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BORRADOR DE LA EVALUACION AMBIENTAL DEL SECTOR
 
ELECTRICO DE LA REPIJBLICA DOMINICANA
 

Pr~1Qgo 

La misi6n de esta Evaluaci6n Ambiental es la de servir como documento de base para el Plan 
de Expansi6n del Sector Eldctrico que actualmente se Ileva a cabo en la Repiblica 
Dominicana. Este plan presenta los fines y objetivos del suministro de electricidad en todo el 
pais; las politicas para dirigir la planificaci6n y el desarrollo de las instalaciones de 
generaci6n el6ctrica; las guias generales de planificaci6n y los criterios de ubicaci6n de 
futuras plantas el6ctricas, estrategias de inversi6n alternas y ]a metodologia empleada para 
establecer la estrategia de inversi6n sectorial preferida. Tambien se anticipa que el Plan de 
Expansi6n del Sector El6ctrico contendrd una cantidad significativa de datos de base, no 
solamente acerca de las condiciones de las plantas existentes, la demanda de energia y los 
costos y disponibilidades de los combustibles. sino tambi6n datos fisicos y un andlisis 
medioambiental de los lugares y dreas circunvecinos a las futuras ubicaciones de las 
instalaciones de generaci6n eldctrica. 

La tinica parte del plan disponible en el momento de realizar la Evaluaci6n Ambiental es el 
Informe Provisional sobre la Demanda de Electricidad preparado en Diciembre 1993. Por 
consiguiente, para prop6sitos de evaluaci6n de futuros impactos medioambientales del sector 
eldctrico, la descripci6n del proyecto se hizo en el comisionamiento propuesto de dos plantas 
de generaci6n el~ctrica de 125 MW, a ser financiadas por el Banco Mundial y el Banco 
Interamericano de Desarrollo, ubicadas en uno de los cuatro lugares designados. La 
evaluaci6n del impacto y las medidas de r.itigaci6n propuestas para estas unidades y para 
plantas existentes se pueden aplicar a todas las otras instalaciones tdrmicas de generaci6n 
eictrica como base de cumplimiento medioambiental. Sin embargo, la falta de un plan 
completo al momento de la preparaci6n de esta Evaluaci6n Ambiental por necesidad dicta 
que ciertas evaluaciones, dependientes de la planificaci6n de todo el sector, no se puedan 
alcanzar dentro del marco de trabajo de la Evaluaci6n Ambiental. Esto incluye una 
evaluaci6n de alternativas para estrategias de inversi6n del sector eldctrico en general, 
politicas del sector elfctrico y localizaciones especificas para futuras instalaciones de 
generaci6n eldctrica. 

Se entiende que, siguiendo la prdctica normal de Evaluaciones Ambienales sectoriales, se 
preparardin los Informes del Impacto Social y Ambiental para proyectos de desarrollo 
especificos de acuerdo con la nueva ley ambiental aprobada en la Repaiblica Dominicana. 
Dichos Informes de Impacto Social y Ambiental se basaran en los hallazgos y 
recomendaciones de esta Evaluaci6n Ambiental, y dardn los detalles del lugar y disefto de 
planta de generaci6n el~ctrica con evaluaciones de impacto detallados y medidas de 
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mitigaci6n especificas para los proyectos a mano. Asumiendo que en ese momento est6 

disponible el Plan de Expansi6n para el Sector El6ctrico, estos impactos especificos se 

podrdn relacionar con las politicas y estrategias. 

UNA VEZ RECIBIDOS LOS COMENTARIOS SOBRE EL BORRADOR, SE
 

PREPARARA UNA EVALUACION AMBIENTAL DEF1NITIVA Y UNA EVALUACION
 

AMBIENTAL RESUMIDA, EN LAS QUE SE INCORPORARAN LOS COMENTARIOS
 
PERTINENTES
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1. INTRODUCCION 

1.1 PROPOSITO DEL PROYECTO 

Consejo Nacional para la Energia de la Rep:blica Dominicana estA actualmenteEl 
terrainando el Proyecto de Generaci6n de Electricidad y Reestructuraci6n Institucional. Este 

proyecto se necesita para planificar nuevas instalaciones de generaci6n de electricidad de una 

manera eficiente y econ6mica que sirva a la industria, residentes y al sector turistico; ubique 

y controle la operaci6n de plantas de generaci6n de electricidad de una forma responsable con 

el medio ambiente; y suministre una base econ6micamente rentable para la generaci6n de 

electricidad en la Repfiblica Dominicana. 

de 	Generaci6n de Electricidad y Reestructuraci6nLos component-s claves del Proyecto 
Institucional son el Plan de Expansi6n del Sector Elctrico, que proyecta la demanda de 

electricidad hasta el afio 2010 y designa los lugares potenciales para futuros desarrollos de 

plantas de generaci6n eldctrica; la Ley sobre Energia de la Repfiblica Dominicana, que sienta 

las bases para la privatizaci6n del sector el6ctrico y la entrada en operaci6n, en corto plazo, 

de dos plantas de electricidad de propietarios privados con capacidad de 125 MW cada una. 

1.2 CONTEXTO DEL PROYECTO 

El 	Plan de Expansi6n del Sector Elctrico se encuentra en este momento en preparaci6n y las 

recomendaciones de esta evaluaci6n ambiental se incorporardn en el Plan. La Ley sobre 

Eneigia se ha presentado al Congreso de la Repfiblica Dominicana y se espera su aprobaci6n 

en el verano de 1994. Mientras tanto, se ha nombrado un equipo t~cnico por el Consejo 

Nacional para la Energia como agencia de transici6n que une la Corporaci6n Dominicana de 

Electricidad (CDE) y la Superintendencia de Electricidad, que regulard el sector privado de 

generaci6n de electricidad una vez se adopte la Ley sobre Energia. El Banco Mundial y el 
un pr~stamo de aproximadamente $220Bano Interamericano de Desarrollo suministrardn 

millones para financiar las dos nuevas plantas planificadas para el futuro inmediato. Los 
de una evaluaci6n ambiental antes que sebancos multilaterales de desarrollo requieren 

conceda la aprobaci6n del pr~stamo. 

1.3 PROPOSITO DE LA EVALUACION AMBIENTAL 

El prop6sito de esta evaluaci6n ambiental se desglosa en tres partes: 

, 	 Proveer datos de antecedentes ambientales, una evaluaci6n del impacto ambiental 

en todo el sector, y medidas de mitigaci6n que funcionen como guias 

medioambientales de apoyo al Plan de Expansi6n del Sector Eldctrico 
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* 	 Identificar los primeros pasos que se requieren para el fortalecimiento de la 
agencia medioambiental que implementard la Ley sobre Energia 

" 	 Proveer los requisitos ambientales de disefio necesarios para los paquetes del 
concurso que se preparardn para las dos nuevas plantas financiadas por el Banco 
Mundial / Banco Interamericano de Desarrollo 

La Repitblica Dominicana ha introducido recientemente la Ley de Protecci6n y Calidad 
Ambiental en el Congreso. Esta Ley provee las bases para el desarrollo de un sistema de 
supervisi6n ambiental de todos los proyectos de desarrollo en el pais. Actualmente, sin 
embargo, no existen requisitos legales para la preparaci6n de Informes de Impacto Ambiental 
para nuevos proyectos. Las guias del Banco Mundial para la evaluaci6n ambiental en el 
sector el6ctrico son las bases para la preparaci6n de esta evaluaci6n ambiental. Los requisitos 
del Banco Interamericano de Desarrollo son similares a los del Banco Mundial y, por lo 
tanto, no se citan separadamente. 

1.4 REQUISITOS DE LA EVALUACION AMBIENTAL 

El proyecto propuesto ha sido designado categoria B por ei Banco Mundial y el Banco 
Interamericano de Desarrollo. De acuerdo a esta designaci6n, el foco de esta evaluaci6n 
ambiental es el de recomendar un plan de acci6n - una estrategia de mitigaci6n que pueda ser 
incorporada en el Plan de Expansi6n del Sector E16ctrico. 

Una evaluaci6n ambiental de categoria B es similar, por naturaleza, a un estudio de impacto 
ambiental programdtico segtn la Ley de Politica Nacional Medioambiental de los Estados 
Unidos. La evaluaci6n ambiental cubre los temas mds generales de impacto ambiental que se 
pueden aplicar a un sector completo en todo el pais. Los subsecuentes informes o 
declaraciones de impacto ambiental especificos de un proyecto incorporan, mediante 
referencias, las discusiones generales de la evaluaci6n ambiental y se concentran solamente 
en los temas especificos del proyecto. Este proceso, denominado en ingl6s "tiering",permite 
a la agencia, en este caso el equipo tdcnico, al Banco Mundial y al Banco Interamericano de 
Desarrollo, enfocarse en los temas que estdn a la espera de decisiones y excluir de 
consideraci6n los que no est~n listos todavia. 

1.5 DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El proyecto se ha definido como la construcci6n de dos plantas de generaci6n de electricidad 
de 125 MW en uno (o m.s) de los cuatro lugares prioritarios de desarrollo que han sido 
identificados por el equipo tdcnico. Se entiende que las recomendaciones serdn aplicables al 
sector eldctrico en general, incluyendo las plantas existentes. 
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1.6 PROGRAMACION DEL PROYECTO 

Se anticipa que el prdstamo se ejecute a fines de 1994. Las solicitudes de pre-calificaci6n de 

ofertas privadas, para las nuevas instalaciones de generaci6n eldctrica, se enviardn durante el 

verano de 1994. Se anticipa que la construcci6n comience a fines de 1995 y la puesta en 

operaci6n de la planta en 1998. 

1.7 MECANISMOS DE IMPLEMENTACION 

Se requeriridn de nuevos mecanismos institucionales para la implementaci6n de ]a Ley sobre 

Energia y la Ley de Protecci6n y Calidad Ambiental. Esto traerd como consecuencia una 

revisi6n de las organizaciones de las agenciap en todo el pais y los procedimientos de 

coordinaci6n entre las agencias; la instituci6n de evaluaciones ambientales y los 

procedimientos de cumplimiento para todos los sectores, incluyendo el sector el6ctrico; la 

emisi6n de regulaciones especificas del sector; y la definici6n de estdindares especificos del 

sector. 

Esta evaluaci6n ambiental provee las recomendaciones para asistir al equipo tdcnico en 

obtener el cumplimiento, por parte de los propietarios de las dos nuevas plantas de 

generaci6n el6ctrica, de las regulaciones ambientales y establecer el trabajo de base para un 

marco institucional permanente del medio ambiente para el Sector E16ctrico de la Repfiblica 

Dominicana. 
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2. SITUACION ACTUAL DEL SECTOR ELECTRICO DE LA 

REPfJBLICA DOMINICANA 

2.1 ESTADO ACTUAL DEL SECTOR ELECTRICO 

2.1.1 General 

El sector eldctrico de la Repfiblica Dominicana consiste de tres partes: instalaciones de 
generaci6n hidro-eldctrica y de combustibles f6siles, un sistema de transmisi6n de alto 
voltaje y un sistema de distribuci6n de voltaje medio. La capacidad total instalada de la 
Repiblica Dominicana es de aproximadamente 2.070 MW.' La Corporaci6n Dominicana de 
Electricidad controla casi el 70% (1.425 MW) de la capacidad de generaci6n eldctrica a nivel 
nacional, asi como del sistema de transmisi6n de alto voltaje y el sistema de distribuci6n de 
voltaje medio. El 30% restante de la capacidad de generaci6n elctrica estd en manos del 
sector privado. Hasta este afto, el sector privado podia instalar solamente unidades de 
generaci6n para uso interno, mientras que el gobierno (la Corporaci6n Dominicana de 
Electricidad) tenia el poder de adquirir la electricidad producida por las instalaciones 
privadas de generaci6n eldctrica para ilenar los vacios en la cobertura del servicio del sector 
piblico. 

Un estudio realizado por USAID en 19892 estim6 que, basado en la relaci6n entre el 
crecimiento del PIB y la generaci6n el~ctrica, las interrupciones en el servicio eldctrico 
costaron a la economia dominicana US$218,4 millones anualmente entre 1984 y 1988. 
Debido al aumento en los cortes de electricidad, en lo que va de la ddcada de los 90, se estima 
que los costos anuales para la Reptiblica Dominicana alcancen los US$500 millones. 

Para solucionar este problema, el Gobierno de la Repiblica Dominicana ha comenzado un 
proceso de reorganizaci6n del sector de generaci6n electrica. El Decreto No. 148-93, de 
mayo de 1993, se firm6 para instituir una estrategia para reformar, reestructurar y expandir el 
sector eldctrico con el fin de promover la participaci6n del sector privado. El decreto cre6 el 
Consejo Nacional para la Energia, que estd asesorado por el Equipo Thcnico. 

Como parte del proceso de privatizaci6n, el Gobiemo de la Reptiblica Dominicana ha 
autorizado el desarrollo de dos nuevas plantas de generaci6n de elctricidad de propiedad 
privada. El equipo tdcnico ha sido encargado del borrador de ]a nueva ley sobre energia, a 
aprobarse en el Congreso dominicano. La Ley sobre Energia tiene el fin de desregularizar y 
codificar la privatizaci6n del sub-sector de generaci6n de energia eldctrica, asi como tambidn 
algunas partes del sistema de distribuci6n. La nueva ley creard una agencia reguladora 
denominada Superintendencia de Electricidad que reemplazard a la Corporaci6n Dominicana 

IProjectPaperDraft Outline, Energy PrivatizationProject (No. 517-0270), USAID/Dominican Republic, 
1993.2Memor',ndum, de G. Weynand a S. Schweitzer, et.al. Asunto: Informe de Viaje - Santo Domingo, Reptblica 
Dominicana, 22 de Julio de 1993. 
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de Electricidad como agencia responsable de la planificaci6n e implementaci6n de todos los 
proyectos de generaci6n elctrica. 

2.1.2 Descripci6n del sector el6ctrico actual de la Repitblica Dominicana 

La generaci6n de electricidad se hace a trav6s de plantas de generaci6n de combustible f6sil, 
ubicadas principalmente en la costa, y de plantas hidro-el6ctricas ubicadas en el interior. Las 
plantas de combustible f6sil est.n cerca de los principales centros de carga, como se puede 
ver en ]a Muestra No. 1. El sector emplea una variedad de fuerzas motrices: turbinas a vapor 
y gas, motores de diesel y turbinas hidrdulicas. La generaci6n de vapor se hace con dos tipos 
de combustibles principalmente: carb6n y combustible residual (algunas veces liamado 
combustible No. 6 o "Bunker C"). Las turbinas a gas y los motores de diesel usan gas6leo, 
tambi6n conocido como combustible No. 2. 

La mayoria de estas plantas pertenecen y son operadas por la Corporaci6n Dominicana de 
Electricidad (CDE). Actualmente, el sector de generaci6n de la Corporaci6n se compone de 
doce unidades de turbinas a vapor (que representan el 52% de la capacidad de generaci6n de 
la CDE), ocho unidades de turbinas a gas (21%), cuatro unidades de diesel (<1%) y quince 
unidades hidro-el6ctricas (26%), para dar una capacidad total instalada alrededor de 1.425 
MW. Las restantes plantas de generaci6n de electricidad de la Repiblica Dominicana 
pertenecen al sector privado, y generan electricidad para el uso interno de sus propietarios. 
Sin embargo, cinco de estas estaciones de propiedad privada venden hasta 145 MW de su 
capacidad de generaci6n a la CDE para la red nacional. 

La red de transmisi6n de alto voltaje de la Corporaci6n Dominicana de Electricidad consiste 
en lineas de transmisi6n de 138 kV y 69 kV. El sistema de 138 kV interconecta las regiones 
principales de generaci6n y el corredor entre Puerto Plata en el norte y Santo Domingo en el 
sur, asi como entre Santo Domingo y San Pedro de Macoris en el este. Tambi6n conecta las 
cinco unidades hidro-el6ctricas mds grandes a la red nacional. La red de 69 kV distribuye 
electricidad a las regiones del suroeste y noreste del pais. El sistema de 69 kV tambi~n 
conecta las plantas hidro-el~ctricas m~s pequefias a la red nacional. La conexi6n a los 
centros de carga se hace a trav6s de un sistema de distribuci6n de voltaje medio de 12.5 kV. 

2.1.3 Caracteristicas de las plantas existentes 

La Tabla 2-1 presenta las capacidades de las plantas de generaci6n el6ctrica de la 
Corporaci6n Dominicana de Electricidad que actualmente se encuentran en operaci6n en la 
R!'pblica Dominicana. La tabla muestra la capacidad instalada nominal (indicada en las 
placas) de las unidades, asi como su capacidad disponible actual. La capacidad disponible 
mostrada refleja la capacidad neta que se puede entregar a la red (neta del uso interno en la 
planta generadora). La capacidad de algunas unidades estd limitada por cortes extensos de 
electricidad, equipo no disponible o de tamaflo menor al requerido e ineficiencias de la 
operaci6n. Las condiciones limitan seriamente la abilidad de la Corporaci6n Dominicana de 
Electricidad de cumplir con las demandas pico, no solamente durante la estaci6n seca, sino 
durante otras temporadas del ahio tambi~n. La labla 2-1 tambi6n muestra la cantidad de 
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generaci6n elctrica neta de cada unidad en los filtimos cuatro afios. La generaci6n neta es la 
cantidad de electricidad entregada a la red. La Tabla 2-2 muestra datos similares para las 
plantas de generaci6n del sector privado que suministran electricidad a la red de la CDE. La 
"Capacidad Disponible" en esta tabla representa ]a porci6n de la capacidad de !a planta 
disponible para la CDE. 
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Tabla 2-1 Capacidad y Generaci6n Neta de Plantas Generadoras de Electricidad pertenecientes a la CDE, 
Primer Trimestre de 1994. 

Unidad de Generaci6n Capacidad (MW) Generaci6n Neta (Gwh) 
L Instalads Disponible 1990 1991 1992 1993 

Plantas de Generaci6n con turbinas avapor 

2 Datos proporcionados pot la CDE, Departamento de Planificaci6n, Matzo 1994. 

Itabo 1 125,0 0,0' 329,3 545,5 499,9 374.5 
Itabo 2 125,0 115,0 3 643,3 302,5 723,0 761,3 
Haina 1 54,0 48,03 22,7 0,0 0,0 212,0 
Haina 2 54,0 0,0 3 107,0 74,5 184,2 8,5 
Haina 3 84,9 36,0 3 319,5 216,7 259,8 217,2 
Haina 4 84,9 52,0 3 52,0 310,2 351,2 284,5 
Haina 5 84,9 70,0 3 166,1 0,0 0,0 233,2 
Santo Domingo 5 12,7 8,5 3 34,5 61,3 73,6 66,2 
Santo Domingo 8 26,5 0,0 3 137,7 123,2 126,8 46,4 
Puerto Plata 1 27,6 190 3 0,0 0,0 91,6 142,0 
Puerto Plata 2 36,8 0,0 3 94,0 140,4 39,1 0,0 
San Pedro 1 33,0 30,0 144,1 212,0 207,0 229,1 
TOTAL 749,3 378,5 2050,7 1986,3 2556,2 2574,9 
Plantas de Generaci6n con turbinas a gas 
Los Mina 1 35,0 22,0 3 0,0 0,0 63,2 122,5 
Los Mina 2 35,0 23,0 3 0,0 20,4 122,5 11,1I 
Los Mina 3 65,0 0,0 3 0,0 4 0,0 4 110,8 67,5 
Los Mina 4 65,0 0,0 3 0,0 4 11,5 213,0 203,6 
Timbeque 1 21,1 15,0 3 94,1 112,4 72,1 87,6 
Timbeque 2 21,1 18,0 3 85,3 111,6 68,5 79,6 
San Pedro de Macorls 28,3 250 3 0,0 0,0 0,0 31,2 
Barahona 28,3 0,0 5 0,0 0,0 0,0 0,0 
TOTAL 298,8 103,0 179,4 255,9 650,1 703,1 
Plantas de Generaci6n con motores diesel
Constanza 2,6 

Contana 1 2,6' 
Sabana de la Mar 0,5 

006 
6 

0,5 6 

0,0 

0,7 

0,0 

0,7 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 
Manzanillo 0,5 0,5 6 0,3 0,4 0,2 0,l 
Pcdernales 1,7 1,7 6 2,5 3,1 3,4 4,0 
TOTAL 5,3 2,7 3,5 4,2 3,6 4,1 
Plantas de Generaci6n hidro-elictricas 
Tavera I & 2 96,0 48,0 137,2 232,1 195,9 324,1 
Valdesia I & 2 54,0 25,0 7 51,7 58,9 41,4 135,0 
Jig'?ey I & 2 98,0 
Aguacate I & 2 52,0 

72,0 7 
36,0 7 

74 
0,0 4 
0,0 

0,0 4 
4

0,0 
76,1 
58,1 

293,11 
275,9 

Sabana Yegua 12,5 6,0 7 32,9 78,5 55,0 83,7 
Rinc-n 10,1 6,0 7 14,3 20,6 20,4 32,8 
Las Damas 7,5 2,0 7 22,1 22,3 18,7 16,9 
Sabaneta 6,0 4,0 7 16,2 24,8 26,6 32,9 
Jimenoa 8,0 6,0 7 49,5 46,7 45,7 57,9 
Hatillo 8,0 60 7 52,1 50,7 37,9 47,2 
L6pez-Angostura 18,0 8,0 68,6 98,7 80,1 111,6 
TOTAL 370,1 219,0 444,6 633,3 655,9 1411,1 

GRAN TOTAL 1423,5 703,2 2678,2 2879,7 3865,8 4693,2 
Capacidad dispnible panel Icr. Trimestre de 1994. 

3 Duaos proporcionados pot IaCDE, Departamento dePlanificaci6n, FAX defecha 20 de Abril, 1994. 
4 Unidad en construcci6n en este momento. 
5 Conversaci6o iclef6nica con IaSra. Milagros Ramirez (Departamento de lanificaci-) 10 de Mayo, 1994. 
6 Informe Provisional DECON, Plan Naconai de Ezpas--n de la Generacl-ndel Sistemn El ctrico de la Repablica Domnicnna, Matzo de 1994. 
7 Conversaci6n :elef6nica con IaSra. Milagros Ramirez (Deparfamcnno de Planificci---o) 12 de Mayo, 1994. 
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Tabla 2-2 Capacidad y generaci6n neta de plantas generadoras de propiedad 
privada que venden electricidad a la CDE, primer trimestre de 1994 

Unidad de Generaci6n [ Capacidad (MW)
Disponible [ omprada j1 

Generaci6n Neta (Gwh)'
9.9.0..., 1991 1992 ,[ 1993 

Electricidad comprada _ 

Santiago 12,0 10,02 35,6 39,1 64,8 82,1 
Falcon Bridge 40,0 40,03 289,7 307,3 332,2 297,6 
W[rtsii Domingo
WtrtsilS Puerto Plata 

40,0
18,0 

4002 
0,0 2 

153,3
0,0 2 

218,6
51,8 

249,3
116,8 

252,6
109,6 

Metaldom 35,0 35,0 2 0,0 0,0 0,0 0,0 
TOTAL 145,0 125,0 1 478,6 616,8 763,1 741,9 
2Capacidad disponiblc para el Icr Trimestrc de 1994. 
3Datos proporcionados por la CDE, Departamcnto de Planificaci-n, FAX de fecha 20 de Abril, 1994. 

Datos proporcionados por la CDE, Departamento de Planificaci-n, FAX de fecha 8de Mayo, 1994. 
Fuente: Plan Nacional de Expasi-n de la Generaci-n del Sistema El ctrico de la Repcrblica Dominicana, Informe 
Provisional DECON. Marzo, 1994; CDE Departamento de Planificaci-n, 1994 

El Anexo A provee informaci6n detallada acerca de las caracteristicas de las plantas tdrmicas 
de generaci6n de electricidad en la Reptiblica Dominicana incluyendo el nOmero de unidades, 
estado, antigoedad, caracteristicas de las calderas y datos de combustibles. 

2.1.4 Condiciones del sector eldctrico 

La confiabilidad del surninistro eldctrico en la Repiblica Dominicana ha disminuido durante 
]a ddcada anterior. Apagones totales y parciales ocurren comirnente. Muchos negocios se 
ven forzados a instalar sus propias capacidades de generaci6n o, de lo contrario, sufren 
grandes pdrdidas econ6micas. El equipo de evaluaci6n ambiental visit6 las plantas 
representativas en Marzo de 1994. Estas plantas representan distintos tipos de generaci6n 
elctrica (turbinas a vapor y gas, diesel e hidro-eldctrica), tipos de combustibles, ubicaci6n 
geogrffica (ver la Tabla 2-3). El reconocimiento en cada planta consisti6 en observaciones 
visuales y entrevistas con los gerentes de planta y personal de operaci6n, que confirmaron los 
resultados presentados en estudios previos dirigidos por DECON 3 y el Banco Mundial 4. La 
poca confiabilidad del sistema el6ctrico se puede atribuir en gran medidad a un 
mantenimiento inadecuado o inexistente y a un equipo obsoleto o antiguo. Como se muestra 
en las Tablas 2-1 y 2-2, Ia capacidad disponible del pais se ha reducido a aproximadamente 
848 MW (703 MW de la Corporaci6n Dominicana de Electricidad y 145 MW comprados). 
Con una demanda pico esperada de 1.097 MW 5 en 1994, la Corporaci6n Dominicana de 
Electricidad tiene, en el presente, un d~ficit de capacidad de casi 250 MW. 

3 La Situaci6nEnergiticayProyectosPrincipales.Informe DECON, Diciembre 1993 y PlanNacionalde 
Expansi6n de la Generaci6ndel Sistema Eldctrico de la Repz blica Dominicana.Informe Provisional DECON, 
Marzo 1994.4 Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas/Banco Mundial, Programa de Asistencia a la Gerencia del 
Sector Energdtico, Divisi6n de Estrategias y Programas. Informe DominicanRepublic - Issues andOptions in 
the Energy Sector, Mayo 1991.

51nforme Provisional DECON, Plan Nacionalde Expansi6n de la Generaci6ndel Sistema Eldctricode la
 
Repblica Dominicana, Marzo 1994.
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Lista de Plantas que se visitaron durante inspeccd6n en el pais.Tabla 2-3. 
Marzo,1994 

NUMERO DE 
UNIDADES EN 

NOMBRE DE LUGAR DE TIPO DE OPERACI6N Y TIPO DE CONTROL 
LA PLANTA LA PLANTA PLANTA CAPACIDAD COMBUST. DE 

DISPONIBLE CONTAM. 
Itabo Santo Domingo Turbinaa Unidad I - 0 MW Combustible #6 Unidad I 

vapor Unidad 2 115MW o Carb6n Chmara 
Cicl6n, 
Precipitador 
Electrosttico 
(ESP) 
Unidad 2 -
Ckmara 

Cicl6n, ESP 
Haina Santo Domingo Turbina a Unidad 93 2 -0MW Combustible #6 Ninguno 

vapor Unidad 3-36 MW 

Unidad 4 -52 MW 
Unidad 5 - 70 MW 

Santo Santo Domingo Turbina a Unidad 5 -8.50MW Combustible #6 Ninguno 
Domingo vapor Unidad 8 - 0 MW 

Puerto Plata Puerto Plata Turbina a Unidad I -19.0MW Combustible #6 Ninguno 
vapor Unidad 2 - 0 MW 

San Pedro de San Pedro de Turbina a Unidad 1 -30.0MW Combustible #6 Unidad I -
Macorfs Macoils vapor Cinara 

Cicl6n 
Los Mina Santo Domingo Turbina a gas Unidad I -22.0MW Combustible #2 Ninguno 

Unidad 2 -23.0MW 
Unidad 3 -0 MW 
Unidad 4 - 0 MW 

Timbeque Santo Domingo Turbina a gas Unidad I -15.0MW Combustible #2 Ninguno 
Unidad 2 -18.0MW 

WSrtsilS Santo Domingo Motor Diesel Unidad 1 -5.71MW Combustible #2 Ninguno 
Unidad 2 -5.71MW 
Unidad 3 -5.71MW 
Unidad 4 -5.71MW 
Unidad 5 -5.71MW 
Unidad 6 -5.71MW 
Unidad 7 -5.7 1MW 

Valdesia Valdesia Hidroelictric Unidad 1 -27.0MW No Aplica No Aplica 
a IUnidad 2 -27.0MW 
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No existe un programa de mantenimiento preventivo y las reparaciones necesarias no se han 
Ilevado a cabo por mucho tiempo. La poca disponibilidad del sistema no permite a la 
Corporaci6n Dominicana de Electricidad poner ninguna planta fuera de servicio para 
mantenimiento regular, excepto por muy cortos periodos. Estas puestas fuera de servicio son 
normalmente de emergencia y las reparaciones generalmente se lirnitan a las necesarias para 
poner a la unidad en operaci6n de nuevo. La d6bil situaci6n financiera de la Corporaci6n 
Dominicana de Electricidad limita la cantidad de dinero disponible para mantenimiento. 
Actualmente, con siete plantas fuera de servicio debido a trabajos de mantenimiento, la 
Corporaci6n Dominicana de Electricidad se ve forzada a demorar el mantenimiento 
importante de plantas en operaci6n, aumentando asi el riesgo de cortes mis frecuentes. 

Las malas condiciones de los sistemas de transmisi6n y distribuci6n tambi6n contribuyen 
significativamente a la deficiente entrega del servicio eldctrico. La falta de aparatos de 
protecci6n, los circuitos sobrecargados y equipos sub-disefiados conllevan a los frecuentes 
cortes de servicio. Las p6rdidas totales en el sistema de transmisi6n y distribuci6n han 
aumentado de 32% en 1990 a casi 39% en 1993. 6 Estas pdrdidas del sistema de transmisi6n 
requieren que la Corporaci6n Dominicana de Electricidad tenga una mayor capacidad 
disponible de la que tendrd si contara con una red de distribuci6n y transmisi6n bien disefiada 
y con el mantenimiento adecuado. 

2.1.5 Necesidades de electricidad de la Repfiblica Dominicana 

Durante 1993, el suministro total de energia en el sector el6ctrico de la Reptblica 
Dominicana fu6 de aproximadamente 5.434 Gigawatt-horas (Gwh). 6 Para el mismo afio, ]a 
demanda total de energia fu6 de aproximadamente 6.523 Gwh. El d6ficit total de energia 
para el afio 1993 fu6 de aproximadamente 1.089 Gwh. 

La demanda de electricidad pronosticada para el periodo 1993-2015 se muestra en la Muestra 
2-2. Hist6ricamente, la Corporaci6n Dominicana de Electricidad no ha podido satisfacer la 

demanda del sistema. En vista de esta situaci6n, el Gobierno de la Reptiblica Dominicana ha 

tomado los pasos necesarios para aumentar la capacidad disponible y la disponibilidad en el 

corto y largo plazo. 

6La Situaci6nEnergiticayProyectosPrincipales. Informe DECON, Diciembre 1993. 
6La Situaci6nEnerggticay ProyectosPrincipales. Informe DECON, Diciembre 1993. 
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Fuente: lnforme Provisional DECON, PlanNacionalde Expansi--n de la Generaci-n del Sisiema El ctrico de 

la RepteblicaDominicana,Marzo 1994. 

Muestra 2-2 Demanda Pico de Electricidad Pronosticada 

2.1.5.1 Programa a corto plazo 

Para lograr que el sistema satisfaga la demanda a corto plazo, la Corporaci6n Dominicana de 

Electricidad ha planeado afiadir 744,5 MW de capacidad disponible durante el alio 1995.' 

Unos 397,5 MW retornarn al sistema como resultado de la rehabilitaci6n de siete plantas de 

generaci6n de lectricidad de turbinas a vapor y gas (Itabo 1, Haina 2, Santo Domingo 8, 
Puerto Plata 2, Los Mina 3 y 4, y Barahona). La Corporaci6n Dominicana de Electricidad 

comprard 275 MW adicionales a tres compafiias privadas: 185 MW de Smith Co-generation 

International, 50 MW de la Compafiia de Electricidad de Puerto Plata en su planta de 

Wd.rtsila y entre 40 y 50 MW del Complejo Metalfirgico Dominicano (METALDOM). 

Finalmente, la terminaci6n de la estaci6n a vapor de 42 MW en Barahona y la planta hidro

eldctrica de 30 MW en Rio Blanco afiadirdn 72 MW m6s. Si este ambicioso programa se 

ejecuta como se ha planificado, el suministro el6ctrico excederA ]a demanda proyectada para 

los afios 1995 y 1996 y eliminard el d6ficit al que la Corporaci6n Dominicana de Electricidad 
se ha enfrentado durante la filtima d6cada. 

7La Situaci6n Energdtica y Proyectos Principales. Inforne DECON, Diciembre 1993. 
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Para proveer de suficiente reserva al sistema y asegurar el suministro elkctrico en el futuro, y 

el respaldo necesario en caso de que el programa de rehabilitaci6n planificado se demore en 

entrar en operaci6n, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo estdn 

suministrando un paquete pr~stamo a la Rep6blica Dominicana para cubrir el costo de dos 
plantas el6ctricas adicionales de 125 MW. Se han identificado cuatro lugares prioritarios 
para la localizaci6n de estas plantas (ver la Muestra 2-3). 

Al mismo tiempo que la Corporaci6n Dominicana de Electricidad estdi comprometidad en 

aumentar la capacidad dentro del sistema de generaci6n eldctrico, ha comenzado un programa 

para rehabilitar las redes de distribuci6n y sub-estaciones en Santo Domingo, Santiago y otras 

10 importantes ciudades. Se espera que este programa coste cerca de US$104. millones, para 

la construcci6n de nuevas lineas de transmisi6n y sub-estaciones. 

2.1.5.2 El plan de expansi6n de la generaci6n del sistema eldctrico 

La Corporaci6n Dominicana de Electricidad ha comenzado la preparaci6n del Plan de 

Expansi6n de la Generaci6n del Sistema El6ctrico para la Rep6blica Dominicana. Los 

objetivos principales de este Plan son los de corregir el d6ficit de generaci6n de electricidad 

mediante la incorporaci6n de capacidad instalada adicional y el aumento de ]a eficiencia de la 

distribuci6n a trav6s del mejoramiento de las lineas de transmisi6n y sub-estaciones. A la 

hora de preparar esta Evaluaci6n Ambiental solamente est,. disponible el Informe 

Provisional8 del plan. Durante el periodo de este plan se supone un crecimiento promedio de 

la demanda del 5,1% por afto y la puesta fuera de servicio de las plantas de generazi6n m~s 
antiguas y menos eficientes, que en este momento estdn en operaci6n. El Plan establece la 

adici6n de nuevas plantas para el afio 2010 seg6n las bases de estas suposiciones, como se 

muestra en la Tabla 2-4. 

Tabla 2-4 	 Capacidad Planificada de Plantas Elictricas para el afio 2010, 
Repiblica Dominicana 

Afio 	 Nfimero y Capacidad de la Unidades 

1996 2 x 125 MW 
1998 2 x 125 MW 
2000 1x 250 MW 
2003 1x 250 MW 
2005 1x 250 MW 
2010 2x250MW 

Total 	 9 para 1.250 MW 
Fuente: Plan Nacionalde Expansi-nde la Generaci-ndel Sistema El ctrico de la Repablica 

Dominicana. Informe Provisional DECON, Marzo 1994. 

8PlanNacionalde Expansi6nde la Generaci6ndel Sistema Elgctricode la Repzblica Dominicana. Informe 

Provisional DECON, Marzo 1994. 
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El Informe Provisional establece que las dos nuevas plantas estarfn en operaci6n en 1996. Con el comienzo de la 
construcci6n para finales de 1995, la cntrada en operaci6n serA mas probable en 1998, amenos que una planta completamente 
construida se instale en el lugar. 

El Informe Provisional no describe las adiciones a la infraestructura de apoyo que se tendrdn 
que afadir para estas nuevas plantas. La capacidad del sistema de transmisi6n y distribuci6n 
tendri que aumentarse proporcionalmente al aumento en la capacidad de generaci6n del 
sistema. Factores como el desarrollo de combustibles y sistemas de transporte de desechos 
tendrz.n que incluirse en el Plan de Expansi6n de la Generaci6n del Sistema El6ctrico. Se 
tendr, que emplear y capacitar al personal de operaci6n y mantenimiento, asi como a los 
gerentes. Habrd de investigarse ademAs ]a disponibilidad y necesidad de instalaciones de 
mantenimiento y reparaci6n. 
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2.2 NORMAS EXISTENTES DEL IMPACTO AMBIENTAL 

Normas o standares del impacto ambiental se promulgan para dos razones primarios: 

" 	 Para proveer una manera de medir la cnlidad ambiental existente 
" 	 Para proveer la base para medir y controlar el impacto ambiental 

Las normas 	del impactose se han publicada por los siguientes tipos de organizaciones: 

" 	 Orgnanizaciones internacionales tales como el Banco Mundial y la Organizaci6n 

Mundial de la Salud 
* 	 Organizaciones nacionales de los Estados Unidos de Amdrica tal como la Agencia 

para la Protecci6n del Ambiente de los Estados Unidos de Amdrica 

Normas del impacto ambiental se presenten para los seguientes medios: 

" Normas de la calidad de aire
 
" Normas de la calidad de agua
 
" Normas del manejo de desechos s6lidos
 

Las normas del impacto ambiental son aplicadas normalmente por una agencia con la 

regulaci6n de cierto sector ambiental. La calidad ambiental de un drea o regi6n se puede 

medir mediante la comparaci6n de las medidas de campo de las concentraciones de 

contaminantes especificas en lugares representativos de la regi6n con las normas ambientales 
o altos que lo normal,correspondientes. Si las medidas producen valores cercas mds 

entonces la calidad ambiental del la regi6n se considera amenazada o pobre. En el caso de 

que las normas no existen, durante las etapas tempranas del programa de administraci6n 

ambiental, metas, politicas y prdcticas de administraci6n apropiadas se pueden adoptar para 

lograr los objetivos en el interin. El progreso se mede por la aceptaci6n y implementaci6n de 

las metas y prdcticas recomendadas. 

Muchas naciones han adoptados normas del impacto ambiental basadas en las 

recomendaciones desarrolladas por ]a Organizaci6n de Salud Mundial de las Naciones 

Unidas, el Banco Mundial, y la Agencia de Protecci6n Ambiental de los Estados Unidos 

(USEPA). De estas, las normas de la USEPA son las mdis comprensivas, con una buena 

fondaci6n scientifica basada en investigaciones, experimentaci6n y medidas del campo. El 

Banco Mundial ha publicado tambi~n guias ambientales especificas de la industria para 

proyectos de desarrollo. 

2.2.1 Normas de la calidad del aire 

Las normas 	o estdndares relacionados con la calidad de aire son de dos tipos: emisi6n y 

Las norms de emisi6n aplican a los limites permisibles de contaminantesambiente. 

especificos emitidos de uika chimenea o respiradero, y las normas de ambiente concemen las
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concentraciones permisibles de contaminantes en el aire ambiente para proteger la salud y 

bien estar piblica. Todos los proyectos del Banco Mundial requieren que para las plantas 

nuevas las concentraciones vientos abajo de estas plantas no deben exceder la calidad de aire 

ambiente especificada. Ademds, la Agencia para la Protecci6n Ambiental de los Estados 

Unidos (USEPA) ha definido las normas de aire ambiental basadas en los efectos de la salud 

humana y los efectos ambientales de plantas y materiales. 

Las normas de la calidad de aire ambiental se usardn para evaluar los impactos existentes y 

proyectos futuros de plantas de generaci6n eldctrica como se define abajo. 

Tabla 2-5 Nornas de la calidad del aire ambiental (Concentraci6n en Ag/m 3) 

Contaminante Tiempo Promedio Banco Mundial USEPA
 
1300
3 hr.SO2 

24 hr 250
 
anual 100
 

NOx anual 100 100
 
150PMjO 	 24 hr. 


anual 
 50 

CO I hr. 40.000 
8 hr. 10.000 

2.2.2 Normas del impacto de la calidad del agua 

El control de ]a contaminaci6n de agua no es tipicamente uno de los componentes principales 

en el disefio y planificaci6n de una planta de generaci6n de electricidad. Sin embargo, las 

consideraciones de la calidad de agua son importantes en las dreas especificas que siguen: 

* 	 Disponibilidad, uso y reciclo de agua 
* Disehio de sistemas 	de tratamiento de agua de desecho y agua de instalaci6n 

* 	 Calidad de agua del masa de agua receptora 
* 	 Impacto de descargas t6rmicas la biologia acudtica y marina 
a 	 Impacto ene la salud pfiblica y medio ambiente de la descarga de desechos 

sanitarios no tratados 

Las normas de impacto 	ambiental aplicadas a desechos liquidos toman dos formas generales: 

" 	 Normas de agua receptora aplicable a masas de agua fresca y marina 

" 	 Limites de descarga que son especificos a un contaminante y lograble solamente 

por el pre-tratamiento del flujo de desechos. Incluidos en el surtido completo de 

contaminantes quimicos son las restricciones sobre la diferencia de temperatura 

entre el flujo de desechos y el agua receptora en el punto de descarga. 
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Aparte de las descargas de desechos sanitarios, otros efluentes liquidos de plantas industriales 

consisten principalmente de agua de enfriamiento y subproductos de desechos del proceso o 

otras fuentes que pueden contener componentes disueltos o suspendidos. El enfriamiento del 

proceso es una parte integrante de las operaciones de la planta de generaci6n de electricidad. 

Esta agua se mantiene a un pH especifico y niveles de calidad como se requiere por las 

especificaciones del equipo. Generalmente, no tiene contacto con cualquiera de las 

operaciones de generaci6n de desecho dentro de ]a planta, pero las superficies conque tiene 

contacto se pueden cubrir con componentes anti-contaminantes y que inhiben la corrosi6n. 

Estes componentes pueden contener cromatos, lata, cobre que pueden infiltrar en el agua de 

enfriamiento. El efluente que resulta en consecuencia puede contener estes metales ademds 

de tener una elevada temperatura. 

Como gufa general para los proyectos del Banco Mundial (Banco Mundial,1984), 

temperaturas de efluente no deben ser mis de 30 C mds altas de ella del agua receptora. 

Donde las temperaturas de aguas receptoras son a 280 C o menos, la temperatura de efluente 

puede ser un mdximo de 5' C arriba de ella del agua receptora. En los casos donde el 

mantenimiento de estas diferenciales causan aumentos excesivos en los costos del proyecto o 

se determina de causar dafio no debida a las pescas o otra vidas acudticas, la temperatura 

md.xima permisible se puede determinar de la siguiente equaci6n (Banco Mundial, 1984): 

Tma = OT = U&IRL.-T 
3 

Donde: Tma = Temperatura mdxima permisible del flujo despues de mezclar 

OT = Temperatura 6ptima para los especies afectadas 
URLT = Temperatura letal illtima de recipiente para los especies afectadas 

Se supone que la temperatura m.xima permisible se protegerd s la mayoria de los especies 

sensibles o especie clave apropiado o etapa de vida. 

2.2.3 Normas de la administraci6n de desechos s6lidos 

Normas del impacto de desechos s6lidos generalmente toman la forma de pricticas 

recomendadas de la administraci6n de desechos intendidas para reducir o eliminar la 

migraci6n de sustancias peligrosas de las ireas de eliminaci6n de desechos al medio 

ambiente. La migraci6n de contaminantes del lugar de desechos ocurre directamente 

mediante el aire como polvo en el viento, o indirectamente por la lixiviaci6n de productos 

quimicos en el suelo y agua fredtica cercanos, y por la reacci6n quimica dentro la masa de 

desechos que resulta en la producci6n de contaminantes secondarios gaseosos y liquidos que 

tienen la posibilidad de migrar fuera del lugar. 

Desechos s6lidos se dividen en cuatro categoria principales: 

" Desechos peligrosos
 
" Desechos no peligrosos
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" Desechos radioactivos
 
" Desechos mixtos
 

Cada categoria de desecho s6lido tiene sus propias reglas y regulaciones para el manejo, 
transporte y eliminaci6n. Desechos peligrosos y no peligrosos se consideren aqui. Las 
pricticas de la administraci6n de desechos s6lidos recomendadas del Banco Mundial se 
presentan abajo. Las guias de la administraci6n de desechos s6lidos de la Agencia para la 
Protecci6n Ambiental de los Estados Unidos, que son mds comprensivas de ellas del Banco 
Mundial, se presentan abajo tambi6n. 

La ubicaci6n y operaci6n apropiada de los lugares de eliminaci6n de desechos son factores 
principales en el manejo de desechos s6lidos. Las dreas de eliminaci6n operadas 
impropiamente pueden resultar en olores nocivos causados por materiales de decomposici6n; 
aumento portadores de enfermidad (por ejemplo bacteria, ratas y moscas), aumento de 
basuras, trdfico y ruido de camiones; y movimiento posible de polvo. Polvo puede crear un 
problema en los lugares de desechos que son completamente secos. Estos lugares se deben 
mojar habitualmente, minimizar, o eliminar, dependiendo de su composici6n y el ambiente 
alrededor del lugar de desechos. 

Desechos s6lidos industriales frecuentemente presentan problemas especiales tales como no 
degradabilidad (pldsticos) y toxicidad (residuos quimicos). E el establecimiento de m6todos 
de eliminaci6n, desechos s6lidos se deben clasificar para sus efectos, tales como la toxicidad 
humana, contaminaci6n de agua de superficie, biodegradabilidad; movilidad. Mdtodos 
quimicos, fisicos y biol6gicos se usan normalmente para analizar los efluentes de aire y agua 
de las dreas de la eliminaci6n de desechos s6lidos. 

La localizaci6n, construcci6n y operaci6n de un lugar de eliminaci6n de desechos s6lidos son 
especificas al flujo de desecho anticipado. El tipo de desecho (por ejemplo peligroso, no 
peligroso), tecnologia de manejo, y limitaciones del lugar de desecho (por ejemplo tamafio, 
proximidad a otros usos) se usan para determinar la manera en que el lugar se debe 
administrar. Los lugares se deben disefiar y operar para evitar o minimizar emisiones de aire, 
tal como metano, y emisiones liquidas, tales como derrame de superficie contaminado y 
producto de la lixivaci6n. Sistemas de recolecci6n de gas de suelos, recolectores de derrame, 
y sistemas de recolecci6n del producto de lixivaci6n se pueden incorporar en la fase de 
disefto para asegurar que la migraci6n de contaminantes no se sucede fuera del lugar. 
Adicionalmente, comprimir los desechos y cubrir diariamente con materiales tal como barro 
o bentonita tambidn ayudan en sequestrar los contaminantes. 

Instalaciones deben remediar las descargas que amenazan ]a salud humana y el ambiente 
(llamado "acci6n correctiva"). La acci6n correctiva se puede requerir mediante el proceso de 
conscesi6n de permiso o a travds un orden de reforzamiento. 

La literatura extensiva disponible de la Agencia para ]a Protecci6n Ambiental de los Estado 
Unidos (USEPA) provee guias comprensivas sobre la adminstraci6n, tratamiento y 
eliminaci6n de formas varias de desechos s6lidos. 
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2.3 	 IMPACTOS AMBIENTALES DE LAS PLANTAS DE GENERACION DE
 
ELECTRICIDAD EXISTENTES
 

Las siguientes secciones presentan los impactos ambientales del sector eldctrico de acuerdo 
con la Directiva Operacional del Banco Mundial 4.01. De acuerdo con estas gufas de 
evaluaci6n, esta secci6n se enfoca en los problemas ambientales especfficos del sector 
el~ctrico. La evaluaci6n se basa en una muestra representativa de las plantas de generaci6n 
de electricidad selecionadas como peor caso localizadas en toda la Repdiblica Dominicana 
donde se realizaron visitas de campo y entrevistas. Una lista de las instalaciones 
selecionadas se muestra en la Tabla 2-3 y las descripciones de las especificaciones de la 
planta se incluyen en el Anexo A. 

Consistente con el enfoque del Plan de la Extensi6n del Sector E16ctrico, en preparaci6n 
actualmente, el principal enfoque de esta Evaluaci6n Ambiental se concentra en la 
generaci6n de electricidad de las plantas termoel6ctricas. Sin embargo, debido a que 26% de 
la generaci6n de electricidad en la Repdiblica Dominicana se produce por instalaciones 
hidroel6ctricas, el equipo de la Evaluaci6n Ambiental visit6 la planta Valdesia I y II. 
Normalmente los siguientes impactos resultan de la construcci6n y operaci6n de las plantas 
hidroel~ctricas: 

Calidad de agua. Los mayores impactos de las plantas hidroel6ctricas estn 
asociados con la calidad de agua. La calidad de agua puede ser afectado por el 
aumento de sedimentaci6n que resulta de los restos de la erosi6n en el lecho de 
agua y en otros lugares del area de la cuenca, debido a ]a construcci6n de 
carreteras y eliminaci6n de vegetaci6n, palos y cultivaci6n de gente que se han 
instalado en el drea de la cuenca como resultado de la construcci6n del proyecto 
de represa. La calidad de agua puede tainbi6n ser impactado por la acumulaci6n 
de sal, eutroficaci6n de malas hierbas y la decomposici6n de biomasa, aumento de 
turbidez, contaminaci6n de agricultura, desechos industriales y humanos. 

" 	 Biologfa. Biologfa acudtica, tal como pesca, se afecta adversamente por la 
degradaci6n de la calidad del agua. Biologia terrestre se impacta adversamente 
por la eliminaci6n y inundaci6n de arboles y vegetaci6n necesario para la 
construcci6n del proyecto. Las instalaciones hidroel6ctricas pueden resultar en la 
reducci6n de diversidad biol6gica y la destrucci6n de especies en peligro. 

" 	 Uso de tierra/social. Los impactos adversos asociados con el cambio del uso de 
tierrra directamente o indirectamente causado por la presencia de instalaciones 
hidroel6ctricas incluyen la reducci6n de oportunidades de recreo y pesca, entrada 
de poblaciones y efectos sociales , incluyendo salud, seguridad y impacto en la 
cultura local. El impacto de la salud incluye frecuentemente infermidades 
relacionados con agua, tales como schistosomiasis,onchocerciasis,encephalitisy 
malaria. 
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Calidad de aire. Los impactos adversos de la contaminaci6n del aire causados 
por las emisiones de polvo fugitivo ocurren solamente durante la construcci6n de 
la instalaci6n. Debido a que el perfodo de construcci6n puede durar varios afios, 
este es un impacto persistente que puede afectar adversamente los receptores 
sensibles. Sin embargo, no existen tfpicamente impactos de calidad de aire 
durante la operaci6n de la planta. 

La planta de Valdesia I y II, que oper6 en 1993 por debajo del 50% de su capacidad 
instalada, se limita por las condiciones diridas en la Reptiblica Dominicana durante los 
tiltimos cinco afilos. El embalse esti muy seco y el cauce abajo de la represa esti seco por en 
gran parte.10 

Otras condiciones observadas o reportadas por los oficiales de la CDE en la planta eran una 
cantidad significativa de erosi6n las riberas, la pdrdida de vegetaci6n y una cantidad de 
significativa de lodos en el rfo. " La falta de agua tiene la tendencia de exacerbar los 
impactos potenciales de la operaci6n de la planta hidroel6ctrica. Por ejemplo, los efectos de 
la producci6n de lodos en la calidad de agua del rio son mds graves cuando la cantidad total 
de agua se reduce. Este impacto consequentemente afecta adversemente el habitat necesario 
para la supervivencia de peces. 

Cuando se reafirma o modifica las responsabilidades para la recolecci6n de datos de base, 
planificaci6n y el monitoreo de impactos de las plantas hidroel6ctricas, un programa se debe 
implementar en todo el pais por la agencia encargada de esta acci6n. Cualquier 
recomendaci6n para mitigar los impactos (por ejemplo la revegetaci6n) requerird estudios 
especificos del lugar para identificar los impactos y disefiar los programas de mitigaci6n. 

2.3.1 Calidad del aire 

El impacto de la calidad del aire se determina mediante la evaluaci6n de la relaci6n de las 
concentraciones mdximas al nivel de suelo con las normas de la calidad de aire ambiental. 

Esta secci6n presenta una evaluaci6n de los impactos a la calidad de aire de la operaci6n de 
las instalaciones existentes de la generaci6n de electricidad de combustible f6sil en la 
Reptiblica Dominicana (ver Muestra 2-4). Estas plantas de genereaci6n de electricidad 
varian mucho en antigiiedad, tipo y condici6n ffsica. Prcticas de mantenimiento son 
generalmente deficientes y las plantas visitadas no parecen ser operadas eficientamente. Las 
plantas mds nuevas tales como Wdrtsild en Puerto Plata, Los Mina y Itabo estdn en mejor 
condiciones que las instalaciones mds antiguas, pero estas plantas tambi6n muestran signos 
de negligencia y mantenimiento bajo. 

Los dinicos controles contra contaminaci6n en las instalaciones existentes son ciclones y 
precipitatores electrostiticos (ESPs) en las plantas de combustible de carb6n para reducir las 

10Debido a que el INDRH no suministr6 datos y estudios de condiciones actuales en el lugar y en dreas 

afectadas por las instalaciones hidroeldctricas, no se presentan las calidades especificas de condiciones. 
11Basada en una discusi6n con el gerente de la planta y Eduardo Martinez, CDE, el 1I de matzo, 1994. 
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emisiones de partfculas, excepto Itabo que posee un baghouse. No existe un control de 
emisiones de dioxidio de azufre en estas instalaciones. El contenido de azufre del carb6n es 
aproximadamente 1% por peso, y para petr6leo el promedio del contenido de azufre es menos 
de 3%; pero el petr6leo pesado No. 6, que se usa tambi6n, puede ser tan alta que 4,25%. 
Petr6leo ligero quemado en turbinas contiene menos de 1%de azufre. 

