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SCURSO TALLER SOBRE
 

IETODOS DE EVALUACION DE IPACTO AIBIENTAL 
BCIE-SECPLAN
 

Tegucigalpa, Honduras - 3 al 8 do junio 1991
 

TECNICA .,? P"qO-ESCAIA
 
DEAN Y NiS4RY
 

Elabor6: 	IISc_ Manuel. E. L6pez 'if. 
Cons-,;.Itor BCI" 

Existen mdltiples m6todos para la valoraci6n globa]. de impacto ambiental, 

que se basan en asignaci6n de peso (importancia relativa) y escala 

(magnitud, intensidad) a los impactos identificados para e- proyecto y sus 

alternativas.
 

Algunos son mas simples (Ej: Leopold), ctros son aas complejos (EJ: 

Battelle). Algunos consideran diferentes caracteristicas de los impactos 

antes de su ponderaci6n (EJ: Indicadores Ca,.acteristicos), pero todos se 

metodologias que cuantifican de alguna manera la significaicia debasan en 
transforman esos valores en unidades conmensurables, y los
cada impacto, 


suman para obtener cifras globales que permitan comparar entre si, desde el
 

_mit.n 8P vistA amblental. las d'ferentes opciones de proyecto. 

Se presenta a continuaci6n una breve descripci6n del m6todo de WRAM U.S. 

Corp. of. Engs. Washington - 1977, el cual tienc sus origenes en la t6cnica 

de Dean y Nishry -1965. El m6todo permite calificar el peso y la escala de 

y su posterior transform,: i6n en unidades ambientalmentelos impactos, 
de tal forma que se i-,uedan comparar las dif rentes opcionesconmensurables, 

del proyecto.
 

Las ventajas y desventajas del m6tolo asi co,fo el detalle operacional de su 

serdn expuestos por, el consultor en el Cui so-Taller, ya que debido a
 

aspectos mec6nicos d6 la t6cnica es dificil sa clara explicaci6n a trav6s
 

del texto.
 

De esta forma, el presente documento corresponc'-; a la guia de aplicaci6n del
 

m6todo, qua consta de tres pasos a saber:
 

PASO 1: Ciculo de los Coeficienten de Importancia Relativa (CIR) 

enLas variables ambientales (o impactos) serdn calificadas 
una uncuanto a su peso relativo. Se trata de asignar a cada 


valor num6rico, de tal forma que la suma de todos los valores
 

sea igual a la undad. 
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EVALUACION TRADICIONAL DE PROYECTOS 

Mc. Maryanne Grieg-Gran. 



1',ALUACION -RADICIONAL DE PROYECTOS 

Introduccl6n 

Para apreciz.r la necesidad de lhacer declaraciones de impacto ambiental 

se han evaluado los proyectos en el pasado 
es importante considerar como 

los daflos al amblente. 
y el nivel hasta dorde se han tornado en cuenta 

Se debe hacer urna distinci6n fundamental entre la evaluac16n de proyectos 

ya que los prin
en el sector privado y la evaluaci6n en el sector pdblioo, 

cipios s-byacentes a los dos tipos de'evalu3cdrn son muy diferentes. 

en los dos 
se dscute la evaluacidn de proyectos

Por esd, en este curso, 

se ha dado tan poca atencifn .zectores, con la fi 1adad de expliar porqud 

-se oonsidera la con 
hastM ahora a los as,.fectos ambi"ntales;Asimismo 

en ambos cisos, paede
trxibuci6n que el andlisis de impacto ambiental, 

,ter' A exDlicaci6n exhaustiva do los me
haer ' ,7. s 

es enfatizar los 
todos de ev3iltaci6n de proyeolos; mds bin, el obJcivo 


Lente.
 
asirctos que tienen implicaclo 

n e s en la calidad del ar' 

Obietivo do La valuacidn de Proctos 

es la elecci6n de la mejor alter
c -aluaci6f de proyectosEl objetivo en la 

1a alternativa que produce el mayor rendimlento dentro 
nativa, es decir, 

proyecto. 
de un clerto ndimero de propuestas distintas para el dlsefio de un 

una comparacifn de los costos y los 
Esto se hace comntmente a travOs de 

Es preciso ttmbifn, examinar la opc16n 
beneficios dc cada alternativa. 

considerar si la mejor alternativa es la de no 
de la no acc16n, es decir, 
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continuar con el proyecto. 

es muy importante considerarCon Iespecto a la calidad del ambiente, 

quiAn recibe este rendimiento mayor. Como se vera despu~s, 6sto tiene 

implicaciones significativas en los temninos en que se definen los Postos 

y beneficios en tal s evaluaciones y el nivel hasta donde son tomados en 

cuenta los aspectos amblentales. Por eso, es necesarlo distingudr entre 

en el sector privado ( la evaluaci6n financiera ), donde e obla evaluaci6n 

em.jetvo es ma)dmizar el rendimiento a los dueos o los accionistas de la 

en el sector p blioo en la cual el obj,:tivo, en 'pr 
presa, y la evaluaci6n 


cipio, es m3ximizar el rendlmlento a la sociedad.
 

In Evaluacl~n de Proye tos en el Sector Privado
 

En el sector privado se utilizan frecuentemente mt,,-Matodos Sencillos.-

para evaluar proyectos, especiAhmentedos, aproximados perb sencillos, 

.tocuando existe algo de inoertidumbre con respecto al nivel de rendimi! 

del proyecto en los (dtixnos afos del mismo. Un ejemplo serfa el metodo 

una ailternativa en
de recuperaci6n ( payback method ) en el cual se elige 

base al perfodo de tiempo, que se necesita para que los beneficios cubran 

ns satisfactorlo y. ms
el costo de la inversi6n inicial. Sin embargo, 

el motodo de flujo de efectivo descontadoimp.-rtante en este contexto, es 


(discounted ca shflow).
 

Mtodo de Flujo de Efectivo Descontado.- En este mtodo, el objetivo es 

"3 



lo largo de su vida estimada.
el valor actual neto del pi-oyecto amaximi zr 

este mdtodo considera IdsmAS scncillos,En contraste con los mntodos 

en cada afic del proyecto, y mns importante arbn, es 
costos y beneficios 


que toma en cuenta el momento en que ocurren los mismos.
 

en 6ste mwtodo es elegir un horizonte de tiempo adecuado. 
El primer paso 

Con base en este se estiwan.. para cada alio del proyecto, los oostos def I 

las materias pri 
nidos como los pagos dezstnados para la mano de obra, 

as, el equipo de capital y cualquier otro insumo que se requlera. Asi
..


n para cada afio los beneficios, definidos oomo los in
mismo, se calcul 

gresos de la venta del prcvsucto del proyecto. 'Normal-mente, r a evaluar 

se utlizan los precios de mereado previstos pa 
estos costo,; y beneficios, 

se obtiene un 
ra cada a(o c'la vida Otl1 del proyecto. De esta manera, 

para cada afternativa.
perfil de los costos ybeneficios 

Se presenta aquf el pioblema de comparar y elegir entre las alternativ,is con 

serfa la dificultad 
perfiles de costos y beneficios. Un ejemplo

dilferentes 

con altos costos de capital al principlo,
elegir entre las opciones 

pe
para 

y los que tienen -In perfil toti lmente 
ro despuds bajo t costos de'operaci6f, 

-
se debe a la 'endencia de la gente de dar ma 

contrario 1/. Este problema 

futuro. Para solucionar este 
yor valor al consumno actual que al con .umo 

los dife
problema, 

y beneficios en 
es necesarlo expresar todos los costos 

rentes aios del proyecto, en terminos de su valor a una fecha comrn, para 

que las alteL.nativas l1eguen a ser conmensurables. Este valor transformado 
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-Para cacularlo, se descuentan los Cos 
se denomina, valor actual neto. 

rnsma tasa val rtdsmo afio cono se nuestra en la 
tos y los beneficios a Ia 

siguiente formula 

Bo-Co+ B1 - 1. + B2-C2------ Bn-n
V.A.N. 

(1+r) n 
1 +r (l+r)2 

en el aflo 0valcr actual netoDonde V.A.N. 

i=0. n
en ela5o i#elbenefcio 

aO. i, i=0.....Ci eloosoenel 

r. Ia.tasa de descuento,. 

I tasa.de p-eferencia en el 
Iataii de descuanto, en princi.pl1 r,presenta 

el porcentaje por 
tiempo ( rte of time preference- ) de la empesa,.es decir, 

cierta cantidad de dinero, para la empie_ 
el cual se , ducirra el valor de una 


En La
 
se 6ste es recibido en un perfodo de tlempo 1osterior 6l uctual. 

sa 


los ,ostosde oportuni&d do los fondos
 
esta tasa oorresponde aprdctlca, 

su Iarte son indicadosque pox
uMtiiados en el financlamiento del proyecto, 

si la empresa tiene que 
por las tasas de interns del merczado. Por ejemplo, 

oedir un pr stamo para financ~ar el proyeCto, empkard Ia taca de inters pa 

porque si el re, dimiento rbsuta negativo con esta tasa, 
ra este pitstamo, 


esto indicarA que es mejor no continuar con el proyecto 2_/
 

seg(in algunos criterios. se pueden ordenar,Las diferentes alternati'.as 


Los principales son
 

18 
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se ha enunclado 	anteriormente.(I ) 	 El valor actual neto como 

(2 	 ) iarelaciOn costo-beneficio, es decir, el valor actual de 

los beneficlos divididos por el valor de los costos. 

(3) 	 La tasa interna de retomo o sea la tasa por la cual el va 

lor actual de los ingresos netos del proyecto desoontado 

a 	esta tasa, son iguales a cero. Se ellge entonces, la 

ands alta tasa de retorno .altemativa con 

Mj.caciones de 	la Ealuaci6n Financiera -Para la Calidad del Amblente 

Lo

la Divergencia entre el RendrlJAento Privado y el Rendimiento Social.-

es que el objetivo es elegir la mejor alternativa
importante en este mnodo 

desde el punto de vista do la empresa, o sea, maximizar el rendlimiento 

Un principlo b6sioo de la teorfa eoon6mIca, neocidsica, es que
privado, 

-
en el mando ideal de la competencla perfecta, la maximizaci6n del rendi 

miento privado serfa equlvalente a'la maximlzaci6n del rendimlento social, 

de maximizar sus ganan
poique 	si todas las empresas8estuveranftratando 

cias resultarfa que todos los blenes serfan producidos, Y,todos los recur

sos asignados de la inanera ims eficien~e. En contraste, en el mundo mdj 

realista de competencia imperiecta, es muy evidente que existe una diver' 

gencla sig.tficativa entre el rendimiento privado y el rendlmiento social, 

es decir, lo que es eficiente para la empresa particulac, no es necesaria -

Esto se debe a la existencia de Imper
mente eficiente para la socledad. 


tales como la presencia de efectos

fecciones en el'sisterna de mercado, 

'9 
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:nform aci6n imperfecta yectemos;'distorsl6f de los preclos de mercado, 

es la pre-De 6stos, la ns importante en este contexto,monopolioA. 

sonsencla de efectos externos ya que dstos en la mayorfa de los casos 

tambien impacfos ambientales. 

o externalidad, se puede definirEfectos Externos.- Un efecto externo, 

la cual n' estA in
•como 	 el efecto de una transaccif6n sobre una persona, 

esta pursona teniComo resultdo de este efecto,vclucrada en la misma. 

cost, s externos odrd c6stos o'recibxd bebeficios. Estos se denorninan, 

beneficlos externos, respectivemente. El deterforo do la calidad delagua 

empresa serfa un ejemplo clkio de una
ocaslonado por Ia descarga de una 

del agua, W.nes no-ten
externalldadr puesto que afectard a los usuarior 


Al efectuar esta descarga, la

drdn ninjuna coneccl6n coniesta empresa. 

empresa estard Incrementando los costos, coma son los ostos de tratamlen1 

to del agua, y reduclendo los beneficlos, como son las facilidades de e 

creaci6n para los demns usuarlos de esta agua. 

tiene que pagar po" sus oostos directos,
Mientras que la empresa privada, 

nmno de obra, equlpo de capital, etc., y por eso debe tratar de hacer un 

por otto lado no tiene ninguna obligacidn. en auseDL 
uso eficiente de Ostos, 

r los costos extemos quede pagar pcia de la intervenci6ri gubenemental, 

Eto se debe 
est6 imponlendo sobre los otros miembros de la sociedad. 

como es !a calidad del agua, afectados 
a la naturaleza de los "blenes", 

"bienesH es que nadie 
por las extemalidades. La caracterfstica de estos 

20 



Por eso, no existennmercadostiene derechos de propledad sobre ellos. 

no es posible comprar '"yen 
organlzados para estos ."bienes", es decir, 

der por ejemplo, unidades de la calidad del aire, o de la calidad del agua, 

en el caso de los insumos convencioriales. A esto se debe 4ue la 
cqmo 

ci6n, aguas aLajo, que necesitara agua Ijmpia 

empresa no tenga el incentivo de tomar en cuenta sus efectos en-este tipo 

de blen. En odntraste, si por ejemplo una empresa tuvieva otra instala -

como isuilo, 6sto le darfa 

un incentivo pra minlmzar los costos impuiestos or su descarga. Di 
* 

no serfan externos a la erpresa sino Intemnos
chos oostos, ca este caso, 

lculos de la misma manera que a los 
y por lo tanto, Li:s Incluirfa en sus c 

oostos de lot; insumos directos. 

en el Sector PrivadoSoluciones 

Se presenta la pregunta de c6mo se puede inducir a las empresas para con

omo costos internos, y de esta 
siderar estos costos externos amblentales 

ieducir sus efectos negativos en el ambiente. manera, 

Una soluc16n qtue algunos economista s I/ han 
Creacifn de Mercados.-

es la creacifnse ha implementado en )a prctica,sugerido, pero que no 

Se podrfa cobrar por ejemplo,
de merdos para los "'Aenes" amblentales. 

-
las empresas segin la cantidad de contaminantes que estAn des 

cuotas a 

en los cuerpos rceptores o en la atm6sfera, o se les podrfA obli
cargando 

comprar acciones dandoles el derecho de descargar una cierta canti 
gar a 
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proyecto tendrfa que 
dad diaiia . a empresa, entoncest al evaluar un 

la incorporaci 6 n de estas cuotas ambientales en los ccilcu 
comoconsiderar 

no acci6n. 
el orden de las altemativas, incluso ]a de la 

loS,. afectarfa 
-

podrfa resultar q _e la consideracl 6 n de estas cuotas 	ha 
En algunos casos 

serfa viable para la empresa.
rja evidente que ninguna alternativa 

desde el punto de vista econ6mico, por 
•unque esta soluci6n sea atracti,, 

en la pr~ctica, en par
serfa dii: .L de impleme::tarla,jgunas razonesil., 

ticular el fijar la cuota adecuada y disear sistemas de cuotas para cada 

naginar una cuota quo 
tipo 6e impacto ambiental. For ejemplo, es dificil 

Si no 
podrfa inducir, a las empresas a considera.r efectos 	sobre el clhia. 

ser que la's empre !as 
se cobran cuotas para cada tipo de impacto, pdrfa 

cuoti y au 
traten de reducir aqu6lloS impactos sobre los que exdsten una 

.mentar aqu~llos que rio la ti.,nen. 

con la 
No es de extralar que actualmente ningtn pafs, 

Reglarnentaci 6 n.-

posible excepci 6 n de Holanda, esto uttlizando tal sistema de cuotas 8/, 

yque el mteo "mas com6n de inducir a las empresas a tomar en cuenta 

o 
sobre el ambiente es la imposici.3nde controles directos, 

sus impactos 
. la empre-Este sistema obliganivel nacional.sea, la reglamentaci 6 n a 

en cada una a considerar los costos, 
sa, e la evaluacifn de un proyecto, 

En estecumplir -,on los reglamentos.
de las difer.:ntes alternativas, para 

sean lo bastante altos que 
tambien puede resultar que estos costos 

caso, 


no sea viable..
el proyecto 

22 



Este sistema1 tiene algunas limitaciones, desde el punto de-vista econOmi 

co, j/. La mas importante es la dificultad para decidir que tan rigurosos 

puesto qua esta decisi6n tiene implicaciones si.
deben ser lcs controles, 

Tambion existen algunaslas ganancias de las empresas.nflicativas para 

Como en el caso de cuotas es preci 
dflicultades en su implemantacl6n." 

perm en muchas 
so fijar reglamentos para covcrolar cada tipo de impacto, 

predecir qu( impactos resultar~n do un pro
ocasiones puede ser muy dLffcil 

se trate de un nuevo tlpo de productb, por
yecto, especialmente cuane 

eso, se dificult, imponer controles adecuados 'sin un estudio mts detalla -. 

do del proyecto. AdernAs la rigidez necesaria para ada tipo de L-eglameh 

proyecto.
to,. dependera de Jas circunstancias particulales de car-a 

Andlisis de Impacto Ambiental..- Enf vista. de Las dificultades anteriormen

..... 
te-mencionadas, ei andl'sis de ipacto 

inds flexibr..e y niAs
bra la reglarnentacifn debido a que ofrece una manera 

Sin embargo , los pro
amplia do cortro-)ar los efectos sobre el ambient,. 

y ctos en el sector privado,. en su mayorfa no son tan grandes como los 

ser que en'muchos casos la reglamen
del sector poablico. Por e'o, puede 

tac16n sea adecuada y que no haya mucha necesidad para lievar a cabo el 

anAlisis de impacto ambiental. 

el cumpli
Aden, s podrfa resultar m,' s diffcil o mc! s costoso el obligar para 

es mas senci 
13ste proceso, que con la reglamentaci6n,*puSsmiento con 

-con cierto irite en la cantidad de un conta 
11o verificar el cumplimiento 

23 A p 
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minante que verificar que todos los datos en ur.a decliraci6n de impacto 

ambiental son correctos. Por estas razones es evidente que el an8lisis 

de impacto ambiertal tiene un.papel mas importante en el sector pOblico. 

Evaluac16n de Proyectos en el Sector Pdblico. Teorfa 

Andlisis Costo-Beneficio Social.- En la evaluaci6n de proyectos en el 

sector pablico, el objetivo, en principlo, es el de maximizar el rendimlen 

to para la socledad. Por lo tanto se afirma que es necesario emplear un 

m~todo diferente del utilizado en el sector privado. Este procedimlento, 

conocido como andlisis oostp-beneficio social I/, se ha desarrollado pa 

ra coiregir las imperfecciones del sistema de mercado mencionadas ante -. 

riormente, para que los costos y los beneficios, calculados de rsta mane 

ra, correspondan a los oostos y benefi'-ios sociales. El principio funda 

mentai de esie procediniin%?. que R-=VOJUal os "h-Tlpactosde un poy;;c 

to sobre todos los miembros de la sociedad, de la manera en que serfan 

evaluados por la misma gente afectada 11/ . Se Incorporan despuds, los 

valores de todos estos impactos en el c lculo d costo-beneficlo social. 

-Diferencias entre Anviisis Costo-Beneficio Social y La Evaluaci6n Firnan 

enciera .- En general, se pueden observar tres principales diferencias 

tre el anrllsi costo-beneficio social y la evaluacifn financiera : 

1. Uso de precios de sombra (Shadow prices) 

2. Incorpoci~n de efectos externos. 
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tasa socialde descuento ( social discount ra 
3. 	 Uso de una 

te 

privada. puede utili 
Uso de Preclos de Sombra.- MientraS que la empresa 

productos, en para valorar sus lnsumos y sus 
zar los precios del mercado 

precios nc serfan adecuados debido a las imperfec
el sector pcibllco estos 

tales como control de precios, tipos de cambio sobre 
clones del mercado, 

e impuestos sobre insvmos y productos_2/. Es necesarlo enton 
*valores 

*ces, emplear una seri de procios ajustados, Ilamados precios de sombra, 

a sociedad de estos recursos. Por ejemplo, 
papa representar el valor p3a 

-
en el caso del control sobre el preclo del producto de un proyecto, mien 

tras que este precio fijo serfa adecuado para calcular el rendimlento para 

una empresa privada, serfa necesario ajustarlo para calcular el rendimien 

to para la socie5a. El verdadero valor pE r- la sociedad de este produc

en la ausencia del con 
to, estarfa representado por el precio que existirfa 


el pafs tendrfa que comprar, esta cantidad
 
sin el 	proyectf),trol, ya 	que, 

Por esta raz6n, en estos 
mn.s alto en el extra njero.

adicional a un precio 

como el 	precioel pv.cio internacional,se utiliza frecuentemente,casos 

de som' 	ra. 

Puesto 	que la finalidad en este tipo 
Incorpoiacin de Efectos Externos.-. 

es considerar los impactos sobre cada miembro de la socie
de evaluaciOn 

externos del proyect6.evaluar los efectos 
se hace 	un Intento para*dad, 

empresa sobre 
en cuenta el efecto de una 

Por ejemplo, sO trataila de tomar 
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la calidad del agua, ayuas abaJo, o el incren'ento en el nivel del ruido pro 

veniente de la construcci6n de un nuevo ae.opuerto. 

La evaluac16n de dichos efectos puede presentar problemas, ya que muchos 

de los blenes afectados, como son : la calidad del aire, Jos niveles de rui 

do y los ahorros en tiempo, corno se ha ex,.licado anterlormente, no tienen 

precio. Sin embargo, se han desarrollado metodos para evali.ar ciertos'ti 

po. de efectos sobre bienes que 0o tienen precio mediante la evaluaci~n 

de efectos relacionados y ulteriores que afectan bienes que sl tienen pre

cio, facil.tando tal evaluaci6n. Un ejemplo serfa el efecto del deterioro 

en la dalidad del agua sobre la pr',duccifn de cultivos. Adn en el caso 

de los efectos que no pueden evaluar, frocuentcunette se recomienda que 

se expresen 6stos en trnninos cualitativos, tambi(a que se presten Junto 

con el calculo de costo-beneficio. 

Uso de una Tasa Social de Descuento.- Se discuto que los proyectos en 

el sector pblico deben ser descontados a una tasa que refleja la tasa so

cial de preferencia en el tiempo ( :ocial rate of time preference) , es de 

cir, la preferencia de'la socledad como un todo, para el consumo actual , 

en comparacifn con consmno futuro. En este caso, el criterio en el 

sect'r privado de utilizar las tasa , de intel'ds del mercado no es muy ade

cuado, ya que los proyectos pfblicos muchas veces son financiados median 

te prestamos o subvenciones del gobiemo. Mientras que las empresas en 

el sector privado normalmente no tienen influencia sobre las tasas de mer
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cado, en el sector p(dblico, I.atasa para .el prestamo gubernamental o la ta 

sa de descue:,.o, en el caso de subvenciones, es una variable de decisl6n. 

para el gobierno. Por lo tanto, se debe tratar de elegir la tasa que corres 

ponde a la tasa social de preferencia en el tiempo. 

No se halIlegado a un acuerdo con respecto a la determinaci6n de esta ta

sa socl .ade descuento, en parte porque implica algunas cuestiones de ti

•po (.tIco. En primer lugar, se presenta el psoblema de agregar las diferen 

tes tasas de prefei-ncla en el tiempo do la gqneracifn actual. En segu 

-do lugar, el nivel de la tasa de descuento tiene implicaciones en el bienes 

tar de las generaclones futuras. Entre mns aIta sea la tasa de descuento, 

menos sera la pondera'c6n dada a los oostos y beneficlos que ocurren des 

p:.6s de un largi perfodo de tiempo. Habra que decidir entonces, si se 

debe reflejar las preferenclas de Ia ceneraci6n actual o si se debe dar m%;

nos importancla a estas preferencias para pzoder tomar en cuenta las prefe

renclas de las generaclones futuras. Generalmente, se concluye. quo los 

tomadores de declsi6n deben elegir esta tasa de una manerabastante arbi

trarla, segOn sus opiniones con respecto al valor para la sociedad del con 

sumo actual en comparaci6n con el valor del oonsumo futuro. 

*Agregaci6n de Costos y Beneficios.- Salvo estas diferencias, el procedti

miento para calcular el valor actual neto de los costos y beneficlos del pro 

yecto es el mismo que en el sector privado, pues se descuentan los cos 

tos y los beneficios, calculados como se ha explicado anteriormente, a la 

27
 



tasa de descuento social. 

Sin embargo, en este.punto se presenta una dificultad que no ocurre en el 

sector privado. El problema es encontrar una manera para sumar los cos 

tos y los beneficlos que corresponderi a diferentes grupos de la sociedad. 

Por ejemplo, .en el caso de un nuevo aervpuerto, I cmo se podrfan sumar 

los beneficlos a 1,)s usuarlos con los costos de ruido'a la poblaciOn circun 

dante ? 

No se ha Ilegado a nJngdn acuerdo sobre este prob.ma, Un cOrtedro que 

se utiliza, a vece-;, es el Getdo.Potenciajl dp_ ( Potencial Pareto 

Criterion ), Segiln ds'oO .un proyecto serfa viable desde el punto de vista 

de'la sociedad, si lou; que reciLen beneficlos del proyecto ganan sufIcien

"tement e m m rv_.r en@ ,-. n c r st Inn rns n.fpm n %. tMtuf;%rni rn r e , ,-.aai 

tuaci6n m,-jor a la anterior. Los que pierdena se dice que pueden ser oorn 

pensados d.rectamente o, a travds de una polIM.ica gubernamental de redis

tibucl6n, dando por resultado que )a socledad en conjunto, tenga ags al

to nivel de btenestar. En la practica, rai-amente se ha onpensado, y se 

L n presentado dificultades en la aplicacl6n de impuestos para este propo

sito. Por lo tanto, no se considera este criterlo rnuy satisfactorlo desde 

el punto de vista equitativo. 

Otra soluci~n _.3/que se ha sugerido, es 1,onderar los costos y beneficios 

que corresponden a los diferentes grupos de la sociedad con la finalidad 
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de dar una ionderaci ,n mas alta a los grupos que tienen bajos nlveles de 

ingreso. El problema por supuesto, es seleccionar un sfstema de ponde

raci6n adecuado. 

Frecuentermente, se afinma que en lugar de calcular un resultado global,. 

es mejor presentar lo 3.resu-tados d i ar~lsis do costo-beneflclo social 

en tdrmtnos de los costos y beneficios para cada grupo do la sociedad In

volucrddo. 

XmnU$cxcones deM A"ltsis Co to-Benefldio Social J. CaCa11J4d delAm.fe.
 

En e.hndlIsis costo-beneficio smoial -e enfatiza el rendiriento social. 

Esto.Impllca entoncos, quo debe darge mayor atencl6n a 106 a p ctot am

bientales Doryuo es fPnw-abfe cue la calidad d,.1 n rnhk +, f^rmn , A.+.... 

este rendimlento social. Cada wia de lks tres diferenclas mencionadas, 

tiene iWf~lcaciones sobre la consideracin &e3los impkictos ambientales. 

La... s .mportante es obviamente'ia segunda que es M incorporacln de ' 

los ofe Los externos, r. )rque fst .zmplioa que se tratar de incluir cada tA 

po do impactoamblental de v-n rproyecto en la evaluacti6. Sin embargo 

las otras46s enen implicacfonos, tal ve. menos evidentes, en los impac 

tos ambientales. 

El uso de precios de sombra puede permitir una estimaci~n mis exacta, de 

los beneficios y costos para la sociedad, de dichos inpactos, en particu
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lar en el caso de los impactos socio-econ6micos. Por ejemplo, se pue

de decir que un proyecto, 'ibicado el, una zona donde se tiene un alto pOr 

centaje de desempieo, tiene impactos socio-econrmicos positivos Torque
C 

incrementa las oportunidades de empleo para la poblaci6n. Este Impacto 

se puede incorporar al cglculo de costo-beneficlo social, valorando l ma 

no de obra que se requiere para el proyecto al precio de sombra en vez del 

precio del mercado. Este precio de sombra entonces, representa el verda 

dero costo p3ra la sociedad de esta mano de obra. 

Asimismo, la eleccl6n de la tasa de descuento puede ser importante, si se 

considera neces-ario tomar .'n cuenta el bienestar de las enei Aciones futu 

ras. Esto se debe a la tendencia de estos impactos para marife, tarse 

despues de muchos afjos. En algunos casos estos impactos son irreversi 

bles v por Po. se onieda dp.fr n i1,n Aft..AfIt-l, 4,,A=,- l. gzro.-aclones 

ras. Por estas razones, el perfil de un proyecto en el cual se incluyen 

los impactos ambientales puede ser bien diferente del de un proyecto con 

siderado en la manera tradicional. Normalmente, la mayorfa delos cos 

tos ocurren en los primeros af'os del proyecto, y el horizonte de tiempo es 

relativamente corto. Para estI tipo de proyecto una tasa de descuento 

bastante alta es adecuada esya que el objetivo rx-r]eiar m6s lc ; costos y 

beneficios que ocun-en en los primeros arios del proyecto. Para proye tos 

que tendr-n tinpactos ambientales a largo plazo, el uso de una tasa alta 

tendr6 el efecto de dar muy poca pondcraciOn a (estos y deb!do a eso, pue
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de afectar al bienestar de las generaciones futuras. Por eso, frecuentc

mente, so recomienda que se utilice una tasa rods baja para proyectos de 

este tipo para una mayor consideraci6n a los impactos a largo plazo,. 

Es evidente que, en teorfa existe una diferencia significativa entre la eva 

luac16n de proyectos en el sector pt.blico y en el sector privado con respec 

to a la evaluaci6n de impactos ambientales. En un anlisis costo-benefi

co social ideal se tratarfan de tomar en cuenta los aspectos ambientales 

de las formas ya mencionadas. •Se presenta ontonces la pregunta de'poL

qud es. necesario introducir en el sector p6biLoo un proceso par estudiar 

los impactos amblentales de un proyecto; supuestamente, el procedlmien

to para la evaluac16n debe tomar en cuenta estos lmpactos. Como conse

cuencia, se ! reciva examinar cOmo se eval~an tales proyectos en IA prdc-

tica. 

Evaluac16n de Proyectos en el Sector Pfiblico.La Prctica 

En la practica, la evaluaci6n de proyectos en el sector pdblico raramente 

corr.sponde al ideal 'e6rico. Aunque se utilizan frecuentemente los pre

cio.;. de sombra, existen muchos ejemplos de las evaluaciones en el mundo 

en las cuales se ha puesto muy poca atenci6n a los efectos externos, en 

p3rticular a los impactos ambientales. Asinismo, la consideraci6n de 1)2. 

sibles costos ambientales en el futuro casi nunca ha tenido influentfa so

bre la elecci6n de la tasa d3 descuento. No obstante, se presentan algu 
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IV 

se ha Intentado conside-arlos aspectos 
,ros casos conocidos en los cuales 

que se lle-vO a cabo p3ra ele
anibienales. Por ejemplo, el anllsis jL/ 

por el intento que
gir la ubicaci6n del tercer aeropuerto de Londres destaca 

se hizo de evaluar el costo para la poblaci6n ciri-undante, del Incremento 

so 
en el nivel de r-ldo, y por el esfuerzo de Inoorporar los otros Impactos 

Sin embaro, se ha objetadcen t6rminos cualitativos.bre el amblente, 

que en este estudio la tasa de descuento utilizada era demaslado al

para tomar en cuenta los costos amblentales a largo plazo.ta 

En ml oplnin esta situaci6n os debida pri.,cipalmente a las sigulentes ra

zones : en primer lugar, hasta ace pooo, tiempo, no ha existido mucha in

de un proyecto y sus implicaclo
formaci6n sobre los Impactos'ambientales 

dicho,: inipactos se han manifostado s6lo despu~s 
nes. En muchos casc.3, 

A n ..... se ha teindo conoencla de 
de la realizacion d ivyuy 

la dificultad de predcecir el 
los posibles repercuslones sobre el ambiente, 

tos ha impedido su consideracln en la 
rango y la intensidad de los impa 

evaluac16n del proyecto. 

para la omisl6n de la evlvacifn de lo.; impactos am-
Otra do las razones 


en terminos m.netarios, como
 
es la dificultad para evaluarlosbientales 


Esta dificultad se debe
 
ca so de los costos y beneficlos directos.en el 


en parte a la falta de infornaci!)n sobre estos impactos.

tambi~n, 

ser la natura paises puedeua.factor determinante en muchosFi;ialmente, 
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sec
leza del objetivo que el goblerno impone sobre las dependenclas del 

entre este objetivo
tor piblico. En muchcs'casos se tiene discrepancia 

y la maximizaci 6 n del rendi-miento social. Por ejemplo, si se requiere 

una cierta tasa de rendimiento financiero, 
que cierta dependencia logre 

sus efectos extemos no
puede conseguir 6sto, solamente si algunos de 

de la falta de Incentivo parael problemason considerados. Entonces, 

considerar los impactos ambientales, puede existir tanto en el sector pf

en el sector privado.biico como 

PbIlco
Soluciones en el Sector 

el sector p~iblico, a j6esar.de su base
En la evaluac16n de proyectos en 

los aspectos amblente6rica, existe la necesidad de dar mayor atenci6n a 

tales. De las soluciones mencionadas Ia primera, que se refiere a la in 

razones que ense puede rechazar por las misnastroduccifn de cuotas, 

el sector privado. Por el contrario, la reglamentaci6n puede ser mis 

en vista de la esczla y la diveistdad de los proyectosfactible, pero en 

el sector pblico r, serfa la ba.:tante amplie para controlar cada tipo de 

el proceso de imp3cto a.abiental puede contribuir
impacto. Por Iotanto, 

bastanite a )a evaluaci6n de este tipo de proyecto. 

infor 
Lo importante es que proporciona a Jos tomadores de decisi6n amplia 

maciOn de los posibles impactos de un proyecto sobre el ambiente, y las 

medidas de atenuaciOn adecuadas. Ademcls, la disponibilidad de esta in 
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fonnaci6n puede facjiitar la evaluaci6npde algunos de estos impaclos en 

terminos monetarios para que puedan ser incorporados en el cIlculo de 

costo-beneficto. Finalmente el proeso puede proporcionar los procedi 

mientos adminlstrativos o legislativos que son necesarios para inducir a 

las dependencias del sector pQblIco o considerar todos los impactcs en el 

ambiente, en la evaluaci6n de proyectos, y no s6Io los que son sujeto a 

reglamentac16n. 

Sin embargo, hay que enfatizar que en 'mbos sectores, mediante el uso 

de este proceso, se puede obseivar el mismo problema fundamental de and 

liCis de co to-beneficfo social, que ss reconciliar los intereses de los di 

ferentes grupos de la sociedad, ya que tanto los costos y beneficios ambi 

entales como los costos y beneficios tradicionales pueden corre:3ponder a 

varios grupos. No obst .nte que el proceso del anzlisis de impacto ambien 

tal no pueda resolver este problema, puede ser (Atil al proporcionar mayor 

infornaci6n sobre los efectos de proyectos sobre cada grupo de la so.cie 

dad. 

Conclusion 

Aunque la teorfa del analisis ,osto-beneficio social implica que en ,, sec 

tor peblico se omarfan en cuenta rn~s que en el sector privado, los impao 

tos ambientales en la evaluaci6n de proyectos, es en este sector donde 

el proceso de impacto ambiental puede contribuir m8s. Esto no es tan pa 

radOjico si se considera este proceso, no tanto como una manera a,:icional 
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de'evaluar los proyectos, sino como la primeia 	etapa en el andlisis"costo

se obtiene infor-maci6ni so beneficio social, es decir, la etapa en la cual 

bre la magnitud y la importancia de todos los impactos de un prcyecto rera 

que puedan ser considerados en la evaluaci6n. Sin embargo, (:lproceso 

puede ser Otil en el sector privado, segfn el tipo de p yecto, por lo que 

se han disehado, tanto para el sector privado como para el sector p6bli.co 

en Mexico, procediiriie'ntos para las Manifestaciones de Impacto Ambiertal. 
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scgiz~idad y protecci 6 n aiabiental. 

http:xesj.ac.zt
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L3 EIA y sa relaic6n con~ otra&. 
1z3 cronoic.::2a en el dosarOlo de 

18)anryQRira
rcsum~das F'
fon1mas de evaluacl 6 n h.' n sido bien 

en las sig-u.ltes tr.s 

scbre la ba.. 
fc,-.gcs; deciSioflOS hechas 

F'altz de estimaciofls 011. 	 factibilidad in'genicril.;intoros y
Se do preo-iofCs do grupoS (?-, 

los pres-ouestas
1 xol~tica de 

relativame-nte ciscasa supe.r/isi 6 n 	
6nfa.,:isproyectos doe desarrollo;

de los organiv7.,s a cargo de 
sobre el. desa.rr.)Ilo economico..

principal 

e-n los c-.i-Cnfasisd.. costo-bericficio.2. A~nlisis convencion?.1 	 la pro xr._-
tonics 	do eficienlcia y factibilidad ingenieril; 

el c esarrollo ecofl"fljco.tceav~ari6n (!mn~.'.lte era 

-de objetivosde Costo-cLenficio; uso 
3. hn'lisis irmnovacdorcs 

menOfist0s. inagiflativos pajca
d.- descuOflto,tipios y de tasas 

el desarrollo i:Co:) 
a ',os factores xiibie-ntaleS

ponerle precio: que se pc-rsi;uefl
u.io do los ubl.Jtiplc-s objetivos1-61on6cmico e-s 

ipacto &ibieflta~l estS pre-ocupada prirfci ,il
4. La cvaluaiaeln. del 	 sobre 106is.do las rep _rcusio1nesEor la dcscripcio'nmente 	 es todavila un objet.ecorn&nicoel. def-arolloSOS bioflsico; 


vo primfario.
 

la de~sda mayor atencio'n a 
do impacto ambient-alLa evaluaci'~n5. 	 de las prcpuest,3z

crij.-ion %,U aluaciofl de las repercusiolos 
flormals -1tilj,17roceos sociales yy proy2Octos Gobre, 
el dcsarro-io eoi-6al

sistemas hiofisi~cosi as ccw< sobre los 	 -ro no el %,5nico. 
C igeicc~ e QjtL~C 

niveles, el. 
de imp-acto anbjc-ntal se bace a dos 

6. La evaluacio'n 	 conasociadas 
privo-ro para consider;ax las ciie;;tiones ge-nera-les 

y c-i se-,ui
dp. desar 7o].1o cccno u~n t-oaoi 

los grcandes proyectos 	 di
cciro un pla-, aprobadow p.ieda sc-n mejcr 

do para investigar 
socia)-es y biof)'sicas. Xa. 

c-.on DX.niimas pertuxbacioflcSse~a'o, 	 tvjc
cotrn una actividad creativa de mranojo

EIA es visualizada 
tal participativo.
 

DE EIA Y PROBLEMAS CLAVES
2. 	 DEFINIC1014ES 

general a..:epta
no hay una definicio'n

Es impiitante subrayar quo 	
al. azar de una canti.6adescogidos

la KIA. TL/s sigijentes ejemplosda de do definicioOs:c;ran divercidadilustran lade wAtoridades, 
ela idontificar y prer~ecir

(i) , ia actividad3 dirigidaa 
humanos, do propuc,,s'asy el bienostari-mi-acto sobre la salud orpcr.i ic)

1 ivas, jo1 'tir-as, prograflaS y prcd-ino
le,31sle scbrv 1:sinforiaci'fl
naics, y para interpretax y cornunicar 

impactos" (Munn 1975). 



(ii ~ para identificar, predec-ir y descri-bi': en te-r,-rsos 

los pros y ccntras (desventcjas y beneficios) -1,2
ap'ropiados 
un proyecto de desarro2.lo Proaest0. Para sez 11til, !a eva

cocn,rensibles p-
necesita ser camunicada e~n teritinosluarci6n 

y ics encaxgados de tomar l1?.s eiecisionc-s,
ralascomuaiidades 

y contras 3cben sex identificados sobcre la, base 
Y los pros 

los pailses afectados" (mJNP 19'78).
de criterios releventes para 

los efectos relevantes anbie-n
(iii) 	 evaluacl 6 fl de todos 

.una 	

(Lattelle
tales y sociales que restiltarian de un proyecto" 

1978). 

evaluaci 6 fl consiste establecer valores cuazti
(iv) " . - Ia, 	 en 

quo indiquen la czaidad 
tativos para, parw.rnetrCos seleccionados 

anL--s, durante 	y dcslugs de la acccio'n" (Hee~r
del amxbiente 
y Hagerty 1977). 

en muestra. de definiciones ilumstzi 
La diversidnd ontenida est.a 

y genera u~n .numemz de 
alg-unos de los 	prcoblemi-s inherentes del concepto, 

son crrticas pz -a ompr-.rde,C no Solo el. papel, actual de 
(;UestioCS que 

futuro, I-otencial:lIa 1IA sino tazbic'n su 

valor pa.La quienes tcr
- C~no y de qug rnanera lyiede Ia EIA ser de 

a wtantener yac
man las decisiones y al irhi,,i ',empo ayudar 

centar Ia. calidad del anmbiente? 

- Puecde la E-T-A ayudar a evaltiar los costos y beneficios de l az 
de Ia socie.olyistas Ios diferenites sectorespa-macciones p 

- Debe Ia KIA restringirse a temxas ambientaJle.; flsico .-, o debe 

de salud, ecortW.Cios y psi cq'i
a\barcar parxrnetros sociales, 
Cos? 

dirigirse a los impactos 
- Debe Ia BIA 	 se~r salectiva, (esto, es, 

o debe in~tentar sex tota).izadora (e-s decir, Ac to
relevantes) 
dos los jnpactos)? 

de 111P., 
- Cua'les formas de participacio'n requiere el, proceso Ia 

del gobierno, cc.-o de los cientificos y 'de p'Thlico?
tinto 

-%-lenguaje te'cnico 3e los ser redactadas 	en - Deben las ElAs 
para polliticos 	 y re Vxn

cientificos, o en 	un lenguaje simple, 

de decisioleS?
sables de la toma 

prediccior.Cs sicniificativas sobre 3:, in 
- ThN.ecdn ser -. laboradas 


O3c to s probables?
 

de evaluaci 6fl cualitativas o cuantiA.t*t
- Ceban ser 1.3s t~cnicas 

cubran andx~s aspf-ctos?vas, a debe intentarSe cpie 

http:prediccior.Cs
http:desarro2.lo


-ent .
os V2p~tl .aUCOE~este trabaOcnie.?YScj 
~ ~IA e. eDao f s de do las consecu ec1V ia a~abic I-t Ssgri~C. co 

y F:I'ticas Propuestas. Los
piaL'mosprCycctcsi Pro';ramt'S 1-,:obables, do 

quo estan inte43rados on ufl doc-fLmeto cor~oci
la evaluai~.Cnf, 	 o MIA),.:I:,Sultados do 	 a.;reftal (DIA6 r.) s:Lre jipnacto(o Vganifcstaci;:.Como Declaraciofl &c deCisiofleSa 2.os tcmadoresde proveerla lntacfli~f 

.: precntr&con 
las iirpl icacones am1bientales, scociales.
 

cstiraacior* euilibrada. de

,1:! una 	 de acci 6 n. Cuardo una. DIA ha sido 

salud de difererites alternativas y de 	 cczND una contribocian 
tomas las desiciones,

preparada, es usada par el quo 	
decisi 6 fl. De estetoma dichasa~bre la cualseinformaci~f.3 la base de 

y evalua'ci~f de 	propieStaS 
en la elaboraci~npuede ayudarr...x'o, la ZIA 	 anmbiolta]-. 
ser aciecuadas c'esd3e el punto de vista 

qae resultende~dsarrollO 

DE LAS EINA3. 	 PRINCIPIOS 


sea I' ica. y
 
aye la toma. de decisioles como objetoLa~s EIA tienen 

en el sentido de que l. .EIA debe
existe aci-ierdoGeneralmeflter.3cional. 	 cctnc.6 fl, medlci6fl, interpretaci~n y 

por la. identificacipreocuparse 	 Deben hacerse
'de un?. acci 6 A proipaest?.. 

cio'n de los iropact-s ambientales 
y para el. aumento
 

irnpactos potenciales adver-sos 

intentos para y-educir los y 	 evaluacionde la ideit-ificaciO'na traves
de los beneficios probables 	 de"no procede"12 alternativa, de 

sitios y/o procesoS alternativos.ee 	 aye jugar una.publica tiebOr.A. participacion
):e taxnbi'en sor ovaluada. 	 prove

do cu.estjofles significati.vas,
en la. deterninacioflTr'arte inportar'te 	 1.3. 

y ayodan3o a identifEica-r alternativas. 
yendo de infomracio'n local, 	

cargcter *objetiv0",predictivo do 
1 intent. ser un ejercicio tr'_cnico y 

de Ia. evaluacio'nL.os resultzdosd,.cisiolCs.
sjinu~iiz cc,7.z-nr=t Au - de 

de la EIA comb una. discub-u't ia ~.- - 
el documnfto
!;eran pres.entados en 

qa so considoren relevantes, p-tra el. pro
pactos benefjicioso- y adversos 	 1& infotmac1

6 nl 
informne es un cx-ponelte de 

yecto, plan a poltica. Este 	 hargn una. en. 15tima 11rrstanfciade deciSibfloSlos tcovadores: obre. la cual 	
ha~brg otros factores, pai-ticularmrefte factores 

En esta etapa.!Ieccio'n. 	 la drecisi 6 fl resultante. 
que pueden influenciary politicos,Ccor~ni~cos 	 la atencion dehecha presttafl5final podr!& ser una decisi 6fl'dealxnente, 	 accio'n.do vna part~c14laX 1.1nea do

probableSa las consecueficiaS1,ida 	 en una etapa temprana de 
ser implemrontada2	 la ZIA debe ara ser efectiva, 	 ow

sobre 'in proyecto. Debe ser una 
y torna de decisionesla planeacio'n 	 de ser mas bie-n algaexi vcz 

en el dise~jo de l1<oyectos,
ponente integral 	 Es pr(±fe.8ido comfpleta(la.la fase do disonbo haya
uatilizado despu's aye 	 de tixodecisianes 

qa la ZIA sea parte de un proceso do toma. de 
--ible 	 qa lade Fun~tos de deci-.ion, .y

tiene Lin cierto nuxneroqaincremntal, 	 xronitorao y audi
6	 este' sujeta a prOgramas, de 

n de pro: UCStaSimpleomentaci 
haber una retroaliinenft?.ciofl co)ntflxa 

entre 
esta maner?. pu.odetorla. Oc 	 do los proyectos.

EIA, y los disefios y .iocalizacicnflsde 1mlos hallaz' os 

os U'til distinquir entre los
corcep-tUtlDesdo el pur.Lo de vist.a 	 .snismhos estricturacbTy~isos rn~t.eo5 son 

y la I-too 6	 Gedo resultzidos.la~ organizaci n
doe impactos ytiicaci~npa-aia id,: 	 cormin de qiio asegiiref2orarn el objetivoiT:_td(os,-jeralrente, todos Ios 	

do todos los jmpcto~s potencia
nmodi ci~n y descriinfla. idntjficaci~n, 	 van mnas alli u inrorporan

aurjueP2 alCXunosc~Sea J5illos relevaflteCOY 	 de 'in 1,royectaLli fe.-ntes 
Iks cualcs 1aS impactcos eo 014.-Fas 

mr-edics por 



*pueden ser evalu'aCios ), comrijaados. EStOS 61t~i.,S r,: !.610 idcmc:1ifiCall j
cue cuanrtific~n, y0,actos, sino los dan sti peso xel -tio Ylos - -;rupan. 

SeO utilizan dcterlinacas t~cnicas para pre-decir estados futuros de r

itatros aml.;ienta-les espec-rficos. Lzs t6cnicas para EIA ?.'C2Cn se 
las en un numero de Areas tnAticas, tales cocto ricsyo, ruido, tre-nsprte, 
:ontardnac16n d3cl a:.re, ecoloqfa, car~ctcrdel Fr3aisajc e inmpacto visual. 
!r.a informaci6n y los datos obtenidos usardo las t~c'cicas, pAledefl ser or
jIaniz&6os, presentaios, y eln alguonos casos evaluados, do acuordo a las 
:,Ulas de un mgtoio en particular. 

4. LAS E;TAAS IDE LA ZIA 

La EIA es un rnoc5nisrw q-uo ayuda al. uso, c iciente do los rectirsos 
humianos y materiales, quoc ha probadlo ser d, utilidad para aquellos que 
!urocmueven proyectos de desarrollo y pira qulenes s-,n responsables de au-
QLorizarlos. La EIA puede reduci~r los c,-stos y el ticripo neceosarios p-ara 
:'.ieqjar a t=n deciri6ri, i-sgra-ndo, la mlniiizaci n de l~a sul~jetivi'ad y 
(le la duplicaci6n de esfuerzoG, as5r couw Al1enti icanido e intentando cuan
':.ificar las consecuenciias prixnariaj; y sectundarias q;ue- podrfan rcqueri: 
.a £nltroducci6n, de ciostomoso c jaipos dc control'de la contamiii&Ai6n,, C=

p:ensaciones uiotros cosltos futuros. 

Ray rauchas iaancras e~n las cuales la ETA pjxc-e mejorar la eficiencil 
c~.e la to=~ de decisiones, pero paxra ser efectiva la EIA dchbo ser implemen
i,-ada en una etapa temprikw-a de la planeaci&n y diseFo de in proyccto. Dco
L~e se~r una componente integral en el disce& de proyec-tos, en vem de ser 
rogs bien algo utilizado despues que la fase 3e dise&o esta cocm~detada. 
1:'S nr mri -% j ,,-,a 1 reTz f,%AT% n~vf Ad^ i',, T- /-,: 7crc-TvntfA1 cla -iP m 

('e decisiones quo tiene una calitidad do puntos de declsi&n cm --I procedi
r.dento de pl-mncicio'n del proyecto. Zso inqnifica que p1xde hab~er u-na 
)et-roalimcrntaci6* entre los hallazgos dc la EIA, el dise~o del proyect:o 
ir us localizaciones. Las EIAs pueden ser [rmplemcntadas pa-ra ensayar di

n;Fos alte-rnativos de un proyecto en una ctapa tviprafla, pxra ayudar en 
:.a eleccio'n de disco5os do proyocto que enfatiza-n los efectos bencfi--.os y 
rdnirnizan los efectos pelrjudiciales IDe consSA'uiente la EIA rpicde ser 
usada w~ solo para invostigar y ev, -:ir irnpactos vi.-ejudiciales, sino tam
lji~n para acrocentax los boneficios probables. 

La emergencia do una alternativa 6pf-ima en t~rmiros de'los objeti
vos o, tina-lidades relevantes para tin proy±cto propuesto significa -quo las 
I'IA puoden teoner vOentajas finencieras iwjortantcs a la2rgo plizo. Si tin 
p.roblema potencial es identificado teinpranarnente en la planeacioii de tin 
[proyecto, ello puede j :.rinitir quo soe realico significativos, ahorros fi
i-ancieros. Tarnbi~n podrla, recuerirse el abandon~o de tin proyccto si toc os 

osdiseiios o alternativas do jlbicac,-'on son considecradas inconvenirntes 
tzn t~nninos de probables efectos perjudiciales. P.s i s probable, sin cm
l-argo, quo las modific-acilones enl el disefo prodan rc-ducir ).a neceslidad 
(Ce costosas' accioracs de aejorininco una vez quo tin proyccto Cnt-,,. en ope 
:-aci 6 n. Si un proyecto d3c desarr.o no es evaluado enl culanto a sus i",n
Jpacv.os probablf.es, puede causar s-crios problerwas sociales o do sal-ud. Por 
e~cpluna represa o enr.-balse jropuesto pucodo toner rfectos d!e salu3 cluo 

http:probablf.es
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• e-en rec-erir costoscs proGranas de aten,--in a !a sa.ud. Una uL'cac:.n 
en 

11.acecuada para al reasentazmiento de una p..gblaci6n pc-,.e esultar un 
ali.entos 

fracaro agr~cola, y en la necesidad de en;viar ur.a j rcvisi6n de 

,.:sCe otras areas para la ry:blaci 6 n rcubic o da. 

en el 	p _ceso de tcra de decisiones Fue-EIALa inco1:Draci6n de la 
predicci 6 n 

do: crear una cantidad de be:neficios. Si esti dis-oxnible una 

de desarrollo, pueden tomarse 
:.cbre los impactos probables de proyectos 

cual minimizados los 
,c.:didas y crearse una infraestructura For la scan 

i:mpactos. Donde exista incertidunibre sobre al desarrollo futuro, la EIA 
adversos,9xc, s 	 mas susceptibles a los imfactos 

-:ede 	 identificar aqi;ellas 
Para que las EIA resulten
 y de ese mc3o quiar la solecci6n de sitios. 

sitios alternati-os scan poelectivas, solo deben ser usadas cuando los 

E.A puc-den ser dilatadas y costosas. Sin 
cos en n~nero; de otto ndo las 

6 mas conve
em-,bargo la EIA puedo ay ,dar en la idintifiaci n 3e los sitios 

r..entes en t6rminos de maximizaci 6 n de beneficios y reducci6n ce efectos 

Si ningun sitto es considerado conveniente, entonces los
parjudicia-les. 

n de aplios criterios
resultados de la EIA ayudan para la deteyr .inaci 6 

granlde
anrbientales, sociales o de salud, a ser usados cuar lo un nt'mero 

su conveniencia. Ta relevanciado sitios son estudia&s para examinar 

e importancia de Ia EIA para la selecci6n de sitios ha sido reconocida 

en un doctrnento publicado por el PILU'Atitulado "Guidelines for Assessing 

Lidustrial Environment tmipact and Envircnnental Criteria for the Siting 

of Industry" (UEP 1980) (S6lo disponible en ingles). 

5. ACTUALES ADELANTOS EN EIA
 

~ v: SC,45' de~~~4A~La coritribucion. ce ia LL.A dependt: 
ta-abi6n del resultado del debate en1Artodos apropiados y efectivos, sino 


aplicaci 6 n. Los siguientes temas son ahora
lo relativo a su alcance y 

,"e la mayor iinortancia.
 

5.1. 	 El uso de la EIA en el diseno de piol:ticas y en la planeaci 6 n 

per spectiva. 

En principio, los procedimientos de la EIA deben aplicarse a todas 

)as acciones que tengan un probable efecto ambiental significativo. 
Un 

ir.cluir la evaluaci6n de polfticas,Sistema totalizador de EIA deberia 

a esto una

planes, program.s y proyectos. Lee y Wood (1978) han llamado 

Los disenos de politica o evaluaciones
,:.structura de "niveles" de EIA. 

del m~s alto orden deben ser realizadas primero, a nivel nacio
4e planes 
nal o regional: los progranas o evaluaciones de proyectos de orden menor 

tic ventajas
entonces imraerntadas localmente. Hay una cantidadn;erran 

que las cuestiones principales, de ne-
En un enfcue do niveles. Permite 


protccci6n ambiental y compensaci6n, scan decididas
cesidad,seguridad, 
las propur:stas subsec-uentes resulten 

en terminos 9 e:;erales, "d todo que 

mas prgcticas, coherentes, y sir. restricciones innecesarias. 
- rcbablemcnte 

y-una 	 amplia consideraci 6 n do al-
Facilita la seleccicn 3el sitio 6ptimo 

ternativas, I qie usualente no pi.ode ser logrado al nivel de planes y 

para la recoleccion yprogramas. Tanbi6n per;nitc que se do m~s tir-mpo 



atcs 	 yic.s. repeticicn, en tanto qU0 ,aselimina 1.a
alisis de 
 -a s 
EIA paraar la 	necesidad de nu:eoro

,""A de crden superior pu'c ohvi 
p,:oyecztss s LTdi ares. 

