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7.   MONTO GLOBAL DE LA INVERSIÓN 
 

El costo anual de la operación del proyecto es de Q5,000,000.00 
 
8. DESCRIPCIÓN  DEL  AMBIENTE  FÍSICO 
 

8.1. GEOLOGIA 
 
8.1.1. Aspectos geológicos regionales. 
 
a)   Centro América Norte está dividida convenientemente en los bloques Maya (algunas 
veces llamado Yucatán) y Chortí (Figura 1). La división entre los dos bloques es la Zona de 
Sutura Motagua, que sigue el río Motagua en el este y centro de Guatemala, pero cuya 
extensión Oeste está cubierta por rocas volcánicas Terciarias. El bloque Maya incluye parte de 
Guatemala al Norte de la zona de Sutura Motagua, Belice, la península de Yucatán, y México 
al Oeste del Istmo de Tehuantepec. El bloque Chortí consiste en la parte Sur de Guatemala, El 
Salvador, Honduras, una parte indeterminada del Norte de Nicaragua, y el Alto Nicaragüense 
cubierto por agua. El límite entre estos bloques a lo largo de la zona de sutura Motagua del 
centro de Guatemala marca la localización de la sutura entre bloques en el Cretácico tardío. 

 

  Mapa 6. Geodinámico de Centroamérica. Fuente: Modificado de Cross P. (1998)1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Los bloques Maya y Chortí son especialmente importantes para la geología caribeña debido a 
su extensa estratigrafía del pre - Cretácico y sus basamentos metamórficos del pre - 
Paleozoico tardío. Estos terrenos basamentales son litológicamente diferentes en los dos 
bloques. Aunque existen paralelos estratigráficos para la serie sedimentaria sobrebasamental, 
                     
1 Cross, Michaud, Fourcade y Jacques Fleury.  1998.  Sedimentological evolution of the Cretaceous carbonate platform of Chiapas (México). 
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los sedimentos pre - Terciarios de cada bloque no son directamente correlativos para comparar 
en edad los estratos de uno con el otro.  
 
El margen Norte del Bloque Chortí en Guatemala, consiste en una cordillera de rocas 
metamórficas y plutónicas que se extienden justo desde el Norte de la ciudad de Guatemala, 
hacia la costa Norte de Honduras, en sentido E-NW.  
 
Las rocas volcánicas del Bloque Chortí pueden clasificarse como aquellas paralelas a la costa 
del Pacífico y que son parte de la cadena volcánica centroamericana, y aquellas asociadas con 
fallas y grabens de tendencia N-S en el Occidente de El Salvador y Sureste de Guatemala y la 
parte central de Honduras (Williams, et al., 1964). El vulcanismo cuaternario a lo largo del 
Pacífico es de tipo calco-alcalino, mientras que algunas de las rocas volcánicas asociadas con 
el fallamiento normal pertenecen a un conjunto alcalino (Williams en Donelly et al, 1990). 
 
Mapa 7. Geológico simplificado del Sur de Guatemala.  El cuadro rojo muestra el área del 
mapa geológico de la ciudad de Guatemala. Leyenda: 1) el Paleozoico y el Jurásico –
Neocomiano no diferenciados, 2) granitos, 3) dolomías y calizas de las Formaciones Cobán y 
Campur, 4) Flysch de la Formación Sepur, 5) calizas Cretácicas metamorfizadas, 6) calizas de 
la Formación Lajas (Wilson, 1974), 7) ofiolitas, 8) Formación Subinal, 9) volcanismo del 
Mioceno hasta el Cuaternario, 10) Aluviones recientes. Fuente: Bonis et al, 1970.2 
 

 
 

 
 
 
 
 

8.1.1.1 Marco Tectónico Regional 
 
El marco tectónico de Guatemala se caracteriza por la intersección de tres placas tectónicas, 
cuyo movimiento relativo constituye el motor de los procesos geodinámicos que repercuten en 
superficie. Al sur del país la Placa de Cocos se subduce bajo la del Caribe, generando la 
llamada zona de subducción en la llamada Fosa Mesoamericana, en donde se genera el 
                     
2 En: Michaud, Fourcade, Azema, Carballo y Franco Austin.  1994.  El Cretácico medio y superior de la parte meridional del Bloque Maya (Guatemala).   
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vulcanismo y sismicidad de la parte sur del país. Por otro lado, la interacción entre las Placas 
Caribe y Norteamericana, la cual consiste en el desplazamiento transcurrente sinetral, lo cual 
está evidenciado por el gran sistema de Fallas Polochic. Motagua. 
 
La Placa del Caribe representa una unidad litosférica independiente, entre las Placas Norte y 
Sur americanos, está constituida por una porción central, poco deformada debajo de las 
cuencas de Venezuela y Colombia. El margen noroeste de la placa Caribeña aflora en 
Guatemala, a lo largo de la Zona de Sutura de Motagua deformada. Desde el Mioceno, esta 
cadena representó una zona de cizalla sinestral, llamada Zona de Falla Motagua, caracterizada 
por algunas fallas de rumbo, en lugares auxiliares, sísmicamente activas (Polochic, Motagua, 
Cabañas, Jocotán) con dirección E-W y ENE-WSW. Ellos unen la fosa meso-americana con el 
sistema extensional de las Islas Cayman desde el Pacífico hasta el Caribe. 
 
Estructuras remarcables de levantamiento (Sierra de Chuacús, Sierra de Las Minas, Montañas 
del Mico) y cuencas pull-apart Lago de Izabal, Bananeras, etc.) se hallan dentro de la zona de 
cizalla del Motagua. Varios grabens con dimensiones variables y dirección N-S prevalente 
(Guatemala, Ipala, etc.) resultan de la interacción de la subducción de la fosa meso-americana 
y la Zona Motagua. Como consecuencia de estas interacciones, pueden ser distinguidos los 
siguientes sectores, en base a los ambientes morfotectónicos regionales: 
 
a) Zona de falla marginal del Pacifico: La mejor manifestación de esta zona de falla es la 
depresión de Nicaragua, que corre en una línea casi recta desde el NW al SE desde el golfo de 
Fonseca en el noroeste a la planicie costera del Atlántico en Costa Rica. En Guatemala, esta 
zona de falla desaparece bajo los depósitos de grandes volcanes. Sin embargo, la 
configuración sorprendentemente alineada de la cadena volcánica y la caída bien marcada de 
la región del altiplano de Guatemala, algunas mayor a 2000 metros hacia la planicie costera del 
Pacifico, se debe considerar como evidencia del la continuación de este sistema. 
 
b) Sistema de fallas transversales NNE: Se manifiestan mejor en Nicaragua y son 
perpendiculares a la depresión, corren en la dirección de la fractura en la cadena volcánica y de 
los segmentos en la zona de subducción. 
 
c) Sistema de grabens y fallas N/S: Son fallas normales que en muchos casos 
determinan la posición de los centros de erupción volcánica que corren a ángulos rectos a la 
dirección principal de la cadena. Ejemplo de esto son los volcanes Atitlán-Tolimán y Fuego-
Acatenango. El graben de la ciudad de Guatemala, cuyas fallas periferales fueron parcialmente 
activadas durante el terremoto de 1976, tiene dirección N-S y esta relleno con gruesas capas 
de pómez. También son ejemplos el graben de Ipala y la depresión de Honduras. 
 
d) Fallas longitudinales E-W: En Guatemala existen tres sistemas que manifiestan este 
tipo de fallas: Falla Cuilco-Chixoy-Polochic, Falla Motagua y su paralela Falla San Agustín y la 
Falla Jocotan-Chamelecon, estas a su vez se agrupan como el Sistema de Falla Motagua. 
Estas fallas han predeterminado el curso de grandes ríos y forman las cadenas montañosas de 
la Sierra de Chuacús y la Sierra de las Minas. La falla del Motagua desaparece al oeste bajo la 
cubierta volcánica del Terciario y Cuaternario y en el este bajo los depósitos aluviales del río 
Motagua.  
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8.1.2. Aspectos geológicos locales. 
 
La región bajo estudio en la cual se ubica el proyecto se encuentra ubicada estructuralmente al 
sur de la Zona de Falla del Motagua, en el graben de la ciudad de Guatemala, el cual presenta 
un relleno de rocas volcánicas principalmente, cuya geología se  se evidencia en el mapa  8 
siguiente. 
  Mapa 8. Geológico del departamento de Guatemala. El recuadro sobre la figura 

indica la posición del área del proyecto.  Fuente: SIG-MAGA. Disponible en 
http://200.12.49.237/SIG_MAGA/ 
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La estratigrafía general de esta parte de Guatemala es divisible en tres unidades generales: (1) 
una secuencia inferior no datada y pobremente estudiada de lavas andesíticas, tobas, y 
brechas correlacionadas con la Formación Matagalpa, (2) una secuencia gruesa del Mioceno 
medio - bajo de ignimbritas silíceas, referidas como Grupo Padre Miguel; y (3) sedimentos 
terrígenos y volcánicos post ignimbríticos generalmente sin nombre estratigráfico aplicado3. 
 
En el área mapeada se identificaron por lo menos dos unidades litológicas, ambas de origen 
volcánico, consistentes en depósitos de caída y flujos de lava. (Ver columna litoestratigráfica 
local) A continuación se describen las unidades mencionadas en orden cronológico. 
 
8.1.2.1. Coladas de Lava (Tv) 
 
Esta unidad pertenece a un grupo de rocas producto del 
vulcanismo que afectó ésta parte de Guatemala durante el 
Terciario y constituye la base de la columna litoestratigráfica 
local. Subyace a los depósitos piroclásticos. No se conoce 
su espesor total puesto que en el área bajo estudio solo se 
está presente la parte superior, la cual puede observarse en 
el fondo del zanjón del efluente de la Quebrada Malena al 
Sur del Relleno Sanitario. 
 
Foto 15. Afloramiento de rocas de la unidad de Coladas 

de Lava en la parte inferior del escarpe de 
falla donde se encuentra la Quebrada Malena. 
Fuente: ilustración del autor obtenida durante 
la visita de campo. 

 
 
 
 
La unidad está formada por depósitos de flujo con una composición basáltica-andesítica y se 
encuentra altamente fracturada. Se presenta en forma de bloques semialterados de color gris 
claro. Estos flujos presentan diaclasamiento por enfriamiento de estos materiales. Aunque se 
considera que éstas rocas se encuentran en la base, es común encontrar pequeños estratos 
intercalados dentro de la sobreyacente secuencia piroclástica. 
 
