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PRO LOGO 

El Libro de Consulta ha sido diseftado para ayudar a todo aquel que se ocupa de la 
Evaluacion Ambiental (EA), incluyendo los mismos asesores ambientales, diseftadores 
de proyectos y directores de trabajo del Banco Mundial. Este enfoque apoya una importante 
premisa de la evaluacion ambiental: "que el desarrollo sostenido es mas eficiente cuando 
los impactos negativos sobre el medio ambiente son identificados y tratados des de la etapa 
mas temprana posible de la planificacion." El Libro de Consulta brinda una guia practica 
para el disefto, justamente, de los proyectos sostenibles que reciben ayuda del Banco. 

Los equipos de asesoramiento ecologico que realizan las evaluaciones 
ambientales para gobiernos receptores de prestamos, necesitan conocer la politica del 
Banco referente al proyecto bajo consideracion, asi como los aspectos de un proyecto que 
son de particular interes para el Banco. Este Libro de Consulta proporciona informacion 
especifica y una base comun para la conversacion entre las personas involucradas: 
profesionales de evaluacion ambiental, el Banco y los gobiemos receptores de prestamos. 

Los diseftadores de proyectos requieren conocer los requisitos aplicables del Banco 
y las implicaciones ambientales de los diseftos elegidos. Ademas, necesitan comprender 
los objetivos de un equipo de evaluacion ambiental. El Libro de Consulta proporciona no 
solo consideraciones especificas para determinados proyectos, sino que tambien establece 
una base comun para la discusion general, como la que se da en torno a la estrategia 
nacional. 

Los directores de trabajo son responsables de asegurar que los prestatarios 
cumplan con los requisitos del Banco para el analisis ecologico, incluyendo las 
evaluaciones ambientales donde sean indicadas. El Libro de Consulta ofrece ayuda para 
estas tareas de consultoria, mediante el tratamiento de consideraciones ambientales 
fundamentales (con enfasis en aquellas que tienen relativamente mayor impacto); 
resumenes de las politicas relevantes del Banco; y analisis de otros temas que afectan la 
implementacion de los proyectos (es decir, creditos para intermediarios financieros, 
participacion comunitaria, evaluacion economica). 

Es probable que los sectores interesados en el Libro de Consulta incluyan, ademas, 
a otros organismos de desarrollo economico y de financiacion, equipos de evaluacion 
ambiental, para proyectos extern os al Banco, ecologistas, academicos y ONGs. 

EI Libro de Consulta da importancia a aquellas operaciones con mayor potencial 
para impactar, negativamente, en el medio ambiente, como son las nuevas 
infraestructuras, represas y carreteras. Los proyectos de menor potencial negativo, como 
son los de mantenimiento y de rehabilitacion, no son examinados en detalle en esta etapa, 
pues ameritan un volumen aparte. 

Las politicas y procedimientos del Banco, sus lineamientos, precedentes y 
"mejores practicas" referentes al medio ambiente, se encontraban dispersas en toda la 
institucion y sus publicaciones - 0 se hallaban solamente en manos de los jefes del 
personal del Banco. Ahora, este Libro de Consulta recoge estos conocimientos 
institucionales en una sola fuente. Su proposito es constituir un manual de referencia de 
facil utilizacion; de ahi los solapamientos y repeticiones. Su formato ha sido diseftado 
para facilitar las frecuentes actualizaciones que resultan necesarias en un campo de tan 
rapido cambio como es el medio ambiente. El Indice constituye el punto de entrada mas 
efidente para ubicar las secciones relevantes para el usuario individual. Por eso, se 
invita a hacer comentarios de cualquier especie, sobre como puede llenar mejor sus 
necesidades este Libro de Consulta. 
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PREFACIO 
A LA PRIMERA EDICION 

Este Libro de Consulta para Evaluaci6n Ambiental ha estado en circulaci6n para 
su uso como borrador durante casi un aDo. Ahora se Ie ofrece a Ud., en calidad de prueba. 
Buscamos su ayuda, con el contenido actual, para alertarnos sobre cualquier tema faltante 
que debe ser incluido, y pedimos mayores sugerencias de sus "usuarios". Si tienen 
comentarios, por favor hagalos conocer, mientras utiliza el Libro. La manera mas 
eficiente de comunicar su apreciaci6n es devolver paginas marcadas a mi oficina 
Wficina S-5029; 0 Fax: 2021477-0565). 

EI Libro de Consulta sera revisado, a medida que se adquiera nueva informaci6n 
y experiencia. La versi6n mas actualizada estara disponible, en forma electr6nica, para 
toda persona con acceso al correo electr6nico, "Todo-en-uno", del Banco. Mediante la 
con stante revisi6n y evaluaci6n de la experiencia, esperamos poder mantener este 
documento como un recurso vivo, funcional y actualizado. 

Kenneth Piddington 
Director 

Departamento de Medio Ambiente 
The World Bank 

1818 H Street, N.W. 
Washington, D.C. 20433 

USA 
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Dexter, la direccion editorial de Ruben Risco fntriago y bajo la coordinacion general de 
Roberto Samanez Mercado. 
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COMO UTILIZAR EL LmRO DE CONSULTA 

El Libro de Consulta ha sido disefiado para facilitar el proceso de la evaluaci6n 
ambiental. Se propone que sea empleado por toda persona involucrada en la evaluaci6n 
ambiental; primordialmente, los profesionales en la evaluaci6n ambiental; pero tambien 
por grupos que la fomentan, disefiadores de proyectos, directores de trabajo y ecologistas 
en general. Aunque gran parte del documento hace referencia, principal mente, a 
prestamos para proyectos, podrian ser tratados subsecuentemente los creditos en base a las 
politicas y ajustes. EI Libro de Consulta es un manual de referencia que contiene la 
informaci6n necesaria para manejar el proceso de la evaluaci6n ambiental de acuerdo 
con los requisitos de la Directiva Operacional del Banco Mundial para la evaluaci6n 
ambiental (Directiva Operacional 4.00, Anexo A, Octubre 1989). Es un documento largo 
debido a la amplia gama de temas tratados. Sin embargo, ninglin usuario necesitara toda 
la informaci6n que contiene el libro. Por eso, se ha organizado cada contenido para que 
sea 10 ma.s accesible posible, y existe una 16gica por la cual el usuario podra encontrar los 
articulos referentes a una operaci6n crediticia en particular. EI Libro de Consulta se 
preocupa en operaciones con mayor potencial que impactan negativamente en el medio 
ambiente, como son las obras nuevas de infraestructura, antes que de operaciones con 
menos impacto potencial, como es la rehabilitaci6n y el mantenimiento, por mas 
importantes que sean en sus inversiones. 

EI .I.ndW:. es la secci6n mas importante del Libro de Consulta. Ayudara al usuario, 
interesado en una operaci6n especifica (ver el ejemplo del riego a continuaci6n). 

EI Capitulo 1, se recomienda para los responsables de un proyecto con apoyo del 
Banco, y cuyos impactos ambientales sean potencialmente significativos. Resume los 
requisitos del Banco para la evaluaci6n ambiental, y bosqueja el proceso de analisis 
ecol6gico del Banco, desde la selecci6n, al momento de identific~r un proyecto, hasta la 
evaluaci6n despues de su finalizaci6n. Varios recuadros ilustran las diversas 
aplicaciones de la evaluaci6n ambiental, a las actividades de desarrollo. Se incluye la 
Directiva Operacional 4.00, Anexo A, en el CapItulo 1, junto con una lista de otros 
documentos de procedimientos y politicas operacionales del Banco, relacionados con la 
evaluaci6n ambiental. El Anexo 1·3, presenta un formato modelo para los Terminos de 
Referencia (TsR) de una evaluaci6n ambiental, que los directores de trabajo podran 
adecuar a sus necesidades especificas. 

Los Capitulos 2 y 3, tratan de los "problemas". Proporcionan informaci6n y 
orientaci6n sobre varios temas, algunos de los cuales probablemente surjan durante la 
evaluaci6n ambientaL Los problemas en el Capitulo 2, son principalmente ambientales, 
mientras que los que contiene el Capitulo 3, son sociales y culturales. Desde luego, los 
capftulos pueden ser lefdos en su totalidad, pero existen dos formas adicionales de 
utilizarlos. Sus subtitulos se presentan en el Indice, permitiendo al usuario encontrarlos 
por separado. Tambien son citados donde sea aplicable en las discusiones de los 
lineamientos de evaluaci6n ambiental para tipos especificos de proyectos, para que sea 
posible referirse a elIos durante la preparaci6n para realizar una evaluaci6n ambiental 
en particular. 

Los Capitulos 4, 5 y 6 .son "metodo16gicos": la economia, las instituciones, y los 
creditos para intermediarios financieros. No se propone que sustituyan el conocimiento y 
habilidades de los expertos, que realizan las evaluaciones ambientales en S1. El Capitulo 
4, Ie da al usuario del Libro de Consulta una idea de 10 que se puede lograr en el campo de 
la evaluaci6n econ6mica de los costos y beneficios ambientales, como parte de una 
evaluaci6n ambiental. EI Capitulo 5, trata del fortalecimiento institucional. Enfatiza la 
necesidad de desarrollar la capacidad local en Ia evaluaci6n ambiental, identifica 
algunas de las necesidades mas amplias de evolucionar la capacidad de manejo eco16gico 
del pais, las cuales puede revelar una evaluaci6n ambiental, y considera que se puede 
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esperar en la practica, en cualquiera de las dos areas, de un solo prestamo 0 credito. EI 
Capitulo 6 analiza los problemas particulares asociados con la evaluaci6n ambiental de 
los creditos para intermediarios financieros y sectoriales. EI grado de importancia que 
tengan estos capitulos para el usuario individual, dependera del tipo de proyecto y la 
naturaleza del manejo ecol6gico existente en el pais receptor del prestamo. 

El Capitulo 7, la participaci6n comunitaria y el rol de las organizaciones no 
gubernamentales en la evaluaci6n ambiental, explora las implicaciones de los requisitos 
en esta area, contenidos en Directiva Operacional 4.00, Anexo A, y brinda orientaci6n 
sobre c6mo cumplirlos. Puesto que la participaci6n comunitaria es un concepto nuevo, no 
s610 para algunos miembros del personal del Banco, sino tambien para los fundonarios 
de los paises receptores de creditos. Se recomienda que lean el capitulo todos los asesores 
ambientales, asi como todos los directores de trabajo. 

Los Capitulos 8, 9 y 10, contienen lineamientos sectoriales para las evaluaciones 
ambientales. Comienzan con consideraciones generales pertinentes a la evaluaci6n 
ambiental en los sectores tratados y con analisis de temas particularmente relevantes 
(p.ej., "Manejo Integrado de Plagas y Uso de Agroqufmicos", en el Capitulo 8, que 
concieme al sector agricola, 0 la ubicaci6n de plantas, en el Capitulo 10, sobre los proyectos 
en el sector industrial y energetico). Los temas constan en el Indice y tienen referencias 
cruzadas a 10 largo del Libro de Consulta. El balance de cada capitulo enfoca tipos 
especfficos de proyectos, elegidos primordialmente por tener impactos ambientales 
potencialmente significativos. Para cada tipo, el proyecto es descrito brevemente 
(simplemente para indicar las caracterfsticas ecol6gicamente significativas del 
proyecto), se resume los potenciales impactos, y se anota los problemas especiales que 
deberian ser considerados en una evaluaci6n ambiental. Se bosqueja posibles 
alternativas para el proyecto y se agrega el analisis de las necesidades administrativas y 
de capacitaci6n, y los requisitos de seguimiento. Cada estudio concluye con una tabla de 
potenciales impactos y posibles medidas para atenuarlos. Se reline, en una sola secci6n de 
cada capitulo, los Terminos de Referencia modelo para los diversos tipos de proyectos. 

En el caso de un prestamos para un proyecto de riego a fin de reclamar tierras 
aridas, el usuario consultarfa, comominimo, las siguientes secciones del Libro de 
Consulta: 

Capitulo 1: 

Capitulo 8: 

Capitulo 2: 

Capitulo 7: 

"El Proceso de Analisis Ambiental" (si no esta ya familiarizado 
con las evaluaciones ambientales del Banco) 
"Riego y Drenaje" (sobre lineamientos para proyectos 
especfficos y terminos de referenda modelo) 
"Tierras Aridas y Semiaridas" y "Manejo de los Recursos 

Terrestres y Acuaticos" (para una reseiia de los problemas 
ambientales) 
"Participaci6n Comunitaria y el Rol de las ONGs en el 
Analisis Ambiental" (si no esta ya familiarizado con el tema de 
las evaluaciones del Banco) 

La necesidad de mayor informaci6n se hara evidente; por ejemplo, los pueblos 
tribales, las vias fluviales intemacionales, la poblaci6n de nuevas tierras, la repoblaci6n, 
o el fortalecimiento institucional; podran surgir como preocupaciones importantes dentro 
del proyecto, y se podra consultar las secciones apropiadas del Libro de Consulta. 
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RECONOCIMIENTOS 

El personal del Libro de Consulta esta en deuda con los colegas y asesores del 
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CAPITULO 8 

LA AGRICULTURA Y EL DESARROLLO RURAL 

La agricultura constituye el sector crediticio mas notable del Banco, desde hace 
muchos anos, y de igual importancia son los aspectos que se relacionan con el medio 
ambiente. En este capitulo el Libro de Consulta bosqueja, para los encargados de los 
proyectos, los efectos ambientales mas importantes y comunes de los proyectos; sin dejar 
de reconocer que todo proyecto tiene sus propias caracterfsticas, y que el mejor 
procedimiento es aquel que utiliza todos los recursos disponibles, especialmente, la pericia 
que hay en los departamentos tecnicos respectivos. 

Tal como se ha enfatizado en el Libro de Consulta para el Banco, la evaluaci6n del 
medio ambiente muestra la oportunidad de identificar al inicio del desarrollo del proyecto 
los problemas que se tornan costosos, al presentarse mas tarde en forma inesperada. La 
gufa que se ofrece da una orientaci6n, en cuanto al rumbo que se puede tomar. No todos los 
problemas ambientales que se exponen con relaci6n a cierto tipo de proyecto, seran 
encontrados en el mismo. No todos los problemas pueden ser resueltos con un solo 
pr~stamo, especial mente si superan los lfmites del proyecto, como en el caso de la 
deficiencia institucional, a nivel sectorial 0 nacionaL Para los proyectos agricolas, al 
igual que para los otros sectores, los gerentes de los proyectos y los gobiernos disenaran 
proyectos mas factibles y permanentes mediante el proceso de evaluaci6n del medio 
ambiente, y, los procedimientos que desarrollen, reemplazaran a estos primeros ensayos. 
De esta manera, se desarrollaran medidas cada vez mas flexibles y efectivas en cuanto a 
costo y alternativas; todos los participantes se beneficia ran. 

Hay tres clases de preocupaciones ambientales que se relacionan con el desarrollo 
agricola. La primera, es el impacto del desmonte 0 recuperaci6n de nuevas tierras para 
alg6.n proyecto agricola. La segunda, es el efecto de )a intensificaci6n de la producci6n de 
las tierras agricolas existentes. La tercera, se relaciona con la sustentabilidad de los 
proyectos agricolas. 

DESMONTE 0 RECUPERACION DE TIERRAS. AI incorporar por 
primera vez tierras nuevas a la producci6n agricola, se producen impactos iniciales 
importantes, algunos de los cuales son irreversibles: se pierden los recursos naturales 
desbrozados 0 recuperados (por ejemplo, bosques primarios, pantanos, tierras humedas); 
se erosionan los sue los; baja la productividad de las tierras; desaparecen las especies; se 
merma el habitat de la fauna silvestre; se reducen los servicios ambientales 
proporcionados por los ecosistemas existentes; y se perjudican los habitantes de los 
bosques u otras minorfas ~tnicas vulnerables, que dependen del ecosistema que fue 
eliminado. Se abordan estos temas en las otras secciones del Libro de Consulta, 
especialmente en los Capitulos 2 y 3. Ademas de estos impactos iniciales, el m~todo 
utilizado para desmontar la tierra tiene una influencia importante sobre el subsiguiente 
~xito 0 fracaso del proyecto. 

INTENSIFICACION. En agricultura surgen los problemas ambientales mas 
convencionales como resultado de la intensificaci6n de la producci6n de ]a tierra agricola 
existente: compresi6n del suelo por la maquinaria pesada, ace)eraci6n de la erosi6n, 
efectos perjudiciales de) uso excesivo de fertilizantes y biocidas (Ver la secci6n: "Manejo 
Integrado de Plagas y Uso de Agroquimicos"), y por los programas de riego, salinizaci6n 
de) sue)o y drenaje incorrecto (Ver la secci6n: "Riego y Drenaje"). 

SUSTENTABILIDAD. E) tema agricola critico de )a sustentabilidad que 
orden a )a Directiva Operacional 4.00 y )a Declaraci6n del Manua) de Operaci6n 2.36, se 
amplia en e) Anexo 1-5 de) Capitulo 1. Para poder apreciar )a sostenibi1idad, se l.'equiere 



una evaluaci6n de los costos econ6micos, sociales y ambientales de la continuaci6n a 
largo plazo del proyecto: i,Son aceptables? i,Pueden ser sostenidos en base a los productos? 
Se habla de la sustentabilidad a traves del Capitulo 8. 

MANEJO DE LAPRODUCCION AGRICOLA 

Aspectos Generales 

1. En la mayoria de los casos, los proyectos agricolas que son tecnicamente s6lidos y 
sostenibles, tam bien 10 seran con respecto al medio ambiente. Son excepciones a este 
principio los proyectos que impliquen la conversi6n de las areas naturales de importancia 
ambiental -- las tierras no cultivadas, manglares, saladares, bosques tropicales, etc. -- y 
los proyectos que no evitan los impactos indirectos, tales como el desarrollo inducido y la 
caza 0 tala incontrolada en las tierras silvestres recien accesibles. En estos casos, la 
buena practica agricola en si, no puede prevenir el impacto sobre el medio ambiente. Sera 
necesario la planificaci6n adecuada, la evaluaci6n del medio ambiente y su atenuaci6n. 
Entonces, la tarea del gerente del proyecto es promover el cumplimiento de las politicas y 
objetivos del Banco, a traves de la evaluaci6n ambiental los mismos que comprenden los 
siguientes requisitos: 

(a) Asegurarse que la decisi6n de convertir una area natural al uso agricola sea 
aceptable, desde el punto de vista del medio ambiente, y que se hayan evaluado las 
alternativas en el caso de existir cualidades ambientales relevantes. 

(b) Averiguar si los resultados indirectos han sido estudiados plenamente, y tornados 
en cuenta en la planificaci6n e impJementacion del proyecto y su atenuaci6n. 

(c) Asegurarse que se observen buenas practicas agricolas en el diseno e 
implementaci6n de los proyectos del sector. 

2. El prop6sito del Libro de Consulta no es el de definir las buenas practicas 
agricolas. La informaci6n y guia para esa area esta facilmente disponible en los 
Departamentos Tecnicos. Mas bien, la intenci6n de este capitulo es Hamar la atenci6n de 
los directores de trabajo a las circunstancias que pueden impedir la aplicaci6n de las 
buenas practicas agricolas, a pesar de los propositos del Banco y de los patrocinadores de 
los proyectos y a los problemas que se relacionan con (a) 0 (b), que pueden surgir durante 
la revisi6n de los aspectos ambientales de los proyectos agrfcolas. La mayo ria de los 
temas que se enfocan son tratados en otras partes del Libro de Consulta; en esta acapite se 
indican los datos referenciales. 

3. La agricultura sostenible reduce al minimo las perdidas de suelo, y mantiene la 
productividad mediante el uso de insumos organicos e inorganicos que esten equilibrados 
con los productos. Toma en cuenta la capacidad productiva de la tierra, como factor 
fundamental para cualquier decision, en cuanto a la inversi6n agricola. Reconoce que la 
diversificaci6n agricola es clave para el funcionamiento equilibrado de los sistemas de 
agricultura en tierras de altura y que los factores externos, como construcci6n de caminos 
para mejorar el acceso al mercado, pueden ser criticos para la implementaci6n de dicha 
diversificaci6n. (La sostenibilidad se examina con mas detalle en el Anexo 1-5 del 
Capitulo 1.) 

Pnicticas Agricolas y el Manejo del Medio Ambiente 

4. Las practicas de conservaci6n de suelos y su cultivo cuya intenci6n es mantener la 
productividad, tambien reduce al minimo los danos ambientales causados por la perdida 
de la capa vegetal, mayor afluencia de las aguas, erosi6n del suelo y sedimentaci6n. EI 
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usa racional de los qUlmlcos, tanto fertilizantes como pesticidas, es conveniente por 
razones econ6micas, y reducira a un minimo 0 evitara la eutroficaci6n, contaminaci6n 
de las aguas freaticas, acumulaci6n de nitratos y evoluci6n de resistencia a los pesticidas 
de parte de las especies que no son blanco de los mismos, a causa de su aplicaci6n excesiva 
o indiscriminada. Usualmente, para proteger al medio ambiente, es suficiente observar 
las gufas en cuanto a las tasas y tecnicas de aplicaci6n, siempre que la sustancia utilizada 
no sea inapropiada por razones toxicol6gicas 0 biol6gicas (Ver la secci6n: "Control 
Integrado de las Plagas y Uso de Agroquimicos"). EI reciclaje del estiercol y otros 
desperdicios, es una practica comun y protege al medio ambiente. 

5. Es probable que se utilicen buenos metodos agricolas si estos han sido seiialados 
para el tipo de proyecto; si son manejados de acuerdo con la escala de operaci6n del 
mismo; si, a traves de la inspecci6n, son promocionados y explicados a los operadores, y si 
su uso se estimula, empleando incentivos 0 sanciones. Las practicas deben haber sido 
comprobadas como factibles, razonables y rentables para el agricultor, pues es quien, 
finalmente, decidira si se deben 0 no utilizar dichos metodos. Esto demuestra la 
importancia de establecer vinculos estrechos entre el agricultor y el investigador. Los 
directores de trabajo deben estar alertas para detectar anomalias que pudieran impedir 
uno 0 mas de los objetivos antes planteados. A continuacion se enumeran algunos de los 
impedimentos comunes: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

las politicas nacionales 0 sectoriales que llevan a la explotaci6n a corto plazo y al 
coste minimo de los recursos agricolas, forestales 0 pesqueros y que castigan a 
las operaciones sostenibles, de costa mas alto, 0 retribuci6n mas lenta; 

la falta de tenencia de la tierra u otro sentido de propiedad, y, por consiguiente, la 
ausencia de la responsabilidad por el recurso natural; 

la presencia de practicas obligatorias en el tramite de los prestamos 0 creditos que 
requieren estructuras 0 equipos fuera del alcance de los medios de los propietarios 
de las operaciones de pequeiia escala; 

un cambio a las tecnicas intensivas de producci6n, como animales de engorde , 
sin la ayuda Mcnica necesaria en las areas, como el manejo de desperdicios, etc; 

la falta de un servicio de extension u otra estructura institucional de apoyo, para 
proveer educaci6n y ayuda tecnica; , 

la falta de atenci6n al empleo desigual de las tecnologias e insumos, entre los 
agricultores hombres y mujeres; 

la falta de normas ambientales que se apliquen al sector, especialmente en las 
operaciones intensivas, como terneros de engorde, piscicultura y plantas de 
procesamiento; 

la falta de capacidad para efectuar inspecciones de campo con el fin de controlar 
el cumplimiento de las normas y cualquier procedimiento adoptado, como zonas 
de pr otecci6n de las oril1as de los rios, reforestaci6n, manejo de desechos; 

la falta de una base legal de coacci6n en el caso de daiios ambientales 0 violaci6n 
de las normas; 

'a falta de de sarro]]o , de procedimientos alternativos y permanentes que sean 
aceptables por los agricultores; y 

la debilidad 0 inexistencia de oportunidades para fomentar el dialogo entre los 
agricultores y los investigadores agricolas. 
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6. La mayorfa de estos temas pertenecen a la dimensi6n "institucional" de la 
evaluaci6n ambiental, los mismos que son fundamentales para el exito del proyecto, 
debido a que, a diferencia de los prestamos y creditos industriales 0 de infraestructura, 
que evitan los impactos importantes mediante cambios de diseiio 0 "hardware", gran 
parte de las operaciones del sector agricola se implementan con la observaci6n que los 
impactos potenciales existen, pero que seran evitados 0 atenuados, solamente, mediante 
buenas practicas. Ademas, si es debil la capacidad de promover, implementar, y, exigir 
buenas practicas, se puede esperar resultados negativos. 

Impactos sobre el MedioAmbiente 

7. Es util separar los proyectos agrfcolas en dos categorfas: la agricultura de tierra 
baja con riego, y la de tierra alta, que depende de la lluvia. Cada una tiene su propio 
conjunto de problemas ambientales potenciales. En las tierras bajas, las preocupaciones 
principales son los efectos de los agroquimicos y el riego. Estos se tratan en mas detalle 
en las secciones sobre: "Riego y Drenaje" y "Manejo Integrado de Plagas y Uso de 
Agroquimicos". En las tierras altas, es mas probable encontrar problemas de erosi6n, 
perdida de la fertilidad del suelo, uso inadecuado de la tierra y manejo incorrecto de las 
cuencas. Son pertinentes las secciones sobre: "Manejo de la Tierra y los Recursos 
Acuaticos," "Tierras Aridas y Semiaridas" y "Forestaci6n." El mantenimiento correcto 
de la agricultura reducira a un mfnimo las perdidas de suelo y nutrientes, equilibrara los 
insumos y las cosechas, y fortalecera los vinculos entre el agricultor, el extensionista y el 
investigador. AI fortalecer los vinculos entre el agricultor y el investigador se fomentara 
la moderaci6n ambiental, la sostenibilidad, y tecnologfas adecuadas. 

Innpactos ~yores 

8. El principal impacto ecol6gico que se debe tener presente es la perdida irreversible 
de los habitats. Esto es mas critico cuando se tratan de "tierras no cultivadas", pero aun el 
habitat deteriorado, por ejemplo, la tierra humeda urbana, presta servicios apreciables. 
Esta perdida reduciria los beneficios econ6micos valiosos del medio ambiente y 
aceleraria la extinci6n y desaparici6n de la fauna, resultados que pueden ocurrir debido a 
dos causas principales: primero, por los caminos de acceso que Hegan al area del proyecto 
y segundo, por el desmonte del habitat natural para sembrar y procesar los cultivos. Los 
caminos de acceso que llegan al area del proyecto 0 cerca del habitat, puede facilitar 
asentamientos no planificados y la destrucci6n de este habitat. La perdida de los servicios 
socioecon6micos, puede causar mas presi6n 0 la apropiaci6n de otras tierras. Si estas 
tierras servfan para pastoreo, por ejemplo, los pastores tendrian que pastar sus rebafios en 
otra parte. Los grupos indigenas son especialmente vulnerables. Asimismo, al 
desmontar nuevas tierras para la producci6n 0 procesamiento de cultivos que son de 
tierras no cultivadas u otro habitat y, especialmente, si se trata de un habitat crftico, como 
el bosque tropical, (Ver la secci6n: "Tierras Incultas"), se debe emplear medidas 
preventivas, precauciones y politicas adecuadas. Los Capitulos 2 y 3 tratan sobre los 
efectos ambientales y sociales de la conversi6n de los diferentes tipos de habitat. 

Innpactos Menores 

9. Los impactos menores son mayormente reversibles y prevenibles. A veces, sin 
embargo, pueden ser severos. Estos efectos menores se ubican en solarncntc trcs 
categorias: 

(1) El flujo agroquimico que contamina los rios y el agua freatica (Ver la secci6n: 
"Manejo de la Producci6n Agricola: Temas Generales"); 

(2) Aspectos relacionados con los pesticidas (Ver la secci6n: "Manejo Integrado de 
Plagas y Uso de Agroquimicos); y 
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(3) Eliminaci6n de los efluentes del procesamiento de los cultivos (Ver las secciones 
"Procesamiento de Pulpa, Papel y Madera" y "Agroindustria"). 

La prevenci6n 0 mitigaci6n de estos efectos es relativamente facil y este debe ser el 
procedimiento normal. Mayor informaci6n se encuentra en las secciones mencionadas y 
en Goodland y otros 1985. 

M~todos de Desmonte 

10. El metodo utilizado para desmontar las tierras nuevas para cultivos tiene un efecto 
importante sobre el exito subsiguiente de la agricultura. Por ejemplo, al desmontar el 
bosque tropical con una rasadora pesada 0 cadenas grandes, se reduce la capa delgada de 
tierra negra fertil y se expone el subsuelo infertil, acelerando la erosi6n. Se amplia este 
tema en los Capitulos 2 y 3, bajo las secciones sobre: "Temas Trans-Sectoriales" y 
"Colonizaci6n de Tierras Nuevas." 

Lena 

11. Si se utiliza lena de la selva en las plantas de procesamiento 0 para curar la 
cosecha, esto puede causar un impacto importante. (Para mayor informaci6n, ver la 
secci6n: "Manejo de Bosques Naturales"). Toda la lena requerida por estos proyectos debe 
provenir de las plantaciones que se cultivan cerca de la planta de procesamiento como 
parte del proyecto y no debe ser cortada de la selva. La evaluaci6n del medio ambiente 
debe indagar si los residuos de los cultivos seran utilizados como combustible, en vez de 
recidar sus alimentos, y como materia organica para el uso de dichos cultivos. 

Impactos Especifi.oos para los Cultivos 

12. En el caso de los monocultivos como cafe, algod6n, cacao, palmera de aceite, 
azucar y te, aparte de los efectos importantes anotados anteriormente, causados por la 
conversi6n de tierras no cultivadas, y, los impactos sobre el medio ambiente son el 
resultado del procesamiento, principalmente la eliminaci6n de las efluentes industriales 
altamente contaminantes, tema que se trata con mas detalle en la secci6n: 
"Agroindustria." En estos casos, el punto principal consiste en que es rentable reddar la 
mayoria de los efluentes. Esto es verdad, especialmente, en el caso de los efluentes de los 
ingenios azucareros, fabricas de caucho y molinos de palma africana, que son fuentes 
valiosas de los nutrientes que requieren los cultivos. Cualquier residuo vegetal, como 
bagazo, cascara del cacao, etc., que no se utilice en la producci6n de vapor para el proceso, 
debe ser empleado, tanto como sea posible, como alimento de ganado, materia prima para 
producir cart6n 0 lamina de fibra, 0 debe ser procesado para obtener gas combustible y 
fertilizantes, etc., en vez de ser arrojado en el riachuelo mas cercano, como a menudo se 
hacfa en anos anteriores. La curaci6n del cafe 0 del te, y los ingenios azucareros y otros 
procesos pueden consumir lena, como se mencion6 anteriormente en el parrafo 11. EI 
humo producido al quemar los canaverales antes de la cosecha tiene un efecto, pero si se 10 
maneja correctamente, sera un fastidio antes que un problema ecol6gico. EI algod6n 
requiere una mayor cantidad de pesticidas que la mayorfa de los otros cultivos; esto 
constituye un problema potencial importante que merece un manejo especial. 

Producci6n del Tabaco 

13. Hist6ricamente, el Banco ha dejado de invertir directamente en los proyectos de 
producci6n del tabaco. Ademas, las inversiones del Banco en las plantaciones del tabaco, 
como componentes de los proyectos de desarrollo rural, han Uegado a ser casi 
insignificantes. Posiblemente, el tabaco se cultive todavfa en. las granjas mixtas 
familiares muy pequenas, como producto de menor importancia de los proyectos de 
desarrollo rural apoyados por del Banco. Se espera que continuaran estas tendencias. La 
evaluaci6n ambiental de los proyectos que contemplen la producci6n del t~baeo, 
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identificara a tal grado sus efectos multiples, que los componentes de tabaco se 
disminuiran. Las consideraciones principales de la evaluacion ambiental son: 

(1) No existe ningtin nivel seguro de uso; los productos del tabaco perjudican a la 
salud del consumidor y los huespedes. 

(2) Puesto que el tabaco es tan rentable, el Banco, que es un prestador de ultima 
instancia, prefiere cada vez mas no utilizar sus recursos limitados para competir 
con el sector privado. 

(3) El Banco puede lograr mucho mas desarrollo, especificamente en el area de la 
salud, ayudando a reducir el consumo de los productos del tabaco, dejando de 
invertir en la produccion del tabaco, sea para el consumo local 0 para exportacion, 
en vez de promover posibles utilidades a corto plazo para los productores. 

(4) Gran parte del tabaco se cura empleando lena de la selva. Estos proyectos 
normalmente deben incluir arboladas sostenibles. Si el proyecto no puede 
80portar el costo del arbolada necesaria, la evaluacion ambiental senalara los 
importantes efectos irreversibles de la conversion de Jas tierras no cultivadas, 
que en estos casos no son prevenibles y el proyecto mismo se pondra en peligro 
(Ver la seccion: "Tierras Incultas"). 

Por otra parte, el Banco esta dispuesto a invertir montos importantes en la promocion de 
cultivos que sean alternativos del tabaco, en las campafias para reducir el consumo del 
tabaco y en la prevencion de incendios. 

Ganaderia 

14. Si bien el Banco no tiene ninguna politica ganadera formal, los impactos 
principales son los mismos efectos irreversibles notados anteriormente: los caminos de 
acceso facilitan la destruccion del habitat y su conversion para formar potreros. Este 
problema es especialmente grave en las fincas de ganado que se implementan en el 
bosque humedo tropical de Latinoamerica, y, ademas, no es sostenible a corto plazo. Las 
evaluaciones ambientales de las fincas de ganado que pudieran establecerse en el bosque 
tropical, arrojaran costos mayores, irreversibles e inevitables para el medio ambiente. 

15. Las fincas de ganado que se establecen en terrenos de. pasto naturales, 
normalmente requieren un control constante de su capacidad para prevenir el pastoreo 
excesivo durante los anos secos. El ganado domestico inevitablemente debe tomar agua 
todos los dias; por eso es dificH evitar el pastoreo excesivo alrededor de las fuentes de 
agua. Entonces, el potencial de la utilizacion del ganado salvaje debe ser estudiado 
durante la preparacion del proyecto, porque no requiere agua todos los dias, no sufre 
picadura de la mosca tsetse, ni de los otros insectos, como sucede con el ganado bovino; en 
consecuencia, no existe ninguna necesidad de insecticida; comen una variedad mas 
amplia de vegetacion y tambien mordisquean, por eso pueden dar mas productos, a 
mediano y largo plazo, que el ganado bovino. 

16. En parte, debido a la preocupacion del Banco por aliviar la pobreza, no ha 
financiado muchos proyectos de fincas de ganado, ultimamente, y esta tendencia puede 
continuar. En una misma area, mas gente puede ser alimentada por los granos que por el 
ganado. Los proyectos lecheros intensivos alrededor de las ciudades, con alimentacion en 
pesebre, estan recibiendo el apoyo actual del Banco, y no los grandes proyectos de carne de 
res que son antiecon6micos, en cuanto al uso de los recursos. (Ver la seccion: "Manejo del 
Ganado y Terrenos de Pasto", para obtener mas informacion sobre los proyectos de 
ganado.) 

17. Los efectos prevenibles y reversibles menores son los mismos que los anteriores: 
preocupaciones sobre pesticidas y el procesamiento de los efluentes de los mataderos. 
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Pesca 

18. Normalmente la piscicultura de agua dulce tiene poco efecto sobre el medio 
ambiente; al contrario, normalmente es muy benigna, especialmente en las piscinas que 
se encuentran a una cota inferior a la de la casa. Aprovechan con ventaja el reciclaje de 
los desperdicios de la casa y 10 que se ha lixiviado de las aguas servidas. Las operaciones 
de acuacultura con uso de altos concentrados pueden representar un problema potencial de 
contaminaci6n del agua. En general, el Banco debe hacer mas para promover el potencial 
de la piscicultura en todos los proyectos acuaticos apropiados, especialmente en los 
reservorios (Ver la secci6n: "Represas y Reservorios"). 

19. Los proyectos de la pesca marina que tiene el Banco, son tan pocos, que no 
representan mayor problema. Se debe asegurar el mantenimiento en forma rutin aria 
mediante el monitoreo de las existencias y el ajuste de las tasas de pesca. Se deben 
proteger los lechos de yerba marina, contra los dafios que puedan causar las jabegas y 
botes de pesca a la rastra. 

20. EI impacto principal de los proyectos de camar6n es la conversion irreversible del 
habitat, especialmente de los manglares y otras tierras no cultivadas y pantanosas de la 
costa (Ver la secci6n: "Manejo de la Zona de la Costa"). 

Efectos Sociales y Is Salud Humana 

21. La evacuaci6n involuntaria como resultado de los proyectos agricolas, 
especialmente de los reservorios para riego, es probablemente el impacto principal. No se 
han manejado correctamente los aspectos complejos relacionados con el restablecimiento 
involuntario que ha ocurrido como parte de los proyectos realizados con la ayuda del 
Banco; por 10 tanto, esta institucion ha establecido politicas y pautas detaUadas para 
resolver este problema. Este es especialmente el caso con los pueblos indigenas (Ver el 
Capitulo 3, para obtener mayor informaci6n sobre: "Restablecimiento Involuntario" y 
"Pueblos Indigenas"). Todo proyecto agrIcola debe estudiar c6mo la tierra esta siendo 
utilizada actualmente, dentro de los sistemas agricolas, dentro de la economia local y 
como fuente de alimentos, especialmente, durante los afios de las cosechas pobres. Antes 
de convertir estas tierras, el proyecto debe planificar explicitamente la substitucion 0 

reemplazo de estos servicios perdidos, tanto por dar justicia a los desplazados, como para 
evitar que se aumente la presi6n sobre las otras areas. 

22. Los proyectos de piscicultura, ganaderia y riego pueden tener efectos negativos 
sobre la subsistencia y el estado de la mujer, si las intervenciones aumentan su carga de 
trabajo sin darle bienes 0 ingresos adicionales. Al introducir la pesca mecanizada 
(incluyendo el camar6n), a menudo, la mujer pierde su oportunidad de trabajar, porque 
carece de las nuevas habilidades y el acceso al mercadeo. 

23. Los riesgos principales para la salud humana, debido a las enfermedades 
propagadas por el agua, estan detallados en la seccion sobre: "Represas y Reservorios." 
Los riesgos del uso de los pesticidas se encuentran en la secci6n sobre: "Manejo Integrado 
de Plagas." Se ha explicado los riesgos para la salud que se originan en el procesamiento 
del algod6n, tales como bisinosis, en la secci6n sobre: "Salud y Seguridad PUblica." 
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MANEJO INTEGBADO DE PLAGAS Y USO DE AGROQUlMICOS 

1. Los insectos, malezas, pat6genos y otras plagaslL son un hecho de la vida agricola. 
Prosperan si existe una fuente concentrada y confiable de alimentos, y, 
desafortunadamente, las medidas que se utilizan normalmente para aumentar la 
productividad de los cultivos (por ejemplo, el monocultivo de las variedades de alta 
produccion, el cultivo multiple mediante la reducci6n 0 eliminaci6n de los suelos 
descansados, el uso de los fertilizantes, etc.) crean un ambiente aun mas favorable para 
las plagas. Por eso, en cualquier agrosistema efectivo, se requiere el manejo inteligente 

de los problemas de las plagas. Posiblemente si Be emplea un enfoque historico se pueda 
explicar mejor el apoyo del Banco al manejo integrado de las plagas(MIP), en sus 
operaciones de credito agricola. 

2. La introduccion de los pesticidas quimicos21 durante los anos 40 fue considerada, 
generalmente, como una revolucion de la agricultura. Eran, relativamente, economicos, 
y, altamente, efectivos, y llego a ser una practica comun, como medida preventiva, la de 
fumigar los cultivos, regularmente, durante toda la temporada, aunque no existiera 
ningtin ataque visible. Desde entonces, la experiencia ha demostrado que este metodo no 
solo perjudica el medio ambiente, sino que, a la larga, es tambien ineficaz . Donde se han 
utilizado los pesticidas de manera indiscriminada, las especies de las plagas se han 
vuelto resistentes y dificiles, 0 imposibles de controlar. En algunos casos se ha creado 
resistencia en los vectores principales de las enfermedades (p.ej., los mosquitos de la 
malaria), 0 han surgido nuevas plagas agrfcolas. Por ejempl0, todos los acaros fueron 
fomentados por los pesticidas, porque no abundaban antes de su empleo. En base a esta 
experiencia, los especialistas en la proteccion de cultivos han desarrollado un metodo mas 
diversificado y duradero: el manejo integrado de plagas. Se fundamenta en los siguientes 
tres principios: 

(a) Tanto como sea posible, se debe depender de las medidas no quimicas para 
mantener las poblaciones de las plagas en un nivel bajo. Por ejemplo, se emplean 
metodos de cultivo que hacen menos hospitalario el medio ambiente para las plagas, 
y mantienen las plantas mas sanas, para que puedan resistir 0 tolerar el ataque. 
Esto puede incluir la introduccion de pat6genos 0 enemigos naturales que no sean 
del area. 

(b) EI objetivo es controlar las plagas, no erradicarlas. Se vigilan las poblaciones de 
las especies de plagas importantes, y las intervenciones de monitoreo y control se 
hacen, unicamente, cuando sea necesario . .a/ 

U La palabra "Plagas" se refiere a todos los animales, plantas y microorganismos que 
tienen un efecto negativo sobre la produccion agricola 

21 El termino pesticida, que se utiliza aquf, es mas ampliamente difundido que eI nombre 
generico exacto: biocida (literalmente: matador de la vida). El termino pesticida 
sugiere que las plagas pueden ser distinguidas de los organismos no nocivos, que los 
pesticidas no los mataran, y que las plagas son, totalmente, indeseables . 

.a/ Los modelos estadfsticos comunes que se utilizan son: el nivel del umbral econ6mico 
(NUE), y el nivel del umbral para tomar acci6n (NUTA). EI primero se establece 
evaluando las perdidas sufridas en base al valor del cultivo, los danos que este puede 
tolerar durante cada etapa de su crecimiento sin perjudicar, mayormente, su 
rendimiento 0 valor en el mercado, y el costo de las medidas que se tendrfan que tomar 
para proteger el cultivo. El segundo nivel se refiere a la magnitud de la poblaci6n de 
las plagas que requerirfa acci6n para controlarlas y evitar que lleguen al nivel del 
umbral econ6mico. El uso adecuado de los umbrales de control reduce la frecuencia de 
aplicaci6n de los pesticidas. 
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(c) Cuando sea indispensable emplear los pesticidas&, se escogen y se aplican de tal 
manera que los efectos para los organismos beneficio80s.l08 seres humanos yel 
medio ambiente, sean minimos. La Directiva Operacional No. 4.02 establece pautas 
amplias para la selecci6n y uso de los pesticidas. 

3. Dentro de estos principios basicos, los metodos pueden variar, dependiendo de los 
cultivos y las plagas. Asimismo, puede variar, considerablemente, el nivel de control 
necesario, especialmente, en el caso de las frutas y vegetales, porque los dafios cosmeticos 
pueden reducir, significativamente, su valor en el mercado. 

Relaci6n con las Inversiones del Banco 

4. Las inversiones del Banco han de disefiarse seglin los principios, ecol6gicamente 
solventes, y, econ6micamente sustentables, del manejo de las plagas, seglin los expresa la 
Directiva Operacional No. 4.02: "Control de las Plagas Agricolas."fU Un componente de 
la estrategia de control de las plagas agricolas, dentro del contexto de un programa de 
manejo integrado de las plagas, seran los pesticidas. 

5. Sin embargo, esta practica justificable requiere conocimiento especial en cuanto a 
las sustancias que estan siendo utilizadas, y la forma de almacenar y aplicarlas. Es 
importante recordar que la mayoria de los pesticidas son compuestos t6xicos que se 
difunden en el medio ambiente, y que los maneja mucha gente. Su nivel de peligro para el 
ser humano y el medio ambiente, as) como su margen de seguridad en el caso de mal uso, 
varian grandemente. 

6. EI mal uso puede causar una enfermedad grave 0 la muerte, contaminaci6n del 
suelo y del agua, daiios al ganado y a la fauna, y la disminuci6n 0 eliminaci6n de los 
enemigos naturales de las plagas. Por eso, continuara siendo una de las preocupaciones 
fundamentales de los proyectos del Banco, el manejo y la supervisi6n del uso de los 
pesticidas. 

7. El director de trabajo y la Divisi6n Regional del Medio Ambiente, definiran, al 
inicio del proyecto, el nivel necesario de evaluaci6n de los aspectos relacionados con los 
pesticidas. Los siguientes factores son advertencias que deben llamar la atenci6n durante 
la preparaci6n, evaluaci6n y supervisi6n de los proyectos: (a) financiamiento 0 uso 
importante de los pesticidas; (b) introducci6n 0 promoci6n del uso de los pesticidas en las 
areas donde, actual mente, sean poco utilizados; (c) introducci6n 0 expansi6n de los 
cultivos (como el a]god6n, los vegetales 0 el arroz) que, a menudo, requieren niveles altos 
de pesticidas; (d) uso de los pesticidas que pueden representar un peligro importante para 
la salud 0 el medio ambiente; y, (e) dudas en cuanto ala rentabilidad de la inversi6n en el 
manejo de las plagas. 

8. En el caso de que ninguno de estos factores se aplique al proyecto, usualmente, sera 
suficiente trasmitir estos lineamientos al Prestatario, e incluir, en el documento legal, la 
seguridad de que sean observados. La politica del Banco indica, claramente, 

41 Los "Pesticidas" incluyen las variedades siguientes:insecticidas, acaricidas, 
herbicidas, arboricidas, rodenticidas, fungicidas, molusquicidas,miticidas, 
nematicidas, etc., asf como los reguladores de crecimiento de las plantas (p.ej., las 
hormonas y los compuestos mejorados, geneticamente). 

fJJ Estos lineamientos se aplican s61amente a la agricultura (incluyendo la 
silvicultura). Para mayor informaci6n sobre el control de los vectores de las 
enfermedades, vease "Pautas para el Uso, Selecci6n y Especificaci6n de los Pesticidas 
para los Programas de Salud Publica" (29 septiembre 1987), bajo la Nota de Politica 
Operacional No. 11.01. 
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que sus requerimientos en cuanto a la seleccion y uso de las pesticidas deberan ser 
aplicados a cualquier inversion u operacion de ajuste que tenga financiacion del Banco, 
que pueda incluir la adquisicion de pesticidas, sea que los fondos del Banco se utilicen, 0 

no, para este proposito. 

9. Si bien, resulta facil reconocer el problema de los pesticidas en el caso de los 
proyectos agricolas que tienen como objetivo la produccion de cultivos; sin embargo, a 
menudo, se pasan por alto cuando son utilizados para reducir las perdidas, despues de la 
cosecha. Hay varios tipos de plagas (incluyendo los hongos) que causan perdidas 
importantes, en todas partes del mundo, con respecto a calidad y cantidad de los alimentos 
almacenados; y en los paises en desarrollo el problema se complica mas debido a las 
condiciones climaticas y la falta de una infraestructura de almacenamiento adecuada. 
U sualmente, los productos que se almacenan a granel, se fumigan 0 se tratan con polvos 
de insecticida diluidos. La fumigacion puede ser extremadamente peligrosa para los 
seres humanos, requiere equipos y capacitacion especializados. y puede dejar residuos 
toxicos en los alimentos. 

Experiencla del Banoo 

10. La proteccion de los cultivos es una parte integral del desarrollo agricola, y el 
metodo del Banco ha sido el de promover la "mejor practica", segu.n la informacion que 
esta disponible en ese momento. Por eso, el Banco apoya, actualmente, la preparacion de 
un plan de manejo de plagas para cada programa de desarrollo agricola, que toma en 
cuenta los factores economicos. ambientales, sanitarios y de seguridad. Una parte 
fundamental de este plan es el programa de manejo integrado de plagas. Bajo este 
sistema, se utilizan los pesticidas como ultimo recur so. EI Banco apoya el desarrollo y 
difusion de estos metodos a traves de la investigacion, extension y capacitacion, y la 
promocion de las politicas de apoyo que existen dentro del pais prestatario. 

11. La identificacion y preparacion de cad a proyecto de desarrollo agricola debe 
incluir los problemas que se espera tener con las plagas, y las medidas para su control, a 
fin de determinar: (a) el grado en que las practicas actuales concuerdan con el manejo 
integrado de plagas; (b) los problemas y oportunidades para mejoramiento; y, (c) la 
estrategia que se vaya a utilizar. EI proyecto y las operaciones que se relacionan con 
plagas (investigacion agricola, proyectos de extension, 0 prestamos sectoriales) deben ser 
diseiiados para que los complementen, llenando los vacios de conocimiento, 
infraestructura y recursos humanos, 0 promoviendo las reformas de las politicas que 
faciliten el uso del manejo integral de las plagas. 

Politica, Procedimientos y Lineamientos del Hanoo 

12. La politica del Banco en cuanto a los pesticidas se ha expresado en la Nota de 
Politica Operacional No. 11.01: "Pautas para la Seleccion y Uso de los Pesticidas en los 
Proyectos que tienen Financiamiento del Banco, y para su Adquisicion, si esta es 
Financiada por el Banco" (marzo 1985). La Directiva Operacional No. 4.02: Manejo de 
Plagas Agricolas" esta en preparacion, y proporcionara guia al personal con respecto a las 
politicas del Banco en cuanto al uso del procedimiento integral de manejo de las plagas en 
las operaciones de credito agricola del Banco y los procedimientos para la 
implementacion de esta politica. La Directiva Operacional No. 4.02 contiene los 
lineamientos para la implementaci6n de estos programas, y presenta la guia completa 
para la seleccion y uso de los pesticidas. 

13. Se proveera una guia en cuanto a las politicas y procedimientos para la 
adquisicion de los pesticidas en una Nota Tecnica, la misma que sera publicada 
conjuntamente con la Directiva Operacional No. 11.01: "Adquisicion". Los lineamientos 
para la adquisicion de los pesticidas abarcan a los siguientes aspectos: (a) los tipos de 
pesticidas cuya adquisicion debe ser prohibida 0 restringida; (b) la especificacion de la 
calidad, empacado y rotulacion de los productos; (c) la preparacion de los documentos de 
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licitaci6n; (d) la calificaci6n de los licitadores y el servlClO que ofrecen despues de la· 
compra; y, (e) la evaluaci6n de las ofertas, tomando en cuenta su efectividad, costo y 
peligro para la gente y el medio ambiente. 

14. Muchos de los pesticidas son toxin as poderosas y peligrosas, y constituyen riesgos 
importantes (p.ej., danos a la salud humana, creaci6n de resistencia en las plagas, 
muerte de las especies no objetivo, como los pajaros). Por eso, la evaluaci6n ambiental 
debe estudiar, con especial cuidado, la selecci6n de los pesticidas. Como es imposible ser 
categ6rico, el Banco no ofrece ninguna lista de los pesticidas prohibidos. Sin embargo, el 
equipo de evaluaci6n ambiental y el director de trabajo deben evitar los pesticidas de 
amplio espectro, y favorecer el manejo integrado de plagas, y los productos men os 
peligrosos, como Bthuringiensis. El reporte de la evaluaci6n ambiental debe justificar 
todos los pesticidas seleccionados. 

Gum para las Evaluaciones Ambientales 

15. El manejo integral de las plagas no contempla, necesariamente, ningUn 
procedimiento sofisticado de recolecci6n de informaci6n, 0 toma de decisiones. Este 
proceso puede ser introducido en cualquier etapa del desarrollo agricola, por ejemplo, 
variando las practicas basicas de manejo de los cultivos, como el tiempo de la siembra, el 
espacio entre las plantas y la eliminaci6n de los desechos. Se puede comenzar con poca 
informaci6n 0 personal administrativo especializado. Sin embargo, los siguientes 
factores fortaleceran la efectividad de cualquier programa de manejo integra do de 
plagas: 

(a) El entendimiento de las interacciones entre los elementos del ecosistema agricola 
local (p.ej., los cultivos, las plagas, los organismos beneficiosos, el ambiente 
abi6tico, etc.), y de las perturbaciones que puedan producir el uso excesivo 0 

inadecuado de los pesticidas; 

(b) EI desarrollo, con la participaci6n de los agricultores,21 de un plan para manejar 
las plagas, empleando metodos practicos para reducir su concentraci6n 
(inc1uyendo los metodos que se relacionen con el sistema de producci6n, 0 los que 
se apliquen, especificamente, al manejo de las plagas); 

(c) El establecimiento de los niveles practicos de umbral econ6mico y de acci6n, para 
las plagas claves (ver la nota de pie de pagina 2); 

(d) EI desarrollo de los sistemas pnicticos para el monitoreo de las poblaciones de las 
plagas 0 sus niveles de infestaci6n (sea colectivamente 0 por agricultores 
individuales) y de cualquier infraestructura de apoyo que se requiera para 
sostenerlos; 

(e) La existencia (0 promoci6n) de la capacitacion para los agricultores en cuanto a 
los principios y practicas del manejo integrado de plagas; 

(f) La disponibilidad de los materiales y equipos adecuados, incluyendo el 
establecimiento de insectarios, donde sea apropiado, para facilitar el manejo 
biol6gico de las plagas; 

!il "La participaci6n de los agricultores" significa que la gente (a menudo, las mujeres) 
realiza e] trabajo. 
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(g) EI apoyo social y/o economico que Ie proporciona al agricultor, tanto el incentivo, 
como la oportunidad para reducir al minimo el costa del manejo de plagas, y 
aumentar la productividad de manera permanente. 

16. Asimismo, no necesariamente debe ser sofisticada la investigacion de los metodos 
que se emplean para proteger los cultivos y manejar las plagas, pero debe ser amplia. 
Ademas de verificar la eficacia (y caracteristicas ambientales y toxico16gicas) de los 
pesticidas, el plan completo de investigacion debe incluir. 

(a) Los estudios basicos del ecosistema agricola, abarcando la biologia y los ciclos 
vitales de los cultivos, las plagas y los organismos beneficiosos, y sus 
interacciones (p.ej., identificacion y clasificacion de las plagas y sus enemigos 
naturales, y evaluacion del impacto de estos sobre la poblacion de las plagas). 

(b) EI desarrollo y mejoramiento de las variedades de cultivos que son resistentes a 
las plagas. 

(c) EI estudio de las practicas culturales para la reducir la poblacion de las plagas 
(p.ej., rotacion de cultivos, siembra simultanea de dos cultivos, sincronizacion de 
la siembra y el riego, sanidad de los cultivos, preparacion de la tierra, espacio 
entre las plantas, etc.). 

(d) La investigacion de los metodos biologicos de manejo, como la difusion de los 
enemigos naturales nativos, 0 introducidos, los pesticidas microbicos, los 
feromonas, los repelentes, etc .. 

(e) La indentificacion de los pesticidas y las tecnicas de empleo que tengan un efecto 
minim-o sobre los organismos beneficiosos, los seres humanos y el medio 
ambiente.lI 

(f) Determinacion de los impactos reales de las diferentes plagas y sus niveles de 
poblacion sobre el rendimiento y la calidad de la cosecha. 

(g) EI estudio de las practicas tradicionales de manejo de las plagas, empleadas por 
los agricultores locales, porque, a menudo, estas tienen una base biologica 
racional.8.1 

17. Es mas probable que la investigacion realizada con la participacion activa de los 
beneficiarios, produzca tecnologias que sean practicas para las condiciones 
socioeconomicas locales, y por tanto, sean adoptadas por los usuarios. Por eso, debe ser una 
caracterlstica esencial de toda investigacion de manejo de plagas que recibe el apoyo del 
Banco, que los agricultores y campesinos se integren al proceso de planificacion e 
implementacion, y que se de enfasis a la realizacion de ensayos en sus terrenos; para ese 

11 Para una discusion de los criterios que pueden servir para determinar cuales 
pesticidas deben ser restringidos (por ejemplo, debido a su toxicidad aguda para los 
mamfferos y organismos no objetivos, permanencia en el medio ambiente,efectos 
cr6nicos en la salud etc.), ver WHO Recommended Classification of Pesticides by 
Hazard de la Organizacion Mundial de la Salud. 

BJ Sin embargo, algunas veces tales practicas estan basadas en percepciones erroneas de 
la importancia de plagas sumamente visibles 0 puede no ser mas efectiva debido al 
cambio de condiciones. Tambien, pueden haber sido desarrollados compuestos 
naturales que son extremadamente t6xicos. Un intento puede ser realizado al 
identificar las substancias y controlar su uso. 
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proceso, debe constituir un vinculo valioso entre los agricultores y los investigadores, el 
servicio de extensi6n agricola. 

18. EI proyecto puede apoyar la investigaci6n del manejo integral de las plagas de la 
siguiente manera: (a) proveer ayuda tecnica para evaluar y desarrollar los planes para 
controlar las plagas, 0 los programas de investigaci6n en las areas especificas; (b) ofrecer 
becas de capacitaci6n para los investigadores y Mcnicos; (c) mejorar las instalaciones de 
investigaci6n; y, (d) dar becas para proyectos de investigaci6n y fortalecimiento 
institucional especificos. La Divisi6n Regional para el Medio Ambiente puede ayudar a 
identificar los consultores 0 instituciones de capacitaci6n apropiados. 

Capacitaci6n y Extensi6n 

19. El manejo integrado de plagas debe ser el enfoque central de la educaci6n y 
capacitaci6n que se relacionan con la protecci6n de los cultivos a todo nivel: el de los 
formuladores de las polfticas gubernamentales, los compradores importantes de las 
cosechas, los colegios agricolas y universidades, los proveedores de pesticidas, los 
extensionistas, los agricultores, etc. Para los campesinos, la educaci6n en este sentido es 
sumamente importante, porque, en muchos paises, las principales fuentes de informaci6n 
y asesoramiento para el agricultor provienen de los representantes 0 intermediarios que 
venden los pesticidas, y tienen poca 0 ninguna experiencia en cuanto a los aspectos 
Mcnicos de su uso seguro, y existe un incentivo importante para enfatizar los beneficios 
sobre los riesgos. 

20. Debera ser resaltado el papel importante que juegan los enemigos naturales en el 
manejo de la poblaci6n de las plagas. Muchos agricultores no entienden este concepto, ni 
sus principios basicos (p.ej. muchos no diferencian entre los insectos beneficos y los 
dafiinos). Tampoco es sorprendente, el hecho de que algunos campesinos no distingan 
entre los diferentes pesticidas (creen que cualquier producto sirve para cualquier plaga 0 

cultivo), 0 que no reconozcan la importancia de utilizar la dosis adecuada en el momento 
apropiado. Como los pesticidas, a menudo, se venden de segunda 0 tercera mana en las 
areas rurales remotas, los agricultores pueden comprar productos sin recibir la 
informaci6n acertada que les indique, que son, y c6mo deben ser empleados. Los 
extensionistas deben estar listos para aconsejar a los agricultores en cuanto al manejo y 
uso correcto de los pesticidas, y los peligros que representan para elIos, sus familiar y el 
ganado. 

21. Por eso, la capacitaci6n debe proporcionar un entendimiento claro de los 
pesticidas: sus efectos y limitaciones, los peligros que representan para la salud y el 
medio ambiente, y las normas para su uso y manejo segura y efectivo. Ademas de los 
canales normales de extensi6n, se debe emplear una variedad de metodos y medios de 
comunicaci6n (por ejemplo, la radio, la televisi6n, el cine, los folletos ilustrados y las 
revistas de tiras c6micas) para vencer el problema del analfabetismo y para difundir la 
informaci6n 10 mas ampliamente posible. 

22. Se debe dar capacitaci6n, informaci6n y materiales educativos especiales, 
relacionados al Manejo Integrado de Plagas y a los pesticidas, a las siguientes personas: 

(a) Los almacenistas, vendedores, grupos de agricultores, 0 cooperativas agricolas 
que venden 0 distribuyen los pesticidas, para asegurar que todos entiendan su 
naturaleza t6xica. 

(b) Los medicos, centros de salud comunitarios y grupos de mujeres (especialmente, 
con respecto a los sintomas y el tratamiento de la intoxicaci6n con pesticidas); 

(c) EI personal de las instituciones que otorgan credito, para ayudarles a entender las 
ventajas econ6micas del manejo integrado de plagas y para alentarles e 



incitarles a que no se impongan condiciones sobre los prestamos que crean 
dependencia en cuanto a los pesticidas, 0 los materiales muy peIigrosos; 

(d) Los profesores de escuela y alumnos (y sus padres) de las areas rurales. 

Marco de Politiea 

23. Si bien la investigacion, la educacion y los canales de distribuci6n pueden 
proporcionar las herramientas necesarias para el manejo racional y eficaz de las plagas, 
sin embargo, los agricultores deberan tener incentivos para su aplicacion. Por eso, al 
evaluar el componente de proteccion de las cosechas de un proyecto, es importante estudiar 
el marco de las politicas economicas y la estructura de los incentivos, y, si es necesario, se 
debe proponer las medidas eficaces para corregirlos. Claramente, si el uso de los 
pesticidas se promueve mediante subsidios del gobierno 0 de las agencias donantes, 0 los 
requerimientos del mercado, se reduce el incentivo para limitar su uso. 

Monitoreo, Evaluaci6n y Supervisi6n 

24. Es dificil conntrolar y evaluar el desarrollo e implementaci6n de los programas 
de manejo integrado de plagas, porque la base cientffica requiere mucho tiempo para su 
desarrollo, y tambien, porque los agricultores, probablemente, no adoptaran de inmediato, 
la tecnologia que se les ofrece. Por eso, a menudo, se debera medir el progreso, 
inicialmente, s6lo en base al establecimiento de los procesos correctos: los programas 
adecuados de investigacion y capacitacion (con el personal y apoyo necesario); los 
vinculos fuertes entre la investigacion y la extension; etc. Asimismo, se deben evaluar 
los avances logrados con respecto a las politicas y la infraestructura (p.ej., la eliminacion 
de los subsidios sobre los pesticidas), la seguridad del uso de los pesticidas y la exposicion 
humana a los mismos, y la contaminacion ambiental (por ejemplo, las aguas 
superficiales y freaticas, la fauna). Cabe recordar que la posibilidad de poder competir en 
el mercado es un factor importante para el agricultor, y todo program a exitoso de manejo 
integrado de plagas, debe tratar, efectivamente, este problema. 

25. Si se introduce un programa de manejo integrado de plagas en una area donde el 
uso de los pesticidas ha sido elevado, probablemente, un buen indicador de su 
implementacion exitosa sera una reduccion en su uso, dentro de pocos alios. AI comienzo 
de un el proyecto, se debe establecer un sistema de monitoreo de la poblacion de las plagas, 
y vincular el resultado del monitoreo y control a la eficacia de la intervencion. 

26. Si no existe, localmente, la capacidad Mcnica 0 institucional necesaria para 
efectuar este monitoreo y supervision, hay que planificar los pasos necesarios para 
adquirirla. Se debe buscar la cooperacion formal 0 informal de las organizaciones no 
gubernamentales locales. Donde sea apropiado, se debe facilitar la supervision del Banco, 
incluyendo la participacion de expertos Mcnicos (locales 0 internacionales). 

Contenido del Reporte de Evaluaci6n del Personal 

27. En el caso de un prestamo agricola, este repone debe indicar la manera en que se 
observaran los lineamientos durante la preparacion del proyecto, y como su 
implementacion sera evaluada y supervisada. Debe explicar, tan cabalmente como sea 
posible, los problemas con las plagas que se espera tener, y las practicas actuales, 
utiHzadas para su manejo. En el caso de que no sean compatibles con los principios del 
manejo integrado de plagas, dicho reporte debe incluir la lista de los pasos que han de 
tomarse en los proyectos propuestos para que se cumplan las normas. Se debe consultar 
sobre las areas de conflicto (p.ej., la malaria versus el pantano, el drenaje versus el uso de 
los insecticidas). Necesariamente, los pesticidas que se escojan deber ser justificados, 
explicitamente, en el Reporte de Evaluacion del Personal, y este ha de incluir la 
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capacitaci6n, monitoreo, precauciones, y otras medidas preventivas que reduzcan los 
riesgos para el medio ambiente. 

28. Asimismo, este Reporte debe tratar las practicas y problemas actuales, y proponer 
medidas de mejoramiento con respecto a la selecci6n, uso y eliminaci6n de los pesticidas. 
Deben ser considerados los siguientes aspectos: 

(a) Los problemas existentes 0 anticipados en cuanto a las plagas. Se debe 
proporcionar la informaci6n sobre los objetivos especificos relacionados con los 
cultivos y las plagas, para ayudar en la identificaci6n de las tecnologias 
disponibles para su manejo integrado, y las que hayan sido desarrolladas en 
otras areas, y que puedan ser adaptadas a las condiciones locales. Asimismo, hay 
que proveer informaci6n sobre las plagas que representen, localmente, una 
amenaza para la salud publica, y los programas de control que ya esten en 
operaci6n, porque estos pueden afectar las opciones que estan disponibles para 
manejar las plagas agricolas; 

(b) Los planes y metodos propuestos para el manejo de plagas; 

(c) El marco institucional actual en cuanto a la protecci6n de los cultivos (por 
ejemplo, leI manejo de plagas es la responsabilidad de un servicio 
gubernamental 0 comercial, 0 de los agricultores como individuos?; llos canales 
gubernamentales suministran los pesticidas, 0 son las empresas comerciales?; 
llos pesticidas tienen un subsidio gubernamental?; lla demanda de mercado por 
los productos de cierta calidad, fomenta el uso de los pesticidas?); 

(d) La infraestructura institucional existente y la capacidad para: 

(i) tratar los problemas de las plagas (incluyendo su diagnosis y el 
monitoreo de los niveles de la poblaci6n, los impactos sobre los cultivos y 
el intercambio de informaci6n en la regi6n); 

(ii) realizar investigaci6n aplicada para desarrollar y verificar, con la 
participaci6n de los agricultores, las tecnologias de manejo de plagas 
(incluyendo el control biol6gico, la siembra simultanea de cultivos, el 
mejoramiento de las practicas culturales y el desarrollo de variedades 
resistentes); 

iii) difundir la informaci6n y las nuevas tecnologias para el manejo de 
plagas, y dar capacitaci6n a los agricultores; y 

(iv) proveer los servicios e insumos, y las medidas necesarias para recuperar 
el costo de cualquier servicio 0 insumo (incluyendo la presencia 0 

ausencia de subsidios) proveniente del sector publico. 

(e) Cualquier recurso acuatico u otros que sean importantes para el medio ambiente, 
que existan en el area del proyecto propuesto, y que puedan representar 
preocupaciones especiales en cuanto al uso de los pesticidas, u otros aspectos del 
manejo de plagas (p.ej., los acuiferos que se utilicen para agua potable, pesca 
natural 0 comerdal 0 criaderos de las especies acuaticas que se encuentren aguas 
abajo, los parques 0 reservas cercanos, la presencia de especies en peligro de 
extinci6n que pudieran ser perjudicadas). 

