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1. Introducción 

Las actividades realizadas por el hombre que implican la apropiación de recursos 
naturales generan impactos negativos sobre el ambiente. La relación de las 
especies con el ambiente es con la finalidad de sobrevivir, sin embargo, los seres 
humanos representan formas culturales que ejercen presión sobre el entorno, 
creando y modificando ambientes para satisfacer necesidades, desarrollarse y 

expandir la cultura (Rodríguez, 2019).  

El Ambiente como sistema, es complejo y difícil de proteger en su totalidad, 
es por ello que, en la actualidad, forma parte de la agenda de los países y se 
extiende a muchos sectores de la sociedad. Es también una oportunidad de 
desarrollo en términos de valorización y concientización dentro de las poblaciones.  

En Argentina las leyes existentes relacionadas al cuidado del ambiente, 
están centradas principalmente en los recursos naturales, como bosques, glaciares, 
agua; en la gestión de residuos y regulaciones relacionadas a estudios y 
evaluaciones de impacto ambiental. Sin embargo, al no existir una ley que regule la 
actividad de las diferentes organizaciones, en cuanto a su comportamiento 
ambiental, estos grupos se inclinan por la implementación de Sistemas de Gestión 
(SG), en donde de manera voluntaria orientan sus actividades hacia una manera 
más eficiente y en el caso de los Sistemas de Gestión Ambiental (SGA), reducir los 

impactos generados sobre el ambiente.   

El presente trabajo Final de Carrera consistió en recabar la información 
necesaria para poder realizar un diagnóstico ambiental siguiendo los lineamientos 
de la norma ISO 14001 (ISO 14001, 2015). Asimismo, a partir del diagnóstico se 
elaboraron sugerencias para que a futuro esta información se encuentre a 
disposición de la Municipalidad de Viedma, para poder diseñar e implementar un 
SGA. 

El trabajo se realizó en un establecimiento público con dependencia del 
municipio de la ciudad de Viedma, el Centro Municipal de Cultura, donde se 
concentra la administración y la coordinación de actividades culturales que se 
desarrollan en la localidad a través de la Subsecretaría de Cultura. El edificio 
también cuenta con un Bar Restó que ha sido concesionado a un particular y es por 
este motivo que no se encuentra incluido dentro del alcance que tiene este trabajo.  

2. Objetivos  

General 

 Realizar un diagnóstico ambiental o Revisión Ambiental Inicial del Centro 

Municipal de Cultura de la ciudad de Viedma, Río Negro, con base en los 

lineamientos de la Norma Internacional ISO 14001. 
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Específicos 

 Recopilar información acerca de la política ambiental, las metas, los 
objetivos, proyectos y programas llevados a cabo por el Centro Municipal de 
Cultura. 

 Analizar el uso de recursos, compras, proveedores y criterios de selección, 
medidas de seguridad y plan de emergencias, comunicación interna y 
externa, stakeholders, gestión de residuos y requisitos legales del Centro 
Municipal de Cultura. 

 Identificar los aspectos e impactos ambientales asociados a las actividades 
realizadas por la organización. 

 Realizar sugerencias en base a la revisión ambiental realizada, para mejorar 
el desempeño ambiental de la organización. 

 

3. Metodología 

Para llevar a cabo el diagnóstico ambiental en el Centro Municipal de Cultura de la 
ciudad de Viedma, se realizaron una serie de actividades que orientan la toma de 
datos. El análisis de los mismos, tuvo como base a la norma ISO 14001, 
contemplando dimensiones ambientales, legales, culturales, sociales y cuestiones 
internas de la organización. Quedaron fuera del diagnóstico aquellas de carácter 
político, financiero, tecnológico, económico y competitivo frente a otras 
organizaciones. Se realizaron visitas a la zona de estudio, entrevistas a las personas 
responsables del edificio y charlas informales con los trabajadores municipales. La 
metodología tuvo un enfoque semi-cuantitativo ya que los datos obtenidos fueron 
de utilidad para conocer y caracterizar el funcionamiento de la organización con 
respecto al ambiente y no fueron analizados mediante métodos estadísticos 
(Sampieri, 2014).  

Se utilizó la matriz de Leopold para la identificación de los impactos 
ambientales y la valoración cualitativa de sus resultados. Cabe resaltar que una de 
las particularidades de este tipo de enfoque se remite a que los datos son obtenidos 
a través de la experiencia y observación directa del investigador.  

 

4. Resultados 

Como resultado del diagnóstico ambiental, se obtuvo la visión general de la 

organización en términos estructurales y de funcionamiento, a la vez que se 

identificaron los impactos generados, tanto positivos como negativos. 

Relacionado a la estructura organizacional, se puede mencionar que no se 

encuentra expresada una política ambiental, objetivos ni programas relacionados a 

la temática ambiental. Por otro lado, se encuentran bien definidas las tareas llevadas 

a cabo dentro del edificio, involucrando a la Subsecretaria de Cultura, los talleres y 

otras actividades puntuales. Los trabajadores conocen bien sus funciones 
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desarrolladas en sus respectivas áreas y eso permitió poder llevar a cabo la 

metodología planteada.  

Se pudieron identificar los stakeholders primarios y secundarios. Al ser un 

organismo público que se ocupa de difundir la cultura en la ciudad, se trata de una 

organización que además de trabajar articuladamente con otras dependencias del 

Estado, mantiene una relación constante con aquellos grupos que necesiten llevar 

a cabo sus actividades culturales. Entre los primarios se pueden mencionar al 

Subsecretario de Cultura, los empleados y organismos gubernamentales tanto 

municipales como provinciales. Mientras que como secundarios se pueden 

mencionar artistas locales, bandas musicales, colegios, la comunidad de Viedma y 

los medios de comunicación. 

Con respecto al uso de recursos se evaluaron los consumos de luz, gas y 

agua, en donde principalmente se utilizaron facturas mensuales para determinar su 

uso. Además, se mantuvieron charlas con los trabajadores para conocer los hábitos 

de consumo y las épocas de mayor uso. Las facturas de luz están asociadas 

principalmente a las luminarias, seguido por la utilización de equipos eléctricos, 

como computadoras, teléfonos y aires acondicionados. En el caso del gas, su uso 

principal es la calefacción, y en verano los consumos son casi nulos. De la 

descripción de los materiales utilizados en las oficinas y en los talleres, se pudo 

realizar un esquema acerca de las entradas y salidas de los recursos de la 

organización. Las compras necesarias en el edificio se realizan a demanda, en 

donde no se tienen en cuenta criterios ambientales, sino que se tienen en cuenta 

únicamente cuestiones presupuestarias. 

Relacionado a las medidas de seguridad, además de la recorrida por el 

edificio, se utilizó un informe realizado en el año 2020 por el organismo municipal a 

cargo. Se pudo advertir que la mayoría de los aspectos que debían ser mejorados 

ese año, siguen en el mismo estado, y solamente se han modificado aquellos de 

carácter urgente. Con respecto al tema de la comunicación, se determinó que, tanto 

en la interna como la externa, los medios y las formas son las adecuadas. Sin 

embargo, al no existir una política ambiental, objetivos o programas llevados a cabo, 

la comunicación no se refiere a lo establecido en la Norma ISO 14001. 

Se identificaron las fuentes de generación, con sus principales residuos 

generados. 

La Matriz de Leopold, se tuvo en cuenta únicamente para la Etapa 

Operacional, que está compuesta por 11 actividades llevadas a cabo por la 

organización. Las acciones identificadas que más daño generan sobre el Ambiente 

están relacionadas al uso de luz y de gas, debido a que generan un impacto negativo 

indirecto sobre los recursos naturales de origen. Las acciones más beneficiosas 

para el Ambiente están relacionadas a la producción de eventos culturales de la 

ciudad y las actividades culturales dentro del edificio, debido a que favorecen a la 
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conservación del patrimonio cultural y promueven patrones culturales tanto de la 

ciudad como de las personas. 

Finalmente, realizando una tabla de cumplimiento de la Norma ISO 14001: 

2015, se pudo determinar el desempeño ambiental de la organización. La 

evaluación fue realizada por capítulos de la norma, y se determinó cuáles de los 

requisitos son implementados (I), cuáles se encuentran parcialmente 

implementados (PI) y cuáles de ellos aún no son implementados (NI). Mediante un 

gráfico se demuestra en porcentajes, el grado de cumplimiento de los 29 requisitos 

evaluados, en donde 5 son implementados (I) con un 17,95%, 11 requisitos 

parcialmente implementados (PI) con un 37,93% y 13 no implementados (NI) con 

un 44,82%.  

5. Conclusiones 

La información recopilada demuestra que la temática ambiental no está incluida 

dentro de la estructura de la organización, esto significa que cuestiones como la 

política ambiental, objetivos, metas y programas ambientales pueden establecerse 

desde un enfoque en donde tanto el personal a cargo junto con el resto de los 

trabajadores pueda involucrarse hacia un funcionamiento más sustentable, en 

dónde no sólo existan beneficios para el ambiente, sino que también para el propio 

orden de la organización y aquellos de tipo económico. 

La organización al formar parte del sistema administrativo público, ciertas 

áreas de gestión o los componentes de la organización, dependen y son articulados 

con otros organismos. Esto se traduce en una baja gestión por parte de la 

Subsecretaría, produciendo falencias en todos sus componentes y en una escasa 

preocupación en la utilización de los recursos donde muchas veces su cuidado 

depende exclusivamente de cada trabajador. El Centro Municipal de Cultura tiene 

una muy buena imagen por parte de la sociedad, esto da lugar a que la 

Subsecretaría, en conjunto con los diferentes stakeholders, tengan la oportunidad 

de poder establecer una agenda en conjunto para promover una conciencia 

ambiental desde la cultura, es decir, que el ambiente, las problemáticas, el cuidado 

y su importancia, formen parte de la cultura de los habitantes de la Comarca.  

Con respecto a los impactos totales generados sobre el ambiente, se puede 

afirmar que los negativos son superiores a los positivos.  Los impactos positivos se 

extienden sobre la totalidad de la población de Viedma principalmente a través de 

la difusión de eventos y actividades culturales, mientras que los negativos están 

relacionados a la utilización de recursos que se produce dentro de la organización. 