-.az side a'n .0cas comDarativrente las EIA que
Desgr, ci2;. t 

nivel 	de dise-odc p:1.tica o de plan, aur),nue se OnlZens,! han intecnad, a 
difu:-dida la creencia de que la evaluaci6n de 

deciSioneS 
t.a Cenpliaente 

ha expresa
dol mns alto nivel es muy imrnxrtante. Por ejeinplo, O'Riordan 

de que sea implantado un instinto 
de vista de que "a menos
do el 	punto 

6	 ... la EIA tendera
 el nivel de dete-qinaci n de polticas
ai biental en 

Clark 	et al. (1981) han hecho
(1981).
a ser 	un ejvrcicio comtico" 


ancuentran cuando tanto los pro
cxncntarios sobre las dificultades que se 


de politica son considerados
 
i:lemas de un proyect: c,'co los lineamientos 

.r sobre la planta de en ), c .........
al mio tiernv:, ccj ocurr'_ 
Por que debe ts

nuclear en Windscale en el Reiro Unido.
reproccsfliento 

al nivel de lineamientos de poll
tar tan pobremente desarrollada la EIA 


Foster (1983) ha rese.do algunos enfoq 'es practi
tica y de plan&,ci 6 n? 

'n de 	las EIA a nivel de lincamientos de polftica y 
:.os y 	de investigac 
-,e planeaci 6 n, y ha identificado un n6mero de dificultades en el us) de 

la falta e. un sitio espec:fico
la EIA a estos niveles. Estas incluyen 

e'el ambiente a ser estuiado, el conocimiento imprcciso del futuro, la 

falta 	de metodos adecuados. 
.ibertad para establecer metas v objetivos, y 

.-,r te la renuencia de los gobiernos para abrir 
Otr,:r factor es indulable c
 

de decisiones.
:1 ,ib].ico el proceso de toma 


la EIA al nivel
 
Aunque har s3.do propuestos varios mecanismos para 

per mtclio de comites palamenta
le lineznientos de politica, per ejemplo 

per secretarados de investigacion (O'Riordan
::ios de indagaciSn apoyados 

(Clark et.nv.sticacion A. 


al.. 1981), parece improbable que estos scan inplementados en un futuro
 
el use
 

y Sowell 1981) o par orgniLc.'s A4-C 

tmrito, se est5 avanzando en fomna limitada hacia 
,ercano. Entre suela planeaci 6 n estrat&gica del use deli 
dle znetodos y t'cnicas de EIA an 

lo.
 

socialla EIA para identificar la redistribucion5.2. 	 El use de 

de costos y bencficios.
 

y nacionales, o entre otros 
El conflicto entre intereses locales 

ser resuelto per la EIA, peto
intereses, es un problena comu'n. No puede 

la EIA puode a veces ydar a clarificar los puntos de disputa que estan 

tcxmada una decisi6n, usualxnente sobre la 
base 

en juego, antes 6e qu,2 sea 
discutir losde identificar, predccir y

de factores polfticos. Adenmas 	
paren que ellos afectan a componentes

3mpactos individuales, y la inanera 
poblaci6fn huxmana, la 

ticulares del me-3ie arblente, y a sectores de una 
n de los impactos en unde la distribuci

6
 

EIA p,,--2e prcveer tin j rariDrzna 
-,ra imes especalirent imprt.nte

rortido ctvulativo y espcjcial. Esto 
de la 	vida huaraa, ya sea quoe afecten a las

la c.ilidadp-!ctos c:e afectan 
personas en forma individual o colectiva. 

en la c(ual la EIA podriaUno do los :r :jores 0 jcmpos de un _rea 

en el 	control do la con
d! justicia social est
g: 	 (3ofo.rentatr un mayor 

Wood 1983) critica
 Un estudio britgnico reciente (Miller y
teT,[naciOn. 




ae C'-* C' -1
!jc 

'
 
::t n bas.d.s an el rrincipio de las "mec.es iEa::craS -'--' -. 

de !s efectcs incrmc7ejt--)es 
r.c romuiercn una considcrac: 6 n csoecifica 

s 
d,: los conua-minantes, ni rermiten la aplicacl6n de estla - n d a r c-antitati

esde calidad amiental. Con referencia a una cantidad de yes del aire, aqua, tierra y
de casos de la contaminaci6ntj:dics :ctallados 

requerido una evaluacion de impacto a
-::ido, coc!IUYe Cue si se hubiera 

hiental, pcdrlan haber sido evitados serios izpactos de Ia contaminaci 6 n 
sin meW.ioslocales con un perjuicio nero y 

qvo dejaron a las roblaciones 

do cotrpensacion. 

5.3. Asprc-ctos financieros de la EIA 

es que causa costos Y 
ma :r que se ha hecho a la EIAUna crrtica 

Tas EIA pueden haber sido inicialmente de imple
,3.:.rMoras considerables. 

en que se conocia poco sobre 
:r,.-ntaci.6 n costosa, pzarticularmente en areas 

de diseLO 
1::s condiciones ainbiertales y social.es existentes. Los canibios 

la EIA pueden tambiefn res-ul
coamo resultado de los hailazgos de,-3oducidos 

pero argumentaren capital, se jpuede que 
tit en un aumehto de los costos 

las econom as locales, regionales y nacionales, que re
los ahorros para 

imrpactos deletereos y de la maxirmizacion de los impactos
!-oltan de evitar 

en el largo p'azo, los costos de un siste
beneficiosos, 'an a sobrepasar que se 
ma de El de sistema de EIA va a disminuir una vez 

EIA. cost un 


hbyan establecido procedimientos y ttcnicas.
 

la complejidad y signi
de la EIA son conmunsurables conLos costos 

da detalle requerido. En muchos 
ficancia del problem. y con el nivel pa

de desarrollo,
sol, entado por el proponente del proyecto

s,' el costo es 
es por el organismo que lo autoriza. En aque.llos 

rn tanto que en otros lo 
..- ib riCni ^nT. o-, costos varlan entre 0.5%y 2% 

q6& 
sin embargo, enganoso considerar los "cos

el valor del proyec~o. Serla 
si la EIA no se hace, porque mucha 

como ahorradostos reales" de las EIA 
algGn media paxacolectada por

-Ie .a informac.,5 n requerida habri de ser 
otros propositos.

i:er scnetida a examen en propuestas de planeaci 6 n o para 

se puede argumentar que una inves'igaci~n coileta de los impac
.'-,s aCin, puede ahorrar di
vos en una etapa temprana de la planeaci 6 n del proyecto 

una
al ayu&r a acelerar el proceso de implementacion de propuesta, 

nero, 
producen cotos inflacionarios. promotores del 

porqu, las den7)ras Los 

un diseio mejorado del proyecto
benef.ciar s e con

Proyecto pueden tambie'n costosas acciones n, que puede obviar la necesi lad de
-%de .6u localizaci 6 

n de equipo de control de .1a 
tales como la introducci 6 

lIe mejoramiento, 
o pago de compensaciones.contaminaci611 

quelos beneficios financieroshan sido determinadosUsualmente no 
de la EIA, porque es difl

el pCblico de la implcnentacifnresultan pe&ra 
monetarios a dichos Leneficios. Muchos de los a

cil asignarles valores 
otro modo hubieran sido degradados o destrul

tractivos a... icentales que (de 

6nicoe que en el transcarso del tiempo sobrepasara.
dos ticnen una valor 

casos se ha podido deiostxar 
dc la EIA. En muchoslos costcsamplianente esopci6n tanto 

cue el uso de la EIA ha permitido la elecci 6 n de una que 

a la opci6n criginal.
econ6mica cono ambiertalmence superior 

3
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Ob. C~.CCCUI -EzS 

de que las ccnsidera-
Existe actual-ente un reccnocimiento general 

de la planeaci 6 n 
:_jones anmbientales deben ser integradas dentro del marco 

cuanto a la forma 
y la tomta de decisiones, pero existen diferencias 

en 

debe tomar. Tambien varlan las estructuras 
txacta que esta intclraci6n 

Algunos paises implementan las 
:£dministrativas del proceso de las EIA. 
 en tanto
 
VIA a trav's de reglameritaciones legislativas 

o administrativas, 


n u otros sistemas de autorizacion. 
.;uc otros la integran con la planeaci 6 

a los aspectos ambientalesigual jerarquia]z EIA asegura que se les de 
y sociales, durante la e

ue'a las consideraciones econ6rmicas, tecnicas 
no s6lode propuestas de desarrollo. Puede d5rsele atenci 6 n

1.aluaci 6 n 
los efectos indirectos, secundarios y

;-,.los impactos inmediatos, sino a 

.ice largo plazo. Es necesario subrayar la importa-ncia de un marco apro

)'iadopara decidir cuales actividades de proyectos deben estar sijetas
 

est~n limitadas por decisiones hechas

las EIA de proyectos-i EIA, y que 

de plan. Es importante la evalua
a nivel de lincamientos de politica o 

y en esta area es donde se esta cen
de orden superior,.::i6n de decisiones 

.:rando -la' atenci 6 n de las EIA. 
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aikos 60 e.1 horrire ny~xific 6 S11 
la dkcada de los

Hasta el falde 
de su~s acCicnes,

cniderar las consecueieY.as
Inedio am-biente si 

ac
lo eectos negativos que dich)as 

y tl arcesin ii~rta 


las esca-as de valorz's e)xis

Enrrjc ccasioflesciones causaban. 

a la po-,
acciones quw )I-rptrian, n*'.S riqueza 

tentes 3ustificaron 

mjov nivel de vida. 
t'Sin onbar,5O, Istevi)ol

blciO yt 

tales
 

cde a1ras) y conszcwrais irdce3ableS 
han murgi(30 efct, s 


respi'atooias,
i~ enfer"?dc-esfor.is de cont&Ta cow~ miLtiples 

de recr&0i;9


anbiNales Y vegI-tale-sj deteri Xr3 
ce especiesextincJ-fl 

x.f 5~f
las acci()rv-s&1 hcnbre que 

que han deif0stWOq'etc. , 
el fin de.cvi c ida osamnte con ser analiza-,assu habitat deban 


y loe-'atr, s3JflW)Ajiu
sus actividcadeS 
tar esos efectos negatY.os de 


(:sj'3
(isponibles, 
retun m~joraprovechaeto de los reckurSoa 


los natjrales.
ciallnente 

costa de a-rcesha sido abusajo a
el medio anibientepHis-toricawr-rte 

e m 
jr~ustriales qua fwarofl considerados desezbl .~s 

tel6gicoS e 
)"2AEsta filosofila deprae(

la sociedc3j h.uwa.
prescidiles pz :.a 

.-n Lanunca visto 
con tin auqr-ento de po!Aaci 6 n 

del &a,,biente,junto 

2'a fcapacos ('K- sr_:D~ 
1han rulanOedel plaine-ta,histLoria 

han sido, mEr-jt:iizarvat'LlGIsLos r%-cD2sc-3ningufla forrna de vida. 
de al,,urt,)s de 

Xt-)lot,-dos hasta el pllfto de desaparicion
dos y som-

nhola poblai~(c'iJos gobiernos y
la industria,genv-.al,elios; y en 

ror la protecciofl d!:!. mift 
gran intern~ o0 1 ncliV3i0

hanx irF~str~ado 

http:genv-.al
http:negatY.os
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la calidad de vi.Li 
lb foe sino 1-k-Ita cu-- el dete~ai-oro sufrido por 


tan evidc-nt
p'scs 	desai-rollados fue que 
en las granzdes urbes de 


la prvesi'M de grup,:s or
onia &.ii0st-Cvii0fl uvisiva de la pcblad-iO'n y 


a iniciar on mvi6miento terriiAen
ganizados, oblig6 a JOS gobiernos 


que paritiera Fec niros insti
 
te a gew-rar legisliciC"i embientil 


p:,ra la ixr iieza y proteccio'n del awl iente.
 
t-uciona~izados 

aprcb6 	cn los Estados Lhidos la "1Nationl 
En Dmro de 19'70, se 

(NEPA) DtaY.~ecief . una ploitica nacdo
renft~ltJ Policy Act" 

Q\a*LY"on Envirx~-efltal
raJ- de p~ctecc1Ofl airbientaj. y el 1tCLYJDc)j-

en asuntos arnb5.eriites 
Iraia ayudar y aconseja81 al. Presideflte(CDQ)3 

Esta no foe l~a pirvex-a pi*eza de legislac 6 nlm.,ien
y ecol6gicos. 

tal 	 ser l~a ir~s~signLicativa en tlii:L-os 
en r3JA, pero ha r-esultado 

W lfrFl Presidecp.e de los 
ei~~a de vi 

cser el 	t.ernpcI..la d~cacda de los 70's debe 
ro~r el acta afirm': 

pague su deuda con el pasedo, 1recamar3 o la preza. 
en el qu-- los WUA 

aguas y del anbiente en~ el qtr- vivirros. LUte .a4lm
de su 	aime, sus 


ahora o nurca".
te es 

(NEPA):
2.- ThE NPWOIAL ENVRCENTAL)t AC 

ero 3 Fniero de~ 1970 el Cbng-eso de los EUA aprob6 t3. NEPA 
El prin 

amt'ieVz enl 
ccffo on prime~r 5.ntento orgnmizado de pvoteccion del 

el fumcioriacambios encausado tantos
diclo 	pals. Pecas leyes ha::n 

rj -oes4
fcei'al o ham erigenrrado tantoO

la bouroxcaiTnc:-:nto 	 de 
Ie:! 	 Sind~~apmlbamof11~chos estados, posteriOflnefte,ctxi la ITEPA. 


OS azna:!s &
os 	 esta ley a lcs 
lare-s, eidel-2,ZiO y jeaificand 



a LoS gobieri-os iccvales . 

a1ol-es axnbieltaJ-es re3cib3fl Con)PS-
La NEPA prcura asegurar que los 

ds t onjcas y eo~rlc 
entre las pI radea.13dasderacioneS 

del armbi.rte 
al tomar dec2-siom~s quC3 afecten. la Calidad 

aralizidas 
quo las agendias federeles

&t asegIr'a3.Col, la finalidYhluna o. 
~'eTb.ft-S

~Cm. n en cons: leflaC1Cf esto0tb'Cah' 
Esta ley

ime-t-o anbiental (ELA).
don estui~odamvqeriic~ft 

o contr:oles per., a tmves del1 
rgula-l cnS 

n~p~ee Ceec(fa~cT',nlte 

fedeaconefls
prcces-O de re'-visi~l avyellas 

EtA se ostzailece i nr 
nAe1. 

efecto S5Znfj-cativo~ en el rmdiO 
xals qut-_ pu>-.I-fl tener tmn 

clSsiguientes:
LobetiM)S, gc~Lsd aN~' 

en la Drductva
D~~ar~X' 

su imdio aTn"-fte. 

a~pl51.ica rcici 

entre Pi hcahx'e y 

al eaTbiente pox, la"s 
b- PreveniV y da5OS OmjS&Y-kSelind.nafl los 

accdorr-s quo pro-uraxl mreorer 7a salud y el biew-staX' del It=n-

Ire. 

c- enerax' ,ntr~ y e s6 e s fenru~yaacs asoci rdos a:on 

y los ecost,:,~
los recurs<Y3 rxajtxx,,a3cs; 

(C)quo as<csc2oe
Widad PixhOiental un~ concej-,o ded- Establecer 

rxelativaS al axPbienlte. 
en tom do6,dcisioflesal Pr:,es5i6enlt 

ser rvosponsb)hl:dorta.esta polltdca, debe 
Para lievar a caco 

planes, fUC-r~cvr~ 5y 
y colxaiOrfede;ral wreO' 

nua del gob eT~ 

cabo los objetivoS espec'if.c0S! deo 
a lievar a 

progpraJ~~s tendinte~s 



a- Ilena.r las re-sponsabil-dades de cada Seir-±racinf conio protectonn 

del a7Jbiente pare- futuanas gerparacior 3s. 

L- Asegxurar a towos los ciudarlaO un ambie-nt3 seguro, saludah-le, 

productivo y est'tica y cultiaralwa~nte agradable. 

c- Obtersar el rna'xim rango de usos '->m--ficos del ambiente sin 

(-?g1Nedac1D"n, v*C-2sgos I>ra la sa1'ux1 y otras omnsecuenaizas ml 

previstas ni cdeseables. 

d- Presenvar as-pctos dle inpa.tarr-ia historaca, ociltuaj. y nwi-ral 

de. nucstra hewm2ia nacinal. F-asta dcnde sea posible, maiitexeen 

iuni anbiente qte sc~orte 2.a iaar diveria y variedad de 2~sc* 

gert. jas individu;-les. 

e- IflgI\3r in balaricz2 entre poblaca-Lon y reozJrsos que pernita alt.s 

est~nyhres de vida. 

-. I~orzar la ca33idad de los r-,.osos natux'ales, y logw~ el n'5 Xixm 

rec PInae p's-ible de aqueJllos recxwsos en vilas de agotarse. 

l.a NEPA es el pvimn?. recax-2L3.efllD en gien
0:=o Vxxe obrx ivarse , 

en el ambirnte 
escala de los efectos 62 las actividades, del hanlxe 

esos efectos pkiedenprinjra vez que
y en )a biosfera; y reorzce p,, ' 

senudici ales para la supervivc nvi.3 de la hranidzW. Recoxrm

asp-ctDs del in-dio ambiente est~ n intme ac~io 
tarnbi~n que tco;-Jos 

pues una accion que puede considCTirSe incua, ppede 1 'rodu.
rados, 

el otro extr\?m, del espectro a:mbiental. 
cix' re-accione2S frKeseables en 

las acciones p~u-ticula
lo tanto, no debein considc'ase, solartanfteThor 

n la cpadena d-2 wnacciofles que anigina. Esta es 
re10s, sino twir'i 

pxr cuabqde.ri
la 2.egislaCi~fl n"s ijn-portaflte generada

iYA40abcu-rmte 
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y su nrvdio a la r'-iciofl e:rmel ho),--be
gobierto conoernn-efte 

Y 10S av~~s
A patir de esta legislaCibfl el. pmogrsO

ambiente. 
el amiir&eseables encosscnsecuenciastecnO)I6,OS as 


pare detenid-nar su deseabilidad

delen sex' evaluados 

eco 
biente, 


logica y social.
 

flMflACEO AI-ENTAL:3.- ORIGEN' DE LOS ES1JIOS DE 

la Ley NEPA est:1 dividida en dos partes IAsicas. La Prhileva que 

en asuritos an'bientales; 
es la decax'3j&~de ja poltioa racim~a 

y la &-gxxrda que establece el. CEJQ y la necesidad de los estud RQs 

de inpacto arnbierr~al (ET). 

102 existen ftes p~rrafos concernientas a los ETA4 
En~ la secci 6 n 

-~t tcxdas las agerraias federales debamr
if ica cue$La ,e~ 

que aseguxre 
un enfopu3 sistemtcf e interdisc1plitarioutiliwar 

en el dLIsenc,sociales y naturales 
el usc integrado de las cierraias 

un Jimpa3- en 
tarma de decisiore-s que pue3dan tereZ' 

pianific&--6 fl y 

ageci as de
1-i parte B, rqu).exe que dichas 

el arbierite huim. 

que per~rn tan que aquellos valores ainbienta].5s
sarrollen Tr todos 

tacndos en considerac- 6f 5ivito con 
no faciWTrnte cuwt)'ficab15s sean 

Esta parte brin&:3 un 
tiekicas y ecor~nicas.las evaluaciones 

an 
al desarro)-o de rr''-tcrko5 de evaluacion (de ii-acto 

a701ho est5rrulo 

la parte C indicc la recesidad de yi;VI 
bienta3-. Fin--lrn-fte, 

que cleben sex' J jcl.u.dosbAsicos 
un repoite e identa-f ice los puntos 


en el rL o~
 

http:ainbienta].5s


Estos estudi;os irn rsrre -sAfjrn.i- C fcb~e 

vables del texiLn de 

o a asegizrf q1.?r 3 .v 
Gerterar tul i!nefJ~io autoTl .tico des-4r 

a-

an~lisis de las conseciuerrcaas m-dio-a::a),.fta
a czbo Ln estudi2o o 

forme pax'te del pvrco 
les, y que el resulta:3o de dicho an~lisiS, 

a acciores que pue(-.r.l gcnex'a~r 
de tcina de deci SiOfeS concerienteS 

impactos amfbieVnta3es signficativos. 

de oiaras opciores pxsibles.
tin inst'u ento de definicioflb- Geraer 

que tcb ETA irc1uya alteTnativas a la 
Esto se logre al.requerirse 

, o no c-,..-- Ta alt exativa %ceo" 
accion PrICx1uesta, 2fllus 

que rg 
inist-aIr una ut-roria detal1ada de la decisi 6fl tomnda 

c- S 

de una futura revisii&' pr
en el caso

tarde pueda ser consltada 

ccrxrpetentes.parte de las autoridades 

son una ley, no contola r6' crukra;no!)M o.-to se deduce que lcr. YIA 

qua3 tamf d1-cC.sioa los nivelesins xrrentos de -ipoy
son simplemaflte 

a2 prccesOin opomrx&paulatLinarente 
nes; y por esta razon, se estcn 

auxaibiare s i'J. Poei-mtruTrefltos
de planificacfl-5 f del desarrollo oCmE 

ETA tiene tin 6nic.o objetivoji
En el for-6o un 

so de tcma de decisiones. 

cc-exo .on, ello,un ter'ritol'io y, 
qees l~a opt5.miz.icio&- del. uso, de 

del uso de los reckrs, -s de una zona. Otoa dr! las con. 
la opt imizacion 

poder preveer y -orregirestudios es 
secuerrJa.as positivas de estos 

npactos
los i-nTpactos ne-gativos y 1 xot)ncia3r aquel3los 3t'O 

Este hecho (:., kL'V1
vida del hcnve. 

que afecte. la calidad de 

tJsi la33 puzs es Wm-s b
neirrtariflyante,irw.lidad cuanti-ficable 

http:secuerrJa.as
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de la acciol 
c- lican Pmtes de la e-jecuci'flserredidaz ccarectivas 


del contexto
sin 'in an~%2isi 
y ro ccmz tn ap~riice del Prcryecto y 

ambiental inte-gr'al. 

estas e2vacabe isi-stir que
A la vista de cstas, consideraci.ore, 


de las

For inioiativa de los prcm'tores

deben harselluaciorms 
se-a la admiiiis

proyctos de desarrollo, ya
acciones, progr'aas o 

solo porque e)xislcwy no o las entidades priva5as;tacion 1 ,i*blica 


qu- pidan tales estmdAos.
 
unas exigecias leg-aes 

los prccdfor Crntos, es dccixr, 
Este punto tree a colaci~n el. terna de 

los ETA. Esin 
el mroo legal e imthtucional, en ques debcn apxoyar5C-e 

resltados eficaccS y
Sera*dificil oben, 

ez f nmntal porqm 

mi hay una. ley gemr-ral del ifedlo anthiente que fij c ob 
positivos ei 

V ;I<XL 

jetivos de politica abetly qtu3 I= 

o c-Atidades concretas., dotgn
rjes r- lievat' a-calo por imtucies 

Es evidnte,6 i~.cos y luraos rt-ceasari'os. 
&olasde los madicrs ecor

a.
de Po2Sitica, k~iiental senejaaitu

cxia una Ley Nacio'&Ientonces, 

la, prihnz'a disposiiC6fl que debe dictaruse en 'in p1ass si Se 
NE-PA es 

y sct'i x a.objetividad
des,-a afrontax' la pmteOCcifl anibiental con 

4.- ins P1OCDil'UNTOS: 

entre ot-ras cosas:irdicarLos pro edimjieftcG, debtar 

ETA.proyectos requle-en un 
Qa~e tip:) de E,-:cicnes o a-

qtd'Ervas cieberIn y cznsecuenltCerentedeben 1h;-.er dicho 'EIA,b- Qaierps 

pagarlo. 
le\'I3

Es decir, aoquelloS punl;os rP 
c- F.1 fwoato b -sico de los LEA. 



-e

x=r 	 el fornato en el restu6ldi0, as 
tes que de1bw5.n incluir-se 


en bor'nadOr.

de presentacioon del informr 

ETA. Tanto par Iparte 
a que deb-, estar sujeto un 

d-	 Las mvis.ci'ies 
por 	parte de la pob'La

rpntales, c=m
de institucionfes guberT 


el pGlbicI) en genr-3l.

cio~i 	 afectada y 

y moi~23fi2
final. (iclyeblo cowltari2os

del 	repor'ee- F2. fcr-nato 

caciorv':S pnopuestas). 

ni aGn unl aConcretasno existcfl pautas
Q~n 	respecto al. punto a), 

'ue 	Va'sica xrtelas 	accicoeSSin 	enmbargP)lcs 	ELAle-gislaciofl dle 
ttan 	un e~tidioar.a 	axsigmuies categ 

se irrzluyafl dentaoo de las 
-. 

Si es r csar?)' la prepaxv-c)l*on de EIA: 
para 	&terml)1irjpreiw2Xroar 

i.Tactos fi.cicos y 	 e irasocorncoi 
que 	procKZafa-	 kcione 

gran 	exttioniflde influ3flcia de 
con 	 wonas geograicasb- cines 

cantida.3es
la utilizaci.n de g&NmdeS 	 de 

taciores qw- jnpliqpwfc-
,Kxw~lsS natur'ales. 

recrssen pa toaa 

forva rmtale la calidad de v3;-da 
accio'n quc rrcdifiqued-	 Tcda en 


de I haa1bm 

solo 	para IXoyeC1 207--e no1lo3 	 MLdeberjaf rea-
Esto 	signif ica qU--

des.Errolloobras de ingen333ra 
tos 	concretoS (dc-s3Ivollo agr'ario, 

y p01.iticas regmF)7,:les
siflo teirbien paz'1a planeas

iryiustrial, etc) 
del 	do-sariID1.) 

legis2.aci 6 il asn,,bntal, p1anificaciofl
tae 	 ro 

y tm's 
,an, 	planes de )rdenfamic1nto urbano, 

ene'g~jCOde Una r 

de los IJJA 2-asEn el caso 
rcgliflaiCs de desarxollo.

P03,!ticias 
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sus proDpiaas Ii
las qu- deciden, de acuer io a 

ancias federaies so-n 


caso de decidirs.2 r-,
 
qu' acirs a-raritan un EIA. En

neaflU~fltos, 
ura 'DaclaracioF 

realizar dicho es-tudio, la age,-cia debe 1.ierir N~-

EIA para did-tava ealizal' un
justifica porxque no a

gativa" en la qti 

acion. 

son las agerroiasen el1 caso de los EM\
Omn relarci'*n al punto b) , 

1 1eparar los r: A. 
que prcponefl la a:-cion las qw- debmn

federales 
la accio~n, debe dec5,2Lse 

Si u~s de una agenda est . inplicada en 

es :la qw- tiene mfls ccnpetelcia en e3. estxjio. 3se 
prinero cu~1 


Par el sectCm' priva3Z, la agerncia que
ti'ata de prayectcs gerraos 


Tal es el. e:;Jso
 
apr.n el I'cyecto sera' la erraxgada del estudio. 


poI, instituciC-.rs priva-fS.

eireretico p2msetadoIde un proyecto 

rasta
al forgato del lorrador del EIA,

En Io pje wox,-denr 


en los EJA las siguienteS direct-ic(25
de 1278 estuvieron vigenteS 


un FTA:
ocstit1r
Pama los cenientos que deba-,Sa 


DSfniin de la accio~n propuesta, d--,laraclin de objetiY0-o..
 
a-


y descriJ 6 n. del M~difl Arbiefte afectadio.
 

pol~it.cas y oontrol de us:os del 
Relaci6n, con los planteamiefltosb-

el Lrea considr'EdCa.suelo en 

ne- ativo, dirpacto, o ir ire2t0 y
o

TpactO probable, positivoc-

Cja intianmar-onaJles.posibleS 

.? ternati-'as.d- EsliKdio de 
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de sen pcs-ible
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EASA 
ESTUDIOS AMBIENTALES S. A. 

CURSO TALLER SOBRE KTODOS DE EVAWACION
 
DE ILPACTO AMBIENTAL EN PROYECTOS DE DESARROLL0
 

San Salvador, El Salvador - 23 al 27 de mayo 1994
 

METODOLOOIA GENERAL PARA UNA EIA
 

Elabor6: MSc. tanuel E. L6pez M.
 
Consultor Ambiental 

I. PRESENTACION 

[a Evaluaci6n de Impacto Ambiental, como herramienta de planificaci6n del
 
desarrollo, data del aflo 1970, como consecuencia de la creaci6n de la Politica 
Nacional de Protecci6rn Ambiental (NEPA) y el Consejo de Calidad Ambiental
 
(CEQ) en los Estados Unidos.
 

En -iuestro medio centroamericano, la EIA apenas inicia su papel, no orientado 
hac-a la planificaci6n y toma de decisi6n, sino mds bien, hacia la 
i'3e'tificaci6n de impactos adversos y propuesta de medidas de mitigaci6n. 

La p)resente ponencia del consultor se basard en el primer enfoque: herramienta 
de planificaci6n para toma de decision, y a partir de 6ste se estudiard, 
cornparativamEnte, el erfoque tipico utilizado en nuestro medio. 

Una Evaluaci6n (le Impacto Ambiental -EIA- es un estudio de todos los efectos
 
relivantes, positivos y negativos, de una acci6n propuesta sobre el medio 
amxblente. La EIA debe considerar todos los factores susceptibles de ser 
afectados que conforman el medio amiente: fisicos, biol6gicos, 
3Dcioculturales, econ6micos, etc. y se basa en predicciones, ya que debe ser 
efec:tuado como apoyo a la toma de decisi6n sobre la conveniencia de eJcutar la 
ace6n (proyecto) o algana alternativa a la misma. Se desprende de lo anterior 
qaie la EIA debe realizarse en una fase previa al disefio final , y pcr ende, a 
la i:onstruccion c puesta en marcha del proyecto, incorporAndose al proceso de 
p.1,:iificaci6n del desarrollo como una herramienta para la toma de decisi6n. 

H). (!studio debe con'ucir a un esclarecimiento del panorama para facilitar la 
tomt de una decisi6n acertada, mostrando para cada alternativa los cambios 
amb'.entales que han sido predichos, asi como sus ventajas y desventajas 
comparati~as, con relaci6n al medio ambiente Fin el proyecto. De esta forma, 
l*a ?,IA permitird pricrizar desde el punto de vista ambiental las opciones a 
ser consideradas en la tomaa de decisi6n. Para completar el panorama, un una 
etaa posterior se requiere evaluar econ6micamente los impactos ambientales, 
con el fin de incorpoarr los resultados al an-Alisis Costo-Beneficio que 
justific6 originalmente eL proyecto. Es asi como el decisor podrd optar por 
algirtna alternativa de la cual conozca sus ventajas y desventajs comparativas 
con respecto al resto de opciones, tando desde la 6ptica ambiental como
 
econ6mica.
 

Par, efectos de este documento, que serd el centro de atenci6n del Curso 
Tal1Ler, se entenderd como N-TTODOLOGIA GENERAL P1AJA UN EIA a los pasos o 
etapas secuenciales que se requerirdn para realizar el estudio. 

Telfonos: Apartado Postal: Estudios y Proyectos en 
7'!.2103 -.-. 5:-!407 - 25-9514 1322-2050 Ingenierla Sanitaria y Ambiental 



Dichas etapas sercn abordadas por el consul or en forma separada una a 

una Junto con sus t4cri.as di an&lisis a traves del curs:,,, presentndose 
en este documento un resurmen de las exposiciones. 

2. METODOLOGIA GENERAL PARA UNA EIA
 

Una metodolozia ideal para una EIA debe. lograr que ci estudio satisfaga 

varios criteriCs a sabe;: 

Ser comprensiv,:, 

- Ser flexible 

- Detec.ar ios i;p. tos relevantes generados por !a acc-6n prcpuesta 

- Ser objetivc 

- Incluir el aporte de un grupc multidis,.ipliiario de expertos 

- Utilizar el estado del arte en tecnologia evaluativa 

-. Utilizar criterits clarcis y bien definidos 

- Permitir el calculo de la magnitud y la s!.gnificancia de los 
impactos 

- Permitir la determinaoi~n del efccto tctal de los impactos para 
cada alternativa evaluada 

- Detectar las 6reas ambientalniente sensitivas 

- Facilitar la determinaci6n de !as medidas de mitigaci6n mas 
apropiadas 

- Facilitar la comparaci~n econ6mica del proyecto Y sus 
alternativas, Incluvendo en el ejerci,i,- la valoraci: n ecori6mica 
del impacto ambiental. 

2.1 Etapas de la Metodologia--._Viin-gJbaI 

Las etapas de lit Metodologia General pued.n variar en cuanto a forma 
(hombres, nomero de pascs, etc) , de autor a autor- perc no de contenid&. 
Para efectos del Curso--Taller, el consultor pre,,c'ie 7 Etapas a saber: 

I(,
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METODOLOGIA GENERAL
 

10 Descripci6n del proyecto y sus alternativas
 
20 Descripci6n del Medio Ambiente Natural
 
30 Identificaci6n de impactos
 

40 Predicci6n e interpretaci6n de impactos
 
50 Mitigaci6n de Impactos
 
60 Evaluacifn Global de Impacto Ambiental
 
70 Monitoreo Ambiental 

Antes de ini,:iar la discusin sobre cada etapa, se intentar transinitir 
al lector un3 visi.n global de la Metodologia. Para ellc' se referirt al 
enfoque metodol6gico propuestc por Dickert er su clasificaci6n de 
Ml'todos en tres niveles: 

I Identificaci~n
 
II Prediclin
 
III EvaIua:i'-.1
 

Obsirvese que en forma muy resumida estos 3 niveles tambi4n constituyen
 
una Metodologia para EIA en 3 etapas en vez de 7 a saber:
 

I. 	 Identificaci6n de los impactos (positivos y negativos) que
 
produc:iria el proyecto scibre el ambiente.
 

II. 	Predicci6n je la relevancia o la significancia ambiental de 
cada impa:t::- sobre el entorno, para el proyecto propuesto y 
para sus alternativas. Se denomina "predicci6n" en vista que 
ni el proyecto ni sus alternativas ha sido incorporado a la
 
realidad del medio existente.
 

III. Evaluaci6n del impacto resultant. producido por los efectos
 
particularez calculados a trav~s de predicci6n en !a fase 
anterior. Esta evaluaci6n global debe hacerse para el 
proyectc y sus alternativas, de tal forma que se pueda 
establecer un orden de prioridad anbiental que oriente la
 
toma de decisi6n, junto con las implicaciones econ6micas de
 
cada aiternativ.
 

A los 3 pasos metdol6cgics resumidcos se debe agregar uno adicional para 
completar ei erfoqu6 de la Metodologia General propuesta por el 
consultor 31 iniciD: 

IV. Prevenci6n o "mitigaci6n" de los impactos negativos de mayor
 
signif.cancia o relevancia ambiertal. Algunos de estos 
impactos pueden ser evitados al camLiar de una a otra 
alternativa, sin embargc' siempre existirzr; impactos negativos, 



10:3cuales deben ser mitigados hasta un nivel de baja
 
significancia para el enterno.
 

Si se ccmparan los 7 pasos de 1a Metc.dologia General propuesta al
 
inicio, con los 4 niveles metodolgicos enunciadcs en la visi6n global
 
se desprende Ic siguiente:
 

La manera ms IGgica de "Identificar" impactc-s es relacionar al proyecto 

cDn el ambiente sin proyecto, esto es: 

PROYECTO/AMBIENTE = CAUSA/EFECTC'
 

Se justifica entonces el desglose secuencial de !as 3 primeras etapas
 
propuestas en la Metodologia General, las cuales en realidad
 
corresponden al primer nivel de metodologias de Dickert: (I).En cuanto
 
a las etapas de Prediccitn y Mitigaci6n, resultan evidentes del
 
contenidi de los parrafos precedentes (ver II v IV).
 

Finalmente, la Oltim& etapa propuesta -Monitoreo, es mas bien una fa-se
 
complementaria la EIA y se refiere a ls acciones que se deberin
 
recomendar para Jar seguimiento a los efectos reales que el proyecto (o
 
alternativ3 elegida) cause sobre el ambiente. Con el monitoreo se podr&
 
comparar los impactns reales c.on los predichos, y se podrA
 
retroalimentar las medidas de mitigaci6n originalmente propuestas a las
 

Una vez -resentada la visi6n global de la Metodologia General propuesta,
 
se procede a la explisaci6n de cada etapa, la cual serA ampliada por el
 
consultor durante el Curso y !as pr&cticas Taller sobre un problema real
 
de Honduras, modelado y ajustado a las necesidades didActicas del
 
evento: Proyecto dt Alcantarilladc Sanitario en Puerto Cortes, 
Departamentc. de Corts - Honduras. 

2.2 	 Etapas de la M(todoo, ia: 12esglose
 

2.2.1 	 Primer Etapa:
 
DESCRIPCION DEL PROYECTO Y SUS ALTERNATIVAS
 

Normalmente la ETA se refiere a la predioci6n de los cambios ocasionados
 
por el proyecto durante su operaci6n, sin embargo en algunos casos la
 
construccifn o el abandono del proyecto pcdrian r,:sultar rnuy
 
significantes. o m.'s que la operaci6n, por lo cual el equipo
 
multidisciplinario de analisis debera decidir sobre eI anAlisis
 
individual o coniurntc de estas fases del ciclo de un proyecto dentro de
 
la EIA.
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En todo caso el proyect: y sus alternativas debern conocerse a f:ndo.
 
desde las actividades previas a su ccnstrucci5n hasta el abandono,
 
condition indispensable para detectar o priori sus interacciones con el
 
medio: impactos.
 

Aspectos tales comco -_3racteristicas fisicas, uso de energ.ticos,
 
requerimientos de equipos, recursos humanos locales y for~neos,
 
importaciones, prodizci 'nde desechos, tiempos de operaci6n, etc. deben
 
ser descritas en detalle dependiendo del tipo de prcyecto.
 

Considerando que la EIA es una herramienta de apoyo a la decisi6n, y 
que por ello se debe realizar en etapas previas 31 disefio final del 
proyecto (y por supuesto antes de su puesta en marcha), se debera' 
considerar los siguientes aspectos dentro de esta primer etapa: 

a) 	Objetivos de la Acci6n Propuesta, y sus dist-7tas estrategias
 
de consecuci6n.
 

b) 	Alternativas de proyecto para cumplir con !a Acci6n Propuesta
 
(Ver cont:eptco de Acci6n Propuesta adelante). 

c) 	Identificaci6n previa, para el proyecto y sus alternativas, de
 
las ,areas y acciones que causan impacto potencial en el 
entorno. Este es un aspecto de gran relevancia, pues facilitarA 
al equipo evaluaaor ei reconocimeinto de los factores 
ambientaies que ser~n potencialmente afectados. De esta forma
 
la siguiente -tapa (Descripci6n del Medi' Ambiental Natural) no
 
ser exhaustiva.
 

d) 	Localizaci6n fisica di proyecto, de sus componentes y su 
relazi6n con la infraestructura de servicios existente 
(transporte, energia. saneamientc, salud, comunicaciones, 
seguridad, etc:. 

e) 	 Materias primas y su rel3ci6n con 13 zc.na. 

f) 	Productos: intermedios, finales, subproductos y desechos, tanto
 
durante ia construccibn como durante !a operaci6n.
 

g) 	Man: de :bra: cantidad y calidad 

h) 	Opciones tecnol6gicas: locales y for~neas
 

i) 	Cronogramnas de construcci6n, operacitn, mantenimiento, posibles
 
ampliaciones, etc.
 

j) 	Otra informaci.n que asi detecte el equipo multidisciplinario
 
de anlisis.
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E1 proponente considera fundamental diferenciar entre "Proyecto
 

Propuesto" y "Acci6n Propuesta", lo cual facilitard al equipo evaluador
 
la generaci6n de alternativas de proyecto. Un eierplo puede aclarar la
 
situaci6n:
 

Acci6n prc puesta 	 Mejorar el abastecimiento de agua potable
 
en la ciudad A.
 

Proyecto propuesto 	 Captaci6n de una nueva fuente de 5gua
 
(Pareciera el mejor 	 (F), construcci-n de una planta potabi
de acuerdo con anA- lizadora (P), inyeccik§n al sistema de
 
lisis tradicional distribuci6n de gua.
 
(Costo-Beneficio)
 

Alternativa 1 	 Captaci6n de otra fuente de agua distinta
 
de F, construcci6n de otra planta
 
potabilizadora, distinta de P.
 

Alternativa 2 	 Perforaci6n de pozos, construcci6n de
 
sistema de bombeo, inyecci6n a la red de
 
distribuci6n.
 

Alternativa 3 	 Control de fugas en el acueducto existente
 
e instalaci6n de medidores domiciliarios
 
par-- reducir el consumo.
 

N6tese entonces que lo verdaderamente importante es mantener la Acci6n
 
Propuesta, y no necesariamente el Proyecto Prc:puestc:. Se denomina
 
"propuesto" en vista que ha 	resultado elegido como el conveniente
mas 

a nivel prefactibilidad y factibilidad t6cnica, dentro de un ciclo de
 
andlizis trajicional de proyectos. Sin embargo, dependiendo de los
 
resultados de la EIA esta opci6n puede desecharse y considerarse otra
 
para su ejezuci5n.
 

2.2.2 	 Seunda tagp:
 
DESCRIPCION DEL MEDIO AMBIENTAL NATURAL
 

Tambi~n 	llamada Estudio de Base consiste en establecer un inventario de
 
la situaci6n imperante en el sitio donde se piensa desarrollar la acci6n
 
antes de la implantaci6n de la misma. Este paso no es un fin en si
 
mismo. sino un paso previo indispensable para determinar los impactos
 
potenciales del proyecto o sus alternativas.
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La descripci6n del medjo ambiental natural se refiere a las condiciones
 
ambientales previas a la construccion del proyecto, y no debe ser
 
exhaustiva, sino que considerar6 Onicamente el inventario de la
 
situaci6n imperante en al "entorno" que irteractuarA con el proyectc.
 

Se ha denominado "Entorno del Proyecto" para r confundir con la 
"Descripeibn exhaustiva del Medio Ambiente sin el Proyecto" que a veces 
se practica con desperdicio de recursos financieros y de tiemp.. El 
"Entorno" es On'camente el ambiente que interactua con el prcyecto. 
Debido a ello no se trata de delimitar una z~na gecgrAfica exacta, sino 
mas bien que cada especialista establezca el area de influencia de la 
acci6n propuesta (proyecto y alternativas) en las condiciones 
ambientales de su especialidad.
 

El consultor ha querido insistir en este aspecto para justificar porqu6
 
algunas metodologias presentan la Etapa de Identificaci6n de Impactos
 
antes de la Etapa de Descripci6n del Medio Ambiente, con al objetivo de
 
evitar excesos en el inventario ambiental preoperacional, aunque su
 
orden pareciera "ilgio".
 

Volviendo al con,:epto de "entorno", n6tese que para la construcci6n de 
un complejo industrial, el Area de influencia relativa a modificaciones 
en el patr6n de drenaje del suelo puede ser muy diferente al Area de 
influencia de la contaminacion del aire.
 

En t~rminos generales el diagn6stico debe considerar dos enfoques:
 

a) Una descripcitn del medio ambiente natural, con 6nfasis en el 
entorno, sin el proyecto (preoperacional). 

b) Una predicci6n de la evoluci6n esperada del medio ambiente sin 
el proyec:o a lo largo de la vida de 6ste.
 

La incorpora,:ibn de profesionales locales conocedores del Area del
 
proy-:cto dentro de] grupo de expertos puede resultar muy valioso en esta
 
fase de la metodologia.
 

Aspectos tales como geografia, topografia. uscs del suelo, hidro y 
geohidrolosia, meteoroiogia, flora y fauna, calidad del agua, calidad 
del aire, patrimonio, socioecon6micos y politicos pueden se 
incorporados, dependiendo del proyecto a evaluar y de su interacci6n con 
cl medio.
 



2.2.3 	 Tercera Etapa:
 
IDENTIFICACION DE IMPACTOS
 

Los impactos son !cs cambios producidos por el proyecto en las
 
condiciones ambientales existentes en el mdio ambiente natural. En
 
otras palabras, el impacto es producto de una interacciri entre el
 
provect, y su entcrno. Esta es la base de confecci6n de mOltiples 

matrices 	de intera::itn e identificaci6n de impactos, tal es el caso de
 
la desarrollada por el Dr. Luna Leopold y colaboradores en 1971. En esta
 
matriz, 	de caricter general, se definen 83 frila correspondiente al
 
entorric y 100 columnas correspondiew es al proyect:. Es por eso que esta
 
matriz, 	al igual que otras de car~cter especifico (confeccionadas para
 
proyectos tipo), se conocen como matrices de interaccifn.
 

En esta 	etapa se debe Ilegar a confeccionar uria lista de impactos
 
potenciales los cuales serAn pcsterisrmente evaluados en forma
 
particular y global.
 

Se evidencia entonces que la interacci6n entre la acci6n propuesta con
 
el medio es una relaci6n causa-efecto. De ahi que estas matrices de
 
identificaci6n tambi6n se conocen como matrices causa-efecto.
 

En esta etapa de la EIA es f~cil equivocarse sobre la relevancia o
 
significancia de algunos impactos, e incluso sobre su calificaci6n como
 
"adverso o ben6fico", ya que la realidad solo podr6 estimarse en !a
 
etapa siguiente de Predicci6n e Interpretaci6n. Es por ello que se
 
deberan listar adicionalmente los "impactos inciertos", qua ser~n
 
evaluados y tamizados en la siguiente etapa.
 

Aparte del uso de matrices generales y especificas, tal es el caso de
 
Leopold, Sorensen, Odum, Moore, Reino Unido, Banco Mundial, BCIE, etc,
 
existen otros m6todos para la identificaci6n de impactos, los cuales
 
serAn abordados en el Curso-Taller a saber:
 

- Cuestionarios generales y especificcs
 
- Listas de verificaci5n 
- Tecnicas de superposicifn c3 mapas 
- T6cnicas de consulta a expertos a travs de seminarios, mesas 

redondas o el m6todo Delphi. 
- Escenarics comparados 
- Superposici6n de mapas 
- Redes de interacci6n causa-efecto 
- M~todos de simulaci6n por computadora 

En t~rminos generales, y para efectos de clasificaci6n, la lista
 
anterior se puede denominar como "M~todos de Identificaci6n", existiendo
 
adem~s los M6todos de Predicci6n, Mi6todos de Evaltiaci6n, y M6todos d.
 
Prevenci6n.
 



El estudio y aplicac ion de los motodos mas representativos de cada nivel 
es presisamente el ob.jetiv, del Curso-Taller disef,ado par el consultor. 

Para finalizar El subtema sabre identifica,'i6n, se debe decir que el 

equipo multidisciplinario debe realizar un primer tamizado de 1a lista 

potencial elaborada, con el fin de desechar los impactos poco 

significativos. Para co:-roborar esta calificaci/n y eliminar un impacto, 
se recomiienda aplicar algunos criterios a cada impacto potencial, entre 
ellos: magnitud. extensi6n, importancia y sensitividad. 

La magnitud se refiere a cu.nto es el cambia que experimentarA cada 

condiciln ambiental linpactada. 

La extensi6n se refiere al tamafic del rea que ser6 afectada.
 

La importancia es un criteria que va mas alla de la magnitud de un 

impacto, y estA relacionada con el peso o respuesta con que el entorno 
puedk reaccionar ante un pequeFio cambioD en la magnitud de un impacto. 
La importancia se mide en t~rminzs de la trascenderncia y relaciones del 

impacto con el ,istema, en tan-o que la magnitud se circunscribe al 

impact:, Mismo. Azi :or ejemplo, la desaparici ,n inexplicable de 0.5 Ha 
de Arboles de un basque de 400 Ha es un impactc de minima magnitud. Sin 
embargo 'a imr,ortnmia ,del fe;,6meno es erande v se deben analizar sus 

causas. Contrariamente, la contaminaci6n del aire pcr particulas en una 
gran area rural durante un corto tiempo debida a una quema aislada puede 
ser de gran magnitud, perc de po:a importancia (con relaci6n al aire). 

La sensitividad se refiere a considerar la pcsibilidad de que el impacto
 
afecte treas especialmente sensibles o fragiles ("puntos d6biles) del
 
entorno, en casc que existan.
 

Otro ejemplo aclaratorio hipotetico seria el de decidir en una EIA si 

se debe considerar c r-, el impacto ::roducido par la descarga de un 
peque~io caudal de aguas industrialcs conteniendo trazas de cromo en un 
caudaloso rio de aguas r:ircialmente contaminados par materia org~nica. 

Utilizando los criterios Jescritos podria concluirse que la magnitud del 
impacto er.; muy pequena, ,a que la diluci6n -orna casi imperceptible el 
cambic de cncentrciCn de croao. La -:;xtensifn del impacto pareciera 
moderada, ya que (I metal continuaria a tr-4_s del cauce, siendo 
absorbido poco a pcco por !a actividad 1. :-lbgica existente. La 
importancia parece muy gr.inde, ya que el cromo es altamente nocivo para 
los ecCsistemas, y afecta toda Ia cadena alimentacia. El rio descarga 
er,un estuario de humedales y manglares vital para el equilibria marina, 
zona de especial fragilidad (sensitividad). 
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Evidentemente este impacto potencial deber6 considerarse para !a etapa
 
siguiente de la metodologia de EIA. En esta etapa se estimara con
 
,:erteza 	la relevancia del impacto.
 

2.2.4 	 Cuarta Etapa:
 
PREDICCION DE IMPACT03
 

Consiste en predecir el comportamiento ie cada impacto a traves del 
:iempo y eI espacio, esto es, anticiparse a los cambios que 
experimentaria cada componente ambiental si se ilevara .3 cabo el 
proyecto o c.ada una de las alternativas.Esta etapa es, sin lugar a dudas 
la m~s dificil ; controversial en una EIA, dado que la tecnologia 
disponible no permite la cuantificacion de todos los impactos. Este 
problema se agrava a~n i.as cuando el costo econ6mico es introducido en 
el estudio.
 

Es por ello que los impactos a considerarse deben ser cuidadosamente
 
s:2leccionados, y en el caso de los impactos intangibles se recomienda
 
utilizar m~todos de valcraci6n cualitativa, en vez de cuantitativa.
 

Obs~rvese que en esta etapa se habla de "predicciones" y no de "hechos". 

Es por ello que la EIA tiene un grado de incertidumbre inherente, 
iIpcaiL-e d'= tiIizijIj Ei ubjeLivu t:s 1,is Uir u'ducir a urD miniicMo esLd 
incertidumbre, hasta niveles aceptables. 

La clave 	del 6xito de la EIA se encuentra en esta etapa principalmente
 
y descansa en la participaci6n de profesionales competentes en las Areas 
definidas a priori para el estudio, asi como en la direcci6n t~cnica.
 

Obs~rvese que es pc,:o pr~ctico pensar en un equipo multidisciplinario
 
que abarque "todas" las disciplinas inherentes al estudio. Por otra
 
parte, el grupo de trabajo debe constituirse desde antes del inicio de
 
la EIA. Para lograr superar esta dificultad se deben definir claramente
 
ei nivel 	de profundidad y alcance ("scoping"' del estudio, ejercicio que 
se plantea por tecniccs calificados, en el cual se definan los T6rminos
 
de Referencia del estudio con el detalle adecuado para poder asignar a
 
priori la calidad y cantidad de evaluadores, tiempos, requerimientos de
 
apoy, logistico, resultados esperados, etc. Esta actividad denominada
 
en otras metodologias como "Estudios Prevics" serA comentada prr el
 
,consultoren el Curso, e incluye dentro de los subtemas: marco legal,
 
marco institucional, necesidad o no de realizar la EIA (cribado), etc.
 

Retomando el temna de predicci6n de los impactos se requieren
 
conocimientos - herramientas experimentales y de simulaci6n
 
sofisticadas, como por ejemplo:
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- MAWe I difussi~de y dsperzi6n aitcsfria 

- Modelos' dE ARCOsi y dispersi~rn A~ .AfNInm'S OWNSiio Car-MAJ:i 

autodepuraciorn del aga 

- Model, par prever a It er.c iones en la bi;: enwis' y en general ern 
los eccsisr.erns: rnodeics de sinmulacio, esquema~s de flIijo 
energ4ti :a. Metra.:cin entre espe: es y: wcmuniddes, irdicadores de 
tolerecr. sensiLi 1lidd, ccrntamnina: i~n, es>:enar ios comfparados. 
utilizaciAr de indices (diversidad, ev:':uiA'. etc). 

- Modelos Ac vai::.in de eleerntc's de apreci *.: in subjctiva. 

- Modelos de :ci idad Ac vida que ircluyen los indicadcres econ~rnicas. 
socikles y fisicos qipE K deterrnina p.ara .est.;blecer ic's impactos en 
Ai nii social las tMcrdcas de parti. paccin publ]icB d 
inveiai6n social son irdispersles. 

- Efectcos scbre la salud, que gereralmente se tienen en cuenta en 
MANci5 de 1l. noxnativa existente respe.:t: a los riveics admisibies 

en Ai estado de las var-iab'les fisicas (calidad Wc a ire, agua y 
entc'rro fisico en general). Pero eA hechn de que esa normat iva no 
sueic conrteinplar situaciones particulares, asnseja contemplar 
espe: if icaincnte estos efectc's er el prcxcctc a evaluar. 

!a magnfitud de los Aipactos sobre icadaE factor puede v.enir expresada de 
diferertes nteneras segr. in raturaleza de sada unD Ac cil:s: 

Cuantif icabics: se expresan en esc alas Ae proporc ion..]ildad 

Cuaiitativos existen ci-iterios c'bjethocs de 'ialracikn 
de escalas de interval,:, y de cdnde 
aproxinaci6n subictiva: escalas de ci den o 
de intervalo a Darv;ir de prefErenci as 

El impa: to sobre ur. factor puo de prcceder lie ura ol oi";n- del 
proyecto o de un con junto de ci las. Para al curcs farctores serk posible 
:3umal r! entamenle Ai irpactc' de diversas 30 rones inax,.ne si se prc'du.;er, 
en Ai mismoc t iernpo y en Ai Owsn espacin .: jeplo, zart id unp:. lde 

fismo contafliFnflt pr:'.:edente de do's Fuentes distintas: para Otros ISU 
MANii simple no serA posibli pci' producirse fernmer::s da reforzominc. 

o sirnergia: que multipi ican los Mfawo. Estas cconsi eracke Oc:~hR&r de 
tenei'SE en ::uenta por Ai especiaiista respcnsabie die la predi;.ci&n A 
impactTs parniales. 

http:inax,.ne
http:vai::.in


Una vez lievada a cabo la predicci6n de cada impacto, para el proyecto
 

y sus alternativas, los especialistas evaluadores proceder n a su
 
anlis's e interpretaci6n, tarea c'ie permitira establecer "banderas
 
rojas", medidas de mitigaci6n e nclu.,o nuevas alternativas de proyectc.
 

Una consideraci6n fundamentiK rra el lector es entender que la 
prediccion se debe basar en el "cambic" experimentado por cada 
componente ambiental al introducir el proyecto al medio ambiente 

existente sin el proyecto. En otras palabras, no interesa solo el valor 
absoluto del impacto, sino fundamentalmente su valor comparativo con el 

entorno natural. De lo anterior se deriva la calificaci6n de "bentfico" 
o "adverso'' a un impacto. Asi por ejemplo, no hay duda que la
 
contaminaci6n del aire es nocivo para la salud y el ambiente. Sin
 
embargo una alternativa evaluada de un proyecto podria redundar en
 
"descontaminaci6n", y por ende el caibio del impacto sera ben~fico.
 