(f) La legislaci6n relacionada con la protecci6n de las cosechas y la importaci6n 0 

uso de los pesticidas, sus reglamentos y la capacidad de imponerlos. Esto inc1uye: 
los reglamentos que se refieren a los procedimientos de solicitud, la capacitaci6n 
del personal que realizara ese trabajo, y las instrucciones que acompafian a los 
productos (fertilizantes, fungicidas, pesticidas, etc.); y, la capacidad para 
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realizar una evaluaci6n confiable de la toxicidad de los pesticidas, la exposici6n 
humana a los mismos, y los residuos que queden en los alimentos y en el medio 
ambiente. 

(g) Los paquetes de tecnologia que se ofrecen a los agricultores para aumentar su 
producci6n agricola (usualmente, esto incluye las semillas mejoradas, los 
fertilizantes, los pesticidas, las pnicticas culturales, etc.). 

El manejo integrado de plagas no se adapta a los paquetes estandarizados; sin embargo, 
en la mayorfa de los casos, la introducci6n de estos paquetes tiene un impacto importante 
sobre la situaci6n de las plagas, y viceversa. Por eso, deben ser evaluados en cuanto a su 
efecto potencial, tanto para el ecosistema agricola, como para las posibilidades de adoptar 
un procedimiento integrado para manejar las plagas. 

AGROINDUSTRIA 

1. La agroindustria abarca una amplia gam a de industrias que procesan los 
productos naturales de la agricultura. Los subsectores mas importantes de la 
agroindustria inc1uyen la agricultura (y horticultura), silvicultura, pesca y producci6n de 
mariscos. Esta secci6n enfoca las siguientes industrias: desmontaje de algod6n, aceite de 
palma, te y cafe, tenerias, mataderos, y lavado de lana. Las otras agroindustrias se 
analizan en las secciones de "Procesamiento de Alimentos", y "Procesamiento de Pulpa, 
Papel y Madera". 

Posibles Impactos Ambientales 

2. Los principales impactos negativos de la agroindustria se relacionan con la 
contaminaci6n atmosferica y acuatica, la eliminaci6n de los desperdicios s6lidos, y los 
cambios en el uso della tierra. (Los "Sistemas de Recolecci6n y Eliminaci6n de 
Desperdicios S61idos" y "Sistemas de Colecci6n, Tratamiento, Reutilizaci6n y 
Eliminaci6n de Aguas Servidas" se estudian con mas detalle en el Capitulo 9.) 

3. Los caudales de las aguas servidas varian, segun el tipo y magnitud de la 
operaci6n agroindustrial. Tfpicamente, los efluentes tienen un alto nive] de demanda de 
oxigeno bioquimico y quimico, y de s61idos suspendidos 0 disueltos. Ademas, pueden 
haber otros contaminantes como residuos de pesticidas, aceites complejos, compuestos 
alcalinos 0 acid os y otras sustancias organicas en las aguas servidas. Los efluentes de los 
pastaderos, tenerias y mataderos pueden ser focos potenciales de infecci6n para los seres 
humanos y los animales. 

4. Las emisiones atmosfericas provenientes de las operaciones agroindustriales, a 
menudo, incluyen material pulverizado, di6xidos de azufre, 6xidos nitrosos, 
hidrocarburos y otros compuestos organicos. Con frecuencia, las agroindustrias producen 
olores nocivos y molestosos. 

5. EI almacenamiento incorrecto de las materias primas. 0 la eliminaci6n 
inadecuada de los desperdicios s6lidos, puede perjudicar los recursos terrestres, sea en el 
lugar de la instalaci6n, 0 en los dep6sitos de desechos. 

6. La producci6n de la materia prima para estas agroindustrias puede tener efectos 
ambientales negativos, debido a la intensificaci6n de la actividad agricola. Al convertir 
los bosques en tierras agricolas, existe el potencial para causar impactos ambientales y 
sociales muy profundos. La naturaleza y la magnitud del efecto dependera de las 
practicas existentes en cuanto al uso de la tierra, la cantidad de materia prima requerida 
por la agroindustria, el sistema de producci6n, y el de manejo de la tierra y el agua. Los 
efectos ambientales potenciales de la intensificaci6n de la agricultura son: la mayor 
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erosi6n de los suelos, la contaminaci6n del agua superficial y freatica por los insumos 
agricolas (p.ej., fertilizantes, pesticidas), los cambios en las caracteristicas fisicas y 
qufmicas del suelo y los impactos sobre la fauna y la vegetaci6n nativa. Los impactos 
sociales potenciales incluyen: la restricci6n del acceso a los recursos (por ejemplo, las 
areas tradicionales de pastoreo y cultivo, recursos acuaticos, productos forestales), el 
desplazamiento de la poblaci6n, y los trastornos sociales. (Para mayor informaci6n sobre 
los impactos ambientales, potencialmente negativos, que se asocian con los proyectos 
agroindustriales y las medidas que se recomiendan para evitarlos 0 atenuarlos, ver la 
Tabla 8.1, al final de esta secci6n.) Sin embargo, no todos los efectos son, necesariamente, 
negativos. La agroindustria puede introducir practicas agrfcolas mas eficientes al area, 
crear mercados para los productos y dar trabajo a la gente local. 

7. Los efectos indirectos de la instalaci6n de una agroindustria grande, incluyen el 
desarrollo del transporte para llevar los productos a los mercados, y la migraci6n 
incontrolada de la gente, hacia el area, que busea tierras 0 empleos. 

8. En esta secci6n, se presentan las agroindustrias individuales, y sus fuentes 
principales de contaminaci6n y peligro potencial para la salud. 

Industria del Aceite de Palma 

9. EI aceite de palma se extrae de la porci6n pulposa de la fruta mediante varias 
operaciones. Se afloja la fruta de los racimos utilizando esterilizaci6n a vapor. Luego los 
separadores dividen las hojas y los racimos vados de la fruta. Despues, se transporta la 
fruta a los digestores, don de se la calienta para convertirla en pulpa. EI aceite libre se 
drena de la pulp a digerida, y luego esta se exprime y se centrifuga para extraer el aceite 
crudo restante. Es necesario filtrar y clarificar el liquido para obtener el aceite 
purificado. Los residuos de la extracci6n, con las nueces rotas y las cascaras, se procesan 
en una corriente de aire, para separar los granos de las cascaras. Entonces es necesario 
secar las pepas de la palma, y colocarlas en las bolsas para su almacenamiento y 
extracci6n posterior, algo que, general mente, se realiza en otro lugar. 

10. El procesamiento del aceite de palma produce gran des cantidades de desperdicios 
s6lidos, en la forma de hojas, racimos vacios, fibras, cascaras y residuos de la extracci6n. 
Los racimos contienen muchos alimentos recuperables, y pueden causar molestias y 
problemas, al tratar de desecharlos. Normalmente, las fibras, cascaras y otros residuos 
s6lidos se queman como combustible, para producir vapor. La quema incontrolada de los 
desechos s6lidos, y el escape del aire utilizado para separar las cascaras de las pepas, 
causan contaminaci6n atmosferica. 

11. Los desperdicios Hquidos se producen, principal mente, en los esterilizadores, y en 
el clarificador del aceite. Las causas principales de contaminaci6n son las siguientes: la 
demanda de oxfgeno bioqufmico y quimico, los s61idos en suspensi6n, el aceite y la grasa, 
y el nitr6geno y ceniza organicos. 

Mataderos 

12. Una instalaci6n pequefia incluye los corrales de espera, el sacrificado, la 
eliminaci6n de la sangre, la separaci6n de la piel, 0, en el caso de los cerdos, del pelo, el 
destripamiento, y la preparaci6n para la venta. EI producto principal del proceso es la 
carne fresca, en la forma de reses completas, medias 0 cuartas, 0 tajadas mas pequefias. 
La sangre, las pieles, el pelo y las tripas requieren procesamiento adicional. 

13. Las fuentes principales de contaminaci6n son los efluentes que transportan los 
s6lidos. El unico contaminante atmosferico es el olor de las sustancias putrescibles y la 
descomposici6n organica, que constituye una molestia con stante. 
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14. Los contaminantes mas importantes que contienen las aguas servidas de los 
mataderos son: su demanda de oxigeno bioquimico, los s6lidos en suspensi6n, los aceites 
y las grasas, y el colibacilo fecal. Normalmente, se filtran los desechos s6lidos para luego 
reprocesarlos 0 enviarlos al dep6sito de basura. 

15. Los principales peligros para la seguridad que se relacionan con los mataderos 
son: los cortes y abrasiones causados por los cuchillos y otras herramientas cortantes, las 
caidas en los pisos resbalosos, las quemaduras y escaldaduras por el agua caliente y el 
vapor, las lesiones causadas al levantar pesas, el choque eIectrico por el uSO incorrecto de 
las herramientas eIectricas 0 por los defectos en el aislamiento eIectrico. EI principal 
peligro para la salud proviene de las enfermedades de los ani males, como brucelosis, 
antrax, el sindrome respiratorio aguda 0 cr6nico, enfermedades de la piel, erisipela, 
muermo, tularemia y fiebre-Q. 

Producri6n de Te y Cafe 

16. Las hojas d~ te se procesan para producir el te verde 0 negro. La fabricaci6n del te 
negro comienza con el proceso de "desecado" de las hojas, sea en forma natural 0 con aire 
caliente. Luego del desecado, hay que pasar el material entre los rodiIlos para exprimir 
los jugos y golpearlo para romper las hojas. Despues se ciernen y se fermentan para 
lograr la cali dad del producto final. Entonces, hay que secar, graduar y clasificar el te 
fermentado para empaquetarlo. EI te verde se prepara, calentando las hojas, sea en platos 
calientes 0 con vapor. Las hojas se apisonan con el rodillo, se calientan y se apisonan otra 
vez, para lograr la cali dad deseada. 

17. La producci6n del te puede causar algunos desechos gaseosos de 1a operaci6n de 
desecado. Estas emisiones tienen poca importancia comparadas con las descargas de las 
calderas a carb6n 0 petr61eo que se utilizan para producir el vapor. Los desechos lfquidos 
procedentes de las operaciones de Iimpieza son, igualmente, de poca importancia. 

18. Los granos de cafe recien cogidos se procesan, inicialmente, sea mediante el 
metodo seco, 0 el hrimedo. Se emplea el proceso seco para el cafe Robusta y gran parte del 
cafe Arabigo de Brasil y Etiopia. Se secan los granos al sol y luego se muelen para 
eliminar la cap a exterior, el mucilago seco, la vitela y la cascara plateada. EI proceso de 
molienda se realiza en las instalaciones grandes. Los desperdicios pueden servir como 
combustible, 0 tambien, como a1imento para los animales. 

19. Por otra parte, el proceso humedo, que se 'emplea .para obtener el cafe Arabigo de 
mas alta calidad, puede provocar seria contaminaci6n. Los granos maduros se lavan 
primero para eliminar los mas livianos y la basura, luego se reducen a pulpa para quitar 
la capa exterior y parte del mucilago que se encuentra debajo de esta. En seguida, es 
necesario fermentar los granos, recien reducidos a pulpa, en los tanques respectivos. Este 
proceso enzimatico descompone las otras capas de mucflago, forman do un efluente que 
puede causar serios problemas de contaminaci6n, al descargarlo directamente a los 
arroyos 0 rlos. Luego de un lavado final, el cafe, ahora llamado "vitela", se seca al solo 
artificialmente. Luego, el cafe se descascara para quitar la capa plateada y la de vitela, 
produciendo el cafe en grano "limpio" 0 "verde" que se comercializa intern a
cionalmente. 

20. EI proceso humedo requiere una gran cantidad de agua y puede provocar serios 
problemas de contaminaci6n. Se puede reciclar la mayoria de caudal para economizar 
agua. y, al hacer esto. se con centra el contenido de enzimas en el agua, para el proceso de 
producci6n de pulpa, y esto facilita la fermentaci6n. EI agua utilizada para el lavado final 
puede verterse directamente a los dos, pero el otro efluente debe pasar por los pozos de 
filtraci6n. 
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21. Los peligros para la salud que representan de las ultimas etapas de la preparacion 
del te y el cafe para el mercado, pueden incluir la irritacion de las vias respiratorias, 
causada por el polvo fino del te 0 cafe, y el asma, si existe hipersensibilidad al plumon del 
teo 

Tenerias 

22. El curtimiento es el proceso que convierte las pieles de los animales en cuero. Hay 
que quitar el pelo, curtirlas con los agentes de curtimiento y tinturarlas, para producir el 
cuero terminado. Las cuatro etapas del proceso de curtimiento de las pieles son: limpieza, 
curtimiento, recurtimiento y acabado. 

23. En la cas a de limpieza, se procesan las pieles, eliminando la grasa, carne y pelo, 
en preparacion para la operacion de curtimiento. Las aguas servidas contienen tierra, 
sal, sangre, estiercol, aceite, grasa, carne, pelo, etc. Gran parte de los solidos se recuperan 
para venderlos a las plantas de extraccion de grasa. Los desperdicios tienen un alto nivel 
de alcalinidad, sulfuro, nitrogeno, solidos disueltos y suspendidos, aceite y grasa, y 
mucha demanda de oxigeno bioquimico y quimico. 

24. EI proposito del proceso de curtimiento es producir un material duradero que no 
este sujeto a descomposicion por mecanismos fisicos 0 biologicos. Antes de curtirlas, es 
necesario ablandar las pieles en banos alcalinos y salados, produciendo aguas servidas 
con un alto contenido de acidos y sales. EI proceso de curtimiento se efectua, lixiviando las 
pieles con cromio, tanino vegetal, alumbre, sales metalicos y formaldehido. Esta 
operacion produce una gran cantidad de aguas servidas. La solucion de curtimiento de 
cromio, luego de usarla, manifiesta poca demanda de oxigeno bioquimico 0 quimico, y 
tiene pocos solidos suspendidos, sin embargo, puede contener importantes concentraciones 
de cromio, que es un metal toxico. Por otra parte, la solucion vegetal para curtimiento 
exige una gran cantidad de oxigeno bioquimico y su color es muy intenso. 

25. Las operaciones de recurtimiento, tenido y Iicor grasoso constituyen el tercer paso 
del proceso. Generalmente, las tres operaciones se efectuan en un solo tambor y consisten 
en la introduccion de la solucion de curtimiento (recurtimiento), tintas y aceites para 
reemplazar los aceites naturales de las pieles Wcor grasoso). EI proceso genera alta 
resistencia un bajo volumen de efluentes concentrados que contienen aceite y color. 

26. Las operaciones de acabado son estas: secar, revestir, sujetar con estacas, 
sembrar, pegar y lavar las pieles. Las dos ultimas' operaciones producen alta resistencia 
bajos volumenes de efluentes concentrados. 

27. EI proceso de curtimiento produce cantidades significativas de polvo y sulfuro de 
hidr6geno. Las otras emisiones gaseosas provienen de la separacion del amoniaco y de 
las calderas. Ademas, el proceso genera desperdicios soIidos en'la forma de carne, polvo 
arenoso, recortes de las pieles,lodos, grasas, etc., que se rescatan, normalmente, para 
vender a las plantas de recuperacion de grasa. Se vende el pelo, como subproducto 
separado. 

28. La dermatitis constituye el peligro principal para la salud, aparte de los 
accidentes, y es causada por el contacto con los quimicos y las pieles. Los otros riesgos 
para la salud ocurren a raiz de la exposicion al polvo, los quimicos tOxicos y el antrax. 

Lavado de Ia Lana 

29. Este es un proceso humedo que se emplea para eliminar las impurezas naturales 0 

adquiridas, de las fibras. EI proceso utiliza alcali de jabon, 0 detergentes no ionicos, para 
limpiar las fibras de lana. Finalmente, estas se enjuagan y se secan. 
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30. Parte del agua que se emplea en el proceso se reutiliza y el resto se descarga. El 
efluente contiene grasa de la lana, orin a, heces, sudor, sangre y otras impurezas; por eso, 
constituye uno de los desperdicios industriales que demanda la mayor cantidad de 
oxigeno bioquimico. El efluente crudo contiene, ademas, aceite y grasa, y puede tener 
tambien azufre, fenoles y pesticidas. 

Desmo~ de Algod6n 

31. El desmotaje moderno de algod6n es un proceso continuo que comienza con la 
recepci6n del algod6n crudo, y termina con el embalaje de las fibras del algod6n 
procesado. El desmotaje del algod6n produce grandes cantidades de desperdicios s6lidos 
en la forma de semillas (que pueden servir como alimento para ani males) y los 
desperdicios del desmotador, y emite contaminantes como polvo de algod6n y pelusa. Con 
el fin de reducir la incidencia del gusano rosado del algod6n en los desperdicios, en 
ciertos paises, se regula estrictamente el movimiento y eliminaci6n de la semilla de 
algod6n y la basura. Donde permitan los reglamentos, se envia la semiIla a los molinos 
que extraen el aceite. Se puede eliminar la basura producida por el desmotador, 
convirtiendola en abono, 0 sujetandola a fumigaci6n, esterilizaci6n 0 incineraci6n. En 
algunos paises se quema la basura al aire libre, causando molestias, contaminaci6n 
atmosferica y problemas de olor. 

32. El problema principal para la salud que surge del desmotaje se relaciona con el 
polvo. La exposici6n a niveles excesivos de polvo de algod6n causa bisinosis, una 
enfermedad respiratoria grave. Ademas, el excesivo ruido puede ser un problema en esta 
industria. 

Temas Especiales 

Efectos Ambientales de la Produoci6n de Materias Primas 

33. Como se dijo, anteriormente, al limpiar grandes areas de vegetaci6n natural para 
la producci6n de cultivos 0 ganado, 0 para intensificar la agricultura, se producen 
impactos ambientales y sociales, que son, potencial mente, negativos. Estos factores 
deberan ser considerados antes de tomar la decisi6n de financiar un proyecto propuesto 0 

no, y para definir el sitio mas adecuado. A continuacion se presentan· algunos ejemplos 
relacionados con las agroindustrias. 

34. Uno de los ejemplos mas obvios y divulgados de la degradaci6n de los recursos a 
raiz de la producci6n del ganado, es la deforestaci6n de la cuenca amaz6nica; se han 
convertido grandes areas de los bosques tropicales humedos de tierras bajas en pastos para 
el ganado. El desbroce en gran escala causa impactos a largo plazo, debido a la 
incapacidad del sistema para recuperarse de la perdida de los alimentos y del trastorno 
ecol6gico. 

35. Asimismo, la siembra de las grandes plantaciones de palma africana esta 
vinculada con el desbroce de los bosques tropicales, especialmente, en Asia Sudoriental. 
La conversi6n del bosque natural en otro cultivo forestal es menos destructiva, 
ecol6gicamente, que utilizarlo para un cultivo anual; sin embargo, existe el riesgo de 
perder las especies, y provo car los problemas relacionados con los monocultivos, y la 
producci6n agricola, en general. 

36. El cultivo de algod6n en gran escala esta siendo criticado en algunas areas, debido 
a los graves impactos ambientales, que ha causado el crecimiento rapido de la producci6n 
de algod6n, en ciertas partes de Africa Occidental, por ejemplo, esta vinculado con la 
deforestaci6n, la erosi6n y la reducci6n de la fertilidad del suelo. A menudo, se siembra el 
algod6n en las areas que son mas pobres, ecol6gicamente, y estas presentan una mayor 
susceptibilidad a la degradaci6n. Era menos notorio el agotamiento del suelo bajo los 



sistemas tradicionales en Africa Occidental, porque se acostumbraba largos periodos de 
barbecho. Con los sistemas mas intensivos, se ha acortado 0 eliminado ese periodo. 

Ubicacion de las Instalaciones 

37. El sitio juega un papel importante en cuanto al impacto ambiental de la descarga 
de las aguas servidas y eliminaci6n de los desperdicios s6lidos, y los costos y metodos de 
control de la contaminaci6n. La capacidad del sitio para absorber los desperdicios, 
dependera de la calidad y cantidad de los desechos y las condiciones ambientales. 
Muchas agroindustrias, por ejemplo, los mataderos y las tenerias, que producen 
importantes cantidades de desperdicios y contaminantes, no deben ser ubicadas en las 
areas ecol6gicamente fragiles, ni en los lugares donde los desperdicios (luego del 
tratamiento adecuado) no puedan ser absorbidos, sin causar degradaci6n ambiental. Por 
otra parte, las industrias productoras de alimentos, no deben ubicarse en las areas que 
sean afectadas por los efluentes industriales, debido al riesgo de contaminar los 
alimentos. 

38. La selecci6n de un sitio para la instalaci6n es muy compleja y demorosa; 
participan los constructores, los grupos con intereses particulares, los politicos y las 
autoridades locales y nacionales. Los program as de selecci6n de sitios de los paises en 
desarrollo son cada vez mas sofisticados. Es necesario tomar en cuenta los reglamentos 
locales durante la selecci6n de un sitio apropiado para la agroindustria propuesta. 

Utilizacion de 101 Residuos 

39. La generaci6n de residuos, y su uso 0 venta potencial, depende de las materias 
primas, los procesos de producci6n, las especificaciones del producto, el costo de la materia 
prima y los productos, los reglamentos que afectan la cali dad y uso del producto, y las 
limitaciones, si existen, sobre la descarga 0 eliminaci6n de los residuos. Estos pueden ser 
liquidos, gases 0 s61idos, 0 una combinacion de los tres. Hay dos ventajas en la 
utilizaci6n, reciclaje 0 comercializaci6n de los residuos: se aumenta la productividad y , 
por consiguiente, el rendimiento de la industria, y se reducen los desechos, que 
constituyen fuentes de posibles contaminaciones. 

40. La preparaci6n del proyecto debe incluir un analisis de las opciones para 
aprovechar los residuos. Los siguientes productos y sus subproductos son buenos ejemplos 
para este estudio: 

• los residuos del aceite de palma, para recuperar los alimentos y usar como 
combustible; 

• los granos de palma para producir aceite y alimentos balanceados; 
• los subproductos del matadero para extraer la grasa y como aditivos para 

alimentos balanceados; 
• las semillas de algod6n para aceite, 0 aditivos para los alimentos balanceados 0 

combustible; 
• el aceite animal para cosmeticos; 
• los subproductos animales Oncluyendo el pelo) y los desperdicios. 

Reglamentos Existentes en cuanto a Ia ContaminaciOn 

41. Algunos paises y el Banco Mundial han establecido lineamientos para muchos 
sectores de la agroindustria. Los contaminantes que se regulan bajo las normas de la 
Agenda para la Protecci6n del Medio Ambiente en los EE.UU., por ejemplo, incluyen el 
pH, los solidos totales suspendidos, la demanda de oxfgeno bioquimico y quimico, y los 
metales pesados. Las normas para el aceite y la grasa, el colibacilo fecal, y el amoniaco, 
han sido establecidas para los mataderos y las industrias de procesamiento de mariscos. 
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42. Los reglamentos difieren segUn el pais y el tipo de industria, y son muy subjetivos. 
En los pafses que no tienen normas, se deben observar los lineamientos del Banco 
Mundial; si existen reglamentos, los mas estrictos deben ser aplicados. 

43. En muchos pafses desarrollados, existen normas para la calidad del aire, con 
respecto a las partfculas, los di6xidos de azufre, y algunos compuestos organicos; hay 
menos reglamentos ambientales en los paises en desarrollo. 

AIternativ88 de 108 Proyectos 

44. Las areas principales donde existen alternativas para reducir el potencial de los 
impactos ambientales negativos, se relacionan con la ubicaci6n y operaci6n de la planta. 

Ubicacion 

45. La selecci6n del sitio de la instalaci6n agroindustrial depende de algunos factores 
econ6micos, ambientales y sociopolfticos. Sin considerar el producto que se fabrica 0 se 
procesa, el sitio ideal, con respecto al medio ambiente, es· aquel que satisfaga los 
siguientes criterios: 

• la disponibilidad local de terreno y agua, suficiente para proveer la calidad y 
cantidad necesaria de materia prima, sin causar ninglin impacto ambiental 
inaceptable (p.ej. desbroce de los bosques primarios, tierras hUmedas 0 habitats 
criticos de la fauna; 0 intensificar la agricultura que reduciria la fertilidad del 
suelo, 0 causaria mayor erosi6n, etc.); 

• la existencia de suficiente terreno para las instalaciones planificadas 0 

expandidas, para almacenar la materia prima, procesarla, y eliminar los 
desperdicios; 

• reducir al minimo el desplazamiento de las personas y viviendas; 

• el conflicto entre los usos del terreno que tienen un valor mas alto debe ser 
minimo, por ejemplo, la agricultura, especialmente, si las tierras son 
marginales, y el terreno agricola de primera calidad es costoso; 

• cercania a las aguas que pueden recibir los efluentes sin producir ninglin 
impacto significativo en el medio ambiente bionsico y acuatico; 

• facil acceso a los medios sociales y fisicos, como mano de obra calificada, 
industrias de apoyo, red de transporte, fuente de energia, materias primas y 
mercados potenciales; 

• la distancia de las areas de turismo 0 recreaci6n, edificios de oficinas y 
complejos de vivienda debe ser adecuada, para reducir el impacto de los olores, 
el ruido y los contaminantes; y, 

• el impacto de la construcci6n y operaci6n de las instalaciones sobre especies 
amenazadas 0 en peligro de extinci6n, sus habitats u otros ecosistemas fragiles, 
debe ser minimo. 

Operacion de la Instalacion 

46. Las agroindustrias emplean una variedad de procesos y equipos. EI producto que 
se procesa y e1 tamafio de la operaci6n determina e1 tipo de equipos que se requieren, la 
calidad y cantidad de los efluentes 0 desperdicios que se producen, y, por tanto, 1a 
necesidad de los equipos para contro1ar 1a contaminaci6n. Se debe estudiar las diferentes 
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opciones en cuanto a estos equipos, a la luz de su eficacia para cumplir esta funci6n que 
minimicen la poluci6n. Es imposible especificar la dase de equipo de mitigaci6n de 
contaminaci6n para todas las agroindustrias que existen. En general, las medidas de 
control de la contaminaci6n utilizan los siguientes procesos: 

(a) Contaminaci6n del Agua 

• lagunas; 
• neutralizaci6n; 
• sedimentaci6n; 
• filtraci6n; 
• floculaci6n; 
• tratamiento activado de los lodos; 
• rociado 

(b) Contaminaci6n Atmosferica; 

• precipitadores electrostaticos y bolsas; 
• filtraci6n con carb6n activo; 
• separaci6n con hipodorito de sodio (para controlar el olor); 
• filtros de compost para reducir la molestia de los olores. 

Ad . . tra ., C 'ta ., miDIS Clon y apaCl Clon 

47. Hace falta administraci6n y capacitaci6n para todos los aspectos de los proyectos 
agroindustriales en los palses en desarrollo. Con frecuencia, requiere fortalecimiento la 
capacidad tecnica del personal industrial, y los funcionarios gubernamentales 
responsables por el monitoreo del cumplimiento de la mitigaci6n de la contaminaci6n. 
Usualmente, son muy pocos los asesores locales calificados, que pueden preparar 
evaluaciones ambientales detalladas, y muchos son academicos que carecen de 
experiencia industrial 0 de proyectos. 

48. El tema de la gesti6n ambiental de los proyectos de desarrollo es complejo. Muchos 
pruses apenas estan iniciando el trabajo de desarrollo de los procedimientos de selecci6n y 
analisis de los proyectos, recopilando las bases de datos ambientales, y compaginando y 
adaptando las prioridades y requerimientos locales, la multitud de reglamentos 
ambientales y lineamientos tecnicos que existen en el mercado. Muchos de los gobiernos 
centrales y provinciales no disponen del personal capacitado necesario, los presupuestos 
adecuados, ni las bases de datos apropiados sobre los recursos naturales, para poder 
mantenerse al dia con la cantidad de proyectos ofrecidos a los gobiernos anfitriones por 
las agencias de desarrollo. 

49. El uso del Plan de Gesti6n Ambiental durante la implementaci6n del proyecto, 
constituye una manera para establecer las normas de protecci6n del medio ambiente y 
para dar guia a los administradores del pais anfitri6n. El plan debe enfocar, por 10 
menos, las medidas de atenuaci6n y los medios necesarios para su implementaci6n. 
Estas medidas deben ser incorporadas a los planes de trabajo de la oficina del proyecto y 
de los otros organism os gubernamentales asociados. 

50. Los siguientes grupos pueden necesitar capacitaci6n: 

• El personal gubernamental profesional: sobre el diseno y evaluaci6n en las 
evaluaciones ambientales; sobre la colecci6n, analisis e interpretaci6n de los 
datos de la contaminaci6n y 10 relacionado con la salud; sobre los 
procedimientos de seguridad y salud para las agroindustrias daves; sobre los 
procedimientos de inspecci6n y ejecuci6n; 



• Los empleados de la industria: sobre las cuestiones ambientales que se 
relacionan con su operaci6n; sobre los reglamentos gubernamentales; sobre la 
evaluaci6n de los datos en cuanto a la contaminaci6n, las opciones de 
tratamiento y los datos operativos; sobre las opciones para el control de la 
contaminaci6n atmosferica y del agua; sobre la operaci6n y mantenimiento de 
los equipos especificos que se utilizan en su instalaci6n; sobre los 
procedimientos de seguridad, saneamiento y salud para la planta; 

• Los profesionales locales que no estan vinculados al gobierno, ni a la 
industria: para que puedan proporcionar los servicios de asesorfa adecuados 
y/o analisis independiente de las evaluaciones ambientales y mitigaci6n de la 
contaminaci6n. 

51. Se debe proveer algtin medio de actualizaci6n, para que toda esta gente pueda 
mantenerse al dia en cuanto a la tecnologfa cambiante, y utilice los mejores y mas costo 
eficaces sistemas de mitigaci6n de la contaminaci6n. 

Monitoreo 

52. Se debera controlar el manejo de los contaminantes atmosfericos, lfquidos y 
s6lidos, para determinar si el proyecto esta cumpliendo con las normas y practicas 
ambientales que se han acordado. En toda instalaci6n agroindustrial, se debe controlar 
los siguientes factores: 

• Los efluentes y emisiones de gases y particulas, para asegurar que cumplan 
eon los parametros apropiados. En el caso de que algUn caudal superara, en 
forma consistente, los limites de emisi6n establecidos, 0 la norma para la 
industria, se debe tomar acci6n para corregir la situaci6n. Estas medidas 
pueden estar relacionadas eon la modificaci6n 0 mejoramiento del proceso 0 los 
equipos, y cambios en el sistema de limpieza; 

• La calidad del agua y del aire que vienen de la planta; 

• Los efectos del manejo de los desperdicios s6lidos, para los suelos, y para el 
agua freatica y superficial. 

• Implementaci6n del plan de salud y seguridad, mediante inspeceiones 
peri6dicas del sitio, para asegurar que, se cumplan las normas de capacitaci6n 
y que se utilicen, en el lugar de trabajo, los equipos de protecci6n personal, como 
las mascaras contra el polvo. Se deben implementar las practicas esbindares 
de la industria. La documentaci6n y los registros deben reflejar el monitoreo 
peri6dico y las acciones correctivas que se hayan tornado. 

53. Un factor importante, para la mitigaci6n de la contaminaci6n proveniente de los 
proyectos de desarrollo agroindustrial, es el fortalecimiento simultaneo de la capacidad 
de monitoreo, que posee, tanto el gobierno, como la planta. No se debe presumir que las 
instalaciones industriales de los paises en desarrollo formularan y emprenderan 
programas de monitoreo del aire y del agua, ni que implantaran las tecnologias de 
tratamiento, sin supervisi6n gubernamental efectiva y coerci6n legal y reglamentaria. 
Asimismo, el monitoreo mas efectivo no producira ninguna reducci6n en las aguas 
servidas, ni en las emisiones atmosfericas, a menos que se mejore la capacidad tecnica 
para dar cumplimiento a las normas. Para poder implementar un programa de monitoreo 
exitoso, puede ser necesario introducir al pais anfitri6n, los equipos de muestreo 
necesarios y los protocolos de laboratorio (0 equipos analiticos). 
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Tabla 8.1. Agroindustria 

Impactos Negativos Potenciales 

Directos: Selecci6n del Sitio 

1. 

2. 

3. 

Ubicaci6n de la planta 0 complejo en, 0 cerca de, los habitats fragiles. 

Ubicaci6n de la agroindustria junto a un rio, causando su eventual 
degradaci6n. 

Ubicacion de la agroindustria de tal modo que se agraven los problemas 
de la contaminacion atmosferica. 

Directos: PniCtiC8S Agricolas 

4. El deterioro ecologico (erosion, contaminacion del agua y del suelo, 
perdida de fertilidad del suelo, trastorno del habitat de la fauna, etc.) a 
rafz de la intensificacion del uso de la tierra para agricultura. 

Medidas de Atenuaci6n 

1. • Ubi car la planta en una area rural, lejos de los esteros, humedales u otros 
habitats importantes, fragiles 0 ecol6gicamente impoTtantes, 0 en el 
parque industrial, a fin de reducir 0 concentrar la carga para el medio 
ambiente y los servicios locales. 

• Debe haber la participacion de las agencias de recursos naturales en el 
analisis de los sitios alternativos. 

2. • Se puede escoger el sitio estudiando las alternativas que reduciran los 
efectos para el medio ambiente, sin excluir el uso beneficioso del agua, en 
base a los siguientes lineamientos: 

3. 

4. 

• el caudal del rio debe ser suficiente para asegurar que su capacidad para 
diluir y absorber las aguas servidas, sea muy grande; 

• puede ser una area en la que las aguas negras puedan ser reutilizadas en 
la agricultura 0 la industria, luego de un tratamiento minima; 

• puede estar dentro de una muncipalidad que pueda aceptar los desper
dicios de la planta, en su sistema de tratamiento de las aguas negras. 

Se debe ubi car la planta en un nivel alto, en eomparacion con la topografia 
local, donde no este sujeta a la inversi6n atmosferica, y los vientos 
reinantes se dirijan fuera de las areas pobladas. 

Se puede controlar los insumos agricolas y las practieas de cultivo y 
pastoreo para redueir los problemas ambientales. 
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Tabla 8.1. Agroindustria (continuacion) 

Impactos Negativos Potenciales 

Directos: Operaci6n de Ia Planta 

5. Agravaeion del problema de los desechos solidos en el area. 

6. • Contaminacion del agua debido a la descarga de los efluentes industria
les. 

7. 

• Planta: Solidos totales suspendidos; temperatura; pH; 
• Aguas procedentes de los montones de almacenamiento de los materia

les: S6lidos totales suspendidos; pH; 

Emisiones de particulas a la atmosfera, provenientes de todas las opera
clones de la planta. 

5. 

6. 

7. 

Medidas de Atenuaci6n 

En el caso de las plantas que producen grandes vohimenes de desechos, 
se puede considerar las siguientes pautas al seleccionar el sitio: 

• el tamaiio dellote debe ser adecuado para poder eliminar los desechos en 
el sitio mismo; 

• puede estar cerea de un dep6sito apropiado; 
• el sitio puede ser accesible para que los eontratistas publicos 0 privados 

puedan retirar los desperdicios solidos y efectuar su eliminacion defini
tiva. 

puede reahzar un analisis de laboratorio de los efluentes (incluyendo 
el agua de enfriamiento que sale de los montones de desechos), para 
controlar el nivel de aceite y grasa, solidos totales disueltos y suspendi
dos, demanda de oxfgeno bioqufmico y qufmico, y observar la tempera
tura en el sitio. 

Para todas las plantas. 0 sejlUn el tipo de allfoindustria: 

• Nose debe descargar el agua de enfriamiento; al no ser factible reciclarla, 
puede ser descargada solamente si la temperatura del agua que la recibe 
no sube mas de 3° C; 

• Se debe mantener el pH del efluente entre 6.0 y 9.0; 
• Se deben controlar las caracteristieas del efluente, segUn el proceeo 

especffico, para que cum pIa con ellfmite especificado por la Agencia para 
la Proteccion del Medio Ambiente (40 CFR 405-409; 432); 

• Se puede verter los efluentes sobre la tierra si es apropiado; se debe con
sultar la secci6n de "Manejo de Peligros Industriales" para ver los lineam
ientos que se aplican a los materialt~s industriales peligroeos. 

Se pueden controlar las partfculas, utilizando coleetores y filtros de tela 
o precipitadores eleetrostatieos. 
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Tabla S.l. Agroindustria (continuaci6n) 

Impactos Negativos Potenciales 

Directos: Operaci6n de la Planta (continuaci6n) 

8. Emanaciones de gases y olores a fa atmosfera que se originan en las 
operaciones de procesamiento; 

9. Derrames casuales de los solventes y materiales acidos y alcalinos que son, 
potencialmente, peligrosos. 

Indirectos 

10.· Los efectos ocupacionales para 1a salud de los trabajadores, a causa del 
polvo, el manejo de los materiales, el ruido, y otras operaciones del 
proceso; 

• Los accidentes que ocurren con una frecuencia mayor que 10 normal, 
debido a la falta de conociiniento y habilidad. 

Medidas de Atenuaci6n 

8. Se las puede controlar mediante la accion natural de separaci6n de los 
materiales alcalinos; a traves de un analisis de la materia prima durante la 
etapa de prefactibilidad del proyecto, se puede determinar los niveles de 
azufre para asegurar que sea adecuado el diseiio de los equipos de control de 
las emisiones. 

9. Se debe mantener en buen estado las areas de almacenamiento y eliminacion 
de desechos para prevenir los derrames contingentes; hay que proveer los 
equipos necesarios para atenuar los derramarnientos que ocurran. 

10. En la instalacion, se debe desarrollarun Programa de SeguridadySalud, para 
identificar, evaluar y controlar los peligros para la seguridad y la salud. Debe 
tener un nivel adecuado de detalle para tratar los peligros para la salud y 
seguridad de los trabajadores y protegerlos, incluyendo cualquiera de los 
siguientes puntos, 0 todos: 

• caracterizaci6n y analisis del sitio; 
• control dellugar; 
• capacitaci6n; 
• control medico; 
• controles de ingenieria, normas de trabajo y equipos de protecci6n 

personal; 
• monitoreo; 
• programas de informaci6n; 
• manejo de la materia prima y los materiales procesados 
• procedimientos de descontaminaci6n; 
• respuesta de emergencia; 
• iluminaci6n; 
• reuniones regulares de seguridad; 
• saneamiento de las instalaciones permanentes y temporales. 
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Tabla 8.1. Agroindustria (continuaci6n) 

Impactos Negativos Potenciales 

Indirectos (oontinuaci6n) 

11. Exacerbacion del problema regional de los desechos solidos debido a la falta 
de almacenamiento en el sitio. 

12. Interrupcion de los modelos de transito, ruido y congestion, y agravacion de 
los peJigros para los peatones a causa de los camiones pesados que transpor
tan la materia prima y los productos de la planta. 

13, Transmision de las enfermedades debido a la eliminacion inadecuada de los 
desechos, 

Medidas de Atenuaci6n 

11. Hay que planificar las areas necesarias para la eliminacion de los desperdicios 
en el sitio, suponiendo que se conozcalas caractensticas peligrosas dellfquido 
lixiviado. 

12. La seleccion del sitio puede atenuar algunos de estos problemas; sin embargo, 
se deben efectuar los analisis especiales del sector de transporte durante el 
estudio de factibilidad del proyecto, con el fin de escoger las mejores rutas, y 
reducir los efectos; es necesario tener reglamentos para los transportistas y 
desarrollar planes contingentes para emergencias para reducir el riesgo de 
accidentes. 

13. Se debe preparar las especificaciones para la preparacion y/o procesamiento 
del producto, y para los procesos de eliminaci6n de los desperdicios; hay que 
controlar el colibacilo fecal y otras bacterias; y, se debe exigir la documen
tacion del monitoreo del sitio de eliminacion de los desperdicios. 
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Tabla 8.1. Agroindustria (continuacion) 

Impactos Negativos Potenciales Medidas de Atenuaci6n 

A continuacion se presentan las pautas del Banco Mundial. 8i no pueden ser alcanzadas, el equipo de evaluacion y/o supervision debe documentar, exhaustivamente, los motivos 
de las desviaciones. 8i los reglamentos locales difieren de estos, los mas estrictos deben prevalecer. 

Contenjdo de los desecbos: 

Lavado y remojado 
Desgrasado 
Remoci6n del pelo 
Bano alcalino 
Encurtido 
Curtimiento 
Recurtimiento, tinturamiento 
Acabado 

DOB5,STS; 
DOB5, STS, AlG; 
DOB5, 8TS, pH, sulfuros, nitrogeno; 
Amoniaco, nitrogeno; 
Acidos, sal; 
Cromio, taninos vegetales; 
Color, aceite; 
ninguno. 

Curtimiento y Acabado del Cuero 

Emplear los Lineamientos y Normas para Efluentes de la Agencia para la 
Protecci6n del Medio Ambiente, 0 utihce las siguientes pautas generales. 

ComEonente A B C D E F 

DOBs 2.8 3.2 2.6 1.0 3.2 1.4 
8TS 3.0 3.6 2.8 1.2 3.6 1.6 
AlG 1.1 1.3 1.0 0.48 1.3 0.68 
8ulfuros 0.010 0.012 0.010 0.004 0.012 0.006 
Crom. total 0.10 0.12 0.10 0.04 0.12 0.06 
TKN 0.54 0.64 0.50 0.20 0.62 0.28 
pH 6.0 a 9.0 
Col. Fecal No mayor de 400 por 100 ml 

Cate£orfas.de.JaJ:>lanta se21in eLEmc.eso Primari.o 

A: Casa de Limpieza • reducir el pelo a pulp a; curtimiento . cromio; acabado. 
B: Casa de Limpieza . guardar el pelo; curtimiento· cromio; acabado. 
C: Casa de Limpieza . guardar el pelo; curtimiento • vegetal; acabado. 
D: Casa de Limpieza . el pelo removido previamente; curtimiento realizado ya; 

acabado. 
E: Casa de Limpieza - el pelo removido 0 retenido previamente; curtimiento -

cromio; acabado. 
F: Casa de Limpieza - reducir a pulpa 0 guardar; curtimiento - cromio 0 no 

curtimiento; no acabado. 
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Tabla 8.1. Agroindustria (continuacion) 

Impactos Negativos Potenciales 

Molinos de Aceite de Palma 

Las corrientes de desperdicios son acidas y tienen un alto contenido de S1'8, AlG 
yDOBs 

Mataderos 

Los parametros mas importantes de los efluentes son: DOB5, S1'8, AlG, pH, Y 
colibacilos fecales. 

Medidas de Atenuaci6n 

Control de los Eflueotes del Molino del Aceite de Palma 

Los lfmites del efluente incluyen: 

pH 6a9 
DOB <100 mg/I 
DOQ <1000 mg/l 
S1'8 <500 mg/I 

Es posible reducir en un 100 por ciento la descarga a las aguas superficiales, de 
contaminantes y efluentes, mediante uno de los siguient,es metod os: 

• rociado; 
• aplicarlos a la tierra; 
• lagunas de evaporaci6n; 
• descarga en los sistemas m unicipales de tratamiento de aguas servidas. 

Lfroites Diarios Mliximos para los Efluentes de los Muertos 

fl.mWl DQB(a) ~ AISJ. pH 

simple 0.12 0.20 0.06 6-9 
compleja 0.21 0.25 0.08 6-9 

Peso vivo de los a) por kg 
animales matados b) por megagramo 

MPN conteo de colibacilos fecales <400 por 100 ml 
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Tabla 8.1. Agroindustria (continuaci6n) 

Impactos Negativos Potenciales 

Layado de la Lana 

Los desechos crudos contienen cantidades notables de aceite y grasa, cuya 
biodegradaci6n representa un problema especial. 

La lana trae azufre, compuestos fen6licos y otros componentes organicos. Existe 
la posibilidad de que sean descargados en las aguas de recepci6n. 

Medidas de Atenuaci6n 

Es necesario realizar el paso de recuperaci6n de la grasa y aceite para reducir la 
posibilidad de contaminaci6n. 

Pautas para el efluente: Mg = megagramos; mg = miligramos 

DOB
5 

STS 
DOQ 
AlG 
Cromio Total 
Fenol 
Sulfuro 
Pesticidas 

5 KglMg de producto 
4 KglMg de producto 
20 KglMg de producto 
7.2 mgll 
0.1 mgll 
0.1 mgll 
0.2 mgll 
0.01 mgll 



REPRESAS Y RESERVORIOS 

1. Los proyectos de construcci6n de represas y reservorios, usualmente, se planifican 
para uno 0 mas de los siguientes prop6sitos: energia hidroelectrica, riego, agua potable e 
industrial y control de inundaciones. (vease "Proyectos HidroeIectricos" en el Capitulo 
10; la informaci6n sobre los proyectos de "Riego y Drenaje" aparece mas adelante en este 
capitulo.) 

Potencia1es Impactos Ambientales 

2. Los proyectos de las represas granies causan cambios ambientales irreversibles 
en una area geografica grande, y, por 10 tanto, tienen el potencial para causar impactos 
importantes. Ha aumentado la crftica a estos proyectos durante la ultima decada. Los 
criticos mas severos reclaman que, como los beneficios valen menos que los costos 
sociales, ambientales y econ6micos, es injustificable construir represas grandes. Otros 
sostienen que se puede, en algunos casos, evitar 0 reducir los costos ambientales y sociales 
a un nivel aceptable, al evaular cuidadosamente los problemas potenciales y la 
implementaci6n de las medidas correctivas costa eficaces. 

3. El area de influencia de una represa se extiende desde los limites superiores de 
captaci6n del reservorio hasta el estero, la costa y el mar. Incluye la cuenca hidrografica y 
el valle del rio debajo de la represa. Si bien existen efectos ambientales directos de la 
construcci6n de una represa (p.ej., problemas con el polvo, la erosi6n, el movimiento de 
tierras), los impactos mayores provienen del embalse del agua, la inundaci6n de la tierra 
para formar el reservorio y la alteraci6n del caudal del agua, mas abajo. Estos efectos 
tienen impactos directos para los suelos, la vegetaci6n, la fauna y las tierras silvestres, la 
pesca, el clima, y, especialmente, para las poblaciones humanas del area. 

4. Los efectos indirectos de la represa, que, a veces, pueden ser peores que los directos, 
se relacionan con la construcci6n, mantenimiento y funcionamiento de la misma (p.ej., 
los caminos de acceso, campamentos de construcci6n, lineas de transmisi6n de la 
electricidad) y el desarrollo de las actividades agricolas, industriales 0 municipales, 
fomentadas por la represa. 

5. Ademas de los efectos ambientales directos e indirectos de la construcci6n de la 
represa, deberan ser considerados los efectos que el medio ambiente produce en la represa. 
(Ver la Tabla 8.2, al final de la secci6n "Represas y Reservorios", para los ejemplos.) Los 
principales factores ambientales que afectan el funcionamiento y la vida de la represa 
son causados por el uso de la tierra, el agua y los otros recursos del area de captaci6n 
encima del reservorio (p.ej., la agricultura, la colonizaci6n, el desbroce del bosque) y este 
puede causar mayor acumulaci6n de limos y cambios en la calidad del agua del 
reservorio y del rio, aguas abajo. 

6. Los beneficios de la represa son: se controlan las inundaciones y se pro vee una 
Fuente de agua mas confiable y de mas alta calidad para el riego, y el uso domestico e 
industrial. Ademas, las represas pueden crear alternativas para las actividades que 
tienen el potencial para causar impactos negativos mayores. La energia hidroeIectrica, 
por ejemplo, es una alternativa para la energia termoeIectrica a base del carb6n, 0 la 
energia nuclear. La intensificaci6n de la agricultura, localmente, a traves del riego, 
puede reducir la presi6n sobre los bosques, los habitats intactos de la fauna, y las otras 
areas que no sean id6neas para la agricultura. Asimismo, las represas pueden crear una 
industria de pesca, y facilitar la producci6n agricola en el area, aguas abajo del 
re servo rio , que, en algunos casos, puede mas que compensar las perdidas sufridas en estos 
sectores, como resultado de su construcci6n. 
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Temas Especiales 

Efectos HidroiOgicos y LimnolOgioos 

7. Al represar un rio y crear una laguna, se cambia profundamente la hidrologia y 
Hmnologia del sistema fluvial. Se producen cambios dramaticos en el flujo, la calidad, 
cantidad y uso del agua, los organismos bi6ticos y la sedimentaci6n de la cuenca del rio. 

8. La descomposici6n de la materia organica (por ejemplo, los arboles), de las tierras 
inundadas enriquece los alimentos del reservorio. Los fertilizantes empleados aguas 
arriba se suman a los alimentos que se acumulan y se reciclan en el reservorio. Esto 
soporta no solamente la pesca, sino tambien el crecimiento de las hierbas acuaticas, como 
nemifares y jacintos de agua. Las esteras de hierbas y algas pueden constituir molestias 
costosas, si obstruyen las salidas de la represa y los canales de riego, destroyen la pesca, 
limitan la recreacion, aumentan los costos de tratamiento del agua, impiden la 
navegacion y aumentan substancialmente las perdidas de agua a causa de la 
transpiraci6n. 

9. Si el terreno inundado tiene muchos arboles y no se 10 limpia adecuadamente 
antes de inundarlo, la descomposicion de esta vegetacion agotara los niveles de oxigeno 
en el agua. Esto afecta la vida acuatica, y puede causar gran des perdidas de pescado. Los 
productos de la descomposici6n anerobica inc1uyen el sulfuro de hidrogeno, que es nocivo 
para los organismos acuaticos y corroe las turbinas de la represa, y el metano, que es un 
gas de invernadero. El di6xido de carbono, el gas principal que se produce, tambien 
exacerba los riesgos de invernadero. 

10. Las particulas suspendidas que trae el rio se asientan en el reservorio, limitando 
su capacidad de almacenamiento y su vida, privando el rio de los sedimentos, aguas 
abajo. Muchas areas agricolas de los terrenos aluviales han dependido siempre de los 
limos ricos en alimentos para sostener su productividad. Como el sedimento ya no se 
deposita, aguas abajo, en el terreno aluvial, esta perdida de alimentos debera ser 
compensada mediante insumos de fertilizantes, para mantener la productividad 
agricola. La liberaci6n de las aguas libres de sedimento, relativamente, puede lavar los 
lechos, aguas abajo. Sin embargo, la sedimentaci6n del reservorio produce agua de mas 
alta calidad para riego, y con sumo industrial y humano. 

11. Los efectos adicionales de los cambios en la hidrologia de la cuenca del rio, 
incluyen variaciones en el nivel freatico, aguas arriba y abajo del reservorio, y 
problemas de salinizacion; estos tienen impactos ambientales directos y afectan a los 
usuarios aguas abajo. 

Temas Sociales 

12. A menudo, la gente de ciudad, los intereses agricolas y las personas que viven 
lejos, disfrutan de los beneficios de las represas, pero los que sopor tan la mayor parte de 
los costos ambientales y sociales, se benefician en un grado menor, 0 no se benefician, a 
saber: los habitantes del area inundada por el reservorio, y los que viven en los terrenos 
aluviales. AI llenar el reservorio, se produce el desplazamiento involuntario de cientos de 
miles de personas (en algunos proyectos), requiriendo un reajuste social profundo, no 
solamente de parte de enos, sino tambien, de la gente ya establecida en las areas de 
reasentamiento (ver la secci6n "Desplazamiento Involuntario"). Para las personas que 
permanecen en la cuenca del rio, a menudo se restringe el acceso al agua, la tierra y los 
recursos bi6ticos. Se interrumpe la pesca artesanal y la agricultura tradicional (tipo 
recesion) de los terrenos aluviales, a causa de los cambios en el caudal y la reduccion en 
el asentamiento de limos. Los terrenos aluviales de muchos rios tropicales son areas 
enormes de gran importancia para la poblacion humana y la de los ani males; al 
reducirse los terrenos aluviales, debe haber un cambio en el uso de la tierra, si no las 
poblaciones se veran obligadas a cambiarse de sitio. A menudo, se aumentan las 
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enfermedades relacionadas con el agua (p.ej., la malaria, la esquistosomiasis, la 
oncocerciasis, la encefalitis), como resultado de los reservorios y el riego. 

13. Los problemas sociales y ambientales surgen de la migraci6n controlada e 
incontrolada de otras personas al area, es decir, los trabajadores de la con strucci6n , los 
jornaleros temporales para la agricultura y otras actividades inducidas por la represa, y 
los campesinos que aprovechan el mayor acceso al area gracias a los caminos, l:ineas de 
transmisi6n 0 mejor transporte fluvial (ver las secciones "Desarrollo Inducido" y 
"Colonizaci6n de Nuevas Tierras" en el Capitulo 3). Las consecuencias son: problemas de 
la salud, agobiamiento de los servicios publicos, competencia por los recursos, conflictos 
sociales e impactos ambientales negativos para la cuenca, el reservorio y el valle del rio 
aguas abajo. 

Pesca Y Fauna 

14. Como se dijo anteriormente, la pesca, usual mente , se deteriora, debido a los 
cambios en el caudal 0 temperatura del rio, la degradaci6n de la cali dad del agua, la 
perdida de los sitios de desove y las barreras que impiden la migraci6n de los peces. Sin 
embargo, se crean recursos de pesca en el reservorio, que, a veces, resultan mas 
productivos que los que hubieron, anteriormente, en el rio. 

15. En Ids rios que tienen esteros, biol6gicamente productivos, los peces y mo]uscos 
sufren debido a los cambios en el flujo y la calidad del agua. Las variaciones en el caudal 
de agua dulce, y por tanto, en la salinidad del estero, cambia la distribuci6n de las especies 
y los modelos de reproducci6n de los peces. Las variaciones en la cantidad de alimentos y 
el deterioro en la calidad del agua del rio, pueden tener efectos profundos para la 
productividad del estero. Estos cambios pueden tener resultados importantes para las 
especies marinas que se alimentan 0 pasan parte de su ciclo vitaIicio en el estero, 0 que son 
influenciadas por los cambios en la calidad de las areas costaneras. 

16. EI mayor impacto para la fauna se originara en la perdida de habitat, que ocurre al 
llenar el reservorio y producirse los cambios en el uso del terreno de la cuenca. Pueden 
afectar los modelos de migracion de la fauna, debido al reservorio y el desarrollo que se 
relaciona con este. La caza ilegal y la erradicacion de las especies consideradas como 
plagas agricolas, clandestina actividad relacionada con el mismo, tienen un efecto mas 
selectivo. La fauna y las aves acuaticas, los reptiles y los anfibios pueden prosperar 
gracias al reservorio. 

Amenaza Sismica 

17. Los reservorios grandes pueden alterar la actividad tectonica. La probabilidad de 
que produzca actividad sismica es diffcH de predecir; sin embargo, se deb era considerar 
el pleno potencial destructivo de los terremotos, que pueden causar desprendimientos de 
tierra, daiios a la infraestructura de la represa, y la po sible falla de la misma. 

Manejo de Ja Cuenca HidrognU'ica 

18. Es un fenomeno com lin, el aumento de presion sobre las areas altas encima de la 
represa, como resultado del reasentamiento de la gente de las areas inundadas y la 
afluencia incontrolada de los recien llegados al area. Se produce degradaci6n ambiental, 
y la calidad del agua se deteriora, y las tasas de sedimentaci6n del reservorio aumentan, 
como resultado del desbroce del bosque para agricultura, la presion sobre los pastos, el uso 
de qufmicos agrfcolas, y la tala de los arboles para madera 0 lena. Asimismo, el uso del 
terreno de la cuenca baja afecta 1a calidad y cantidad del agua que ingresa al rio. Por eso, 
es esencial que los proyectos de las represas sean planificados y manejados considerando 
el contexto global de la cuenca del rio y los planes regionales de desarrollo, incluyendo, 
tanto las areas superiores de captacion sobre la represa y los terrenos aluviales, como las 
areas de la cuenca hidrografica aguas abajo. 
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Alternativas para el Proyect.o 

19. Existe una variedad de alternativas, como las siguientes, para el diseiio y manejo 
de los proyectos de las represas: 

• se puede evitar 0 diferir la necesidad de construir la represa, reduciendo la 
demanda de agua 0 energia, aplicando medidas de conservaci6n, mejorando la 
eficiencia, substituyendo los combustibles, 0 restringiendo el crecimiento 
regional; 

• es posible evitar la necesidad de construir una represa, cuyo prop6sito principal 
sea el riego, ampliando y/o intensificando la agricultura de los terrenos 
aluviales del rio, 0 fuera de la cuenca hidrografica; 

• se puede investigar la posibilidad de ubi car el proyecto en un rio que ya tenga 
una represa, diversificando sus funciones; 

• se debe ubicar la represa propuesta, de tal manera que se reduzcan al minimo 
los impactos negativos y sociales; 

• es po sible ajustar la altura de la represa, el area inundada, el diseiio y los 
procedimientos de operaci6n, para reducir los impactos ambientales negativos; 
e, 

• instalar varias represas pequeiias en vez de una grande. 

Administracion y Capacitacion 

20. Se debe nombrar un consejo para la cuenca del rio, u otro organismo centralizado, 
que tenga la responsabilidad de administrar el proyecto de ]a represa; esta instituci6n 
hara 10 siguiente: 

• recolectara los datos de base; 
• construira y manejara la represa; 
• producira un plan maestro para el uso del agua, conteniendo las estrategias 

para regular el reservorio; 
• aprobara las solicitudes para importantes retiros de agua 0 grandes descargas 

de aguas servidas; 
• coordinara el control de los vectores de las enfermedades; 
• planificara el suministro de agua potable municipal y la instalacion de equipos 

para el tratamiento del agua. 

Se debe asegurar que exista cooperaci6n intersectorial, tanto a nivel de las politicas, como 
de campo, con los ministerios gubernamentales que sean responsables por la agricultura, 
la pesca, la forestaci6n, los pastos y ganaderfa, la salud, la fauna, en turismo, la 
planificaci6n municipal e industrial y el transporte. 

21. Las unidades ambientales y socioecon6micas deben ser establecidas dentro del 
consejo de la cuenca del rio, y en el sitio del proyecto. Las unidades deben contar con 
profesionales en las ciencias fisicas (p.ej., control de contaminaci6n), biol6gicas (control 
de los vectores de las enfermedades) y sociales (desplazamiento involuntario). 

22. Un pane] asesor de especialistas internacionales de medio ambiente puede proveer 
]a guia para el consejo de la cuenca del rio, ilustrandolo acerca de los aspectos 
ambientales del proyecto y las necesidades de capacitaci6n y administraci6n. 
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23. Se debe proveer capacitaci6n donde sea necesaria para asegurar que exista 
representaci6n de las ciencias mencionadas. 

Monitoreo 

24. Los factores que requieren monitoreo son: 

• la lluvia; 
• el volumen de agua almacenada en el reservorio; 
• el volumen anual de sedimento que se transporta al reservorio; 
• la cali dad del agua a la salida de la represa y en algunos puntos a 10 largo del 

rio (como salinidad, pH, conductividad electric a, turbiedad, oxlgeno disuelto, 
s61idos suspendidos, fosfatos, nitratos); 

• la generaci6n de sulfuro de hidr6geno y metano en la represa; 
• el muestreo limnol6gico de la microflora, microfauna, hierbas acuaticas y 

organism os benticos; 
• evaluaciones de la pesca (especies, poblaciones, etc.) del rio y del reservorio; 
• la fauna (especies, distribuci6n, numeros); 
• los cambios en la vegetaci6n (cubierta, composici6n de especies, tasas de 

crecimiento, biomasa, etc.) de la cuenca hidrografica superior, la zona debajo 
del reservorio y las areas aguas abajo; 

• el aumento de erosi6n en la cuenca; 
• los impactos en las tierras silvestres, la especies, 0 las comunidades de plantas 

de especial importancia ambiental; 
• la sa]ud publica y los vectores de las enfermedades; 
• la migraci6n de la gente hacia el area y fuera de ella; 
• los cambios en el estado econ6mico y social de las poblaciones reasentadas y la 

gente que permanece en la cuenca. 
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Tabla 8.2. Represas y Reservorios 

Impactos Negativos Potenciales 

Direetos 

1. Efectos, ecol6gieamente negativos, de la eonstrueei6n: 

• eontaminaci6n del aire y del agua eomo resultado de la eonstrueci6n y de 
la eliminaci6n de los desperdicios; 

• erosi6n del suelo; 
• destrueci6n de la vegetaci6n, problemas de saneamiento y salud en los 

eampamentos de eonstrueei6n. 

2. Disloeaci6n de la gente que vive en la zona inundada. 

3. Perdida de terreno (agricola, bosques, pastos, humedales) a eausa de la inun
daci6n para formar el reservorio. 

4. Perdida de propiedades hist6rieas, eulturales 0 aseetieas a rafz de la inunda
ci6n. 

5. Perdida de tierras silvestres y habitat de la fauna. 

6. Proliferaci6n de las hierbas aeuatieas en el reservorio y aguas abajo, impi
diendo la desearga de la represa, los sistemas de riego, la navegaci6n y la 
pesea, y mayores perdidas de agua por transpiraei6n. 

Medidas de Atenuaci6n 

1. Medidas para reducir los impactos: 

• eontrol de la eontaminaei6n del aire y agua; 
• ubieaci6n euidadosa de los eampamentos, edificios, exeavaciones; 

canteras, dep6sitos de basura y deseehos; 
• preeauciones para reducir la erosi6n; 
• reelamaci6n de la tierra. 

2. Reubicar a la gente en una area adeeuada, entregar compensaci6n en especie 
por los reeursos perdidos, proveer servicios adeeuados de euidado sanitario, 
infraest.I!Jetura y oportunidades de empleo. 

3. Ubicar la represa de tal modo que se reduzean las per.didas, disminuir su 
magnitud y el del reservorio, proteger las areas de igual tamano en la regi6n 
para eompensar las perdidas. 

4. Seleecionar el sitio de la represa 0 reducir el tamano del reservorio paraevitar 
perdidas; reeuperar 0 proteger el patrimonio eultural. 

5. Loealizar la represa 0 disminuir la magnitud del reservorio para evitar 0 

reducir las perdidas, establecer parques compensatorios 0 areas reservadas, 
reseatar a los animales y reubicarlos. 

6. Limpiar la vegetaci6n lignosa de la zona del reservorio antes de inundarla 
(eliminar los alimentos), disponer medidas para controlar la maleza, cose
char la vegetaei6n para compost, forraje 0 biogas, regular la deseargadel agua 
y manipular los niveles de la misma para desalentar el erecimiento de la 
maleza. 
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Tabla S.2. Represas y Reservorios (continuacion) 

Impactos Negativ08 Potenciales 

Directos (continuaci6n) 

7. Degradaci6n d~ la cali dad del agua del reservorio. 

8. Sedimentaci6n del reservorio y perdida de au capacidad de almacenamiento. 

9. Formaci6n de dep6sitos de sedimento en la entrada del reservorio, creando un 
efecto de contracorriente, e inundando las areas, aguas arriba. 

10. Lavado dellecho del rio, aguas abajo de la represa. 

11. Reducci6n de la agricultura de los terrenos aluviales (recesi6n). 

Medidas de Atenuaci6n 

7. • Limpiar la vegetaci6n lignosa de la zona del reservorio antes de inundar
la; 

• Controlar el usa de la tierra, las descargas de aguas servidas y la 
aplicaci6n de agroquimicos en la cuenca hidrografica; 

• Limitar el tiempo de retenci6n del agua en el reservorio; 

• Instalar salidas a diferentes niveles para evitar la descarga del agua sin 
oxfgeno. 

8. • Controlar el uso de la tierra en la cuenca hidrografica (prevenir, espe
cialmente, la tala de los bosques para agricultura); 

• Implementar actividades de reforestaci6n y/o conservaci6n de suelos en 
las cuencas hidrograficas (efecto limitado); 

• Eliminar, hidraulicamente, los sedimentos (lavado, corrientes de agua, 
liberaci6n de corrientes de alta densidad). 

9. Lavado del sedimento, corrientes de agua. 

10. Diseiiar una trampa eficiente, para liberar el sedimento (p.ej., lavado del 
sedimento, corrientes de agua) para aumentar el contenido de sal del agua 
liberada. 

11. Regular la liberaci6n de agua de la represa para duplicar, parcialmente, el 
sistema natural de inundaci6n. 
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Tabla 8.2. Represas y Reservorios (continuacion) 

Impactos Negativos Potenciales 

Directos (continuaci6n) 

12. Salinizaci6n de los terrenos aluviales. 

13. Intrusion del agua salada al estero y aguas arriba. 

14. Interrupcion de la pesca en el rio, debido a los cambios en el flujo, el bloqueo 
de la migracion de los peces, y el cambio en Ia cali dad y limnologfa del agua. 

15. Se agarran las redes de pesca en la vegetacion sumergida del reservorio. 

16. Aumento de las enfermedades relacionadas con el agua. 

17. Demandas opuestas en cuanto al uso del agua. 

Medidas de Atenuaci6n 

12. Regular el flujo para reducir el efecto. 

13. Mantener un caudal mfnimo, por 10 menos, para impedir la intrusion. 

14. Mantener un flujo mfnimo, por 10 menos, para la pesca; instalar gradas para 
los peces y otros medios para que puedan pasar, proteger los sitios de desove, 
implementar acuacultura y desarrollar la pesca en el reservorio como com
pensacion. 

15. Desbrozar, selectivamente, la vegetacion antes de la inundacion. 

16. • Disenar y operar la represa para reducir el habitat del vector 
• Controlar el vector 
• Emplear profilaxis y tratar la enfermedad 

17. Planificar el manejo de la represa dentro el contexto de los planes regionales 
de desarrollo; distribuir el agua equitativamente entre los grandes y peque
nos agricultores y entre las diferentes regiones geograticas del valle. 
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Tabla 8.2. Represas y Reservorios (continuacion) 

Impactos Negativos Potenciales 

Directos (continuaci6n) 

18. Trastorno social y reduccion del nivel de vida de la gente reasentada. 

19. Degradacion ambiental debido al aumento de presion sobre el terreno. 

20. Trastomoldestruccion de los grupos indigenas y tribus. 

21. Aumento de humedad y neblina, localmente, creando un habitat favorable 
para los vectores insectos de las enfermedades (mosquitos, tsetse). 

22. Migracion incontrolada de la gente hacia el area, gracias a los caminos de 
acceso y lineas de transmision. 

23. Problemas ambientales como resultado del desarrollo que facilita la represa 
<agricultura con riego, industrias, crecimiento municipal). 

Exteriores 

24. Mal uso de las tierras de las areas de captacion sobre el reservorio, producien
do mayor sedimentacion y cambios en la calidad del agoo. 

Medidas de Atenuaci6n 

18. Mantener el nivel de vida, asegurando que el acceso a los recursos sea, por 10 
menos, igual a 10 que se perdio; proveer servicios sanitarios y sociales. 

19. • Seleccionar el sitio de reasentamiento para evitar que se sup ere la 
capacidad de carga de la tierra. 

• Aumentar la productividad 0 mejorar el manejo de la tierra (mejorandola 
para la agricultura, pastoreo 0 silvicultura) para que pueda soportar una 
poblacion mas grande. 

20. Evitar el desplazamiento de personas no asimiladas, culturalmente; donde 
esto no sea posible, reubicarles en una area que les permita mantener su 
estilo de vida y costumbres. 

21. Controlar los vectores. 

22. Limitar el acceso, implementar desarrollo rural y servicios de salud para 
tratar de reducir el impacto. 

23. Implementar planificacion integral en toda la cuenca para evitar el uso 
excesivo, abuso y uso incompatible de los recursos terrestres y acuaticos. 

