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RV: Recurso Apelación por Negación Medida Cuatelar

Correspondencia Sede Judicial CAN - Bogotá - Bogotá D.C.
<correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mié 30/11/2022 4:49 PM

Para: Juzgado 18 Administrativo Seccion Segunda - Bogotá - Bogotá D.C.
<jadmin18bta@notificacionesrj.gov.co>
CC: De: William Sanchez <sanchez.jw@gmail.com>

Cordial saludo, 
 
De manera atenta informamos que ha sido radicado el presente correo como memorial
para el proceso relacionado en el mismo, dentro del registro en el aplica�vo jus�cia XXl
podrá confirmar los datos del mensaje como Asunto, fecha y hora de recibo. 

Atentamente, 
hacs
 

Grupo de Correspondencia 
Oficina de Apoyo de los Juzgados Administra�vos 

Sede Judicial  CAN

De: William Sanchez <sanchez.jw@gmail.com> 
Enviado: miércoles, 30 de noviembre de 2022 2:21 p. m. 
Para: Correspondencia Sede Judicial CAN - Bogotá - Bogotá D.C. <correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Asunto: Recurso Apelación por Negación Medida Cuatelar
 
Buenas Tardes;

Con el presente me dirijo para radicar documento que menciono en el
asunto, para tal fin adjunto los siguientes datos:

Número del Proceso: 110013335-018-2022-00292-00
Demandante:          Jose William Sanchez Paez
Demandados:          NACIÓN – CONGRESO DE LA REPUBLICA, y
DISTRITO CAPITAL– SECRETARIA DISTRITAL DE LA MOVILIDAD 
Juzgado:      JUZGADO 18 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL
CIRCUITO DE BOGOTÁ. SECCIÓN SEGUNDA
Asunto:                  Recurso Apelación por Negación Medida Cautelar
Adjuntó 5 Archivos: - Recurso Apelacion.pdf
                             - Fronteras 2022.pdf
                             - Informe DNP.pdf
                             - Dia sin Carro Septiembre 2022
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                             - Secretaria Ambiente.pdf 
                                                          
Cordialmente;

Jose William Sanchez Paez
Demandante



Bogotá; 30 de Noviembre de 2022 
 
 
 
 
 
Señora Juez 
Maria Alejandra Galvez Prieto 
Juzgado 18 Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá Sección Segunda 
E.S.D 
 
 
Asunto: Recurso de Apelación a Negación de las Medidas Cautelares 
 
Proceso No: 110013335-018-2022-00292-00 
Demandante: JOSE WILLIAM SANCHEZ PAEZ 
Demandados: NACIÓN – CONGRESO DE LA REPUBLICA, y DISTRITO CAPITAL – SECRETARIA 
DISTRITAL DE LA MOVILIDAD 
 
 
Señora Juez: 
Con el presente me permito y muy respetuosamente hacer algunas precisiones ante la negativa de la 
medida cautelar y que también van a ser fundamentales en este proceso 

1. Precisar en el párrafo 2 de 2.Caso Concreto donde menciona en la negación de la medida 
cautelar “Como sustento señaló que se han afectado los derechos colectivos al goce del ambiente 
sano y al equilibrio ecológico por la contaminación auditiva y del aire que generan los vehículos y 
motos que transitan en el territorio nacional” es de aclarar que es los que transitan en Zonas 
Urbanas del territorio nacional 

2. Precisar en el párrafo 4 de 2.Caso Concreto donde menciona en la negación de la medida 
cautelar “Finalmente destacó que también se ven comprometidos derechos fundamentales de los 
habitantes del país, en especial la intimidad y vida digna.” Es de precisar que es de las personas 
que estamos en Zonas Urbanas del país  

3. En cuanto a los resultados encontrados en el aporte de pruebas: 
a. El informe “Noise, Blazes and Mismatches. Emerging Issues of Environmental 

Concern” elaborado por las Naciones Unidas que se negó por no estar en el idioma 
español: para este adjunto el mismo informe presentado por PNUMA en español y que es 
importante en esta acción popular 

b. Texto de la página web gestarsalud donde se menciona en la negación de la medida 
cautelar, que no se identificó sector específico de la ciudad de Bogotá ni su relación 
directa con el transito: para esto detallo lo siguiente 
i. Resalto nuevamente el informe del PNUMA “fronteras 2022” y del que adjunto en esta 

en el idioma español y donde se menciona Bogotá sin detallar algún sector 
ii. Actualmente existe los Mapa Estratégicos de Ruido (MER) implementado por la 

Secretaria de Ambiente de Bogotá y del que se menciona en el siguiente Link 
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/ambiente/niveles-de-ruido-ambiental-en-bogota, aquí 
cualquier persona puede consultar por zona, como están los niveles de ruido, en la 
página https://visorgeo.ambientebogota.gov.co/; por ejemplo las coordenadas 4° 39' 
11" N 74° 03' 37" W que es sobre la carrera 10 entre calles 67A y 69 aparece en color 
rosado y según el mapa esta entre 70.1 y 75 decibeles que es muy alto en un día 



diurno ordinario, también se ve que alrededor hay más zonas en color rosado, 

 
iii. En el mismo link que adjunto https://bogota.gov.co/mi-ciudad/ambiente/niveles-de-

ruido-ambiental-en-bogota se menciona que más del 80% del ruido es ocasionado por 
el tráfico vehicular

 
iv. En cuanto a las fotos que aporte, muy respetuosamente considero se deben tener en 

cuenta, ya que esto está pasando y nos afecta a nosotros como residente y bajo la 
presunción de buena fe, considero que no se debe omitirse esta prueba, además esta 
situación de fotos de camiones se ve en una imágenes en respuesta de la Secretaria 
de Movilidad que aporte y también en los correos que yo envié a CEMEX y a ARGOS, 
donde menciono placas y hasta una foto de carros mezcladores que pasan sobre la 
carrera 10 hasta la calle 69 

 
c. Adjunto pruebas del parque automotor, que va en aumento y sin control y como detallo en 

graficas que está en la página del RUNT desde el 2019 a octubre de 2022, donde se ve el 
aumento de casi 14 millones 600 mil vehículos en 2019 a un poco más de 17 millones 
900 mil vehículos registrado en el RUNT, a octubre de 2022. Esta es la página de la 
evidencia https://www.runt.com.co/runt-en-cifras/parque-automotor 

 



 
d. En cuanto a las bicicletas con motor a gasolina, es de aclarar: 

i. Estas Bicicletas no están reguladas por la ley, incluso el Ministerio de Transporte no 
ha demostrado que estas bicicletas estén reguladas 

ii. Estas Bicicletas con motor a gasolina si emiten un ruido desesperante, a simple vista 
se siente el ruido que generan, si es el caso muy respetuosamente señora juez 
puede solicitar el análisis técnico al ministerio de ambiente o la secretaria de 
movilidad, para que mida y diga los decibeles que generaron en el estudio 
técnico y que por la constitución política de Colombia, se nos proteja de este ruido. 
Esta es una foto de las bicicletas con motor a gasolina  

 
e. En cuanto al aire en zonas urbanas, en 2015 el Departamento Nacional de Planeación 

realizo un estudio asociado a la degradación ambiental en Colombia y donde menciona que 
los costos en salud asociada a esta problemática asciende a $20,7 billones y que la 
contaminación del aire urbano aporta el 75% con 15,4 billones equivalente al 1,93% del 
PIB de 2015 

 
f. El pasado mes de Septiembre de este 2022 se llevó a cabo el día sin carro donde menciona 

la secretaria de ambiente que se redujo las emisiones de CO2 en un 51% y de carbono 
negro en 25%. Este es el link https://bogota.gov.co/mi-ciudad/ambiente/balance-dia-sin-
carro-y-sin-moto-emisiones-de-co2-disminuyeron-en-50  

 
4. Considero importante que se ordene a la Alcaldía Mayor de Bogotá, si lo considera la Juez para 

que visite los residentes y familias que están en la carrera 10 entre calles 64 y 69 y muy 
especialmente en la carrera 10 entre calles 67 y 69, Calle 67A entre carreras 9 y 10 y Calle 69 
entre carreras 9 y 10 para que Levante una encuesta y pregunte:  

a. ¿Qué tanto les ha afectado el ruido vehicular, ya sea de día o de noche, sobre la vía donde 
tienen su residencia familiar? Con respuestas como: Nada, Poco o Mucho 

b. ¿Qué tanto les ha afectado el ruido vehicular cuando abren las ventanas, sobre la vía donde 
tienen su residencia familiar? Con respuestas como: Nada, Poco o Mucho 



Lo anterior para que la Alcaldía Mayor de Bogotá Presente un plan de implementación a esta 
Comunidad y a fin de proteger la intimidad personal y Familiar, la Vida, la Salud y el Ambiente  

5. En todo este proceso hay evidencia muy clara de ausencia del estado y del Distrito Bogotá 
frente al Ruido por el Tráfico Vehicular y que considero señora juez tenerlo muy presente, 
ya que en ninguna de las respuesta de los accionados han sustentado que exista algo frente al 
Ruido por Tráfico Vehicular  

6. El no hacerse un fallo de fondo al problema del Ruido por Tráfico Vehicular traería problemas 
como: 
a. Ausencia del Estado Colombiano y de la Alcaldía Mayor de Bogotá(Articulo 1 y 2 de la 

