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The increase in solid waste in cities worldwide and the defi cit in local efforts 
in Latin America regarding this problem, not only affect the health and well-
being of people. In the case of the wetlands of the Pantanos de Villa Wildlife 
Refuge (PVWR), Chorrillos, located in the metropolitan city of Lima, Peru. It has 
been identifi ed that the greatest problem in the Special Regulation Zone (SRZ), is 
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the disposal of construction and demolition waste (CDW) on public roads, areas 
without construction, and canals that feed this wetland. The objective of this 
study was to evaluate the impact of CDWs on the SRZ of PVWR. For this reason, 
it began with the identification of the five points with the highest incidence of 
waste (La Chira, El Remero, Don Emilio, Hipocampo, and El Triunfo), then four 
measurements of the volume of waste were made with an interval of two weeks. 
for each point to determine the negative impact of CDW on the SRZ of PVWR. The 
point with the highest incidence of CDW was El Triunfo, where it was identified 
that the air and the soil are the main environmental components that have been 
affected. It is suggested to value CDW through a circular economy; however, in 
the face of the resolution of the CDW problem, the logistics of the municipalities 
in charge are seen as an impediment to the recovery and restoration of space.

keywords: Waterways – environmental components – final disposal – negative 
impact – construction and demolition waste 

El incremento de residuos sólidos en las ciudades a nivel mundial y el déficit 
en las gestiones locales de América Latina respecto a este problema, no solo 
afecta a la salud y al bienestar de las personas. En el caso de los humedales 
del Refugio de Vida Silvestre de los Pantanos de Villa (RVSPV), Chorrillos, 
situado en la ciudad metropolitana de Lima, Perú, se ha identificado que la 
mayor problemática en la Zona de Reglamentación Especial (ZRE), es el arrojo 
de los residuos de construcción y demolición (RCD) en vías públicas, áreas sin 
construcción y canales que alimentan a este humedal. El objetivo del presente 
trabajo fue evaluar el impacto de los RCD en la ZRE de RVSPV. Por tal motivo, se 
inició con la identificación de los cinco puntos de mayor incidencia de residuos 
(La Chira, El Remero, Don Emilio, Hipocampo y El Triunfo), luego se realizaron 
cuatro mediciones del volumen de los residuos con un intervalo de dos semanas 
para cada punto con el objetivo de determinar el impacto negativo de los RCD en 
la ZRE de RVSPV. El punto con mayor incidencia de RCD fue El Triunfo, donde 
se identificó que el aire y el suelo son los principales componentes ambientales 
que se han afectado. Se sugiere valorizar los RCD mediante una economía 
circular; sin embargo, frente a la resolución de la problemática de arrojo de RCD 
se tiene a la logística de las municipalidades a cargo como un impedimento en 
la recuperación y restauración de espacio. 

Palabras clave: Canales – componentes ambientales – disposición final – 
impacto negativo – residuos de construcción y demolición

ABSTRACT
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INTRODUCCIÓN
La gran problemática existente en 

los gobiernos locales de Latinoamérica 
y en gran parte del mundo se basa 
en la disposición final de los residuos 
sólidos como en la gestión presente 
para estos (Cobos et al., 2020; Vélez-
Azañero et al., 2021; Canchari & 
Iannacone, 2021, 2022). En el año 
2018, el Banco Mundial (BM) señaló la 
urgencia de tomar medidas para evitar 
que los residuos sólidos se incrementen 
en un 70% para el año 2050 a nivel 
mundial (Kaza et al., 2018). En un 
país latinoamericano como en Chile, 
la generación de residuos domésticos 
tanto sólidos como líquidos y la 
expansión de construcciones de 
viviendas, ha impactado en el humedal 
de Chamiza, donde se han identificado 
problemas para la conservación de las 
aves migratorias relacionadas a la 
urbanización residencial (Cursach & 
Delgado, 2021).