8.1.2.2 Depósitos piroclásticos (Qp) 

 
Esta unidad está formada por depósitos piroclásticos de caída, con cantidades variables de 
pómez y ocasionalmente fragmentos líticos. El material piroclástico4 predominante consiste en 
depósitos subaéreos de pómez consolidados dentro de una matriz de ceniza vítrea a cristalina, 
de grano fino a grueso. Localmente se observan fragmentos líticos, mayormente de basalto-
andesita.  

                     
3 Donnelly, T. et al. The Geology of North America Vol. H. The Caribbean Region. The Geological Society of America, 1990. Chapter 3. Northern Central America; The 
Maya and Chortis Blocks. 
4 Los piroclastos son fragmentos expulsados por explosiones volcánicas, que tienen tamaños variables, desde finísimas partículas (<0,001 mm) hasta bombas 
o bloques de unos 5 m de diámetro. La nomenclatura empleada según su tamaño es ceniza (<0,001-2 mm), lapilli (2 - 64 mm) y bombas o bloques (>64 mm). 
Todas las bombas son del magma en erupción, es decir son de material juvenil. Cuando este material fresco es poroso y de composición basáltica se le 
denomina escoria y cuando es silíceo se le llama pómez. 
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La distribución es heterogénea. Su espesor máximo es de aproximadamente 100 metros. Los 
fragmentos de pómez son de forma redondeada con bordes bien definidos, el tamaño varía 
desde aproximadamente 2 mm hasta 40 cm., aunque son comunes los de 2 a 5 cm. En los 
estratos ricos en pómez, la abundancia de este material varía entre 80-100%. 
 
Koch y McLean (1975) determinaron por el método de carbono 14, una edad de 40,000 años 
para los depósitos de ceniza tobácea y tefra de la cuenca de la ciudad de Guatemala, edad que 
indica que el material volcánico es del Pleistoceno. Se puede asumir que fue durante el 
Cuaternario cuando las erupciones volcánicas intermitentes de pómez y ceniza cubrieron las 
partes topográficamente altas y llenaron las bajas, para formar una serie de basamentos o 
cuencas intermontanas de piso plano. Esta secuencia piroclástica hacia el norte se presenta 
como relleno en los paleovalles aluviales. 
 
Foto 16. Afloramiento de un depósito volcánico en donde son abundantes los fragmentos 
de pómez dentro de una matriz de ceniza. Fuente: ilustración del autor obtenida durante la 
visita de campo. 
 
8.1.3. Análisis estructural y evaluación. 
 
Las trazas noreste, noroeste y norte sur 
observadas en ésta parte del país, han sido 
explicadas por Malfait y Dinkleman (1972) como 
resultado de compresión norte-sur y extensión 
este-oeste. Según estos autores, dicho patrón 
de tensión fue establecido en el Mioceno tardío 
cuando subcabalgamiento incrementado a lo 
largo de la Fosa Meso Americana presionó la 
Placa Caribeña contra la Placa Norteamericana 
a lo largo de la Zona de Falla Motagua y 
compresionó la Placa Caribeña en dirección 
norte-sur. Un movimiento hacia el este de ésta generó tensión este-oeste. Como ejemplos 
regionales de ese tectonismo se tiene los grabens de la ciudad de Guatemala e Ipala.  
 
El rasgo estructural mas sobresaliente de las diferentes unidades litológicas en el sitio del 
proyecto es su grado de fracturamiento. Los principales sistemas de falla que afectan esta zona 
son: la Falla de Jalpatagua, la cual tiene una orientación hacia N45°W y está asociada a la 
depresión tectovolcánica de Amatitlán; y los lineamientos de las fallas que forman la depresión 
tectónica de rumbo Norte – Sur del graben de la ciudad de Guatemala, que se hallan 
enmascarados por depósitos pomáceos.  

 
Los anteriores lineamientos estructurales pueden ser observados en el mapa y perfil geológico 
respectivo por medio de fallas y fracturas orientadas según el control que ejercen las trazas 
regionales antes mencionadas. 
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 Mapa 9. Muestra las estructuras regionales de Guatemala. Al Norte Zonas de Falla 

Polochic y Motagua; al centro Graben de Guatemala y la Falla de Jalpatagua al 
sureste. Fuente: Datos del SIG-MAGA en Landslides versus Society in Guatemala, 
Central America. Edy Manolo Barillas. CONRED. 

 
8.1.4. Caracterización geotécnica. 
 
8.1.4.1 Factores del suelo y subsuelo. 
 
El sitio donde se ubica el proyecto se caracteriza por presentar formaciones de rocas 
volcánicas en la superficie o muy cerca de ella, con alta capacidad portante y condiciones muy 
favorables para construir eventualmente anclajes de corta longitud. En algunos sitios las 
formaciones rocosas mencionadas están cubiertas por suelos y material coluvial de espesor 
variable. Los materiales coluviales son bloques de roca embebidos en una matriz arcillo limosa, 
consolidados y de alta capacidad portante y poco riesgo de inestabilización5. 
 
Los procesos erosivos se presentan elementalmente en las franjas aluviales en forma de 
socavación lateral. En el área en general la zona tiene un cubrimiento vegetal suficiente.  
 
a) Relieve de denudación: es el que se presenta dependiendo del tipo de formación a la 
que afecte. Así tenemos el relieve volcánico el cual corresponde a una e extensa acumulación 
de materiales piroclásticos y lavas rellenando depresiones. La erosión en este tipo de rocas se 
limita al tipo laminar, en surcos o cárcavas. 
b) Relieve estructural: su origen radica en los patrones estructurales presentes en el 
área, con influencia de la Zona de Falla Jalpatagua y el Graben de Guatemala. 
                     
5 Empresa Propietaria de La Red. EPR. Estudio Geotécnico y Caracterización de los Suelos en la Línea de Transmisión del Sistema de Interconexión Eléctrica 
para los países de América Central –SIEPAC-. Informe Final de Revisión 01. Tomo II Guatemala. Documento electrónico consultado el día 27 de octubre de 2008 
en http://www.eprsiepac.com/geotecnicos_siepac_transmision_costa_rica_htm 
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Los suelos del lugar van de moderadamente profundos a muy profundos, lo cual permite 
ejecutar el enterramiento de los residuos sólidos en el suelo. Además de que hay una extensa 
capa de material pomáceo que sirve de cobertera y que se ajusta a lo que demanda el sitio por 
la consistencia que tiene y la cantidad disponible dado el tamaño de población a la que se 
beneficia. 
 

Cuadro 9. Cuadro x.  Clasificación de la profundidad del suelo. Fuente: Storie, 1970 en 
Allende, 2001. 

0 – 30 cm Muy poco profundo 
30 – 60 cm Somero 
60 – 90 cm Moderadamente profundo 
90 – 120 cm Profundo  
> 120 cm Muy  profundo 

 
 
La evaluación de la porosidad y permeabilidad de los materiales existentes en el suelo y 
subsuelo deberá hacerse para fines de conservación de la calidad del recurso hídrico. Así, en 
la clasificación de la permeabilidad con fines hidrogeológicos se puede destacar que un suelo 
con una categoría de mala permeabilidad puede ser factible el uso para relleno sanitario.  
 
El grado de estos parámetros en el sitio del proyecto es alto debido a la textura y estructura de 
los depósitos piroclásticos sobre los cuales se ha establecido, confiriéndole una categoría de 
permeabilidad regular. Sin embargo, el nivel de consolidación y la potencia de los estratos es 
un factor a favor que puede potenciarse mediante la colocación de una capa de arcilla o bien 
con el uso de membranas geotextiles. 
 
Debido a que es necesario realizar cortes de taludes naturales para la habilitación de vías de 
acceso, la preparación del área de relleno y de los sitios de extracción de material de relleno, y 
tomando en cuenta las propiedades mecánicas de los materiales presentes en el área del 
proyecto del relleno sanitario, se recomiendan a continuación los siguientes taludes de corte y 
relleno:  

Cuadro 10. Configuración de los taludes de corte. Fuente: 
Versión Actualizada de la Propuesta de normas técnicas para la 
ubicación, diseño, construcción, operación y monitoreo de rellenos 
sanitarios manuales. CEPIS– OPS/OMS en Perú,  T. Allende 2000 

Tipo de material (en relación 
al tamaño de las partículas) 

Configuración del Talud (en 
metros) 
Vertical Horizontal 

Roca suelta 4 1 
Conglomerado  3 1 
Tierra compacta 2 1 
Arena  0.5 1 
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Cuadro 11. Configuración de taludes de relleno. Fuente: 
Versión Actualizada de la Propuesta de normas técnicas para la 
ubicación, diseño, construcción, operación y monitoreo de rellenos 
sanitarios manuales. CEPIS– OPS/OMS en Perú, T. Allende 2000 

 
Tipo de material (en relación 
al tamaño de las partículas) 

Configuración del Talud (en 
metros) 
Vertical Horizontal 

Terrenos varios 1 1.5 
Arena 1 2 
Residuos Sólidos 1 3 

 
 
8.1.4.2 Factores hidrográficos y geológicos. 
 
El sitio del proyecto se encuentra ubicado dentro de la cuenca del Lago de Amatitlán, la cual 
abarca la parte Sur de la ciudad de Guatemala. Las rocas donde se encuentra el acuífero se 
encuentran fracturadas por una serie de fallas normales de dirección norte – sur, que permiten 
la recarga del acuífero superior y dan al gradiente hidráulico una tendencia hacia el sur con 
descarga en el lago de Amatitlán.  
 
En el área se han identificado dos potenciales acuíferos, sus características están definidas 
preferentemente por el tipo de roca y estructuras presentes:  
 
Nivel acuífero superior: está conformado básicamente por un potente espesor de depósitos 
piroclásticos con alto contenido de pomáceos, lo cual le confiere cierta porosidad y 
permeabilidad de carácter primario Estos materiales varían desde sueltos a compactos, mal 
clasificados y mal estratificados, con intercalaciones locales de sedimentos fluvio – lacustres, 
paleosuelos y lavas, por lo que las características hidrogeológicas del acuífero son muy 
variables, y se estima que la cantidad depende casi en su totalidad a las variaciones 
estacionales. 
 
Nivel acuífero inferior: lo compone la unidad terciaria de coladas de lavas basálticas-
andesíticas, las cuales por sus características de permeabilidad secundaria y espesor (el cual 
no es conocido), constituyen el principal acuífero del área.  
 
El movimiento general del agua subterránea en ésta parte de la cuenca está controlado por las 
fallas normales con dirección Norte-Sur, pero también hay que tomar en cuenta que las 
estructuras con direcciones NW-SE (Falla de Jalpatagua) pueden modificar estos patrones o 
bien pueden unir recargas provenientes de los flancos del graben. 
 
