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RESUMEN EJECUTIVO
 

El presente documento presenta el marco de referencia
 
conceptual y metodol6gico para preparar la Estrategia Nacional de
 
Medio Ambiente de El Salvador. En 6ste se proponen dos etapas: la
 
primera, es la formulaci6n de la estrategia, en donde se plantea
 
crA hacer v c6mo hacerlo. La segunda etapa, es la implementaci6n
 
de la estrategia, en donde se llevan acabo las acciones propuestas
 
en el mediano plazo (3 afios).
 

La formulaci6n de la estrategia tiene a su vez dos elementos:
 
primero, la preparaci6n de un Marco de Referencia que sirve de gula
 
(contenido en 6ste documento); y segundo, despu6s de recibir el
 
aval de CONAMA, la realizaci6n de la consulta popular en las 14
 
cabeceras dcpartamentales del pals.
 

Una vez reaiizada la consulta, la Secretarla de Medio Ambiente
 
(SEMA) analizard, rectificavr e incorporari los resultados de la
 
consulta al Marco de Referencia, y despu~s de recibir el aval de
 
CONAMA, producird el documento denominado La Estrategia Nacional
 
de Medio Ambiente. Este proceso pretende asegurar el apoyo
 
politico, financiero, institucional y popular, para llevar a cabo,
 
lo que SEMA propone para conducir al pals en una via de desarrollo
 
sostenible.
 

El proceso participativo de consulta que se pretende realizar a
 
nivel nacional tiene el prop6sito de integrar a La Estrategia, los
 
problemas ambientales prioritarios de todas las regiones del pals,
 
y las opiniones, comentarios y recomendaciones de los diferentes
 
sectores de la poblaci6n.
 

El marco de referenciz que se presenta en este documento sienta
 
las bases y suple de contenido a la consulta que se propone llevar
 
a cabo en todo el pals durante los primeros seis meses de 1993.
 
Este documento contiene los lineamientos metodol6gicos para llevar
 
a cabo 6stas consultas.
 

El presente Marco de Referencia contiene dos elementos principales,
 
el primero es la postulaci6n de principios y lineamientos
 
institucionales que sirvan de gula estrat~gica para la
 
clarificaci6n de funciones, papel y ubicaci6n de las instituciones
 
relacionadas con medio ambipnte en el pals (1o cual incluye a
 
SEMA). La SEMA dedica una secci6n importante (Secci6n V) de este
 
Marco de Referencia que identifica los elementos que definen el
 
marco estrat6gico para el desarrollo institucional Salvadorefto en
 
materia de medio ambiente.
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Estos lineamientos estratfgicos de carfcter institucional se
 
resumen a continuaci6n:
 

1. 	 Las agencias plblicas que implementan programas que afectan
 
al medio ambiente deben de hacerse responsables del impacto

ambiental de sus actividades.
 

2, 	 La instituci6n encargada de definir las prioridades y de
 
asegurar la coordinaci6n inter-sectorial en materia de-medio
 
ambiente debe ser una instituci6n de alto nivel formal que

pueda formular e implementar politicas y garantizar la
 
ejecuci6n de los programas y proyectos.
 

3. 	 Las decisiones que deben ser tomadas, deben ser resultado de
 
un proceso coordinado que incluya la consulta colectiva y

participativa entre los grupos afectados y las agencias

encargadas de la planificaci6n e implementaci6n de proyectos
 
de inversi6n.
 

3. 	 La ejecuci6n de proyectos ambientales deberA ser la
 
responsabilidad primordial del suctor privado (ONG's,

comunidades locales, empresarios, asociaciones de vecinos y

otros actores independientes). El estado deberA intervenir en
 
la ejecuci6n de aquellos componentes de los proyectoa que el
 
sector privado no puede ejecutar con facilidad. La ejecuci6n
 
de proyectos ambientales debe darle un impulso considerable
 
a los esfuerzos de privatizaci6n.
 

3. 	 El desarrollo del marco legal y de la estructura institucional
 
para atender los problemas de medio ambiente es indispensable.

SEMA deberd tomar el liderazgo en la revisi6n y formulaci6n
 
del marco legal y regulatorio sobre medio ambiente, sin
 
embargo deberA de actuar como instituci6n promotora de
 
acciones normativas y no de velar directamente por el
 
cumplimiento de la ley, lo cual le compete a otras
 
instituciones del estado.
 

4. 	 La adecuada funci6n que SEMA propone para su acci6n, se basa
 
en lienar los vaclos institucionales que existen en el tema
 
de medio ambiente y enfocar su trabajo solamente en aquellas

Areas en las cuales SEMA tiene ventajas comparativas frente
 
otras instituciones del estado.
 

5. 	 El fortalecimiento de las instituciones del estado
 
relacionadas con medio ambiente, debe de incluir la
 
clarificaci6n del papel que 6stas desempeflan y la eliminaci6n
 
de responsabilidades y mandatos institucionales que 
causan
 
duplicidad y traslape de funciones.
 

6. 	 SEMA deberd cumplir con una funci6n catalizadora y dedicar sus
 
esfuerzos al logro de la integraci6n de criterios de
 
desarrollo sostenible en la formulaci6n y ejecuci6n de
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programas y proyectos de desarrollo econ6mico y social.
 

7. 	 Se reconoce que una entidad adscrita a un ministerie sectorial
 
no puede llevar a cabo una labor efectiva de coordinaci6n
 
inter-sectorial. SE14A propone el estudio de las opciones
 
existentes y de situaciones similares en otros paises para
 
definir la ubicaci6n institucional mas adecuada que le permita
 
llevar a cabo una labor efectiva de coordinaci6n inter
sectorial.
 

8. 	 La implementaci6n de La Estrategia que aqul se propone (y que
 
incluirA en el futuro los resultados de la consulta), necesita
 
del apoyo de todos y cada uno de los miembros del CONAMA. La
 
acci6n coordinada y complementaria de las instituciones del
 
estado es indispensable para el logro de los objetivos
 
propuestos pot SEMA.
 

9. 	 La planificaci6n y la ejecuci6n de programas y projectos
 
deberS incluir la participaci6n de los grupos locales,
 
beneficiarios y/o afectados. Esto garantiza una mayor equidad
 
en la distribuci6n de los beneficios, una mayor claridad sobre
 
los impactos, y un mejor manejo de los aspectos ambientales
 
de los mismos.
 

10. 	 La SEMA propone la adopci6n, a nivel nacional, de seis
 
transiciones b~sicas que llevarcn al pals a un desarrollo
 
sostenible:
 

a) 	 Una transici6n demogr~fica hacia la estabilizaci6n del
 
crecimiento demogrdfico antes de que la poblaci6n se
 
duplique nuevamente;
 

b) 	 Una transici6n tecnol6gica que se aleje de las
 
tecnologias contaminantes de hoy, hacia una nueva
 
generaci6n y adopci6n de tecnologlas mas benignas;
 

c) 	 Una transici6n econ6mica hacia una economla que dependa
 
de los "ingresos" de los recursos naturales y no del
 
agotamiento de su "capital";
 

d) 	 Una transici6n social hacia una parci.cipaci6n mls
 
equitativa de los beneficios econ6micos y ambientales;
 

e) 	 Una transici6n en la conciencia del ser humano hacia un
 
entendimiento mas profundo y mas generalizado de la
 
sostenabilidad del desarrollo; y
 

f) 	 Una transici6n institucional hacia nuevas relaciones
 
entre los gobiernos y la gente para lograr una mayor
 
cooperaci6n y participaci6n en la toma de decisiones.
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El segundo elemento principal del Marco de Referencia se refiere
 
a las Areas que SEMA propone como las mas importantes o
 
prioritarias para guiar las acciones del pals (y de si misma) en
 
materia de medio ambiente.
 

La SEMA dedica una secci6n importante (Secci6n VI) de este Marco
 
de Referencia que identifica los problemas ambientales, los
 
objetivos generales y especlficos y acciones prioritarias en
 
materia de medio ambiente. La secci6n VII presenta la forma c6mo
 
SEMA propone llevar a cabo estas acciones, ina vez ratificado y
 
validado el proceso y el contenido por CONIMA y por el pueblo
 
Salvadoreflo, como resultado de la consulta.
 

Las Areas de trabajo se definen como respuesta a los problemas
 

ambientales principales identificados a continuaci6n:
 

Los Problemas Principales
 

1. 	 La Falta de Legislaci6n Adecuada y la Existencia de
 
Legislaci6n Fragmentada, Ineficiente y de Inefectiva
 
Aplicaci6n;
 

2. 	 La Falta de Pollticas de Desarrollo Ambientalmente Viables;
 

3. 	 El Deterioro de los Recursos Naturales (forestal, suelo, e
 
hidrico principalmente);
 

4. 	 La Contaminaci6n ;ubiental de los Tres Medios Principales
 

(Agua, Suelo y Aire);
 

5. 	 Los Impactos Ambientales Negativos de las Obras de Desarrollo;
 

6. 	 La Debilidad de las Instituciones; y
 

7. 	 La Falta de Educaci6n Ambiental.
 

Los Objetivos Especificos, 6 Areas d. Trabajo Prioritarias, para
 
el Pals.
 

De acuerdo al proceso de planificaci6n estrat6gica que se ha
 
llevado a cabo, la SEMA considera que los objetivos especlficos 6
 
metas mas importantes para el pals, en el mediano plazo, son:
 

1. 	 Elaborar el Marco Legal Integral de Medio Ambiente
 

2. 	 Integrar el Tema Ambiental dentro de las Politicas del Sector
 
Pdblico
 

3. 	 Implementar una Polltica de Desarrollo Forestal Sustentable
 

4. 	 Elaborar e Implementar un Plan Nacional de Desarrollo Integral
 
del Agua
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5. 	 Elaborar e Implementar un Plan Nacional de Conservaci6n del
 
Suelo
 

6. 	 Apoyar el Incremento de los Niveles de Cobertura de
 
Saneamiento Bfsico en Areas Urbanas y Rurales
 

7. 	 Apoyar a las Municipalidades en el Manejo de los Desechos
 
S61idos y el Control de las Emisiones Vehiculares
 

8. 	 Establecer el Sistema de Areas Naturales Protegidas
 

9. 	 Elaborar e Implementar Planes de Manejo de las Especies
 
Pesqueras, Marinas y de Aguas Continentales
 

10. 	 Elaborar e Implementar el Plan Nacional de Educaci6n Ambiental
 

11. 	 Establecer el Sistema Nacional de Evaluaci6n de Impacto
 
Ambiental
 

12. 	 Establecer un Sistema de Informaci6n Ambiental.
 

Tal como se menciona anteriormente, 6sta prioridades, identificadas
 
por SEMA en 'talleres de planificaci6n estrat6gica, serd llevadas
 
a la consulta popular en todo el pals para ser reorientadas,
 
corregidas, auimentadas y/o validadas por el pueblo salvadorelo
 
durante la primera mitad de 1993.
 

Como un filtimo punto, la diferencia entre el Marco de Referencia
 
para la Estrategia y La Estrategia misma es que el primero se
 
convierte en La Estrategia despu~s de realizadas las consultas, o
 
sea, despu~s de incorporar los resultados de las consultas al marco
 
de referencia. Se plantea que dos meses despu~s de terminadas las
 
consultas se pueda contar con el documento final: La EstrateQia
 
Nacional de Medio Ambiente.
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I. INTRODUCCION
 

Con el objeto de velar por la 6ptima y racional utilizaci6n
 
de los recursos naturales, el control de la contaminaci6n ambiental
 
y el reestablecimiento del equilibrio ecol6gico, el Gobierno de El
 
Salvador cre6, por Decreto Ejecutivo del 14 de Enero de 1991, el
 
Consejo Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) y su Secretarle 
Ejecutiva (SEMA). 

El CONAMA estd conformado por los Ministros de Agricultura y 
Ganaderla (quien lo preside); Salud Pdblica; Justicia; Hacienda;
 
Obras Pblicas; Planificaci6n; Economia; Defensa; Educaci6n;
 
Interior; Trabajo; y Relaciones Exteriores; Representantes de la
 
Presidencia; y un Representante del Instituto Salvadoreho de
 
Desarrollo Municipal (ISDEM). Dentro de las atribuciones del
 
Consejo, que describe el Articulo 3 de su decreto de creaci6n, esta
 
el de "Definir la Estrategia Facional de Planificaci6n y
 
Admini' .raci6n Ambiental".
 

La SEMA fu6 creada como la unidad oficial responsable de coordinar
 
y velar por el cumpliniento de ].as politicas y estrategias emanadas
 
del Consejo tendientes a cumplir con las metas fijadas paia la
 
defensa de los recursos naturales y el control de la contaminaci6n
 
ambiental. La SEMA se crea adscrita al Ministerio de Agricultura
 
y Ganaderia. Dentro de las atribuciones de la Secretaria, que
 
describe el Articulo 8 de su decreto de creaci6n, estd la de
 
"coordinar acciones a nivel nacional con la colaboraci6n de los
 
ministerios crue conforman el Consejo".
 

Dentro de la- actividades mas importantes de la Secretarla se
 
destaca la preparaci6n, durante la filtima mitad de 1991 y los
 
primeros meses de 1992, del documento: Agenda Avbiental y Plan de
 
Accion (La Agenda) que fu6 presentado oficialmente ante la
 
Conferencia de la Cumbre de la Tierra (UNCED) celebrada en Rio de
 
Janeiro en el mes de Junio de 1992 (1). La Agenda es un documento
 
que ha sido oficialmente presentado a, y aprobado por, el CONAMA
 
y la Asamblea Legislativa.
 

El Marco de Referencia (El Marco) que se prepara para definir la
 
Estrategia Nacional de Medio Ambiente parte del anlisis del
 
contenido de La Agenda, tiende a clarificar funciones
 
institucionales en la formulaci6n e implementaci6n de acciones para
 
el manejo de los recursos naturales y la contaminaci6n ambiental
 
en el pals, y representa la continuaci6n del proceso de
 
planificaci6n que SEMA lleva a cabo de una forma permanente.
 

El Marco es parte del proceso de evoluci6n de La Agenda. El Marco
 
representa un avance fundamental en la definici6n de las
 
prioridr.des nacirnales en materia ambiental y en la identificaci6n
 
del esquema institucional que SEMA considera mfs apropiado para una
 
adecuada implementaci6n de las acciones necesarias.
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II. LA AGENDA AMBIENTAL Y PLAN DE ACCION
 

El an~lisis de La Agenda que se presenta a continuaci6n tiene 
el prop6sito de enfocar los aspectos que se cubren en el Marco de 
Referencia para la Estrategia, de manera que se conozca con 
claridad los objetivos y funciones complementarias con las que 
cumplen ambos documentos. El Marco se ha preparado con un fin 
complementario y se trata en lo posible de evitar duplicidades y 
traslapes entre ambos documentos. Esta secci6n describe las &reas 
quo son cubiertas por La Agenda con el objeto do enfocar aquellas 
que son retomadas y desarrolladas en el Marco do Referencia para 
la Estrategia Nacional. 

La Agenda Ambiental y Plan de Acci6n (La Agenda) se elabor6 bajo
 
la coordinaci6n de SEMA y de la Comisi6n Nacional ECO'92
 
(conformada por veinte profesionales representantes de ONG's,
 
gobierno y entidades aut6nomas). La Agenda es el resultado de un
 
intenso trabajo de consultas y discusi6n realizadas durante una
 
serie de talleres llevados a cabo durante el segundo semestre de
 
1991, en los cuales participaron t~cnicos de diversas instituciones
 
pablicas y privadas con injerencia en el tema ambiental. La Agenda
 
se benefici6 tambi~n de la informaci6n suministrada por varios
 
documentos resultado de estudios auspiciados por la USAID y por el
 
insumo de expertos reunidos durante la Primera Conferencia
 
Internacional sobre la Recuperaci6n del Medio Ambiente de El
 
Salvador, realizada en Octubre de 1991.
 

La Agenda es un docurento que contiene dos partes, la primera
 
contiene La Agenda Ambiental y la segunda contiene el Plan Nacional
 
de Emergencia Ambiental (PNEA).
 

Primera Part(
 

En su primer capitulo: Los Modelos de Desarrollo Pasados v su
 
Iinacto Ambiental, La Agenda presenta los antecedentes del
 
desarrollo econ6mico y social del pals y analiza el impacto
 
ambiental de este modelo de desarrollo. El andlisis incluye los
 
sectores: agropecuario, pesquero, energla, y el industrial.
 

En el segundo capltu]o: Hacia el Desarrooll Sostenible, La Agenda
 
plantea la necesidad de una nueva estrategia de desarrollo dentro
 
de un marco que incluye la soluci6n del conflicto armado, la
 
consolidaci6n de la democracia y la participaci6n social.
 

Se presentan en este capitulo, los objetivos del programa de
 
desarrollo econ6mico y social 1984-1994 del Gobierno y se describe
 
el programa bdsico de inversiones pdblicas en las Areas de
 
educa-I6n; salud, nutrici6n y poblaci6n; vivienda; agua y
 
saneamiento; energla; telecomunicaciones; transporte; agricultura;
 
y fortalecimiento institucional, en donde se plantea la necesidad
 
de llevar a cabo la evaluaci6n del impacto ambiental de todos los
 
proyectos de inversi6n pablica. Este capitulo menciona la
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incorporaci6n de algunos proyectos identificados en la Agenda

dentro del Plan de Reconstrucci6n Nacional (PRN) del Gobierno de
 
El Salvador.
 

El tercer capitulo: Lineamientos Estrat6gicos de Politica, presenta

el an~lisis de la problem~tica y propuestas (lineamientos y

medidas) a diferentes niveles, para los siguientes quince sectores:
 

A. Poblaci6n
 
B. Desarrollo Urbano y Rural
 
C. Patrimonio Cultural
 
D. Desarrollo Agricola Sostenible
 
E. Recurso Suelo
 
F. Recursos Forestales
 
G. Recursos Hidricos
 
H. Recursos Marinos, Pesquero-Continentales y Acuicultura
 
I. Biodiversidad y Areas Protegidas

J. Contaminaci6n Ambiental y Salud Humana
 
K. Climatologla
 
L. Desastres Naturales y Provocados por el Hombre
 
M. Educaci6n Ambiental
 
N. Mujer, Medio Ambiente y Desarrollo
 
0. Investigaci6n y Transferencia Tecnol6gica
 

El cuarto capitulo: Marco LeQal e Institucional, identifica dos
 
problemas fundamentales en El Salvador relacionados con la
 
"diversidad" de legislaci6n y la "dispersi6n y fraccionamiento"
 
institucional, entre otros problemas. Este capitulo describe el
 
marco constitucional vigente y la legislaci6n ambiental secundaria
 
que incide sobre el manejo de los recursos naturales y el medio
 
ambiente. El Marco Institucional se limita a listar las
 
instituciones relacionadas con el medio ambiente y a uescribir su
 
campo de acci6n y actividades. Se considera que este es un aporte

importante para el trabajo que se propone realizar durante la
 
implementaci6n de la estrategia. En este capitulo tambi6p se
 
definen varias actividades que deben realizarse en el. Area de
 
legislaci6n y en el Area de fortalecimiento de las principales

agencias que tienen ingerencia sobre el medio ambiente.
 

Secunda Parte
 

El Plan Nacional de Emergencia Ambiental (PNEA) responde al
 
mandato encomendado a la SEMA por el Presidente de la Repablica,
 
para definir acciones, establecer prioridades y coordinar estuerzos
 
intersectoriales para detener el proceso degradativo de los
 
recursos naturales del pals en el corto y mediano plazo.
 

