
Cub@: Medio Ambiente y Desarrollo; Revista electrónica de la Agencia de Medio Ambiente 
Año 12, No.23, 2012 ISSN-1683-8904 

 

1 
 

Conflictos ambientales en cuevas turísticas y estrategias de 
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ambiental de proyectos para el uso de cuevas y cavernas y/o su 
sistema soporte 
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remarks: a specific guide for the environmental license applications and 
environmental impact studies for show caves and/or its supporting system 
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RESUMEN 
Este último artículo presenta la propuesta de guía para que los inversionistas y desarrolladores  
presenten a la autoridad ambiental cubana la información pertinente para aprobar el uso de las 
cuevas con fines turísticos o no. Ha sido estructurado en el mismo estilo de la reglamentación 
vigente para facilitar el uso en el país. 
 
Palabras clave: solicitud de licencia ambiental, estudio de impacto ambiental, legislación, cuevas 
turísticas, uso sostenible 
 
ABSTRACT 
This last paper shows the proposal of the guide of the information that investors and developers 
should complete and submit to the Cuban environmental authority when applying for the use of a 
cave even as show or wild cave. The structure of the proposed guide follows that of the current 
legislation to make its application easier. 
 
Key words: environmental license application, environmental impact study, legislation. Show caves, 
sustainable use 
 
INTRODUCCIÓN 
El uso de las cuevas con fines turísticos, estén habilitadas o no, no está considerado en la 
legislación ambiental cubana de manera que este vacío en la ley permite el sistemático abandono 
de las mismas a los criterios de los inversionistas y desarrolladores. Por lo común no están 
convenientemente asesorados y su buena voluntad de protección ambiental derivada de la 
responsabilidad corporativa está absolutamente sesgada por el más absoluto desconocimiento del 
medio ambiente subterráneo. Al no estar obligados a presentar documentación alguna a las 
autoridades ambientales nacionales queda a su entera libertad introducir las modificaciones y las 
cargas ambientales que consideren pertinentes. 
 
En este artículo se resumen los indicadores que se han considerado convenientes para ser 
incluidos en la reglamentación vigente en Cuba y que han sido infructuosamente sometidos a la 
consideración de las autoridades ambientales nacionales desde 2004. 
 
Por razón de su tipología, extensión, morfología, riqueza patrimonial, tipo de actividad a que será 
destinada, cambios ambientales e ingenieriles que se prevean, cada cueva o sección de cueva 
constituye un caso particular, de manera que la evaluación de impactos deberá ser realizada, 
siempre, caso a caso, ajustando convenientemente el contenido de las Guías.  
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SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL (se indican en cursiva aquellos aspectos que 
complementan la Guía vigente1

1. Nombre del Proyecto de obra o actividad: 

) 
 
 

2. Nombre original de la Cueva o Caverna: 
3. Nombre Comercial que se pretende: 
4. Nombre de la Entidad solicitante, nacionalidad, dirección,  teléfono y Fax: 
5. Nombre del representante del proyecto de obra o actividad: 
6. Aprobación de la Sociedad Espeleológica de Cuba 
7. Aprobación de la Comisión de Patrimonio 
8. Macrolocalización: 
9. Microlocalización: 
10. Mapa de la cueva (el nivel mínimo de precisión se corresponde con mapas 

levantados con lienza, brújula y clinómetro a una escala no mayor de 1:1000. Para 
sectores donde se pretendan obras de adaptación o instalación de cuerdas, la escala 
no será menor de 1:100) 

11. Coordenadas planas de los vértices del área del proyecto de obra o actividad: 
12. Monto de la inversión: 
13. Aspectos generales del medio natural y socioeconómico del área donde se pretende 

desarrollar la obra o actividad: (que comprende la cueva y su sistema soporte). 
14. Caracterización del estado de la calidad del aire, el agua, las rocas, el suelo y la biota 

en la cueva y su sistema soporte, en particular atendiendo a: 
• La calidad de la atmósfera interior de la caverna; esto es, el patrón de circulación del 

aire, sus propiedades físicas y químicas, la dependencia estacional de tales 
propiedades, tanto respecto a la influencia de la atmósfera exterior como de la propia de 
los diferentes salones y galerías de la cueva. 

