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Perspectiva Regional Sobre his Fuentes de... 

PERSPECTIVA REGIONAL SOBRE LAS FUENTES 
DE CONTAMINACION DE ORIGEN TERRESTRE 

EN LA REGION DEL GRAN CARIBE 

I. 	Introducción 

Durante los u1timos veinte años se ha hecho más patente la toma de conciencia piiblica 
frente al aumento constante en los niveles de contaminación de las areas marinas y costeras de 
la Region del Gran Caribe (RGC) Como respuesta a Ia inquietud que provoca esta 
contaminaciOn, las instituciones nacionales dedicadas a Ia investigación y las organizaciones 
intemacionales han emprendido acciones técnicas, asI conio la preparaciOn de instrumentos 
legales para la prevenciOn y control de Ia contaminaciOn marina y costera en la Region del Gran 
Caribe. 

Ya en 1973 el Grupo de Coordinación Internacional para Ia Investigación Cooperativa 
del Caribe y Regiones Adyacentes (CICAR) auspiciado por Ia COl y Ia UNESCO, observó la 
creciente preocupaciOn con respecto a los problemas de Ia contaminación marina en Ia RGC; por 
consiguiente, el Grupo CICAR recomendó que a tal efecto se celebrara un taller en 1976 en 
cooperación con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio ambiente (PNUMA) y la 
ComisiOn de Ia Pesca para el Atlántico Centrooccidental (COPACO) de Ia FAO (1). Basados 
en las recomendaciones del taller, en 1979 y bajo los auspicios de COI-IOCARIBE, se dió inicio 
a un proyecto para vigilar la contaminaciOn causada por el petróleo en la RGC. 

Con la adopciOn en 1981 del Plan de Acción para el Programa Ambiental del Caribe, los 
representantes de los gobiernos y de las organizaciones no gubernamentales en colaboraciOn con 
el PNUMA y la Comisión Económica para America Latina y el Caribe (CEPALC), 
desarrollaron un marco de trabajo por el cual podrfan ponerse en práctica acciones concertadas 
para proteger de la contaminaciOn a las areas marinas y costeras de Ia RGC. 

Uno de los mayores logros del Plan de Acción del Caribe (PAC) en el area de la 
contaminaciOn marina fue Ia adopciOn del Convenio para Ia Protección y el Desarrollo del Medio 
Marino en la RegiOn del Gran Caribe. Este se firmó en 1983 en Cartagena de Indias, Colombia 
(2). El Convenio de Cartagena fue adoptado junto con el Protocolo "Convenio para Ia 
ProtecciOn y el Desarrollo del Medio Marino en Ia Region del Gran Caribe" (Protocolo relativo 
a la CooperaciOn para Combatir Derrames de Hidrocarburos en la Region del Gran Caribe), y 
ambos entraron en vigor en 1986. 

Varios Articulos del Convenio de Cartagena se refleren a la necesidad de que se tomen 
medidas adecuadas para prevenir, reducir y controlar la contaminaciOn marina causada por las 
descargas de fuentes de contaminación de origen terrestre, naves, vertimiento, explotaciOn del 
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lecho marino, etc. Además, el ArtIculo 13 exige la cooperación cientIfica y técnica para proteger 
y desarrollar el medio marino y costero de Ia RGC. 

La Cuarta Reunion Intergubernamental del Plan de Acción del Programa Ambiental del 
Caribe y Ia Primera Reunion de las Partes Contratantes del Convenio de Cartagena fue celebrada 
en Guadalupe, Francia en 1987 (3). Esta reuniOn examinO el estado de implernentación del 
Convenio y adoptó Ia EvaluaciOn y Control de la Contaminación Marina como uno de los cuatro 
elementos principales del Plan de AcciOn del PAC. 

Como seguimiento a esta reuniOn, se llevó a cabo en 1989, en San José, Costa Rica, un 
Taller auspiciado por PNUMA-PAC-COI-UNESCO para revisar las prioridades sobre la 
vigilancia de la contaminaciOn marina. El Taller propuso un Programa integral conj unto de Ia 
COl-UNESCO y el PNUMA-PAC para la EvaluaciOn y Control de Ia ContarninaciOn Marina 
(CEPPOL) en Ia RGC (4). 

El Programa CEPPOL, que se iniciO en agosto de 1990, tiene siete componentes 
pertinentes a la evaluaciOn y control de Ia calidad del medio marino y costero de Ia RGC. Entre 
los componentes mencionados, el control de fuentes terrestres de contaminaciOn dornéstica, 
industrial y agrIcola (FTC) se convirtió en una de las actividades más importantes del programa. 

El presente informe resume los resultados de la actividad del Programa CEPPOL arriba 
mencionada y provee informaciOn sobre los inventarios de FTC que se ilevaron a cabo en 25 
paises de Ia RGC. Esta amplia informaciOn ha sido compilada de los inventarios nacionales de 
FTC, principalmente de las fuentes puntuales, junto con la evaluación de los tipos y cantidades 
de los principales contaminantes procedentes de las fuentes antes mencionadas que alcanzan el 
medio marind y costero asI como de Ia informaciOn sobre medidas legislativas y administrativas 
pertinentes para su control. Los resultados detallados de los inventarios se presentan en tablas 
y mapas. Además, se provee una perspectiva regional que toma en cuenta las diferencias 
subregionales y las cargas totales de contaminación que afectan a toda Ia RGC. Este informe 
incluye un análisis de las prácticas de manejo empleadas para controlar Ia contaminación en Ia 
actualidad, asI como las que se están poniendo en práctica junto con conclusiones y 
recomendaciones. 

H. Cobertura Geográfica 

Para los propósitos de este informe, Ia cobertura geográfica se basa en Ia definiciOn 
utilizada en el Convenio para Ia Protección y el Desarrollo de Ia RGC que en su artIculo 2 
declara: 

Por "Zona de aplicaciOn del Convenio" se entiende ci medio marino del Golfo de 
Mexico, el Mar Caribe y las zonas adyacentes del Océano Atlántico al stir de los 
300 de latitud forte y dentro de las 200 miilas marinas de las costas atlánticas de 
los Estados a que se hace referencia en el artIculo 25 del Convenio. 
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Además, el "Area del Convenio" incluye doce Estados continentales, trece Estados 
Insulares, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, tres Departamentos de ultramar 
pertenecientes a Francia, un Territorio compartido por los PaIses Bajos y Francia (San Martin) 
(Fig. 1), y once Territorios dependientes. 

Sobre Ia base de estadisticas recientes suministradas por el Instituto de los Recursos 
Mundiales (WRI) (5) y fuentes adicionales (6, 7), se estima que para el año 2000, el niimero de 
habitantes en las costas del Ia RGC será de 60 a 65 millones de personas. 

M. InformaciOn Básica 

Como sucede en otras regiones del mundo, en Ia RGC las principales fuentes de 
contaminación marina y costera que se originan en fuentes terrestres varian de pals en pals, en 
dependencia de Ia naturaleza e intensidad de las actividades de desarrollo especIficas. En las 
areas costeras estas actividades afectan la calidad del agua de los rios que se descargan en las 
costas. Las actividades relativas a los asentamientos humanos, agrIcolas e industriales han sido 
identificadas corno las inayores contribuyentes a las cargas contaminantes que ilegan a las aguas 
marinas y costeras de Ia RGC. 

Para mitigar y controlar el impacto de Ia contaminaciOn originada por fuentes terrestres 
sobre los recursos costeros, es fundamental identificar el tipo y los niveles de contaminantes. 
Este proceso comprende la determinación de las fuentes, Ia iocaiización de las descargas, el 
volümen de los desechos, Ia concentración de los contaminantes potenciales, etc. sin embargo, 
las fuentes puntuales representan solo una fracción de Las fuentes terrestres de contaminación que 
afectan ci medio marino y costero de Ia RGC. El Prograina Nacional de NOAA para ci 
Inventario de Descargas Contarninantes en las Costas (NCPDI) ha identificado las siguientes 
fuentes: 

Fuentes puntuales (industrias y piantas de tratamiento de aguas servidas); 

Escurrimientos urbanos no puntuales (escurrimientos del agua de Iluvia y 
descargas combinadas por derramamiento); 

Escurrimientos no urbanos y no puntuales (escurrimientos procedentes de 
cultivos, pastizales y bosques); 

Fuentes caudal arriba (contaminantes que son lievados a Ia zona costera como 
parte del caudal del rio); y 

Regadios que regresan al caudal (agua de regadlo que regresa a un lago, curso de 
agua o canal). 
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Una evaluación revela que es muy difIcil estimar en la RGC las fuentes terrestres de 
contaminación resultantes de los tipos (ii), (iii) y (v). Sin embargo, Ia contarninación que se 
origina en estas fuentes se ha tratado con todas las medidas de gestión, tales como la Sección 
6217 de las Enmiendas Relativas a la Autorización de la Ley de las Zonas Costeras de 1990 
(CZARA por sus siglas en inglés) y la Ley de Ordenación de la Zonas Costeras de 1972 (CZMA 
por sus siglas en ingles) que están en vigor en los Estados Unidos. 

Con respecto a las acciones concertadas conducentes a la evaluación de fuentes terrestres 
de contaminación marina y costera en la RGC, se dispone de muy poca información. La 
mayorIa de la información disponible ha sido recabada por el Prograrna NCPDI de NOAA (8, 
9, 10). La base de datos generada en el programa mencionado contiene estirnados de las cargas 
de contaminantes de fuentes puntuales, no puntuales y fluviales localizadas en las areas costeras 
que se descargan en las aguas estuarinas, costeras y oceánicas de los Estados Unidos. Las 
cargas contaminantes de la Costa del Golfo de Mexico perteneciente a los EE.UU. han sido 
estimadas por 31 estuarios y cuatro subestuarios que se extienden desde el extrerno sur del 
occidente de Ia Florida hasta la frontera Texas/Mexico. 

A principios de los años ochenta se preparaton varios documentos sobre el estado de la 
contaminación marina en la region (11, 12, 13). La tinica encuesta lievada a cabo hasta Ia fecha 
en el Caribe para estimar cargas de contaminantes procedentes de fuentes puntuales industriales 
y domésticas fue auspiciada por el PNUMA CARICOM y PAHO (5). La encuesta se llevó a 
cabo por PAHO e inclufa once palses del CARICOM a Ia vez que brindaba niveles estimados 
de DBO5  y totales de sólidos en suspension procedentes de fuentes puntuales industriales y 
domésticas junto con el volOmen de desechos descargados. Se ha obtenido informaciOn adicional 
sobre cargas contaminantes de fuentes puntuales para localidades costeras altamente 
contaminadas especIficas en la Region del Gran Caribe como la BahIa de La Habana, Cuba (15); 
la Bahfa de Cartagena, Colombia (16); la BahIa de Kingston, Jamaica (17); el Lago de 
Maracaibo, Venezuela (18) y el Estuario de Coatzacoalcos, Mexico (19). 

Sobre la base de toda la información disponible hasta Ia fecha, el tipo de contaminantes 
procedentes de fuentes terrestres que puede constituir la mayor amenaza real o percibida, hacia 
los ecosistemas asf como a la salud ptiblica de los habitantes de las costas de Ia RGC, son los 
siguientes: aguas servidas, hidrocarburos del petróleo, sedimentación y entarquinamiento de las 
areas costeras, nutrientes y plaguicidas, basura, y desechos sOlidos flotantes. Tanibién se hace 
necesario insistir en los desechos tóxicos. 

1. 	Aguas Servidas 

Las aguas servidas han sido identificadas como el mayor contaminante que afecta el 
medio costero de la RGC, en particular en los palses en desarrollo. Se hace necesario examinar, 
tanto a corto como a largo plazo, los problemas ecológicos y a Ia salud pOblica que plantea Ia 
descarga de aguas servidas sin tratamiento en las aguas de la RGC, para su disminución y 
control final. A corto plazo, es imperativo realizar una evaluaciOn de Ia disponibilidad y 
condiciones operativas de las plantas de tratamiento de aguas servidas que prestan servicio a las 
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comunidades costeras de la region. A este respecto, un informe inicial de PAHO (20) indicaba 
que solo el 10% de las aguas servidas generadas en los pafses insulares de Centro America y el 
Caribe, se trataban adecuadamente. Una encuesta más reciente realizada por PAHO en once 
paises de la CARICOM informO que el porcentaje de la poblaciOn que se beneficia de los 
sistemas de alcantarillado varla de 2 a 16%. 

Con referencia a las condiciones operativas de las plantas de tratamiento de aguas que 
prestan servicio en los pafses de la CARICOM, en la Tabla 1 se resume una encuesta publicada 
recientemende y ilevada a cabo por CEHI/PAHO (21). 

