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ner	la	menor	cantidad	de	espacios	ocupados,	
en	conjunto,	incluyen	aspectos	importantes	a	
tener	en	cuenta,	como	lo	son:	la	generación	
de	residuos	peligrosos,	vertimientos	no	do-
mésticos	y	residuos	sólidos	no	reciclables.

Elementos operativos

En	los	siete	centros	comerciales	se	encontró	
que	existen	falencias	en	el	plan	de	gestión	
integral	de	residuos	sólidos	(PGIRS),	debido	
a	que	existe	el	documento	escrito,	pero	la	
socialización	e	implementación	demuestra	
la	poca	gestión	en	este	aspecto.

Los	puntos	ecológicos,	a	pesar	de	estar	ubi-
cados	en	las	zonas	comunes	de	forma	estra-
tégica,	no	cumplen	su	función	porque	no	se	
emplean	las	bolsas	de	colores	diferenciados.	
Las	rutas	de	recolección	no	se	realizan	de	
forma	separada	para	residuos	reciclables	y	
no	reciclables,	haciendo	que	la	separación	de	
residuos	desde	la	fuente	no	se	realice.

Actualmente,	no	se	tiene	un	estricto	control	
de	los	residuos	sólidos	generados	que	per-
mita	conocer	la	cantidad	dispuesta	por	tipo	
de	residuos.	Para	estimarla,	se	debe	tener	
en	cuenta	el	promedio	de	público	al	día	y	
la	PPC	(producción per cápita de residuos)	
propuesta	por	Gómez	Ospina	(2008)	.	Las	

ecuaciones	usadas	para	la	estimación	de	ge-
neración	total	de	residuos	sólidos	mensuales	
son	las	siguientes:

Ecuación No 1.	Residuos	sólidos	totales	por	
cantidad	de	visitantes	promedio.

RStm kg/mes=30(Visit*PPC)

Fuente:	elaborado	por	los	autores

En	la	ecuación	1,	PPC	se	refiere	a	la	canti-
dad	de	residuos	sólidos	generados	al	día	por	
persona	que	ingresa	al	centro	comercial,	que	
para	centros	comerciales	se	estima	en	0,12	
kg/persona-día	(Gómez	Ospina,	2008).	Por	
su	parte,	representa	la	densidad	de	los	resi-
duos	no	compactados,	la	cual	se	estima	como	
250	kg/m3	(Ministerio	de	Medio	Ambiente	
y	Agua,	2012)

La	tabla	1	muestra	los	resultados	obtenidos	
para	 cada	 centro	 comercial,	 teniendo	 en	
cuenta	las	cantidades	de	residuos	reciclables	
entregadas	a	un	gestor	que	certifica	su	dispo-
sición.	La	figura	2	muestra	la	distribución	de	
los	residuos	sólidos,	en	general,	estimada	a	
través	de	los	certificados	de	disposición	final	
y	la	cantidad	de	residuos	mensuales	estimada.

Tabla 1.	Residuos	sólidos	totales	promedio

Centro Comercial Visitantes Residuos mensuales (kg) Residuos mensuales (m3)
Yopal 7.875 28.350 113,40
Bosa 13.843 49.834 199,34
Soledad 18.462 66.463 265,85
Florencia 9.000 32.400 129,60
Ipiales 8.000 28.800 115,20
Pitalito 5.600 20.160 80,64
Soacha 16.000 57.600 230,40

Fuente:	elaborado	por	los	autores.
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Figura 2.	Distribución	general	de	residuos,	
en	porcentaje

Fuente:	elaborado	por	los	autores.

Los	bajos	porcentajes	de	reciclaje	son	consis-
tentes	con	la	poca	gestión	de	residuos	sólidos	
evidenciada,	esto	demuestra	que	la	imple-
mentación	del	PGIRS	se	convierte	en	un	
asunto	esencial	para	los	centros	comerciales.