El PNEA se distingue por responder a tres premisas b~sicas: a)

establece prioridades (un primer nivel de "recorte" sobre lo
 
enunciado en La Agenda); b) define acciones sobre la base de
 
instituciones existentes; y c) considara primordialmente aquellos
 
aspectos que requieren de atenci6n inmediata.
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El PNEA enuncia una serie de proyectos, que considera deben ponerse
 
en marcha al mas corto plazo posible, enmarcados dentro de
 
programas, organizados bajo seis grandes Areas de acci6n:
 

A. 	 Contaminaci6n Ambiental
 
B. 	 Recursos Naturales
 
C. 	 Cuencas Hidrogr~ficas
 
D. 	 Desarrollo Urbano y Rural
 
E. 	 Educaci6n Ambiental y
 
F. 	 Fortaleci.miento Institucional
 

La selecci6n de los programas y proyectos dentro de estas seis
 
areas de acci6n prioritarias se bas6 en los siguientes criterios
 
bAsicos:
 

o 	 Que su ejecuci6ri ataque causas primarias y no sus
 
efectos;
 

o 	 Que elimine obstdculos para otras acciones;
 
o 	 Que eviten la materializaci6n de problemas de carActer
 

irreversible;
 
o 	 Que resuelvan grandes problemas de salud;
 
o 	 Que generen mayores beneficios a las grandes mayorlas
 

(contribuyendo a erradicar la extrema probreza); y
 
o 	 Que sean implementables con la estructura institucional
 

vigente.
 

La fIltima secci6n del PNEA contiene un inventario de perfiles de
 
proyectos seleccionados de las seis Areas de acci6n identificadas
 
arriba.
 

Existen varios elementos que distinguen los diferentes enfoques de
 
La Agenda y el Marco de Referencia que se presenta en este
 
documento para para definir la Estrategia Nacional. Por ejemplo,
 
un elemento importante de la estrategia nacional es la realizaci6n
 
de estudios en aquellas Areas en donde existen vaclos de
 
informaci6n. El Marco no incluye ningan diagn6stico de la situaci6n
 
del medio ambiente y los recursos naturales en El Salvador, sin
 
embargo, de forma complementaria a los aspectos de diagn6stico que

cubre La Agenda, El Marco identifica los estudios que deberdn
 
llevarse a cabo, principalmente durante la etapa de implementaci6n

de La Estrategia. El listado de estudios (algunos de los cuales ya
 
se han iniciado), estfn identificados en el Anexo I de este
 
documento.
 

Otra diferencia fundamental entre ambos documentos se refiere a su
 
enfoque. La Agenda cubre casi el universo de temas que tienen
 
relaci6n con medio ambiente. El Marco cubre aquellas Areas quo se
 
consideran prioritarias y que pueden ser trabajadas con efectividad
 
do acuerdo a los recursos existentes y al mandato y oportunid&des
 
del quehacer institucional do SEMA.
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III. 	 LA ESTRATEGIA NACIONAL DE KEDIO AMBIENTE: MARCO
 
CONCEPTUAL
 

La Estrategia tiene dos etapas: la primera, es la formulaci6n 
de la estrategia, en donde se postula 6 propone gru6 se pretende 
hacer, y c6mo hacerlo (este proceso de formulaci6n se inicia en el 
mes de Marzo de 1992 y termina en el mes de Diciembre de 1992); y 
la segunda, es la implementaci6n de la estrategia en donde se 
ilevan acabo las acciones propuestas en el presente documento 
(proceso que est& programado para el mediano plazo - 3 ahos). 

El planteamiento conceptual es el siguiente: primero, SEMA define
 
el marco de referencia (el cual contiene el qu y el c6mo); a
 
continuaci6n, y con el aval de CONAMA, SEMA lleva a cabo la
 
consulta popular (de las prioridades definidas en el marco de
 
referencia) en las 14 cabeceras departamentales del pals; tercero,
 
SEMA analiza, rectifica e incorpora los resultados de la consulta
 
al marco de referencia y produce el documento denominado La
 
Estrateqia Nacional de Medio Ambiente. Este proceso pretende
 
asegurar el apoyo politico - institucional y popular para llevar
 
a cabo, 6 sea para implementar, lo que SEMA propone.
 

A. La Formulaci6n do la Estrategia
 

La formulaci6n de la estrategia tiene dos partes: la
 
preparaci6n del marco de referencia (el cual representa el 50 por
 
ciento de la labor de formulaci6n) y la ejecuci6n de las consultas
 
(el otro 50 por ciento).
 

La preparaci6n del marco de referencia para la elaboracion de la
 
estrategia obedece a la necesidad de contar con una gula conceptual
 
y metodol6gica que oriente y alimente el proceso de consulta que
 
se tiene que llevar a cabo para la formulaci~n de la estrategia
 
nacional. Este punto obedece al principio bisico en el cual se
 
fundamenta la preparaci6n de la estrategia:
 

No so puede preparar una estrategia nacional sin haber lievado
 
a cabo un proceso participativo do coasulta a nivel nacional
 
an el cual so hayan intogrado los problemas ambiontales
 
prioritarios, las opiniones, comentarios y recomendaciones do
 
los L3.forentes sectores do la poblaci6n en todo el pais.
 

El marco de referencia que se presenta en este documento sienta
 
las bases y suple de contenido a las consultas que se proponen
 
llevar a cabo en el dltimo trimestre de 1992 y durante los primeros
 
seis meses de 1993. Este documento contiene el marco de referencia
 
y los lineamientos metodol6gicos para llevar a cabo 6stas
 
consultas.
 

La formulaci6n de la estrategia es un proceso de corta duraci6n
 
cuyos resultados 6 productos tangibles son el presente documento
 
denominado Marco de Referencia y los resultados de las consultas.
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La diferencia entre el Marco de Referencia para la Estrategia y La
 
Estrategia misma es: que el primero se convierte en La Estrategia

despuds de realizadas las consultas, o sea, despu~s de incorporar

los resultados de las consultas al marco de referencia. Se plantea
 
que dos meses despu~s de terminadas las consultas se pueda contar
 
con el documento final: La Estrateia Nacional.
 

Una vez elaborado el documento se presenta 6ste al CONAMA para su
 
aprobaci6n. La aprobaci6n de la Estrategia implica el compromiso

de apoyar politicamente, desde el nivel ejecutivo mas alto, las
 
actividades de coordinaci6n inter-sectorial e inter-institucicnal
 
que SEMA se compromete a llevar a cabo durante la implementaci6n
 
de la estrategia (Estas actividades se describen er la Secci6n VII
 
del presente documento).
 

B. La Implementaci6n do la Estrategia
 

La implementaci6n de la estratagia debe verse como un proceso

de larga duraci6n (lo que se plantea es realizable al mediano
 
plazo, siempre y cuando existan las condiciones propicias) con
 
resultados tangibles que van a ir saliendo afto con afto en la medida
 
en que se van obteniendo recursos y apoyo para realizar las
 
diferentes actividades que se enuncian en el marco de referencia;
 
tales como estudios e investigaciones, planes de acci6n
 
sectoriales, ejecuci6n de proyectos especificos, legislaci6n y

reglamentaci6n, programas de educaci6n ambiental, incentivos
 
fiscales para las areas de recursos naturales como de
 
contaminaci6n, formulaci6n de politicas, montaje y operaci6n &2.
 
Fondo de Conseraci6n Ambiental, y otras.
 

SEMA considera fundamental obtener el apoyo politico y social en
 
San Salvador y en las diferentes regiones del pals, para la fase
 
de implementaci6n de la estrategia. El proceso que se estd llevando
 
a cabo persigue este fin primordial.
 

IV. Marco Metodol6gico para la Formulaci6n do la Estrategia
 

A. Preparaci6n del Marco do Referencia
 

La Secretarla de Medio Ambiente ha llevado a cabo un proceso

interno de planificaci6n estrat6gica participativa, facilitado por

WRI, en el cual ha participado todo el personal t6cnico y gerencial
 
de SEMA.
 

1. Los Talleres de Planificaci6n Estrat6gica
 

A la fecha de publicaci6n de este informe, SEMA ha llevado a
 
cabo cuatro talleres. Uno de los resultados ras importantes del
 
primer taller, llevado acabo el 28 de Abril de 1992, fue un
 
consenso respecto a la defirici6n de lo que significa formular una
 
estrategia. Las definiciones que se presentan a continuaci6n,
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surgidas del primer taller, han servido de orientaci6n para la
 
preparaci6n del proceso que culminard en la elaboraci6n de la
 
Estrategia Nacional de Medio Ambiente:
 

La formulaci6n do una eutrategia as un proceso qua 
conhleva la identificaci6n do los problemis, la
 
definici6n do los objetivos y la definici6n de las
 
prioridades para la acci6n.
 

ULa estrategia as una gula quo contribuye a enmarcar, 
organizar y a dirigir las acciones necesarias para
cumplir con los objetivos propuestos, do acuerdo a los 
recursos existentes. 

Tambi6n en el primer taller se logr6 avanzar en la definici6n de
 
los siguientes puntos:
 

o 	 Se identificaron los problemas ambientales principales

del -As;
 

o 	 Se agruparon estos problemas en cinco categorlas (por su
 
afinidad); que corresponden a las cinco areas globales
 
de trabajo de SEMA;
 

o 	 Se definieron las sub-categorlas o sub-componentes de
 
estas areas de trabajo; y
 

o 	 Se definieron objetivos generales para cada una de las
 
cinco areas identificadas.
 

En el segundo taller, celebrado el dia 18 de Junio, se logr6
 
avanzar en la articulaci6n de los siguientes puntos:
 

o 	 se prepararon objetivos generales y especificos (o
 
metas); y
 

o 	 se priorizaron actividades necesarias para el logro de
 
los objetivos especificos propuestos.
 

En el tercer taller, celebrado el dia 24 de Junio, se trabaj6 en
 
la definici6n del papel institucional de SEMA y su estrategia de
 
gesti6n ambiental. Se definieron los temas relacionados con la
 
ubicaci6n institucional de SEMA y se discuti6 la importancia de
 
esta nueva ubicaci6n con el objeto de cumplir mejor con su mandato
 
institucional de ser secretaria de coordinacion inter-sectorial e
 
inter-institucional en materia de medio ambiente.
 

En el periodo comprendido entre el tercer y cuarto taller, los
 
t6cnicos de SEMA prepararon los esquemas metodol6gicos de trabajo
 
para llevar a cabo (en coordinaci6n con las instituciones
 
relevantes) las actividades identificadas como necesarias para

cumplir con los objetivos propuestos en el marco de referencia.
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En el cuarto taller, celebrado el dia 25 de Agosto, se llev6 a cabo
 
la priorizaci6n de los Rroblemas y de los objetivos especificos que

SEMA ha planteado, comprendidos en el presente documento, y que

deber~n ser consultados con prioridad ante el pueblo salvadoreno
 
durante los talleres de consulta.
 

Los resultados de estos talleres y las actividads complementarias
producto del trabajo conjunto de SEMA y WRI conforman el contenido 
de este documento. 

B. La Consulta Popular an los Catorcoe Departamentos
 

El Presidente de la Repablica, durante su discurso inagural
de la Primera Conferencia Internacional sobre la Recuperaci6n del 
Medio Ambiente en El Salvador, celebrada en el mes de Octubre de 
1991, sefial6 que 6sta Conferencia marcaba el inicio de un nuevo 
proceso de consulta popular nacional con el objeto de ampliar la 
participaci6r de todos los sectores sociales del pals en el tema 
del medio ambiente y desarrollo. Seg~n el Presidente de la 
Repfiblica: "Estos talleres culminardn con la preparaci6n de la 
Estrategia Nacional de Medio Ambiente de El Salvador". 

1. Objetivos
 

Llevar a cabo un proceso do consulta popular en las 14 
cabeceras departamentales del pals para la preparaci6n de la 
Estrategia Nacional do Medio Ambiente. 

El objetivo de los talleres que se llevardn a cabo en !as 14
 
cabeceras departamentales del pals es la identificaci6n de los
 
problemas ambientales prioritarios de la regi6n, y el inflisis y

retroalimentaci6n popular de los aspectos prioritarios contenidos
 
en el Marco de Referencia preparado por SEMA.
 

Se pretende informar a los participantes sobre SEMA, su papel,
 
agenda, y objetivos, y se pretende que los participantes
 
contribuyan al enriquecimiento de la estrategia nacional, aportando
 
una visi6n aut~nticamente nacional a la misma. Un mensaje politico

importante que se transmite con estos talleres es que el Gobierno
 
de El Salvador est& poniendo en prdctica su nuevo modelo,
 
ampliamente enunciadc, de participaci6n popular en la toma de
 
decisiones y que SEMA es una institucion que toma en cuenta las
 
necesidades de la gente en todo el pals, y no solo en San Salvador.
 

Los talleres cfrecen una buena oportunidad para obtener apoyo local
 
para la labor que plantea realizar SEMA y para realizar contactos
 
clave, e identificar institucionss y programas que funcionan en la
 
zona. Se considera que llevar a cabo las consultas es una meta
 
importante para el desarrollo institucional de SEMA y del tema
 
ambiental en el pals en general.
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Tal como se explica arriba, las consultas en las catorce cabeceras
 
departamentales del pals se inician despufs de presentar el Marco
 
de Referencia al CONAMA y de recibir su aval.
 

C. 	 Lineamientos para la Preparaci6n do las Consultas a Nivel 
Nacional 

En estos talleres se pretende recoger las opiniones,
 
prioridades, comentarios y preocupaciones de representantes de los
 
diferentes sectores oficiales, privados y civiles en las
 
diferentes localidades del pals, respecto a los problemas y
 
objetivos definidos por SEMA y contenidos en el Marco de Referencia
 
para la Estrategia Nacional.
 

Los productos de estas consultas ser~n cuidadosamente analizados
 
por el equipo t~cnico de SEMA y servirdn para fortalecer y/o
 
re-definir las metas y acciones prioritarias propuestas. Se espera
 
que 6ste pioceso alimente tambi~n la identificaci6n y reformulaci6n
 
de los problemas ambientales prioritarios en las diferentes
 
regiones del pals. Existe la posibilidad de publicar "Los Problemas
 
Ambientales de El Salvador" como resultado de las consultas.
 

Dos puntos que se deben destacar respecto a estos talleres son,
 
primero: a travs de estos talleres, SEMA promoverd el di~logo
 
con los diferentes sectores de la vida nacional fuera de la ciudad
 
capital, con el objeto de entender mejor sus problemas ambientales,
 
prioridades, preocupaciones y objetivos antes de definir la
 
estrategia nacional; y segundo: estos talleres presentan una
 
oportunidad (nica para identificar las actividaOes y actores de la
 
regi6n, fomentando las oportunidades de coordinaci6n futura.
 

Con estos talleres no se esta dando a los participantes la
 
responsabilidad de planificar la estrategia, se pretende mas bien
 
que su aporte est6 orientado a identificar los puntos prioritarios
 
para la regi6n y los puntos en los que hay acuerdo y desacuerdo
 
contenidos y enunciados en el marco de referencia.
 

El formato del taller estd dividido en dos partes. En la primera,
 
se hacen las introducciones y presentaciones sobre contenido y
 
prop6sito del taller, y en la segunda se reciben y registran los
 
aportes, an~lisis y comentarios de los participantes. Estos
 
talleres ser~n conducidos por un facilitador adecuadamente
 
entrenado en las metodologlas para llevar a cabo esta funci6n. Los
 
talleres estdn programados para durar aproximadamente tres horas.
 
Un aspecto importante es el registro de todos y cada uno de los
 
comentarios de los participantes durante el taller.
 

El Anexo II de este documento contiene los lineamientos
 
metodol6gicos para la realizaci6n de los talleres de consulta.
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V. 	 Marco Eutrategioo para el Desarrollo Institucional
 

Uno de los elementos mas importantes del Marco de Referencia
 
para la Estrategia Nacional es la definici6n de principios y
 
lineamientos institucionales que sean guia estrat6gica para la
 
clarificaci6n de funciones, papel y ubicaci6n de las instituciones
 
relacionadas con medio ambiente en el pals. La SEMA dedica 6sta
 
secci6n del Marco de Referencia a identificar los elementos que
 
definen el marco estrat6gico propuesto para el desarrollo
 
institucional en materia de medio ambiente.
 

La experiencia internacional sugiere cuatro prioridades para la
 
definici6n del mejor enfoque institucional en materia de
 
medio ambiente (2):
 

o 	 "Clarificar objetivos y asegurar la credibilidad
 
institucional. Las agencias pfblicas que implementan
 
programas que afectan al medio ambiente deben de hacerse
 
responsables del impacto ambiental de sus actividades";
 

o 	 "Establecer la capacidad do definir prioridades y
 
monitorelLr el avance do las actividades. A pesar de que
 
no existe un modelo ideal de instituci6n, esta tiene que
 
ser una instituci6n de alto nivel formal que pueda
 
formular e implementar pollticas y garantizar la
 
ejecuci6n de los proyectos".
 

o 	 "Asegurar la coordinaci6n inter-sectorial. De manera que
 
las decisiones que dehen ser tomadas, sean resultado de
 
un proceso coordinado que incluya la consulta colectiva
 
y participativa entre los grupos afectados y las agencias
 
encargadas de la planificaci6n e implementaci6n de
 
proyectos de inversi6n".
 

o 	 "Reglamentar do cerca. Las agencias ejecutoras deben de
 
hacerse responsables de las implicaciones de sus actos
 
y no deben mezclarse con funciones normativas ni de
 
monitoreo".
 

La Secretarla de Medio Ambiente considera importante y prioritario
 
definir un enfoque estrat6gico para el desarrollo de las
 
instituciones que tienen ingerencia en medio ambiente, que incluya
 
la definici6n del adecuado papel y funci6n de la misma Secretarla.
 

La definici6n institucional, que es necesaria para atender el
 
problema del medio ambiente, debe incluir a SEMA. SEMA considera
 
indispensable definir su papel, al mismo tiempo que propone ciertos
 
esquemas de colaboraci6n con las otras instituciones del estado con
 
las cuales se vincula, de las cuales depende y con las cuales se
 
complementa.
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A. El Adecuado Papal do la Secretaria d. Medio mbiente
 

La SEMA reconoce que medio ambiente no es un sector. Medio
 
Ambiente es un tema inter-sectorial. En su decreto de creaci6n, a
 
SEMA se le imparte, correctamente, un mandato de coordinaci6n
 
institucional y no de entidad de ejecuci6n fisica de proyectos
 
ambientales.
 

La ejecuci6n de proyectos que beneficien la condici6n del. medio
 
ambiente es importante y SEMA considera indispensable el desarrollo
 
del marco legal y de la estructura institucional adecuada para
 
llevar a cabo 6stas actividades de ejecuci6n de proyectos.
 

Adicionalmente, y en concordancia con la politica institucional del
 
actual Gobierno de El Salvador, SEMA considera que la ejecuci6n de
 
proyectos deberd ser responsabilidad primordial del sector privado
 
(ONG's, comunidades locales, empresarios, asociaciones de vecinos
 
y otros actores independientes). El estado deber44 intervenir en la
 
ejecuci6n de aquellos componentes de los proyectos que el sector
 
privado no puede ejecutar con facilidad. La ejecuci6n de proyectos
 
ambientales puede dazle un impulso considerable a los esfuerzos de
 
privatizaci6n.
 

La SEMA no aspira a convertirse en kinisterio, ni aspira a
 
dedicarse a hacer ctuplir el reglamento de la ley (cuando 6ste
 
exista), multando a quienes contaminan el ambiente, talan Arboles
 
o tiran basura en las calles. La vigilancia del cumplimiento de la
 
ley y su reglamento es sumamente necesario e importante y SEMA
 
considera indispensable el desarrollo del marco legal y de la 
estructura institucional necesaria para llevar a cabo 6stas 
funciones. 

SEMA debe tomar el liderazgo en la formulaci6n y revisi6n del marco
 
legal y regulatorio, sin embargo debe de actuar como instituci6n
 
promotora de acciones normativas y no de velar directamente por el
 
cumplimiento de la ley, lo cual le compete a otras instituciones
 
del estado.
 