Actualmente, la sobre explotación del acuífero se manifiesta por el sostenido descenso del nivel 
freático. Aunque las pendientes fuertes en el terreno disminuyen la infiltración al favorecer una 
mayor presencia de escorrentía superficial, la permeabilidad de las rocas del sitio del proyecto 
les confiere un grado moderado a alto de susceptibilidad de recibir sustancias que contaminen 
las aguas subterráneas, por lo cual debe considerarse la impermeabilización de los terrenos 
mediante la colocación de capas de arcilla o bien con el uso de membranas geotextiles.  
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          Esquema general del sitio donde se encuentra ubicado el relleno sanitario, en  
          relación  con aspectos hidrogeológicos. Fuente: Modificado de Allende, 2000. 
 
8.1.5. Mapa geológico del Área del Proyecto (AP) y Área de Influencia Directa (AID) 
 
 El mapa geológico del sitio del proyecto, incluyendo los factores AP y AID, el corte 
geológico explicativo y la correspondiente columna litoestratigráfica se presentan a 
continuación 
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Mapa 10. Geológico del área delproyecto 

 
 
Corte geológico del área del proyecto 
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                            Perfil estatigráfico del área del proyecto 

 
 

8.2  Geomorfología 
 
El entorno del proyecto pertenece a la altiplanicie norte, a una altitud promedio de 1587 MSNM, 
esta formada por terrenos inclinados de pendientes moderadas que favorecen el drenaje pluvial 
y como son áreas urbanizadas o con cobertura vegetal  no son afectadas por la erosión de 
suelos. El área del proyecto por su condición de relleno es susceptible a erosiones por lo cual 
se controlan con taludes y por medio de los canales de desviación de aguas pluviales. 
 
8.3   Suelos  
 
La caractrización de los suelos se presenta en la parte geológica. Respecto al área del relleno 
sanitario en  esta  se  está  recuperando  un  zanjón  para  finalmente  utilizar la tierra con fines 
de uso socioeconómico.  
 
8.4  Clima  
 
Los datos básicos son los siguientes 
 
Altitud:  1,587  Metros sobre el Nivel del Mar 
Viento:  Corrientes predominantes  del norte,  las cuales son de ligeras a moderadas 
La precipitación pluvial, la temperatura y la humedad para los últimos años de registro se 
presentan en el  Cuadro No. 12. 
 



DIAGNOSTICO AMBIENTAL. RELLENO SANITARIO KM 22 CA SUR. VILLA NUEVA 
 Municipio de Villa Nueva, departamento de Guatemala 

 

 
EMILIO EFRAIN CELIS RODRIGUEZ. ING. CIVIL Y SANITARIO. ESTUDIOS  AMBIENTALES 
Alameda Santa Rosa No. 9 “A”   Antigua Guatemala. TelS. 59757137,  57312797.  ingcelis@tintelnet.net 

 

57

 
Cuadro 12. Promedios meteorológicos período 1990-2004.  Área metropolitana  

MES 

Temperatura 
Máxima 

Absoluta 

Temperatura 
mínima 

absoluta 
Temperatura 

media 
Lluvia 
en mm 

Días 
de 

lluvia 

Humedad 
relativa 
media 

Brillo 
Solar 

Evapotranspiración 
en milímetros 

ENERO  27.7 10.07 17.72 2.97 1.6 75.2 245.04 4.19 

FEBRERO  29.39 10.69 18.66 6.65 1.57 74.14 238.45 4.35 

MARZO 30.39 10.83 20.17 5.51 1.79 74 248.89 5.17 

ABRIL 30.52 13.22 21.00 31.89 4.57 75 240.22 4.78 

MAYO 30.58 14.74 20.96 112.16 11.57 68.71 190.53 4.26 

JUNIO  28.46 15.19 20.01 253.31 20.64 83.43 163.84 3.33 

JULIO 27.54 14.49 20.11 169.39 16.64 81 191.64 3.62 

AGOSTO  27.93 14.9 20.02 174.43 18.5 81.71 199.33 3.46 

SEPTIEMBRE 27.37 14.8 19.49 133.14 20.43 85.43 161.99 2.91 

OCTUBRE 27.12 13.89 19.54 122 14.21 83.29 185.68 3.04 

NOVIEMBRE 27.23 12.18 18.61 61.15 6.57 81.43 207.01 3.36 

DICIEMBRE 27.14 10.71 17.93 7.16 2.64 77.29 200.31 3.31 

ANUAL 28.49 13.01 19.44 1100.47 120.79 79.07 208.87 3.82 
Fuente:  INSIVUMEH, 2005.   

 
El mapa siguiente ilustra las características del clima de la zona del proyecto, la que 
corresponde a la clasificación B’2  b’ br  
 
                    Mapa 11. Climatológico del departamento de Guatemala 

 
                        Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 
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REFERENCIAS CLIMATOLÓGICAS 

SSEEGGÚÚNN  EELL  SSIISSTTEEMMAA  TTHHOORRNNTTHHWWAAIITTEE  
JERARQUIAS DE TEMPERATURA 
 
INDICE I' SÍMBOLO CARÁCTER DEL CLIMA  
 
128 o mayor A' Cálido 
101 a 127 B' Semicálido 
80 a 100 B'2 Templado 
64 a 79 B'3 Semifrío 

 
TIPO DE VARIACION DE LA TEMPERATURA 

 
% SÍMBOLO CARÁCTER DEL CLIMA  
 
25 a 34 a' Sin estación fría bien definida  
35 a 49 b' Con invierno benigno 
 
JERARQUIAS DE HUMEDAD 
 
INDICE I SÍMBOLO CARÁCTER DEL CLIMA VEGETACION NATURAL 
   CARACTERISTICA 
 
128 o mayor A Muy Húmedo Selva 
64 a 127 B Húmedo Bosque 
32 a 63 C Semiseco Pastizal 
16 a 31 D Seco Estepa 
 
TIPO DE DISTRIBUCION DE LA LLUVIA 

 i estacional SÍMBOLO CARÁCTER DEL CLIMA  
 
Todos > 4 R Sin estación Seca bien definida  
i < 4 i Con invierno seco 

 

8.5  Hidrología 
 
8.5.1  Aguas superficiales y subterráneas 
 
El mapa hidrográfico de Guatemala presenta las corrientes 
superficiales, donde se aprecia que ninguna es inmediata al área 
del proyecto. El nivel freático de las aguas subterráneas según 
dato del pozo de la colonia Ulises Rojas  se encuentra a 200 
metros de profundidad. Las características del manto acuífero de 
la zona del proyecto se indica en la parte hidrogeológica del 
numeral 8.1 Geología. 
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          Mapa 12. Hidrográfico del departamento de Guatemala                

 
                         Fuente:   Instituto Nacional de Estadística 
 
8.5.2 Calidad del agua 
 
El proyecto no afecta directamente ningún cuerpo de agua superficial o subterránea, lo que 
puede producirse eventualmente. Para evitar la contaminación de las aguas subterráneas las 
celdas de depósito de desechos sólidos están 50 por ciento impermeabilizadas y técnicamente 
se recolectan las aguas residuales o lixiviados, aparte que la napa freática se ubica a 200 
metros lo que se convierte en una barrera natural. Respecto a las aguas superficiales, el 
efluente tratado se descarga a un zanjón de invierno ya sin ningún elemento químico o metal 
pesado, lo cual se ha retenido o eliminado en el tratamiento. El cuerpo de agua receptor es el 
río Michatoya donde descarga el zanjón Malena aguas abajo del lago de Amatitlán. La calidad 
media del agua de los ríos de Guatemala se presenta en el Cuadro No.13 
 
Cuadro No. 13  Características generales de calidad del agua de los ríos del País 
  Temperatura 15-26 °C Fósforo total 0.50-2.69 mg/litro
Turbiedad 50-398 unidades 

Jackson 
Calcio 11-30 mg/litro 
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Sólidos totales 100-600 mg/litro Cloruros 11-30 mg/litro 
Alcalinidad total 41-179 mg/litro Nitratos 0.06-0.30 mg/litro
pH 7.4-8.5 Fosfatos 0.1-0.7 mg/litro 
Oxígeno disuelto 6-8 mg/litro Sodio 5-25 mg/litro 
Dureza 50-140 mg/litro Magnesio 3-18 mg/litro 
Nitrógeno 0.21-0.60 mg/litro     
 
8.5.3  Caudales 
 
Ningún caudal de algún cuerpo de agua será modificado por el proyecto ya que el efluente de 
aguas residuales tratadas es de 0.238 litros por segundo. 
 
8.5.5  Cotas de inundación 
 
Dada la característica del área del proyecto, al diseño del Relleno Sanitario y a los canales de 
desviación de las aguas pluviales no está sujeto a inundación. 
 
8.5.5   Vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas 
 
El Relleno Sanitario tanto en su fase de operación como después de su clausura o abandono 
producirá aguas residuales o lixiviados por la continuidad de los desechos sólidos orgánicos 
enterrados. Como el Relleno Sanitario esta en parte impermeabilizado y tiene drenajes 
específicos para evacuar los lixiviados a  la planta de tratamiento y considerando la profundidad 
de la napa freática la probabilidad de contaminación de las aguas subterráneas es mínima. 
 
8.6 Calidad del aire 
 
8.6.1  Ruido y vibraciones 
 
El área del proyecto colinda al poniente y al norte con la carretera CA 9 sur la cual tiene un 
intenso tráfico principalmente pesado, que genera ruidos hasta 100 db cuando circulan los 
vehículos pesados, siendo el ruido dominante en el área. En el área del proyecto alejado de la 
carretera el ruido llega entre 60 a 70 db y en el área de maquinaria hasta 90 db al acelerar los 
motores. Las vibraciones provienen de la carretera ya que la maquinaria y vehículos del 
proyecto circulan sobre rellenos a velocidades reguladas por lo cual no se manifiestan estas. 
Detectando el ruido en los núcleos habitados solo se percibe el de los automotores en la 
carretera.  
 
8.6.2 Olores 
 
Los desechos sólidos de origen orgánico son los que producen los olores desagradables al 
venir ya en descomposición en los camiones y se siente en la descarga. Al ejecutar el proceso 
de cobertura el olor se minimiza. En las áreas habitadas el olor no se detectó el cual informaron 
que ha desaparecido, siendo solo en el sector Franboyanes de la residencial Planes de 
Bárcenas donde argumentan que aún se percibió al final del invierno, pero que  ha disminuido. 
 
