardines. Cordelica- Universidad del Callao.



20 Cord~llca ~cJnlcl¡::alldad Provw.:::)al d~l Callao

y el JnstrtJto Metropolitaf'lo de Plan;tiC3()ón. 1995.

Plan Uroano Dlf"ec:or del C.1ll.1o 199)-2010
21 Kuro! ..•••..a Koga"r.A:D-lnstltuto NaCional de De-

fensa CIvil. Pkln de PreparaCión par.l :sunamis, t 98 I

Yestudio que está reali¿ando el Ministerio de Ma-
rina de G..Jerra del penJ. DireCCIón de Hidrcgratia
y Naveg3:'ón. sobre irundacór'I. vías de eva::ua-
ción y zonas de refugio en caso ae tsunamls La

Punta Caliao.
22 Pedro Ferradas. PREDES. "Callao: Cuando el
río haola es po~q\"e InunoaClones anunc'a". en la

revista Desastres y Sociedad N°3. junio 1995.
23 El ComerCIO,3 de octubre de 1997.

• Proyecto: Agua de riego higienizada para la producción agrícola local y el

cuidado de áreas verdes, Municipalidad del Callao- Incavi- GTZ - Bioplanta, Com-

prende el tratamiento de aguas residuales del colector Comas para el riego de

áreas agn'colas de Oquendo y las áreas verdes urbanas del Callao. Contiene ade-

más campañas de sensibilización y manejo de la producción de cultivos con aguas

tratadas,

Áreas residenciales en riesgo por factores naturales
La Provincia Constitucional del Callao. está ubicada en la zona de alto riesgo

sísmico y tsunamigénico. siendo éste agravado por las condiciones socio urba-

nísticas de ocupación de su espacio 20. ElCallao es una zona de alta vulnerabili-
dad ante desastres. fenómenos de sismos. tsunamis o maremotos y efectos pro-

ducidos por el fenómeno de El Niño,

Maremotos, Según el Plan Director del Callao, las costas peruanas, por su

ubicación en el Cinturón Circum-Pacífico. están expuestas a la ocurTencia de olas

marinas grandes asociadas a la ocurrencia de sismos. esto unido a la morfología

plana de La Punta, Callao y Ventanilla, favorece al avance mar adentro de posibles

olas de algunos metros.
Los principales maremotos fueron en los años: 1586, 1678, 1687, 1746, 1806,

1966, 1970, 1974, registrándose daños físicos y pérdida de Vidas humanas, En

1746 se presentaron dos olas gigantescas, una de ellas de 20 metros,

Según los estudios" el área de inundación en el Callao está por debajo de la

cota de 7 mts., pero estos estudios no consideran la zona de Oquendo. Marquez.
el aeropuerto y Ventanilla. lo cual dificulta un análisis integral del problema. Los

distritos más afectados serían La Punta, parte del Callao yVentanilla, En la zona sur

del Callao los estudios plantean medidas de prevención. vías de evacuación. zonas

de refugiO, etc,

Inundaciones, los últimos fenómenos de "El Niño", fueron en 1994 y 1997-98,

ocasionando tanto en el no Rímac como en el Chillón desbordes en zonas urba.
nas y agncolas. Las inundaciones de marzo de 1994 en El Callao. causaron gran

Impacto, afectando en la cuenca del Rímac a 10,000 personas y haciendo colapsar

a 427 viviendas: la valOrización de los destrozos alcanzó los diez millones de

dólares. en Gambetta Bajay otros barrios cercanos'-2.
La población en riesgo sobre el no Rímac se ubica sobre la margen izquierda

del lío. iniciándose trabajos de defensa ribereña. pero que no prevé eventos de

gran magnitud: "Río abajo, por los distritos de Carmen de La Legua y el Cercado

del Callao, SI bien se han construido defensas ribereñas. éstas en varios tramos

han sido literalmente cubiertas por toneladas de basura y desmonte que en

varios puntos podría embalsar el no y propiciar desbordes"ll.
Sobre el delta del 0'0 Chillón se ubican asentamientos en riesgo, un ejemplo

es la inundación producida el año 200 Isobre el área de la Urb. San Diego en San

Mart(n de Porras. En el Callao la zona más vulnerable al río es la de los

asentamientos ubicados en su delta: Victor Raul Haya de la Torre- Ventanilla y

Marquez en El Callao,
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24 Plan Urbano Director,

Este problema tiene entre suscausas:

Ocupación informal en áreas de riesgo por desbordes de los ríos Rímac y
Chillón.

Algunos asentamientos ocupan áreas inundables en los bordes cercanos a los
ríos Chillón y Rimac. Ferradas señala como damnificados del fenómeno de "EI

Niño" de 1994, los asentamientos humanos de la margen derecha del río, entre

ellos, Gambetta Baja,Castilla, Cáceres. SanAntonio, Grau. Bollvar entre otros. Sin

embargo las obras de la avenida Morales Duarez han contemplado refuerzos

para prevenir otras inundaciones. En la cuenca del Chillón las zonas ocupadas
vulnerables se encuentran en su delta de entrada al mar,

Débil cultura de prevención
En la actualidad, lasiniciativasdeIINDECI. como de otras institUCionesrelacio-

nadas a la implementación de planes de contingencia ante este tipO de eventos
se ha incrementado, Pese a ello es notoria la ausencia de una cultura de preven-
ción en la población de Lima y en sus instituciones. Las intervenciones dan más
prioridad al carácter normativo y reglamentario de lasrespuestas que a la prepa-
ración (capacidad) de respuestas de carácter organizado de la oudadanía. Estas

deficienciasmantienen la alta vulnerabilidad existente en Lima y Callao.

Sistema vial incompleto y en mal estado

Los estudios plantean vías de evacuación y zonas de refugiO. identificándose
algunas:i..&que facilitarán la evacuación, como la avenida Costanera .

• Agentes involucrados

Participan en este problema, la Municipalidad Provlnoal, municipalidades

distritales. Instituto de Defensa Civil, Ministerio de Defensa. Dirección de Hidro-
grafía y Navegación, empresas y la población.

• Población afectada

Población que vive cercana a las playas,en La Punta. parte del Callao yVentanilla

Población que vive cercana a los n'os.

• Acciones, estudios y proyectos

• Mantenimiento de cauces y defensas ribereñas, programa que lleva ade.
lante el CTAR Callao todos los años.

• Kuroiwa Kogan,AID-lnstituto Nacional de Defensa Civil, Plan de Prepara-

ción para tsunamis, 1981.

• OSMIO, Universidad de Ingeniería EstudiOSde Microzonlficación sísmica

de la Provincia del Callao, 1991.

• Ministerio de Defensa, Dirección de Hidrografía y Navegación, EstudIO

preliminar sobre Inundación, vías de evacuación y zonas de refugio en
caso de tsunamis La Punta-Callao.

• "Callao: Cuando el río habla es porque inundaciones anuncia", en la revis-

ta Desastres y Sociedad N'3, junio 1995, escrito por Pedro Ferradas,
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PREDES,donde se hace un recuento de los daños ocurridos en ElCallao
por efecto del fenómeno de "El Niño" en 1994.

• Las aguas del cielo y de la tierra. impacto del fenómeno "El Niño" en el

Perú. abril 2000. escr~o por Pedro Ferradas, PREDES, donde hace un
recuento de los desastres en El Callao.

• Formación de brigadas para la prevención y despliegue de acciones ante
desastres y emergencias. CTAR Callao.

• Avenida Costanera: Circuito ampliado de playas de la Costa Verde (tramo
Callao)

• Ampliación de laAv.Argentina (Av.TupacAmaru-Terminal Maritimo Callao.

• Intercambio VialAv.Guardia Chalaca entre laAv.La Marina (Ovalo Saloom
- Av.Saenz Peña)

Conclusiones

• La ocupación informal del territorio y el hacinamiento, son problemas con
algunas causas estructurales, como la pobreza y la falta de políticas claras
de vivienda, esto se traduce en una alta necesidad de viviendas y un dificil
acceso al crédito para sectores pobres. Existe además un incremento
poblacional generado por la presión urbana metropol~ana: el manejo de

esta situación sobrepasa el ámbito de la provincia.
• La pobreza tiene, entonces, una fuerte relación con la modalídad de acce-

so a la ocupación del suelo por asentamientos humanos y con la precarie-
dad de las viviendas hacinadas. Las zonas pobres se toman más vulnera-
bles ante los problemas ambientales.

• La Municipalidad Provincialy las distritales tienen la función de controlar y
regular laocupación del suelo.Eneste sentido seha detectado descordinación
interinstitucional,y poco control.

• El Callao tiene dos zonas cmicas con ocupación informal. la zona de Ven-
tanilla:Ciudad Pachacútec y la zona de Oquendo. Sinembargo esta moda-
lidad de ocupación debe agotarse en pocos años, pues las áreas de ex-
pansión se están acabando.

• Habría que procurar que estas zonas recién ocupadas, logren susservicios
e infraestructura y que no pasen a procesos de hacinamiento antes de
consolidarse como, por ejemplo, ocurre en Puerto Nuevo.

• Escontradictorio, contar con altos déficits de áreas verdes y perder acele-
radamente las áreas agncolas,en lugar de conservarlas,

• Se encontró que las municipalidades están conscientes de los numerosos
beneficios tangibles e intangiblescomprendidos en el manejo de áreas ver-
des. Sin embargo, existen restricciones de financiamiento para este tipo de
inversiones. Además, hay limitaciones en los recursos humanos y materiales.

• Existe un proyecto adecuado para el riego de las áreas agrícolas y verdes

del Callao, lo cual aporta en el corto plazo solución a una de las causas

principales del déf¡c~ y manejo de las áreas verdes.
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25 Plan Urbano Director 1995-2010,
26"Plan Urbano Director'" 1995- 2010
27"ManeJo de los Recursos Acuiferos de la Gran
lJma"Binnieand Partr"ers- CRC - SEDAPAL. 1986.
citado en Plan Urbano Director

2.2 LA SITUACiÓN DEL SISTEMA DEAGUA Y DESAGUE

2.2.1 CARACTERIZACiÓN DEL SISTEMA DEAGUA
Y DESAGÜE EXISTENTE

El acuífero

El agua subterránea. constituye para Lima y Callao, especialmente, un recurso
de suma importancia pues abastece el 40 % de la demanda totaF~.

En el caso de la provincia,su importancia es mayor ya que constituye el 7CfYo
de la oferta actual de agua para su población.

"La napa freática en la provincia tiene suorigen en la confluencia de lasnapas
provenientes de los valles de los ríos Rímac y Chillón. El flujo de la napa del 39

Chillón presenta una dirección noreste a suroeste y el flujo de la napa del Rímac

de este a oeste. uniéndose ambas a la altura del Aeropuerto Jorge Chávez, si-
guiendo luego una dirección este-oeste, hacia el mar".6.

Si bien, segúnestudios anteriores17 se señalabapara 1986, que los niveles de
profundidad de la napa variaban entre cinco metros. en el distrito de La Punta y
30 metros en el de Bellavista.deduciéndose entre el período comprendido entre

1969 y 1985 un descenso que variaba entre 0.6 a 1.3 miaño. donde la mayor

afectación involucraba la zona comprendida entre los distritos de BeJlavistay
Carmen de la Legua y la menor a la zona cercana al litoral, se considera que en
los años siguientesestos indicadores han sido superados dado el crecimiento de
la población y la necesidad de cubrir dicha demanda

Según estimaciones realizadas por SEDAPAL, la napa freática desciende

en el orden de 0.30 miaño debido a los .niveles de explotación de las aguas

subterráneas para cubrir la demanda de la población. pero en los últimos
años esto está siendo controlado evitándose el desbalance hidráulico. Para
esto SEDAPAL ha ejecutado proyectos de recarga inducida que han frenado
la velocidad de abatimiento del nivel dinámico de la napa. También han gravi-

tado favorablemente las obras de transvase de cuencas que se han ejecutado

en la cordillera.

En relación a la calidad del agua subterránea. no se han identificado estu-
dios espedficos al respecto, pero es posible que, dado los niveles de
sobreexplotación, se hayan presentado problemas de intrusión marina con la
consiguiente salinización del agua, especialmente en la zonas cercanas al mar
debiendo abandonar muchos pozos del Callao por la elevada conductividad

eléctrica. Esta es una de las causas por las cuales SEDAPAL descarta algunos

pozos. ya que no cumplen con las normas de calidad requeridas para el con-

sumo humano directo.
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Cobertura del servicio
El total de conexiones al año 2000 es de 970 I3 de lascuales

93040 corresponden a consumo doméstico, 3426 al comercial.

430 al industrial. y I 17 a servicios públicos y hospital.,-íos.

El sistema de agua
Oferta de agua del sistema instalado
La Empresa de Agua y Alcantarillado de Lima- SEDAPAL adminlstl-a casi la

totalidad del sistema de la Provincia Constitucional del Callao 2~.

Parte del sistema se abastece de las plantas de tratamiento de LaAta~ea, las

mismas que se interconectan con 2 reservarias de cabecera reguladores que se

encuentran en la cuadra 55 de la Av.Colonial y cuya capacidad estimada es de

15,000 m
3
por reservona.

Las Plantasde Tratamiento I y 2 ubicadas en La AtarJca y las galerias fi~rantes

destinan al Callao 21.337mJ/año.cs decir 0.67 mJ/scg "lo que significael 30 % del

agua distribuida para su población. Sin embargo. los pozos tubulares y reservarlos

constituyen el sistema de abastecimiento más importante ya que el 70 % del agua

distribuidacorresponde a este sistema que proporciona 1.85mJ;segde aguélpotable.

La provincia, entonces, se abastece de la combinación de estos dos sistemas
que consiste en interconectar los pozos con el sistema de LaAta~ea. Las plantas

de tratamiento, las galenas filtrantes y los pozos tubulares abastecen un total de

73,569 m'/año ó 233m
J
/seg.

Eldistrito de Ventanilla se encuentra abastecido por dos sistemas: el sistema de
pozos de Zapallal y el de pozos de Carabayllo. que a continuación describimos:

El sistema de pozos de Zapallal conformado por 3 pozos
Agua distribuida segun tipo de fuente ubicados a la altura del Km 27 de la Panamericana Norte. El

agua de los pozos operativos es conducida a un reservoria de

cabecera y dos reservorios ubicados en la Urb. Satélite.

El sistema de pozos de Carabayllo. compuesto por 7 pozos

ubicados en este distrito, el agua es conducida a una cisterna
desde donde se rebombea a los 3 reservonos de cabecer-¿

ubicados en la urbanización Antonia Moreno de Cáceres, en

Ventanilla mediante una línea de impulsión.

Fuente: SEDAPAL Junio.200 I Elaboración: ALTERNATIVA
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28 En el distrito de Carmen de la Legua, existen

aSOCiacionesde Vivienda que administran su sis-
tema
29 Las estimaciones tienen como base la informa-

ción proporcionada por SEDAPAL
30 La. data poblacional corresponde a INEI y la
población servida a SEDAPAL

Demanda actual
La población del Callao estimada para el 2000 era de 773701 habitantes. de

los cuales el 8233 %30 constituye la población servida de agua potable por

SEDAPAL. Esdecir 637.000 habitantes.
La población sin cobertura es de 136,70 I habitantes (17.67 % de la población

ehalaea). Sobre este dato es importante sef'ialar dos consideraciones: la primera,
que existen asociaciones de vivienda que han ejecutado y manejan sistemas inde-

pendientes de SEDAPAL no considerados en esta estimación y la segunda. que la

proyección de población para el año 2000. no considera la ocupación por 35.000

nuevos habitantes de la zona denominada Ciudad Pachacútec.enVentanilla con lo
cual el déficit de la provincia se ha ampliado, en un 4%.
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El Sistema de Desagüe

Oferta del Sistema de Desagüe

El sistema de alcantarillado administrado por SEDAPAL lleva por una misma

red los desagües domésticos como los industriales y comerciales a través de
tuben'as circundantes,

Las redes de alcantarillado conducen las aguas servidas a través de coledores

y desde allí son impulsados a través de líneas hacia la doble linea del emisor
Callao. que fluye por gravedad en romna direáa al mar.

El emisor Centenario, con un caudal promedio de 4 rn)/seg es el pnncipal

sistema de drenaje y se localiza a I km de la margen derecha del Río Rimac.
drenando las aguas servidas de los siguientes colectores:

• Interceptor I:A lo largo de laAv.Argentina recoleáa por gravedad las aguas
servidas circundantes. Los colectores Pilsen,Maranga y La Perla drenan por gra-
vedad los desagües de los distritos de Sellavista y La Perla.

• Interceptor Callao: Con una red y los colectores Ancash. Arica, Huáscar;
Chalaca que drenan los desagües de los distritos de la Punta y ElCallao.

• Este sistema se iniciaconcentrando los desagües en el ovalo Fanning,donde

se encuentra la Cámara de Bombeo para luego trasladarse mediante dos líneas

de impulsión a la cámara de recolección principal que se encuentra saturada a
una cota de terreno mayor para su descarga final al mar.
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Fuentes de producción de aguo (Planto Lo Atarjea y pozos)
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Fuente: SEDAPAL Noviembre, 1998
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Otros colectores independientes del emisor Callao son:

• Colector Bocanegra. que drena los desagües del Aempuerto y pPJJcolin~
dantes (Perú, Bocanegra, Chávez). Tiene problemas por la variabilidad de diáme.

tros que origina avenas y roturas, Esta srtuado a 2 Km. de la margen derecha del

Río Rímac y drena un caudal de 0,68 m'/seg .

• Colector Morales Ouarez. ubicado en Camnen de la Legua y drena los
desagües del distrito hacia el emisor Centenario .

• Emisor Comas. que viene desde el Cono Norte de Lima y cruza por el área. ,
agncola de Oquendo, descargando un caudal pmmedlo de 2.196 m Iseg al mar

• Uno de los problemas originados por dicho colector es su reutilización sin

tratamiento para el riego agricola de la zona de Oquendo. zona dedicada al

cuttivo de hortalizas, que ante el cien-e de sus canales de riego se ve obligada a

utilizarlo .

• El sistema Ventanilla se encuentra conformado por coledores de servicio

cuyo drenaje es tratado en ocho lagunas de oxidación cuyo efluente descarga en

acequias de regadío,

Este sistema presenta problemas porque su capacidad de tratamiento es de

175 Its/seg y viene tratando 234 Its/seg (al año 2000),

La produccl6n de .guas servld.s

No se puede detemninar la pmducción de aguas servidas del Callao ya que
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los emisores que llegan al Callao decargan además las aguas servidas de otros
distritos de Lima.Si estimamos la demanda considerando el 80 % del agua produ-

cida. tendre~os 2 m'/seg de aguas servidas que se generan en ElCallao

Poblaciones con acceso limitado a los servicios

Según datos de SEDAPALal 2000, se estima que la cobertura del servicio de
agua y alcantarillado es del 82%,

Sin embargo este promedio de carácter global,vana de acuerdo a los distri-
tos, vinculado entre otras causas a su ritmo de crecimiento. Así un panorama
general de la cobertura de servicio de los distritos nos indica:

2.2.2 LOS PROBLEMAS Y CAUSAS

Los principales problemas del agua y desagüe en ElCallao son lo siguientes:
• Poblaciones con acceso limitado a los servicios.
• Consumo de agua con niveles de contaminación.
• Arrojo al mar de aguascrudas contaminantes.

Como se constata, el distrito de Ventanilla es el que presenta mayor déficit.

Podemos señalar como causasdel problema de acceso limitado a los servi-
cios de agua y alcantarillado,las siguientes:

Crecimiento de ocupaciones poblacionales más rápido que la infraestructura

La Provincia del Callao ha sufrido en los últimos años un acelerado e inorgá-

nico proceso de ocupación de nuevas poblaciones, ya que se han reubicado
excedentes de otros distritos de Lima.

Mientras la infraestructura de agua y desagüe de la provincia creció a un
ritmo moderado, el crecimiento de la población creció aceleradamente.

Elárea critica la constituye el distrito de Ventanilla que es el que ha soportado

las ocupaciones poblacionales y particularmente la zona de Ciudad Pachacútec.
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En Febrero del 2000, llegaron al distnto 35,000 nuevos poblodol-es reubicodos

de invasiones sucedidas en el distrito de Villa El Salvador. El impado de esta

población en la cobertura del servicio de agua fue muy importante: Ventanilla
disminuyó de una cobertura total de 70 % al 56 %. Esta situación afecta a las

poblaciones sin cobertura de servicio que se concentran mayormente en los

distritos de Ventanilla. donde el 42 % de su población no tiene servicio. Entre las

poblaciones más afectadas están las de Ciudad. Pachacúlec. Nuevo Pachacútec.

los asentamientos ubicados en el enlomo de los del Centro Poblado Menor de
Mi PenJ,y Defensores de la Patria. Callao. con un estimado de su población sin

servicio de alrededor de 17 %, siendo las poblaciones mas afectJdas las que

habitan en las habilitaciones informales localizadas en Oquendo y en la zona

aledaña al aeropuerto.

No existe factibilidad de nuevas fuentes en el corto plazo
Las posibilidades de atención de la población en el corto plazo (2 años) con

sistemas de agua y alcantarillado para las nueva poblaciones que han ocupado en

los últimos años, no están precisadas.

Dentro del esquema propuesto por el Proyecto Chillón vmulado a la cons-

trucción de la Planta La Ata~ea Chillón. se considera corno beneficiario para el

abastecimiento de agua al distrito de Ventanilla. y se estima que en función de la
extensión de la red matriz, las posibilidades de beneficiar a la población en corto

plazo son óptimas.

Infraestructura antigua y obsoleta
Se estima que el 70 % de las mdes de servicio de agua y desagüe de la

Provincia son muy antiguas. La mayoría de estas redes se localizan en el distrito

del Callao. Segün información de SEDAPAL, alrededor del 15% del total de redes

de servicio están en situación crítica. teniendo que proceder d su renovación

debido a su obsolescencia.

En este aspecto, actualmente SEDAPAL, viene ejecutlndo el Pmgrarna de Re-

habilitación y Mejoramiento de redes de la Provincia del Callao.

La población afectada es la que esta ubicada en el cercado del Callao particu-

larmente las zonas correspondientes al Cercado antiguo y La Punta.

fuente: SEDAPAL Callao, I998

Distritos 24.19Hrs 18-15Hrs 14.10Hrs 9.6Hrs 5.2Hrs Pilón

Continuidad de! servicio
(numero de conexiones por rangos de horas de servido)

IBELLAVI5TA 8519 2743
CALLAO 42902 12257
C.DELA LEGUA 1906 O
LA PERLA 10068 O
LA PUNTA 1243 O
VENTANILLA 7384 O

TOTAL 72022 15000

718 O O O
O 2450 219 370

1611 O O O
O O O O
O O O O
O 11109 2115 1375

2329 13559 2334 1745

Elaboración: Alternativa

Servicio discontinuo

Si bien la mayona, (67 %) de los co-

nexiones de agua (72.022) dISponen de

un servicio continuo entre 19a 24 horas,

esta atención se concentra mayormente

en los distritos del Callao, La Punta y La

Perla.
La PoblaCión mas a(ectlda es la de

Ventanilla. donde alrededol- del 65 % de

las conexiones solo reCiben menos de 9

horas y el 6.28 % son pilones.



31 CiPUR, 1995, citado en "Calidad del agua para

conslJ'no humano en el Fundo Oquendo",1997,

32 "Ca!,dad de Agua para consumo humano en el

Fundo Oql:endo" Carmen Barreto,UNAC.1997,

Entre los casos criticas de abastecimiento mínimo de este distrito encontra-

mos las poblaciones de Hijos de Ventanilla- Zona I ampliación y Defensores de la

Patria, Urb. Las Flores, Hijos de Ventanilla, Belen y Nueva Belen, entre otros,

Consumo de agua con niveles de contaminación

Más del 70 % del agua distribuida por SEDAPAL en la provincia proviene de

49 pozos subterráneos, a los cuales [a empresa realiza el monitoreo para garanti-

zar su buen estado. realizando el mantenimiento y/o dándoles de baja cuando
presentan niveles de salinización o intrusión marina.

Sin embargo. en la Provincia del Callao existen otras causas que tienen que

ver con la contaminación de agua, Entre estas tenemos:

Contaminación de agua superficial por riego con aguas servidas del colec-

tor Comas.
Producto del acelerado crecimiento de la provincia, las áreas agrícolas de los

ex fundos Oquendo y San Agustín han visto cerrados sus canales de riego, Por

esta razón alrededor de 1500]1agricultores riegan su producción con aguas ser-

vidas provenientes tanto del colector Comas. como de [asaguas de los n'os Rímac

y Chillón. que al estar cercanos a su desembocadura presentan en dichos tramos
mayores niveles de contaminación, pues arrastran los residuos sólidos y líquidos

de las partes más altas de la Cuenca.

En el caso de Oquendo, según datos del estudio de calidad de agua realizado

por la Universidad Nacional del Callao (1997):'el agua que consume la población

en esta zona proviene de fuentes superficiales y subterráneas. extraídas de pozos

cuyo nivel freático está a menos de tres metros de profundidad, siendo estas
vulnerables frente a lapresencia de contaminantes fi'sico-químjcosy microbiológicos

provenientes de las prácticas agricolas y de las aguas residuales que pasan por la

zona (colector Comas). Parte de estas aguas son utilizadas directamente, sin pre-

vio tratamiento, para el riego de diversos cultivos.
"La contaminación de los suelos generalmente proviene de la actividad agri-

cola por el uso inadecuado de fertilizantes, p[aguicidas.insecticidas. aguas residuales

sin depurar, que traen como consecuencia el deterioro de las aguas subterráneas,

. en determinados casos no aptas para el consumo humano "]2.
Los estudios de la UNAC teniendo en cuenta la calidad físico química del

agua de pozo señalan que presenta un alto contenido de dureza que sobrepasa

los niveles máximos permisibles de 500 mgl[t. Estos datos coinciden con [os ela-

borados por el estudio "Estudio de la Contaminación en la Cuenca del do Chi-

llón" realizado por ALTERNATIVA, que indica para la misma zona que los

parámetros de dureza total. alcalinidad y sólidos solubles sobrepasan los limites

máximos permisibles, evaluados en el agua del surtidor:

El análisis de las muestras realizadas por ALTERNATIVA indica:

"En cuanto a los valores encontrados de las aguas subterráneas muestreadas

en la zona de Oquendo, se aprecia en el Cuadro de Resultado de las Muestras

como la mayon'a de parámetros sobrepasan los Límites Máximos Permisibles
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Calidad del agua para consumo en Oquendo

Surtidor (**) Umite Máx. Perm.("**)
SEDAPAL

ITemperatura .C 26 26 19 20
PH 7.5 7.5 8.2 06-09
Color UCV 450 700 10
Conductividad Uslcm 1750 1783 1500
Turbiedad NTU 0.765 100 10
Sólidos mglL 1100 1255
Totales 500
Sólidos 50lub mglL 1884
5ólódos 5usp. mglL 8
Alcalinidad mglL H COI 260 254 256 120
Dureza Total mglCOI 840 852 1.100 250
Dureza calcica mglL Caco 1 626.64 219.81
Dureza
Magnesica mglL MgCOI 213.36 241.8
Cloruros mglL CI 142.86 126.59 250 250
Fosfatos mg/L POI 0.29 0.35

46 Sulfatos mglL SO 680 720 500 250
Nrtrogeno total 4.2
Nitrogenno mglL NI NHI
Amoniaco 162 175
Nitratos mg/L NI N02 0.01 0.065 0.01
K+ mglL 5.66 614
Ca++ mglL 150.39 154.68 150
Mg++ mglL 85.34 61.33 125
Fe++ mglL 0.0225 0.045 0.3
Fosforo 0.71
Plomo 0.042
Cobre 0.005 1
Arsenico 0.01 0.2
Cohforrnes tat. 4.6x 10 O
Coliformes fecal. l.3xlO
Salmonellas 3 O

("') Fuente «Calidad de agua para el consumo Humano en el Fundo Oquendo. UNAC. 1977
(U) «Estudio de la contaminación en la Cuenca del Río Chillón».
(••• ) Ley General de Aguas DL N° 17752 Ysu Reglamento



F

Muestra en suelos y euhivos de ojo en Oquendo
(Km. 8.5 de la Carretera a Ventanifla) Muestreo de suelos

% ENCIMA DE LMP

INitratos 115ug/g 50 130%SLP
Fosfatos 26.3 ug/g NE
Potasio 2.19 ug/g 1-2 10%SLP
Mercurio <0.0 I ug/g 0.08 DLP
Plomo 550 ug/g 13.0 4131 %SLP
Arsénico 0.63 ug/g 5-10 DLP
Cobre 54 ug/g 55 DLP
Cadmio 1.60 ug/g 0.02 7900 % SLP

Muestreo de cultivos (ojo)

Fuente: «Estudio de la contaminación en la Cuenca del R{o Chillón». ALTERNATIVA. 1997

establecidos. estando por debajo de estos limites el plomo. cobre y arsénico; lo

que indica la baja calidad de estas aguas.

Por las caracteristicas de los agentes patógenos presentes en las muestras.
estas aguas no pueden ser utilizadas para consumo humano directo (Clase 1).Sin

embargo los valores encontrados de coliformes totales y fecales indican que las

aguas pueden ser usadas en la Clase 1I,II1,1VyV (piscicultura agricultura y activida-

des industriales).

En relación a la calidad de suelos encontrados. no se ha hallado valores signi-

ficativos de mercurio. arsénico, ni cobre, ya que los valores están por debajo de

los límites establecidos. Caso contrario resutta con los valores hallados de nru-a-
tos y potasio que sobrepasan los valores limites, dejando ver la una sobre fertili-

zación en la zona. Causa preocupación los altos contenidos de plomo y de cadmio

que rebasan largamente los limites permisibles.

La población más afectada es la de Oquendo y sus alrededores, estimada en

10,000 familias. de las cuales 85% ocupan el área urbana y el 15%el área agrícola J3
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33 C1PUR. 1995. citado en "Calidad del agua para
consumo humano en el Fundo Oqucndo".1997.

34 Los ddtos corITspondcn al Programa deVígilan-
CliI y Control de la Calidad del Agua de consumo
humano en la ProvinCIa ConstrtUClonal del Callao.

DirecCión de Salud Ambiental. DISA I-C1Jlao.

Manejo inadecuado de infraestructura de almacenamiento de agua

De acuerdo a información de la Dirección de Salud del Callao- DISA I-Ca-

lIao" .entre enero y agosto del presente año. respecto al monitoreo de la calidad

de agua de consumo humano en la Provincia Constitucional se han identificado
diversos puntos donde reculTen los resultados de agua no apta para el consumo

humano. El monitoreo y análisis de resultados permiten ver la situación de las

diferentes Redes de Salud estruduradas en el ten-itorio provincial:

1Red: Comprende los distritos del Callao y La Punta, zonas donde se eviden-

cia una mayoña de sistemas de abastecimiento adecuado y con calidad de agua.

Presenta el menor indicador de agua no apta para consumo humano.



Fuente: Programa dcVlgl!ancla y Control de la Calidad del AgUa de consumo humano en la ProvinCia

Constitucional del Callao, DireCCIón de Salud Ambiental. DISA I-Callao. 200 I

por lo que la información acerca de la
calidad de agua es relativa.

Sobre este conjunto de redes los re~

sultados del Programa nos indican:

por las aguas residuales que se utilizan

para el cultivo. además de no realizar la
cJoración de dicha agua.

Así:

1Red: 100% de muestras no "ptas se

dan debido a la manipulación Intradom-
iciliaria.

11Red: SO % de muestras no aptas se

321
45
366

2.400
1.5

63
3

66

1100
1.0

59
3

62

24.000
1.0

79
29
108

Una revisión a la situación caracterls-
tica de los puntos muestreados indican que la mayoría de casos se Originan por

un inadecuado manejo y mantenimiento de infraestructura y del agua,focalizándosc

en las zonas donde el abastecimiento se da a través de sistemas particulares

administrados por la población mediante pozos ar'tesanales de poca profundidad

así como de surtidores no autOrizados.
los cuales se encuentran contaminados

1489 2270 907 1749
IS6 265 166 172
75S 1258 402 932
S81 IISI 442 866
146 459 149 162
296 955 167 493

deben a manipulación Intradomlciliaria y

SO % debido a agua de pozo.

111Red: 100% de las muestl'as no ap.

tas se relacionan con el abastecimiento de aguas de pozo de la zona.

IV Red: 100% de muestras no aptas se dan debido a la manipulación

11.000
1.0

Und. Red 1

11Red: Comprende parte del Callao (Gambena). con deficiencias de abaste.

cimiento, ya que existen zonas sin conexión a red pública.

111Red: Comprende la zona de expansión de la provincia donde se localizan

lasocupaciones poblacionales en pleno crecimiento. Su sistema de abastecimien-

to es por pozos administrados por la misma población. Esta zona pr-esenta mayo-
res deficiencias.

IV Red: Constituida por los distritos de La Perla. Bellavista y Carmen de la

Legua. presenta mayormente sistemas de abastecimiento adecuados.

V Red: Constituida por el dIStrito de

Resultados del monitoreo de lo calidad de agua Ventanilla. cuya población presenla dife-

rencias. Cabe recalcar que el monltoreo

no consideró la zona de e, Pachacúlec.

Resultado de análisis de muestras de agua no aptas

MUESTRAS

Parámetro

Conductividad
eléctrica Umos/cm 22S0
Alcalinidad Mgll 246
Dureza total Mgll 1201
Solidos totales Mgll 1111
Cloruros MgII 150
$ulratos Mgll 625
Coli total NMPI

looml 930
Ooro residual MgII 1.2

Fuente: DISA I-Cdldo. 200 I

IN° de muestras aptas 79 41
N° de muestra no a !as 3 7
TOTAL 82

I
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intradomiciliaria.

V Red: 100% de las muestras no aptas se debe a agua proveniente de camio.

nes cisterna informales35.

35 La tom;l de muestras no se ha realizado en C.

r-dchacutcc donde el problema puede ser mayor

tanto por los camiones Informales como por el

manCjO int"adomlCili,1rio en condiCiones precarias.

En los análisis fTsicoquímico y microbiológicos realizados por. la DISA I-Callao.

en cada red, se indica los parámetros que sobrepasan los límites máximos permi-
sibles encontrados en las muestras consideradas no aptas.



36 lnfcrme de las pnnc¡~ales aCCiones realizadas
durante el penodo enero-!~.mio 200 I

SEDAPAL,asegura que eliDO % del agua producida por dicha empresa tiene
categoría de agua potable pues realiza un control de calidad permanente, lo que

explicana la existencia de un menor número de muestras no aptas en las zonas
de abastecimiento de SEDAPAL

Podemos señalar como población afectada la que habita en las zonas consi-
deradas cnlicas respecto a la inadecuada calidad de agua de consumo humano.
Las zonas criticas lasconstítuyen36:

1Red:A H. Juan Pablo 11y el Ayllu.
111Red: Urb. Santa Beatriz, Urb, San Juan Masías y área aledaña al Centro de Salud

Faucett.
IVRed:VillaSeñor de los Milagros.

V Red:Asentamientos ubicados en Ventanilla.

Sistemas informales de abastecimiento de agua

Según datos de la Dirección de 5alud del Callao, existen en la provincia

alrededor de 7 surtidores que operan sin autorización sanitaria distribuyendo
agua de mala calidad, que contiene una elevada concentración de nitratos y

sulfatos a diferencia de 5EDAPALque cuenta con 3 surtidores autorizados por
la Dl5A 1.

Respecto a los camiones cisterna, de los operativos realizados por la DISA 1-
Callao y SEDAPALse ha logrado detectar diferentes servicios de camiones cister-

nas sin autorización, arrojando los datos consignadosen el cuadro.
De acuerdo a los operativos realizados por la Dl5A l-Callao, la mayoría de

ellos se abastecen de surtidores ubicados en la zona de Oquendo. siendo ésta la
población afectada por este tipo de abastecimiento.

Desagües sin tratamiento son arrojados al mar
Uno de los mayores problemas es que alrededor de 6,8 m'/seg de aguas

servidas se vierten en el mar de la provincia provenientes de los colectores
Comas, Bocanegra y Centenario que traen las aguas de Lima y Callao.

Si tenemos en cuenta que la producción estimada de aguas servidas de la
provincia es del orden de los 2 m3/seg tendremos que se recibe dos veces mas
de lo producido.

El problema se relaciona con:

La mayor parte de las aguas residuales del sistema no son tratados

En la provincia existe solo una planta de tratamiento. la ubicada en el distrito
de Ventanilla que trata menos del 10% de las aguas producidas en ElCallao. Las

aguas tratadas son destinadas al riego del área agrícola cercana a la Playa.

La mayor parte de las aguas residuales industriales no son tratados

De acuerdo a datos de 5EDAPAL,el 72 % de las conexiones industriales de

desagües se localizan en el distrito del Cercado, lo que nos da cuenta de la

importancia de dicha área como receptora de la localización industrial.
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Surtidores en la Provincia del Callao

Ubicadón •••••••I • • •

ISurtidores informales 7 Oquendo 7
Surtidores SEDAPAL 5 Callao,Ventanilla. 3 2
Surtidor TRNSERFI I I

TOTAL 13 4 9

Fuente:DISAl-Callao ElaboraciónALTERNATIVA200l.
("') Miranaves, Márquez y BaquÍJano. en el Callao; Beltr.:in y Zapallal. en Vent-milla

Camiones cisternas sin autorización

OPERATIVO

Node

camiones

inspeccionados

DISA
Lima Norte •

. .

.. -50 Camión Cistema I

Camión Cistema JI

Camión Cisterna 111

34

45

50

19

32
24

5

9

12

4

4

13

6 5

4

8

22'
37
42

(.) / camiones no tenlan agua al momento de realizar la prueba. Fuente: DISA I-Callao. 200 I

Si bien no se dispone de un estimado del volumen de agua residual producida

por las industrias, según el Censo Industrial realizado por la Municipalidad Provin-

cial y CIPUR, el 53 % de las industrias se alimenta de aguas de pozo y el 15 %
admite tratamiento a las aguas residuales.

Otros datos disponibles son los de DIGE5A, que señala que en la provincia

existen alrededor de 27 empresas vertedordS, identificadas en el Registro Nacio-

nal de Vertederos de las cuales 3 tienen autorización sanitaria, 3 están en evalua-

ció.n,3 no tienen necesidad de evaluación porque recirculan sus residuos líquidos.

Son 18 las empresas que aún no han sido evaluadas para ver el impacto de sus

residuos líquidos.

La mayor parte de los residuos líquidos hospitalarios y de otras institucio-
nes especializadas no son tratados.

Sólo se dispone información de que el 55 % de las conexiones de desa.gües

de los principales hospitales e instituciones públicas se Io,calizan en El Callao y

Bellavista.

No se tiene información sobre la producción y tratamiento de residuos líqui.

dos hospitalarios y de otras instituciones.



2.2.3 ACCIONES, ESTUDIOSY PROYECTOS

Se han identificado diversas iniciativas referidas a acciones, estudios y proyec-

tos que aportan en el enfrentamiento de los problemas relacionados al agua y

desagüe.

Para enfrentar el problema de población sinservicios o con acceso limitado a
los servicios se tienen:

• Acciones

o El proyecto Uso conjuntivo esquema Callao, contempla el reforzamiento

del sistema con la instalación de 20 km de redes matrices, 5.9 km de redes

secundarias y la contrucción S reservarías adicionales. con una inversión de 12.7

millones de dólares.

o Ejecución de 9 sistemas alternativos de agua potable y 70 módulos sani-

tario-productivos que son parte del Proyecto "Mejora de la seguridad

alimentaria y el saneamiento en Ciudad Pachacútec-Ventanilla" ejecutado por
ALTERNATIVA con el apoyo financiero de Agroacción Alemana y el Gobier-

no Alemán .

• Ejecución de 36 sistemasalternativos de agua, 150 letrinas y conformación
de 14 comités vecinales de abastecimiento de agua potable en Callao. Proyecto

Abastecimiento de agua potable para pueblos jóvenes de Lima y Callao".! Unión

Europea - SEDAPAL culminado en marzo del 200 l.

o Ejecución de obras generales de agua potable del Esquema Los Cedros, Los

Angeles 1y 11Etapa,proyecto de redes secundarias de alcantarillado deA.H. Puel~

to Nuevo, 1Etapa. con el financiamiento de CTAR- Callao.

o Sectorización de habilitación; urbanización Aeropuerto, Playa Rímac, 200

Millas. Bocanegra. Grimaneza, Perpetuo SOCOrTOdel Callao y San Martín de Porres.

Este proyecto está orientado a la ampliación y mejoramiento de la red de agua.

en una longitud de 15.6 km, La población servida del Callao está estimada en

55,000 habitantes. Se ejecuta en función del convenio BIRF- SEDAPAL.

o Rehabilitación de redes secundarias en el Cercado Callao. Bellavista. La Perla

y La Punta, orientado a la reposición de tuberías muy antiguas de agua y desagüe

en una longitud estimada en 180 km. Se estima una población servida de 247.000

habitantes de la provincia. Esta a cargo de SEDAPAL .

• Estudios

o Estudio de Prefactibilidad de Servicio de Agua en Ciudad Pachacútec, reali-

zado por ALTERNATIVA, orientado a la definición del sistema primario y secun-

dario de redes en la zona, como paso previo al diseño y ejecución de sistemas

alternativos de agua, actualmente en ejecución,

• Proyectos

• Proyecto Chillón, que tiene como objetivo mejorar el abastecimiento de

agua de los distritos de San Martín de Porres, Los Olivos, Independencia, Comas,
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FInanciados con recursos propios de
SEDAPAL. BIRF Y OECF e1e,J pón.
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37 Información de Boletin SEDAPAl al 2000.

Carabayllo, Puente Piedra, Ancón yVentanilla. Esta obra considera la ejecución de

una bocatoma de captación, un canal de conducción, un reservono regulador de

200m' de capacidad, una planta de tratamiento con capacidad de 2,8 m'/Iog ..un

reservorio de almacenamiento de agua de 60,000 m 1, una linea de conducción
que empalmará a la tubería matriz- Atariea- ComasJ; Se tiene prevista la ejecu-

ción de 28 pOZOI. Se estima que esta obra benefiCiará a alrededor de 40,000

habitantes ubicados en la parte norte del distrito de Ventanilla. correspondiente a

la Provincia del Callao.

Para enfrencar el problema de consumo de agua con niveles de contamina-

ción se tiene:

• Acciones

• Talleres participativos realizados por la Municipalidad ProvinCial del Ca-

llao- INCAVI acerca de la problemática de Oquendo,

• Programa de vigilancia y control de la calidad de agua de la proVincia del

Callao, realizado por la DISA I - Callao,



Proyecto Río Chillón
Más Agua para el Cono Norte de Lima

Planta de Tratamiento y Batería de Pozos

.nv •••• 16n "timad.
US$ 80 mllIOfIfs d, dOIat11

Pln.nolaol6n
CONSORCIO: ACEAS,p ..•.• IMPREGllO ¡p."'., flSIA
n,uIMP¡ANTI S p A., CASTALIAl,p ..•.. (I1II1.' YCOSAP1lPerul.

Periodo d. EJecuolón
toDO - 2001

Ubloaol6n
PuDeh'IIU1- Ahut' 11m,21 tl".l'r" Cinta

Poblaol6n B.neflclad.
1 700 000 h.bltanllJ del CoooNorle eom ••• Pvtnll PIedra,
C.tlb.yfto.Vtntlnill¡. S.ml Ro" ,Me" .

• Estudios
• Estudio de la calidad de agua del Fundo Oquendo, realizado por la Univer-

sidad Nacional del Callao en 1997, el cual da c~enta de la mala calidad del

agua de consumo, señalando. entre otras, cosas su dureza .

• Proyecto

• Proyecto de Agua Higienizada para el riego de áreas agrícolas realizado por
la Municipalidad Provincial del Callao, Instituto de Calidad deVida - INCAVI,
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Oficina de Cooperación Alemana GTZ y la empresa Bioplanta. Esta arien.

tado al tratamiento de parte de las aguas residuales del colector Comas

para su uso en el riego de la zona agrícola de Oquendo y áreas verdes.

Para enfrentar el problema de contaminación del ambiente por descarga

de desagües crudos:

• Acción

• Ejecución de un nuevo interceptor Callao. coledor Ancash con el apoyo

financiero de CTAR- Callao .

• Proyectos

Se han identificado interesantes ideas de proyectos que requieren ser estu-

diados:

• SEDAPAL propone el Proyecto de Interceptor Norte. que de ejecutar-

se permitirá clausurar el adual Emisor Costanero, derivándolo hacia el

norte, mediante un nuevo colector identificado como Interceptor Nor-

te: para ello recorrerá un promedio de 12 km hacia el nor-oeste cruzan-

do los distritos de San Miguel y Callao para alcanzal- el Fundo Taboada.

En su recorrido y punto final recibe los aporte de los colectores N° 19

YN° 6, Bocanegra, Comas y Centenario. Se plantea la conducción, tI-ata-

miento y disposición final de aproximadamente 8 m '/seg de desagües.

Se encuentra en estudio definitivo y requiere una inverSión de 308 mi-

llones de soles. Se estima que beneficiará a 535.000 habitantes de la

Provincia.

• La Municipalidad Provincial, ha difundido la idea de reorientar los emisores

para su tratamiento y descarga en el distrito de Ventanilla para la irrigación

de ten-enos eriazos para su incorporación en la agricultura ya que el área

agrícola ha disminuido considerablemente por la presión urbana.

2.2.4 CONCLUSIONES

• La fragilidad del sistema de agua y alcantarillado actualmente existente en la

provincia, considerando su antigüedad y el hecho de depender de las aguas

subterráneas, será enfrentado, en parte con la ejecuCión de las obras de

mejoramiento de las redes matrices y empalmes a fin de abastecer median-

te el uso conjuntivo (con agua abastecida por la Planta de La Atdliea y de

pozos tubulares) la Provincia de! Callao, llegando a estimarse que para el

2002 será de un 70 % de la planta de tratamiento y de un 30 % de los

pozos, lo que significará un cambio importante en las condiciones del siste-

ma instalado y en la protección del acuífero subterráneo.

• Subsiste, el problema de las habilitaciones informales, que se abastecen de

pozos ylo poseen sistemas de administración autónoma, en la medida de

que en la mayoría de estas no se está dando el manejo adecuado que



permita evitar los riesgospara la población que se beneficia de los mis-
mos.

• Existe una brecha entre el ritmo de crecimiento de la Provincia y las
posibilidades de cobertura de servicios de agua y alcantarillado. Eldistrito

que presenta mayor déficit es el de Ventanilla. donde se estima que cerca
del 44 % de su población no tiene servicio definitivo, alrededor del 65 %
de las conexiones solo reciben menos de 9 horas y el 6.28 % de las
conexiones son pilones, lo que la configura como una zona de urgente
atención.

• La ejecución del Proyecto Chillón con las obras generales de la planta de
tratamiento de agua del Chillón penmitirá ampliar la cobertura de servicio

del distrito de Ventanilla, considerada como población beneficiaria en las

metas propuestas al 2002. Considerando que la ejecución contempla las

redes matrices. las posibilidadesdel acceso a redes secundariasy conexio-
nes domiciliarias de parte de la población tendrán mayor viabilidad, pero
sujetas a lasposibilidades presupuestarias gubernamentales. Algo que debe

ser precisado es el impacto de las obras del Proyecto Chillón en las reser-
vas hídricasde dicha cuenca.

• Elproblema de calidad de agua está ligado a la población sin servicio o la

que se abastece de pozos que no reciben el manejo adecuado. La evalua-
ción de los datos de la Dl5A I-Callao lleva a concluir que la 111Red, cons-

tituida por las habilitaciones del fundo Oquendo, consume agua no apta

para dicho fin. la cual sobrepasa los limites máximos permisibles tanto en
cuanto a calidad físico-química como microbiológica.

• Elconsumo de agua no apta no afecta sólo a la población de Oquendo,

sino a la población de la provincia en general. ya que se trata de un
punto de abastecimiento de camiones cisternas informales que venden
el agua a la población provincial ya que allí se ubican 7 surtidores no
autorizados para el abastecimiento de agua de consumo humano. Esto
constituye un problema de urgente atención.

• Si bien existen importantes iniciativas (Proyecto de agua higienizada de

MPC, INCAVI) el riego con aguas servidas en la zona de Oquendo re-

quiere de financiamiento que permita ampliar las iniciativasde tratamien-
to vistasen el adual proceso de pérdida acelerada del área agrícola yen
la necesidad de ampliar las áreas verdes del distrito.

• Una de lascausasimportantes respecto al consumo de agua con niveles
de contaminación son lascondicionesde almacenamiento intradomiciliario
del agua para consumo. Esto ha sido verificado con los datos de la DISA 1-

Callao y es particulanmente preocupante en los casos en que dicho alma-

cenamiento se relaciona con comedores populares y otros centros de
servicio a la población.

• En cuanto al tratamiento de aguas residuales, al corto plazo no se presen-

tan posibilidades de realizar un estudio integral a fin de evitar la contami-
l

nación del mar con la descarga de más de 6 m ¡seg. La propuesta del

Interceptor Norte, realizada por SEDAPAL requiere de una importante
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inversión (308 millones de soles) que permita precisar y concretar sus
caraeteristicas por lo que aún constituye una propuesta de mediano plazo.

De igual modo, la propuesta sugerida por la Municipalidad Provincial de

dirigir las aguas servidas hacia Ventanilla a fin de reconvertir los eriazos en

áreas verdes debería ser sujeta a estudio de factibilidad a tin de definir su

viabilidad,dado que podría reportar importantes beneficios.

• La escasa información de las aguas residuales de [a industr-ia,[os hospitales

y otras instituciones especializadas, plantea la necesidad de profundizar

inventarios y estudios acerca del manejo de dichas aguas residuales.



2.3. LA SITUACiÓN DE LA GESTIÓNY

MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

2.3.1 CARACTERIZACiÓN DEL SISTEMA DE MANEJO DE LOS

RESIDUOS SÓLIDOS

Distrito

Consideramos necesario empezar señalando cuáles son las etapas del mane-

jo de los residuos sólidos:
• Generación: Fuente o lugar en el que se producen los residuos sólidos:

hogares. mercados y/o ferias. colegios. centros de salud. parques y jardines. y el

comercio e industria .
• Almacenamiento: Depósito para los residuos sólidos según la fuente que los

origina. Es el momento más apropiado para la separación o segregación de los 57,_
residuos, de modo que no se mezclen con otros tipos de residuos .

• Recolección: Operación de recojo de los residuos sólidos,que puede ser reali-

zada con vehlculos mototizados como compaetadoras, volquetes, camiones, etc.

• Transporte: Operación de traslado de los residuos recolectados en la fuen-

te hasta un punto de acopio y/o a disposición final.

• Disposición final: Operación en la que se da el último tratamiento a los

residuos, de modo que no afecten al medio ambiente, Puede ser en rellenos

sanitarios convencionales o manuales (según la tecnologia usada), proceso de

incineración o sisteMas mixtos, de acuerdo al tipo de residuo sólido.

La estadistica del manejo de los residuos sólidos en El Callao se resume en el

siguiente cuadro:

•• , ,. . , .. , , •• , ..
•

Población ppc Generación Generación Generación Disposición Diferencia
2000 (Kg/hab-día) domiciliaria comercio y total final (Ton/día)

(Ton/día) mercados (Ton/día) (Ton/día)
(Ton/día)

• I1 •

ICallao 438.326 0.67 293.68 73.42 274.61 - -92.49
Bellavista 7:'.141 0.65 50.14 12.54 42.71 -19.96
C. de La Legua 38.107 0.53 20.20 5.05 23.97 -1.27
La Perla 68.061 0.61 41.52 10.38 33.23 -18.67
La Punta 6.927 0.80 5.54 1.39 4.60 -2.33
Ventanilla (') 180.139 0.49 87.91 13.19 57.80 -62.32

Total
provincial 808,701 0.62 498.98 124.75 .- 623.73 436.93 -197.03

C') se considera un estimado adicional de 35.000 habitantes de la zona de Nuevo Pachacúlel.