TABLA 1. PoblaciOn de los paises de Ia CARICOM y de las Islas VIrgenes Británicas, 
mImero de Instalaciones de Tratamiento de Aguas (ITA) disponible y en 
condiciones de servicio (2) 

Pals Poblacióu 
1990 
'I 

ITA 
Total Exaniinado 

Condiciones Operativas 

B R M NO 

Antigua y Barbuda 66 20 17 12 35 24 24 5 

Bahamas 241 27 18 39 17 22 22 

Barbados 253 12 12 25 58 17 - - 

Belice 184 3 2 - 50 - - 50 

IsI. VIrgenes Brit. 13 110 10 10 70 20 - - 

Dominica 81 - - - - - - 

Grenada 110 5 5 20 60 20 - - 

Guyana 755 2 2 - - 50 50 - 

Jamaica 2.480 109 28 39 32 21 4 4 

Monserrat 13 1 I - 100 - - - 

San. Kitts y Nevis 45 4 - 75 25 - - 

Sta. LucIa 136 17 13 23 23 15 39 - 

S. Vicente y las Granadinas 120 I I - - tOO - - 

Trinidad y Tabago 1.320 92 25 12 42 II 35 - 

Total 5.817 303 138 25% L36% 22% 13% 4% 

B = Buena; R= Regular; M= Mala; NO= Fuera de Servicio; ?= Sin determinar 

La información que se presenta en Ia Tabla 1 muestra Ia cantidad inadecuada de plantas 
de tratamiento de aguas servidas en condiciones de servicio, considerando Ia poblaciOn de los 
palses que respondieron a la encuesta, junto con las condiciones operativas deficientes de las 
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plantas de tratamiento disponibles. El informe también indica que aproximadamente dos tercios 
de las plantas examinadas son plantas de depuración prefabricadas cuyo mantenimiento es 
insuficiente y que se utilizan en ausencia de sistemas de alcantarillado municipal. Con respecto 
a la eliminación de efluentes de las plantas de tratamiento examinadas, el informe de 
CEHI/PAHO describe las siguientes prácticas de eliminación de desechos: Reutilización de 
efluentes, 31 plantas (21%); descarga sub-superficial, 20 plantas (14%); elirninación en el mar, 
principalmente sobre la lInea de la Costa, 42 plantas (28%); lagunas y cursos de agua, 32 plantas 
(22%); y eliminación de desechos en el lugar, 21 plantas (14%). La información anterior 
muestra claramente que la práctica de eliminación por Ia que se descarga aguas residuales casi 
sin tratamiento, es probable que afecte Ia calidad de las aguas costeras. El informe CEHI/PAHO 
señalaba tamblen que de las 138 plantas examinadas, solamente 82 vigilan Ia calidad de sus 
efluentes con regularidad. Sin embargo, solo 54 plantas tenIan inforrnación disponible sobre Ia 
vigilancia de la calidad, de las cuáles solo un tercio suministrO información no confiable. 

Los datos presentados en el informe de NCPDI penetran en el tema de la importancia 
relativa de las plantas de tratamiento de aguas servidas corno fuentes no puntuales que se 
descargan en areas estuarinas y costeras de la Costa del Golfo perteneCiente a los EE.UU. En 
1990 habIa 1,293 plantas de tratanliento de propiedad municipal que prestaban servicio a la Costa 
del Golfo perteneciente a los EE. UU. La mayorIa de estas plantas proporcionaban tratarniento 
secundario y descargaban aproximadamente 3,790 x 10 1  m 3  diarios de aguas residuales tratadas, 
principalmente en el medio estuarino, con sOlo seis de las 113 municipalidades, que lo hacIan 
en areas costeras (22). Basados en el crecimiento demográfico proyectado de Ia Costa del Golfo 
perteneciente a los EE.UU., se estima que las cargas de aguas servidas en el estado de Ia Florida 
aumentarán hasta 300% para el año 2000 (23). Se esperan tendencias similares para el resto de 
los estados de la costa del Golfo. Por lo general, los lodos activados por las plantas de 
tratamiento arriba mencionadas, se incineran y se eliminan en vertederos. 

Existe muy poca información con respecto al nimero y las condiciones operativas de las 
plantas de tratamiento de aguas que prestan servicio a las comunidades de la mayor parte del 
resto de los paIses de Ia RGC. Mientras tanto, las poblaciones de habitantes costeros en Ia 
mayorIa de los paIses de Ia regiOn, continüan creciendo de manera constante, aurnentando asi 
la cantidad de aguas servidas sin tratamiento, o tratadas deficientemente que se descargan en el 
medio costero. Como consecuencia, es un asunto de gran preocupaciOn los problemas posibles 
que se puedan presentar a Ia salud ptiblica a través del contacto primario con las aguas costeras 
y por el consumo de pescados o mariscos contaminados (24, 25). Por otra parte, Ia descarga 
de efluentes procedentes de aguas residuales sin tratamiento puede tarnbién producir un impacto 
adverso a largo plazo sobre la ecologIa de los ecosistemas costeros crIticos en areas localizadas 
debido a la contribuciOn de nutrientes y otros contaminantes (26). 

Con respecto al crecimiento demográfico de las poblaciones costeras de Ia regiOn, sobre 
la base de una información provista en el punto II del presente informe, durante el perIodo 1980-
2000 se ha estimado un crecimiento poblacional del 58% para 13 paIses de Ia RGC (Tahla 2). 
En lo relativo al flujo creciente de visitantes a varios paIses de Ia region, Ia década pasada ha 
sido testigo de un aumento en el turismo de Ia regiOn, una industria que depende de Ia calidad 
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del medio natural. Las cifras estirnadas que ofrece Ia Organización Caribeña del Turismo (CTO) 
indican que el total de turistas que liegan a la region del Caribe y se quedan por rnás de un dia, 
se acerca a los 12 millones por aflo, mientras que las estadIsticas para el perIodo 1987-1992 
muestran que el nümero de visitantes a la regiOn aumentó a un ritrno anual del 9% durante el 
mismo perIodo. Es importante señalar que las estadIsticas de Ia CTO no incluyen a los visitantes 
de las areas turIsticas de la costa del Golfo de Mexico, America Central, el Caribe Mexicano 
y la costa norte de America del Sur. 

TABLA 2. Crecimiento estimado de Ia poblaciOn en las areas costeras de 13 paIses de Ia 
RGC para el perIodo 1980-2000 (5,6,7) 

Pals 
Población x 10 3  

1980 	2000 
Crecimiento 

Anual 

Barbados 100 146 2.3 

Colombia 2,926 3,926 1.7 

Cuba 	- 6,628 8,942 1.7 

Repüblica Dominicana 2,287 5,797 5.4 

Guadalupe (FR) 142 196 1.9 

Guyana 213 425 5.0 

Jamaica 1,016 1,689 3.3 

Martinica (FR) 217 279 1.4 

Mexico (Costa del 
Golfo)  

4,000 7,200 4.0 

Surinam 140 216 2.7 

Trinidad y Tobago 623 1,110 3.9 

EE.UU. 	(Costa del 
Golfo)  

11,991 16,615 1.9 

Venezuela 5,158 9,324 4.0 

TOTAL 35,441 55,865 3.0 	(Prom.) 

Con respecto a los visitantes diarios de naves de turismo, estadfsticas recientes de la OCT 
para el peridodo 1991-1992 señalan que la cifra de estos visitantes se acerca a 8 millones por 
año, aumentando a una tasa anual de 7.5%. Para responder a este flujo creciente de turistas, 
en muchos lugares de la regiOn se construyen hoteles e instalaciones recreativas que carecen de 
los sistemas de alcantarillado municipal necesarios, y se requiere que los hoteles operen sus 
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propias plantas de tratamiento de aguas. Sin embargo, de acuerdo con un informe de 
CEHI/PAHO de 1991, previarnente mencionado en el presente informe y basado en Ia encuesta 
sobre plantas de tratamiento en funcionamiento en los paIses de Ia CARICOM, solo el 25% de 
las plantas de tratamiento que operan los hoteles y complejos turisticon se encuentran en 
condiciones de operativas satisfactorias. 

Un problema adicional relacionado con Ia eliminaciOn de aguas servidas con tratamiento 
insuficiente o sin éste, en las areas costeras de la regiOn del Gran Caribe, es el creciente tráfico 
de buques y naves de turismo en Ia regiOn. De conformidad con el Anexo IV de MARPOL 
73/78, los buques de dimensiones grandes tienen permiso de descargar aguas servidas a cuatro 
millas de la costa más cercana, a menos de que tengan a bordo, plantas de tratamiento que estén 
aprobadas. Sin embargo, a pesar de este reglamento, el Anexo IV de MARPOL, no está amn en 
vigor y sus requisitos permanecen como opcionales por el momento. El intenso tráfico de 
buques de carga y embarcaciones destinadas a la recreación en Ia region del Gran Caribe es 
causa de gran preocupaciOn, ya que Ia rnayorfa de estas naves de carga no poseen tanques para 
contener los desechos a los que se refiere el Anexo IV. Por consiguiente, es probable que las 
aguas residuales se descarguen en los puertos destinados a embarcaciones de recreo y en las 
aguas costeras cercanas a las costas, debido a que Ia mayorIa de los paIses de Ia regiOn carecen 
de instalaciones portuarias para Ia recepción de aguas residuales a que se refiere el Anexo IV 
de MARPOL. 

En vista del crecimiento demografico de las areas costeras de Ia region del Gran Caribe, 
será necesario, a largo plazo, el desarrollo de tin plan de acción multisectorial que asegure el 
tratamiento y eliminación adecuados del creciente ntimero de cargas deaguas servidas que se 
eliminan en las areas cercanas a Ia IInea de Ia costa. Estos objetivos ambiciosos pueden lograrse 
probablemente mediante una combinación de acciones normativas, asistencia aconómica, 
innovación técnica e inceritivos. El mayor obstáculo que se interpone para alcanzar estas nietas, 
parte principalmente de los inadecuados esquemas de manejo de las zonas costeras que han sido 
adoptados por varios palses de la region. 

2. 	Hidirocarburos del PetrOleo 

La region del Gran Caribe es una de las areas petroleras más extensas del irnindo con una 
producciOn de aproximadamente 170 x 106  tons x año' a Ia que contribuyen Los siguientes paIses: 
Colombia, Mexico, Trinidad y Tabago, los Estados Unidos de America y Venezuela (27). La 
mayor parte del petrOleo que se produce en Ia region del Gran Caribe se embarca para 
transportarse en Ia regiOn, dando como resultado una intrincada red de rutas de distribuciOn. 
Un informe comisionado por el Departamento de Transporte y el Servicio de Guardacostas de 
los EE.UU.(26) provee informaciOn relativa al comercio marftimo del petrOleo y sus derivados 
en la regiOn del Gran Caribe. Provoca gran inquietud el rnovimiento de buques cisterna a través 
de canáles restringidos y en las proximidades de los puertos, lo cual aumenla Ia posibilidad de 
accidentes de embarcaciones, pudiendo producir derrames de petróleo. Adernás del ncimero de 
buques cisterna que operan en la region, existen también numerosas barcazas que utilizan las 
rutas de Ia region del Gran Caribe en apoyo de extensas refinerIas de petrOleo y de industrias 
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petroquhmicas. A pesar de los reglamentos establecidos en el Anexo I de MARPOL 73/78, los 
buques cistemas y las barcazas no siempre utilizan las facilidades portuarias para Ia eliminación 
de aguas de sentina y desechos; como consecuencia, ocurre Ia descarga de cantidades 
significativas de hidrocarburos del petróleo en las areas costeras de Ia region del Gran Caribe 
(29). Se estima que casi el 50% del petróleo importado por los EE.UU se descarga a 10 largo 
de la Costa del Golfo (30). 

Aparte de aquellos derrames accidentales causados por accidentes marItinios, Ia 
explotaciOn de gas y las refinerfas de petróleo en mar adentro constituyen una fuente adicional 
de derrames accidentales de petróleo en el medio marino de Ia RGC. Estas operaciones son de 
particular importancia en ci Goifo de Mexico donde se hallan en operación una cantidad 
considerable de platafornias. Fuera del Golfo de Mexico, se lievan a cabo operaciones simulares 
en el Lago de Maracaibo, Venezuela, a lo largo de la costa oriental de Trinidad y Tabago. La 
descarga de petrOieo crudo de las instalaciones de mar adentro ocurre generalmente como 
consecuencia del rompimiento de la tuberla, explosiones de los pozos, incendios en las 
plataformas, desbordamientos y mal funcionamiento de los equipos. De acuerdo con un informe 
del Servicio de los EE. UU para el Manejo de los Minerales, encargado de la administraciOn 
del programa de petrOieo en aguas federales de Ia costa del Golfo perteneciente a los EE.UU., 
durante los primeros 30 años del programa hubo 106 incidentes que dieron como resuitado 
niveles significativos de contaminación por petrOleo. Por otra parte, durante ci mismo perlodo, 
se sucedieron 145 explosiones en los pozos, 767 incendios en estructuras de mar abierto, 31 
rompimientos de las tuberIas y 224 accidentes mayores (31). Tal vez el mejor ejemplo que se 
conoce de un derrame de hidrocarburos del petrOleo ocasionado por las operaciones de 
perforación de gas y petróieo en mar abierto, sea el caso del derrame del pozo de petrOieo 
IXTOC I sobre Ia costa del Golfo de Mexico, en 1979. La explosion del pozo IXTOC I 
ocasionó que se liberaran aproximadamente 0.5 x 106  tons de petrOieo crudo ligero en ci Golfo 
de Mexico por un perfodo de nueve meses antes de que por fin ci pozo pudiera ser tapado (32). 

Otra fuente potencial de contaminación por petróleo procedente de Ia explotaciOn en mar 
abierto es la ilamada "agua producida" que se libera del estrato petrolIfero con ci petrOleo y el 
gas al tiempo de su explotación. El "agua producida" se descarga en ci medio marino junto con 
el fango, residuo de la perforación. En 1990 ci ingreso diario de "agua producida" en ci medio 
marino de Ia Costa del Golfo de los EE.UU. era aproxiniadamente 384,000 m3 . Las aguas 
producidas pueden contener sustancias que ejercen altas dernandas de oxIgeno junto con HPNs, 
bencina, bencina etilica, xileno y metales pesados, tales como piomo, cobre, nIquel y rnercurio 
(33). 