Existen muchas Areas que no son, ni deben ser, competencia directa
 
de SEMA, por ejemplo, las areas de ordenamiento territorial,
 
poblaci6n y economia. SEMA considera que estos temas est~n
 
Intimamente relacionados con medio ambiente y que el adecuado
 
tratamiento de estos temas es importante para la condici6n del
 
medio ambiente. Sin embargo, El Ministerio de Planificaci6n, El
 
Ministerio de Economia y El Banco Central, por ejemplo, vienen
 
manejando los temas de poblaci6n, ordenamiento territorial y

economia desde hace muchos afios. Estas instituciones tienen la
 
ventaja comparativa t~cnica y legal sobre SEMA en estos temas,
 
ademas de tener el mandato institucional y legal de formular
 
politicas, decidir la adjudicaci6n de recursos presupuestarios y
 
aprobar los proyectos de inversi6n en &stas Areas.
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El area de trabajo en la cual SEMA deberia tener la ventaja
 
comparativa soLre las instituciones arriba mencionadas es en lo que
 
respecta a]. impacto ambiental que tienen !as decisiones de estas
 
instituciones en los temas de economia, ordenamiento territorial
 
y poblaci6n. SEMA propone realizar una funci6n catalizadora en
 
estos temas.
 

El papel quo SEMA propone para su acci6n se basa en lloner los 
vacios institucionales quo existen en el tema ambiental y 
enfocar su trabajo an solamente aquellas areas en las cuales 
SEMA tione ventajas comparativas frente otras instituciones 
del estado. 

SEMA propone adicionalmente, que el fortalecimiento de las
 
instituciones del estado incluya la clarificaci6n del papel que
 
6stas desempefian y la eliminaci6n de mandatos institucionales que
 
causan duplicidad y traslape de funciones
 

B. 	 La Incorporaci6n do Criterios Ambientales an la Toma do
 
Decisiones
 

El enfoque estrat6gico que SEMA propone tiene el prop6sito de
 
introducir criterios ambientales an la toma do decisi6n de las
 
institucio es encargadas de definir la Rolitica econ6mica v social
 
del Rais. 

SEMA dedicard sus esfuerzos al logro de la integraci6n del tema
 
ambiental en general y de los criterios ambientales en particular
 
en la formulacion y ejecuci6n de programas y proyectos de
 
desarrollo econ6mico y social. La funci6n catalizadora que SEMA
 
propone, rige los objetivos generales y especificos, y acciones
 
prioritarias que se presentan en la siguiente secci6n.
 

La toma de consciencia en materia ambiental de particulares
 
titulares de instituciones clave a niveles decisiorios es una forma
 
efectiva de lograr la incorporaci6n de criterios ambientales dentro
 
de las instituciones encargadas del desarrollo econ6mico y social.
 
La SEMA a trav~s de su participaci6n en los foros decisorios en
 
materia econ6pica y social, y del desarrollo de sus actividades de
 
educaci6n amb:L.ntal y conscientizaci6n tratarA de alcanzar este
 
objetivo, sin que necesariamente tenga que intervenir directamente
 
en la planificaci6n del desarrollo econ6mico y social o en la toma
 
de decisiones en estos campos. La SEMA tratard de influir en la
 
toma de decisiones y de abrir espacio de diclogo en los foros
 
econ6mico y social.
 

Por Iltimo, dentro de cualquier programa de fortalecimiento
 
institucional, una necesidad que se debe cubrir al mas corto plazo
 
es la de introducir nuevo "software" y "hardware" en las
 
instituciones del estado. Dentro de los aspectos llamados
 
"software" se encuentran: las metodologlas de trabajo efectivas,
 
los sistemas administrativos Agiles y la informacion adecuada para
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la toma de decisiones. Dentro de 1o que se denomina "hardware" se
 
encuentran: el personal capacitado, los materiales necesarios y

algunos equipos relativamente modernos.
 

C. La Adecuada Ubicaci6n Institucional do SEA
 

El reciente informe preliminar preparado por la misi6n del
 
Banco Mundial a El Salvador durante la semana del 23 de Junio,
 
presenta un andlisis institucional muy breve y acertado de la
 
situaci6n de SEMA y de otras agencias responsables del manejo de
 
los recursos naturales en el pals.
 

Entre las principales recomendaciones del Banco Mundial se
 
encuentran: a) "que el Gobierno deberla revisar el decreto 
de
 
creaci6n de SEMA, para que 6sta sea confirmada por decreto del
 
legislativo y sea dotada con suficientes recursos presupuestarios;

y b) que se deberla crear una comisi6n sobre medio ambiente y

economia con el objeto de que los asuntos ambientales sean
 
debidamente considerados en la toma de decisiones del gobierno.
 

Entre otras medidas alternativas o complementarias estarla la de
 
"transferir a SEMA al Ministerio de Planificaci6n y/o que SEMA estf
 
representada en las Comisiones de Seguimiento de Polltica Econ6mica
 
y Social."
 

Los anflisis internos realizados durante el proceso de preparaci6n

del marco de referencia sefialan que la ubicaci6n institucional de
 
SEMA es inadecuada para el logro de su tan importante labor de
 
coordinacion institucional inter-sectorial.
 

Es dificil quo una entidad adscrita a un ministerio sectorial, 
como 1o es el do Agricultura y Ganaderia, pueda llevar a cabo 
una labor eficaz do coordinaci6n inter-sectorial. 

SEMA propone el estudio de las opciones existentes y de situaciones
 
similares en otros palses (como el caso de Chile, por ejemplo) para

definir la ubicaci6n institucional mas adecuada y lograr una labor
 
efectiva de coordinaci6n. Adicionalmente, La Agenda Ambiental de
 
la Comisi6n Centroamericana de Ambiente y Desarrollo CCAD, que

fuera ratificada por los Presidentes del Istmo en reuni6n cumbre
 
celebrada en Managua, Nicaragua propone que:
 

"Las Secretarias do Medio Ambiento sean ratificadas (creadas)
 
por ley do los congresos (asambleas), est6n adscritas a la
 
Presidencia do la Repfblica (6 al mas alto nivel posible), y

les sean atainados los recursos necesarios para su
 
funcionamiento" (3)
 

SEMA buscarA la asistencia y apoyo del Banco Mundial para definir
 
su propuesta de ubicaci6n institucional, consciente de que la
 
voluntad polltica expresada en hechos trae el reconocimiento, la
 
claridad y la adecuada definici6n traen la credibilidad
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institucional, y estos dos factores juntos traerhn los recursos
 
necesarios.
 

SEMA estA consciente de que las agencias donantes internacionales,
 
despufs de la Cumbre de la Tierra en Rio de Janeiro, estarAn a la
 
expectativa de identificar a aquellos palses que den muestras de
 
avanzar seriamente en el cumpliviento de los acuerdos y
 
recomendaciones globales de la Cuvmbre.
 

D. El Apoyo del CONAMA a su Secretaria
 

El car~cter de la labor de SEMA requiere de la arlicaci6n de
 
la voluntad politica del mas alto nivel y de apoyo para la
 
coordinaci6n de actividades inter-sectoriales. SEMA plantea la
 
formaci6n de varios comit6s de trabajo, formados por representantes
 
de diversas instituciones, que operarian bajo la coordinaci6n de
 
SEMA para la preparaci6n de planes de manejo para diferentes
 
sectores. Estos comit6s necesitan del apoyo del mas alto nivel de
 
sus respectivas instituciones para funcionar adecuada y

eficazmente. La creaci6n de estos comit6a y su buen funcionamiento
 
depender& en gran medida del apoyo qua el CONAMA le proporcione a
 
su Secretaria Ejecutiva.
 

SEMA necesita de todo el apoyo del CONA4A para poder realizar, de
 
forma efectiva, su labor de coordinaci6n inter-institucional e
 
inter-sectorial durante la implementaci6n de la Estrategia
 
Nacional. La acci6n coordinada y complementaria de las
 
instituciones del estado es indispensable para el logro de los
 
objetivos propuestos por SEMA.
 

E. La Participaci6n de la Comunidad en la Toma de Decisiones
 

La nueva apertura democrAtica y el proceso de reconstrucci6n
 
del pals presentan una buena oportunidad para la introducci6n y
 
utilizaci6n de procesos de toma de decisiones mas participativos,
 
en los cuales se conjuguen criterios de desarrollo econ6mico y
 
social con aspectos ambientales, o ecol6gicos de inter6s para la
 
poblaci6n afectada.
 

La participaci6n de los grupos locales, beneficiarios y/o afectados
 
en la toma de decisiones para la planificaci6n y ejecuci6n de
 
programas y proyectos de inversi6n para el desarrollo garantiza una
 
mayor equidad en la distribuci6n de los beneficios de estos
 
proyectos y un mejor manejo de los aspectos ambientales de los
 
mismos.
 

SEMA adoptara procedimientos operativos y de trabajo que incluyan
 
en la medida de lo posible, la consulta participativa de los grupos
 
afectados y/o interesados en la identificaci6n y soluci6n de los
 
impactos ambientales negativos de las obras de desarrollo econ6mico
 
y social en todas las regiones del pals.
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VI. 	Estructura y Ccmponentes del Marco do Reforencia: Objetivos
 
y Acciones Prioritarias Propuestas
 

La estructuraci6n interna que SEMA realiza trata de responder
 
a la forma como se ha definido su quehacer. Por lo tanto, el
 
proceso de formulaci6n de la Estrategia Nacional de Medio Ambiente
 
tambi~n ha contribuido a darle forma institucional a la Secretaria
 
de Medio Ambiente. Ambos procesos de disefio han comprobado ser
 
interactivos y din~micos y se ha reconocido proceso de gestaci6n
 
de ambos estd vinculado.
 

El marco de referencia que aqui se presenta serd guia del trabajo
 
de SEMA, asi como tambi~n su herramienta de planificaci6n, para
 
definir y articular las tareas que implica el logro de los
 
objetivos y metas que se definen para la estrategia.
 

A. 	 Objetivo General
 

Se propone un Onico objetivo general para la Estrategia de Medio
 
Ambiente:
 

Promover, e impulsar el proceso do cambio en el pais para
 
lograr un desarnollo sostenible, a traves del adecuado manejo
 
de los recursos naturales y de la contaminaci6n ambiental.
 

Existe un consenso creciente en todo el mundo de que el desarrollo
 
debe satisfacer las necesidades de la presente generaci6n, sin
 
comprometer la abilidad de futuras generaciones de satisfacer sus
 
necesidades.
 

El objetivo propuesto significa que SEMA debe de iniciar su trabajo
 
para lograr los cambios necesarios y lograr una sociedad
 
sostenible, en el largo plazo, en El Salvador. Con el objeto de
 
contribuir a la aclaraci6n de este concepto, se presentan a
 
c:ontinuaci6n las seis transiciones necesarias para lograr un
 
desarrollo sostenible, surgidas de la Conferencia "The Global
 
Possible" (4), en forma resumida:
 

"Podremos medir el liderazgo politico en los afios noventas, 
si 6ste promueve seis transiciones - las mega tendencias 
necesarias para lograr un desarrollo sostenible": 

1. Una transici6n demogrifica hacia la estabilizaci6n del
 
crecimiento demogrhfico antes do que la poblaci6n so duplique
 
nuevamente;
 

2. Una transici6n tecnol6gica quo so aleje do las tecnologias
 
contaminantes do hoy, hacia una nueva goneraci6n y adopci6n
 
do tocnologias mas benignas;
 

3. Una transici6n econ6mica hacia una economia quo dependa de
 
los "ingresos" de los recursos naturales y no del agotamiento
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do su "capital";
 

4. Una transici6n social hacia una participacifn mhs
 
equitativa de los beneficios econ6micos y ambientales;
 

5. Una transici6n en la conciencia del ser humano hacia un
 
entendimiento mas profundo y mas generalizado de la
 
sostenabilidad del desarrollo; y
 

6. Una transici6n institucional hacia nuevas relaciones entre
 
los gobiernos y la gente para lograr una mayor cooperaci6n y
 
participaci6n en la toma do decisiones.
 

Dentro de este marco conceptual global, y consciente de su papel
 
y mandato institucional, SEMA identifica su campo de acci6n dentro
 
de las cinco dreas de trabajo que conforman e. Marco de Referencia
 
para la Estrategia Nacional de Medio Ambiente que aqui se presenta.
 
Estas dreas son: Contaminaci6n Ambiental y Salud; Recursos
 
Naturales; Fortalecimiento Institucional, Educaci6n Ambiental y
 
Formulaci6n y Reforma de Politicas.
 

B. 	 Componentes del Marco de Referencia
 

Este 	marco de referencia tiene cinco componentes principales:
 

Componentes Sectoriales
 

.. 	 Contaminaci6n Ambiental y Salud
 
1.1. Contaminaci6n del Agua
 
1.2. Contaminaci6n del Aire
 
1.3. Contaminaci6n del Suelo
 
1.4. Saneamiento Bdsico
 

2. 	 Recursos Naturales
 
2.1. Recurso Suelo
 
2.2. Recurso Forestal
 
2.3. Recurso Hidrico
 
2.4. Biodiversidad y Areas Protegidas
 
2.5. Recurso Costero, Marino y Aguas Continentales
 

Componentes Inter-sectoriales
 

3. 	 Fortalecimiento Institucional
 
3.1. Aspecto Legal
 
3.2. Aspecto Financiero
 
3.3. Evaluaci6n de Impacto Ambiental
 
3.4. Investigaci6n e Informaci6n
 

4. 	 Educaci6n Ambiental
 

5. 	 Formulaci6n y Reforma de Politicas de Medio Ambient. y
 
Desarrollo
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C. 	 Problemas Ambientales Principales, Objetivos Generales,

Objetivos Especificos y Acciones Prioritarias Propuentas.
 

A continuaci6n se presentan, en forma resumida, los problemas

ambientales, los objetivos generales y metas y acciones
 
prioritarias que SEMA propone. La redacci6n ha sido cuidadosamente
 
revisada para que se ajusten las acciones enunciadas al carfcter
 
y mandato institucional de SEMA.
 

Componentes Sectoriales
 

1. 	 Contaminaci6n Ambiental y Salud
 

El Problema de la Contaminaci6n Ambiental
 

Limitaci6n gradual en el aprovechamiento de los recursos
 
naturales e incremento del deterioro en la calidad de
 
vida por efectos de la contaminaci6n ambiental
 
generalizada.
 

Obietivo General
 

Promover y apoyar el desarrollo institucional para

prevenir, detener y controlar la contaminaci6n ambiental
 
en todas sus formas.
 

1.i. Contaminaci6n del Agua
 

Problema Principal
 

Contaminaci6n del agua poi residuos dom6sticos e industriales
 
en zonas urbanas y por vertidos agro-industriales y agro
quimicos en zonas rurales.
 

Objetivo Especifico
 

Formular el Plan Nacional de Control de la Contaminaci6n
 
Hidrica.
 

Acciones Prioritarias Propuestas
 

o 	 Desarrollar acciones continuas de protecci6n y control
 
de la contaminaci6n hidrica en zonas criticas;
 

o 	 Readecuar y operativizar la legislaci6n relacionada con
 
el control de la contaminaci6n del agua;
 

o 	 Actualizar el inventario de fuentes de contaminaci6n y
 
de ecosistemas contaminados;
 

o 	 Promover el disehio de planes de contingencia y control
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de la contaminaci6n y desastres tecnol6gicos en la zona
 
costera y ecosistemas acudticos continentales;
 

o 	 Fortalecer los laboratorios especializados en monitoreo
 
y control de agentes contaminados; y
 

o 	 Establecer estdndares para el control de la calidad del
 

agua.
 

1.2. Contaminaai6n del Aire
 

Problema Priacipal
 

Contaminaci6n progresiva del aire producida por emisiones
 
vehiculares, industriales y de otra Indole.
 

Objetivo Especifico
 

Formular el Plan Nacional de Control de la Contaminaci6n
 
Atmosf~rica.
 

Acciones Prioritarias
 

o 	 Disefiar el esquema legal e institucional para medir,
 
vigilar y contr lar la contaminaci6n atmosf6rica;
 

o 	 Reactivar el sistema de monitoreo de la calidad del aire;
 

o 	 Establecer el sistema de auditorlas industriales y

priorizar las fuentes fijas de contaminaci6n; y
 

o 	 Establecer estdndares de calidad del aire.
 

1.3. Contaminaci6n del Suelo
 

Problema Principal
 

Contaminaci6n del suelo por excesiva aplicaci"n de
 
agroquimicos y disposici6n inadecuada de desechos s6lidos y
 
t6xicos.
 

Objetivos Especificos
 

o 	 Formular c Plan Nacional de Manejo de los Desechos
 
S61idos; y
 

o 	 Apoyar las gestiones para racionalizar el uso de los
 
agroquimicos y velar por la implantaci6n de alternativas
 
ambientalmente adecuadas para el control del desarrollo
 
agropecuario.
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Acciones Prioritarias
 

o 	 Fortalecer t6cnica y financieramente a las
 
municipalidades para que realicen eficientemente la
 
recolecci6n, manejo, disposici6n y tratamiento de
 
desechos s6lidos;
 

o 	 Establecer medidas de prevenci6n, control y manejo de
 
desechos s6lidos peligrosos;
 

o 	 Realizar el diagn6stico de la problemdtica de los
 
desechos s6lidos a nivel nacional, incluyendo los
 
desechos t6xicos y hospitalarios; y
 

o 	 Fortalecer la adopci6n y difusi6n de pr~cticas de control
 
integrado de plagas y el desarrollo de la agroecologla.
 

1.4. Saneamiento bisico
 

El Problema dol Saneamiento Bisico
 

Baja cobertura de los sistemas de infraestructura y servicios
 
b~sicos en Areas urbanas y rurales y escasa dotaci6n de agua
 
potable.
 

Objetivo General
 

Disminuir los altos Indices ds mortalidad y morbilidad por

enfermedades gastrointestinales y de las vlas respiratorias

ocasionadas por la contaminaci6n ambiental, especialmente en
 
la poblaci6n infantil y en extrema pobreza.
 

Objetivo Especifico
 

Apoyar el incremento de los niveles de cobertura de
 
saneamiento bdsico y dotaci6n de infraestructura.
 

Acciones Prioritarias
 

o 
 Priorizar las niudades con mayor problema de saneamiento
 
b~sico;
 

o 	 Apoyar la Formulaci6n del Plan de Saneamiento Bdsico;
 

o 	 Gestionar el financiamiento del Plan;
 

o 	 Formular el Plan de Vigilancia de la calidad de los
 
sistemas y de las fuentes de abastecimiento; y
 

o 	 Fortalecer a las institucionez de salubridad ambiental.
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2. 	 Recursoo Naturi&les
 

El Problema de los Recursos Naturales:
 

Continuo deterioro de los recursos suelo, forestal,
 
hidrico, de biodiversidad y de los recursos costeros y
 
marinos, causado por un desarrollo irracional y
 
prdcticas productivas no sostenibles.
 

Obietivo General
 

Detener y revertir el proceso degradativo de los recursos
 
naturales y apoyar la gesti6n pblica y privada para un
 
manejo y aprovechamiento sosteaible de los mismos.
 

2.1. Recurso Suelo
 

Problema Principal
 

Degradaci6n continua y acelerada de los suelos productivos de
 
El Salvador.
 

Objetivos Generales
 

o 	 Conservar el recurso suelo y aprovecharlo en forma
 
racional y 6ptima; y
 

o 	 Detener el deterioro acelerado de los suelos agricolas
 

del pals.
 

Objetivo Especifico
 

Disefiar e implementar El Plan Nacional de Conservaci6n de
 
Suelos.
 

