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INlRODUC...'CIÓN 

~ i::~:..-~:::tigación es necesaria para conocer mejor la región y obtener información 

o~i~i.i va para una toma de decisiones, estas soluciones deben generarse en la misma 

región. 

En el presente trab~,io de ínve&1ígacíón titulado "PLANEA.l\iJENTO ES1."RATEGICO 

EN EL "IRA TAi."'\'IIE.:LVfO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS (BASURA) Y SU 

APLICACIÓN A LA AGRICUL1URA EN LA CIUDAD DE TINGO :MARIA'' se 

evalúa la importancia del planeamiento estratégico en los negocios, en particular al 

servicio nrunicípal de recojo de basura de nue&1:ra ciudad desde el punto de vista de 

Unidad Estratégica de :Negocio en vista de la magnitud que comprende un Gol:iemo 

Local que a través de &'U Ley Orgánica las áreas de competencia son diversas. 

El medía ambiente es el único bien que no tiene una valoración monetaria pero sí una 

vital importancia para la supervivencia de las especies en e~· planeta, por lo que las 

empresas y gobiernos empiezan a considerar de prioritario e&1:a materia 

Estamos consientes que este primer paso que damos a travé:s de esta investigación 
1 

realizada pemüte pensar y actuar dentro de un esquema de Haneaclón Estratégica 

como instrumento para la solución de problemas empresariales y 1tener una expectativa de 

negocios 1uturos. 
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El presente trab~ío está dividida en seis capitulas, el pnmero constituye aspectos 

generales, seguido de las reterencias metodológicas en que se basó el .estudio, el tercert' 

otorga una amplia caracterización del planeamiento estratégico como herramienta de 

gestión indicándose los diversos modelos estratégic,os, en el cuarto capitulo se indica la 

importancia de la limpieza pública en el ambiente y la salud considerándose 

responsabilidades, competencias, legislación y la composición, clasí11caci6n y sistema 

de manejo de residuos sólidos; en el penúltimo capítulo abarcamos el tópico de los 

Residuos Orgánicos los mismos que constituyen el principal tipo de residuo que produce 

la ciudad de Tín.go J\llaria señalando ~us potenciales usos y tratamiento ecológico, y; 

tinalmente se presenta los resultados de la investigación tanto a nivel de investigación 

descriptiva y experimental, los mismos que se discuten y se realiza la comprobación de 

la hipótesis, como también se realiza las conclusiones y recomendaciones. De esta 

manera poner a disposición de los investigadores y profesionales los conocimientos 

generados para continuar .este primer paso. 



CAPITULOI 

¿\SPECTOS GENERALES 

1.1.- CARACTERíSTICAS DE Ll.\. PROVINCIA DE LEONCIO PRAJ.X) 

1.1.1.- EVOLlJCIÓNPOLÍTICA. 

Según Ley N" 0214 del afio 1876 se dividió la Provincia del Huallaga y se fundó la 

Provincia de San ·Martín, de acuerdo a esta ley la región dt} Tin,_~o Maria continuarí.a 

perteneciendo a la Provincia del Huallaga a..;;í como los distritos de Juanjui, Saposoa y 

Hongon; también según ley W 0201 del 4 de Setiembre de 1906, se separa el 

depmiamento de Loreto y se creó el departamento de San 1\Iartín, por ley N 1595 del 21 

de Octubre de 1912, se crr}Ó la Provincia del Maraitón en el departamento de Huánuco. 
1 

En el artículo sexto de esta ley se promulgó que la región de Tingo Marta, fuera anexada 

al Distrito de Chinchao de la ciudad de Huánuco. 

Según Ley N' 10538 del 9 de Abril de 1940 se creó el Distrito de Rupa Rupa, como 

acomp~úiante de la provincia de Huánuco poniéndole como capital de Rupa Rupa al 
1 

pueblo de Tingo Maria. 

En el periodo de gobiemo del Gral. lVIrumel A. Odria., se expidió la Ley N' 11834 de 

:techa 27 de 1\Iayo de 1952, creándose la provincia de Tíngo 1\/laria, en donde también 

por esta misma l1}y sefialaron los límites y s~} crearon los distritos que lo confonnan. 

Según Ley N° 12671 de techa 5 de diciembre del año 1956 se le modificó el nombre a la 

Provincia de Tingo M.aría por el de la Provincia de Leoncío Prado. 
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1.1.2.- UBICACIÓN 

La provincia de Leoncio Prado se encuentra ubicada en la zona Nor Oriente de la 

Provincia de Huánuco, en la región de la Selva Alta o Rupa Rupa, comprendida entre los 

contrafuertes de la Cordillera Oriental (Cuenca del Alto Huallaga). En ello constituye 

una zona accidentada donde abundan los cerros de naturaleza calcárea, que tiene 

auténticas caracteristicas de la región selvática étnicas e históricas. La ubicación 

geográfica de la Provincia de Leoncio Prado es de la siguiente forma: 

. 8" 22'1Y", 10° 28'56, Latitud Sur, y; 

. 74" 29'35", 77° 18'53'~ Longitud Oeste del meridiano de Greenwích. 

1.1.3.- EA."'TENSIÚN Y LIMITES 

La Provincia de Leoncio Prado en forma general tiene una superficie territorial de 

4,952.99 Krn2 que representa al 0.39% del tetTitorío nacional. Sus limites son: 

- Por el norte con el distrito de Nuevo progreso (provincia de Tocahe, departamento de 

San martín) y con el distrito de Cholón (provincia del Marañón). 

- Por el sur con los distritos de Chinchao y Churubarnba (provincia de Huánuco ). 

- Por el este con la provincia de Padre Abad (departamento de Ucayalí). 

- Y por el oest'~ con las provincias de Marafíón y Huamalies. 

1.1.4.- COI\JPR~"SIÓN POLÍTICA 

La provincia de I.eoncío Prado de acuerdo a HU composícíón politíca está conformada 

por seis distritos: 

- Rupa Rupa, su capital Tingo María. 

- Daniel Alomía Robles, HU capital PumahuaBi. 
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- Hermílío Valdízán, su capital Hermilio Valdizán. 

-José Crespo y Castillo, su capital Aucayacu. 

-Padre Felipe Luyando, su capital Narailiillo. 

-Mariano Dámaso Beraún, su capital Las Palmas. 

1.1.5.- I-DDROGR-\.FÍA 

En la cuenca del Alto Huallaga se encuentra la Provincia de Leoncio Prado, que íntegs:o.:;¡ 

longitudinalmente a otros distritos circundantes el río principal es el Huallaga, cuyruJ 

aguas cursan de sur a ,Noroeste entre la sierra y ceja de . selva, con una longitud 

aproximada de 1138 km., esta CUfJtlCa es además, iní1uenciada por diversas mícrocuencas 

como son: microcuencua de ta Cueva de las Pavas, Monzón, Tulumayo, entre otros, en 

los cuales están fonnados por irmumerables ríos y quebradas :rtluentes al Huallaga. 

1.1.6.- TOPOGRAFÍA. 

Está. comprendido y enclavado dentro del pafs en el centro del territorio nacional, nos 

muestra una topogr:rtla variada debido a la accidentada geogr:rt1a y a las dos regiones 

natm·ales que la afectan (Rupa Rupa y Omagua), donde se encuentran llanos immdables 

que posteriormente son reemplazados, con colinas altas y ba"ias~ las caracteristíc~a 
! 

geográficas de la zona com,1ituyen un potencial turístico muy importante para la provincia 

de Leoncio Prado. 

1.1. 7.- CLil\1A 

El clima de la Provincia de Leoncio Prado diversifica ·características ba.stanteH 

diferenciadas, tanto en la variación de temperaturas como el volumen de precipitación 



t1uvial (calor insoportable y frlo que causa a veces enfemtedades bronquiales), debido a 

que su circunscripción geográ11ca está formada por dos regiones natUrales con un 

co~junto diverso de pisos escalonados ecológicos. 

El clima es cá.lído en los Hmítes con la provincia de Padre Abad, Pachítea y e~ 

departamento de San martín y un poco templado, en la zona sur y este de la provincia. 

Esta variación del clima sin embargo también contiene cambios en ámbitos pequefios 

(microclimas) muy favorables para el desarrollo de la actividad agroforestal, turistica e 

industrial. 

1.1.8.- POBLACIÓN TOTAL 

A medida que 8Ígue evolucionando un pais el crecimiento de la población es mucho 

raayor, e&1e es el caso de la provincia de Leoncío Prado, en el caso de nuestra provincia 

a t3xperimentado un crecimiento moderado con una tasa de 1.6C}·ó anual desde el afio 1981 

a. 1993, como se indica en el cuadro N' 01, según el censo registrado en afio 1981 se 

tenía 80,384 habitantes y de acuerdo al último censo de 1993 se registra 97,931 

habitantes y con una población proyectada al afio 2001 en 111,191 habitantes. 

Cuadro N' 01 Población Total de la Provincia de Leoncio Prado 

Ailo Poblaciófl. 

1981 80384 

1993 97931 

2001 111191 . . . 
Fuente: lNEI, Censo de Poblactón y VIvienda 1993 
Elaboración Propia ' 
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1.1.9.- POBLACIÓNPORDIS'IRITOS 

El compot1amíento de la población de acuerdo a la división politica y administrativa de 

la provincia de Leoncio Prado se establece a través de los 6 distritos que lo confonnan, 

el mayor porcent~ie se encuentra en el distrito de Rupa Rupa con 4 7, 723 habitantes y que 

representa casi la mitad de la población provincial con un 48.70%, seguido del distrito 

de José Crespo y Castillo con 24,813 habitantes, representando el 25.30%, enseguida 

tenemos el distrito de Mariano Dárnaso Beraún con 9,591 habitantes, representando el 

9.80% y los restantes de los distritos con menor porcent~je, los mismos que se detallan 

en el cuadro N> 02 

Cuadro N' 02 Población Total Provincial, según distritos 

DLwito Población % 

. RupaRupa 47723 48.7 

¡.José Crespo y Castillo 24813 25.3 

.Mariano Dámaso Beraím 9591 9.8 

.Padre Felipe Luyando 7123 7.3 

.Daniel Alomía Robles 5184 5.3 

. Hermilio Valdizán 3497 3.6 

Total 97931 100 
. . . 

Fuente: INEI, Censo de Población y VIvienda 1993 
Elaboración Propia. 

1.1.10.- POBLACIÓNl.JRBANA YRURAL 

La población urbana. de la. provincia representa el 62.10~16 y la población rural e~ 

37.90%-. con 60,819 y 37,112 habitantes respectivamente. 

La distribución de la población en los sectores urbano y rural muestran distintas 

características, tan así que el distrito capital provincial concentra el 90.4()0/o en el sectr.~r 
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m·bano y lill 9.60% a nivel rural. El distrito de José Crespo y Castillo registra m1 58.60% 

de población urbana y un 41.40% rural, los distritos restantes registran una concentración 

poblacional mayor en la zona rural que en la w-bana, como se puede distinguir en el 

cuadro N' 03. 

Cuadro N' 03 Población Urbana y Rural de la Provinci~ según distritos. 

Distrito Zona. lirmma. ZonaRund 

Población 0'' /i) Población 

. RupaRupa 43152 90.4 4571 

. José Crespo y Castillo 14549 58.6 10264 

. Mariano Dá.ma:so Beraún 1647 17.2 7944 

. Padre Felipe Luyando 931 13.1 6192 

¡. Daniel Alomía. Robles 310 6,0 4874 

. Henuilio Valdizán 230 6.6 3267 
!. 
JTotal 60819 62.1 37112 

.. 
Fuente: INEI, Censo de Población y V1v1enda 1993 
Elaboración Propia 

1.2.- LA E'STR..z\ TEGLz\ 

1.2.1.- EVOLUCIÓN CONCEPTUAL DE L.4. ES1RATEGl4. 

% 

9.6 

41.4 

82.8 

86.9 

94,0 

93.4 

37.9 

Tot(l/ 

47723 

24813 

9591 

7123 

5184 

3497 

97931 

Estt>. paso se sucede por el devenir del proceso históricot la relación de la guerra con la 

poHtic~ el intercambio cultural entre pueblos distintos y la innovación científico-

tecnológica de la ac-tualidad 

Rastreando la evolución de la estrategi~ podemos tornar corno referencia primaria al 

mundo helénico, que se caracterizó por las observaciones y escritos de Jenofontes y de 

Tucidides. Ellos marcan el inicio de 1~ estrategia corno ciencia ~ilitar. en Roma tenemos 



a Políbío, Plutarco y Tito Livío que además de aportar en el pensamiento politíco, 

también relataron sus experiencias estratégicas. Su má.'rirno representante es Julio Cesar. 

Con el Remwimiento aparece la 11gura de Nicolás Maquiavelo que escribe su libro "El. 

Arte de la Guerra~' en el cual basándose en las experiencias de las antiguas campafia~: 

establece recomendaciones sobre cómo hacer la guerra, la organización para lo~· 
'! 

{' 

ejércitos, el empleo de las armas, asi como explicar la influencia de la geografia y la 

política en la guerra. 

A principios del siglo XVI el italiano Maquiavelo hizo un serio intento de exponer las 

ideas relacionadas con ~~ arte de hacer la guerra, exponiendo en iorma de diálogos 
i 

originales recomendaciones acerca de la organización y prin~ipios de fonnación del 
1 

ejército de milicias en lugar del mercenario, sobre el papel y pr~ncipios de formación de 

la caballeria y la artilleria, ciertas exigencias al jefe militar.1 

Con la Revolución Francesa surge uno de los modernos artii1c:es de la estrategia, Karl 

Von Klausewitz en su obra" De la Guen·a o Von Kriege" sistematiza el conocimiento 

acumulado hasta entonces sobre la guerra y su técnica; el pensamiento de este autor tuvo 

influencia hasta poco después de las GueiTas Mundiales. 

Los creadores y modernizadores de la e&1rategía llamada la estrategia total son LiddeH 

Hart, Mao Tse Tung, Fuller, Collins y sobre todo el Francés Beaufi·e que ejerce gr'.dll 

influencia en la actualidad, dentro de esta concepción estrat~gica han &'Urgido hombre:g 

como el Brigadier General August Von der Heydte con su excelente obra "la guerr:~ 

irregular moderna'' que describe como se ha pasado ha una concepción totalizadora de la. 

Estrategia, en la que el objetivo de esta es "básicamente, provocar cierta reacción; 

psicológica de parte del adversario". 
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1.2.2.- DEFINICIONDE ESTRATEGIA 

Se puede de:tinir a la estrategia como "ciencia y a11e de concebir, utilizar y coruiuci r 

medios (recursos naturales, espirituales y humanos) en wz tiempo y en wz espacio 

detenninado para alcanztp· y lo mantener Jos objeti'Yos establecidos por la polltica ".2 

La palabra "estrategia" viene del griego "strategoi'' - jefe militar- y signiiica arte de 

dirigir las operaciones militares. 

La estrategia se encuentra en estrecha correlación con el arte operativo y la táctica, 

respecto a los cuales la estrategia es la principal, ya que detennína el objetivo común de 

las acciones, las fuerzas, medíos y modos de resolver las tareas planteadas ante ellos.3 

E~1rategia es un patrón de decisiones coherentes, único e integral, que determina y pone 

de manii1esto el propósito de la organización en términos de objetivos a largo plazo, 

planes de acción y asignación prioritaria de recursos, selecciona los negocios en que la 

organización está. o estará., ayuda a lograr una venta sostenida a largo plazo en cada uno 

de los negocios respondiendo arlecuadamente a las oportunidades y amenaza en el 

entorno a las debilidades y fortalezas de la empresa, integra todos los niveles y det1ne la 

naturaleza de las contribuciones económicas que se realiza a las personas vinculadas 

(accionistas, empleados, proveedores, clientes, etc) (Amoldo Hax y Nicolás Majlut). 

El enfoque tradicional, define e~1rategia como "la determinación de las metas y 

o~ietivos básicos a largo plazo en una empresa, junto con la adopción de cursos de 

acción y la dí~1ríbucíón de recursos necesarios para lograr estos propósítos"e ), está 

implícita la idea que la estrategia involucra una toma de decisiones gerenciales y w1a 

planeación racionaL 

2 ElJ\.rte de la Estrategia. rrrP.W.yoodoo.con1 
ldern Z. 

' Yabdala Uarac. Rojas. Gastlóu EstraU1gh:a Compatltiva en Épocas da Racadóu, Unit;enddad 
Th<>r<:•run<>ri<>ano d<> Oi<>noiatJ y To:>on<:~lc<e:Ja, Tinr;c• Maria, l ~!,';19. 
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Henry Míntzberg define estrategia como "un modelo, llil patrón en un t1ujo de 

acciones"('), es decir~ el modelo se constituye en un producto de cualquier estrategia 

intentada (planeada), en realidad llevada a cabo, y de cualquier estrategia emergente (no 

planeada). 

La e&1rategia es llil Patrón integrado de comportamiento que consiste en llila Percepción 

del futuro que nos indicará. qué Posición se desea en el futuro y de esa lonua se encara un 

Plan para lograrlo. (H. Mintzberg). 

La eb1rategia es m1 plan lllitario, general e integrado que relaciona las ventajas 

estratégicas de la tirma c,on los retos del ambiente y que tiene por objeto garantizar que 

tos objetivos básicos de la empresa se consigan mediante la realización apropiada por 

parte de la organización. (\Villiam Olueck y La\\'Tence Jauch). 

La estrategia representa aquellos componentes que dentro de la idiosincrasia, en 

particular del estratega, la compaiHa, los clientes y la competencia, se conjugan en llila 

interacción dinámica que cristaliza en un co11itmto de objetivos y planes de acción (K. 

Ohmae). 

Estrategia es la adaptación de los recursos y habilidades de la organización al entorno 

cambiante, aprovechando sus oportunidades y evaluando los riesgos, en función de 

objetivos y metas. Estrategia son las distintas tom1as que adopta una organización a 

través de la fijación de políticas, metas u objetivos, para adaptarse a los cambios 

presentes y futuros que ocurren en el contexto o ambiente en que- le toca actuar en el 

presente y futuro. 

La estrategia debe entenderse como un cuerpo de fenómenos objetivos recurrentes que 

surgen del conflicto humano. 

Karl Von Klausewitz, definia la estrategia mediante su diferenciación de la táctica El 

5 Hemy Mintzber, J-ames Brian Qui1111, Blbllotaca de Plaueadón Estt-atéglca, México, Edit. 
F«renti e: o-HoH.,, Hi.,_panoarnori "'""o fl. A 19~.,.1. 
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decia: 

" ... la estrategia es el uso del encuentro (combate) para alcanzar el objetivo de laguerra 

y la táctica es el uso de las fuerzas militares en el combate ... " 

Y agregaba: 

" ... en la estrategia no vemos con nuestros propios ojos ni siquiera la mitad de las cosas 

que vemos en la táctica, ya que todo debe ser co~ieturado y supuesto ... " 

Como en el caso de muchos términos científicos, la palabra estrntegia (del francés 

stratégie y del italiano strategia) se deriva indirectamente de la palabra griega &1rategos 

(general del ejército ), que no tiene la connotación de la palabra moderna. La palabra 

griega equivalente a nuestra estrategia probablemente se derive mejor de strategike 

episteme (la visión del general) o de strategon sophia (la sabiduria del general). 

La estrategia es en la empresa de hoy en día, el tema gerencial más importante y lo 

seguirá siendo. La estrategia empresarial ha cambiado de la lucha clásica por lograr la 

mayor participación de mercado, a la coníigm·ación de escenarios dinámicos de 

oportunidades de negocios que generen riqueza, a proponer enfoques e&1ratégicos 

m1daces para mantenerse en un nuevo mundo de ecosistemas empresariales que 

constantemente tenemos que explorar y analizar. El gerente de hoy debe salir de su torre 

de mar111, sumergirse en las realidades del mercado, interactuar con sus clientes intemos 

y eXtemos y crear una intención e&tratégica que no es cosa distinta que crear un punto de 

vista con respecto al futuro. 

Las estrategias son los métodos que utilizamos para hacer algo. 

Identit1car la estrategia o co~iunto de estrategias más e:ticaces para una tarea concreta 

supone plantearnos nuestra materia no desde el punto de los conocimientos que 

queremos, sino desde el punto del tipo de habilidades que necesitamos desarrollar para 

poder adquirir esos conocimientos. 
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Muchas veces supone sacar a la luz y sistematizar conocimientos que tenemos de forma 

intuitiva. 

Las estrategias de aprendizaje son procesos mentales y, por lo tanto, no son directamente 

observables. Sin embargo si son detectables. 

1.2.3.- FINALIDAD DE lA ESlRATEGIA 

La finalidad de la estrategia es alcanzar yio mantener los objetivos fijados por la 

politica, utilizando lo mejor _posible los medios que se disponen. Los objetivos pueden 

ser ofensivos, defensivos p simplemente de mantener el status qua. 

El alcanzar o mantener los objetivos, implica doblegar la voluntad del adversario, esto 

es una decisión. La decisión es pues la consecución de los objetivos a costa de la 

voluntad del adversario y de los factores exógenos y endógenos que intervienen en dicha 

decisión. 

El propósito de la estrategia es alcanzar una ventaja competitiva duradera que rinda 

buena rentabilid?.d. La estrategia consiste en un patrón integrado de actos destinados a 

alcanzar metas fijas mediante la coordinación y encauzamiento de los recursos de la 

compaiHa (B. Karloi). 

El propósito de las estrategias es determinar y transmitir a través de un sistema. de 

objetivos y poHticas bllilicas, una imagen acerca del tipo de empresa que se desee 

proyectar. (H. Koontz y H. \Veíhrích). 

1.2.4.- TÁCITC\ Y ES 'IRA TEGIA 

Se deduce la existencia de dos acciones completamente distintas : la disposición y 

con.ducción de estos combates y el coinbinarlos entre si para el.fln de la guerra. La 
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primera constituye la Tactfca., a la segunda la llamamos Estrategia.. 

Para ll~var a teliz término toda una guetTa o cada tma de sus actos más importantes, que 

d0nominamos campai:las, precisa un profimdo criterio en altas razones de Estado. 

Din:cdón de la !,'llerra y politica obran de consenso, y el general en jefe se hace también 

e~1adista. 

1.3.- PLANIFICACIÓN 

La planii1cación es el proceso de la administración que consiste en la detenninacíón de 

íos diferentes tipos de plapes para la consecución de propósitos. 

La gran importancia que tiene la planificación en la elaboración de los díterente.s tipos 

de planes que necesitan las empresas, entidades y gobiernos para su administración 

establecen el mínimo error o defecto que debe existir en la gestión. Por consiguiente la 

planíiicacíón no es mera literab.lra; es establecer los programas con bastante certídez por 

que da inicio a la ejecución de proyectos y planes que tienen una gran responsabilidad 

fUncional y monetaria.(6
) 

La planificación es un proceso iterativo, por consiguiente, los trabl:!ios se realizan en 

diversos ciclos o etapas, cada una de las cuales es más especíiica y detallada que la 

anterior. Para muchas personas, la consideración de los mismos elementos puede parecer 

un derroche de tiempo y recursos, pero la iteración impide que las decisiones se 

consoliden en una etapa demasiado prematura y permite que las etapas finales de 

planíiicacíón se concentren con mayor intensidad en objetivos especíiicos. El número de 

etapas y los procedimientos seguidos pueden ser formales y basarse en criterios 

uniformes en virtud de los cuales, al i1nalizar cada etap~ se adopten decisiones 

tendientes a llevar adelante el proyecto, revisarlo o cancelarlo. En muchos casos, las 

lj Darwin Rui:c ll'larquillo, Or¡;nnlzndón y AtlrnlnbtJ•a.,lón do E:tnp:rt:!!Jn!J, Trujillo, Pori>, 1996. 
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etapas son de carácter informal, es decir, el resultado natural de un proceso lógico de 

~-tdopción de deci::~iotws. La iteración formal y la int(mnal 11mcionan corüuntamenle y de 

ningún modo se excluyen entre sí.() 

1.4.- L.<\ GESTIÜN ESTRATÉGICA 

La Planeadón Estratégica más que un mecanismo para elaborar planes, es un proceso, 

que debe conducir a una manera de PENSAR ESTRATÉGICA, a la creación de un 

sistema gerencial inspirado en una Cl.JLTIJRA ESTRATÉGICA Este es el objetivo 

.iverdadero de este proces9. De alli, la importancia de la calidad y el compromiso del 

talento humano que participa en él y el cuidado que debe tenerse en la selección de los 

estrategas. La gestión estratégica requiere de líderes y esos son los estrategas. 

La diferencia entre las empresas que crean pobreza, conflictos sociales y desorden, y 

aquellas que crean riqueza, expansión y desarrollo humano es que las primeras se 

caracterizan porque el plan es un indispensable programa escrito presentado casi con 

re~mltados, tremenda papelería inútil que va a para al archivo de la nación o al tacho de 

la basura, no se toman desiciones sólo papeles; mientras que las segundas se 

caracterizan porque la necesidad de un plan escrito es mínima, pues hasta puede 

prescindir de él, lo que cobra tremenda importancia son las acctones actúan con 

persi&1.encía involucrándose en los re&'Ultados(8 
). 

En los negocios como en la guerra, el objetivo de la estrategia es poner a nuestro favor 

las condiciones más favorables, juzgando el momento preciso para atacar o retirarse y 

siempre evaluando com~ctanv)nte los límites del combate. 

7 Pl.aulflc.sdón Integrada d¡_.,l Desarrollo Reglon.sl \~P·ww.oas.orglusde./publications.lunitloeal'33.s 
r. José Campoverde .b.;_.;;:es .. El Gnm Cambio; La Excelencia es el Camino, Tomo II, Lima-Perú, 

:Edit. Tce:nico Cicntlfico 9.A, 1990. · 
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Sun Tzu, dice: "El general (&trategos) debe e&1ar seguro de poder explotar la situación en 

su provecho, según lo exUan las circunstancias. No está vinculado a procedimientos 

determinados." 

El pm1to de partida del pensamiento estratégico es comprender que el cerebro humano, 

que es la herramienta que vamos a usar en el proceso, no se basa en el pensamiento 

lineal. Lo segundo es aceptar, que la receta para alcanzar el éxito en la ejecución de la 

estrategia, consiste en combinar el método analítico con la flexibilidad mental para 

aceptar que la lógica de la estrategia es paradq,iica 

Sí aceptamos que el análisis es el requisito indispensable para pensar estratégicamente, 

cuando el pensador estratégico se enfi·enta a un problema, a una tendencia, a ooa 

situación o a eventos que parecen constituir un todo armonioso o que parecen e&1:ar 

perfectamente agrupados, lo primero que hace es descomponer ese todo en sus partes 

constítutívas. Luego empieza a descubrir el significado de cada una de esas partes para 

entrar a reagruparlas de manera calculada con el :t1n de maximizar las oportunidades en 

beneficio de los intereses de su empresa 

1.4.1.- ESTR.--\TEGIA COl\'lPETITIVA 

La estrategia competitiva trata de establecer ooa posición provechosa y sostenida contra 

-las fuerzas que determinan [a competencia en el sector indu&1:rial. (M. Porter). 

La vent~ja {·ompetitiva en et mercado se deriva de darle al cliente un mejor valor para un 

costo equivalente (diferenciación) o un valor equivalente a lll1 menor costo (líder en 

costos). Diterenciación es crear algo que los clientes perciban como distinto. 



1.4.2.- CARACfERÍS1"1CAS BÁSICAS DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA EN 

LAS PYl\riES. 

De modo muv sintético. alfrunas de las conclusiones son la sim1ientes: 
*'" • ~-· ~· 

a) Las Pymes generalmente carecen de procedimientos ionnales de planeamiento 

estratégico del típo prescríto por las escuelas tradicionales, asi como tampoco disponen 

de proyecciones precisas acerca de las metas a alcanzar. Ello nada nos dice, sin 

embargo, acerca de Jas capacidades estratégicas reales de las Pymes. No existen 

evidencias concluyentes acerca del grado de asociación entre planificación estratégica y 

perfonnance. 

Estudios acerca del perm de los emprendedores Pymes ("ent.reprenem·s") indican que 

estos empresarios combinan su visión estratégica con una fuerte orientación a la acción. 

Son a la vez "visionarios y realizadoresu pero dedican una proporción muy reducida de 

su tiempo a actividades fonnales de planiilcación. 

b) Las Pymes tienden a operar en base a decisiones y proyectos especUí.cos, sobre los 

cuales va...'1 definiendo una trayectoria de largo plazo que combina etapas de estabilidad y 

carnbio. Durante las fases de transición, algunos de los cambios son mentalmente 

madurados, míentras que otros son explorados mediante las acciones presentes. La visión 

opera guiando e 1 proceso de reori;~ntación estratégica. 

e) El rol del empresario Pyme es central tanto en el proceso de toma de decisiones 

e-stratégicas como en la etapa de implementación de tales decisiones. Ello es así debido a 

la naturaleza simbiótica del vínculo entre el empresario y la tirma Pyme, personiticada 

en su duefio, en su fuerte orientación a la acción y en razones de escala operativa que 

inciden en la estructura de la organización. 
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d) El proceso de la gestión estratégica es altamente dinámico y supone un aprendí~e 

pennanenk por parte del empresario y de la 11nna como resultado de la necesidad de 

enfrentzr continuarnente problemas especii1cos dii1cílmente anticipables. Una 

cornpt-tt-ncia gen&rica del emprendedor que- interviene en este proceso es su intuición. 

Cru·los Alberto Silva Ríos refiriéndose al Planeamiento Estratégico de las empresas 

comerciales de Tingo "'Mru·ía concluye "que no existe en principio, en la naturaleza propia 

.. . .. . ningún impedimento definitivo para no utilizar el Planeamiento Estratégico como 

técnica de gestión'' e ). 

Fijar la posición competitiva de la empresa. 

• ldentii1car puntos fuertes y débiles 

• Desarrollar clara comprensión del propósito del negocio 

• Establecer objetivos y metas 

• Determinar recursos 

• Establect-r bases para el presupuesto anual 

1.6.- BEN-"EFICIOS DEL PLAl~IIENTO ESTRATÉGICO 

l. Sinre para formular y contestar preguntas importantes en la empresa, tales corno: 

• ¿Cuál es la línea básica de nuestro negocio? 

• ¿Cuáles son los objetivos de la empresa en el corto y en el largo plazo? 

• ¿Qué productos serán obsoletos? 

• ¿Dónde y cuándo deberán ser reemplazados? 

Carlo\) • .;Iterto Silva Río\l Tesis: '"Planeamlento Estratégico en las Empresas Comet·dules de 
Tlngo Mnrin", Uni'!'cr!!idad Nacional }>o'€J'"aria de la 9cl"a, Tin!'o lviarla. 
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• ¿Dónde están y cuáles son nuestros mercados? 

• ¿Qué participación queremos tener en los mercados y cómo poder lograrla?. 

• ¿Quiénes son nuestros competidores principales y en qué pueden sacamos 

vent2:_jas? 

• ¿Cuáles son los cambios más importantes dentro de nuestro medio ambiente que 

nos afectat'án? 

• ¿Cuáles son la8 oportunidades que debemos explotar o los peli~os que debemos 

evitar en los próximos años? 

l. Introduce nuevas fuerzas y medíos para la toma de decisiones, porque: 

• Simula el futuro sobre el que se analizan altemativas para descartar las que no 

convengan. Esto permite hacer e:>..-perimentos sin gastar recursos. La ayuda de las 

computadoras es fundamental. 

• Pemtite aplicar el enfoque del sistema: trata a la empresa como sistema 

compuestos de diferentes sub-sistemas (interacción). El planeamiento 

· proporciona un mecanismo para coordinar las partes relacionadas entre sí en una 

organización. 

• Exíge el establecimiento de objetivos, tales como ventas, utilidades, 

participación en el mercado. 

• Revela y adara oportunidades y peligros futuros: por recopilación y evaluación 

sistemáticas de datos 

• Facilita la toma de decisiones en toda la empresa 

• ~·Hde el desempefio, no sólo en ténninos i1nancieros sino a través del análisis de 

otras caracterü:,1icas, tales como creatividad, innovación, imaginación y 

conocimientos. 
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• Permite ídentíticar temas clave 

• Mejora los canales de comunicación 

• Ayuda en la capacitación 

.. Impulsa la participación de todos 



C.4PITULO II 

REFERENCIAS 1\ffiTODOLÓGICAS 

2.1.- PIAI'fTEAMIENTO Y FDRMIJLACIÓNDELPROBLEMA 

Hoy es común hablar de cambio de pru11digma, es decir carnbi31" los modelos de pens31" y 

recibir el mundo. Precisamente un cambio de pm-adigma implica desequilibrio~ 

conflicto, confusión,. incettidumbre. Casi siempre, los nuevos paradigmas se reciben con 

:fiialda<L incluso con burla u hostilidad 

Uno de los mayores beneficios potenciales de la existencia de un programa de planeacióu 

esb"atégica consiste en el involucramiento oportuno y continuo de Jos principales 

administradores en el proceso de la planeacióu que enfoca su atención sobre Jos 

principales problemas y oportunidades. 

El problema de la basura es grave en todo el mundo, más de la mitad de los residuos que 

se tirm1 a diario son materias orgánicas~ es decir; restos rápidatnente degradables por la 

naturaleza. 

En nuestra localidad los residuos sólidos son mTojados al río Huallaga en \rista de no 

existir método alguno de utilización, el volwnen recolectado es de 104.69 TM/semana 

aproximadamente y otro 44.79% no es recolectado~ los mismos que son mTojados a las 

acequias, quebradas o calles o son eliminados mediante el uso de otros métodos de 

eliminación. 

El problema es la contaminación ambiental por el inadecuado tratmniento de los residuos 

sólidos, al no existir planeamiento alguno sobre este aspecto por los entes encargados de 

su ~es6ón. 
·~ 



2.2.- LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Los factores limitantes fueron: 
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a).- En la etapa experimental, fueron de orden económico porque se tuvo que irrogar 

gastos en recursos humanos (iornales), búsqueda de información, maquinaria agricola, 

análisis de suelo, reactivos de laboratorio, entre otros. 

b ). - En el caso de la población, la resistencia al cambio paradigmático, porque era 

necesario sensibilizar e integrar a los agricultoresen-e&ta- activiiliiíCcreando las 

condiciones de sinergía. 

2.3.- JUSTIFICACIÓN DEL ESTIJDIO 

Conocer el grado de aprendiz3:ie y conocimiento del proceso de Planeamiento 

Estratégico en la !\lunicipalidad Provincial de Leoncio Prado aplicada al servicio de 

limpieza pública en particular como una Uñdad Estratégica de 'Negocios, ameritó la 

ejecución del proyecto de investigación propuesto. 

Igualmente, la utilización de los residuos orgánicos en la agricultura permitió conocer y 

evaluar el beneficio del mismo en suelos degradados por el cultivo de coca. 

El uso benéfico de los residuos sólidos en el mejoramiento de ~melas debe ser un factor 

de alto significado social, en vista, que la agricultura se encuentra estancada por el 

elevado costo de mejoradores sintéticos. 

La cantidad considerable (como en otras ciudades del pais y del mundo) de residuos 

orgánicos ameritan su ejecucíó~, teniendo en cuenta la necesidad de su descomposición 

natural antes que, su esparcimiento contaminante en los rios y suelos. 

Asimismo se puede afirmar que es el primer trabajo de tesis realizado en la especialidad 

de adrninistración que relaciona la geb1Íón administrativa con la experimentación 
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agraria, con el :fin de evaluar re~:.'Ultados de manera objetiva y concret~ como alternativa 

de solución a problemae ambientales. 

2.4 .. - OBJETIVOS 

2.4.1.- Generales 

. Validar el proceso de planeación estratégica de manera integral con un criterio 

siSt:e-mafico y cientf11co del s~rvicio de limpieza pública en la ciudad de Tingo 

l\iaría 

. Validar la utilidad de la incorporación de los residuos sólidos (basura) en la 

agricultnra, vía la incorporación al suelo. 

2.4.2.- EspeciílCOS 

. Determinar, analizar y evaluar el grado de conocimiento, participación y 

evaluación del proceso de planeamíento estratégico en el servicio de limpieza 

pública de la ciudad de Tingo Maria 

. Cuantificar y evaluar la composición de los residuos sólidos producidos en la 

ciudad de Tingo Maria 

. Evaluar los residuos sólidos producidos en la ciudad de Tíngo María mediante 

&'U utiliz-ación en la agricultura como abono natural en suelos degradados por el 

cultivo de la coca.. 

2.5.- l\1ETODOLOGíA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.5.1.- l\1étodos 

Se utilizó el método dialéctico para diagnosticar y analizar la realidad. 

Con el objeto de controlar las unidades a investigar se utilizó el método deductivo, es 

decir de lo general a lo especítico. 
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En cuanto a la utilización de los residuos sólidos en la agrícultnra y con el objeto de 

controlar la eficacia de la investigación se efectuó en parcelas de 250 m2, en dos 

bloques, 5 tratamientos y cuatro repeticiones. 

2.5.2.- Técnicas 

Para la investigación del a&pecto administrativo se utilizó las siguientes técnicas: 

2.5.2.1.- Primer Nivel.- Se realizó el análisis de labibliograflaexistente sobre el tema. 

2.5.2.2.- ;;egundo Nivel.- Se aplicó cuestionarios y entrevistas a la población 

involucrada (Autoridades, Directivos y Empleados de la Municipalidad Provincial de 

Leoncío Prado; y la población urbana de la ciudad de Tíngo Maria) 

Para la investigación de aplicación de los residuos sólidos a la agricultura se usó un 

Diseño Bloque Completamente al Azar: 

2.5.2.3.- Diseño Estadístico 

Yij = U + Bi + Bj + Eij 

Donde: 

Yij =Variable respue&1a 

U =Promedio General 

Bi =Efecto Variable de los Tratamientos 

Bj = Efecto variable de los Bloques 

Eij = Error E.~perimental 

2.5.3.- l.JI\¡"'IVERSO Y :MUESTRA 

2.5.3.1.- Universo.- El universo para la evaluación interna de la Municipalidad 

Provincial de Leoncio Prado serán 145 servidores di&tribuidos de la siguiente manera: 
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Cuadro N" 04 Trabajadores de la fv'lunicipafidad 
Provincial de Leonclo Prado 1991/ Niveles 

Categoria Cantidad 
Autoridades 13 
Funcionarios 20 
f:mp!eados t 12 

Total 145 
Ft:cnte: ~.~unh:ipaHdad Pruvinc~at l~vncii} Prado 
Etaboración Propia 
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El univ¡;,r:;:o para la ¿-:valuadón externa está constituido por la población urbana de la 

ciudad de Tingo r.Iaría que son 46~393 habitantes distribuidos de la siguiente manera: 

Cuadro W 05 Población de fa ciudad de Tingo fv1aría l Sexo 

11/lascuüno Femenino 
23521 22372 

Fuent&: íNEí. Censo de Población r Vi\lienda 1993 

él;:tor.K1ón Pmpia 

2.5.3.2.- .f,fuesl:ra.- Aplicamos la siguiente fórnmla: 

c.p.q.N 

n = -----------------

Ne2 +'E p.q 

Donde: 

n =Tamaño de muestra 

z =Nivel de '5t'2illidad 95·% = 1.96 ._. 

e= .ElTor pennisible 0.05 

p = Probabllidad de éxito 9cn{) 

Total 
46393 
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q = Probahiíídad de fracaso 10% 

N= Tama_t1o de la muestra preliminar 

Determinando la mue&tra, tenemos: 

a) Para la evaluación intema del proceso de planeamiento estratégico . 

. Autoridades= 12 

. Funcionarios = 17 

. Empleados= 62 

b) Para el caso de la evaluación experimental, la mue&1ra es: 40 unidades 

experimentales, equivalente a un modelo 2.5.4 

e) Para el caso de valoración y sinergía de la población la muestra será de 274 

dü,tribuido de la manera siguiente: 

!Distrito !Hombres Mujeres 

¡. RupaRupa l 137 137 

2.6.- HIPÓTESIS 

~L...\. lNCURR.ECrA APLICACIÓN DE UN PIAN ~'IRATÉGICO EN 

EL TRATAl\fiENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS ES CAUSA PARA 

uN DEFICIFl\i"IE SFR.,i1CIO Y SU UTIT.JZACIÓN EN lA 

AGRICl)L 1lJ"RA" 

2. 6. 1. Elementos de la hipótesis 

2.6.1.1. Variable Independiente 

X= APLICACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 



2.6.1.2. Variable Dependiente 

Y= flJ<FICIEJ\TE SERHCIO DE Lh\!PIEZA 

Z= UTIUZACIÓ1V ElV AGRICULTURA 

2.6.2. Indicadores 

2. 6. 2.1. Variable Independiente 

xl =Existencia de Plan Estratégico Insütucional 

x2= Fonnulación y Evaluación del Plan Estratégico 

x3= Consideración del Plan Estratégico 

x4= Capacitación y Participación en Planearniento Estratégico 

x5= Comunicación 

2.6.2.2. Variable Dependiente 

yl= Función Principal del ~funicipio 

y2= Consideración del Problema de laBasura 

y3= Responsabilidad del Problema de la Basura 

y4= Calificación y Participación del Servicio 

y5= Cobertura del Servicio 

y6= Calificación de la Gestión Edil 

y7= Logros Destacables de la Gestión Edil 

y8= Aspectos Negativos de la Ge&tión Edil 

y9= Ingresos y Transferencias Municipales 

y lO= Horario del servicio 

yll= Costos del servicio 

y 12= Di&posición Final 
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y13= Control de la basura 

zl= Problemas Ambientales 

z2= Utilidad de la Basura 

z3= Evaluación R~erimental 
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CAPITULO ID 

EL PLA1~ ESTRATÉGICO COMO HER..R..4MIENTA DE GESTIÓN 

3.1.- DEFlNICIÓNDE PLANEA1\.1IENTO FS'IRATÉGICO 

Es un proceso mediante el cual una organización define su visión de largo plazo y las 

estrategias para alcanzarla a partir del análisis de sus tortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas. Supone la participación activa de los actores 

organizacionales, la obtención pemmnente de infonnación sobre 8US factores claves de 

éxito, &'U revisión, monitoria y ~ustes periódicos para que se convierta en un estilo de 

gestión que h~-a de la organización un ente proactivo y anticipatorio. 