El Perú no es ajeno a ello, debido 
a que su gestión respecto a los 
residuos sólidos es limitada debido a 
que se presenta escasez de sistemas 
de recolección y adecuadas áreas 
para su disposición final (Vázquez 
et al., 2019; Lopez-Yamunaqué & 
Iannacone, 2021). Sin embargo, en la 
normatividad peruana, se mantienen 
lineamientos para la gestión de 
residuos sólidos como está en el 
Decreto Legislativo 1278 que aprueba 
la Ley de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos mediante el Decreto Supremo 
N°014-2017-MINAM. Durante el 
año 2020 en la provincia de Lima se 
generaron tres mill 881 mil Tn de 
residuos sólidos municipales, previsto 

como un aumento del 7,4 % respecto 
al año anterior (INEI, 2021). Por lo 
que, en la actualidad, la disposición 
inadecuada de estos residuos, traen 
consigo la contaminación y afectación 
de los cuerpos naturales tanto en 
agua, suelo y aire llegando a exponer 
a la salud de las personas (Pérez et 
al., 2009; Ji & Ma, 2022; Vyas et al., 
2022).

La importancia de los humedales 
costeros se da por los servicios 
ecosistémicos que brindan y por su 
gran aporte para afrontar los efectos 
del cambio climático (Rojas et al., 
2022). Estos solo representan un 
0,15% del total de las superficies 
de humedales en el Perú (MINAM, 
2015). Dentro de ellos se encuentra 
el humedal Refugio de Vida Silvestre 
Pantanos de Villa (RVSPV) que ha sido 
reconocido como Sitio RAMSAR N° 
884 y que mediante la Ordenanza N° 
2264-MML se busca otorgar medidas 
de protección y prevención ambiental. 
La Zona de Reglamentación Especial 
de los Pantanos de Villa (ZRE PV) 
comprende la zona de amortiguamiento 
del humedal costero, en el cual ha 
sido establecido para la protección y 
prevención ambiental dividido en ocho 
unidades de ordenamiento, en el cual 
tiene jurisdicción con los distritos de 
Chorrillos, Villa El Salvador, Santiago 
de Surco y San Juan de Miraflores 
(Municipalidad Metropolitana de 
Lima, 2020).

Dentro de la zona de amortigua-
miento de Pantanos de Villa, la poca 
concientización ambiental genera ma-
las prácticas medioambientales que 
traen consigo gran acumulación de 
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residuos dentro de la ZRE PV. Ello se 
puede constatar mediante un estu-
dio a base de encuestas, por el que se 
pudo identificar que solo el 33% de las 
empresas formales de la urbanización 
Huertos de Villa cuentan con un plan 
de gestión ambiental (Fernández et al., 
2021). Los Residuos de Construcción 
y Demolición (RCD) procedentes de las 
actividades antropogénicas provocan 
la disminución del límite territorial de 
los humedales además de la fragmen-
tación y erosión de los suelos (Gómez 
et al., 2022). Por lo que se evalúa que 
el oficio vital del humedal está sien-
do afectado por un uso no sostenible 
mediante el manejo inadecuado de los 
recursos, debido a que en la actuali-
dad la acumulación de escombros y 
residuos alrededor del humedal está 
provocando una degradación ecoló-
gica irreversible (Pulido & Bermúdez, 
2018).

La percepción de residuos sólidos 
en la capital del Perú fue evidenciada 
en una encuesta del año 2018 de 
Lima Cómo Vamos (LCV) como el 
tercer mayor problema según la 
ciudadanía. En el caso de los distritos 
comprendidos en la ZRE PV, la Oficina 
de Fiscalización y Control (OFC) de 
la Autoridad Municipal de Pantanos 
de Villa (PROHVILLA) ha recibido 
denuncias vecinales de arrojo de 
desmontes y residuos de construcción 
en zonas que con el tiempo han pasado 
a ser puntos de incidencia media y/o 
alta según el mapa de calor vigente 
de la OFC. Es así como, el impacto 
hacia los Pantanos de Villa es debido 
a la contaminación de los canales que 
alimentan a sus humedales y a las 

especies biológicas que habitan a los 
alrededores.