Acciones Prioritarias
 

o 	 Actualizar el inventario del uso de las tierras del pals
 
y de los usos del suelo en zonas urbanas;
 

o 	 Revisar y ajustar el sistema de evaluaci6n de la
 
capacidad de uso de las tierras e iniciar la
 
actualizaci6n del respectivo levantamiento;
 

o 	 Identificar y caracterizar las Areas criticas de erosi6n
 
a nivel de cuenca hidrogr~fica;
 

o 	 Apoyar la formulaci6n e implementaci6n de la politica
 
para el desarrollo agricola sostenible;
 

o 	 Desarrollar un programa de promoci6n conservacionista
 

sustentado en sistemas agroforestales y tratamientos
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verstiles;
 

o 	 Promover la construcci6n de obras de control de torrentes
 
para detener los arrastres ijasivos de sueio y proteger
 
los embalses hidroel~ctricos de la sedimentaci6n; y
 

o 	 Fortalecer al Servicio de Conservaci6n de Suelos y
 
Ordenaci6n de Cuencas Hidrogrdficas.
 

2.2. Recurso Forestal
 

Problema Principal
 

Disminuci6n acelerada de los recursos forestales del pals,

deforestaci6n y falta de incentivos para el desarrollo
 
forestal.
 

Objetivo General
 

Incrementar y conservar el recurso forestal promoviendo y

apoyando su desarrollo sostenido y econ6micamente rentable.
 

Objetivo Especifico
 

Consolidar la formulaci6n e implementaci6n del Plan Nacional
 
de Desarrollo Forestal.
 

Acciones Prioritarias
 

o 	 Realizar el inventario de los recursos forestales de El
 
Salvador y caracterizar su composici6n, distribuci6n,
 
estado y capacidad de regeneraci6n;
 

o 	 Coordinar la formulaci6n e implementaci6n de la polltica

forestal que respalde las actividades previstas en el
 
Plan de Acci6n Forestal;
 

o 	 Readecuar y actualizar el. Marco Jurldico e Institucional
 
del sector forestal;
 

o 	 Apoyar y dar impulso a los programas y campafias de
 
reforestaci6n a nivel nacional; y
 

o 	 Apoyar el desarrollo de bosques energ6ticos y de
 
plantaciones forestales para otros usos.
 

2.3. Recurso Hidrico
 

Problema Principal
 

Disminuci6n de la disponibilidad de los recursos hidricos,
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creciente demanda y aprovechamiento irracional de los mismos.
 

Objetivo General
 

Detener y revertir el proceso degradativo de los recursos
 
hidricos y apoyar la gesti6n integral de los mismos, para
 
lograr su manejo y aprovechamiento 6ptimo.
 

Objetivos Especificos
 

o 	 Promover y coordinar el disefto de un Plan de Desarrollo
 
Integral del Agua, que involucre los aspectos de
 
planificaci6n institucional y manejo de los recursos
 
hidricos, en forma ordenada y con fines maItiples; y
 

o 	 Pronover el disefto y la implementaci6n de un Plan de
 
Manejo de la Cuenca del Rio Leiapa, que permita contener
 
el deterioro de los recursos naturalas renovables y

permita restablecer el equilibrio ambiental de la zona.
 

Acciones Prioritarias
 

o 	 Actualizar el Diagn6stico de los Recurs-s Hidricos, para
 
la formulaci6n de una gesti6n integral del recurso;
 

o 	 Coordinar la formulaci6n e implementaci6n de la politica
 
para el desarrollo integral de los recursos hidricos;
 

o 	 Readecuar el Marco Legal y Reglamentario de la gesti6n
 
integrada de los recursos hidricos; y
 

o 	 Diseflar e implementar la estructura institucional para
 
el manejo integral de los recursos hidricos.
 

2.4. Biodiversidad y Areas Protegidas
 

Problema Principal
 

P6rdida de la diversidad biol6gica, p6rdida de germoplasma y
 
deterioro de los ecosistemas naturales.
 

Objetivo General
 

Proteger la Biodiversidad de El Salvador, conservar y manejar
 

sustentablemente las Areas naturales.
 

Objetivos Especificos
 

o 	 Elaborar los inventarios y categorizar las especies
 
nativas de fauna y flora silvestres, manteniendo su
 
actualizaci6n; y
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o 	 Promover el establecimiento del sistema de Areas
 
naturales protegidas, apoyar la consolidaci6n del sistema
 
minimo y la elaboraci6n de planes de manejo.
 

Acciones Prioritarias
 

o 	 Promover la participaci6n privada en el manejo y
 
conservaci6n de iaG Areas naturales y de la vida
 
silvestre;
 

o 	 Elaborar los inventarios de la fauna y flora salvadorefia;
 

o 	 Impulsar la conservaci6n de Areas protegidas que aCn
 
contienen vegetaci6n natural, mediante el control dal
 
uso del suelo y restauraci6n de su composici6n
 
florlstica;
 

o 	 Crear la base de datos sobre la flora y fauna del pals,
 
categorizando cada especie con datos cualitativos y
 
cuantitativos;
 

o 	 Completar la evaluaci6n y caracterizaci6n de las Areas
 
naturales que conforman el Sistema de Areas Protegidas
 
de El Salvador;
 

o 	 Elaborar el Plan y Estrategia para manejar el Sistema de
 
Areas Protegidas; y
 

o 	 Evaluar y actualizar el Anteproyecto de Vida Silvestre
 
y Ley de Areas Naturales, asi como los reglamentos
 
respectivos, el reglamento de CITES y otros convenios
 
internacionales.
 

2.5. 	Recurso Costero, Marino y Aguas Continentales
 

Problema Principal
 

Creciente deterioro de los recursos costeros, marinos y
 
acufticos continentales, ocas-onando una creciente p6rdida de
 
la productividad biol6gica y econ6mica.
 

Objet 'ro General
 

Lograr un aprovechamiento sostenible de los recursos costeros,
 
marinos y de las aquas continentales.
 

Objetivos Especificos
 

o 	 Promover y apoyar el diseflo e implementaci6n de planes
 
de manejo de las especies pesqueras, marinas y de las
 
aquas continentales; y
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o 	 Promover y apoyar el disefto de planes de protecci6n,
 
conservaci6n y recuperaci6n de los ecosistemas estero
manglar, zona costera, mar abierto y cuerpos de aguas
 
continentales.
 

Acciones Prioritarias
 

o 	 Identificar y desarrollar modelos de dinAmica de
 
poblaciones pesqueras y realizaci6n de pruebas para el
 
manejo racional y la administraci6n adecuada de las
 
especies pesqueras marinas y de las aguas continentales;
 

o 	 Promover el aprovechamiento de las especies pesqueras en
 
base a los resultados de los modelos de evaluaci6n
 
biom~trica de los mismos;
 

o 	 Fortalecer y readecuar el marco legal e institucional
 
que permita la implementaci6n de los planes de manejo de
 
los recursos pesqueros y sus ecosistemas;
 

o 	 Elaborar e implementar el Plan Nacional de Protecci6n y
 
Conservaci6n de la Tortuga Marina que arriba y anida en
 
la costa salvadorefia;
 

o 	 Elaborar los estudios, investigaciones y diagn6sticos
 
que contribuyan a un mejor conocimiento del estado de
 
los recursos costeros, marinos y de las aguas
 
continentales; y
 

o 	 Realizar el estudio de factibilidad t6cnica y econ6mica
 
para el establecimiento de un Centro de Investigaci6n y
 
Educaci6n Superior de los Recursos Marinos del Pacifico
 
Centroamericano.
 

Componentes Intersectoriales
 

3. 	 Fortalecimiento Institucional
 

El Problema Institucional
 

La debilidad institucional en los aspectos legales,
 
financieros, de investigaci6n e informaci6n, y la falta
 
de capacidades y recursos para desarrollar una gesti6n
 
sustentable del desarrollo.
 

Obietivo General
 

Fortalecer la capacidad institucional pfblica y
 
privada, en los diferentes aspectos intersectoriales
 
relacionados con el medio ambiente, a fin de mejorar
 
sustancialmente la gesti6n ambiental.
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3.1. 	Aspecto Legal
 

Problema Principal
 

Existencia de legislaci6n fragmentada, ineficiente y de
 
inefectiva aplicaci6n.
 

Objetivo General
 

Crear un marco legal integrado, que permita la coordinaci6n
 
e implementaci6n de las acciones necesarias, tanto en lo
 
normativo como en la institucional, para lograr un desarrollo
 
sostenible.
 

Objetivos Especificos
 

o 	 Elaborar el Marco Legal que sustente la formulaci6n del
 
C6digo del Medio Ambiente, incluyendo la nueva
 
normatividad que llenaria los vaclos de la legislaci6n
 
vigente, revisando leyes vigentes y elaborando proyectos
 
de leyes especiales a las que se referird el C6digo; y
 

o 	 Elaborar el Proyecto de C6digo de Medio Ambiente, en
 
coordinaci6n con la Comisi6n de Medio Ambiente de la
 
Asamblea Legislativa, y en base a los requerimientos de
 
cada Area t~cnica.
 

Acciones Prioritarias
 

o 	 Analizar y readecuar la Legislaci6n sobre explotaci6n,
 
protecci6n, restauraci6n y aprovechamiento de los
 
recursos naturales en funci6n de los principios
 
filos6ficos y previsiones consignadas en:
 

.	 La Constituci6n de la Repdblica
 
* 	 C6digos
 
* 	 Legislaci6n Secundaria
 
* 	 Reglamentos
 
* 	 Decretos Ejecutivos
 

o 	 Elaborar el marco legal y regulatorio de la CONAMA/SEMA
 
para institucionalizarla al nivel orgdnico que le
 
corresponde, en virtud de su responsabilidad de gesti6n
 
ambiental;
 

o 	 Llevar a cabo actividades de coordinaci6n con la Comisi6n
 
del Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa, respecto
 
a los alcances y contenidos del C6digo del Medio
 
Ambiente;
 

o 	 Elaborar un Proyecto de Legislaci6n Transitoria que
 
regule la protecci6n del Medio Ambiente mientras se
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promulga el C6digo Ambiental; y
 

o 	 Coordinar acciones con la Unidad Ambiental de la Fiscalia
 
General de la Repablica, asi como con otras equivalentes
 
que tengan ingerencia en procesos legales relacionados
 
con el medio ambiente.
 

Preparar la redacci6n final y discusi6n del Anteproyecto
 
del C6digo General 6 Ley General del Medio Ambiente.
 

26
 



3.2. Aspecto Financiero (Pendiente)
 

Problema Principal
 

Objetivo General
 

Objetivo Especifico
 

Acciones Prioritarias
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303. 	 Evaluaci6n de Impacto Ambiental 

Problema Principal
 

La generaci6n de repercusiones negativas del desarrollo en la
 
estabilidad y productividad de los recursos naturales y medio
 
ambiente, y su impacto en la calidad de vida de la poblaci6n.
 

Objetivo General
 

Prevenir y atenuar los impactos ambientales negativos del
 
desarrollo, incorporando criterios ambientales dentro de la
 
formulaci6n de politicas, programas y proyectos de desarrollo.
 

Objetivo Especifico
 

Disefiar e implementar el Sistema Nacional de Evaluaci6n de
 
Impacto Ambiental (EIA) que identifique aspectos legales,
 
metodol6gicos, organizativos, institucionales y de
 
capacitaci6n necesarios.
 

Acciones Prioritarias
 

o 	 Preparar metodologlas y esquemas organizativos adecuados
 
para el diseflo del sistema de EIA;
 

o 	 Definir la estructura del marco legal para la
 
implementaci6n del sistema de EIA;
 

o 	 Apoyar la creaci6n de Unidades Ambientales dentro del
 
sector pablico, centralizado y descentralizado; y
 
desarrollar en ellos la capacidad de formular, revisar
 
y supervisar estudios de EIA;
 

o 	 Capacitar en EIA al sector pdblico y privado, a travds
 
de cursos, seminarios y charlas a niveles t~cnico y
 
profesional; y
 

o 	 Establecer el registro de consultores y el sistema de
 
inforraci6n ambiental necesarios para alimentar los
 
estudios de EIA.
 

3.4. Investigaci6n a Informaci6n
 

Problema Principal
 

Limitada e insuficiente informaci6n ambiental y
 
desactualizaci6n de la informaci6n existente.
 

Objetivo General
 

Generar informaci6n ambiental y transformarla en un
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instrumento Otil para el proceso de toma de decisiones en la
 
gesti6n ambiental y en el proceso de desarrollo econ6mico y
 
social.
 

Objetivos Especificos
 

o 	 Promover, coordinar y apoyar el disejo e implementaci6n
 
del sistema nacional de informaci6n ambiental; y
 

o 	 Promover y apoyar la realizaci6n de estudios e
 
investigaciones identificadas como faltantes y necesarias
 
en las dreas tem~ticas de Medio Ambiente.
 

Accioni s Prioritarias
 

o 	 Establecor la red local de informaci6n entre las
 
instituciones encargadas del tema para apoyar la gesti6n
 
del medio ambiente;
 

o 	 Promover e incentivar la investigaci6n acad~mica y
 
cientifica sobre medio ambiente y desarrollo; y
 

o 	 Apoyar el desarrollo de legislaci6n y mecanismos que
 
faciliten el acceso a, y uso de, la informaci6n ganerada
 
por el sector pablico.
 

4. 	 Educaci6n Ambiental
 

El Problema Principal
 

Falta de cultura ambiental en la poblaci6n y limitado
 
inter6s y conciencia ecol6gica.
 

Objetivo General
 

Propiciar una cultura ambiental, fomentando el cambio de
 
actitudes de la poblaci6n hacia su entorno natural y
 
cultural.
 

Objetivo Especifico
 

Formular e implementar el Plan Nacional de Educaci6n Ambiental
 

Acciones Prioritariar
 

o 	 Elaborar los criterios t~cnicos y lineamientos
 
estrat~gicos para la incorporaci6n de la dimensi6n
 
ambiental en el sistema formal de educaci6n.
 

o 	 Elaborar el diagn6stico de necesidades de capacitaci6n
 
en educaci6n ambiental;
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o Disefiar y producir material educactivo bcsico
 
(audiovisual e impreso); y
 

o 	 Elaborar el diagn6stico de la percepci6n social del medio
 
ambiente y sus problemas.
 

5. 	 Formulaci6n y Reforma de Politicas
 

El Problema Principal
 

La falta de vinculaci6n existente entre las pollticas de
 
desarrollo econ6mico y social con los criterios ambientales.
 

Objetivo General
 

Lograr la integraci6n de criterios ambientales en la toma de
 
decisiones en los foros econ6mico y social del pals.
 

Objetivos Especificos
 

Lograr la representaci6n de la SEMA en los foros de toma de
 
decisi6n en materia econ6mica y social.
 

T.cciones Prioritarias
 

o 	 Crear la unidad de seguimiento y evaluaci6n del impacto
 
que tienen las pollticas macro-econ6micas y sectoriales
 
y de los planes y programas de desarrollo en la condici6n
 
del medio ambiente;
 

o 	 Realizar los estudios y andlisis necesarios para generar
 
la informaci6n bsica que alimente al sistema de
 
seguimiento y evaluaci6n de pollticas;
 

o 	 Producir la informaci6n faltante y necesaria para lograr
 
el cAlculo de la depreciaci6n econ6mica del deterioro de
 
los recursos naturales; y
 

o 	 Realizar estudios para apoyar la formulaci6n y adopci6n
 
de un sistema nacional de incentivos fiscales para el
 
manejo de la contaminaci6n ambiental y los recursos
 
naturales.
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VII. Marco Metodol6gico para Llevar a Cabo las Acciones
 
Prioritarias Propuestas
 

Esta 	secci6n describe la forma como se plantean llevar a cabo las
 
accionas prioritarias propuestas en cada uno de los componentes y

sub-componentes del marco de referencia presentados en la secci6n
 
anterior. En esta secci6n se detallan tambi6n las relaciones
 
institucionales y actividades de apoyo necesarias para llevar a
 
cabo 	las acciones propuestas.
 

A. 	 En el Area do Contaminaci6n Ambien*al y Salud
 

Formulaci6n do Planes do Control do la Contaminaci6n
 

La formulaci6n de los Planes Nacionales para el Control y Manejo

de la Contaminaci6n Ambiental (Hidrica, Atmosf rica, de Desechos
 
S61idos y Agro-quimicos) requiere del establecimiento de un Grupo

Consultivo, coordinado por SEMA, y conformado por representantes
 
de las siguientes instituciones:
 

o 	 Ministerio de Salud Pablica y Asistencia Social (MSPAS)

Divisi6n de Saneamiento Ambiental y las 4 Direcciones
 
Regionales;
 

o 	 Ministerio de Agricultura y Ganaderia (MAG)
 
Laboratorio del Ambiente del CENEN
 

o 	 Ministerio de Obras Paiblicas (MOP)
 
Departamento de Desarrollo Urbano
 
Vice Ministerio de Vivienda
 

o 	 Administraci6n de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
 
Departamento de Desarrollo Urbano
 
Unidad Especializada del Agua
 
Divisi6n de Evacuaciones
 
Laboratorio de Control Sanitario
 

o 	 Alcaldia de San Salvador
 
Oficina de Planeamiento del Area Metropolitana de San Salvador
 
(OPAMSS)
 

A.1. Contaminaci6n del Agua
 

Las actividades correspondientes a las acciones prioritarias
 
de este sub-componente se llevardn a cabo mediante la creaci6n de
 
comit6s con representantes de agencias que tienen ingerencia en el
 
problema y la contratacion de consultorlas especializadas.
 

Se formular& un Plan que identificard las acciones de protecci6n

de cuencas prioritarias (actualmente se encuentran identificadas
 
las de Chalchuapa, Lago de Coatepeque, Lago de Ilopango y la cuenca
 
del Rio Sucio). Al mismo tiempo, se hard una revisi6n de los
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aspectos t~cnicos contenidos en las leyes vigentes y se conformard
 
un grupo t~cnico-juridico con representantes del Ministerio de
 
Salud, MAG, MOP y ANDA para la revisi6n y concertaci6n de las
 
propuestas de ley.
 

La actualizaci6n del inventario de fuentes de contaminaci6n y de
 
ecosistemas contaminados serS elaborado mediante contrataci6n de
 
consultoria, financiada por SEMA. Este estudio es un irsumo
 
importante para la elaboraci6n del Plan Nacional de Control de la
 
Contaminaci6n Ambiental.
 

Se plantea formar una Comisi6n, coordinada por SEMA, y formada por
 
representantes de las industrias de la zona costera, Marina
 
Nacional, pescadores, ONG's del Area Marina, CENDEPESCA y CEPA,
 
para promover el diseflo de planes de contingencia en la zona
 
costera y ecosistemas acudticos continentales.
 

Para llevar a cabo el fortalecimiento de laboratorios
 
especializados en monitoreo y control de agentes contaminados, SEMA
 
hard la contrataci6n de una consultorla de corto plazo para

elaborar el documento de diagn6stico y una propuesta de
 
fortalecimiento del Laboratorio de Medio Ambiente. Se espera

obtener financiamiento internacional para llevar a cabo esta tarea.
 

Se conformard un grupo t~cnico, coordinado por SEMA, par"

establecer las normas y est~ndares para el control de la calidad
 
del agua, que regularcn los diferentes usos del agua y de los
 
vertidos contaminantes dom~sticos e industriales. Las propuestas

b~sicas serdn sometidas a consulta con las instituciones
 
competentes y el sector privado, mediante la celebraci6n de
 
talleres, posteriormente se impulsard la aprobaci6n legal de estas
 
normas.
 

A.2. Contavinaci6n del Aire
 

SEMA preparard, con base en experiencias de otros palses

latinoamericanos, una propuesta para incorporar, en las reformas
 
de la ley, la reglamentaci6n requerida para apoyar las acciones de
 
control. SEMA coordinarc sus actividades con el Ministerio de
 
Salud, Departamento de Trdnsito y Departamento General de
 
Transportes.
 