Fuente: Minicipalidad dlstrital - I:SLlMP Callao. 2000
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38 Datos del INEI, «Compendio Estad(stico De-
partamental 1998 - (999 lima y caliao»

GENERACION: Considerando las fuentes generadoras de residuos]8 a con-

tinuación se presenta la información desagregada sobre la cantidad que genera
diariamente cada distrito.

Callao (Cercado)

En ElCallao (Cercado) se encuentran 64 mercados (entre formales y paradi-

tas), 2 Centros de Salud y aproximadamente 350 industrias (entre grandes y
medianas). Lapoblación estimada por ellNEI es de 438.326 habitantes. que gene-
ran en promedio 294 toneladas diarias, además se considera que entre la pobla-

ción flotante y los mercados generan 73 toneladas diarias, es decir, es decir un

total de 367 toneladas diarias de residuos sólidos.A ello debe agregarse las aproxi-

madamente 164 toneladas de desmonte.

Bellavista

En el distrito de Bellavistase encuentran 8 mercados (entre formales y para-

ditas), 2 hosp~ales, 2 Centros de Salud y aproximadamente 5 industrias (entre
grandes y medianas). La población estimada por el INEI en 77, 141 hab~antes

genera en promedio SO toneladas diarias; entre los centros educativos y los mer-

cados generan 12 toneladas y además se estima que se generan 12 toneladas

diarias de desmonte.

Carmen de la Legua-Reynoso

En el distrito de Carmen de la Legua se encuentran 8 mercados (entre for-

males y paraditas), I hospital, 5 Centros de Salud y aproximadamente 15 indus-

trias (entre grandes y medianas). La población estimada por ellNEI es de 38, I07
habitantes que genera en promedio 20 toneladas diarias. y entre centros educa-

tivos y mercados generan 5 toneladas diarias, lo que hace un total de 25 tonela-

das diarias de residuos sólidos, además se estima que se generan 3.5 toneladas

diarias de desmonte.

La Perla
En el distrito de La Perla se encuentran 8 mercados (entre formales y paradi-

tas), 2 Centros de Salud y t industria mediana. La población estimada por el INEI

es de 68,061 hab~antes que genera en promedio 42 toneladas diarias, entre los
centros educativos y mercados generan 10 toneladas diarias, es decir 52 tonela-

das diarias de residuos sólidos en total. Por otro lado, se ha estimado que se

generan 8 toneladas diarias de desmonte.

La Punta
En el distrito de La Punta sólo se encuentra I mercado y I Centro de Salud.

La población estimada por ellNEI es de 6,917 hab~antes, que generan en pro-

medio S5 toneladas diarias, y entre los centros educativos y los mercados gene-

ran lA toneladas diarias, es decir casi 7 toneladas diarias de re,iduos sólidos. En

este distrito se estima que se genera I tonelada diaria de desmonte. Cabe señalar

que en los meses de verano la generación de residuos se ve triplicada por la

cantidad de visitantes que va a ese balneario.



Ventanilla
En el distr~o de Ventanilla se encuentran 200 centros educativos (entre esta-

tales y particulares), 40 mercados (entre formales y paraditas), 2 postas médicas,
I3 Centros de Salud y aproximadamente 52 empresas industriales resa~ando la

refinería de LaPampilla(REPSOL),Lapoblación estimada porellNEI es de 180,139
habitantes, (incluye la proyección estimada de la población de Nuevo Pachacútec
de 35,000 habitantes), que generan en promedio 87.91 toneladas diarias: entre

los centros educativos y los mercados generan I3.19 toneladas diarias, es decir

un total de 101 toneladas diarias de residuos sólidos, además se estima que se

generan 32 toneladas diarias de desmonte,
Ventanilla es el único distrito del Callao que cuenta con un Estudio de gene-

ración y caracterización de sus residuos sólidos, el mismo que ha arrojado los
siguientes resultados:

• Producción diaria por habitante: 0.488 Kglhab-día
• MateriG\ orgánica: 30% en peso

• Papel y cartón: I 1%en peso

• Plásticos: 8% en peso

• Metal. vidrio: 5.5% en peso
• Otros materiales reciclables:8% en peso
• Material de rechazo: 38.5% en peso

RECOLECCiÓN Y TRANSPORTE: Todas las municipalidades del Callao
prestan el servicio de recolección y transporte de los residuos sólidos domici-
liarios en su jurisdicción. Como resultado de lasentrevistas realizadas entre agos-
to y setiembre del 200 I a cada una de las municipalidades, se presentan a conti-

nuación la relación de personal, equipos. frecuencia, con los que realiza la recolec-
ción y el transporte de sus residuos.

Callao (Cercado)
La Municipalidad Provincial del Callao (MPC) realiza su servicio de limpieza

pública a través de la Empresa de Servicios de Limpieza - ESLlMPCALLAO.

con contratos anuales y renovables para realizar las labores de barrido de ave-
nidas principales, plazas y parques, la recolección de residuos domiciliarios, de
mercados, desmontes y puntos criticas. así como el transporte y la disposición
final en el vertedero controlado "La Cucaracha". La supervisión y control de
ESLlMPCALLAO se realiza a través de la Dirección General de Protección

Ambiental (DGPA) y su Dirección de Limpieza Pública yTalleres (DLPT), Cabe
señalar que la MPC no realiza la recolección de residuos hospitalarios ni indus-

triales.
La DGPA cuenta con 107 trabajadores, entre administrativos (5), superviso-

res (1 1), choferes (18j, operarios de la Dirección de Parques y jardines (52),
mecánicos y vigilantes (21), Por otro lado cuenta con I volquete para el recojo

de poda y desmonte.
ESLlMPCALLAO realiza el barrido de calles con 200 operarios contratados

que barren diaria y quincenalmente avenidas principales, plazas y parques (men-
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sualmente suman en promedio 440,000 m2 de v(as)utilizando 2 camiones bardn-
da que recolectan y disponen diariamente 21 toneladas.

En El Callao (Cercado) el servicio de recolección domiciliana tiene una fre-
cuencia diaria, de modo que de las 367 toneladas que se generan, ESLlMP reco-

lecta, transporta y dispone diariamente 274 toneladas entre residuos domicilia-
rios, de mercados y puntos de acumulación. La municipalidad estima que el "sec-
tor informal" recoge 93 toneladas diarias,que dispone insalubremente, generan-
do muchas de lasacumulaciones que se ven en las riberas de los n'osChillón y
R(mac, la franja costera, las avenidas y lugares bald(os, La gran cantidad de tricicle-

ros informales que cobran por recoger lasbasurasdomiciliarias para luego arra.
jarlasen diversos lugares,ha motivado la realización de operativos con el decomi-
so de más de 300 triciclos:sin embargo, aún no se soluciona el problema.

Bellavista

La Municipalidad Distrital de Bellavistapara su servicio de limpieza pública
cuenta con 81 trabajadores, entre administrativos (2), supervISores (2), choferes

(14), operarios (28), barredores (10) mecánicos y vigilantes (25), también cuen-

tan con I camión baranda, ESLlMP apoya con 2 camiones compactadores y adi-

cionalmente se contrata 4 camiones baranda a empresas privadas. En el último
semestre del 2000, recolectaron 3 I ,171 m' de reSiduos sólidos, los cuales de

acuerdo a susestimaciones producen un equivalente a 48 toneladas diarias,mien-
tras que el barrido de callesfue de 827.662 m1 en dicho semestre, lo que equiva-
le a 138,000 m' por mes.

En Bellavistael servicio de recolección domiciliaria tiene una frecuencia diaria
en tres turnos, de modo que de las62 toneladas diarias de residuos sólidos que
segeneran. lamunicipalidad recolecta. transporta y dispone diariamente 43 tone-
ladas entre residuos domiciliarios de mercados y puntos critico s, estimándose
que de manera informal se recogen unas 15 toneladas diarias. las cualesno tienen
un destino conocido.

Canmen de La Legua Reynoso

La Municipalidad Distr~al de Canmen de La Legua Reynoso cuenta con 49
trabajadores, entre administrativos (2), supervisores (2), choferes (5), operarios

(12) Ybarredores (28).También cuenta con I camión compactador, 2 volquetes
y ESLlMP proporciona 2 compactadoras.

En Carmen de La Legua el servicio de recolección domiciliaria tiene una
frecuencia diaria en tres turnos. Las 2S toneladas diarias que se generan, la
municipalidad las recolecta y transporta hasta "La Cucaracha" donde dispone

diariamente 23 toneladas entre residuos domiciliarios de mercados y puntos
cnlicos.

La Perla
LaMunicipalidad Distrital de La Perlacuenta entre supersonal con 103 traba~

jadores, entre administrativos (2), supervisores (4), choferes (12), operarios (30),

barredores (24) mecánicos y vigilantes (31). Como equipo cuenta con I com-



paetadora y 2 camiones baranda, y adicionalmente se contrata 02 camiones ba.
randa a empresas privadas,

En La Perla el servicio de recolección domiciliaria tiene una frecuencia diaria
en dos tumos (mañana y tarde), de modo que de las 52 toneladas diarias que se

generan, en "La Cucaracha", solo se ha recepcionado 33 toneladas de residuos

sólidos en promedio, de mercados y puntos cnlicos, de acuerdo a datos de ES-
L1MP.Además se estima que la diferencia de los residuos que no son dispuestos

en "La Cucaracha" deben ser recogidos por informales o trasladados a la costa-
nera.

Dada la demanda de la población por el servicio de limpieza pública, se da

una prestación oportuna y permanente del servicio.a pesar de tener limitaciones
en su parque automotor, además se ha incrementado su servicio de barrido de
calles, lo que ha disminuido las quejas del usuario contribuyente. Lamunicipalidad

promueve el desarrollo de centros de abastos lo que se traduce en un aumento
de mercados formales e informales.

La Punta

La Municipalidad Distr~al de La Punta cuenta con 31 trabajadores. entre ad-
ministrativos (1), supervisores (1), choferes (2), operarios (4), barredores (12),

jardineros (1 1),adicionalmente ESLlMPapoya con 1 chofer y 3 operarios. Tam-

bién cuentan con 2 camiones baranda y el apoyo de ESLlMPcon 1camión com-

pactador.
En La Punta el servicio de recolección domiciliaria tiene una frecuencia diaria

en el turno de la tarde, de modo que de las 7 toneladas diarias que se generan, la

municipalidad recolecta y transporta hasta "La Cucaracha" donde dispone diaria-

mente 4.60 toneladas entre residuos domiciliarios de mercados y puntos críticos.
Mientras que el desmonte, es recogido y transportado por informales a lugares
desconocidos.

Ventanilla
La Municipalidad Distr~al de Ventanilla atiende el servicio de limpieza pública

a través de la Empresa Municipal de Limpieza de Ventanilla -EMLlVEN. empresa

constituida en el año de 1992 por la municipalidad dist"ital de Ventanilla, que
cuenta con 113 trabajadores. entre administrativos (13), supervisores (8), chofe-

res (8). operarios (24), barredores (18) mecánicos y vigilantes (42). Equipada con
3 compactadoras,5 volquetes y 3 cargadores frontales. Tiene la responsabilidad

del servicio de barrido, recolección de escombros. recolección y transporte de
los residuos sólidos.

EnVentanilla el servicio de recolección domiciliaria tiene una frecuencia diaria.
de modo que las 101 toneladas dianas que se generan. son recolectadas y trans-

portadas por la municipalidad hasta el vertedero "LaV,zcacha" donde dispone

diariamente 58 toneladas entre residuos domiciliarios de mercados y puntos
criticos,estimando que existen residuos sólidos que no son recogidos y, en mu-
chos casosquemados o enterrados en los mismos lugares de generación.
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':••is de la Información proporcionada por
llao en agosto de 200 l.

DISPOSICiÓN FINAL

Por su importancia en El Callao para el manejo de los residuos sólidos, resalta

la labor de ESLlMPCALLAO, empresa que, además de contratar con la Munici-
palidad Provincial. contrata anualmente con las municipalidades distrrtales de Be-

lIavista,Carmen de la Legua, La Perla y La Punta para los servicios de barrido y

disposición final. Se encarga de operar el vertedero controlado "La Cucaracha",

que se ubica en Ventanilla a una distancia promedio de 20 kilómetros del Callao

aunque a poco más de 2 kilómetros de la zona poblada de Ventanilla. Allí se
disponen las basuras recolectadas por las municipalidades del Callao (a excep-

ción de Ventanilla) y de algunas entidades privadas. en un promedio de 425 tone-
ladas diarias. a pesar de que no cuenta con autorización de funcionamiento y se

encuentra en el límite de su capacidad habiendo cumplido en exceso su tiempo

de vida útil. Cabe señalar que en "La Cucaracha" no se disponen residuos hospi-

talarios, ni tóxicos o peligrosos, no contando con autorización para ello.

De acuerdo a la información proporcionada en agosto del 2001, por la Muni-
cipalidad Provincial del Callao. para la prestación de sus servicios E5L1MPCallao

cuenta con un total de 554 trabajadores, entre administrativos (68), supervisores

(28). choferes (60). operarios (154). barrenderos (215). mecánicos y vigilantes

(29). Su equipo está constituido por 10 compactadoras. 5 volquetes para recojo
domiciliario. 2 camiones para servicio de barrido. 5 camiones para traslado de

personal y puntos críticos y 2 cargadores frontales.
Cabe resaltar que las municipalidades distrrtales disponen en promedio 143

toneladas diarias en "La Cucaracha" sin realizar ningún pago por este servicio.

Siendo la Municipalidad Provincial del Callao el prinCipal pagado~ ESLlMPCA-
LLAObusca generarse otros ingresos dando servicio a terceros, y por otra parte
de las 425 toneladas diarias que dispone segrega 4 toneladas de materiales reci-

clables para su comercialización con un ingreso diario promedio de SI 700.00"'.

MANEJO DE ESCOMBROS. DESMONTES O RESTOS
DE CONSTRUCCiÓN

En toda la provincia del Callao, de las 220 toneladas diarias de desmonte que

se generan. ESLlMPrecoge y transporta 175 toneladas. Se estima que de manera

informal se recogen 30 toneladas diarias, pero que, al igual que los residuos sóli-

dos, tienen un destino no sanitario, aunque debemos mencionar que la DISA 1-

Callao realiza seguimiento a 8 botaderos de los cuales en 6 arrojan desmonte de
manera informal. No existe un servicio y/o actividad dedicada al saneamiento de

estos botadero$. a fin de recuperar estas áreas y dedicarlas a otros usos.
La DISA l-Callao ha monitoreado la situación de los botaderos en ElCallao,

encontrándose en todos ellos familias dedicadas a la segregación, acumulación y

comercialización de materiales de segundo uSO,y los asentamientos humanos en

critica srtuación sanrtaria ya que no cuentan con servicio de recojo por parte de

la municipalidad,As( tenemos:
l. Elbotadero en la desembocadura del río Chillón (1.25 Hás) con arrojo de

basura doméstica (AH. Márquez) y desmonte.



2. El botadero AH 25 de Febrero en la margen derecha del no Rímac con

presencia de basuras domésticas, desmontes y residuos hospitalarios.
3, Elbotadero AH.TlWinza como lugar de arrojo de desmonte.

4. El botadero AH. Daniel A Carrión como lugar de arrojo de desmonte.
5, Elbotadero Oquendo con presencia de residuos domiciliarios y desmonte,

Bellavista

De las 12 toneladas diarias de desmontes estimadas. son recogidas en una
programación mensual por la municipalidad un promedio de 100 toneladas, la

diferencia es recogida por un servicio informal sin destino conocido.

Canmen de La Legua Reynoso

De las 3.5 toneladas diarias de desmontes estimadas. la municipalidad recoge

y transporta mediante operativos mensuales programados. un promedio de 50
toneladas, la diferencia es recogida por personas informales para trasladarlo a
lugares desconocidos y disponerlo en forma inadecuada.

La Perla

En el último semestre del 2000 la municipalidad erradicó 3, I07 m' (3,730

toneladas) de desmonte. es decir un promedio de 24 toneladas diarias, mientras

que de manera informal se estima se recogen 3 toneladas diarias, pero con un
destino no sanitario.

Ventanilla

La municipalidad no tiene la información sobre el recojo ni lugares de destino
final de las 32 toneladas diarias de desmontes generados.

En la ciudadela Pachacútec las municipalidades del Callao yVentanilla tienen

una presencia esporádica. por lo que los vecinos se han organizado para hacer la
recolección de sus residuos domiciliarios. trasladando estos hacia los botaderos
denominados La Sábana y La Franja donde arrojan un estimado semanal de 300

toneladas.

En el Parque Porcino (Pampa de los perros) se ha visualizado que algunos

criadores de cerdos vienen recibiendo de manera informal. restos de mercados y

restaurantes con los cuales alimentan a suscerdos. quedando en el interior de sus
corrales acumulaciones.

DISA ICallao ha mon~oreado el botadero "ElMango" ubicado en la margen
derecha del no Chillón. donde se dan actividades de recuperación de metales. el

botadero en la desembocadura del no Chillón (1.25 Hás) con arrojo de basura
doméstica (AH Víctor Raúl Haya de LaTonre) y desmonte. Una situación espe-

cialmente dificilse presenta en la playa Costa Azul deVentanilla. ya que las basuras

arrojadas a lo largo de la ribera del no Chillón desembocan en el mar y debido a
las corrientes marinas, se depositan en sus7 kilómetros de litoral.
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Tipo de residuos

8+2

-- • •
X
X X
X X X

X X X
X X X
X X
X X
X X X

Botaderos ubicados en lo Provincia del Callao. Año 2001

•Ventanilla Clausurado 4.875
Vent y Callao Vigente 2.500

Callao Vigente 2.110

Callao Vigente 2.175
Callao Vigente 3.955
Callao Vigente 9.250

Ventanilla Vigente 320.000
Callao Vigente 4.073

Pachacútec
Vigente 2.500 X

Pachacútec
Vigente 1.000 X

351.438

Denominación

TOTAL

ElMango
Ribera Chillón
A.H. 25 de Febreno
A.H. Daniel
A. Carrión
A.H. Tiwinza
Oquendo
PlayaCosta Azul
PlayaCarpayo
LaSábana(')
Ventanilla
LaFranja(')
Ventanilla

I

64 (") Botaderos utiliz;:¡dos por la población de Pachacútec que no cuenta con servicio de limpieza municipal

Fuente: DISA I • Callao

Arbitrios y recaudación en El Callao

El Decreto Legislativo776, que regula la tributación munjcipal del país. indica

claramente que las tasas por servicios públicos deben ser calculadas en función al
costo efectivo del servicio prestado. Por lo tanto, y con la finalidadde ajustarse a la

normatividad vigente. los municipios deben disponer de un adecuado sistema que
les penl"lita calcular los costos de los servicios que prestan, es decir contar con una

estructura de costos para establecer los arbitrios de limpieza pública que conSide-

ren los costos de personal. costos operativos y los gastos generales por cada tipo

de servicio.

En las municipalidades del Callao no existe una relación entr-e la operación y

la administración del servicio, ya que la operacíón del servicio se realiza con "una

programación" dla a día, constituyendo una actitud más reactiva que proactiva,

mientras que se da poca gestión d~ la limpieza pública.
Las municipalidades del Callao determinan sus arbitrios de limpieza pública

teniendo en cuenta el valor predial (Autoavalúo) y el uso o actividad desarrollada
en el predio, por tanto utilizan la UIT para la aplicación de una escala progreSiva

acumulativa. Es decir. no toman las consideraciones de los gastos en la prestación

del servicio, sino rangos del valor predial y la Unidad Impositiva Tributaria.

En el Callao,de acuerdo a informaciones verbales de los funcionarios entrevista-

dos,se indicó que se recauda alrededor del 25% del total de los arbitrios emitidos de

limpieza pública (este dato no pudo ser confirmado). En lamedida que los recursos
propios no son suficientes,deben recurrir a otras fuentes de financiamiento, tanto

internas como externas, para sostener el ser¡jcio durante el ejercicio presupuesta!.
En la necesidad de tener mayores niveles de recaudación, las munjcipalidades

del Callao optan por las amnistías tributarias de lasmoras e intereses, y hasta por
las condonaciones de parte de las deudas.



40 Datos de INEI. «Compendio es:adl'stlcode-
r)i;,~la",e'"\:al 1993. 1999 ll~ .•Y Callao)}

FUENTES DE GENERACiÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ELCALLAO.

Considerando las fuentes generadoras de residuos sólidos en la Provincia del

Callao:

Domicilios, Centros educativos y Mercados

De acuerdo a datos del INEtOen toda la provincia del Callao, a 1997 existían

46 mercados y 41 paraditas, mientras que en 1999 existían un total de 1,093
centros educativos (678 nivel inicial,413 de primaria, 219 secundaria, 10 superior
y 40 de otras modalidades) y I universidad nacional.

En el Callao sus 808.70 I habitantes de los 6 distritos generan 499 toneladas

diarias de residuos domiciliarios, adicionando a estos las 125 toneladas diarias de

los residuos de mercados, centros educativos y barrido de calles, se tiene un total

de 624 toneladas diarias, de las cuales se disponen en el vertedero controlado de
"La Cucaracha" 379 toneladas diarias, yVentanilla en el vertedero "LaVlzcacha"

(Puente Piedra) dispone 58 toneladas diarias. Entotal se disponen sólo 437 tone-

ladas diarias, que representan el 70% de los residuos sólidos generados en El

Callao,

Maleza de parques y jardines
La Provincia del Callao cuenta con áreas de parque con un total de 162,60

has y una cantidad no determinada de áreas verdes al interior de los domicilios, a

la fecha no se cuenta con información sobre la producción de este tipo de resi-

duos ni su adecuada recolección, muchos de ellos son recolectados como parte

del servicio de recolección domiciliaria. Según las estimaciones realizadas pode-

mos señalar que esta producción no es superior a las 20 toneladas diarias.

Establecimientos de salud
Existen 94 establecimientos de salud con 1,829 camas (INEI 1996), de los

cuales 12 son hospitales (1.467 camas), 64 Centros de Salud (134 camas), 8
puestos de salud (3 camas) y 10 de otro tipo (225 camas), De acuerdo a un

estudio de 1992 se estima que para el 2000 se generan 9 toneladas diarias de

residuos hospitalarios.

Cementerios

Existen 6 cementerios (1 municipal,4 privados y I indetenminado): Márquez
(Ventanilla),Santa Rosa (Callao), Baquí¡anoy Carrillo (Callao),Asociación Judía del

Perú (Callao),Asociación Cementeno Británico (Callao) y ASOCiaCIónCementerio

Británico (Antiguo Bellavista),En los 3 primeros existen basurales, con quema de

acumulaciones, presencia de insectos, roedores y olores desagradables.

Industrias
En 1992 se realizó una encuesta a las empresas e industrias del Callao donde

se indica que el servicio de recojo y transporte de sus resíduos es realizado en un

44% por las mismas empresas, un 40% por terceros y un 16% por las municipali-

dades o ESLlMPCALLAO. Sobre los lugares de disposición final debemos men-
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cionar que la Dirección de Salud del Callao DISA ICALLAO realiza seguimiento

a 8 botaderos de los cuales en 4 se han encontrado residuos industriales.

Instalaciones Especiales

Aeropuerto Internacional jorge Chóvez, es el primer aeropuerto del pa{s:por su
ubicación geográfica en Sudamérica tiene un gran movimiento de aviones, en el
se desarrolla el movimiento nacional e internacional. Este posicionamiento gene-
ra una gran afluencia de pasajeros. público y carga a transportar: Elmanejo de los

residuos sólidos que está, desde febrero de 200 I, a cargo de la empresa Lima

Airport Partner LA?, comprende las oficinas administrativas y operacionales, los
restaurantes y otros servicios (vuelos, hangares, talleres), que generan entre 7 y

10 toneladas diarias, que incluyen residuos orgánicos (restos de alimentos de

vuelos y restaurantes, cafetenas), inorgánicos (papel. cartón, aluminio, plásticos) y

peligrosos (químico, batenas, industriales y hospitalarios), de las cuales se segre-

gan los reciclables (aproximadamente 25% del total) Para su manejo contrata

por lic~ación a una Empresa Prestadora de Servicio - EPS.
Desde que se generan estos residuos el personal de limpieza los segrega y

embolsa, en residuos orgánicos (color verde), inorgánicos (color amarillo) y peli-
grosos (color rojo). que se depositan en tachos de similares colores y rotulados
para ser trasladados a los centros de acopio (contenedores). La EPS transporta

los contenedores (por colores) al llamado "Bloque sanitario" donde los residuos

orgánicos (73% en peso) se incineran (actualmente el incinerador está en repara-
ción para su repotenciamiento), los inorgánicos (25% en peso) se segregan y
comercializan, mientras que los residuos peligrosos (2% en peso) se disponen en
el relleno san~ario de Zapallal. Se informa que no hay problemas en las tarifas ni

en el pago de las mismas por la gestión y manejo de los residuos sólidos.

La Empresa Nacional de Puertos ENAPU, encargada de maniobrar la carga y
descarga de todas las embarcaciones marítimas que usan el puerto del Callao,
emitió en enero la Directiva N° 00 1-200 I ENAPU/GC.CYTIPP que norma el

manejo de los desechos líquidos y sólidos de las embarcaciones y naves que
ingresan a los Terminales Portuarios de ENAPU y los que se generan en los
mismos terminales. Dicha norma espera dar respuesta a la reconocida situa-
ción de riesgo ambiental, por la forma en que se han venido manejando estos

desechos.
El procedimiento de manejo indica que las basuras reciclables (papel, cartón,

aluminio, vidrio. plástico, etc) generadas se colocan en envases independientes, y
las basuras no reciclables (residuos orgánicos) en otros envases cerrados, estas
basuras se colocan en contenedores metálicos (color celeste) para desechos

plásticos (categona 1),un segundo contenedor (color azul marino) para papeles,

trapos, vidrios, metales botellas (categona 3 Í' 4) Y un tercer contenedor (color
verde) para restos de alimentos (categona 5). Eltransporte y la disposición final

estará a cargo de una Empresa Prestadora de Servicio - EPS,que será contratada
por elTenminal Portuario y que deberá contar con autorización del Ministerio de

Salud,de la Municipalidad Provincial del Callao y de la Cap~ía de Puerto. No se
tiene ninguna información sobre la generación de residuos sólidos.sólo se tiene



referencia que del dragado de los diques,se retiraron unos 1,500 m3 de residuos,
los mismos que fueron trasladados al vertedero controlado «La Cucaracha».

Almacenes de minerales, todos ubicados en la zona central de la provincia,
donde se deposrtan temporalmente los minerales para luego ser embarcados y

comercializados. no se conoce la forma de recolección, ni tratamiento de los
residuos que se generan,

Depósitos aduaneros. se conocen unos I 8 almacenes temporales de mayor
capacidad. para grandes contenedores y todo tipo de vehículos y equipos impor-

tados, no se conoce el volumen de los residuos generados ni su tratamiento.
Instalaciones militares (Base Naval, Grupo 8, PNP), por las características de sus

operaciones producen residuosque en sumayoria son contaminantes peligrosos.
Sólo se tiene referencia de un vehículo compactador que traslada diariamente
unas 7 toneladas de residuos comunes recolectados en la Base Naval.

Astil/eros. se COnOcenunos 15 astilleros,en los que se construyen y reparan
todo tipo de embarcaciones. produciendo residuos sólidos que en su mayoria
no son tratados adecuadamente, de acuerdo a la poca información proporcio-
nada.

Edificios públicos. En El Callao se encuentran ubicados edificios importantes

como el complejo del Palacio de Justicia, la Fortaleza Real Felipe. Instituto del

Mar del Perú - IMARPE, los edificios de ENAPU, la SUNAD, las dependencias

públicas.todas ellas generan residuos sólidos no cuantificados, los cuales en su
gran mayoría son recolectados por laspropias municipalidades en cuya jurisdic-
ción se ubican.

Generaóón de residuos sólidos estimados paro El Ca/loo. Año 2001
(1,018 cm/dio)

8% 1% 2%
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2.3.2 lOS PROBLEMAS, CAUSAS,ACCIONES

y PROYECTOS PARA ENFRENTARLOS

El manejo de residuos sólidos constituye un problema prioritario para las

municipalidades del país,ya que el servicio de limpieza pública es entendido como

una responsabilidad y acción netamente municipal. su desatención no sólo tiene

impacto en el ornato, sino en la salud de la población. Por ello la prestación

adecuada del servicio de limpieza pública busca prevenir los riesgos contra la

salud y el ambiente. incrementando su importancia, por ser un servicio perma.

nente y cotidiano. a toda la jurisdicción municipal. Las municipalidades consideran

que corresponde a este servicio sólo la operación de recojo, transporte y dispo.

sición final de los residuos sólidos como todo lo referente a limpieza pública, sin

tomar en cuenta otros aspectos de gestión. de participación de la poblaCión e
instituciones y de educación ambiental.

Por lo común las municipalidades desconocen cuánto gastan en bnndar este

servicio, o si es posible optimizar los escasos recursos con los que cuentan.ligan-
do la cobranza de arbitrios al valor del predio. por ello los usuarios consideran
muchas veces que la tarifa del servicio no va de la mano con la calidad de éste.

dándose, en consecuencia, niveles ati(simos de morosidad, que se busca disminuir

con las"amnist(as tributarias" o las"condonaciones de deudas". pero con resulta-
dos poco alentadores.

Gestión y manejo inadecuado de los residuos sólidos
domiciliarios y comerciales
Se considera que el principal problema es la contaminaoón ambiental por

basuras a la intemperie producto de una inadecuada gestión y manejo de los
residuos sólidos domiCIliarios. debido, entre otras causas,a:

a La inexistencia de un Plan de Gestión de Residuos Sólidos de la Provincia
del Callao.

o La incompleta cobertura del servicio de limpieza pública.

e. Los malos hábitos de conducta de los diferentes agentes involucrados.

d La aha morosidad en el pago de lo facturado.

Causas

La inexistencia de un Plan de Gestión de residuos sólidos de la Provincia del

Callao. Al no contar con un Plan de Gestión de residuos sólidos. la preocupación
diaria es la prestación del servicio, pero las dificultades de equipamiento y los me.

nOres rendimientos operativos que son la mitad del promedio de rendimiento
municipal, proyectan el crecimiento anual de la brecha entre la generación de los

residuos sólidos versus la oferta de recolección y disposición final adecuada

La incompleta cobertura del servicio de limpieza pública, ocasiona la contami-

nación de los recursos naturales (suelo,aire yagua) y recursos urbanos (paisaje) del
Callao,por arrojo y quema de basuras,por ello es que se tiene un 30% de residuos

sin recolecta, el 15%de lo recolectado no es dispuesto en el vertedero, el 80% de

los desmontes se recogen pero el 100%va a los drferentes botaderos del Callao.



Proyección de! manejo de los residuos sólidos en lo provincia
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Además de las dificuttades para cubrir el servicio de limpieza pública por

antigüedad y obsolecencia de los equipos. también se tiene el menor rendimien-

to operativo en comparación con los promedios municipales y de las empresas

prestadoras de este servicio.

Los malos hábitos de conducta de los diferentes agentes involucrados, Si

bien es un derecho de los usuarios acceder al servicio de limpieza pública, es

también una obligación hacer un uso adecuado y pagar los arbitrios del mismo.

Lo que viene ocurriendo en El Callao es la presencia masiva de tricicleros infor-

males a los que la población entrega sus basuras y desmontes, generándose las

diferentes acumulaciones. asimismo la comercialización de los materiales de se~

gundo uso por parte de "informales", Cabe resaltar la necesidad de implementar

un programa masivo de educación ambiental, pero que debe responder a una

coordinación intersectorial.
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Destino de los residuos generados en lo Provincia
del Callao. Año 2001

Fuenle: Dirección General de Protección Ambie-
tal. Muniopaliad Provincial del Callao. 200 l.

• Agentes involucrados y población afectada

Los agentes involucrados son las Municipalidades Provincial y Distritales del

Callao, la DI5A I Callao y los propios usuarios del servicio, mientras que la pobla-

ción afectada es la que habita cerca al vertedero controlado de "La Cucaracha",

en la Ciudadela Pachac0tec, en las zonas marginales del Callao, en la ribera de ríos

y la franja costera .

• Estudios realizados en manejo de residuos sólidos domiciliarios

a Estudio integral de acopio de residuos sólidos en la Provincia Constitucional

del Callao - Convenio UNI - E5L1MP(1992), Universidad Nacional de Ingeniería,

cuyos temas y conclusiones principales son;

• Se requiere un estudio de mercado que determine la demanda cuanlita~

tiva distrital y provincial y su proyección, así como el análisis de la oferta

cuantificando el servicio y la capacidad de operación con costos y lar"ifas.

• En El Callao no existe una adecuada programación y planificación en el

cumplimiento del servicio por falta de sistemas de optimización,

• Las municipalidades no atienden el servicio de recolección del sector in-

dustrial a pesar de percibir ingresos por este concepto.

• El parque automotor para el servicio de limpieza pública ha cumplido su

vida útil por ello los bajos niveles de eficiencia operativa.

• Boladeros

• Segregado

• la cucaracha

Destino deconocido

27%

34%
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b. Estudio de prefactibilidad de "Recolección y disposición final de los residuos

sólidos del Callao" - Convenio IMP - CORDECALLAO,lnstltuto Metropolitano

de Planificación (1993), cuyos temas y conclusiones principales son:

• El uso de tecnologías altemati~as o no convencionales para servicio de

recolección en asentamientos humanos, por sus diferentes ventajas com-

parativas con la tecnología convencional, como son: menores costos de

inversión, accesibilidad a zonas de difícil acceso. etc.

• Formación de microempresas para el servicio de recojo con tecnología



altemativa. quedando el servicio de transporte a disposición final a cargo
de E5L1MPo las municipalidades distritales.

c."Plan de gestión para el manejo integral de los residuos sólidos de Ventani-
Ila"-ALTERNATIVA- Municipalidad Distrital de Ventanilla (Diciembre 1999),cu-

yos temas y conclusiones principales son:
• Diagnóstico del manejo de los residuos sólidos en Ventanilla,el análisis de

su problemática, y la formulación del Plan de Gestión considerando sus

objetivos. lineamientos, programas y proyectos.
• Se evidencia la carencia de instrumentos de planificación para orientar las

acciones de manejo y gestión. que ocasiona una serie de conflictos.nece-
sidades, debilidades y amenazas que contrastan con la potencialidad del
distrito, sus fortalezas y oportunidades.

Gestión y manejo inadecuado de los residuos sólidos hospitalarios
El manejo de los residuos sólidos hospitalarios es una responsabilidad del

establecimiento de saludque losgenera. pero los costos para realizar este mane-
jo normalmente no pueden ser asumidos por dicho establecimiento. ya que su
presupuesto está dirigido sobre todo a la curación de enfermedades y la recupe-

ración de la salud,quedando los gastos para la prevención de riesgos contra la
salud asignada a campañas de vacunación o similares,mientras que es poco lo
asignado para manejar los residuos sólidos hospitalarios desde su generación
hasta su tratamiento final.

Son residuos sólidos peligrosos aquellos que debido a sus caradensticas físi-

cas, químicas o infecciosas.pueden causar o contribuir significativamente a un
aumento de enfermedades serias, ifTeversibles o con incapacidad temporal o
presentan riesgos inmediaton y potenciales para la salud de las personas y del
medio ambiente cuando se los trata, almacena, transporta o dispone de una
manera impropia e inconveniente.

Son residuoshospitalariosno peligrosos,losgenerados en losambientes adminis-
trativos,oficinas.salasde espera áreasverdes.estacionamiento.cuyo manejo debe ser
coordinado con las municipalidades y podría estar a cargo de éstas o de terceros,

pero bajo el completo control y responsabilidad del establecimiento de salud.
Los residuos hospitalarios peligrosos son losproducidos en consultorios, salas

de operación y partos. áreas de curación o emergencias, áreas de recuperación.
farmacias, laboratorios. cocinas. servicios higiénicos, crematorios, campañas de
vacunación u otras, cuyo manejo inadecuado genera en no pocas ocasiones las
enfermedades intrahospitalarias.tanto a su personal como a los pacientes y visi-

tantes de los establecimientos de salud.
Se añade a esta situación, que el establecimiento de salud, luego de haber

recolectado sus residuos los dispone al interior de su local. esperando que la
municipalidad se encargue de su traslado y disposición final,o los entrega a una

"empresa o persona" para que realice esta labor. desconociendo el destino de
dichos residuos. Cabe resaitar que, E5L1MPCallao indica que no permite el ingre-

so de residuos hospitalarios al vertedero "La Cucaracha",
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Causas
Ladescoordinación entre las instituciones involucradas en el manejo y ges~

tión de los residuos hospitalarios. Esta situación se concreta en la carencia de un

sistema de recolección, transporte y disposición final adecuado, que de manera

coordinada y concertada dé un tratamiento sanitario sobre todo a los residuos
hospitalarios peligrosos, contando para ello con un área de disposición sanitaria
de !os mismos.

Los vacíos en la normatividad para el manejo de los residuos hospitalarios

de la Provincia del Callao. Esta situación se concreta en el incumplimiento de
algunas normas establecidas en el manejo de los residuos hospitalarios, como

pueden ser contar al interior del establecimiento de salud con áreas adecuadas

para la disposición temporal sanitaria de dichos residuos.

Los establecimientos de salud no cuentan con un Plan de Gestión para el

manejo de los residuos hospitalarios. Si bien se puede mejorar el manejo de los
residuos hospitalarios. es necesario que se cuente con un Plan de Gestión de

Residuos del Sector Salud que responda a la Ley N° 27614, Ley Gener-al de

Residuos Sólidos a la vez que permita la coordinación jntersectoriaJ.

• Agentes involucrados y población afectada

Direcciones de los Establecimientos de Salud, la DISA I Callao y la DIGESA. y

la Municipalrdad Provincial del Callao y distritales, mientras que la población afec-

tada es toda la del Callao.

• Estudios realizados en manejo de residuos hospitalarios

• Residuos sólidos hospitalarios - ESMLL (1987), M. Miguel (GTZ). que con-

cluye en que:
- Para hospitales con más de 1,000 camas la generación oscila entre 4.1 y

8.7 litros/cama-día. en hospitales con menos de 300 camas oscila entre 0.5 y 1.8

Its/cama-día y en clínicas particulares de 100 camas oscila entre 3.4 y 9 Its/

cama.d(a

• Diagnóstico situacional de los residuos sólidos de hospitales en la ciudad de

Lima Metropolitana, (1991), PTello, cuya conclusión se resume en que:

- El 88.5% de los hospitales tiene servicio de limpieza propio, tanto públicos

como privados, con un personal que no cuenta con la correspondiente capacita-
ción. por lo que esta actividad se estan'a realizando en forma improvisada en

todas sus etapas. además de las carencias en cuanto a materiales y equipos de

protección del personal: el almacenamiento final en estos establecimientos. Se
realiza en un 70% de los casos al aire libre sin contar con condiciones sanitarias .

• Diagnóstico situacional del saneamiento ambiental en dos centros hospita-

larios, (1992), E,Bellido, que nos indica que:

- El 50% de los residuos generados en estos hospitales son contaminados con

materiales o secreciones generadas durante el proceso de atención médica de

los pacientes, pero al ser manejados inadecuadamente son mezclados con el

resto de los residuos. ocasionando que el total de éstos se contamine.



- La generación de residuos en el Hospital Daniel A. Carrión es de 1.97 KgI
cama-día, y la generación promedio diaria según clasificación fue: residuos conta-

minados (57%). especiales (1%) Ycomunes (42%).

• Diagnóstico situacional del manejo de los residuos sólidos de hospitales
administrados por el Ministerio de Salud. (1995), MINSA- DIGESA,cuyas princi-
pales conclusiones son:

- La legislación base y reglamentos generales para desarrollar acciones míni-

mas para el manejo de residuos sólidos hospitalarios, es insuficiente para ejecutar

adecuadamente el control de los riesgos ocupacionales. de salud pública y am-
bientales. tanto intra como extra hospitalario, ElReglamento de Aseo Urbano no

aborda claramente quién tiene la responsabilidad para ejecutar la recolección,

transporte, disposición finaly las acciones de vigilancia sanitaria. Mientras que las
Autoridades de Salud mostraron preocupación por el problema pero desconoci-

miento sobre el tema. además del preocupante nivel de descoordinación entre
los sectores vinculados como municipalidad y centros hospitalarios.

- Elcentro de salud coordina con la municipalidad para que realice esta labor,

pero ésta no tiene una estrategia especial y el servicio es irregular. sin unidades
especiales. ni personal con la seguridad del caso.

- Existe responsabilidad municipal de manejar las zonas de disposición final,

que muchas veces son botadero s al aire libre.
- La generación unitaria determinada va de 0.49 a 1.4 Kg/cama-dfa, mientras

que las camas ocupadas va de 1.37 a 7.6 Kg/cama-ocupada-día. La composición

física de los residuos muestra que el papel representa del 16% al 35% en peso,

luego el algodón y gasas de 12% a 26%, plástico de 9% a 16% y vidrio de 5% a

14%en peso.

Gestión y manejo inadecuado de los residuos sólidos industriales
De acuerdo al Decreto LegislativoN° 757. el MITINCI es la autoridad secto-

rial para la protección del medio ambiente en lo referente a la actividad industrial
y turística, mientras que en el artículo 6° de la Ley N°273 14 «Ley General de

Residuos Sólidos» se indica que la gestión y el manejo de los residuos sólidos de

origen industrial, agropecuario, agroindustriaJ o de instalaciones especiales que se

realicen dentro del ámbito de las áreas productivas e instalaciones industriales,
son regulados. fiscalizadosy sancionados por los ministerios u organismos regula-

torios o de fiscalización correspondientes.

Son residuos industriales no peligrosos, los generados en los ambientes admi-
nistrativos, oficinas, salas de espera. servicios higiénicos, áreas verdes, estaciona-

miento, cuyo manejo debe ser coordinado con las municipalidades y podría estar

a cargo de éstas o de terceros, pero bajo el completo control y responsabilidad

del establecimiento generador. Son residuos industriales peligrosos aquellos que

son inflamables, corrosivos, radiactivos, tóxicos, explosivos, que se generan en el

proceso de producción, y/o transformación de los bienes o servicios del estable-

cimiento industrial.
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El manejo inadecuado de los residuos genera en no pocas ocasiones las en-
fermedades ocupacionales, tanto a su personal como a susvecinos, clientes, con-
sumidores y población en general. Se añade a esta situación que el establecimien-
to industrial luego de haber recolectado susresiduos los dispone al interior de su
local,a la espera de que lamunicipalidad se encargue de sutraslado y disposición
final,o los entrega a una "empresa o persona" para que realice esta labor:desco-
nociendo el destino de dichos residuos. Cabe resaltar que. ESLlMP Callao indica

que no permite el ingreso de residuos industriales al vertedero "La Cucaracha".

El MITINCI realizó entre 1996 y 1997.una EncuestaAmbiental en El Callao a 68

empresas (38 del Callao, 5 de Bellavista,4 de La Punta. 3 de La Perla. 1 de Canmen

de La Leguay 17 de Ventanilla), a fin de elaborar y establecer los criterios de control

y manejo de los residuos industriales,partiendo por conocer lasmaterias primas y

los procesos de transfonmación. Se señala que el distrito del Callao cuenta con 470
empresas,de lascuales276 cOrTespondena alimentos y bebidas,prendas de vestir
y productos elaborados de metal, y 60 corresponden a industrias de sustanciasy
productos químicos,y fabricación de muebles. Existe hermetismo por parte de las
industriassobre el manejo de susresiduos.aduciendo razones de seguridad indus~

trial y ocupaciones múltiples por parte de los encargados.

Causas
La descoordinaci6n entre las instituciones involucradas en el manejo y ges-

tión de los residuos industriales, Esta situación se concreta en la carencia de un
sistema de recolección, transporte y disposición final adecuado, que de manera
coordinada y concertada dé un tratamiento sanitario sobre todo a los residuos
industrialespeligrosos,contando para ello con un área de disposición sanitaria de
los mismos.

El manejo de los residuos industriales se realiza de acuerdo al criterio de
cada industria. Srt:uaciónque ocasiona que muchos de estos residuos sólidos sedi-
mentables se diluyen y luego son vertidos al alcantarillado sin ningún tratamiento, o

se almacenan en sus instalaciones sin ningún criterio de se$uridad, afectando la
salud de sustrabajadores y el medio ambiente. para luego ser entregado a terceros
y dispuestosen un 100% en botaderos u otros lugaresdesconocidos.

Los vacíos en la normatividad para el manejo de los residuos industriales
de la Provincia del Callao, ya que la normatividad actual es incompleta o inaplica-
ble. permitiendo la presencia de intereses para la comercialización "informal" de
los residuos industriales. desconociéndose el destino de la disposición final de
estos residuos.

• Agentes involucrados y población afectada
Los agentes involucrados son el MITINCI. DIGESA. las municipalidades Pro-

vincial del Callao y Distritales, y las Industrias del Callao, mientras que la población

afectada es la población en general del Callao.



2.3.3 CONCLUSIONES

Gestión de residuos sólidos domiciliarios

[. El servicio de limpieza pública no responde a un sistema planificado de

trabajo. reacciona a los hechos o ante determinada coyuntura. dejando de lado

una actitud dinámica y previsora. más acorde con la prestación de un servicio

social.

2. Las municipalidades del Callao no cuentan con información sistematizada

de la prestación de cada uno de los servicios de limpieza pública que ofrecen,

tampoco de la información administrativa, económica y financiera para un ade-

cuado manejo de la gestión de sus residuos sólidos.

3. Dadas las limitaciones de información y la falta de personal capacitado de

las que adolecen las Direcciones de Servicio Comunal o las Oficinas de Limpieza

Pública. éstas desconocen cuál es el costo efectivo del serviCIO que ofrecen y

mucho menos cuentan con una determinación de sus estructuras de costos.

"l.AI final la estructura de costos resulta ser una estimación muy general de lo

que se cree se va a gastar en un servicio que no ha sido planificado y por 10 tanto

no cuenta con metas ni objetivos,

Gestión de los residuos sólidos industriales

l. La mayoría de industrias ubicadas en El Callao. no muestran disposición

para dar información de la generaoón. características y manejo de sus residuos. a

pesar de los reiterados requerimientos de las autoridades. Esta actitud debe

modificarse con la finalidad de poder elaborar de manera concertada una pro-

puesta de gestión y manejo de sus residuos sólidos peligrosos. A pesar de estos

vacios de información durante el proceso de diagnóstico participativo se pudo

comprobar algunas premisas.

2. El Callao no cuenta con un manejo sistematizado provincial de los residuos

sólidos industriales incluidos los peligrosos.

3. El unico lugar autorizado por la municipalidad es "La Cucaracha", sin embar-

go se ha comprobado que residuos de industrias y fabricas de la provincia son

arrojados en botaderos señalados por la DISA I Callao.
4. No se cuenta con una normatividad sobre el adecuado manejO de los

residuos industriales y tampoco se incorporan las conSideraciones señaladas en la

Ley N° 27314, Ley General de ReSiduos Sólidos.

Gestión de los residuos sólidos hospitalarios

l. Con las mismas premisas señaladas en el item anterior referente a residuos

industriales.el tratamiento del diagnostico de los residuos hospitalarios fue similac

2. Aún subsiste que algunos centros hospitalarios usan el servicio convencio-

nal de recolección de residuos domiciliarios de las municipalIdades distritales. sin

tratamiento aislado ni especializado.

3. No se conoce el destino final de los residuos sólidos hosprtalarios recolec-

tados por unidades particulares en ICSs centros hospitalarios de la provincia: sólo

se tiene una información de los vehlculos recolectores.
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4. El tema de la disposición final tiene un tratamiento similar a lo señalado
para los residuos industriales, sólo la referencia comentada que parte de los
residuosestanan siendo trasladados a rellenos sanitarios ubicados en la provincia
de Lima.

5,Al no contar con un sistema conocido de recolección y transporte de los
residuos hospitalarios e industriales se podría estar generando una situación de
"comercialización informal", lo cual atenta contra la salud de toda la población
chalaca.

6. Finalmente se debe señalar que el tema del manelo integral de todos los

residuos de la provincia pasa por una inadecuada disposición final y la no imple-
mentación de la Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos. todavía no
reglamentada.



2.4 LA SITUACiÓN DELAIREY LOS RUIDOS

2.4.1 CARACTERIZACION DELA SITUACION DELAIREY LOSRUIDOS

El Callao es una provincia donde se desarTolla una serie de actividades en

diferentes sectores para lograr el desarrollo social y económico de su población.
Las capacidades para la utilización de los recursos naturales, el adecuado uso de
sus suelos. la racionalización del agua superiicial y subterránea, la evacuación de

residuos sólidos, la higiene de alimentos. la reducción de ruidos han rebasado

largamente las capacidades de amortiguación y de recuperación de la Naturaleza;

esto ha contribuido a una degradación de la calidad ambiental y a la disminución 77

de la oferta ambiental: encontrando que la contaminación del aire adquiere gran
importancia al tener en cuenta su transeetorialidad.

Hay que considerar que el clima del Callao tiene características propias debi-
do a diferentes elementos como el porcentaje de humedad, mayor durante los

meses de invierno y menor durante el verano, lo cual puede influiren las reaccio-

nes de sinergismo de los diferentes elementos contaminantes presentes en la

atmósfera.

Las temperaturas tienen comportamiento inverso al de la humedad atmosfé-
rica. esto es, mayores durante el verano y menores en el invierno: y, los vientos

tienen predominancia suroeste, sur y sureste con valores normales de velocida-

des que son consideradas como leves. Presenta una situación que durante el
invierno no contribuye al dinamismo de los elementos lo contaminantes que

permitiría una adecuada dispersión.
Sí a todo esto le sumamos fadores como la presencia del anticiclón semi-

permanente del Pacifico Sur que durante el verano se desplaza hacia el mar y

durante el invierno se acerca hacia el continente generando una inversión térmi-

ca cuya altura oscila entre 400 y 1200 m, tendremos que las condiciones climato-
lógicas no contribuyen con los procesos de dispersión de la contaminación hacia

la atmósfera superior.
Las características descritas impactan en la calidad del aire del Callao desfavo-

rablemente y su relación con los niveles de contaminación se ha venido acen-

tuando en el transcurrir de los últimos tiempos.

2.4.2 PROBLEMASY CAUSAS

El Callao se encuentra en estado de degradación ambiental en cuanto a

su calidad de aire, debido a los aportes que recibe la atmósfera desde las



diversas fuentes (fijas y móviles), como son las industrias instaladas en la pro-

vincia y el sistema de transporte: dentro de éste, y el Aeropuerto Intemacio-
nal Jorge Chávez.

En la atmósfera de la Provincia Constitucional del Callao, según los diversos

estudios realizados en diferentes períodos, se identifican principalmente a dos

agentes involucrados (industria y transporte) en la generación de dos tipOS de
contaminación que son las emisiones a la atmósfera y el ruido:

Emisiones a la atmósfera

4 I Monltoreo de la Contaminación Atmosférica

en Lima Metropolitdna - Mayo 200 I . Boletín Me.

teorológico e Hidrológico del Perú. Año 1, N° 5.

SENAMHJ Junio 200 l. Lima PenJ.

-12 Monitoreo de la Calidad del Aire. DIGESA DI-

SAl - C¡¡lIao. 200 l.

43 EstudiO de Dispersión de Contaminantes del

Aire Lima - Callao 2000, DIGESA

44 Esludio de Dispersión de Contaminan les del

Aire Lima - Callao. 2000. DIGESA

bargo, para el caso de PTS en todos los meses, a excepción de

, diciembre, los valores promedio mensual exceden el Estándar

de la EPA,para PTS.En lo que va del presente año, las concen.

traciones mensuales evaluadas como S0:., N02 y Pb no excc-

den los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire.

En el caso de partículas menores a 2.5 micras (PM,,) y PT5 en

algunos meses se excede el valor referencial par'a PM1,5 y los
estándares de la EPApara PTS.