La	zona	de	almacenamiento	de	residuos	cum-
ple	solo	para	Bosa	y	Soacha	con	los	elemen-
tos	planteados	en	documentos	institucionales	
(Icontec,	2009);	mientras	que	en	los	demás	
activos	el	deterioro	de	los	acabados	de	fácil	
limpieza,	el	tamaño	insuficiente,	la	falta	de	
separaciones	claras	para	cada	tipo	de	resi-
duo	y	la	ventilación	del	espacio	son	temas	
a	mejorar.	Las	zonas	de	almacenamiento	no	
incluyen	espacio	para	residuos	peligrosos,	
sino	que	estos	están	siendo	dispuestos	en	bo-

degas	junto	a	otros	elementos	no	peligrosos.	
No	existe	ningún	tipo	de	señalización	que	
indique	que	son	residuos	peligrosos	lo	que	
se	almacena,	ni	están	embalados	según	las	
normas	técnicas	(Icontec,	2005)

La	empresa	administradora	de	los	centros	
comerciales	cuenta	con	un	procedimientos	
estipulados	para	la	limpieza	y	mantenimiento	
en	óptimas	condiciones	de	los	tanques	de	
agua	potable	según	la	norma	técnica	(Icon-
tec,	1999)	y	la	caracterización	de	parámetros	
microbiológicos	de	agua	potable	señalados	
por	el	Ministerio	de	la	Protección	Social	&	
Ministerio	de	Ambiente	Vivienda	y	Desarro-
llo	Territorial,	2007).	En	las	encuestas	fueron	
anexadas	las	dos	últimas	caracterizaciones	de	
los	parámetros,	las	cuales	están	en	cumpli-
miento	de	la	normativa	en	todos	los	centros	
comerciales.

Los	consumos	promedios	de	agua	por	metro	
cuadrado	de	zona	común	de	cada	centro	co-
mercial,	de	enero	a	abril	de	2018,	se	muestran	
en	la	figura	3,	evidenciando	la	variabilidad	
de	los	resultados	según	el	área	de	cada	uno.	
La	tabla	2	resume	los	consumos	y	el	área	de	
zona	común	acumulados.

Figura 3.	Distribución	del	consumo	de	agua	en	los	centros	comerciales	por	metro	cuadrado	de	zona	común
Fuente:	elaborado	por	los	autores.



117 REVISTA PRODUCCIÓN + LIMPIA VOL. 14 No 1–2019– C. Rodríguez Gómez.
MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL EN CENTROS COMERCIALES 

Tabla 2. Consumos	de	agua	y	áreas	acumuladas

Centro comercial Consumo se agua acumulado (m3) Área acumulada (m2)
Yopal 8.043 50.991
Bosa 78.780 1.619
Soledad 135.012 13.649
Florencia 85.916 3.989
Ipiales 59.451 1.013
Pitalito 52.676 2.758
Soacha 197.104 8.603

Fuente:	elaborado	por	los	autores.

Los	locales	de	comida	y	sus	procesos	cons-
tantes	de	manufactura	de	alimentos	generan	
vertimientos	de	aguas	no	domésticas	a	las	
redes	de	alcantarillado,	con	altas	cargas	de	
materia	orgánica.	Para	mejorar	la	calidad	
de	los	vertimientos,	los	centros	comerciales	
cuentan	con	trampas	de	grasa	que	ayudan	a	
la	separación	de	los	aceites	y	grasas	vertidos	
por	las	tuberías	de	los	locales	de	comida.

La	tabla	3	muestra	los	datos	obtenidos	de	las	
encuestas	referentes	a	las	trampas	de	grasa	
y	vertimientos	en	los	centros	comerciales.	
Los	datos	indican	que,	a	mayor	volumen	de	
las	trampas	de	grasa,	es	mayor	la	cantidad	de	
locales	de	comida	que	pueden	servir	y	menor	
la	periodicidad	de	mantenimiento.

Tabla 3.	Características	de	las	trampas	de	
grasa	por	activo

Activo Locales de comida Periodicidad de mantenimiento (meses) Volumen (M3)

SOACHA
20 1 14
10 1 7

BOSA
10 5 5
10 5 4,6

SOLEDAD 27 3 5,4
IPIALES 11 2 4,6

FLORENCIA
4 6 1,31
4 6 1,31
4 6 0,342

YOPAL 7 4 0,76
PITALITO 8 4 1,74

Fuente:	elaborado	por	los	autores.
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Medidas de manejo ambiental

El	Departamento	Administrativo	de	Planea-
ción	Distrital	(2006)	plantea	cuatro	tipos	de	
medidas	de	manejo	ambiental:	i)	preventivas,	
que	ayudan	a	evitar	los	impactos,	efectos	y	
riesgos	ambientales;	ii)	correctivas,	se	en-
focan	en	enfrentar	los	riesgos	identificados	
cuando	ocurran	para	la	minimización	de	los	
impactos;	iii)	mitigativas,	que	ayudan	a	mi-
nimizar	los	impactos	adversos	y	aprovechar	
las	oportunidades	existentes;	y	iv)	compen-
satorias,	que	retribuyen	el	impacto	causado.

