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dos impactos, sean sobre el ambiente o la salud humana. Si tomamos 

como ejemplo el cambio climático, el resultado de un ACV estaría 

indicando la cantidad de CO2-equivalentes producidos durante las 

etapas del ciclo de vida del producto.

En el caso de un edificio, las etapas del ciclo de vida serían las siguien-

tes: la extracción de recursos, la manufacturación de materiales de 

construcción, las actividades de la construcción in situ, el uso de la 

edificación, la demolición y la reutilización, el reciclaje o la eliminación 

de los desechos.

Otra característica de este método es que es aceptado internacional-

mente y que cuenta con normas internacionales (serie de normas ISO 

14040),  las cuales mejoran, pero no garantizan, la comparabilidad entre 

diferentes estudios.

Aplicaciones del Análisis de 
Ciclo de Vida en el sector de 
construcción
El ACV fue desarrollado en los últimos años de la década de los 60 y en 

los 70 en Estados Unidos. Los primeros ACV realizados eran estudios que 

comparaban alternativas de empaques, la mayoría para el sector de 

bebidas. Desde los años 90, se nota un incremento de aplicaciones en el 

sector de la construcción, aun en un nivel menos desarrollado como en 

otras industrias, por ejemplo, en los sectores de ingeniería e infraestruc-

tura (Khasreen et ál., 2009). Eso se debe, entre otras razones, a ciertas 

características del ciclo de vida de edificaciones, las cuales aumentan la 

complejidad de los estudios. En comparación con otros productos de 

consumo, las edificaciones se caracterizan por lo siguiente: i) una vida 

útil muy larga, lo que crea incertidumbres en predecir todo el ciclo de 

vida; ii) durante su vida, el edificio puede cambiar significativamente, 

incluyendo cambios de forma y función; iii) como cada edificio es único, 

la aplicación de los resultados del ACV de un edificio a otro edificio es 

muy limitada y también la comparabilidad entre estudios.

Las aplicaciones del ACV en el sector de construcción se enfocan princi-

palmente en el análisis de materiales de construcción, edificaciones y 

métodos o procesos de construcción. La primera aplicación consiste en 

la comparación del impacto generado por diferentes materiales de 

construcción. El enfoque en edificaciones es definitivamente el más 

complejo porque, además de sumar los impactos individuales de los 

materiales de construcción usados, incluye la fase de uso y fin de vida 

(demolición y reutilización, reciclaje o eliminación de los desechos) del 
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E l sector de construcción constituye una parte importante de 

nuestra sociedad, pues contribuye significativamente tanto 

con la economía como con problemas ambientales; entre 

ellos, el cambio climático y la sobreexplotación de recursos naturales. El 

sector de construcción y el uso de edificios por parte de sus habitantes 

son responsables de más de 30% de la demanda energética global y de 

aproximadamente 30% de las emisiones de CO2 relacionadas con la 

energía (GEA 2012). Pero no solamente el uso de energía y las emisiones 

resultantes son preocupantes, sino que también el consumo de agua y 

materia prima así como la generación de residuos sólidos son significati-

vos. De la misma manera, existe un potencial enorme para el ahorro de 

energía y materia prima y la reducción de emisiones en este sector. 

Antes de empezar a formular estrategias y desarrollar tecnologías, para 

lograr una mejora del desempeño ambiental de una edificación, 

debemos saber cuáles son y cuándo ocurren los impactos ambientales 

que genera un edificio. Para eso, necesitamos una herramienta que 

facilite evaluar simultáneamente diferentes categorías de impactos 

ambientales  y permita identificar en qué etapa de la vida del edificio 

ocurren. 

El Análisis de Ciclo de Vida
El Análisis de Ciclo de Vida (ACV o LCA para Life Cycle Assessment) es 

uno entre varios métodos para evaluar impactos ambientales. Una 

característica de este método es la consideración de los recursos usados 

y las emisiones generadas durante cada proceso de la cadena productiva 

de un bien, así como durante la etapa de uso del mismo y durante los 

procesos de descarte o reciclado, es decir, a través de todo el ciclo de 

vida del producto (véase gráfico “Ciclo de Vida de un producto”). 