Además, dentro de este Programa se ha monitoreado me-
tales contaminantes como plomo, manganeso, cadrnio, cromo,

fierro, zinc. cobre, etc.; que se obtuvieron de las Partlculas Tota-
les en Suspensión (PTS).

Durante el año 2000. la Dirección General de Salud Am.
biental (DIGESA) desarrolló un Estudio de Dispel'sión.de Con.

taminantes del Aire Lima - Callao 200Ql4J>, en el que se realizó

la medición de Partículas Totales en Suspensión (PTS), dióxido

de azufre (SO,), dióxido de nitrógeno (NO). ozono y plomo

en 30 estaciones de muestreo distribuidas en toda la ciudad.
Losvalores encontrados en el Estudio de Dispersión 20001111,

(

f

/ ESTE

-'/

No existe ningún estudio que haya determinado la distribución espacial de la

contaminación exclusivamente para el Callao: sin embargo de los mapas elabora-

dos por DIGESA para Partlculas Totales en Suspensión (PTS) y del mapa mensual
que el SENAMHIf4I)elabora de contaminantes sólidos scdimentables; m,is los

datos de valores de contaminación dispuestos según las estaciones de muestreo,
se puede visualizar una distribución espacial en la provincia, que muestra los valo~

res más artos hacia el noreste y este del Callao incrementándose hacia Lima y los
valores más bajos hacia el oeste, sureste y sur:

La Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) organismo descentr'ali.
zado del Ministerio de Salud viene desarrollando el Programa Nacional de Vigi-

lancia de la Calidad del Aire en el que partiCipa la DISA ICallao: evallían medrante

una estación fijaubicada en el Centro de Salud Perú-Corea, Beliavista,los niveles
de contaminación del Callao.

Para el período correspondiente al 2000r 42\los valores encontrados en esta

estación fija,muestran concentraciones mcnsuales de Jos pará-

metros evaluados como 502' N02 YPb que no exceden los
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire: sin em-.....-_ .•.•..._ ...-

_ _n ... -~•...•.•.•.

_ _-_._,;r,

e

\
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Fuente: DIGESA. 2000
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Fuente: DIGESA. 2000

45 SoS<!.. Muñoz. OetermlnaClón yVlgllanCld de la

Contaminación Atmosfenca en Lima Metropoli-

tana (VICON), SENAMHI. 199J

muestran que los nivelesdei'artículas Totales en Suspensión (PTS)

sobrepasan los estándares establecidos por la OMS (120 mglm')
en todas lasestaciones donde se han muestreado: mostrando va-
lores más altos durante el período de invierno respecto al ver¡¡no:

según se aprecia en los mapas correspondientes.
Los resultados obtenidos en este Estudio de DisperSión, en

lo que respecta al Callao, fueron valores de Partículas Totales en

Suspensión para el período comprendido entre el 27 de marzo

y el 27 de abril del 2000 de seis estaCIones de muestreo ubica-
das en sus distritos,

ElCuadro N° 18,muestra los valores encontrados en el Ca-

llao,los mismos que en las estaciones: I 1: 16:22 y 26 sobrepasan

los estándares de calidad ambiental de aire establecidos por la

OMS; y. que a su vez se pueden apreciar en el mapa correspon-

diente.

Igualmente en el mapa que corresponde al período de agos-

to a septiembre del 2000, se muestra los valores de' Partículas

Totales en Suspensión (PTS) los mismos que en las estaciones:

10: 16: 22 y 26 sobrepasan los estándares de calidad ambiental
de aire establecidos por la OMS: según se observa en el Cuadro
N° 19.

El Proyecto VICON'<I' durante los años 1991. 1992 Y parte

de 1993 hizo monitoreo de Contaminantes Sólidos Sedimentables (CSS). obte-
niendo algunos resultados de importancia en cuanto a la calidad de aire.
Yadesde esos años.VICON había encontrado valores de elementos no pro-

pios de la composición nonnal de la atmósfera. como son: Calcio, Magnesio, 50-

Periodo:marzo a abril del 2000
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I
ESTACION

10
I1
16
22
26
30

ESTACION

UBICACION

Callao
Bellavista
Callao
Callao

Ventanilla
Callao

Periodo:agosto a septiembre del 2000

UBICACION

PTS (m g/m')

B2.62a 114.0
70,24 a 125,87
181.17a 280,37
208.20 a 276.68
93.91 a 313.33
65,41 a I 14.95

PTS(m g/m')

I 10 Callao 95.38 a 189.99
1I Betlavista 8/,33 a 98.11
16 Callao 106.15a 133,23
22 Callao 168.27a 320.63
26 Ventanilla 124.88a 174.97
30 Callao 64.97 a 83.77
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dio, potasio. fierro. zinc, manganeso, cobre, plomo y azufre; coincidentemente des-

de esa fecha a la actualidad los estudios realizados tambien hacen mención a la

presencia de material particulado de estas caracteristicas, Jo que no hace más
que corroborar los niveles de contaminación de la provincia.

Para el caso de la Provincia Constitucional del Callao. se instalaron seis esta-

ciones captadoras de CSS,

Las seis estaciones sobrepasaron los estándares establecidos por la Organiza-

ción Mundial de la Salud en 5T/Km'/30 dias,Además en cuatro de ellas los niveles

de contaminación se incrementaron durante el año 1992, respecto del año 1991:
y sólo en dos estaciones hubo una ligera disminución.

Igualmente se realizó el análisis qu(mjco de las muestras para determinar las

cantidades de algunos elementos (calcio, magnesio. sodio, potasio, fierro. zinc, man-

ganeso, cobre, plomo y azufre) contenidos en los contaminantes sólidos sedi-

mentables, Se determinaron promedios mensuales de elementos minerales at.

mosféricos en El Callao para cada una de las seis estaciones instaladas en la

Provincia.

Si bien es cierto que no se conocen valores referenciales que pudieran ser consi-

derados como estándares para estos elementos. es también cierto que su presencia

en la atmósfera del Callao los convierte en "elementos indicadores" de contamina-

ción; lo cual pondría a consideración efectuar mayores estudios al respecto.

Otro aspecto saltante es que en todas las estaciones de muestreo, los

valores encontrados durante los años de monitoreo muestran una tendencia

ascendente, Tomando como base los datos de los años 1991 y 1992 se pue-

den contrastar con los resultados aduales para apreciar si se mantiene la

tendencia.

Un caso preocupante es el plomo (Pb) que en la actualidad es motivo de
discusión en El Callao por ser contaminante altamente nocivo para la salud, cuyo

origen se atribuye al transporte y a los almacenes de minerales en sus actividades

de cargaldescarga.A esta última actividad podemos asociar la presencia de Zinc.

Desde 1991 y 1992 el Proyecto VICON determinó la tendencia ascendente de
ambos elementos presentes en la atmósfera del Callao.

Otuzco, 5aenz Peña, Gamarra, Psje. El Sol y Res. Aeropuerto fueron las áreas

identificadas como cmicas,

Dentro de las innumerables causas que se han analizado sobre esta situación

de degradación de la calidad del aire en el Callao, podemos mencionar:

• La dirección del viento suroeste, sur o sureste genera mayor riesgo y

problemas a los distritos ubicados al norte de la provincia.

• La configuración geográfica marcada por las últimas estribaciones de

la Cordillera de los Andes presenta una bafTera natural que no permite
que la contaminación se disperse hacia el norte, resultado su acumula-

ción en estos distritos.

• La capa de inversión térmica no permite la dispersión de los contami-

nantes hacia la atmósfera. superior, la inversión térmica debido al movi-

miento de subsidencia del anticiclón del Pacífico Sur es otro factor natural



46 Estad(stica de F,lentes Fijas Gerle"adoras de

Contamina::lón Atmosférica producidas por el
Sector Empresarial en el Callao. Penado 1997-
2001, MP(.Cailao 2001.

que origina que los contaminantes reviertan sobre la superficie terrestre.

al no permitir su dispersión en la a~a atmósfera.

• Control inadecuado de las autoridades locales. algunas veces debido a la

falta de instrumentos de control. infraestructura o implementación de

programas: otras veces. debido al desconocimiento de normas o a la fatta

de personal calificado.

• Reducido acceso a las nuevas alternativas energéticas (energías renova-

bles: eólica, solar,de la biomasa. etc.), este poco acceso a alternativas ener-
géticas renovables, en el país. se debe fundamentalmente al poco impulso

que el Estado le ha dedicado: son pocas las inst~uciones particulares que

vienen tratando el tema como una opción de futuro.

Algunos causas pueden ser atribUidos o molos hábitos de lo población
• Quema de residuos sólidos o rastrojos de vegetación por parte de la

población. en las zonas agrícolas costumbre que impacta mucho en la

atmósfera elevando los niveles de contaminación,
• Disposición de residuos sólidos en la vía pública y presencia de silos

construidos en forma antitécnica. Aquellos residuos sólidos que tienen

un alto contenido de materia putrescible, además de generar malos olo-

res producto de la descomposición. también generan ciertas emisiones

que van a contribuir con la contaminación atmosférica.
• Escasa educación y conciencia ambiental muy vinculado a los malos hábi-

tos que tiene la población con relación al cuidado del medio ambiente.

Otros causas pueden ser atribuidas a una inadecuada gestión ambientol:
• Falta de control sobre el comercio ambulatorio y mercados. que gene-

ran residuos que al descomponerse contaminan el aire. si bien es cierto

se ha logrado ordenar el comercio ambulatorio de años atrás, todavía
existen algunos que perturban las condiciones ambientales apropiadas.

• Deficiente fiscalización. las autoridades encargadas del control y de la

fiscalización poco o nada puede hacer debido básicamente a la fa~a de

implementación de programas y la falta de cuadros técnicos entendidos

para lograr una buena gestión.
• Debilidad en aplicar las normas legales. la aplicación de las normas lega-

les y su cumplimiento, muchas veces se ha visto entorpecida por acciones

judiciales interpuestas por aquellos que de una u otra manera han venido

incumpliendo con la normatividad ambiental.

Emisiones de la industria a la atmósfera
La Municipalidad Provincial del Callao a través de la Dirección General de

Protección Ambiental. desde 1997 hasta febrero del año 200 I ha realizado el

seguimiento de 236 industrias de la provincial461, a base de los expedientes pre-

sentados por éstas e inspecciones in situ,para otorgar una Certificación Ambien-

tal: encontrando que este sector empresarial es responsable de emisiones de

diferentes concentraciones hacia la atmósfera.
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Se han encontrado concentraciones de dióxido de azufr'c, óxidos de nitróge-

no, monóxido de carbono, hidrocarburos no combustionados. vapores aromáti-

cos de solventes, vapores (ácido clorhídrico con aire); partículas de cobr-c, de zinc.

de plomo. hidróxido de calcio. plomo libre. Partículas totales en suspensión, partí-

culas menores a 10 micras(47):partículas de automotores, material particulado

tanto en suspensión, como sedimentable. En algunos casos sus concentraciones

están por debajo de los estándares de calidad ambiental de aire y en otros los

sobrepasan. Asimismo, existen polvos como partículas de cobre. zinc, plomo, óxi-

dos de zinc, hidróxido de calcio. partículas de óxido de plomo, plomo libre, mate-

rial particulado PM1O,etc.

La Municipalidad Provincial del Callao conjuntamente con la Universidad

Nacional del Callao y C1PUR han encontrado los Siguientes resultados:'''! de las

industrias encuestadas, el 44% produce emisiones a la atmósfera y el 56% no lo

hace, Las emisiones más comunes son: vapor de agua (45%), humos (30%): y,

gases incoloros y otros similares (25%).

De las industrias que generan emisiones a la atmósfera, sólo el 28% realizan

algún tipo de tratamiento y se encuentran concentradas en la zona de Bocanegra.

Cinsa - Calle 9 y Santa Beatriz; lo que quiere decir que el 72% de las industrias

lanzan sus emisiones de gases sin ningún tratamiento.

Losprincipalestratamientos de lasemisiones que realizan lasempresas son:vapo-

rización,cidones, mangas de tela o filtros,lavado,filtrosde polvos y neutralización.

La ;ona de Bocanegra es la única identificada como de muy alta. criticidad

ambiental, debido a su componente netamente industrial con un pr'cdominio de

actividades productoras de residuos peligrosos. Se ha determinado la existeocia

de una gran cantidad de industrias que producen residuos corrosivos, tóxicos e

inflamables, todos ellos de gran peligrosidad para el ambiente si son liberados sin
tratamiento previo.

, . ,
El potencial de riesgo ambiental en la Provincia Constitucional del Callao lo

podríamos ver en el cuadro N°20.

Además es necesario me~cionar que" existe una potencialidad de riesgo en

todas aquellas zonas habitadas en torno a industrias que lanzan emisiones a la

atmósfera °que generan ruidos. Además de aquellas zonas que han stdo designa-

das para ser transitadas como rutas del transporte públi<;~masivo, sea éste te-
rrestre o aéreo.

La DISA I-Callaol49l, en atención a quejas presentadas por la población debi-

do a las molestias que se perciben por las actividades industriales ha realizado

evaluaciones en las inmediacio[les de industrias, encontrándose exceso a las nor-

mas de la OMS en porcentajes muy altos, lo que va en perjuicio de las poblacio-
nes aledañas.

A continuación mencionamos algunos indicadores cualitativos que nos per-

miten correlacionar las emisiones industriales con los problemas de contamina-
ción del aire en el Callao:

• La percepción a través de los sentidos de emisiones de humos de las
chimeneas.

Análisis espacial de la concentración de
contaminantes sólidos sedimentobles

47 Estadística de Fuentes Fijas Genet<l.doras de
Contaminación Atmosférica producidas por el
Sedor Empresarial en el Callao. Periodo 1997-
200 l. MPC. Callao 200 l.

48 Informe Final de! Censo Piloto para detenni-
nar el Potencial de Riesgo al Ambiente en el Sec-

tor Industrial Rimac ,Chillón MPC. ClPUR, UNAC.
49 Monitoreo de la Calidad del Aire. Dirección de
Salud I - Callao. Callao 200 l.
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Grado de riesgo ambiental (JO)

RIESGOAMBIENTAL ZONAS DE ESTUDIO

I Muy alta
Alta
Mediana
Baja
Muy baja
Nula

Bocanegra
Cinsa-Calle9 y SantaBeatriz
MárquezOeste, SaritaColonia
La Reglay Márquez Este
A.H.Márquezy Oquendo Noreste
Oquendo Sureste

50 Cen~o Piloto ¡..ldrd determinar el POlencial de

Riesgo al A'T1blcnte en el Sector Industnal RJmac .
Chillón
51 InforT'n:: Findl del Ccnso Piloto pard detennl-
nar el PotenCial de Riesgo ::11Ambiente en el Sec-

tor Industnal R,imac.Chillón MPC. CIPUK. UNAC.
52 Andlisis de la Situación de Salud de Id Pr"OvirKid

Constrtuclonal del Callao - 2000. DISA I - Callao.

Ministeno de Salud.JurllO del 2001. Lima Perú

• La percepción olfativa de las emisiones.
• Aceptación de empresas encuestadas de lanzar emisiones a la atmósfera

y de no realizar tratamiento de estas emisiones(51).

• Controles periódicos de salud a la población que han encontrado relacio-

nes con problemas de contaminaciónl52¡.

• Estudios realizados por la Dl5A 1- Callao hacen mención a transtornO$ en
las vías respiratorias y alergias en la población, en áreas aledañas a las

industrias.

Como algunas causas de este problema. podemos señalar

• Combustión deficiente o incompleta (Calidad de la combustión) duran-

te los procesos industriales por utilización de diferentes equipos (calde-

ros. hornos. quemadores, grupos electrógenos, calentadores, etc). Estos

problemas de combustión incompleta o deficiente, se deben básicamente

a la utilización de equipos con varios años de antigüedad y a los que en
algunos casos se le proporciona poco mantenimiento.

• Manipulación inadecuada de sustancias o elementos que generan mate~

ríal particulado que va a la atmósfera. Algunas industrias debido a sus

procesos tienen que manipular sustancias o diferentes elementos, que

por un inadecuado manejo o por incumplimiento de las reglas básicas de

higiene y seguridad industrial generan emisiones gaseosas o polvos fugiti-

vos que van a la atmósfera.
• Control inadecuado o falta de implementación de las normas de higiene

y segundad industrial que la ley exige a las empresas.

• Inadecuado mantenimiento de los equipos y tecnología antigua de algu~

nas industrias, IQque genera problemas de emisiones y ruidos.
• Poca planificación en los usos del suelo para ubicación de industrias y

nuevos centros poblados. la zonificación de suelos como zonas residen-

ciales,zonas industriales o zonas de recreo, etc. en muchos casos no se ha

respetado. generándose conflictos ambientales.

• No existen límites máximos permisibles para emisiones atmosféricas en

el seet~)r industria. Esta situación no permite un adecuado control sobre
los niveles de contaminantes lanzados a la atmósfera.
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53 Plan Urbano Director de la ProvinCia Constrtu-
cional del Callao 1995 - 20 10.CORDElICAAgo.
1997. Callao, lima
540p.C,,-

Emisiones a la atmósfera del transporte

Se sabe que el transporte es una fuente creciente de contaminación ambien-
tal. sobre todo de gasesde efecto invernadero. A nivel mundial se vienen presen-
tando cambios climáticos como consecuencia de estos gases. cuyo origen son las

actividades humanas.y dentro de éstas,el transporte.
En 1990. el transporte contribuyó con el 22% de las emisiones globales de

dióxido de carbono (Ca,). se predice que las emisiones de ca, provenientes
del sector transporte hasta el año 2 025 se duplicarían.

Otros impactos atribuibles al transporte urbano incluyen la contaminación

sonora, la pérdida de áreas verdes y el efecto "barrera", Como referenCia, la

Municipalidad Metropolitana de Lima en mediciones realizadas en las principales
avenidas de la ciudad, determinaron niveles de rUIdo casidos veces más altas (en
dB) que las normas recomendadas; niveles de ruido que significan riesgos de
daños al sistema auditivo de las poblaciones expuestas.

En cuanto al transporte en ElCallao podemos decir que según Información de
la Dirección General de Transporte Urbano de la Municipalidad Provincial del Ca-

lIao''''. el número de vehículos registrados son: 8,314 unidades de transporte públi-

co,de los cualesel 68% son camionetas rurales y el 32%, microbuses y ómnibus. El
37% del total de la flota tiene una antigüedad que está entre 5 y 10 años y el 49%.

entre 11 y 15 años: pues. observamos que cerca del 50% ha pasado la década.
Es una flota que tiene un recorrido total de 1'745.900 Km recomdos por día.

1'187.212 Km corresponden a las camionetas rurales y 558.688 Km a los micro-
buses y ómnibus.

La cantidad de kilómetros de recorrido por día. la antigüedad de la flota. y el
mal mantenimiento que tienen los vehículos dedicados al transporte público indi~
ca la potencialidad contaminadora del parque automotor y más aún sí se consi-
dera que son fuentes móviles que no sólo impactan negativamente en un punto
sino que ampli'an su área de infiuencia.

Elsistema vial del Callao está conformado por 36 vías principales que adquie-

ren una característica propia según su fiujo predominante y su nivel de accesibili-
dad. Se encuentran vías con marcada especialización. como la Av. Argentina con
flujo predominantemente de carga y accesibilidad industrial: y.laAv.Colonial con
flujo predominante de pasajeros y accesibilidad vivienda/comercio.

Sobre el sistema vial del Callao. se han encontrado las siguientes SItuaciones
criticas{~4i:

• Un inadecuado diseño vial que genera problemas de circulación. falta de
control de tránsito de carga y de pasajeros; falta de señalización; mala
ubicación de paraderos: estacionamiento desordenado y falta de educa-
ción vial.

• Alta utilización de las vías con exagerada concentración de servicios ad-
ministrativos y comerciales, así como por la ubicación de equipamientos
de salud y educación. principalmente en el cercado del Callao.

• Existencia de varias zonas congestionadas donde la sección transversal de
la mayoría de las vías no ha sido totalmente aprovechada y fa~a de acon-

dicionamiento.
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Se ha determinado que el 57.15 % de las vías está en condición que va de

malo a regular. Hay vías de las que no se ha recogido infomnación y que podrían

aumentar el poreen.taje de deficiencia. Este es un factor que no permite una

fluidez del tránsito automotor ocasionando retraso en los desplazamientos. lo

cual. además de generar pérdidas económicas ocasiona mayores cantidades de
emisiones a la atmósfera de los vehículos que transitan por estas vías.
En cuanto al tránsito de vehículos pesados. el Censo Piloto para determinar el

potencial de riesgo al ambiente en el sector industrial Rimac-Chillón. establece

que de lasempresas que respondieron a esta sección en la encuesta. el 71 % de
las industrias del área de estudio, presentan fiujo de transporte pesado. De éstas,

el 57 % presenta un flujo de Oa 30 vehículos al mes. mientras que un 26 % de las

industrias presenta un flujo de más de 91 vehículos al mes.
En el análisis por zonas, Bocanegra destaca con más de 24 empresas que

presentan un flujo de transporte pesado. seguido por Santa Beatriz con I 3 em-
presas y Márquez Este con 10. Bocanegra también es la zona que presenta la

mayor cantidad de empresas con un flujo mensual de más de 9 I vehículos pesa-

dos (29 % del total de la zona).

El impacto ambiental del transporte de vehículos pesados en ElCallao se da

por las emisiones que producen hacia la atmósfera y al inadecuado manejo del
material que transportan (minerales, etc): además del daño que causan por so-
brepeso al sistema vial de la provincia.

No se tiene conocimiento de estudio alguno, específicamente para El Callao,
sobre el impacto que causa el transporte por las emisiones que se generan en
este sector y su impacto en la calidad del aire de la provincia.

En este tema tampoco encontramos indicadores cuantitativos, por lo que
señalamos algunos.que nos permiten cualificar la contaminación atmosférica ge-
nerada por el transporte:

Percepción de olores de lasemisiones.
EmisIones de humos visiblesde los tubos de escape en el transporte.
Sanciones a vehículos por sobrepasar los límites permisibles en los gases
que emiten.
Controles periódicos de salud a la población que han encontrado relacio-
nes con problemas de contaminación.
Especiesvegetales indicadoras de niveles de contaminación,
Trastornos en lasv(as respiratorias y alergias en la población.
Mal estado de las vias de circulación.

Causas

• Falta de límites máximos permisibles para emisiones del parque auto-
motor no permite un adecuado control, el establecimiento de límites
permisibles para el parque automotor se ha venido ensayando con ciertas
acciones de control de emisiones vehiculares por la Municipalidad Provin-
cial del Callao y la de SeUavista.
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• Emisiones de automotores gasolineras y petroleros, especialmente del

transporte público urbano, así como emisiones de las turbinas de las aero-

navesque al momento de despegar.utilizando su máxima potencia, dejan

una estela a lo largo de su curso de salida.que son emisiones de elemen-
tos contaminantes en la atmósfera.

• Bajo mantenimiento y mal estado de las vías de circulación, aSIcomo las
reparaciones en horas de mayor tránsrto disminuyen el fiujo vehicular lo

que incrementa los niveles de emisiones a la atmósfera.

• Inadecuado diseño vial que genera problemas de circulación.Atta utiliza-

ción de las vías con exagerada concentración de servicios administrativos
y comerciales. así como por la ubicación de equipamientos de salud y

educación. principalmente en el Cercado del Callao aumenta los proble-

mas de circulación. Existen varias zonas congestionadas donde la sección

transversal de la mayoria de las vías no ha sido totalmente aprovechada.

• Falta.de control de tránsito de carga y de pasajeros. Elcontrol de tránsi-
to de pasajeros así como el de carga no se realiza con la rigurosidad

necesaria lo cual contribuye al desorden que Jos transportistas generan.
• Incumplimiento de las normas de seguridad en el transporte de carga

pesada. Eltransporte de carga en algunos casos ha ocasionado rotura de
pistas por el sobrepeso que no es controlado. Hay vehículos que no cum-

plen las normas de seguridad para el trnasporte de matenal (humedeci-
miento, mallas de protección) y con ello producen daños ambientales en
las rutas por las que transitan.

• Malos hábitos de los transportistas y de los usuarios. Los malos hábitos

de abordar o descender de los vehículos en donde les parezca, no sólo se

atribuyen a los transportistas sino también a los usuarios; esta situación
genera problemas de congestión y de riesgos de accidentes.

• La poca infraestructura de pistas y veredas en zonas urbanas donde se

origina levanta.miento de material particulado hacia la atmósfera. Eltrán-

sito por zonas donde las pistas no son asfaltadas y/o no existen veredas,

genera levantamiento de polvo que ensucia la infraestructura urbana: pu_

diendo este polvo. contener algún tipo de contaminante y ocasionar daño.

• Falta.de coordinación para lograr acuerdos sobre líneas de transporte
entre las Municipalidades del Callao con las de Lima y de Huarochiri. Por

falta de coordinación o por otro tipo de intereses no se logran acuerdos
entre lasmunicipalidades involucradas para lograr el ordenamiento del trans-
porte público umano.

• Laantigüedad del parque automotor. Laantigüedad de una fiota de trans-

porte público, en estado calamrt:oso muchas veces, produce mayor conta-

minación atmosférica, tanto por emisiones como por ruidos molestos.

• La utilización de combustibles con un alto contenido de plomo y de

azufre. Ela~o contenido de plomo en las gasolinas que se usan en el país

es una de las causas de la contaminación por este elemento. En los vehícu~

los que funcionan a petróleo se encuentra contenido de azufre; que es

expelido hacia la atmósfera contaminándola.
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55 Censo Piloto para determinar el Potencial de
Riesgo al Ambiente en el Sector Industnal Rirnac.
Chillón.

• La mala disposición de rutas viales e inadecuada semaforización. Hay

una mala disposición de rutas viales que han sido otorgadas por conce-

sión a las diferentes empresas de transporte público, encontrándose que

por una misma vía transiten varias empresas compitiendo por pasajeros y
contribuyendo a la congestión y contaminación.

• Malo inadecuado mantenimiento de la flota vehicular. La flota vehicular

de la provincia en un gran porcentaje no tiene adecuado mantenimiento,

esto origina el incremento de las emisiones vehiculares la generación de

ruidos.

RUIDOS

Ruidos generados por la industria
La contaminación física debida al ruido reviste gran importancia por los im-

pactos en el equilibrio y estabilidad emocional de las personas.

Respecto del ruido generado por procesos industriales 48% de las empresas

que respondieron la encuesta(55) indicaron que sí producen ruido. Las zonas con

mayor cantidad de industrias que producen ruidos son La Regla (83 %). Márquez

Oeste (80 %), Cinsa - Calle 9 (70 %) Y Santa Beatriz (54 %). Bocanegra, en

términos absolutos, es la zona con más empresas productoras de ruidos, las que

alcanzan un 37 %.
En lo referente a mitigación de ruidos el 95 % de las empresas manifestaron

contar con algún sistema para disminuirlos.

Entre las causas de este problema, podemos señalar:

• Procesos industriales cuyos equipos producen ruidos. los mismos que no

son atenuados o mitigados .
• Los ruidos procedentes del sector industrial en la mayoria de los casos, se

deben a la antigüedad de los equipos y tecnología que emplean. los cuales

tienen poco o inadecuado mantenimiento .

Ruidos generados por el transporte

Existen dos fuentes principales que producen molestias y posibles daños: uno

es el ruido producido por el parque automotor y otro es el que genera el tráfico

de aeronaves en el Aeropuerto Intemacional Jorge Chávez.

El transporte público terrestre, principalmente en las avenidas importantes

donde la congestión de vehículos es mayor, ocasiona ruidos molestos que afedan

a la población. Así también, el tráfico aéreo ocasiona fuertes ruidos y vibraciones

que perturban las zonas residenciales y públicas localizadas cerca del aeropuerto

Internacional Jorge Chávez.

No se tiene conocimiento sobre algún estudio sobre las molestias que causa

la generación de ruidos en el transporte y su impacto en la calidad del aire de la

provincia.

Son ampliamente conocidos los conflictos generados por los transportistas

que operan en claro desafio a las normas que rigen el buen funcionamiento del
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56 Estudio Preliminar de ruidos en el Aeropuerto

Intemacional Jorge Chávez y Alrededores. Segami
Salazar. Mario y Moy Rivera Jorge. Upc. Enero
del 2000. lima Pen.í.

tránsito automotor; generando abundante cantidad de emisiones de elementos

contaminantes a la atmósfera: asimismo. elevados niveles de ruido producido por

uso indiscriminado del claxon. por aceleraciones al motor en neutro de vehículos

que no poseen claxon y que además de generar ruido con esta acción, incremen-

tan las emisiones de contaminantes: también los "golpeteos" en las carrocerías

por parte del cobrador y el volumen de equipos de sonido que exceden amplia-

mente los niveles pennisibles establecidos.

En lo que respecta al problema del ruido aeronáutico, éste cobra importancia
en la década de los 50 con el advenimiento de los aviones propulsados por

turbinas los cuales generan grandes cantidades de ruidos que motivan quejas de
parte de las personas que viven en las cercanlas de los aeropuertos.

Elaumento constante en el números de aeronaves y frecuencia de vuelos ha

provocado un aumento en los niveles de ruido, creando una creciente mortifica-
ción y descontento en las personas.

Este problema es complejo en su estudio y análisis debido al gran número de
parámetros (no sólo físicos) a considerar; por ejemplo. el grado de tolerancia a

las intromisiones sonoras depende fundamentalmente de las caracten'sticas pro-
pias de cada persona o grupo de personas.

Elproblema del ruido de aviones sobre una poblacíón se enmarca fundamen-

talmente en tres aspectos: el poder del sonido del avión como fuente de ruido,

los procedimientos de vuelo que restringen o modifican la fuente y las medidas
de planificación de aeropuertos existentes o nuevos.

ElAeropuerto Internacional Jorge Chávez(S6)no es la excepción a esta pro-

blemática del ruido y e año a año ha ido en aumento, siendo las quejas de los
vecinos mucho más frecuentes.

Ante esta situación, la Corporación Peruana .de Aviación Comercial (COR-

PAC) viene tomando medidas mediante la elaboración de estudios conducentes

a buscar las soluciones más apropiadas, para lo cual han realizado mediciones que
permitan encontrar soluciones en el mediano plazo.

Las mediciones fuera del aeropuerto se realizaron en la parte de la ciudad

que se encuentra al sur;tomando en cuenta las siguientes consideraciones:

• La situación más crítica desde el punto de vista de ruidos se produce en el

despegue de aviones en la cual se produce la mayor exigencia a que se
someten las turbinas de aviones. Para los aterrizajes la exigencia de turbi-

nas se produce después de hacer contacto con la pista al poner los moto-
res en reversa para facilitar el frenado del avión. En estos momentos, al

encontrarse el avión en tierra, el efecto del ruido del avión fuera del

aeropuerto es muy poco .

• La mayor cantidad de despegues'de aviones se realiza de norte a sur
teniendo en cuenta el viento predominante de sur a norte.

• Entre las 6 y 9 de la mañana el aeropuerto tiene dispuesto los despegues

de sur a norte para evitar. durante este periodo de sensibilidad en la

población, ruidos molestos,
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• Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores se escogieron puntos

de medición, que toman como proyección la dirección del eje de la pista

del Aeropuerto,

Durante la realización de los análisisde datos(5'I) se llegó a diversas conclusiones

sobre la problemática de la población afectada por el tráfico aeronáutico sobre todo

aquella localizada en Camnen de La Legua y Bellavista,

En el cuadro N°21 se muestra la comparación directa entre aeronaves con

sus respectivos valores de EPNL -Effective Perceived Noise Level- (nivel efectivo
de ruido percibido) calculados de acuerdo a la nomna.

Niveles de ruido según modelo de aeronave (Sn

MODELO EPNL(Promedio)

Boeing707
Boeing727
Boeing737
Boeing 767
Lima 100
Antonov 32
Bravo90

120db
109db
104 db
102db
102db
95 db
90 db

89

En esta parte es necesario mencionar que los valores del EPNL representati-

vos, nos permite comparar directamente los diferentes tipos de aeronaves con

respecto al nivel de ruido que producen,Tomando como base esta información

sen'a posible estimar (considerando el tipo y número de aeronaves que posee

una fiota) si las aeronaves de una compañ(a determinada genera un ruido mayor

que otras compañ(as.

También es necesario mencionar que los puntos escogidos al exterior del

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y ubicadas en el cono de despegue de

.los aviones dentro del cálculo de Nivel de Ruido Equivalente (L",T) causado por
el vuelo de aeronaves en dichos puntos son afectados de mayor manera. Las

recomendaciones de la municipalidad del Callao se refieren a niveles máximos

permitidos instantáneos. mientras que el LeqT) es un pr~medio de la energ(a so.

Niveles de ruido en los diferentes puntos de muestreo 1m

57 Evaluación de N:veles de RUido: Estudie de
105niveles de rUido generado por despegues
con proccdimlent:)s noisc allatcment de o.A.C1.
Scg3f'115.'UazJr. Mane y Moy RJvera.jorge. UPC.
Ole! 2000 lirm Peru.

Punto A: Parque
Nuestra Señora del Carmen
Carmen de La Legua
Punto B: Pqe.5an José
Bellavista
Punto C: Colegio Chino
San Miguel
Punto D: Universidad
Católica Sn.Miguel

59.5 dB

70,0 dB

70,3 dB

62,1 dB

No

Sien 10dB

Sien 10,3dB

Si en 2,1 dB
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Valares estimados de ruido y reacdones posibles de la población

Punto de Medición NNI Condiciones producidas por 105valores del NNI y posibles reacciones de los habItantes

90

Parque Ntra Sra. Del Carmen

Parque Sn. José de Bellavista

Parque Colegio Chino

Pontificia Universidad
Católica del Perú

52

63

59

51

Vuelos regulares de aviones producen ruidos que penetran en las casas. Son probables
algunas quejas de los moradores. Se recomienda tratamiento acústico en las casas.
E]continuo sobrevuelo de aviones interfiere la conversación dentro de las casasaún con
aislamiento acústico. El nivel de ruido no es aceptable para zonas residenciales. muchas
personas pueden considerar intolerable los niveles de ruido. No se debería permitir la
construcción de viviendas en éstas zonas.
El continuo sobrevuelo de aviones interfiere la conversación dentro de las casas aún con
aislamiento acústico. El nivel de ruido no es aceptable para zonas residenciales, muchas
personas pueden considerar intolerable los niveles de ruido, No se debería permitir la
construcción de viviendas en éstas zonas. Es importante señalar que el ruido de tráfico
ha influido en la medición. Se considera que el NNI debido al ruido de aeronaves en
éste punto debe ser menor.

El continuo sobrevuelo de aviones interfiere la conversación dentro de las casas. El nivel
de ruido no es aceptable para zonas residenciales. muchas personas pueden considerar
molestos los niveles de ruido. Los catedráticos detienen su discurso durante un tiempo
considerable dentro de las aulas. Se recomienda tratamiento acústico de los recintos
universitarios.

.Procedimiento "A" y"B"

nora; lo que significa que en realidad durante el sobrevuelo de las aeronaves los

niveles instantáneos de presión superan los 60 dB: según apreciamos en el cua-

dro N° 22,

El NNI (Noise and Number Index) es un parámetro útil pues al ser un índice

acumulativo da información acerca de las reacciones posibles de los moradores

cercanos al área del aeropuerto.

En el cuadro N° 23 se muestra los valores estimados del NNI y una explica-

ción de estos valores:

Asimismo se evaluó la disminución de la presión sonora en el área urbanizada,

como consecuencia de la aplicación de los procedimientos de atenuación de

ruidos en el despegue de aviones a partir de la pista de norte a sur. Se comparó

el comportamiento de las dos modalidades de despegue con atenuación de

ruidos recomendados por la OACI*.

Se pudo concluir con precisión que el uso de un procedimiento de atenua-

ción de ruidos puede significar una diferencia de 8 EPNL dB: lo que muestra que

las mejoras se producen al aumentar las alturas de vuelo.

Durante la realización de los análisis se llegó a la conclusión que no era posi-

ble llegar a una comparación directa entre las diferentes mediciones puesto que

los pilotos no respetaron la solicitud de volar en la dirección del eje de la pISta

hasta la posición acordada

• La primera conclusión a la que podemos llegar es que existe una diferen-

cia considerable de niveles de ruido entre fas vuelos que utilizan algún

procedimiento de despegue de atenuación de ruidos y los despegues

convencionales en los dos puntos de medición analizados: Parque San

José (Bellavista) y Parque Colegio Chino. La diferencia registrada es alre-

dedor de 8 dB (EPNL), Esta diferencia señala la importancia de plantear a



las compañías aéreas la necesidad de que se utilice este tipo de despegue
para las aeronaves, especialmente para las que se encuentran en las eta-
pas I y 2 (aeronaves antiguas).

• Se recomienda realizar jornadas de capacitación para los pilotos en lo
referente a los diferentes procedimientos de despegue con atenuación de
ruidos especificados por la OACI. con la finalidad que en un futuro se

puedan realizar estudios de comparación de los diferentes procedimien-
tos con una mayor certeza. Por otro lado. esta capacitación también debe
tener como objetivo la concientización de los pilotos acerca de la impor-
tancia de su participación en la mejora del problema de la contaminación
sonora en las zonas aledañas a los aeropuertos.

• La instalaciónde un sistema permanente de manito reo de ruidos. ayudaría,
por un lado a corroborar los resu~ados del muestreo realizado en el eje de

despegue de la pista 15 (norte - sur) por otro lado han'a posible ejercer un

control del cumplimiento de las disposiciones que se establezcan como
resultado de los estudios y de las coordinaciones con las instanciascorres-
pondientes, por este motivo es necesario señalar que el tema del monito-
reo permanente debe constituirse en un objetivo prioritario para la admi-
nistración del aeropuerto,

• A la luz de lo analizado hasta esta fase del estudio. consideramos que si bien

se puede obtener una mejora importante en la atenuación de ruidos con la
aplicación de los procedimientos señalados por la OACI. estos no serán
suficientes para conseguir niveles aceptables de ruido en lamayor parte del

área urbanizada en análisis.Por este motivo resutta imperativo continuar
con estas mejoras apelando al proceso de modernización de la flota aérea.
de tal manera que el impacto de ruido aéreo se aproxime a niveles más
aceptables para la población. De acuerdo a estudios realizados, es posible

llegara disminuirlos niveles de la presión sonora hasta en 10dB pasando de

la etapa 2 a la etapa 3 en la modernización de aeronaves.

Causas

Generación de ruido por parte del transporte público masivo. Esconocido
el intenso nivel de ruido que genera el transporte público masivo a través del uso
indiscriminado del claxon, chirridos de frenos o de carrocerías en mal estado y
por vociferaciones de transportistas y ayudantes.

Descontrolado incremento del transporte en vehículos menores (moto-
taxis), El incremento de vehículos menores se ha convertido en un problema de
generación de emisiones, producción de ruidos y riesgos de accidentes debido a
que no tienen rutas establecidas y transitan por cualquier lugar sin respetar las

normas de tránsito.
Falta de educación vial. La costumbre se ha impuesto sobre las nomnas de

tránsito. la falta de educación vial tanto de transportistas como de usuarios con-

tribuye al desorden del transporte lo cual genera congestionamiento vehicular.

emisiones en mayores concentraciones e intensos ruidos molestos.
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Generación de ruido por el despegue y tránsito de aeronaves sobre la

ciudad. Las aeronaves al despegar y atravesar sobre el cielo de la ciudad generan

intensos ruidos debido a la potencia máxima de sus motores o turbinas: lamenta-

blemente, pese a las disposiciones dadas para lograr la atenuación de ruidos por
este motivo, poco se ha logrado.

Antigüedad de la flota aérea. Según información de laCorporación Peruana de
Aviación Comercial, gran parte de la flota aérea que opera en el país es antigua

siendo esta una de las razones de los altos niveles de ruido que producen.

Falta de conuol sobre el comercio ambulatorio que genera ruidos molestos
para la población al pregonar con altoparlantes su mercadería y dejar residuos a
su paso .

• Agentes involucrados

Los estudios referentes al problema ambiental de la calidad del aire en El

Callao han determinado que los agentes involucrados en los niveles de contami-
nación son: las industrias, el parque automotor; fundamentalmente el dedicado al

transporte público urbano como responsables de las emisiones de gases y mate-

rial particulado hacia la atmósfera.

El tráfico de aeronaves que se realiza en el Aeropuerto Internacional Jorge

Chávez es el responsable de los elevados niveles de ruido que la población de los

diferentes distritos. entre ellos Bellavista.soportan en el eje de despegue que va
de norte a sur de la ciudad.

Finalmente las costumbres y malos hábitos de la población al interactuar con

el transporte, con las actividades comerciales o en acciones impropias como es la

quema de desperdicios que debieran tener diferente tratamiento .

• Población afectada

La contaminación afecta no sólo al personal que labora dentro de las indus-

trias sino que cada una de ellas tiene un área de influencia que generalmente está

en función a la dirección del viento, siendo los más afectados los pobladores

cuyas casas están ubicadas a sotavento de las fábricas, es decir aquellos que estén

en la línea de corriente del viento una vez que éste haya atravesado por la fuente

emisora.
Otros actores afectados son los habitantes de zonas contiguas a distritos

altamente co~tam¡nados que generan contaminación atmosférica que es trasla-
dada hasta sus viviendas por acción del viento, convirtiéndose el lugar en zona de

"contaminación importada".
Respedo de los adores afedados por las emisiones del transporte son todos

aquellos que tienen una relación directa de uso o que están expuestos en zonas

de elevado tránsito vehicular; así como habitahtes localizados en rutas con alto

flujo de circulación vehicular.
También aquellas personas expuestas a los ruidos procedentes del transpor-

te, de las industrias O del aeropuerto, que vivan en el entamo de zonas de in-

fluencia o que por acciones de trabajo se vean sometidos a varias horas de

exposición.
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Caso especial es aquella población que está siendo afectada por minerales

que tienen gran peligrosidad y que vienen causando daños a la salud de los

habitantes ubicados en los alrededores de éstos depósitos.

Respecto de la población afectada mencionamos aquella que tiene protago-

nismo directo con los agentes involucrados en este proceso; pero, es necesario
mencionar que este proceso se extiende en un nivel extra provincial perjudican-
do zonas de la Provincia de Lima.

• Acciones

Diferentes instituciones vienen desarrollando determinadas acciones, que orien-
tan al conocimiento del estado actual de los niveles de contaminación del aire en
la provincia: así como, acciones de control que permitan revertir en una mejora
de la calidad ambientaL Mencionamos a continuación estas acciones;

• Programa de vigilancia de la calidad del aire en la estación fija ubicada en

el Centro de Salud Perú-Conea. Bellavista por parte de la DISA 1.Callao.

• Programa de monitoreo de emisiones industriales, según denuncias, por
parte de la DISA l-Callao.

• Inspección para otorgamiento de un Certificado de Evaluación Ambiental

a las industrias (Municipalidad Provincial del Callao).

• Control de emiSiones vehiculares. (Municipalidad Provincial y de Bellavista).

• Acciones de control sobre la generación de ruidos al momento del des-
pegue de aeronaves, mediante la aplicación del sistema de atenuación de
ruidos en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

• Dación y aplicación de normas legales por parte de la Municipalidad Pro-

vincial del Callao .

• Estudio,

Pnesentamos algunos de los estudios cuyos datos procesados o contenido de

información han contribuido al mejor conocimiento de la situación ambiental en
El Callao:

• La Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) Organismo Des-

centralizado del Ministerio de Salud, en la actualidad, viene desarro-

llando el Programa Nacional de Vigilancia de la Calidad del Aire en el

que participa la DISA 1Callao: evalúan mediante una eslación fojaubi-

cada en el Centro de Salud Perú-Corea, Bellavista, los niveles de con-

taminación del Callao.

• Durante el año 2000, la Dirección General de 'Salud Ambiental (DIGESA)

desanrolló un Estudio de Dispersión de Contaminantes del Aire Lima -

Callao 2000.

• La Municipalidad Provincial del Callao desde 1997 hasta febrero del año

200 I ha nealizado el seguimiento de 236 industrias de la provincia. en

base a los expedientes presentados por éstas para sustentar ante la Di-
rección General de Protección Ambiental la Certificación de Evaluación

Ambiental.
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o La Municipalidad Provincial del Callao conjuntamente con la Universidad

Nacional del Callao y ClPUR. En el Informe Final del Censo Piloto para

determinar el Potencial de Riesgo al Ambiente en el Seaor Industrial Ri-

mac-Chillón se encuentran valiosos resultados que han contribuido al pre-
sente diagnóstico.

o El MITINCI elaboró una encuesta conteniendo dos tipos de información,

uno general. a fin de obtener datos de identificación de las industrias.

producción, materias primas, etc, y otro especifico. con la finalidad de
obtener datos de residuos líquidos y sólidos (cantidad. sistema de trata-
miento, destino final.etc). y emisiones atmosféricas (cantidad, fuente, equi.
pos de control. etc).

o El Proyeao VICON durante los años 1991. 1992 Y parte de 1993 hizo

monitoreo de Contaminantes Sólidos Sedimenta bies (CSS), obteniendo

algunos resultados de importancia en cuanto a la calidad de aire.
o El SENAMHI efeaúa aaualmente el mon~oreo de la contaminación at-

mosférica en Lima Metropolitana cuya información se publica en forma
mensual en el Boletín Meteorológico e Hidrológico del Penú,

•• Elestudio preliminar de ruidos en el Aeropuerto Intemacional Jorge Chávez

y alrededores y el de evaluación de niveles de ruido: Estudio de los niveles
de ruido generado por despegues con procedimientos NOIse Abotemem
de OACI realizados por la UPC presentan conclusiones y aporees muy

valiosos.
o El Plan Estratégico de Desarrollo de Lima-Callao 1999 hace mención a

información de otros estudios en referencia a la situación ambiental de la
provincia,

o El Plan Urtlano Direaor de la PrOVincia Const~ucional del Callao 1995-

20 IO contiene información referida a otros estudios que contribuyeron al

presente diagnóstico.
o De la base de datos del Proyeao Determinación yVigilancia de la Conta-

minación Atmosférica en Lima Metropolitana" (VICO N) se ha procesado

información que muestra los niveles de contaminación y sus tendencias .

• Proyectos

Comité de Gestión Aire Limpio. Plan Integral de Saneamiento Atmos(érico

Limo - Callao, CONAM. Septiembre 200 1,Lima, Perú,

El Comité de Gestión de la Iniciativa de Aire Limpio para Lima Callao, cuenta

con el apoyo del Banco Mundial a través de la"Iniciativa de Aire Limpio en Ciuda-

des de América Latina", la cual tiene como principales ciudades a Lima-Callao,
Buenos Aires, México, Río de Janeiro, Sao Paulo y Santiago de Chile, Es por medio

de esta Iniciativa de Aire Limpio que se logra la Cooperación del Gobierno Suizo
a través de donaciones administradas por el Banco Mundial. para el desarrollo del

Plan Integral de Saneamiento Atmosférico de Lima-Callao

Las medidas prioritarias acordadas por el Comité son:

o Red de mon~oreo de la calidad del aire

• Regulación de la incorporación de vehículos y límites máximos permisibles
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58 aoletín Climatológico del SENAMHI. Mayo.

2001.

• Revisión técnica de vehículos
• El desarrollo de herramientas y capacidades para el análisis de la calidad

del aire y de la efectividad de las medidas a implementar.

2.4.4 CONCLUSIONES

La mejora de la calidad del aire de la Provincia Constitucional del Callao y

deberá estar acompañada necesariamente del control sobre el cumplimiento de
los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire. establecer normas so-
bre emisiones de las industrias y del sistema de transporte. precisar las responsa.
bihdades sobre todo institucionales en la gestión ambiental de la atmósfera,lograr
mejoras en una gestión de ordenamiento territorial que permita mejoras en la
gestión del tránsito vehicular y mejores criterios de aplicación sobre uso del
suelo.

La búsqueda y aplicación de soluciones al problema permitirá mejorar la cali-

dad del aire del Callao. la calidad de vida de su población y sobre todo dejará de

ser una provincia "exportadora" de contaminación hacia los distritos de Lima
localizados al norte y noreste.

Generales

1. La distribución de los contaminantes sobre El Callao se explica por la
predominancia de los vientos de componente sur y suroeste con intensi-
dades de 2,5 a 5,0 m/S(

58
i, los que van dispersando los contaminantes

desde el mar hacia el continente en el sentido de la dirección del viento;
además que la intensificaciónde la inversión térmica a consecuencia del
acercamiento hacia el continente del anticiclón del Pacífico Sur dificulta
una dispersión más efectiva de los contaminantes atmosféricos hacia la

atmósfera superior.
1 Los distritos más afectados por la contaminación atmosférica son los ubi-

cados en la parte norte y noreste de la provincia, por la acción de los
vientos, la conformación topográfica y las actividades que la población
desarrolla. Según SENAMHI.en ElCallao los distrrtos que presentan ma-

yor contaminación atmosférica por sólidos sedimenta bIes son: Carmen
de la Legua-Reynoso y Bellavista.que en toda su área sobrepasan los

limites permisibles de STIKm'Imes establecidos por la OMS.
3. Según el Proyecto VICON. durante 1991 y 1992 en las seis estaciones de

monitoreo ubicadas en la provincia se determinaron valores que sobre-
pasaron los estándares de calidad ambiental de aire establecidos por la
OMS;también se encontraron algunoselementos. como: calcio.magnesio,
sodio. potasio. fierro, zinc, manganeso, cobre, plomo y azufre: contenidos
en los contaminantes sólidos sedimentables. Se sugiere efectuar mayores

estudios al respecto.
4 Los niveles de Partículas Totales en Suspensión (PTS) monitoreados por

DIGESA.sobrepasan los estándares de calidad ambiental de aire estable-
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cidos por la OMS (120 mg/m)) en todas las estaciones donde se han

muestreado: mostrando valores más altos durante el pen'odo de invierno
respecto al verano.

S. Las poblaciones más afectadas son aquellas cuyas casas están ubicadas a

sotavento de las fábricas. es decir aquellos que están en la linea de co-

rriente del viento una vez que éste haya atravesado por la fuente emisora.
Otros actores afectados lo constituyen habitantes de zonas contiguas a

distritos altamente contaminados que generan contaminación atmosféri-

ca que es trasladada hasta sus viviendas por acción del viento, convirtién-
dose el lugar en zona de "contaminación importada", También, aquellas

personas expuestas a los ruidos procedentes del transporte, de las indus-

trias o del aeropuerto. que vivan en el entorno de zonas de infiuencia,

sufren impactos negativos.
6 Existe una potencialidad de riesgo en todas aquellas zonas habitadas ubi-

cadas alrededor de industrias que lanzan emisiones a la atmósfera o que
generan ruidos. Además de aquellas zonas que han sido designadas para

ser transitadas como rutas de transporte público masivo o pesado, sea

este terrestre o aereo.

Industria
l. Estudios de la Municipalidad Provincial del Callao identifican como fuentes

emisoras al sector industrial de la provincia. con concentraciones de dióxi-
do de azufre, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, hidrocarburos

no combustionados. vapores aromáticos de solventes, vapores (ácido clor-
hídrico con aire); partículas de cobre, de zinc, de plomo, hidróxido de

calcio, plomo libre, partículas totales en suspensión, partículas menores a
10 micras: información que ha sido obtenida de los mismos expedientes

presentados por las empresas para obtener el certificado ambiental que

otorga la Municipalidad Provincial del Callao.
2. El Cercado del Callao se constituye en la principal fuente potencial de

contaminación y riesgo ambiental. Existen empresas pequeñas que ope-

ran con equipos obsoletos, generando grandes cantidades de emisiones y

efluentes líquidos, sin control alguno.
3. No existe sistema de vigilanciasobre las emisiones y niveles de ruidos que

producen las industrias, el transporte o las actividades comerciales de la

Provincia,
4 Los estudios que realizan encuestas de una determinada zona no permite

validar sus resultados para toda la provincia ni que se pueda comparar con
otros estudios que tienen diferente cobertura. En algunos estudios existen

contradicciones entre los cuadros'que sintetizan datos en un mismo estudio,

lo que desvirtúa la información;pudiendo deberse a errores de digitación.