La filtración natural de los hidrocarburos del petróleo procedentes de depósitos 
submarinos constituye también una fuente significativa de contaminación por petróleo en ci 
medio marino de la RGC. A diferencia de las fuentes de contaminación por petrOleo que se 
describieron previaniente, las filtraciones naturales de petrOleo resultan muy difIciles de estimar. 
La ocurrencia de este fenOmeno natural ha estado evidenciada por Ia presencia de aiquitrán en 
las calas del sedimento del Golfo de Mexico, las de Sighbee Knolls, en particular. 
Recientemente, pudo evidenciarse lo anterior, aün de forma más dramática (34) cuando en una 
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capa de agua a una profundidad de entre 150 y 250 metros se determinó la presencia de 
hidrocarburos del petróleo procedentes de una fuente de filtraciOn natural que pasaba del 
Atlántico del NoPe al Mar Caribe. Se estimó que la capa de agua antes mencionada contenfa 
1 x 106  tons de petróleo crudo. 

A excepción de las cantidades estimadas de derrames de hidrocarburos originadas por 
accidentes marItimos en la Cuenca del Mar Caribe, se encuentra disponible muy poca 
información relativa a las fuentes terrestres y fuentes mar adentro de contaminación por petróleo 
en la subregion arriba mencionada. 

La informaciOn sobre niveles de contaminaciOn por petrOleo en aguas marinas y costeras 
de la RGC, proviene principalmente del Programa PNUMA-COI/IOCARIBE CARIPOL iniciado 
en 1979. Los datos recabados por el proyecto de CARIPOL indica que la concentración de 
hidrocarburos del petróleo disueltos/dispersos (HPDDs) en las aguas marinas y costeras de la 
RGC es generalmente baja en las aguas frente a las costas y relativamente alta en areas costeras 
cerradas (35, 36, 37, 38, 39). Por otra parte, la información reciente que proporciona una 
perspectiva preliminar sobre fuentes terrestres de contaminaciOn marina en Ia RGC, compilada 
por el Programa del PAC, señaló las refinerIa y las plantas petroquImicas como principales 
fuentes de contaminación costera por petróleo en Ia region (40). 

Con referencia a Ia acumulaciOn de hidrocarburos del petrOleo en sedimentos y 
organismos marinos, en particular, de compuestos tóxicos tales como hidrocarburos aromáticos 
polinucleados (HAPs) presentes en el petrOleo el Programa sobre Estado y Tendencia de NOAA 
ha recabado datos en 51 sitios a lo largo de la costa del Golfo perteneciente a los EE.UU. (41). 
A través del Programa CARIPOL se ha obtenido un tipo de información similar a lo largo de 
Ia costa del Golfo perteciente a Mexico y de las areas costeras de Ia regiOn del Caribe (42, 43, 
44, 45). 

El impacto de la contaminación por petrOleo en Ia ecologIa de los ecosisternas y especies 
marinos y costeros tales como arrecifes coralinos, lechos de pastizales marinos, bosques de 
manglares y poblaciones mar adentro de peces y mariscos, es especialmente destructivo seguido 
de los derrames masivos de petróleo causados por accidentes marItimos que han sido 
documentados ampliamente (46, 47, 48, 49, 50). Sin embargo, a6n se dispone de limitada 
información necesaria para cerciorarse de los riesgos ecológicos y a Ia salud producidos por 
descargas de petróleo crOnicas en el medio marino y costero de la RGC (51, 52). 

3. 	Sedimentación y atarquinamiento 

Una cantidad considerable de materiales particulados que conducen los rIos, se introduce 
cada año en las areas costeras de Ia RGC a través de los rIos de Ia regiOn (Tabla 3). La mayor 
parte de los materiales disueltos y en suspensiOn que Ilevan estos rIos, están controlados por 
procesos geoquImicos naturales. Sin embargo, debe tenerse presente que las actuales cargas 
fluviales, disueltas y suspendidas, se están intensificando por las contribuciones de actividades 
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humanas tales como Ia erosion de las cuencas hidrográficas causada por Ia deforestaciOn, Ia 
urbanización, las actividades agrIcoias y por una variedad de contaminantes que se eliminan en 
estas aguas. La mayorIa de los rfos que descargan sus aguas en las costas de Ia RGC, ilevan 
sedimentos que van de los 100 a los 1000 mg/I con una carga estimada total de aproximadamente 
io tons/año (53). Esto representa un 12% de Ia contribución global de sedimentos procedente 
de rIos hacia los océanos, Ia cual se estirna en 8 x io tons/año (54). 

Tabla 3. 	Estimado de las cargas de sedirnentos de rIos que alcanzan las areas costeras 
de Ia Region del Gran Caribe (53) 

RIos/Regiones Cargas de sedirnentos 
106  1/a 

RIo Mississippi 320 

Otros rIos que se descargan en ci Golfo de Mexico 121 

RIos de America Central y de las A n tillas * 300 

Rio Magdalena 235 

RIo .Orinoco 85 

Otros rIos de Colombia y Venezuela* 50 

* 	Estimaciones caiculadas sobre la base del area de drenaje y una tasa de erosion de 200 
tons km 2laño 

Con referencia al impacto de las actividades hurnanas sobre las cargas sedimentarias 
ilevadas por los rIos de la RGC, Ia deforestación de las cuencas hidrográficas es, probablemente, 
Ia que causa mayor preocupación. Una encuesta llevada a cabo por FAO en 1979 estimO unas 
221 x 106  hectáreas de terrenos forestales en la region del Caribe, y predijo una reducciOn de 
175 x 106 hectáreas para ci año 2000 debido a las prácticas de desforestación (55). Un informe 
reciente del Instituto de los Recursos Mundiales (56) revelO una reducción de aproximadamente 
9% de las areas forestales de 17 paIses de la RGC para el perIodo 1979-1989 (Tabla 4) (57). 

El crecimiento y desarrollo continuos en la RGC ha requerido cambios en ci uso 
tradicional de las tierras, tales como el creciente desarrollo agrfcola a expensas de las tierras 
forestales. Hasta Ia fecha, no se han abordado adecuadarnente los aspectos negativos de este 
cambio en el uso de Ia tierra, en particular el impacto de estas actividades sobre los valiosos 
ecosistemas costeros ocasionado por el atarquinamiento y la introducciOn y uso intensivo de 
compuestos agroqufmicos. La información sobre la distribuciOn de sedirnentos y la turbidez de 
las aguas costeras de la RGC resultia insuficiente para evaluar Ia magnitud de los efectos 
adversos de las prácticas actuales de uso de Ia tierra. Ya se dispone de informaciOn/datos 
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limitados (teledetecci6n(58), encuestas sobre arrecifes coralinos, etc.). Sin embargo, se 
requiere interpretación para establecer los patrones de escalas de tiempo y las consecuencias que 
acarrean los cambios en el uso de tierras en las cuencas fluviales de la RGC. Es sabido que la 
creciente turbidez de las aguas costeras, como resultado del transporte fluvial de suelos 
erosionados hacia el mar, produce atarquinamiento de los ecosistemas costeros. Estas tendencias 
pueden someter a continuas presiones a los crIticos ecosistemas costeros, tales como los arrecifes 
de coral. Estudios ilevados a cabo sobre el atarquinamiento de los arrecifes de coral a lo largo 
de la costa del Caribe de Panama, Costa Rica, Nicaragua, etc. (59, 60) también confirman el 
impacto negativo del atarquinamiento causado por las cargas sedimentarias arrastradas por los 
rios en esa subregion particular. 

Tabla 4. 	Cambios en el porcentaje del uso de tierras en cultivos, forraje y superficies 
forestales y arboladas en paIses de Ia RGC durante el perIodo 1977-1989 (56) 

Pals 
Porcentaje_de cambio (1977-1989) 

Cultivos Pastoreo S. Forestales 

Barbados 0 0 0 

Belice 12.8 15.2 (1.1) 

Costa Rica 5.5 24.0 (17.9) 

Colombia 3.5 6.8 (5.6) 

Cuba 5.3 14.3 (11.8 

Repdblica Dom. 5.5 0 (3.1) 

Guatemala 8.3 7.8 (17.0) 

Haiti 2.7 (3.0) (30.0) 

Honduras 2.3 7.2 (18.8) 

Jamaica 1.5 (7.9) (5.1) 

Mexico 1.9 0 (12.0) 

Nicaragua 2.8 11.5 (23.5) 

Panama 4.6 15.9 (19.4) 

Trinidad y Tabago 3.7 0 (4.3) 

Sunnam 53.7 II.! (0.3) 

Venezuela 5.9 2.9 (8.6) 

Promedio 1 4.8 1 6.67 (9.27) 
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Otra fuente de materiales particulados del suelo que entran en las aguas costeras de La 
RGC por medio de la eliminación directa o por via de los rIos, se relaciona con Ia explotación 
minera. La extracción de la bauxita es de particular importancia para las economIas de Jamaica, 
Surinam, Guyana y en un menor grado, para Ia Repüblica Dominicana y Haiti (61). En el caso 
de Jamaica, los residuos de La bauxita no se descargan en los rIos ni en las areas costeras, sino 
en depósitos de decantaciOn. Con respecto a los otros paises mencionados, se carece de 
informaciOn relativa a la eliminaciOn final de desechos procedentes de Ia extracciOn de bauxita. 
Otras operaciones de explotación minera en Ia RGC comprenden Ia extracción y proceso de 
yacimientos para la producciOn de Oxido de niquel, que se lieva a cabo principalmente en Cuba 
y la Reptiblica Dominicana. Esta explotaciOn minera se realiza cerca de las areas costeras, pero 
en la actualidad existe muy poca informaciOn sobre la eliminaciOn de los desechos de minerla 
en los rios de las aguas costeras adyacentes. 

Otra fuente de materiales en suspensiOn que se está introduciendo en las areas costeras 
de la region es la práctica de eliminaciOn de desechos en el mar (vertimiento), p. ej., el fango 
de dragado, los desechos industriales, etc. En la actualidad, el vertimiento está reglamentado por 
el Convenio de Londres sobre Vertimientos (CLV) de 1972, del cual son Partes Contratantes 
trece paIses de Ia RGC. En lo que respecta al volümen y tipo de desechos que se eliminan en 
el mar en la RGC, la ünica informaciOn disponible corresponde a las actividades de vertimiento 
en el océano, que se realizan frente a Ia costa del Golfo de Mexico perteneciente a los EE.UU. 

Más de 100 x 106  ton/aflo de residuos de dragado se eliminan en las areas costeras 
cercanas a las costas del Golfo de Mexico pertenecientes a los Estados Unidos, representando 
un 20% del total nacional (62). Los residuos de dragado son generalmente sedimentos 
contaminados que contienen metales de alta toxicidad, contaminantes orgánicos, etc, procedentes 
de descargas puntuales industriales y domésticas, asI como de fuentes no puntuales. Las 
tendencias actuales sobre las actividades de vertimiento frente a las costas y en mar adentro en 
los EE.UU., indican una disminución en los voltimenes de ciertos materiales autorizados tales 
como los fangos de dragado y Los desechos industriales, asI corno un aumento en el vohimen de 
fangos cloacales en los vertimientos en el mar (63). Con respecto a Ia eliminación de fangos 
cloacales en el mar, USEPA ha propuesto una legislaciOn para que esta práctica se excluya por 
etapas en los EE.UU. (64). 

Contrariamente, no se dispone ai.in de informaciOn sobre la cantidad de materiales de 
desechos que se eliminan en el mar en areas fuera de la Costa del Golfo perteneciente a los 
EE.UU. ni  sobre el cumplimiento de los patrones regionales e internacionales para Ia eliminación 
de materiales autorizados en Ia Region del Gran Caribe. 

4. 	Nut rientes 

De los contaminantes principales que entran en el medio marino y costero de Ia RGC, 
está aumentando Ia preocupaciOn con respecto a Ia entrada de compuestos ricos en nutrientes, 
particularmente la entrada de los compuestos de nitrógeno y fósforo en las aguas costeras, 
procedentes de fuentes puntuales y no puntuales. La descarga continua de estos nutrientes en 
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areas costeras cerradas es una de las causas rnayores de los fenOrnenos de eutroflcación. Los 
efectos ecológicos de estos fenórnenos incluyen Ia proliferación de algas, los cambios en Ia 
estructura de las comunidades acuáticas, la disminución de la diversidad biológica, los episodios 
de mortandad de peces y de agotamiento del oxIgeno (65, 66). En lo que respecta a Ia evolución 
de la proliferaciOn de algas, un cambio significativo ocurre en la estructura de las cornunidades 
de fitoplancton como respuesta al enriquecimiento por nutrientes conjuntamente con otros 
factores (67). 

En Ia RGC es importante seflalar los estudios que se han Ilevado a cabo por el Prograrna 
de USEPA para el Golfo de Mexico a lo largo de Ia costa del Golfo perteneciente a los EE.UU. 
Este programa ilustra claramente los efectos progresivos de Ia eutroficación en las aguas 
costeras, causada por la introducción de compuestos de nitrógeno y fósforo procedentes de 
fuentes de contaminación puntuales y no puntuales. Los estirnados recabados por el prograrna 
antes mencionado en 1987, indicaron que las aguas costeras del Golfo de Mexico perteneciente 
a los Estados Unidos, recibieron por via de fuentes puntuales y no puntuales de contarninación 
contribuciones de 916.390 toneladas de nitrógeno y 39.930 toneladas de fósforo (68). Por otra 
parte, un informe más reciente del Prograrna de USEPA para el Golfo de Mexico estimó que 
diariamente se descargaban en el Golfo, desde aguas superficiales de los EE. UU. y por el rIo 
Mississippi 936 toneladas de nitrógeno y 189 toneladas de fósforo (69). Un análisis de los 
resultados indicó que las regiones de Ia cuenca del RIo Ohio y de Ia cuenca del alto Mississippi 
constituyen las fuentes mayores tanto de nitrógeno corno de fósforo que alcanzan Ia costa del 
Golfo perteneciente a los EE.UU., principalmente de fuentes no urbanas y no puntuales. 