Constitución Política de Colombia): al omitir y no ACTUAR en proteger la vida, la Salud, la 
intimidad Familiar y personal, de algo que si se podía hacer y no lo hicieron 

b. Mayor cantidad de vehículos y motos en las Zonas Urbanas, con impacto en: 
i. Mas trancones: así se construyan más vías, va a ver más trancones por el incremento 

de más vehículos y como actualmente pasa en Bogotá 
ii. Desmejoramiento de la calidad de vida de las personas que estamos en las zonas 
urbanas 
iii. Mas contaminación auditiva y del aire que respiramos 

c. Aún más deterioro en la salud mental y física de los seres humanos que estamos en Zonas 
Urbanas 

d. Mas Enfermedades Cardiovasculares, Respiratorias Fisiológicas, Psicológicas, Cognitivas, 
Metabólicas (como presión arterial, hipertensión, diabetes), Tinnitus y Resultados adversos en 
el Parto de Mujeres 

e. Mas nuevos bebes, niños y niñas con problemas de salud (desmejoramiento de nosotros 
como raza humana) 

f. Más Problemas sociales y hasta de mayor magnitud de los que vivimos actualmente en 
zonas urbanas 

g. Mayor Gasto del Estado Colombiano en Salud, reflejado en Billones de pesos 
h. Más consultas por parte de nosotros al sistema de salud, que actualmente no es el optimo 
i. Mas demandas y Tutelas contra los prestadores de servicio en salud, debido a los efectos 

adversos en la salud humana por la contaminación del aire y auditiva 
 

 
SOLICITO 

Solicito muy respetuosamente tener en cuenta todas estas consideraciones, tanto para las 
medidas cautelares que he solicitado, como para el proceso de esta Acción Popular y muy 
especialmente recalco que hay una evidencia clara de la ausencia del estado colombiano y el 
Distrito Bogotá al Ruido por Tráfico Vehicular y que considero muy respetuosamente tener en 
cuenta al hacer un fallo de fondo y si es el caso solicito se escale al Consejo de Estado o al 
Tribunal de Bogotá esta Acción Popular 

 
ADJUNTO 

1. Archivo en español del informe que presento el PNUMA este 2022 “Fronteras 2022.pdf” 
2. Informe del Departamento Nacional de Planeación realizado en 2015, en donde relata que en solo 

la Contaminación del Aire Urbano le cuesta al país 15,4 billones de pesos, lo que representa el 
1,93% del PIB de 2015 y este dato es sin tener en cuenta cuanto le cuesta al país la Contaminación 
por el Ruido Vehicular “Informe DNP.pdf”  

3. Publicación en la página de internet de la Secretaria de Ambiente de Bogotá donde menciona que 
en el día sin carro el pasado mes de septiembre de 2022 se redujo las emisiones de CO2 en un 
51% y de carbono negro en 25% “Día sin carro Septiembre 2022.pdf” 

4. Publicación en la página de internet de la Secretaria de Ambiente de Bogotá donde menciona la 
existencia del Mapa Estratégico de Ruido (MER) y del que cualquier persona puede consultar y 
del que también menciona que más del 80% del ruido es ocasionado por el tráfico vehicular 
“Secretaria de Ambiente.pdf” 

 



 
Muy Cordialmente; 
 
 
 
Jose William Sanchez Paez 
Demandante 
C.C 79.590.914 Bta 
E-Mail Notificación: sanchez.jw@gmail.com 
Celular 3168495940 
 



¿Te gustaría conocer los niveles de ruido ambiental en
Bogotá?

Publicado por: Laura Judith Ramírez

BUSCAR 

INICIO (/)  MI CIUDAD (/MI-CIUDAD)  AMBIENTE (/MI-CIUDAD/AMBIENTE)
  ¿TE GUSTARÍA CONOCER LOS NIVELES DE RUIDO AMBIENTAL EN BOGOTÁ?

Los Mapas Estratégicos de Ruido (MER) corresponden a una representación cartográfica de los niveles de ruido ambiental que se
presentan en una determinada zona. Imagen: SDA

LEE ANTES DE COMPARTIR:

 (/#facebook)
 (/#twitter)

 (/#whatsapp)
24·MAYO·2021

(/)

https://bogota.gov.co/sdqs
https://bogota.gov.co/internacional
https://bogota.gov.co/
https://bogota.gov.co/mi-ciudad
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/ambiente
https://bogota.gov.co/#facebook
https://bogota.gov.co/#twitter
https://bogota.gov.co/#whatsapp
https://bogota.gov.co/


A través del Visor Geográ�co Ambiental (https://visorgeo.ambientebogota.gov.co/) 

(https://visorgeo.ambientebogota.gov.co/?lon=-74.147889&lat=4.640708&z=11&l=5:1 <!-- Fin: Sí es

una imagen con subtítulo de�nido --><!-- Sí es una imagen con subtítulo de�nido --> 115:1)puedes

consultar toda la información referente al ruido ambiental en Bogotá además de encontrar los

Mapas Estratégicos de Ruido (MER) los cuales indican el nivel de ruido. 

 

CONTENIDOS RELACIONADOS

Ambiente (/mi-ciudad/ambiente)
26•Feb•2021

Date una vista en 360 grados de los árboles de
Bogotá con el Visor Geográfico (/mi-
ciudad/ambiente/visor-geografico-de-bogota-
arboles-en-realidad-virtual-360-grados)

Ambiente (/mi-ciudad/ambiente)
15•Sep•2020

Conoce y aprende a navegar por el Visor
Geográfico de Secretaría de Ambiente (/mi-
ciudad/ambiente/visor-geografico-ambiental-
de-secretaria-de-ambiente-como-navegarlo)

Secretaría de Ambiente
@Ambientebogota · Seguir

¿Sabías que en el Visor Geográfico de @Ambientebogota 
puedes encontrar los Mapas Estratégicos de Ruido (MER), 
que indican el nivel de ruido ambiental en diferentes 
zonas de la ciudad?   

Conoce más aquí  cutt.ly/Fb7eq3E
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3:00 p. m. · 22 may. 2021

1 Responder Compartir

Leer más sobre este tema en Twitter

Los Mapas Estratégicos de Ruido (MER) corresponden a una representación cartográ�ca de los

niveles de ruido ambiental que hay en una determinada zona. Los indicadores acústicos utilizados

para esta determinación en Colombia se clasi�can en dos, según el tipo de día: ordinario (lunes a

sábado) y dominical (domingo o feriado). 

Así mismo, según el horario del día, se tienen el LD (Nivel de Presión Sonora Día 07:01 – 21:00

horas) y LN (Nivel de Presión Sonora Noche 21:01 – 07:00 horas) expresados en decibeles (A). De

estos se pude deducir que más del 80 % del ruido es ocasionado por el trá�co vehicular.

Estos mapas se establecen como línea base de ruido ambiental en el Distrito y pueden ser

utilizados para comparaciones futuras relacionadas con la evolución (aumento o disminución) de

los niveles de ruido y para la generación de planes de descontaminación acústica. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE recomienda que, en áreas

urbanas, el nivel de ruido ambiental no sea superior a los 65 decibeles (A), lo que equivale más o

menos al sonido de una conversación en un sitio público o al de una aspiradora percibido a un

metro de distancia de esta actividad. 

La Secretaría de Ambiente invita a los ciudadanos a reducir el ruido adoptando hábitos que

contribuyan a tener una ciudad más silenciosa y tranquila. Además, le recuerda a todos los

establecimientos que deben cumplir con la normatividad ambiental para evitar algún tipo de

afectación a la comunidad. 
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 Los costos en la salud asociados a la degradación ambiental en Colombia
ascienden a $20,7 billones
7 de Mayo de 2017 9:00 am
 El Departamento Nacional de Planeación (DNP) realizó la actualización a 2015 del estudio, que presenta los costos por muertes y
enfermedades asociadas a la degradación ambiental en Colombia, específicamente para tres componentes: contaminación del aire urbano,
contaminación del aire interior y las deficiencias en la cobertura de servicios de agua potable, saneamiento básico e higiene.

Mayo 7 de 2017 (@DNP_Colombia) - Los costos en la salud asociados a la degradación ambiental en Colombia ascienden a $20,7 billones
de pesos, equivalentes al 2,6% del PIB del año 2015, relacionados con 13.718 muertes y cerca de 98 millones de síntomas y enfermedades.

Dentro de estos costos, la contaminación del aire urbano aportó el 75%, con $15,4 billones de pesos (1,93% del PIB de 2015) asociados a
10.527 muertes y 67,8 millones de síntomas y enfermedades. Así lo indica Simón Gaviria Muñoz, Director del Departamento Nacional de
Planeación (DNP).

También comentó Gaviria Muñoz que a la contaminación del aire interior se atribuyen 2.286 muertes y 1,2 millones de enfermedades con
costos por mortalidad prematura y atención de enfermedades que superan los $3 billones de pesos, equivalentes al 0,38% del PIB del 2015.

Las deficiencias en la cobertura de servicios públicos, como agua potable y saneamiento básico, representan costos de $2,2 billones de
pesos (0,27% del PIB de 2015) que, aunados a los problemas de desnutrición, contribuyen con 905 muertes y 29 millones de enfermedades.

"Una de las recomendaciones para disminuir la contaminación del aire urbano es explorar, diseñar e implementar instrumentos económicos y
normativos para el control del crecimiento del parque automotor, la congestión vehicular, la reconversión tecnológica de la industria y la

promoción de medios alternativos de transporte", sugiere el Director del DNP.

La mayoría de las muertes y de las enfermedades asociadas a la degradación ambiental son de tipo respiratorio, cáncer, cardiovasculares e
infecciones intestinales, como se observa en la Tabla 1.

Tabla 1. Enfermedades atribuidas a los componentes ambientales incluidos en el análisis

Componente Muertes Enfermedades

Contaminación del aire urbano Cáncer de pulmón;

enfermedad cardiopulmonar;

todas las causas de muerte en
<5 años;

mortalidad general

Síntomas respiratorios en >44
años; hospitalizaciones;
urgencias; bronquitis crónica en
>44 años; enfermedades de las
vías respiratorias inferiores en
<5 años; días de actividad
restringida en >44 años
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Contaminación del aire interior Infecciones respiratorias agudas
en <5 años; tumor maligno de
tráquea, de bronquios y de
pulmón en >44 años;
enfermedades hipertensivas en
>44 años; enfermedades
isquémicas del corazón en >44
años; enfermedades
cerebrovasculares en >44 años,
enfermedad de las vías
respiratorias inferiores en >44
años

Infección respiratoria aguda en
<5 años y en mujeres >44 años;
enfermedad pulmonar
obstructiva crónica

Cobertura de agua potable,
saneamiento básico e higiene

Enfermedades infecciosas
intestinales en <5 años y otras
asociadas además a
desnutrición como diarrea;
malaria; sarampión; infección
respiratoria aguda; desnutrición
proteínica; muertes neonatales

Diarrea y la infección respiratoria
aguda asociada además a
desnutrición

Fuente: DNP, 2016

En cuanto a la distribución de las muertes, el mayor porcentaje es aportado por la contaminación del aire urbano con el 77%, le sigue la
contaminación del aire interior con el 17% y por último las deficiencias en la cobertura de agua potable, saneamiento básico e higiene, con el
6%.