SEMA propondrd un esquema de monitoreo piloto de la cal.'dad del
 
aire, para luego definir la ubicaci6n de estaciones de la red de
 
monitoreo. SEMA preparar& un documento de propuesta de normas para
 
ser analizado conjuntamente por representantes del Ministerio de
 
Salud y gestionarA la iniciativa de ley para oficializar las normas
 
propuestas. SEMA tambi6n impulsard la preparaci6n de un andlisis
 
institucional que contribuya a definir las responsabilidades
 
institucionales relacionadas con velar por el cumplimiento de las
 
normas establecidas.
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A.S. Contaminaci6n del Suelo
 

SEMA prepararA en conjunto con el Instituto Salvadorefto de
 
Desarrollo Municipal (ISDEM), una propuesta de cooperaci6n, a ser
 
presentada a las agencias donantes internacionales (BID y Banco
 
Mundial) para tortalecer tdcnica y financieramente a las
 
municipalidades para que 6stas realicen eficientemente las
 
actividades de recolecci6n, manejo, disposici6n y tratamiento de
 
desechos s6lidos.
 

Se establecerd formalmente una Comisi6n Nacional para vigilar,
 
prohibir y regular la introducci6n de desechos s6lidos, t6xicos y/o
 
peligrosos y otros productos quimicos.
 

La preparaci6n del estudio: "Diagn6stico de los Desechos S61idos,
 
T6xicos y Hospitalarios", que serd realizado mediante consultorla,
 
financiada por SEMA, representa un insumo importante para alimentar
 
la propuesta de cooperaci6 t~cnica y financiera descrita arriba.
 

SEMA gestionard apoyo de agencias internaci'nales para la
 
realizaci6n de estudios que contribuyan a un mejor conocimiento de
 
la agroecologla y manejo de agioquimicos, para fortalecer la
 
adopci6n y difusi6n, atrav~s de actividades de extensi6n
 
agropecuaria, de pr~cticas de control integrado de plagas y el
 
desarrollo de la agroecologia. Esta actividad se llevar& a cabo en
 
coordinaci6n con el Ministerio de Agricultura y Ganaderia y CENTA.
 

A.4. Saneamiento Bisico
 

Las acciones prioritarias descrita3 se llevardn a cabo en
 
coordinaci6n con el Ministerio de Salud y el ISDEM pxincipalmente,
 
usando los diagn6sticos de las Unidades de Salud y las Alcaldlas.
 
SEMA contempla la contrataci6n de un experto para formular el Plan
 
de Saneamiento B~sico, a partir del Plan de la D6cada.
 

La preparaci6n del Plan de Saneamiento Bdsico y Abastecimiento de
 
Servicios serd coordinada por el Comit6 Nacional de Instituciones
 
de Agva Potable y Saneamiento (CONIAPOS), al cual se ha integrado
 
SEMA. El Plan Nacional de Saneamiento deberd incluir las
 
recomendaciones pertinentes al fortalecimiento de las instituciones
 
de salubridad ambiental.
 

SEMA impulsarA la prasentaci6n del Plan de Saneamiento BSsico ante
 
las agencias de financiamiento como el BID y el BCIE para obtener
 
recursos para la implementaci6n del Plan.
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B. En a]. Area do Recursos Naturales
 

B.1. Recurso Suelo
 

Las acciones prioritarias identificadas en el Marco de
 
Referencia relacionadas con la actualizaci6n del inventario del uso
 
de las tierras del pals y la revisi6n y ajuste del sistema de
 
evaluaci6n de la capacidad de uso de las tierras se llevardn a cabo
 
mediante la participaci6n coordinada de las instituciones con
 
ingerencia en el tema y empresas consultoras, quienes desarrollaran
 
su trabajo en estrecha vinculaci6n con SEMA y CENREN. Se pretende
 
compatibilizar el sistema de clasificaci6n de suelos del USDA en
 
funci6n del ajuste de par~metros fisicos, qulmicos y biol6gicos.
 

Con los resultados de la actividad descrita arriba, se tendr~n las
 
bases y criterios para identificar y delimitar las dreas
 
geogrfjcas, en donde se deber~n orientar las acciones correctivas
 
de conservaci6n de suelos y desarrollo de prccticas agricolas
 
sostenibles. En esta actividad participardn consultores y equipos
 
t~cnicos de CENREN y CENTA coordinados por SFJA.
 

El desarrollo de un programa de promoci6n conservacionista
 
sustentado en sistemas agroforestales y tratamientos versdtiles
 
requiere de la activa participaci6n de equipos de extensionistas.
 
Esta actividad serd materializada con la intervenci6n directa de
 
personal de campo de CENTA y tfcnicos del CENREN, quienes
 
trabajarin con el apoyo y la participaci6n de ONG's, empresa
 
privada y entidades educativas.
 

SEMA promoverd la construcci6n de obras de -ontrol de torrentes
 
para detener los arrastres masivos de suelo y proteger los embalses
 
hi.droel6ctricos de la sedimentaci6n a travfs de la Secretarla de
 
Reconstrucci6n Nacional, Alcaldia Municipales, CEL, CENREN y CENTA.
 
SE'A promoverd la cooperaci6n de organismcs internacionales para
 
sum inistrar financiamiento y cooperaci6n t~cnica.
 

B.2. Recurso Forestal
 

El ii-ventario de los recursos forestales del pals se realizard
 
en dos fases: una fase de campo mediante la cual se prepararA el
 
inventario utilizando la asistencia de consultores de corto plazo
 
en dreas especificas. Posteriormente se conformard un equLpo
 
planificador integrado por representantes de las diferentes
 
agencias responsables de la planificaci6n, y del manejo de la
 
e 'lotaci6n de dichos recursos. Este equipo estar& coordinado por
 
la SEMA. Este equipo de trabajo caracterizard la composici6n del
 
recurso, su distribuci6n, estado y capacidad de regeneraci6n, con
 
el objeto de contar con un diagn6stico actualizado que identifique
 
y priorize las dreas de acci6n necesarias para el manejo sostenido
 
del recurso.
 

De acuerdo a la experiencia del equipo planificador en la fase de
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diagn6stico descrita arriba y una asesoria internacional, se
 
trabajard en la formulaci6n de lineamientos de politica forestal,
 
que permita viabilizar las actividaes previstas en el Plan de
 
Acci6n Forestal (PAF) en consenso con las instituciones y sectores
 
involucrados en el sector. Una vez conocidos los lineamientos de
 
politica, se contratard a un consultor jurldico e institucional y
 
se prepararc una propuesta para readecuar el marco juridico e
 
institucional. Esta 
serd sometida a consulta con las diferentes
 
instituciones involucradas en la gesti6n del recurso.
 

Como parte del planteamiento estrat6gico para el desarrollo de una
 
acci6n forestal concreta y con base en los resultados de la fase
 
de diagn6stico, se podrfn detectar las principales areas de acci6n
 
para impulsar programas y campaFias de reforestaci6n en zonas
 
criticas. Esta actividad serd desarrollada a trav6s de puntos

focales, integrados por grupos comunitarios organizados, ONG's,
 
alcaldlas, grupos escolares, etc. AsI mismo se elaborard, en
 
coordinaci6n con el sector de educaci6n ambiental, un plan de
 
difusi6n y promoci6n por medio de la radio, televisi.6n y medios
 
escritos que permitan crear conciencia de la importancia del
 
recurso y su conservaci6n.
 

El apoyo al desarrollo de bosques energ6ticos y plantaciones

forestales para otros usos necesitard del disefio de un plan de
 
promoci6n y apoyo a la formulaci6n y ejecuci6n de proyectos de
 
bosques energ~ticos. Este plan incluird el diseho para el
 
establecimiento de un sistema de incentivos forestales, cr~ditos
 
Sgiles y oportunos, y la ejecuci6n de estudios econ6micos y

energ6ticos que demuestren claramente la rentabilidad de la acci6n,
 
incentivando con ello la participaci6n del sector privado.
 

En las areas criticas y dreas naturales protegidas, la acci6n
 
directa del estado serd realizada por medio de la elaboraci6n e
 
implementaci6n de planes de manejo, que permitan la protecci6n y
 
restauraci6n sostenida de las zonas.
 

B.3. Recurso Hidrico
 

Se .lantea la conformac.-i6n de un equipo planificador integrado
 
por representantes de ANDA, CEL, OEDA, Riego y Drenaje, OPAMSS,
 
Servicio Metereol6gico e Hidrclogia, CEPRHI, CENDEPESCA, MIPLAN,
 
Vice Ministerio de Vivienda y Oficina de Saneamiento Ambiental
 
(OSA), el cual estarA coordinado por SEMA.
 

La actualizaci6n del diagn6stico de los recursos hidricos se divide
 
en dos fases: la primera, es la realizaci6n de estudios
 
complementarios necesarios para completar el diagn6stico.

Paralelamente, el equipo planificador trabajard para realizar la
 
recolecci6n y actualizaci6n de las diferentes variables que

intervienen en el balance hidrico. Para desarrollar esta actividad
 
se realizarcn reuniones cada quince dias. La fase de estudios
 
complementarios se hard por medio de la contrataci6n de expertos
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en las Areas identificadas como prioritarias.
 

A partir de los resultados obtenidos en la fase de diagn6stico, se
 
contratarA a un consultor internacional, bajo el auspicio de PN.D,
 
que trabajar& en la formulaci6n de la politica para el desarrollo
 
de los recursos hidricos. El trabajo del consultor serA super-'isado
 
por SEMA y serd sometido a consulta con las instituciones
 
encargadas del recurso.
 

Se contratard una consultoria de corto plazo para la revisi6n y

readecuaci6n del la ley general de aguas y sus reglamentos, asi
 
como para elaborar una propuesta del nuevo marco legal y

regulatorio/normativo para sustentar una gesti6n integral del
 
recurs,; hidrico. Esta actividad se iniciarA con fondos del programa

de apoyo al MAG en materia de medio ambiente, actualmente en
 
ejecuci6n. Posteriormente, se plantea realizar una consulta con
 
todos los departamentos juridicos de las instituciones involucradas
 
en la gesti6n del recurso.
 

1
Para realizar e disefio e implementaci6n de la estructura
 
institucionpl para el manejo integral de los recursos hidricos se
 
contar& con una consultoria financiada con recursos del actual
 
presupuesto que realizard un diagn6stico y an~lisis de la
 
estructura institucional del sector agua. Este diagn6stico

identificard los obstdculos y oportunidades para el desarrollo
 
integral del recurso. Este diagn6stico serd presentado al CONAMA
 
con el objeto de contar con el apoyo politico que impulse la
 
implementaci6n de la estructura propuesta.
 

B.4. Biodiversidad y Areas .rotegidas
 

Esta drea esta dividida en los dos grandes temas que abarca,

los cuales se desarrollarcn en forma separada para darles un
 
tratamiento especifico; sin embargo, la informaci6n relacionada
 
con la biodiversidad tendrd inicialmente el componente relacionado
 
con la vida silvestre, en raz6n que el t~rmino de biodiversidad
 
incluye aspectos que actualmente escapan a las actividades que
 
se puedan estudiar, evaluar y controlar en El Salvador.
 

Areas Protegidas
 

Para completar el inventario de las Areas protegidas, la
 
Secretaria Ejecutiva del Medio Ambiente 
(SEMA), ha identificado
 
entre sus metas prioritarias el Apoyo al Establecimiento del
 
Sistema Nacional de Areas Protegidas, que estard respaldado

mediante la ejecuci6n de un estudio complementario que se realizard
 
entre octubre de 1992 y junio de 1993.
 

Para el trabajo de Integraci6n de las Areas Protegidas en
El Salvador, serA necesario de nuevo la integraci6n del Equipo
Planificador, la revisi6n de la documentaci6n bAsica que ya se
 
tiene, unific~ndola, analizAnd.ola y sintetizdndola, a fin de
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utilizarla de base para preparar el Plan y Estrategla del Sistema
 
Nacional do Areas Naturales Protegidas do El Salvador.
 

El equipo planificador, que estarA coordinado por SEMA, estarla
 
compuesto por: tres t6cnicos del Servicio de Parques Nacionales y
 
Vida Silvestre y dos del ISTA (MAG); y dos t~cnicos del Museo de
 
Historia Natural de El Salvador, otro del Patrimonio Cultural
 
(Ministerio de Educaci6n) y otro mAs del ISTU (Ministerio de
 
Economia).
 

Estos se reunirdn semanalmente, bajo convocatoria de SEMA, para
 
calendarizar labores, escribir informes y coordinar la realizaci6n
 
de los viajes de campo necesarios para completar los trabajos.
 
Este equipo planificador estarla asesorado por dos consultores
 
nacionales y dos asesores internacionales con experiencia en
 
trabajo de planificaci6n y evaluaci6n de Areas nat'rales, quienes
 
harAn las consultorlas durante tres y dos meses respectivamente.
 

Tambi6n se ha incluido la revisi6n y promulgaci6n do los mecanismos
 
legales que aseguren el establecimiento del Sistema de Areas
 
Protegidas, la protecci6n y manejo de la vida silvestre y la
 
elaboraci6n de reglamentos que permitan la aplicaci6n de dichas
 
leyes. Para los pr6ximos afios, la Agenda Ambiental y Plan de
 
Acci6n de SEMA, incluye entre sus metas el establecimiento de por
 
lo menos 10 parques nacionales, la delimitaci6n topogrcfica de
 
estas Areas y la restauraci6n de una zona de manglares como Area
 
piloto de manejo sostenido.
 

Biodiversidad
 

Debido a que la informaci6n se encuentra en forma dispersa y
 
los inventarios estfn generalmente incompletos, y a que los datos
 
actuales no son de naturaleza uniforme y a fin de que se promueva
 
el ingreso de informaci6n a un banco do datos computarizado que
 
facilite su manejo, se promoverA la utilizaci6n de formularios
 
estandarizados, preparados por SEMA, por las instituciones encarga
das de realizar los inventarios, las ONG's y los investigadores
 
particulares que participen en la realizaci6n de trabajos
 
especificos sobre la vida silvestre salvadorefia.
 

La Secretaria Ejecutiva del Medio Ambiente (SEMA) ha incluido entre
 
sus objetivos, la oonservaci6n do la Biodiversidad mediante la
 
realizaci6n del inventario do flora y fauna del pals y el
 
inventario de la biodiversidad salvadorefia, este Oltimo como una
 
actividad constante que deberd comprender el conocimiento y
 
valoraci6n de la flora y fauna salvadorefia, mediante la ejecuci6n
 
de proyectos para el inventario de flora y fauna de 10 Areas
 
naturales prioritarias, la implementaci6n de un sistema de rescate,
 
rehabilitaci6n y restauraci6n de vida silvestre, la regulaci6n y
 
recuperaci6n de las especies en peligro de extinci6n, asi como el
 
fortalecimiento institucional de las organizaciones qu contribuyan
 
a los inventarios de biodiversidad y la elabortci6n de los
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anteproyectos de ley, con sus reglamentos correspondientes.
 

Tambi6n se logrard la elaboraci6n del Ap6ndice III, para el listado
 
de especies para la Convenci6n do CITES ("Convention on
 
International Trade of Endangered Species") y la revisi6n de otros
 
Convenios Internacionales suscritos por El Salvador.
 

La sobre explotaci6n de !os recursos de vida silvestre puede
 
frenarse y racionalizarse, si se poseen datos estadisticos sobre
 
las poblaciones, sobre sus actuales usos y sobre el uso potencial
 
que de manera sostenible ofrezcan para aprovechamiento de esta y
 
de las futuras generaciones. El inventario do la flora y fauna de
 
El Salvador as impostergable; se corre el riesgo de extinci6n de
 
la gran mayorla de especies, ya que el pals es el m~s degradado de
 
America Continental y presenta grandes presiones para destruir los
 
pocos ambientes naturales que quedan.
 

El conocimiento de los inventarios nacionales do la Flora y Fauna
 
do El Salvador constituyen el fundamento para sustentar
 
objetivamente cualquier plan de conservaci6n. El pals ha perdido
 
muchos recursos gen~ticos sin conocer su valor real. Se tiene la
 
certeza que innumerables especies silvestres se han extinguido sin
 
que fueran antes registradas en los inventarios correspondientes.
 
El conocimiento de la vida silvestre salvadorefia permitird asignar
 
un valor cuantificable a estos recursos, muchos de los cuales son
 
base alimenticia y proporcionan medicinas, combustible, techo y

posibilidades diversas para la explotaci6n agroindustrial.
 

B.S. Recurso Costero, Marino y Aguas Continentales
 

Se llevarfn a cabo dos estudios complementarios principales:
 
"Disefto de Modelos de Evaluaci6n de Recursos Pesqueros" y
 
"Diagn6stico de Variables Econ6micas Incidentes en la
 
Comercializaci6n de Recursos Pesqueros" a trav~s de los cuales se
 
identificardn los modelos de dinfmica poblacional pesquera que se
 
implementardn en El Salvador para el manejo sostenible del recurso.
 

Despu~s de la identificaci6n de los modelos se formard un equipo
 
t6cnico integrado por representantes de las Oivisiones de
 
investigaci6n y administraci6n pesquera de CENDEPESCA, Servicio de
 
Parques Nacionales y Vida Silvestre de CENREN, la Marina Nacional
 
y de la Divisi6n Econ6mica Agropecuaria.
 

Fste equipo formulard la propuesta de un plan de monitoreo de la
 
informaci6n de campo que requiere el modelo y planteard la
 
estructura organizativa y el presupuesto necesario para su
 
implementaci6n. El plan formulado se probard en el campo en un area
 
de influencia pesquera definida para conocer sus vaclos t~cnicos,
 
la fluidez de la coordinacion y organizaci6n, respuesta de la
 
comunidad pesquera artesanal e industrial y otros aspectos. Los
 
resultados se presentar~n a las instituciones y empresas
 
involucradas y se tratard de implementar el modelo a nivel
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nacional.
 

Teniendo los resultados del modelo de dincmica de poblaciones
 
pesqueras aplicados en forma continua y permanente se conocerd el
 
estado del stock de l;s diferentes especies de valor comercial. La
 
informaci6n del estauo de los stocks de las especies serd la base
 
para promover el aprovechamiento sostenible de los recursos
 
pesqueros. Las especies sub-explotadas serdn promovidas para su
 
aprovechamiento. Las especies sobre-explotadas no ser~n promovidas.
 

Con el objeto de fortalecer y readecuar el marco legal e
 
institucional para el manejo del recurso, se plantea crear una
 
comisi6n t6cnica-juridica formada por representantes de !a Marina
 
Nacional, CENDEPESCA, CENREN y SEMA, la cual harg la revisi6n del
 
marco legal y la propuesta de readecuaci6n con base en los
 
resultados de las actividades descritas arriba.
 

El Plan Nacional de Protecci6n y Conservaci6n de la Tortuga Marina
 
se elaborar& por un Comit6 Tcnico integrado por ONG's (FUREMAR,

AMAR, Asociaci6n Ecol6gica Amigos de las Playas), instituciones
 
gubernamentales (Marina Nacional, CENDEPESCA, CENREN y MUNHES) y

la Universidad de El Salvador. Despu6s de la formulaci6n y

aprobaci6n del plan, se har~n las gestiones ante organismos

intenacionales para su financiemiento.
 

Los estudios, investigaciones y diagn6sticos necesarios para un
 
mejor conocimiento del estado y la problem~tica de los recursos
 
costeros, marinos y acudticos continentales se llevar~n a cabo por

medio de consultorla de corta duraci6n, financiadas por SEMA y con
 
apoyo de agencias donantes internacionales.
 

SEMA preparard los t6rminos de referencia para realizar el estudio
 
de factibilidad tdcnica y econ6mica para construir el Centro de
 
Investigaciones de los Recursos Marinos. Se procederA a gestionar

la asistencia t6cnica y financiera ante organismos internacionales
 
para llevar a cabo el estudio. El estudio serd realizado con el
 
apoyo de expertos internacionales y con contraparte de SEMA y
servird como punto de partida para gestionar la creaci6n del
 
Centro.
 