Con el objetivo de determinar la 
problemática relacionada a los RCD 
e identificar su impacto en la ZRE PV 
de Lima, Perú. Para ello se cuantificó 
dichos los RCD que se encuentran 
en los puntos de mayor incidencia 
dentro de la ZRE PV y se describieron 
los impactos ambientales que estos 
generan.

MATERIALES Y MÉTODOS 
El área de estudio fue la ZRE PV, 

que según la Ordenanza N° 1845 
- MML, comprende los distritos de 
Chorrillos, Villa el Salvador, San Juan 
de Miraflores y Santiago de Surco, que 
se ubican en la Región de Lima, en 
la costa peruana a orillas del océano 
Pacífico. La ZRE PV cuenta con un 
área de 2572 has comprendida entre 
los límites del litoral metropolitano y 
de colinas y cerros como Morro Solar, 
ZigZag y Lomo de Corvina abarcando 
el canal del río Surco y los flujos de 
agua subterránea del óvalo de Villa y 
la Quebrada de San Juan del acuífero 
del Río Rímac.

La ZRE PV se divide en ocho 
unidades de ordenamiento que son: 
1. Zona de Protección de Borde (ZPB), 
2. Zona de Protección de Afloramiento 
y Escorrentía Superficial (ZPAES), 
3. Zona de Protección del Acuífero 
Subterráneo del Río Surco (ZPRS), 
4. Zona de Saneamiento Físico Legal 
(ZS), 5. Zona de Protección del Acuífero 
Subterráneo de San Juan de Miraflores 
(ZPSJM), 6. Zona de Recuperación de 
Humedales (ZR), 7. Zona Litoral (ZL) 



Impact of construction and demolition waste

267

PA
ID

E
IA

 X
X

I

y 8. Zona de Tráfi co y Vialidad (ZV). 
Estas corresponden a distintas zonas 

en el cual se establecen distintas 
medidas de prevención (Figura 1).

Figura 1.  Mapa de la Zona de Reglamentación Especial de Pantanos 
de Villa, Lima, Perú. 

Los puntos de mayor incidencia 
fueron determinados con el apoyo de 
la OFC de PROHVILLA mediante el 
mapa de calor vigente de incidencias 
de arrojo de residuos (Dunkel et al., 
2022), obtenidos por medio de los 
patrullajes realizados en el periodo de 
enero y febrero de 2022.

La investigación fue dividida en 
tres etapas. La primera consistió en 
realizar un mapa de ubicación de los 
cinco puntos de mayor incidencia de 
arrojo de residuos sólidos en la ZRE 
PV. En esta etapa, se requirió el mapa 
de calor que prioriza los datos de 
mayor frecuencia de arrojo de residuos 
que contiene los puntos de riesgo 

identifi cados en la ZRE PV mediante la 
Ordenanza N° 2264-MML. Posterior a 
ello, se tomaron las coordenadas de los 
puntos con mayor incidencia (debido 
a que son los que generarían mayor 
impacto) y se realizó el mapa temático 
en el software ArcGis versión 10.7.1. 
Los puntos de mayor incidencia fueron 
cinco, en el cual se identifi caron al 
menos un montículo por punto. Estos 
puntos son La Chira con un montículo, 
Don Emilio con un montículo, El 
Remero con un montículo, Hipocampo 
con un montículo y El Triunfo con 
tres montículos, estos comprenden las 
unidades de ordenamiento de ZPB y ZL 
como se puede apreciar en la Tabla 1.
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Tabla 1. Puntos de mayor incidencia de arrojo de residuos en la Zona de 
Reglamentación Especial de Pantanos de Villa de Lima, Perú.