Con la ausencia de medidas cuantitativas de la calidad de aire, observaciones visuales indican 
que la calidad de aire en la Reptiblica Dominicana parece ser buena. Generalmente los flujos 
altos de ventilaci6n caracteristicos de los vientos alisios del Caribe diluyen los contaminantes 
de aire y los Ilevan hacia el mar. Sin embargo, las emisiones de particulos de las plantas de 
combustible de carb6n han resultado de vez en cuando en relatos de perturbaciones de 
cenizas ligeras y polvo fugitivo en las comunidades cercanas. Ver la Muestra 2-4. Debido a 
la falta de datos de monitoreo de la calidad de aire para la isla, modelo de dispersi6n se 
realiza para evaluar los impactos de las instalaciones existentes. Este andilisis de impactos se 
describe en las secciones siguientes. 

2.3.1.1 Metodologfa de evaluaci6n de impactos 

Los impactos de emisiones de las plantas existentes y futuras de generaci6n de electricidad de 
combustible f6sil en la calidad de aire local se determinen mediante la cuantificaci6n de 
emisiones de las plantas basada las caracteristics reportadas de operaci6n, y el cdlculo de las 
concentraciones de aire ambiental a travds del uso de modelos atmosf6ricos de dispersi6n. 
Para cuantificar los impactos, la siguiente metodologia se usa: 

1.) Los flujos de emisiones para una planta dada se calculan usando los factores de 
emisiones reportados en el documento AP-42 (USEPA, 1985), multiplicado por la 
velocidad de operaci6n. Los factores de emisi6n en AP-42 se basen en las medidas de 
emisidn hechas en muchas plantas en operaci6n en todo los Estados Unidos. En el 
cdlculo, las velocidades actuales de operaci6n se usan y se expresan en gramos por 
segundo como datos de entrada en el modelo de dispersi6n. Caracteristicas detalladas 
de la operaci6n de la pianta y estamaciones de emisiones se dan en el Anexo B. 

2.) Para identificar las plantas que representan los impactos de la calidad de aire de 
peor caso, se estimardn via cdlculos de las emisiones de todas las plantas de 
generaci6n de electricidad de combustible de carb6n en la Reptiblica Dominicana. 
Las emisiones de estas plantas en 1993 se resumen en Tabla 2-6, expresadas en libras 
de contaminante por hora. La Tabla 2-6 muestra que dos plantas, Itabo y Haina, 
tienen mucho mds emisiones que las otras. Porque estas plantas representan los 
impactos de la calidad de aire del "peor caso", fueron seleccionadas para el modelo de 
dispersi6n y andlisis subsiguiente de impactos. 

3.) Concentraciones de nivel del suelo de promedio de una hora mdximo de SO 2, NO, 
and PM10 se calculan usando el modelo de dispersi6n de SCREEN 2 de la USEPA 
(versi6n 92245). Para obetenir promedios de horas mitiples, las concentraciones de 
una hora se multiplican por los factores de meandro de viento recomendados por la 
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USEPA. Se hacen los modelos de las plantas de Itabo y Haina separadamente, porque 
son separadas por varias millas con poca oportunidad de solapaci6n de plumas, bajo 
el regimen de viento dado. 

4.) Se debe notar que las emisiones de mnoxido de carb6n (CO) no se incluiron en el 
modelo o antiisis, porque los niveles son extremamente bajos comparados con los 
otros contaminantes y no causardn impactos significativos. 

5.) Tres escenarios meteorol6gicos se consideran en el andlisis del modelo: 
escenarios de condiciones estables de peor caso, moderado y de alta ventilaci6n. Sin 
embargo, el peor caso no es muy probable debido al regimen tipico de los viento 
alisios. 

6.) La concentraci6n total del aire ambiental se determina mediante la adici6n de la 
concentraci6n mdixima calculada de viento abajo y una concentraci6n de 
contaminantes antecedentes. Con la ausencia de datos de calidad de aire ambiental en 
la Reptiblica Dominicana, los niveles antecedentes se basen en los datos de monitoreo 
de 1991 para San Juan, Puerto Rico. 

7.) Esta concentraci6n total de aire ambiental se prueba para significaci6n mediante 
su comparici6n con las normas de calidad de aire ambiental de la USEPA presentadas 
en la Secci6n 2.2.1. 
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Tabla 2-6 	 Emisiones estimadas en 1993 de las plantas de generaci6n de electricidad de 
combustible f6sil en la Repdiblica Dominicana (lb/hr) 

Planta 	 SO 2 NO, PM1o 
Itabo (petr6leo) 3774 586 249 

(carb6n) 954 1524 582
 
Haina 7578 1176 500
 
Santo Domingo 364 56 24
 
Puerto Plata 711 110 47
 
San Pedro de Macoris 1005 156 66
 
Los Mina 761 100 10
 
Timbeque 1 580 77 8
 
Los Mina 761 100 10
 
Timbeque 2 580 77 8
 
San Pedro de Macoris 422 56 6
 
Santiago 148 20 2
 
Falcon Bridge 1716 206 110
 
Wirtsili 1098 54 5
 

2.3.1.2 Impactos de instalaciones existentes 

Las concentraciones miximas vientos abajo para las plantas de generaci6n de electricidad 
existentes se calcularon usando el modelo de SCREEN 2 de la USEPA para un caso 
meteorol6gico tfpico, un caso de alta ventilaci6n y condiciones meteorol6gicos de peor caso. 
Las concentraciones mdximas de contaminantes estaban por debajo del estndard ambiental 
(dentro de [imites permisibles) para todas las intalaciones excepto el estndard de SO2 de 24 
horas en la planta de Haina. Este est,.ndard ambiental se puede exceder viento abajo de la 
planta de Haina bajo las condiciones meteorol6gicas estables de peor caso. Sin embargo, esta 
condici6n meteorol6gica ocurre raramente en esta regi6n. 

Las velocidades existentes de todas las plantas van de 20% a 75% de capacidad instalada. 
Las plantas de Haina y Itabo se operan entre 40% y 50% de capacidad instalada. Si todas las 
plantas se operan a 75% de capacidad (una capacidad tfpica de carga de las plantas de los 
Estados Unidos es 80%), todas las plantas menos Haina y Falcon Ridge estard.n dentro de los 
lIfmites permisibles para contaminantes. La planta de Haina continuard a exceder el estdndard 
de SO, de 24 horas y tambi6n excederd el estdndard de SO 2 de 3 horas bajo las condiciones 
meteorol6gicos estables de peor caso. Este se considera un impacto adverso significativo. 
La planta de Falcon Ridge, que se opera actualmente a una capacidad de 20%, emitird 6435 
lbs/hr de SO2 a 75% de capacidad instalada que excederi el estdndard de SO de 24 horas, 
bajo las peores condiciones meteorol6gicas, pero no excedard el estdndard de SO2 de 3 horas. 
Este se considera un impacto adverso, pero no significativo. 
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Las medidas de mitigaci6n decritas en la Secci6n 6.1.1 se tendrdn que implementar para 
reducir los impactos a niveles de insignificancia. 
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Tabla 2-7 Concentraciones de las emisiones de aire de la Planta Itabo (ug/m
3 
) 

TODE 
O S InE 

(3) Baad e lote7-ai a. 
Contam......3hrso,2 hr 

12020PETROLEO 

e CARBON 

na e p o 
v 

SEPA..........M. .. S 
o,4 24 hr" -4h 

1 
-NO. Pear C aoPM2

2 h. 3h '24 hr 
nOso, ' 
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i . 

NOo',r)
s24r 2 r14h-
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Jh 4h 
Ron To 

P24hr. 3-hr 
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24hr 22 r 
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(1) 

(2) 

(3) 

0--

Dado clue 'os niveles de emision estan par debajo de los niveles de significancia Para N1)3 y PH 10. solo se exhiben niveles anuales y de 24 horas. 

Niveles de antecedentes estan basados en datos de 1991 Para San Juan, Puerto 
Rico, National Air 0uality and Emissions Trends Report, USEPA, 

450-R-001, October 1992. 

Basado en los estandars estipulados potUSEPA, 
a exception del estandar del Banco Mundial Para as 24 horas. 



Tabla 2-8 Concentraciones de ernisiones en el aire en la planta de Haina (jig/m 3) 

TWO DE FUEL OIL
 
COMBUST.
 

Condici6n Tipica Alta Ventilaci6n Peor Caso
 
Meteoroldgica
 

Contaninante S0 2 NO, PMo SO NO, PM10  SO NO, PM10 

3hr 24 hr anual 24hr 3hr 24 hr anual 24hr 3hr 24hr anual 24hr 

Antecedentel) 8 8 5 35 8 8 5 35 8 8 5 35 

Concentraci6n 322 143 10 44 253 117 9 42 929 417 21 62 
Total M6ixima 

Estdndard 1300 250 100 150 1300 250 100 150 1300 250 100 150 
' Ambienta ) I 

Supone el peor caso en condiciones meteorol6gicas y combustible de 4,25% en peso de azufre 
(2) Basado en los estndares USEPA. excepto el estdndard de 24-hr de SO, del Banco Mundial 

2.3.2 Calidad de agua y biologfa 

2.3.2.1 Calidad del aqgua 

El impacto en la calidad del agua se determina mediante la evaluaci6n del grado al que las
 
descargas lfquidas y tdrmicas de las instalaciones de la planta afectan los niveles de base
 
(existentes) de los componentes qufmicos selecionados y la temperatura de agua; y afectan
 
los recursos biol6gicos.
 

Las descargas industriales en la Reptiblica Dominicana no se reglarnentan mucho y no se
 
someten a revisi6n rigorosa contra las gufas reguladoras. Despues de entrevistar los
 
ingenieros del CDE, es apparente que solamente los suministros de agua potable se
 
monitoran regularmente. Parece que el monitoreo en las instalaciones industriales, tal como
 
en las plantas de generaci6n de electricidad existentes, se realiza para asegurar que el agua de
 
enfriamiento sea dentro de la gufas operacionales para la planta misma, pero no para
 
determinar el cumplimiento con las normas ambientales o otras normas regulativas.
 

En consecuencia, existe ninguna documentaci6n aparente sobre la calidad de la descarga de
 
agua de enfriamiento or cualesquier otras descargas que se emiten de las plantas existentes de
 
generaci6n de electricidad. Adicionalmente, volumenes relativos, velocidades de flujo y
 
fuentes de cualesquier otro desecho lfquido de las plantas es dificil de determinar. Con estos
 
defectos tornado en consideraci6n, ningfin impacto cuantitivo de la calidad de agua .;e puede
 
determinar; solamente evaluaciones cualitativas se pueden hacer.
 

Es posible que plumas t6rmicas se crean en el rio Iguamo y en el mar mediante las descargas
 
de las plantas de San Pedro de Macors y Itabo, respectivamente. Durante las visitas de los
 
lugares en febrero de 1994 por el equipo de Evaluaci6n Ambiental, fue observado que el
 
efluente del enfriamiento de agua se echaba vapor significativamente y la temperatura del
 

Borradorde la EvaluacidnAmbiental del Sector Elictricode la RepablicaDominicana Ptgina 2-24 



aire a la salida estaba notablamente mds tibio que ello de la vecinidad alrededor. Durante una 
° visita en abril de 1994 a San Pedro de Macorfs, la temperatura del agua de entrada era 28.1 

C y la descarga era 35.8 0 C. Segtn los empleados de la planta, el agua de entrada alcanza un 
promedio de 310 C en el verano y 28 to 29 en el invierno. Las temperaturas de la descarga0 

de agua de enfriamiento supuestamente alcanzan el promedio de 320 C durante el aflo. No se 
sabe, sin embargo, se las temperaturas observadas y citadas son representativas a las de otras 
plantas de generaci6n de electricidad en la Reptiblica Doninicana. 

La prictica general en ]a Repiiblica Doninicana es para el agua de enfriamiento de 
descargarse directamente en las aguas receptoras. Con la falta de difusores en el punto de 
descarga y torres de enfriamiento , existe mds problablemente un aumento significativo en las 
temperaturas del agua ambiente adyacente al efluente de enfriamiento de agua. Esta pluma 
puede quedar boyante para una distancia del punto de descarga y quedar estratificada y no 
mezclada. En agua tranquila, la pluma puede quedar no mezclada para una distancia 
considerable, pero la distancia puede dismiiuar con el aumento de viento y corrientes que 
causan turbulancia y mezcla. 

El uso de salino o aguas marinas para el enfriamiento puede causar la contaminaci6n o 
obstrucci6n delos ductos de suministro, conductos o tuberfas por el crecimiento y 
incrustaci6n eventual de algas marinas y invertebrados en este equipo. Una prdctica normal 
para quitar este material es el uso de algtin tipo de biocida, tal como hypoclorita o cloro. Es 
posible que estes componentes se usan en ias instalaciones existentes y luego se descargan en 
las aguas receptoras sin pretratamiento para neutralizar el cloro. 

Metales pesados se pueden lixiviar de varias fuentes en las instalaciones existentes. Metales 
pesados pueden originar de la corrosi6n de las tuberfas causada por la exposici6n a aguas 
marinas, lixiviaci6n de la eliminaci6n inapropiada de cenizas, o ain de las biocidas de base 
de cobre. Los componentes y concentraciones especfficos en el efluente y agua receptora no 
se saben. 

El derrame del agua de superficie de los lugares existentes se recolectan aparentemente en 
algtin tipo de sistema de drenaje y se descarga directamente en las aguas receptoras. El 
derrame originarfa de cualesquiera de las dreas pavimentadas (playas de estacionamiento, 
dreas de carga, sitios de almacenimiento) y tierra vacfa sin vegetaci6n alrededor de los 
lugares, por medio de esto posiblimente contribuye concentraciones de cualesquiera de las 
qufmicas usadas en la planta, tales como petr6leos, grasa y s6lidos suspendidos. No aparace 
que existen recipientes de asentamiento, trampas de grasa, o localizaciones de monitoreo 
asociadas con las lineas de descarga. Porque el sistema de drenaje es abierto, es posible que 
cualesquiera de los desechos cloacales tales como petr6leos de desecho, lubricantes, 
solventes y limpiadoras se echan en el sistema. Las dreas de almacenimiento para hidroxidio 
de sodio y icido sulfiirico no se segregan del resto de la planta y por eso cualquier derrame 
de estos qufmicos mds probablemente fluye en estos drenajes. 

El muelle en San Pedro de Macoris muestra evidencia de un derrame de petr6leo durante las 
operaciones de la stransferencia de combustible (ver Muestra 2-5). Esto se evidencia por el 
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cubrimiento espeso de residuo de petr6leo negro en el muelle. Segtin los empleados de la 
planta, parece que no existen programas de prevenci6n de derrames de petr6leo o de 
contingencia durante el manejo de combustible. Cualquier derrame entonces va sin 
recolecci6n o tratamiento al rio Iguamo y contamina los aguas y sedimentos alrededor con 
varios hidrocarburos de petr6leo. 
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Chimeneas en ]a planta de Haina 

Chimenea en la Planta de Puerto Plata 

Muestra 24: 

Efectos de la calidad del aire 



La pila de carb6n en el lugar de Itabo es completamente abierta a los elementos y no se rodea 
por cualesquiera estructura que contengan derrame de agua de superficie de la pila. No 
existen sistemas de drenaje aparentes que sirven la pila de carb6n. Es muy posible que 
durante iluvias torrenciales, polvo de carb6n se lleva de la pila y se tranporta a las aguas de 
superficie cercanas o al mar. 

El lugar de la eliminaci6n de desechos en Itabo, como se describe en la Secci6n 2.3.3 
"Eliminaci6n de desechos s6lidos", se disefia inadecuadamente para manejar este tipo de 
desecho. Debido a la inclinaci6n del lugar y la eliminaci6n sin restricci6n de desechos 
desconocidos y cenizas de la planta de generaci6n de electricidad, elderrame del agua de 
superficie del drea de eliminaci6n desechos es probablamente altamente contaminado co 
varios metales pesados de cenizas y posiblemente compuestos orgdnicos de deseschos 
desconocidos, como se muestra en la Muestra 2-5. 

2.3.2.2 Biologfa 

Biologia terrestre. Porque gufas para la protecci6n de recursos biol6gios son todavia en la 
etapa de desarrollo dentro de la Reptiblica Dominicana, las instalaciones existentes de la 
generaci6n de electricidad se completaran sin consideraci6n de los impactos a la flora y la 
fauna. Por eso, no se sabe se las plantas existentes fueran construidas en hdbitates de plantas 
o animales sensibles o de status especial. 

El solo impacto a la biologia terrestrial que es apparente de una observaci6n visual se asocia 
con la eliminaci6n de cenizas en el lugar de Itabo (ver la Muestra 2-5). En las dreas de 
eliminaci6n no se han quitado la vegetaci6n nativa y aceptan no solamente cenizas, pero una 
mezcla de otros materiales de desechos s6lidos tambi6n. La vegetaci6n que queda en el lugar 
no aparece sana y poco a poco se cubra con desechos. La lixiviaci6n de contaminantes de las 
cenizas y otros desechos ocurre con la absorci6n subsiguiente por la vegetaci6n en y fuera 
del lugar. Esto puede resultar en la bioacumulaci6n de contaminantes tales como metales 
pesados en las raices, tallos, hojas, y semillas, todos de los cuales puedan ser comidos por la 
fauna local. La ingesti6n de la vegetaci6n contaminada puede resultar en la bioampliaci6n de 
estas sustancias quimicas en niveles nutricionales mds altos, que puede resultar a la larga en 
efectos adversos, por ejemplo, en la poblaci6n y comunidad de aves y mamfferos locales. 
Estos efectos pueden incluir el decaimiento reproductivo, viabilidad reducidad de las crias, 
deformidades, y con el tiempo la destrucci6n de los especies mds sensibles. 

Biologia acufitica. Como con los recursos biol6gicos terrestriales, la reglamientos 
ambientales con respeto a la protecci6n de recursos acuiticos no se han adoptados. 
Adicionalmente, no se han realizado agrimensuras del agua de entrada y salida alrededor de 
cualesquiera de las instalaciones existentes. Con esta falta de informaci6n, es dfficil 
determinar el tipo y la magnitud de los impactos debidos a las plantas existentes. Se puede 
presumir, sin embargo, que con la calidad degradada de agua descargada de las instalaciones, 
los recursos de las aguas receptoras se impactan adversamente. 
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Parece que pueda existir una carga tdrmica significativa del efluente de agua de t-nfriarniento 
descargada en las aguas receptoras. Pero, sin monitoreo no se puede determinar si esto tiene 
un afecto biol6gico signifcativo. Algunas agencias de pesca en otros paises, tal como la isla 
de Chipre en el Mediterreo, dejan que la descarga sea hasta 100 C por encima de la 
temperatura ambiente. No se sabe si esta diferencial de temperatura por encima del nivel del 
ambiente sea dentro los lfmites de tolerancia de los peces presentes en las aguas alrededor de 
la Repilblica Dominicana. Este, sin embargo, evidencia anecd6tica de los empleados de la 
planta en San Pedro de Macorfs que los pescadores locales tienen mucho exito en pescar 
cerca de la pluma tdrmica causada por la descarga del efluente de enfriamiento. 

Ademds de los impactos a los recursos acuiticos causados por los contaminantes en la 
columna de agua, es muy posible que varios peces son agarrados por los filtros de entrada. 
Otros peces pueden ser absorbidos a trav6s de los filtros y arrastrados en el sistema de 
entrada. Si las estructuras de entrada se ubican en hibitats importantes de crfa de peces, esto 
puede tener un efecto delet6reo en las comunidades de peces en el drea localizada. 

2.3.3 Eliminaci6n de desechos s6lidos 

Los impactos de la eliminaci6n de desechos s6lidos se deteminan a travds de la evaluaci6n de 
la extensi6n al que los m6todos de eliminaci6n afectan adversamente el suelo y la calidad de 
agua de superficie y agua fredtica; y crean un peligro potencial para la salud pdiblica que 
puede presentar una amenanza a la gente, animales, o comunidades de plantas en las dreas 
afectadas. 

Las prdcticas de la eliminaci6n de desechos s6iidos en el sector el~ctrica de la Reptiblica 
Dominicana siguen reglamentos especificos y gufas t~cnicas. Los dos flujos primarias de 
desecho s6lido producidos mediante la generaci6 de electricidad en las plantas existentes son 
cenizas de carb6n y materiales de lodos lavado de los tanques de almacenimiento de 
combustible. Como se demuestra en el lugar de eliminaci6n de Itabo en la Muestra 2-6, 
desechos se descargan sin criterios en la tierra con poca atenci6n a los criterios de 
localizaci6n y impactos ambientales subsiguientes al ambiente natural y humano. Existen 
impactos adversos ambientales directos y ademis indirectos debida a las prfcticas actuales de 
eliminaci6n. Los impactos directos son la contaminaci6n de suelo de superficie y aguas 
freiticas, que pueden resultar en la contaminaci6n de la cadena alimenticia y de los 
suministros actuales y futuros de agua potable. 

La falta de control de los flujos de desechos s6lidcs representa la causa mis grande de los 
impactos relacionados con la eliminaci6n inapropiada de desechos s6lidos en el sector 
el6ctrico y se exacerba por la falta de datos con respeto a las cantidades de desechos y sus 
composiciones quimicas. Ningtin andlisis qufmica se realiza en el lugar sobre deseschos 
s6idos y las composiciones quimicas especfficas de los desechos son indefmidos. Porque la 
calidad de desechos generados en el sector el6ctrico no se documenta sistematicamente en 
cada planta, la cantidad eliminado total no se sabe. Con la falta de datos analfticos y estudios 
de la salud ptiblica, no es cierto a que grado las pricticas inapropiadas de eliminaci6n han 
impactado el ambiente natural y subsiguientemente la salud humana. Ademis, la falta de 
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cuantificaci6n hace dfficil de pronosticar los efectos del ambiente humano y natural. Un 
problema potencial, en consequencia, puede pasar desapercibido hasta se hace una amenaza 
seria al ambiente a la salud ptiblica. Durante el desarrollo del sector el6ctrico y otros sectores 
del pais, estos efectos existentes se intensificardn mientras que los flujos de desechos 
aumentan y diversifican. 
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A pesar de la deficit de datos cuantificados, algunas conclusiones generales del impacto se 
puedan hacer para cada uno de los flujos potenciales de desechos s6lidos. 

2.3.3.1 Cenizas de carb6n 

La composici6n de cenizas delas plantas de combustible de carb6n en la Reptblica 
Dominicana se depende del tipo de carb6n de limentaci6n, configuraci6n de caldera y 
temperatura de alimentaci6n. El tanaflo de particulos se determina por las condiciones de 
alimentaci6n y la eficiencia del control de contaminantes. La fuente primaria de carb6n para 
las plantas existentes de combustible de carb6n es carb6n colombiano que es de calidad 
media. Una calidad carb6n mds alta genere una cantidad de cenizas mds baja. Existen tres 
tipos bdsicos de cenizas: cenizas ligeras (fly ash), cenizas del fondo (bottom ash), cenizas de 
tolva mecd.nica (mechanical hopper ash). Cenizas ligeras capturadas en los precipitadores 
electroestaticos son las mis comunes en el sector el6ctrico. Aunque las composiciones 
qufmicas varian, metales pesados son siempre presentes en cenizas ligeras. 

Aunque cenizas ligeras se consideran generalmente no peligrosas en los Estado Unidos 
cuando se eliminan apropiadamente, contienen sustancias que pueden lixiviar en cantidades 
potencialmente t6xicas. Porque no se han realizado andlises qufmicas sobre las cenizas 
eliminadas en lugares de tierra en todo el pals, no se sabe si las cenizas se deben considerar 
como peligrosas. Las caracteristicas de toxicidad de los productos de lixiviaci6n de cenizas, 
son, por eso, tambi6n desconocidas. Los niveles de concentraciones elementales en los 
productos de lixiviaci6n de cenizas varian considerablemente en estudios en los Estados 
Unidos y modelos de lixiviaci6n son diferentes de los elementos dependiendo de las 

propiedades de solubilidad de los componentes. Estudios en los Estados Unidos han 
demostrado que la potencial de lixiviaci6n de metales tales como plomo, arscnico, bario, 
cadmio, crono, mercurio, plata y selenio en cantidades t6xicas.12 

Las prcticas actuales de eliminaci6n de cenizas en el sector eldctrico de la Reptiblica 
Dominicana, como demostrado en el lugar de eliminaci6n de Itabo, se impactan directamente 
el ambiente natural mediante la contaminaci6n de suelos y asf impactan los ciclos de 
crecimiento de vegetaci6n (ver la Muestra 2-6). Concentraciones de metales pesados se 

pueden lixiviar en las aguas de superficie y freitica, afectando adversamente los recursos 
biol6gicos. Ademds, el drenaje descontrolado en el lugar de eliminaci6n de Itabo se pueden 
impactar significativamente la costa mediante la contaminaci6n de aguas marinas y afectando 
adversamente los recursos biol6gicos all,. Los residentes cerca del lugar de eliminaci6n de 

Itabo pueden ser impactados directamentes porque son permitidos viajar por la carretera 
adyacente al lugar y buscan en la basura para comida. Pueden ingestionar directamente las 
cenizas. 

Impactos secundarios o indirectos pueden resultar de las prdcticas de eliminaci6n de cenizas. 
Suministros actuales y futuros pueden ser contaminados por concentraciones de metal que 
lixivian primero en los recursos de agua fredtica y con el tiempo migran a las aguas de 
superficie. Como se observa en el lugar de eliminaci6n de Itabo, animales tales como cerdos, 

12EPRI, 1983; Tripodi, et al., 1980. 
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chivos. vacas y pollos erran en esta drea buscando comida y mds probablemente ingestan las 
cenizas directamente. Ademds, debida a la probabilidad de la absorci6n de metales pesados 
por plantas, los animales se contaminan probablemente por este camino tambifn. Mientras 
que los metales bioacumulan en la cadena alimenticia, estos anirnales, que son fuentes de 
comida y leche para los residentes cercanos, se contaminan con estso metales potencialmente 
peligrosos tales como plomo, vanadio y chromo. 

2.3.3.2 Lodos 

En las plantas de generaci6n de electricidad que usan petr6leo como fuente de combustible 
primaria o secundaria, un material asfaltico se extirpa de los tanques de almacenamiento de 
combustible en el lugar cuando los tanques se lavan esporadicamente. El material de lodos se 
ponen sin criterios en pozos abiertos (ver la Muestra 2-6) o se tranportan por tuberfas 
directamente de los tanques a pozos no forrados de almacenamiento subterraneos. Las dreas 
de pozos abiertos no administrados observados en la planta de Puerta Plata se ubican al lado 
de los tanques de almacenimiento encima de un cerro con una inclinaci6n natural hacia el 
mar. Este lugar de eliminaci6n es de cerca proximidad a comunidades residencials y un 
edificio hist6ric, que segtin se informa es una atracci6n turistica. En la planta de Los Mina, el 
lodo se transporta por tuberfa directamente de los tanques a pozos no forrados subterraneos 
donde se puede contaminar el suelo y los recursos de aguas freticas alrededores. 

Este material asfaltico o de lodos es una mezcla de los hidrocarburos mds pesados, 
relativamente pequefias cantidades de agua, y materiales organicos tal como arena. Los 
impactos potenciales debidas a estas prcticas actuales al suelo y las aguas de superficie 
dependen de la cantidad de lodo aplicado a la tierra y el tipo de suelo, su permeabilidad y 
capacidad de atenuaci6n. Generalmente, muchos de los hidrocarburos mds altos presentes en 
el material de lodo tienen una soluabilidad de agua baja y se adhieren fuertemente al suelo y 
asf no se movilizan facilmente en ello. Es posible, sin embargo, que los contaminantes tales 
como plomo y vanadio lixivian en los recursos de agua freditica. El suelo afectado no 
sosteneri cualquier vegetaci6n y ]a vegetaci6n alrededor pueden ser destruido donde los 
contaminantes migran. El suelo afectado tendr, una acumulaci6n de metales tales como 
cromo, cobre, plomo, zinc y vanadio. A las instalaciones existentes, las cantidades grandes 
de este material aplicada al suelo resultardi en el aumento de acumulaci6n y 
consecuentemente aumentard la migraci6n de estos contaminantes al suelo y , con el tiempo, 
aguas de superficie. 

2.3.4 Uso de tierra/social 

Los impactos del uso de tierra/social se determinan mediante la evaluaci6n de la 
compatibilidad de los usos circunvecinos; la capacidad del lugar de acomodar la planta de 
generaci6n de electricidad con respeto al trdfico, ruido y impactos visuales; los efectos en los 
recursos est~ticos vitales a las dreas con turismo intensivo y usos recreacionales; y la 
disponibilidad de infraestructura necesaria tales como calles de acceso y puertos. Los 
impactos sociales se determinan nediante la relocalizaci6n de los establecimientos 
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residenciales y comerciales, la disrupci6n de las comunidades establecidas, los peligros a la 
salud pdiblica y los efectos sobre la calidad de vida y cambios de empleo. 

No existen gufas o procedimientos de administraci6n para el uso de tierra en la Reptiblica 
Dominicana, y en su ausencia, usos no industriales se han permitido adyacente a las 
instalaciones de generaci6n de electricidad. Los dos usos afectados mds seriamente por estas 
prdcticas del uso de tierra son residencial y recreacional/turismo. 

2.3.4.1 Residencial 

Aunque muchas plantas se ubican en areas primariamente industriales y son lugares 
dedicados a un solo uso, poblaciones espordidicos tal como viviendas deterioradas ocurren a 
la larga de la empalizada del perimetro de la instalaci6n. Por ejemplo, en Timbeque, 
viviendas deterioradas se localizan justo contra la lfnea de la empalizada, aproximadamente 8 
metros de dos generadores de turbinas a gas (ver la Muestra 2-7); en la planta de Santo 
Domingo, el drea inmediata es industrial por naturaleza, pero unidades residenciales rodean 
la planta y a los residentes se permiten usar la carretera de aceso de la planta; en San Pedro de 
Macoris. poblaciones se ubican justo al otro lado de la lfnea de la empali2ada 
aproximadamente 500 metros de la planta. Usos residenciales se permiten tambidn al lado de 
los lugares de eliminaci6n como se observa en el lugar de elinminaci6n de cenizas de Itabo y 
ademAs en el drea de eliminaci6n de pozo abierto en Puerta Plata que se localiza en cerca 
proximidad a las comunidades residenciales. 

2.3.4.2 Recreo/turismo 

La calidad estdtica crftica al valor econ6mico de dreas de recreo y turismo se afecta 
adversamente por la localizaci6n inapropiada de plantas en proximidad a estas dreas. El 
ejemplo mds notable de este impacto adverso es la planta de Puerto Plata ubicada en un drea 
de turismo sustancial (ver la Muestra 2-7). La Fuerte San Felipe, un edificio hist6rico de 
valor turistico, se ubica solamente 15 metros de los lfmites de la planta, tanques de 
almacenamiento de combustible de petr6leo y pozos abiertos grandes de lodo. La planta se 
localiza aproximadamente 500 metos al sur de la carretera de Malec6n que corre a lo largo de 
la costa rocosa y 200 metros al oeste del centro de un pueblo que es un punto de interes y 
centro comercial para muchos visitantes. Las emisiones de la planta se evacuan directamente 
sobre el pueblo; y la chimenea alta y pluma oscura de la planta de Puerto Plata, ubicada 
encima de un cerro, se pueden ver desde los sitios turfsticos tales como los hoteles a lo largo 
del Costamber y muchos edificios hist6ricos. 

Aunque la extensi6n a la cual el turismo se impacta directamente mediante la administraci6n 
inadecuada del uso de tierra, ejemplificado por la planta de Puerto Plata, seri diffcil de 
cuantificar en t6rminos monetarios sin estudios extensivos, es claro que la ausencia de 
pricticas de administraci6n del uso de tierra pone en peligro el valor de los recursos 
recreacionales. 
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2.3.4.3 Social 

Los impactos directos adversos a las comunidades residenciales son, dependiendo de su 
severidad, impactos de perturbaciones que afectan la calidad de vida, o impactos serios a la 
salud piblica. Las comunidades residenciales son expuestasa perturbaciones tales como 
ruido de nivel bajo de los generadores, trdfico industrial y operaciones de la planta; polvo del 
tr~fico industrial; la baja calidad de aire alrededor de ]a planta; y asunto estdticos tales como 
pluma de chimenea, mantenimiento inadecuada de la planta, eliminaci6n de chatarra, derrame 
minores de petr6leo, y polvo de cenizas. En conjunto, estas perturbaciones impactan 
adversamente la calidad de vida en estas localizaciones. 
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Estas perturbaciones, sin embargo, en cantidades mds severas pueden tambidn impactar la 
salud ptiblica. Aunque estudios que evaluan tales impactos de la salud no se han realizados, 
y ruido, aire y calidad de aire no se han monitoreado, conclusiones cualitativasse pueden 
hacer con respeto a los impactos a los residentes cercanos. La salud de los residentes se 
afecta adversamente por los niveles de ruido por encima de 65 Ldn' 3 (HUD, 1992) 
ejemplificado en la planta de Timbeque. El manejo negligente de cenizas ligeras en la planta 
de 	San Pedro de Macoris ha resultado en cantidades indeterminadas de cenizas que derrame 
en 	los canales de tormenta y en el drea vegetada del lugar propuesto donde los animales 
pueden pastar y beber de los estanques de aguas mansas. El tipo y extensi6n de estos 
impactos existentes y otros impactos tales como ruido y calidad de aire en los residentes que 
viven aproximadamente 500 metros al sudoeste de la planta no se saben. Sin embargo, 
durante las investigaciones en el campo, un empleado de la planta indic6 que 61 conocfa a 
gente con con problemas respiratorios aparentamente causados por la ingesti6n de cenizas. 
Ademis, vivir en las proximidades a las plantas el6ctricas expone a los residentes a las serias 
consecuencias potenciales de los acidentes de la planta tales como incendio, explosiones, 
derrames de combustible petr6leo y acidentes de lIfneas el6ctricas y estaci6n de electricidad. 
Sin 	embargo, el impacto singular mds grande que resulta de estas prdcticas del uso de tierra 
son 	los efectos de la eliminaci6n y manejo inadecuadamente administrado de materiales de 
desecho, en particular cenizas ligeras, para la salud humana como se describe en detalle en la 
Secci6n 2.3.3, "Eliminaci6n de desechos s6lidos". 

2.4 RESTRICCIONES DEL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL 

Varios factores contribuyen a la falta de cumplimiento en el sector el6ctrico de la Reptiblica 
Dominicana con las normas ambientales internacionalmente aceptadas tales como esas 
notadas en la Secci6n 2.2, "Normas existentes del impacto ambiental". Estas restricciones, 
que consisten en factores econ6micos, de mantenimiento y de documentaci6n/monitoreo, 
limiten severamente la capabilidad de la Repdiblica Dominicana de desarrollar y operar sus 
instalaciones en una manera ambientalmente responsable. 

Restricciones econ6micas representan los factores primarios que inhiben el cumplimiento 
ambiental en el sector el6ctrico. Los siguientes problemas resultan de la falta de 
financiamiento apropiadamente aplicada y contribuyen a la degradaci6n ambiental en la 
Reptiblica Dominicana: 

" 	 Mejoramiento inadecuado con equipos modernos del control de contaminantes 
(costo directo de las unidades adicionales, pero tambi6n el costo de adaptarlas a 
las operaciones existentes) 

* 	 Cantidad inadecuada de personal cualificado y el entrenamiento de empleados 
menos cualificados para operar y mantenir las plantas existentes a una eficiencia 

13Ldn el el nivel promedio de ruido durante 24 horas, en decibels, obtenido mediante la acumulaci6n los suceso 

con la adici6n de 10 decibeles a los niveles de ruido durante la noche desde 10pm a 7am. La ponderaci6n de 
los sucesos de noche toma en cuenta el aumento usual de los efectos perturbantes de ruido durante la noche, 
cuando el nivel ambiente es mds bajo yla gente intenta dormir. 
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maxima para lograr beneficios sustanciales en la calidad de aire 

" 	 Inabilidad de usar combustibles de calidad mis alta (carb6n y destilado de 
petr6leo de calidad mis alta) para reducir el vohimen de enisiones de la planta 

* 	 Falta de mantenimiento de equipos y sistemas no esenciales, que resultan en la 
operaci6n de baja eficiencia y compensaci6n para defectos en los equipso, y 
reparaci6n de los equipos solamente cuando las operaciones de la planta se 
amenazan (ver la Muestra 2-8) 

El mantenimiento inadecuado resulta de fondos insuficientes para mantener la eficiencia de la 
planta y para remunerar los empleados para que toman cuidado de no desechar chatarra, 
equipos, materiales de edificios y basura en el lugar de la planta. 

Un factor de importancia igual que contribuye a la falta de cumplimiento ambiental en la 
Repdblica Dominicana es la ausencia de una estructura institucional ambiental coherente par 
efectivamente promulgar y ejecutar las normas ambientales. No existe un sistema que 
requiere al sector el6ctrico de monitorear o reportar informaci6n ambiental significativa tales 
como la cantidad y calidad de emisiones de la calidad de aire y flujos de desechos s6lidos. 
Por eso, no existe ningtin incentivo o raz6n para recolectar informaci6rn que no es percibido 
por la administraci6n de la planta como esencial para la funcionamiento de la planta. Estas 
limitaciones de la estructura institucional ambiental se describan mis en la Secci6n 3, 
"Estructura institucional ambiental de la Reptiblica Dominicana". 
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Derrarnamiento de petr6leo en San Pedro de Marcoris 

Sitio de desechos en Itabo 
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Sitio para el desecho de cenizas de carb6n en Itabo 

Derramamiento de cenizas de 

carb6n en San Pedro de Macoris 

NMuestra 2-6:
 

IPrictica de desecho de desperdicios
 

solidos
 



s,- A,4c. 

Desecho de lodo en una zanja-abi-ra, n !a planta de Puerto Plata 

Muestra 2-6 (cont.) 
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Chimeneas a lo largo del cercado en Timbeque 
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Una vista de Malecot, desde la Chimenea en la planta de Puerto Plata 

Muestra 2-7: 

Efetos del uso de la tierra/social 



Muestra 2-8: 

Actividades de mantenimiento 
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3. 	 ESTRUCTURA MEDIOAMBIENTAL INSTITUCIONAL DE 
LA REPUBLICA DOMINICANA 

El desarrollo medioambiental sostenible de los proyectos del sector eldctrico en la Repdiblica 
Dominicana dependerd de la integraci6n de una capacidad de administraci6n medioambiental 
en la estructura institucional y regulatoria del pais. Esta secci6n presenta un resumen de la 
actual 	 situaci6n legal y regulatoria del pais. Un repaso detallado de todas las leyes, 
regulaciones y agencias medioambientales estd mds alld del alcance de esta Evaluaci6n 
Ambiental. Por consiguiente, el andlisis en esta secci6n estd basado en e1 repaso de informes 
y estudios previamente completados, y en entrevistas, realizadas por el Equipo de 
Evaluaciones Ambientales durante marzo y abril de 1994, con personal de la agencia y 
miembros clave del comit6 medioambiental del pais (ver Secci6n 9, Organizaciones y 
Personas Consultadas). 

3.1 	 ESTRUCTURA POLITICA Y LEGAL 

Una polftica medioambiental nacional clara y basada en la ley es esencial para incorporar 
intereses medioambientales en la planificaci6n y desarrollo, y para asegurar un manejo y 
protecci6n medioambientales apropiados. 

3.1.1 	 Polfticas y Leyes Medioambientales existentes 

La primera iniciativa polftica para integrar una administraci6n medioambiental en la 
estructura gubernamental de la Reptiblica Dominicana fue formulada en el informe de 1992 
de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo. En dicha 
iniciativa, el gobierno de la Reptiblica Dominicana apoy6 el concepto de desarrollo 
sostenible, detallando problemas medioambientales criticos como la deforestaci6n, la 
contaminaci6n industrial no reglamentada y la disminuci6n de la calidad de vida, incluyendo 
salud y educaci6n. El informe nacional sobre la Conferencia present6 una estrategia 
medioambiental cohesiva, considerando el uso de la tierra, el desarrollo sostenible de 
recursos naturales, el desarrollo de recursos institucionales y humanos, y la financiaci6n de 
programas y preyectos medioambientales. Consecuentemente, se emprendi6 la preparaci6n 
de varios planes con apoyo de la comunidad donante internacional: el Plan de Acci6n 
Forestal Tropical, el Plan Nacional de Desarrollo Turfstico, el Plan Nacional de Recursos 
Hidriulicos, el Plan Nacional de Salud y el Plan Nacional de Agua Potable y Agua 
Desechable. En este momento se desconoce el estado de estos planes. 

En este momento no existe ninguna ley medioambiental general, pero algunas leyes y 
resoluciones existentes contienen declaraciones de la polftica o normas aisladas 
pertenecientes a diversos aspectos de la calidad medioambiental. La Ley de Salud Ptiblica 
(1956) r-gula todos los aspectos relacionados con la salud piblica, como la contaminaci6n de 
agua potable, la eliminaci6n de desperdicios s6lidos y la contaminaci6n de agua y alimentos. 
La Ley 128 (1988) prohibe ]a importaci6n de ciertos tipos de desperdicios s6lidos a la 
Repdiblica Dominicana. La Ley 217 (1991), administrada y reforzada por el Secretarfa de 

Borrador de la Evaluaci6nAmbiental del SectorElictricode la RepablicaDominicana Pdgina 3-1 



Estado de Agricultura, prohibe la importaci6n o el uso comercial de ciertos pesticidas y de 
otros quimicos potencialmente peligrosos. 

Tambign existe legislaci6n para agencias y comisiones, responsabilizndolas sobre algiin 
aspecto particular de la calidad medioambiental. Esta legislaci6n generalmente no contiene 
estructura gubernamental alguna para la ejecuci6n de estas responsabilidades. El anexo B 
presenta una lista de estas agencias y sus legislaciones. 

Discusiones con personal de la agencia y con miembros clave del comitd medioambiental' 
indican que hay una creciente concienciaci6n e intergs en temas inedioambientales entre el 
ptiblico dominicano. Individuos de 6ste y otros cuerpos han sido identificados como personas 
cualificadas para participar y actuar como parte de esta nueva estructura institucional y 
regulatoria aparecida con la aprobaci6n de la ley medioambiental propuesta. 

3.1.2 Polftica y Ley Medioambiental propuesta 

La "Ley de Protecci6n y Calidad Ambiental", que pone de manifiesto la polftica 
medioambiental nacional, ha sido redactada y estd a la espera de aprobaci6n presidencial 
antes de ser presentada al Congreso. 

3.1.2.1 Prop6sito de la Ley 

El prop6sito fundamental de la ley del medio ambiente es proteger, defender, preservar y 
restablecer la calidad medoambiental de todos los recursos naturales. La ley se dirige a todos 
los aspectos de la calidad ambiental, designa a la Comisi6n Nacional para el Medio Ambiente 
como la agencia de vigilancia ambiental, y estipula la ejecuci6n de las provisiones y las penas 
por violaci6n de las normas medioambientales. La ley hace hincapi6 en el uso racional de los 
recursos y prohfbe directamente cualquier acci6n ptiblica o privada que pueda contribuir a la 
degradaci6n del aire, agua y recursos de la tierra. La ley no expone normas pr~cticas para su 
implementaci6n. Ain no han sido trazadas las provisiones, como las responsabilidades 
especfficas de la agencia y protocolo para su coordinaci6n, revisi6n, vigilancia y refuerzo. 

3.1.2.2 Alcance de la Lev 

Las provisiones para la calidad del agua de la propuesta ley requieren permisos para el uso de 
aguas nacionales; establecen zonas de protecci6n de la calidad del agua en aqueilos sitios 
donde ya se haya degradado seriamente el agua y obliga a todas las industrias y a los grandes 
desarrollos urbanos (incluyendo hoteles) a ser responsables de la provisi6n de sus propios y 
adecuados sistemas para la eli-r-inaci6n de aguas desechables donde no haya capacidad 
municipal. En relaci6n a la calidad del aire, la ley enumera ciertos tipos de emisi6n, y sus 
fuentes potenciales, que deben ser regulados para evitar el deterioro y la degradaci6n de la 

I Hector Guiliani Cury del Equipo Tdcnico, el 7 de matzo de 1994; Eleuterio Martinez de ONAPLAN, el II de 
marzo de 1994; y el Dr. Antonio Thomen de la Comisi6n Nacional para el Medio Ambiente, el 13 de marzo de 
1994. 
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calidad del aire. La ley identifica la preservaci6n de la biodiversidad como una meta y la 
protecci6n de ecosistemas especfficos, como una prioridad nacional. Tambi6n se establece la 
protecci6n de la flora y fauna nativas. Se catalogan las especies de flora y fauna de interds y 
protecci6n nacionales. El uso de la tierra y la eliminaci6n de desechos s61idos tambidn se 
regulan en la propuesta de ley. Se requiere a la Comisi6n Nacional para el Medio Ambiente 
que desarrolle un plan nacional de zonas. Tambi6n se requiere un plan de eliminaci6n de 
desechos s6lidos que coordine la recolecci6n con las comunidades y la eliminaci6n en dreas 
con minima permeabilidad para prevenir infiltraciones. 

3.1.2.3 Agencias Responsables 

La propuesta ley dota a la Comisi6n Nacional para el Medio Ambiente con todos los aspectos 
de vigilancia medioambiental y pone de manifiesto sus responsabilidades. Mds importante 
ain, la Comisi6n Nacional para el Medio Ambiente serd la responsable de establecer normas, 
reglas y regulaciones medioambientales, revisar informes de impacto medioambiental y 
social y, en general. coordinar todas las acciones, tanto del sector gubernamental como del 
privado, relacionadas con la calidad ambiental. Su estructura de organizaci6n incorporard las 
agencias relevantes ya existentes, por lo que, en teoria, tendr, control administrativo sobre 
estas agencias. Las responsabilidades especfficas de las nuevas agencias o de las ya 
existentes estdn ain por definir. Las normas de coordinaci6n de la agencia para el 
cumplimiento de actividades, como los procedimientos de revisi6n de permisos, no se han 
identificado todavfa. 

3.1.2.4 Gufas y Procedimientos 

Las normas medioambientales, a ser desarrolladas por la Comisi6n Nacional para el Medio 
Ambiente, incluyen estdndares como imites de emisi6n para la calidad del aire, tipos y 
limites dr -'.,anaciones, niveles de ruido especfficos para el uso terrestre y normas de 
conservaci':: para la preservaci6n del ecosistema. Se requeriri una Evaluaci6n del Impacto 
Ambiental y Social (EIAS) antes de que sea emitida una licencia para ejecutar un proyecto 
que pueda tener un impacto adverso para el medio ambiente. La ley identifica algunos de los 
tipos de proyectos y actividades que requerirdn informes de impacto, tales como aeropuertos, 
puertos, plantas el6ctricas y otros proyectos de gran envergadura. Tambi6n subraya secciones 
requeridas en dichos Informes, tales como la descripci6n detallada del proyecto, descripci6n 
del area de impacto, identificaci6n de alternativas al proyecto y predicci6n de impactos. La 
ley tambidn distingue grandes provisiones para la revisi6n pdblica de las Evaluaciones del 
Impacto Ambiental y Social. 

3.1.2.5 Cumplimiento y Ejecuci6n 

Aunque la ley es especffica en relaci6n a las sanciones debido al incumplimiento de sus 
provisiones, el cumplimiento individual y las responsabilidades de refuerzo de las agencias 
todavfa estdn por identificarse. 
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3.2 ESTRUCTURA REGULATORIA EXISTENTE 

3.2.1 Agencias Responsables en la actualidad 

En la actualidad en la Repdblica Dominicana las responsabilidades para la protecci6n del 
medio ambiente estdn distribuidas entre numerosas organizaciones gubemamentales. Como 
se muestra en el Anexo B, hay aproximadamente 26 agencias o comisiones responsables de 
la regulaci6n de algtin aspecto de la calidad medioambiental. No hay ninguna agencia 
designada para controlar la calidad del aire o los desechos industriales. Diversas 
organizaciones fueron creadas por Decreto Presidencial para estudiar temas 
medioambientales especificos. Estas agencias carecen de fondos para operar y de autoridad 
para regular los problemas por los que son responsables. Tambi6n hay cierto ntimero de 
agencias responsables de la planificaci6n, desarrollo y protecci6n de los recursos naturales, 
tales como la Subsecretarfa de Estado de Recursos Naturales (SURNEA-SEA), la Direcci6n 
General Forestal (DGF), el Instituto Nacional de Recursos Hidrdulicos (INDRHI) y la 
Direcci6n Nacional de Parques (DNP). 

Estas organizaciones tienen misiones y responsabilidades solapadas, y la relaci6n 
institucional entre ellas permanece legalmente y administrativamente indefinida. Por ejemplo, 
es responsabilidad conjunta de diversas organizaciones el formular polfticas y estrategias 
medioambientales, y varias mds estan envueltas en el desarrollo paralelo de reglas y normas 
ambientales. La regulaci6n de emanaciones industriales es un ejemplo notorio de la 
duplicaci6n y redundancia de agencias, con el Instituto Nacional de Aguas potables y 
Alcantarillados a cargo de la planificaci6n y construcci6n de sistemas de agua potable y la 
Corporaci6n de Aguas y Alcantarillado de Santo Domingo responsable de la administraci6n 
y el desarrollo de sistemas de agua potable en Santo Domingo. Ambas agencias, junto con el 
Instituto Nacional de Recursos Hidrdulicos, se responsabilizan de la regulaci6n de descargas 
industriales y de la gerencia de los suministros de agua potable La aparente ausencia de 
coordinaci6n e informaci6n entre las existentes organizaciones indica que hay necesidad de 
un m6todo efectivo para asignar responsabilidades entre agencias. 

Las responsabilidades para la direcci6n y la planificaci6n nacional del medio ambiente estdn 
tambidn distribufdas entre varias organizaciones. A continuaci6n, se describen brevemente 
las organizaciones que estdn directamente a cargo de las tareas de gerencia ambiental: 

* 	 Oficina Nacional de Planificaci6n (ONAPLAN). El Departamento Medioambiental de 
ONAPLAN, la agencia nacional de planificaci6n establecida en 1967, estd a punto de 
formular una polftica y planes medioambientales nacionales, incluyendo el Plan Maestro 
del Territorio, el Plan para la Limpieza del Rio Ozama y las Reglas de Protecci6n 
Medioambiental. 

* 	 La Comisi6n Cumbre de Tierra. Despu6s de la Cumbre sobre la Tierra de las Naciones 
Unidas de 1992, el Decreto Presidencial 340 form6 esta Comisi6n para llevar a cabo la 
Agenda 21 y la resoluci6n de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente y el Desarrollo. El presidente de la Comisi6n es el Vicepresidente de la 
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Reptiblica Dominicana, y el director ejecutivo de la Comisi6n es el director de ]a Oficina 
Nacional de Planificaci6n. Segtin Agenda 21, la Comisi6n es responsable de desarrollar 
la estrategia nacional medioambiental por medio de la coordinaci6n de todas las agencias 
y comisiones de la Reptiblica Dominicana. La Comisi6n tambi6n estd preparando el 
desarrollo de las reglas nacionales del medio ambiente. 

" 	 La Comisi6n Tkcnica Ecol6gica. Creada por el Decreto Presidencial 226 en 1990, la 
Comisi6n T6cnica es responsable de controlar la contaminaci6n de los recursos de calidad 
del agua causada por desechos s6lidos, qufmicos y contaminaci6n industrial. Debido a la 
inexistencia de una estructura regulatoria legal o de un sistema de vigilancia, la Comisi6n 
T6cnica ha hecho de policfa medioambiental, recaudando de las industrias contaminantes 
unos RPS20 millones en multas. La Comisi6n Tdcnica estd preparindose para desarrollar 
normas t6cnicas y reglas medioambientales. 

* 	 La Comisi6n Nacional para el Medio Ambiente. La Comisi6n Nacional para el Medio 
Ambiente, creada en 1987 por el Decreto Presidencial 157, es la agencia cuya misi6n se 
parece mds a la de una agencia de vigilancia medioambiental. Actualmente, la Comisi6n 
es responsable del control, reducci6n y eliminaci6n de actividades perudiciales para la 
salud humana y el ecosistema. 

3.2.2 Gufas de Procedimiento y Regulaciones Actuales 

En el presente, en la Repdiblica Dominicana no existe ningin proceso para discutir, preparar y 
revisar los Informes de Impacto Social y Ambiental para plantas eldctricas u otros proyectos 
que puedan tener impactos negativos para el medio ambiente. Esto quiere decir que no se 
incluyen consideraciones medioambientales y sociales en el desarrollo de proyectos 
el~ctricos. No hay implicaci6n ptiblica, y no se requieren medidas de mitigaci6n para 
compensar impactos adversos. Ademis, como no se requieren Informes de Impacto Social y 
Ambiental para proyectos pdblicos o privados, hay una escasez substancial de datos sobre las 
condiciones bdsicas para la calidad del agua, la calidad del aire, terrenos pantanosos, recursos 
biol6gicos, usos de la tierra y otros importantes recursos. 

Las regulaciones ambientales estdn esparcidas entre agencias separadas y se dice que son 
redundantes y t6cnicamente inconsistentes. Consecuentemente, no existen procesos de 
concesi6n de permisos para descargas relacionadas con la calidad del agua, emisiones de aire, 
ni otros importantes procesos asociados con la operaci6n y desarrrollo de plantas 
generadoras. No hay lIfmites en la emisi6n de la calidad del aire, ni estAndares de la calidad 
del aire del ambiente, ni tampoco hay ninguna provisi6n que regule directamente la 
disposici6n de desechos potencialmente peligrosos, tales como ceniza de carb6n y lodos. Se 
han desarrollado normas para la calidad del agua y tambi6n para las descargas industriales. 
NORDOM 436 establece un conjunto de normas fisicas y qufmicas para emanaciones 
industriales que deberd.n ser cumplidas por las industrias. NORDOM 1 dicta las normas 
requeridas para la calidad del agua potable. Estas normas y regulaciones sobre la calidad del 
agua estdn detalladas en el informe "Red Nacional de Monitoreo de Calidad de Aguas para la 
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Reptiblica Dominicana"2. Ante la ausencia de procesos de concesi6n de licencias, no esta 
claro como las agencias responsables implernentan las normas existentes de calidad del agua 
potable para el consumo humano, las normas de emisiones industriales y las provisiones de 
calidad del agua potable establecidas en la Ley de Salud Pdiblica (1956). 