Los resultados por ciudades y regiones:

Los resultados de los costos en salud asociados a la contaminación del aire urbano para el año 2015 en cuatro áreas de interés que
cuentan con sistema de vigilancia de calidad del aire, son:

En Bogotá, el 10,5% (3.219) del total de las muertes que se presentan en la ciudad, son atribuidas a la contaminación del aire urbano, lo que
generó costos estimados en $4,2 billones de pesos, equivalentes al 2,5% del PIB de la ciudad. 
 
En el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, el 12,3% (2.105) del total de las muertes que se presentan en el área, son atribuidas a la
contaminación del aire urbano, lo que generó costos estimados en $2,8 billones de pesos, equivalentes al 5% del PIB del área. 
 
En Cali, el 9,5% (1.317) del total de las muertes que se presentan en la ciudad son atribuidas a la contaminación del aire urbano, lo que
generó costos estimados en $1,7 billones de pesos, equivalentes al 5,6% del PIB de la ciudad. 
 
En Bucaramanga y Floridablanca, el 10,5% (484) de las muertes son atribuidas a la contaminación del aire urbano, lo que generó costos
estimados en $0,6 billones de pesos, equivalentes al 3,9% del PIB de la ciudad.

El mayor número de casos de mortalidad atribuida a la contaminación del aire interior se presenta en la región Orientaldel país con una
proporción de casos ajustados por edad de 2,9 muertes por cada 10 mil habitantes. En segundo lugar, se presentan 2,3 casos de muerte por
cada 10 mil habitantes en la región Central.

En relación con los casos de mortalidad atribuidos a las deficiencias en la cobertura de agua potable y saneamiento básico, se tiene que
la proporción más alta de casos se presenta en la región Amazonía y Orinoquía[7] con 7,9 muertes por cada millón de niños menores de 5
años. Le sigue la región Caribe con 4,9 casos por cada millón de niños menores de 5 años.

Descripción de los componentes incluidos en el estudio: contaminación del aire urbano, contaminación del aire interior y
deficiencias en la cobertura de agua potable y saneamiento básico:

El principal contaminante del aire urbano en Colombia es el material particulado que es producido por la combustión de fósiles y al emitirse se
mezcla en el aire por acción de la meteorología y la topografía. Es el contaminante del aire que más se ha asociado con efectos adversos en
la salud, por ser la fracción respirable y puede dispersarse en el torrente sanguíneo.

La contaminación del aire en los espacios cerrados se presenta principalmente por el uso de combustibles sólidos como leña o carbón para
cocinar.
Cuando el acceso al agua potable es restringido o inexistente las personas deben buscar fuentes alternas de suministro, que muchas veces
no cumplen con los criterios de calidad que la hacen potable o apta para el consumo humano. Adicionalmente, contar con servicios de
saneamiento básico evita que los hogares se expongan a riesgos relacionados con la insalubridad del entorno producida por el vertimiento de
aguas residuales de manera no controlada.

Metodología:

La base del cálculo de los costos en salud asociados a la degradación ambiental, es la metodología de carga de enfermedad atribuida al
ambiente que ha sido promovida por la Organización Mundial de la Salud.

En el desarrollo de esta metodología se identifica el número de casos mortales y no mortales de una enfermedad reportados en los sistemas
de registro oficiales y que, según los estudios epidemiológicos realizados en diferentes países del mundo, se identificó que dicha enfermedad
tiene como factores de riesgo la exposición a la contaminación ambiental.
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El aporte de estos factores de riesgo ambiental, puede ser medido como la proporción de los casos totales que puede atribuirse al
componente ambiental analizado. Lo anterior, es denominado la fracción atribuible al ambiente y permite identificar, cuántos de los casos
totales de la enfermedad se deben a factores de riesgo ambiental como la contaminación del aire urbano, contaminación del aire interior y
problemas de acceso al agua potable y saneamiento básico.

Para el cálculo de los costos de las muertes y enfermedades se tomaron en cuenta las recomendaciones del Banco Mundial en la publicación
de Costos de la salud ambiental en Colombia, los cambios de 2010 a 2012. En esta publicación se sugiere usar una aproximación metodológica para valorar las
pérdidas económicas asociadas con una muerte prematura y los costos de atención, tratamiento y pérdidas de días productivos debido a la incapacidad generada por la enfermedad.

Acciones adelantadas para controlar el deterioro ambiental:

Contaminación del aire urbano:

A 2015 existían en Colombia 21 sistemas de vigilancia de calidad del aire. Lo que equivale a una cobertura poblacional de 22.137.825 y se
ha aumentado paulatinamente el número de estaciones que miden PM .

Desde 2010 el país cuenta con una política de prevención y control de la contaminación del aire en la que se encuentran las estrategias
para reducir las emisiones contaminantes y mejorar la vigilancia de la calidad del aire. Sin embargo, es una política impulsada por el sector
ambiente y requiere el reconocimiento y apoyo de otros sectores involucrados como transporte, comercio y las entidades territoriales.
 
En 2008 se emitieron las resoluciones 909 y 910 en las que se regulan las emisiones contaminantes de fuentes fijas y fuentes móviles.
En 2010 se actualiza la norma nacional de calidad del aire, la resolución 610 de 2010.
Se ha fortalecido la articulación entre el sector ambiente y el sector salud, y se ha diseñado e iniciado el proyecto piloto para implementar el
protocolo de vigilancia sanitaria y ambiental de los efectos en la salud asociados a la contaminación del aire. 

Producto de la articulación entre ambiente y transporte, se cuenta con 11 planes de movilidad implementados y el proyecto piloto para
desintegración de vehículos.
Desde 2001 se han implementado acciones paramejorar la calidad de los combustibles, especialmente la reducción de azufre en el diésel de 4.500 ppm a 50 ppm en
2010. Adicionalmente se eliminó el plomo y se inició la mezcla con biocombustibles para reducir las emisiones de material particulado.
 
Se implementaron incentivos tributarios y económicos para tecnologías limpias y promoción de la reconversión tecnológica.
El DNP en el 2016 y 2017 realiza la evaluación de la Política de Prevención y Control de la Contaminación del Aire, que permitirá generar recomendaciones de
medidas que deberán tomar los sectores para reducir las emisiones contaminantes al aire y mejorar su desempeño.

Contaminación del aire interior:

78% de las zonas no interconectadas cuentan con servicio público de energía eléctrica.

Se implementó el programa de estufas eficientes para mejorar la calidad del aire en espacios cerrados.

Deficiencias en cobertura de acueducto y alcantarillado:

Se han invertido más de 4 billones de pesos en proyectos de agua potable y saneamiento básico en 508 municipios del país.

Se ha implementado el programa "Ciudades Amables y Sostenibles para la Equidad" que busca el desarrollo integral urbano mediante la
planificación articulada de los sectores de vivienda, agua potable, saneamiento básico y movilidad urbana.

Recomendaciones del DNP:
Contaminación del aire urbano:

Involucrar al Ministerio de Transporte, Ministerio de Comercio, Ministerio de Minas y Energía y a las entidades territoriales en la planeación e
implementación de las acciones para reducir la contaminación del aire urbano.
Invertir en mejorar la tecnología y cobertura de los sistemas de vigilancia de calidad del aire, así como tener en cuenta las proyecciones de
expansión urbana en el diseño y ajuste de estas.
Unificar los criterios para la elaboración de inventarios de fuentes y emisiones de contaminantes del aire e impulsar su desarrollo local desde
el nivel nacional.
Desarrollar modelos de dispersión de contaminantes que permitan predecir eventos de contaminación perjudiciales para la salud.
Explorar, diseñar e implementar instrumentos económicos para el control del crecimiento del parque automotor, la congestión vehicular, la
reconversión tecnológica de la industria y la promoción de medios alternativos de transporte.
Aumentar el contingente de vehículos dedicados a gas natural, eléctricos e híbridos.

Contaminación del aire interior:

Seguir aumentando la cobertura de energía eléctrica a partir de fuentes no convencionales de energía renovable en las poblaciones
residentes en zonas no interconectadas al sistema eléctrico nacional y combinar con diseños de viviendas que tengan en cuenta una
ventilación suficiente.

Deficiencias en la cobertura de acueducto y alcantarillado:

Seguir aumentando las coberturas de acueducto y alcantarillado en todas las regiones del país, con énfasis en las regiones de la Orinoquia –
Amazonía y Caribe.
Implementar sistemas de cosecha de aguas lluvias y su potabilización, así como de saneamiento básico alternativo en zonas en donde la
conexión a sistemas de acueducto y alcantarillado es difícil.
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En Día sin carro y sin moto se dejaron de emitir más de
7.600 toneladas de C02

Publicado por: Laura Judith Ramírez
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  EN DÍA SIN CARRO Y SIN MOTO SE DEJARON DE EMITIR MÁS DE 7.600 TONELADAS DE C02

Foto: Secretaría de Ambiente

La Administración de la alcaldesa Claudia López, seguirá trabajando para proteger el aire de todos los bogotanos.
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La jornada del Día sin carro y sin moto de ayer jueves 22 de septiembre, dejó un balance positivo

en materia ambiental. Las emisiones de CO2 disminuyeron en un 51 %, es decir, más de 7.600

toneladas de reducción, mientras que las de carbono negro disminuyeron en un 25 %.

Respecto al material particulado, en un día con las mismas condiciones meteorológicas a las ayer,

sin la jornada de Día sin carro y sin moto, las concentraciones serían un 38 % más elevadas, lo

quiere decir que, gracias a esta jornada, mejoró la calidad del aire.

La Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá

(http://rmcab.ambientebogota.gov.co/home/map) registró un incremento en la concentración de

material particulado, debido a factores externos e internos como el fenómeno de onda tropical

que se está presentando en el Caribe y que ha limitado la circulación de vientos en varias zonas

del país, sin embargo, el Día sin carro y sin moto permitió que las concentraciones no agudizaran

la situación.
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Video: Balance positivo de la jornada de Día
sin carro y sin moto en Bogotá (/mi-
ciudad/movilidad/balance-del-dia-sin-carro-y-
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Fotos: ¡En TM y en bici! Alcaldesa recorrió
Bogotá en Día sin carro y sin moto (/mi-
ciudad/movilidad/dia-sin-carro-y-sin-moto-
alcaldesa-recorrio-bogota-en-bici-y-transmi)

En el siguiente tuit, un video en donde se muestra el éxito de la jornada de ayer en Bogotá:

Secretaría de Ambiente
@Ambientebogota · Seguir

¡Transporte limpio: así es un #DíaSinCarro y Moto!  
En esta jornada las emisiones de CO2 disminuyeron en un 

 %, y las de carbono negro se redujeron en un 
 %. 
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¡Bogotá demostró que sí se puede cambiar hábitos por el 
medioambiente!  
Más info  noticias.ambientebogota.gov.co/bogota-
respiro…

Ver en Twitter

7:47 p. m. · 22 sept. 2022
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Control a las fuentes móviles

La Secretaría de Ambiente instaló siete puntos de control a las fuentes móviles que estuvieron

dentro de las excepciones, para veri�car los niveles de emisión y el cumplimiento de la

normatividad ambiental.
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Los operativos se adelantaron en lugares estratégicos de la ciudad y se duplicaron respecto a la

jornada de Día sin carro y sin moto de 2020.

¨Desde ambiente y con el acompañamiento de Movilidad y la Policía de Tránsito, realizamos

operativos en vía para revisar los contaminantes de aquellos vehículos que podían transitar. En

estas actividades revisamos 218 vehículos, de los cuales fueron inmovilizados 50 por no cumplir

con la norma ambiental¨, a�rmó la secretaria de Ambiente Urrutia.

El Día sin carro y sin moto seguirá siendo una oportunidad para que los ciudadanos empiecen a

movilizarse de manera sostenible, utilicen el transporte público, la bicicleta o caminen para llegar

a sus lugares de destino. Además, en este día se reduce el número de vehículos en las vías,

mejoran los tiempos de viaje, la calidad del aire y de vida de todos los ciudadanos.

Aquí, un tuit con fotos de la visita de la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia, a los puntos

dispuestos en la ciudad para el seguimiento de la norma ambiental durante la jornada:

Secretaría de Ambiente
@Ambientebogota · Seguir

¡Jornada de control! #DíaSinCarro 
Nuestra secretaria, @colinita, visitó los puntos dispuestos 
para realizar seguimiento a la norma ambiental en este 
día: 

7 puntos de control a emisiones de vehículos 
Medición de ruido ambiental en    24 puntos 
Nueva red de microsensores
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https://twitter.com/Ambientebogota?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1573081220208017414%7Ctwgr%5Eb1e70e1ed1c67502eda6cfcb5a5424e95a2260de%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fbogota.gov.co%2Fmi-ciudad%2Fambiente%2Fbalance-dia-sin-carro-y-sin-moto-emisiones-de-co2-disminuyeron-en-50
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https://twitter.com/intent/follow?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1573081220208017414%7Ctwgr%5Eb1e70e1ed1c67502eda6cfcb5a5424e95a2260de%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fbogota.gov.co%2Fmi-ciudad%2Fambiente%2Fbalance-dia-sin-carro-y-sin-moto-emisiones-de-co2-disminuyeron-en-50&screen_name=Ambientebogota
https://twitter.com/Ambientebogota/status/1573081220208017414?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1573081220208017414%7Ctwgr%5Eb1e70e1ed1c67502eda6cfcb5a5424e95a2260de%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fbogota.gov.co%2Fmi-ciudad%2Fambiente%2Fbalance-dia-sin-carro-y-sin-moto-emisiones-de-co2-disminuyeron-en-50
https://twitter.com/hashtag/D%C3%ADaSinCarro?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1573081220208017414%7Ctwgr%5Eb1e70e1ed1c67502eda6cfcb5a5424e95a2260de%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fbogota.gov.co%2Fmi-ciudad%2Fambiente%2Fbalance-dia-sin-carro-y-sin-moto-emisiones-de-co2-disminuyeron-en-50&src=hashtag_click
https://twitter.com/colinita?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1573081220208017414%7Ctwgr%5Eb1e70e1ed1c67502eda6cfcb5a5424e95a2260de%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fbogota.gov.co%2Fmi-ciudad%2Fambiente%2Fbalance-dia-sin-carro-y-sin-moto-emisiones-de-co2-disminuyeron-en-50
https://twitter.com/Ambientebogota/status/1573081220208017414/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1573081220208017414%7Ctwgr%5Eb1e70e1ed1c67502eda6cfcb5a5424e95a2260de%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fbogota.gov.co%2Fmi-ciudad%2Fambiente%2Fbalance-dia-sin-carro-y-sin-moto-emisiones-de-co2-disminuyeron-en-50
https://twitter.com/Ambientebogota/status/1573081220208017414/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1573081220208017414%7Ctwgr%5Eb1e70e1ed1c67502eda6cfcb5a5424e95a2260de%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fbogota.gov.co%2Fmi-ciudad%2Fambiente%2Fbalance-dia-sin-carro-y-sin-moto-emisiones-de-co2-disminuyeron-en-50
https://twitter.com/Ambientebogota/status/1573081220208017414/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1573081220208017414%7Ctwgr%5Eb1e70e1ed1c67502eda6cfcb5a5424e95a2260de%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fbogota.gov.co%2Fmi-ciudad%2Fambiente%2Fbalance-dia-sin-carro-y-sin-moto-emisiones-de-co2-disminuyeron-en-50
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2 Responder Compartir

Leer más sobre este tema en Twitter

Disminución de ruido ambiental en seis puntos

Las 24 estaciones de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental reportaron disminución en seis

puntos, mientras que en 11 no se presentó una variación. En general, se registró una reducción del

ruido en la franja de las 4 y las 10 de la mañana, mientras que en la tarde, horario valle, se

mantuvo la reducción.

Una persona que cambia su carro por la bicicleta puede reducir aproximadamente 4.4 g de CO2 al

día, que equivale a 1.6 toneladas al año; y 0,04 g de material particulado al día, que equivale a 14.4

g al año. El próximo Día sin carro y sin moto en la ciudad será en febrero de 2023.

Por último, la Secretaría de Ambiente descarta la posibilidad de declarar de manera pronta una

alerta ambiental por calidad del aire y hace un llamado a la ciudadanía para que consulten la

calidad del aire en tiempo real a través de la Red de Monitoreo

(http://rmcab.ambientebogota.gov.co/home/map

(http://rmcab.ambientebogota.gov.co/home/map)).

DÍA SIN CARRO EN BOGOTÁ (/TAG/DIA-SIN-CARRO-EN-BOGOTA) ALCALDESA CLAUDIA LÓPEZ (/TAG/ALCALDESA-CLAUDIA-LOPEZ)

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE - SDA (/SERVICIOS/ENTIDAD/SECRETARIA-DISTRITAL-DE-AMBIENTE-SDA)
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Prólogo

La humanidad ha modificado el planeta de muchas formas perjudiciales, desde 
el calentamiento de nuestro clima hasta la constante reducción de los espacios 
naturales terrestres y marinos. Sin embargo, en un sistema tan complejo como 
la Tierra, la ciencia debe proseguir su búsqueda, tanto de soluciones a problemas 
ya detectados como de nuevas amenazas que estén por venir.

El informe Fronteras del PNUMA cumple esta labor, al identificar y analizar 
motivos de preocupación ya existentes o emergentes desde un punto de vista 
ambiental. En su edición de 2022 se ahonda en tres cuestiones: la contaminación 
acústica de las ciudades, la creciente amenaza de los incendios forestales y 
los cambios de los fenómenos estacionales, como la floración, la migración 
y la hibernación, un ámbito de estudio conocido como “fenología”.

Debido al crecimiento de las ciudades, la contaminación acústica se ha 
definido como un importante riesgo para el medio ambiente. Los niveles 
elevados de ruido son perjudiciales para la salud y el bienestar de los seres 
humanos, al alterar el sueño o impedir la ventajosa y positiva comunicación 
acústica de numerosas especies animales que habitan en dichas zonas. 
Sin embargo, existen soluciones, desde la electrificación del transporte hasta 
los espacios verdes, que deben incluirse en la planificación de las ciudades 
con vistas a reducir dicha contaminación.

Simultáneamente, en los últimos años se han registrado incendios forestales 
devastadores en todo el planeta, desde Australia hasta el Perú. Es probable 
que aumente la tendencia de que surjan condiciones meteorológicas propicias 
para los incendios más peligrosas, debido a la creciente concentración de 
gases de efecto invernadero en la atmósfera y al aumento de los factores de 
riesgo de incendios forestales que ello conlleva. La próxima década será crucial 
para generar una mayor resiliencia y capacidad de adaptación a los incendios 
forestales, también en la interfaz entre zonas silvestres y urbanas. En particular, 
las futuras investigaciones deberían dar respuesta a la exposición de grupos 
vulnerables a amenazas durante incendios forestales extremos, así como antes 
y después; asimismo, deberían estudiar las medidas adoptadas para redoblar 
los esfuerzos a efectos de prevención y preparación. 

Aunque los incendios forestales son una consecuencia muy relevante del 
cambio climático, los cambios fenológicos son igual de preocupantes. Las 
plantas y los animales a menudo utilizan la temperatura, la llegada de las lluvias 
y la duración del día como señales del inicio de la siguiente fase de un ciclo 
estacional. Sin embargo, el cambio climático se está acelerando con demasiada 
rapidez, lo que impide que muchas especies vegetales y animales se adapten. 
A su vez, el funcionamiento de los ecosistemas se está viendo alterado. La 
rehabilitación de hábitats, la creación de corredores ecológicos para mejorar 
la conectividad entre estos, la modificación de los límites de zonas protegidas 
y la conservación de la biodiversidad en paisajes productivos pueden servir como 
intervenciones inmediatas. No obstante, sin esfuerzos significativos para reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero, estas medidas de conservación 
solo retrasarán el colapso de servicios ecosistémicos esenciales.

Este informe nos ayuda a entender que aprender de los ecosistemas y cómo 
vivir en ellos en armonía son objetivos que todos debemos adoptar. No podemos 
tener una sociedad saludable sin un medio ambiente saludable. Asimismo, 
necesitamos conocimientos científicos sólidos que sirvan de base de políticas 
responsables que fomenten un medio ambiente saludable. El informe Fronteras 
proporciona estos conocimientos. 