5. En el Centro de Salud Perú-Corea se ha encontrado que no hay excesos

a los estándares de la OMS para las partículas menores a 2.5 micras,
dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno: sin embargo, en algunos casos

las PTS si han sobrepasado tal lineamiento.



6. En lasinmediaciones de lasindustriasevaluadas,en atención a quejas pre-
sentadas por la población debido a las molestias por las actividades indus-

triales, la DI5A I-Callao ha encontrado exceso a las normas de la OM5 en
porcentajes muy a~os, lo que va en pe~uicio de la población,

Transporte
l. Cerca del 50% del total de la flota de transporte público masivo tiene una

antigüedad que está entre I I Y 15años. Asimismo, el sistema vialdel Callao

tiene un inadecuado diseño lo que genera problemas de circulación.
'1 No hay una adecuada señalización,ubicación de paraderos, estaciona-

mientos ordenados. asimismo,existen varias zonas congestionadas donde
la sección transversal de la mayoría de las v(as no ha sido totalmente
aprovechada.

1 Elimpacto ambiental del transporte de vehículos pesados en ElCallao no

sólo es por lasemisiones que producen hacia la atmósfera. sino también
por el daño que causanal sistema vial de la provincia.

4 La congestiónvehicularen lasavenidasprincipales.especialmente en horas
punta. ocasionaemisionesy ruidos molestos que afectan a la población,

5. El tráfico de aeronaves que se produce en el Aeropuerto Internacional
Jorge Chávez es responsable de los elevados niveles de ruido que la po-

blación de los distntos dentro de Bellavistay Canmen de la Legua-Reyno-

so, soportan en el eje de despegue que va de norte a sur sobre la ciudad.
6. Según estudios realizados por CORPAC, la mayon'a de las aeronaves na-

cionales pertenecen a modelos antiguos no diseñados con medidas de
reducción de ruido: los vuelos de estas compañías forman el mayor por-
centaje de movimiento aéreo y por ende son responsables en mayor
grado de los ruidos aeronáuticos en las zonas aledañas al aeropuerto.

7. Tomando como base el nivel efectivo de ruido percibido (EPNL), es posi-
ble estimar el ruido que una compañía genera con susaeronaves,conside~
randa el tipo y número de aeronaves que posee.

S No se tiene conocimiento de estudio alguno, específicamente para ElCa-

llao.sobre el impacto que causael transporte por lasemisiones y ruidos
que se generan en este sector y su impacto en la calidad del aire de [a
provincia.
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2.5 SITUACiÓN DEL ALMACENAMIENTO DE
CONCENTRADOS DE MINERALES

2.5.1 CARACTERIZACiÓN

Lima es una de las ciudades que se ve amenazada por la alta contaminación
que generan los sistemas de producción, comercio y viviendas. La industria pesa-
da y livianade los extnemos de la ciudad de Limay del Callao ha quedado rodea-

da de viviendascomo producto de la ocupación informal y desordenada del
territorio.

La explotación minera de la zona central del país nequiere del puerto del
Callao para, a través de él. exportar susproductos por vía marítima. Los concen.
tradas de minerales llegan a los almacenes de la provincia en su mayor cantidad
mediante camiones y, en menor cantidad. por ferrocarril.

Los minerales son recibidos, pesados y almacenados en rumas a la intemperie
por un promedio de 20 a 45 días para ser cargados. despachados y transporta-
dos al Muelle N° 5 del Terminal Marítimo del Callao donde son depositados en

una loza para ser ingresados a los barcos mediante cargadores frontales y fajas
transportadoras portátiles.

Lasempresas almaceneras de concentrados minerales almacenan cobre, zinc.
plomo y cadmio, y estas se han constituido en un contaminador potencial para
toda la población aledaña.Alnededor de los almacenes se ubican escuelas. merca-

dos.terrenos de cultivo, y se realiza la venta de alimentos calientes. frutas, helados,
refrescos que se expenden de manera ambulatoria.

Los vientos cumplen una acción activa en el traslado de particulas de mineral
en amplias áreas de influencia dependiendo la cantidad del tamaño de faspartícu-
lasy lavelocidad del viento, presentando valores cuantificables en el caso particu-
lar del plomo.

En la actualidad no existe sistema de limpieza efectiva de los camiones al
término de su operación. Se afecta al ecosistema marino con la presencia de
elementos metálicos.

La ubicación de los depósitos, el reducido tamaño de los almacenes y la inac-
cesibilidad del ferrocarril a la mayon'a de ellos contribuyen diariamente a la con-
gestión de las vías de acceso a los almacenes así como las que conducen al
puerto. daños a las pistas por el tránsito pesado. la rotura de veredas y genera-

ción de polvo. El estacionamiento frente a las viviendas. ha permitido que el

material particulado llegue al interior de las casas aledañas. Este problema se

agudiza por los vehículos de carga de mineral que pernoctan en áreas cercanas a

lasviviendas sin haber sido limpiados.
Los estudios existentes han referido que la presencia del plomo en sangre

en las poblaciones aledañas a los almacenes de concentrado mineral, tiene
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59 DIGESA Uso de proporción de isótopos para
Identificar las fuentes de plomo que contnbuyen a

Intoxicación Infantil por plomo en la Provincia

ConstitUCional del Callao- Perú - 1999.
60 DA 025,99 Municipalidad del Callao

procedencia especílica de mineral de plomo'l9. siendo los valores encontrados

bastante altos.

2.5.2. PROBLEMAS, CAUSAS, POBLACiÓN AFECTADA
Y AGENTES INVOLUCRADOS

La contaminación por material particulado de mineral presenta característi-

casparticulares en la Provincia Constitucional del Callao, debido a la presencia de
almacenes de concentrados minerales. Datos proporcionados por las diferentes

empresas reportan el manejo de concentrados de zinc, cobre. plomo en miles de

toneladas anuales. Estudios realizados por instituciones representativas como DI-

GESA reportan la presencia del plomo como fuente de contaminación sin delar

de lado la pnesencia de material particulado de los otros elementos. aunque

estos aún no han tenido un estudio puntual.

Los problemas y sus causas se han agrupado en dos aspectos: uno referido al

fisico natural y el otro neferido al social cultural.

Desde el punto de vista físico natural podemos identificar el problema de:

l. Contaminación por inadecuado manejo de material particula-

do de mineral procedente de los almacenes aledaños al terminal portuario.

Este problema evidenciado fuertemente en la contaminación por plomo. tiene

como causas las siguientes:
a. La inadecuada infraestructura de los depósitos de concentrados: el alma-

cenaje se realiza a la intemperie trasladándose el material particulado a diferentes

zonas y distancias por simple acción de los vientos. Además la altura de algunas

de las paredes perimétricas no sobrepasa la de las casas aledañas. permitiendo la
exposición con el material particulado mineral.Aunque esta situación se modificó

desde el año 1999 ha existido un largo periodo de exposición de los pobladores

a la contaminación por material particulado.
Mal estado e inadecuados procesos de limpieza de las mallas cortaviento. Es

necesario establecer que la presencia de mallas no determina una total protec-

ción contra el material particulado ya que éste puede atravesarlas por acción de

la fuerza del viento
La limpieza parcial (sólo las llantas) de los vehículos de carga y descarga per-

mite un traslado de concentrado de mineral por las rutas de ingreso a los alma-

cenes y muelle de embarque.

b.lnadecuado manejo en la operación de almacenaje: Las características pro-

pias de proceso de almacenaje a campo abierto permiten algunas deficiencias: si
bien es cierto que la normativa60 dispuesta por la Municipalidad Provincial viene

siendo implementada, es necesario que este problema tenga un proceso de mi-

tigación modificando las causas como:
La inadecuada altura y ángulo de reposo de la ruma así como la insufi-

ciencia o mala colocación de lasmantas protectoras que permiten el des-

plazamiento del material particulado por el viento.

Lageneración de polvos por excesiva manipulación en la recepción, alma-



61 Circul"r N° 019-99 ENAPUSNTPOG (mar-
zo 1999) Normas de seguridad par" maquinarias
y vehículos de Cdr.gaa granel y contenedoriZ,1da.
Dlredlva Admlmitratlva N° 014-99 ENAPU/GG
(24, marzo 1999) Mitigaciór de contamln<l.Clónen
la carga/descargo. de concentrados minerales.
Circular N° O 16-99-ENAPUSA/TPClG (5,
abr-iI1999). Medid03sde protección contra la con-
taminación por mdnipuleo de carga a granel y
pol.JOs miner;l.les.
Directiva N~ 05-200 ENAPUSAlCC. Promulga-
ción de planes de emer);encia de 105terminales
POI-tU;l.rIOS.

62 Repor.te Mensual de Mmerilles en el Terminal
Portuario del Callao Enero-Julio 200 I ENAPU

cenaje en rumas, mezclas de los concentrados procedentes de lotes pe-

queños, despachos y transporte a puerto.

c. Inadecuado manejo en la operación de embarque: realizado en el Muelle

N° 5 de la Empnesa Nacional de Puertos 5.A. (ENAPU), procedimiento que

empieza con la recepción de los camiones procedentes de los almacenes aleda.

ños, teniendo como primer paso el pesaje de la carga en balanzas de plataforma
ubicadas en la entrada al muelle. Luego la carga es llevada a la plataforma en

donde se deposita para ingresar a los barcos mediante cargadores frontales y

fajas transportadoras portátiles en procedimientos repetitivos

Existe una acertada polftica61 de control ambiental, en la que se consideran

normas de seguridad para maquinarias y vehlculos de carga a granel y contene-

dones, el adecuado uso de equipos e Implementos de seguridad; sobne la descar-

ga y embarque de sustancias qu(micas a granel. también medidas de protección

contra la contaminación por manipuleo de carga a granel así como la promulga-

ción de planes de emergencia de los terminales portuarios, Además, se ha forma-

do la Oficina de Supervisión del Medio Ambiente que ejecutará el Plan Operati-

vo de Gestión Ambiental 200 I ,el cual involucra estudiOS, compras de equipos,

construcciones y mediciones.
Sin embargo la actividad de carga de concentrados minerales continúa reali-

zándose con algunas deficiencias, que son propias del sistema actual de embar-

que. La generación de polvos en los momentos de descarga en la plataforma y

carga hacia la faja transportadora constituyen la fuente de contaminación del

ambiente marino aledaño pe~udicando la actividad que se desarrolla en el termi-

nal pesquero.
El problema se agudiza por el gran movimiento de concentrados. Según re-

porte del Movimiento Mensual de Minerales en el Terminal Portuario del Callao,

ENAPU" ,el concentrado de plomo nepnesenta un I 3 % del total de embarque

de los meses de enero a julio del 200 l.
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ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

TOTAL

84,598,690 1,000,500 6,115,970 10,7B9,510 537,370 O O

88,524,340 O O 11,948,730 O 3.878,220 O

11,727,890 O O 7,913,030 O O 4,506,5 10

121,442,080 O O 16,255,860 O O O

116,395,800 O 2,147,120 34,653,380 16,930 155,930 O

153,923,150 O O 22,329,600 2,204,250 2,114,950 O

125,573,890 O 4,958,760 12,084,400 2,521,750 O O

702,185,840 1,000,500 13,221,850 115,974,510 5,280,300 6,149,100 4,506,510

Movimiento de mineral en el terminal portuario del Callao.
Enero - julio de 2001. Expresado en kilos.

-I
Concent,
d. Zn

Concento
D. 5ulf/Zn

_- _- IE!lIlllIIB- B-.- ._0 .•••. _.:. ._.

Fuente: Reporte mensual de minerales. ENAPU SAo
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63 Mesa de Concertación de Plomo - Callao.
Octubre 200 I
64 Monitoreo del aire en el Callao (resultados de
la estaCión Peru Corea

d. Prolongado tiempo de operación de los almacenes: la contaminación por

material particulado y los impactos sobre el medio urbano son de vieja data. El
almacén de Centromin Perú opera hace 50 años, el de Perubaé 32 y el de Selva
Central tiene 20 años.

AsimIsmo el tiempo se convierte en factor generador de contaminación de-

bido a que los concentrados se mantienen en los almacenes entre 25 y 60 dias

dependiendo de las acciones de venta y mantenimiento del stock.

Esto representa una exposición permanente de los pobladores afectando su

salud.

e. La presencia de transporte pesado destinado al traslado de materiales

desde las minas hacia los almacenes y de estos hacia la zona de embarque. se

convierte en un problema por:

• La antigüedad de las unidades.

• Las escasas vlas de acceso a los almacenes y a los depósitos de vehlculos.

con rutas por laAv.Gambetta, Av.Argentina, Av.Rímac. al Puerto por las
Av,Atalaya. Contralmirante Mora y Av.Guadalupe.

• La frecuencia promedio de ingreso de entre 2S a 30 camiones/día.

• La existencia de depósitos de vehículos de concentrado de mineral que

pernoctan en áreas cercanas al terminal. Existen estos depósitos en las

avenidas Rímac.Otto KlereéGuillenmo Ronald.Argentina, Miguel Capurro.

MiguelArispe.

f. Mal estado de las vías de acceso a los almacenes y zonas de embarque. El

traslado de concentrado se realiza con camiones de'capacidad de 20 TM sobre
pistas para tránsito vehicular ligero lo que ha deteriorado el asfalto dejando al

descubierto la capa de base (tierra) con lo cual se genera gran cantidad de polvo.

Surge además el problema del estacionamiento de los camiones en zonas de

vivienda. produciendo el deterioro de las pistas en estas áreas así como de vere-

das al realizar las maniobras de giro.

g. Deficiente uso de indumentaria de protección y acciones de preven.

ción~). En muchos casos no se respetan las normas de seguridad estando los

trabajadones expuestos al contacto directo con el mineral. Se ha neportado nive-

les de plomo en sangne de trabajadones de 25 ug/dl,
h. Inadecuado cerco vivo, cuya función es el limitar o servir de cortavientos

natural. retención de material particulado, actualmente se presenta en algunos al-

macenes un área vende con césped y ncus colocados de manera solo decorativa

i. Desconocimiento de caracteres meteorológicos. La humedad. la lluvia y

los vientos son factores naturales que se deben tener en cuenta en el manejo de

las rumas, debido a que un aumento de la humedad permite una filtración que

tendría un impacto en las capas del suelo. La dinección del viento y su velocidad

permitirá tomar las medidas de seguridad para evitar el traslado de material

particulado, que según los neportes. han llegado a PTS de 320.6 ug/m3 con con-

tenidos de plomo de 0041 ug/m3" ,



Desde el punto de vista social cultural podemos reconocer la relaCIón causa
- efecto con las poblaciones aledañas.

2. Contaminación de concentrados minerales en población y actividades
del entorno de los almacenes

Entre otras causas tiene:

;:uer(c: Ec;tudlo de plor'lo en sar)gre en una po.
blaClcinseleccion,ld.1 de lim,l y Callao. 1998/1999.
MINSA - DIGtSA.

Promedio de plomo en sangre en niños selecciona..
dos en El Callao expuestos a Jos depósitos de

concentrados de mineral. /998. 1999

103

°aoPresencia de escuelas y mercado en zona industrial como el Centro Edu-

cativo Maria Reiche ubicado a escasos metros ,de los almacenes de CENTRO.

MIN en Contralmirante Mora. Estudios realizados por DIGESA en niños seleccio~

nadas en el Callao expuestos a los depósitos de concentrados de minerales en

1998~1999 han encontrado altos niveles de plomo en sangre lo cual amerita una

acción directa e inmediata del sector de competencia por los graves e irreversi-
bles daños .

Los estudios demostraron la correlación entre el bajo rendimiento escolar y

el promedio de plomo en sangre de los escolares.

Se considera inadecuada la presencia de mercados como "ElObelISCO"ubica-
do a escasos metros de los almacenes de Perubar:

b. Ocupación de viviendas en áreas de zonificación incompatible. La cerca-

nía de las viviendas a las áreas de almacenaje de concentrado de mineral incre-

menta las posibilidades de desmedro de la salud especialmente en la población

infantil y mujeres post parto según estudios realizados por DIGESA".

c. Poca difusión de los riesgos para la salud y de normas de higiene para
mitigar los impactos, asícomo la poca aplicación de normas de higiene. DIGESA ha

propuesto un programa educativoM de implementación paralelo a las medidas de

mitigación con el finde reducir el nivel de exposición de plomo en los niños.

d. La presencia de viviendas de características precarias67 y de construcción
Incompleta según evaluación realizada por DIGESA en 1999. La construcción de

los techos y paredes realizados con materiales como la madera, permite la acu-

mulación de material particulado en reservonas de agua. ventanas y techos de las

viviendas, la falta de acceso a servicios básicos como agua potable, el uso de

reservarios de metal o concreto, la fatta de 'hermeticidad con las tapas y la expo-
Sición al medio ambiente aumentan el riesgo de contaminación del agua por
material par"tlculado de mineral.

Las pistas no asfaltadas así como la pérdida de humedad de la cal~gaha permi-

tido la dispersión de material particulado de tierra y mineral por acción mecánica

al paso del transporte pesado hacia las viviendas aledañas. Se observa un depósi-

to de polvo fino en ventanas y techos de la viviendas aledañas a la ruta usual de

tránsito para los Almacenes, depósitos de vehículos y ruta al muelle .

Zona de ••.•n..eociaZon.1 fOCal

,

.,
~ 10

•i J~
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65 [st\JOIO de Plomo en sangre en una poblilción
selewonadd de Lima,! Cdllao, 1998/1999. MIN.
5A~ClIGESA
66-67 Prograrnd de cambiO de comportamiento
er Puer-to Nuevo C1!1ilO DIGESA 1999

• Agentes involucrados

Los agentes involucrados en la solución de estos problemas son;

• La Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAA) y Dirección de

Fiscalización del Ministerio de Energía y Minas (MEM).
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68 EstudiO de Plomo en sangre en una población
seleccionada de lima y Callao, 1998/1999. MIN-
SA-DIGESA
69 Mesa de Concertación de Plomo. Callao. Oc-
tubre 2001

• La Sociedad Nacional de Minería y Petróleo (SNMPE).

• La Dinección General de SaludAmbiental (DIGESA) y la Dirección Gene-

ral de Salud Ambiental del Callao (DISA I Callao).

• La Dirección de Educación del Callao.

• Municipalidad Provincial del Callao

• La Empnesa de Puertos SA (ENAPU)

• La Mesa de Concertación para el plomo

• Consejo Nacional del Ambiente

• Consejo Trans~orio Regional del Callao

• Población afectada

Se puede identificar por la cercanía que tiene a los almacenes, denominándo-
se Poblaciones en la zona de impacto Focal:Puerto Nuevo. Frigor{fico.Chacaritas.
Cuidadela Chalaca. San Juan Basca. Santa Marina Norte. Cuarto Sector, AAHH

Santa Beatriz.También existen asentamientos humanos que si bien se encuentran

más alejados son afectados por encontrarse dentro del área de infiuencia. Se
estima una población de 80.000 personas de diferentes grupos etáreos.

• Acciones, estudios y proyectos
Se vienen realizando acciones de coordinación entre entidades que partici-

pan en la mesa de Concertación de Plomo siendo éstas el Ministerio de Energía
y Minas, DIGESA, Proyecto ECO - Salud. Direcerón de Educación del Callao.

Municipalidad del Callao. ENAPU.la Ong BISA,ILMC. GAR Callao. DepÓSitos de

Concentrados de Minerales del Callao y CONAM .

• Las empresas han realizado acciones de seguridad para minimizar la conta-
minación ambiental generada por el proceso de carga, descarga y transporte de
los concentrados de minerales colocando mallas en los muros, humedeciendo las
rumas de concentrado y cubriéndolas. Así mismo se viene realizando acciones de
lavado de llantas y limpieza de depós~os can barredoras y aspiradoras motoriza-

das. El depós~o de CENTROMIN por su cercan,a can el CE. María Reiche ha

realizado obras como cambio de vidrios, colocación de mallas. ampliación del
asfalto del patio del colegio. etc. Sin embargo todo esto aún no es suficiente .

• DIGESA realizó dos monitoneos " de los niveles de plomo en sangre en los

niños del CE. María Reiche y en laszonas aledañas a los depósitos de concentra-
dos de minerales (Banrio Frigorífico. Chacarita y Ciudadela Chalaca en 1999) y,

durante el presente año en las zonas aledañas.
• Programa de educación a la población planteado por DIGESA con el fin de

cambiar algunos hábitos de la población para contribuir a la disminución de [os
niveles de plomo en sangre principalmente de los niños.

• SNMPE ha formado un comité especial de inspecciones que efectúan visitas
a todos los depós~os para detectar las fallas",

• Planes de adecuación y manejo ambiental de cada uno de los depós~os

pnes~ntados por el Ministerio de Energ,a y Minas".



69 f"'esa de CO"lcertacl::)n de Plomo - Callao. Oc.
:'Jb"e 2eO
70 ~¡arOpera::vo de Ges:.ón Ambiental Rees-
t.r'Jctli~ado 20:)1 E'JAPU$A (03 AG0200 1).

• Constitución del Comité de Capacidad de Laboratorios y certificación inte-

grados por DIGESA y la DGAA-MEM), Se forma el Comité de Control de Emi-
siones, integrado por la DGAA-MEM, Municipalidad del Callao y DIGESA y el

Comité de Limpieza y Comunicación para determinar las acciones orientadas a
mejorar las calles integrado por la Municipalidad del Callao, DIGESA y DGAA-
MEM",

• LaMunicipalidad Provincial del Callao ha conformado el Comite de monito-
reo y vigilancia para efectuar el seguimiento a los avances de los trabajos que

efectúen los depósitos. Este comité esta integrado por DGAA - MEM,DIGESA-

MINSA tres depósitos de concentrados de minerales y ENAPU, Por otro lado ha

expedido dispositivos relativos al almacenamiento manipulación y transporte de
concentrados de mineral de plomo en el Callao (3 de setiembre del 200 1)".

• La Empresa FERROVIASviene cubriendo los vagones, dISminuyendo la pér-
dida en un aproximado de 4% de concentrado de minerales 69•

• CTAR Callao ha iniciado obras de agua y desagüe en Puerto Nuevo que
aún no han sido concluidas 69 .

• ElMinisterio de Transportes, Comunicaciones,Vivienda y Construcción está
trabajando en un reordenamiento de tránsito vehicular de los camiones que
transportan concentrados de minerales

69
•

• ENAPU ha considerado en su Plan de Operativo de Gestión Ambiental
2001" el cumplimiento de tareas programadalS con el fin de mejorar las actuales

condiciones ambientales y reducir los riesgos de deterioro y contaminación por-

tuaria durante las operaciones portuarias y corregir los efectos que se están

produciendo en su entorno de influencia.Elplan Operativo contiene los siguien-
tes puntos principales:

Capacitación al personal

Mejora del sistema de recoleCCiónde desechos sólidos. (instalaciones apro-

piadas para recepcionar basura de las naves). Construir una bandeja de
lavado de llantas para camiones que descargan concentrados de mineral y
adquisición de una máquina barredora ¡aspiradora para el muelle de mi-

nerales.

Programas de monitoreo de las variables agua de mar; agua potable, cali-

dad de aire. sedimentos marinos y suelo .

• Proyecto ECO CALLAO. Elproyecto, liderado por CENTROMIN, conside-

ra la construcción de un almacén techado de 60,000 m2 con 10m de altura,

Constará del área "A" para concentrados de zinc,cobre. carbón y otros minerales

con capacidad de almacenar hasta 300,000TM y del área "B" donde bajo presión

negativa y en condiciones garantizadas de extrema seguridad ambiental se alma-
cenarán hasta 6O,000TM de plomo, cadmio u otros materiales contaminantes.

Según la concepción del proyecto, se podrá recibir y descargar minerales

durante las 24 horas del día en forma limpia y eficiente. La mezcla de concentra-

dos. necesaria para la pequeña minen'a. se realizará dentro del almacén en condi-

ciones seguras usando varios alimentadores móviles y a lo largo de 700 m de

almacén pasará una faja subterránea con capacidad de transportar hasta 1000
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2.5.3 CONCLUSIONES

TM/hora. En la salida del almacén ésta continuará por

un túnel que recon-erá la Av. Contralmif'antc Mora

para luego continuar en forma aérea a lo largo de

900 m por el área de enlace de Fcrrovias hasta el

amarradero SF del Terminal Marítimo de! Callao.

Este recorrido estará herméticamente cerTJdo

contando con sistemas automáticos de aspiración, se-

guridad, comunicaciones, pesaje automático y com-

putadoras par-a la emisión de los documentos oficia-

les de embarque.

N

l. Es necesario plantear una solución inmediata e

impostergable con el fin de proteger a la población

del Callao de la contaminaCIón producida por los con-

centrados minerales.

2. Existen trabajos sobre la diseminación del ma.

terial particulado tata! así como material particulado

de plomo en niveles significativos. De los estudios

realizados por DIGESA en 1998-1999 se comprueba

la presencia de contaminación por material particula-

r do de plomo procedente de los almacenes de con-

centrado de mineral.

3. La presencia de altos niveles de plomo en sangre en niños y madres post

parto residentes de los AAHH aledaños a los almacenes indican el grave impacto

sobre la salud que produce en tipo de operación de recepción, carga. descarga 'y'

despacho del mineral concentrado.

4. Los Decretos de Alcadía expedidos por la Municipalidad del Callao han

permitido mitigar el problema. debiéndose realizar un exigente cumplimiento a la

norma para que ésta sea efectiva.

5. Es necesario controlar las acciones de manejo en la operación de almace.

naje para evitar insuficiencias e inadecuadas operaciones que pongan en nesgo a

la población de una contaminación por plomo.

6. Existe una alta generación de polvos de concentrados en el momento del

embarque, debiéndose controlar los niveles de humedad y Viento con el fin de

asegurar una escasa diseminación de material particulado de concentrado mineral.

7. El transporte pesado de esta adividad es una propagadora de la contami.

nación en el momento del paso del camión por zonas de vrvienda hacia los

almacenes y zona de embarque.

8. El mal estado de pistas y veredas tiene una relación directa con la presencia

de depósitos de vehículos que se encuentran cercanos a los almacenes y en los

cuales pernoctan para luego recoger carga y llevarla al muelle. Adicionalmente, el

tránsito pesado destruye pistas y veredas incrementando la generación de polvo.

..

foil TIIIlIpor!IdonI
•••• Tramo llA:lI:entneo
-- bno lIé<eo

CALLAO

Fuente: CEN TI{OMIN
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9. Existe un escaso conocimiento de riesgos para la salud y de normas de
higiene para mitigar los impactos. Esnecesario incrementar el nivel de conciencia
y control que deberá tener el trabajador dentro y fuera de la empresa para evitar

la contaminación de segundo grado.
10. La zonificación no debe permitir la presencia de mercados y escuelas

aledaños a los almacenes de concentrados de minerales. Asimismo, tomar en
cuenta el adecuado empleo de las especies vegetales para realizar funciones de
protección. cortavientos y retención de material particulado.

1l. La actividad de almacenaje a la intemperie realizada como hoy se maneja,

necesita de un conocimiento de aspectos meteorológicos que permitan asegurar
la disminución de los traslados por los vientos del material particulado.

12. La presencia de viviendas de condición precaria incrementa el grado de
exposición a los contaminantes procedentes de los almacenes de concentrados
minerales. El almacenaje de agua en reservorios no herTl"'léticosfuera de la vivien-

da constituye un riesgo de contaminación de plomo.
13. Las acciones emprendidas por instituciones, empresas y población está

enfrentando el problema de manera multiparticipativa con lo cual se espera lle-

gar a soluciones concertadas.
14.El proyecto ECO CALLAO ofrece una solución integral y mejora de los

estándares internacionales de calidad y eficiencia. Iniciará susoperaciones en un
tiempo estimado de 12 meses a partir del momento en que se obtengan todos

los permisos, licenciasy aprobaciones que se requieran para su ejecución,
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71 Hidronay. Derrotero de la Costa Peruana Ca-
Ilao-Arica.1983

72 Plan Urbano Director del callao 1995.2010.

2.6 LA SITUACiÓN DEL LITORAL DEL CALLAO

2.6.1 CARACTERIZACION

El sistemamarino costero de la Provincia Constrtucional del Callao se extien-
de a lo largo de 40km de litoral y comprende maé playas,acantilados e islas.

El Jitoraldel Callao tiene una amplitud variable desde casiausente en la zona
del Puerto del Callao totalmente transformado, hasta 250m de ancho en las

zonas de playasarenosas como en Oquendo yVentanilla71.
. 71

En el Irtoral del Callao encontramos :

l. La bahía del Callao: se iniciaentre unos promontorios y Punta Panchaen el 109

distrito de Ventanilla. continuando hacia el sur una extensa playa de 7 km. de
longitud denominada Ventanilla. Siguiendo el borde litoral observamos la playa La

Pampilla y cruzando la desembocadura del n'o Chillón la playa Marquez conti-

nuando la Playa Oquendo a lo largo de 10 km. hasta la desembocadura del río

Rímac. A partir de allí, pasa por las playasAcapulco, luego por el Terminal Maríti-

mo del Callao para finalmente llegar hasta la Playa Cantolao en el distrito de La

Punta.

2. Los acantilados: La oferta ambiental de los acantilados se diferencia por la
composición y su integración a colinas,planiciesy al mar:

• Acantilados rocosos, en Ventanilla con 1Okm, La Pampilla 4km y Pachacútec

6km.Todos son de alto potencial biológico marino (pesca), bentónico, paisajístico

y turístico-recreativo: así como para el manejo y conservación ecológica marino-
litoral. brindando espacios para la mari cultura o la habilitación para complejos
turisticos u otros.

• Acantilados gravosos (La Perla-La Arenilla), son inestables y expuestos al

socavamiento marino y eólico; asi como, a la contaminación por basura y des-
montes. Su potencial es para escenarios paisajisticoscon forestación. Requieren
de medidas de estabilización que permitan un uso integral planicie de borde~
acantilado-playa-mac

3. Las islas e islotes: En la bahía del Callao podemos encontrar un rico am-
biente insular como las islas San Lorenzo (6.3x3.1 km). El Frontón (1.2xO.7km) e

islotes ubicados a 3.8km del extremo de la Punta. En el norte de Ventanilla, obser-

vamos 23 islas e islotes, unas de 130m de diámetro y otras de 160 a 170m de

largo.con alrededor de 30m de altura. Las islasson ecosistemas marinos de alto
potencial geofísico.climático,biológico y socioeconómico. constituyendo hábitats
de refugio de avesmarinas.medios ecológicos marinos de mayor desarrollo bio-
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lógico, así como de diversidad, encontrándose ambientes rocosos, playas y fondo

marinos someros (peces, moluscos, bentónicos, mam(fcros, algas,cte.).
4, Las playas: Constituyen el potencial recreativo y turístico más grande que

incluye a Lima Metropolitana en sus beneficios, siendo las más importantes las

playas Rimac - La Pampilia (12,5 km),Ventanilia (7.4 km) y Chucuito - La Perla (7,2
km); así como otras playas menores (Cantolao, Chucuito y playas entre acantila-

dos). El potencial que representa el ámbito marino tanto litoral como Insular es

muy importante para el desarrollo eco-turístico. recreación, de producción, pes-

quero y de conservación de fiora y fauna marina. no solo del Callao sino también

para Lima Metropolitana.

2.6.2 PROBLEMAS, CAUSAS,ACCIONES, ESTUDIOS
y PROYECTOS

Como principales problemas del detenora del litoral tenemos:

l. Contaminación del litoral por residuos líquidos

2. Contaminación microbiológica

l. Contaminación del litoral por residuos líquidos

A lo largo del litoral del Callao encontramos diferentes fuentes contaminan-

tes entre las cuales podemos mencionar: colectores domésticos. descargas indus-

triales, las desembocaduras del río Rímac y Chillón, etc (Foto N°3), Sumándose a

esto tenemos elTerminal Maritimo del Callao por su intenso tráfico y sus activida-

des de carga y descarga de minerales, petróleo y derivados de crudo.
Podemos afirmar que los desechos líquidos de la Provincia Constitucional del

Callao que se descargan al mar son producidos por actividades, p,'eponderante-

mente domésticas e industriales, sin ningún o inadecuado tratamiento. Estas des-

cargas se realizan en forma directa o indirecta por la red de alcantarillado o la red

fluvial.además de otras efluentes directos al mee

Del Cuadro No. 25 podemos apreciar que existen 3 efluentes "domésticos"
(entre emisores y colecto,'es) y 26 efluentes industriales ,'egistrados en el Regis,

tro Nacional de Vertederos. La industria química representa un 31% de las em-

Registro nacional de vertederos

Tipo de industria N° de empresas %

IMineria
Pesquería
Alimentaria
Habilitaciones Urbanas (dom6tico)

Petrolera
Química
Papelera
Textil
Otros
TOTAL

I
3
2
3
3'
9
3
I
4
29

3.4%
10,34%
6,9%
10,34%
10,34%
31,03%
10,34%
3,4%
13,9%
100,00%

Fuente: DIGESA 200'



presasubicadasen el Callao y existen fuertes descargasdomésticas e industriales
de los ríos Rimac y Chillón.

Buscando evaluar las condiciones en que se encuentra impactado el medio
marino por las diferentes descargas contaminantes vertidas en él, el Instituto del

Mar del Pen] - IMARPEdesarrolla informes progresivos. boletines. informes inter-
nos,etc., sobre contaminación marina sícomo viene monitoreando los diferentes
parámetros físico y químicos para los distintos puntos del litoral del Callao (tem-

peratura, sólidos solubles totales (SST), pH, oxígeno, sulfuros, aceites y grasas,

etc.).Ver Cuadro N° 26.
(.) Sustancias Potencialmente Peligrosas.

Ley General de Aguas D.L W 17762

Clasificación de los cursos de agua y de la zona costera

Agua de Mar o Agua Maritlma
Denominación 1 11 11I IV V VI

ISST(mg!l) 100 +100

DBO (mg!l) 5 5 15 10 10 10 1I1

Sulfuro(mg!1como X.) 0.001 0.002 +0.005 - 0.002 0.002

Nitrato(mg!1como N') 0.01 0.01 0.01

PH 6-9 6-9 6-9 6-8.5 6-8.5

1.Aguas de abastecimiento domestico con Simple.
fl.Aguas de abaste<imienlo domestico con tratdmiento equivalente a procesos combinados de mez-

da y coagulación. sedimentación. filtración y doración. aprobados por el Ministerio de Salud.
111.Aguas para nego de vegetales de consumo crudo y bebida de animales.
IV Aguas de zonas recreativas de contacto primano (baños y similares).

V.Aguas de zonas de Pescade manscos bivalvos.
VI. Aguas de zonas de Preservación de Fauna Acuática y Pesca Recreativa o Comercial.

Como causas de la contaminación del litoral tenemos que 2 emisores do-
mésticos van directamente al mar del Callao; en el caso del Emisor N°6 (que

desemboca al no R{mac) y el Emisor Costanero su relación es indirecta porque
se producen como consecuencia de la desembocadura del Rímac en el mar o
por efecto de las corrientes marinas (Cuadro N°27).

Descarga de los emisores y ríos

Efluente Caudal (m'/s)

I Emisor Comas
Emisor Centenario
Emisor N°6-
Emisor Costanero
Rfo Rimac
RíoChillón

2,20
4,00
1.7
3.2

FUCr'ltc:Sedapal. 2000 .Dcsembcca JI no Rím""c



Evaluaóón del muestrea por playas. Área costera Calloo-Ventonilla.Agosto del 2000

OBSERVACIONES

Efluente con coloraciones
blanquedna y rojiza que descargan
en tiempos diferentes. Muestra
tomada durante descarga rojiza o
marrón.
Mar color ••..erde oscuro. de
aspecto limpio.Estado de mar l.
playa con presenCIa de basura
doméstica
Se observa 5 descargas que
confluyen. 3 de ellas descargan
intensamente y 2 con bajo caudal.
Aguas negras de olor fétido.
Abundante basura alrededor.
Depósito clandestino de basura.
Mar color marrón muy turbio.
fuertemente impactado por
colector. Olor fétido en toda la
zona. Playa con abundante
desperdicios.

Mar de coloración verde azulado.
de aspecto limpio.Estado de mar:
2. playas sucias con gran cantidad
de restos sólidos. Se evaluó la
presencia de alquitrán en playas.
siendo positivo pero en cantidades
despreciables.
Mar con discoloracíones, en la
franja de 100m a ffnea de playa de
aspecto lechoso. Estado de mar: 2,
playa pedregosa con abundante
basura

Mar de color verdoso, ligeramente
turbio. Estado de mar: 2. playa
pedregosa presencia de basura en
toda la zona circundante.
Mar color rojizo hasta casi 300m
de descarga. Estado de mar 1,
Playa con presencia de basura.
troncos, latas. cte. Presencia de
descargas inoperativas.

27.00

2.20

26.80

32,7

24.9

241.2

281.1

2017.14.49

0.61

1.20

0.55

1.04

0.63

7.17

0,79

8.54

5.69

5,70

5.32

4.B2

A 3 m de linea
de playa

Colector

A 3 m de línea
de playa

l.M.
A 3 m de línea

de playa

Ajinomoto
"P'

Colector
Comas
"G"

•l..... Playa
Ventanilla

B

Fte. a Río A 3 m de línea
Chillón "C" al de playa
lado izq. de

desemb.

PlayaM"'l"" A 3 mde línea
(frente a de playa

Vencedor)

l.M.
A 3 m de línea

112 de playa
PlayaAGA

"E"
Efluente

Ga.PGA 27.3

Fuente: Informe IMARPE:Evaluación de la calidad acuática en el área costera del Callao.Agosto. 2000



73 GL:zm<Í.nM. Evaluación de la calidad acuática

en el área co~era del Callao. 2000.

74 Cabello 1. Niveles de hidrocarburos de petro-
leo en áreas co~eras seleccionadas del Perú. 1999.
75 la anóxia representa el nivel cero de oxígeno.

sin el cual no podría desarrollarse la VIda aeróbica,

:enléndose como parámetro mínimo 2,1 mUL

Los emisores (vertidores) de las diferentes empresas registran un volumen
de descarga de aproximadamente 5091.54 m'laño, de los cuales solo el I 1,I%
cuenta con autorizacíán de vertimiento o no lo requieren y el 74% son verti-

mientos no autorizados.

Elmonitoreo de las condiciones oceanográficas, permite identificar los niveles
de impacto y los diferentes puntos criticas o fuentes contaminantes (Cuadro N°

28),
Por otro lado, el registro de los parámetros físico-qulmicos nos perm~e tener

la siguiente evaluación:

a) La temperatura en la franja marina tiene un comportamiento conforme a

la estadística del Callao en zonas próximas a las descargas domésticas del Colec-

tor Comas y de efluentes industriales, Por otro lado, las temperaturas de los
efluentes industriales son más elevados con relación a las otras descargas, y están

muy por encima (> 5°q de la temperatura promedio del medio marino recep-
tor" , Esto impacta indudablemente aunque de manera muy localizada debido a

que los volúmenes de las descargas industriales son mucho menores que las

domésticas y son rápidamente diluidas por el medio marino receptor.

b) Respecto a las condiciones de contenido de oxígeno disuelto, el 100%
de los valores registrados en superficie superan los lImites de la Clase IV (>2, I

mUL ó 3.0 mglL) de la Ley General de Aguas (LGA), en contraste a lo registra-

do en 1999 donde sólo el 73% de los valores supera~on los mUL" (Cabello et

al. 1999), A 1,0 m del fondo marino el 22% de las concentraciones fueron

hipóxicas « 1.0mUL) y en general el 6 1%de los valores fueron inferiores a 2. I
mUL (Guzmán et al. 2000); estos valores estuvieron asociados a bajas tempe-

raturas « 17.3°C),A diferencia de lo anterior las fuertes condiciones de anoxia75

registradas en la zona de mezcla frente al colector Comas constituye una zona
crítica de contaminación que incluye una amplia franja del litoral marino adya-

cente, la cual presenta además alta turbidez, gran cantidad de basura y fuertes

olores fétidos.
e) Las concentraciones de sulfuros, aceites y grasas si bien se ajustaron a los

requerimientos legales de las Clases IV.VyVI de la LeyGeneral de Aguas, mostra-
ron valores ligeramente elevados para el ambiente marino en los sectores de

playaVentanilla y la desembocadura del río Rimac, dichos registros superaron los

valores de 1999 (Cabello et al. 1999),
d) Las concentraciones de Sólidos Suspendidos Totales en la zona costera

fueron elevadas, superando en algunos casos los requisitos de calidad para la vida

acuática,
El I~oral del Callao también incluye el sector norte de la bahía de Miraflores

donde podemos observar a la playa Mar Brava (denominada así por su fuerte

oleaje), compuesta por una batería de espigones tipo "r,
Los colectores, efluentes y las zonas de mezcla adyacentes, se caracterizaron

por sus elevadas concentraciones de sólidos en suspensión, teniéndose además a

la playa Mar Brava dentro de las concentraciones elevadas debido prinCipalmente

a los desechos arrojados en Marbella los cuales son transportados por las co-
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P1a¡aúntOOo A3mdc 17,0
"P" línea de playa

Costódo Col Al centro de 18.0
la Punta poza y próximo
"O" a límite de

rompeolas

114

Frente a
ex Fea.
Molipasa
"H"

Emisor Ca~ao
"j"

ZOIlaFertisa
"Q"

T"ord'.sq.'"I('

Mar 6"",
(r"""" a ENAM)

"M"

Z.M. Emisor
A3mde

linea de playa

Z.M,
A3mde

linea de playa
Efluente
CORPAC

2.M
A3mde

linea de playa

Alm
del muelle

A3mde
línea de playa

17,0

17,9

no

20,7

17,4

B,5

5.36

5,50

4,77

-1,49
0,62

5,59

7,BB

6,08

7,89

7,87

41,4

64,85

311.9

219,2

3,90

B,oo

4,80

4,60

OBSERVACIONES

Mar de aspecto turbio. Playa con
un delta de 2km aprcx. formado
por la desviación de descarga del
emisor Callao unido a otras
pequeñas aguas de n:gadío. Olor
fétido,

Toma de muestra en 2.M. al final
del delta de emisor Clltao.
Extensión a 2km de descarga ..
Caudal considerable probablemen
te de ongen doméstico.agricola.
aguas negras que bordean zonas
de n:gadío. playas y se une a otras
descargas.
Zona gri5. turbia. fuertemente
impactada por descargas de
Fertrsa. Carpac, regadio, etc. que
confluyen al medio marino. Erudo
de mar 1,playa sucia con restos
sólidos. hombn:s soldando
embarcaciones en línea de playa
Mar de aspecto deteriorado. gran
cantIdad de grasa. partículas en
5uspenci6n. restos de combustible:
numerosas embarcaciones.
Mar de color gris muy turbio en
una franja costera de caSi 100m.
Estado del mar: 02Area
semicerrada delimitada por
rompemuctles. Grande5 partículas
en suspenSIÓn, manchas espumo
5aS y restos sólidos en superficie.
Playa pedregosa con abundante
basura.
Mar de 35pectO limpiO. Estado de
mar: O. Playa pedregosa. limpia
Zona de espan::imlento rruy cuidada.
Numerosas embarcaCiones..
Mar de aguas muy somera5. Se
observa abundancia de algas
Verde5.parda. especialmente en
zona próxima a linea de playa
Toma se efectúa próximo a ingreso
de aguas.

ZM.: Zona de Mezcla SST: Sólidos suspendidos
totales
Estado de Mar es la condiCión en cuanto a olC<ije
y viento. asi Estado de mar O = sin olas, sin viento.

76 COI. UNESCo. 1984.Manual y guia N°13
par¡:¡deterrmnaclán de hidrocarburos de! petro-
leo en agua de mar.

Fuente: Informe lMARPE: Evaluación de la calidad aCu,itica en el arcd costera del Callao.A¡¿osto. 2000

mentes y la fuerte dinámica que no permite su sedimentación, sumándose a esto

el emisor Costanero.

La gran cantidad de industria de hidrocarburos que existe en El Callao viene

afectando significativamente a la bahía del mismo nombre, especialmente la zona

sur. siendo la rada del Callao la zona crítica. La zona norte de Ventanilla tiene

concentraciones de derivados de petróleo que llegan a 33,8 uglg en sedimentos
, "(segun COI, 1984 < 10 uglL) ,



77 Plan de acción de contingencia para controlar
y combatir derrames de petróleo y otras sustan-
Cias noCivas. CAPUCALA. Octubre. 1998.

Por otro lado, el principal puerto mantimo en el ámbito nacional se ve afeeta~
do por el constante tráfico maritimo de embarcaciones de distintos tonelajes y

rubros dejando una estela de residuos oleaginosos.además se presentan grandes
industriasen el rubro de petróleo y susd~rivadosque contribuye con la emisión
de contaminantes principalmente oleosos al medio marino.

A continuación se presentan lasprincipales áreas de riesgo de contaminación
o peligro de derrames de petróleo y sus derivados n:

• Refinen'a La Pampilla, se encuentra ubicada al norte del Callao, en el distr~o
de Ventanilla,con una capacidad de nefinación de 100,000 barriles por día, su

producción abastece gran parte del consumo de Lima con gasolina.kerosene.
petróleo, diesel y residual, cuenta con 50 tanques de unos 3500 barriles para
recepción o descarga de crudos y/o derivados de petróleo; su transporte es
a través de tnes tuben'as de aproximadamente 15 km de long~ud. Riesgo:

colapso de lineassubmarinas.tren de mangueras o tanques de recepción.
• Empnesa Serlipsa, ubicada en la zona del ex fundo Oquendo. cuenta con 3

tanques de 1095 barriles para almacenamiento de combustible, asfako y gas
licuado de petróleo, para lo cual utiliza50 líneas de necepción de aproximada-

mente 3 km de long~ud cada una, su transporte es por tuben'as desde la planta

hacia elTerminal Maritimo del Callao 4-B y Muelle 7 del mismo. l'Jesgo:colapso

de las tuben'as ubicadas en el muelle número 4-B delTMC.

• Planta Shell S.A., ubicada en la zona del Callao. Av. Contralmirante Mora.

cuenta con un patio de tanque de IOOOTM,una planta de mezcla y deri-

vados de 50TM y cisterna de aditivo de 30TM;su movimiento de produc-
tos es de 2000 toneladas métricas a través de dos tuberías de descarga

hacia el muelle 4-B del TMC de 1800 m por 6" c/u. Riesgos operativos:
colapso de algún tanque del buque, manguera, descarga o tuben'a debajo

del muelle 4-B.
• Empnesa Nacional de Puertos S.A. (Enapu), ubicada en el Terminal Marftimo

del Callao, cuenta con instalaciones de carga y descarga de productos como

son petróleo Diesel 2, gasolina, gas licuado de petróleo y ace~es lubricantes

situados en el Muelle 7 y 4-B delTMC, con un promedio mensual de 122,000

a 130,000 toneladas métricas de hidrocarburos y derivados, su transporte es

a través de camiones cisternas.Riesgooperativo: colapso de tubenas de des-
carga o fuga de válvulasde lasmismas,no cuentan con almacenamiento para

hidrocarburos.
• Transporte y Almacenamiento de L1quidos.se encuentra situado en el ex-

Fundo Oquendo y el área marftima con frente al mismo. Cuenta con una
capacidad de necepción de 2000 barriles y su movimiento de productos es

de químicos y aceites en operaciones de carga y/o descarga. Cuenta con dos

tuben'as submarinas de 4 y 8" de diámetro y un amarradero de 5 boyas de

primera clase con mangas y bridas ciegas, el transporte de productos es a

través de las instalaciones submarinas de planta a buque y/o viceversa. Riesgo

operativo: colapso de instalaciones submarina. mangas o naves que amarran
al amarradero de Oquendo.

115



116

78 IMARPE. 200 I

• Texaco SA I Mobil- Oil SA I Castrol SA I Shell SA, ubicados en la zona del
Callao Av.Contralmirante Mora. Cuenta con tanques de 1000 TM e instala-

ciones de tuberías de planta hacia el muelle 4-B del TMC su movimiento de

productos es de aproximadamente 2000TM de aceites a través de tuberías y
camiones cisternas. Riesgo operativo: colapso de tuberías que se encuentran

debajo de la plataforma del muelle 4-B del TMC. o colapso de los buques
tanques amarrados al muelle 4-B.

En consideración a la gran industria de hidrocarburos (fuentes contaminan-
tes) ubicadas en el litoral del Callao y teniendo en cuenta el riesgo de posibles

derrames de petróleo y susderivados, cabe mencionar la existencia del Plan de
Acción Local de Contingencia para Controlar y Combatir Derrames de Petróleo
y otras Sustancias Nocivas Capucala Nro. 04-98. elaborado en Octubre de 1998
el cual involucra a los siguientes organismos:

• Dirección General de Capitanías y Guardacostas
• Dirección de Hidrografia y Navegación de la Marina

• Comandancia de la Base Naval del Callao

• Jefatura del Servicio Industrial de la Marina - Callao
• Comandancia del Grupo de Salvamento

• Ministerio de Pesquería

• Jefe de Defensa Civildel Callao

• Instituto del Mar del Perú (Imarpe)

• Refinería La Pampilla SA

• Refinería Conchán SA
• SERLlPSA

• Empresa Nacional de Puertos SA
• Asociación de Armadores Navieros

• Dirección de Salud Ambiental del Callao (DISUR)

• Asociación de Armadores Pesqueros Industriales. Consumo Humano y Artesanal

• Empresa Nacional de Teléfonos (ENTEl SA)

• Mobil Oil del Perú

• Compañía de Petróleos SHEll SA
• Compañía de Aceites y lubricantes CASTROl SA

• Texaco Aceites y Lubricantes S.A.

El Callao ha registrado ocurrencias históricas de derrames en la última déca4

da, siendo algunos de magnitudes considerables, aunque solo están referidas a las

ocasionadas por la actividad pesquera, no la industrial 70;

• 10de diciembre de 1993:Un buque de bandera coreana derrama 52 barriles

de crudo en la bahía del Callao.

• 12 de febrero de 1994: Ocurre un derrame de crudo en el muelle 7 del
Terminal Marítimo de Callao.

• 18 de agosto de 1995:Salen del buque-tanque lielupe varios barriles de Diesel

2. mientras la nave estaba en la zona norte de la refinería de La Pampilla.
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• 16 de febrero de 200 l. en las instalaciones de la Empresa Nacional de Puer-

tos SA (ENAPU) se derramó 1,609 galones (38.31 barriles) de petróleo

Bunker. comprometiendo el muelle 4 Alfa. 5 Alfa, 5 Delta, S Eco y varadero el

Ancla: de los que se recuperó 1.000 galones (al momento de la inspección).

La evaluación de este último accidente determinó que:
• La magnitud del derrame alcanzó un área aproximada de 600,000 m2, que

(orTesponde a una zona de alto tránsito de embarcaciones de transporte de
pasajeros y carga,

• Las concentraciones de aceites y grasas superaron el valor límite para aguas
Clase VI según LGA y la Directiva 75/440 de la Comunidad Europea para hidro-

carburos.

2. Contaminación microbiológica

Las consecuencias de una contaminación microbiológica desde el punto de
vista de salud pública, tiene que considerar necesariamente la posibilidad de trans-

misión de enfermedades infecciosas de vinculación hídrica a los bañistas por uti-

lizar las aguas recreacionales contaminadas con microorganismos patógenos. res-

ponsables de las enfermedades del tracto intestinal,dennatitis, conjuntivitis.otitis
y dolencias de las vías respiratorias.

Causas
IMARPE ha registrado las condiciones de las playas del litoral del Callao datos

basados en un monitoreo estacionario a diferencia de DIGESA que lo realiza
semanal o mensualmente. Sus resultados determinan elevadas densidades de la

Resultadas de las onalis;s microbiológicas y 0805 par playa.