3.2.3 Cumplimiento y ejecuci6n actuales 

En general, se informa que el cumplimiento de las pocas leyes, regulaciones y estindares 
ambientales existentes es d6bil y altamente inconsistente. La carencia de un proceso 
administrativo que, a la vez, informe a las industrias potencialmente aplicantes de las normas 
vigentes y que asegure su ejecuci6n a travds de un proceso de concesi6n de licencias, inhibe 
severamente el cumplimiento de cualquiera de las normas promulgadas. Algunas plantas 
el6ctricas existentes efecttian supervisiones de descargas. Por ejemplo, la planta el6ctrica de 
San Pedro de Macorfs, supervisa la temperatura del agua cuando sale de la planta hacia el 
exterior. De todas maneras, estos resultados no son registrados sistemdticamente y tampoco 
se reportan porque no hay requisitos de cumplimiento ni mecanismos de ejecuci6n. 

3.3 TEMAS EN LA ESTRUCTURA LEGAL Y REGULATORIA MEDIOAMBIENTAL 

El grado de presiones institucionales a la gerencia ambiental que existe en la Repdiblica 
Dominicana ha sido descrito en diversos estudios e informes, tales como Perfil Ambiental del 
Pafs (USAID, 1981), Temas y Opciones en el Sector de Energfa de la Reptiblica Dominicana 
(ESMAP, 1991), Informe Nacional de la Reptiblica Dominicana (preparado para la 
conferencia de la UNCED, 1991), Reptiblica Dominicana; e Informe Sobre Temas 
Ambientales (Banco Mundial, 1993, informe no publicado). 

La capacidad institucional actual de la Repilblica Dominicana es d6bil debido a una polftica 
ambiental nacional poco clara e indefinida, unos recursos humanos y financieros limitados y 
una estructura de organizaci6n severamente fragmentada. La falta de un cuerpo de 
administraci6n de polfticas ambientales con poderes financieros y legales, ha resultado en la 
improvisaci6n de polfticas ambientales y de su gerencia nacional. La actual implementaci6n 
de la ley y politica ambientales en la Repdblica Dominicana no facilita la incorporaci6n de 
objetivos sociales o ambientales en el desarrollo econ6mico, la planificaci6n, la financiaci6n 
y la toma de decisiones. El compromiso para una politica ambiental nacional y clara se ha 
iniciado recientemente. 

Las leyes y normas ambientales con respecto at uso de recursos, su protecci6n, la calidad 
ambiental, las descargas contaminantes, la eliminaci6n de desechos y la localizaci6n de 
instalaciones, son d6biles o inexistentes. Ademrs, se carece de regulaciones que implementen 
las pocas leyes existentes, lo cual hace que su cumplimiento sea irreal. La ausencia de un 
proceso de evaluaci6n ambiental resulta en proyectos que no incorporan temas ambientales 
interdisciplinarios o participaci6n de la comunidad. El funcionamiento constitucional 

2INDR.H. Informe N*63. (abril de 1993). 
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tambidn est, bajo la presi6n de un inadecuado sistema de financiaci6n y la carencia de un 
sistema de gerencia y de entrenamiento ambiental a nivel de la agencia. 

Las agencias medioambientales parecen estar aisladas y no integradas en la planificaci6n del 
desarrollo econ6mico y la toma de decisiones para proyectos en todos los sectores. Asi, las 
agencias existentes tienen pocas oportunidades e incentivos para compartir informaci6n y 
para coordinar e integrar responsabilidades, lo cual combina el problema de redundancia y 
conflicto. Mds atin, es diffcil saber qu6 ley estd vigente y ctial es la agencia responsable. 
Tambi6n es diffcil distinguir entre las regulaciones y las agencias eficientes en la protecci6n 
de algdin aspecto de la calidad ambiental y las que no lo son. En resumen, la estructura 
institucional de la Reptiblica Dominicana carece de capacidad para asegurar el cumplimiento 
y refuerzo de las normativas. 

La falta de informaci6n en relaci6n a los problemas medioambientales existentes no s6lo 
contribuye sino que empeora la d6bil capacidad institucional mencionada. Los problemas 
ambientales potencialmente importantes pasan desapercibidos hasta que se convierten en 
serias amenazas que implican cambios irreversibles. La causa de esta falta de informaci6n es 
la ausencia de sistemas de control, de consciencia pfiblica, de sistemas de gerencia 
medioambiental y de normas t6cnicas de ejecuci6n. Sin esta inforrmaci6n, seri diffcil llevar a 
cabo Las acciones preventivas propuestas en la ley de medioambiente y las recomendaciones 
de sistemas de gerencia presentadas en este documento. La identificaci6n de los problemas 
ambientales existentes y de los datos de base sera importante para la protecci6n ambiental 
durante el desarrollo de la capacidad de gerencia ambiental. 

Las estructuras institucionales y regulatorias propuestas por la ley medioambiental son 
claramente el primer paso necesario para conseguir el desarrollo sostenible de recursos 
naturales y de protecci6n medioambiental. La pr6xima tarea serd la implementaci6n de la 
propuesta ley mediante la creaci6n de una estructura de organizaci6n que apoye los requisitos 
y medidas necesarias para lograr un mejoramiento institucional significativo. 
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4. 	 REVISION DE LA ESTRUCTURA REGULATORIA DEL 

SECTOR ELECTRICO 

4.1 	 ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE ENERGIA 

Las agencias que participan en la formulaci6n y planeamiento de la polftica energ~tica en la 
Reptiblica Dominicana son el Consejo Nacional para ]a Energfa (CNE) y la Comisi6n 
Nacional de Polftica Energ6tica (COENER), y ambas aconsejan a la Oficina Presidencial en 
cuestiones de polftica energ6tica. Hasta ahora, la CNE ha tenido las responsabilidades 
operacionales para la generaci6n nacional de electricidad, su transmisi6n y su distribuci6n. El 
Grupo T6cnico de la CNE provee asistencia t6cnica al Consejo Nacional de Energfa en la 
actual transici6n hacia una privatizaci6n del sector el6ctrico. La Oficina Nacional de 
Planificaci6n (ONAPLAN) tambidn tiene funciones de planificaci6n de energfa como parte 
de sus responsabilidades de planificaci6n econ6mica nacional. Recientemente, para promover 
y facilitar la participaci6n del sector privado en la generaci6n de electricidad, se cre6 la 
Direcci6n para el Desarrollo y la Regulaci6n de la Industria de Energfa E16ctrica. 

4.2 	 PROCEDIMIENTOS ACTUALES DE CONCESION DE PERMISOS 
AMBIENTALES PARA INSTALACIONES ELtCTRICAS 

Ante la falta de una estrategia medioambiental cohesiva, de una ley ambiental general y de 
una agencia de vigilancia del medio ambiente, las polfticas del sector el6ctrico con 
regularidad no incluyen aspectos ambientales. Por ejemplo, a la hora de planificar un 
proyecto del sector el6ctrico y elegir el lugar de su ubicaci6n no se tienen en cuenta 
consideraciones sobre la calidad del aire y del agua ni la eliminaci6n de los materiales de 
desecho. Tampoco hay normas que controlen la emisi6n de contaminantes por parte de las 
centrales ni procedimientos de concesi6n de permisos ambientales para las operaciones de las 
plantas. Actualmente no hay ningLdn mecanismo gubernamental que asegure el cumplimiento 
aunque se desarrollase una normativa para cada caso. 

4.3 	 ESTRUCTURA REGULATORIA E INSTITUCIONAL PROPUESTA PARA LA 
ENERGIA 

Un componente integral para la reforma del sector el6ctrico dominicano es la propuesta "Ley 
General de Electricidad"(ley de energia), que en la actualidad se revisa en el Congreso. Esta 
ley establece una reforma amplia de todos los aspectos de producci6n, transmisi6n, 
distribuci6n y comercializaci6n de electricidad. Tambi6n revisa las funciones de organizaci6n 
del Estado para conseguir un eficiente desarrollo e implementaci6n de las politicas. 

4.3.1 	 Prop6sito y alcance de la ley 

El prop6sito fundamental de la ley es asegurar un crecimiento efectivo de la energia con un 
uso 6ptimo de recursos; promover la participaci6n del sector privado en el desarroUo del 
sector el6ctrico; integrar la consideraci6n de aspectos ambientales; promover una 
competici6n justa en el fomento del sector el~ctrico; regular los precios para reflejar un 
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mercado competitivo; prohibir prdcticas monopolistas que inhiban la competencia en la 
producci6n y comercializaci6n de la energfa y redefinir la funci6n esencial del Estado para 
que sea el promotor, regulador y facilitador de una producci6n efectiva de energia. 

4.3.2 Agencias responsables y protocolo de revisi6n ambiental 

Segdin la propuesta ley de energfa, las organizaciones responsables de regular el subsector 
el~ctrico serin la Comisi6n Nacional de Energfa y la Superintendencia de Electricidad, ambas 
nuevas organizaciones creadas por la ley. La Comisi6n Nacional de Energfa, que informa a la 
Oficina del Presidente, se responsabilizari del desarrollo de polfticas energdticas y del 
control de todo el sector para asegurar su apropiado funcionamiento dentro de las metas y 
objetivos de la ley. La Superintendencia hari recomendaciones a la Comisi6n Nacional de 
Energfa y se responsabilizari de todos los aspectos de implementaci6n del desarrollo de las 
polfticas del sector el6ctrico. Entre sus muchas funciones, la Superintendencia analizardi y 
supervisari los precios y tarifas el6ctricas; supervisard el cumplimiento de los estdndares y 
normas t6cnicas de producci6n, transmisi6n y distribuci6n de electricidad, y aplicard multas y 
castigos por infracciones de las regulaciones y normas. 

La solicitud para una "concesi6n definitiva" (una autorizaci6n para construir y operar 
instalaciones el6ctricas) se enviarfa a la Superintendencia para revisi6n y evaluaci6n. La 
solicitud, junto con la aprobada o denegada recomendaci6n de la Superintendencia, se 
enviarfa a la Comisi6n Nacional de Energfa. Si la Comisi6n aprobase la solicitud, entonces 
6sta se enviarfa a la Oficina del Presidente para la autorizaci6n final. Si la Oficina del 
Presidente la aprobase, se le garantizarfan al aplicante ciertos derechos normalmente 
restringidos al dominio ptiblico y se le autorizarfa la construcci6n y operaci6a de 
instalaciones eldctricas sujetas a las provisiones de la ley de energfa. 

4.3.3 Gufas y procedimientos ambientales 

La solicitud de autorizaci6n para la construcci6n y operaci6n que se envfe a la 
Superintendencia, debe incluir un estudio de evaluaci6n de los impactos ambientales de la 
propuesta instalaci6n y los mdtodos propuestos por el solicitante para mitigar estos impactos. 
La ley requiere que las medidas de mitigaci6n cumplan con las provisiones y las normas 
impuestas por "la organizaci6n apropiada". Por ejemplo, las medidas de mitigaci6n de las 
emisiones de aire deben concordar con los Ifmites de emisi6n para la calidad del aire, y la 
disminuci6n del impacto en la calidad del agua debe seguir la nornativa para la calidad del 
agua. Como esta evaluaci6n ambiental forma parte del paquete de solicitud, las 
consideraciones ambientales se incorporan, te6ricamente, al proceso de evaluaci6n del 
proyecto. De todos modos, la ley no indica que el solicitante deba reevaluar los resultados y 
las propuestas medidas de mitigaci6n si ciertos impactos no se identifican en el estudio o si 
las medidas de mitigaci6n propuestas se consideran inadecuadas para contrarrestar los 
impactos adversos. 

A pesar de que no hay p~ocesos especfficos para la concesi6n de permisos ambientales en 
esta iegislaci6n, la ley incluye el requisito general de que la Comisi6n Nacional de Energfa 
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"dicte normas de protecci6n ambiental y ecol6gica a las que deben someterse todas las 
empresas de energfa". De todas maneras, la ley no especifica a qu6 recursos ambientales 
(aire, agua, uso terrestre) se refieren estas normas y c6mo se deben desarrollar. Por ejemplo, 
la ley no menciona coordinaci6n entre cualquiera de las cuatro organizaciones ambientales 
existentes, o el papel potencial de la Comisi6n Nacional para el Medio Ambiente. 

4.3.4 	 Cumplimiento y refuerzo ambiental 

La ley requiere que las compafifas autorizadas para construir y operar plantas cumplan con 
todas las regulaciones y normas ambientales. La Superintendencia tiene autoridad para 
reforzar las normas t6cnicas dictadas por la Comisi6n Nacional de Energia y para vigilar el 
cumplimiento de estas normas. La ley no especifica provisiones de implementaci6n para las 
funciones de cumplimiento y vigilancia requeridas de la Superintendencia, tales como la 
concesi6n de licencias ambientales y su proceso de revisi6n . La ley tampoco hace referencia 
a mecanismos de refuerzo tales como control e inspecci6n de medidas de mitigaci6n 
identificadas en un permiso aprobado para operar. Aunque la evaluaci6n de los impactos 
ambientales y las medidas de mitigaci6n se incluye en la aplicaci6n para la autorizaci6n para 
construir y operar centrales, la ley no obliga a la Superintendencia o a la Comisi6n Nacional 
de Energia a rechazar solicitudes que no disminuyan los impactos ambientales hasta los 
estdndares dictados por las normas. Ademds, la ley no detalla de qud manera las 
responsabilidades de vigilancia y revisi6n de la Superintendencia se integran con las de otras 
organizaciones que aparecen en el Anexo B. 

4.4 	 TEMAS AMBIENTALES EN LA ESTRUCTURA REGULATORIA DEL SECTOR 
ELECTRICO 

La debilidad en la estructura institucional del sector el6ctrico se asemeja a la fragmentaci6n 
institucional en las funciones de gerencia ambiental a lo largo del pafs. En la actualidad, las 
responsabilidades institucionales en el sector el6ctrico estin mal definidas, lo cual resulta en 
la falta de coordinaci6n y seguimiento y en la solapaci6n de agencias. Las polfticas y 
programas no estdin bien preparados y estdn mal coordinados entre agencias, y los proyectos 
se seleccionan sin la apropiada evaluaci6n, de acuerdo a gufas de base de politicas 
energ~ticas y consideraciones ambientales. Dada la actual situaci6n institucional y la 
estructura regulatoria se tendrdn que tomar medidas provisionales especiales para asegurar 
que las medidas de mitigaci6n propuestas en la Evaluaci6n Ambiental sean implementadas y 
reforzadas con efectividad. 

Es alentador el hecho de que la ley haya incorporado consideraciones ambientales en las 
polfticas de desarrollo energdtico y el requisito de una evaluaci6n previa a la autorizaci6n 
para la construcci6n y operaci6n de plantas el6ctricas. Pero si las responsabilidades de la 
Comisi6n Nacional de Energfa y de ]a Superintendencia de desarrollar y reforzar normas para 
proteger la calidad ambiental no se definen y coordinan con otras agencias, los actuales 
problemas y conflictos de duplicaci6n t6cnica y administrativa se exacerbardn. Una fntima 
coordinaci6n entre los procedimientos de implementaci6n para la ley de energfa y la ley del 
medio ambiente serd muy importante para conseguir beneficios ambientales reales. La 
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Comisi6n Nacional de Energia y la Superintendencia deben des:.rrollar un protocolo racional 
y consistente para el fomento de las normas ambientales y un mecanismo para permitirlo y 
reforzarlo. 

Adeinds del reto de desarrollar convenios institucionales con efectividad, tambidn hay temas 
potencialmente problemdticos en el proceso de revisi6n de solicitudes tal como se define en 
la ley de energia. Primero, antes de que la recomendaci6n y autorizaci6n final para construir 
y operar una planta se conceda, la inclusi6n de una evaluaci6n ambiental y de un plan de 
mitigaci6n en la solicitud no garantiza una evaluaci6n ambiental sensata por parte de la 
Superintendencia y de la Comisi6n Nacional de Energia. Segundo, aunque el proceso de 
revisi6n de aplicaciones te6ricamente provee la integraci6n de criterios ambientales en el 
proceso de selecci6n del proyecto, 6ste no es una sustituci6n adecuada al refuerzo. Tercero, 
adn no se ha proveido el incentivo para sopesar adecuadamente las implicaciones ambientales 
en la planificaci6n de polfticas de energia y la planificaci6n de proyectos especificos. Temas 
como el grado en que las propuestas medidas de mitigaci6n se adhieren a las normas 
establecidas, y c6mo los costos ambientales se comparan a los beneficios de la producci6n de 
electricidad, serdin criticos a la hora de conseguir un programa de desarrollo medioambiental 
sensato. 

Ya que la Comisi6n Nacional de Energfa y la Superintendencia son las agencias responsables 
del fomento de las polfticas de energfa, su implementaci6n y evaluaciones medioambientales, 
es extremadamente importante que se mantenga la objetividad para conseguir la realizaci6n 
de estas dos labores. Para facilitar la revisi6n objetiva y la aprobaci6n de los andlisis 
ambientales, ]a Superintendencia, en su revisi6n de la "concesi6n defimitiva", no deberia ser 
la tinica responsable del andlisis ambiental y de la evaluaci6n del proyecto desde la 
perspectiva del desarrollo energ~tico. Un detallado proceso de revisi6n medioambiental 
adicional deberfa ilevarse a cabo usando agencias exteriores. 
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5. IMPACTOS AMBIENTALES Y ALTERNATIVAS DE LAS 

INSTALACIONES PLANEADAS 

5.1 DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES PLANEADAS 

El Plan de Expansi6n Energdtico de ]a Reptiblica Dominicana estd siendo preparado en la 
actualidad. Para preparar esta Evaluaci6n Ambiental, se identificaron cuatro localizaciones 
como lugares prioritarios para el desarrollo de dos unidades de generaci6n de 125 MW. Se 
asume que las dos unidades de 125 MW se pueden ubicar en una o dos de las cuatro 
potenciales localizaciones: Andr6s/Boca Chica, San Pedro de Macorfs, Puerto Viejo de Azia 
e Itabo. 

El Equipo T6cnico identific6 estos lugares (ver Muestra 2-3) como los mils factibles de 
acuerdo a criterios de desarrollo ffsico y operacional, tales como acceso a puertos, 
disponibilidad de agua, transportaci6n terrestre y acceso a otras infraestructuras. Las cuatro 
localizaciones se usan para analizar y describir los posibles impactos ambientales de las 
nuevas plantas y para recomendar medidas de mitigaci6n que puedan ser incorporadas a 
futuros proyectos de plantas de energfa. La descripci6n de estos impactos, asf como las 
medidas de mitigaci6n recomendadas en la Secci6n 6, pueden generalizarse paia otras 
localizaciones con caracterfsticas similares. A continuaci6n se presenta una descripci6n de 
cada uno de los sitios prioritarios. 

5.1.1 Andr6s/Boca Chica 

Esta propuesta localizaci6n se encuentra en Andres, junto a la costa, en la parte oeste de un 
puerto marftimo existente (ver Muestra 5-1). Aunque ain no han sido determinados los 
lfmites exactos, hay dos posibilidades para la ubicaci6n en Andrds: tin sitio en tierra junto a 
una costa rocosa y una planta flotante, aproximadamente situadz. entre 0.2 y 0.5 kil6metros de 
la orilla. El puerto y sus alrededores son industriales por naturaleza, con una refinerfa de 
azticar, una planta de tratamiento de agua y un vertedero desatendido en el rea. Boca Chica, 
una localidad densamente poblada con populares reas de recreo para turistas y vecinos, estd 
situada aproximadamente a 3 kil6metros al este de la zona prioritaria de Andrcs. 

5.1.2 San Pedro de Macorfs 

La localizaci6n prioritaria de San Pedro de Macorfs esti cerca de una planta de energia 
generada a vapor. Este lugar estd al lado de un puerto existente en el rfo Iguamo (ver Muestra 
5-2). El puerto y sus alrededores estdn industrializados con una fdbrica de cemento situada 
directamente en frente de la planta existente. En la paqte opuesta hay algunas Areas de uso 
residencial. La zona en si misma tiene poca vegetaci6n, drboles bajos e hierbas usados en la 
actualidad como pasto para animales como cabras y cerdos, que son fuente de alimento y de 
leche para los vecinos. 
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5.1.3 Puerto Viejo de Aziia 

La localizaci6r prioritaria de Azdia es una zona natural sin desarrollar en la costa (ver 
Muestra 5-3). El dnico desarrollo cercano es una planta de GLP. La vegetaci6n es escasa y 
las vistas hacia el interior son una planicie y colinas de poca elevaci6n. La zona no parece 
tener un gran potencial para el desarrollo residencial o turistico. 

5.1.4 Itabo 

Aunque la situaci6n exacta es desconocida, la localizaci6n prioritaria de Itabo se encontrara 
al lado de las plantas ya existentes en Itabo, que contienen dos unidades de carb6n quemado 
de 115 MW (ver Muestra 5-4). El drea arededor de Itabo es industrial por naturaleza, con 
una refinerfa de petr6leo y otra de azdcar cerca, y no hay desarrollo residencial en la 
circunvecindad. Dada la proximidad de las plantias de generaci6n el6ctrica existentes (Itabo I 
y II), la infraestructura industrial necesaria, como un puerto para el manejo de combustible, 
corredores de transportaci6n, pilas de carb6n y cinturones transmisores, estd ya en su sitio. 
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5-1: 

7Mluestra 
Sitio propuesto en A1ndres 



Muestra 5-2: 

Sitio propuesto en San Pedro de 

\'laconis 



Nuestra 5-3: 

Sitio propuesto en Puerto Viejo de 
Azua 

__ ___ ____ -A 1? 



Muestra 5-4: 

Sitio propuesto en Itabo 



5.2 IPACTO AMBIENTAL DE LAS INSTALACIONES PLANEADAS 

5.2.1 Calidad del Aire 

Las plantas el6ctricas propuestas, que consisten de dos unidades de 125 MW cada una, 
desarrolladas en cuatro lugares potenciales (Itabo, Andr~s/Boca Chica, Puerto Viejo de Aztia 
y San Pedro de Macorfs) se evaluaron mediante la comparaci6n de las emisiones estimadas 
de aire de estas unidades con los estdndares amnbientales definidos en la Secci6n 2.2.1. Se 
supone que las unidades propuestas incorporardn equipos de control de contaminaci6n 
similares a las instalaciones existentes en la Reptiblica Dominicana. Estos controles incluyen 
precipitadores electrostdticos para el control de partfculas. pero ningtin equipo para el control 
de las emisiones de SO,.. 

Los impactos potenciales de ubicar las dos unidades de 125 MW en cada uno de los cuatro 
lugares se presentan mds abajo. 

Itabo. En este momento existen dos unidades de 115 MW disefiadas para la combusti6n de 
carb6n o petr6leo en la planta de Itabo. Con el fin de calcular el escenario menos favorable 
de los impactos, se supone que las unidades existentes estarnn quemando carb6n con el 
mismo contenido de azufre usado acutalmente (0,56%) mientras que las dos unidades nuevas 
estardn usando combustible de alto contenido de azufre (4,25% en peso de azufre). Los 
impactos asociados a las dos nuevas unidades de 125 MW en Itabo se determinan mediante la 
adici6n de las emisiones de las dos unidades nuevas a las emisiones de las instalaciones 
existentes. Tambi6n se supone que la unidad I de Itabo, que actualmente no esti en 
operaci6n, estard en operaci6n al mismo tiempo. Las concentraciones mdximas 
pronosticadas de todos los contaminantes en el peor escenario meteorol6gico se muestran en 
la Tabla 5-1. La tabla muestra las concentraciones mdxirnas de di6xido de azufre cuando, 
usando fuel oil de alto contenido de azufre, se excede el estandard de SO2 de 3 horas en 
aproximadamente 20%, y el estdndard de SO2 de 24 horas en 270%. Esto se considera como 
un severo impacto adverso. Sin embargo, si se usa combustible con un 2% en peso de 
contenido de azufre en las nuevas calderas, no se excede el estdndard de SO2 ambiental ain 
bajo el peor escenario meteorol6gico. La Tabla 5-1 tambidn muestra que los niveles 
pronosticados de los otros contaminantes estan por debajo de los estAndares de calidad de 
aire ambiental. 

San Pedro de Macoris. Las emisiones de di6xido de azufre de las plantas existentes en San 
Pedro de Macorfs son un poco mayores que las de las plantas de Itabo I y II. Por lo tanto, si 
se selecciona este lugar para las dos nuevas unidades, la contribuci6n a las emisiones por 
parte de estas unidades a las concentraciones existentes de SO2 resultardn en el exceso de los 
estandares ambientales. Los impactos asociados al desarrollo de estas dos nuevas unidades 
usando fuel oil de alto contenido de azufre, bajo las peores condiciones meteorol6gicas, 
exceden el estandard de 3 horas de SO2 en aproximadamente 15%, y el estandard de 24 horas 
en 200%. Este impacto es considerado como un impacto adverso importante. Si se usa un 
combustible de bajo contenido de azufre (menos de 2% en peso de azufre) las 
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concentraciones mdximas de contaminantes no excederdn los estandares ambientales y se 
evitardn los ir pactos importantes. 

Andr6s/Boca Chica y Aztia. La expansi6n planeada en ambos lugares resultardn en 
concentraciones de aire por debajo de los estindares debido a que no existen instalaciones en 
el mismo lugar que se afiadirdn a estas concentraciones de contaninantes. 

5.2.1.1 Emisiones de Di6xido de Carb6n 

Las emisiones de di6xido de carb6n son de importancia debido a su potencial contribuci6n al 
cambio climitico mediante la ,etroalimentaci6n radiactiva en la troposfera. Se estima que la 
expansi6n propuesta del sector el6ctrico aumente las emisiones de CO, en alrededor de dos 
millones de toneladas nor ahio, en comparaci6n con las emisiones de plantas existentes en la 
Reptiblica Dominicana de aproximadamente nueve millones de toneladas. La emisi6n 
mundial estimada de CO: es de aproximadamente 3 gigatoneladas por afio (3x 1012 toneladas). 
El aumento relativo de emisiones de que resultan del desarrollo de las unidades propuestas 
seri modesto. El mejoramiento de la eficiencia y conservaci6n de energia minimizardn las 
emisiones de CO. 

Tabla 5-1 Niveles de emisi6n en el aire de las instalaciones planeadas en Itabo"I 

SO, NO, PM10 
3 hr. 24 hr. anual 24 hr. 

Antecedente 8 8 5 35 
Instalaciones 
existentes 

(2) 
116 60 16 31 

2 nuevas unidades de 1551 694 40 122 
125 MW 
Estindares 1300 250 100 150 
AmbientalesI I 
...Supone el peor caso en condiciones meteorol6gicas. 
(2) Unidad II esti en operaci6n y la Unidad I esti en rehabiitaci6n. Se supone que para cuando se 

construyan las nuevas plantas, la Unidad I tambidn est6 en operaci6n. Tambidn se supone que las 
nuevas unidades operardn al 75% de capacidad. 

0) Basado en los est6ndares USEPA, excepto el estAndard de 24-hr de SO! del Banco Mundial. 

5.2.2 Calidad del agua/Biologfa 

5.2.2.1 Calidad del agua 

Los potenciales impactos en la calidad del agua en cualquiera de las cuatro localizaciones 
propuestas para las plantas de energia son bdsicamente similares para cada sitio. Si las 
instalaciones propuestas se construyen del mismo modo que las ya existentes, seguramente 
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habrd impactos significativos en la calidad del agua, del mismo tipo y magnitud a los 
descritos en la Secci6n 2.3.2: 

" 	 Un aumento significativo de las temperaturas ambientales del agua adyacente a la 
emanaci6n de agua frfa. Esta pluma puede permanecer flotando sin mezclarse y en 
estratos, incluso a cierta distancia de la descarga del canal. En aguas tranquilas, la 
pluma puede continuar separada durante una distancia considerable, pero esta 
distancia puede disminuir con el incremento del viento y de las corrientes, 
causando turbulencias y mezclindose. 

" 	 El uso de sales para el enfriamiento del agua marina puede desembocar en el 
ensuciamiento y la obstrucci6n de tuberfas de abastecimiento, conductos o 
cafierias debido al creciente y eventual encrustamiento de algas marinas e 
invertebrados en el equipo. Para remover este material normalmente se utiliza 
algdn tipo de biocida como hipoclorito o cloro. Es posible que las facilidades 
existentes usen estos componentes y despuds los viertan en las aguas receptoras 
sin nigdin tratamiento para neutralizar el cloro. 

" 	 Metales pesados originados en las plantas pueden infiltrarse. Estos metales 
pueden ser debido a la corrosi6n de las tuberfas causada por el contacto con aguas 
marinas, filtrd.ndose de las cenizas ligeras desechadas incorrectamente e incluso 
de biocidas de base de cobre. 

" 	 Derrame de agua de superficie de las plantas contribuiri a la concentraci6n de 
cualquiera de los qufmicos usados allf, tales como aceites, grasa y s6lidos 
suspendidos. Los sistemas de drenaje al descubierto pueden aportar mds 
materiales de desecho como aceites residuales, lubricantes, disolventes y 
limpiadores. 

" 	 Los muelles evidencian que se producen derrames de aceite durante las 
operaciones de transferencia de combustible. La prueba esti en la gruesa capa de 
aceite negro residual que hay en el muelle. Cualquier vertido va a parar a las 
aguas y sedimentos de alrededor sin ser recogidos o tratados, quedando asf 
contaminadas con varios hidrocarburos de petr6leo. 

" 	 Los montones de carb6n totalmente al aire libre y sin estructuras perifdricas para 
contener el derrame de agua de superficie creardn polvo que se depositard en la 
superficie de las aguas o los mares cercanos. 

" 	 Los desechos de ceniza pueden estar altamente contaminados con varios metales 
pesados procedentes de la ceniza y con elementos orgd.nicos procedentes de 
desechos desconocidos. 
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Pueden crearse excedentes de los constituyentes de la calidad del agua, tales como 
temperatura, pH, metales pesados, hidrocarburos de petr6leo y elementos 
orgdnicos. La magnitud de estos impactos dependerd de los mdtodos de 
construcci6n y operaci6n de la planta y de las fuentes de combustible. 

5.2.2.2 Biologa 

La identificaci6n de potenciales impactos a recursos biol6gicos, terrestres y acudticos, tiene 
que ser cualitativa por naturaleza debido a la falta de informaci6n sobre condiciones 
biol6gicas de base en cualquiera de las localizaciones propuestas. Sin informaci6n sobre la 
composici6n de las especies, su diversidad y su presencia o ausencia en estas localizaciones, 
tampoco se puede determinar la importancia de los impactos. Por consiguiente, en la 
siguiente discusi6n s6lo se presentan categorfas generales de impactos biol6gicos. La 
identificaci6n de los recursos especificos de cada localizaci6n y su consiguiente impacto 
deberfa presentarse en los Estudios del Impacto Ambiental especificos de cada proyecto. 

Bioloefa Terrestre 

Andres/Boca Chica. La flora y la fauna terrestre del lugar es limitada y estd perturbada. 
Gran parte de la zona propuesta para desarrollo se usa actualmente como vertedero, asf qud 
no tiene mucha vegetaci6n. Sin hacer estudios y cortes transversales de la zona es dificil 
determinar que especies de mamiferos y aves la habitan. En base a las limitadas 
observaciones realizadas durante visitas a la zona, parece ser que durante la contrucci6n y 
funcionamiento de la planta no habrd impacto en especies significativas de flora y fauna. 

San Pedro de Macoris. Durante la construcci6n se arrancardn algunos drboles y arbustos. 
Estos drboles y arbustos parecen ser comunes en el area y su p6rdida en extensi6n no serd 
muy significativa. Aunque los mamfferos y aves que viven en esta arboleda sufrirdn una 
p6rdida de hdbitat. Ademis, la actividad humana del area turbard a algunas aves marinas 
como las golondrinas 

Puerto Viejo de Azua. El sitio propuesto no ha sido tocado y requerird el corte de arbustos y 
drboles. El disturbar esta Area, de algdin modo pristina, representard un impacto significativo 
para aves y mamiferos que residen en su vegetaci6n y la usan para protegerse, refugiarse, 
anidar y descansar. 

Itabo. La biologia terrestre del rea propuesta para la nueva instalaci6n es limitada y parece 
perturbada. El sitio se caracteriza por hierbas y por vegetaci6n trepante, y al parecer 
recientemente se han plantado pequefias palmeras. En el area inmediata no hay muchos otros 
drboles y arbustos que pudieran ofrecer vivienda y cobijo a la biologia terrestre, excepto por 
algunos que estdn al lado de las viviendas de enfrente de la carretera. La construcci6n y el 
funcionamiento de una central el6ctrica en la zona seguramente no implicard ninguna p6rdida 
importante de flora y fauna, porque el lugar ya estd sujeto a actividad humana y posiblemente 
ya haya sido perturbado. 
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Biologia Acuitica 

Andris/Boca Chica. Las aguas de la costa son muy claras y los niveles de objetos flotantes 
turbulentos son muy bajos. En las dreas de entre mareas podia reflejarse la presencia de 
numerosas algas, corales encrustados y erizos de mar. En base a las limitadas observaciones, 
parece ser que la construcci6n y el funcionamiento de la planta en este sitio podri impactar a 
las comunidades marinas de la zona de una manera importante. Los diversos efluentes asi 
como el incontrolado derrame de agua de superflice degradard.n la calidad del agua 
resultando en la alteraci6n, posiblemente adversa, de la estructura de la comunidad marina de 
esta area. 

San Pedro de Ma.oris. Debido a la turbulencia del agua, no se hicieron observaciones de las 
areas de entre mareas. Ademds del gran ntimero de industrias ya ubicadas a lo largo del rio 
Iguamo, se asume que la calidad del agua ya ha sido impactada y como resultado, con el paso 
de los aflos, las comunidades acuaticas del area se han alterado. Es fdcil que adicionales 
descargas de una nueva planta el~ctrica tengan un impacto adverso acumulativo en los 
recursos acudticos de alrededor. 

Puerto Viejo de Azda. No existen descargas industriales en el area y la bahia es 
relativamente pristina. El tinico desarrollo de envergadura de la zona es un muelle para LPG 
que se bombea para su almacenaje. El muelle se ve relativamente limpio y no se producen 
vertidos importantes dentro de la bahfa. No parece haber manchas de aceite en el agua y la 
visibilidad es buena, lo que indica bajos niveles de objetos flotantes y turbulencias. 

Trabajadores locales han indicado que los residentes pescan camarones y langosta roja en la 
bahia. Todo parece indicar que una industria como una planta el6ctrica, con sus muelles de 
carga y sus tuberias de vertido, podrdi impactar significativemente la calidad del agua de la 
bahia, a trav6s de la introducci6n de materiales antropog6nicos y, en consecuencia, afectar 
adversameni - los iecursos pesqueros de los pescadores locales. 

Itabo. La costa de Itabo provee de agua a la central existente y tambi6n recibe de 6sta sus 
vertidos. Al parecer, en las cercanias de la costa se ha limitado la pesca y los pocos 

pescadores locales qut utilizan el area tienen que pescar en agua mds profundas, alejados del 
saliente rocoso que rodea la isla (Martinez, comunicaci6n personal, 1994). Al igual que en 
San Pedro de Macoris, se producen descargas industriales alrededor de la localizaci6n 
propuesta, lo cual probablemente ya ha contribufdo a ]a degradaci6n de la calidad del agua y 
por ende al impacto adverso de la biota marina. Adicionales descargas de una nueva central 
podrdn tener un impacto acumulativo adverso en las comunidades marina vecinas. De todos 
modos, sin un modelo detallado, no se puede determinar la importancia de este impacto 

5.2.3 Desecho de vertidos s61idus 

Los impactos ambientales que resultan de los desechos de vertidos s6lidos generados por las 
plantas propuestas, ubicadas en cuaquiera de los cuatro lugares prioritarios (Boca Chica, San 
Pedro de Macoris, Aztia e Itabo), dependerdn principalmente de que los m6toclos de vertido 
de desechos sean apropiados. Si las centrales planeadas utilizan los actuales m6todos de 
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eliminaci6n de desechos, se dardn muchos de los impactos tambidn descritos en la Secci6n 
2.3. 

Estos m6todos de eliminaci6n de desechios podrdn conducir a una extensiva contaminaci6n 
del suelo y de las aguas subterraneas y en impactos adversos para la salud humana, tal como 
se describe en la Secci6n 2.3. Si se implementase una metodologfa sensata de 
establecimiento, preparaci6n del lugar y gufas de operaci6n, muchos de los impactos 
ambientales negativos causados por los incorrectos m6todos de eliminaci6n de desechos se 
podrdn evitar. 

Los impactos ambientales causados por contaminaci6n quimica se deben a dos importantes 
variables: el tipo y las caracteristicas del combustible, y las caracteristicas de los vertederos 
de la planta. Como estas variables estn todavia por definir, no es posible definir los impactos 
especificos y su importancia. De todas maneras se asume que las centrales propuestas 
generardin como material primario de desecho o bien ceniza de carb6n o bien lodo 
proveniente de los tanque,: de almacenamiento de combustible. 

Si la planta desarrollada utiliza carb6n, la ceniza de carb6n sera el principal material de 
desecho. Cierto componente de la ceniza de carb6n, proveniente de los precipitadores 
electrostdticos, es el que seguramente se creard en la planta y representari el grueso (por 
ejemplo en peso) del vertido s6lido a ser desechado. Tal como se discute en la Secci6n 2.3, 
los impactos asociados con vertidos de ceniza no tratados pueden resultar en la 
contaminaci6n del suelo y la infiltraci6n de contaminantes en cantidades t6xicas en las aguas 
subterrneas y superficiales, y causar serios impactos directos e indirectos en los 
medioambientes humano y natural. Cantidades infiltrables de plomo, arsenio, bario, cadmio, 
cromo, mercurio, plata y selenio serdn probables si la ceniza se echa en vertederos no 
alineados y no tratados. 

Si la planta propuesta usa el combustible N' 6, la principal fuente de desecho serd un pesado 
material asfdltico cenagoso que aparecerd al limpiar los tanques. A pesar de que la 
composici6n qufmica de este materia no est, disponible, contendrd muchos hidrocarburos 
asfdlticos, algunos de los cuales tienen potencia de infiltraci6n, ademds de potenciales 
cantidades infiltrables de plomo y de vanadio. Los hidrocarburos mds pesados se adherirdn al 
suelo y 6ste quedard incapacitado para albergar vegetaci6n. 

A pesar de la fuente de combustible escogida, sus consiguientes materiales de desecho y las 
cantidades de residuos, deberdn implementarse gufas para la ubicaci6n, preparaci6n y 
operaci6n del area de desecho discutida en la Secci6n 6.2. para asi evitar impactos 
ambientales potencialmente peligrosos causados por la contaminaci6n del suelo y de las 
aguas subterraneas y superficiales. 

5.2.4 Uso de la tierra/Social 

Los potenciales impactos del uso de la tierra que resulten del desarrollo de las plantas 
eldctricas en cualquiera de las cuatro localizaciones prioritarias se evalian sin la adopci6n de 
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polfticas de desarrollo y de planes para el uso de la tierra. Sin tales documentos, la evaluaci6n 
del impacto del uso de la tierra se centra en la habilidad que tiene el lugar propuesto para 
acoger una planta de generaci6n eldctrica. Estas evaluaciones necesariamente incluyen una 
variedad de impactos tales como ruidos, emisiones de las plantas y el impacto en la calidad 
visual y escnica del area vecina a las cuatro localizaciones prioritarias. Aunque no se 
conducen estudios sociales especfficos de la zona, sf se consideran los tipos de impacto social 
previsibles para las cuatro areas y en otros sitios de todo el pais. Estas evaluaciones se 
dividen en dos areas geogrdficas: impactos en el area inmediata a la planta e impactos en un 
radio mayor. 

5.2.4.1 Andr6s/Boca Chica 

La planta de Andr6s estA situada a lo largo de una escnica linea costera, en la parte oeste de 
un existente puerto marftimo. Estos usos incluyen una refineria de azdcar y una planta de 
tratamiento de agua. La planta de tratamiento de agua, que es inmediatamente adyacente a la 
planta el6ctrica, no obstruye ni en disefio ni en operaci6n y estdi visualmente protegida por 
abundante vegetaci6n. La relativamente extensa refinerd de azucar, con su alta y marr6n 
columna de humo, sus materiales de desecho sin tratar y su pila de residuos, es el uso mis 
prominente en los alrededores. Junto a la orilla del mar hay un vertedero de basura ilegal que 
contiene vertidos procedentes de un complejo residencial cercano. 

Desde la perspectiva de un uso consistente de la tierra, el impacto del desarrollo de una 
planta en las inmediaciones de Andr6s serd minimo. Aunque criterios de construcci6n y de 
diseflo tendrhLi que usarse para reducir dafios a la calidad del aire y del agua y a los recursos 
de la tierra, impactos relacionados con la planta como ruido, trdfico, emisiones de aire e 
intrusi6n visual en el paisaje de los airededores no impactarian adversamente en los usos 
industriales. La carretera que llega a la planta ilega tambidn al puerto y a los usos industriales 
cercanos y, si se mejorara, seri apropiada para el trdfico industrial asociado con el desarrollo 
de una planta el6ctrica. La calidad esc6nica del area costera que se encuentra alrededor de la 
facilidad ha sido seriamente degradada por la presencia y funcionamiento de la refinerfa de 
azdicar. 

Desde la perspectiva de un uso de la tierra, Andr6s tiene potenciales limitaciones. Aunque los 
Lfmites adn no se han definido, el espacio para la ubicaci6n de la planta es bastante pequeflo y 
puede significar que la planta est6 directamente situada al lado de la orilla, sin el espacio 
apropiado. Una planta flotante, inmediatamente fuera de las lineas de embarque, puede 
dificultar del trfico del puerto existente. 

El area de influencia mis grande incluye Boca Chica, una area densamente poblada y 
desarrolada con complejos para la recreaci6n turistica y local, que estA a unos tres kil6metros 
al este de la facilidad de Andr~s. Bordea el corredor que servira de ruta para el 
abastecimiento de la planta y para el transporte de materiales de desecho. Los impactos a los 
usos residenciales situados a lo largo del corredor de transportaci6n se atribuirdn 
primariamente a las actividades de transporte de combustible y de desechos. Se se utiliza 
carb6n como fuente de combustible y no se toman medidas apropiadas para controlar la 
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dispersi6n de estos materiales, el carbdn y los vertidos de ceniza pueden desparramarse a lo 
largo del corredor. Como el turismo es el foco principal de Boca Chica, potenciales impactos 
a la calidad est6tica del area afectarin negativamente su valor como recurso recreacional 
turistico y local. 

Si se construyese una central en Andr6s/Boca Chica habrd impactos potencialmente 
significativos en el uso de ]a tierra. Pero no habrd impactos sociales adversos en la inmediata 
vecindad. En un area de influencia mayor, el aumento de polvo, el trifico y el ruido 
impactaran negativamente en la calidad de vida de los que residen a lo largo del corredor de 
transportaci6n de la planta. En particular, el dispersamiento de ceniza de carb6n, a causa de 
sus constituyentes potencialmente infiltrables, se considerarin impactos adversos en la salud 
ptiblica. Impactos sociales beneficiosos serdn el aumento de las oportunidades de trabajo en 
el area de Andr6s/Boca Chica durante la construcci6n y el funcionamiento de la planta. En 
base a un perfodo de construcci6n que se asume de tres aflos, se creardn aproximadamente 
210 puestos de trabajo en la construcci6n. Para las dos plantas se creardn aproxirnadamente 
100 puestos de trabajo permanente. Mejoras en el suministro de energfa de todo el sistema, 
resultardn en un impacto directo positivo para la calidad de vida y en un impacto econ6mico 
indirecto tambidn positivo causado por el incremento de la actividad econ6mica en todo el 
pais. 

5.2.4.2 San Pedro de Macoris 

El lote seleccionado para la ubicaci6n de la planta de San Pedro de Macoris estA junto a una 
central elctrica existente. En la vecindad tambidn existe un puerto del rfo Iguamo. Enfrente 
de 6ste hay una fdbrica de cemento que abarca un area de tierra mds bien grande. A unos 500 
metros al suroeste estd ubicado un complejo residencial. El lugar propuesto tiene escasa 
vegetaci6n, drboles pequefios e hierbajos, usados para el pasto de animales como cerdos y 
cabras, que son probablemente fuente de alimento y leche para residentes vecinales. 

Una planta eldctrica en este lugar seni compatible con los usos industriales existentes en la 
circunvecindad y, por consiguiente, los impactos por el uso de la tierra en las inmediaciones 
serd minimo. Impactos relacionados con la planta, como ruidos, trdfico, emisiones de aire e 
intrusi6n visual en el paisaje de la zona, no afectardn negativamente a los usos industriales de 
la inmediaci6n. La carretera que Hleva al lugar tambi~n es utilizada por la planta ya existente 
y puede acoger el trdfico industrial adicional que conlleva el desarrolo de una planta 
el6ctrica. El puerto, que ya abastece a la planta eldctrica existente y a la fdbrica de cemento, 
es conveniente para el transporte de combustible nesesario para el desarrollo de una planta en 
este sitio. De todas maneras, tendri que construirse una instalaci6n especial para el manejo 
del carb6n. 

Dependiendo de la especffica ubicaci6n de una planta es esta zona, los residentes mds 
cercanos deberdn ser trasladados. Ello causaria molestias para las viviendas particulares y 
para el barrio. Estos se consideran importantes impactos adversos. 
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El area de influencia del sitio propuesto es bastante aislada y est,5 cubierta por alta y frondosa 
vegataci6n tropical. La zona de alrededor de la planta esti por desarrollar y cuenta con 
esparcidos asentamientos humanos. El impacto contra estos usos residenciales se atribuir. 
principalmente a las actividades de transportaci6n de combustible y de materiales de desecho 
realizadas a lo largo del corredor de transportaci6n. Si se usa carb6n como fuente 
combustible y no se toman las medidas necesarias para controlar su dispersi6n, los desechos 
de ceniza de carb6n pueden esparcirse a lo largo de la ruta. Debido a sus constituyentes 
potencialmente infiltrables, el esparcimiento de ceniza se considerari un impacto adver 
para la salud de los residentes de alrededor del corredor de transportaci6n. La creaci6n de 

empleo adicional causar impactos regionales positivos directos (la construcci6n de la planta 
y su operaci6n) e iridirectos (aumento de la producci6n y del consumo de buenos servicios). 
A nivel nacional. se dardn impactos positivos gracias a la mejora de los todo el sistema de 
energia val consiguiente crecimiento de la actividad econ6mica. 

5.2.4..3 Aztia 

La localizaci6n prioitaria de Puerto Viejo/Aztia estdi sin desarrollar excepto por una planta 
de LPG cercana. A dos kil6metros de este lugar hay un pequefia pueblo de aproximadamente 
2.600 habitantes. Los residentes utilizan las playas y la bahia para divertirse y para pescar. 

El sitio est, en la costa. al final de una vasta zona de agricultura. Se espera qve florezca con 
la implementaci6n del sistema de irrigaci6n JSURA, que llevar, agua a la totalidad del area 
de Aztia. Debido a la escasa vegetaci6n terrestre y al cardicter rocoso de la playa de 
Caracoles, no se considera que esta area tenga un potencial turfstico importante. A causa de 
la abundancia de vegetaci6n marina, de terrenos pantanosos con mangles y flamencos, y de la 
existencia de un arrecife de coral, Eleuterio Martinez, de la Oficina Nacional de Planificaci6n 
(ONAPLAN) l , ha recomendado que se degie el area como un "recurso natural" 
(seguramente con algunas restricciones para el desarrollo), pero todavia no se ha adoptado 
este plan. 

Debido a la ausencia de un significativo desarrollo residencial en el area y de la posibilidad 
de que se planee alguno en el futuro, el ubicar un planta el6ctrica en esta zona no impactar 
adversamente a la comunidad. La planta tampoco ser. incompatible con un mayor desarrollo 
agricultural en la zona. A pesar de todo, si el lugar tuviera especies en peligro de extinci6n y 
potencial para ser designado como reserva natural, la localizaci6n de una plantc el6ctrica, con 
su consiguiente estructura para el manejo de carb6n, resultard en un importante impacto 
adverso. 

Como no hay complejos residenciales cercanos, la introduccu6n de un :iso industrial s6lo 
afectard negativamente a las actividades pesqueras y de recreaci6n de la -.,aya. El desarrollo 
de la planta proveeri de oportunidades de trabajo, que se consideran un impacto beneficioso 
A nivel nacional, los impactos positivos serin los mismos que los de otras plantas. 

I Reuni6n del 11 de marzo de 1994. 
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5.2.4.4 Itabo 

La localizaci6n prioritaria de Itabo esti inmediatamente rodeada por usos industriales
 
pesados, pertenecientes a Itabo I y II, y por su infr; estructura de apoyo, como pilas de
 
carb6n, cinturones de transportaci6n y tanques de almacenarniento de combustible. Los usos
 
terrestres en un radio mayor ( aproximadamente de I kil6metro alrededor del lugar), tambihn
 
son industriales por naturaleza, con la refinerfa de petroleo y la fbrica de azdicara ubicadas
 
en las cercanfas.
 

La localizaci6n propuesta de Itabo es compatible con los usos industriales existentes en el
 
radio de I kil6metro. Impactos relacionados con la planta. como ruido, trifico, emisiones de
 
aire e impedimento visual en el paisaje, no afectaridn negativamente ni a los usos industriales
 
inmediatos ni a los cercanos a Itabo. Pero la actividad ue la nueva planta impactard,
 
negativamente en algunas unidades residenciales separadas que estin directamene enfrente de
 
las plantas existentes. La carretera que Ileva al lugar tambi6n es utilizada por los usos
 
industriales asociados con Itabo v estdi preparada para alojar el trifico industrial adicional
 
relacionado con ]a expansi6n del sector el6ctrico. El puerto de Haina, que ya abastece a las
 
plantas existentes, es conveniente para las actividades de transporte de combustible
 
necesarias para el desarrollo de una planta aquf. Desde la perspectiva del uso de la tierra,
 
dados los similares usos industriales y el limitado desarrollo residencial en el area, la
 
construcci6n de una planta adicional en Itabo no ocasionari impactos adversos en el uso de la
 
tierra.
 

El dinico impacto social negativo resultante de la construcci6n de una planta serd la
 
relocaci6n de varias unidades residenciales de la zona.
 
Impactos positivos para la regi6n incluiran directas e indirectas oportunidades de empleo y, a
 
nivel nacional, mejoras en la calidad de vida y crecimiento econ6mico.
 

5.3 LA ALTERNATIVA NO-PROYECTO 

La Alternativa No-Proyecto se define como la decisi6n tomada por la Repiblica Dominicana 
de no solicitar f'manciaci6n y no construir las dos nuevas plantas el6ctricas de 125 MW. 

Bajo la Altemativa de No-Proyecto, no habrd pr6stamo internacional de dinero para las 
plantas que tendr-An que construirse entre 1997 y 1998. Aumiento que el resto del plan de 
expansi6n de la Corporaci6n Dominicana de Electricidad se ilevara a cabo como estdi 
planeado, el fracaso de la construcci6n de estas dos unidades contrubuird a un d6ficit de la 
electricidad disponible entre los afios 1995 y 2006, alcanzando la cota de los 200 MW de 
d6ficit en el afio 2002. Esto se considera un importante impacto adverso. 

Si el deficit elctrico continia prevaleciendo en la Repiiblica Dominicana, se llegard a 
impactos sociales y econ6micos nacionales adversos dado el reducido desarrollo econ6mico 
y la tambi6n reducida calidad de servicios. Un d~ficit el6ctrico continuado tambidn 
conllevard una continua limitaci6n en la calidad de vida de la poblaci6n. 
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Si no se concede el prdstamo, tampoco habrdi oportunidad de mitigar los impactos 
ambientales adversos que se estdn dando en la actualidad a causa de las ac'ividades del sector 
el6ctrico existente. Esto significa que continuarin los presentes impactos adversos asociados 
con las plantas operantes, como la calidad del aire, la calidad del agua/biologia, vertidos 
s6lidos, uso de la tierra e impactos sociales. 

La Altemativa No-Proyecto tambi6n eliminari la oportunidad para la Reptblica Dominicana 
de iniciar la primera fase temporal de reforzamiento institucional de las actividades del sector 
el6ctrico. Estas actividades consistirin en crear procedimientos para preparar proyectos 
especfficos de EIAs, incorporando medidas de mitigaci6n para impactos identificados en el 
disefio de los proyectos como condici6n a la concesidn de permisos, e implementar un 
sistema continuo de cumplirniento ambiental para controlar y reforzar las normas establecidas 
y preparadas para )as medidas de mitigaci6n. Otras actividades imposibles sin el prdstamo 
incluyen adiestramiento en evaluaci6n ambiental y reforzamiento para el personal de la 
Superintendencia, la compra de equipamiento y educaci6n ptiblica sobre temas ambientales 
relacionados con el sector el6ctrico. 

5.4 OTRAS FUENTES DE GENERACION ELCTRICA Y SU EFECTIVIDAD 

El Plan de Expansi6n del Sector E16ctrico se centrari en generaci6n termal de electricidad. 
De todas maneras, ya existen otras fuentes de generaci6n el6ctrica en la Reptiblica 
Dominicana, y otras que se han probado en otras partes podrin aplicarse en el pais. En esta 
secci6n se describen aquellas fuentes que puedan considerarse medidas alternativas o 
suplementarias para el cumplimiento de los requisitos de energia. La consideraci6n de los 
impactos ambientales positivos y adversos y los relativos costes de las fuentes de energia 
alternativa proveen una perspectiva para el anilisis de las plantas termales. 