Las charlas informales con los trabajadores demuestran que, si los hábitos de 

protección existentes son acompañados por buenas prácticas y las sugerencias 

realizadas, esta situación puede llegar cambiar y los impactos positivos serían 

mayores, y por lo tanto se podría hablar de una organización con un buen 

desempeño ambiental. Acompañar y trabajar sobre los hábitos de los empleados 
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municipales es fundamental, ya que son los que continúan trabajando, 

indiferentemente de la gestión. 

El trabajo realizado en el Centro Municipal de Cultura, es un aporte a la 

Gestión Ambiental, ya que, al haber cumplido con los objetivos planteados, da la 

posibilidad de implementar a futuro un SGA. Sin embargo, esto se puede ver 

obstaculizado por la complejidad de datos no centralizados. 

La organización pudo ser evaluada a partir de un Diagnóstico Ambiental que 

tuvo como referencia a la norma internacional ISO 14001. A partir de haber realizado 

dicho Diagnóstico en una organización de carácter público, se puede concluir que 

fue satisfactoria la metodología utilizada y que la misma podría ser replicada en 

estudios a realizar en otros organismos públicos. 
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Introducción 
El aumento en la apropiación de recursos y los avances en su transformación, ha 
mejorado la calidad de vida de las personas, pero también han debilitado la 
capacidad de la naturaleza para brindar otros servicios para el bienestar de las 
sociedades humanas presentes y futuras (González et al., 2007). 

La preocupación por el ambiente surge en la década de 1970 como 
consecuencia de un acelerado crecimiento económico producido en los países 
industrializados. Resultado de un modelo de alta producción y consumo, que 
generaba aceleración en la degradación del ambiente y una preocupación en la 
agenda de los estados, debido a la concepción de que los recursos son finitos y 

agotables (Jankilevich, 2003).  

A la par de este hecho y dentro de un contexto en donde el desarrollo era 
concebido como una mejora en la calidad de vida de las personas, comenzaron a 
suceder acontecimientos históricos, como conferencias y tratados internacionales. 
La finalidad de estos encuentros era para consensuar y tratar problemas 
ambientales que repercuten dentro de las diferentes naciones. Entre ellas, 
problemáticas ambientales como el efecto invernadero, la deforestación, la pérdida 
de biodiversidad, que no solamente eran una amenaza para el ser humano, sino 
que para todo el planeta (Cavalcanti, 2000). 

A partir de esta preocupación, de manera contemporánea, han surgido 
nuevas ramas de conocimiento, como las ciencias ambientales, que hasta la década 
de 1960 no habían existido como tal. Las mismas nacen con la finalidad de estudiar 
principalmente los problemas ambientales y cómo se relacionan con las sociedades 
humanas. Por lo tanto, dentro de ellas pueden estar incluidas otras ciencias 
naturales como biología, botánica, ecología, climatología, y también ciencias 
sociales como economía, sociología, derecho, dando como resultado a una ciencia 
de gran complejidad, y que permite elaborar trabajos multi y transdisciplinares. 

Uno de los conceptos que ha surgido dentro de esta nueva ciencia es el 

concepto de Ambiente como sistema, en donde Gazzano, (2013) menciona que:  

“…en los sistemas ambientales, están involucradas la dimensión física, […], 
política y económica, con la confluencia de múltiples procesos de interrelaciones 

que constituyen la estructura de un sistema que funciona como una totalidad 

organizada, un sistema complejo.” 

 

Con un aumento en la preocupación por el ambiente por parte de las 
autoridades y las exigencias de algunos actores de la sociedad, es importante que 
las organizaciones desarrollen sus actividades de manera sostenible. Por lo tanto, 
la implementación de herramientas de Gestión Ambiental, como los Sistemas de 
Gestión Ambiental (SGA), pueden ser útiles para lograr este tipo de funcionamiento. 
Si bien estos sistemas, pueden facilitar entre otras cosas el cumplimiento de 
requisitos legales, se encuentran principalmente relacionados con la eficiencia en la 
que la organización utiliza sus recursos y gestiona sus residuos (Isaac, 2017). Es la 
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dirección de la organización la que debe comprometerse para poder implementar 
medidas necesarias, realizar las comunicaciones y concientización de sus 
trabajadores, con la finalidad de mejorar el funcionamiento ambiental (Acuña, 
2017). Entre los recursos utilizados se encuentran aquellos que son esenciales para 

el desarrollo de cualquier persona en una organización como el agua o la energía. 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO, 2016), el recurso hídrico está asociado con el crecimiento 
económico y lo define como esencial para la generación de empleo.  “Se calcula 
que tres de cada cuatro empleos en el mundo dependen en mayor o menor medida 
del agua”. Por lo tanto, sería adecuado impulsar medidas y promover hábitos en el 
momento de su utilización y protegerla en aquellos casos en que pueda ser 
contaminada. 

El uso de energía es otro punto a evaluar, debido a que el gas y la electricidad 
se generan a partir de recursos no renovables. En el caso de la electricidad, su uso 
se encuentra asociado a la iluminación, climatización, equipos eléctricos y 
electrodomésticos. Mientras que el uso del gas, se asocia principalmente a la 
calefacción. Por lo tanto, es importante conocer, las horas estimadas de mayor uso, 
y aquellos hábitos que promuevan el uso eficiente de la energía y su ahorro. La 
reducción en el consumo energético no solo implica una reducción en el impacto 
sobre los recursos mencionados, sino que también produciría un ahorro en términos 
económicos.  

Los recursos materiales, como por ejemplo el papel, toner, artículos de 
limpieza, también deben ser considerados en la planificación, los cuales son 
utilizados a diario dentro de las oficinas de trabajo. Un exceso en la cantidad 
necesaria para el funcionamiento de la organización o un mal aprovechamiento de 

ellos puede conducir a una generación de residuos evitable.  

La generación de residuos y su gestión interna es fundamental para disponer 
de un ambiente laboral limpio. A su vez, identificar las principales fuentes de 
generación permite elaborar una clasificación y prever cuáles de ellos pueden ser 
potenciales contaminantes y también evaluar posibles formas de reutilización o 

reciclado, previo a su disposición inicial fuera de la organización.  

En el caso de los recursos humanos, hay que tener presente el grado de 
organización interna, en donde debe existir de manera clara una división en cuanto 
a las tareas asignadas, cargos y responsabilidades de los trabajadores. A través de 
un organigrama, se puede esquematizar las jerarquías dentro de la organización de 
manera sencilla y se puede evitar una superposición de tareas. Realizar 
conversaciones con los trabajadores puede ser de gran ayuda para conocer si 
existen hábitos en relación a los recursos utilizados a diario, es decir, si contribuyen 
con el desempeño ambiental de la organización.    

Las instituciones estatales históricamente tienen mala reputación por la 
sociedad en general, debido a que en algunos casos son consideradas ineficaces y 
en más de una oportunidad vistas fuera de la ley (Cisneros, 2017). Sin embargo, el 
sector público no puede mantenerse ajeno a las preocupaciones por el ambiente y 
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debe incorporar también las variables ambientales en su ámbito de decisión 
(Castellano, 2014).  

Una organización que realice sus actividades de manera respetable con el 
ambiente puede aspirar a implantar un SGA y que a futuro pueda ser certificado por 
un organismo autorizado. Para poder llevar adelante un SGA, es necesario realizar 
antes una evaluación del desempeño ambiental que tiene una organización para 

conocer de qué manera interactúa con el ambiente.  

Este diagnóstico pretende ser un aporte al conocimiento de la Gestión 
Ambiental del Centro Municipal de Cultura de la ciudad de Viedma, y busca generar 
conciencia en la sociedad de la importancia de las cuestiones ambientales en el 
ámbito de este tipo de organizaciones. 

Marco referencial 
Para poder situar al trabajo, en este apartado se describe el marco histórico, el 

marco contextual y el marco conceptual. 

Marco histórico 

Con un marco de preocupación mundial relacionado al deterioro ambiental y al 
agotamiento de los recursos naturales, se celebra, con la participación de 110 
países, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano, que 
tuvo lugar en Estocolmo en el año 1972 (Naciones Unidas, 1973). Como uno de los 
hitos principales de este evento se encuentra la creación del Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 

En ese año también, comienza a consolidarse el Derecho Ambiental 
Internacional, constituyendo un ejemplo de la influencia del Derecho Internacional 
en los derechos internos de los países (Servi, 2018). Se puso énfasis en la 
necesidad de contemplar la dimensión ambiental en los procesos de planificación 
del desarrollo y se constituyó el primer intento de analizar el origen de los problemas 
ambientales y cómo minimizarlos. Sin embargo, las medidas en esa época, eran 
aplicadas “a posteriori”, y no de manera preventiva (Jankilevich, 2003).  

En el año 1982, con motivo de conmemorarse el décimo aniversario de 
Estocolmo ‘72, se produjo la “declaración de Nairobi”, reconociendo que los 
objetivos planteados 10 años atrás, no habían sido cumplidos y que era necesario 
intensificar los esfuerzos en el ámbito mundial, regional y nacional. En el comienzo 
de esta década, los problemas ambientales comienzan a ser vistos a escala 
planetaria, en donde los más relevantes eran el agotamiento de la capa de ozono y 
el cambio climático global. En 1983, la ONU crea la Comisión Mundial para el Medio 
Ambiente y el Desarrollo, también conocida como Comisión Brundtland, que, en 
1987 produciría un informe llamado “Nuestro futuro común” en donde surge un 

nuevo término llamado Desarrollo Sostenible (Jankilevich, 2003).  

El Desarrollo Sostenible incluye a la protección del ambiente dentro del 
crecimiento económico, con la finalidad de “satisfacer las necesidades de las 
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generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones 
de satisfacer las suyas” (Brundtland, 1987). Este concepto es uno de los más 
importantes en la historia en materia ambiental, debido a que marca un punto de 
inicio y caracteriza al nuevo modelo de desarrollo que iba a empezar a regir desde 
ese entonces y que a través de la evolución del concepto se mantiene hasta la 
actualidad. Lo más destacable del concepto surgido en esa época, es que el 
ambiente es incluido junto al aspecto económico y social que caracteriza al 
crecimiento económico, planteando una igualdad de acceso y distribución de los 

recursos naturales de una sociedad, de manera intergeneracional. 