El crecimiento econórnico y el desarrollo continuos han hecho que cambien drásticamente 
los patrones tradicionales del aprovechamiento de la tierra en la RGC. Los programas nacionales 
y regionales no han abordado adecuadamente las implicaciones perjudiciales de tales cambios, 
en particular del desarrollo agrIcola. Un informe reciente del Instituto de los Recursos 
Mundiales (70) provee datos sobre el uso de fertilizantes en dieciséis paIses de Ia Region del 
Gran Canbe. Esta inforrnaciOn se presenta en Ia Tabla 5. En Ia RGC, muchos estados y 
territorios están desarrollando sus economIas a través de Ia industria turIstica, que está 
directamente relacionada con Ia calidad del medio costero. Resulta importante observar que 
cuando ocurre la eutroficación costera en areas cercanas a las costas, se obstaculiza el uso 
recreativo y se altera la calidad ecolOgica y estética del medio. 

El proceso de eutroficaciOn es un factor importante en Ia degradaciOn de los ecosistemas 
costeros en varias areas del Gran Caribe. Varioss estudios docurnentados sobre el impacto de 
la eutroficaciOn en La regiOn son los siguientes: en Puerto Rico (71) se ha determinado el 
impacto de la eutroficaciOn moderada sobre el ecosisterna de manglares y pastizales marinos en 
aguas poco profundas cercanas a Ia Costa. El Lago de Maracaibo, en Venezuela, es 
probablemente una de las pocas areas del Gran Caribe donde se han realizado estudios extensos 
sobre el impacto del enriquecimiento por nutrientes en la ecologIa de las aguas costeras. Los 
resultados del estudio indican que el enriquecirniento por nutrientes puede interactuar con otros 
contaminantes, tales como los hidrocarburos del petrOleo para producir una subtil, pero 
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TABLA 5. Promedio anual del tiso de fertilizantes en 17 paIses de Ia RGC, cambios 
durante el perIodo 1979-1989 (70) 

Pals 
Uso de fertilizantes en Kg/Hectárea de 

cultivos 

1979 	1989 

Barbados 162 91 

Belice 36 71 

Colombia 55 90 

Costa Rica 143 191 

Cuba 133 192 

RepiIblica Dominicana 41 50 

Guatemala 53 69 

Guyana 22 29 

Haiti 4 3 

Honduras 13 20 

Jamaica 55 105 

Nicaragua 31 55 

Panama 44 62 

Trinidad y Tabago 61 28 

Surinam 49 74 

EE. UU.(Costa del Golfo)* 106 95 

Venezuela 51 162 

Promedio 62.3 81.6 

* 	Para 1979 datos compilados en 1982 (10) y para 1989 se estimó el uso promedio nacional 
anual de 1989 (70) 

importante alteración en Ia cornposicion de los cultivos en pie de fitoplancton. Este tipo de 
contaminación motivó un cambio en Ia abundancia relativa de algas planctónicas y podrIa 
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asimismo afectar las cadenas tróficas pelágicas y de peces bentónicos (72). También se ha 
informado que en Ia BahIa de Cartagena y en Ia adyacente "Cienaga de Tesca", Colombia, 
ocurren episodios estacionales de muerte masiva de peces, causada por el agotamiento del 
oxIgeno disuelto en las aguas cercanas a las costas de la BahIa. Estos episodios se han atribuldo 
al enriquecimiento de nutrientes ocasionado por Ia descarga de aguas servidas sin tratamiento 
y por los escurrimientos de fertilizantes agrfcolas prevalecientes en esa area, probablemente 
combinado con la estratificación de la columna de agua (73). 

El enriquecimiento por nutrientes de las areas costeras de la RGC aumentará con 
seguridad si no se toman medidas. Las regiones costeras han experimentado el crecimiento 
rápido de Ia poblaciOn junto con cambios en el uso de las tierras adyacentes. Para controlar las 
fuentes de enriquecimiento por nutrientes y para revertir los efectos adversos de la eutroficación, 
será necesario mejorar la efectividad de las plantas de tratamiento de aguas servidas y controlar 
su aplicaciOn y utilizaciOn, asI como alentar los cambios que conllevarán beneficios a largo plazo 
y causarán el menor daño a los ecosistemas interrelacionados. 

5. 	Plaguicidas 

El uso extensivo de plaguicidas (insecticidas, herbicidas, fungicidas, etc.) debido a la 
actividad agrIcola intensiva en la RGC se encuentra bien documentado, y su impacto sobre los 
ecosistemas marinos y costeros es IOgicamente evidente. A través de los escurrimientos, Ia 
erosion y la mala aplicación, cantidades significativas de plaguicidas están liegando al medio 
marino y costero donde pueden afectar a las especies no elegidas corno objetivo, y mediante la 
contaminación de alimentos marinos, podrIan convertirse en un problema de salud pIblica. Una 
vez aplicados, los compuestos plaguicidas liegan a las areas costeras de la region por medio de 
los rIos y la atmOsfera. Se ha estimado que un 90% de los plaguicidas que se aplican no 
alcanzan a las especies elegidas como objetivo (74). Como consecuencia, Ia contaminaciOn por 
plaguicidas es una grave preocupación por su alta toxicidad y Ia tendencia a acumularse en Ia 
biota marina y costera. 

La aplicación general de plaguicidas con ingredientes activos en Ia RGC parece estar en 
aumento. Un informe reciente del Instituto de los Recursos Mundiales (75), basado en La 
informaciOn recabada en 14 paIses de Ia regiOn, señalO un aurnento general en ci uso de los 
compuestos plaguicidas durante el perIodo 1974-1984 (Tabla 6). Para los paIses donde se 
observO un marcado descenso en el uso de plaguicidas (el caso particular de los Estados Unidos 
con una reducciOn del 15%), el mismo ha sido atribuIdo a cambios en las practicas agrIcolas 
para reducir su utilizaciOm y también a la introducción de nuevos plaguicidas menos persistentes 
y con porcentajes de aplicación más bajos (76). Con respecto a los otros pafses en Los que se 
ha reducido el uso de plaguicidas no existe informaciOn disponible. Sin embargo, resulta lógico 
suponer que la reducciOn en el uso de plaguicidas se ha logrado mediante el uso de nuevos 
compuestos con un porcentaje de aplicaciOn menor. 
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La mayorfa de los prograrnas de vigilancia que se desarrollan para determinar la 
presencia de residuos de plaguicidas acumulados en sedimentos y en Ia biota marina de Ia RGC 
han concentrado sus esfuerzos en determinar un nmero limitado de plaguicidas conocidos por 
tener una toxicidad considerable y por producir impacto ambiental a largo plazo. Los programas 

TABLA 6. Promedio anual de uso de plaguicidas efl 14 paIses de Ia RGC, cambios 
durante el perIodo 1974-1984 (75) 

Pals 
Uso de Plaguicidas en toneladas métricas Camblo 

1974-1977 1982-1984 % 

Colombia 19,344 16,100 (17) 

Costa Rica 3,037 3,667 21 

Reptiblica 
Dominicana 

1,961 3,297 68 

Guatemala 4,627 5,117 11 

Guyana 705 658 (7) 

Honduras 940 859 (9) 

Jamaica 861 1,420 65 

Mexico 19,148 27,630 44 

Nicaragua 2,943 2,003 (32) 

Panama 1,542 2,393 55 

Surinam 974 1,720 77 

Costa EE.UU. del 5,320 
Golfo*  

4,500 (15) 

Venezuela 6,923 8,143 18 

* 	Datos de 1982 (10) y 1987 (76), respectivamente. 

arriba mencionados han incluIdo Ia determinación de plaguicidas tales como los DDTs, 
Clordanes, Dieldrin, Endrin, Aidrin, HCB's, Heptaclor y sus epóxidos, Endosulfán, entre otros. 
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Con respecto a los niveles de residuos de plaguicidas acumulados en sedimentos y en 
organismos marinos de las areas marinas y costeras de la RGC, Ia mayorIa de la información 
publicada se refiere a las encuestas realizadas por NOAA para determinar el estado y las 
tendencias dentro del Programa de Vigilancia de Bivalvos (MWP) (77). Los resultados que se 
informan en las encuestas de MWP de 1986 y 1987 indicaron que los DDTs segufan siendo los 
compuestos más abundantes entre los plaguicidas presentes en las muestras analizadas. Por otra 
parte, los DDTs fueron considerablemente más altos en los tejidos de ostras que en los 
sedimentos. Recientemente ci MWP extendió sus actividades desde la costa del Goifo en los 
EE.UU. a otras areas costeras de la RGC (78). El Programa del Golfo de Mexico de USEPA 
(79) está recabando información más reciente relativa a la acumulación de plaguicidas en 
sedimentos de Ia costa del Golfo en los EE.UU. con ci objetivo de estabiecer niveles de criterio 
de calidad para 25 plaguicidas en sedimentos. Recienteniente, se ha publicado una cantidad 
importante de información sobre los niveles de piaguicidas en sedimentos y en organismos 
marinos en las lagunas costeras y los estuarios de los rIos a lo largo de Ia costa del Golfo de 
Mexico (80, 81, 82). Se dispone de datos muy limitados con respecto a una informaciOn similar 
de la Cuenca del Mar Caribe (83). 

Durante la ültima década los patrones del uso de plaguicidas han ido cainbiando en la 
RGC, con una firme tendencia a reemplazar los compuestos persistentes con otros plaguicidas 
menos persistentes tales como los compuestos organofosforados, carbamatos, firetroides, etc. 
En Ia actualidad se dispone de muy poca información sobre ci comportamierito de los 
compuestos mencionados al aplicarse en ci medio marino de las costas tropicales, incluso ci 
porcentaje de degradación, ci fraccionamiento, partición y absorción bioiógica asI como Ia 
transferencia a los humanos a través de cadenas alimentarias. Recientemente se han obtenido 
datos sobre la presencia de esta segunda y tercera generación de plaguicidas en sedimentos 
recogidos de las costas del Caribe de Costa Rica, Nicaragua y Panama (84). Se determinó que 
solo residuos del plaguicida clorofirifos mostraron amplia distribución en los sedimentos 
analizados. Por otra parte, durante la encuesta anterior, se observaron frecuentes episodios de 
muerte de peces después de la aplicación de estos plaguicidas, indicando su alta toxicidad hacia 
organismos no escogidos conio objetivo. 

Durante las iiltimas décadas, en la costa del Golfo perteneciente a los EE.UU., se han 
realizado esfuerzos por reducir ci impacto de los plaguicidas sobre los ecosistemas marinos y 
costeros de la region. La disminuciOn en ci uso de plaguicidas en esa subregion particular se ha 
atribuldo a que se han separado terrenos para el control de Ia erosion costera y se han 
introducido plaguicidas nuevos con tasas de aplicación mucho menores (85). Se han desarroliado 
algunas prácticas agrIcolas modificadas con el objetivo de reducir el uso de plaguicidas y su 
consecuente transporte al medio acuático. El concepto de las Mejores Practicas de Manejo 
también ha sido aplicado para controlar ci problertia de Ia calidad dci agua ocasionado por los 
piaguicidas. Por otra parte, también se utilizaron las las técnicas de Manejo Integrado de 
Plaguicidas con ci propOsito de reducir ci uso de los niismos y rnantener altos niveles de 
producción. 
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6. 	Desechos Sólidos Flotantes y Desechos Marinos 

El manejo adecuado de los desechos sOlidos procedentes de fuentes terrestres es un 
problema de gran preocupación ya que afecta Ia calidad estética y ecológica del rnedio marino 
y costero. Este problerna ha surgido por Ia cantidad en aurnento de desechos sOlidos que se 
generan en la region, aparejada a los deficientes sistemas de recolecciOn y a las prácticas 
inadecuadas de eliminación. En muchos paIses de Ia region son evidentes las prácticas de 
eliminaciOn deficientes tales como el uso de rIos y cursos de agua al igual que pantanos de 
manglares como vertederos, Por otra parte, aunque los vertederos bien manejados no deberIan 
constituIr una fuente de desechos sOlidos que alcance el medio marino y costero, en realidad 
existen vertederos manejados de forma deficiente en muchas areas costeras de Ia RGC. Estas 
fuentes, además de los escurrimientos inducidos por las altas precipitaciones pueden convertir 
los vertederos en una fuente importante de desechos sólidos flotantes que van a dar al mar. En 
la actualidad, no existe informaciOn publicada referente a Ia cantidad de desechos sólidos que 
se generan en la RGC o Ia manera en que éstos se manejan previamente a su eliminación final. 