5.4.1 Hidroelectricidad 

En comparaci6n con la generaci6n termal de electricidad, algunos de los impactos 
ambientales beneficiosos que conlleva la utilizaci6n de recursos hidroeldctricos son el evitar 
impactos adversos en los recursos de aire locales y globales y el evitar efectos de residuos 
materiales, como la ceniza de carb6n, en los suelos y en las aguas. Los impactos adversos de 
las facilidades hidroeldctricas incluyen, principalmente, la deforestaci6n a gran escala, la 
erosi6n del suelo, la degradaci6n de la calidad del agua, los dafios a la pesquerfa, las 
amenazas a la flora y la fauna, y el desplazamiento y relocaci6n de la poblaci6n. Ademds, los 
espapes de polvo durante el perfodo de construcci6n pueden ser importantes. 

En la actualidad, la Reptiblica Dominicana tiene quince unidades de operaci6n hidroel6ctrica, 
con una capacidad instalada de 370 MW. El pais cuenta con aproximadamente 2.000 MW de 
potencial eldctrico en desuso. El factor promedio de capacidad para las unidades 
hidroeldctricas existentes estA por debajo del 30 por ciento.2 Por diversas razones, una mayor 

2Informe provisional de DECON, Plan Nacional de Expansi6n de la Generaci6n del Sistema ElIctrico de la 
Reptiblica Dominicana, marzo de 1994. 
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inversi6n en las plantas hidroeldctricas serd contraproducente para la Reptiblica Dominicana. 3 

Primero. dada la geograffa Dominicana, que no permite la existencia de grandes presas de 
almacenaje, el funcionainiento de unidades hidroeldctricas se verd gravemente restringido 
durante la estacidn seca. El mismo caricter geogrdfico limita el tamaho de las unidades, que 
generalmente estdin por debajo de 100 MW en cualquier unidad. Esto requeriri la 
construcci6n de al menos tres unidades hidroelctricas separadas para producir la energia 
equivalente a dos unidades f6siles de 125 MW. El coste aproximado. en d6lares americanos, 
para construir tres unidades hidroeldctricas de 75 a 80 N[W en los EE.UU. serzi de 
IrS4.300iKW (incluvendo coste de la tierra y financiaci6n), v los costes anuales de 

operaci6n serdn de aproximadamente USS9/KW. 5 En comparacion. la inversion de capital 
para unidades termoeldctricas de carb6n es de USS17a58/KW 6 , con un coste de operacion 
anual de USS-3.-i4/KW" (excluyendo los costes de combustible). Por estas razones, la 
invers6n en facilidades hidroeldctricas no se considera una altermativa viable orazonable. 

5.4.2 Biomasa 

Los desechos s6lidos municipales, los desperdicios de la agricultura (de caia de azdicar, 
algod6n y trigo) y los lodos del alcantarillado representan fuentes viables de energia, 
suplementando fuentes convencionales de energia como el carb6n o el petroleo tfpicamente 
usados para la generaci6n de electricidad. En comparaci6n a la generaci6n termoeldctrica, el 
uso de materiales de biomasa tiene algunos impactos ambientales beneficiosos relacionados 
principalmente con la reducci6n de estos flujos de desecho y con la supresi6n de mdtodos de 
desecho convencionales, como los dep6sitos terrestres y la quema abierta. Los impactos a la 
calidad del aire asociados con el uso de biomasa como combustible se comparan a aquellos 
relacionados con plantas energdticas de quema f6sil. El contenido sulfuroso de estas fuentes 
de energfa alternativa es relativamente bajo, tipicamente de menos de 0.5wt. por ciento de 
sulfuro; las emisiones de SOx son similares a las de las plantas que usan carb6n de sulfuro 

bajo. Cuando las plantas de energfa de combustible f6sil aplican modernos mdtodos de 
combusti6n como quemas bajas de NOx, las emisiones de NOx tambidn pueden compararse. 

Desperdicios de la agricultura como los residuos producido por las actividades de 
refinamiento del azticar, son abundantes en la Repiblica Dominicana; en el orden de 2.5 mn 
t/afio, de los cuales el 90 por ciento se vuelve a usar en las refinerias de azficar para producir 
vapor y electricidad. 8 Asi pues, el uso de estos residuos no es una opci6n viable en al 
Reptiblica Dominicana. 

2 DECON Informe Provisional, Plan Nacional de Expansi-n de la Generaci-n del Sistema El ctrico 
de la Repoblica Dominicana, matzo de 1994. 
3 Project Paper Draft Outline, Energy Pnvatization Project (N%517-0270), USAID/Dominican 
Republic 
4Hydropower Cost Estimating Manual, Mayol 979, US Corp of Engineers, revisado en 1989 
5 Ibid. 
6ERPI, Technical Assessment Guide:Volume 1: Electricity Supply-1989 (revision 6), revisado en 
1993 
7 Ibid. 
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Para una futura etapa del desarrollo econ6mico de la Repdblica Dominicana deberd 
examinarse la viabilidad del uso de desechos s6lidos municipales y de materiales cenagosos 
como alternativas de energia. Para considerar los desperdicios s6lidos municipales como 
suplementaria fuente de energfa, se tiene que llevar a cabo un sistema eficiente de 
recolecci6n de desechos s6lidos para asegurar un suministro regular. Tambien es muy 
importante que que no se mezclen los desperdicios municipales con los industriales, para 
evitar que los desperdicios industriales potencialmente peligrosos si incorporen al proceso de 
combusti6n y que toxinas peligrosas se escapen a la atm6sfera. El contenido calorffero tfpico 
de los desechos municipales crudos es aproximadamente de entre 3.500 y 5.500 BTU/LB, 
comparable al del carb6n de lignito de poca categorfa. Para aumentar el valor calorffero, 
antes de quemar los desechos, 6stos tendrin que concentrarse con fracciones organicas ricas. 
Cuando el sludge se considera como combustible de generaci6n tiene que drenarse antes de 
ser echado a la caldera, para asf aumentar su contenido calorifero. Como resultado de la 
necesidad de todos estos procesos, el coste de inversi6n de capital para unidades de 
generaci6n el6ctrica que utilicen materiales de desecho municipal o sewage sludge es de 
aproximadamente USS5.207/KW 9 (incluyendo los procesos de tratamiento necesarios), 
considerablemete mds caro que el de las plantas de energfa de combustible f6sil. Los costes 
de operaci6n y mantenimiento para una unidad comparable de 250 MW tambi6n son 
considerablemente mis elevados que los de una planta de combustible f6sil. Por todo ello, 
esta alternativa no es prctica en la actualidad. 

5.4.3 Viento 

Energfa generada por el viento es un recurso de electricidad no contaminante y, comparada 
con recursos alternativos, se producen impactos beneficiosos al evitar el grado de im,'actos 
ambientales adversos asociados con generaci6n eldctrica termal, hidroel~ctrica y de rerse. 
Como se necesita una extensa red de molinos de viento para la generaci6n de electricidad a 
gran escala, el arrebatar la tierra titil para otros trabajos, como por ejemplo los de producci6n 
agricola, representa un inconveniente para el potencial socioecon6mico. 

La aplicabilidad de la energia e6lica como un recurso de energfa alternativa depende 
principalmente del flujo local de energfa atmosf6rica y de la disponibilidad del area terrestre 
donde se erigirin los molinos. Para generar electricidad satisfaciendo los actuales requisitos 
de la red, los molinos deben operar a una velocidad constante o se debe transformar la 
electricidad a DC y despuds reconvertirla a la deseada red AC. Ambas opciones representan 

° retos econ6micos. El coste de inversi6n de capital es de US$1.106/KW' y el coste de 
operaci6n es de US$10/KW. 1 La energia del viento, tal como muestra la experiencia 
californiana, puede ser una opci6n viable part suplementar a las fuentes convencionales en la 
producci6n de electricidad pero, en este momento, no parece ser una alternativa viable o 
razonable para la Reptiblica Dominicana. 

9ERPI, Technical Assessment Guide:Volume 1: Electricity Supply-1989 (revision 6), revisado en 1993 
10 Ibid. 
1 Ibid. 
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5.4.4 Conservacifn de Energfa 

Desfigurados y bajos precios de la energfa durante largos perfodos han frustrado los intentos 
de ahorro de energfa en la Reptiblica Dominicana. Adem.s, las medidas tomadas para la 
conservaci6n de energia han sido socavadas por ]a falta de concienciaci6n entre los usuarios 
a cerca de las tecnologias disponibles para su ahorro, la reluctacia a asumir los costes y los 
riesgos de introducci6n de nuevas tecnologias y la falta de financiaci6n para las medidas de 
conservaci6n. La sustituci6n de petr6leo por carb6n como fuente de energia primaria tiene el 
potencial de abaratar los costes del combustible. 

En base a la experiencia en otros otros parses, se puede asumir que s6lo con baratas medidas 
de ahorro domdstico se puede ahorrar por lo menos un 20 por ciento, lo equivalente a 0.24 
mn ton/aio (lo que supone US$31.5 mn a un precio internacional del petr6leo de USS 18/B). 
Medidas domdsticas implementadas en edificios ptiblicos, tales como filtros de limpieza, 
prevenci6n de infiltraciones de aire caliente y el cambio de luces incandescentes por tubod 
fluorescentes, pueden resultar en vastos ahorros energdticos. Es posible que un ahorro 
adicional de eatre el 20 y el 30 por ciento se pudiese realizar a travis de inversiones como la 
modernizaci6n de los equipos. Tambidn puede conservaxse energfa por medio de medidas 
eficaces de conversi6n eldctrica. Combustible poco eficientes y fallos administrativos y 
tdcnicos en la producci6n de electricidad en las existentes plantas termales resultan en 
pdrdidas estimadas de hasta el 30 por ciento. 12 

Una vez que la Superintendencia est6 en su lugar, se deberin emplear mdtodos de gerencia 
tales como Gerencia del Lado de la Demanda y Planificaci6n Integrada de Recursos 
Energdticos. La Gerencia del Lado de la Demanda consiste en la identificaci6n e 
implementaci6n de iniciativas que mejoran el uso de la capacidad de suministro de energia 
mediante la alteraci6n de las caracteristicas de la demanda de energia. Esto se logra a trav6s 
de una combinaci6n de precios, gerencia de carga y estrategias de conservaci6n disefiadas 
para aumentar los incentivos para un uso mds eficiente de la energia. La Planificaci6n 
Integrada de Recursos Energdticos consiste en uni evaluaci6n de la demanda disponible y 
las opciones del lado del suministro para proporcionar servicios energdticos y para 
determinar una estrategia de servicios energdticos 6ptimos, dados los factores econ6micos y 
ambiertales. Los costos de todos los diferentes suministros de energia y tecnologfas de uso 
final, procesos y prograrnas que pudieran ser utilizados para el suminisrtro de servicios 
energticos se clasifican, y las mds bajas oportunidades de costo se implementan de acuerdo 
a la clasificaci6n del costo. 

12 Dominican Republic: Issues and Options inThe Energy Sector, Energy Sector Management Assistance 
Programme (ESMAP), Industry and Energy Department, Washington D.C. 
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6. 	 MEDIDAS DE MITIGACION PARA LAS INSTALACIONES 
PLANEADAS 

Las medidas de mitigaci6n recomendas en esta secci6n se designan para los impactos 
ambientales en las cuatro localizaciones prioritarias descritas en la Secci6n 5.2, "Impactos 
ambientales de las instalaciones planeadas," pero se aplicarAn a la futura expansi6n del sector 
elctrico en cualquier lugar de la Repdiblica Dominica. Estas medidas de mitigaci6n deben 
servir corno una base para medidas de mitigacidn especfficas del sitio, y particular al diseflo 
del sitio y planta a desarrollar en la Evaluaci6n de Impacto Social y Ambiental especffico del 
proyecto. 

6.1 	 CALIDAD DEL AIRE 

6.1.1 	 Medidas de mitigaci6n 

Las medidas de mitigaci6n recomendadas abajo son pertinentes a plantas el~ctricas existentes 
y nuevas. 

1. 	El uso de cualquier combustible (fiel oil o carb6n) con un contenido de azufre 
menor al 2% reduciri los impactos adversos identificados a niveles 
insignificantes. Carb6n y combustible de bajo contenido de azufre estdn 
disponibles en el mercado, pero los costos vartan dependiendo del momento de la 
compra. Para el momento de preparar el estudio se debe realizar una comparaci6n 
entre los costos del combustible de bajo contenido de azufre y los costos de 
instalaci6n de equipos de control de contaminaci6n en las nuevas plantas, tales 
como despojadores. La instalaci6n de despojadores requeriria adaptaciones 
importantes de planta, que costarfan alrededor de $10 millones por unidad. El uso 
de despojadores producirfa desechos de desulfurizaci6n de los gases de chimenea, 
que se consideran t6xicos y de dificil eliminaci6n. 

2. 	 Se deben instituir procedimientos de mantenimiento para asegurar que los equipos 
de control de emisi6n, instalados o por instalar, funcionen apropiadamente. Los 
aumentos en la eficiencia de operaci6n de precipitadores electrost~ticos pueden 
tener como resultado el mejoramiento de la eliminaci6n de partfculas de un 99% a 
un 99,5%, asf como la reducc16n en el nivel de opacidad por debajo del 20%. Se 
deben establecer procedimientos de mantenimiento efectivo de planta para 
alcanzar largosperiodos de operaci6n eficiente. Los procedimientos deben incluir 
inspecciones de rutina, reparaci6n de sistemas esenciales de planta, asf como 
calibraci6n y reparaci6n de instrumentos. 

3. 	 La operaci6n de los equipos de control de combusti6n de plantas el~ctricas deben 
ser controlada y monitoreada para mantener y aumentar la eficiencia de las 
operaciones, y reducir la cantidad de emisiones de contaminantes por kw/hr de 
electricidad producida. 
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4. 	 Las chimeneas de las nuevas plantas deben disefiarse para asegurar que su altura 
sea suficiente para reducir las concentraciones a nivel de suelo de los receptores 
vidctos abajo. 

Se debe sefialar que se realizan actualmente estudios sobre las instalaciones de manejo de 
carb6n que actuaimente se encuentran en Itabo y el puerto de Haina. Las recomendaciones 
para el mejoramiento del manejo de carb6n y transporte y eliminaci6n de cenizas de ese 
estudio se incorporarin en la Evaluaci6n Ambiental final. Se preve que estas 
recomendaciones resulten en una reducci6n de emisi6n de polvo fugitivo de carb6n desde el 
sistema de manejo de carb6n. 

6.1.2 Valor percibido de la reducci6n de emisi6n de aire 

Los andlisis tradicionales de las opciones de abastecimiento energdtico se han centrado en los 
costos monetarios de producci6n de electricidad, tales como inversi6n de capital, costo del 
combustible y costos de operaci6n y mantenimiento. Los impactos ambientales generalmente 
se han considerado externos a los anilisis econ6iicos y, por eso, muchas veces se refiere a 
ellos como "externalidades". El problema de este planteamiento es que no se consideran en 
absoluto los beneficios ambientales, o s6lamente se consideran indirectamente a travds de los 
criterios de disefio para cumplir con las regulaciones. No existe un mecanismo para designar 
recursos de capital limitado para el control ambiental, que es lo que produce un mayor 
beneficio. 

En futuras evaluaciones econ6micas, un planteamiento razonable se cerciorard de que 
cualquiera inversi6n en una infraestrutura para el control de emisiones, incluyendo costos de 
emisi6n, serd prioritaria para asegurar que el capital limitado se invierta de la manera mas 
efectiva posible. Este planteamiento se usa cada vez mds en los EE.UU. y en otras partes para 
evaluar las opciones del suministro el6ctrico con caracteristicas diferentes de emisi6n. 

En este andlisis se revisaron una serie de valores de emisi6n. Como punto de referencia 
inicial, se estudiaron los niveles del Estado de California, que han sido usados como modelo 
por otros Estados. Estos niveles se presentan como "Altos" er la Tabla 6-1, y se asume que 
son los valores mds altos que se pueden razonablemete asignar a la Repiblica Dominicana. 
Los valores "Bajos" son los que tierien un 10 por ciento de los usados en California (ver la 
Tabla 6-1). Aunque estos valores se definen como "bajos" son significativamente mds altos 
que no asignar valor alguno, tal como se hace en tradicionales andlisis econ6micos. 
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Tabla 6-1 Valores de Emisi6n de Electricidad '$/Ton (d6ares de 1989) 

Emisiones Altos Valores Bajos Valores 

Oxido de $750 $75 
Nitr6geno 
Oxidos de $1.500 $150 
Azufre 
PM 0 $1.280 $128 

Comisi6n de Energia de California, "Electricity Report",January 
1993. 

En este momento no es posible estimar la reducci6n en toneladas de cada contaminante que 
resultaria de ]a implementaci6n de las medidas de mitigaci6n recomendadas aquf. Cuando se 
conozcan estas cantidades, al final de la ingenierfa y la determinaci6n definitiva del tipo de 
combustible a usar, suponiendo un dfa de operaci6n de 16 horas para las plantas eldcricas, y 
usando los valores de emisi6n sefialados arriba, se pueden estimar los valores en C61ares de 
las emisiones reducidas por tonelada de contaminante. Por ejemplo, si se introduce un 
combustible de bajo contenido de azufre en una planta el6ctrica, que actualmente emite 64 
toneladas de SO,por dfa de operaci6n (8.000 lb por hora), y las emisiones se reducen en un 
75% aproximadamente, el valor en d6lares del beneficio del SO2 estardi en el orden de $7.200 
y $72.000 por dfa. Esto representa entre $262.800 y $2.628.000 por aflo. 

6.2 CALIDAD DE AGUA/BIOLOGiA 

6.2.1 Calidad de agua 

Las medidas de mitigaci6n propuestas para reducir los impactos de la calidad de agua a 
niveles insignificantes se pueden dividir en dos categorias: construcci6n y operacional. Las 
medidas de mitigaci6n son aplicables a cualquiera de las localizaciones propuestas de plantas 
y son tambidn aplicables a cualquier tipo de combustible que se use. 

6.2.1.1 Derrame de aguas de lluvia de construcci6n 

El derrame de aguas de superficie, aguas de luvia (generalmente), y el derrame de las reas 
de baldeo de equipos se deben acumular en una trampa de lodo o un recipiente de 
hundimiento con un separador de petr6leo. El petr6leo se debe separar y los s6lidos dejar 
asentar fuera de suspensi6n. 

6.2.1.2 Reabastecimiento de combustible 

El reabastecimiento de combustible de equipos debe ocurrir fuera del sitio para minimizar la 
posibilidad del derrame de combustible. Si esto no es posible, las reas de reabastecirmiento 
y almacenamiento de combustibles se deben ubicar en las superficies impermeables, y los 
tanques de combustible se deben ubicar detrds de los rebordes. El drenaje de esta Area se 
debe juntar y desechar fuera del sitio. 
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6.2.1.3 Aguas cloacales 

Cualquiera agua cloacal del pafs generada durante la construcci6n se debe acumular en un 
sistema portdtil de captaci6n o en un pozo negro impermeable y desecharse fuera del sitio. 

6.2.1.4 Agua de arranque 

Las aguas descargadas de la instalaci6n ,iueva durante el arranque se deben acumular en una 
instalaci6n de retenci6n (tales como un estanque o un pozo negro) antes de descargarse. 
Parametros tales como pH, tempcratura y concentraciones de metales pesados se deben medir 
en este punto. Si el efluente no se encuentra en conformidad con las normas existentes 
aplicables de descarga de efluente (por ejemplo NORDOM 436), las medidas apropiadas se 
deben acometer para establecer la calidad de agua entre los lfmites reguladores. Estos 
metodos pueden incluir neutralizaci6n, enfriamiento, precipitaci6n o eliminaci6n de los 
metales pesados mediante la adsorci6n de materiales coloidales. 

6.2.1.5 Descarga de agua de enfriamiento operacional 

Las plumas t6rmicas de la descarga de agua de enfriamiento se pueden minimizar mediante la 
construcci6n de un difusor sumergido multipuerta. Los volimenes de descarga y diseflo del 
difusor (tales como profundidad del difusor, nilmero y orientaci6n de puertas, y velocidad de 
descarga de la puerta) se determinardn mediante la temperatura y simulaci6n de flujo. Sin 
embargo, este m~todo de reducir los efectos t~rmicos (la construcci6n de un difusor) es 
costoso y tal vez no sea posible bajo el paquete de financiaci6n. Si este es el caso, se pueden 
construir estanques o torres de enfriamiento. Si los costos de la construcci6n y operaci6n 
todavia son demasiado altos, las excepciones a las normas de la calidad de agua tal vez se 
tienen que promulgar para este tipo de industria. Se debe considerar durante la fase de diseflo 
de la planta mrtodos adicionales de ingenierfa para minimizar la magnitud de las descargas 
tdrmicas, tales como el disefio alternativo de la disipaci6n t6rmica (por ejemplo, enfriamiento 
de ciclo cerrado) y mdtodos para la utilizaci6n de calor de desecho. 

Si el sistema de enfriamiento de la planta de energfa requiere el uso frecuente del cloro u 
otras biocidas para eliminar el crecimiento de organismos bio-contaminantes, el efluente debe 
ser supervisado para determinar los niveles residuales de los qufmicos antes de la descarga. 
Si se detectan niveles altos de cloro, un mdtodo de reducir estas concentraciones puede ser la 
adici6n de di6xido de azufre antes de descargar. 

El efluente de agua de enfriamiento se debe vigilar para algunos otros constituyentes, 
incluyendo pH, oxigeno disuelto y metales pesados. Como en la fase de construcci6n, si 
estos parametros no estdn dentro de los lfmites aceptables de la calidad de agua, se deben 
aplicar m6todos apropiados para establecer el efluente dentro de los lIfmites reguladores. Para 
el pH, esto puede requerir neutralizaci6n o acidificaci6n. Si los niveles de oxigeno disuelto 
estn demasiado bajos, puede ser necesario un aumento de aireaci6n mediante el aumento en 
la velocidad de descarga. El ajuste de las concentraciones de metales pesados puede ser mds 
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diffcil y puede requerir un esfuerzo riguroso de investigaci6n para determinar la propia 
soluci6n operacional o de ingenierfa, tal como reemplazar la tuberfa con un material mis 
inerte. 

5.2.1.6 Drenaje del lugar 

El drenaje del lugar, que incluye el derrame de aguas de superficie de las dreas de trabajo y 
baldeo, instalaciones del almacenamiento de quimicos, estacionamiento y calles de acceso, se 
debe drenar en un solo sistema colector y pozo negro. Las cantidades de derrame para el 
sistema de colector se deben ca!cular usando el Mdtodo Racionall y basar en una frecuencia 
de tormentas de diez ahios. Se debe usar un coeficiente de derrame de 0.9 para carreteras, 
pavimentos y techos, un moeficiente de 0.5 se debe usar para todas las otras dreas. El tiempo 
minimo de concentraci6n debe ser cinco minutos. Tal disefho debe evitar desbordamientos 
durante precipitaciones normales. El pozo negro debe incluir separador de petr6leo o 
interceptores para que el petr6leo y grasa se puedan remover antes de que se descarga el 
derrame. 

6.2.1.7 Instalaciones de carga v transporte 

Si la fuente de combustible para la planta propuesta de generaci6n de electricidad es el 
petr6leo, durante la descarga el drea entera de carga y transporte debe ser protegida, 
aumentado por material absorbente que serd disponible para desplegarse en caso de 
derramamiento de petr6leo. El material absorbente, despues de que se use, se debe guardar 
en cilindros de 55 galones disefiados especificamente para la compilaci6n de desechos 
aceitosos y se elir-.ina en una instalaci6n de desechos fuera del sitio. Una vez que la 
tranferencia de petr6leo se termina, la cadena de troncos flotantes se debe quitar de la drea y 
guardar para usar mis tarde. 

Si el carb6n es la fuente primaria de combustible, las pilas de almacen se deben cubrir, 
comprimir y rociar con agua para reducir el polvo. La drea del almacen se debe encerrar 
para evitar que el derrame fluya fuera del sitio o en otras localizaciones dentro de la 
instalaci6n en servicio. El drea se debe mantener por un sistema de drenaje que acumule 
cualquier derrame localizado en una drea de pozo negro donde los s6lidos se puedan remover 
y posiblemente recuperar para un nuevo empleo, antes de descargar. 

6.2.1.8 Eliminaci6n de cenizas 

La ceniza que resulta de la instalaci6n que usa el carb6n como combustible se debe eliminar 
en una instalaci6n de desechos designada para la ceniza. Como se ha descrito en 6.2 "La 
Eliminaci6n de Desechos S61idos," la instalaci6n de desechos debe ser disefiado de tal 
manera que minimice el derrame de agua de superficie del lugar y tambin minimice la 

1El Mtodo Racional es una ecuaci6n de disefio para recipientes pequefios definido por qp = CiA, donde q,es 

en acre-pulgadas por hora, i es el promedio de la intensidad de liuvia en pulgadas por hora para una duraci6n 
igual al tiempo de concentraci6n del recipiente, y A es la Area en acres. (Lindsey et al., 1958). 
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entrada de los productos de la lixiviaci6n de desecho en el agua de superficie o el agua 
freditica para proteger la calidad de agua. 

6.2.2 Biologfa 

6.2.2.1 Biologia de tierra 

Localizaci6n y disefio. La mitigaci6n de los impactos a la flora y fauna terrestre se realizari 
por la debida localizaci6n y disefio de la planta(s) propuesta(s) de generaci6n de electricidad. 
Las agrimensuras de vegetaci6n y fauna se deben llevar a cabo en todas las areas que 
estardn afectadas. incluyendo el sitio mismo de la planta, dreas de la carga de combustibles, 
dreas de construcci6n, calles de acceso y cualquiera instalaci6n auxiliar requerida durante la 
fase de construcci6n. Si na drea de construcci6n potencial, o la planta de energia o 
instalaci6n de eliminaci6n de desechos, contiene un hdbitat o una especie particularmente 
sensible. como se define por la ley ambiental propuesta (Capftulo 6), se deben considerar el 
disefio o sitios alternativos para evitar cualquier conflicto potencial. 

Los impactos se pueden reducir mds si la instalaci6n propuesta se ubica en un sitio 
previamente alterado. Con la adversidad biol6gica ya reducida en dreas industriales tales 
como Itabo y San Pedro de Macoris, la construcci6n de una planta nueva implicard menos 
impactos a la flora y fauna que la construcci6n y desarrollo en un drea no desarrollado tal 
como el sitio de Puerto Viejo de Azta. 

6.2.2.2 Biologifa acudtica 

Normas de calidad de agua. Por lo general, los impactos al ambiente acudtico en cualquiera 
de las instalaciones de energia propuestas se reducird por la implementaci6n de medidas de 
mitigaci6n de la calidad de agua. Las normas existentes de la calidad de agua o aquellas a ser 
promulgadas como resultado de la implementaci6n de la Ley Ambiental propuesta deben 
proteger a los sensibles recursos acudticos tales como los invertebrados y peces. Seri 
importante, sin embargo, determinar y cuantificar los impactos a estos recursos acudticos 
especfficos en un sitio dentro de la Evaluaci6n de Impacto Ambiental y Social especifica de 
un proyecto. 

Agrimensuras especificas en el sitio. Debido a que cada uno de los lugares propuestos es 
diferente con respeto a la orientaci6n y exposici6n al ambiente marino, se tienen que levar a 
cabo agrimensuras especfficas en el lugar para la vigilancia de la lfnea base y despu6s la 
construcci6n para determinar el nivel del impacto en cualquiera de las instalaciones. Estas 
agrimensuras deben determinar la cantidad de las comunidades acuiticas que estardn 
potencialmente dentro de la zona de influencia del sistema de entrada y tambi6n los salidas 
de agua. La localizaci6n de estas estructuras debe estar dentro de las dreas que afectardn el 
menor ntimero de recursos. Por ejemplo, las estructuras de entrada no se deben ubicar en 
dreas conocidas de freza de las especies de peces irrportantes para el comercin o recreo. Si 
hay recursos significativos de peces o invertebrados dentro de la estructura de entrada 
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propuesta, las velocidades a las alambreras de entrada deben estar suficientemente bajas para 
dejar los peces escapar y no chocar con el sistema de enfriamiento. 

6.3 ELIMINACION DE DESECHOS SbLIDOS 

La medida primaria de mitigaci6n recomendada para la eliminaci6n responsable con respeto 
al medio ambiente del flujo de desechos s6lidos que resultan de la expansi6n del sector 
el6ctrico es de reducirlos en la fuente con el uso de un combustible de alta calidad o sistemas 
eficientes de la operaci6n de combustibles. Sin embargo, sin tener en cuenta los tipos de 

combustible o de sistema, alguna cantidad de desecho se producir. En la Reptblica 
Dominicana. la eliminaci6n terrestre es actualmente la opci6n principal debido a la 
disponibilidad y accesibilidad de tierra y la falta actual de tecnologfa para apoyar a los 
m6todos alternativos tales como recuperaci6n economico y el uso industrial y comercial de 
cenizas de carb6n. Sin embargo, la eliminaci6n terrestre de desechos s6lidos puede 
inmovilizar grandes cantidades de tierra y no serd siempre prctico donde la tierra sea costosa 
y los asuntos ambientales principales. Mientras la Reptiblica Dominicana se industrializa y 

las emanaciones de desechos aumentan y diversifican, el pais debe depender de las t6cnicas 
de eliminaci6n no-terrestre como m6todos viables de eliminaci6n de desechos. Las opciones 
tales como la recuperaci6n y el uso industrial y comercial de ceniza de carb6n se deben 
iniciar lo ms pronto posible. 

6.3.1 Eliminaci6n terrestre de desechos 

Hasta que estas opciones de eliminaci6n sean viables, la eliminaci6n terrestre de emanaciones 
de desecho s6lido relacionado al sector el6ctrico debe seguir las lIfneas directivas propuestas 
para la situaci6n de la localizaci6n de eliminaci6n; diseflo y preparaci6n del sitio; y operaci6n 
y administraci6n del sitio. Estas recomendaciones se deben implementar para mitigar 
efectivamente los adversos impactos potenciales al ambiente natural y humano que resultan 
de la expansi6n del sector el6ctrico. 

6.3.1.1 Selecci6n del sitio 

La localizaci6n de instalaciones nuevas de eliminaci6n para cualquier desarrollo de planta de 

energia, sin tener en cuenta el flujo primario de desecho, debe seguir una raz6n fundamental 
de localizaci6n. Por lo general, el lugar de eliminaci6n se debe ubicar en un Area en la cual la 

migraci6n de materiales de fuera de ]a planta est6 minimizado. El sitio debe tener una 

proxl.midad mfnima a los recursos de agua fredtica y agua de superficie, y una permeabilidad 
baja de suelos. Para evitar adversos impactos directos a la calidad de agua freitica y agua de 
superficie y los recursos biol6gicos marinos y terrestriales, los sitios en o cerca de Areas 

costeros, de tierras pantanosas y de manglares no se deben considerar como localizaciones 
viables de la eliminaci6n de desechos. 

El sitio de eliminaci6n de desechos se debe ubicar en una tierra relativamente plana con una 

elevaci6n baja y sin inclinacioines naturales hacia recursos sensibles tales como poblaciones, 
Areas de pastoreo, recursos de agua, o Areas de biologia sensible. Se deben evitar 
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cuidadosamente las direas con proximidad cercana a cualquier de estos recursos y cualquiera 
poblacidn residencial se debe prohibir dentro de una zona perifrrica especificada alrededor 
del sitio de eliminiaci6n de desechos. Se deben incluir en el proceso de la selecci6n del sitio 
las consideraciones futuras del uso de tierra para que cuando el lugar de eliminaci6n de 
desechos se inactiva, pueden florecer usos apropiados de la tierra en el antiguo sitio. Por 
ejemplo, la recuperaci6n de tierra de los lugares antiguos de eliminaci6n de desechos puede 
proveer opciones futuras de la tierra para usos agrarios. 

Si el lugar de Itabo se selecciona para el desarrollo de uno o dos unidades de 125 MW, el 
sitio existente de eliminaci6n de desechos, que sirve a Itabo I y II, no se debe considerar 
como un sitio viable para la ubicaci6n de desperdicios. El sitio de eliminaci6n de Itabo no 
cumple con ninguno de los criterios de localizaci6n presentados en esta secci6n y seri 
desaconsejado con respeto al medio ambiente exacerbar los problemas existentes ya 
identificados en la Secci6n 2.3. El sitio de eliminaci6n de desechos de Itabo no seri capaz de 
acomodar la cantidad estimada de cenizas de carb6n generada por la operaci6n de unidad(es) 
nueva(s). 

6.3.1.2 Preparaci6n y disefio del sitio 

El tipo de desecho (ceniza de carb6n o lodo) y sus caracteristicas de riesgo y toxicidad son 
las consideraciones prirnarias en el desarrollo de los criterios del diseflo del sitio de la 
eliminaci6n de desechos. Estos pardmetros son desconocidos porque no se ha llevado a cabo 
un andlisis qufmico de los flujos existentes de desechos relacionados al sector de energia y 
cualquiera suposici6n por lo que esto se refiere seid engafiosa. Aunque el disefio del sitio de 
la ubicaci6n de desperdicios se debe seleccionar cuando mds inforrnaci6n sea disponible, se 
pueden hacer recomendaciones generales para la preparaci6n y disefio de la localizaci6n de la 
eliminaci6n terrestre de desechos. 

Si el flujo primario de desecho es ceniza de carb6n, y particularmente si los anilisis 
preliminares indican que existen cantidades t6xicas de metales pesados en el producto de la 
lixiviaci6n de ceniza, el sitio de eliminaci6n de desechos debe ser forrado. Forros sint~ticos 
y de geotextiles y sistemas instalados de la compilaci6n de producto de la lixiviaci6n cuestan 
mucho y probablemente representan precauciones no necesarias contra los constituyentes de 
lixiviaci6n. Un forro hecho de una mezcla de ceniza de carb6n y cemento comprimido contra 
el suelo es una trcnica apropiada de forrar. Antes de que el forro se ponga y se comprima, el 
sitio se debe excavar primero en la forma de una cuenca de un extremo al otro para que el 
agua drene en un estanque de asentamiento. El agua de derrame en el estanque se debe vigilar 
para niveles de agua y analizar para pH y parimetros apropiados de qufmicas, pincipalmente 
los metales pesados. En el futuro, despues de que el lugar se inactiva. se puede recuperar. 
Por ejemplo, mediante la adici6n de una capa superficial de suelo, el sitio se puede recuperar 
para prop6sitos agrarios. 

Si el flujo primario es material de lodo, el sitio de eliminaci6n terrestre de Iesechos se debe 
forrar adecuadamente para evitar que los cotaminentes llegen al suelo e infiltran materiales 
potentialmente t6xicos a las aguas fr dticas. Un forro sint~tico puesto correc:amente, que 
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puede acomodar las fuertes Iluvias de la regi6n, puede proteger adecuadamente contra la 
contaminaci6n de suelo y compuestos de infiltraci6n. Ademis, un sistema de la compilaci6n 
de producto de la lixiviaci6n debe ser instalado y los productos de la lixiviaci6n supervisados 
para concer, ciones de metales pesados. 

6.3.2 Operaci6n del sitio 

Cuando cenizas de carb6n se traen al sitio de la eliminaci6n de desechos, las pilas se deben 
construir en capas de 6 a 12 pulgadas y comprimir mediante equipos m6viles de Ilantas de 
caucho tales como una apisonadora o un cargador frontal. Muchos de los efectos 
perjudiciales al ambiente que resultan de los procedimientos actuales de la eliminaci6n de 
desechos descritos en secciones previas se pueden evitar en el desarrollo futuro del sector de 
energia mediante el uso exclusivo de la localizaci6n seleccionada para la elimnaci6n de 
desechos. El sitio se debe guardar adecuadamente y vigilar regularmente. con lo cual se 
evitan la presencia de animales y personas no autorizadas, y la eliminaci6n de otros desechos. 
El derrame del producto de la lixiviaci6n acumulado en el sitio debe ser tratado 
correctamente antes de eliminar. Se deben instalar pozos de inclinaci6n hacia abajo y 
supervisar regularmente para contaminaci6n. 

6.3.3 Opciones de eliminaci6n no-terrestre 

El uso industrial y comercial de ceniza de carb6n ha sido el tema de interfs y estudio en todo 
el mundo. Los usos de ceniza de carb6n tales como el pavimento de asfalto, bloques de 
hormig6n para edificios y estructuras, mezcla ligera, rellenos estructurales para construcci6n, 
y modificaci6n de suelos para agricultura son modos de empleo probados y su uso ha 
aumentado dramaticamente en la decada anterior. Un programa para iniciar interrs y generar 
demanda para cenizas de carb6n como un material industrial viable se debe iniciar 
inmediatamente. Las cenizas de carb6n generadas actualmente en Itabo se debe usar para 
fomentar un programa para el estudio de mercado y comercializaci6n de este material. Una 
licencia o precio se debe cobrar a individuos interesados que transporten cenizas de carb6n 
desde Itabo; actualmente, personas no autorizadas estdn llevando la ceniza fuera del sitio. Se 
debe hacer un pago para investigaciones futuras y esfuerzos de comercializaci6n en el sector 
pdblico para el uso industrial de cenizas de carb6n. La comercializaci6n de cenizas en el 
lugar de elininaci6n de Itabo logra un beneficio ambiental de corto plazo con la reducci6n de 
cantidades de ceniza en el sitio. Un beneficio ambiental de largo plazo se promueve 
mediante el fomento y aceleraci6n de la demanda de ceniza para que en el futuro, ceniza 
generada de las plantas propuestas tengan un modo de empleo industrial y comercial ditil. 

Si el flujo primario de desecho es material de asfalto de lodo, se debeii discutir mdtodos 
alternativos de eliminaci6n (tales como incineraci6n, tratamiento qufmico, o fijaci6n 
qufmica) en la Evaluaci6n de Impacto Social y Ambiental especffico de un proyecto. 
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6.4 USO DE TIERRAS/SOCIAL 

La mitigaci6n primaria para evitar o reducir los impactos adversos o potencialmente 
significativos del uso de tierra/social en cualquier sitio futuro es la localizaci6n apropiada de 
la instalaci6n de energia propuesta. Puesto que los planes y gufas del uso de tierra no existen 
para ninguno de los lugares propuestos, las decisiones primarias de localizaci6n con respecto 
a los usos adyacentes apropiados no se han hechos. En consecuencia, se necesitan tomar 
decisiones fundadas con respecto a ]a propiedad del desarrollo de la instalaci6n de 
generacidn de energia en las localizaciones prioritarias o en cualquier sitio futuro. 

La Evaluaci5n de Impacto Social y Ambiental especifico del proyecto proveeri la manera 
mis apropiada para discutir los temas de localizacidn especifico de un proyeco y los impactos 
potencialmente significativos identificados en la Secci6n 5.2. La medidas de mitigaci6n 
propuestas abajo referirin a muchos sitios con condiciones parecidas tales como proximidad 
a dreas residenciales, recreacionales y turisticas. Sin embargo, para claridad, las medidas de 
mitigacidn son notadas para cada una de las cuatro localizaciones prioritarias. 

Andr~s/Boca Chica: Para mitigar el derrame de ceniza de carb6n, polvo, ruido y los 
impactos est6ticos de trdfico relacionado con la planta, incluyendo el transporte de 
materiales de desecho tales como ceniza, las siguientes medidas de mitigaci6n se 
deben implementar: 

- Todos los camiones deben estar encerrados o cubiertos con una carpa para evitar el 
derrame o dispersi6n de ceniza. 

- Los mejoramientos del corredor de transportaci6n, tales como la plantaci6n de 
drboles y paisajismo, se deben lievar a cabo en ,ireas residenciales pobladas, turfsticas 
y comerciales, especialmente en Boca Chica. 

Para mitigar los impactos visuales potenciales de la visabilidad de los cafilones y 
columnas en la drea de Boca Chica, la siguiente mitigaci6n se debe implementar: 

- La planta se debe localizar y posicionar para reducir la vista del cafi6n desde la 
playa de Boca Chica y el agua. 

- Aparatos de seguimiento, tales como el uso de pinturas y materiales, alternativas de 
iluminaci6n y otros medios se deben emplear para minimizar ]a intrusi6n visual de la 
chimenea. 

San Pedro de Macoris: Para mitigar los impactos del transporte de cenizas de 
carb6n, la mitigaci6n discutida previamente se debe implementar. Para mitigar los 
impactos potenciales en las poblaciones cercanas, la relocalizaci6n de residentes a un 
lugar apropiado para el uso residencial se debe considerar. 
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Azda: Si las unidades nuevas se ubican en Aztia, se deben hacer provisiones 
especiales para asegurar que las actividades recreacionales continuan en la playa. Si 
una parte del drea es designado como un coto natural, la planta de energfa y los 
canales asociados de entrada y salida se deben ubicar una distancia apropiada del 
coto. 

Itabo: Para mitigar los impactos a las unidades residenciales cercanas, los residentes 
se deben relocalizar a una drea residencial mds apropiada. 
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7. 	 PLAN DE ACCION 

La intenci6n del Plan de Acci6n es introducir una estrategia para fortalecer la capacidad de 
gerencia ambiental del sector eldctrico. En particular, ]a estrategia se centra en asegurarse de 
que las dos nuevas centrales elctricas se construyan utilizando las medidas de mitigaci6n 
requeridas y de que haya una estructura gubemamental, aunque fuere temporal, para 
garantizar la implementaci6n de estas medidas durante la construcci6n y el funcionamiento 
de la planta. A causa de la inexistencia de un sistema nacional de administraci6n ambiental, 
las recomendaciones para este sistema se hacen en la Secci6n 7.1. Las recomendaciones para 
una administraci6n ambiental en el sector eldctrico se presentan de la Secci6n 7.2 a la 
Seccidn 7.5. La Secci6n 7.6 contiene medidas provisionales dirigidas a solucionar problemas 
ambientales en el sector el6ctrico y guias de prodedimiento para informes ambientales de 
proyectos especificos. Los costos estimados para la implementacifn del Plan de Acci6n se 
presentan en la Secci6n 7.7. 

7.1 	 DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA CAPACIDAD DE ADMINISTRACION 
AMBIENTAL 

El asegurar que los proyectos de diversos sectores se desarrollen de una forma 
ambientalmente sensata depende de la capacidad de las instituciones de la Repdiblica 
Dominicana para producir y revisar una adecuada evaluaci6n sobre los impactos ambientales, 
para incorporar los hallazgos er los criterios de diseflo, para implemetar las medidas de 
mitigaci6n y los permisos ambientales y para hacer cumplir los estdndares ambientales. Se 
necesitan grandes cambios institucionales, tanto a nivel nacional como a nivel sectorial, para 
adoptnr tales sistemas de administracifn ambiental. 

En esta secci6n se presenta un m~todo para lograr una estructura nacional de administraci6n 
ambiental. asumiendo que se apruebe la propuesta ley ambiental. En vistas de la necesidad de 
reforzamiento institucional, las recomendaciones preliminares de la Secci6n 7.1 son 
numerosas y envolverdn un desarrollo sustancial, la consiguiente asistencia t~cnica y fuentes 
de financiaci6n a nivel nacional. 

Una instituci6n responsable de un sistema de administraci6n ambiental nacional requerird lo 
siguiente: 1.) redef'mici6n y clarificaci6n de la misi6n y las metas de la agencia, 2.) 
redistribuci6n de las responsabilidades de gerencia ambiental, 3.) restructuraci6n de las gufas 
de procedimiento de la agencia para acabar con la fragmentaci6n y la redundancia, 4.) 
redistribuci6n de los presupuestos de la agencia, y 5.) adecuados recursos humanos. Antes de 
poder hacer recomendaciones sobre estos temas, se deberfa preparar un detallado inventario y 
el consiguiente andlisis de la capacidad institucional de agencias relevantes. Deberfan 
seguirse los consejos del Banco Mundial con respecto a t6cnicas de compilaci6n de datos, 
procesos analfticos y m6todologfa. El estudio evaluard los puntos fuertes y los puntos d6biles 
de los componentes organizacionales de las agencias importantes: 

Misi6n, metas y responsabilidades de la agencia 
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* Funciones de la agencia 

" Base legal para la existencia, funcionamiento y autoridad de la agencia 

• Estructura organizacional de la agencia 

* Protocolos formales e informales para la coordinaci6n de la agencia 

" Presupuestos estimados y reales 

" Recursos humanos utilizados en la actualidad en tdrminos de ntimero de 
personal, niveles de experiencia, requisitos educativos y estructura salarial 

" Recursos humanos disponibles fuera del sector ptiblico, como en 
universidades, en organizaciones no gubernamentales y en negocios del sector 
privado 

" Organizaciones no gubernamentales formales e informales y protocolo de 
inclusi6n del ptiblico 

* Oportunidades de formaci6n nacional e internacional 

Para proveer un contexto formal para las recomendaciones sobre la administraci6n ambiental 
en el sector eldctrico. esta secci6n remarca los tipos de cambios que tendrfan que darse 
nacionalmente para: 1.) gufas de procedimiento ambiental para todos los sectores, 2.) 
coordinaci6n entre agencias, 3.) procedimientos de preparaci6n y aprobaci6n de las 
Evaluaciones de Impacto Ambiental y Social, 4.) planeamiento, estudios y monitoreo de 
programas ambientales, 5.) preparaci6n y educaci6n ptiblica, y 6.) asesoramiento pdiblico y 
participaci6n de organizaciones no gubernamentales 

7.1.1 Gufas de procedimientos ambientales 

El Capftulo 21 (Artfculo 221) de la ley ambiental requiere una Evaluaci6n del Impacto 
Ambiental y Social (EIAS) a proyectos de gran envergadura, desde centrales eldctricas, 
aeropuertos y proyectos de transportaci6n hasta planes para parques nacionales y agricultura. 
El capftulo 21 (Artfculo 223) tambi6n presenta componentes especfficos de inclusi6n 
obligatoria en los EIAS, como descripciones del proyecto, area de impacto afectada, impacos 
ambientales y sociales y medidas de mitigaci6n. 

El prop6sito para la preparaci6n de gufas de procedimiento que implementen la ley es el de 
asegurar que las consecuencias ambientales y sociales potenciales se integran en la 
planificaci6n y el proceso de toma de decisiones utilizados por las agencias pdiblicas y los 
proyectos propuestos por industrias privadas. Cuando gufas especfficas de procedimiento 
ambiental se desarrollan para una agencia en particular, el foco en un recurso especffico o 
tipo de facilidad convierte la evaluaci6n en un proceso mds eficiente y efectivo. Las gufas de 
procedimiento deberfan consistir en prdcticas sistemditicas en tomo a la preparaci6n, revisi6n 
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e implcmentaci6n de la Evaluaci6n del Impacto Ambiental y Social para proyectos bajo la 
jurisdicci6n de esa agencia. Las gufas tambidn describirfan la relaci6n entre los EIAS y los 
procesos de concesi6n de permisos para asi establecer un l6gico y coherente registro del 
camplimiento de las normas y perrrfisos aplicables. 

Por ejemplo, el Institut Nacional de R(cursos IiUd,'.iulicos podrfa preparar gufas de 
procedimiento que hagan hincapi6 en recursos normalmente afectados por el desarrollo de 
proyectos hidroeltctricos. como silvicultura, agricultura y pesquerfa, y concentrarse en 
medidas de mitigaci6n para la administraci6n de la cuenca, como reforestaci6n, cambios en el 
uso de la tierra y construcci6n de los controles estructurales que puedan ser requeridos. Ya 
que la ley obliga a las plantas y a los proyectos propuestos a incorporar consideraciones 
ambienta!.es y sociales, las guias de procedirniento ambiental deberfan desarrollarse entre 
agencias fideicomisarias, como la Subsecretaria de Estado de Recursos Naturales (SURENA) 
y la Direcci6n Nacional de Parques (DNP), y agencias con responsabilidades de 
planeamiento, como ]a Oficina Nacional de Planificacion (ONAPLAN) y la Secretarfa de 
Turismo (SECTUR). Las gufas ambientales desarrolladas por todas las agencias deberfan ser 
revisadas y aprobadas por la Comfisi6n Nacional para el Medio Ambiente antes de que fueran 
aplicadas. 

A continuaci6n aparece una lista de los t6picos a incluir en las gufas de cumplimiento de la 
agencia ambiental. 

I. 	 Monitoreo ambiental 

A. 	 Determinaci6n de proyectos sujetos al cumplimiento y de Los exclufdos del 
mismo 

B. 	 Determinaci6n del apropiado nivel de detalle para la Evaluaci6n del Informe 
Ambiental y Social 

C. 	 Determinar si el proyecto propuesto tendrfa que evaluarse junto a otros 
proyectos parecidos (por su similaridad en impactos) 

II. 	 Preparaci6n de evaluaciones de impacto ambiental y social 
A. 	 Alcance de las EIAS 

- Defmici6n del dmbito propuesto 
- Incluir la participaci6n del ptiblico y de organizaciones no 

gubernamentales 
- Incluir la participaci6n de la agencia implicada 

B. 	 Realizaci6n de EIAS 
- Definir la acci6n propuesta 
- Identificar los ambientes humanos y naturales afectados 
- Evaluar los impactos ambientales y sociales del proyecto 
- Desarrollar medidas de mitigaci6n para disminuir impactos adversos 
- Preparaci6n de los documentos de EIAS en el formato apropiado 
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C. 	 Notificaci6n ptiblica 
- Identificaci6n de procedimiento de revisi6n ptiblica y un perfodo de 

ntarios para las EIAS 
- Notificaci6n de la disponibilidad de EIAS 

I. Relaci6n 	de las EIAS con las agencias de concesi6n Je permisos 

IV. 	 Implementaci6n y monitoreo de las medidas de mitigaci6n 
A. 	 Preparaci6n o revisi6n de los planes de mitigaci6n y control que detallan las 

responsabilidades de implementaci6n y monitoreo para las medidas de 
mitigaci6n. 

Gufas adicionales de procedimiento ambiental deberfan tambidn incluir: 

• 	 Planificaci6n de plantas ambientales (como plantas de tratamiento del agua) 
* 	 Requerimientos de base para la compilaci6n de datos, tales como m6todos 

analhticos y pardmetros qufmicos 
* 	 Estudios comunmente requeridos para proyectos especfficos, como modelos de 

dispersi6n de aire, de calidad de agua o estudios de trdfico 
• 	 Medidas de mitigaci6n requeridas para un sector especffico 
" 	 Requerimientos de monitoreo y de presentaci6n de informes, como pardmetros 

de control y frecuencia de los informes 

7.1.2 	 Coordinaci6n entre agencias 

La 	coordinaci6n entre agencias ptiblicas relevantes es muy importante para el proceso de 
Evaluaci6n del 	Impacto Ambiental y Social porque facilita una evaluaci6n inzerdisciplinaria 
y objetiva de 	 las potenciales consecuencias ambientales de un proyecto propuesto. En la 
Repdiblica Dominicana, el crear esta capacidad de coordinaci6n entre agencias tambi6n es 
importante para Ilenar el hueco informativo. Sin embargo, una sola agencia deberfa ser la 
responsable de preparar una EIAS dentro cualquier sector. Para evitar la solapaci6n, la 
principal agencia ptiblica encargada de aprobar o llevar a cabo un proyecto deberia ser 
designada como agencia lfder. Esta es la agencia que tendrfa que responsabilizarse de 
preparar las EIAS, implementar sus hallazgos y monitorear las medidas de mnitigaci6n 
introducidas en el proyecto. Aupque varias agencias est6n involucradas en el fmanciamiento 
de los proyectos propuestos, aprobaciones o concesi6n de permisos, s6lamente una agencia, 
la que tenga mayorfa de aprobaci6n o la responsabilidad en la concesi6n de permisos o mayor 
poder gubernamental, deberia Ilevar a cabo ]a EIAS. Tambin son agencias interesadas 
aquellas que estAn a cargo de los recursos potencialmente a(ectados por el proyecto 
propuesto. Estas recomendaciones siguen los procedimientos estadounidenses para 
Evaluaciones Federales de Impactos Ambientales bajo NEPA (U.S. National Ehiirvonmental 
Policy Act), que han sido muy exitosas desde 1969. 
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7.1.3 Procedimientos de preparaci6n y aprobaci6n de EIAS 

Para que se aplique el proceso de Evaluaci6n del Impacto Ambiental y Social de una manera 
consistente para todos los sectores, la Comisi6n para el Medio Ambiente deberia desarrollar 
procedimientos para EIAS. Estos procedimientos identificarfan las medidas necesarias para 
desarrollar, evaluar, revisar y aprobar EIAS en todos los sectores, y asegurarfan la integraci6n 
de temas intersectoriales y de mter6s ptiblico en la planificaci6n y disefio del proyecto y en el 
desarrollo de las medidas de mitigaci6n. A continuaci6n se exponen procedimientos ttiles 
para la Comisi6n para el Medio Ambiente. 

7.1.3.1 Ambito ptiblico 

Despu6s de tomar la decisi6n de preparar una EIAS y de identificar las agencias interesadas, 
la EIAS deberia desarrollarse dentro del imbito de estas agencias, del piblico afectado, de 
organizaciones no gubernamentales y de grupos de la comunidad. Consultar al pfiblico 
durante el estudio a menudo soluciona potenciales problemas que podrian surgir mds tarde en 
el proceso de la EIAS. 

7.1.3.2 Preparaci6n v revisi6n de la EIAS 

La EIAS tendria que prepararse y revisarse consultando con las agencias interesadas y tendria 
que llevarse a cabo conjuntamente con los procesos de planificaci6n, revisi6n y aprobaci6n 
del proyecto. El personal de la agencia lfder podria preparar el borrador de la EIAS a trav6s 
de un asesor privado o aceptando el borrador preparado por el solicitante o su asesor. Ya que 
]a agencia lfder deberfa ser la tinica -responsable por la objetividad y adecuaci6n de la EIAS, 
la agencia tendrfa que revisar con cuidado cualquier borrador presentado por la parte fordnea. 
Deberfa establecerse un amplio perfodo para revisi6n y comentarios. La agencia lider deberfa 
evaluar los comentarios y ofrecer contestaciones por escrito con tiempo suficiente para que 
fuesen inclufdas en la EIAS final. 