2.2. 5 Quinta Etapa:
 
MEDIDAS DE MITIGACION
 

Si bien es imposible que un proyecto no produz,:a efectos negativos en
 

e2 ambiente, si es posible reducir o mitigar estos efectos a niveles no
 
significativos. Ejemplos de medidas de mitigaci6n son: construcci6n de
 
una olanta io,iir(dnrA dh ig en un provecto de alcantarillado 
sanitario, constru,.ci6n de una alta chimenea para dispersi6n de
 
contaminantes gaseosos en la atmosfera en un proyecto industrial, compra
 
de terrenos para protecci6n de una fuente de agua de un acueducto,
 
generaci6n de nuevas fuentes de empleo para trabajadores agricolas que
 
van a ser desalojados por motivo de un embalse para fines
 
hidroel6ctricos, etc.
 

Puede observarse que toda medida de mitigaci6n est6 asoci-da a un costo,
 
de tal suerte que el costo total de las medidas de mitigaci6n
 
establecidas en una EIA para un proyecto podria eventualr,ente redu.ir
 
la "rentabilidad" originalmente estimada a trjv6s del an~lisis de
 
Costo/Beneficio. Es por eso que la EIA no debe quedarse en un estudio
 
t~cnico Onicamente, sino que se debe zontinuar con su evaluaci6n
 
econ6mica, incorporando los resultados al anflisis tradicional
 
Costo/Beneficio que di6 origen al proyecto propuesto.
 

En este punto es importante indicar que la EIA debe aplicarsc no solo
 
a proyectos del sector pcblico sino tambi~n privado. Por supuesto que
 
existir~n diferercias en la intensidad y alcance de! estudio en cada
 
caso, dependiendo de las caracteristicas del proyecto (magnit ud,
 
potencialidad .aodificadora del medio, emisi6n de contaminantes, etc) y
 
de las caracteristicas del medio en que eventualmente se construir6.
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Tambidn 	debe tenerse presente que para el sector privado el inter~s
 
primario 	serA la rentabilid-d f:"nancicra del proyecto, de tal suerte que
 
podrd decidirse la no acci6n en caso de reducirse demasiado el
 
rendimiento al incorporar medidas de mitigaci6n de importante costo
 
financiero, independientemente de los beneficios sociales que se
 
hubieran derivado del proyecto.
 

Contrariamente, para el proyecto de sector pcblico, el interns primario
 
serA su rendimiento econ6mico (social), pudiendose Ilevar a cabo a pesar
 
de la reducci6n de su rentabilidad financiera.
 

El tema sobre la evaluaci6n econ6mico-financiera de los proyectos escapa
 
del presente documento, sin embargo serA discutido en el curso, con
 
6nfasis en la evaluaci6n econ6mica de impacto ambiental.
 

En nuestro medio la prCctica usual consiste tomar la decisi6n sobre el
 
proyecto, sin considerar la evaluaci6n de su impacto ambiental. Los
 
casos espor~dicos en que se realiza, la EIA, se procede cinicamente a
 
determinar los impactos negativos del proyecto sobre el cual ya se ha
 
tomado la decisi6n, de tal forma que se establezcan medidas de
 
mitigaci6n sin evaluaci6n econ6mica alguna, muchas veces con mayores
 
costos ambientales que beneficios. M~s a~in, estas medidas dificilmente
 
son lievadas a la pr~ctica, sirviendo el estudio 6nicamente para
 
"descargar !a conciencia" de los gestores del proyecto.
 

Un aspecto fundamental t~cnico que debe quedar claro en esta etapa de
 
la Metodologia, es que al establecer medidas de mitigaci6n resulta 
posible que surian nuevas alternativas para la acci6n propuesta, como
 
respuesta a la necesidad de evitar costosas otras mitigantes.
 

Tambi~n se debe aclarar que, una vez establecidas las medidas, serA
 
necesario cuantificar de nuevo los impactos, (Predicci6n e
 
Interpretaci6n), con los nuevos efectos corregidos de acuerdo con las
 
medidas de mitigaci6n.
 

Obs~rvese cue la etapa de mitigaci6n de impactos serA efe ctiva
 
dependiendo d la calidad y cantidad de especialistas que constituyan 
el equipo evaluador multidisciplinario.
 

2.2.6 	 Sexta Etapa:
 
EVALUACION GLOBAL
 

Consiste en la evaluacifn global que la acci6n propuesta causaria sobre
 
el medio ambiente, o sea que superpone y suma en unidades
 
"conmensurables" todos los impactos particulares para establecer un
 
valor integral para el proyecto propuesto y sus alternativas. Este valor
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global, para cad; alternativa, permitir establecer una priorizaci6n de
 
opciones desde el punto de vista ambiental.
 

El valor global, que variarA de alternativa a alternativa, permitirA
 
junto con la posterior evaluaci6n econ6mica tomar la mejor decisi6n.
 

Existen muchos m~todos para hacer la Evaluaci6n Global entre los que se 
pueden citar el Sistema de Evaluaci6n Ambiental del Battelle Columbies 
Laboratories, la matriz de Leopold, el m~todo de Indicadores 
Caracteristicos, m~todos de peso-escala como el de Dean y Niskry, el de 
la matriz del P -:no Optimo de Odum, m~todos ad hoc, etc. 

En general los m~todos de Evaluaci6 Global se refieren a m~todos
 
num~ricos que combinan caracteristicas de los impactos (como magnitud
 
e importancia) con el fin de transformar su valor individual en unidades
 
ambientales "conmesurables", esto es, unidades que puedan ser comparadas
 
entre si y sumadas aritm6ticamente para obtener una resultante global.
 

Esta etapa es considerada por algunos autores como !a Evaluaci6n de
 
Impacto Ambiental propiamente dicha, denominando a la etapa de
 
Predicci6n e Interpretaci6n como "Estudio de Impacto Ambiental".
 

Independientemente de estas consideraciones, lo verdaderamente
 
importante es que la Evaluaci6n Global es la Onica forma de conocer cual
 
es la mejor opci6n de proyecto desde el punto de vista ambiental.
 

El consultor es categ6rico en este aspecto, ya que la mayorla de
 
metodologias que est~n iniciando su aplicaci6n en Centroam~rica, no
 
consideran la evaluaci6n global.
 

La manera de escoger la mejor opci6n, dentro de este enfoque consiste
 
en cuantificar econ6micamente las medidas de mitigaci6n, afectar el
 
Indice Beneficio-Costo calculado originalmente para las opciones de
 
proyecto incluyendo estos costos, y elegir la de mayor rendimiento o
 
rentabilidad.
 

El consultor demostrar& en el Curso-Taller, que Si bien es cierto el
 
enfoque indicado permite seleccionar el proyecto de mayor rentabilidad
 
econ6mica, no corresponde necesariamente al mejor proyecto ambiental.
 
La diferencia estriba en los impactos intangibles, que si son
 
ronsiderados en la Evaluaci6n Global de Impacto Ambiental, pero no son
 
cuantificados en la evaluaci6n econ6mica.
 

Lo m~todos de Evaluaci6n Global deben considerar no s6lo al proyecto 
propuesto y sus alternativas (originales y nuevas derivadas de la etapa 
de mitigaci6n), sino tambin el medio ambiente natural (entorno 
ambiental antes de la acci6n propuesta). Existen dos modalidades de 
aplicaci6n de la Evaluaci6n Global segOn el n,todo utilizado: En !a 
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primera modalidad se aplica en forma individual y luego se compara con
 
el medio ambiente natural. En la segunda la aplicaci6n utiliza de una
 
vez "cambios ambientales", de tal forma que !a comparaci6n con el
 
entorno es implicita. Ya sea uno u otro camino. la Evaluaci6n Global
 
siempre tendrA com referencia el entorno y su evoluci6n probable sin
 
el proyecto, a lo largo de la vida del mismo.
 

Aqui es importante decir que ningn mtodo es tan bueno como el criterio
 
t~cnico de un bue-i equipo multidisciplinario de trabajo, en otras
 
palabras, el exito y validez de una EIA no depende tanto del metodo
 
usado, sino principalmente de la adecuada escogencia y trabaja del grupo
 
que realiza el estudio.
 

2.2.7 	 S~tima Etapa 
MONITOREO AMBIENTAL 

Cuando la decisi6n es tomada acerca de !a opci6n de proyecto mas 
conveniente, se supone que el proyecto sera construido y puesto en 
operaci6n acorde con el cronograma y previsiones utilizadas en la EIA. 
Tambi~n se supone que el medio ambiente y entorno del proyecto ha sido 
adecuadamente idertificado y caracterizado, asi como los impactos que 
en 6l se generarAn debido al proyecto a travs del tiempo y el espacio. 

LJQUL'- qu LdI 	 i E U.~i CIL 1 ~P %..IIU UI.O3 C L~ t=11'.~Sp4 

susceptibles de modificarse debido a la aparici6n de nuevos elementos
 
que rodrian presentarse, y por otr5 en predicciones sujetas a
 
incertidumhre, la EIA no debe quedar en un documento con
 
recomendaciones.
 

La EIA debe considerar un Programa de Monitoreo, tambi~n Ilamado
 
auditoria ambiental o post auditoria, en el cual se estatablezcan
 
claramente los indicadores y parAmetros ambientales de control, que
 
permitan dar seguimiento a los efectos (impactos) reales del prcyecto
 
seleccionado a travs del tiempo.
 

La definici6n de est-s indicadores y parametros debe ser suficientemente
 
clara y 	 consistente con la metodologia de predicci6n utilizada en la 
EIA, de 	tal suerte que puedan ser aplicados por tecnicos diferentes a
 

los responsablcs del estudio. Asimismo, deberA establecerse la
 
metodologia de retroalimentaci6n de impactos para redefinir las medidas
 
mitigan.es que sean requeridas a la luz de la realidad ( y no de las
 
predicciones).
 

Asi por ej'.mplc' en Ln rio s pueden definir a priori parimetro's de
 
anAlisis, puntc.'s de muestreo, frecuencias, interpretaci6n de resultados
 
y acciones a seguir dependiendo de los valore; registrados.
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Una definici6n corta de Monitoreo Ambiental, ,2resentada en la reuni6n
 
intergubernamenta. de 1971, que dio origen a la Conferencia de Estocolmo 1972
 
dice: "Sistema continuo de observaciones, de medidas y evaluaciones para
 
pro.6sitos definidos".
 

N5tese en esta definici6n, que el monitoreo debe lievarse a cabo "para
 
prop6sitos definidos", situaci6n que a veces no ocurre.
 

En su sentido m~s general el monitore tiene los siguientes objetivos:
 

a) Determinar condiiones presentes
 
b) Determinar tendencias
 
c) Entender fen6menos
 
d) Calibrar y/o validar modelas ambientales
 
e) Hacer predicciones a corto y largo plazo
 
f) Sistema de Control
 

Se aprecia entonce:; que, aun'ue se ha ubicado el Monitoreo como la filtima
 
etapa de la EIA, es ap).icable tambi6n a la etapa de Predicci6n e
 
IntErpretaci6n, aunque su eficiencia en esta fase dependerd del tiempo y
 
recursos disponibles para realizar el estudio. 

3. CUffNARIOS FINALES 

La aetodologia general anteriormente presentada por el consultor, corresponde 
al marco ideal que deL-eria utilizarse, en pos de una elecci6n justa y 
balanceada de la opci6n aptima de proyecto, a nivel de planificaci6n, 
incluyendo dentro de la decisi6n la no acci6n. 

Dent.ro de esta metodologia resulta evidente la imporLancia del Programa de
 
Monitoreo, de cuya puesta en marcha depende el verdadero 6xito de la EIA.
 

L-mEntablemente en m.:-stro medio, las metodologias aplicadas -con pocas 
excepciones- reducen la EIA a un andlisis, muchas veces cualitativo y 
sub jetivo, de los impactos negativos generados por un proyecto ya decidido. En 
otras palabras, la EIA no se efectra como "herramienta de toma de decisi6n", 
sino como "1 rramienta de atenuaci6n de impactos negativos". 

Aparte de esta deficiencia, es comin observar en nue:itro medio que la EIA no 
inc]uye dentro del estudio los impactori positivos, no incluye op;iones de 
r.royecto (mucho menos la no acei6n), no aplica t6cnicas cientificamente 
rigurosas para la etapa de Predicci6n e Interpretaci6n, y tampoco evalbia el 
Impacto Global. Adicionalmente, no se efectaa una evaluaci6n del costo 
econ6mico que representa en el proyecto la puesta en marcha de las medidas de 
mitigaci6n, no se revisa la implicaci6n de este costo en la rentabilidad 
econ6mica y financiera del proyecto, y no se efectra el monitoreo ambiental. 

Bajo estas tristes condic~ones, la EIA resultaria entonces, un trimite
 
b-arocrdtico mis, dentro de los requerimientos de aprobaci6n de un proyecto.
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C.- MlTOC~PIVO CUM& PARA Er CRIUAD AMBIE~rAL DF, M~YESGI 

Conteuido 

- Dhtos generalcz
 
- AatividoIes &I proyecto
 
- Factores V atibixtos ambi wit-~
 

Glosario de factores y atdibutos ajrbientales-
a trav~s- Lineandentos para la identif!Icaci6n do inwaatos 

&r etodolo a ticial 



CRJBADD AHBTEtTAL PARA WJOYECr'S
 
DE DESARROLLO
 

en el Si-5tema de Planificaci6n y
Dentro del proceimiento exrjesto 

An-1is is Armbiental (SPPA), otiando el1 
un proyecto detr6.c r--aizarAr~ijnt 1 asi lo seiale, el prprite de 

om insm al prooeso de elegibilidad, o en su 
un Cribado Ambiental 

caso, al del anAlisis del proyecto.
 

aplique el cribacio deperde del avame que
La etaria en l~a que se 

oon un 
tenga el proyecto en su f-laborac16n. Si el proyecto cuenta 

de elegibi 1.icad solo ha siclo
est~xio de factibiliiad y en la eiapa 

en la etap1
posible ilenar el cuestionario, el cribado deberA reali-arse 

de an&L Ais del proyer-to. 

se describen lo5 lineamientos genr~ Pam
A ooxntiruaci6n 

lo quo deberA oolemm~tarsoambiental. de proyectx's en genesral,cribsdo 
aibiental para e. tipo de 

con los lirmamientos genrjioos de cribado 
en partioular c.je se describe potriorur'/a en este wayl

proyacto 
los estoxlios b~sioos de,'.

Esta evaluaci6n debe :'azredurante 
on el pror6s ito de interven!.r or rtUmawete en l~a tom de

proyeIato 

decis iones sobre l~a irerrntci6n de l~a alternbli va rm ado~ad
 

Se reoomienzla aplic.3.r rutinvriatefle cste irmt ixativo om' parte 
B13E para -elaWlisis. El 

del estuxlio de factibilidad. qw~ requiere el 
Axxer hi rA som ariete 1r,; aspectos t~cnixos d las diversa5 

recabarA Los datos
ac-.ivid&Jes del proyecto, y al rizr tierro 

dornie se vaya a inm,1erentar y detectar l~a
disrxonibles de la zona 

El anlisis de las intferaocAones d,-l proyeto Ooil
infontmci6n faltoante. 

t'-so de 3-a rottriz de cribetdo aiabient8il 
su zoria, realiz~ado conf el 

identific i~r en la5 fases prelinainav~s, oca, cdo O~n to se han
perwiti.± 
toado decisionas irrevcables, todas las posibles, 6reas dornie puedan
 

preverse inmxctc adversos.
 

Grupo Revisor (xonta~r con la
Fl cribado antsiental perritir6 al 

a trav~sarinformaci6n recesaria para posteriorrmntp- forrw un dictarrer 


de los onsiderandos siguientes;
 

adverso;, el proyecto-Si no se detec-tan posibles efectos 
un

prguix& sin caxrbio, y no secrA neoeario realizar 
ar~lisis posterior en inatepria sabi-ntaJ. 

-Si exi-sten pzosible3 efectos adversos, ,,e identificar~n lIs 

medidas factibles de ritigaci6n. 

-Si noc se o'oncce la naturaleza, ni la coberbixa de los 
rws'

posibles irnpactos. Se reqerirA de un an~lsis 
a una rcpilaci&fdetallado, posiblemrnte en base 

mis extensa y/o estxUdos de cararo.bibliogr~fica 

-Si exi:zten efecftos arnbienta1C5 adveros signifficativos, se 

requorir6 do Unla CV-tL1,-(C1 6 nl formal. 
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se derive del anlisis yCon base en lo anterior, el dictwoen que 
evaluaci6n de lo manlfestado, establecerA Im.as ies para la 

o el rechazo del plan o del proyecto.implemantaci6n oondicionada 

La matriz da cribado ambieiatal proporciona los elementos par 
el signtficado de los iapatoaidentIficar y determiiar inicirnte 

con suficiente informaci6n. Ella por siambientales de los que se cuwante 
sola no permite apreciar claraman.te las ( aracteristicas de los impactos 
identificados, y es por tanto indispersable analizar los resultados y 

acci6n .que pucdan derivarseaportar conclusiones sobre las limas de 
detallado.para la proteoci6n ambiental o para re lizar u. estudio mrs 

1-2-3 para sJzi.matJzarN. B. Se han preparado va- tos progranms en Lotus 
de Proyect s mrs ixrprtantesci Cribado Ambiental de los tipos 

2.iranciadao por el Banco Centr: amricano de Integraci6n Er, .6mica. Ios 

prcgramas se encutran disponibles en discos en la sigule Le dirxeoci6n: 

"An6i~is de Eroyectos" (AMAP) 
Gerenca dl Operaciones 
Baro Centroaricaro de Integraci6n on5mica 
Edificio Larach Bo. Piso 
Tegtigalpa, •Honduras 
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116TRU~rIVO PARA IDEIFICACIOI M, flMPACTOS AMBIENTALES 
ffEDIANTE EL USO DE UJNA MATRIZ 11 CRIBAWY AMBIETA 

La t~cnica cribaido am!et .utiliza matrices de interaci6n que 
permiten identlicar y calificar los* impactos ambientales de una forma 
relativarnnte r~ipida y oonfiable, ror esta raz6n fue elegida, corr 
Ir-rrarnlenta principal para esta parte del procedirniento. 

Se han elaborado Mal .-ices de Cribawlo Ambiental para lo5 tirOS de 
Proyectos de, mayor iiortancia Para el IXIE (Se&ci& E del Manual). Cada 
una de ellks crntiene, por unm parte, las actividades tipicas de 
preparac16n, onsm.zr=16n y oper-F,:i16n de cada tipo de proyecto; y Por 
otra, lc .' toe o atributos axc )entales oon los que est, s proyectos 
est~n rcraabtc-n' relac~orados. 

oPriwxraente el proponente deberA entregar ,'laGererx'ia de Proci6n 
.Al Area &c Arigliz is de Prayectos en su caso, la siguiente informaci6n 
sobre los datos geneirales del Proyecto en cu.esti6n. Si esta informaci6n 
se erncuentra conten~ca en otro &ctmnnto del Proponente, o en el 
Cuestionarlo de. &.Pectos Ambientza. es, solo sekd reoesario 
comlerrantarla. 

DATUS CNERALE3 

Empresa u orgatJswr responsable del proyecto 

Ebmiejio da !a kapresa u. Organisiro 

F'mbre y naturaLeza del proyecto 

kocalizaci&n del Aroyecto 

Situaci&n legal del predio (cozrnpra, yenta, cxocesi6n, expoxpiaci6n, etc)
 

Suyx~ficie requerida
 

Descriipci6n de acoesos (terrestres, marit~ros, a'~reos)
 

Colinlarcias del predio 

Activictades conexas 

Irnfraestrt' -tura necesaria (actual y proyectada) 

C- cidad del proyecto en las unidades apropiadas 

(Si es por etapas incluix fechas y capacidad). 

ACTWIMdADM UML RA)YWM 
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a la (Grencia de Prorroci6n, o en su casoEl 	proponente debcxr6 entregar 
al Area de Analisis de Proyectos, una descripci6n de cada una de las
 

de ejecuc16n y operaci6n del proyecto en cuest16n, la cual
actividade 
podrd ser referida a la informaci6n presentada por el proponente para el 

Anilisis de Elegibilidad de Proyectos. 

de desarrollo pertenecen a lasLas actividades de los proyectos 

sigulentes etapas:
 

1.- LocUizOci6n y preparaci6n del sitio. 

2.- Conm xucci6n. 

3.- Operaci6n y Mantenimiento. 

4.- ctividades Futuras y Belacionadas. 

FM 3S Y ATUBMWl AMBERTIMt 

Los factores o atributos ambientales oon -los qi estAn normilmmte 

relacionados los diferentes tipos de Proyectos de D- arrollo 

perenecen a las siguientes Areas: 

- Area fisico-qu mica. 

- Area eoo16gica. 

- Area esttica.
 

- Area soc oecon6mica.
 

de los factores o atributoA continuaci6n se presenta una lista 
* 	 ambientales que ban sido oonsiderados en la matriz de cribado irmbiental. 

Para conocer el significado de estos factores o atributos se ha 

preparado un glosario que se incluye despu~s de este listado. 

F SEcYJISJIHI(MS.
AGUA 

Agua Superficial 
1.- CaractiIsticas de. fondo y de los bordos
 
2.- Caract,.r,;ticas de drenaje 
3.- Variaci6n del fluJo
 
4'- Calidad del agua 

Ague.Subterr-nea
 
5.- Alteracioncs del fIuJO
 
6.- Interaccion-s con la superficie
 
7.- Calidad del agua
 

Agua rarina
 
8.- Fondo marino
 
9.- Calidad del agua
 

AMBIEtI'E SONOP
 
10.- Ruido
 



SUELO 
11.
12.-

13.-
14.-
15.-

16.-
17.-
18.-

19.-

ATMOSFERA
 
20.-

21.-

22.-


Erosi6n 
[so de rea inundablr 
Uso ptencial del si-clo 
Compatibilidad de usos del suelo 
Calidad del suelo
 
Asentauiento y cotapactaci6n 
Estabilidad
 
Sismicidad 
Caractoersticas geomrfol6gicas 

Calidad del aire
 
Climn
 
Visibilidad
 

EFECTOS ECOLOGICOS. 
E:SPCIES Y PO N M TEIRT 

23.-
24.-
25.-

ESPCIES Y 
26.-
27.-
28.-

_A_rATS_ V 

29. 
30.-

Vegetaci6n terrestre 
Funa de inter6s eool6gioo 
Fauna de intergs corrcial 

OMACIONES ACUIATICAS 
Vegetaci6n acuAtica 
Faumn de inter6s ecol6gio 
Fauna de inter6s comercial 

C _rTrNArcTr__ 'p 

fIHbitats terrestres
 
Commidades tx:rrestres
 

HABITATS Y CO"MUNIDAES ACJATIOOG 
31.- HAbitats acuftios 
32.- Cormidades aciticas 

EFErcG ETETIOcS. 
33.-

34.-

35.-

36.-

37.-

38. 
39.-


40.-

41.-
42.-
43.-

44.-

45.-

46.-


Pelieve V caracteristicas topogr6ficas. 
Apariencia del agua 
Interfase tierra-agua 
Apariencia del aire 
Olor
 
Eementbs de la composici6n 
Cotqx-Gici6n 6nica 

Tenc:ncia de la tierra
 
Economia regional
 
Empleo y mno de obra
 

y s,rvicios regionalesInfracstm-tura 

Salud p6blica
 
Eduaci6n
 
Estilo y calidad de vila
 



47. - Recrc-ac:i6n
 
48.- Areas de intp-r~s cientifico, cultural y/o patrimrni-l.
 

GLIGARIO DE TEPJIINOS 

Par~a ilustrar el significado de los factor -5 y atrixitos ambientales 
inclui&.s en la mntriz de criba'io arobientaj. de di-ferentes tipos de 
proyectos, y de es~a roanera fnacilitar su u-sa 6decuado, se ha preparado el 
prese .te glczsario descriptiw'. Asimiswr se ban irclinido algunos tkrminos 
de uso frecxyucnt,- en el andlizi del irq~acto ambiental. 

Se presentan definicionyes seryz i ]las p' ra ayudar a su eirpleo general; 
para riayores rK2talles de las car; 'ateristicas am' )entales, el lector 
especializado py-A , =Lr a las referencias bibliogrziicas al f inal do 
esta Guia 

En segulc 1'.se presentan 1ow significados &o algur= thrminos oxiinrente 
errplea&; en relaci6n al bixicto ambiental-I: 

Ambiente. Es el corrple.,o total Oe factores f :L icr, quimioos, 
biol6gioos, sociales, culturales, e(Xon~rniC)s * es t6ticc-,, que afectan a 

sulos irxiividuxs V a las oommidadez, y ,n Ciltin instanc3'- doteroinan 
formr, su car6ct-x, Bsm ;el&iories 3, superviverci; L. 

Aprovechariento. Es el uso o explotaci&n racional y sosteriida de 
recursos y bienes naturales. 

Area do Influenzia. Es el &-rea donde se presentan. o tiea ii inf1uenci 
icis impactos adversos o 1xrnffics de un proyecto. Un mista) proy' c-to 
puerde texner diferentes &rea3-de iniluencia, depenrlieado de los factores 
aientales q~v so vean afectados. 

&-ea del rout.Es la surerficie que ocuparan fisicanc--nte las 	 obras, 
de uninstalacione-s, 6ervic ioz- , infraes txn)ctura, terrenos, etc, 

At. Ibui -) Ainbien ales. Son li~ c raotasristicas espacif icas del arnbiente 
cjuu definen la caliclad, inteL cidad y cxojxrtamient,. de un &-ea dada. 

Coxtamxonte. !Es toda mnteria o sustancia, sus onbinaciones o 
o mpexstos, los d ,ri,,.'ados quiricxs o biol6gicos, asi owr t'xla formra 
t/-rmica, radiaclory-3 ioirlzantes, vibra( Iones o -.uido que al incorlXrar'se 
o actuar con la ;Atmn~if :ra, agua, suelo, flua, fauna o cualquAier 
eleronto airrbientaI, alteren o rrncdifiquen su cx.,rpcs3icidn o afecten la 
s.31ud lyunana. 

FEyologia& Es el es' udo de las relacioies entre los organisrtos o 	 grurx:s 
de organintros con sui rnxidio ambient ! 

Eco;ste -5 ]sa unidad IA-sica de inE.-;racci6n de los organi-srrs vivos 
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entre si y con el arobient. en un espacio devrrrdd-ado. 

Efe&c Significativo al Ariente. Es el relativo a una acci6n en la cual 

el total de consecuencias prin-rias y secundarias acunuladas, alteran 

signif icativatente la calidad del mrndio humano, reducen las 
del misno, o interfieren en laoportunidades de LM uso ben~fioz. 


oonsecuci6nr de objetivos amnbientales de largo plazo,
 

Impcto a Corto Plazo. Es aqu61 cuyos efectos significativos ocurren en
 

lapsos relativamente breves.
 

Empacto a Largo Plaza. Es aqud1 cuyos efectos significativos ocurren en 

lapsos distantes del inicio de la acc16n. 

que sus efec; s vienen a sumr-seIacto azmulativo. Es aquxl en 
en el arobiente odirecta o sinergisticarcente a cordiciones ya presentes 

a otros irqructos. 

Impaato Axiental. Cualquier alteraci6n de las oondicl.ones ambentales o 

creaci6, de un nuevo conjunto de ondiciones aro,.entales, adverso o 
la aoci6n j, conjunto de accionesbernfioo, causadas o inducidas por 

oons ideradas. 

Invato Directo. Es la alteraci6n que sufre un eleinmto del aurbiente ta 

algunos de sus atribttos por la aoci6n directa del Ihbre o i 

naturaleza.
 

Thn- ^-nTW! n n Tnc1tka do. Son los efectos que se derivn de los 
clue S-.U.granirpactos prinarios, o de la interaoci6n de todos aqu6ll. 

wi proyecto. 

oImpacto Irreversible. Es aqudl que I:)r la naturieza de la altexacin 

penitirn que las condiciones originales se restablezcan. 

Impacto residual Es aqu&. cuyos efectos persistirAn en el ambiente, por 

Io que Lequieren de la apliacaci6n de medi('s de atenuaci6n que 

consideren el uso de la mrjor tecnologia disponi),le. 

efectos sobre el ambiente pueden serImpacto Reversible. Es aqu6I cuyos 

mitigados de forma tal, qu se restablezcan 1as oondiciones 

preexistentes a la rez. i-izaci6n de la acci6n. 

Matriz de Cribedo M-iental. Es aqu'L51a que corro colunmas contiene a !as 
a io f ctores y atribut.osactividades del proyecto y coro ilas 

que elabientales, y sirve para identificar los rosib]es imp-ictos 

proyecto va a producir. 

WMdida de itigaci6n. Es la implerentaci6n o aplicaci6n de cualquier 
etc. tendiente aP)litica, estrategia, acci6n, equipo, sistem, 

impactos adversos que se paeden presentz:minimizar (n lo Ixsible los 
durante la construcci6r, y operaci6n de una obra. 

tonitor'9 Ambiental. F,:; la detei-naein sistLpmitica do la cal idad de 

los parduwtxos que 1itegrizn 1 ambiente. 
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del A. biente. Son variables que representan cajracteristicasParaxn-tros 

particulares de los atributos ambientales.
 

para evitar dahos alPreveax-i6n. Es la disposici6n aiticipada de medidas 
ambiente. 

T&cnicas de Ailisis de Imnpcto Ambiental. Son los mecanismos t6cnicos 
seque conducen a la evaluaci6n d.trecta o indirecta de los irpactos que 

deriven de la interacci6n del proyecto en sus distintas fases con los 

facores y atributos ambientales que definen "la calidad del sitio de 
ublcaci6n y el entorno. 

FACGTIOR'3 Y ATRI3JPCG AMBIMWTALES 

A continuaci6n se presentan los significados de los factores y atribtos 
Ambiental.ambientales siguiendo el orden de la Mat.z de Cribado 

A) 'fectos Fisicoquimicos. 

Agua 

Agua Superficial
 

I.- Caracteristicas del Foodo y de los Bordos. Se refiere a los cauces 

natv.ales de las aguas superficiales, o a la morfologfa d,- los 

lagcrs/vasos de almacena-aiento. 

la direoci6n, pendiente,2.- Caracteristicas de dreraje. Considera 
velo:idad y distribuci6n en el tierr0 del escurrimiento (prrci6n del 
agLa de lluvia que escurre sobre la superficie del suelo y Ilega al 
cal'; pow despu~s de su aparici6n en forma de iluvia). El escurrimiento 
puede ser Irluciato o retardado. 

corriente.3.-Variaci6n del flujo.ge refiere a c-,ambios del caudal de la 
La velocldad del flujo y la descarga tot-il son wy irportantes para los 

organisrs y los usos actiales y pzteniales del agua. Su deterninaci6n 
' Aei incluir el anilisis de la informaci6n existente 6el rea del 

miximo y minimos diarios, asi conDp±-o-ecto en relaci6n a los caudales 
la rapidez de los cambios de caudales mixim a rinimo y vioeversz. 

4.- Calidad de Agua Supu-ficial. La calidad del agua supr--ficial. se 
esrefiere a sus caracteristicas fisicas, quimicas y biol6gioas y muy 

L-Lp)rtante para la vida acuAtica y los usos bendfioas del agua, tanto 

acb a1es cocro potencialeb. Para su evaluaci6n existen Wiltiples 

parzirretros fLsicos, quimicos y biol6gicos, entre los que destacan: pH, 
oxigeno disielto, demnda bioquimica de oxigeno,terii!ratura, tairbiedad, 

s61 idos disultos, s6] idos suspendidos, f6sforo inorgdnico, nitrx5geno 
sulfatos, fierro, manganeso, alcalinidad, du.eza,inorgriico, 

sutancias . t6x-icas y ooliforinys feo.les. La selecci6n de los elevantes 
dependerA del tipe de proyecto, su localizaci6n, las conunidades 
acua Fcy usos y p del agua.los actuales -teciale-5 

Agus Subter-rnea. 



5. - klteracior : en el f lujo. El agua subterrdnea proviene del aguainfiltrada. Las alteraciones del flujo se pueden. deber a extraociones
yb wdxificaciones en la recarga, y afectard.n rnormnalente el rilvel delagua subterrdnea (nivel fred4ticx)), dependiendco de las caract/-risticas
del subsuelo. 

6.- Interacciones on la Siipeficie. Se a influenciaref lere la

reciproca de las aguas superficia-les y subterr~rneas.
 

7. - Calidad de Agua.Subterr~rnea. Cown el casoen del agua surerficial se,tef "Aere a las caracteristicas fisicas, quiraicas y biol6gicas. EsirpDrtantz Drxa las posibles interacyziones con el subsuelo y los usosact*-:ies y potenciales de este recurso. Para su evaluac16n existennumrAos Pa26tros, entre los que destacan: pH, temperatura,
turbcozad, oxigerw disvc Mo, deminnda bicqumnica de oxigeno, s6lldosdisue-ltcs. sdlidos suspendidos, f6sforo inorgnicx,, nitr6gemio
inorg~ncx), sulfato, fiorro, manganeso, alcalinidad, durez -, substancias
t~xicas y cxoliformes feca1e . La seleoci6n de los rpar~rrtxos relevantes
dePernd del tipo &o proyecto, su icazinla e 'tratigra:fa y los 
useos actuales y roten-ziales. del ctLerj- ce a.-ua. 

Agua harina 

8.- Fondo Marim. Se refiere a la topografia ('31 fon&i do la zona marina 
litoral relacioiada cn el proyecto en cuestion.. 

9.- Calidad de Agua ?arina. Es inrprtante para las pz~ibles 
A Lcu-.iurkt5 on Las -comTLndades, acu~tizas y los usos acfiales y
retenniales de este recljrso. IJis painatros f1Lsi)s, qfi'cs ybiol6gicxos Para su evaluacidn 3ncluyen: pHf, ter~erataira, ti).biedad,
oxigeno disuelto, demar&i bioqufroica de oxigezx,, s6lidos - isueltos
(salinidad), s61.dos suspe~r~idos, f6sforo irorgiicj, sullate, f ierro,
Manlgareso, alcalinidad, dureza, substzncias tt~xicas y ool-ifontres
fecales. La seleoc16n de estos pax~cetros dep rhZerix del tipo do,
ProWecto, las omumnidades mar-inas relevantes do, la zona v los Lrsos 
actuales y potenciales. 

Ambiente,Sonoro. 

10.-- Puildo. El ruido es un soniclo indeseable o sonido A~ lugarun en
equivcado y en el tiempo equivocado. Afecta a los sere s humnos, la

*terestrwxturas, la vegetaci6n y los anirrales. [a evaluaci.6n delruido, deb:-rd incluir: intensidad, duracj6n y repetibilidad. La
intensidad so rnide en L)-cibeles (d13). 

SEJELO 

El sue2 c) es imrortante porque es el sustentante de toda formna de vida 
tc rrestre- y de un sinn~ur)-ro de ac Lividades huxams. 

11.- Ertisido. Es el proceso a travds del cuAl las particulzas del suelo son sep-arada-s y transportadas a otros, sitios por accidn del agua/aire. 
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La erosi6n se altera corro resultado de cambios en el uso de sutelo y de 
la cubierta vege: al. La erosi6n tiene varias consecaencias negativas:
 

- Quita al suelo su; capas productivas.
 
- Aumenta los procesos de azolvamiento en corrientes, lagos,
 
presas, aguas abajo. 
- Provoca degradaci6n esthtica.
 

La erosi6n de Lun suelo se mide en funci6n del swelo percido por unidad
 
de Area y por unidad de tienrpo.
 

12.- Uso del drea lnu' ble. Se refiere a la utilizaci6n de zonas que 
•Feden presentar cobertura de agua en forma temporal. 

13.- Uso pote.zal del ,wclo. El suelo es un recurso fundamental para Ja 
].calizaci6n de activiades naturales o 3odu idas Ix$r el hombre. Est
tirmino se ref .ere a las actividades qu., adecuadaminte paeda sustentar
 
el suelo de acuexlo a sus caracterlsticas. Exist.-.n seis tipos b.sioos de
 
twos ;e suelo: industrial, . werial, rer ieial, agricola, bosque
 
mrnejado y natural. Y un nimaro wmy al.o de subtipos de uso de swelo.
 

14.- Comatlbl~idad da Usos Je Sulo. El mantenimiento de. la 
cxxr~t bili'dad de mos de sueto es iztportante para oowervar la calidad 
ambieaLcal y la realizacl6n de diversas actividades naburales A msan en 
la periferia del lugar del pS.-oycto, por lo quw deben considerarse los 
tt os aciiales del suelo y los xsibles efectos del proyecto en el patr6n 
de usos do suelo C. la r- riferia. 

15.- caL dad e'l Selo. Se .efiere a la textur, o. r, perweabilidad,
 
v4U nv,q-AnPeO v con1-,--'ido inornAnioo del sul.,
 

16.- A-senta.ento y Comptaci6m. Son caracteristicas del suelo q6 , 
ndeas de afectar los pnrocsos de transferencia de liquidos y gases 
ecesarios para el ciclo hld-ol6gico y la ,,ustentaci6n de la vegetaci6n 

jx nm lle_r a influir en la topografia &k,la zona. 

17.- EstabilJxd Se ref iere a las propiedades" mcAnicas del suelo que 
deterinan la permanencia del suelo y los posibles cambios que ocur-ren 
con la aplicac.6n de car as/e:sfv rzos. 

18.- Sisricidae Significa la suscoptiLI.lidad de una .zona a fer6ie-ns 
sismioo';. Isto imlica la frecuencia de estos movimientos teldrioos y la 
hnte sidad de los mism's. E:isten cla;ificaciones de zonas por niveles 
de riesgo sisn;.co. 

19.- Caracterlsticas Georoirfol6gica-. Se refieren a las forms del suelo 
(relieve) quc dan lugar a valles, o)inas, montahas, barrancas, caiones, 
etc. 

AIRE 

20.- Calidad del aire. Se refiere principalmente a caracteristicas 
fisicas, quimicas del aire entre las que se incluyen: contenido de 

rtaterial paA-ticulado y de diversas substancias (mn6xido de carbono, 
hidrocarbkros, 6xidos de nitr6geno y c..npiestos de azufre). 

http:sisn;.co
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21.- Clima. Es el conjunto de caracteres atmsf~ricos que distinguen a 

una regi6n, y se le considera el principal factor para la existencia de 

diferentes tipos de vegetaci6n y de fauna asociada. La-s caracteristicas 

climiticas que deben corsiderarse incluyen: 
anuales. Kixima y minima roansual.- Insolaci6n: promedios 

- Temperatura promnadio(diario, mnsual y anual); mixima y minima 

extremas. 
- Vientos: velocidad ' direcci6n dominantes.
 

Evaporaci6n
 
Altura de la base de la capa de inversi6n.
-

- Hurwdad relativa.
 
- Precipitaci6n.
 
- Intemperisnmos severos.
 

22.- Visibilidad. Se refiere a la transparencia del aire y estS my 

relacionada con la cantidad y tipo de material pa b3culado en la 

atzsfera.. 

B) EFEMS UMLDGICOS 

w msP Y 	 OI tIM TE TRS. 

PobhLii&n: es el grupo de indiv.iduos de aaalquier clase. 

Ccxamidad: todas las poblaciones que habitan un rea determinada. 

Sistem: elementos de interaoci6n e interdependmia re ulares que 

en el cual vive una planta o vc animal.Hbitat: mdio 

Se refiere a23.- Vegetaai6n terrestr (espec y polal ones). 

aquellas poblaciones de vegeotci6n terrmstre.
 

24.- Fauna d in -&s eol.6g . Se rfiere a a,>ellas poblacioms 
n en peligro de ext-i ci6n o quo realicen unafaunisticas que est 


importante funci6n ecol6gica.
 

25.- Fauna 	 de Lner6s Econ5mioo. Considera aqollas pobaciones de 

sirvan para explo'aci6n masiva (gana&ria), cineg6tica o quefauna que 
coo unacontrariamente, sean consideradas plaga.
 

E£CESY PONMAJUIMN ACUATIWCAS
 

26.- Vegetaci6n Acuatica (especies y pohlaciote;). Son aqellas 
ya sean fitoplanct6nicaspoblaciones de vegetaci6n acutica, 

vasculares. 	 Estas dltima! pueden ser sunryrgidas, marginales, emergentes 

o flotantes. 

27.- F ma AcuAtica de Inter6s Ecol6gico. Se ref iere a poblaciones de 

fauna acuitica de especies enddmicas, en pel-'ro de extinci6n o que 

realicen ui- iraportante funci6n ecol6gica. 

28.- Fauna Acuttica de Inte s Econ6mico. Considera aquellas ioblaciones 
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de fa a acuitica empleadas en acuacultura, pesca cororcial, pesca 
deportiva, o que puedan onsiderarse oomo plagas a la actividad 
eoon5mica. 

HABiTA S Y COJN]ThIJ TERRESTRES. 

29.- Ilibitats Terrestres. Son las caracteristicas medioambientales que 
oondicionan el desarrollo de las comunidades terrrestres. Existen 
bhsicamente tres tipos: bosque alto, bosque bajo y tierras abiertas. 

30.- Comur dades Terrrestres. Se refiere a todos los organismos de 
diversas especies que habitan en un 6rea o regi6n terrestre determinada. 
Est- compueta de plantas, animales y microorganismos. 

HABITATS Y CODMITAJ ACUATICAS. 

3L- Haitats cudticos. Son las caracteristicas roedioambentales que 
condicionan el desarrollo de las ooaunidades acu~ticas. Existen 
blsicawnte seis tipos: oorriente, lago de agua dulce, pantaro, 
estWario, lagva litoral y maril,.... .. 

32.- Comunidades &cticas. Se refiere a todos los organismos de 
diversas especies que habitan en un 6rea o regi6n acuitica determilnada. 
Incluye: fitoplaicton, zooplamtoWn, necon y bentos. 

C) EFC EISTErIcDS. 

Se refieren a la apreciaci6n que del medio ambiente :.ngan los 
habitantes de la zona donre se realizari el proyeoio. 

33.- Relieve. Caracteristicas Topogrficas. Es la apreciaci6n de la 
topografi; de la zona pot parte de los habitantes. 

34.- Aparienoia del Agua- Es el aspecto que presenta el agua, debido a 
el color, la turbiedad, la presenzcia de sedimentos, espuma, masas de 
algas y grasas/aceite.;. 

35. - Intea Case Tierra-t-va. Se ref iere al aspecto de las orillas/fondo 
de los cuerpos de agua, por la presencia doe materiales extraios y/o 
plantas acuAticas. 

36.- Arariencia del Aire. Considera .la trarrsparencia, oolor y presencia 
de particulas/vapores. 

37.- Olor. Se refiere al olor caracteristio o ;- la perturbaci6n coa 
olores desagradables/tolestos. 

38.- Elcentos de Composici6n. Se refiere a los elementos de c-)mposici6n 
paisajistica; p.e.: vcgetaci6n, cuerpos de agua, rntaas, colinas,etc. 

39.- Compsici6n Unica. Se deberd evaluar si la zona prm enta 
caracteristic-.s paisajisticas 6nicas, por la presencia de algin eleirento 
paisajistico exceplciona3; p.c. : un 6rbol rrw, antiguo, una vet. mineral 
excepcional, wi-i playa, wua caida de agua, etc. 
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EFE SO IODXM40ICS 

40.- Ternncia de la 	Tierra. Se iefiere a la rxtdalidad de t enencia de la 
privada (de pequeia, rrediana o g.an extensi6n),tierra: propiedad 


propiedad piblica, propicdad corrinal, concesiones, etc.
 

ganadero,41.- Economia Regional. Se iefiere a los sectores agricola, 


forestal, industrial, comercial y de servicios, y a sus niveles de
 

ingreso, distrib.ci6n del ingreso, ingreso r?- ronetario, y poder de
 

compra.
 

"s?.- Empleo y Mane de Obra. Considera las caracteristicas d] mercado de 
empleo por de actividad, desei .leo, manotrabajo, nivel de empleo, rama 

de obra calificada y no calificada. 

La infraestructura y los43.- Infraestzwtura y Servicios Regionales. 
servicios regionales indirsperables para el &'arrollo socioeoon~rico 

ircluen: caminos, transporte, electricidad, agua, tel-fono, el6grafos 
y eduaci6n, entre otros aspectos. 

44.- Salud Pdblica. Se refiere a las caracteristicas d -alud imperantes 

la zona, en relaci6n a parAffetros tales coo enfexTreddes de la zona,en 

caracteristicas epidemiol6gicas, tasas de mortali-ad y de mrbilidad.
 

I.a pob) oi6n,45.- Edtwaci6. Se ref ier a niveles de edwcaci6n d 

centros educzcionales y lus niveles que comprenden. 

se rel iere a la forma o46.- Estilo y Calidad (e Vida. El estilo 
patrones de vida de una determinada comunidad. La c& idad se refiere a 

de vida alcanzados por una couxida-1, medidos conlos nivelbs 
tales como niveles 	c3n alinentaci 6 n, de.Iilcadore- de tip-, objetivo 

consunu, de servicios, de edccaci6n, Ealud, porcenta.j( 3 de vivierda cci.
 
a los
servicios, niveles de contaminaci6n ambiental, etc.; en refexexyia 

oomo aceptables a nivel int-.rnacionai ypargmetros estable-idos 
relacionados a las sociedades calificadas coro desarro ladas c de 

economia de avanzada. 

a las actividades de esparcimientc de los47.- Recreaci6f Se 	refiere 
habitantes de la zona o visitantes. (paseos, ex ,*usionisrro, pesca, 

deportes, caminata:-,, etc.) 

48.- Areas de Interts Cientifico, Cultural y/o P..trinnnial. Areas qe 
zonas arqueol6gicas, de

contengan caracteristicas especiales; p.e.: 

santiarios itligiosos, con yacimientos minerales de inter~s cientifico,
 

etc.
 

ITERAIUA RFMXRU SOME FNAORE Y AmIVI DM3M AMtIIALES. 
a) Canter, L.W.; y Hill., L.G. (1979). "Handbook cc variables for 

Arbor Science Publisher.ienvironmental impact assessment". Ann 

Inc. Ann Arbor, Mich.
 

b) OdLim, E.P. (1972) FDologia". Nueva Editorial Interamricana, 
S.A. , I_4xico. 
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LIM DIETMG PARA LA m.rnflIchclION DE IlPtI"S A TFAVES DL 

EMiIO 1LYURA MEDXOGIA MARICIAL 

KATRIZ DE CRIPAX AMBIEN AL 

un listado de lasUna matriz de cribado ambiental estA compuesta por 

actividades tipicas del proyecto a evaluar, com columnas de la matriz, 

y los factores y atribtos ambientales que se yen afectados For las 
renglones de la matriz. Laactividades del proyecto, que confozman los 


interacci6n entre una actividad y un factor o atributo, ambienta].
 
la Seoci6n E de est,-. Man,,al serepresentan un impacto ambiental. En 

para el cribado ambiental de los proyecto- quepresentan doce matrices 
el BCIE. Para seguir la explicaci 6 n de co mayor frecuencia financia 

las doce matrices e- inciso, conviene utilizar como ejemplo algu-' & 

gethricas. 

La VentLfi caci6n de impac.tos ambientales por medio de una iratriz de 

crib.-Ic dc aplicaci6n general, Leprescmta para el analista un arduo 

traba..., pues en cada caso es br.-oesario esudir unas 2500 interaccic, es 

(5Q c-bividades por 50 factores ambientales) prra identificar aquellas 

que realmante se presentan. 

En este Manual, para evitar trabajo inreoesario, las matrioes gengricas 
los intactos tipioos." Se bantienen previaient identificxos 

identificado tres posibles casos: 

No se detect6 impacto
 

X impacto potenmiaL 

Y ITpacto circunstancial 

un impacto potmncial (X), indica que normalmente estosCuando apa, 
proyectos presentan alguna interacci6n; mientras que el impacto 

(Y) se.,hala que la existenria del inpacto ambientalcircu-stancial 
tanto del proyecto particular, oom del

dependerA de las circunstanoias 
entorno ambiental en cuesti6n.
 

IDMfIFICACION DE IMPAMCK 

de un proyecto dado, se
Para realizar I.A idcntificaci6n de impact' ; 


recomiendan los siguientes pasos:
 

1) Verificar que las actividades gen~ricas de este tipo de 

del proyecto en cuesti6n. Estoproyecto se realicen en el caso se 

hace maxca-,o con - a la!; actividades que se realizarAn y 

eliminando con una raya sob-epuesta a aqu6llas que no se llevarAn 
•cabo. 

o atributos 'ambientales tipicamente
2) Verificar que los factores 

proyecto, vayan a'tener algunarelacionados con este tipo de 
con elproyecto especifio) en cuesti.6n, marcando con

relaci6n 
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con una raya sobrepesta loslos relevantes y eliminando 

irrelevantes.
 

ult riorm-nte laEstos dos pasos anteriores permitir-n reducir 
y evitargn trabaJo innec-sario.matriz de cribado ambiental 

3) En este paso, las interacciones que en la matriz gene :ica de
 
X 6 Y, se transformaran, para el


cribado ambiental anarezoan como 

proyecto que se estA analizanro, en alguna de las califica, iones
 

Juicio del (valuador:
siguientes a 


No existe impacto adverso
 

A Existe impacto a Iverso significativo
 

Existe i qiacto adverso de regular signific -cia
 a 


Existe imiacto ezwmfico significativo
B 

tenEwfioo de regular significanciab Existe ipact 

I Impacto irrierto. Requiere mrs infornaci6n. 

de la triz de cribado amhiental permitirc4) 	 Un posterior examen 
sea posibleadversos en queidentificar aquellos e.ectos 

y estos impactos adversos
imlmntar alguna mrdida de mitigac i6n, 

.Aoa la :Aguiente clave: se modificarbn en la matriz de acu 


se h

M 	 Impacto adverso significativo (A), I :a el cual 

detectado, medida (3)de mitigaci6n. 

Lmacto adverso de mediana signifi,,-afia (a), pa,.a el 
m 

(s) de mitigaci6n.cual se ha detectado mdida 

se 	tou una decisi6n
Existen varios criterios que pueden us:,rse cuvrio 

.mbiental de alguna actividad. Estos criterios no 
en cuanto al efecto 

sirra que mas bien tienen una gran
son mutuamente excluyentes, 
interrelaci6n. 

la 	probable severidad de cada iropucto
a) 	 Magnitud. Se define cowo 

1 olacionada con la reversibilidad del
potemnial. EstA tambi6n 

impacto.
 

en (A
b) Xi.-abilidad. Puede definirse como el periodo de tiempo 

y los efectos acumulativos que se 
que el impacto puede extenderse, 

presentan por el entrecruzaraiento de impactos en ese tiemnpo.
 

relacionvmn con el hecho 
c) 	 Plazo y frecuencia. Estos criterios se 

largo plazo, y cuando
de que un i -pacto se manifiesta a corto y a 

del 6rea
el impacto es ii termitente, si per nite la rehabilizci 6 n 


afectada.
 

un 	 itrpacto ambientalla prbabilidad ded) 	 Riesgo. Se define corr 
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serio. Ua .,xactitud en la determinaci6n de ese rie-sgo depende del 
oonocim' (.nto tarito de las actividades del proyecto, corro de su, 
drea de influencia. 

c) Iroportancia. Es el valor qe px 3c darse a un 6rea arnbienta). 
spcifica en su estado actual. 

f) Kitigac16n. Son las soltucones factibles y disponibles a los 
inipactos axbientales que se pi.esenten. 

La rnat--iz ('a (ribado airbienta-1 deb-e.r6 est -r acompahada, For una scci6n 
de oorylusioncs y r eendaciones, que ircluya las siguienter secciones: 

a) D--s-cripz-i6n, de los prircipales ixnpactos ambientales, sus 
caracteristicas y su evaluaci6n. 

b) Descripci6n ' las alternativas del proyecto Para mitigar los 
irpactos ar('Iientales adversos significativos. 

c) Destcar las Areas e;,. quo es necesaria mayor informaci~a 

asox4das 

L .blioarAfica o de cavpo 
iirciertos o cLya vagntAxi 

yrera clarificar pos ibles 
no se pueda determinar 

irvatos 
con *la 

informci6n disponible. 

Par-a ayuxiar en la descrip 'Ain de, los irpactca arobientales, se ha 
elatorado Wi listao descriidvo de los priw~ipales irnpactos 
con cada vip3 do )royecto, el cxml se presenta tambi-6n en la Secci6n E 
d& es-1, Manual. 
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C-JIA GE~iLDE EVAILUAT2IC 4 DE 1'?2O/X3~~ 

La presente (kia Gernral para la Evahuaci6n de Impacto Azbiental 
(ETA) corresponde al semunio nivel del prce&iso de irrriacto ambiental 
sei'~lalado en el Sisl,,na de Fianificaci6n y An~lizis Amrbiental (SPAA). 
LDabe aclararse que la apioaci6n de , ta Gula ser; Ciicairt:nte para 
aquellos proycictos en los que s,-gi~n los rezultados del Cribado Ambiental 

y en cornsulta c~n el Gi-upo Revisor del ECLE se hI-1an detect-ado irr~ectos 
re, lizar un an;Iis masslinficativ, s, sierydo p-)r ello nrecesario 

p:-ofundo de la inforTnaci6n sust- Azta, prirr-ipalmar-ntc a.r~~quellas 
Areas doixie haya que deterznnr oon mayor precisi6n los alozin.es y la 
maittxi de los efectos det&ectados. 

de.sta evaluaci&. debe haerse al roismr tienrro que el est'xiio 
factibdidad que requiere el, Bar=o -p ra el anilis is y dictumnn de un 
proyecto. En el estuixio de factibilidad la presentaci6n .0d3b 

repetirse sino comlemntarse. Norrr Inrente no habrA que co.ix~letu, c 
inforraci6n sobre el I -0yect0 1 :;ino principahtene sobre el mar-d! 
natural y en ccasioncz so*.re -,I sc-ioer5mioo, de 8cutertdo . n ](.z 
resultados obtenickis del cribado aitbiental. 

Los aspectos adicionales que deba-rd contener el estixiio de 
losj,factibilidad en todos los casos, son la predicci6n y -.I.uaci6n de 

impactos y !a deTeRxrnac i6n de 1,a iut~ '' t~i'r.n 

valoriyzaci6n eoondnidca de los impactas ambientales s5,rA un aspecto 
aintec- -al delI estudio tecmlcx-eoon6mioo y el ronitoreo ambiental pasarA 

formar parte de la supervis i6n del proyecto. 

Para ia Evaluac16n de Irr~acto Aobienta1 (EIA) de un proyecto dado 
Se reonmienda utilizar la presente (ktia General Juntarente oon la Guia 
Comperentaria de Impacto Ambiental del tipo de proyecto en cuesti6n 
(ver secoi6n oorrespondiente del Aneyo I. de este lKanuai de Evaluaci6'. 
Arbiental). 

OBET IWOS 

Los objetivos pri 4pales cons iderados en una evaluaci6n de 
iwpacto arnbienLal incluyen: 

- Corycxxr las px ibles interacciones que r-~ieran pre-entarse entre 
los factrores ainbientaics, tanto del mnJAio nau.wral orro del 
sccioecorrnico, y las accione-s propi-afs del proye-cur') en cue-stidn, 
previrumntc a su i:rupleirrnntaci6n. 