Punto de 
Incidencia

Coordenadas (UTM 84) Unidad de Ordenamiento

La Chira 279075,00 m E 8649701,00 m S Zona Litoral (ZL)

Don Emilio  282404,00 m E 8650168,00 m S Zona de Protección de Borde (ZPB)

El Remero 282634,00 m E 8650329,00 m S Zona de Protección de Borde (ZPB)

Hipocampo  284756,00 m E 8648633,00 m S Zona de Protección de Borde (ZPB)

El Triunfo 284670,00 m E 8647431,00 m S Zona de Protección de Borde (ZPB)

La segunda etapa consistió 
en cuantificar cada uno de los 
cinco puntos de mayor incidencia 
(Elshaboury et al., 2022). La realización 
de esta etapa fue durante la rutina de 
patrullaje que realiza la OFC en los 
puntos de incidencia. En esta etapa se 
realizó una cuantificación del volumen 
de los RCD mediante la medición de 
los montículos con una cinta métrica 
de 30 m; tomando en cuenta el ancho 
y el largo de los puntos de La Chira, 
Avenida Real con Remero y Avenida 
El Triunfo para calcular el área 
rectangular en cada uno de ellos. 
Además, se calculó la altura promedio 
de los montículos de residuos arrojados 
en dichos puntos para calcular el 
volumen en base al área de la base y 
la altura promedio. En cambio, para 
el caso del Hipocampo, el montículo 
formaba un área de seis lados, es 
por ello, que se midió cada lado y se 
graficó en el software Google Earth Pro 
7.3.4.8642 para estimar con mayor 
precisión el área. Adicionalmente, se 

midió la altura promedio para calcular 
el volumen. El proceso de mediciones 
en campo, se realizó cuatro veces 
en cada uno de los cinco puntos de 
incidencia con un intervalo de quince 
días para posteriormente, tomar un 
promedio de las medidas del volumen 
de cada punto, es decir, se estimó 
cinco volúmenes promedio por medio 
del software Excel 2016.

La tercera etapa consistió en 
identificar los impactos o efectos en 
los componentes ambientales que 
generan la magnitud de montículos 
de residuos por medio de la búsqueda 
de la información bibliográfica de 
artículos científicos mediante en la 
base de datos de Google Académico, 
Scielo y Scopus con la siguiente serie 
de búsqueda en español: “Residuos 
de construcción y demolición” or 
“Impacto Ambiental” y en inglés con 
la siguiente serie: “construction and 
demolition waste” or “environmental 
impact” con un límite de antigüedad 
de dos años entre el año 2020 y 
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2022, seleccionándose diez artículos 
con base a la compatibilidad con el 
panorama identificado en las visitas y 
en los puntos de mayor incidencia. 

RESULTADOS
Los puntos de incidencia se 

encontraron dentro de la ZRE PV. 

Estos fueron: El Remero, Don Emilio, 
La Chira, El Triunfo e Hipocampo; 
comprendiendo las unidades de 
ordenamiento ZPB y ZL. Estas 
comprenden cuatro distritos de 
Lima, siendo Chorrillos, San Juan de 
Miraflores, Villa el Salvador y Santiago 
de Surco (Figura 2).

Figura 2. Mapa de identificación de los puntos de mayor incidencia (en color 
verde) en la Zona de Reglamentación Especial de Pantanos de Villa, Lima, Perú. 

En los datos obtenidos del volumen 
de cada punto se identificó que el 
punto de mayor incidencia fue El 
Triunfo, donde se obtuvo una mayor 
acumulación de RCD en promedio, 
el punto con menor volumen de 
montículo es el punto El Remero. 
Cabe mencionar que en el punto 
Don Emilio solo se tomó datos de la 
primera semana de análisis por haber 

sido removido en su totalidad por la 
Municipalidad de Chorrillos en las 
siguientes semanas de evaluación 
(tabla 2).
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Tabla 2. Volumen promedio (m3) en los cinco puntos de mayor incidencia de 
arrojo de residuos en la Zona de Reglamentación Especial de Pantanos de Villa 
(ZRE PV), Lima, Perú.