24. Incluir en la planificacion del uso de la tierra, las areas de la cuenca hidro
grAfica que se encuentren encima de la represa. 



PESCA 

1. Las principales c1ases de pesca son dos: la de captura y la de cultivo (acuacultura y 
maricultura). 

2. La pesca de captura cosecha la poblacion silvestre. Los metod os principales son: 
(a) capturar, activamente, el pez 0 crustaceo en una red (barredera, jabega) 0 trampa; (b) 
atraparlo en una red (vertical, rastrera y trasmallo); 0, (c) pescarlos con un anzuelo y 
cordel (cafia de pescar, cordel largo). Los pescadores de captura operan en las aguas 
marinas, dulces y salobres e incluyen empresas comerciales muy grandes, y pescadores 
artesanales en pequefia escala. La pesca marilla incluye las operaciones de costa afuera y 
de la orilla. La pesca de tierra adentro se efectua en los rios, lagos, reservorios y esteros. 

3. La pesca de cultivo (de agua marina, salobre y dulce, y maricultura, etc.) 
contempla el manejo de los recursos de tal modo que se aumente la produccion de pescado 
mas alIa de 10 que normalmente se pueda obtener de la poblacion silvestre. La piscicultura 
emplea concentraciones de peces 0 crustaceos, mas amplias, crhindolos en piscinas; 
conteniendolos en las areas que son productivas, naturalmente, utilizando jaulas, 
corrales 0 redes; proporcionando las estructuras para que puedan sujetarse los animales 
no moviles (p.ej., ostras); 0, introduciendo los peces 0 crustaceos a los habitats naturales 
(sembrando los arecifes, estableciendo areas de crianza de almejas). 

Potenciales Impactos Ambientales 

4. Desde la Segunda Guerra Mundial, la demanda grande y creciente de pescado 
para el consumo humano, y como alimento para el ganado, ha fomentado una presion 
creciente sobre los recursos de la pesca. Las innovaciones tecno16gicas han permitido 
aumentar la pesca, de 20 millones de toneladas en 1950, a mas de 90 millones de toneladas 
en 1990, utilizando buques pesqueros de largo alcance, y explotando nuevas poblaciones 
maritimas y las especies peIagicos de poca profundidad. Sin embargo, la tasa de aumento 
de la pesca mundial total ha disminuido desde los aDOS 60, y se estima que el potencial 
biologico actual de la produccion de pescado es aproximadamente 100 millones de 
toneladas. La demanda total de pescado para el con sumo humano y para harina esta 
aumentando mas rapidamente que la oferta, y se considera que superara a las 100 
millones de toneladas hasta el afio 2000. Se puede esperar aumentos 'solo limitados en la 
pesca marina, que constituye el BO% de la produccion total de pescado, porque la mayoria 
de las poblaciones comerciales parecen estar completa, 0 excesivamente, explotadas. La 
produccion de la pesca de agua dulce, que constituye el 10% de la produccion total, tiene 
poca probabilidad de expandirse, porque esta, tambien, ha llegado a su limite bio16gico en 
muchas areas. La piscicultura tiene el mayor potencial para aumentar la produccion, pero 
existen muchos problemas ambientales. 

5. Como la demanda esta acercandose a los limites de la produccion, muchos 
recursos pesqueros estan sufriendo deterioro. La excesiva explotacion esta agotando 
ciertas poblaciones, y las otras actividades humanas influyen en la productividad de la 
pesca en los sistemas de agua dulce, salobre y salada. Estos impactos atentan contra las 
operaciones de pesca tradicionales y comerciales, asi como la actividad recreativa y el 
turismo. La contaminacion procedente de las areas industriales, urbanas y agricolas, el 
uso de la tierra en las cuencas hidrograficas y el manejo de las aguas, que influye en el 
caudal y la concentracion de sedimento, y el desarrollo costanero, todos estos factores 
estan ejerciendo impactos negativos en la pesca (para mayor informacion, ver la Tabla 
B.3, al final de esta seccion). Esta seccion analiza los efectos directos para el medio 
ambiente, de las operaciones de captura y acuacultura, asi como los impactos ambientales 
externos que estan afectando a los recursos pesqueros. 
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Pesca de Captura 

6. El principal efecto ecol6gico negativo directo de la pesca de captura es la 
explotaci6n excesiva. La pesca desmesurada no solo degrada la poblacion de los peces 
objetivos, cambiando su tamano y estructura, sino que tambien influye en las otras 
especies, relacionadas con la cadena de alimentos, Ademas, el uso de ciertos equipos y 
practicas de pesca, que no atrapan exclusivamente la especie deseada, 0 que destruyen los 
habitats, perjudica 0 mata, involuntariamente, las especies no objetivo, La pesca a la 
rastra es de especial preocupacion, porque al arrastrar las redes en el fondo del mar, las 
comunidades benticas sufren danos. Pueden ser importantes los danos que las anclas y 
los buzos causan a los arrecifes de coraL Las redes, las trampas, 0 los otros equipos de 
pescar que se pierden 0 se desechan, pueden atrapar y matar los peces, innecesariamente 
(la "pesca fantasma"), Ests. casi universalmente prohibido emplear explosivos y venenos, 
pero algunos pescadores todavia los utilizan. No solo se desperdician los peces que se 
matan, indistintamente, sino que estas practicas pueden destruir los habitats (p.ej. los 
arrecifes de coral). Finalmente, como resultado de la intensificacion de la actividad 
pesquera, se aumenta el riesgo de la contaminacion de petroleo y combustible, a causa de 
los derrames casuales. 

7, La pesca recibe una gran variedad de impactos ambientales, a rafz de las 
actividades human as. Es limitado el efecto del hombre sobre el ambiente de los mares y su 
condicion es razonablemente buena, todavia. Sin embargo, en los sistemas costaneros y 
de agua dulce, es manifiesta la degradacion substancial causada por el hombre, 

8. Son evidentes los efectos del manejo de los recursos acuaticos de tierra adentro, y 
del uso de la tierra, tanto localmente, como aguas abajo, y, a menudo, se los siente hasta en 
los ecosistemas costaneros. Los cambios en el uso de la tierra, como la tala de los bosques y 
la mayor actividad agricola, afectan, con frecuencia, la cantidad y calidad del agua que 
ingresa a la capa superior de la misma, causando, a su vez, un impacto en las poblaciones 
acuaticas. La construccion de represas y reservorios, program as de riego, y medidas para 
controlar inundaciones, interrumpen el modelo de inundacion temporal, que requieren 
muchos peces para su reproduccion y crecimiento, ademas de cambiar los caudales 
temporales, alterar la calidad del agua, e interrumpir 0 destruir los habitats de los peces. 
(Ver las siguientes secciones para obtener mayor informacion: "Represas y 
Reservorios"; "Proteccion contra Inundaciones" y "Riego y Drenaje",) Se puede 
compensar la perdida de la pesca de rio y de la zona aluvial, por 10 menos en parte, 
introduciendo peces a los reservorios. 

9. La contaminaci6n de los rios, lagos y mares con las aguas servidas, efluentes 
industriales, lluvia acida y quimicos agricolas, puede reducir la tasa de supervivencia de 
los organismos acuaticos, contaminar el pescado y los crustaceos, y crear problemas para 
la salud humana. La eutroficaci6n causada por los insumos ricos en alimentos, como los 
fertilizantes, los detergentes domesticos y las aguas negras no tratadas, puede provocar 
mortandad masiva de los peces, 0 una disminucion gradual en sus poblaciones, cambios 
en la composicion de las especies, y florecimiento de las algas y fitoplanctones; estos, a su 
vez, obstruyen las redes, y pueden ser toxicos para el ser humano. Otra fuente de 
contaminacion son los residuos no biodegradables (p.ej., materiales plasticos); al 
aumentar su concentraci6n, pueden constituir un peligro serio para los peces que 
ingieren, 0 que se enredan en estos desechos. 

10. Los ecosistemas costaneros, incluyendo los esteros, pantanales, areas de hierba 
marina, saladares y arrecifes de coral, son habitats muy productivos y juegan un papel 
muy importante, protegiendo contra las olas y mareas altas, y contra la inundacion y 
sedimentacion proveniente de la tierra. Muchas areas sufren danos, 0 se destruyen, 
debido a la creciente poblaci6n y desarrollo econ6mico de la franja costanera. A menudo, 
estas actividades de desarrollo influyen en los caudales de los rios y causan acumulacion 
de limos y sedimento en las zonas de reproduccion, las areas de pesca y los arrecifes de 
coraL El dragado, la recuperacion de tierra, el drenaje de los tierras humedas y la 
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destruccion de los manglares puede destruir, directa 0 indirectamente, las zonas 
importantes de reproduccion y crianza de los peces. La contaminacion procedente de la 
explotacion petrolera costa afuera y el transporte naval, pueden ensuciar las redes, matar 
o corromper el pescado y arruinar los habitats acuaticos. 

Pesca de Cultivo 

11. Al manipular los sistemas naturales, los proyectos de acuacultura y maricultura 
tienen, con frecuencia, la posibilidad de producir mayores impactos ambientales que la 
pesca de captura. El cultivo de los peces en piscinas merece atenci6n. 

12. El efecto mas obvio es el desbroce del terreno y el establecimiento de las piscinas. 
Esto puede causar gran destruccion en las areas costaneras, como los pantanos de 
mangles y otros tierras humedas, que son muy fragiles. A menudo, se valoriza en menos 
las funciones de produccion y proteccion de estas areas, y se desestima su importancia 
para la economia local. Son especialmente perjudiciales los sistemas que consisten en 
grandes areas de piscinas y un minimo de insumos, debido a la gran extensi6n de terreno 
que se requiere. A menudo, se construyen las piscinas en los terrenos pIanos y 
marginales, que tienen poco valor econ6mico 0 ecologico. Sin embargo, estas pueden 
impedir el uso tradicional del terreno (p.ej., pastoreo temporal, agua para el ganado) que 
son de mucha importancia para la poblaci6n local 

13. Las piscinas, al alterar el flujo del agua y afectar el reabastecimiento del agua 
freatica, pueden causar efectos positivos y negativos en cuanto a las condiciones 
hidro16gicas locales. Los estanques que se ubi can en los canales naturales de los rios, por 
ejemplo, puede ayudar a reducir las inundaciones en el area inmediata, servir como una 
tramp a para los sedimentos y, por filtracion, aumentar la humedad del suelo. Si estan en 
una zona que tiende a inundarse, el agua que los diques desvian de las piscinas puede 
causar inundaciones en otros lugares. 

14. Es fundamental administrar, adecuadamente, el agua de las areas donde se 
practica la piscicultura, porque los estanques pueden reducir la cantidad de agua que esta 
disponible para otras necesidades competitivas, como el riego, 0 el uso domestico, 0 

industrial. Al desviar los rios hacia las piscinas de acuacu]tura, se pueden trastornar las 
fuentes tradicionales de agua potable, y los sitios utilizados para lavar ropa. Al 
aprovecharla para los estanques, se puede ago tar e] agua subterranea local. En general, se 
debe evitar el establecimiento de las piscinas de acuacultura que utilicen las existencias 
escasas de agua superficial y subterranea, espE)cialmente en las areas aridas, a menos 
que se pueda integrar la piscicultura con otros usos del agua (p. ej., reutilizar el agua de 
los estanques para riego, 0 criar los peces en jaulas, dentro de los canales de riego). 

15. Las aguas servidas de las piscinas pueden contaminar los ambientes acuaticos 
cercanos. El grado de la contaminacion dependera de la calid~d del agua del estanque, y 
las caracteristicas de las aguas que la reciben. E] tipo y la intensidad de manejo del 
estanque, la oportunidad de la renovacion del agua y los insumos de fertilizantes y 
quimicos, determinaran la calidad del agua de las piscinas. Casi siempre, esta agua sera 
mas rica en alimentos que las otras a su alrededor, pero esta diferencia sera mas 
pronunciada si se han agregado fertilizantes y alimentos a la piscina, para aumentar la 
productividad de los peces. Asimismo, los quimicos que se utilizan en los estanques (para 
la esterilizaci6n, control de malezas, insectos y enfermedades, normalizaci6n de la 
calidad del agua, y el control de los peces indeseables), pueden contaminar las aguas 
locales. La calidad de las aguas de recepcion en el momento en que se descargue el 
contenido de las piscinas, y sus capacidades de diluci6n y dispersion, determinara el 
efecto del efluente del estanque en el ambiente acuatico circundante. 

16. Con frecuencia, se pueblan las piscinas con las larvas y los juveniles que se han 
capturado, localmente. Esto puede agotar las poblaciones silvestres, y perjudicar las 
operaciones de pesca de captura en el area. 
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17. Otros impactos negativos potenciales de la piscicultura se originan en el uso de las 
especies ex6ticas: se producen efectos negativos en las especies nativas silvestres a raiz de 
la difusi6n, mediante las especies ex6ticas, de las enfermedades y los parasitos, 0 la fuga 
de los peces del estanque. Asimismo, la propagaci6n selectiva tiene un impacto potencial a 
largo plazo, porque se reduce la diversidad genetica dentro de las poblaciones de los peces. 

18. Finalmente, las piscinas pueden causar un aumento en las enfermedades de la 
gente del area, al servir de habitat para los vectores que viven en el agua, 0 que tienen 
alguna relaci6n con esta, como los caracoles (esquistosomiasis) y los mosquitos (malaria, 
dengue y otros arbovirus). 

19. Si bien las operaciones de piscicultura, que se practican empleando redes 0 jaulas, 
tienen pocos impactos negativos potenciales, estas pueden causar problemas si se 
intensifican, excesivamente. Puede crecer la concentraci6n de los corrales hasta tal 
grado que se impida la navegaci6n, se restrinja la circulaci6n del agua, y se reduzca su 
calidad. Igualmente, las balsas 0 pilotes que se instalan para cultivar los animales no 
m6viles pueden constituir peligros para la navegaci6n. 

20. Los factores externos que influyen en la acuacultura son similares a los que 
molestan a la pesca de captura. Incluyen las actividades agricolas, industriales, 
municipales 0 de transporte, que reducen la cantidad 0 caJidad del agua, 0 aumentan su 
carga de sedimentos. El agua proveniente de los campos con riego, 0 el aflujo de los otros 
terrenos agricolas, que contiene fertilizantes 0 pesticidas, tambien afectara la cali dad del 
agua de los estanques. 

Procesamiento y Transporte 

21. Los impactos indirectos de los proyectos de piscicultura provienen del 
procesamiento y transporte del pescado y los crustaceos (ver la secci6n "Procesamiento de 
Alimentos"). EI efluente de las plantas procesadores de pescado tiene un alto contenido de 
materia organica (menudos y sangre), aceite y grasa, bacteria, nitr6geno y s61idos 
suspendidos. Al descargar este efluente a las aguas que no 10 pueden diluir y dispersar los 
desperdicios, adecuadamente, se puede causar condiciones aner6bicas y rna tar a los peces; 
producir mayor turbiedad y afectar los corales, ]a hierba marina y otros organismos; 
provocar dep6sitos de s6lidos, sofocando a los animales que viven en el fondo; originar 
aceite y grasa, motivando problemas ambientales y esteticos; y, se pueden contaminar los 
peces y crustaceos. 

22. El procesamiento del pescado requiere, a menudo, grandes cantidades de agua, y 
puede competir con las otras demandas que deberan satisfacer las existencias del liquido. 

23. En un proyecto grande, el procesamiento y el transporte del pescado puede requerir 
una gran infraestructura, inc1uyendo caminos, instalaciones portuarias, y suministro de 
energia y agua (para hielo, refrigeraci6n, etc.). Esto causa su propio impacto, y se presenta 
en mas detalle en las siguientes secciones: "Caminos Rurales"; "Sistemas de 
Transmisi6n de Energia Electrica"; "Caminos y Carreteras" e "Instalaciones para 
Puertos y Bahias". 

Temas Especiales 

Aspectos Socioecon6micos 

24. Cualquier proyecto de pesca debe preocuparse, tanto por el manejo adecuado del 
recurso, como por el mejoramiento del bienestar de los pescadores, piscicultores, y, los 
vendedores y consumidores de mariscos y la prevenci6n de los impactos socioecon6micos 
negativos sobre ellos. Si bien el desarrollo de la pesca puede tener efectos beneficiosos para 
la alimentad6n humana en el area, el crecimiento de la pesca comerdal para expqrtaci6n 
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a los mercados externos puede reducir la calidad 0 cantidad de pescado que este disponible 
para el consumo local, compitiendo con los pescadores locales, y destruyendo 0 dafiando 
los habitats acuaticos. AI introducir la economia del dinero efectivo a los programas de 
desarrollo de la pesca rural, los estilos tradicionales de vida, los modelos de uso de los 
recursos y las economias de subsistencia pueden ser trastornados 0 arruinados. 
Finalmente, se crean riesgos para la salud de la poblaci6n, si los mariscos estan 
contaminados 0 corrompidos, 0, en el caso de las piscinas, si se crea un habitat para los 
vectores de las enfermedades acuaticas. 

25. Para integrar, tanto los aspectos tecnicos, como las necesidades socioecon6micas, 
la comunidad debe participar, activamente, en la planificaci6n y ejecuci6n de las 
actividades de desarrollo. Esto aumenta la probabilidad de que los recursos pesqueros 
sean manejados adecuadamente, porque, a menudo, se encuentra que los metodos 
tradicionales tienen una base de practicas sustentables. Ademas, esto ayudara a asegurar 
que los recursos pesqueros se compartan, equitativamente, entre los grandes y pequefios 
productores. Asimismo, se debe asegurar que los beneficios se acumulen, en forma justa, 
para los diferentes grupos sociales, y que los intermediarios no perjudiquen a los 
pescadores. Tambien, en cuanto sea posible, se debe dar preferencia a la mana de obra 
local, y no a la importada. 

Piscicu1tura en Estanques 

26. Aunque en teoda es un negocio prometedor, la piscicultura de estanque soporta un 
alto indice de fracasos. Las causas mas comunes de tales fracasos se relacionan con su 
ubicaci6n inadecuada y manejo incorrecto. Si el sitio es inconveniente, pueden ocurrir 
problemas con el suelo, el suministro de agua, el drenaje, y conflictos en cuanto al uso que 
se da a la tierra. El aspecto del manejo que tienen mayor importancia, es el lavado del 
estanque, 0 cambio del agua, algo que debera ser realizado con suficiente frecuencia para 
prevenir el deterioro de su caUdad. 

27. Estos factores tienen especial importancia para los estanques que estan ubicados 
en los tierras humedas de la costa, cuyos suelos saturados (si son ricos en pirita y materia 
organica) pueden volverse acidos si se exponen al aire, 0 al agua muy oxigenada. Se baja 
la producci6n cuando el agua de la laguna es muy acida, 0 su calidad se deteriora de 
alguna otra manera. En gran parte de los tierras humedas costaneros (p.ej., los 
manglares y saladares), da la impresion de que el terreno este "sin uso" y , por 10 tanto, 
disponible; cuando los existentes se vuelvan improductivos, se limpia mas terreno para 
los estanques. El cicIo comienza de nuevo, produciendo el sind rome denominado la 
"acuacultura ambulante". La operacion de estas piscinas no es solamente, 
antiecon6mica, sino tambien, injustificable, porque a menudo, su productividad es menor 
que la del ecosistema natural que se elimin6. 

28. Los factores institucionales influyen en la tasa de exito de los proyectos de 
piscicultura de estanque. Se ha comprobado que el sector privado tienen mas exito en esta 
area, que la intervenci6n de los gobiernos. Si se considera que la piscicultura es factible, 
se debe hacer esfuerzos por fomentar inversi6n de parte de la empresa privada. 

Introduooi6n de Especies Ex6ticas 

29. Constituye una practica problematica para la piscicultura 0 pesca de captura, la 
introducci6n de las especies ex6ticas. Su introducci6n 0 trasplante no s610 ha tenido menos 
exito de 10 planificado, sino que su efecto neto puede ser negativo. AI introducir las 
especies ex6ticas a los ambientes nuevos, casi siempre existe el riesgo de causar 
competencia con las especies nativas, 0 conducta predatoria contra elIas. Las especies 
ex6ticas se introducen para aumentar la productividad de la pesca, sin embargo, pueden 
causar una perdida neta de produccion, reduciendo las poblaciones de las especies 
nativas. Ademas, las especies ex6ticas tienen la posibilidad de introducir enfermedades 
y parasito a1 ambiente acuatico local. En general, no se debe apoyar 1a introducci6n de 



estas especies para la pesca de captura, y, en las operaciones de piscicultura de estanque, 
debe hacerse con sumo cuidado, y solamente despues de tomar las precauciones 
necesarias. 

Alternativas de los Proyectos 

30. La alternativa principal para el lanzamiento de un proyecto de pesca nuevo, es la 
de mejorar la eficiencia de las operaciones existentes. En algunos lugares, las perdidas 
despues de la cosecha, a causa del deterioro del pescado, son muy grandes, especialmente, 
en la pesca tradicionaUartesanal, y en Ia pesca de pequena escala que se practica en las 
areas remotas que no disponen de la infraestructura necesaria para manejar, procesar, 
almacenar y comercializar el producto. Ademas de reducir las perdidas despues de la 
cosecha, se puede tomar medidas para rescatar el pescado que, actualmente, se desecha, e 
intensificar el uso de todo el producto, desarrollando productos nuevos y expandiendo los 
mercados. 

31. Una alternativa para la acuacultura de estanque en las areas costaneras, es Ia de 
buscar maneras de utilizar la productividad natural de los ecosistemas intactos (p.ej., los 
manglares y saladares) en vez de transformarlos en piscinas. La acuacultura intensiva 
(ostras, mejillones, almejas, conchas) que utiliza el ambiente natural, constituye mas del 
50 por ciento del volumen (no del valor) de la producci6n total. Esta soluci6n puede ser muy 
valiosa si la tecnologia de la acuacultura de estanque es demasiado sofisticada. 

32. Dentro de un proyecto dado, existen algunas opciones de diseno e implementaci6n, 
que pueden reducir los problemas ambientales, sociales y econ6micos. Son las siguientes: 

(a) Pesca de Cultivo 

• Procedimientotl y tecnica8: especies nativas versus las ex6ticas; siembra 
de los organismos silvestres 0 los de laboratorio; grado de uso de los 
fertilizantes, alimentos balanceados y quimicos; metodos de cosecha: uso 
de redes 0 drenaje de la piscina; metodos de comercializaci6n; vender el 
producto fresco, 0 conservado; metodos de conservaci6n: hielo, congelaci6n, 
desecado, curaci6n con sal 0 humo. 

• Ubicaci6n: sitio, diseno, tamaiio. 

(b) Pesca de Captura 

• Procedimient08 y tecnica8: mimero y tamano de los barcos; metod os de 
pesca y equipo utilizado; metas de captura; areas de pesca; metodos de 
comercializaci6n; practicas de conservaci6n. 

Ad " "tra ", C eta ", mIDIS Cion y apaCI Cion 

33. La mayoria de los gobiernos de la costa han formulado polfticas de pesca y planes 
de desarrollo; sin embargo, es dificil desarrollar una industria de pesca exitosa. Esto se 
debe a los siguientes facto res: 

• la dificultad para predecir 1a magnitud de las diferentes existencias de peces 
objetivo de la pesca de captura, porque existen variaciones naturales en el tamano 
de su poblaci6n; 

• el manejo correcto de los recursos requiere estadisticas confiables en cuanto a las 
existencias y las capturas de los peces durante algun tiempo; para esto se 
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necesitan programas cientificos costosos y ejecuci6n efectiva de los planes y 
reglamentos; 

• hay much as demandas contradictorias en cuanto a los ambientes acuaticos 
costaneros y de agua dulce, y estas deberan ser equilibradas por los gobiernos; 

• el uso de las tierras y los recursos fuera de la jurisdiccion de los organismos 
gubernamentales de la pesca influyen, profundamente, en estos recursos; 

• a menudo, la coordinaci6n entre los gobiernos y las comunidades locales es 
deficiente, y si las polfticas del gobierno nacional contradicen las opiniones, 
necesidades y costumbres locales, son diffciles, sino imposibles, de ejecutar; 

• es dificil lograr cooperaci6n entre los gobiernos para manejar los recursos que 
cruzan las fronteras nacionales; y, 

• los gobiernos nacionales no estan preparados para asumir la autoridad y las 
responsabilidades complejas, que establece la legislaci6n de la Ley del Mar, y las 
otras leyes para la protecci6n de las especies individuales. 

34. Los enfoques multidisciplinarios, que son esenciales para la planificacion del uso 
optimo de los habitats marinos, costaneros y de agua dulce, la seleccion de la tecnologia, la 
prevencion de la contaminaci6n y, la reducci6n de los conflictos con los otros sectores, 
como la agricultura y la industria, requeriran de una planificaci6n integral. Es esencial 
lograr coordinaci6n entre los otros organismos gubernamentales, las agencias locales de 
control de la contaminaci6n acuatica, y las agencias apropiadas que son responsables por 
la conservaci6n de los ecosistemas costaneros crfticos. En la etapa mas temprana posible, 
durante la preparaci6n del proyecto, se deben explorar los enfoques intersectoriales, para 
identificar los problemas y conflictos potenciales, de modo que sea posible proponer las 
estrategias necesarias para su atenuaci6n. Puede ser imposible satisfacer los intereses de 
todos los participantes con la ley nacional de pesca 0 los acuerdos gubernamentales. Se 
debe continuar con las negociaciones en forma permanente. Es esencial que se fomente 
un ambiente institucional que permita que los grupos rivales puedan alcanzar acuerdos 
mutuamente satisfactorios y ejecutables. 

35. Es fundamental, para el diseiio del proyecto, tener conocimiento de las leyes y 
normas socioecon6micas existentes, que regulan la propiedad particular y comunitaria, y 
los derechos para utilizar los lugares de pesca dentro del area del proyecto. Las leyes 
nacionales de pesca y los acuerdos de empresa conjunta deben tener provisiones que 
ayuden a alcanzar los objetivos en cuanto al manejo de los recursos y la proteccion del 
medio ambiente. Cada una y todas las provisiones detalladas que se presentan a 
continuaci6n, deben ser especificadas en el momenta de diseiiar el proyecto: el numero y 
tamaiio de los barcos, las areas de pesca autorizadas, las cuotas de captura, los metodos de 
pesca y, los limites de captura. En algunos casos, puede ser necesario establecer nuevos 
reglamentos para proteger los habitats, 0 los derechos comunitarios que se refieren al 
acceso a ciertos lugares de pesca. 

36. Para poder lograr un diseiio adecuado del proyecto de pesca, incluyendo el manejo 
y desarrollo adecuado del recurso, se requieren conocimientos de biologia, ecologia, 
economia, jurisprudencia e ingenieria. Muchas de estas aptitudes no existen en los paises 
en desarroUo; por eso, hace falta disponer de suficiente apoyo institucional, tanto a nivel 
de los pescadores locales, como dentro del organismo gubernamental responsable por e I 
sector. Puede ser necesario proveer ayuda mediante los servicios de asesoramiento 
Mcnico, y capacitaci6n Mcnica y administrativa, para desarrol1ar las destrezas en todos 
los niveles, e incluir componentes pilotos 0 de investigacion, para definir la forma 
apropiada de manejar las existencias, 0 cultivarlas en piscinas. 
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Monitoreo 

37. Los factores que requieren monitoreo son: 

(c) Pesca de Captura 

• la calidad del agua (incluyendo la contaminaci6n y los derrames de 
petr6Ieo); 

• existencias de peces (tamaiio y estructura de la poblaci6n); 
• cantidad de pescado cogido; 
• cumplimiento, de parte de los pescadores, de los reglamentos que se refieren 

al uso de los equipos, y las ar~as, cantidades, temporadas de pesca; 
• la presencia de cualquier material de desecho que pueda producir la "pesca 

fantasma"; 
• los efectos del uso de la tierra 0 manejo del agua, sobre la calidad de la 

misma y los recursos pesqueros; 
• la condici6n de las especies que no son peces, especial mente las que son 

indicadoras (las mas susceptibles a los cambios en la calidad del agua); 
• contaminaci6n de] pescado 0 los crustaceos, 0 la presencia de condiciones 

que pueden producir contaminaci6n (p.ej., la marea roja, los derrames de 
petr6Ieo); 

• la condici6n de los habitats de la zona costanera (manglares, hierba 
marina, arrecifes de coral). 

( d) Pesca de Cultivo 

• la cali dad del agua de las piscinas, 0 de los cuerpos de agua que contienen 
las trampas, redes, 0 estructuras para los organismos no m6viles; 

• la cali dad del efluente del estanque; 
• la cali dad y cantidad del agua que recibe ese efluente de la piscina; 
• los efectos hidro]6gicos de las piscinas; 
• el efecto de la acuacultura sobre la pesca de captura local (tamaiio y 

estructura de ]a poblaci6n, condici6n de salud); 
• la presencia de enfermedades 0 parasitos de los peces; 
• contaminaci6n del pescado 0 los crustaceos; 
• el aumento en la poblaci6n de los vectores que transmiten las enfermedades 

relacionadas 0 transportadas por el agua, 0 las enfermedades humanas que 
se pueden atribuir al establecimiento de las piscinas. 

(e) Prooesamiento 

• la cali dad del agua que ingresa, 0 sale de las plantas de procesamiento de 
pescado; 

• cambios en las especies comerciales y no comerciales (especialmente las 
indicadoras), aguas abajo de las plantas de procesamiento. 
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Tabla 8.3. Pesca 

Impactos Negativos Potenciales 

Impactos Db'ectos: Pesca de Captura 

1. Explotaci6n excesiva de las existencias de los peces y degradaci6n a largo 
plazo de la base de los recursos. 

2. Captura de las especies no -objetivos y danos al habitat, a raiz del uso de 
ciertos equipos y practicas de pesca. 

3. Contaminaci6n proveniente de los derrames de petr6leo y combustible, y de 
casco del buque. 

1. 

2. • 

Medidas de Atenuaci6n 

Se debe manejar la pesca de tal manera que se obtenga el6ptimo rendi
miento sustentable: 

- restringir las cosechas (JUnites sobre el tamano minimo, cuotas, 
vedas); 

- limitar los equipos (prohibir la rastra, especificar el tamano de la 
malla de la red); 

- cerrar ciertas 4reas (reservas permanentes, clausuras peri6dicas); 
- sistemas para limitar la participaci6n (licencias, exclusividad de 

acceso); 
- prohibir ciertas practicas (usa de explosivos, redes rastreras); 
- considerar las practicas sustentables de la pesca tradicional e incor-

porarlas, en cuanto sea posible, a los sistemas modernos de manejo de 
la pesca. 

Limitar 0 prohibir el uso de estos equipos y practicas; 

• Ensayar y emplear los equipos en forma limitada, antes de introducir las 
tecnologfas nuevas en gran escala; 

• Expandir el usa del pescado, desarrollando nuevos productos y mercados. 

3. • Realizar cam panas de educaci6n publica basadas en el manejo correcto 
del combustible y el petr6leo, y de la eIiminaci6n adecuada de los 
desperdicios del casco del buque; 

• Proveer instalaciones de almacenamiento y manejo, y servicios de eva
cuaci6n del casco del buque y de eliminaci6n de desperdicios; 

• Ver las secciones "Navegaci6n Interior'" e Ulnstalaciones para Puertos y 
Bahias" en el Capitulo 9. 
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Tabla 8.3. Pesca (continuacion) 

Impactos Negativos Potenciales 

Impactos Directos: PesC8 de Captura (continuaci6n) 

4. Danos causados por los buzos y anclas. 

5. "Pesca fantasma" y peligros para la navegaci6n, a causa de las redes y 
trampas abandonadas 0 perdidas. 

6. Usos de los explosivos 0 veneno. 

7. Introducci6n de especies ex6ticas, que produce la degradacion de las existen
cias nativas. 

Direclos: Pesca de Cultivo 

8. Desbroceldestrucci6nde loshumedales costaneros para la construcci6n de las 
piscinas. 

Medidas de Atenuacion 

4. • Realizar program as de educaci6n publica para los pescadores, sobre los 
efectos de los danos, y la manera de evitarlos; 

• Instalar boyas de amarre; 

• Designar sitios de anclaje. 

5. Realizar program as de educacion publica para los pescadores, sobre los 
peJigros causados por el abandono de los equipos. 

6. Prohibir las pnicticas y ejecutar los reglamentos. 

7. Prohibir la introducci6n de las especies ex6ticas. 

8. • Prohibir la construcci6n de piscinas en las areas de especial significado 
ecol6gico; 

• Limitar el area que puede ser utilzada para piscinas; 

• Intensificar el manejo de los estanques existentes 0 nuevos, para desalen· 
tar la "acuacultura ambulante" y la que utiliza grandes areas y emplea 
pocos insumos. 
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Tabla 8.3. Pesca (continuaci6n) 

Impactos Negativos Potenciales 

Directos: Pesca de Cultivo 

9. Problemas de erosion y sedimentacion durante la fase de construcci6n. 

10. Competencia entre las piscinas y los otros usuarios, por el agua y la tierra. 

11. Perdida de productividad, 0 formacion de condiciones toxicas en las piscinas, 
debido a las temperaturas muy altas, la falta de oxfgeno y la acumulacion de 
desechos. 

12. Acidificacion del agua del estanque, debido a la formacion de sulfuro de 
hidrogeno. 

Medidas de Atenuaci6n 

9. • Restringir el desbroce al area que se requiera para las piscinas; 

• Construir los estanques durante Ia temporada seca; 

• Estabilizar el suelo desnudo con hierbas y otras cubiertas vegetales. 

10. • Evaluar los usos tradicionales existentes de la tierra y el agua, y las 
demandas agricolas, industriales y municipales; 

• Implementar planificacion, administraci.on y negociacion permanente, 
para alcanzar la distribucion aceptable de los recursos; 

• Ubicar la piscina de tal manera que no interrumpa los usos tradiciona
les del agua para lavar ropa y beber; 

• Coordinar los estanques de acuacultura con las otras actividades, para 
ampliar el uso del agua (p.ej., utilizar el agua de la piscina para riego). 

11. Asegurar que el agua de la piscina se cambie oportunamente y que esta se 
lave, frecuentemente. 

12. • Ubicar los estanques en las areas que no sean susceptibles ala acidifica
cion (evitar los suelos saturados que tengan un alto contenido de pirita 
y materia organica); 

• Cambiar eI agua y lavar la piscina, oportunamente. 
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Tabla 8.3. Pesca (continuacion) 

Impactos Negativos Potenciales 

Directos: Pesea de Cultivo (continuaci6n) 

13. Agotamiento local de las larvas y juveniles utilizados para sembrar las 
piscinas. 

14. Contaminaci6n del agua debido a los efluentes de los estanques (ricos en 
alimentos y con un contenido qufmico variable, segUn la intensidad del 
cultivo). 

15. Introduccion de las especies exoticas, y los danos subsiguientes a las especies 
nativas, debido ala competencia, la actividad predatoria, y la difusi6n de las 
enfermedades y parasitos. 

Medidas de Atenuaci6n 

13. Producir las larvas y juveniles en ellaboratorio. 

14. • Descargarla a un cuerpo de agua que tenga suficiente capacidad para 
diluir y dispersarla; 

• Diluirla antes de descargarla; 

• Sincronizar la descarga con un perfodo de creciente; 

• Emplear un tiempo de retencion mas corto: cambiar el agua y lavar el 
estanque con mas frecuencia; 

• Tratar el agua antes de descargarla. 

15. • Evitar la introducci6n de especies ex6ticas, excepto en los lugares donde 
el conocimiento adecuado de la biologfa e historia vital de las especies 
demuestre que el riesgo de los impactos rregativos es bajo, y Be tom en las 
precauciones apropiadas para evitar el escape de estos animales; 

• Efectuarun monitoreo permanente para detectar las enfermedades y los 
parasitos; si estos aparecen, y se propagan, Be debe eliminar las poblacio
nes infectadas; 

• Considerar el uso de hibridos esteriles. 
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Tabla 8.3. Pesca (continuacion) 

Impactos Negativos Potenciales 

Direetos: Pesca de Cultivo (continuaci6n) 

16. Propagacion de las enfennedades de los peces de estanque, a las poblaciones 
naturales, cuando la concentracion de estos es excesiva. 

17. Concentraci6n de los corrales, pilotes y balsas en los cuerpos de agua 
naturales (no estanques), a tal punto que se impida la navegacion. se restrinja 
la circulacion del agua, se reduzca la cali dad del agua, y se imposibilite la 
pesca de captura. 

Impaeto8 E:r:teriores: Pesca de Captura y de Cultivo 

18. Represas que alteran la calidad y los caudales del agua, interrumpiendo la 
pesGS de no y la de la zona aluviaL 

19. Programas de riego que alteran la cali dad y cantidad del agua. 

Medidas de Atenuacion 

16. • Monitorear la incidencia de las enfermedades; 

• Limitar las poblaciones, si existe una relaci6n recfproca positiva entre la 
enfennedad y la densidad de los peces; 

• Si la enfermedad se propaga, se debe eliminar los individuos enfennos. 

17. Reglamentar la acuacultura, para limitarla a una intensidad aceptable. 

18. • Establecer peces en el reservorio. Controlar la liberacion del agua para 
reducir los danos a la pesca (ver la seccion "Represas y Reservorios"). 

19. • Desarrollar las actividades de pesca, conjuntamente, con los sistemas de 
riego (p.ej. emplear el agua de las piscinas para riego, y colocar las 
trampas y redes en los canales de riego); 

• Manejar los program as de riego de tal manera que se reduzcan al mfnimo 
los danos a la pesca (Ver la seccion "'Riego y Drenaje"). 



Tabla 8.3. Pesca (continuacion) 

Impactos Negativos Potenciales 

Impactos Elrleriores: Pesca de Captura y de Cultivo 

20. Uso de la tierray pnicticas agncolas de las cuencas hidrograficas que afectan 
el contenido de sedimento y la cali dad del agua. 

21. Medidas de control de inundaciones que causan el deterioro de la cali dad y la 
cantidad del agua y los habitats acuaticos. 

22. Contaminaci6n proveniente de los efluentes industriales, aguas servidas y 
agroqufmicos, afectando la sobrevivencia de los peces y contaminando el 

~ pescado. 

23. Contaminaci6n atmosfericay lIuvia acida, que afectan la sobrevivencia de los 
peces. 

24. Desarrollo en la costa, que incluye los trabajos de dragado, relleno, destruc
ci6n de los manglares, construcci6n y obras de infraestructura. 

25. Contaminaci6n procedente de la navegaci6n costanera y mar adentro, y 
derrames de la perforaci6n, las operaciones de transporte y los buques 
cisternas de petr6Ieo (iimpieza de los tanques). 

26. Crecimiento del turismo en el area acuatica, incompatible con las actividades 
de pesca. 

Medidas de Atenuaci6n 

20. • Implementar la planificaci6n y manejo integrado de la cuenca hidrogra
fica; 

• Establecer coordinaci6n estrecha entre la pesca y los organismos guber
namentales que sean responsables del manejo de los recursos de las 
cuencas hidrograficas, para alertarlos acerca de los impactos sobre la 
pesca. 

21. Ver la secci6n "Protecci6n contra Inundaciones". 

22. Ver la seccion "Sistemas de Recolecci6n, Tratamiento, Reutilizaci6n y Elimi
naci6n de las Agnas Servidas" en el Capitulo 9; ver tambien las secciones de 
"Ubicaci6n de las Plantas y Manejo de las Zonas Industriales" y "Manejo de 
los Peligros Industriales" en el Capftulo 10. 

23. Ver la secci6n "Contaminaci6n Atmosferica" en el Capitulo 2. 

24. Ver Ia secci6n "Manejo de las Zonas Costaneras"; los proyectos de las "Insta
laciones para Puertos y Bahias" son tratados en el Capitulo 9. 

25. Ver las siguientes secciones del Capitulo 9: "Navegaci6n Interior" e "Instal a
ciones para Puertos y Babias". Se tratan los temas de "Desarrollo del Petr6100 
y Gas - Costa Afuera" y "Desarrollo del Petr61eo y Gas - Tierra Adentro" en 
el Capftulo 10. 

26. Ver la secci6n "Desarrollo del Turismo" en el Capitulo 9. 
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Tabla 8.3. Pesca (continuacion) 

Impactos Negativos Potenciales 

Impactos Indi.reclos: Pesca de Captura y de Cultivo 

27. Creaci6n 0 expansi6n de las areas portuarias, instalaciones en tierra y obras 
de infraestructura (caminos, agua, energfa electrical para el procesamiento 
y transporte de los productos de la pesca. 

28. Contaminaci6n proveniente de los efluentes de las plantas industriales de 
procesamiento de la pesea. 

Medidas de Atenuaci6n 

27. Ver "Ubicaci6n de las Plantas y Manejo de las Zonas Industriales"; "Manejo 
de las Zonas Costaneras; e "Infraestructura Portuaria". 

28. • Deseargarlo haeia las aguas que tengan suficiente capacidad de dilueion 
y dispersion; 

• Realizar el monitoreo de la cali dad del agua, para deteetar los solidos 
suspendidos, aceite y grasa, oxfgeno disuelto, nitr6geno y eolibacilo; 

• Reducir los desperdieios, reeiclando los productos utilizables, y redueir el 
uso del agua; 

• Tratar los desperdicios antes de deseargarlos. 



PROTECCION CONTRA INUNDACIONES 

1. La proteccion contra las inundaciones incluye, tanto los medios estructurales, 
como los no estructurales, que dan proteccion 0 reducen los riesgos de inundacion. Las 
medidas estructurales incluyen las represas y reservorios, modificaciones a los canales 
de los rios, diques y riberos, depresiones para desbordamiento, cauces de alivio y obras de 
drenaje. Las medidas no estructurales consisten en el control del uso de los terrenos 
aluviales mediante zonificacion, los reglamentos para su uso, las ordenanzas sanitarias 
y de construccion, y la reglamentacion del uso de la tierra de las cuencas hidrograficas. 

Potenciales Impactos Ambientales 

2. Con la excepcion de los casos de inundacion severa, los ecosistemas y las 
comunidades humanas de muchas areas, se han adaptado, y dependen de la inundacion 
periodica de la tierra. Ordinariamente, la inundacion llega a ser un problema solo si los 
eventos naturales 0 las actividades humanas aumentan su intensidad 0 frecuencia, 0 si el 
hombre invade las areas anegadas; colocando estructuras y realizando actividades que 
requieren proteccion. 

3. Los potenciales impactos ambientales mas importantes de las medidas 
estructurales para controlar las inundaciones, se basan en la eliminacion del modelo 
natural de inundacion y los beneficios que esta trae. Los terrenos aluviales son 
productivos porque la inundacion los hace asi; esta renueva la humedad del suelo, y 
deposita limos en las tierras aluviales fertiles. En las areas aridas, posiblemente sea la 
tinica fuente de riego natural, 0 de enriquecimiento del suelo. AI reducir 0 eliminar las 
inundaciones, existe el potencial de empobrecer la agricultura de los terrenos aluviales 
(recesion), su vegetacion natural, las poblaciones de fauna y ganado y, la pesca de rio y de 
la zona aluvial, que se han adaptado a los ciclos naturales de inundacion. Es necesario 
tomar medidas de compensacion para mantener el nivel de productividad de los sistemas 
naturales, utilizando fertilizantes, 0 riego en los terrenos agricolas, mejorando los 
terrenos de pastoreo, 0 implementando sistemas intensificados de manejo y produccion de 
la pesca. Asimismo, si a raiz de las medidas de canalizacion, se reduce la frecuencia de 
las inundaciones, se transportaran los sedimentos que ingresan al rio en las areas altas 
de la cuenca hidrografica, hasta la desembocadura del rio, a menos que existan areas de 
rebosamiento aguas abajo. Las cantidades mas grandes de depositos en el rio pueden 
causar cambios fisicos, mediante la sedimentacion y las variaciones en los caudales de 
agua a la altura del estuario, el delta, 0 las areas costaneras, proximas a la playa, e influir 
en la pesca abundante que producen estos ecosistemas. Los arrecifes de coral son, 
especialmente, sensibles al aumento de sedimento en los rios, y pueden ser destruidas, 
irreparablemente. (La Tabla 8.4, al final de esta seccion, contiene una lista de las 
medidas para controlar las inundacionesJ 

4. La funci6n de las represas y reservorios, en cuanto al control, es la de reducir los 
caudales pic os, que ingresan a una area propensa a inundaciones. La operacion de un 
reservorio para controlar inundaciones es muy diferente al de funcionamiento 
hidroeIectrico, 0 para riego. En vez de mantener altos los niveles de agua, a fin de tener 
una mayor carga hidroestatica 0 fuente de agua para riego, su operacion para controlar las 
inundaciones requiere que se mantengan bajos los niveles de agua, antes y durante la 
temporada de inundaciones, para tener la capacidad de almacenar las crecientes de agua. 
Sin embargo, la eventual liberaci6n del agua puede causar problemas. En vez de estar 
inundadas a una mayor profundidad, durante un periodo mas corto de tiempo, algunos 
terrenos estaran inundadas a una profundidad mucho menor, pero durante un periodo 
mucho mas largo. Posiblemente, esto no sea compatible con los sistemas agricolas 
existentes. Los efectos ambientales de las represas y reservorios, que se trataron en detal1e 
en la seccion anterior, no seran analizados aqui. 
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5. Las medidas estructurales para controlar las inundaciones, en riberos y 
mejoramientos al canal, incrementan la capacidad del rio, aumentan su velocidad de 
flujo, 0 logran los dos efectos, simultaneamente. Las modificaciones al canal que se 
pueden realizar son: dragarlo para que sea mas ancho 0 profundo, limpiar la vegetaci6n u 
otros residuos, emparejar el lecho 0 las paredes, 0 enderezarlo; todo esto ayuda a aumentar 
la velocidad del agua que pasa POI' el sistema, e impedir las inundaciones. Al enderezar el 
canal, eliminando los meandros, se reduce el riesgo de que el agua rompa la orilla del rio 
en la parte exterior de las curvas, donde la corriente es mas rapida y el nivel es mas alto. 

6. La modificaci6n del canal puede causal' algunos impactos ambientales negativos. 
Cualquier medida que aumente la velocidad de la corriente, incrementara la capacidad 
del agua para causal' erosi6n. Los problemas de erosi6n y sedimentaci6n pueden ocurrir 
en el sitio, 0 aguas abajo. Al pavimentar los canales, se reducen 0 se eliminan todos los 
factores que impiden el flujo, pero esta practica produce problemas esteticos y ambientales, 
incluyendo la reducci6n de la renovaci6n de las aguas freaticas, y trastornan las 
poblaciones acuaticas. Al emparejar, limpiar y dragar el canal, puede haber un gran 
impacto en los organismos acuaticos y la pesca, porque destruye sus habitats. Otra series 
de problemas se origina en la eliminaci6n de los desechos del dragado. EI mejoramiento 
del canal puede aliviar los problemas causados POl' las inundaciones en el area tratada; 
sin embargo, los picos seran mas altos aguas abajo, y, simplemente, se ha transferido el 
problema a otra parte. 

7. Los rioeros artificiales, los bordos naturales mejorados y los diques, aumentan la 
capacidad del canal y mantienen todo el agua dentro del mismo, con la excepci6n de las 
crecientes que sean extraordinariamente altas. Sin embargo, al igual que las medidas de 
mejoramiento de los canales, estas estructuras tienden a transferir el problema a las 
areas mas abajo, y estas, a su vez, sufren tambien, 0 es necesario gastar los fondos 
publicos para implementar las medidas urgentes a fin de controlar las inundaciones. Los 
diques que se construyan en el terreno aluvial, con el prop6sito de exeluir el agua de 
ciertas areas, intervienen en la hidrologia del area, y pueden tener impactos en el habitat 
y el movimiento de la fauna y el ganado. 

8. Las depresiones para desbordamiento, usualmente, son pantanos entre los riberos 
del rio y los costados del valle. Asimismo, es posible construir depresiones artificiales 
para las aguas. Las depresiones de detenci6n 0 embalses pequeiios se emplean, a menudo, 
cerca de las areas urbanas, para interceptar y recolectar el flujo antes de que Hegue al rio; 
tambien son efectivos para reducir los caudales picos. Las depresiones tienen un efecto 
positivo en cuanto al reabastecimiento de los acuiferos, y permiten que se asienten los 
sedimentos suspendidos, que, de otra manera, fluirian hacia el cana1. Sin embargo, 
pueden convertirse en habitats para los vectores de las enfermedades. 

9. Los cauces de alivio (tambien Hamados diversiones de alto flujo 0 vertederos) son 
canales de desvio naturales 0 artificiales, 0 conductos que envfan las aguas fuera de los 
centros urbanos, 0 areas pobladas de alta densidad. Mas abajo, el agua puede ser devuelta 
al rio, donde se origin6. 

10. Las estructuras para controlar las inundaciones son costosas. Ademas, dan un 
sentido falso de seguridad, porque la gente piensa que se ha eliminado el riesgo de 
inundaci6n, en vez de s610 reducirlo. Esto les puede estimular a que aumenten el 
desarrollo de los terrenos aluviales, causando resultados desastrosos en el caso de una 
creciente inul'litadamente alta, 0 la falla de las estructuras de contro1. 

11. Ademas de los impactos de las estructuras en el medio ambiente, se deben 
considerar los factores ambientales que influyen en el control de las inundaciones. Las 
infraestructuras u otras obras en el terreno aluvial, no solamente significan riesgos para 
la gente de ani mismo (dependiendo de su vulnerabilidad), sino que aumentan el riesgo 
para 108 vecinos y las otras personas que viven en las comunidades aguas abajo. Los 
edifieios, POI' ejemplo, al obstruir el flujo del agua, pueden aumentar la altura y la 

57 



velocidad de la inundacion, reducir la capacidad de almacenamiento del terreno aluvial, 
y aumentar el flujo. 

12. Los eventos naturales, como los incendios, ventarrones, 0 cambios de rumbo del 
rio, influyen en las inundaciones. Las actividades humanas en la cuenca hidrografica, 
como la tala de los arboles 0 el desbroce para agricultura, en general, aumentan el flujo, al 
igual que el labrado de los terrenos inclinados sin implementar las terrazas adecuadas, 0 

el surcado en contorno. AI pavimentar el terreno de la cuenca hidrografica y de la zona 
aluvial, se aumentara el flujo; al instalar los sistemas de alcantarillado para tormentas, 
se aumentara la cantidad y velocidad del ingreso de las aguas lluvias al sistema del rio. 

Temas Especiales 

Medidas no-Estructurales 0 Reglamentaci6n del Uso de los Terrenos Aluviales 

13. Las medidas no estructurales para controlar las inundaciones, tienen el objetivo 
de prohibir 0 regular el desarrollo de la zona aluvial, 0 la cuenca hidrografica, 0 proteger 
las estructuras existentes, a fin de reducir la posibilidad de que sufran perdidas debido a 
la inundacion. Al igual que toda medida preventiva, son menos costosas que el 
tratamiento (es decir, la instalacion de las medidas estructurales necesarias para 
controlar las inundaciones), Esencialmente, las medidas no estructurales son 
beneficiosas, porque no tratan de regular el modelo natural de inundacion del rio. La 
filosofia actual de muchos planificadores y fomentadores de politicas, es que es mejor 
mantener los terrenos aluviales sin desarrollo, como areas naturales de desbordamiento. 
Sin embargo, si existe desarrollo en la zona aluvial, se debers. utilizar control no 
estructural, conjuntamente, con las medidas estructurales. 

14. La zonificacion es un medio efectivo para controlar el desarrollo del terreno 
aluvial. Al destinar el terreno a la agricultura, los parques y las areas de conservacion, 
se protege la zona aluvial, y se previenen los usos del terreno que sean vulnerables a los 
danos causados por las inundaciones. Como los tierras humedas cumplen una funcion 
natural de control, es de particular importancia implementar zonificaci6n para prohibir 
las actividades en estas areas que puedan reducir su capacidad de almacenamiento de 
agua. 

15. Los reglamentos de las ordenanzas de zonificacion pueden prohibir, 0 especificar, 
los tipos y funciones de las estructuras que puedim ser construidas en el cauce de alivio, 0 

en el terreno aluvial, para reducir el riesgo de inundaci6n. Por ejemplo, se puede prohibir 
la eliminacion de las aguas negras y los materiales t6xicos 0 peJigrosos, requerir que las 
estructuras tengan proteccion contra inundaciones, y rechazar la construccion de los 
edificios y caminos privados que puedan exacerbar los efectos de las inundaciones. 

16. Las ordenanzas sanitarias y de la construccion pueden, ademas, contemplar 
especificaciones adicionales en cuanto al manejo de la zona aluvial. Las ordenanzas 
sanitarias pueden reducir el riesgo de los problemas de salud, que se originarian de la 
contamination del agua potable luego de una interrupcion en los sistemas de 
alcantarillado, a causa de la inundacion. Las ordenanzas pueden prohibir la instalacion 
de sistemas de absorci6n por el suelo (tanques septicos, campos de absorcion. etc.) 0 

requerir un permiso para su instalacion. Las ordenanzas de Ia construction pueden 
especificar los requerimientos estructurales de los edificios nuevos, para reducir su 
vulnerabilidad a la inundacion, y disminuir los riesgos sanitarios y de seguridad para 
los ocupantes (p.ej., los reglamentos en cuanto a las instalaciones eIectricas y elevacion 
de los pisos), y reducir al minimo el grado en que el edificio impida el flujo de las aguas. 
17. Para poder aplicar las medidas no estructurales necesarias para controlar las 
inundaciones, debe existir control sobre el uso del terreno, y, por 10 tanto, es una cuestion 
institucional. Las medidas no estructurales pueder ser efectivas en el grado en que el 
gobierno sea capaz de disefiar e implementar el uso adecuado del terreno. 
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18. Finalmente, se pueden realizar diferentes actividades que ayudaran a reducir 0 

demorar el flujo del agua de los terrenos, y aumentar la infiltracion, y, por eso, reducir el 
riesgo de inundacion. Estas actividades incluyen el manejo de la cuenca hidrografica 
(p.ej., aumentar la cubierta vegetal, especialmente en las pendientes, mejorar las 
practicas agricolas, implementar medidas para controlar la erosion de los arroyos, etc.), 
sembrar plantas junto a las orillas de los rios, y proteger y restringir el acceso a los tierras 
humedas que ejercen un efecto natural para controlar las inundaciones. 

Aspectos Sociales 

19. El principal aspecto social que se relaciona con la proteccion contra inundaciones, 
es la distribucion desigual de los beneficios que se reciben, y los costos que se ocasio nan 
entre las poblaciones afectadas por las medidas tomadas para contro1ar1as. Cuando los 
usos tradicionales de los terrenos aluviales para 1a pesca, la agricultura, 0 1a ganaderia, 
dependen de los cic10s naturales de inundacion, estos se interrumpen debido a las 
me did as tomadas para proteger las otras comunidades (a menudo urbanas), a fin de 
controlar las inundaciones, y los campesinos no reciben la compensacion adecuada por 
las perdidas causadas. 

20. Los moradores de las zonas aluviales reciben el mayor impacto del aumento de la 
inundacion, causado por los cambios en el uso de la tierra, implementados por otros, aguas 
arriba; sin embargo, generalmente, tienen menos poder para producir cambios 0 exigir 
que el gobierno intervenga a su favor. 

Determinacion de Ia Extension de Ia Zona Aluvial y la Frecuencia de las Inundaciones 

21. A fin de evaluar el riesgo de inundacion, hay que calcular la probabilidad de 
sufrir inundaciones de diferentes magnitudes en el sitio. Se requiere la siguiente 
informacion: 

• el flujo anual maximo (el caudal maximo que haya ocurrido en un aDO especffieo) 
del rio; 

• el intervalo de reincidencia de los diferentes eaudales picos (el promedio del 
intervalo de tiempo, despues del cual sea probable que oeurra el pico); y, 

• el nivel 0 elevaeion maximo de la superficie del agua (0 los limites fisicos de las 
inundaciones) para cada caudal especffico. 

22. Como los datos estadfsticos sobre los caudales maxim os (se requiere la 
informacion de un periodo un minimo de 10 aDos) y la extension de las inundaciones para 
los diferentes caudales, a menudo. no estan disponibles, se puede recolectar la 
informacion historica de los residentes y archivos locales, y analizar la geologia de los 
depositos aluviales, para ayudar a determinar el periodo y la extension de las 
inundaciones del area. Luego, se pueden preparar mapas, indican do las areas 
susceptibles a inundacion. Estos mapas son utiles para preparar los planes de uso y los 
reglamentos para las tierras del area. 

Alternativas de los Proyectos 

23. Hay dos opciones para reducir al minimo las medidas estructurales que pueden 
causar trastornos ambientales: 

• revisar la operacion de las represas y reservorios existentes, aguas arriba, para 
que proporcionen, por 10 menos, un alivio parcial del riesgo de inundaciones; y, 

• usar los medios no estructurales, en euanto sea posible, para reducir ese riesgo; 
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24. Si la intensidad y la frecuencia de las inundaciones aumentan debido a los 
cambios artificiales en la cuenca hidrografica, se puede enfatizar las soluciones no 
estructurales (renovar la vegetaci6n de las areas desbrozadas, implementar contornos y 
terrazas, sembrar arboles junto a los riberos, reducir el acceso al area para disminuir la 
afluencia de la gente). Donde sea necesario controlar las inundaciones para proteger las 
estructuras existentes, puede no haber ninguna otra alternativa, sino las medidas 
estructurales de protecci6n. En este caso, las opciones se relacionan con la selecci6n de las 
medidas, su instalaci6n y manejo para reducir al minima el impacto ambiental. 

Admjnistracion y Capacitacion 

25. La autoridad publica sobre las cuencas hidrograficas y zonas aluviales se divide, 
jerarquicamente, entre el gobierno local, regional y central, y puede ser compartida entre 
los organismos gubernamentales que sean de igual rango, pero cuya responsabilidad 
abarque a diferentes jurisdicciones, a traves de las cuales fluye el rio, y finalmente, puede 
estar repartida entre varias agencias funcionales y operativas. Mientras mas difusa sea 
la estructura administrativa, mas dificil sera la tarea de lograr la cooperaci6n necesaria 
entre las ramas tecnicas, y entre las funciones y las politicas. 

26. La adopci6n de un enfoque global para manejar el agua, requiere una amplia 
variedad de destrezas profesionales en la planificaci6n y el proceso de la formulaci6n de 
las politicas. Ademas de la participacion de los ingenieros, economistas y planificadores 
del uso de la tierra, se requieren contribuciones de varios cientificos naturales (ge6grafos, 
agronomos, silvicultores, expertos en ganaderia, expertos en la pesca, ec6logos) y los 
cientificos sociales. La participacion de un numero tan grande de especialistas constituye 
un desafio para la organizaci6n de la administraci6n del control de las inundaciones. 

27. La(s) unidad(es) gubernamenta\(es) responsab]e(s) por el control de las 
inundaciones, debera(n) contar con la capacidad de planificacion y reglamentacion 
necesarias para: 

• determinar las causas, frecuencia y extension de las inundaciones; 
• determinar el efecto real 0 potencial de los diferentes tipos de desarrollo sobre 

los niveles de inundaciones; 
• planificar, instalar 0 implementar los medios estructura]es, 0 no estructurales, 

que se requieren para controlar las inundaciones; 
• implementar un sistema de a]arma para las inundaciones; 
• determinar las areas propensas a inundacion y tomar las medidas necesarias 

para impedir el desarrollo que pudiera causar un riesgo de inundacion; 
• monitorear los cambios que alteren los riesgos de inundacion y, tambien, los 

efectos de las medidas de control; 
• coordinar los planes y actividades con las otras agencias con responsabilidad 

por las actividades que ocurren en la cuenca hidrografica. 

28. Donde estas capacidades sean deficientes, hace falta realizar capacitaci6n para 
mejorar las destrezas tecnicas, administrativas, reglamentarias y de desarrollo de la 
comunidad. 

29. Como se dijo anteriormente, la habilidad de aplicar las medidas no estructurales 
es, mayormente, un tema institucional. Las agendas gubernamentales con 
responsabilidad por el control de las inundaciones, debeni disenar las medidas 
indicadas, en particular, las no estructurales, que sean apropiadas para las condiciones 
locales. A menudo, la adopci6n exitosa de las medidas de mitigaci6n de las inundaciones, 
depende del interes y el apoyo de las comunidades locales, y su habilidad y voluntad de 
cambiar los modelos de uso de la tierra y de los recursos. Puede ser una parte necesaria 
del programa para controlar las inundaciones, una campana de informaci6n publica. En 
las areas remotas, donde la influencia del gobierno sea debil, se puede estimular la acci6n 
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a nivel local, trabajando con las estructuras tradicionales de poder y las organizaciones 
comunitarias, para fomentar los cambios necesarios. El gobierno debera estimular la 
mayor coordinaci6n y cooperaci6n con estos grupos, si los vinculos son debiles. 

Monitoreo 

30. Los factores que influyen en la cali dad del agua que entra y sale del rio, la 
capacidad de la tierra para absorber las aguas, y los daoos potenciales que pueden ser 
causados por las inundaciones, deben ser monitoreados para poder realizar la 
planificaci6n adecuada del manejo de la zona aluvial. Se debe observar cuidadosamente 
los impactos directos e indirectos de las obras que controlan las inundaciones. Los 
siguientes datos deben ser recolectados a traves de un monitoreo rutinario: 

• la calidad, intensidad, tiempo, y distribuci6n geografica de la lluvia y del 
derretimiento de la nieve; 

• los modelos de las tempestades; 

• las condiciones de humedad del suelo durante las diferentes temporadas del 
aoo; 

• derrame de riachuelos ) incluyendo registros de derrames anuales maximos) 

• el almacenamiento, diversi6n y regulaci6n de los caudales de los rios; 

• los cambios en el drenaje y los otros factores que intervienen en el flujo de las 
aguas provenientes de las tempestades; 

• el contenido de sedimento del agua del rio; 

• las problemas de sedimentaci6n en las areas aguas abajo; 

• los cambios en el rumbo y lecho del rio; 

• los cambios demograficos en la zona aluvial y la cuenca hidrografica; 

• el uso rural y urbano de la tierra (el uso controlado e incontrolado de la tierra 
en la zona aluvial y las cuencas hidrograficas del rio); 

• los impactos socioecon6micos causados por el proyecto (incluyendo los cam bios 
que se producen en la agricultura, el pastoreo y la pesca, como resultado del 
proyecto); 

• los efectos de las medidas tomadas para controlar las inundaciones sobre la 
pesca de rio, de estero, 0 marina cerca de la playa; 

• los efectos de las medidas implementadas para controlar las inundaciones 
sobre la vegetaci6n de la zona aluvial; 

• los efectos de las medidas tomadas para controlar las inundaciones, sobre los 
tierras humedas, y los habitats y poblaciones de la fauna. 
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Tabla 8.4. Proteccion contra Inundaciones 

Impactos Negativos Potenciales 

Directos 

1. Inundaciones de la zona aluvial aguas abajo, de menor magnitud, pero de 
mayor duracion, debido al agua que se libera de la represa. 

2. Potencial de tener fallas estructurales, y crecientes mas altas de las que las 
estructuraslmedidas de control puedan soportar, causando un mayor riesgo 
para la viday la propiedad, porque se relajan 0 se abandon an las adaptaciones 
que existieron antes del proyecto, 0 porque se ha producido mayor desarrollo 
en la zona aluvial despues del proyecto. 

3. Se interrumpe el cicIo de enriquecimiento y reabastecimiento del agua 
freatica de los suelos de los terrenos aluviales. 

4. Desplazamiento de la gente y otros efectos socioeconomicos negativos, en las 
poblaciones y comunidades afectadas por el proyecto. 

5. Efectos negativos sobre la pesca y los otros recursos acuaticos, debido a la 
interrupcion de las rutas migratorias, degradacion del habitat y cambios en 
la cali dad del agua (p.ej. la concentraci6n de sedimento), que reduce la 
productividad de la pesca costanera, marina y de rio; 

Medidas de Atenuaci6n 

1. Se debe fomentar la adaptacion, cambiando las practicas agrfcolas. 

2. Es necesario implementar medidas no estructurales para prevenir el mayor 
riesgo de inundacion, e implementar un sistema de alarma. 

3. Si existen represas, se puede lograr un efecto parcial de atenuaci6n, regulan
do la descarga para imitar la inundacion natural de una manera controlada. 

4. • Hay que identificar los grupos de la poblaci6n que estan expuesto al 
riesgo, 0 los grupos que pueden ser perjudicados por las medidas tom ad as 
para controlar las inundaciones; 

• Es necesario considerar sus intereses y proteccion durante la planifica
ci6n del proyecto y el analisis de los costos, para reducir las perdidas, 0 

proveer compensacion. 

5. • Se pueden instalar pas os para los peces. Hay que proteger sus sitios de 
reproducci6n; 

• Se debe incIuir el manejo de la pesca, incIuyendo los criaderos y los 
program as de renovaci6n. 
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Tabla 8.4. Proteccion contra Inundaciones (continuacion) 

Impactos Negativos Potenciales 

Directos (continuaci6n) 

6. Efectos negativos de las medidas de canalizacion: 

• se interrumpe el habitat de los peces debido a la eliminaci6n de los 
charcos, rapidos e irregularidades dellecho; 

• se aumenta la temperatura del agua allimpiar la vegetaci6n que se 
encuentra en la corriente, 0 en las orillas; 

• se producen mayores problemas de erosion y sedimentaci6n; 
• se causa erosi6n dellecho y de las orillas; 
• se producen inundaciones y sedimentaci6n aguas abajo; 

7. Efectos adversos de la construccion. 

Medidas de Atenuaci6n 

6. • Debe haber una seleccion cuidadosa de las opciones de ingenieria en la 
etapa de planificaci6n. 

• Hay que limitar la magnitud de la modificacion 0 mantenimiento del 
canaL 

• Es necesario implementar medidas de atenuacion despues de la fase de 
construccion. 

• Se debe minimizar la reduccion de longitud del canal y conservar algunos 
meandros. 

• Hay que limitar la excavacion y el relleno. 

• Es importante limitar la destrucci6n de la vegetaci6n de las orillas, y la 
que se encuentra junto a1 rio. 

• Se puede volver a sembrar 0 plantar vegetaci6n en las orillas. 

• Se debe excavar una de las orillas, y no ambas, etc. (Ver Brookes 1988.) 

7. • Se pueden reducir los efectos, evitando las obstrucciones al drenaje 
natural, el flujo incontrolado y erosion del suelo, y la contaminacion 
atmosferica. 

• Hay que asegurar que se rellenen, adecuadamente, as areas aprobadas; 
se debe controlar el desbroce del terreno y la eliminacion de los desechos 
de este proceso. 

• Es necesario limitar el acceso de los vehfculos a las orillas del rio. 



Tabla 8.4. Proteccion contra Inundaciones (continuacion) 

Impactos Negativos Potenciales 

Directos (continuaci6n) 

8. Reducci6n del pastoreo en la zona aluvial, tanto por los cambios ambientales 
que ocurren en Is misma, como por la intensificacion del desarrollo (p.ej., la 
agricultura con riego) 

9. Reduccion en la agricultura de recesi6n 

£? 10. Obstaculizaci6n (riberos, diques, etc.) del movimiento de la fauna. 