Ubicación OSOs CohformesTotales Estreptococosfecales
(mg/l) (NMP/IOOmL)

Ventanilla 1,05 2.3x10' <30
Río Chillón 1,72 7.5xI0' 2.3xI0'
Marquez 1,20 9.3xI0' <30
AGA 0,85 9.3x10' 2.3xI0'
Ajinomoto 1,89 4.3xI0' 9.3xI0'
Colector Comas (zona mezcla) 163.73 9.3x IO" 9.3xlOtl

Colector Comas (efluente) 109.96 1.2x IO" 4.3xIO'1

Frente a ex. Fea.Molipasa 3.85 9.3x10' 2.3x10'
Emisor Callao 9.3x10' 4.3x 10'
Terminal Pesquero 2,58 4.3xI0' 9.3xI0'
Mar Brava 29.88 4.3x IO' 2.3xI0'
Frente a ENAM 2.09 4.3x IO' 4.3xI0'
Malecón Wiesse 9.3x10 4.3x10'
Costado Coliseo La Punta 1.32 23x10' 4.3x10'
Playa Cantolao 1,75 <30 4.3x10
Corpac (efluente) 94.03 2.3xI0' >2.3xI0'
Corpac (zona mezcla) 13,67 >2.4xI0 >2.4xIO

117

Fuente: IMARPE, 2000



IIB

79 IMARPE.Traza de metales en sedimentos su-
perficiales en la bahia del Callao durante 1994

carga bacteriológica de tipo fecal en las diferentes zonas del litoral: si bien la

correspondencia no es del 100%, existe puntos de inevitable congruencia, tales
como la desembocadura del colector Comas y emisor Callao, además de la zona
comprendida entre el río Chillón y río Rímac.

Las playas localizadas entre Ventanilla y el emisor Callao, se identifican como

focos infecciosos por la basura acumulada. a esto se suma el serio deterioro

estético y las diferentes alteraciones de la calidad antes mencionados.
Similar problema de contaminación por residuos sólidos presentan las islasy

los acantilados. Los acantilados rocosos de Ventanilla, son contaminados por des-
perdicios transportados y,en el caso de los acantilados gravosos de Callao y La
Perla por botadero s de basura y desmonte.

Una acción que se viene ejecutando para enfrentar este problema, la viene

realizando ellnst~uto para la Protección del Medio Ambiente - VIDA,quien ha

efectuado limpieza de las playas:Chucu~o, La Punta yVentanllla, recogiendo cerca

de 19,000 kilos de residuos entre plásticos, papeles. cartones, vidrios, metales.
madera y tela, en los años 1999 y 2000. En el presente año. la actividad también

comprenderá la playa Carpayo.

3. Alteraciones en Jos procesos dinámicos
Los factores responsables de las modificaciones geomorfológicas en el litoral

del Callao están dados por:
• La interferencia de estructuras portuarias en el normal flujo de la bahía, trans-

portando arena desde el sur o desde la desembocadura de los nos. permi-

tiendo con ello el mantenimiento de la zona intermareal, como parte de la

delicada franja de arena limitada por la isobata de 5m.
• La mayor reflectividad del oleaje por la presencia de las mismas estructuras

sólidas, que hacen que la disipación de la energía que transportan las olas. sea

violenta, originando ello el proceso erosivo,

Laprincipal estructura portuaria que se identifica categóricamente en la bahía
del Callao es la Rada, a lo que se suman muelles. enrocados. rompeolas. espigo-

nes,desmontes, ocupación de la zona intermareal o supralitoral. tuberías, canafes
de desagüe. embarcaciones abandonadas. etc.

En relación al estado actual de la circulación marina a lo largo del Callao las

intensidades de lascorrientes varian a lo largo del litoral tanto en superficie como
en fondo. teniéndose que. a I metro de la superlicie.los flujos de la bahía Callao

siguen el perlil costero (dirección norte. noreste) mientras que los flujos prove-

nientes de la bahía Miraflores presentan una dirección hacia el noroeste.
Cabe señalar que el flujo más intenso se localiza frente a La Pampilla y el mas

débil frente a la Rada del Callao.
Eloleaje es determinante en el transporte de material debido a la refracción

y difracción de olas en el litoral del Callao ya la formación de remolinos costeros

de poca velocidad en las corrientes.
De los estudios revisados 79 se ha podido establecer que los sedimentos ma-

rinos de la Bahía Callao presentan elevados valores en cobre (43,69 uglg) y



80 IMARPE, Pruebas ecotoxicológicas de aguas re-
ceptoras de la Rada de la Base Naval del Callao.

2000

cadmio (5.63 uglg) frente al colector Comas y la empresa FERTI5A:manganeso
(1,858.97 uglg) en la zona de mezcla de la desembocadura del río Chillón;y zinc
(1.272.45 uglg) frente a la desembocadura del río Rímac).

Los rangos de cobre fluctuaron de 28.00 a 43.69 uglg. cadmio de 0.69 a S.63
uglg. manganeso de 708.78 a 1,858.97 uglg y zinc de 8.73 a 1.272.45 ug/g. El
cadmio mostró una concentración baja frente a La Pampilla,y el más bajo valor

de zinc se registró frente a la Isla San Lorenzo.
Los rangos metálicos estuvieron bajos en cobre y los valores más elevados en

cadmio se registraron en el área al noreste del río Rímac y en zinc en la boca del
no Rímac.

Es importante señalar que en la zona frente al colector Comas y FERTISAse
presentó la siguiente secuencia de concentración de metales en sedimentos su-

perficiales:Zn>Mn>Cu>Cd.
LaRada del Callao representa un caso particular generando niveles de impac-

to sobre la bahía. Par sus características dinámicas, la rada se caracteriza por
presentar niveles bajos de oxígeno, con estados anóxicos en fondo, si bien en

general los parámetros presentan valores característicos de áreas someras de

poca circulación, destaca el contenido elevado de compuestos grasos, por otro

lado. entre los compuestos químicos, destaca el contenido de hidrocarburos de
petróleo (HAT), principalmente en sedimentos, lo que revela la fuerte contami-

nación de tipo crónico.

En lo concerniente a la contaminación microbiológica, a la presencia de una

fuente puntual de origen doméstico se unen las descargas del río Rímac presen~

tanda un efecto sinergético en el área.
Los problemas de contaminación crónica mencionados causan una ausencia

casi total del organismos macrobentónicos en la parte central de la rada inteno"
con comunidades fuertemente perturbadas en la parte norte de la misma y en
las cercanías del Muelle Artesanal.

Según los estudios de toxicidad realizada sobre las aguas de la Rada de la Base
Naval del Callao" se ha provocado la inhibición de la fertilización entre e153% y

100%de los óvulos.

2.6.3 CONCLUSIONES

l. El litoral del Callao se encuentra impactado por un alto porcentaje de
emisores no autorizados (74%),que generan impactos a diferentes niveles (anoxia,
a~as concentraciones de sulfuros,grasas y aceites, 55T.Coliformes Totales y Feca-
les), encontrándose como área crítica la zona comprendida entre la desemboca-
dura del río Rímac y Chillón.Dicha área concentra gran parte de los emisores o
vertederos de residuos domésticos e industriales, además de los volúmenes de

descarga de los ríos Rímacy Chillón que transportan una a~a carga contaminante
proveniente de otros distritos fuera del Callao. Cabe mencionar también la gran
cantidad de residuos sólidos proveniente principalmente de la cuenca de los ríos

Rímac y Chillón.

_11_9_,.
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2. Las playas en el litoral del Callao se presentan en su mayoría con un gran
impacto microbiológico de tipo fecal producto de los Emisores Comas y Callao

así como las cuencas de los ríos Rímac y Chillón, lo cual las imposibilita para su

uso recreacional. siendo este generado en gran medida fuera de la provincia del
Callao.

3. Los grandes volúmenes de petróleo y sus derivados que se cargan o des-
cargan por El Callao. generan un alto riesgo de contaminación por derrame,
teniendo un fuerte impacto sobre el ambiente marino.

4, La Rada del Callao merece una mención especial debido a condiciones

basadas en los niveles de hidrocarburos aromáticos totales, grados de toxicidad y

la casi nula existencia de una comunidad bentónica. Lamorfo logia baja y plana del
litoral del Callao entre La Punta yVentanilla favorece al avance mar adentro de

posibles olas de algunos metros. las que por grado de ocupación del espacio. la

densidad poblacjonal y el conjunto de actividades productivas y de servicios de
gran escala: originaría ingentes pérdidas humanas y económicas en caso de pro-
ducirse un tsunami o maremoto.



Be Ingemet El Peru minero.

2.7SITUACION DELAMBIENTE NATURAL DEL CALLAO

El Callao se inserta en un ambiente natural que comprende:

a) Un sistema marino- costero, con mar; playas, acantilados e islas.

b) Un sistema continental con terrenos áridos, quebradas y cerros.

e) Un sistema de suelos de valle. ricos para la agricultura.
d) Un sistema hidrográfico, conformado por los fÍos Chillón y Rímac.
e) Una particular formación natural tipo humedal en la zona de Ventanilla.

2.7.1 RIOS CHILLON y RIMAC

Caracterización
El Callao se ubica sobre el cono de deyección de los fÍos Chillón y Rímac.

comprende el último tramo de las cuencas de estos ríos, siendo el más contami-

nado y constituye el lugar de deposición de los materiales erosionados de los
sectores superiores. En este tramo los ríos adquieren pendientes menores, redu-

ciéndose las velocidades y la capacidad de transporte. que dan lugar a procesos
de sedimentación. En el cono de deyección los problemas estarán asociados a

desbordes e inundaciones o anegación de terrenos aledaños. El n'o Chillón, des-

pués de descender al nivel de 750 m. se encuentra con cerros altos, situados a la
espalda de Ancón, que le impiden salir directamente al mar; desviando su curso

hacia el sudoeste acercándose tanto al Rímac que los campos regados por estos

ríos llegan a unirse. Lissón hace constancia de que existe intersección entre los

conos de deyección del Rímac y del Chillón" ,
La cuenca del no Chillón, se halla comprendida entre las coordenadas geográ-

ficas 76° 20' Y 77° 10' de Longitud Oeste y I l' 20' Y 12° 00' de Latitud Sur.
comprende las Provincias de Callao. Lima y Canta. El Río Chillón tiene su origen

en la Laguna de Chonta a 4,850 m.s.n.m., cuenta con un área de drenaje total de

2,444 Km'., recorre una distancia total de 126 Km.presentando una pendiente
promedio de 3.85 %. La superficie de la cuenca húmeda es de 1,040 Km'.,es decir.

que el 42 % del área contribuye sensiblemente al escurrimiento superficial con

una precipitación pluvial que van'a desde escasos milímetros en la Costa árida y

desértica hasta un promedio estimado de 1.000 msnm. en la cordillera. En su

recon'ido. recibe el aporte de varios n'os o quebradas, siendo la de Arahuay la

más importante de toda la cuenca.
La Cuenca del Rimac se ubica entre las coordenadas geográficas 76' OS' Y

77' 10' de Longitud Oeste y 11025'y 12'10' de latitud sur. tiene un área de

121---,



122

drenaje de 3,583 Km2, con una cuenca húmeda de 2,41Okm2., con precipitacio-

nes que varían desde 850 a 1000 m.m. anuales. ofertando 8 zonas de vida. según

la clasificación de Holdrige. Tiene su origen a 5, I00 msnm a partir de los deshie-

los del nevado de Uco y abarca una longitud lineal en su recorrido de 143 kms..

con una pendiente promedio de 3.62 %; tiene como principales afiuentes a los
n'osSanta Eulaliay San Mateo, durante este recorrido atraviesa las Provincias de
Huarochiri, Limay Callao.

Presenta un régimen de descargas irregular con una época de avenida entre

los meses de diciembre a abril, para luego entrar en la temporada de estiaje de
mayo a noviembre; presenta un caudal promedio anual de 32.6 m3/seg que inclu-
yen la derivación de Marcapomacocha y los aportes de aguas subterráneas. En
esta cuenca se ubican 6 centrales hidroeléctricas que abastecen de energ(a a la
ciudad de Lima;constituye la principal fuente de abastecimiento de agua potable

para la gran ciudad, al ofertar 30 m3/seg, 20 m3/seg provenientes de la planta La
Ata~ea y 10 m3/seg de su aCUlTero.

Durante su recorrido hacia el mar, tanto el Rímac (omo el Chillón. atraviesan

provincias y distritos, donde el nivel de desarrollo de las actividades industriales,
comerciales y la densidad poblacional se constituyen en susprincipales agresores.
originando conflictos ambientales que devienen en una lenta pero continua de-
gradación de los recursos y deterioro de la calidad de vida de la población.

Problemas y causas

Contaminación. ca/matación y riesgo de desborde de los rios Chillón y Rímac
Las aguas de los nos Chillón y Rímac tienen elevados índices de contamina-

ción en los parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos. sobre todo en el úhimo
tramo correspondiente a la Provincia del Callao. siendo aguas inapropiadas para
el consumo humano o para riego. Se observa la totalidad del recorrido de los

nos, porque las condiciones biológicas y físico químicas, son una resultante de
todas lasactividades desarrolladas a lo largo del recorTido en suscuencas.

ElMinisterio de Salud a través de La Dirección General de Salud Ambiental

DIGESA,en el marco del Programa Nacional de VigilanCiay Control de los Recur-

sos Hidricos viene efectuando el monitoreo de la calidad de agua de los rios
Chillón y Rímac; en el Chillón a través de 10 estaciones establecidas a todo lo
largo del río, de las cuales dos se encuentran dentro del Callao (estaciones 9 y

10);Yen el Rimac mediante la implementación de 25 estaciones de las cuales las

3 finales se ubican en ElCallao (Puente Faucett, Av.Aeropuerto, y Puente Gam-
betta).

La contaminación de los ríos Chillón y Rímac se debe a:

a. Contaminadón por la descarga de vertimientos de aguas residuales no tratadas

Lasaguas tanto del río Chillón como del'Rímac. están contaminadas en todo su

recorrido, caracterizándose la parte alta de la Cuenca del Rímac por el desarrollo

de la actividad minera concentrada básicamente en la provincia de Huarochiri.

Los residuos líquidos provenientes de los centros poblados, ubicados a lo
largo de los nos,que cuentan o no con sistemasde tratamiento o que se encuen-
tran operando ineficientemente debido a un mal manejo operativo. representan



también factores de contaminación. La contaminación de las aguas de los nos

Chillón y Rímac se incrementa a medida que recorre la provincia de lima hacia El

Callao, debido a las descargas de residuos líquidos industriales y domésticos, alte-

rando con ello las condiciones fisicas, químicas y biológicas, provocando la des-

aparición paulatina de las especies de flora y fauna hasta llegar a su desemboca-

dura donde la ausencia de estas es notoria.

Según estudios realizados por Disa I-Callao - DIGESA en la zona del río

Chillón y Rímac, que conresponden a la jurisdicción de la Provincia Constitucional

del Callao, se tiene como resultante del impacto de estos vertimentos sobre la

calidad de sus aguas, valores en los parámetros fisico químicos y bacteriológicos

que indican que el recurso se encuentra contaminado, amenazado y camino a un

deterioro irreversible.

Ubicación de los principales vertimentos domésticos e industriales en la c.uencalcauce del Río chillón.

Distrito Centro poblado Sistema de
tratamiento de aguas

Tipo Condición

IHuaros Cullhuay Si Domestico
Canta Obrajíllo Si Domestico

Canta Si Doméstico
Santa Rosa De Quives Santa Rosa Si Doméstico

Trapiche No Doméstico
Puente Piedra Puente Piedra. No Industrial

Fabricasde Papel
Ventanilla ETEVENSA Industrial

AH Victor Raúl No Doméstico
Haya de la torre

Callao AH. Marquez No Doméstico

Inoperativo
Ineficiente
Ineficiente
Ineficiente

Ineficiente
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Elabordción propia

Fuente: Diagnostico Situacional de los Recursos Hídricos de la Provincia Constitucional de Callao - DISA l-CaJlao DIGESA-2000

Informe de Evaluación de los Sistemas de Tratamientos de agua Residuales en la Cuenca Media-Atta del Rió Chillón, Altemativa 200 t

b. Contaminación por botaderos
La contaminación del río también se da por el arrojo de los residuos sólidos

(basura) producidos por la población ubicada en las márgenes o cercana a la

ribera del río. La composición de dichos residuos se caracteriza por la presencia

de envases plásticos, residuos orgánicos (resto de alimentos comidas), latas,papel

y cartón.

Estos elementos en los cursos de agua del río ocasionan un deterioro de la

calidad de las condiciones biológicas y paisajísticas del curso de agua, con el con-

siguiente impacto sobre la flora y fauna que varía desde su reducción hasta la

desaparición donde se tiene los más altos grados de contaminación, A c.ontinua-

ción señalamos la ubicación de los principales botaderos domésticos de la cuen-

ca/cauce de los ríos Rímac y Chillón.



Ubicadón de Josprindpofes vertimentos domésticos e industriales en la cuenca lcauce del ,fo Rimoc.
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I
DiStrito

Carmen de la Legua

Fuente del vertJmento

Empresa Minera Yauliyacu S.A
Cia. Minera Casapalca S.A
Cia Minera Millotingo $a (paralizada).

Sind. Minero Pacococha SA (Paralizada).
Minera Lisandro Proaño S.A (Paralizada)
Cia. Minera El Barón SA Paralizada)
PERlJ BAR:SJOI:
Emisor Sedapal Olosica
Industria Papelera Atlas S.A
Malteria Lima SA
Industrias del Papel SA
SEDAPAL planta Carapongo
LAMITEMPSA
PROVITASA
H.B.Fuller SA
Derivados del Maíz S.A.
Industria Añaños S.A
BahiaTrading SA
Papelera Gloria SA
Emisor Sedapal ElAugustino
Metalúrgica Peruana SA
SEDAPAL Emisor 6
Colector industrial no identificado.
Margen izquierdo Av. Belaunde
Margen derecho AAHH. 200 Millas

Tipo de Vertimento

Minero
Minero
Residuos Mineros
Residuos Mineros
Residuos Mineros
Residuos Mineros
Industrial
Domestico
Industrial
Industrial
Industrial
Domestico
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Domestico
Industrial
Domestico
Industrial
Domestico
Domestico

Elaboración propia

Fuente: VigIlancia y Control de la Calidad de los Recursos Hídricos en el Departamento de Lima Ministerio de Salud Dirección General
de Salud Ambiental DIGESA-200 I

Evaluadón de parámetros (isicCHluímicosy biológicos de fa calidad de agua del río Chiffón en su tramo ~nal.
Provinda del Collao.

I
Elaboración propia
Fuente: OlagnóSlKo

situaclonal de los
recursos hidricos de la

Provincia del Callao.
DlSA ¡.Cal!ao
DIGESA. 200 1

(4) Oase lIJ.; agua
para riego de vegetales
de consumo en crudo
y bebida de ,Inlmales.

Parámetro físico

pH

Químico

Demanda bioquímica
oxigeno DBO

Demanda de Oxígeno
ODmgll
Metales pesados

Biológico

Coliformes totales
(oliformes termotolerantes

Características .

Se ha encontrado valores entre mino 7.74 y max. 8.47. El valor máximo
se acerca al limite máximo de tolerancia (8.5) que tienen la flora y (auna
acuática. restringiendo la presencia de estas especies.

Los valores encontrados superan el Ifmite máximo permisible de 15 mgll de
para la calidad de agua de riego (Clase 111(-), esto indica la concentración o
presencia de materia orgánica.
Se tiene valores menores 3 mgll, valor limite para considerarse como agua
para riego (Oase 111).
Se tiene presencia de mercurio sobre los límites máximos permisibles (10 mgl
ml) establecidos para el agua para riego (Clase 111).igualmente las concentra-
ciones de plomo y de cobre superan los limites establecidos de 100 mglm) y
500 mglm) respectivamente.

El contenido de la carga microbiológica supera ampliamente los límites
máximos (5 x 10l coliformes totales y Ixl O) coliformes termoto!erantes)
establecidos para este curso de agua descalificándola como agua para riego.



Evafuadón de parómetros fisjco-<¡uímicos y biológicos de Ja calidad de agua del rió Rimac en su tramo finar.
Provinda del Callao.

Parametro f1sico Características

IpH

Químico

Demanda bioquímica
de oxigeno DBO mg/l

Demanda de Oxígeno
OD mgll

Metales pesados
mg/ml

Biológico

Coliformes totales
coliformes termotolerantes

Se ha encontrado valores entre mino6.72 y max. 7.36. que indican variación de
un medio liquido ligeramente ácido a ligeramente alcalino.

Los valores encontrados superan el limite máximo permisible de 15 mgll para
la calidad de agua de riego (Clase 111Clof), esto indica la concentración o
presencia de materia orgánica. Como referencia podemos citar el valor
obtenido para este parámetro en junio del 200 I que corresponde a 126 y 1I I
mgll para las estaciones de muestreo en los puentes Faucett y Gambeta
respectivamente.
Se tiene valores menores 3 mg/l, valor I(mite para la considerarse como agua
para riego (Clase 111),encontrándose en algunos muestreos realizados
durante los meses de estiaje, ausencia de oxigeno disuelto, lo cual indica un
rió sin vida,
Las concentraciones de plomo superan los I(mites establecidos de 100 mglm3

(Clase 111)El contenido de arsénico llego a superar el limite máximo permisible
(200 mglmJ) solamente en marzo del 2000.

El contenido de la carga microbiológica supera ampliamente los I(mites
máximos (5 x I()3 coliformes totales y Ixl O' coliformes termotolerantes)
establecidos para este curso de agua descalificándola como agua para
riego, Por ejemplo en junio del 200 I se encontró 9.3 x 10l coliformes
termotolerantes.
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Elaboración propia

rucntc: Diagnostico situaciondl de los recursos hídricos de la Provincia del Callao. DISA I-Callao DIGESA-200 I

(t-) C1¡¡~e 111.::: agua para riego de vegetales de consumo en crudo y bebida de animales.

c. Desmonte arrojado por sedares residenciafes en proceso de consolidación
Sobre todo en la cuenca del Chillón, el arrojo de desmonte se ha constituido

en uno de los principales problemas para mantener la amplitud del cauce y pen-

diente del río, esta actividad contaminante se da desde el punto de encuentro

entre [a zona rural y la zona urbana en proceso de consolidación de la zona baja,

es decir desde el distrito de Carabayllo altura aproximada del Km.22 de la carre-
tera Tupac Amaru - Canta y se mantiene hasta llegar a la altura del puente Pana-

mericana Norte, límite entre los distritos de Puente Piedra, Los Olivos y Comas.

Esta contaminación tiene como agentes desde pequeños tricicleros informa-

les. hasta unidades vehiculares de gran capacidad. Los puntos criticos de esta

actividad se ubican en un tramo de 7.62 Km, de cauce, que corresponde al límite

entre el distrito de Comas, Carabayllo y el puente de la Panamericana Norte.



Ubicación de fos principales Botaderos Domésticos en la cuenca/cauce de fos Ríos Chillón y Rimac

DIstrito Centro Poblado DISposición de residuos sólidos Tipo

IHuaros

Canta

Santa Rosa
de Quives

Ventanilla

Callao

Cullhuay, Huaros

Obrajillo, Canta

Santa Rosa,Yangas,
Trapiche

Botadero El Mango

AHVictor Raúl
Haya de la torre
AH,Marquez

Cuenca del rjo Chillón

No. Disponen sus residuos en las quebradas
y ribera del no y posteriormente son
arrastrados durante la época de lluvia
No. Disponen sus residuos en las quebradas y
ribera del no y posteriormente son
arrastrados durante la época de lluvia
No. Disponen sus residuos en las quebradas y
ribera del río y posteriormente son
arrastrados durante la época de lluvia
Actualmente no se encuentra en uso, se usa
para quema de residuos y recuperación de
subproductos (plomo, bronce).
Si. Población echa directamente al rio.

Si.Población echa directamente al no

Doméstico

Doméstico

Doméstico

Doméstico

Doméstico

Doméstico

126 Ca ao ;o,: Seerero
y El Progreso

Cuenca del no Rímac
SI. o aClon ec a aire ente a ño Domes1Ko

I~

Fuente: Informe 058-00 de DISA-1 -CALLAO. DIGESA
Levantamiento de información en botaderos ubicados en la Provincia Constitucional del Callao. Callao 2000.
Estudio de la Contaminación Ambiental de la Cuenca del Rió Chillón,Altemativa 1998.

d. Actividades económicas informales

El tramo del río Chillón comprendido entre el puente Panamericana No,'te

(aguas abajo) y Puente Inca tiene pequeñas áreas de la ribera dedicadas al desa-

rrollo de actividades económicas informales como el reciclaje de algodón y plás-

ticos, segregadores de basura, quema y recuperación de plomo y cobre y peque-

ñas fundiciones.

Todas estas actividades se desarrollan mediante procesos emp(ricos que no

prestan las condiciones técnicas m(ni.maspara el control de la contaminación no
solo del agua, sino también la del aire y suelo,

e.Actividad agropecuaria
La Cuenca Media baja del Chillón todavía posee una extensión agrícola que

supera las 6,000 has en las cuales se desarrolla un uso intensivo del suelo por

parte de los agricultores. Este uso intensivo está ligado al uso de productos agro-

químicos en las prácticas de fertilización y control fitosanitario. siendo uno de los
parámetros a considerar en la evaluación de la calidad de agua



82 CORD~lICA. Plan Urbano Director del Ca-
llao 1995-2.010 1995

Acciones, estudios y proyectos
• Monitoreo de la calidad de las aguas de los ríos Chillón y R,mac, realilzado por

el Ministerio de Salud a través de DIGESA. en el marco del Programa Nacio-

nal de Vigilancia y Control de los Recursos H,dricos
• Gnupo de Estudio Técnico Ambiental de Estándares para la Calidad de Aguas -

GESTA AGUA, conformado en junio de 1999, con el objetivo de proponer nue-

vos Estándares de Calidad Ambienta (ECA) para Aguas (Resolución Presidencial

N° 025-99-PCD. CONAM). Está conformada por 21 instITuciones pertenecien-

tes a los sectores público,privado y académico,tiene como asesoresal Centro
Panamericano de la Salud (CEPI5), la Ofcina Panamericana de la Salud en Perú

(OPS) y el proveedor de asistencia Técnica Proyecto SEMREM-CONAM.
• Estudio de la contaminación en la cuenca del río Chillón,Alternativa, setiem-

bre 1997.
• Diagnóstico situacional de los recursos h(dricos de la Provincia Constitucional

del Callao, DISA l-Callao, Digesa-2000.

2.7.2 TIERRASAGRICOLAS

Caracterización
En la Provincia Constitucional del Callao se ha identificado que las zonas agrí-

colas periurbanas y pecuarias se ubican principalmente en los distritos del Callao
yVentanilla.

El distrITO del Callao, en los últimos años, ha perdido grandes extensiones de

terreno' con aptitud agrícola como consecuencia de una ocupación informal y
descontrolada para fines urbanos. La pérdida de tierras agrícolasestá provocando
la afectación en la recarga de la napa freática que, aunada a la explotación de
pozos de agua subterránea, convierten el agua super1icialy subterránea en un
recurso cada vez más escaso para los agricultores de la zona.

Según datos señalados en el Plan Urbano Director del Callao", en 1995,

exist,an en el Callao 1,207 has, de áreas agrícolas tanto en la zona de ampliación

del Aeropuerto (Fundos Bocanera, San Agustín, Taboada) como a ambos lados
de laAv. Gambetta (Fundos Oquendo y Márquez).Actualmente se mantienen las

siguientes:
• Sector de ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
Este sector se encuentra al oeste del Aeropuerto y comprende parte del

Fundo Bocanegra, Taboada y San Agustín. En la actualidad está en proceso de

desactivación agrícola en un área aproximada de S70 has debido a que desde

1977, el Plan Maestro del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez aprobado por
el Ministerio de Transportes, Comunicaciones,Vivienda y Construcción considera
la expropiación de dichas áreas para ampliación interna y externa de las instala.
ciones del aeropuerto y la construcción de una nueva pista para vuelos interna~

cionales.
• Sector Oquendo
Este sector se ubica a un lado de la Av, Gambetta. tiene un área aproximada
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83 INCAVI.200 1,ProyeetoAgua de riego higieni-
zada para la produCCIón agn"cala local y el cUidado
de las zonas verdes en el Callao.
84 ClPUR
85 AlternatIVa. I992Ventantlla. realidad y perspec-
tivas.
86 Plan urbano Director del Callao 1995-2010-
AltematlVa Mediciones en sistema de información
georeferenclada

de 400 Hectáreas" de las cuales 37%( 146.63 Has) son regadas con aguas servi-

das del Colector Comas sin previo tratamiento, contaminando, por tanto, sus

cultivos e introduciendo en el mercado nacional productos agn'colas que supo-

nen un riesgo para la salud pública y son fuente de transmisión de enfermeda-
desil~,

Los principales cultivos que se siembran en esta zona son ajo. cebolla. malz,

apio y tomate y abastecen principalmente a los mercados del elllao.

En el Distrito de Ventanilla la zona agrícola se localiza dentro de los linderos
del Proyecto Ciudad Pachacútec, el balneario de Ventanilla y la carretera a la playa

colindando con los asentamientos humanos Defensores de la Patria y Licencia-

dos de las FuerzasArmadas y. con la Asociación de Vivienda Los Carrizales.

Tanto la actividad agrícola como pecuaria se encuentran en disminución: ac-

tualmente. en las 210.12 has. en que se desarrolla la actividad agrícola. se cultiva
maíz amarillo. maíz chala plátano. tuna. verduras frijol.camote y totorales y.las 286

has cercanas a los humedales y a los asentamientos humanos ElGolfo y San José.
son ocupadas por granjas avícolas8S.

Problemas, causas, acciones, estudios y proyectos
a. Pérdida de áreas agrícolas

Las áreas agrícolas del Callao se encuentran afectadas por dos procesos. Uno

vinculado al crecimiento urbano ocupando y depredando dichas áreas y otro que
tiene que ver con las polfticas económicas que impactan negativamente en la

actividad agrícola.
Ocupación jnformal de áreas ogn'cofas para f¡nes de viviendo. El fuerte incre-

mento poblacional en Lima y Callao viene generando una fuerte presión urbana

sobre el suelo agrícola.Como ya se ha mencionado antes. el comercio indiscrimi-
nado de estas tierras por especulación inmobiliaria. ha provocado que en el Ca-

llao se pierdan 37 has de áreas agrícolas por año por ocupación urbana. A 1995

existían 1.417 has, y a 1999 1.269 has".
En el caso del distrito del Callao, la cercanía de dichas tierras a la Avenida

Gambetta las pone en mayor riesgo de ser invadidas ó vendidas para fines de

vivienda.

Baja productividad y nentabilidad agrícola que restringe sus posibilidades de

competir con la renta urbana. por lo que los productores van perdiendo interés
en seguir trabajando en actividades agropecuarias. trasladándose paulatinamente
hacia labores asociadas a la vida urbana, perdiendo así Callao, y la ciudad, áreas

verdes que pueden contribuir a su equilibrio ambiental.

b. Contaminación de áreas agrícolas
Como se señaló, el recurso hídrico para 'el regadío de parte de la zona agn'co-

la del ex Fundo Oquendo y San Agustín en el distrito del Callao así como para la

zona agrícola de Ventanilla. proviene de aguas servidas. en el caso de Oquendo.

directamente del Colector Primario Comas y, en el caso de Ventanilla. de las

lagunas de oxidación que se encuentran colmatadas no cumpliendo con su fun-

ción de tratamiento,



Areas agrícolas del distrito del Callao. Producto del crecimiento urbano sobre

áreas agrícolas de los ex Fundos Oquendo y San Agustín se han cerrado varios

canales de riego impidiendo el uso directo de las aguas de los nos Rimac y Chi-

llón, lo que ha ocasionado que alrededor de I500" agricu~ores rieguen sus cul-

tivos con aguas servidas provenientes básicamente del colector Comas.

Elestudio desarrollado por ellnst~uto Calidad de Vida sobre las aguas residua-

les del Colector Comas utilizadas para el riego presenta los siguientes resu~dos:

CaracterístiCas BIOquímicas de Aguas ResIduales (Colector Comas)88

I Demanda bioquímica de oxígeno
Sólidos en suspensión
Coliformes fecales
Nitrogeno (total)
Amoníaco
Fosforo (total)
Temperatura

Fuente: INCAVI. 2000

230 mgll
280 mgll
2,0 E+08 MNPIIOOml
44 mgll
25 mgll
9 mgll
20C

87 ClPUR 1995. citado en "Caliddd del agua para
consumo humano en el fundo Oquendo".1997.
88 INCAVI. 2001, Proyecto agua de nego higieni.
zada par'a la prodUCción agn"cola local y el cuidado
de las zonas verdes en El C111,lO.
89 "ALlERN/\TIVI\. Esludie de la contaminación
en la cuenca del 60 Chillón", 1977

Adicionalmente, en Oquendo,la contaminación de sus tierras agrícolas tam-

bién se produce por la utilización de inadecuados fertilizantes, plaguicidas e insec-

ticidas. Esto, aunado al uso de aguas servidas en el riego trae como consecuencia

graves riesgos a la salud tanto para los consumidores de los productos que se

cultivan en dicha zona como para quienes consu'men las aguas de los pozos

cercanos ya que las aguas subterráneas también se encuentran contaminadas.

Los resultados de los análisis de las muestras tomadas en suelos y cultivos de

ajo en Oquendo con motivo del estudio sobre contaminación de la cuenca del

Río Chillón'" son los siguientes:
Los valores hallados de n~ratos y potasio que sobrepasan los valores límites,

dejando ver una sobre fertilización en la zona Causa preocupación los altos conte-

nidos de plomo y de cadmio que rebasan largamente los límites permisibles.

De los análisis efectuados sobre cultivos de ajos se han hallado concentracio-

nes de nitratos y de plomo en pequeñas cantidades que están asociadas a los

suelos del lugar por los altos contenidos mencionados antes y por la utilización
de aguas residuales en el riego agrícola de dichos cultivos. El ajo al ser un cultivo

cuya parte comestible se da bajo tierra presenta alto riesgo para los consumido~

res que desconocen su mala calidad.
Entre los proyectos que existen para atacar los problemas de contaminación

de áreas agrícolas están:

• Agua de riego higienizada para la producción agticola local y el cuidado de las

zonas verdes en el Callao elaborado por el Instituto Calidad de Vida. la Muni-

cipalidad Provincial del Callao, GTZ- Bioplanta, que involucra el tratamiento
de las aguas residuales del Colector Comas para uso agrícola y riego de áreas

verdes para parques, jardines y espacios de recreación.
• Proyecto Mesías, elaborado por sEDAPAL y que implica la construcción del

interceptor Norte, Planta de Tratamiento de desagües Lima Norte y Callao y

Emisor submarino.
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Muestreo de suelos y cuftivos de ajo en Oquendo
(Km. 8.5 de la Carretera a Ventanilla)

LMP % ENCIMA DE LMP

INitratos 115uglg 50 130%SLP
Fosfatos 26.3 uglg NE
Potasio 2.19 uglg 1-2 10%SLP
Mercurio <0.01 uglg 0.08 DLP
Plomo 550 uglg 13.0 4131 %SLP
Arsénico 0.63 uglg 5-10 DLP
Cobre 54 uglg 55 DLP
Cadmio 1.60 uglg 0.Q2 7900% SLP

Fuentc:ALTERNATIVA, 1997

Muestreo de cultivos (ajo)

Nitratos
Plomo

< 0.001 mgll
< 0.000 I mg/l

,.
IJO

Areas agrícolas del distr'ito de Ventanilla

Elrecurso hídrico para el regadío de la zona agricola deVentanilla proviene de

una planta de Tratamiento de Aguas Servidas mediante un sistema de lagunas de
oxidación que se encuentran colmatadas y no tienen la capacidad para tratar el

desagüe del dIStrito.

Esta planta ha sido diseñada para tratar' un caudal de 75 litros/seg (1997).

habiéndose evaluado en el año 2000 que el volumen de aguas servidas que

descarga en las redes de desagüe alcanzó los 234 litr'os/segundo.

Asimismo se tiene una infraestructura de riego inadecuada que capta esta
agua no tratada de las lagunas y la distribuye a las áreas agr(colas generando

contaminación de los productos de tallo cor-to y del acuífero del humedal.

Lascaractensticas de los parámetros de remoción de la planta de tratamiento
de las lagunas de oxidación de Ventanilla se detallan en el cuadro No 37.

Parámetros de remoción en plantos de tratamiento de aguas resjduafes SEDAPAL año 2000

78472124,0766569196

, DSOS (mg/I)

238Ventanilla

•• Parámetros Q % %...
O Us ~p SP Remoción Remocióna:
Q« . ..::>
U

OBOS demanda bioquímica de oxigeno. SS sólidos suspendidos. EP entrada planta, SP salida de planta.

- • CT(nmp/ IOOml)- •• %
Remoción

PTAR
Ventanilla 238 1,6E+08 5,8E+06 96375 1,IE+08 4,OE+06 96.364

CT=coliformes totales. CTI=coliformes termotolerantes. Q=caudal
Fuente: Gerencia de producción equipo de recolección y &>po~ición final. SEDAPAI promedio anual año 2000



La calidad de las aguasde acuerdo a la actividad que se de uso, esta normada
por la Ley General de Aguas (D,L. 17752) Y su Reglamento (D.5,007-83-SA),

siendo los parámetros importantes los limites baetereológicos penmisibles y la

demanda bioqulmica de oxigeno, (Ver cuadro N° 38 Y 39),

Umites &etereofóg;cos Permisibles para la Calidad de Aguo 1999
(N.M,PIIOOmil.)

Usos de suelos Cohformes totales Cohformes fecales

I I 8,8 O
11 ooסס2 4000
111 5000 1000
IV 5000 1000
V 1000 200
VI 2000 4000

Limites baetereológicos entendidos como valor máximo en 80% de más muestras mensuales N.M.PI
100 Mil: Número más probable por 100 mililitros
Es la probabilidad de encontrar báeterias viables en 100 mi 13 I
1.Aguas de abastecimiento con simple desinfección
11.Aguas de abastecimiento doméstico con tratamiento equivalente a procesos combinados de mez-
cla y coagulación sedimentación, filtración y cloración, aprobados por el Ministerio de Salud
111.Aguas para riego de vegetales de consumo crudo y bebidas de animales
IVAguas de zonas recreativas de contacto primario (baños y similares)
V Aguas de zonas de pesca de mariscos bivatvos
VI. Aguas de zonas de preservación de fauna acuática y pesca recreativa o comercial
Fuente: Organización Mundial de la Salud - OMS

Umites de demanda bioquímica de oxígeno (DBO)

Usos de agua Coliformes totales Coliformes fecales

I I
11

11I

IV
V

VI

5
5
15
10
10
10

3
3
3
3
5
4

Comparando los límites de la Clase 111y Clase VI del Reglamento de la Ley

General de Aguas con las características de lasaguas de la laguna de oxidación se
puede comprobar que éstas son inadecuadas para su reuso.

2.7.3 HUMEDALES

Caracterización

Los humedales de Ventanillahan sido identificados, desde 1990, como un área

natural por la Municipalidad Provincial del Callao, que en su Plan de Desarrollo

1991-1995 plantea el "Establecimiento de la Reserva Ecológica deVentanilla"y en
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90 Aprobado el 05 de octubre de 1995 mediante
Ordenanza Municipal No. 00 18
91 Zona Ecológica: Área Intangible para fines de
preservaCión de entomos naturales, forestación y
recreación.

el Plan Urbano Director al 20 I0,0 la habilitación de un "Pal-que Ecoturístico Ca-

llao Norte".

El referido Plan Urbano Director además de establecer para el área donde

se ubican los humedales, una zonificación de Zona Ecológica (ZE)" incluye, den-

tro de su Programa de Inversiones Urbanas. un perfil del Proyecto Parque

Ecoturístico Callao Norte el mismo que plantea la creación de una infraestructu-

ra mínima y adecuada para la conservación y preservación del ecosistema. asi
como la elaboración de un Plan Integral para el manejo de los humedales. instru-

mento que a la fecha no ha sido elaborado.

Los humedales de Ventanilla se ubican geográficamente en el distrito del mis-

mo nombre. entre I I "52'latitud sur y lTOS'longitud oeste. Geológicamente el

material que los conforma corresponde a depósitos marino/eólicos:Terraza ma-

rina. (arena con restos de conchas): Lomadas (afloramientos de rocas volcanico -

sedimentarias compuestas por lutitas. areniscas tobáceas y material anguloso de

origen coluvial y la faja litoral corresponde a depósitos de origen marino, de

estructura simple y litología arenosa.

Los suelos presentan una textura de arena franca con un perlil homogéneo;
donde se desarrolla la actividad agrícola y existe vegetación se aprecia un porcen-

taje muy bajo de arcilla (entre I a 4.2 %). Con valores de pH que van'an de S.I O

a 9.20 lo cual los clasifica como suelos alcalinos. El 91,6% de los suelos de los

humedales son considerados como salinos por presentar villores de conductivi-
dad eléctrica (CE) superiores a 4 mmhos/cm. Los valores más bajos correspon-

den precisamente a la zona donde se desarrolla la actividad agrícola. encontrán-

dose valores extremos de 107.9 mmhosfcm. en la zona de arenal cercana al

litoral.

Hidrología

Elacuífero está formado por materiales de origen marino y eólico saturados.
pertenecientes al cuaternario reciente. Este manto arenoso está limitado al nor-

te. sur y este por rocas volcánico sedimentarias impermeables. La forma del acuí-
fero es alargada en dirección Sur-Norte, con un ancho que varía entre l.5km. y

3km, y una profundidad promedio de 50 metros a la base rocosa.

Las fuentes de recarga están constituidas por:

• La percolación que resulta del uso directo de aguas servidas en la actividad
agrícola (riego). Existen pérdidas en los canales de riego (por no estar reves-

tidos) que se estiman entre el 50- 60 % del caudal conducido.

• La infiltración del excedente de las aguas residuales tratadas (lagunas de oxi-

dación) que no son utilizadas para riego ni son evacuadas hacia el mar. lo cual
ha generado la elevación de napa freática en el lapso de los últimos años; en

los últimos dos años estos volúmenes son conducidos haCiael área del futuro

complejo pesquero. originando la elevación de la napa freática de este sector;

esta acción es realizada con la finalidad de ampliar la frontera agn'cola por

parte de algunos agricultores del lugar.

• La percolación de los silos usados por los pobladores ubicados en la parte

superior del Proyecto Pachacútec.



En 1992 PRONADRET concluyó que este acu(fero no recibe aportes de

agua dulce del acu(fero del Chillón. La posible existencia de fallasy diaclasas esta-

n'an permitiendo el aporte hídrico por parte de la cuenca del Chillón, lo que

sustentaría el comportamiento similar que tiene el acuífero Ventanilla con sus

similares en los Pantanos de Villa y las Albúferas de Medio Mundo en Huacho.

Losafloramientos superficialestanto en laslagunasy áreas pantanosascomo en
los asentamientos humanos aledaños son comunes. El nivel freático oscila regular y

anualmente, alcanzando su máximo durante los meses de invierno Gulio y agosto),

para posteriormente ir descendiendo hasta alcanzar su punto más bajo en verano.

La profundidad de la napa freática en estas zonas oscila entre 0.0 -1.0 m

debido a que su flujo se detiene al encontrarse con el borde de playa propicián-
dose la elevación del nivel de la tabla de agua en esa zona.

La salinidad del agua valÍa desde valores moderados en la zona este de la parte
pantanosa.a fuertemente salinosen las lagunas;presenta valores de conductividad
eléctrica que valÍan desde 0.57 mmhoslcm hasta 56.52 mmhoslcm superando la
salinidaddel aguade mar.Elvalor mínimo sepresenta en lazona agrícolacolindante
con laspozas de oxidación y sumáximo valor en la zona eriaza.

Hábitots

En el humedal se pueden definir hasta seis hábitats cada uno de ellos con su

propia composición de especies de flora y fauna.Así tenemos: espejos de agua,
totorales. gramadales, vegas (vegetación en suelos inundados), zona arbustiva-
herbácea y la zona de rompiente.

Se ha registrado una flora vascular conformada por S3 especies, que están
comprendidas en 49 géneros y 22 familias botánicas. La diversidad de la av¡(auna.

está compuesta de 62 especies entre residentes (37%),migratorias locales (37%).
migratorias a~oandinas (3%). migratoria del norte del pa(s (2%), migratorias de
Norteamérica (19%) Yuna migratoria del sur de Sudamérica (2%).Se distribuyen
en los hábitats acuáticos e inundados (29 especies). marino (6 especies) y terres-
tre (27 especies).

En lo correspondiente a la fiora y fauna acuática se ha encontrado una baja
diversidad de especies acuáticas,entre las cuales están micro crustáceos como
copépodos (2). rot(feros (1), ostrácodos (1), artemia salina: microalgas verdes

(21). diatomeas (6). larvas de zancudos y otros insectos acuáticos: as( como 4
especies de peces, de los cuales dos son de uso ornamental y los otros son de
consumo alimentario

En lo que se refiere a la población de aves, los Pantanos de Villa destacan
sob,'e los Humedales de Ventanilla a pesar de que las poblaciones de scolopáci-

dos y láridos están teniendo presencia bastante infrecuente en Villa (INRENA y

colab" 1998). La avifauna de los Humedales de Ventanilla en comparación con

Para(so (INRENA y colab., 1998), registra mayor número de especies, reportán-

dose para Para(so entre 7 y 9 especies de las cuales Anas puna. A. Discors y

Oxyura jamaicensis no se reportan para Ventanilla. El comportamiento de las
poblaciones de aves en Paraíso es similar a Ventanilla en que el número total de
individuos declina marcadamente en verano.
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Problemas y causas

Deterioro y pérdida de los humedales

Paulatinamente se van perdiendo los humedales: abarcaban hasta hace unos

años 653.22 has, actualmente esta área se distribuye en:

• 57.8 has habilitadas para vivienda y que son ocupadas por elAH. Defensores
de la Patria.

• 5 I.3 has en las cuales se desarrolla ta actividad ag,.,cola.

• 5.44 has para tratamiento de aguas residuales (lagunas de oxidación),

• 538.68 has propiamente de humedal y ocupada por gramadales, arbustos,

totorales, vega, cuerpos de agua y pampas eriazas. De esta extensión, 366 ha

han sido declaradas por la Municipalidad DlStrltal de Ventanilla como Área de

Reserva Ecológica Intangible mediante Acu~rdo de Concejo N. O16-98/MDV

10mgll
4 mgll
20E+3
4E+3

Limite máximo
permiSible(claseVI)

55 mgll
2,9 mgll
I.5E+3
430

Parámetro

Demanda bioquímica de oxígeno
Oxrgeno disuelto
Coliformes totales
Coliformes termotolerantes

Resultados de análisis frsicos qu;mico-microbio/ógicos en dos lagunas ~el humedal de Ventanilla
(colindante alAH. Defensores de la Patrio)

-. .
LagunaN" 3I"----_..!!_------------------------
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Fuente: Informe de ensayo NQ 1039"99, Facultad de Ingenieria Ambiental. Universidad Nacional de Ingeniena. a
pedido de ALTERNATIVA

Del cuadro N° 40, tomando como limites máximos permisibles los estableci-

dos por la Ley General de Aguas para la claseVI apreciamos que los valores de

los parámetros la descalifican para el desarrollo de la actividad piscicola.Así por

ejemplo el oxígeno disuelto fue de 2.9 mg/I, siendo este valor inferior al requeri-

do. No obstante, es suficiente esta demanda para la supervivencia de algunas

especies como la "carpa", que vive en rangos muy bajos.

Una demanda bioquímica de oxígeno de 55,0 mgll de O, ,'epresenta un valor

demasiado elevado posiblemente debido a la presencia de materia orgánica en

descomposición, siendo perjudicial para algunas especies aculcolas:

Consideramos que la existencia de estos valores tan extremos aSI como la

contaminación bacteriana por residuos sólidos y líquidos han ocasionado la dis-

minución de la diversidad de especies.

Sobre el humedal se vienen desarrollando procesos que tienen implicancias

y/o impactos negativos debido entre otras 'causas a:

a. Crecimiento urbano

Actualmente 57.8 has de los humedales están ocupados po,' el AH Defen-

sores de la Patria, y en este ultimo año se ha incrementado la ocupación pro-

gresiva de parte del área sur del humedales por parte del AH,ValleVerde y de



la Asociación de Vivienda Apuri'mac, colindante a la vía de ingreso al balneario

Costa Azul.
Esto origina no solo pérdida de los humedales, sino también contaminación

por el arrojo de residuos sólidos sobre la zona de boquerón o avenida Miguel

Grau y sobre los bordes de la vías de acceso al Balneario, además por la elimina-

ción de los desechos orgánicos (heces) de la población sean estos evacuados

hacia los silos o depositados directamente hacia áreas del humedal.

b.lncremento de tránsito por presencia de vías de acceso
Existen dos vías que cortan el área natural de los humedales, una es la vía

asfaltada de acceso al balneario desde la Av. Gambetta (carretera a Ventanilla)

hasta el balneario y la otra es la vía de acceso al Pnoyecto Especial Pachacútec.la

cual se encuentra a nivel de afirmado y que se ha convertido en una de las

principales vías de acceso a esta zona de vivienda. El tránsito permanente, el

incremento del parque automotor; del nivel de ruido y polvo, constituyen fuentes

de impactos negativos sobre la población de la avifauna del Humedal Además en
el punto de inicio de la segunda vía se encuentra instalado un grifo, el cual contri-

buye a la contaminación por efecto de la eliminación de los residuos propios de

su actividad.
c. Prácticas de entrenamiento por parte de laAviación de la Policía Nacional

La zona central del humedal correspondiente al hábitat de grama da! se en-
cuentra amenazada constantemente al ser utilizado como zona de entrenamien-

to por la Aviación de la Policía Nacional, la ejecución de las prácticas de ascenso

y descenso, aterrizaje y otros generan en la avifauna de la zona un despoblamien-
to debido a los altos niveles de ruido y a la presencia física propia de los helicóp-

teros de práctica.

d. Uso directo de aguas servidas crudas del colector de desagüe de Venta-

nilla en la actividad agrícola (riego) en las zonas aledañas a la vía de ingreso al

Proyecto Especial Ciudad Pachacútec.
La carga microbiológica que contiene el agua residual es elevada, siendo, bajo

estas condiciones, utilizada directamente para el riego originando tanto la conta~

minación del suelo como del acuífero del Humedal por su cercanía.

Caracterización de fa emisión del residuo líquido del colector de desagüe de Ventanilla

11S

I
Fuente

Colector Desagüe
Ventanilla

Parámetro

ph
Temperatura
Oxigeno disuelto
Sólidossuspendidos
Demanda Bioquímicade Oxigeno DBO
ColiformesTotales
ColiformesTermotolerantes

Valor

7.83
22.00 e

o
540 mgllt
203 mgl~
4.6 E+7
2.4 E+8

rucnlc: Informe de análisis AFQ 130-96, Facultad de Ingeniería Ambiental. Universidad Ndcional de

Ingenien'a, a pedido de ALTERNATIVA
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Por otro lado hay una infiltracióndel excedente de lasaguas residuales trata-
das (lagunas de oxidación) que no son utilizadas para riego ni son evacuadas
hacia el mar, lo cual ha generado la elevación de napa freática en el lapso de los
últimos años.

Acciones. estudios y proyectos

• Normativa de la Municipalidad de Ventanilla: Acuerdo de Concejo N° 016-

98/MDV que declara a los Humedales de Ventanilla como zona de reserva eco-
lógica

.Com~é Pro Humedales, confonmado por la Municipalidad DiStrital,la pobla-

ción del A. H. Defensores de la Patria, la UNAC, y la ONG CEGMA.