En 1992 se realizó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo, en donde se aprobó una declaración en la que se 
proclamaban 27 principios de desarrollo sostenible que se conoció como la 
Declaración de Río (Lannelongue et al., 2011). Esta declaración establece el deber 
de los Estados convocados en promulgar leyes sobre el ambiente para llevar 
adelante un sistema económico que además de crecimiento, promueva el desarrollo 
sostenible. Se recomendó utilizar las evaluaciones de impacto ambiental como 
herramienta para aquellas nuevas actividades que puedan implantarse (Méndez, 
2009).  

Junto a esta declaración se desarrollaron otros dos documentos de gran 
relevancia, la Agenda 21 y el Convenio sobre el Cambio Climático, en donde el 
primero se constituye como un programa que promueve el desarrollo a través de 
sistemas económicos e industriales incluyendo temas como: desarrollo sostenible, 
demografía, protección de los ecosistemas, conciencia ambiental, riesgos 
ambientales, y el segundo, consiste principalmente en reducir progresivamente en 
el tiempo las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero 

(Méndez, 2009).  

A lo largo de la historia han habido otros acontecimientos internacionales de 
gran importancia, como lo fue el Protocolo de Kyoto en el año 1997, el cual es un 
tratado en donde los países que adhieran se comprometen a reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero; la Cumbre de Johannesburgo en el año 2002, en 
la que se vuelven a plantear nuevos objetivos para promover el Desarrollo 
Sostenible y se plantean los Objetivos del Milenio; la Cumbre de Bali en el año 2007 
la cual se busca redefinir el Protocolo de Kyoto; y la Conferencia de Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas en el año 2012, en la cual el tema principal fue volver 
a promulgar el crecimiento económico a través del desarrollo sostenible.  

Sin embargo, después de revisar algunos de los hitos relacionados con los 
esfuerzos globales para enfrentar la crisis ambiental actual, es claro que las 
iniciativas globales no han logrado motivar el cambio de rumbo necesario para que 
nuestro planeta empiece a recobrar la salud. A este ritmo, es difícil asegurar que las 
futuras generaciones puedan satisfacer sus necesidades como lo han hecho las 
pasadas y actuales. Aun, bajo el término de Desarrollo Sostenible, sigue teniendo 
mayor prioridad el crecimiento y desarrollo económico por sobre el ambiente. 
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No obstante, a partir de la década de 1990 y comienzos del siglo XXI, el 
marco institucional de las cuestiones ambientales ha reforzado la tendencia hacia 
un paradigma de producción y consumo más verde, y por lo tanto las empresas se 
han visto exigidas a rediseñar sus objetivos incluyendo en sus dimensiones 
económicas, dimensiones sociales y ecológicas (Heras, 2006). Una de las vías 
elegidas fue la promulgación de guías ayuda para la gestión ambiental 

(Lannelongue et al., 2011).  

Una de las más importantes fue la realizada por la Organización Internacional 
para la Normalización (ISO), que luego de haber participado en la conferencia de 
Río de Janeiro en el año 1992, decidió desarrollar sistemas y herramientas de 
gestión ambiental (Méndez, 2009). Una de ellas fue la guía técnica de la familia de 
normas ISO 14000, que fue publicada por primera vez en el año 1996, luego 
actualizada en el 2004 y la última versión que se utiliza en la actualidad es la 
publicada en 2015. 

Si bien, en los primeros años de desarrollo de los SGA, la certificación se 
centró principalmente en industrias y grandes empresas, con el paso del tiempo las 
normas se han ido extendiendo también hacia PYMES e incluso otros sectores, 
como por ejemplo el educativo o el sociosanitario (Heras, 2006). 

Marco contextual 

Este trabajo está planteado para el Centro Municipal de Cultura, un edificio 
emblemático de la localidad de Viedma tanto por su historia, como por su rol activo 
dentro de la sociedad.  

El edificio fue inaugurado en el año 1970, y fue construido por la gestión 
municipal, con aportes y participación de la Provincia de Río Negro y de la Nación. 
En ese entonces no fue pensado como un espacio donde funcionara la 
administración pública, sino que fue pensado como una sala mayor, para el 

desarrollo de actividades artísticas. 

En la actualidad depende de la Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes 
del Gobierno Municipal y está a cargo de la Subsecretaría de Cultura de Viedma. 
La misión principal de la Subsecretaría es la promoción y la difusión del arte y la 
cultura hacia todos los habitantes de la localidad. Es por eso que cuenta con 
diferentes edificios a cargo para lograr este objetivo. Además del Centro Municipal 
de Cultura, ubicado sobre la costanera de Viedma, cuenta con un edificio ubicado 
en el centro de la ciudad, el Centro Cultural N°2 Juan de la Piedra, y uno ubicado 
en uno de los barrios periféricos, el Centro de Atención Municipal (C.A.Mu) 
(NoticiasNet, 2019). En cada uno de los edificios se desarrollan distintas actividades 
a lo largo de todo el año como, por ejemplo: talleres de música, de canto, obras de 

teatro, musicales, diferentes exposiciones de arte, clases de baile.  
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Marco conceptual 

Gestión ambiental 

La gestión ambiental se entiende como el conjunto de diligencias conducentes al 

manejo integral del sistema ambiental dentro de una organización y tiene como 

objetivo mejorar su desempeño ambiental a través de un proceso continuo. Se 

determina cuáles son las mejores prácticas y procesos para reducir los impactos 

ambientales y de esta manera, se puede hacer un análisis para prevenir riesgos 

sobre el ambiente, a la vez que se realiza una utilización eficiente de los recursos y 

una reducción de sus costos (Díaz, 2015). 

Sistema de gestión ambiental 

El sistema de gestión ambiental de una empresa, se define como la parte del 

sistema general de gestión en el cual se incluye, la estructura organizativa, la 

planificación de actividades, las responsabilidades, los procedimientos, procesos y 

los recursos necesarios para llevar a cabo la política medioambiental propuesta 

(Taure, 2002). 

Norma ISO 14001 

Dentro de la serie de las normas ISO 14000, se encuentra la ISO 14001 la cual 
permite que una organización desarrolle e implemente un sistema de gestión 
ambiental, especificando un conjunto de requisitos con el fin de que la organización 
pueda gestionar sus responsabilidades ambientales de una forma sistemática que 
contribuya al pilar ambiental de la sustentabilidad (ISO 14001, 2015). Si bien las 
normas ISO 14001 no fijan metas ambientales ni garantizan una mejora en el 
desempeño ambiental, establecen herramientas para actuar sobre las actividades y 
procesos de la organización para que puedan verse las oportunidades de mejora y 
así alcanzar los objetivos propuestos por la organización para su SGA (Fernández, 
2019).  

El contenido de esta norma se puede dividir en dos partes, la primera incluye 
los requisitos para comprender y describir el contexto de la organización, y la 
segunda parte incluye cuestiones relacionadas a la planificación y puesta en marcha 
del SGA. En cuanto al primer grupo de requisitos, ISO 14001 (2015) determina que 

es necesario que la organización pueda: 

 Comprender cuestiones internas y externas pertinentes al contexto. 
 Comprender a las partes interesadas.  
 Definir una política ambiental.  
 Realizar una planificación ambiental.  
 Identificar aspectos e impactos ambientales.  
 Realizar una evaluación del desempeño.  
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La norma ISO 14001 establece que una organización que no dispone de un 
SGA, debe inicialmente conocer cómo se encuentra en relación con el ambiente, es 
decir, cómo es su desempeño ambiental. 

 
Una vez conocido el desempeño ambiental, se decide cual es el camino a 

seguir para realizar una buena gestión. A partir de esto, se pueden ver las 
oportunidades de mejora, para así poder redefinir las metas y objetivos ambientales 
propuestos por la organización, que son expresados, en principio, dentro de la 
política ambiental. Conociendo los objetivos y hacia dónde se quiere llevar la gestión 
ambiental, se definen las actividades a realizar, los recursos humanos, técnicos y 
financieros que se requieran. 
 

Sea la estructura institucional que se tenga o hacia la que se quiera avanzar, 
la necesidad número uno para tener gestión ambiental es la prioridad política que la 
máxima autoridad le asigne y reconozca al tema ambiental. De no ser así, no se 
avanzará hacia metas significativas (Asenjo, 2021). 

Revisión ambiental inicial 

Una herramienta de gestión ambiental que permite determinar el desempeño 
ambiental de una empresa es la revisión ambiental inicial o diagnóstico ambiental. 
Esta, aplica para todas las organizaciones de cualquier tipo, tamaño y localización 
geográfica que deseen mejorar su gestión ambiental y permite identificar: los 
aspectos, requisitos, prácticas de gestión y describir el funcionamiento de una 
organización (Delgado, 2017). Lograr un desempeño ambiental adecuado requiere 
de un compromiso de la organización, alcanzado a través de un enfoque sistemático 
y una mejora continua de su SGA (Betancourt et al., 2005). 

Residuos 

Uno de los principales resultados inherentes al funcionamiento de una organización 
es la generación de residuos. Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible de Argentina:  
“Un residuo es todo material, objeto o sustancia que, como consecuencia de los 
procesos de consumo y desarrollo de actividades humanas es desechado o 
abandonado.”  
 Una mala gestión de los residuos puede provocar contaminación de 
componentes ambientales como el agua, suelo y aire, afectando también a los 
ecosistemas y a la salud humana. 
 Dentro de los residuos se encuentra la categoría de Residuos Sólidos 
Urbanos (RSU), el cual su origen puede ser residencial, urbano, comercial, 
asistencial, sanitario e institucional (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
Argenitna, 2022). A nivel nacional, el manejo de estos se encuentra regulado por la 
Ley de Presupuestos Mínimos 25.916, desde su generación hasta la etapa de 
disposición final. Mientras que, a nivel provincial, en Río Negro se regula su 
clasificación en origen a partir de la Ley M 5.004. 
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Stakeholders  

Se entiende por stakeholder a cualquier individuo o grupo de interés que puede 
afectar o ser afectado por la consecución de los objetivos de la organización.  
 Para su clasificación, los mismos se pueden distinguir entre stakeholders 
primarios y secundarios. Los primarios son aquellos que tienen una incidencia 
directa sobre las actividades de la organización y sin los cuales la misma no podría 
ser operativa. Mientras que los secundarios, son aquellos que no están 
directamente relacionados con las actividades de la organización, sino que se ven 
mayoritariamente afectados por los resultados (Fernandez, 2012). 
 Analizar los diferentes grupos permite realizar una planificación a futuro sobre 
cómo pueden estos reaccionar a ciertos proyectos, programas o políticas 
impulsados por la organización. Se los puede incluir en las tomas de decisiones si 
es que los intereses son los mismos o de manera contraria se puede desarrollar una 
estrategia para prevenir malos entendidos o potenciales conflictos. 