Una fuente adicional de desechos sólidos que afectan las areas costeras de Ia region se 
genera por las embarcaciones, Ia pesca comercial, las actividades frente a las costas, etc. Estas 
fuentes de contaminaciOn que tienen corno base el océano generan una cantidad considerable de 
desechos sOlidos flotantes que están alcanzando las areas costeras corno desechos marinos. La 
eliminación de desechos sólidos por buques en areas cercanas a las costas está reglamentada por 
el Anexo V del Convenio MARPOL 73/78. El Cornité MarItimo Ambiental de Ia OMI (MECP 
31) en julio de 1991 designó a Ia RGC como "Area Especial" bajo los reglamentos anteriores. 
Sin embargo, para cumplir con el Anexo V de MARPOL, Ia mayorIa de los paIses de la regiOn 
necesitarian proveer facilidades de recepciOn portuarias para los desechos generados por buques, 
contemplados en el Anexo V de MARPOL. En vista de Ia carencia de las facilidades arriba 
mencionadas en muchos de los paIses de la regiOn, Ia OMI y el Banco Mundial con Ia asistencia 
del PNUMA-UCR/CAR comisiono una encuesta para evaluar la necesidad en Ia regiOn, de 
instalaciones de recepciOn portuarias para los desechos inclufdos en el Anexo V (86). 

El estudio de Ia OMI y el Banco Mundial incluyó una visita a 23 puertos localizados en 
siete palses del Gran Caribe. De los puertos estudiados solo 13 permitieron Ia descarga, 
almacenamiento, recolecciOn y elirninaciOn final de los desechos generados por buques. Los 
puertos restantes, 10 en su totalidad, no permitieron la descarga de desechos sOlidos. El informe 
también estima Ia cantidad de desechos sólidos que pueden Ilegar para su descarga a cada uno 
de los puertos estudiados. A este respecto, es importante señalar que segi.in el estudio, los 
puertos con el potencial para recibir cargas relativamente altas de desechos del Anexo V se 
localizaban en pequenos estados insulares, tales como Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, 
Sta. Lucia y San Kitts y Nevis. La mayorIa de estos paIses no poseen instalaciones adecuadas 
para manejar sus propios desechos sOlidos generados por fuentes domésticas y comerciales. Por 
ende, la carencia de facilidades de recepciOn portuarias para desechos contemplados en el Anexo 
V de MARPOL en Ia RGC, podrIa resultar en Ia eliniinaciOn en el mar de los desechos sólidos 
(basuras marinas) procedentes no solo de buques, sino también de otras actividades que se 
realizan frente a las costas a pesar de las estipulaciones del Anexo V de MARPOL. 
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Los desechos sólidos eliminados en las aguas de la RGC son transportados por el viento 
y las corrientes, y la marea los lieva hacia las costas, a menudo lejos de sus fuentes originales. 
A este respecto, la mayor parte de Ia información publicada disponible sobre la eliminación de 
desechos marinos en las areas costeras de Ia region se refiere al Golfo de Mexico, el cual es un 
deposito inico de desechos marinos (87). Las primeras observaciones concluyeron que los 
Cayos de la Florida actuaban como "colador de las islas" a sotavento de los estrechos de la 
Florida, de la misma manera que las Antillas Menores y las Bahamas recogIan desechos de las 
corrientes Ecuatorial del norte y de las Antillas, respectivamente (88). También se afirmó que 
"el tramo de la costa de Cayo Hueso a Cabo Canaveral era uno de los mayores basurales del 
Caribe y el Golfo de Mexico" (89). 

Desde 1985, se estan lievando a cabo con Ia participación de voluntarios operaciones de 
limpieza de playas a lo largo de Ia costa del Golfo perteneciente a los EE.UU. Recienternente 
el Plan de AcciOn para los Desechos Sólidos del Programa de USEPA del Golfo de Mexico ha 
facilitado la información sobre las actividades de limpieza de playas para 1990 (89). Durante el 
ejercicio correspondiente a 1990 se recogieron 566 toneladas de desechos marinos, de 1.379 
millas de playas del Golfo. Las concentraciones más altas de desechos marinos se ubicO a lo 
largo de las playas de los Estados de Texas y Louisiana. De la basura recogida, el 63,9% era 
plástico, seguido de un 10,8% de envases metálicos, un 10% de envases de vidrio y un 8,4% 
de papel de varios tipos. El resto de Ia basura recogida se distribuyO en forma pareja entre 
madera, goma y tela. En el ejercicio de 1990 participO un total de 36.643 voluntarios. 

La informaciOn sobre Ia acumulación de desechos sOlidos flotantes en las areas costeras 
de la RGC ha ido aumentando a paso rápido después de los primeros informes preparados en 
1988 (90) como parte de la Actividad 4.4.4 del Programa CEPPOL. 

Entre los desechos marinos depositados en las areas costeras de Ia RGC se encuentra la 
acumulaciOn recurrente de alquitrán pelágico en las islas a barlovento de Ia region. Sobre este 
tema, son de especial interés, los resultados obtenidos por el Proyecto PNUMA/CO1-IOCARIBE 
CARIPOL. Se determinaron altas acumulaciones de alquitrán pelágico a lo largo de las playas 
de la Costa del Sur de la Florida, las Islas Caimán y Curazao, y sobre las playas a barlovento 
de Barbados, Grenada y Trinidad y Tabago, entre otras (91, 92, 93). Estudios adicionales 
demostraron que los niveles de alquitrán pelágico en las aguas al este del Golfo de Mexico y de 
los estrechos de la Florida, eran más altos si los comparamos con otras regiones del mundo, y 
que tanto como el 50% de los alquitranes pelágicos entraron al Golfo de Mexico a través del 
estrecho de Yucatan (94, 95). 

Los desechos sólidos flotantes y el alquitrán pelágico presentes en las areas costeras de 
la region son perjudiciales a las economIas de muchos paIses, particularniente de aquellos que 
dependen del turismo. Por otra parte, las bolsas plásticas, redes y sogas desechadas, pueden 
estrangular, sofocar y agotar los animales y ayes marinas debido al enredo (96). Los cientIficos 
han documentado un creciente niimero de heridas y muerte entre marnIferos marinos, peces, 
tortugas marinas y ayes debido a que se enredan (96). Adeniás, los animales pueden confundir 
pelotillas de plástico y alquitrán pelágico con fuentes de alirnento. Algunos animales marinos que 
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se alimenten accidentalmente de plástico pueden sentir una sensación de saciedad falsa y, como 
resultado, morir lentamente de inanición (97, 98. 99). 

7. 	Sustancias Tóxicas 

Estos contaminantes prioritarios son compuestos orgánicos e inorgánicos o sustancias 
naturales transformadas qulmicamente, que al utilizarse, descargarse o liberarse en el medio de 
forma inadecuada, pueden producir efectos adversos sobre la estructura y funciOn de los 
ecosistemas terrestres y costeros. La contaminación del medio costero en la RGC por los 
compuestos tóxicos que se describen, es un problema que causa gran preocupación. Tomando 
en cuenta que son muy persistentes en el medio acuático, estos compuestos se acumulan 
biolOgicamente en los organismos marinos y son altamente tóxicos para los humanos si se 
consumen a través de alimentos marinos (100). Se ha documentado bien Ia cuantificación de los 
posibles efectos a la salud humana que resultan de Ia presencia de compuestos tOxicos en el 
meclio marino y su acumulaciOn en organismos marinos. De acuerdo con Ia Academia Nacional 
de Ciencias de los EE.UIJ. (101) los niveles de sustancias tóxicas en los alimentos marinos 
procedentes de ciertas areas de Ia costa del Golfo aseguran medidas de control estrictas. 

Los contaminantes tóxicos proceden de fuentes puntuales, en su mayorIa industriales, 
tales como la industria petrolera (refinerias y plantas petroquImicas), industrias quImicas 
(orgánicas e inorgánicas), plantas de procesamiento de pulpa de madera, producción y 
preparaciOn de plaguicidas, industria metah'irgica y de galvanoplastia, etc. Estas industrias 
pueden liberar sustancias tOxicas procedentes de sus operaciones manufactureras, descargas de 
efluentes y derrames accidentales. Los desechos generados pueden contener metales pesados, 
hidrocarburos carcinOgenos (PAHs), dioxinas, distintos tipos de plaguicidas, sustancias nocivas 
orgánicas e inorgánicas, etc. Además de la descarga de los contaminantes mencionados 
procedentes de fuentes puntuales directas o por via de fuentes puntuales municipales, estos 
desechos también pueden alcanzar el medio marino costero desde las fuentes no puntuales por 
medio de los rIos y cursos de agua y a través de Ia atmósfera. 

Al abordar el problema que representa el evaluar Ia eliminación de estos contaminantes 
tóxicos en el medio marino y costero de Ia RGC, como en muchas otras regiones del mundo, 
la descarga de contaminantes tóxicos es una posibilidad presente en cada pals de la region, 
considerando la creciente diversificaciOn industrial que está teniendo lugar en muchos paises de 
la region. Los centros de mayor actividad industrial en la RGC se concentran en unas pocas 
"areas localizadas", tales como la costa del Golfo en los estados de Texas y Louisiana; el area 
industrial del Lago de Maracaibo, Venezuela, el complejo industrial "El Mamonal" en Ia Bahia 
de Cartagena, Colombia; Ia Costa oeste de Trinidad; la BahIa de Kingston, Jamaica; Ia BahIa de 
La Habana, Cuba. Estas areas se estudiaron ampliarnente. Entre las industrias mencionadas 
anteriormente, capaces de liberar contaminantes tOxicos en el medio marino costero, las 
refinerlas de petrOleo son las más generalizadas en Ia region. En Ia Tabla 7 se presenta 
informaciOn reciente sobre el rnImero de refinerIas de petrOleo que operan en Ia RGC, al igual 
que de su capacidad (102). 
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TABLA 7. Nümero de refinerIas de petrOleo y capacidad de refinación en los paIses de 
Ia Region del Gran Caribe (102) 

Pals Nümero de Refinerlas Capacidad de RefiniciO 

I0 	h/day 106 t/y 

Barbados 1 3 0.1 

Colombia 4 274 13.6 

Costa Rica 1 15 0.7 

Cuba 3 280 13.9 

Guatemala I 16 0.8 

Repdblica Dorninicana 2 48 2.4 

Honduras 1 14 0.7 

Jamaica 1 34 1.7 

Martinica (FR) 1 12 0.6 

Mexico 8 1,574 78.4 

Antillas Neerlandesas 2 470 23.4 

Nicaragua I 16 0.8 

Panama 1 40 2.0 

Puerto Rico 2 123 6.1 

Trinidad y Tabago 2 246 12.3 

EE.UU.(Estados dcl Golfo 59 6,620 331.0 

Islas Vfrgenes de los EE.UU. 1 545 27.1 

Venezuela 6 1,171 58.5 

Total 97 11,501 574.1 

Con respecto a Ia cantidad de sustancias tóxicas que se generan y se descargan en ci 
medio marino y costero de la RGC, Ia 6nica inforrnación disponible ha sido compilada por ci 
Programa de USEPA para Ia Costa de EE.UU. del Golfo de Mexico (103). El informe indica 
que durante 1989 se descargaron en las aguas superficiales que alcanzan Ia costa del Goifo 
perteneciente a los EE.UU., aproxirnadarnente 5,910 toneladas de compuestos tOxicos 
procedentes de fuentes puntuales permitidas. Adernás, contintian ocurriendo derrames y 
descargas accidentales, particularmente en el RIo Mississippi en ci Estado de Louisiana (104). 
El Programa CEPPOL no ha propuesto akin determinar Ia cantidad de contarninantes tóxicos que 
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se introducen en el medio marino y costero de La RGC, excluyendo Ia costa del Golfo 
perteneciente a los EE.UU. 

IV. Objetivos y Elementos del Programa CEPPOL 

El objetivo general del Programma CEPPOL es establecer un "Programa de Vigilancia 
y Control de la Contaminación Marina" completo y coordinado a nivel regional, que sirva los 
requisitos inmediatos y de mediano plazo del Convenio de Cartagena y de sus protocolos (incluso 
aquellos que están en el proceso de preparación). 

Los objetivos especIficos son Los siguientes: 

Organizar y poner en práctica un programa de investigación y vigilancia de la 
contaminación marina coordinado a nivel regional, concentrándose en los 
contaminantes que afectan La calidad del medio marino costero de la RGC asI 
como interpretar y evaluar los resultados del programa; 

Generar información sobre las fuentes, niveles, cantidades, tipo, tendencias y 
efectos de La contaminación marina en Ia RGC como un componente adicional 
sobre el que se puede basar Ia formulación de propuestas para acciones 
preventivas y remediadoras; 

Formular propuestas de acciones legales, administrativas y técnicas destinadas a 
la toma de medidas de prevención, disminución y control y asi stir a los Gobiernos 
de La region en su irnplementación y Ia evaluación de su efectividad; y 

iv) 	Apoyar, y cuando sea necesario, desarrollar/establecer las capacidades de 
instituciones nacionales para poner en practica Ia investigaciOn y vigilancia de Ia 
contarninaciOn marina, asf como formular y aplicar medidas de control y 
reducciOn de la contaminación. 

El Programa CEPPOL consiste en una serie de componentes intervinculados de 
investigaciOn, estudios de base, vigilancia de Ia contaminaciOn, elaboración de inventarios de 
contaminantes, identificación de acciones prioritarias, medidas preventivas y de reducción, y 
asistencia a los Gobiernos de la RGC en la ejecución de estas acciones y medidas y en la 
evaluación de su efectividad. Las actividades concretas establacidas para el prograrna para el 
periodo 1990-1995 son las siguientes: 

4.4.1 Control de las Fuentes Terrestres de Contaniinación de Origen Doméstico, 
Industrial y AgrIcola. 

Page 24 



Perspectiva Regional Sobre las Fuentes de... 