• La presencia y distribución de la fauna y flora subterránea:  
• El sistema subterráneo al que corresponde la cueva, sobre los patrones hidrológicos e 

hidrogeológicos de drenaje, en particular lo que concierne al desvío de líneas de 
drenaje y de cambios en la composición química y la calidad del agua. 

• La compatibilidad del proyecto con el Plan de Manejo Integral del Área Protegida en 
caso de que la actividad se realice en una de éstas. 

• La compatibilidad del proyecto con las Fuerzas Armadas. 
• El diseño de las señalizaciones, áreas de peligro y de visita publica y de acceso 

restringido o prohibido. 
•  Las obras inducidas necesarias. 
• La capacidad de carga instantánea y diaria. 
• La preparación de los guías que trabajarán en las cuevas y cavernas. 
• El Sistema de Espeleosocorro y su Plan de Aviso. 
• El Programa de Manejo de la cueva y su sistema soporte. 
• Los estándares nacionales e internacionales que deberán cumplimentar los visitantes. 
• Preparación y certificación de los guías que trabajarán en la cueva o caverna. 

15. Descripción de las alternativas factibles a considerar en el proyecto incluyendo su 
localización: 

16. Descripción de los efluentes (incluyendo el lugar y técnicas para su disposición y el 
sistema de tratamiento). 

17. Identificación y descripción de los impactos ambientales que se prevé ocasionar: 

                                                
1 Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Centro de Inspección y Control Ambiental 
(2002): Guías para la realización de las Solicitudes de Licencia Ambiental y los Estudios de 
Impacto Ambiental, La Habana, 70: 
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• La presencia de fauna y flora subterránea nociva a la salud humana o de fauna y flora 
susceptible de ser afectada por efectos secundarios de la utilización de la cavidad y su 
entorno. 

• El efecto del uso de la caverna y del sistema subterráneo al que corresponde, sobre los 
patrones hidrológicos e hidrogeológicos de drenaje, en particular lo que corresponde al 
desvío de líneas de drenaje y de cambios en la composición química y la calidad del 
agua. 

• Los peligros y el riesgo hidrológico que se produzcan avenidas en aquellas cuevas que 
poseen circuitos activos de drenaje (ríos subterráneos) propios o vinculados con 
corrientes superficiales. 

• El peligro y el riesgo geológico que se produzcan desprendimientos o desplomes del 
techo o paredes de la cueva, hundimientos del piso o deslizamientos de rocas por 
procesos espontáneos de masas o inducidos por el uso de la cueva. 

• El efecto del uso de la cueva sobre la conservación de la belleza turística del sistema 
cavernario y de sus formaciones. 

18. Medidas de prevención y mitigación para los impactos ambientales negativos: 
19. Previsiones posteriores al cierre definitivo de la obra o proyecto: 
20. Prevenciones para el caso de accidentes y contingencias (en particular  

• El diseño de las señalizaciones, áreas de peligro y de visita publica y de acceso 
restringido o prohibido. 

• La preparación de los guías que trabajarán en las cuevas y cavernas. 
• El Sistema de Espeleosocorro y su Plan de Aviso. 
• El Programa de Manejo de la cueva y su sistema soporte. 
• Los estándares nacionales e internacionales que deberán cumplimentar los visitantes. 
• Preparación y certificación de los guías que trabajarán en la cueva o caverna). 

21. La documentación relativa a la oportuna información a la ciudadanía: 
22. Programa de Monitoreo: 

 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (se indican en cursiva aquellos aspectos que 
complementan la Guía vigente2

I. Resumen ejecutivo del estudio de impacto ambiental 
) 

II. Descripción completa del proyecto (incluir las aprobaciones de la Sociedad Espeleológica 
de Cuba, la Comisión de Patrimonio y el MINFAR, describir el programa de operación, la 
capacidad de carga instantánea y diaria, la preparación y certificación de los guías, el 
Sistema de Espeleosocorro, las acreditaciones, estándares y certificaciones que, 
eventualmente pudieran requerir los visitantes, así como las acreditaciones, estándares y 
certificaciones de los guías) 