7.1.4 Programas para la planificaci6n, el estudiD y el monitoreo ambitntal 

Uno de los obstdculos que impiden una administraci6n ambiental efectiva en ]a Repiblica 
Dorminicana en la ausencia de datos bisicos sobre la localizaci6n y el estado de los recursos 
naturales y el impacto que la actividad industrial y humana tiene en estos recursos. 
Sistemdticamenete, ni se localizan ni se evaltian recursos como flora y fauna, zonas 
pantanosas, usos del suelo, calidad del agua y calidad del aire; tampoco se conducen estudios 
de base ni se regulan, se conceden permisos o se monitorean los efectos de la contaminaci6n 
industrial y urbana en condiciones de base. Para prevenir la agravaci6n de los problemas 
ambientales existentes y la aparici6n de nuevos, seri crucial Ilenar el hueco informativo y 
resolver las limitaciones institucionales que perpetian dichos problemas. 

Los programas para el monitoreo de recursos son me ';os efectivo para mantener la calidad de 
un recurso y para regular los impactos de la actividad industrial y humana. Hay dos tipos 
distintos de programas dc monitoreo: 
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El monitoreo naCional de los recursos para controlar continuamente su calidad (por 
ejemplo, el monitoreo de la calidad ambiental del aire), Ilevado a cabo por ]a agencia 
de administraci6n de recursos. 

Los programas de monitoreo industrial que controlan los impactos que las actividades 
industriales tienen en los recursos (por ejemplo, los vertidos en los rios), 
implementados por la industria contaminante con vigilancia y refuerzo de la 
correspondiente agencia de administraci6n del recurso. 

Sin embargo, antes de que se implementen estos programas de monitoreo primero se tienen 
que documentar la informaci6n bsica y las condiciones de base.' Estos datos son 
instrumentos esenciales para la gerencia ambiental de todos los sectores por varias razones: 
1.) La EIAS necesita datos de base para definir con precisi6n los impactos ambientales que se 
han dado: 2.) Se necesita localizar y clasificar los recursos (como las zonas de protecci6n 
ecol6pica y la calidad ambiental del aire) para desarrollar criterios para la ubicaci6n de 
complejos industriales; 3.) Para desarrollar estrategias nacionales para el planeamiento 
ambiental se necesita informaci6n sobre el tipo, la calidad y la localizaci6n de recursos como 
zonas pantanosas y especies en peligro de extinci6n, 

Se puede fomentar una evaluaci6n nacional y comprensiva de los recursos y una estrategia de 
monitoreo. La estrategia deberfa incluir los dos programas siguientes para cada recurso: 

1.) 	 Un programa de evaluaci6n de recursos que compile datos bdsicos y que determine
 
las condiciones de base. Tras evaluar los datos bdsicos este programa funcionaria
 
como un programa de monitoreo continuo.
 

2.) 	 Un programa de monitoreo de recursos especificos que funcionarfa como parte de un 
sistema de concesi6n de permisos para instalaciones que emiten contaminantes que 
afectan al recurso. 

Por ejemplo, para la calidad del agua, podrfa fomentarse un programa que evaluase las 
condiciones antectdentes de la calidad de todas las aguas nacionales. Este prograrna, o una 
variaci6n de 61, podria seguir funcionando como un programa para el monitoreo continuado 
de la calidad del agua. La industria contaminante podria controlar sus emisiones e informar a 
la agencia que administre la calidad del agua para asf demostrar el continuado cumplimiento 
de los permisos de emisiones a la calidad del agua gerentado por la agencia. 
Altemativamente, cada agencia responsable de un recurso puede desarrollar sus propias 
estrategias de evaluaci6n y monitoreo. 

INormalmente la compilaci6n de datos bdsicos y la localizaci6n de los recursos no forman parte del proceso de 
cumplimiento ambiental. pero la actual ausencia de tales datos desembocard en la ineficiencia de cualquier 
proceso de concesi6n de permisos ydel monitoreo de programas. Documentos ambientales, como permisos y
EIAS. dependen de estos datos bsicos para un anlisis preciso. 
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Como parte de las actividades de administraci6n de un recurso, la agencia responsable de la 
gerencia del recurso deberia Ilevar a cabo lo siguiente: 

" 	 Reconocimiento y localizaci6n del recurso: Se deberfan identificar el tipo de 
recurso y su ubicaci6n. 

* 	 Clasificaci6n del recurso: La clasificaci6n deberfa asignar su uso (por ejemplo, 
especies en peligro de extinci6n, uso terrestre o uso del agua). 

Evaluaci6n del recurso: Tendria que clasificarse la calidad actual del recurso 
(por ejemplo, calidad del agua de la superficie de acuerdo a las normas para la 
calidad del agua, o los parimetros de calidad del aire tambidn de acuerdo a los 
estdindares para la calidad del aire). 

" 	 Planificaci6n del recurso: Deberia desarrollarse un plan de uso del recurso. 

" 	Concesi6n de permisos: Deberfan administrarse permisos para el uso y las 
descargas. 

* 	 Monitoreo del recurso: Un programa de monitoreo continuado deberfa regular la 
calidad del recurso (por ejemplo, el uso de estaciones para el monitoro de la 
calidad ambiental del aire). 

Algunas organizaciones de la Reptiblica Dominicana estn ya envueltas en algunas de las 
actividades descritas anteriormente, y podrfa asigndrseles tareas adicionales. De todas 
maneras, una s6la agencia deberfa responsabilizarse de todas estas tareas para cualquiera drea 
de recurso. Por ejemplo, la calidad del agua de la superficie podrfa asignarse al Instututo 
Nacional de Recursos Hidriulicos, la flora y la fauna al Departamento de Silvestre de la 
Secretarfa de Agricultura (DVS/SEA), y el uso de la tierra al apropiado departamento de la 
Oficina Nacional de Planificaci6n. Altemativamente, estas tareas pueden realizarse bajo la 
supervisi6n de alguna agencia como al Subsecretaria de Estado de Recursos Naturales 
(SURENA/SEA). Las agencias existentes pueden convertirse en departamentos dentro de la 
Comisi6n Nacional para el Medio Ambiente. Sin embargo, ain no hay ninguna agencia u 
organizaci6n que estd involucrada en la gerencia de la calidad del aire o en la alministraci6n 
de los residuos de los complejos industriales. 

Datos existentes referentes a localizaci6n evaluaci6n, calidad y monitoreo de recursos 
deberfan incorporarse a los estudios de base para evitar la duplicaci6n en futuros esfuerzos. 
No deberfa omitirse la participaci6n de organizaciones no gubemamentales y la informaci6n 
disponible desarrollada por estas organizaciones deberfa utilizarse para los estudios y 
actividades de evaluaci6n de recursos. Por ejemplo, la Fundaci6n Dominicana para la 
Investigaci6n y la Conservaci6n de Recursos Marinos (MAMMA) ha realizado estudios 
sobre recursos de la costa. La experiencia de organizaciones no gubernamentales podrfa 
incorporarse a la evaluaci6n de recursos o a los estudios de planificaci6n. La capacidad que 
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poseen estas y ortras agencias existentes para la implementaci6n de estas tareas todavfa tiene 
que determinarse y deberfa examianarse. 

Programas de evaluaci6n y monitoreo se necesitan por lo menos para los siguientes recursos: 
1.) Flora y Fauna; 2.) Recursos Marinos de la Costa (mangles, terrenos pantanosos costeros y 
pesqueria); 3.) Aguas superficiales y terrenos pantanosos; 4.) Forestal;.5.) Usos de la 
tierra;.6.) Calidad del aire;.7.) Calidad del agua. 

Aunqie el establecimiento de datos bisicos y condiciones bdsicas para todos los recursos es 
importante por las razones discutidas en esta secci6n, ]a evaluaci6n de los siguientes recursos 
y programas de monitoreo deberfa ser prioritaria y se recomienda que empiece 
inmediatamente: 

* Estudio del uso de la tierra
 
" Recursos Marinos de la costa
 
* Calidad del agua 
* Calidad del aire 

7.1.5 Educaci6n ptiblica y preparaci6n 

El componente de preparaci6n para un programa de asistencia t6cnica deberfa ser a dos 
niveles: 

" Preparaci6n del personal de la agencia a nivel nacional y sectorial 
" Educaci6n de la poblaci6n general 

Los objetivos de preparaci6n deberian reflejar los niveles de personal propuestos por la 
Comisi6n para el Medio Ambiente y las unidades ambientales a ser instaladas en las agencias 
del sector. Para el personal de la Comisi6n para el Medio Ambiente y para el de las unidades 
ambientales en agencias del sector, la educaci6n para la preparaci6n, la evaluaci6n y la 
revisi6n de las EIAS deberfa iniciarse en los EE.UU.y en otros paises del Banco Mundial y 
del Banco Interamericano de Desarrollo que tengan experiencia en este proceso. Aunque la 
Universidad de Santo Domingo al parecer est, desarrollando un programa de ingenieria 
ambiental, en la actualidad no hay ninguna universidad nacional que ofrezca cursos 
relacionados con la contaminaci6n industrial y con el planeamiento y administraci6n 
urbanos. Los funcionarios de la agencia deberfan recibir tambi6n financiaci6n para cursos y 
seminarios en temas ambientales especfficos a su sector. Ya que los asesores pueden jugar un 
gran papel al inirio del desarrollo de la capacidad local de la EIAS, los empleados nacionales 
y sectoriales de ]a agencia deberfan tambi6n ser preparados por los consultores. 

Deberian iniciarse programas de educaci6n y concienciaci6n ambiental para informar a la 
poblaci6n sobre las oportunidades y linitaciones de su medioambiente ffsico. Esto puede 
conseguirse a trav6s de la participaci6n de profesionales del medioambiente, profesores, 
organizaciones no gubernamentales y con educaci6n ambiental el las escuelas primaria y 
secundaria. Por ejemplo, el departamento de agricultura del Instituto Superior de Agricultura 
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(ISA) y los departamentos de conservaci6n y de recursos naturales del Instituto Tecnol6gico 
de Cibao del Este, la Universidad Tecnol6gica de Santiago, La Universidad Central del Este 
y la Universidad Cat6lica podrian participar en la educaci6n de profesores de areas vecinas 
sobre el uso sustentable de los recursos. En area mds remotas, los profesores pueden ser 
mejor contactados a travds de organizaciones no gubernamentales. 

7.1.6 Consulta ptiblica/ Participaci6n de organizaciones no gubernamentales 

El solicitar la participaci6n de individuos potencialmente afectados, negocios y 
organizaciones no gubernamentales y el incorporar informadas opiniones en la EIAS son 
componentes necesarios para el proceso de aprobaci6n. La Repdblica Dominicana tiene una 
fuerte base de organizaciones no gubernamentales (ver el Anexo C) en las areas de desarrollo 
social y conservaci6n ambiental. Sin embargo, los requisitos de consulta ptiblica a que obliga 
la ley del medioambiente son nuevos para las agencias de la Reptiblica Dominicana y se 
necesitara de importante asistencia t6cnica para iniciar este proceso. 

El consultar a comunidades afectadas y a organizaciones no gubernamentales tiene dos 
importantes prop6sitos: primero, comprender la preocupaci6n de grupos afectados y el grado 
de impacto que representa para ellos un proyecto propuesto, y segundo, incorporar su 
experiencia en relaci6n a ]a naturaleza de un problema ambiental particular. Con la 
instituci6n de un proceso de consulta ptiblica, como el discutido en la secci6n 7.1.3, se 
obtendrfa este tipo de admisi6n ptiblica. Despufs del alcance para aseguren que la 
preocupaci6n del ptiblico se incorpora a la EIAS, deberfa notificarse p6blicamente, 
especialmente a las comunidades afectadas, y con tiempo, de todas las fases de la EIAS 
(audiciones piblicas y la disponibilidad del borrador y de los EIAS finales). 

7.2. 	 DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE ADMINISTRACION AMBIENTAL 
DEL SECTOR ELCTRICO 

Las recomendaciones para el desarrollo de la capacidad de administraci6n ambiental en el 
sector el6ctrico hechas en esta secci6n se dirigen a resolver, tanto como sea posible, los 
problemas identificados en la Secci6n 4.4, "Temas ambientales en la estructura regulatoria 
del sector el6ctrico". Estas recomendaciones para el establecimiento de un proceso de EIAS 
para sectores especificos, de estndares ambientales, de un proceso de concesi6n de 
permisos, de un programa de monitoreo y de una estructura institucional que implemente este 
sistema de administaci6n ambiental requerird de importante asistencia t6cnica y del 
correspondiente cornpromiso financiero. 

7.2.1 	 Consideraciones de ubicaci6n de las nuevas instalaciones el6ctricas 

La principal medida para evitar o minimizar los impactos adversos de las centrales eldctricas 
ser la incorporaci6n de criterios para la protecci6n ambiental a la hora de seleccionar la 
ubicaci6n. Este proceso de selecci6i deberfa incluir por lo menos las siguientes 
consideraciones: 
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Consideraciones de ingenieria 
- Disponibilidad de un area de tierra adecuada
 

- Suficiente agua de enfriamiento
 
- Conveniencia de las condiciones de fundaci6n
 
- Topograffa favorable 
- Acceso a instalaciones de transportaci6n 
- Trazado general de la planta y de la linea de transmisi6n 
- Requisitos para el control de la erosi6n 
- Grado superficial existente 

Consideraciones ambientales 
- Calidad del Aire
 

- Condiciones metereol6gicas del area impactada
 
- Topograffa del area impactada
 
- Calidad ambiental del aire del area impactada
 

- Agua 
- Disponibilidad 

- Calidad (condiciones de base) 
- Proximidad a grandes zonas de agua subterranea de recarga 
- Caracteristicas acuditicas 
- Proximidad a extensiones de agua y terrenos pantanosos 
- Problemas de drenaje (como encharcamiento local) 
- Capacidad para instalaciones de tratamiento de aguas residuales 

- Uso de la tierra/Socioecon6nico
 
- Caracterfsticas del are. inmediata y de la regi6n
 
- Distancia de la central de areas pobladas
 
- Tamafio y ubicaci6n de comunidades circunvecinas
 
- Cultura y estilos de vida del area
 

- Ecologfa
 
- Proximidad a comunidades sensibles a las centrales
 
- Proximidad a hdbitats sensibles y extraordinarios o a animaes salvajes en 
peligro de extinci6n 
- Proximidad a zonas de protecci6n ecol6gica 
- Tipo e importancia de presentes y pasadas molestias humanas 

Consideraciones de ubicaci6n como 6stas deberfan aplicarse a posibles localizaciones 
pensadas para futuros desarrollos del Plan de Expansi6n del Sector Eldctrico. Por ejemplo, 
podrfan considerarse como posibles ubicaciones lugares situados a una distancia a mris de 
tres millas de una poblaci6n de 2.500 personas, en areas con bajas concentraciones 
ambientales de SOx, y fuera de zonas de protecc6n ecol6gica. 

Las compaiias privadas o entidades gubernamentales que decidan la ubicaci6n deberfan 
iwalizar estudios de selecci6n de potenciales zonas de localizaci6n. No es necesario que el 
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andilisis de la zona use modelos sofisticados. Mejor, el estudio deberfa demostrar que se han 
considerado totalmente los factores mencionados anteriormente. 

7.2.2 Gufas de procedimieto ambiental del sector eldctrico 

La Comiqi6n Nacional de Energia deberfa desarrollar gufas de procedimiento ambiental que 
ofrezcan instrucciones para el cumplimiento ambiental de leyes y estndares relevantes, para 
incorporar en su polftica energdtica y en la implementaci6n de proyectos especfficos del 
sector el6ctrico. Las gufas de procedimiento deberfan facilitar el cumplimiento de la ley 
nacional de1 medioambiente y de otras importantes normas tdcnicas ambientales como las 
que tiene que desarrollar la Superintendencia bajo la ley de energfa. Las recomendaciones 
detalladas en la Secci6n 7.1.1, "Gufas de procedimiento ambiental", deberfan aplicarse en el 
desarrollo de guias de cumplimiento ambiental particulares al sector el6ctrico. 
Especificamente, las guias deberfan describir los siguientes componentes: 

" 	 Preparaci6n del personal de la agencia a nivel nacional y sectorial 

" 	 Educaci6n de la poblaci6n general 

* 	 Proceso de preparaci6n y de aprobaci6n de la EIAS 

" 	 Relaci6n de la EIAS y la concesi6n definitiva con la concesi6n de permisos necesarios 
para las plantas (permiso para el vertido de aguas, permiso para las emisiones de aire) 

" 	 Preparaci6n, implementaci6n y monitoreo del plan de mitigaci6n 

" 	 Requisitos de compilaci6n de datos, tales como los m6todos de control de la calidad de 
aire para emisiones especfficas del sector eldctrico (SOx,NOx y CO) 

* 	 Estudios de proyectos especfficos, corno evaluaci6n de la calidad del agua en fuentes de 
entrada y en fuentes de salida 

" 	 Medidas de mitigaci6n requeridas para el desarrollo de una planta el6ctrica 

" 	 Requisitos generales de monitoreo y de informes (por ejemplo, monitoreo e informaci6n 
sobre cantidades de CO o SOx que excedan los lnites impuestos) 

Cuando otra agencia haya desarrollado gufas de procedimiento o requisitos para estos 
componen:es (como t6cnicas de monitoreo de la calidad del aire requeridas de una agencia de 
administraci6n de la calidad del aire), La Comisi6n Nacional de Energia debe remitirse a 
estas gufas. 

Borrador de la EvaluacidnAmbiental del Sector Elictricode la Repdlblica Dominicana Ptgina 7-11 



7.2.3 Autorizaci6n de la agencia 

Segtin la ley de energfa, la Comisi6n Nacional de Energfa es la encargada de desarrollar y 
administrar la polftica energ6tica. De todas maneras, en la actualidad la Comisi6n Nacional 
de Polftica Energ6tica tiene casi la misma misi6n y la Oficina Nacional de Planificaci6n 
tambi6n cuenta con responsabilidades de planificaci6n energ6tica. La misi6n de las existentes 
agencias involucradas en la planificaci6n energ6tica debe ser redef'mida para evitar 
redundancia institucional. 

Bajo la ley de energfa, las responsabilidades de revisi6n de la evaluaci6n ambiental y de las 
medidas de mitigaci6n preparadas por compafifas privadas para la obtenci6n de una 
concesi6n definitiva recat:n sobre ]a Superintendencia de Electricidad. Sin embargo, la 
administraci6n de proyectos hidroel6ctricos es jurisdicci6n del Instituto Nacional de 
Recursos Hidriulicos. La divisi6n de las responsabilidades de autorizaci6n de las agencia 
tendria que clarificarse bajo uno de los dos siguientes escenarios: 

* 	 La Superintendencia es responsable de proyectos termoel6ctricos y el INDRHI de 
proyectos hidroel6ctricos. En este caso, a nivel organizativo, el INDRHI dependeria de la 
Comisi6n Nacional de Energia. 

* 	 La Superintendencia es la tinica agencia con responsabilidad sobre proyectos 
hidroel6ctricos y termoel6ctricos. En este caso la misi6n del INDRHI tendria que ser 
redefinida. 

Por claridad se asume que, en concordancia con la ley de energfa, la Superintendencia seni la 
agencia responsable del desarrollo de todos los proyectos energ~ticos, tanto hidro como 
termoel6ctricos. 

Ya que el sector el6ctrico es el principal usuario de carb6n en la Reptiblica Dominicana, la 
Superintendencia tarnbi6n seria responsable del desarrollo de programas de comercializaci6n 
de la ceniza de carb6n, tal como se reconienda en la Secci6n 6.3.3, "Opciones de eliminaci6n 
no-terrestre". 

7.2.4 Coordinaci6n entre agencias 

Para todas las demds agencias del sector, se recomienda la creaci6n de una unidad ambiental 
dentro de la Superintendencia. Esta unidad deberia estar compuesta por un ingeniero el6ctrico 
con conocimientos sobre temas ambientales, un especialista en calidad de aire, un bi6logo 
experto en calidad del agua y un planificador de recursos en6rgeticos/naturales. La Comisi6n 
Nacional de Energfa deberia contar tambi6n con un planificador ambiental. 

Para el desarrollo de proyectos el6ctricos, ]a Superintendencia deberfa funcionar como la 
agencia lider. Bajo la ley de energia, el patrocinador del proyecto es responsable de preparar 
una evaluaci6n de las consecuencias ambientales que conileven las instalaciones y de 
proponer medidas para mitigar los impacos negativos. La S : erintendencia estA encargada 
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de la revisi6n (no de la preparaci6n) de esta evaluaci6n y del plan de ritigaci6n, actividades 
6stas que forman parte del proceso de revisi6n de la solicitud para una concesi6n definitiva. 
Aurque la ley de energia no lo constate, seri importante establecer que esta evaluaci6n 
tendrd que cumplir los requisitos de la EIAS, para que asi tambidn forme parte del proyecto 
de EIAS y para que no se duplique el proceso de evaluaci6n. De esta manera, la 
Supenntendencia asumirfa las responsabilidades de agencia lider en la revisi6n e 
implementaci6n de EIAS. 

Ya que la Superintendencia no es la responsable de la preparaci6n de EIAS, como agencia 
lider tiene que establecer una fntima coordinaci6n con el solicitante durante el proceso de 
EJAS. Por ejemplo, deberian celebrarse reuniones regulares entre el solicitante, la Comisi6n 
Nacional para el Medio Ambiente y la Superintendencia para discutir necesidedes de datos y 
para clarificar los requisitos de la EJAS con relaci6n a temas como las medidas de mitigaci6n 
requeridas y su implementaci6n. Si el Plan de Expansi6n del Sector Elctrico no ha 
establecido ]a ubicaci6n de la planta, la Superintendencia o el patrocinador del proyecto 
debeiian realizar un estudio de ubicaci6n, con la supervisi6n final de la Superintendencia. Sin 
la selecci6n de la ubicaci6n preferida y sin la aprobaci6n racional y sensata de la 
Superintendencia no debeia prepararse una EIAS. 

Para facilitar un acercamiento multidisciplinario y objetivo en la preparaci6n de las EJAS, 
deberfa identificarse a las agencias involucradas utilizando un proceso descrito en la Secci6n 
7.1.2, "Coordinaci6n entre agencias". Las EIAS preparadas para los proyectos del sector 
eldctrico seguramente contaran con la participaci6n de las siguientes agencias interesadas: 
administraci6n de la calidad del agua, administraci6n de la calidad del aire y administraci6n 
del uso de la tierra. A continuaci6n se describe el papel de la Comisi6n Nacional para el 
Medio Ambiente en el proceso de EIAS. 

7.2.5 Procedimiento de la Agencia 

La preparaci6n y la revisi6n de las EJAS del sector el6ctrico deberfa seguirse un proceso 
como el propuesto en la Secci6n 7.1.3, "Pocedimientos de preparaci6n y aprobaci6n de 
ELAS". La unidad medioambientai de la Superintendencia serd principalmente la responsable 
de la revisi6n de la EIAS junto con la de su concesi6n definitiva. Segtin la ley de energfa, 
despuds de que la Superintendencia haya finalizado la revisi6n del paquete de solicitud, tiene 
q.,,e mandar sus recomendaciones a la Comisi6n Nacional de Energfa y si dsta la aprueba, se 
envia a la Oficina del Presidente para aprobaci6n final. 

Tal como se discute en la Secci6n 4.4, para promover una revisi6n independiente y objetiva 
de las consecuencias ambientales del desarrollo del sector eldctrico, la EJAS tendcfa que ser 
revisada tambidn por la Comisi6n para el Medio Ambiente, como agencia de vigilancia 
ambiental. Ambas, la agncia de vigilancia ambiental y la Superintendencia, deberfan revisar 
la EIAS para verificar su completa adecuaci6n y concordancia con las normas ambientales 
nacionales establecidas. Las recomendaciones de la Comisi6n para el Medio Ambiente 
deberfan enviarse, junto con las de la Superintendencia, a la Comisi6n Nacional de Energfa. 
Para integrar aspectos ambientales en el desarrollo del sector eldctrico tal como manda la ley 
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de energfa, las recomendaciones de la Comisi6n para el Medio Ambiente deberfan 
incorporarse a las de la Superintendencia para la recomendaci6n de aprobaci6n final 
considerada por la Comisi6n Nacional de Energia y la Oficina del Presidente. 

Aunque la ley no lo dicte, la unidad ambiental de la Superintendencia deberia tener autoridad 
para obligar al solicitante a reevaluar los hallazgos y las mitigaciones propuestas si los 
impactos no se exponen adecuadamente en la EIAS o si las medidas de mitigaci6n propuestas 
son inapropiadas para minimizar los impactos adversos. Ademds de una EIAS adecuada, la 
aprobaci6n de la concesi6n definitiva de la Superintendencia deberfa depender de la 
aprobaci6n de permisos para la calidad del aire y para la descarga de agua y de otros 
importantes permisos ambientales. Tendrfa que garantizarse autoridad legal a la 
Superintendencia para requerir que todos los permisos ambientales obligatorios hayan sido 
aprobados por las respectivas agencias antes de enviar una recomendaci6n positiva a la 
Conisi6n Nacionai de Energia. Las guias de procedimiento ambiental deberian definir 
claramente la relaci6n entre la EIAS y el proceso de aprobaci6n de todos los otros permisos 
ambientales del proyecto. Por ejemplo, no deberfa garantizarse ]a aprobaci6n hasta que se 
hava identificado una instalaci6n para el tratamiento de los desechos (en caso de que 6sta sea 
necesaria) y se haya aprobado por la entidad gubernamental apropiada. 

7.2.6 Planificaci6n ambiental 

Las actividades de planificaci6n ambiental deberian incorporarse al didlogo sobre poiftica 
energ6tica y a los planes de servicio de la Comisi6n Nacional de Energfa. Obligada por la ley 
de Energia, la Comisi6n Nacional de Energia deberfa desarrollar una politica energdtica y 
unos planes de servicio que promuevan un uso 6ptimo de los recursos y que incorporen 
consideraciones ambientales. De este modo, el planificador ambiental de la organizaci6n 
deberfa terner un importante papel en la integraci6n de recursos naturales y de criterios de 
planificaci6n ambiental en la formulaci6n y desarroUo de polfticas energdticas nacionales y 
planes de servicio. 

7.2.7 Educaci6n ptiblica/Informaci6n 

El fornentar ]a participaci6n piblica en el proceso de EIAS a travds de audicncias ptiblicas, 
reuniones y revisi6n pdblica de EIAS seria responsabilidad de la unidad ambiental de la 
Superintendencia. Se pueden utilizar varias tdcnicas, incluyendo anuncios piblicos 
publicados en peri6dicos y fijados airededor de la zona propuesta para el proyecto. Ademds 
de las fechas y horas de las audiencias o de los periodos de revisi6n y comentario, las 
notificaciones deberfan identificar al personal de la agencia responsable de dar informaci6n 
sobre el proyecto. 

La Superintendencia deberfa continuar con la participaci6n de las comunidades afectadas 
durante la construcci6n y operaci6n de nuevas instalaciones el6ctricas designando a un 
individuo, en de su unidad ambiental, que se encargue y responsabilice de las preguntas y 
preocupaciones del ptiblico. Esta persona deberfa estar fntimamence coordinada con un 
miembro del equipo de construcci6n, un ingeniero de la planta o un ingeniero ambiental del 
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proyecto. Tambidn se puede fomentar la participaci6n piblica continuada organizando 
recorridos por las instalaciones y subrayando los controles de contaminaci6n existentes en la 
planta y las medidas de mitigaci6n desarrolladas para una mayor protecci6n del medio 
ambiente. La unidad ambiental tambi6n deberia responsabilizarse de la disponibilidad pdblica 
del monitoreo de la planta y de informar de los resultados quizds publicando los datos en los 
peri6dicos locales. 

7.2.8 Preparaci6n 

Ademdis de las disciplinas acad6micas de ingenieria, planificaci6n ambiental y biologia, los 
miembros de la Superintendencia deberfan recibir preparaci6n en las siguientes areas: 

* 	 Revisi6n, evaluaci6n e implementaci6n de las medidas de mitigaci6n de ]a EIAS 
* 	 Tdcnicas de cumplimiento ambiental (sistemas de concesi6n de permisos, programas 

de monitoreo, comprobaci6n anual del cumplimiento y mecanismos de refuerzo) en 
las plantas eldctricas 

* 	 Impactos ambientales particulares del sector el6ctrico 
* 	 Aplicaciones comerciales e industriales de las cenizas de carb6n y programas para su 

comercializaci6n 

informaci6n t6cnica especffica del sector puede conseguirse a trav6s de conferencias y de 
materiales creados por organizaciones estadounidenses como las siguientes: 

Electric Power Research Institute (EPRI) 
3412 Hillview Ave. 
Palo Alto, California 94304 
Telffono: (415) 855-2000 

The American Association of Coal Ash 
1913 1st St. North West, 6th Floor 
Washington, D.C. 20006 
Telffono: (202) 659-2303 
(para tfcnicas de utilizaci6n de las cenizas de carb6n) 

7.3 ESTANDARES AMBIENTALES DEL SECTOR ELCTRICO 

De acuerdo al actual borrador de la ley ambiental, las normas y est~ndares ambientales 
aplicables a varios sectores tienen que ser promulgadas por la Comisi6n Nacional para el 
Medio Ambiente. Segtin el actual borrador de la ley de energia, las normas ambientales 
tanibi~n tienen que ser desarrolladas por la Comisi6n Nacional de Energia y ejecutadas por la 
Superintendencia. Para evitar solapamiento, las normas ambientales deberfan ser 
promulgadas s6lo por la agencia de vigilancia ambiental. Estas normas deberfan ser despu6s 
adoptadas por la Comisi6n Nacional de Energia. 

Borrador de la Evaluaci6nAmbiental del Sector EMctrico de la RepiblicaDominicana P~gina 7-15 



Actualmente, en la Reptiblica Dominicana no existen estndares de calidad del aire o de 
eliminaci6n de desechos industriales. Los estdindares existentes sobre la calidad del agua y las 
emisiones industriales no son ni consistentes no ejecutados. Los estindares de calidad del 
agua y del aire que pueda establecer la Comisi6n Nacional para el Medio Ambiente deberfan 
incluir ambos estindares de emisiones ambientales y sus fuentes. 

7.3.1 Estndares de la calidad de aire 

7.3.1.1 Estandares de 1a alidad de aire ambiental 

La calidad de aire se debe proteger mediante la adopci6n de normas de calidad de aire, como 
mandado en Capitulo 22 de la lay ambiental. Las normas se usarin para medir el impacto de 
una planta especffica de generaci6n de electricidad en la calidad de aire. Estdndares de la 
calidad de aire ambiente son un patr6n para los programas de evitar o disminuir los efectos de 
la contaminaci6n de aire mediante el establecimiento de los niveles mdximos permisibles de 
contaminantes de aire. Estes estdndares se adoptan tomando en cuenta la salud, infermidad, 
irritaci6n de los sentidos, valor estdtico, interferencia con la visibilidad, efectos de la 
economfa y otros factores relevantes. 

Los estdndares recomendados para ]a calidad de aire ambiente son los est,.ndares primarios 
de la USEPA, mostrados en la Secci6n 2.2.1, Table 2-5, "Estdindares de la calidad de aire 
ambiente". 

Tabla 7-1 Estindares recomendados de calidad de aire ambiental 

Contaminante Tiempo Promedio Estindares de la USEPA 
(gI/m) 

Di6xido de azufre (SO 2) 3 hr. 1300 
24 hr. 
anual I 

Di6xido de nitr6geno (NO,) anual 100 
Partfculas suspendidos 24 hr. 150 

(PMI) anual 50 
Mon6xido de carb6n (CO) 1 hr. 40.000 

8 hr. 10.000 

7.3.1.2 Fuentes de emisiones 

EstAndares de emisiones de una fuente especifica se deben adoptar para limitar las emisiones 
de contaminantes en la fuente. Para las intalaciones de generaci6n de electricidad en la 
Reptiblica Dominicana, la Norma de Desempefio de Nuevas Fuentes (NSPS) de los Estados 
Unidos para las unidades de utilidad eldctrica de generaci6n de vapor cuya construcci6n sea 
comenzada despues del 18 de septiembre de 1978 (40 CFR 60, subparte Da) puede ser 
aplicable. Este estdndard limite las descargas de particulas, di6xido de azufre y 6xidos de 
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nitr6geno basado en una proporci6n (libra/million Btu) entre contaminantes y el calor de 
entrada de los combustibles quemados. 

Un sumario de estes estAndares se muestra abajo: 

Estfndard para particulas: 

13ng/J(0,031bIMMbtu) entrada de calor derivada de la combusti6n de combustible 
s6lido, lfquido o gaseoso 

Estfndard para di6xido de azufre: 

Aplicable a combustible s6lido y s6lido derivado: 
520 ng/J (1,20 lb/MMBtu) calor de entrada y 10% de la concentraci6n 
potencial de combusti6n (90% reducci6n) 

30% de la concentraci6n potencial de combusti6n (70% reducci6n) cuando las 
emisiones sean menos de 260ng/J (0,60 lb/MMBtu) calor de entrada 

Aplicable a los combustibles lifquidos y gaseosos: 

340 ng/J (0,80 lb/MM[Btu) calor de entrada y 10% de la concentraci6n 
potencial de combusti6n (90% reducci6n) 

100% de la concentraci6n potencial de combustible (0% reducci6n) cuando 
emisiones sean menos de 86 ng/J (0,20 lb/MvIBtu) calor de entrada 

EstAndard para 6xidos de nitr6geno: 

Combustibles gaseosos: 86 ng/J (0,20 lb/MMBtu)
 
Combustibles lfquidos: 130 ng/J (0,30 lb/MMBtu)
 
Combustibles s6lidos: 260 ng/J (0,60 lb/MM[Btu)
 

7.3.2 Estfndares de la calidad del agua 

Existen dos tipos disthitos de estAndares para la calidad del agua: 1.) esttndares de aguas 
receptoras y 2.) limitaciones de emisiones o descargas. Los estdindares de recepci6n de la 
calidad del agua se desarrollan para proteger y mantener la calidad de las aguas nacionales. 
Las limitaciones de los constituyentes qufmicos especfficos de la calidad del agua receptora 
estn, por lo tanto, basadas en la categorfa del uso del agua en la que la industria estd 
vertiendo. Po.-ejemplo, aguas que sean designadas para usos recreacionales tendrn mayores 
limitaciones de calidad del agua que otras aguas designadas a usos industriales. Estfndares de 
vertido o descarga se desarrollan para limitar la cantidad total de contaminante de la 
extensi6n de agua receptora. Para muchas industrias los estdndares de vertidos estdn basados 
en la tecnologfa porque los procesos de la planta operativa afectan la calidad final del vertido. 
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Ambos tipos de est~ndares de la calidad del agua deberfan ser adoptados por ]a apropiada 
agencia de administraci6n del recurso (como el Instituto Nacional de Recursos Hidrdulicos o 
el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado), identificada como parte del estudio 
institucional. Algunas normas han sido desarrolladas a trav6s de varias leyes y regulacion-ts y 
deberian ser incorporadas como es debido. Las leyes y regulaciones existentes pertdnecientes 
a la calidad del agua se remarcan y analizan en el informe "Red Nacional de Monitoreo de 
Calidad de Aguas para la Repiblica Dominicana. Informe N' 63" (abril, 1993). 

7.3.2.1 Estindares de agua receptora 

Aunque la ley del medio ambiente no dicta la designaci6n de recursos naturales de agua de 
acuerdo a la clasificaci6n de uso (recreacional, industrial, ecol6gico o biol6gico), se deben 
hacer estas clasificaciones para establecer estdndares de aguas receptoras que sean 
compatibles con sus usos. propuestos. En este momento, no se pueden recomendar est.ndares 
de calidad de agua especificos porque ain no se ha determinado la calidad del agua existente 
y se desconocen los usos propuestos para las aguas de la superficie nacional. La Tabla 7-1 
presenta estdndares ejemplares de calidad de agua receptora para aguas de zonas climdticas 
similares a las de la Reptiblica Dominicana que pueden usarse como guias generales para la 
selecci6n y el desarrollo de est.ndares de aguas marinas receptoras. Estos estdndares de la 
Tabla 7-1 tambi6n fueron seleccionados porque representan usos de agua costera tales como 
uso general de agua marina, costa abierta y embahamientos similares a los existentes usos 
del agua costera de ]a Reptiblica Dominicana. 

7.3.2.2 EstAndares de los vertidos o descargas 

El requisito primordial de un permiso de descarga es el asegurar que el vertido industrial 
cumple con un estindar o limitaci6n de descarga especffica, La Reptiblica Dominicana ya ha 
desarrollado algunos estdndares de vertido de descargas, para categorfas industriales 
seleccionadas. La Tabla 7-2 presenta algunas de las limitaciones existentes (de acuerdo a la 
ley 436), asi como estndares generales de vertidos industriales de otros paises relevantes 
para la comparaci6n. Estos estdndares genereales de vertidos industriales sedan aplicables a 
la mayorfa de vertidos de todos los sectores. Los parnimetros que pueden ser aplicables a las 
descargas del sector el6ctrico est,.n marcados en negrita. Estos estndares podrfan usarse 
como la base para la concesi6n de permisos a todos los sectores industriales que viertan en 
aguas receptoras. En la Tabla 7-2 tambi6n se presentan gufas de procedimiento 
estadounidenses especificas para la descarga de vertidos del sector eldctrico. 
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Tabla 7-2. Estindares de ejemplo de calidad de agua receptora 

Esta[ noso(Foderal I Hawal Florida Puerto Rico Tallandla /9/
 
Paamotro Unidad us neral uso general y costa abierta uso para recreac uso de cons /8/ uso para cons uso industrial
 

4-dias promedio I hora promedio cr6nico 15/ agudo /51 ycons de consv en zona neutral
 
Amorlaco. total mgi /2/ /2/ 00035 00035 -<0 4 /10/
 
Ars~nico mg/i 0036 0069 0036 0069 <0 050 015
 
Bano mgi - 1.00
 

Boro mg/ - 48
 

Cadmio mg/i 0 0093 0 043 0 0093 0 043 0,0093 0,005 <0 005 <0 005
 
Cianuro mg/i 0001 0001 0001 0001 0001 002 <0 01 /101
 
Cloruros mg/l - - <10% aumento
 

-Calcio mg/I 

Cobre mg/i 00029 00029 005 <0.05 /10/ 
Cromo, total mg/I - - 03 <01 /10/ 
Cromo, +6 mg/I 0.05 11 - 0005 <0 05 <0 1 
Cloruro. resioual mg/I 00075 0013 00075 0013 0.01 <0 01 /10/ 
Color - - no es objetable no es objetable 

Conductividad uS/cm 10% vanac16n 10% variaci6n 10% variaci6n 10% vanaci6n 10% variaci6n 10% vanacidn /10/ 
Oxlg biologico, den mg/I sin aum de molest 

Oxig qulmico, den mg/i 

Detergentes mg/- 0 5 
Fenoles mg/I - 017 4600 <0 03 /10/ 

Manganeso mg/I 01 01 01 <01 /10/ 
Magnesto mg/I 

Mercurio mg/I 0000025 00021 00021 0000025 0001 <0 0001 <U0001 
Nitratos mg/l edia geo < 0 003 /6/ -

Nitritos mg/i edia geo < 0 003 /6/ 
Nitr6geno, total mg/I - Media geo < 0 11 /6/ 5 00 
Fdsforo mg/I 00001 00001 Media geo <0016 /6/ 000001 /10/ 
Niquel mg/I 00071 0014 00083 0075 0 0083 00083 
Plata mg/I 0 0023 0 0023 0 0023 0 00005 0002 
Plomo mg/I 00056 0 14 014 00056 0.015 <005 /10/ 
pH nidade 65-85 65-85 7.6-86 76-86 60-85 73-85 70-85 /10/ 
Selenio mg/I 0054 04 0071 03 0071 001 
Sulfatos mg/I 2800 

Sulfuros (sin dis H2S) mg/I 0002 0002 0002 <0.01 /10/ 
Sd/dos (en susp) mg/ -

Slidos (totales) mg/I 10% variacidn 10% vanaci6n 
S6lidos (disu, totales) mgI 

S6idos (total) mg/I - ninguno ninguno no es objetable no es objetable 
Turbedad NTU 0 2 02 9 por encima ambien 10 

Zinc mg/l 0058 0.17 0086 0095 0086 005 <01 /10/ 
Hierro mg/It 03 <0.3 /10/ 

Aceite y grasa mg/I nose observa brillo 5 00 no es vsible no es visible 
Temperatura C /3/ <1 C del ambente <1 C del ambiente specrfico para el sitl <322 C 32 C <3 C del ambiente 
S6idos sedimentables ( mg/I 

ColIrormes fecales tota MNP 104141 104/4/ 00 promedio mensu Media geo < 200 
Flujo m3/s 

Oxlgeno disuelto mg1 75% saturaci6n < 75% saturaci6n < 40-50 5 4< 110/ 
/1/ USEPAQuality CnIena forWater 1986 

/2/ Las concenta3ciones deemonlaco dependen en gran medida de latemperature ydel pH 
/3/Elaumento detemperatura promedio par semana debe setmanor oigual a 1 C en las regimes subt'opicales (sur del CaboCaolaveral ylabahla deTampa, Florida y Hawai) las temperaturas mafximas acortoplazo 

=32 2 C media mixima diana verdadera - 29,4C 
/4/ MNP es pars aguas mannas en ciertas zonasdeplays 
/51Hawaii Water Quality St lores Las columnas crdnico/agudo no soaplican aIniodgeno. amonlaco, niato-nirito nitrbgeno, amonlaco 

Hawaii ammonia, 

Elprimer valor alsestacl6ndelluvias(promediodeentadade aguadulcemenorqueel 1% 
Ia canfidad almacenada par dial 

/7/ FloridaWater Quality Standards OffitaComplaton of Rules and Regulatons ofte StaleoFlorilda, Tito17-Department of Environmental Regulation Chapter 17-3. Water Quality Standards 
Adoptadas el28 de octire de1970, con enmiendas El 29 demayo de 1990 seus6 enmienda 

/8/ Normas deCalidad del Agua Puerto Rico Water Quality Standards Puerto Rico Environmental Quality Boerd, Waler Quality Standards. Reglamento adoptado e14 do enero do1974. con enmiendas 
El20 dejulo enmienda calidad del aguaquo sedan en el cuadro seref eren a aguas para contactos primailor ysecundarlos, 

/6/ Los valores presentados sonmedas geomkincas que no deben excederse yson las mds conservadaras se reflere 

do 1990 seus6 Las designaciones parsa costras yestuarlos 
recreaci6n ypropagacin-preservacin deespecies deseables 

/9/Coastal Water Quality Guidelines Laws and Standards inPollution Conrol inThailand Second Editon Environmental Quality Standards Division Oftceofie Natlonal Environment Board 
Thailand, Julio de1989 

10/Puede establecerse amedida quese necesano 



Table 7-3: Comparaci6n de los estindares de calidad de agua efluente industrial de la Rep6blica Dominicana con los estindares internacionales 
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7.4 PROCEDIMIENTOS DE CUMPLIMIENTO DEL SECTOR ELECTRICO 

Los procedimientos para el cumplimiento ambiental en el sector eldctrico consistirdn en la 
implementaci6n del plan de mitigaci6n de la Evaluaci6n del Impacto Ambiental y Social, y la 
concesi6n de permisos para descargas en los recursos de agua y aire. 

7.4.1 Plan de Mitigaci6n de la Evalucaci6n del Impacto Ambiental y Social 

Segtin las aprobaciones de ]a Evaluaci6n del Impacto Ambiental y Social (EIAS), la 
Superintendencia, a travds de su unidad ambiental. ser responsable para asegurar 
cumplimiento durante construcci6n y operaci6n con las medidas propuestas en el plan de 
mitigaci6n del solicitante. Algunas de las medidas de mitigaci6n existcntes durante la 
operaci6n de la planta, tales como programas del monitoreo de agua. pueden ser tambidn una 
condici6n del los permisos ambientales. Para evitar el solapamiento de responsabilidades, la 
Superintendencia debe ser responsable solamente para las medidas en el plan de mitigaci6n 
de EIAS que no son pane de ningtin otro permiso ambiental. Un inspector de la unidad 
ambiental debe visitar la instalaci6n peri6dicamente durante la construcci6n para asegurar 
que las medidas de mitigaci6n de construcci6n tal como el control de erosi6n se funcionan 
como anticipadas. Durante la operaci6n de la planta, un inspector de la unidad ambiental de 
la Superintendencia debe Ilevar a cabo las inspecciones programadas. 

Las responsabilidades de ejecuci6n, incluyendo multas y penas criminales, no son todavia 
claras. Segdin el ley de energfa, la Supertendencia tiene la autoridad de hacer cumplir las 
normas tdcnicas como desarrolladas por la Comisi6n Nacional de Energia, pero es otorgada 
la autoridad especffica de para hacer cumplir las medidas del plan de mitigaci6n y las penas 
exactas para incumplimiento. Clarificaciones legales se requiere en esta drea. 

7.4.2 Permisos ambientales y programas de monitoreo 

El prop6sito de requerir las solicitudes de los permisos ambientales para las instalaciones 
nuevas de generaci6n de electricidad es demonstrar el cumplimiento con las normas 
nacionales ambientales que se desarrollardn bajo el ley ambiental (posiblemente parecidas a 
las descritas en esta Secci6n). Los programas de monitoreo deben ser requeridos como parte 
del permiso y funcionan para demonstrar el cumplimiento continuo. Los permisos 
ambientales se deben administrar a trav6s de la agencia apropiada de la administraci6n de 
recursos. 

Las agencias responsables se deben indentificar para supervisar la implementaci6n de los 
programas de emisiones y descargos en cada planta. Las responsabilidades de la agencia 
apropiada con respeto a los progranas de supervisi6n son los siguentes: 

* Establecer la metedologfa de monitoreo para implementar en la planta (por 
ejemplo el monitoreo de la calidad de agua, calidad de aire y desechos s6lidos) 

" Recibir y revisar los informes de monitoreo 
" Supervisar y hacer cumplir las normas de calidad ambiental 

Borradorde la EvaluacidnAmbiental del Sector Elctricode la Repiblica Dominicana Pdgina 7-21 



La agencia de concesi6n de permisos debe ser dotada con la autoridad de hacer cumplir las 
normas y imponer las multas para violaciones. 

7.4.2.1 Permiso de calidad de aire y programas de monitoreo 

Permiso de calidad de aire. Aunque la ley ambiental no establece especificamente la 
concesi6n de un permiso de calidad de aire para industrias o actividades contaminadoras, un 
sistema de concesi6n de permisos se debe desarrollar como manera de lograr la meta de 
proteger la calidad de aire y evitar su degradaci6n. El sistema propuesta de concesi6n de 
permisos puede seguir el proceso de Revisi6n de Fuentes Nuevas usado en los Estados 
Unidos. En este proceso, la agencia de la administraci6n de calidad de aire designada 
realizari una revisi6n de todas las fuentes nuevas o modificadas de contarninaci6n de aire 
bajo su jurisdicci6n. El solicitante (individuo, compafifa. o entidad gubernamental) en 
busqueda de construir una instalaci6n que emite o tiene la potencial de emitir contaminantes 
designados en el atm6sfero solicitari a la agencia de adninistraci6n de calidad de aire para 
un Permiso para la Autoridad de Construir. Si el material entregado por el solicitante no es 
satisfactorio, la agencia de administraci6n concedar, un Permiso para la Autoridad de 
Construir para que la construcci6n puede comenzar. 

El proceso de Revisi6n de Fuentes Nuevas requeriri primero que un solicitante demuestre 
que: 

" la Mejor Tecnologfa de Control Disponible (MTCD) se ha incorporado en el 
diseflo de la planta 

" las emisiones de la fuente propuesta, en combinaci6n con emisiones de fuentes 
existentes cercanas, no causardn las normas de calidad de aire ambiental de ser 
excedidas
 

" todas las instalaciones que pertenecen o son operados por el solicitante se 
identifican, y que cumplen con las leyes y reglamentos de calidad de aire 

" reducciones adecuadas de emisiones se logrardn para compensar la adici6n de 
incremento de contaminantes en el atm6sfero 

" emisiones fugitivos se controlan a la extensi6n consistente con las pricticas de 
buena ingenierfa 

" todas los reglamentos aplicables se han considerados y cumplidos. 

Antes de la construcci6n se termina o antes de la operaci6n, el solicitante solicitard para un 
Permiso para Operar anual, que dicta la cantidad de emisiones (tales como di6xido, 6xidos de 
nitr6geno y partfculas) y otras condiciones con que la instalaci6n operacional debe cumplir. 
El cumplimiento con las condiciones del Permiso para Operar se deben hacer cumplir. 
Sanciones para una falta de cumplimiento podrian ser acciones legales, que resultarfan en la 
revocaci6n del Permiso de Operar y una multa sustancial. El Permiso de Operar y sus 
condiciones se deben revisar anualmente por la agencia responsable para aseguar el 
cumplimiento con condiciones previas incluidas en el permiso y ademds cualquier 
reglamento nuevo o modificado que podrfa haber sido introducido durante el periodo de 

Borradorde la EvaluacidnAmbiental del Sector Elictricode la Reptiblica Dominicana Pgina 7-22 



revisi6n. La agencia podrfia cobrar una cantidad para sufragar los costos administrativos de
 
revisar el solicitud y dar el permiso.
 

En el informe anual a la agencia responsable de administraci6n de calidad de aire, el 
solicitante deberia ser requerido proveer los documentos de operaci6n. Los documentos 
incluirdn los datos que refieren a combustibles consumidos, horas de operaci6n y emisiones 
como medidas en la chimenea y estaciones de monitoreo fuera del lugar. El solicitante 
podria ser requerido tambidn de reportar excesos dentro de 24 horas, y de documentar estos 
excesos en el informe anual. 

Para un buen ejemplo de un sistem exitoso de concesi6n de permiso de calidad de aire bajo
 
las reglamentos de la USEPA, refiera al Distrito de Administraci6n de la Calidad de Aire de
 
la Area de la Bahia de San Francisco (BAAQMD). Reglamentos de Distrito, Manual de
 
Procedimientos, Manual de Permiso y otros documentos tdcnicos relacionados con la
 
administraci6n de calidad de aire son disponible para comprar.
 

Distrito de Administraci6n de la Calidad de Aire del Area de la Bahia
 
de San Francisco (BAAQMD)
 
939 Ellis Street
 
San Francisco, California 94109
 
Teldfono: (415) 771-6000
 

Programa de monitoreo de la fuente de emisi6n. El monitoreo de emisiones en la fuente, 
tales como toma de muestra de chimenea y anilisis de contaminantes, podrfa ser logrado 
mediante la instalaci6n de sistemas estdndares de instrumentaci6n disponible 
comercialmente. El monitoreo de la fuente de emisiones, realizado por personal de la planta, 
debe tomar la muestra de las concentraciones de particulas en el extremo de la chimenea, 
di6xido de azufre, 6xidos de nitr6geno y otros contaminantes designados en el Permiso para 
Operar de la instalaci6n. Los resultados se deben recordar y reportrar sistematicamente, 
como se requiere, a la agencia de administraci6n de calidad de aire para demonstrar el 
cumplimiento continuo con las normas de emisi6n dictadas en las condiciones del permiso. 
Como alternativo de reducir costos, algunos pardmetros de combusti6n tales como 
temperatura y oxfgeno exceso podrfan ser monitoreados para optimizar las caracteristicas de 
operaci6n de la planta y reducir emisiones a travds del mejoramiento de la eficiencia de 
combusti6n. Para el control de di6xido de azufre, andlisis de combustible para la 
consistencia del contenido anticipado de azufre asegurard que las emisiones de SO 2 se 
mantienen dentro de los limites apropiados. 

Programa de monitoreo de calidad de aire ambiental. Un programa de monitoreo de 
calidad de aire ambiente se debe implementar como parte de las actividades de evaluaci6n de 
recursos discutidas en la Secci6n 7.1.4. El programa se realizard por la agencia de 
administraci6n de calidad de aire. Esta secci6n discute la configuraci6n de un programa de 
monitoreo de calidad de aire lejos de la fuente de emisiones contaminates. 
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El monitoreo de la calidad de aire o el toma de muestra y andlisis de aire en las estaciones de 
monitoreo es un programa sistemdtico para determinar la calidad de aire ambiental y obtener 
datos durante un intervalo reportado a la frecuencia requerido. Por ejemplo, el prop6sito del 
esfuerzo de monitoreo debe dictar la selecci6n de un tipo especffico de tomador de muestra, 
tales como continuo, carga manual o secuencia automatica. 

Un programa de monitoreo exitoso discutard los siguientes: 

* Consideraciones bdsicas
 
" Disefio dz1 sistema
 
* Principios de medidas 
* Operaci6n del sistema 

Consideraciones bisicos. La base para un programa de monitoreo se debe establecer. Los 
objectivos deben ser claros, un estrategia de monitoreo adoptado y una lista de definiciones y 
especificaciones desarrollada. El objetivo primario serd de evaluar la calidad de aire contra 
un estindard que se acepta extensamente, tal como el estindard de calidad de aire ambiental 
de la USEPA, o un estndard desarrollado especfficamente para un proyecto. Otros 
objectivos podrfan ser de determinar el efecto de una fuente particular, definir la calidad de 
aire antecedente, establecer tendencias en la calidad de aire, o a un menor grado, evaluar 
cambios en los contaminantes del aire de procesos quimicos o ffsicos. 