Inger Andersen 
Directora Ejecutiva
Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente
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a paisajes sonoros positivos



1.  
Sonido envolvente: 
nuestro entorno acústico 

Medición del ruido 
La presión o intensidad del sonido suele expresarse en decibelios (dB). Dado que el rango de presión 
acústica que puede detectar el oído humano es muy grande, la escala de decibelios es logarítmica: 
se basa en potencias de 10. 

En la escala de decibelios, el sonido audible más bajo, percibido prácticamente como silencio absoluto, 
es de 0 dB. A un sonido con una presión 101 veces mayor que la de 0 dB se le asigna un nivel de 10 dB. 
Sin embargo, el oído suele percibir este incremento de 10 dB como un sonido el doble de fuerte. A un 
sonido 100 veces más intenso que 0 dB, o 102, se le asigna un nivel de 20 dB, y así sucesivamente. Es 
decir, con cada incremento de 10 dB la presión acústica se multiplica por 10. 

¿Qué es un paisaje sonoro?
La Organización Internacional de Normalización (ISO) define 
“paisaje sonoro” como “[el] entorno acústico tal y como lo perciben 
o experimentan y/o entienden una persona o un conjunto de
personas en su contexto”10. En otras palabras, un paisaje sonoro
engloba el modo en que las personas perciben y experimentan
toda la gama de sonidos, así como su reacción a estos, en un
lugar y un momento determinados11. Como disciplina emergente,
los estudios de paisajes sonoros tratan de analizar la cuestión
de los entornos acústicos urbanos de forma integral, desde una
perspectiva centrada en el receptor12. El enfoque de los paisajes
sonoros tiende a centrarse en el contexto, en los sonidos deseados
más que en los no deseados y en las preferencias individuales
más que en la molestia13.

Martillo neumático 
o ametralladora a 10 m130 dB

Fuegos artificiales o disparo 
en un 1 m de distancia140 dB

Avión despegando 
a 60 m de distancia 

120 dB

Trueno fuerte, motosierra 
o sopladora de hojas110 dB

Sirena de ambulancia 
a 30 m de distancia 100 dB

Cortadora de césped 
o motocicleta de paso90 dB

Ruido de tráfico urbano 
denso audible desde dentro 
de un vehículo80 dB

Aspiradora a 3 m 
de distancia 70 dB

Conversación 
normal 60 dB

Lluvia 50 dB

Biblioteca 40 dB

Susurro suave 
o tictac de reloj30 dB

Susurro de hojas 20 dB

Respiración normal 10 dB

Umbral de audición0 dB

Umbral de dolor
1013 veces

Por encima del umbral de dolor
1014 veces

Umbral de molestia
1012 veces

1011 veces

Percibido como muy alto
1010 veces

109 veces

108 veces

Percibido como moderadamente alto
107 veces

106 veces

105 veces

Percibido como suave
104 veces

103 veces

102 veces
más intenso que 0 dB

Apenas audible
10 o 101 veces más intenso que 0 dB

Percibido prácticamente como
silencio absoluto

0 dB

Los sonidos son fenómenos físicos complejos que tienen su origen en la 
vibración de una fuente que propaga la energía a un medio en forma de onda 
sonora. Se registran sonidos continuamente y en todos los lugares: no hay 
“silencio” en el planeta. Al tratarse de fenómenos físicos, los sonidos no son 
positivos ni negativos. Adquieren significado y generan un efecto únicamente 
cuando se analizan desde el punto de vista de un receptor. Cuando los sonidos no 
son deseados, se convierten en ruido. Cuando los ruidos son demasiado fuertes 
y persisten durante demasiado tiempo, se convierten en contaminación acústica.

En la actualidad, la contaminación acústica es un grave problema ambiental 
y suele citarse como uno de los principales riesgos ambientales para la salud en 
todos los grupos de edad y sociales, y una carga adicional para la salud pública. 
La exposición prolongada a niveles elevados de ruido es perjudicial para la salud 
y el bienestar de los seres humanos, por lo que constituye un creciente motivo 
de preocupación tanto para el público en general como para los encargados 
de formular políticas1. Actualmente, al menos el 20% de los ciudadanos de 
la Unión Europea están expuestos a niveles de ruido del tráfico rodado que 
se consideran perjudiciales para la salud. Esta cifra es solo un promedio: las 
zonas urbanas registran un porcentaje mucho más elevado2. La contaminación 
acústica procede de fuentes convencionales, como carreteras, ferrocarriles, 
aeropuertos e industrias. Sin embargo, las actividades domésticas o de ocio 
también pueden provocar niveles elevados de ruido. El tráfico y otros ruidos 
urbanos no solo afectan al bienestar de los seres humanos, sino que también 
alteran y ponen en peligro la supervivencia de especies fundamentales para 
el entorno de las ciudades3.

Los decibelios (dB) son las unidades de medida usadas para indicar la intensidad 
o el volumen de un sonido y ayudan a predecir los umbrales en los que un ruido
comienza a molestar a las personas o a alterar su sueño. Si bien el volumen de
ruido es importante, la frecuencia (esto es, si el tono es alto o bajo) y las secuencias
sonoras temporales también determinan los efectos físicos y psicológicos en
quienes lo escuchan4.

En cuanto a los efectos físicos, la cercanía a sonidos muy fuertes y repentinos, 
como un disparo de más de 140 dB, puede provocar la rotura de la membrana 
timpánica y una pérdida auditiva instantánea. Escuchar música con auriculares 
a máximo volumen (entre 90 y 100 dB en la membrana timpánica) puede 
empezar a provocar daños auditivos con solo 15 minutos al día5. Una exposición 
habitual a más de 85 dB durante jornadas de ocho o más horas puede provocar 
daños auditivos permanentes. Una exposición prolongada, incluso a niveles de 
ruido relativamente inferiores, habituales en las zonas urbanas, también puede 
deteriorar la salud física y mental.

Sin embargo, la calidad del sonido no puede evaluarse solo por sus propiedades 
físicas. La definición de ruido como sonido no deseado implica un concepto 
psicológico6. Aunque es necesario reducir los niveles de ruido cuando son 
perjudiciales para la salud física de las personas, puede que haga falta una 
evaluación más extensa. Cada vez resulta más pertinente considerar paisajes 
sonoros que contribuyan al bienestar tanto físico como psicológico de las 
personas, especialmente en el entorno urbano7. 

Aun así, la mayoría estará de acuerdo en que no es muy recomendable tener 
un mundo en silencio, ya que los sonidos pueden enriquecer nuestras vidas, 
restablecer la sensación de salud y bienestar y aportar significado a nuestra 
experiencia cotidiana8. Contribuyen a definir las características de los lugares 
y las culturas y determinan la calidad de vida. Algunos sonidos urbanos pueden 
ser un rasgo único de una comunidad y formar parte de su identidad cultural, 
hasta el punto de convertirse en referentes acústicos históricos9. Por ejemplo, 
los sonidos del Big Ben de Londres o las llamadas a la oración desde la Gran 
Mezquita de La Meca son experiencias evocadoras. En su interpretación más 
amplia, el confort acústico no debe percibirse simplemente como la ausencia 
de ruido, sino como una situación en la que los sonidos ambientales ofrecen 
a las personas amplias oportunidades de prosperar y de cuidar de su bienestar 
físico y mental. 

Desplazarse 
hacia abajo

en la página

Véase la página 39 para consultar las referencias completas.
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2.  
Efectos del sonido

Los efectos adversos del ruido en la salud pública son diversos y un creciente 
motivo de preocupación a escala mundial. Abarcan consecuencias muy diferentes, 
que van desde una angustia leve y temporal hasta trastornos graves y crónicos. El 
ruido nocturno altera el sueño y afecta al bienestar del día siguiente. Según algunos 
cálculos, en Europa 22 millones de personas sufren molestia crónica provocada 
por el ruido y otros 6,5 millones padecen alteración del sueño2. Las personas 
ancianas, las mujeres embarazadas y los trabajadores por turnos figuran entre los 
grupos que corren peligro de sufrir alteración del sueño provocada por el ruido2,14.

Los despertares provocados por el ruido pueden desencadenar una serie 
de respuestas en forma de estrés fisiológico y psicológico, ya que el sueño es 
necesario para la regulación hormonal y el funcionamiento cardiovascular14,15. 
Cada vez hay más pruebas de que la exposición al ruido del tráfico es 
un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y 
metabólicas, como aumentos de tensión, hipertensión arterial, cardiopatía 
coronaria y diabetes16. Según un cálculo conservador, la exposición prolongada 
a ruido ambiental provoca 48.000 nuevos casos de cardiopatía isquémica 
y 12.000 muertes prematuras al año en Europa2. 

De acuerdo con dos estudios realizados en un período de 15 años a residentes 
de larga duración de Toronto (Canadá), la exposición al ruido del tráfico rodado 
elevó el riesgo de sufrir un infarto agudo de miocardio e insuficiencia cardíaca 
congestiva, además de aumentar la incidencia de diabetes mellitus en un 8% 
y la de hipertensión en un 2%17,18. En estos estudios se tuvieron en cuenta los 
efectos de confusión de la contaminación atmosférica vinculada al tráfico que 
se asocian a las mismas consecuencias. En un análisis de datos nacionales 
sobre salud y ruido de Corea se concluyó que, por cada aumento de un decibelio 
en la exposición a ruido diurno, los casos de enfermedades cardiovasculares 
y cerebrovasculares aumentan entre un 0,17 y un 0,66%19. 

La Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa 
llevó a cabo exámenes sistemáticos a fin de evaluar las relaciones entre el ruido 
y las consecuencias para la salud, con el propósito de desarrollar directrices y 
proporcionar recomendaciones para proteger la salud humana de la exposición a 
ruido ambiental procedente de diversas fuentes1. Las consecuencias para la salud 
son, entre otras, molestia; efectos cardiovasculares y metabólicos; deterioro 
cognitivo; efectos en el sueño; hipoacusia y acúfenos; efectos adversos en el 
momento del parto; y efectos en la calidad de vida, la salud mental y el bienestar. 
Entre las fuentes de ruido que se tuvieron en cuenta en estos exámenes están 
el tráfico rodado, los ferrocarriles, los aviones, las turbinas eólicas y diversas 
actividades de ocio, como asistir a acontecimientos deportivos o conciertos, 
escuchar música en dispositivos de uso personal y otros pasatiempos. 