- Laterrnmnrvir el artea de influenicia ambiental del proyc-cto. 

- Anlizarx las die'tsoymione-s tjcrKD16tgic; y dc lraalizaci 6 n 
para selecciow-ir cpx~lla q, represent- 'LM irenor risoambientil 

y rerrnita el iuso continuado de los reciws-os naturale5. 

2
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cuantificar, interrr-etar y (.valuar los i.rpactos 
factores y 

-Identificar, 

signi-ficativos que caume el proyect', sobre los 

atributos ainbientales relevantes.
 

las 	rrrididas de mi tigaci6n para minimizar los impactos
-Elaborar 

adversos significativos inevwitables. 

las 	 politicas y/o estrategLzs para mtantener los 
-Estableoer 

iscpctos ben~fioos que el proyecto genere. 

a identificar,La Evaluac16n de JItrxcto Ambienta1 esth enf.xcada 
predecir e interpretar los irrpactos ~e tin proy,.-cto en Ios par6mtxos 

ambientales quew tie.-)n tin fuerte significado para el metlio axrbente, 

irnzluyedo el rredio nabu-iraJ. y el socioeon6mkxo. Ajicionairrnte a los 
elerimtos qyue oonforinan el re:Aeo del est'xlio: identifioacfi;, 
prodltoc16n e interpretaci6n, tambi~n resulta J aprtante el aspecto de 
commI cac;i6n de la inforraci6n sobre los irtp.xctas. 

Para tener tin panmran ompleto de los -estxudias de, iropacto 

airbiental, oonviem m,~r-ionar que tipicarrente ban fsido asociados con 
diez actividades: 

1. - Pr-eparaci6n de la descripci&n del proyecto y la documrntaci6n 
orespondiente. 

2.-	 Revisi6n y an~lisis de la informacifn instiix-ional relevante. 

3,-	 Identificaci6n de los posibles irjectos derivados de la 

omrtrnxyi6n del proyecto 't~po y sus alternativas. 

4. -	 Preparac16n de una descripoi6n del arrbiente- afectado. 

5.-	 Preicoi~a de los inpactos. 

6. -	 AnAlisis o interpretaci6n de los irqpactos. 

7.-	 Identi icaci&n y evalioaci6n de las nne.Adas de, ,itigaci6n. 

alternativas8.-	 Seleoc1iin de la exci,5n prcp -esta a pw ti. de, las 

evaluadas.
 

9. -	 Preparaci6n de la docLirntaci6n escrita del proc,.:so de EIA. 

10.-	 t4onitoy-eo de los irnp3c!,os ainbieritales duraritcn la construcci 6 n 
y opcrac:ion (]-1eV proy'ecto. 

La E1w-VI~Ci6n de Timpxwcto Ainbi-ntal (EIA). es el reporW de los 

result~adoG obtrenidos del ec3U.-io exhciutivo de un pr-oy-cto. 

Corn se Seiila 2n el Sistenai de Planificaci6n y AnAisis Ainbierntal 
doet/ Ma~nual, la Fva]LL-C-,'fl de IripasctW Arbiental deb. realizarse 



paralelanr'trt a la eta2a de Estudios de Factibilidad. Es en esta etapa
cuarn3o exist suficienti- imforoE-cxon con rc-spect al proyecto, pero noi 
se han tornado dechioncs Lxrevocables sabre sus caracteri-sticas 
definitivas. Los irr~actos anibientales detc-ctados servirin cow un 
elemnanto de juicio rwis, al seleccionai- la ma-jor opzi6n del ProYecto, de 
tal form3 clue al realizar el dise~o definitiv, o de ingenieria, queden 
irwJuida-s twnbi&.- 1a- rrj,didas de proteoci6n aiubiental correspondierites. 

Esta ( Lia (er-n:ral de Evaluaci6n de Trnpacto Axbiental pretende ser 
el instxwvr. que pc-mita Ilevn a cabx un P-studic de iirrvacto arobiental 
en formn siste-r~ica y orden-da. ya que cst-ab1eo los requerirnientos de 
in ormaci6n y los lincaraient3 r- .ra prcesIarla e interpretarla. 

Las conclusiory-s derivadas de ) ETA estar,6n basadas en la 
inforrraci6n utilizuai, por lo para quo 6stas sean reales y orifiables 
deL~erd utilizarse infonnci6 i quo reuna las siguientes caracteristicas: 
fidledigna, representativa, 6 Jetiva, relevante y suficiente. 

La EIA d~erd ser realizacl por un .',,vpo que reuna especialistas 
ambientales de las dreas que el Cribado Ambic-atal haya detectad corn) 
relevantes. En la inter-pretaci&n podrin utiizar las nors y criterios 
naciona1es o intexiacionales, sin que esto supia a su e Xeriercia y bueri 
.Julcio. 

El grupo nultid3 sciplinarlo deberd estar familiarizado on el 
proyecto, i.si oom oo. su Area de influxoncia, Io que requerird de 
visitas de campo segdin sea zv6cesaio. E-- to les penitirA discerair de la 

ifrmtacidn d-is L.x)nloie la qu sera cie mayor relevancza, asi cown la-

planjeaci6n de las actividades para generar la iLnfonracidn necesaria que 
no est6 disponile. 

CWFOc*ITE' DE LA EVA1JNCION liE ]PACI' AMBEI]WAL 

El rerorte de la Evaluaci6n de. floacto Atbiental debexci consistir 
de un resunen, seis capitulos y los anexos qua resulten necesarios. 

Resuiuan Presenta >os aspectos iris irarortantes de la EIA y perroite
apreciar los impictc6s ainbientales adver-sos de, rrayor significado, y las 
medxidas pnrapies tas para mitigarlasm o atenuarlos. 

I. - Den~crijp-i~i del Proyecto. En este apartado se describe el tipo 
y el objetivo del pmryecto, y so detallan y clasifican tkxdas las 
aociornes pre-vistis para la 3oczlizaci6n y preparaci~n del sitia, la 
constaiucci6n, la oparaci6n y el rantenimiento y ]as actividades futuras 
y rtelacionadan o n el prayecto. Ademi3s se present una descrJ pci6n
general dcl I mryectr-, cioe irycluya dirr,?nsioneK-s, cariacidades, vol~mne~s de, 
obra, eta . D-ty-ri ;.cicrr65 discutirse las opcioncs tf'1Cnol6gicas y de 
lccalizaci6n dtal nfati~ai-do aquellos ctos quo pudi-erantrvetr. asi 
:E x armbienta~rrmntoevni. En caiso quo ei Estudio de Factibilidad, 
dcscriba EiLficienitx'ni,r-no!nte- el proyecto, la EIA no doxn-i incluir e5te 
ca3pitulo. 



II.- LX-cripci6n del 1< dio AMiiente antes de la realizaci6n del 
proyelo. Contiene la descripci6n de los factores y atributos 
ambientales relevantes del sitio donde se ubicari el proyecto y de su 
area de influencia, Jo cual penritir6 tertr un parsJratra de sus 
co.licioes naturales (f~sioo-quimicas y ecol6gicas), esthticas y 
sccio.roDmicas. Esta descripci6n se harA en base a la identificaci6n 
pi.:via, becha en la etapa de Cribado Ambiental. Parte de la informaci6n 
estard contenida n la descripci6n del drea de influencia del Estudio de 
Factibilidad, por lo q,2 s6lo send neoesario complezentarla. 

Aqui se irr'luyen tambi6n los resultados de las d.'v, rsas campanas 
6e my- treo o nitorc de los factores y atributos ambientales que se 
hayan identificado com de afectaci6n potencial. 

III.- Predicci6n y Evaluaci6n de inhactos Ambientales. En esto 
capitlo se incluye Ja predioci6n y evaluaci6n de los irarctos 
ambientales sigrdficativc s do cada opci6n del proyecto, qux sirvan de 
base para una seleoci6n de la opc16n rais adecuada. En caso de que se 
haya tom- o una decisi6n al respecto, el Capitulo I debr .incluir la 
Justific.zi6n satisfactoria de tal eleoci6n.' 

IV.- iidas de Atenuaci6n e Invactos iResiduales. Este capitulo 
irncll, tanto la descripci6n de las medidas para atenuar los impactos 
dve--sos mis significativos, asi com la descripei6n de los ifpactos 

residuales y de las poslbles medidas de compensac16n ambiental. 
Asimistmo se presentan reconendaciones para mejorar las condiciones 
ambientales y sostener los imp ctos bernficos que pueda generar el 
proyecto. 

V.- Vaiuaci6n Eoo6mica. Los ber-eficlas de aplicar cr:didas de 
protecci6n ambiental, los costos de los iinactos irrevocables y 
residuales, los costos de las medida5 de mi'-igaci6n de los impactadores 
y los cxstos de las aociones previstas de proteoci6n y utnjoramiento del 
medio, debern cuantificarse en ter6ninos monetarios y reportarse 
explicitameite en e'. estudio de factibilidad. S61o cuando por la 
rnatur.-leza de los impactos 6sto no sea posible, se icecurrin- a 
descr; ociones cualitativas. 

VI.- onitoreo An.Aiiztal. Aqui deberd presentarse el programa de 
roni.toreo ambiental que complenwenta:A las aclividades de supervisi6n, 
r i ornstatar que las nedidas de proteoci6n a,,biental que se hayan 
dictaninado se Ileven a la prdctica. 

Axnxos. En 6stos, se debe incluir toda aquella informaci6n 
comoplcnrntaruia que p nrtita revisar adecuadaxnente ]a EIA. 
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RESUM 

El resumen debarsx rermitir al lector conocer en forma sencilla 
clarm lci~ puntos mds iia, ortantes de la EIA, 19 quc rnorraliente se 
obtiene ontestando las siguientes cuestiones: 

- CAles son los, iinpactns aciversos significativos 
i~uede causar?. 

que el proyecto 

- Cuile~s son las actividades que los originan?. 

- Qu.4 alternativas tecnol6gicas y de locaizaci&i existen?. 

- Cules son las medidas de rnltigaci6n que se pretende iuvleroent.ar 
y quV- resultados se espera obtener con eUas?. 

- (Wiles son los irt &Aos res iduales resultantes?. 

En bu elaborac16n se deberi t-nrex en cuenta a). posible auditorio, 
que estarA conpaesto principalrrente de m especialistzs en aspecto 
ambientales, p~r lo qw- deberA expresarse en trmios seryilMos 3r 
f~cilnmnte conrerm bles. La formra de preseantaci6n de esta informaci6n 
rt: sultari particularment firtl en el proceso de toma de decisiones 
aiibientales respecto al. iroyecto. 

El resuten tamnbi~n deberd incluir brevesrenti- el t'-ipo 6B 
informraci6n que foi4 ttilizada y las poibles Ilmitociones de la misrra. 
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.I.-- L FROYWM 

L informci6n requerida en el presente capitu-o rTnilnfente 
estar6 contenida en la docurcentaci6n que el proponente entrega al BIE 
en el Estudio de Factibilidad, por lo .e en la mayoria de los casos no 
ser-A recearlo elaborar este capitulo. PRra evitktr repeticiones
innecoesLrias, s6lo se deberi xympletair la inforroci6n de las 
caracteristicas del proyecto que ssa relevante para la evaluaci6n de 
imp cto ambientitl. 

Cnisideraciones Ge,-a].es. En esta secci6n se describird el 
piwcctc, en forma general, incluyendo sus opciones, su natujraleza,
magnitud y la demanda que va a satisfacer. Tambidn deber presentar las 
obras y las acciones consideradas, en las fase de planeaci6n,
preparac.i6n, construxi6n, operaci6n y mentenimiento y vida dtil del 
proyectc.
 

La. descripci6n general del proyecto es de utilidad para anticipar 
posibles irqpactcs ambientales relacionados con determnados factores o 
atribhtcs ambientales. Asimismo permita en forin preliminnar oonsiderar 
algunas obras, aociones o ajwites al proyecto para hacerlo
 
ambientalmente coqatible. 

El mterial c:ontenido en esta Gula General de Evaluaci6n Ambiental 
y en las Gulas Complearanterias de los Proyectos Tipo es my aMplio; sin 
embargo puede re.ui'tar que no se consiere aigun dato que resui ce 
indispensable para la evaluaci6n de un proyecto en cuesti6n, por lo que
el proronente deberd obt2ner la informnrci6n necesaria de la literatura 
que se zecomienda c: de alguna otra que resulte pertinente, y en algunos 
caso inclusive habtA necesidad de generarla en trabajo de el campo. 

D-claraci6n de BesponsabilidaL El proponente se responsabilizarA 
del contenido de la Evaluaci6n de In)acto Ambiental. AderAs deberc 
identificarse a las personas rie la instituci6n o a los consultores 
externos que hayan t-rado parte en la elaboraci6n de la EIA, seYsalando 
cuAl fue. su participaci6n. 

Objetivo del Proyccto. El proponente deberd indicar con claridad 
los objetivos del proyecto de desarroll... Asimisim, deberS incluirse la 
aprobaci6n de la(s) autoridad(e:) nacional(es) competente(s), en caso 
necesari o. 

JtStificacinSe detallarc si el I..-oyec;to cs en un &-ea nueva a 
d-asarrollar, y si es de tipo sustitutivo o complementario. Asimism se 
seiahirc, en cu6 se basa la necesidad del proyecto segdn: 

- La evoluci6n hist-.rica de las dernandas y ].a formra de 
satisfacerlas, asi coro su ubicaci6n. 

- Las proyeccionems de la dernnda en el futuro .y la forma en que 
contribuirA el proyecto a cubrirlas, dentro de su vida 6itil. Asi 
corn ]a forma de cubrir dichas demandas futi,:as. 

IOU
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integraci6n del proyecto con los plarKes nacioriales 
regionales y locales en la rnr, eria. 

-Lz 

Alteamativas Teimol6gicas. Deberd. incluirse una descripcidn 
detallada dc 1a5 diferentes opcioncs que fueron consideradas, j'ara 
perrnltir al. gru-o revisor del 132E evaluar comparativarante las ve.-t.:jias 
y desventajas de ca(!a opzi6n en tdrruinos de ].os factores y atrit-itos 
ambientales. 

Los distintos sitios de localizaci6n, a*mpliaci6n de desarrollos 
existentes, di-ferentes ratodas de pr. zcso o aprovechamiento y la 

rroyecto, ncarnoelaci6n &l. -6b' cons iderarse cown eleirntois 
importantes de las alternativas prorzlestas. 

Seleoci6n del Sitlo, del Proyecto. El Proponente deblx fundwrtirt.r 
con suficiente detalle lces criterios en qu:, so bas6 para la sel,=i6n 
del sitlo del proyecto y justific.t dicha ubicaci&6 en relaci6n a su 
&-ea de influencia. 

Proyectcis Pelacionados. Oxamzlo el proyeoto form~ parte de un plan 
de desarrollo regional o nacionail, delxA se-5alrse la relaci6n *.,u 

guard con otros proyectos o planes de desarrollo (prese; :.tes o, futuros) 
con los que estA intimaminte relacionalno (p.*e. la relIaci6n entre la 
constnx~i6n de tun ernbalse irulti)-sos y un desarrollo hidmoagrlcxla). 

Descripci6n del Proyocto y sus Etapas 

Esta descripci6n del proyecta perrnite omnoer la naturaleza y 
caracterlsticas generales, l" obra-; prograxrad& , los prooxedirnientzs de 
oonstxuoci6n, lz tacnologia a ser empleada, las actividades de operaci6n 
y mantoniraiento y la vida Citil del proyecto. 

a) Caracteristicas Generales del Proyecto 

- Tipx, de proyecto 

- Justificaciomes. N~eces idades de rez Uizaci6n, beneficios 
ecryaicos, sociales y otros. 

- Ubicaci6n. Localizar el trazo del proyecto en un mrapa a' 
escala adecuada, que incluya oordenadas geogrAficaf) 
vias de acceso, poblaciones, y ciudades cercanas, vias de 
cocaincaci6n, etc. 

- Superficie que OCLciari el proyecto. 

- Usos del su'-lo aleda~os al trazo del proyecto (definici6n 

y anexo cartngrdfico). 

- FRelaci6n directa o indirecta con otras .ictividades en la 



rona, ya sean industriales, comrciales, mineras,
.groPecuarias, etc. 

- Programa de trabajo, calendarizaci6a de actividades,
fecha prograrnda para el inicio de operaciones (ruta
critica, barras, etc.). 

b) Estadios Preliminares de Campo. 

Estos estudios se realizan en el Area seleccionada para el 
proyeuto, oon objeto de obtener datos in3 cadores que ayuden a 
determinar su factibilidad t6cnica y econ6mica, asi como su diseio 
definitivo.
 

c) Etapa de Preparacidn del Sitio y Construci6n. 

Las actividades de esta etapa ooprenden desde la preparaci6n del
sitio hasta antes del inicio de la operaci6n. Se describire .a en forma 
clara y secilla las obras, prow~dlmientos, tecnologia y uilizaci6n de 
los recrsos.
 

d) Operaci6n y H5natenimiento. 

- Programa de operact6n que iluy las politicas de 
oontrataci6n de pesonal. 

- Programa de mantenimiento qte twluya I&-, politicas de 
contrataci6n de persorvi. 

e) Abandono y T~rmino de la Vida Util dei Proyecto. 

Cuando se realioe el abandono del proyecto, por terminaci6n 
de obra, debe haberse definido el destino de las ob as provisionales.
asi omo de las obras btsicas del proyecto. 



II.- DCrJI-CI04 i;L MIO H1I13IEYM tUTE'S DE LA .,PALIZAC1X1 I-, 1Ri OYIX. 

Este captiwlo irnt Io desarro1 rin aqu 	 quelo llos pror-orients 
de acur2d-o con lkc xy-ultados del cribdo, zequieran enfatizar y 
prmfurizar en la L',form:ci6n de ciertos aspectos y solartfnte & tos 
aspectos deor6,n abordar. 

Eyisten dos propisitos p, Incipales para &scribir el escenario 
aobiental previo al pryc -to, deritro de la ELi: 

i) 	 Evaluar ]a cal. Iad ambier.tal existente en el irea del proyA.:to 
y su irea de hiflueriia, pata cada un . de las alternativas del 

ii) 	 identificar los factores o Areas ambientales criticas qo 
paedan imponer restricociones a alguna (s) de la ( ) 
alternativa (s) del proyecto. 

En la descr :pci6n del escenario a biental debexrA ter se en cuenta 
el estado acttal, y predecir cual seria la evoluci6n del ndio aoi, nte 
sin la ejecui6n del proyecto. Esto iriplica que debord defin rse 
claranmnte el irea del proyecto y su 6rea &. influencia, la cual podri 
variar para algury_ de los factores y atribLtos ambientales. 

utilizarse para describir los ataftutos de cada factor mbiental, en 
fumn16n de las caracteristicas del sitlo y el tipo del proyecto en 
cuesti6n. Esta selecci6n teidrd en cueita que los pardretros 
seleocionados deberAn servir para realizoi' la evaluaci6n del itipacto 
ambiental. del proyecto. 

La 	 sr mia tipica Para elaborar el esomario ambiental de un 

proyecto de desarrollo ircluye: 

i) 	 D'finici6n de objetivos. 

ii) 	 Proceso de seleri6n de factores o atributos ambientals, en 
forni6n d los pardietros o ilxlicadores que sean apropiz.-os. 

iii) Ob+.enci6n de datos sobre Tos rarimetros o indicadores 
selecioados. Esto se hard de la i disponible, se,u).,c,.n y
complementar-6 con los estudios de camrn que resu-lten 
necesar ics. 

iv) 	 Preparaci6n de la dcscrirric6n del e& ,enario arnbienta], actual y
de la prodicci6n de la caracteristicas del ribiente a cinoo y 
diez ahos si no se realizara el proyecto. 

Para la jnterpr,-r taci n de la evaluaci6n ambiental 
disponible/en .rada, el btup0 intlx.x:.lisciplinario tefnrdrA en cue.nta que 
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los par~ir-trc - ambientales, es t~n expuestos a ciclos .anuales, 
estacionales y en al mnos casos hasta diarios. Se xlecomienda adem&s 
detex-ninar la interrela '6n de los fa.:tores y atrixitos del amTbiente en 
lorna diagrarcdtica axonpai'iada de un. te-to descri tivo, a fin de haoer 
mi.s eficaz, la labor del grupo interdiscip iiakria. 

EESfMR'.IO DE~ FANWRFM AHBIRUAIE 

Los fatores oonsiderados como compjonentes del nedlo axbiente son: 
agua, ambiente --onoro, suelo, attmsfet-m, flora, fauna, aspectos 
est~ticos y pasjisticxos y -- 'o socioecoriNo3. 

1.- iBedio Fisicx,. 

1.1 Ajgua. 

La iTriortancia del agua radica en que e-i utiLiza'la Para r'n 
s indmaro de actividades IxoduztS ys (desarrollo urxir.-, iustri ., 
gern-aci6n de er)rgia elt~ctrica, transrorte, irigacoi6n, turismr),
recreativas y de salud p~blica (asoo, ali ntac.6n); asimlzmro es un 
elemento fuxr1arcental para el desarrollo &.. los eoosisteraas naliwales, 
Juega in parel mwy no ~nL en k! piwxescz geobioquldicos del 
planeta. 

En la evaluaci6n de esteo factor ,-. terxtrn en cwenta los 

- Alte--raciow~s a la cantidad. y Jistribucidn. 

- Afen-taciories a los ussdel agua, txanto aciA_-Ies coom fulu-cs. 

- Alteraciones a la ca-Lidad del agua, particuilarnips te xyt 
afecten eixisist.e-ias sensibles o resulten en detrimieto de alg'i 
uso berdfico. 

- Intar .<ciones del agua kmn otrx factores o atrixitos 
ainbientzales, ya eadel rrxdio fisix, o inclusive del 
soc ioecoK~mico. 

La descripei6n, do este factor irnluird tu -,l)aoa ricala adecuada 
donicie se r).ots Ma ubPlaciMn de 1 s cue-r de ag& (superficialen,
subterr~nec ,y nmciros). A.simismru se reoxxniend~a ddilmitur las cuenc& 
rn~s iirvortanteas .elacionadas con el prayecto. 

1. 1. 1 Agtua Sui arficia31. 

B1)Ae-rd contx.n--r los aspcectos relal ivos a la hidrologia 
superficial, los LL,( c. ILao-za y la cailidad del agua. 

L~os asp~cto,-s onsiderados por la hiidrologia superficial son: 

- DXlimitaci6n (-%a la cuenca hidlroldgsica (extens ion, pr-ndiente). 
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cuerpos de a013. 
- Tipzis de corrientes y ,tros 

icPai 
- 'xejiciffo5,e- de caudal de la corrielt Pi 

-9i~ anuales y rronsuiales. 
- Caudales 

y su perixAO de retoriO. 
tr6-A!ras eytraordi:-ari-Us

-Aveniddas 

balan' hidrOl6gico:o-,a rent' 2s ',A 
- r0 cipitaci6n
 

nfiltraciofl-

-escurrimiento 

6fl y evap? rarspThai 6 ~i 
-evaporaci 

con rie-sgo de Inurak :i6n. 
-Zorn.s tiro).

3 de oojjLru~ajivtCi 6fl (1calizaci6fl 
-Prjcp,3leS fuit' 

las us~( ;del agua deL.- 5erlalarse 10 sigielte
En iclacion a 

iD F~hlicO. Voltnrarya.
- Abasteri 

j~ uil-a)- Abast'-Ainento irckstrial. Volt~nrcs. 
Area, tiPO de CUlt'O- vl1iene uiA,& 

-. Irrigaci6n.

prkcticas d,- rieo.o
 

bei -ficiada, IP-riodIO Pi~c.robiaci6f 
- P&cre.ci~ft. S(1rtipo, 

volur~ de i insporte. 
- Naveg-ac16 n. Sejialar tiPD, 

- Genera(.i. 6 doe erergiz e16ct-rica. Can1tidad gezrada y voliknes 

diaria y axv~al.us&dos, va-ia±ci6r 
Serialar especies y prodt~i6fl amltJ. 

- Acatltura. 
Serolar species y voiutene &1'captura

de rrariscx- :'-itra 

anual.
 

de a3gua rx-Sulta MW~ 
El uapa 0cxn la joca1Azaci&f de los erPzOS 

En este- Uade~de la calidad dO 8.gU&.
til prm 18. :vala-1~i-. 

.. P, fntesf de- contamin&Zi--fl-
I 

-~~is 

al. presente estoxlio, la re~opil&3-i6 f de 
Prde resu-I.tar in.y (til ofj,iaes,ereias&o 19aa existeflte en do

6. calidadinforutaci 6fl 
tcnivers idades y enideds particulares. 

basa I endeberA estar 
La obtex~i6n de ja informaci6n de, canPO 

detal 1adam~nta disehados, Para se obtenga l-a infOrmaci 6fl 
ri-- treos 

raci 'nal de Jos for~i dispofib1es En e.5tos 
un uson~esaia y s(. laga 

las nora nacioraJles n. antexl&cic n&es, 
( st Jios debrxir.n utilizzarse 

en trateria Ile recoleoci 6fl, preserY'ac-i6fl y an6Iisis de 
-,eg'.fl se aplique2, 

de agua ser6n f5isicxzz, quimiCOS Y 
~os prarttros de calidad 

prefeentemlte-" se 
la e,'.1ua,',36fl de ja caijdad de). agu~a s sacfbiol6gioos. En e* cass exor-p'.ofales~rOSA y s6lode'tin utilizar 

sus linitacio sanotar& clararcnte,-f-nzices, 

1. 1. 2 Agua Suht:-err5rnp-a. 
seel aguia subta3rr3-ra 

dirrentias m,-tizes, tanbi~fl p3)a
Atiraque con 

los usos del agua ,. sti cal~riad.
hi 'o'ogia,dcbe- abordarla 


deberA seialar:
c;!ne-a se a la hidroiv ia su'iteEn relacidn 


cucit de captar i~fl.
 
- Tipc:; de acuiiferos y sus 



- Veiccidad y dirr--ccidfl del f-lujo).
 
- Capacidacl del acui 'CrO.
 

y diirm.fico. - Nivel flreAtico: e5sAtic~o 

- Goo-f icieiae d--. trasmisiviad.
 

de- la estratigrafia.prjryzipalc-s- Caracter.s tic --
mo * - Exi-stiary-zia de ms-Lnantiales Y/o tenrali3s 

los principale5 
osusos del au debergin anotarse

£~be lo" volijtnI actxfero utilizdo,
aprovcchalfl mtos. !3u ubicacidfl, 
cxj, raidos. 

adernis de crisiderar lo5 
la cAli -id del agua,Ldiscuxsi&I de relevantes, deb ritir clU rbjol6gi osL~attfi j q.aO ytO ii 


ntF ninacin
Ys fuentes doLcalzacO1' doprirn. 

- Balai-K,(- de a'iiortes Y ca--0- ioci-3.taigi i
 
mc~inon 0
 

-

la coMCt~CIS n taigaia
Pcible-. 

do f(-)6nor de intrusinsIna 
- Svuoceptbilid&-

.L 3 Agua. &arin (cx-anoga) 4. 
qu~a aifecteflroanera

de p:oyectas quo se constxuyan de 
Fn el. czso qua Inzluyafl

osiderar estadios ooearogrdfic~sse debenzonas cOostr&s,
Xc siguientes as~et~s:
 

ii-toral,
de batirt-triafisica. Infornnaci 6fl
a) C -eZarcraafia uitados del anfilisisreque, ircyaf los

o:)rriefltes Y Mure&5, forma de corrient '- -eliPticas 
-t~ -ri' n'tes n(33dAl, 

mu.pertas tepZortr -a£XJ5 
do- estaciOm-Sy durvAci& 

los de cicooC~loy.toO las
frectercia de ra~~35 

de la-s olasI asi ~ a 
valores prr-Odatura 

rxten dela salblic.S,,jzcj,,nls estacionales y verilde3aaindla distriLuci&finfolrrfaci 6fl soliie 
!,,,zclado y tazas do dispersi 6fl. 

las caract-risticas Z, 

Marina local, 
b) rce2 a &ccl6gica. Datos sobre .la geologlia 

rics, etc..- Se 
uarinos de esteros estularios , 

comto fOrld'stales de lec%'s IIOtiom
existaf, iflOstabilidadharin ry.tar, cuan~o de sed fltAaci~fl Ya 

~smari~s.Se determinaran tafzas 
Ysea 

y
l r 

fa 
a mrimionO o io y/o pxr azolves litoral' . Se 

tecIldrip.ade contaminacionidenti~fic; -zn jre eoiO d
y/o PreciPiic~exist.ir floculaci6n 

en el fordo 4el mar.corntaIuuiJnntes 

o'xj'tura, re-creacion,Pesca,Usltcorales:c) Usos de la's 
trans p~rtPo, icrcr 

1.2 tv:bicntp SonoOrO. 

rrse cOrOTun sonido no daseable Y tiene una 
Y aun1lnic> suele c:,onnrz 

Ac.los rrodio5s huxnano, faUniStiCO f'5'co. 
asnliAgandoe~et~cs a ditiva,c mbreEl rt do xm dodc n hoyiir el fccto d e fatiga 

es 
Efcl c o ia elct.f ico6gc os de consideracidn. El ruidoelru sc 
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ua 3larma natural y ahuyenta especies de fauna silvestre. 

Para evaluar el ruido deterg obtenerse: 

- El nivel de ruido del fondo
 
- El poder de las fuentes
 
- El cAlculo de los niveles de presi6n de sonido de las &-eas de
 
inters.
 
- Caracteristicas de transmisi6n del ruido.
 
- Niveles de ruido prev~iante selecionados d. acuerdo a las
 
actividades/uso del suelo actual/proyectado.
 

L 3 SLx.lo 

Depe~ndendo del tipo de proyecto, los aspectos del midio terrestze 
qw r.-drin ser oonside ados para la evaluacI& arniental son la 
geologia, la calidad del :-Avlo, el uw.o del suelo (actual y potenmial),. 
la erosi6n, la estabilidad y la geomorfologia. 

Para este tipo de estudios el uso de mate-rial grfioo ser de Iran 
utilidad y se deberd irmluir: 

- Cartas: geol6gicas, de uso de suebJ) (actual y potemial), da 
clasificaci6n de suclo, de vegetaci6n. 

- Aerofoto-yrafias: oue &ieirAs mid servir ra Ir1 .Ii Aroas7q-
de aL,,n inter6s espeoial (susceptibles a inetabiidad, 
derrumbes, temlores). 

- En estos materiales el manejo de escalas adecuadas y el uso de 
s imologia ser- wriy valioso. Para proyectos mayores de 25,000ha 
la esoala reoxnmdada es 1: 100,000 y para proyectos menores de 
25,000 ha la escala 1:50,000. 

Este material serc oomplementado con la informeai6n de campo quo 
result. necsaria. 

L3.1 G ologia. 

La geologia estudia L oomposici6n y oonstituci6n de la oortez . 
terrestre, los fenmn~ons que suceden y las leyes fisicas y quimicas por 
Yi que se rigen- Asimismo estudia la historia y evoluci6n ds la tierra. 
A los estudi ,s awbientales contribye indicando las caract .3risticas y 
propiedades de la tierra, su capac dad de soportar las acciones humanas 
y la forma de utilizaci6n mis adecuada en cada caso. 

Los asp cto de geologla descriptiva que rueden se- de utilidad 
para la EIA incluyen: 

- Reseiia hlzttrica de la evoluc'6n geol6gica.
 
- Formacioncs reol6gic-s.
 
- Unidades geolgicas.
 
- tctividad gLo6gic- '- ipcentes erosi, os.
 
- Powusidad, 1-ixm?,abilidad y resistencia de Las c.tpas geo]6gicas.
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1.3.2 	Calidad del Soelo. 

de Unidades rnatAurales que ocupan las 
el con'JuntoSierio el st. ,lo 	 laresulta de suma 	 isnjortzrZia p3.ra 

partes de la superficie terrestre, 
y faunja tfc-rrestxre.vegetaci~f 

pueden rc--ultar adecuadosde sUe-los que
Los par~mt.tos de calidad 

en la eva-luacidfl ambiental son: 

porosidad, textuira.
fisicas: profundid-ad,

- Caactcx~isticas 	 y grado de 1:,xregosidad.
caracter.:stiCas-	 hicirica-s es uxztrxa, 

qu: cicas' o de miteu:i a orginica. vii,
.0011tcrd 

- Caracte--r2.tica5 -- les disueltas.y contenido de 
oontenido de carbonato de calcio 	

cositernziadrenaje intemrr, parrreabilidA 
- Cualidade- fisicasL: , plasticidad.resisteKia fisica

(capacidaI de latxoro) , 
FAO UNESOJ).(clsifiC.-,ci~f

- Clasificaci 6fl de suelces 
delas posibilidades&oLye considerarL~a descripici 6 n del suly-o 	 las

k) ra] uso del rnisrro asi co 
contznilacjiCdegradaci6ri, 	 exwriare 

do habilitaci 6fl y rebabi]-itac-i6f. Tanbi~n debe 
pzosibilidades 	 ainbientales.con otros factoressus relacionesl~a iznpa wia de 

1 3. 3 tso de Suialo. 

los usos de suelo,Ibir tanto
El uso del suelo deber-i desc 

omandado. 
o=~a l~a aptituXl o uso poteflciBl re Asimiarro deliara 

actol~es, 	 A-I lmroveto oon las &-ow8 
.A-- LZICJc'l~a oonp~atibiliucranalizarse 	 ser~n de, utilidad los lirmamiefltos 

est. casocol~irdantes y prd6xhjt.s. En 
eool6gico existentes para el Area. 

do mxo de suelo o de 	ordermrieflto 

13. 4 Erosi6-L 

procesos do dcstr'x~i6f de las 
ref jere a todos 	 losEste t~.rrno se 	

ado r agentes nat*..rale3 rrrviles e 
del suelo, ri.alisaarrastre 	 y elrccas y 	 (rios, viento), quinicos

Esto incluye procesos fisicos
inmr5viles. 
efecto de intemper isrro 

con l~a ecujacidfl
s.. realiza frecenieprtente

El arkilisis de erosi 6 n 	 so requierePara estosus ref iriaxientos.
universal do prdicia de suelo y 

erosi6n y do erodabilidad. En el caso do, 
corooer los coeficientf-.5 de 	 del procesotaxrbi6n el andlisis 
emb~alses resuilta indispensable realizar 	

a constnJvtrsO,del cov-rpo do agua
(azolvamiento)de sedirar-nti cidfl 
las caracterist'-cas 	 fut&uras de l~a cuc~yca paza estir 

teniendo, en ckyenta 	 que se utilicen valcres
Es necesariop-royecto.L--. vida Citil del 	 determ~infados en el 

a l~a zona del 	proyecto, peferente-nti-lt
PoJi :-bles 

traixijo de capo.
 

1.3.5 	 Fstabilid.'d. 

l~a rmyor o rrenor tondencia del suelo a 
La estabilidad expr-esa 	 a6rea:valuarse rrediaiit3 fotografia 

en su lgar, 	 y puede apcrnawece-r 	 a.:ctorus quo- contrilb)-yende canpD. Losinfornniifl 	 al cortecomplemf2fltEada oon 	
o a disminuir su resistcfl-yia son 

Al esfuerzo corta3nteaum--ntar 	 , idad. para el anAlisis 	de efMreClavantes 
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i) Factores que contribuyen a un esfuerzo cortant/.; elevado 
- Remoi5)n del soporte lateral o subyacente 
- Desmontt s ior la acci6n de rlos o cc:irienltes. 
- Acciones humrnas (rmovimientos de tierras, excavaciones, minas, 

etc. ). 
las pendient- Alteraciores de estratos ddbile-s en el pie 6e s.
 

- Remoci6n de ra-teriales granulaJes por erosi6n, etc.
 
- Awuento de las cargas en la pendiente:
 

patr agentes naturales (peso de nieve, hielo, lluvias) 
por acciones . mnas (taludes, edificaciones, escombros) 

- Movimientos sismicos y vibraciones.
 
terreootos
 
trifico 1>asado, actividad minera
 
in:linaci6n o declive natural 

ii) Factores que contribuyen a una baja ;esistencia al corte 
- Estado inicial de los materiales 

Composici6n, rteriales d6biles t o arcilLa'-
Textura, estztAira granular inesthble y bajo rozamiento 

interna con fallas, planos de -.xfoliaci6nEstxucztura 
- Suelos nmvidos artificiamnte, cow terraplenes y desmontes. 

del y rocoso derivados- Alteraci6n suelo del lecho del 

aprovechamiento para materiales constmictivos. 
lecho rcoxso derivado de la prrdida- Alteraci6n del suelo y del 

de iater iles cc-mntantcs. 
- Cambio de la presi6n entre las pa-ticalas del suelo, debido a 

incremnmtos en el contenido de agua. 
Fiotaci6n de particul.U ti bUti.etna. o agva 

PRxdida de tensi6n capilar en suelos sobresaturados 
Acci6n de la presi6n del escur imiento 

- Acioris aobre la vegetaci6n natural: talas, desbroces y 

aclareas. 
- MovimiCmtos sisicos. 

1.3.6 Geomrfologia. 

del relieve terrestre. En la ;xonaEstA relacionada con las formas 
de esttxdio se dcberdn identificar las unidades mrfol6gicas 
t,---critoriales. 

L 4 Atmnsfera 

En la evalwuci6n ambiental, el aire es may importante p r dos 
rodea a los organistros terStresmotivos. Primira.nte, es el medio que 

(incluyendo al h-mbre) y al medio fisico terrestre; a travs del aire 

plantas y anirale-S terrestres reciban el di6xido de carbono y el oxigeno 
respiraci6n, resFpcCtivaltrmte.necesaricos izara la fotcintesis y la 

Ademis, el aire cs el vehiculo que transporta diferentes m3ter.ales 

~l~vo) y en el que se depositan desechos ',.(p.e. vapor de aevi, 
sti6n interna.actividades izhus riales y de vehiculos de comib 

que deberAn evaluarse: elEn la atpr'sfera existen dos aspectos 

clina y la ca]idad del
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1.4 .l1Cirra 

El climja es la surn3 total de los fen6rrnanos rate-OrOkugicos, -qur_
caracterizan el estado mradio de la atirisfera en un pinto de
superficie terrestre. Adernis detorinina Las caracteristicas de dispersj6n

la 

de contaninaite-s en la atrrsfera. 

El clim3 es un factor que afecta significativannte los hbitats 
ter3i.)stres,y en alguio cQ'.sos i Kirectannta, hasta los acuAticos. Tiene
adernis profund1a imprtancia en la agricultura y la ganaderia. Su
evaluaci6n para un proyecto dado &be provenir de la est,!ii6n
reteorologica ms&cercaria. e no contar con inform .ci6n, se pueden 1-cer

aproximacioneas rigurosas basadas en la irdorrnci6ii de rcgionces proximas

al cirea de estuio.
 

La infornaci6n climatol6gica relevante deberg. incluir: 

- Tipo de clima segi~i la ciasificaci6n ro65 aproniada.
 
-
 Tepratura procoadio (diaria, rnrnsual y anual) zn~xima- y m~inima* 

extxemas. 
- Prasi6n rucedia y rango. 
- In-,'.Aaci6n (mnixima, mninima y me~dia). 
- Prbxcipitaci6n (acurruaa ariual, distribxci~h, rrensual), nmixima 

en I.hora y en 24 horas. 
- Vientcs (v,:iocidad y direcci6n, variaciones rrnsuales,

frecuezxcia de calmas). 
- Humedad relativa (media meinsual, varia:A6n anual). 
- Nulxosidad procnadi.os anuales, rses con rrrxiria y minima. 

L.Y~jLA..JA)L 0..41LUJdL anLL~aa, J.LLJWLUO MMLLUa.l y U.LstU.LLLL-iOU. 
- Neblina: interzsidad y frecuencia, distribw1~6n anual. 

1.4.2 Calidad del Aire. 

La evaluaci6n de Iz calidad del ain-! es relevante porque puede
tener efecto sobre la. saltxi humana, la vegetaci6n, la conservaci.6n de 
edificios hist~$ricos, entre otros. 

Los elemwntos que deben incluirse son las fuentes de 
contaminaci6n, las, interacciones en la atin~sfera y las caracteristicas 
de log receptores: 

i) En relaci(5n a las fuentes antropog6aicas, pueden er fijas,
m5viles o oomp.iestas. En Lm. proyecto de desarro lo. deberdn
identi-fic-arse y cuantificarse las fuentes en que el proyecto
irncidird. 

ii) 	 Las interacciones en la atar6sfera son hasicarrentpe ce transpo.t-e
de contarninanites y los posibles carnbios quirnicos. Para su 
evaluaci6n ser6 de particular irnportancia conocer el clinra, el 
viento, la liuvia y ha f-c-ecuencia de inversiones birinicas LI 
otras corxiiciones que lirniten El transporte de contarninantes en 
la zona del proycto. Con el uso de rmxelos matema~ticoMs se 
poffi- ariticipar cl tasporte y lsprincipales cainbios 
quiricos. 
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* 	iii) Los ptterors son Jos objetos que p-%edan rr~sultar afectados 
por los cambios en l. calidad del aixe. La din~rnica de 
trargporte de contam.irizntes indicard la loc.3lizaci6n de los 
ro--ptor-s mis expcp-stos, los que no necesar.iaru~nte estarzin 
xcaiyans o prdxinos al proyecto. 

Ixrpar~jzrttras de calidad del afre se clasi-fican nrwrialrente en: 

i) ( ~r-xos coman~os en a ~bientes urbaros: 
di6xido de azufre nitrat. s
 
mraterial r;urt3.cuado sulfatos
 
rrorx~xido de carbono plowo

h-idrc<c-xLxros imateria orgdnica polinuclear
6xi.dcxs de ni-tr6geno fluoruros 
ox>eitnes fotoquirnioos olores 

ii) 	 Containantes partjctilaxnente peligrosos:

ploiD cadmi
 
rnercurio asb sto
 

iii) Contaminantes confinados a Una fuente especifica

ars~io i
 
cloro gas bario
 
6cido clorh-idrico boro
 
cobre selenlo~
 
mangarneso 
 crOM~ 
niquel pesticidas
vaadio substamzcias radiactivas 

iv) 	C~ros cxntaniinantes
 
aereoalergdnioos (polen) aerosoles biol6gioos

aldehickis 

* 

etileno
 
antoniaco sulfuro de hidr6gero

f~sforo 
 fierro
 
berilio
 

L 5 	Flora. 

La vegetaci6n, aderals de ser el asiniilador bisioo dle la energia
szlar y el p .xkuztor primar ,o de los ecosistemn-s, tiene iniportantes
.r:laciones con (A resto de los cocnponentes bi6t-'os y abiftioos del
mrndio: 	 estabili;'-a paxxicn" as, tr;tarda 3: erosi6n. influye en l~a cantidad 
y la calidad del agua, rnntiene mricrc~linas, filtra. la. atnrrsfera, atenCla 
el i-uido, es el hibitai, de esp-:cies airtxdes, entre otros. 

El estu.io de la vegetarci6n se hard en la rriyiida en qUe el tipo de
ProYecto Y sus ox~dicioncs particulares lo requieran, ii-cluyendo la.
flora terrestre y/o acu~tjca scgdn se i el caso. [eberA ademis estableer
la rv-laci6n de la flora oon los facto), -z abid5ticos principales (cl'*.ra, 
agua, Suelo). 

Da 	 rea Iizaru-:e estud.Lo:3 de campo), serA necesa-rlo stfilalar. la 
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m~tdolgiautizada en la obtfzr>--in y evaluaci.6n do la info r~ci6n. La 
interpretaci6n serS a nivel cuartit-ativo, ckst.aczro el p31xi. de. las 
pz:iflipalese e/c ndae y su tijo de SLLC~ptibilidaid a !as 
Iierturbaciones. 

La inforuntci6n doe la flora ir-lui-r--:
 

- Gartografia do la vegetaci6n (distribxuci6n).
 
- Compsici6n y caractieristicas de las especies exist-entes en el
 

Arez de estudio.
 
- Frcdix-t-4 vidad.
 
- EsI.ablec iiniento de r~laciones espciales-..
 

-Especie~s dominantes, especies acompa~iantes y diversidad. 
- Ascciacioner-s tipicas. 
- FRepresertaci6n y aa~lisis de estructuxa de las coruriidcades. 
- Especie:E de interd6s waarcial, alirrenticio, rn dicinal. 

-Especies en peligro de extinci6n: aspecto critico. 
-F!bitats- 6.nicxos yb exoepzcionales.
 
Prircipa les plagas.
 

-Estado actual de pertrbaci&n e identi-ficac16n y descripci6n de 
&eas con Pz)sible pc-rturbc16n. 

-En -el caso de ecosistetas acu~tioos se iixc1uir6 el fitoplareztn, 
el peril itori, las plantas acuAtico-vasuldares y l~a vegetacibri de 
zonas pzntanosas. 

1.6 FauxL

Aderr~s de existir algunas espe&ies de iuprtamcia eoon6mia, es 
imPortante l~a oonservaci6n de l~a fauna por sus- connotaciones social]es, 
eormicas y cultturales. tAemis las activilades cineaticas y 
recreativas pue-den justificar el est~xio de ).a fauna. Los animales no 
p..xien vivir ais lacs y dependen de la cubier-ta vegetal, de otros 
anraimles,, de fac-tores arnbientales y del propia lrxzm-. 

La evaluaci6n d& la fauna en l~a zona de un proyecto irr-luirs: 

- Iriventario, faunistico.
 
- Distrib~ci6n y aburd.ancia relativa.
 

-CaractEristicas de Jas esr-cies: abu1ancia y rareza, 
repreenatividad, singularidad, atracci6n -tur-istica o 
recreati.va, inter,6s cieritif ico o, econ~umLco. 

- Car--ctExisticas de los, biotipos e!5tabilidad, di.vers idadl, 
abundarxcia, rzaoza. 

- Esp-,cies en peligro de extinci6n, aspecto critico. 
- Identificaci6n de migraciones y localizaci6n deocorredores. 
- Relacio.:es importantes y estructura de las p~blaciones. 
- Especies doe iriterds theonomadco. 
- EsprNcies, erndt~ica , especies intrxiucidas. 
- Plagas. 

2.- Aspoc-:os E-stif-c-hio Paii iajiscs.' 

http:recreati.va
http:evaluaci.6n


Estes se refieren a la arfrrnia que dee jru-rdar un proycct) corl (I
ambient/- natural y ,)n otru: proyectos. El hbrbre es la Cnica espacie 
capaz de apnhr-iar la baileza y exT.i sarla; esta b ]eza px-de ser
rotural o encontrarse en las ohras hturonas. Da pr si el c'ortepto dbellza es subjetivo. Los efectos paisajiSticos influyen en lasactividades re:creyativas y en el turi.imn de una regi6n, por lo que
afectan irdire<tamv, ntea al rradio socic.Lconoirdco. 

El estu&xo de estos aspctcG requerird del trabajo de gabinete, al 
reoopilar cartgrafia, fotografias adreas, guias turisticas y el
anAlisis de 2.onas espea.iales. Adicionalmente necesarioserdi 	 hacerrecorridco de ca,. (on el detalle y la extensi6n ncesarios pard
apreciar las caracteristicas y obt-ner el ietrial fotogrifico
relevante. 

La expresi6n de los valores esteticos y paisajistio's del rrfdio
normalmnte tiene cbs cualidades: Condici.ones de visibilidad y calidad 
visual. 

La 	divisi6n espacial. en unidade de paisaje que cubren el &ea
 
incluyen:
 

- Unidades irregulares extensas
 
- Unidades regulares
 
- Unidades de la oombinaci6n de las anteriores.
 

La 	 calidad visual del paisaje paede evaluarse p.or: 

i) 	 1Mtodos directos en los que ]z valoraci6n se realiza a partir
de la contemplaci6n de la totalidad del paisaje. Ya 	 que tienen 
una gran subjetividad y pueden ser: 

- de subjetividad aceptada
 
- de subjetividad controlada
 
- de subjetividd copartida
 
- de subjetividad representativa
 

ii) M$toc'x indirectos en los que la valoraci6n se realiza a travis 
de anAtisis de: 

- cmponentes del paisaje 
- categorias est~ticas por medio de sistemas de agregaci6n 

con o sin prnderaci6n y mrtodos estadisticos de 
clasijfCici6n. 

El 	 estudio doberA identificar y evaluar: relieve y caracteristicas
top-mgrificas, eementos de compxsici6n, paisajes con caracteristicas 
Onicas de comqsici6n, apariencia del agua, apariencia de la interfase 
tierra-a.,,ua y o.or. 

3.- Vxd3io fxx i.okicorSm . 

La dcscricj2i6n de c.ste factor tiene co objetivo conocer las 
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cxrdiciores do:rc&icar, Zccaos Y 	 delreacultk~zales &Anc~ de 
irifluercia del proyc~ct/D. 

3. 	1 Aspctz xcc- r~vx 

i) 	 Divisi6n pclitica del 6re de es-tudio en =i1 cirta adecuada que 
permita su aprciacion (por trunicipioss. crruridades, ce-ntros de 
poblaci6n, etc.) 

ii) 	 Tiempo de asentauniento de las localidades. 

iii) 	Poblacidn tjtal y distribci6n. 

iv) 	Pircinaide de edades: por grupo d-a cedad y por seyo. 

v) 	 Tasa de cre irfiento na-tural. 

vi) 	Mozvirientos tuipracionaies: emigrac16n e i-rriigracidn. ' a S
que los Dro:?1ciaf. 

vii) 	Ertpleo y oaapac16n: poblaci6n econ6~nicarrfent'a- activa. nivel de 
ewlpec, y subezipleo, errpleo ror ramn d-- actividad. 

3.2 	Aspactos Fcccic~ Regional y Subregiona1 

i) Principales actividades prtxkoztivas
 
- Valor de, pL'dooci&f
 
- Canales cie comercializaci&n lcx-al y regional
 
- Nericio de CCfferOiali2.akic
 
- Tij~ 6u ttf~tiopia empie&& u;, la procxzi6n 
- Dispuiicic'r~ 1c*gales que affect-n la produczi. n 

Ui) Tenercia de, la tierra 
- Caracterizacic~t de fontcis de irrni Y/ usufin--to 
- Terdeicias h liaa cornt--racz,-i -. icia la dispersi6rt 

de la propie&<d
 
- Precios de la tierra.
 

iii) 	Formas de, organizacidn, irKcluyer&o las d--l trabajo. 

3.3 	Calidad de Vida. 

-H~bitr)s de (x~nsurno de la poblaci6n
 
N
~ivel de alinimtaci6n 

-Caracteristi~as de 	 la \'ivienda 
-Educaci6n form;il e iinorvfl 
-S.dAud pk~blicEL, rni-bilid-d y rrortalidad, esp*eranza de vida 

3. 4 	 Inf astzy tua y &£--vicicts. 

-Transpertes 

Corrunicacioncz(s4-* 
-Agua Potable y IlctIrlhado. 
-Energia el-16crica
 

Urbaniz.-.cion
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3.5 kctosIL,:zt6rjc.os, Artropol6g-Lcx~s, Arquo16r~icxs, Etnicxs 

y EstAticfs. 

a) Actitud de !a poblaci6n local h3cia E1 proyecto 

b) Tip,--i dc orupis 

c) Relacioit-s con otros grup-s fuera de la co'unidad. 

d) Pape-]. quc-j'~- los integracnt'ez d--- los Egxupos del 6x, del 

e) Garact'-_risticas de los grupos
 
- Coly--zi6n
 
- Coerci6n.
 

f) Aspccto5 de gran valor est~ftioo y pai-sajistioo. 

g) Aspctcs de intere--3 histio~io y cultm-al. 

Uh este apai-tado se rmrortar~n los resultados de los 
-estblios tcnderites a deterirlar la calidad de los iactores iabientales. 

los estxlios estar~n de acuerdo con los programa-b de 
wrestreo y ri 'nitoreo de aquellos factorc-s ambientales que se verian 

seriarren- e afcrtdos, zcionados con la identificaci6n efectcix.a e el. 
cribado wrbiertal y con esto del~ritar con mrayor reisi6n la rnagaib.)d e 
irq-ortancia de las afectziciones. For 1tiinm, servir: n comr elemrntos &e 
por~eraci&n pera p ler ev.-luar 1,.. posibles ituprv- :3 qu se generen Por 
l~a obra ci -ila.. 

Una vez dcterrida la calidad de los factores amt. .tales 
seleocion-ndos, se pnxcederi a la determinici6n. de los indicacores de 
impacto ambiertal, entenxli6xlose 6stos coo los elemumtcos o paxratrs 
que pr.oporc' -hr l~a rrrxlda de l~a magni~xd de impacWo, al mnros -en su 
asprct cualitativo y tarnbi~n, si es pzosible, en el cuantitativo. 

AL-inricadores (por ejemnplo, los datos estadistixos de 
mrrbiljdarl y i~.],43d) , pAeden indicarse nwjri-ricanmnte. Otxos enfy1eaz 

mu.y ryLilo J.-i, raiy Lueno, excelenfte.re-- .. tueno, 

T;: adopci6n de los inlicadores de irnpacto y :.u selecci6n es 
un punto furt 'enita). de los trabaajos de evaluvicion. 

ImirdI,'ccior,2s do --ip--cto rnis s' ncillos de utilizar y rn !S 
oorrf. t~cD son l.5 rxrorms o esta. :.ircs d(, calidad &l. aire, del agua, del 
ruido, etc. f>~iir estin aprobado:s ura, te cuzindo ro*r legislbci6n. 

llrtzi vez queo se h-.!i esta~bIlecido 6stos, su~s esczia Lq Y 
dirtlmsiorkes o uniddo s do mdida, debmncluuas sus valores -Ira 
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rda proyc-cto (en cada alternativa) y en distints periodos de tiempo, 
si es posible, a oorto, rn2diano y largo plazo. 

Otro punto dificil en estos trataJos -quizri el rr.s dificil 
de todo el estuxio- es el asignar un deterininado peso o importmania a 
los indicadores de impacto, o sea su ponderaci6n. 
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III. IR-DIMIC9J LV' ThFACTOd-Y EVALAJACI9X4 NII1D~fr& 

En estie cipiuilo se prerit.ir'n lo-- reult, dos cobtu,-rjidCos de 
la identifica;,cidn, ridici6n, irit/crpret';o-i6n y rn-piraci6ri de Ilos
impactt-s arboaenzLales p:),enciales de laus diferentes etapas del proyecto y 
sus opz-ior, s soegCn la des-crirci6n h-c1ha en el Capitulo 1, asi cro3a 
porderaeci &t~ dE- los- iric-.:idorc-z de irrtct/z atribie,ntal descritw
en el czspitulo anterior. Asimisrro, se rresentar i l mjustificacion p3.ra 
det,,,irimr -ci uwo d,-- !as tf-*cnicasL de aiv.V isis &d r;. ctos ientaIr

corvsd, raciofsr.-cL T~ *..u aplic-acion. 

Se dob--ra poryr esp-.cial cuidado en arnalizar losir~xco 
directos e iryi-rectosG que se van a presentar tainto en (A rea de 
ertplazearito 6Al pi-yecto, conn fucra de ell-&, delimitardb las Areas de 
Thfluyzlia dor-d'! se de!JarAn sentir los irpactos del proyecto sobre cada 
uno de los fa-cto2 3s ambientales. Para el anA1isii de k's irrpactos, se 
t'ytardn en s iderani6n las n~ormcs, tAcriicas y disrosiciones legales 

exse&sory: e. r ntes al abient,,e- y los reclus-os naturales , h~lcierrdo 
no-tar si dichas nrw:LTs son locales, estait, 1es o extralieras, excprfesa&s. 

c. 