4.4.2 Estudios de Base sobre la Contaminación por Plaguicidas y Forrnulación de las 
Medidas para su Control. 

4.4.3 EvaluaciOn y Control de Ia Calidad Sanitaria de las Aguas Costeras Destinadas 
a la Recreación y al Cultivo de Mariscos. 

4.4.4 Vigilancia y Control de Ia Contaminación por Petróleo y Desechos Sólidos 
Flotantes. 

- 	 4.4.5 Estudio de los Ecosistemas Deteriorados en Sitios EspecIficos y Desarrollo de 
Propuestas para Medidas Remediadoras. 

4.4.6 Desarrollo de un Criterio de Calidad Ambiental. 

4.4.7 Investigación sobre la Importancia de los Compuestos Orgánicos de Estaño como 
Contaminantes de la Region del Gran Caribe. 

4.4.8 Investigación sobre Ia Jmportancia de Ia Creciente Turbidez y EutroficaciOn en 
la Region del Gran Caribe como Resultado del Cambio en Ia OrdenaciOn 
Territorial. 

4.4.9 Coordinación del Programa CEPPOL. 

Entre las actividades arriba mencionadas, La evaluaciOn de las fuentes de contaminaciOn 
marina costera de origen doméstico, industrial y agrIcola, es un elemento esencial del programa 
pam la obtenciOn de medidas significativas en el control de Ia contaminaciOn. También es 
importante concentrarse en los contaminantes y sitios que requerirán atenciOn urgente, y facilitar 
la ejecuciOn de las restantes actividades del programa. 

V. Alcance y Propósito de Ia Actividad 4.4.1 del Programa CEPPOL para 
el "Control de las Fuentes de CoritaminaciOn de Origen Doméstico, 
Industrial y AgrIcola" 

El siguiente texto resume los resultados de esta actividad del Programa CEPPOL y presenta 
datos recabados por instituciones nacionales en los palses de la RGA, junto con una evaluaciOn 
del estado de la contaminaciOn marina en la regiOn y las acciones prioritarias para su reducciOn 
y control. Para satisfacer el principal objetivo de la Actividad 4.4. 1. del Programa CEPPOL, 
la cual es reducir las cargas contaminantes que alcanzan el medio marino y costero de Ia RGC 
desde las fuentes terrestres donde se originan, se utilizO Ia siguiente metodologIa: 

(i) 	PreparaciOn de inventarios nacionales de fuentes terrestres de contaminaciOn 
marina (FTC); 
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Evaluación de los tipos y cantidades de contaminantes que alcanzan el meclio 
marino costero de la RGC; e 

Información sobre rnedidas legales y administrativas que reglamentan el control 
de las FTC en los distintos paIses de la region. 

La preparación de Inventarios de FTC fue diseflada para cubrir todas las actividades 
pertinentes a Ia descarga de desechos que pueden contribuir al deterioro de los ecosistemas 
marinos costeros y constituIrse en una amenaza para Ia salud püblica. Para lograr las metas 
mencionadas se utilizó un enfoque sectorial que incluyó las siguientes fuentes de contaminación 
marina costera en la RGC: doméstica, industrial, agroquImica y descargas en los rfos. Es 
importante señalar que, el Inventario de FTC para la Costa del Golfo perteneciente a los 
EE.UU., incluyO tanto fuentes puntuales como fuentes no puntuales. Los inventarios restantes 
preparados por los palses de Ia region se lirnitaron a las fuentes puntuales de contaminaciOn. 
Por otra parte, con respecto a la evaluación de descargas contaminantes procedentes de fuentes 
fluviales, sOlo unos pocos paIses fueron capaces de proveer informacion limitada para un nümero 
reducido de contaminantes. 

Sobre la base de la información inclulda en los inventarios de FTC a Ilevarse a cabo en 
25 paIses de la regiOn, se preparO una evaluaciOn de las cargas de desechos procedentes de cada 
fuente. Este ejercicio representa la primera evaluaciOn regional de las FTC que afectan el meclio 
marino costero de la RegiOn del Gran Caribe. De este modo, se logró un recuento exhaustivo 
de los tipos y cantidades de contaminantes, procedentes principalmente de fuentes terrestres, y 
su distribución grográfica en la regiOn. 

VI. Enfoque Básico e Implementación 

La compleja tarea de emprender inventarios de FTC en un area geográfica extensa como 
la RGC con la cooperación de 33 Estados y Territorios de diversas culturas, sistemas socio 
politicos y etapas de desarrollo diferentes, requiriO un enfoque arnplio con una metodologIa que 
fuera adecuada a todos los palses de La regiOn. 

Durante Ia fase preparatoria de la Actividad 4.4. 1. de CEPPOL, se consideró tin ntimero 
de metodologfas para la preparación de inventarios de FTC. La metodologla seleccionada se basó 
en el documento de Ia OMS que se titula "Management and Control of the Environment" 
WHO/PEP/89. 1 (105), del cual se preparó una version abreviada y ligeramente modificada. Por 
otra parte, la metodologIa elegida aseguró un enfoque uniforme para evaluar las fuentes 
puntuales de contaminación y perrnitió la evaluación comparativa de los contaminantes que se 
onginan en las distintas fuentes de los varios paIses de Ia RGC. 

Es de notar que en los inventarios de FTC para los EE.UU., Puerto Rico y las Islas 
Virgenes de los EE.UU. se  enipleO la metodologIa para fuentes puntuales permitidas del 
Inventario de Descargas Contaminantes en las Costas de NOAA (NCPDI). 
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La Unidad de Coordinación Regional del PAC aseguró la participación de los paIses de 
la region a través de los puntos focales de CEPPOL nombrados por estos paIses. Durante 1991 
se enviaron cartas circulares a estos puntos focales para nombrar las instituciones y el personal 
necesario para ilevar a cabo Ia preparación de los inventarios de FTC. Se envió copia de las 
directrices a los puntos focales nacionales. A aquellos que aceptaron Ia invitación tarnbién se les 
brindO una modesta contribución financiera. Al momento de este docurnento 27 palses han 
participado en este ejercicio, 25 de los cuales han completado los inventarios de FTC. 

En diciembre de 1991, Ia SecretarIa convocO a una reunion para evaluar el progreso 
alcanzado en la ejecuciOn de los inventarios nacionales de FTC. Varios participantes expresaron 
sus dudas acerca de los factores resumidos en Ia metodologIa para calcular las descargas 
contaminantes. Durante la reuniOn se decidiO que cada pals deberIa usar, en primer lugar, su 
propia experiencia para calcular la descarga de contaminantes y que Ia metodologIa deberfa 
utilizarse en ausencia de informaicón valiosa o de medidas adecuadas para caracterizar la fuente 
de contaminaciOn tanto cualitativa corno cuantitativarnente. Por otra parte, se destacó que los 
factores propuestos por la metodologfa de la OMS ya habIan sido utilizados en otras regiones 
con resultados relativamen te posi ti vos. 

Mediante el análisis de los datos originales de Ia encuesta de cada pals, asI como de la 
informaciOn estadIstica proveniente de otras fuentes se llegó a la evaluación de las cargas 
contaminantes procedentes de distintas fuentes de desechos que se eliminan en las areas marinas 
costeras de la RGC. 

Para poder evaluar Ia distribuciOn geográfica de las cargas contaminantes que se eliminan 
de fuentes terrestres de contaminaciOn y facilitar el análisis de los resultados, Ia RGC fue 
dividida en 6 sub-regiones (Tabla 8, Fig. 2). 
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Tabla 8. 	Areas subregionales dentro de Ia Region del Gran Caribe y paIses que las 
componen 

Golfo de Mexico Cuba, Mexico y los Estados Unidos 

Caribe Occidental Belice, Costa Rica, Guatemala, 
Honduras, Mexico, Nicaragua y 
Panama 

Caribe Nororiental y Central Bahamas, Islas Caimán, Cuba, 
Reptiblica Dominicana, Haiti, Jamaica, 
Puerto Rico e Islas Turcas y Caicos 

Caribe Oriental Anguilla, Antigua y Barbuda, 
Barbados, Islas VIrgenes Británicas, 
Dominica, Grenada, Guadalupe, 
Martinica, Monserrat, San Martin, Sta. 
Lucia, San. Kitts y Nevis, San. 
Vicente y las Granadinas e Islas 
VIrgenes de EE.UU. 

Caribe del Sur Colombia, Antillas 
Neerlandesas,Trinidad y Tabago y 
Venezuela 

Atlántico Ecuatorial Noroeste Guayana Francesa, Guyana y Surinam 

Resultados del Inventario sobre Fuentes Terrestres de Contaminación 
Marina 

El principal objetivo de los inventarios de FTC es identificar todas las descargas de 
desechos procedentes de fuentes puntuales, de forma individual y por localizaciOn geografica, 
asI como determinar la naturaleza y Ia magnitud de las descargas arriba mencionadas. 

Con respecto a las fuentes industriales, algunos datos se obtuvieron directamente de la 
fuente, pero esta información era en gran parte incompleta y variaba de pals en pals de las 
distintas subregiones. Por consiguiente, fue necesario utilizar fuentes de informaciOn adicionales. 
Los datos se han resumido en las Tablas 9 y 10 que indican las cargas, en toneladas por año, 
generadas tanto por fuentes puntuales domésticas como industriales. Los contaminantes incluidos 
en los inventarios fueron DBO 5 , SST, NT, FT y PetrOleo y sus derivados. 
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TABLA 9 Cargas de desechos procedentes de fuentes domésticas en Ia Region del Gran 
Canbe por Subregiones (tons/año) 

PaLs/Subregión DBO SST NT CT Oil and 
Grease 

Subregion I 
Cuba(CostaN.Or.) 53,734 50,811 20,964 4,198 4,184 5,915 5,985 
México(Costa del Golfo) 24,529 44,552 25,688 1,810 8,379 
EE.UU. (Costa del Golfo) 37,393 11,416 27,006 

116,327 34,070 
Subtotal 115,656 19,141 41,370 

SubregiOn H 
Belice 1,905 2,100 650 320 240 
Costa Rica 530 1,079 210 25 20 
Honduras 9,626 8,235 625 823 450 
México(Costa del Caribe) 3,756 3,232 607 261 1,256 
Panama 969 1,781 327 38 35 
Subtotal 

16,785 16,427 2,419 1,467 2,001 

SubregiOn III 
Cuba (Costa del Caribe) 9,413 3,481 572 296 112 
Reptiblica Dominicana 40,573 60,000 3,027 4,182 5,125 
Jamaica 4,227 6,658 1,097 133 350 
Puerto Rico 16,819 20,000 530 890 500 
IsI. Turcas y Caicos 47 75 13 2 2 

Subtotal 71,079 90,214 5,239 5,503 6,089 

SubregiOn IV 
Antigua y Barbuda 29 45 7 I 1 
Barbados 3,838 3,300 290 378 290 
Is!. Virgenes Brit. 85 145 26 3 2 
Dominica 51 81 13 2 2 
Grenada 86 136 22 3 2 
Sta. LucIa 25 40 29 2 
San Kitts y Nev. 250 390 66 9 5 
San Vic. y Gran. 26 40 7 I 1 

400 440 250 132 200 
Subtotal 

4,790 4,617 710 531 504 

SubregiOn V 
Aruba 61 52 20 4 
Colombia 26,300 42,120 7,118 986 620 
Antillas Neerland. 85 5 40 1 1 
Trinidad yTabago 1,000 1,567 185,000 1,585 59 28 
Venezuela 232,725 77,575 32,425 18,325 

228,744 
Subtotal 260,171 86,338 33,475 18,975 

GRAN TOTAL 506,482 456,329 128,796 60,117 68,939 
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La descarga de contaminantes domésticos, con excepción de Ia Costa del (lolfo que le 
corresponde a los Estados Unidos, presentO una reducción. Como se ha expresado en el punto 
III de este informe, existe rnuy poca información sobre el ntIrnero de comunidades costeras con 
facilidades para el tratamiento de aguas residuales, que sirven solo a un 10% de la poblaciOn de 
la regiOn. 

El inventario de cargas industriales abarcó una variedad de fuentes procedentes de Ia 
producción. Por consiguiente, se intentó resumir categorIas amplias de industrias y de identificar 
areas con alta concentración de actividades industriales en Ia RGC. 

La encuesta para Ia evaluación de las cargas procedentes de Ia industria y arrastradas por 
los rIos de la regiOn, at.in no se ha completado. Solo se incluyO en los inforrnes nacionales las 
cargas contarninantes que arrastran cinco rIos de Ia regiOn. 

Aguas residuales domésticas 

En la Tabla 9 se presenta información sobre cargas contaminantes de origen doméstico 
que se introducen en las areas costeras de la Region del Gran Caribe. Además, se recabO 
informaciOn relativa al ntimero de habitantes de las costas en cada una de las subregiones para 
proveer una base adecuada para Ia preparación del inventario de fuentes de contaminación por 
desechos domésticos. 

La población total de habitantes costeros de la RGC se estirnó en unos 50 millones de 
habitantes. Además, existe un nümero considerable de turistas que durante todo el año visitan 
las areas turIsticas de la RGC. La contribuciOn de los turistas a las cargas de desechos 
domésticos no fue inclulda en los inventarios nacionales. 