La Planeacíón Estratégica es el proceso mediante el cual quienes toman decisiones en 

una organización obtienen, procesan y analizan información pertinente, intema y externa, 

con el fin de evaluar la situación presente de la empresa, así como su nivel de 

competitividad con el propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la 

institución hacia el futuro. 

Planeamiento estratégico es el proceso continuo que consiste en adoptar ahora 

decisiones (asunción de riesgos ) empresariales sistemáticamente y con el mayor 

conocimiento posible de su carácter futuro ~ en organizar sistemáticamente los esfuerzos 

necesarios para ejecutar estas decisiones, y en medir los resultados de estas decisiones 

comparándolos con las eA'})ectativas mediante la retroacción sistemática organizada. (P. 

Drucker). 
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El planeamiento estratégico puede ser considerado como un proceso general que 

posibilita al ejecutivo establecer el rumbo a ser seguido por la empresa con vistas a 

obtener un alto nivel de optimización en la relación de la empresa con su ambiente (D. de 

Pinho Reboucas de Oliveira). 

Planeamiento estratégico es el análisis racional de las oportunidades ofrecidas por el 

medio, de los puntos fuertes y débiles de la empresa y de lá seleccióndeun-modelode- -- -

compatibilización (estrategia) entre las dos situaciones, estrategia ésta que debería 

satísiacer de la mejor forma posible los objetivos de la empresa. Administración 

estratégica es un sistema ... que enfatiza su propia flexibilidad, es decir, que busca el 

cambio de la propia política,. que valoriza más el desarrollo del potencial para cambios 

futuros que el desempefio en el corto plazo y que entiende los fundamentos del poder y 

las características culturales de la organización, porque ahi se encuentran los principios 

generadores de su propia 11exibilidad. (R Igor Ansoft). 

Planeamiento e~tratégico es el proceso de decisión acerca de los objetivos de la 

organización, de cambios en esos objetivos, de recursos. (Robert An1hony). 

Cómo establecer los cimientos para el éxito de mafíana mientras competimos para 

triunfar hoy en el mercado. (Liam Fahey). 
. 

El modelo de objetivos, propósitos o metas y las principales políticas y planes para 

alcanzar dichas metas, e!>1ablecidas de forma tal que definan el negocio que la compat'Ha 

está o va a estar y la clase de compafiia que e~ o va a ser. (Edmund P. Leamed C. 

Cbristensen y Kennetb Andrews). 

El co~junto de decisiones fundamentales que permiten a la empresa determinar los 

lineamientos esenciales que la proyectan hacia el futuro en el largo plazo. (Hans Ulrich). 
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La determinación de las metas y objetivos básicos de t.ma empresa a largo plazo, las 

acciones a. emprender y la. asignación de los recursos necesarios para. lograr dichas metas 

(Alfred Chandler). 

James Quinn, definió al enfoque estratégico como "el modelo o plan que integra las 

principales metas, politicas y cadenas de acciones de t.ma organización dentro de una 

totalidad coherente"e0 
). 

diseñado para asegurar que se logren los o~ietivos básicos de la empresa:''(11 ). 

Como reporta Russel Ackoft~ "la planeación se anticipa a la toma de desícíones. Es un 

proceso por el cual los miembros de una organización prevén su futuro y desarrollan los 

procedimientos y operaciones necesarias para alcanzarlo"e2 
). 

Para comprender con amplitud el concepto de planeación e¡;,1ratégica se deben involucrar 

seis factores criticas. 

En primer lugar, la estrategia es un patrón de decisiones coherente, unificado e 

integrador, esto significa que su desarrollo es consiente, explícito y proactivo. 

En segundo lugar, la estrategia constituye un medio para establecer el propósito de una 

organización en términos de sus objetivos a largo plazo, sus planes de acción y la 

asignación de recursos. Es quizás la verdadera prueba de fuego del plan estratégico de 

la organización. 

En tercer lugar, la estrategia es una definición del dominio competitivo de la compai'Ha; 

en qué tipo de negocio se halla en realidad. 

l(! 

1l 

!l 

Hemy Mintzber, ed. ad. El Proceso Estratégico, Conceptos, Contextos y Casos, México, Edit. 
Prentice-Halls, Hispanoame1·icans S.A 1997 

Idem. 10. 
Idem lO. 
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En cuarto lugar, la estrategia representa una respuesta a las fortalezas y debilidades 

intemas y a las oportunidades y amenazas extemas con el tin de desarrollar una veu.tajq 

competitiva. 

En quinto lugar, la estrategia se convierte en un sistema lógico para diferenciar las tareas 

ejecutivas y administrativas y los roles a niveles corporativos, de negocios y :fi.mcíonal, 

de tal manera que la estructura se ajuste a la función. 

En sexto lugar, constituye una forma de definir la contribución económica y no económica 

que la organización hará a sus grupos de interés. 

La planeacíón estratégica debe responder tres preguntas básicas para una organización. 

La primera, ¿Hacia dónde va usted.NS. Sin un sentido claro de la dirección~ sin el 
' 

enunciado de la misión, la claridad acerca de las operaciones y t.m conjw1to de metas y 

objetivos específicos, una organización se encuentra a la deriva 

La segunda pregunta ¿Cuál es el entamo, en la cual la empresa se ve :forzada a 

ohserv'"af'Se así misma en fonna realista y objetiva y también a su entorno externo~. 

La pregunta fmal que debe responder es como lograrlo~ es decir ¿cuáles son los modelos 

de. ne-gocios específicos que pueden posibilitar que. la organización logre sus metas y 

como distribuir sus recursos para hacer que funcionen estos modelos? . 

La plane.ación estratégica es mucho má.'!l que un simple. proceso de previsión pues exige 

establecer metas y objetivos claros y lograrlos durante periodos específicos~ con el fin 

de. alcanzar la sil.ua.e-ión fhtura planeada. Por tantot se deben desarrollar dentro de-l 

contexto de esa situación y deben ser realista.'), objetivos y alcanzables. 

Planificar e.strntégicamente, liga tres momentos: el largo, el mediano y las operaciones de 

corto plazo. Li_ga la reflexión y la acción. Planear estraiégic3IIlente~ excede la aptitud 

intelectualt requiere de una ac-titudt una disposición empresarial. 
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Planificar estratégicamente necesita de la selección y análisis de írdbrmacíón~ propia y 

cxierna Debernos ser capaces de detenninar nuestras capacidades: lo que nos sostiene, 

nuestras Fortalezas y lo mejorable, nuestras Debilidades. Debemos conocer lo que el 

medio nos ofrece: las Oportunidades y en lo que nos asecha: las Amenazas o Riesgos. 

Una actitud e&1ratégíca aprende a utilizar la Debílídad como una Fortaleza y la Amenaza 

como una Oportunidad Deja de lado los juicios sobre si mismo y propende a la 

utilización de lo creativo de los directores di Uña organización-de cualquief-natüfáleza. 

Planear estratégicamente significa tomar decisiones, esto es, seleccionar alternativas 

aprovechando las Oportunidades que nos ofrece el contexto y adquirir posiciones 

defensivas más fuertes :fi'ente a las Amenazas. Para ello utilizamos nuestras Fortalezas sin 

hacer esfherzos estériles intentando usar como recurso nue!ltras Debilidades actuales. 

El Planeruniento Estratégico es un proceso dinámico mediante el cual una organización 

establece su :M:ísíón, analiza su actual situación interna y externa, crea una Vísíón de su 

futuro, realiza un análisis de la brecl1a existente entre an1bas posiciones, planea una 

E&1:rategia para transitarla, define luego los corre!lpondientes Planes de acción para 

implementarla, establece los Indicadores que mm;traran cuando se alcanzan las meta8, 

mide los Resultados obtenidos y los compara contra los indicadores redisettando 

pennanentemente la estrategia y los planes de acción. 

3.2.- CARACIERÍSTICAS DE l.1NPLANEAMIENTO EXITOSO 

• Se tiene un plan detallad\J, basado en una rigurosa apreciación lógica del entorno 

empresarial actual y previsible. 

• Tiene un horizonte en años apropiado a la empresa. 1-2 y 5 años. 

• Los planes tácticos avanzan por periodos anuales con desagregados mensuales y 

control pre&'upue&tarío. 
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• Se redactan y corrnmícan 

• Reciben apoyo de la conducción de la empresa y su p~rsonal. 

• Son flexibles. Se revisan y actualizan . 

• Impulsan la eficacia y el desarrollo de la organización 

3.3.- LOS l\IIODELOS ES1RATÉGICOS 

-J~~f~:::-ur..fA 1R1Z DE CRECR\>flENTO- PARTICIPACIÓN 

La matriz crecimiento-participación se basa en dos dimensiones principales: 

El índice de crecímíento de la industria, que indica la tasa de crecimiento anual del 

mercado de la indu...qtfia a la que pertenece la empresa 

La participación relativa en el mercado, que se refiere a la participación en el 

mercado de la Unidad :&1ratégica de Negocios con relación a su competidor más 

importante. Se divide en alta y b:Ya y se expresa en escala logarítmica 

Aparece aquí el concepto de Unidad Estratégica de Negocios (UEN) la cual tiene tres 

caracterí&1icas: 

Es un solo negocio de la empresa o un conjunto de sus negocios relacionados entre si, al 

que la empresa puede hacerle planeamíento separadamente del resto de la compafHa 

Tiene sus propios competidores 

' 
La Unidad está a cargo de un gerente re&ponsable de &11 operación y de sus resultados 

económicos, a quien la casa-base le asigna objetivos de planeación estratégica y 

recursos apropiados. 

La matriz crecimiento-participación busca establecer dos a..qpectos: 

La posición competitiva de la Unidad E&1ratégica de Negocios dentro de &'U industria 

El111.lio neto de efectivo necesario para operar la UEN. 
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La matriz crecímíento-particípacíón parte del principio que está operando la curva de 

.experiencia y que la empresa con la participación de mercado má.q gr~nde es a la vez 

Hder en costos totales b~os. 

La muestra una matriz crecimiento-participación, dividida en cuatro cuadrantes. La idea 

es que cada UEN que se ubique en alguno de estos cuadrantes tendrá una posición 

dííerente de flujo de tondos, una administración diferente para cada una de ellas y una 

posición de la empresa en cuanto que tratamiento debe darle a su portafolio. Las UEN' s 

se categorizan, según el cuadrante donde queden ubicadas en estrellas, signos de 

interrogación, vacas lecheras y perros. Sus caracterí&tícas son las siguientes: 

Estrellas 

i~lta participación relativa en el mercado 

Mercado de alto crecimiento 

Consumidoras de grandes cantidades de efectivo para financiar el crecímíento 

Utilidades .significativas 

Signos de Interrogación (llamados también Gatos Salvajes o Niños Problema) 

Baja participación en el mercado 

Mercados creciendo rápidamente 

Demandan gFálldes cantidades de electivo para linanciar su crecimiento 

Generadores débiles de efectivo 

La empresa debe evaluar si sigue invirtiendo en éste negocio 

Vacas Le eh eras 

Alta participación en el mercado 

~ .. fercados de crecimiento lento 

Generan más efectivo del que necesitan para su crecimiento en el mercado 



Pueden usarse para crear o desarrollar otros negocios 

Márgenes de utilidad altos 

Perros 

B~ja participación en el mercado 

Mercados de crecimiento lento 

Pueden generar pocas utilidades o a veces pérdidas 

Generalmente deben ser reeSt:rii~o-eliminadas-
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Ubicadas la UEN's dentro de la matriz crecimiento-participación, el siguiente paso que 

da la empresa es estructurar sus negocios, sostenerlos, ordefiarlos o eliminarlos. El 

análisis de las UEN's no debe hacerse en forma estática El escenario debe ser dinámico 

para ver donde estaban las UEN' s en el pasado, donde están ahora y donde se prevée que 

estén en el futuro. Las UEN's con futuro tienen un ciclo de vida: comienzan siendo signos 

de interrogación, pasan luego a ser estrellas, se convierten después en vacas lecheras y al 

ílnal de su vida se vuelven perros. 

La matriz crecimiento-participación fundamentalmente es una herramienta útil de 

diagnóEt1Íco para eEt1ablecer la posición competitiva de un negocio, pero es a partir de 

allí cuando la empresa entra en otra fase y con otros sistemas de análisis para determinar 

la estrategia que deben seguir sus UEN' s. 

3.3.2.- 1VIA 1RIZDE ATRACilVIDAD 1 POSICIÓN 

Es.ta matriz fue desarrollada por McKínsey en un proyecto de la General Electric, donde 

en en el eje horiz.ontal coloca la posición estratégica de la empresa o del producto y en el 

vertical la atractividad del mercado, ambos ordenados en alto, medio y b~o. 
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Los casos de posición estratégica alta y a:tractívidad alta, son situaciones para explotar el 

mercado, crecer e invertir. En el otro extremo, los casos de posición competitiva baja en 

mercados de bajo atractivo, son casos de liquidar, abandonar. Las intersecciones 

intermedias deben ser analizadas cuidadosamente para ver tendencias y posibilidades en 

cada una de las variables. 

La posición estratégica estará dada por elementos tales como el tamaño relativo de la 

·participación d_e la empresa en el mercado y &'U crecimiento, imagen, capacidad de 

liderazgo, rentabilidad relativa, posición tecnológica, etc. 

La a:tractívídad del mercado se deiinírá por factores como el tamaito absoluto y 

crecimiento del mercado, estructura de la competencia, rentabilidad de la indusn·ia, 

obstáculos legales, situación ecológica, etc. 

El modelo de ésta matriz, las UEN's se clasifican con respecto a dos dimensiones 

principales, para las cuales la empresa debe identíiicar los factores que las conforman, 

como se verá a continuación: 

Atractivo del Mercado de la Industria 

Es el eje horizontal. Los factores que pueden confoi1Il3I" ésta dimensión podrán ser los 

siguientes: 

Tamaiío de[ mercado 

Precios 

Crt>cimiento del Mercado 

Diversidad del Mercado 

Intensidad de la Competencia 

Rentabilidad de la Industria 

Nivel tecnológico 
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Impacto ambiental 

Entomo político, social, legislativo, económico 

Fbsición Cornpetiüva de la Unidad Estratégica de Negocios 

Es el eje vertical. Los factores que pueden conformar ésta dimensión son los siguientes: 

Participación en el mercado 

Crecimiento de la participación en el mercado 

Costos unitarios 

Canales de distribución 

Capacidad de los proveedores 

Calidad del producto o servicio 

Imagen de la mwca 

Capacidad productiva 

Capacidad gerencial 

Estructura de la competencia 

Fortalezas y debilidades de la UEN 

Nivel tecnológico 

Desempe.fio en investigac-ión y desarrollo 

Tablas de Valoración 

Las Tablas de Valoración se construyen escogiendo los factores que la empresa 

considera importantes en cada uno de las dimensiones. 

Los factores relevantes en la dimensión Atractivo del Mercado de ~a Industria son: 

Tamaño del mercado 

Crecimiento del Mercado 

Rentabilidad de la Industria. 
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3.3.3.- ES'IRATEGIAS COIVIPETITIVAS DE lVJICHEL E. PORTER 

Toda empresa tiene una estrategia competitiva, ya sea expHcita (desarrollada a través de 

planes más o menos formales) o implícita (fruto de la acumulación de las decisiones y 

planes de las diferentes áreas operativas de la empresa). 

Las estrategias se fornmlan combinando los iines, metas, misión u objetivos de la 

empresa con los medios, politicas o tácticas disetladas para alcanzarlos, que se 

coordinan en-una suerteae drculos COncentficÓS d(}ride el núcleo SO!! lOS objetiVOS y los 

arcos adyacentes, las diferentes políticas: comercial, financiera, etc. En ef.'fe esquema 

clásico, los factores claves de iornrulación de estrategias son internos (valores 

personales, debilidades y fortalezas) y los externos (expectativas sociales, oportunidades 

y amenazas o riesgos). 

La esencia de formulación de una ef.1raíegia competitiva es relacionar armónicamente una 

empresa con su medio ambiente, y sin dejar de reconocer la mayor amplitud del entorno 

social, político y económico, el aspecto clave es el sector en que actúa la empresa. 

Este esquema permite analizar para cada sector indmdrial o de servicio, las cinco fuerzas 

competitivas más influyentes (competidores actuales, productos sustitutos, fuerza 

negociadora de los proveedores, poder de los clientes y posibles nuevos competidores) y 

la barreras de entrada y salida al sector. Adicionalmente analiza las tres estrategias 

" 
genéricas posibles (costos, diferenciación o alta segmentación). 

El objetivo de la estrategia competitiva será encontrar una posición en el sector que 

. pueda defender de la mejor forma posible a la empresa contra esas fuerzas competitivas 

o inclinarlas a su favor. La competencia en un sector hace bajar el rendimiento de la 

inversión a un mínimo aceptable, bajo del cual hay quienes salen de la competencia, y 

sobre el cual motiva el ingreso de nuevos competidores o productos. 
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Para enfrentarse a las cinco fuerzas competitivas, encuentra tres e&1rategías competitivas 

generales: 

El liderazgo en costos totales bajos 

La diferenciación 

El enfoque 

El liderazgo en costos totales bajos.- Esta fue Ima estrategia muy popular en la década de 

.los 70's, debido al concepto muy arraigado de la curva de e"-'Periencia Mantener el costo 

más bajo frente a los competidores y lograr un volumen alto de ventas era el tema central 

de la estrategia Por lo tanto la calidad, el servicio, la reducción de costos mediante una 

mayor experiencia, la construcción eficiente de economías de escala, el rígido control de 

costos y muy particularmente de los costos variables, eran materia de escrutinio férreo y 

constante. Los clientes de rendimiento marginal se evitaban y se buscaba la minimización 

de costos en las áreas de investigación y desarrollo, fuerza de ventas, publicidad, 

personal y en general en cada área de la operación de la empresa 

Si la empresa tenía una posición de costos bajos, se esperaba que esto la condujera a 

obtener utilidades por encima del promedio de la industria y la protegiera de las cinco 

fuerzas competitivas. En la medida en que los competidores luchaban mediante rebajas 

de precio, sus utilidades se erosionaban hasta que aquellos que quedaban en el nivel más 

' 
próximo al competidor más eficiente eran eliminados. 

La diferenciación.- Una segunda estrategia era la de crearle al producto o servicio algo 

que fuera percibido en toda la industria como único. La diferenciación se consideraba 

como la barrera protectora contra la competencia debido a la lealtad de marca, la que 

como rest1ltante deberia producir una menor sensibilidad al precio. Diferenciarse 

signii1caba sacrificar participación de mercado e involucrarse en actividades costosas 

como investigación, diseño del producto, materiales de alta calidad o incrementar el 
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servicio al cliente. 

El Enfoque.- La tercera estrategia, consistfa en concentrarse en un grupo especifico de 

dientes, en un segmento de la línea de productos o en un mercado geográfico. La 

estrategia se basaba en la premisa de que la empresa estaba en condiciones de servir a un 

objetivo estratégico más reducido en forma más eiicíente que los competidores de amplía 

cobertura. Como resultado, la empresa se diferenciaba al atender mejor las necesidades 

de un mercado-meta específico, o reduciendo costos sirviendo-a-ése -mercooo, o amoas --- . -

cosas. 

Las tres estrategias genéricas de Porter eran alternativas, maneras viables de enfrentar a 

las fuerzas competitivas. La empresa que fhllara en desarrollar su estrategia en por lo 

menos una de éstas directrices, quedaba atrapada en el centro, situada en una posición 

estratégica extremadamente pobre (una empresa con precio alto para productos 

percibidos como de baja calidad). Porter describía a éste tipo de empresa con fallas en 

su participación de mercado, en su inversión de capital y con limitada capacidad de 

maniobra para ejecutar la e&1rategia del b~io costo, de la diferenciación o del enfoque. 

3.3.4.- E.IVIODELO DE LAS "C1NCO FUERZAS" DE PORTER 

Un enioque muy popular para la planificación de la estrategia corporativa ha sido el 

propuesto en 1980 por 1'vfichael E. Porter . El punto de vista es que existen cinco fuerzas 

que detemünan las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún 

segmento de éste. La idea es que la corpora.cíó~ debe evaluar sus o~jetivos y recursos 

frente a éstas cinco fuerzas que rigen la competencia ind~1rial: 

1. Amenaza de entrada de nuevos C<Jltlletidores El mercado o el segmento no es 

ruractívo dependiendo de si las barreras de entrada son fáciles o no de franquear por 

nuevos participantes que puedan llegar con nuevos recursos y capacidades para 
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apoderarse de una porción del mercado. 

2. La rivalidad entre los COltp}tidoreS Para un corporación será más dificil competir 

en un mercado o en uno de sus segmentos donde los competidores estén muy bien 

posesionados, sean muy numerosos y los costos fijos sean altos, pues constantemente 

estará enfrentada a guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, promociones y 

entrada de nuevos productos. 

J. Poder de negociación de los p:o'.;ee:ooresUn mercaao osegiilento-del-mercado no 

será atractivo cuando los proveedores e~1én muy bien organizados gremialmente, tengan 

fuertes recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y tamaño del pedido. La 

situación será aún más complicada si los insumos que suministran son claves para 

nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y de alto costo. La situación será aun más 

critica si al proveedor le conviene estratégicamente integrarse hacia adelante. 

4. Poder de negociación de los conp-adores Un mercado o segmento no será atractivo 

cuando los clientes están muy bien organizados, el producto tiene varios o muchos 

sustitutos, el producto no es muy diferenciado o es de b~o co&1o para el cliente, lo que 

permite que pueda hacer sustituciones por igual o a muy b~o costo. A mayor 

organización de los compradores mayores serán sus exigencias en materia de reducción 

de precios, de mayor calidad y servicios y por consiguiente la corporación tendrá tma 

disminución en los márgenes de utilidad. 

5. .Alrenaza de ingreso de ¡roductos sustitutos Un mercado o segmento no es 

atractivo si existen producto~ ~'Ustítutos reales o potenciales. La situación se complica sí 

los sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos 

reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y de la indm.1ria. 

Para éste tipo de modelo tradicional, la defensa. consistia en construir barreras de 

entrada alrededor de una fortaleza que tuviera la corporación y que le permitiera, 
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de promoción del distribuidor, comprometerse en mayores esfuerzos promocíonales en el 

punto de venta, ~te, lo que redt!cirá.las utilidad~s de la compafHa entrante. 

6. Política Gubemammtal Las poHücas gubernamentales pueden limitar o hasta 

impedir la entrada de nuevos competidores expidiendo leyes, nonnas y requisitos. 

El éxito de la estrategia depende de que tan etectivamente ésta pueda manejar los 

cambios que se presenten en el ambiente competitivo. La globalización y el cambio 

tecnológico eE.1án creando nuevas fonnas de competencia; la desregularización está 

cambiando las reglas de la competencia en muchas industrias; los mercados se están 

volviendo más complejos e impredecibles; los í1ujos de iníbnnación en un mundo 

fuertemente interconectado le está pennitiendo a las empresas detectar y reaccionar 

ii·ente a los competidores mucho más rápidamente. 

3.3.5.- TEORÍA DE JUEGOS 

Es un er.foque interdisciplinario y claramente diferenciado para estudiar el 

comportamiento humano. Las disciplinas más usadas en la Teoria de Juegos son las 

matemáticas, la economía y las otras ciencias sociales y del comportamiento. La Teoria 

de Juegos fue creada por el gran matemático húngaro John von Neuman (1903-1957). 
/ 

La Teoría de Juegos tiene un eslabón clave con la economía neoclásica que es la 

racionalidad. La economia neoclásica se basa en el supuesto que los seres humanos son 

absolutamente racionales en sus decisiones económicas. Especii1camente la hipótesis es 

que cada persoua, de acuerdo a las circunstancias que esté enfi·entando, tratará de 

maximizar sus beneficios, se llamen estos utilidades, ingresos o simplemente beneficios 

su~jetivos. Esta hipótesis tiene un doble propósito en el estudio de la asignación de 

recursos. En prímer lugar, reduce el rango de posíbílídades. En segundo lugar, suministra 
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criterios para la evaluación de la eticiencia de un sistema económico. Sí el sistema está 

orientado, por ejemplo, a la reducción de los beneficios que perciben algunas personas 

con el solo propósito de mejorar los beneficios de otras, entonces algo debe estar mal en 

el sistema. Un ejemplo es la contaminación o la explotación exc*siva de la pesca. 

En la economla neoclásica, la racionalidad consiste ~n maximizar m.testros 

benelicios y la solución podria pensarse que consiste en resolver un problema 

matemático donde lo que tendríamos que hacer es maximizar los beneficios b:Yo unas 

circunstancias dadas. Pero esto estaria suponiendo que la estructura de los mercados es 

fija, que la competencí~ es perlecta y hay muchos participantes, que la gente es una 

especie de mecanismo simple de estimulo-respuesta, que los vendedores y los 

compradores asumen que los productos y los precios son fijos y b:Yo este supuesto 

optimizan la producción y el consumo. La economia convencional tiene su lugar cuando 

estarnos retiríéndonos a la operación en mercados maduros y muy bien establecidos, pero 

deja de lado la creatividad de las personas para encontrar nuevas maneras para 

interactuar entre sL 

La Teoría de Juegos se estableció con la intención de confrontar las limitaciones de la 

teorla económica neoclásica y aportar una teorla de comportamiento económico y 

estratégico cuando la gente interactúa directamente, en lugar de hacerlo a través del 

mercado. En la Teoria de Juegos, la palabra juegos no es más que una metáfora para 

re1erirse a interacciones más complejas de la sociedad lrumana. La Teoria de Juegos 

sirve para jugar poker o bridge, pero también para enfrentar interacciones complejas 

como la competencia en los mercados, la competencia armameutfstica y la polución 

ambiental. La Teoría de Juegos enfoca éstas interacciones complejas usando la metáfora 

de un juego: en éstas interacciones complejas, como en los juegos, la decisión individual 

es esencialmente estratégica y el resultado de la ínteraccíón depende de las estrategias 
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escogidas por cada uno de los participantes. En la Teoria de Juegos los re~mltados 

dependen no solamente de nuestras propias estrategias y de las condiciones del mercado, 

sino también y directamente de las estrategias escogidas por los :otros participantes. 

Uno de Jos dilemas clásicos de la teoria de juegos es el Dilema del Prisionero. En Enero 

de 1950, l\felvín Dresher y l\ierríl Flood condujeron en la compafHa Rand Corporatíon 

un experimento que ha tenido una influencia enorme aunque de: manera indirecta, ya que 

introdujo el juego que po~1eriormente sería conocido como el Dllema del Prisionero. 

La famosa historia de los dos prisioneros, donde la estrategia dominante de cada uno de 

ellos es confesar, aunque,ambos podrian mejorarla notablemente sí ninguno coniesara 

3.3.6.- CADENA DE VALOR DE l\1 PORTER 

Este concepto debe ser uno de los pioneros en hacer énfasis de la es1rnctura de las 
1 

necesidades de los clientes. El valor, en este contexto, es detl.nido como aquéllos que los 

compradores están dispuestos a pagar por lo que obtienen de los proveedores. El valor 

de una compatHa se medirá en este concepto cuando el valor que genera es mayor que el 

costo que se debe pagar para generar dicho valor. 

La ventaja competitiva de una empresa no se puede entender tomándolas como una 

totalidad. La ventaja competitiva surge de las diferentes actividades que la empresa 

realiza desde la invef:.1igaci6n, desarrollo y diseño, producción, marketing, entrega y 

soporte. En cada una de ellas se puede sentar las bases de diferenciación. 

Cada actividad generadora de valores involucra cuatro elementos: 

. Componentes adquiridos 

. Recursos humanos 

. Alguna forma de tecnología aplicable, y 

. Flujos de información. 
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Dichas actividades las clasifica en actividades primarias y de soporte. Las primeras son 

las que dan como resultado la creación 11sica de mt producto o servicio, su venta y 

entrega al comprador y su actividad de posventa Menciona. como tales la logística 

interna, recepción, conservación, manipulación y entrega de bienes; la manufactura a 

aquella actividad que convierte los recursos en productos; la logistica externa, todo lo 

que involucra el manejo de los pedidos y la entrega del producto a los clientes; el 

marketing y venta a todas las actividades desarrolladas para persuadir al cliente a 

desear, comprar y pagar el producto; el servicio a las acti~idades para mantener o 

incrementar el valor del,Rroducto ya distribuido. 

Las de soporte son cuatro y se rei1eren a la estructura empresarial, administración 

general, finanzas, planificación, control, a&'Uiltos legale~, relaciones, etc.; la 

administración de recursos humanos; el desarrollo tecnológico yltas compras. 

Este erd:bque es altamente deductivo y hasta cartesiano al proponer el análisis exhaustivo 

de las dí1erencias variables de las actividades; sus criticas apuritan que a veces pierde la 

visión de conjunto y los aspectos subjetivos e irracionales de muchas decisiones. 

3.3. 7.- LAS SIETE S DE 1VIAC KINSEY 1 DIAMANTE 

Más que un modelo de desarrollo estratégico, es una fonna de pensar sobre la estructura 

de las organizaciones y considera siete factores claves en el mismo: 

-Estrategia (Strmegy) 

- Aptitudes o habilidades (Skills) y valores compartidos (Shared Values) 

- Estructura(Structure), Sistemas (Systems), Personal (Stafi) y Estilo (Style} 

La e&1rategia describe dónde se deben concentrar las fuerzas y competir y que acciones 

deben realizarse para alcanzar las vent~ias competitivas; responde a dónde y como 

competir. Detinida la estrategia, es· importante establecer las habilidades que se 
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necesitan para implantarla y los valores que deben estar presentes. El paso siguiente es 

identificar los cambios necesarios en los otros cinco factores para que la modificación 

tenga éxito. 

3.3.8.- ANÁLJSIS F.S'IRATÉGICO DE HENRYlWNIZBERG 

Identí:tica: tres clases de desan·ollo de estrategias: 

l. Modelo de planificación 

• Proceso deliberado, formal, consciente y controlado 

- Resultado más o menos estandarizado 

- Implantación en un marco temporal especitico 

• Produce estrategias y planes específicos qUe se formularán ~ comunicarán de diversas 

maneras. 

2. 1\iodelo de visión emprendedora 

- Proceso semiconsciente que se desarrolla en la mente del empresario. 
1 

• Su experiencia en la empresa y en el sector le permiten fo~arse una visión, imaginar 

los escenarios posibles y el rumbo de las actividades. 

- La vísíón funciona como un paraguas b~o el cual se toman decisiones y se desarrollan 

planes. 

3. Modelo de aprendiz~ e por la experiencia 

- La determinación de estrategias es un proceso evolutivo que requiere realimentación 

permanente. 

- Hay una int1uencia muy grande del contexto exterior al cual se responde. 

- Se replantea y reconsidera permanentemente la senda escogida y las e~trategias pueden 

surgir de la dinámica de la organización. 
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Este análisis es en gran medida una r~accíón a la burocratízación de la planíticación 

estratégica en detrimento del liderazgo visionario. 

3.3.9.- L4l\IJEi'iTE DEL ESTRATEGA (KENIClll 0Hl\IJAE1 

Las estrategias de negocios que llegan atener éxito no provienen de un análisis riguroso 

sino de un particular estado mental, que denomina "la mente del estratega~. Los 

estrateg?S no rechazan los mecanismos de análisis, al contrario, no pueden trabajar sin el, 

pero como un estimulo para el proceso creativo y para asegurar la correcta ejecución de 

ideas "locas" de alto potencial. 

El primer aspecto importante a desarrollar es el del análisis, que es la capacidad del 

estratega para dividir los problemas, tendencias, situaciones, etc. en sus componentes 

más relevantes, para luego descubrir su signií1cado y reensamblarlos en la fonna más 

conveniente o vent~íosa El pensamiento estratégico se aleja tanto del enfoque 

convencional de sistemas, con su pensamiento lineal, como del que se basa 

exclusivamente en la intuición, pretendiendo llegar a conclusiones sin análisis. 

La primera etapa del pensamiento estratégico consi~;te en definir con precisión el punto o 

factor critico de la situación. Para ello hay que formularse preguntas, pero que apunten a 

una posible solución integral y no para encontrar remedios para los síntomas. En los 

' 
primeros pasos de esta etap~ los procesos de alud, son de mucha utilidad. Asimismo, el 

tradicional método cartesiano de desmenuzar un problema demasiado grande a asuntos 

más pequefios manejables a nivel humano, es postulado para ir generando una suerte de 

árbol de decisiones para diagran1ar un problema. Pero ninguna. estrategia. de negocios 

puede ser adecuada. si sólo se basa en análisis fragmentario, el método anal[tico debe 

combinarse con la elasticidad del pensamiento estratégico. Una buena estrategia sólo 

puede ser el resultado de una mente e&tratégíca respaldada por un buen análisis. 
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La estrategia debe tener como meta obtener una ventaja de forma de alterar las fuerzas de 

la compai1fa en relación con su competencia y en'.iuentra cuatro caminos para lograrlo: 

l.- Basada en los Factores Cdticos de éxito {FCE), mediante el cual una vez identificada 

los FCE del negocio, se inyectan recursos en aquellos que se estiman son cruciales. 

Busca intensificar la díierencíacíón funcional. 

La clara intensitlcación de la man·iz producto/mercado para iacilitar la concentración en 

los sectores esf.ratégicos claves es el enfoque más utilizado por quienes emplean este 

camino. Otro enfoque es la identií1cación entre ganadores y perdedores en el sector que 

nos ocupa y el análisis de sus comportamientos ante los FCE. No sólo basta ídentilicar 

los FCE, sino además recon·er y analizar toda la cadena de valor, no para concentrarse 

en todos sus componentes sino al menos identificar los principales. 

2.- Basada en la superioridad relativa, cuando al lucha por los FCE la llevan adelante, 

todos los competidores con igual vigor, puede ser posible identificar alguna condición 

competitiva en la cual se tenga ventaja y se pueda sacar provecho. Este es un camino 

donde la superioridad financiera normalmente juega un factor preponderante para su 

éxito. 

3.- Iniciativas agresivas, desaiiando los supuestos aceptados que rigen laionna de hacer 

negocios a ese sector de la industria, desquiciando el statu quo. Su metodología es el 

cue~1ionamiento y su palabra clave es el ¿por qué? Repetida varias veces. 

4.- Grados de libertad estratégica, buscar el éxito mediante un despliegue de 

innovaciones variables que podemos íniluír. Es imposible mejorar el grado de 

desempeflo en cada una de las áreas operativas. Cada FCE tiene diferentes variables que 

la influyen, cada una de ellas con diferente capacidad para ser influida por nuestras 

estrategias. Elemento crucial de este concepto es la detenninación de la función objetivo, 

valor o variable que deseamos incrementar al máximo, que se encuentra íniluido por una 



66 

serie de factores independientes o grados de libertad estratégica 

3.3.10.- DESARROLLO Y ELEMENTOS DE ES1RATEGIA (BENGT KARLOF) 

lVIenciona los siguientes niveles para el desarrollo de la e~1rategia: 

a Metas de la visión (nivel de ambición) 

b. Comprensión de la lógica interna de la industria y de la estructura de la compatHa 

c. Análisis de: 

. ámbito empresarial, 

. industria, 

. compafiía 

d. Formulación de estrategias, establecimiento de venúYas estratégicas 

e. Implantación enérgica de e~1rategias de competitividad y rentabilidad. 

3.3.11.- MODELO DE H KOONIZ YH WEIRICH 

l. Conciencia de las oporhmidades en el ambiente externo y dentro de la organización. 

2. Establecimiento de objetivos. 

3. Desarrollo de premisas. 

4. Detemünación de cursos de acción alternativos. 

5. Evaluación de los cursos de acción alternativos. 

6. Selección del curso de acción. 

7. Formulación de planes derivados a complem.entarios. 

8. Expresión numérica de los planes. 

3.3.12.- ALTERNAIDIAS ES1RATÉGICAS 

Esta es una de las metodologías más tradicionales. Consiste en identificar caminos 
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mediante los cuales una organización puede de·tinír las estrategias para alcanzar su visión 

y por tanto, un desempefto exitoso en el mercado. 

Estas alternativas se integran alrededor de: 

l.- Estrategias ofensivas 

2.- Estrategias defensivas 

3.- Estrategias genéricas 

4.- Estrategias concéntricas 

l. Estrategias ofensivas o de crecimiento.- Buscan la consolidación de ooa empresa en su 

mercado. Entre ellas las ~ás comunes son: 

Concentración: Cuando una empresa decide especializarse en producir, vender o 

comercializar un solo producto, linea de producto o servicio. 

Diversi11cación concéntrica: Este caso se presenta cuando una finna decide 

complementar su negocio produciendo u ofreciendo productos y servicios relacionados 

con su especialización primaria 

Integración Vertical: Si una empresa decide agregar una etapa a la cadena de su proceso 

actual de producción o de servicio está aplicando en su empresa una estrategia de 

integración vertical. Esta puede ser hacía atrás (antes de sacar el producto) o hacia 

adelante (después de producido el articulo). 

Diversificación de conglomerado: Cuando una íirma especializada decide entrar en 

nuevru~ lineru~ de productos o servicios no relacionados con su primera actividad. 

Fusiones: La fusión es la combinación de operaciones de dos empresas en una sola 

Adquisiciones: Es la compra que una compar1ía hace de otra, pero deja que la tirma 

adquirida opere como empresa independiente de la adquiriente. 

Operaciones Col!iuntas: (ioint ventúire) Cuando dos o más· empresas se unen para 

realizar un proyecto que ninguna de ellas podria hacer independientemente. 
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Innovación: Búsqueda permanente de nuevos mercados, nuevos productos. 

Alianzas estratégicas: La m1ión de fuerzas para lograr electos 1 sinérgicos, sin que cada 

aliado pierda su identidad. 

2. Estrategias defensivaB.- Las estrategias defensivas se aplican en una empresa para 

anticipar los problemas y evitar las catástrofes que puedan afectar a una organización. 

Dentro de la gerencia estratégica se llan definido cuatro, a saber: 

Reducción: consiste en disminuir el número o tamaño de las operaciones o de las 

actividades de una empresa para mejorar su productividad. 

Desinversión: Cuando ~a organización cierra o vende parte de su operación para 

concentrarse en las tareas básicas derivadas de su misión. 

Liquidación: Vender o disponer de los bienes de una organización previo a los trámites 

legales es liquidarla. 

Recuperación: Este caso se presenta cuando una empresa emplea estrategias dirigidas a 

suspender el declive de su organización y colocarlas en condiciones para que sobreviva. 

y dé utilidades. 

Alianzas Estratégicas: La búsqueda de asociación que pennita alcanzar efectos 

sínérgicos. Estas alianzas son generalmente temporales. 

3. Estrategias genéricas.- Las estrategias corporativas también pueden ser globales y 

referidas a todas las unidades estratégicas de negocio. Señalan la dirección por áreas 

globales. 

4. Estrategias concéntricas.- Las estrategias concéntricas son aquellas que a:t.ectan a toda 

la organización. Los acelerados cambios del mundo actual, que inciden directamente 

sonre el entorno de las empresas, obligan ala gerencia de hoy a diseñar estrategias que 

soporten cada plan trazado para las diferentes áreas funcionales. Para que e&1o suceda es 

necesario que principios tales como lá calidad, el servicio y la capacidad del personal 
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estén presentes e ítd1uencien la totalidad de la vida organí~íonal. Sin ellos, en la 

actualidad, no es posible sobrevivir. 

Las empresas tendrán especial cuidado en incluirlos en la formulación de las estrategias 

para su caso particular. 

3.3.13.- ANÁLISIS VECTORIAL DEL CRECIMIEI."'rrO 

El análisis vectorial de crecimiento examina diferentes alternativas de productos en 

relación con las opciones de mercado de la compañia Un producto actual en un nuevo 

mercado plantea opo~ídades y desailos diferentes a los de un producto nuevo en un 

mercado existente. Un análisis sistemático de la estructura de mercado revelará las 

condiciones competitivas y las oportunidades de crecimiento no explotadas. 