Compras y contratación de servicios 

Una organización estatal como lo es la Subsecretaría de Cultura realiza sus 
compras y adquiere los servicios mediante la contratación de terceros para poder 
cumplir con los objetivos propuestos. Al formar parte del Estado, tiene la 
responsabilidad de guiar sus acciones de manera responsable y de manera 
sustentable, comprando productos a productores que no dañen el ambiente 
(Batalla, 2018).  
 

Como menciona Batalla (2018) “Las compras sustentables son el proceso 
que siguen las organizaciones para satisfacer sus necesidades de bienes y 
servicios, trabajo e insumos obteniendo una buena relación calidad-precio [...] con 
la finalidad de generar beneficios para la institución, la sociedad y la economía, al 
tiempo que se minimiza el impacto sobre el ambiente.” 

 
Por lo tanto, una organización estatal que genera beneficios sobre la 

sociedad al promover la producción local de bienes y servicios, debería considerar 
establecer criterios al momento de las compras y contrataciones, teniendo en cuenta 
también que la financiación de los mismos proviene de la contribución de los 
ciudadanos por medio de los impuestos.  

Aspectos e impactos ambientales  

Se puede definir como aspecto ambiental a aquel elemento de las actividades, 
productos o servicios de una organización que puede interactuar con el ambiente. 
A su vez, cualquier modificación del mismo, sea adversa o beneficiosa, es 
considerado como Impacto Ambiental, como resultado parcial o total de las 

actividades llevadas a cabo (Loustaunau, 2014).  



 

18 
 

Según Fernandez- Vitora (1997), el sistema de acciones de un proyecto o de 
una actividad concreta, se puede desagregar en subsistemas o grupos de acciones. 
Una de las herramientas más utilizadas para la identificación de impactos 
ambientales es la Matriz de Leopold, la cual está diseñada tanto para la 
identificación como para la evaluación de impactos ambientales. Se basa 
principalmente en las causas y efectos que producen las actividades generadas, 

funcionando a la vez como una lista de chequeo (Saavedra, 2021). 

Descripción del Centro Municipal de Cultura 

Ubicación geográfica 

El Centro Municipal de Cultura se encuentra ubicado en el Barrio Fátima, entre las 

calles Gallardo, Urquiza, 7 de marzo y la Av. Francisco de Viedma. Está sobre la 

costanera de la ciudad de Viedma, limitando al noroeste con el río Negro.  

 
Figura 1. Ubicación Centro Municipal de Cultura. Vista satelital tomada desde Google Earth. 

Descripción del edificio 

El edificio cuenta con dos pisos: planta baja y planta alta.  

Planta baja  

La planta baja tiene una superficie cubierta de 1567 m2 y en ella se encuentran las 

siguientes salas. 

La portería: lugar donde trabaja el personal encargado de recibir a la gente que 

ingrese al edificio y derivarlos según lo que requiera cada situación. 
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Salón de exposiciones: destinado a la presentación de obras de arte, presentación 

de actos, o salón de espera.  

Depósitos: lugares donde se guardan principalmente elementos de limpieza y 

herramientas. Uno de ellos se encuentra próximo al salón de exposiciones y el otro 

se encuentra próximo a los camerinos. 

Aulas de talleres: lugar donde se desarrollan las actividades culturales del edificio, 

entre ellas talleres de plástica, cerámica y títeres. 

Sala de usos múltiples: en ella se realizan actividades particulares, cursos y 

capacitaciones.  

Camerinos: lugar destinado a los artistas que requieran de esta habitación para 

vestirse y prepararse para actuar.  

Cocina: en ella se encuentran unas hornallas, un lavabo, dispenser de agua y 

estantes de cocina. 

Oficinas administrativas: pertenecen al Departamento de Producción y Difusión, al 
Departamento de Administración, a Mesa de Entrada, al Departamento Pedagógico 
y al Departamento de Artes Audiovisuales. 

Baño: se encuentra próximo a los camerinos y es unisex. 

Subsuelo: es una pequeña habitación que funciona como un segundo depósito y se 
encuentra debajo del escenario.  

Planta alta 

La planta alta tiene una superficie cubierta de 1320 m2 y en ella se encuentran las 

siguientes salas. 

Auditorio: lugar donde se desarrollan eventos musicales, obras de teatro y shows. 

Cabina del operador: lugar donde operan los encargados del auditorio. 

Baños: están divididos por sexo, y se encuentran opuestos a las entradas del 
auditorio. 

Aulas de talleres: lugar donde se desarrollan las actividades culturales del edificio, 
entre ellas talleres de música, artes escénicas y artes del movimiento o danza. 

Editorial Municipal y biblioteca: lugar donde se producen revistas del Centro 

Municipal de Cultura. 

Sala de usos múltiples: hay una sola y en ella se realizan actividades particulares, 

cursos y capacitaciones.  

Oficinas administrativas: una del Director de Coordinación y la otra del 
Subsecretario de Cultura, la cual tiene la particularidad de poseer cocina y baño 

propio. También se encuentra, entre las dos oficinas, una sala de reuniones. 
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Alrededor del edificio se encuentra una zona verde, cuyo cuidado y 

mantenimiento depende de Servicios, Espacios Públicos y Ambiente del Gobierno 

de la ciudad.  

Por último, se encuentra una confitería próxima al edificio, sin embargo, no 

se encuentra dentro la zona de estudio debido a que es un espacio concesionado.      

 
Figura 2. Croquis demostrativo de la planta baja. En él se encuentran las salas con sus respectivas 

medidas de longitud. 
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Figura 3. Croquis demostrativo de la planta alta. En él se encuentran las salas con sus respectivas 

medidas de longitud.  

Descripción ambiental 

El edificio en estudio se encuentra emplazado en una zona urbana, donde su 

influencia sobre el ambiente se limita principalmente a su propia manzana. Esta es 

una zona cubierta de pasto y árboles exóticos, en donde no se han encontrado 

especies de fauna ni tampoco especies nativas de flora. Se utiliza para recreación, 

actividades deportivas y también ferias artesanales.  

Climáticamente, Viedma se caracteriza por ser semiárido, la precipitación 

media anual es de 394.2 mm, con una distribución casi homogénea a lo largo del 

año. El promedio anual de las temperaturas medias mensuales es de 14.1° C, con 

un régimen térmico moderado por el efecto marítimo (Musi, 2018). 



 

22 
 

Se trata de una zona que tiene un bajo valor ecológico, con una baja 

sensibilidad ambiental en donde si existe un gran valor socio cultural, tanto por el 

uso de la sociedad, como por sus años de historia.  

 

 

 

Figuras 4 a 11. Exterior del edificio, manzana donde se encuentra emplazado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 4 a 11. Exterior del edificio, manzana donde se encuentra emplazado. 
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Figuras 12 y 13. De izquierda a derecha, feria artesanal en la manzana del Centro Municipal de 

Cultura y espectáculo musical en la feria del Centro Municipal de Cultura. 

Entrevista al Director de Coordinación 
A través de la entrevista al Director de Coordinación, se obtuvieron los siguientes 

datos referidos a la Norma ISO, según lo mencionado en el anexo A.4.1 y A.4.2 (ISO 

14001, 2015).  

Política ambiental, objetivos, proyectos, programas 

Una de las acciones que debe fomentar la Subsecretaría de Cultura es la promoción 

y difusión del arte y la cultura, por lo tanto, la misión de la organización se encuentra 

claramente definida. Una vez definida ésta, los objetivos son establecidos, y para 

cumplirlos se planifican diferentes actividades y proyectos culturales destinados a 

la ciudadanía de Viedma.  

Referidos a la temática ambiental, no existe definida como tal, una política 

ambiental, ni programas relacionados a la reducción de recursos o destinados al 

consumo energético dentro de la organización.  

Los programas y proyectos implementados que se extienden por toda la 

ciudad y juntas vecinales, son en su mayoría de carácter cultural, y no incluyen la 

dimensión ambiental en su planificación. Un proyecto que involucró la dimensión 

ambiental fue la creación del libro “Piedra Libre Para el Monte”. El mismo se 

presentó en el año 2021, en sintonía con las políticas públicas de la ciudad de 

Viedma. Este fue el trabajo resultante de la articulación entre la Subsecretaría de 

Cultura, la editorial Municipal y la secretaría de Espacios Públicos y Ambiente, el 

cual, a través de la educación ambiental, busca enseñar y valorizar el monte nativo 

a las primeras infancias. 
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Personal, tareas y responsabilidades 

Dentro de la organización los empleados tienen definidas de manera clara las tareas 

y responsabilidades a través de los documentos que firman cuando son contratados, 

como lo disponen las ordenanzas municipales. En el caso de haber inconvenientes 

con alguno de ellos, allí mismo también se encuentran procedimientos 

administrativos a seguir y sanciones si correspondiere. 

Existe un organigrama interno donde se puede visualizar una estructura 

jerárquica de la Subsecretaría de Cultura con información de contacto. El mismo 

está conformado por el Subsecretario de Cultura, seguido por el Director de 

Coordinación general, y por debajo de estos se encuentran los cuatro 

departamentos que terminan de conformar a la Subsecretaría.  

 
Figura 14. Organigrama de la Subsecretaría de Cultura. 

El organigrama ofrece una sencilla visualización, sin embargo, no todos los 

trabajadores que desempeñan su labor en el edificio se encuentran en él. Quedan 

por fuera de este personal externo a la Subsecretaría como, por ejemplo, los 

profesores que dictan los talleres culturales en horas de la tarde y el personal de 

maestranza. 