C. En el Area de Fortalecimiento Institucional
 

C.1. Aspecto Legal
 

Se plantea el desarrollo de las acciones prioritarias
 
propuestas en el drea jurldica de la siguiente forma:
 

La tarea de recopilaci6n de la legislaci6n ambiental existente se
 
ha desarrollado gradualmente en los meses de mayo/agosto de 1992
 
y estA terminada en totalidad, faltando la estructura global del
 
docmento con su orientaci6n por Indice.
 

39
 



La elaboraci6n de la ley transitoria ambiental y los aspectos que
 
ser~n integrados al C6digo Ambiental requiere del conocimiento de
 
los requerimientos de cada &rea t~cnica en los aspectos que ser~n
 
cubiertos por el C6digo y la ley transitoria. Estos requerimientos
 
serdn integrados de acuerdo al aporte de los t~cnicos de SEMA.
 

La Ley General Transitoria sobre Medio Ambiente, se ha comenzado
 
a diseiar hasta donde puede ser su 6mbito de aplicaci6n, y para

ello se est~n llevando a cabo consultas con el Asesor Politico de
 
la Comisi6n de Medio Ambiente y Salud de la Asamblea Legislativa
 
y con los Fiscales Ecol6gicos de la Fiscalia General de la
 
Repiblica; especialmente en lo que serd su parte de autoridad y
 
sanci6n administrativa y penal severa.
 

Se plantea la elaboraci6n y revisi6n de otros proyectos de
 
emergencia como los de la Nueva Ley Forestal, Ley de Incentivos
 
Fiscales, Ley de Protecci6n y Manejo de la Vida Silvestre, Ley de
 
Parques Nacionales y Reservas Equivalente. A este listado se 
incorporardn los requisitos del Ministro de Agricultura y 
Ganaderia. 

El C6digo Ambiental se elaborard en un periodo de seis meses,
 
mediante consultas con instituciones que de una u otra forma sean
 
relevantes y tengan ingerencia en el tema de medio ambiente, entre
 
las principales se encuentran:
 

a) 	 El Ministerio de Agricultura y Ganaderia, esta relaci6n
 
comprende la globalidad de actividades sobre recursos
 
naturales renovables; tanto en incremento como en su manejo
 
y aprovechamiento racional; entre otras dependencias, se
 
incluye la coordinaci6n con a) El Despacho; b) el Departamento
 
Juridico y c) CENREN.
 

b) 	 El Ministerio de Salud Piblica y Asistencia Social. Esta
 
relaci6n es bdsica en cuanto a la contaminaci6n del agua y
 
aire por procesos industriales y otros, asi como el r6gimen
 
sancionatorio que debe superarse y que est. especialmente
 
relacionado con: a) las politicas del despacho; b) el Programa
 
de Medio Ambiente y Salud del Istmo Centroamericano (MASICA)
 
de la Organizaci6n Panamericana para la Salud (OPS); y c) La
 
Oficina Conjunta Protectora de los Recursos Hidricos (CEPRHI),
 
creada segran Art.ll, del Decreto 50, sobre Calidad de Agua y
 
Control de Vertidos.
 

c) 	 El Ministerio de Relaciones Exteriores en lo relacionado al
 
seguimiento de la firma de Convenios Internacionales sobre
 
Medio Ambiente, Recursos Naturales, Biodiversidad y otros
 
temas relacionados.
 

d) 	 La Asamblea Legislativa para la coordinaci6n y colaboraci6n
 
en la elaboraci6n del marco legal integral, formulaci6n de
 
politicas sobre medio Ambiente y colaboraci6n en cuanto a la
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Legislaci6n existente o necesaria; especialmente, el C6digo
 
Ambiental. La relaci6n directa de SEMA es con la Comisi6n de
 
Medio Ambiente y Salud de la Asamblea Legislativa.
 

e) 	 La Corte Suprema de Justicia, en relaci6n a la aplicaci6n de
 
las sanciones y delitos penales ecol6gicos que se incorporar~n
 
en el C6digo de Medio Ambiente.
 

f) 	 La Asociaci6n Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA),
 
en lo relacionado con la protecci6n y manejo racional de los
 
mantos aculferos y contaminaci6n de mis mismos.
 

t
g) 	 Instituto Salvadorefo de Administraci6n Municipal (ISAM), en
 
cuanto a la normatividad y coordinaci6n legal sobre aspectos
 
Ambientales del desarrollo urbano con los Municipios.
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C.2. Aspeoto Financioro (Pendiente)
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C.3. Evaluaci6n do Impacto Ambiental
 

La preparaci6n de metodologlas y esquemas organizativos
 
adecuados para el diseflo del sistema de Evaluaci6n de Impacto
 
Ambiental (EIA) requiere de la participaci6n de, por lo menos, un
 
especialista en Planificaci6n Ambiental, que serla contratado como
 
parte del proyecto OEA/BID. Dicho experto coordinarla su trabajo
 
y trabajarla estrechamente con SEMA. Su trabajo consistirla
 
inicialmente en el diagn6stico de las EIA en el pals, la
 
identificaci6n de los sectores pablicos y privados clave para el
 
desarrollo econ6mico y social a ser considerados en el sistema, de
 
los procedimientos para la formulaci6n de politicas, planes,
 
programas y proyectos, y de las experiencias con sistemas de EIA
 
en la regi6n. El producto final de esta consultorla seria una
 
p:opuesta de metodologlas y esquemas organizativos para la
 
implementaci6n del sistema de EIA en el pals.
 

Como parte fundamental del diseho e implementaci6n del sistema,
 
SEMA definirla la estrctura Jel marco legal del sistema de EIA, a
 
ser incluido dentro del futuro C6digo 6 Ley Ambiental del pals.
 
Para 6sto se requerirla del asesoramiento de un experto
 
internacional en asuntos jurldicos. En vista de la urgencia de la
 
aplicaci6n de EIA en aigunos proyectos de desarrollo actuales, SEMA
 
gestionarla la inclusi6n de procedimientos institucionales para la
 
realizaci6n de estudios de EIA en algunos proyectos de inversi6n
 
de forma transitoria.
 

SEMA serA el ente promotor do la creaci6n de unidades ambientales
 
dentro de las instituciones clave del sector pablico centralizado
 
y aut6nomo. SEMA apoyaria con asistencia t6cnica y capacitaci6n,
 
la creaci6n de unidades ambientales en instituciones tales como:
 
CEL, ANDA, MAG y MOP, quienes manejan grandes inversiones
 
suceptibles de degradar el medio ambiente y que serian parte del
 
sistema de EIA. Tambi~n se gestionard la incorporaci6n de unidades
 
ambientales en otras instituciones tales como: OPAMSS, alcaldlas,
 
Ministerio de Planificaci6n, Economla, Vice Ministerio de Vivienda
 
y Desarrollo Urbano, y otras que planifican y autorizan proyectos
 
de diversa Indole con impactos ambientales significativos.
 

Parte fundamental del 6xito del sistema de EIA radica en la
 
capacitaci6n del personal que conformard las unidades de medio
 
ambiente en las instituciones sefialadas arriba. SEMA promoverc
 
series de charlas, seminarius y talleres de concientizaci6n y de
 
adiestramiento t.cnico al personal de las unidades ambientales
 
indicadas. SEMA gestionarA el financiamiento de estas actividades
 
ante organismos donantes internacionales.
 

El registro de consultores y firmas acreditadas en la realizaci6n
 
de estudios de EIA es un componente b~sico del sistema de EIA. Los
 
procedimientos de acreditaci6n de firmas locales y de la regi6n
 
deber~n ser establecidos en el disefIo del sistema.
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C.4. Investigaci6n a Infornaci6n
 

Las actividades prioritarias identificadas para el drea de
 
inform~tica e investigaci6n son tres; establecer la red nacional
 
de informaci6n ambiental; promover e incentivar la investigaci6n
 
acad~mica y cientifica sobre medio ambiente y desarrollo; y apoyar
 
y promover legislaci6n que permita el acceso a y el uso de
 
informaci6n generada por el sector publico. A continuaci6n se
 
presenta la metodologla propuesta para realizar estas actividades.
 

La red local de informaci6n ambiental para apoyar la gesti6n del
 
medio ambiente se conformarA por las principales instituciones
 
generadoras de informaci6n y por los usuarios de la misma ya
 
procesada por SEMA. Los miembros de la red se consideran como
 
puntos focales de informaci6n. Inicialmente se obtendr& la
 
aprobaci6n del CONAMA y de las diferentes instituciones involucra
das y 6stas nombrardn al punto focal quien asistirA a reuniones
 
mensuales.
 

El proceso de formaci6n de la red no tiene como requisito una
 
conexi6n electr6nica, pero si de disponer de los mecari!smos legales
 
e institucionales que permitan el libre acceso a 1- informaci6n,
 
relacionada con el medio ambiente, generada por otras instituciones
 
tanto publicas como privadas. El objetivo principal de esta rel es
 
el de alimentar el proceso de toma de decisioncs con informaci6n
 
ambiental adecuada y procesada de tal forma que se convierta en un
 
instrumento til, eficaz y actualizado.
 

Considerando la amplitud del tema ambiental la red incluye
 
instituciones generadoras de informaci6n t~cnica y socioecon6mica
 
asl como instituciones usuarias de la informacifn. Se plantea que
 
este servicio de informaci6n est6 abierto al publico en general
 
y que tenga la capacidad de auto-financiarse, percibiendo ingresos
 
por los servicios prestados. Esta red, que serd coordinada por
 
SEMA, serd la principal fuente de informaci6n acerca de la
 
situaci6n ambiental en el pals. Se espera que su disefio e
 
integraci6n cuente con una amplia participaci6n de los diferentes
 
sectores. Se espera que la red est6 conformada por las siguientes
 
instituciones:
 

1. FUSADES 12. ONGs 23. ASI
 
2. CEL 13. CEPHRI 24. LABORATORIO DEL
 
3. IGN 14. FIS AMBIENTE
 
4. OEDA 15. MOP 25. CENITEC
 
5. DIGESTYC 16. VMVDU
 
6. MIPLAN 17. BCR
 
7. CENTA 18. OPAMSS
 
8. CENREN 19. ISDEM
 
9. SIBES 20. COEN
 
10. UNIVERSIDADES 21. CEPREDENAC
 
11. MSPAS 22. ANTEL
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El vinculo establecido entre las instituciones que conforman la red
 
de informaci6n serd utilizado para identificar las necesidades y

actividades de investigaci6n en materia de medio ambiente. SEMA
 
incentivarA la investigaci6n a trav6s del establecimiento de un
 
Premio Nacional: "Bdlsamo de El Salvador", el cual serd otorgado

anualmente en tres categorlas o Areas principales: de proyectos y

obras para la protecci6n y conservacion del medio ambiente; de
 
campafas de educaci6n ambiental a trav~s de los medio de
 
comunicaci6n; y de investigaci6n cientifica y tecnol6gica.
 

La actividad relacionada con legislaci6n se subdivide en: una fase
 
de apoyo que consiste en realizar un estudio que identifique la
 
legislaci6n existente sobre informaci6n y el trabajo en equipo con
 
SINACIP, quien ya se encuentra gestionando legislaci6n al respecto.

La fase de promoci6n incluye la gesti6n ante el CONAMA para brindar
 
su apoyo a la formulaci6n de una polltica respecto al uso y acceso
 
de la informaci6n generada por las diferentes instituciones
 
publicas. Se considera que las tres fases planteadas forman parte

fundamental para establecer un sistema nacional de informaci6n
 
ambiental.
 

D. 	 En el Area do Educaci6n Ambiental (Capacitaci6n an Educaci6n
 
Ambiental Comunicaci6n y Divulgaci6n)
 

El proceso de formulaci6n del Plan Nacional de Educaci6n
 
Ambiental se desarrollarA a trav6s de la aplicaci6n de diferentes
 
pasos metodol6gicos. Entre 6stos: andlisis y diagn6sticos de
 
informaci6n existente; elaboraci6n de estudios complementarios;

creaci6n de un Comit6 t6cnico de Educaci6n Ambiental, y la
 
planificaci6n y realizaci6n de eventos de consulta a nivel
 
nacional. Todos ellos se describen acontinuaci6n:
 

El andlisis de la informaci6n ambiental existente estd orientado
 
a la recopilaci6n y andlisis de la informaci6n disponible en el
 
pals sobre educaci6n ambiental o relacionada con ella, esperandose
 
como resultado, el diagn6stico de la Educaci6n Ambiental en el
 
Salvador, lo cual conllevard a establecer el marco conceptual de
 
la educaci6n ambiental.
 

La elaboraci6n de estudios complementarios que sirven de insumo a
 
la elaboraci6n del Plan Nacional del Educaci6n Ambiental y las
 
actividades 
consultarlas 

descritas abajo serAn 
o con contribuci6n de 

realizadas 
estas. Para 

a 
tal 

travfs 
efecto 

de 
se 

identificardn t~cnicos nacionales. 

El primer estudio tendrA como prop6sito la elaboraci6n de criterios
 
t~cnicos y lineamientos estrat6gicos e institucionales para la
 
incorporaci6n de la dimensi6n ambiental en el sistema educativo los
 
cuales sustentarAn la formulaci6n del Plan.
 

En lo que se refiere a la educaci6n b~sica y media se realizard un
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andlists exhaustivo do los contenidos program~ticos y sugerencias
 
metodol6gicas de cada una de las asignaturas en los diferentes
 
niveles, asi como sus corrnlaciones horizontales y verticales.
 

Para efectos de facilitar el andlisis, los niveles de ensefianza se
 
agrupardn en nivel parvulario, bfsico, y medio. En lo que respecta
 
a la educaci6n superior, estA tendrd un tratamiento especial dado
 
su grado de complejidad, tratdndose dnicamente en este estudio el
 
nivel superior no universitario, con 6nfasis en aquellas carreras
 
t6cnicas directamente involucradas con el medio ambiente y los
 
recursos naturales.
 

El diagn6stico de las necesidades de capacitaci6n en educaclon
 
ambiental, se realizard a trav6s de consultoria. Este estudio
 
identificarA y priorizard las necesidades de capacitaci6n en los
 
diferentes sectores y niveles. Lo cual establecerd las bases del
 
disefi6 del Programa de Capacitaci6n, que sustente la implementaci6n
 
y desarrollo de la educacion ambiental., constituyendo un componente
 
vital del Plan Nacional.
 

El diagn6stico de la percepci6n social del medio ambiente y sus
 
problemas estd orientada a conocer las diferentes percepciones
 
sobre al ambiente y sus problemas, en los distintos grupos de
 
poblaci6n entre ellos educadores y estudiantes de distintos
 
niveles, lideres de opini6n, funcionarios de gobierno, empresarios,
 
tdcnicos, agentes de cambio,periodistas, grupos de interes como:
 
cooperativas, sindicatos, asociaciones comunales y otras, amas de
 
casa, representantes de iglesias, etc. El prop6sito de estd
 
diagn6stico es dar los fundamentos para el disefio del componente
 
formal y no formal del Plan.
 

La creaci6n del Comit6 T6cnico de Educaci6n Ambiental (COTEA)
 
conlleva al establecimiento de mecanismos de coordinaci6n con
 
entidades estatales y privadas. Est6 comit6 asumird un importante
 
papel en la formulaci6n del Plan a trav6s del establecimiento de
 
criterios t~cnicos para la elaboraci6n o revisi6n de lineamientos;
 
consenso de propuestas y otras acciones que el Comitd establezca.
 

Con el prop6sito de obtener el consenso social en el disefio
 
propuesto por SEMA, a trav~s del COTEA, se planificardn eventos de
 
consultas a nivel nacional con diferentes sectores involucrados,
 
segn el Area de educaci6n que se trate..
 

46
 



VIII. Las Prioridades Nacionales en Materia do Medio Ambiente
 

Con el prop6sito de alimentar el proceso de consulta que se
 
llevard a cabo en las catorce cabeceras departamentales del pals
 
y de presentar propuestas concretas de acci6n ante los diferentes
 
sectores de la vida nacional, se postulan en esta secci6n, los
 
objetivos especificos (6 metas) que SEMA ha identificado como
 
prioritarias para el quehacer nacional en materia de medio
 
ambiente.
 

Las prioridades identificadas por SEMA serdn presentadas ante el
 
pueblo salvadoreo, para estimular la participaci6n popular en el
 
disefto y contenido de la estrategia. La retro-alimentaci6n que se
 
reciba durante las consultas, los comentarios y las criticas
 
servirfn para que SEMA realize los ajustes, correcciones y
 
ampliaciones necesarias y estructure el contenido de la estrategia
 
de acuerdo al disefto participativo en el que se ha encaminado.
 

La consulta popular no se inicia con un papel en blanco. SEMA
 
considera mas efectivo presentar las prioridades identificadas
 
despu~s de casi dos ahos de trabajo como propuesta al pueblo
 
salvadorefio para que su retro-alimentaci6n sirva de insumo a la
 
definici6n de la Estrategia Nacional.
 

A. 	 Los Problemas Ambientales Prioritarlos
 

De acuerdo al proceso de planificaci6n estrat~gica que se ha
 
llevado a cabo, la SEMA considera que los problemas ambientales mas
 
importantes del pals son:
 

1. 	 La Falta de Legislaci6n Ade'-uada y la Existencia de
 
Legislaci6n Fragmentada, Ineficiente y de Inefectiva
 
Aplicaci6n;
 

2. 	 La Falta de Politicas de Desarrollo Ambientalmente
 
Viables;
 

3. 	 El Deterioro de los Recursos Naturales (Forestal, Suelo,
 
e Hidrico principalmente);
 

4, La Contaminaci6n Ambiental de los Tres Medios Principales
 
(Agua, Suelo y Aire);
 

5. 	 Los Impactos Ambientales Negativos de las Obras de
 
Desarrollo;
 

6. 	 La Debilidad de las Instituciones; y
 

7. 	 La Falta de Educaci6n Ambiental.
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B. 	 Los Objetivos Especificos (6 m6cas) Prioritarios
 

De acuerdo al proceso de planificaci6n estrat6gica que se ha
 
]levado a cabo, la SEMA considera que los objetivus especificos 6
 
metas mas importantes para el pals, en el mediano plazo, son:
 

1. 	 Elaborar el Marco Legal Integral de Medio Ambiente
 

2. 	 Integrar el Tema Ambiental dentro de las Pollticas del
 
Sector Pdblico
 

3. 	 Implementar una Politica de Desarrollo Forestal
 
Sustentable
 

4. 	 Elaborar e Implementar un Plan Nacional de Desarrollo
 
Integral del Agua
 

5. 	 Elaborar e Implementar un Plan Nacional de Conservaci6n
 
del Suelo
 

6. 	 Apoyar el Incremento de los Niveles de Cobertura de
 
Saneamiento Bdsico en Areas Urbanas y Rurales
 

7. 	 Apoyar a las Municipalidades en el Manejo de los Desechos
 
S61idos y el Control de las Emisiones Veiculares
 

8. 	 Establecer el Sistema de Areas Naturales Protegidas
 

9. 	 Elaborar e Implementar Planes de Manejo de las Especies
 
Pesqueras, Marinas y de Aguas Continentales
 

10. 	 Elaborar e Implementar el Plan Nacional de Educaci6n
 
Ambiental
 

11. 	 Establecer el Sistema Nacional de Evaluaci6n de Impacto
 
Ambiental
 

12. Establecer un Sistema de Informaci6n Ambiental.
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ANEXO I
 

ELABORACION DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
 



La Elaboraci6n do Estudios Complementarios 

Como 	una actividad paralela a la preparaci6n del marco de
 
referencia para la estrategia y como resultado del diagn6stico

preliminar de las necesidades de informaci6n existentes, realizado
 
por 	los profesionales de SEMA, se elaboraron los t~rminos de
 
referenia para la realizaci6n de varios estudios necesarios para
 
completar lagunas de informaci6n basica.
 

Se ha 	continuado con la revisi6n de la informaci6n ambiental bfsica
 
existente sobre el estado, distribuci6n, composici6n y grado de
 
deterioro de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente, para
 
sustentar la formulaci6n de las prioridades.
 