Por tanto, el análisis vectorial de crecimiento es 1ma excelente herramienta para definir 

las e~1rategías de una empresa. 

Parte de tma función inicial en la cual la empresa está en oo mercado actual, con ooos 

productos actuales. A partir de e&1:e momento una empresa puede analizar las siguientes 

opciones estratégicas: 

l. Crecimiento vectorial horizontal.- Las opciones estratégicas en esta alternativa serian: 

a. Permanecer en el mercado actual con productos actuales. 

b. Redisefíar productos para los actuales mercados 

c. Diseñar nuevos productos para mercados actuales. 

Las opciones de crecimiento vertical suponen estrategias de consolídación en el 

mercado, como de ooa actividad muy intensa en investigación y desan·ollo de producto. 

2. Crecimiento vectorial vertical.- El crecimiento vertical supone estrategias dirigidas 

hacia la arnpliacíón de los mercados, buscando nuevos segmentos tanto en el nivel 

nacional como internacional. 
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3. Crecimiento vectorial combinado.- En estas estrategias es posible escoger entre las 

diferentes posibilidades que ofrece la combinación de los crecimientos horizontal y 

vertical. Se pueden combinar estrategias horizontales y verticales. 

4. Vector estratégico.- L_a integración de las diferentes opciones estratégicas pennitirá 

dei1nír el vector estratégico de la compafiía y por tanto, poder establecer los proyectos y 

las estrategias que conduzcan a la materialización del vector. 

Hacerlo ayuda en la defmición clara del negocio y ~11 desarrollo hacia el :futuro. 

3.4.- PROCESO DE PLANEAMIENTO FSTRATÉGim 

La Planeación Estratégica es el proceso mediante el cual quienes toman decisiones en 

una organización obtienen, procesan y analizan información pertinente, interna y extem~ 

con el í1n de evaluar la situación presente de la empresa, asi como su nivel de 

competitividad con el propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la 

institudón hacía el futuro. 

Este proceso consí~te fundamentalmente en responder a las siguientes pregtmtas: 

a. Dónde queremos ir:? ~~- ---~--~- --

? 
b. Dónde estamos hoy? 

e. A dónde debemos ir? 

d. A dónde podemos ir? 

e. A dónde iremos? 

f Cómo estamos llegando a nuestras metas? 

La Planeación Estratégica así entendida tiene seis componentes fundamentales: 

l. Los Estrategas 

2. El Direccionamiento 

3. El Diagnóstico 
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4. Las Opciones 

5. La Fonnulación Estratégica 

6. La Auditoría Estratégica 

l. Los Estrategas.- En general se definen como estrategas aquellas personas o 

funcionarios ubicados en la alta dirección de la empresa, a quienes corresponde la 

definición de los objetivos y polfticas de la organización. 

-Eilliempos de-turbule~cia como los que enfrentan las compaftías, en un mercado cada vez 

más globatizado, la calidad de su talento humano y su participación en los procesos 

decisorios consolidará. definitivamente sus ve~ias competitivas. 

Por ello el proceso de Planeación Estratégica debe ser lo más participatívo posible, de 

tal manera que todos los colaboradores se sientan comprometidos con los valores, la 

visión, la misión y los objetivos de la organización. 

El e!:.1ratega debe tener un nivel de inteligencia y formación general por encima del 

promedio~ una gran capacidad analítica, debe ser un excelente comunicador, con dotes 

para el liderazgo y en especial ser una persona capaz de comprometerse con constancia 

en el logro de los objetivos de la empresa Debe ser respetuoso del ser humano, con 

capacidad de aceptación de los demás y respeto por sus logros. 

Crear y desrurollar estrategas es el gran reto de las empresas hacia el futuro. 

-
2. El direccionamiento estratégico.- Las organizaciones para crecer, generar utilidades y 

permanecer en el mercado deben tener muy claro hacia donde van, es decir haber 

deti.nído su díreccíonamiento estratégico. El direccionamiento estratégico lo integran' los 

principios corporativos, la visión y la misión. 

Los principios corporativos son el colljunto de valores, creencias, normas, que regulan la 

vida de una organización. Ellos definen ru.pectos que son importantes para la 

organización y que deben ser compartidos por todos. Por tanto con!:.1:Ítuyen la norma de 
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vida corporativa y el soporte de la cultura orgrdiÚ.zacional. 

3. El diagnóstico estratégico.- El díreacionamiento estratégico servirá de marco de 

referencia para el análisis de la situación actual de la compafifa tanto internamente como 

:frente a su entorno. Es responder a las preguntas dónde estábamos, donde estamos hoy. 

Para ello, es indispensable obtener y procesar información sobre el entorno con eltin de 

identificar alli oporttmidades y amenazas, asi como sobre las condiciones, fortalezas y 

conducir al análisis FODA, el cual permitirá a la organización de:t1nir estrategias para 

aprovechar sus fortalezas, revisar y prevenir el efecto de &'US debílidades, 

anticiparse y 

prepararse para aprovechar las oportunidades y prevenir oportunamente el efecto de las 

amenazas. :&1e análisis es el gran aporte del FODA. 

El diagnóstico estratégico incluye, por tanto la auditoría del entorno, de la competencia, 

de la cultura corporativa y de las fortalezas y debilidades internas. 

En la realización del FODA son muchas las variables que pueden intervenir. Por ello, en 

su identificación y estudio es indispensable priorizar cada uno de los indicadores o 

variables detiníéndolos en términos de su importancia y del impacto en el éxito o fracaso 

de una organización. 

-
El análisis estratégico debe hacerse alrededor de factores claves con el fin de poder 

localizar el análisis y no entorpecerlo con demasiado número de variables. 

4. Opciones Estratégíc~.- Definido el direccionamiento estratégico de la compafHa. 

Realizado el diagnóstico estratégico y el análisis FODA., deberán explorarse las 

opciones que la compañía tiene para anticipar tanto &'US oportunidades y amenazas, como 

sus fortalezas y debilidades. 

Para ello, partiendo del FODA y del análisis de vulnerabilidad efectuado en el 
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diagnóstico, la compaiHa deberá deiinír los vectores de su comportamiento futuro en el 

mercado; analizar el comportamiento de su portaíolio de productos, definir los objetivoa 

globales de la compafiia y determinar las estrategias globales y los proyectos 

estratégicos que le permitirán lograr eficiente y et1cazmente su misión. 

5. Formulación Estratégica.- Las opciones estratégicas, deberán convertirse en planes de 

acción concretos, con det1níción de responsables. Para ello, es indispensable proyectar 

en el tiempo-cada uno ilelos proyecfof(e~tratégicos~ definir los objetiv_os y las estrategias 

de cada área funcional dentro de estos proyectos, así como disefiar planes de acción 

concretos. 

·Los proyectos estratégicos y los planes de acción deben reflejarse en el PRESUPUESTO 

ESTRATÉGICO, el cual en definitiva es el verdadero Plan El>tratégico. 

6. Indices de gestión.- El desempefio de la organización debe ser monitoreado y 

miditado. Para ello, con base en los objetivos, en los planes de acción y en el 

presupuesto estratégico, se deíinirán unos índices que permitirán medir el desempefio de 

la organización. 

Esta medición se realizará en :lorma periódica, de tal manera que retroalimente 

oportunamente el proceso de planeación estratégica y puedan, por tanto, introducirse los 

ajustes o modií1caciones que la situación requiera 

' 
La formalización de este proceso de evaluación y medición periódicas, institucionaliza la 

AUDITORL4 ESTRATÉGICA, componente fundamental en la creación y consolidación 

(_le una cultura estratégíca. 

La audítoria. estratégica como sistema asegura la persistencia, permanencia y continuidad 

del proceso, evitando que la planeación estratégica sea sólo una moda, que dura muy 

poco. 



CAPITULO IV 

LA LIMPIEZA PÚBLICA 

4 .. 1.- DEFINICIONDE RESIDUOS SOLIDOS 

Son residuos sólidos aquellas sm;tancias, productos o subproductos en estado sólido o 

semísólído de los que su generador dispone, o está obligado a disponer, en virtud de lo 

establecido en la normatividad nacional o de los riesgos que causan a la salud y el 

ambiente, para ser manejados a través de un sistema que incluy~ según corresponda, las 

siguientes operaciones o procesos: 

l. l\finímízacíón de residuos 

2. Segregación en la fuente 

3. Reaprovechamiento 

4. Almacenamiento 

5. Recolección 

6. Comercialización 

7. Transporte 

8. Tratamiento 

9. Transferencia 

1 O. Disposición i1nal 

E&iadeiinición incluye a los residuos generados por eventos naturalest3• 

I~'l.lalmente se define como aquel material que no. representa una utilidad o un valor 
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económico para el dueño, el dueño se convierte por ende en generador de residuos. 

Desde el punto de vista legislativo lo mas complicado respecto a la gestión de residuos, 

es que se trata intrínsicamente de un termino ~jetivo, que depende del punto de vista de 

los actores involucrados (esencialmente generador y 11scalizador). 

También encontramos otras deiinícíones: 

OCDE Grupo sobre la política de gestión de residuos 

"Aquellas materias primas genéradas en 138 aetiviaaaesae prodUccion y consumo que no 

llegan a tener, en el contexto en que son producidas, ningún valor económico; eso puede 

ser debido a la falta de tecnologia adecuada para su aprovechamiento, o a la inexistencia 

de un mercado para. los productos recuperados". 

C.E.E en ~'U Directiva 75/442 

"Cualquier ~mbstancia u o~ieto del cual se desprenda su poseedor o tenga la obligación 

de deshacerse, en virtud de las disposiciones nacionales vigentes" .. 

Ley Francesa ~"Tt> 75-633 dell517/75 

"Todo aquel producto obtenido en un proceso de producción, de transiormación o de 

utilización y toda aquella ~bstancia o material que su poseedor destina al abandono». 

Ley Alemana del 7/6172 

"Todos los bienes que su poseedor quiere abandonar o sea necesaria una eliminación 

reglamentaria de ellos para salvaguardar el bien publico" 

Ley de Cataluña del 6/4/83 

" Se considera como 1.lll residuo industrial c~quíer material sólido, pastoso o líquido 

resultante de un proceso de fabricación, de transfonna.ción, de utilización, de consumo o 

de limpieza que el productor o poseedor destina al abandono.". 

" Se considera como un residuo industrial especial, cualquier residuo industrial que por 

sus característícas tóxicas o peligrosas o por causa de su grado de concentración. 
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Requiere un tratamiento especitico y un control periódico de 5'US efectos noctvos 

potenciales''. 

4.2.- LOS RESIDlJOS SÓLIDOS, A .. 1\'ffiiENTE Y SA:UJD 

El manejo inadecuado de los residuos sólidos en el Perú conlleva riesgos ambientales y 

a la salud de cotio plazo y largo plazo. Los problemas ambientales son diversos e 

incluyen: 

- la contaminación del aire, principalmente por la quema e incineración de los desechos 

y los potenciales incendios; 

- la polución d~ las aguas supediciales y la modiiicación de los sistemas naturales de 

drenaje, por el vertido incontrolado de residuos en los cuerpos de agua; 

- el deterioro de la calidad de las 3eouas subterráneas, por la inadecuada disposición final 

y la falta de tratanlÍento de lixiviados en los rellenos sanitarios; 

- la degradación de los suelos, especialmente por el vertido inadecuado de los residuos 

especiales (químicos y biocontaminados) y peligrosos; 

-la contaminación de los alimentos, esendalmente por la crianza de ganado porcino con 

residuos orgánicos contaminados; 

-el deterioro del paisaje~ 

- otros problemas "menores" como los malos olores y ruidos. 

Tales problemas están directa e indirectamente vinculados a la calidad de la salud. 

Aunque la multícausalidad de las enfennedades (la pobreza, la desnutrición y la carencia 

de servicios de saneamiento básico, por ejemplo, son factores causales muy importantes 

en el Perú) impide establecer una relación directa y cuantitativa entre el inadecuado 

manejo de residuos sólidos y la salud, se reconoce. que el manipuleo inadecuado de los 

residuos contribuye a la generación y propagación de rmmerosas enfermedades y 
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problemas de salud, tales como: 

- las gastroentéricas: tifoidea, salmonellosis, parasitosis, cólera, disenteria amébica. 

-las metaxénicas: malaria.. dengue, fiebre amariHa 
• l_, , 

- 1as respiratorias: bronquitis, asma, rinitis 

- aquellas transmitidas por animales: peste, carbunclo, cisticercosis, helmintiasis 

- los problemas y accidentes de los trabajadores del sector: problemas de postura y 

ergonómicos, heridas por caídas y a.Ccidentes de tránsito, heridas punzo-cortantes 

-las intoxicaciones por residuos tóxicos 

· los trastornos psicológicos. 

Las rutas de exposición de los seres humanos varían, desde la inhalación, la exposición 

dérmica, la ingestión y el contacto con vectores. Los riesgos dii1eren según el tipo de 

residuo y se distin5'llen en í1sicos, químicos y biológicos, que se señalan en el cuadro N' 

06. 

Cuadro W 06 Tipología de Riesgos por Clase de Residuo 
Clase de Residuo Ejemplo Principal Riesgo Asociado 

Residuos Comunes !Papel, vidrio, metal, residuo organico BiolOgico 
Residuos Especiales Residuos hospitalarios ~iológico 

~iocontaminados Fármacos, baterlas ~uimico 
Químicos ~ustancias químicas 
Residuos PeHgrosos ¡Residuos corrosivos, explosivos t-ísico 

!Reactivos, inflamables, tóxicos Químico 

Tales riesgos se producen en todas las etapas del "ciclo de vida1
t de los residuos sólidos: 

desde la _generación y almacenamiento en el hogar, el establecimiento comercial, de 

salud o la industria; la recolección y el transporte al lugar de disposición final; el 

recicl~ie, incluyendo el rehuso; el tratamiento y la disposición ftnal. 
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4.3.- RFSPONSABILIDAD Y COMPETENCIA DEL 'TRATAMIENTO DE LOS 

RESIDUOS st.JLIIX)S 

Podernos identificar cuatro grandes bloques de responsabili~s, en lo que concierne al 
1 

sector público, respecto a las competencias en la gestión de los ~esiduos sólidos: 

a El Consejo Nacional del Ambiente CON.Al\:1 

b. Las Autoridades Sectoriales 

c. La Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de alud 

d. Las Autoridades Municipales 1 

i 

a El Consejo Nacional del Ambiente CONMi 1 

El CONA .... l\1~ tiene a su c~·go la coordinación de la aplicación del la Ley, la que se expresa 
1 

a su vez, en la promoción de planes integrales de ge&1:ión ambterrtal de residuos sólidos 
1 

1 . 

en las distintas ciudades del pais, el uso del Marco Estructural de Gestión Ambiental 

(~ffiGA) para el proceso de aprobación e implementación de las polftícas del área, y en 

la realización de reuniones de coordinación tra.nsectorial por lo menos una vez al ai1o. 

Adicionalmente se con&1ituye en la última instancia administrativa en la materia Al 

CONA.i\1 se le ha conterido la atribución de declarar, a pedido de parte, la inaplicación 

de resoluciones o actos administrativos que contravengan la Ley. 

b. Las Autoridades Sectoriales 

Las Autoridades Sectoriales, a su vez, están a cargo de la regulación, tiscalización, así 

como de la sanción de la gestión y el mant>jo de los residuos sólidos de origen industrial, 

agropecuario, agroíndustrial o de instalaciones especiales, que se realicen dentro del 

ámbito de las áreas productivas e instalaciones industriales. 

Por su parte, el Mini&terio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción 

regula la gestión de los residuos sólidos de la actividad de la construcción y el transporte 

de los residuos peligrosos, autorizat)do y iiscalízando dicho transporte en las vias 
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nacionales y regionales. Igualmente, deben emítír opinión técnica iavorable en los 

proyectos de imi"aestmctura de tratamiento, transf0rencia. y disposición 11nal. 

Finalmente, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra 

del Ministerio de Defensa, podrá prohibir el ingreso a 3c,ouas y puertos nacionales de 
! 
1 

naves que transporten residuos como carga en tránsito, cuando no cumplan con las 
1 

nonnas formales y de seguridad establecidas por los convenioJ intemacionales suscritos 
1 

por el Perú y otras normas nacionales vigentes. j 

1 

c. La Dirección General de Salud Ambiental - Ministerio de Salud. 

1 

Por otro lado, la Dírec~íón General de Salud Ambiental {DI<(]ESA) del Ministerio de 

Salud tiene a su cargo un conjunto amplio de responsabilidad,~sl incluyendo la regulación 

de los aspectos técnico-sanitarios del manejo de los residuls sólidos en general; la 

regulación de los residuos provenientes de establecimientol de atención de salud; 

aprobar los EIA sobre ínfraestmctura de tratamiento, transferejcia y disposición iinal de 
i 

los residuos, previa aprobación del proyecto y su ejecución~ declarar zonas en estado de 

emergencia sanitaria; regular y administrar los registros de empresas prestadoras de 

servicios de residuos sólidos (EPS-RS), de las empresas comercializadoras, asi como el 

registro de auditores de residuos sólidos; vigilar el maneJo de los residuos sólídos, 

pudiendo comunicat a la autoridad competente las· infracciones detectadas mediante 

inspección en el interior de las áreas de las empresas, en caso que generen impactos 

sanitarios negativos al exterior de ellas, disponer la eliminación o control de los riesgos 

s~nitaríos que se generen por el mal manejo; y requerír a las municípalídades el 

cumplimiento de la Ley General. Adicionalmente la. DIGESA tiene la responsabilidad de 

elaborar el proyecto de Reglamento de Manejo de Residuos Sólidos. 
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d. Las Autoridades Municipales 
1 

D.e otro lado, se han precisado las responsabilidades de las lutoridades Mwúcipales, 

tanto a nivel provincial como distrital. El ámbito de competetia de ambas comprende 

los residuos sólidos de origen domiciliario, comercial y de ¡aquellas actividades que 

generen residuos similares a estos, en todo el ámbíto de su jurisdicción. 

La Mrnlicipalidad Provincial tiene a su cargo la gestión ínte+ de los residuos en su 

jurisdicción, para lo cual debe coordinar con sus municipalidlades distritales y centros 

poblados menores. Con el propósito de facilitar el i cumplimiento de sus 
1 

responsabilidades, se le,ha asignado un col:liunto de obligaciones, entre las que podemos 

destacarla integración de la gestión de los residuos sólidos a las políticas de desarrollo 
! 

local, la regulación y fiscalización del manejo y prestación de los servicios de residuos 

sólidos, la aprobación de los proyectos de infraestructura (previo Estudio de Impacto 

Ambiental aprobado por la DIGESA e informe técnico favorable de ésta, asf como del 

Ministerio de Transportes, Conuulicaciones, Vivienda y Construcción), y la autorización 

de &'U funcionamiento. Asimismo, autorizar y fiscalizar el transporte de residuos 

peligrosos en su jurisdicción (con excepción del que se realiza en las vi as nacionales y 

regionales). Es importante agregar que los contratos que firme la municípalídad, para la 

prestación de servicios de residuos sólidos, sólo puede celebrarse con las EPS-RS que 

se hayan registrado previamente en la DIGESA. Finalmente, las municipalidades 

provinciales deben realizar acciones que permitan una gestión coordinada y concertada, 

en particular con los distritos de &'Ujurísdíccíón y en las zonas conturbadas. 

Por su parte, las municipalidades dístritales son responsables por la limpieza de vías, 

espacios y monumentos públicos en su jurisdicción, así como de la prestación de los 

servicios de recolección y transporte de los residuos municipales (domésticos, 

comerciales y similares), los cuales deberán ser conducidos directamente a la planta de 



.. 

81 

tratamiento, transferencia o al lugar de disposición :linal autor~o por la 1\iunicipalídad 

Provincial. Los contratos que celebren para la prestación Je tales servicios deben 

realizarse con EPS-RS registr'<idas en la DIGESA. 

Las municipalidades provinciales deben contar con Planes de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos. Igualmente, las municipalidades distritales dében contar con Planes de 
1 

Manejo de Residuos Sólidos. [ 

La municipalidad provincial deberá coordinar los planes distrit3les. 
i 

La norma plantea un régimen de excepción para aquellas poblaciones con menos de 

5,000 habitantes o que s~ encuentren dentro de la categoria de centro poblado menor, las 

cuales podrán exceptuarse del cumplimiento de la Ley en lo que sea incompatible con sus 

condiciones socioeconómicas. 

4.4.- OBJETIVO DEL SERviCIO DE LIMPIFZA PÚBLICA 

El objetivo del senricio de limpieza pública, cualquiera sea el tamafio de la localidad, es 

proteger la salud de la población y mantener un ambiente agradable y sano. Esto se 

logrará si el servicio de limpieza pública atiende a la mayoria de los pobladores y si 

maneja adecuadamente cada etapa, desde la producción y almacenamiento en el hogar 

hasta la disposición í1nal. 

Muchas veces el tema de la limpieza pública no recibe la prioridad que se merece. Por 

lo general, en las ciudades pequeñas y zonas rurales, la falta de abastecimiento de agua, 

energía eléctrica y transporte, entre otros, iiguran entre los servicios de alta prioridad. 

Por este motivo, el servicio de limpieza pública debe fonnar parte de un plan mayor de 

desarrollo de la comunidad que incluya la provisión paulatina de los servicios básicos. 
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4.5.- IMPORTANCIA DEL CORRECTO "MANEJO DE LOS RESIDUOS 

SÓLIOOS 

El correcto manejo de los residuos sólidos afecta significativamente el bienestar y la. 

salud de la población. Los riesgos de contraer enfermedades o de producir impactos 

ambientales adversos varían considerablemente en cada una de las etapas por las que 

atraviesan los residuos sólidos. La generación y almacenamiento de residuos sólidos en 

el hogar puede acarrear la proliferación de vectores y microorganismos patógenos) así 

como olores desagradables. 

El almacenamiento o dí~posicíón inadecuada de residuos sólidos en la via publica o 

espacios públicos perjudica el ornato del barrio y propicia la reproducción de moscas) 

cucarachas y otros vectores que transmiten enfermedades infecciosas o causan molestias) 

como alergias o incremento de diarreas por la contaminación del agua de bebida y 

alimentos. 
1 

El transporte inadecuado de los residuos sólidos se puede cpnvertir en un medio de 
1 

1 

dispersión de las basuras por el pueblo y eventualmente lodria causar accidentes 

ocupacionales. i 

La disposición no controlada. de residuos sólidos contamina el¡ suelo, agua superlicíal y 
1 

subte mine a y la atmósfera, y compromete directamente la salud de los manipuladores de 
1 

residuos sólidos y de la población en general cuando se alimecltan animales de consumo 
1 

humano sin prec .. ciones sanitori"". 1 

El cuadro N' 07 muestra las principales enfermedades por vect~res asociados al manejo 

1 

inadecuado de los residuos sólidos. i 



Cuadro ~ 07 Vectores y Enfermedades Asociados al Manejo y Tratamiento 
Inadecuado de los Residuos Sólidos 

Vector Mosca Cucaracha Mosquito Rata 
pó!era IFl.ebre tifoidea ~!aria 

1 
!Peste bubónica 

Fiebre tifoidea Gastroenteritis Fiebre amarílla n;tus murino 
iEnfennedad SalmoneHosis Diarreas !Dengue j Leptospirosis 

Disenteria Lepra Encefalitis vlrica !Diarreas 

1 
Diarreas Intoxicación alimenticia 

1 

!Disentería 
Rabia 
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4.6.- NORJ\IIAS 1Nf~ClONALF.S QUE INFLUYEN IfN LA GESTIÓN DE 
1 

LOS RESIDUOS SÓLllX>S 1 

En al plano intemacional hay vru·ias disposiciones que dictru1 pautas para la gestjón 

ambiental, que repercuten directa e indirectamente en la gestión 'de los residuos sólidos, 

.fimdamentalment.e, aprutir de principios como: 

(1) El desarrollo sostenible: Que promueve un crecimiento económico annonizado en 

condiciones de igualdad, con la protección ambiental y la equidad sociaL 

(2) El Principio Contaminador-Pagador: Acufiado por los países industrializados en 

1972. Este principio se plasma en Ima. serie de instnunentos a. través de los cuáles se 

promueva. la intemalización de los costos ambientales, es decir~ que el titular de las 

actividades contruninantes asuma, incluyendo en el precio de su producto o servicio, el 

-costo de los impactos o daños causados al ambiente y ala población~ y además~ de las 

actividades desplegadas para. la. prevención y el control de la. actjvidad potencialmente 

contaminante. Esto último, porque no es justo que el Estado cargue en la población, a 

través de tributos, el costo de la. prevención del riesgo causado por el titular de la 

actividad potencialmente contaminante~ que es desarroHada con fines lucrativos de 

beneficio particular. 
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(3) Principio de Prevención: Tiene por objeto proteger al hombre y su ambiente no sólo 

de los dattos y peligros inminentes cu~ra en·adicación absoluta se establece a través de 

una prohibición, sino de los posibles riesgos que deben evitarse para no exponer 

innecesariamente a la población, a daños ambientales que pueden tener efectos 

irreversibles. 

( 4) Principio de la Cuna a la Tumba: Esta curiosa denominación encierra una importante 

premisa derivada de la legislación sobre el manejo de residuos industriales y en 

particular los peligrosos. La responsabilidad de la persona que generó los desechos se 

extiende a todo su ciclo .. de vida, desde que son producidos hasta que son dispuestos en 

su lugar de coni1namiento. El titular de los residuos peligrosos no se exonera de la 

obligación de velar por su manejo adecuado, aún cuando los comercialice o transfiera a 

terceros. Asi, si hubiera un accidente en alguna de las etapas del manejo, aquél será 

solidariamente responsable de los dafios, con quien los cansó directamente. 

Estos principios se recogen etl una serie de instrumentos internacionales como: 

- La Declaración de Río: Que a través de 27 principios e&iablece un COf!junto de 

derechos y responsabilidades que deben ser asumidos por la comunidad internacional a 

iin de alcanzar el desarrollo sustentable. 

- La Agenda 21: Que establece un plan de acción para orientar, la estrategia mundial del 
1 

próximo siglo hacia el desarrollo sustentable. Este es uri instrumento de capital 

importancia porque define los lineamientos de las principales !actividades que deberian 

realizarse con el iin de pertilar el desarrollo sustentable de la comunidad internacional, 

entre los cuales se encuentran capítulos reíeridos a: el consumi¡mo, la salud humana y el 

manejo de los residuos sólidos. 1 

- La Carta Panamericana sobre Salud y Ambiente en el Desarrollo Humano Sostenible y 
1 

el Plan de Acción de la Conierencía Panamericana sobre Salud y Medio Ambiente en el 

1 

1 
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Desarrollo Sostenible, que establecen metas regionales, la necesidad de fortalecer las 

capacidades nacionales y buscar oportlmidades para la acción entre los paises, con el 

objeto de mejorar las condiciones de vida y la calidad ambiental. 

- El Convenio de Basilea sobre el Movimiento Transfronterizo de los Desechos 

Peligrosos y otros Desechos, y su Eliminación: Es un tratado ambiental que reúne a 117 

Estados Parte, con el objeto de establecer ciertas obligaciones para el control del 

movimiento transfronterizo de desechos peligrosos, la minimización en la generación de 

desechos y el mant-jo ambientalmente racional o adecuado de los mismos hasta su 

disposición i1nal. 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el l\1Iedio Ambiente y el Desarrollo, 

celebrada en Rto de Janeiro el a."lo 1992, estableció, en el Programa 21, Capitulo 21, las 

Inetas que los paises en desarrollo deberían cumplir en materia de gestión y manejo de 

residuos sólidos, tanto en lo que se reiiere a los requerimientos sanitarios como en 

aquello que dice relación con los aspectos ambientales y de protección de recursos. 

Respecto del tratamiento y la disposición final de los residuos sólidos urbanos, el 

Programa 21 es1ableció las siguientes metas para los países en desarrollo: 

Para el año 2000, habrán establecido criterios y estándares para la disposición y 

tratamiento, según la capacidad de asimilación del cuerpo receptor. 

Para el afio 2000, habrán e~tablecído la capacidad para monitorear y vigilar el impacto 

de la contaminación relacionado con las instalaciones de tratrupiento y disposición final 
1 

de residuos. 
i 

Para el afio 2005, habrán alcanzado una cobertura de tratruriiento y disposición final 
1 

adecuados para un 50% de los residuos. 1 

Para el año 2025, habrán alcanzado una cobertura de tratamiento y disposición final 

adecuados para el lOO% de los residuos. 1 
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El diagnóstico de situación que es posible realizar a partir de la infonnación disponible 

en la región de A.mérica Latina y el Caribe, pennite concluir que diflcilment.e se 

alcanzarán dichas metas, a menos que los países de la región logren superar restricciones 

y límitantes que atectan al sector residuos sólidos, entre las cuales se pueden citar, por su 

importancia, las siguientes: 

En el ámbito nacional: 

• Ausencia de un ente rector del sector residuos sólidos, capaz de desarrollar 

planes y programas nacionales, de facilitar el financiamiento y de proporcionar la 

necesaria asíst:en~ia técnica, 

• Jnsuíiciente desan·ollo de la legislación y normativa ambiental atingente 

espedi1camente al manejo de los residuos sólidos, 

• Carencia de un sistema nacional de monitoreo y seguimiento del sector. 

En el ámbito local: 

• Ausencia de planes estratégicos para el mejoramiento de los sistemas de manejo 

de residuos sólidos urbanos a nivel de municipios y de localidades, 

• Carencia de recursos humanos capacitados para abordar adecuadamente tanto las 

labores técnicas como las administrativas inherentes a un servicio de aseo 

urbano, 

• Carencia de recursos humanos capacitados tanto para conducir procesos de 

contratación como para hacer el posterior seguimiento y control de empresas 

privadas encargadas de ejecutar las labores de aseo urbano, y 

• Inexistencia de sistemas adecuados de recuperación de costos de los servicios de 

aseo urbano y/o falta de voluntad política para impleme~tar estos sistemas. 
! 

LaB falencias citadas anteriormente en relación con el ámbitoi local se manifiestan con 

mayor intensidad en las localidades úrbanas medianas y peqnlfias, en donde la :fulta de 

1 

1 



87 

cuadros capacitados técnicamente para abordar las tareas que impone un servicio dt'! 

aseo urbano son casi totales y en donde las di11cultades económicas, debido a 

presupuestos insuficientes, son aún mayores. 

4.7.- LA LEY GENFRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS LEYN 27314 

La Ley General de Residuos Sólidos constituye el punto culminante del esfuerzo co~iunto 

de diversas in~1ituciones, tanto del sector público como del sector privado, por dotar al 

pais de la base normativa que haga posible el ordenamiento de la ge~1ión de los residuos 

sólidos, tanto por los r~esgos signíiicativos que genera su gestión inadecuada para el 

ambiente y la salud de las personas, como por el cmüunto de oportunidades en materia de 

producción y empleo que representa 

La Ley tiene como objetivo central a'3egurar una gestión y manejo de los residuos 

sólídos, sanitaria y ambientalmente adecuada, con s;ujeción a los principios de 

minimización, prevención de riesgos ambientales y protección de la salud, asi como la 

búsqueda del bienestar de la persona. humana. El ámbito de aplicación de la nonna cubre 

todos los tipos de residuos sólidos, salvo los de naturaleza radiactiva que quedan b~io 

competencia del Instituto Peruano de Energía Nuclear. Sin embargo, el internamiento de 

los residuos radiactivos se encuentra también regulado por esta Ley. 

4.8.- COl\llPOSICIÓNDE WS RESIDUOS SÓLliX)S URBANOS 

Los residuos producidos por los habitantes urbanos comprenden basura, muebles y 

¡~lect.rodomésticos viejos, embalajes y desperdicios de la actividad comercial, restos del 

cuidado de los jardines, la limpieza de las calles, etc. El grupo más voluminoso es el de 

las basuras domésticas. 
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La basura suele estar compuesta por: / 

Materia orgánica.- Son los restos procedentes de la lim~ieza o la preparación de 

1 los alimentos junto fa comida que sobra. 
1 
1 

• Papel y cartón.- Periódicos, revistas, publicidad, c~jas ~embalajes, etc. 

• Plásticos.- Botellas, bolsas, embal~es, platos, vasos .Y cubiertos desechables, 

etc. 

• Vidrio.- Botellas, frascos diversos, vajilla rota, etc. 

• Metales.- Latas, botes, etc. 

• Otros 

4.9.- CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS 

El residuo se puede clasificsr de varías formas, tanto por estado, origen o csracteristica 

4.9.1.- Oasificación por estado 

Un residuo es det1nido por estado según el estado flsico en que se encuentre. Existe por 

lo tanto tres tipos de residuos desde este punto de vista sólidos, líquidos y gaseosos. 

En general un residuo también puede ser caracterizado por &'US características de 

composición y generación. 

4.9.2.- Oasificación por origen 

Se puede deí1nir el residuo por la actividad que lo ongme, esencialmente es una 

clasi1:1cación sectorial. 

Esta deíinición no tiene en la practica límites en cuanto al nivel de detalle en que se 

puede llegar en ella. 

Tipos de residuos más importantes : 
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· Residuos mmidpales: 

La generación de residuos municipales varia en fimción de lact~res culturales asociados 

a los niveles de ingreso, hábitos de conmuno, desarrollo tecAológico y estándares de 

calidad de vida de la población. 1 

1 

Los sectores de más altos ingresos generan mayores volúmenes percápita de los 
1 

! 

residuos, y estos residuos tiene un mayor valor incorporado ique los provenientes de 

sectores más pobres de la población. 

· Residuos industriales : 

La cantidad de residuos ,que genera tma industria es función de la tecnologia del proceso 

productivo, calidad de las materias primas o productos intem1edios, propiedades fisicas 

y químicas de las materias auxiliares empleadas, combustibles utilizados y los envases y 

embalajes del proceso. 

· Residuos nineros : 

Los residuos mineros incluyen los materiales que son removidos para ganar acceso a los 

minerales y todos los residuos provenientes de los procesos mineros. 

· Residuos ho~ptalarios : 

El manejo de estos residuos es realizado a nivel de generador y no b~o un sistema 

descentralizado. A nivel de hospital los residuos son generalmente esterilizados. 

La composición de los residuos hospitalarios varia desde el residuo tipo residencial y 

comercial a residuos de tipo medico conteniendo substancias peligrosas. 

Según el Integrated 'V aste 1\-fanagement Board de California USA se entiende por residuo 

médico como aquel que .esta compuesto por residuos que es generado como resultado de: 

a) Tratamiento, diagnostico o inmunización de humanos o animales 

b) Investigación conducente a la producción o prueba de preparaciones medicas hechas 

de organismos vivos y sus productos. · 
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4.9.3.- Oasificación por tipo de manejo 1 

Se puede clasificar un residuo por presentar alguna caracteri~ticas asociada a manejo 

que debe ser realizado: 

Desde este punto de vista se pueden definir tres grandes grupos: 

a) Residuo peligroso :Son residuos que por ~'U naturaleza son íferentemente peligrosos 

de manejar y/o disponer y pueden cansar muerte, enfermedad;~ que son peligrosos para 

1 

la salud o el medio ambiente cuando son manejados en fonna inapropiada. 

b) Residuo inerte : Residuo estable en el tiempo, el cual no producirá efectos 

ambientales ~recíables f1l interactuar en el medio ambiente. 

e) Residuo no peligroso: Ninguno de los anteriores 

4.10.- SISTEMA DE :MANEJO DE RESIDUOS SÓLIIX>S 

Básicamente el sistema de mane-jo de los residuos se compone de cuatro sub sistemas: 

a) Generación : Cualquier persona u organización cuya acción cause la transtbrmacíón de 

un material en un residuo. Una organización usualmente se vuelve generadora cuando su 

proceso genera un residuo, o cuando lo derrama o cuando no utiliza mas un material. 

b) Transporte : Es aquel que lleva el residuo. El transportista puede transformarse en 

generador sí el vehiculo que transporta derrama su carga, o sí cruza los límites 

intemacionales (en el caso de residuos peligrosos), o si acumula lodos u otros residuos 

del material transportado. 

e) Tratamiento y diE:.posición : El tratamiento incluye la selección y aplicación de 

tecnologías apropiadas para el control y tratamiento de los residuos peligrosos o de sus 

constituyentes. Respecto a la disposición la alternativa comúrunente más utilizada es el 

relleno sanitario. 

d) Control y supervisión : Este sub sistema se relaciona fundamentalmente con el control 

efectivo de los otros tres sub sistemas.· 
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4.10.1.- Sistemas de recolección 

Existen básicamente dos sistemas: 

4.10.1.1.- Si&1ema vertical (Duetos verticales) 

Pueden ser cilíndricos o rectangulares. Estos duetos están a/ la vista o no. Es usual 

agregm- sistemas de compactación. No se aconseja su uso en el caso de hospitales 

(residuos biopeligrosos). 

4.10.1.2.- Sistemahorizontal 

Existen una int1nidad de variaciones sobre este procedimiento.! Por ejemplo sistemas de 
1 

carros a nivel municipal, o a menor escala, como recíJos industriales, campos 
! 

deportivos, etc. 

4.10.1.3.- Sistemas neumáticos: 

Unifica los sistemas anteriores. Consiste en hacer pasar una corriente de mre 

aproximadamente a 90 kmJh por el dueto para llevar residuos a una central de 

almacenamiento. Eventualmente se combina con sistemas de tratamiento. 

4.10.2.- Recolección 

La recolección es la etapa más importante en términos de costos dentro de la gestión de 

los residuos. 

La recolección la realizan en general cuadríllas de hombres con equipos de recolección 

consistente en camiones de diversas características. 

El sistema de recolección más satisfactorio que pueda proporcionarse a la población 

resultará después de un estudio cuidadoso en donde inciden numerosos tactores como: 

· Tipo de residuo producido y cantidad 

· Característica topográfica de la ciudad 

·Clima 

· Zonificación urbana 
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· Frecuencia de recolección 

· Tipo de equipo 

· E1.iensión del recorrido 

·Localización de la basura 

· Organización de las cuadrillas 

· Rendimiento de las cuadrillas 

· Responsabilidades 

El punto de recolección mas adecuado es la recogida en la jacera, porque reduce el 

tiempo necesario para c~a servicio. La recolección de basur~ se realiza generalmente 

de dia en las zonas residenciales y durante la noche en las ionas comerciales de las 

grandes ciudades, para evitar problemas con el tráfico. 1 

1 
1 

El tratamiento moderno del tema incluye varias fases: 1 

! 
¡ 

4.10.2.1.- Recogida selectiva.- La utilización de contenedores que recogen 

separadamente el papel y el vidrio está. cada vez más extendida y también se están 

poniendo otros contenedores para plásticos, metal, pilas, etc. En las connmidades más 

avanzadas en la gestión de los RSU en cada domicilio se recogen los distintos residuos 

en diferentes bolsas y se cuida especialmente este trabajo previo del ciudadano 

separando los diferentes tipos de basura. En esta :tase hay que cuidar que no se produzcan 

roturas de las bolsas y contenedores, colocación indebida, derrame de basuras por las 

calles, etc. 

4.10.2.2.- Recogida general.- La bolsa general de basura, en aquellos sitios en donde no 

hay recogida selectiva, o la que contiene lo que no se ha puesto en los contenedores 

específicos, se deposita en contenedores o en puntos especiales de las calles y desde allí 

es transportada a los vertederos o a las plantas de selección y tratamiento. 
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4.10.2..3.- Estaciones de Transferencia 

' 

El transporte de los residuos se vuelve antieconómico si los residuos son trasladados a 

distancias muy grandes. Esto se hace más apreciable (.:Uando la cuadrilla es mayor. 

El uso de estaciones de transferencia se ha constituido en una alternativa económica para 

áreas urbanas donde se generan grandes cantidades de residuos y en que las distancias a 

los centros de procesos de residuos son importantes. En una estación de transferencia, el 

residuo es transferido desde camiones recolectores a unidades de transporte de mayor 

capacidad. Se puede utilizar vehículos por carreteras, barco o tren. 

Vent~as de una estací~m de transferencia : Economia, el vehiculo de recolección 

prolonga su vida útil, utilización de menos personal. 

Desventajas : Oposición para la localización, dificil ampliación y menos t1exibilidad. 

4.1 0.3.- Trataniento 

4.10.3.1.- Reciclaje 

En nuestros tiempos encontran10s que no existe una verdadera definición de lo que este 

termino implica Para el público en general reciclar es sinónimo de recolectar materiales 

para volverlos a usar. Sin embargo la recolección es sólo el comienzo del proceso de 

recícl~e. Una deiinícíón bastante aceptada nos indica que reciclar es cualquier proceso 

donde materiales de desperdicio son recolectados y transf01mados en nuevos materiales, 
; 

que pueden ser utilizados o vendidos como nuevos productos o materias primas. 
i 

Acción por la cual un objeto es vuelto a insertar a su ciclo de origen u otro similar. 