Favorece que los vientos generalmente soplan hacia el surponiente, y que se han efectuado 
medidas de mitigación como el muro perimetral y amortiguamientos con árboles. 
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8.8    Amenazas naturales 
 
8.8.1 Amenaza sísmica 
 
En Guatemala se identifican cuatro regiones sísmicas importantes, asociadas a la interacción 
de las placas y a fallas geológicas internas. Merecen especial mención las fallas Motagua, 
Polochic y Jocotán-Chamelecón, que atraviesan importantes regiones del país, asociadas por 
la frecuencia y magnitud que alcanza la actividad sísmica.  

 
En términos de intervalos de recurrencia, existe la probabilidad de que cada treinta años ocurra 
un terremoto de magnitud 8.0, pero en períodos más cortos (de uno a quince años) existen 
probabilidades que se generen sismos desde 5.5 a 7.5 en la escala de Richter. 

 
En su expresión territorial, casi todos los departamentos de Guatemala están expuestos a las 
amenazas sísmicas, aunque con diferentes niveles de riesgos, siendo las regiones del altiplano 
central (incluyendo la capital) y la costa sur, las de mayor potencial sísmico, estimándose una 
población expuesta de aproximadamente 7.5 millones de personas. En esta zona se ubica el 
proyecto. 

 
8.8.2  Amenaza volcánica 
 
El departamento de Guatemala se caracteriza por tener la influencia de cuatro   volcanes, 
Pacaya, Agua, fuego y Acatenango, habiendo observado en los últimos 50 años actividad solo 
los  volcanes de Pacaya y Fuego. Los efectos producidos en el área del proyecto ha sido 
temblores de mediana intensidad, vibraciones y arena volcánica.  Para el proyecto  esta 
amenaza no implica efectos importantes.  
 
8.8.3  Erosión  
 

El área de la zona está urbanizada con calle pavimentadas, con cunetas en las vías vehiculares 
o con cobertura vegetal por lo cual la erosión es mínima o no existe. El terreno del proyecto por 
ser relleno está sujeto a erosiones las que se controlan desviándolas aguas pluviales y 
efectuando obras de protección de taludes.  
 
8.8.4  Inundaciones 
 
Dado el control de las aguas pluviales  el proyecto, no está sujeto a inundaciones  
 
9. DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE BIÓTICO 
 
En esta sección se hace un análisis de las características biológicas del área de influencia del 
proyecto en función del tipo de zona de vida. 
 
9.1 Zona de vida en el área del proyecto 
 
Se le llama zona de vida a la unidad climática natural en que se agrupan diferentes 
asociaciones correspondientes a determinados ámbitos de temperatura, precipitación y 
humedad. 
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La Clasificación de las Zonas de Vida de Guatemala se basa en el sistema de clasificación de 
HOLDRIDGE, que considera fundamentalmente tres aspectos del ambiente:   
 
a. La biotemperatura: (puede calcularse sumando las temperaturas sobre cero grados 
hasta 30 grados centígrados  de cada mes y se divide entre 12).  Estas temperaturas se toman 
ya que se considera que debajo de cero grados centígrados y sobre treinta grados centígrados 
no existe vida vegetativa activa. 

b. Precipitación Pluvial:   Se refiere al total promedio anual de agua expresada en 
milímetros que cae de la atmósfera, ya sea como lluvia, nieve o granizo. 

c. Humedad: Esta determinada por la relación entre temperatura y precipitación. 

Partiendo de estos conceptos HOLDRIDGE identifico para Guatemala Once Zonas de Vida, 
identificándose cada una de ellas por medio de una simbología especifica, según la 
clasificación propuesta por HOLDRIGE en el año de 1978 el proyecto se encuentra ubicado 
dentro de la faja correspondiente al Bosque húmedo sub-tropical (templado) bh-S(t). 
 
9.3 Flora:  
 
La flora que se encuentra presente en el área de influencia del proyecto es diversa, como se 
puede observar a continuación:  
 

Nombre Científico Nombre Común Imagen 

Pinus oocarpa Pino colorado 

 

Curatella americana Lengua de vaca 
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Nombre Científico Nombre Común Imagen 

Quercus sp. Roble 

Byrsonima crassifolia Nance 

Pinus pseudostrobus Pino triste 

 

Pinus montezumae Pino ocote 
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Nombre Científico Nombre Común Imagen 

Alnus jorullensis Aliso 

 

Juniperus comitana Ciprés 

Ostrya sp Duraznillo 
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Nombre Científico Nombre Común Imagen 

Arbutus xalapensis 
Madrón de la tierra 

fría 

 
 

9.3.1 Especies amenazadas, endémicas o en peligro de extición:  
 
Luego de revisar la lista de especies amenazadas de flora silvestre de Guatemala –LEA- y 
contrastar con las especies presentes en el área de influencia del proyecto, se determinó que 
no existen especies  que se encuentren en las listas oficiales (CITES) 
 
9.2. Fauna: 
 
La fauna silvestre del área de influencia del proyecto comprende todas las especies de 
animales, terrestres y acuáticos, que se desarrollan y viven libremente en la naturaleza. Estos 
animales no dependen de un cuidado directo del ser humano. 
La fauna silvestre tiene una gran cantidad de usos, dentro de los cuales se pueden mencionar: 
 Alimentación  

 Fuente de materia prima para usos medicinales, industriales y artesanales.  

 Atractivo turístico 

Luego de platicar con algunos vecinos del área y consultarles que especies de fauna han visto 
en el área de influencia del proyecto, se determinó la presencia de los siguientes: 
  

Nombre Común Nombre Científico IMAGEN 
Gavilanes Accipiter chionogaster 
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Nombre Común Nombre Científico IMAGEN 
Palomas Zenaida asiatica 

 
Sanates Cassidix mexicanus 

Sensontles Turdus grayi 

Ratón de Campo Liomys salvini 

Ardilla  Sciurus variegatoides 
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Nombre Común Nombre Científico IMAGEN 
Conejo Silvilagus floridanus 

 
Mapache Procyon cancrivorus 

 
Cantil Corallus annulatus 

Mazacuata Boa Constrictor 

 
 
9.2.1  Especies amenazadas, endémicas o en peligro de extinción 

 
Con base al análisis realizado al listado de especies de fauna silvestre amenazadas y en 
peligro de extinción  y no hay ninguna que se encuentre bajo peligro de extinción. 
 
9.2.3 Fauna relacionada directamente con el Vertedero: 

 
Dentro de la fauna que se encuentra relacionada con el vertedero de AMSA, se encuentra 
insectos en su mayoría artrópodos, así como ratas, zancudos o mosquitos, moscas y 
cucarachas entre otros a continuación se presenta un cuadro donde se pueden ver estas 
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especies así como también algunas de las enfermedades de las que pueden ser vectores y que 
pueden afectar a la salud humana. 

 
 
Vector Enfermedad Imagen 

Moscas Fiebre tifoidea 
Salmonellosis 
Disenterías 
Diarrea infantil 
Otras infecciones 

Mosquitos o 
Zancudos 

Malaria 
Fiebre amarilla 
Dengue 
Encefalitis vírica 

 
Cucarachas Fiebre tifoidea 

Gastroenteritis 
Infecciones 
intestinales 
Disenterías 
Diarrea 
Lepra 
Intoxicación 
alimenticia 

 

Ratas Peste bubónica 
Tifus murino 
Leptospirosis 
(Enf. de Weil) 
Fiebre de Harverhill 
Ricketsiosis 
vesiculosa 
Enfermedades 
diarreicas 
Disenterías 
Rabia 
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Vector Enfermedad Imagen 
Zopilotes Su relación con los 

vertederos, va muy 
de la mano con el 
manejo que se de 
en estos, ya que si 
hay un buen 
cubrimiento de los 
desechos con 
capas de tierra o de 
algún tipo de 
materia no existirá 
presencia de estas 
aves. 

 
 
Además se pudieron observar garzar garrapateras y clarineros en el área de compostaje 
 
9.4 Áreas protegidas y ecosistemas frágiles 
 
El proyecto se encuentra dentro del área del Parque Nacional conocida como Naciones Unidas. 
Con una categoría de manejo tipo I a continuación se presente una imagen con la ubicación del 
proyecto con respecto al Parque Nacional. No existe ecosistemas frágiles en el área. 
Mapa 13. Ubicación del proyecto en el parque nacional 
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10.  DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 
 
Se describirán como típicas de los cuatro municipios las características del municipio de Villa 
Nueva  a donde corresponde el área de influencia del proyecto. 
 
10.1 Características de la población 
 
10.1.1  Demografía 
 
Los principales datos demográficos del municipio  respecto  la pertenencia étnica de los 
pobladores se presenta en el Cuadro No. 14; como puede apreciarse  en el municipio el 93.9 
por ciento de la población es ladina y en San José Villa Nueva es el 94.6  y el resto se 
encuentra representada por las otras etnias. 

 
 

               Cuadro 14. Demografía  

Categoría Municipio 

Maya 19,774

Xinca 113

Garifuna 100

Ladino  334,246

Otro 1,668

Total 355,901
                                          Fuente: Censos del INE de 2002. 
 
Con relación a la distribución de la población se puede observar en el Cuadro No. 15 que en el 
municipio  el  15.1 por ciento de la población pertenece al área rural. 

 
 
Cuadro 15. distribución étnica de la población 

Categoría Municipio 

Urbano 301,947

Rural o periurbano 53,964

Total 355,901
                                               Fuente: Censo INE de 2002. 
 
 
10.1.2   Empleo 
 
Con base en los datos del censo del INE del año 2002 se determinó el tipo de ocupación de 
acuerdo a la clasificación del INE. Los datos se presentan en el Cuadro No. 16. 
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            Cuadro No. 16  Distribución de la PEA por ocupación.                             

No PEA Municipio 

1 Sector gubernamental 4130 

2 Profesionales 6725 

3 Técnicos 11,011 

4 Empleados de oficina. 10,706 

5 
Trabajadores de servicio y 
vendedores 23,172 

6 
Agricultores y trabajadores 
agropecuarios calificados 1,438 

7 
Operarios, artesanos de arte y 
otros 38,551 

8 Operadores de maquinaria 16,723 

9 Trabajadores no calificados  23,313 

10 Fuerzas armadas 199 

   

 Total 138,968 
            Fuente: Censo INE de 2002. 
 
10.1.3  Educación 
 
Se determinó en base al censo del INE de 2002 considerando la población mayor de 7 años. 
De acuerdo a los resultados del municipio el  1.0  por ciento cursa educación preprimaria, el 
41.5 por ciento educación primaria,  el  16.05  por ciento  la  formación  básica,  un 19.74 por 
ciento formación media y  14.16 por ciento cursa educación  superior.  
El porcentaje de analfabetas  mayores de 7 años  es  del  7.6 por ciento respecto  al total de la 
población. La encuesta indica que los habitantes tienen acceso a  todos los niveles de 
educación. 
 