III. Descripción de la línea base ambiental (incluir, para la cueva y su sistema soporte:  
• Calidad del aire subterráneo 
• Flora y fauna subterránea 
• Estabilidad estática y dinámica de las bóvedas y paredes y equilibrio de los sistemas de 

bloques 
• Régimen y Calidad de las aguas 

 
Con las siguientes especificaciones: 

 
Calidad del aire subterráneo 
La evaluación de la calidad de la atmósfera hipogea definiría los factores de control de las 
propiedades físicas y químicas del aire subterráneo y la distribución estacional, dentro de la cueva 

                                                
2 Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Centro de Inspección y Control Ambiental 
(2002): Guías para la realización de las Solicitudes de Licencia Ambiental y los Estudios de 
Impacto Ambiental, La Habana, 70: 
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y en su sistema soporte, de las variables que definen los indicadores de confort y tiempo de 
permanencia bajo tierra, así como el efecto del público sobre el entorno físico y biológico de la 
caverna en explotación.  
 
Estos indicadores son los siguientes: 

• Temperatura del aire               
• de los sedimentos       
• del suelo               
• de las aguas de goteo y subterráneas       
• de la roca              
• del agua de lluvia      
• Frecuencia de goteo                 
• Caudal de goteo                     
• Conductividad eléctrica del agua    
• Índice de acidez                   
• Evaporación                         
• Condensación                        
• Dirección del viento                
• Velocidad del viento                
• Lámina de lluvia                    
• Presión atmosférica                
• Humedad relativa      
• Gases (particularmente monóxido y dióxido de carbono entre los tóxicos orgánicos y el 

Radón-222 entre los radioactivos) 
 

Flora y fauna subterránea 
Se evaluará de acuerdo con la zonación siguiente: de umbral, de penumbra (cercana a la entrada), 
zona media de completa oscuridad y temperatura variable y zona profunda, de oscuridad absoluta 
y temperatura constante.  
 
La flora y fauna subterránea se evaluarán, igualmente,  en dos direcciones.  
 
a.  efecto del uso de la caverna sobre la biota, que puede conducir a la alteración del equilibrio y 
la consiguiente emigración o desaparición de especies. La importación de especies es común, lo 
que provoca alteraciones del equilibrio y del ciclo biogeoquímico subterráneo. Cambios en el 
microclima hipogeo cuyos sobre el número y variedad de las especies presentes, sobre todo, en la 
de hábitos troglobios, y las variaciones en la temperatura y la humedad relativa del aire como 
consecuencia de la iluminación, indicando la eventual   emigración o desaparición de especies.  
 
b.  efecto de la biota sobre los visitantes a la caverna, que puede expresarse de modo benigno 
o sumamente agresivo, definiéndose la presencia de micosis específicas otros gérmenes 
patógenos o riesgo de adquirir enfermedades como la rabia. 
 
Estabilidad de la caverna 
La utilización de una caverna con fines turísticos debe satisfacer los requerimientos de seguridad 
ante catástrofes del tipo de derrumbes y desprendimientos de rocas que puedan poner en riesgo la 
vida de los turistas y de las obras de adaptación o de servicios construidas bajo tierra. 
 
Con independencia de que se realicen obras de adaptación ingeniera en tales cuevas o sectores 
de ellas, la utilización social de una caverna debe basarse en la adecuada aclaración de los 
siguientes aspectos: 

 
• Capacidad de resistencia del piso, techo y paredes ante diferentes cargas estáticas y 

dinámicas, de acción prolongada o instantánea o inducidas natural o artificialmente; 



Cub@: Medio Ambiente y Desarrollo; Revista electrónica de la Agencia de Medio Ambiente 
Año 12, No.23, 2012 ISSN-1683-8904 

 

5 
 

• Relación entre la estabilidad de la caverna y los pilares de roca estructural o de formaciones 
secundarias; 

• Efectos de los mecanismos de creeping o solifluxión en la estabilidad de los caos de bloques 
derrumbados; 

• Dirección de los eventuales trabajos de reforzamiento y de eventual  ampliación artificial de 
los conductos o de los cambios en su morfología; 

• Definición de los factores de seguridad, razonablemente permisibles, y de los criterios de 
maximación de los valores de seguridad de la obra. 