Aguas de desechos industriales 

Los datos sobre las cargas contaminantes procedentes del sector industrial en Ia RGC 
fueron compilados mediante la identificaciOn de su distribuciOn geográfica asi corno del tipo y 
magnitud de las cargas de contaminantes industriales. En Ia Tabla 10 se presenta información 
por subregiones sobre estas cargas contaminantes. 
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La distribuciOn de industrias altamente contaminantes en Ia RGC se expresa en la Tabla 
11. Se intentO agrupar las industrias en categorias amplias con el objetivo de identificar 
subregiones con alias cargas de contaminación industrial. Se identificaron seis categorlas 
mayores de industrias que producen altas cargas contaminantes: 

refinerfas de petróleo 
ingenios azucareros y destilerias; 
procesadoras y envasadoras de alimentos; 
manufactura de cerveza, licores y bebidas gaseosas 
fábricas de pulpa y papel; 
industria qufmica (organica e inorganica). 

Las areas con las cargas más altas de contaminación se localizaron en las subregiones I 
y V. En la Tabla 12 se presenta también información sobre Ia contribución relativa de las 
cargas contaminantes sobre la base del tipo de industria. Por ejemplo, las refinerlas contribuyen 
con 70% del total de las cargas industriales de DBO j  y con 80% de las cargas contaminantes de 
petroleo. Estas cargas contaminantes de petróleo representan una pérdida anual de 
aproximadamente US$ 116 x 106,  considerando el precio del petróleo a $ 16 dólares de los EE. 
UU. por barn!. 
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3. 	Descargas de los rIos 

Debido a que los inventarios nacionales de FTC carecen de informaciOn sobre las cargas 
contaminantes arrastradas por los rIos, sOlo se puede realizar una evaluaciOn limitada de las 
cargas procedentes de rios (Tabla 13). Como es de esperar, los rIos como el Mississippi y el 
Magdalena descargan una cantidad considerable de materiales disueltos y en suspension, mientras 
que otros con mucho menos caudal pueden ilevar cargas significativas que se deben a las 
actividades humanas en sus cuencas (desarrollo agrfcola, deforestación, urbanizaciOn, etc.). 
Basados en la cantidad limitada de informaciOn recabada solamente para siete rIos de la region, 
con caudales que varIan de 10 a 17,000 m 3/s, es posible considerar que la carga de DBO 5  en los 
rios encuestados es de la misma magnitud que la estimada para fuentes industriales y domésticas. 
Los mismos estimados pueden expresarse para cargas de SST asI corno para para los otros 
contaminantes. 

Con referencia a las cargas de nutrientes (NT y CT) la información disponible no es 
suficiente para estimar el impacto de los escurrimientos agrIcolas y urbanos, asI como rurales 
sobre las aguas costeras de la RGC. 

VIII. 	Resultados de Ia Evaluación de Cargas Contaminantes 

En las Figuras 3-7 se hace un resumen de las cargas integradas de contaminantes que se 
generan tanto por fuentes domésticas como industriales en las que las descargas de desechos de 
cada pals en las distintas subregiones fueron comparadas a nivel nacional y regional y luego 
fueron agrupadas por fuentes y cargas contaminantes para cada subregion. 

1. 	Materia orgánica (DBO) 

Los niveles de contaminaciOn anual por DBO 5  procedente de fuentes puntuales liegan a 
0.5 x 106  t/afio (Figura 3). Esta carga está relacionada con dos factores: la población de las 
comunidades costeras y la carencia de facilidades para el adecuado tratamiento de aguas 
servidas. Por ejemplo, los habitantes de las regiones costeras de las subregiones I y V, 
localizadas a lo largo de Ia costa del Golfo de Mexico y del Sur del Caribe, generaron cargas 
estimadas de DBO 5  de 1.1 x 10 t/aflo, y 2.6 x iO t/año, respectivarnente. Sin embargo, Ia 
poblaciOn de la subregiOn I se estimó en 16 millones mientras que Ia población de Ia subregion 
V se estimO en 10 millones. Para explicar esta aparente anomalIa relativa al DB0 5  generado en 
las subregiones arriba mencionadas, es importante considerar que en Ia costa del Golfo que 
pertenece a los Estados Unidos se encuentran en servicio 1.293 plantas de tratamiento de aguas 
servidas las cuales proveen tratamiento secundario. Por otra parte, el resto de la RGC, 
incluyendo la subregiOn V no posee sistemas municipales adecuados de alcantarillado y de 
tratamiento de desechos. La carga estimada de DBO S  para las subregiones restantes varIa de 4.7 
x iO tJaiio a 7.1 x iO tlaño. Existe una alta correlaciOn entre el niimero de habitantes de las 
subregiones y las cargas de materia orgánica. 
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Sólidos en suspension 

Los rfos arrastran naturalmente hacia las aguas costeras gran cantidad de sOlidos en 
suspensiOn (SST). Además existen contribuciones comparativamente menores de SST que tienen 
su origen en fuentes puntuales industriales y domésticas. Debe tomarse en consideraciOn, el 
origen diferente y las caracterIsticas de las cargas de sOlidos suspendidos industriales y 
domésticos. 

La Figura 4 presenta las cargas de SST procedentes de fuentes industriales y domésticas. 
I_as cargas más altas de SST de fuentes domésticas e industriales se observaron en las 
subregiones I y V. Es importante señalar los valores excepcionalmente altos de cargas de SST 
registrados en el Golfo de Mexico (subregion I). De conformidad con Ia inforrnaciOn que se 
presenta en Ia Tabta 10, 87% de las cargas industriales de SST se hallaban en Ia costa del Golfo 
perteneciente a Mexico. Las cargas de SST provenientes de actividades industriales se encuentran 
a uno o dos niveles de magnitud más altos que las cargas de SST elirninadas por fuentes 
domésticas. 

Descargas de petrOleo y grasas 

Las cargas contaminantes de petrOleo y grasas procedentes de fuentes dornésticas e 
industriales estimadas anualmente, se presentan en Ia Figura 5. La contribución de fuentes 
domésticas equivale a 1. 1 x 10 5  t/año, y las cargas de petrOleo y grasas de fuentes industriales 
fueron aproximadamente 1 x 106  tlano. De esta manera, el 90% de las cargas contaminantes por 
petrOleo que ingresan en las aguas costeras de Ia RGA están relacionadas con fuentes 
industriales, principalmente de una vasta red de refinerIas de petrOleo que operan en la regiOn. 
Existen aproximadamente 100 refinerIas de petróleo en la RGC con una capacidad refinadora 
de más de 500 x 106  de petrOleo por año, 75% de las cuales operan en la Subregion I. Sin 
embargo, las cargas contaminantes de petróleo procedentes de fuentes domésticas fueron más 
altas en la Subregion V con cargas relativamente altas también de fuentes industriales. La 
Subregion III también mostró estimados relativamente altos de petrOleo y grasas, particularmente 
en Puerto Rico. 
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Descargas de Nutrientes 

La mayor contribución de cargas nutrientes (TN y TF) en las areas costeras de la RGC 
la representan los escurrimientos agrIcolas no puntuales y los escurrimientos rurales con una 
contribucion relativamente menor de las fuentes puntuales domésticas e industriales. En el 
presente informe solo se tratarán las estimaciones de cargas nutrientes procedentes de fuentes 
puntuales. Las Figuras 6 y 7 presentan la distribución de TN y TF de fuentes industriales y 
domésticas en las distintas subregiones. El total estimado de cargas contaminantes por nutrientes 
procedentes de fuentes terrestres equivale a 1.3 x iO t/año de nitrógeno y 5.8 x lO t/año de 
fOsforo. Las cargas más altas de contaminación por nutrientes se han estimado en las 
subregiones V y I, respectivamente, tanto para fuentes domésticas como industriales. Las cargas 
de nutrientes en las subregiones II, III y IV son uno o dos órdenes de magnitud más bajas. 

Sustancias tóxicas 

En lo que respecta a la descarga de sustancias tóxicas procedentes de operaciones 
industriales, en .la Tabla 10 se incluye información cualitativa sobre Ia descarga de metales 
pesados y fenoles. La mayor parte de estos metales tiene su origen en descargas industriales y 
en grado menor en fuentes domésticas. Desafortunadamente, los estimados cuantitativos no 
estaban disponibles para Ia mayoria de los paIses de la region. 

IX. Prácticas de Manejo para Ia Eliminación de Desechos 

La mayoria de los paises de la RGC han adoptado instrumentos legates para controlar los 
varios aspectos de Ia eliminacion de aguas residuales industriales y domésticas en el medio 
marino costero. De los 25 palses que lievaron a cabo el inventario de FTC, sOlo nueve paises 
proporcionaron los documentos legislativos pertinentes sobre fuentes de contaminación marina 
de origen terrestre. El documento UNEP(OCA)/CAR WG. 13/INF. 12 es una compilaciOn de 
la informaciOn sobre la Iegislación nacional de los paIses de la RGC, relativa a fuentes de 
contaminación marina de origen terrestre. 

El grado al que se han aplicado estos instrumentos varIa de pals a pals, y en muchos 
casos, la legislaciOn no se cumple. El cumplimiento de los reglamentos de estas legislaciones se 
halla obstaculizado por la carencia de la infraestructura necesaria. Por otra parte, estos 
reglamentos tienden a estar dispersos en La iegisiación ambiental general tal como la pertinente 
a la pesca, la navegaciOn, etc. Existe poca duda de que ci cumplimiento de los reglamentos 
mencionados puede, en ocasiones, entrar en conflicto con otros intereses Locales, tales como el 
rápido desarrollo y diversificación de industrias nuevas y complejos turisticos, particularmente 
en aquellos paIses con economIas en transición. 
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Como consecuencia, es claro que para lograr que muchos paIses de La RGC cumplan con 
las obligaciones del Protocolo de FTC en el futuro, será necesario considerar seriamente La 
formulación de estrategias apropiadas para salir adelante con la creciente carga de contaminantes 
que afectan las areas costeras de la region. 

Estas estrategias dependerán principalmente de los factores económicos, y también del 
compromiso polItico de los diferentes palses de la regiOn para proteger el medio costero. 

Algunos gobiernos de la RGC ya están tomando medidas encaminadas a reducir y 
controlar las cargas contaminantes que afectan sus areas costeras. Sobre la base de La 
informaciOn recabada por el Programa CEPPOL se están aplicando las siguientes medidas 
financieras y reguladoras con resultados positivos: 

inversiones del gobierno; 
asi stencia financiera internacional; 
impuestos a los servicios y la contaminaciOn 
aplicaciOn efectiva de las leyes y reglamentos para proteger el medio marino y 
costero. 

Las estrategias enumeradas arriba pueden combinarse de acuerdo con las necesidades de 
cada pals, ya que algunas son más apropiadas para los pequeños paIses insulares, mientras que 
otras son más adecuadas para paIses continen tales grandes. 

1. 	Inversiones del gobierno 

Un buen ejemplo de este enfoque es Ia labor que se lleva a cabo en Cuba para reclucir 
el impacto de las cargas contaminantes que afectan las areas costeras sensibles. A este respecto, 
se emprenden las siguientes acciones: 

a) 	reducciOn de las cargas contaminantes por petrOleo y grasas que afectan las aguas 
de la BahIa de La Habana. Con el objeto de alcanzar esta meta, el Gobierno de 
Cuba establaciO un programa para controlar las fuentes puntuales y no puntuales. 

Las fuentes no puntuales estaban relacionadas con la descarga de petróleo usado, 
procedente de automOviles. Este petróleo se recoge de las gasolineras para su 
reprocesado. Originalmente el petrOleo se descargaba continuamente en el sistema 
de alcantarillado, contaminando de este modo las aguas de La Bahfa. 

En lo que respecta al control de fuentes puntuales de contaminaciOn por petróleo 
e hidrocarburos, sehan hecho inversiones para reducir las cargas originadas en 
las refinerlas y en el gasoducto. Esta medida provocó La reducción del 50% de 
Ia contaminaciOn por petrOleo de la BahIa de La Habana. 
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A nivel nacional, el Gobierno está imponiendo reglamentos estrictos muy 
completos para el establacimiento de industrias nuevas a to largo de las areas 
costeras, sobre la base de evaluaciones del impacto ambiental. 

Se construyeron 2000 lagunas y tanques de oxidación para el tratamiento de 
desechos domésticos originados en comunidades pequeñas asI como de los 
desechos orgánicos procedentes de industrias procesadoras de alimentos y de 
papel. Previamente, los desechos mencionados se descargaban en rios, tiegando 
algunos de ellos a las aguas costeras. 

Bajo el mismo programa, los efluentes y residuos de 157 ingenios azucareros se 
utilizan como fertilizantes para la irrigación de caflaverales. 

Por tiltimo, los residos de las cargas de nutrientes se están utilizando para el 
mejoramiento del suelo y en la producción de energIa. 

2. 	Ayuda financiera internacional 

Para remediar algunos de los problemas más apremiantes del control de Ia contaminación, 
algunos paIses (los jnsulares, en particular) han recurrido a la ayuda internacional. Un ejemplo 
de esta ayuda es la que se brinda a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

El Gobiemo de Barbados negoció con el BID un préstamo para mejorar el sistema de 
alcantarillado en la ciudad de Bridgetown (35,000 habitantes). Ese proyecto fue finalizado en 
1982. El mismo, comprendiO Ia recogida de aguas servidas y de sistemas de bombeo de forma 
adecuada, la construcción. de una planta secundaria de tratamiento de aguas servidas y un 
emisario marino de 300 metros de longitud. El proyecto fue financiado a través de un préstamo 
del BID por $29 millones de dólares de EE.UU. con UI1 eofltribuciOn  de $ 2.7 millones del 
Gobiemo de Barbados. 