La estrategia de monitoreo debe hacer ajustes para resoluci6n de tiempo, resoluci6n de 
espacio y mobilidad. El ajuste de resoluci6n de tiempo provee un factor de variancia 
estadfstica que toma en cuenta que ningdin aparato de toma de muestra o monitoreo 
representa exactamente la variabilidad en el aire ambiental. La resoluci6n de espacio se 
dirige hacia la variabilidad de la concentraci6n de contaminantes con su distancia de la 
fuente. Por ejemplo, azufre descargado como di6xido de azufre se convertird en el atm6sfero 
a partfculos sulfatos. Equipos de monitoreo de aire m6viles proveen mds flexibilidaden la 
localizaci6n geografico del equipo. 

Si la terminologfa usada para definir el desempefio de la instrumentaci6n de monitoreo es 
inconsistente, puede ser una fuente de malentendidios. Es importante que una lista oficial de 
terminologfa se establece para el proyectc. Trwminos tales como precisi6b, lIfmite bajo 
perceptible, tiempo de aumento, tiempo de caida v banda de cambio se deben definir. 

Disefio de sistema. El diseflo del sisterna de monitoreo incluird consideraciones de donde 
localizar las estaciones de monitoreo, el disefio fisico de las estaciones, disefio de [ineas de 
toma de muestra del punto de muestra hasta el analizador en la estaci6n, y adquisici6n de 
datos. 

La localizaci6n de las estaciones del monitoreo de aire depende en los objetivos del programa 
de monitoreo. Por ejemplo, estaciones se podrfan localizar para identificar los puntos de 
concentraciones mdximas de contaminantes, o para determinar si los contaminantes se 
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transportan a el drea en cuesti6n. Otros factores, tales como fuentes de emisiones, 
demograficos y meteorologfa pueden influir la localizaci6n. 

El ntimero de estaciones, o el espacio entre las estaciones se debe establecer. Generalmente, 
dos lugares nunca son id6nticos en la calidad de aire; sin embargo, la mds cerca que se ubican 
las estaciones lo mds parecido sus datos de calidad de aire serdin. No existe un plan perfecto 
de la localizaci6n de estaci6n. Sin embargo, un plan se puede optimizar paa utilizar los 
recursos disponibles. 

Los instrumentos del monitoreo de aire, como otro equipo cientffico, operan mejor en 
condiciones ambientales apropiadas. Estructuras de protecci6n con aire acondicionado son 
disponibles para mantenir la temperatura y humedad relativa dentro de los lIfmites 
especfficados para el instrumento mis sensible. Consideraciones de seguridad incluyen 
almacenirriento seguro y ventilado para los cilindros de gas, extintores de incendio 
apropiados y servicio el6ctrio puesto a tierra, donde posible. Para un estaci6n remota 
completa del monitoreo de aire, la USEPA recomienda una asignaci6n de espacio minimo de 
20,5 metro cuadrados, incluyendo espacio para instrumentaci6n y laboratorio, irea de trabajo, 
almacimiento de cilindros de gas comprimido, almacenimiento misceldneo y bafios. 

Las utilidades requeridas par la estaci6n incluyen electricidad. agua caliente y fria y una 
conexi6n de cloaca. Los requisitos de servicio y mantenimiento para las estaciones mismas 
no son significativos, y incluyen mantenimiento normal del edificio, servicios de costodia y 
cuidado de los equipos de calefacci6n, ventilaci6n y aire acondicionado. 

Muestras de aire se llevan del punto de toma de muestra al analizador en la estructura de 
protecci6n a trav6s de una linea de toma de muestra. Es importante que la muestra no se 
degrade o diluya en la lIfnea de toma de muestra. En este lugar remoto, los datos se 
recolecionan, transforman de una forma de ani1ogo continuo a una forma digital, y se 
transmiten a otros puntos donde los datos se usan, procesan mis y guardan. 

Principios de medici6n. Algunos m6todos de medici6n pueden entrar dentro de categorias 
fisicas y qufmicas. Por ejemplo, t6cnicos qufmiluminicentes, que se consideran ffsicos, 
tambi6n usan reacciones qufmicas de fase de gas. Para contaminantes de aire gaseosos, los 
siguientes serdn aplicables: analizadores colorimtricos (espectofot6metro), analizadores 
electrom6tricos, analizadores conductim~ctricos, analizadores qufmiluminicentes, 
analizadores no dispersivo de infaro, absorci6n utravioleta y analizadores fotom6tricos de 
llama. Para particulas, los siguientes se usardn normalemente: sensores piezoel6ctrico de 
masa, nefelometria, cintas de muestra, analizador de movilidad de partfculas cargas. El 
mdtodod mis comidn se basa el aumento medido en peso mostrado mediante una hoja 
estndard de papel de filtro aspirado a un flujo de aire conocido en el aire ambiente durante 
un periodo de 24 hora. 

Analizadores del monitoreo de aire se desarrollan continuamente, y se debe considerar su 
aplicabilidad. 
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Operaci6n del sistema. La validez de los datos de calidad de aire depende mucho en como 
el sistem se opera. Factores importantes para considerar serin ]a instalaci6n apropiada del 
equipo, calibiraci6n prudente de los instrumentos y equipo, adherencia estricta a los 
procedimientos de operaci6n establecidos y servicio y mantenirniento apropiado. Gufas 
detalladas y instrucciones se deben suministrar para todos los procedimientos. 
Documentac16n apropiada y adecuada se debe mantenir para apoyar la precisi6n y validez de 
los datos. Un programa formal de ]a garantia de calidad se debe implementar para que 
declaraciones cuantifiables se pueden hacer sobre la precisi6n y confiabilidad de los datos. 
Este programa provee tambidn un mecanismo formal para identificar, documentary corregir 
las deficiencias en una manera puntual. 

7.4.2.2 Permisos v monitoreo de la calidad de agua 

Permiso de Calidad de Agua. El Capitulo 3, Artfculo 28 de la ley ambiental dominicana 
decreta que un permiso o licencia se requiere para utilizar cualquiera masa de agua en la 
Reptiblica Domicana. Un sistema de permisos se debe desarrollar para los descargos 
industriales en estas aguas. Un sistema de permiso de descargar debe seguir el modelo 
(ejemplo) establecido por el programa del Sistema de la Eliminaci6n de Descargos 
Nacionales Contaminantes de la Agencia de la Protecci6n del Ambiente de los Esados 
Unidos. Bajo de este programa, se requiere permisos cuando se planean descargos en los 
bahias, lagunas, estuarios, rfos, lagos, arroyos, tierras pantanosas o sistemas cloacales. Casa 
punto de descargo (por ejemplo la salila) se debe describir en el permiso. Tratamiento antes 
de descargar puede ser requerido por las condiciones en el permiso si la calidad anticipada 
del descargo tiene la potencial de rebajar la calidad del agua de recepci6n por la agencia de la 
administracion de la calidad de agua. Descargos industriales que se deben reglamentar bajc 
del programa incluyen aguas desechables de proceso (incluyendo la salida de la instalaci6n 
de generaci6n de electricidad), drenaje de la drea de contaminaci6n y derrame de iluvia 
durante de construcci6n. 

Las condiciones del perniso de descargar se deben basar en los siguentes: 

" 	 Las limitaciones del efluente basadas en la tecnologia para la categoria industrial 
particular 

* 	 Las limitaciones del efluente basadas en la calidad de agua del agua de recepci6n 
* 	 El modo de empleo especffico de los planes de calidad de agua para reas 

especificamente designadas usando las mejores tecnologias disponibles 
* 	 El cumplimiento con las normas de toxicidad y pre-tratamiento del efluente 

Normas de la calidad de agua que potencialmente se pueden usar en el sistema propuesto de 
la concesi6n de permisos se identifican en la Secci6n 7.3., "Normas Ambientales del Sector 
eldctrico." 

Monitoreo del Agua de Recepci6n. Actualmente, un programa especifico de monitoreo 
para aguas industriales de recepci6n potenciales no se recomiende. El prop6sito de tal 
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programa de monitoreo seria de mantenir la calidad de estas aguas segdin su uso proyectado. 
Cuando las prioridades nacionales del uso de agua se han determinadas y las clasificaciones 
del uso se han establicidas por la agencia dela administraci6n de la calidad de agua, un 
programa del monitoreo de agua se debe estabelecer en un nivel nacional segtin las 
recomendaciones hechas en la Secci6n 7.1.4, "Planificaci6n Ambiental, Estudios y 
Programas de Monitoreo." 

Monitoreo del Efluente o Descarga. Los componentes que se pueden encontrar en el agua 
de enfriamiento del efluente dependen de las caracteristicas del agua de entrada, fuente y tipo 
de combustible y revestimiento del equipo, y el uso de biocidas. Cada una de las categorias 
influyen el tipo final y concentraciones de ciertos componentes en el agua de enfriamiento 
del efluente que no se pueden estimar precisamente hasta la fase de disefio final. 

Algunos de los componentes que se puede encontrar en este efluente incluyen los siguientes: 

Aluminio, total Cobre, total Potasio 
Arsdnico Fluoruro Sflice 
Bicarbonato Hierro Sodio 
Boro Magnesio Sulfato 
Calcio Manganeso S61idos Disueltos Totales 
Cloruro Nitrito Cinc 
Cromo Fosfato 

E,.tos componentes t y pardmetros adicionales tales como la velocidad del flujo de salida, pH, 
temperatura, conductividad y oxgeno disvuelto se deben medir y reportar trimestralmente a 
la agencia de la administraci6n de la calidad de agua, como requerido por sus permisos 
respectivos. 

Para una instalaci6n el6ctrica de combustible de carb6n o petr6leo, un programa de 
monitoreo bajo un sistema de la concesi6n de permisos de descargo nacional se debe 
establecer que supervisa no solamente la calidad de agua de entrada de prop6sito operacional, 
sino los varios flujos de desechos tambi6n. Los flujos de d.esechos que se deben vigilar son 
los siguientes: 

* El efluente de agua de enfriamiento
 
" La descarga de agua de superficie y de lIluvia
 
" Agua de desecho de la planta
 
* 	 Aguas cloacales dom6sticas, si las aguas cloacales no se conducen por 

tuberias a una planta de tratamniento local. 

Se supone que el efluente de agua de enfriamiento constituirfa el major volimen del descargo 
de una instalaci6n de generaci6n de electricidad. Sin embargo, es posible en el disefio de la 
planta que el sistema de la compilaci6n del derrame de agua de superficie y los sistemas de 
agua de desecho de la planta y de aguas cloacales se pueden combinar en una sola Inea de 
descargo. Si esta linea descarga al agua de recepci6n, se requerirfa vigilar. Sin embargo, si 
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esta lfnea de descargo de fuente combinada se conduce por tuberfas a una planta de 
tratamiento de aguas Joacales fuera del lugar, cualquier requisito de supervisi6n se 
supeditaria a jucio de la planta de tratamiento, y se vigilarfa y reglamentarfa de acuerdo a 
con sus requisitos. 

Bajo de la suposici6n de que se puedan existir dos descargos principales de la planta (el 
efluente de agua de enfriamiento y desechos lfquidos combinados), cada emanaci6n de 
desecho se debe vigilar cada semana para controlar todas los componentes por los cuales se 
han establecidas normas. A pesar de todo los parimetros tal-s como pH y temperatura deben 
ser vigilados continuamente con el uso de una grdifica de rollo de monitoreo continuo. Todos 
los m6todos analiticos tendrfan que conformar con los mdtodos regulares de ]a APHA 
(Asociaci6n Estadounidense de Salud Ptiblica); los mdtodos regulares de la ASTM (Sociedad 
Estadounidense para Pruebas y Materiales); u otros m6todos de control internacionalmente 
reconocidos para el anilisis quimico. 

Las actividades de monitoreo se deben asignar a un ingeniero de la planta que sea
 
responsable para la compilaci6n y andlisis de la emanaci6n y la entrega de los datos en la
 
forma de informes de monitoreo. Los informes deben incluir la localizaci6n de la planta,
 
periodo de monitoreo. parimetros qufmicos vigilados, cualquier exceso, cualquiera
 
perturbaci6n o descargo fuera de lo comdin, y las medidas tomadas para rectificar estos
 
excesos o perturbaciones. Los Informes se deben entregar trimestrialmente a la agencia
 
responsable apropiada para revisi6n y aprobaci6n.
 

La parte principal del informe debe incluir los resultados analfticos actuales del monitoreo 
del efluente. Cada punto de discargo tendrfa que ser documentado separadamente y las 
fechas actuales del muestreo claramente indicadas. Los equipos y mdtodos analiticos usados 
en la instalaci6n de generaci6n de electricidad y tambidn en el laboratorio de qufmica 
analftica (si se han contratado uno para hacer los andlises) deben ser identificados. 

7.4.2.3 Programa del Permisio de Desechos S61idos y Monitoreo 

Permiso. Porque la comercializaci6n y utilizaci6n industrial de ceniza de carb6n se 
recomiende en esta avaluaci6n ambiental como el t6cnico primario para el tratamiento de 
desechos asociados con la generaci6n de generaci6n de electricidad, pocos sitios de la 
eliminaci6n de desechos serin necesarios. Por ende, un proceso de la concesi6n de permisos 
sofisticado y caro par las instalaciones de la eliminaci6n de desechos no se recomiende en 
este momento. Pero, la localizaci6n y diseflo debido de cualquiera instalaci6n asociada con 
el sector el6ctrico serdn extrememente importantes para mantener la calidad ambiental, y 
deben seguir una raz6n fundamental de localizaci6n recomendada como mitigaci6n en la 
Secci6n en la Secci6n 6.3. Un estudio de localizaci6n se debe llevar a cabo por la 
Superintendencia y se debe aprobar por la entidad responsable apropiada para la supervisi6n 
de los desechos industriales y la Comisi6n Nacional para el Medio Ambiente antes de que el 
desarrollo del sitio pueda comenzar. El diseflo propuesto del lugar de eliminaci6n de 
desechos tendrfa que seguir las gufas generales de disefio en la Secci6n 6.3, y tambi~n tendrfa 
que ser aprobado en esa manera. 
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AdemAs de las consideraciones de transporte, operaci6n y selecci6n econ6mica del sitio, los 
criterios ambientales de localizaci6n se deben desarrollar basados en los datos de ceniza de la 
planta de generaci6n de electricidad (cantidades de producci6n de ceniza, procesos de 
producci6n y procedimientos de operaci6n) y cualquiera regulaci6n aplicable (estatutos de 
zonificaci6n, planes maestros y regulaciones nacionales de la eliminaci6n de desechos 
s61idos). El estudio debe evaluar los sitios potenciales de eliminaci6n de desechos usando 
criterios ambientales de localizaci6n desarrolllados de los siguientes pardmetros: 

" 	 Estdtico 
- Visibilidad del sitio 

" 	 Calidad del aire 
-Proximidad a otras industrias que contarninan 

" 	Topografia 
- Inclinaciones naturales 
- Consideraciones sfsmicas 
- Linitaciones de la planicie de inundaci6n 

* 	 Ecologia acudtica 
-Proximidad de la salida y entrada a las comunidades marinas 

* 	 Implicaciones de la calidad del suministro de agua (agua fredtica y de 
superficie) 

* Presencia de los recursos culturales valiosos
 
" Uso de tierra
 

- Usos actuales y futuros de tie-ra
 
- Rutas del transporte de cenizas
 

* 	 Ruido 
- Proximidad al desarrollo residencial 
- Salud y seguridad piblica 
- Receptores sensibles a la contaminaci6n ruidosa y de aire generada por el 
sitio de eliminaci6n de desechos 
- Poblaci6n y desarrollo rio abajo 

* 	 Ecologia terrestre
 
- HAbitat crftico en el drea del impacto
 

* 	 Socio-economfa
 
- Efectos de los barrios residenciales
 

Programa de monitoreo de cenizas de carbon de la planta. La cantidad de ceniza de 
carb6n generada en la planta tendrfa que ser supervisada por el ingeniero responsable de la 
planta mediante la documentaci6n de los pardmetros siguientes: 1) cantidad de ceniza 
generada diariamente y semanalmente; 2) mimero de camiones que entran y salen del sitio de 
la planta; y 3) monto de ciertas tipos de ceniza. 
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7.5 

La ceniza de carb6n generada en la planta tendria que ser calificada y registrada por el 
ingeniero responsable de la planta mediante los regulares andlises mensuales de la ceniza y su 
producto de lixiviaci6n. La ceniza debe ser calificada segdin las caracteristicas seguientes: 
1) tamafio de particula; 2) mineralogia; 3) composici6n qufmica de carb6n, hidr6geno, 
nitr6geno, azufre, cadmio, plomo, cobre, zinc, nfquel, plata, y mercurio. El producto de 
lixiviaci6n de ceniza se debe generar y analizar para pH y los siguientes metales: plata, 
arsdnico, bario, cadmio, cromo, cobre, plomo, mercurio, hierro, magnesio, selenio. Un 
laboratorio cercano se tiene que identificar para realizar estes andlises. Los m~todos 
analftcos standares de la Asociaci6n Estadounidense de Salud Ptiblica o de la Sociedad 
Estadounidense de Pruebas y Materieles son muy reconocidos y se deben usar. 

Aunque andlises quimicos parecidos se realizarfan en el lugar de eliminaci6n de ceniza, un 
programa de monitoreo para el sitio se puede recomendar solamente cuando se identifica un 
sitio especifico. Seguir el estudio institucional propuesto en la Secci6n 7.1, la entidad 
responsable se tiene que identificar para recibir y revisar los resultados de los informes de la 
planta y del sitio de eliminaci6n de desechos. Los resultados de monitoreo de los sitios de la 
planta y la eliminaci6n de ceniza se tienen que enviar mensualmente a esta agencia o 
departamento. 

APOYO A LOS EQUIPOS DE LA ADMINISTRACI6N AMBIENTAL EN EL 
SECTOR ELECTRICO 

Los siguientes equipos serdn necesarios para proveer la administraci6n efectiva del apoyo 
ambiental. Debido a que se necesita una mayor planificaci6n para determinar las 
especificaciones de los equipos y sus cantidades, los costos de orden de magnitud no se 
proporcionan aquf. 

" Computadoras, incluyendo el hardware y software para la administraci6n de 
datos ambientales y programas de monitoreo 

" Mdquinas de fax 
" EstAndares y m~todos analiticos ( de APHA y ASTM) en espafiol 
" Documentos ambientales de referencia (gufas y procedimiento) de los Estados 

Unidos 
- Ejemplo de las gufas de la Declaraci6n del Impacto Ambiental 
- Procedimientos de auditorfa ambiental para las plantas de generaci6n de 
electricidad 
- Gufas para la concesi6n de permisos para el descargo de agua 
- Gufas para el tratamiento y manejo de ceniza de carb6n 
- Gufas para la utilizaci6n industrial de ceniza de carb6n 

" Equipos de Monitoreo 
- Monitoreo de turbidez 
- Grificas de rollo computerizadas para el pH de agua 
- Sonda computerizada de temperatura 
- Juego de calibraci6n para equipo de monitoreo de ]a calidad de agua 
- Medidores de ruido 
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- Estaciones del monitoreo de calidad de aire ambiental y equipo asociado 
- Equipo del monitoreo de fuente de emisi6n (por ejemplo CEMs) 

EN LA SIGUIENTE SECCION SE SENALAN LOS EQUIPOS DE APOYO PARA LAS 
MEDIDAS PROVISIONALES 

7.6 	 MEDIDAS PROVISIONALES 

Medidas provisionales se proponen en esta Secci6n para solucionar algunos de los 
problemas ambientales existentes asociados con el sector el6ctrico. Restricciones actuales al 
cumplimiento ambiental en el sector el6ctrico dominicano, que vienen de la falta de 
administraci6n y fondos ambientales, como se discute en la Secci6n 2.4, "Restricciones al 
Cumplimiento Ambiental," limiten gravamente la capabilidad del sector de realizar el 
desarrollo y operaci6n ambientalmente responsable de las instalaciones de generaci6n de 
electricidad. Las medidas provisionales recomendadas en esta secci6n de la Asesoria 
Ambiental sectoral se proponen con visto de estas restricciones como una soluci6n de corto 
plazo para algunos de los problemas causados por la operaci6n de la instalaciones de 
generaci6n de electricidad. Ellas no substituy' n las recomendaciones hechas en el Plan de 
Acci6n para el desarrollo de largo plazo de la capacidad de administraci6n ambiental a los 
niveles nacionales y sectorales. Ain con la implementaci6n completa de estas medidas 
provisionales, problemas ambientales asociados con el sector el6ctrico continuardn a 
impeorar y nuevos problemas se creardn si la capabilidad de la administraci6n ambiental 
continua sin mejoramientos en ambos niveles. 

7.6.1 	 Medidas de mitigaci6n provisionales para resolver los problemas ambientales del 
sector el6ctrico 

7.6.1.1 	 Calidad de aire 

Porque los impactos de calidad de aire de plantas existentes se muestran ser debajo de los 
niveles significativos en la Secci6n 2.3.1, ninguna medida de mitigaci6n se requiere con la 
excepci6n de la unidades de Itabo I y II. Si se selecciona el lugar de Itabo para las dos 
unidades propuestas, los impactos potenciales combinados de cuatro unidades que totalizan 
500 MW de capacidad instalada resultard.n en la necesidad de medidas de mitigaci6n para 
todas las unidades. Este incluirdn ]a operaci6n obligatoria de los precipitadores electrostatico 
instalados y el uso de fuel oil de bajo contenido de azufre mandatorio (2% en peso o menos 
de azufre). Prdcticas de mantenimiento se deben implementar para aumentar la eficiencia de 
combusti6n y asegurar que el equipo de control de contaminantes se opera apropiamente. 

El trabajo actual de rehabilitaci6n para la Unidad I de Itabo se debe revisar inmediatamente 
con el prop6sito de integrar pricticas de combustible de bajo contenido de azufre y 
mantenimiento mejorado como parte de la rehabilitaci6n. 
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7.6.1.2 Seguridad y mantenimiento 

Programas de seguridad preventiva y mantenimiento de la planta se deben llevar a cabo en 
cada planta. Un programa de mantenimiento incorporaria por lo menos los siguientes 
componentes: 

" 	 Procedimientos escritos (por ejemplo procedimientos de rotulaci6n y 
aprobaci6n) 

* 	 Programa y presupuesto de mantenimiento preventivo 
* Inventario de piezas de repuesto
 
" Documentaci6n actual de la planta (por ejemplo documentos de diseflo,
 

manuales de fabricaci6n)
 
" Artfculos de consumo
 

Un programa de seguridad desarrollado con el uso de las gufas de procedimiento de Salud y 
Seguridad Ocupacional del Banco Mundial (ver el Anexo C) incluiri los siguentes 
componentes: 

* 	 Plan de emergencia y contingencia 
* 	 Equipos de seguridad (por ejemplo contra incendio, materiales peligrosos y 

primeros auxilios) 
* 	 Suministros de emergencia en el lugar 
* 	 Programa de entrenamiento para seguridad 
" 	 Sistemas de advertencia de emergencia (por ejemplo alarmas, sirenas, sistemas 

de altavoces, comunicaciones por radio, tel6fonos) 

El entrenamiento se debe llevar a cabo en el lugar dos veces el aho. 

7.6.1.3 Eliminaci6n de desechos s6lidos 

La falta de regulaciones, gufas de cumplimiento, tecnologia y competencia limita 
severemente las opciones para asegurar la debida administraci6n ambiental de sitios activos 
de eliminaci6n dedesechos relacionado con la generaci6n de electricidad en toda la Reptiblica 
Dominicana. Se recomienda el cierre y remediaci6n de las instalaciones existentes que 
representan impactos urgentes y graves para la salud pilblica y amenazas ambientales,. El 
cierre de Itabo debe hacerse inmediatamente, la cantidad de cenizas de carb6n se debe reducir 
y con el tiempo remediar. La reducci6n de cenizas de carb6n debe comenzar mediante la 
comercializaci6n de la ceniza como se propone en este Estudio Ambiental en la Secci6n 
6.3.3, bajo "Opciones de eliminaci6n no-terrestres". 

Si el cierre inmediato de Itabo no parece una posibilidad probable, el procedimiento 
t6cnicamente mds factible, oportuno y eficaz por el costo para mitigar los impactos de la 
salud piblica que resultan de las pricticas actuales de eliminaci6n de desechos serfa de 
dedicar a un s6lo uso los sitios activos de eliminaci6n de desechos relacionados con la 
generaci6n de electricidad. La empalizada se debe instalar alrededor de los perimetros del los 

Borrador de la Evaluaci6nAmbiental del Sector Eldctricode la RepiblicaDominicana Pigina 7-32 



sitios, y bajo condiciones de cerradura con Have el sitio se debe guardar y vigilar (patrullar) 
regularmente que prohibide la presencia de animales y personas no autorizadas, y la 
eliminaci6n de otraos desechos. 

Sin tener en cuenta si los sitios de ambientalemente peligrosos de eliminaci6n de desechos 
son cerrados o no, para hacer una base par ]a mitigaci6n de largo plazo a los impactos 
ambientales relacionados con la eliminaci6n de desechos s6lidos, muchos esfuerzos se deben 
iniciar inmediatemente. Comenzando con los sitios peligrosos en las dreas mds pobladas, 
estudios se debe realizar para determinar el alcance de la contaminaci6n de aguas fredticas y 
de superficie y los impactos a la salud ptiblica. Especificamente, la ceniza y productos de 
lixiviaci6n de ceniza del lugar tienen que ser analizados para concentraciones de metales 
pesados; pozos de agua freitica de inclinaci6n hacia abajo instalados y vigilados para 
contaminaci6n: y una muestra de suelos hecha de los suelos afectados, un producto de 
lixiviaci6n extraido, y ambos analizados para determinar la composici6n quimica. 
Investigaci6n sobre las opciones varias para los usos comerciales e industriales de ceniza de 
carb6n y los mdtodos de eliminaci6n del material de lodo de asfalto se deben acometer 
inmediatemente. 

7.6.1.4 Sistema del manejo de carb6n 

Actualmente, Itabo es la tinica planta en la Repdiblica Dominicana con la capacidad de 
manejar carb6n. El carb6n se transporta desde Colombia hasta la Reptblica Dominica a 
travds del puerto de Haina. localizado aproximadamente a una milla de Itabo. Actualmente, 
el procedimiento de descargar el carb6n en el puerto de Haina es rudimentario y cruda. Los 
impactos del manejo de carb6n en el puerto de ltaina se examinan en detalle en un estudio 
aparte sobre el manejo de carb6n en el puerto de Haina que estard disponible en Junio de 
1994. El informe del estudio provee tambi6n recomendaciones mds detalladas sobre el 
control de las emisiones de polvo en el puerto de Haina y el sitio de la planta. 

Para las operaciones del manejo de carb6n en el puerto de Haina, no se puede recomendar 
ninguna tecnologia efectiva para evitar las emisiones problemdticas actuales de polvo en esta 
localizaci6n. Un sistema nuevo y moderno de descargo con equipo de controlar el polvo se 
requerirfa. Este sistem incluirfan tranportadores continuos desde el muefle de descargo del 
puerto Haina hasta el sitio de la planta de Itabo. 

En el sitio de la planta, el lugar donde los camiones descargan el carb6n sobre el 
transportador se debe encerrar con un cobertizo de tres lados con una cortina de caucho en el 
frente. El polvo dentro del cobertizo se tiene que controlar con un sistema de supresi6n de 
polvo de tipo s6nico de agua-niebla El mismo m~todo de controlar polvo se recomienda para 
todos los puntos de transferencia, la planta de filtraci6n, descarga y los rebordes de 
recuperaci6n. Las reservas (acumulaci6n) de carb6n se debe rociar peri6dicamente con un 
sistema de aspersi6n. Mejoramientos adicionales para evitar emisiones de polvo de carb6n 
requieran modificaciones grandes al sistema actual del manejo de carb6n en la planta. 
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7.6.2 	 Gufas de procedimiento provisionales de la evalucaci6n del informe ambiental y 
social (EIAS) para la expansi6n de generaci6n de electricidad 

En el caso de que el sistema de administraci6n ambiental nacional o sectoral sea todavia 
incapaz de implementar la revisi6n ambiental (mediante la EIAS comd se define por la ley 
ambiental) cuando las dos nuevas plantas de generaci6n de electricidad propuestas son 
preparadas para aprobaci6n, la EAIS especifico de un proyecto debe conformar a la Directiva 
Operacional del Banco Mundial 4.01 para la Evaluaci6n Ambiental de la Categoria A porque 
impactos diversos y potencialmente significativos se anticipan del proyecto(s) de desarrollo 
del sector el6ctrico. La EIAS se debe desarrollar tambi6n segtin los requisitos de la ley 
ambiental dominicana propuesta, descrita en la Secci6n 3.0 (la ley ambiental propuesta 
identifica las instalaciones de generaci6n de electricidad como un proyecto grande que 
requiere una evaluaci6n del impacto ambiental). 

De acuerdo con el proceso de "tiering" inherente en la preparaci6n de esta Evaluaci6n 
Ambiental, el andlisis de los impactos ambientales en la EIAS debe ser proporcionado con la 
informaci6n de ingenierfa y localizaci6n detallada que serfa disponible al comienzo de al 
EIAS. El plan de mitigaci6n debe incluir las adaptaciones de las medidas de mitigaci6n 
especificas del sitio y la planta recomendadas en esta Evaluaci6n Ambiental sectoral (la 
Secci6n 6). Programas de Mo.iitoreo para la calidad de agua, calidad de aire, desechos 
s6lidos y mitigaci6n se deben desarrollar de acuerdo con las recomendacio, s hechas en este 
documento (la Secci6n 7.4). 

Un proceso ptiblico de alcance se debe acometer que involucra las agencias, el ptblico, 
organizaciones no gubernamental, y, en particular, los residentes afectados y las 
comunidades comerciales. A la extenci6n posible, el proceso de EIAS debe ser combinado 
con los procesos de planificaci6n, revisi6n y aprobaci6n del proyecto que existan al momento 
de la preparaci6n de la EIAS. Aunque el nivel de andlisis y detalle debe ser proporcionado 
con los im-pactos potenc:'.ales, los componentes bisicos para incluir en la EIAS especifico en 
un proyecto se detallen abajo. 

7.6.2.1 	 Sumario ejecutivo 

Esta secci6n contendri un sumario conciso de los impactos adversos y potencialmente 
significativos. 

7.6.2.2 	 Estructura polftica, legal y adrinistrativa 

Esta secci6n contenerfa la estructura politica, legal y administrativa dentro de que se prepara 
la EIAS. Restricciones institucionales que afectan el desarrollo ambiental responsable del 
proyecto especifico a la Reptiblica Dominicana. 
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7.6.2.3 Descripci6n del proyecto 

Esta secci6n conteneria una descripci6n concisa del proyecto propuesto, inlcuyendo las 
utilidades asociadas, en su contexto fisico, ecol6gico y social. 

7.6.2.4 Datos de base 

Esta secci6n contenerfa una descripci6n de la drea del estudio, incluyendo los es de 
transmisi6n y cualquier desarrollo asociado fuera del sitio, segtin las condiciones relevantes 
fisicas, biol6gica y socioecon6micas. Huecos (discrepancias) en los datos se deben 
identificar y estudios sobre la calidad de aire, condiciones de hidrologia, condiciones de 
suelos, recursos biol6gicas y recursos culturales se deben iniciar como apropiados. 

7.6.2.5 Impactos ambientales 

Esta secci6n contenerfa una evaluaci6n de todos los impactos ambientales beneficiales y 
adversos que probablemente resultarnn como consequencia de la construcci6n y operaci6n de 
las 	instalaciones propuestas de la generaci6n de electricidad. Lo siguiente es una lista de 
algunos impactos adversos anticipados. Esta lista no es comprensiva, y impactos mds 
precisos se deben identificar cuando se identifican la delineaci6n del sitio, parimetros de 
ingienerfa de la planta, parimetros de disefio, y fuente preferida de combustible. 

* 	 Calidad del aire 
- Impactos localizados de corto plazo de las actividades de construcci6n, tales 
como gradaci6n, mover la tierra y trifico de camiones 
- Emisiones sustanciales de aire (SO,, NO,, CO, hidrocarburos y materiales de 
partfculos) de la operaci6n de la planta que resulten en la deterioraci6n de la 
calidad del aire ambiente, contribuyen a ]a degradaci6n de la calidad de aire 
global y afectan sustancialmente a los receptores sensibles 

* 	 Calidad del agua 
- La alteraci6n de la calidad de agua de superficie incluyendo, pero no 
limitado a, la temperatura, oxigeno disvuelto y turbidez que resultan de los 
descargos t6rmicos y qufmicos de la salida de la planta en las aguas de 
superficie 
- La reducci6n sustancial en la cantidad de agua normalmente disponible para 
el suministro y uso de agua pdiblica debida a los requisitos del enfriamiento y 
proceso de agua de la planta. 

* 	 Biologia 
- El cambio en la diversidad de los especies o el ndimero de cualquier especie 
marino o acudtico que resulta de los descargos t6rmicos y qufmicos de la 
salida de la planta 
- Impactos a los corredores de peces migratorios, arrecifes de coral, dreas de 
pesca, y otros recursos biol6gicos acuAticos de la eliminaci6n de materiales si 
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es necesario dragar el puerto. 
- El cambio en diversidad de los especies o el ntimero de cualquier especie 
vegetal (incluyendo drboles, arbustos, cultivos de hierba y vegetales acudticas) 
que resulta de la construcci6n y operaci6n de la planta 

" 	 Eliminaci6n de desechos s6lidos 
- La contaminaci6n de la calidad del suelo, agua fredtica y agua de superficie 
y los peligros potenciales a la salud ptiblica que representan una amenaza a la 
gente, animales o comunidades vegetales en las ireas afectadas que resultan 
de la elirninaci6n de flujos desechos tales como ceniza de carb6n o materiales 
de cieno 

" 	 Uso de tierra/recreo 
- La inconsistencia del desarrollo de la planta de generaci6n de electricidad 
con los usos de tierra actuales o propuestos en las dreas afectadas que causa la 
alteraci6n sustancial del patr6n del uso de tierra actual o propuesto 
- Perdidas de oportunidades econ6mnicas y recreacionales que resultan del 
impacto del desarrollo de la planta de generaci6n de electricidad sobre la 
viabilidad y atractivo de los recursos recreacionales y atraciones turfsticas de 
los alrededores 
- El impacto de los usos de tierras alrededor en caso de un acidente o 
disrupci6n, inlcuyendo, pero no limitado a, incendio, explosi6n, derrame de 
petr6leo o derrame de combustible 

* 	 Est~tica 
- La obstrucci6n o degradaci6n de cualquiera vista del paisaje importante al 
uso recreacional o turistico en la drea que resulta de la columna de la planta, 
columna de humo, actividades asociados de eliminaci6n de desechos o de la 
planta misma 

" 	 Erosi6n de suelo 
- La erosi6n de suelos por el viento o agua debido a la construcci6n de una 
instalaci6n de generaci6n de electricidad en una costa o ribera del rio 
- La erosi6n de dep6sito de. la construcci6n y operaci6n de la planta que pueda 
modificar el canal del ro o arroyo, o las vetas del mar, bahfa o ensenadas 

" 	 Trdfico 
- La presi6n en la capacidad existente de las carreteras incluyendo los 
corredores del tranporte de combustibles y desechos y las calles de aceso a la 
planta para acomodar el trdfico adicional generado de la construcci6n y 
operaci6n de la planta 

" 	 Ruido 
- El aumento en los niveles existentes del ruido debido a la construcci6n y 
operaci6n de la planta 
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- La exposici6n de los residentes cercanos a los niveles severos de ruidos de la 
operaci6n de la planta 

7.6.2.6 	 And.lisis de alternativas 

Esta secci6n contenerfa una consideraci6n de los alternativos razonables del proyecto y 
desarrollarfa la medidas para mitigar los impactos ambientales significativos que resultan de 
la implementaci6n de la instalaci6n de generaci6n de electricidad propuesta y alternativos. 

7.6.2.7 	 Plan de mitigaci6n 

Esta secci6n contenerfa un pina de mitigaci6n de acuerdo con el Directivo Operacional del 
Banco Mundial 4.01 Anexo C, que identifica las medidas factibles y eficaz por el costo para 
reducir los impactos adversos significativos potenciales a niveles aceptables. El plan de 
mitigaci6n debe incorporar todas las recomendaciones medidas de mitigaci6n identificadas 
en la Secci6n 6.0 de esta Evaluaci6n Ambiental. La mitigaci6n propuesta como parte del 
plan debe ser una adaptaci6n especffica en el proyecto y sitio de estas medidas de mitigaci6n 
recomendadas. El plan debe incluir una evaluaci6n que sigue la mitigaci6n y costos 
estimados de mitigaci6n de los impactos: y debe identificar los requisitos institucionales y de 
entrenamiento y monitoreo. 

7.6.2.8 	 Administraci6n y entrenamiento ambiental 

Esta secci6n conteneria la Evalucaci6n del Info.me Ambiental y Social (EIAS) y debe 
describir los papeles en el lugar y de la agencia y las capabilidades para administraci6n y 
entrenamiento ambiental. Tambi6n recomendarfa el mejoramiento de unidades existentes o el 
establecimiento de nuevas unidades. 

7.6.2.9 	 Plan de monitoreo ambiental 

La ELAS debe incluir una estrategia factible de monitoreo que identifica el tipo, requisitos y 
costos de implementaci6n del plan. El plan de monitoreo debe diferenciar (distinguir) entre 
el monitoreo de las medidas de mitigaci6n en el lugar recomendadas en la EIAS y el 
monitoreo de las emisiones y descargos de la planta. El plan de monitoreo debe reflejar los 
programas establecidos en la Secci6n 7.4, "Procedimientos de cumplimiento del sector 
elctrico Porque no existen normas, la EIAS debe establecer normas ambientales especfficas 
de una planta parecidas a las que son recomendadas en la Secci6n 7.3, "Normas ambientales 
del sector el6ctrico." El cumplimientos ambiental de la planta se debe determinar a trav6s de 
la aplicaci6n (el empleo) de estas normas. 

7.6.3 	 Cumplimiento ambiental provisional para la expansi6n de generaci6n de 
electricidad 

Esta secci6n identifica los requisitos y responsabilidades para implementar la EIAS 
especffica de un proyecto. Dependiendo del estatus funcional de la Superintendencia durante 
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la incepci6n del proyecto, o ella o el Equipo T6cnico serfa la entidad gubernamental 
responsable para la implemenaci6 y supervisi6n del proyecto. 

7.6.3.1 Paquete de licitaci6n 

Los documentos de la solicitud de licitaci6n deben notar las medidas de mitigaci6n 
recomendadas para los proyectos de la expansi6n de generaci6n de electricidad en los 
siguientes secciones de esta EIAS sectoral. 

* Seccion 6.1 Calidad del aire 
* Seccion 6.2 Calidad del agua/Biologfa 
* Secci6n 6.3 Eliminaci6n de desechos s6lidos 
* Secci6n 6.4 Uso de tierra/social 

Las solicudes de licitaci6n deben indicar que los propuestas son requeridos de incorporar 
estas medidas en el diseflo propuesto de la planta, plan de mitigaci6n, costo y programaci6n. 
Por ejemplo, el diseflo de la planta, costo y programaci6n deben reflejar la incorporaci6n de 
consideraciones de localizaci6n para reducir los impactos ambientales y el entrenamiento de 
los ingenieros de la p!anta y personal de construcci6n con respeto a los controles ambientales 
y programas de nonitoreo. La solicitud de licitaci6n debe ciecir claramente que si el 
concursante tiene exito, estas medidas serfan covenios del prestamo. 

7.6.3.2 Revisi6n y aprobaci6n de la EIAS 

Si la Superintendencia no esti funcionando, o si no tiene una unidad ambiental entrenada en 
el momento de la incepci6n de la EIAS se debe delegar la revisi6n de la EIAS a un consultor. 
La ElAS se debe revisar para cardcter completo y suficiencia segtin los criterios del Banco 
Mundial/Banco Interamericano de Desarrollo. Adicionalmente, la EIAS se debe revisar para 
consistencia con esta EIAS sectoral, y cualquier otro criterio se debe identificar por el Equipo 
Tcnico o la Superintendencia. El Banco Mundial/Banco Interamericano de Desarrollo 
tendri tambi6n las responsabilidades de revisi6n. La aprobaci6n de la EIAS, y la aprobaci6n 
subsiguiente del prestamo, serfan dependiente del cumplimiento de los requisitos de EIAS. 

7.6.3.3 Implementaci6n de la mitigaci6n y los planes de monitoreo 

La implementaci6n del plan de mitigaci6n y el monitoreo de las medidas de mitigaci6n y las 
emanacaciones y descargos de la planta serfan la responsabilidad de los operadores de la 
planta. Un coordinador arnbiental o ingeniemo de la planta se debe designar como 
responsable para asegurar que las medidas establecidas en el plan de mitigaci6n se realizan 
durante la construcci6n y operaci6n de la planta. El monitoreo continuo de las medidas de 
mitigaci6n, durante la construcci6n, tendrd que llevarse a cabo para asegurar que los 
impactos anticipados estan dentro de los lfmites ambientales y de ingenierfa aceptables, y 
para proveer una advertencia temprana de los impactos ambientales no aceptables. 
Adicionalmente, el coordinador debe asegurar que las gufas de salud y seguridad ocupacional 
del Banco Mundial para la operaci6n de plantas t6rmicas de generaci6n de electricidad (ver el 

Borrador de la EvalvacidnAmbiental del Sector Elictricode la RepiblicaDominicana Pdgina 7-38 



Anexo C) se siguen duraute la operaci6n de la planta. El coordinador tambidn debe ser 
responsable para recordar y registrar los derrames, acidentes ocupacionales y ambientales y 
emergencias. El coordinador ambiental del sitio debe ser cargado tambidn de implementar 
los programas desarrollados en la EIAS especifica de un proyecto de monitoreo de emisiones 
y descargos en toda la planta. Servicios de emergencia de respaldo tales como servicios 
contra incendio, de policia y ambulancia se deben evaluar, y un plan de emergencia 
contingente se debe desarrollar. 

La superintendencia o Equipo T6cnico tendria que ser responsable para el cumplimiento 
ambiental comprensivo de la planta durante la construcci6n y operaci6n. Estas 
responsabilidades deben incluir el monitoreo de la implementaci6n del plan de mitigaci6n; la 
supervisi6n de los programas del monitoreo de emisiones, y la recepci6n y evaluaci6n de los 
informes sobre efluentes y emisiones del aire. Un consultor tendria que occuparse de Ilevar a 
cabo estas actividades hasta que la Superintendencia tiene personal suficiente. Durante la 
construcci6n de la planta, visitas programadas a la planta se deben realizar para asegurar que 
las medidas de mitigaci6n y medidas de salud y seguridad establecidas en la EIAS especffica 
de un proyecto estdn en orden. Adicionalmente, asesorias anuales de las actividades de la 
planta se deben realizar en las cuales el cumplimiento con las normas ambientales 
identificadas en la secci6n 7.3 se verifican. 

7.6.4 Mecanismos provisionales para hacer cumplir las medidas d- mitigaci6n 

Se necesitan desarrollar los mecanismos para hacer cumplir las medidas de mitigaci6n 
especfficas, requisitos de monitoreo, y el cumplimiento de los estdndares ambientales. 
Debido a que el crddito para los proyectos de expansi6n se hardn directamente al gobierno 
dominicano a trav6s del banco nacional y el dinero al ganador de la licitaci6n se entergard en 
forma global (lump sum), no se considera una opci6n para hacer cumplir la retracci6n del 
dinero del prdstamo. Actualmente, no existen multas para las infracciones medioambientales 
en el sector eldctrico y el Equipo T6cnico no estd investido de autoridad para hacer cumplir 
nuevas multas que se puedan establecer en el proyecto de expansi6n. Si la Superintendencia 
estd operando, tal vez tenga la autoridad legal para imponer multas por no cumplir con las 
regulaciones medioambientales, pero se deben clarificar las opciones. 

7.6.5 Estaciones de Monitoreo de Aire Ambiental 

Aunque en el corto plazo no se puede lograr un programa completo de monitoreo de calidad 
de aire, el establecimiento de monitores permanentes de aire y promulgaci6n de normas de 
calidad permanente de aire, se propone la instalaci6n de estaciones de monitoreo como un 
primer paso en el proceso para la recolecci6n de datos de los niveles existentes de calidad del 
aire. 

7.6.6 Equipo de Apoyo Provisional 

El equipo siguiente se necesita para apoyar a la implementaci6n de la mitigaci6n ambiental 
recomendadas en esta secci6n. Estas medidas de mitigaci6n y equipo de apoyo se necesitan 
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para defirir v aliviar los problemas urgentes ambientales que se describen en esta Evaluaci6n 
Ambiental. 

" 	 Inventario de piezas de repuesto 
* Bienes fungibles
 
" Suministro de emergencia en el sitio
 
* 	 Sistemas de alarma de emergencia 
* 	 Estaciones de monitoreo de la calidad del aire 

* 	 Computadores 
* 	 Miquinas de fax 
" 	 Equipo del monitoreo de agua 

- Monitor de turbidez 
- Grd.ficas de robo computarizados para el pH 
- Scnda computarizada de temperarura 
- Aparatos de calibraci6n de equipo de monitoreo de la calidad de agua 

* 	 Equipo del monitoreo de cenizas de carb6n 
* 	 Equipo del monitoreo de suelos 
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7.7 ORDEN DE MAGNITUD DEL COSTO DE LA JIMPLEMENTACION DEL 
PLAN DE ACCION 

El siguiente orden de magnitud de los costos de implementaci6n del plan de acci6n solamente refleja 
las medidas provisionales para acometer por la Republica Dominicana con el prop6sito de asegurar 
que las dos nuevas plantas puedan construirse y operar de acuerdo a las guias y estindares descritos 
en esta Evaluaci6n Ambiental. y que seran recomendadas en los subsecuentes EIA especificos del 
proyecto. Una descripci3n mis completa de las actividades que habr.n de realizarse para cada uno 
de los rubros presupuestarios siguuientes puede hallarse en las pdginas anteriores y, especialmente. 
en las subsecciones identificadas con los numeros 7.6 "Medidas provisionales". Ademdis, se 
recomienda la instalacion de estaciones de monitoreo de aire ambiental como un primer paso para 
desarrollar una base de datos a nivel nacional sobre las condiciones de la calidad del aire. En 
algunos lugares. como en los de eliminaci6n de desechos s6lidos, se necesitan esndios para definir 
los problemas con el fin de remediar la contaminaci6n existente y para establecer estandares 
definitivos para el fururo. 

Revision del EIA por la Consultora para 2 nuevas unidades 
Subtotal $I00.000 

Prorama de mantenimiento v seguridad de la planta de energia 
Formular procedirnientos, cronograinas y presupuestos 
escritos de mantenimiento $200.000 
Procedimientos de adriestamiento en seguridad S100.,00 
Adieswamiento en mantenimiento para 9 plantas f6siles existentes $225.000 
Adiestramiento en seguridad para 9 plantas f6siles existentes S225.000 
Inventario de piezas de repuesto * 

Fungibles * 
Suministros de emergencia en el sitio * 

Subtotal S750.00 

Estudios de contaminaci6n de la eliminaci6n de desechos s6lidos 
Identificaci6n de los sitios de eliminaci6n mis peligrosos S50.000 
Investigaciones de rehabilitaci6n de los sitios de eliminaci6n ras 
peligrosos $1.950.000 
Evaluaci6n del uso comercial/industrial de cenizas de carb6n S120.000 
Subtotal S2.120.000 

Estaciones de monitoreo de la calidad del aire ambiental 
Identificaci6n y selcci6n de sitios estratgicos (suponer 
cinco zonas) S10.000 
Compra e instalaci6n adecuados S765.000 
Suminisnto de adiestramiento y asistencia para el 
funcionamiento de las estaciones S25.000 
Subtotal $800.000 

Computadoras (5 unidades) 
Mdquinas de fax (5 unidades) 
Equipo de monitoreo de la calidad de agua 
Equipo de monitoreo de cenizas de carb6n 
Equipo de monitoreo de suelos $50.000 

$15.000 
S5.000 

S20.000 
$50.000 

Subtotal 
TOTAL 

S140.000 
S4.010.000 
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ANEXO A 

DATOS DE PLANTA, PLANTAS ELECTRICAS
 
EXISTENTES EN LA REPUBLICA DOMINICANA
 



NOMBRE DE PLANTA 

UBICACION 

TAMAF40 - No. DE UNIDADES 
Y CAPACIDAD 

ANTIGUEDAD (0 A&O DE 
PUESTA EN COMISION) 

ESTADO ACTUAL 

(EN OPERACION, EN 
REPARACI6N, ETC.) 

TPO DE CALDERA, TURBINA 
A GAS 0 MOTOR DIESEL 

HAINA 

Santo Domingo 

Unidad 1 -54 MW 

Unidad 2 -54 MW 


Unidad 3 -84,9 MW
 
Unidad 4 -84,9 MW
 

Unidad 5 -84,9 MW
 

Unidad 1 - 1968 

Unidad 2 - 1968 


Unidad 3 - 1979
 
Unidad 4 - 1979
 
Unidad 5 - 1979
 
Unidad 1 - 47 MW (disponible) 


Unidad 2 -30 MW (disponible) 

Un-dad 3 -35 MW (disponible)
 
Unidad 4 -44 MW (disponible)
 
Unidad 5 -80 MW (disponible)
 

Caldera 

Presi6n: 88 bars 

Temperatura: 515 0C 

Producci6n de Vapor: 180 tons/hr (unidades 1y 2) 


280 tons/hr (unidades 3 a 5) 

ITABO 

Santo Domingo 

Unidad I - 125 MW 
Unidad 2- 125 MW 

Unidad 1 -1984 
Unidad 2 - 1989 

Unidad 1 - 0 MW (en rehabilitaci6n) 

Unidad 2 - 115 MW (disponible) 

Caldera unidad 1 (Foster Wheeler, Espafia) y Caldera 
unidad 2 (Hitachi Zoosen, fap6n)
 
Secci6n Alta Presi6n: 141 bars y 535 'C
 
Secci6n Baja Presi6n: 38,5 bars y 535 'C
 
Producci6n de Vapor: 389,5 tons/hr (Alta Presi6n)
 

348,5 tons/hr (Baja Presi6n) 

A-I
 



NOMBRE DE PLANTA 
COMBUSTIBLE PRIMARIO Y 
CONSUMO ESPECfFICO DE 
COMBUSTIBLE 

COMBUSTIBLE SECUNDARIO 
Y CONSUMO ESPECiFICO DE 
COMBUSTIBLE 

HAINA 

Fuel-oil (16/11/93) 
Gravedad Especifica (60/60 OF): 0,9698(0,9950 Max.) 

Contenido cal6rico: 	 18.339 B3TU/Ib 
(18.000 BTU/lb Min.) 

Azufre: 	 3,0% en peso 

Consumo especifico de combustible (1993) 
Unidad 1 - 10.481 BTU/KWh 
Unidad 2 - 12.896 BTU/KWh 
Unidad 3 - 16.099 BTU/KWh 
Unidad 4 - 14.400 BTU/KWh 
Unidad 5 - 11.116 BTU/KWh 
Gas-oil 
(No disponible) 

ITABO 

Fuel-oil (09/11/93)
 
Gravedad Especifica (60/60 'F): 0,9732 (0,9950 Max.)
 

Contenido cal6rico: 	 18.311 BTU/Ib 
(18.000 BTU/Ib Min.) 

Azufre: 	 2,75% en peso 

Consuino especffico de combustible(1993) 
Unidad 1 11.300 BTU/hr 
Unidad 2 11.300 BTU/hr 

Carb6n - Colombiano (19/06/93) 
Materia Voitil: 37,39% (42,79% seco) 

Carb6n: 45,60% (52,19%) 

Contenido cal6rico: 	 11.484 BTU/Ib 
(13.143 BTU/Ib seco) 

Azufre: 	 0,56% 
(0,64% seco) 

Consumo especifico de combustibie(1993) 
Unidad 1 10.018 BTU/hr
Unidad 2 10.018 BTU/hr 
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NOMBRE DE PLANTA 

UBICACION 

TAMAIO - No. DE UNIDADES 
Y CAPACIDAD 

ANTIGUEDAD (0 AlqO DE 

PUESTA EN COMISI6N) 
ESTADO ACTUAL (EN 
OPERACION, EN REPARACION, 

ETC.) 
IPO DE CALDERA, TURBINA 

A GAS, 0 MOTOR DIESEL 

COMBUSTIBLE PRIMARIO Y 
CONSUMO ESPECIFICO DE 
COMBUSTIBLE 

COMBUSTIBLE SECUNDARIO 
Y CONSUMO ESPECIFICO DE 
COMBUSTIBLE 

PUERTO PLATA 

Puerto Plata 

Unidad 1 - 26,5 MW 

Unidad 2 - 36,8 MW 


Unidad I - 1966 


Unidad 2 - 1982 

Unidad 1 - 24 MW (disponible) 

Unidad 2 - 0 MW (en rehabilitaci6n) 


Caldera 

Babcock Wilcox 


Homo
 
Peabody con sistema de pulverizaci6n a trav~s de vapor
 

Fuel-oil (07/02/92) 

Gravedad Especifica (60/60 OF): 0,9698 (0,9950 Max.) 


Contenido cal6rico: 18.315 BTU/lb 

Azufre: 2,75% en peso 


Consumo especifico de combustible (1993) 

Unidad 1 12,884 BTU/KWh 

Unidad 2 (No aplica) 


No existe combustible secundario 


TIMBEQUE 

Santo Domingo 

Unidad 1 - 21 MW
 
Unidad 2 - 21 MW
 

Unidad I - 1974
 

Unidad 2 - 1974
 
Unidad 1 - 17 MW (disponible)
 
Unidad 2 - 17 MW (disponible)
 

Turbinas a Gas tmidades 1 y 2
 
,eneral Electric, Frame 5, Turbina a Gas de ciclo abierto
 

Gas-oil 
Combustible #2 

Cu-'tenido cal6rjco: 19.335 BTLJ/Ib 

Azufre: 1,07% en peso
 

Consumo especifico de combustible (1993)
 
Unidad 1 16.146 BTU/KWh)
 
Unidad 2 16.505 BTU/KWh)
 

No disponible
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NOMBRE DE PLANTA 

UBICACION 

TAMAIO - No. DE UNIDADES 
Y CAPACIDAD 

ANTIGUEDAD (0 AIO DE 
PUESTA EN COMISI6N) 

ESTADO ACTUAL 

(EN OPERACION, EN 
REPARACION, ETC.) 