Otra característica es que los resultados no son un simple listado de 

cantidades de recursos y emisiones, sino que incluyen una evaluación 

de la contribución de estos a diferentes categorías de impacto, como el 

cambio climático, la toxicidad humana, la acidificación y el agotamiento 

de la capa de ozono. De esta manera, el resultado es un estimado de la 

contribución de cada etapa del ciclo de vida del producto a determina-

edificio. Muchos estudios han mostrado que los impactos en la fase de 

uso son significativos, especialmente los impactos relacionados con la 

producción y el uso de energía. El último enfoque, la comparación de 

métodos o procesos de construcción, es parecido al primero porque 

genera información acerca de prácticas alternativas. Estos estudios 

sirven para establecer criterios de decisión por algún método de 

construcción, además de indicar necesidades de mejorar ciertas prácti-

cas o tecnologías.

Existen varias bases de datos y herramientas informáticas con aplicación 

en un ACV, la mayoría desarrolladas por instituciones de investigación en 

Estados Unidos y Europa. Mientras las bases de datos facilitan 

información, normalmente de carácter local o regional, para desarrollar 

inventarios de recursos usados y emisiones generadas  para productos o 

procesos productivos, las herramientas informáticas disponen de 

modelos para la evaluación de impactos. Estos modelos describen los 

mecanismos ambientales que relacionan la extracción de un recurso 

natural o la emisión de una sustancia al entorno con un impacto o daño 

ambiental. Por ejemplo, asumimos la emisión de un gas de efecto 

invernadero a causa de una actividad humana. El impacto ambiental de 

una determinada cantidad de este gas equivale a una cantidad específi-

ca de CO2-equivalentes, según factores de conversión ampliamente 

aceptados. Este factor de conversión se basa en el potencial específico 

que tiene cada gas de calentar la atmósfera y, de esta manera, traduce 

una cantidad de un gas a un impacto ambiental. Un ejemplo de  un daño 

ambiental a causa de este impacto sería la pérdida de biodiversidad. 

Algunas de estas bases de datos y herramientas informáticas incluyen 

información de diferentes sectores, mientras queotras son más específi-
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dos impactos, sean sobre el ambiente o la salud humana. Si tomamos 
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tes: la extracción de recursos, la manufacturación de materiales de 

construcción, las actividades de la construcción in situ, el uso de la 

edificación, la demolición y la reutilización, el reciclaje o la eliminación 

de los desechos.

Otra característica de este método es que es aceptado internacional-

mente y que cuenta con normas internacionales (serie de normas ISO 

14040),  las cuales mejoran, pero no garantizan, la comparabilidad entre 

diferentes estudios.

Aplicaciones del Análisis de 
Ciclo de Vida en el sector de 
construcción
El ACV fue desarrollado en los últimos años de la década de los 60 y en 

los 70 en Estados Unidos. Los primeros ACV realizados eran estudios que 

comparaban alternativas de empaques, la mayoría para el sector de 

bebidas. Desde los años 90, se nota un incremento de aplicaciones en el 

sector de la construcción, aun en un nivel menos desarrollado como en 

otras industrias, por ejemplo, en los sectores de ingeniería e infraestruc-

tura (Khasreen et ál., 2009). Eso se debe, entre otras razones, a ciertas 

características del ciclo de vida de edificaciones, las cuales aumentan la 

complejidad de los estudios. En comparación con otros productos de 

consumo, las edificaciones se caracterizan por lo siguiente: i) una vida 

útil muy larga, lo que crea incertidumbres en predecir todo el ciclo de 

vida; ii) durante su vida, el edificio puede cambiar significativamente, 

incluyendo cambios de forma y función; iii) como cada edificio es único, 

la aplicación de los resultados del ACV de un edificio a otro edificio es 
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Las aplicaciones del ACV en el sector de construcción se enfocan princi-

palmente en el análisis de materiales de construcción, edificaciones y 

métodos o procesos de construcción. La primera aplicación consiste en 

la comparación del impacto generado por diferentes materiales de 

construcción. El enfoque en edificaciones es definitivamente el más 
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E l sector de construcción constituye una parte importante de 

nuestra sociedad, pues contribuye significativamente tanto 

con la economía como con problemas ambientales; entre 

ellos, el cambio climático y la sobreexplotación de recursos naturales. El 

sector de construcción y el uso de edificios por parte de sus habitantes 

son responsables de más de 30% de la demanda energética global y de 

aproximadamente 30% de las emisiones de CO2 relacionadas con la 

energía (GEA 2012). Pero no solamente el uso de energía y las emisiones 

resultantes son preocupantes, sino que también el consumo de agua y 

materia prima así como la generación de residuos sólidos son significati-

vos. De la misma manera, existe un potencial enorme para el ahorro de 

energía y materia prima y la reducción de emisiones en este sector. 