Las	medidas	planteadas	para	 los	centros	
comerciales,	pretenden	atender	a	las	nece-
sidades	reales	de	los	componentes	de	ges-
tión	ambiental	(Carvajal	Muñoz	y	Carmona	
García,	2016)	como	elementos	para	darles	
solución	a	las	falencias	encontradas	en	los	
temas	críticos	de	residuos	sólidos	y	verti-
mientos,	principalmente.

Residuos sólidos

El	manejo	de	residuos	sólidos	en	los	centros	
comerciales	se	determina	como	un	elemento	
crítico	debido	a	cuatro	factores	importantes:	
i)	volumen	de	residuos	generados,	ii)	manejo
inadecuado	de	los	residuos,	iii)	bajos	niveles
de	reciclaje	y	iv)	la	inexistencia	de	un	docu-
mento	guía	para	el	manejo.

Para	prevenir	y	corregir	el	deficiente	mane-
jo	ambiental	actual	de	los	residuos,	se	debe	
implementar	un	PGIRS	que	debe	contener,	
como	mínimo,	los	objetivos	del	plan,	las	
estrategias	de	educación	y	sensibilización,	
los	criterios	para	la	separación	en	la	fuente,	
recolección	interna	y	externa	de	residuos,	
almacenamiento,	disposición	final,	plan	de	
continencia	y	seguimiento	(Area	Metropo-
litana	del	Valle	de	Aburrá,	2019)

El	código	de	colores	a	implementar	para	la	
adecuada	separación	va	ligado	a	los	planes	
del	país	en	cuanto	a	la	promoción	del	reciclaje	
(Ministerio	de	Medio	Ambiente	y	Desarrollo	
Sostenible,	2017).	Se	han	determinado:	el	ver-
de	(ordinarios	y	orgánicos),	el	gris	(papel	y	
cartón)	y	el	azul	(plástico	y	vidrio)	como	los	
colores	para	los	puntos	ecológicos	dentro	de	
los	centros	comerciales.	De	igual	forma,	la	
ruta	de	recolección	interna	de	residuos	se	hará	
diferenciada	entre	residuos	ordinarios-orgáni-
cos	y	residuos	reciclables,	con	el	fin	de	evitar	
la	contaminación	cruzada	de	los	mismos	y	
promover	la	separación	desde	la	fuente.

Para	el	mejoramiento	de	las	zonas	de	almace-
namiento	de	residuos	sólidos	y	la	adecuación	
de	una	zona	para	los	residuos	peligrosos,	se	
incluye	dentro	del	PGIRS	una	lista	de	chequeo	
de	las	condiciones	mínimas	requeridas,	según	
la	norma	técnica	de	residuos	(Icontec,	2009),	
y	la	guía	sectorial	del	gobierno (Ministerio	
de	Ambiente	y	Desarrollo	Sostenible,	2005).

Adicional	al	PGIRS,	y	como	medida	pre-
ventiva,	se	propone	realizar	un	estudio	de	
caracterización	de	residuos	sólidos	durante	
una	semana,	el	cual	permitiría	conocer	la	
composición	de	los	residuos	y	las	fuentes	
de	generación	para	 tomar	 las	 decisiones	
más	adecuadas	en	la	gestión	de	los	mismos	
(Runfola	&	Gallardo,	2009).	La	composición	
física	de	los	residuos	se	determina	a	través	
el	método	de	cuarteo	(OPS,	2004),	el	cual	
sirve	para	evaluar	cada	tipo	de	residuos	y	su	
porcentaje.	Además,	se	propone	determinar	
la	densidad	de	los	residuos,	a	través	del	lle-
nado	de	un	contenedor	de	volumen	conocido	
con	residuos	no	separados,	y	el	pesaje	de	este	
antes	y	después	del	llenado.
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Vertimientos

Los	vertimientos	de	los	centros	comerciales	
contienen	altas	cargas	de	materia	orgánica	
por	tener	dentro	de	su	operación	locales	de	
manufactura	de	alimentos.	Para	disminuir	el	
contenido	de	estas	cargas	orgánicas,	todos	
los	centros	comerciales	cuentan	con	tram-
pas	de	grasa	como	pretratamiento	de	 los	
vertimientos	provenientes	de	los	locales	de	
comida,	con	las	características	indicadas	en	
el	diagnóstico.