Se prepararon t~rminos de referencia y se recibieron las ofertas
 
a los t~rminos de referencia de los estudios complementarios,
 
teni~ndose a la fecha la aprobaci6n para la realizaci6n de los
 
estudios siguientes:
 

En el Area de Contaminaci6n Ambiental
 

o 	 Diagn6sticos del Laboratorio del Medio Ambiente, y
 
Propuesta de Reorganizaci6n.
 

o 	 Evaluaci6n de Ecosistemas Acudticos Contaminados.
 

o 	 Diagn6stico de la Contaminaci6n Atmosf~rica y Plan de
 
Manejo para su Correcci6n.
 

En el Area de Educaci6n Ambiental
 

o 	 Disefio e Implementaci6n del Programa de Promoci6n y
 
Concientizaci6n Ambiental.
 

o 	 Disefho y Elaboraci6n del Plan de Capacitaci6n de
 
Emergencia de la Educaci6n Ambiental.
 

En el Area de Recursos Costero y Marino
 

o 	 Diagn6stico de las Variables Econ6micas Incidentes en la
 
Comercializaci6n de Productos Pesqueros.
 

o 	 Disefto de Modelos de Evaluaci6n de Recursos Pesqueros.
 

En el Area de Biodiversidad y Areas Protegidas
 

o 	 Inventario de Plantas Nativas en Peligro de Extinci6n.
 

o 	 Inventario de la Biodiversidad de El Salvador
 
(Lepidoptera I Etapa).
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o 	 Inventario de la Biodiversidad Salvadorefia (Clase
 

Insectos, Orden Odonata - Lib6lulas).
 

En el Area de Investigaci6n e Informaci6n
 

o 	 Identificaci6n de Variables del Banco Datos
de 

Relacionadas con el Medio Ambiente.
 

Todos estos estudios estdn siendo sub-contratados por SEMA para
 
ser elaborados por consultores independientes.
 

Adicionalmente al listado de arriba se ha definido la necesidad de
 
llevar a cabo los estudios complementarios que aparecen a
 
continuaci6n:
 

En el Area de Recursos Forestales
 

o 	 Inventario y re-delimitaci6n de los bosques salados.
 

o 	 Inventario de bosques y evaluaci6n de su potencial
 
biomdsico.
 

En el Area de Recurso Suelo
 

o 	 Redefinici6n del Sistema Nacional de Evaluaci6n de la
 
Capacidad de Uso de las Tierras.
 

o 	 Inventario y caracterizaci6n de Areas criticas de erosi6n
 
(la. etapa).
 

o 	 Estudio estructural y geodindmico bAsico para el
 
diagn6stico biofisico y caracterizaci6n del litoral
 
salvadorefio.
 

o 	 Elaboraci6n de mapa de riesgos tect6nicos y
 
vulcanol6gicos.
 

En el Area de Recursos Hidricos
 

o 	 Evaluaci6n de impacto ambiental de la infraestructura
 
hidrdulica existente.
 

o 
 Estudio del regimen hidrol6gico nacional y categorizaci6n
 
de regiones de sequla.
 

o 	 Caracterizaci6n fisica de zonas criticas oferta
de 

hidrica para el desarrollo de proyectos de captaci6n de
 
aguas l'.uvias.
 

o 	 Andlisis de la estructura institucional del sector
 
hidrico.
 

52
 



En el Area de Biodiversidad y Areas Protegidas
 

o 	 Inventario de fauna en peligro de extinci6n.
 

o 	 Inventario de peces de El Salvador.
 

o 	 Estudio de caracterizaci6n biofisica de dos areas
 
naturales: Volc~n de Santa Ana y Bosque Santa Clara.
 

En el Area de Recursos Costero y Marino
 

o 	 Desarrollo de modelos biometricos de los recursos
 
pesqueros.
 

o 	 Estudio biofIsico y socio-econ6mico de las playas de
 
arribo y anidaci6n de la tortuga marina.
 

o 	 Diagn6stico del estado y dindmica de deterioro de los
 
sistemas acudticos costeros (estero-manglar).
 

En el Area de Educaci6n Ambiental
 

o 	 Elaboraci6n de lineamientos estrat~gicos para la
 
incorporacion de la dimensi6n ambiental en el sistema de
 
educacion formal.
 

o Diagn6stico de la percepci6n social de medio ambiente.
 

En el Area de Formulaci6n y Reforma de Politicas
 

o 	 An~lisis e integraci6n del contexto ambiental en las
 
politicas macro-econ6micas y sectoriales.
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ANEXO I 

LINEAMIENTOS METODOLOGICOS PARA
 
LOS TALLERES DE CONSULTA
 



LINEAMIENTOS PARA LOS TALLERES DE CONSULTA REGIONAL 
PARA LA PREPARACION DE LA ESTRATEGIA NACIONAL UE MEDIO AMBIENTE
 
DE EL SALVADOR 

SECRETARIA NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE (SEMA) 
CONSEJO NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE DE EL SALVADOR (CONAMA)
 

Lineamientos Preparados por:
 

Carlos A. Linares
 
Center for International Development and Environment
 
World Resources Institute (WRI)
 

28 de Septiembre do 1992 
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I. INTRODUCCION
 

El Presidente de la Repiblica, durante su discurso inagural

de la Primera Conferencia Internacional sobre la Recuperaci6n

del Medio Ambiente en El Salvador, celebrada en el mes de Octubre
 
de 1991, sefial6 que 6sta Conferencia marcaba el inicio de un
 
nuevo proceso de consulta popular nacional con el objeto de
 
ampliar la participaci6n de todos los sectores sociales del pals
 
en el tema del medio ambiente y desarrollo. Segrn el Presidente
 
de la Repfiblica: "Estos talleres culminardn con la preparaci6n de
 
la EstrateQia Nacional de Medio Ambiente de El Salvador".
 

II. OBJETIVOS
 

Llevar a cabo un proceso do consulta popular en las 14
 
cabeceras departamentales del pais para la preparaci6n

do la Estrategia Nacional do Medio Ambiente.
 

El objetivo de los talleres que se llevardn a cabo en las 14
 
cabeceras departamentales del pals es la identificaci6n de los
 
problemas ambientales prioritarios de la regi6n, y el andlisis y

retroalimentaci6n popular de los aspectos prioritarios contenidos
 
en el Marco de Referencia preparado por SEMA.
 

Se pretende informar a los participantes sobre SEMA, su papel,

agenda, y objetivos, y se pretende que los participantes

contribuyan al enriquecimiento de la estrategia nacional,
 
aportando una visi6n aut~nticamente nacional a la misma. Un
 
mensaje politico importante que se transmite con estos talleres
 
es que el Gobierno de El Salvador estA poniendo en pr~ctica su
 
nuevo modelo, ampliamente enunciado, de participaci6n popular en
 
la toma de decisiones y que SEMA es una institucion que toma en
 
cuenta las necesidades de la gente en todo el pals, y no solo en
 
San Salvador.
 

Los talleres ofrecen una buena oportunidad para obtener apoyo

local para la labor que plantea realizar SEMA y para realizar
 
contactos clave, e identificar instituciones y programas que

funcionan en la zona. Se considera que llevar a cabo las
 
consultas es una meta importante para el desarrollo institucional
 
de SEMA y del tema ambiental en el pals en general.
 

Tal como se explica arriba, las consultas en las catorce
 
cabeceras departamentales del pals se inician despu~s de
 
presentar el Marco de Referencia al CONAMA y de recibir su aval.
 

III. JUSTIFICACION Y ENFOQUE
 

En estos talleres se pretende recoger las opiniones,
 
prioridades, comentarios y preocupaciones de representantes de
 
los diferentes sectores oficiales, privados y civiles en las
 
diferentes localidades del pals, respecto a los problemas y
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objetivos definidos por SEMA y contenidos en el Marco de
 
Referencia para la Estrategia Nacional.
 

Los productos de estas consultas regionales serdn cuidadosamente
 
analizados por el equipo t6cnico de SEMA y servirdn para
 
fortalecer y/o re-definir las metas y acciones prioritarias
 
propuestas. Se espera que 6ste proceso alimente tambi~n la
 
identificaci6n y reformulaci6n de los problemas ambientales
 
prioritarios en las diferentes regiones del pals. Existe la
 
posibilidad de publicar "Los Problemas Ambientales de El
 
Salvador" como resultado de las consultas.
 

Dos nuntos que se deben destacar respecto a estos talleres son,
 
primero: a travis de estos talleres, SEMA promoverd el didlogo
 
con los diferentes sectores de la vida nacional fuera de la
 
ciudad capital, con el objeto de entender mejor sus problemas
 
ambientales, prioridades, preocupaciones y objetivos antes de
 
definir la estrategia nacional; y segundo: estos talleres
 
presentan una oportunidad (nica para identificar las actividades
 
y actores de la regi6n, fomentando las oportunidades de
 
coordinaci6n futura.
 

Con estos talleres no so esta dando a los pdrticipantes la
 
responsabilidad de planificar la estrategia, se pretende mas bien
 
que su aporte est6 orientado a identificar los puntos
 
prioritarios para la regi6n y los puntos en los que hay acuerdo
 
%,deoacuerdo contenidos y enunciados en el marco de referencia.
 

El formato del taller estd dividido en dos partes. En la primera,
 
se hacen las introducciones y presentaciones sobre contenido y
 
prop6sito del taller, y en la segunda se reciben y registran los
 
aportes, andlisis y comentarios de los participantes. Estos
 
talleres ser~n conducidos por un facilitador adecuadamente
 
entrenado en la metodologla desarrollada pcr WRI para llevar a
 
cabo esta funci6n. Los talleres est~n programados para durar
 
aproximadamente tres horas. Un aspecto importante es el registro
 
de todos y cada uno de los comentarios de los participantes
 
durante el tdller.
 

IV. LINEAMIENTOS
 

La exitosa ejecuci6n de estos talleres requipre de una
 
convocatoria bien enfocada y selectiva y de una preparaci6n
 
adecuada.
 

A. Convocatoria
 

Dado el ncimero de temas del marco de referencia (problemas y
 
objetivos especificos o metas) a ser analizados durante los
 
talleres, y la identificaci6n de los problemas ambientales de la
 
regi6n, estos lineamientos est~n disefiados para manejar alrededor
 
de 40 o 50 participantes en un perlodo de tiempo de no mas de
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tres 	horas.
 

Para 	que los talleres tengan 6xito, los participantes deberan ser
 
representativos de los diferentes puntos de vista o intereses que

incidan sobre el manejo de recursos naturales y el medio ambiente
 
en las diferentes regiones del pals. Se sugiere que se invite a
 
los diferentes sectores oficiales (locales/mE nicipales y del
 
gobierno central con ingerencia en la zona), privados (diferentes
 
c~maras profesionales organizadas) y sociales (representantes de
 
grupos obreros y cooperativas campesinas, iglesias y ONGs,

incluyendo a clubes de servicio). Se recomienda que se incluya a
 
un buen nfimero de mujeres.
 

Es sumamente importante que la invitaci6n se haga con tiempo; que
 
se confirme la participaci6n de los invitados y que se
 
distribuyan documentos que permitan a los participantes

informarse sobre el evento y pr'.;parar sus comentarios sobre el
 
contenido de la consulta.
 

Los participantes invitados deberdn recibir, con varios dias de
 
anticipaci6n, los documentos relativos al taller de consulta.
 
Esto significa que se deberin tener preparados, con varios dlas
 
de anticipaci6n, los materiales que se distribuirdn entre los
 
participantes. Esto es especialmente importante cuando se trata
 
talleres llevados a cabo en zonas remotas del pals. Se sugiere
 
que se utilizen los servicios de encomiendas y no se utilizen los
 
servicios de correo.
 

Los documentos que se deben preparar para ser enviados
 
anticipadamente a los participantes de la reuni6n son:
 

1. 	 Carta o tarjeta de invitaci6n al evento;
 

2. 	 Una pdgina que describe qui~n es SEMA/CONAMA - escribir
 
hoja descriptiva de SEMA/CONAMA: sus antecedentes,
 
objetivos, funci6n, actividades y logros;
 

3. 	 Una pdgina que describe el prop6sito y la agenda del
 
taller al cual se invita; y
 

4. 	 Una cupia del resumen ejecutivo del marco de referencia
 
para la estragegia.
 

Se deberA tener en una mesa varios paquetes de estos documentos
 
para las personas que no los recibieron anticipadamente y que
 
participan en el taller.
 

B. 	 Preparaci6n y Logistica
 

La preparaci6n del taller es clave para su 6xito. Tres aspectos

importantes son la selecci6n y acondicionamiento del local, la
 
preparaci6n de los materiales y equipo, y la selecci6n y
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preparaci6n de 	participantes jlave y personal de apoyo.
 

a) Selecci6n y acondicionamiento del local. El local deber
 
ser adecuado para el nfnmero de personas esperadas y deber
 
tener un minimo de comodidades (que no sea ruidoso, que
 
tenga buena ventilaci6n, buena luz, energla el6ctrica para
 
aparatos audiovisuales, muros amplios para colgar afiches,
 
etc.). Un dia antes del taller el sal6n deber ser
 
acondicionado para recibir a los participantes.
 

b) Preparaci6n 	de materiales. Los materiales de apoyo
 
necesarios durante el taller son rotafolio (con unas 50
 
hojas), plumones (3 colores), pizzara (opcional),
 
retroproyector de acetatos, tirro, l~pices y libretas de
 
papel para los participantes, y computadora port&til (con
 
las baterlas cargadas).
 

c) Preparaci6n de participantes clave y personal de apoyo.
 
Entre los participantes clave se encuentran el funcionario
 
que da la bienvenida al taller, el Secretario Ejecutivo de
 
SEMA, el facilitador, el relator, una secretaria y la
 
coordinadora del evento que se encarga de la logistica.
 

Es importante que el facilitador tenga personal de apoyo que 
se encargue de aspectos logisticos mi&ntras el facilitador 
se encarga de conducir la reuni6n. Por ejemplo, se 
necesitarA apoyo en el registro de los participantes al 
taller, asegurdndose que se cuenta con el nombre, titulo, 
posici6n u oficio que cada uno desempefia en su respectiva
instituci6n 6 negocio, su direcci6n y tel~fono para futura
 
referencia.
 

V. KETODOLOGIA Y CONTENIDO DE LOS TALLERES
 

A. Agenda Propuesta
 

08:30 - 8:45
 

1. Bienvenida y Presentaci6n
 

Expositor: 	 Ing. Antonio Cabrales 6 su representante
 

Contenido: 	 Que es el CONAMA, Que es la SEMA y el interns y
 
voluntad del Gobierno de El Salvador en materia de
 
medio ambiente.
 

8:45 - 9:00
 

2. Introducci6n y Prop6sito do la Reuni~n
 

Expositor: 	 Lic. Miguel Araujo
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Contenido: 	 La labor de SEMA, la Agenda y Plan de Acci6n, el
 
proceso de preparaci6n del marco de referencia
 
para la estrategia nacional y el prop6sito de la
 
reuni6n.
 

9:00 - 9:20
 

3. Objetivos 	y Metodologia del Taller do Consulta
 

Expositor: 	 El Facilitador
 

Contenido: Descripci6n de lo que se pretende lograr
 
(andlisis, identificaci6n de prioridades y
 
retroalimentaci6n para la preparaci6n de la
 
estrategia), y descrpci6n del proceso/metodologla
 
que se va a seguir durante el taller.
 

9:20 - 9:30
 

4. Preguntas 	do Clarificaci6n sobre 1o antnrior
 

9:30 - 10:00
 

5. Presentaci6n del Contenido de la Consulta
 

Contenido: 	 Presentaci6n de material sometido a consulta:
 
Problemas ambientales y soluciones/metas
 
propuestas por SEMA. Acetatos y Retroproyector.
 

10:00 - 10:15
 

6. Receso para tomar caf6
 

10:15 - 11:45
 

7. Se abre el piso a comentarios/retroalimentaci6n del pleno
 

Contenilo: 	 Registro de comentarios de los participantes en
 
pleno. Rotafolio, y computadora.
 

11:45 - 11:50
 

8. Conclusiones y Seguimiento
 

Expositor: Lic. Miguel Araujo
 

Contenido: Los siguientes pasos, agradecimientos y cierre
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B. 	 Descripci6n del Mecanismo do la Consulta
 

1. Bienvenida y Presentaci6n: 10 minutos
 

Braves palabras de bienvenida por El Ministro, o en el caso de
 
que el Ministro no pueda asistir, deber tomar su lugar otro
 
miembro del CONAMA. Con varios dias de anticipaci6n, sugerir al
 
funcionario que dard la bienvenida y presentaci6n la conveniencia
 
de resaltar los siguientes temas:
 

o 	 Por qu6 el gobierno consider6 importante la creaci6n de la
 
CONAMA Y SEMA;
 

o 	 Por qu6 es importante la consulta para preparar la
 
estrategia nacional de medio ambiente;
 

o 	 Explicar que los participantes estar~n contribuyendo a un
 
proceso de concertaci6n nacional y que 6sta es una de muchas
 
consultas que se llevardn a cabo en todo el pals durante el
 
pr6xino afio.
 

2. 	 Introducci6n y Prop6sito do l& Reuni6n: 10 minutos
 

Breves palabias del Secretario de SEMA para generar una visi6n
 
comfin de lo que ;.e espera obtener del taller y su agenda, y

lograr un conocimiento minimo entre los participantes sobre:
 

o 	 El CONAMA/SEMA, la labor realizada, y su funci6n;
 
o 	 Los granr:s temas de la problemdtica nacional sobre ambiente
 

y desarrollo; y
 
o 	 La Agenda Ambiental y Plan de Acci6n
 
o 	 Los objetivos del proceso de consulta y prop6sito del
 

taller.
 

Hablar sobre los antecedentes, el proceso de planificaci6n

estrat~gica que se ha llevado a cabo y la visi6n global de la
 
consulta a nivel nacional que lleva a cabo SEMA.
 

Materiales:
 

Durante 6sta presentaci6n se usar~n los siguientes acetatos:
 

#1. 	Qu6 es SEMA./CONAMA?
 
#2. 	Antecedentes de SEMA/CONAMA
 
#3. 	Agunos Aspectos de la Problemdtica Ambiental
 
#4. 	Plan de Acci6n y Plan de Emergencia Nacional
 
#5. 	Objetivos de la Consulta de SEMA: La Estrategia
 

Nacional.
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3. 	 Objetivos y Metodologia del Taller do Consulta:
 
20 minutos
 

El facilitador presenta los objetivos (lo que se pretende lograr

del taller) y describe la metodologla del taller. Presenta las
 
funciones del facilitador, relator y secretaria.
 

Materiales:
 

Durante esta presentaci6n se usardn los siguientes acetatos:
 

#6. Qu6 se pretende ?
 
#7. Metodologla
 
#8. Funci6n del Facilitador
 
#9. Funci6n del Relator y Secretaria
 

4. 	 Preguntas de Clarificacifn sobre 1o anterior: 10
 
minutos
 

Despu6s de hacer la presentaci6n, el facilitador solicita
 
preguntas de clarificaci6n de los participantes. El facilitador
 
dirige el trdf.4co de preguntas. Aplicar la regla de los 2
 
minutos.
 

El Relator escribe en el rotafolio, y la secretaria copia del
 
rotafolio a la computadora, los comentarios que surjan del grupo.
 

El relator necesita de un ayudante para pegar las hojas que se
 
vayan llenado en la pared para que queden a la vista del pablico.

Es importante reconocer por escrito todos los comentarios que
 
hagan.
 

El Facilitador, si lo considera apropiado, responde muy

brevemente a las preguntas hecha para aclaraci6n, 6 da la palabra

al Secretario de SEMA para que 6ste la responda, muy brevemente.
 
No mds de 2 minutos para aclaraci6n. Las preguntas que no son de
 
clarificaci6n, sin6 que de contenido, quedan registradas en el
 
rotafolio para la segunda parte del taller en donde se toca el
 
material que se consulta.
 