 
Régimen y Calidad de las Aguas 
Es necesario definir: 

• La aptitud de las aguas para baño; 
• Las probabilidades de ocurrencia de avenidas en el interior de la cueva; 
• Los cambios que las eventuales obras de adaptación en el interior de la cueva o del 

sistema soporte (senderos, establecimientos, facilidades temporales) pueden promover 
en el régimen o en la calidad de las aguas superficiales y subterráneas. 

• Eventualmente, las características de potabilidad del agua. 
IV. Identificación y análisis de los impactos (sobre el sector de uso, la cueva y su sistema 

soporte) 
V. Medidas preventivas y correctoras(sobre el sector de uso, la cueva y su sistema soporte) 
VI. Plan de monitoreo durante las etapas de construcción, operación y cierre definitivo (sobre el 

sector de uso, la cueva y su sistema soporte) 
VII. Análisis de riesgos y Plan de Contingencia (en particular  
• El Sistema de Espeleosocorro y su Plan de Aviso. 
• Los estándares nacionales e internacionales que deberán cumplimentar los visitantes. 
• Preparación y certificación de los guías que trabajarán en la cueva o caverna). 
• Efecto del uso de la caverna sobre la biota, que puede conducir a la alteración del equilibrio 

y la consiguiente emigración o desaparición de especies. La importación de especies es 
común, lo que provoca alteraciones del equilibrio y del ciclo biogeoquímico subterráneo. 
Cambios en el microclima hipogeo cuyos sobre el número y variedad de las especies 
presentes, sobre todo, en la de hábitos troglobios, y las variaciones en la temperatura y la 
humedad relativa del aire como consecuencia de la iluminación, indicando la eventual   
emigración o desaparición de especies.  

• Efecto de la biota sobre los visitantes a la caverna, que puede expresarse de modo benigno 
o sumamente agresivo, definiéndose la presencia de micosis específicas otros gérmenes 
patógenos o riesgo de adquirir enfermedades como la rabia. 

• Capacidad de resistencia del piso, techo y paredes ante diferentes cargas estáticas y 
dinámicas, de acción prolongada o instantánea o inducidas natural o artificialmente; 

• Relación entre la estabilidad de la caverna y los pilares de roca estructural o de formaciones 
secundarias; 

• Efectos de los mecanismos de creeping o solifluxión en la estabilidad de los caos de bloques 
derrumbados; 

• Dirección de los eventuales trabajos de reforzamiento y de eventual  ampliación artificial de 
los conductos o de los cambios en su morfología; 

• Definición de los factores de seguridad, razonablemente permisibles, y de los criterios de 
maximación de los valores de seguridad de la obra. La presencia de fauna y flora 
subterránea nociva a la salud humana o de fauna y flora susceptible de ser afectada por 
efectos secundarios de la utilización de la cavidad y su entorno. 

• El efecto del uso de la caverna y del sistema subterráneo al que corresponde, sobre los 
patrones hidrológicos e hidrogeológicos de drenaje, en particular lo que corresponde al 
desvío de líneas de drenaje y de cambios en la composición química y la calidad del agua. 

• Los peligros y el riesgo hidrológico que se produzcan avenidas en aquellas cuevas que 
poseen circuitos activos de drenaje (ríos subterráneos) propios o vinculados con corrientes 
superficiales. 
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• El peligro y el riesgo geológico que se produzcan desprendimientos o desplomes del techo o 
paredes de la cueva, hundimientos del piso o deslizamientos de rocas por procesos 
espontáneos de masas o inducidos por el uso de la cueva. 

• El efecto del uso de la cueva sobre la conservación de la belleza turística del sistema 
cavernario y de sus formaciones. 

• El diseño de las señalizaciones, áreas de peligro y de visita publica y de acceso restringido o 
prohibido. 

• La preparación de los guías que trabajarán en las cuevas y cavernas. 
• El Sistema de Espeleosocorro y su Plan de Aviso. 
• El Programa de Manejo de la cueva y su sistema soporte. 
• Los estándares nacionales e internacionales que deberán cumplimentar los visitantes. 
• Preparación y certificación de los guías que trabajarán en la cueva o caverna). 
VIII. Consulta Pública 
IX. Bibliografía 
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