IPO DE CALDERA, TURBINA 
A GAS, 0 MOTOR DIESEL 

COMBUSTIBLE PRIMARIO Y 
CONSUMO ESPECiFICO DE 
COMBUSTIBLE 

COMBUSTIBLE SECUNDARIO 
Y CONSUMO ESPECIFICO DE 
COMBUSTIBLE 

SANTO DOMINGO 

Sento Domingo 

Unidad 5 -12,65 MW 

Unidad 6 - 12,65 MW
 
Unidad 7 - 12,65 MW
 
Unidad 8 - 26,50 MW
 
Unidad 5 - 1954 

Unidad 6- 1957
 
Unidad 7- 1959
 
Unidad 8 - 1963
 
Unidad 5 - 11,00 MW (disponible) 


Unidad 6 - 0 MW (en rehabilitaci6n)
 
Unidad 7 - 0 MW (en rehabilitaci6n)
 
Unidad 8 - 0 MW (en rehabilitaci6n)
 
Calderas 

Unidad 5 - Combustion Engineering 


Unidad 8 - Babcock and Wilcox 


Fuel-oil(07/02/92) 

Gravedad Especffica (60/60 F): 0,975 

Contenido cal6rico: 
 18.312 BTLJ/Ib 

Azufre: 2,75% en peso 


Consumo especifico de combustible (1993)
 
Unidad 5 14.740 BTU/KWh 

Unidad 6 (No aplica) 

Unidad 7 (No aplica)
 
Unidad 8 13.079 BTU/KWh
 
Gas-oil (solo durante el arranque) 

Gravedad Especffica: 0,85
 
Contenido cal6rico: 41,7 MJ/kg
 

BARAHONA (Turbina a Gas) 

Barahona 

Unidad 1 - 28,3 MW 

Unidad I - (no disponible) 

iUnidad 1 - 0 MW (nueva turbina en construcci6n) 

Turbina a Gas 
Una nueva turbina con especificaciones originales esti en 
construcci6n por FIAT (Italia) con la autorizaci6n de 
Westinghouse. 

Gas-oil (Combustible #2) 
Gravedad Especifica (60/60 oF): 0,8762 

Contenido cal6rico: 19.313 BTU/Ib 

Azufre: 2,00% en peso 

Consumo especifico de combustible (1993) 
(No aplica) 

No existe combustible secundario 
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NOMBRE DE PLANTA 

UBICACION 

TAMA$JO - No. DE UNIDADES 
YCAPACIDAD 
ANTIGUEDAD (0 AlJO DE 
PUESTA EN COMISI6N) 
ESTADO ACIUAL 

(EN OPERACI6N, EN 
REPARACION, ETC.) 
TPO DE CALDERA, TURBINA 
A GAS, 0 MOTOR DIESEL 

COMBUSTIBLE PRIMARTO Y 
CONSUMO ESPECfFICO DE 
COMBUSTIBLE 

COMBUSTIBLE SECUNDARIO 
Y CONSUMO ESPECiFICO DE 
COMBUSTIBLE 

SAN PEDRO DE MACORS (Turbina a Vapor) 
San Pedro de Macoris 

Unidad 1 - 33 MW 

Unidad 1 - 1989 

Unidad I - 30 MW (disponible) 

Caldera 
Babcock Wilcox 

Homo 
Peabody con sistema de pulverizaci6n con vapor 
Fuel-oil (07/02/92) 

Gravedad especifica (60/60 IF): 0,975 


Contenido cal6rico: 18.312 BTU/Ib 


Azufre: 2,75% en peso 


Consumo especifico de combustible (1993) 

Unidad 5 11.543 BTL/Kwh 


No existe combustible secundario 


SAN PEDRO DE MACORiS (Turbina a Gas) 

San Pedro de Macoris 

Unidad 1 - 28,3 MW 

Unidad I - 1974 

Unidad I - 25 MW (disponible) 

Turbina a Gas: 
Westinghouse 

Gas-oil (Combustible #2) 
Gravedad especifica(60/60 OF): 0,876 

Contenido cal6rico: 19.335 BTU/Ib 

Azufre: 1,07% en peso 

Consumo especifico de combustible(1993)
 
Unidad 1 15.671 BTU/Kwh
 

No existe combustible secundario
 



NOMBRE DE PLANTA 

UBICACION 

TAMAIO - No. DE UNIDADES 

Y CAPACIDAD 
ANTIGUEDAD (0 AINO DE 
PUESTA EN COMISI6N) 
ESTADO ACTUAL 
(EN OPERACI6N, EN 
REPARAcI6N, ETC.) 

TIPO DE CALDERA, TURBINA 
A GAS, 0 MOTOR DIESEL 

COMBUSTIBLE PRIMARTO Y 
CONSUMO ESPECiFICO DE 
COMBUSTIBLE 

COMBUSTIBLE SECUNDARIO 
Y CONSUMO ESPECiFICO DE 
COMBUSTIBLE 

SANTIAGO 

Santiago de los Caballeros 

Unidad 1- 12 MW 

Unidad 1 - 1989 

Unidad I - 12 (contratadas) 

Motor Diesel: 
(no disponible) 

Gas-oil (Combustible #2) 
Gravedad especifica (60/60 'F): 0,876 
Contenido Cal6rico: 19.335 BTU/lb 

Azufre: 1,07% en peso 

Consumo especifico de combustible (1993) 
Unidad 1 13.781 BTU/Kwh 

No existe combustible secundario 

FALCON BRIDGE 

Bonao 

Unidad 1- 198 MW 

Unidad I - 1985 

Unidad 1 - 40 (contratadas) 

Caldera: 
(no disponible) 

Fuel-oil 
Gravedad especifica (60/60 'F): 0,999 

Contenido Cal6rico: 18.015 BTU/Ib 

Azufre: 3,56% en peso 

Consumo especifico de combustible(1993)
 
Unidad 1 1i.500 BTU/Kwh
 

No existe combustible secundario
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NOMBRE DE PLANTA 

UBICACION 

TAMAI40 - No. DE UNIDADES 
Y CAPACIDAD 
ANTIGUEDAD (0 ANO DE 
PUESTA EN COMISION) 
ESTADO ACTUAL 

(EN OPERACION, EN 
REPARACI6N, ETC.) 
TIPO DE CALDERA, TURBINA 

A GAS, 0 MOTOR DIESEL 

COMBUSTIBLE PRIMARIO Y 
CONSUMO ESPECfFICO DE 
COMBUSTIBLE 

COMBUSTIBLE SECUNDARIO 
Y CONSUMO ESPECiFICO DE 
COMBUSTIBLE 

WARTSIL, 

Puerto Plata 

Unidad 1- 18 MW 

Unidad I - 1991 

Unidad 1 - 18 (disponible) 

Motor Diesel: 

WArtsilA 

Gas-oil (Combustible #2) 
Gravedad especifica (60/60 'F): 0,882 
Contenido Cal6rico: 18.267 BTU/Ib 

Azufre: 2,85% en peso 

Consumo especifico de combustible 
Unidad 1 9.100 BTU/Kwh 

No existe combustible secundario 

WARTSILA 

Santo Domingo 

Unidad 1 - 40 MW 

Unidad 1 - 1989 

Unidad 1 - 0 MW (no disponible) 

Motor Diesel: 

WiirtsilA 

Gas-oil (Combustible #2) 
Gravedad especifica (60/60 'F): 0,882 

Contenido Cal6rico: 18.267 BTU/lb 

Azufre: 2,85% en peso 

Consumo especifico de combustible 
Unidad 1 9.100 BTU/Kwh 

No existe combustible secundario 
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NOMBRE DE PLANTA 

UBICACION 

TAMANO - No. DE UNIDADES 
Y CAPACIDAD 

ANTIGUEDAD (0 ANO DE 
PUESTA EN COMISION) 

ESTADO ACTUAL 

(EN OPERACION, EN 
REPARACION, ETC.) 

IPO DE CALDERA, TURBINA 
A GAS, 0 MOTOR DIESEL 

COMBUSTIBLE PRIMARIO Y 
CONSUMO ESPECiFICO DE 
COMBUSTIBLE 

COMBUSTIBLE SECUNDARIO 
Y CONSUMO ESPECiFICO DE 
COMBUSTIBLE 

LOS MINA 

Santo Domingo
 

Unidad 1 - 35 MW
 

Unidad 2 - 35 MW
 

Unidad 3 - 65 MW
 

Unidad 4 - 65 MW
 

Unidad 1 - 1981
 
Unidad 2 - 1981
 

Unidad 3 - 1992
 

Unidad 4 - 1992
 

Unidad 1 - 22 MW (disponible)
 

Unidad 2 - 23 MW (disponible)
 
Unidad 3 - 0 MW (en rehabilitaci6n)
 

Unidad 4 - 0 MW (en rehabilitaci6n)
 

Turbinas a Gas:
 

Unidad 1 
 FIAT 

Unidad 2 FIAT 

Unidad 3 Westinghouse 
Unidad 4 Westinghouse 

Gas-oil (Fuel #2) 
Gravedad especifica (60/60 'F): 0,876 

Contenido cal6rico: 19.335 BTU/Ib 

Azufre: 1,07% en peso 

Consumo especifico de combustible 
Unidad 1 15.618 BTU/Kwh 
Unidad 2 15.782 BTU/Kwh 
Unidad 3 16.281 BTU/Kwh 
Unidad 4 16.567 BTU/Kwh 

No existe combustible secundario 
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Fuenies: Li Situaci6n Energitica y Proyectos Principales, Informe DECON, Diciembre 1993.
Plan Nacional de Expansi6n de la Generaci6n del Sistema Elictrico de la Repablica Dominicana, Informe Provisional DECON, Marzo 1994.
 
Entrevistas con gerentes y personal de planta de la CDE.
 
Departamento de Planificaci6n de la CDE.
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ANEXO B
 

CALIDAD DEL AIRE
 



OMME DE LA PLANTA 
BICACION 

AMANO, No DEUNIDADES. CAPACIDAD Unidad 1-
YAfO DE INAUURACION Unidad 2 -

IPAAD WSPON13E Uddad 1- I 
GiENERACION ANUAL Hora de operac16n anuales. 

Uniclad 2-
Hrasado oparci6no so ual-

ITABO 

Same Domingo 

125.00 MW 
125.00 MW 

000 1MW 
0.00 

6,619.90 

1101 

(19841 
(19891
 

I 374.483 IMWh (1993)
 
617.08 lbs/MWhr 

r0-MW-761.289 IMWh (1993) 
617.08 Ibs/MWhr 

rIPO DE CALERA 	 Caldera unidad 1 - (Foster Wheeler, Esparal y unidad 2 -lHitachi Zoosen Japjn 
Sacci6n dopres6n site: 

Secc16n dopresi6n bale 
Produccj6n dovapor 

COMBUSTIBLE PRIMARIO Y Fuel Oil No. 6 

CONSUMO ESPECIFICO Gravedad especifice (60160 F): 

DECOMBUSTIBLE Contorde cal6lco: 


Azufre : 

Consume especifico de combustible 
Unldad 1 -
Unidad 2 -

OMBUSTIBLE PRIMARIO (11 Factor do.nd6sln do Is EPA. 

IPO DE PARTICULAS Unidad1 

PM-i0) DE LAS EMISIONES UnIdad 2 p-

Teol dai planta 


COMDUSTIBLE PIIIMARIO Factor de smll6ndedaIs EPA-
ISIONES DE Unidad 1 -

IOXiDO DE AZUFRE (S02) Unidad 2 -
Toales do Is plants. 

COMBUSTIBLE PRIMARIO (21 Factor doomnll6n do Is EPA-
EMISIONES DE DIOXIDO Unidad 1 -
DE NITROGENO (NOx) Unrdad 2 -

Totalso do Is plants -

COMBUSTIBLE PRIMARIO 13) Factor de emsi6n de Is EPA-
EMISIONES DE MONOXIDO Undad 1 -
DE CARBONO (CO) Unidad 2 -

Totasis do l plants -

COMBUSTIBLE PRIMARIO (4) Factor de ermls6n da I EPA-
TOTAL EMISIONES COMPUESTOS Unidad 1 -
DRGANICOS DIFERENTES Unidad 2 -
AL METANO (NMTOC) lotl.s do l plants -

COMBUSTIBLE SECUNDARIO Carb6n - Colombiano 

YCONSUMO ESPECFICO Conzes 

DE COMBUSTIBLE Corrtnido caldrlco (soca):11,79 
Azufre (sao): 


Consumo especffico decombustible
 
Unidad 1 -
Unldad 2 -

UOMBUSTIBLE SECUNDARIO 15) Factor doemision do Is EPA-
ISIONES DE MATERIA Unidad 1 -
PARTICULAS (PM-10) Unidad 2 -

Totales do Is plants -

LOMUSTIBLE SECUNDARIO -51 Factor dosnrsl6ndo Is EPA-
MISIONES OF DIOXIDO f( Unided I -
E AZUFrE (S02) Undid 2 -

Totsios do Is plants-

LOMBUSTIBLE SECUNDARIO 16) Factor do emrisiondo Is EPA-
3'ISIONES DE DIOXIDO (7) Untdad 1 
)ENITROGENO INOx) Unidad 2 

Tot&l, do Is plants 
(OMBUSTIBLE SECUNDARIO (5) Factor do srrdsl6n do Is EPA-
•MISIONES CE MONOXICO 181 Unidd 1 

)ECARBONO Unidad 2 -

Totalesdo Is planta 

'OMBUSTIBLE SECUNDARIO 
 (5) Facter do orldn d Is EPA-

OTALEMISIONES (8) Unidad 1 -

COMPUESTOS ORGANICOS (9) Undad 2 
1FEPENTES AL METANO INMTOC) Tolson do lsplsnts -

Notes sebre elfactor doermsl6n 

1 


141 	 barios y 535 grades C 
38.5 baneoy 535 grades C 

389.5 toneladas/ir (Aliapresi6n) 
348.5 	 toneladas/hr (Bala pres16n) 

1 ISuponendo qua se quemo soloFuel Oil durante el a/o 1993) 
0.975
 

18,312 	stuflo 
2,75 % porpeso 

11300 Btu/kWh 
11.300 Btu/kWh 
28.49 

0.00 
24905 
249.05 

431.75 
0.00 

3,773.81 
3,773.81 

67.00 
0.00 

585.63 
585.63 

5.00 

0.00 
43.70 
43.70 

0.76 
0.00 
6.64 
6.64 

10.01 

10.019 

12.97 
0,00 

581.73 
581.73 

21.28 
0.00 

954.16 
954.16 

34.00 
0.00 

1,524.51 
1,524.51 

0.50 
0.00 

22.42 
22.42 

0.04 

0.00 
1.79 
1.79 

lb doPM.10/1000 galones do Fuel Oil No. 6 
lbdo PM-1 0/hr 0.00 toneladas de PM-1 0/yr 
lb do PM- 10/hr 749.39 toneladas de PM-1 0/yr 
lb do PM-1_0/hr 	 749.39 tonoladas de PM-10/yr 

Ibde S02/1000 galonesdo Fuel Oil No. 6 
lboe S02/hr 	 0.00 toneladas de S02/yr 
lb de S02/hr 11,355.56 toneladas de S021yr 
Ibdo 602/hr 11.355.56 toneledas de S02/yr 

Ibde NOx/1000 galones do Fuel Oil No. 8 
lb de NOx/hr 0.00 toneladas de NOxi'yr 
Ibde NOx/hr 1,762.18 toneladas de NOx/yr 
lb de NOx/hr 1,702.18 tonelades do NOx/yr 

lb doCO/1000 galones deFuel Oil No.6 
lb de CO/hr 
lb doCO/hr 
lb do CO/hr 

lb de CO/1000 alonesde Fuel OIl No. 6 
lb de NMTOC/hr 
lb de NMTOC/hr 
lb doNMTOC/hr 

4.99 % per pose 
Btu/b 

0.56 % per peso 

IBtu/kWh
IBtu/kWh 

Ibdo PM-10/ton doCarb6n
 

lb do PM-i 0/hr 


lbde PM-10/hr 

lb do PM-O/hr 

Ibdo S02ton do Csrb6n 
Ilb
de S02/hr 
lb do S02/hr 
lb doS02/hr 

lb doNOejton do Csrb6n 

lb de NOx/hr 
lb de NOx/hr 
Ibdo NOx/hr 

lb doCOtton doCarb6n 
lb do CO/hr 

lb doCO/hr 
lb doCO/hr
lb doNMTOC/ton d0 Crbdn 

lb de NMTOC/hr 
Ibdo NMTOC/hr 
lb do NMTOC/hr 

0.00 toneladas de COiyr 
131.51 toneladas de CO/yr 
131.51 toneladasde CO/yr 

0.00 toneladas de NMTOC/yr 
19.99 toneladas de NMTOC/yr 
19.99 tonelsdas de NMTOC/yr 

0.00 toneladas de PM-i 0/yr 

1,750.47 toneladas de PM-I0/yr 
1.750.47 tonoladas do PM-I0/yr 

0.00 toneladas do S02/yr 

2,871.12 toneladas de S02/yr 
2.871.12 toneladas doS02/yr 

0.00 toneladas do NOx/yr 
4,587.31 toneladas de NOx/yr 
4,587.31 tonolsdas do NOx/yr 

0.00 tonoladas do CO/yr" 

67.46 toneladas de CO/yr 
67.46 toneladas do CO/y 

0.00 tonrladas de NMTOC/yr 

5.40 toneladas de NMTOC/yr 

5.40 tonolsdss do NMTOC/yr 

Las emisiones cad& aesents ds emissidn publicadoo por US-EPA AP-42, Suploento Fminutos de cads contaminants so calcularon utilizyo factorea on Ia publicaci6n 
(1) Losheras perativas reales stupiJestaspars Ia plants pars determiner le valores do las taleas do emisi6nanuales PM-1 0 incluyen lasparticulas recogidas on elfilre
 

cicl6n PM-10 de un tronde muestreo segun el mtodo ds Ia EPA 201 6 201A. Los factores
do emisi6n de particula pars[acombusti6n de petr6leo residual, son, on pr)medio, 
una funcin del grade del fuel oil y do su contenidodo azufre 

(2) Los roisltados do Ia prueba idican Quopar mo 	 esNO pars todoesmaneis 95% parpeso do NOx lostips de calderas.
 
(31 Losemarones do CO pueden aumentar per factores de 10 e do 100 oi Is unidad so hace funcionar inadecuadamente o no esti bien mantenida.
 
(4)La emisi6n decompuesto orginicos vollitiles puede aumentar en vanos 6rdenesde magnitud srIa caldera so hace funcionar inadecuadamente o no estibion mantenida.
 
(51 Supone qua Ii plants utiliza carb6n subbitumnroso y Is ccnfigurac6n deencendido es carb6n pulvarizado, en fondo h~mado.
 
(1) Estoo reotultados do emisiones incluyen S02,S03 y sulfates gaseosos. Enpromedie pars el carb6n bituminoso. 95% del azufre del combustible seomite come S02 , 

y solamente aproxmadamente 0,7% delazufro del combustible as emitido come S03 y sulfate gaseoso. Un porcentole igualmente pequefoi do azufre as emitido an forma do 

particulas de sulfate. Peque/,as cantidades do azufre tambrn sen retenidss on Is ceniza delfondo. 
(7) Expresado come N02. Per lo general, 95 . volumen % de 6xidos de nitrdgeno presentas en los gases dosalids so hallaran en I 

Elfactor represents las rmisiones on las operaciones de base (s decir. 60 a 110% do carga y sin medidas do control del NO. 
181 El factor represents alvalor nominal quo puede lograrse baleocondiciones normalos do funcienamiento.
 

Pueden ocurrir valores de une o dos 6rdenesdomagnitudes mos altos cuyo Is combusti6n no es complete.
 

(9) Eltotal de compuestos orghnicos diferentes del metano so expressa coma c12 a ci6 equivalentes doalkano. 
(10) Todos los dates do insumos fueronaportados per CDE. 	 B-i 

forms do NO,el reo as N02. 
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OMORE DELA PLANTA HAINA 151
 

JBICACION Santo Doningo
 

FAMANO, No DEUNIOADES, CAPACIDAD Unidad 1 - 54.00 MW 1968)
 
V A IO DE INAUGURACION 	 Unidad 2 - 54.00 MW (19681
 

Unidad 3 - 84.90 MW (19791
 
Unidad 4 - 84.90 MW 11979)
 
Unidad 5 - 84.90 MW (1979) 

CAPACI(AD DISPONIBLE Uridad 1 - 1 48.00 MW 1211965 jMWh (1993) 
GDIIERACIaNB ANIUAL Horns do operacl6n anuase 4.415.94 Iba/MWhr 572.38 Ibs/MWhr 

Unldad 2- o000MW r8.549 MWh (1993) 
Horns do opmacl61n anus, 0.00 Ibs/MWhr 704.24 Ibs/MWhr 
Undad 3- L.. 67o 0MW 217.192 - MWh (1993) 
Hora do operac6n anuales 6.033.11 lbs/MWhr 879.15 lbs/MWhr 
Undad 4- I 52.00 MW 1284.493 - MWh (1993) 

Hora do operacl6n anuales 5.470.83 Ibs/MWht 788.37 lbs/MWhr 

UnIdad 5. I 7 JMW 233,242 IMWh (1993) 
Horas do operacldn anuale 3,332.03 Ib/lMWhr 607.03 Ibs/MWhr 

Tpe DE CALDERA Caldera 
Presi6n: 88 barios 
Temperatura: 515 grades C 
Produccidn dovapor: 180 toneladas/hr (Unidads 1 y 21 

280 toneladas/hr (Unidads 3 y 5) 

COMBUSTIBLE PRIMARIO V Fuel Oil No. 6 
CONSUMO ESPECIFICO Gravodad especifica (80/80 F: 0.975 
DE COMBUSTIBLE Contorido csl6rdco: 18312 Btulb 

Azufre: 1.3 1% por pose 
Consume especifico do combustible 

Unidad I - 10481 BtulkWh 
Unlded 2 - 12,898 Btu/kWh 
UnIdad 3 - 16,099 Btu/kWh 
Unidsd 4 - 14,400 Btu/kWh 
Undad 5- 11.116 Btu/kWh 

COMBUSTIBLE PRIMARIO (1) Factor doorms16n do In EPA - 28 lb do PM-10/1000 galonas de Fuel Oil No. 6 
TIPO DE PARTICULAS Unidad 1 - 96.42 lb do PM-10/hr 193.5288841 tonoladas de PM-10/yr 

(PM-10) DE LAS EMISIONES Unidad 2 - 0.00 lb do PM-10,'hr 0.00 tonoladas de PM-10/yr 
Unidad 3 - 111.07 lb de PM-1 0/hr 304.59 tonoladas doPM.10/yr 

Unidad 4 - 143.51 lb do PM-10/hr 356.86 tonaladas de PM-10/yr 
Unidad 5 - 149.12 lbdo PM-10/hr 225.86 toneladas do PM-10/yr 
Tota. do Is planta - 500.12 lb do PM-iO/hr 1,080.84 toneladas de PM.10/yr 

COMBUSTIBLE PRIMARIO Factor do omisl6n do l EPA - 431.75 lb do S02/1 000 galones de Fuel Oil No. 8 
EMISIONES DE Unidad 1 - 1,460.99 lb do S02/hr 2,932.56 tonoladas de S02/yr 

DIOXIDO DE AZUFRE (502) Unidad 2 - 0.00 lb de S02/hr 0.00 toneladas doS02/yr 
Unidad 3 - 1,683.05 lb doS02/hr 4,615.55 toneladas de S02/yr 

Unidad 4- 2,174.55 lb doS02/hr 5,407.54 toneladas de S02/y" 
Unidad 5- 2,259.70 lb doS02/hr 3,422.44 toneladas de S02/yr 

Total., do Ia plants - 7.578.32 lb do S02/hr 16,378.09 toneladas de S02/yr 

COMBUSTIBLE PRIMARIO (2) Factor doemIsl6n do Is EPA - 87.00 lb de NOx/1 000 gslonos de Fuel Oil No. 6 
EISIONES DE DIOXIDO Unidad 1 - 226.72 lb de NOx/hr 455.08 toneladas doNOx/yr 

DENITROGENO (NOx) Unidad 2 - 0.00 lb de NOx/hr 0.00 tonoladas do NOx/yr 
Unidad 3 - 261.18 lb de NOx/hr 716.25 toneladas de NOx/yr 

Unidad 4 - 337.45 lb de NOx/hr 839.15 toneoladas de NOx/yr 
Unidad 5 - 350.66 lb de NOx/hr 531.10 toneladas de NOx/yr 

Totals do Is I.lanta - 1,176.02 lb de NOv/hr 2,541.59 toneladas do NOx/yr 

COMBUSTIBLE PRIMARIO (3) Factor doernisl6n do Is EPA - 5.00 lb do CO/1000 galonos doFuel Oil No. 6 
EMISIONES DE MONOXIDO Unidad 1 - 16.92 lb do CO/hr 33.96 tonelaas de COyr 

OECARBONO (CO) Unidad 2 - 0.00 lbde CO/hr 0.00 toneladas de CO/yr 
Unidad 3 - 19.49 lbde CO/hr 53.45 toneladas do CO/yr 
Unidad 4 - 25.18 lb de CO/hr 62.162 toneladas de CO/yr 
Unidad 5 - 26.17 lbde CO/hr 39.63 tonetadas de CO/yr 

Totalesdo I, plants - 87.70 lb do CO/hr 189.67 tonoladas de CO/yr 

COMBUSTIBLE PRIMARIO (41 Factor doamll6n do Is EPA - 0.76 lb do CO/1O00 galones do Fuel Oil No. 6 
TOTAL EMISIONES COMPUESTOS Unidad 1 - 2.57 Ibdo NMTOC/hr 5.16 toneladas de NMIOC/yr 

ORGANICOS DIFERENTES Unidad 2 - 0.00 lb do NMTOC/hr 0.00 toneladas de NMTOC/yr 
ALMETANO (NMTOC) Unidad 3 - 2.96 lb de NMTOC/hr 8.12 tonoladas de NMTOC/yr 

Unidad 4 - 3.83 lb de NMTOC/hr 9.52 tonelodas de NMTOC/yr 

Unidad 5 - 3.98 lbde NMTOC/hr 6.02 toneladas de NMTOC/yr 

Tots)., do Is plonta - 13.34 lb de NMTOC/hr 28.83 tonelaca do NMTOC/yr 

Notes sobre ol factor do orniol6n 
Las emisiones cade sesenta minutes do cods contaminanto se calcularon utilizyo factor., de emisci6n publicados per US-EPA on la publicacidn AP-42, Suplamento F 

o Las horas operatives reales supuestlas pars Is plants pars determinar los valors de las tles do emisi6n anuales. 
11)PM-0 incluyen as particulas recogides an el filtro cicl6n PM-10 doun tren de muetreo seg.n al mitode do Is EPA201 6 201A.
 

Los factores doemisi6n dopart/culbs pars Ia combusti6n do petr6loo residual, son, on promedio, una func16n del grade del fuel oil y dosu contenido do azuftre.
 
(2) Los reultadoe de Ia prueba indican qua po lo menus 95% per peso de NOx as NO pars rodeo los tipos de calderas. 
(3) Las emisienes do CO puedon aumentor per faclore, do 10 o de 100 sis unidod so hace funcionar inodecuadament, o no esth bien mantenida. 

(4) La emisi6n do compuestOs orginicos velitile, puedoaumentar on varios 6rdenes do magnitud a Is caldars so hace fincionar inadecuadamente o no esti bion mantenida. 
15) Todos los dates do insumos fueron aportado per CDE. 
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OMBRE DELA PLANTA SANTO DOMINGO (5) 

BICACION Santo Donngo 

AMANO, No DEUNIDADES. CAPACIDAD Unidad 5 - 12.65 MW (1954) 

YANO DEINAUGURACION Unidad 6 - 12.65 MW 11957) 
Unidad 7- 12.65 MW (1959) 
Unidad 8 - 26.50 MW (1963) 

LAPACIDAD DISPONIBLE Urddad 5- 8.50IMW 166187 iMWh (1993) 
GENERACION ANUAL Hors, de oparac16n anuales 

Urdad 6-
7,766.11 

r-7-O0IMW i M 
804.94 

MWh (1993) 
Ibs/MWhr 

Hoa, do opsroc16n 
Unicdad7. L 

0.00 
ol-JMW I 

0.00 
_1MWh (1993) 

Ibs/MWhr 

Horas do oparac16n 0.00 0.00 Ibs/MWhr 

Undad 8- WOrO- -W-46,4172MWh (1993) 
Horas do operac16n 0.00 714.23 Ibs/MWhr 

TIPO DECALDERA Caldera 
Unidads 5 haste 7 - Ingenieria de combusti6n 
Unidads 8 - Babcock y Wilcox 

ONSUMO ESPECIFICO 	 Graveded aspacifica (60160 F). 0.975 

DE COMBUSTIBLE 	 Contarido caldrlco: 1312 Btu/lb 
Azufre: 2.75 1% por paso 

Consumo especifico de combustible 
Unidad 5 -	 14740 Btu/kWh 

Unidad 6 - 0 Btu/kWh 
Urddacd7 - 0 Btu/kWh 

Unldad 8 - 13.079 Btu/kWh 

COMBUSTIBLE PRIMARIO (1) Factor de .mlsi6n do Is EPA - 28 lb da PM-10/1000 gaoones do Fuel Oil No. 6 

TIPO DE PARTICULAS Unidad 5 - 24 lb de PM-10/hr 84.9863341 toneladas de PM-10/yt 

PM-10) DE LAS EMISIONES 	 Unidad 6 - 0.00 lbde PM-10/hr 0.00 toneladas doPM-10/yr 

Unidad 7 - 0.00 lb do PM-10/hr 0.00 toneladas de PM-10/yr 

Unidad 8 - 0.00 lb de PM-0/hr 0.00 toneladas de PM-1/yr " 
° 

Totalsi do Ia pianta - 24.01 lb do PM-lI01hr 	 94.99 toneladas de P.10/y 

COMBUSTIBLE PFRIMARIO Factor do .mlsi6n de Is EPA - 431.75 lb do S02/1 000 galones de Fuel Oil No. 6 

EMISIONES DE Unidad 5 - 363.85 lb do 502/hr 1,287.81 toneladas do S02/yr 

DIOXIDO DE AZUFRE (S02) Unidad 6 - 0.00 lbde S02/hr 0.00 tonladas de S02/yr 
Unidad 7 - 0.00 lb do S02/hr 0.00 toneladas de S02/yr 

Unidad 8 - 0.00 lb do S02/hr 0.00 toneladas de S02/yr 

Totalev do [a plants - 363.85 lb do S02/hr 1.287.81 toneldas do S02/yr 

COMBUSTIBLE PRIMARIO (2) Factor do emisi6n doe EPA - 67.00 lbdoNOx/1000 galonos do Fuel Oil No. 6 

EMISIONES DEDIOXIDO Undad 5 - 56.46 lb do NOx/hr 199.85 torirladas de NOx/yr 

DE NITROGENO (NOx) 	 Unidad 6 - 0.00 lb de NOx/hr 0.00 tontilada de NOx/yr 

Unndad 7 - 0.00 lbdo NOx/hr 0.00 tonoladas de NOn/yr 

Unidad 8 - 0.00 lbde NOx/hr 0.00 teneladas do NOx/yr 

Totalos do Ia plants - 56.46 lb doNOx/hr 199.85 toneladas de flOxlyr* 

COMBUSTIBLE PRIMARIO (3) Factor de ornsi6n de IsEPA - 5.00 lb de CO/ 000 galonos de Fuel Oil No. 6 

EMISIONES DEMONOXIDO Unrdad5 - 4.21 lbdo CO/hr 14.01 toneladas do CO/yr 

DE CARBONO (CO) Unidad 6 - 0.00 lb de CO/hr 0.00 toneladas doCO/yr 
Unidad 7 - 0.00 lb do CO/hr 0.00 toneladas de CO/yr 

Unidad B - 0.00 lb do CO/hr 0.00 teneladas de CO/yr 

Totales do a plants - 4.21 lb do CO/hr 14.91 toneladas doCO/yr 

COMBUSTIBLE PRIMARIO (4) Factor do amim16n do IaEPA - 0.76 lb do CO/I1000 golones do Fuel Oil No. 6 

TOTAL EMISIONES COMPUESTOS Undad 5 - 0.64 lb de NMTOC/hr 2.27 toneladas de NKiTOC/yr 

ORGANICOS DIFERENTES Unidad 6 - 0.00 lb de NMTOC/hr 0.00 toneladas de NMTOC/yr 

ALMETANO (NMTOC) Unidad 7 - 0.00 lb de NMTOC/hr 0.00 toneladas de NMTOC/yr 
Unidad 6 - 0.00 lb de NMTOC/hr 0.00 toneladas de NMTOC/yr 

Total., dej a plants - 0.64 lb do NMTOC/hr 2.27 tonsladas doNMTOC/yr 

COMBUSTIBLE SECUNDARIO 	 Combustible Gas Ol (utilizado durante el encendldol 
Oravedad ospec/ifca: 0.85 
Contenido cal6rico (seco: 17924 Btu/lb 

Note, sobte I factor do eridi6n 

Las emsiones coda sesenta minutes de coda contaminants so calcularon utilzyo facteres de emisai6n publhcados por US-EPA an Ia publhcaci6n AP-42, Suplemento F 
SLas hoeras operativas reales supuostas par Ia plants pars determiner los valores do las toes do emmsi6n arruales. 

(1) 	 PM-10 incluyenr las partrculas recogidas an al filtro ctcl6n PM-10 de un tren de muestro segjn al mhtodo do Ia EPA 201 6 201A. 

Los factores doemsi$6n dopartculas para Ia combust16n do potr6leo residual, Pon, en promedio, una funci6n del grade del fuel oil y do seucentndo de azufre. 

(2) 	 Los resultadoas do Is prueba indican quaper Io menos 95% perpeso de NOx easNO para rode. lox tipo do calderas. 

(3) 	 Las smiiones do CO pueden aumentar per factore do 10 o do 100 anIaunidad sohace funcionar nadcuradelnente o no oathbien mantenida. 

(4) 	 La mnaidindo compuestos orginicom volhtiles pued. aumentar an varies 61dnes domagnitud si la caldera as hace funcionar inadecuadamonto o no asti bien mantenida. 

(5) 	 Todoaslosdates do insras fusion aportados per CDE. 
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MOME 06 LA PLANTA PUERTO PLATA (5) 

4ICAClON Puerto Plata 

26.5 MW (1966) 
AMAO. NoDEUNIDADES.

Y AO DEIIAUGURACIONAPACIDAODDISPONIBLE 
CAPACIDAD Unidad 1 -

Unidad 2 -Unhdad 1 
36.8

1ji 
MW

MW 
(1982)I 141970 IMWh 11993) 

fGEERACION ANUAL Unided 1- Annual Op. Hra 
Unidad 2-

7.472.11 
0.00 MW I

o 
M Wh 

703.58 IJbs/lWhr 
(1993) 

Unidad 2 - Annual Op. Hr. 0.00 0.00 IbslMWhr 

rIPo DE CALDERA Caldara 
Babcock Wilcox 
Caldera 
Peabody con sistema de pulverizaci6n utilizando vapor 

COMBUSTIBLE PRIMARIO Y Fuel Oil No. 6 
CONSUMO ESPECIFICO Gravadad aspacflca (60/60 F): 0.075 

DE COMBUSTIBLE Contenldo cad6rico: 18312 Ituib 
Azufra: 2.75 % pot paso 
Consurno especifico de combustible 
UnIded I - 12884 Btu/kWh 
Undad 2 - 0 Btu/kWh 

COMBUSTIBLE PRl*AARIO (1l Factor de arnsi6n Ho Is EPA - 28.4925 lb de PM-10/1000 galonea de Fuel Oil No. 6 

IPO DE PARTICULAS Unidod 1 - 47 lb da PM-1 0/hr 159.3405143 toneladas doPM-1 0/yr 
1PM-0)DE LAS EMISIONES Unidad 2 - 0 lb de PM-1 0/hr 0 toneladea do PM-i 0/yr 

Totales dae plants - 46.91 Ib de PM-10/hr 159.34 toneladea de PM-101yr 

COMZUSTIBLE PRIMARIO Fector doeftsi6n dae EPA - 431.75 lb de 302/1000 gaones do Fuel Oil No. 6 
ISIONES DE Unidad 1 - 710.90 lbde S02/hr 2,414.50 tneladas de S02/yr 

IOXIDO DEAZUFRE (SO2) 	 Unidad 2 - 0.00 lb de S02/hr 0.00 toneladas de S02/yr 
Totales do Ia plants - 710.90 lb do S02/hr 2.414.50 toneledas do S02/yr 

Factor da enisl6n dol EPA - 67.00 Ibdo NOxl 000 galones do Fuel Oil No. 6 

COMBUSTIBLE PRIMARIO Unidad 1 - 110.32 lb do NOx/hr 374.69 tonelaclas do NOx/yr 

MISIONES DEDIOXIDO Unidad 2 - 0.00 lb de NOx/hr 0.00 toneladas do NOx/yr 
)E NITROGENO INOx) Totales de plants - 110.32 lbd NOx/hr 374.69 tonelades do NOxJyr 

(3) 	 Factor d ernmri6n de l. EPA - 5.00 lbd. C0/1000 gaonas de Fuel Oil No. 6 
COMBUSTIBLE 	PRIMARIO Unidad 1 - 8.23 lb do CO/hr 27.96 tonoladas do CO/yr 

EISIONES DE MONOXIDO Jniidad 2 -0.00 lb de CO/hr 0.00 tonoedes doCO/yr 

E CARBONO ICO) 	 Totales data plants - 8.23 lbdo CO/hr 27.96 toneladas de CO/yr 

COMBUSTIBLE PRIMARIO 14) Factor do enlsin dae EPA - 0.76 lbde COI1000 golones do Fuel Oil No. 6 

OTAL EMISIONES COMPUESTOS Unidad I - 1.25 lb do NMTOC/hr 4.25 toneledas de NMTOC/yr 
RGANICOS DIFERENTES Unidad 2 - 0.00 lbde NMTOC/hr 0.00 toneladas do NMTOC/yr 
LMETANO (NMTOC) Totlee do Ia plants - 1.25 lbdc NMTOC/hr 4.25 tonclacas do NMTO Cyr 

Note saobre al factor do anlal6n 
Las emisiones cada sesenta rninuros de cade conteminante so celcularon utilhyo factores doemissi6n publicedos por US-EPA en Ia publicaci6n AP-42, Suplemento F 

. Las horas operatives reales aupuestas pare ta plants pare determiner los valores de les tasesdo emisid6nranuales. 

(1) 	 PM-IO ncluyen las particulas recogides an el filtro cicl6n PM-i 0 do un tren domuestreo segn el mrtod, de Is EPA 201 6 201 A. 
Los factores de emi16n de particulas para Ia combus,cin de petr6leo residual, son, en promedio, una funci6n del grado del fuel oil y do su contenido de azufre. 

(2) 	 Los reaultados de Ia prueba indican que por Io mnos 95% por peso de NOx 03 NO par. todos los tipos do calderas. 
(3) 	 Las emisiones de CO pueden aumentar por ratores de 10 o de 100 si le undad so hace funcionar inadecuadamente o no osti bien mantenida. 

(4) 	 La emisi6n de compuestos otginicoa volihiles puede eumentar en varios 6rdenes do magnitud ci Ia caldera so hace funcionar inadecuadamente o no eatA bien mantenida. 
(5) 	 Todos loo dato& de inaumos fueron aportados por COE. 

B-4
 

http:2.414.50
http:2,414.50


OMBIREDE LA PLANTA SAN PEDRODE MACORIS (5) 

BICACION San Pedro de Macoris 

AMANO, No DE UNIDADES. CAPACIDAD Unidad 1- 33 
Y AFO DE INAUGURACION 

APACIDAD DISPONIBLE Und;d 1- 0 
GENERACION ANUAL Horas do operac16n 7637.1 

IPO DE CALDERA Caldera 
Babcock Wilcox 
Ca/dera 
Peabody con aistema de pulverizacton avapor 

COMBUSTIBLE PRIMARIO Y Fuel Oil No. 6
 
CONSUMO ESPECIFICO Grovodad especifica (60/60 F): 

DECOMBUSTIBLE 	 Contnildo cal6rico: 

Azufro: 
Consumo especilfico do combustible 

Unldad 1 - r 

COMBUSTIBLE PRIMARIO (1) Factor doaroil6n de lt EPA -
TIPO DE PARTICULAS Unidad 1 
PM-1) DE LAS EMISIONES 

Totales do lt planta -


COMBUSTIBLE PRIMARIO Factor doomiol6n dol EPA -

EMISIONES DE Unidad 1 -

DIOXIDO DE AZUFRE (S02)
 

Totlot de I planta -


COMBUSTIBLE PRIMARIO Factor doorrlti6n de It EPA -

EMISIONES DEDIOXIDO Unidad 1 -
DENITROGENO (NOx) 

Tottlos doe( planta -

COMBUSTIBLE PRLMARIO 13) Factor do omiti6n do lt EPA-
MISIONES DEMONOXIDO Unidad 1 -

OECARBONO (CO) 

Tottlos do It planta -

COMBUSTIBLE PRIMARIO (4) Factor do amtl6n do It EPA -
TOTAL EMISIONES COMPUESTOS Unrdad 1 -

RGANICOS DIFERENTES 

ALMETANO (NMTOC) Tatale. do Ia plants -

Notes sobt *l factor do anmi6n 

11543 

28.4925 
66.365374 

66.365374 

431.75 
1,005.64 

1,005.64 

67.00 
156,06 

156.06 

5.00 
11.65 

11.65 

0.76 
1.77 

1,77 

MW (1989) 

1228113 IMWh (1993) 
630.3S1682 

0.075
 
18312 Btu/lb
 

1 2.75 %porpo 

Betu/kWh 

lb doPM-10/1000 galonoe do Fuel Oil No. 6 
lb de PM- 0/hr 230.3B13632 

Ib do PM.10/hr 230.3013932 

lb do S02/1 000 galonea de Fuel Oil No. 6 
lb do S02/hr 3,490.99 

lb de S02/hr 3.490.99 

lb do NOx/1 000 galones de Fuel Oil No. 6 
lb de NOx/hr 

lb do NOx/hr 

lb do CO/1000 galonea de Fuel Oil No. 6 
lb de CO/hr 

lb de CO/hr 

541.74 

541.74 

40.43 

40.43 

lb do NMTOC/1 000 galone do Fuel Oil No. 6 
lb de NMTOC/hr 6.15 

lb do NMTOC'hr 	 6.15 

Ib#/MWhr 

toneladas de PM-10!yr 

toneloda de PM-10/yr 

toneladas de S02/yr 

toneladas de S02/yr 

toneladas de NOx/yr 

toneladas do NOxjyr 

toneladas doCO/yr 

toneladas de CO/yr 

toneladas de NMTOC/yr 

tonelada de NMTOC/yr 

Las emisiones ctda oesenta minutoe do cad. contaminanto so calcularon utilizyo factores doeristi6n puhlicados por US-EPA en Ia publcaci6n AP-42. Suplemento F 
. Las horas operatives reales supuestas pare Is plant. para determiner losvalores de las tases de emiti6n anuales. 

(1) 	 PM-10 incluyn lan particulas recogidas an elfiltro cicl6n PM-i 0 de un tren domuestreo seg6n el mtodo de la EPA201 6 201A.
 

Loa factores do emisi6n de particulas part Ia combust6n de potr6leo residual, son, on promedi, una funci6n del grado del fuel oil y de su contonido de azufre.
 

(2) 	 Los retultados de la prueba ndican qua por Io manos 95% par peso doNOx as NO part todos lot tipot de calderas. 

(3) 	 Las emisiones de CO pueden aumenrar por factores de 10 o de 100 ti t unidad se hace funcionar inadecuadamente o no eatA bien mantenida. 

(4) La mro,6n de compuetos orginicos %olitilespuede aumentar en varios 6renes domagnitud i Ia caldera te hace funcionar inadecuadamente a no eatA baon mantenida. 

I5) Todos los datos de insumos fuerorn aportados por CDE. 
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OMRE DE LA PLANTA 	 LOS MINA (5) 

BICACION 	 Santo Domingo 

1ZE-No. do Unldad, RATING, 	 Unidad 1 - 35 MW 119811 
YEAR COMULSIOIED 	 Unidad 2 - 35 MW (1981)
 

Urmdad3 - 65 MW (1992,
 
Unidad 4 - 65 MW (1992)
 

CAPACIDAD DISPONIBLE 	 Undad 1 122 1Mw I 122471 IMWh (1993) 

Y GENERAC:ON ANUAL 	 Urldad 1- Annual Op. His 5566.86 807.76 Ibs/MWhr 
Unldad 2 - 0 MW 111124 MWh (1993)
 
Unldad 2- Annual Op. Hr 4,831.48 918.24 Ibs/MWhr
 
UnIdad 3- I[ I O00MW 67526 MWh (1993) 

Undad 3- Annual Op. Hr 0.00 942.05 Iba/MWhr 
Unldad 4- [ J0M00 MW r203.565 JMWh (1993) 
Undad 4- Annual Op. His 0.00 856.84 Ibs/MWhr 

URBINAS DEL TIPO DE GAS 	 Turbines de gas
 

Unidad I - FIAT
 
Unidad 2 - FIAT
 
Unidad 3 - Westinghouse
 

Unidad 4 - Westinghouse
 

OMBUSTIBLE PRIMARIO Y Fuel Oil No. 2 
CONSUMO ESPECIFICO Gravodad espec(fica (60/60 F): 0.870 

DE COMBUSTIBLE Conterido cal6rico: 19335 Btub 
Azufre: 	 1 1.07 1% par peso 

Consumo aspecifico docombustible 
Unldad 1 -	 15618 Btu/kWh 

Unidad 2 -	 15782 Btu/kWh 
Unldad 3 -	 10281 Btu/kWh 
Unldad 4 -	 18567 Btu/kWh 

COMBUSTIBLE PRIMARIO 1) 	 Factor do emisl6n de Ia EPA - 2 lb do PM-IO000 galones doFuel OIl No. 2 

IPO DE PARTICULAS Unidad 1 - 5 lb do PM-10/hr 12.32903683 tonladas de PM-1/yr 

PM-10) DE LAS EMISIONES Unidad 2 - 5 Ibdo PM- I/hr 11.30421405 toneladas de PM-10/yr 

Unidad 3 - 0 lb do PM-10/hr 0 lonoladas do PM-10/yr 
° 

Unidad 4 - 0 lbdo PM-i 0/hr 0 toneladas doPM-10/yr 

Totaes de Ia plants - 10.02 lb do PM-10/hr 23.63 toneladas do PMI-10/yr 

COMBUSTIBLE PRIMARIO Factor da errmsl6n de I EPA - 151.94 lb de S0211000 galones do Fuel Oil No. 2 

MISIONES DE Unidad 1 - 370.15 lb do S02/hr 936.64 tonladas de S02/yr* 

DIOXIDO DEAZUFRE (S02) 	 Unidd 2 - 391.04 lb do S02/hr 858.78 toneladas de S02/yr* 

Unidad 3 - 0.00 lb do S02/hr 0.00 tonoladas de S02/yr* 

Unidad 4 - 0.00 lbde S02/hr 0.00 toneladas de S02/yr 

Totalmo de a planta - 761.20 lb do S021hr 1,795.42 tonolades de S02/yr' 

COMBUSTIBLE PRIMARIO (2/ Factor do emiol6n de Ia EPA - 20.00 lb do NOx/1000 galones do Fuel Oil No. 2 

EMISIONES DE DIOXIDO Unidad 1 - 48.72 lb de NOx/hr 123.29 toneldas do NOx/yr" 

DE NITROGENO (NOx) Unidad 2 - 51.47 lb do NOx/hr 113.04 tonelados de NOx/yr 
° 

Unidad 3 - 0.00 lb do NOx/hr 0.00 tonoladas do NOx/yr 

Unidad 4 - 0.00 lb do NOx/hr 0.00 tonoladas de NOx/yr* 
Totales do Is plants - 100.20 lb do NOx/hr 236.33 tonoladas doNOx/yrl 

COMBUSTIBLE PRIMARIO 13) Factor do orrlsl6n do In EPA - 5.00 lbdo CO/lb de Fuel Oil No. 2 
EMISIONES DE MONOXIDO 	 Unidad 1 - 12.18 lb do CO/hr 30.82 toneladas do CO/yr" 

DE CARBONO (CO) 	 Unidad 2 - 12.87 lb de CO/hr 28.26 tonoladas doCO/yr 

Unidad 3 - 0.00 lb do CO/hr 0.00 tonoladas de CO/yr' 
Unidad 4 - 0.00 lbde CO/hr 0.00 toneladas do CO/yrI 

Totals do Ia plants - 25.05 lb do CO/hr 59.06 toneladas do CO/yr* 

COMBUSTIBLE PRIMARIO (4) Factor do enisi6n do Ia EPA - 0.34 lb do NMTOC/1b doFuel Oil No. 2
 

TOTALEMISIONES COMPUESTOS Unidad I - 0.83 lb do NMTOC/hr 2.10 toneladas de NMTOC/yr*
 

ORaANICOS DIFERENTES Unidad 2 - 0.88 lb do NMTOC/hr 1.92 toneladas de NMTOC/yr*
 

ALMETANO (NMTOC) Unidad 3 - 0.00 lb de NMTOC/hr 0.00 tonoladas doNMTOC/yr*

° 

Unidad 4 - 0.00 lb de NMTOC/hr 0.00 toneladas doNMTOC/yr 
Totalos do Is plants - 1.70 lb do NMTOC/hr 4.02 tonaladas doNMTOClyr* 

Noits sabre ol factor doornisl6n 
Los emisioneecoda sosenta minutos de cda contaminante so calcularon utilizyo factores de emioai6n publicados pet US-EPA on Ia publicaci6n AP-42, Suplemento F 

. Las horas operativas reales supuestas pars Ia plants para dlterminar los valores do las rosa do amisi6n anuales. 

(1) 	 PM-i ricluyen ls particulas recogidas on el fltro cicl6n PM-IOdo un tren de muestreo segn el mtode do Ia EPA 201 6 201A.
 
Los factores do amiui6n doparticulas pars Ia combusti6n do ptr6loo residual, son, en promdio, una funci6n del grado del fuel oil y do su contnido de azufte.
 

(2) 	 Los resultados do Ia prueba indican quepar lo menos 95% par peso de NOx osNO pars lodoe los tipos do calderas. 

(3) 	 Las amisiones do CO puden aumrntar par factores do 10 0 de 100 s Ia unidad so hace funciunar inadecuadamento o no ath bion mantenida. 

(4) La misi6n do compuestos orginicos volhtiles puede aumentar an varies 6rdenes do magnitud si lo calder= a hace funcionar inadecuadamente a no osib bien mantenida. 

I5) Todos lot data, do insumos fueron aportados per CDE. 
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1OMBRE DE LA PLANTA TIMIBEOUE (5) 
UBICACION Santo Domingo 

AMANO, No DEUNIDADES, CAPACIDAD Unilded I - 21 MW 1974)
 

Y AIO DE INAUGURACION Unidad 2. 21 MW (1974)
 

'APACIDAD DISPONIBLE Unidad I - is5M W i 87593 iMWh (1993)
 

GENERACION ANUAL Unldad 1- Hora. do uporaci6n anu 5839.5333 835.07 Ibs/MWhr
 

Urildad 16 7955 MWh (1993)
2- MW 
Unldad 2- Annual Op. Hour. 4419.7222 853.83 lbs/MWhr 

rURIAS DEL TIPO DE GAS 	 Turbines de gas
 

Unidad 1 y 2 fabricado porGeneral Electric,
 
Ramarco 5, Turbines de gas de ciclo abierto
 

COMBUSTIBLE PRIMARIO Y Fuel Oil No. 2 

CONSUMO ESPECIFICO Oravedad eapocifica (60/80 F: 0.876 

DE COMBUSTIBLE Contonldo cal6orco: 19335 Btuflb 

Azufro: 	 o1.07porno 

Consumo aspecifico de combustible 
UnIdad 1 • 18146 1Btu/kWh 
Urdad 2 - 16505 Btu/kWh 

COMBUSTIBLE PRIMARIO (1 Factor do omia16n dae EPA - 2 Ibdo PM-I 0/1000 galonedo FuelOil No. 2
 

rIPo DEPARTICULAS Unidad 1 - 3.434388 lb de PM- 10/hr 9.116010498 toneladas de PM-10/yr"

° 

PM-10)DELAS EMISIONES 	 Unidad 2 - 4.2129003 lbde PM.lO/hr 8.463567776 toneladas dePM-10/yr 

Totales dale planta - 7.647293 lb do PM-10/hr 17.57967827 tonladas de Pt-10/yr* 

COMBUSTIBLE PRIMARIO Factor doeors6n do Ia EPA - 152 lb de SO211 000 glone do Fuel Oil No. 2
 

-ISIONES DE Un-dcd 1 - 261 lb de S02/hr 692.5433175 toneladas deSO2!yr
 

)IOXIDO DE AZUFRE (S02) Unidad 2 - 320.05 lb do S02/hr 642.98Boneladas doSO2/yr
 

Totalee do is plants - 5680.96 lbde S02/hr 1,335.52 tonelada. do S021yr* 

COMBUSTIBLE PRIMARIO Factor de emsi16n de Is EPA - 20.00 Ibdo NOx/1000 galone. do Fuel Oil No. 2 

ISIONES DEDIOXIDO Unidad 1 - 34.34 lbdo NOx/hr 91.16 toneladas do NOx/yr" 

E NITROGENO (NOx) Unidad 2 - 42.13 lb do NOx/hr 84.64 toneladas de NOx/VrI 

rota)., doe plants - 76.47 Ibdo NOx/hr 175.80 toneladas deNOx/Vr* 

COMBUSTIBLE PRIMARIO (3) Factordeornil6n dleI EPA - 5.00 lbdo CO/i 000 galones doFuel Oil No. 2 

ISIONES DE MONOXIDO Unidad 1 - 8.59 lb do CO/hr 22.79 toneladas doCO/yr' 

DE CARBONO (CO) Unidad 2 - 10.53 lb do CO/hr 21.16 toneladas deCO/yr" 
Totosesdo Isplanta - 19.12 Ibdo COlhr 	 43.95 tonelacas do CO/yt* 

COMBUSTIBLE PRIMARIO 14) Factor de em~s16n doe EPA - 0.34 lb deNMTOC/1000 galone. de Fuel Oil No. 2 
° 

TOTAL EMISIONES COMPUESTOS Unidad 1 - 0.58 lb do NMTOC/hr 1.55 toneladas do NMTOC/yr 

ORGANICOS DIFERENTES Unidad 2- 0.72 Ibde NMTOC/hr 1.44 toneladas de NMTOC/yrl 

de Isplanta 1.30 2.99 deNMTOC/yr*A. METANO (NMTOC) 	 ITotele. - lb do NMTOC/hr toneladas 

Notes sobroeol factor do emisi6n 
Las emisiones cada sesenta minutos decada contamnante secalculeron utidiyo factores de emissi6n publicados pot US-EPA an Ia publicaci6n AP-42, Suplomento F 

. Las horas operatives reales supuestas pare Is planta pare determiner los velores de las tases de emisi6n anualas. 