A partir de estos exámenes, la OMS recomienda determinados umbrales de 
exposición para evitar efectos adversos en la salud. Los umbrales se indican 
mediante un nivel de ruido combinado para la mañana, tarde y noche, y otro 
exclusivo para la noche. Se trata de promedios de los indicadores de ruido con 
relación al período pertinente, expresados en dB y supervisados en el punto 
receptor, en la cara más expuesta de un edificio. Los límites recomendados 
para el período nocturno son siempre inferiores en comparación con el período 
íntegro de 24 horas, ya que determinados casos y fuentes de ruido pueden 
ser más perceptibles con una menor actividad, por lo que provocan alteración 
del sueño y más despertares1,20. Los umbrales de exposición recomendados 
se fundamentan en pruebas científicas usadas en el examen de la OMS y 
procedentes de estudios con representación de numerosas regiones de diferentes 
continentes. La exhaustividad de esta cobertura respalda la adopción de estos 
umbrales para contribuir a políticas de control del ruido en todo el mundo. 

En cambio, algunos sonidos aportan beneficios a la salud, especialmente 
los procedentes de la naturaleza. En varios exámenes sistemáticos se 
documentaron investigaciones empíricas de estudios tanto fisiológicos clínicos 
como psicológicos subjetivos del bienestar en respuesta a entornos acústicos21,22. 
Los exámenes dieron a conocer la influencia positiva de los sonidos naturales y el 
silencio en la salud física y mental. La importancia de los sonidos naturales para 
el bienestar general también podría estar vinculada a ventajas evolutivas. Los 
sonidos naturales pueden indicar un entorno seguro, reducir la ansiedad y ofrecer 
recuperación mental, mientras que su ausencia puede provocar un estado de mayor 
alerta y atención, especialmente entre los miembros de grupos vulnerables23,24. 

La comunicación acústica es imprescindible para muchas especies 
animales, que usan señales acústicas en diversos contextos de 
comunicación, como la defensa del territorio, la advertencia de peligro, 
la búsqueda y atracción de una pareja con la que aparearse y el cuidado 
de las crías. Si bien los animales pueden percibir los sonidos repentinos 
e impredecibles como una amenaza, la contaminación acústica crónica, 
como el ruido del tráfico, puede afectar a la comunicación acústica 
y modificar comportamientos en diversas especies1,25-27. 

Abandonar los lugares ruidosos puede parecer la respuesta obvia; 
sin embargo, algunos animales se adaptan a las condiciones de ruido 
y modifican los momentos o el patrón de vocalización para asegurarse 
de que se siga escuchando su señal. En algunas ciudades europeas, los 
petirrojos parecen cantar más durante la noche para evitar las elevadas 
interferencias acústicas diurnas. Por su parte, en los parques de Bogotá 
(Colombia), los copetones empiezan antes su canto matutino en los 
lugares con un tráfico diurno denso28,29. Algunas ranas sincronizan su 
canto con las pausas de ruido30. 

Otras especies modifican sus señales mediante la alteración de 
la frecuencia vocal, o tono, y la amplitud, a fin de contrarrestar el 
ruido de tráfico de baja frecuencia. Muchas especies de aves urbanas 
con vocalizaciones naturales de baja frecuencia cantan con una 
frecuencia superior en zonas de ruido31-33. Según varios estudios en 
los que se comparaban 30 ubicaciones de ciudades y bosques de la 
Europa continental, el Japón y el Reino Unido, los carboneros comunes 
urbanos cantan con un tono superior al de sus homólogos de zonas 
boscosas cercanas34-36. Los diamantes cebra y los gorriones corona 
blanca ralentizan su canto en respuesta al ruido urbano37,38. Estos tipos 
de modificación vocal también se han observado en ranas e insectos 
(como los saltamontes) que habitan junto a autopistas ruidosas39-42. 

No cabe duda de que estos cambios ayudan a los animales a hacerse 
oír en entornos ruidosos. Sin embargo, en ocasiones las posibles parejas 
consideran los patrones de vocalización modificados menos atractivos, 
lo que afecta al éxito reproductivo3,30. Además, si el comportamiento 
de las especies no es flexible a la hora de producir o recibir señales, 
esta incapacidad para comunicarse puede desterrarlas de sus hábitats, 
con posibles implicaciones ecológicas importantes3,27.

En Europa, la exposición prolongada 
a ruido ambiental provoca 

12.000  
muertes prematuras y 

48.000 
nuevos casos de cardiopatía 
isquémica al año.

22 millones
de personas en Europa sufren 
molestia crónica provocada por  
el ruido.

Ahogadas por el ruido: criaturas de la ciudad

Recomendaciones 
de la OMS sobre 
niveles de ruido
La exposición a ruido debe mantenerse por 
debajo de los siguientes niveles a fin de evitar 
efectos perjudiciales para la salud1. 

Fuente de ruido Nivel máximo de 
exposición a ruido 
durante la mañana, 
tarde y noche  
Lmtn

Máxima  
exposición  
a ruido nocturno 
Lnoche

Tráfico rodado 53 dB 45 dB

Ferrocarriles 54 dB 44 dB

Aviones 45 dB 40 dB

Turbinas 
eólicas

45 dB (Pruebas 
insuficientes  
para recomendar 
un límite)
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Hong Kong
Dos de cada cinco residentes de Hong Kong están 
expuestos a un ruido de tráfico vial superior al límite 
permisible. La morfología de la ciudad y el diseño 
de los edificios desempeñan un papel clave en la 
distribución del ruido. Los residentes con ingresos 
inferiores y viviendas precarias están más expuestos 
al ruido del tráfico que los más acomodados.

Ciudad Ho Chi Minh
Un estudio sobre ciclistas que 
recorrieron más de 1.000 km dentro de 
la ciudad mostró que estaban expuestos 
a niveles de ruido de más de 78 dB, 
lo que podría provocar daños auditivos.

Toronto
De acuerdo con dos estudios realizados 
en un período de 15 años a residentes 
de larga duración de la ciudad, la exposición 
al ruido del tráfico vial elevó el riesgo de sufrir 
un infarto agudo de miocardio e insuficiencia 
cardíaca congestiva, además de aumentar 
la incidencia de diabetes mellitus en un 8% 
y la de hipertensión en un 2%.

Barcelona
Más del 72% de los residentes de la ciudad 
están expuestos a niveles de ruido superiores 
a los 55 dB. Más de la mitad de los residentes 
de grandes ciudades europeas viven en zonas 
donde los niveles de ruido pueden tener 
un efecto perjudicial en su salud y bienestar.

Bogotá
En un estudio del canto matutino de 
los copetones que habitan en los parques 
públicos de la ciudad se concluyó que las aves 
modificaban su comportamiento en previsión 
de la hora punta matinal y adelantaban su trino 
en los lugares con un tráfico diurno denso.

Gestión de paisajes sonoros: 

De la mitigación del ruido 
al paisaje sonoro deseable

Vistas y sonidos
Tanto las vistas como los sonidos influyen en 
la percepción humana del entorno. El paisaje físico 
influye en el sonoro y viceversa. El entorno visual 
es un aspecto fundamental de la planificación y 
el diseño de paisajes sonoros.

Mitigación en el origen 
La eficacia de las medidas de mitigación del ruido 
varía. La reducción de la emisión en el origen es la 
alternativa más eficaz, con medidas como la restricción 
del flujo o la velocidad del tráfico, motores vehiculares 
más silenciosos y superficies de vías poco ruidosas. 

Tejados verdes 
Los tejados con cubierta vegetal 
atenúan el sonido, al absorber la 
propagación por las azoteas desde 
la calle a lugares silenciosos. 

Cortinas de árboles 
Las cortinas de árboles ubicadas a lo largo 
de las carreteras pueden resguardar del ruido 
si se plantan con una densidad de biomasa 
suficientemente alta. La disminución del ruido 
puede potenciarse si se eligen correctamente 
la especie, el tamaño de tronco, la longitud 
y profundidad de la cortina, la distancia 
a la fuente de ruido y el plan de plantación. 

Vehículos eléctricos 
Hasta los vehículos eléctricos emiten ruido 
cuando circulan a velocidades superiores a 
50 km/h, debido al contacto de los neumáticos 
con la vía. La emisión de ruido a velocidades 
elevadas puede reducirse mediante soluciones 
como asfalto de superficie porosa. 

Paisaje sonoro 
Un paisaje sonoro engloba el modo en que las 
personas perciben y experimentan los sonidos, así 
como su reacción a estos, en un lugar y un momento 
determinados. La planificación de paisajes sonoros 
tiene por objeto proporcionar entornos acústicos 
agradables que fomenten al aprecio de las personas 
por los lugares. El diseño de paisajes sonoros tiene 
en cuenta características contextuales del lugar, 
como los parámetros acústicos percibidos, los 
rasgos físicos, los factores naturales, la finalidad, 
el uso y la comunidad de usuarios. 

La exposición a fuentes de ruido, como tráfico vial y aéreo, ferrocarriles, maquinaria y actividades industriales y 
recreativas, tiene efectos negativos perfectamente documentados en el bienestar físico y mental. La disminución 
del ruido es una cuestión de salud pública. Actualmente, para los planificadores urbanos es indispensable crear 
y preservar cada vez más espacios silenciosos a fin de proporcionar paisajes sonoros urbanos agradables.

En la ilustración se presentan niveles de ruido relacionado con el tráfico (dB y LAeq) 
medidos durante un período diurno específico en diferentes ciudades. Los datos 
se han recopilado de diversos estudios publicados, en los que se utilizaron diferentes 
metodologías. De acuerdo con las directrices de la OMS de 1999 sobre ruido 
comunitario, los límites recomendados son 55 dB LAeq para zonas residenciales 
al aire libre y 70 dB LAeq para zonas de tráfico y comerciales19. En las directrices 
más recientes de la OMS, de 2018, se establecía una recomendación de protección 
de la salud para niveles de ruido de tráfico vial de 53 dB en función 
del indicador Lden, un promedio del nivel de ruido durante 
la mañana, tarde y noche que difiere del indicador LAeq. 