Estudio de caracterización de residuos sólidos

Punto de 
Incidencia

Ubicación
Fecha / Volumen (m3)

23/2/22 9/3/22 13/3/22 28/3/22
Volumen 
promedio

La Chira
279075,00 m 
E 8649701,00 

m S
643,50 768,9465 743,40 1489,572 911,3546

El Remero
282634,00 m 
E 8650329,00 

m S
375,648 368,032 496,692 536,25 444,1555

Don Emilio
282404,00 m 
E 8650168,00 

m S
877,344 0 0 0 219,336

El Triunfo
284670,00 m 
E 8647431,00 

m S
11598,3 15982,9 12660,84 9157.65 12349,9225

Hipocampo
284756,00 m 
E 8648633,00 

m S
5071,57 5303,28 7066,836 7066,836 6127,1305

En medida de la distribución, el 
punto El Triunfo abarcó el 50,2% del 
volumen de RCD evaluado siendo este 
el más representativo por la acumu-
lación de desmonte. El segundo pun-
to más afectado por la acumulación 
de RCD es Hipocampo con 38,7%, le 
sigue el punto La Chira con 8,2%, y 
finalmente el punto El Remero con 
menos de 3% del volumen de los mon-
tículos evaluados en los puntos de in-
cidencia.

Los residuos son causa de proble-
mas ambientales en las áreas urba-
nas, rurales y especialmente en las 
zonas industrializadas de los munici-
pios, debido que generan un impacto 
ambiental negativo por el inadecuado 
manejo de los mismos y amenazan 
la sostenibilidad y la sustentabilidad 
ambiental. Se ha identificado que los 
RCD tienen afección con los compo-
nentes ambientales (tabla 3).
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Tabla 3. Impactos generados por la acumulación de residuos de construcción y 
demolición (RCD) en los componentes ambientales en la Zona de Reglamentación 
Especial de Pantanos de Villa (ZRE PV), Lima, Perú.

Componente 
ambiental Impacto 

Agua

La presencia de bolsas, escombros y cualquier residuo impide 
el correcto flujo hídrico en el canal de Pantanos de Villa. Del 
mismo modo, el aumento de aguas eutrofizadas en las lagunas 
principales de los Pantanos de Villa ha dado a conocer un grave 
problema de contaminación hídrica causado por las aguas 
subterráneas y servidas que se filtran a estas fuentes acuíferas 
y causan efectos nocivos sobre el recurso hídrico y las especies 
endémicas de peces que habitan en el mismo.

Suelo

Ocurre a través de diferentes elementos, como los lixiviados 
que se filtran a través del suelo afectando su productividad y 
acabando con la microfauna que habita en ellos (lombrices, 
bacterias, hongos y musgos, entre otros). Esto  lleva a la pérdida 
de productividad del suelo, incrementando así el proceso de 
desertificación del suelo. Asimismo, la presencia constante de 
residuos en el suelo evita la recuperación de la flora de la zona 
afectada e incrementa la presencia de plagas y animales en el 
distrito de Chorrillos que causan enfermedades, como ratas, 
palomas, cucarachas, moscas y zancudos.

Aire

En su proceso de descomposición, los residuos generan malos 
olores y gases, como metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2), 
que ayudan a incrementar el efecto invernadero en el planeta, 
aumentando la temperatura. También los residuos pueden 
afectar el aire cuando son quemados de manera descontrolada, 
porque generan humos y material particulado que afectan el 
sistema respiratorio de la población aledaña a Pantanos de Villa.