P. incipalmnntz -nor los inilcadores de irupac,-to ambiental. 

Se hartd un andlisis cor' '-rativo entxe los impactos qL 
ruiede cPL-ar ei proyecto y los qkt.. se es-i-irna se presentairian por la 

realizar. Tal xwrmparaci6n se hird para los misrios rxeriodos de tierapo, y 
su resultz&) iniiard el iinpacto) real debido al proyecto. 

F~s i-nrortante, aderris. identif-Cir3r el tienro o dpca :.n qcue 
,-e reali2zargn !as acciones y la duraci6n d. .iefecto, ya que de est-o 
dep-nryerA que- (A i-mjacto resu-1te severo y aCin critioo. 

Para estar en condA cione-s de prede-eir y evaluar los 
irp-.tces bi@bient.Ue-s de un proyecto, declx1 reA1 izarse u~ iderztificai&i( 
previa. La idi-ntif 'icaci6n de los impactos abientlec3 se realiza 
rndianto, !a t&cnici de Cribado Axbiental, que se describi6 en !a Secci6n 
C de este VKintal, (xonjuntam~nte con los linearnientc~s gen~ricos de .1a 
Secci~n E, o w-:ciant-- al u~ otra t'ecnica que curnpla con este prorx~sitO. 
Nornvilm-nte r,- serad n-sario i-ecurri-r a una nueva ide-ntificaci6n de 
imfvctko axbietal en cesta etApa dado, que, conn sei~ala el prccedjiriento, 
debi6S rve) izar--e u-1 crib~do en su op~r-Unidad. 

Pr\Ylicc-i(!n dc .-paxitztos Ambientales 

Una vezc nrtificados los impactos rpotzrnci:%les en el ar!,iente y en la 
salud : Hccia~dcs (-,n un pro)yecto de. desarrollo, se prce'ie a su 

'nicc-cn 

LUa p >c-'*ci6n f~tL i definir rcorri: una afitrncidn b-vqsada en el Cilculo. 
ccK'~renoo info-rei-cia de daitos o exper-Jen-K--a-, antes de tener 

prui-xls. El LumTin-O prono-sticar ne p, edc u5sar co&rro 5jr)6nim, .ziunque a 
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ruj-nvio irrnplica Llfl.i afirmn-ci6n basada en una conjetx'ra trarLsparc-rite. En 
rirt--bos aspactos, una eVaILVICi6n de irrlp3cto es equivalente a Una 
piredicci.6n de irmpacto. 

Fr ie conte-xto de evaluaciones de irmctos arribientales, la prcicci6n o 
pronarsti.c ets inooirpleto sin una explicaci6n de los fudaitentos por los 
cuales se rcaliz6. Para ser mis ctil, la predicc-i6n de1e de: 

Cuniplir con el objetivo de la evaluaci6ri de itupacto de infornrar para 
la ;oma de decisione-s. 

Inoluir una estirreci6n de lo posible por suceder. 

Scr probedo a txvsde un prograica de rDonitoreo. 

LUos prc, 'iccione-s pA-ede-n estar legitirnente basadas en cualquier 
esp200ulexi6n, Juicio profesional, experi !ncia, evidencia experirtental o 
ITrxlel)w cuantitativos. Rs nec. -kario, sin embargo, indicar las bases 
sobre las cuale-: se hiicieron las predicciones, y un)a discusi6n sabre los 
3-f-iftes de anilisis. 

El anilisis de prediozi6n debe *de inlagar la naturaleza, tngnitul, 
darac16n (en tierq~o), exlenc16n (distribux-i6n geogr~f lea), nivel de 
conf id, ncia y ranigo de inoer-tidurbre de los caxnbios predichos. 

Las cory~lcionc-s que delbe cuupli-r la predoci6n de iropactos aiobientales 
son las siguientxs: 

Las pixxllcciorns deban ser cuantitativas, utilizando aproxirnacione~s 
experijrrnntales y rnrA(e-os 

Les HIAS se deben enfccar a. xnnrponentes aribientales Ro cual 
representa el rie jar arrerlo entre predicci6n y la inforuiacid6n que 
neces~itan los, tomadores de liecisiones profesionales. 

Se delYcn indicar 1&,, bases- sabre la r'ealizaci6n de cada predicci6n 
ha-cha. 

Para poder pi-edccir el irnpacto sobre la salud de un proyecto de 
desarrollo, pri-ri:o es; rv csario predecir los catnbios arrnbientales que 
surgir,6n p'r dicin dcsarroJ io. Para lo anterior, y de a-uerdo a lo 
sei'iaado en 103, C>pitulos I y II, es necesario utilizar inforaci6f 
detallada fscbre: 

El dctsarrollo prop.x--sto. 

El arvbiente exi.t'. nte (grografia, cl imatoiogia, hidt-ologia, 
socioc.coiwrnia, nivele-s actuales de contarninaci6n), la cual se &E-e 
obte-rier dci- estjyJjo ixisico. 

Por Sil p-te las j--'edicioneys de los cambios axnbientales se pueden ixisar 

EPeLisi1 ms histi~ricos do los nivele-s de cont,ifO.narcmn piriiuidos I:Or 

IIdNCI
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desarrollos ~ ri~rs 

Juicics de los rxoibles niveles de ontzrminacidn por esr-ecialista.5 
con expariencia en cad~a tipoa de desar-rollo. 

Exp--rir~i-tos en el arnbiente (por ejemr'lo, la predioci6n del 
transporte de Lin contaminante en el agua usando s~aca 
trazadcras inertras). 

tixlelos ffsicc s representando ciertos asr5-ectos del arnbiente a una 
escala rr,1tucida. 

LK-elozs urfrdfticz's de ccrlcejos- variables que representari algun-as 
cspr-ctos del arnbirente. 

Es importantp- staialax que no existe un rrtozo 6prtiri de prodici6n que 
p.ueda ser uti-lizado en todos los problemias; la selecci6n d1. un n-Atodo 
depnci rg de Icis recursos disponibles y las ciX(,zistanciaLs perticulares 
del u6Us is. Sin embargo, alguros n--todos recsultan. tais favorables para 
ciertos tipos de problems, oco: 

Los m.z3--los mat- nmtioos son desarrol-izdos para predecir la 
oontarvnci6ni en el ,.ire v agua y Jlcs niveles de ruido. Se han 
desarrollado diversos mnxlelos simples que han sido probados y quie se 
p.ien aplicar cuanrk se tienvenr restriciores en costo y tiemupo. Sin 

____ timrvs t iin--,c irk% a las orxiiciones 
especificas de tin proyecto dado. 

r~os t-delos fi~icor son desarrollados para predeoir el tansportoe de 
oontinantes en el agta y aire bajo oriliciones coriplejas donde 
otros wdlos rno son o)nfiables. Existen mtrxelos fisicos simples Para 
predecir niveles, de ruido baja circuristanc:Las restringidas. 

La expexinmntaci6n generalnente se Lrsa, baja circunstanois 
Umiita~ias, para cI-ecar prediciones reaJ±'.adas por otros rrgtodos- (el 
uso de sustanci;-s trazadoras, por ejeraplo, se p.ueden utilizar Para 
checar las predcciones del transporte da una decarg en un oep 
de agua). 

Los datos histdricos se uti-izan coomo una base de predicci6n donde 
existe wuxcha informaci6n y otros rr~tcdos resultan Mrnos factibles 
(Por e3ewrlo, riesgo de trabajo ror la exrzosici6n de productcs 
quimicos t6xiccis). Generairrente se us& en con unto Oonf iLdCiOS 
(cprtos. 

El joxicio exTporto se pderequerir en cxriunto con otros tiros de 
prdicciones o &-oncie otros rty-:todos no son factibles; remsulta Ctil 
cuando la prediccidn es comrpleja (pcor ejc-,rnplo, la contaminaci6n de 
sue-lo relacionada con la dispc-Iici6n de rEtsiduos sdlidos). 

For lo wrte-rior, la rredicci6n pue~de ser Lm prwxceso ciiclico corre nzanlO 
con el juicios de cxpertos o datos hist6ricos de los niveles de 
contairvir n, r-Izancdo a .rr-Aclos rratcmiticos o f is icos cuando result-e 
critica alguna forwe particular de contarninacion. 



Evaluac i6n deJncctx n~~s3hi 

La orncon cu---~b de enfo-,az&e !a eva~lu. ciJ6n de krJr:actos es 
utili7zando critz-rios apropiadoz d, czlidad ctinbient.31 a&iecuudos P~nri lc,_
factorte.s arnbienlt. Ies r-.cvant': -- t.a urL-- rri-: neva cieact.u ,mr. e-s !.:!abl 
para los anmbient-- fisicos y quiraicois, pc:!:c ri es aplic-able -ira todas 
la5 cit-eigorias arnbient3les. Exi-stfen dive~rs-as lcye-3, iregulaciones, 
moliticas y proe liritcis arnbientale-s que projL'cionaul guias para 

detkermiinar el significmdo de los imixctos Una de las razones por la. 
cuil se Ileva a cato n-La rc.-,:opiJaci6n tzxmprana de la inform-aci6n 
instit>:ionai es prar itili,;ar-la Ccf0rxO U5se Para !a interpretaci6n de la 
significancizi de los inrpactos. 

L~a raane-ra utilizada de-rrniiar el significaido imrpactUomis dtra del es 
considerar l~a magnit,-d del cajnbio esperado. Esto se pxi,-de realizar si se 
ha utilizado una aproxL'aci6n cuantitativa para la pr-edicion de 
Irtpactcs. Para la prodicci6n cuLalitativa de i m-pctos, se puede utilizar 
el, mtisrt corcepto, pero no con su nisrtr signi-ficadc. Gaznbios de gran. 
magnitud en un tiemrx relativarrente cortc piaeden representar cainbios 
significativos (por ejempic', la .onstruxxifn de un prayecto rruy graixie, 
en man iclcalidad pequeiia, que requie,7& d& gran n~rre de trabajadores 
durante varios aiois). 

Un mixtodo que siempre se debe utilizar es l~a aplicaci6n del juicio 
profresional. Una de las razones del crifcxue inedicipiririo en la 
cvaluac16n de impactos arnbientzles CS PC-a riialr una gaa Ge 

disciplines qvyz puedan proporcior~ar su. juicio profesional con relacidin 
al irapacto en cuesti6n. El juicio Profesional. resulta de una. combinaci6n 
de experiencia y onccimniento de un individuo en r-elaci6n con su L-.ea de 
especial izacidn. 

Las cirecciones futuras relacionadas con las determinaciones del 
significado de un impacto deben inzluir el, mrjoranijento en los criterios 
de calidad amrbientalI y lincamientos rris especif icos de oonsideraciones 
scibre significancia en leyes, regulaciones, politicas y procedirnientos. 

Otxo rr~todo utilizado en una EI16 iLnvoluc-ra el, considerar la tranitud de 
los carnbios anticipados de un proyecto dado o su alternativa, en relaci6n 
a l~a variabilidad de los factor-s anbientales que se estirna cambiar~.n 
naituralmente. Firecuenteirmente se asurre que cu-a'quier cambio en las, 
oondilCiones de base resulta perjudicial; sin einbai o, el cambio predicho 
pke-de enccntrarne dentro dc la variab'lidad riatural del f actor 
iixdividu~al. Parte de las liit-aciones p--ra utilizar este mtodo es la 
e!:casa i1formraci6n de base di.!;rpnibIe. AdEru~s, lcu rcso ecolc1,gicos 
stxa>sorios ccur-ren dentrzo del ambierite biol6gico. La iJrite rpretajci 6 n de 

h. ttagnitxl de los canbios prediclios relaciorados con los procesois 
natizralez suc--sorios- tzambi6ri Se wc-d'on realizar eri la evaluaci~ri de 
hupacto'.L. El juicio cientifiCID utilizado por los profe--ionviles parax 
dcterrnir:ar e-'. sjgnilftca-do de Lin im-p;:ct delce sr-,r Cuidadosalii-rjt
docritado en futuras EIAS.
 

La perticipaci6n pablica, pe*r su p~ute, rezsulta ne~zracuiado aig-urios 
t5picoz de preocupaci6n p6blica Se or entar, er. relaci6n c-~in el 

27 

http:ctinbient.31


dtcSartm1 lo del rm' Icca pptcijkiiriibliczi pL5uzeL-ida y orl;-anizada 
reprx-ccnt~a la rr., ior i:rade resolver el problemn. 

Un nuevo tip-o dc tL-clc!gia quc- se ha corri?-rLzado) a utiliz~ir c-r EIS ces el 
anilisis de l~a evaluaci6n del rie-sgo, h.. cuail involucra la detierintirvcion 
de la prob.abil idad y d'2: la roagnitud &c c.imbios Part iculzures 
relaciordrJoluq con lc,- ricesgos .aceptados r'-r la Socicdad. 

El razonamientc para determinar si un irnacto es signifi-ttivo se dete 
dccurrentar cuidadcosarr-ante; gencrdtrxa-ritk S prc--eritarn debxites sabre lo 
que es o w~ es signi-ficativo, es5to sge deke a la falta de infornrci6n en 
el razonarniento utilizado por los que determinan dicha significancia. 

1hEJfMANCIA 	 DE UI IMTPAT) 

Para determinar si Ln inpacto es significativo, se debe arnalizar 
cons ideraado tanto su oontexto conol su inteirsidad; 

Contexto: 	 El sigifficado de mn~ ipacto se debe analizar en diferentes 
contextos in'zluyernio la' socie1ad cocoo un todo, la regi6ni 
alterada, los intereses afectados y la localidad; el 
significado del impacto depenzie del piroyecto en cue!tion. 

Interisidad: 	 Se ref iere a la severidad de Ln irnpacto, para lo, ctial se
 
debe cons iderar:
 

Grado al que la aci6n prorulesta afecta LL salud y/o 
seguridad piblica 

Caracteristicas 6.nicas del E&rea geogr~fica (sitios 
hist6ricos, cultumrles y cientificos; parques riacionales 3y 
rereativos; eoxisiste1as con caracteristicas iCmicas; 
especies en peligro de extinci6n, entre otrzs)* 

Grado en que los efectos 5obre la calidtad del awciente 
humamn resulten pol~miias; sean iltartiente dudosos; o 
involucremn riesgos Cmicos o desconzcidc's 

Grado en que el proyecto por desarrollar, establezca 
precedentAes Para accoones futuras oon efectos 
significativos a represente unm decis16n de fuxxianm.to en 
fixturas cons ideraciones 

Nivel en q,..e la acci6n se relacioria con otras acciores 
irndividuamner-nte ins ignif icantes, pero con un impacto 
acum.uativo sigificativa 

Grado en que la acci6n noD cunla con lo establecido pz~r la 
legi-slacidn arnbiental vigente en el lugar (leyes y sus 
respectivos reglarnatos) 

Par otro lado, los t-es factores que son ne-,cesarios analizar, para 
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c~'aluar el sigriificado de un irapacto, son: 

N'atu--aleza del inipactc 

Seve:-idacl 

Fot:iymia1l de mitig-&ci6n, 

Los crite) 'os involuar-Ados -on cada umo de estxs factores, se desgiosan 
en la tablz 1. 
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Sel-ecci6n dec opcioncs de Ln pmymto. 

Al1 evaluarse las opciory s del proycto 5e debczritn tocrar en cuenta 
los siguientes aspxctos: 

Beneficios: So discutirdn Y describinin los baneficios 
*'eoor~cnixs, soc[a-les y unbieitriles que se deriven de cada 

orci6n del proyecto.. 

Costos:. Se toctard en ctyenta el costo do cada opci6n del 
proyecto. 

Riesgos Ambientales; S . desctribirin con to&docetafle los 
efectos adversos3 potenciales sclure el ainbiente qe .,a 
deriven de cada orpci6n. 

Representaci6n do opciories del prol'ect 

a-(s).'opci6n(es) r~s viable(s), &o aoupz- oon los aspectos 
mimciona&os , deb-r (n) desVtrs y justificarse con mayor detalle. 



I'V. MEDIDAS ATh 4UAC1OtN E IHPACXX IU31WALSEVE 

oSe deb.-rz ooarsiderar el stbkiieo de PcDliticas 
aplicaci6n adicional de eq~urrc's, sseme.strategias airrbientales, la 

acciones y cualquier otro tipo de ror-:didas- encaminacias a atenuar o 
la(s) opcidn(es) delrinirnlzar los irnpactos adversos, propios de 

proyecto que se haya(n) seleozionado, dando prioridad a aquellos 
particularmnte sigrLificativos. 

Entre las opciones die rr:didas pa-ra roiinirciizar o evitrxt los 
p(-ed(-- corL'iderar lasjiupactos adversos o resaltar los bt-ane-fio~s, se 

s iguientes: 

- No ilevar a cabo el proyecto 

- Reubicarlo 

- Realizax ruxificaciones alI proyecto 

- Empleo de otras teenologias 

- Posponer su fecha de rezAizaci6n 

- Instalar equipzis anticontaninantes 

En la descripc16n de cada u~icrd~a dle atenuac16n, se deberA 

rimnionar hasta qu)A grado ser-A abatido cada irupacto adverso, towand& 
legales existe-ntes del pa~remtro ocom referencia las norrres t&mAicas y 

parmtros ana-lizados. Tarobi,6n se estimr-A el inrrt~nto en el costo 
&,l Proyecto debido a las nrj-1idas de- atenuaci6n. 

Asimismn, deber~n descrIbirse los irripactos residuales,
 

hacier&o himo-api6 en lo siguiente:
 

extensi16n incluyendo- Naturaleza, y duracidn del impacto, 
el aspecto soejoeconcimioo. 

- Conscotiercias de los impactos residuales. 

Daxrante las etapas de constnxx5.6n y. operaci6n, se deber-d 
los factores arnbien cales qUe seanestablecer tin program de mrnitoreo de 

el fin de verif.-car que las rnadidas de atenuiaci&iafectados, con 
resulten adecua' tas. En la Secci6n Eestablecidas se pongan en pr~ctica y 

de este Manual se describen los impactos tipicos rns sigriificativos de 

12 tipos de proyectos y las redidas id~s aclecuadas para preven3-r, 

ritigar, controlar o conipensar dichzs5 irupactos. 
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V.' VAU3ACII' RX)YDKXMCA DE IIIPACIVIS AHI3L-twrALES 

A fin de realizar el arLI~L-is e(-.--qindispensable 
la cxprcsi6n de 105 re-fectos en termryoie rwonetaiio3. Unic.-jur--te die esta 
£oruis PxY-ien c b-elos riusjLtdos- &A proyecto con I& ciebida 
cons ideraci611 de tcdos los in-,Luos y produtos, inz-lu-idos 	 aqL,61los 

s5ea lainzmrporados a la nccidn dre nedjo arnbiente, cualquiera. 
organlizaci6n iPitituoiona1 pa-ra su rnanejo. Esto puede representzr tin 
scrio problem,,--, pie,-s n- s iernpre se cuenti on rredidas di-rectaf:, obtianidas 
del mrrcaoo. En uste c c-so, Se pi-ccae a inp-thar valores. El 	 critiorio 
general dchx- fser el de *dispcsici6n a pagar por parte de los 

Pay diversasoonsuidores, tmifestada en otras s ituaciones de tercado. 
formras de aproxinarse a ese valor, por 10 que a continua'-i6n se dan 
algum~s nmtc Ds de valorizacidn. 0-karx~o puede aplicarse rm.s de uro, 
delx- elegirse el que da el manor valor. 

- Si se r erde totalirente tin recurso q~v- tiene precio de 
rrmrado, valorizarlo a ere precia. Si &s una prdida 
parcial o Lmn da~o sufrid'., por la dilerencia entre el 

.4 nterior y el valor de trercado de bienes simi-lares al 
~z.ro 1uego del impacto. (Ejernplo, tierras inundadas 

embase;tierras con prcductividad d-isininuida 

- Si ne desrr-Jora la calidad de tin m rs, valorizarlo 
p=c ---- 1 ~ dc- -4. L-a cti c~c+-A ri ai nq I i ('s 

t~cnicarcente factibie. (Ejenplo, obras de drenaje Para 
restitatr las corndiciones originales a tierras agricolas 
afectadas por la orstn~i6n de mna carretera). 

- Si el daiho iuede evitarse por mrr dio de algikn 
dispositivo, valorizarlo M-r el ckffto de dicho 
dipositivo. (Ejemplo, tu~bos difmores para miti.,a.r el 
efecto de aurnanto de terEpertura en Ln cuexpo de agua 
receptor de aguas de desecho con altas terr~eiaturas). 

- Si el recurso puede obtenerse , de otr-a fuente, 

valorizarlo al costo de obtenc16n inzluyendo oostos de 
trairsporte, perdidas por derrrra, inrteiduffbre . etc. 
(EJEruplo, agua proveniente de fuentes rris distantes para 
Sstituir agua contanada por el proyecto). 

- Si se trata utn bien de uso gratuito, valorizarlo oon 
una estin3cion de lczs gastos adicionales qLue- los 
consumido.-es realizan para obtenerlo. (Ejemplo, 
aprovechariento de lugares turisticos); o ror lo que los 

i-smrs consurudore-s pagan pzor otros biene~s alt/-ernativos 
ssilares, torrando debicia cuerta ciel warrnto en la 
di-sponibilidad. (Ejemplo, habilitacidn de tin lugar 
turistico de uso gratuito, alter-naLtivo a otro de uso 
pago. Una aproxirnacion seria el proirrdio de axnbos 
precios -o sea la ritad del pago-); o por lo que 
onsuridores sirralares pagani en ot-ro lado por el misrm 
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bien. (Eje-rrnlo, gas j-ra corasuwro de fawrilias de 
similar nivel de vida que viven en zonas de clias 
similaxes). En este caso convendria tomar corm. 
caritidad ]a que los usuarios comprarian al precio 
supastb y o la quoe utilizan en forma gratuita. 

Si se trata de valo; espirituales o 6ticos, que 
escapan a la posibilidad de valorizaci6n monetaria, 
indicarlos claramente :, dar 6rdenes de rn nitud. 
(Ejemplo, se inundaxr un 40 ror ciento de la zona 
arqueol6gica). Hay casos en que se yen afectados ese 
tipo de valores y sirmulitnearmente valores wonetarios. 
En esta situaci6n se ruoede presentar los Cltirxos coffo 
"miniia" dentro del conjunto de valores. Por ejemplo,
si una pe-rsona queda irnosibi).tada para trabidiar a 
raiz de una accidente caus-ado por el proyecto, se 
pierde to/o lo que L. misi podria haber producido por
el resto le su vida de trabajo: esto puede valorizarse 
en dinero. Ademls la persona y las personas allegadas 
se vergn afectadas en thrrminos de sufrimiento, pdrdida
del goce de una vida normal, etc. Estos valores no son 
cuantificables en dinero, pejo deben seialarse e influir 
en las decisiones. 

Fn todos los casos debe establecerse el mimnto en que se 
prod iri la prrdida, par& su correcta colocaci6n dentro del flujo de 
oosl )s y beneficios. 

Consideraci6n aparte ,reen los denominados "bienes
pdblicos", que son aquellos que deben ser provistos a toda la comznidad, 
sin posibilidad de excluir a quienes no los desean. En estos casos no 
pueden t-nao-se coro referencia las decisiones irzdividuales de oonsurc; 
es una decisi6n colectiva y tiene que realizarse a trav3 de los 
mecarLsttos politicos (ejemplo, calidad del aire que se respira; valores 
est6ticos de las ciudade. , etc. ). Corco referencia, pueden tomarse los 
gastos realizados en preservar algunos de esos valores en fechas
recientes y condiciones sinilares. Pero debe tenerse claro que es una
forma mvy nrLnantaria de estimaci6rL 

Los costos y beneficios ambientales cuantificados en la
form escrita en este capitalo, cerdn ino-porarse a la evaluaci6n 
econ6mica del Proyecto. La metodoloLia que habrd de aplicarse a la 
evaluaci6n ecoi3tnica, queda descrita 'en !a "Guia para la Presentaci6n de 
Solicitudzl de Prdst.o" del Area de Anlisis de Proyectos del BCIE. 
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VI. PiRXZAHA DE WY4I'JYTREn 

Un eleniento de gran impor-tancia en la evaluaci6n de impacto
arobintal es el rlaciornado con el rnnijo -reoarobiental, y en su caso de 
salud, de los proyectos de desarrollo. 

El mnitoreo ambiental puede definirse corn Lu sistema 
continuo:-de observaci6n, de mer-didas y evaluaciones para propdsitos
definidos, dentro del contexto do la administraci6n ambiental. 

DIXntro de los objetivos arniistrativos y t6cnicos del 
m-nitoreo se iuden mrncionar: determL-ar las condiciones presentes y
tendencias; entender los fenr6rens; validar o calibrar nroielos 
ambientales; lo4er predicCionne3 a corto plazo o evaluaciones largoa 
plazo ; y realizar el control de la calidad ambiental, de acuerdo con 
los r 'lamentos establecidos para el efecto. 

Con base en la definici6n y objetivos, el monitoreo puede
utilizarse en las etapas previas a la realizaci6n de un proyecto (e_
ante), concretaiente durante la preparaci6n del estxuio exhaustivo de 
izpato ambien- . La descripci6n del ,rhiente en el Area de influencla 
del proyecto (Caitlo II de ia gufa), y la predicci6n y evaluaci6n de 
los impactos amblentales (Capitulo III), so ven grar&deente beneficiados 
por la utilizaci6n de. ticnicas de mnitoreo, y en ambos casos deber6 
analiz-irse la necesidad de llevar a cabo es7te tipo de acciones de 

Una.ve- aprobado el pr6stamo por parte del BIE, y en 
ouanto so inLician las actividades de const-v-uci6n y posteriorrante las 
de operaci6n, es necesario rea lzar otservaciones y mediciones 
sist-e-ticas para determinar el grado'de afectaci6n ambiental que estA 
producendo el proyecto. Este minitoreo de canktex ex-post permite
deteriar si los impactos medidos correspoitien a 3c3 previstas y si se 
estAn aplicando a cda nte las mnLidas de ti- ii6n sealadas en el 
dictamen del proyecto. 

Es por esto que en el reporte del ,estudio de impacto
amhiental debers incluirse un Prograim de Monitoreo Ambiental, la 
reaLizaci6n del cual podri ser un requerimiento explicito del Dictamn 
del Banco. Los resultados .del onitoveo serin un imtrurento Mrry valioso 
para que las rmisiones de supervisi.6n constaten si so ha cunplido con las 
condicionantas del dictamen en materia ambiental. 

Tipos de rnitoreo. 

Una divisi6n general 6til dentro de los prograas de
rionitoreo del ambiente, es a travds de la rcedici6n de los objetivos en 
el (omportarudento y a travis de la redici6n de factores que puedan
causar cambios en el ambiente. El mnitoreo de factores, cuya aplicaci6n
dentro de una evaluaci6n de impacto ambient.i.- es particularmrnte
importante, puede lievarse a cabo en: 

Fuentes de contarinaci6n 
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Mbaiixoreo del ambiente
 

K)itrEo de tendencia-s
 

Wcitoreo e'aol6gioo
 

Floritoreo espeulativo
 

Monitoreo por asociaci6n
 

IMnri~toreo por trayectoria 

F'onitoreo por expz.sici6n 

Monitoreo por oontamirKzuites en objetivos. 

Cada. uIn e cta tipos de mrnitoreo, debe me.llzwrse de wuia 
forma diferente, sin ccimbaxguN existe u'a ztc&1doogia general apLicable a 
(,aquier tipo de mnnitoreo. 1, seuenia de la metodolcgia de trabijo 
se presenta en la tab.'.a arnexa. 



UEDDIOGA E WNII~EY &M'BIE~PAL 

E*.,awn 6 de trabajo 	 Tai,,.a ror desar-rollar 

1. Definir objetivos del a) Defixiir en t&mrtdxs de lo . principales
mrnitoreo impactos y de la autxridad 

2. Detem1inar los a) 	Reevaluar inpactos con base en los 
requerirnientos 	 dle datc-; *objetivos del imnitoreo; eLiminar 

duplcid&3 de objetivas y tareas 

b) 	 Seleocionar inC'lcadores de irrpactos, que
sirven para e-raluar la magnitux1 de los 
impactos 

c) 	 Deterrninar la frecw.,x ia y tiemp., para la 
reooleoz-i~m de datos, con el fim de poder
deterniinar terxiencias, oorrelaoionar 
causa-efecto y estaU)lor regulaciones 

d) 	 Deternminar los sttios de unnitoreo y 
reooleocion de datos 

e) 	 Leterrninar mrtodos de recopilaci~& odatos 

-f) Determinar el tipo de datos y el forrrato 
de su alrnacenaxiento (tablas, graficas,
suroarios, rralxis, salidas de comptadora) 

g) Deternnar el mntcdo do 	 anhlisis de datos 

3. r.-terminar l~a a) Identif icar los requerinieritos que se 
dsilonibilidad de sati.--facen bajo los programa~s existentes, 
inform~cion incluyendo el tiemnro de reoopilaci~n de 

datos, localizacion de la zona don 
reoopila la infozmeci~n, preslci~n y 
rDttdo de recopilaci6n 

4. ERealizar evaluaciones a) Dateri-r el costo, personal tiemapo
de factibilidad para la reoolecci~n de datos 

b) 	1)M-:rminar 1as agencias capaces de 
proporcionar datos 



c) Deter~i-nar si el irir~'trr propuiesto es 
posible de realizzu-se 

5. Impemtnt!Lr el Revisar la disponibilidad de istituiones-a) 

sistfari de mzritr 	 para la ops-raci&n del sistewta de rronitoeo 

b) 	 Crear o rrioxificar la estructura 
instituxcional conforrie se requiera 

c) 	 Definir lis funciones y responsabilidad de 
la a&- noja e instiUb.-cn 

d) 	 Establecer, por escrito, acuerdos de las 
respzrnsabi L-idades de la agencia 

e) 	Obtener los fondos rccxx-sarios 

6. 	 Recleotar datos a) Reolete~r datos y suminstrar resultados 

7. 	 Analizhr datos a) Determimr~ los niveles de actividad y de 
in1pactos 

b) 	Definir la localizaci~n de activiLades e 
ircpactco3 

c) 	Deterninar la duraci~i de actividades e 
irpactas. 

d) 	Correlacionar datos de actividtdes e 
irapactos 

8. 	 Evaluar inpactos a) Identificar la teldr~ia d-e irt~actOs;
 
identificar la tasa de cairbio
 

b) 	 Identificar impactos que han alncanzado 
un nivel critico 

c) 	 Identificar inpactos que hmn excedido 
Limites legales 

d) 	 Evaluar la efectividad de rrecidas de 
mitigaci6n 

9. Respuesta !xor agenicia a) Plan de respuesta para la tendencia de LOS 
reguladora o resporisable jinpactos 

b) 	 Respoesta a niveles criticos de impacto; 
detener o nrdificar activiciades causantes 
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ce iinpactcs; tratzix 105 i-!P-ctc.3 

c) 	 pespues-,a a ipcrnformaic. 'i.as con 
regulacion-s y es~xrsa travrcs de 
ruiltas y enjuiciamleflto. Dsarrollar 
regulacione-s, noras y zutoridad legal, 
conforue se requiera

d) 	 &Iepesta a evaluacines de las mudidas de 
rntigaci'n 

10. Cambios en'el a) Preparar un inform~ anual. 

Tradtwido y adaptado por Es)), en base a t~rs(1979) 



E. 1
 

IRACTIO 	 AMBI&UAL DE PROYEUITo 

IJMRDMECMIOOS 



PPOYECITO3CPIBAEO 	 AIDETAL PARA 

HIDfROELECTR 1003 

~",a Ilevar a cabo el Cribado Arbiental de Proyectos de G-cneraci6n de 

Plantas Kid c,216ctri ;.as se recornienda
*rgia Elkctrica nediante 

en . xcii6n corrsorkliente de
1ineanientos~ estribl.ccdas'Lizar ic's 

con Io 	dcsc itc en Thprescmfl,, Sc-z-c16
kila Cer-wral, y 

u~
irnciuye: 111v list;-. ac-tiviO,: 2-s tipiczz o etx~ n''co: 

~ C 13 '1 dezy-rijtivo Oc! l;s jn %a~ctos 
l17, C cib-Xk) Z 

3 ativoz( s, e-, lo:, F'ro>yc-tas CR,. G-,n,aci6n de Fxergfa EL. 

s-c pr ;entar dEnrtro de !a.- cuatxo fv.5- it-Js 
.;ntal,29 idx~.CZi2 

i~mprtntes de uri rvoyeatri de desaaFL,.ollo: 

- Localiw.-ci&i' y preparaci6fl del sitio 

- Constxi.=ci 6 n 

- Operaci6n y mi tenim'i into 

y co--LM--Uvida' 	 . ., 

la Gerencia de Promrci6n una descripci6fl
El proprzn-e delerd entxregar a 

&olas activideeiC3 del proyecto hidxoel&ctrioo en cuesti6n,
de cada 	una proponente
la cual podr-A ser referida a la inforrtaci6n presentada por el 


para el AnMisis de E1 g,-ibilidad de Proyectcs.
 

presenta 	una lista de adtividades tipicas -de estos 
A on't-nuac16n se 

lis%,a variar ligeramente de acuerdo a la 
proyectos. Esta pzxdr 

naturaleza dIel proyecto en cues t16n.
 

A) o0z.LUzaci-n y preparaci~i del sitio, 
1. - AnAlisis y selecci&n del sitio.
 

*2.- Carp ft-i. os.
 
3. - Cvmnros de acxce-o. 
4. - Lirnpieza y dc n.inte
5.- Q,)--r a.
 
6.- F :cavaci&n y nivelaci 6fl del terreno.
 
7.- Equipo y rmteriales.
 

rrno 	 obra.8.- Ge-neracidn de de 
5itiO para disposici6n de residuos.9. - Aoondojonrarniento del 

10. - Barnco de rriterial. 

B) Constrxxcidf.
 
I1.- Obra de desvio.
 
12. - Explosiole~s y perfor3cioles. 
13. - Ex<avaciones. 

de pr~stann.14.- Cart-es, rellenos y ban-co 



15. - Equipzj-,: de~ coflstmi.YY li.
 

16.- Servicias .
 
17.- Generracioni de rrain de obra.
 
18.- Disposici6n de residuos.
 
19.- Tuterias Y canales.
20.- Cruce de orrient3s. 

sutrna521.- T'.3neles y cstrut~a 

22.- Problema-s, tV icos en la constn.)Q--i~f.
 

u~dd.23.-	 1 idas d" 
-A,3ndono i a~~lO 

C) O -2xci&n y Mantensjniientc 
26. - 'Itegulaci&n de) cadal. 
27.- -)peraciofl de ( 3trUr-turas. 
28. - DErrarru-s.
 
29..- Control de Plagas.
 
30.- - Protercc-i6n de la, c~r-rra.
 
31.- Servicios.
 

3-..- bedidas dec seguridad. 
33.- Faflas es tructuarales.
 
34.- LLenadq de la pr -sa.
 
35.- Geraci&n de enmrgia -el6ctrica.
 
36. - FMantenimiiento5 & estnx~turas en general. 
-37.- lMantenimiento de equipzo.

A- -u.Pr icios.o-. m-
-


1w .
 
---. t-: 

39.-	 lbnitoreo amtiental, 

Dl) &tividades Faxt~ias Y Reli-arioml1as.
 
del banco de pr~stamr.
40.- Reconicionam~ento 

41.:. Abandono de jn~raestl)Otura
42.- Uso del &-ea a! conclu~r la vida kitil, del-L -.OYke"-tO. 
43. -	 Iesarrollo VrbrnO industrial-. 
44. - Desarrollo z,,rropecario
 
45-- Pesca y recra-i6n.
 

GE WI IJXt DERMIA ELWX7ICIAECUBADJ N 31MAL DE ROyEMW I-E 
HM)WM~ 1{IARTS H1]DPRICAS 

factores o atribuitosLas actividades & Ieste tipo de proyectos Y los 
en la Guia General del Cribado Ambiental, ban

antientales considerados 
dec Cribado Arbiental deside utilizados para elaborar laL Mitriz 

proyeztxs Hijdroe16c-trico-,, que se 1-resenta anexa. 

Asimisrr 'para servir corr uia ha-rrarnienta en la descripzidfl y evaluacion 
el

de irupactos ainbientales de proyectos hidxOel~ctxicoS, !5C ha preparado 

siguiente li-stado, que, describ~e brevemnnte los imPactos "senalados en la 
emuPleo se han ordenado

de cribado arabiental. Para facilitar sumatriz 
los prodxuce.los linp3ctos seg~in la actividad que 

A) An&isis y Preparaci6n c-l Sitlo 
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I) AxvlisLq y Selceoci6n del SiLio. 
i) Afctaci6n a la tenencia de la tierra del del embalse,terreno 

lineas de conduzi.6n y caninas deinstalacions, zonas adyacentes, 
acceso.
 

ii) Afectaci6n del %L.o poterei.lal de suelo en el 	 terreno de la 
de la presa?presa, se afectarAn recursos minerales en ter:mnos 

i&i) ~sible inundaci6n de &reas de inter4 cientific,, cultural o 

patrifronial. 

v) Ber .ficios a la economia regional derivados de la selcoci6n dcl 

sitio. 

2.- Campamntos. 
a la calidad de agua por !a disposici6n do aguasi) Daho 

rosiduales, dependiendo de las ca: acteristicas del 	sitio. 

3.- Caminos d Axeso. 
i) Aumento en la erosi6n por la onstnxxi6n del camino. 

4.- Limxieza Y'Desnte. 
[ a linieza del vaso de la presa puede requerirse para evitari) 

ienarse la presa. Estola descmposici6n de material orgYnoo al 
podrd evitar el detirioro en la calidad del agua y favore~ el 

desarrollo de especies de fauna acuAtica. 

terrestres y daPis a commidadesii) Desaparici6n de habitats 
terrestres. 

5.- Qlema.
 
i) Dahos a la visibilidad y a la calidad del aire debidos a la
 

Al menm parte de la madera podrAquema de la vegetaci6n del vaso. 
rescatars,' para su aprovechamiento. 

terrestres.ii) Desaparici6n de habitats y oomnidades 

6.- Exavaci6n y Nivelaci 6 n del Terrex.
 
i) hodficaciones a las caracteristicas del drenaje.
 

del suelo y pzosibles
ii) Modificaciones a la estabilidad 


deslizamientos.
 

7.- Equipos y usteriales. 

i) PFrcucci6n de ruido. 

8.- Generaci6n de mano do obra. 
frediano plazo constituye uni) La creaci6n de empleos en el 

impacto ben6fioo a la estructura eoonomica de la regi6n. 

9.- kcondicionamiento de sitio Para disposici6n de resiuos. 
su

i) Puede afectar tanto el uso potencial del suelo, cow 

calidad, dependiendo de las caracteristicas del sitio. 
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10. - Bar=x d-- rnatra. 
i) Acelerard la erosi6n de la 2=na de influencia, y deberd 
evitarse que auirimte el azolvamiento del embalse. 

ii) Redocirg los u.5os potenci;:iles del Sit.Lo del baroo de mterial. 

iii) Pcxdra prcoducir dahozs a las cw-tactexisticas est,6ticas del 
lugar, particuilarmante al relieve, los elemantoa. de .corpsici~r. y 
la coapzxsici6n dmica. 

B) Cons truzi -)n 

11.- Cbra de Desvio. 
i) tkdif icac.i6n signifit tiva, aurnqv temiporal, de las 
ca-r-atf-risticas de drenaje if de las caracteri-sticas de los bordos. 

ii) Pee afeztar siL -dficativamente el habitat y las on.5.dades 
acuAticas. 

:12. - Explosiones V Perforcio . 
i) W~is al medio aimbiente sonoro, con alta intensidad y 
repetitivos, aunqu.e txansitcr-os. 

Ui) Las explosiones podr~n &i'iar 1ws caracteristicas y estabilidad 
dl. suelo, lo =o I se mbniimiza usaixlo las t~cnicas &decuadas a las 
coniiones del subsuelo. 

i) Deenilerxo de las corxiiciores del sitio, podr~n afectar las 
aguas suberrneas, tanto en f lujo oxnm en su interacci6n con la 
surerficie. 

ii) Autento en la e .osi6n del suelo. 

iii) Posibles da ocs por asentamientcs. 

iv) Seg~m las caracteristicas del sitio, prcducir~n inodificaciones 
al relieve y caracteristicas topogr.ficas del lugar, dent=o de los 
aspeCtos estfticos. 

vi) Se podr~n rirdificar *las caracteristicas igecrmrfol6gicas cie la 
microdrea. 

14.- Cort-es y rellens, tbuxx, de pr~stam. 
i) Seg~n el equipo usado, producirgn ruido, irapactando al. ainbiente 
somoro con alta intens idad, larga duraci6n V repetici6n durante la 
fase de oonstrucci6n. 

ii) Produci-rA un aurrianto en la erosionabilidad del suelo, lo cual 
*p.edecausar azolv miento de canales, cuerpos receptores o im-luso 
del emblsamiento raismi. 

iii) El uso pzotencial del suelo se verd severamrnte restringido, 
lo cual puede mitigar-se con una rehabilitacion. 



iv) S-gin las cziractr-risticas 6el sitio, produci-rdn rnxlificaciones 
al. relieve y carcteristicas torpcgr~f icas del lugar, dentro cle los 

v) Se rnxificardn las caracterfsticas topogrAficas do- l~a 
microdrea. 

15..- Equlpo de constzwix16r. 
i) Locts fqidpos en esta f&-se prodocirAn ruldos &e alta ixitensidad, 
larga duraci6n y en forma rere.titiva. 

iiJ) Ta m-nq"T~aria de oorstrii6n, dependirxdo &e las 
caractristicas del sitio, a-LecLaxA a. l~a vegeteci6n terrestre. 

Wi) El ruido prodwido por los equios ahLentard de l~a z/xia a 
los animales terrestres. 

16. - Seri-ios. 
i.) D rante la etapx de ocustruoci6n se establecer~n a.1gurs 
sexrviCios (vias de cmfiCaci6n, abstecinmiento de agua, 
radio,t.), cise reforzargn la- infraestrturi y serricios 
regicnales exIstentes.-

J) La derrar eo5mica deriw-da de lJa gew-rwiA do maw de obral 
ectivarA la eoconia regiona en esta fas-e. 

l~a relaci6n & ew(leo Y 1 ano) do obra existerite. 

iii) Al haber mzayor robl&aiin en la zcnia, se eOeroerk zavor 
demanda de infraestrm tWra V servicio regionales (p. e.:
abstecimiento de agua, abasto da allientcs, etc.) 

iv) Exdir mr*-or dt-mmja de servicios edtxcativos de los, hijos de 
105s trabjadores de l~a cnstruoyz,6n. 

v) D- no tomrars) las iredidas sanitaries bzlecuadass se rodr~i 
presentar epic~ -dla entre ice txabeaores expastos a este rrdio 
arobiente (p.e. trtoquitos). 

18.- Disposicibn de residuxn s6'idos 3r liqudos. 
J) Dependieryk de las car-acteristicas de-l sitio y de los sisteras 
deo (Xleoci( trataniento y disposici6n de c-gas residuales, se1, 

I-odri deterioi ar la calidad del agua. 

iiJ) tAsirisrtm la disposici6n de: residuos sdlidos Podrd daliar l~a 
calidad del suelo. 

ii) I)- realizarse inadecuadarrnt la di-sposicidn de residuos 
liquldos y sdli&s, 'podrd dajiarse la salud del misrao Personal de 
l~a construcci6n de l~a obra. 

1.9.- Tuberias y canales. 



i) 'sasest,11.cturas afectarAdn el. uso potenoia1 del sUCL;. Y lo5 

sue ics adyacentes. 

ii) La instalici&n de tuberias y oconstrzci6n dle cariales 

un barrera a los oorredoi.es de. fatr-a te-rrestretI.0represeltaraf 
que afectard el habitat tiarvcstre y las oo.nidades faunisticas. 

resultarciniii) Las tierras atravesadas por estas estructunis 
franja igual. i las cnisma s, rids los derechors de,

afectadas en un 

via aplicables.
 

20. - Qnxce de c z~centes. 
Y la presa mi~ira afectani

i) La constrmxmi 6n de Povantes 
significativa e* irreversiblemente a 1,3- variaciones de flujo y las 

caracter .stif's de drenaje. 

*1M- TLrreles y estructuras 	subterr-irsas. 
al ire= duranta la onstnxz6,, el flJ~uo

i) Fbdrdn rnUificar, 
i~ciaI.del) agua subt-,rvn-a V tarrbi~a de la sure 

la contri, a. la
Ai) Pdr-d mdiicar, a. rrers duzntp-


estabilidad del suelo.
 

T&,niixs dj.~ante la covstruoiI2.22.- Problemas 

23.- badidas de seguridad
en pro kaci6n

i) De invlemantarse adecuar-buzentea, reduiiarin maeyor 
A-. I-. -n.&19 t, In 4"+snarittM ffirpq~ de los traceiadores. 

24.- Albzxdon de Caitpawnto. 
f Lentes de trabajo, directa e

i) Al inta,-r~~irse ins 

jirecaiete se desactivari la. ecomia regioa.
 

ii) FW&kci6n de los erapleos. isponibles en la zona 

25.- &xziidetes. 
pueen afectar la, salud e 	integridad f isic,-a de

i) D-- presentaxse, 

los trabaJadore-s.
 

C) Operaci6n y Mantenimiento. 

26.- Pguiai& de Cauxia. 
el. caudanl dle la corriente en

i) Esto afectard sigaificativpmtnte 
diferentes f orzes: arrortiguaxio avenidas, dismninwerdo los 

en'el. temoral de Lluvias, aurreutando el. ca'xial de
e~icurrinieltos 

eritre otros. Si el, embalse es para usos
la 6pc<a de estiaje, 

y la irrigaci6n ejercen
nwiltiples, el abastecimiento p~iblico 

de agua, disminuyernlo oonsiderablenante el, caudal de la 
consunrzs 
corrierte.
 

ii) Al transforrmarse el redi~o ambiente- acu.~tico de f luvial a 

agua sufrixrA importantes cainbios., que
lacustre, la calidad del 
incluyen:.


inorganica.-disminucidn de la. turbiedad 
-disminuci6l en la concentraci 6 l de colilforn-es. 

13q
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-temperaUira. aurmcnto en La superficie y disminuci6n en el 
fondo. 
-oxigeno disuelto: m-sible aunto en !a sux::rficie y 
disrrinuci6n en el forn-b que rpede llegar a condiciones 
anaerobias; esto favorecer6 la producci6n de sulfhicdrico. 
-potencial hid-rhgeno (pH): aurcentos o disminucion-s, segun 
la degradaci6n d: . ateria org.nica y la fotosintesis algal. 
-Demnada bioluiNdc,--, de oxigeno: inicialmnte un amynxnto er 
)a materia nrppdica debido a la fiLer .i6n del 
fondo/material inundado y desp6s, cuando la materia 
orgAni(a ya se ha estabiliza0 o, habri disminuci6n en la 
DB36. 
-Prodt)ci6n de bscterias 6xido-reductoras de &zufre, que 

ueden causar problemas de corrosi6n a estructuras y 
equipos. 
-Fdsforo y nitr'6geno: p.eden dar problemas de eutroficaci6n 
(exeeso de algas/rralezas acuticas), llegando a oistruir 
cp-tas y, si el agua se utiliza tabi6n para 
abastecinjieto pdb]Joo, se harg recesario un mayor 
tratamiento de potabilizaci6n. 

aiii) La redocci6n o modificaci6n del cau.dal de !a corriente va 
afectar el balance de salinidad y de nutrientes de los cuerpos de 
agua de la oorriente en su desemiccad a al mar (estuario, lagunas 
oosteras). Estos curpos pueden ser de importancia 
omexial/ecol6gica. 

iv) Al iwdificarse el r gimn hidriulico, se piuede favoreoer el 
desarrollo de algas y/o plantas acuiticas vasculares y obstruir 
estructuras hidrulicas. 

v) La regulaci6n del flujo y la constr-xxi6n de una barrera puede 
daar a los peces, evitando sus migraciones para realizar su ciclo 
reproductivo, tanto de especies de int-_:-s- oomial cowr de 
interxs ecol6gico. 

vi) El cambio de rdgimen fluvial a lacustre produce profundos 
cambios en el hbitat acudtico y las commuidades que sustentia. 

vii) Al regularse el fluJo de la corriente, se disminuyen las 
posibilidades de inundaciones y los problemas que originan a la 
eoonomia regional y a la salud pdblica. 

viii) La regulaci6n del flujo puede favorecer el desarrollo de 
vectores transmisores de enfemedades, lo cual puede representar 

un daio signiificativo a la salud pdblica. 

27.- Opa-aci6n de Estrtua. 
ai) La operaci6n de estructuras, por ejemplo para torna de agua 

diferentes niveles de la colunma de agua de la presa, determinara 
la calidad de agua de la corriente. 

28.- Darrames. 
i) Podr~n dahar las actividades econ6micas regiorales en forma 
indirecta. 
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29. - Contrnl de plagas. 
i) El control quimico de malezas acaticas, de no ser u3sado 
adecuadanente, poxde deteriorar la calidad del agua, el hMbitat 

actutico y las oorundades que sustenta. Y de ser usado el embalse 

para abrevadero o abastecimiento pJblico, puade daliar a los 
comumidores del agua. 

ii) El control de mrrsquitos en las zonas bajas del embalse .pird 

rmejorar la salud de la poblaci6n circundante. 

30.- Proteci6n de la cuec L 
i) Al realizarse un manejo adecuado de la cuenca, podr meJorarse 
la calidad de. agua del edslse, cl I-Abitat acuAtico y las 
comunidades acuAticas. . 

ii) El control de- zonas erosionables et la cuerca, al reducir el 
azolyariento del vaso, prologa la vida ftiI del embalse. 

iil) La proteoci& de la cuenca puede contrib~ur irirectamnte al 
desarrollo pesq_ro, las a&tividades r.xreativas.y los leneficios 
eoorm5ico* derivados de esto. 

3L- Servi.ios. 
i) Las commidades oercanw, podr~n beneficiarse con los semvicios 
del desarroilo Uidrel6ctrico. 

32.- KSffdas de s-eguidai. 

instalado. 

33.- Failas en las estnu mras. 
i) De producirse, pzdrin causar graves daBos a la infraestuatura, 
la eooromia regional y la salud piblica. 

34.- Lemado de la presa. 
i) Durante el llenado se prodwcir6n, ainque tenxoralmente, severos 
trastornos a los cawiales de la corriente. 

ii) Si la vegetaci6n del terrerm no fu removida, al ser inundada 
la zona entrar- en un proceso de descomposici6n que deteriorarA la 
calidad de agua del vaso (anoxia, aumento de nutrientes, 
sulfurcos). Este fen6weno es transitorio, 'con una duraci6ri 
variable. 

iii) El llenado de la presa, al aumentar la humedad relativa del 
&rea, provocard modificaciones en el microlLa, y psiblerente 
mayor incidencia de neblinas. 

iv) DestruLi6n de habitats y oomunidades terrestres en el &-ea de 

la presa. 

v) Posible inundaci6n de caminos y otros servicios regionales. 

vi) Fornaci6n de zonas adecuadas para el desarrollo de 
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trarisinisores de enfenrr,'hade-s (paludiso, esquistiiasis) 

vii) De existir poblacioez auas abajo del embals- y prdxirves al 
mism, -stas contaran con 	una fuente de abastecimiento. 

viii) Posible inundaci6n 	de zoioas de interns cientifico, cultural 
y patri-ronial. 

ix) Modificaci6n de las aguas subterrgneas con mayor 0 mnor 
intensidad, segOn las caracteristicas del enik.Ise y del subsuelo. 
Esto afectard tanto el flujo de agua subterrknea como la 
interaci6n con la superficie. 

35.- Craci&n de Erergia E1 5atrica 
i) El fw)ionamiento del 	equipo inevitablemnte producirA ruido en 
forma continua. 

ii) La generaci6n de energia el~ctrica beneficiari en forma 
significativa a x 6n: a de £ luencia del proyecto,la 'iadel 
satisfacienmd la demaa, produciendo energia rera exportaci6n, 
reduiendo el gasto de divisas, etc. 

36.- Hm-tenixento de Estruzb-a en GenaraL 
i) Favorecerg la conservaci&a de esta infraestruztura. 

37.- I d Fuipo. 
i) Ds rea izarse inadecuadamente, rodrd descarg al. cerp 
receptor materiales t6xicos; p.e. aceites y grasas. 

1ii El mntenimiento preventivo de los equipos es necesario Par 
garantizar la operaci6n d, esta obra. 

38.- Mantenieto de Servicios. 

39.- Ii5toreo AmbientaL 
i) E1 monitoreo ambiental de agua y suelo, .permitird detectar 
oporbkanaente el deterioro en la calidad del agua, de los hAbitats 
ac~tcos y las --omuidades ahi sustentadas, y de esa mnera 
ajustar las politics adbientales de la zona seg5n sea rocesario. 

D) Actividades Futiras y 	Relaciona&a.
 

del Bano de Pr~stamo.
40.- Reaoomlcionamiento 
al control de la erosi6n 	en la zona inmediata ali) Contribuiri 

embalse. 

4L- Abandono de infraestructura. 
Citil quei) Los aprovechamientog 	 hidroelactricos tienen una vida 

p.iede estimarse, aunque con algunas limitaciones. Al final de 

&sta, se pueden producir dalbs a la ecorromia y a la 

infraestructura y servicios regionales. 

42.- Uso del - rea al corcluir la vida Citil del proyecto. 
i) El iRpacto es incierto, a menos de que se disponga de un 



trarisrpiso .,es de ewl~-dadeZ (PaluJ LsnO, esquxistAas is) 

vii) De existir roblaci.ones aguaz abajo del erinualse y pr6xiu al 
mismr, 6stas contardn con una fuente de abasteir~ento. 

viii) Posible inundiaci6n. de zonas de inter-6s cient~foo, culb.uxal 
y patriroofllal. 

0 ,enorix) lWidificaci6n de las aguas subter&ezs con mayor 
intensi&d, segC~n las caracteristicas del emobalse y del subsuelo. 
Esto &EectarA tanto el flujo de ag'a subterrAnea corm l~a 
interaci6ri con l.a superficie. 

35.--. Generaci6n de xerrgia E16ctrica
i) El funcionrnento del equipo imavitablemante prodtxcirA ndido en 
forma oZnftiflua 

ii) La gerneraci6n de energia el~ctrica beneficiari en form 

significativa a la eoxnouiia del A.rea de iriflem~ia del ProYeato. 
pocia-6o energi Pa exportaci6ci,satisfaiendc, l~a devaxxda, 


rdwiexo ei gasto de divisas, etc.
 

38.- IKardmimier&to de Estruabara en General. 
i) Favorece6 la coinrvaci6cl de esta infrastrtora 

37.- Mantenimierrto de Equipo. 
i) Da3 reaLJzarse bnade.3nnte, podrd decargar al cep 
receptor rzateriales t6xioos; p.e. aceites y grasas. 

ii) El mantenimiento preventivo de los equipos es necesario PaLra 

garcintizar la operaci6n de esta obra. 