¿qué es el reciclado? digamos que ambientalmente lo podri~os denominar cuando 
1 

reinsertamos dentro del sistema de producción aquellos matehales que no poseen un 
1 

valor de venta o es despreciable y que tienen inicialmente como ¡destino la basura 

Aprovechamos el pequeño valor residual que le queda a ese material y lo reinsertmnos 

en el sistema, para aprovecharlo. 
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Aunque el reciclaje es una de las fonnas universalmente rec~nocídas como de mayor 

efectividad para enfrentar el serio problema de la recolección y.disposición de la basura 

en la ciudad, su puesta en práctica requiere de la conjunción de varios factores. Por una 

parte, se requiere un cambio en la cultura urbana y, por la otra es imprescindible la 

decisión política de hacer que las empresas encargadas de la recolección de residuos 

cumplan a cabalidad con sus tareas especificas e inducir con decisión a la cooperación 

de las industrias. 

El mundo entero moderno se enfrenta a un problema cada vez más importante y grave: 

como deshacerse del vol~en creciente de los residuos que genera 

La mayoria de los residuos terminan convirtiéndose en basura cuyo destino tinal es el 

vertedero o los rellenos sanitarios. Los vertederos y rellenos sanitarios son cada vez más 

escasos y plantean una serie de desventajas y problemas. En ello el recicl3Je se cmwierte 

en una buena alternativa, ya que reduce los residuos, ahorra energia y protege el medio 

ambiente. 

La meta de cualquier proceso se reciclaje es el uso o re uso de materiales provenientes 

de residuos de importancia en el proceso de recichüe es que el procedimiento comienza 

con una separación. Desde un punto de vista de eiicíencía del rendimiento de estos 

sistemas de separación favorece que se haga una separación en el origen. 

El recicl~e es una práctica cultural a la que se llega principalmente por medio de la 

educación tanto íonnal corno intonnal. 

La principal ventaja de reciclaje es un ahorro del espacío del vertedero; sin embargo, la 

recogida y el transporte de materiales requieren el uso de c~tidades de energia y de 
1 

mano de obra Los requisitos para el éxito de un programa son: 1~ existencia de una fuerte 

demanda para los materiales recuperados y un valor de mercadb para los materiales que 
1 

sean suticíentes como para cubrir los costos de energla y transpdrte 
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4.10.3.1.1.- ¿Por qué reciclar? 

Reciclar es un proceso simple que nos puede ayudar a resolver:muchos de los problemas 

creados por la forma de vida moderna. Se pueden salvar grandes cantidades de recursos 
• ! 

naturales no renovables, como los árboles, también pueden ser salvados. Utilizar 

productos reciclados disminuye el consumo de energia Cuando se consuman menos 

combustibles fósiles , se genera menos C02 y por lo tanto habrá menos lluvia ácida y se 

reducirá. el efecto invernadero. 

Existen tres actividades principales en el proceso del reciclaje: 

· Recolección : Se deb~u de juntar cantidades considerables de materiales recíclables, ·. 

separar elementos contaminantes o no reciclables y clasii1car los materiales de acuerdo a 

su tipo especifico. 

· Manufactura : los materiales clasificados se utilizan como nuevos productos o corno 

materias primas para algún proceso. 

· Consumo : Los materiales de desperdicio deben ser consumidos. Los compradores 

deben demandar productos con el mayor porcent~e de materiales reciclados en ellos. 

Sin demanda, el proceso de reciclaje se detiene. 

4.10.3.·2.- Reciclaje de materia orgánica 

La fracción orgánica puede ser reciclada mediante el compostaje. El compost es un 

abono y una excelente herramienta orgánica del suelo, útil en la agricultura, jardinería y 

obra publica. 

i\llejora las propiedades quimicas y biológicas de los suelos. 

Hace mas suelto y porosos los tetTenos compactados y emuienda los arenosos. 

Hace que el suelo retenga mas agua. 
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4.10.3.3.- Reclclaje de papel 

El consumo de papel ( núcleos administrativos, editoriales d~ prensa, revistas, libros, 

etc.) y de cartón (envases y embal~jes de los productos mlutacturados) ha crecido 

también exponencialmente por el incremento de la población J de la cultura en todo el 
1 

mundo desarrollado. 

Beneticios ambientales del reciclaje de papel : 

· Disminución de la necesidad de fibras vegetales y vírgenes · 

· Disminución del volumen de residuos municipales (el 25~·ó de nuestros desperdicios 

esta compuesto de papel .Y cartón). 

· Disminución de la contaminación atmosferica y de la contaminación del agua 

· Disminución de las e;-;:portaciones de madera y de la importación de papel, 

representadas en rniles de toneladas al ru1o 

4.10.3.4.- Plásticos 

Tanto en los residuos totales como en los de precedencia urbana, las políotelinas son el 

componente mayoritario. Le siguen de cerca en importancia el policloruro de vinilo y el 

poliestireno. 

Dentro de los residuos urbanos los plásticos representan aproximadamente el 100/o en 

peso. 

Factores que aiectan al reciclado de los plfu.1.icos. 

La vida de un plástico no es infinita Por mucho que se alargue la existencia mediante el 

reciclado su destino :tinal es la incineración o el relleno sanitario. En algunos casos, 

únicamente el reciclado qufmico pem1ite tma seudo imnortalidarl, especialmente en 

aquellos en los que es aplicable la depolimerización con generación de los monómeros 

de pruiida 
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El tipo de tratamiento que se da a los residuos plásticos viene etermínado por Wla serie 

1 

de lactares de muy distinta naturaleza, en pocos casos tecnológicos, y entre los que 

habría que destacar la disponibilidad de terreno aptos parl su uso como rellenos 

sanitarios, legislación ambiental apoyos y subvenciones de mrtJridades gubernamentales 

regionales y locales, etc. 

El reciclado quimico, hoy casi inexistente, se desarrollara en los próximos años de una 
1 

i 
fonna importante. Las unidades de incineración de resichlos c~n generación de calor o 

electricidad son un valioso medio de explorar el alto contenido energético de los 

plásticos, con poder calorfiico intermedio entre el petróleo y el carbón. 
,, . ' 

4.10.3.5.- Reciclaje de vidrio 

Los beneficios ambientales del recicl~e de vidrios se traduce en una disminución de los 

residuos municipales, disminución de la contaminación del medio ambiente, y un notable 

ahorro de los recursos naturales. Cada kg de vidrio recogido sustituye 1.2 kg de materia 

vrrgen. 

Reutilizar : Existen envases de vidrio retomable que, después de un proceso adecuado 

de lavado, pueden ser utilizados nuevamente con el mismo fm. Una botella de vidrio 

puede ser reutilizada entre 40 y 60 veces, con un gasto energético del 5% respecto al 

reciclaje. Esta es la mejor opción. 

Reciclar: El vidrio es 100% reciclable y mantiene el lOO% de sus cualidades: 1 kg de 

vidrio usado produce 1 kg de vidrio reciclado. El reciclaje consiste en fundir vidrio para 

hacer vidrio nuevo. La energfa que ahorra el reciclaje de una botella mantendrá 

encendida una ampolleta de 100 watt durante 4 horas. 

En la fabricación del vidrio se utiliza: 

· S Hice, que da resistencia al vidrio 
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· Carbonato de calcio, que le proporciona durabilidad 

· En el recicl~ie l:iel vidrio se utiliza como materia prima la calcina o vidrio desecho. Su 

fhsión se consigue a temperaturas mucho más recb.lcidas que las de fusión de minerales, 

por tanto, se ahorra energía 

4.10.3.6.- Envases 

Diariamente, utilizamos u..qa cantidad considerable de envases de los llamados ligeros: 

·Envases de plásticos (poliest.ireno ~lanco, de color, PET, PVC, otros) 

·Latas de hierro y aluminio 

· Brícs 

Los envases de plásticos se pueden reciclar para la íabricación de bolsas de plástico, 

mobiliario urbano, señalización, o bien para la obtención de nuevos envases de uso no 

alimentario. 

Los Brícs se pueden reciclar aprovechando coq_juntamente &'Us componentes (:fabricación 

de aglomerados), o bien con el aprovechamiento separado de cada material recíclable; 

del papel y valorización energética del poliestireno y el aluminio. 

4.10.3.i.- Pilas y baterias 

Las pilas usadas no son un residuo cualquiera, son un residuo especial, tóxico y 

peligroso. 

" Pilas Botón: Se utilizan en relojes, calculadoras, censores remotos, etc. A pesar de su 

reducido tamar1o son las más contaminantes. 

Hlas grandes : Pilas cíHndricas o de pequefias baterias, que contienen menos metales 

pesados, pero se producen muchas más. Cuando, incorrectamente, se tiran las pilas con 

los restos de los desechos, estas pilas van a parar a algún vertedero o al incinerador. 

Entonces el mercurio y otros metales pesados . tóxicos pueden llegar al medio y 

perjudicar a los seres vivos. Siguiendo la cadena alimentaría, el mercurio puede afectar 
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al hombre. 

· Con el recicl~ie de las pilas, se recupera el mercurio (de elevado riesgo ambiental} y 

valorizamos el plástico, el vidrio y los otros metales pesados contenidos en las pilas. 

· Las pilas botón pueden ser introducidas en un destilador sin necesidad de trituradas 

previamente . 

. La condensación posterior permite la obtención de un mercurio con un grado de pureza 

· Las pilas nonnales pueden ser almacenadas en previsión de poner en marcha de forma 

inmediata U..'1 sistema por el cual serán trituradas mecánicamente, y de la que se obtendría 

escoria fen·íca y no fen·ica, papel, plástico y polvo de pila. Las tres primeras :fi·acciones 

que se valorizan directarnente 

4.10.3.8.- Aceites usados 

Elímínar aceites usados sin ningún tipo de control contamina gravemente el medio 

a.rnbiente. 

·Si se vierten al suelo, esta..'Uos contaminando y las at;,'llas (ríos y acuíferos) 

· Si se vierten en la alcantarilla, contaminamos los ríos y dificultamos el buen 

funcíonamíento de las plantas depuradoras. 

· Si se queman en forma inadecuada, contaminan la atmós.fera. 

' 
Una alternativa de reciclaje es que los aceites usados de los talleres de reparación de 

Bntomóviles, estaciones de servicio e industrias se transportaran a la planta de 

tratamiento. A partir de un proceso secuencial de destilación, se recupera separadamente 

agua que se aprowcha en el mismo proceso, gasóleo que se utiliza como combustible y 

aceite regenerado que se puede comercializar; a partir de 3 litros de aceite usado, se 

obtienen 2 litros de aceite regenerado. 
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4.10.3.9.- Los refrigeradores y el CFC 

Los re:l:hgeradores utilizan clorot1uorocarburos, tanto en el sistema de refrigeración 

como en las espumas aislantes, unas substancias con illl elevado riesgo ambiental y por 

sus efectos nocivos para la capa de ozono. 

Por ello se necesita una gestión adecuada de estos electrodomésticos cuando dejen de ser 

útiles. 

---- - -- -· --- -· --· · En .;¿arias legislaciones se menctart?- que los residuos especiales son aquellos que 

requieren de un tratarniento especifico, de manera que no se debe mezclar con los 

residuos ordinarios porque podrían afectar muy negativamente al medía ambiente. Los 

doro11uorocarbru·os, mas bien conocidos como CFC, son los re&'Ponsables de que los 

refrigeradores y otros aparatos de refrigeración que también los contienen deban 

considerarse como residuos especiales. 

Sí los CFC se liberan a la atmósfera, favorecen la des.1.rucción de la capa de ozono, esta 

capa i11tra la radiación solar, de manera de que una prute importante de los rayos ultra 

violetas son absorbidos y no llegan a la superti.cie terrestre. Cuando el grueso de la capa 

de ozono dimínuye, se produce un aumento de la radiación ultra violeta que la atraviesa 

Los efectos de este fenómeno son negativos para la humanidad. por lUla parte, porque la 

radiación ultravioleta es nociva para la mayor[a de los seres vivos y por otra parte 

contribuye a la alteración del clima 

Todos los refrigeradores y aparatos de refrigeración producidos antes de 1995 contienen 

CFC y los contienen de la siguiente manera: 

· El CFC R-12 se encuentra en el sistema de refi·igeración 

· El CFC R-11 esta presente en las espumas aislantes de poliuretano, donde actúan como 

agente expansores. 

·El contenido de lUl refrigerador promedio es de aproximadamente de lkg. de CFC. 
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4.10.4.- Disposición rmal 

Después que el residuo a sido tratado este se eucut3ntra listo para su disposición. La 

íorma y tipo de i residuo determina en gran parte donde la dis'Posición seri permitida. Un 

limitado grupo de residuos puede ser dispuesto por inyección a pozos profundos y en 

descargas submarinas a océanos, muchos residuos gaseosos y pmtículas son dispuestos 

en la atmósfera. 

Los residuos í?ólidos comúnmente son depositados en: 

·Basural 

· Botaderos 

· Botaderos controlados 

· ·vertederos 

· Rellenos sanitarios 

· Depósitos de seguridad 

4.10.4.1.- Rellenos Sanitarios 

Un relleno sanitario es U.'1a obra de ingeniería de&tinada a la disposición final de los 

residuos sólidos domésticos, los cuales se disponen en el suelo, en condiciones 

controíadas que minimizan los efectos adversos sobre el medio ambiente y el ríes,go para 

la salud de la población. 
. 

La obra de ingeniería consiste en preparar un terreno, colocar los residuos extenderlos en 

capas delgadas, cornpactarlos para reducir su volumen y cubrirlos al fimu de cada día de 

tnlÍn~_ío con una capa de tierra de espesor adecuado. 

Un r¡~lleno sanitario planilicado y ambiental de las basuras domesticas ofi:ece, una vez 

terminada su vida útil, excelentes per&'Pecttvas de una nueva pue&1a. en valor del sitio 

gracias a su eventual utilización en usos distintos al relleno sanitario; como ser 

actividades silvoagropecuarías en el largo plazo. 



102 

El relleno sanitario es un sistema de tratamiento y, a la vez disposición il.nal de residuos 

:;ólidos en donde s:~ establecen condiciones para que la actividad microbiana sea de tipo 

armeróbíco (ausencia de oxigeno). Este tipo de método es el más recomendado para 

realizar la disposición i1nal en países como el nue&1ro, pues se adapta muy bien a la 

composición y cantidad de residuos sólidos urbanos producidos. 

La de:t1nicíón mas aceptada de relleno sanitario es la dada por la sociedad de ingenieros 

civiles; Re Heno sanitario es una técnica para la disposición de residuos sólidos-en el 

suelo sin causar pet:iuicio al medio ambiente y sin cansar molestias o peligro para la 

salud y seguridad publica, método este, que utiliza principios de ingeníeria para coniinar 

la basura en un área lo menor posible, reduciendo su volumen al núnimo practicable, 

para cubrir los residuos así depositados con una capa de tierra con la frecuencia 

necesaria, pür lo menos al final de cada jornada 

Reouerímientos generales de los rellenos sanitarios . '-

· El sitio debe tener espacio necesario para almacenar los residuos generados por el área 

en el plazo definido por el diseño. 

· El sitio es diseñado, localizado y propuesto para ser operado de fonna que la salud, las 

condiciones ambientales y el bienestar sea garantizado. 

· El sitio es localizado de manera de minimizar la incompatibilidad con las 

características de los alrededores y de minimizar el efecto en los a-1alúos de estos 

terrenos. 

·El plan de operación del sitio se diseña para minimizar el riesgo de fuego, derrames y 

otros accidentes operacionales en los alrededores. 

· El diseño del plan de acceso al sitio se debe hacer de iorma de minimizar el impacto en 

los flujos. 
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4.10.4.1.1.- Tipos de rellenos 

El parámeh·o básico de diseño de u..n relleno es el volrunen. Este depende del área 

cubierta, la profundidad a la cual los residuos son depositados, y el radio de material de 

cobertura y residuo. Deb~do a que la tasa de generación de residuos es usualmente 

defi.nída en unidades másícas un parámetro adicional que íni1uencía la capacidad del 

relleno es la densidad in situ de la basura y el material de cobertura. 

Generalmente todo diseno de relleno incluve al~as obras comunes. Zonas de 
• <-• 

movilización y pantallas perimetrales son necesarias para aislar el relleno de los vecinos 

y el sítío. Son necesarios cercos perím.etrales para evitar el acceso no autorizado al sitio, 

se requiere un cuidadoso mantenimiento del frente de trab~io. Dru·ante tiempos 

inclementes podría ser necesario contar con tractores para asistir a los camiones. El 

barro y suciedad que se adhieren al camión por su operación en el sitio debe ser retirado 

del mismo antes que abandone el recinto del relleno. 

Método de trinchera o zru~ia 

E&1:e método se utiliza en regiones planas y consiste en excavar periódicamente zanjas de 

dos a tres metros de pro11mdidad, con el apoyo de una retroexcavadora o tractor _oruga __________ _ 

Incluso existen experiencias de excavación de trincheras de hasta 7 metros de 

profundidad pru·a rell~no sruütario. La tietTa se ex1rae se coloca a un lado de la zanja 

para utilizarla como material de cobertura. Los desechos sólidos se depositan y 

acomodan dentro de la trinchera para luego compactarlos y cubrirlos con tierra. 

La excavación de zanjas exige condiciones favorables tanto en lo que respecta a la 

profundidad del nivel11'eático como al tipo de suelo. Los ten·enos con nivel :freá!ico alto 

o muy próximo a la superficie no son apropiados por el riesgo de contaminar el acuífero. 

Los terrenos rocosos tampoco lo son debido a las dií1cultades de excavación. 
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Método de área 

En áreas relativamente planas, donde no sea posible excavar fosas o trincheras para 

enterrar las basuras, estas pueden depositarse directamente sobre el &uelo original, 

elevando el nivel algunos metros. En estos casos, el material de cobertura deberá ser 

importado de otros sitios o, de ser posible, extraido de la capa &upertlcíal. En ambas 

condiciones, las primeras celdas se construyen estableciendo una pendiente suave para 

.evitar deslizamientos y lograr una mayor estabilidad a medida que se eleva el terreno. 

Se adapta también para rellenar depresiones naturales o canteras abandonadas de algunos 

metros de profi.utdídad. El material de cobertura se excava en las laderas del terreno, o 

en su detecto se debe procurar lo mas cerca posible para evitar el encarecimiento de los 

costos de transporte. La operación de descarga. y construcción de las celdas debe 

iniciarse desde el fondo hacia an·iba 

4.10.4.1.2.- Gasificación de rellenos sanitarios 

4.10. 4. 1.2.1.- Gasificación segün dase de residuo depositado 

· Tradicional con residuos sólidos urbanos seleccionados : No acepta. ningún tipo de 

residuo de origen industrial, ni tampoco lodos. 

· Tradicional con residuos sólidos urbanos no seleccionados: Acepta además de los 

residuos típicos urbanos, industriales no peligrosos y lodos previamente acondicionados 

· Rellenos para residuos triturados: Recibe exclusivamente residuos triturados, aumenta. 

vida útil del relleno v disminuve el material de cobet1ura 
~ .. 

· Reílenos de seguridad: Recibe residuos que por sus caracterfstícas deben ser 

coní1nados con ~~strictas medidas de seguridad. 

· Relleno para residuos específicos: Son rellenos que se construyen para recibir residuos 

específicos (ceníz::m, escoria, borr::m, etc.) 
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· Rellenos para residuos de construccíón: Son rellenos que se hacen con materiales 

inertes y que son residuos de la construcción de viviendas u otra 

4.1 O. 4.1.2.2.- Gasificación según las caracteristicas del terreno utilizado 

· En áreas planas o ll~1ras : Mas que rellenamiento es una depositación en una 

supedicíe. Las celdas no tienen una pared o una ladera donde apoyarse, es conveniente 

constmir pendientes adecuadas utilizando pretiles de apoyo para evitar deslizamientos. 

No es conveniente hacer este tipo de relleno en zonas con alto riesgo de inundación. 

· En quebrada : Se debe acondicionar el terreno estableciendo niveles aterrazados, de 

manera de brindar una base adecuada que sustente las celdas. Se deben realizar las obras 

necesarias para captar las aguas que nonnalmente escun·en por la quebrada y entregarlas 

a su cause ~.g-uas abajo del relleno. 
'- . 

· En depresiones : Se debe cuidar el ingreso de ~ouas a la depresión, tanto provenientes 

de la supedi.cíe o de las paredes por aguaínfiltrada. La acumulación nonnal del relleno. 

La fixm.a de construir el relleno d~penderá del manejo que se de al biogás o a los 

Hquidos percolados. 

· En laderas de cerros: Normalmente se hacen partiendo de la base del cerro y se va 

ganando altura apoyándose en las laderas del cerro. Es similar al relleno de quebrada Se 

deben atetTazar las laderas del cen·o aprovechando la tietTa sacada para la cobetilu'a y 

tener cuidado de captar aguas lluvias para que no ingresen al relleno. 

· En ciénagas, pantanos o marismas : l\:fétodo muy poco usado por lo ditlcil de llevar a 

cabo la operación, sin generar condiciones insalubres. Es necesario aislar un sector, 

drenar el agua y una vez seco proceder al rellenamiento. Se requiere equipanúento 

especializado y mano de obra. 

4.1 0.4.3.- Vertido 

El procedimíento más usual, aunque no el mejor, de disponer de las basuras suele ser 
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depositarlas en vertederos Aunque se usen buenos sistemas de recícl~je o la 

incineración, al i1na1 siempre quedan restos que deben ser llevados a vertederos. Es 

esencial que los vertederos estén bien construidos y utilizados para minimizar su impacto 

negativo. Uno de los may~res riesgos es que contaminen las !:\,Ollas subterráneas y para 

evitarlo se debe impermeabilizar bien eltmelo del vertedero y evitar que las aguas de 

lluvias y otras salgan del vertedero sin tratamiento, atTa.sirando contaminantes al exterior. 

Otro riesgo está en los malos olores y la concentración de gases explosivos producidos 

al fermentar las b~'Ufas. Para evitar esto se colocan dispositivos de recogida de gases 

que luego se queman para producir energía. También hay que cuidar cubrir 

adecuadamente el vertedero, especialmente cuando termina su utilización , para disminuir 

los impactos visuales. 

4.1 0.4.3.1.- Vertederos controlados 

Los vertederos tradicionales eran simplemente un lugar en el que se acumulaban las 

basuras. Al no tener ningún tipo d<J medida sanitaria especial, se llenan de ratas, se 

incendüu1, despiden malos olores y humos, y contaminan los acuíferos subterráneos y las 

~{Ytlas superficiales. 

Un vertedero controlado es llll ~jera en el que se compacta e impermeabiliza tanto el 

:tondo como los laterales. En estos vertederos la basura se coloca en capas y se recubre 

todos los días con un delgada capa de tierra para dificultar la proliferación de ratas y 

malos olores y disminuir el riesgo de incendios. 

En este tipo de vertederos se instalan soiistícados sistemas de dren~je para las aguas que 

rezuman y para los gases (metano) que se producen. Las aguas se deben tratar en plantas 

depuradoras antes de ser vertidas a ríos o al mar y los gases que se recogen se 

aprovechan en pequeñas plantru; generadoras de energía que sirven para abru:.iecer las 

necesidades de la planta de tratamiento de las ba~nras y, en ocasiones, pueden añadir 
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energía a la red general. 

Estos vetiederos deben estar vigilados y se hao•n análisis fret:uentes para conocer las 

emisiones que se están produciendo y corregir los problemas de tuncionamiento. 

Cuando el vetiedero se llena se debe recubrir adecuadamente y dejar el terreno lo más 

integrado con el país~e posible. Sí esto se hace bien el lugar es apto para múltiples 

usos, pero se debe seguir controla..ndo durante cierto tiempo después de que haya sido 

cerrado para asegurar que no se acumula metano que podría provocar peligrosas 

explosiones, y que no rezuman sus1:ancias tóxicas. 

4.10.4.4.- Incineración 

Quemar las basüras tiene varias ventajas, pero tarnbién algún inconveniente. Entre las 

ventajas está. el que se reduce mucho el volumen de vertidos (quedan las cenizas) y el 

que se obtienen cantidades apreciables de energía Entre las desvent::Yas el que se 

producen gases contaminantes, albrur1os potencialmente peligrosos para la salud humana, 

como las dioxinas. Existen incineradoras de avanzada tecnología que, si fimcionan bien, 

reducen mucho los aspectos negativos, pero son caras de construcción y manejo y para 

que sean rentables deben tratar grandes cantidades de brumra 

Incinerar los residuos sólidos tiene dos aspectos muy positivos. Se reduce mucho el 

volumen de restos a almacenar porque, lógicamente, las cenizas que quedan ocupan 

mucho menos que la basura que es quemada y además se obtiene energía que se puede 

aprovechar para diferentes usos. 

Es muy conveniente quitar algunos de los componentes de la basura antes de incinerarlas. 

Uno de ellos es el vidrio porque si no, se fimde y es dit1cil de retirar del incinerador. 

Otro son los restos de los alimentos que contienen demasiada hmnedad y hacen más 

di11cil la incineración. Los materiales que mejor arden y más energia dan son el papel, 

los plfu.1icos y los neumáticos. 



Al incinerar se produce C02, partículas diversas, metales tóxicos y otros compuestos que 

salen como humo. Para evitar que salgrm a la atmó::fera se deben limpiar los humos con 

filtros electrostáticos que atraen las pmiículas. las aglutinm1 y caen por gravedad a unirse 

a las Cl;'nizas. Tambi~n pasa el humo por una lluvia de agua con productos químicos que 

neutraliza y retira compuestos tóxicos del hmno. Al final salen los humos mucho más 

limpios si el procr;.so fhnciona bien, lo que no siempre ocurre si no se vigila y pone a 

punto continuamente. Otro importante peligro está en que algunos compuestos como el 

PVC (policloruro di:. vinilo) y algunas tintas, cuando arden producen dioxinas y otras 

sustancias gravemente tóxicas y muy difl<::iles de eliminar de los gases. De todas forma'l, 

una incineradora de moderna tecnología que funciona bien produce unas e-misiones 

perfectamente ace:ptables, aunque también su costo es muy alto. 

4.10.4.4.1.- Te\..'llOlogias de incineración de residuos sólidos urbanos 

Dow Chemical fi.1e un pionero en incineración de residuos. En 1948 [a compafha instaló 

€'1 prime-r horno rotativo para incineración de residuos industriales, donde entonces y a 

través del tiempo diferentes tecnología'S fueron desarrolladaos para el mm1ejo y 

destrucción d~ desechos de distinta naturaleza. Todos los sistemaq de incineración están 

provistos con tecnologias para tratamiento de las emisiones gaseosa<; y ceniza<;. En lo que 

sigue se hará una breve d;;;scripción de los dife.rentes tipos de incineradores actualmente 

en uso. 

fbmos rotati"'US. En estos sistemas residuos sólidos y líquidos son alimentados a un 

homo cilíndrico recubierto interiormente de material refractario. Estos homos tienen una 

longitud que dt:pende de las prestaciones pero que en todos los casos superBn los 20 

metros. El cilindro está inclinado alrededor de y;:· y rota muy lentamente de mm1era que el 

tiempo de residencia es alto. El mismo pude variar desde 30 minutos ha'3ta 1 hora y 

media. Los productos ~ase01~os no combustionados pao:;an a una se2Ullda cámara de 
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combustión. Las temperaturas que se alcanzan en estos sistemas son de alrededor de 

nooc-c. 

filmas de ii~·eoción de líq-..ñdos. Estos incineradores son utilizados fimdamentalmente 

para líquidos mmque pueden ser adaptados para incinerar gases. El horno con~1ruido de 

material refractaría puede ser vertical u horizontal. Las sustancias son inyectadas a 

través del quemador, atomizadas e incineradas en suspensión. La e.t1ciencia del sistema 

------- -- · --depende-dei-grllilo- -de atomización _que se logre en el quemador. En estos hornos se 

alcanzan temperaíu.ras de 1600°C. 

Hon110s. piroliticos. Estos sistemas, también llamados deticíentes en aire, son de pequeña 

capacidad y normalmente empleados para incinerar residuos domiciliarios de pequeíias 

comunidades inclt.·yendo residuos patológicos. Estos sistemas consisten en un proceso de 

dos etapas. En una primer-a, se combustionan los residuos con solamente el 50% del aire 

requerido para la combustíón total. B~o estas condiciones se produce la pirólísís de las 

sustancias procesadas. Los productos generados, que incluyen metano y otros 

hidrocarburos, son destruidos en una segunda cámara de combustión donde se incorpora 

exceso de aire. En estos sistemas se alcanzan temperaturas de alrededor de 1600°C y 

resuítan muy eiicíentes para manejo de pequeñas cantidades de residuos. 

Hornos de lecho fluido. En este sistema, el horno está dispuesto verticalmente, siendo 

cilíndricos recubiertos de refractarios y con una altura de alrededor de 15 metros. Estos 

incineradores tienen un lecho de arena, alútnina o carbonato de calcio. Estos son 

mezclados con las sustancias a incinerar, las que son forzadas a través de los lechos 

mediante inyección con aire. Esto pennite un buen mezclado con el exceso de aire 

alcanzándose temperaturas de alrededor de 900°C, con una eficiencia térmica superior a 

la de los homos rotatorios. Los gases de combustión pasan luego a una segunda cámara 

para completar el proceso de incineración. Estos hornos son empleados exclusivamente 
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para residuos líquidos o barros, lo que le quita versatilidad a &'U empleo. 

Hornos de cen~nteras. Estos homos son una das·~ especial dentro de los homos 

rotativos, pertenecen a las compañías productoras de cemento, siendo el proceso la 

transíbnnación por calcinación de arcilla, arena, carbonato de calcio, pizarra en 

cemento. Estos homos tienen una longitud de 210 metros y un diámetro de 4 metros. Los 

residuos, líquidos o barros se alimentan cotüuntamente con el combustible a estos homos 

y en virtud del largo tiempo de residencia en los mismos y las altas tempera..turas 

alcanzadas (160or.c en el e}.iremo caliente del homo) se logra la incineración completa 

de los residuos. 



CAPITULO V 

LOS RESIDUOS ORG.ÁN!COS: USOS Y TR.ATAM.IEJ\11'0 ECOLÓGICO 

5.1.- PROCESOS PARA. ___ EL-TRATA,_l\'llEt\rtO--Y-lJSO--DE LOs· RESIDUOS 

ORG.Á.t'I"ICOS 

Las altematívas existentes para eí tratamiento v uso de los residuos orgánicos son . ~ '-

princip~Jmente procesos biológicos y ténnicos. F.n cuanto a los procesos biológicos 

podemos hacer una distinción general entre procesos para la producción de biogás y para 

compostaje. Los residuos biológicos separados de los desechos urb:mos incluyen 

residuos animales y vegetales, mientras que los residuos de plantas contienen úníca..'1tente 

restos vegetales como desechos de jardín, hojas o hierba cortarla. Los principales 

procesos térmicos son el uso de residuos y desechos orgánicos en las plantas de 

incineración y en las instalaciones de combustible biológico (para residuos menos 

contaminantes). El vertido directo de desechos orgánicos se practica habitualmente en 

gnm parte por razones económicas, pero su impmtancia relativa decaerá a medio y largo 

p!azo. Las razones para esto son la limitada di~;ponibilidad de espacio para los 

vertederos, pero tnás especí11c~.nnente las restricciones que cada vez más se imponen a 

nivel nacional, alg'..lll?-S de ellas prohibiendo e&1ríctamente los vertidos de residuos 

orgánicos a medio plazo. El cuadro 1--1'1:' 08 se muestra los procesos tecnológicamente 

adecuados para el tratamiento y uso de los distintos tipos de residuos y desechos 

orgánicos. 
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5.1.1.- OJlVlPOSTACIÓN 

1 1 ') 
A.. L..:.. 

Compo.st~e es el proceso para el tratamiento de residuos orgánicos por acción de 

microorganismos. El mismo puede ser aeróbico o anae~óbico. 

La composti.ficación es Im proceso de descomposición bioquímica y de estabilización de 

sustratos orgánicos b~io condiciones que generan temperaturas tennofilicas que penniten 

un producto final lo suficientemente estable para ser almacenado y aplicado en la tien-a 

con la seguridad de no obtener efectos an1bientales adversos. Para que los residuos se 

estabilicen se requieren condiciones especiales de lnnnedad y aireación que produzcan 

temperaturas tennofili e as. 
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La compostíficacíón aerobía consiste en la descomposición de la materia orgánica en 

presencia de oxígeno (aire). Loa principales productos del metabolismo biológico son 

dióxido de carbono, agua y calor. La compostificación anaerobia es la descomposición 

biológica de la materia orgánica en ansencia de oxígeno. Los productos en este caso son 

metano, dióxido de carbono y numerosos compuestos intermedios tales como ácidos 

orgánicos de bajo peso molecular. La composti:t1cación anaerobia libera 

significatiyamente menos energía por peso de materia descompues.1a comparada con la 

<:~ompostificación aerobía. Además, en la compostificación anaerobia, el potencial de 

desprendimiento de olores es mucho más alto a cansa de los productos intermedios. 

El objetivo de la composti:t1cación es convertir la materia orgánica putrescible a una 

forma estable y destruir los organismos patógenos per:_judiciales para el hombre. El 

compost, dispuesto de mliDera sanitaria y conveniente, es una fuente de materia orgánica 

que nutre la tierra, proporcionándole una mayor capacidad de retención de humedad. 

La compostación es mm técnica utilizada desde siempre por los agricultores, en sus 

orígenes consistía en el apilamiento de los residuos de la casa, excrementos 31limales y 

restos de cosecha y se esperaba su descomposición, transformándose en productos 

fácilmente manejables, aprovechables como abono. 

La compostación es m1 proceso biológico de degradación aeróbica de la materia 

orgánica,. a partir del cual se obtiene nutrientes e&peciales para el reacondicionamiento 

de suelos. Desde hace algunos rulos el compost~je está siendo redescubierto y 

potenciado con nuevos aportes tecnológicos, que garantiza que sea una técnica eficaz 

para el manejo de los residuos orgánicos. 

La deí1nición de compostación más usada es "la descomposición biológica aeróbica de 

residuos orgánicos en condiciones controladasn. En el proceso de compostación, los 

responsables o agentes de la transformación son los microorganismos, por lo tanto, los 
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aspectos que se controlan son todos aquellos factores que puedan limitar la vida y 

desarrollo de estos mk'Toorganismos. 

El producto final de la compostación es un mejorador de suelos denominado "humus" o 

~~abono orgánico~', de propiedades muy parecidas a la conocida tierra de hojas, e incluso 

más valioso para el &uelo que los estiércoles u otros residuos orgánicos, ya que estos 

últimos no sufren los procesos de fermentación de la compostificación y pueden estar 

contaminados con insectos, malezas, enfermedades que no debería retóriiar-a-los &ilelos~· --·----

El compost favorece los procesos de mineralización, nutrición menor y absorción de 

humedad de los suelos, aportándoles agua y ciertos nutrientes, tales como nitrógeno, 

.tosforo, potasio, sodio, hjerro y manganeso. 

Existen dos formas generales de realizar la compostacíón, una es la compostación por 

pilas o montones y la otra es el tratamiento en digestores. 

i) Coltp)stación por pilas o nnntones 

El tratamiento por pilas o montones es el más difundido y de mayor simplicidad. Es el 

recomendado para b3jos volúmenes. Básicamente se trata de colocar los residuos en 

condiciones óptimas de temperatura y humedad para ser atacados por los diferentes 

microorganismos. Esto se logra mediante la confección de montones de hileras que se 

hacen de 1.00 a 1.80 mts. de altura Para mejorar el proceso es posible recun·ir al volteo 

-· 
periódico las pilas mediante el cual se logra un producto máS uniforme y mejora la 

aireación de la masa dando un mayor rendimiento dado que las bacterias actuantes son 

aeróbicas. Otra forma de incrementar el rendimiento es mediante la insuflación de aire 

por presión, intentando oxigenar en lo posible toda la masa 

La trituración es otro recurso que generalmente se utiliza para lograr una mayor 

uniíbrmidad del material, ya que esta manera el tiempo necesario para completar el 

proceso se halla meJor deiinído. Por otra parte, la mayor superficie especificada 



obtenida, permite illl mayor ataque por parte de los microorganismos. Por estas razones 

pueden hacerse dos, tres. o mas cantidad de trituraciones. 

Una tercera posibilidad de mejorar el proceso consiste en fomentar la población de 

bacterias mediante la inyección de "caldost' con alta actividad microbiológica, dándole 

un impulso inicial muy importante desde este punto de vista. 

Una vez desarrollados los procesos bacteriológicos, los residuos son extendidos en 

-camas·-de --2"0 cm-:-""deespesor,- e·n ·tos cuales se colocan _lombrices para completar el 

proceso de conversión a compost 

ü) Con:wstación en tanques digestores 

Cuando los volúmenes lo justi!ican puede recurrirse a tanques digestores mecánicos. La 

ventaja principal de estos métodos es la drástica reducción de los tiempos de 

tratamientos ya que naturalmente eb1e proceso tomaría meses. 

En el mtu1do existen diversos tipos de digestores. 

Existeu también procesos anaeróbicos de descomposición de la materia orgánica uno de 

los más conocidos es el \Vabio, el cuál e&1á compuesto por tres etapas: 

Primero,_ bacterias hidroHticas convierten la materia en simples azúcares y éstos son 

luego convertidos en una larga cadena de ácidos "gordos". En segundo término ef:.tos 

ácidos son convertidos a acetatos, hidrógenos y dióxido de carbono. Finalmente, la 

bacteria (metanogénica) convierte dichas sustancias en Metano. 

La cru-acterística principal para destacar en este proceso es la obtención del gas metano 

producido durante la descomposición. 

Estos bioreactores pueden tratar 100m3 con un tiempo de pennanencia de los residuos 

de 18 dias. 

Condiciones del proceso de Descomposición 

Son muchos y muy complejos los fu.ctores que intervienen en cualquier proceso biológico 

11 -.._:;t 



de transtbnnacíón, siendo los más importantes: 

* Temperatura 

* Hutnedad 

*pH 

*Oxigeno 

*Nutrientes 

* Población microbiana 
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Todas e&1as variables, están a su vez influenciadas por las condiciones ambientales, tipo 

de residuos a tratar y típo de técnica de compostaje. 

Temperatura La temperatura se debe mantener lo suficientemente alta (intervalo 35-

550C} para cumplir tres objetivos fundamentales: destruir los gérmenes patógenos; 

destruir los gérmenes nocivos y vegetales y de&1ruir los huevos y larvas de insectos. 

Hi.nredad En la compostación siempre se ha de evitar una humedad elevada, ya que 

desplazarla al aire de los espacios entre partículas del residuo y el proceso pasaría a ser 

anaeróbico. Por otro lado, si la humedad es excesivamente baja disminuye la actividad 

de los microorganismos y el proceso se hace más lento. 

Se consideran niveles óptimos, lrumedades del 40-60%, variando en fimción de los tipos 

de materiales. Para los materiales fibrosos y residuos forestales gruesos la hmnedad 

máxima permisible es del 75-85% mientras que para material vegetal fresco, ésta oscila 

entre 50-60%. Para conseguir la hmnedad adecuada se puede mezclar distintos tipos de 

residuos y triturar o desiibrar los materiales. 

PH Los residuos y basuras sin tratar tienen generalmente Wl pH de 5 a 7 cuando son 

recientes, y un poco más ácidos (5 a 6) después de unos pocos días. La descomposición 

inicial aeróbica genera un ascenso del pH a un valor comprendido entre 4.5 y 5.5 cuando 

se inicia la fase ácida, pero generalmente "\1lelve a subir cuando comienza la fase media, 
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al ígual que la temperahlra Cuando se alcanza la temperatura máxima. la reacción es 

alcalina (pE de e a 9), después de lo cuál, cuanto más tiempo se mantiene el tratamiento 

bacteriológico, más se acerca la reacción a un pH 7. 

Oxigenación Uno de los aspectos vitales de controlar para asegw-ar un buen y rápido 

compm:t lo constituye la presencia de oxígeno, además, que con ello se evita al máximo 

problemas de malos olores. No existe un intervalo óptimo de concentración de oxigeno, 

este depende del tipo de material, textUrá,. -hume(foo-;-:&ecuenda-ae-volteo- y 

presencia/ausencia de aireación tbrzada. 

El volteo de la pila es la forma más rápida y económica de garantizar la presencia de 

oxigeno en el proceso de compostaje, además de homogeneizar la mezcla e intentar que 

todas las zonas de la pila tengan una temperatura uniforme. 

Otra forma de oxigenar la pila de compost son los métodos de aireación directa, ya sea 

por succión o por presión. 

Nutlientes Todos los organismos necesitan de nutrientes para crecer y reproducirse. Las 

cantidades varian de elemento a elemento, manteniendo una relación constante unos con 

respecto a otros. El mantenimiento de este balance es especialmente importante para los 

macronutríentes carbono y nitrógeno y donde la cantidad de carbono es 

considerablemente superior a la de nitrógeno. 