Flora y fauna

Los residuos ocasionan una aceleración de la eutrofización en 
los Pantanos de Villa, lo cual afecta el ambiente acuático, y 
trae como consecuencia la desaparición de algunos protozoos 
sensibles a estos cambios y la aparición de nuevas especies que 
habitan estos tipos de ambientes acuáticos.

Esta tabla 3 muestra la afectación de las actividades antrópicas en los 
componentes ambientales de los Pantano de Villa (Cuevas-Díaz et al., 2020; 
Cursach & Delgado, 2021; Díaz-López et al., 2021; Ferronato et al., 2021; 
Gómez et al., 2021; Iodice et al., 2021; Karanović, 2021; Muñoz et al., 2021; 
Vélez-Azañero et al., 2021; Zhao et al., 2021). 
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DISCUSIÓN
Los puntos de mayor incidencia 

se obtuvieron del último mapa de 
calor generado por la OFC (enero - 
febrero 2022). En ese periodo no se 
consideró el retiro de los residuos 
sólidos de uno de los puntos de mayor 
incidencia ubicado en la Avenida Don 
Emilio. Con el retiro de los residuos 
sólidos y mejora de la calle, no se han 
registrado arrojo de residuos durante 
las cuantificaciones realizadas. 

En el caso del punto de incidencia 
ubicado en la Avenida El Triunfo, es 
el punto donde se evidencia mayor 
cantidad de desmonte con un 62,3% 
del volumen de residuos analizados, 
siendo en este punto donde se 
ejecuta el arrojo de residuos más 
habitual. En dicho punto se registró 
la mayor cantidad de residuos sólidos 
pertenecientes principalmente a 
residuos de construcción y demolición 
(Zhao et al., 2021). Este problema 
genera un problema adicional debido al 
aporte de gases de efecto invernadero 
producido por los residuos sólidos 
arrojados y por la manipulación de 
los mismos mediante el movimiento 
de estos desmontes. El movimiento 
de los desmontes ha sido registrado 
por el flujo de camiones de carga con 
residuos de construcción en el cual 
por medio de la OFC PROHVILLA, 
los cuales han sido constatados 
en patrullajes y denuncias que se 
registran semanalmente y que según 
Krausmann et al. (2017), los RCD 
generan emisión de CO2, además de la 
liberación de material particulado a la 
atmósfera en la manipulación de estos 
residuos (Elshaboury et al., 2022).

Los suelos presentan efectos 
negativos a los escombros de RCD, se 
menciona que, al contacto con estos 
residuos, los suelos son sensibles a 
modificar su estructura y con ello se 
presenta la disminución de la carga 
vegetal que presenta el humedal 
del 17% en cobertura vegetal entre 
los años 2008 y 2018 por estos 
residuos (Flores et al., 2020). El área 
comprendida en la ZRE PV mediante el 
presente trabajo evidencia la presencia 
de grandes cúmulos de residuos de 
construcción y demolición, por lo que 
es indiscutible que hoy en día aún se 
presente esta problemática que en 
comparación al año 2018, este pudo 
agravar las condiciones de suelo y 
flora del humedal Pantanos de Villa. 
Este hecho puede ser un tema de 
interés para una evaluación próxima 
en el Área Natural Protegida (ANP).

Los canales de la ZRE PV son las 
principales fuentes del recurso hídrico 
que mantienen las condiciones de 
humedal, los puntos de incidencia 
identificados tienen contacto con los 
canales, donde en muchas ocasiones, 
los RCD se encuentran dentro de estos 
provocando que el agua no tenga un flujo 
adecuado hacia el ANP. Su impacto en el 
agua está comprendido por su alteración 
de su composición, la degradación de 
los fondos en los acuíferos y estimular 
la mortalidad de los organismos de los 
ecosistemas hídricos (Ferronato et al., 
2021; Herrera, 2022).