38.- Mmitenimienito de Servicics. 

39.- SMaitareo Ambiental. 
1) F1. ircitoreo anmbiental. de agua y suelo, perritird detectar 
oportuxameate el deterioro en l~a cal-idad del agua. de los- hbitats 
acI~tixos y las cowzridad6es ahi su.stentadas, y de esa manera 

ajustar las politicas ambientales de l~a zona segiin sea necesario. 

D) Atividades Fut-ua y Relacionas. 

40.- Reaxondicionamiento del Banco de Prlcstamo. 
la erosi6n en la zona. inned<iata a].J) Contribuiri al control de 

embalse. 

41,- Abar~ono de -'nfraestruauird. 
i) Los aprovec1harientas hidroel&actricos tienen unai vida Citil que 
puede estirrurse, aunque con algunas 
esta, se pueden producir dafios a 
infraes tructura Y servicics regionales. 

linuitaciones. 
la ecorroia 

Al f 
y 

inal 
a 

de 
l 

42.- Tuso 
i) 

&.l Area al corr-luir la vida di-L del proyecto. 
El impacto es incierto, a rre-nos de que se di-sponga de un 



ccn otros uSos (pcsca,recreacidn).sea comp3tibehidroel6ctrico 

efe' to 
D2ntro de los estudios prelimhrik-Us det-e analizar'se el 

v) del
Yy la vcgetaci6n en la calidad del agaa

d,. I uso del .o del ser veniente, la vegetaci6n
futlr0 emalse, p ra que, de co n ristro. 
&irea del embalse sea reovida prev~iaireftk al 1lern.do del 

,aunaj.cluixse el estdio de la 
vi) Fn los est)dios lisicos, debe 


acuAtica y terrestre de la zona.
 

que 
vii) Creaci6n de instrura-ntos juridioo-admi-nistrativos 

los valores esthticos o patrimoniale;
la preservacifn dpernitan 

que el Iro: ecto induzca a una inadecttada 
o la proteoci 6 n de Areas 

explotaci6n.
 

de los aspect5
ignorancia de la na+;maleza y el valor

viii) La 
paede superarse nediante progra-S &B 

est;Aticos o patrimniales, enal personal que Jinterv,-drddirigidoseducaci6n ambiental 
de las etapas del proyecto.algun 

B) ComtnX iLm 
en suficienteevaluadas

i) Las 6reas arqueol6gicas *deben ser 

ser necesario, proceder a su rescate.


detalle y de 

de energia el~ctrica fr cteter0ente iwplica
ii) La generaci 6 n 

a los volimfmses liberados a 
r~pIdas y significativas variaciones 

por lo que de acuexdo a la topogria del cauos, 
la corriente, y para ganado en la zona en 

Swnvf- .rse de p.,entes peatonales 
.... n 

qw se vayan a presentar esos cambios brvoec ey 

cruce de la corriente.usadas para cl 
se debe en los estudios prelimiratres,

De resultar necesarioii) antes de su 
la remoci6n de la vegetaci6n del embise,

proceder a 
Ulenado, para evitar deterioro en la calidad del agua. 

de tonia debe incluir posibles 
iv) La constrxcci 6 n de la obra en la 

de agua de diferentes niveles, para que
extraociones extraer el aguapuedaflexibiliAad y se
operaci6n se tenga esa 
del nivel con calidad ns adecuada. 

servicios neCesarios,
deben contar con los

v) Los campamentos liquidxs y
yincluyendo tratamiento disposici6n de los desechcs 

s6lidos. 

temorales para que no
instalacionesvi) Programa de retiro de 


queden desechos en el lugar.
 

recomienda aprovechar los 
lineas de conducci6n, se

vii) En las 
o conjuntar los necesarios de crear,

de via existartes,derechos los rasgos :obresalieites6onla minima interfererciaasegurando sobre coliras, Sobre
(vrr. iirteas rectas

del paisaje natural 
cuerpos de agua) siguiendo las front/:ras naturales. 

de materiales, con 
de las zrea-s de bancos

viii) Restauraci6n 
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t6nicas 

rp,-isaje en 

que, desde 

for-an pzositiva. 

su inic jog les5 prinita participar de un, 

C) Oparaci6n y M4nte)inieinto. 

demanejoi) Dabei establecerse e impleroentarse las politicas de 
la cuenc-a, Para oontrib.jir a reciucir el azoivainiento. Esto debe 

us-os de suelo y asesoria en prcicticasincluir lincarnientos de 

agrloolas/forestales a los caaraeSinos 8e la ; ora.
 

ii) para nitigar los daiios de posibles accidentes o eventuialidades
 
debe elaborarse Ln plan de contingencias aque, en dado caso,
 
periita identificar las aciones que deber~n reaU~zarse.
 

iii) La operacidn del 'embals-e debx, incluir mnnitoreo axbiental, 
(calidadparticularrrente en lo, referente a lim-nclogia del embalse 

de agua v rialezas) y a eros i6n/azolv3.miento. 

iv) En lacxontrixci6n odurante el Ilenado, debe prooederse a la 

relocalizaci6n de oopnentes faunistioos de inter~s; especial. 

v) Kantener viigilanzia en las inmediaciones del embalse para 

evitar imnd~ios forestales que, indixrectarnte, .xontrib-ya al 
azolvaniento del ernbalse. 



EVtLUACIW A4BENTAL DE PROY1ECT3
 

HIDROELLECTRICOG
 

En la formalaci,,n de los proyectos deber tere rse en cuenta el 
parte de las decisiones sobre 

componerte ambiental, de mnrdo que formn 

las alt irnativas t&-nicas y de localizaci 6 n de los proyecta. La 
a disposici6n del que se recabe deber estarinformaci6n ambieital 

utilizada en la evaluaci6n recuxTrente del 
equipo tkcnio para ser 
proyecto.
 

de queen la Etapa de Elegibilidad de Proyecto, el Cribado 
En caso 

laya emitido una reoomeraci 6 n para quo so realiz'ra la 
Ambiental 

se deh rA proceder a su elaboraci6n. 
Evaluaci6n kMiental del Proyecto, 

la Gulia de Evaluaci6n Arobiental, las 
La presente Gula compleirenta a 

usarse oonJuntamnte.cuales deben 

que los estudios b-sicamente
da una lista de las &easAcontinuaci 6&se 

deben comirex14jr. 

° 
 de poblaei6n humna en el Area a ser inundada 
por


1.- Los q iaos 
en el Area de influencialos que se ernuentrenel 6nbalse y 

(central y &e transmisi6n), analzando Las 
del proyecto 

caracteristicas 6tnicas de los pobladores. +_bnre los ....
_• Z= 


.---.
..

2.- Un estkido epidemioi6gi. u . - 

que puedan afectar a los 
vectores de enferraades 

del emnalse, en que habiten en la cuercaoonglomurados hummS 
en el sitio de las
 

los campamentos de los oontratistas y 

incluir las posibi.idades de 

obras. El estxdio deberA 
intxoduci 6 n o disposici6n de las enfermedades perasiticas, 

de la preserla y

virales y bacteriales oomo resultado 


Se indicarA sihidroel~ctrioo.
operaci6n del desarrollo 

especies portadoras de la Esquistosomiasis y sehalarA

existen 
malezas acuiticas como hospedern de 

la imzortancia de las 
uoma
enfermedades transmisibles al ser hu 


del Srea antes y despuis deI la construcci6n y
3.- El microclima 

operaci6n del proyecto.
 

Una evaluacion cualitativa y cuantitativa 
del recurso forestal
 

4.- ypor mdio de foto interpretaci6n
en la cuenca del proyecto, 

n en caniro. La interpretaci6n debr& ser 
verificaci6


rea que sera inundada porpara elparticularTmente cuidadosa 
el embalse y ocupada por el proyecto. 

y coruriidades de 
5.- La identificaci 6 n de las principales especies 

y acutica, incluyerido la ubicaci6n y
la fauna terrestre 


las mistas.
evaluaci6n de 

y cc~maridades de 
6.- La identificaci6n de las principales especies 

l a flora terrestre y acutica, incluvendo ubicaci6n y 



evaluaci6n. Detenninar el rot-encial de dispersi6n y control de 
las malezas acmiticas. 

7.-	 El estudio de suelos en dreas repmesentativas del embalse para 
esJablecer el comportamiento de la cubierta edifica actual y 
del futuro fondo del embalse. y dterminar su efecto 
cuali.ativo y cuLantitativo sobre la calidad del appua del 
embal-se. 

8.-	 Revisi6n de estudios disponib]es en rr teria de recurso5 
rinerales, sefialando la necesidad de zmpliar estos estuxios. 

9.-	 Diagn6stico de 3a presencia ,!e vestigio . arqueol6gioos y en su 
caso, Ilevar a cabo Lun estudio arqueol6gico del 6Area a ser 
inundada por el embalse y de los sitios de las obras. 

10.-	 Evaluar, considerar y presentar la inforueci6n relacionada con 
los posibles efectos diracto sobre el Area de influencia - de 
las vias de aooeso a las instalacines del proyecto y los 
indirectos derivados de la posible ocwpaci6n par pobladores de 
otras Areas, los desmnmtes y las prcicas agrioolas y 
forestales inmmderadas.
 



WJRSO TALLER SOBRE 
DE IIPACTO AMBIENTALMETODOS DE EVALUACION 

BCI E-SECPLAN 
al 8 de junio 1991Honduras 	 Tegucig.,Ipa, 

DE LEOTOLDIIETODO DE LA MATRIZ 

Elabor6: 	 MSc. Manuel E. L6pez M. 

Consultor BCIE 

fue uno de los primeros mtodoe 
de Leopold
La matriz 
 6 n de impacto ambiental,
 

para evaluaci
desarrollados 	 del
 
Dr. Luna Leopold y co.aboradores 


por el
desarrollado 

Geological Survey de los Estados 

Unidos en 1971.
 

en forma
listar
intentar 

La idea 	de esta matriz fue la de 6 n y


posibles aspectas de la construcci
 
matricial 
todos 	los 


proyecto, que pudieran afectar" las posibles
 operaci6n de -un 	 de tal forma que

existenteB,
ambientales
caracteristicas 	 en
 

como lista de chequeo de impactos, y 

pudiera utilizarse vLlor'adora de los cambios ambientales del
 a. 	... .. CO!Y 


Gobal a
(Evaluaci6n
y sus alternativas
proyecto 

preliminar).
 

La matriz estA constituida por 
100 acciones que pueden afectar
 

ambiente, representadas en 
columnas, y 88 caracteristicas
 

el 

ambientales que pueden ser afectadas, 

representadas en filas.
 
impacto
significa un 


Es asi como cada casilla de la matriz 


potencial, habiendo en total 
6800 intecciones causa-efecto.
 

las colurmnas
se entender-n
su aplicabilidad
Para efectos de 	 como efectos o

las filas
o causas y


como acciones 

consecuencias.
 

n de la matriz es v~lida para 
una sola alternativa,
 

La aplicaci
6

veces como
 
forma 	independiente tantas 
debi6ndose aplicar en 	 para dos
puede utilizarse
La matriz
existan. 	 6
alternativas 	 Global de
 

6	 y Evaluaci n 

n de-	Impacto3,
fines: Identificaci


Impacto Ambiental.
 

de ia Matriz para cada uno 
Los detalles prcticos de aplicaci 6 n 

en el 	Cursoel consultor 
sera expuesta por
de estos fines 	 6 n se presentade aplicaci
general
La metodologia
Taller. 

adelante.
 



Las banderas rojas pueden recalcarse en. ia matriz utilizando 

coores que rera lte i. De espc.c-ial silnificancia s,-cran los 

(Par ej,.mplo la inundaci6n deimpa -tos negativos no e itables 


un p aeye. to de embalse para fines hidrolectricos).
 

A pesar de que este mretoeD tiene importantes iimitaciones, es 

muy Util para efectuar una evaluaci6n preliiminar o para 

identifi ar, impactos potenciales que puedan ser posteriormente 
procesadc5 en alg-6n ieitoda mns riguroso. 

dificultad
limitaciones se 


manejar en vi:;t- de su tamafio, la falta de claridad en la
 

defi-nici6n de cada t~rmino, ipos.ibilidad de considerar
 
doble
 

Las principales 	 refieren su de
 

impactos secundarios. indirectos, etc, riesg, de 


cuantificaci6n del mismo impacto en dos casillas ciferent1-?s, y
 

otras. Visto el m~todo como una prirtara aproximaci6n de EIA sus
 

resul.tados pueden ser aceptables.
 

Los pasos 	a seguir p., ra la EIA en Leepold son loS siguientes:
 

PASO 1: 	 Verifi:ar la lista de acc ones. con base on las
 
caracteristicas del proyecto, de tal forma que se
 
eliminen todas aquellas que nc existen en el
 
proyecto o que no son relevantes.
 

PASO 2: 	 Para cada acci6n identificada er el paso uno evaluar
 
r 
en form ' vertical e .ii nand todas las
 

no Eon afectadas o
caracteri1-cicas ambientales que 

lo son en forma despreciable. Hasta aqui se tiene
 
una "'matriz reducida".
 

PASO 3: En cada celda de la matriz reducida se traza una
 
diagonal. calificando en la esquina superior
 
izquierda la magnitud (intensidad) del impacto y en
 
la esquina inferior derecha la imporancia (PESO).
 
,Aui se debe hace) algune ampliaci6n: existen
 
impactos de inucha magrnitud pero de poca importancia
 
y visceversa. (No es -:.sible comparar dos impactos a
 
menos que se consideren simultdneamonte ambas
 

le
caracteristicas de cada uno. Este :rinc ipio es 

rismo que emplea B.attelle (PIE= inportancia, EO" 
Magnitud. EIU = P!U x EO) y serd !a base dcLl 

procesamiento estadistico que se aplicard mis 
adelant'. 

Al cli-ficar la im;portancia de cada ccnsecuencia 
(impacto) el valor 7er'- constant-,:. .s:o es. en cada 
fila el numeral inferior es el mismo. 

rI
 



se hace
e jmporta.ci.
de mangitud
La calificaci6n n n d
die o el 1 a
 
con un numeral entre 1 Y 10, correspo
 

10 al valor m-'ximo.
valor minimo y el 


debe estar afe(:tado por un
 
valor de m gnitud
El 
 es ben~fico o
impu:,cto
- dei.-ndiendo si el
signo + o 


adverso respectivamente.
 

Se puede representar los 
resultados de la matriz en
 

PASO 4: 
de 

6 (an !isis de
n
dispersi
una gr~fica a
absisa corresponde
en la que la

conglomerados), 


y la ordenada correE:ponde

magnitud (entre -10 y +10) de tal
valores positivos,
siemprciaiportancia. de los cuatroa 

utiliz .i solo dos
forma cue se 

para indicarderecho
el superior
ciadrantes: alta
 
ben ficos (de baa,' media 0 

impactos 
 izquierdo para 
y el cuadrante inferior

importancia), 
los impactos adversos

ha utilizado ambas
 puede deducir, se 
Nota: Como se signo
con
la importancia
para indicar
ordenEdas 
positivo.
 

11." Pnlisis estadistico de la ..
... 

........
p.S1 .LPASO b: L's forma horizontal comotanto enmatriz incorporando 6 n:
 

vertical !a siguiente informaci


N-3mero de acciones (o efectos) 
positivas
 

- negativas

NWmere de acciones (o efectos)

- )de cada acci6n (o efect 
- Valor esperado positivo 

Valor esperado negativa de cada 
acci6n (o efecto)
 

- de proyecto
 
- Valor esperado global de la opci6n 

en filas una 
que los resultados computados

Se podr6 verificar columnas.sumados enresultados 
vez sumados coinciden con los 

estadistico
el anlisis sera
 
6f clara sobre
La explicaci


en el Curso-Taller.por el consultorefectuada 

. atriz de Leopold, a la 
la p~gina siguiente se presenta 

la

En an~lisis estadisticopara el 

cual se ha incorporado espacio 


(Evaluaci6n).
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ser6n liamaados Coefi,-entes de
relativosEstos posos 

Iminortancia relativa (CIR).
 

se deb .ri I abajar en equipo 
Para objetiv'zar la ponderaci 6 n 

y se comparar~i las -,ariables: todas contra 
xmultiiiocIP2 nario, 

todas. 
razia 

que alguna do las variables sea eliminada en 
Para impedir opera.l Aoen vista que M6. 

menor importancla,de ser la de y 
i. ,ase rcquiere incorporar

pareian de impactos,comparando "nomin6AV.llamarewsvariable "nula", que 

siguiente
n entre parejas, se utiliza el 

Durante la comparaci 6
 

n nunrrico:
criterio de aoignaci 6 

es de igual
0.50 Si la variable calificada 


la variable comparadac.~importancia 

es de Layor
1 Si la i ariable calif, ada 

cc kparada.importancl.a que la var ble 

~ o 
0 8i !a vLU.i. '16 ~ 

Ala 
'.. 

Le c,.,mparada.importancia que la v, 

de unaarealizar la ca-ificaci6n es trav~s 
La forma usual de 

y cohnae corresponden a lasfilasmatriz cuadrada, cuyas en1- variable nominal(o irgactos) mas .
variables ambientales 

facilit, .- la comprem.si6n, el consultor 
caso. Para resultado.cada 

quo conduce al mis mo 
utilizard un arreglo difereati 

resume el mecanis&J de cAlculo (al Paso No.I: 
La tabla No.1 

'a (CSA) 
PAO 2: CAlcalo d, los Coeficientes de Selocci 6f AN.: 

calificeaX
de las vai labl es ambient ,les Be deberA 

Para cada una 
una do las opcionc-9 

con z cspecto a cada
la magnitud o escala, 

El mtodo serA id~ntico al .(e 
(proyecto y Alternativas). selos Coef'cientesen estecAlculo de CIR, pero caso 

de Selecci6n Absoluta (CZA).
CoeficientesdenominarAfn 

La Tabla No.2 resume el mecanismo 
de cAlculo del Paso No.2:
 



ASIGIaCIOU 

TABLA No.1 

D9 1'7ARES DE IPORTAKNCIA 

V a iePe b o re l.ativo de a5 variable s ,SIJIIA CIR 

Vi 

V2 

'/3 

V4 

V 5 

WAE 

----

0 1 0.5 

0 

0.05 

1 

0 

1 

1 

0 

0 

lqC 

1 

0 

1 

0 

1, 

0 

1 

0 

0.5 

0. 5 

1 

1 

0 

n 

.. 

13.." 

1 

0 (J 

0 2 

,'j 0 3 

I.b 0.10 

0.23 

I.'5 0.10 

.0 *0.00 

15. 0 1.00 

R 

Alterativas 

TABI.A No.2 

ANIGIACIO4 DI .ESgALAPA1A LA 
Escala.relativa entre 

V,RIAllLE Vi. 

alteraltivas 
i C I 

AB 

C 

5 

1CiVtAL 

00.50.5 

0.0TO 

1 

00 

1. O 

1 

0 0 

A 
0 

1 

b 3.5 
0 

1 

0 

0.3 
0.2 

4 0.4 

1 1. 0. 

o u .001.0 
1.0 

;L 

3 



TAIA No 

PR!ORIZACION DR AL3MMMIVAS 

SnV A R I A B. L E S IR X CSA s 
AURMTIVAS , 


V4 V5
.iV V2 V3 


A 0.25 0.33 0.30 0.30 0.50 0.058 0.110 0.030 0.070 0.050 0.318 

B 0.25 0.00 0.30 0.30 0.17 0.058 0.000 0.030 0.070 0.017 0.175 

C 0.40 0.17 0.20 0.30 0.33 0.092 0.057 0'.020 0.070 0.033 0.273 

0.10 0.50 0.20 0.30 0.00 0.023 0.167 0.020 0.070 0.000 0.280 

0.10 LA ALTERNATIVA **A- ES LA ELEGIDA 
CIR 0.23 0.33 0.10 0.23 




PASO 3: Priorizaci6n do alternativas 

Las matrices anteriores han permitido deterininar una .9erie de 
cantidadf.f, que se refieron a la importancia relativa Je cada 
variablo airbiental (CIR) y a la magnitud o escala de lau mismas 
on cada opc16n de proyecto (CSA). 

Estos coeficientes puedon ser aIltiplicados para obtener knidades 
conmensurables, las cuales pueden entonces stm ;.irse 
aritm6tcam3nte para obtener el valor coniparativo global de cada 
opci6n do proyecto. El mayor de ellos serA la mejor alt,,rn.rwva 

do proyecto, desde el punto de vista ambiental.
 

La Tabla No.3 resume el mecanismo de priorizaci6n.
 

1 



EVALUAGION "ECONOMICA DE IMPACTO AMBIENTAL 

Lic. Maryanne, Grieg-Gran 



EVALUACIOIN ECONOMICA DE IMPACTOS AMBIENTALES. 

Introducci6n. 

El an~Iisis de impacto ambiental puede dosempefiar un papel relevante en la 

evaluaci6n de proyectos, al enfatizar la importancia de los impactos que no 

se consideran normalmente, y al explorar las posibilidades de disetiar los 

proyectos de tal manera que se minir'cen dichos impactos. 

Sin embargo, en muchos casos, puede ser diffoil elegir entre las alternati. 

vas para un proyecto que tendrran diferentes impactos sobre el ambiente, o 

decidir cuiles medidas de ate ztacl6n serfan las adecuadas ya que, no se mi 

den los impactos en unidades monetarias, como en el caso de los costos y 

beneiicios dfrectos, sino en una amplia varledad de unidades, Por ejemplo s: 

dificulta la elecci6n entre dos alternativas si una. de elas tiene tna relaci6n 

costlo-beneficio mns alta que la otra, e irnpllca tambl6n mayores imfbaotos io 

bre el ambiente. La evaluacio'n econ6mlca de impactos ambientales entences, 

puede ser una.tecnica importante en el andlisis de impactQ ambtental porque 

permite la conversi6n de estos impactos en las mismas unidades, es decir, 

en unidades monetarias. Medlante estas conversiones es posible incorporar 

estos impactos en el c6lculo de costo-beneficlo o dar una justlficaci6n eco 

ndmica para la introduccl6n de medidas de atenuaci6n. 

Es innegable la imposibilidad de evaluar todos estos impactos en trmi 

nos econ6micos. Sin embargo, pare algunos tipos de impacto se ha demos 
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trado la factibilidad de dicha evaluact6n. 

En este curso se explican los pasos que habr~n de seguirse para hace wuia 

evaluaci6n econ6mica de los inpactos amblentales de un proyecto, examli

nan4o detalladamente los difererites mtodos que se han desarro]lado, y dis 

cutLundo c6mo .puecidn incorporarse dichas eval'aclones en el cSlculo de cos 

to-beneficio. 

Implicaciones Econ6micas de 'los tmpactos Ambientales.. 

El primer paso consiste en Identificar las pdrdldas o ganancfes eoon6mlcas 

quc finalmente resultan de los impacto& amblentales. Para evitar confuslo-: 

nes es preciso marcar las diferenclas entre impabtos, efectos y p~rdidns 

Zcon6micas (o ganancias). El t6rmino impacto se utliza aquf.para referir

sea los caniblos inlclales en el amblente que resultan de un rmvyrneto* 

ejernplo, un camblo en la caldad del agua o del aire. El t6rmino efecto se 

refiere a las consecuencias do estos camblos, o sea los impactos indirec

tos, por ejemplo, -ancamblo en la calidad del agua por su parte .5odrfa afec. 

tar la cantidad de peces, la produoci6n de cultlvos, o la atraocin de los 

lugares de recreaci6n. En xtuchos cagos no es tanto el impacto inicialel" 

qun ocasiona las p~rdldas o gananclas sino los efectos ulteriores. 

Tambi~n es necesarlo hacer la dlstincl6n entre pdrdidas de tipa financlero" 

y pdrdidas Intangibles i/. Las p~rdidas financleras se presentan en aqudllos 

casos en los cuales los efectos ocasionan p~rdldas de bienes que tienen un 
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mercado organizado o sea que tienen preclo. Esto se refleja en un cam 

blo de gasto o ingreso para un determinado grupo de la socledad. Po- ejem 

plo, el efecto del deterloro en la calidad del agua sobre la producci6n de 

cult%,o, puede causar una reduccl6n en 1,s ganancias para los agriculto

res . Aunque el Impacto inicial es sobre ur " b i en " que no tiene preclo, 

en este caso la calidad del agua, tilteriormente se produce un cambio en 

un bien que sf tiene precio. 

Por el contrarlo, el t6rmino $~rdida intangible se refiere a los casos donde 

el efecto produce una p~rdida de un "bten "que no tiene mercado, tal co

mo el valor est6tico o el bienestar pslcol6gico. Este tipo de p4rdida eco

n6mica es m~s subjetivo y por eso ms diffcil o, a veces, imposible de 

evaluar. 

En las Flguras la y 1b, se muestran el rango de los impactos, los efec

tos y las p~rdidas que podrfan resultar de un proyecto hipotdt.co para dar una 

idea de las relaciones que existen entre estas categorfas y las Implicacio.

nes econ6micas de algunos impactos. En algunos casos es evidente la dfi-. 

cultad para distinguir entre impactos y efectos, es decir cuando el impacto 

ocasion.I directamente "lap~rdida ecoi mica, por ejemplo, en el caso de los 

impactos rocioecon6micos. En otros casos, puede haber una cadena de efec 

tos que tendrS por resultado una plrdida econ6mica. Se observa tambitn que 
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algunos impactos prodlucen un rango de efectos que, por su parte, Implicaly 

ambos tipos de p6rdidas. Adems, un efecto puede ocaslonar una serfe de 

p6rdidas. Por ejemplo, el efecto de la contanifnaci6n del alre sobre la sa -

Lid, puede propiciar un incremento delos costos m6dlcos y una teduoc6n 

de I;i 	productividad de la mano de obra ( pdrdidas financieras) y tambin 

un incremento de mal( star pslcol6gico (pdrdida intangible). 

La evaluac16n de un solo impacto puede entonces, Involudrar varfos tipos 

de pdrdides econ6mlcas,.poreso se necesitarS, en ocasiones, una combi 

nac16n de m6todos para efectuarla. 

Relaci6n entre Impactos y Efectos. 

En el sigulente punto se derive una felacf6n entre el impacto y el efecto, 

por ejemplo la relac16n entrcm la calidad del agua de riego y la produccl6n 

de cultivos ( obviamente no seS aplicable cuando el impacto y el ef6cto 

sean indistinguibles). Mediante esta relacl6n es posible predecir qu6 tan 

grande ser- el efecto para cada alternativa c para cada modificaci6n'del 

proyecto. En esta fase se presentan algunos problemas que, a pu vez, dl

ficultan la evaluac16n econ6mlca : 

I. 	 No es posible todavfa, en muchos casos, establecer con sufi

ciente.evidencia la especificaci6n estadfstlca de la relacl6n 

entre el impacto y el efecto. Un buen ejemplo de este problema 

es el efecto de la contaminaci6n del aire sobre la salud. Aunque 
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se reconoce que los dos est~n relacionados, la esp.ecificacl6n 

de esta relcj6n es ain cuestionable. 

Si bi6n se ha obtenlJo bastanre ucvidencia de los efectos a car

to plazo de los impactos ambientales, la evidencia con respec 

to a los efectos a largo plazo es muy discutible. Por ejemplo, 

no se ha Liegado a un acuerdo con respecto a los efectos a lar

go plazo sobre los peces expuestos a bajas concentraciones de 

contaminantes. Por eso, las evaluacione- econ6micas que se 

basan en los efectos a corto plazo, en algunos casos, pueden 

ser demasiado bajas como para indicar el valor total de las p6r 

didas irnplicadas pordrn impacto. 

3. 	 En nuchos casos, no serA posible predecir con seguridad ni el 

impacto, ni el efecto. En ocasiones podrS establecerse una dis 

tribuc,5n de probabilidad para los diferentes niveles del efecto. 

Puede utilizars, ,el valor esperado del efecto para calcular las 

p6rdidas econ6micas involucradas. En algunos casos no serg 

posible estiniar las probabilidades y el uso del anlisis do sen 

sibilidad puede representar la 6Tnica soluci6n. 

4. 	 A veces puede dificultarse relacionar cierto efecto con un solo 

Impacto, o con un solo contaminante, debido al fen6meno de 

sinergismo. 



Se deduce que frecuentemeite, la dfficultad para hacer evalua

clones econ6mlcas de los impactos ambientales es debida, no 

tanto a la naturaleza subjetiva de la p-4rdkla involucrada, sino 

los problemas que se prs')ntan al relacion3r los impactos con 

los efectos. 

Principios Econ6micos Subyacentes a La Evaluaci6n de las Pdrdidas Ambien

tales. 

Despu~s de obtener la relaoi6n del impacto con el efecto, el paso sigulente 

es evaluar, en tdrmlnos monetarios, las p6rdidas econ6rmlcas proenientes 

del efecto. Antes de discutir los diferentes mtcdos que se han desarrolla

do para tales evaluaciones es neoesario explicar algunos principios econ& 

micos que son importantes en este contexto. 

El prdncipio bdsico de este tJpo de evaltiaci6n es el mismc que en el ah lu

sis costo-beneficlo social; se evaldan las. p~rdidas o las ganancias de la 

manera en que sefan evaluadas por los individuos afectados .Normalmente, 

en la teorfa econ6mica neoclSsica, se supone cque el valor que la gente da 

a cualquirr bien es equivalente a la cantidad de dinero que esta misma gen 

te estS dispuesta a pagar par 61. 

Por eso, para determinar c6mo la gente evallia un bi6n, se observan las can 

tidades de este bi6n compradas a diferentes precios. El precio actual enel 

mercado no es suficiente para representar este valor, porque solamente indica 
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el Valor marginal, es decir, el valor de una unidad adicional del bi6n y no 

el valor de todas las unidades compradas. La suposici6n decisiva es que 

entre mayor sea la cantidad de un bien crue posea la gente, menor sera el 

valor de una urnd..d adicional. A esto se debe la dife rencia entre la canti 

dad de dinero que la gente paga .efectivamente por un bien y la cantidad que 

est6 dispuesta a pagar, es decir, su valoraci6n para el Lien. Esta diferen

cia se'denomina el exoedente del consumidor ( copnsumer surplus). 

La F1gura 2, muestra la curva de. demanda para un bin v explica este ilti

mo concepto. Se puede apreciar que, para la primera unidad delbien los 

consumidorez. est6n dispuestos a pagar un preclo un poco menor que el pre 

cio P3. Si se supone que. Q2,,es igual a dlez y Q a vebate, para la ddci 

ma unidad, se observa que quleren pagar un precio P2 que es m~s bajo ya 

que tienen una mayor cantidad de este bien. Para ia vig6sima ujildad estgn 

dispuestos a pagar aun menos, es dicir, P1 . Se puede concluir que la dis

ponibilidad total paa pagar ( total willingness to pay) veinte unidades del 

bien es igual al area OP3 X i Q 1 bajo la curva de demanda. 

Sin embargo, los consumi'ores pagan por todas las unidades el mismo pre

cio PV"Debldo a esto, ganan un excedente que es igual al 6rea P1 P3 X I 

entre la curva de demanda y la Ifnea de precio. Es evidente que puede cal

cularse el valor de diferentes cantidades de este blen, determinando la for 

rma de la curva de demanda para calcular la disponibilidad para pagar. 
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En la 	evaluaci6n de las p6rdidas ambient:%les el principio utliLzzdo b~slca

mente 	es el Mlsmo. Se trata de estimar la dlsponlbilldad total para pagar por 

el bleri que us afectado o el excedente del consumidor quc se plerde como re 

sultado del impacto. L6 dfferencia estriba en que en el caso de las p4rl

das intangible's, no se puede Utilizar la curva de demanda para los "bienes" 

afectados para determinar la disponibIlidad para pagar ya que estos blenes 

no tlenen precios, por lo que es necesarlo encontrar un metodo m6s indirec 

to. 

Es imprtante aquf, poner en claro las suposiciones subyacentes a este m6 

todo. Estas son: 

1 	 Las preferencias de los lndividuos tignen prioridad. 

24. 	 I~1 pvixir dei.vonprd dv ius individuos es una representaci6n exac 

ta de sus preferencias. 

Esto implica la eceptaci6n de la distribucl6n actual del ingreso ya que la 

disponibilidad de la gente para pagar depende de su nivel de ingreso. A es

to se debe que cuando existe una desigualdad notable de ingreso, este m~to 

do puede parecer Liadecuado. En primer lugar, porque puede discutirse que 

la polftlza.tbllca debe tratar de redistribuir el ingreso. En segundo lugar,. 

se afirma que en este caso es necesario pasar por alto las preferencias in

dividuales porque es bastante improbable que las personas con un bajo nivel 

de Ingreso est6n dispuestA a pagar mucho por las p4rdidas ambientales y 
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en particular por las p~rdidas intangibles, porque sor"bienes de lujo" 

P6rdidas Flnancieras. 

Si blen la evaluaci6n de las p'rdidas financ',:ras es mis sencilla que en el 

caso de las p'rdidas irtangibles, el nivel de cc.:plejidad involucrado de -

pende del tlpo de efecto. Por eJemplo, las p6rdidas flniancteras relaciona

das con los efectos sobre la salud normalmente son ms diffciles pare- eva 

luar que las plrdidas provenientes de los efectcs sobre los cultivos agrfco 

las. 

El m4todo consiste, en los casos senclos, en evaluar el camblo en el gas 

to o en el ingreso que resulta del efecto. En el caso de una reduccl6 en la 

pi-oduccl6n de cultivos se multiplicarfa esta reduocl6n par el precio de iner

cado para calcular las p6rdidas a los aqrlcultores. Pam lPa'6 r-+-, -- I-

la salud serfa necesario calcular el valor de la producci6n perdida como re 

sultado de la ausencia de su trabajo de las personas afectadas, y tambi~n 

el incremento en costos m6dicos para ellas. El problema es que en algunos 

casos el preclo de mercado no serfa adecuado para calcular la p6rdida 3_/. 

Casos en los cuales se afecta el preclo del mercado. 

Se presentan complicaclones sl la reducci6n en producci6n es bastante alta 

para cambiar el precio del blen afectado; si se piensa que el preclo del bc.o 

subir6, el uso del precio actual del mercado, para predecir la p6rdjda para 

los agricultores, proporcionarS una estimaci6n demasiado alta, ya que el 
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lncremento en el rendimiento promedio les compensara la reducci6n en la 

producc16n. Un problema por lo tanto es prever el camblo en el precio. 

Este caso se muestra en la Flgura 2. Supongamos que este diagrama muestra 

la curva de demanda para un blen, cuya oferta es afectada por la.contamfna

ci6n. Cuando la cantidad se reducc de Q, hasta Q2 el precio sube de P1 a 

P2, Los productores sufren una p~rdida del ingreso Igual al Sirea perot, 

al mlsmo tiempo reciben un beneflclo igual al Area "a". La plrdida neta pa

ra los productores es entonces.lgual al Area 'b"menos el Area "a". Es evi

dente que el camafIo de estas Areas dependerd de la pendlente de la curva 

de demanda es deci,, de. la elasticidad de la demanda del bien con respec

to al precio, Tamb16n hay una pdrdida del excedente para los consumidores 

igug1 al Area "a" m~s el Area "C", Para el precoo P1 , los consumldores.tie

.................... 
"faj .- , -W Ue ia vaioraci6n total que dan 
al blen es mayor que la cantidad de dinero que pagan totalmente. Cuando el 

precio sube a P2 , se puede apreclar que el excedente del consumidor se re

duce por la suma de las .reas Ia" y "c'. El Area "a" representa la p6rdlda 

para aqu~llos consumidores que ahora conrpran el blen, al precio mns alto, 

mientras que el 'rea "c" indica la la p6rdida para aqudllos consumidores que 

no valor-an el blen suficlentemente como para comprarlo al nuevo precdo, pe

ro que le dan un valor mayor que el precio anterior. Esta 6rma puede evaluar 

se fcilmente con la condici6n de que la curva de demanda sea lineal y es 

igual a 1/2 (P2 - P1 ) (Q1- Q 2 ) que es la f6rmula para calcular el 6rea de 
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un tri.Tngulo ._ 

Por el contrarlo, la evaluaci6n del drea "a " es rads co, ,plicada, porque re 

presenta iuna p6rdlda para los consurL!dores y al mlsmo tiempo un beneficio 

para los productores. S61o si se adopta un criterlo especffico, para agregar 

los costos y beneficios que corresponden a diferentes grupos de la sociedad, 

sert claro el mdtodo para evaluar esta drea. 

Distorsl6n de los Preclos del Mercado 

Otra.complicacl6n se presenta cuando se piensa que los precios de mnercado 

estAn distouionados. En estos casos serd neoesar-o uitilizar tm piecio de 

sombra para calcular la p4rdida econ6maica. Pox ejemplo para un producto agrj 

cola cuyo preclo estd sujeto al control, la estfmacl6n eoon6mlca de una dis 

minuci6n en su producci6n causada por la oontamnmci6n serla demasiado 

baja si se utilIza el precio fijo. En canibio, serfa necesario emplear el pre

cdo que exlstirfa en la ausencia del control. Normalmente, el precto inter

nacional serfa adecuado. Mientras que los productores IPerderi'an una can 

tidad igual a -la reducci6n multiplicada por el precio fijo,-habrfa una p~r 

dida adicional porque el pars tendrfa que domprar del extranjero este 

blen al preclo intemacional. 

Ejemplos de Evaluac16n de las Perdidas Financieras. 

El Efecto de la Calidad del Agua sobre la Produccf6n de Camarones (Ma
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naging Water Resources for Irrigation and Lagoon Control. R.G. Cummings 

et al 	_/).- Aunque este estudio se refiere mds a cuestiones generales del 

msnejo de agua, indica muy claramente la importancia de Ias prdidas firian 

cleras 	ocasionadas por los impactos ambientales. El estudlo enfoca el efed

to del 	distrito de Riego del Valle del Mayo sobre la calidad del agua en el 

sistema lagunar de Ydvaros. Antes del establecimiento del distrito de rlego, 

la mayor 't-e del gasto del rio Mayo entraba a este sistema de lagunas y 

oontribura para crear lap oondiclones favorables para el desarrollo de clerto 

tipo de camardn. Posteriormente al estableciriento del dip~ito de riego, cLs 

minuy6 la altmen aci6n del agua dulce.a las lagunas dando por resultado un 

Incremento en la salinldad de este sistema y una reducci6n en la producfcn 

de camarones. Uno de los objetivos del estudlo, y el nds interesante en e s 

te contexto es, examinar el * trade- off" entre la producci6n agrIfola y la 

producci6n de camarones con respecto a la distribuci6n anual del agua. La 

finalidad del ejemplo no es el examinar las diferentes alternativas de ate

n;aci6n para un pxoyecto sino la justificaci6n econ6mica de cierto tipo de 

medida de atenuacidn. 

Primero,. se desarrolla un modelo para relacionar la pesca anual de camaro

nes en las lagunas con La cantidad del agua designada para este sistenia. 

En este modelo, como muestra la Figura 3, se incorporan: 

!) 	 El efecto positivo de la incorporaci6n del agua dulce sobre las 

reservas alimenticias para los camarones. 
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2) 	 El efecto positivo de estas agaas s( 're el nivel de oxfgeno di

suelto. 

3) 	 El efeci positivo del incremento en oxfgeno disuelto sobre el 

peso promedio, y la tasa de mortalidad del camar6n. 

4) 	 El efectc negativo d-.Invel de salinidad sobre el peso promedjo 

y la ta. a de mortalidad del camar6n. 

Para estimar las p~rdidas financleras que resultan de la desviaci6n del agua 

hacfa el distrito de rlego, se eligen arbitrariamente i8 nivelcs de la distri

bucl6n anual del agua a las lagunas y se calcula la distribuci6n mensual mfas 

favorable para la pob) :ci6n de camarones. De esta manera, se toman en Cuen" 

ta las variaciones estacionales en los nivelef de.salinldad pro%enentes de 

otros factores, y los cambios en la se;'sibilidad de los camarones a la call 

dad del agua. Con base en estas distribuciones se calculan los beneficios 

netos de la i roducci6n de camarones para los diferentes 18 niveles de la dis • 

tribuct6ndel agua, utilizando un precio d.± $2, 000. 00 por tonelada. 

En el caso de los beneficios agrfcolas netos se utilizan cifrag publicados 

anteriormente, con respecto a ingresos agrfcolas netos para eiferentes canti 

dades 	anuales de agua utilizada. Con estos datos se calcula, mediante la 

programaci6n lineal, la distribuci6n mensual 6ptima entre el distrito de rie

go y las lagunas para diferentes volimenes anuales disponibl,.,s, es decir, 

la distribuci6n cjue maximiza el ingreso combinado de los pescadores y los 

agricultores . 
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Los icsultados muestran que los bencflcios proenentcs de las frnorp ra.

c lones de a,-,-ua dulce a las lagunas son b-istante altos en comparacl6n con 

los beneficlos que so obtien,.n en el dlstrito de riego. Porejemplo, en la 

Tabla 1 6__/ puc,,e ohservarse la diferei.ca entre el Lngreso combinado pro 

venlente de la distrtbuci6n 6ptima del agua y el que resulta, de una distri 

buci6n en Y) cual hay una aslgnaci6n mfnima al sector agrfcola. 

Tabla 1. 

Volurnen .reso corn- Igreso corn- Diferencia 
anual dis binado. Distri binado. Asig (US Sx 103) 
ponible, bucl6n 6ptima nacf6n nfnifima 
ms (US$x 103 a la a gricultura(us $ x 103 ) 

420 20,734 17,994 2,740 

480 23,565 20,433 -3,132 

540 26,310 22,832 3,478 

600 28,931 25,214 3,717 

660 31,519 27,546 3,973 

720 34,095 29,348 4,747 

780 36,665 35",112 1,553 

840 39,020 38,672 348 

900 41,315 41,026 289
 

960 43,349 43,195 154 

1,020 44,851 44,845 6 

1,080 46,202 4C,202 

1,140 47,534 47,534
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El Efecto de la Calidad del Agua sobre la Producci6n Agrfcola (Assessing 

Impacts of Declining Water Quality on Gross Value Output of Agriculture" 

M.G. Pinock. 1969 2J .- Este estudio enfoca el ef,.cto do la calidad del
 

agua sobve la producci6n do cultivos en un dIstrito de riego en Arizona 
en 

los Estado Unidos. El objetivo es predecii la reducci6n en el ingreso agrf 

cola ~ue resultar6 del ir:remento en la salinidad del agua previsto en el fu 

turo pa.a esta zona. 

lPr-nero se hacen predicciones de la salinidad del .,gua par-a los aflos 1980 

y 2010. Se formula un mcdelo para determinar el efecto de la salindad so

bre el suelo y, a su vez, suJbre el rendimiento de los cultivos que son co

munes en esta zona. Para este modelo se utilizan datos experimentales en 

vista de la carencia de datos de campo, tomando ep cuenta las diferencias 

de tolerancia a la salinldad de los diferentes cultivos. Vla n.shil ,rl '14 

mitlgar el eiecto de la salin'dad lavando el suelo con cierta cantidad de 

agua. 

A travds de este modelo se predice el rendimiento de los cultivos en los aflos 

citados. Ademis se hacen predicciones del rendimiento de los cultivos pare 

estos argos con base en la suposicidt que la calidad del ague no se dete 

riora. Se ca. ula asf el valor bruto de la reducci6n en la producci6n de cul

tivos debida al inremento en la salinidad, utilizando los precios de 1960. 

Se estiman tambi6i para ambo,. casos los costos (en precios de 1960) de los 

insumos que se necesitan para la producc16n agrfcola tales como fertilizantes, 



Plaguicidas, tc. Este c,&culo es necesario porque so hjace la suposJcJ6n 
de que ]a cantldad roquezi-da de cad, Insurno, no serfa filja, sino quo esta

ria relac_ ,nad.. cc i el r:ndimlento del cultivo. 

Mediante estos datos puede calcularse el costo econ6,iico del Incremcnto 

on ja salinldad, ya que es Igual a la reduccl6n en valor bruto do la produc

ci6n menos la diferencla en los costos. variables para los dos tipos de pre 
dicciones. Se consIdera tambin la posfbllidad de cambfar el patr6i! de cul

tivos para atenuar.el efecto de la saWinidad, pero, se concluye 4u en este 
caso, dsto no serfa muy ;',decmado. Los resultados indican que para el atio 

1980 los costos no serfan muy linportantes,pero para el ailo 2 010 constftu. 

rfan el 1. 0% del valor brt.o do la prodUccl6n agrlcola en la zona, es decr
 

cast un medio miln de d6lards.
 

Iiscusi6n.- Es evldente que en ambos ejemplos, la validez del c lculo de
pende decisivamente tanto del modelo utilizado para relaclonar el impacto 
con el efecto, como del precio empleado. En el prlner ejemplo, no se expli 
ca, desafortunadamente como se ha establecido el precio que se utiliza. 
En el segundo, se supone que la dlsmnuci6n en la producc16n de cultivos no 
serfa lo suficiertemente grande para afectar los precios de los cultivos, y 
tambi~n que los precios no cambiarfan debido a ot.ros factores. Estas ,upo
sictones podr-fan tener una influencla significativa sobre el valor econ6mico 
de la pdr' .Ida. En cuanto a los modelos utilizados, es de esperar que estos 
se complementen a medida quo se incrementan los conocirnfentos en el area 
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amblentalL ya que ser6 ms factible especifca-r la relac16n entre impxcto y 

efecto. 

P~rdlda -It-angibles. 

Este tipo de prdida es m~s dlffcil de -.valuar .orque, como se ha explicado 

anterlorniente, la caracteristica de estas p6rdldas es que los "bienes " afec 

tados no tienen precio. No es posible entonces, determinar directamente la 

disponibilidad de la gente para pagar, con ase en sus'reacciones a los pre-

cios del mercado. Es necesarto estimar esta disponibilidad de una manera 

nAs indirecta. Las evaluaciones que se han hecho pueden dividirse en dos 

grupos: 1) Evaluaciones basadas en el oosto de oportunidad y"2) Evalua'cio

nes por medio de cues'.Ionarlos. 

Evaluaciones basadas en el Costo de Oportunidad. 

En estas evaluaciones. ntumsto aulI no rp nmies.n IHljor I, v c,.cI Atf.--

tamente, se trata de determinar aqu4l1o a lo que la g.ente tiene que renunciar pa 

r-a tener rr~s de un nbifn" ambiental, es decir, el p ecio en t~rminos del costo 

de oportunidad de este bien. Con base cn 6.to, se intenta inferir su evaluac16n 

de un cambio en la calldad del ambiente. El pLJncipio bdsico consiste en encon 

trar situaciones en las cuales la gente tierie que e'egir entre el consumo de una 

mayor cantidad del "bien", pero a un costo grando de oportunidad, y el conrsuno de 

una menor cantidad del "bien" a un costo bajo de oportunidad __@/. Es Impoi .an 

te enfatizar que el costo de opcctunldad no siempre se manifiesta directa 
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mentp en w idades monetarlas. Pueden distinguirse dos tipos de m4todos 

que sO basalt eneste prlnclpio: 

1. M6todo del prcclo de propledad 

2. M~todo de :,eneflclos de la recreacl6n 

M6todo del Precio de Propiedad.- Este m6todo se ha utlllzado principalmen 

te para evo-lwr los camblos en la calidad del aire y los niveles de ruldo y en 

menorgrado los cambios en la calidad del agua y la calidad est4tica. Este
 

r;,todo se basa en la suposict6n de que la vaiaci6n en los precios de la pro
 
pieda.I 
o en las renLs entre las dreas con dfferente calldad ambiental, Indi

card la disponibilidad para pagar por tales diferencias.
 

SI dos casas son similares entre st, s6lo que una estg ubicada en una zona 

de alto nivei de contaminaci6n del aire. v otra en ,nA - . .... 

taminaci6n, es de esperar que la casa en la zona limpla tendrra un mayor 

preclo. La diferencia en los preclos indica entonces, la valoraci6n de ]a 

diferencia entre las dos zonas en la calidad del aire, dado que las casas 

son iguales untre sr: El probl -.ma estriba en que non*malmente las casas no 

son iddnticas, por lo cual muchos otros factores afectan los preclos de pro 

pledad . 

Es preciso, entonces, sep-3ir la influencia de estos otros factores de aqud 

lia ejer .ida por Ia calidad ambiental. En los estudios que utilizan este mdto 

do se considera la calidad del amblente como una de las caracterfstcas que 
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afectan al preclo de la vivS :nda. Al correlacionar los precios de la vivienda 

con toblas las criracterf'stlcas, puedezu determinarse el valor :,iarginal. de un 

mejoramriento en la calidad ambiental. Pues 6ste est' indicado por ( coe -

ficient. de la variable de la calldad de arnbfente en la ecuaci6n do reresi6n 

9_'. 

En uno 	de los prineros estudios de oste tipo Ridker y Henning jJ trataron 

de estimar el efect. de la contamilnaci6n del aire sobre (:A precio de la prople 

dad. En 167 zonas de censo en la ciudad de San Luis en los Estados Unldos, 

obtuvieron datos de secc16n transversal sobre les pieclos promedios de pro 

piedad y sobre ciertas caracterrsticas de esta propiedad. Para el rndice de 

la contamlnacl6n del ai,"e uttizaron el promedio geom4trico anual del nlvel 

de sulfatos. Formularon un modelo para relacionar el preclo promedio de la 

propiedad en las 'ILferentes zonas con varias caracterfsticas Incluyendo la 

de la contarinaci6n del aire. Las otras caracterfsticas eran: 

1. 	 Caracte rsticas de la propiedad misma tales coino el n6xnero 

de habitaclones y el ndimero de casas por milla. 

2. 	 Caracterfsticas de la ubicaci6n tales como el tiempo requeri

do de viaje para desp! zarse al centro de Ia ciudad, y la ac

cesibilidad a las carreteras, zonas comerciales e Industriales. 

3. 	 Caracterfsticas del barrio tales como la calidad de los centros 

escolares, y el grado de dtllncuencia. 
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Cuando se correlaclon6e 1 . preclo de la propiedad con estas caracterrsticas 

result6 que, para las cuatro diferentes ecuaclones utilizadas, la variab,, 

contaminacl6n del aire era significativa. El coeficiente de esta variable fluc 

tuaba entre - $ 83 y - $ 245 (ds). Esto significa que sl el nivel de sulfatcs 

*de una zona hublera dlsminuido en una unldad (0.25 mg/100 cm2 /da), el 

* precio de ia propledad en esta zona probablemente, hubiera ascendido cuan

do inenos $ 83 (dls) y como mnkximo $ 245 (dls.). 

Sin embargo, los autores seflalan la imposfbLlidad de transferir esta estima

ci6n a otros lugares, para evaluar cambios en la calidad del aire debido a que 

es necesarfo tomar en cuenta las caracterfsticas de cada drea. Esto reduce 

la factibilidad del m4todo. Adem~s, este mdtocio es (nicamente aplicable en 

los casos de pequeilos camblos en la cafldad, porque solamente estima el 

valor marainal de la calidad dI amrhf.ntp., dL,- el valor dc u 

adlcional, y no la dlisponibilidad para pagar por diferentes niveles de la -all 

dad ambiental. Para mayores cambios en la calidad del amblente serfa nece

sarlo considerar los cambios en el excedente del consumidor y 6sto no es p_ 

sible medlante este m6todo. 

Se plantean tambi4n otros problemas 9/. Los principales son: 

/ 

1. El m~todo supone que el mercado de la propledad esta funcio

nandc bi6n, es decir que la gente puede trasladarse como reac 

ci6na las diferencias en la calidad del ambiente o en el preclo. 
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En la practica, los costos que resultan del camblo de residen 

cia restringen la movilidad de Ia gente. Como consecucnt:La, 

los preclos no cambiardn suficienterfente en el caso de dete

rioro en la calidad del a:,biente de una zona, y el mrtodo da

r6 una 	estimacl6n demasiado baja del valor de la calidad del 

ainbiente. Asimismo, en cuanto a la diferencia en las rentas, 

el mdtodo no funcionard bien si dstas se sujetan a control. 

2. 	 El mrtodo funciona s6lo si existen otros lugares con mayor ca

lldad del amblente hacia donde la gente pueda tra sladarse. Si 

todas las zonas son afectadas igualmente, respecto a la call

dad del ambiente, no se presentardn tales diferencias. 

3. 	 No se sabe si todos los efectos de la contamlnaci6n son perci 

flejadwitAufVL C 	 7 Soil . en los preclos d: 

la propiedad. Por eso, no estA claro si deben ai'adirse las es

timaciones, calculadas de esta mantra, a las otras estimaclo

nes que se refieren a efectos especfficos, por ejemplo efectos 

en la 	vegetacl6n o en la salud, o si puede considerar que ya 

estAn 	incorporados estos efectos. 

Mdtodo de Beneficios de Recreaci6n.- El punto de partida de este mdtodo es 

que la gente , para disfrutar de los lugares de recreaci6n, tiene qua gastar 

dinero y perder tiempo en el viaje a estos lugares. Estos costos en dinero 
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*y tlempo sern directamente proporcionales a la '2lstancla entre el lugar de 

residencia de esta gente y el recreaclonal. Al observar el ndmero de visitas 

por persona a diferentes distificlas del lugar y los costos Involucrados, se 

puede inferir cxmo la gente evalda este lugar _1/. Este m~todo es itl ya 

que en muchos locales de recreaci6n no existen cuotas por lo que no hay nin 

gdn indicio de .a evaluaci6n de la gente. Adn cuando se cobren cuotas para 

hacer uso de estos lugares, dstas Indican s6lo el valor marginal y no la dis 

ponibilidad para pagar o el excedente del consumldor. 

El primer paso es div!dir el drea alrededor del lugar recreacional en zonas; 

de tal manera que los oostos del viaje desde cada punto en una zona .sean. 

aprodmadamente iguales. Para cada zona se determina el ndmero de visitas 

por persona al lugar. la Figura 4, 1&/ muestra -6rmo el ndmero de visitas 

- - - -zma-&- - &tbIIe- yPr~rgina C'n 

los costos de viaje. Se denomlnan A, B y C, respectivamrente, las zonas 

donde los costos son OCA, 0C B Y O'C • Esto da por resultado un ti

pa de curva de demanda para visitas, del cual se puede calcular la dispo

nibilidad para pagar ya que dsta, dadas ciertas suposiciones, es igual al 

drea bajo la curva. 

La suposici6n m~s criltca estriba en que la curva de demanda de todos los 

individuos, cualquiera que sea su ubicaci6n, son Iddntic-as. Esto implica 

que sl subieran los costos de viaje hasta 0 (3B para las personas en la zo 

na A, esta gente harra el mLismo ndmero de visitas que hace la gente en la 
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zona B: donde los costos actualmente son OCB . Mediante esta suposici6n, 

puede considerarse que la curva de demanda en el dfagrama tambi6n mues

tra c6mo el ndmero de vlsitas-por personas, desde un.'. clerta zona, cambia 

rian cuando ise incrementaran los costos. De esta manera, es posible cz).[cu 

lar el excedente del consumdcr para las personas en la zona A,'ya quo es 

igual a!drea entre la curva de demanda y la ]tnea CA XA (Jfnea delcos

to de viaje). Para la gente en las oLras zonas, se puede calcular, de la mis 

ma nanera o la disponibilidad par pagar o el excedente del consumidor1,. 