11. Perdida de tierras silvestres y el habitat de la fauna 

12. Se crean problemas de inundacion aguas abajo 

Medidas de Atenuacion 

8. • Se puede producir forraje, utilizar los subproductos de los cultivos con 
riego, y desarrollar fUentes alternativas de agua; 

• Se debe integrar el uso de los terrenos de pastoreo existentes (p.ej., 
pastoreo cuasi nomada) con el desarrollo planificado, para asegurar la 
existencia, durante la temporada seca, de una cantidad suficiente de 
pasto y agua en el valle. 

9. Hay que mantener el regimen natural de inundaci6n, tanto como sea posible, 
en los terrenos mas productivos (e intensificar la producei6n), manteniendo 
los rios libres de las medidas usadas para su control, 0 instalando estructuras 
que parcial mente permitan ese control. 

10. Se puede construir puentes 0 lugares especiales de cruce. 

11. En necesario identificar los habitats criticos, y planificar las medidas nece
sarias para controlar las inundaciones, de tal manera que se reduzcan los 
efectos al minimo. Si los habitats 0 las especies dependen del regimen natural 
de inundaci6n, hay que limitar, tanto como sea posible, la interrupci6n del 
flujo en esa area. 

12. • Hay que proteger las areas naturales de desbordamiento, aguas abajo; 

• Se pueden crear depresiones de rebosamiento. 
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Tabla 8.4. Proteccion contra Inundaciones (continuacion) 

Impactos Negativos Potenciales 

Indirectos 

13. Se mejora el acceso, las oportunidades de desarroIIo en la zona aluvial, y el 
sentido de seguridad, despues de tomar las medidas para controlar las inun
daciones, causando una mayor afluencia de gente, produciendo desarrollo 
agricola, deforestacion, caserfa Hegal, desarrollo de infraestructura, etc. 

14. Se requiere el mayor uso de fertilizantes en los terrenos agrlcolas para 
compensar la perdida de fertilidad, provocando contaminacion del agua, y de
pendencia de los productos importados. 

Medidas de Atenuaci6n 

13. • Si es posible, hay que limitar el acceso; 

• Se debe planificar para la afluencia anticipada de la gente, e implemen
tar actividades de desarrollo rural paralelas; 

• Hay que introducir las medidas de control no estructural. 

14. • Se debe optimizar el tiempo y la tasa de aplicacion; 

• Se pueden emplear cultivos de cobertura que fijan nitrogeno; 

• Hay que utilizar fertHizantes organicos, en vez de qufmicos. 



MANEJO DE BOSQUES NATURALES 

1. El manejo de los bosques naturales puede tener varios objetivos: la produccion de 
madera y otros productos forestales, la proteccion de la cuenca hidrognifica y la 
conservacion de la biodiversidad. En la presente, se enfocara en los proyectos 0 
componentes forestales, que tienen que ver con la explotaci6n de la madera y sus impactos 
ambientales, pero se mencionara, brevemente, el manejo de los otros productos, y los 
diferentes sistemas agro/silvol pastoriles. Los impactos del procesamiento, el manejo de 
la conservaci6n, y las plantaciones y reforestaci6n, se analizan en las siguientes 
secciones del Libro de Consulta: "Procesamiento de Pulpa, Papel y Madera"; "Tierras 
8ilvestres"; y, "Desarrollo de Plantaciones/Reforestaci6n". 

Potencia1es Impactos Ambientales 

2. EI manejo adecuado de los bosques naturales puede y debe apoyar la produccion 
sustentable de una gran variedad de productos de la madera y otros, preservar la 
capacidad del bosque para prestar servicios ambientales, conservar la biodiversidad y, 
proveer los medios de subsistencia para mucha gente (incluyendo los moradores 
indfgenas de los bosques, 0 las tribus que representan patrimonios culturales en peligro de 
extinci6n). Muchos tipos de bosques pueden proporcionar, indefinidamente, una fuente 
continua de madera y otros productos comerciales, S1 son manejados correctamente. Al 
mantener una area bajo la cobertura del bosque, se controla la erosion, se estabilizan las 
pendientes, se moderan los caudales de los rios, se protegen los ambientes acuaticos, se 
mantiene la feTtilidad del suelo, se preserva el habitat de la fauna, y se obtienen productos 
forestales no ligniferos, que son importantes para las economfas y hogares locales. La 
cosecha sostenida de los productos forestales puede proveer el incentivo economico 
necesar10 para prevenir su conversion a un uso mas destructivo de la tierra. y aliviar la 
presion sobre los otros bosques, que, preferiblemente, se deben dejar sin tocar, 0 utilizar 
sus recursos de una manera que cause poco impacto. 

3. 8i se manejan mal, sin embargo, 0 se desbrozan con el fin de convertirlos a otros 
usos, como la agricultura, 0 ganaderia, se puede degradar el bosque y producir el 
crecimiento secundario, matorrales 0 tierras baldias. El mal manejo del bosque puede 
aumentar la erosion y sedimentacion de los recursos acua.ticos, interrumpir la 
hidrologia, causar mayor inundacion, escasez de agua y degradacion de los ecosistemas 
acuaticos, reducir los recursos geneticos e intensificando los problemas socioeconomicos. 
(Ver la Tabla 8.5, al final de esta seccion, para la lista de todos los impactos potenciales y 
las medidas de atenuacion que se recomiendan.) Los impactos mas dramaticos se 
origin an en el desbroce de los bosques, en cambio, los efectos de las otras actividades que 
transtornan los procesos ambientales, 0 cambian el caracter del bosque, son mas sutiles, 
pero importantes. EI desbroce en gran escala puede ser e] resultado directo 0 indirecto de 
las actividades forestales (extraccion de madera, construcci6n de caminos) y no 
forestales, como el desarrollo de infraestructura (represas y caminos), program as de 
reasentamiento y proyectos agrfcolas (cultivos y ganado). Los impactos menos 
dramaticos pueden ser causados por el uso de la tierra y los recursos del bosque con menos 
intensidad, incluyendo: la cosecha selectiva de vadas especies de arboles, la 
agroforestaci6n, las operaciones de ganaderia en pequena escala, el corte de lena y la 
recoleccion de otros productos forestales. Estas actividades posiblemente no alteren la 
cantidad de vegetaci6n, 0 cobertura vegetal, pero pueden cambiar la calidad del bosque, 
porque influyen en la distribuci6n y composici6n de las especies, y los procesos 
ambientales. 
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Explotacion de la Madera 

4. EI Banco deja la decision, en cuanto a la explotacion de la madera, a otros. 
Especificamente, el Banco no financia la explotacion de los bosques tropicales. Se espera 
tener la nueva politica en mayo de 1991. Los impactos directos importantes de la 
explotacion de la madera son el resultado, tanto de los efectos de la reduccion de la 
cobertura vegetal, como los impactos fi'sicos de estas operaciones. La magnitud del efecto 
dependera de las condiciones del sitio (el suelo, la topografia, la lluvia), las 
caracteristicas ambientales (el tipo de bosque, la concentracion de los arboles, las especies 
y poblaciones de la fauna), y los metodos de explotacion y extraccion. EI analisis de los 
impactos que se presenta aquf es, necesariamente, muy general. 

5. La explotaci6n de la madera tiene un efecto directo sobre los recursos acuaticos. 
Despues de la explotacion, se aumenta el flujo de las aguas superficiales, produciendo 
crecientes mas grandes y rapidas en los rios durante las tempestades. EI menor grado de 
infiltraci6n y renovacion de las aguas freaticas, y la mayor evaporacion y flujo despues 
de las tempestades durante la temporada lluviosa, afecta el flujo basico, y, por tanto, se 
reduce el caudal durante los perfodos mas secos. La mayor erosi6n causa mas 
sedimentaci6n en los rios y lagos. Los cruces del rio que se utilizan durante las 
operaciones de explotacion de la madera, aumentan, directamente, la sedimentacion. Al 
cortar los arboles que dan sombra a las areas ribereiias, se aumenta la temperatura del 
agua. Al transportar los troncos, rio abajo, a flote, y eliminar incorrectamente los 
desechos, se aumenta la cantidad de materia organica que ingresa al rio, y esto altera la 
cali dad del agua y puede causar el agotamiento del oxigeno y problemas de eutroficacion. 
Los combustibles, los lubricantes, los pesticidas y las otras sustancias que se utilizan en 
las operaciones forestales, pueden contaminar las aguas superficiales y freaticas. 

6. La explotaci6n forestal afecta el clima, y tambien la calidad del aire. Los 
problemas principales que se relacionan con las operaciones de explotaci6n forestal, y que 
influyen en ]a calidad del aire, son el polvo y el humo. En las areas semiaridas 0 

temporal mente secas, los equipos de transporte pueden generar cantidades insalubres de 
polvo, y los sue]os, que quedan expuestos despues de la eliminacion de los arboles y la 
quema de los desechos, son mas susceptibles a la erosion e6lica. El humo producido por la 
quem a de los desechos puede causar problemas severos de contaminaci6n atmosferica. 
Asimismo, la acumulaci6n de desechos despues de ]a tala de los arboles aumenta el 
peligro de incendios. Al quitar la vegetacion, se producen cambios en el microclima, y las 
operaciones de explotacion forestal, en gran escala, modifican los modelos regionales de 
temperatura, humedad y circulacion atmosferica. La deforestacion aumenta los niveles 
de di6xido de carbono atmosferico, que es un gas de invernadero, y contribuye al 
calentamiento mundial (ver la seccion "Contaminacion Atmosferica"). 

7. EI aspecto de la tierra, la orientacion e inclinaci6n de ]a pendiente, a mas de las 
practicas de explotaci6n forestal, determinan el grado de destruccion ambiental que causa 
esta actividad. Las preocupaciones centrales, con respecto a las operaciones de tala de 
arboles, son la erosion, la degradacion del suelo, la estabilidad de las pendientes y los 
aumentos en la temperatura del sue]o. La posibilidad de que se disminuya la fertilidad 
del suelo despues de la explotaci6n forestal, es mayor en los bosques humedos tropicales, 
cuyas tierras, inherentemente, son pobres y muy ]ixiviadas. Los nutrientes se mantienen 
en el sistema, pasando rapidamente por un cicio entre la vegetacion y el suelo. La materia 
organica muerta se descompone rapidamente y los nutrientes son aprovechados, en 
seguida. por la vegetacion y los organismos del suelo. La tala incontrolada 0 completa, 
interrumpe este proceso, eliminando )a biomasa que contiene la mayor parte de los 
nutrientes, y trastorna los microorganismos del suelo. El desbroce de la cobertura vegetal, 
que expone los suelos a la luz directa del sol y las temperaturas mas altas, cambia las 
poblaciones de los microorganismos y modifica la descomposicion y transferencia de los 
nutrientes. Los caminos mal ubicados 0 que se construyen en las pendientes, causan 
deslizamientos de la tierra, derrumbes, erosion y sedimentacion. 
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8. La sustentabilidad a largo plazo de la explotaci6n de la madera tropical, es un 
asunto controvertido. El deterioro de los sitios de explotaci6n, a causa del agotamiento y 
degradaci6n del suelo (por la remoci6n de la vegetaci6n y los impactos sobre la estructura 
y fertilidad del suelo) posiblemente no pueda ser detectado, sino despues de cientos de anos, 
en los sistemas de explotaci6n con una rotaci6n a largo plazo, de modo que la valorizaci6n 
del riesgo en la mayoria de los sistemas existentes (selectivos) de explotaci6n, es muy 
incierto. La Organizaci6n Internacional de la Madera Tropical (OIMT) deduce que se 
logra la sustentabilidad de los bosques tropicales en menos del uno por ciento. EI analisis 
del Plan de Acci6n para el Bosque Tropical de 1990 (PABT), ha recomendado que se 
suspendan los proyectos de explotaci6n forestal hasta que sea posible lograr la 
sustentabilidad. 

9. EI proceso de explotaci6n causa efectos en la vegetaci6n, que son mas amplios la 
remoci6n de los arboles objetivo. Durante el proceso de tala, se averian 0 se destruyen los 
otros arboles y la vegetaci6n, por la acci6n de los arboles al caerse, de los tractores y de los 
otros veh'iculos. EI mimero de arboles no objetivo que se pierden, puede ser mayor que el de 
los cosechados, especial mente, en el caso de los sistemas selectivos. La remoci6n selectiva 
de los mejores arboles puede producir erosi6n genetica entre las especies del area. Si no se 
dejan ejemplares en el sitio para producir semillas, 0 si los arboles reproductores no 
sobreviven al trastorno, se pone en peligro la regeneraci6n de la especie. Si la tala es 
grande, el rebrote no restaurara el caracter del bosque original, por 10 menos, no antes de 
que pase mucho tiempo. Este es el caso, especialmente, con los bosques tropicales humedos, 
donde la regeneraci6n natural de ciertas especies es problematica. En los bosques 
diversos, donde las interrelaciones especfficas son complejas, la eliminaci6n de ciertas 
especies, aunque se haga con explotaci6n selectiva de bajo impacto, puede tener efectos 
negativos para varias otras especies con las que estan vinculadas, ecol6gicamente. Si la 
cosecha crea claros gran des en la cubierta, importantes areas de vegetaci6n natural 
pueden ser destruidas al acamarse los arboles. 

10. La explotaci6n forestal en los manglares puede ser muy destructiva, tanto para el 
bosque mismo, que es un sistema sutilmente equilibrado y sensible a los cambios, como 
para las areas aledafias, que son protegidos por el pantano. Los manglares son 
ecosistemas costaneros muy productivos, que protegen la tierra del mar, y defienden las 
aguas de la playa de los efectos negativos de la tierra (p.ej., el mayor flujo de agua dulce, 
el aumento de la sedimentaci6n). EI aprovechamiento de la madera de los manglares 
puede ser sustentable; sin embargo, si no se maneja correctamente, puede causar la 
destrucci6n del pantano mismo, que constituye un elemento valioso p.or su producci6n de 
madera, pescado, cangrejos y crustaceos, y por su papel de protector. 

11. La tala de los bosques atenta contra la fauna, destruyendo su habitat, cortando los 
corredores de migraci6n, aumentando la presi6n de la caza ilegal, causando problemas de 
ruido y contaminaci6n, y produciendo cambios hidrol6gicos que influyen en los sistemas 
acuaticos. Los efectos pueden ser amplificados en las areas tropicales humedas, donde el 
trastorno del habitat puede causar un efecto de rizo (ripple effect), y afectar, finalmente, un 
gran numero de especies. 

Campamentos y Caminos para Explotaci6n Forestal 

12. La construcci6n de estos campamentos crea algunos problemas ambientales que se 
relacionan con cualquier actividad de construcci6n, y los trastornos sociales promovidos 
por cualquier proyecto que implique una gran afluencia de gente, que, a menudo, proviene 
de diferentes grupos etnicos, sociales 0 econ6micos, 0 es distinta de Ia pobIaci6n local. El 
hecho de que la explotaci6n de los bosques primarios ocurra en las areas rurales remotas, 
don de la poblaci6n nativa haya estado aislada de los efectos extern os, aumenta su 
impacto. 

13. Los caminos para la explotaci6n forestal causan algunos efectos directos (ver la 
secci6n "Caminos Rurales"), pero mas importantes son sus efectos indirectos. Cuando los 
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caminos penetran las areas remotas, casi invariablemente, se estimula una gran 
afluencia de gente a la zona en busca de tierras para agricultura, u otros recursos. Los 
cambios que se producen en el uso de la tierra, con frecuencia, no son sustentables, debido 
a su intensidad 0 impropiedad para el medio ambiente. Los aumentos de la poblacion 
sobrecargan la infraestructura y los servicios sociales existentes, como la vivienda, las 
escuelas y los servicios de salud, 10 cual puede provocar conflictos en cuanto a los derechos 
para utilizar la tierra y los recursos, 0 tensiones raciales, y much os otros problemas 
sociales (ver la seccion "Colonizacion de Nuevas Tierras" en el Capitulo 3). 

Manejo de los Basques Secundarios 

14. Los bosques secundarios, que son el resultado de la tala del bosque primario, 
pueden ser manejados para producir madera, y, de esta manera, reducir la presion sobre 
los bosques naturales. Estos bosques, generalmente, son mas accesibles desde los centros 
de poblacion, que las areas remotas del bosque natural, y pueden ser tan productivos como 
las plantaciones, sin que exista la necesidad de hacer una inversion inicial. Poniendo 
estos bosques en produccion debe ser mas facil y menos destructivo su efecto para el medio 
ambiente, que explotar los bosques primarios, y puede producir la misma rentabilidad. Se 
debe analizar el manejo de los bosques secundarios, como una alternativa para la 
explotacion de las areas que todavia no han sido tocadas. 

Manejo de los Pnxluctos Forestales no Maderables 

15. Estos productos constituyen un recurso comercial que ha sido, mayormente, pasado 
por alto, pero puede generar ingresos mayores que los de los productos madereros. EI latex, 
las semillas oleaginosas, las resinas, la fruta y el roten son productos no maderables que 
tienen mercados muy amplios y rentables. Los nueces, el tanino, las medicinas, las 
fibras y los otros "productos forestales menores", que, a menudo, son importantes para las 
economias locales y el uso casero, deben ser utilizados para atender a los mercados 
comerciales mas grandes. Con frecuencia, es diffcil de sarro lIar los sistemas de 
produccion, los mercados y los mecanismos de comercializacion para estos productos; sin 
embargo, cuando son exitosos, ofrecen una manera sustentable de utilizar el bosque para 
obtener una retribucion economica razonable, y causar un impacto ambiental mini mo. La 
perdida de este potencial para obtener productos no maderables, debe ser contabilizada 
como un costo de oportunidad de la explotacion de los bosques naturales. Un problema 
potencial de los productos no maderables es que, una vez establecidos los mercados, la 
demanda puede crecer mas rapidamente que la oferta, causando la destruccion del 
recurso. 

Manejo Sustentable de la Agricultura y la Ganaderia 

16. La agricultura migratoria (tambien Hamada corte y quem a, 0 barbecho forestal) es 
una forma antigua de uso de la tierra que se practica en las areas forestales humedas y 
semiaridas. Es una practica sustentable, y produce un imp acto negativo minimo en el 
ecosistema del bosque, siempre que los claros sean pequefios y dispersos, y el periodo de 
barbecho entre los cultivos sea suficientemente largo para que la tierra pueda recuperarse. 
Si los periodos de barbecho son demasiado cortos, como resultado de la mayor presion de la 
poblacion, los sitios se deteri!>ran. Los otros sistemas, como el 'taungya', que consisten en 
la siembra de los cultivos agricolas en asociacion con los arboles, hasta que estos dominen 
e] sitio, son exitosos tambien. Estos sistemas requieren una poblacion estable, para que el 
cultivo no se vuelva muy intensivo, ni llegue a] nive1 destructivo y no sustentable. 

17. Los esfuerzos por integrar la forestacion con la ganaderia, han producido 
resultados muy variados. Los factores criticos son ]a cali dad del sitio y la intensidad del 
desarrollo. La presion del ganado tiene que ser muy baja, que no causa el deterioro 
inaceptable del recurso forestal. El desbroce del bosque tropical para ganaderia en las 
areas tropicales humedas de tierra baja, como en Centro y Sudamerica, tienen efectos 



desastrosos, y el pastoreo excesivo en los bosques semiaridos es un problema comun. (Ver 
tambi~n "Manejo del Ganado y Terrenos de Pastoreo lf

). 

18. Hay algunos factores externos que pueden causar el deterioro 0 destruccion del 
ecosistema del bosque, entre los que se inc1uyen la inundacion del terreno de la represa 
para formar un reservorio (ver la seccion sabre "Represas y Reservorios"), el desbroce del 
bosque para ganaderia (ver la seccion "Manejo de Ganado y Terrenos de Pastoreolf

), la 
agricultura migratoria, y su conversion a la agricultura comer cia 1 (caucho, palma 
african a, caf~, arroz y cacao). 

Temas Especiales 

Bosques Tropicales HUmed08 de TielT8 Baja 

19. Es motivo de preocupacion mundial, el deterioro rapido, 0 destruccion completa, de 
muchas areas del bosque tropical humedo de tierra baja, caracterizado por su gran 
diversidad de especies y complejidad ambiental, y las dificultades que se presentan al 
tratar de manejarlos de manera sustentable. Si bien la conservacion de estas areas 
forestales unicas, mediante el establecimiento de parques y reservas, es, potencialmente, 
la mejor manera de proteger su biodiversidad, los procesos ambientales, y los estilos de 
vida de sus moradores indigenas, solo se puede proteger, en esta forma, algunas areas 
limitadas. Las presiones economicas y el crecimiento de la poblaci6n estan 
intensificando el uso de la tierra que, anteriormente, era sustentable (p.ej., la agricultura 
migratorial, pero ahora alcanza niveles no sostenibles y destructivos, motivando la 
explotacion forestal de desbroce, e impulsando la conversion en gran escala, de las tierras 
forestales a la agricultura y la ganaderia, que, generalmente, son insostenibles y 
producen danos permanentes en el ecosistema forestal. Una de las maneras mas 
adecuadas de proteger los bosques y prevenir su conversion a otras actividades orientadas 
a la produccion, y preservar gran parte de sus valores ambientales, es la de manejar los 
bosques naturales para que su produccion de madera y otros productos sea sustentable, y 
produzca resultados economicos importantes. 

20. Las dos cuestiones criticas del manejo del bosque tropical humedo para la 
produccion de madera son: (a) el desarrollo de sistemas de manejo sustentables y, (b) la 
implementacion de estos sistemas de tal manera que los otros valores del bosque no se 
disminuyan a niveles inaceptables. En teoria, los bosques tropicales humedos pueden 
proveer los productos forestales en forma indefinida. La realidad, sin embargo, es que 
existen pocos sistemas que han resultado ser sustentables, 0 que puedan ser aplicados a la 
mayoria de estos bosques. Gran parte de los sistemas de manejo forestal sustentables que 
existen, pertenecea a los bosques naturales con un numero limitado de especies. Por esta 
razon, y debido a las presiones economicas que exigen la generacion de ingresos rapidos, 
solo una pequena pordon de los bosques tropicales humedos de tierra baja que estan siendo 
explotados , actualmente, se manejan de una manera sustentable. 

21. El sistema de manejo forestal mas adecuado para los bosques tropicales humedos 
de tierra baja, por su gran diversidad de especies, es la explotacion selectiva con la cual 
solo se extrae, un pequeno numero de arboles por hectarea. Si esto se hace con cuidado, con 
un minimo de estropeo del suelo y la vegetacion circundante, se puede limitar los danos 
ambientales. Se reduce al minimo los impactos sobre la biodiversidad del bosque y su 
capacidad para proveer servicios ambientales, porque no se crean gran des espacios en el 
bosque, como es el caso con el desbroce. 
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Temas Sociales 

22. Casi en todas las iniciativas que tienen un impaeto en los bosques naturales, sea la 
explotaei6n eomercial de la madera, 0 las industrias de proeesamiento, 0 su eonversi6n a 
otros usos, para otras aetividades (mineria, eonstrueci6n de represas, riego, desarrollo 
industrial), 0 la elausura de los bosques para su rehabilitaei6n 0 eonservaci6n, surgen 
euestiones sociales importantes. Los proyeetos de desarrollo que desbrozan los bosques 
para otros usos pueden desplazar a la gente 0 redueir su aeeeso a los reeursos forestales, de 
los euales depende para subsistir. La explotaci6n forestal eomercial puede destruir los 
reeursos que son importantes, loealmente, para las eeonomfas de subsistencia, y pueden 
abrir las areas a la eolonizaci6n ineontrolada, eausando mayor degradaei6n ambiental y 
eonflieto social. Asimismo, la elausura de los bosques para su rehabilitaei6n 0 

eonservaei6n puede redueir los ingresos de las poblaciones a su alrededor, privandoles de 
los nutrientes importantes 0 produetos que generan ingresos. Esta elausura puede eausar 
mayor degradaci6n en los bosques cireundantes, euando la gente busea substitutos para 
los reeursos que ya no estan a su akanee. Si la presi6n sobre el area eerrada es demasiado 
grande, los esfuerzos de eonservaci6n y rehabilitaci6n pueden fraeasar. 

23. Los moradores del bosque tienen mueho eonoeimiento aeerea de las ealidades, 
utilizaei6n potencial, y sustentabilidad de la flora, la fauna, y los reeursos geol6gieos 
locales, basado, a menudo, en siglos de uso. En las areas altas, aridas y semiaridas, 
donde las fuentes de forraje sean limitadas, usualmente, los bosques y los sistemas 
locales de producci6n ganadera, estan. vinculados estrechamente; los agricultores, con 
frecuencia, adoptan estrategias de subsistencia mixta, en las que la producci6n ganadera 
en el bosque juega un papel importante. En la regi6n himalaya, la productividad de la 
agricultura de tierra alta depende principalmente del compost, y el humus que se recolecta 
en los bosques. La caza y la recolecci6n, aSI como la agricultura migratoria, han sido 
practieadas durante ciento de anos en los bosques tropicales humedos. La pesca artesanal 
en la zona aluvial es importante para mucho de los moradores de los bosques de tierra 
baja. Generalmente, la organizaci6n social de los grupos tradicionales es muy adaptada a 
las exigencias de los sistemas de producci6n. EI conocimiento, tanto tecnico, como 
administrativo, de estos recursos puede ser muy utH para los especialistas Mcnicos que 
buscan intensificar 0 modificar la producci6n de esta area u otra similar, es decir, para 
adaptar las recomendaeiones agrfcolas a las areas donde, actualmente, se practica la 
agricultura migratoria, 0 para desarrollar modelos de gesti6n y utilizaci6n forestal para 
los bosques que seran rehabilitados. AI desplazarse los grupos que viven en los bosques, su 
conocimiento tecnico aborigen del manejo y utilizaci6n del bosque, a menudo, se pierde. 
Se debe efectuar una evaluaci6n cuidadosa, ineluyendo un analisis eeon6mico real, antes 
de suponer que los usos aetuales del bosque deban ser abandonados por algo "mejor". 

24. Los aspectos de la tenencia de la tierra, casi siempre, son una preocupaci6n en los 
proyectos forestales. A menudo, existen derechos sobrepuestos, que ineluyen la tenencia 
reconoeida por el Estado, y la tenencia de costumbre y/o sistemas de derechos 
concesionaros en cuanto a los productos. En el caso de las minorfas etnicas que viven en 
los bosques, pueden haber derechos consuetudinarios muy fuertes sobre las tierras 
forestales, que sean validos, constitucionalmente, a pesar de haberse transferido al 
gobierno, subsiguientemente, la autoridad sobre estas tierras. En muchas soeiedades, los 
derechos a la tierra y a los arboles pueden ser separados, con normas espeeificas para las 
diferentes especies. Los grupos que viven en el bosque, con frecuencia, tienen reglamentos 
complejos de propiedad en cuanto a los bosques y los productos. Por ejemplo, los derechos a 
los arboles frutales pueden ser distintos a los que permiten que los individuos den otro uso 
a la tierra forestal, incluyendo la agricultura migratoria. Los sistemas tradicionales de 
tenencia pueden ser mas apropiados para el manejo de las tierras fragiles, que las 
opciones promocionadas por el estado. 

25. La c]ausura de los bosques, 0 restricci6n del acceso y uso de los recursos, afecta, de 
manera diferente, a muchos grupos de la poblaci6n. Por ejemplo, los ganaderos sin tierras 
pueden ser los mas perjudicados, econ6micamente, por la clausura de estas areas', porque 
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elIos, a diferencia de los agricultores con tierras, no pueden obtener forraje de su propio 
terreno. Las mujeres pueden tener una carga de trabajo mucho mayor debido a la 
necesidad de viajar distancias mucho mayores para encontrar los recursos necesarios; 
sin embargo, la gente local posiblemente no identifique esta carga como un problema, 
debido al estado mas bajo de la mujer en la sociedad. Si la rutas de los pastores 
migratorios son afectadas, estos pueden ser obligados a utilizar excesivamente las otras 
tierras fuera del area del proyecto, que todavia esten disponibles, produciendo impactos 
negativos, tanto para esas tierras, como para los grupos sedentarios que dependen de elIas. 

26. Los planificadores, cada vez mas, estan explorando las maneras de integrar las 
necesidades de la gente local a las iniciativas de conservaci6n y rehabilitaci6n de los 
bosques, a traves de la promoci6n del manejo adecuado de los recursos de propiedad com6.n 
o los sistemas de administraci6n conjunta entre el gobiemo y los usuarios. Es importante 
documentar los sistemas locales de administraci6n existentes, incluyendo los que han 
fallado debido al aumento de presi6n. En las areas de biodiversidad unica, otras medidas 
han incluido la creaci6n de zonas de protecci6n, que generan alternativas para la gente 
que depende, tradicionalmente, del area que va a ser conservada, 0 se han disenado 
sistemas de conservaci6n que permiten que la gente local uti lice, en forma controlada, el 
area protegida. Un proyecto en Mexico ha sostenido los derechos tradicionales a los 
bosques y ha proporcionado ayuda tecnica a las cooperativas de las industrias de 
procesamiento de la madera. EI plan forestal de Papua-Nueva Guinea presenta una 
proposici6n similar a las tribus que tienen derechos de propiedad tradicionales sobre los 
bosques. Un proyccto del Banco en Nepal contempla la rehabilitaci6n amplia de los 
bosques de las colinas, mediante el fortalecimiento de los derechos de los grupos locales de 
usuarios, de emprender su protecci6n y utilizaci6n controlada, en consulta con los 
silvicultores del area. 

Tecnologias Mejoradas de Prooesamiento de Ia Madera 

27. La expansi6n de la utilizaci6n de los productos forestales puede ayudar a 
intensificar el manejo del bosque. Muchas especies no se utilizan por falta de la 
infraestructura necesaria de procesamiento 0 comercializaci6n. En los bosques 
tropicales, con su gran diversidad de especies, a menudo, las especies indibiduales que 
son comerciables estan dispersas en una area grande, dificultando la cosecha, y, a 
menudo, volviendola antiecon6mica. Po sible mente no sea rentable la explotaci6n forestal 
en los bosques menos diversos, pero remotos, 0 de baja densidad. Si IQs productos nuevos 
fueran de otras especies, 0 si fuera posible aprovechar muchos diferentes tamaiios, gracias 
al mejoramiento del proceso 0 el desarrollo de nuevos mercados, se podrfa utilizar una 
mayor proporci6n del material forestal. Existe mucha amplitud, no solamente para 
desarrollar los nuevos productos, sino tambien para conservar las existencias actuales 
(p.ej., desarrollando chapas, madera terciada y aglomerado que sean mas eficientes, 
utilizando los desperdicios de la explotaci6n forestal y reciclando los desechos de las 
plantas de procesamiento) puede ayudar a equilibrar la oferta con la demanda, y quitar la 
presi6n que se aplica sobre los bosques naturales. Son obvios los beneficios de estos 
metodos, asf tambien los peligros. EI mayor uso de una selecci6n mas amplia de especies 
puede inducir explotaci6n mas intensiva de los bosques, y si no se desarrollan primero los 
sistemas sustentables de administraci6n, el resultado puede ser el desbroce en gran escala 
o "minerfa" del recurso forestal. 

Alternativas de los Proyectos 

28. Las alternativas para el manejo de los bosques primarios (y secundarios), para 
madera, los productos no lignfferos y la producci6n agricola y ganadera, amplia y de bajo 
impacto, son las siguientes: 

• reducir la demanda de la madera mediante conservaci6n, mejorando las 
estufas para el secado de la madera y combustibles alternativos; 
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• utilizar chapas, madera terciada, y aglomerado mas eficientes, y reddar los 
desperdicios de la madera; 

• hacer mayor uso de las especies forestales mediante la expansi6n de las 
tecnologias de procesamiento, y el desarrollo de los productos y mercados; 

• desarrollar las plantaciones para aumentar la producci6n de los recursos 
forestales ligniferos; 

• implementar programas fore stales comunitarios y de reforestaci6n, realizados 
por los propietarios de las tierras, a fin de producir articulos de madera; 

• desarrollo el ecoturismo como una manera rentable y sustentable de utilizar los 
bosques tropicales; 

• fomentar el procesamiento local para aprovechar los beneficios adicionales, en 
vez de promover las politicas que enfatizan la explotaci6n, a corto plazo, de los 
arboles; 

• utilizar, completamente, los arboles que se destruyen (que, a menudo, se 
desperdician) durante el desbroce del bosque para otras actividades no 
forestales (p.ej., represas y reservorios, construcci6n de caminos, desarrollo 
industrial y urbano, etc.); 

• intensificar la producci6n agricola y la reforestaci6n en los suelos fertiles 0 en 
Jas areas que hayan sido desbrozadas, antes de abrir nuevos espacios del bosque 
para explotaci6n; 

Administracion y Capacitacion 

29. Los paises que tengan grandes extensiones de bosques naturales deben evaluar sus 
recursos forestales y desarrollar politicas y planes que protejan estas areas que son tan 
importantes debido a sus reservas bio16gicas, y su papel hidrografico, y como fuente de 
bienes culturales, que permitan la producci6n sustentable de la madera y de otros 
productos forestales, y la producci6n agricola sustentable de bajo nivel (agroforestaci6n y 
ganaderia) en el bosque intacto. Adicionalmente, las instituciones forestales deberan 
planificar y manejar las plantaciones, los sistemas de producci6n de lena, las 
actividades agricolas en las tierras forestales degradadas, y los aportes forestales 
comunitarios (Los proyectos de "Desarrollo de PlantacioneslReforestaci6n" se tratan en 
la siguiente secci6n). 

30. La suerte de los bosques depende, s610 en una pequena parte, de las politicas 
forestales. Estas deberan ser integradas y compatibles con las politic as de los otros 
sectores que puedan influir en los bosques: la colonizaci6n, la agricultura, la energia, la 
industria, el comercio, el desarrono de infraestructura y la conservaci6n, y las politicas 
econ6micas, financieras y sociales del pais. Los factores internacionales tambien 
intervienen, siendo los mas importantes el comercio, la ayuda externa y la deuda. 

31. Impulsadas por la necesidad de obtener ingresos y divisas, las politicas forestales 
de los gobiernos de algunos paises se fundamentan en el principio de sacar el maximo 
provecho monetario, a corto plazo, del sector. El resultado de las premisas econ6micas 
miopes inlcuye la explotaci6n excesiva de los recursos, la tala de las areas inadecuadas, 0 

las practicas forestales incorrectas. Muchos pafses tropicales, que poseen amplios 
recursos forestales, han concedido los derechos de explotaci6n a los concesionarios, previo 
el pago de un alquiler, regalia'o impuesto, que representa s610 una pequeiia fracci6n del 
valor comercial neto de la madera. Los problemas se complican cuando se conceden 
contratos, a corto plazo, que obligan a los concesionarios a comenzar la explotaci6n de 
inmediato, y a desbrozar los arboles, 0 cuando los sistemas de regalias impulsan a los 
taladores a cosechar solamente los arboles de la mas alta calidad (mientras danan 0 

destruyen muchos otros durante el proceso). A menudo, no existen reglamentos, ni 
ejecuci6n de las normas, con respecto a la reforestaci6n, 0 reducci6n de los impactos 
ambientales negativos de la explotaci6n. Los costos econ6micos, fiscales, ambientales y 
80ciales de estas practicas pueden ser enormes; pues se ocasio nan gran des perdidas de 
ingresos potenciales para el gobierno, y se sacrifican los recursos biol6gicos valiosos. 
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32. Las politicas de comercio tam bien estimulan la deforestacion tropical. A menudo, 
se permite que los paises industrializados importen troncos desde los paises tropicales, con 
exoneracion de arranceles, 0 previo el pago de tarifas bajas. Esto sirve para desalentar el 
establecimiento de su propia industria forestal. Con frecuencia, los troncos crudos se 
exportan de los paises tropicales, y esto significa la perdida de oportunidades economicas, 
porque se deja de aprovechar los beneficios adicionales del procesamiento de los troncos, 
provenientes de la produccion de madera, postes, durmientes, madera terciada, chapada u 
otros productos. 

33. Los proyectos de forestacion dependen de la existencia de instituciones estables, a 
largo plazo, que planifiquen, gestionen y supervisen las actividades. En muchos de los 
paises en desarrollo, sin embargo, los departamentos de forestacion requieren 
fortalecimiento; tienen baja priori dad y sufren de la insuficiencia de personal 
capacitado, la escasez de fondos de operacion, y la falta de capacidad de investigacion, 
extension y monitoreo. A menudo, no existen instituciones de capacitaci6n forestal, 0 son 
descuidadas. La informaci6n forestal es limitada. Los silvicultores, capacitados 
tradicionalmente para proteger las reservas forestales y manejarlas para la producci6n 
industrial, a menudo, no estan preparados para manejar los bosques para su uso no 
industrial, ni para tratar sus aspectos socioecon6micos. 

34. Las instituciones forestales gubernamentales deberan tener la capacidad de hacer 
10 siguiente: 

• establecer las politicas forestales; 
• cooperar con los otros organismos del gobierno central, que tienen Ia 

responsabilidad de los otros sectores y politicas nacionales que influyen en los 
recursos forestales; 

• preparar los planes de administracion forestal; 
• realizar inventarios forestales e investigaci6n silvicultural; 
• regular y cobrar los impuestos sobre las exportaciones, y encontrar mercados 

para los productos forestales; 
• designar, financiar y vigilar el manejo de los parques y reservas; 
• desarrollar programas de capacitaci6n, extension y de conscientizaci6n del 

publico; 
• planificar el transporte u otra infraestructura que se relaciona con las 

operaciones forestales; 
• asegurar que los grupos y comunidades locales tengan representaci6n 

adecuada, e incorporarlos al proceso de 'toma de decisiones; 
• promover las tecnologias apropiadas que estimulen las economias locales de la 

regi6n y den trabajo a la mana de obra local; 
• coordinar y cooperar con las organizaciones no gubernamentales. 

35. Para aumentar la profundidad tecnica y la capacidad de planificacion y 
administraci6n del personal forestal, puede ser necesario proveer capacitacion en las 
siguientes areas: (a) politicas, reglamentacion, comercializaci6n, economia, 
administracion, organizaci6n, contabilidad, personal, contratos, evaluacion, reportaje y 
resolucion de conflictos; (b) destrezas tecnicas en cartografia, estudios biologicos e 
inventarios, ciencias forestales, manejo forestal, ingenieria forestal y evaluacion de 
impactos ambientales; y, (c) investigacion, educaci6n y extension. 

Monitoreo 

36. En los proyectos forestales, el monitoreo es muy importante para determinar si los 
planes de manejo estan siendo cumplidos, y si el tratamiento de los bosques ests. logrando 
los resultados deseados. El monitoreo debe asegurar: 
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• que los taladores, explotadores y constructores de caminos cumplan las 
condiciones establecidas en sus contratos, los mismos que fueron disen.ados 
para reducir los impactos ambientales; 

• que la explotaci6n y el transporte no creen problemas ambientales no previstos 
(monitoreo de la erosi6n y fertilidad de los suelos, la caUdad del agua de los 
rios, el nivel del agua freatica, los cambios en la vegetaci6n y la fauna); 

• que se identifiquen los cambios en las especies y condiciones de los sitios, y que 
se modifiquen las instrucciones en cuanto al tratamiento de los bosques, segUn 
el caso; 

• que exista acceso solamente a las areas designadas, y que s610 se exploten las 
especies y vohimenes especificados; 

• que ocurra regeneraci6n natural despues de la explotaci6n, segun 10 
pronosticado (tasa de restauraci6n de la cobertura, tasa de regeneraci6n de las 
diferentes especies); 

• que se cumplan los objetivos del proyecto global de desarrollo, y que sea 
adecuada la infraestructura que regula y maneja el proyecto; 

• que no se presente ningun impacto socioecon6mico imprevisto, y si estos 
ocurren, que se tomen los pasos indicados para atenuarlos, y que exista un 
mecanismo para que las organizaciones comunitarias puedan monitorear y 
evaluar el proyecto, y expresar sus opiniones regularmente; y, 

• que los pagos sean legales y seglin los contratos, y que estos se ajusten si los 
servicios sociales se sobrecargan, 0 los costos superan a los valores calculados. 

37. La frecuencia del monitoreo depende de las condiciones del sitio, y el tamano y 
complejidad del proyecto. Un silvicultor capacitado debe monitorear la explotaci6n, por 10 
menos, semanalmente. EI procedimiento esMndar para el inventario de los troncos debe 
ser permanente, y una compania imparcial debe efectuar una auditoria regular de los 
ingresos. Se debe realizar, peri6dicamente, una reevaluaci6n de los impactos 
ambientales, calculando, nuevamente, los costos y beneficios, e introduciendo en el plan 
de manejo, los cam bios necesarios. 

38. Ademas, se deben monitorear los cambios externos, fuera de las operaciones, que 
influyan en los recursos forestales. Esto incluye las consecuencias ambientales de las 
otras actividades de desarrollo y los eventos naturales, asi como los cambios 
demograficos que ocurren en los bosques. 
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Tabla 8.5. Manejo de bosques naturales 

Impactos Negativos Potenciales Medidas de Atenuaci6n 

Directos: Explotaci6n Forestal 

l. Suelos l. • Evitar la explotacion forestal durante la temporada lluviosa y establecer 
las normas para la tala de las areas inclinadas y las que estan cerca del 

• Erosion: el trastorno del suelo y subsuelo del bosque aumenta su sus- agua; se deben senalar claramente las areas que no han de sar cosacha-
ceptibilidad a la erosion hidraulica; das; 

• Estabilidad de las pendientes: los cortes de los caminos cruzan el 
terreno inclinado y el desbroce de la vegetacion de las pendientes • Supervisar la actividad para reducir los danos y fomentar una regenera-
causa deslizamiento y derrumbes; cion rapida; 

• Perdida de nutrientes: se produce un agotamiento debido a la explo-
taci6n forestal y mayor lixiviacion; los suelos estan expuestos y • Emplear equipos y metodos de tala que causen un impacto minimo y 
trastornados donde se ha quitado la vegetacion; limitar las distancias de arrastre; 

• Temperatura: se produce un aumento dramatico de temperatura 
despues de la eliminaci6n de la cobertura forestal, matando a los • Ubicar el manejo de los troncos en las areas con buen drenaje y facil 
organismos del suelo, 0 secando la tierra a tal grado que. se impida su acceso, que tengan una inclinaci6n hacia abajo, de modo que sa pueda 

~ 
regeneracion; utilizar un camino de arrastre recto; 

• Estructura: Ia compactacion y perdida de la materia organica altera 
la estructura del suelo, y reduce la infiltracion, la capacidad de • Restaurar la tierra, nivelando y resembrando las areas trastornadas, 
retenci6n de agua, la aereacion y la penetracion de las rafces; se incluyendo las lineas de guia, ubicandolas fuera de las pendientes y del 
produce laterizacion. agua, y manteniendolas en buen esta!fo; 

• En las areas infertiles, no sa debe permitir que se exploten de todos los 
arboles, dejando todo menos los troncos en el sitio. 

2. Vegetacion 2. • Se debe recolectar informacion, 0 auspiciar investigaci6n sobre la dina-
mica de las plantas, la biologfa de regeneracion y la silvicultura, segUn 

• Composicion de las especies: disminuye la diversidad de las especies, el tipo de bosque; 
a causa de la explotacion selectiva de los mejores troncos de las 
variedades mas valiosas; las condiciones del suelo y los regfmenes de • Considerar (y tal vez investigar) los diferentes metodos de regeneraci6n 
luz, causados por los diferentes metodos de explotacion, influyen en la yexplotacion; 
dinamica de regeneracion de los bosques; 
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Tabla 8.5. Manejo de bosques naturales (continuacion) 

Impactos Negativos Potenciales 

Directos: Explotaci6n Forestal 

2. Vegetaci6n (continuaci6n) 

3 

• Malezas: al quitar la cobertura forestal, se produce una invasion de 
malezas, impidiendo su regeneracion natural y los esfuerzos de 
reforestacion; 

• Desechos: los desperdicios de Ia tala constituyen un peligro de incen
dio e impiden la regeneracion; 

• Acamado: el peligro de este efecto es mayordebido a los elaros abiertos 
por la explotacion forestal. 

Fauna 

• Pesca: se produce sedimentacion, un exceso de nutrientes, y cambios 
en el caudal y la temperatura del agua, a rafz de la tala del bosque, 
provocando variaciones drasticas en la poblacion de los peces; 

• Habitat de la fauna: se interrumpe el habitat, se pierden las especies 
de arboles, de las cuales dependen las especies de la fauna, y se inter
rumpen las rutas migratorias de la fauna, reduciendo su numero; 

• Presencia de maquinas y personas: Be perturba la fauna debido a las 
actividades de tala y transporte; 

• Caza Hegal: hay mayor caza ilegal de la fauna debido a la gran 
afluencia de gente, como resultado directo e indirecto de las ac
tividades en el bosque. 

Medidas de Atenuaci6n 

• Reunir informacion 0 auspiciar investigacion sobre la dinamica de las 
plantas, la biologia de regeneracion y la silvicultura, segUn el tipo de 
bosque; 

• Considerar (y tal vez investigar) los diferentes metodos de regeneracion 
y explotacion; 

• Escoger un sistema de silvicultura que ineluya regeneracion y produc
cion sustentable, que reduzca al minimo los danos (dejar un numero 
adecuado de arboles idoneos para producir semillas; implementar la 
explotaci6n selectiva, hacer cortes pequenos para evitar los claros gran
des); 

• Establecer reservaslparques en los bosques que sean de mucho significa
do ecoI6gico, asegurando que el area sea de un tamano suficiente para 
mantener Ia biodiversidad, los procesos ambientales y el patrimonio 
cultural. 

3. • Mantener un inventario y recopilar los resultados de la investigacion de 
las especies que existen en el area; 

• Planificar Ia intensidad de la explotacion, los metodos y tiem po, en base 
a esta informaci6n; 

• En particular, averiguar la presencia, 0 costumbre migratoria, de espe
cies en peligro de extincion, mediante el contacto con profesionales en el 
manejo de Ia fauna que esten en el gobierno, las ONGs, 0 las universida
des. 
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Tabla 8.S. Manejo de bosques naturales (continuacion) 

Impactos Negativos Potenciales 

Directos: Explotacion Forestal (continuaci6n) 

4. 

5. 

Aire 

• Polvo: la explotaeion y el transporte de la madera por los caminos de 
tierra crea grandes cantidades de polvo durante la temporada seca, 0 

en las zonas semiaridas. 

Agua 

• Caudales extremos: se reduce la infiltracion y la capacidad de reten
cion del suelo en las areas explotadas, de modo que el flujo de las aguas 
superficiales es mas pronunciado, empeorando las inundacionescuando 
llueve, y agravando la faIt a de flujo durante la temporada seca; 

• Renovacion del agua freatica: se reduce la renovacion de los acufferos 
con el agua de lluvia, porque el flujo superficial es mayor; 

• Formacion de charcos y estancamiento: los cambios en la forma de la 
tierra, la obstruccion de los rios y la compactacion del suelo causan la 
formaei6n de charcos locales y estancamiento; la mayor sedimentacion 
altera la biologia acuatica y las caracteristicas naturales de los rios; 

• Mayor temperatura: al eli minar la cobertura forestal sobre el agua, se 
altera la biologia y la qufmica acuatica; 

• Contaminaeion: existe contaminacion a causa de los productos petro
leros, herbieidas y desechos organicos relacionados con las operacio
nes forestales; la turbiedad causada por la mayor concentracion de 
sedimento cambia la penetracion de la luz solar, afectando las plantas 
acuaticas y perjudicando a los peces. 

Medidas de Atenuaci6n 

4. • Reducir la quema; 

• Evitar la creaeion de gran des zonas de terreno abierto; 

• Limitar las operaciones si el polvo y los incendios representan un 
problema, y planificar las rutas de transporte para evitar los centros 
poblados. 

5. • Mantener la vegetacion como zona de proteccion junto a todo recurso 
acuatico; 

• EvaliIar el impacto de la actividad forestal en la concentraei6n de 
sedimento y nutrientes de los rios, y los metodos que se emplean para 
reducir su efecto; 

• Proveer los medios adecuados para la eliminaci6n de los desperdieios; 

• Establecer los procedimientos adecuados, para el uso y almacenamien
to de los qufmicos, el aceite y el combustible, para reducir su potencial 
para causar contaminaci6n . 
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Tabla 8.5. Manejo de bosques naturales (continuacion) 

Impactos Negativos Potenciales 

Directos: Explotaci6n Forestal (oontinuaci6nl 

6. • Social y Cultural 

• Costumbres econ6micas y sociales locales: se produeen impactos en el 
mereado laboral y en la mana de obra que esta disponible para la 
produeei6n de alimentos; hay un cambio hacia la eeonomfa basada en 
eldinero enefectivo; escomun que sealteren losmodelosdevidadiaria 
y la estructura del poder politico; 

• Tenencia de la tierra y usos tradicionales del bosque: se interrumpe la 
caserfa, la recolecci6n y la explotaci6n tradicional de los recursos 
forestales; se limita el acceso de la poblaci6n local a los recursos; 

• La afluencia de los trabajadores forestales y colonos espontaneos, 
agobia a la infraestructura y los servicios sociales (la vivienda, y los 
servieios de educaei6n y salud), y se aumentan los problemas sociales 
como el crimen, el alcohohsmo, la enfermedad y la violeneia. 

Indirectos: Generales 

7. • Mayor aceeso: los eaminos abren los bosques, eausando una afluencia 
incontrolada de la gente y los problemas subsiguientes que se relaeionan 
con este impacto. 

Indirectos: Consiruccion de Caminos y Transporie 

8. • Para los impactos directos (la mayor erosion del suelo y sedimentaci6n de 
las aguas superficiales) e indirectos de la eonstrucei6n de los caminos (ver 
la secei6n "Carninos RuraIes"). 

Medidas de Atenuaci6n 

6. • Induir a las comunidades locales en la planificaei6n y ejeeuci6n del 
proyeeto; 

• Desarrollar la infraestruetura local para atender al aumento de la 
poblaei6n (es decir, eliminacion de los desperdicios, eseuelas, servicios de 
salud y policfa). 

• Proteger los hitos culturales importantes y los modelos de uso de los 
recursos; 

• Establecer lajurisdieei6n clara, a largo plazo, sobre el bosque, enfatizan
do la participaci6n local en la toma de deeisiones; 

• Involucrar a los Ifderes locales en la proteccion, para evitar la explotacion 
o eolonizaci6n ilegal; 

• Monitorear y controlar las enfermedades. 

7. Ver la seeei6n "Caminos Rurales". 

8. Alinear la ruta, realizar obras de drenaje, etc. (Ver No.7). 
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Tabla 8.S. Manejo de bosques naturales (continuacion) 

Impactos Negativos Potenciales 

Indirectos: Construcci6n de Caminos y Transporte (continuaci6n) 

9. Deterioro de los caminoe publicoe existentee, a causa de las cargas pesadas 
de madera. 

Exteriores 

10. Las operaciones ganaderas desbrozan los bosques para crear terrenos de 
pastoreo. 

11. Se convierten las tierras ala agricultura comercial (caucho, palma africana, 
cafe, arroz, etc.). 

Medidas de Atenuaci6n 

9. • Limitar el tamaiio de la carga; 

• Emplear los impuestos de transporte para mejorar los caminos. 

10. Ver la secci6n "Manejo de Ganado y Terrenos de Pastor eo". 



DESARROlLO DE PLANI'ACIONESIREFORESTACION 

1. Esta categoria abarca los proyectos y sus componentes que con tempI an la siembra 
de arboles para producci6n, 0 para proteger el medio ambiente. Los productos forestales 
incluyen madera, pulpa, postes, fruta, forraje, fibras y combustible. La escala de la 
producci6n varia, incluyendo las grandes plantaciones comerciales, las arboladas 
comunitarios y los arboles que siembran agricultores alrededor de sus viviendas 0 
terrenos. Las actividades orientadas hacia la protecci6n incluyen los arboles sembrados a 
fin de estabilizar las pendientes, y fijar las dun as de arena, las fajas protectoras, los 
sistemas de agroforestaci6n, las cercas vivas y los arboles de sombra. 

Potencia1es Impactos Ambientales 

2. Las plantaciones y la reforestaci6n de las tierras deterioradas, y los proyectos 
sociales de siembra de arboles, producen resultados positivos, por los bienes que se 
producen, y por los· servicios ambientales que prestan. 

3. Las plantaciones ofrecen la mejor alternativa a la explotaci6n de los bosques 
naturales, para satisfacer la demanda de madera y otros productos ligniferos. Las 
plantaciones que se realizan para la producci6n de madera, generalmente, emplean las 
especies de crecimiento mas rapido, y el acceso y la explotaci6n son mas faciles que en el 
caso de los bosques naturales, pues dan productos mas uniformes y comercializables. 
Asimismo, las plantaciones comunitarias para la producci6n de lena y forraje, cerca de 
los poblados, facilita el acceso de los usuarios a estos bienes, y, a la vez, ayuda a aliviar la 
presi6n sobre la vegetaci6n local, que puede ser la cuasa del corte y pastoreo excesivo. El 
pastoreo se establece, generalmente, en los terrenos marginales 0 inapropiados para la 
agricultura (p.ej., los terrenos forestales existentes 0 las zonas deterioradas); y las 
plantaciones originan un uso beneficioso y productivo de la tierra, que no compite con los 
usos mas productivos. 

4. La reforestaci6n aporta una serie de beneficios y servlclos ambientales. Al 
restablecer 0 incrementar la cobertura arb6rea, se aumenta la fertilidad del suelo, y se 
mejora su retenci6n de humedad, estructura, y contenido de alimentos (reduciendo la 
lixiviaci6n, proporcionando abono verde, y agregando nitr6geno, en el caso de que las 
especies utilizadas sean de este tipo). Si la falta de lena obliga a que el estiercol se utiliza 
como combustible, en vez de abono para los campos agricolas, la producci6n de lena 
ayudara, indirectamente, a mantener la fertilidad del suelo. La siembra de arboles 
estabiliza los suelos, reduciendo la erosi6n hidraulica y e6lica de las laderas, los campos 
agricolas cercanos, y los suelos no consolidados, como las dunas de arena. 

5. Al establecer la cobertura arb6rea en los terrenos desnudos 0 deteriorados, se 
ayuda a reducir el flujo rapido de las aguas lluvias, regulando, de esta manera, el caudal 
de los rios, y mejorando la calidad del agua, y reduciendo la entrada de sedimento a las 
aguas superficiales. Debajo de los arboles, las temperaturas mas frescas y los cic10s 
humedos y secos moderados constituyen un microclima favorable para los 
microorganismos y ]a fauna, y pueden ayudar a prevenir la laterizaci6n del suelo. Las 
plantaciones tienen un efecto moderador sobre los vientos y ayudan a asentar el polvo y 
las otras particulas del aire. AI incorporar los arboles a los sistemas agricolas, pueden 
mejorarse las cosechas, gracias a sus efectos positivos para la tierra y el cHma. 
Finalmente, la cobertura vegetal que se establece mediante el desarrollo de las 
plantaciones en gran escala y la siembra de arboles, constituye un medio para la 
absorci6n de carbono, una respuesta a corto plazo al calentamiento mundial causado por la 
acumu]aci6n de di6xido de carbono en la atm6sfera. 

6. Las grandes plantaciones comerciales tienen el potencial para causar efectos 
ambientales negativos de mucho alcance y magnitud. Los peores impactos se sienten 
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donde se han cortado los bosques naturales para establecer plantaciones. Con la excepcion 
de los proyectos que emplean siembras de enriquecimiento, 0 plantation debajo de los otros 
arboles, el terreno destinado a este proposito se prepara, generalmente, limpiando la 
vegetacion competitiva. Los impactos negativos de la preparacion del sitio incIuyen. no 
solo la perdida de la vegetacion existente y los valores ambientales, economicos y sociales 
que esta pueda tener, sino tambien los problemas ambientales relacionados con el 
desbroce de la tierra: la mayor erosion, la interruption del ciclo hidrologico, la 
compactacion del suelo, la perdida de alimentos, y la disminucion consiguiente en la 
fertilidad del suelo. Aunque perjudiciales, muchos de estos efectos pueden ser de corta 
duracion; el sitio comienza a recuperarse una vez que se 10 replante y 1a vegetacion se 
restablezca. (Estos impactos se encuentran resumidos en la Tabla 8.6, al final de la 
seccion "Desarrollo de PlantacioneslReforestacion"). 

7. Las plantaciones son bosques artificiales: los arboles se manejan, esencialmente, 
como cultivos agricolas de cicIo largo. Como tales, muchos de los impactos agricolas 
negativos que son inherentes en ]a agricultura, ocurren tambien en la plantation 
forestal. La magnitud del impacto depende, en gran parte, de las condiciones existentes en 
el sitio antes de plantarlo, las tecnicas de preparacion, las especies sembradas, los 
tratamientos que se dan durante la rotacion, la duracion de la misma, y los metodos de 
explotacion. Las actividades de reforestacion y forestacion en las regiones mas aridas, 
especialmente, pueden agotar la humedad de la tierra, bajar e1 nivel del agua freatica, y 
afectar el flujo basico hacia los rios. 

8. Como cualquier otro cultivo agricola, las plantaciones de arboles de crecimiento 
rapido y cicIo corto, pueden ago tar los alimentos del suelo y reducir ]a fertilidad del sitio, 
al eliminar, repetidamente, la biomasa y trastornar el suelo. Este es el caso, tambien para 
las rotaciones de ciclo largo, pero los efectos son menos notorios. La compactacion de la 
tierra y los danos que ocurren durante el desbroce del sitio (remocion de la vegetacion por 
medios fisicos 0 quemado), su preparacion mecanica y la cosecha. Puede ocurrir erosion 
en las plantaciones si la cobertura es incompleta, 0 falta monte bajo. La acumulacion de 
hojarasca debajo de las plantaciones aumenta el riesgo de incendio y reduce la 
infiltracion de las agua lluvias, y si predominan una 0 dos especies en la hojarasca, se 
puede cambiar las caracteristicas quimicas y bioquimicas del suelo. Las hojas muertas de 
las plantaciones coniferas (pinos) pueden acidificar el suelo. 

9. Algunas especies son alelopaticas, y producen toxinas que inhiben la germinacion 
de las semillas de las otras especies. Las plantaciones con riego puede causar conflicto 
con los demas usuarios del agua, y causar otros impactos ambientales y sociales que son 
comunes en los proyectos de riego (ver "Riego y Drenaje" en la siguiente seccion). EI 
agua de retorno de las plantaciones con riego, ubicadas en las zonas semiaridas, puede ser 
salina, haciendo que sea menos litil para otros usos y bajando la calidad de las aguas 
superficiales que la reciben. Los quimicos (pesticidas y biocidas) que se emplean para 
controlar los insectos y enfermedades, y el combustible y aceite utilizado por los equipos 
forestales, pueden contaminar el agua superficial y freatica, y representar un peligro 
directo para Ia saIud de todas las personas que las utilicen. 

10. Los impactos indirectos de las grandes plantaciones comerciales inc1uyen los 
resultados de la construccion de los caminos para transportar la madera (ver la seccion 
"Caminos Rurales) y de las industrias que la procesan (ver ]a seccion "Procesamiento de 
Pu]pa, Papel y Madera" en el Capitulo 10). 

11. La siembra de arboles, como parte de un programa forestal social, puede tener 
diferentes formas, incIuyendo las arboledas comunitarias, las plantaciones en el terreno 
gubernamental, 0 en las vias de pasaje autorizado, aIrededor de los terrenos agricolas, 
junto a los rios y al lado de las casas. Este tipo de plantacion causa pocos impactos 
ambientales negativos. Los arboles dan productos litiles, y beneficios ambientales y 
esteticos. Los problemas comunes que surgen de estas actividades son de naturaleza social 

',Ver el analisis mas adelante>. 

82 



12. Los arboles sembrados para proteccion, por ejemplo, como fajas protectoras, 0 

guardabrisas, 0 para estabilizar las laderas, controlar la erosion, facilitar el manejo de 
cuencas hidrograficas, proteger las orillas de los rios, 0 fijar las dun as de arena, son 
beneficiosos por naturaleza, y proveen proteccion y servicios ambientales. Si surgen 
problemas, muy probablemente, seran sotiales (cuestiones de tenencia de las tierras y los 
recursos). 

Temas Especiales 

U80 de Especies Ex6ticas 

13. Las plantaciones y los proyectos de conservacion se establecen. a menudo, usando 
espeties ex6ticas, en vez de las nativas. Esto se hace porque: (a) crecen mas rap ida mente 
que las nativas 0 tienen caracterfsticas mas deseables en cuanto a su uso final; (b) las 
semillas de las especies exoticas estan disponibles. facilmente, a traves de los proveedores 
comerciales; 0, (c) sus caracteristicas de crecimiento y uso final son mas conocidas que 
los de las nativas. AI emplear las especies exoticas por primera vez, siempre existe un 
riesgo. Si bien han sido muy exitosas en muchos lugares, y en otros han causa do 
problemas 0 esperanzas irreales. AI introducir nuevas plantas a un ambiente nuevo, no 
siempre prosperan tanto como se desearfa. Esto puede ser el resultado de las condiciones 
inadecuadas en el sitio, que esten en el 1fmite de Ja tolerancia ambiental de la especie 
(lluvia, temperatura); 0 del ataque (a veces desvastador), de las plagas 0 enfermedades 
contra las cuales la planta tenga poca 0 ninguna resistencia; 0 la falta de preparacion del 
sitio, 0 deficiencia en la siembra 0 el mantenimiento. 

14. Las especies nativas, a menudo, crecen mas lentamente que Jas ex6ticas, pero, 
ordinariamente, son mas viables a largo plazo; han sido seleccionadas y refinadas, 
geneticamente, durante siglos, y se han adaptado a las condiciones locales; por eso, son 
mejor preparadas para sobrevivir los extremos climaticos y brotes de plagas y enfermedad 
locales. Han habido casos en que se ha limpiado la vegetacion nativa "de crecimiento 
lento", a un costo economico y social considerable, para reemplazarla con plantaciones de 
especies ex6ticas "de crecimiento rapidon, pero, a la final, su productividad fue inferior a 
la de la vegetacion desbrozada, 0 no se pudo justificar, en base a los costos. Ademas, han 
habido otros casos en que el comportamiento impredecible de la especie en el ambiente 
nuevo ha causado el resultado contrario: la sobreproducci6n. Las especies exoticos pueden 
convertirse en malezas, difundiendose en todas partes, desde el sitio de la plantacion, 
ocupando areas donde no son deseadas y volviendose casi imposibles de erradicar. 

15. Se debe probar, en forma amplia, la especie exotica (de varias fuentes), antes de 
utilizarla con profusion en una area nueva. Especialmente, en el caso de las plantaciones 
de protection, donde sea fundamental establecer y mantener, rapidamente, la cobertura 
forestal, se debe intercalar entre las especies exotic as de crecimiento rapido, las especies 
nativas; estas, aunque mas lentas, seran mas confiables, a la larga. Hace falta mucho 
mas investigation acerca de las caracterfsticas ambientales y usos finales de muchas de 
las especies tropicales poco conocidas. Se puede obtener informacion de la gente del lugar, 
porque conoce la vegetacion nativa. 

16. Un problema adicional es que la especie exotica, posiblemente, no sera aceptada, 
localmente, para el uso final para el cual fue sembrada (p.ej., postes, lena). Una especie 
que se utiliza, ampliamente, en un lugar para lena, por ejemplo, quizas no sera apropiada 
para otro sitio donde se emplean diferentes alimentos y metodos de coccion. La percepcion 
de la gente, en cuanto a las cualidades de la madera y de los otros productos forestales, 
puede tener una base cultural y estar firmemente arraigada. Puede ser muy diffcil 
superar los prejuicios, de cualquier indole, contra una variedad. Antes de introducir una 
especie en una area, se debera probar su aceptacion local 
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Temas Socioecon6micos 

17. Los beneficios socioecon6micos de las grandes plantaciones comerciales inc1uyen 
la generacion de empleos (mas que el manejo de los bosques naturales, pero menos que la 
agricultura), y, a menudo, ocurren mejoras en la infraestructura y servicios sociales 
locales. Al igual que las operaciones de explotaci6n forestal de los bosques naturales (ver 
la secci6n "Manejo de Bosques Naturales"), tienen aspectos negativos, particularmente, 
en las areas remotas. Son los problemas relacionados con la fuerza laboral importada 
(sobrecargando la infraestructura y servicios sociales locales, causando tensiones 
sociales y, a veces, raciales, aumentando los problemas de salud, etc.); la mayor 
monetarizaci6n de la economfa; y, si las plantaciones impulsan la construccion de 
caminos, se produciran problemas relacionados con la afluencia no planificada de gente 
y los cambios sociales por el mayor contacto con el mundo exterior. 

18. Las actividades locales de reforestacion, tales como las arboledas comunitarias y 
la siembra de arboles alrededor de las residencias, pueden tener muchos beneficios 
directos para los individuos y las comunidades. Los proyectos de lena pueden reducir la 
cantidad de tiempo y el esfuerzo requerido a fin de recolectarla para la cocina, liberando 
ese tiempo para otras actividades. La produccion de forraje puede mejorar el acceso y la 
disponibilidad de los alimentos para los animales, algo que adquiere mayor importancia 
durante las temporadas secas. Se pueden obtener ingresos importantes de las ventas de 
madera, frutas, nueces, fibras u otros productos de los arboles. Se debe cortar los arboles 
cuando las condiciones del mercado son favorables, 0 cuando la madera 0 el dinero sean 
mas necesarios. Las arboledas comunitarias pueden dar empleo, a corto plazo, a la gente 
sin tierras y mas pobre de la comunidad, principalmente, durante las etapas del 
establecimiento y explotacion de la plantacion. Las necesidades de mano de obra y capital, 
relativamente bajas, despues de la siembra y antes de la explotacion de los arboles son 
ventajas para los agricultores, cuando los siembran en sus propios terrenos. Como los 
arboles pueden ser cultivados en terrenos margin ales que son inadecuados para 
agricultura, 0 en areas pequenas de terrenos no utilizados, no compiten con los trabajos 
mas rentables. 

19. Las siembras grandes, sean estas las plantaciones privadas para la produccion 
comercial de madera, 0 las comunitarias para la produccion de lena u otros productos, 0 

las grandes plantaciones de proteccion (p.ej., para manejar las cuencas hidrograficas 0 

estabilizar dunas de arena) pueden originar problemas por la tenencia de la tierra y los 
derechos de utilizacion de la tierra y sus recursos. Los program as para sembrar en los 
terrenos comunales, a menudo, pasan por alto, 0 desconocen los derechos tradicionales, en 
cuanto al uso de la tierra 0 al pasaje autorizado. Aun las siembras de proteccion efectuadas 
en los terrenos deteriorados pueden causar conflictos sociales. Aunque el terreno este 
degradado, los nativos (que tal vez esten causando este problema), 10 pueden estar 
utilizando para recoger lena 0 producir forraje, para pastar el ganado, 0 como un camino 
para e110s mismos y para su ganado. El sembrar arboles en esta area y limitar el acceso de 
la gente, aunque, en teorfa, sea beneficioso para la comunidad, esto causara descontento 
local, si no se busca, como compensacion, una alternativa adecuada. 