Teóricamente una relación C/N de 25-35 es la adecuada, si bien en la práctica esto no es 

así, ya que no todos los residuos tienen un mismo tipo de materia orgánica con la misma 

bíodegradabílidad. 

Sí la relación C/N es nn..l11 elevada, disminuye la actividad biológica, sin embargo, si la 

materia orgánica a compo~1:ar es poco biodegradable, la lentitud del proceso será cansa 

de ella y no de la falta de nitrógeno. 
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Una relación CtN muy baja no afecta al proceso de cotnpo&'h!ie, perdiendo el exceso de 

nitrógeno en !orn1a de amoniaco, pero se pierde la calidad de los nutrientes. 

La mezcla de distintos residuos con diferentes relaciones C/N puede solucionar el 

problema En caso de tener una b~ia relación CJN, se puede agregar materiales 

carbonados como: aserrín, papel y paja En cambio, para altas relaciones de C/N los 

materiales a agregar pueden ser : restos de pescados, tangos de alcantarillas, etc. 

-- ·-----· ----Pobladón-1\'licrotiana · La compostaci~n es llil proceso dinámico debido a las 

actividades combinadas de una amplia gama de poblaciones de bacterias, hongos y 

actinomícetes, ligados a una sucesión de ambientes. Y por eso, una población comienza a 

aparecer mientras otros están en su máximo o ya están desapareciendo, 

complementándose las actividades de los diferentes grupos. Por ello, es importante 

tnantener las anteriores condiciones para que los microorganismos se desarrollen sin 

nil\_qún problema 

A continuación se set1alan las ventajas y desventajas de la compostación : 

i) Ventajas : 

• La compostación es la única técnica operativa actual que permite reutilizar los 

residuos or~ánícos. 
'-· 

• Las estaciones de tratamiento bacteriológico presentan nonnalmente condiciones 

" favorables para la recuperación de trapos, vidrios, cartón, papel, metales y 

plásticos. 

• Una planta de compostación bien localizada puede reducir los gastos de 

transporte de los residuos hasta el punto de tratamiento. 

La i1exibilidad de operación permite hacer frente durante vartos días a 

sobrecargas del 100 al 200%, aumentando ~~ tiempo de funcionamiento de los 

depósitos de recepción y las trituradoras. 
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• El clima no afecta a las estaciones de tratamientos cerra4as, mmque las grandes 
1 

lluvias si pet:iudican a la mayoría de los tratamientos de esta clase que se realizan 

al aire libre. 

.. Es un proceso totalmente ecológico. 

• Los gastos de instalación y explotación son relativamente b~os. 

ii) Desventajas : 

• No está. claro si el producto final tiene salida y el empleo estacional de este 

producto puede exigir procedimientos especiales para su comercialización o 

almacenamiento al aíre libre. 

• No es fácil encontrar personal preparado para trabajar en este tipo de plantas. 

5.1.1.2.- Procesos de COtqJOstificaclon 

5.1.1.2.1.- Con1JO~iificación m:nmal 

Se denomina compostificación al proceso controlado mediante el cual los residuos 

sólidos orgánicos se convierten en un mejorador del ~meto. Su producto, el compostarlo, 

se puede usru- en biohuet1os comunales, viveros y recuperación de terrenos eriazos. El 

compo&'tado provee nutrientes esenciales a las plantas, entre ellos, el nitrógeno, fósforo y 

potasio. Además, mejora la estructura. fisica del suelo al incrementar su capacidad para. 

retener agua y contribuye a1 desarrollo de una importante flora microbiana que mejora su 

calidad orgánica. 

El siguiente cuadro nruestra la calidad promedio del compo&'tado obtenido de residuos 

sólidos orgánicos. 



Cuadro ftl 09 Calidad Promedio def Compostado 
.de Residuos Orgánicos 

Parámetro Valor 
Nitrógeno 0,6-1,7% 
Fósforo 0,2 -1.5 o/o 
Potasio 0,4-1.3% 
Manganeso 430-600 ppm 
~·Aateria Orgánica 20-40% 
.ppm = partes por millón 
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El compostado se puede preparar con maquinaria y equipo mecanizado o con métodos 
' 

manuales. El uso de detetminado método de compostificación depende del volumen de 

residuo orgánico que se va a tratru-. En poblados pequefiis y zonas rurales es 

recomendable usar métodos manuales de compostificación que ¡lennitan procesru- tres a 
1 

cuatro tonelados do residuos orgánicos por dla. 1 

La materia prima para preparar el compostarlo es el residuo só~ido orgánico. Mientras 
1 

más variada sea la materia orgánic~ mejor será la descomposición y calidad del 
! 

compostado. La relación carbono/nitrógeno depende de las : característicacs de los 

productos de origen animal o vegetal. En la preparación del :compostado, la mezcla 

adecuada de residuos orgánicos debe tener una relación inicüil carbono/nitrógeno de 

11proximadmnente 30 a 40. 

El cuadro N' lO muestra la relación carbono/nitrógeno de algunos compuestos orgánicos 

que se encuentran en los residuos sólidos. 



Cuadro N<' 10 Relación Carbono f Nitrógeno de algunos Compuestos 
Orgánicos presentes en los Residuos Sólidos 

R 1a ·ó e b 1 N' ó e c1 n ar ono .. 1tr ~geno 
Afta Baja 

Cáscara de papa Plantas frescas 
Cáscara de plátano !Vísceras de pescado 
Hojas secas de árboles ~angre deshidratada 
Restos de Caña de Azúcar f\/tsceras de pollo 
Papel Residuos de leche o productos lácteos 
Paja ~esiduos de cerveza 
~a mitas 1\/isceras de res 
[Residuos de Algodón ~ga marina 
Fibras de Coco 
Cáscara de maní 
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El cuadro se puede usar como una guía para preparar la materia.prima del compostado. 

Es necesario disponer de una. mezcla de compuestos de i alta. y baja relación 
1 

carbono/nitrógeno. Los residuos sólidos que tienen una baja rel~ción carbono/nitrógeno 
1 

se descomponen con mayor rapidez que los que tienJn una alta relación 

carbono/nitrógeno. Por este motivo, es mejor mezclar residhos con baja relación 
1 

carbono/nitrógeno como vísceras de pescado y plantas .frescak con residuos de alta 
1 

relación carbono/nitrógeno como restos de cana de azúcar, paja, !hojas secas de árboles. 
! 
1 

Se debe evitar la compostificaci6n únicamente con los compuestos indicados en las 
1 

i 
colmnnas de alta o b~a relación carbono/nitrógeno. Por ejempl~, no es posible obtener 

tm buen compostado sólo con residuos de cana. de azilcar (b~a. relación CIN) o sólo con 

vísceras de pescado (alta relación C/N); lo mejor es mezclarlos para lograr una relación 

CIN adecuada 

Algtmas fuentes apropiadas para la producción de compostado son: 

• mercados 
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• comedores públicos o comunales 

• restaurantes 

• agricultura 

• ganaderia 

• mataderos. 

5.1.1.2..2.- Cbtrp>stificadón en medio aerobio 

La compostifica:ción depende de la acción de los microbios que se encargan de 

descomponer la materia orgánica Para ello es necesario controlar tres parámetros 

adicionales: la aireación, l,a hmnedad y el pH. 

La materia en descomposición debe tener 50% de hmuedad. Para obtener este nivel de 

humedad se agrega agua a la materia orgánica hasta que no libere agua o tenga una 

apariencia de tierra húmeda 

La aireación se puede lo,grar volteando o colocando pequeft.as chimeneas en el material 

que se compostifica. El pH se controla agregando un poco de cal o ceniza durante el 
1 

acondicionamiento inicial de la materia orgánica que se convertirá. en compostado. 
1 

i 
Los pasos principales para preparar compostado se pueden resum:ir como sigue: 

1. Separación de la materia orgánica 1 

1 

1 

2. Trituración y homogeneización 1 

3. Compostifica:ción 

4. Tamizado 

5. Almacenamiento 

6. Aplicación del compostado. 

5.1.1.2.3.- Cbuv>stiítcación en cúmdos 

A diferencia del método de pozas, que se llena y descarga cada cierto tiempo, el método 

de compostí:flca:cíón en cúmulos o ruinas permite procesar de manera continua los 
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residuos sólidos orgánicos. Los cúmulos se construyen con la materia orgánica que se 

desea procesar sobn~ la super11cie del suelo, lo que resulta facil de implementar. 

Los cúmulos deben tener 1,2 a 1,5 m de altura mínima y máxima, respectivamente. Una 

altura menor de 1,2 m diíicultaria el calentamiento n3tural de la masa que se procesa, 

mientras que mm altura mayor de 1,5 m ímpedíria la adecuada aireación del material. El 

largo del cúmulo depende de la cantidad de residuo sólido orgánico disponible. 

El cúmulo se construye en capas de 20 a 30 cm de altura de residuo sólido orgánico a las 

que se les rocia un poco de cal o ceniza y agua para mantener una humedad uniforme en 

todo el cúmulo. Al ígual, que en las pozas, no se debe formar un charco alrededor del 

cúmulo. Ello indicaría una sobre saturación de llumedad e impedida una adecuada 

aireación del cúmulo. La thlta de oxigeno en la masa en descomposición promueve la 

generación de malos olores. La compostificación por el método de cúmulos dura 

aproximadamente tres meses. 

En caso de contar con una fuente pennanente de producción de residuos sólidos 

(mercados, restaurantes y comedores) es posible colocar illl cúnmlo tras otro de manera 

tal que cada di a se recibe y procesa los residuos. 

Cada dia se puede construir un cúmulo, de manera que alllegar,al número 90 (3 meses), 
1 

1 

el cúmulo número 1 (dia 1) ya se habrá convettido en compostado. En el dia 90, el 
1 

cúmulo 1 se podrá retirar, tamizar y obtener asf el compostadd, y en su lugar se podrá 

construir un nuevo cúmulo con materia orgánica fresca. Estal rutina pennite producir 

i 
compostado y recibir residuo sólido orgánico de manera contínu~ 

1 

Es necesario recordar t.¡ue cada lUlO de los cúmulos r requiere aireación y 
1 

homogeneización durante los tres meses que dura la compostifi¿ación. Se debe preparar 
i 

lUl plan de trabajo que permita voltear cada cúmulo tres veces e~ los tres meses, asi: 
1 

1 

• primer volteo a la segunda semana; 
~ i 
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• se,{jlllldo volteo a la quinta seman~ 

• tercer volt1~0 a la octava semana. 1 

5.1.2- BIOFlJNIIGACIÓN 

La bi.ofmrigación utílíza los gases y otros productos resultante5; de la bíodegradacíón de 
i 

las emniendas orgánicas y residuos agroindustriales como finnigantes para el control de 

los organismos pat.ógenos de vegetales, se contribuye con eUd, además, a resolver los 

problemas runbientales graves que estos productos pueden producir. Su e11cacia se 

íncrementa cuando se ín~orpom dentro de un sistema de manejo integrado de cultivos y 

se diferencia del uso d~~ las emniendas orgánicas en las características de los materiales 

biofhmigantes y en el método de aplicación. E&1:a técnica puede ser de gran interés en 

paises en vias de desarrollo debido al b~io coste y facilidad de aplicación. Bello et al. 

definen la bíofumígacíón como nla acción de las sustancias volátiles producidas en la 

biodegradación de la materia orgánica en el control de los patógenos de las plantas, 

incrementándose su eficacia cuando se incluyen en tL''l sistema integrado de producción de 

cultivos~'; presentan resultados de su aplicación en cultivos de cucurbitaceas, pimientos, 

zanahoria, tomate, otras hortalizas, fresón, platanera, cítricos, frutales, viñedos y :llar 

cortada en diferentes ambientes de la región mediten·ánea, obteniendo una e11cacia 

similar a los pesticidas convencionales, al mismo tiempo que incrementan los nemátodos 

saprótagos, mejoran las características del suelo y la nutrición de la planta, señalando la 

necesidad de díseñm· una metodología para cada sítuación, diferenciándose de la 

aplicación de la materia orgánica en la dosis y el método de aplicación. 

La función de la materia orgánica en la regulación de los patógenos de los vegetales, es 

una alternativa basada en el mismo principio que los iumigantes convencionales, con la 

imíca diferencia de que los gases obtenidos resultan de la bíodescomposícíón de la 
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materia orgánica y no se conocen efectos negativos sobre el ambiente y la salud (Bello 

1998). 

La bioiumigación, además, estimula la. actividad microbiana. del suelo, por lo que tiene 

un efecto biome-jonmte. Cuando se ar1ade la materia orgánica, se produce una secuencia 

de cambios microbiológicos, con una proliferación de microorganismos inicial que 

depende de los recursos aiiadidos. Los descomponedores son unaluente de nutrición que, 

al mismo tiempo, favorece la proliferación de hongos nematóiagos y nemátodos de vida 

libre, lo que incrementa a la vez el número de nemátodos depredadores, omnivoros y 

entomopatógenos, asi cotno la.<; poblaciones de mícroartrópodos, protozoos, algas y otros 

organisrnos d1~l suelo. El incremento de la actividad microbiana produce tan1bién w1 

aumento de los niveles de exoenzimas en el suelo. 

La biofumigadón no tiene efectos negativos en la salud de los conswnidores ni en el 

medio ambiente. No tiene limitaciones de uso dentro de los reglamentos de producción 

integrada o de agrü:ultura ecológica. La producción agrícola obtenida con la aplicación 

de las técnicas de bio:fumigación puede tener precios altamente competitivos, debido al 

aprovechamiento de residuos agro industriales de b==!io costo. El problema más importante 

es la. alta variabilidad de las eruníendas orgánicas. Algunas pueden acumular compuestos 

peligrosos e incremeutar los niveles de algwms patógenos. Por ello es necesario diseílar 

protocolos para una caracterización fit.osanitaria y agronómica de los materiales a 

emplear, a.':!í como desarrollar técnicas correctas de aplicación en campo. 

5.1.3.- BIOl\lETIZACIÓN 1 

i 
1 

La biometanización es un proceso de tratamiento para los resi4uos urbanos basado en el 

1 

''"Jroceso de digestión anaerobia (sin oxíoeno) de la materia orgánica contenida en los 
j" .... o . 1 '-

1 

mi!::mos. El resultado de este proceso·de tratamiento es la pro~uccíón de gas metano, el 

1 



126 

cual posteríonnente es valorizado en un motor para producció.n de energla eléctrica, y de 

un residuo de materia orgánica digerida que pasa posterionnente por un proceso de ai1no 

para producción de un compost de buena calidad, siempre íl.mción del material de 

entrada a la planta. 

5.1.4.- CRIANZA DE CERJX)S CON RESIDUOS ORGÁNICOS 

La crianza de cerdos con residuos sólidos orgánicos ha sido poco investigada e 

implementada y, en algunos casos, mal entendida. En paises como Estados Unidos, 

Alemania y Cuba la crí~a controlada de cerdos con residuos sólidos orgánicos es una 

práctica de larga trayectoria y se realiza bajo estrictas medidas de higiene y criterios 

sanitarios. De lo contrario, re~mlta de alto riesgo para la salud de la población y se puede 

convetiír en una fuente de contaminación ambientaL 

Se ha demostrado que los residuos sólidos orgánicos constituyen una fuente alimenticia 

relevante para los cerdos y compite con los alimentos balanceados que usa la crianza 

comercial de cerdos. El siguiente cuadro muestra algunos índices comparativos entre la 

crianza de cerdos con residuos orgánicos tratados y con alimentos balanceados. 

Cuadro N"' 11 Comparación entre ta crianza de cerdos con residuos sófidos 
.tratados y con aUmentos balanceados 

Descripción Tipo de Alimento 
Residuo Organice Tratado ~mento Balanceado 

N" de crías promedio por parto 7,6 9 
Peso promedio al nacer (Kg) 1,2 1,2 
!Peso promedio en 42 días (Kg) 8,4 8,5 
~eso promedio en 77 días (Kg} 17,1 18,3 

La-s fuentes que producen residuos orgánicos en cantidades relevantes para la 

alime.nt.ación d¡;>. cerdos son: 
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• cuarteles 

• mataderos 

• mercados 

• comedores populares 

• hospitales. 

El punto cmcial de la crianza de cerdos con residuos orgánicos es la cocción de estos 

desechos y la adición de algún suplemento nutritivo para garantizar una dieta correcta La 

cocción asegura la calidad de la crianza de cerdos y protege la salud de la población. La 

alimentación de cerdos c:on residuos orgánicos incluye las siguientes etapas: 

• producción de residuos orgánicos~ 

• recolección y transporte; 

• selección y cocció~ 

• distribución de los alimentos tratados; 

• consumo del residuo tratado. 

5.1.5.- BIO?viASA E."-i'ER.GÉTICA 

Se conoce como biomasa energética al co11iunto de materia orgánica, de origen vegetal o 

animal, incluyendo los materiales procedentes de su tran.sfonnación natural o artii1cial. 

l. Residuos forestales procedentes de diversos tratamientos selvícolas, como entresacas, 

podas o limpieza de maton·ales. 

2. Residuos agrícolas de diferentes podas de cultivos leñosos como olivos, vides y 

:fiutales. También residuos de cultivos de cereales como el centr:mo,maiz, trigo, sorgo o 

arToz e incluso se utilizan los residuos de otros cultivos herbáceos como el tabaco, 

remolacha, algodón y girasol 
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3. Residuos de industrias forestales, procedentes en &11 mayor[ a de industrias de 

tratamiento de madera, chapa de madera, corcl10 o papel. 1 

4. Residuos biodegradables de industrias agroganaderas y agro~limentarias y también los 
i 

procedentes de actividad urbana, entre los que destaca e
1

1 biogás procedente de 
1 

estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas y de los Re~iduos Sólidos Urbanos 

5. Cultivos enérgeticos y biocarburantes. 

5.1.6.- DIGFB"llÓN Ai~tÓBIC.o\ 

La digestión anaeróbíca,es el proceso a través del cual se produce una mezcla de CH4 , 

C<J~ y otros g.ases, conocida como "biogás'\ a partir de materia orgánica residual, 

mediante la acción de una población mixta de microorganismos en ausencia de oxígeno. 

La producción de. metano a partir de desechos orgánicos mediante fennentación 

anaeróbica ha proporcionado una serie de ventajas adicionales a la producción misma de 

biogás. Entre éstllii cabe mencionar las siguientes: 

a Reduce olores en la utiliz..ación de los desechos. 

b. Evita la contaminación ambiental y la propagación de pestes. 

c. Reduce la población de elementos potiadores de enfennedades (tales como 

moscas y otros insectos). 

d. Produce ademris, un residuo sólido inodoro de excelentes características 

fertilizantes. 

El proceso de digestión anaeróbica comprende tres etapas llevadas a cabo por tr·es 

diferentes gmpos de microorganismos anaerobios: tricroorganisnns degradadores, 

cuya fimción es romper hidrolíticrunente los pohmeros (proteínas, ácidos nucleicos y 

polimcáridos) para producir hidrógeno, dióxido de carbono, fomliato, acetato, etanol, 
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propíom.rto, propanol, butírato, butanol, etc. Etapa 2. Micmprgauisnns acetógenos, 

íermentan los productos anteriores para producir acetato, tidrógeno y dióxido de 

carbono como productos finales principales. Etapa 3. l\1icroc.Jganisnns In!tanógenos. 

1 

Degradan el acetato produciendo metano y dióxido de carbon~ principalmente, aunque 
1 

tambíén existe generación de metano por reducción del dióxido de carbono con 

1 hidrógeno. 
1 

Un proceso de digestión anaeróbica saludable ¡·eqmere condiciones óptimas para 

controlar los parámetros ambientales del sistema y otras características. Estas son: 

temperatura, condicione~ anaeróbicas, concentraciones ad~cuadas de nutrientes, pH 

dentro de los limites tolerables y ausencia de materiales tóxicos o en concentraciones 

bajas. 

Cuadro N" 12 Parámetros Ambientales del Sistema de Digestión Anaeróbica 

Condiciones d~ Operación 
Condición Rango 

iT emperatura vlesofilico 20 - 25 a 40 - 45°C 
trermofific:o 50 -55 a 60- 65Q e 

Carga Orgánica 0.28- 1.6 Kg. SV/mJ.dia, para digestores 

l 
.estimdar municipales, con tiempos de 
.retención de 30 a 90 días 

~oncentración de Sólidos 10 -12% 
Relación C/N 30:1 a 50:1 
.pH 6.5 a 8.5 

Vénhtias y desvent~jas de la digestión anaeróbical4 

En el cuadro~ 13 se. puede apreci<:l.r las prin<.~ipale.s ventaja.;; y desve-ntajas de.l sistema: 

1~ Dig~st.ión .Anaeróbica. W"l'l.~.r.geoc:ities.com/af:_"tJaresidual 
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Cuadro N".l 13 Ventajas y Desventajas de la Digestión raeróbica 

Ventajas Desventajas 
Produce grandes cantidades de gas metano Existen posibiñdades de explosión 
El metano puede ser .alrnacenado a tempera- Altos costos, sin embargo, si es operado y 

1 

Jura ambiente .mantenido apropía9amente, el sistema se 
.puede costear por si solo. 

Los lodos que se obtienen son inodoros Puede producir un vblumen de material más 

~
os todos 1ienen valor fertinzames y pueden .grande que el ma1eHal original cuando hay 
ser usados como acondicionadores de suelos .necesidad de alladi~ agua al sustrato. 
eóuce el contenido orgánico del material Requiere control y mantenimiento 

,.residual hasta un 30 - 50 % 1 

J ' 
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tos organismos patógenos son destruidos o Ciertos químicos en: los residuos, si son ex-

l
•.redue:}dos en número . f:.cesivos, interfieren ;en el desarrono del proce-

.so 1 

ras moscas y los roedores no atacan al pro- 1 uso eficiente del metano como un combus. 

1.ducto final .tibie requiere remoción de. impurezas tales 
~roveen un camino sanitario para utilizar los .como C02 y H2S . 
. residuos humanos y anímales 
Ayuda a consen~ar !as fuentes de energía 
.locales 

El he-cho de que- los sistemas anaeróbicos no necesitan aireación y la generación de un 

biogás que se puede utilizar con finalidades energéticas hacen que la dige&1:ión 

auaeróbica resulte energéticamente muy iavorable, pennitiendo en muchos casos la 

autonomía o autosuticiencia del proceso. 

Los depósitos de basura, vertederos y otros, producen metano cuando los residuos se 

encuentran bajo condiciones favorables. Esta generacJón de metano varia según el local, 

en función de !actores como por ejemplo la cantidad de residuos, tiempo de depósito. 

presencia de ambientes anaeróbicos, materiales tóxicos, acidez y condiciones 

constructivas y de manejo. 

El bíogás puede representar un peligro para el medía ambiente local, en el caso de que 

no se tomeu las debidas medidas de prevención para las emisiones no sujetas a control. 



131 

El gas suli1dríco (H2S), presente en b~jas concentraciones en el bíogás, puede causar 

daños a la vegetación y olores desagradables y, en alta'3 concentraciones, el gas metano 

puede provocnr mezclas explosiva-s15
• 

5.1. 7.- SISTEl\11.4 DE FERl\iiENTACIÓN CON GlJSANOS: VERMICOlVIPOST 

En este proceso unas lombrices ingieren decenas de veces la materia orgtmica de los 

residuos transfmmándolos en un compost no contaminante que presenta característica~ 

competitivas frent~ a los f~?rtilizantes químicos tradicionales. 

5.1.8.- PIRÓLISL~. 

Es un proceso de descomposición de los residuos a alta~ temperaturas (1600-1700 "'C), 

en atmósfera deficiente en oxígeno, produciendo una mezcla de gac;es y líquidos 

combm;tibles y un residuo sólido final. El poder calorífico de los ga')es y líquidos 

genemdos es del orden de 1400 Kcal/m3. 



CAPITULO VI 
1 

1 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

1 

6.1~ EVALUACIONDESCRIPTNA , 
1 

6.1.1.- EXISTENCIA DE PLAN ES1RATEGICD ll'I'STITUCIONAL 

Un 82.14% de los trabajadores indica que el municipio cuentl con m1 Plan E&1ratégíco 
1 

Institucional, ell0.71%) indica que no cuenta y un 7.14% no sooe u opina, latendenciaes 

• ·¡ • ·1 d 1 :fun • • ab • JI • l s1m1 ar a mve e os estamentos ctonanos y tr ~Jauores, mtentras que as 

autoridades totalizan con el de contar con tal instmmento dJ gestión, como se puede 

apreciar en el gráiico ~ 1 . 1 

. .... .... . ....... . . . . ---. ·--- ...... -- ....................................... -- ..... ·--· .. ---· ..................... ·- ................ -...... - .......... ---- ... --- .. --- ......... -.. -- ... --· . . . . ' 

i GRAFICO N° 1 CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA \ 
DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 

AUTORIDADES fUNCIONARIOS TRABAJADORES TOTAL 

' 

' . 
¡ 
' 

Q3! ffil\I>J 0 NO 3A9E f NL) >)f'!NA J 
. . ,_ ........................... ----.-----.----.-----. ·--. ------.----- ·----- ---------.----.----.- ................... ---~- ............... ------- ................................... .. 
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6.1.2.- FDR!.VJULACIÓNY lt"'VALUACIÓNDEL PLAN FS'IR.ATÉGICO 

La ionnulación de tal instnunento de gestión fhe formulada en opinión del 53.57% en la 

gestión anterior (1996-1998), mientras que un 25(~~ indica que en el presente periodo 

munici¡.>al (1999-2002), esta tendencia es similar a nivel de estamentos, distinguiéndose 

que las autoridades sefialan un 77.78% para la primera opción, mientras que a nivel de 

funcionarios existe una igualdad del 37.50% respecto a la opción en la anterior gestión y 

no sabe u opina, como se puede distinguir en el gráfico N° 2. 

l"<3rú\F.ico--N~-2···¡oEÑ_r.iF-icJ\cióÑ--oEi~·¡;-¡~Ri0oo--MÚN-ic-IPAL·-¡ 
i EN QUE SE FORMULÓ EL PLAN EST~ATÉGICO j 

1 

Sl.ST~ 1 

' . . 
' 

AUTORIDADES fUNCJONARIOS TRABAJADORES 

1 • 

1 ¡ 

TOTAL 

' 

. 
¡ 

' . 
. ! 

S El\! lA PRESENTE fnEN lA ANTERIOR 01110 SABE 1 NO OPINA 
GESTIO~I GESTICoN 

. . ,,., ..... ----·- ............................................... ---- .... ---· ................................................ ---- .................................................................................................................................................. . 

La partjcipaci6n en la formulación del plan estratégico fue a ni'Y-el de autoridades el 

55.56~1ó que si participó versus tm 44.44% que no .• a. nivel general la respuesta negativa 

es del 53.57%, afinnativa en 32.14<!1<~ y lm 14.29% que no sabe u opina, haciendo notar 

que a. nivel de trabajadores el 72.73% no participó. A nivel de funcionarios existe una 

igualdad del37.500/o entre aquellos que no participaron y los que no saben u opinan y 

que de este estamento sólo participó el25.00%, indicado en el gráfico W 3 . 
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GRAFICO N° 3 PARTICIPACION EN LA FORMULACIÓN 

DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 

AUTORIDADES 

@SI 

FUNCIONARIOS 

In NO 

TRABAJADORES TOTAL 

QNO MBE 1 NO OPIN.O. 
1 

. 
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........ o---- ... ---- o---- o.---- ............... --- .. -... ----- .. ---- .. --- ........ o .............................................. o ......... ·¡---- ............................... o ......... o---- ............ . 
1 

El 42.86% indica que el Plan Estratégico de la Mwlicipaliditd Provincial de Leoncio 
1 

1 

Prado no es sometido a evaluación y un 28.57% indicó que si se somete a evaluación, 

b"é 1 . . _, ab .1 . como tam 1 n; e nusmo porcentaJe seiiwa no s er u optnar, este nusmo parecer 

corresponde a los funcionarios en un 50%, a nivel de trabajadJes la tendencia es similar 
. 1 

al general y a nivel de autoridades el plan no se somete a evaluación reporta un 55.56%, 

sewn el gráfico N' 4. 1 . 

u . 1 
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GRAFICO N° 4 CONOCIMIENTO DE LA EVALUACIÓN DEL 

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

55.56% 

AUTomDADeS fUNCIONARIOS TRABAJADORES TOTAL 

13 SJ m No QNO SABE 1 tiO OPJ~IA 

: .......... ----- .......... -.................. -............................................ ·---- ....................... -- ....... ·----. ---·. -----. ----. -----. ---- . ----." ..................................... · 

Acerca de los logros obtenidos con la aplicación del Plan Estratégico~ Wl 33.33% de los 
! 
1 

encuestados indica ninguno igualando a aquellos que no satjen u opinan, w1 23.33% 

indica que se mE-joró la gestión, un 6.87% que el personal con¡ce y hace bien su trabajo 

y un 3.33%. que los organismos estatales están integrados, la m~yor incidencia referente a 

que no se baJla obtenido logro alguno se refleja a nivel de autoridades en 44.44% y 

trabajadores 45.45%, mientras que a nivel de funcionarios 40

1

.00% no saben u opinan, 

como se puede apreciar en el gráfico N' 5. 
1 

1 



GRAFICO N9 5 LOGROS OBTENIDOS CON LA PUCACJON DEL PLAN ESTRATEGICO 

AUTORIDADES FUNCIONARIOS TRABAJADORES 

CJSE MEJC<RO lA GESTIÓN fiiEL PERSONAL CC<MOCE YOlC<S ORGAHISMOS 
HP..CS SIEN SU TAASAJ•) ESTATP..LES ES TAN 

INTEGRADOS 

l!lifNO S!<.SE iN>) O!'lN .... 

TOTAL 

O NINGUNO 

6.1.3.- CO~""SIDERACIÓNDEL PLANEAMIENTO ES'IRATÉGICO 
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El Planeamiento Estratégico es considerado como bueno en' 28.57°/o, 25.00% como 

regular, 21.43% como muy bueno, un 7.14% como malo y un 17~88% no sabe u opina, de 
1 

igual manera esta alternativa es respaldada a nivel de funcionarios con el 37.50~%, 
'- 1 

mientras que a nivel de autoridades no se reporta resultado al~o, como se indica en el 

gráfico N" 6 . 1 



GRAFICO N° 6 CONSIDERACIÓN DEL PLANEAMENTO ESTRATÉGICO 

fUNCIO· 
:NARtOS 

' ' 
ifRABA· 
iJAOO
~ES 

TOTAL 

'17.27% 
2T.2T"f. 

~ 17.BB% 

CJ MIJY BIJENO ffii9JJENO 0RE>JIJL/I.R 0 MALO SiNO Sl<.BE 1 NO OPlNA . . ·------ ---- ....... ------ ---· -- ·--·- ---·-. ----.-- -·. ----. ~----.- ·---- ----·. ----------- ........ ----- ........ -....... -........ --··------- ---- .. ----- ...... .. 
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6.1.4.- CAPACffACIÓN Y PARTICIPACIÓN ~ PL...\.~l\IVHENTO 

ESTRATÉGICO 

La necesidad de capacitación en planeamiento estraté.gico a nivel de funcionarios es 

total, mientras que a nivel de autoridades el 55.56% indican si y un 44.44% no saben u 

opinan, los trabajadores seftaln.tl que si en 77.78% y un 22.22% n.o sabe u opina A nivel 

general un 76.92~·ó plantea la necesidad de capacitación versus un 28.08% que no sabe u 
i 
1 

opina. Los tres estamentos estudiados ninguno reporta su negativa a capacitarse, tal como 
1 

se aprecia en e-l gráfico N"" 7. 
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GRAFICO N° 7 NECESIDAD DE CAPACITACIÓN 

EN PLANEA MIENTO ESTRATÉGICO 

AUTORIDADES FUNCIONARIOS TRABAJADORES TOTAL 

QNi) 3ASE ¡'NO >)PINA 
' . 
~ ~~--- --···. -----.---------------- ........ ·---- ........ ------ ......... --- .. --- ................ ----- ......... ----- ................. ---·- -·---- ........ ----.- ......... ___ : 

El 84.62%' muestra su disposición de participar de un programa de planeamiento y un 

15.381% no sabe u opina~ a nivel de autoridades y trabajadores manifiestan participar un 

77.78%, y tm 22.22~'ó no sabe u opina; sin embargo los .fimcionarios señalan prutjcipar en 

su t.ot.alidad del programa de planeamiento, corno se puede apreciar en el gráfico~ 8. 

--. ---- ... ----- .. ----- ........................... --- .. --. -- ... -.......... ----- .... -....... -- ............ ---- ......................... -- .. ·----. -- -· .. ---- ...... --. --- ... -.................... ·-. . . ' 

GRAFICO N° 8 PARTICIPACION DE UN PROGRAMA : 

DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

¡ 
. . . 
' 
' ' 

.. 
' 

·; AUTORIDADES fUNCIONARIOS TRABAJADORES 1 TOTAL ; 

; 8 S! §BNO QNO S.ft.SE 1 NO O?!N!>. : 

L ........... -- ......................... --·. ·-.................... ·--....... ·--.............. ·--· ... -f ............................. ··-· . .l 
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6.1.5.- COlVJL~!CACIÓN 

La comunicación Autoridad Empleado a nivel del municipio es limitada en 66.1 '¡(?.{> y 

permanente en 31.03%, nula en 10.34% y 3.45% no sabe u opina. Esta tendencia es 

similar a nivel de autoridades y trab~jadores, mientras que a nivel de :fimcionarios se 

observa una igualdad entre los dos primeros con 37.50% como se puede distinguir en el 

grá1:1co N' 9 . 

r ~ ..... ................................................................................................................................................................................................ . 
' ' 
; GRAFICO N° 9 COMUNICACION AUTORIDAD EMPLEADO i ¡ 

AUTORIOAOES FUNCIONARIOS TRABAJADORES 

[]PERMANENTE Ií'llUMITAOA O NUlA 

55.17'llo 

TOTAL 

0NO SABEINO OPINA 

' . 
' 

' . 
¡ 

' ' 

:. 
' . 
' : 
' 
\ 

' 

' í 
l : .......... ·--- ..................... --- .... --- ............. --· .. ·-- ............................... -·-· .... ---· ....................................................................................... -........... ·--- .. ·----· 

Los medios de comimicación autoridad empleado en la.mtmicipalidad son: memorandos 

con el 44.44%~, órdenes verbales con 19.44%, igualan con 11.11% los circulos de 

calidad y reuniones infonnales, t.m 2.78% mediante resoluciones y un 11.11% no sabe u 

opina. A nivel de autoridades las órdenes verbales son primero con 41.8~o~ seguidos 

del 33.33<)'ó v1a. memorandos. En cuanto a..fimcionarios el 30.00%\ estima que el medio es 

el memorándum, y un 20.00% mediante círculos de calidad. Referente a los trabajadores 
1 

el 64.29'% seftalan a los memorándums y t.m 14.29%-. median~e reuniones infonnales, 

como se advierte en el gráfico N' 1 O. 
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. 

. . 
. . 
~----·. ·---. --- -·. ---- ..................... ~ ........... ----- ......... ·- -- ............ ---- .. --- .. --- .. --- .. ----- .......... -----· ................................................ -......... ---- .. 

La comtmica.ción Autoridad Población es limitada en 60.00?/o y pennanente en 39.29?;ó, 

nula en 7.14% y 3.57% no sabe u opina. Esta tendencia es similar a nivel de funcionarios 

y trabtYadores, mientrns que a nivel de autoridades se indica que es penmmente con 

55.56%, seguido del 44.44% que sei'íala Wla comm1icación limitada,. como se puede ver 

en el gráfico N' 11. 
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GRAFICO N° 11 COIVIUNICAC!ON AUTORIDAD POBLACION 

AUTORIDADES FUNCIONARIOS TRABAJADORES TOTAl. 

[l?EP.M!~HEIHE m¡jl!MIT.~!>.ll: 0 NUL~ QNO SABE 1 NO OPINA 

o . . 
. 
! . 
. . 

! ....................... ----.- ---- .. --- ... ---- ........... -- ........... ---. ---- .. ---- ............ -- --·- ----- ·---- .. ------ .......... ----- ........... ---· .... ---- ... -- ...... ----. J 

Los medios de comunicación autoridad población son: reuniones de trabajo con 29. 79'}{), 

seguidos de programas televisivos con 27.66°/o, un 23.40% mediante programas radiales, 

m1 4.26% vía carteles y no saben u opinan con 14.89%. A níye} de autoridades el 

46.6'n·ó indican mediante reuniones de trab3:io, 26.6'Ph programas radiales y 20.00~·& 

programas televisivos. Los funcionarios señalan a los programas televisivos con 

30. Tl<"f.~, seguido del 23.08% mediante reuniones de trab~o y el 15.38<"f.1> programas 

radiales. En cambio los trabajadores indican programas televisivos con 31.58%t 26.32% 
J 

mediante programas radiales y 21.05% reuniones de trabajo, como se puede distinguir en 

el gráfico N' 12. 
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: GRAFJCO No 12 MEDIO DE COIVIUNJCACJON AUTORIDAD POBLACION 

;AUTORl· 
i DADES 

lTRABA· 
:JAbO. 
' 

TOTAL. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2? .66'1~ 

14. . 

Q?ROIJAAMAS RADIALES 0 ?ROIJAAMAS 
TELEV1S!VOS 

6.1.6.- FlJNCIÓNPRINCIPAL DEL l\>1UNICIPIO 
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El 40.91%) de. la población indica que. la función principal del gobierno local 

(municipio) es ejecutar obra.~; seguido de un 32.73% que sefiala el de mejorar los 

servicios que presta y un 22.73% conducir el desarrollo sostenible, mientras los que no 

saben u opinan constituyen el 3.64%. 

A nivel de. sexos~ tanto en e.l masculino y femenino se. observa una tendencia similart 

destacándose una igualdad e.n la.~ opciones de mejorar los servicios que presta y 

conducir el desarrollo sostenible con un 25.93'% superados por la opción de ejecutar 

obra.~ que alcanza el 42.59~.1.); mientras que en el sexo masculino la igualdad porcentual 

se. da en la.-; opciones (je. ejecutar obras y mejorar los servicios que presta con un 39.29?/o 

seguido de un 19.64%> que optan por la conducción del desarrollo sost.."lllible. 

El 73.64~·(1 concentra su atención en las dos principales :fimciones que son el de ejecutar 

obras y mejorar los servicios que pre~ el mismo que puede apreciarse en el gráfico N' 

13. 
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J\llejorar los servicios que presta y ejecutar obras conE>1ituyen los principales roles que 

debe desempefiar el municipio con 40.48% y 33.33% respectivamente, seguidos de un 

21.43% que sefiala conducir el desarrollo sostenible y un 4.76% no sabe u opina, esta 

tendencia es distinta a nivel de autoridades donde el 42.86% y el 31.25% de los 

trab~jadores igualan sus puntos de vista en los dos primeros roles, mientras que a nivel 

de funcionarios el 25.00% iguala los roles de ejecutar obras y conducir el desarrollo 

sostenible, tanto en los estamentos de autoridades y funcionarios no se reporta. tia opción 

no sabe u opina, como se indica en el gráfico N' 14. · 
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6.1. 7.- COI\t"'SIDER.<\.CIÓN DEL PROBL&WA DE LA BASURA 
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El problema de la basura a nivel del mt.micipio es considerado como prioritario en 

65.3~'0, un 26.92% como secundario y un 7.63% no sabe u opina, existe similitud de 

parecer con los tr>ab~adores, mientras que a nivel de autoridades es prioritario en 

88.89~·::,, eu fimciouarios se da una igualdad entre prioritario y semmdario en 50.00% 

respectivamente, como se puede apreciar en el gráfico N' 15. 
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i GRAFICO H0 15 CONSIDERACIÓN DEL PROBLEMA DE LA BASURA ¡ . . 
~ ~ 

AUTORIDADES fl!NCIONARtOS TRABAJADORES 
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6.1.8.- RESPOl'i"'SABILIDAD DELPROBLEVIA DE LA BASURA 

La responsabilidad del problema de la basura de la ciudad de Tingo Maria es del 

municipio y de la población con el 44.64% y 41.07% respectivamente, manteniéndose 

una igualdad de pareceres a nivel del sexo femenino mientra~ que en el masculino se 

mantiene la opinión inicial. Un 15.7~-ó de la población femenina considera que este 

problema es responsabilidad del sector salud (Ministerio de Salud), como se indica en el 

gráfico N" 16. 
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( GRAFiCO N~ 16 RESPONSABILIDAD DEL PROBLEMA ¡ . . 
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El problema de la basura es responsabilidad del municipio con tm 43 . .599~, WI 38.46% 

no sabe u opina indi¡;a toda 1a población: tm 12.82% señala e1 Ministerio de Salud y un 

5.13 ~...-¿no sabe u opina Esta tendencia general es compartida por los funcionarios .• en 

tanto un 43.75%, de autoridades indicó que la responsabilidad es de toda )a población,. 

seguido por el mtmicipio con 31.2.5% y tm 16,7.5% e] Ministerio de Salud 

Los trabajadores igual?.n en 45.45% señalando 9ue es responsabilidad de toda 1a 

población y ei mtmicipio, como se detalla en el gráfico N' 17. 
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6.1.9.- CALIFICACIÓNYPARTICIPACIÓNDEL SER:V'ICIO 
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La población que cuenta. con el servicio de recojo de basura califica a este servicio 

como regular con un 55.32%), seguido de bueno con 31.91%, mientras que tm 8.51% 

califica. como muy malo, y un 4.26%t como malo. A nivel de .sexos e} calificativo de muy 

malo se acrecienta en un 13. 79%) a. nivel masculino y el sexo femenino no reporta ta1 

calificativo, como puede observarse en el gráfico N° 18. 
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GRAFICO N° 18 CALIFICACION DEl SERVICIO 
SEGUN POBLACIÓN 1 SEXO 

FEMENINO MASCUUNO TOTAL 

La participación familiar de un programa piloto de tratamiento de la basura es 

mayoritaria con 77.00?.-{;, ante un 14.00?.-{; que muesb·a disconformidad y 1m 9.00?/o que no 

sabe u opina La opinión a nivel de sexos es similar a la tendencia, como se indica en el 

GRAFICO N° 19 PARTICJPACION DE PROGRAMA PILOTO 

SEGÚN POBLACIÓN 1 SEXO 

FEMENINO MASCULINO TOTAL 
§}SI IJNO 0 NO SABE 1 NO OPINA 

, __ ~- ... -- ............................ -.. ---- ................................................................. --- ---- .. ----· ....... -- .. ---- .......... -....................... -- ........ -......................................... .. 
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6.1.10.- COBERTIJRA DEL SERVICIO 

En cuanto a la cobertura de 1 servicio de recojo de basura, Wl 44. 7~·ó de la población de 

la ciudad de Tingo María no cuenta con tal servicio, mientras que el 48.96% si lo tiene. 