Antes de empezar a formular estrategias y desarrollar tecnologías, para 

lograr una mejora del desempeño ambiental de una edificación, 

debemos saber cuáles son y cuándo ocurren los impactos ambientales 

que genera un edificio. Para eso, necesitamos una herramienta que 

facilite evaluar simultáneamente diferentes categorías de impactos 

ambientales  y permita identificar en qué etapa de la vida del edificio 

ocurren. 
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uno entre varios métodos para evaluar impactos ambientales. Una 
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y las emisiones generadas durante cada proceso de la cadena productiva 
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procesos de descarte o reciclado, es decir, a través de todo el ciclo de 

vida del producto (véase gráfico “Ciclo de Vida de un producto”). 
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de la capa de ozono. De esta manera, el resultado es un estimado de la 
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edificio. Muchos estudios han mostrado que los impactos en la fase de 

uso son significativos, especialmente los impactos relacionados con la 

producción y el uso de energía. El último enfoque, la comparación de 

métodos o procesos de construcción, es parecido al primero porque 
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construcción, además de indicar necesidades de mejorar ciertas prácti-

cas o tecnologías.
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en un ACV, la mayoría desarrolladas por instituciones de investigación en 

Estados Unidos y Europa. Mientras las bases de datos facilitan 

información, normalmente de carácter local o regional, para desarrollar 

inventarios de recursos usados y emisiones generadas  para productos o 

procesos productivos, las herramientas informáticas disponen de 

modelos para la evaluación de impactos. Estos modelos describen los 

mecanismos ambientales que relacionan la extracción de un recurso 

natural o la emisión de una sustancia al entorno con un impacto o daño 

ambiental. Por ejemplo, asumimos la emisión de un gas de efecto 

invernadero a causa de una actividad humana. El impacto ambiental de 

una determinada cantidad de este gas equivale a una cantidad específi-

ca de CO2-equivalentes, según factores de conversión ampliamente 

aceptados. Este factor de conversión se basa en el potencial específico 

que tiene cada gas de calentar la atmósfera y, de esta manera, traduce 
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cas y fueron desarrolladas para un sector o una industria. 

Dos de las herramientas informáticas más conocitdas para el sector de 

construcción son el  BEES (Building for Environmental and Economic 

Sustainability) del U.S. National Institute of Standards and Technology 

(NIST) y el ATHENA Experimental Impact Estimator del ATHENA Sustain-

able Material Institute, Canadá. Mientras el primero es una herramienta 

para evaluar y comparar el impacto ambiental de materiales de construc-

ción, el segundo sirve para evaluar edificaciones enteras. Los dos utilizan  

la base nacional de datos para ACV de Estados Unidos (U.S. Life Cycle 

Inventory Database) como fuente de información.

La mayoría de los ACV y estudios relacionados con metodologías de ACV 

en el sector de construcción fueron desarrollados en Estados Unidos y 

en Europa. En Asia y en Australia, predominan ACV que se limitan a 

estudiar los impactos a causa de la producción y el uso de energía (Cabe-

za et ál., 2014). La contribución de América del Sur en esta comparación 

es marginal, y en el Perú la aplicación de ACV al sector de construcción, 

igual como a otros sectores, se encuentra todavía dando sus primeros 

pasos.     

En la actualidad, dominan los métodos más sencillos en el mercado, 

como, por ejemplo, el LEED, que incorpora el compromiso medioambien-

tal en la edificación. También el LEED posee un vínculo con el ACV; 

otorga puntos a proyectos que usan productos que tienen un ACV (en la 

forma de una Declaración Ambiental, EPD). 

¿Para qué sirve un ACV?
Un ACV genera información para entender los procesos que impactan 

sobre el ambiente y la salud humana. Por lo tanto, permite identificar 

medidas para mejorar y proteger nuestro ambiente y salud. Eso puede 

ser a través de un mejoramiento de la calidad del aire y agua, la 

reducción de residuos o la reducción del consumo de recursos naturales. 