También es importante destacar que es un organigrama en el cual no se 

encuentran las funciones específicas de cada trabajador, lo cual permite romper con 

la rigidez que ofrece este tipo de esquemas y en caso de ser necesario se pueden 

agregar.  

Las actividades de la Subsecretaría, se realizan en ocho oficinas, de las 
cuales dos se encuentran en la planta alta: la oficina de la Subsecretaría de Cultura 
y la oficina de la Dirección de Coordinación. Las restantes seis se encuentran en la 
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planta baja: Departamento de Producción y Difusión, Departamento de 
Escenografía, Departamento Pedagógico, Departamento de Administración, 
Departamento de Artes Audiovisuales y Mesa de Entrada. En las oficinas 
administrativas hay un total de 20 personas, incluido el personal de maestranza. 

El acto de promover y difundir el arte en la ciudad de Viedma, consiste 

principalmente en la planificación y toma de decisiones, que tiene lugar en la 

Subsecretaría de Cultura, independientemente de cuál sea la actividad. Para 

cualquier actividad que deba llevarse a cabo, ya sea por iniciativa de la 

Subsecretaría, productor independiente, agente privado, una organización, o 

cualquier otro actor que desee trabajar en conjunto con esta Subsecretaría o 

requiera sus medios, debe comunicarse con el Departamento de Producción y 

Difusión. Es allí donde se pone en funcionamiento la tarea principal de la 

organización, se delega y se trabajan en conjunto con los otros departamentos las 

acciones necesarias para poder producir una actividad cultural o proyecto. A partir 

de aquí, las diligencias están sujetas al Departamento que corresponda, y en las 

oficinas solo se realizan tareas administrativas. 

Stakeholders 

Al ser un establecimiento de Gobierno que representa cargos estatales, son muchas 
las organizaciones y actores de la ciudad que pueden identificarse como grupos de 
interés. 

Entre los primarios se encuentra el Subsecretario de Cultura, los empleados 
y aquellos organismos gubernamentales que forman parte de la administración 
pública de la ciudad y de la provincia que mantienen una relación directa con la 
Subsecretaría. Esta relación o comunicación interdependiente está basada en 
exigencias o requisitos y por lo tanto no se puede caracterizar como positiva o 
negativa. Como ejemplo de estas partes, se pueden mencionar: Protección 
Ciudadana, Defensa Civil, Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, Secretaría 
de Obras y Servicios Públicos.      

Las partes interesadas que pueden ser identificadas del centro cultural, son 
mayoritariamente de tipo secundario, debido a que no influyen en las actividades 
diarias de la organización, sino que la mayoría se relacionan con los resultados de 

las mismas.  

Entre estos grupos se pueden identificar a la comunidad, organizaciones y 
actores como, por ejemplo, artistas locales, nacionales, grupos de baile, bandas 
musicales, productores de eventos, colegios, jardines de niños, universidades, 
juntas vecinales, fundaciones, ONGs. La relación que existe por parte de estos 
actores es positiva, debido a que suelen requerir de los servicios de la Subsecretaría 
para poder llevar a cabo sus actividades y requieran el espacio físico del edificio. La 
subsecretaría a su vez, influencia a estos actores de manera positiva, ya que su 
función es promover y difundir su cultura hacia el resto de la sociedad. 
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También son secundarios los medios de comunicación, como la radio, la 
televisión y los diarios. Estos actores en la mayoría de los casos son positivos, 
debido a que su función principal es comunicar hacia la población, las actividades 
culturales y los eventos desarrollados por el Centro Municipal de Cultura. También 
brindan el espacio a aquellas personas tanto del Centro como de la sociedad, que 
necesiten dar notas y entrevistas para aclarar o manifestar situaciones de 

disconformidad en casos puntuales o simplemente para dar anuncios.  

 

Recursos  

Las tareas realizadas en el Centro Municipal de Cultura, involucra una serie de 

recursos tanto para las tareas administrativas, como para los talleres que se dictan 

a la tarde. Entre ellos se encuentran: 

Agua 

El agua para consumo humano es suministrada una vez por semana por una 

empresa distribuidora. Por una cuestión de sanidad y limpieza de los tanques de 

agua, se utilizan dispensers. El agua de red es utilizada tanto para realizar tareas 

de limpieza por el personal de maestranza, como en aquellos talleres que la 

requieran, como, por ejemplo, talleres de cerámica. Los hábitos en cuanto a su 

utilización y cuidado dependen exclusivamente de cada trabajador. Actualmente no 

existen mediciones del consumo, debido a que el edificio no posee un medidor y por 

lo tanto, el importe es fijo y se establece en relación a la superficie total de la 

organización. 

Por último, se utiliza agua cruda del río Negro para el riego de la zona verde 

circundante al edificio a través de aspersores. Si bien los aspersores no suelen ser 

tan eficientes debido a que mucha agua se pierde al caer sobre las veredas. Desde 

el municipio intentan ir modernizándolos a otros que funcionan de manera más 

localizada. 

Energía eléctrica 

Su uso se encuentra asociado a la iluminación, principalmente durante el invierno, 

debido a las pocas horas de luz natural durante la mañana. A la climatización, su 

mayor utilización se produce durante la temporada de verano a través de los aires 

acondicionados y durante el invierno a través de estufas eléctricas utilizadas en las 

oficinas. Y en cuanto a los equipos eléctricos, están incluidos teléfonos, impresoras, 

y computadoras. Además de los electrodomésticos, como por ejemplo pava 

eléctrica.  

No se ha considerado la eficiencia energética de los mismos, como criterio 

de elección al momento de su adquisición. Los hábitos para reducir el consumo 

energético de los aparatos eléctricos dependen individualmente de cada trabajador 
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debido a que la organización no lleva a cabo un programa afín. Una acción que es 

de cuidado del ambiente es que, a excepción de las luces utilizadas en el auditorio 

para shows, se realizó una transición hacia luminarias LED en todo el edificio, 

incluyendo las focales utilizadas para las obras de arte. 

El Centro Municipal de Cultura se encuentra dentro de la categoría T2 de 

usuarios comerciales y generales con potencias entre 10 y 50 Kw mensuales.  

 
Figura 15. Factura de luz mensual. Datos del cliente, potencia contratada y detalles de consumo. 

 
Figura 16. Factura de luz mensual. Importe facturado por concepto. 
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Gas 

Con respecto al gas, su uso está asociado principalmente a la calefacción, su mayor 

consumo se produce durante el invierno. La forma de calefaccionar el edificio, es a 

través de calefactores individuales distribuidos por los pasillos y dentro de las aulas 

para talleres. Para las oficinas de los departamentos se utilizan estufas eléctricas. 

El Centro Municipal de Cultura se encuentra dentro de la categoría SGP-2 

que abarca un consumo de 12.001 hasta 108.000 m3 al año. Los siguientes datos 

son pertenecientes a la factura de gas del mes de febrero, allí se pueden observar 

los consumos a lo largo del año. 

 
Figura 17. Factura de gas mensual. Detalles del consumo mensual y consumo anual. 
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Figura 18. Factura de gas. Importe facturado por concepto. 

Elementos materiales 

Con respecto a los materiales utilizados mayormente en la organización, incluyendo 

los talleres, se pueden mencionar: impresoras, computadoras, papel, toner, 

mobiliaria, archiveros, lápices, lapiceras, libretas, abrochadoras, clips, cinta 

adhesiva, teléfonos, témperas, pegamento, artículos de limpieza, entre otros.  

A continuación, se presenta un esquema resumido acerca del flujo de los 

recursos en la organización. En él se puede apreciar cómo las actividades 

administrativas requieren de entradas constantes para el normal funcionamiento y 

este a su vez, se ve condicionado por dos aspectos muy importantes: el recurso 

humano, en donde se encuentra la administración responsable de tomar decisiones 

y el resto de trabajadores influenciados por las mismas. Y los servicios, basados 

principalmente en los recursos energéticos, el agua y el internet. Estos dos aspectos 

son fundamentales a la hora de analizarlos, ya que indiferentemente de las entradas 

constantes, son los que marcan una diferencia en el desempeño ambiental de la 

organización.  

Con respecto a las salidas, se puede ver como los recursos son 

transformados dando como resultado el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Y estos vienen inherentemente acompañados por residuos resultantes de este tipo 

de organización como papel, cartón, plásticos y en menor medida, vidrio, eléctricos 

y orgánicos.  



 

30 
 

 
Figura 19. Esquema de recursos del Centro Municipal de Cultura. Elaboración propia. 

 

Proveedores y adquisición de recursos materiales 

Con respecto a la adquisición de los materiales utilizados a diario, es fundamental 
aclarar, que al ser una organización donde muchas de sus actividades son 
administrativas, los mismos ya son elaborados o denominados secundarios y no 
requieren ningún tipo de transformación para su uso ni participan en la elaboración 
de otros bienes. Por lo tanto, su ciclo de vida consiste en ser adquiridos, utilizados 
y descartados una vez terminada su utilidad. 

En cuanto a la adquisición de estos recursos, la Subsecretaría de Cultura 
depende de la Secretaría de Turismo Cultura y Deportes, esto implica que las 
compras deben pasar por la administración de ese organismo. Los materiales de 
oficina, los insumos para la cocina y los materiales para los talleres, son incluidos 
en una lista a cargo del Director y es consensuada con los profesores de los talleres 
para evaluar que coincidan con los proyectos y actividades a desarrollar. Si el listado 
de las oficinas y de los talleres, se encuentra dentro de las posibilidades 
presupuestarias, se inicia el trámite para ser enviado a la administración 

mencionada y pueda generarse un expediente con las compras. 

Es importante destacar que las compras se realizan a demanda, de manera 
que no se mantiene de manera sistematizada un control de las cantidades a utilizar 

y de los recursos utilizados. No se tienen criterios ambientales para las compras.   
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Seguridad 

Las medidas de seguridad del edificio, son habilitadas y verificadas por Protección 

Ciudadana del Gobierno de Viedma, un organismo externo a la Subsecretaría y al 

Centro Municipal de Cultura.  