El número de habitantes mayores de 7 años que cursan los diferentes niveles de educación se 
presenta en el  Cuadro No. 17.   
 
Cuadro No. 17. Población mayor de 7años y su nivel escolar 
Lugar Ninguno Preprimaria Primaria Media 

básica 
Media 
superior 
 

Superior 

Municipio 29,087 3,174 147,550 47,049 43,761 21,262
Fuente: Censo del INE año 2002. 
 
 
10.1.4  Tenencia  y uso de la tierra 
 
La zona donde se ubica el proyecto es  de  expansión del área urbana de Villa Nueva, el uso de 
la tierra va cambiando a uso de viviendas, comercios e industrias. El área del proyecto es 
propiedad de la nación y pertenece al Parque Nacional Naciones Unidas, que es área 
protegida, pero ha sufrido una serie de intervenciones en la zona del proyecto para 
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parcelamientos, centro de entretenimientos y proyectos habitacionales. A la AMSA le fue 
otorgada una fracción donde operan las oficinas y el Relleno Sanitario, la cual fue 
desmembrada y registrada a favor de esta institución.  
 
10.1.5   Actividad económica    
 
La economía se representa por tres sectores. En el sector primario que es el sector agrícola y 
pecuario es el área del municipio  uno de los polos de mayor consumo pero casi ninguna 
producción. El área del proyecto  presenta indicios de esta actividad económica aunque tiende 
a desaparecer.   
 
En el sector secundario que se refiere a la industria esta centralizado en el municipio de Villa 
Nueva, extiendo actividad productiva de todo tipo. En el área del proyecto ya se ha iniciado la 
actividad  industrial. 
 
En el sector terciario, el comercio también tiene su mayor auge en el municipio de Villa Nueva y 
muchas áreas están  centralizadas. El área del proyecto no se observa aún presencia de un 
auge  comercial. 
 
10.2  Seguridad vial y circulación vehicular 
 
La carretera CA9 sur se ubica inmediatamente al proyecto y es el principal acceso al AMSA y al  
Relleno Sanitario. La construcción del paso a desnivel para el desvío del tráfico vía Barcenas 
hacia occidente y los accesos propios para el proyecto, permiten que no haya problemas en la 
circulación vial, esto debido a que no hay ningún paso a nivel que tengan que efectuar los 
camiones que transportan los desechos sólidos u otros vehículos que visiten AMSA, situación 
que da seguridad vial.   
 
Dentro del proyecto AMSA tiene regulada la circulación, el tráfico y las velocidades para 
mantener la seguridad vial y el flujo vehicular. 
 
10.3  Servicios de emergencia 
 
Las emergencias en el proyecto las cubre  la División de Desechos sólidos de AMSA, a través 
de su personal y de los recolectores autorizados  quienes están capacitados para problemas de 
incendios y derrumbes, las instituciones de emergencia asisten en caso de problemas mayores. 
La seguridad dentro del proyecto la cubre el ejército para controlar actos vandálicos o 
invasiones de personas no autorizadas.  
AMSA con sus propios sistemas establecidos y la red hospitalaria pública y privada son las 
instituciones que atienden las emergencias de salud.  
 
10.4 Servicios básicos 
 
El proyecto cuenta con un servicio limitado de agua potable y esta construyendo una batería de 
baños para los trabajadores del Relleno Sanitario. No así para los recolectores autorizados que 
tienen el servicio de agua pero no cuentan con dispositivos para disposición de excretas, los 
cuales hubo que clausurarse por  faltas al reglamento interno de recolección.  
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No se cuenta con un lugar adecuado para  el consumo de alimentos  los cuales son 
consumidos por los recolectores en el área de trabajo 
 
El servicio de disposición de desechos sólidos es autosuficiente y no se usa energía eléctrica 
para operar el Relleno Sanitario y solo existe en el área administrativa. 
 
10.5  Percepción local sobre el proyecto 
 
Para establecer la percepción de la población del entorno se efectuó una encuesta en 100 
viviendas seleccionadas en forma aleatoria en los diferentes núcleos de viviendas que 
surgieron por urbanización del parcelamiento Plan Grande ubicado en la parte oriente y 
suroriente del terreno del proyecto, estos so denominados Palestina, El Bosque, San José Los 
Pinos y Eucaliptos. Ver foto 17 al lado. En el sector norte se encuestaron viviendas de las 
colonias COVINTA, antes Parcelamiento 
Agrario Bárcenas y la Ulises Rojas El 
Maestro. Se intentó encuestar el complejo 
Planes de Bárcenas, compuesto por 8 
sectores y 2,0000 viviendas, pero dadas 
las medidas de seguridad se dificultó la 
encuesta, por lo cual se obtuvo 
información de la oficina de información 
donde la encargada Lesly Lemus. Esta 
persona está  enterada de la situación 
porque debido a las quejas anteriores de 
los vecinos, en compañía de vecinos de la 
urbanización visitaban el Relleno Sanitario 
con la atención del ingeniero Jaime 
Carranza, director del proyecto, quien les 
explicó las mejoras y planes futuros, habiendo a la fecha mejorado el problema anterior de 
moscas, residuos sueltos y mal olor. Hace 5 meses que suspendieron las visitas porque los 
vecinos de los sectores mas alejados ya no reportaron problemas. El sector Flamboyanes, el 
mas inmediato al Relleno Sanitario, argumentó al final del invierno que se percibió mal olor.  
 
Se entrevistó personalmente a los comités de las colonias Plan Grande y Ulises Rojas, 
manifestando el presidente de la primera señor Jesús Sánchez que en el sector formado por 
varios núcleos la situación ha mejorado aunque por la ubicación y dirección del viento los 
efectos siempre han sido menores. 
 
En la colonia Ulises Rojas la entrevistada fue la secretaria del comité quién tiene 30 años de 
ser directiva informando que la urbanización empezó a poblarse en 1982, ya estaba el 
vertedero sin control y por años soportaron la epidemia de moscas, mal olor y desechos sueltos 
lo que motivó protestas antes las instancias correspondientes. Están enterados de las mejoras 
y cambios en el manejo siendo ahora un vertedero controlado.  Las quejas y molestias han 
desaparecido, ya no se percibe mal olor ni moscas ni otro efecto procedente del proyecto, 
esperando que sigan mejorándolo y no lo descuiden.  
 
La conclusión es que  ha disminuido o desaparecido el problema de los efectos principales 
generados por el proyecto antes que lo tomara AMSA y dejara de ser un vertedro a cielo 
abierto sin control. 
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La encuesta efectuada a los vecinos en forma aleatoria se realizó el sábado 22 de noviembre 
mediante una boleta que sintetizará la percepción de los vecinos respecto a los efectos 
negativo y positivos del Relleno Sanitario. A continuación se presenta en el cuadro No 18 el 
análisis de la información recabada y  en el ANEXO I se adjunta una copia de las boletas 
aplicadas y sus respuestas.  
 

Cuadro No. 18  Resumen de la encuesta sobre la percepción de la población. 
Pregunta Si 

%  
No 
% 

No 
contestó 

1. Conocen el relleno sanitario 72 28  
2. Sabe que AMSA administra el relleno con apoyo de las 
municipalidades de Amatitlán, Villa Nueva y Petapa 

39 61  

3. Sabe que se recicla y se hace compostaje de parte de los 
desechos sólidos 

60 40  

4. Le afecta el funcionamiento del relleno sanitario 47 53  
5. Cree que produce efectos negativos el  relleno sanitario 46 28 26 
a) Mal oor 46   
b) Polvo en el ambiente 8   
c) Residuos volátiles 5   
d) Afecta el paisaje 6   
e) Ruido molesto 0   
f) Efectos económicos en plusvalía 2   
g) Efecto en la salud 4   
h) Otro 1   
6. Cree que produce efectos positivos el relleno sanitario     
a) Se concentra la basura 13   
b) Se evitan vertederos botaderos clandestinos 53   
c) Se protege el lago de Amatitlán  4   
d) Ser trata la basura como debe ser 5   
e) Disminuye la contaminación 19   
f) Se recicla parte de los desechos 1   
g) Otro 4   
7. Están a favor del relleno sanitario 80 14 6 
 
Al analizar las respuestas de los vecinos se concluye que la mayoría conoce el relleno sanitario 
y como funciona y que a pesar de que 47 y 46 por ciento considera que le afecta y produce 
efectos negativos, un bajo porcentaje con excepción del mal olor supo responder los efectos 
propuestos. De la misma forma Pasó en los efectos positivos donde lo seguro fue la eliminación 
de botaderos clandestinos y en los otros efectos hubo incertidumbre al contestar un bajo 
porcentaje.  Sin embargo el 80 por ciento esta de acuerdo con el Relleno Sanitario, por lo cual 
se deduce que la mayor parte considera que el proyecto no afecta y ya coproduce efectos 
negativos, interpretando que la población no conoce en sí los efectos de un Relleno Sanitario, 
salvo los de alto impacto sensorial como el mal olor.  
 
10.6   Efectos sobre la infraestructura comunal 
 

El proceso de operación del Relleno Sanitario es cerrado, o sea que se realiza exclusivamente 
dentro del  terreno destinado para su funcionamiento y n afecta ninguna infraestructura pública.  
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10.7   Ambiente cultural 
 

10.7.1  Valor histórico 
 
El proyecto se ubica en la jurisdicción de Bárcenas, municipio de  Villa Nueva, zona de 
expansión urbana que se creo como aldea y que ha sido absorbida por el avance de la frontera 
urbana metropolitana,  donde no se han localizado, identificado u observado vestigios de valor 
histórico.  
 

10.7.2 Valor arqueológico y  paleontológico 
 

No se conocen indicios de valor arqueológico o paleontológico en la zona del proyecto 
 

10.7.3  Valor antropológico y religioso 
 

Como Villa Nueva y sus alrededores se sitúa inmediata a la ciudad de Guatemala, se reúnen 
procedente del interior de la república diferentes razas, grupos sociales y creencias. Esto tiene 
un valor antropológico al conservar sus costumbres y tradiciones. Como valor religioso se 
considera la práctica de cada culto también con sus ritos y traiciones. Esta  situación  que se 
transmite por generaciones  no es afectada por el proyecto. 
 

10.8  Paisaje 
 

El paisaje del área del proyecto se ve afectado porque de la carretera cA 9 sur y de las partes 
altas se observa el proceso de descarga, compactación y cobertura de los  desechos sólidos, 
agravado por la presencia de aves de rapiña o zopilotes propio de este tipo de actividades.  