20. Un error comun que se comete en los proyectos de plantacion y reforestacion es el 
de ignorar la diversidad de los alimentos silvestres (champinones, raices y tuberculos, 
verduras, frutas y miel, nueces, condimentos, aceites comestibles, etc.) que se encuentran 
en los bosques, pastos, 0 matorrales incultos, junto a los caminos 0 cerca de los cultivos, los 
mismos que las mujeres, singularmente, recolectan y venden. Especialmente, en las 
areas aridas y semiaridas, estos alimentos pueden ser c1aves para la nutrici6n del hogar, 
o como Fuentes de ingresos durante los periodos de sequia. Los alimentos silvestres 
tienden a perder su prestigio, cuando las economias se vuelven mas monetarizadas y 
urbanizadas, 0 la gente obtiene mas educacion formal. En general, se pasa por alto esta 
oportunidad para aumentar la produccion y utilizacion de estos productos, y se ignora su 
impacto positivo en la seguridad alimenticia, aun en los proyectos de plantacion de 
arboles, que aparentan objetivos de alivio de la pobreza y la productividad. La evaluacion 
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ambiental debe recolectar informaci6n sobre Ia disponibilidad de estos alimentos durante 
el ano, en el area del proyecto, y su uso por los grupos etnicos y econ6micos, y llamar la 
atenci6n a los planificadores en cuanto a estos datos. 

21. Se olvidan, no s610 los usos actuales de los recursos, sino tambien, su potencial 
futuro para generar una selecci6n mas amplia de productos. Un error comun de los 
proyectos de plantaci6n que tratan de aliviar Ia presi6n sobre las reservas forestales, es el 
de enfocar la producci6n en una selecci6n muy limitada de productos a fin de satisfacer 
las necesidades locales, pero el resultado es que la gente continua explotando los bosques. 
Rara vez, los proyecOOs de gran escala del Banco, tratan de producir materias prim as para 
las empresas locales que generan ingresos, porque se considera que la coordinaci6n de 
las necesidades dispersas requiere demasiado desarrollo institucional y, por 10 tanto, la 
rentabilidad econ6mica sera minima. 

22. Con frecuencia, la propiedad de los arboles y la del terreno donde crecen, causa 
problemas. En much os paises, todos los arboles, plantados 0 silvestres, pertenecen, 
oficialmente, al Estado, 10 cual desalienta la reforestaci6n. Ademas, al sembrar en un 
terreno que se suponia era comunitario, cuando, en realidad, ciertas personas tienen 
derechos sobre el mismo, los productos destinados a] beneficio de los miembros de la 
comunidad, seran reclamados por un numero reducido de gente, a menudo, la menos 
necesitada. 

23. Surgen algunos problemas socioecon6micos en los proyectos de "forestaci6n 
social", debido a la relativa novedad de esta clase de actividad. A menudo, ni el personal 
forestal gubernamental, ni la gente local, tienen las habilidades necesarias. Las 
actividades de la forestaci6n social deberan conseguir que ]a gente rural participe en las 
actividades organizadas para producir y manejar sus arboles 0 bosques, para su propio 
beneficio. No se puede dar por hecho su participaci6n; deben entender claramente los 
costos y beneficios de su aporte y no deben haber trabas para la obtenci6n de beneficios. Se 
requiere una transformaci6n radical de comportamiento para poder cambiar la 
recolecci6n tradicional de la lena y otros productos naturales, con el cultivo de los mismos 
bosques. 

24. EI personal forestal, generalmente, ha sido capacitado para manejar bosques 
naturales, y tienen la responsabilidad de proteger los bosques comunales; pero, a menu do, 
no consiguen la confianza de la gente rural, ni pose en las destrezas de comunicaci6n y 
analisis de sistemas sociales, que se requieren para el trabajo de forestaci6n social. Como 
resultado, surgen muchos problemas. Frecuentemente, se siembran ciertas especies 
porque las semillas estan disponibles, y no por su uso final 0 la idoneidad del sitio. Una 
vez establecidas las plantaciones, la gente no sabe c6mo cuidarlas, cuando ralearlas 0 

cosecharlas, ni que hacer con los arboles, una vez cortados. Las plantaciones que se 
sembraron para un prop6sito, pueden, eventualmente, ser utilizadas para otro, 0 no 
encontraran usa, porque no existe ninglin plan claro. A menudo, la gente que durante 
generaciones ha cortado los arboles para aumentar su terreno agricola, no entiende los 
beneficios de los proyectos forestales que disminuyen tierra de la agricultura. 
Frecuentemente, no existen los equipos necesarios para explotar y transportar los arboles. 

25. Finalmente, hay algunos riesgos econ6micos relacionados con las plantaciones. 
Los mercados de los producOOs forestales son inestables, 0 pueden desaparecer durante la 
vida larga de una sola rotaci6n. Pueden cambiar las condiciones politic as y econ6micas, 
y esOO alterara las prioridades y la distribuci6n de los fondos. Los incendios, los insectos y 
las enfermedades pueden destruir todos los arboles. Si el mercado baja debido a la falta de 
demanda, 0 suben los cosOOs de transporte, 0 los mercados estan inundados, se producira 
una perdida neta. EI entusiasmo por el proyecto forestal, cuyos beneficios tangibles no se 
realizaran, sino despues de un tiempo relativamente largo (minimo 3 anos), se perdera 
dadas las necesidades urgentes de la comunidad. 
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Alternativas de los Proyectos 

26. Existen las siguientes alternativas para las plantaciones: (a) desarrollar 
sistemas para el manejo del bosque natural 0 los matorrales, como una alternativa a su 
desbroce para plantaciones, cuyos costos directos (establecimiento y mantenimiento) y 
costos indirectos (los costos de oportunidad por dejar de aprovechar los otros usos de la 
tierra y los recursos), posiblemente, no se justifiquen; (b) intensificar los esfuerzos por 
conservar los recursos lignlferos (p.ej., promocionar estufas mas eficientes, chapas, 
aglomerado, etc., mas eficaces, y el uso de los desperdicios de ]a madera y el recidaje), y 
promocionar los combustibles alternativos (p.ej., el gas natural) como alternativas 
efectivas para las plantaciones de lena; y, (c) si se ha considerado la siembra de arboles a 
fin de estabilizar las laderas 0 rehabilitar y mejorar la tierra, se puede cercar el terreno 0 

poner un cuidador (para impedir el pastoreo y alentar la co]onizacion de las especies 
nativas), como una posibilidad efectiva y economica para ]a siembra de arboles. 

An • . tra ., C ·fa ., mJDJs cion y apaci Clon 

27. Sea que se trate de una plantacion privada de arboles para la venta, 0 una arbo]eda 
comunitaria, 0 una plantacion comercial en gran escala, es importante el apoyo 
institucional y la capacitacion permanente durante ]a vida del proyecto. (Para un 
analisis de los· temas generales que se refieren a las instituciones forestales, ver la 
sec cion "Manejo de Bosques Naturales.) Tipicamente, el apoyo administrativo induira: 

• ]a planificacion, implementacion y evaluacion del proyecto; 
• la p]anificacion del trabajo, gesti6n presupuestaria y financiera, y el manejo 

de personal; 
• el desarrollo de los programas de educacion y extension comunitaria; 
• ]a adquisici6n de las semillas y los equipos; 
• el manejo de los problemas relacionados con la tenencia de ]a tierra y la 

obtencion del apoyo de las comunidades locales y los J:fderes politicos; 
• el desarrollo de los mercados y la capacidad local de procesamiento. 

28. Puede ser necesario brindar apoyo y capacitacion en las siguientes areas: 

• evaluaci6n y levantamiento topografico del sitio; 
• seleccion de las especies; 
• manejo del material de propagacion (semillas: compra 0 reco]eccion, 

almacenamiento y manejo; recolecci6n y manejo del material vegetal [i.e., 
gajos]) 

• operacion del vivero; 
• metodos y tiempos de siembra; 
• tecnicas de manejo, como raleo, eliminaci6n de matorrales, aplicaci6n de 

fertilizantes, riego, control de insectos y enfermedades, y protecci6n contra los 
danos causados por el ganado y los cazadores ilegales; 

• recoleccion de los datos sobre el crecimiento y la produccion para evaluar el 
rendimiento de] bosque; 

• explotaci6n y transporte; 
• operacion de los equipos; 
• desarrollo de los usos finales de la madera y los subproductos de la operaci6n de 

la plantacion; 
• procedimientos de comercializaci6n. 
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29. EI personal forestal debers. poseer una serie de destrezas nuevas para poder apoyar 
los esfuerzos de la forestacion social. Estas incluyen: 

• la identificacion de los grupos especificos que podrian participar en la siembra 
de arboles; 

• las habilidades de comunicacion y extension; 
• el conocimiento tecnico en cuanto al establecimiento y manejo de los arboles 

que sea apropiado para las diferentes actividades de forestaci6n social; 
• los problemas de la tenencia de las tierras y los recursos. 

Monitoreo 

30. Los siguientes factores deben ser controlados: 

• los impactos ambientales de la preparacion del sitio, y la calidad de las 
plantulas; 

• las tasas de crecimiento de la plantacion; 
• los problemas con las malezas; 
• la presencia de plagas y enfermedades; 
• la intervencion administrativa: si esta ocuriendo correctamente y seglin el 

programa; 
• la protecci6n de los bosques; 
• las tendencias del mercado; 
• la distribucion de las utilidades y beneficios de las p]antaciones; 
• los cambios que se producen en los costos y beneficios debido a las variaciones 

en las condiciones; 
• el nuevo ca1culo de los costos y beneficios luego de los cambios en las 

condiciones; 
• la presion sobre la agricultura, la tenencia de la tierra y los bosques naturales; 
• los impactos ambientales de la explotaci6n; 
• la viabilidad a largo plazo de ]a plantaci6n, desde e] punto de vista ecol6gico, 

economico y administrativo. 

DESARROLLO DE CUENCAS mDROGRAFICAS 

1. Los proyectos de desarrollo de cuencas· hidrograficas se fundamentan en )a 
premisa de que sea apropiado utilizar unidades hidrologicas para la formulacion de 
estrategias y para planificar las inversiones. Tienen toda una serie de vinculos 
intersectoriales. AI no enfocar la p]anificacion a nive] de la cuenca g]obal, pueden ser 
incorrectas las prioridades, puede ser il6gica la secuencia de las intervenciones y haber 
interferencia entre los diferentes sectores, 0 aun dentro del mismo sector. Generalmente, 
se ha dado enfasis al desarrollo de las cuencas hidrograficas. a los proyectos agrfco]as y 
forestales; sin embargo. debe tomarse en cuenta cua]quier intervenci6n que tenga que ver 
con los usos de ]a tierra que pueden afectar el cicio hidrol6gico. Muchos proyectos de las 
cuencas hidrograficas se han concentrado en los aspectos tecnicos de las inversiones, a 
fin de corregir los problemas causados por la deforestacion, el deterioro de la fertilidad del 
suelo y la productividad, la erosion, sedimentaci6n, inundaci6n y sequia. Un analisis 
reciente de estos proyectos ha demostrado que los problemas politicos, sociales, economicos 
e institucionales tienen que ser tratados tambien para asegurar el exito. 

Potencia1es Impactos Ambientales 

2. Se emprenden los proyectos 0 componentes de desarro110 de las cuencas 
hidrogrs.ficas, por motivos que se relacionan cpn el manejo ecologico solvente. 



Dificilmente, pueden ubi carse en la Categoria A, 0 aun B, por eso, no requieren ninguna 
evaluaci6n ambiental formal. Por consiguiente, no se analizan mas a fondo en este Libro 
de Consulta. Se invita al usuario a que lea la secci6n sobre "Manejo de los Recursos 
Terrestres y Acuaticos" del Capitulo 2, para obtener mayor informaci6n sobre el enfoque 
de la cuenca hidrografica para la planificaci6n y gesti6n ambientaL 

88 



Tabla 8.6. Desarrollo de Plantaciones/Reforestacion 

Impactos Negativos Potenciales 

Directos: Preparaci6n del Sitio 

1. Erosi6n del suelo a raiz del desbroce del sitio. 

~ 2. Compactaci6n del suelo por la maquinaria y la formaci6n de charcos. 

3. • Perdida de la materia organica y los otros alimentos debido a la elimina
ci6n de la vegetaci6n y lixiviaci6n; 

• Aparici6n de la capa dura y laterizaci6n. 

4. Si se queman los desechos, se producen problemas de la contaminaci6n 
atmosferica por el humo. 

Medidas de Atenuaci6n 

1. • Restablecer la oobertura forestal tan pronto como sea posible despues del 
desbroce; 

• Utilizar los arboles intermedios de crecimiento rapido 0 una cubierta 
protectora en los suelos desnudos; 

• No desbrozar las laderas muy inclinadas 0 inestables, ni los suelos muy 
propensos a la erosi6n; 

• Limitar el tamaiio de las plantaciones 0 bosqpes; 

• Limitar la preparaci6n del sitio en la temporada seca. 

2. • Limitar el uso de maquinaria; 

• Preparar el sitio manualmente. 

3. • Resembrar rapidamente; 

• Utilizar cultivos de cobertura; 

• Emplear una cubierta protectora. 

4. • Limitar el uso del fuego y el tamaiio del quemado, donde sea posible; 

• Quemar durante la temporada de lluvia. 
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Tabla 8.6. Desarrollo de PlantacioneslReforestacion (continuacion) 

Impactos Negativos Potenciales 

Directos: Manejo y Explotacion de la Plantacion 

5. Erosion del suelo a raiz de la explotacion. 

6. Perdida de los nutrientes del sistema, a causa del raleo, el desbroce y la ex
plotacion de arboles enteros. 

7. Impacto negativo en el sitio y en la caUdad de los recursos acuAticos locales 
por el uso de fertilizantes, pesticidas y herbicidas. 

Medidas de Atenuaci6n 

5. • Resembrar tan pronto como sea po sible despues del desbroce; 

• Evitar el desbroce; practicar la "tala de cortes pequeiios" (caracterizada 
por su forma de tablero de ajedrez, con cortes pequeiios, altemando con 
las areas no explotadas); 

• Limitar la explotacion ala temporada seca 0 de poca lluvia; 

• Planificar la tala parareducir al mfnimo el arrastre de los troncos y evitar 
que se la realice en el mismo sentido que la pendiente; 

• Estabilizar los caminos de arrastre tan pronto como sea posible, despues 
de usarlos; 

• Usar animales para la extraccion, en vez de tractores. 

6. • Dejar los desechos de la explotaci6n en el suelo, despues de la cosecha, y 
lIevar los troncos, unicamente (no cosechar los arboles enteros); 

• Sembrar cultivos de cobertura entre las rotaciones; aplicar fertilizantes 
para compensar la perdida de los alimentos. 

7. • Limitar el potencial de las infestaciones de las plagas y enfermedades, 
seleccionando las especies resistentes; 

• Escoger los qufmicos que tengan el menor potencial para causarimpactos 
negativos; 

• Emplear los quimicos de una manera control ada. 
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Tabla 8.6. Desarrollo de PlantacionesIReforestacion (continuacion) 

Impactos Negativos Potenciales 

Directos: Manejo y Explotaci6n de la Plantaci6n (continuaci6n) 

8. Cambios quimicos y bioquimicos en el suelo, al predominar la hojarasca de 
una 0 pocas especies, y al alterarse la dinamica de su descomposicion. 

9. • Danos directos durante las operaciones de explotacion, debido a la 
compactacion causada por el arrastre de los troncos; 

• Erosion del suelo localizada y distribucion desigual en el sitio de los 
desechos y la materia organica. 

10. En las zonas semiaridas, se agota la humedad del suelo y se baja el nivel 
freatico en el area de la plantacion. 

11. La acumulacion de materia organica en las plantaciones representa un 
peJigro de incendio. 

12. Mayor sedimentacion de los nos. 

Medidas de Atenuaci6n 

8. Limitar el tamano de los bosques e intercalar vegetacion nativa. 

9. • Utilizar los metodos manuales 0 la potencia animal para Iimpiar el 
bosque, en vez de los medios mecanicos; 

• En las plantaciones de cicio corto, emplear los mismos caminos y areas 
de carga durante las operaciones de explotacion, para proteger el sitio, 
tanto como sea posible. 

10. • Escoger las especies que requieran menos agua; 

• Utilizar tecnicas de captacion y conservacion de agua para reducir su 
perdida por flujo 0 evaporacion y aumentar al maximo la infiltracion. 

1 L Realizar una limpieza periodica 0 que marla para reducir su volumen. 

12. • Dejar franjas de bosque tocado de 20-40 m de ancho, junto a los nos, como 
zonas de proteccion; 

• Evitar el uso de las represas de tierra como puentes para cruzar los nos; 

• Colocar trampas de sedimento en los nos; 

• Evitar el arrastre de los troncos por los nos. 
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Tabla 8.6. Desarrollo de PlantacioneslReforestacion (continuacion) 

Impactos Negativos Potenciales 

Directos: Manejo y Explotacion de la Plantacion (continuaci6n) 

13. Cantidades importantes de materia organica ingresan a las aguas superficia
les, en la forma de hojarasea y deseehos de la explotacion forestal, 0 del 
transporte de los troncos por el no, causando una reduccion en la cali dad del 
agua, y tal vez, eutroficaci6n y peligros para la navegacion. 

14. Erosion del suelo a causa de los eaminos usados para la explotacion forestal. 

Despiazamiento de los otros Ecosistemas 

15. Perdida de habitat y menor biodiversidad aI reemplazar el bosque natural con 
plantaciones de un numero limitado de especies, y mayor uniformidad de la 
estructura forestaL 

Medidas de Atenuaci6n 

13. • Utilizar zonas de protecci6n junto a los nos; 

• Transportar lostroncos por el no en forma espaciada, durante un penodo 
de tiempo mas largo. 

14. • Localizar los caminos sobre las crestas 0 en el fondo de los valles, y evitar 
las laderas muy indinadas; 

• Aplicar ingeniena para asegurar un drenaje adecuado, 0 implementar 
las medidas de drenaje; 

• Estabilizar los cortes del camino con cobertura protectora, astillas de 
madera, etc.; 

• Reducir el uso de los fosos de prestamo, 0 estabilizarlos despues de 
usarlos; 

• Realizar el mantenimiento adecuado de los caminos; 

• Emplear los rios para transportar los troncos (ver tambien la secci6n 
"'Caminos Rurales"). 

15. • Proteger el area natural del bosque si tiene biodiversidad muy amplia 0 
unica; 

• Limitar el establecimiento de las plantaciones a los sitioa deteriorad08 0 
los que tengan poca diversidad; 



Tabla 8.6. Desarrollo de PlantacioneslReforestacion (continuacion) 

Impactos Negativos Potenciales 

Desplazamiento de los otros Ecosistemas (continuacion) 

16. Mayor potencial para que las pestes 0 pat6genos causen perdidas enormes (al 
simplificar el ecosistema natural, al haber alimentos abundantes para las 
plagas, y un major habitat para la plaga, y la ausencia de los controles 

as naturales, p.ej. en el caso de inroducir arboles ex6ticos). 

17. Perdida de los productos forestales de las especies nativas. 

Medidas de Atenuaci6n 

• Aumentar el mimero de especies plantadas, y evitar el monocultivo en 
areas grandes; 

• Restringir el tamaiio de los bosques individuales, y mezc1ar varias 
edades; 

• Conservar las Islas de bosque intocado 0 vegetaci6n natural; 

• Separar los bosques con franjas de vegetaci6n nativa, y utilizar las 
especies nativas para plantaci6n. 

16. • Utilizar las especies nativas; 

• Escoger las especies y sus orfgenes por su resistencia a las plagas 0 

enfermedades; 

• Limitar el perfodo de duracion del cicio para reducir la susceptibilidad 
(p.ej., cortar los arboles antes de que esten muy maduros); 

• Ralear e implementar otras medidas para mejorar el bosque, removien
do los materiales muertos 0 enfermos que funcionan como focos de 
infeccion, y los desechos de madera; 

• Implementar el control directo de la plaga 0 enfermedad. 

17. Realizar una evaluacion cuidadosa del uso local de los productos forestales 
para acomodar su uso continuado, y determinar la factibilidad de desarrollar 
industrias locales basadas en estos materiales. 
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Tabla 8.6. Desarrollo de Plantaciones/Reforestacion (continuacion) 

Impactos Negativos Potenciales 

Desplazamiento de los otros Ecosistemas (oontinuaci6n) 

18. Difusion de las especies de la plantacion fuera de la misma, causando 
molestias, compitiendo con las especies nativas y convirtiendose en malezas 
de los campos agricolas. 

Impactos Socioeconomicos 

19. Se crean impactos sociales debido a la gran afl uencia de gente de afuera, tanto 
trabajadores asalariados, como colonizadores espontaneos, a causa de la 
construccion de caminos en ) as areas rem otas (im pactos directos e indirectos). 

20. Participacion desigual de la gente en los costos y beneficios del proyecto, a 
causa de los problemas relacionados con la tenencia y los derechos de uso de 
la tierra y los recursos. 

Medidas de Atenuaci6n 

18. Escoger las especies para evitar las que creceran de manera incontrolada 
fuera del sitio deseado. 

19. Ver las siguientes secciones: "Colonizacion de Nuevas Tierras"; "Pueblos 
Indfgenas"; y, "Desarrollo Inducido". 

20. • Efectuar la integracion genuina de las comunidades y pueblos locales a 
la planificacion e implementacion del proyecto; 

• 

• 

Realizar encuestas socioeconomicas, evaluaciones y an alisi s del uso de la 
tierra y los recursos, antes de implementar el proyecto; 

Proveer alternativas para compensar, equitativamente, a la gente local 
que sufre perdidas. 



RIEGO Y DRENAJE 

1. Los proyectos de riego y drenaje manejan las fuentes de agua a fin de promover la 
produccion agricola. Hay muchos diferentes tipos de riego, dependiendo de la fuente del 
agua (superficial 0 subterranea), su forma de almacenamiento, los sistemas de transporte 
y distribucion, y los metodos de entrega (aplicaci6n en el campo). 

2. Desde hace mucho tiempo, se ha utilizado el agua superficial (principal mente los 
rios) para riego, y, en algunos paises, desde hace miles de aiios; todavia consituye una de 
las principales inversiones del sector publico. Los proyectos de riego en gran escala, que 
utilizan el agua freatica, son un fenomeno reciente, a partir de los ultimos treinta aiios. Se 
encuentran principalmente en las grandes cuencas aluviales de Paquistan, India y 
China, donde se utilizan pozos entubados para aprovechar el agua freatica, 
conjuntamente, con los sistemas de riego que emplean el agua superficial. 

3. El metodo principal de entrega (para cerca del 95 por ciento de los proyectos en todo 
el mundo) es el de superficie (riego por inundacion 0 de surco); el agua se distribuye por 
gravedad en la zona que va a ser regada. Otros sistemas emplean rociadores y riego de 
goteo. El riego por aspersion rocia las gotas de agua en la superficie de la tierra, 
simulando el efecto de la lluvia. El riego de goteo libera gotas 0 un chorro fino, a traves de 
los agujeros de una tuberia plastica que se coloca sobre 0 debajo de la superficie de la 
tierra. Aunque sean tecnologias nuevas, relativamente, que requieren una inversion 
inicial mas grande y manejo mas intensivo que el riego de superficie, el riego por 
aspersion y el de goteo promete mucho potencial para optimizar la eficiencia del uso del 
agua, y reducir los problemas relacionados con el riego. 

4. Los proyectos de riego pueden incluir los siguientes equipos e infraestructura: (a) 
represas, cuencas hidrograficas y reservorios; (b) facilidades de desviaci6n y toma; (c) 
pozos, estaciones de bombeo, canales, acequias y poliductos para transportar el agua 
(incluyendo el drenaje); y, (d) sistemas de distribuci6n para el riego de goteo y por 
aspersi6n. 

Potenciales Impactos Ambientales 

5. Los potenciales impactos ambientales negativos de la mayoria de los grandes 
proyectos de riego incluyen: 1a saturaci6n y salinizacion de los suelos; la mayor 
incidencia de las benfermedades trasmitidas 0 relacionadas con el agua; el 
reasentamiento 0 cambios en los estilos de vida de las poblaciones locales; el aumento en 
la cantidad de plagas y enfermedades agricolas, debido a la eliminaci6n de la mortandad 
que ocurre durante la temporada seca; y la creaci6n de un microclima mas humedo. La 
expansion e intensificacion de la agricultura que facilita el riego, puede causar mayor 
erosion; contaminar el agua superficial y freatica con los biocidas agricolas; reducir la 
calidad del agua; y, aumentar los niveles de alimentos en el agua de riego y drenaje, 
produciendo el florecimiento de las algas, la proliferaci6n de las malezas acuaticas y la 
eutroficaci6n de los canales de riego y vias acuaticas, aguas abajo (ver la Tabla 8.7 al 
final de esta secci6n para un resumen de todos los potenciales impactos). Usualmente, se 
requieren mayores cantidades de quimicos agricolas para compensar la alta tasa de 
crecimiento y la perdida de alimentos por lixiviaci6n, y pesticidas para controlar los 
crecientes numeros de plagas y enfermedades de los cultivos. 

6. Los grandes proyectos de riego que represan 0 desvian las aguas de los rios, tienen 
el potencial de causar importantes trastornos ambientales como resultado de los cambios 
en la hidrologia y limnologia de las cuencas de los rios. (Los efectos del embalse del agua 
se analizan en la secci6n sobre "Represas y Reservorios"). Al reducir el caudal del rio, se 
cambia el uso de la tierra y la ecologfa de la zona aluvial; se trastorna la pesca en el rio y 



en el estero; y se permite la invasi6n del agua salada al rio y al agua freatica de las 
tierras aledanas. EI desvio y perdida de agua debido al riego reduce el caudal que Uega a 
los usuarios, aguas abajo, inc1uyendo las municipalidades, las industrias y los 
agricultores. La reducci6n del flujo basico del rio disminuye tambien la diluci6n de las 
aguas servidas municipales e industriales que se introducen, aguas abajo, causando 
contaminaci6n. y peligros para la salud. EI deterioro en la caUdad del agua, debido a un 
proyecto de riego, puede vol verI a inservible para los otros usuarios, perjudicar las especies 
acuaticas, y, debido a su alto contenido de alimentos, provocar el crecimiento de malezas 
acuaticas que obstruiran las vias fluviales, con consecuencias ambientales para la salud 
y la navegaci6n. 

7. Los potenciales impactos ambientales negativos directos del uso del agua freatica 
para riego surgen del uso ex:cesivo de estas fuentes (retirando cantidades mayores que la 
tasa de recuperaci6n). Esto baja el nivel del agua freatica, causa hundimiento de la tierra, 
disminuye la cali dad del agua y permite la intrusi6n del agua salada (en las areas 
costaneras). 

8. Hay algunos factores ambientales ex:ternos que influyen en los proyectos de riego. 
EI uso de la tierra, aguas arriba, afectara la calidad del agua que ingresa al area de riego, 
especialmente su contenido de sedimento (erosi6n causada por la agricultura) y 
composici6n quimica, (contaminantes agricolas e industriales). Al utilizar el agua que 
tiene mucho. sedimento pueden obstruir los canales. Cuando se limpian los canales y se 
deposita el sedimento en los terrenos, durante el tiempo, 0, simplemente, al utilizar el 
agua que trae un alto contenido de sedimento, se puede alzar el nivel de la tierra a tal punto 
que se impida el riego. 

9. Los beneficios obvios del riego provienen de la mayor producci6n de alimentos. 
Ademas, la concentraci6n e intensificaci6n de la producci6n en una area mas pequeiia 
puede proteger los bosques y tierras silvestres, para que no se conviertan en terrenos 
agricolas. Si existe una cobertura vegetal mayor durante la mayor parte del aiio, 0 si se 
prepara la tierra (p.ej., nivelar y contornarla), se reduce la erosi6n de los sue los. Hay 
algunos beneficios para la salud, debido a la mejor higiene y la reducci6n en la 
incidencia de ciertas enfermedades. Los proyectos de riego pueden moderar las 
inundaciones, aguas abajo. 

Temas Especiales 

Saturaci6n y Salinizacion 

10. La saturaci6n y salinizaci6n de los suelos son problemas comunes con el riego 
superficial. A nivel mundial, se ha estimado que, cad a ano, el riego saca de la producci6n 
una cantidad de terre no que es igual a la porci6n que entra en servicio bajo riego, debido al 
deterioro del suelo, principalmente, la salinizaci6n. La saturaci6n es causada, 
principalmente, por el drenaje inadecuado y el riego excesivo, y en un grado menor, por 
fugas de los canales y acequias. EI riego ex:acerba los problemas de la salinidad, que, 
naturalmente, son mas agudos en las areas aridas y semiaridas, donde la evaporaci6n 
superficial es mas rapida y los suelos, mas salinos. La saturaci6n concentra las sales 
absorbidas de los niveles mas bajos del perfil del suelo, en la zona de arraigamiento de las 
plantas. La alcalinizaci6n (acumulaci6n de sodio en los suelos) es una forma, 
especialmente perjudicial, de salinizaci6n que es dificil de corregir. Aunque los suelos de 
las zonas aridas y semiaridas tienen una tendencia natural de sufrir salinizaci6n, 
muchos de los problemas relacionados con el suelo podrfan ser atenuados si se instalaran 
sistemas adecuados de drenaje. EI drenaje es el elemento crftico para los proyectos de 
riego, y. muy a menudo, se 10 planifica y se 10 maneja mal. Se puede reducir la saturaci6n 
y salinizaci6n mediante el uso del riego por aspersi6n 0 por goteo, porque se aplica el agua 
mas precisamente, y se puede limitar las cantidades, mas facilmente, a los 
requerimient08 de los cultivos. 

96 



Temas Soclales 

11. El trastorno social es inevitable en los grandes proyectos de riego que cubren areas 
vastas. La gente local, que el proyecto de riego desplaza, enfrenta el problema clasico del 
reasentamiento: se reduce el nivel de vida, se producen mayores problemas de la salud, 
conflictos sociales, y deterioro de los recursos naturales del area de reasentamiento (Ver 
la secci6n "Desplazamiento Involuntario"). La gente que permanece en el area, 
probablemente, tendra que cambiar sus practicas de uso de la tierra y modelos agricolas. 
Las personas que se trasladan al area, tambien tendran que adaptarse a las nuevas 
condiciones (Ver la secci6n "Colonizaci6n de Nuevas Tierras"). A menudo, la gente local 
encuentra que tiene menor acceso a los recursos de agua, tierra y vegetaci6n, como 
resultado del proyecto. Las demandas contradictorias, con respecto a los recursos 
acuaticos, y las desigualdades en su distribuci6n pueden ocurrir, facilmente, tanto en el 
area del proyecto, como aguas abajo. Todos estos factores w las practicas agrfcolas 
cambiantes, y la mayor densidad de la poblaci6n w pueden tener un efecto profundo en 
cuanto a los model os sociales tradicionales. 

12. A menudo, con la introducci6n del riego se asocia con un aumento, a veces 
extraordinario, en las enfermedades transportadas 0 relacionadas con el agua. Las 
enfermedades que se vinculan, mas frecuentemente, con el riego son esquistosomiasis, 
malaria y oncocerciasis, cuyos vectores proliferan en las aguas de riego. Otros riesgos 
para 1a sa1ud que se relacionan con e1 riego incluyen los que estan vinculados al mayor 
uso de agroquimicos, el deterioro de ]a cali dad del agua, y 1a mayor presi6n de la 
poblaci6n en el area (Ver la secci6n "Sa]ud y Seguridad Publica"). 

13. La reutilizaci6n de aguas negras para riego puede transmitir las enfermedades 
contagiosas (principalmente las helminticas y, en un grado menor, las bacterianas y 
virales). Los grupos que estan expuestos al riesgo son los trabajadores agrico]as, los 
consumidores de los vegetales (y la carne) de los campos regados con aguas servidas, y los 
aledanos. EI riego por aspersi6n representa un riesgo adicional, debido a la difusi6n de 
los pat6genos por e] aire. Los riesgos varian, segUn el grado de tratamiento que han 
recibido las aguas servidas, antes de ser reutilizadas. 

Eficiencia del Riego y Mejoramiento de los Sistemas Existentes 

14. El uso ineficaz del agua (es decir, el riego excesivo) no solamente desperdicia el 
recurso que podria servir para otros usos y ayudar a evitar los impactos ambientaJes, 
aguas abajo, sino que tambien causa el deterioro del terreno, mediante saturaci6n, 
salinizaci6n y lixiviaci6n, y reduce la productividad de los cultivos. La optimizaci6n del 
uso del agua, por tanto, debe ser la preocupaci6n principal de todo proyecto de riego. 

15. Como se dijo anteriormente, hay grandes areas de tierra bajo riego que han dejado 
de producir debido al deterioro del suelo. Puede ser conveniente, y, pOT supuesto, 
beneficioso para el medio ambiente, invertir en la restauraci6n de estas tierras, antes que 
aumentar el area bajo riego. 

Alternativas de los Proyectos 

16. Hay algunas a1ternativas para un proyecto de riego, su diseno y su manejo. Son 
las siguientes: (a) mejorar la eficiencia de los proyectos existentes y restaurar las tierras 
degradadas, antes que establecer un proyecto de riego nuevo; (b) desarrollar sistemas de 
riego de pequena escala, de propiedad individual, como a1ternativas para los grandes 
program as publicos; (c) desarrollar sistemas de riego que utilicen las aguas freaticas, 
porque tienen menos probabilidad de causar danos ambientales que los sistemas que 
utilizan las aguas superuciales; (d) desarrollar, donde sea posible, los sistemas de riego 
que emplean, conjuntamente, las aguas superficiales y freaticas, para aumentar la 



flexibilidad del suministro de agua y reducir los impactos hidrol6gicos negativos; (e) 
usar riego por aspersi6n 0 goteo, como alternativas para el riego superficial, a fin de 
reducir el riesgo de saturaci6n, salinizaci6n, erosi6n y uso ineficaz del agua; (f) ubicar el 
proyecto de riego de tal manera que se reduzcan los impactos sociales y ambientales; y, (g) 
utilizar las aguas servidas tratadas, donde sea apropiado, a fin de dejar una mayor 
cantidad de agua para los otros usuarios, 0 reducir los impactos ambientales del retiro del 
agua de las fuentes superficiales y freaticas. 

Adminjstraci6n y Capacitaci6n 

17. A menudo, se citan los factores institucionales como causas del fracaso de los 
grandes programas publicos de riego. La operaci6n de todos los sistemas de control, desde 
la fuente del agua hasta las granjas individuales, requiere administraci6n casi 
con stante. Es esencial manejar el agua, cuidadosamente, para asegurar que la cantidad, 
tiempo, controlabilidad y confiabilidad del agua que se entrega a los usuarios sean 
id6neos, porque estos factores determinaran el exito del proyecto. Si las personas id6neas 
no estan disponibles, 0 si carecen de las destrezas tecnicas y administrativas necesarias, 
habra que entrenar a un equipo de administradores para que presten los servicios 
necesarios. 

18. La planificaci6n e implementaci6n del proyecto de riego debera realizarse con la 
cooperaci6n y colaboraci6n de los ingenieros, edaf610gos, hidr610gos, especialistas de 
salud publica, cientfficos sociales y economistas. Se debe de sarro lIar un plan de 
operaciones, especificando todas las norm as de operaci6n y metas de distribuci6n del 
agua, antes de disefiar la infraestructura ffsica, y guiar, posteriormente, a los 
administradores del proyecto. . 

Monitoreo 

19. Los factores que requieren monitoreo son: el clima (viento, temperatura, lluvia, 
etc.); el caudal del rio, en varios lugares, aguas arriba y aguas abajo del proyecto de riego; 
el contenido de alimentos del agua de descarga; los caudales y niveles de agua en los 
puntos criticos del sistema de riego; los niveles del agua freatica en el area del proyecto y 
aguas abajo; la cali dad del agua que ingresa al proyecto y la de las corrientes de retorno; 
la calidad del agua freatica en el area del proyecto; los niveles de salinidad del agua de 
los pozos de la costa; las propiedades ffsicas y quimicas del suelo del area de riego; el area 
de terreno agricola que esta en producci6n; la intensidad de cultivo; el rendimiento de los 
cultivos por unidad de terreno y agua; las tasas de erosi6n1sedimentaci6n del area del 
proyecto; la relaci6n entre la demanda y la oferta de agua para los usuarios (equitatividad 
de la distribuci6n); condici6n de los canales de distribuci6n y drenaje (sedimentaci6n, 
presencia de malezas, condici6n de los revestimientos); manejo de la cuenca 
hidrografica, aguas arriba (extensi6n y practicas agricolas, actividad industrial); la 
incidencia de enfermedades y presencia de vectores; la condici6n de salud de la poblaci6n 
en el area del proyecto; los cambios en la vegetaci6n natural del area del proyecto y en la 
zona aluvial, aguas abajo; los cambios en las poblaciones de la fauna en el area del 
proyecto y en la zona aluvial, aguas abajo; y, la poblaci6n y las especies de peces. 
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Tabla 8.7. Riego y Drenaje 

Impactos Negativos Potenciales 

Directos 

1. Erosion del suelo (de surco, 0 superficial). 

2. Erosion del suelo (con riego por aspersion en los terrenos montaiiosos). 

3. Saturacion de los suelos. 

4. Salinizaci6n de los suelos. 

Medidas de Atenuaci6n 

1. • Diseiiar y distribuir correctamente los surcos 0 terrenos, evitando las 
gradientes muy excesivas; 

• Nivelar el terreno; 

• Diseiiar terrazas en las laderas para reducir el peligro de la erosion 
superficial. 

2. • Diseiiar un sistema de regaderas para reducir el peligro de erosion; 
asegurar que la tasa de infiltracion sea mayor que la tasa de aplicacion 
de las regaderas. 

3. • Regular la aplicacion del agua para evitar el riego excesivo (incluyendo 
un control sobre el desvfo, para poder suspender el suministro de agua a 
las acequias); 

• Instalar y mantener un sistema adecuado de drenaje; 

• Utilizar canales revestidos 0 tuberfa para prevenir las fugas; 

• Utilizar riego por aspersion 0 por goteo. 

4. • Implementar las siguiente medidas para evitar saturaci6n: 

• lixiviar las sales lavando peri6dicamente los suelos; 

• cultivar las plantas que toleran la salinidad. 
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Tabla 8.7. Riego y Drenaje (continuaci6n) 

Impactos Negativos Potenciales 

Directos (oontinuaci6n) 

5. Lavado de los canales. 

6. Obstruccion de los canales con sedimentos. 

7. Lixiviacion de los alimentos de los suelos. 

8. Florecimiento de algas y proliferaci6n de malezas. 

9. Obstruccion de los canales con la maleza. 

10. Deterioro de la calidad del agua del rio, aguas abajo del proyecto de riego, y 
contaminacion del agua freatica local (mayor contenido de salinidad, alimen
tos, agroqufmicos) afectando Ia pesca y a los usuarios, aguas abajo. 

Medidas de Atenuacion 

5. Disefiarel sistema de canales de tal manera que se reduzca el riesgo, y utilizar 
revestimiento. 

6. • Tomar medidas para reducir la erosion de los terrenos; 

• 

• 

Disefiar y manejar los canales de tal manera que se reduzca la sedimen
tacion; 

Permitir el acceso a los canales para la eliminacion de las malezas y 
sedimentos. 

7. • Evitar el riego excesivo; 

• Reemplazar los nutrientes usando fertilizantes 0 la rotacion de cultivos. 

8. Reducir el insumo y la liberacion de nutrientes (nitrogeno y fosforo) de los 
terrenos. 

9. • Disenar y manejar los canales de tal manera que se reduzca el desarrollo 
de las malezas; 

• Permitir el acceso a los canales para el tratamiento 0 remoci6n de las 
malezas. 

10. • Mejorar el manejo del agua; mejorar las practicas agrfcolas y controlar 
los insumos (especialmente los biocidas y fertilizantes quimicos); 

• Imponer criterios en cuanto a la cali dad del agua. 
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Tabla 8.7. Riego y Drenaje (continuacion) 

Impactos Negativos Potenciales 

Directos (continuaci6n) 

11. Intrusi6n del agua salada a los sistemas de agua dulce, aguas abajo. 

12. Reducci6n de los caudales, aguas abajo, afectando el uso de la zona aluvial y 
su ecologia, la pesea de rfo y de estero, a los usuarios del agua y la dil uci6n de 
los contaminantes. 

13. Intrusi6n a los pantanos u otras areas que son, eeo16gieamente, fragiles. 

14. Altemaci6n 0 destrucei6n del habitat de la fauna u obstrucci6n de su 
movimiento. 

15. Obstrucci6n del movimiento del ganado y Ia gente; 

Medidas de Atenuaci6n 

11. • Reducir la toma de agua para mantener un caudal adecuado, aguas 
abajo; 

• Recargar los acufferos de la costa usando pozos de inyeeei6n. 

12. • Reubiear 0 rediseiiar el proyecto; 

• Regular la toma de agua para atenuar los efectos; 

• Tomar medidas compensatorias, donde sea posible. 

13. Ubicar los proyectos para eliminar 0 minimizar la intrusi6n en areas crftieas. 

14. • Ubiear los proyectos de tal manera que se evite 0 se reduzea su intrusi6n 
a las areas mas fragiles 0 crfticas. 

• Establecer parques 0 reservas compensatorias; 

• Reseatar y reubicar los animales; 

• Proveer eorredores para su movimiento. 

15. Proveer corredores. 
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Tabla 8.7. Riego y Drenaje (continuaci6n) 

Impactos Negativos Potenciales 

Directos (continuaci6nl 

16. Amenaza ala propiedad hist6rica, cultural 0 estetica. 

17. Alteraci6n 0 perdida de la vegetacion de la zona aluvial, y trastorno de los 
ecosistemas costaneros (p.ej., los manglares). 

18. Dislocaci6n de las poblaciones y comunidades. 

19. Introducci6n 0 mayor incidencia de las enfermedades transportadas 0 rela
cionadas con el agua (esquistosomiasis, malaria, oncocerciasis, etc.). 

Medidas de Atenuaci6n 

16. • Ubicar el proyecto de tal manera que se prevengan las perdidas; 

• Rescatar 0 proteger los sitios culturales. 

17. • Ubicar el proyecto en una area menos vulnerable; 

• Limitar y regular la toma de agua a fin de reducir los problemas, tanto 
como sea posible. 

18. • Ubicar el proyecto de tal manera que se reduzca el efecto; 

• Implementar un programa de reasentamiento para asegurar que su 
nivel de vida sea, por 10 menos, igual al anterior. 

19. Implementar estas medidas de prevenci6n: 

• usar canales revestidos 0 tuberfas para disminuir los vectores; 
• evitar las aguas estancadas 0 lentas; 
• usar canales rectos 0 ligeramente curvados; 
• instalar compuertas en los extremos del canal para permitir su lavado 

completo; 
• rellenar y drenar los fosos de prestamo que se encuentran junto a los 

canales y caminos; 
• prevenir las enfermedades; 
• tratar las enfermedades. 
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Tabla 8.7. Riego y Drenaje (continuacion) 

Impactos Negativos Potenciales 

Directos (continuaci6n) 

20. Problemas de enfermedad y salud debido al uso de las aguas servidas para 
riego. 

21. Contlicto en cuanto al suministro, y por las desigualdades en la distribucion 
del agua en el area servida. 

22. Bombeo excesivo del agua freatica. 

Indirectos 

23. Mayor contaminacion y peJigros para la salud a causa de los contaminantes 
industriales y municipales, aguas abajo, debido a la reduccion del caudal 
(menor dilucion) del agua del rio. 

Externos 

24. Se degrada la cali dad del agua, y Se vuelve inutilizable, debido al uso de la 
tierra y la descarga de contaminantes, aguas arriba. 

Medidas de Atenuacion 

20. • Tratar (p.ej., en lagunas de asentamiento) las aguas servidas antes de 
usarlas; 

• Establecer y ejecutar las norm as en cuanto al uso de las aguas negras. 

21. Implementar un sistema para asegurar que la distribucion entre los usuarios 
sea equitativa y control arIa para verificar el cumplimiento. 

22. Limitar su utili zaci on para asegurarque no se supere el "rendimiento seguro" 
(la tasa de recuperacion). 

23. • Controlar las fuentes de desperdicios, aguas abajo; 

• Reducir la toma de agua. 

24. • Controlar el uso de la tierra en las cuencas hidrograficas; 

• Controlar las fuentes de contaminacion; 

• Tratar el agua antes de usarla. 



MANEJO DE GANADO YTERRENOS DE PASTOREO 

1. El Banco Mundial financia los proyectos 0 aspectos de desarrollo de la ganaderia 
cuyo objetivo es el mejoramiento de las condiciones y productividad de los terrenos de 
pastoreo, la salud y productividad del ganado Unc1uyendo el ganado vacuno, ovejas, 
cabras, bUfalos, bueyes y porcinos) para carne, leche, pieles y fibra, y el bienestar de los 
pastores. Los terrenos de pastoreo inc1uyen los pastos, el bosque abierto (yen algunos 
lugares las areas desbrozadas de los bosques cerrados), los matorrales, y los desiertos que 
sostienen los rumiantes domesticos y herbivoros silvestres. Los objetivos de la ayuda 
incluyen la ganaderia comercial en gran escala y la explotacion agropecuaria de 
subsistencia, 0 los sistemas tradicionales de pastoreo. En las operaciones de gran escala, 
asi como pequefia, los sistemas de produccion difieren por su intensidad; los mas 
intensivos sumistran alimentos cosechados, naturales 0 cultivados, a los animales 
acorralados, y los sistemas mas extensivas dependen, exclusivamente, del pastoreo de la 
vegetacion natural. 

2. El enfasis, en este caso, se dara a las operaciones ganaderas de pequefia y 
mediana escala, que utilizan sistemas de manejo menos intensivos (el pastoreo libre), 
haciendo referencia mas limitada a las grandes empresas comerciales (los beneficiarios 
men os comunes del credito del Banco) y los sistemas de alimentacion en pesebre (que 
causan menos problemas ambientales que los de pastoreo libre). El procesamiento de la 
carne y los otros productos ganaderos se analiza en la seccion "Agroindustria". 

3. Pueden haber proyectos que contemplen otros usos de los terrenos de pastoreo. Los 
ejemplos son: la conservacion de la fauna, la captacion de agua, el turismo, la recreacion, 
la caseria, y la exploracion minera y petrolera. 

Potenciales Impactos Ambientales 

4. E] pastoreo del ganado hace uso productivo de la tierra en las areas no idoneas para 
los cu]tivos agricolas. Generalmente, se practica en las tierras aridas 0 semiaridas, 
donde sea escasa la lluvia, e impredecible, en cuanto al tiempo y espacio; la produccion del 
ganado en grande, especificamente, el pastoreo, es una forma apropiada y duradera de 
utilizar Ia tierra, y es mucho menos riesgosa que la agricultura. El pastoreo y la 
vegetacion de estos terrenos se adaptan mutuamente: tanto el pastoreo insuficiente, como 
el excesivo, que producen plantas lenosas y hierbas gran des y poco apetitosas, reducen el 
potencial productivo del area. El pastoreo ayuda, tambien, mediante la introduccion de 
estiercol, a mantener la fertilidad del suelo, y sus caracteristicas fisicas. Y, la 
germinacion de ciertas plantas se mejora 0 se posibilita, luego de que la semilla haya 
pasado por el proceso digestivo del animal. Por 10 tanto, la produccion ganadera constituye 
un sistema de manejo de la tierra en las areas marginales, que puede optimizar la 
produccion de alimentos con un minimo de insumos, a la vez que mantiene la 
productividad del ecosistema. 

5. Los impactos ambientales negativos de la ganaderia, sin embargo, se originan en 
el pastoreo excesivo y se producen como resultado de algunas practicas de manejo de las 
tierras de pasto. Los impactos extern os en los terrenos de pastoreo se relacionan con las 
actividades de desarrollo (p.ej., la agricultura, el desarrollo de los recursos hidricos, los 
program as de colonizacion, la mineria, etc.), que reducen 0 imposibilitan el pastoreo del 
terreno 0 degradan sus recursos. 

6. El principal impacto ambiental negativo potencial de la produccion de ganado es el 
pastoreo 0 con sumo excesivo (explotacion excesiva) del forraje, y esto conduce a la 
degradacion de la vegetacion, la mayor erosion de los suelos, y el deterioro de su fertilidad 
y estructura (Ver la Tabla 8.8, al final de esta seccion). El pastoreo desmesurado es el 
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resultado del uso excesivo del terreno: el mimero y tipo de ani males supera a la capacidad 
del area. Esto causa una reduccion en las especies de forrajes favoritos y un aumento en 
las malezas desabridas. Se aumenta la erosion de los suelos, indirectamente, debido a la 
perdida de la cobertura vegetal, y, directamente, porque se afloja el suelo, exponiendolo a 
la erosion hidraulica y eolica. Los caminos que hace el ganado cortan las laderas y 
causan un proceso de erosion que puede producir la formacion de arroyos. Ademas, el 
pastoreo degrada la estructura del suelo, pulverizandolo y compactando la superficie, y 
esto reduce su capacidad de infiltracion. Las tecnicas de manejo de estos terrenos que 
tratan de reducir la presion del pastoreo, incluyen: ]a variacion del tiempo, duracion 0 

sucesion de uso por el ganado de las areas especificas, y regulacion de los numeros, 
especies y movimiento de los animales. Las formas mas comunes de controlar la presion 
de los animales incluyen: la rotacion, el pastoreo diferido y la colocacion estrategica del 
agua y la sal. Otras tecnicas de manejo utiles son: la comercializacion organizada de los 
productos del terreno, y el desarrollo de las areas de pastoreo y reservas para las 
temporadas secas. 

7. Al aumentar la produccion de ganado en los terrenos de pastoreo, 0 emplear 
zootecnia en esas areas, se pueden crear impactos negativos para la fauna. La 
competencia por la vegetacion 0 el agua puede aumentar, y los ganaderos pueden matar la 
fauna para carne, 0 para eliminarla como plaga (es decir, los predatores del ganado). En 
muchos lugares el ganado y la fauna coexisten, exitosamente, utilizando diferentes 
recursos y, de esta manera, evitando la excesiva competencia. En algunas areas, el 
cultivo de la fauna ha demostrado mayor potencial que la ganaderia, y puede ser 
considerado como una alternativa para la produccion de carne, pieles y cuero. Otras 
alternativas que pueden ser consideradas son el turismo y la caserfa controlada. 

8. A menudo, se agota la vegetaci6n y se produce mayor erosion del suelo alrededor 
de las Fuentes de agua, donde se congregan los animales. Se puede limitar la destruccion, 
aumentando el numero de fuentes, ubicandolas estrategicamente, y cerrandolas durante 
ciertas epocas del ano. La mala planificaci6n, ubicacion, manejo y control de los charcos, 
sin embargo, puede agravar los problemas, y aumentar la seriedad de las sequfas. Al 
perforar pozos profundos, se puede producir severa degradacion de la tierra a su alrededor, 
porque baja el nivel freatico y se afecta la vegetacion local. Si el ganado y los seres 
humanos com parten las Fuentes de agua, se crean implicaciones negativas para la salud. 

9. Las tecnicas de manejo que se emplean para aumentar la productividad de los 
terrenos de pastoreo, son: la intervencion mecanica y ffsica con respecto al suelo 0 la 
vegetacion (p.ej., contorneacion de la tierra y otras tecnicas de conservacion del suelo y el 
agua, desbroce de los matorrales); siembra 0 resiembra de las especies y variedades 
seleccionadas; quema de la vegetacion; aplicacion de fertilizantes: el estiercol 0 los 
qufmicos, y hacer esfuerzos por controlar las plagas. Las medidas de conservacion del 
suelo y el agua y la siembra de vegetacion pueden reducir la erosion del suelo, en cambio 
el desbroce y quema de los matorrales, que no se efectua con cuidado, puede aumentar ]a 
erosion. Esta no solamente disminuye la productividad del sitio, sino que los recursos 
acuaticos sufren tambien debido al aumento del sedimento. 

10. La quema es la practica mas antigua que utiliza el hombre para manipular la 
vegetacion de los terrenos de pastoreo, para el uso del ganado. La quema se emplea para 
controlar los matorrales indeseables y la maleza alta, para destruir los montecillos viejos 
y desabridos de las hierbas, plantas y favorecer el crecimiento de las plantas frescas, que 
son mas digeribles y nutritivas. EI fuego aumenta el rendimiento del forraje y mejora el 
sabor de las hierbas y malezas. Sin embargo, la quema caprichosa 0 fortuita puede ser 
danina 0 desastrosa para la vegetacion y los suelos, y puede causar mayores niveles de 
erosion. 

11. El uso de qufmicos para fertiJizar el pasto, 0 para controlar las plagas y 
enfermedades, puede producir un impacto ambiental negativo. Son sumamente caros, y, 
por eso, rara vez se utilizan en los paises en desarrollo. Donde se utilicen, sin embargo, 
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pueden ocasionar problemas de contaminacion del agua, al igual que el uso de los 
materiales organicos. Es mas comun emplear los quimicos como herbicidas, 0 para 
controlar las enfermedades (p.ej., para reducir la poblacion de la mosca tsetse y controlar 
tripanosomiasis), y pueden haber efectos negativos para la fauna, las fuentes de agua 
(superficiales y freaticas) y la vegetacion. 

12. EI mejoramiento del ganado incluye el cuidado veterinario, el tratamiento y 
control de las enfermedades, y las tecnicas de seleccion u otras para mejorar la raza. Los 
aumentos de poblacion del ganado, producido por estos esfuerzos, deberan efectuarse 
conjuntamente con el manejo del terreno de pastoreo y el control de su uso, para evitar los 
problemas que pueden ser causados por la mayor presion sobre los recursos. EI 
mejoramiento genetico, a largo plazo, tienen el potencial negativo de reducir la variacion 
genetica natural de las poblaciones, y, por eso, pueden disminuir su resistencia a las 
enfermedades y la flexibilidad para adaptarse a los cambios de clima. 

13. Algunos proyectos emplean alimentaci6n suplementaria durante los tiempos de 
sequia, para mantener los rabafios. Hay que tener cuidado con estos programas, y 
continuarlos hasta que los pastos se hayan recuperado, ad ecuadamente, de la sequia. 
Existe un concepto err6neo acerca de que una vez que se inicien las Iluvias, se puede 
descontinuar los programas de alimentacion; pero en realidad, existe una retraso entre el 
comienzo de las lluvias, y el momento en que los terrenos de pastoreo estan, nuevamente, 
Hstos para soportar la presion del ganado. AI sol tar el ganado muy pronto, se puede hacer 
mucho dafio a los pastos. 

Temas Especiales 

Ganaderia en los Basques Tropialles Humedos 

14. El desbroce de los bosques tropicales humedos de tierra baja, 0 utilizacion de las 
tierras que han sido limpiadas por otros motivos, para la producci6n de ganado, no es una 
practica permanente, y tiene impactos ambientales desastrosos. El desbroce de grandes 
areas del bosque amazonico, y su conversion a la ganaderia, ha degradado el terreno, 
irreparablemente, y 10 ha vuelto inservible para cualquier otro proposito. La ganaderia en 
gran escala en esas areas no es aconsejable y debe ser desalentada. 

Temas Sociales y Culturales 

15. Los sistemas de manejo de los terrenos de pastoreo y sus modelos y condiciones 
socioeconomicas, estan fntimamente vinculados. El deterioro de la productividad de los 
terrenos, sea por causas naturales (clima) 0 artificiales, tendra un efecto negativo sobre 
los ingresos y la salud de las familias, y la distribucion de los escasos recursos entre la 
gente. En cambio, los factores socioeconomicos, como la disponibilidad de la mano de 
obra, la distribucion de las tareas dentro de las familias, los derechos en cuanto al uso del 
terreno y los recursos, los modelos de propiedad, y las condiciones del mercado, influyen 
en el manejo de los recursos de los terrenos de pastoreo y ganaderfa. 

16. Muchas areas de pastoreo estan en un estado de transici6n. Los cambios sociales y 
econ6micos mas importantes que han ocurrido en estas areas son: (a) hay mayor 
participacion en los mercados salariales-laborales; (b) se han transformado los sistemas 
de tenencia y organizaciones indfgenas; (c) se ha producido la intrusion del cultivo en 
seco y el riego a los terrenos de pastoreo; (d) hay mayor participacion de los pastores en los 
mercados de los productos; (e) hay mayor sedentarizacion y asentamiento, y esto, a 
menudo, es alentado por las politicas y programas estatales y de los donantes; y, (f) las 
condiciones del mercado de los productos ganaderos son inestables. En terminos de sus 
efectos potenciales para el medio ambiente fisico, las variables mas importantes que 
deben ser identificadas, son: los niveles de ingresos y bienestar, la disponibilidad de la 
mano de obra, y la relacion tierralpoblacion. Los cambios que se producen en estos 
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factores, probablemente, afectaran la manera en que se manejen los recursos flsicos, de 
igual manera, los cam bios en el acceso tradicional de la gente a los recursos. 

17. Los temas sociales claves que deberan ser considerados antes de implementar 
cualquier proyecto de manejo de ganaderia 0 terreno de pastoreo, son las dimensiones de 
espacio y tiempo de la economia de los terrenos de pastoreo; la tenencia de los recursos y la 
gesti6n local; los derechos a la propiedad, la distribuci6n y el bienestar; y, la 
disponibilidad de la mano de obra. 

18. Los sistemas de producci6n de ganado en los terrenos de pastoreo necesitan una 
gran extensi6n de tierra. La movilidad de los grupos humanos en estas zonas tiende a 
aumentar con la aridez, y las poblaciones mas m6viles viven en las zonas arid as y 
semideserticas. Es fundamental, por 10 tanto, identificar la expansi6n fisica y los tipos de 
ecosistemas que son explotados por el ganado durante todo el cicIo, "de sequia a sequia", 
(un periodo de 7-10 an os), especialmente, en el caso de los recursos terrestres e hidricos, 
que son criticos para la sobrevivencia del sistema global de producci6n. La perdida de las 
tierras debido a la incursi6n de la agricultura (sea por extranos 0 por los pastores 
mismos), los proyectos de colonizacion, la creaci6n de parques nacionales, y otras 
actividades, reduciran la cantidad de tierra que esta disponible para la producci6n y 
bajara la relaci6n tierra/poblaci6n. Puede ser especial mente perjudicial para los pastores, 
si se aplican las areas criticas que utilizan durante la temp orad a seca, para otros usos 
ganaderas. Finalmente, la reducci6n de movilidad debido a las barreras fisicas (p.ej., 
cercas, poblaciones) 0 las politicas gubernamentales que favorecen la sedentarizaci6n y 
asentamiento, afectaran la flexibilidad necesaria para optimizar el uso de los terrenos de 
pastoreo. 

19. En las areas donde los terrenos de pastoreo sean recursos de propiedad comun, la 
mayoria de las comunidades tienen (0 tuvieron) instituciones formales 0 informales que 
regulan el acceso al pasto, al agua y a los otros recursos. El uso de los terrenos comunales, 
a menudo, se basaba en derechos de propiedad 0 de uso sobre la tierra de varias zonas 
ambientales, donde funcionaban los sistemas nomadas de producci6n. Las pollticas 
gubernamentales que tratan de asentar a los n6madas, 0 el deseo de la poblaci6n de ser 
sedentaria, 0 la apropiaci6n de la tierra para programas de riego u otros proyectos de 
desarrollo, han reducido el area total y su distribuci6n ambiental a tal pun to, que han 
ocurrido cambios radicales en las estructuras sociales y los sistemas de producci6n. Estos 
cambios imposibilitan la ganaderia, 0 requieren una mayor importaci6n de insumos para 
los animales. Las politicas gubernamentales, con respecto a los subsidios, impuestos y 
fijaci6n de precios de los productos, a menudo, han favorecido la agricultura, en vez de la 
ganaderia, causando el mal uso de los terrenos con poco 0 ningtin potencial econ6mico 
para la produccion de cultivos. Esto ha exacerbado mas el impacto en los sistemas sociales 
y culturales. Es fundamental identificar, tanto estas normas locales tradicionales que 
regulan el acceso a los recursos (y como cambian durante el tiempo), como las politicas y 
programas gubernamentales que influyen en la practica local de la tenencia de la tierra. 

Deben ser analizadas las organizaciones locales, los individuos que tienen la 
responsabilidad de vigilar los reglamentos de tenencia, y las caracteristicas de estas 
organizaciones en cuanto a clase, edad, y sexo. Estas entidades deben, no solamente, 
participar en el disefio del proyecto, sino que deben dar la misma consideraci6n a las 
personas que seran afectadas, especialmente, si sus intereses no tienen representaci6n 
adecuada en los cuerpos gobernantes. Los aspectos, en pro y en contra, del cambio de los 
modelos de propiedad (p.ej., cambiando de un sistema de propiedad comun de los recursos, 
al de la propiedad privada) deberan ser analizados, cuidadosamente, a la luz de los 
modelos sociales locales. 

20. Es esencial entender los modelos locales existentes de propiedad de la ganaderia, 
para poder diseiiar un proyecto para manejar los terrenos de pastoreo. En la mayoria de 
los casos, ]a posesi6n del ganado es altamente distorsionada, a menudo, el 10 por ciento de 
los pastores controlan hasta el 50 por ciento de las unidades, y hay grandes segmentol (con 
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frecuencia, el 20 al 30 porciento de los hogares) que no controlan sino poco 0 ninglin 
ganado u otra propiedad. Es peligroso tratar de determinar el mimero de animales que 
correspondan a la capacidad del terreno, sin tener primero conocimiento de la dinamica 
de posesion, y el numero de animales por hogar que son necesarios para su manutencion, 
y para que el sistema sea, economicamente, viable. El peligro consiste en que si se limita 
el numero de animales por familia (en vez de la cantidad de familias que participan en la 
ganaderia) para reducir la presion de pastoreo, se puede disminuirlo hasta que Hegue a 
ser antieconomico, y obligar a las familias mas pobres a dejar de producir. 

21. Ademas, existe, frecuentemente, mucha distorsion en el reparto de los ingresos y 
en los derechos de propiedad intrafamiliares (los que se basan en el sexo y la edad). A mas 
de obtener la informacion sobre la distribucion general de la propiedad y los ingresos 
entre las familias, sa debera entender los siguientes factores: el grado en que la gestion y 
propiedad esten concentradas en la misma unidad (p.ej., los segmentos adinerados de las 
poblacion, dentro 0 fuera de la comunidad, que actuan como propietarios ausentes, y 
contratan a los pastores locales para que cuiden sus animales); el grado en que ciertas 
categorias de propiedad (las cabras y las ovejas) 0 las fuentes de ingresos (1a venta de la 
leche) sean controladas por las mujeres, y si las actividades de desarrollo han socavado 
las actividades comerciales de las mujeres; y, el grado en que ciertas actividades del 
manejo de los recursos y la propiedad pueden ser diferenciadas, seglin la categoria 
economica. 

22. Como las actividades de produccion de los terrenos de pastoreo se realizan, 
generalmente, en las areas de baja densidad de la poblacion, a menudo, sufren de falta de 
la mana de obra. Esto influye en el desplazamiento del rabaiio, su movilidad, y ciertas 
tecnicas de conversion y de manejo de los recursos. Los aspectos que deben ser evaluados 
son: la diversificacion del sistema de produccion local (el grado en que los cultivos 
mixtos, las oportunidades de trabajo asalariado y las otras actividades no agropecuarias, 
afectan la disponibilidad de la mana de obra para la ganaderia); el grado en que la 
participacion de los hombres en las actividades no agropecuarias aumente la carga de 
trabajo de las mujeres; y, el grado en que la falta de mano de obra y los bajos ingresos, 
afecten las estrategias locales de gestion, y se asocien con las practicas destructivas de 
manejo de los recursos. 

23. En las areas que son mas densamente pobladas, cuyos recursos de pastoreo son 
limitados, 0 en las areas que son, ecologicamente, fragiles, como las zonas montaiiosas, 
se puede restringir el movimiento del ganado para limitar la degradacion ambiental, e 
implementar un sistema de alimentaci6n en pesebre. Aunque esto sea mas solvente, 
eco16gicamente, pueden ser injustos los derechos de acceso a los recursos de forraje, 0 

puede estar concentrada la posesion de la tierra que sirve para cultivar el alimento para el 
ganado, impidiendo la participacion de los pobres, 0 la gente sin tierras, en el programa. 
Hay que tomar estos factores en cuenta al diseiiar el proyecto. 

Alternativas de los Proyectos 

24. Hay pocas alternativas para la ganaderia en los terrenos de pastoreo, porque, 
general mente, es el uso mas apropiado que se puede dar a estas tierras, debido a las 
condiciones climaticas. Una posibilidad, que se limita a ciertas areas y circunstancias, 
es la explotacion de la fauna. El manejo de la fauna, como sistema sustentable, puede, 
potencial mente, aumentar la productividad de la tierra, en terminos de su produccion de 
carne, pieles, cuero, y otr08 product08, y limitar la destruccion del medio ambiente. El 
exito de este sistema, sin embargo, dependera de numerosas variables, y la 
comercializacion no es la menos importante. El turismo basado en la fauna, la 
recreacion, la casena control ada y la agricultura de secano, son otras alternativas. 

25. La mayorfa de las oportunidades se relacionan a la misma ganaderfa. Como se 
menciono, anteriormente, se pueden variar los siguientes aspectos: las especies de los 
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animales para producci6n; la intensidad de la producci6n; las actividades de 
mejoramiento del terreno de pastoreo; el riego por aspersi6n; las actividades de 
mejoramiento del ganado; los arreglos de transporte y procesamiento; y, el control de las 
funciones de comercializaci6n. 

Administracion y Capacitacl.on 

26. Las politicas y los programas gubernamentales que se diseiian para aumentar la 
producti6n ganadera, a menudo, afectan, en forma negativa, los recursos del terreno de 
pastoreo y el bienestar de los productores, y promocionan ineficiencia econ6mica y 
desigualdades sociales. Las politicas ganaderas, con frecuencia, han obrado contra el 
desarrollo de la ganaderia. Se deben analizar las politic as, programas y legislaci6n, para 
determinar sus impactos sociales y ambientales. Puede ser necesario establecer 0 

fortalecer los grupos de productores para que presten servicios, representen a los 
productores individuales y faciliten la comercializacion. 

27. Las politicas gubernamentales (p.ej., con respecto a los precios del ganado y los 
controles sobre la importaci6n y exportacion) tienen el proposito, frecuentemente, de 
mantener bajos los precios pagados por los consumidores por los productos ganaderos. 
Entonces, para compensar a los productores, los gobiernos ofrecen subsidios, permitiendo 
que los productores compren los insumos a un precio inferior a su valor real, y 
proporcionan'servicios gratuitos, u ofrecen credito subvencionado. Esto crea un sistema de 
sostenimiento artificial que puede causar ineficiencias, desigualdades (favoreciendo a 
los grandes y no a los pequeiios productores), distorsiones en la inversion, y degradacion 
de los recursos de pastoreo por el uso inadecuado de la tierra. Tambien tiende a favorecer 
las operaciones que hacen uso intensivo del capital, que emplean alimentos balanceados, 
en vez de los sistemas basados en el forraje. 