 La manera de proceder a verificar y controlar la seguridad del edificio consiste 

en realizar relevamientos para poder identificar aquellos aspectos de la seguridad 

que no coinciden con las normativas vigentes y detallarlos en un informe anual. El 

último informe realizado del Centro Municipal de Cultura fue realizado en el año 

2020, por el personal de la Subsecretaría de Protección Ciudadana, Dirección de 

Seguridad e Higiene de la Municipalidad de Viedma. Dicho informe fue utilizado 

como insumo del diagnóstico y a la vez como parámetro de referencia. 

Electricidad 

 Se observa gran cantidad de zapatillas, como así también enchufes sobre las 

ventanas de las salas que aparentan ser zapatillas añadidas (Fig. 20 y 21).  

 Las luces de emergencia son insuficientes en pasillos y cercanas a las 

salidas de emergencia. 

 El establecimiento posee solo algunas luces de emergencia, se debería 

corroborar si la cantidad y ubicación son las correspondientes por ley. 

 Los enchufes están en algunos casos sobre madera sin ninguna protección 

aislante.  

 No se observan detectores de humo. 

 

  
Figuras 20 y 21. Enchufes sobre las ventanas de las salas. 

Gas 

 Algunos calefactores están colocados sobre revestimientos de madera, es 

necesario que estos tengan alguna protección ignifuga. 
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 Se observó la presencia de una pantalla de gas en una de las aulas, no 

permitida por la normativa vigente (Fig. 22). 

 

 
Figura 22. Pantalla de gas en un aula. 

Extintores 

 Se observan 3 extintores en la planta baja, de los cuales 1 se encuentra 

próximo a las oficinas. En la planta alta no se observaron matafuegos, ni en 

pasillos ni en salas de trabajo. En la sala mayor o auditorio existen 6 

matafuegos  

 Es necesario tener en cuenta, por el tamaño del edificio, la necesidad de 

contar con mangueras hidráulicas. 

Iluminación de Seguridad y Cartelería 

 No se observa cartelería en las salas y en los pasillos correspondiente a: 

riesgo eléctrico, prohibido fumar, indicadores de salida, flechas que indiquen 

salida, desniveles de escalones, prohibido el ingreso área restringida, 

manguera contra incendio, extintores (Fig. 23 a 31).  

 Las escaleras son fijas de material hormigón y no están iluminadas ni 

señalizadas (Fig. 32 a 37). 
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Figuras 23 a 31. Interior del edificio, pasillos de la planta baja y planta alta. 
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Figuras 32 a 37. Interior del edificio, escaleras. 

Estado edilicio 

 Existe gran cantidad de madera en techos o pisos que debe mantenerse en 

condiciones.  

 No existe registro de limpieza de tanques como así tampoco análisis 

bacteriológico de agua.  

 

Plan de Evacuación 

 No existe un plan de evacuación, ni tampoco existe plano de evacuación y 

no hay registro de capacitaciones de uso de matafuegos, roles de 

emergencia, uso de productos químicos para la limpieza, ni tampoco 

simulacros de emergencias. 

 Se observa que algunas salidas de emergencia se encuentran cerradas u 

obstruidas con materiales que se utilizan para el desarrollo de las tareas, 

como madera, cartón o papeles, siendo los mismos un potencial foco de 

incendio ubicado en las vías de salida. Las mismas no poseen barrales 

antipánico, son de madera (Fig. 38, 39 y 40). 
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 Solo posee barral antipánico la salida de emergencia que conduce al exterior, 

cercana a la puerta anterior de emergencia del auditorio. Esta última, la del 

auditorio, no posee barral antipánico. 

 
Figuras 38, 39 y 40. Salidas de emergencia del edificio. 

 

Si bien la seguridad e higiene depende de un organismo externo, los 

responsables directos dentro del edificio son el Subsecretario y el Director de 

Coordinación, durante el turno de mañana. Durante eventos puntuales, se contrata 

personal para que se encuentre a cargo de la seguridad, y del correcto 

funcionamiento del evento.  

 

Comunicación 

Se pueden diferenciar dos tipos de comunicación, la interna y la externa. 

De manera interna, la organización utiliza teléfonos y correos electrónicos a 

diario para la comunicación, y reuniones semanales entre los encargados de los 

diferentes departamentos con la finalidad de revisar la agenda y plantear nuevas 

actividades. En caso de necesitar difundir una política ambiental o medidas 

ambientales para llevar a cabo, los medios actuales son adecuados y la forma 

vertical y horizontal de comunicación lo permite.  

Con respecto a la comunicación externa, es el Departamento de Producción 

y Difusión quien se encarga de mantener contacto con aquellos actores que 

requieran trabajar en coordinación con la Subsecretaría. También este 

Departamento, es el que se dedica a difundir, a través de las redes sociales, los 

eventos, noticias, talleres y espectáculos que son realizados a partir del Centro 

Municipal de Cultura. Los medios son Facebook, Instagram y una página del 

Gobierno local en el cual solo se menciona este tipo de información, es decir, 

ninguna referida a las funciones y tareas específicas de la organización. 
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Generación de residuos 

Los residuos generados en el Centro Municipal de Cultura se encuentran 
enmarcados dentro la Ley Provincial M 5.004 de Río Negro, en donde se establecen 
las normas para la clasificación de residuos sólidos urbanos que se generan en las 
oficinas públicas de la Provincia. 

Para realizar una correcta identificación de los residuos, se puede dividir al 

edificio en cuatro fuentes de generación: las oficinas, la cocina, las tareas de 

mantenimiento y los talleres donde se dictan clases. 

Provenientes de las oficinas, se pueden identificar a los productos o recursos 

materiales, los cuales pueden llegar a convertirse en residuos debido a su mala 

utilización o simplemente al fin de su vida útil. Algunos residuos pueden ser: papel, 

cartón, cartuchos de tinta y toner, plásticos, pilas, equipos eléctricos y electrónicos, 

entre otros. 

Las tareas de mantenimiento también son una fuente de residuos, entre ellos 
se encuentran: Envases de detergente y lavandina, escobas, trapos, entre otros. 
Cabe destacar que no existe una cantidad estimada, ni volumen de estos residuos 
en conjunto con los producidos en las oficinas. 

Aquellos residuos que provienen de la cocina suelen encontrarse en menor 

medida. Ejemplos de ellos pueden ser: restos de comida, yerba, papel, servilletas, 

bolsas de plásticos, envases plásticos, vidrio, entre otros.  

Con respecto a los residuos generados por los talleres, suelen ser: Envases 

de témpera, papel, cartón, restos de lápices y lapiceras, entre otros. 

Aproximadamente se generan entre 4 y 5 kg por semana 

A continuación, se expresan de manera resumida los residuos generados y 

su fuente. 

 

Tabla 1. Fuente de generación de residuos y residuos producidos. 

Fuente Residuos 

Oficinas  Papel, cartón, cartuchos de tinta y 
toner, plásticos, pilas, equipos 
eléctricos y electrónicos. 

Cocina Yerba, papel, servilletas, restos de 
comida, bolsas de plástico, envases 
plásticos, vidrio. 
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Talleres Envases de témpera, papel, cartón, 
restos de lápices y lapiceras. 

Maestranza Envases de detergente y lavandina, 
escobas, trapos. 

 

 

Entrevista Secretaría de Servicios Públicos 
 

Para conocer la relación existente entre la Subsecretaría de Cultura y la autoridad 

ambiental local se realizó una entrevista a la Directora de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable que depende de la Secretaría de servicios, Espacios públicos y 

Ambiente de Viedma. De esta manera las preguntas fueron orientadas 

principalmente a la normativa legal o requisitos a cumplir periódicamente. También 

se indagó acerca del cuidado del espacio público y de la gestión de residuos a nivel 

municipal. 

 

Requisitos Legales y exigencias  

La Subsecretaría de cultura, se encuentra articulada con los demás organismos 

públicos, tanto del municipio como de la provincia. El organismo con el cual se 

encuentra mayormente vinculado es la Secretaría de servicios, Espacios públicos y 

Ambiente de Viedma.  

El cuidado de la manzana donde se encuentra ubicado el Centro Municipal 

de Cultura, depende de ese organismo. Los espacios verdes de Viedma, están 

divididos por sectores, y cada uno de ellos es mantenido por contratistas. En el caso 

del Centro Municipal de cultura, no se tienen criterios ambientales específicos, más 

allá de tener cuidado con las extracciones y podas de árboles, y el riego del césped 

por aspersores. 

En términos legales no existe una relación formal, sino que ambas áreas 

suelen planificar actividades culturales que incluyen cuestiones relacionadas al 

Ambiente. También el centro cultural les concede el edificio para llevar adelante 

diferentes capacitaciones en caso que la Secretaría lo necesite, encuentros entre 

intendentes de diferentes municipios o diferentes provincias y actividades en la 

agenda de la secretaria que involucren cuestiones ambientales.  
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Proyecto GIRSU 

Actualmente, se está desarrollando un programa para las oficinas públicas y 
dependencias municipales, a través de la Ley Provincial M 5.004, que consiste en 
distribuir cestos para realizar de manera interna una separación de residuos, y a su 
vez, reducir la cantidad de residuos que derivan en el basural. Estos cestos son 
diferenciados en plásticos, vidrios y papel y cartón, los cuales fueron facilitados por 
el Ministerio de Ambiente de la Nación (Fig. 16 y 17).  

Como objetivos de dicha ley, se encuentran: Promover el reciclado y 
reutilización de residuos producidos en oficinas; Incentivar e intervenir para 
modificar las actividades administrativas y de consumo que generen residuos 
sólidos urbanos; Impulsar el consumo responsable, concientizando al personal de 
las oficinas públicas sobre aquellos objetos que generen residuos voluminosos; 
Promover la participación de cooperativas y ONGs en la recolección y reciclado de 
residuos. 

Cuando los cestos se llenan, se depositan en los bolsones para arena de 1 
m3, y son retirados por la cooperativa Cotranvi que es la encargada de realizar 
funciones en la planta de separación de residuos. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figuras 41 y 42. Cestos de residuos ubicados en la planta baja del edificio. 