5. Presentacifn del Contenido de la Consulta: 30 minutos
 

El facilitaaor presenta, utilizando los acetatos y el
 
retroproyector, el material que se somete a consulta: los
 
principales problemas ambientales identificados por SEMA y las
 
metas/objetivos especificos propuestos 6 que se plantean para la
 
estrategia.
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Materiales:
 

Durante esta presentaci6n se usarfn los siguientes acetatos:
 

#10 Componentes de la Estrategia
 
#I1 Contaminaci6n del Agua
 
#12 Contaminaci6n del Aire
 
#13 Contaminaci6n del Suelo
 
#14 Saneamiento Bdsico
 
#15 Recurso Suelo
 
#16 Recurso Forestal
 
#17 Recurso Hidvico
 
#18 Bi' ,Lver%7idad
 
#19 i.*rso Costero y Marino
 
#2r .,pecto Legal 
#2t Aspecto Financiero
 
#22 Evaluaci6n de Impacto Ambiental
 
#23 Investigaci6n e Informaci6n
 
#24 Educaci6n Ambiental
 
#25 Formulaci6n y Reforma de Politicas
 

Para esta presentaci6n se preparan hojas de rotafolio con igual

contenido que los acetatos. Las hojas de rotafolio se pegan en la
 
pared durante el receso para guiar la discusi6n que se inicia
 
despu6s del caf6.
 

6. Receso para tomar caf6: 15 minutos
 

Pegar las hojas de papel en la pared en orden para guiar la
 
discusi6n.
 

7. Comentarios y Retroalimentaci6n del Pleno: 90 minutos
 

En esta parte el facilitador solicita el aporte de los
 
participantes, y comentarios respecto al material presentado.
 

El Facilitador abre la sesi6n haciendo tres preguntas calve:
 

a Dentro de todo el listado de problemas y objetivos que se
 
han presentado:
 

a) Que es lo que ustedes consideran prioritario y de
 
mayor urgencia para 6sta regi6n ?
 

b) Cu~les son los problemas ambientales mas importantes ?
 
c) Que hace falta, que hemos omitido ?
 

El relator escribe en rotafolio los comentarios que surjan del
 
grupo y la secretaria copia del rotafolic a la computadora.
 

Cuando el pleno termina sus comentarios, el facilitador repasa
 
brevemente los puntos de inter6s que surgieron durante la
 
retroalimentaci6n.
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El Producto principal de ests proceso es un listado de los
 
comentarios de relevancia general al marco de referencia surgidos
 
de la retroalimentaci6n del pleno.
 

Materiales:
 

Durante esta parte se usarfn los siguientes acetatos:
 

#26 Que es lo que ustedes consideran prioritario y de mayor 
urgencia para 6sta regi6n ? 

#27 Curles son los problemas ambientales mas importantes ? 

#28 Que hace falta, que hemos omitido ? 

B. Conclusiones y Seguimiento: 10 minutos 

El Secretario de SEMA toma la palabra para informar de los
 
siguientes pasos, dd los agradecimientos por la participaci6n y
 
cierra la sesi6n.
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ACETATOS
 

Acetato #1. Qu6 es SEMA/CONAMA?
 

Acetato #2. Antecedentes de SEMA/CONAMA
 

Cronologia (Fechas) de sucesos importantes para
 
SEMAICONAMA
 

Acetato #3. Agunos Aspectos de la Problemtica Ambiental
 

Acetato #4. Plan de Accion y Plan de Emergencia Nacional
 

Acetato #5. 	 Objetivos de la Consulta de SEMA: La Estrategia
 
Nacional
 

1. 	 IDENTIFICAR PROBLEMAS AMBIENTALES EN LA
 
REGION;
 

2. 	 DEFINIR PRIORIDADES LOCALES;
 

3. 	 RECIBIR COMENTARIOS A LAS METAS PROPUESTAS,
 
PARA SER INCORPORADOS A LA PREPARACION DE LA
 
ESTRATEGIA NACIONAL; E
 

4. 	 IDENTIFICAR ACTORES LOCALES Y ESTRECHAR LAZOS
 
DE COMUNICACION Y COORDINACION, A CONSIDERAR
 
DURANTE LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA.
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Acetato #6. Qu6 se pretende ?
 

El objetivo de la reuni6n
 

Que se pretende lograr con la reuni6n?
 
Que productos se esperan?
 

ESTA ES UNA REUNION DE CONSULTA REGIONAL E INTERSECTORIAL
 

SE PRETENDE:
 

-- FOMENTAR EL DIALOGO 

-- ESCUCHAR LA VOZ DE CADA REGION 

-- INCORPORAR LO QUE SE CONSIDERA 
PRIORITARIO EN CADA DEPARTAMENTO DEL PAIS 

DURACION DEL PROCESO DE CONSULTA: AGOSTO DE 1992 A JULIO DEL 93 

PRODUCTOS 0 RESULTADOS ESPERADOS 

1 -- PREPARACION DE ESTRATEGIA NACIONAL 

2 --	 DEFINICION DE AREAS PRIORITARIAS DE 
TRABAJO 

2 --	 FORTALECIMIENTO DE LOS VINCULOS ENTRE 
SEMA Y ENTIDADES LOCALES/REGIONALES 
RESPONSABLES DE LA PLANIFICACION Y 
EJECUCION DE PROYECTOS LOCALES. 

Acetato #7. Metodologia
 

El PROCESO que se seguirA durante la reuni6n:
 

1 - Se presentan los componentes del marco de
 
referencia de la estrategia nacional
 

2 - Se presentan los problemas prioritarios y

objetivos especificos identificados por SEMA para
 
cada componente del marco de referencia.
 

3 - Se reciben preguntas y/o comentarios y

retroalimentacion del pleno.
 

4 - Todas las contribuciones de los participantes
 
quedan registradas en el rotafolio y la
 
computadora para su andlisis y futura
 
incorporacion en la estrategia nacional
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La reuni6n estd programada para 3 horas y media. Esperamos
 
terminar a las 12:00 6 6:00 (en caso de horario por la tarde) en
 
punto.
 

Acetato #8. Las Funciones del Facilitador
 

o 	 Dirigir el trffico
 

o 	 Ser neutral en las discusiones
 

o 	 Encargarse del proceso
 

o 	 Enfocar la discusi6n y la energia del grupo
 

o 	 Llevar control del tiempo
 

o 	 Promover la participaci6n
 

o 	 Proponer pasos para alcanzz: los objetivos
 

o 	 Modificar el proceso
 

o 	 Proteger a los participantes de ataques de otros
 

o Apoyar al relator
 

Acetato #9. Las Funciones del Relator y la Secretaria
 

Personas encargadas de registrar los comentarios, escribir y
 
llevar !i memoria del grupo.
 

o 	 Documentar las contribuciones de los individuos y
 
conclusiones del grupo.
 

o 	 Reportar (oralmente) los logros obtenidos
 

o 	 No contribuir al contenido
 

o 	 Apoyar al Facilitador
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Acetato #10
 

Se plantea traba.jar en cinco Areas de trabajo (dos Areas
 
sectoria±as y tres intersectoriales).
 

Areas Sectoriales
 

1. Contaminaci6n Ambiental y Salud
 

1.1. Contaminaci6n del Agua
 
1.2. Contaminaci6n del Aire
 
1.3. Contaminaci6n del Suelo
 
1.4. Saneamiento Basico
 

2. Recursos Naturales
 

2.1. Recurso Suelo
 
2.2. Recursc Forestal
 
2.3. Recurso HIdrico
 
2.4. Biodiversidad y Areas Protegidas
 
2.5. Recurso Costero y Marino
 

Areas Inter-sectoriales
 

3. Fortalecimiento Institucional
 

3.1. Aspecto Legal
 
3.2. Aspecto Financiero
 
3.3. Evaluaci6n de Impacto Ambiental
 
3.4. Investigaci6n e Informaci6n
 

4. Educaci6n Ambiental
 

5. Formulaci6n y Reforma de Politicas
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Acetato #11 Contaminaci6n Ambiental y Salud
 

Contaminaci6n del Aqua 

Problema Principal Identificado
 

Contaminaci6n del agua por descargas dom6sticas e
 
industriales en zonas urbanas y por vertidos agro
industriales y'agro-quimicos en zonas rurales.
 

Objetivo Especifico
 

Formular un Plan Nacional do Control do la Contaminaci6n
 
Hidrica que identifique las fuentes de contaminaci6n y los
 
ecosistemas contaminados y gule el desarrollo de las
 
acciones de protecci6n y control de la contaminaci6n del
 
agua.
 

Acetato #12 Contaminaci6n Ambiental y Salud
 

Contaminaci6n del Aire
 

Problema Principal Identificado:
 

Contaminaci6n del aire producida por emisiones vehiculares,
 
industriales y de otra Indole (como las quemas en zonas
 
rurales).
 

Objetivo Especifico
 

Formular el Plan Nacional do Control do la Contaminaci6n
 
Atmosf6rica que identifique las fuentes de la contaminaci6n
 
atmosfdrica y gule el disefto del esquema legal e
 
institucional para medir, vigilar y controlar la
 
contaminaci6n del aire.
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Acetato #13 Contaminaci6n Ambiental y Salud
 

Contaminaci6n del Suelo
 

Problema Principal Identificado
 

Contaminaci6n del suelo por excesiva aplicaci6n de
 
agroquimicos y disposici6n inadecuada de desechos s6iidos y
 
t6xicos.
 

Objetivos Especificos
 

Apoyar a las municipalidades para que realicen
 
eficientemente el manejo de los desechos s6lidos; y
 

Apoyar las gestiones para racionalizar el uso de los
 

agroquimicos.
 

Acetato #14 Contaminaci6n Ambiental y Salud
 

Saneamiento Bfsico
 

Problema Principal Identificado
 

Baja cobertura de los sistemas de infraestructura y
 
servicios bAsicos en areas uybanas y rurales y escasa
 
dotaci6n de agua potable.
 

Objetivo Especifico
 

Apoyar el Incremento de los Niveles de Cobertura de
 
Saneamiento Bdsico en Areas Urbanas y Rurales
 

Acetato #15 Recursos Naturales
 

Recurso Suelo
 

Problema Principal Identificado
 

Degradaci6n continua y acelerada de los suelos productivos
 
de El Salvador.
 

Objetivo Especifico
 

Elaborar a Implementar un Plan Nacional d. Conservaci6n del
 
Suelo que identifique y caracterize las areas criticas de
 
erosi6n y gule el desarrollo de programas de conservaci6n de
 
suelos.
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Acetato #16 Recursos Naturales
 

Recurso Forestal
 

Problema Principal Identificado
 

Disminuci6n acelerada de los recursos forestales del pals,

deforestaci6n y falta de incentivos para su desarrollo
 
forestal.
 

Objetivos Especificos
 

Implementar una Politica do Desarrollo Forestal Sustentable
 
que apoye el establecimiento de un Sistema Nacional de
 
Incentivos para el desarrollo forestal.
 

Acetato #17 Recursos Naturales
 

Recurso Hidrico
 

Problema Principal Identificado
 

Disminuci6n de la disponibilidad de los recursos hidricos,
 
creciente demanda y aprovechamiento irracional de los
 
mismos.
 

Objetivos Especificos
 

o 	 Elaborar a Implementar un Plan Nacional do Desarrollo
 
Integral del Agua, que incluya los aspectos de
 
planificaci6n institucional y manejo de los recursos
 
hidricos, en forma ordenada y con fines miltiples; y
 

o 	 Prnmover el diseho y la implementaci6n do un Plan do
 
Manejo de la Cuenca del Rio Lempa, que permita contener
 
el deterioro de los recursos naturales renovables y

permita restablecer el equilibrio ambiental de la z-na.
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Acetato #18 Recursos Naturales
 

Biodiversidad y Areas Protegidas
 

Problema Principal Identificado
 

P~rdida de la diversidad biol6gica, pfrdida de germoplasma y
 
deterioro de los ecosistemas naturales.
 

Objetivo Especifico
 

Establecer el Sistema de Areas Naturales Protegidas,
 
elaborar sus planes de manejo y llevar a cabo los
 
inventarios de las especies nativas de fauna y flora
 
silvestres.
 

Acetato #19 Recursos Naturales
 

Recurso Costero y Marino
 

Problema Principal Identificado
 

Creciente deterioro de los recursos costeros, marinos y
 
acu~ticos continentales, ocasionando una creciente p~rdida
 
de la productividad biol6gica y econ6mica.
 

Objetivos Especificos
 

o 	 Elaborar e implementar planes do manejo de las especies
 
pesqueras, marinas y de las aguas continentales; y
 

o 	 Elaborar e implementar planes de protecci6n,
 
conservaci6n y recuperaci6n do los ocosistemas estero
manglar, zona costera, mar abierto y cuerpos de aguas
 
continentales.
 

Acetato #20 Fortalecimiento Institucional
 

Aspecto Legal
 

Problema Principal Identificado
 

Una legislaci6n fragmentada, ineficiente y de inefectiva
 
aplicaci6n.
 

Objetivo Especifico
 

Elaborar el Marco Legal Integral do Medio Ambiente que
 
sustente las acciones de manejo y control de los recursos
 
naturales renovables y de la contami.naci6n ambiental.
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Acetato #21 Fortalecimiento Institucional 

Aspecto F!nanciero 

Problema Principal Identificado 

Falta de recursos financieros para la ejecuci6n de proyectos 
ambientales. 

Objetivo Especifico 

Creaci6n del Fondo Nacional do Conservaci6n Ambiental 
FOCAM para el financiamiento de proyectos a ser ejecutados 
por el sector privado. 

Acetato #22 Fortalecimiento Institucional 

Evaluaci6n de Impacto Ambiental 

Problema Principal Identificado 

La generaci6n de repercusiones negativas del desarrollo en 
la estabilidad y productividad de los recursos naturales y
medio ambiente, y su impacto en la calidad de vida de la 
poblaci6n. 

Objetivo Especifico 

Establecer el Sistema Nacional do Evaluaci6n de Impacto 
Ambiental que identifique aspectos legales, metodol6gicos,
organizativos, institucionales y de capacitaci6n necesarios. 

Acetato #23 Fortalecimiento InstItucional 

Investigaci6n e Informaci6n 

Probloma Principal Identificado 

Limitada e insuficiente informaci6n ambiental y
desactualizaci6n de la informacifn existente. 

Objetivo Especifico 

Establecer un Sistema Nacional do Informaci6n Ambiental 
accesible y atil para la toma de decisiones y promover y 
apoyar la realizaci6n de estudios e investigaciones. 

74
 



Acetato #24 Educaci6n Ambiental
 

Problema Principal Identificado
 

Falta de cultura ambiental en la poblaci6n y limitado 
inter6s y conciencia ecol6gica. 

Objetivo specifico 

Elaborar a implementar ol Plan Nacional do Educaci6n 
Ambiental que gule las actividades de educaci6n en materia
 
de media ambiente a todos los niveles.
 

Acetato #25 Formulaci6n y Reforma de Politicas
 

Formulaci6n y Reforma de Politicas
 

Problema Principal Identificado
 

La falta de vinculaci6n existente entre las politicas de
 
desarrollo econ6mico y social con los criterios ambientales.
 

Objetivo Especifico
 

Integrar el Tema Ambientdi dentro do las Politicas
 
Econ6micas y Sociales del Sector Paiblico
 

Acetato #26 Que es lo que ustedes consideran prioritario y de 
mayor urgencia para 6sta regi6n ? 

Acetato #27 Cudles son los problemas ambientales mas 
importantes ? 

Acetato #28 Que hace falta, que hemos omitido ? 
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ANEXOS SOBRE LA ELABORACION DE ACETATOS Y LOS PRINCIPIOS DE LA
 
FACILITACION
 

LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION
 
DE ACETATOS
 

USO DE LOS ACETATOS
 

E! acetato se usa como recurso para mantener a la audiencia
 
concentrada en los conceptos clave de la presentaci6n.
 

El acetato contiene los conceptos clave de la presentaci6n (el

esqueleto de la presentaci6n). El facilitador ilena los detalles
 
y suministra los datos y el material de relleno del contenido
 
durante su presentaci6n.
 

Cada acetato debe presentarse en un mdximo de 1 minuto y medio.
 

FUNCION DEL ACETATO
 

Concentra la atenci6n en conceptos clave
 
Gula a la audiencia a travs de la presentaci6n
 

CARACTERISTICAS DE UN BUEN ACETATO
 

a TIENE TEXTO CONCISO; USA PALABRAS CLAVE
 

Tiene 50 palabras o menos
 
Tiene un m~ximo de 8 lineas
 
Mdximo de 8 palabras por linea
 

a TIENE SECUENCIA LOGICA
 

Relaciona conceptos a trav~s de la localizaci6n del
 
texto y tiene orden secuencial
 

o ES AGRADABLE A LA VISTA Y LEGIBLE A DISTANCIA
 

a USA DIAGRAMAS Y COLORES PARA COMUNICAR IDEAS Y
 
RELACIONES
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LOS PRINCIPIOS DE LA FACILITACION
 

A. Reaomendaciones para 91 Facilitador
 

1. 	 Concentrarse en el PROCESO
 

o 	 Regresar al grupo las preguntas que se le hagan al
 
facilitador
 

o 	 No hablai mucho
 
o 	 Solicitar comentarios y participaci6n del grupo
 
o 	 Ser constructivo y minimizar la critica
 
Q. 	 Defender a individuos de ataques de otros
 

Ser explicito cuando se esta contribuyendo al
 
contenido, cuando sea necesario
 

2. 	 AGILIZAR la reuni6n
 

o 	 Ayudar a articular puntos de actierdo o desacuerdo para
 
poder seguir adelante
 

o 	 Recurrir a la memoria para evitar redundancia excesiva
 
o 	 Sugerir tiempos limites de cada intervenci6n "la regla
 

de los dos minutos"
 
o 	 Sugerir modificaciones al proceso o pedir sugerencias
 

sobre como agilizar al proceso
 

3. 	 Ser POSITIVO
 

o 	 Alentar al grupo
 
o 	 No evaluar contribuciones del grupo
 
o 	 Ser receptivo a sugerencias del grupo
 
o 	 No ser defensivo
 
o 	 Ser flexible
 
o 	 No temer cometer errores
 

B. Recomendaciones para el Relator
 

1. 	 Concentrarse en el desarrollo de una MEMORIA FIEL de las
 
contribuciones y conclusiones del grupo:
 

o 	 Escribir la informaci6n a la vista de todos (MEMORIA
 
DEL GRUPO)
 

o 	 Escribir con letra grande y clara para que todos puedan
 
leer
 

o 	 No anotar sus ideas sin antes presentarlas al grupo
 
o 	 Usar las palabras y expresiones usadas por lo;
 

participantes
 
o 	 Conocer el lenguaje t6cnico
 
o 	 No interpretar las contribuciones al escribir
 
o 	 Hacer preguntas de clarificaci6n al grupo
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2. 	 Mantenerse al ritmo del grupo
 

o 	 Usar palabras y frases claves
 
o 	 Abreviar palabras
 
o 	 Ser paciente, "no poner palabras en la boca de la
 

gente"
 
o 	 Pedir ayuda al grupo para poder recapitular (no muy
 

seguido que interfiera con el trabajo del grupo)
 
o 	 No temer cometer errores ni faltas de ortografla
 

3. 	 Organizar las ideas del grupo
 

o 	 Destacar conceptos medulares que emergen del grupo
 
o 	 Circular y subrayar palabras
 
o 	 Usar asteriscos, estrellas y otras marcas para
 

clasificar ideas
 
o 	 Usar colores para destacar y clasificar ideas
 
o 	 NUMERAR a todas las hojas para mantener en orden la
 

memoria
 
o 	 Ser positivo
 
o 	 No ser defensivo
 
o 	 Incorporar las sugerencias del grupo
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