• Declaración para la elaboración de un plan maestro estratégico para la
gestión de los humedales de Ventanilla, seguido por la Universidad Nacional del

Callao conjuntamente. con el CTAR Callao, Pronatura,Terranova y Alternativa .
• Plan de Desarrollo Urbano del Callao al 2010 que propone la habilitación

de un parque ecoturístico Callao Norte

Conclusiones

• El Callao por su ubicación, el tramo final de dos cuencas Chillón y Rímac.

presenta importantes recursos naturales para su desarrollo: un sistema marino
costero, suelos ricos para la agricultura,quebradas y cerros, un sistema hidrográ-
fico conformado por los nos Chillón y Rímac,y particulares formaciones natura-
les como lomas y humedales. sinembargo El Callao se encuentra en un proceso
de creciente degradación ambiental, con susambientes y recursos naturales de-
teriorados, contaminados y perdiéndose progresivamente .

• Los ríos Chillón y Rimac a la a~ura del Callao, son los sectores más contami-

nados,con elevados índices en los parámetros físicoquímicos y bacteriológicos.
como consecuencia principalmente de efluentes líquidos y sólidos de la cuenca
baja: este proceso limita las posibilidades de este recurso como fuente de apro-

vechamiento de agua para sectores urbanos y agrícolas,as(como para la recrea.
ción y el turismo. Las iniciativasexistentes son más de monitoreo y no son sufi-
cientes para superar el problema .

• Los ríos Chillón y Rímac en este último tramo tienen pendientes menores,
reduciéndose susvelocidades y su capacidad de transporte de los materiales de
lasalturas.que dan lugara procesos de sedimentación. desbordes e inundaciones.

• Lasáreas agn'colas que quedan en El Callao se ubican en la zona de Oquen-

do (Callao) y en Ventanilla: ambas se encuentran en una situación crftica, son
zonas contaminadas y tendientes a desaparecer por el acelerado crecimiento

urbano.
• La Contaminación de las áreas agrícolas, se debe principalmente a su riego

con aguas servidas sin tratamiento o con procesos deficientes. lo que a su vez
contamina los productos agrícolas y el ambiente de la zona.



• ElCallao. en los úhimos años, ha perdido 37 nas de áreas agrícolas por año

por ocupación urbana como consecuencia de una ocupación informal y descon-
trolada para fines urbanos y por las políticas económicas que impactan negativa-

mente en la actividad agrícola.
• El humedal de Ventanilla. siendo el único del Cono Norte y Callao. se en-

cuentra contaminado principalmente por la baja calidad de las aguas tratadas de

las lagunasde oxidación, y perdiéndose por efecto de ocupaciones urbanas.Aun-
que existen importantes iniciativasde parte de diversas instituciones en pro de
estos humedales. aún son insuficientes .

• La presencia de una napa freática cercana a la superficie ha permitido que la
salinidad del perfil del suelo se incremente, observándose costras salinas en las
áreas agrícolas y en la zona central del humedal.
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2.8 SITUACiÓN INSTITUCIONAL LEGAL EN EL CALLAO

2.8.1 CARACTERIZACiÓN

El diagnóstico institucional legal comprende principalmente aspectos relacio-

nados con la gestión ambiental que realizan las instituciones públicas y privadas

dentro de la Provincia Constitucional del Callao. Estos aspectos están referidos a

organización. distribución de competencias, factores que afectan el cumplimiento

de la función institucional. así como a la necesidad de compatibilizar; concertar y
coordinar apropiadamente las intervenciones en El Callao entre dichas institu-

ciones y la comunidad con el fin de enfrentar los problemas ambientales que le

aquejan.

I.Agentes involucrados

En la gestión ambiental de la Provincia Const~ucional del Callao intervienen

diversas instituciones y organizaciones públicas y privadas tales como el Minis-

terio de Energía y Minas, Ministerio de Industria,Viceministerio de Transportes

y Comunicaciones, Ministerio de Pesquería, Municipalidad Provincial del Callao

y las cinco municipalidades distritales, DISA I-Callao, Dirección de Educación,

Dirección de Capitanías, empresas públicas de gran envergadura como SEDA-

PAL, ENAPU, CORPAC; empresas privadas como industrias, plantas pesqueras,

etc., organizaciones como las Juntas de Usuarios de los ríos Rimac y Chillón,

ONGs, etc. Otro agente importante en la gestión ambiental lo const~uye la

propia comunidad chala ca.
Los Ministerios y ~obiernosLocales,tienen asignadas competencias en mate-

ria ambiental que, entre otras cosas, los faculta para fijar las políticas para su

sector o Municipalidad, regular algunas actividades contaminantes, así como fisca-

lizar e imponer sanciones.

Esta seetorización de la realidad ambiental con una visión parcial de trata-

miento de los problemas que existen en la jurisdicción de la Provincia Constitu-

cional del Callao, ha ocasionado la coexistencia de una diversidad de políticas

para la gestión ambiental y por ende una serie de autoridades ambientales. com-

petencias, instrumentos, mecanismos y estructuras también diversos.

El Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) a través de la Comisión Am-

biental Regional Callao - CAR CALLAO, tiene una tarea ardua en articular y

reforzar la gestión ambiental asignada a los diversos sectores e instituciones pú-

blicas tratando precisamente de armonizar sus políticas, y administrar conflictos.

superposiciones o vacíos de competencia en el Callao.
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92 El Código del Medio Ambiente y los Recursos
Naturales plantea como lineamientos de la políti-
ca ambiental:el desarrollo sostenible, la educación
ambier)tal. el aprovechamiento sostenible de re-

cursos naturales y elementos ambientales, el con.
trol y la prevenoón de la contaminación ambien-
ta1. los pnncipios de prevención, contaminador

pagador e Interdependencta. el control en la fuente
de contaminación y la rehabilitación del daño
ambltmtal antropogé:1ico.

2, Política ambiental

La política nacional ambiental expresada a través de las normas, aetos de

gobierno. planes y programas ha establecido el marco general y los presupuestos

mínimos de protección ambiental quedando a cada uno de los Sectores y Go.
biernos Locales elaborar la legislación complementaria

Tanto los diferentes Ministerios como las Municipalidades del Callao se ads-

criben a las políticas nacionales formuladas en el Código de Medio Ambiente y

Recursos Naturales92 ya los principios de gestión plasmados en el Reglamento
del Consejo Nacional del Ambiente N° 022-200 l-PCM. sin embargo. sólo los

Ministerios han establecido políticas ambientales propias para su Sector:

3. Competencias ambientales

A continuación sólo nos referiremos a las competencias generales que tienen

los Ministerios correspondientes a cada una de las actividades que se desalTol1an

en ElCallao y que son reguladas y controladas en tanto afecten o puedan afectar
el medio ambiente:

• Fijar las polfticas y dictar los lineamientos generales y específicos para la pro-
tección del medio ambiente en las actividades que realiza su Sector.

• Establecer. aprobar y/o modificar los limites máximos permisibles de emisión.

• Elaborar los contenidos y procedimientos de preparación y evaluación de los

Estudios de Impaao Ambiental (EIA) y los Programas de Adecuación y Ma-

nejo Ambiental (PAMA) así como aprobarlos y autonzar su ejecución.

• Calificar la faltas y establecer las sanciones correspondientes.
• Supervisar y fiscalizarel cumplimiento de la normativa actual, respecto de las

actividades que realiza su sector.
• Aplicar sanciones por infracciones a las regulaciones ambientales,

• Resolver los recursos impugnativos interpuestos contra resoluciones o actos
administrativos.

Adicionalmente, cada Sector tendrá competencias vinculadas a sus funciones

específicas. Por ejemplo: el Ministerio de Agricultura también tiene competencia

para encausamiento de cursos de agua: disponer la modificación, reestructura-

ción o acondicionamiento de las obras o instalaciones que atenten contra la

conservación de las aguas: el Ministerio de Pesquería tiene competencia para
limitar el acceso a un recurso hidrobiológico mediante un determinado sistema

de extracción o procesamiento, etc.
En el caso de las principales competencias ambientales otorgadas a las muni.

cipalidades por la Constitución. la Ley Orgánica de Municipalidades. el Reglamen-

to de Acondicionamiento Territorial. Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. el

Código del Medio Ambiente y Recursos Naiurales y otros dispositivos. tenemos:

• Definir la política ambiental municipal y controlar su ejecución. formular. apro-

bar, ejecutar y supervisar planes de gestión ambiental:
• El manejo de los residuos sólidos (prestación de servicios de recolección y

transporte de residuos y limpieza de vías.espacios y monumentos públicos):
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Ocupación informal del territorio

Contamlnacrón por emisiÓn de gases y ruidos del sistema

de 11"il.nsporte

Contaminación microbiológica del litora!

Contaminación por concentrado mineral de plomo

Incumplimiento de normatividad sobre prevención y mitigación

Arcas residenCiales en riesgo por factores natul"ales

ContaminaCión por emisión de gases y gcnerdción

Contaminación físico química del litoral

ArTojo al mar de aguas crudas contaminantes

DéfiCit Y m;meJo de ,ireas verdes

Hilcinamiento y deterioro de ,ireas residenciales • •-._~-_.• •
~- .-

Detcriom y contaminación de áreas na1urales • •
f--:

Acceso limilado o sin servicio de agua polable yalcan1arillado • •
-- :--"

Consumo de agua con niveles de contaminaCión ••.-- --• •• •• •• •

Limitado control y VigilanCia sobre actividades contaminantes

Gestión y manejo inadecuado de residuos sólidos industriales

Gestión y manejo Inadecuado de residuos sólidos hospitalarios

Alteración en lo procesos dlnamlcos

Gestión y manejo inadecuado de residuos sólidos domiciliarios

Conflicto de competencias

Debilidad institucional
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• Habilitar:recuperar y conservar las áreas verdes (parques, bermas, forestación.

parques recreacionales):
• Velar por la conservación de la flora y fauna locales y promover ante las

entidades respectivas las acciones necesarias para el desarrollo y recupera~

ción de los recursos naturales ubicados en el territorio de su jurisdicción;
• Realizar monitoreos ambientales, establecer medidas de control de activida-

des que originan ruidos molestos y nocivos (control del cumplimiento de la

zonificación, las exigencias técnicas para otorgamiento de licencias de funcio~

namiento, aplicar sanciones), ordenar la clausura de establecimientos que

produzcan olores, humos, ruidos, etc.;
• Reubicar actividades económicas contaminantes
• Promover y asegurar la conservación y custodia del patrimonio cultural local

y la defensa y conservación de los monumentos arqueológicos. históricos y
artísticos colaborando con los organismos regionales y nacionales correspon-

dientes en su restauración y conservación:

• Controlar la calidad del agua:
• Regular el tráns~o de peatones y vehículos:

• Difundir programas de educación ambiental y coordinar con todos los niveles
del sistema educativo la realización de acciones de información, educación y

organización de la población para lograr una conducta favorable a la preser-

vación del medio ambiente.

2.8.2 PROBLEMAS, CAUSAS, ACCIONES, ESTUDIOS Y PRO.
YECTOS

En la gestión ambiental del Callao. se ha identificado la existencia de varios

problemas de carácter institucional legal que, en muchos casos, dificulta la forma

de tratamiento de los problemas ambientales. Los hemos agrupado de la si-

guiente forma:
a. Existencia de conflictos de competencia
b. Debilidad de las inst~uciones para la gestión ambiental.

c. Limitado control y vigilancia sobre actividades contaminantes

d. Débil conciencia, educación y cultura ambiental

a. Existencia de conflictos de competencia

Las principales causas de los conflictos de competencia son:
- Descoordinación interinstitucional para la gestión ambiental

- Regulación de un mismo tema por diversas instituciones

Descoordinación interinstiwcionol para fa' gestión ambienwf
Las intervenciones que en materia ambiental realizan los diferentes niveles de

gobierno: sectorial, provincial y distrital. a pesar de incidir en un mismo recurso o
territorio, no se realizan coordinadamente lo que no permite abarcar y atacar de

mejor manera los problemas ambientales ..A esto se añade la poca cultura de

concertación que dificutta también la construcción de consensos.



El cuadro 42 muestra claramente cómo en la solución de un mismo proble-
ma intervienen varios agentes, pero, en la medida que ésta se da desarticulada-

mente, ocasiona duplicidad de esfuerzos y de gastos ó tratamientos contradicto-
rios que, al crear confusión,dificultan su aplicación. El CONAM viene implemen-
tando el Marco Estrudural de Gestión Ambiental (MEGA) buscando precisa-

mente apoyar la realización de una gestión transectorial y sistémica en materia
ambiental. contando con la Comisión Ambiental Regional Callao instalada el 7 de

agosto del año 200 I como órgano de coordinación y concertación política am-
biental a nivel de la «Región CallaQ».

La principal función de la CAR Callao es la de formular y coordinar la imple-

mentación del Plan de Acción Ambiental y Agenda Ambiental para El Callao

buscando facilrtarel diseño y aplicación de políticas multisectoriales en el campo
ambiental, el ejercicio de competencias que deben ejercer de manera compartj.
da así como la ejecución de acciones unisectoriales pero con visión integral de la
problemática.

Las relaciones que actualmente mantienen los Ministerios (especialmente
Energ(a y Minas, Industrias y Pesquería) con la Municipalidad Provincial del Callao

y con las otras Municipalidades distritales en temas ambientales, se limita a dar
informes cuando éstos son solicitados para otorgar Certificados de Evaluación
Ambiental (Municipalidad Provincial del Callao) licencias de funcionamiento ó

para atender denuncias por realización de actividades contaminantes.
En el caso del Ministerio deTransportes y Comunicaciones su relación con las

municipalidades se ha reducido a la dotación de plantas y semillas del programa

de arborización que tiene el Ministerio.
La vinculación entre la Municipalidad Provincial del Callao con susmunicipali-

dades distritales también es muy limrtada. Sólo se ha establecido a nivel de capa-

citación y préstamos de cistemas para riego ó donación de plantas.
Con la DISA I-Callao, todas las Municipalidades. salvo la de La Punta yVenta-

nilla realizan campañas de sanidad y salubridad.

Por otro lado, existen escasosmecanismos de coordinación y comunicación
en el Callao. Algunas instanciaso espacios en donde se está estableciendo coor-
dinaciones inter-institucionales para la programación y/o ejecución de acciones
en materia ambiental son:

- La Comisión Ambiental Regional Callao (CAR Callao) compuesta por 17

instituciones. creada por Decreto de Consejo Diredivo N° 015-200 I-CD-CO-

NAM DEL 19 DE JUNIO DEL 200 l.

- Mesa de Concertación del Plomo con 10 entidades.

- Comrté de Gestión Ambiental y Recursos Naturales en Ventanilla con S

instituciones.
También existen otros espaciosde ámbito temático, metropolitano o nacional

en los cualesse han incorporado institucionesdel Callao como en el caso de los
Grupos de Estudio Técnico Ambiental de agua (GESTA Agua) de aire (GESTA

Aire) y ruido (GESTA Ruido)Resolución Presidencial N° 02s-99-PCD. CONAM.

La Municipalidad Provincial del Callao es miembro de la Mesa Dirediva de Iniciativa

Aire Limpio para Ciudades Latinoamericanas. miembro de la Mesa de Plomo y
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93 Decreto Supremo 007-85- ve, Reglamento de
Acondicionamiento Territorial, Desarrollo Urbano
y MedioAmblente.

miembm del Comité de Gestión de la Iniciativa de Aire Limpio para Lima Metro-

politana, que asumió funciones de GESTA de Aire de Lima y Callao, según el Regla-

mento Nacional de Estándares de Calidad del Aire DS-N° 074-200 I-PCM.

Regulaciónde un mismo temo por diversas Instituciones
Como sabemos, la ley le ha asignado a las municipalidades la funCión" de

hacer cumplir las normas e imponer las sanciones para hacer efectivas las restric-
ciones a las actividades que deterioren el aire. agua. suelo, flora. fauna, riberas. que
originen ruidos molestos, que realicen inadecuada disposición de eOuentes sóliM

dos. líquidos y gaseosos,etc., pero, en la medida que esta función no la ejercen de

manera coordinada con los otros organismos que tienen competencia comparti-

da en el tema, se produce duplicidad de regulaciones como en el caso de las
emisiones del parque automotor.

Por otro lado, si bien la Municipalidad Provincial del Callao debe ejercer juris-

dicción sobre todo el territorio de la provincia, algunas de las normas que expide

sólo se vienen aplicando en el Cercado del Callao. lo que ha ocasiona que las

municipalidades distritales expidan sus propias normas en similares temas. Este es
el caso de las Ordenanzas sobre ruidos nocivos y molestos que han expedido la

Municipalidad Provincial del Callao, y las de Bellavista,Ventanilla y Carmen de la

Legua -Reynoso. sin tener en cuenta que difieren en definiciones, parámetros y
sanciones. Esta situación de no contar con una regulación uniforme llega a distor-
sionar el carácter disuasivo de la norma por el de generador de ingresos por
cobro de infracciones.

Como una de las acciones para enfrentar esta situación, actualmente se vie-
nen discutiendo proyectos de reglamentos de Estándares de Calidad Ambiental

(ECA) y Limites Máximos Permisibles (LMP) para agua y ruido mediante trabajo

intersectorial en los GESTA habiéndose ya aprobado el que corresponde a aire.

Cabe señalar que los GESTA que vienen funcionando están conformados por

instituciones pertenecientes a los sectores público, privado y académico .

• Agentes involucrados:

Consideramos que los principales agentes involucrados en la solución del

problema planteado son los ministerios, la Municipalidad Provincial del Callao, las

5 municipalidades distritales, las instituciones públicas, las empresas privadas y el
CONAM,

b. Debilidad de las instituciones para la gestión ambiental.

Lamayoría de instituciones, incluyendo las empresas y.especialmente las Mu-
nicipalidades, han mostrado debilidad interna para ejercer sus funciones ambien-

tales tanto en lo que concierne a planificaciÓn,operación como control.

Las.principales causas son:

- Escasos instrumentos y mecanismos de gestión ambiental
- Reducida formación de recursos humanos en temática ambiental

- limitados recursos económicos asignados para el manejo y gestión del am-

biente.



Escasos instrumentos y mecanismos de gestión ambiental

Si bien existen numerosas leyes, reglamentos. directivas y Ordenanzas en
materia ambiental, se requiere de otros instrumentos y mecanismos que permi.
tan una eficiente gestión del ambiente, como: Planes de Acción Ambiental, Estu-
dios de Impacto Ambiental (EIA),Programas de Adecuación y Manejo Ambiental

(PAMA), patrones de calidad ambiental, un sistema de información ambiental,

estructuras y procedimientos administrativos adecuados. etc.
Lasencuestas realizadas en todas lasmunicipalidades del Callao en el mes de

setiembre de 2001, (cuyos resu~ados se muestran en los Cuadros N° 43 YN° 44)
confirman que la mayoria de los gobiemos locales chalacos no cuentan con sufi.
cientes herramientas y mecanismos de gestión ambiental. al margen de la com-
plejidad que plantean los mismos.

Normas ambientales sectoriales o locales
A la fecha se han dado leyesy reglamentos de protección ambiental sinembargo

lassuperposiciones,duplicidadesy contradiccionesque plantea la normatividad evi-
dencia que existe descoordinaciónentre los órganos responsablesde expedidas.

ElMinisterio de Energía y Minas (MEM) es el que ha dotado de mayor canti-

dad de normas legales y técnicas (guías) para la protección del ambiente. Existen:

reglamentos de protección ambiental para 105tres sub sectores (mineria, hidro-
carburos, electricidad), límites máximos permisibles para efluentes líquidos de
actividadesde hidrocarburos y derivados, nivelesmáximos permisibles para efluen-
tes líquidos minero metalúrgicos, niveles máximos permisibles para efiuentes lí-
quidos de actividades de generación. transmisión y distribución de energía eléc-
trica: para elementos contaminantes en emisiones gaseosasasí como provenien-
tes de unidades minero metalúrgicas,guías de fiscalizaciónambiental, de manejo y
transporte de concentrados minerales, de relaciones comunitarias, de operacio-
nes petroleras costa afuera, actualización de guía para realizar estudios de impac-
to ambiental, para presentación del Programa Especial de Manejo Ambiental
(PEMA) en actividades de minen'a, hidrocarburos y electricidad, reglamento de

fiscalizaciónde lasactividades energéticas por terceros, etc.
En el caso del Ministerio de Industria,Turismo, Integración y Negociaciones

Comerciales Internacionales (MITINCI),ha aprobado el Reglamento de Protec-

ción Ambiental para el desarrollo de actividades de la industria manufacturera, el
régimen de sanciones e incentivos de dicho reglamento, lasguiastécnicas para la
participación ciudadana para la protección ambiental en la industria manufacture-
ra,guia matriz de riesgo ambiental, guías para la elaboración de EIA.PAMA.Diag-

nóstico Ambiental Preliminar (DAP), formatos de informe ambiental, de califica-
ción previa. declaración de impacto ambiental y lineamientos para el sistema de
consulton'ay auditoría ambiental, los Protocolos de Monitoreo de efluentes líqui-

dos y emisiones atmosféricas, etc.
El Ministerio de Pesquería (MIPE) ha hecho lo propio aprobando el Regla-

mento de la Ley Genera! de Pescapara la protección ambiental de lasactividades
pesqueras y acuícolas,elaborando lineamientos para la presentación de EIA para
ejercer la actividad extradiva, para la actividad de pesca artesanal. etc.
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ElMinisterio deTransportes, Comunicaciones,Vivienda y Construcción. (MTC-
VC) ha aprobado la Directiva Técnica N° I que regula niveles de ruido permisi-

blesde aeronaves que operan en territorio peruano así como un cronograma de
reemplazo o modificación de aeronaves nacionales e internacionales, los térmi-
nos de referencia para EIA de construcciones viales.y para construcción de edi-
ficacionesa gran escala,aeropuertos y habilitación de instalaciones portuarias.

Por su parte, las Municipalidades también se han dotado de normas en mate-
ria ambiental, encontrándose otras todavía en proyecto:

La Municipalidad Provincial del Callao

• Ordenanza 005-94 sobre ruidos molestos. límites máximos permiSibles para
cada actividad y sanciones.

• Directivas sobre medidas de mitigación de la contaminación ambiental que
deben observar los depósitos de concentrados de minerales y Terminal Man'-
timo de ENAPU, así como la fase de transporte de minerales. A partir de

febrero del 2002 empezará a regir el Decreto de Alcaldía N°O 16-200 I sobre
almacenamiento, manipulación y transporte de concentrado de mineral de
plomo en el Callao dejando de tener vigencia las Directivas anteriores .

• La Ordenanza N°O I 1-200 I que establece la necesidad de contar con un

Certificado de EvaluaciónAmbiental a empresas industriales, comerciales o
de servicios que usen insumas,generen desechos peligrosos o produzcan un
impacto ambiental negativo.

• Acuerdo de Concejo NOO42-99 sobre Declaración de emergencia de vías y
tránsito de la Provincia con especial atención de lasque conducen a servicios
portuarios y aeroportuarios.

• Proyecto de Ordenanza para mitigar la contaminación sonora producida por
aeronaves comerciales en la provincia.

La Municipalidad Distrital de Bellavista

• Ordenanza N°OO1-99-MDB y su modificatoria sobre contaminación por emi-

siones del parque automotor, los límites máximos permisibles y sanciones.
• Ordenanza N°009-99-MDB sobre prohibición de otorgamiento de avtoriza-

dones de funcionamiento que contengan giros incompatibles y/o que aten-
ten contra el ornato, seguridad e higiene.

• Ordenanza NOO20-99-MDB sobre prohibición de realizar actividades de lava-

do. engrase y cambio de lubricantes a vehículos en lasvías públicas.
• Decreto de Alcaldía N°O 15-96, sobre ruidos molestos, límites máximos per-

misibles para cada actividad y sanciones.

La Municipalidad Distrital de Canmen de la Legua

• Ordenanza N°008-96 sobre supresión y limitación de ruidos nocivos y mo-
lestos, límites máximos penmisibles para cada actividad y sanciones.

La Municipalidad Distrital de La Perla
• Proyecto de Ordenanza N°003-93 sobre supresión y limitación de ruidos



nocivos y molestos y establece los límrtes máximos permisibles para cada
actividad así como las sanciones.

La Municipalidad Distrital de La Punta

• Acuerdo de Concejo N° O11-99/MDLP que declara a la Poza de la Arenilla

como Zona Reservada de protección municipal.
• Acuerdo de Concejo sobre eliminación de residuos fecales de mascotas.

La Municipalidad Distrital de Ventanilla

• Texto Unico Ordenado para la Protección del Medio Ambiente y Recursos

Naturales aprobado que regula:

La contaminación atmosférica por actividades eléctricas. petroleras, mineras,
industriales,comerciales, pesqueras y por tránsITo vehicular
La contaminación sonora
La contaminación por residuos sólidos
Las áreas naturales protegidas

La calidad del agua para consumo humano y el alcantarillado

Los procedimientos y sanciones administrativas
• Reglamento para el registro y fiscalizaciónde los camiones cisterna y surtido-

res de agua para consumo humano.
• Acuerdo de Concejo sobre recuperación, protección y promoción de los

recursos naturales y zonas arqueológicas del distrito (incluye Humedales, pla-
yas,acantilados e islotes,río Chillón. cuevas y formaciones geológicas, cerros,
zonas arqueológicas),

• Ordenanza N°OO9-2000 que regula el comercio ambulatorio,

• Reglamento del Servicio de Transporte Público Especial de pasajeros y carga
en vehículos menores motorizados y no motorizados aprobado por Orde-
nanza N° 007-2001,

• Acuerdo de Concejo N° 024-97 que declara como áreas de Reserva Ecoló-

gica para proyectos de forestación y arborización, las laderas y cumbres de los

cerros del distrito,

• Acuerdo de Concejo N° O16-98 que declara a los Humedales de Ventanilla

como Zona de Reserva Ecológica intangible,

• Acuerdo de Concejo N° 008-2001 que prohibe habilitación urbana en Zona

Ecológica.

Como se puede aprecia" la Municipalidad Provincial del Callao y la de Ventanilla

son lasque se han dotado de mayor cantidad de normas en materia ambiental.

Planes Ambientales

La Municipalidad Provincial del Callao y la de Ventanilla son las únicas que

cuentan con planes ambientales, La del Callao cuenta con un Programa de Con-

trol Ambiental 1999-2002 que fue parte del Plan de Gobiemo Municipal pro-

puesto por el Movimiento Chim Pum Callao. Este programa se viene implemen-

tando a través de la Dirección General de Protección Ambiental.
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La Municipalidad deVentanllla formuló su Plan de Acción Ambiental en 1997.

previa realización de un prediagnóstico ambiental. estableciendo una serie de

acciones para enfrentar la problemática ambiental del distrito.

Instrumentos y mecanismos de gestión ambiental en munidpafidades•• •••I
Instrumento

Planes
Plan Ambiental
Normas
Ruidos nocivos-molestos
Contaminación Aire
Almacenes Minerales
Control calidadAgua
Residuos Sólidos
Recursos Naturales

•
•••
•

••
•

C.de la Legua
Reynoso

•

• ••

•
••
•••
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Fuente: ALTERNATIVA.Elaboración propia. scticmb~ 200. Entrevistas a funcionarios de municipa.lidades del Callao.

Estructura administrativa

La heterogeneidad en la forma cómo las instituciones se aproximan al trata-

miento de los problemas ambientales y el interés que le dan a ellos. se refieja en

el tipo de dependencia encargada de la temática, en la jerarqula, presupuesto y

funciones que le son asignadas.

En la medida que cada Ministerio y Gobierno Local goza de autonomia para
su organización interna existen diversos tipos de dependencias a las cuales se les

ha asignado las funciones ambientales no respondiendo necesariamente a la exis-

tencia de una unidad orgánica especial dentro de la estructura administrativa.
En el caso de los Ministerios, cuentan con un órgano que se encarga de la

gestión ambiental que es la Dirección de Medio Ambiente ó Asuntos Ambienta-

les (MEM. MTC-VC. MITINCI. MIPE.etc) La jerarquía de dicho órgano dentro del

organigrama institucional responde a las competencias y funciones que el Minis-

terio le asigne. En algunos casos se trata de instancias meramente de asesoría y

apoyo técnico (Dirección de Medio Ambiente del MIPE) mientras que en otros

casos tienen capacidad normar; promover y asesorar en materia ambiental (Di-

rección General de Asuntos Ambientales del MEM).

Por otro lado, algunos ministerios han incorporado competencias ambienta-

les en organismos descentralizados, ampliando la gama de instituciones con quie-
nes los Gobiernos Locales deben coord~nar algunas acciones ambientales dificul-

tando los niveles de coordinación entre ellos.
En las Municipalidades no existe en ningún caso una unidad orgánica que

coordine las diversas funciones y acciones ambientales que se ejercen en varias

oficinas al interior de una misma municipalidad y que, a la vez se encargue de

investigar. nonmar, atender y resolver los problemas que afecten el medio ambien-

te desde el punto de vista previsor y corrector, tal como lo establece el Regla-



mento de Acondicionamiento Territorial. DesarTollo Urbano y Medio Ambiente.

La Dirección de Servicios Comunales que existe en todas las Municipalidades,

(salvo en la Provincial), es la que generalmente concentra mayor cantidad de

funciones ambientales. teniendo en su interior otras unidades, tal como se mues-
tra en el Cuadro N"44.

Cabe señalar que tanto la Municipalidad Provincial del Callao como la de

Ventanilla, cuentan con empresas municipales de limpieza pública (ESLlMP y EMLI-

1

Estructura administrativa para áreas ambientales en municipalidades

I
MUNICIPALIDAD

CALLAO

BELLAVISTA

CARMEN DE

LA LEGUA REYNOSO

LA PERLA

LA PUNTA

VENTANILLA

ORGANO - DIRECCION

Oir. General Protección Ambiental

Oír. Servicios Comunales y

Protección Ambiental

Oír. Servicios a la Comunidad

Dir. Servicios Comunales

Dir. Servicios Públicos Locales

Dir. Servicios Comunales

UNIDADES INFERIORES

Oír. de Control de Contaminación

Ambiental

Dir de Limpieza Pública yTalleres

Oír. de Parques y Jardines

Div. Protección Ambiental

Div.de Limpieza Pública

Div. de Parques y Jardines

Div.de Comercialización
Div. de Transportes yTalleres

Div.de Desarrollo Urbano

Div de Limpieza Pública,

Parques y Jardines

Div. de Sanidad

Div. de Serenazgo

Div. de Policía Municipal

Div. de Omato

Div. de Comercialización

Div.de Transportes

No tiene unidades inferiores

Div. de Areas Verdes

y Medio Ambiente

Div, de Promoción empresarial

yTurismo.
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Fuente: Entrevistas a funcionarios de las municipalidades del Callao. Setiembre, 200 l.

VEN respectivamente) por lo que las funciones relativas al manejo de los resi-

duos sólidos se ejercen directamente a través de esas empresas.

Por otro lado, salvo en la Municipalidad Provincial,en todas las demás munici-

palidades.las funciones de fiscalización,control y aplicación de sanciones las rea-
liza otra dependencia de la misma Municipalidad.



Las empresas públicas (ENAPU, CORPAC) aSIcomo las empresas privadas

grandes (REPSOL SA) también cuentan con un Departamento de Gestión Am-

biental así como cuentan en su presupuesto con partidas para medidas de miti-

gación de impactos ambientales producidos por las actividades propias de su

empresa.

Reducida formación de recursos humanos en temática ambiental

A partir de la infonnación suministrada por las propias municipalidades del
Callao, se ha podido establecer que el personal con que cuentan para ,'ealizar las

funciones ambientales es escaso y no cuenta con la capacitación adecuada en la
temática ambiental.

Como se puede aprecia~ del total del personal que realiza funciones ambien-

tales en las Municipalidades, en promedio sólo el 4,4% tiene un nivel de capaci-

tación profesional o técnico, el I 1.2% corresponde al personal administrativo o

Trabajadores asignados a (undones ambientales dentro de Jasmunicipalidades

150 Municipalidad Div. de Limpieza,

parques y jardines
Otras divisiones

con funciones ambientales
1

N° trabajadores

en áreas ambientales

Callao 91 486' 5 68" 7 4 107 554
Bellavista 79 2 3 7 91
Carmen de la Legua 56 2 5 26 89
La Perla 101 2 2 2 107
La Punta 30 I 2 33
Ventanilla 66 100• 2 Ir 3 3 64 113
Total 423 586 14 81 22 42 491 667

Fuente: ALTERNATIVA. Entrevistas a funcionarios de las municipalidades del Callao. Setiembre, 200 l. (.) Ernpr-esa de limpieza

I
I Operarios I Administrat. 1 Profeslon.ales I Administrativos I TOTAL

técnICOS apoyo

de apoyo y. el 84.4% cumple un rol meramente operativo no contando con

capacitación.

Algunas acciones empnendidas por lasmunicipalidades con el fin de capacitar

a su personal:

-La Municipalidad Provincial del Callao tiene suscritos convenios con diversas

instituciones:

Con SENATI sobne control de emisiones gaseosas, Incluye a personal de

empresas de transporte y talleres de mecánica.

Con la ONG Instituto Calidad de Vida sobre conocimientos generales, aseso-

na y fonmación de capacitado res.

Con la Sociedad Peruana de Denecho Ambiental sobne asuntos ambientales,

También incluye a algunas industrias,

-La Municipalidad de Ventanilla quien tiene Convenios suscritos:

Con la ONG Atternativa para capacitación en gestión municipal y residuos

sólidos



Con CTAR Callao para capacitación municipal a funcionarios.
No se ha registrado acciones de capacitación en otras municipalidades.

Limitados recursos económicos asignados para el manejo y gestión del ambiente.

La adecuación ambiental es costosa y no es considerada prioritaria.
La cantidad de normas que han dado las municipalidades para control am-

biental no pueden hacerse cumplir pues no cuentan con los recursos económi-
cos y financieros para contratar personal. comprar los equipos de medición ó
contratar a un tercero que lo haga.

Las Municipalidades del Callao, en promedio, destinan el 22.6% del presu-

puesto municipal para cumplir funciones ambientales y el 77.4% se distribuye
entre las otras funciones municipales.

Como se podrá apreciar en el cuadro siguiente. en el caso de las Municipali-
dades del Callao, el presupuesto asignado para atender las funciones ambientales
se destina básicamente a cubrir los servicios de limpieza pública y habilitación y
mantenimiento de áreas verdes.

Por otro lado, todas las Municipalidades del Callao mantienen una relación

estrecha con el Consejo Transitorio de Administración Regional del Callao (CTAR

Callao) que es la instancia que les provee de financiamiento para proyectos de

Distribución del presupuesto municipal destinado a (unciones ambientales
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I
Municipalidad

Callao
Bellavista
Carmen de la Legua
La Perla
La Punta
Ventanilla
Promedio

% del presupuesto
de la municipalidad

6%
10%
30%

29.6%
20%
40%

22.6%

% destmado a pques.

Jardines y limpieza

90%
80%
50%

93.2%
95%

87.5%
82.6%

% para otras funcIones

ambientales

I0% (control amb)
20% (administrativas)

50% (administ.- obras)
6.8% (administrativas)
5% (administrativas)

125% (administrativas)
17.4%

Fuente: ALTERNATIVA. Entrevistas a funcionarios de las municipalidades del Callao. Setiembre 200 l.

desarrollo y de infraestructura productiva. En materia ambiental, en el presente
año ha apoyado a las Municipalidades en obras de ornato, habilitación de par-
ques, refacción de equipos de limpieza o cisternas y campañas de limpieza, pero
no en proyectos sobre dotación de instrumentos preventivos o de control am-
biental. ya que ni siquiera han sido solicitados por lasmunicipalidades.

La debilidad institucional impide que las Municipalidades formulen proyectos

ambientales que les permita captar. administrar y canalizar financiamiento nacio-
nal e internacional.

• Agentes involucrados

La instituciones vinculadas en el problema planteado son los Ministerios. la
Municipalidad Provincial del Callao. las 5 municipalidades distrrtales,las institucio-
nes públicas, las empresas privadas y el CONAM.
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94 Diagnóstico Situacional del Manejo de los Re-
siduos Sólidos de hospitales administrados por el
Ministerio de Salud (1995)

C. Limitado control y vigilancia sobre actividades contaminantes

Se evidencia la existencia de un medio ambiente deteriorado en El Callao
como consecuencia, entre otras causas de la realización de actividades contami-

nantes que por su número y/o envergadura, sobrepasan la capacidad de gestión

de las instituciones encargadas de la supervisión y fiscalización así como de tomar
las medidas coercitivas y correctivas.

Como principales causas del problema planteado podemos señalar las SI-

guientes:

- Desconocimiento de normas e instrumentos para evaluación ambiental.
- Vacíos de regulación en ciertos temas.

- Inadecuados mecanismos de fiscalización.

. Procedimientos administrativos y judiciales poco eficaces.

Desconocimiento de normas e instrumentos para evo/uación ombiental.
Este desconocimiento se da tanto por propios funcionarios como por la comu-

nidad, Se ha señalado decenas de normas que existe0 para regular la gestión am-

biental en el Callao, sin embargo, en muchos casos estas normas no se cumplen

porque ni siquiera se conocen ya que su difusión generalmente está restringida a la

publicación en el Diario Oficialque no es de común acceso a la población.

y es que. a pesar de haberse regulado procesos de consulta y pre-publicación

de normas, no existe aún un sistema tal que permita a las instrtuciones y público

en general acceder a la información ambiental que incluya,además de las normas,
la diversidad de instrumentos sobre evaluación de impacto ambiental, control de

calidad ambiental. planes de manejo, prevención y descontaminación.

Vados de regulación en ciertos temas
A pesar de la gran cantidad de normas expedidas. aún falta reglamentar algu-

nos aspectos de la gestión ambiental como por ejemplo: la fase del transporte y
disposición final de los residuos peligrosos y escombros, la segregación en las

fuentes de generación: reciclaje; el manejo de residuos peligrosos: la construcción
y operación de las plantas de transferencia; el establecimiento de limites máximos

permisibles y procedimientos de evaluación del impacto ambiental para determi-
nadas actividades o proyectos. etc.

Cabe señalar aquí que DIGESA. en un estudio"sobre la situaCión del mane-

jo de los residuos sólidos de hospitales. plantea precisamente que la legislación
base y reglamentos generales para desarrollar acciones mínimas para el manejo

de residuos sólidos hospitalarios, es insuficiente para ejecutar adecuadamente
el control de los riesgos ocupacionales. de salud pública y ambientales. tanto

intra como extra hospitalario. Asimismo. señala que el Reglamento de Aseo

Urbano existente tiene vacíos al no abordar claramente quién tiene la respon.

sabilidad de ejecutar la recolección, transporte, disposición final y las acciones

de vigilancia sanitaria,

Inadecuados mecanismos de {tscolizoción
La fiscalización y la aplicación de sanciones sufre graves limitaciones por las



95 Ev;olu3C1ón de las Encuestas Ambientales en
Lima y Callao, realizado por el Ministerio de In+
dlstna, TUrismo, Integración y Negociaciones Co+
mer(lales (MITINCi)

dificu~ades técnicas y operativas de los organismos competentes. Según lo ma-
nifestado por los propios funcionarios municipales, estas dificultades están vincu-
ladas tanto al nivel de capacitación de Josrecursos humanos que forman parte
del equipo de fiscalización,como a los recursos económicos e instrumentos y
mecanismos de gestión ambiental necesarios para que la dependencia pueda
ejercer su poder de policía

Sólo laMunicipalidaddel Callao cuenta con su propio equipo de medición de
ruido, en las otras municipalidades, los controles de ruido y monitoreo de las
emanaciones gaseosasdel parque automotor la realiza una empresa de servicios
contratada por la propia Municipalidad (Bellavista) cuando existe presupuesto
para ello, ó simplemente no se realiza como en el caso de la Municipalidad de
Ventanilla.

Cabe señalar que a las dificultades para realizar las inspecciones y controles,
se agrega el hecho de la existencia de un gran número de empresas informales y
clandestinasque no son de fácilubicación,por lo que los mecanismos de fiscaliza-
ción inciden en las empresas formales.

El cuadro N°47 muestra las sanciones aplicadas entre 1999 y Agosto del
2000, por la Dirección de Protección Ambiental de la Municipalidad Provincial
del Callao por infringir normas de control ambiental. De las 73 sanciones im-
puestas. 16 corresponden a 1999,53 al 2000 y sólo 4 en lo que va del año.

Cabe señalar que sólo en 2 casos se impuso como sanción la clausura de
local. constituyendo todas las demás mu~as administrativas.

Al respecto, vale la pena también mencionar la acción desarrollada por el Ml-
TINO quien,con el finde establecer y elaborar los criterios de control y manejo de
fosefluentes.emisionesy residuos sólidosprovenientes de lasindustrias,asícomo
las fuentes de energía, abastecimiento de agua y ruidos, realizó entre 1996 y 1997
una Encuesta Ambiental que, en el Callao,incluyóa 68 empresas" .

Procedimientos admjnistratNos y judióa/es poco eficaces

Los Procedimientos administrativos y judicialespara sancionar a responsables
son engorrosos y se dilatan mucho 10 que los hace poco eficaces.

Los costos de prevención, vigilancia,recuperación y compensación del dete-
rioro ambiental corren a cargo del causante del perjuicio pero para ello debe
estar tipificada la infracción y la sanción que corresponde en un dispositivo legal.
En muchos casos,se llegana tipificar nuevas infracciones pero no se actualizan los
reglamentos haciéndose imposible la aplicación de sanciones.

Si bien el Art.lll del Tftulo Preliminar del Código del Medio Ambiente plan-
tea que toda persona tiene derecho a exigir una acción rápida y efectiva ante la
justicia en defensa del medio ambiente y de los recursos naturales y culturales,
los procesos judiciales pueden fácilmente durar 2 años. En la vla judicial, en
casos de contaminación atmosférica se puede accionar en la vía civil (actos
perturbatorios a la posesión y/o una acción por daños y perjuicios ocasiona-
dos), en la vla penal (por los delitos tipificados previamente en la ley) o en la vla
constitucional (Acción de Amparo por violación de derecho a vivir en un am-
biente equilibrado.
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Multa

Multa

Multa

Multa

Sanciones aplicadas por Municipalidad Provinoal del Caliao por infracciones contra el ambiente

-I
Infracción

Generar vibraciones
Quema en Incinerador de basura mal ubicado
Contaminación de emisiones por actividad de arenado
Aniego de aguas servidas la vía pública

- Persona natural

:".'
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Clausura
Clausura
Multa

Multa
Multa
Mu~a

Multa

Multa

Multa

Multa

Multa

Multa

Mu~a

Multa

Multa

Multa

Multa

Multa

Multa

Multa

Multa

Multa

Multa

Multa

Multa

Mu~a

Multa

Multa

Mur",

No cumplir con adecuación ambiental
Planta contaminante y diagnóstico ambiental incompleto
Obstaculizar el control municipal

Arrojar y/o inundar con aguas servidas la vía pública
Dejar ylo derramar residuos (aceite ylo hidrocarburos)
Quema en Incinerador de basura mal ubicado

Contaminación de emisiones por actividad de arenado
No adoptar precauciones en descarga de materia prima
Producir ruidos nocivos y molestos
No adoptar medidas para barTido de contaminantes
No adoptar precauciones por stockeado de granos
No adoptar medidas para depurar emisiones de chimenea
Almacenar sustancias y materiales tóxicos sin precaución
No adoptar medidas para depurar emisiones de polvo de trigo
No adoptar precauciones para depuración de descargas de
emisiones que contaminan agua ylo aire
No renovar Certificado de EvaluaciónAmbiental
Contaminación por malos olores
No adoptar medidas para depurar emisiones de polvo fugitivo

Dejar y/o derramar residuos (aceite y/o hidrocarburos)
Contaminación de emisiones gaseosas
No adoptar medidas para evitar quema de llantas en concesión minera
Contaminación de aire con cenizas y olores
No tomar medidas para minimizar contaminación atmosférica
Arrojar ylo inundar con aguas servidas la vía pública
No adoptar medidas para depurar emisiones de chimenea
Contaminación de aire con polvo y arena
Contaminación de aire con gases y olores
Obstaculizar" el control municipal
Quema de basura

TOTAL

I
I
9
4

I
2
I
I
I
I
2
I
I

10
10

5
I

I
I
I
I
I
63

3
I
I

10

Fuente: Dirección de Control de Contaminación Ambiental de la Dirección General de Protección Ambiental. Municip;¡hd;¡d Provincial del Callao. 2000-200 l.



En el caso de las sanciones administrativas (multa. prohibición o restricción
de la actividad causante de la infracción, clausura parcial o total, temporal o

definitiva del local, decomiso de los objetos empleados para cometer la infrac-

ción, imposición de obligaciones compensatorias o suspensión o cancelación
de la licencia de funcionamiento o cualquier otra autorización), éstas deben
estar reguladas en el respectivo Reglamento de Aplicación de Sanciones (RAS)

de cada Municipalidad requiriéndose pasar por un procedimiento también dila-
tado de notificación preventi,;,' expedición de resolución que imponga la san-

ción y ejecución coactiva.
En El Callao, según información proporcionada por los propios funcionarios

municipales, la Municipalidad de La Punta, no cuenta con su RAS aprobado, mien-

tras que la Municipalidad de La Perla lo tiene desactualizado lo que dificulta su

aplicación.

d. Débil conciencia, educaci6n y cultura ambiental

Uno de los efectos que la globalización ha producido en la población metro-

politana es su sensibilización frente al deterioro ambiental y la contaminación de

carácter mund,.l, regional y nacional. Sin embargo, pese a ello, las conductas de

los ciudadanos continúan siendo irresponsablesfrente al medio ambiente y aun
es lejano de ser asumido en suvida cotidiana. La relación entre el deterioro del
medio ambiente y la calidad de vida de la población continúa siendo asumida en

términos de percepción y no de actuación.
Esnotorio el déficit de información y comunicación que existe respecto a la

conservación y cuidado del medio ambiente, de tal suerte que son evidentes los

efectos del incumplimiento de los horizontes de responsabilidad de la gestión

ambiental: familia, barrio, comunidad, distrito, etc.

Este problema tiene como causaslassiguientes:
- limitada conciencia individual sobre daños causados por la contaminación

ambiental.

- Escasos programas educativos a nivel formal y no formal.

- Poco apoyo de medios de comunicación para campañas de sensibilización

Limitado conciencia individual sobre daños causados por la contaminación am-
brenta!

Resulta difícil poder dar cifras sobre el grado de sensibilización o conciencia

que pueden tener los actores del Callao con relación al medio ambiente. Sin

embargo, el conjunto de actitudes y comportamientos nos permiten afirmar que
en El Callao, así como en el resto de Lima Metropolitana, no se cuenta con una

adecuada cu~ura ambiental que lleve al ciudadano a utilizar adecuadamente el

ambiente, a cumplir las normas y a protegerse de algunas actividades contami-
nantes que a veces se toman como algo natural por ser cotidianas.

En muchos casos lo que existe es una actitud indiferente frente al tema pre-

cisamente porque se desconocen los impactos negativos que pueden generar
estos a la salud y a la economía.

Basado en una Encuesta de Opinión aplicada en Lima Metropolitana (Lima y

ISS



Callao) a 4,907 encuestados, el Instituto CUANTO entre otros resultados en~

contro:

Adecuado Medio •••••I
Pregunta

I.Tiene conocimiento y conciencia

sobre problemas ambientales
2.Tiene conocimiento sobre medidas tomadas
frente a problemas ambientales

3.Tiene conocimiento sobre la eficacia de las
medidas tomadas frente a problemas ambientales

41.8%

2,6%

54.0%

15.8%

4.5%

4,2%

32.8%

21.5%

48.8%

74%
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Fuente: Instituto CUANTO. Encuesta de opinión aplicada en lima Metropolitana. Estadísticas del Medio Ambiente. 2000.

Como se puede apreciar; si bien más del 95% de los encuestados demuestra

tener conciencia sobre los problemas ambientales. el 80% tiene escaso o muy

escaso conocimiento sobre las medidas lomadas para enfrentar los problemas

ambientales y,más del 95% desconoce el grado de efectividad de dichas medidas.

Escasos programas educativos o nivel formol y no formol
La Dirección de Educación del Callao es el ente descentralizado del M,niste~

río de Educación en el Callao, y como tal cumple un rol clave en la generación de

conciencia ambiental. Como objetivo transversal, ha incorpor"ado en el curso

ciencia, tecnología y ambiente de los colegios del Callao, acciones de prevención

y preparación para afrontar peligros naturales y tecnológicos en el marco de la

protección civil. gestión de riesgos y protección del medio ambiente. No ocurre

lo mismo con la educación no formal que aún carece de pmgramas de educación

y sensibilización ambiental,

Poco apoyo de medios de comunicación pora campañas de sensibilización
La Provincia del Callao cuenta con medios de comunicación escrita que, la-

mentablemente no difunden la temática ambiental con la frecuencia y profundi-

dad deseables. En el caso de la televisión y la radio básicamente se ocupan de Jos

temas de contaminación desde el punto de vista de denuncia, no desde el punto

de vista educativo o de presentar alternativas de solución a la problemática am-

biental.

Acciones y proyectos

Entre las iniciativas, programas y proyectos desarrollados por-las Municipalida~

des, la Dirección de Educación del Callao y las Universidades para la educación

ambiental tenemos:

~Programa de Promotores Ambientales: La Municipalidad del Callao tiene

suscrito un Convenio con la ONG INCAVI, el Instituto de Estudios Ambientales

de la Pontificia Universidad Católica y la Dirección Departamental de Educación,

para capacitar a estudiantes de los últimos ciclos de la Universidad Nacional del



Callao como promotores ambientales, los mismos que a su vez capacitarán a
alumnos de 100 colegios del Callao sob,,, conocimientos generales de medio

ambiente y sobre hidropon(a y crianza de animales menores,
-Programa de control ambiental: se realiza desde 1996 a través de las notifica-

ciones que expiden los policíasecológicos escolares acreditados por la Municipa-
lidad del Callao.

- Concurso Día Verde en que la Municipalidad del Callao prem'a al Colegio

con mejor área verde.

- Programa de educación, difusión y promoción de los recursos naturales y

zonas arqueológicas del distrito establecido por la Municipalidad de Ventanilla en

coordinación con la Dirección de Educación del Callao y los Centros Educativos.

- La Unidad de Gestión Pedagógica de la Dirección de Educación del Callao

viene ejecutando los programas:

• Implementación de 50 Clubs de Ciencias en igualnúmero de colegios secun.
darios del Callao.

o Programa de reciclaje escolar de varios residuos (no sólo papel) con profeso-

res de 100 colegios. bajo la asesoría de la ONG IPES.incluye la aplicación en

la elaboración de humus.

• Campañas cutturales de saneamiento ambiental realizadas entre la Municipa.
lidad de Ventanilla y A~ernativa con los colegios del distrito buscando generar

cambios en los comportamientos con relación al medio ambiente.
o AdiCionalmente la DEC está ejecutando el proyecto «Cambiando hábnos

mejoramos la calidad de vida del Centro Educativo S04S» que busca lograr la

formación de hábitos de aseo y limpieza que pel1Tlita bajar los niveles de
contaminación por plomo .

• Agentes involucrados

La Institucionesy organIzaciones que deben participar en la solución del pro-
blema planteado son los Ministerios. la Municipalidad Provincial del Callao. las S

municipalidades distritales,el Ministerio Público,el Poder Judicial,las instituciones
públicas. las empresas privadas. el CONAM.la Dirección de Educación del Callao.

las universidades. los medios de comunicación y la comunidad en general.

CONCLUSIONES

l. En el Callao aún existe una fuerte descoordinación Interinstitucional que
ocasiona problemas de gestión en los niveles sectorial y local principalmente
complicando el tratamiento y/o retrasando la solución de los problemas ambien-

tales.