 
Foto 18. Vista del proyecto y el entorno 
                                                                    Foto 19. Vista de distribución de los  desechos 
 

11.  SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 
 

Como el Relleno Sanitario es la mejor solución para la disposición de desechos sólidos 
municipales no se estudio otra alternativa. Respecto al terreno previo a reconvertir el vertedero 
al aire libre, se trató de reubicarlo, habiendo seleccionado un terreno en Palencia y otro en 
Palín pero las poblaciones se opusieron, en este caso se contaba con el financiamiento del 
Banco Interamericano de Desarrollo, BID, por lo cual el lugar actual se consideró la mejor  
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opción. 

12.  IDENTIFICACIÓN  DE IMPACTOS AMBIENTALES Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS 
DE MITIGACIÓN 

 
12.2 Identificación y valorización de impactos ambientales 
 
12.2.1 Identificación de impactos 
 
Cuadro 19. Identificación de impactos ambientales 
Fase de operación  
Actividad / obra Impactos potenciales 
1. Movimiento vehicular con desechos sólidos 
y con material recuperable 

Calidad del aire, ruido e infraestructura 

2. Volteo de  desechos y emanación de olores 
fétidos 

Calidad del aire y salud y molestia 
poblacional 

3. Planta recuperadora de subproductos Ruido, calidad de aires y salud pública 
4. Cobertura, compactación y  limpieza de las 
celdas de trabajo 

Volumen de infiltración 

5. Capacitación y control de lixiviados Volumen de infiltración y calidad del agua 
subterránea y superficial. 

6. Emisión y control de gases Calidad del aire, salud pública, calidad de 
vida y riesgo. 

Fase de abandono  
1. Clausura Calidad del aire y del agua, riesgo 

poblacional. 
 

 
 
12.2  Metodología para la interacción  y valorización de impactos. 
 
Para la interrelacionar los impactos ambientales, que se definen como los cambios o efectos 
producidos por la interacción positiva o negativa entre los componentes del proyecto y el medio 
ambiente físico, biótico, socio económico y cultural , se utilizó el método de  la MATRIZ DE 
LEOPOLD, donde las filas presentan las acciones del proyecto que pueden alterar el medio 
ambiente y las  columnas a los sistemas ambientales que pueden ser alterados, los que son el 
sistema biótico, sistema físico, sistema socio económico y cultural. Cada sistema se subdivide 
en subsistemas. 
 
La valorización de impactos se determinó indicando las características del impacto, de acuerdo 
a la siguiente nomenclatura y valor. 

 
a) Signo: (+) = benéficos,  (-) = perjudicial, (X) previsible. 
 
b) Extensión: Puntual 1, parcial 2, extenso a todo el ambiente 3. 
 
c) Persistencia: Temporal 1, permanente 2. 
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d) Posibilidad de medida correctora: En proyecto (P), en obra (O), en funcionamiento  
      (F), no es posible (N). 
 
e) Intensidad: Baja 1, media 2, alta 3. 
 
f) Tiempo en que se produce: Inmediato 3, medio 2, largo plazo 1. 
 
g) Reversibilidad del efecto: Imposible 4, largo plazo 3, medio plazo 2, corto plazo 1. 
 
h) Valor de Importancia = 3 (valor de intensidad) + 2 (valor  de extensión) + valor del momento 

+ valor de persistencia + valor de reversibilidad.  
 
Esta valorización  se colocó en la matriz de Leopold, CUADRO No. 20, en el cruce de impacto 
factor  ambiental y se coloca el valor de importancia del impacto para cada factor, para luego 
de su análisis estudiar las medidas de mitigación, prevención o la alternativa de cambiar la 
acción en el proyecto.  
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valorización de impactos ambientales. Matriz de Leopold   

o        M E D I O                F I S I C O   Medio socio económico  
 Impor 
tancia total

o                   y Cultural     

      Geoesférico   Hídrico Atmosfé         

             rico              

Fa 
una Suelo 

Subsue 
lo 

Geomor 
fología 

Agua 
super 
ficial 

Agua 
subte 
rránea 

Calidad 
 del 
agua Ruido 

Calidad 
del aire Salud 

Residen 
cial  

Genera  
 Empleo 

Pai 
saje + / - 

                           

9  9            12  12  9  9    + 9  9  9 / 69 

12 9       18 18 18   12 0 / 87 

              

9 9        9   + 9 12 9 / 30 

16 16 16  16 16 16   16     0 / 112 

20        20 20 20    0 / 80 

+20 +20  +20  14 20 12 12 +14 +20   +20 134 / 58 

              

                            

50 43 16   28 30  36  24 62 72  47  0 53   

20 20 0 20  0  0  0 0 0  14 20  18 20   
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12.3  Interpretación de la valorización. 
 

El significado de esta valorización es la siguiente: 
 

a) Respecto al signo es la tercera acción, previsible, la que es la más problemática  de  
caracterizar de modo objetivo debido a su propia definición. No obstante las  

b) características asociadas con esta categoría son, i)  Se trata de efectos ciertos que , por su 
nivel de complejidad y su efecto relativamente cambiante, de un a circunstancias a otras, 
son difíciles de predecir, ii) Son efectos normalmente asociados con circunstancias 
externas al proyecto, lo que dificulta sobremanera la determinación de su naturaleza, iii) 
Están ligados, por último con todo un conjunto de variables de manera que solo a través de 
un estudio global de todas ellas sería posible conocer su naturaleza dañina o beneficiosa. 

c) La intensidad se refiere al grado de incidencia sobre el factor, en el ámbito específico en 
que actúa. Se valora de 1 a 3. El 3 expresa una destrucción casi total del factor en el área 
en que se produce el efecto. 

d) La extensión se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno 
del proyecto considerado. En este sentido, si la acción produce un efecto muy localizado, 
dentro de este ámbito espacial, se considera que el impacto tiene un carácter puntual (1). 
Si por el contrario, el efecto no admite una ubicación precisa dentro del entorno del 
proyecto, teniendo una influencia generalizada en todo el proyecto, el impacto, será 
extenso (3). Las situaciones intermedias se consideran como parcial (2).  
 
También cabe señalar aquí con un código mayor el hecho de que el impacto se produzca 
precisamente en un lugar crítico. Ej.: Vertido próximo y aguas arriba de una toma de agua, 
degradación paisajista en una zona muy visitada o cerca de un centro urbano, Etc. 

e) El momento en que se produce el impacto, alude al tiempo que transcurre entre la 
aparición de la acción y la aparición del efecto sobre el factor ambiental correspondiente. 
Se consideran tres categorías según que este período de tiempo sea cero, de uno a tres 
años, o más de tres años, determinándose respectivamente como Inmediato (3), Mediano 
plazo (2), y Largo plazo (1). Si concurriese alguna circunstancia que hiciese crítico el 
momento del impacto cabría significarlo aquí con un código mayor. Por ejemplo ruido en la 
noche y precisamente en las proximidades de un centro hospitalario. 

f) La persistencia del impacto se refiere al tiempo que supuestamente permanecería el 
efecto, a partir de la aparición de la acción en cuestión.  Dos son las situaciones 
consideradas, según que la acción  produzca un efecto Temporal (1) ó Permanente (3). Es 
pues, ésta, una caracterización genérica por cuanto no se ha supuesto espacios de tiempo 
discretos ligados con tales categorías y porque, en cualquier caso, es muy difícil, en el 
límite, discernir sobre el carácter temporal o permanente de los efectos. 

g) La reversibilidad se refiere a la posibilidad de reconstruir las condiciones iniciales una vez 
producido el efecto. Se puede caracterizar como a corto plazo (1), a medio plazo (2), y a 
largo plazo (3) é imposible (4). 

h) La posibilidad de acciones correctoras sirve para denotar si, dentro del proyecto en 
cuestión, es posible prever medidas correctoras para remediar, la aparición de tales 
impactos. Dentro de este concepto solo se dan las siguientes alternativas. En la fase del 
proyecto (P), en la fase de obra (O), en la fase de funcionamiento (F) y no es posible (N). 

i) La importancia del impacto sobre el factor ambiental considerado se determina por la 
aplicación de la fórmula indicada. Este procedimiento se realiza para cada factor ambiental 
afectado por el proyecto. Esta nomenclatura de valorización se coloca en la matriz de 
Leopold considerada para la identificación de los impactos. 
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12.4    Análisis de impactos 
 
En base de la  Matriz , se analizan  los impactos positivos o negativos que las acciones de  
operación y abandono del proyecto se producirán en los factores ambientales. Se detectaron 
como lo impactos de alto efecto la generación de gases y lixiviados y que afecta mas en el 
medio biótico a la fauna, en el medio físico a las aguas subterráneas y calidad del agua, en el 
medio atmosférico al aire por el mal olor y en el medio socioeconómico y cultural a la zonas 
residenciales, la salud y el paisaje. Se estima que todos los impactos identificados pueden 
mitigarse lo que se describe en el capítulo del plan de manejo ambiental o mitigación de 
impactos. 
 
12.5  Evaluación de impacto social 
 
Los efectos que puede tener el proyecto en el ritmo de vida de las poblaciones ubicadas en el 
área de influencia son los olores fétidos, los desechos inertes sueltos por la acción del viento, 
las plagas como moscas y ratas y la molestia de habitar cerca de un vertedero. Esta molestias 
eran severas cuando era un vertedero a cielo abierto sin control, pero a medida que se ha ido 
convirtiendo en un Relleno Sanitario se han ido mitigando estas molestias, desapareciendo las 
plagas, el material suelto y paralelamente desapareciendo la intanquilidad del Relleno Sanitario 
cercano. El problema que persiste aunque en menor intensidad son los malos olores, los 
cuales previenen de los desechos orgánicos que ingresan ya en descomposición pero que al 
efectuar la cobertura desaparecen, acción que ha minimizado las plagas.  
 