En cuanto a los talleres, los residuos que pueden reciclarse, son reutilizados 

en los mismos talleres, donde pueden ser transformados en elementos decorativos, 

o en elementos utilitarios. El resto, es depositado en los bolsones previo a la 

recolección por la cooperativa (Fig 18). 
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Figura 43. Residuos provenientes de los talleres, previos a ser recogidos. 

Con respecto a los residuos húmedos, como la yerba, café, saquitos de té, 

se depositan en una bolsa y son llevados periódicamente a la planta de 

transferencia ubicado en el mismo predio de la planta de separación. Y luego esos 

residuos son llevados al relleno sanitario ubicado a 25 km de la ciudad. 

Identificación de impactos ambientales 
 

Se utilizó la matriz de Leopold para la identificación de impactos ambientales 

pertenecientes a la etapa de funcionamiento de la organización.  

Cada cuadricula de interacción de la matriz se dividirá en diagonal, en la cual 

la parte superior se encuentra representada por la Magnitud (M), precedida por el 

signo + o – según el impacto sea positivo o negativo, en una escala de 1 a 10, donde 

1 es el valor inferior y 10 el valor máximo.  

La magnitud expresa el grado de alteración de la calidad ambiental del factor 

considerado. Hace referencia a la Intensidad, y al nivel de afectación del efecto en 

sí mismo (Fernandez Vítora, 1997). 

En la parte inferior se encuentra representada la Importancia (I), donde 

también se utiliza una escala de 1 a 10, siendo 1 el mínimo y 10 el máximo.  Esta 

importancia es un valor ponderal que proporciona el peso relativo del efecto 

potencial y refleja la relevancia del mismo, su duración y su extensión o parte del 

entorno afectado (Fernandez Vítora, 1997). 
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Tabla 2. Calificación de la magnitud e importancia del impacto ambiental para su uso con la matriz 

de Leopold. 

Magnitud Importancia 

Intensidad Afectación Calificación Duración Influencia Calificación 

Baja Baja 1 Temporal Puntual 1 
Baja Media  2 Media Puntual 2 
Baja Alta 3 Permanente Puntual 3 
Media Baja 4 Temporal Local 4 
Media Media 5 Media Local 5 
Media  Alta 6 Permanente Local 6 
Alta Baja 7 Temporal Regional 7 
Alta Media  8 Media Regional 8 
Alta  Alta 9 Permanente Regional 9 
Muy alta Alta 10 Permanente Nacional 10 

 

Una vez establecidas las interacciones y luego de haberles asignado su 

Magnitud y su Importancia, es necesario realizar una sumatoria total de los impactos 

positivos y negativos para poder determinar cuál es el impacto total del proyecto.   

Para ello se suman los productos de la Magnitud e Importancia de cada 

impacto ambiental. Entonces: 

IAT = ∑ij Iij . Mij 

 

IAT = Impacto total 

I = Importancia 

M = Magnitud 

 

Realizada la sumatoria de los impactos generados por las acciones se puede 

indicar si el proyecto genera sobre el Ambiente impactos bajos, medios, severos o 

críticos. 

Tabla 3. Valoración de impactos ambientales. 

Valoración de impactos 

Impacto bajo 1-30 

Impacto medio 31-61 

Impacto severo 62-92 

Impacto critico > 93 
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Por factor 
ambiental 

Por 
componente 

ambiental 

Por 
sistema 

Del 
proyecto 

 

 

 

Medio 

Físico 

 
Agua 

Agua 
subterránea 

           
0 

-23 

-24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drenaje 
      -2   -2  

-4 
1 1 

Fuente del 
recurso 

   -1  -4   -1 -1 -1 
-19 

1 2 5 1 4 

 
 

Suelo 

Estructura            0 

2 

Nivel del suelo            0 

Permeabilidad 
     +1      

2 
2 

Erosión            0 

Compactación 
           

0 

 
Aire 

Calidad 
-1           

-1 

-3 

      1 

Composición            0 

Nivel de ruidos 
        -1  -1 

-2 
1 1 
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Medio 

Biológico 

 
 

Flora 

Especies 
nativas 

           
0 

0 

-32 

 
 
 
 
 
 
 

-21 

Especies 
exóticas 

           
0 

Especies en 
peligro 

           
0 

Fauna 

Especies 
nativas 

           
0 

0 
Especies 
exóticas 

           
0 

Especies en 
peligro 

           
0 

Ecosistema 

Riqueza de 
especies 

           
0 

-32 
Recursos 
naturales 

 -4 -2  -2   -1    
-32 

5 2 3 2 

 

 

 

 

Medio 

social 

 
Organización 

Organización e 
infraestructura 

-1 -4 -2 -1 -1  -1 -1  -4 -2 
-51 

-48 

35 

3 2 2 3 2 1 2 5 4 

Empleo 
        +1 +1 +1 

3 
1 1 1 

 
 
 
 
 

Sociedad 

Patrimonio 
cultural 

         +5  
25 

76 

5 

Patrones 
culturales 

        +5 +5 +4 
54 

5 5 1 

Zona 
residencial 

-1        -1  -2 
-5 

1 2 1 

Actividades 
económicas 

 +4   +1   +1 +5  +5 
62 

2 2 2 5 5 

Empleo 
        +1  +1 

5 
4 1 

Red de 
servicios 
públicos 

 -5 -4 -2  -4 -2  -4  -4 
-101 5 5 5 3 5 5 1 

Salud y 
seguridad 

        +4 +4  
36 

5 4 
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Paisaje 
     +2     +1 

7 7   
3 1 

 

Impacto 
total 

ponderado 

Por acción -5 -45 -28 -14 -6 -12 -13 -2 47 44 13 -21 

 

 

Las acciones identificadas que más daño generan sobre el Ambiente son Consumo de luz (-45) y Consumo de gas 

(-28) debido a que generan un impacto negativo indirecto sobre los recursos naturales de origen. A su vez generan un 

impacto negativo sobre la red de servicios públicos, generando gastos económicos que son solventados por el Estado. 

Las acciones más beneficiosas para el Ambiente son Producción de eventos culturales de la ciudad (47) y 

Actividades culturales dentro del edificio (44) debido a que favorecen a la conservación del patrimonio cultural y promueven 

patrones culturales. De esta manera también benefician indirectamente a la salud de las personas, tanto a aquellas que 

asisten a los eventos producidos en la ciudad, como a aquellas que asisten a las producidas dentro del Centro Municipal 

de Cultura.    

En cuanto a los componentes ambientales, el más afectado es Organización (-48), y se debe principalmente al 

funcionamiento habitual del edificio y a los costos asumidos por la organización dependiente del Estado. Por otro lado, el 

componente más beneficiado es Sociedad (76), debido a que la población de la ciudad se ve favorecida por las actividades 

culturales promovidas por la Subsecretaría de Cultura. Estas actividades, a su vez, fomentan otras actividades económicas 

en cada evento producido, lo que se traduce como beneficios económicos. 
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Tabla de cumplimiento de la norma ISO 14001 

 

Para determinar el desempeño ambiental del Centro Municipal de Cultura se 

evaluaron los requisitos de la Norma ISO 14001: 2015 para luego determinar cuáles 

son implementados y cuáles no. 

A continuación, se presentan los requisitos por capítulos de la norma ISO 

14001 que fueron tenidos en cuenta durante la revisión ambiental. Los mismos 

comienzan en el Capítulo 4 Contexto de la organización y terminan en el 10 Mejora. 

Quedaron por fuera del diagnóstico los requisitos relacionados al control de registro 

de documentos, los cuales son: 7.5.1 Generalidades, 7.5.2 Creación y actualización, 

7.5.3 Control de la información documentada.  

Tabla 4. Requisitos por capítulos de la Norma ISO 14001: 2015. 

Capítulos ISO 14001: 2015 Requisitos 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACION 4 

5. LIDERAZGO 3 

6. PLANIFICACION 6 

7. APOYO 6 

8. OPERACION 2 

9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO 5 

10. MEJORA 3 

TOTAL 29 

 

  La evaluación fue realizada por capítulos, y se determinó cuáles de los 

requisitos son implementados (I), cuales se encuentran parcialmente 

implementados (PI) y cuáles de ellos aún no son implementados (NI). Dicha 

evaluación se realizó a partir de las entrevistas realizadas, charlas informales con 

los trabajadores, listas de chequeo y recorridos por el edificio en estudio. 

En la siguiente tabla se muestra el grado de cumplimiento de la norma ISO 

en base a la información obtenida a través de las entrevistas y visitas realizadas. 

Tabla 5. Tabla de cumplimiento de la norma ISO 14001. 

ITEM REQUISITOS ISO 14001: 2015 I PI NI 

4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACION    

4.1 Comprensión de las partes interesadas X   

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de 
las partes interesadas 

 X  

4.3 Determinación del alcance del Sistema de Gestión 
Ambiental 

  X 

4.4 Sistema de Gestión Ambiental   X 

5 LIDERAZGO    

5.1 Liderazgo y compromiso   X 
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5.2 Política ambiental   X 

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la 
organización 

 X  

6 PLANIFICACION    

6.1.1 Generalidades  X  

6.1.2 Aspectos ambientales   X 

6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos X   

6.1.4 Planificación de acciones   X 

6.2.1 Objetivos ambientales   X 

6.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos 
ambientales 

  X 

7 APOYO    

7.1 Recursos  X  

7.2 Competencia X   

7.3 Toma de conciencia  X  

7.4.1 Generalidades X   

7.4.2 Comunicación interna  X  

7.4.3 Comunicación externa  X  

8 OPERACION    

8.1 Planificación y control operacional   X 

8.2 Preparación y respuesta ante emergencias   X 

9 EVALUACION DEL DESEMPEÑO    

9.1.1 Generalidades   X 

9.1.2 Evaluación del cumplimiento X   

9.2.1 Generalidades  X  

9.2.2 Programa de auditoría interna   X 

9.3 Revisión por la dirección   X 

10 MEJORA    

10.1 Generalidades  X  

10.2 No conformidad y acción correctiva  X  

10.3 Mejora continua  X  

 Elementos (I) 5 11 13 

 Elementos (PI+NI) 24   

 % Implementación ISO 14001: 2015 17,95 37,93 44,82 

 

El análisis de los resultados demuestra que la Norma ISO 14001: 2015 se 

encuentra implementada en un 17,95%, y se debe a que la temática ambiental no 

se encuentra dentro de la planificación de la organización. En el gráfico inferior se 

muestran los porcentajes de los 29 requisitos, en donde 5 son implementados (I) 

con un 17,95%, 11 requisitos parcialmente implementados (PI) con un 37,93% y 13 

no implementados (NI) con un 44,82%.  
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Figura 44. % de implementación de la Norma ISO 14001:2015. 