28. En muchos lugares los servicios gubernamentales son inadecuados. En otros, 
algunos de los servicios son excesivos y sofocan las inieiativas del sector privado, las 
mismas que podrfan proporcionar los servicios mas eficientemente. Los gobiernos de la 
mayorfa de los paises partieipan en el procesamiento y comercializaci6n del ganado, el 
suministro de los insumos, la extension de los servicios tecnicos y los programas de salud 
animal y mejoramiento genetico. Con frecuencia, la entrega de estos servicios es 
deficiente. 

29. A menudo, son inadecuados los servlclos gubernamentales de investigacion y 
extensi6n. Normalmente, enfocan los sistemas de produccion intensiva que dependen de 
los productos importados, los mismos que no son viables, economicamente, para 1a 
mayoria de los ganaderos. Con frecuencia, los servicios de extension se entorpecen debido 
a las ineficiencias, la falta de fondos y la inefieiente capacitacion de los extensionistas. 

30. Las estructuras sociales tradicionales estan sufriendo un proceso de 
desintegraei6n, y no son reemplazadas por las organizaciones de productores que 
controlarian el uso de las tierras comunes. A menudo, las leyes que establecen los 
derechos de la posesi6n de la tierra y de los usuarios, espeeialmente, en el caso de los 
terrenos comunales, son deficientes, 0 no se ejecutan. La falta de organizaciones de 
productores dificulta la co'merciaJizacion, y los intermediarios Henan el vacio, 
apropiandose de la mayoria de las utilidades. Los grupos de productores pueden establecer 
y regular los modelos de uso de la tierra, los sistemas de manejo del ganado y el numero 
de animales que se permiten; pueden prestar los servicios que, actualmente, provee el 
gobierno; y, pueden representar a los ganaderos cuando traten de influir en las politicas 
gubernamentales y en las prioridades de investigacion. 

31. A menudo hace fa1ta capacitacion para fortalecer las destrezas tecnieas, 
administrativas y de extension del personal gubernamentaL Las necesidades comunes 
de capacitacion ine1uyen: eco]ogia y administracion, sistemas de produccion ganadera, 
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ciencias veterinarias, economia agricola, tecnicas de extension y habilidades de 
investigacion y administracion. 

32. La investigacion debe adaptarse a las necesidades de los productores, 
especialmente, en 10 que se refiere a la produccion de pasta y los terrenos de pastoreo. Se 
requiere investigacion para desarrollar los paquetes tecno16gicos que sean apropiados 
para los pequenos productores que disponen de poca mana de obra. Otras necesidades de 
investigacion incluyen la forestacion agropecuaria, que abarca la ganaderia, los cultivos 
y la forestacion, y las practicas de los pastores, a fin de determinar su viabilidad 
ambiental y economica. 

Monitoreo 

33. En un proyecto ganadero, los siguientes factores requieren monitoreo: 

• la condicion de los terrenos de pastoreo (evaluacion de la condicion actual de 
salud del pasto, comparada con su potencial); 

• las tendencias del pasto (el sentido del cambio de la condicion del terreno de 
pastoreo); 

• la disponibiIidad y acceso del forraje natural, el cultivado y los alimentos 
importados (para ani males de pesebre); 

• los numeros y tipos de animales; 

• su distribucion y movimiento temporal; 

• la condicion del ganado (su peso, )a presencia de enfermedades, y otros indices 
sanitarios); 

• la condicion del suelo (es decir, las senales de mayor erosion, compactacion, 
menor fertilidad, etc.); 

• las fuentes de agua (su ubicacion, condicion, intensidad de uso y la condicion 
de la vegetacion a su alrededor); 

• las condiciones del mercado (cambios de precio, desarrollo de mercados 
alternativos, etc.); 

• los cambios en los indices economicos de los ganaderos (p.ej., el nivel de 
ingresos y la salud); 

• los cambios en la organizacion social; 

• los cambios externos en el uso de la tierra y los cambios demograficos que 
afectan los recursos de pastoreo y a los ganaderos; 

• los cambios en las poblaciones y habitat de la fauna debido a la produccion 
ganadera. 
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Tabla 8.8. Manejo de Ganado y Terrenos de Pastoreo 

~ 
~ 

Impactos Negativos Potenciales 

Directos 

1. Degradaci6n de los recursos vegetales debido al pastoreo excesivo. 

2. • Mayor erosion del suelo debido al desbroce y pisoteo de la vegetacion. 

~ • Mayor salinizaci6n de las aguas superficiales. 

3. • Deterioro de la fertilidad del suelo y sus caracterfsticas ffsicas: 

• por la eliminaci6n de la vegetaci6n 
• por la mayor erosion 
• por la compactacion del suelo 

4. Mayor flujo del agua superficial debido al desbroce de la vegetacion y la 
compactaci6n del suelo (menor capacidad de infiltraci6n). 

Medidas de Atenuacion 

1. • Limitar el numero de animales; 

• Controlar la duracion del pastoreo en las areas especfficas; 

• Mezclar las especies de ganado para optimizar el uso de la vegetacion; 

• Implementar la resiembra y produccion de forraje; 

• Cortar y transportar el forraje; 

• Ubicar, estrategicamente, las fuentes de agua y de sal. 

2. • Restringir el acceso del ganado a las areas inestables (p.ej., las laderas 
empinadas); 

• Tomar medidas para controlar la erosion del suelo (p.ej., reforestacion, 
resiembra del pasto, preparaci6n de la tierra, terrazas). 

3. Igual que el 1 y el 2. 

4. • Implementar las medidas de conservacion del agua y repartirla. 

• 19ual que el 1 y el 2. 



Tabla 8.8. Manejo de Ganado y Terrenos de Pastoreo (continuacion) 

Impactos Negativos Potenciales 

Directo8 (continuaci6n) 

5. • Degradaci6n de la vegetacion y el suelo alrededor de las fuentes de agua; 

• Bombeo excesivo del agua freatica; 

• Reduccion del nivel freatico y degradaci6n de la vegetacion local debido 
a la perforaci6n y uso de los pozos. 

~ 6. • Desplazamiento 0 reducci6n de la fauna por Ia reducci6n del habitat; 

• Interrupcion de las rutas migratorias; 

• Competencia porlos recursos alimenticios y acuaticos; 

• Introducci6n de enfermedades; 

• Impactos de la quema; 

• Mayor cacerfa ilegal. y matanza de la fauna por ser considerada como 
plaga 0 depredadora del ganado. 

5. 

6. 

Medidas de Atenuaci6n 

• Desarrollar muchas fuentes de agua de baja capacidad; 

• Ubicar, estrategicamente, las fuentes de agua; 

• Controlar el uso de las fuentes de agua (segUn mlmero de ani males y Ia 
temporada del ano); 

• Clausurar las fuentes permanentes de agua cuando esten disponibles los 
charcos y los rios temporales; 

• Limitar la capacidad del pozo mediante Ia seleccion de Ia tecnologia (p.ej., 
bombas manuales 0 baldes en vez de bombas motorizadas). 

• Planificar e implementar las estrategias de manejo de los terrenos de 
pastoreo (Ia selecci6n de las especies, el numero de ani males, las areas de 
pastoreo) para reducir el imp acto negativo en la fauna; 

• Establecer refugios compensatorios para la fauna; 

• Investigar el manejo organizado de Ia fauna, como ganado que puede 
ayudar a proteger los recursos silvestres. 



.... .... 
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Tabla 8.8. Manejo de Ganado y Terrenos de Pastoreo (continuacion) 

Impactos Negativos Potenciales 

Directo8 (continuaci6n) 

7. Contaminaci6n ambiental, trastornos ambientales, peligros para la salud, 
debido a las medidas usadas para eontrolar las plagas y enfermedades. 

8. Reducci6n de la variedad genetica a raiz de la selecci6n. 

9. Efectos negativos de la quema incontrolada de los matorrales, para el suelo 
y la vegetaci6n (deterioro de la fertilidad del suelo y su estructura, alteraci6n 
del habitat de la fauna, destrucci6n de la vegetaci6n). 

10. Utilizaci6n de los bosques tropicales humedos de tierra baja para la ganade
ria, causando degradaci6n ambiental a largo plazo, y producci6n no susten
table. 

Medidas de Atenuacion 

7. • Seleccionar un quimico, que sea especffico en euanto ala espeeie, euyo 
tiempo residual sea corto (periodo de actividad), y que tenga un impacto 
minimo en los otros recursos biologicos; 

• Tomar las medidas de proteceion para los trabajadores de campo; 

• Eseoger los metodos de fumigaci6n y el momento oportuno, para redueir 
la posibilidad de que se contamine el agua; 

• Optarpor una variedad de ganado que sea resistente a las enfermedades. 

8. Conservar la diversidad genetica en el sitio (proteger los parientes silvestres 
en su habitat natural, mantener la diversidad dentro de las poblaciones) y 
fuera del sitio (p.ej., preservar el material genetico en los "bancos") . 

9. Implementar program as de quema bien planificados y controlados. 

10. Evitar el desbroce de estos bosques para la ganaderia. 



CAMINOS RURALES 

1. Los caminos rurales unen las aldeas y las poblaciones mas pequefias de mercado 
regional, y son los caminos terciarios, secundarios y de penetracion. Normalmente, no 
son pavimentados, 0 tienen una capa delgada de asfalto; son mas angostos y las curvas 
son mas cerradas y las cuestas mas empinadas que las de las carre teras. Pueden ser de 
toda estacion, 0 solo temporales, y, a menudo, tienen vados 0 transbordadores, en vez de 
puentes. Las carreteras que cruzan las regiones rurales, sean pavimentadas 0 no, se 
tratan en la seccion "Caminos y Carreteras", del Capitulo 9. 

2. La construccion, mejora 0 rehabilitacion de los caminos rurales puede ser 
emprendida bajo un prestamo del sector de transporte, 0 como subcomponente de otro 
proyecto, por ejemplo, de agricultura, forestacion 0 desarrollo rural. 8i son 
subcomponentes, puede ser dificil verificar, en los documentos del proyecto, donde estan 
ubicados, geograficamente, y, acaso, no sepa esto, ni el prestatario. Los proyectos que 
contemplen el desarrollo de los recursos que se encuentran alejados de los caminos 
existentes (p.ej., los depositos de minerales, los recurs os ligniferos, las instalaciones 
hidroelectricas, 0 los lugares turisticos) requeriran la construccion de caminos de acceso. 
Puede ser necesario pavimentar estos caminos, si se van a transportar cargas pesadas. 

Potenciales Impactos Ambientales 

3. Los impactos ambientales incluyen: los efectos directos que ocurren en el sitio de 
la construcci6n y los alrededores de la via de pasaje autorizado, y los indirectos en la 
regi6n colindante. Esta area mas grande de influencia del camino rural es la de los 
efectos econ6micos,. sociales 0 ambientales inducidos, sean estos planificados 0 

espontaneos, y son el resultado del mayor acceso fisico y la reduccion de los costos de 
transporte. A menudo, estos impactos indirectos son mucho mayores que los directos. 

4. La contaminaci6n atmosferica y acuatica, y el ruido, que se asocian, 
generalmente, con las carreteras, no son problemas importantes en el caso de los caminos 
rurales, porque la frecuencia del trafico es baja. El polvo levantado por los vehiculos puede 
representar un peligro para la saJud, y dafiar la vegetaci6n aJ lado del camino. 8i se 
pavimenta el camino, el agua puede recibir un poco de contaminacion debido a los 
quimicos que va l1evando. Otras posibles fuentes de contaminacion del agua son los 
quimicos que se rocian junto al camino 0 en la via de pasaje autorizado, para controlar la 
maleza y el polvo. 

5. El principal impacto ambiental que se asocia con los caminos rurales, es la 
erosion. Al efectuar la construcci6n durante la temporada de Iluvia, 0 dejar los sue los 
desnudos, innecesariamente, debido al uso de los metodos de construcci6n incorrectos, se 
puede causar mucha erosi6n. 8i es inadecuado el drenaje de los caminos en las zonas que 
reciben mucha precipitaci6n, se destruiran los caminos y se causaran impactos negativos 
en los terrenos colindantes, especial mente en los terrenos muy empinados. Atin en las 
areas de baja precipitaci6n, si se disefia el sistema de drenaje, incorrectamente, una 
lluvia breve pero intensa, puede erosionar grandes cantidades de tierra, del area mas 
abajo de las zanjas de drenaje. Los deslizamientos y derrumbes de las areas empinadas 
pueden causar notable deterioro. A mas de destruir eI terreno y Ia vegetacion, la erosi6n 
tambien puede causar problemas serios de sedimentaci6n y Iodo en las aguas 
superficiales cercanas. Debido a su mayor potencial para generar problemas 
ambientales, los caminos que se construyen en las zonas humedas y empinadas necesitan 
normas mas estrictas y sus costos seran mas elevados, que los que se implementan el las 
areas lIanas. (Para mayor informaci6n, ver la Tabla 8.9, al final de esta seccion.) 
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6. Ademas, el diseiio de la calzada puede determinar el efecto que ejerce el camino 
sobre sus alrededores, por ejemplo, en los grandes tierras humedas (es decir, los pIanos de 
marea baja, lagunas 0 deltas). Si se construyen los caminos sobre terraplenes que 
interfieren con el drenaje transversal, 0 sobre diques que no permiten el movimiento 
adecuado del agua, se puede perjudicar, en forma permanente, los ciclos biol6gicos y la 
productividad de los ecosistemas de tierras humedas. Asimismo, los caminos pueden 
causar inundaci6n en las areas colindantes, al bloquear el flujo y aumentar el caudal del 
agua. 

7. Algunos caminos construidos por las empresas privadas (p.ej., para mineria, 
ganaderia y explotaci6n forestal) pueden, posteriormente, ser formalizados y convertidos 
en caminos publicos, como resultado de las peticiones, y la presi6n local sobre los 
ministerios de obras publicas. Sin embargo, es posible que las rutas de estos caminos no 
satisfagan las necesidades del publico, ni sean compatibles con las posibilidades de uso de 
las tierras. Puede ser necesario implementar proyectos de rehabilitacion para remediar 
los problemas inherentes que implican los caminos mal planificados. Algunos de los 
caminos de explotacion forestal que se construyeron para tener acceso a las tierras 
empinadas de las regiones humedas (p.ej., en Malaysia) han causado daiios 
permanentes, en porciones relativamente grandes de esas tierras. 

8. La construcci6n de los caminos de penetraci6n en las areas remotas fomenta la 
migraci6n hacia los terrenos colindantes, e induce modelos de uso del terreno y de 
explotacion de los recursos que son extremadamente diffciles de manejar 0 controlar (Ver 
las secciones de "Desarrollo Inducido" y "Colonizacion de Nuevas Tierras" en el 
Capitulo 3). Los caminos cuyo proposito fue el de abrir las tierras de los bosques tropicales 
humedos para colonizacion, por ejemplo, en Kalimantan, 0 la Transamazonica en la 
Cuenca Amazonica, casi invariablemente, han provocado migracion espontanea hacia el 
area y han causado una secuencia de eventos incontrolables, caracterizados por el uso de 
metodos antieconomicos de explotacion forestal, la invasion de las tierras de las tribus 
nativas y la conversion de los bosques en cultivos de ciclo corto, algo que no es sustentable. 
Los resultados son: el trastorno severo de los pueblos indigenas, la conversi6n del bosque 
en terrenos de pastoreo, la invasion de las malezas y la degradacion de la tierra, 
produciendo el eventual abandono del area. Para poder prevenir 0 atenuar estos cambios 
indeseables, donde no exista ninguna alternativa, sino la construccion del camino, puede 
ser necesario implementar, simultanemente, un proyecto de desarrollo a largo plazo. 

Temas Especiales 

Ubicaci6n del Camino 

9. La ubicacion del camino constituye la decision mas crftica en cuanto a su 
construcci6n. Esta determinara, mayormente, el tipo y la magnitud de los impactos 
ambientales y sociales que causaran. Se deben evitar las tierras de los pueblos indfgenas, 
los terrenos silvestres crfticos, los potenciales peligros naturales, los habitats de la fauna, 
y las areas no idoneas para los cambios de uso que, probablemente, ocurriran, a causa del 
desarrollo planificado y no planificado que se produce como resultado del estimulo 
generado por el camino. Una vez definida la ubicacion del camino, se debe tener cui dado 
para evitar las laderas empinadas, los suelos inestables y los lugares donde el flujo de 
agua y el drenaje pueden ser problematicos. Las decisiones en cuanto a la ubicacion del 
camino ocurren, a menudo, despues de un proceso rapido de seleccion y evaluaci6n de 
muchos lugares y especificaciones que se han propuesto, y debe existir la participacion de 
una amplia seleccion de agencias de linea y niveles de organizacion. La seleccion del 
sitio requiere datos sobre el clima, el suelo, la geologia, la topograffa, la hidrologia, la 
biologialmedio ambiente, y los factores sociales (modelos de uso de la tierra y los recursos, 
la economfa local, la estructura economica y de clase, las estructuras administrativas y 
de poder locales) de los sitios sugeridos para la construccion. Son muy utiles para este 
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trabajo las fuentes remotas de deteeci6n de informaei6n y los interpretes ealifieados de los 
datos reeoleetados. 

Mantenimiento de Camin08 

10. EI disefio de los proyeetos de eaminos rurales presenta varios problemas 
especiales. Generalmente, se estiman en menos los eostos de mantenimiento y los 
programas para realizar el trabajo son defieientes, espeeialmente en el easo de los 
eaminos que tienen poco trafico (p.ej., los que sirven las areas de baja poblaei6n, las 
grandes areas de ganaderfa 0 las poblaciones muy separadas). El mantenimiento 
adecuado de los eaminos puede ser eostoso, pero es esendal para evitar los problemas 
ambientales y soeioecon6mieos. EI sobrepeso de los vehieulos de earga es un problema 
cr6nico, que debe ser tornado en euenta en el disefio y mantenimiento de los caminos. En 
cuanto sea posible, el mantenimiento de los eaminos debe ser apoyado Mcnica y 
financieramente (por 10 menos, al inicio) por el gobierno central, pero ha de ser realizado 
PQr las autoridades locales y la comunidad. 

Impactos Sociales 

11. La construcei6n de un camino rural puede traer una multitud de beneficios para la 
gente local; tales beneficios son los siguientes: mayor aeeeso a los mereados; mas 
servicios gubernamentales, como electrieidad, agua potable, servieios de extensi6n, 
sistemas de tredito, servieios de salud y edueaei6n; estimulo a las agroindustrias; y, 
mayores oportunidades de empleo, por los menos, a eorto plazo. Aunque todos estos sean 
contribuciones positivas al desarrollo rural, los beneficios no se distribuyen por igual 
entre los grupos y pueden ahondar las diferencias soeioeeon6mieas. Los terratenientes 
mas grandes y rieos, generalmente, tienen mayor aeeeso a los servieios, que las personas 
mas pobres. 

12. La introdueci6n de los eaminos rurales aumenta el valor de los terrenos y causa el 
uso mas intensivo de la tierra, espeeialmente Ia que se eneuentra junto al camino. A 
menudo, suben los arriendos, 0 cambia Ia propiedad 0 los dereehos de utilizaei6n de los 
reeursos, de las clases pobres a las mas rieas. El valor de los terrenos mas alejados del 
camino puede bajar. 

13. A menudo, los eambios en la agrieultura, se manifiestan por una intensifieaei6n 
de la producci6n y un eambio de los eultivos de subsisteneia a los que sirven para la venta. 
Al depender de los eultivos para la venta, exeluyendo los de subsisteneia, pueden haber 
efectos negativos en euanto a los niveles de nutriei6n. AI fomentar la movilidad de la 
gente y los bienes, los eaminos pueden faeilitar la difusi6n de las plagas y enfermedades. 

14. Las minorias etnicas marginadas, que, anteriormente, vivieron aisladas 
geograflca y politicamente del resto del pais, a menudo, reciben poco 0 ninglin beneficio de 
los caminos de aeceso. En realidad, la eonstrueci6n de un camino a sus tierras puede 
tener un efedo desvastador para esta gente. En algunas areas, por ejempl0, la Amazonia, 
los caminos han eausado la apropiaei6n de las tierras de los pueblos indigenas, la 
desnutrici6n, una gran redueei6n en su poblaci6n, debido a la introdueei6n de 
enfermedades, desintegraci6n cultural, y un sinmimero de otros problemas soeiales y 
econ6micos. (Ver la secei6n "Paeblos Indfgenas" en el Capitulo 3.) 

Alternativas de los Proyectos 

15. Son poeas las alternativas que eumplen las mismas funeiones que los eaminos 
rurales. El transporte fluvial es una alternativa viable en las regiones que tengan rios 
navegables. pero estas propuestas, con freeueneia, han sido reehazadas. Los ferroearriles 
de via angosta son alternativas para transportar los minerales. Bajo eiertas 



circunstancias, el transporte aereo puede ser una alternativa viable, si se consideran 
todos los costos econ6micos, sociales y ambientales del camino. 

Ad . . 4--..~"' C "ta ", mJDlSw. .m.;lon y apaCl Clon 

16. La planificaci6n, construcci6n y mantenimiento de un camino requiere la 
participaci6n de una variedad de agencias de linea y niveles de organizaci6n (nacional, 
regional y 10caI), inc1uyendo el gobierno central, los ministerios de planificaci6n y 
finanzas, uno 0 mas de los ministerios de operad6n, la unidad ejecutora, los contratistas 
privados, las organizaciones no gubernamentales y los grupos de las comunidades 
locales. Durante la etapa de planificaci6n, sera necesaria la participaci6n de algunos 
organismos, y esto debe comenzar en el momento en que se considere, por primera vez, la 
inversi6n en un camino, y se con suIte sobre su contribuci6n al desarrollo ruraL La 
coordinaci6n de la preparaci6n del proyecto puede consistir en la verificaci6n, por la 
agenda, de la ubicacion del camino y el campamento de construcci6n, el establecimiento 
de un comiM interseccional de planificaci6n 0 un consejo de coordinaci6n, 0 la 
incorporaci6n de los criterios del organismo y/o el personal en el proceso de 
preclasificaci6n. 

17. Se deberan desarrollar los vinculos verticales amplios, que aseguren que el 
proyecto tenga una relaci6n, igualmente s6lida, con sus apoyadores politicos y financieros 
en el gobierno central, y en las comunidades locales que seran afectadas por el camino. 
Es esencial incluir estas comunidades en el proceso de planificaci6n. La construccion y 
mantenimiento de los caminos rorales requieren la participacion, tanto como sea posible, 
de las comunidades y poblaciones locales, y la meta final sera que acepten la 
responsabilidad principal por el camino. Los malos antecedentes de la transferencia de la 
responsabilidad del mantenimiento de los caminos en las comunidades rurales, a 
menudo, se atribuye al enfoque, de arriba para abajo, que tiene la mayoria de los 
departamentos de obras publicas y la limitada participacion colectiva en su planificacion 
y construccion. 

18. La agencia ejecutora puede especificar en los contratos firmados con la empresa 
constructora, que se tomen acciones de atenuaci6n y de supervisi6n/monitoreo. Las 
oficinas de proteccion del medio ambiente y monitoreo quizas esten ubicadas en el 
ministerio de transporte, pero es mas probable encontrarlas en otro ministerio, p.ej., en 
una oficina de protecci6n del medio ambiente. El personal puede no tener experiencia; los 
equipos, vehiculos y presupuestos de operaci6n pueden ser insuficientes; las norm as 
pueden ser deficientes 0 imprecisas. Acaso sea necesario desarro]]ar las normas en base 
a una definici6n pragmatic a, como, por ejemplo, las medidas de control de la erosion, y 
crear habilidades y capacidades especiales para ejecutar el plan de monitoreo. 

19. La capacitaci6n debe ser necesaria en todos los niveles para asegurar que la 
construcci6n del camino se realice correctamente, y que cause el menor impacto negativo 
social y ambiental posible. Las siguientes personas pueden ser los receptores de la 
capacitaci6n: los ingenieros y tecnicos de construccion de caminos, en relacion a los 
metodos y la tecnologia de disefio para la construcci6n de caminos; los jefes y 
supervisores de los equipos, en las tecnicas de construccion; los trabajadores no 
capacitados, en la construcci6n de caminos; y el personal de la agencia local, las 
autoridades locales y/o representantes de las organizaciones comunitarios, que seran los 
responsables del mantenimiento del camino. 

Monitoreo de los Jmpactos de la Construccion 

20. EI monitoreo de los impactos de la construcci6n del camino controlara los 
siguientes factores: (a) el "desempefio" de la instalaciiJn despues de la construccion; (b) la 

117 



erosi6n durante y despues de la construcci6n; (c) la instalaci6n de los medios para 
controlar la erosi6n y el drenaje, asegurando que haya sido complida adecuadamente; y, 
(d) verificar si se ha realizado la eliminaci6n adecuada de los desperdicios en el sitio de 
la construcci6n (material de las cortes y rellenos, el aceite quemado, los desechos 
humanos, la basura, etc.) 

21. Se debe preparar un plan de monitoreo, en base a las medidas de atenuaci6n 
seleccionadas, y asignar las responsabilidades por su implementaci6n. El monitoreo de 
los impactos indirectos inmediatos y a largo plazo, y su atenuaci6n estara bajo la 
jurisdicci6n de las autoridades regionales de desarrollo y los ministerios, (p.ej., 
agricultura, forestaci6n), dependiendo de la naturaleza y alcance de la proyecci6n que la 
construcci6n del camino rural haya inducido, 0 que se haya planificado, conjuntamente, 
con la obra. Si esta se planifica y se integra al prestamo de desarrollo, las secciones 
respectivas del Libro de Consulta indicaran el tipo de monitoreo que se requiere. Si no es 
parte del prestamo de construcci6n. ciertos impactos pueden tener suficiente importancia 
para justificar un ejercicio conjunto de planificaci6n y desarrollo, con sus propias 
funciones de monitoreo. 
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Tabla 8.9. Caminos Rurales 

Impactos Negativos Potenciales 

Directos: Durante la Construccion 

1. Erosion de los cortes y rellenos recien hechos y sedimentacion tem poral en las 
vfas de drenaje natural. 

2. Contaminacion de Ia tierra yel agua con aceite, grasa y combustible en los 
patios de maquinaria. 

3. Creacion de charcos de agua estancada en los fosos apropiados, canteras, etc., 
que son aptos para la propagaci6n de los mosquitos y otros vectores de enfer
medades. 

4. Trastorno ecol6gico y social a causa de los campamentos de construccion. 

Directos: Permanentes 

5. Destrucci6n de los edificios, vegetacion y tierras en Ia vfa de pasaje autoriza
do, en los fosos de prestamo, en los depositos de basura y en los patios de 
maquinaria. 

Medidas de Atenuaci6n 

1. • Limitar el movimiento de tierras a las temporadas secas; 

• Proteger las superficies mas susceptibles con una cubierta protectora; 

• Proteger los canales de drenaje con bermas, 0 barreras de paja 0 tela; 

• Instalar depresiones para sedimento, sembraro plantar, tan pronto como 
sea posible, las superficies propensas a la erosion. 

2. • Recolectar y reciclar los lubricantes; 

• Tomar precauciones para evitar los derrames casuales. 

3. Evaluar la ecologia de los vectores en las areas de trabajo e implementar las 
medidas necesarias (p.ej., igualar Ia superficie, rellenarla, y drenarla) para 
evitar la creaci6n de habitats. 

4. Escoger, construiry manejar, cuidadosamente, los sitios para los campamen
tos. 

5. • Considerar alineamientos alternativos; 

• Explotar y utilizar los recursos de los bosques public os antes de la 
construccion. 



~ 

Tabla 8.9. Caminos Rurales (continuacion) 

Impactos Negativos Potenciales 

Direclos: Permanentes (continuaci6n) 

6. Interrupci6n de los sistemas de drenaje subterraneos y superficiales (en el 
area de los cortes y rellenos). 

7. Derrumbes, depresiones, deslizamiento y otros movimientos masivos en los 
cortes del camino. 

8. Erosi6n de las tierras debajo del piso del camino, donde se recibe el caudal 
concentrado de los drenajes cubiertos 0 abiertos. 

9. Mayor sedimento suspendido en los nos que han sido afectados por la erosi6n 
de los cortes del camino, disminuci6n de la calidad del agua y mayor 
sedimentaci6n, aguas abajo. 

Medidas de Atenuaci6n 

• Dar compensaci6n a los propietarios privados; 

• Rehabilitar los sitios a su condici6n original, en cuanto sea posible, 
mediante la implementacion de las medidas de restauraci6n. 

6. Instalar las obras de drenaje necesarias. 

7. • Alinear la ruta de tal manera que se eviten las areas que son, por su 
naturaleza, inestables; 

• Disefiar las obras de drenaje para que se reduzcan los cambios en el flujo 
superficial, y que sean adecuadas para las condiciones locales, BegUn las 
evaluaciones anteriores; 

• Estabilizar los cortes del camino con estructuras (muros de concreto, 
mampostena en seco, gaviones, etc.). 

8. • Aumentar el numero de salidas de drenaje; 

• Colocar las salidas de drenaje de modo que se evite el efecto de cascada; 

• Revestir la superficie receptora con piedras 0 concreto. 

9. • Establecer, tan pronto como sea posible, Is cobertura vegetal en las 
superficies erosionables; 

• Establecer piscinas de retenci6n para reducir la carga de sedimento 
antes de que el agua ingrese al no. 



Tabla 8.9. Caminos Rurales (continuacion) 

Impactos Negativos Potenciales 

Directos: Permanentes (continuaci6n) 

10. Paisaje estropeado (por los cortes del camino, los derrumbes inducidos y las 
depresiones, etc.). 

11. Peligros para la salud e interferencia con el crecimiento de las plantas junto 
al camino, debido al polvo que se levanta al pasar los vehiculos. 

12. Contaminaci6n de las aguas freaticas y superficiales con los herbicidas 
utilizados para controlar la vegetaci6n, y los qufmicos (p.ej., el cloruro de 

~ calcio) empleados para controlar el polvo. 
~ 

13. Riesgos de accidentes asociados con el trafico y el transporte vehicular, que 
pueden causar derrames de los materiales t6xicos (ver la secci6n "Manejo de 
Materiales Peligrosos"), lesiones 0 muerte (ver la secci6n "Salud y Seguridad 
PUblica"). 

14. Creacion de una nueva via para los vectores de las enfermedades que afectan 
a los seres humanos y a los animales. 

15. Trastomo/destrucci6n de la fauna debido a la interrupci6n de las rutas 
migratorias, el disturbio de los habitats, y los problemas relacionados con el 
ruido. 

Medidas de Atenuaci6n 

10. • Los caminos de acceso a los sitios de turismo deben ser planificados, 
considerando la estetica visual; 

• Hay que limitar la rasante para evitar los cortes y rellenos que destruyan 
el paisaje; 

• Mantener y/o restaurar la vegetaci6n allado del camino. 

11. Controlar el polvo, colocando agua 0 qufmicos. 

12. • Reducir su uso; 

• Emplear metodos alternativos (no qufmicos) para el control. 

13. • Regular el transporte de los materiales t6xicos para reducir el peUgro; 

• .Prohibir el transporte de los desperdicios t6xicos por las areas que son, 
ecol6gicamente, fragiles. 

14. Establecer el servicio de sanidad animal yvegetal, y los controles respectivos. 

15. Escoger los sitios para reducir los impactos. 



Tabla 8.9. Caminos Rurales (continuacion) 

Impactos Negativos Potenciales 

Indirectos 

16. Tala no planificada 0 ilegal de los arboles. 

17. Desbroce no planificado 0 ilegal de la tierra. 

18. Destrucci6n a largo plazo 0 semipermanente de los suelos de las areas 
desbrozadas, que no son aptos para la agricultura. 

19. Desarrollo planificado e invasi6n ilegal de las tierras natales de los indfgenas, 
por los ocupantes 0 cazadores ilegales, causando serios trastornos sociales y 
econ6micos. 

20. Destrucci6n 0 da:ii.os causados por el desarrollo inducido a los habitats de la 
fauna terrestre, a los recursos biol6gicos 0 a los ecosistemas que deben ser 

i:§ preservados. 

21. Cam bios perjudiciales en los ecosistemas de los humedales, a causa de la 
calzada elevada. 

22. Desarrollo excesivo y/o destructivo de las areas costaneras u otros usos del 
coral para cementa y relleno, destruyendo partes del arrecife y los ambientes, 
singularmente dotados, para actividades recreativas, que son accesibles 
gracias a los caminos. 

Medidas de Atenuacion 

16. Ver la secci6n "Manejo de Bosques Naturales". 

17. Ver la secci6n "Colonizaci6n de Nuevas Tierras". 

18. VereINo.17. 

19. Ver la secci6n "Pueblos Indfgenas". 

20. Ver las secciones "Biodiversidad" y "Tierras Silvestres". 

21. Ver la secci6n "Humedales". 

22. Ver la secci6n "Desarrollo del Turismo". 
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ANEX08-1 

Ejemplo de los Terminos de Referencia (TsR) 
Evaluaci6n Ambiental de la Agroindustria 

Nota:Los numeros de los parrafos correspond en a los del Resumen de los 
Ejemplos de los Terminos de Referencia (TsR) del Anexo 1-3; no son 
numerados los parrafos adicionales. 

7. Tarea 1. Descripci6n del Proyecto Propuesto: 

(a) Las caracterlsticas de la(s) planta(s) de procesamiento: ubicaci6n, plano general, 
tamaiio, capacidad y vida util. 

(b) Actividades de preconstrucci6n y construccion de la(s) planta(s), asi como 
cualquier terminal maritimo, puerto, poliducto, 0 camino que se requiera. 

(c) Actividades de operacion y mantenimiento, incluyendo: 

• Operaciones para manejar la materia prima en la forma en que ha de 
ingresar al proceso as! como las operaciones de descarga, transporte, 
pretratamiento y almacenamiento. Cuando sea posible, se debe proveer 
informaci6n sobre la fuente y las cantidades de contaminantes que se 
produzcan durante cada operacion. 

• Tipos de operaciones de procesamiento. Por ejemplo, se deben especificar las 
medidas para controlar el proceso, porque pueden haber variaciones en Jas 
diferentes cantidades y calidades de las sustancias contaminantes que se 
liberan al medio ambiente. 

• Medidas de eliminaci6n de desperdicios y de control de contaminacion, 
clasificadas segUn los programas continuos, de lote, intermitentes y de 
emergencia (derrames, accidentes), especialmente los que reducen los 
desperdicios (reducci6n en la fuente 0 reciclaje). 

• Requerimientos de transporte y el grado de participaci6n de la agroindustria 
en su posesi6n, operacion y apoyo de la 'planta. Se debe evaluar las necesidades 
de transporte para las materias primas (p.ej., animales vivos, vegetales y 
frutas, residuos vegetales). 

(d) Fuente de suministro de las materias primas y el grado de participacion de ]a 
agroindustria en su posesi6n, operaci6n y apoyo de la misma. 

8. Tarea 2. Descripci6n del Medio Ambiente 

(b) Medio ambiente biol6gico: la fauna, incluyendo los organismos acmiticos 
(especialmente los peces); los habitats que sean importantes 0 fragiles, 
ecol6gicamente, incluyendo los parques 0 reservas; los sitios naturales, 
culturales 0 historicos importantes, etc.; cualquier factor biol6gico que pueda 
influenciar la entrega de las materias primas a ]a instalaci6n (p.ej., las p]agas). 

10. Tarea 4. Determjnacion de los Impactos Potenciales del PrQyecto PrQPuesto. Puede ser 
necesario realizar estudios especiales para obtener la siguiente informaci6n: 

(a) Evaluacion de los efluentes para definir la concentraci6n del contaminante que 
reciben las aguas, y de sarro lIar las alternati·ras para proveer niveles adecuados 
de tratamiento. Debe ser establecida la calidad y la cantidad de los potenciates 
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efluentes y contaminantes: las aguas de procesamiento, de enfriamiento, 
sanitarias, el liquido lixiviado de las areas de eliminaci6n de los desperdicios 
s6lidos y las corrientes de aguas lluvias. La caracterizaci6n depende de los 
productos alimenticios que sean procesados, pero por 10 menos se debe incIuir: la 
temperatura, el pH, los s6lidos totales suspendidos (STS), el aceite y la grasa, la 
demanda de oxigeno bio16gico (DOB) y la demanda de oxigeno quimico (DOQ). 
Las aguas negras y los efluentes de los mataderos deben ser cIasificados segUn su 
contenido de nitratos y de colibacilos fecales. 

(b) La calidad y cantidad de las emisiones atmosfericas, incluyendo el di6xido de 
sulfuro, el di6xido de carbono, los 6xidos nitrosos, los contaminantes t6xicos y las 
particulas. 

(c) La calidad y cantidad de los desperdicios s6lidos y los impactos potenciales de su 
eli minaci6n. 

(d) Niveles potenciales de ruido de la planta. 

(e) Se deben evaluar los probables impactos del transporte. Si la planta se va a ubicar 
en una area remota 0 escasamente poblada, se apreciaran los impactos de la 
afluencia planificada y no planificada de la gente. Tambien se debe incluir los 
efectos para los recursos naturales del area (p.ej., el desbroce de los bosques para 
la agricultura) 0 los impactos socioecon6micos (ver el Capitulo 7). 

(f) Los efectos del desarrollo de la planta para la belleza y calidad visual del area. 

(g) Capacidad de la comunidad 0 el gobierno para proporcionar los servicios de 
emergencia en caso de una fuga de quimicos peligrosos (en la mayoria de los 
casos, las agroindustrias no representan ninguna amenaza en este sentido), y la 
disponibilidad de los servicios medicos y el personal entrenado para responder a 
estas emergencias; 

(h) Especificaciones para el manejo de la materia prima y la eliminaci6n de los 
desperdicios (para reducir la posibilidad de transmitir las enfermedades, 
especialmente en los mataderos y tenerias). 

(i) Potencial para el desarrollo no planificado, como resultado del proyecto, y sus 
posibles efectos ambientales y socioecon6micos. 

17. Eguipo de Consulta. Los miembros del equipo deben ser personas con las siguientes 
capacidades: de evaluaci6n de impactos ambientales; de ingenieria sanitaria para la 
evaluaci6n de la cali dad del aire y del agua; de estimaci6n de los potenciales 
problemas de contaminaci6n de la planta procesadora y planificaci6n de los sistemas 
de control de la contaminaci6n acuatica y atmosferica; de ecologia acuatica; de 
ecologia vegetal; de ecologia de la fauna y la conservaci6n (si existe 1a posibilidad de 
tener impactos negativos sobre las especies 0 habitats importantes); de socio10gia 
rural; de agronomialganaderia segUn el caso para evaluar el impacto del sistema de 
producci6n en la materia prima. 
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ANEX08-2 

Ejemplo de los Terminos de Referencia (TsR) 
Evaluaci6n Ambiental de las Represas y los Reservorios 

Nota: Los numeros de los parrafos corresponden a los del Resumen de 
los Ejemplos de los Terminos de Referencia (TsR) del Anexo 1-3; no son 
numerados los parrafos adicionales. 

7. Tarea 1. Descripcion del PrQyecto Propuesto: plano general, tamaiio y capacidad 
(especificaciones de la represa y reservorio, ubicaci6n de las salidas, etc.), y la vida 
util de la represa y el reservorio. 

8. Tarea 2. Descripcion del Medio Ambiente Reunir, evaluar y presentar los datos de 
base sobre las caracteristicas ambientales del area de estudio, inc1uyendo la cuenca 
hidrografica, el sitio de la represa y reservorio, las areas, aguas abajo, 
singularmente, la zona aluvial, y el ambiente biologico (especialmente, el de los 
recursos de la pesca). 

10. Tarea 4. Determinacion de los Impactos Potencia1es del Proyecto PrQPuesto. Los 
impactos potenciales que deben ser evaluados son: 

(a) Los efectos ambientales de la inundacion del reservorio (pcrdida de las tierras 
agricolas y de pastoreo, y los bosques, reasentamiento de la poblacion, efectos 
para la fauna y las tierras silvestres, etc.). 

(b) Efectos para la hidrologia y la calidad del agua del rio (y donde sea e1 caso, los 
recursos costaneras, maritimas y del estero). 

(c) Efectos en la pesca de rio y el potencial para crear 1a pesca en el reservorio. 

(d) Impactos de la alteracion de las caracteristicas de flujo del rio en la ecologia de la 
zona aluvial, y en las actividades economicas 0 uso del terrenos de esa area 
(agricultura, produccion de ganado, etc.). 

(e) Impacto de la alteracion del suministro de agua en los usuarios urbanos, 
industriales y rurales. 

(f) Potenciales impactos ambientales y sociales de la migracion planificada y no 
planificada (espontanea) hacia el area. 

(g) Potencial para causar un aumento en la incidencia de las enfermedades 
trasmitidas y relacionadas con e1 agua. 

(h) Impacto en la fauna terrestre y acuatica, debido a la creacion del reservorio, 
interrupcion de las rutas migratorias, alteracion de la ecologia de la zona 
aluvial, y los impactos en 1a poblacion. 

(i) Efecto del uso actual y pronosticado en la cuenca hidrografica, sobre el 
funcionamiento y 1a vida util de la represa y el reservorio. 

17. Eguipo de Consulta. Los miembros del equipo debe ser personas con las siguientes 
especializaciones: planificacion y gesti6n ambiental; hidrologfa; ecologia terrestre 
(ecologia vegetal, forestacion y fauna); ecologia acuatica y la pesca; manejo de las 
cuencas hidrograficas; edafologia y geologia (donde sea pertinente); salud publica, 
especialmente para las enfermedades trasmitidas y relacionadas con el agua; 
sociologia rural. 
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ANEX08-3 

Ejemplo de los Terminos de Referencia (TsR) 
EvaluaciOn Ambiental de la Protecci6n contra Inundaciones 

Nota: Los numeros de los parrafos corresponden a los del Resumen de 
los Ejemplos de los Terminos de Referencia (TsR) del Anexo 1-3; no 
son numerados los parrafos adicionales. 

7. Tarea 1. Descripcion del Proyecto Propuesto: El diseno general del programa, su 
capacidad y el grado de proteccion contra los diferentes niveles de inundacion. 

8. Tarea 2. Descripcion del Medio Ambiente. Reunir, evaluar y presentar los datos de 
base referentes a las caracterlsticas ambientales del area de estudio, inc1uyendo la 
cuenca hidrografica, los sitios de las estructuras de control de inundacion y las zonas 
aluviales. 

(a) Ambiente ftsico: la hidrologia superficial y freatica (descarga anual maxima, 
intervalos de reincidencia de las diferentes descargas maximas, y eta pas picos 
para· las diferentes descargas). 

10. Tarea 4. Determinacion de los Impactos PQtenciales del Proyecto Pr0puesto. Se debe 
dar particular atencion a los siguientes aspectos: 

(a) Efectos de la represa para controlar las inundaciones: impactos ambientales 
directos de la construccion de ]a represa~e inundacion de] reservorio; efectos para 
la pesca (creacion de la pesca de reservorio, perdida de la pesca, aguas abajo); 
efectos para la cantidad y calidad del agua; efectos para la ecologia de la zona 
aluviaL 

(b) Efectos de las estructuras y medidas de control de inundacion (p.ej., riberos, 
diques y medidas de canalizacion) para: la ecologia acuatica, especialmente la 
pesca; la hidrologia, inc1uyendo la renovacion de las aguas freaticas, y la 
caUdad del agua; la ecologia vegetal y animal de la zona aluvial. 

(c) Impactos socioeconomicos para las poblaciones del area de inundaci6n y aguas 
abajo (los moradores de la zona aluvial, la poblacion urbana, etc.) debido a: 
cambios en el uso del terreno; impactos en las actividades econ6micas 
relacionadas con el agua (p.ej, pesca, transporte, etc.); efectos para la salud 
(p.ej., mayor incidencia de las enfermedades trasmitidas y relacionadas con el 
agua). 

17. Equipo de Consulta. Los miembros del equipo deben ser personas con las siguientes 
especializaciones: planificacion y gesti6n ambiental; ecologia acuatica y/o de la 
pesca; hidrologia, manejo de cuencas hidrografieas y forestacion (para los efectos, 
aguas arriba); ecologia te.rrestre y de la fauna, etc. (para los impactos en el area de 
inundacion y la zona aluviaD; sociologia rural. 
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ANEX08-4 

Ejemplo de los Terminos de Referencia (TsR) 
Evaluacion Ambiental de la Pesca 

Nota: Los numeros de los parrafos corresponden a los del Resumen de 
los Ejemplos de los Terminos de Referencia (TsR) del Anexo 1-3; no son 
numerados los paITafos adicionales. 

7. Tare a 1. Descripcion del Proyecto Propuesto: actividades de construccion (p.ej., 
instalaciones portuarias, caminos, plantas de procesamiento de pescado, etc.,); 
operacion y mantenimiento de las actividades de la pesca y del procesamiento de 
pescado. 

8. Tarea 2. Descripcion del Medio Ambiente. Reunir, eva]uar y presentar los datos de 
base sobre las caracteristicas ambientales del area de estudio. Incluir la informacion 
sobre cualquier cambio esperado antes de la iniciacion del proyecto. 

(a) Ambiente {{sico: geologia, topografla y suelos (para los proyectos de acuacultura); 
clima y meteorologia; hidrologia, caUdad del agua; parametros costaneros y 
maritimos. 

(b) Ambiente biol6gico: la flora (proyectos de acuacultura y de captura de agua 
dulce); la fauna (evaluacion de los peces: peces objetivo y de carnada, para 
acuacultura, pececi1los); especies raras 0 los que esten en peligro de extincion 
(plantas y animales); los habitats que son importantes, ecologicamente, 0 

fragiles, como los manglares y los parques 0 reservas, y los importantes sitios 
naturales, culturales 0 historicos, etc.; las especies no objetivos que tienen 
importancia comercial. 

(c) El ambiente sociocultural (incluir el actual y el proyectado, donde sea apropiado): 
la poblacion; el uso de la tierra y el agua; los derechos de pesca; los controles 
sobre los mismos; la estructura comunitaria; el empleo y la disponibilidad de la 
mano de obra; el papel de la pesca en la economia local; la salud publica; la 
distribucion de los ingresos, bienes y servicios; el mercado/modelos de uso de la 
pesca local; la presencia de las organizaciones de usuarios; los costumbres, 
aspiraciones y actitudes (incluyendo los papeles tradicionales de los sex os, p.ej., 
el papel de las mujeres en la pesca); las propiedades culturales; las tribus y/o 
otros grupos marginales cultural 0 economicamente; otras actividades 
planificadas. 

10. Tarea 4. Determinacion de los ImpactQS Potenciales del ProyectQ PrQPuesto. Entre los 
temas a investigarse se encuentran los siguientes: 

(a) Potencial de la pesca excesiva (p.ej., de las especies objetivos, de carnada, 0 no 
objetivos; en la pesca de captura). 

(b) Tipo de equipo de pesca que se utiliza actualmente y el que se propone para el 
proyecto. Se deben analizar los barcos, las redes, los limites de pesca, a fin de 
prevenir la explotaci6n excesiva de las existencias de peces, la cogida de las 
especies no objetivas, 0 el deterioro/destrucci6n del habitat (p.ej., lechos de yerba 
marina, arrecifes de coral, etc.; pesca de captura). 

(c) Impactos en la hidrologfa local (superficial y freatica), la calidad del agua, la 
vegetaci6n y la fauna (acuacultura), de la construccion y operaci6n de los 
estanques de piscicultura. 
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(d) Relaci6n/interacci6n entre la pesca industriaVcomercial y la artesanal 0 de 
pequefia escala; efectos socioecon6micos del aumento de la pesca, para los 
mercados y niveles de nutrici6n locales, y para los ingresos de los pescadores 
locales. 

(e) Impactos de la construcci6n y operaci6n de las instalaciones portuarias (p.ej., 
destrucci6n del habitat de la fauna local, erosi6n de la costa, aumento de 
sedimento en las aguas locales, contaminaci6n acuatica, uso excesivo de las 
fuentes de agua dulce para los requerimientos de procesamiento, problemas con 
la eliminaci6n de los desperdicios s61idos, etc.). 

(f) Contaminaci6n procedente de las instalaciones de procesamiento de pescado. 

(g) Contaminaci6n proveniente de los barcos de pesca 0 recolecci6n. 

(h) Amenazas externos para la pesca, debido a la contaminaci6n 0 deterioro del 
habitat de los peces, provenientes de las fuentes agricolas, industriales 0 
municipales. 

17. Eguipo de Consu)ta. Los miembros del equipo deben ser personas con las siguientes 
especia1izaciones: 

Pesca de Captura: biologia de la pesca, sociologia rural; 

Acuacultura: acuacultura, ecologia terrestre (edafologia, ecologia vegetal, ecologia 
de la fauna, y para los proyectos de piscicultura), soci610go rural; y, 

Procesamiento de] Pescado: especialista en el manejo de las aguas servidas y control 
de la contaminaci6n, eva]uaci6n de impactos ambientales (con experiencia en las 
instalaciones portuarias y plantas de procesamiento de pescado). 
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ANEX08-5 

Ejemplo de los Terminos de Referencia (TsR) 
Evaluaci6n Ambiental del Manejo de Basques Naturales 

Nota: Los numeros de los parrafos corresponden a los del Resumen de 
los Ejemplos de los Terminos de Referencia (TsR) del Anexo 1-3; no son 
numerados los parrafos adicionales. 

7. Tarea 1. Descripci6n del Proyecto Propuesto: ubicaci6n; disefio general y extensi6n 
de las actividades; actividades de construcci6n (p.ej., caminos, aserraderos, etc.); 
operaciones forestales y procesamiento de.1os productos forestales. 

8. Tarea 2. Descrjpcion del Medio Ambiente 

(a) Ambiente {tsica: topografia (especificando 1a funcion de la cuenca hidrografica 
en el sitio del proyecto propuesto); el clima y la meteorologia; hidrologia 
superficial y freatica; parametros costaneros, maritimos y del estero (donde sea 
pertinente). 

(c) Ambiente socioeconomico: la presencia de tribus y/u otros grupos marginados, 
cultural 0 econ6micamente; uso de Ia tierra y los recursos; sistema de tenencia de 
la tierra y derechos de uso de los recursos; disponibilidad del empleo y la mana de 
obra; extensi6n del uso de los productos forestales no comercializados; 
actividades de desarrollo existentes y planificadas, especialmente las 
relacionadas al desarrollo hidraulico (represas y sistemas de riego, para los 
cuales el area del proyecto sirve como cuenca hidrografica). 

10. Tarea 4. Determinaci6n de los Impactos Potenciales del PrQyecto Propuesto. Entre las 
areas que requieren especial atencion se encuentran las siguientes: 

(a) Ubicacion: los impactos en la flora y fauna importantes (especialmente las 
especies amenazadas 0 que esten en peligro de extinci6n); impactos en los 
habitats importantes para los ecosistemas. 

(b) Operacion y manejo de las actividades forestales: efectos a corto y largo plazo de 
la explotacion de la estructura del bosque y la biodiversidad (la composici6n de 
especies de la vegetaci6n y la fauna), incluyendo los efectos del metoda de 
explotaci6n para la capacidad de las especies naturales del bosque, de 
regenerarse naturalmente (el mantenimiento de la producci6n); efectos 
ambientales directos de la explotaci6n, para el suelo, la vegetacion no objetivo, la 
hidrologia, 0 la calidad del agua superficial local, etc. (sustentabilidad de los 
servicios ambientales); efectos a largo plazo de la explotacion para Ia perdida de 
nutrientes del sistema, los cambios hidrologicos, interrupci6n del habitat de la 
fauna, etc.; efectos del uso de los pesticidaslherbicidas; efectos de los usos 
existentes del bosque (para Ia agricultura, e1 pastoreo, Ia explotaci6n de los 
productos forestales lignfferos y no lignfferos); efectos socioecon6micos de los 
campamentos de taladores y equipos de construccion de caminos. 

(c) Transporte y procesamiento: efectos de los caminos de explotaci6n (efectos 
directos de Ia erosi6n, el trastorno de Ia fauna) asi como los efectos inducidos 
debido a la mayor afluencia de gente; efectos negativos de Ia construcci6n de la 
planta de procesamiento y sus operaciones (especialmente la contaminaci6n). 

17. EQuipo de Consulta. Los miembros del equipo debe ser personas que tienen las 
siguientes especializaciones: de forestacion (explotaci6n y extraccion); de ecologia 



forestal; de manejo de la fauna; de hidrologia; de manejo de cuencas hidrol6gicas; de 
sociologia ruraL 
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ANEX08-6 

Ejemplo de los Terminos de Referencia (TsR) 
Evaluacion Ambiental del Desarrollo de PJantaciones y Reforestacion 

Nota: Los numeros de los parrafos corresponden a los del Resumen de 
los Ejemplos de los Terminos de Referencia (TsR) del Anexo 1-3; no 
son numerados los parrafos adicionales. 

7. Tarea 1. Descrjgcion del Proyecto Proguesto: actividades de construccion (p.ej., 
caminos, aserraderos, etc.); actividades de operacion y mantenimiento para la 
forestacion y el procesamiento de los productos forestales. 

8. TaIea 2. Descrigcion del Medio Ambjente 

(a) Ambiente {{sica: la topografia (especificando la funcion del sitio sugerido para el 
proyecto) con relacion a la cuenca hidrografica, la hidrologia superficial y 
freatica. 

(c) Ambiente saciaecanomica: la presencia de tribus y/u otros grupos marginados, 
cultural 0 economicamente; uso de la tierra y los recursos; sistema de ten en cia de 
la tierra y los derechos de uso de los recursos; disponibilidad de la mano de obra 
potencial y ]a necesidad de traer trabajadores de afuera; caracteristicas 
cultura]es, costumbres, aspiraciones y actitudes, incluyendo los usos actuales de 
los arboles y ]a experiencia con la siembra y manejo de los mismos. 

10. Tarea 4. Determinacjon de los Imgactos Potenciales del PrQyecto Proguesto. Entre las 
areas que requieren especial atencion estan las siguientes: 

(a) Ubicacion: interrupcion al acceso y uso tradicional de la tierra y sus recursos; 
efectos negativos para los recursos importantes de la flora y fauna. 

(b) Establecimiento y manejo de la plantacion: efectos de la preparacion del sitio; 
desbroce de la vegetacion existente, utilizando medios mecanicos y quema, etc.; 
uso de pesticidaslherbicidas; cuantificacion (cuando sea posible) de los efectos 
ambientales negativos a corto y largo plazo del establecimiento de las 
plantaciones/siembra de arboles (incluyendo los que se relacionan con la 
fertilidad del suelo, tasas de erosion, hidrologia, fauna, etc.); efectos sociales 
positivos y negativos de las actividades de plantacion/reforestacion (mayor 0 

menor acceso a los recursos de lena y forraje, mayo res oportunidades de empleo, 
etc.); efectos socioeconomicos de la importacion de trabajadores de afuera. 

(c) Transporte y procesamiento: efectos potenciales de los caminos de explotacion 
(efectos directos de la erosion, el trastorno de la fauna) asi como los efectos 
inducidos de la mayor afluencia de gente; problemas asociados con la 
construccion de la planta de procesamiento y sus operaciones (especialmente la 
contaminacion). 

17. Eguigo de Consulta. Los miembros del equipo deben ser personas que tienen las 
siguientes especializacione's: evaluacion ambiental; forestacion (plantacion, 
explotacion y extraccion); ecologia forestal; manejo de la fauna; hidrologia; manejo 
de las cuencas hidrologicas; sociologia rural. 
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ANEX08-7 

Ejemplo de los Terminos de Referencia (TsR) 
Evaluaci6n Ambiental del Riego y Drenaje 

Nota: Los numeros de los parrafos corresponden a los del Resumen de 
los Ejemplos de los Terminos de Referencia (TsR) del Anexo 1-3; no son 
numerados los parrafos adicionales. 

7. Tarea 1. Descripcion del Pro,Yecto PropuestQ: disefio general y extension de las obras 
de riego y drenaje (especificaciones de la represa y del reservorio, tamafio del area 
afectada, etc.); tamafio del area de captacion; operacion y mantenimiento de las 
obras de riego. 

8. Tarea 2. Descripcion del Medio Ambiente 

(c) ATr]biente socioeconomico: uso de la tierra (inc1uyendo los cultivos actuales y 
formas de cultivo); tenencia de la tierra y escrituras; fuente actual de agua y sus 
usos (incluyendo la distribucion actual de los recursos hfdricos, si los sistemas 
de riego ya existen en el area); control de la distribucion de los derechos a los 
recursos. 

10. Tarea 4. Determinacion de los Impactos Potenciales del PrQ,Yecto Propuesto. Los 
impactos potenciales que deben ser evaluados son: 

(a) Ubicacion del Proyecto: desplazamiento de la gente; perdida de bosques; perdida 
de tierra agricola (cultivos y pastoreo); impactos en la flora y fauna; impacto en 
los sitios historicos y culturales; efectos para los recursos hidricos fuera y dentro 
del area afectada. 

(b) Disefio del Proyecto: interrupcion de la hidrologia; problemas de drenaje; disefio 
de las represas y las otras estructuras; punt~s de cruce para la gente y los 
animales. 

(c) Obras de Construccion: erosion del suelo; desechos de la construccion (su 
eliminacion); condiciones sanitarias y riesgos para la saIud que se reIacionan 
con el campamento de construccion y los trabajadores que vienen al area; 
conflictos sociales y culturales entre los trabajadores importados y Ia gente local. 

(d) Operacion del Proyecto: contaminacion de agroquimicos; impactos en los suelos 
(saturacion, salinizacion, etc.); cambios en los niveles del agua freatica, dentro 
y fuera del area afectada; cambios relacionados con la calidad del agua 
superficial y los riesgos de eutroficacion; incidencia de las enfermedades 
trasmitidas y relacionadas con el agua. 

17. Eguipo de Consulta. Los miembros del equipo debe ser personas con las siguientes 
especializaciones: evaluacion de impactos ambientales (con mucha experiencia en 
riego); sociologia rural. 

Dependiendo de los datos de base que se requieren y las medidas de atenuacion que se 
proponen, el equipo puede inc1uir algunas de las siguientes ramas: agronomia; 
hidrologia; ecologia terrestre (plantas, bosques y fauna segUn su pertinencia a la 
ecologia del sitio de riego y las areas colindantes); ecologia acuatica y de la pesca; 
edafologia. 
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ANEX08-8 

Ejemplo de los Termino8 de Referencia (TsR) 
Evaluaci6n Ambiental del Manejo de Ganado y TeITenos de Pastoreo 

Nota; Los mimeros de los parrafos corresponden a los del Resumen de 
los Ejemplos de los Terminos de Referencia (TsR) del Anexo 1-3; no son 
numerados los parrafos adicionales. • 

7. Tarea 1. Descripcion del PrQyectq PrQPuestQ: tipo y extension de las actividades de 
ganaderia/pastoreo; actividades de construccion (p.ej., la planta de procesamiento). 

8. Tarea 2. Descripcion del Medio Ambiente. 

(a) Ambiente ftsico: suelos (inc1uyendo las manifestaciones y susceptibilidad a la 
erosi6n); hidrologia superficial y freatica (especialmente la informacion 
referente a las fuentes de agua 0 su disponibilidad para el ganado: ubicacion, 
condici6n y usos actuales de los puntos de agua y el potencial para desarrollar 
puntos alternativos). 

(b) Ambiente bio16gico: flora (vegetacion natural, asi como la condicion y 
tendencias del teneno de pastoreo, nivel de degradacion de la vegetacion 
alrededor de los puntos de agua, capacidad de la tierra para soportar el ganado, 
etc.); fauna (ganado: tamaiio, composicion y condici6n de los rebanos, 
distribuci6n y movimiento temporal del ganado; animales silvestres (especies: 
mimero, requerimientos de habitat, rutas migratorias, interacci6n con el 
ganado, etc.); salud del ganado y presencia de cualquier factor bioJ6gico que 
pod ria afectar los numeros 0 la salud del ganado (p.ej., vectores de las 
enfermedades, plantas nocivas); habitats que son importantes 0 fragiles, 
ecol6gicamente, incluyendo los parques y reservas, sitios naturales, culturales 0 

hist6ricos que son importantes, etc. 

(c) Ambiente socioecon6mico (incluir tanto el actual, como el proyectado, donde sea 
apropiado): uso de la tierra, incluyendo las demandas competitivas en cuanto a 
los terrenos de pastoreo y los recursos acuaticos; tenencia de la tierra 
(incluyendo los derechos a los terrenos de pastoreo y los recursos acuaticos); 
control de la distribucion de los derechos de pastoreo y acuaticos; intensidad y 
tiempo de uso de las fuentes de agua; comercializaci6n/uso del ganado y sus 
productos; presencia de organizaciones de productores; costumbres, aspiraciones 
y actitudes (incluyendo los papeles tradicionales de los sexos). 

10. Tatea 4. Determinaci6n de IQs Impactos PQtenciales del PrQyectQ PrQPuestQ. Entre los 
temas a investigarse se encuentran los siguientes: 

(a) Efecto del proyecto para el numero de animales, condicion del terreno y la 
tendencia, la capacidad del terre no y su ecosistema. 

(b) Donde sea necesario' mejorar, mecanicamente, el sitio y quemar la vegetacion, 
lcual es el efecto para el suelo, la flora, la fauna y la hidrologia? 

(c) Donde sea necesario utilizar pesticidaslherbicidas, i,cual es el potencial para 
causar contaminacion, impactos negativos en la salud y efectos negativos para la 
flora y fauna? 

(d) Impacto en la calidad y cantidad de los recursos hidricos (superficiales y 
freaticos). 
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(e) Impacto de las actividades del proyecto en los otros usuarios de los recursos 
(pastores objetivos, agricultores, fauna). 

(f) Efectos socioecon6micos del proyecto propuesto para los propietarios del ganado 0 

los pastores contratados que participan directamente, distribuci6n de los 
beneficios entre los diferentes sectores de la sociedad y los sexos, y los efectos 
para las poblaciones no objetivo. 

17. Eguipo de Consulta. Los miembros del equipo deben ser personas que tienen las 
siguientes especializaciones: ecologia de los terrenos de pastoreo; edafologia; 
ecologia de la fauna y/o plantas, segun el caso; hidrologia, sociologia rural. 
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ANEX08-9 

Ejemplo de los Tenninos de Referencia (TsR) 
Evaluaci6n Ambiental de los Caminos Rurales 

Nota: Los numeros de los parrafos corresponden a los del Resumen de 
los Ejemplos de los Terminos de Referenda (TsR) del Anexo 1-3; no son 
numerados los parrafos adicionales. 

7. Tarea 1. Descrinci6n del PrQyecto Propuesto: ubicacion de los caminos; tipos de 
caminos y volumen esperado de uso; actividades de construccion. 

8. Tarea 2. Descripcion del Medio Ambiente. 

(b) Ambiente biolOgico (del sitio del camino y su area potencial de influencia); 
habitats importantes 0 frligiles, ecologicamente, incluyendo los parques y 
reservas; importantes sitios naturales, culturales 0 historicos, etc. 

10. Tarea 4. Determinaci6n de los Impactos Potenciales del Proyecto Propuesto. Los 
planes de ingenieria deben reflejar la "mejor practica" en cuanto al trazado y 
construccion del camino, para asegurar que se reduzcan los potenciales impactos 
ambientales negativos (p.ej., implementando medidas para prevenir el riesgo de 
erosi6n del suelo, para asegurar el drenaje adecuado, y proveer la eliminacion de los 
desperdicios: el material de los cortes y rel1enos, el aceite quemado, etc.). La 
evaluacion ambiental debe verificar este hecho. 

La evaluacion ambiental debe enfocar en el potencial de tener impactos ambientales 
y sociales negativos debido a la afluencia planificada y no planificada (espontanea) 
de gente: el desbroce de los bosques para agricultura; la mayor presion sobre los 
recursos de la lena; el forraje y e] agua; los trastornos socia]es y los conflictos; la 
amenaza para las tierras silvestres y las especies importantes de fauna, etc. 

17. Eguipo de Consulta. Los miembros del equipo deben ser personas con las siguientes 
especializaciones: sociologia rural; geografja humana; ecologia terrestre (ecologia 
de la fauna, plantas y conservacion). 
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CAPITULO 9 

POBLACION, SALUD Y NUTRICION; DESARROLLO 
URBANO, TRANSPORTE, AGUA POTABLE, Y 

ALCANTARILLADO 

Normalmente, los prestamos 0 creditos para la poblaci6n, salud y nutrici6n no 
poseen impactos ambientales adversos complejos 0 significativos, ni son tratados en los 
lineamientos del proyecto. El tema general de la salud y seguridad publica es tratado en 
este capitulo, pero tendra igual relevancia para los proyectos analizados en los Capitulos 8 
y 10. Los Directores de Trabajo que administran los proyectos para la poblaci6n, salud y 
nutrici6n, deben tener presente que estos no necesariamente se encuentran total mente 
libres de impactos. De hecho, el manejo apropiado de los desechos de los hospitales, que 
podrian producir diversos proyectos de salud, puede ser una tarea complicada. 

El transporte es normal mente el segundo 0 tercer sector mas grande en terminos 
de los totales anuales para prestamos y creditos. En 1990, las carreteras representaron 
mas de la mitad del total. Las otras grandes categorias fueron los proyectos ferroviarios y 
los puertos y vias fluviales. Los caminos y carreteras, la navegaci6n en el interior, y las 
instalaciones para puertos y bahias, son las categorias de transporte incluidas en esta 
edicion del Libro de Consulta, siendo los tipos de proyectos frecuentemente financiados 
que plante an importantes problemas ambientales. Otros temas, como los aeropuertos, el 
transporte masivo urbano y los ferrocarriIes, seran agregados si 10 justifica la demanda 
de lineamientos para la evaluaci6n ambiental. EI presente capitulo analiza ademas 
algunos los problemas ambientales generales que guard an relaci6n con la urbanizaci6n 
y corresponden a varios temas relacionados con los proyectos. 

Los lineamientos sobre la recoleccion, tratamiento, reutiIizaci6n y eliminaci6n de 
las aguas servidas, general mente son aplicables a sistemas de todo tamaiio. Sin 
embargo, puesto que Libro de Consu]ta se concentra en los prestamos 0 creditos con posibles 
impactos ambientales importantes, el enfasis 10 reciben los proyectos urbanos, no los 
rurales. Los proyectos de agua potable no son tratados especfficamente, pero los elementos 
que mas probablemente tengan impactos significativos, a saber, las represas y los 
reservorios, son tratados en detalle en e] Capitulo 8. La secci6n sobre "Oleoductos y 
Gasoductos" en el Capitulo 10, puede ser util en el analisis ambiental de las grandes 
tuberias principales de transmisi6n del agua. La "Administraci6n de Recursos 
Hidraulicos" es tratada en forma general en el Capitulo 2. 
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SALUD Y SEGURIDAD PUBLICA 

Consideraciones Generales 

1. Al igua1 que el medio ambiente, la salud y seguridad publica es un campo en si, 
que abarca una amplia gama de consideraciones en casi todos los sectores del Banco. Es 
definida por el contexto de su meta global de mejorar la calidad de vida de las personas, y 
tiene que ver directamente con casi todo proyecto, e indirectamente con todos. Aun cuando 
es mas estrechamente definida, la salud y seguridad publica abarca un vasto surtido de 
consideraciones tradicionales como la contaminaci6n del aire y del agua y la provisi6n 
de atenci6n medica; y mayormente por su gran importancia, los beneficios generalizados 
de la salud pueden ser promovidos mediante la integraci6n de componentes 
complementarios de salud 0 seguridad en proyectos especificos fuera del ambito de la 
salud. 