(1) PM-la incluyen las particulas recogidas cn el ftiltro cicl6n PM-10 de un tren de muestreo segi~n elm~todo dle IaEPA 201 6 201A. 

Los factores de emisin de particulas pare Is combusti6n de petr6leo residual, son, an promedio, una funci6n del grado del fuel oil y de su contenido de azufre. 

(2) Los resultados de Ia prueba indican qua por to menos 95% por peso de NOx es NO para todos los tipes de calderas. 

(3) 	Las emisiones do CO pueden aumentar pot factoresde 10 o de 100 a la unidad se hace funcionar inadecuadamenta o no esth bien mantenida.
 
, 


(4) La emis16n de compuestos orginicos volhtiles puedo aumentar an varios 6rdenes de magnitud si Ia caldera so hace funcionar inadecuadamonte o no est bien mantenida. 

(5) Todos los datos de rnsumos fueron aportados per COE. 
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MOMBIEDE LA PLANTA SAN PEDRO DEMACORIS (15
 

BICACION San Pedro doMacoris
 

AMANO.NoDE UNIDADES. CAPACIOAD Unidad 1- 28.3 MW (1974)
 
Y ANO DE NAUGURACION
 

APACOAD DIPONIBLE Unicdad1. 2 WI 31206 IMWh (1993)
 

GENERACION ANUAL Hoera de operaclon anuaes 1248.24 810.4990949 Ibs/MWhr
 

.UfNA$ DIELTIPO DE GAS 	 Gas Turbine 
FaLicante: Westinghouse 
Tipo: 

COMBUSTIBLE PRIMARIO Y Fuel Oil No. 2 (Assumed) 

CONSUMO ESPECFICO Grevedad especfica (60/60 F): 0.876 

DECOMBUSTIBLE Contendo calb6lco: 19335 Btulb 
Arufre: 1.07 % pot peso 
Consumo especifico de combustible 
Unidad 1-115671 IBtu/Wh 

COMBUSTIBLE PRlMARIO IIl Factor doemisl6n do la EPA - 2 lb doPM-10/1000 galones de Fuel Oil No. 2 

IPO DE PARTICULAS Unidad 1 - 5.5555859 Ibdo PM-IO/hr 3.152138434 toneladas de PM-1O/yr" 

PM-10) DELAS EMISIONES 
Totales do le planta - 5.5555859 lb do PM-I0/r 3.152138434 toneladas de PM.lO/yr' 

COMBUSTIBLE PRIMARIO Factor de omlul6n de la EPA - 151.94 lb d SO 211000 galones do Fuel Oil No. 2 

MISIONES DE Unidad 1 - 422.05786 lbde S02/hr 239.4679568 toneladav de S02/yr" 

IOXDO DE AZUFRE (S02) 
Totale doe plants - 422.06 lbde S02/hr 239.47 toneladas doSO2/yr* 

COMBUSTIBLE PRIMARIO Factor de emsioln de I&EPA . 20.00 lb do NOx/I1000 galones de Fuel Oil No. 2 

ISIONES DE DIOXIDO Unidad 1 - 55.56 lb de NOx/hr 31.52 toneladas de NOx,'yr 

E NITROGENO (NOx) 
Totaies do le planta - 55.56 lb do NOx/hr 31.52 toneladas de NOx/yr 

COMBUSTIBLE PRIMARIO (3) Factor doemJol6n dlela EPA - 5.00 lb do CO/1000 galones de Fuel Oil No. 2 

EMISIONES DE MONOXIDO Unidad 1 - 13.89 lb de CO/hr 7.88 toneladas de CO/yr' 
DECARBONO (CO) 

° 
Toteles do la plants - 13.89 lbdo CO/hr 	 7.88 tonoladas do CO/yr 

COMBUSTIBLE PRIMARIO (4) Factor doermlsi6n de ole EPA - 0.34 lb do NMTOC/1 000 galones de Fuel Oil No. 2 

OTAL EMISIONES COMPUESTOS Unidad 1 - 0.94 Ibdo NMTOC/hr 0.54 toneladas de NMTOC/yr' 

RQANICOS DIFERENTES 

L METANO INMTOC) Toteles do la plant- 0.94 lb de NMTOC/hr 0.54 toneladas do NMTOC/yr* 

Notes sobre al factor do emnsll6n 

Las emisiones cada besenta minutos de code contaminante se calcularon utilizyo factores de emission publicados por US-EPA en Ia publicacidn AP-42, Suplemento F 
. Las horas operativas reales supuestas pars Ia planta pare determinar los valores de las taseo de errisic;n anuales. 

(1) 	 PM-10 ncluyen las particulas recogidas en al filtro cicl6n PM-0 de un tren do muestreo seg,n el rnitodo doe EPA 201 6 201A.
 

Los factores de emiston do particulas para le combusti6n de petr6leo residual, son, en promedio, una func16n del grado del fuel oil y de su contenido de azufre.
 

(2) 	 Los resultados de Ia prueba indican qua por to menos 95% pot peso de NOx s NO pare todos los tipos do calderas.
 

(3) Laosemisiones de CO pueden aumntar per factores de 100 de 100 si la unidad se hace funcionar inodecuadamente o no asti bien mantenida.
 

(41 La emistn de compuestos orginicos volitiles puede aumentar en varios 6rderies do magnitud si la caldera so hace funcionar inedecuadamente o no est bien mantenida.
 

15 Todos los datos de insumos fueron aportados por CDE.
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EMBIEDE LA PLANTA BARAHONA (5) 

ICACION Barahona 

AMAN0NoDE UNIDADES. CAPACIDAD Unidad 1- 2B.3 MW (19?7' 

Y 'O DEINAUGURACION 

,APACIDAD DISPONIBLE Unidad 1- 0jMW 0 MWh(1993) 
GENERACION ANUAL Horas do operac16nanuales 0 836.0171905 Ibs/MWhr 

URBDNASDEL TIPO DE GAS GasTurbine 
Fiat esta construyendo una nueva turbine con las especificaciones onginalas de planta (Italia). 

con la autorizaci6n de Westinghouse. 

COMBUSTBLE PRIMARIO Y FuelOil No. 2 

CONSUMO ESPECIFICO Gravodad ospoc(fica 160/60 F): 0.8762 

DE COMBUSTIBLE Contorndo cal6rico: 19313 BtulIb 
Azufrs: 12 1%pot peso 
Consumo especfhco de combustible 

UnIdad 1 - 7r 16146letu/kWh 

COMBUSTIBLE PRIMARIO Ill Factor de emisi6n doe EPA - 2 Ib de PM-10/1000 galone. de Fuel Oil No. 2 

IPO DE PARTICULAS Unidad 1 - 0 lb de PM-10/hr 0 tonaladas de PM-10/yr 

PM-1 0) DE LAS EMISIONES 
Total.s doe plants - 0 lb do PM-10/hr 0 tonaladas de PM-lO/yr 

COMBUSTIBLE PRIMARIO Factor de emisi6n de Ia EPA - 284 IlbdoSO2/1000 galones de Fuel Oil No. 2 

MISIONES DE Unidad 1 - llb de SO2/hr 0 toneladas de S02/yr 

IOXIDO DE AZUFRE (S02] 
Totales do Ia plants - 0 lb de S02/hr 	 0 toneladas de S021yr

20.00 b doNOx/1000 gal es doFuel Oil No. 2actor doe ision do IaEPA -OMBUSTIBLE RIMARIO 

ISIONES DE DIOXIDO Unidad 1 -	 0.00 lb de NOx/hr 0.00 tonladas de NOx/yr 

E NITROGENO (NOx) 
Totals do la planA 0.00 	 0.00 onelada, do NOx/yr-	 lb do NOx/hr 

COMBUSTIBLE PRIMARIO (3; Factor de enis/6n de Ia EPA- 5.00 lb doCO/1000 galones de Fuel Oil No. 2 

MISIONES DE MONOXIDO Untdad 1 - 0.00 lb do CO/hr 0.00 loneladas de CO/yr 
DE CARBONO (C0) 

Totale do Ia plants - 0.00 lb de CO/hr 	 0.00 tonalade, de CO/yr 

COMBUSTIBLE PRIMARIO (4) Factor de enisl6n de Ia EPA - 0.34 lb de NMTOC/1000 galonas de Fuel Oil No. 2 

TOTAL EMISIONES COMPUESTOS Undad 1- 0.00 lb de NMTOC/hr 0.00 toneladas do NMTOC/yi 

ORGANICOS DIFERENTES 
ALMETANO INMTOC) Totales de ta plant&- 0.00 lb de NMTOC/hr 0.00 toneladas de NMTOC/yr 

Notas sobre el factor de amisi6n 
Los emisiones cada sesenta miriutos de cada contaminants se calcularon utilizyo factores de emission publicados pot US-EPA on la publicacidn AP-42, Suplemento F 

. Las horas operativas reales supuestas pars la planta para determinar los valores de laostasas de emisi6n dnuales. 

(11 	 PM- 0 incluyen las particulas recogidas an elfitro cichdn PM-i 0 de un tren domuestreo seg'n e/ intdo dela EPA201 6 201 A. 

Los factores de emiston de partfculas para la combust16n de petrdleo residual, son, on promedio, una func16n del grado delfuel oil y de su contenido doazufre. 

(2) Losresultados de la prueba indican qua par o menos 95% par peso de NOx as NO para todos los tipos de calderas.
 

(31 Las amisones de CO pueden aumentar porfactores de 10 o de 100 si la u,idad so hace funcionar inadecuadamente a no uti bien mantonida.
 

(4) 	 La emisi6n de compuestos arginicos vohitiles puede aumentar an varios 6rdenes de magnitud si Ia caldera so hace funcionar inadecuadamente o no estr bien mantenilda,
 

(5) 	 Todos los dates de nsumos fueron aportados pot CDE.
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YOMB1A I LA PLANTA SANTIAGO 151 
BICACION Santiago do lot Caballeros 

AMANO. No DE UNIDADES, CAPACIDAD Unidad 1 - 12 (/989) 11993) 
Y A IO 

DE IAUGUIACON MW I.! 2 099M W h 

JM W 


U rodad 1 . ~J 7 1 2 .7 5Ibs M Whr
 
CAPACIDAD DISPO NIBLE 8 20 9 .9 
anual es 


YGEN ERACION ANUA L 

DIESEL ENGINE
 

o ds op sraci 

DE GASTRBINAS DEL TIPO 

.7 
Fuel OilddNo.ON 2snfia(08 ) 


ICIIOra 
 VU eE PIIMAROCOMBUSTIBLE lb19 3Stu 
drico: 


DCOM BUSTI LE 

ontsr do ca popo 

p (0 F 
rod 8 9/kWh 2

PM-b) DE LSEIONSDES ELEGN O de osFuel Oil No.
galonlb o 

Consume 
de combustible 13781.002 d PM-IO

especiico

UndedA emidoIhos
1-B EPA-sdoFoctor(l 
 de PM 10/yr'PIMARIO toneladasP 7.29271207 

1.9542219
GOMBUSTIBLE delb PM-1 O/hr 

Oil No. 2ndod - 1i d oFuelelonesg
r IPo d lb o S02/1000 tonl adas de SO2 /y rDE PAFTICULAS 151.94 5 5 4 .02 7 336 5 * o Ia 7 .2 9 271 2 0 7 8 ton e l d as de P M -1 0/y r 

A ) DM S O E FactorTM1 d lbemio id d EPA- 1 .9542 219 b d oM - C/hr 
o ta osd e pla en . d 0 2/hor 

48 .4 62 2 4 

COMBUSTIBLE 1 idad-1
PRIMARIO 

Un 

IS IONES DE Fe oOiloolNo. 2 
NO o /hreloned es 

d lbNOxo /Og 72.93 tonelad d 
20 s19.54 tonelde e e 502/yr554.0273365 

d e aplan del - EPA- 148.48224 b d o 52/h r 
ID ZO l O D e o NO/hrF E ( O )Totalss islon d lb o

FActor d 
PIMARIOPECOMBUSTIBLE Usided 1 yrNOx/72.93 toneds d 

DE DIOXIDeISIONES dlb NOx/hr esd e /yr"Fuel Oil No. 2 
19. 4 CO/ o1000 galon toneladas de CO 

doe plenta+ 5.00 lb d 18.23Totales 
de Ia EPA /hromisi6n lb de CO 

13) Factor de 4.89 

PRIMARIO 1 wdad
COMBUSTIBLE Un de CO/y r 

ISIONES DE MONOXIDe 18.23 tonela',as 

Ibde CO/hr deFue l Oil N . 2 
42 ,S:lme oF ' 

lbd o NMTO C/10 00 g lon3s Fel leinNo4.89 ado eguh ne i 1.24 toneladas de NMTOC/yr 
- de
smxlon
EPA
Totales doe plant de tly ctores 0 .3 4caiulrn 


Lso 

c Fsettor dnees -


RIa l sd ads n d e laEPA lbde NMTOC/hr
L Om Bss E c 4 F actor1 d eern is 0. 33 

R(IO 1.2 4 toelades deNM TOC/yr 
-
COM BUST IBLEPRIM A Un 1idad 

TOTAL EMISIONES COMPUESTOS lbde FMTOC/hr
0.33 -

Totales de laplante 

(N .TOC)lALMETANO 

oEfactor de em17is n nu eles.o oineindesNote sobr d ses dlre4 de azfro. 
a plentse pare determiner los v 

oil y de su contenido 
tves reales supuestes funcion delgpare rado del fuel 


as promedo, one 
d 201 6 201A.
L bores ope son,el, n ososgnel m htodo lEPA

de musstr 

ecogidasen el fltroIc 
 - 0deuntrec cldn PM 

lesprticuls r combusti6n de petrlaeo rssdu 
pareI lPM-10 incluyen ision erticulas o de pd emf e ectoresLo los tipo d celderan.. 

NOx es NO pen
eohs pr peso d ds 

ath'95% bien mantenida.dican qu pe o noprueba inadocuadarnente(21 Leo resultdos de I 
de 100 si hece funconer o no bion mantenide.udede s esth 

urenter pr adores de 10 
so hace luncionarinedecudmente 

(3) Las emsrones d CO pueden magnitud s Ia caldera 
en v triosrdnes d 

La emsdn de compuestos orgnicos volilos puedoeumnter 

TodEs los dEtesdo r umes fueron aportados per CdE.
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OM~IE DE LA PLANTA FALCON BRIDGE (5) 
JBICACION 

r'AUAO o DE UNIDADES, CAPACIDAD Unidad 1- 198 MW (19851 
Y ANO DEliNAUGURACION 

CAPACIDAD DISPONIBLE Unidad 1 - 401MW I 297638 IMWh (1993) 

GENERACION ANUAL Hores dooperaci6n anciales 7440.95 638.36 IborMWhr 

rPO DE CALDERA Caldera 

Fuel Oil No.6 

CONSUMO ESPECIFIC3 Gravedad *specifica (60/60 F): 
DE COMBUSTIBLE ContaHdo cald6dco: 1 18015 Iftufb 

Azufre: % por peso 
Consumo especifico de combustible 
Unidad 1 I 1. 0 tu/kwh 

COMBUSTIBLE PRIMARIO (11 Factor do enis16n de la EPA - 35.94 Ih de PM-10/1000 galones de Fuel Oil No. 6 
TIPO DE PARTICULAS Unidad 1 - 110.30726 lb de PM-10/hr 373.0867164 toneladas de PM-!0/yr 
PM-10) DELAS EMISIONES 

Totales de la pants - 110,30726 Ib de PM-10 / hr 373.0867164 tonaladas do PM.I0/yr* 
COMBUSTIBLE PRInIARIO Factor de smisl6n de la EPA - 558.92 lb de S02/1000 glone do Fuel Oil No. 6
 
AMISIONESDE Unidad 1 - 1715.6123 lb do S02/hr 5802.629855 toneladas de S02/yr*
 
)IOXIDO DE AZUFRE (S02)
 

Totales dae plant - 1715.6123 lb doSO2/hr 5802.629855 toneladas de S02/yr* 
'OMBUSTIBLE Ph1MARIO Factor de ernis6n de la EPA - 67 lb doNO /1000 gelones de Fuel Oil No. 6 
MiSIONES DE DIOXIDO Unidad 1 - 206 lb de NOx/hr 695.5846996 toneladas de NOx/yr 
)E NITROGENO (NOx) 

rotales doe plants - 205.66 lb de NOx/hr 695.58 toneladaede NOx/yr* 
COMBUSTIBLE PRIARIO (3) Factor doemisl6n de la EPA - 5.00 lb doCO/1 000 galones de Fuel Oil No. 6 

AISIONES DE MONOXIDO Unidad 1- 15.35 lb de CO/hr 51.91 toneladas de CO/y 
E CARBONO (CO) 

Totales do la planta - 16.35 lb de CO/hi 51.91 toneladas doCO/yr-

COMBUSTIBLE PRIMARIO (4) Factor doemiel6n de la EPA - 0.76 lb doNMTOC/1 000 glones de Fuel Oil No. V 
TOTAL EMISIONES COMPUESTOS Un,dad 1 - 2.33 lb do NMTOC/hr 7.89 tonalades do NMTOC/yr" 
ORGANICOS DIFERENTES 

COMBUSTIBLE PRIMARIO Y 

° 
IL METANO (NMTOC) Totales de Ia plants - 2.33 lb deNMTOC/hr 7.89 toneladas de NMTOC/yr 
Notes sobre el factor de emisi6n 
Las emsiones coda sesenta mrnnutosdo cade contamrinants se calcularon utilizyo factores doemtsi6n publicados por US-EPA en Ia publhcaci6n AP-42. Suplemento F 

Los horas operatives reales supuestas pare la plants pare determiner los valores do las tasas de emision anuales. 

Ill PM-10 incluen la particulas recogidas on elf itro cicldn rM-10 de un tren demuestreo segurn e mtodo de laEPA 201 6 201 A. 
Los factores de emisidn de particulas pars Ia cumbust16n de petr6leo residual, son, on promedin, una func16n del grado del fuel oil y de su contenitd do eazufre. 

12) Los resulteaos de la prueba indican qua por Io menos 95% pot peso de NOx os NO pare todos los tipos do calderas. 
(3) Los emisiones de CO pueden aumentar por factores de 10 o de 100 at Ia unirsd se hace funcionar inadecuadamente o no esti bien mantenida. 

(4) La emis6n de compuestos orginicos volitiles puede aumentar eii varics 6rdenes de magnitud st I caldera se hace furcionar inedecuadamente o no eoat bien montenida. 
(5) Todos los dlato de insumoe fueron apoltados por CDE. 
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dOMBREDE LA PLANTA WARTSILA (5) 

JBICACION Santo Doningo 

jAMANO, NoDE UNIDADES. CAPACIDAD Unidad 1  40 MW 119891 

Y ANO DEINAUGURACION 

j&,VAClDAD DISPONIBLE Unidad -MW 40 252050 MWh(1993] 

f/OENERACION ANUAL Horas de operac16n enuales 6301.25 Ibs/MWhr 498.1660919 Ibs/MWhr 

DE ESTACION DEENERGIA MOTOR DIESEL 

COMBUSTIBLE PRIMARIO Y Fuel OilNo. 2 

CONSUMO ESPECIFICO Gravedad especiftca (60/60 F 0882 

DECOMBUSTIBLE Conterido cal6rlco: 1267 Btu/lb 

Azufre: 2.85 % por peso 
Consumo especffico de combustible 

Undad 1 - I 9,10.00 IBtu/kWh 

OMBUSTIBLE PRIMARIO 1) Factor dosnsl6n da le EPP- 2.00 lb do PM-l0/l000 galones do Fuel Oil No. 2
 

IPO DEPARTICULAS Unided 1 5 lb de PM-I0/hr tonelados d' PM-10/yr"
S.43 	 15.54214765 
PM-10) DE LAS EMISIONES 

Totales da Ie plants  5.42634 lb de PM-i0/hr 15.54214765 toneladas doPM-l0/yr* 

,OMBUSTIBLEPIWMARIO Factor d. ernsi6n d Ie EPA- 404.7 lb de S0211000 gatones doFuel Oil No. 2 

ISIONES DE Unidad 1 - 1098.0199 lbde S02/hr 3144.953577 tonelades de SO2/yr* 

IOXIDO DE AZUFRE (S02) 
rotales de In plants - 1098.0199 lb de S02/hr 3144.953577 tonelados doS021yr* 

COMBUSTIBLE PRIMAR6O Factor doerrisl6n do [a EPA- 20 lb de NOx/1 000 galones doFuel Oil No. 2
 

WISIONES DE DIOXIDO Unidad 1 - 54.2634 lb de NOx/hr 155.4214765 toneladee de NOx/yr"
 

)E NITROGENO (NOx_ 

Totales de Ioplants - 54.26 lb doNOx/hr 155.42 tonsladas de NOx/yr* 

OMUSTIBLE PRIMARIO (3) Factor de es6ls/n dale EPA- 5.00 lb de CO/1 000 glones de Fuel Oil No. 2 

IEMISIONES DEMONOXIDO Unided 1 - 13.57 lb de CO/hr 38.86 toneladas de CO'yr' 

E CARBONO (CO) 

Totales de Is plants - 13.57 lb do CO/hr 38.86 toneladas de CO/yr* 

COMBUSTIBLE PRIMARIO 14) Factor do nis/6n de Ia EPA- 0.34 lb de NMTOC/1000 galenas de Fuel Oil No. 2
 

OTAL EMISIONES COMPUESTOS Unidad 1 - 0.92 lb de NMTOC/hr 2.64 toneledas de NMTOC/yr"
 
IRQANICOS DIFERENTES __________________________________________
 

L METANO (NMTOC) Totales de Is plants - 0.92 lb de NMTOC/hr 	 2.64 toneladas de NMTOC/yr* 

Notes sobre el factor de on.si6n 

Los emislones coda sesents minutes de cede containante se calculeron utilizyo factores de emissidn publicados por US-EPA en Ia publiceci6n AP-42, Suplemento F 
. Las heros operativas reales supuestas pare le plants pare determinar los valores de las tases de emisi6n anueles. 

I1) 	 PM-10 incluyen las particulas recogidas on alliltro cicl6n PM-i Ode un tren de muestreo segn al mitodo de Ia EPA201 6201 A. 

Los factores de ems16n di particulas pare Is combustion de petr6leo residual, son, en promedio, une funci6n del grado del fuel oil y de su contenido de azufre. 

(2) Los resultedcs de Is prueba indican que perIo mneos 95% per peso de NOx is NO pare ldes los tipes de calderes.
 

13) Ls emisrones de CO pueden aumentar per factores de 10 o de 100 s le unidad s hace funcioner inedecuadamente o no east bien mantenida.
 

(41 La emis16n de compuestos orginicos volitiles puede aumentor en varios 6rdenes de megnitud si I caldera se hace funcionar inadecuademente o no esta bran mantende.
 

151 Todos los dates de insumos fueron aportedos por CDE.
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COMMED LA PLANTA WART61LA (5
 

ICACION PuertoFlate
 

AMANO No DE UNIDADES, CAPACIDAD Unidad 1 - 16.2 MW (1991)
 
Y AND DEIAUGURACION
 

CAPACIDAD DISPONIBLE Undad 1- 0MW 10626 MWh (1993)
 
" Horns do operac16n 0 lb/MWhr 498.1660019 lbu/MWhr
GENEJACN ANUAL 


(P0 Di ESTACION DEENERGIA MOTOR DIESEL
 

COMBUSTIBLE PRIMARIO Y FuelOil No. 2
 

CONSUMO ESPECIFICO (60/60 F):
Grsvedad especifics 0.882
 
DE COMBUSTBLE Conterido cl6rlco: 16267 Btu/b
 

Azufre: 2.85 % per peso
 

Consurmo especifico decombustible 
Un ded 1 9,100.00iBtulWh 

COMBUSTIBLE PRMARIO (1) Factor de ermzi6nde Ia EPA - 2.00 lb doPM-10/1000 aslones doFuel Oil No. 2 
TPO DE PARTICULAS Unidad 1 - 0.00 lb doPM-1O/hr 0 toneladas do PM- I0/yr" 
PM-10) DE LAS EMISIONES 

Totales do Is plants - 0 lb doPM-IO/hr 0 tonsledas de PM-lO/r* 
COMBIUSTIBLE PRIMARIO Factor do endslinde Is EPA - 404.7 lb doS0211000 galone2do Fuel Oil No. 2 

ISIONES DE Undad 1 - 0 lb de S02/hr 0 toneladas de S02/yr* 
IOXIDO DEAZU1FFE 1S02) 

° 
Totslesde Inplants - 0 lb de SO2/hr 0 tonelodas do SO2/yr 

COMBUSTIBLE PRIMARIO Factor doamia1n do Is EPA - 20 lb do NOx/10_00 gaionesde Fuel Oil No. 2 

ISIONES DEDIOXIDO Unidad 1 - 0 lb de NOx/hr 0 toneladas do NOx/yr* 
E NITROGENO (NOx) 

Totales do Is plants - 0 lb deNOxnhr 0 toneladas de NOx/yr* 

.OMBUSTIBLE PRIMARIO 13) Factor doernsi6ndoIs EPA - 5.00 lb do COI1000 galonas doFuel Oil No. 2 
MISIONES DIEMONOXIDO Unidad 1 - 0.00 lb do CO/hr 0.00 toneladar de CO/yr' 

)E CARBONO (CO) 

Totsles do Is plants - 0.00 lb do CO/hr 0.00 toneleda deCO/yr* 

COMBUSTIBLE PRIMARIO (4) Factor doemisi6ndo !aEPA - 0.34 lb doNMTOC/1000 galones deFuel Oil No. 2 
° 

OTAL EMISIONES COMPUESTOS Unidad 1 - 0.00 lb de NMTOC/hr 0.00 toncladas de NMTOCyr 

0RGANICOS DIFERENTES 

AL METANO INMTOC) Totales de [a plants - 0.00 lb doNMTOC/hr 0.00 toneladas de NMTOC/yr 

Notes sobreelfactor doemis16n 
Los omlsiones coda sesenta minutos do cada contaminante de emissi6n publicados porUS-EPA on Ia publicacion AP-42, Suplemento Fsecalcularon utilizyO factores 

. Las horas operativas reales supuestas para Ia plants pars determinar los valores de la rasas doemisin anuales.
 
(1l PM-10 incluyen las particulas recogidasen elfiltro de Ia EPA 201 6 201A.
 cicl6n PM-10 de un tren do muestreo segun alm6todo 

Losfactores promedie, oil y de su contenido do azufre.de emisi6n de partlculas para Ia combustr6n depetroleo residual, son.en una funci6n del grado del fuel 


12) Los resultados do Ia prueba indican que por lo menos 95% por peso de NOx os NO pars todoelos tipoes o calderas.
 
13) Las emisiones de CO pueden eumentar porletores de 10 o do 100 si Ia unidad sehace funcionar inadecuadamente o no estbbien mantenida.
 
(4) La emisi6n de compueslos org~nicos volitiles puode aumentar en varios 6rdenes de magnitud si Ia caldera sehace funcionar inadecuedamento o no esti bran mantenida. 
15I Todos los dateo de insumos fueron aportados porCDE. 
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RESUMEN DELAS EMISIONES DEL SECTOR DE ENERGLA
 
DE LA REPUBLICA DOMINICANA PARA 1993*
 

MATERIA PARTICULADA 
(PM.10) EMISIONES 2,745.22 tonelades do PM-10/yr 

IOXIDO DE AZUFRE (S02)
EISIONES 

47,798.98 ton oladasd SO
2 

yr 

IOXIDO DENfTROGENO (NOx) 
ISIONES 6.787.63 tonoladas do NOx/yr 

CO/yr
ONOXIDO DE CARSON (CO) 624 39 tonel das d 

NES- I SIO 

OTAL NO.METANO 
OMPOSICION ORGANICA 80.80 tonaladas do NMTOCIyr

NMTOC) EM5IONESreosumen
do I,3 anoteciones do In table: 
* Se estim6 quatan solo se quem6 Fuel Oil en Itabo durante 1993. 
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ANEXO C
 

T ISTA DE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES
 



ANEXO C
 
LISTA DE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES
 

RESPONSABLES DE LA PROTECCION DE LA CAIUDAD AMBIENTAL
 

(INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES DE GESTI6N AMBIENTAL EN LA REPJBLICA DOMINICANA) 

RECURSO 
Y/O AREA INSTITUCI6N 

DE ACCON 

BOSQUES Y Direcci6n General Forestal 

FUENTES 

FLUVIALES 

RECURSOS Centro de Investigaci6n de Biologia 
MARINOS .- anna (CIHIMA) Universidad 

Autonoma de Santo Domingo (UASD) 

RECURSOS Subsecretana de Recursos Naturales 
NATURALES 

AGUA 	 Instituto Nacional de Agua Potable y 
Aicantarillado (INAPA) 

AGUA 	 Instituto Nacional de Recursos 

Hidraulicos 


MINERALES 	 Direcci6n General de mineria 

AGREGADOS Direcci6n General de Corteza Terresiue 
PETREOS 

Comisi6n para Estudiar la 
Contamninaci6n del Medio Ambiente 

FENOMENOS ME- Oficusa Nacional de Meteorologia 
TEOROLOGICOS 

RECURSOS Museo Nacional de Historia Natural 
NAT!JRALES (MNHN) 

AGUA 	 Corporai6n del Acueducto y 
Alcantarillado de Santo Domingo 
(CAASD) 

AN4O DE 
CREA-
CION 

1962 

1962 

1965 

1965 

1965 

1971 

1971 

1972 

1956 

1974 

1974 

INSTRU. 
MENTO 
LEGAL 

Ley 5856 

Ley No. 8 

Ley No. 5 

Ley No. 6 


Ley No. 146 


Ley No. 123 


Decreto 
2592 

Decreto 
2298 

-

Ley No. 498 

FUNCIONES 

Conservar. desarrollar yaprovechar 
los bosques, asi como los asuntos 
relativos al transporne y otros 
aspectors del intercambio comercial 
de los productos forestales. 

Investigaci6n cientifica de la flora y 
fauna marina y costera. 

Es un organismo de planificacion. 
ejecuci6n y supervisi6n de la 
politica nacional de los recursos 
naturales. Racionaliza el uso de la 
tierra, vela por la recuperaci6n de 
las areas afectadas y es responsable 
del manejo. 

Encargada de la planificacion, el 
diseno. la construcci6n y el manejo 
de los sistemas de agua potable y dealcantarillados a nivel Nacional. 

Evaluar los recursos hidrau-licos del 
pais. Conservar las fuentes de agua. 

Regular todo lo relativo a la 
explotaci6n minera. 

Proteger la ecologia y el medio 
ambiente a traves del control de las 
extracciones de maseriales para la 
construccion. 

Est'.diar los niveles de 
contaminaci6n a que estan 
sometidos los centros urbanos y 
ecosistemas naturales. 

Brindar servicios meteomlogico al 
pals. Brindar asesona sobre la 
materia para el mejor uso de los 
recursos. 

Estudios sobre los recursos 
Naurales coleci6n de muestras 
fosiles. 

Realizar planes de abastecimiento 
de agua potable. administrar y 
ampliar los sistemas de acueducto y
alcantarillado de Santo Domingo. 
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RECURSO 
EOAREADE ACCION NSTmTUCIidN 

AREAS Direcci6n t icional de Parque 
SILVESTRES 

FAUNA Parque Zoologico Nacional (ZOODOM) 

FLORA Jardin Botanico Nacional Dr. Rafael M. 
Moscoso 

MEDIO AMTIENTE Departamento Medio Ambiente 

NORMAS Y Direcci6n General Normas y Sistemas 
REGULACIONES de Calidad (DIGENOR) 

FAUNA Consejo Nacional de Fauna Silvestre 

AGUA Y TIERRA Departamento de Tierra y Agua, 
SURENA-SEA 

FLORA Y FAUNA Vida Silvestre 
SILVESTRE 

FAUNA MARINA Y Recursos Pesqueros 
DE AGUA DULCE 

ANqO DE 

CREA-
CION 


1974 

1975 

1976 

1977 

1977 

1978 

1978 

1979 

1979 

INSTRU. 
MENTOLEGAL
 

Ley No. 67 


Decreto 114 

Decreto 465 

Secretariado 


Tecnico de 

la 

Presidencia 

Ley 602 

Decreto 
32178 

Resoluci6n 
24/78 

Resoluci6n 
26/79 

Resolucion 
26/79 

FUNCIONES 

Desarrollar, administrar y cuidar un 
sistema de areas recreafivas. 
histoncas. naturales e indigenas para 
la conservaci6n y perpetuaci6n de la 
herencia natural y humana del pals. 

Centro destinado al fomento de la 
investigaci6n y cultura en lo 
concemiente alas ciencias 
biologicas en general. asi como ala 
preservaci6n de la fauna nacional. 

Fomentar todo lo relacionajo a las 
ciencias botanica preservar la flora 
nacional. 

Disenar las politicas nacionales para 
desarrolar planes normativos en esta 
area. 

Establece normas y regulaciones 
para la fabncati6n y procesaniento 
de alimentos. agua. etc. 

Establecer reglamento de fauna 
silvestre y su habitat. Conservar y 
fomentar aquellas especies en vias 
de extinci6n asi como conservar 
zonas para dicha proteccion. 

Realizar estudios de suelos, 
reglamentar el uso y conservaci6n 
de las aguas, brindar educaci6n 
sobre el uso racional de los recursos 
naurles, construir pequenas presas y 
realizar drenajes en tierras agricolas. 

Promover el desarrollo. 
conservaci6n y manejo de la flora y 
vida silvestre de la nacion. Sugerir 
delimitaciones y manejos especiales 
de santuanos o areas de reservas de 
flora. 

Reglamentar la psca realizar 
estudios para deterrninar riquezas y 
capacidad de produccion, elaborar y 
supervisar projectos para fomento 
de la crianza pesquera. 
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RECURSO 
Y/O REA INSTITUCI6N 

DE ACCION 

RECURSOS Departamento de lnventario de los 
NATURALES Recursos Nanrrales SURENA-SEA 

FLORA Y FAUNA Comisi6n para la Conservaci6n de la 
MARINA Flora y la Fauna Manna 

RECURSO Departamento de Educaci6n Ambiental, 
NATURALES SUREA-SEA 

BOSQUES Comisi6n Tecnica Forestal (CONATEF) 

MEDIO AMBIENTE Comisi6n Nacional del Medio Ambiente 

CONTAMINACION Comisi6n Tecnica Ecologia 
AMvBIENTAL 

AfqO DE 
CREA-
CION 

1979 

INSTRU. 
MENTO 
LEGAL 

Resoluci6n 
Interna 

1980 Decreto 
2011 

1982 Resoluci6n 
20/82 

1982 Decreto 318 

1987 Decreto 157 

1990 Dexcreto 
226/90 

FUNCIONES 

Realiza inventarios periodicos. 
trabajos de ordenarnientos y 
esrudios de los recursos naturales, 
asi como el impacto de projectos en 
estos recursos. 

Estudiar y establecer las medidas de
 
protecci6n para la flora y la fauna en
 
todo el termtono nacional.
 

Velar por el uso adecuado de las
 
nquezas naturales del pas. ejecutar
 
eventos de capacitacifn ambiental
 
entre la poblaci6n urbana y rural,
 
maestros. lideres comunitarios
 
tecnicos e inspectores de recursos
 
naturales.
 

Es el organismo rector del sector
 
forestal Asesora a] Poder Ejecutivo
 
en materia de determinaci6n de la
 
vegetaci6n natural y el tipo de
 
cosecha cultivable.
 

El control, la reducci6n y la
 
eliminaci6n de las actividades
 
daninas a la salud de los seres vivos
 
y la prevenci6n del deterioro de los
 
ecosistemas.
 

Velar por la no contarinaci6n de
 
los cuerpos de agua dulce del pals, a
 
causa de desechos solidos,
 
quirnicos, etc.
 

Fuente: Informe de la UNCED sobre la Repdblica Dominicana (1991) 
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ANEXO D 

PRINCIPALES ORGANIZACIONES NO-GUBERNAMENTALES 

Nombre 	 Historia y Funciones 

ONG de desarrollo de la
 
Comunidad/Forestal
 

(a) 	 Asociaci6n par el Desarrollo Establecida en 1968 con una Junta de Directores compuesta 
de San Josd de Ocoa, Inc. por representantes tanto del sector p6blico como del privado, 
(JUNTA) y financiada por fuentes tanto internacionales, como privadas 

y gubemamentales (La Secretaria Tdcnica de la Presidencia). 
Su especialidad es la organizaci6n de los habitantes rurales 
para los proyectos comunitarios a travds del desarrollo de la 
consolidaci6n de los comitds locales compuestos por los 
lideres locales de la comunidad. 

(b) 	 Floresta, Inc. Floresta fue establecida en 1984 con una Junta de Directores 
del sector privado v un Director Ejecutivo. Las actividades 
enfatizan la asistencia para el desarrollo de la agroforestaci6n 
como una altemativa pam la agricultura de cuchillo y 
quemado para las comunidades v los pequeflos graieros 
deseosos de participar en el programa. 

(c) 	 Plan Sierra, Inc. Plan Sierra se estableci6 en 1979 con una Junta de Directores 
compuesta de representantes de los sectores pfiblico v 
privado, y cuvo Presidente es el Presidente de la Repfiblica 
Dominicana. Las Actividades incluven el desarrollo rural 
integrado, la gesti6n forestal tdcnica, el sembrado y ]a 
producci6n de madera, la promoci6n v la investigaci6n de la 
agroforestaci6n en el drea de 2.000 km2 del Municipio de San 
Jos6 de las Matas, que cubre las cuencas de los rios Yaque del 
Norte v Bao. El presupuesto es grande (cerca de $6millones 
de RD en 1991). Reciben rentas de la venta de los productos 
forestales y agricolas, pero las operaciones estdn financiadas 
con donaciones intemacionales y los fondos mensuales fijos 
del Gobierno. Esta organizaci6n no gubemamental es un 
miembro de PRONATURA. 

(d) Progressio (Fundacion para el Progressio fue establecida en 1983 con una Junta de 
Mejoramiento Humano) Directores del sector privado y un Secretario Ejecutivo. 

Ahora estdn intentando concentrarse en una planificaci6n y 
una gesti6n de cauce inclusiva, incluyendo el uso de la tierra, 
la conservaci6n del suelo, y las cuestiones de agroforestaci6n 
con la promoci6n de la reforestaci6n con drboles para uso 
m6ltiple. Estdn preparando un plan de administraci6n para 
los cauces alto v medio del rio Camu, con el financiamiento a 
travds de PRONATURA mediante el intercambio deuda
naturalez.. Hacia este proyecto se canalizaron $1.666.100 de 
RD. 
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(e) Fundaci6n Dominicana de La Fundaci6n fue creada por el Decreto 8438 en 1962. con 
Desarollo una presidencia con un tdrmino de un afio. La Fundaci6n 

enfoca el alivio de la pobreza a travs de la creaci6n de 
empleos para los carenciados rurales v urbanos mediante el 
suministro de una asistencia para pequefnas empresas N 
adiestrainiento laboral. La Fundaci6n esti operada por un 
personal de 70 personas, y su presupuesto operativo es de 
cerca de $2 millones de RD al afto. La Fundaci6n esti 
soportada por 500 mienibros-individuos N'empresas privadas 
en el pais, N'varios donantes intemacionales. incluvendo 1DB, 
FAO, UNDP v los gobiemos de Canadi v Alemania. 
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ANEXO D 

PRINCIPALES ORGANIZACIONES NO-GUBERNAMENTALES 

ONG Ambientales 

(a) 	 Fedemci6n Dominicana de Una Federaci6n incorporada en 1989, es mayormente una 
Asociaciones Ecologistas organizaci6n de voluntarios, y esti compuesta de cerca de 40 
(FEDOMASEC) asociaciones ecol6gicas y grupos de conservaci6n en el pais. 

La Federaci6n posee cuatro objetivos: (i) promover la 
conservaci6n, la preservaci6n. el estudio Nel desarrollo 
mantenido de los recursos naturales, principalmente a travds 
de la educaci6n del medio ambiente v la publicaci6n de las 
infracciones del medio ambiente; (ii) unir a los grupos 
dedicados al estudio y a la preservaci6n de los recursos 
naturales; (iii) promover el adiestramniento y la formaci6n de 
nuevos grupos; y (iv) soportar a las agencias y a los 
programas gubemamentales relacionados con la gesti6n 
mantenida de los recursos naturales y la creaci6n de una 
estrategia nacional de conservaci6n. 

(b) 	 Fundaci6n para la Ciencia y el La Fundaci6n fue establecida en 1989 corno una organizaci6n 
Arte, Inc. (Foundation for sin fines de lucro presidida por estudiosos prominentes. Es 
Science and Art, Inc.) activa en la promoci6n de la conservaci6n de los recursos 

naturales a travds del desarrollo de serninarios nacionales, la 
publicaci6n, ]a compilaci6n de documentos, y la canpaha 
pfiblica a trav&s de las exposiciones de arte on relaci6n con 
los asuntos del medio ambiente en el pais. En particular, la 
Fundaci6n prepar6 un documento bisico para el reporte del 
pais de UNCED en 1991. La Fundaci6n est6 operada por 8 
personas en el personal y 120 voluntarios con un presupuesto 
anual que alcanza a cerca de $1mill6n de RD, financiados 
mediante las rentas do sus diversas actividades, incluyendo 
las publicaciones y los seminarios. 

(c) Fundaci6n Caribe Verde b. En 1993, ]a Fundaci6n Caribe Verde est6i siendo propuesta 
(Green 	Caribe Foundation) por el anterior director de DNP como una organizaci6n no 

gubemamental intemacional para la regi6n del Caribe. La 
Fundaci6n apunta a establecer una red de parques nacionales 
regionales integrando a 45 paises en la regi6n del Caribe, y un 
mecanismo para hacer frente a los problemas del medio 
ambiente regionales, especialmente enfocdindose en el 
turismo y en el medio ambiente en la regi6n del Caribe. 

FUENTE: Banco Mundial, Monografia de Asuntos del Medio Ambiente (no publicada), 1993. 
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ANEXO E
 

BANCO MUNDIAL ABRIL 1984 

CENTRALES ELECTRICAS, CARBON Y COMBUSTIBLE
 
GUIAS PARA LA SALUD Y LA SEGURIDAD LABORAL
 

Introducci6n 

1. Los riesgos contra la seguridad mdis frecuentes en las centrales eldctricas son 
quemaduras, resbalones y cafdas. Tambi6n pueden ocurrir incendios y explosiones 
procedentes de llamas abiertas. Los peligros mds importantes contra la salud son bronquitis y 
dermatitis. Pueden darse exposiciones a di6xido de sulfuro, mon6xido de carbono y di6xido 
de nitr6geno. La dermatitis puede ser un problema para los trabajadores expuestos al polvo 
de los residuos de combustible y al de la ceniza de carb6n. El polvo de la ceniza del carb6n 
puede contener hasta un 10 por ciento de silica y puede haber contacto con silicio libre. La 
ceniza del combustible puede contener hasta un 40 por ciento de 6xidos de vanadio, que son 
altamente t6xicos. Ruido excesivo procedente de los generadores tambidn puede ser un 
problema. El calor y la humedad pueden contribuir al stress por calor entre los caldereros. 

Estas gufas contendrdn recomendaciones a la seguridad y a la salud dentro de la 
instalaci6n para prevenir y reducir accidentes y enfermedades debidas al trabajo entre los 
empleados. 

Segundad 

2. Las cafierfas de vapor deberfan contar con aislante t~rmico. 

3. Deberfan ponerse barandillas y protecciones donde haya correas, poleas, ejes, 
engranajes y otras partes m6viles. 

4. Todas las plataformas elevadas, pasadizos, escaleras y rampas deberfan equiparse con 
pasamanos, y tableros y superficies no resbaladizas. 

5. El equipo el6ctrico debeila ser bajado e inspeccionado para controlar que no haya 
aislamiento defectuoso. Todas las instalaciones y los equipos el6ctricos deberfan cumplir los 
estAndares del C6digo Nacional E16ctrico. 

6. Se deberfa dar a los trabajadores encargados de la limpieza de las calderas zapatos 
especiales, mdscaras y trajes a prueba de polvo. 

7. Los trabajadores de mantenimiento y los limpiadores que entren en areas ck:-*das 
para limpiar los residuos de combustible o el polvo de la ceniza de carb6n debe ilevar 
respiradores aut6nomos. 
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8. Para limpiar las calderas pueden necesitarse dicidos corrosivos como dcido sulftirico y 
icido hidrocl6rico, y tambi6n materias quimicas cdiusticas. Los trabajadores que usen estos 
quimicos deben Ilevar trajes de protecci6n y gafas. El area de 'rabajo deberfa disponer de 
duchas y duchas de ojos de emergencia. 

9. Se deberfan realizar programas de seguridad contra incendios con regularidad. Esto es 
importante para establecer un progarma de seguridad en caso de incendios debidos a llamas 
abiertas. 

10. Buenas prdcticas de mantenimiento deberan incluir: mantener todos los pasillos 
limpios de escombros, limpiar todas las manchas de combustible y los excesos de agua tan 
pronto como se vean e inspecci6n y mantenimiento regular de toda la maquinaria. 

Electrocuci6n 

11. Los peligros el6ctricos y las electrocuciones son serios problemas de seguridad para 
las centrales. A mayor voltaje, mayor riesgo. Antes de que empiece cua!uier trabajo de 
mantenimiento o de reparaci6n, se deberfan Ilevar a cabo meticulosos procedimientos para 
desenergizar e inspeccionar todo el equipo el6ctrico. Algunas labores qulzds deban realizarse 
con el equipo en funcionamiento. Si se da este caso, un supervisor deberfa estar presente 
durante todo el perfodo de trabajo y deberfa asegurarse de que se tomen todas las medidas de 
seguridad para evitar cualquier accidente. Como parte de cualquier curso de primeros 
auxilios, los empleados deberfan recibir cursos en tecnicas de reavivan'iento despuds de 
electrocuciones. 

Salud 

12. Instalaciones sanitarias y requisitos. Se deberfa contar con buenas instalaciones 
sanitarias y de lavado. Esto ayudarfa a los empleados a reducir dermatitis debida al contacto 
con icidos, qufmicos cdusticos, disolventes, aceites, polvo de ceniza de carb6n y de residuos 
de combustible que forman parte o son consecuencia de los diversos procesos. Deberfa 
aconsejarse a los empleados que se lavaran antes de comer. El comedor deberfa estar fuera 
del area de trabajo. 

Temperatu-a y humedad 

13. En las calderas los problemas habituales son la temperatura y la humedad. La 
temperatura puede alcanzar los 130 grados F. y 6sto puede desembocar en el stress por calor. 
La ventilaci6n general puede ayudar a reducir el problema. En areas de altas temperaturas, a 
veces es necesario dar tiempo libre a los caldereros fuera de estas areas para reducir y 
ontrolar al stress por calor. 

Ruido 

14. Los ruidos excesivos pueden ser un serio problema en las centrales el6ctricas. El ruido 
excesivo puede causar sordera permanente. El ambiente ruidoso (90 decibelios) embota los 
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sentidos humanos, incluyendo la agudez visual, e incrementa el peligro de accidentes. El 
nivel de ruido alrededor de los generadores y otros equipos deberfa ser menor a 90 
decibelios; si dsto fuese imposible, aqu6llos que trabajasen cerca de las mdquinas deberfan 
contar con una habitaci6n aislada con un nivel de ruidos menor a 75 decibelios y deberfan 
ilevar protecci6n auditiva cuando trabajasen cerca de las mdquinas. El trabajador deberfa 
estar dentro de la habitaci6n aislada desde donde podrfa monitorear el equipo a trav6s de una 
ventana o por control remoto. El buen mantenimiento del equipo puede ayudar a reducir el 
ruido. Los generadores deben disefiarse de acuerdo a estndares del nivel de ruido. 

Dermatitis 

15. La dermatitis y las enfermedades de la piel son quejas importantes. Pueden ser 
causadas por: quemaduras qufmicas producidas por dcidos o dlcalis usados para limpiar las 
calderas. disolventes utilizados para limpiar las partes el6ctricas, aceites usados en el equipo 
y exposici6n al polvo de la ceniza de carb6n y de los residuos de combustible. Las cremas 
protectivas ayudardn a redudir los problemas de la piel. Tambidn puede ayudar el aconsejar a 
los empleados a lavarse con frecuencia. 

Gases t6xicos 

16. Di6xido de sulfuro, mon6xido de carbono y di6xido de nitr6geno pueden filtrarse de 
calderas con mal funcionamiento. Para proteger a los trabajadores en estas areas, se deberfa 
monitorear el aire; los TLV para estos gases son: 

Di6xido de sulfuro 5 ppm (13 mg/m 3)
 
Mon6xido de carbono 50 ppm (55 mg/m 3)
 
Di6xido de nitr6geno 5ppm (9 mg/m3)
 

El mantenimiento y la utilizaci6n apropiada de las calderas corregird el problema. 

Polvo 

17. Normamente en centrales el6ctricas modernas, las operaciones de carga de 
combustible son totalmente o parcialmente automditicas para ]a pulverizaci6n del carb6n y del 
combustible. Los trabajadoresa responsables del mantenimiento y de la limpieza de las 
calderas estn expuestos al polvo de la ceniza de carb6n o de los residuos de combustible. En 
estas areas deberfa controlarse el nivel de polvo. 

No deberfa dejarse que los niveles molestos de polvo subieran a mis de 10 mg/m 3 o a 
30 mpppc (millones de particulas por pie ctibico). Un nivel excesivo y continuado de polvo
debe controlarse con mucha ventilaci6n y un equipo para recoger el polvo. Si el equipo de 
control dei polvo se averfa entonces debe proveerse de mdscaras antipolvo a los trabajadores. 

El polvo de la ceniza de carb6n puede contener hasta un 10 por ciento de silicio libre. 
Se deberfan inspeccionar los niveles de aire para determinar si hay demasiada silicio libre 
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para a los trabajadores. Si los niveles son superiores al 1 por ciento de silicio libre entonces 
se deberfa utilizar el equipo para recoger el polvo o se deberfa ajustar el TLV apropiadamente 
(ver Guias para las Emisiones de Polvo). 

Trabajando en espacios cerrados 

18. Entrar en tanques cerrados y en otros espacios cerrados puede ser un trabajo
peligroso. Los tanques que contienen residuos de combustible o de ceniza de carb6n pueden 
tener altos indices de gases, que pueden ser inflamables o explosivos. Los niveles de aire 
deberfan inspeccionarse para ver si hay altos niveles de gases y, en cual caso deberfan 
eliminarse antes de la limpieza. Espacios cerrados pueden tener poco oxigeno o pueden 
contener humos y gases t6xicos. El trabajador que entre en el tanque debe Ilevar un traje
protectivo y !! ,espirador que reciba aire de fuera a travds de un tubo, alguien deberfa estar 
fuera del tanque para vigilar por la seguridad de la persona que estd dentro del tanque. Las 
luces necasarias para trabajar dentro de los tanques deberfan oser de 6 12 voltios para 
disminuir las posibilidades de electrocuci6n. 

Examen mddico 

19. Deberfa requerirse un examen mddico antes del contrato de trabajo y posteriores 
exdmenes mddicos peri6dicos para todos los trabajadores. 

Preparaci6n 

20. Es responsabilidad de la administraci6n el educar y preparar a los trabajadores en 
prdcticas de seguridad. Los empleados deberfa aprender sobre: uso adecuado de todos los 
equipos de funcionamiento, m6todos seguros de carga, ubicaci6n y funcionamiento de los 
extintores de fuego y el uso del equipo de protecci6n personal. 

Mantenimiento de registros 

21. Se requiere que la administraci6n guarde un registro de todos los accidentes y
enfermedades de los trabajadores de la planta. Esta informaci6n deberfa estar a la disposici6n
del Banco Mundial. Las evaluaciones sobre las heridas y los datos sobre la salud contribuirdn 
a que el Banco verifique la efectividad de su programa de salud y seguridad laboral. 

E-4
 