2. La visión unisectorial y parcial que dan las instituciones a la problemática
ambiental de la Provincia del Callao ocasiona duplicidad de esfuerzos y contra-

dicciones al expedirse diferentes regulaciones legalespara tratar un mismo tema
y, por otro lado, genera conflictos de competencia.
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3, La heterogeneidad en la forma como las instituciones se aproximan al tra-

tamiento de los problemas ambientales y el interés que le dan a ellos, se reneJa en

el tipo de oficina a la que le han encargado la temática y, en la jerarquía, presu-
puesto y funciones que le son asignadas, En el caso de las seis municipalidades de

la Provincia del Callao, el medio ambiente no es un asunto prioritario en sus

agendas lo que se refleja en las acciones y proyectos que han o vienen desarro-

llando en materia ambiental y en los escasos recursos asignados para ello.
4. Existen dificultades económicas, técnicas y operativas de los organismos

competentes, especialmente, de las municipalidades, que limitan su capacidad de

desarrollar una gestión ambiental eficiente sobre todo pOreue el número y la

envergadura de las actividades contaminantes sobrepasan su capacidad supervi-
sión y fiscalización.

5. No hay adecuados y eficientes mecanismos ni para la fiscalización de las

actividades contaminantes ni para el cumplimiento de la legislación ambiental ya
que el conocimiento de normas, funciones e instrumentos para evaluación am-

biental por parte de la comunidad y los propios funcionarios aún es muy limitado.

6. Los procedimientos para aplicar una sanción, administrativa o judicial, son

demasiado engorrosos y se dilatan mucho lo que los hace poco eficaces.
7. Existe una actITudindiferente frente al deterioro del medio ambiente por-

que se desconocen los impactos negativos sobre la salud y la economía.
8. La relación entre el deterioro del medio ambiente y la calidad de vida de la

población continúa siendo asumida en términos de percepción y no de actua-

ción.
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3.1 MATRICES

Matriz resumen de la situación de los procesos urbanos y el medio ambiente

PROBLEMAS CAUSA RESPONSABLE POBlACiÓN INDICADORES ACCIONES EMPRENDIDAS ESTUDIOS PROYECTOSAFECTADA
- OcupaciÓfl - Presión urbdN - Municipalidad Pro.;rJÓal Población de los - 35.000 personas l:)<,cedf'ntes reubicad.1S t'rl . fhJfccto 1~loto Nuevo PachacVtec - Plan Urbano Director del Callao 1995-2010, Cordelica . ltopuesta integral de uso en el
informal del C5PCü~mcnte de I ima . Muni(lpdlid.l::! Dislntdl d'>eI1Llmlentos Gudad Pachactitec sir¡ acond'cionamiento del Vi,~eministerio deVi~iendd. Municipalidad Provincial del Callao y e1lnstit,.J1o F\J1do Oquer.do
lemtorio MeIJ-opolitarla. sobre areas • MinislenQ de Agncullura humanos de Ventanilla minirno en el ,lOO 2GiXl el'\Cargado del saneamiento MetmpolilJ.no de P1i\r1ikación. 1995, - Ampliación del aeropuerto J::>r¡.:e
(scure ~rt!as del Callao . M,ni51.eno de y apiC'J1tores de la . En 6 años. los AA.HH, en Ventdr~lIa h.tn crecido ree'ilrudwación. cte. . Plan Ewategico de De~rmllo Lima - Caüo 1999, Ch,hez
agrícolas y - Modelo de creCimiento Tr,lno;porte~ 'víviendd)' lOna de Oquendo y de 39 en 1995 a 90 en el 2001 - Mesa de Dewrcllo social de Cordelica - F1.ln M,le'>tru de Ii! I\I~ San Lorenzo
eriol[,ls) horl/ootal de Un'a y Callao Con,tnJ(ciórl Vent.II~IIJ. . Ventardll,j tiene una ,Jita tasa de creamiento Pachacutec, conronmda por • Plan Estratégico pafil el DeSil!Tollo de VcntarMlla,diciembre (prefaetibill{jad)

. Altos niveles de pobreza . ~mpre,as conw>JCtoras intercer6ll (81-93): 13.8 % In,tituciones y Of"ganizacioncs 2COO,Municipalidad de VenLlni'l.t ,AJtem~liva,
en asentamiento hum;¡nos - Dlngentes . El 389% de la población del Callao ,e - Operati','Os de mUtas, l~ali7<ldos • Plan Maestro del Aeropuerto MTC 1977
• Poca conlrol de la . Pobladore, encuentra en pobl"l'la por la Municipalidad Provincial - EstudiO de Faetibllldad: Proyecto de Desarrollo del
ocLp<lCión del suek> . A 1999, el 39% de la poUación tot.lI de la . Norma de k1 Ml)I1ierpalidad de Aeropuerto.jlCA 1986
• Poca (<:ordinación provincia vive en asentamientos humanos Ventanilla declarando la • Dewrono pnxhxtivo y acondiciona.nento li'sico ambientill
inlerinstitucional (301,896 pobladore~) intangibilidad de las laderas. para uso de la P,lffiP<lde los Perros. MuniCIpalidad MetropOlitana,
- Dificil acceso acredito . El 91% de pobladores que vive en de fcres1ildón, turismo, il"l\lC51.igación Instituto Metropolitano de P1M11licación,1994
p.t.ra vivlend,\ en eslos a5ef1lamientos humanos. pertenece a los distlltos y recreaciól\
sectores: inexistencia de de Callao y Ventanilla
poIiticas de vivienda . Al 1000 en la provincia. hay una nece,idad de
• Necesidad de viviendas 60,00J 1rI1doldes de vl~ienda
. Baja productividad y . En Profam se han inscnto 700.000 rolmhas
rent,tl."I,ddd agrícola - Se pierden 37 has de \J('rras agrícolas por año.

de L417hdS,en 1995 al,269hdsen 1999

. !-{lCin..uniento . Altos niveles de pobreza . MlTIicipalidad Provincial . Población que habila . Se ha Klentikado en el f~an Urbano Director . Programa de limpieza de techos en - Plan Urbano Dn-ettordel úllolO 1995.2010, COt"del,ca
y deterioro de - Necesid,\d d~ v¡"',endas . MlTIKipal,dad Dlstriloll en estas lOnas de la provincia 10 area, deterioraddS. todas en la lona JrItig'Ja de Callao, Bellavi51.a Municipalidad Provincial del Callao yellnstituto
areas - DirlCil acceso a crédito . Ministerio de Cdl,¡o Sur: 5 en el Callao. 3 en Bellavista y 2 en . Promoción de la Mt.l'1icipalidad Metropolitano de P1anilicaóón, 1995,
res'del)(iales para vivienda en e51.0s lransport.es. Vivienda y la Perla, local indas alrededor de la lena PrOVincial para la intervención de . Plan de Ordenamento Ambiental del ,Al-ea Metropoht.ma

sectores Construcción morunentoll capital prí'lado en programas de Lma y Callao 1988-2002 MunKipahdad Metropolitana de
. Bajo mantenirriento y . Defensa Civil . Zonas deterioradas oC\4Mrl 214 has, a1berg,\ba vivienda lim<
antigüedad de la - PoblacKSr1 en 1995 a 1)0,000 pmona,
inrrae>tnJctura - Tienen densidades altas (fJe ~uetu,1I1enlre 222
. Incremenlo poUaciorlJ.l en l.a Perla y 1.038 en Puerto Nuevo

. Déficit y - OO-4)aciÓri informal del . Muni(lpdlldotd ProIrinci,ll - lod,l la potlaClól1 del . índice de areas ~erde, habilitada: 1.37 m' po< - Convenios de 1l.Municipaldad • Censo de parqJes y jardines. Cordelica . Universidad del - Agua di'! n~o higlentladol para la
nlo1I1CJOde las territorio . Municipalidad Distrital Callao habitdrlte Provincial del Calao con ü]1", producción agn"cola local t el cuidldo
áreas verdes • Limitoldos reclJF"W~pafil - Población . indice de area, ~erdes total: 210 m' por imtituciones (96.9B), para la . Determinación y vigilancia de la contaminación atmosférica- de ,íreol~ verdel, MunlCipafldad dcl

el mantenimiento y la . Sedapal (corno ha.bitante a","liación de la frontera de las VICON Callao- Inca"j. Gl?
habilitación bcilltador 00 rc<:JJ"5O .la F\.nta 866 m Ihab,Ventanillil 0,62 m./tw, are,}s verdes
- Débil COrTllrorriso ~ ,&w) Cumen de la Legua 078 m /hab . Programa de permanente culdotdo
valoración de los . Ministerio de Educación y olmpl,aoón de áreas verdes
poblitdorl.'s con el cuidado (orq . Convefllo de proteCCIón arrbental
de las ~reas verde, y ecología urbana. Dir &a1, de
. Poco control de las arcas Medo i\rTO<entc dd M TVe-
veroes, permitiendo CütJitus de Vent.mlla, La Punta
ocupación
. tsCaSCl de agua y/o
co~to~ illtos para eln~o

- Areas . OCUpaCión en área, de . MlTIiCÍpalidad Pro',incial . Poblacién q<Je ',i',¡e . Afea.s ,lfect.ld.l,> POf lo;. j,ver,cs maremotos . Mantenimiento de ca'Jces y - Plan de prepdr,Klén p,n;} t)un,-\mo~ Kuro,wa Kogan.AID . . rorrnacién de brigada, paral,}
residenciales en nesgo en márgenes de n'o - MlJ1lcipaliddd LJlstrnal cercana a las playas 'f (f'Nrgen del litoral h,lStJ la cota 7 mt,>,) defensas nbcreñas_ programa que Instituto Nacional de Defensa Gvil, 1981 pre~encién y desplie~Je de accior.:s
nesgo ¡x;r . DelJil cultura de . lrY';trlulOde Deffl1"'-l lo'>,en Los dl'ilntos de - i"''1.'a, alcetadas por creoda de los nos Il"OIM/ol ClAR tOQ:.l, los .mo, - E51.udios de Microzcfllficaoén sísmica de la Provincia del ante cbaslrc,> y emergencias, e lAR
£ldor1"'> prevención G,;I LJ Pu'1ta, p,lfte del Cail,lo, OSMIO, Uni'Jer¡icad Ingcl1ier.'a. 1991, - A,'cr'¡da Cmtlllcl;1 Ci'ruito
nJttJ"aJes . Si51.ema,.;al incompleto y . Dirección de HidlUgrafia Callao yVentani1la - Estudio preliminar '>Obre InundJoOn "id, de f:".acuaciOfl y arr~iado de playas de la Costa v~r~e
{t:UliJ.mis. en rmI e,lado y Nol"egoloón, f1nislmo zonas de refu¡;io en {aso de tsun.ll1'1i, la PunW-Ca:I,lo. (tramo Callao)
desUorde de de Defensa M,nl51.erio de Manna de Guell'il del Penj Dirección de . Ar,,":I;docn de la A.• Argentina (A.
rios) - l:mpresal Hldografia y N,r.egolClón, l~ac ,Amaru- T",rlT'lr"lI t"lJlllnn:;.

. Población . "Callao: Cuando el P'jo habla es porque IOUndJClOne, (,¡I:ao
anuncia", ~dru FClTdda" I-'RLDI.S, en la revista DesaSl.-es ~ . IntercambIO V,d!Av G. Ü1,>I,Kd cntrt'
So<ieddd N"3, sur.io 1995 la Av. La M.lIlna {o,.,do 5~loom - Av

• . La~ a¡:w<>del cielo y de l.l tlerra. imparto del Fenómeno El S.ienz F'cña}
N,,,,, ••n PI PoofÚ, ,"\bril2(XX)_Pedro F.....-~ I"f1.£DES,



Matriz resumen de la situación del agua 't desagüe

PROBLEMAS CAUSAS AGENTES POBlACiÓN INDICADORES ACCIONES EMPRENDIDAS ESTUDIOS PROYECTOSINVOLUCRADOS AFECTADA

I'ollI.lclOnes Nu{'vas O<tJPi\CI(lI'lCS -SWAI'!\l . ,VenLI.,.II~ 7~ (Jpl ,>,s,ema di' aba.,tc'Clm {'nle de a;;u.l pol.ll .•{' c1<'ptndl' OCla ~)tn,CC10!'l dt ~I;IU llC{uoón de? "il,tClTl.l'.de ,1?,'.Hy 70 rroóOJO') - ESlud,o de - l'rn)'ooo Q¡,i1ón
con acc{'so poblacion,liel u ecen fl1.l, . r1',If".~Ir.111I1Id1'ro,lnC"ll N,r-\'C PaeNeLilec s!lJteTr,be.lf 3:) % cito pbntl dc t il J\ta'1~¿ 'o.lIll.1no p'OI~Jl\f.úí (1'ro,'Ccto Abroawón prdactlv,lldl::l d{' (IO(rl!ll1~nto de
hm'(.IOO O )ln ,,¡podo (jl.iC'Inlr-aeWuct.U1"a . Munci~.l'idld Dstllt<il Glxl'ld I''¡Ch.ICiJtI'C .la nil~l.l fred~ic.l ha cK:scenüdo 1'111'1orden dJ: O 30 rn'año.A(\u.dl'I!~r.tt''''' tl('nl' AlCMMll . !,JI~n.llr •.,I) ,erV1(IO dI' .1~1J.1m ab-lstcClmiento de
'>l:,-...i(IOdI' a;;\M úcc,rTIlt'nto ,ncr!}Í'1ico Y . G:[¡,el1lo Ccntr,¡i . f';)l;I,I(l(:rl('\ en cortlrol,ldo el dcsba:'¡l1(e ¡'ijr.i"lico I'.l::hacutec (ONG .lgUil potable para
pO~llJe y de!>ConllOl.ub de 1,1clud.ld y C(AH-Callao entOI'M de Mi Per>j 82% de cOUe~tlIa de \cn'cio de dl~.H i" ,lk,¡nt;II,ILl(j,¡ ~n IGrilla pro-.incia . úrnpaña, dé' Me~ de DesJrrollo Soc'.11dc~ NtemaL',a) Vent.lnlll~ y otros
alcilnt.1I11;.\do de su poU,¡ciórt SlJNASS - Drsminucicin de 70 ,156 '.\) de Id cobcrt'JI"a del ~er'.i(lO dI' '¡¡(I~l 'í alcantanl1aoo en Gud,td P,l(h.ecu\cr (C lAR Ca~ao. DISA I.Ctll.1O listritos del Cono

. No c)(i~te het,lidad ~ Vcntdfl,11apor la o(L;p.J.cióll dI" 35,(.(() 1"(11'.,')'; pobl,¡dorcs >je f '¡'~e~o P,¡:h~'(Ute(. M'flicip..l.d l:~!o"» rJor:.c)
f'Jente~

[Je{lJclón de 36 ~,>tCf'1'ldS.\lterr..ltl~o<. de ,1,:U.1y
150 lelntl.l\"i lo': Com'tes Vconales de
,¡bd5teánenlo de A¡¡'M f'otJble en ¡~,¡ch.J.c0tcc-
Proyecto fI,}H pilr.l Pueblos Jó~rne~.IJ[lSl UIII'Al
. ojmlfl.¡do en Mano 2001)
- Obr,l!o Gl!r>l:~.¡)e\ de Agua f'ctdblc lsq.¡emalm.
CccYos_lm/v1geje<>AIB yA20 ,(1M c"lIao
. Obr.¡\ Gcncr d1es de Agua Pouble del E~ema
los Cedl~. t os An¡:ele~ A IB YAlO llllLlpa-
CJARCiAao
- Proyecto de Ht.'Ck~Secundarias de AlcanLA.H
P\.Jerto Nuevo I Etapa' (lAR Cdl.1O
. Secton/Joon I t.I!;.lIit.l(lÓl\Urbana AeroptJerto
F1aya Rimac. 200 Mila~ etc .

- Iofr,¡eslll..lC'tu"J de agua - SIDAPAI ' Provnoa (Cet1tro • 70 % de redes del ~er.l(lO de agua y dcsague rn.Jy oV1tJ¡:\.h\\ - RehabJrtdClÓn de redes !oe<1.Ild.1nasen Ce<'odo
antigua y obsoleta • t-'u1icipalidad Pro~in(;.JI I b\tÓllm y otros) . 1S % de r'C'dcs del sef'Jioo de agu,) y de~lgi.le en ~rtUdClÓi1,,'II(,t Calldo. H!'~a,;~ta.la Perla y la Punta. SEDAPAL

- Servicio <i~COOlJruo - SFDAPAl . Provincia del Call~o - Distntos sin ser.icio continuo. Cd.'.OVentanm,l donde el 50 % de las conexiones reciben un
• 11unicipillidades • /<soc. San Juan f'I OfT1P(~Ode 6 a ') horas de agu.l .

1"1asiasOqtJendo ,A. H. Defensores de la Patlia ) hor,IS dwi.r.;

• Consl.JTlO de - Cootilminacl6n de agua - Pobt,IÓón de Úquendo . 1undo Üqucndo • Cor6UmCl de agua de mal,¡ C~td.1l1en O!1Jendo Parámetros de dl.l'ela total, .tlcalndad. - ProgrdfT\d de SEDAPAL • lsWóo de la calidad - Prcr.-ecto
agu.l con nivele\ supcrioa/ por nego con • f1uriclpalídad \Óbdo\ solu~C\., '>Ulfatos. nitrogeno, fósforo told!o col,fonnes sobre U1P en agua de:\l¥tJdo( de agua del Fl.fldo M...-.c,.widad
d, dgudS s~ de colector P\-ovInc:laldel (.-¡Ilao. (AttemativL 1997). Suelo~ con nltr Jtrm, piorno y caOO'io sobre IMP (Mem.i\JViI 1997) - IaIICf'CSP¥OOpati~os '-luniC'Palldld f'ruvln<i.ll del 0qven00 (Unv del FtovincÍdl del Call..c
contarninaclÓO • DISA 1.(aJlao (.-¡ltaolINCAVI (,¡J!ao) INCAVI para el

- Md!1eio in.lc!e<wdo de M'I'II~tde t,gricu!tura IIdlólmento de agu.r;
pozo~ e ínli"acstruct'Jra por - Asoci,J.ciorres de - fI'iQ( s,Y1Ju.lTl1"k,¡;\S - NI'.'dcs de contaminación de dgUil de COl1'>UmCl:Seg\in rnonitoreo agua de DISA I.CaILlo - ~r,¡m,l di' Vig~an<ia '1 Control de cal,dad de re-skiJales de
p,I,-le ~ la Población. viVIenda con • Oqucndo '1 lOnas 1'2% de fTueltras ~¡,¡r.11,1prOVIncia. JJTO}an no ser aptas par,¡ el consom:) Agua del Callao - DISA 1-Gt1!do colectOf.
- Sistem.r.; infol"rNles de ,¡drTIni5lJ.¡ción de Slb Jr.~r\l>,¡J~
abd~teoml('nto di' Jgua SIstemas. Pot;lación sin >er.icio - 100% de a.í:UaprodUCIda por Sll)AI'Al Lene categolÍd de 'tgUil potable con control de

- lW.lOones sin ~o calidad per'l'NrOerIf.e
• A5OCldClone~de vi~icrda con ~ de Con5U'110con NveIes de contamNción
• 7 ";lS\Jdore<; de .illa.stecl~ntO Informal.

-l\rToJo al mar . Ld mayor parte de 10'5 • SlDAPAl • Población del Callao - Sólo ~e lr,lla meno~ del 10 % de las aguas producidlS por FI C.lft.lO. Nue~o Interreplor C.lll,IO,Colector Anc,¡'>h
dt: .1~u.lScrudas I"l!~iduo~líquido\ dornicili,lrio~ - f'\rlic:lp,Jid.ld f'rnVll'lCi<il • El mar del Callao recibe 6.B m f'£'¡,; ca"illrm ve<:e~ lo que produce de aguas Jl!sidUilles. - Proyecto Mesias
contaminante~ no son tratados. del CalI.J.o lolerc~tor Norte

. Ir.dustnas - 72 % de l;¡s cone~iones 'ocU,lnales de desagUcs se Iocalil<l/'l en el cistrito del Callao. para el traLvntento
- la m.I!O" p.wle de los . f 10~p'I¿)e~ t otros. ' No se dispone de estimado de procLcción de desdgoJCs industnales y su tratamento. Ó("¡¡guas~
mio;;..os líquidos ofldustriale~ Cel'l\O lróJstrial 1997 'leMa ~ 15% de las erfllre5il~ deen trJlar sus re'>ÓJOS líquidos. ante de JITOwta\.-I
no \0" I'-.ltd~ SEDAPAl eCectw penTlilf-.entemente control de calidad de eAuent.es iflÓJstnales exi¡:iendo '""tratarnento previo a la dcsnrga
• los hospitale~ e - SS % de las wne~iones de de5.lguC5 de hosPld!es e instituciones po1JIias se locdlll,)n en el
I"stlluc:ionc~ puOlicilS no dan distrito del Callao.
lJatdrnieNo adecuado do~lI'.l • No \e d~pone de información sobre la proo:Lcciórl y tral.\I'Tllento de ~ liQ.ltdO'5

f"C5Idvo5Ii.qLtdos hospUlMios y o~

- Aguas de regadio sin • 27 ~ vertedoras del Callao en el Registro Nacional deVertedore$: ) con
tratamiento coo restos de autolinrióo !>MIílMia.) en evalwción y) SInnecC'Sidad de di<t>o dorurnenlo faltando 18
b-tJlilanteo, '1 p1<igulCidas el'Tlpf'eSdSser evaluadas.



Matriz resumen de la situación del aire y lo ruidos

PROBLEMA I:CONTAMINACION POR EMISIONESA LAATMOSFERA

CAUSAS AGENTES POBLACIÓN INDICADORES ACCIONES ESTUDIOS PROYECTOSINVOLUCRADOS AFECTADA EMPRENDIDAS
. Combustión ócflCiente o irM:oll"flleta. (calidad de la (oml.:uiiiÓl'l) - Sector Irxlustrial locah ••~do en la - Resjdente en rofW> - Percepción de olores de las emisjones. • ProgrdlTld deV,gi1ancia - Proíraffil Nacion3l - Comité de Gestión
dlrante los pnxesos industnJles por uti'ización de diferentes ProI'1n(ia órClJldantcs a las ioouSlJ1as - fmisiones de tl,¡rnos visibles de las chimeneas de la úJidad del Aire en la de vig;larM:lade la Ai~ limpio, I~an
eq.ipos (calderos. homos. r,.¡emadoll;'s,f:rt.pOs electrógenos. - MlXlicipaJid¥l PfU\IIfl(4d del Callao. mefl(ionad,ls. - AceptJ.ción de empresas crM:lJestadas de lanz,u estación fija ubicada en el cahd.ld del are Integral de
c,¡lenta.dores. etc) - Mlflicipalidades Dist.nWes del - Aquella locallzad,l d emisiooes Centro de SallJd PenJ - DIGESA Saneamiento

(,¡lIao. soLlvento de IdS industrias. Corea. BeIl.roJlsu DISA I - btudio de AtmosfCnco lima-
. Manipuldción inadecudda de su>t.\ncias o elementos que generan - D,renión General de Salud - F,lIl"1llil1e, de trabdjador-es Callao chpersión de CJIao(fnd.~).
rnateridl p.lrticulado (po~o'O mineral ete.) que \'.1 d la atmósfera Arrbiental. de las empresas - ftng'dl"N de monitoreo conta.m¡ndllles en el Septiembre 2001

de emiliol"le'; ,ndU'>lnales aire en Lma - Gllao lima, Perú
scgl¥1 denuncias, DISA I OIGESA
CtllJO - S!':f.uirntenlO de

actuación de 236
- Inadecuado mantenimiento de los equipos y tccnologla antigua de - M,ni!iteno de Indlr;tria - Maci(in en gener,¡l - SJ.I'lCior'e. a ~ por sobrepasar los mtes permstles - hspccciones a ird.zitrlli induWlas.
algunas industrias p.u-aOl~ode M.Jnictpdlidld

• M'rlIsteno de Energía y Minas • los distritos de Urna - Contrcleo; perioocos de salud a la potlaClón han Certif.::aOO de Evaluloón Pro"incial del Callao
• Control inadeCIJado de las autoridJ.de~ locales localizados al Noreste del encontrado conel.loon con J.Ytlblemas de cor'tamirmión l-\rTtli('ntat M.nicipalidad • ErlC\Jesta sobrei'ocl, - CONAM úJ"o PrU'linci.d del Callao procesos induslri,lJcS.

Irdustria - Falta de mantenimiento periódico de equipos -INDECOPl - Aceptación de ~ encuestadas de no realiur - Diagróstico arrbet1lif MITINO
- Asentamientos tur.IJ)QS traLlmento de sus emsione .• ,1la atmósfera. pr-eJrnw: estlrlos de - Dt!tenninación y

- Corwot inadecuado o (aha de irnpleml'ntaoon de medidas de PobI<lción de la prol'1ncia locahlados en laderas y ~ arrberrta.I o vrgilancia de la
seglJÍdad de I.1sprtlpias ernpreQS cl.ll'l'\bres de cerros en - Especies ~etl:les If"oc.¡dora'> de I'l'Idcs de contarr'lInación progr.¥\1olSde adccuaóón y conLlmI1l'¡ción

Ventilnilta rT"la'1CIOarroelll.¡) por polrte atmosférica en lima
- La configlraciÓ/1 geográfica marcada por las ú1tim<l$estnbaoones - Trastornos en las \1',}'; respratoria.5 y alergias en la poUaciÓll de las Irdt;tria.s. MetropoliLlna. Sosa-
de la Conillera de los ~ presenta una barrera natlTaI que no Mui\oz .. SENAMHI
permite que la contaminación se disperse hacia el norte - h:remento de persor.as con infcojcoes respi-aloria.<. ~ . D.xi6n y ~aOOn de 1993

f"KlIlT"Iif¡legales por parte de
- La dirección de/viento Suroeste, Slr o Sureste genera mayor - Aceptación de e-rpresas encuestadas de tener ~o de la M.nicipahdad Provincia.!
riego a los dstritos ubicados al norte de la Provincia, como es el

"""""'" """" del ClIlao
caso de Ventarina - P<ro:ipaOón na de I.l

• T~zación en zcros aIedilñas ;1las Indmnas l'1..1icip,¡lld.ld Provincial
- No existen Il'miles ITl.Íximos penrisibles para emisiones en M.1ltOS soI:re medio
atmosféricas en el Sector Industria • Capaodad instalada u QCI.Pdd.l en Ids.inct.rMas ¥lÍlIenle q.Je irrvdwe al

úIl;o
Comité de GestiÓ/1- Emisit::Jne.sde automotores. gasol1rer0'5 Ypelroleros. • MlJlicipdhdad Pf"O\Iincraldel Callao. - Vsuanos del servicio de .Fm,siones óe hllffiOS visibles de los ttlJos de e'>GIpe de - Control de emisiones ,,"re lirr.plo lima -- [fT'isi0nc5 de cOl'T"bu>tble a la atm6sfef-a de 1<1$\ut.Jlnas de las - MlXl,cipaltdades DistnLiles mnsporte. los .•'Chkuos vehiculares. (Municipalidad ú'1ao. (En eMJor-oidón)- - DIG[SA - los propios transportistas. • Sanoones a "ehlculos por scbrepa'>.rr los lírrites Provincial del Cdlao y de Septiembre del 200 l .

• £.si.ldo ~ conservación de las ~ de orcuación de milo a ~ - DISA l-úJlao - Policias. de Tr;insito permisibles Bclldvista) lima. f\orti.
chrTuyen el fir.¡o ..mruar: - Consqo Nacional del Ambiente. - Gente dedicada al . AnligiJedad de la f,ota. de tr.msporte pUblico masivo. • PMbopación acti~a en
- hadccuado ó:seño vial q..¡e ¡;eoera prol..lt~m-ISde cToJ,¡ción - Ministerio de fdu<:ación comercio .u-nbu!atorio - Especies vegetales indicadoras de niveles de eventos sobre medo
- falta de control de tr.irrito de carga y de pasajeros. - Ministerio dellntelior. Población localiJad.1 en contaminación ,\IT1bienle que IlTYoluc~ al
- hclJT'Plirrlierlto de L15r.omm de .-.eguidad en el transporte de carga - Mrfllsteno de Tra.nsportes. lOnas de paraderos (iniCial - Trastomos en las "ias l-esp¡ratori,1S y alergias en la Ct~ao por pdrte de la

""'"' - Población de la Prol'1nCla de ruta. o (,no1l). población Municipalidad Provinoal
- fa.lw de edx:aoón \IilI - Sector transporte regtstr,ldo en la Población re>id~nle d lo - Incremento de pel"SOn.IS ron ¡nfeccioncs respiratonas del Ciltao

Por el - AJlti¡}iedad de I.l RoIiL M...,iopaJidld Prol'1fl(ial del Callao l,I'lO de las rulaS de ,rgud.l~
Transporte . Malos hábitos de tos transpo1i>1as y de I.l>UoIf)(lS - SectOr transporte reg.wado en circul,lCión. . AcepLICión de empresas encuestadas de lener flUJOde

. Cmtml inadecuado de las autoridades. locaJes. otras MUl"licipalidades (1 im.1 y - TrartSe0nles expue~1o~ a transporte pesado
- Pobre inhLe<.tr\JctUfil de pr>ta.sYven::das en la zona •.•tar.l q.JC I IUdrochin). emisiones
origna levantamento de mlt~ p.lrtlrulado l1aOd la atmósfera - Tr.msportJslds no rtgLstrildos y que f'olJj<loón que tiene
- Fatw de cOO'ÚnaciÓl para lO¡far acuerdos me J:rers de lrilnspor1e operan en la pt(Mnci.1 (piratas) contacto con el rnatenal del
entre 1<1$I'\nnp;drd.ides del Ca:lao COflIas ~ lJIT\I y de Huaruchn'. ()pcrador del Aeropuel-tO transporte pesada
- La Ulllízaciór1de cOOÍlu'>IJUiesron un alto conterldo de plerno y de InternaCional Jorge Olúez. - l'ot;la(lón en general

"""'.
- La mala dspmiciÓll de Mas lialcs e inadecuada 5Cmaforvwón
- Axo mantetirriento de las pistas o \1'£ de cirtJJaci6n.
- Mal (1 inadccua.do mantenimiento de la 110MIdicJ~
• ~oo iocremeoto dellransporte en ven:oAos menores
(rrotol.OOs) .
• DeUidld Ydqadc1 C<1~. ~ norm.r;

~



Matriz resumen de la situación del aire y los ruidos

PROBLEMA 2: CONTAMINACION POR RUIDOS

CAUSAS AGENTES POBLACION INDICADORES ACCIONES ESTUDIOS PROYECTOSINVOLUCRADOS AFECTADA EMPRENDIDAS

. Control inade<:Uddo o falta de i~lementación de - Sector ir\(bwial localizado erl la pltrvinoa . . Re"¡¡}.'nle~ en lCn.l~ circur;d¡ntcs • l'crcepClón de ruidos de las industri,ll. - InspeCCIones a Inclurtrias para - Censo Piloto para Comlte de Gc5llón
medidas de seguridad de las propias empresas - MIfl,cipillldad Provincial del Callao a las indurtrias mencion.ldas, - Aceptdción de las empresa, encuestadas de olor~iIIl1tento de Certl~cado de determ,nar el Aire limpto. P1,lI"I
- Control iflildccuaoo de IdS autond,!::Jes locdles . MIflKi¡.Mlldades DI~1fltdle~ del (.¡lldO espccialmcme la localizada a ¡:ener,u ruidos E.'akJaciórl Arrbental potenciCII de riesgo al Integral de

Por 1,1 - irl.ldl:'cu,trb m.¡nll:'f'imlC'lto de los e'1upos Y . OIGFSA, DISP.I-C..iIII,lO sotdvento de las industrias - Obligación de las industnas de ambiente en el sector Sancamento
Induslri.l temolo)';Ia ,mtigua de a1g>JMS.ndustrias - Millistelio de Industria . Poblac,ón en general efectu¥ DrdgnóStiCO Ambiental industrial. MPC. Atmo'>féico UITId-

- fafta de mantenimiento periódiCO de equipos - MlI1isterio de tnergia t Minas Prelllnmr, Estudios de lrrf¡ddo OI'UR,UNAC CJJk10. CONAM {fn
. Ccn<;e¡o NJCI:)nJI dcl Ambiente Ambiental o ProgrMl\l.S de elaboración) .
. INDECOPI Adcruación t Mdncjo Ambental SeptierrtJre 2001,
- Población de la pt"Q\oincia . Daci6rl y ,¡pIi::,¡oón de lJmd, Perú

normas legales. MPC.
. Par1JClpación activa de la
Municipalidad Pro.in(l,d en
eventos sot:.-e arrbiente que
involucren ,JICallao.

- Generación de rudo por el transporte público - MuniCipalidad Pro"incoal del Callao. - Usuarios del servicio de - Percepción de ruidos. - Participación activa de la - EstlKlio preliminar Comite de Gestioo
masivo - Municipalid.Jdes Distntales \riInsportc • Antig(iedad de Id flota de trilflo;porte püJlrco Municipalidad f'rotincial en de ruidos en el Aire limpio urna -
• Generación de rULdo por el despegue y tr.insito de - Dirección General de Salud Ambienta! . Los propios transportistas. masivo. everltos solxe <\IT'Ibiente'l-le Acropver10 CandO (En

Por el aeronaves sobre la cilKlild. . Dirección I\mbIcnlJ.l del Callao. - Policias de Tránsito - Despegue de ;r.ioncs de norte a w sobre involucren al Callao . Intem.¡cional Jorge e1.iboración)
Irdnsporte . Arllig0ed.Jd de la not.'J . Conse¡o NacioMl del Ambiente . Gente dedicada al cornertio la ciudad • ACCIOnes de control de - ChaV("z y alrededores. CONAM .

- Malos hábitos de 10í transportistas - Ministcrio de Educación. ambulatorio. • Antigüedad de la flolJ. aCrea. CORPAC Mario Segami y Jorge Scptremb-e del 200 l.
- Control in.ldecUoldo de las aulorid.ldes locales • Ministerio dellnlenor. . ftll!dción localizada en zonas de - DdOÓn y ;JpIicación de Moy. UPC, enero lima Perú.
- Antiguedad del parque automotor. - Ministerio de Transporte paraderos (iricial. de rut,¡ o firul) normas legales por parte de la 2000
- Mal o inadc<uado rruntenimcnto de 1,1ftow • Oper,ldor del Aeropuerto InterTldcional Jorge . Población residente a lo largo de Mf'C . - Evaluación de los
vehícular. Chávez. las rutas de clr(Li,ICl6n. niveles de n.úc!os ..
- Ikbilidad y clcjadez en apkar las normas - Compdiiias ,lerocomerciales que incumplen con . lranmintes cxpuestos a ruidos. Estudio de fos niveles

la5 medidas de atertJación de n..ioos al momento de n..ilb gener,¡do
de despega.r por despe!}Jes con
- Pilotos que operan diredamente las aeronaves t procedimientos noiSe
que no cumplen con I~s d'sposiciones de abacemem de GAG
dterM.Iación M.vio Segdmi y Jorge

Mot. UPC. enero
2000



Matriz resumen de la situación del ambiente natural del Callao

"

",

PROBLEMAS CAUSAS AGENTES POBLAClON INDICADORES ACCIONES ESTUDIOS PROYECTOSINVOLUCRADOS AFECTADA EMPRENDIDAS
ConLimirldClÓn -Vertlmientos domé'lticm - MUrlOClpalid,ldI'ro.¡,rlcial - A5entada cerca a la libera - Ni'ld de- los p.arámellús risl(o-quirni(O~ 'f - Progr<lma Nacional de v>¡.jlano::i,ly control - lstudio de ta
de: los nos e Inc!Ustri,lIeS de aguas - MUrWcipllidades rustJit.IJes. - Agncutto~s blolÓi,icos e~tolUe(ldcs por la ley General de A¡:uas t:k bs rectnOs hidric0'5 en el depar-tamen- CCIlI'¡rrlonación en k!
Rimac y (hllón residwles no tr,lt,¡d.1S -StlW'l\l . ComumKJon"s de productos agn"cclas y (0) Clase JII (Ap,ud p.ir,l nego df' vcgetdlcs de to de urna. Pro¡;,r,lm<l de f-1QOltorco de los cuenca del 110O"ilón

- Presencia de boladeros. - DIGESA DI5/\ I-CJII,Ic) J~ua de la zona ConSLmO en (rudo y bet'oldi de ii!1irl1<llesJ. I1'oSChillón y Rimar. fl.!alizaoo por f1laSI\ AJterNlJvol setiembre
- Arrojo de desmonte. - Empresas . Tonelad.l, d!' reo;,duos sólidos acufT'l.Jlados sobre - CoofolmJóón el Grupo de Estudio d-:: 1997
- ActJvid.ldes ecOOÓmK,l~ . Población q.K: vi\'~ cercana a ca'Jee y rib<:!rade lo, n'os Tecnico A'I1bientdl de r~I,¡nd.lres parJ la - Diagnóstico s,tu,mor,,11
ioform.lles I{)',dos. - TOflelaÓils de desmonte acumulada sobl~ cauce y Calidad::le Aguas - GESTA AGUA tM¡O de los recursos ~~'dlÍco~
-l\clJvidad agropcCUilria. - AllrKultores libera de los rio,>- ResolUCión f'reSldcl1(lal N° 025-99-CONAM de 1,1PlU\lirl(i.l

. Cornsioncs y Junta de R.:-¿antes - Presencia de actividades econólTllcas informales Constitucional do'l

. Población de ~ores como el recickljc de algodól\ plisticos, w'>ura. elc. Clllao. 015/1, 1-Callao
residenciales en proceso de . Uso intensivo de productos agroquímicos en las Dlges.t- 20J0
conmhdaciórJ pr;:icticas oc (erlJlrzación y conlrol frtO~,lI~itdrio

Perdida. y - Ocupación infOrm.l1 dc - Municip¿lidadcs PrQl,inóaJes . El CalI.w al pf'rder I,IS~reJS vcrdes. . ]7 has de á,~ilS agricc,,"l'>perdida, por afio por - Agua de riego hr?,tenua,j,1 p,rro¡ la
contaminación áreas agri:ola~ para rnes . Municil),llld.ldes IJiStlltales ocupación urbana producóón o1g'';co101local '1 el cuidado
de á~as de vivienda. - SEDAPAL . 1500 agncuhores rJegdn sus clJllJ'I'O~coo ag'Jas de las zona.s ve,dc~ en el Callao
d~rlrol.lS • Baja productividad '1 - rITY;lres<lS scl"'loidaspro ..•.en;enles basicamenle del colectDr el,lborado por el Instituto Glid,d de

~ntabi!¡dad agriCola. - Agricultores Com;IS. VidalJ. Munu:ipalid.ld I'cov,ncid! del
- Ri~ de áre.Js ,lgri<o!as. - CoOllsiOllC'Sy Junta de Regantes -Valores de Mralo y pot.l~io solJ~pdsan los valores Callao que ¡nvol:JCra el ti ,rLimil'nlo de
con aguas servidas. I¡rrite~. A1los contenid.)'> de plomo y de C,ldil~D las agu,ls residuaJcs del Coleetor

rebaSilI'l l,}fg~"llte Io~ limrte, pcl"lTWs,blC"5 Comas para uso .lWicol,¡ '1 llego de
áre.ls \I!'rUes

. Proyecto Mesias, elaborado por
SEDAPAL que implica la ccnstnJeóón
del intcrceptor Norte, P1.lnta ~
Tra!.uniento de desa~cs uma Norte
y Callao y Emüor- srJ.,rrur1f1O.

Deterioro y - Cre<imento r.ro.mo no - MUI1icipalidad Pl"O\Iincialdel Población oben1.rdd ;ll~dedor - NG de hectáreas OCLJMd,l~por vivienda sobre el . Defensarla del Pueblo. Munici~o OiSlJitaJ . ['ilud.o de Monrtorco - Proyecto Uso '1 recupcr,roon de los
péróda de los p1anirlCado y arrojo sio ClIlao Ilo.medal de V{'ntYlilla y ONG. de la AvifalJOa de los de 1m Humedales de Ventanilla -
h\JTlcdilles contrul de residJos scilido~ - Municipalidad de Vento1rulla . Tonelarus de residJoo.; 5Óhdos acurrulaoos ~obre - Decf,lración pill"o1la elaboración de un Flan ~lumedrles dcVentanll!a, AltemalJva - 1997

'Ilíqr..idos • PolJoloón en general án:'dS del Ho..rnedal. Maestro E~tratégico para la gestrón de los Altemativa 1998-1999
. Incremento de la - Servicio de transporte pW!i(Q. • N,~I de los par,imetros risico-quimicos y Il' ..med;¡les eleVcntJnill •. Univel"Sidld . [Itudio de . ProgrMTT,¡de [codcsarrollo de lo •
circuación del p'¡¡'(lue - Agn(J;llores --COmisión de biológicos e,tIDlecidos pOI"tI I ey Gcnml de A'o'Ua Nacional del Callao, OAR 011<10, Hrdrogeolc¡¡ia. 5.tlioidJd I tl.lfJ"'lCdale.de Ventanilla - l.JlelT.lt''I'<1
automotor. Riego pJra el tratamiento de agua residuales. I~DNatura. TerTanova y A1ternativ.l. y Demanda de Hidnca 1998
• lho directo de ,lgu,l~_ .SlDAI'N... - N~ de line,!', de transporte ¡xitko . Comité Pro !lumeda:es, cooformado por de 1,1700;r [cológica de
~rvidas crudas en la - Aviación de 1,1 FbliciJ N,lIjonal . N° de vcl1ículos por linea de tramperte la Municipahdad Dj,tnLJI,I,j población del Ventan,lIa -Promdret
act,vidad o1gr1colo1e - Frt'Cl.lencia de tranSIto ...ehicular. Al t LJdemort'~ de la Patria la UNAC, y 1,1 19n
Inf,ltración de !,15aguas . Ni'l'el de los p.lI;lmetrus riSlco-quim,co~ y ONG CFGf-1A.
re~idua¡cs tratadas biológ'co~ estableod:)s pcr I,¡ley Gener,ll dcAguas - DedaraciCn de ATt',1 F<ológica M'JIliclpal
. 1'r,jctico1sde vudo p,rra eI,lse VI q'Je la ddne corno a~Jas de Jun,! de por PJrtc cid Municipio Oi>tntd! de

preservarión de f.IU/l<!o1cuitica y pesca recreativa y Vent,rnill,1
comercial
. Ni"el dd ruido producido por los mt{]r~~ de I,I~
n.r,e~ .
. Frecuenoa de lo,>.uelc~ de pr¡ict1ca



Matriz resumen de la Situación del litoral del Callao

PROBLEMAS CAUSA RESPONSABLE POBLACION AFECTADA INDICADORES ACCIONES EMPRENDIDAS ESTUDIOS PROYECTOS

ConWrnlna~lon - rntJPnt{'~ domesliccs. - M rllsterio de Industrias r de - Poblaoón cn ~ncr<ll . Niveles de af'oxi~ r las altas concenlraciones de - Con,-en,o M,m:o IMARPr.I',.~ I'Jwal - Nr¡c1e~ de - rianta En~ilado ITP.
por re'>I(JIJOS Indu<;tn,lles PesqJCn'~ - l\ivcrcñJ Soll::Jo~Su.,pendldc~ loWles C1"'.al~ur.a\ flJ('ntes ht:Jdio Ilmb,enta! de 1,1Rad,~ Inlene!" del hldrocol.IÍJIJrU\,IMAHP[
liqUidas - SLLJAI'AI - Pe~I-,\(bre" ,J' t!'s,ul,!I!',; ([lf1t,l;nlllom:es. (.111<10y su I:.nt-~rno Pruebas tox,coióp,lCas

. Dc,ernlJOcadur,l'; de k;5 . A"C(I,l(IÓn de N,,.•.i~r,1" TU'lsmc nacional ~.ext',lr,iero . Presencia de Hd,Q(.lrUW05 Arom.itl(Q5 Tot,lles - Con ..•.en<o Cerde Callaoill'lAllI'l
n"osl{lIlw'IOllllcin . ENAPJ (H/.,r) en sedimentos (11.20 u'il"i) pres.;ntJ.n r'li,,€les - Pru~rama N.mon,11 dI' (,ll'lil(j S.11111JI1.1de - [v,¡luaClo'l de la

-DICN' (lltICO'; scgLn ck!.,.kacIÓr. Jacinto y Cabello (1999) oIayas del litoral ~ruano.C¡JI,lO calid,d acu.i1Jc.1en el
. Fuentes de h.drocarwrus . Munl(lp.llid'ld Pro,inC'.11 y I ,l~ dl~~r<!Ii'.,jl dl~ er'u!'nlp.~ Lnduwj.¡le~ son Bclet,n de alerta r plan de c'lacuacion área costera del Callao
r sus derivados (di:'rnmes) r)¡~llil,iI f\1o:'!nores<1l1eles dOfnés~(o,,_ ¡x~-o se COnsi::ler.l CllJe conlr ,1t;un.l/T.¡ o m..ll1.'molo Gu2mán,2ooo

estos v<;:rtimientos tienen efectos tóxicos q'JC - F1an de contiger1(la, contr,l tk den.}me de
• Tr.1IIsito f11d'ltimo y 1.lS Inn',I)'Cn ,j 1<1'&0plalo petróleo y otras sustar1éias toxicas en El
embarcaciones ÚIl.IO

ContdrT1in..t(lón rnuenles domesticos y - Sedapal . Las gran presenaa a m1eroorgaf1lsmos patógcrlOs y
m,crulJiolóY,ica aguas ser'vidas . MU"iclpalidad f'ro ..•.,ll(ial y los ni~5 de Col&>r~\ TOLlle; r (ec,lleo; so!Jl-e

DI,;tnlal pasan los parimetros de la LGA
f)eserrVocildur.l de los - Muniop,a de la Cucr;ca
n"os Rimac y Q;illón

A11er,lrlones en . Estructura port.lldlia . LNAI\) - DIsmiruián de la din,im'(,l en la Rada del Callao
procesos IllJdles. rofTlleoldS, ele - DIOo.P1 Registro de 1sunami ocunidos, calcJos de altura de
occanogr.íficos- - MunLeipalidad PrOVincial r ola y área IrundlUle
dinámicos - Rada del Ctllao Distrilal

- Tsunami o maremoto



Matriz resumen de la situación del almacenamiento de concentrados minerales

RESPONSABLE POBLAClÓNAFECTADA INDICADORES ACCIONES EMPRENDIDAS ESTUDIOS PROYECTOS

. In.l.de<:uada infraestructura de los depósitos de - El'Tl!resa~ de alma(eNm.~nto - Asenl..l.mientú> htJrn,¡nos y - Altos roi•.eles de PTS 320,6 ug/m IJH041 ugim . Decretos deAlC,lkfld: 025 -99 MC DA 010 .200Q . Plomo en s,¡ngre en -!'RanClO
concentrados mineraJes de concentrado de miner,¡I urb<!nilacioncs u~cados en la IOnOl MCyDAOI6-01 MC Lima y Callao. DIGE5.A. fCO CALLAO.
. Inadecuado mJnejo en la opcraóón de almacenaje. - ~mpresa portuana foc,ll y 1.¡lOna de Infiucncia con un - Generacidn de polvos por excesiva man<pulación ffI la . [stud es dl' Imp,acto ambiental por las empresas I999-2CXXJ

estimado de paUa~lón de 80 oo:J recepoón movimiento del m,llerial, de<>pacho, tmasporte almaceneras de ((lfl(l'nlrJcbs . Uso rn.' pruporoon
pmon" interior/exterior y embarque. TM. promedo: depósito . Conformación de la Mesa de COll(l'rlJ"On de de isotopos para la

SOOOa IOOOOTMlllrncs. depÓSitO'>m,nerales Idcntifl{ación de fuentes
.lnade<:lJJdo m.anejo en la operación de f.'rrt.Mrque • AIITl.Kencs de mlnerJles - Gfnel-aci6n de polvos por 101 manipulación en kJ. . Acciones de control por la l'olicia Ecológica de ¡:jallO DiUSA.1 m

recepción, movlmierlto del material, tl'~nsporte pOI"IdS Intervención de labor.ltOlio PNp' DlaSA y l)ISA 1-
fajas e 'ngr= d IdSbodegas del barco TM promedio Cdlao
16000TMHlmes

- Prolongado tiempo ~ operación de los almacenes. - Empresas de transporte • Tiempo de operaciones de bs depósitos: entre 20 y 50
anos.

- Transporte pesado en mal esUdo. • A1IT1.l(ene~de mnerale, - Trabajadores de los a1rn.l(enes - Tiempo de permanencia del concentrado en el a1macen:
de 20 a 'lS dlas

• Mal esUdo de las ví.J.sde acceso dios aJrrocencs y . A1lT1dCenesde minerales - Antigüedad de 1,\flota: {'nlrt' 10 y 20 años - PI,m O¡x'f<ltivo de GcstiónArnb;enta! lOOI - MOnltorco del aires
zonas de errbarque, Directivas de ENAPUSA en El CaII,1OEsUClón
- Deficiente uso de indJmenUriJ de protección y • A1lT1dCenesde minerajes . Alt.l frecuencia de unidacks de transporte de Corca- DIGESA 1999
acciones de prevención. concentrados por zonas de ~i".,end,l (32 unid/dla

porrned.o)
- InadeclJJdo cerro vivo. . Muncipalicl.id PrO\o;nóal - Colegios y po!:lación Inf.mlil - BioaamJlación de plomo en niños, 31 ugld (prorne61O).
- DCSConOOmento de cilI"acteres meteorológicos - Sector EdJCaóón
- Presencia de escuelas y mercado en lQllol industri;d -Mer(.I~ - Urbanizaciones y A ti - Alimentos (on presencio! de p.lrticulJS minerales. Programls de (JlTlbios
• Ocupación de vMendas en areas de zonikaciÓrl - Población . Enfermedades respiratonas. de comportamiento en
incorrpdtitje. - Mlnsterio de Salud Puerto Nuc-vo.
- Poca diMión de los riesgos para la salud y de . VMcMas precarias 92% techo de muiera 89% p<!red de DIGESA. 1999
norrr.:IS de hi~ene. madera.
- Presencia de viviendas de caracteristicas precarias.