El punto de incidencia “Don Emi-
lio” presentaba volúmenes significa-
tivos durante la primera semana de 
evaluación; sin embargo, estos han 
sido removidos en su totalidad a cargo 
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de la Municipalidad de Chorrillos por 
lo que no se ha incluido en el final de 
la investigación. Cabe mencionar que 
la Municipalidad de Chorrillos ha es-
tado tomando acciones para remover 
los RCD en diferentes puntos como 
en “El Remero”, haciéndose cargo de 
los costos que genera su traslado y 
disposición en un relleno sanitario. 
Estos costos pueden ser mejor admi-
nistrados tomando decisiones para 
una prevención de los arrojos de re-
siduos mediante cámaras o casetas 
de vigilancia. De igual forma, Herrera 
(2022) refiere que las municipalidades 
disponen de manera obsoleta los RCD 
por el numeroso costo de los rellenos 
sanitarios, la falta de escombreras, la 
falta de segregación y minimización de 
dichos residuos como de la falta de bo-
taderos informales.

Evidenciando la gran cantidad de 
RCD, es admisible poder implementar 
medidas durante las obras de cons-
trucción para que se pueda gestionar 
mejor dichos residuos, estos pueden 
ser considerados dentro de la ZRE PV 
al tener un carácter especial de cuida-
do. En cuanto a un previo control de 
los RCD, el Building Information Mo-
deling (BIM) presenta una alternativa 
sostenible a los impactos generados 
por construcciones, ya que permite 
obtener la cuantificación de los impac-
tos ambientales de la actividad econó-
mica a partir de la energía incorpora-
da, emisiones de CO2, RCD y sólidos 
urbanos permitiendo una mayor faci-
lidad a la toma de decisiones para el 
manejo de estos residuos durante un 
proyecto de construcción (Mercader et 
al., 2019; Elshaboury et al., 2022).

Al tratarse de una problemática 
que ha sido identificada desde mu-
chos años atrás, es indispensable to-
mar medidas ante la ya generada acu-
mulación de los residuos (Ferronato et 
al., 2021). La opción más recurrente y 
favorable para el manejo de los RCD 
es mediante la economía circular com-
prendida de concretos de agregados 
reciclados de construcción por medio 
de la trituración de estos ya que la 
diferencia en comparación de concre-
tos convencionales no es significativa 
(Muñoz et al., 2021; Zhao et al., 2021). 

La manipulación de los RCD me-
diante una acción de mitigación, de 
igual manera puede provocar afeccio-
nes como la emisión de material par-
ticulado, la susceptibilidad a la con-
taminación de medios de agua, daños 
a las vías públicas por el flujo de ca-
miones de carga como a los residentes 
de las zonas aledañas (Mendoza et al., 
2021). Por el cual, ante un proceso de 
manejo de residuos, estos deben con-
siderar las Obligaciones de las Empre-
sas Operadoras de Residuos Sólidos 
del artículo 61 del Decreto Legislativo 
N° 1278.

Se concluye, que el punto El Triun-
fo correspondiente a la Avenida El 
Triunfo presenta una mayor acumu-
lación de RCD dentro de la ZRE PV. 
La acumulación de vehículos para el 
arrojo de los desmontes como en el 
manejo de los RCD generan una ma-
yor liberación de material particula-
do y de emisiones de gases de efecto 
invernadero; es así que, en ese senti-
do, el aire es el componente ambien-
tal con mayor afección (Ferronato et 
al., 2021), además se ha identificado 
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la afectación al suelo por la probable 
modificación de su estructura, al ser 
sensible por el contacto frecuente con 
RCD. 

Adicionalmente, se identificó que 
se genera un impacto negativo a los 
canales que alimentan Pantanos de 
Villa y están ubicados en el punto “El 

Remero”. Es por ello, que se sugiere 
valorizar los RCD mediante una 
economía circular; sin embargo, frente 
a la resolución de la problemática de 
arrojo de RCD se tiene a la logística 
de las municipalidades a cargo como 
un impedimento en la recuperación y 
restauración de espacio. 
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