A nivel del sexo femenino se puede observar que el 4 7. 73% no cuenta con el servicio 

versus un 40.91% que sí tiene, reportándose un 11.36% que no sabe u opina. 

Respecto al sexo masculino indicó que un 55.57% cuenta con el servicio y w1 42.31% 

que no cuenta, como se de~prende del gráfico N' 20. 

··-·- ---·-- ..... -····. ···- .................. ·-··. ····· ..... -- ........................... ···- ............. ···-. ·-·· ....... ··-··. ···¡ 

GRAFICO N° 20 COBERTURA DEL SERVICIO DE RECOJO 
DE BASURA SEGUN POBLACIÓN 1 SEXO 

6.1.11.- CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN EDIL 

La calificación de la actual gestión edil por prute de la población es de regular con 

59.00%J, mala 12%, muy mala 10.00%, buena 8.00%, muy bu~na 5.0~./o y w1 6.00% que 

no sabe u opina,. .siendo esta tendencia a nivel de .sexos, como se puede distingujr en el 

gráfico N' 21. 
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Lage&1:íón municipal actual es calíticada por el40.74% como regular, un 33.33% buena, 

un ll.ll~·ó como mala, 3.7~-ó muy mala y un 11.11% no sabe u opina. Asimismo se 

pueda apreciar similitud de pareceres a nivel de autoridades y trab~iadores respecto a 

los dos primeros calificativos, mientras que los funcionarios otorgan una igualdad del 

37.50% en este último esta:tu un 25.00% calíiica como malo, como se indica en el gráfico 

N'22. 
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6.1.12.- LOGROS D~TACABL~ DE LA GESTIÓNEDJL 

A entender de la población de Tingo Maria los logros positivos destacables de la actual 

gestión edil son: realiza. obras con el 39.81%, mejora del ornato con 14.56%, coordina 

con todos los sectores 6.80%, e igualan consiguió financiamiento externo y mejora en los 

servicios municipales con el 5.83%, mientras que un 21.36% no sabe u opina, como se 

indica en el gráfico N' 23. 
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Las cosas o logros positivos que más destaca de la presente gestión edil son: realiza 

obras con 42.55%~ mejora el ornato con 27.66%~ mejora los servicios municipales con 

14.~9%t, 6.38%t coordina con todos los sectores y tm 8.51%t no sabe u opina A nivel de 

autoridades y trabajadores la. tendencia es similar respecto a. los tres primeros aspectos~ 

mientras que los fimcionarios mantienen al primero e igualan al segundo con el tercero en 

18. 75%•, como se puede apreciar en el gráfico N° 24;. 
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6.1.13.- ASPECTOS NEGATIVOS DE LA GESTIÓN EDIL 

La parte o aspectos negativos que distingue la población de la actual gestión municipal 

son: no existe buena administración con 42.86%, una inadecuada programación de 

actividades con ell4.2~/o, aumento de la burocracia con ell2.50%, excesivo nepotismo 

8.04% y corrupción con el 7.14%, y el 12.5~'.> no sabe u opina A nivel masculino el 

segundo orden es el aumento de la burocracia con 16.67'% y a nivel femenino el excesivo 

nepoti~mo constituye el tercer acto con 10.34%, como se puede apreciar en el gráfico N' 

25. 



,. ..... -- -· ......... ---- ......... ---- ........ -. ·- --- ---- .. ----- -----.----- --- --- ----- ------ ----- ........ --- ................. -.................. --- .. -· ......... --- .... -.... . 

! FEME
;NINO 

' ' 

MASCU
LINO 

TOTAL 

GRAACO N° 25 ASPECTOS NEG\11VOS.DE LA . 
GESTION MUNICIPAL, SEGUN POBLACIÓN 1 SEXO ' 

1362% 
8.62% 

39.6&% 

1Z3 NO EXISTE BUENA llli!INAOECUAOA QEr:J:ESIVO NEPOTISMO O AUMENTO OE lA 
ADMJmSTRACIOl'l PROGRAMACIO~l DE BUROCRACIA 

ACTIVIDADES 
1! CORRUPCION QOTROS ~I'ICI SABE 1 ~10 OPINA . . . . --- .. ----.---- ........ ------.----. ----·. ·--·. ----- .. --- ... ---- .......... --·. ---· ........ ----- ........................................... -----. ·--- .. ----- ..... .. 

154 

Los aspectos negativos identificados por las autoridades son: no existe buena 

administración con 44.44% e inadecuada programación de actividades con 22.22%; a 

nivel de .fimcionarios igualan con 23.08% no existe buena administración~ awnento de la 

burocracia e inadecuada programación de actividades, seguidos por corrupción con 

7.69%, para los trabr.Uadores un 30.000/o manifiesta aumento de la burocracia, igualan 

con 20.0~~ inadecuada programación de activ1da~es y ningooo, seguidos por no existe 

buena administración con 10.00%. A nivel general un 25.000/o indica no existe buena 

administración, 21.88?/o inadecuada programación de actividades, 18.7.5% aumento de la 

burocracia, 6.2.5% ninguno, 3.13%J con1.1pción y un 25.00% no sabe u opina,. como se 

despn~nde del gn'ifico N' 26. 
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6.1.14.- INGRESOS Y 1RANSFERENCIAS l\IIDNICIPALES 

Los tres principales ingresos mtmicipales mas significativos son: Tran...;;t'erencias 

Corrientes, Impuesto Predial e Ingresos Propios con 36.17%, 21.28%~ y 12. 77<?-it 

respectivamente, distinguiéndose que el prunero de los citados es el de mayor 

predominio en los estamentos evaluados. Los arbitrios y tasas reportan el 10.64% y 

6.38% respec6vamente, como se puede dis6nguir en el gráfico N° 27. 
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GRAFICO N° 27 FUENTE DE INGRESO MUNICIPAL 
MAS SIGNIFICATIVO D ~ ~"53• . . . . ¡.o~ 76~ 55,:·· 

29.41% 
.. ·. ,,. .•:. • ~ ..<r,-;;, 

. . !6.67% 

~ J~\r. t.7<(. 
33.33% 

10.0, .., 

: . n.22'li. 
~ qg~ 

--- ·-
ÍLU'!f. 

44.4-4% 
•. •. 

.. . . 1 .11"" 

•. ~2¡.~.:;;:::::: 
. . ~ ~ : JLIJ~ 

21.28% 

3f.i.17"1o 

[]IMPUESTO PREDIAL @!ARBITRIOS QTASAS 0 INGRESOS PROPIOS 
iiJTRliNSFERENCl&.S fTI NO S.a.BE 1 NO OPINA 

CORRIENTES . 
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Las transferencia<.; son consideradas como b!tiac; en opinión del 82.14%, razonables por 

un 10.71%, y un 7.14% que no sabe u opina, esta tendencia es similar al estamento de 

trabajadores, a nivel de autoridades no existe respuesta de no saber u opinar, a nivel de 

funcionarios no se reporta el calificativo de razonable y a nive.l de los tres estamentos 

evaluados no existe la opinión de que estac_; transferencias sean altos, como se ¡:mede 

advertir en el gráfico ~ro 28. 



......... ~ .. -............... -· .. -............. --· .. ·-· .. ·-- -- ......... -- -· .. -..... --- ... -- ... --·.. .... .. . . .. ........ -..... --· ........................ ·- .... ---· ... , 

AUTORIDADES 

GRAFICO N° 28 CONSIDERACIÓN DE LAS 

TRANSFERENCIAS 1 ESTAMENTOS 

FUNCIOf~ARIOS TRABAJADORES TOTAl 

I]SONA.LTOS El SON RAZONABLES 0 SON SAJO S 0NO SABE 1 NO OPINA 

• .... -·. ·-·· • ---- ........... ----· ........ ----- ................... ·--· .................... ·-· .• --· •• - ...... ·--- ............. -· ........................... ·-- •.•• --· .......... ....... ! 

6.1.15.- HORARIO DEL SFR.VICIO 

15"7 

El horario del servicio de recojo de basura son en las mañanas con un 66.67%~ las tardes 

~~ 19.44%, las noch~s 8.33% y un 5.56% no sabe. u opina. A nivel de.l e.st.ame.nto 

autoridades identifican el servicio en las mañanas un 61.64%, seguidos de la igualdad en 

15.3~·ó para las tardes y las noches. esta misma tendencia es similar a nivel de 

ñmcionarios y a nivel de trabajadores un 61.54'N) indica las mañanas y tm 30. 7T% por la~ 

tarde-s. c-omo se indica en e-l gráfico ~ro 29. 
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\ GRAFICO N° 29 IDENTIFICACIÓN DEL TURNO DEL l. 

¡AUTOR l. 
iDADES 

:FUNCIO
iNARlOS 

TOTAl 

SERVICIO DE RECOJO DE BASURA 

. . . : . . . 

, 0]MI>.iti>.H.A. ti} T/>.P.OE QNOCHE QMO SJI.&E f NO OP!ItA. . 
' 

; .. ----- ......... -.. ---- .. ---·-- ........ ----- .. ----- ......................... ---- .... ---- .. ---- ·- .. ---- ... ---- .. ---------- .............. ---· ............ ----- ............... --- ...................... . : 

El horn1io mas conveniente del servicio de recojo de basura en la ciudad de Tingo María 

son: mañanas con 39.390/o, noches con 33.33%, tardes con 18.18% y un 9.09% no sabe u 

opina El 46.15% de las autoridades indican que el horario sería en las noches, m1 

30.77% por las mañanas y llll 7.69% por las tardes~ por su parte los funcionarios igualan 

en 40.00% las opciones mru1anas y noches y un 20.00% las tardes; en cambio los 

trabajadores indican las mañanas con el 50.00%, seguidos por las tardes con el 30.00% 

y un lO.O<Y% por las noches, tul como se puede apreciar en el gráfico N' 30. 



;-- -· ............ ~ ....... --- ... ---- ............. --· .. ·--· ... ---· .. ---- ... ---· ............ ---- .. ·--- ... ---·. ------ ---- ........... ----- .. ----· .......... ----- .. ---· ............ --~ 
\ GRAFICO N° 30 HORARIO MAS CONVENIENTE PARA EL l 

SERVICO DE RECOJO DE BASURA 1 ESTAMENTOS 

~RABA· l~~~~~~~~~~ro~.oo~~;---------------------
~AOO
;RES 

: 

¡ TOTAL f-------r---::-::-::..,.-----------------.J 

' 

§} M.A.fiAN.A. fm T.6ROE 0 NOCHE 0 NO SilBE tt•IO OPit•iA. 

' . . 
'----. ---· .. ----- .. ----. ----- .. ---- .. ------ ----. ----- ............ ·---- .............. -·- ·--- .. ---- ......................................................... " ................................................... \ 
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Un 72.34% de la población que tiene el servicio estima que el tumo mas conveniente es 

en la mBiimia, el 22.22t?t9 del sexo femenino indica que este servicio sería mas 

conveniente ser brindado por la'l noches y un 16.67"% por las tardes~ el sexo masculino 

reporta un 10.34% para los turnos tardes y noc-hes. c-omo se. indica eu el gráfic-o N' 31. 
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.~ .. -~ ~- ........... ~·- ................... -- ... --· ... ---. ·--- ............... -................. -....... ---. ---- .................... ----- .. --- .................................... .. 
, GRAFICO N° 31 HORARIO MAS CONVENIENTE PARA EL SERVICIO 

DE RECOJO DE BASURA, SEGUN POBLACIÓN 1 SEXO 

FEMENINO MASCULINO TOTAL. 

!ill MAÑJ.\NAS mJ T.AROES 0 NOCHES 
' .... --- ......... ·- .......... --- ·- -- ............... -.- .......... -- .. --- ..... -- .. -- ......... -----. ·- ....... --· .... -- ...................................................... ---· .. -----. 

6.1.16.- COSTOS DEL SERVICIO 

La consideración del costo que paga el usuario de este servicio califica como prudente 

en un 46.81% el 21.28% considera alto y un 17.02% califica como bajo, el sexo 

femenino iguala estos tres calií1cativos con 27. 78<Yo respectivmnente;~y eLsexo~masculino __ ---~ --

mantiene la tendencia general, como se puede distinguir en el gráfico N' 32. 
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GRAFICO N° 32 CONSIOERACION DEL COSTO 

SEGUN POBLACIÓN USUARIA 1 SEXO 

FEMENINO MASCUUNO TOTAL 

QALTO li§}BA..IO 0PRllDENTE QMUYALTO 
, ~ M!JY BAtO ffi NO SABE 1 NO OPlNA 

·-- .. ----- -----. ----. ------ ---.-.---.- -----.---- .. ---.-----. --------- .......... ------ .. ---- .......... ------ ................ -............. ----- .......................... .. 
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A entender de las autoridades el costo total del servici~ de recojo de basura se encuentra 

subvencionado según el 66.67?,~, un 11.11% indica que se obtiene utilidades y un 

22.22'% no sabe u opina, mientras que un S~ó de fimcionmios seilalan que está 

subvencionado y 12.50% manifiesta que mantiene el punto de equilibrio~ similar 

tendencia se observa a nivel de trab~o. el mismo que se observa en el gráfico N' 33. 
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~ GRAFICO N° 33 CONSIDERACIÓN DEL COSTO DEL SERVICIO ¡ 
: 1 : 

: DE RECOJO DE BASURA/ ESTAME TOS ( 
' . . . 
' 
~ . 
. . . 

' . . 

AUTORIDADES fUNClONA'RIOB TRABA.JADOREB TOTAL 1 

ID SUBVENCiúN .... OO !'Bibli\NT!ENE EL PUNTO OE QSE OBTIENE UTIL!OAOE$ 0 NO SABE 1 NO OPINA , 
EQUIUBP.IO . . . . 

---- .... ---- .. ---- ... ---·- ........... ---- .. ---- ............. ---- ... ---· ............................................................................................................... ----- ........................................ ....... J 

Un 57.69<% indica tm indice de morosidad alta (mas del J(to/o) en el pago del servicio de 

labajapolid~ seguidos de111.54% que idenüfican como media.(20%). un 7.69%t como 

baja (lO'Vo) y un 23.08 no sabe u opina Similitud de la tendencia gene.ral se refleja a 

nivel de autoridades~ los trabajadores consideran alta en 77. 780/ó y un 22.22% no sabe u 

opina, los .fimcionarios en 50.00% califican alta seguido de la igualdad entre aque11os 

que sefialan como baja y las que no saben u opinan con 25.00%, como se aprecia en el 

grát1co N° 34. 
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r····--····--··---·····-···--··GRA;;ico·Ñ~-34i-t;OicE-oe-MORosi-oAo·---···--···-······-···--·· .. ·¡ 
' 1 ' 

. EN El SERVICIO DE RECOJO DE BASURA 1 \ 

6.1.17.- DISPOSICIÓN FINAL 

' ' 

¡ 

' 
' 
' ' 
' 

El 58.59% de la población señala conocer donde se deposita~ arroja la basura, mientras 

que el 35.35% señalan lo contrario~ el sexo femenino indica un 81.70% conocer versus 

tm .31.91 %, no saber y el sexo masculino mantiene ]a tendencia, tal como se aprecia en el 

gráfico~ 35. 

r·-· · · --· · · ·--· · ·<iR.AF-ico· N~-35· c·oÑociMiEÑTo ·o-e "LJ:\ · oisPosicioN· FiNAL··--···---···--·¡ 
DE LA BASURA SEGÚN POBLACION 1 SEXO 

' ' 
' 
' 
' . 

' ' 
FEMENINO MASCULINO TOTAl ' 

ffi Sl f! NO O NO SABE 1 NO OPINA 

. ' 
'··-~- .................. -----.---- .......... ·--·. -----.---- .. ---- .......... ---- ................... ----.---- ............ ---· .. ----- .................. ·---- ........ ----· 
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La población que indicó tener conocimiento del lugar donde
1 
se deposita o arroja la 

i 
basura retieren al río como destino final con oo89.66% y oo6J90% al relleno sanitario. 

El 93.1()<\/o de la población femenina indicó al rio como destilo final, el mismo que se 

aprecia en el grá:tico N' 36 . 

... ............. ............ .......... ............ ...... -........................................................................................................................ . . . GRAFICO N° 36 CONOCIMIENTO DEL LUGAR . 
. ............................................................ , 

DISPOSICION ¡ 
. 
' . FINAL DE LA BASURA, SEGÚN USL~~IO!N/SEXO ; 

FEMENINO ~SCUUNO TOTAL 

, 01110 SABE t 1110 OPINA 

' 
' 

i 
~ 

. . . 
' '. 

' , 
' ' 
~ . , 

' . 
. ' \. ................................................ -..................................................................... -- ........... -.................................................... .... .: ...... .............................................................. -.. ·-' 

6.1.18.- CONTROL DE LA BASURA. 

Entre los métodos mas eficaces de controlar la. basura, la. población indicó en un 39.81?.·9 

al método de reciclar? un 27.18% construir rellenos sanitarios? un 13.59•% quemar? el 

7.77% arrojar al rlo? un 1.94% por el de entem.tr y un 9.71% no sabe u opina. A nivel 

femenino los dos primeros métodos igualan con 31.37~';;. y los demás mantienen la 

tendencia general igual que el masculino, según el gráfico N' 37. 
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GRAFICO N° 37 METODO MAS EFICAZ DE ELIMINAR ¡ 

LA BASURA, SEGUN POBLACIÓN 1 ~EXO . 

FEMENINO 

[}RECICLAR 

IIENTERRAR 

MASCULINO 

m coNSTRUIR RELLENOS O QUEMAR 
SANITARIOS 

I3NO SABE t NO OPINA 

6.1.19.- PROBLEl\'lAS Al\miENTALES 

1 

TOTAL 

O ARROJAR~ RIO 

. 
' 
' ........................ ·--· ........... ·--· ............ .. 

estudiados son: contaminación de los rios con 36.84% contaminación por la basura con 

un 23.68%, contaminación y mal uso del &-uelo 10.59%:ígualan con 7.89% los problemas 

de contaminación y mal uso del ~QUa doméstica y falta de control de áreas protegidas y 

un 10.5 3% que no sabe u opina, como se indica en el grá:tico N' 38. 
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GRAFICO N° 38 PROBLEMAS AMBIENTALES MAS IMPORTANTES 

AUTO· 
RIDA· 
DES 

FUN· 
CIO· 
NA· 

TRA· 
BAJA. 
DO· 

. ·.· ·,·.·>.·:·.~· ... - ·.·.·.·. •l3.33~0.00% 

~ 10.00% 

~ JBHR~ 

26.67% 

.'30.77% 
30.77% 

·f·:·l·'~·· .• ,.·.¡·:•l· ... \·:·1·:··,,:.).; ·:+ .;.·_·1•:-V.·F,·F.·F,·I·',•J:, ',ol•',•l•:·;·:·!·'.·i·: 60.00% 

Q CONT,'\MJHAC:JON Y MAL fmC:ONTANIIIACJON Y MAL QCOIITAMJPV\CJOII OEl i 0 COIJTAMJIV\CJOII POR LA 
USO OELAGUA USO DEL SUELO AIRE BASURA 
DOMES11CA 

IJ F'ALT~. DE CONTROL DE QCONTr'\MINACJON DE LOS 15l!NO SABEI NO OPINA 
/~RE}I.S f'R\)TEGI!)AS RICJS 

' 

....... ---.o.---· .. ·--- .. o ....... o ....... -................................ -- .......................... ---· ......... -............................................ ·--- .. ·----o ........ --~~·.·-- .. ·---· .... j 

Los dos principales problemas ambientales de la ciudad de Tingo MtUia son: la 
! 
1 

contruninación de los ríos y la contaminación por la basura tJtruizru1do el 40.71% y el 
1 
1 

31.86~% respectivamente, existiendo igualdad de opinión en el isexo masculino, m..ientras 

que a nivel femenino se mantiene la tendencia total. En tercer lugar se ubica la 
1 

contaminación y mal uso del suelo con 14.16% total, como .se puede observar en el 

gráfico W 39. 
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GRAFICO N° 39 PROBLEMAS DE CONTAMINACION AMBIENTAL i 

\ fEIIEflffro 

MAS IMPORTANTES, SEGUN POBLACION 1 SEXO 

,·',•! .. 

JT.\ll'll> 
JTJtJ% 

' l:JCOIIT.~lllli11CION !lE lOS ROS mJCOIITAIJIN.ACCN,OR \A II'SURA (JcoHTAIII!II1CION Vll.M ~15C !lE!. (JcoNTAIIINPCDN DEL IYIIE : 
s.-ue.ta 1 ' 

il!CONTMIJH.>\CIOH ~· Ji~l TR.~T.~II. fl!HOS,IE,<HOO'JH.' ( 
DElAt'IUA . . .. -.......... --· ...... -·- ... -- .......... ---- ............ -----. -- ..... ----.- ...... -............ -- .............................................. -· .................................. ---- .................................. . 

6.1.20.- UI1LIDAD DE LA BASURA 1 

1 

i 
Un 55.56% de la población cree en la utilidad de la basura, mientras que un 33.33% 

1 

\ 

indica lo contrarío y un 11.11% no sabe u opina, acrecentándose en la opción femenina 
1 

con 14.89'Yo, como se puede apreciar en el gráfico~ 40. 

1 --·-- ..... -.... -- .... -----.---------------------- ............ ----. ----·- ............... -...... -¡--- ...... -................. ---; 
1 : 

GRAFICO N• 40 PUEDE SER UTIL LA BASURA ¡ 
SEGÚN POBLACtON 1 SEXO 1 ¡ 

EJSI QNO SABE 1 NO <:>PINA 
' 

. ·----. ---- .. ·---- .. ·--- ............ ---· .. ---- ............. -.... -- ............ ------- ---- .. ·-- ... ----·. ------ ........ -- ....................................................... -· 
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La utilidad potencial de la basura manifestada por la población es el de preparar abonos 

y adicionar a los suelos como enmienda con 44.44% y 15.15% respectivamente, 

manteniéndose la tendencia de opinión a nivel de sexos. Asimismo el 30.300<> no sabe u 

opina de la utilidad que se podría dar a la basura, reportándose este desconocimiento en 

un 38.30% y 23.08% para el sexo femenino y masculino respectivamente, un reducido 

gmpo del 6.06'}:} y 4.041}·~ opina que se darla utilidad alimentando cerdos y preparando 

alimentos balanceados, como se indica en el gráfico W 41. 

,· .... -· ....... -- .......... --· ............................................... ·--· ....................................................................................... -............................... ; 
' . 
i GRAFICO N° 41 UTILIDAD DE LA BASURA ¡ 
. ~ 

SEGUN POBLACIÓN 1 SEXO · 

[JPREPAR.I\R ABI.\Nt\13 l'ffi.JII)ICINI.I\R A LúS O."'LIMENT.U.R CERI)(lS 
SUELr.)S 1 

S!Nú atiBE ,1 Nú t\PIN.Il, 
• 1 

. 
j 

' 

. 
' . . 
' ' . 

• 1 ' 
........................ · .. --- ......................... -· ......... - ........... - ... - ................... ~ ·-· ......... ~ .......... ~ ~-- -·. ·--- ............. ~ ........... ·-- ... ~ ............................................ ..... J 

i 
1 
1 
1 
' i 

Todos estos datos .theron procesados a partir de las encuestas aplicadas a la muestra. 

poblaciona1, el mismo que se adj1mta en el ane;m N° l. 
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6.2.- EVALUACIÓN EXPERl1\IIENTAL 

6.2.1.- PRODUCCIÓNDE BASl.JRA ENLA CIODADDE TINGO lVIARÍA 

6~2.1.1.- Basura recolectada en la ciudad de Tíngo l\IIaria 

La cantidad de blliíura recolectada en la ciudad de Tingo María es de 104.69 Thi 1 

Semana, el mismo que se detalla en el cuadro N' 14. 

Cuadro N' 14 Basura recolectada en la ciudad de Tingo María 

1 

l Veh.: Volqnete DINA 

Di as .• :r..r j Peso Total 
1 
1 l·iajes ¡ Prom. 

Lw1es 3 5775 17325 

J 
Martes 2 5775 11550 

Miércoles 2 5775 11550 

jJueves 2 5775 l.l550 

¡viernes 2 5775 11550 l 

¡Sábado ' 2 5775 11550¡ 

jTotal 13! 5775 75075 
Fuente: Control de peso reahzado 
Elaboración propia. 

Vell.: Volqllete DODGE 

N' Pe .. .vo Total 
Hajes Prom. 

3 2278 6834 

2 2278 4556 

2 2278 4556 

2 2278 4556 

2! 2278 4556 
-----'--

2 2278 4556 

13 2278 29614 

6.2.1.2.- Basura Producida en la ciudad de Tingo María 
' ¡ 

Total 
Pesw'di.a 

24159 

16106 

16106 

16106 

16106 

16106 

104689 

()/ 
/o 

23.05 

15.39 

15.39 

15.39 

15.39 

15.39 

100,0 

Considerando que el 44. 75n-ó de la población no cuenta con el servicio de recojo de 
! 
1 

basura, la producción semanal es de 151.58 T.M, según de detalla en el cuadro N" 15. 
1 

! 



Cuadro N> 15 Basura Producida en la ciudad de Tingo Maria 

i Basura Basura 11.0 l re col ed_a_d_a_-t- ,_r_· e_c_o_l e_d_ada 
Total 

¡ 104689 46890 
Fuente: Control de peso y encuesta realizado 
Elaboración propia 

6.2.1.3.- Producción Diaria 

151579 

La ciudad de Tingo María produce 21.65 Th11Día según se detalla en el cuadro h'tt'l 16 

Cuadro ~T(\ 16 Producción Diada de Basura en la ciudad de Tiugo María 

¡ Basura i Bastu•a tto 

1 
rccolccta.da 

¡ 
recolectada 

J L __ 14~56 6698 
Fuente: Control de peso y encuesta reahzado 
Elaboración propia. 

6.2.1.4.- Producción Percápita 

Total 

21654 

170 

La producción percápita de basura en la dudad de Tingo Maria es de 469 

.~amoslhabítante, sebrún el detalle síguíente: 
~ ~ ~ 

Producción de Basura = 21..654 = 0.469 
Población 46,393 
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6.2.2.- <--"Ul\1POSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

PRODUCIOOS EN LA. C1UDAD DE TINGO lVIARlA 

Se realizó el siguiente procedimiento: 

. Se retiró montículos de residuos a razón de ocllo (08) carretillas tipo buguie, 

totalizando 218.40 Kg., cada carretilla con peso promedio de 27.30 Kg.; este retiro fue 

al azar confbnne llegaban las unidades móviles a la zona de trabajo . 

. Se estableció la caractyrÍzación a evaluar, siendo: 

- Trapos y ropas 

- Zapatos, zapatillas y sandalias 

-Vidrios 

-Plásticos 

-Latas 

- Co~iales 

-Cartones 

- Cajitas diversas y papeles 

- Ñlateria orgánica. 

. Se procedió a separarlos manualmente 

. Cada monticulo seleccionado se procedió a pesarlos utilizoodo una balooza de 

plataforma, el peso de la materia orgáníca se determinó por diferencia 

. Este procedimiento se repitió en ocho (08) opmtunidades. 

Corno resultado de la evaluación, obtenemos la siguiente com~osición porcentual, según 

se detalla en el cuadro };TQ 17. 



Cuadro No 17 Composición Porcentual de residuos producidos en la ciudad 

de Tíngo Maria 

! Rf!siduos lt/ 
J'O 

Trapos y ropas 1.16 

Zapatos, zapatillas y sandalias 0.68 

Vidrios 2.7 
Plásticos 11.73 

Latas 3.11 

Costales l.Ol 
! 
tCartones 3.85 

!cajitas diversas y papeles 1.82 

Materia Orgánica ¡ 73.94 

¡Total 1 100,00 l ' 
En latas mcluye chapas 
No se incluye residuos hospitalarios, por su alto efecto contaminante 
En materia orgánica incluye tierra de jardinerfa 
Fuente: Control de pe·5o í·ealizado 
Elaboración propia. 

El mismo que se re11eja en el gráfico~ 42. 
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1 : 

i GRAFICO N° 42 CONTENIDO DE LA BASURA PRODUCIDA · 
: 1 . \ 

: EN LA CIUDAD DE TINGO MARIA : 

2.70% 3.8.5% .11% 1.01% 0.68% 

!IJTf?.APOS '1' ROPAS 

IIMATERIA O.P.GÁNlCA 

f.mY.PATOS. Zi\PI!.TILU~ y OVIORfOS 
SANO/I.UI\S 

[]COST.".LES miJGARTONES 

1 • 

¡ \ 

73.94% 

1.82% 

O PLÁSTICOS 

Q CAJIT.S.S DIVERS.II.S Y 
P.I\PELES 

. 

. 

. . . 

. 

. 
' 
' 
' . 
l ' . 

~ ................. - ----- ---- •• --- •• ----------- ------ ---- ......... - ....... -- ---- ................................... u ..................................... -- ....................... --· ...................... -· 

6.2.2.1.- E\lALUACIÓN DE AD:HERENC1t\S EN RESIDUOS SÓLIIX)S 

En vista que los residuos sólidos urbanos generalmente contienen una alta humedad y que 

al no existir selección en origen, los residuos vienen mezclados y por tanto con 

adh~renc.ias principalmente orgánicas, por lo que; se detenninó cuantificar el peso de las 

adherencias, según se detalla en el cuadro N' 18. 



Cuadro N' 18 Adherencias en los residuos sólidos producidos en la ciudad 

de Tingo María 

Productos 

Vidrios 

Latas 
Envases Plástjcos 

!Bolsas Plásticas 

jPromedio General 
Fuente: Conll·ol de peso realizado 
Elaboración propia 

% 

2.32 

7.98 

9.41 

61.25 

20.24 
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6.2.3.- RESlJLTADOS DE LA ADICIÓN DE RESIDlJOS ORGÁNICOS A NIVEL 

EXPERJl\IIE1.'IL'AL 

Datos: 

2 Bloques: Mecanizado y No Mecanizado 

5 Traiamientos: 

B =Basura 

B + 1\1A =Basura+ Maleza 

B + D = Basura+ Dolomita 

4 Repeticiones 

4 Variables: 

B + MA + D =Basura+ Maleza+ Dolomita 

T' =Testigo 

MO = Materia Orgánica 

N =Nitrógeno 

P=Fósforo 

K=Potasío 



175 

Dosificaciones: 

Basura= 251M/Ha (Tonelada por hectárea) 
1 

1 

Dolomita= 2 TM/Ha. 

Los datos ordenados de la evaluación se muestran en el anexo N° 2. 

6.2.3.1.- Análisis 

.A. nivel del efecto de enmiendas aplicadas en el contenido de 1\iateria Orgánica todos Jos 

tratamientos son ligeramente mayores en mecanizado al tratamJntoTestigo (T'), mientras 

1 

que en no mecanizado ,igualan al tratamiento (T') el tratamiento Basura + Dolomita 

(B+D), la mayor concentración de Materia. Orgánica se enluentra en el tratamiento 
1 

Basura + :Maleza+ Dolomita (B+MA+D) mecanizado y Basura. (B) en no mecanizado, 

como se aprecia en el grát1co N> 43. 

GRAFICO N° 43 EFECTO DE ENMIENDAS EN EL 

CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA {HUMUS) 

MOM MONM 

GJ 8 fN B+M.A O B+D O B+M.A+D IJ T' 
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El contenido de Nitrógeno es mayor en todos los tratamientos~ tratamiento Testigo (T') 
1 

1 

tanto mecanizado y no mecanizado. El mayor reporte registra el tratamiento (B+l\1A+D) 
1 

en mecanizado, mientras que en no mecanizado el tratamiento ~asura (B), como se puede 
1 

distinguir en el gráfico N" 44. 1 

.. ---- ................. -....................... -... . 
GRAFICO N° 44 EFECTO DE ENMIEN 

CONTENIDO DE NITROGENO 

NM NN 

. 
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El contenido de fósforo a nivel mecanizado el tratamiento Testigo (T) mantiene el 

lideraz_go frente a los demás tratamientos; a nivel no mecanizado los tratamientos Basura 

+ Male-za (B+ÑIA.)) Basura + Dolomita (B+D) y Ba.'3ura + Maleza + Dolomita 

(B+rvL~+D) superan al tratamiento T' y el tratamiento Ba.'5ura (B) resultó ser menor, como 
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GRAFICO N° 45 EFECTO DE ENMIENDAS EN EL 
CONTENIDO DE FOSFORO 

PM PMM 
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El contenido de Potasio registra a nivel de mecanización un descenso en los tratamientos 

Basura (B) y Basura + Dolomita (B+D), un incremento e-n llos tratamie-ntos Basura+ 

Maleza {B+MA) y Ba.»ura +Maleza+ Dolomita (B+MA+D) Jestacando esta última con 

respecto al testigo ('P). A nivel de no mecm1izado todos los !tratamientos superaron al 
1 

tratamiento (T) como se puede apreciar en el gráfico N' 46. 

:····---···--···GRAFica·Ñ~·46--E:¡;"f~úi:rii"i:)e--E"Ñ.Mi"E·Ñ-oA.s."iiN.Ei·················¡ 

CONTENIDO DE POTASIO 

illJ B {¡fj B-tMA 0 B-rC< 0 B-rMA-rC< JI T' 
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6.3.- DISa.JSIÓN 

1.- F....xistencia de Han Fbtratégico Institucional 

La Planeación Estratégica más que un mecanismo para elaborar planes, es un proceso, 

que debe conducír a una manera de PENSAR ESTRATEGICA, a la creación de un 

sistema gerencial inspirado en una CULTUR..4. ES1"'R..<\TEGICA. Este es el objetivo 

verdadero de este proceso. 16 

' ¡ 

La planeación produce planes, no estrategias. La pro:tesión de: elaborar estrategias tiene 
1 

un gran problema: no existe una teoría para crear estrategia n 
11

1 

La f~strategia no se concibe para escenarios estáticos dotlde los competidores no 

reaccionan o donde no existen las discontinuidades. Si así :fulra, la estrategia sería un 
1 

asunto meramente administrativo. 18 

2.- Fbnn.dadón y Evaluación del Pbm Estratégico 

Las caracterí&1icas de un Planeamiento exitoso son: 

• Se tiene un plan detallado, basado en una rigurosa apreciación lógica del entorno 

empresarial actual y previsible. 

• Tiene un horizonte en años apropiado a la empresa 1-2 y .5 años. 

• Los planes tácticos avanzan por períodos anuales con desagregados mensuales y 

control presupuestario. 

• Se redactan y corrrunícan 

l(i Luis :Eduardo Aya! a Ruiz, Ramiro Jl.rias Jl .. maya; El Arte de Pensar Estratégicamente, Gerencia de 
Me1·cadeo. ·,wr.-.r.mercadeo. com 

17 Luis Eduardo Ayala Ruiz, Ramit·o Jl..rias Amaya; La Nt!<cesJdad ele RM.valuar ill Dlseflo de la 
Es:tr'lltegl.a, Get·en,.:ia de ~~1~·cadeo. WW'illr.met·cadeo.eom 

¡q 1dcrn 16 
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• Reciben apoyo de la conducción de la empresa y su personal. 

• Son tlexibles. Se revisan y actualizan. 

• Impulsan la eficacia y el desarrollo de la organiz.aciónt9 

La planit1cación implica anticiparnos a los pasos, requerimientos y posibles problemas 

para llegar a un objetivo, además de ocuparnos de lo que vamos a hacer y de aquello que 

necesitamos para llevarlo acabo. 

La planificación ahorra mucho tiempo en la ejecución de un trab~o y garantiza buenos 

resultados. 20 

Los valores compartido~ que caracterizan la cultura de la organización, son el eje en 

torno al cual se inten·elacionan las demás variables21 

3.- O>nsideración del Flan Estratégloo • 

El reto empresarial para introducir nuevas tecnologías han tropezado con una serie de 

fherzas de resistencia íntema; en consecuencia es de comprbnder que su aplicación 
1 

tendrá sus tropiezos. 22 23 
1 

Uno de los mayores benei1cíos potenciales de la existencia de un programa de planeación 
! 

estratégica consiste en el ínvolucramíento oportuno y continuo de los principales 
1 

1 

administradores en el proceso de la planeación que enfoca su atención sobre los 

principales problemas y oportunidades.24 

19 Norberto Raffoul Ideas básicas sobre Plw:wamlento EstratégJco- Mar.zo 2000 
20 Margarita Hemandez H, Dolores Ri1ra Palado El Exito Tamblán es pat"a las Mujet·es Edit. 

:McGraw- Hillllnteramericana de :Mexico S . .t .. ~ 1993 
21 Markc Poncia11() Lla111oca Any()sa Tásis: La calidad del Stu•vicio como Factor de 

Competitividad, Caso: Empresas de Servicio de lB Ciuds<l de Tingo Maria, Universidad 
Nacional Agraria de la Sehra 

22 1.v:fario Ibañez 1v1achicao, Cslidad Total: Reto Empresarial, Lima-Perú, CONCYTEC, 1996. 
23 Jose David Sala1Fen'Y Rfos Tesis: El Empirismo Gerencial, Obstáculo para el Logro de la 

Eflcl~nda en lBs Estaclon~s de Sen•icJo de Grupo Esplno:za Univetsidad Nacional Agraria de la 
Sel~ra, Tingo llffaJ.ia 1996. 

J4 Mnnunl d.,} Adrninbt.:rndor d" En.pr""""~ Tome• I, l!l•!éxjc-o,l!l•!o O..m. ... ·Hjll, 1995. 
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El desru.Tollo de planificación estratégica es vital pru.·a que una pequetla o mediana 

empresa pueda obtener ventajas competitivas en el sector en el que compite. 

El desarrollo de un pl3Il estratégico por pru1e de una pequei'la empresa protege a esta de 

las graves consecuencias que una falta de diferenciación en 511 mercado puede acarrear. 

Permite a las pequefias empresas obtener un conocimiento mucho más cercano de sus 

mercados y de cómo servir mejor las necesidades de ~11s clientes. 

Un eí1caz pl3II estratégico identit1cará la serie de factores, 11mmcieros, operacionales, de 

marketing, de personal, ,etc., que, tratados de manera correcta. produzca una venuya 

competitiva a la pequetla empresa. 25 

i 

El 43% de los encuestados piensa que en la Administración Pública se trab~a pensando 
1 

en el complemento de procedimientos y reglamentos básicamente. El 2~1> opinó que se 

1 

trab~ja pensando en resultados principalmente. Un 20'-}'0 sugirió que en realidad no existe 
1 

mayor motivación para el trabajo que el cumplimiento de los requerimientos cotidianos y 

~6 1 

U...'1 1 O'}'i> no responde." 1 

Para el desan·ollo sostenido de un sector, los objetivos y planes de acción deben 
1 

trascender a la administración de turno. Por tanto, es necesario implementar un Plan 
1 . 

Estratégico que P':mnita alcat1Zar los objetivos establecidos, e.~ecutando y adecuando a 

las contingencias los planes de acción.27 1 

~~ NI&nuf:l Bermejo, t:t at. La Creación de la Empresa Pr(lpia E.dit Mc(km?J~Hill J.m;tituto de E.spafia, 
Et>paña 1996 

ltí Seminario Taller: Formulación de los Planes Estratégicos Sectoriales Multism.udes y los 
Planes Estratégicos Institucionales para el Periodo 2002 -2006 , Lima Marzo 2001 
wwvl.m€f.gob.pe.laef/aefaplicalencue.staii.pdf 

21 Plan Estra~gl.co 1999-2004 Comisión da Plan Estl"'9.tégico Minbtat·io de Pes:querla 
~.~~-".rnirlf•C"a.;.-c:b.pe 
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4.- Capacitación y Participación en Haneaniento Estratégico 

Para satisíacer a los clientes externos, es necesario satisfacer los requerimientos de los 

dientes internos. 