12. 6  Síntesis de la evaluación de impactos ambientales 
 
Cuadro 21. Síntesis de impactos ambientales principales  y su valorización 
Fase de operación  Valorización
Actividad / obra Impactos potenciales  
1. Movimiento vehicular con desechos 
sólidos y con material recuperable 

Calidad del aire, ruido e 
infraestructura 

+ 9, - 69 

2. Volteo de  desechos y emanación de 
olores fétidos 

Calidad del aire y salud y molestia 
poblacional 

+ 0, - 87 

3. Planta recuperadora de 
subproductos 

Ruido, calidad de aires y salud 
pública 

 

4. Cobertura, compactación y  limpieza 
de las celdas de trabajo 

Volumen de infiltración + 9, - 30 

5. Capacitación y control de lixiviados Volumen de infiltración y calidad del 
agua subterránea y superficial. 

+ 0, - 112 

6. Generación y control de gases Calidad del aire, salud pública, 
calidad de vida y riesgo. 

+ 0, - 80 

Fase de abandono   
1. Clausura Calidad del aire y del agua, riesgo 

poblacional. 
+ 134, - 58 

 
13.      PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL. PGA 
 
13.1   Plan de Gestión ambiental 

          Cuadro 22. Plan de Gestión Ambiental fase de operación 



DIAGNOSTICO AMBIENTAL. RELLENO SANITARIO KM 22 CA SUR. VILLA NUEVA 
 Municipio de Villa Nueva, departamento de Guatemala 

mpacto 
mbien 
l propia 
ente 
cho 

Medidas ambientales establecidas Costo y 
tiempo de 
ejecución  
aproximado  
de las 
medidas  
Q. 

Indicador de 
desempeño 
establecido para 
controlar el 
cumplimiento 

Responsable de 
aplicación de las 
medidas y síntesis 
del compromiso 
ambiental 

alidad del 
re, ruido e 
fraestruct
a  

 
1-afinación de los vehículos. 
2-Uso de transporte cerrado o 
cubiertos los desechos sólidos. 
3- Recubrir las vías internas o 
humedecerlas para minimizar el 
polvo 
 

 
El costo global 
de operación 
del Relleno –
Sanitario es de 
Q5,000,000.00 
y que involucra 
todas las 
medidas de 
mitigación 
enunciadas en 
este plan. 
 
 
 
 

 
1- No se observan 
nubes de polvo en 
las vías internas. 
2- No se observan 
emanaciones de 
humo anormales de 
los vehículos y 
maquinaria. 
3- Se llevan registros 
de la situación por la 
División de 
Desechos Sólidos. 
4- Reportes de 
supervisión  
 

 
Director de la 
División de 
Desechos Sólidos. 
 
La Dirección 
Ejecutiva de AMSA a 
través de la 
declaración jurada. 
 

alidad del 
re y salud 

molestia 
oblacional  

 
1- descargar en sentido del viento 
dominante. 
2-No permitir el volteo fuera de las 
celdas de trabajo. 
3- Equipo de seguridad y control de 
la salud de los trabajadores y 
recolectores autorizados

 
Los numerales 
1 y 2 ya esta n 
implementado
s. Lo de 
seguridad y 
salud debe 
hacerse a

 
1- Control de 
acuerdo a las 
políticas de la 
empresa. 
 
 
2 Quejas del

 
Director de la 
División de 
Desechos Sólidos. 
 
La Dirección 
Ejecutiva de AMSA a 
través de la
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fétidos  4- De ser posible efectuar cobertura 
continua durante el día de trabajo. 

corto plazo. 
Los gastos de 
mantenimiento 
son globales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vecindario y de los 
trabajadores. 
3- reportes de 
supervisión interna 
Inspección.  

declaración jurada. 
 
 

 
Medio 
físico. 
Suelo, 
subsuel
o, agua 
y su 
calidad 

 
generación 
y control  
de 
lixiviados. 
Capacitació
n. 
 

 
Volumen de 
infiltración y 
calidad del 
agua 
subterránea 
y 
superficial.  

 
 1. Continuar con el control de 
captación y tratamiento de lixiviados. 
2- Monitorear la calidad del efluente 
con los parámetros del Reglamento 
de Descargas de Aguas Residuales 
del MARN. 
3- Si se habilitan mas celdas de 
trabajo deberán impermeabilizarse 
con geomembrana en el largo y 
ancho de las celdas.  
4- Elaborar el Estudio Técnico 
indicado en el Reglamento de de 
Descargas de Aguas Residuales del 

 
El control y 
monitoreo 
entra entre el 
costo global de 
operación. El 
costo de 
impermeabiliza
r nuevas 
celdas se 
conocerá si se 
da el caso. 
 
 

1- Control de 
acuerdo a los 
programas de la 
división de Desechos 
sólidos. 
2- Seguimiento del 
estudio Técnico de 
aguas residuales. 
3- reportes del 
laboratorio de 
AMSA. 
 
 

Director de la 
División de 
Desechos Sólidos. 
 
La Dirección 
Ejecutiva de AMSA a 
través de la 
declaración jurada 
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MARN. Acuerdo 236-2006.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
atmosfé
rico y 
socioec
onómic
o 

 
Gener 
ación y 
control de 
gases  
 

 
Calidad del 
aire, salud 
pública, 
calidad de 
vida y 
riesgo  

 
1- construir pozos de extracción de 
biogas, que deberán incluir válvulas 
de seguridad y quemadores. 
2- Construir pozos de extracción de 
biogas, los cuales deberán incluir 
válvulas de seguridad y quemadores. 
3- Aplicar el plan preventivo contra 
incendios con el personal capacitado. 
4- Facilitar la concesión de la 
recuperación de biogas y bonos de 
carbono a la empresa Carbon Trade.  
5- Construir barrera de 
amortiguamiento con árboles en los 
sectores norte y poniente donde no 
hay para mitigar olores y vuelo de 
residuos. Se recomienda de 50 
metros  
6- Terminar de construir el muro 
perimetral para aislar el Relleno –
sanitario. 

 
Costos de 
operación y 
mantenimiento 
globales. 

1- registros del 
control del biogas. 
2- Reportes de la 
División de Desecho 
sólidos. 
2- Quejas del 
vecindario por olores 
fétidos 
 

Director de la 
División de 
Desechos Sólidos. 
 
La Dirección 
Ejecutiva de AMSA a 
través de la 
declaración jurada 
 

 
Seguri 
Dad 

 
Los 
trabajado 
res están 

 
Se deben 
instruir a 
los 

 
 
Medidas ya implementadas. 
 

 
Costos 
globales de 
operación. 

 
1- Control de 
acuerdo a las 
políticas de la 

Director de la 
División de 
Desechos Sólidos. 
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expuestos 
a 
accidentes 
laborales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

trabajadore
s sobre las 
normas de 
seguridad y 
planes de 
contingenci
a.  
 
Capacita 
ción  
en el uso 
de 
maquinaria, 
equipo y 
herramienta
s. 
Mantener la 
rotulación y 
equipo de 
seguridad 
necesario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

empresa. 
1- reportes de 
supervisión. 
2- Protesta de los 
trabajadores 
 

La Dirección 
Ejecutiva de AMSA a 
través de la 
declaración jurada. 
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13.2 Organización del proyecto y ejecutor de las medidas de mitigación 

          Cuadro23. Organización y responsabilidad de las medidas de mitigación.  

Organización Responsabilidad en las Medidas 
Mitigación 

Nivel ejecutivo. Dirección de AMSA Seguimiento y evaluación de resultados   
Nivel directivo. División de Desechos 
Sólidos de AMSA. Director. 

Planificación, dirección, coordinación, cont
evaluación y retroalimentación.   

Nivel operativo. Auxiliares, encargado 
de operaciones. 

Dirección y coordinación de las activida
operativas.   

Manejo de residuos contaminados Gerente de producción   
Control de derrames Gerente de producción   
Control del tratamiento de aguas 
residuales especiales y ordinarias 

Gerente de control de calidad de la planta 

Desechos sólidos no peligrosos Gerente de control de calidad de la planta 
Control de ruidos Gerente de control de calidad de la planta 
Control de medidas de seguridad Gerente de producción   

 
13.3   Seguimiento y vigilancia ambiental. Plan de monitoreo ambiental 
 
13.3.1   Objetivo 
 
Mantener un control periódico sobre los altos impactos en la operación del proyecto  con e
de determinar la efectividad de los mismos en la preservación de la calidad ambiental y 
agua de los cuerpos receptores. 
 
13.3.2    Organización del monitoreo 
 
El monitoreo será responsabilidad de AMSA durante la operación del Relleno Sanitario.  
controlaran los impactos ambientales siguientes: a) Biogas b) Lixiviados, c) Partícu
aereotrasnportables d) Ruido e) Efectos en el vecindario. Olor, plagas, residuos sueltos.  
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13.3.3   Programa de monitoreo 
 
          Cuadro 24. Plan de monitoreo 

PLAN DE MONITOREO DEL PROYECTO  

Parámetros a evaluar Técnicas Frecuencia Indicador de 
cumplimiento 

Biogas. 

Composición (CH4,CO2, N2 y 
O2. 

 

Explosividad, toxicidad 

 

Análisis por 
cromatología de 
gases. 

Lectura directa 
en el campo 

Bimestral Registros actualizados 
y acciones preventivas. 

Lixiviados 

Parámetros físico químicos. 
Reglamento del A.G. 236-2006 
del MARN. 

Metales pesados. A.G 236-
2006 del MARN 

Análisis bacteriológico. 

A.G. 236-2006 del MARN. 

Ver metodología 
en el informe de 
laboratorio para 
cada parámetro 
en el anexo E. 

Trimestral 

 

Registros actualizados 
y acciones correctivas y 
preventivas. 

Partículas aereotrasnportables. 

Partículas suspendidas totales. 

 

Microorganismos en el aire. 

 

Muestreo de alto 
volumen. 

Muestreo con 
impactador 
Andersen. 

Bimestral Registros y acciones 
correctivas 

Ruido 

Control de decibeles en el área 
de trabajo  en el entorno 

Lectura directa 
con 
decibelímetro. 

Diario  Registros y ausencia e 
quejas de trabajadores 
y vecinos. 

Efectos en el vecindario.  

Olores, Desechos sueltos, 
plagas 

Inspección 
directa, 
encuestas, 
entrevistas con  
comités de 
vecinos.  

Trimestral Los indicados en el 
reglamento del l 
Ausencia de protestas 
de vecinos. 
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13.3.6    Medidas correctivas  
 
Si se encuentra parámetros por encima de límites permitidos o de alto riesgo  se tomarán las 
medidas inmediatas para corregirlos. Cada medida será inmediata de acuerdo a la situación a 
corregir.  
 
13.3.7   Ejecutor de las medidas de mitigación 

Todas las medidas  serán responsabilidad de AMSA  por intermedio del personal indicado en el 
cuadro 25.  
 
13.4   Plan de recuperación ambiental para la fase de abandono o cierre 
 
Todas las actividades de operación del Relleno sanitario son efectuadas apara lograr una 
adecuada clausura del proyecto. 
 
13.4.1    Objetivo. 
 
Reconvertir al final del período de vida útil del proyecto el zanjón en un área de terreno útil  
para actividades de beneficio comunitario y ambiental. 