Un problema que se plantea es la evaluaoidn de los costos del viaje, ya 

que estos incluyen los costos del tiempo. Sin embargo, se han hdcho'al

gunas evaluaciones de tleihpo ! a travs de estudlos de las elecciones 

de la gente entri medios de transporte que son r&pIdos pero caros,'y aqud

ilos quo son nm. lentos pero baratos. Las estimaci6nes de estos estudlos 

se incorporan en el cdlculo de los beneflclos de recreac16n. 

Este m6todo, enla forma como se ha deocrito en la secc'6n anterior, se po
4 

dra utilizar para e stimar k p4rdida para la sociedad quo resultar'a de Ia 

destrucc16n completa de un lugar recreaclonal o'de una zona de alto valor 

estetico. En este caso,4a pOrdlda serfa-lgual al excedente del consumidor 

para la gente quo anteriormeti5tvsitaba el lugar, es decir, la'diferencia en 

tre la valoraci6n que le dan y sus costos de viaje. Sin embargo, no se pue

de utilizar tan fMcilmente este mdtodo para predecir los beneficios que pro

vendrfan de un'nuevo lugar de recreaci6n o los beneficlos o p4rdidas deb
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das a un cambio en la calidad del crea recreacional, por ejemplo (te una al

teraclun en la calidad del agua lr/. Esto se debe a las suposlcioncs que 

se han hecho,en particular la suposicl6n de que la curva de demarida sefa. 

ld~nttca para todon los grupos sociales. 

Por esta raz6n, se han hecho algunos intentos para ampliar este nftcdo y 

considerar asf otros factores que pueden afectar la tasa de visitas. De dstos'
 

los que parecen mAs importantes son el nlvel de ingreso y la disponlbillddd
 

de otros lugares de recxeaci6n. Debido a. dsto. es posible emplear el mto

do para predecir los beneficios que pueden resultar de 'in poyecto, por ejem
 

plo los beneficios adicionales de recreac16n de un embalse destinado para
 

irrigaci6n. Con base en las caracterfsticas del drea circurante y su pobla
 

c16n, se pueden predecir las tasas de visita y los beneficios. No obstante,
 

el m~todo serfa m~s caro debido a Ia cantidad de datos que se necesitaran.
 

Asimismo, para estimar, de esta manera, los beneficios de un mejoramienth
 

en la calidad amblental del lugar, serfra necesarlo obtener datos suficlentes
 

para correlacionar las tasas de visitas con diferentes niveles de calidad am
 

biental. Esto dltimo tambidn podrfa ser muy costoso.
 

Por esta raz6n, aunque frecuentemente se ha utilizado este m~todo en par

ticular en los Estados Unidos, puede resultar que su rango de aplicaci6n
 

sea llmtado .
 

Evaluac16n por Medlo de Cue stionario.
 

Otro in6todo para evaluar los bienes ambientales que parece ser rnis sencillo
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que los otros dos anteriormente renencloiidos, consiste preguntar direcen 

tarnente a la.gente cudntb dinero requerrfa cono compensacl6n por los da
hios ainbientales. Un eJemplo del uso de este rn6todo es la evaluacl6n de 
los cost:s de ruldo que formn6 parte del anMlisis Costo-beneficfo social pa

ra el tercer aeropuerto de Londres 16 /. Se hizo Ia suposlcl6n de que aqua 

las personas que se mudarin como respuesta al Incremento en el ruido ten
drran dos principales tipos de costos: la depreciaci6n inonetaria de su pro

piedad y la prdlda en el excedente del oonsumldor que tenfan al precio an

terior. Mientras fue posible clcuiar los costos de depreclac6n don base, 


en las estimaciones de los agentes Inmoblliarlos, la evaluacl6n del exce 
-

dente del consumndor plante6 mn-s problemas. 

Para este objetivo se llev6 a cabo una encuesta en el Sur de Inglaterra con 

la finalidad de valorar el excdPrrtp de -- u.dc. p noedL, para las vi 

viendas parecidas a aqudl1as ubicadas cerca de los sitios P.'opuestos para 
el aeropuerto. Preguntaron a las personas por el preclo que iserfa suflcien

te para corripensarlos si tuvieran que mudarse 1L/. 

Aunque este m6todo parezca .sencillo, presenta Muchos problemas en su 

aplicaci6n LJ 

1. Puede ser dlffcil para la gente evaluar la compensacl6n ade

cuada, especialmente cuando so trata de cambios que nunca 

antes ha experimentado. Adems, nadie sabe qu4 hacer en 
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las situaciones, en las cuales algunas personas contestan 

que nlnguna cantidad de dinero serfa suficfente. 

2. lHay evidencia de que el formato de las preguntas puede tener 

influencia sobre las evaluaciones de la gente. Para ilus',rar 

esto, en el caso mencionado del aeropuerto de Londres, se 
realiz6 otro estudlo _.L_1/con las preguntas fornuladas de tma 

manera diferente. En este estudlo, el porcentaje de personas 

que oontestaron que nlnguna cantidad de dinero serfa suftcen

•te como compensac16n fue mayor (38%) que en el otro estudlo 

(8%. 

3. La gente entrevistada no percibe, necesaramento los efectc-s 

de los diferentes niveles de oontaminaci6n de la ralsma mane

-- -o.V...A..,tccAe. 
 Por e.empio, en el caso de a con

taminacp5n del agua, puede ser que la gente se Peocupe rads 

de las caracterfstoas de aparitrcia como son el color o trails 

parencia del agua, que de los factores que realmente son im.

portantes para su salud y seguridad. 

4. En algunos casos, los entrevista dos pueden ten r un ihcentivo 

para alterar sus respuestas al cuestionarlo. Por ejemplo, sl sa 

ben que ellos no tendrn'que pagar para la conservacl6n, del am 

blente, sus intereses se enfocar-n en exagerar la valoracl6n que 
dan a la calidad del agua. 
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-actibilidad de los M~todos para Evaluar las P6rdldas Ambientales. 

:s evidente que la evaluac!6n de las pdrdldas intangibles plantea muchas 

dificultades. Aunque se har, desarrollado rntodos para evaluarlas, estos 

no son muy confiables y son bastante costosos en su aplicaci6n. Aderis
 

hay p6,"didas que no pueden evaluarse. Sin embargo, se ha sugerido 20/,
 

que 
en algunos casos pueden emplearse los mdtodos para las p~rdidas fi

nancieras-para obtener un Ifrrte superior Para las pdrdidas lntangibles. Por 

ejemplo, el costo de la limpieza de un edificlo podrTz representar tal lfli 

te para la plrdida ( intangible ) del valor est~tico. 

En cuanto a las plrdldas financieras el problema principal parece ser el es
tablecer una relacj6n enra-e. ! ,a s,,-1 .- ,y-. - I..-Y ........ %jt J. uacidr n 

es muy -complicada. Si se pueden conseguir los datos'necesarios, la pers

pectiva para evaluar estas p~rdidas parece prometedora. Sin embargo, 'es 

muy importante sefialar algunos problemas que pueden presentarse en el prI6 

:dmo paso que es la incorporaci6n de estas evaluaciones a los costos y bef 

neficios tradicionales 

lncorporaci6n de los Costos y Beneficlos Ambientales en laEvaluaci6n del 

Proyecto. 

Agregaci6n de Costos y Beneficios. 

Un problema impcrtante es que la evaluaci6n econ6mica de impactos amblen 

tales, como la evaluaci6n en t~rminos cualitativos, no proporciona nIngdn 
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criterio cuando los beneficios para un grupo de !a sociedad traen comc con

secuenci costos para ottc grupo. Un ejemplo serra el proyecto del distrito 

de rlego in'encionado an rlo'-mente, (Ionde el incremento en el ingre;o de los' 

agricultores era a cc ;ta de una reducc16n en el ingrev:o de los pescadores. 

Como se expllc6 en otro tema del curso, este proble,,a es fundamental en el 

an lisls costo-beneficlo social y no se ha encontrado todavra una sluci6n 

s.3tJsfactotia. 

Por lo tanto, la soluc16n mns reallsta, en mi opinl6n, es indicar a cuales 

grupos corresponden los costos y beneficlos y considerar cada proyccto de 

acuerdo con sus proplas circunstancias. 

Elecci6n de la Tasa de Descuento. 

En aqud1os casos donde es probable que se manifiesten algunos de los im

pactos ambientales de un proyedto, despu~s de un largo perfodo.de tiempo, 

es sumamente decisiva la elecci6n de la tasa de descuento. En muchos ca

sos, la tasa que se utiliza en el andlisis costo-beneficio pa-a descon

tar los costos y beneficios directos, no dard mucha ponderaci6n a los as

pectos ambientales; Por eso, sv,"d necesario descontar estos impactos que 

son a largo plazo a una tasa m~s baja para asignarles mayor importancia 

Se presenta entonces el problema de elegir esta 6Itima tasa ya que puede 

tener una influencia decisiva sobre la viabilidad de un proyecto. La rnica 

soluci6n probabla es hacer un an~lisis de senslbilldad y presentar las eva 

luaclones para una serie de diferentes tasas de descuento. 
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Evaluaci6n del Riesgo. 

Se expiic6 en la ccI6n de relacl6n entre impac'os y efectos que en muc¢hc 

casos serfa po-Able calcular s6lo el valor esperado de las pdrdidas ambieni 

lcs, debido a la natu'aleza estoc~stica del Impacto o del efecto relaclomd 

Con excepc16n de los casos en los cuales los riesgos para los Individuos n 

son muy grandes, el mdtodo mns comdn para evaluar proyectos de costo y b 

neficlos indetermlnados es calcular el valor esperado de los costos y ber4e 

clo s y desoontarlos a una tasa que esta aunentada por vma prima de riesgo 

Esta prima se determina con base en la aversi6n hacia el riesgo por parte d 

la empresa ode. la genre a li cual corresponden los costos o los beneficios 

de un proyecto. 

En el caso de p4rdidas ambientales, que son estoc~sticas, sera necesaro 

ecild qu, t aiyiide debe ser ei vaior de esta prima para reflejar la aver

•;16n hacia el riesgo de la genrte afectada. Esta decisi6n es particularmente 

cifrcil en el caso de los impactos para los cuales hay una probabilidad bajaS 

pero de consecuencias desastrosas. Un ejemplo serfan los impactos oca 

slonados por urA planta de energfa nuclear. 

Conclusione s. 

Es evidente que en la evaluaci6n econ6mica de impactos ambientale s se 

plantean muchos problemas. En particular, los tres problemas menciona -

dos en la seccl.6"n anterior son bastante serios ya que pueden presentarse 
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tanto en Ja evaluacl6n de las p4rdidas flnancieras como en la evalua:'i6n 

de las p~rdidas mas subjetivas. Sin embargo, vale la pena intentar hacer 

tales evaluaciones y mejorar los m6todos que ya se han desarrollado. No 

obstante que resulte necesarlo hacer dilferentes estimaciones con ba,e en 

una serte de tasas de descuento y primas de riesgo, tales evaluaciones ayu

dargn a esclarecer las Imph~caciones de las alternativas propuestas sobre 

los diferentes grupos de la sociedad 

Mientras puede dlscutirse que la conslderaci6n de las pdrdidas intangibles 

es un lujo que s6lo los parses desarrollados pueden tener, la evaluac16n 

de las p6rdldas f£Lnancieras puede indlcar que la preservac16n del ambiente, 

que en muchas ocasiones, no estA en conflcto con el crecimiento eoon6

mico sino que por el contrado lo a umenta. 
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MONITOREO Y EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL por Andrew I. Sors. 

1. INTPODJCCION 

El prop6sito de este documento es considerar el estado actual
 

y el futuro progreso del monito-eo ambiantal, con referencia especial 

a la evaluaci 6 n de impacto ambiental tEIA). Dentro de este contexto, 

estg tomada, desde un punto de vista amplio, incluyendo planes,la EIA 

acciones de desarrollo, proyectos, contaminantes y productos. Este 

documento se refiere principalmente a los riesgos por contaminantes 

e impactos, espec5.Zicamente en relaci6n a sus efectos sobre la salud 

humana. 

2. DEFINIC.IONES 

Una de Jas m5.s am-Existen varias definiciones de monitoreo. 

corresponde a la reuni6n intergubernamental depliamente aceptadas 

de Estocolmo de 1972. En esa1971, preparatoria de la conferencia 

reuni6n se defini6 el monitoreo como *un sistema continuo de observa-

El hecho
ci6n, de iz-edidas y evaluaciones para prop6sitos definidos". 

mas importante a notar bajo esta definici6n, es que el monitoreo de-

Estos prop6sitos depara "prop6sitos definidos".be Ilevarse a cabo 


ben ser vistos dentro del contexto de la administraci 6 n ambintal.
 

en cuanto a la diferen-ExIste con frecuencia cierta confusi6n 

la vigilanciacia entre monitoreo y vigilancia. En ciertos casos, 


a cabo para observar tendencias,
se toma como el monitoreo llevado 

mas que coma apoyo de objetivos administrativos esl-ecoficos. Sin em

o de sa
bargo, en estudios epidemiol6gicos, la vigilancia ambiental 


lud, tiene un significado ucho ms espec'ficos.
 



Harvey (1981) ha Ilevado a cabo un anglisis extenso de la ter

minologla usada en relaci 6 n a rnonitoreo. Ha demostrado que los tar

minos rionitoreo y vigilancia pueden -;ignificar cosas bastante distin

tas para diferentes usuarios. El uso mrs comdn aparenta ser amplio, 

abarcando tanto el monitoreo descriptivo, orientado a problem-is, co

mo el monitcreo reglamentario.
 

3. ANTECEDENTES HISTORICOS 

Tal como implica la definici6n anterior, el monitoreo ambiental 

no es un fin por si mismo, sino un paso esencial en los procesos de ad

ministraci6n del ambiente (Rockefeller Foundation, 1977). No sorpren

de, por lo tanto, que el desarrollo del monitoreo haya seguido la preo

cupaci6n p6blica y gubernamental acerca del ambiente. 

Existe en la actualidad una sensaci6n generalizada de que el 

monitoreo no ha camplido con las espectativas, de set una herramien

ta de la administraci6n ambiental. Estas expectativas tuvieron pro

bablmente su p nto mgs alto, durante e inmediatamente despues de la 

cinferenc_ e .4vcfv-4ae Me 4-nt 1_m .- 17-tU_ A-_! . 

en Estocolomo. Durante este periodo se dedicaron recursos importantes 

al disefo y operaci6n de sistemas de monitoreo. Diversas actividades 

de monitoreo empezaron a sex coordinadas y desarroladas a nivel inter

nacional, bajo el Sistema Mundial de Vigilancia del Medio ),mbiente 

(SIMUVIMA)*. Tambien algunos paises estaban dedicando importantes 

recursos a la evaluacin y futuro desarrollo de actividades naciorla

les de monitoreo. Por ejemplo, en los Estados Unidos de Norteamfrica, 

al principio de los 70's se estableci6 en la EPA una oficina de moni

toreo,, y se construyeron tres laboratorios de monitoreo para apoyar 

a esta oficina. En la Grani Bretafia, la Cominici6n Real de Contamina

ci6n del Medio Ambiente (1974) apoy6 el desarrollo de un sistema de 

monitoreo "comprensivo, unificado y flexible". Esfuerzoa's similares 

se levaron a cabo en otros palses.
 

En Ingl6s se denotina "Global Envirorunental Monitoring System"(GE IS). 



En vista de los considerables recursos dedicados al monitorec,
 

sorprende cue se considere que no ha alcanzado las expectativas.
 

pro-Evaluaciones m~s recientes han sido muy cr~ticas dentro de los 

graras de monitoreo (p.e. NAS, 1977) . Existen muchas razones para 

esto, dependiendo de la naturaleza y circ-unstancias de una situaci6n 

No obstcnte, dos de los factores principales que son geparticular. 


neralmente aplicables, pueden resumirse como sigue: 

(i) Muchos programas de monitoreo, especialmiente los primeros,
 

fueron relativamente ambiciosos y consumieron recursos 

considerables, pero fueron diseaados sin objetivos claros, 

y por tanto, de una utilidad limit-ada; 

d6nde,(ii) 	La co-plejidad cientifica y tecnica de decidir que, 

cugido y c*mo monitore&r ha surgido gradualmente y en la 

actualidad estS claro que 	estos aspectos son muchos 'as 

lo esperado originalmente.dif~ciles de responder de 

Sin embargo, existen sefiales en la actualidad de un renovado 

de cierto progreso en el. diseflo, operaci6ninterns en el montoeav, y 

y utilizaci5n de los -'-'.. . . sscLt........ . 

tanto a nivel internacional. como nacional (p.e. NU/SIMUVI.A, OECD, 

CEE). 

4. OBJETIVOS DEL MONITOREO 

El monitoreo puede ser llevado a cabo en apoyo a una amplia, 

gama de objetivos administrativa; Munn (1980). identifica los siguien

tes objetivos del monitoreo:
 

(i) Determinar condiciones presentes; 

(ii) 	 Determinar tendencias; 

(iii) Entender los fen6menos;
 

(iv) 	Validar y/o caiibrar modelos ambientales; 



(v) Hacer predicciones a corto plazo;
 

(vi) Hacer evaluaciones a largo plazo; 

n costo-eficiencia
(vii) Optimizar la utilidad y/o la relaci6
 

de cualquiera de las anteriores; 

(viii) Control
 

5. NIVELES DE MONITOREO 

Los sistemas de monitoreo pueden ser operados a varios niveles, 

en y de la jurisdependiendo de la naturaleza del problema cuesti6n, 

niveles sedicci6n correspondiente a la agencia -de wonitoreo. Esos 

continental o global.refieren generalmente cc~o: local, regional, 

- Los problemas locales pueden extenderse de 0-100 km (p. ej. conta

so21 NOx, humo)minaci&n urbana de aire por 

km. (p. ej. contaminaci 6 n 
- Los problemas rAgionales: de 100-1,000 

agr~cola o de r~os). 

- Los problemas continentales; 1,000-10,000 km. (p. eJ. contamina4 

ci6n del Meditexrneo, el uso de plaquicidas). 

de 10,000 ki. (p. ej. acumulaci 6 n demas- Los problemas gl6bales: 

002 en la atm6sfera, dismnuci6n de la capa de ozono en la estra

t6sfera). 

Un n~unero de problemas de contaminaci 6fn se presenta a varias 

la emisi 6 n de S02a la atm6sfera.escales. Un.ejemplo muy conocido es 

urbana de aire a nivel local, sin embargo,
Esto provoca contaminaci 6fn 

mas ha resul
la dispersi 6 n de emisiones de chimeneas cada vez altos, 

lo cual resultaa distancias,tado en el transporte de SO grandes 


en liuvia Scida.
 



npacto arnbiental han sido llevados a cabD nor

(puntos . Sin embar-
Los an~isis de -

maLLriente para problemas a nivel local ilgidos?) 

go, se tiene la creencia generalizada de que una EIA debe hacerse a 

decisiones; por ejemplo:a niveles progresivos mas altos de toma de 

etc. Esta tendencia daria como resulplanes sectoriales, pollticaw, 


de sistemas integrados t coordinados a mayor escala.
tado la necesidad 

De esta manera, el monitoreo para la evaluaci
6 n de impacto y el moni

toreo para el control de contaminaci 6 n nacional empezardan a conver

de los programas de monitortio nacionales/regioger y las experiencias 

ser evaluadas para el
nales necesariamente deberian cuidadosamente 

diseio de los sistemas de monitoreo para EIA. 

6. TIPOS DE MCNITOREO 

muy itil dentro de Ics programas de moni-
Una divisi6n general 

mostrardel ambiente es aquella que mide objetivos, que puedentoreo 

cambios en la distribuci6n o couiportamiento, y aquellas que miden 

cambios en el ambiente (Somers, 1981).causar 


El monitoreo por factor se ocupa fundamentalmente on niveles de
 
factores que puedan 

medici 6 n y puede llevarse a cabo: 

la fuente (monitoreo de emisiones).(i) En 

(ii) En puntos del medioambiente (monitoreo ambienta); 

(iii) En el punto de exposici 6fn (monitoreo de expqsici 6 n)s" 

(iv) Dentro del objetivo (monitoro interno) 

en varios niveles deinterno puede presentarseEl monitoreo 


organizacion:
 

(i) Dentro de los tejidos del organismo;
 

(ii) A nivel de un organismo individual; 

(iii) A nivel de poblaci6n de una especie;
 

(iv) muestra de un ecosistema; 

(v) ecosiste-na total. 



Dado nuestro pcbre entendimiento del ambienme y de la dificul

tad resultante en decidir cuando, qu6, d6nde y c6mo monitorear, los 

sistemas de monitoreo han evolucionado de una inanera m5s o menos ad 

hoc. 

Se han desarrollado una variedad de mtodos, con frecuencia 

usos, ventajas y desventaaisladamente. Cada uno tiene sus propios 

jas, pero tomados como conjunto, estos metodos proporcionan la base 

para el desarrollo de sistemas integrados de monitoreo. 

Las siguientes secciones cubren una descripci6n de algunos de 

los tipos mgs importantes de m todos de monitoreo de factor y de ob

jetivo que son aplicables, cuando menos en principio, a una ETA. El 

esenfasis aquf es sobre monitoreo de factor. En opini6n del autor, 

to se debe a que la aplicaci6& espec~fica de este (ltimo dentro de 

una ErA es particulanmente importante. Mient-ras que el monitoreo del 

objetivo es tambi6n vital, se asemeja en aplicaci6n a una ETA y a otros 

me'todos de evaluaci 6 n. 

7. MONITOREO DE FACTOR 

7.1. Fuentes de Contaminaci6n 

7.1.1. 	 Monitoreo de emisi 6 n. 

como fuentes,Las fuentes de contaminantes pueden clasificarse 


fuentes de Irea y fuentes m6viles.
 

Las fijas, tales como las emisiones industriales pueden moni

torearse con relativa facilidad; normalmente a traves de des

cargas individuales.
 

Las fuentes de area son agrupamientos de pequefias fuentes dis

o tierras de cultivo. Ejemplos serlantribuidas sobre ciudades 

las fuentes domesticas, al uso de fertilizantes, etc. Es nor

malmente poco prictico monitorear cada fuente individual peque

a partir de inventarios de fuen
.fa y las exnisiones se estiman 

tes, etc.
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Las fuentes moviles incluyen !as eMisiones de veh'culos de mo

tor y los posibles derrames o accidentes durante el transpoxte 

de substancias .t6xicas. Aqui nuevamente el monitoreo por fuen

te seria poco pr~ctico como regla general y se requieren m.to

dos indirectos.
 

7.'1.2. Monitoreo de proceso
 

En muchos casos puede ser m5s sencillo establecer especifica

ciones precisas para procesos limpios, ma's que para i1mites 

de emisiones. Este enfoque se usa en Alkali Inspectorate de
 

la Gran Bretaiia, para el establecimiento de los mejores me

todos practicables, para el control de emisiones atmosfericas, 

para actividades registradas. 

7.1.3. 	 Estimacl6n indirecta de emisiones 

en base al conoci-En ocasiones las emisiones pueden estimarse 

mineto del volumen de producci6n, etc., utilizando factores de 

emisi 6 n. 

7.2. Monitoreo del ambiente 

7.2.1. Monitoreo reglamentario 

Muchus palses han establecido normas u objetivos de calidad 

del ambiente. Estos limitan el nivel del contaninante regla

mnentado, en aire o agua. Este enfoque ha probado sex (itil co

mo base para toma de decisiones de politicas. 6in embargo, 

existe un n('mero deproblemas asociados con esto, los cuales 

se discuten brevemente en la secci6n de monitoreo de exposi

cion. 

El monitoreo de calidad ambi'ental, particularmente en aire, 

presenta considerables problemas de disefio de redes. Es gene

ralmente preferible monitorear en lugares donde el nivel de 

espaciacontaminante es m~s alto; sin embargo, los gradientes 

les y la variaci6n temporal son normalmente los mnximtos en es

tos lugares, haciendo diflcil la obtenci6n de medidas represen

tativas. 



7.3. 	 Viclancia _e tendencias 

La medida y evaluaci6 n estad-Istica de las tenden:ias es una 

herramienta importante en la identificaci6n de una acumulaci
6n 

de contaninan tes. Ante la ausenc!a ee nornas u objetivos am

importancia.bientales, la vigilancia toma aqu2' una particular 

E-st es 	el caso,por ejemplo en la Gran Bretafia, donde no hay 

normas 	 u objetivos de calidad wa.'ental aplicables a nivel na

cional. L'. confianza. del esfuerzo de monitoreo a nivel na

cional va ligado a dos redes muy importantes de vigilancia: 

la 'National Survey of Air Pollution' y la 'River Pollution 

Survey'. La primera incluye medidas de SO2 y niveles de humo 

La 61hasta crca d 1,100 estaciones urbanas y 200 rurales. 

tima es una evaluaci 6 n peri6dica y clasificaci6n de calidad 

de ap-:oximadamente 39,000 km. de rIcs y canales en la Gran Bre

taha. Las cuatro calida~es se determinan en base a la deman

da de ox~geno, el contenido de s6lidos en suspensi6n, la pre

sencia 	de substancias t6xicas seleccionadas,asi como por el 

n6mero 	de quejas del piblico acerca de la contaminaci
6 n.
 

7.4. 	 Monitoreo hist6rico
 

Una caracterlstica del ambiente es su variabilidad en espacio 

y tiempo y esto con frecuencia dificulta separ.-r, aislar cual-' 

estarquier. nueva "sefal" del "ruido". Vaxios procesos pueden 

tiempo d'e variafuncionando, cada uno con su propia escala de 

ci6n. 	Probablemente el ejemplo menos comprendido y el mAs c9m

plejo sea el de la evaluaci6n de los cambios clim'ticos i.e. 

identificax canbio vs. varia.bilidad. Fxi:.te un n~umero de ci

clos en operaci6n: estacional, anual, manchas solares, cam

bios en el campo magneticr,, etc. Otro ejemplo es el de la va

riabilidad, natural, temporal, y espacial del ozono estratos

f6rico; se estima que si existiera una disminuci 6 n efectiva 

del 2% anual en el ozono, se necesitar'an 10 afios de observa

ciones antes de que tal hecho pudiera ser ccnfirmado por medi

ciones 	con una confiabilidad del 95%.
 



el tiempc se
As!, en muchcs cascs una mirada hacia atr5s en 


hace esencia1 para evaluar la sicnificacia de Ics niveles
 

actuales de ccntaninaci
6 n; sin embargc, se da generaLmente
 

el caso de c-ue el mcnitoreo ambiental no se hayan llevado a 

--- ---- , se utilicen miodo-s ,nc.' cpct'. FS- .b" 


rectos, por ejemplo anglisis quL-iicos de cortes anulares de 

arboles, de estoc='menes de museo, de perfiles de sedinento, 

etc. Per eje-clo, el anglisis de perfiles de'nieve en Grcen

sc. incrementalandia, ha revelado que los niveles de plomo 

cinco veces desde 1850 y cien veces desde el afio 800 A.C. 

(uroznml et al., 1969).
 

una herramiento especialmenteEl monitoreo hist6rico puede ser 

Gtil"en una pre-auditoria para una EIA, particularmente si no 

de monitoreo directas. _-. tamb% n (tilse cuentan con medias 

de tendencias hist'ricas a laxgo plazoen la identifi.-acin 

puedan evaluarse cambios mas recientes.en relacifn a las cuales 

7.5. Monitoreo Ecol6cico
 

7.5.1. Materialcs bioLS2icos.
 

Cuando 	 un problema de contamiinaci6n ha ya sido identificado, 

cuadro sin6ptico de la escon frecjencia es 6til obtener un 

Estas mediciones sin6pticascala y naturaleza del problema. 

requiere un monitoreo m~spodran entonces indicar donde se 

Estos estudios iniciales deben ser lleespeclfico y preciso. 

vados a cabo lo mas r~pido y econ6icaxnente posible. 

los "materiales biol6gicos" puedn ser de uti-En tales casos, 

Por ejemplo, ciertos musgos han sido usados extensivalidad. 


mente para estudiar los patrones regionales del dep6sito de 

metales provenientes de la atm6sfera.
 

por losSe ha d..-ostrau q = esti "lbolsas de musgos" formadas 

musgos proporcionan resultados cuantitativos y reproducibles
 

son caras,bolsas de musgos no(Goodman et al., 1976). Estas 

no necesitan energqa el~ctrica y For tanto pueden 
instalarse
 

gxea extensa.econ6micamente en varios sitios a 	 lo larog de una 

C)
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7.5.2. 	 Organi-smos Bicacumuladcres 

acumulan substalncias cur5icas y no es poco
Ciertos organismos 

Las subs
comrun enccntrar factores de bicmagnificaci 6 n de 10 5. 

en el ambiente en contancias t6xicas normalmente se oresentan 

que una medic-6n precisa podr~a nocentraciones tan pequenas 

vez solo con equipo analitico altamnenteser factible, 	 o tal 

En tales ocasiones podria ser ms conveniente e
sofisticado. 

informativo el medir niveles en la biota. 

Una vertaja adicional de tales organismos es que tienden a re

mas instantaneas. Un ejem
flejar exposiciones integradas que 

"Mussel Watch". Losplo pr~ctico de esto es que el proyecto 

el ambiente marino aparecen frecuentementecontaminantes en 

ppm o ppb y es dificil medirlas. Los moen concentraciones 
nme(p.ej. mejillcnes) se han recolectado de un granluscos 

de la costa de los E.E.U.U., y se hanr medido ro de lugares 

nivele; de plaguicidas, hidrocarburos y radionuclidos, y meta

et. al., 1978). Estas me
les pesados seleccionados (Goldberg 

Estas mediciones proporcionan un 4uadro comparativo muy til 

n de un 'rea muy extensa.de la contaminaci 6 

7.6 	 Monitoreo dspeculativo 

al ambiente sin que nadie 1o
Muchas substancias son emitidas 

sepa; algunas pueden transformarse y esta transformaci 6fn y 

el producto de esta transformaci 6 n puede quedar sin detectarse. 

Por tanto, con el aumento constante de numero y cantidad de 

en el ambiente, el 	monitoreo para la i
substancias qulmicas 

que podr~an crece en importancia. Un enfoquedentificaci 6 

de 2a atmr6sfera para un 
considerarse es'el muestreo peri6dico 

como sea posible, usando las 
rango de substancias tan amplio 


mejores y m~s sensibles t~cnicas disponibles.
 

7.7 	 onitoreo por asociaci6n
 

de un contaminante espe-

En ciertos casos, la identificaci6n 


c fi c en el ambiente hace sospechar la presencia de otros.
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La asociaci6n puede indicarse sobre la base de semejanzas
 

quimicas y/o afinidad geoqufmica (p. ej. Pb, Bu, Zn y Cd). 

En otros 	casos, en los cuales se encuentran productos de de

gradaci6n conocida, debe sospecharse la presencia de la subs

tancia original.
 

7.8 	 Monitoreo de trayectoria 

Hasta hace poco, las EIA daban alta prioridad y con frecuen

cia su uznica preocupaci 6 n eran los problemas localizados de 

contarminaci 6 n importantes. En estos casos, el eslabSn entre 

emisiones y las exposiciones resultantes y efectos han sido 

ndeterminados, en un grado razonable, us ando una ccmbinaci 6 

de mentodos y experiencia, incluyendo monitoreo del, ambiente, 

estudios epidemiol 6 gicos, etc. Por ejemplo, algoconocemos 

de la relaci 6 n entre la densidad del trffico urbano y los 

niveles de plmo en la sangre de la poblaci6n local. Tam

bien conocemnos la relaci 6 n general entz.-e emisiones de SO2 y 

su concentrac16n en ei 	aire.
 

Sin embargo, el establecimiento de relaciones fuente-exposi

mAs dificil en casos donde el contaminanci6n se hace mucho 

te llega al blanco a travis de numerosas y largas trayectorias 

ambientales. Adn asf, 	 son justamente estos problemas los 

inquietud creciente en la actualidad.'que estan causando una 

As' como estas trayectorias pueden ser numerosas, largas y 

el monitorear movimientocomplejas, no es posible o practico 

intercambios' entre ccmpartimientos. Esdentro e vodos los 

necesario descubrir las trayectorias m~s importantes o cr'

ticas entre fuentes fuentes y receptores de interes. Este co

s6lo de la revisi 6 n denocirmiento se hare asFquible a traves 

literatura del monitoreo de investigaci 6 n o descripci6n, dentro 

del marco de un modelo 	 dado. 
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7.9 

en otro documenextensa.entees discutido 

Sin ec±.argo, 
El tema de mcdelos 

libro (ver documento de Norton). el 
to en este 

enfoque dosis-compromiso es especialmente 
relevante para el 

Este enfoque fue de
y merece ser mencionado aqui.

monitoreo 

Nations Ccumittee 
 on the 

por la LTNSCEAR (Unitedsarrc.llado 
de las Naciones Unidas 

of Atomic Radiation-Comit,Effects 
para la estimaci6nn At6mica)

para los Efectos ie la Radiaci 6 

tornado de pruebas
h-nanas a radionucleldos,de exposiciones 

6xito en ese campo. El MARC (Monitor-
Ha tenidode armamento.. 

de Honitoreo y Eva-
Research Centre-Centroing and Assessment 

unestl actualmente aplicandolo a 
luac! 6 n de Investiqaciones) 

en p-cimera instancia, plomo,. 
nuvero de contaminantes estables, 

enfoque independiente de 
mercurio y cadinio; El m4todo es un 

medio convenienten, y es un
tiempo para evaluar la exposici 6 

de varias trayectorias, sobre el 
.. nntri.bucionesp&C~-

5 como para expresar relaciones fuente-' 
ingreso y exposicion, as

frente al tiempo, reduce conside-
La independenciaexposicio'n. 

de datos del monitoreo. Una vdz 
los requerimientosrablemente 

cr'ticas, el moni
conocen las trayectorias ambientales que se 

con su cometido y sera suficiente un sistema 
toreo ha cumplido 


en puntos nodales.
limitado de vigilancia 

Monitoreo de exposici6n 
son: ingestin,humana a contaminantesLas rutas de exposici 6 n 

de piel (dermico). Normalmente y contactoinhalaci 6 fn (aire) 

medir directamente la exposici 6 n total, indivi
es impractico 

dual o de poblaci6n, al contaminante, 
excepto en los casos mas
 

En ciertos ca6fn es "simple".

criticos, o cuando la exposici


a traves6 inferirsen total puedela exposicisos, sin embargo, 
en una secci 6 n posterior).(discutidodel monitoreo biol&gico 

En cualquier caso, cada una 
de las rutas mencionadas requiere
 

6 Es por tanto usual
n. 

diferentes tipos de programas 

de medici




13
 

tales estudios separadamente v cotejar los resul
el amprender 


tados despugs, si se requiere.
 

7.9.1 Estudios Dieteticos 

El 	 monitoreo de alirentaci 6 n es la base para los estudios die-

Estos intentan establecer dietas representativas parat ticos. 

De esta manera es posible calcular la exposici6nla poblaci6n. 
atotal a ciertas substancias t6xicas ingeridas travs de dietas 

representativas. Estas 6ltima= se logran con una mrezcla de 

tgcnicas de estudio y encuesta. En la Gran Bretafia el qu mico 

gubernamental es responsable de llevar a cabo dichos estudios. 

Tambi4n se efectuan estudios selectivos sobre alimentos indi

contener niveles particularmente altos deviduales que puedan 

ciertas toxinas (un buen ejemplo es el metilmercurio'en peces), 

la ingesti 6 n de productos alinenticiosEn el caso 	de una EIA, 

1r - jm ntp crr.a del desarrollo propuesto debiera 

considerarse cuidadosamente. 

7.9.2 Estudios sobre agua potable 

Es 	generalmente la responsabilidad del abastecedor de agua el
 

la calidad adecuada.
asegurarse 	que el agua potable tenga 

Existe en la actualidad una cantidad considerable de trabajo
 

n entre inepidemiol6gico para investigar la posible asociaci 6
 

dureza del
cidencia de enfermedades cardlacas y la falta de 

tomar en consideraagua potable. Esto puede ser un facor para 

ci6n en una EIA de proyerto que pueda afectar la calidad del 

agua.
 

7.9.3 Exposici 6 n a contaminantes del aire 

La exposici 6 n por inhalaci 6 n de contaminantes del aire es ge

neralmente estimada al monitorear las concentraciones de 



= ne-s son partcula entl 
e . el aire. Estas edic4

su-stancizs 

6tiles s. se correlacionan con 	
estidios euidemiol6qcicos sobre
 

de uadem~s de los oroble.?as 
en !a salud; aunuelos efectcs 

mucho cuidadebe tenerseanteriormente,bicaci6n sncicnados 
Las rela

do en la interpretaci6n de los 	datos abientales. 


se infieren con freambientalesciones csncentraci 6 n-efecto 

cuencia bajo condiciones controladas 
de laboratorio, en el
 

En tales casos, la concentraci6n que
 
lugar de trabajo, etc. 


se registre es mas o menos equivalente 
o proporcional a la ex

de WHO (WHO 1980)En una publicaci 6fn reciente
posici 6 n real. 


en la mayor~a de las' situaciones practicas, la
 
se muestra que 


reales
medidas y.exposicioses
relaci 6 n entre concentraciones 


ndmero factores
 
es mas bien compleja, dependiendo de un de 


bajo techo/

tales coma los alrededors, el tietupo que ;e pasa 


respiraci'n,

actividad efectuada, el patr6n de 

intemperie, la 

etc.
 

la piel7.9.4 	 Qu1micos en contacto con 


acerca 
del volumen de los qui-
Existe una inquietud creciente 

Tales qumicos son parte de,. 
consumo en circulaci 6fn.micos de 

-uti .- s, e.vov'iras " 
vida diaria" cosmericos, fa r ma c 

nuestxa 
efectospueden presentar riesgos de ad

etc. Algunos de estos 
despues de exposiciofn pro

para la salud, especialmenteversos 

longada. El patr 6 n de exposici 6fn var'a con el patr6 n de h&-

La predicci 6fn de exposiciofn a 
vida del individuo.bitos de 

es un aspectoconsumode los productos de
qufmicos resultante 


t6xicos.

importante de la legislaci 6 n sobre quimicos 

er objetiOsde contaminantesMonitoreo 
determinar la exposicion 

Un enfoque valioso para indicar 
o 

el cual con frecuencia aporta 
el monitoreo biol6gico,hL-nana es 

6
n total que la me6 n rns directa de la ex;osici
una indicaci

ya seaen el ambiente,

niveles de contaminantesdici6n de los 

fo
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o suelo. En ocasiones 	pueden tomarse aire, agua, alimentos, 

el efect6 detectable se presen
muestras del 6rgano 	en el cual 

como es el ca-=io en el rii66n, pero es u
ta ms precozmente, 

utilicen muestras de indicadores mas accesibles,
sual cue se 

orina, cabello o dientes. Algunos sistemas
tales como sangre, 

la exposicion reciente (p.ej.
de mcnitoreo biol6gico reflejan 

la exoosici 6 n intecradaotros tejidos reflejanplomo !n sangre), 

(p. ej. plomo en dientes). 

8. MONITOREO DE OBJETIVOS 

8.1 	 onitoreo de exposici 6fn ocuacional 

valiosos al 
Los datos ocupacionales con frecuencia pueden ser 

a los nivelesla exposicionevaluar los riesgos que surgen de 

en la poblaci 6 n general. Cualquier 
mas bajos de contaminaci 6fn 

a cab o con sumo cud4duii, %A6jli
debe ser llevadaextrapolaciin 

de expertos.
zando la guia 

en especies no-humanas
8.2 	 Efectos de la contaminaci 6fn 

de los efectos de contaminaci 6 n en la biota puede
La vigilancia 

ocurrir a diferentes niveles:
 

(:) la medici 6 n de cambios bioqufmicos, fisiol6gicos y de'com

individuales;portamiento en 	organismos 

cambios en los parxmetros de poblaciones;
(ii) 	 la medici 6 n de 

en la distribuci6 n y. abundancia de 
la medici 6fn de 	 cambios(iii) 

especies;
 

la medici 6 n de cambios 	 en la comunidad.(iv) 

Existe un nuinlero de ejemplos de vigilancia de efectos ecologi

aviso precoz de los peligros para
tiles corno un 

y el DDT han sido 
cos que son 

Aldrin, Dieldrinel hombre. O.casionalmerite 
de los defectos reproducticomo los causantesidentificados 

en 
vos en ayes; el problema del metilnmercuriofue reconocido 



=-.e estazaz 	n•ur n-O.
Suecia por -a obser;ac;-n de ayes 

sulfuro Iha sido de-ec
incre.ento de los niv'Ies de di6xicc 6e 

ta(.n A travsq C- !a de'sararici6n 6a cunp.r- ,-oo 

es-cie
 
un ejemplo de Io denemcinado: especie indicadora; ta! 


eszec,'menes
puede proporcionar u-n aviso precoz muy (til si los 


contami
san sensitivos o se yen medradcs ante la presencia 

de 


nantes especirficos.
 

DEL hCiITOREO PI LA EVALUACION DE IMPACTO AMBI-NTAL 
9. LA 	 APLIC-3CION 

Se pretende examinar brevemente, en esta secci 6 n, la 

tipos de monitoreo discutidos
aplicabilidad de los diversos 

dentro de una evaluaci 6 n de impacto ambiental.
anteriormente, 

las tareas en una EIA (incisos ,al 1 a). 10 sub-
La sec-encia de 


de Gilad (1979).
rayados) ha 	sido adaptada 

e set emi
(1) 	 Inventario de contaminantes con probabi.Licac 

al medio ambiente ccxno resultado de la acci 6 n protidos 

puesta. 

tiene un uso limitado en la preparaci 6 n de;'
El monitoreo 

nIventariz, - prcgramaa previos le 

el desglose de productos de 
pueden haber identificado 

los desechos primarios, los cuales tambien sergn emit1d.s 

por el desarrollo proauesto. 

(2) Descriciofn cuantitativa de la situaci 6 n de salud en unA 

reci 6 n on .robabifidad de ser afectada por el Eroecto 

las esadcsticas de morbi'lidad sobre.protuesto, incluyendo 

con contamin t-3s- a " .cnfe--medades relacionadas 

a ser enitidos en el medio ambiente, como resultado de la 

acci6n Prouesta. 

ser usado en las siguientes maneras:
El mcnitoreo puede 

....
 



(i) 	 la definici6n de !a rezi6n con crohabilidad de verse 

afectada. Los modelcs de travectoria (inclL'vendo mo

delos de dispersi6 n) rnecesariamente deberrn c'esarro

liarse. Los parL-etrps requeri6os para esta se ob

tendra.n, cuando menos parciahnente, de los datos d :1 

moni toreo. 

(ii) 	 los efectos en la salud relacionados con el contami

nante. Si los contaminantes que van a emitirse son 

relativamente bien conocidos, los datos epidemiol6

gicos 	pueden estar asequibles, relacioneado exposi

ciones a los efectos en .a salud. En muchos de los 

casos, sin embargo, tal informaci6n no esti disponi

ble, y lo mejor cque se puede esperar es la existencii 

de datos de exposici6n ocupacional a la substancia(s) 

en cuesti6n, los cuales pueden ser usados para obte

ner alguna identificaci6n de los riesgos a niveles 

menores de exposici 6 n. 

La exposici 6 n a contaminantes individuales y cualquier 

efecto sobre la salud resultante puede deberse'a la com

binaci6n de emisiones del desarrollo propuesto y de cual

quier otra fuente existente; por tanto un estudio bisico, 

tanto de la situaci 6 n de contaminaci 6 n presente" y de la 

situaci6n de salud existente es crucial. Los mr'todos de 

onitoreo son altamente importantes en estudios basicos y 

de tendencias.
 

(3) 	 Descripci 6 n cuantitativa de mecanismos de dispersi 6 n, ab

sorci6n y adsorci6n en aire, agua y tierra. 

Estos estan basados fundamental.ente basados en monito

r eos investigativos y en datos de modelos y/o en la uti 7 

lizaci6n de resultados de programas de monitoreo existentes. 



:aner cuidao asec-r cue conm-ciones 
ami_.-.-~s locales eszecf-cas sean toradas en cuenta 
Se d-'-e 	 de -rse las 

al usar catos de otros luc-res/s;.tuaciones. 

(4) 	 Basadcs en el punto-3 anterior, la predicci6n de concen

tracicnes de varios conta--..nantas a lo larco de vario 

percdcs de tie-.po, a les cuales estarin excuestos varies 

sectores de la poblacin afectada. 

eva-Este paso requiere la habilidad para Ilevar a cabo 

luaciones de exposici 6 n, y en particular, para cuantifi

car relaciones fuente-expo'sici 6 n tan completas como sea 

posible y necesario. El monitoreo por trayecto'.ias como 

se desc-ibi6 anteriomente es de uso particular aquI. 

factores sociales y econ6micos del am(5) 	 Informaci6n soare 

biente, i:s cuales tienen robabilidad de influenciar la 

susce.tibilidad de las poblaciones atectadas por los con

tamina-ntes anterio--nente identificados. 

Existen acu3 dos importantes consideraciones: 

(i) puede haber individuos o grupos particularmente sus

ancianos; los muy j6venes; las mujeres en estado de 

gravidez y el feto; y las personas viviendo en ia 

indigencia. 

(ii) 	 puede haber individuos o grupos cuya carga de conta

alta, ya sea debido arinacjCn es extaordinariamente 

de otras fuentes de contaminaci 6 n y/ola contribuci6n 

n del 	nuevo desarrollo propuesto."
a la alta cx;osici
6

Este grupo puede incluir personas con hbitos diete

grandes canticos no usuales o acu6llos que consumen 

tidades de producros alimenticics locales contamina

dcs o personas sujetas a exposici 6 n laboral. Tales 



arupos pueden identificarse por mcnitoreo' del nedio 

ann-iene o por Luno o *aros prcqramas de estudios. 

(6) 	 Prcn6stico de los efectos en !a salud incluvendo su in

tensidad, duraci6n y el tiernpo probable gue transcurre 

entre la exoosici6n , la aparici6n de un efecto. 

Esta es primordialmente una cuesti6n de evaluaci6n dosis

respuesta, la cual generalnente se basa en estudios to

xicol6gicos, epidemiol6gicos y cl~nicos. Adems de la 

demora entre la exposici6n *y el efecto, la demora entre 

eminiones y la exposici6n resultante polrla tambi~n re

querir consideraci6n. La conexi6n dosis-compromiso pue

de ser de utilidad a este respecto. 

(7) 	 Evaluaci6n de los efectos en la salud en cuanto a su impor

tancia v siqnificado.
 

Esto es parte de la evaluaci6n social del riesgo o del im

pacto; el monitoreo no toma parte en ePste punto.
 

(8) 	 Medios por los gue podr'an eliminarse o reducirse los efec

tos en la salud y los costos asociados, etc. 

Un pre-requisito para un anglisis costo-beneficio de este 

tipo es: 

(i) 	 estimaci 6 n de niveles de e.nosici6n que no producen 

efectos "adversca" o inaceptables en la salud; 

(ii) 	 estimaci6n de los niveles de emisi 6 n que resultan 

dentro de los niveles requeridos de exposici 6 n. Esta 

GItLna puede establecerse por una combinaci 6 n de moni

toreo y modelos. El monitoreo de trayectorias crfticas 

es especialmente Gtil en la identificaci 6 n de individuos 

y poblaciones con mayores riesgos, y en la estimaci6n 

de los efectos de varios niveles de abatimiento de con

tam na ci6n. 



la cantidaA adecuado de informaci6n en el
Contando con 


los medics para reducir !as e..isiones
inciso (i) y (ii), 

(y =cr t.anto la exccsic-6fn v Ics efectos) de cont._:,inan

tes, 	pueden considerarse y estirmarse los costos para lo

grarlo. 

(9) 	 Evaluaci 6 n de les immactos en la salud de las alternati

vas 	desarrolladas ccmo resultado del proceso de evalua

ci 6 n de impacto ambiental general.
 

Esta es con frecuencia una tarea muy compleja para la cual
 

los datos de monitoreo pueden "ser de especial utilidad,
 

particularmente para lo siguiente:
 

se(i) 	 la comparaci 6 n de la extensi 6 n de la regi 6 n que 

vera afectada por las ve-ias alternativas; 

(ii) 	 la comparaci6n de la distribuci6n de los riesgos 

de las diversas alternativas. 

noLa evaluaci6n de alternativas debiera incluir s6lo el 

impacto local de la actividad 71 manufactura o de cual

quier otra, sino tambien ls riesgos/impactus locales, 

d=Ulaciunales o alobales aue Dueren surgiL i.4u, 

o servicios para los que se disen-6 la actividad. 

a ser 	insti(10) 	 Definici6n del sistema de monitoreo de salud 

su control de calidad subsecuente.tuldo y 

La post-audit6r~a puede involucrar un esfuerzo considera

ble en el disefo, 'operaci 6 n y utilizaci 6 n de los programas 

esde moitoreo y vigilancia. Una importante tarea aqui 

asegurar que tocias estaq actividades sean llevadas a cabo 

como apoyo de los objetivos claramente definidos. 



iC0. __________C_-: 

-. -cnitcreo es una herra~nienta imortante en el zroceqo 

y en cuacuier prccrae-a dede evaliuac6n de impacto ambiental 

seguimiento de evaluaci 6 n v control. Debe reconocerse que ha/ 

en la aplJcaci6n del monitor-o en evaluacionespcca exzeriencia 
Ms anclia ende imacto amrniental. Existe experiencia un pcco 

programas de monitoreo para contaminantes seleccionados a escala 

monitoreo se ha usado predominanlocal o nacional, pero aun este 

temente cowo arnoyo de reglamentaciones0 El monitoreo "descrip

tivo" que apoya la identificaci6n y estimaci 6 n de riesgos 0 im

pactos se encuentra en una etapa relativamente temprana de su 

esfuerzos de importancia para asegurardesarrollo y se requieren 

el progreso en esta irea.
 

NOTA: Traducci6n hecha por la Lic. Adriana Togno ,. 
por el Ing. Henyk Weitzenfeld.Revisi6n y resumen hechos 
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1. Intrecucc.i6n.
 

Las dimensiones del desarrollo ambiental y de la salud, 
canstituyen un ira
 

todo ellos gobiernos y aquellos que en 
portante tema de preocupaci6n para 

en el proceso de desarrollo. En alAos recientes, nues 
mundo esthn involucrados 

la salud 	htuana y los recursos
sobre la interacci6n entretro conocimiento 	 en laLas percepcionesha mejorado significativamente.naturales renovables a apliarse, en particu

sobre el desarrollo han ccenzado toaa de 	 decisiones 
entre un 	med,o arbiente saludableyun

refiere la relaci6nlar en lo que se a 
el interns por y la experiementa-Como consecuencia,desarrollo sostenido. 

control 	para integrar las cuestiones medio ambiente/
ci6n con instrelntos de 

con gran rapidez. 
salud al proceso de planeaci6n del desarrollo ha crecido 

Este art~culo estu.dia los principales tipos de instrnentos de control le 
a los gobiernos y

en la actualidad interesan
gislativo y administrativo que la 
que integran los asuntos relacionados con el medio wmbiente y la salud a 

La ley y i aMainLstradel proyecto.planeaci 6 n del desarrollo y el avance 	
la tecnot6cnicas en respuesta a la ciencia y a 

ci6n han desarrollado tales 
asi como a un elevado entendimiento soi de los te

logia perfeccina('.as, durante 	el desarrollo. 
sobre el medio ambiente que requieren atencilin 

se .ingma manera amas 	
de estos instrunmcntos no limita e

ientras que el uso 	
es-.e campo ha contria

los problemas anbientales, su aplicaci6n especifica 
grea especial que puede set convenientemente des

b-udo a_ creciimiento de un 
ley y politica ambiental".crita cono "adninistraci6n, 

articulo el t'rmino '"edio 3nbiente" es utilinado en f,..-ma amplia
En este ' p antas), y aque

para incluir aquellos sistemas naturales vivo. (animales 
y


la vida (aire, agua y suelos). E1 nexo en;re la salti 

lrs que 	 sustentan 
el bienestar humanos y un desarrollo sostenido que no afecte al medio ambien 

los instumentos de 
el manejo de sistemas naturales. Para que

te, incluye 	 salvade desarrollo que
control 	sean efectivos, deben facilitar las acciones 

el que con 
todos los sistemas naturales para asegurar de esta manera 

guarden 	 asi brindar un medio ambiente salu 
forma adecuada parstin6en funcionando en 

la sociedad.dable y 	productos para uso de 

de control son estudiados bajo tres categorfas principa-
Los instruentos 	 se y ejecuci 6 n. En una secci6n inicial 

les, a saber; planeaci6n, implantaci 6 n 	
una secci 6 nmientras que

serie de consideraciones preliminares,estudian una 
breve exoosici 6 n de la interposici 6f ambiental, ufa tcni 

-inal contiene una 
lcs objetivos e intereses conflicti

ca que brinda esperanzas para balancear 	 del proceso de 
cualquier etapa (planeaci 6 n, implantaci 6 n o ejecuci 6 n) 

vos en 	 tratado ccmo un temna diferente,
Arn cuando cada instrunento sea

desarrollo. 	 adecuada paraserfa probablemente m.s6 enfoquesuna conbinaci 6 n de mftodos 	 recursos relacionadosla salud ambiental y otrosefectivatratar de manera 	 citan principios gene
Durante el desarrollo se 

que conciernen al desarrollo. 	 a la dificulse 
rales mns que ejemplos sobre palses especifMcos; esto debe 
t.d para interpretar la efectividad de leyes especificas a nivel local, y 

pa
 

ra evitar cualquier iinplicaci6n que pueda 
surgir de las referencias hechas
 

de un n~raero limitado de paises (tanto en 
lo que.respecta a los cue se inclu
 

yen asi como a los que se omiten).
 

http:perfeccina('.as


...trl.
instn.l-1 jdo

2. Consideraciones prcliminares para el diseno Ce 

2.1. El papel de la ley. 

ley, de la profesi6n legal, y de
 Una evaluaci 6 fn del papel de la 
logrardisponibles para 

otras t~cnicas culturales y administrativas 
una naci6n, constituye un in 

en el contexto particular de
el cambio 

para entender la combinaci6n de instrunentos 
portante primer paso 

difieren f'jndarientalmenteLas sociecladesde control m.s adecuada. 
y alcace y naturaleza de su

la ley en c 
en sus actitudes hacia lala ley ambiental y

En algunos paises
uso del procese lcga! (1). 

reglamentario
n un procedimiento

administraci 6 funcionan mediante 
por un activo sistema de tribu

formal que es, finalmente ejecutado 
una negociael mi&.odo preferido puede ser 

nales. En otros paises, 
m-diznte el gran poder de persua

ci6n mis informal, por lo general 
rce la maxhna autoridac 

ci6n de un inidividuo o agencia clave que ej 
me.cortes pueden dese-apefiar un papel 

En esta 6ltima instancia, las 
una gran variedad de dispos,

mayor confianza en nos activo, con una 

tivos adhinistrativos.
 

legal es tambin un indicador de 
El papel del abogado en el proceso 

Por ejevplo, si el gobierno
de control adecuados.los instrunentos 

Onn trim lecisiones es de naturaleza altamente legalista, ccmoes el 
^-c'-
Ge u1ecaMIde econafta 

caso de n.uchos de los palses 
para mantener procedimienn~mero de abogadosble que exista un gran 

Pero si se le da 
un alto nivel de escrutinio legal.

tos rigurosos y puelegal, el enforque del proceso 
menos importancia a la profesi 6 n 

el principal negociadory tcmador
la agencia caomde dirigirse hacia 

un grupo de ciudadaacdemas,
de decisiones. En algunas situaciones, 

asegurar la implaVL3ci 6 n 6 la 
nos puede desempefiar un papel clave al 

esto no seria vianle.en otros palsesejecuci 6n, mientras que 

la ley de- un pais'anaturaleza de
Debido a lo variable del uso y 

no %ie=mreser particularmente 
otro, los modelos occintales puede en -
vistos ccmo automatiz

a m

serapropiaeos, y en general no deberfan 

las experienciasa ctros palses. Al mismo tiempo,
te transferibles 
de planeaci 6 n, de implantaci 6 n y de ejecuci 6n pueden tener elemen

ya sea cue el Dais 
valgan la pena ser.compartidos,tos comunes que 

desarrollado. E1 intercbio de infonmaci 6 n sobre 
sea o no considerado n 
las pr~cticas y t~cnicas puede aportar unvalioso material de 

informaci 6 

b~sica para aquellos palses que empiezan adiseftar e implantar politicas 

y program.s ambientales.
 

amnbiental.
2.2. E1 valor de la ley 6


Un debate de actualidad dentro de 
la ley y la adninistraci n es el
 

Los defensores de
 legales no ejecutados.
los instrunentos
valor de de hecho, 
un caso sostienen que tal legislaci6n es in6til, y que 

no tener legislaci6n ya que cia la 
puede ser de menos valor que el 
 Otros sostienen que aun la
 n sin substancia.
percepcion de la acci 6


legislaci6n no ejecutada puede porporcionar 
alguna manifestaci 6fn 

del proy-cto y designar c-6al de los 
cuiapos wribientales estaria en



6
n parcial cuando fuera fac
 
tonces disponible adin para W'3 implantaci

tib~e; nientras tanto, la ley podria servir ccxo guia a aquellos 

fun
 
Cionarios y encrgado guberrttentales para el desarrollo que asi 1o 

ha crecido el interns en la expresi 6 n
desearan. En afios r-cientes, 

de algunos poderes y responsabilidades bNisica-s de las normas
legal 

la salud y la productividad de los recursos, debiro,
ambien-:ales para 

el proceso de desarrollode certezza la necesidad una en 
en parte, 

se realizan grandes imversiones. Las investiga 
en el cual, a menudo, 

sobre los impactos de la reglamentaci 6 n anrxjental de la indus 
ciones notal reglamentaci 6 n 
tria, poT ejemplo, ha ccmenzado a sugerir cuje 

la tjjic2cion'de la industila, y de Ihe
es un incentivo negativo para 

iirpacto pcsitivc al cwea.- certeza
cho, en algunos casos, titne tn pa 

ptanear ) proyectar el desarrollo (2).
ra 

tend~a para ampliar los 
kgs aun, parece estar surgiendo una nw.iva 

de
Imns bien, leves y polfticas

enfoques reglamentarios incluyendZ, 
ousa im problema - -:.u 

gran alcance m s que instrumentos fragmentadS 
la evideiima- -.tible conEsta tendencia 2s cxm 

gar especficos (3). y e-deterirola conzamiaci.1muestra quecia cientifica que en fonma evenp.e.) puede,en un medio (aire o agua,los recursosde de esta manera, que las otras solu
otro medio haciendotual paLsar a 

-renediow -epoi-ales.
a nivel local, sean meramente '. o-*6" 7.bimft. Ydejla.ciones ---. 

y. 
. .... 