Además, muestra necesidades de mejorar productos y ayuda a identifi-

car productos alternativos con un mejor desempeño ambiental. De esta 

manera, tiene una aplicación en el manejo de la cadena de suministro de 

un proyecto.

La información generada a través de un ACV puede ser usada para 

reducir costos de operación mejorando las eficiencias del uso de 

energía, de materiales y de recursos. Este método puede incrementar la 

competitividad de un proyecto, mostrando responsabilidad social y 

ambiental. También es una estrategia para responder a nuevas 

demandas del mercado en el contexto del consumo y de la producción 

sustentable.
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No son las emisiones directas y visibles las cuales 

definen el impacto ambiental del sector de construc-

ción sino emisiones indirectos como de la producción 

de energía y de materiales de construcción (R. de 
Olazabal).

En cuanto a mi experiencia laboral, puedo mencionar que, a lo largo de 

todas mis etapas presenciales, tuve la oportunidad de participar en tres 

de las seis áreas del proyecto: calidad, producción e ingeniería. Tuve 

mayor estadía en la primera, en donde he aprendido aspectos relaciona-

dos a la gestión y al control de calidad. 

La parte de aseguramiento (gestión) consiste en la habilitación de 

métodos constructivos y planes de inspección; estos son documentos en 

los que se indica la manera como se ejecutarán las actividades en 

campo. Asimismo, realiza una exhaustiva revisión de planos, previa a su 

distribución en campo. Se controla también la calibración vigente de 

todos los equipos de medición, el manejo de trazabilidad, que básica-

mente es la documentación de la posición de ejecución de algunos 

procesos en campo y de algunos materiales implementados como parte 

del proyecto. Finalmente, una tarea que comparten tanto los encargados 

de control como de gestión es el levantamiento de las no conformi-

dades, que son el registro de algunas prácticas no convencionales que 

infringen las especificaciones o normas para luego implementar alguna 

Acción Correctiva.

Por otro lado, considero que gran parte del conocimiento técnico que 

adquirí lo obtuve durante mi permanencia en la parte de control de 

calidad. El principal objetivo aquí fue verificar y garantizar que todos los 

A ntes que nada quiero agradecer a Dios y a la organización 

Odebrecht por darme la oportunidad de ser parte del 

programa E-prácticas Alternadas. Asimismo, agradezco a esta 

ventana informativa de nuestra especialidad por permitirme relatar 

algunos de los conocimientos adquiridos y experiencias vividas durante 

la ejecución de mis prácticas.

Mi interés por la ingeniería civil surgió desde antes de la secundaria. La 

construcción de la Carretera Interoceánica del Sur en mi natal Cusco hizo 

que me apasione mucho más por la carrera y en especial por el desarrol-

lo de proyectos de infraestructura, pues no solo pude apreciar la 

construcción del proyecto, sino también todo el impacto que se generó 

tanto en mi provincia como en mi región.

Era diciembre del 2012,  estaba finalizando el cuarto ciclo de la carrera y 

a la vez se me presentaba la oportunidad de postular al programa E-prác-

ticas de Odebrecht. No lo dudé en ningún momento y decidí postular. 

Después de más de un mes entre dinámicas  y entrevistas, finalmente fui 

uno de los escogidos para integrar el tercer grupo. Es así que soy parte 

del programa desde el verano del 2013 hasta la fecha. Hasta ahora he 

tenido tres experiencias en obra, desarrolladas durante el periodo de 

vacaciones, y actualmente estoy en mi tercera etapa virtual.

Durante las tres etapas presenciales, fui asignado al Proyecto de 

Irrigación Olmos, el cual  consiste en la construcción de infraestructura 

hidráulica para irrigar 38 500 Ha del desierto de Olmos con el agua 

trasvasada por el Túnel Trasandino desde el río Huancabamba. Este 

proyecto se encuentra ubicado en la provincia de Lambayeque, región 

Lambayeque, dentro de la cuenca del río Olmos. La infraestructura del 

proyecto consta de una bocatoma  de captación,  sistema de conducción 

por gravedad (12km de canal trapezoidal), un desarenador, alcantarillas, 

conducto cerrado, un túnel de 2km, un aliviadero un embalse de 

regulación y un sistema de distribución (más de 40km  de tuberías de 

2300mm y 1900 mm divididos en dos ramales).
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