 

 

Sugerencias 
Teniendo en cuenta el funcionamiento de la organización y las actividades que 

promueve y se llevan a cabo, se realizaron las siguientes sugerencias en base a las 

normas ISO 14001. 

 Es importante que la organización establezca una política ambiental, en 

donde pueda expresar en ella la importancia del ambiente y su compromiso 

con el cuidado de los recursos naturales. También que ésta sea difundida 

hacia todos sus empleados y hacia la sociedad, para promover además de 

la cultura, la conciencia del cuidado del ambiente.  

 Los objetivos de la organización y las actividades de la subsecretaría, pueden 

ser expresados de manera clara en la página oficial del Gobierno de la 

Ciudad. Si bien se sabe el rol que cumple la Subsecretaría, no está de más 

que los objetivos se encuentren en un apartado específico, en conjunto con 

las actividades para poder lograrlos. También incluir en ellos, objetivos 

ambientales.  

 La contratación de una persona dedicada a la temática ambiental puede ser 

beneficiosa para encargarse del mantenimiento de la política ambiental, 

objetivos ambientales, planificación y desarrollo de programas ambientales. 

También puede ser útil si además se encarga del sector de seguridad e 

45%

38%

17%

% de implementación ISO 14001: 2015

NI PI I
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higiene, en donde pueda llevar a cabo diferentes tareas como, identificación 

y control de riesgos, adecuar medidas de seguridad y emergencia, 

elaboración y dictado de cursos de formación hacia los empleados, entre 

otras funciones. A su vez, este encargado será el mediador con aquellas 

partes interesadas que presenten disconformidad con el desempeño 

ambiental de la organización y también con aquellas partes que incluyen a 

las autoridades de otros organismos. 

 Analizar el proceso de compras, que en lo posible no sean a demanda, sino 

que sean planificadas periódicamente. Del mismo modo, analizar 

proveedores que incluyan ciertos criterios ambientales, como por ejemplo 

costo ambiental, tiempo de vida útil, elementos de bajo consumo o con buena 

eficiencia energética. 

 A partir de las actividades planificadas a realizar por parte de la Subsecretaría 

de Cultura, promover una conciencia ambiental hacia la sociedad. Si bien se 

han realizado actividades, es una gran oportunidad para involucrar a la gente 

de todas las edades, a conocer y proteger los recursos naturales de nuestra 

ciudad, provincia y nación. 
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Anexo 1 Actividades culturales 

  
 

 

 

 

 

 
Figuras 45 y 46. Presentación de las obras municipales Agüita Fresca y Piedra Libre para el Monte 

en el salón de exposiciones del edificio, con niños de primaria. 

 

 

 

 

 

 

 
Figuras 47 y 48.  Muestras plásticas y varieté infantil brindados por colegios primarios en las aulas 

del Centro Municipal de Cultura. 

https://revistas.unlp.edu.ar/RRII-IRI/article/view/1785
https://es.unesco.org/news/agua-fuente-empleo-y-crecimiento-economico-segun-nuevo-informe-naciones-unidas
https://es.unesco.org/news/agua-fuente-empleo-y-crecimiento-economico-segun-nuevo-informe-naciones-unidas
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Figura 49. Show musical en el auditorio del Centro Municipal de Cultura. 

 

 

 

Figuras 50, 51 y 52. Exposición de obras de artistas locales, en el salón de exposiciones.  
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Figuras 53 y 54. Muestra de emprendedores de chocolate, en el salón de exposiciones. 

  

 

 

Figuras 55 y 56. Capacitaciones en un aula del Centro Municipal de Cultura. 
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Anexo 2 Imágenes del edificio 
 

Figuras 57 a 62. Centro Municipal de Cultura visto desde el exterior. 
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Figuras 63 a 68. Aulas donde se desarrollan talleres de plástica, cerámica y música. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 69 y 70. De izquierda a derecha cocina general del edificio y cocina de la oficina del 

Subsecretario de Cultura.  
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Figuras 71 a 79. De izquierda a derecha sala de reuniones, oficinas administrativas vistas desde el 

interior y exterior. 
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Anexo 3 Lista de chequeo 
 

Ítem  Aspectos a verificar Cumplimiento  Observaciones 
1 Política general   

 Existe una política ambiental 
definida.  

NO  

 Se encuentra escrita en un 
documento 

N/A  

 Es comunicada a los empleados. 
 

N/A  

 Se encuentra a disposición de la 
sociedad. 

N/A  

 Existe un lugar donde se 
mencionan los objetivos de la 
organización.  

SI Son mencionados en la 
página del Gobierno de la 
Ciudad. 

 La organización tiene objetivos 
ambientales. 

NO  

 Se lleva a cabo algún programa de 
gestión ambiental. 

NO  

 Se lleva a cabo algún programa de 
gestión energética. 

NO  

 Se lleva a cabo algún programa de 
gestión del agua. 

NO  

 Se lleva a cabo un programa de 
reducción de residuos. 

NO Únicamente de 
separación de residuos. 

2 Institucional   

 Existe un lugar donde se 
mencionen las actividades de la 
organización. 

SI Solo son mencionadas las 
actividades culturales y 
no las referidas a la 
organización. 

 Existe un organigrama que define 
funciones y responsabilidades. 

SI Solo las 
responsabilidades de la 
Subsecretaría. 

 Los empleados conocen 
claramente sus funciones. 

SI De manera contractual. 

 Hay empleados dedicados a la 
temática ambiental.  

NO  

3 Recursos   
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 Se realizan mediciones de la 
utilización del agua. 

NO No existe medidor de 
agua en el edificio. 

 Se promueven hábitos para su 
cuidado. 

NO  

 Se realizan mediciones de los 
recursos energéticos. 

SI Tanto la luz como el gas 
dependen de otro 
organismo. 

 Se promueven hábitos para su 
cuidado. 

NO  

 Se encuentra asegurada la 
disponibilidad de recursos.  

SI Su adquisición es 
continua y a demanda. 

4 Proveedores y adquisición de 
recursos materiales 

  

 Hay una persona dedicada a la 
realización de compras. 

SI No dedicada 
exclusivamente a 
compras.  

 Existe un listado de elementos y 
stock para la compra. 

SI  

 Existen criterios ambientales para 
su compra. 

NO Solo criterios financieros. 

 Existe un control de los recursos y 
cantidades a utilizar. 

NO  

5 Seguridad   

 Existe una persona responsable de 
la seguridad del edificio. 

SI  

 Se realizan controles y 
mantenimiento de elementos de 
seguridad. 

Si Se encuentran a cargo de 
un organismo externo.  

 Existe una preparación y 
respuesta ante emergencias. 

NO Se encuentran a cargo de 
un organismo externo. 

 Se encuentran bien definidas las 
salidas de emergencia.  

NO  

6 Comunicación   

 Existe una buena comunicación 
interna entre los departamentos 
de la organización.  

SI Se realizan reuniones 
semanales. 

 Las cuestiones ambientales 
forman parte de la comunicación 
interna. 

NO Los medios son 
adecuados en caso de 
requerir comunicar 
cuestiones ambientales. 

 Existe una persona encargada de 
la comunicación hacia el exterior.  

SI  
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 Existe un medio oficial para 
comunicar hacia el exterior. 

SI  

 La comunicación con la sociedad 
es adecuada. 

SI  

7 Residuos   

 Están identificadas las fuentes de 
generación. 

SI  

 Son identificados los residuos 
generados. 

SI  

 Hay una persona responsable en 
su gestión. 

NO Una vez fuera del edificio 
comienzan a formar parte 
del plan GIRSU. 

 La gestión interna es adecuada. SI  

 Se realiza una separación en los 
residuos generados.  

SI  

 Se realiza una cuantificación. NO  

 Existe una reutilización y/o 
reciclado.  

SI Algunos residuos son 
reciclados en talleres. 

8 Requisitos legales, exigencias   

 Hay una persona responsable de 
comprobar el cumplimiento legal 
referido a lo ambiental. 

NO El cumplimiento 
ambiental depende de 
otro organismo. 

 Se encuentran identificadas las 
leyes y/o exigencias en temática 
de lo ambiental.  

N/A  

 Ha recibido multas o demandas 
por cuestiones ambientales.  

NO  

9 Stakeholders   

 Se encuentran identificadas las 
partes interesadas. 

SI  

 Mantiene una buena relación con 
ellas. 

SI En la mayoría de los casos 
la relación es positiva. 

 Ha recibido reclamos relacionados 
con la temática ambiental. 

NO  

10 Cuidado de espacios verdes   

 Hay una persona encargada del 
cuidado de los espacios verdes. 

NO El cuidado depende de 
otro organismo. 

 Se tienen en cuenta criterios 
ambientales para su cuidado. 

NO  

11 Aspectos e impactos ambientales   

 Se encuentran identificados los 
aspectos ambientales. 

NO  
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 Se encuentran identificados los 
impactos ambientales. 

NO  

 Lleva adelante un plan para 
reducirlos o mitigarlos. 

N/A  

12 Condiciones ambientales   

 Son tenidas en cuenta las 
cuestiones climáticas. 

N/A No afectan al 
funcionamiento de la 
organización. 

 Es tenida en cuenta la calidad del 
aire. 

N/A La organización no realiza 
actividades que afecten el 
aire. 

 Es tenida en cuenta la calidad del 
agua. 

N/A La organización no realiza 
descargas de agua. 

 Es tenida en cuenta la 
biodiversidad. 

N/A Las actividades no 
afectan a la biodiversidad 
donde se encuentra la 
organización. 

 Es tenido en cuenta el uso del 
suelo. 

SI Es tenido en cuenta para 
la realización de 
actividades culturales y 
ferias artesanales. 
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