Sin capacitación y entrenamiento la calidad y productividad nunca se alcanzará y 

mejorará 

La calidad nact~ con capacitación y vive permanentemente con capacitación y 

entrenanüento. 2S 

Sí los empleados son bien educados y capacitados, esto beneí1ciará tanto al individuo 

como la empresa 29 

El estratega debe tener un nivel de inteligencia y fonuación general por encima del 

promedio; una gran capacidad analític~ debe ser un excelente comunicador, con dotes 

para el liderazgo y en especial ser una persona capaz de comprometerse con constancia 

en el logro de los objetivos de la empresa Debe ser respetnoso del ser humano, con 

capacidad de aceptación de los demás y respeto por sus logros. ' 

Crear y desarrollar estrategas es el gran reto de las empresas hapia el futuro. :ro 

Con toda la inestabilidad e incertidumbre que se vive actualmente , con temas como 

adelgazamiento de estructuras y disminución obsesiva de costosl se puede perder de vis~ 
a el tactor humano con talento, la gerencia tiene en este momelto w1a importancia vital 

1 

para la superávencia y el desarrollo.31 
i 

1 

i 
1 

J.1 f'&blo Settimini, Introducción a la Cslidad Total, P.rgentina www.calidadiotal.org.&r 
29 Kaoru Ishü:al¡:ra ¿Qué es el Control Total de Calidad? La Modalidad Japonesa. Edit. Norma, 

Colombia 1986 
3\"! Idem 16 
31 Patricia Gudi.tlo :Pérez, Jl..rturo S.ánchez Martinez. Los Eje-cutivos de Me.rcado~cnJa ante el 

Ambiente del Nuevo Milenio Gestióny·Estrategia/No. 101 Julio-Didembre, 1996/TJAM.-A 
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La meJora en la calidad únicamente podrá producirse a través de empleados 

suticientemente motivadas. Un programa de c{rculos de calidad, un sistema de control de 

la calidad total y una estrategia de mejora de la productividad exigen, todos ellos, 

personal motivado que los ponga en práctica y los mantengan.32 

Empresas emprendedoras entendieron la importancia de crear una comunidad de lideres 

y de aprendices, lo que exige desrurollar lideres de linea, que son gerentes capaces de 

introducir y aplicar nuevas ideas, también lideres ejecutivos de alto nivel que dirijan el 

cambio cultural, enlaces internos que se desplacen por la organización difundiendo y 

fomentando el compromí,so con las nuevas ideas y prácticas. La creación de comunidades 

de aprendices es el otro frente que se han empefiado en desrurollar y esto implica la 

investigación disciplinada, el mejoramiento de las capacidades y conocimientos de la 

gente, fonnar gente que trabaje en equipo para lograr resultados prácticos y absorber 

conocimientos prácticos. 

Este enfoque les está P'~nuitíendo constantemente estru· monitoreando y reaccionando a lo 

que está ocurriendo, encauzando la inteligencia y el espíritu de la gente en todos los 

niveles de la organización para asegurar la innovación, la difusión continua de 

conocimientos, el experimentar nuevas maneras de hacer las cosas que es el enfoque del 
1 

aprendizaje de la gerencia estratégica. :3:3 

! 

1 

5.- Commicación 
1 

La comunicación es un proceso por medía del cual los seres se interrelacionan, un medio 
1 

por el cual los hmnanos transmitimos ideas, motivan acc~ones e influyen en las 

e.tructuras mentales de otros. Para mejorar comunic:reión es prtciso que nos analicemos 

1 
1 

~2 GL>stJé·n~ Calidad y Compi!-tJtividad Tomo 2 E.dic. IRWJN, Colombi~ 1994 
~u Luis Eduardo Ayala Ruiz. Ramiro .~ias Pu·naya; El Pensamiento E'itratt!gico en las etupl'elnts: 

1970 - :2000,,., G-erene:i~ de l-l1crcadcc•. "1'\l'WW • .mcrcadco. e:o.m i 
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y evaluemos como emisores, lue_go a nuestros receptores y los medios con que contamos 

para establecer nuestra comunicación en i(mna adecuada 

La comunicación es un ambiente no es algo tangible. Cuando no existe un ambiente 

favorable de esta clase abundan los malentendidos y viene la ineficiencia, las fricciones 

y los fracasos. 

Deberemos tener siempre presente que la conumicación es sumari1ente útil y está 

relacionada con todas las demás actividades que &'U objetivo final, en el caso 

empresarial, es la administración eficaz. Para ello es necesario poder identificar: 

Entender, intentar, comprender las díterentes personalidades de los individuos o de las 

personas con que tienen contacto permanente. 

Estimular psicológicamente a los empleados para que sientan que son importantes en la 

organización. 34 

6.- Función Principal dell\1unicipio 

El Desarrollo Sostenible es conceptualizada como "el proceso de cambio en el que la 

utilización de recursos, la dirección de las inversiones y la orientación de los cambios 

tecnológicos e im;titucíonales, acrecientan el potencial actual y futuro para atender las 

necesidades y aspiraciones humanas"35 

Hacer una nueva nación, requiere hacer un cambio de actitudes, no cambiamos de actitud, 

no hay futuro. 1<i 

1 

!·1 Suzie Sato U. La hnportancia de las Comtmicaciones en la Organización Ctll"'So Taller: Imagen 
Institucional y Comunicación Interna Huanuco, Enero 1998 1 

35 .Biofor, Plan~anll~nto Estratégico, módulo 1, Universidad del Pacifico,Lima-.Perú 1999. 
?.6 Miguel .tr.ngel Cornejo, La Em:alancla como Nueva Competencia Global Congreso Internacional. 

CONDIDU9"'"Rli'-. :3.000, Vcncn.>da 1 

1 

1 

1 
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El factor ambiental es un factor que anteriormente no se tomó en cuenta, pero con la 

con·iente de la sostenibilidad es un componente importante para el futuro y la producción 

de alimentos libre de sustancias químicas, tóxicas, etc.37 

7.- Consideración del Problema de la Ba!i!.-ura 

La generación de residuos en las sociedades modernas es empleada como un indicador 

más de su desarrollo. No hace mucho tiempo, una parte importante de los residuos eran 

reciclados de :fonna espontánea por las familias, bien para alimentar a los animales 

domé&1í.cos, bien siendo ,reutilizados para otros iines dí&1intos a los originales. Se 

generaba una menor cantidad de residuos y el consiguiente impacto contaminante era 

inferior al actual. 

Al anmento de la producción, se le une un problema aún más preocupante que es el de la 

gran diversidad de productos nuevos. Es el caso de los plásticos, fracción que continua 

creciendo en detrimento de otras fracciones tradicionales como la materia orgálúca, que 

a pesar de ser mayoritaria, está siendo reemplazarla por otras categorías. No sólo debe 

preocuparnos la generación de residuos nuevos, sino también los subproductos de éstos 

que se fmman a lo largo de las distintas etapas de la gestión, especialmente en el 

tratamiento y sobre todo cuando éste se realiza sin las adecuadas garantías, como sucede 

con los vertederos incontrolados, que aun stgue siendo un sistema de 

tratamiento/eliminación demasiado frecuente en nuestras latitudes.38 

Los iactores que producen un incremento de residuos en la n~aleza se puede resumir 

en los siguientes: 



b. Concentración de la población en núcleos urbanos. 

c. Utillzación de bienes materiales que envejecen rápidamente. 

d. Utilización de recipientes sin retomo y hechos con materiales no degradables. 

e. Utílizacíón de fuentes de energía no renovables: petróleo, carbón y gas. 

f Utilización de fuente de energía radiactiva. 
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g. Generación, durante los procesos industriales, de productos no degradables o 

productos tóxicos y peligrosos. 

h. Concentración de la ganadería en zonas concretas, en las cuales se genera una elevada 

cantidad de productos residuales como los purínes, que no vuelven a ser utilizadas. ;)9 

8.- Responsabilidad del Problema de la Ba~;ura 

Autoridades Competentes en la Gestión de Residuos Sólidos 

(1) El Míní&ierio de Salud 

Es la. autoridad competente para de:tinir las poHticas nacionales de protección del 

ambiente en :fimción a la salud humana. 

El Ministerio de Salud es competente para deí1nir _l_as __ poJJtü:_:~~L)~apr_p_b_ar_las_n_oona".l ____ ..... 

nacionales que regulan los aspectos sanitarios del manejo de los residuos sólidos; 

supervisar y controlar las acciones sanitarias de los gobiernos regionales y locales y 

autorizar los proyectos de disposición final de los residuos sólidos, específicamente, de 

foncionarniento de los rellenos sanitarios a través de las Sub Regiones de Salud. 

(2) Los Gobíemos Locales 

Su norma c·~ntral es la Ley Orgánica de l\:lunicipalidades. Esta nonna regula la 

organiza-ción, mttonomía, competencia, fimciones y recursos de las municipalidades. 

:w Hesiduo~J \V'~.<~;·w.vida1.ivb. fut.es 
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El Art. JO de la Ley 23853, Ley Orgánica de Municipalidades establece que las 

municipalidades representan al vecindario y promueven la adecuada pre&1ación de los 

servicios públicos locales. 40 

En materia de salud y saneamiento ambiental, los rrrunicipios ejecutan el servicio de 

limpieza pública y ubican las áreas para la acumulación de residuos o su 

aprovechamiento Ín(.'ustrial. 

Las municipalidades provinciales son competentes para regular, controlar y pre&iar 

directamente los servicios públicos cuya ejecución no está reservada a otros órganos 

públicos y que tienden a satís:facer las necesidades colectivas de carácter local. Tan1bién 

e~tán facultadas para coordinar y complementar o suplir la acción de los municipios 

distritales. 

(3) Otras Autoridades Competentes en la Gestión de Residuos Sólidos 

En la gestión de residuos sólidos también están involucradas: 

a. Las autoridades ambientales sectoriales del Gobierno Central: Fundamentalmente las 

de los sectores productivos, en tanto regulan actividades generadoras de residuos. Entre 

ellas, el 1\;iínísterio de Industria, Turísn1o, Integración y Negociaciones Comerciales 

Intemacionales; el Ministerio de Pesquería; el Ministerio de Energía y Minas y el 

rvlinisterio de Agricultura. 

b. El Consejo Nacional del Ambiente (CONAl\ii): Participa como autoridad 31Ilbiental 

nacíonal, rectora de la Polítíca Ambiental Nacional y el Plan Nacional de Acción 

Ambiental. 

c. Los Consejos Transitorios de Administración Regional: La Ley Marco de 

Descentralización, le asigna a los Gobiernos Regionales las funciones de: velar por el 

' 0 1·i'.fi.lbcrto Qu¿l;cdo Aguilcr"a Enfoque Ge~ndal de la I\funldpalldad Edit. S:m Marcos, Perú 
1998 
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adecuado cumplimiento de las normas sobre medio ambiente y recursos naturales, en el 

marco de las poHticas nacionales y sectoriales y en coordinación con las entidades 

públicas responsables; super.ásar la prestación de los servicios públicos en 

coordinación con los Se~tores del Gobierno Central y apoyar a los Gobiernos Locales 

con asistencia técnica para la pre&1acíón de los servicios de &'U competencia 

d. La Policía Ecológica: A partir de la promulgación del Código del Medio Ambiente y 

et Código Penal, se creó la División de Recursos Naturales y Medio Ambiente (División 

RENAi\L<\), en base a la antigua Policía Forestal. La Policía Ecológica ha priorizado 

tareas de educación ambiental, ínve&1igacíón de delitos e intervención principalmente 

ante delitos menores como la invasión de terrenos reservados para uso agrícola, o la 

caza,. captura,. recolección, extracción o comercialización de especies protegidas en 

pequeñru; cantidades, más no ante delitos mayores cometidos por grandes empresarios o 

industriales. 4 t 

9.- c:-iliflcación y P"&iicipadón del Senici.o 

El servicio-de recojo_de_basurapresentaJas siguientes dificultades: 

• Ausencia de planes estratégicos para el mejoramiento de los sistemas de manejo 

de residuos sólidos urbanos a nivel de municipios y de localidades, 

• Carencia de recursos humanos capacitados para abordar adecuadamente tanto las 

labores técnicas como las administrativas inherentes a un servicio de aseo 

urbano, 

• Carencia de recursos hun1anos capacitados tanto para conducir procesos de 

contratación como para hacer el posterior seguimiento y control de empresas 

privadas encargadas de ejecutar las labores de aseo urbano, y 

4l A:ruílbb Situacionnl del Sector~ 'NVI•w.digcoa.ald.pc 



188 

• Inexistencia de sistemas adecuados de recuperación de costos de los seiVicios de 

aseo urbano y/o falta de voluntad política para implementar estos sistemas. 42 

En el Ayuntamiento de Córdoba (Espafia} se viene implantando desde 1983 una forma 

racional e integrada para el tratamiento de los residuos sólidos urbanos donde el 88,6% 

de la población evalúa positivamente la experiencia. 43 

Las organizaciones fracasan en ~'Us intentos por mejorar el servicio debido a que altos 

directivos, los gerentes medios y los empleados de primera linea, carecen de la voluntad, 

los conocimientos y/o habilidades para cumplír con la parte de responsabilidad que les 

con·esponde y lograr que la organizaciún avance. La calidad del servicio definitivamente 

mejoran el desempetlo básico y la competitividad corporativa 44 

10.- Cobertura del Servicio 

Enfocarse en el diente, signit1ca ponerse en la actitud de prestar atención para observar 

cómo el interlocutor nos percibe. Desde el punto de vista de una Organización, significa 

que la misma debe poseer mecanismos (si&1emas, métodos y procedimientos)_para ___ _ 

conocer a sus cííentes, para que los mismos sean permanentemente atendidos con alta 

performance de servicio. En de!1nitiva., lo que busca es saber Quién es el Cliente, qué es, 

como empresa u organización, dónde se encuentra, y sobre todo, qué es lo valioso para 

él. Se debe medir el grado de satist1wción de los clientes respecto del servicio o 

producto, punto d~ partida para conocerlo mejor y realizar una mejora continua. 45 

·lt Mesa Redonda sobre Desechos Sólidos l\•!unicipales Bahía, Brasil 27-28 Setiembre de 1998, 
htip :.1/v.-,w.~. idrc. calinciustry/brazil_ s9.r!L"nl 

~3 Fna E:;rperhmcía en la gestión de Residuos, Cordova (España) rr~,g.habitad.com.es 
44 Idem 19 
ü Man:o::; Ef'ize LA CALIDAD TOTft.L Una Cla1·a Visión para Hacer Buenos: Negocios, 

1N·w·w.edo6surn.ht!TJ 
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Quienes tienen una ventaja competitiva son aquellas organizaciones e individuos que se 

anticipan bien en tiempos turbulentos.4ó 

11.- Calificación de la Gestión Edil 

El servicio se ve corrientemente en una forma plana, en la cual la relación se produce 

entre el cliente y el personal de linea, entendiéndose por este último las personas que 

prestan el servicio en relación directa e inmediata con el cliente. 

Esta es una labor delegada al personal de línea. Se ~'Upone que en ellos recae el mayor 

peso del servicio al cliente. Esta es una forma sencílla de ignorar el fondo del asunto, 

dejando de considerar otros elementos que componen el servicio. 

Resulta evidente que si no existe una Estrategia del Servicio, disefiada para cada 

empresa en particular, y atendiendo las necesidades concretas de los clientes de la 

misma, es muy díl1cil que el todo funcione. Las empresas son muy diferentes en su 

naturaleza y al igual que los humanos que la componen son peculiares. No puede existir 

fórmulas generalizadas, aplicables a todos por igual. Una estrategia debe considerar 

objetivos y metas concretas para el servicio de cada organización, y definir la logif>1ica 

para dar soporte al personal y los sistemas que dan el servicio al clíente.41 

Una actitud lógica en relación con el enfoque orientado al collil'tunidor, es ponerse 

siempre en el lugar de los demás; esto implica escuchar sus opiniones y actuar en tma 

forma que tenga en cuenta sus punto de vista. 48 

~ 6 Idetn 35 
~1 Jorge E. Pereira El triángulo del servicio li'.JJ'.Jt.J.mers.:adeo.•:om 
~ll Idem 27 
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12.- Logros Destacables de la Ge~1ión Edil 

Hace¡- una gestión de calidad, sin ninguna duda, signiíica introducir nuevos conceptos en 

el gerenciamiento de las organizaciones. Desarrollar e implantar un si~1ema de gestión de 

calidad es un proceso larg?, altamente removedor en toda la estructura organizacional de 

las empresas. Mantenerlo es una tarea que requiere compromiso, liderazgo y enormes 

dosis de humildad y paciencia. 49 

13.- ~pectos ~gati"vos de la Ge~'tión Edil 

La importancia de planiiicar adecuadamente, se hace cada dia más evidente, en la 

medida en que las empresas se enfi·entan a una competencia más agresiva y ampliada. 

Hasta hace pocos años la. planificación se entendía. que era solamente para las grandes 

empresas. 50 

El Planeruníento Estratégico reqmere cada vez más del análisis de los negocios y 

mercados{procesos) para la elaboración de estrategias itmovadoras y de desarrollo.51 

14.- Ingresos lVfunicipales . _. _______________ _ 

Las díi1culta.des citadas anteriormente al calíiicarse el servicio de recojo de basura se 

manit1estan con mayor intensidad en las localidades urbanas medianas y pequeilas, en 

donde la thlta de cuadros capacitados técnicamente para abordar las tareas que impone 

un servicio de aseo urbano son casi totales y en donde las dificultades económicas, tanto 

a nivel de mgresos y transferencias pref..upuef,tarías resultan ínsuii.cíentes, son aún 

mayores. 52 

~9 Rli'J Varal! a Calidli'ld como Re!l!ultado de Compromisos Recíprocos 
50 Jorge E. Pere.ira Plan Fle:.\.ible de !v1ercadeo Dh·ecto www.me1·cadeo.com 
51 V.ictor Caf>tañeda Guzrnan Plsneamiento Estratégico, Productividad y Calidad Total en la 

Empresa Inforn1stili:sda ,~~>.,:.·w. d-analü.ta.usanet 
)l Idcm4l 
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15.- Costos del .senicio 

En fonna simple es como puede analizarse la generación de residuos. Lo que no sirve se 

tira y lo que sirie se puede vender y recuperar. Debería ser asf, pero el mercado dicta sn 

~'sentencia'' y cuando par3; recuperar un producto hay que invertir, es cuando la variable 

costo-beneticío se hace más relevante. Si las condiciones del mercado cambian, el 

diagrama de flujo variará. Algo que antes se tiraba ahora se recicla y reingresa en el 

circuito productivo.5~ 

Se ha logrado demostrar que: 1- la gestión integral de los residuos sólidos domiciliarios 

es viable económicamente, 2- con&1:atar mediante argumentos conceptuales consistentes, 

que una gestión integral de residuos sólidos domiciliarios ambientalmente racional e 

innovadora es viable, con beneficios económicos para los generadores y el Estado y 

proporciona bene:t1cios ambientales para la comunidad toda, 3- demostrar que para 

realizar una gestión integral de residuos sólidos no es necesario un subsidio 

gubemarnental, 4- disminuir la explotación de los recursos naturales por utilización de la 

técnica del reciclado, 5- disminuir considerablemente los gastos de gobierno, 

relacionados con la gestión de residuos sólidos domiciliarios, y 6- despertar el interés _ 

empresarial en una nueva forma de gestión de residuos, que resulte mucho más atractiva 

por la rentabilidad potencial esperada. 54 

16.- Disposición Final 

Con la disposición iinal concluye el proceso de recojo de residuos los mismos que se 

depositan en vetiederos sean estos controlados o a cielo abierto, en el caso de Tingo 

María esta actividad se realiza mediante el arrojo al río Huallaga trasladando los 

.B A.lbe1to M. Be1tona ¿Residuos Industriales o Residuos que VIenen de las Industrias? 
wv1v1. arnhiel!t€-ecologico. com 

54 C:hbt·iel CA Düz Te~is: Gestiún Integral de Residuos Sólidos Domlctltat•los para Grandes 
Chuln<}.,,., -uni,,cr,idad C:atólica de galta 
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problemas ambientales producto del arroJO de la basura hacía los pueblos y centros 

poblados ribereflos. 

En Valparaiso (Chile) se reporta que eBtos lugares de disposición t1nal pueden ser 

utilizadas para el des~ollo de proyectos forestales,55· como también en Andalucia 

(España) se utilizaron como zona de disposición final áreas afectadas por vertido tóxico 

lográndose disminuir el efecto cont:Hninante.5<6 Otro estudio realizado en el vertedero de 

Gordexola, Bizkaia, (España) ha mostrado la iactibilidad de llevar a cabo ciclos de 

digestión en 28 días, como promedio, con mm manipulación reducida del residuo 

depositado. 5l' 

As!mistno se ha diseftado y construido una planta piloto para el tratamiento biológico 

anaerobio del lixiviado del vertedero de Uribe-Costa (España). Los re~mltados 

confirman la factibilidad del tratamiento de dicho lixiviado en una planta de este tipo, 

con rendimientos elevados.5
€; 

El gran contenido en materia orgánico de los lixiviados puede ser gestionado sin grandes 

problemas con una adecuada dosificación. Sin embargo, la presencia de cantidades 

-------- _____ .apreciables de nitrógeno en forma amoniacal, complica el tratamiento. Esto obliga a~ 

elímínacíón prevía5S\ 

El método más empleado, en la actualidad, para el tratamiento de los Residuos Sólidos 

Urbanos (RSU) es ei vertedero controlado. Su gestión ha de ser equivalente a la de una 

planta de proceso industrial ya que debe ser considerado como un proceso controlado, 

55 Clleata C.:. José~. €t.at. ExperleJlcJss de. R~.lnsercló11 d~ V~rtt'.dr.ros n1~dlante )g Implant.Bc1ótl 
ds una Cubierta Vegetal Uni~rersidad Católi,:a de Valp:araiso, Chile. w>;r;g.cepis.org.pc 

J,, El Plan de Actuación para la Recuperación del Area Mectada por Vertido Tóxico. 
www.cma.junta-andaiucia . .es 

57 Iñaki Ansoleaga Deusto Determinsción de parámetros e!>'pecificos y su influencis en In 
er..-plotación de tm vertedero controlado de alta densidad con fennentación aerobia. 

JB José Luis Rodríguez Frutos Estudio de la tratabílídad delli.\.ivíado de vertedero de RSU en 
una plsnts pH utu di! tt·atrunit-nto biológko rulSliH'Obio W\I.<W. e hu. es 

59 José Lui3 F .. odriguez Frutos Evaluaciótl del Ptretratatl\lento d~l Ltxtv1ado de Urib~-Costa pstil. 
Elimlnnción de Amonlnc~·· T-<.n.•r>A•.chu.cr:t 
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las técnicas de minimización de residuos pueden ser aplicadas con el fin de reducir el 

impacto extemo y mejorar el proceso de degradación de los RSU, con vistas al 

aprovechamiento energético del biogás producido y adelantar el uso alternativo del área 

ocupada por el vertedero.'~ 

Cabe destacar que el planeamíento urbano es una herramienta que administra el 

ten·itorio, asignando usos del suelo a detenninados sectores del tetTitorio, exigiendo .el 

desarrollo y adopción de tecnologías compatibles con las características ambientales 

17.- O:m..trol de la basura 

Se denomina compost al abono orgánico obtenido por un proceso exotérmico de 

descomposición biológica de materia orgánica bajo condiciones húmedo aeróbicas62
, 

esto quiere decir; que la materia orgánica se descompone a través de la actividad de los 

nli1.~roorgan.ismos (bacterias, hongos, entinomicetos) que se van alimentando de ~~Ha. 

Asimismo, la utilidad de este producto {basura) para la producción de humus, el mismo 

que es producido por la digestión del composLpreviamente-elaborado_como _sustrato . 

utilízando lombrices (eisenia foétída sav).6~ 

El compostaj;~ ds~ residuos orgánicos y la lombricultura son tecnologías de minimos 

costos v de una se{!Ufa v alta rentabilidad. ... ·-· "" 

El objetivo de políticas oficiales, debe ser recuperar y tratar los residuos orgánicos de 

las ciudades, pm·a recuperar suelos hoy inferlíles.64 

ríü JDn Iza L.(Jpez Trata..mient~) de lixi·viados de verte~eros controlados de residuos ~ólido~ 
uz·b.anos W"N"H.<:.hu.es 

:'l~ Secr~t.ariado de }iianejo d~i }iledio P..rnbient-e para ..1\rnérica L-atina~/ c:-1 (:tirihe. Secue.ncia de 
Transfonnadón de ia Ge~tión de tos Residuos S6lidos: DomkHiarios:. ww<rí.ems-sema.org 

~;:; CT}...F~ WJ~.ü.l.JTJC~:)~ Pr<..tyecto: "D~-sarroliü de Jg .::4-gro.indu!:tria de E~"Portación de Tara en el 
Valle de-i Huallaga: Huánueo-Ambo", Huán•Jco-Peru, i 994 

~3 C'TJ~ hlJJ~·WCC\_ Estudio Tt-cnico Ecünúlnltü: HRi.i-C.i~l2jt! Ue.Ja b:asm"9 p;.11·a su 
transt\)Iill.a!..:ión ~u abüno orgánh.:v~~ r I-Iuánucv-Perú .. 199$. 
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Ei reciclado lo podríamos denominar cuando reínsertamos dentro del sí&tema de 

producción aquellos materiales que no poseen un valor de venta o es despreciable y que 

tienen inicialmente como destino la basura. 65 

El reciclaje SE' produce, por !res razones básicas: Razones Altruistas, Imperativos 

E·connr.·r·rt-cn::; ·-·' cot~"'t-d·~.-·tr-;,,.,.,.,. -L,...,.r.t.,.. -¡:;·,.., 1a nr;m""""' ¡¡.,. E>:'t1as es e','t'dente que la - -- -...: - 1.._. • V1C -i.Va.l:....-..:1 \.r.O..:.L-1<.-·V .. L..J11 oi. .1.. 1. 1v1.a. Uv ._ 

prote•;rión del medio runbiente y la consideración de los recursos responde a los 

intereses Q:eneraies dd mundo. en la. segund2'r.. el costo evitado para una evaluación de 
'...· # '-· • 

residuos ambientales aceptable se ha incTementado tanto que, cuando se combina con 

otros castos asociados al reciclaíe. adc:niere sentido. desde el punto de vista económico, ..... . .... . .. 

.:-stá obHgado a r~ek·1ar y posibilitando una amplia diversidad de penalizaciones 

-. . .. d 'd ·<< • .• .• 1 1 •t• e.conórrltcas }, Cl\"tles, a~" ernas re establecer Incentt\ros par-a. estttnu are recte 'lle. 

Una planii!cación estratégica es crucial para el éxito de los programas de reciclaje. Es 

necesario coordinar nu.'Tierosos componentes técnicos e institucionales y gestionarlos de 

1c•rrna que se f!..segur.:.• el arranque suave y la expansión progresiva del programa. Al iguaf 

que sucede con cualquier nueva empresa, hay que desarrollar objetivos, a corto y largo 

plazo, que nos penníta guiar y controlar el proceso durante su desarrollo.-66 

Ei recidamiento de Resi!..iuos Sólidos Urbanos (RSU) se consolida como una opción, 

capaz de reducir las erogac10nes y costos operativos propios de la recolección y 

dÍ&J>OSÍcíón fi.nal_i51 

~.l "<>J!:>e~i:o }•,.:f. Eertot~a Basura Retornable: Recídaje W1W>!.a,·-nbiente-eco1ogico.com 
H' n<:'rb~l't F. Ü.J.ild :Mrumfil:Wkgraw-HHl 01:' Re:dclsj~. Volúnren I 
~' Jorg¡¿: ,::),¡1nr "Una Valiosa Altet"llativa: La Pt·eeall.fh:ndún Donüdliaria d~ Residuos Sólldos 

tJ rbnnc•:." '-'-''""''-''· ;eociti e:.. corn/runerl: -pr~:~t/ cucrpo.htrn 
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El recícl~ie es illla práctica cultural a la que se llega principalmente por medio de la 

educación tanto fonnal como infom1al.~ 

Está comprobado que al mezclar los residuos húmedos-orgánicos con los secos-

inorgánicos, se dificu~ta grandemente su separación posterior y se reduce 

ostensiblemente la reciclabilídad de esos residuos. 

Entonc,Js, para elevar la cantidad de residuos reciclables, convendría crear campailas de 

concientiza.ción ambiental, en la cual se iavorezca la separación de los residuos desde su 

generación, manteniéndolos separados en su transporte, para conducirlos a una planta de 

reclasíif.cacíón, favoreciendo su reciclaje, y sólo se llevarían al sitio de descarga final, 

los residuos que no tienen tw:~rcado en ese momento o que son peligrosos.69 

El Centro de Reciclaje Orange Grove en Chattanooga, Ter-.nessee (EE UU) se creó en 

1988 cuando la comunidad (~onsiguió presionar lo suficiente para establecer una red 

íocaí de recíci~íe. Ha proporcionado un lugar donde llevar los productos reutilizables, 

ha creado un programa de educación sobre el recicl~eo y ha dado trabajo a unos 100 

discapacitados psíquicos que no podrían trabajar de otra manera También gestiona con 

éxito __ 5.ílDü_tone1adas __ de__desechos al mes procedentes de los vertederos, y aumenta la 

calidad de vida de miles de personas en la re_gión. m 

La gestión de n~siduos m~diante programas de recicl~e en la isla de Zakynthos (Grecia) 

obtuvo los siguientes resultados: 

• La disminución en 400 toneladas del vertido de residuos sólidos. 

• La creación de 32 nuevos puestos de trab~jo., 

óB G.:nnan Alberto JaramiHo Vilh:gas Semlnal"io Taller Sobre 1\.11nlmlzación de Residuos.: 

~9 Sergio Ramos Hemandez Los Residuos Sólidos Urbanos Gobiemo dei Estado de Gmnajuato en 
l~<ltxicú 

Froc.ur"'-duría de Protección ai .;mbiente ~;;r;w.¡¡r.ambiente-ecologi>::o.eom 
:m Reciclftje y Cro!lción de EnlJ'l~o .,n Chottnnoogn,, Tcnnoseoc (EE l..TU) '1ft.":ft.n.:v.habitat.c~•rnca 
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La recogida selectiva de 22 kg de material recíclable por habitante. 

La supresión y restauración de 40 vertederos incontrolados. 

La supresión y restauración ecológica de 12 vertederos incontrolados. 

• La reducción, al n;únimo, de los roedores de toda la isla.n 

El bíolíquido es el líquido que se descarga de un digestor y es lo que se utiliza como 

abono :foliar. Es una fuente orgánica de íiton·eguladores que permite promover 

actividades fisiológicas y e&1imulru- el desarrollo de las plantas. 

La incineració11 es uno de los procesos térmicos que pueden aplicarse en el tratamiento 

de los residuos sólidos urbanas para disminuir su cantidad y aprovechar la energía que 

t]ontienen. Los aspectos socioeconómicos ponen de mauifiesto que se requieren elevadas 

inversiones y grandes casios de operación. 12 

Se conoce como biomasa energética al cm1iunto de ma!eria orgánica, de origen vegetal o 

a.'1ímal, incluyendo los materiales procedentes de su trans:tormación natural o mtificial1
:¡: 

Igualmente la basura puede ser aprovechada para gen.,;rar energía eh:ctrica, dentro de un 

esquema integral de gestión municipal de la basura.. 14 

18.- n·oblemas Arrti.entales 

El problema de contaminación ambiental es de carácter global, en 1992, los líderes de 

170 paises (incluido el Perú) asistieron en Río de Janeíro a la Conferencia de la ONU 

sobre el Desanollo del Medio Ambiente, que se centró en la preocupación mundial por 

al,~os probl~mas ambientales; entre otros problemas conocidos se puede indicar que 

ll Gesti6n Rsscionlll de 1·:.~ Re~idll(l~ S6lid•)S l\tTP.di.snte sn Reciclnje¡ Pr¡;fechlra de Zak}"nthos 

{~UÚ11ic.a. F-a•:u!t~d 11e: c:<:. (~l.!!:r:.ic"3.~. iJnit.rer;!iclad C'on1piut-er;se de f-.:!·~~±·id. 
~~ 3 Ñiercht? S. Ca11e E11r.rgías Rt:.ii~)Vfilll~.s \~'.,l~'n!.v. ideB1. t:s.r\¡.¡ .ai;Ue/Incilc€.htn:!l 
;:.t }.;f::u1.uel Luquc '~:.13311:.i~íc Sístt:rna de quon.ta de Residuos ~lm1i~ ipalas p11lil getlet-at• Etlt!rgfa 

1-~lú~t! .. :Jcn ~n lo ~iu!l!!tl d~ Lil'nn "~·"·"·".•.,.,aitor.~~t ... ~.r·o 
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nuestro planeta sólo conscTVZt d 4-ü% eL: i r,r-• ..... ,...,.,,-.-.-•. ·,,-. !''<."'~-'-••~r-.1,,., •• 
¡;..¡._:.. V;,._¡·~L!\..o.-..·.;,. Ui. ,0.'-:...i.&._i..:.i..i·-....:.. 

industrial 

............... r'l. ... .,;o.,...-•• 
l.i i i.O...i.'- ~:r-' .. '~·.:·. 

b.1 El Pl"inc-ipic .::L:c r~sponsciliiíídad compartida, pero diferenciada La responsabilidad es 
,1 ... .. .... ... 

J,} fuJo;:;, ¡JtTv ::;,) {bb,~, tcnt>r en cuenta que los estados han contribuido de distinta manera 

Un~. >:>xp::-rienr-ia de sülución a estos problemas son las marismas situadas al este de 

Caícuta (India). A principios de ía década de los treinta se excavaron dos canales, uno 

(iesaguar ' .},-,. ... 
i..:.L:..:! a:guas residllales dornésticas de ia ciudad: 68t) millones de litros al día La 

EU~ .. -,-l J:>.~tll~r (J·:J:¡·dilto PrütJJi:i)lü de t::iGt.:ü; C~li}baii·zal~iún Sustentablt! í2lba~~rtn:net.n-u.:: 
H.,,,:>;-,;d del "•\;n~'!t:nt.é ·,>>t·lJ\1.\il Ecodi.idogo 1999, Agenda n) 2000 l•.reguipa, Pcru 1998 
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ck·z-ívación de ías aguas residual~s urbanas y del agua de líuvia, prodt!io un cambio 

En h Comunidad d.: Na;,·ruTa {Espm!a) se desa~Tolla una interesante expenenc1a de 

protección del rnedío que incluye la prevención, el tra!a..'11Íento, recícl<!íe y recuperación 

;J: residuos en toda su gama y una política integral d~ tratarniento de aguas. El ciclo se 

orgánicos para obkner cornpost de uso agrícola. La mejora en la calidad de las aguas 

permite actualrnent<:- Í~t \·ida pÜ;cicola y la práctica de agriculh1ra ecológica. Se han 

irrcp8rabies m1a:: veces, p•?.ljudkando la salud del hombre otras veces, pero stempre 

cEül~~:~rndo u.n. cieseqnilibr'io ~col6gico. 

La gestión arnbienial impone ía adopción de nuevos métodos de trabajo, de nuevas 

anJbid1tales, rrm::; que rOtTi."r constanternente a travfs de ellos. En este sentido, 

conociendo qu~ la actividad municipal es superada. pennanentemente por situaciones 

Si:Hema Intt.>g¡·m .. k• tit: T!·aLm1Íem>..> de .R~si.ciw:os y Aguas Rt:sídu;<)es en las I\:farbmas de 
(';;~! CUf.5i (Jrsd}:.J ~ ·~:.;:-t;,;·T;.;! J·~ /~1:>-:L ('(:({;, 2 ¡:: 

~---~t.~·~tii5:n. lr:.ti':,~l-::tl ,_:i:.:·t ~\g~.1~l y F-:t::s.i~luí):i l;rhr:.n.rf5. .en Nn-·rurra ~E:;pu"fta:} ·,-.,:-}r.-...:.L:h~.tTtt.(J"/O.l..e5 

·:·_:· L:; :··-·(Jl • -""·-~ · ;: :-·· =-· ·!: In~ !'(!du~:f:i t.~rn .a l3s ( 1i eru;-in~ .N tltural ::·:s '_;-::.-;·r~·en;l E'.dl ci é:n ~ 9'7! 
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iomrulnt metodologías de trab~jo y propuestas claras que sean la base de una adecuada 

19.- l. 1::illdad de la Baslua 

Los beneficios económicos, sociales y ambientales de íos procesos de recícl~je y 

rj;u!i!iz.ación de la basura justi:tkan la realización de estudios y proyectos pilotos a nivel 

l.os ré'sdtados alcanzados acerca del uso de- residuos de. mercados para la producción de 

cornpost índican la :factibíiidad de la producción de compost con los resíduos de 

mercados y su aplicación, teniendo en ;:;w::nta las características ílsicas (suelos) y 

s2 está utilizando e-n un pequeí!o proyecto dB arborización de rellenos sanitarím;.s3 

Se ha. errcontrado que, por lo general, cualquier materia orgánica puede actuar como 

dependiendo su d!cacia principalmenk de la dosis y del método de 

.La ±imción de- la materia orgánica en la regulación de los patógenos de los vegetales, es 

una alternativa basada en el mismo principio que lo~ fi.unígantes convencionales, con la 

única dií~rencia d:: quB los gasBs obtenidos r-r:;sultan de la biodescomposidón de la 

St5lidü~ LT~ .. hru1JJ~ T.Jn?v.~rs;d~±d l:.f:~,~ic,nal de S:::n .Juc-rn- ;.u:.rg.~t;:t~n~. ';¡t-t~~r:N.un.sj.edu.ar 
M:::Duül de< ·rnn(JJogi:i tq.•rüpiadl'l f'Hl'l el r•.'Illn~jc• de Residuos SC.lidos_, OA:2P., Instituto de 

I):::.::.;::t1 .. o!L:J },...l~rf:::diiJ .~:l·n'oierlte IT)l\rfJl~ Er.iit. e I¡-n~.). C~ontinent2.l S.~b.-~ Lima-Petú, 1992 
BJ c~:::.nta.nhi~·d·E', j.Jj•,¡·,:~r..:'. ~t. ót. (;(trnp(t~;tific:Icibn de Re!;idllO~; de l\.1ercados de Lima ,~.~i'V\~.cepis.crg.pe 
+>~ .:~!t~::,rÜ·) :f::,¿~h\ ~t -at. 'Biüi'"urnígaeión dt-l Suelof Re-siduos OrgáilÍcos y Collservacíón de la Capa 

dt· ()7.t.)Bu l::pto J~-=-~ttüt'c-cdog)B ... (~(:lviP~ C3IC'. l\i.J.Bdl'id wr'l~;t,ll.ti€rra.l·édhis.t:s.laec 
'¿~. .~.s.:~:ti.::·rú~:r F~r::Ho~ et at. ltltcrnatbra:i al Br~.:anurn d~ lv1¡;tílú ~.orno Ftnlligan.t~ dt:l Suelo en Epru1a 
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La bíotiunigación, además, estimula la actividad microbiana del suelo, por lo que tiene 

un ef:!.cto híomejoranie y como alternativa no química en el control de los orga..~it~mos 

los •.,;egetafes, ha sido aceptada sin dificultad por aquellos productores y 

í&tnil::·os que tiem:n una gran E>xpenencta t-n la gestión de los sistemas agrru-ios y en el 

manejo de b materia orgánica Esta técnica puede ser de gra..'1 interés en paises en vías de 

.cbsarroUo debido al bajo costo y !acilidad de aplicación.86 

Bió:~ido de Cru-bono d mal se produce por la biodegradacion anaerobia de la porción 

onó.níca contenida en íos residuos sólidos_;,; 
~-· 

Se obrien2 un combw:tible altemo y limpio (metano) el cual puede ser aprovechado en 

cua1quier necesidad por ser un combustible que tiene potencial cero para !a ±ormación de 

snwg i"otoquirnico en la combustión, además de evitar que este- sea expedido a la 

~urnüs:fera cau::ando la fonnacíón de contaminantes.f;l'i 

El hiogá::: pu::>de representar un peligro para el medio ambiente local, en el caso de que 

ct _ga~ sulfidtico (WS )7 J)res€'Ilte en baja~ coilCBiltraciones ~Il el biogás, ¡)uede causar 

a la ..,-e~etación v olores d::>s~('<1·adab1es v, en altas concentraciones, el gas metano 
·-' .,1 ~~ .; "-' 

8.1.: J,.l:::.¡'tiJ·: ::'. En::~·,::r B.,. Misuel A .F:c:-Jriguez Sistems Sustentshle.para Trarruniento y Disposicil:m 
dú Ií~c:i·idt.t(.."'r:i ¡,.{unh.:ipales c;!-2nt.ro de í::lli;ia_d l.t..rnb-ir:.ntal .. r.rnsl,;f. >;;,r;;;r;g_it~S!11.1111: 

;;'} !2~r.n 1 5 
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20.- E:va1n~:tdón Experimental 

F.;;'cientem::nte han surgido una serie de propuestas, que sin ser totalmente novedosas, sí 

alternativos que permitan desarrollar una producción agricola más acorde con las 

exigencias actuales y fhh1ras de consen.ración del ambiente. Esta propuesta es conocida 

nara el desarrollo ~-íco}a sostenible. este balance es mas delicado en los ecosistemas , ~ . 