2. Sin embargo, la misma amplitud de la salud y seguridad publica, que brinda la 
oportunidad de mejorar la calidad de vida en general, plantea especiales problemas 
administrativos. Por ejemplo, las instituciones responsablesde la salud y seguridad 
publica suelen estar entre las mas debiles del gobierno, limitadas en cuestiones de 
verdadera influencia y presupuesto, exceptuando los casos de epidemias, desastres 0 

emergencias. Ademas, es posible que la responsabilidad de supervisi6neste repartida 
entre varios organismos gubernamentales, perdiendose asi entre las grietas 
interinstitucionales. Consecuentemente, existe un genuino riesgo de pasar por alto 
algunos de los asuntos mas amplios y de largo alcance. Esta secci6n del Libro de 
Consulta, por 10 tanto, se concentra en la identificaci6n y superaci6n de problemas 
especiales y en sugerencias para fijar metas realistas. 

Politica, Procedimientos y Lineamientos del Banco 

3. El Banco carece de una politica formal para la salud y seguridad publica. La 
politica general a1 respecto es mencionada principal mente en las directivas 
operacionales, lineamientos y documentos Mcnicos. La politica predominante enfatiza 
que, a 10 largo de su diseiio, implementaci6n y eventual operaci6n, los proyectos deben 
mejorar la caUdad de vida de sus beneficiarios 0 al menos no disminuirla. Los 
procedimientos contienen implicitamente al menos esta direcci6n general politica. En 
algunos casos, una politica implicita de salud y seguridad es declarada en foro publico, 
como es el caso de la eliminaci6n de desechos peligrosos 0 t6xicos: el Banco no financiara 
el embarque para la eliminaci6n de los elementos indicados de un pais a otro entre los 
paises prestatarios. (Los Lineamientos mencionados a continuaci6n tratan el manejo y 
eliminaci6n segura de desechos generados dentro de un pais por sus propias operaciones.) 
En otros casos, el tema se introduce en la practica del Banco a traves de los seminarios de 
estudio y es formulado posteriormente en forma de politicas. Por ejemplo, el seminario 
sobre la Prevenci6n y Mitigaci6n de los Desastres fue publicado mas tarde como Trabajo 
Tecnico del Departamento del Medio Ambiente (Kreimer y Zador 1989). Otros mas, con 
implicaciones para la salud y seguridad publica, caben completameate dentro de una 
categoria diferente, como la mujer en el desarrollo, la silvicultura social 0 los prestamos 
de ajuste, y no son clasificados especificamente como salud 0 medio ambiente. 

Relaci6n con las Inversiones del Banco 

4. Puesto que la naturaleza misma del trabajo del Banco tiene como prop6sito el de 
mejorar la cali dad de vida en los paises en vias de desarrollo, desde su inicio, el Banco se 
ha ocupado de los problemas de salud y seguridad publica. Antes de la creaci6n del 
Departamento de Poblaci6n, Salud y Nutrici6n (PSN) en 1980, el banco ha tratado tales 
asuntos principalmente como componentes de proyectos agricolas, de desarrollo rural, 
agua potable, saneamiento y desarrollo urbano, y tambien mediante varios programas 
especiales. La mayoria de estos componentes inc1uyeron la construcci6n de clinicas 
medicas, la promoci6n de la educaci6n para la salud, y el mejoramiento/rehabilitaci6n de 
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los centros de salud maternalinfantil, hospitales y otras instalaciones medicas. Con la 
creacion del Departamento de Poblacion, Salud y Nutricion, el banco pudo expandir estas 
actividades hacia proyectos independientes. 

5. Luego de la reorganizacion del Banco en 1987, sus actividades de poblacion, salud 
y nutricion fueron combinadas con las educativas, formando la Seccion de Poblacion y 
Recursos Humanos (PRH). Las prioridades en los prestamos para este sector son: 
poblacion y planificacion familiar, incluyendo la salud materna e infantil; 
financiamiento de la atencion medica, especialmente a nivel regional y de distrito; 
control de enfermedades tropicales y del SIDA; nutricion; e informacion, educacion y 
comunicacion (lEC). 

6. Estas actividades crediticias, poHticas y de investigacion dentro del Banco, son 
apoyadas por varias iniciativas en colaboracion con otras organizaciones. Estas 
incluyen: el Programa de Investigacion y Capacitacion en las Enfermedades Tropicales 
(que se concentra en investigaciones socioeconomicas pertinentes y las siete principales 
enfermedades tropicales de importancia en los paises en desarrol!o (malaria, 
esquistosomiasis, filariasis, tripanosomiasis africana, la enfermedad ~e Chagas, 
leishmaniasis y lepra); el Programa de Reproduccion Humana; la Iniciativa de 
Maternidad Segura; el Grupo de Trabajo para la Supervivencia Infantil; el Programa 
Global contra el SIDA; el Comite Administrativo en Coordinacion de las Naciones 
Unidas /Subcomite de Nutricion (CAC/SCN); y el Programa de Control de la Oncocercosis 
(ceguera del rio). 

7. Desde luego, la colaboracion tambien puede darse dentro del Banco. Los proyectos 
o componentes de vivienda, agua potable, riego, drenaje, caminos, eliminacion de 
desechos solidos, etc., cuya justificacion puede no ser explfcitamente el mejoramiento de 
la salud, tienen impactos sobre esta y pueden ser mejorados significativamente por los 
componentes de salud y seguridad publica 0 inclusive por proyectos paralelos donde 10 

justifique la situacion. 

8. Por ejemplo, un componente que proporciona drenaje para el agua de lluvia (para 
ayudar en el control de los mosquitos y otros vectores que diseminan varias enfermedades 
tropicales) 0 un programa de educacion para Ja salud, puede ser agregado a un proyecto 
existente de vivienda a fin de maximizar los beneficios provenientes de las mejoras 
logradas en el ambiente fisico. Algunos ejemplos de problemas periodicos que pueden ser 
tratados directamente de esta manera incluyen: 

• contaminacion del agua potable con desechos fecales, agrfcolas, industriales y 
otros; 

• manejo, transporte, almacenaje y eliminacion in segura de los desechos 
peligrosos de hospitales, industrias, comercios y agricultura (ver la sec cion sobre 
"Manejo de los Peligros Industriales" sobre la seguridad con materiales 
industriales /peligrosos); 

• difusion de enfermedades como la esquistosomiasis (por la construccion de 
represas) 0 malaria (mediante el establecimiento de caminos rurales 0 represas 
y sistemas de riego mal mantenidos); 

• contaminacion de los alimentos con pesticidas y herbicidas; 
• efectos de los desastres naturales; y 
• deterioro de los servicios basicos de agua potable, refugio y salud en el sector 

publico y privado. 

9. Adicionalmente, los componentes de sa]ud y seguridad publica pueden tener un 
beneficioso impacto indirecto sobre problemas penetrantes, especialmente: 

• crecimiento demografico que propasa el abastecimiento de alimentos 0 de 
servicios comunitarios basicos; 
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• politic as macroecon6micas que inadvertidamente promueven la desnutrici6n, el 
stress 0 la difusi6n de enfermedades; 

• stress ffsico y mental debido a la persistente congesti6n, ruido, falta de 
privacidad, temor a los accidentes 0 al crimen, ahogamiento, incendios y 
deslaves - todos directamente asociados con los tugurios urbanos, las invasiones, 
o los asentamientos en otras tierras marginales; 

• stress ffsica, particularmente en mujeres y ninos, por las horas dedicadas 
diariamente a recoger agua, lena y viajar hacia y desde su trabajo; y 

• enfermedades graves como resultado del contacto cr6nico con pequenas dosis de 
vapores de la cocina y calefacci6n en el hogar y de las enfermedades asociadas 
con el apinamiento urbano. 

10. Los proyectos del Banco Mundial, ademas, se encuentran en una posici6n clave 
para hacer una importante contribuci6n a la erradicaci6n de las seis principales 
enfermedades de los paises en desarrollo: malaria, esquistosomiasis, anquil6stoma, 
diarrea, enfermedades respiratorias, y desnutrici6n. (Una septima categoria - los 
accidentes - debe ser anadida a estas seis. Aunque los accidentes no representan el 
mismo grado de enfermedad y muerte que las otras, constituyen una consideraci6n 
importante en casi todo proyecto.) La tarea es muy diffcil, y se empeora p~r no poder 
controlar el contacto fuera de los limites geograficos 0 temporales de los proyectos. EI 
control de la malaria y la esquistosomiasis es especialmente problematico, porque 
requiere del control a largo plazo de las poblaciones de mosquitos y caracoles. (A modo de 
comparaci6n, el control de la anquil6stoma y especialmente el lombriz de guinea, 
probable mente pod ria lograrse a corto plazo.) El control de la diarrea, las enfermedades 
respiratorias y la desnutriei6n, requiere de cambios de comportamiento a mas de mejores 
circunstaneias ffsicas, por 10 que es mas dificil. Sin embargo, como ya se ha mencionado, 
aun los componentes pequenos - pero efectivos - (p.ej. educaci6n acerca de los medios de 
transmisi6n de las enfermedades) integrados constante y sistematicamente en los 
proyectos del Banco, hacen aportes acumulados que con el tiempo se vuelven efectivos. 

Consideraci6n Especial 

Aspectos Exclusivos de los Proyectos de Salud y Seguridad Publica 

11. La siguiente lista ofrece un resumen de consideraciones para los problemas de 
salud y seguridad publica, asi como recordatorios de c6mo su tratamiento puede diferir de 
los proyectos en otros sectores. 

• Las mejoras medibles en muchas areas de salud y seguridad publica dependen de 
un cambio de comportamiento, 10 cual requiere tiempo. Esto significa que la 
prevenei6n es mas costo-efectiva que el remedio. Las medidas preventivas deben 
ser integradas en el diseno del proyecto mucho antes de su evaluaci6n. Este debe 
ser el enfoque primario de toda obra de salud y seguridad publica. Aun con las 
mejores medidas preventivas, a menudo los problemas de salud se manifiestan 
mucho mas aHa del cicIo del proyecto. Por 10 tanto, las consideraciones de salud y 
seguridad publica requieren ademas de un seguimiento despues del periodo 
normal del involucramiento del Banco en los proyectos, al igual que las 
consideraeiones ambientales. 

• Muchas mejoras en la salud y seguridad se hacen perceptibles s610 despues de 
encajar el ultimo conjunto de variables interrelacionados y deben ser evaluados 
como corresponde. En los programas de salud y seguridad publica, es comun 
interpretar incorrectamente la falta de exito como una evidencia de fracaso. 

• EI cambio de comportamiento requiere un uso intensivo del trabajo del personal 
del Banco, asf como del personal de campo, imponiendo en los proyectos practicas 
restricciones administrativas - particularmente de tiempo y presupuesto. 
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• Algunos gobiernos son renuentes a reconocer 0 bacer publicos los problemas 
existentes 0 potenciales de salud publica por razones polfticas 0 econ6micas. 

• Con frecuencia, el personal en los ministerios u organismos que administran a 
los proyectos con componentes de salud y seguridad publica, no es instruido en el 
medio ambiente 0 la salud. 

• Es posible que el organismo 0 empresa publica responsable de la ejecuci6n de 
proyectos con potenciales impactos de salud, no tenga la capacidad interna 
necesaria (es decir, personal capacitado 0 infraestructura), 0 no sea responsable 
del medio ambiente 0 la salud. 

• El fortalecimiento de las instituciones individuales requiere de cooperaci6n 
interinstitucional, una practica administrativa ineficiente en mucbos paises en 
desarrollo. 

• Es po sible que los organismos se resistan a asumir actividades administrativas 
fuera del alcance normal de su trabajo, especialmente si se extienden mas ana 
del financiamiento del cicIo del proyecto. 

• Los organismos de financiaci6n, al igual que los de ejecuci6n, pueden ser 
renuentes a asumir proyectos 0 componentes de administraci6n engorrosa (es 
decir, que bacen uso intensivo de mana de obra), aun si se justifican por motivos 
sociales. 

• Los fondos para la salud y seguridad publica y otros aspectos sociales 
relacionados, a menudo provienen de los presupuestos locales y no de fond os 
crediticios, por 10 que pueden ser mas vulnerables a las demandas en competencia 
de recursos limitados. 

• Es posible que los mismos beneficiarios no comprendan los problemas de sa Iud y 
seguridad publica y por 10 tanto prefieran invertir en otras necesidades mas 
inmediatas como alumbrado publico, escuelas y mercados publicos. 

La Mujer en Ia Salud y Seguridad PUblica 

12. Sin importar ]a combinaci6n de servicios que conforma un proyecto tipico, la 
mujer consta predominantemente como participante y beneficiaria clave. Sea saludable 0 

enfermiza, la mujer mantiene a la familia, administra la casa, recoge agua y lena, y 
cuida a los ninos. Sus necesidades especificas, por 10 tanto, requieren consideraci6n como 
grupo de alto riesgo y como audiencia primaria. Las mejoras sostenidas de salud que 
surgen a raiz de la intervenci6n de los proyectos,en ]a mayoria de proyectos del Banco, 
dependen de la educaci6n y el cambio de comportamiento, factores que con frecuencia 
dependen de la mujer. No se debe subestimar el rol de la mujer en asegurar el exito de un 
proyecto 0 componente; se debe solicitar activamente su opini6n y participaci6n. 

Orientaci6n para las Evaluaciones Ambientales 

13. Existen dos principios que sustentan la planificaci6n realista de los programas de 
salud y seguridad publica. Primero, las mejoras de salud y seguridad publica deben ser 
disefiadas en el contexto de las multiples causas de enfermedad y muerte, para que 
aquellas que se obtengan de los proyectos separados( aUn en otros sectores ) se integren. Es 
decir, la reducci6n de las enfermedades depende generalmente de cam bios tanto en el 
ambiente fisico como en el comportamiento, con todas las complejidades que los 
acompafian, y las intervenciones individuales deben ser disefiadas dentro de ese 
contexto. Segundo, es posible que las intervenciones no tengan impacto perceptible a corto 
plazo (particularmente sobre algunas de las enfermedades mas prevalecientes), pero 



deben hacerse de todas maneras y de tal manera que se eche cimientos para el exito futuro. 
Un ejemplo de estos dos principios es un componente de educaci6n para la higiene en el 
proyecto de una clInica, que puede fortalecer a un componente de renovaci6n del drenaje 
en un proyecto de vivienda y a la vez ser fortalecido por el mismo. 

Los Componentes de Salud como Parte del Pro)'edo 

14. Un impacto positivo sobre la salud puede ser incluido en un proyecto tradicional de 
infraestructura, de al menos estas tres maneras: 

(a) Mediante el mpjoramiento de lQ.8 inBlala.cioneB (aun Bin un proyecto 0 

componente espectfi,co de lIGlutl) donde 110 neceBariamente Be requiera. un combio 
de comporlamienlo ni, pol" 10 tanto, un segui.m.ienIo. 
Algunos ejemplos son: 

• controlar la contaminaci6n bacteriol6gicalqufmica mediante un cambio en la 
fuente 0 en el tratamiento del agua; 

• eIiminar la filariasis con mejoras en la eIiminaci6n de desechos y el 
drenaje; 

• reducir las enfermedades respiratorias al proporcionar instalaciones mas 
eficientes de cocinalcalefacci6n y ventilaci6n; 

• eliminar la 10mbriz de guinea al cambiar 0 proteger la fuente de ague; y 
• mejorar la salud publica, volviendo a disefiar los edificios publicos y 

viviendas en areas amenazadas por los terremotos, huracanes 0 
in undaciones. 

(b) Mediante la. ineluBi6n de componenteB de Balutl y Beguridod publica que B610 
requieren programa.ci6n y Beguimiento moderado. A menudo se puede mejorar 
substancialmente las condiciones locales mediante intervenciones 
relativamente sencillas. Es mas, las mejoras suelen darse a corto plazo y durar, 
suponiendo que redben un mantenimiento apropiado las instalaciones. Algunos 
ejemplos son: 

• reducir las lombrices intestinales substancialmente mediante la provisi6n de 
instalaciones sanitarias combinadas con la instrucci6n en la higiene; 

• eliminar los accidentes (como ahogamiento y quemaduras) por medio de 
modificaciones en el ambiente de vida e instrucci6n en la seguridad. 

(c) Mediante la. ineluBi6n de componenteB de Balud y Beguridad publica que 
requieren de ute1lBa prolifTUma.ci6n y Beguimiento. En muchos c&sos, un impacto 
positivo puede inclusive darse dentro de pocos meses, pero requiere de un 
seguimiento a largo plazo para ser sostenido y para darle tiempo al cambio de 
comportamiento. Algunos ejemplos son: 

• reducir substancialmente la diarrea mediante la provisi6n de instalaciones de 
agua potable y saneamiento en combinaci6n con la instrucci6n en la higiene 
personal y publica; 

• reducir substancialmente la desnutrici6n mediante la educaci6n para la 
salud, provisi6n de suplementos alimenticios, y mejoramiento de las 
condiciones de vida y ague potable, en forma extensa y a largo plazo. 

Proyecto& Independientes de Salud y Seguridad PUblica 

15. En algunas circunstancias, se logra mejor un impacto positivo mediante un 
proyecto que trate directamente la salud y seguridad publica. Consecuentemente, una 
evaluaci6n ambiental debe alertar a los funcionarios del proyecto a situaciones donde 
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puede no ser efectivo un solo componente de salud, y donde se requiere un proyecto 
independiente. Por ejemplo, el control de tales enfermedades como la esquistosomiasis, 
malaria y las que resultan de la contaminaci6n industrial, requieren de esfuerzos 
substanciales a largo plazo y es mejor atacarlos a una escala mas grande. La evaluaci6n 
ambiental debe anotar la frecuencia de la enfermedad y recomendar intervenciones 
separadas, p.ej. como un proyecto independiente de salud 0 un programa gubernamental 
ejecutado par otro organismo. La decisi6n entre disefiar un componente de salud para un 
proyecto no m6dico y disefiar un proyecto independiente con un impacto en la salud, es 
determinada en gran medida por la factibilidad de incIuir en el proyecto una supervisi6n 
administrativa a largo plazo. 

Pas08 en Ia Preparacion de una Evaluaci6n Ambiental 

16. Reunir datol de bale lobre la salud. Reunir la informaci6n necesaria para 
determinar el estado actual de salud de la poblaci6n que habita el area del proyecto; 
espedficamente para identificar los problemas existentes y anticipados y para definir 
una respuesta adecuada. Esto puede comenzar simple mente con una lista de las primeras 
diez causas de enfermedad y muerte de la poblaci6n objetivo. Si hay otros proyectos 
planificados 0 en proC8SO (del Banco 0 no) en la regi6n, deben ser identificados. 

17. La recolecci6n e interpretaci6n de la informaci6n puede ser efectuada por la 
agencia responsable del manejo del proyecto principal 0 del componente de salud y 
seguridad. Sin embargo, es posible que prestatarios como municipalidades 0 empresas 
publicas carezcan de experiencia en el sector de salud 0 educaci6n y de recursos para dar 
asistencia a los componentes de salud a largo plazo. Por eso, es mas probable que el 
trabajo sea realizado por consultores contratados por la agencia 0 mediante arreglos 
cooperativos entre 6sta y las organizaciones no gubernamentales (ONGs) locales. Donde 
las organizaciones del proyecto carecen de experiencia en el campo de la salud para 
emprender actividades extensas de salud, puede ser necesario hacer que la evaluaci6n 
ambiental especifique un organismo alternativo de supervisi6n 0 que comience el proceso 
de fortalecimiento institucional. 

18. Relacionar los datos baisicos con 101 sectores. Resulta una definici6n mas cIara de 
las necesidades si se relaciona las diez primeras causas de enfermedad y muerte con 
deficiencias especfficas, es decir, en vivienda, agua potable y saneamiento. Nuevamente, 
relacionar este analisis con otros proyectos 0 actividades de salud y seguridad en la 
poblaci6n objetivo. 

19. Determinar Ia fuente de los problema8 existente8 y anticipad08 y el tipo de 
intervencion 0 alternativa que representa el proyecto. Levar los anaIisis un paso mas aUa 
al comparar las principales fuentes de problemas con los puntos focales de la prevenci6n, 
como son el control de la cali dad del agua, la eliminaci6n de los desechos, y la educad6n. 

20. Seleccionar la intervencion requerida para lograr de la inversion el mayor 
impacto en la salud. A partir de una lista corta de los proyectos 0 componentes de salud y 
seguridad identificados, se puede realizar la selecci6n definitiva en base a la viabilidad 
de su implementaci6n y su potencial impacto. Donde sea factible, integrar los 
componentes con actividades existentes de salud y seguridad. Cada iniciativa propuesta 
debe ir acompafiada de sus t6rminos de referenda. 

21. En vista de las necesidades practicas de la administraci6n, los proyectos 0 

componentes de salud y seguridad pueden ser diferenciados segUn si tendran impactos a 
corta 0 largo plazo. Un impacto a corto plazo puede ser comprobado dentro del cicIo del 
proyecto, pero puede requerir de un seguimiento. Los proyectos piJoto 0 de demostraci6n, si 
van acompafiados de un seguimiento de largo plazo fuera del cicIo del proyecto, son 
calificados como componentes con impactos a largo plazo. 
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22. EI factor eritico en cada caso es la capacidad del organismo del proyecto para 
administrar, operar y mantener el componente. Normalmente, los proyectos 
independientes proveen su propia infraestructura. Una necesidad primaria del 
componente de salud y seguridad es obtener el apoyo administrativo, tal vez mediante la 
colaboraci6n con un organismo exterior al proyecto. En general, mientras mas 
complicada sea la administraci6n y mas elevado el requisito de seguimiento, mayor es la 
necesidad de considerar a las intervenciones de salud y seguridad publica como 
programas independientes. 

23. DetermiDar la complejidad de las intervenciones ele,pd.a8. Analizar las posibles 
interveneiones a fin de determinar si son apropiadas dentro del proyecto. Las 
consideraciones a tratar ineluyen el plazo, los requerimientos de mano de obra y 
materiales, el seguimiento, etc. 

24. Enumerar 108 posiblel componentes. En base a la comprensi6n de los problemas, 
potenciales intervendones y su complejidad, debe ser posible crear una Hsta de proyectos 0 

componentes. Nuevamente, mientras mas complicada sea la intervenci6n 0 el 
componente, mas probable es que deba ser visto como un proyeeto aparte. En tales casos, 
donde las intervenciones del proyecto tendrlan una administraci6n engorrosa, un 
componente puede ser un proyecto de demostraci6n, 0 tal vez sea necesario procurar la 
colaboraei6n con otra agencia. 

25. Preparaci6n de la propuesta del componente. La lista de los posibles proyectos 0 

componentes puede ser utilizada luego para elaborar una propuesta especffica y preparar 
los T~rminos de Referencia. 

26. Como parte rutinaria de la evaluaci6n ambiental, se debe analizar en todo proyeeto 
la posibilidad de perjudicar la salud publica y aumentar el riesgo de accidentes. A fin de 
ayudar a reducir estos riesgos, todo contrato podrla llevar elausulas apropiadas, como: 
"EI contratista Beleccionara a todo candidato antes de contratarlo, en base a su estado de 
salud... nombrara a un funeionario permanente para la prevenei6n de accidentes ... 
proporcionara instalaciones m~dicas gratuitas para la gente locaL .. " Esto asegurar4 que 
el proyecto proporeione medidas apropiadas de salud y seguridad publica y emplee 
funcionarios experimentados para su administraci6n. 

Conclusi6n 

27. Esta secci6n se ha concentrado en la salud y seguridad publica como tema general. 
Estos principios deben ser aumentados con la lectura de las demas seeeiones pertinentes 
en el Libro de Consulta: el capitulo sobre los problemas sociales y culturales, y los 
anaIisis para proyectos especificos en la agricultura, industria, etc. 

28. Nuevamente, se debe enfatizar que en los programas de salud y seguridad publica, 
el exito no puede ser definido 0 me dido BegUn los parametros normales, p.ej., las tasas de 
retorno 0 los plazos para la construcci6n. Es dificil 0 imposible cuantificar los beneficios 
finales de las medidas de salud y seguridad publica· porque su correlad6n con las 
medidas normales se com plica con muchos variables interreladonados que interactuan 
simultaneamente • y tambien porque la unidad medida es la vida humana. 

29. AI disenar los proyectos, recordar que casi todo proyecto del Banco puede fortalecer 
las medidas de salud y seguridad publica y ser fortaleddo por las mismas, ya sea dentro 
de un proyecto 0 como componente aparte; los proyeetos del Banco se encuentran en una 
buena posici6n para hacer un aporte decisivo a la salud y seguridad en general en los 
paises en desarrollo; y aun los componentes pequeiios - si son bien disenados e integrados 
sistematicamente dentro de los proyectos - pueden contribuir significativamente y en 
forma creciente al bienestar humano. 
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CONSIDEBACIONES AMBIENTALES PABA PROYECTOS 
DE DESARROu,o EN AREAS URBANAS 

1. Las ciudades desempenan un papel central en el proceso de desarrolio. Son, en 
general, lugares productivos que hacen un aporte mlis que proporcional al creeimiento 
economico de la nacion. Sin embargo, el mismo proeeso de crecimiento urbano acarrea a 
menudo un deterioro de las condiciones ambientales circundantes. Como lugar de 
crecimiento demogrlifico, aetividad comercial e industrial, las ciudades concentran el 
uso de energia y recursos y la generaeion de desperdicios al punto en que los sistemas 
tanto artificiales como naturales se sobrecargan y las capacidades para manejarlos se 
ven abrumadas. Esta situaeion es empeorada por el rlipido erecimiento demogrtUico de los 
urbes. Los dati.os 0 costos· ambientales resultantes ponen en peligro la futura produetividad 
de las eiudades y la salud y calidad de vida de sus ciudadanos. Las ciudades se han vuelto 
las prineipales "zonas rojas ambientales" que requieren urgentemente de atencion 
especial en las evaluaciones ambientales regionales y de proyecto y en la planificacion y 
administracion ambiental a escala regional metropolitana. 

2. Los sistemas y servicios urbanos (p.ej. agua potable, saneamiento, transporte 
publico y caminos) se congestionan cada vez mlis debido al crecimiento demogrlifico, 
comercial e industrial, junto con una mala administracion urbana. Los recursos 
naturales (agua, aire, bosques, minerales, tierra), vitales para el desarrollo economico de 
las ciudades y de futuras generaciones, se pierden 0 malgastan mediante polfticas 
urbanas inapropiadas. Aumenta constantemente el radio de impacto de las ciudades 
sobre los recursos que se hallan lejos de sus fronteras. Es mlis, las lireas urban as se 
encuentran inundadas por sus propios desechos y asfixiadas por sus propias emisiones 
como resultado de politicas y prlieticas inadecuadas de control de la contaminacion y 
manejo de los desechos. 

3. Muchos impactos negativos se asocian con las condiciones antes descritas. Los 
mayores riesgos de salud en muchas ciudades de los paises en desarrollo, aun se 
encuentran ligados al tradicional problema de la eliminacion de la excreta. AI mismo 
tiempo, existe una creciente preoeupacion en torno a los riesgos que para la salud 
representa la modernizacion debido a los desechos y emisiones toxicos, traumas 
(accidentes de trlinsito y otros, muertes violentas), y el stress urbano. La escala espacial 
de estos impactos va desde el hogar hasta la comunidad entera, el lirea urbana y en 
algunos casos, las regiones mlis allli. Los impactos de mayor preocupacion aun se 
encuentran a menudo a escala domestica y comunitaria, y se relacionan con las 
defieiencias de infraestruetura y servicios urbanos. Los habitantes de los urbes, 
particularmente los pobres, soportan la mayoria de las condiciones del ambiente 
deteriorado mediante la perdida de salud y productividad y la disminueion de la calidad 
de vida. Se elevan los costos de la explotacion de los recursos (p.ej. el costo de nuevas 
fuentes de agua potable) a medida que se acaban los reeursos economicamente asequibles 
y de alta calidad. Las emisiones relacionadas eon ]os problemas ambientales regionales 
y globales, se generan cada vez mlis en las lireas urbanas 0 como resultado de la demanda 
urbana (por ejemplo, la urbanizacion en sf podria ser un factor principal en la demanda 
mundial de energia durante la proxima generacion). 

Impactos Ambientales del Crecimiento Urbano 

ContaminaciOn de los DesecMs Urbanos 

4. Sin duda, el principal contaminante que preoeupa a las ciudades en los paises en 
desarrollo es la excreta humana. Menos del 60 porciento de la poblacion urbana en los 
paises menos desarrollados tiene acce80 a un saneamiento apropiado, y solo un tereio estli 
conectado a los sistemas de alcantarillado. Donde existen desaglies, rara vez 
proporcionan un tratamiento del agua servida de las ciudades. De modo similar, la 
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recolecci6n y eliminaci6n de la basura domestica es un continuo problema para el 
gobierno local. 8610 la mitad de los residentes urbanos se beneficia de los servicios de 
recolecci6n, y los desechos s6lidos municipales recolectados acaban en basureros abiertos 
o sistemas de drenaje. Los desechos industriales representan una particular 
preocupaci6n en las ciudades que carecen de capacidad para su correcto manejo, puesto 
que es dificil controlar las descargas y asegurar que los desechos peligrosos no acaben en 
los desaglies 0 botaderos de la ciudad. En consecuencia, las instalaciones y los sitios 
sofisticados, necesarios para tratar y eliminar los desechos peligrosos, no se encuentran 
establecidos y en uso en la mayoria de los paises en desarrollo. 

Contaminacion del Aire Urbano y Domestico 

5. La contaminaci6n del aire es un creciente problema en las gran des ciudades con 
mala ventilaci6n natural e importantes emisiones m6viles 0 estacionarias. En muchas 
ciudades, las condiciones se empeoran aiio tras aiio, a medida que aumentan las 
emisiones industriales y las provenientes del uso de los combustibles. POI' ejemplo, se 
anticipa que las escuadras de vehfculos y sus correspondientes emisiones aumenten en un 
5·10 porciento anual en los paises en desarrollo, con la mayoria del crecimiento 
concentrado en las principales ciudades. Las emisiones urban as representan una parte 
importante y creciente de los gases de invemadero y los responsables de la destrucci6n de 
la capa del ozono. POI' mas grave que sea la contaminaci6n del aire ambiental en muchas 
ciudades grandes, se debe distinguir entre esta y la contaminaci6n del aire interior, que 
en todo e1 Tercer Mundo es posiblemente un problema mas grave y ubicuo. En el ambiente 
de la vivienda, una de las principales preocupaciones es la quema interior de los 
combustibles tradicionales, altamente contaminantes, para la cocina y calefacci6n, que 
con frecuencia resulta en el contacto diario con elevados niveles de compuestos t6xicos. 
Tambien es un problema frecuente el contacto ocupacional con contaminantes del aire 
interior y otros t6xicos, especialmente en famicas pequeiias. Desde un punto de vista de la 
salud publica, el principal problema es el contacto total de un individuo, con el tiempo, con 
todas las fuentes urbanas • ambientales, domesticas y ocupacionales. 

Problemas de los Recursos Hidraulicos 

6. La urbanizaci6n, junto con su inseparable desarrollo industrial, tiene profundos 
impactos sobre el cicio hidrol6gico • tanto cuantitativa como cualitativamente. Los 
recursos hidraulicos disponibles en las cercanfas de las ciudades,se estan acabando y/o 
degradando a tal punto que aumenta substancialmente el costo marginal de su 
abastecimiento. Estos aumentos en costo surgen de la necesidad de explotar fuentes 
nuevas y mas remotas, asf como de los mayores requisitos de tratamiento a rafz del 
deterioro de la calidad del agua. 8u disminuci6n resulta mayormente de las inadecuadas 
politicas para la fijaci6n de precios y medidas de conservaci6n. EI bombeo excesivo del 
agua subterranea resulta en muchos casos en el hundimiento de la tierra con su 
consecuente daiio a las estructuras urban as, la disminuci6n del nivel freatico, y en 
muchos casos, problemas de salificaci6n. La eliminaci6n incorrecta de los desechos 
urbanos e industriales contribuye al deterioro de la caUdad del agua en las fuentes 
super6.ciales y acufferos. En el caso del agua subterranea, la contaminaci6n es un 
problema particularmente grave que puede resultar en la perdida permanente de fuentes 
valiosas de agua potable de alta calidad. La impermeabilizaci6n de la superficie de la 
tierra en las areas urban as cambia dramaticamente la hidrografia del aflujo, resultando 
en picos mas altos e inundaciones mas frecuentes, y a menudo se reduce el recargado 
directo del agua subterranea. AI mismo tiempo, el aflujo urbano es una de las principales 
fuentes de contaminaci6n no puntual. Los problemas de contaminaci6n del agua en los 
lagos, aguas costaneras y marinas, puede resultar en la perdida de amenidades 
(oportunidades reereativas y rentas del turismo), agotamiento de las pesquerfas, y 
problemas de salud asociados con el eontacto recreativo y la contaminaei6n de los peces y 
mariscos. 
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Produ.cciOn y Consumo de Energla 

7. Las ciudades inevitablemente requieren del consumo y, en diversos grados, la 
producci6n de energfa para su uso en el hogar, los negocios y el transporte. La escala 
misma del uso urbano de energfa puede resultar en importantes problemas de 
contaminaci6n, como ya se ha analizado. Es comdn el empleo excesivo, frecuentemente 
resultado de polfticas energ4§ticas ineficientes, como en los pafses de ~uropa Oriental, 
don de el consumo de energfa por unidad GDP es cuatro veces mayor al de sus vecinos 
industrializados. Los aumentos proyectados en el U80 de la energia en las ciudades de los 
pafses menos desarrollados, en base a los pron6sticos de crecimiento demografico y 
econ6mico y los patrones actuales de consumo ineficiente y elecci6n de combustibles 
altamente contaminantes, presagian cada vez mayores impactos ambientales a nivel 
local, regional y global, y el riesgo de mayores accidentes. Una apropiada f'Jjaci6n de 
precios para el combustible y la energfa, mejores practicas de planificaci6n y 
administraci6n energ4§tica, y tecnologfas que ahorran energfa, son necesarios como 
piezas fundamentales de las estrategias de conservaci6n energ4§tica. Las ciudades 
afectan adem as el equilibrio natural del calor, pues el que es generado por el uso de 
energfa, inc1uyendo los autom6viles, combinado con el calor diurno atrapado por las 
estructuras urbanas y la liberaci6n mas lenta durante la noche del calor almacenado, 
crea un efecto de "isla de calor" que puede elevar las temperaturas en la ciudad por 5° a 10° 
C. En las regiones y temporadas calientes, esta situaci6n es casi invariablemente 
desfavorable, suman dose a la incomodidad e inclusive aportando a la mortalidad (p.ej. 
entre los aneianos) al agravar una ola general de calor. Las inversiones termales son 
comunes 80bre ias areas urbanas, atrapando las emisiones industriales y los productos de 
la quema de combustibles, y contribuyendo a la formaci6n del nocivo "smog" 
fotoqufmico. 

Degradacidn de Tierras y Ecosistemas 

8. A medida que crecen las ciudades, el fracaso del mercado urbano de tierras induce 
a una urbanizaci6n inapropiada y ejerce presi6n sobre los ecosistemas naturales 
circundantes. Los impactos pueden inc1uir la perdida de tierras humedas y si1vestres (con 
su rica diversidad genetica y capacidad para proteger su hidrologfa), zonas costaneras, 
areas recreativas, recursos forestales (particularmente debido a la acelerada 
deforestaci6n para llenar la demanda de lena y carb6n). EI desarrollo urbano puede 
impactar negativamente en las cuencas hidraulicas aguas abajo mediante el mayor 
afltYo y erosi6n. Tambien puede darse la degradaci6n de las cuencas hidrilulicas lejanas 
de la ciudad, como por ejemplo cuando Be construye importantes proyectos de agua potable 0 

energfa hidroeIectrica a cientos de kil6metros de distancia, 0 cuando Be trae lena y carb6n 
de tales distancias. 

Ocupacwn de Areas PeUgrosas 

9. La urbanizaci6n periferica no controlada, que se observa en muchas ciudades de 
los paises en desarrollo, produce la ocupaci6n, por parte de grupos invasores y de bajos 
ingresos, de tierras bajas, areas de inundaci6n y laderas empinadas. A mas de la 
degradaci6n de la tierra, que a menudo resulta, la misma gente que habita tales areas se 
expone a mayores peligros de salud debido a inundaciones, deslaves de tierra y lodo, y 
erosi6n; sus viviendas e infraestructuras comunitarias circundantes son vulnerables a 
los accidentes, el danG y el colapso. Tambien puede resultar un riesgo para la salud, el 
vi vir en las cercanfas de industrias altamente contaminantes 0 que trabajan con 
desechos peligrosos (p.ej. Bhopal). 

Perdida de la Propiedad Cultural 

10. Al considerar los impactos ambientales, con frecuencia se pasa por alto la 
degradaci6n del patrimonio cultural en las eiudades, sean monumentos hist6ricos 0 

vivos. La contaminaci6n del aire y agua es el principal culpable, que acelera la 
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de8comp08ici6n y destrucci6n de estos recursos culturales. Se 8iente los impactos en la 
perdida de patrimonio cultural y de rentas provenientes del turismo. 

Aspectos del Ambiente Urbano que Requieren de Consideraci6n Especial en las 
Evaluacl.ones Ambientales 

Dindmica del Proceso de UrbanizaciOn 

11. Aunque el ritmo de expansi6n urbana no carece de preceden18s hist6ric08, la mera 
magnitud del crecimiento demogrlifico es abrumadora. Ciudades como Mexico y Sao 
Paulo reciben 500 a 750 mil nuevos habitante8 por afio. El de18nimiento que actualmen18 se 
evidencia en la ta8a de crecimiento de la8 megaciudades, tendrai poco impacto sobre el 
numero de nuevos habitan18s que buscan empleo, vivienda y servicios. Por otro lado, la 
tasa de crecimiento de las ciudades secundarias e in18rmedias no muestra signos de 
disminuir. Muchos pafses en desarrollo e8tarain confrontados con una expl08i6n de la 
poblaci6n urbana en ciudades del tamafio de 20.000 hasta 500.000 0 un mi116n, y deben 
decidir desde ahora c6mo proporcionar la necesaria infraestructura urbana. Las 
anteriores politicas gubernamentales para influenciar 0 controlar la migraci6n y 
ubicaci6n industrial del campo a la ciudad, han sido mal dirigidas y, a la larga, han 
fracasado. Es mais, el crecimiento de much as ciudades grandes es regido ahora por un 
aumento natural y no por 1a migraci6n. Futuros intentos por racionalizar el crecimiento 
urbano debertin concentrarse en la planificaci6n familiar y en polfticas neutrales de 
ubicaci6n que procuren asegurar iguales oportunidades de acceso, para individuos y 
empresas, a infraestructuras y servicios urbanos eficientes en todas las ciudades y 
pueblos, ante8 que subsidiar tales servici08 para los pocos privilegiados en las principales 
ciudades. 

Escala de la ConcentraciOn de Desechos y Consumo de Recursos 

12. La prevenci6n de la contaminaci6n y los esfuerzos de control, se yen 
obstaculizados por la escala del crecimiento urbano y la raipida concentraci6n de desechos 
y emi8ione8 urbanos de todo tipo. El terminG "escala" es definido aquf como el 
equivalente (por unidad de airea) de la den8idad demograifica multiplicado por los 
desechos generad08 (o recur808 empleados) por persona. El problema es empeorado por el 
desarrollo econ6mico, pues la cantidad de desechos urban08 generados por persona 
tambien suele crecer raipidamente con el aumento de ingres08 per caipita. La escala del 
problema excede la capacidad del gobiemo local para recolectar, tratar y eliminar los 
desechos municipales de agua servida y desechos s6lidos, la capacidad de las autoridades 
para controlar los desechos y emisiones peligro80s, y la capacidad de la naturaleza para 
asimilar todos estos desechos. EI desaffo consiste en encontrar maneras de reducir la 
generaci6n de desechos urbanos a mais de elaborar program as eficientes, efectivos y 
asequibles de manejo de los desechos y control de la contaminaci6n. 

13. Un problema de escala anailoga exis18 por el1ado de los insumos, como resultado 
del con sumo concentrado de recursos que se ve en las aireas urbanas. Frecuentemente la 
demanda urbana de energfa, agua, alimentos, minerales, madera y lefia, y otros 
recur80S, tiene impactos en cuencas hidraiulicas y bosques distantes. La administraci6n 
de la demanda urbana, el cambio de tecnologia y la sustituci6n de los recursos, son 
factores de creciente importancia en la explotaci6n y el uso sos18nido de estos recursos. 

14. La mayorfa de los in18ntos por tratar los problemas ambientales urbanos, son 
parciales, fragmentados y divididos en compartimientos. Comu.nmen18 se emplea cuatro 
clases de fragmentaci6n. 
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(a) Las eiudades suelen atender a los problemas percibidos por la comunidad (p.ej. 
recolecei6n de basura) haciendo caso omiso a las externalidades que ocasionan 
(p.ej. ubieaci6n e impacto de 1a eliminaci6n de los deseehos). 

(b) Programas que se concentran en un solo medio ambiente no protegen a otros 
medios (p.ej., plantas de tratamiento que limpian el flujo de aguas servidas pero 
producen grandes cantidades de lodo que hay que disponer; mientras que la 
eliminaci6n de este lodo y los desechos s6lidos sobre la tierra podrfa evitar los 
problemas de contaminaei6n de las aguas superficiales a costo de la calidad del 
agua subterranea y del suelo). Sue Ie ser compleja la investigaci6n de tales 
efectos interambientales. 

(c) EI hecho de no coordinar los program as 86ctoriales, aporta tanto a los problemas 
interambientales ya mencionados como a la p~rdida de recursos g&.stados en las 
acciones inefectivas (p.ej. inversiones en el drenaje superficial, sin mejoras 
paralelas de la reeolecei6n y eliminaci6n de los desechos s6lidos; intentos por 
establecer pesquerfas en aguas contaminadas con los desechos municipales). 

(d) Los eonflietos jurisdiceionales impiden la acci6n efeetiva 0 dan lugar a brechas 
cruciales en los esfuerzos de prevenei6n y control. 

Deterioro del Ambiente Vital y los Servicios Publicos 

15. En general, la calidad del ambiente construido y la provisi6n de servicios de 
infraestructura. son afectadas negativamente por el ritmo del crecimiento urbano y 10 
inadecuado de las respueStaS institucionales. La capacidad tanto de inversi6n eomo de 
operaci6n, es inadecuada para enfrentar el desaffo. Los resultados son manifiestos en las 
viviendas y los sistemas de ventilaci6n de cali dad inferior a 10 establecido, la falta de 
agua y saneamiento, las montanas de basura en las calles y drenajes, 1a proliferaci6n de 
insectos y roedores portadores de enfermedades, la congesti6n del tdnsito, la falta de 
espacios abiertos y verdes, el ruido y stress, y la vulnerabilidad ante los desastres 
naturales, entre otros. 

Impactos Sabre 108 Pobres 

16. A medida flue deteriora e] ambiente ftsico dentro y alrededor de las eiudades, los 
mas afectados son los pobres urbanos, quienes eonstituyen del 30 al 60 poreiento de 1a 
pob]aci6n urbana en los paises en desarrollo y cuyos numeros aumentan. Entre las 
principales preocupaeiones ambientales estan los problemas de salud de estos habitantes, 
euyo medio vital de cali dad inferior a 10 establecido no los protege de los desechos 
humanos y otros ni de 1a contaminaei6n del aire interior. Las investigaciones 
intraurbanas confirman que la mortalidad y morbilidad por causa de las infeeeiones 
gastrointestinales y respiratorias y la desnutrici6n, son significativamente mayores 
entre los pobres urbanos que los demas residentes urbanos. Igual eosa sucede con el 
resultante eosto de la atenei6n m~dica y p~rdida de productividad. Para los pobres, las 
principales prioridades ambientales siguen siendo mejores viviendas y el aeeeso de una 
infraestruetura basica de agua potable y saneamiento a precios asequibles. Es mas, en las 
ciudades en rapida industrializaci6n del Mundo en desarrollo, existe evidencia de que los 
pobres tienen un riesgo significativamente mayor ante las enfermedades cr6nieas y 
degenerativas asociadas con lamodemizaei6n, asi como las traumas y los problemas 
sicosociales que surgen a rafz de la tensi6n ambiental. Entre los pobres urban os, existen 
varios grupos particularmente vulnerables • los ninos, mujeres, adoleseentes, 
trabajadores en industrias hogarefias, y aneianos. En un sentido estructural, estos grupos 
estan particularmente desamparados porque carecen de la neeesaria fuerza politiea para 
exigir mejoras ambientales, capacidad econ6mica para invertir en medidas atenuantes y 
pagar por los servieios, y conocimiento de las altemativas. 



Impactos Espaciales y Entre las Generaciones 

17. El analisis de la escala espacial de los impactos ambientales, es critico para la 
comprensi6n de los problemas ambientales urbanos. Estos se relacionan ademas con la 
provisi6n 0 falta de infraestructuras y servicios urbanos c1aves, como se indica tambien 
en la figura. La consideraci6n de los impactos de escala espacial apunta a varias 
inquietudes importantes para los paises en desarrollo. 

(a) Los impactos de salud son mayores y mas inmediatos a nivel domestico 0 

comunitario y suelen disminuir en intensidad a medida que aumenta la escala 
espacial. 

(b) Surgen problemas de equid ad en relaci6n con la provisi6n de servicios basicos a 
escala domestica 0 comunitaria (ver el analisis que antecede sobre el diferencial 
intraurbano de salud y pobreza) y las externalidades intertemporales a escala 
regional y global - particularmente los impactos entre las generaciones, 
implicitos en el uso no sostenible de recursos y en los problemas ambientales 
globales. 

(c) Los niveles de responsabilidad y gesti6n deben corresponder a la escala del 
impacto, pero a menudo los arreglos jurisdiccionales existentes violan este 
principio. 

Algunas Causas de la Degradaci6n Ambiental Urbana 

Insuficiente Conocimiento y Comprensi6n 

18. La complejidad generada por las mencionadas caracteristicas exclusivas del 
medio ambiente urbano, dificultan una adecuada comprensi6n y analisis de las 
relaciones existentes entre los problemas, impactos y causas subyacentes, y las acciones 
correctivas. La capacidad para planificar e imp]ementar respuestas para los problemas 
ambientales urbanos citados anteriormente, y la habilidad para lograr un consenso 
politico, es obstaculizada por ]a falta de conocimiento de los problemas y procesos de ]a 
degradaci6n ambiental. Normalmente, fa]tan datos ambientales sobre las areas 
urban as, ni existe un marco anaHtico de amplia aceptaci6n para comprender los 
problemas, c1asificarlos y disefiar programas de protecci6n ambiental. Existe una 
urgente necesidad de acordar en mode]os conceptuales fuertes en esta area y 
diseminarIos, sean modelos simples y pragmaticos de planificaci6n, sistemas 
especializados, 0 modelos mas sofisticados de la cali dad ambiental para la predicci6n. Se 
ofrece un marco analitico para orientar la recolecci6n de datos y analisis de los problemas 
(ver la Tabla 9.1 al final de esta secci6n). 

Poltticas Econ6micas 

19. La inadecuada fijaci6n de precios para recursos y servicios. La fijaci6n 
ineficiente de precios para recursos (p.ej. tierra, agua, energia, alimentos) socava los 
intentos de administrarlos, resulta en la incapacidad para conservar los escasos recursos 
y en el excesivo empleo de los naturales, acabando en el eventual colapso del ecosistema. 
Aunque este problema no se presenta solamente en la administraci6n de recursos 
urbanos, la escala de consumo urbano y fuerte presi6n politica por mantener bajos los 
precios para el consumidor urbano, exige particular atenci6n a la administraci6n de la 
correspondiente demanda. La inapropiada fijaci6n de precios para los servicios urbanos 
resulta en una ineficiente asignaci6n y desigual distribuci6n, que se manifiestan en: 

• pobres urbanos que carecen de servicios a pesar de cierta voluntad y capacidad 
para pagar 

• servicios que son subsidiados para los ricos 
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• asignaci6n err6nea de fondos entre los gastos peri6dicos y de capital 
• incapacidad para recuperar costos y financiar servicios a nivel local, resultando 

en mayor dependencia de las transferencias fiscales desde el gobierno central 

20. Tambien se puede dar consideraci6n al uso de subsidios (p.ej. creditos bland os 
para la conexi6n de servicios, tarifas "life-line", 0 subsidios entre usuarios) como 
medidas de transici6n para proteger a los pobres urbanos contra los potenciales impactos 
negativos a corto plazo del ajuste estructural, pero en tales casos deben ser abiertos, 
transparentes y bien dirigidos. 

21. Otros recurs08 de distorsi6n econ6mica. Los subsidios ocultos, impuestos, tasas de 
interes, tipos de cambio, y reglamentos mal disenados 0 aplicados, pueden resultar en 
distorsiones daninas en el empleo de los recursos ambientales, tanto fisicos como 
naturales. Aparte de la fijaci6n directa de precios como ya se ha mencionado, existen 
otros tipos comunes de subsidios distorsionantes. Por ejemplo, la aplicaci6n de tarifas 
protectoras para productos fabricados con un uso ineficiente de energia 0 un elevado nivel 
de contaminaci6n, el no cobrar tarifas de transporte 0 derechos de bosque para la 
producci6n de lena 0 carb6n con destino urbano, resultando en la administraci6n no 
efectiva de los bosques, y la adopci6n de una tasa de interes mucho menor al costa de los 
fondos para prestamos municipales 0 financiamiento de viviendas, socavando asi la 
sostenibilidad del mecanismo de financiamiento. EI excesivo control regulador sobre los 
mercados de tierra, resulta en precios inalcanzables y produce la ocupaci6n y degradaci6n 
de tierras eco16gicamente fragiles, asi como la ubicaci6n de los pobres en tierras 
propensas a los peligros. 

Debilidades en La PLanificacwn y Administraci6n AmbientaL 

22. La deficiencia del marco legal y regulador. Hasta ahora, pocos paises han 
establecido la ampIia protecci6n ambiental legal y regulador que se necesita para 
administrar los problemas ambientales urbanos. La ley deberfa proporcionar una clara 
asignaci6n de la jurisdicci6n y responsabilidad de seguimiento y coaccion, aSI como 
especificar mecanismos de financiaci6n para las actividades de coacci6n y control. Debe 
ademas coincidir con el actual conocimiento cientifico y establecer objetivos, politicas y 
procesos claros para la promulgaci6n de los reglamentos y normas y para el 
establecimiento y mantenimiento de sanciones, iguales en valor al dana ecol6gico 
incurrido. Los reglamentos y normas deben ser sencillos, transparentes y de facil 
aplicaci6n. En much os casos, se podra lograr una mejora ambiental significativa dentro 
de Ia legislaci6n y las normas existentes, si no fuera por la casi total ausencia de 
capacidad de control y coacci6n. 

23. La complejidad jurisdiccional en las areas urban as surge de la multiplicidad de 
actores (agencias sectoriales nacionales y regionales, gobiernos estatales 0 provinciales, 
administraci6n local) sin asignaci6n de responsabilidades para las principales 
funciones, las cuales presentan solapamientos y vados 0 son mal definidas. A menudo es 
necesario separar las funciones normativas de las operacionales. De este modo, el 
gobierno local podra desempenar un importante rol en la reglamentacion de los 
contaminantes industriales (particularmente de la fabricaci6n a pequena escala), 
mientras que a la vez las municipalidades constituyen una fuente importante de 
contaminaci6n y deben ser regUladas por las autoridades regionales 0 nacionales. 

24. La debilidad institucional yadministrativa. Una administraci6n urbana debiI 
obstaculiza los intentos de mejorar las condiciones ambientales en las ciudades. Esto 
abarca las responsabiJidades de planificaci6n y operaci6n - para el manejo de los 
desechos municipales y control de la contaminaci6n, la administraci6n de la tierra, el 
drenaje, el control del transito y el financiamiento municipal. Las preocupaciones 
ambientales rara vez se incorporan en el proceso de la planificaci6n. En much os paises, 
distintas agencias sectoriales proporcionan servicios ambientales individuales con una 
coordinaci6n inadecuada entre e11as. En pocas ocasiones es adecuada la recuperaci6n del 
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costo de los servicios, aun para la operacion y el mantenimiento, quedando sin fondos 
para financial' nuevas inversiones para la demanda no suplida. La administracion 
ineficiente del tratamiento de los desechos municipales e industriales y de las 
operaciones de eliminacion, hace del control de la contaminacion una de las primeras 
prioridades en la mayorfa de las regiones Ul-banas. Las instituciones publicas carecen de 
los recursos necesarios para realizar el trabajo, pero requiere poco esfuerzo involucrar al 
sector publico en la provision de servicios ambientales urbanos bajo condiciones que 
favorecerfan las operaciones eficientes. 

25. Los controles inefectiv08 del uso de la tierra y sistemas de derecho de propiedad. 
Los problemas en torno a los derechos de propiedad, contribuyen a la degradacion de la 
tierra y de los recursos naturales, y a la distribucion desigual de tales recursos. Pocos 
pai'ses han resuelto los problemas basicos de la tenencia de la tierra, que impiden la 
movilizacion de recursos domesticos y comunitarios para lograr mejoras ambientales 
basicas. Este es el caso especialmente de los invasores periurbanos y habitantes de los 
tugurios centrales. Otra area problematica son los derechos de agua, puesto que con 
frecuencia el uso industrial urbano del agua subterranea estS, en conflicto directo con la 
explotacion eficiente de los recursos hidraulicos de la region. A menudo el desarrollo 
ecologicamente sol vente del uso de la tierra urbana, es impedido POl' el fracaso del 
mercado local de tierras debida a una excesiva reglamentaci6n a mas de la falta de 
sistemas de informacion sobre las tierras y la ausencia de politicas y acciones que alejen 
a la expansion urbana de las areas poco adecuadas para el desarrollo urbano. 

Falta de Consciencia Ambiental y Voluntad PoUtica 

26. A veces el nexo entre la causa ambiental y su efecto, es tan remoto en el tiempo 0 el 
espacio que no es reconocido 0, si 10 es, difieren los intereses sociales y privados. A 
menudo los lideres politicos enfocan problemas inmediatos y altamente visibles, 
resultando en soluciones "de vendaje" de corto alcance. Desafortunadamente, suele ser 
necesario un desastre ecologico (p.ej. Bhopal 0 una serie de inundaciones) para estimular 
un cambio prof undo. Se necesita campaiias de informacion publica y procesos consultivos 
para identificar las principales prioridades ambientales, establecer la voluntad politic a 
necesaria para tratarlas, y ayudar a fortalecer ]a capacidad de la comunidad para 
participar en su solucion. Con demasiada frecuencia, la educaci6n ambiental se 
encuentra totalmente ausente del sistema educativo formal, no es vista como funcion de 
las autoridades ambientales, y es mal servida pOl' los medios masivos que suelen 
concentrarse en un tratamiento sensacionalista de los temas ambientales y no en las 
verdaderas prioridades locales. 

Oportunidades para Mejorar Ia Administraci6n Ambiental Urbana 

Intervenciones PoUticas 

27. Las politicss econ6micss pueden constituir un instrumento poderoso para corregir 
los desequilibrios ambientales que se dan dentro y fuera de las ciudades. El fijar precios 
para los recursos y servicios a su verdadero costo social marginal, mejoraria la 
conservacion y utilizacion de los recursos. En comparacion con otras politicas 
ambientales, las medidas de fijacion de precios suelen tener un reducido costo y en 
muchos casos son positivas en sentido fiscal. Se debe eliminar los subsidios para 
actividades destructivas del medio ambiente. POl' otro ]ado, tambien se necesita 
incentivos economicos para reducir la excesiva dependencia en los programas de 
reg1amentaci6n e inversi6n. Pueden resultar utiles tales medidas administrativas como 
tarifas sobre la contaminaci6n, incentivos tributarios, y subsidios para grupos 
determinados. 

28. Tambien es necesario formular las poHticas de higiene urbana enfocando a tales 
areas como la mejora de los refugios, el agua potable y el saneamiento, el manejo de los 
desechos industriales y urbanos, y la prevencion de los accidentes. Otras areas de 
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importancia son el drenaje, el manejo del transito, la administraci6n energetica, y los 
programas de atenci6n medica preventiva. Las politicas deben tener como prop6sito el de 
lograr mayor acceso y cobertura, junto con la recuperaci6n de costos. 

La Administracion y Planificacion Ambiental 

29. Es necesario un marco legal y normativo equilibrado para apoyar los prOgramas 
de inversi6n e instrumentos de politica econ6mica. Aunque se busca la 
desreglamentaci6n en algunas areas (p.ej. los mercados de tierras), se requiere de 
regulaci6n y coacci6n mas estricta en otras (p.ej. normas de descarga). Es posible que 
tenga que ser actualizada la legislaci6n ambiental para tomar en cuenta nuevos 
conocimientos cientfficos, introducir paulatinamente nuevos reglamentos y normas 
ambientales de acuerdo con la capacidad de inversi6n y aplicaci6n, y crear nuevos 
mecanismos consultivos entre los diversos niveles gubernamentales, comerciales y 
publicos. 

30. La administraci6n del uso de la tierra es critica para atenuar el impacto de la 
urbanizaci6n sobre la tierra y otros recursos. Los sistemas de registraci6n e informaci6n 
de la tierra, impuestos sobre el predio, arreglos de tenencia de la tierra, y planificaci6n 
espacial, son importantes instrumentos administrativos que no son empleados con 
suficiente amplitud en las ciudades de los pafses en desarrollo. La tierra urbana con 
servicios es un bien escaso, y su uso y expansi6n debe ser orientada hacia areas 
apropiadas en cuanto al espacio se refiere. La falla de los mercados urbanos de tierra 
resulta en problemas ambientales como la degradaci6n de la tierra, perdida de los 
ecosistemas fragiles, y ocupaci6n de las areas peligrosas. La capacidad urbana para 
planificar y administrar el uso de la tierra es crucial para la protecci6n ambiental en 
tales casos, como 10 es la atenci6n a los sistemas formales y tradicionales de derechos de 
propiedad. Se debe eliminar 0 modificar todo reglamento y norma de desarrollo de la 
tierra que restrinja la provisi6n asequible de tierras y viviendas urbanas con servicios. 

31. Administraci6n de los recursos naturales. Existen importantes interacciones 
entre las areas urbanas y la circundante base de recursos naturales, en terminos de la 
excesiva demanda urbana sobre los recursos 0 degradaci6n de los mismos, resultado de la 
actividad 0 inactividad urbana. Es comun que se manifiesten los impactos ambientales 
en los recursos hidraulicos, los bosques y las zonas costaneras. Estos sucesos sefialan la 
necesidad de una planificaci6n y administraci6n regional integrada de los principales 
recurs os naturales alrededor de las areas urban as importantes. Es mas, se necesita un 
marco legal y normativo para la explotaci6n de tales recursos, que sea faetible 
implementar, defina claramente la relaci6n entre las autoridades legales y 
administrativas, aelare los derechos de propiedad, y sea comprensible para el pUblico. 
Aunque es posible que el gobierno local no desempefie un rol central en la administraci6n 
de los recursos naturales, no se puede pasar por alto la influencia que ejerce las ciudades 
sobre su explotaci6n. 

32. Un mejor manejo de los desechos urbanos es una funci6n municipal en particular 
que exige urgente atenci6n. Se necesita desarrollar la capacidad institueional e 
introducir buenas practicas administrativas para lograr una mayor cobertura para los 
grupos de bajos ingresos, provisi6n eficiente de servicios, y operaeiones efectivas de 
eliminaci6n. EI potencial rol del sector privado en brindar servicios de manejo de los 
desechos, ha sido muy subvalorado y debe ser explorado en el futuro. 

33. La planificaci6n ambiental significa integrar las preocupaciones ambientales en 
el proceso global de planificaci6n urbana. Esto requiere incorporar datos, politicas, 
normas, tecnieas y seguimiento ambiental, en una planifieaci6n estrategiea de aeei6n 
eoordinada a nivel de cada eiudad. La planificaci6n ambiental debe tomar en cuenta 108 

factores espaciales, interambientales, intersectoriales e intertemporales. 
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Mejoras Institucionales 

34. Una mejora necesaria es el area de la capacidad institucional para tomar 
acciones coactivas. EI control y la coaccion son cruciales, ya sea que se adopte una 
estrategia de comando y control, incentivos economicos, 0 una combinacion de los dos, 
para la proteccion del medio ambiente. Puesto que los problemas ambientales desconocen 
fronteras politicas, se debe especificar los arreglos y responsabilidades jurisdiccionales. 
Generalmente, las autoridades ambientales nacionales son los responsables de establecer 
politicas y reglamentos ambientales y de brindar a los gobiernos locales asistencia 
tecnica y ayuda financiera para la implementacion de los programaS' Las acciones de 
reglamentacion y coaccion para controlar las fuentes privadas de contaminacion, son 
tomadas por los gobiernos estatales y locales, 0 por autoridades regionales especiales 
creadas para administrar las cuencas fluviales 0 distritos de eliminacion de desechos. 
Casi universalmente, el gobierno municipal eS asignado la responsabilidad de recolectar 
y eliminar desechos domesticos, y al no administrar apropiadamente estas actividades es 
en SI una importante fuente de contaminacion. Se debe distinguir claramente entre tales 
actividades contaminantes del gobiemo local y aquellas que corresponden al control de 
las descargas industriales por parte del mismo (p.ej. control de emisiones en las areas 
urbanas, de descargas en el alcantarillado municipal, y de la eliminacion de desechos 
peligrosos en los botaderos municipales por parte del gobiemo local). Las autoridades 
regionales, estatales 0 nacionales, deben Ser capaces de aplicar los reglamentos para la 
eliminacion de los desechos municipales por parte de las ciudades. Finalmente, el rol de 
los grupos comunitarios, ONGs ambientales y del sector privado e informal, en la 
administracion del medio ambiente urbano, debe ser reconocido y alentado mediante 
politicas apropiadas de potenciamiento. 

Inversiones y Financiaci6n 

35. Es necesaria ademas una mayor inversion de capitales para tratar la creciente 
acumulacion de necesidades urbanas de infraestructura ambiental. Debe haber mayor 
enfasis en el empleo de tecnologfas apropiadas y costo-efectivas para la proteccion del 
medio ambiente, junto con una menor dependencia en el presupuesto publico para tales 
inversiones mediante la aplicacion de tarifas para los beneficiarios. El establecimiento 
de sociedades que incluyen al sector publico y privado, eS un metodo especialmente 
prometedor. La aplicacion del principio Hel contaminador paga" puede reducir el costo 
gubernamental de los programas correctivos. Como minimo, el autofinanciamiento de 
los servicios ambientales mediante tarifas para los usuarios y contaminadoJ:es, deben ser 
suficientes para pagar los costos periodicos de las operaciones. Idealmente, estas tarifas 
deben ir ligadas a los costos marginales a largo plazo de construir, mantener y operar la 
infraestructura ambiental. 