Matriz resumen del manejo y gestión de los residuos sólidos

PROBLEMAS CAUSAS AGENTES POBLACIÓN INDICADORES PROPUESTAS DE ESTUDIOS PROYECTOSINVOLUCRADOS AFECTADA
- (,estlón y manejO - lnex'steooil del plan ~ ¡.;estiÓl'lde r-e\KlIJO~ f-lunc'palidad Pro~il1CPald!!l Callao - CnI,nd,lnte di '.crtcocro controlado de - Prowcción e'it,mdda pcr cap4ta del úJlaa .1'1.Jneamiento Estrateg'l:o - Programa de Recída;e (Miristerio de
IrI,ld!'cu,lIb de w •••dlJ[)~ 011dos . Hunrclpalidddcs dl5lntalcs La Cur iII,1(0,1 - 5e e,úma una generación de residuos sólidos MuI\.Jsect.onal r ducaClón)
sólidos domicillolli05 y - 11\((IIn~~ctd cobC'r1ura del SCfV'(10de ltrTlJ'ez.l. - DISA 1-(.~I,ln - 100 % de 1.1poblaocn lJl: Nue~o domciliarios del Callao de 4991 mldia. - Proyecto puntwl e Imnediato del - f'larque51 de vehiculos para la re-::olección
comerciales - 5010 <,ertH'nl,1 (Un un vertedero controlado - UW.J.!10S del (.111,10 I'achacutlf. - 5ólo d 8750 % de los residuos sólidos dornicil'i1rios relleno SdnilJ.rio para fl ColMaD domfciliaria (Dirección General de

con lJna Vida Ulil no m,tycr ,1 ¡O~do, años - Mlrltsterio de Educ.-Ie,on . lonas margmales dd Callao e~ d!'po'>!lddo en lI'1 .•.er1edero COntrolado - MiIr1ejo de los escombf05 del l'rotecciónArriJiental MPC 2000)
- f~"C'i{'nciade informales que IU(',\[I ((m lo~ . Informales -lorlol costa[)lfa. . 5ólo se efec1ü,¡ el ~COlo del 10 % de los residuos de Call,¡o .
residuos sólidos.. - Márg!!nes de ,ios Rim.¡r y O.lllón la cQl1strucoÓn (de<.montl"S). - Cap.lCIl<1ciónpara el tratamiento
- F,¡)ld dI' c,lpaeiLlClÓn del personal - umltes de los distntos Yel'ar.eanles . El 70 % de las rnuricipalidades d,stnLtlesquc IJS<lnla de la basura doméstica
- Malos h.íbit05 d~ los u~wrios - Zonas penmetricas o arfllliacior,es de Cuc:ar~ch,1 no paga el servicio de disposición fin.;!. - Plan de Gestión de residuos
- Costos no reales de los servicios de Iimpleld. A H. con pendiente~ dbruptas - Existen 4 boladero~, 3 PlJ1tos criticas de desmontes sólidos del CalI,¡o
- l'oca supervisión y ~5Cal¡zación de ser.icios ~ un lugar desconoodo de arTOIOde ba'iura - CapacitaciÓll para lJ1 C,lml!io de
de limpield plllica . n 75 % de la ~aoóo no paga el ser"'Cio de IirrlJleEd hábitos para reducir ..weles de
- No el<iste un programa de edlJ( ación - La efie,lCia de los servicios de limpieza en El Callao COnLlmIMOCIÓn
Arrtllental es de 15127 KgfTrabJH:Yd (305.00) y de I.ls - Educación sobre reCld,lÍe en los
- No se cuent.! con u:l.-Ir1,¡nlJ. de Tr;lflsfereocia ern~sas es de 259.15 KVTrabJHora (3915) Centrus EducatNos.
• I alta de programa de reciclaje en la fuente de
generación para rn~iduos domdlanos
- Presencia de recidadores inform.llP.5
- AJtos indree~ ~ rnoro'iidad
- Descoonirración insIJtLl(iOO<ll.
- falLl de conciencia civica. de la poUaciórl.
- No acaLlrniento de la ley 27)14
. Incumplimiento de norrna.s en general

- GestiÓn y manejo - No el<iste un siStem.1 de recolección, - Direcciones de los oospLtles - Provirn:ia dcl Callao • Los residuos sólidos tlospitaJarios en su mayoria son - Dia~nóstico 50~ la utilizaciÓfl de áreas
inadecu,ldo de ~51duos transporte y disposióón flOdladecuado de los - DI$A l.úJlao transportados por informales. litorales y márgenes de 105 n05 ChiOón y
sólidos hospital anos residuos hospiLlldrios. - Municipalidad Pro...incial • El 90 % de los residuos hospitdlarios no llega a Li Rimac con dlsposiciÓfl final de residuos

. No se cumplen las IlOImas estdblecidds en el - Municip.¡],dade5 distritares <:u="'''' sólidos.
manejo de 105 reewos hospitalarios. - DIGESA - los Centros de Salud no cuenlJ.n con lKl plan de - Informe sob~ ,¡ctividades menores en el
- Deswordinación institucional en el manejO - Policia [cologica (PNP) gestión de los ~sidJos sólidos. recidaje y recolección de reiÓJOS (MF'C.
de los residuos. DGPA)
-Vados en la OO/lTIiIwidad para el manejo de
los resirLos hospitalarios.
- El Callao no cuenta con U'l relleno sanltlnO
de residuos hospitalarios

- Gestión y manejo - El Callao no cuenta con lKl relleno 5dI'lItdrio -MllINO - PrOY1nciadel Callao - El 100 % de los reWuos industriales no tiene III - Ercvesta DGPA-MPC
in.Jdecwdo de residuos para ~rLos industriales - Municipalidad Provincial destilo corocido. - ~o del Plan Operativo de GestiÓfl
sólKlos industriales - NmffittMdad incomplelJ. o In.¡plicabk~. - Municipalidades distritales - CORPAC solo cuenta con un qlJel'Ndor de residuos Ambiental año 2COO

- Intereses para comercialil.l.ción ldnfOlTl\lI» de - DIGESA sólidos y no se trata el 100 % de 105 residuos - Diagnóstico Ambiental del Sector
los ~"¡duos indlJs1.Jiales - Industrias de la plUV1ncla generados por el Aeropuerto. Industn<ll (MITINOtAOCA)
. M.l.neJo de los residuos a entena de cada - Los residuos industriales en 'iU mayoría son
industria. entregados a recidadora quienes luego de la
. OescoOf"dinación lin~1JtlJ(lonal para el manejo separación los trasladan a botaderos .
adecuado de los re51dlJOs sOIldm.



Matriz resumen de la situación institucional y legal

PROBLEMAS CAUSAS AGENTES INDICADORES ACCIONES EMPRENDIDAS ESTUDIOS I PROYECTOS
INVOLUCRADOS

_ Conflicto de lOrrpeteoeias en la - Descoordnaci6n entre instituciollCs - Ministenos . Intervencion~ !-Cctoria~s sin visión ,ntegral de . Constitución de la CAR o Callao.

gestión ambiental involucradas Cflla gestión ambif~nL-il. - MlI"li<:ipalldad f'roYlncial ócl GUlao prolJem;ítica Jmbienldl. . Conformación de Mes,1 ue Plomo
- H.eg1Jaoón ue un temJ. pOI' dM~f'Sils . Muni<:ip.1lld,tde~ u,~tritdle~ - h~xl~tffl(i.l de Plan de Acción y ~en:ja Ambient.d - Comlte Gemón IniciatJva Aire limpio para Lima y Callao .
in~liIlJ(ior.es. - In,>titucKJne'i pt1Jlicas del GUlao. o M(";d de ConccrtilCión ck Oc'>,lrroilo SoclJI en f'ach,lcut{'C -

- C ••••R Callao -I'oco~ gn.;pos ue tr-,¡b.llo Inlelln~tJh1(IUfl.JI p.lI"J Vent.lnlld.
-CONAM temáticas arruientales. - GESTA Agua.

- RegulaciollCs d,krcnt.~s entre la Muncipalidad • GlsrAM'C
I'roIIinClo]ly '>IJSd,stntoo;. • GFsTA RUIdo.

. GESTA sobre manejo irltegrado de zonas manno costeras .

_ Debilidad institucional para la - EscJ.S05 instrumentos y mccan;.;mos de . t-linisterios - A nivel de Municip.1lidadcs:: sólo la MPC • y Ventanilla • Expedición de nOrTT\l~re~uIJd:xa~ de ,1ctividd<Jes (Ont,lITl'nJn

r,estión amJjental gestión ambiental - Municipalidad l'rovirKial tienen P1,lflAmulent,tl les PO! minl~teriO'> y m.Jf\lcipolJidddes.
• Reducid! l'orrP.lción de recursos hLl'T\dnos en - Municip.did,j[.b ulstriloiles - N'll'i;lJna Municipalidad tiene unidad especial para . Programa dc Control Ambiental de la MI'( al 2002 .
temática alTbiental - Empresas priyadas OCl.J;)ar;c-de la.prulJem;ítica. ambll"ntJI . Han de AccKÍn AmbientJ! de Mun,cip,llid¥l de Ventanilla.
. ürnitildos reono> econórricos para el .CONAM .44% personal de ,i,-eas ambienu!e, es profe'¡onal o - Elabora.cton de D,a~flÓstJCo Ambiental Preliminar, EstudiO'> de
manejo y la gestión arrb'ental Uni..•.ersidades técnico y 844% es cbr'Cro. Impdcto Amblcnta!.Programas de AdecUoIClón y f-1,lm~IOAm.

ONG - fn prumedo, 22.6% del presupuesto rnmicipal se bientoil por parle de indoJ,>tnas.
destJna a funciof'\CS ambiCfltaJes y de ese total el 82.6% . Coo.'Cnios de Capacrtaoón de la MI'( con SI:NA' 1'iC>brl'contm!
para limpie.1J, p;~ y iartlines. e-m¡~ INCA\~ ll1f'!dio,1Imeme. SFüA' •. lSlJ)tos amb'entales.
- Ninguna rTlJI'li(ipaNdad tiene protectos para ~n:lf1ciar . Convenio de Capacitación en Gestión MlTIrcipal y H.esidJos
equipos para controlar canLtm'n",ión Só\ido~ entre VenLmrll,1y Allematiy.t
- Sólo 1<1MFC cuenLl. coo eqtipo de fT\O!lft.Ol'eDde n.ido. . Proyecto Capacitación MlTIicipal para Vcntanilla firlilrloado por

CTM ú1lao.

. limitado control y vigilancia locum¡:limiento y desconocim,enlo de llOnT\JS . Ministerios - la; norma.s ambientales proIincia1es y d,stritales son - l'rograrrkl de lII&il,¡noay CQfltro! de la coilidad ck ,1gua del GiI,lo

sobre actr.idadcs conWrninill"ltes e lflStn.tnentO'> para eyalwción y Il"l:initoreo - Muniopalidad I'ro""mj,11 desconocidas por IUnClorwlOs y corrulidad o Pro~ramJ. de ..•.ig,ldflClay contro! de la cal,dad del aire.
,lITIbienUI . MuniClpalitilde'i dist/ltal~ - No están regoJadai ..•.¡as:para transporte de sustancias: . Programa Policias E.cológicos de la MPC.
VaciO'>de re~ldCiÓll en ciertos temas - Mlflistcrio Ptblico pdigro~a~. . In~ciQfl~~ de MPC .1industrias para otory,.ul'Iiento de
lr\ldecUdOO\ mecani\lTlOS de ~;ca~zación - Pode!- Judicial .73 Sd/lCiones administratr.'i1S impuestas por la MPC Certi~cado de E..•.a1uación Arrbiental.
Procecimicntos a.dminlslraliyos y judo(lles - Instituciones públicas er,tre 1999 y 200 I por infra(cione~ ambienWles. - Control de emi~ione~ ~hicltl.lf'eS por MPC y M. ReIl,f.;'it4.
poco eflCace\ para s.ancionar a respons.atks . l~~'><l~ pllVJdJ'; - ApIio:oKiónde idI'1ciones de mutta y dausura de local de la MPC.

-CONAr'1
- Medios de corruni(,lcion
. Corl'lUfl,dad

- Deuit conCiencia. educación y . lll'l'il¥la conciencia inó'lidual sobre daño'> a . CAR Ctll,IO . En lima Metropohtana. sobre -1,907encuestados. el - Implement3.ción de 50 Oub~ de Gencias en 50 colegiOS - EJ'lCuesta de opinión pUblica sobre medi~
cultura ambiental la s.ah,,j causados por la conlotrnmanón . CONAM 41 B% tiene conocimiento y conCiencia adecuada sobr'c SCCUndWlOSdel Callao ambiente 96-99 por IrlstJtuto Cuánto

arrOenWI - Dir Educaoón del Callao probl~mas arr.bientalcl, ~b 2.6% tiene conocimiento - Pmgr,lIfl4 de rf'(I(l~e e){dar l;!nlOO cole,.;os Proy. C.lmlMnllo hÁbltos fT1e¡or,u'lO';
- Fsc,l\oS ¡yogramas educativo; a nivel formal - Med,o~ de cc;.rT'I..Jflicación de Tl"ledidastornadlS y ninguno conoce adecuadamente - Prcgrama de prorootore; ambientales (MPC,lt-.JCAVI. UNAC. calidad de Vida del CE 5024. Dir'ecaón de
y no formal - ComunidJ.d el grado de efectovidad de las medidas tomadas !-'UCf:OlC) Educaoón Callao
. Poco apoyo de rnedio~ de corl1l.ocación -ONG - Conevr;Q Oía Verde en 1,1I-lPe.
para Carl"P.lñ.1s.de leflS,b;lilaciÓf'l. - Bri?adl~ e,>tudi,U1tile~ecológicdS en VentarlllJ.

. Campañas (lJturales de educación ambiental en Ventan,I!.t

, Municipalidad I'rovirn:,al ~ Callao
•• SC)(Ietl.ld Peruana de Derecho An-bicnwl



3.2 CARACTERIZACION AMBIENTAL DE LA PROVINCIA

Los problemas ambientales de la Provincia del Callao están relacionados con pro-
cesos vinculados no sólo a suspropias caraden'sticas, sino al rol que cumple en relación
a la metrópoli.

Existen condicionantes metropolitanos que tienen influencia en la Provincia del Callao:

• La expansión acelerada por la presión urbana de Lima, que ha generado proce-

sos de ocupación precaria e informal con un ambiente con riesgos sanitarios

derivados de la fa~a de servicios y de inseguridad por las características precarias

de las viviendas.
El crecimiento acelerado de la provincia se relaciona con la reubicación de exce-
dentes de la metrópoli en el distrito de Ventanilla, específicamente en Pachacútec,
principal zona de expansión por tener eriazos de libre disponibilidad,

• Receptor de desagües de Lima y Callao, ya que buena parte de los emisores de

Lima y la provincia descargan en el mar del Callao que recibe tres veces más de

desagües de lo que produce,

• Receptor de desechos trasladados por los ríos Rímac y Chillón, pues en la provin-

cia desembocan dichos n'osdescargando residuos liquidas y sólidos vertidos a sus
aguasen todo su trayecto.

• Receptor del tráfico nacional proveniente del puerto y el aeropuerto que defi-

ne un conjunto de actividades complementarias que tiene impacto en el medio
ambiente de su entorno, Uno es el almacenamiento de concentrados de minera-
les, entre ellos el plomo que tiene impacto en la salud de la población.

Por otro lado,del Callao hacia Lima la provincia es exportadora de contaminación
atmosférica, pues lasemisiones generadas en el Callao teniendo como fuente la indus-
tria. el parque automotor y la quema de basura genera contaminación en la atmósfera
que tiene un desplazamiento suroeste a noreste dirigiéndose hacia Lima.

Sin embargo la propia dinámica interna de la provincia y las condicionantes de
gestión y manejo de su medio ambiente definen problemas propios:

• La gestión y manejo de los residuos sólidos, que atendido desde un enfoque opera-

tivo deja de lado lascondiciones de gestión de un servicio permanente y sostenible,
tiene impactos no sólo en el área residencial sino en lasriberas de losn'os,lasplayas
y los humedales de Ventanilla.

• El litoral que además de los emisores de Lima se ve afectado por la infraestructura

portuaria que altera su dinámica natural.
• El proceso de consolidación urbana del cercado del Callao con hacinamiento y

tugurización. que genera un ambiente deteriorado e inseguro para las poblaciones
que hab~an en dichas áreas.

• Los riesgosnaturales de posibles inundaciones sobre laspoblaciones ubicadas entre
la cota O y la cota 7 sobre el nivel del mar.

• La contaminación y deterioro del medio natural compuesto por los rlOS,humeda-

les,acantilados.
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• La debilidad institucional para la gestión ambiental, que se expresa no sólo en la

falta de instrumentos sino en el limitado control que se ejerce sobre el conjunto de
actividades contaminantes

Producto de la combinación de estos procesos en la Provincia del Callao se han
estructurado tres zonas con ambientes heterogéneos:

Callao Norte

Comprende íntegramente el distrito de Ventanilla,caracterizado por su suelo eria-

zo, que es la principal área de expansión de libre disponibilidad de la metrópoli, con

formaciones naturales de lomas y humedales. Se encuentra en la parte baja final de la
cuenca del río Chillón. el que descarga aguas contaminadas. que por efecto de las

corrientes marinas contamina el litoral de este sector norte.
Sus problemas ambientales están relacionados al acelerado proceso de expansión,

sin servicios.con presión urbana sobre las potencialidades naturales y las áreas eriazas,
esto significa bajos niveles de servicios. contaminaciones por desagües, residuos sólidos
y viviendas precarias

Esentonces una zona en proceso de expansión, que presenta los mayores déficits
de servicios básicos (cubre sólo el 50% de su población) y de áreas verdes (sólo
cuenta con 0.62 m'lhabitante)

Callao Medio

Esla zona de intercuencas de los nos Chillón y Rímac. comprende las zonas agrico.
las.el eje industrial Gambetta ligado a las actividades aeroportuarias y portuarias. cuen-

ta con la presencia del aeropuerto. con la zona del litoral más contaminada. con las
evacuaciones de ambos ríos y dos descargas domésticas grandes (colector Comas y
Callao)

Sus problemas ambientales están relacionados a procesos donde se combina la
expansión industrial y de vivienda, que genera presión urbana sobre áreas agrícolas.
con habilitaciones informales. establecidas en condiciones precarias.

Tiene los mayores problemas de contaminación del agua y pérdida acelerada de

sus áreas agricolas

Callao Sur
Comprende la zona más antigua del Callao. estructurada en base al rol portuario y

la presencia del eje industrial de la avenida Argentina, el litoral se encuentra afectado

por esta dinámica portuaria y la descarga de desagües del río Rimac

Su deterioro está ligado al proceso de concentración de actividades portuarias y

otras relacionadas a éstas como las industrias,almacenes.etc; y al proceso de consolida-
ción de las áreas residenciales,que en algunas zonas presentan con hacinamientos y
tugurización.

La zona está afectada por problemas puntuales de contaminación por el manejo de

minerales. la presencia de áreas hacinadas. los efectos de los ruidos originados por las
actividades del aeropuerto. y soporta los riesgos ligados al litoral debido a la amenaza

que representa el desborde marino.
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3.3 PERCEPCION DE LAS INSTITUCIONES ACERCA DE LOS PROBLE.

MASY CAUSAS DEL DETERIORO AMBIENTAL DEL CALLAO

Se presentan aquí las percepciones recogidas de los representantes de las diversas inStitu-

ciones y organizaciones ligadas al tema ambiental. Se trabajaron dos criterios para dicha

priorización:

• La importancia de las causas de los problemas identificados, donde los participantes

establecieron concertadamente un orden para las causas señaladas por cada tema.

• La temporalidad, donde los participantes determinaron los plazos en los que. a su juicio,

era posible vulnerar las causas.

PROCESOS URBANOS Y EL AMBIENTE

Prioridad Causas priorizadas Temporalidad

I
2
3
4
5
6
7
8

Incremento poblaciona! que genera presión urbana
Poca coordinación interinstitucional
Débil compromiso, valoración y participación de los pobladores
Modelo de crecimiento horizontal de urna y Callao

Poco control de la ocupación del suelo
Altos niveles de pobreza
Necesidad de viviendas
Difícilacceso al crédito para viviendas: pol(ticas

AGUA Y DESAGÜE

Largoplazo
Corto plazo
Mediano plazo
Mediano plazo
Corto plazo
Largoplazo
Largo plazo
Mediano plazo
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Prioridad Causas priorlzadas Temporalidad

I
2
3
4
5
6
7
8

Nuevas ocupaciones poblacionales crecen más rápido que la infraestructura
Infraestructura de agua antigua y obsoleta
Limitado tratamiento de residuos líquidos domiciliarios
Manejo inadecuado de pozos e infraestructura por parte de la población
Sistemas informales de abastecimiento de agua
No existe factibilidad de fuentes
La mayor parte de los residuos líquidos no son tratados
Contaminación de agua superiicial por riego con aguas servidas de colector

Largo plazo
Corto y mediano plazo
Corto Y.medIano plazo
Corto plazo
Corto plazo
Mediano plazo
Corto plazo
Corto plazo



RESIDUOS SÓLIDOS

PrIoridad Causas priorizadas Temporalidad

2
3
4
5
6

Inexistencia de plan (efectivo) de gestión de residuos sólidos

No existe un programa de educación ambiental
No se cuenta con una planta de transferencia y el vertedero tiene poca vida útil
Capacitación del personal (administrativo y operativo)
Supervisión y fiscalización del servicio de limpieza
Descoordinación interinstitucional

CALIDAD DEL AIRE

Corto plazo
y proyectado
Permanente
Corto plazo
Permanente
Permanente
Corto plazo

Prioridad Causas priorizadas Temporalidad

En la contaminación por emisiones
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3
4

2

3
4

Ausencia de normas o desconocimiento de las que existen, además deficiente
control de su cumplimiento por parte de las autoridades
Uso de combustibles con Pb y Sn
Antigüedad del parque automotor, flota aérea; mal mantenimiento de ambos
Mínimo control en la fuente (industrias. transporte, pesquería. comercio)

Ruido

Ausencia de normas o desconocimiento de las que existen, además deficiente
control de su cumplimiento por parte de las autoridades
Falta de educación y conciencia ambiental (malos hábitos de transportistas y población)

Falta de mantenimiento de equipos y existencia de industria con tecnología antigua
Antigüedad de la flota aérea y parque automotor y escaso mantenimiento

ALMACENES DE CONCENTRADOS DE MINERALES

Corto y mediano plazo
Mediano plazo
Mediano y largo plazo
Mediano y largo plazo

Corto y mediano plazo
Corto plazo
y proyectado
Mediano y largo plazo
Mediano y largo plazo

Prioridad Causas priorizadas Temporalidad

I
2
3

4
5
6
7

Inadecuada infraestructura de los depósitos de concentrados de minerales
Presencia de viviendas, escuelas y mercados en zonas industriales
Poca difusión de los riesgos para la salud y de normas de higiene para
mitigar los impactos. Poca aplicación de normas de higiene
Inadecuado manejo en la operación de almacenaje.
Inadecuado manejo en la operación de embarque.
Prolongado tiempo de operación y prolongado tiempo de almacenaje.
Mal estado de las vías de acceso a los almacenes y zonas de embarque,

Corto plazo
Mediano y largo plazo

Corto y mediano plazo
Corto plazo
Corto plazo
Corto plazo
Corto plazo



AMBIENTE NATURAL

Prioridad Causas prionzadas Temporalidad

2
3
4
5

Crecimiento urbano e industrial no planificado y arrojo sin
control de sus residuos sólidos y líquidos
Uso directo de aguas servidas crudas en la actividad agrícola
Incremento de la circulación del parque automotor - prácticas de vuelo
Vertimientos domésticos e industriales de aguas residuales no tratadas
Presencia de botaderos de residuos sólidos - desmonte

LITORAL

Corto plazo
Corto plazo

Corto plazo

Corto y mediano plazo
Corto plazo

Prioridad Causas prlonzadas Temporalidad

2
3
4
5

Efluentes domésticos e industriales
Domésticos
Industriales
Fuentes de hidrocarburos y sus derivados
Desembocadura de los ríos Rímac y Chillón
Rada del Callao
Transito marítimo y embarcaciones

INSTITUCIONALlDAD - LEGAL

Largo plazo
Corto plazo
Muy corto plazo
Corto plazo
Largo plazo
Largo plazo
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Prioridad Causas pnorizadas Temporalidad

I
2
3
4
5

6
7
8
9
10

Descoordinación entre instituciones involucradas en la gestión ambiental
Limitada conciencia individual sobre daños a la salud causados por la contaminación
Reducida formación de recursos humanos en la temática ambiental
Escasos instrumentos y mecanismos de gestión ambiental
Incumplimiento y desconocimiento de normas e instrumentos para
evaluación y monitoreo ambiental
Escasos programas educativos a nivel formal y no formal
Limitados recursos económicos para el manejo y gestión ambiental
Procedimientos administrativos y judiciales poco eficaces para sancionar responsables
Poco apoyo de medios de comunicación para campañas de sensibilización
Inadecuados mecanismo de fiscalización.

Corto Plazo
Mediano Plazo
Mediano Plazo
Mediano Plazo

Corto Plazo
Mediano Plazo
Mediano Plazo
Corto Plazo
Corto Plazo
Corto Plazo
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l. PRINCIPALES INSTITUCIONES QUE INTERVIENEN
EN LA GESTiÓN AMBIENTAL DEL CALLAO
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Instituciones públicas

SECTOR SALUD

Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA)

Calle Amapolas N° 350, Lince. Teléfono: 440-0399

Dirección de Salud Ambiental del Callao (DISA-I Callao)

Jr.Colina N9 879. Bellavista Teléfono: 46S-Q048

SECTOR INDUSTRIA

Dirección de Asuntos Normativos I Subdirección de Supervi-
sión y Fiscalización Ambiental del Ministerio de Industria.
Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Interna-

cionales (MIT/NCI)
Calle Uno Oeste N° 50/60, San ISidro. Teléfono: 225-51 10

SECTOR ENERGIA Y MINAS

Ministerio de Energio y Minas (MEM)

- D'rección General de Asuntos Ambientales (DGAA)

- Dirección General de Minería

- Dirección General de Hidrocarburos

Av. De las Artes N° 260. San Bof1a. Teléfono: 475-0065

SECTOR PESQUERIA

Dirección de Media Ambiente (DMA) del Ministerio de

Pesquerio (MIPE)
Calle Uno Oeste N° 60. San ISidro Teléfono: 224-3231

Instituto del Mar del Perú (IMARPE)

Esq. de Gamarra y GralValle sin Teléfono: 429-7630

SECTOR DEFENSA

Dirección General de Copitonios y Guardacostas (DICAPI)

de lo Marina de Guerra del Perú
Jr ConstrtuCtón N° 150. ?laza Grau. Callao. Teléfono: 429-7278

Servicio NoCÍonol de Meteorologio e Hidralagio (SENAMHI)

jr.Cahulde N° 785, Jesús Man'a. Teléfono: 472-4459

Dirección de Hidrografio y Navegación (HIDRDNAV) de lo

Marino de Guerra del Perú

Av.Gamarra N° 500. Callao Teléfono: 429.7290

SECTOR AGRICULTURA

Ministerio de Agricultura (MINIAG)

Jr.Cahwde 80S, Jesús María

Dirección General de Aguas y Suelos (DGAS)

Av. República de Chile N° 284, piso 1,Jesús María Teléfono: 3308570

SECTOR EDUCACION

Dirección de Educación del Callao

Av.Abelardo Gamarra 230, Chucuito, Callao. Teléfono: 429 7609

Instituto Nocional de Culturo (INC) del Callao
Ir. Salaverry 208, Callao. Teléfono: 465-9900

Universidad Nocional del Callao

Av. Juan Pablo 11s/n, Bellavlsta. Callao. Teléfono: 429-6607

Universidad nacional Federico Villareaf
Av. Colonial 450. Lima. Teléfono: 433.9760

SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES.

VIVIENDA Y CONTRUCCIÓN

Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Vivienda y
Construcción
Dirección de Med,o Ambiente del MTC-VC

Av. 28 de Julio N"800, lima. Teléfono: 433-7800

SECTOR PRESIDENCIA

Instituto Nocional de Desarrollo (/NADE)
Jr.Tarata N° 160, pISO 10.Mlraflores, Teléfono: 446-8730

Consejo Transitorio de Administración Regional del Callao

(OAR- CALLAD)
Av. Juan Pablo It 140-180, Bellavista, Callao. Teléfono: 420-8080

Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

(SEDAPAl)
Autopista Ramiro Pnalé Km, I El Agustino.Teléfono: 317-3000

MunicipoUdod Provincial del Callao
Jr.Supe 52 1,Santa Manna Sur. Callao. Teléfonos: 465- IS! 9. 429 64n

Empresa de Servicios de Umpiezo - ESUMP CALLAO

Av.Contralmirante Mora 500. Callao. Teléfonos: 453.9344, 429-8936



Municipalidades Distrita/es

Municipalidad Distrilal de Bellavista

Bolognesi 478, Bellavista. Teléfono: 469.1 t 61

Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso

Av.Pnmero de mayo edra. 8. Carmen de la Legua - Reynoso. Teléfonos

452-3897.562.0345

Municipalidad Distrital de La Perla

Túpac Amaru 938. la Perla Teléfono: 429-3429

Municipalidad Distrital de La Punta

Esquina Grau y Sáenz Peña 298. La Punta. Teléfonos: 429 7284,

429.0501

Municipalidad Distrital de Ventanilla

AI/. Pedro Beltrán sln,Ventanllla. Teléfono: 488-1 525

Empresa Municipal de Umpieza de Ventanilla - EMUVEN

Ex Zona Comercial sin.Ventanilla Teléfono: 488-1871

Canseja Nacianal del Ambiente (CONAM)

Av, San Bof"JaNorte N° 221. San Borja Teléfono: 2255370

Empresa Nacional de Puertos (ENAPU)
Av. Contralmirante Raygada I J 1.Callao. Teléfonos: 429-92 lO. 429-9310

Empresa Ferrovias (Antes ENAFER S.A.)
Av. República de Panama 3505. 3er: Piso. San Isidro. Teléfono: 441-2222

Corporación Peruana de Aviación Comercial

CORPAC S.A.
Av, Elmer Fauccen sin, Callao. Teléfono: 575-0912

Instituciones, empresas privadas

y organizaciones

Sociedad Nacional de Industrias
Los Laureles 365 San isidro.Teléfono: 4218830

Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía
Francisco Graña 671, Magdalena del Mar.Teléfono: 460 1600

ONGs

ALTERNATIVA, Centro de Investigación

Social y Educación Popular
Emeterio Perez N° 348. Uro. Ingeniería. San Martín de Porres.
Teléfono, 815466. 4811585. 481 1585

CEGMA. Centro de Estudios Geogróf¡cos y Medio Ambiente
Jr.Bartolomé Herrera N° 360. Huaquillay - Comas, Teléfono: 875.5466

INCAV/
Los Gladlolos 223. Salamanca de Monterrico. Teléfono: 435.5263

Instituto para la Protección del Medio Ambiente

Jr.More 353, La Punta - Callao.Teléfono: 4294768
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2. El CONAM y el CTAR Callao desean hacer un reconocimiento a todas las instituciones que gentilmente proporcionaron información
para la elabo/Qción del Diognósuco ParUopolNO de lo S¡tuodón Ambiental del Callao

Municipalidad Provincial del Callao
DISA I - Callao

SENAMHI
MrTlNCI
CORPAC

ALTERNATIVA
Inst~uto del Mar del Pe.-u- IMARPE

Dirección General de Salud Ambiental - DIGESA
Colegio de Ingenieros del Perú

ENAPU
Universidad Nacional del Callao

SEDAPAL
Inst~uto VIDA

INCAVI
MTC-VC
MIPE

J. Asimismo agradecemos a las diversas instituciones y persona.s que intervinieron en los TaJleres de Consulto yValldooón de la informa-
ción contenida en el presente estudio.

A.H. José Ol,ya
Asoe. de Vivienda Sta.Cecilia, San Joaquln
AsoClaClón Agropecuaria San Agust{n
AsoClaoón Andres A. Caceres
Barna Fiscal I • Chacantas
Cámara de Comercio del Callao
Centro Rural Oquendo
CEGMA
Comité VecInal «Vecinos en Acción»
CORPAC
Cruz ROJadel Perú ~Callao
CTARCALLAO
Defensoría del Pueblo
DICAPI
DIGESA
DICAPI
Dirección de Hidrografia y Navegación
DISA CALLAO
ELlMP CALLAO
EMLlVEN S.A
ENAPU
Envases Industnales S.A.
Grupo REPSOL
IDEFE
IMARPE
INCAVI
Instituto VIDA
JuntaVecinal de la Perla
JuntaVecinal de Santa Marina Norte
Ministerio de Pesquen.a
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
MITINCI

Municipalidad Carmen de la Legua
Municipalidad de Bellavista
Municipalidad de la Perla
Muncipalidad de la Punta
Municipalidad de Poblado Menor M, Perú
Municipalidad de Ventanilla
Municipalidad Provincial del Callao
Negociación Lanera del Perú
Obispado del Callao
Organizaciones Juveniles del Callao
PERUBAR SA
Policía Nacional-Dirección Turismo y Ecologia
Prefedura Callao
Promotores Ambientales
Reactivos Nacionales S.A
SEDAPAL
SENAMHI
SENATI
SGS del Pe.-u
Shell del Pe.-u
SIMA
Sociedad Minera El Brocal
Sociedad Nacional de Industrias
Sociedad Nacional de Minería y Petróleo
Southem del Perú
Universidad Nacional del Callao
Universidad Nacional Federico Villarreal
Urbanización Bella Unión
Comité Vecinos en Acción-Humedales de Ventanilla
Vidrios Industriales S.A
VOPAK SERUPSA SA



4. PRINCIPALES NORMAS AMBIENTALES

Norma Fecha
Publicación

Sector de Energía y Minas
D.5. O16-93-EM 01/05/93
Ley 26221 20/08/93
D5. 0-16-93-EM 12111/93
D.5. O1-94-EM 11/01/94
RD.00-1-94-EMIDGAA 02/03/94

D5. 26-94-EM 10/05/94
D5. 27-94-EM 17/05/94
D.5.29-94-EM 08/06/94
RO. O13-95-EM/DGAA 31/03/95

RD.035-9S-EM/DGAA 26-09-95

D5.021-96-EM 25/04196
R.M.3J5-96-EM/5G 28/07/96

RO. 025-96- EM/DGAA 09/1 0/96

RO. 024-96-EM/DGAA 09/10/96

RD.033-96-EM/DGAA 05/12196

R.M, 01 1-96-EMNMM 13/01/96
RM. 315-96.EMNMM 19/07196

RO. OJO-96-EM/DGAA 07/11/96

RO. oo8-97-EM/DGAA 17/03/97

LEY 27474 06/0612001
D5. 054-200I-PCM 09/05/2001
D.5.019-97-EM
D5. 020-200 I-EM 11/051200 I

RM. 162-200 I-EM/5G 12104/2001

RD 009-200 I-EM/DGAA 25/01/2001

RD.01'-2ool-EM/DGAA 25/01/200 1

RD. 01 0-2ool-EM/DGAA 25/01/2001
D5.041-2ool-EM 21/07/2001

D5. 0-16-100 I-EM 26/07/2001
RM. 356-200 I-EMNME 11/08/2001

Sector de Industria, Turismo
DS O19-97-ITINCI 01/10/97

RM. 108-99-ITINCl/DM 0-1/10/99

RM.027-2ool-MITINCI/DM 15/0212001

RM. 116-200c-ITINClIDM 15/09/200c

Contenido

Reglamento para la protección ambiental en la actividad minero metalúrgica
Ley Orgánica que norma las actividades de hidrocarburos en el territorio nacional

Reglamento para la protección ambiental en las actiVidades de hidrocarburos
Reglamento para la Comercialización de gas licuado de petróleo
Publicación de las Guías de Monitoreo de Agua y Aire para la Actividad Minero
MetalúrgICa
Reglamento de seguridad para el transporte de hidrocarburos
Reglamento de seguridad para instalaciones y transportes de gas licuado de petróleo
Reglamento para la protección ambiental en las actNldades eléctricas
Guías ambientales para elaborar Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y Programas de
Manejo y Adecuación Ambiental (PAMA) en el subsedor minero
Guías fVnbientales como Lineamientos para la elaboración de Estudios de Impacto
Ambiental y Programas deAdecuación y Manejo Ambiental dentro del subsector minero
Reglamento para el Transporte de Hidrocarburos por ductos.
Reglamento de Participación Ciudadana mediante el procedimiento de
audiencias públicas en el trámite de aprobación de estudios de impacto
ambiental (También aplicable para petróleo y electricidad)
Publicación de las siguientes Guías Ambientales: Guía para el manejo de cianuro y guía
ambiental para el manejo de reactivos y productos químicos
GuíasAmbientales: GuiaAmbiental para la Protección Ambiental en estaciones de ser-vicio 181
y plantas de venta. para la disposición y tratamiento de agua producida. para proyectos
de exploración y producción. para el manejo de emisiones gaseosas de refinería de
petróleo. para disposición de desechos de perforación en la actividad petrolera. para el
quemado de gas en instalaCionesde exploración y producción petrolera. para el manejo
de oleoductos. para auditorías ambientales de operaciones enterndcs. para el manejo
de desechos de lasrefinen'as de petróleo y para la restauración de suelos en instalaciones
de refinación y prodUCCión petrolera
Publicación de la Guia Ambiental para la Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental
en el subsector eléctrico
Niveles Máximos PermiSibles para efluentes líquidos minero metalúrgicos
Niveles Máximos Permisibles para elementos y compuestos contaminantes en emisiones
gaseosas provenientes de unidades minero metalúrgicas
Niveles máximos permisibles para efluentes liquides de producto de actividades de
exploración. explotación, transporte. refinación. procesamiento. almacenamiento y
comercialización de hidrocarburos líquidos y sus productos derivados
Niveles máximos permisibles para etluentes líquidos producto de las actividades de
generación. transmisión y distribución de energía eléctrica
ley de Fiscalización de lasActrvidades Mineras
Reglamento General del Organismo Supervisor de la InverSión en Energía - OSINERG
Reglamento de fiscalización de las actrvidades energéticas por terceros
Modifican articulo del Reglamento de Seguridad para EstableCimientos deVentaal Público
de Combustibles Derivados de Hidrocarburos
Disponen prepublicar en la página web del Ministerio los proyectos de
dispositivos legales de carácter general
Publicación de Guías de Fiscalización Ambiental y Guía de ManejO de Transporte de
Concentrados Minerales
Publicación de Guías de Operaciones Petroleras Costa Afuera. para el Muestreo yAnálisis
de Suelos y Actualizaci6n de la Guia para realizar EstudiOSde Impacto Ambiental
Aprueban publicación de Guias de Relaciones Comunitanas para el Sector
Establecen disposiCIonespara la presentaCión del Programa EspeCialde Manejo Ambiental
- PEMA. en actividades de minen'a. hidrocarburos y electriCidad
Aprueban Reglamento de Seguridad e Higiene Minera
Crean el Comrte de Apoyo para el desarrollo del Programa
"Ciudades limpias - Peru"

Reglamento para la protección ambiental para el desarrollo de actividades de la indus
tria manufacturera
Guías para la elaboraCión de EIA. PAMAs. Diagnóstico Ambiental Preliminar
(DAP) y formatos de Informe ambiental (lA)
Guías de participaCión ciudadana para la protección ambiental en la industna
manufacturera
Formatos de calificación previa. declaración de impacte ambiental y lineamIentos para el
sistema de consultorla y auditarla ambiental
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DS o JJ. 2000.ITINCI

P-M.016.2000.ITINCI/DM
DS02].2ool
DS 025.2ool.ITINCI

P-M. 133.200 I.ITINCI/DM

Sector Pesquería
DS O1-94.PE
P-M. J21.94.PE

P-M.478.94.PE

R.M. 221.95.PE

P-M. 208.96.PE

D.5. O12.200 I.PE

Sector Derensa
RO. 497.98.DCG

P-D.28J.96-DCG

Sector Agricultura
5.R. oo6.90.VC.12oo
DS 11.94.AG

Rj. 054.96.INRENA
Ley N° 26821
Ley N° 268J4
DS OJ8.2oo I.AG
D5 N° 10.99.AG
D5N° 014.200 I.AG
Ley N° 27308

Sector Salud
DS.022.2ool.5A

P-M. 449.200 1.5NDM

Ley N" 27314

07/1 1/2000

28/0212000
1J107/1oo 1
18/0712001

27106/2001

15101194
08108194

16112194

cY!105/95

05/04/96

14103101

12112198

25110/96

08/02190
17/0J/94

20/03/96
26106/97
JO/06/97
25/06/01
11/04/99
9/04/01
16/07/00

26107/01

21/0701

Aphcacrón del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de
ozono
Protocolos de Monitoreo de efluentes liquidos y emisiones atmosféricas
Reglamento de Establecimientos de Hospedaje
Régimen de sanCiones e incentivos del Reglamento de ProteCCIón Ambiental para el
desarrollo de actividades de la industria manufacturera
Guía matriz de riesgo ambiental

Reglamento de la Ley General de Pesca
Prohiben la extracción, procesamiento y comertializacI6n de diversos recursos
hidrobiológicos (delfines. tOnlnos, chanchos mannos.marsopas. bufeos y otros cetáceos
menores) existentes en aguas de jurisdicción peruana
Fijan limites máximos permiSibles de emisión al medio ambiente marino para la actividad
pesquera de consumo humano indirecto
Dictan disposiciones referidas a los límites máximos permiSibles para la actividad de
consumo humano indirecto
Normas complementarias para la aplicación delTítuloVlI1 del Reglamento de la Ley
General de Pesca relativas a la protección del mediO ambiente
Reglamento la ley General de Pesca- Titulo Vtl: De la ProteCCIón del medio ambiente

Lineamientos para la elaboración de planes de contingencia en caso de derrame de
hidrocarburos y sustancias nocivas al mar, ríos o lagos navegables
Lineamientos para el desarrollo de estudios de impacto ambiental de proyectos de
construcción de muelles, embarcaderos y Similares,

Reglamento para la Prestación de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
Declaran Áreas Intangibles jos cauces, riberas y fajas marginales de los ríos. arroyo!>.
lagos, lagunas y vasos de almacenamiento
Estrategia Nacional para la Conservación de Humedales en el Perú
ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los reCursos naturales
Ley de Áreas NatUr<lles Protegidas
Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas
?tan Director de la Ateas Naturales Protegidas
Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre
Ley Forestal y de Fauna Silvestre

Reglamento Sanitario para las actividades de Saneamiento Ambienta! en
Viviendas y Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios
Norma Sanitaria para Trabajos de Desinfectación, desratización, desinfección, limpieza y
desinfección de reservarios de agua limpieza de ambientes y de tanques séptico'

Ley General de Residuos Sólidos

SectorTransportes, Comunicaciones,Vlvienda y Construcción
R.M. 171.94-TCa15.03 Aprueba términos de referencia para Estudios de Impacto Ambiental en la Construcción Vial

RO. 005-200 I MTG15.23 Regularizan la aprobación de declaraciones ambientales para proyectos
OS O 19-98-MTC 14/07/98 Reducción de plomo en la gasolina
Dl(ectiva Técnica N° I Niveles de ruido permisibles de aeronaves que operan en temtorio peruano y

cronograma de reemplazo o modificación de aeronaves

Consejo Nacional del Ambiente
ley N° 27446 23-01-2001
D5 074.200 I.PCM
DS N°044.98.PCM 11.11.1998

Ley N° 26839
D5 N° 068.200 I.PCM

D5 N° 102.2ool.PCM
Decreto de Consejo Directivo
N° 001.97.CD/CONAM
Ley N° 26821

8.07.1997
20.06-2001

IJ.II.1997
26.06.1997

Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental
Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire
Reglamento Nacional para la Aprobación de Estándares de Calidad Ambietnal y
Límites Máximos Permisibles
ley Sobre Conservación y Aprovechamiento Sostenible dela Diversidad Biológica
Reglamento de la ley Sobre Conservación Aprovechamiento Sostenible de la Diver

sidad Biológica
Estrategia de Biodiversidad

Marco Estructural de Gestión Ambiental
Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales

Municipalidad Provincial del Callao
Ordenanza 005.94 04106194
Decreto de Alcaldía 025-99 05/11/99

Ruidos nocivos y molestos y establece los límites máximos permisibles
Medidas de mitigación de la contaminación ambiental que deben observar los
depósitos de concentrados de minerales y Terminal Maritimo



Decreto deAlcaldia 010-2000
Decreto de Alcaldia O 16-200 I

Ordenanza 01 1.200 I

Acuerdo de Concejo 042 -99

Proyecto de Ordenanza

31105100
03109/2001

25/0612001

10106199

19/04/2001

Fase de transporte de minerales
Almacenamiento. manipulación y transporte de concentrado de mineral de plomo en
el Callao
Certificado de Evaluación Ambiental a empresas Industriales. comerciales o de servicios
que usen Insumas. generen desecho peligrosos o produzcan un impacto ambiental
negativo.
Declaración de emergencia de vias y tránSITO de la Provincia con especial atención de
las que conducen a serVICIOSportuarios y aeroportuarios
Para mitlgar la contaminaCIón sonora producida por aeronaves comerdales en la
ProvJnoa del Callao

Municipalidad Distrital de Bellavlsta
Ordenanza 00 1-99.MDB
Y modificatona Ordenanza
012.99.MDB 09/01m

de 10/03199

Ordenanza 009-99-MDB 19/02199

Ordenanza 02D-99-MDB 02109/99

Decreto de Alcaldia 01S.96-MUDIBE 13/11/96

Municipalidad Dlstrital de Carmen de la legua
Ordenanza 008.96 10109196

Municipalidad Distrital de la Perla
Ordenanza 003.93

Municipalidad Distrital de la Punta
Acuerdo de Concejo
N° O11.99/MDLP 03/05199
Ordenanza 00 I .2000

Municipalidad Distrital de Ventanilla
Ordenanza MuniCIpal
N° oo3.99/CDV 26/02199

Contaminación por emlSlQOes del parque automotor.1ím¡tes máximos permisibles y
sanciones
Prohlbici6n de otorgamiento de autorizaCiones de funCionamiento que con tengan
giros incompatibles y/o que atenten contra el omato. seguridad e higiene
Prohibición de realizar actividades de lavado. engrase y cambio de lubricantes a
vehículos en las vfas públicas
Ruidos nocivos y molestos y establece los límites máximos permisibles

Ruidos nocivos y molestos y establece los límites máximos permiSibles

RuidOs nocivos y molestos y establece los limites máximos permisibles

Declara a la Poza de la Arenilla como Zona Reservada de protecCión munICipal
Sobre manejO de resIduos fecales de mascotas

Texto Unico Ordenado para la Protección del MediO Ambiente y Recursos Naturales
aprobado por de que regula la contaminación atmosférica. contaminación sonora.
contaminación por residuos sólidos. áreas naturales protegidas. calidad del agua para
consumo humano y el alcantarillado. los procedimientos y sanCiones administrativas
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Ordenanza MuniCipal
N°001-2ool/CDV

Acuerdo de Concejo

Ordenanza 009.2000/CDV
Ordenanza N° 007.200I/CDV

Acuerdo de Concejo
N° 024-97/MDV

Acuerdo de Concejo
N° 016-981MDV

Acuerdo de Concejo
N° 008-200IIMOV

JI/OI/2ool

25/07/2000
29/05/2001

21/04197

26/06198

Reglamento para el Registro y Fiscalización de los camiones cisterna y surtidores de
agua para consumo humano
Sobre Recuperación, protección y promOCión de los recursos naturales y zonas

arqueológicas del distrito
Regulatoria del Comercio ambulatorio
Reglamento del Ser.oicio de Transporte Público de Pasaleros Y carga en ~h¡culos menores
motorizados y no motonzados

Declara cemo áreas de Reserva EcológICa para proyectos de forestaCión yarbonzación.
las laderas y cumbres de los cerros

Declara a los Humedales de Ventanilla como Zona de Reserva Ecológica ¡ntanglble

Prohibe habilitación urbana en Zona Ecológica
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5.MIEMBROS DE LA COMISION AMBIENTAL REGIONAL DEL CALLAO

CONSEro NACIONAL DEL AMBléNTE

MONICA RlosVALOlVlESO I PR.ESIDlNfE

CTARCALLAO
MELVA JUSTlNA GONZÁLEZ RODRIGUEZ
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LUIS ALBERTO SOTA RAMON

DICAPI
EUSEBIOSAUNAS CHUQulN

CORPAC
FLAYIO VARGAS VILLEGAS
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CARLOS ARANDA
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JESÚS SÁNCHEZ

VIOLETA GUEVARA



Aprueban la creación de la Comisión Ambiental Regional CAR - Callao
Decreto del Consejo Directivo
No. O 15-200 I-CD/CONAM

Lima. 19 de junio de 200 I

Que el artículo 2° de la Ley No. 26410 establece que el CONAM es el organismo rector de la polftica
nacional ambiental y tiene por finalidad planificar: promover: coordinar. controlar y velar por el ambiente y
patrimonio natural de la Nación.
Que el artículo 1So del Decreto Supremo No. 022-200 I-PCM establece que entre las funciones yatribucio-
nes del Consejo Directivo está la de crear grupos de trabajo intersectoriales o territoriales para lograr un
mejor cumplimiento de sus objetivos.
Que el articulo 31° del Decreto de Consejo Directivo No. 00 1-97-CD/CONAM establece que el Consejo
Directivo del CONAM puede crear y definir las funciones específicas de las Comisiones Ambientales Regiona-
les como órgano de coordInación y concertación polftica ambiental a nivel regional.
Que el CONAM tiene como prioridad desarrollar actividades y programas orientados a descentralizar capa-
cidades de gestIón ambiental en el país. bajo los fundamentos del Marco Estructural de Gestión Ambiental
(MEGA).
Que es necesario crear una Comisión Ambiental Regional en el Callao que coordine acciones entre las
instituciones locales y el CONAM. formule y coordine el Plan de Acción Ambiental para la Provincia Constitu-
cional del Callao, promueva la descontaminación, asf como el adecuado manejo ambiental en las actividades
productivas y de servicios. genere acciones para la recuperación ambiental de los Humedales de Ventanilla y
contribuya al desarrollo de lasAgendas 21 Locales.
Que es necesario que los miembros de la Comisión Ambiental Regional- Callao representen a las institucio-
nes locales de los sectores público, privado empresarial. académico, la sociedad civil. involucrados con la
problemática ambiental de la Provincia Constitucional.

SE RESUELVE:

Artículo I 0:Crear la Comisión Ambiental Regional CAR - Callao. como órgano de coordinación y concertación
polít.ica ambiental a nivel de la Provincia Constitucional del Callao.

Artículo 2°: La CAR - Callao tiene las siguientes funciones:
l. Coordinar y concertar la politica ambiental a nivel regional.
2. Formular la polftica ambiental a nivel regional.
3. Proponer y desarrollar el Plan de Acción y la Agenda Ambiental Regional.
4. Lograr compromisos concretos de las instit.uciones participantes basándose en una visión compartida.
5. Representar a las institUCiones locales ante el CONAM y los Programas que éste coordine.
6. Elaborar propuestas para el funcionamiento, aplicación y evaluación de los instrumentos de ge~tión
ambiental y la ejecución de polllicas ambientales.
7. Facilitar el tratamiento apropiado y solución de los conflictos ambientales.
8. Contribuir al desarTollo de las Agendas 21 locales.
9. Firmar los convenios con el CONAM y con los Programas que éste coordine. siendo la contraparte en
ambos casos.
10. Generar acciones para la recuperación ambiental de los Humedales deVentanil1a y promover su ade-
cuado manejo integral ambiental.
I l. Promover la descontaminación marino costera y sonora.
12 Promover la mejora de la calidad del agua y aire.
13. Promover el adecuado manejo ambiental en las actividades mineras y petroleras.

Articulo 3°: La CAR - Callao se encuentra constituida por las siguient.es personas e instituciones:

I representante del Consejo Directivo del CONAM. quién la presidirá:
I representant.e de la Municipalidad Provincial del Callao:
I representante de las Municipalidades Distritales del Callao;
I representante de la Consejo Transitorio de Administración Regional del Callao:
I representante de la Dirección de Capitanías y Guardacostas (DICAPI):
1 ,,"p,,"sentante de Emp,,"sa Nacional de Puerto, (ENAPU):
l representante de Universidades:
I ,,"p,,",entante de SEDAPAL:
I representante de las ONGs ambientalistas del Callao:
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I representante de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI):
I representante de la Cámara de Comercio del Callao;
I representante de la Sociedad Nacional de Minena y Petróleo;
1 representante de Asociaciones de Agricultores;
I representante de Organizaciones Vecinales;

I representante de CORPAC;
1 representante de la Iglesia:y
1 representante de Organizaciones Juveniles ambientalistas.

La CAR - Callao representa a las personas, instituciones públicas y privadas con responsabilidades. competen.
cia e Interés en la problemática ambiental de la región.

Articulo 4 El presente Decreto entrara en vigenCIa al día sigUiente de su publicación en el Diario Oficial El
Peruano.

Primera Disposición Transitoria: El representante de los organismos no gubernamentales de desarrollo (ONGs)
será elegido mediante acuerdo de las ONGs especializadas en asuntos ambientales del Callao, mediante el
siguiente procedimiento:

a) Las ONGs especializadas en asuntos ambientales comunicarán al CONAM su interés en participar en la
elección, dentro de los 10 días calendarios de la publicación del aviso de la convocatoria en un diario local;

b) El CONAM convocará a una reunión a los representantes de cada una de las ONGs que hayan comuni.
cado su interés para que elijan a su representante ante la CAR

Segunda Disposición Transnoria: Los representantes titulares y alternos de las Municipalidades Dlstritales, Uni.
versidades. de lasAsociaciones de Agricultores, de las Organizaciones Vecinales y de las Organizaciones juveni.
les serán elegidos a través de una elección entre representantes de dichas instJtuciones dentro de los 15 días
calendanos de la pubhcación del presente Decreto de Consejo Directivo.

Registrese. comuníquese y publ(quese,

Paul Remy Oyague
Presidente del Consejo Directivo
CONAM
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