:fi'ágiíes de la amazonía, donde predominan ias condiciones de suelos ácidos de b~ía 

fertilidad, altas precipitacion;;os, it}th:i1:structura d::11cíente e insui1ciente disponibilidad 

b1 una pe-rspectiva más concreta, la meta del desarrollo sostenible se traduce en la 

Hamada ecoe±lciencia.. La ecoe:ticíencía reqmere alcanzar tres objetivos: la 

y rentabilidad corno objetivo eeonómico, el desa11·oUo de los recursos 

hurnano:! con1c -objeti"'.tC social y -el buen rn.anejo de los recursos n~J:ura1es como objetivo 

ambie.ntal.'='.: 

Todo negocio o actívídad requiere de investigación?;; 

Los 3bono:: o :!:(;rtilizru¡t~:'s orgánicos, .son todos los materiales constituidos por residuos 

su :fertiiidad. Se caracterizan por tener baja concentración de nutrientes, pero un alto 

contenido de materia orgánica94 

?D I,/f-::""tin ~)r:.:tgu<~f, Revolueiú11 , .. ..-.e!'"de \ts~ P11rndig.rna Ag!'"(Je~')lógi~Q., Instituto de Estudiüs 
~l:. .• r:~bie:~f~.::Ji..:L~., IDEP., Uni'i.?·ersid,:1d.Naciona1 de C?.·.:~lúnitdB, Sede :Palrfúra 
T::ük1·: Biodi.versidad y DesatTollo Sostenible de la Ama:wnía en una Economía de Iv1et·cado, 

l..i~·~~~-F.1 ~·rü:. C(?}-J(~.Y'fE.(:. .. 1 ~'S.\1.. 

·x~ J::t:rl:jn .7. CJ~? .. ncy;. Robert .S. 8huln1an 1\.-:JJros d~l 1v1Hl"l~t'.t:JJlg que Est~n 1\.fstsndo a J.Jos N~.gocios 
:>i1t. 1~:,{.:(Tz-¿~.r:r-I-11U/I:ntet\1.rn;::t .. ~;.:::11·~a dt:: ]~.;f.-::zi;.:•,) S.~.t!.._~ (~\;,Ic,n1bia, 1996 

9;; T ... •:. .. o i!.l.-.~n~·& "\;'c<:rtlt:"& ~.~.)"'.l\'". ,_.,c·!"·dc-tt.:.~tn.j. '.::t-•.t11. 
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Las emníemlas orgánicas pc-t!nÍten la incorporación al suelo de ácidos húmícos y 

:fi'dvicos que :fixmarán e1 comp!ejo arcillo-húnüco, base de la tertílidad de tt'l suelo 

agrícola, pue:: m;;:¡or::t.i sus propiedades ttsicas (estabilidad estructural, 

penneabilidad ... ), químicas (cspacidad de intercamoio, propiedades quelatantes ... ) y 

biol<Húcas (actividad rnicrobíana, riz.océnesís ... ) v por tanto ía nutrición v desatTollo de 
....... .. . ....... . ~ ... J 

Se e~;tudió la cun'a epidemiológica de la errfermedad producida por M. incognita en 

tomate, sometido a ir0s m.¿·didas de control, utilizando pulpa de caie al 12% de sustrato. 

Se demostró qur: e-;~iste posibilidad de controlar nemaiodos con aplicación de enmiendas 

Las dosis a\ta:-; de ~~mniendas orgánicas de gallinaza y estiércol favorecieron la 

En el Control Biológico de los Fítonc:rnatodos la adícíón de materiales orgánicos al 

suelo, ha demo~trado ser una. alternativa más etectiva.. Se requiere gra.ndes cantidades de 

El uso de estiércol el la fertilización de la papa (Solanum tuberosum L.), aplicado en 

dosis de 12. TowHa.. no aumentó la producción ni modificó la concentración mineral en 

los tejidos vegetales. Las relaciones hídrícas y el desan·ollo radicular de la papa en 

sneios algo an::iHos:os e indinados parecen beneikiarse por la presencia de este 

materiaL Ad¿.mfu:, puede prevenir deficiencias minerales secundarias (azufre, boro, 

etc.).;,\! 

·;-; En.Jn1endas Orgánica~ Liquidas '\ll1.nv.prorniso1.corn 
Si(¡ C?onzález, Jose .~ustin Cülltr,.il d~ rvíeiiJid,)gyne ÍllC.Ognita Clli\iJ.fOOd etl TOill.Rte ( 

Lycopersic~:..n e!;culenturn :W1ill) :XV.IT Congreso Venezolano de Fit.:,patologfa, W'W\l?.uc:la.edu.ve 
~7 Hermindez !t:e;·les, Kodri~;o Ed. ad. Influencia de Emnlendas Quúnicas en la Recupe1·ación de 

Sue!m; salino!; y Sódicos del BoS(i'Ue Seco Tropical Colombiano, UniversidedNecional de 
(.::o1ornbia, Sede ;~ a1r.nira. 

9~ C:respc.:-.1viigue1 F.~ngel El c:o11t.ro1 BioJé,gicu d.e ](\$ FitüUi:'lllat:odos; lTna ... 4Jt~rbstiva a1lTso de. 
N~matiddas- y Cultivos Tt-ausgénh:os. PRGBIO~>r:fA., Santa CrtlZ, ~v1at·zo 2001 o;;,,pr;¡;r.maela-net.org 

11 De- Britc.', Juiia Ed. ad. Fertilización de la Papa (Solanum tubcro~um L.) en el Suelo de la 
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Al eva1uar¡;e la íncmvoracíón de estiércol de ganado vacuno en diferentes estados se 

concluye que, es posible implementar un sistema ecológico de producción , con la 

incorporación de los distintos materiales, lo que nos estaría brindando lma alternativa 

diferencial económica y por sobre todo proveer alimentos libres de agroquímicos, en 

prmctpto a escala familíar y m·mlZar progresivamente hacía una agricultura 

"Ecológicmnen~e apropiada'·'. 100 

Las basuras (desechos biodegradables) -puidenser ufiiizadllii como mente crgári.ica para 

la elabor-ación de cornpost.l01 

Como resultado de la evaluación experimental realizada se observa un incremento de 

materia orgánica (humus) como consecuencia de la aplicación de residuos sólidos 

(basura), ha pemtitido incrementar también el contenido de nitrógeno, fósforo y potasio, 

esto fue posible por la mineralización de la materia orgánica que en primera instancia 

aporta nutrientes solubles como son: N, P y K~ y luego estas fueron absorbidas por las 

plantas o en :-llgunos casos probablemente se han perdido. 

En el caso de menor contenido de fó&foro en relación al tratamiento te&tigo, se puede 

eA--plicar de la siguiente manera; el hecho de la mecanización implica una trituración de 

los agregados dei s.uelo! como consecuencia de ello los coloides tienden a incrementar su 

super.ticie y a1 increment9.rse hace posible la.11jación del fosíoro a menos insoluble. Otro 

aspecto que podda haber ocurrido es por el consumo de fosíoro por la planta. 

Al realizarse el Análisis de Varianza no se encontró diferencia estadi~1ica significativa 

pero sí diferencia numérica respe~to al tratamiento testigo. En los tratamíentos aplicados 

a1 suelo mecanizado, incrementaron el contenido de materia orgánica del mismo 

E!.'ladón E~·per.imenüd de ~Aucuchies Venezuela, i>.:g::...sto 197 6 
w...:~ Fernández, 1-filda :r..r. Ed. ad. Evaluacíón de _4s,bonos Orgánícos ~tl ProduccíÓil Orgátlíca de 

Rort.alh2s Universidad Nacional del Nordeste, Corrientes, P...rgentina, 2000 ~T~~.·w.unne.eduar 
Jl1l Gh':~:·io Tot·res e '1'·A::3.nUE:l Suán~z C .. Obtend·)n de Fos-fo•=ompost a pat-th· de DesedlOS 

Dlotleg.t•ntlnl•le" tle ln l.Tnivtn•JO:ltln.l Nuclo:H:utl t}., Cnjrunnt•cn 
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supenmdo numérícarnente a1 tn:.!larníetúo testigo. 

Este resultado era lógico de esperar ya que toda incorporación de materia orgánica 

fresca luego d,;- un proce~o de mineralización o transformación resultará una ganancia de 

.humus en el su2lo. Lo::= IigE>ros incrementos obedett>ria a dos causat;: el primero es que la 

materia orgánica s::: a tran:;fonnado rápidamente y que ha servido para la nutrición de la 

planta o en su d¿-fi:-cto esta mat>::ria orgánica transfonnado en coloides mas simples se 

6.4.- DErviOSTR~CIÓN DE HIPÓTESIS 

De la Investigación Descriptiva 

Planteamiento de Hipótesis 

Ho :La Corn:-.:-ta .'-\n1icación de un Plan Estratégico es causa de un Deficiente Servicio. . '-· 

Ha: La IncülTt-da Aplicación de un Plan Estratégico es causa de un De11ciente Servicio. 

Al ex.1almu·se íos resultados obtenidos y habiéndosrJ realizado la discusión de los mismos. 

~:.::? concluye qn:- LA. CAL!SA DE uN DEF'ICIEI\rrE SERVICIO DE Lil\1PIEZA. 

Pt.J~LIC~ ~--s L\. INCOlliryJX3A APLICACIÓN DEL PL..4i~ ESTRATÉGICO 

L.'\TSTI113CIONAL por ío que rechazarnos ía hípótesís nula y aceptamos la hipótesis 
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De la Iuvestigadón E."iperhrental 

Flant.::~arnientü cb Hipótesis 

a) Para los tratamientos: 

Hü : T' = B = B+r•iL4. = B+D = B+lVL4.+D 

Ha: 'P t B:): B+J\IA t B+D t B+l\IA+D 

Al rea!i;?:ars8 ;::l resp;~cüvo Análísis de Varianza (A.nexo N" 3) y evaluarse los resultados 

obtenidos se Gcnch_.,._,e que NO EXISTE DlFE .. J{E\'CIA ESTADÍSTICA 

SIGNlHO-\.TIY.A L'""i Hlli LOS 1RAT.A.ivUEl"...¡"'TQS por lo que aceptarnos la hipótesis 

nula y rechazarnos ía hipótesis alternante. Por tanto los cinco tratamientos son iguales 

b)Paralos bloques: 

Ha:. Mecanizado . .:::: .. No mecanizado 

Al rea1ízarse el respedívo Análisis de Varianza {Anexo },¡-v 3) v evaluarse los resultados " .. . .,. 

obtenidos se concluye que NO EXISTE DJFERENCIA ESTADÍSTICA 

SIGI\i1Fl0\.ITVA ENTRE LOS BLOQLIFS por lo que aceptamos la hipótesis nula y 

rechaza.mor:: la hipótesis altemante. Por tanto los dos bloques son iguales 

estadísticamente. 



CONCLUSIONES 

1.- La existencia de un Plan Estratégico Institucional no garantiza que la organización va 

a obt~ner los resultados esperados> el mismo que no es controlada; se cumplirá con los 

objt;'tivos 1111 la m~dida d>;> qu¡;. ¡;.l compromiso de. qui~nes integran la empn:.sa sea total 

contando con líderes que conduzcan el cumplimiento de la') meta'). 

2.- Si bien es cierto que la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado cuenta con su 

respectivo Plan Estratégico, esta adolece del concepto de Unidad Estratégica de 

N¡;.gocioB, dándose importancia a la.<> funciones de ejecutar ovra.q y mejorar los servicios 

que presta, tanto a nivel intemo como externo (población). 

3.- El Pl211 ~-tratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado fue 

elaborado en la gestión a..'l.terior (1996-1998), contando con esca')a participación, sin 

evaluación, desconociéndose los logros obtenidos; por tanto devie.ne- en un calificativo 

incierto entre bueno y malo. Se fonnuló por "moda'', no dándose el énfasis de 

hemnnienta de gestión. 

4.- La nece:sidad de capacitación y participación en planeamiento estratégico como 

h>;>n·mnienta de gestión ~s mayoritaria y unánime a nivel d~ funcionarios. 
-

5.- Existe hmitada comunicación tanto a nivel intemo y externo, esta.'S se desarrollan via 

documentos int~rnos (memorándos) y reuniones de trabajo a nivel externo. 

6.- El probl~ma de la Basura a nivel de la .fvlunicipalidad Provincial de Leoncio Prado es 

considt>rada prioritaria no contándose con uu Plan Estratégico que considere la gestión 

integral de !os residuos. 
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7.- Las estrategia aplicada que se puede distinguir es la emergente, es decir~ entre 

planeada y no planeada, ellideraz__~o recae en su autoridad máxima que es el Alcalde. 

8.- El uso de los residuos orgánicos (basura), como enmienda a los suelos es conveniente 

a razón de 25 Tnllna. 



RECOl\riENDACIONES 

1.- Considerarse al Planeamiento Estratégico como instrumento de ,gestión y no como 

""moda", incorporando~~ concepto de Unidades E'>tratégicas de Negocios. Tiene que ser 

tra<>cendente. 

2.- Implementar un Programa de Planeruniento Estratégico con el concurso mayoritario de 

los actores social~s, revalorando a la persona humana como fin supremo. 

3.- Implementar tm Prognmm de Gestión Integral de lo~ Rt-t-iduos Sólidos (Basura) en la 

ciudad de Tingo lvi::u:ía, que considere todos los a'>pectos desde su origen hasta su 

reutilización y comercialización, involucrando a la población como artífice y 

protagonista principaL 

4.- Continuar con investigaciones experimentales aplicando mayores dosis con la 

finalick1.d de. unifonnizar la m~todologfa de aplicación y eyaluación, tanto a nivel de 

suelo y productos. 



RESUIVIEN 

El presente trabajo trata el problema ambiental de los residuos sólidos urbanos de la 

ciudad de Tingo l\furía como consecuencia del inadecuado tratamiento al no existir 

planeruuiento alguno sobre ~ste a.-:¡pecto P•Jr part~ del ente encargado de su gestión. 

Se abordó el problema bajo dos tipos de investigación: la de-scriptiva y la experimental. 

En la investigación de-scriptiva se evaluó a los inte-gnmtes de la Municipalidad 

Provincial de Leoncio Prado (autoridades, fimcionarios y trabajadores) y a la población 

involucrada (zona urbana de la ciudad de Tingo María)~ utilizando para ello la técnica 

de ¡;,ncuestas. 

En [a investigación e:\rperünental se evaluó la producción de Residuos Sólidos Urbanos 

producidos en la ciudad de Tingo María, contenido y su aplicación en suelos degradados 

por E"Í cultivo de coca a razón de 25 TmiHa y 2 Tm de dolomita/ha La parcela estuvo 

ubic3 .. da en la zona de La Victori~ distrito de Daniel Alomía Robles- Pumahua">L 
-

Se aphcó un modelo diseño bloque al zar con cinco tratamientos (basura; basura más 

maleza;. ba~ura más dolomita;. ba'Sura má'S maleza má..;; dolomita y testigos) constituyendo 

bk,qut:s i?Í ~ft>cto dt> nwcanización (m¡;canizado y no me<.'anizado )> por cuatro 

repeticiones, evaluándose: contenido de Materia Orgánica, Nitrógeno, Fósforo y Potasio, 
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S;:• concluye que la existencia de rn1 Plan Estratégico Institucional no garantiza que la 

organización va a obtener los resultados esperados, como es el caso de fa. Municipalidad 

Provincíal de Leonciü Pradü quE- contando con este instnnnento, tiene una antigüedad de 

4 aiios, asi como no es evaluada, ní particípatíva deviniendo en que solo es un plan más, 

se :fonnuló por "moda'' desconociendo la importancia de tal lwmamienta de gestión~ 

ccmo también no fue concebida b~io el principio de Unidad Estratégica de Negocios. 

Por otra parte la producción de basura de la ciudad de Tín.go María es de 21.65 Tm!día, 

del cual un 44. 79(:.~) no es r:~colectada {j}roducto de la cobetiura df~l servicio), la 

producción perdpita es de 469 gr./hab./día; en cuanto a la evaluación estadtstica 

Inediante el uso de la prueba de Tuckey con 5% de error, no se encontró diferencia 

signííica!iva demostrándose que el uso de los residuos orgánicos (basura) como 

emni::>nda a tos suelos BS conveniente a razón de 25 Tm'1Ia. 

Se recomienda ímnlementar un Prom-ama de Planearniento Estratéc..ico con el concurso 
.l ér ó 

mayoritario de los actores sociales, revalorando a la persona humana como tin &upremo; 

como también, un Programa d'~ Gestión L11tegral de los Residuos Sólidos en la ciudad de 

Tingo :..farfa nue considere tedas los aspectos desde su ori~en hasta su reutilización v ·-· , '-' .. 
cornerda.lizac!ón; involucrando a la poblaeión como artí11ce y protagonis1a principal; y, 

reaiízar mayores investigaciones que comprenda mayores dosis y equilibrio del 



SU1\1l\1ARY 

STR ... -\TEGIC PL'\.N1\1NG IN Y.:>lli TR.Et\Th1ENT OF lJP..BA.~ SOLIDS RESIDUALS 

(GAR.BAGE) A1"'\'D T.dEIR APPLICATION IN THE SlJRROl~1)ING AGRICULTURE 

OF Tl:ill CITY OF Til'IGO 1VIARIA. 

of Tingo María, as const<quence of the inadequate treatment when not existing position 

somt: on this a'Sp~ct on th$ pm:t of tht?- institution in charge of its administration. The 

probh1n1 lot,v two inv¿,stigation typ~s was approach~d: the descriptive one and the 

In tht" d:;:.seripiivf" imrestigation it -...vas evaluated fue rnembers of the provincial 

mJmiGipality of L¡;.oncio Prado (ID.lthorihes> officials and workers) and> to the imrolved 

popubt.ion (urban area ofTingo María)~ using for it the technique ofsurveys. 

in th;: expeúmental investigation, the production of organic solid residuals \Vas evaluated 

t<ili.t;'n pl.act' in th.:. city of Tingo maría') its composition and the application in degraded 

soils by the cultivation of coca to dose of25 TrnJhá and 2 TrnJhá of dolomita 
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An experimental desíg of a1 random complete block \Vas used wíth íive treatments: 

garbage, garbage + weed, garbage +dolomita, garbage + weed + dolomitaand with four 

replicates. It \Vas evaluated: content of organic marter, nitrogen, phosphorous and 

potassium, in parcels of 250 m2. 

It be concludes thaí the existence of an institutiomal strategic plan doesn't guarantee that 

ti1e organization can obtain the prospective results, like it is the case of the provincial 

minicípality ofLeoncio Prado that having this ins1nrrnent, with a :tour year-old antiquity, it 

\Vas not evaluated, neíther ít \Vas particípative being constituted in a plan more that was 

fommla.ted for ":tashion'' ignoring the ímportance of such an administration tool; as well 

as, it -..~·as not conceived under the principie of strategic unit ofbusiness. 

On the other hand, the productíon of garbage in the city of Tín,go María, is of 21.65 

Tmtday, of the one which, 44. 79c~-;) is not gathered (product of the covering of the 

senrice), the production per cápita is of 469 glcitizen/day. With relationship to the 

statistical results, the use of the test ·of Tuckey at the .0.05 of probability,_didn:tJind~~---

dífierence sígniiicant statístic, beíng demonstrated that the use of the organíc residuals 

(garbaw)) like amendment to the degraded soils is adequate to dose of 25 Tm/há 

It is recommended to implement a program of strategic plannig with the m~iority 

competitíon of the social actors, revaluíng the human person as supreme end; as \<vell as, a 

program of integral administration of the sol id residuals in the city of Tingo María that 

considers aH the aspects fi·om t..~eir origin 1.mtil their reutilization and commercialization; 

involving the population like author and main leader, and, to c:my out other 

ínvestígations that ít evaluaks bigger dose and the balance ofthe ecm;ystem. 
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ANEXOS 



ENCUESTAS APLICADAS 

A).- A LA POBLACIÓN 1JRBANA DE LA CIUDAD DE TlNGO l\11..'\RÍA 

lJNIVE:RSIDAD NAC"'ONAL AGRARIA DE LA SELVA- TINGO l\1ARíA 
FACUL 'IAD D~ CIENCIAS ELUNÓMICAS, ADlVI~lS1RATIVAS Y 

CONTABLES. 

ESCJELA. PROFESIONL\.L DE ADlVIINISJRACIÓN 

Estimado (a) runigo (a): 

Mol~?-sto tu at~?nción para solicitarte g~ntilm~nte responder las preguntas que. a 

continuación describo marcando las opciones con un aspa (x) del cual te agradezco 

antel adamen te. 

1.- ¿CUAL E.ll_i LA FT.JNCI<)N PRINCIPAL QlJE EL GOBIERNO LOCAL 

(J\1lii'liC!PIO) DE~..E RK.J\.LJZiU{? 

A) I~i ecutar obras ( ) 

C) Conducit- el d1jSru1·ollo sostenible ( ) 

B) Mejorar los senricios que presta ( ) 

D) N o sabe 1 no opina ( ) 

2.- E,L PROBLFl\1A DE I.A BA..~tJRA ES RESPONSABILIDAD DE: 

A) }..Jtmicipio ( ) B) :Ministerio de Salud ( ) C) C.T.A.Rs. ( ) 

D) Toda la. población ( ) E) Ministerio de Agricultura ( ) F) No sabe 1 no opina ( ) 

~:;.- VS .i ED CUENTA CON EL SERVICIO DE RECOJO DE BASURA 

A) Si ( ) B) No ( ) C) No sabe;/ no opina ( ) 



4.- ¿ CÓ?dO CALrnCA.IúA un. EL SERVICIO DE RECOJO DE BASlJ"RA? 

A) Bueno ( ) 

C)Malo ( ) 

B) Regular ( ) 

D) Muy malo ( ) 

5.- ¿ ESTARÍA. DISPOESTO l..ID. Y SU E~"\iflLIA A PARTICJPAR DE l.JN 

PROGRL\.J.'\'1.4. PILOTO DE TR.<\. TAJ.'\1lEI\I'TO DE L..\. B...\.SVRA'? 

A) Si ( ) B) No ( ) C) No sabe 1 no opina ( ) 

··---~--- 6.:.:-¿: CO?\l:d CALI.FlCA tJD. LA. GFSTIQNl\'l!._JNICIPAL ACillAL? 

A) Muy buena ( ) B) Buena ( ) C) Regular ( ) 

E) lVluy mala ( ) F) No sabe /no opina ( ) 

7.- ¿QUÉ COSAS O LOGROS POSITIVOS DESTACA DE L.<\. GESTIÓN 

l\ltll'\1J.Z.--<JPAL ACTIJAL? 

A) Realiza cbra.s ( ) B) .1\:íl:'jom el omato ( ) 

C) Mejora en 1os servicios mmücipales ( ) D) Consiguió financiamiento e"'-ierno ( ) 

E) Coordína con todos los sectores ( ) F) No sabe 1 no opina ( ) 

8.- ¿QiJÉ COSAS O ACTOS :N"EGAffi'OS DESTACA DE IA GESTIÓN 

lVIL!NICIPAL ACIVAL? 

A) No existe buE-na administración ( ) B) Corrupción ( ) 

C) Aunll:•nto d.;- ia burocracia ( ) D) Excesivo nepotismo { ) 

E) Inadecuada programación de actividades { ) F) No sabe 1 no opina ( ) 

9.- DE LOS SIGL1E."TES PROBLK\'1AS DE C0~1J'A.l\1JNACI0N Al\1BIENTA._4 ¿. 

CUi\L ES EL l\'1.4-S IlViPORT4l--...,¡ 11~ EN" SU CIUDAD? 

A) Contaminación v mal tratamiento de! agua doméstica ( ) . . ~ . 

B) Conta:Ttinación y mal uso del suelo ( ) C) Contaminación del aire ( ) 

D) Contaminación por la basura ( ) E) Contaminación de los ríos ( ) 

F) No sabi:. /no opina ( ) 



W.- ; PUEDE SER ÚliL LA. BASlJRA? _, 

.i\) Si ( ) B) No ( ) C) No sabe 1 no opina ( ) 

11.- ¿ QTJÉ UTILIDAD SE DARÍA A LA BASl.JRA? 

:\ 1 P'""'v:n-~r abonn" ( ) ..,....,." ·•'-'s..-c.ul. ... ' ....... _.' . 

C) Adicionar a los suelos ( ) 

E) No sabe 1 no opina ( ) 

B) Alimentar cerdos ( ) 

D) Preparar alimentos balanceados ( ) 

12.- EL TUR.."'\0 1VÚS COJ\"'?Et\'IENTE PARA EL RECDJO DE LA BASl.IRA 

SER1A.ENL4S: 

• .<),_) Mmianas ( ) B) Tardes ( ) C) Noches ( ) 

1.3"- EL COSTO QlJE PAGA POR EL RECO.JO DE L4 B..4$lJRA ES: 

A) l\iiuy alto ( ) B) Alto ( ) C) Bajo ( ) 

D) Muy bajo ( ) E) Prudente ( ) F) No sabe 1 no opina. ( ) 

14.- ¿CONOCE DONDE ES DEPOSITAJX) O ARRO.JADA IA BASDRA? 

A)Si() B)No() C)Nosabe/noopina() 

15.- L4. BASlJR.4. QUE SE PRODUCE EN SU LOCALIDAD E-s DEPOSITADO O 

ARROJADA Ei'IÍ: 

A) Relleno smütario ( ) 

C) Río ( ) 

B) Quemados ( ) 

D) No sabe/ no opina ( ) 

16.- ¿CUÁL SERÍA EL IVlÉTODO IV1ÁS EFICAZ DE CONIROLAR L.~ 

BASURA? 

A) Quemar ( ) B) Reciclar ( ) 

C) Arrojar al río ( ) D) Construir reilenos sanitarios ( ) 

E} Ent-errar ( } . . F) No sabe / no opina ( ) 

****************************************************************************** 

Unidad de Control 

Sexo: Masculino ( ) Femenino ( ) 



B).- A LOS SERviDORES DE LA Mul\t"'ICIPALIDAD PROVINCL.U. DE LEONCIO 

PRADO 

Lil'i1VERSID.ID NACION..4.L AGRA...IU_4 DE Ll\. SELVA- TINGO 1Vl4RÍ.4 

RL\.CtJLTAD DE CIENCIAS ECONÓlVIICAS~ ADlVIINISTRATIV AS Y 
·-·- .... ----

C0l''i'T.A..BLES. 

ESCUEL\. PROFESIONAL DE ADIVllNISTR.o\.CIÓN 

Estimado (a) amigo (a): 

:Molesto tu atención para solicitarte gentilmente responder las preglUltas que a 

continuación describo marcando las opciones con un aspa. (x) del cual te agradezco 

anteladrunente. 

t~- ¿ELl\'liJl\i1:CIPIO CL1Fl\ITA CONUNPL4..J.~ES1R.4TÉGICO? 

A) Si ( ) B) No ( ) C) No sabe/ no opina ( ) 

2.- ¿CIJj\."NlX) SE. f'()Ri'\1ULÓ EL Pl.AJ.~ ESTRATÉGIOJ INSTITUCIONAL? 

A) En la presente gestión ( ) B) En la anterior gestión ( ) C) No sabe 1 no opina ( ) 

.J.- ¿PARI1ClPÓ liD. DE- LA FDRl\'IULA.CIÓN DEL PL<\N" E~TRATÉGICO 

INS1Tit.TCIONAI_,? 

A) Si ( ) B)No ( ) C) No sabe/ no opina ( ) 

... 

4.- ¿E-L PL.i\_¡_"1\l ES 'IR<\ TÉGICO ES SOl\!lETIDO A EVALlJ.<\CIÓl'"'? 

A) Si ( ) B) No { ) C) No sabe /no opina ( ) 



5.- ~"'UJ\1ERE LOS LOGROS OHIENlDOS CDN LA APLICACIÓN DEL PLAN 

ES.1P~!\ TÉGICO 

A) Se mejoró la gestión ( ) B) El personal conoce y hace bien su trab:ljo ( ) 

C) :Los organi~mos estatales están integrados ( ) D) Ning¡.mo ( ) 

E) Se cumplió las metas programadas ( ) 

6.- ¿(::t)l\10 CO!\'SIDER..!\. ALPLL\.l\'E.A .. ..;'\.1IENTO ESlR.!\.TÉGICO? 

A) :tv{uy bueno ( ) 
-T\\Jt; .. r;l.:,¡·-)-----··--
~} J.."rlt..l V \ , 

B) Bueno ( ) C) Regular ( ) 

_ E) No sabe 1 no opina. ( ) · 

7.- ¿.REQlJIER.E CAPACITACIÓN EN PLA.1\i"'EAi"V~TO ES1RATÉGICD? 

A) Si ( ) B)No ( ) C) No sabe J no opina ( ) 

S.- ¿ESTARÍA. DLSPUESTO A PARTIClPAR DE lN PROGR~vti\ DE 

PL..\i~li.Ai\!J.IEf\ITO ES1RA T.ÉGIOJ E-~1TI1JCIONAL? 

B)No ( ) ( ,..,N h 1 · (. ) 
') .i. o sau\3 ' no opma 

9.- L..!.\ COlVII.JNIC.~CIÓN AtTfORIDAD- ElVlPLEADO E"i: 

A) Pennanente ( ) 

C)Nula( ) 

B) Limitada ( ) 

D) No sabe/ no opina ( ) 

10.- L.<\ COl\i1Lil'1C..~CIÓN ATJTORIDAD - El\1PLEAJ)0 SE RR.t\LIZA A 

TF~4..'\:'ÉS DE: 

A) :Memorandos ( ) B) Ordenes verbales ( ) 

D) Reuniones iniommles { ) E) Resoluciones ( ) 

C) Circulas de calidad ( ) 

F) No sabe 1 no opina ( ) 

11.- LA COlV1Lll'i1C4.CIÓN AlJTORIDAD- POBLACIÓN ES: 

A) P;;mmnente ( ) B) Limitarla ( ) 

C) Nula ( ) D) No sabe/ no opina ( ) 



12.- LA. COl\TuNICA.CIÓN AV 1 ORIDA.tJ - POBLACIÓN SE REALIZA A 

1RA'lÉSDE: 

A) ReUHiom~s de trabajo ( ) 

D) Programas televisivos ( ) 

B) Crute1es ( ) C) Programas radiales ( ) 

E) No sabe/ no opina. ( ) 

13.- ¿CUAL E.'5 EL ROL DEL IVJJJI','1C1PIO"? 

A} Ejt'cutru· obras ( ) 

C) Conducir e] desarrollo sostenible ( ) 

B) M>tjorar los ·5e1vicios que presta ( ) 

D) No sabe 1 no opina ( ) 

14.- EN" EL l\1lll\i1CI.t•IO EL PROBLE\'L\ DE L.:\ BASLlRA E."i COJ.\i.~IDERADO: 

A} Prioritario ( ) . . B} Secundario ( ) . . 

15.- EL F.ROBL~'t<\. DE Ll\ BASTJR~<\.. ES R_ESPOT\15.'\.Bll.JDAD DE: 

A) 1vfunicipio ( ) 

· C) Toda la población ( ) 

A) Muy buena ( ) 

D) [\fa! a ( ) 

B) Ministerio de Salud ( ) 

D) No sabe.! no opina ( ) 

B) Buena( ) C) Regular ( ) 

E) I\.fuy mala ( ) F) No sabe/ no opi..Tta ( ) 

17.- ¿QUÉ COSAS O LDGROS POSITIVOS DESTACA DE LA GESTIÓN 

lVIUNlCfi~¿\..L ACI1..7AL? 

A) Realiza obras ( ) B) Ml;"jora ~lomato ( ) 

{"' Tl,.'f,_;, ... ,., "11 1•'····· ·;;.:.1·v:r.;o·;;:-111"'";~.1··pnÍ,.,.·;;:- (. v) "'~-)Vi d. v iv::> ~-·• • l~l ~ Ulll\.' !J<l..l•·~ ) D) Coordina con todos los sectores ( ) 

E) },;¡o sabe ! na opjna ( ) 

18.- ¿Ql3É C'()SA.5 O ACIOS NEGATIVOS DESTAC..I\. DE LA. GFSTIÓN 

A) No exist~ buena administración ( ) 

C) Amnf·nto d;;- la burocracia ( ) 

B) Comlpción ( ) 

n·¡ Nt.t'<>uno 1 ) 
- .i ..... l:C! - ... 

F) No sabe 1 no opina ( ) 



19.- EL ll.~GRESO :MAS SIGJ.\llFICA.ll\10 DE LA l\'1Ul.\1J:ClPALIDAD FSTÁ 

CONSTlTFITh'J POR; 

A) Impuesto Predial ( ) 

D) lqgresos Propios ( ) 

B) Arbitrios ( ) C) Tasas ( ) 

E) Transferencias Corrientes ( ) F) No sabe /no opina ( ) 

20.- LAS TR<\I\'SFERI~~CIAS CONSIDERt\. QVE: 

A) Son rJtos ( ) 

C) Son ha¡· os ( 1---
) - ' .) 

B) Son razonables ( ) 

----D)-No--sabe-1-no-opina. (-) ------

21.- EL HOR'-Li:UO DEAlN"\fCIÓNEI\rELRECO.JO DE LA BASLRI\. E.~ EN" L.<\.: 

B) Tarde ( ) 

. C)Noche ( ) D) No sabe 1 no opina ( ) 

22.- EL HOR<MUO l\!IÁ~ CDl\i''V~1El'.T,E PAR<\ EL REC.üJO DE L.<\. B.<\.Sl.JR.i.\ 

SERÍA EN I..A'S; 

B) Tardes ( ) 

C)Noches ( ) D) No sabe /no opina ( ) 

23.- Er~ SU CRllERIO EL COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE RECOJO DE 

i~) Subvencionado ( ) 

C) S~- obti¡;-ne utilidacks ( ) 

B) l\=lantiene el punto de equilibrio ( ) 

D) No sab~?- í no opina ( ) 

24.- F:L TI\UICE DE lVIOROSIDAD EN EL SER\7JC10 DE BAJA PO U CÍA FS: 

,\ \ AH-'"'+ ~i;' (1_,;, ( -~ 
.... ~ . .t ..,. -1.'-U. J fv .J B) ~·íedia 20 % { ) 

C)B3jaí0'%() D) No sabe/ no opina ( ) 



25.- DE LOS SIGlJlENTES PROBLEviAS DE C0~1Ac"\1INACIÚN Al\1BIENTAL, 

¿CUÁL ES EL l\'1 . .\S IlVJPORT.AJ'\'fE EN SU C1JJDAD? 

A) Contaminación y maJ t:rafmnit~nto del agua doméstica ( ) 

B) Contaminación y mal uso del suelo ( ) C) Contaminación del aire ( ) 

D} Contaminación por la basura ( ) 

F) Falta de. control en .áreas protegidas ( ) 

E) Contaminación de los rfos ( ) 

G) No sabe 1 no opina ( ) 

************~***************************************************************** 

Unidad de Control 

Estam;;:nto: Autoridades { ) Funcionarios ( ) Trabajadores { ) 

***********~*~**************************************************************** 



ANEXO N° 2 ORDENAf«HENTO DE DATOS, 2 BLOQUES; 5 TRATAMIENTOS; 
4 REPETiCIONES Y 4 VARIABLES POR CADA UNIDAD EXPERIMENTAL 

~ REP. f UNID. j SUBUN!D. 1 TRATAM lENTOS 
1 ! J e l B+MA 1 

f r10M i 3.20 3.60 
0.14 0.16 

1 
1M·;t 

1 1Plv1 f 6.701 13.10 

l ~M 1 20~_8{} 216.00 

f 

1 L_ ... i J 1 
JvlUNIV 1 3.701 3.20 

J 1 
') lNNf·.;1 1 Ó.14 0.161 .. 

l i?Niv1 1 7.30 5.701 

1 1 
freNivl 

J 
182.401 93.40 f 

1 1 1 
! 

l i MOM j 4.001 .3.00 
l l..f-1 J Q.i31 0.13 1 lf;Jh-' 1 
1 1 L0 !·A 1 (\ '7>1'> . 6.60· 
t 

v .... ;-.s 
; 

117.601 lKtv' i 141.60 
1 ~ 

r .. 1 j 

1 ¿ 
¡ 
~AONf-,1 

1 
l 
l 

l 
1 
l 

1 
1 

l 
l 
l 

1 
1 

1 

1 

1 
1 

• l 2 r·NM 0.13 o 1z: 

1 

N--- ¡ • .v, 
¡PNívi J 5.00¡ -9.90¡ 
~'<NM 

1 
-sao ,;.oí 
• .v l 111 .eo

1 
1 ! l . :., ~-~.., 

i 3.30j 3.80 ¡ J'>'!ViVf 
l ¡¡.,¡¡,_.s fus¡ 0.171 
1 

rll1't{ 1 
1 tPM 1 7.10 1 6.801 

• j,_ •• l • 177.601 321.60 
J 

fí\.nr 
1 3 1 l 

l i-.-tONM 

1 
3.7ol 3.90 

l 1 
0.161 

¡ 2 f~t~\11 0.17 
6.901 

1 
rN!A l o no 
·.~ ~) 

1 
1s3~8o¡ 134.401 KNtA 

1 j ·f 1 1 

1 f.._;!QM 

1 
3.501 3.701 

1 fÑM 0.16 0.161 
l • t?ivi e:v·í S u,f 
1 1 1 . v¡ .IU 

l r!v! 1 182.401 194.401 1 
4 1 1 

t·-~ow-1 
1 

3.10¡ '/f jfJ 1 3.50¡ 
2 NNM 0.141 0.161 

1 

¡'· _, 
1 6.50 8.80 ¡PNiv'l 

I--N~1 1 14B.SC 122.401 
1 

r·· ,. f 

Fuente: Re~ultados de Análisis de Suelo 
E!alJ..Jradón Propia 

B+D B+MA+O 
J.70 3.80 
0.16 0.17 
9.10 6.00 

132.0C:· 93.60 

3.50 3.80 
.. -

Ó.16 -------(fT1 

5.40 6.20 
143.80 134.40 

3901 3501 0.17 0.16 
7.10 Q.40 

11!:• ·;oJ 
,Cj !.~ 1 470.-40 

0.16 0.17 
BAO 8.60 

122.40 153.60 

3.10 3.80 
0.14- 0.11 
6.50 6.20 

206.40 136.30 

3.10 3.30 
0.14 0.15 
7.101 9.80 

129.601 115.20 

3.401 4.00 
0.15 0.13 

7301 6.40 

1_63.20 168.00 

3.30 3.20 
0.15 0.14 
8.50 6.40 

1SO.OO 184.SO 

T' 
3.60 
0.16 

11.60 
199.20 

3.50¡ 
ll ~") 
V. l ... 

7.00 
112.80 

3.101 
0.14 
9.30 

141.60 

0.171 
7.60 

1os.ool 

3.40 
0.151 
6.40 

307.20 

3.40 
0.15 
5.00 

100.80 

3.20 
0.16 
7.50 

164.12 

3.00 
0.13 
8.70 

122.40 



AT\TEXO ~ 3 A..""lÁLISIS DE VARIANZA 

ANÁUS!S OE VA.RSJ;HZA HECTO OE LA t,.~ECANIZAC!ÓN Y NO MECANIZACIÓN Y LA APUCACIÓN 

DE ENMIENDAS EN EL CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA ... 

$FUENTES DE _f se G!. CM FC 
KlA.RlAé1G1fA~D---·-t ·- --

~NTRE BLOQUES 0.4475 7 0.0639 0.77 
f 

1 lt:NTRE TP..ATAM!ENTOS 1 0.4557 4 0.1139 1.37 

1 

1 

!ERROR EXPER!MENTAL 2.3205 

1 

28 0.0829 

tíOTAL UNIDADES 3.2237 39 0.0821 

t 

ANÁLISIS DE VARIANZ.ll. EFECTO DE lA MECANIZACIÓN Y NO MECANIZACIÓN Y lA APLICACIÓN 

DE ENMIENDAS EN EL CONTENIDO DE NITRÓGENO 

FUENTES DE se GL CM FC 
iVA.RIABIUOA.O 

ENTRE BLOQUES 

1 
0.0011 1 0.0002 0.90 

ENTRE TRATAMIENTOS 0.0015 4 0.0004 2.16 

ERROR EXPERIMENTAL 0.004-9 28 0.0002 

trOTAL UNIDADES 0.0076 39 0.0002 