Prueba de sonido: 

¿En qué medida son 
ruidosas las ciudades? 

Barreras acústicas 
La colocación de barreras cerca del origen o del receptor 
puede reducir considerablemente el ruido. Tanto los 
materiales tradicionales como los innovadores, fabricados 
con material reciclado, como plástico y neumáticos, han 
demostrado su eficacia. En Dinamarca, la fibra de vidrio 
procedente de álabes de turbinas eólicas retiradas 
del servicio ha demostrado tener un efecto de barrera 
que reduce los niveles del ruido de tráfico en 6 o 7 dB. 

Barreras acústicas 
con cubierta vegetal 
La vegetación aumenta la absorción del sonido y reduce 
su propagación. La colocación adaptada de filas de árboles 
detrás de barreras acústicas tradicionales en autopistas 
o de capas de vegetación en muros antirruido puede reducir 
los niveles de ruido en hasta 12 dB. 

Soluciones verdes
La vegetación en entornos urbanos puede 
absorber energía acústica, disipar el ruido y 
reducir la amplificación de las calles. Las cortinas 
de árboles, los arbustos, las murallas verdes y los 
tejados verdes tienen efectos visuales positivos, 
además de contribuir a potenciar los sonidos 
naturales mediante la atracción de fauna urbana.

Espacios verdes 
La vegetación y los espacios verdes urbanos 
producen efectos psicológicos positivos. Los 
parques públicos, los jardines y otras pequeñas 
zonas verdes proporcionan sonidos agradables 
de la naturaleza, como el susurro de las hojas, 
el balanceo de las ramas de los árboles y el piar 
de los pájaros. Los sonidos naturales contribuyen 
a recuperarse de situaciones de estrés y fomentan 
el restablecimiento de la atención. 

55 dB 
LAeq 
para zonas 
residenciales 
exteriores

70 dB 
LAeq 
para zonas 
de tráfico

Espacios silenciosos 
Las zonas urbanas silenciosas ofrecen 
a los habitantes de las ciudades un alivio frente 
al ruido del entorno, un requisito indispensable 
para la recuperación y el bienestar mentales. 
Los sonidos naturales que se pueden encontrar 
en parques urbanos, jardines y otros espacios 
verdes contribuyen a generar paisajes sonoros 
tranquilos y silenciosos. 

Intervención en la trayectoria 
Las soluciones de ingeniería tienen el objetivo de 
obstruir la trayectoria entre la fuente y el receptor. 
Mediante medidas como barreras acústicas a lo largo 
de autopistas o ferrocarriles, bermas de tierra, gaviones 
y el uso de materiales de aislamiento acústico y 
elementos arquitectónicos en edificios, es posible 
romper la cadena de la propagación del ruido. 

Servicios ecosistémicos 
Los beneficios para la salud mental de los sonidos 
naturales y la tranquilidad general se consideran 
servicios ecosistémicos psicológicos que presta 
la naturaleza. La exposición a sonidos naturales 
contribuye a la relajación, la recuperación de 
situaciones de estrés y la rehabilitación psicológica. 

Creación de lugares 
Los sonidos cotidianos de un determinado lugar 
que resultan reconocibles al instante contribuyen 
a crear la identidad de dicho lugar. Cuando estos 
sonidos son únicos y transmiten un sentimiento 
de lugar diferenciado, con una importancia que 
trasciende a la comunidad local, se convierten 
en referentes acústicos. 

Nueva York
En el área metropolitana de Nueva York más de dos millones 
de personas usan el transporte público para desplazarse entre 
el hogar y el trabajo. En la ciudad de Nueva York nueve de cada 
diez usuarios de dicho transporte están expuestos a niveles 
de ruido superiores al límite recomendado de 70 dB y corren 
el riesgo de padecer una pérdida auditiva irreversible.

dB
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Véase la página 19 para consultar las referencias completas.

Véase la página 21 para consultar las referencias completas.



3.  
Bajar 
el volumen 

“En aquellos casos en 
los que resulta difícil 
conseguir una reducción 
generalizada del ruido, 
es importante garantizar 
el acceso local a espacios 
públicos silenciosos”.

“En sentido más general, 
las zonas tranquilas se 
entienden como lugares con 
paisajes sonoros agradables 
o en los que apenas existen 
ruidos no deseados”.

Efectos amplificados en las personas  
vulnerables y marginadas

Los efectos del ruido en la salud no son uniformes entre personas o grupos de 
población. Existen diferencias específicas de cada persona que pueden aumentar 
su vulnerabilidad. La sensibilidad al ruido de una persona se considera un rasgo 
relativamente estable y parcialmente genético62. Se manifiesta como un mayor 
grado de vigilancia y reactividad fisiológica a los sonidos. Una alta sensibilidad 
al ruido puede agravar respuestas de estrés y podría estar vinculada a un 
empeoramiento generalizado de la salud de las personas63.

La edad también parece determinar nuestra reacción a los sonidos. Así, los 
efectos de determinados ruidos suponen un mayor riesgo para los más jóvenes 
y ancianos64-66. Las pruebas de las diferencias de género en la vulnerabilidad 
al ruido no son concluyentes y muestran que estas podrían tener su origen 
en la forma en que hombres y mujeres perciben y gestionan en general los 
factores de estrés67,68. 

A escala de población, algunos grupos sociales son más vulnerables que 
otros69. Las personas con menos ingresos tienen menor margen a la hora de 
elegir vivienda, por lo que a menudo se ven obligadas a vivir cerca de factores 
de estrés ambiental, como vertederos, polígonos industriales y vías con alta 
densidad de tráfico70,71. 

La posterior exposición prolongada a dichos factores de estrés ambiental 
puede afectar a las condiciones sanitarias subyacentes de las personas 
residentes en estas comunidades72. Según los estudios de muchas 
ciudades importantes, las comunidades marginadas están más expuestas 
a mayores niveles de ruido ambiental. Asimismo, hay indicios de que las 
desigualdades en la exposición al ruido también obedecen a divisiones 
étnicas en sociedades multirraciales73-79. 

El acceso a espacios verdes públicos y zonas tranquilas locales puede 
mejorar la calidad de los paisajes sonoros y amortiguar el impacto negativo 
del ruido. Las pruebas apuntan a que los efectos positivos sobre la 
salud que ofrecen los espacios verdes y el verdor de los barrios son más 
profundos en las comunidades de los grupos más desfavorecidos desde 
el punto de vista socioeconómico80. Sin embargo, el acceso a espacios 
verdes públicos de calidad entre las comunidades marginadas es limitado 
en comparación con el de las comunidades más acomodadas80-84. 

Como la mayoría de las fuentes de contaminación, el ruido es una cuestión que 
debe gestionarse. Muchos países cuentan con marcos regulatorios y requisitos 
legales, en ocasiones coordinados de forma multilateral, como en la Unión 
Europea43,44. Las medidas habituales suelen abordar las fuentes de ruido, ya 
que son las más rentables y sencillas de aplicar. Entre las actuaciones en la 
fuente están la gestión del flujo de tráfico rodado, ferroviario y aéreo, el uso de 
calzadas o vías férreas de bajo nivel de ruido, la mejora de la aerodinámica y 
los componentes de los aviones y la sustitución de los motores de combustión 
interna por sistemas de propulsión más silenciosos2. 

Los organismos públicos, la industria y las investigaciones se han centrado 
principalmente en estos tipos de avances tecnológicos. Las medidas alternativas 
orientadas a los receptores, como instalar barreras acústicas, suelen ser menos 
rentables y solo resuelven un problema en el ámbito local, además de tener 
el inconveniente adicional de los posibles efectos adversos en el paisaje.

También es posible mitigar el ruido en las ciudades mediante enfoques 
indirectos. En su plan nacional para luchar contra el ruido y reducir sus fuentes, 
el Gobierno de Egipto ha incorporado medidas con beneficios secundarios 
desde el punto de vista ambiental. Estas medidas incluyen, entre otras, fomentar 
el uso de la bicicleta y adoptar normas energéticas en los edificios para reducir 
la emisión de ruido procedente de sistemas de aire acondicionado43,45. En Berlín 
(Alemania), se vienen usando carriles bici en vías anchas como estrategia 
indirecta de disminución del ruido dirigida a reducir el espacio disponible para la 
circulación de vehículos motorizados. Con más de 500.000 residentes expuestos 
inicialmente a niveles de ruido nocturno superiores a 50 dB, se decidió estrechar 
numerosas vías urbanas con dos carriles por sentido y volúmenes de tránsito 
de hasta 20.000 unidades diarias para convertirlas en vías de carril único, con lo 
que también se liberó espacio para bicicletas y peatones. Esta medida trasladó 
la fuente de la emisión de ruido a la parte central de la vía, lejos de las zonas 
residenciales. En total, se consiguió reducir los niveles de ruido nocturno de más 
de 50.000 residentes2. 

En abril de 2019 entró en vigor en el centro de Londres la Zona de Emisiones 
Ultrabajas, que se amplió a finales de 2021 para abarcar una zona que incluye 
a 3,8 millones de personas46,47. Aunque el plan obedecía principalmente al deseo 
de mejorar la calidad del aire, el fomento del uso de vehículos eléctricos e híbridos 
ofrece ventajas en términos de reducción del ruido, ya que estos vehículos son 
mucho más silenciosos que los de motor de combustión interna, especialmente 
a velocidades reducidas48. Sin embargo, la capacidad para detectar vehículos 
silenciosos puede convertirse en un problema de seguridad para los peatones 
y, en consecuencia, en un nuevo reto49,50. 

En lo que respecta a las ciudades con un desarrollo vertical complejo y redes 
viales constreñidas, Hong Kong destaca como un caso problemático en el que 
el uso del suelo y la morfología urbana son factores clave que afectan a la 
distribución espacial de las fuentes de ruido en el entorno construido51,52. Con 
más de un millón de residentes expuestos a niveles de ruido del tráfico rodado 
superiores al límite de 70 dB, las autoridades adoptaron una política relativamente 
agresiva centrada en el diseño de infraestructuras y la planificación del uso del 
suelo, aunque con poco éxito53-55. 