 
13.4.2    Acciones a ejecutar. 
 
a) Cubrir los desechos sólidos al final con una capa de 0.60 m en toda el área utilizada. 
 
b) Mantener la responsabilidad del control y tratamiento del gas y lixiviados durante el período 
que sea necesario. 
 
c) Limpiar el área de cualquier desecho sólido inerte. 
 
d) Si hubiera letrinas o pozos ciegos deberán ser rellenados con material adecuado. 
 
e) Dejar el terreno con las pendientes naturales para la evacuación de las aguas pluviales. 
 
13.4.3     Vigilancia del plan.  
 

El director de la División de Desechos Sólidos de AMSA  es el responsable de las medidas de 
mitigación y  recuperación del terreno. 

14  ANÁLISIS DE RIESGO Y PLANES DE CONTINGENCIA 
 
14.1   Identificación de riesgos y amenazas 

 
14.1.1   Amenazas sísmicas 
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El proyecto  según la descripción del proyecto  la zona de su localización   es afectada 
directamente por la falla del río Motagua. Por lo cual es un riesgo a que estará sometido el 
proyecto, que puede producir daños o deterioro de las estructuras o instalaciones. 

 
14.1.2    Amenazas volcánicas. 
 

Tiene la influencia del volcán de Pacaya y de fuego que se mantiene activos, pero el riesgo es 
mínimo en forma directa. 
 

14.1.3   Inundaciones 
 

Dada la topografía del terreno y a las obras de desviación y conducción de aguas pluviales el 
riesgo es mínimo en algunas áreas. 
 
14.1.4   Fugas, incendios y explosiones.  
 

Como se produce biogas conteniendo  elementos inflamables existe el riesgo de incendios y 
explosiones, las cuales se atienden con el personal capacitado para esta emergencia. 
 
14.1.5    Derrumbes 
 

Como para la cobertura de los desechos sólidos es necesario ir formando taludes existe el 
riego de derrumbes con riesgo para la seguridad humana. 
 
14.2   Plan de contingencia 
 
La División de Desecho Sólidos,  ha capacitado al personal para las contingencias propias del 
proyecto como son incendios y derrumbes, aunque no están plasmadas en un documento. 
 
14.3   Plan para la Salud Humana. 
 

No hay un plan específico par la salud de los trabajadores, estando gestionando apoyo para 
vacunas contra posibles enfermedades como el tétano, hepatitis y otras. No existe un plan 
solo afiches y se trabaja bajo su propio riesgo. 
 

14.5 Reglamento interno para los recolectores autorizados 
 

Con el fin de organizar y darle seguridad a los recolectores se ha implementado un reglamento 
interno al cuyo cumplimiento se le da seguimiento. Ver anexo G.  

 

15.  ESCENARIO AMBIENTAL MODIFICADO POR EL DESARROLLO  DEL PROYECTO 
 

15.1  Pronóstico de la calidad ambiental del área de influencia . 
 

A partir de iniciar la reconversión del vertedero a cielo abierto sin control a Relleno Sanitario la 
situación ambiental del área de influencia del proyecto ha mejorado al desaparecer o han 
disminuido gradualmente  las molestias como olores fétidos, plagas y desecho sueltos. Prueba 
de esto es la desaparición de las protestas de los vecinos. Por otra parte toda el área a la que 
sirve el proyecto por la política de cierre de vertederos municipales y combate a los 
clandestinos ha mejorado la calidad ambiental en este sentido. 
 
15.2   Síntesis de compromisos ambientales, medidas de mitigación y de contingencia 
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        Cuadro 25. Síntesis de compromisos ambientales 

Factor 
ambient
al 

Riesgo o contingencia. 
Impacto Ambiental 

Medidas ambientales establecidas Lineamiento ambiental y responsable 

 
Medio 
físico 
Y 
atmosfér
ico. 
 

 
Calidad del aire, ruido e 
infraestructura  

 
1-afinación de los vehículos. 
2-Uso de transporte cerrado o cubiertos los 
desechos sólidos. 
3- Recubrir las vías internas o humedecerlas para 
minimizar el polvo 
 

 
Cumplir con las medidas de mitigación del Plan de 
Gestión Ambiental y el plan de monitoreo. Director 
de la División de Desechos Sólidos. 
 
. 
 

 
Medio 
físico y 
socio 
económi
co 
 

 
Calidad del aire y salud y 
molestia poblacional  

 
1- descargar en sentido del viento dominante. 
2-No permitir el volteo fuera de las celdas de trabajo. 
3- Equipo de seguridad y control de la salud de los 
trabajadores y recolectores  autorizados.  
4- De ser posible efectuar cobertura continua 
durante el día de trabajo. 

 
Director de la División de Desechos Sólidos. 
 
La Dirección Ejecutiva de AMSA a través de la 
declaración jurada. 
 
 

 
Medio 
físico. 
Suelo, 
subsuelo
, agua y 
su 
calidad 

 
Volumen de infiltración y 
calidad del agua 
subterránea y superficial.  

 
 1. Continuar con el control de captación y 
tratamiento de lixiviados. 
2- Monitorear la calidad del efluente con los 
parámetros del Reglamento de Descargas de Aguas 
Residuales del MARN. 
3- Si se habilitan mas celdas de trabajo deberán 
impermeabilizarse con geomembrana en el largo y 
ancho de las celdas.  
4- Elaborar el Estudio Técnico indicado en el 
Reglamento de de Descargas de Aguas Residuales 
del MARN. Acuerdo 236-2006. 

Director de la División de Desechos Sólidos. 
 
La Dirección Ejecutiva de AMSA a través de la 
declaración jurada 
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Medio  
Atmos 
férico y 
socioeco
nómico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Calidad del aire, salud 
pública, calidad de vida y 
riesgo  

1- construir pozos de extracción de biogas, que 
deberán incluir válvulas de seguridad y quemadores. 
2- Construir pozos de extracción de biogas, los 
cuales deberán incluir válvulas de seguridad y 
quemadores. 
3- Aplicar el plan preventivo contra incendios con el 
personal capacitado. 
4- Facilitar la concesión de la recuperación de 
biogas y bonos de carbono a la empresa Carbon 
Trade.  
5- Construir barrera de amortiguamiento con árboles 
en los sectores norte y poniente donde no hay para 
mitigar olores y vuelo de residuos. Se recomienda 
de 50 metros  
6- Terminar de construir el muro perimetral para 
aislar el Relleno –sanitario. 

Director de la División de Desechos Sólidos. 
 
La Dirección Ejecutiva de AMSA a través de la 
declaración jurada 
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15.3  Política ambiental del proyecto 
 
15.4.1  Objetivo 
 
Proteger la cuenca y el lago de Amatitlán de la descarga de desechos sólidos, mediante un 
sistema de disposición, recuperación y, tratamientos que contribuyan al objetivo sin afectar el 
ambiente y el entorno del lugar seleccionado para las operaciones técnicas necesarias. 
 
15.4.2  Alcance 
 
La política ambiental será restringida al área de influencia del  proyecto, a los componentes del 
mismo y durante el tiempo que opere. 
 
15.4.3  Lineamientos ambientales.  Control ambiental 
 
Durante la fase de operación se tomarán como base en adelante los análisis del presente 
estudio, se implementarán las medidas de mitigación que complementen las actuales y se 
seguirá el plan de monitoreo establecido. De acuerdo a las circunstancias futuras se tratará de 
mejorar lo prescrito de acuerdo a los avances y desarrollo con fines de protección del ambiente. 
 
16. CONCLUSIÓNES 
 
1. El Relleno Sanitario del km 22 CA sur, es un sistema de disposición de desechos sólidos que 
opera de acuerdo a los requisitos establecidos para este tipo proceso. La falta de los recursos 
adecuados no han permitido llegar a completar los procesos al 100 por ciento pero se va 
mejorando en el tiempo como lo demuestran los resultados desde su implementación a partir 
de1996, año en que AMSA tomo la administración, manejo y operación del mismo. 
 
2. La concesión de la valorización de los desechos sólidos a la empresa privada y en trámite la 
recuperación del biogas, se ha hecho con fines de prolongar la vida útil del Relleno Sanitario al 
disminuir el volumen de desechos descargados y por falta de fondos para que AMSA lo 
implemente.  
 
3. Las protestas de los vecinos han desaparecido o disminuido al ya no ser afectados 
severamente por los olores fétidos, plagas y desechos sueltos. Esto ha sucedido paralelamente 
al avance de la reconversión del vertedero a cielo abierto a Relleno Sanitario, como se pudio 
comprobar con las visitas al entorno urbanizado, la encuesta efectuada y las entrevistas a los 
comités de vecinos.  
 
4. Los efectos de alto impacto al ambiente identificados son la generación de lixiviados, las 
molestias a los núcleos habitados y la generación de biogas. Esto se ha mitigado con el 
tratamiento de lixiviados y tratar de operar adecuadamente el Relleno Sanitario, el gas se 
manejará adecuadamente y se recuperará al concesionarse este proceso lo cuál está en 
tramites finales. 
 
5. Para mejorar la mitigación de los efectos ambientales deberán efectuarse o continuarse las 
medidas de mitigación indicadas en el Plan de Manejo Ambiental, donde es importante la 
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terminación del muro perimetral y del área de amortiguamiento arborea que falta en el sector 
norte  poniente porque contribuye a seguir reduciendo los impactos a las zonas habitadas. 
 
5. Si se amplía el área de celdas, de acuerdo al análisis  hidrogeológico realizado es necesaria 
la impermeabilización con geomembranas para proteger el agua subterránea y el suelo. 
 
6. En el muestreo al efluente de los lixiviados, los parámetros fuera de los límites permisibles 
por el Reglamento de Descargas de Aguas Residuales del MARN, son mas altos que el 
monitoreo de AMSA. Esto puede ser por se un muestreo puntual o por condiciones específicas. 
Lo conveniente es monitorear al menos durante dos años el fluente tratado para llegar a 
conclusiones más  valederas, pero se recomienda revisar el estado del tratamiento contra el 
diseño y adaptar el monitoreo al Reglamento del acuerdo 236-2006 del MARN.  
 
7. finalmente se concluye que el Relleno Sanitario km 22 CA sur, a pesar de sus limitaciones 
económicas y ser la primera experiencia en Guatemala opera de acuerdo los requisitos 
mínimos para este proceso de disposición final de desechos sólidos y que comparado con los 
vertederos de varias cabeceras departamentales y municipales es un ejemplo a seguir, aunque 
falta mejorar otros aspectos incluyendo la seguridad de los trabajadores y recolectores. Si bien 
produce efectos negativos que se están llevando a mitigar en el entorno los beneficios son  
técnica y socialmente intrínsicos por lo que se considera que su operación es compatible con el 
ambiente. 
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