2.3. planteam ieno b 

salud. 
c _de tn medio ambiente natural 

Un desarrollo sostenido depende 
tierralsualos, especies) in-" 

to dc sectores de recursos (aire, agua, 
Los cambios 

c o musistem dinmico e interdependiente.
teractuando tin ejemen todo el sistez.tendrfn repercusi 6f en un ccuponente 

donde la evidencia ha asociado cier
plo es la precipitaci 6n Scida, 

con el deterioro de vida y vegetacifn
atmosf~ricostos contaminantes por nedioson depositados,

una vez que estos cont.m3-fatesaculticas Siempretierra y cuerpos acufticos.en lade la liuvia o la nieve 
informaci 6 n f.Tagmentada sea abstraida y 

existe el peligro de que la imtcnmicas paratotal para idear 
utilizada sin referirse al sistema 

Tal enfoqueal proceso de desarrollo.
plantar politicas ambientales 

han sido previstasque noque interaccionesincrementa el riesgo de 
tengan como resultado se

dentro del sistema natural, eventualmente 
econ6micos )-ambientales. 

rios trastornos socio-culturales, 

el valor de una se estS incrementando
En los ciTrculos cientificos enel control. Sin embargo, y general, 
perspectiva de sistemas para 

de las politicas amsido comin en mrchas
el enfoque fragmentario ha 

que se han desarrolla
la leyes y de la administrac 6f 

bientales, de 
A med:Lda que aumentan las pre

las Gltimas dos decadas.do durante los for 
siones del desarrollo, los irstr-Lentos de su nanejo, cuales 

la 
man parte de un sistena estructurado 

para la politiCa, la ley y 

6n ambiental, serdn de importancia Dara 
responder*alas
 

administraci

interacciones din~micas y co,-.plejas 

entre el anbiente v el desarrollo.
 

;J-7
 



2.4. El gobier-no reg!ado y ccrao regulador. 

En -uchos paises los proyectos y actividades auspiciados par el go
bierno representan urL, porci6n sig-ificativa del proceso de desarro 
lo. El gobienmo, fun,7iendo 'ccono la principal fuente de desarrolla 

al nivel de contaminaci 6n y depuede contibu.3: en forma sustancia. 
terioro de recursos generado por alguna forma de desarrollo. Al mis 
mo tieMpo, el gobierno puede abogar por metas y polfticas que prote 
jan la salud ambiental y la productividad de recursos a largo plazo. 
Esta dualidad de roles debe ser entendida ccmo servidora de intere
ses en conflicto; por una parte, la producci6n y construcci6nde bie 
nes e ingresos en el menor tiempo y al menor costo; y por otra par
te, la protaccifn del -'iterrs pOblico por el medio ambiente por me
dio de la implantaci6n o ejecuci 6n de s6lidas medidas ambientales 

recursosque pueden ser consideradas como un gasto de tieupo y fi
nancieros. 

Dos aplicaciones prictic2s & esta situaci6n administrativa" son paE 
ticularmente comines e import.ites resolver para cue resulten e='c

es probabletivos los instrumentos de control ambiental. Prinero, 
que la agencias gubernamentales que lievan a cabo actividades de de 
sarrollo tengan tanbign algunas obligaciones ambientales. Por ejem
-lo, un a..nci- de gobiernt -r-- de la prosr resnonsable toda 
ducci6n y tanibi~n, de iur-imizar las p~rdidas e implantar planes de 

ambientede contingencia para proteger la salud humma y el media 
en caso de una fuga. En caso 'un2e conflicto potenrial, tma 	agenria
 

los inde producci6n orientada podria sacrificar con mayor ..apidez 
tereses ambientales que los ingresos de la prducci6n, a menos que 

exista una fuerte pol~tica para resolver el conflicto de manera 
Segundo, agencia de gobiernO distintaequitativa para ambos. una 

las cuales depuede tener responsabilidades ambientales generales, 
berfan incluir la vigilancia de las actiridades potencialmente, con

taminantes de las otras dependencias de gobierno. Sin embargo, de

bido a la falta de poder o autoridad, la agencia ambiental puede no 

de reducir en forma efectiva la contaninaci 6f o el deteser capaz 
rioro de los recursos generado por los proyectos patrocinados pot 

el gobierno.
 

.A largo plazo, la compatibilidad de estas dos actividades gubernamen 
es fundamental si el desa

tales (desarrollo y protecci 6n ambiental) 
rrollo ha de ser sostenido. ',tedidas especiales, incluyendo grupOS 

de :rabajo especifico y ccmites interdepartamentales, pueden resul

tar mecanismos 6itiles para negociar las diferencias y rec~nciliar 

los objetivos e intereses conflictivos dentro del gobierno. En algu
sujeto a algunas de las leyes

nos passes, el gobierno puede no estar 

que pase, a wenos que 6stas est6n especificamente asentadas por el 

o a menos que el asunto sea uno que normabmente se aplique
estatuto, 

Bajo estas circunstancias, resultar'a de
directamente al gcbierno. 

leyes y polticas ambien
seable requerir en forma especifica que las 

tales se aplique tanto a las actividades'del gobierno como a las
 

pri ,adas.
 



de olaneaci6n.3. Instrmnentos 

puede ser un importante m6El1uso de instrumentos de planeaci6n ambiental 
temas ambiente y salud en el desarrollo.

todo preventivo para tratar los 
a disposici6n del go

nCmero de instrumentos de planeaci6nExiste un cierto 
bierno que podrian ser utiliados para incorporar los intereses de la cali

a los planes y proyectos de desarrollo. Un prop6sito fundmnen
dad ambiental 
tal de estos instrumentos es proporcionar algunos mecanismos pot mediode los 

cuales los sectores de actividad en ccmpetencia y en algunos casos los pro
integradosen conflicto puedan ser 

grmas con un 6nico prop6sito y objetivos 
ideal tales instru

las etapas de disefio inciales. En forma 
y coordinados en 

sobre hechos,los grupos interesados,alterargn de manera autcantica amentos 
hasta fuera demasiado tarde 

que de otra manera podrian ser relegados que ya 

o costoso el actuar.
 

especial aterni6n 
Los siguientes instrtmentos de planeaci6n I=n rec-ibido 

las ccn 
por parte de los gobierno como posibles dispositivos para incorporar 


el desarrollo: evaluaciones
las decisiones sobresideraciones ambientales a 
estrategias cle conservaci61. 

del impacto ambiental, planes de desarrollo y, 
tnravs 6e diferentes instrunen

de los cuales Ixede set autorizado aCada uno 

tos legales y administrativos.
 

A..0, -ficos nue&n -.ariar tu,p2in --otro, de 'na le
 
-m 

-1 - nT.J~ -L -+ -- za 
d 

pot "M .a-oo, a
base amplia y tn orden aduinistrativo forma),gislaci'n con 	 opar medio de una agencia --articular

proc6dimiento "ad hoc" mis informales 
de una unidad de tcwn de decisiones, nor otro lado. 

del impacto ambiental.3.1. 	 Evaluaciones 

se cre6 la evaluaci 6fn 
En un principio, hace alrededor de dos dadas 

del impacto, ambiental (EIA) como un instrunent: .e control amnbiental 

en un reducido n~mero de parses desarrollados. .erle entonces, el 

concepto ha sido incorporado, en grados -arjab)es, a im cierto rh~me
' 	 e internaclonales.de toma decis'.one acI:nalesro de mecanismos 

Los gobiernos han introducido este procedimiento caw un edio para 

efectos de ciertas acciones y aseg'urar que los desarro
predecir los 
llos propuestos sean minuciosamente anali:.ados. Las agencias de de

y bila erales han adoptado procedimientos
sarrollo, internacionales 
y pautas para la planeaci6n y evaluaciofn ambiental, -) en algunos ca

impacto ambien 
sos requieren de la preparaci6n de una evaluaci6f ze! 

Agencias de implantaci 6 n y'or
tal antes de consolidar el proyecto. 

del proceso y metodologiahan hecho usoganizaciones de asesoria 	
de 

la evaluaci 6 n del impacto ambiental para reunir y analizar la infor
del desarrolos proble-nas aibientales en el =urso

maci6n para tratar 
ilo del proyecto.
 

del ambiental es un proceso o 
Esencialmente, la evaluaci6n impacto 

impacdel cual la informaci6n de probables
procedirniento por medio 

en parses, posibles alternativas y me
tos ambientales y, algunos de 

nitigaci6n, son especificamente requeridas antes de la toma 
didas de 

de decisi6n sobre el desarrollo. E1 condn dencminador es la presen



( una agencia desigflMda 	 o a -uncuer 
taci6n de un doctuento escrito a 

el impacto =biental E Turo 
po de toma de decisiones), describiendo 

se haya propuesto. La 
procaso o act¢vidad que a los que tconende una construcci 6 n, es que tal informaci6n ayudar!

hip6tesis subyacente 
elecciones fundnentadaS de forma que los 

las decisiones, a realizar 	 !_a
el menor deterioro de los recursos, no reduzcarx 

proyectos causen 
los sistemas naturales y, no impongan gastos mnde

productividad de 
seados en otras actividades del desarrollo (4). 

deberia servir cano tn instrumenimpacto ambientalLa evaluaci 6 n del 
interesas ambientales,identificar losto Multidisciplinario para 

fisicos e inpactos en las 	espedesde el deterioro de los recursos 
 mn'1978, un
 
cies, hasta los efectos ambientales en la 

salud hunana. 

.


seminario convocado por la Oficina Regional para Europa de la M,evahuaci6n 
examin6 en forma especifica el. factor salud del proceso de 

lo siguiente:del impacto ambiental, arrojando 

de un enfoque mulde los costos y beneficios requiere"la evaluaci 6n en
la colaboraci6n de varios tipos de expertos

tidisciplinario y ce 	
y econcaistas (5)".

salud ambiental con t6cnicos, ec6logos 


de los recursos re
 
Es mis, en vista de la naturaleza interrelacionada 

--	 enf -AiA, VA,
novables de la tierra y io que 	 eva
tiz6 la importancia de un planteamiento hollstico del proceso de 

si quiere tratar, en forma adecuada los 
luaci6n del impacto ambiental 

impactos en la salud humana a corto y largo plazo.
 

3.1 .1.La necesidad de procedimientos. 

Si las evaluaciones del impacto ambiental 
deber ser aplicadas en for

ma sistemgtica ccmo un instrumentos de planeaci 6 n, se necesita algfn 
'senece 

requisito procesal para poder definir bajo qu6 circunstancias 
en 

sita una EIA, qui6n debe 	prepararla, qut debe contener y la fona 

set presentados y u-.lizados. Este requisi
que los resultados deben por

to debe ser satisfecho por una ley o reglamentaci 6 n diferente, 

en otras leyes, para ampliar o especificar
estipulaciones especificas 	 etc.), o

(mineria, construcci 6 n de calles,
actividades de desarrollo 

disposiciones administrati
por procedimientos informales apoyados. en 

Para lograr un esfuerzo sostenido
cuesti6n de politica.vas cano una 

con cierta coherencia y estabildad, serfa deseable 
establecer el re

quisito para las evaluaciones del impacto 
ambiental dentro de la le

n principal, con los detalles de la 
aplicaci'n especifica en
 

gislaci 6

n auxiliar.
los reglamentos o legislaci

6


eara__apligeneral,
-aty ai-

Cr:ar 


el fg el 

iM 	 par ad
 

evlaifes d pmm~gna~sportante
cance de las 

sobre los inmpat 1_esarroll0leconocimiefito'prtica y vIz que los procedimientos se estableCeny-aPliqut-rir 	 unajnobie-n~tes mAs, 

incrementa la certeza tanto en los 
que 

c-mr-de---fnanera consistente, se 


toman las decisiones en el gobierno, 
como en los sectores privado e
 



para obtener la aprobaci6n
internacional respecto a Ic qt se espera 

la simple
de los proyectos de desarroLlo. El proceso va mrs al11 de 

los prc2.e-as ambientales. Las greaspotencia
funci6n de destacar se h-aafectadas y otros intereses 
les de conflicto entre las partes 

los obst~culos 
cen avidentes o se pued&m idnficar m.s f cilmente 

el proceie planeacion. Es ms, 
para la implantaci 6n de las etapas 

ser
dimiento debera arrojar, esencialmente informaci6n que pueda 

evaluada y utilizada por aquellos que tcman 
las decisiones. Los re

y las predicciones
sultados necesitan ser trans-formados en juicios, 

ofrecer alternati 
basadas en la mejor informniaca dispcnible deberin 

tanto camo sea posible, los impactos de varias alter 
vas y comparar, 

e temas deben ser estudiados para ser in 
cierto nfnerunativas. th inpacto ambiental en 

en el requisito de una evaluaci&n del
cluldcs 

Las prkticas y circuristancias locales determi 
un pafs determinado. 

eleentos son mus relevantes 
nargn en gran medida c~bo y dc1&ae estos 

(6). 

se aplica el proceso, p .e.los cuaJlesIdentificar los proyectos aa). 8e cierta magnitud, tipos de activi.des 
actividades gubern ,mental 

sean puiblicas o privadas), proyec
especi.ficamfeflte identificadlas (ya 

la probabilidad de una descarga
tos con ciertos indicadores, p.e. 
contaminante.
 

p.. C L C, ......
1..
ELk,
b). Identificar qui6n preparardi a 


o sea responsable de supervisar la 
principal proponente que prepare, 

Se puede estipular el uso
informe de la evaluaci 6n.preparaci 6n del y de expertos, cuando 

de pr6stamos de personal interdepartmental 
sonasi se requiera. La supervisi 6n y aprobaci6n del gobierno impo_ 

tantes durante todo el proceso. 

Disefiar gulas para la preparaci6n y uso taando en cuenta los 
c). en algunos palses ha 
recursos t~cnicos disponibles. La experiencia o que resultan excesivamente detallidos 
sido que los procedimientos 
en varios volfmenes, pueden no resultar 6tiles 

o fktibles. En pro

le puede requerir al proponen
yectos internacionales o privados, 

se 
te que ayude con informaci6n y personal t~cnico. 

el borrador de la EIA (1)
d). Establecer procesos de revisi6n para 

dentro del gobierno y (2) para el pjblico. Resulta deseable la par

incrementar el conocimiento sobre la ac
ticipacin del p6blico para 

a la implantaci 6g posterior
ci6n propuesta, y el compromiso y apoyo 
a nivel local.
 

3.1.2. Int-egraci6n al proceso de planeaci6rn del desarrollo.
 

del impacto

Un requisito fundamental para un proceso de 

evaluaci6n 

ccmo un mecanismo de recopilaambiental efectivo, es que funcione 


dentro del proceso de planeaci
6fn mls 

ci6n y anlisis de informaci 6n 
increnentar la 

que camo una revisi6n externa que s6lo sirve para 
no 

entre los participantes del proyecto, El proceso
competenecia 

sino que debe estar vinculado institucionalmen
puede funcionar solo, 



y a los mec.anis 
al proceso de planeaci 6fn del desarrollo del pais,

te la aprobaci 6 n del proyecto. De 
mos de toma de decisiones'asOC-iados a 

al ciclo de planeaci6n del ser incorporadolo contrario no podria 
proyecto en sus etapas iniciales. 

iumpacto ambiental no es tun 
Afn mks, el proceso de evaluaci 6 n del 

e implantaci6n de politicas integrales
substituto de la forrulaci 6 n 

abiental y la productividad de los recursos natu 
para la protecci 6n 

leyes y politicas integrales son deseables para mantene7r 
rales. Las los secto 

arbiental y la productividad de los recursoS en 
la calidad 	 s6lo lara las actividadesdel tiempo y no res de desarrollo a tr-av~s 

requieran las evaluaciones del im.pacto 
que en un determinad' momento 

ejemplos de los tipos de instrientos admnL-istta 
ambiental. .1gunos 
tivos de apo o son estwdiados mis adelante en.las secciones 	de este 

artlculo sobre implantaci 6 a y ejecuci6na. 

Planes de desarrollo.3.2. 

a in-
En =.rchos palses; los plAnes de de-sarrolo nacional se preparan 

cada cino afios) y con ene las.metas y po
tervalos repgumcrS ftPA.e. 

todos; los sectoresecon~mico nacional en
11t5.cas paza el &s~o3l Estos planes son, en esencad, un es
mas importmt de actividal. 

Las districofnes eCon&i
que i uc aC =."..- - _crnoy macro. 

las gulas y prtcipios estabiecdosmncas se bacen a =nuoo 's=as 
la creciente conciencia de 

en el progr= d Aasanlno. Iebido a 	
saun medio ambientenatnmles,la interrelaci 6Ln entre Ins recwsos 

o sastenida, algunos palses han incorporado po..
ludabe y ai adesi en 
liticas ambientait-s y rc~pi-cos para el manejo de los recursos 

sus programa de- sx-n.1

y -a enudo disponible para Incorporar la 
tn poraroso la zonlficacia. Por 1o gene

zienrl al desar'o1lo esplaneaci6n 	 (ydel plano de zonificacift del suelonral, ura vez quel es 
la siao oproado por el gobierno, se deben utilizar 

del pa1dagua) 
r a dtener Lu variacidn. La clasifica

proceldiientcs tz&Tciales 
eu el plan supme ser 1o 

uso (Iel sueIO que se speciflca 
las greasci6n del 	 o esta t&mica,•Ujzi7&I misa a.acertado para la v-id 

para los prop6sitos ambientales pueden ser zonificadas para
imporcantos 	 lacmo las de 

con estos Inr6sitos. kctiviades usos compatibles 
contaminaci6n y deterioro de los recur 

industria pesada que Zmm= 
a ciertas fireas ques e especifican en 

sos, pueden ser n.strI&5 
wen ex3dgr que cutplan con ciertas reglas de di se lesel plan y, 	 a la saludaxenazasa minmicen las 

sefio, de manera - se eViten 
recuros crtticos (el agua p.e.).

hunana y a los 

de conservaci' 6n.
3.3. 	 EstrategiaLs nacionaies 

ccmo Estrate
instrumento internacional conocido 

En 1989 se cre6 un 	 y ha si
gia Mindial de Conservaci 6n Oorld Conservation Strategy), 

por organizaciones internacionales, gobier 
do ampliamente respaldado 



Este CO
nos y organizaciones no gubernamentales de todo el muirn-o. 

contiene amplios principios y guias sobre los tipos d medi 
cumento natudeben tomar para salvaguardar los recursos
das que los paises 

la vida para un dsarrollolos sistemas que sustentanrales vivos y 
se define en la Estrategia en t6rmiims 

sostenido. La conservaci 6 n 
del uso de estos recursos y sistemas 	natr=

de una administraci 6 n 
mnximo beneficio sostenido.

les para brindar a la poblaci6i un 

empleada en un cierto 
En la actualidad, la Estrategia estA siendo 

base para discusi6n, la programaci 6 n 	y la ac
nfurero de palses como 

respecta a las presiones cada vez mas grandes sobre 
ci6n en lo que 
los recursos a=bientales y las oansecuencias de estas presiones en el 

a largo plazo (8). Alguros parses ban desarro 
desarrollo econ&nico 

*llado Estrategias Nacionales de Conservaci6n para hacer m~s relevan_ 
los objetivos del desarrollo para satisfaceT 

te la relaci 6n entre 
hlmmnas y los objetivos del desarroilo para mantener

las necesidades 
un medio ambiente saludable. 

Estas estrategiaspueden ser'unaparte vital del proceso de paneacifl 
un pals. Ppeden ayudar a desvibrit 	los objetivas

del desarrollo de 
clue pueden producir patrones de desarrollo nocivos para la-calseiva

c6n de un medio amb3ente saludable y ayuda a descubir esqus al
de desarrollo que satisfagan las necesidades btmanas den

ternativos 
tro de los limites de un medio ambienie baluXdu.2 . 

6n.4. 	 Instnnentos de -imlantaci 

de manejo para ayudar a los gobiernos a 
Existe un nCxero de instrumentos 

que protejan la calidad ambiental y 	la pro
impiantar politacas de desarrolla 

La cs.inaci6n adecada de alterad: 
recursos natmaes.ductividad de los 

politicas y legales/culturales y actitudes hacia 
vas depende de las normas 	 lasel pals. Bajo algunas circunstancias,
el desarrollo que prevalezcan en 

dependen principalmente de que la auto imposici 6n 'sea a
medidas voluntarias 	 de desarrollohay agencias internacionales
decuada y efectiva. Por ejemplo, 

ambientales que surjan es
que cada vez se vuelven m.s receptivas a medidas 

o miniicema la contaminaci6n ambiental y manten
evitenpontlneamentr y que 	

para asi proteger las materias primas,
de los recursosgan la productividad 	 En circunstansus operaciones.propicio del que dependeny un clima social 	

parezca razonable, se puede requerir 
que la obediencia volunta-ria nocias en 	 Debido a 

una estricta vigilancia del gobierno. 
y necesitar la inclusion de 	 re 

enfoques requieren de diferentes niveles de apoyo y de 
que los diferentes 	

atenci 6n al enfoque o a la combinaci 6 n de enfo 
debe brindat mayorcursos, se 	 los recursos dispo

para ese problema en particular y para
efectiva 	 aseques mrus 	 ser altamente deseable para

de t6cnicas puedeCierta combinaci6nnibles. 	 debido al au
las necesidades cambiantes, 

gurar la flexibilidad al enfrentar 	 la salud, de diel ambiente ysobre los impactos en 	 en 
mento del conocimiento las opor wnidades econ6micas Y 

deferentes actividades , y a la fluctuaci6n de 
Los instrumentos mane

el desarrollo sostenido.
tecnol6gicas que afectan 	 el subsidio, la aplica

la reglamentaci 6 fn,
implantaci6n incluyen 	

pueden llevadaS ajo para la 
y cuotas por contaminar, y medidas que ser 

ci6n de multas 

los gobiernos.
cabo directamente por 



4.1. Reglamentaci 6n. 

puede ser uns instrunento de manejo deseable para
La reglamentaci'l 

de implantacin de las evaluaciones del 
fc-malizarlos procedimientos 

o para fijar y a7licar las nonnas bientales pa
impacto amnbiental, 

la sobre explotacion y la contaminaci 6 n ouando la auto 
ra controlar 
imposici6n y la obediencia voluntarias no son adecuadas. Algunos go 

han adoptado una reglamenta
en especial los de occidente,biernos, 	 de control 

ci6n directa como la principal respuesta a los problenas 

Tales instrmuentos caro licencias, permisos y
de la contaminaci 6 n. 

por medio de las cuales las normasy re 
ccmunesregistros son mktods la contaminaci6n. 

glamentos obligatorios se implantan para controlar 
nonnas especificas, esta

controles reglamentario, llamadosAlgunos 	
deben adoptarse para prevenir el de

blecen qu6 medidas particulares 
controles reglamentarios, 1lamados 

terioro ambiental. Otros tipos de 

Doimas de ejecuci 6n, establecen un detetminado nivel de eficiencla 

que debe lograrse. 

dos tipos de reglamentossonLas normas especificas y de eficiencia 
las fuentes untuales (*) de 

de control muis comunes que se aplican a 
las descargas de desperdicios inustriaul!

contaminaci 6f tales cano 
o municipales (9). 

fuentes prl)Cipaie5 Ce (UL1L4LujauaA-.%--
Las actividades agrTcolas, esp f 
puntual, pueden ser Ilevadas a ciertos tipos de normas 

Este mgAtco se 
para reducir la contaminaci 6n de tales actividades. 

pero podria incluirT Cetapa experimental,encuentra todavfa en una 
en el uso ae

requerir inejoreS prgcticas de control cano,nicas tales 
para minimizar la contami-naci 6 por es--imento y 	Aguas

pesticidas re--cir la eT'0in del suelo. 
o tcnicas de cultivo parasubterrneas, 

4.1.1. 	 Normas especficas. 

ser 
Las reglamentaciones que especifican ciertas medidhs que deben 

para prevenir el deterioro amibiental, generalmente incluyen
adoptadas como "la mejor tecno 

con normas tecnol6gicas,conceptos relacionados o con unjyomejores medios practicables";logla disponible", "los 
de chimeneas aitas 

ducto o proceso especifico caoo la instalaci 6 n 

(1)descargas de desperd. 
( L) de contaminaci 6 n son de dos tipos:

Las fuentes 	
(fuentes puntuales); y (2) desperdicios

pu'ntos identificablescios desde 
agua, al aire o a la tierra por medio de escurTi 

dispersos que llegan al 
u otros Tiedios (fuentes 

mientos de tierra, precipitaci 6fn de la atn6sfera 
radica la facilidad conentre las dos en 

no puntuales). La diferencia ser controladas 
controlan. Las fuentes puntuales separadas pueden 

que se 	
no puntuales son extrenadamente diff

forma directa, mientras que lasen 
ciles de controlar.
 

" :; 



con filtro, pare minbMizar la conta.fjrs c i nl del aire, o la produc
sido utilizado para con 

ci6n de gasolina sin plcr.o. Este m6todo ha 
como la del agua, especial

trolar tanto la contaninci6n del aire 
las normas 

mente 13 proveniente de fuentes industriales. A menudo, 
antes, no se definen en una lemencionadastecnol6gzcas generales, 

sino se dejan al juicio adinistrativo del 
gislaci6n especifica, esta tznicaLa efectividad de 
cuerpo gubernamental responsable. 

en gran medida de la capacidad del 	gobierno
reglamentaria depende 	 adecuaa las industrias la informaci6n 
para obtener y proporcionar 
da sobie los mctodos y dispositivos ma's efectivos para mantener la 

la poneraci6n de la factibilidad t6cnica y las fac 
flexibilidad en 

en forma rutinaria lase inspeccionartores econ&micos y sociales, 
los requisitos se es

plantas en funcionamiento para asegurarse que 

tin cumpliendo. 

4.1.2. Normas de eficiencia. 

reqperen de un cierto nivel de eficiencia
Las reglmentacicfles que 

en un nCmero de paises, por lo general bajo la,
ban sido intro&-ias 

t6rminos de la concentra-,scxa,expresadas enforma & nrmas e 
o


ci6n de ctmaiminaci qie se pemnite descargar por unidad de.aire 


& descaga pedm existir por industria, o las 
agua. Las narza 

de cmvtrol de contaminaci6n de agua y ai-re pue
normas generaliza 	 t - -- RC.-

uz 4n.icrod,den ser apliCaz24 s sowre ba .ca 

tividad ii&ist D =mic#al, de la ubicaci6n, del volunen de
 
el pLmto de descarga.
efluente o emisi6n y 

concentraciones permisibles de 'An
En la prktica, iecifr sobre lars 

ha ci!c muy dif cil debido, en parte;
contaminante em parti=Jmr,

de los impactos de varios contaminantesal corocimiento inccmpleto 
Adn mis, las 

en la salud kmra y en la vi de 	animales y plantas. 
de las sista--s naturales trae como consecen

interaccdones cl tr 
a mendo

cia la tnsifn e los cmitaminantes de in medio a otro, 
los efectos ambientalesaaecuado desin un enter~inmsto cictifio 

Se pueden necesitar diferentes normas
acumulativos y a 32ra.o plam. 

para diferentes :Css. Par .:je-lo, las normas de deszarga pueden ser
 

para los ries que se utilizan como 	 fuentes de agua pota
nins severas greas
ble; las .jescargas 7xedn ser prchibidas cerca o dentro de las 

fuertemente protegidas, tales cano 	 reservas naturales, sistemas de 

importancia, especifi(:a, cultural 
recurs~os delizacos. o LAr-as de =na 

altamente t6xicos y peligro
o cientifica. La descarga & qaimicos 

un caso especial de reglamentacif 	 y monito
sos pueden representar 

fuertes impactos potenciales
reo en todos los lIngares debido a sus 

en" la salud y bienestar hu
(todavia poco entendidos), a largo plazo V 
manos. 

las reglas de descarga varia ampliamen-
La forna en que se prcrnulgan 

principal, hasta la.in
desde la incorporaci6n en la legislaci 6 nte, 	

o legislaci 6 n auxiliar. Su efectividad
clusi6n en la reglamentaci 6 n 

ser impuestas, de la capa_
depende del grado en que sus norrias puedan 

'I.-.-A. 



asegurar que las concentraciones
cidsd de monitoreo disponible par-a 

)los 1nites permisibles, y de 
de contaminantes permanezcafn denuoD 


la nwgnitud de los c--stigos quC se anpoigan.
 

un e la CMS, a pesar de los pro-
De acuerdo con docum.Ito reciente 

norimas, "a nivel nacional
blemas para establecer e imnlantar ta-les 

nomas o reglas de 
los paises mls industrializdos ban estab~ecidO 

(descarga) para proporcionar distositivos de seguridad contra los 
y esparcidos. Un 

efectos dafiinos de los contamunntes unls ccraunes 

mayor 6nfasis se estg poniendo ahor-' en los :ontaminantes m~is t6xicos 

y en aquellos cuyos efectos pueden observarse s6lo despu~s de muchos 

afios de e-xposici6n" (10). 

4.2. Subsidios.
 

a polkticas ambientales dentro del 
Los gobiernos pueden llevar cabc 

Le los gastos necesarios para
desarrollo decidiendo subsiaiar parte 

im medio ambiente saludable. y c) mantenimiento de los re
mantener a 
cursos (11). Este mtodo necesita quc el gobierno tenga acceso fon 

sea impuestos o prestmos.
dos para este prop6sito, ya par redin de 

a los munic. ?ios finan-
Ejemplos de este m~todo incluyen el subsdiio 

ciando la construcci6n de plant:as ae procesamiento de aguas iiegras 
esperdicios s6lidos. Cuando 

e instalaciones para la eliminaci~i &e 
Inc inAtrias descarpasen sus desperdlid'os por los sistemas munici

pales, podria haber un subsidio tanto a !a industria ccmo a la z-uu
de-scarga, directamente a las corriencipalidad. A'la incustria que unieran al sistena munites de agua se les podria.pagar para que se 


propias plantas de tratamiento.
cipal o construyeran sus 

(y tal vez is factible) que cada
Un subsidio miuy comin del gobierno 

-fagana ross popularidad entre las empresas, es el incentivo fiscal. 

La oportunidad de utilizar prograrnas fiscales camo incentivos depen

den de la estructura y politicas fiscales particulares de cada pals. 
cr~ditos fiscales o acele-Entre ]as posibilidades est9 proporcionar 

las inversiones industriales en equipo para
rar I- depreciaci6n de 

o controlar la contaminaci 6n, o consideraciones fiscales escombatir 
peciales para adoptar prdcticas de manejo (o teconolc.-fa) que no 

en activida
usen en forma excesiva ni contaminen los recursos bases 


des tales la agricultura o silvicultura.
como 

programas de subsidios levantan urka serie de pole'nicas oue pueden 
cu Los 

especial. Los incentivos fiscales puedenrequerir de una a tenci6n 
brir s6lo una parte de los gastos totales de Ia compaMha par-, efec

tos de la contaminaci6n. Los pagos en efectivo para cubrir los cos

este problema pero presentaria nuevas dificultades pa
tos evitarar 

la parte de una inversi6n que debe 
ra determinar ac.inistrativamente 
cargarse al control de la contaminaci

6 n. Sin embargo, el subsidio 

trav6s de medidas ccno los imes um instr.-nento muy positivo que a 
es tambi6n por lo general, familiar a los gobiernos como unpuestos, 


mecanismo para influenciar ciertos objetivos de politicas.
 



nar o scbre e\x_otar.4.3. Cuotas ?or contzn 

en forima excesiva un recurso,
E1 pago de cuotas por contaninar o usar 

de control para incorporar el problema
otro instrm-nentoproporciona un gobiernode desarrollo (12). Por ejemplo,

ambiental al proceso 
cuota para permitir disponer de los desperdicios o 

puede imponer una 
por encima de la taza de r-,carga. La 

exrraer las aguas subterr~ne.s 
punto de descarga o Luso excesivo,

caota pue-Je -ariar des-oendiendo del 
y del volu -e-n de descarga o el porcentaje de sobre uso. Esta t~cni

le cobra lo sufi
ca se basa en el principioque si a una persona se 

por disponer de los desechos o sobre explotar un recu:so, fi
ciente 

menos perjudicial, :!. .ientras tanto,
nalmente buscard m~todos coma 

tiene que pagar los costos de la limpiea y restquroci6n 

la sociedad la cuota le reembolsa es 
a las p'rdidas de una productividad futura, 
tos gastos a la poblaci6n.
 

En la prctica, establecer cuotas que se basen en lo!; costos de lim

piera o dahios, a menudo invol-;cra hacer mejrer cilcilos y juicios 
tienelos dafrs ambientales doa, e no se un 

sabre los containinantes y 
sobre la saludylslos dafios a largo plazoaconocimiento completo de 

fuentes fijas de contaminaci6n se -es pua
recursos naturales. A las 

y renevesede cargar una cuota como requi.sito para que le otoguoe 
las fuentes m~viles, C=.~ los

la licencia. Para fijar las cuotas de 
~1-1-s s u"'ns eir recistro Ne los imixiestos sabre los combusti 

que los pagos refle'en tl mjor
bles, *debenajustarse de manera 

un vehculo paZ-'ilar. Para
cglculo de la contaminaci 6 n cousada por 

de 
cl sobre uso de recursos a trav6s de actividades como ex:racci6n 


agua subterranea, deforestaci6n o sobre cultivo, las cuotas deben
 
los mejores c6culcs del valor presencomocalcularse teniendo base 

tan rgpido est9 siendo utili:ado, el valor poten
te del recurso, que 

se est6 perdiendo, y tie. recurso
cial de la producci6n futura que 

el sobremanera irreversible por
puede restaurarse o se perderA de 

cuotas pueden estar ligadas a la estructura -scal.,.- cr
uso. Las 
gos para ciertos equipos, a embarques, a transporte. o a ryercadeo (10). 

el medio airbiepte es re
El uso de cuotas por contaminar o deteriorar 

en muchos paises. Sin eabargO,
lativamente nuevo y poco experimentado 

est5n prestando particular atenci6n 
unos pocos palses desarrollados 
a esta t-cnica. Algunos criticos han caracterizado al sistema por 

a la contaminaci6n; de scuerdo con
brindar un "'ercado"de derechos 
este sistema, una vez que el contaminador ha pagado ,,u cuota y ha ob 

tenido su permiso por una cantidad especifica de contamina.2dfn, este 
a otro contaser vendido o transferido de otra form ,permiso puede 

minador, de algin modo que el gobierno apruebe. 

opini6n la cor.veniencia Ae esta tecnica.
Existen jiferencias de sobre 

este mtodo tiene una ventaja so'c.e las
Por una parte, se dice que 
reglamentaciones estrictas ya que los cargos sc. basan en cada unidad
 

de que prodUce y de esta mnnera se da
contaminante o deterioro se un 

para reducir a~n m s la contiminaci6n y el dete
incentivo continuo 

con este punto de vista, urna empresa tiene menosrioro. De acuerdo 



usando el metodo regla-enta,parar la ccntarminaci6nincentivos para 
han sido alcanzados,

una ye: que los niveles reglamentariosrio 
cUotas reco.pensa reducciones futuras. ?or

mientras que el sistema de 
cuotas sobre efluentes o 

otra parte, se pxidria argunentar que las 
se hapara contaminar" ya que una vez que

enanaciones son "permisos 
la cuota, la enpresa no esti sujeta a un enjuiciamiento pot

pagado 

contaminar.
 

der ser preferibles a los controles
En algunos casos, las cuotas pL 

t6nnirs de eficiencia administrati
tradicionalesde prohibici 6 n, en 
va y para lograr u:.a mejor calidad anbiental al menor costo. Sin en 

ser 
bargo, en otras situaciones, la reglamentaci 6 n directa puede 

es importante que se 
preferible. Si se requiere usar este metodo, 

un nivel 
fije, por medio de un proceso legislativo-administrativo, 

se informaci 6 n sobre 
dese3ble de calidad ambiental, y que recopile 

ante ciertas cuxtas, de 
la probable reacci6n de los contamina&ores 

que se fijen puedan lograr limitar la con 
tal manera que las cuotas 

El principal problema, y el mgEsel nivel deseado.taminaci6n hasta 
este -todo, es establecer el diafo q.ie pro

complicado, que presenta 
vocan los incrementos de la contaminaci 6 n y en factorizar las v-.ria 

el dafio de cada unidad adicional pueda no
bles adecuadas, cuando conm~s bien de la cantidad total & 
ser lineal, sino que, dependa 

taminaci6n ya existente.
 

4.4. Otras medidas gubernmentales. 

actividades gubernmmentales se utili
Un cierto nCmero de t~cnicas y 

efectuar y guiar los cambios econ6-. 
zan regularmente para resolver, 

encuentran,Estos instmentos no se
micos y sociales de un pais. 

de ninguna manera confinados a los problemas econ6micos y sociales
 

y, de igual manera pueden brindar oportunidades y comparaciones in

la implantaci 6n de politicas ambientales.teresantes para 

las operaciones gubernamentales se tcmen me-
Es canC6n que dentro de 
didas directas para politicas y prioridades de desarrollo ulterior 

equipo, la contrataci 6n de personal, la ad
a travfs de la canpra de y r.quisitos de la administraci 6n,
hesi~n a las reg:.rentaciones 

Para controlar el deterioro.ambienlas finan-as, los informes, etc. 
salud humana, los gobiernos pueden tcmar medidas

tal y proteger la 
-tas para auto aplicarse reglamentaciones por medlo'de acciones

3i: 
la 'imposici 6fn de controles de las eman-aciones, y reglas de 4es 

cc-o 
carga sobre las fuentes de contaminaci

6n propiedad del 7obiernc. Po
 

dria estLmular la demanda de tecnologfas ambientales 
superiores,
 

autcn6viles poco contaminantes, o rehusando
ccnprando, por ejemplo, 
comprar bienes a fabricantes que no controlen 

su propia contamina

politica mediante la cual la preferen
ci6n. Podra establecer una 

puestos tecnicos en
cia en la concrataci 6 n de personal psra oxapar 

que tengan algn entrenamiento
el gobierno se otorgue a candidatos 


ncia el campo ambiental.
o experie, . en 



La ,'.jcacion ,imbie;Itl es OtTO irstru.&entC de control clra\c o
 
T, distribu'en infonaciSn pavobicrnos, los cu.les, en for,.na regula 

El gcbiero puede distribuir
 
inducir ura 3cclon social deseable. 
ra 


informaci6n sobre los L.pactos de la contaminaci6n, los productos no
 

uso excesivo de los recursos para 
influir en el comporta
 

civos, o ci 
 un importante pa
miento individual. Los gobiernos pueden descmpFiar 

y distrila investigaci,5 n y recopilando
pel financiando y alentando 

n sobre ios efectos desfavorables del deterioro 
am
 

buyendo informaci
6

Los progra
bicjital v la p&dida de productividad 

de los recursos. 

los problemas ambientalesa entender nas para avuclar a la gente 

espe 
la conuso de los recursos,las relaciones entre el

cificos asi' como 
salud hurana y un desarrollo sostenible, ser5n instrn 

taiminaci6 n, la ambientales 
cada ve: mas import3ntes para implantar politicas

mentos 
dentro del desarrollo.
 

S. Instrtnentos de ejecuci6n. 

5.1. Capacidad jnsttucjonal. 
es
los gobiernos -.-or sus responsabilidades

Por su propia naturaleza, 

t5n en la capacidad de .reorientar y reiorar los recurSOS.y personal
 

problemas no esperados y.
disponibles hacia prior.dades cablantes, 

es muy ". -icLI ncontrar siquierobaulementenueva3 .,portunidades. 
 se
rector den'To d&t cau.iquier gobierno que 

fa uia sola depender!-. n 
5vooyu
nument;. con el nivel ae 


encuent're satisfecho cimpleta y cont 

de que dispone para cumplir con sus :esponsebiliddes. Todos los go 
or ' ",menos ocsionalmente,

biernos y organiaciones experinentan, 
y niveles poco sa

incertidumbre de tipo financ!ir2 : inst" tuciona. 
tona de decisiones.-)ara la

tisfactorios de experiencia o informaci' nueuna pr 2lrpaci6n relativaente
Siendo los programas ambientales 

los prob~ema,-. La falta de 
va, tambi6n han ex-perimentado .u parte (:-

se eny la k TForwaci6n incanpletarecursospersonal, la escacez de 
los i m~s citados sara la ejecuci 6n de los pro 

cuentran entre 

gramaS y polfticas ambientales.
 

de prola eiecudi6n de los programasbportantes para mejor manera.Los elementos 3e ian ido de-inien -radualmente de
tecci6n arbient 

se necesitan introducir r7.evos onceptos, como protecci 6 n 
Primero, 

tal que tengan -an significado dentro del contex
ambiental, de forma 

adoptar mftodos de los paises
paises h-:i tratato deto local; muchos la contaminafuertemente '.acx- el control de 

occidentales orientados mas maneci6n, cuando una perspectiva 2e jC: recursos con una base 

sido igualmente reievante para problemas 
de desa 

amplia podria haber o el deterioro de 
como !a erosidn del suelo

rrollo tan importantes 

la calidad v cantidad de agua.
 

tanto ccno sea posible, nuevos manca 
Segundo, se necesitan integrar, y con e.existentes,las instiruciones ya
tos y responsab - l~dade s a 

y los canales de to
las responsabilidades, el ccnocimientopersonal mecanismoEn forma simult5nea, es importante un 

ma de decisiones. 



lte el est d naco,nlo
de coordlnacifn para que supewvise dir-ecJ2s 

tcCos los
del am~tientc y para que coordine tcxas ]as 3 ctivida(es de 


sec tores.
 
disponibles
experienciainformaci 6f y den-

Tercero, los niveles de 
que pjx-den utili.3rs mas 

de un pais son factores iinportantestro La :-eacc-i6 n ini
en la tona de decisi6n y ejecuci 6n.

ampliamente sentirse abrunados pot el ni
cial de muchos progrnas nuevos, fue 

y sofisticaci 6n de algunos ejeiplos occidentales y 
vel de detalles datos y estios erxernos, at,_

buscar experiencias,autoantic.amente El persotcna de decisiones.en el proceso de
tes de aventurarse espeticne bastante conocLniento 
nal local debe utili:arse porque 

La participa
cialmente de las condiciones y problernas locales. esla tcma d 8ecisione.s)
ci6n del personal ambiental interno (en 

scobre los
 
desde un comienzo, para asi ilarar la atenci 6 n 


importante tomen aecisicnes. 
problemas ambientales cada vez que se 


un &esa
y la aplicabilidad de las pollticas de 

Cuarto," la fuerza de los sectores 
sano, descansa en el total apoyo

rrollo ambiental inciales:..bhos intentoslos niveles.todospublico y privado en de midades espeCd
fueron aislados &dntro 

de protecci 6 n ambiental, Tao privada.gran interacci 6fn phlica
ficas del go iierno, sin una 

a de las medi
les enfoques pueden haber contribuido la percepci 6n 

de un ya prolongado prce_
ri1p "MIreados"....., , .. pa-d 1v2tales eran contraproducentes

so de desarrollo y qe ccmo la efectivi-
Esta percepci 6 n no contribuye a 

objetivos del mis-o. 


dad de un programa.
 
ambiende los sistemas del medio

la naturalezaQuinto, en vista de 
para la aplicaci 6n actWa0 

te natural, una c-aracteristica primordial 
de los recursos 

en cierta integraci 6 n del manejo
deberia consistir Este arre

del control de la contaminaci 6n. 
y las responsabilidades ambiental la 
glo pemitirta mejorar la planeaci 6n y programaci 6n 

la salud ambiental y la pro
refleja los lazos naturales entrecual 

de los recursos.ductividad 

5.2. Consideraciones especficas. naciocontexto de cada programa 
Para poder fortalecer, (dentro del 

cono sea posible, es importan 
nal), los poderes de ejecuci6n tanto 

te examinar los siguientes puntos especi-icos: 
yla viilancia.para el monitoreo 

Distribuir las resonsabilidades 

laimportante para implantaci 6n efectiva de politicas 
Un elemento de los recursos am

de las condicioneses el monitoreoambientales 
bientles y la vigil2ncia de las 

actividades que afectan a estos
 
aunque s6lo

cierta capacidad institucional, 
recursos. Se necesita 

al ajar deestas funciones, o ins
para hacer una ccnprobaci 6n sea 

recursos del gobierno son lhTiitados, 
las 

Cuando los
peccionarlas. ccno tunaser anexadas
de monitoreo y vigilancia podrian

medidas y se podria responsabilizar
condici6n para autorizar el prcyecto, 

. ' 



al 71roponente ael p3yecto de su eiecuci6n en la for;,-a que 1o sefia

le el gobier'oC.
 

Ccsicderar el otergr xcaeres de olicia a oficiales a?,bientales au
 
tor i:ados.
 

Cuando sc usan las r-l-entaciones pa a controlar la contaminaci6n 
Y ase-urar el uso adecuado de los recursos basicos, un elernento cla 
ve para la ejecuci6r, efectilva es la presencia d oficiales autoriza 
dos con pcderes par: investigar a Luna persona e inspeccionar los lo 
cales dornde se se--nche se ia coletiuc u.a vio-ac_6n, reLuisar -vi
,'.encia, emitir ciraciones, en algunos casos arrestar el supuesto 
transgresor. Los oficiales de la policia cuentan con estos poderes 
y otros oficiales paiien poseer pcderes limitados en ciertas cir
cnstancias es-cffics. Debido a que los departamentosde policfa 
generalmentt se nce;tran sobrecarzgads de trabajo y cuer 'an con 
poco personal, se deberia considerar la posibilidad politica y le
gal de delegar alguos de estos poderes a oficiales ambientales ca
lificados v oficiales locales acecuados. Una ye: que se ha creado 
laccnciencia cue cficiales :on plenos poderes se encuentran en ! 
canpo para inspeccionar y apli car regularmente las regl3nentaciones

P -r.a f.-iear a los transgresores con mayor facilidad. 

Implantar castigos a niveles que desalienten la violaci6n. 

.
Yhn,~ .i- n, 1 cesidnA AP nfircai1 cmrnno se encuentra la 

necesidad de castigos 1o suficientemente fuertes ccno para frenar a 
los que reinciden en la violaci6n. La forma y el nivel del castigo 
puede variar de acuei-do ccrn la violaci6n en particular, con el dafio 
rmbiental que se ha causado, y con la adversidad relativa de !a pe
ra hacia el infractor. Una vez que se determinan estos castigos, 
resulta tambi~n importante el aplicarlas en forma justa •consisten 
te cada vez que ocurran las violaciones. 

_ -v-on d 

Alentar la participaci6n pu'blica a todos los niveles, incluyendo' ra 
ejecuci6n.
 

La participaci6n del nivel local en politicas de medio armbiente y 
desarrollo, es critico si las consideraciones ambienta.es se desean 
incorporar y ejecutar con eficacia dentro del proceso de desarrollo. 
El uso de recursos y ejecuci6n locales proporcionan una oportunidad 
para expander significativamente personal de cx.ipo, y -mejorar la vi 
sibilidad v efectividad en el campo. Pai-a el enfcoque del trabajo, 
la participaci6n del p6blico en las actividades principales del pro 
:-arna a'Idar a increentar el entendimiento de 6ste y proporciona
ra un apcvo para medidas deejecuci6n especificisyasinejorar lapro
babilidad de la auto ejecuc&6n. Ocasiones especificas para !a par
ticipaci6n p6blica, tz-nbiin pueden incluir la representac6n en comi 
t~s consultivos a niveles adecuados, y participaci6n lo ideci
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n Iocaide
siones de dese-.-*olso de alguna: rentas para ,aoperaci6

progr -as. 

!ade ciudacanos el derecho legal a 
Considerar el otorSar a grupos 

demanda.
 

en algunos"'n :once~to que esti recibiendo cada ve: 7.As atenci6n 
poderes p6blicos de ejecuci6r re 

paises es aquel de otorgar ciertc 


conocidos por las cortes, respecto a asuntos del 
medio ambiente.
 

Por lo general tal participaci 6 n se lleva a cabo por grupos del 	pa

.a'
blico interesados dedicados a varios aspectos de la 

protecci 6 n 
ade ciudadanos el de'echo deman

biental. LI otorgar a los grupos 
acciones legales, puede convertirse en una sal

dar o llevar a cabo 
vaguardia de creciente importancia cuando las autoridades pdblicas 

se muestran nqligentes en sus obligaciones, o violan ellas mismas 
pal; camo la le 

la ley. Tanto la situaci6n politica y social de un 
o demanpara determinar si tn derecho

gal, deberian ser ex iinadas 
o factible.

da rp~lica en cuestiones zmbionta.es, es deseable 

6. 	 Mediaci6n 3mbie ital. 

de necesi.los intentos para reconciliar un numero
.U igual que con to& s 

los esfuer:os de los gobiernos y agencias de de 
d1ades y objetivos civersos, 

cualquier nivel de desarrollo arar -mbienzales en 	 eco 
sarrollo para t t.'.-

conflicto que se . mvier
n11.ico, pie&-n ser confrcntaC&; por intereses en 

txnicos de organizaci 6n para la inplantaci 6n. 
ten en import=:.-es obst-culos 	 ' IU I-vac .......... 

i:--o evaluaci 6
ins tr~nntos <e., ne- 1es .a 

dependen, ?ara su eficacia,re.a cantaminaci6nglaxentaci 6 n de cmtrol 

de un mnino de conflicto. Cindo los conflictos.quedan sin solucicnar, 
los an.3ientales, sufren retrasos,

los objetivos de desarrcllo, canozanto 	 Losrefiere al resultado final.en lo que secostos extras, e incertid'-mbre 
la planeaci 6n, implantaci 6f o 

conflictos paeden 6arsc en cza2quier ximto de 
amplios de poiftic'; (2) te 

a Ireas: (1) temas
ejecici6ii crn ressecv: tres 	

las politicas am-
Ie politica con lugares especificos (donde

mas ccmbinados 	 esun !ugar
plias .'e " -cmn a uma regi6n en ?articalar); Y (3) teis sobre 


surgen & un .-royecto o un lugar deteminado (13).

pecfico qW' 


de disputs sobr- ambiente/

Las tecnicas -amra so"sc';ci6n de conflictos 

cuando el desacuerdomis import.antesdc )arrollo, se . onver:.---n cacla ye: 
existentes fallen.Algunos paiscs de 

o-asione que los instrz-entos de manejo 
v o s en exce 

se han . -:,ciado e. reglamentos administrat complejos
s-ir-ollads metodos .para la soluci6n de los con 
so y itiao 6n jUTr "'ica exTensas, ccno 

ror estos metodos,y retrasos provocadosnbargo, los costosflictos. Sin --	 se .ara todas las par:es y, en algunos paises
han impuesto pesadas carvas para soalternativa t~cnica la 
ccmien:a a cons-derar !a ..e-.iaci 6 n corno una 

en los problemas de c'ntaminaci
6n.
 

luci6n de los conflictos 


la negociaci 6 n tradicional "cara a ca 
El proceso de mediaci6n difiere de 

organi:aci 6 n, utili:ando un media 
a que es .-n.s ordenado en sura" en cuanto 

una 3genda de reuniones clara dor neutral que facilita el desarroilo de 
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los problema; de 'micini-". .Para..e la media 
' una canunicaci 6 n f~cil en 

nC-ero de elaentos:-,e requicre de un
,-:I'n sea un inst-entJs efic.az 

partes perciben un benefic.oa de ,,d.acion, cue de otra mancra(1) ambas ambas part :s ti nen a!.u smstan l en riesgo; (3) de10o .isponcr~af; (2) 
ambas par tes no perdernen el sentid ueCbe hazer ticinio para mediar debe haber urna 

por recurrir a !a -mdiaci5n; (.)
ningdn remedio inruediato 

para el proceso por ambas partes. Ei don
aut6ntica buena voluntad y apoyo 

lrgao plazo incluyen un entendimieito y 
de ha fu-cionado, los beneficios a 

; siste
en cuanto a 1o (Cue pueC lograrse dentro de los 

pevs. ctivas m,-jores ambas par
ma.,; legales y administrativos ya exdster' es; una ampliaci 6 n' por 

y un Aorro de recurs-as filos proble aslos puntos de vista sobrete:; de de otra manera en litigios o bata 
se gastarlan,nancieros y de personal que 


1has administrativas.
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