Las directrices sobre ruido de la OMS también hacen hincapié en que el foco 
de las políticas no solo debe dirigirse a las zonas con niveles elevados de 
ruido, sino también allí donde existan o puedan crearse paisajes sonoros 
positivos1,56,57. Muchas políticas sobre ruido ambiental y acciones de autoridades 
locales reconocen que, en aquellos casos en los que resulta difícil conseguir 
una reducción generalizada del ruido, es importante garantizar el acceso local 
a espacios públicos silenciosos57. Por lo tanto, en la mayoría de los contextos 
urbanizados se ha hecho énfasis en identificar y proteger zonas silenciosas, 
así como en restaurar activos ambientales integrados en el tejido urbano45. 
La gente puede huir del ruido de la ciudad en lugares como parques urbanos 
tranquilos, caminos de sirga de canales y ramales ferroviarios reconvertidos, 
pequeñas zonas verdes y azules en bloques de pisos, patios, jardines y otras 
zonas recreativas. El acceso a zonas tranquilas cercanas contribuye a mejorar la 
salud y el bienestar de las comunidades locales58. Si bien el nivel de ruido es un 
aspecto importante, la calidad del paisaje sonoro también depende del contexto 
y viene determinada por factores no acústicos, como la sensación de seguridad, 
que puede ser un motivo de preocupación importante para mujeres y padres y 
madres23,58,60. En sentido más general, las zonas tranquilas se entienden como 
lugares con paisajes sonoros agradables o en los que apenas existen ruidos 
no deseados. Suelen combinarse con elementos paisajísticos positivos, como 
vegetación y agua59-61. Proporcionar o proteger estos espacios es una forma más 
pasiva, pero igualmente valiosa, de regular el ruido en zonas urbanas.

FR
O

N
T

E
R

A
S

 2
02

2:
 I

N
FO

R
M

E
 D

E
L 

P
R

O
G

R
A

M
A

 D
E

 L
A

S
 N

A
C

IO
N

E
S

 U
N

ID
A

S
 P

A
R

A
 E

L 
M

E
D

IO
 A

M
B

IE
N

T
E 

11



Los paisajes sonoros  
del confinamiento 
Cuando el virus SARS-CoV-2 se propagó a finales de 2019, los  
gobiernos de todo el mundo reaccionaron con medidas para contener  
las tasas de infección88. La interrupción de la mayoría de las actividades 
comerciales y sociales no esenciales, de los desplazamientos locales  
entre el domicilio y el trabajo y de otro tipo de viajes provocó  
una disminución de la contaminación, incluida la acústica89. 

Muchos grupos de investigación y organismos gubernamentales 
informaron de la reducción de los niveles de ruido, especialmente en 
zonas urbanizadas90. En París, el seguimiento realizado arrojó una 
reducción media de 7,6 dB en el ruido del tráfico en toda la red viaria 
a raíz del primer confinamiento, instaurado el 17 de marzo de 202091. 

Durante las últimas décadas, los encargados de formular políticas han logrado 
ciertos avances a la hora de abordar la contaminación acústica como cuestión 
ambiental y de salud pública. Sin embargo, han surgido dos deficiencias 
importantes: la primera es la limitación inherente de usar un enfoque reactivo, 
cuando el principal objetivo es reducir los niveles de ruido de forma retroactiva. 
La segunda es concebir el sonido únicamente en términos de molestia, como el 
ruido del transporte o la industria, en lugar de investigar cómo fomentar sonidos 
que proporcionen confort. Es preciso abordar estos dos puntos de forma urgente 
para lograr ciudades habitables. En este proceso, es fundamental respaldar 
intervenciones basadas en datos empíricos.

Para subsanar la primera deficiencia, en cualquier estrategia de desarrollo 
urbano se deben tener en cuenta los sonidos ambientales en la fase más 
temprana posible de la planificación y el diseño, a fin de no improvisar en el 
último momento e incurrir en gastos importantes. Según datos de Europa, más 
del 50% de las acciones dirigidas a gestionar el ruido se centran en la fuente, 
lo cual suele ser eficaz, si bien no tiene por qué generar paisajes sonoros de 
calidad2. Un porcentaje muy limitado de medidas relacionadas con los sonidos 
ambientales apuntan al uso del suelo o la planificación urbana. Sin embargo, cada 
vez existen más datos empíricos que indican que este enfoque sería la opción 
más sostenible85,86. Por lo tanto, es fundamental que los expertos en acústica 
ambiental y paisajes sonoros urbanos se involucren en los procesos de desarrollo 
urbano y establezcan una comunicación con las partes interesadas locales87. 

Además, la contaminación acústica debe considerarse dentro de un abanico 
más amplio de retos ambientales mediante políticas integradas, especialmente 
cuando se combina con la contaminación atmosférica. Numerosos países 
encuestados por la Agencia Europea del Medio Ambiente indican haber aplicado 
con éxito políticas que proporcionan beneficios secundarios, entre ellas, medidas 
de reducción del tráfico, flotas de vehículos respetuosos con el medio ambiente, 
edificios con uso eficiente de la energía, plantación de árboles y arbustos para 
crear y enlazar corredores verdes y la incorporación de material infrarreciclado 
en soluciones de ingeniería de control del ruido2. 

A fin de subsanar la segunda deficiencia, es necesario ampliar el ámbito de la 
formulación de políticas y pasar de solo gestionar los sonidos ambientales cuando 
provocan contaminación acústica a considerarlos oportunidades para promocionar 
espacios vitales saludables para todos los grupos de edad, género y condición social. 
El Gobierno de Gales aspira a preservar o fomentar paisajes sonoros positivos, 
definidos como espacios “donde los sonidos naturales, como el fluir del agua, 
el canto de los pájaros, el rumor del viento entre los árboles y las conversaciones 
humanas, son más prominentes que el ruido de tráfico de fondo”57. 

Para que prosperen los paisajes sonoros positivos, además de mantener la 
contaminación acústica dentro de límites aceptables, los nuevos enfoques deben 
tener en cuenta la percepción de las personas, no solo su exposición. De este 
modo, se complementará y aumentará la medida de dB para caracterizar los 
paisajes sonoros. Aunque resulten recomendables en algunos contextos, como 
parques urbanos o zonas residenciales, el silencio o la tranquilidad por sí solos 
no pueden ser la norma por la que se evalúe la calidad de todos los espacios 
urbanos. Necesitamos que nuestras ciudades sean diversas e inclusivas desde 
el punto de vista acústico para fomentar usos mixtos, algo que el silencio por sí 
solo no puede proporcionar.

El vínculo entre el tiempo que pasamos en entornos naturales y el bienestar 
general goza de mayor aceptación después de las vivencias de la pandemia97. Los 
confinamientos de la COVID-19 provocaron que se empezaran a valorar los espacios 
verdes urbanos de todo tipo98,99. Los planificadores urbanos tratan de “reconstruir 
para mejorar” después de la pandemia mediante la inclusión de más espacios 
verdes. Algunos de ellos se preocupan en particular por que los destinatarios de 
dichos espacios verdes, y de sus beneficios, sean los barrios más pobres, a menudo 
ignorados, y los que acogen a grupos marginados100,101. Los encargados de formular 
políticas, los planificadores urbanos, los miembros de la comunidad y otras partes 
interesadas involucradas en la creación de ciudades más habitables deben seguir 
examinando los sonidos de los espacios nuevos y renovados.

4.  
Decisiones saludables 
para fomentar paisajes 
sonoros positivos 

En la zona del aeropuerto Charles de Gaulle, el ruido del tráfico aéreo 
también se redujo considerablemente (hasta 20,4 dB en algunos casos). 

En Madrid, la reducción del tráfico rodado y la ausencia de gente en las 
calles propiciaron reducciones de los niveles de sonido de entre 4 y 6 dB92. 
En un estudio en el que se comparaban datos de 11 lugares de Londres 
en el momento álgido de las medidas de confinamiento locales, se observó 
una reducción media de 5,4 dB93. En San Francisco, el descenso repentino 
del ruido humano posibilitó que se escucharan sonidos más naturales, como 
el canto de los pájaros94. En Mumbai, se supervisaron los niveles de ruido en 
diferentes puntos de la ciudad durante las celebraciones de la festividad de 
Ganesh Chaturthi del año 2020, en un contexto de restricciones municipales 
relacionadas con la COVID-19. En comparación con las mediciones de 2018 
y 2019, se registraron reducciones de los niveles de ruido de entre 27,5 y 
28,5 dB95. Este silenciamiento general relacionado con la pandemia pudo 
detectarse a escala mundial mediante investigaciones sismológicas que 
arrojaron reducciones considerables del ruido durante el confinamiento96. 

Las implicaciones ambientales a largo plazo de la crisis de la COVID-19  
siguen sin estar claras. En este sentido, las investigaciones en curso a 
escala mundial deberían aportar más información. El silencio imprevisto de 
las fuentes de sonido humano suscitó un debate entre las comunidades 
académicas y el público en general sobre el sonido que podrían tener 
las ciudades modernas y si estamos haciendo lo suficiente para lograr 
paisajes sonoros positivos.

Aunque hay consenso en que las limitaciones impuestas por las medidas 
de confinamiento propiciaron menores niveles de ruido en muchas 
ciudades, por lo general las máximas reducciones observadas de ruido 
del tráfico seguían rondando solo el rango de 6 a 10 dB. Si bien en la 
mayoría de situaciones esta reducción sería apreciable, no siempre basta 
con reducir la contaminación acústica a niveles seguros de acuerdo con 
las recomendaciones de la OMS. A fin de que las ciudades mejoren la 
calidad de sus paisajes sonoros, se podrían utilizar diferentes estrategias 
de cambios en la planificación y las infraestructuras con el propósito de 
desarrollar entornos acústicos más saludables.

“La contaminación acústica 
debe considerarse dentro 
de un abanico más amplio 
de retos ambientales 
mediante políticas 
integradas, especialmente 
cuando se combina 
con la contaminación 
atmosférica”.

“Necesitamos que nuestras 
ciudades sean diversas e 
inclusivas desde el punto 
de vista acústico para 
fomentar usos mixtos, algo 
que el silencio por sí solo 
no puede proporcionar”.
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