Un segundo préstamo fue obtenido recientemente para el tratarniento de aguas servidas 
generadas por los hoteles y la población local a lo largo de la costa sur de Barbados. El proyecto 
incluye un recogedor, una planta de tratamiento primario de aguas servidas y Ia construcción de 
un emisario marino de 1. 1 km. de longitud. Este proyecto seth financiado mediante un préstamo 
del BID por $ 51 millones de dólares de EE.UU. y otro préstamo del Banco Europeo de 
Inversion (BEI) por $ 11 millones de dOlares de EE. UU. con una contribución de $11 millones 
de dOlares de EE.UU. del Gobierno de Barbados. 

En el caso de Costa Rica se ha estado negociando con el BID un prestarno de $5 millones 
de dOlares de EE.UU. para ilevar a cabo un proyecto para Ia rehabilitación del sistema de 
alcantarillado de la ciudad de LimOn, que fue destruIdo por un terrernoto en abril de 1991. En 
este momento seth necesario que el gobierno de Costa Rica negocie un prestamo adicional para 
la construcciOn de un emisario para la descarga de aguas servidas, con tratamiento primano, en 
el medio costero. 
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Trinidad y Tabago negoció con resultados posilivos un préstamo del BID para el 
mejoramiento de una refinerfa ubicada en Point-a-Pierre, sobre Ia costa occidental de Trinidad. 
El objetivo del proyecto es fortalecer la capacidad de Trinidad y Tabago para explotar los 
recursos petroleros y de gas mediante el aumento de Ia capacidad operadora de la antigua 
refinerla de Point-a-Pierre. Lo anterior permitirá que la refinerIa elabore productos de alto valor 
en el mercado y que se intensifique la recuperación de petróleo en los lugares de producción. 

El proyecto financiado por el BID costará $ 36 millones de dolares de EE.UU. y tiene 
tres componentes: 

proyecto de recuperación secundario; 
proyecto sobre el flujo de las aguas; y 
mejoramiento de la refinerla. 

La ejecución de estos componentes asistirá en la reducción de fuentes de contaminación 
marina por petróleo, tales como "aguas producidas", facilidades para el tratamiento de aguas, 
unidad de recuperación de azufre, etc. 

3. 	Impuestos a los servicios y a Ia contaminación 

Existen ventajas evidentes en la creación de sistemas auto suficientes financieramente para 
el control de las cargas de contaminantes procedentes de fuentes terrestres, por ejemplo, en las 
Antillas Neerlandesas (Curazao, Bonaire, Saba, San Eustaquio y San Martin) se está 
desarrollando un sistema para financiar las plantas de tratamiento de aguas servidas. 

En el caso particular de la isla de Curazao, la implementación del liamado plan de 
estructura de aguas servidas requerirá una inversiión de $ 110 millones de dólares de EE.UU. 
por un periodo de nueve años. Este plan no incluye la construcción de sistemas de alcantarillado 
para las nuevas urbanizaciones industriales. Los fondos necesarios se obtendrán de los 
Gobiemos a través de un impuesto combinado a los servicios y a Ia contaminación. 

Para financiar el "plan de estructura de aguas servidas" se recaudará un impuesto anual 
de $ 56 dólares de los EE.UU. por casa para proveer una renta estimada de $ 16.7 millones de 
dólares de los EE.UU. por un perIodo de nueve años. Un impuesto adicional a la contaminación 
de $ 33 por casa proveerá $ 10 millones de dólares de los EE.UU. durante el mismo perfodo. 
Por ültimo, se obtendrán unos $ 12.8 millones de dólares de los EE.UU. por Ia yenta de aguas 
servidas tratadas. 

En lo que respecta a la Isla de Bonaire el financiairiiento para el "plan de estructura de 
aguas servidas" requerirá una inversion de $10 millones de dOlares de los EE.UU. An no se 
han finalizados las propuestas para las Islas de Saba, San Eustaquio y San Martin. 
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4. 	Ejecución de leyes y reglamentos nacionales 

Esta estrategia se estA aplicando especfficamente en los EE.UU. donde el control de las 
fuentes de contaminación de origen terrestre (fuentes puntuales) se ejercita mediante Ia emisión 
de licencias individuales, asI como de permisos para cada descarga de fuentes puntuales tanto 
doméstica como industrial. Las limitaciones sobre la cantidad y calidad de los desechos se 
rellejan en los permisos, que son sometidos a revision antes de su renovación. 

El sistema para para la emision de permisos está regulado por los permisos sobre la 
aplicaciOn de la Mejor TecnologIa Disponible (MTD) para la prevenciOn y reducción de 
efluentes, tomando en cuenta los niveles de factibilidad económica. 

Los requisitos para cada descarga se ejecutan por USEPA al nivel nacional, sin embargo, 
los requisitos arriba mencionados pueden ser modificados por el estado, de acuerdo con el uso 
y la importancia de las aguas que se reciben y su capacidad para asimilar las cargas 
contaminantes. Este sistema, cuando se implementa adecuadamente, permite un cierto grado de 
flexibilidad, tanto en espacio como en tiempo al igual que se propone lograr una polItica 
reglamentaria progresiva. 

La legislaciOn de los EE.UU. también contempla el control de fuentes puntuales de 
contaminaciOn marina costera por medio de Ia Ley para el Manejo de Zonas Costeras de 1972 
(CZMA), que promueve que los Estados desarrollen e implementen programas de manejo para 
lograr el uso prudente de los recursos de la tierra y el agua. La CZMA autoriza a NOAA a 
conceder subvenciones para programas estatales de manejo costero. Además, la Enmienda para 
la Rehabilitación de las Areas Costeras de 1990 (CZARA) en su SecciOn 6217 requiere que los 
Estados establezcan programas para el control de fuentes de contaminación costera no puntuales. 
Estos programas deben ser aprobados por NOAA y USEPA. Al cornenzar el año fiscal de 1996, 
los Estados que no presenten a NOAA y USEPA un programa aceptable sobre fuentes de 
contaminación costera no puntuales enfrentarán reducciones estatales de los fondos federales 
otorgados bajo la Sección 306 de la CZMA y bajo SecciOn 319 de Ia Ley de Aguas Limpias 
(CWA por sus siglas en inglés). 

X. Conclusiones 

	

1. 	Durante un corto perIodo (2 años) ha sido posible obtener una evaluación regional de las 
fuentes puntuales terrestres de contaminaciOn marina en Ia RGC. (En la cual se ha 
incluido infürmaciOn de 25 paIses). 
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Los resultados obtenidos mediante métodos indirectos de evaluaciOn, pueden utilizarse 
para comparar las descargas de industrias y de efluentes domésticos para los niveles 
nacionales, subregionales y regionales. 

El medio marino y costero de las subregiones del norte de America del Sur y del Golfo 
de Mexico, recibe la mayor cantidad de cargas contaminantes. 

Las refinerIas de petróleo constituyen la fuente industrial más significativa de 
contaminación marina en el Gran Caribe, contribuyendo con aproximadamente un 70% 
de la carga total de DBO y con más del 80% de Ia descarga total de grasas y petróleo 
proveniente de fuentes puntuales industriales en Ia region del Gran Caribe. 

Las seis (6) categorias industriales mencionadas en la Tabla 12 representan el 85% de 
las descargas industriales, tanto de materia orgánica como de aceites y grasas. 

De las seis (6) categorIas contaminantes, examinadas en el inventario, la DBO y los 
sOlidos en suspension total (SST) representan dos de las mayores cargas contaminantes 
que liegan al medio marino del Gran Caribe provenientes de fuentes puntuales. Las 
cargas de DBO y SST para la RGC tienen el mismo orden de magnitud que las de la 
cuenca del Mediterráneo, aunque Ia distribución de dichas descargas se concentra en 
pocos paIses de la RGC mientras que en Ia cuenca del Mediterráneo está más diseminada. 

El impacto negativo de la materia organica (DBO) y de contaminaciOn bacteriológica 
sobre los ecosistemas costeros y el riesgo sobre Ia salud püblica está incrementándose 
como resultado de la falta de sistemas adecuados para el tratamiento y el control de aguas 
de desechos domésticos. 

Las descargas de DBO provenientes de efluentes domésticos son de alrededor de iO t/a. 
Esta cifra es similar a Ia carga total informada por el Programa Mediterráneo 
(MEDPOL). 

Aunque la información sobre los rIos es escasa los datos preliminares indican que las 
cargas de SST son de un orden de mayor magnitud que las de las cargas de fuentes 
industriales y domésticas que descargan directamente en las aguas costeras. 

XI. Recomendaciones 

1. 	Deben evaluarse con precision las descargas de los rios y al medio marino, sobre todo 
por nutrientes y materia orgánica, pues deberán ser tomadas en consideración al 
desarrollar los planes de acción para proteger los ecosistemas costeros y marinos en Ia 
RCG. 
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2. 	Se deberán implementar actividades para evaluar Ia calidad del agua y las cargas 
contaminantes de los rIos y de las fuentes no puntuales de contaminación asf como por 
perfeccionar metodologlas para que los resultados obtenidos sean comparables. En vista 
de la importancia de las fuentes anteriormente mencionadas, estas actividades deberlan 
incorporarse en la Fase II de la evaluaciOn de las FTCM dentro del marco del Programa 
CEPPOL. 

3. 	Los Gobiernos de la RCG deberán preparar planes adecuados para Ia prevención, 
reducción y control de la contarninaciOn marina, los cuales deberán incorporar los 
resultados de esta perspectiva y de los estudios de seguimiento del Programa CEPPOL 
sobre procesos de eutroficación, asi como del impacto sobre los ecosistemas costeros que 
han sufrido daños. 

4. 	Los gobiernos de la RGC deberfan realizar esfuerzos de envergadura para poner en vigor 
la legislación existente, asi como para desarrollar una legislación abarcadora para la 
prevención/mitigación/control de Ia contaminación marina a la vez que continan sus 
esfuerzos por desarrollar un protocolo relativo a las fuentes terrestres de contaminación 
marina. 

5. 	Las instituciones gubernamentales y privadas deberán emprender programas de educación 
y concientización para sensibilizar a Ia población con respecto a los efectos negativos de 
las FTCM sobre el ambiente, la salud y Ia economIa. 

6. 	Se sugieren los siguientes mecanismos financieros y reguladores para el manejo de las 
FTCM y, proteger al medio marino y costero: 

inversiones gubernamentales; 
ayuda internacional financiera y tecnica; 
contribuciones por servicio y contaminación; 
cumplimiento efectivo de las Ieyes y los reglarnentos; y 
fortalecimiento de la capacidad institucional de las agencias pertinentes. 

7. 	Los inventarios deberfan repetirse de cada 3 a 5 años e incluir aspectos 
microbiológicos/sanitarios. 

8. 	Deberá analizase el impacto del turismo asf como de otras actividades de desarrollo 
costero sobre el medio marino. 

9. 	Todos los palses de la Region del Gran Caribe deben participar plenamente de los futuros 
estudios sobre FTCM. 

10. 	Desarrollar metodologIas para determinar Ia cantidad de descargas contaminantes de las 
fuentes puntuales y no puntuales de contaminaciOn marina para producir datos 
comparables. 
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11. 	Los Gobiernos de la RegiOn del Gran Caribe deben promover Ia incorporación de un 
enfoque precautorio dentro de sus planes y reglamentaciones nacionales para el control 
de las fuentes terrestres de contaminación marina. 
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La serie de Informes Tdcnicos del PAC contiene informaciOn seecta resultante de las 
diversas actividades ejecutadas dentro del marco dci Programa Anihiental dcl Caribe (PAC) 
del PNUMA, El PAC fue iniciado en 1976 per ci PNUMA Con la asistencia de la CFPALC 
a solicitud de los Gobiernos de Ia region. Un marco regional. para proyectos y actividades fue 
ipicialmente formidado en Montego Bay en 1981 con el Plan de AcciOn del Prograrna 
Ambiental del Caribe que fue adoptado per la Primera ReuniOn InterguhernameritaL 

El iristrumento legal de mayor importancia dci PAC se adoptO durante la Segunda 
ReuniOn Interguhernamental, convocada en Cartagena de Indias, cii 1983: ci Conveno para 
Ia ProtecciOn y ci Desarrollo del Medio Marine en la RegiOn del Graii Carihe. El Convenlo 
dr Car tagena provee Ci marco para 10 elaboraciOn de protoco l os espeeIficos. 

El PAC tecihe nyuda principaime.ntc dcl F'ondo Fiduciario dcl Carihe para su ejecucion, 
ci cua1 fue esahiecido per los Estados y Territofios parttcipantcs en ci Prograrna. La 
participaciOn activa de los Estados y I erritorios se dscgura a través de Reunioies regulares 
literguhernarnentales y de tas Fortes ( ontretantes, dci Cnintte ac Supervisou forrnado per 
representantes de oueve Estados y Ten itonos v Oe 105 Puntus Fcaies Naciouaie. El punto 
focal principal en cada 1?tado o Territorie es ci Men;stcno () Departainento responsahie de 
relacines extenores, dems, ci orgariisme responsable per ci nianein (IC los recursos 
marines y coteros constituye el punto tocal tccmco. 

A.ctualniente ci Plan de Accion dcl PAC se cencentra en seis éreas priricipales para ci 
manejo de los recursos  marines y costemos: CoordinaciOn General. Areas v Flora y Fauna 
Silvestres Espccia'trunnie Protegidas (SPAW), EvaluaciOn y Control de La ContaminaciOn 
Marina (C.EPPOL), PiamficaciOn lntegrada y Desarrollu lustitucional (IPID), Sistemas de 
InformaciOn (CEPNET), v EducaciOn, FormaciOn y ConcentizaciOn (F! A). 