Debido	a	la	poca	información	encontrada,	
como	medida	inicial	se	propone	una	caracte-
rización	donde	se	determine	el	volumen	real	
de	las	trampas,	el	caudal	promedio	tratado,	
el	tiempo	de	retención	en	el	sistema	y	la	efi-
ciencia	de	las	trampas;	todo	esto	para	ejecutar	
medidas	correctivas	en	caso	de	ser	necesarias.

Como	medida	de	control,	se	propone	realizar	
un	chequeo	semanal	a	las	trampas	siguiendo	
un	formato	definido	para	el	monitoreo	de	
natas,	sólidos	de	mayor	tamaño,	olor,	estado	
físico	de	la	trampa	y	grasas	por	fuera	del	nivel	
del	agua.	Además,	es	importante	realizar	una	
caracterización	de	parámetros	dados	por	el	
Ministerio	de	Ambiente	y	Desarrollo	Soste-
nible	(2015)	para	analizar	la	efectividad	de	
remoción	de	las	trampas	y	el	cumplimiento	
normativo.	Los	locales	de	comida	deben	con-
tar	con	una	trampa	de	grasas	previa,	donde	
se	retengan	sólidos	y	aceites	antes	de	llegar	
al	sistema	del	centro	comercial.

Medidas adicionales

Además	de	las	medidas	específicas	plantea-
das	anteriormente	para	las	temáticas	específi-
cas,	se	propone	contar	e	implementar	con	un	
programa	de	uso	racional	y	eficiencia	ener-
gética	y	un	plan	de	uso	racional	y	eficiente	
de	agua,	donde	se	destaquen	las	mejoras	ya	

realizadas	y	se	planteen	metas	de	reducción	
a	mediano	plazo.

La	estrategia	de	educación	y	sensibilización	
debe	incluir	diversos	aspectos	ambientales	
a	tratar	para	cuatro	grupos	de	interés	prin-
cipales:	locatarios,	locatarios	de	locales	de	
comida,	personal	del	 centro	comercial	y	
visitantes.	Los	temas	de	interés	propuestos	
son:	separación	y	manejo	de	residuos	sóli-
dos	peligrosos	y	no	peligrosos,	ecoeficiencia,	
consumos	responsables,	manejo	de	aceites	
vegetales	usados,	entre	otros.	Las	capacita-
ciones	pueden	ser	dadas	a	través	de	charlas,	
programas	con	gestores	externos,	el	club	de	
niños	de	los	centros	comerciales,	infográfi-
cos y correos electrónicos con tips sobre	los	
temas	mencionados.

Conclusiones

De	acuerdo	a	lo	que	dicen	Villarreal	Fernán-
dez	et	al.	(2016),	debido	a	la	importancia	
de	las	funciones	ambientales	en	todos	los	
componentes	de	la	vida	social	que	conoce-
mos,	es	fundamental	que,	desde	los	centros	
comerciales,	se	den	procesos	de	buenas	prác-
ticas	ambientales,	enfatizando	en	los	ámbitos	
mencionados.

Acompañar	las	buenas	prácticas	ambientales	
con	programas	de	sensibilización	que	va-
yan	más	allá	de	las	fronteras	de	los	centros	
comerciales,	ayuda	a	que	las	personas	que	
confluyen	a	ellos	puedan	ser	conscientes	de	
las	problemáticas	ambientales	asociadas	al	
comercio,	se	motiven	a	mejorarlas	y	generen	
cambios	que	sean	visibles.

Las	medidas	planteadas	en	el	documento	son	
solo	un	punto	de	partida	para	la	inclusión	y	
el	mejoramiento	de	las	prácticas	ambientales	
en	los	centros	comerciales	de	las	ciudades	
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intermedias	o	poblaciones	de	estrato	econó-
mico	medio-bajo	elegidas.

El	trabajo	de	gestión	ambiental	en	estos	es-
pacios	se	debe	entender	y	configurar	desde	
el	mejoramiento	técnico-operativo	interno	y	
desde	el	trabajo	con	la	comunidad	circundan-
te	al	centro	comercial,	para	crear	una	cultura	
ambiental	debido	a	que	el	trabajo	desarti-
culado	entre	ambos	ámbitos	no	permite	el	
correcto	desarrollo	de	las	medidas	planteadas	
y	los	impactos	positivos	se	ven	limitados.
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