Educacion Ambiental y Participaci6n Publica 

36. A fin de aplicar presion politica para la accion ambiental, los grupos urban os 
afectados deben comprender las causas de sus problemas y saber expresar sus 
preocupaciones. Sin embargo, generalmente existe poca consciencia publica en cuanto a 
las fuentes y los efectos de la degradacion ambiental urbana. Es mas, rara vez participan 
las poblaciones objetivo en la planificacion e implementacion de la infraestructura y 
servicios ambientales. Esto se ve particularmente en el caso de los grupos vulnerables 
como mujeres, nmos y ancianos. Se necesita conscientizar, mediante la entrega de 
informacion en torno a los riesgos y alternativas ambientales, a los que pueden ser mas 
afectados por las externalidades ambientales. La conscientizacion puede motivar a los 
grupos afectados a participar en el proceso de administracion ambiental. Se requiere de 
educacion ambiental para informar a los grupos urbanos c1aves acerca de las causas del 
deterioro del ecosistema y los recursos, asi como las potenciales soluciones a nivel del 
hogar, la comunidad, la ciudad y la region. Esto se puede lograr mediante mecanismos 
formales (p.ej. escuelas form ales, campanas periodisticas) y enfoques informales en un 
grupo especifico (p.ej. capacitacion de los lideres comunitarios, organismos de extension 
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barriaD. La participaci6n publica puede ser ampliada y profundizada al alentar a una 
variedad de actores (movimientos comunitarios, organizaciones comerciales, grupos 
para la protecci6n del consumidor, partidos politicos, grupos juveniles y otros) y abrir los 
procesos de planificaei6n e implementaci6n a la participaci6n del publico. 

lAl 
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Manifestaciones 

Deterioro del ambiente vital 
y servicios 

Contaminacion del aire ambiental 

Contaminacion del aire interior 

Tabla 9.1. Marco analitico para los Problemas Ambientales Urbanos 

Impactos 

Impactos en la salud 

- enfermedades infecciosas y 
parasfticas 

- desnutricion 
- accidentes 
- stress, drogas, violencia 
- toxicidad aguda y cronica 
- efectos geneticos 
- cancer 
Perdida de productividad urbana 
Degradacion del ambiente 

natural 
- perdida de recursos 
- perdida de amenidades 

Localizada primordial mente en 
las gran des ciudades 

- problemas de salud 
- perdida de val ores esteticos, 

culturales, recreativas 
- dano de propiedades 

(incluyendo los monumentos 
hist6ricos) 

Actualmente mas un problema 
metropolitano que regionaV 
global Contaminacion del aire in
terior 

Enfermedades cronicas de 
obstruccion del pulmon 

Causas 

Vivienda de caUdad inferior a 10 
establecido 

Falta de agua y saneamiento 
Insectos y roedores portadores de 

enfermedades 
Contaminacion del aire interior 
Agualsuelo cargado de excreta 
Descarga de basura 
Ruidolstress 
Congestion de transito 
Desastres naturales 

Urbanizacion/industrializacion 

Fijacion de precios para 
combustibleslenergfa y 
demanda urbana de energfa 

Propiedad de vehfculos 
Calefaccion unitaria 
Uso de combustibles altamente 

contaminantes: 
- gasolina con plomo 
- lignito con alto contenido de 

azufre 

Uso de combustibles organicos 
para la cocina y calefaccion 
domestica 

Remedios 

Reglamentacion apropiada de 
vivienda y urbanizacion 

Financiacion de Viviendas 
Provision de infraestructura y 
lotes asequibles 

Provision a costo de servicios 
de agua potable, saneamiento 
y recoleccion de los desechos 
soIidos 

Subsidios para determinados 
grupos 

Mayor eficiencia y efectividad 
en la provisiOn de 
infraestructura y servicios 

Control de la contaminacion 
Participacion comunitaria 

Fijacion de precios para los 
insumos industriales y 
energeticos 

Reglamentos y normas 
Tarifas por emisiones 
Control y coaccion 
Conservacion de energfa 
Intervenciones tecnologicas: 
- Depuradores, filtros 
"baghouse" 

- control de emisiones para 
vehfculos 

- sustitucion de combustibles 

Fijaci6n de precios para 
combustibles y energfa 
comercial 
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Tabla 9.1. Marco analitico para los Problemas Ambientales Urbanos (continuacion) 

Manifestaciones 

Contaminaci6n del aire interior 
(continuacion) 

Contaminacion con desechos 
solidos 

Contaminaci6n fecal 

Contaminaci6n con desechos 
peligrosos 

Impact os 

Infecciones respiratorias 
agudas 

Bajo peso al nacer y problemas 
relacionados 

Cancer 

Peligros para la salud 
Impactos en las amenidades 
Drenaje obstruido e inundacion 
Contaminacion del agua 
(\ixiviacion) 

Contaminacion del aire (metales 
pesadoslcompuestos organicos 
toxicos de incineradores y 
quema sin control) 

Enfennedades diarreicas 
Parasitosis 
Desnutrici6n 
Elevada mortalidad infantil 

Efecto agudo en las aguas 
subterraneas, pero a menudo 
impactos en multiples ambientes 

Danos con poca concentraci6n 
- Perjuicios para la salud 
(p.ej. toxicidad aguda y 
cr6nica) 

Causas 

Fumadores pasivos 

Contacto mediante la industria 
casera 

Mejoras en las viviendas y la venti
lacion 

Manejo ineficiente (recolecci6n 
y eliminacion) 

Impactos no reconocidos 0 

externos a la comunidad 

Falta de servicios sanitarios basicos 
Agualtierra cargada de excretos 
Proliferation de basuralinsectos 

Reglamentosladministracion 
insuficiente 

Fijacion de precios para los 
insumos a industrias que 
producen los desechoe 

Remedios 

Subsidios a grupos detenninados 
para combustibles 

Conscientization del publico 

Mejoras en la recoleccion 
- cobertura ampliada (p.ej. 

para una area de bajos 
ingresos par medio de metodos 
basados en la comunidad) 

- operaciones eficientes (p.ej. 
crear mercados contestables 
para alentar la entrada del 
sector privado) 

- fortalecimiento financiero 
(presupuesto, contabilidad, 
recuperacion de costos) 

Tecnologfa y manejo de su 
eliminacion 

Recuperaci6n1reciclaje de los 
recursos 

Suministro de optionee sanitarioe 
al costa 

Acercamiento a la comunidad-base 
Educaci6n de higene 

Reglamentos, normas y tarifas 
Capacidad de seguimiento y 
coaccion 

Entrega de Iicencias 
Minimizacion de desechos 
- modificacion del proceso 
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Tabla 9.1. Marco analitico para los Problemas Ambientales Urbanos (continuacion) 

Manifestaciones 

Contaminaci6n con desechos 
peligrosos (continuaci6n) 

Disminuci6n de los recursos de agua 
dulce (supemcial y subterranea) 

Degradaci6n de la calidad de los 
recursos de agua dulce (superfi
cial y subterranea) 

Impactos 

- Acumulaci6n en la cadena 
alimenticia 

- "Bombas de tiempo" (botaderos 
que acumulan con el tiempo) 

Agotamiento de fuentes 
Incemento del costa marginal 
Hundimiento de tierra 

Mala cali dad del agua 
supemcial y subterranea 

Impactos en la salud 
Creciente costo marginal de: 
- agua potable 
- agua industrial 
- tratamiento individual 
Saturaci6n con agua y 

salificaci6n 
Intrusion salina 

Causas 

Impactos separados en el 
espacio y en el tiempo 

Polfticas de fijaci6n de 
precios 

Cultural (percepcion del bien 
gratuito) 

Bombeo excesivo de las aguas 
subterraneas 

Polfticas y practlcas de riego 
(falta de eficiencia) 

Fugas del agua 

Practicas de eliminar desechos 
municipales e industriales 

- Aguas servidas (fijar precios 
para el agua, mala O&M) 

- Desechos industriales (fijar 
precios para insumos, mala 
aplicacion de reglamentos) 

Afiujo urbano 
Polfticas y practicas de riego 
Bombeo excesivo de las aguas 

subterraneas 
Impactos no reconocidos 0 

exteriores a la comunidad 

Remedios 

- recuperaci6n1reciclado de 
los recurs os 

Tecnologia y administraci6n del 
tratamiento y eliminaci6n 

Mejoras en la fijacion de 
precios 

Administracion integrada de las 
cuencas hidraulicas 

Mejoras tecnol6gicas (p.ej. 
reutilizaci6n de las aguas 
servidas) 

Reglamentaci6n de la extracci6n 
del agua subterranea 

Mejoras en O&M 

Polfticas de fijaci6n de 
precios 

Reglamentos, normas, tarifas 
Seguimiento y coacci6n 
Manejo de los desechos s6lidos 
y peligrosos 

Tecnologfa y operaciones de 
tratamiento 

Administracion integrada de las 
cuencas hidraulicas 

Reglamentacion de la extracci6n 
de las aguas subterraneas 

Educaci6n publica 



Manifestaciones 

Contaminacion del agua de lago, 
costal y marina (incluyendo 
la disminucion de pesquerias) 

Degradacion de tierras y ffi ecosistemas 

Ocupacion de tierras de alto 
riesgo (en general invasores 
y grupos de bajos ingresos) 

tierras bajas 
- areas de inundacion 
- zonas empinadas 

Tabla 9.1. Marco analitico para los Problemas Ambientales Urbanos (continuacion) 

Impactos 

Principalmente a nivellocal: 
- clausura de playas y perdida 

de rentas del turismo 
- perdida de la estetica 
- consecuencias para la salud 
- eutrofia 
- contaminacion de peces y 

mariscos 
Menores oportunidades de empleo 

Perdida de tierras silvestresl 
humedas (rica diversidad 
genetica, aves migratorias, 
aspectos hidrologicos) 

Degradacion de zona costanera 
Perdida de areas recreativas 
(p.ej. extensiones de playa) 

Deforestacion (demanda urbana 
de lena/carbon) 

Mayor erosion 

Inundacion 
Deslaves de tierra y lodo 
Erosion 
Riesgos para la salud, accidentes 
Daiios a las propiedades y 

colapso de edifici.os 

Causas 

Practicas de eliminacion de 
desechos municipales e 
industriales (veT arriba) 

Aflujo agricola (mas sus 
polfticas correspondientes) 

Detergentes 
Transporte maritimolpetroleo 
Basura/pIasticos 

Valor sombra de la tierra mucho 
mas alto que los precios 

Ausencia de impuestos al predio 
y su coaccion 

Crecimiento urbano desenfrenado 
- ausencia del control de Ia 
planificaci6n 

- falta de alternativas legales 
paralasinvasiones 

Contaminacion del agua 
Prlicticas de eliminacion de los 
desechos solidos 

Ocupacion de zonas empinadas 

Sistemas de tenencia de tierras 
Fracaso de mercados de tierras 
Falta de tierras urbanizadas 
Reglamentos/coaccion para Ia 
tierra 

Remedios 

Reglamentos para contaminacion 
del agua (municipal e 
industrial) 

Manejo de los desechos solidos 
Mejoras tecnologicas (p.ej. 

diseno de desembocaduras) 
Instalaciones y reglamentos de 
transporte maritimo 

Designaci6n de areas especiales 
(p.ej. santuario marino) 

Administracion de Ia zona 
costanera 

Iniciativas aproximadas 
(precios e impuestos) 

Reglamentos de planificacion 
asequible; coaccion 

Reglamentacion del control de 
la contaminacion 

Designacion de areas especiales 
(p.ej. reservas naturales, 
parques, playas) 

Actividades de ONGs en apoyo de 
las iniciativas ambientales 

Incentivos apropiados (preci08, 
impuestos, tenencia, acceso a 
financiacion de la vivienda) 

Menos reglamentacion de loa 
mercados de las tierras 

Provision de infraestructura 
asequible 

Subsidios a grllpoa detenninada. 
Programas de participaci6n 

comunitaria 
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Manifestaciones 

Degradaci6n del patrimonio 
cultural 

- monumentos hist6ricos 
- monumentos vivos 

Tabla 9.1. Marco analitico para los Problemas Ambientales Urbanos (continuacion) 

Impactos 

Perdida de patrimonio cultural 
Perdida de rentas del turismo. 

Causas 

Valor local menor que el 
internacional 

Contaminaci6n del aire 
Practicas de manejo de los 

desperdicios s6lidos 
Falta de coacci6n 

Remedios 

Monumentos muertos: 
- control de la contaminaci6n 
- preservaci6n1coacci6n 

Monumentos vivos; 
- distritos hist6ricos 
- incentivos tributarios 
- educaci6n publica 



CAMINOS Y CARRETERAS 

1. Esta seccion trata los impactos de los caminos y carreteras, que abarcan 
autopistas, caminos principales, desvlos, y caminos rurales (ver la seccion sobre 
"eaminos Rurales" para mayores detalles sobre estos 1.1ltimos). Los caminos no 
pavimentados pueden tener considerables impactos, a menudo mas que la pavimentacion 
y los caminos existentes. Los prestamos 0 creditos para construir, mejorar 0 rehabilitar 
los caminos y carreteras se otorgan casi exclusivamente como prestamos al s~ctor del 
transporte 0 para proyectos de inversion para caminos y carreteras especificos. 
Relativamente pocos prestamos 0 creditos han sido aprobados recientemente para la 
construccion de carre teras en direcciones completamente nuevas, donde se puede esperar 
toda la gama de impactos ambientales. Son numerosos los proyectos de rehabilitacion y 
mantenimiento, sin embargo, reflejando el problema generalizado del inadecuado 
mantenimiento del sistema vial (Banco Mundial 1988). Los prestamos 0 creditos para el 
mejoramiento 0 la rehabilitacion del sector transporte, que tratan este problema, 
normalmente incluyen la elevacion de la calidad de cierto numero de caminos 
secundarios no pavimentados a las normas para las vias pavimentadas. Esto presenta un 
riesgo de doble fase para el medio ambiente - primero construir de acuerdo con las normas 
para vfas no pavimentadas, y luego volver para pavimentar los caminos existentes - que 
debe ser evitado. La reconstruccion de puentes y pisos para reducir la inundacion 0 sus 
danos correspondientes, pueden representar un importante componente de los proyectos de 
mejoramiento de los caminos y carreteras. 

Potenciales Impactos Ambientales 

2. Los beneficios socioeconomicos proporcionados por los proyectos de caminos y 
carreteras, incluyen la confiabilidad bajo todas las condiciones climaticas, la reduccion 
de los costos de transporte, el mayor acceso a los mercados para los cultivos y productos 
locales, el acceso a nuevos centros de empleo, la contratacion de trabajadores locales en el 
proyecto en sl, el mayor acceso a la atencion medica y otros servicios sociales, y el 
fortalecimiento de las economfas locales. Sin embargo, los nuevos caminos y carreteras 
pueden producir complejos impactos negativos. Los impactos de los proyectos de 
rehabilitacion y mantenimiento, aunque usualmente son mas limitados, aun pueden ser 
importantes, no solo para los recursos y sistemas naturales, sino tambien para el medio 
ambiente social y cultural. 

3. Los impactos directos de los proyectos de caminos y carreteras, resultan de su 
construccion, mantenimiento y transito. Los impactos mas importantes relacionados con 
la construccion, son aquellos que corresponden a la limpieza, nivelacion, 0 construccion 
del piso: perdida de la capa vegetal, exclusion de otros usos para la tierra; modificacion de 
patrones naturales de drenaje; cambios en la elevacion de las aguas subterraneas; 
deslaves, erosion y sedimentacion de rios y lagos; degradacion de vistas 0 destruccion de 
sitios culturales; e interferencia con la movilizacion de animales silvestres, ganado y 
residentes locales. Muchos de estos impactos pueden surgir, no solo en el sitio de 
construccion, sino tambien en las pedreras, "canteras apropiadas" y areas de 
almacenamiento de materiales que sirven al proyecto. Adicionalmente, pueden darse 
impactos ambientales y socioculturales adversos en proyectos tanto de construccion como 
de mantenimiento, como resultado de la contaminacion del aire y del suelo, proveniente 
de las plantas de asfalto, el polvo y el ruido del equipo de construccion y la dinamita; el uso 
de pesticidas, derrame de combustibles y aceites; la basura; y, en proyectos grandes, la 
presencia de mano de obra no residente. 

4. Los impactos directos por el uso de los caminos y carreteras pueden incluir: mayor 
demand a de combustibles para los motores; accidentes con los medios no motorizados de 
transporte y/o el reemplazo de los mismos; mayor contaminacion del aire, ruido, desechos 
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a los lados del camino; danos nsicos 0 muerte a animales y personas que intentan cruzar 
la via; riesgos de salud y danos ambientales a raiz de los accidentes con materiales 
peligrosos en transito; y contaminaci6n del agua debido a los derrames 0 la acumulaci6n 
de contaminantes en la superficie de los caminos. 

5. Una amplia gama de impactos negativos indirectos ha sido atribuida a la 
construcci6n 0 mejoramiento de caminos y carreteras (ver los ejemplos en la Tabla 9.2 al 
final de esta secci6n). Muchos de estos son principalmente socioculturales y son tratados 
en mayor detalle en las secciones sobre "Poblaci6n de Nuevas Tierras" y "Desarrollo 
Inducido" en el Capitulo 3. Estos incluyen la degradaci6n visual debido a la colocaci6n de 
carteleras a los lados del camino; los impactos de la urbanizaci6n no planificada, 
inducida por el proyecto; la alteraci6n de la tenencia local de tierras debido a la 
especulaci6n; la construcci6n de nuevos caminos secundarios; el mayor acceso humano a 
las tierras silvestres y otras areas naturales; y la migraci6n de mano de obra y 
desplazamiento de las economias de subsistencia. 

Problemas E~es 

Desarrollo Inducido 

6. Mediante una cuidadosa selecci6n de las rutas, se puede evitar muchos impactos 
directos sobre los sistemas naturales, recursos hist6ricos y culturales, y usos de la tierra 
para derechos de paso. Es mucho mas dincil manejar los impactos del nuevo desarrollo y 
de la penetraci6n en areas naturales, que podrian ser inducidos por la construcci6n 0 

mejoramiento de caminos. Generalmente, esta tarea corresponde a otros organismos, que 
pueden no haber estado incluidos en la planificaci6n del proyecto y que, si son del nivel de 
gobierno local, posiblemente se encuentren poco preparados para enfrentar el desarrollo 
inducido. La nueva industria suele ubicarse donde se dispone de tierras e 
infraestructura; el autopista es una elecci6n 16gica. EI desarrollo comercial de Ia orilla 
del camino, tiene lugar en base a la suposici6n de que el mayor acceso y visibilidad 
atraera mas clientes. EI crecimiento urbano irregular es un fen6meno de escala mayor. 
En ausencia de un plan global, consiste en la expansi6n de las areas urbanas hacia 
afuera, por las vias de transporte, por medio del desarrollo industrial, comercial y 
residencial. 

7. Debido a su naturaleza no planificada, el desarrollo inducido pro cede sin mayor 
consideraci6n a sus impactos. Es po sible que no exista otra infraestructura, 
especial mente la que se necesita para el manejo de los desechos. Tal vez se sobrecarguen 
los servicios sociales. La tenencia de la tierra por parte de propietarios de bajos ingresos y 
de pueblos indigenas, puede ser perjudicada por un aumento repentino en el valor local de 
la tierra. Los recursos naturales, anteriormente protegidos de la explotaci6n no 
planificada simplemente por ser inaccesibles, pueden volverse accesibles y por 10 tanto 
desprotegidos. Pueden alterarse los sistemas naturales, amenidades visuales y recursos . 
hist6ricos y culturales. Estos desarrollos individuales ademas generan transito, 
posiblemente sobrecargando los mismos caminos y carreteras que les di6 existencia desde 
un principio. 

Perdida de Tierras Agrioo1as 

8. La mejor tierra agricola, relativamente plana y con buen drenaje, proporciona 
una ruta ideal para los eaminos, y muchos son colocados aliI. En sI, la perdida de tierra 
para el derecho de paso puede ser relativamente insignificante y normalmente se toma en 
cuenta al decidir si proceder con un proyecto. Sin embargo, el fen6meno del desarrollo 
inducido, junto con el aumento del valor de la tierra por los eaminos, puede resultar en la 
conversi6n de gran des areas de tierra agricola, no considerada en la planificaci6n. 
Tales conversiones pueden tener impactos negativos sobre los programas nacionales para 
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la agricultura sostenible y la autosuficiencia alimenticia, asi como sobre la viabilidad de 
la economfa agricola local. 

Deterioro 0 Perdida de las Areas Eoo16gicamente Fr8.giles 

9. La construccion de caminos a traves de las tierras silvestres, parques, bosques 
nacionales y otras areas rurales no explotadas, resultara inevitablemente a au conversion 
a otros usos de la tierra, a menos que exista un apoyo popular local para la conservacion 0 

preservacion, combinado con una efectiva administracion y coaccion legal. Esta 
combinacion ha resultado evasiva en la mayoria de las naciones en desarrollo. 

Interferencia con los Metod08 Aoostumbrados de Transporte Local 

10. Los peatones y vehiculos tirados por animales y de pedal, son tipos importantes de 
transito por los caminos de much os paises, especialmente los caminos locales y aqueUos 
que Bevan a los principales mercados urban os. El mejoramiento de los caminos rurales 
no pavimentados al nivel de los pavimentados, que no tome en cuenta el volumen de dicho 
transito, resultara en un mimero inaceptable de accidentes y elreemplazo de los modos 
mas lentos de transporte. Se debe incorporar en los proyectos de caminos y carreteras, un 
mimero adecuado de cruces seguros y pasos restringidos, separados 0 paralelos, para el 
trafico lento, en caso de existir una demanda actual 0 potencial de medios de transporte no 
motorizados en el area. 

Implicaciones NacionaleslGlobales 

11. La construccion de caminos y carreteras puede incrementar la demanda de 
vehiculos motorizados, combustibles y lubricantes. Si estos deben ser importados, se puede 
agravar el problema del balance de pagos. Puede deteriorarse la calidad del aire a nivel 
local 0 regional, y aumentara el aporte a los gases de invernadero. La evaluacion 
ambiental debe tratar estas implicaciones al considerar las alternativas para los 
proyectos (ver a continuaci6n). 

Altemativas para el Proyecto 

12. No existen alternativas para caminos que desempefian la funcion de proporcionar 
un transporte relativamente rapido y de bajo costo. Es mas probable que el transporte por 
aire, ferrocarri1 y agua, complementen, en vez de sustituir, a los caminos y carreteras. 
Las alternativas para la construccion de nuevos caminos 0 expansion de los existentes, 
que merecen consideracion en la planificacion del transporte desde un punto de vista 
ambiental, incluyen mejoras en el manejo del transito y transporte publico por los 
caminos existentes, ferrocarriles para carga 0 pasajeros, y una mayor inversion en el 
transporte no motorizado, al men os para distancias cortas. 

13. Las alternativas que deben ser investigadas en la planificacion y disefio de un 
proyecto individual, inc\uyen rutas que evaden los recursos valiosos 0 fragiles y las que 
no brindan acceso a las tierras silvestres y otras areas que deberian permanecer en su 
estado natural. 

Manejo y Capacitacion 

14. La experiencia demuestra que el mantenimiento de los caminos es una area debil 
en el sector del transporte. EI mantenimiento inadecuado 0 las practicas inapropiadaa (en 
relacion al uso de sustancias quimicas, eliminacion de desechos, etc.) pueden resultar 
directamente en un impacto ambiental si afecta a la vegetaci6n, estetica, cali dad del agua 
de aflujo, funcionamiento del drenaje, 0 frecuencia de los accidentes. En forma 



indirecta, el deterioro debido al mantenimiento inadecuado, requerira eventual mente de 
un trabajo de rehabilitaci6n, cuyos impactos son potencialmente mayores. Se necesita 
sistemas de administraci6n y capacitaci6n en el area de mantenimiento. 

15. EI personal de las agencias viales puede requerir una capacitaci6n en las buenas 
practicas profesionales, a fin de controlar los impactos negativos de la construcci6n, el 
mantenimiento y la operaci6n de los caminos. Posiblemente necesiten ademas, 
capacitaci6n en el control y la inspecci6n de los proyectos viales, contra los impactos 
ambientales y para la implementaci6n de las medidas atenuantes. Es posible que se 
carezca de equipos, vehfculos y presupuestos operacionales, y las normas pueden ser 
d~biles 0 vagas, p.ej. para la contaminaci6n del aire, del ruido y del agua. Puede ser 
necesario elaborar normas de definici6n pragmatica, y crear una unidad especial de 
seguimiento. 

Seguimiento de Ia ConstrucciOn 

16. Aqui se trata solamente los impactos de la construcci6n. El seguimiento y 
atenuaci6n de los impactos inducidos inmediatos y a plazo mayor, correspondera a la 
jurisdicci6n de las autoridades regionales de fomento, ministerios de agricultura y otros, 
segUn la naturaleza y el a1cance del desarrollo inducido por la construcci6n de los 
caminos y carreteras, 0 planificado en paralelo con la misma. Si son planificadas y 
forman parte integra del proyecto, las secciones correspondientes indicaran el tipo de 
seguimiento 'necesario, p.ej., poblaci6n de las tierras 0 explotaci6n de los bosques. Si no es 
parte Integra de una operaci6n del sector vial 0 de trasporte, determinados impactos 
pueden ser suficientemente importantes como para justificar un ejercicio conjunto de 
planificaci6n y desarrollo, con sus propias funciones de seguimiento. 

17. EI seguimiento de los impactos de construcci6n y de la implementaci6n oportuna y 
correcta de las medidas atenuantes, debe realizarse de acuerdo con un plan especffico para 
el sitio, por parte de oficinas tecnicas que posean el mandato, personal, y capacidades 
necesarias. En general, los elementos mas criticos para el seguimiento del proyecto son 
la implementaci6n y efectividad de las medidas de control de la erosi6n y sedimentaci6n, 
la eIiminaci6n de basuras y desechos, el manejo y reclamaci6n de las canteras 
apropiadas, y las areas de manejo y almacenaje de los materiales. 
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Tabla 9.2. Caminos y Carreteras 

Impactos Negativos Potenciales 

Directos 

1. La mayor sedimentacion en rios afectados por la erosion en los sitios de 
construccion y caminos nuevos, rellenos y botaderos. 

2. La contaminacion del suelo y del agua, con aceite, grasa, combustible y 
pintura en los patios para el equipo y en las plantas de asfalto. 

3. La contaminacion del aire, procedente de las plantas de asfalto. 

4. EI polvo y ruido local. 

5. La contaminacion del aire y el ruido, proveniente de la operacion de vehfculos, 
en areas pobladas cruzadas por la carretera, especial mente en las areas 
metropolitan as 0 en areas rurales con una gran densidad demografica. 

6. La desfiguraci6n del paisaje por los terraplenes y cortes profundos, rellenos 
y canteras. 

Medidas de Atenuaci6n 

1. Proteger las superficies susceptibles con estiercol y paja 0 tela, y sembrar las 
areas sujetas a la erosion tan pronto sea posible. 

2. • Reunir y reciclar los lubricantes; 

• Evitar los derrames 'evitables mediante buenas practicas. 

3. Instalar y operar equipos para el control de la contaminacion del aire. 

4. • Periodicamente humedecer 0 enaceitar levemente los cami:-os tem-
porales; 

• Instalar y mantener silenciadores en los equipos; 

5. • Incluir en los pIanos barreras ffsicas contra el sonido; 

• Requerir el cumplimiento de los programas y norm as de mantenimiento 
de motores (0 emplear combustibles alternativos) a fin de reducir la con-
taminacion del aire; 

• Mejorar la capacidad del transporte publico y del manejo del transito. 

6. • Emplear un disefio arquitect6nico que "se combine con el paisaje"; 

• Volver a sembrar las superficies desfiguradas. 
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Tabla 9.2. Caminos y Carreteras (continuacion) 

Impactos Negativos Potenciales 

DirectoR (continuaci6n) 

7. Los deslaves, hundimientos, deslizamientos y demas movimientos masivos 
en los cortes del camino. 

8. La erosion de las tierras por debajo dellecho del camino, que reciben el aflujo 
concentrado de los drenajes tapados 0 abiertos. 

9. EI esparcimiento de basura por el camino. 

10. Condiciones peJigrosos de transito donde la construccion interfiere con 
caminos existentes. 

11. Alteracion del drenaje superior y subterraneo (don de los cortes del camino 
interceptan el nivel de las aguas freaticas, las vertientes,-etc.). 

12. Destruccion de las plantas y animales silvestres en el area ocupada por la 
carretera. 

Medidas de Atenuaci6n 

7. • Proporcionar las obras de drenaje necesarias para reducir el riesgo, de 
acuerdo con estudios previos; 

• Trazar la ruta de tal manera que evite las areas inherentemente 
inestables; 

• Estabilizar los cortes del camino con estructuras (paredes de hormigon, 
albanilerfa seca, gaviones, etc.). 

8. • Aumentar el mimero de salidas de drenaje; 

• Colocar las salidas de drenaje de tal manera que evite el efecto de 
cascada; 

• Revestir la superficie receptora con piedras, honnigon. 

9. • Proporcionar instalaciones para la eliminacion de desechos; 

• Alentar la adopcion de leyes y reglamentos contra el esparcimiento de 
basura. 

10. Incluir en el diseno, senales apropiados para los caminos, incluyendo luces. 

11. Instalar obras adecuadas de drenaje. 

12. Modificar el trazado donde sea posible, a fin de evitar las areas excepcionales 
identificadas en estudios anteriores. 
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Tabla 9.2. Caminos y Carreteras (continuacion) 

Impactos Negativos Potenciales 

Direeto8 (continuaci6n) 

13. Destruccion 0 dane de los habitats de la vida silvestre terrestre, los recursos 
biol6gicos 0 ecosistemas que deberfan ser preservados. 

14. AIteraci6n de los regimenes hidroI6gicos de las tierras humedas por acci6n de 
las calzadas elevadas, con efectos perjudiciales sobre estos ecosistemas, 

15. • Interrupcion de las rutas de migraci6n para la vida silvestre y el ganado. 

• Mayores choques contra animales. 

16. Falta de saneamiento y eliminaci6n de desechos s6lidos en los campamentos 
de construccion y sitios de trabajo, 

17. Posible transmisi6n de enfermedades contagiosas por los trabajadores, hacia 
las poblaciones locales y viceversa. 

18. Creaci6n temporal de habitats de reproducci6n para mosquitos vectores de 
enfermedades, p.ej., estanques soleados y estancados. 

19. Creaci6n de una via de transmisi6n de enfermedades, pestes, malas hierbas 
y otros organismos indeseables. 

Medidas de Atenuaci6n 

13. Planificar el trazado de la ruta de transporte nacional, de acuerdo con Ia 
ubicaci6n de areas fragiles, excepcionales, etc. 

14. • Modificar el trazado a fin de evitar las tierras humedas; 

• 

• 

Instalaci6n de alcantarilIas, puentes, etc., segUn sean necesarias y de 
acuerdo con los criterios de estudios hidrobiol6gicos previos; 

Ver la secci6n sobre "Tierras Humedas" . 

15. • Modificar el trazado para evitar importantes rutas de migraci6n; 

• Proporcionar pasos a desnivel. 

16. Proporcionar letrinas correctamente ubicadas y mantenidas. 

17. Examinar periooicamente la salud de los trabajadores, dando tratamiento 
cuando sea necesario. 

18. Evaluar la ecologia de los vectores en las areas de trabajo y tomar pasos donde 
sea posible, a fin de evitar la creacion de habitats. 

19. Establecer servicios de saneamiento para plantas y animales, y sus corres
pondientes puestos de control. 
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Tabla 9.2. Caminos y Carreteras (continuacion) 

Impactos Negativos Potenciales 

Directos (continuaci6n) 

20. La caza 0 pesca Hegal por parte de los trabajadores de construccion. 

21. • EI desplazamiento y repoblacion compulsoria de las personas que viven 
en laruta. 

• Muchas personas pueden ser afectadas cerca a las ciudades y en regiones 
de rica agricultura. 

22. Obstruccion de las rutas desde las casas hasta las fincas, etc., aumentando 
el tiempo de viaje. 

23. Interrnpci6n del transporte no motorizado en la ruta de la carretera, debido 
al paso reducido u obstaculizado. 

24. Riesgos de accidentes relacionados con el traf'ico y transporte vehicular, que 
podrfa resultar en el derrame de materiales t6xicos, heridas, 0 la perdida de 
vidas. 

Indirectos 

25. El desarrollo inducido: comercial, industrial y residencial por la orilla del 
camino, y el crecimiento urbano irregular. 

Medidas de Atenuaci6n 

20. Prohibir en los terminos de contratacion la caza y pesca Hegal. 

21. • Ver la seccion sabre "Repoblacion Involuntaria"; 

• Puede ser necesario establecer mecanismos y procedimientos sin prece
dente a nivel local, a fin de Hegar a una compensacion equitativa y 
adecuada, y se podrfa requerir un esfuerzo correspondiente por desarro
lIar la capacidad necesaria. 

22. Proporcionar cruces apropiadamente disenadas y ubicadas. 

23. Incluirpistas para el transito lento y/o bordes pavimentadosycruces seguros. 

24. • Disenar e implementar medidas de seguridad y un plan de emergencia 
para contener los dan os que se podrfan ocasionar a rafz de un derrame 
accidental; 

• Designar rutas especiales para el transporte de materiales peligrosos; 

• Ver las secciones sobre "Manejo de Peligros Industriales" y "Salud y 
Seguridad PUblica". 

25. • Incluir a los organismos de planificacion del uso de la tierra a todo nivel, 
en el diseno y evaluacion ambiental de los proyectos, y planificar un 
desarrollo controlado. 



..... 
a:f 

Tabla 9.2. Caminos y Carreteras (continuacion) 

Impactos Negativos Potenciales 

Indirectos (continuaci6n) 

26. Mayor transporte motorizado (posiblemente con mayor dependencia en los 
combustibles importados). 

27. Impedimento de la economfa del transporte no motorizado debido en cambios 
en el uso de la tierra y/o mayor disponibilidad de alternativas motorizadas. 

28. La tala no planificada 0 ilegal de los arboles. 

29. El desmonte no planificado 0 ilegal de la tierra. 

30. La ocupaci6n de la tierra natal de los pueblos indfgenas por parte de los 
invasores y de los cazadores 0 pescadores ilegales. 

Medidas de Atenuaci6n 

26. Incluir en el proyecto componentes para alentar el uso del transporte no 
motorizado. 

27. Incluir en el proyecto componentes para estimular la produccion y uso local 
de medios no motorizados de transporte. 

28. Ver la seccion sobre "Caminos Rurales". 

29. Ver la secci6n sobre "Caminos Rurales". 

30. Ver las secciones sobre "Pueblos Indfgenas" y "Desarrollo Inducido" en el 
Capitulo 3 . 



NAVEGACION INTERIOR 

1. Los proyectos emprendidos con el fin de mejorar la navegaci6n en el interior, 
inc1uyen el dragado de construcci6n, mejoramiento y mantenimiento de los canales, el 
desarrollo de puertos y bahias (p.ej. instalaciones de atracado, grandes areas para 
flotillas, areas de rotaci6n) y la construcci6n de esc1usas, canales, y vias fluviales. En 
aiios recientes, casi todo el credito del Banco en est~ subsecwr ha sido reservado para la 
rehabiIitaci6n 0 ampliaci6n de instalaciones existentes. 

I) 

" 

Potenclales Impactos AmbientaJ.es 

2. EI dragado es la principal practica empleada en todo el mundo para mejorar la 
navegabilidad de las vias acuaticas interiores. Puesto que el dragado er; un metodo bien 
establecido y sigue siendo el principal medio de establecimiento y mantenimiento de las 
rutas de navegaci6n interior, existe una extensa base de informaci6n sobre los impactos 
de tales proyectos en las vias acuaticas interiores. 

3. La alteraci6n de las aguas naturales y el desarrollo de los canales artificiales. 
puede ocasionar cambios fisicos, quimicos y bio16gicos en la masa de agua, resultando en 
impactos adversos, directos e indirectos, sobre los correspondientes ecosistemas y 
comunidades que se encuentran en las inmediaciones. 

4. La contaminaci6n de agua, tierra y aire, resultante de las operaciones de d,agado, 
la eliminaci6n de materiales. las actividades de construcci6n y el mayor transito 
maritimo, puede resultar en la liberaci6n de contaminantes naturales y antropogenicos 
en el medio ambiente. (Una amplia lista de verificaci6n de las consideraciones 
ambientales consta en el Anexo 10-2. "Instalaciones para Puertos y Bahias".) Puesto que 
existen numerosos metodos de dragado y eliminaci6n de los materiales para el 
mejoramiento de la navegaci6n interior, variaran las combinaciones de efectos fisicos, 
qufmicos y biol6gicos. Las potenciales preocupaciones inc1uyen derrames y descargas de 
petr6leo, liberaci6n de contaminantes, destrucci6n de habitats, alteraciones de la 
circulaci6n, y seguridad en el transporte. Los impactos terrestres pueden incluir la 
contaminaci6n debido a la eliminaci6n de materiales de dragado, erosi6n y 
sedimentaci6n debido a los cambios hidrol6gicos, y la perdida del habitat debido a la 
urbanizaci6n de las riberas y su explotaci6n para fines comerciales. (Ver la lista de 
medidas atenuantes en la Tabla 9.3 al final de esta ·secci6n.) 

5. EI dragado no es la unica actividad con impacto sobre el medio ambiente; la 
construcci6n de diques y obras de encauce de los rfos requiere el minado y transporte de 
grandes cantidades de material. 

Problemas Relacionad08 con los Recursos Naturales 

ElAgua 

6. Los sistemas acuaticos pueden ser afectados por las siguientes operaciones de 
dragado: turbiedad asociada con la resuspensi6n y asentamiento del sedimento; la 
separaci6n de los contaminantes y su nueva introducci6n en la columna de agua; la 
ingesti6n y acumulaci6n de los contaminantes por los peces; la disminuci6n a corto plazo 
del nivel de oxfgeno disuelto; la modificaci6n de la batimetria, ocasionando cambios en 
circulaci6n, diversidad de especies, y composici6n quimica del agua; y la perdida 0 

modificaci6n de los habitats y recursos pesqueros. La eliminaci6n de los materiales 
dragados puede ocasionar impactos similares a los que se asocian con la operaci6n de 
dragado, aunque potencial mente mas severos. Las mejoras en la navegabilidad 
resultara adem as en un mayor desarrollo y transito acuatico, que podrfa ocasionar 
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derrames y descargas accidentales de sentina aceitosa, agua de lastre, materiales contra 
el atascamiento, y aguas servidas. Como resultado de estos impactos indirectos, podrian 
exc1uirse algunas activ.¥ades recreativas acuaticas. 

La Tierra 

7. La zona playera al lado de la via fluvial, podria ser afectada por las alteraciones 
hidro16gicas. Estos impactos incluyen la destrucci6n del terreno aluvial, mayor erosi6n, 
perdida de vegetaci6n, inundaci6n, y drenaje de las tierras humedas y manglares. 
Mayor analisis de las tierras humedas se encuentra en los Capitulos 2 y 3. La 
eliminaci6n terrestre de los materiales de dragado en sistemas confinados y no 
confinados, puede impactar en el agua subterranea subyacente, contaminar el aflujo 
superficial, y afectar las futuras opciones para el uso de la tierra. Es muy probable que 
impactos adicionales resulten del mayor transito vehicular e industrializaci6n, relativos 
a la urbanizaci6n de la ribera y de las areas interiores servidas por Jas instalaciones 
portuarias. <:!, 

Problemas Sociales y Culturales 

8. Los proyectos de navegaci6n interior pueden alterar las tradiciones culturales, 
etnicas, hist6ricas y religiosas a nivel local. En algunos casos, la aceptaci6n y el exito del 
proyecto pueden hallarse obstaculizados por una preocupaci6n local en cuanto a la 
potencial destrucci6n de los sitios hist6ricos, parques, reservas y valiosos recursos 
recreativos y de pesca en la zona costanera. 

9. La planificti:ci6n y evaluaci6n ambiental de los proyectos, debe contemplar la 
participaci6n comunitaria. Debe efectuarse una revisi6n de los impactos resultantes de la 
creaci6n de demandas sobre los recursos tecnicos y humanos a nivel local, a fm de evitar 
presiones inaceptables sobre los limitados recursos. Se debe Iimitar y/o prevenir 
cuidadosamente los impactos adversos sobre los escasos bienes locales. Por ejemplo, la 
destrucci6n de un habitat, importante para una valiosa pesqueria local, podria resultar en 
impactos econ6micos y culturales indeseables. (Ver el Capitulo 7 sobre la participaci6n 
comunitaria.) 

Problemas Especiales 

Legislacion Ambiental 

10. Internacionalmente, se esta prestando mayor atenci6n a la ·importancia de 
.mantener y proteger la integridad estructural y funcional de los recurs os de la zona 
costanera; por eso, todo proyecto de navegaci6n interior que podria afectar a estos recursos, 
debera cumplir con toda restricci6n del desarrollo. La eliminaci6n de desechos en el 
oceano abierto, incluyendo los materiales contaminados de dragado, ha recibido 
considerable atenci6n en alios recientes. Se debe seguir los reglamentos aplicables 
locales e internacionales, como la Convenci6n de Oslo de 1974, la Convenci6n de Paris de 
1978, y la Convenci6n de Londres sobre la Descarga de Desechos de 1972. (Se analiza los 
tratados y acuerdos internacionales en el Capitulo 2). 

Ubicacion de las Vias Acwiticas 

11. Muchos palses en desarrollo se caracterizan por la densidad de su poblaci6n 
humana, sistemas inadecuados de agua potable y eliminaci6n de los desechos sanitarios, 
uso intensivo de la tierra, y nive} creciente de degradaci6n ambiental. Puede no ser 
buena idea mejorar 0 establecer una via acuatica con el prop6sito de incrementar el 
comercio maritimo e industrias correspondientes en los puertos y bahfas de un area que 
actualmente experimenta multiples demandas sobre sus recursos ambientales, a menos 
que se planifique adecuadas medidas atenuantes a fin de asegurar el correcto manejo de 
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los desechos provenientes de las actividades relacionadas con el desarrollo. La decisi6n 
de mejorar 0 establecer una via acuatica se basa normalmente en parametros econ6micos, 
geograficos, fi'sicos y politicos, antes que de naturaleza ambiental. Al elegir una 
ubicaci6n, se debe considerar la capacidad de asimilaci6n de los sistemas naturales y 
socioculturales prevalecientes, junto con su facilidad de acceso, necesidades de empleo y 
comercio locaL 

Alternativas de los Proyectos 

12. A menudo existen varias alternativas de planificaci6n, disefio e implementaci6n 
para un proyecto de navegaci6n interior. A medida que progresa un proyecto, el personal y 
consultores del Banco describiran las alternativas especfficas consideradas durante la 
evaluaci6n del proyecto. A continuaci6n se trata varias alternativas y consideraciones 
que pueden proporcionar un marco para el examen de un proyecto especifico por parte de 
los encargados de la evaluaci6n y analisis ecol6gico. 

Seleoci6n del Sitio 

13. La selecci6n de una ubicaci6n para el mejoramiento de la navegaci6n interior, 
depende de muchas caracteristicas fisicas del sitio, as! como consideraciones 
socioecon6micas. Normalmente, los buenos sitios satisfacen los siguientes criterios. 

• Las caracteristicas fisicas, incluyendo el viento, las corrientes, el cHma y la 
sedimentaci6n, no requieren de mayor mantenimiento. 

• El area de tierra es adecuada para las necesidades de procesamiento y manejo de 
desechos de toda industria en desarrollo. 

• No viola tales consideraciones de programaci6n como los periodos de 
reproducci6n y migraci6n de la biota aut6ctona. 

• La necesidad de repoblaci6n es minima. 

• El proyecto no compite con otros usos altamente valorados de la tierra. 

• Las actividades del proyecto no afectan negativamente el valor de un recur so 
existente, como una pesqueria. 

• La construcci6n, operaci6n y mantenimiento de la via acuatica no perjudica a los 
habitats fragiles (p.ej. esteros, manglares); las especies raras, en riesgo, ° en 
peligro de extinci6n; las tierras y aguas empleadas por un pueblo indigena; los 
patrimonios culturales. 

Eliminaci6n del Material de Dragado 

14. La selecci6n inicial para evaluar las opciones de eliminaci6n, consiste en un 
analisis fisico-qufmico del caracter geoMcnico y de la presencia de contaminantes en el 
sedimento. Segt.in el caracter fisico-quimico del material dragado, su eliminaci6n puede 
ser confinada, no confinada, 0 tratada antes de su eliminaci6n en el agua abierta, por la 
playa, 0 sobre la tierra. La eliminacion debe estar de acuerdo con los reglamentos 
aplicables. Ademas, posiblemente se requiera un seguimiento a largo plazo del proceso de 
dragado y eliminaci6n. 
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Proceso de Dragado 

15. Las principales categorias de dragado incluyen tecnologfas mecanicas, 
hidraulicas y nuevos metodos innovadores. Al elegir la tecnologfa 0 combinaci6n de 
tecnologfas mas apropiada para el dragado, el ingeniero del proyecto debe considerar los 
siguientes fadores especificos para cada sitio: restricciones ambientales asociadas con el 
caracter ffsico-qufmico del sedimento; susceptibilidad de las especies acuaticas 
indfgenas ante las actividades relacionadas con el dragado; costa y disponibilidad del 
equipo; ubicaci6n y limitaciones del sitio de eliminaci6n; condiciones f{sicas que afectan 
a los sitios de dragado, transporte y eliminaci6n; e interferencia con otros usuarios en los 
mismos. 

Admjujstracion y Capacitacion 

16. Donde sea aplicable, se debe considerar un plan amplio de manejo del dragado y 
de los materiales del mismo para los proyectos de navegaci6n interior, a fin de asegurar 
que el desarrollo y mantenimiento puedan realizarse en conformidad con el programa y 
con un minimo de efectos ambientales. El plan debe basarse en: una caracterizaci6n de 
los materiales a ser dragados; un perfil vertical y horizontal de la distribuci6n de los 
contaminantes en el sedimento del canal - para definir su homogeneidad y ubi car "zonas 
rojas" prominentes; una evaluaci6n del comportamiento del sedimento, empleando 
diversas opciones para el equipo de dragado y eliminaci6n; y un analisis de los 
potenciales efectos de largo alcance del mantenimiento, sobre la salud humana y 
ambiental. 

17. El apoyo para estrategias eficientes de control de la contaminaci6n y reducci6n de 
los desechos, puede ser importante para las actividades de dragado y construcci6n, 
operaci6n del equipo y eliminaci6n de los materiales. Los ingenieros del proyecto deben 
estar familiarizados con el "estado del arte" en materia de equipos y tecnologfas de 
eliminaci6n, a fin de asegurar un manejo ecol6gicamente solvente de los proyectos de 
navegaei6n. 

18. Todo el personal del proyecto debena recibir capacitaci6n bajo las "normas 
profesionales" para la salud y seguridad ocupacional y la respuesta de emergencia. La 
capacitaci6n debe incluir los procedimientos a seguir en caso de accidentes, derrames, 
explosiones 0 incendios. 

19. Puede ser necesaria una capacitaci6n para los funcionarios gubernamentales 
encargados de la supervisi6n de un plan de manejo y seguimiento ambiental. A fin de 
determinar las necesidades de capacitaci6n, se debe evaluar la capacidad de las 
instituciones locales para asumir la responsabilidad del analisis ambiental, as{ como el 
registro de organismos legales y normativos para el seguimiento y coacci6n de las 
normas. 

Seguimiento 

20. Un plan de seguimiento ambiental para un sitio especifico, que posibilita a los 
funcionarios del Banco y del gobierno local, administrar un proyecto y asegurar su 
cumplimiento de las normae ambientales, debe ser preparado para cada proyecto 
individual. Los parametros genericos que pueden requerir seguimiento durante la 
planificaci6n, arran que y operaci6n del proyecto son: caracterizaci6n geotecnica y 
qufmica del sedimento; calidad del agua en el area del proyecto y en el area propuesta de 
eliminaci6n; verificaci6n quimica-fisica del area del proyecto y sitio de eliminaci6n a 
largo plazo; caUdad del sedimento y del agua; seguimiento a largo plazo del biota para la 
posible acumulaci6n de contaminantes; continuaci6n de programas para mantener un 
elevado nivel de consciencia ambiental entre los empleados; y seguimiento de los efectos 
del proyecto sobre las poblaciones y sistemas en las cercanias del area dragada. 

179 



~ 

Tabla 9.3. Navegacion Interior 

Impactos Negativos Potenciales 

Directos: Proceso de Dragado y Eliminacion 

1. La ubicacion del proyecto (p.ej. mejoramiento 0 establecimiento de una vfa 
acuatica) puede afectar los habitats fragiles y/o valiosos recursos pesqueros. 

2. Eliminacion y alteracion de la flora y fauna en el sitio de dragado. 

3. Interferencia del equipo estacionario de drag ado con otro transito marino. 

4. Posible alteracion 0 danG de tales instalaciones estacionarias como cables 
subacuaticos, tuberfas, y desembocaduras. 

5. Ruido molestoso para los residentes cercanos, especialmente de noche. 

6. Mayor turbiedad a corto plazo en el sitio de dragado. 

7. Alteraciones en la superficie del fondo, que podrian ser desfavorables para la 
flora y fauna bentica autoctona. 

Medidas de Atenuacion 

1. Realizar un analisis de seleccion de las cercanfas y de la ecologfa del sitio, y 
elegir una area que no se encuentre adyacente a un habitat fragil y que no 
desplazaria a valiosos recursos pesqueros 0 de otra manera degradarfa 
significativamente la calidad del medio ambiente. 

2. • Planificar para minimizar los impactos sobre la flora y fauna local; 

• Estudiar la posibilidad de la presencia de especies raras, en riesgo, 0 en 
peligro de extincion, indfgenas al sitio del proyecto, y modificar el disefio 
para evitar 0 protegerlas. 

3. Preparar por adelantado un program a de coordinacion y reduccion de 
interferencia para otros usuarios de la vfa acuatica. 

4. • Identificar y documentar la ubicacion de las instalaciones eatacionarias; 

• Modificar los planes del proceso de dragadoleliminacion para acomodar 
la presencia de tales estructuras. 

5. Reducir el nivel de ruido mediante la. disminucion del nivel de operacion 
durante los perfodos de reposo de la comunidad local. 

6. Reducir la turbiedad mediante el uso eficiente de un equipo de dragado men08 
intruso, cortinas de sedimento, dragado durante perfodos de bajo flujo. 

7. Planear para minimizar el impacto sobre fauna y flora importante 0 frligil. 
mediante una investigacion ambiental durante la planificacion del proyecto. 
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Tabla 9.3. Navegacion Interior (continuacion) 

Impactos Negativos Potenciales 

Directos: Proceso de Dragado y Eliminacion (oonti nuaci6n) 

8. Separacion de los contaminantes naturales y/o antropogenicos del sedimen
to, y su entrada en la columna del agua. 

9. Modificacion de la batimetria, ocasionando cambios en las corrientes de 
marea, circulacion de los rios, diversidad de las especies, y salinidad. 

10. Creacion de plumas de turbiedad. 

11. Perdida de la integridad de la orilla. 

12. La eliminacion del material dragado en tierra alta, pod ria modificar el 
habitat terrestre. 

13. Degradaci6n de la caUdad del aire a corto plazo debido a las operaciones 
relativas al dragado. 

14. Los proyectos poman poner bajo tension a las culturas locales. 

Medidas de Atenuaci6n 

8. • Realizarun analisis Hsico y qufmico del sedimento antes de su alteracion; 

• Ubicar potenciales "zonas rojas" y preparar un plan para mini mizar la 
resuspension del sedimento en estas areas, 

9. Realizar una investigacion, muestreo y caracterizacion modelo para el area 
del proyecto, y disefiarlo_ en conformidad con la misma a fin de minimizar los 
impactos. 

10. Emplear tecnologias como represas temporales y/o barreras, para disminuir 
el transporte del material suspendido fuera del area del proyecto. 

11. ·Evaluar la geologia e hidrologia de la playa antes de disefiar el proyecto, a fin 
de asegurar que su profundizacion no ocasionani tales modificaciones como 
el hundimiento y la mayor erosion. 

12. • Evaluar las opciones de eliminacion y elegir la que menos interfiera con 
los habitats importantes; 

• Requerir planes de reclamacion para sitios terrestres. 

13. Monitorear la calidad del aire local y reducir las operaciones sl se presenta 
una cali dad no aceptable. 

14. • Evaluar el ambiente sociocultural local antes de implementar el proyecto; 

• Elaborar medidas especfficas de atenuacion con la particlpacion de la 
comunidad. 



Tabla 9.3. Navegacion Interior (continuacion) 

Impactos Negativos Potenciales 

Directos: Proceso de Dragado y Eliminacion (oontinuaci6n) 

15. Tapado de potenciales sitios arqueol6gicos con los materiales de dragado. 

16. Derrames relacionados con el mayor comercio maritimo. 

Indirectos: Proceso de DragadolEliminacion 

17. Ingesti6n y acumulaci6n de contaminantes resuspendidos y separados del 
sedimento, por parte de la biota. 

18. Efectos en la salud ocupacional de los trabajadores, debido a las operaciones 
de manejo del sedimento. 

Medidas de Atenuaci6n 

15. Evaluar el area de eliminacion para la presencia de artefactos importantes, 
y modificar el diseiio a fin de rescatar 0 protegerlos. 

16. Elaborar planes para la prevencion y lim pieza de los derrames. Capacitar un 
equipo para manejar los derrames. 

17. Los analisis fisico-qufmicos permiten una apropiada planificacion antes de 
implementar el proyecto, minimizando de esta manera la resusp"'nsi6n del 
sedimento mediante una correcta elecci6n del equipo de dragado, e imple
mentar un programa a largo plazo de monitoreo de membranas bi6ticas. 

18. • Instruir a los empleados de tal manera que esten pendientes de los 
potenciales peligros ocupacionaJes y establecer un program a de seguri
dad y salud que incluya 10 siguiente: 

• caracterizaci6n y analisis del sitio 
• control del sitio 
• capacitaci6n 
• supervision medica 
• controles de ingenieria, practicas laborales y equipo protector para el 

personal 
• programas de seguimiento e informacion 
• manejo de la materia prima y procesada 
• procedimientos de descontaminacion 
• respuesta de emergencia 
• i1uminacion 
• saneamiento en instalaciones permanentes y temporales 
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Tabla 9.3. Navegacion Interior (continuacion) 

Impactos Negativos Potenciales 

Indirectos: Proceso de DragadoIEliminaci6n (continuaci6n) 

19. Impactos de la posible eliminaci6n terrestre sobre las aguas subterraneas, 
aflujo superficial y/o uso de la tierra. 

20. Interrupci6n de los patrones de transito, creaci6n de ruido y congestion, y 
agravaci6n de los peligros para peatones debido a los camiones pesados que 
transportan materiales desde y hacia los sitios de construccion. 

Medidas de Atenuaci6n 

19. • 8i la opcion elegida es la eliminacion terrestre, los desechos contamina
dos deben ser contenidos en una estructura que minimice la creaci6n de 
lixiviaci6n y su liberacion en los acufferos locales; 

• EI sedimento no contaminado tiene algunos usos practicos; sin embargo, 
la recuperaci6n de las tierras humedas ya no se considera una opci6n eco
logicamente solvente. 

20. • La seleccion deun sitio apropiado puede atenuar muchos de estos proble
mas, pero se debe preparar ana1isis especiales del sector de transporte 
durante el estudio de factibilidad del proyecto, a fin de elegir las mejores 
rutas para reducir las nuevas instalacioneslindustrias en la zona play
era; 

• Elaborar planes de contingencia para emergencias, a fin de minimizar el 
riesgo de accidentes durante el transporte; 

• Iniciar discusiones sobre los reglamentos de transporte, donde no existe 
ninguno. 



INSTALACIONES PARA PUERTOS Y BABIAS 

1. EI transporte maritimo (embarque) moviliza mas del 82 porciento del comercio 
mundial; por 10 tanto, los proyectos de desarrollo en puertos y bahias (p.ej. terminales, 
instalaciones de atracado, areas de rotacion) generalmente se asocian con beneficios 
economicos de largo alcance para las naciones en desarrollo. Los avances tecnologicos 
en el transporte marino y la integracion del transporte por tierra, mar y aire, han 
aumentado la complejidad del desarrollo de puertos y bahias. EI caracter dinamico e 
importancia del transporte maritimo puede resultar en proyectos como el establecimiento 
de canales de acercamiento, canales, vias acuaticas, areas de rotacion; construccion de 
mueUes, malecones, rompeolas, y aristas de encuentro; y la posibilidad de construir 
puertos de aguas profundas y prefabricados, y terminales de costa afuera y moviles. Casi 
todas las operaciones del Banco en ailos recientes han sido para la rehabilitacion 0 

expansion de las instalaciones existentes. 

Potenciales Impactos Ambientales 

2. El exito del comercio maritimo, industria pesquera y defensa naval, dependen del 
desarrollo de los puertos y bahias; por 10 que es importante el correcto diseilo, construccion 
y mantenimiento de estos recursos costaneros y marinos. EI desarrollo maritimo suele 
generar problemas ambientales locales; sin embargo, el desarrollo asociado con las 
esteras fragiles 0 en el interior por rios dulces, puede producir problemas de escala 
regional. Los impactos del desarrollo marftimo difieren segUn su ubicacion, debido a las 
variaciones en tales rasgos como geografia, hidrologia, geologia, ecologia, 
industrializacion, urbanizacion y tipos de embarque. 

3. La alteracion de las aguas naturales y construccion de estructuras artificiales, 
puede resultar en impactos directos sobre la masa de agua siendo desarrollada, asf como 
impactos directos e indirectos sobre los ecosistemas y comunidades correspondientes en 
las cercanfas del proyecto. 

4. Las operaciones de dragado, eliminacion de materiales, desarrollo de la zona 
playera, mayor transito maritimo y vehicular en el puerto, pueden resultar en la 
liberation de contaminantes naturales y antropogenicos en el medio ambiente. Puesto 
que existen numerosos metodos de dragado, eliminacion de materiales y construccion, 
para el establecimiento de instalaciones en puertos y bahias, variaran las combinaciones 
de efectos fisicos, quimicos y biologicos sobre el medio de interes. Los potenciales 
impactos acuaticos incluyen derrames y descargas de petroleo; liberacion de 
contaminantes en base a la resuspension del sedimento, el aflujo superficial, y las 
descargas de fuentes puntuales; destruccion del habitat; cambios en la composicion 
qui mica y circulacion del agua; preocupaciones ocupacionaIes y de salud publica; y 
seguridad en el transporte. Los impactos terrestres pueden incluir la contaminacion 
debido a la eliminacion de materiales dragados; erosion y sedimentacion debido a 
cambios hidrologicos ocasionados por la profundizacion y ampliacion del canal y 
desarrollo de la zona playera (construccion de rompeolas, etc.); perdida de habitats 
fragiles (p.ej. tierras humedas, manglares) debido al desarrollo de la playa y con 
relacion al puerto; y perdida de usos existentes y futuros de la tierra. Los impactos aereos 
pueden incluir la degradacion de la calidad del aire debido a las emisiones de las 
chimeneas industriales y transito de vehiculos, y la generacion de polvo fugitivo. (Un 
resumen de todos los poteneiales impaetos ambientales se eneuentra en la Tabla 9.4 al 
final de esta seccion.) 
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Problemas ron los Recursos Naturales 

El Agua 

5. Las actividades de dragado y eliminaci6n de los materiales dragados para el 
desarrollo y mantenimiento de los puertos, puede inducir impactos a corto y largo alcance 
sobre los sistemas acuaticos como sigue: degradaci6n de tales recursos marinos como 
playas, esteros, arrecifes de coral, y pesquerias; resuspensi6n y asentamiento del 
sedimento; separaci6n de contaminantes t6xicos y reintroducci6n en la columna de agua; 
ingesti6n y acumulaci6n de contaminantes en peces y mariscos; mayor turbiedad 
ocasionando una disminuci6n en la penetraci6n de la luz y en la correspondiente 
actividad fotosintetica; disminuci6n a corto plazo del nivel de oxigeno disuelto; 
modificaci6n de la batimetria, ocasionando cambios en la circulaci6n, po sible intrusi6n 
del agua salada en las aguas subterraneas y superficiales en el interior; alteracion en la 
diversidad de las especies y estructura de las comunidades benticas, y fluctuaciones en la 
composicion quimica del agua; cambios en la estructura de la ribera; y perdida del habitat 
y recursos pesqueros. 

Similares impactos pueden resultar ademas del mayor transito maritimo y desarrollo de 
instalaciones por la ribera. 

6. La mayor navegabilidad y desarrollo de las instalaciones portuarias aumentara 
el transito maritimo y a la vez el riesgo de derrames y descargas de sentina aceitosa, 
lastre, materiales contra el atascamiento y aguas servidas. EI aumento en el desarrollo 
de la zona playera contribuira ademas al stress en el sistema acuatico receptor mediante 
las descargas puntuales de aguas servidas, aguas de procesamiento y enfriamiento, y 
liberaciones accidentales. 

La Tierra 

7. La regi6n TibeTans en el area del puerto y bahia, sera alterada segUn las 
necesidades de las nuevas industrias. Estas pueden resultar en la reubicaci6n de aldeas, 
mayor transito vehicular, polvo y emisiones en el aire procedentes del transito y 
acumulaciones de materia prima, y contaminaci6n del aflujo superficial. Numerosas 
instalaciones en puertos y bahfas se encuentran proximas a fragiles pantanos salados, 
manglares y esteras que pueden servir como pozos para la recolecci6n de aguas de lluvia y 
sedimento contaminado del area ribereno. Se encuentra mayor analisis de las tierras 
humedas en el Capitulo 2. 

8. La eliminaci6n terrestre de los materiales de dragado en sistemas confinados y 
no confinados, puede adem as afectar al agua subterranea subyacente, contaminar el 
aflujo superficial, y alterar las futuras opciones para el uso de la tierra. Es muy probable 
que la creciente preocupaci6n por Ia perdida de tierras humedas y sus efectos sobre la 
estructura hidro16gica y biologica y el funcionamiento de los biomios, excluyan el uso de 
las tierras humedas como sitios de reclamacion para materiales dragados. 

Problemas Socioculturales 

9. Por la mayor parte, tienen acogida las instalaciones nuevas 0 ampliadas para 
puertos y bahias en las naeiones en desarrollo, puesto que estos proyectos brindan nuevos 
empleos y traen un influjo de comercio a la regi6n. Sin embargo, la mejora, ampliaci6n e 
industrializaci6n puede desequilibrar las tradiciones locales culturales, etnieas, 
hist6ricas y religiosas. En algunos casos, la aceptaci6n y exito de los proyectos puede 
verse obstacuJizada por una preocupaci6n local en torno a la potencial destruccion de 
lugares historicos, parques, reservas y valiosos reeursos recreativos y de pesea en la zona 
costanera. Es eseneial Iograr Ia participacion comunitaria en la planificacion de los 
proyectos. 
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10. Durante las fases de planificaci6n e implementaci6n, se debe realizar 
proyecciones de los posibles impactos de la mayor demanda sobre los recursos locales 
tecnicos y de mana de obra, a fin de evitar un exceso de presi6n sobre los recursos 
limitados. Se debe Iimitar y/o evitar cuidadosamente los impactos sobre los escasos bienes 
locales. Por ejemplo, la destrucci6n de una valiosa pesquerfa local 0 playa recreativa para 
el desarrollo de instalaciones para puertos y bahias, podria resultar en impactos 
econ6micos y culturales indeseables. 

Problemas Especia1es 

Materiales/Cargas Peligrosos 

11. El embarque y manejo de tales materiales peligrosos como pesticidas, explosivos 0 

gases presurizados, en las instalaciones portuarias de naciones en desarrollo, podrian 
presentar un riesgo inaceptable para la salud humana y el medio ambiente. A fin de 
proteger a los trabajadores y comunidades circundantes, las autoridades deben asegurar 
que se aplique medidas efectivas para el control del transporte y manejo de materiales 
peligrosos en el puerto (ver la secci6n sobre "Manejo de Peligros Industriales"). 

Dragado de Mantenimiento 

12. El dragado de mantenimiento es realizado en canales de acercamiento y 
depresiones de las bahias para mantener su profundidad y amplitud y asegurar un acceso 
segura para las naves gran des. Los materiales provenientes del dragado de 
mantenimiento general mente presentan un mayor problema de eliminaci6n que el 
sedimento mas profundo sacado durante eJ dragado de construcci6n, puesto que el 
sedimento de Ja superficie se compone de materiales recientemente depositados que 
normaJmente son contaminados. Este sedimento mas reciente suele contener 
contaminantes naturales y antropogenicos que pueden originar de la precipitaci6n 
atmosferica, erosi6n de la superficie de las tierras locales y orillas del canal, 
precipitaci6n de la actividad bio16gica en la columna de agua, transporte de sedimento 
desde las aguas interiores, descargas de fuentes puntuales, y aflujo superficial del area 
circundante. A fin de atenuar la potencial liberaci6n de contaminantes del area 
portuario, se debe tratar 10 siguiente: correcto diseiio de las instalaciones de manejo y 
tratamiento del agua de lluvia; precipitaciones de aguas servidas y de alcantarilla; uso de 
la tierra local (p.ej. proximidad de los campos agricolas u operacibnes de mineria); 
procedimientos para el manejo de materiales peligrosos; y tipos de industrias que se 
permite operar en el area portuario. 

Legislaci6n Ambiental 

13. A nivel internacional, se esta prestando mayor atenci6n a la importancia de 
mantener y proteger la integridad estructural y funcional de los recursos de la zona 
costanera; por eso, todo desarrollo de puerto y bahia que podria afectar a estos recursos debe 
cumplir con las restricciones locales y/o regionales. 

14. La eliminaci6n de desechos en el oceano abierto, incluyendo los materiales 
contaminados de dragado, ha recibido considerable atenci6n en alios recientes. Se debe 
seguir los reglamentos aplicables a nivel local e internacional, como la Convenci6n de 
Oslo de 1974, la Convenci6n de Paris de 1978, y la Convenci6n de Londres sobre la 
Descarga de Desechos de 1972. Ademas, la Organizaci6n Maritima Internacional (aMI) 
es responsable de establecer lineamientos para puertos, a fin de evitar y controlar las 
liberaciones y descargas desde los barcos. (Se analiza en el Capitulo 2 los tratados y 
acuerdos intemacionales sobre el medio ambiente y las vias acuaticas internacionales.) 
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Ubicaci6n de 108 Puerto& Y Bahias 

15. Muchos paises en desarrollo se caracterizan por la densidad de su poblaci6n 
humana, sistemas inadecuados de agua potable y eliminaci6n de los desechos sanitarios, 
uso intensivo de la tierra, y nivel creciente de degradaci6n ambientaL Puede no ser 
buena idea de sarro lIar un puerto 0 bahia con el prop6sito de incrementar el comercio 
maritimo e industrias correspondientes en una area que actualmente experimenta stress 
ambiental, a menos que se planifique adecuadas medidas atenuantes a fin de asegurar el 
correcto manejo de los desechos provenientes de las actividades relacionadas con el 
desarrollo. La decisi6n de mejorar 0 establecer instalaciones para puertos y babias se 
basa normalmente en parametros econ6micos, geograficos y politicos, antes que de 
naturaleza ambientaL Al elegir una ubicaci6n, se debe considerar Ia capacidad de 
asimilaci6n de los sistemas naturales prevalecientes, junto con su facilidad de acceso, 
necesidades de empleo y comercio local 

Alternativas de los Proyectos 

16. A menudo existen varias altemativas de planificaci6n, diseiio e implementaci6n 
para un proyecto de desarrollo de una instalaci6n en un puerto 0 bahia. A medida que 
progresa un proyecto, el personal y consultores del Banco describiran las alternativas 
especificas consideradas durante la evaluaci6n del proyecto. A continuaci6n se trata 
varias alternativas y consideraciones que pueden proporcionar un marco para el examen 
de un proyecto especffico por parte de los encargados de la evaluaci6n y analisis eco16gico. 

Selecci6n del Sitio 

17. La selecci6n de un sitio para el desarrollo de nuevas instalaciones para puertos 0 

bahias, depende de muchos aspectos fisicos de las cercanias locales, asi como de 
consideraciones socioecon6micas. Normalmente, los buenos sitios satisfacen los 
siguientes criterios. 

• Los aspectos ffsicos, incluyendo viento, marea, corrientes, clima y 
sedimentaci6n, no requieren de mayor mantenimiento 0 excluyen el transito 
maritimo. 

• Las alteraciones en la circulaci6n no ubican al puerto en un lugar donde ocurrira 
un maximo de sedimentaci6n, resultando en una mayor frecuencia en el 
dragado de mantenimiento. 

• EI area de la tierra en la zona ribereiia es adecuada para las necesidades de 
procesamiento y manejo de los desechos de cualquier industria en desarrollo. 

• No se viola tales consideraciones de programaci6n como los periodos de 
reproducci6n y migraci6n de la biota aut6ctona. 

• La necesidad de repoblaci6n es minima. 

• El proyecto no compite con otros usos altamente valorados de la tierra como 
playas de pesca, campos agrfcolas 0 aldeas, ni los desplaza. 

• Las actividades del proyecto no afectan negativamente al valor de un recurso 
marino 0 costanero existente, como dunas 0 una marisqueria. 

• Se dispone de materiales de construcci6n, mana de obra calificada, industrias de 
apoyo, suministros de energfa electrica y agua dulce, instalaciones para la 
eliminaci6n de desechos y transporte. 
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• La construcci6n, operaei6n y mantenimiento del puerto 0 bOOia no perjudica a los 
habitats fragiles (p.ej. esteros, manglares) 0 espeeies raras, en riesgo, 0 en 
peligro de extinei6n. 

• E1 acceso a1 puerto por camino/ferrocarril puede establecerse facilmente sin 
mayor a1teraei6n de las comunidades. 

Eliminaci6n del Material Dragado 

18. La selecei6n inieial para eva1uar las opeiones de eliminaci6n constituye un 
analisis fisico-qufmico, con el prop6sito de verificar el caracter geotecnico y la presencia 
de contaminantes en el sedimento. Segun el caracter fisico-quimico del material 
dragado, su eliminaci6n puede ser confinada, no confinada, 0 tratada antes de su 
liberaci6n en el agua abierta, por la playa, 0 sobre la tierra. La eliminaci6n debe 
efectuarse de acuerdo con los reglamentos aplicables. Ademas, es posible que se requiera 
de un seguimiento a largo plazo del proceso del dragado y eliminaci6n. 

Prooeso de Dragado 

19. Las principales categorias de dragado incluyen tecnologfas mecanicas, 
hidraulicas y nuevos metodos innovadores. Al elegir la tecnologfa 0 combinaci6n de 
tecnologfas mas apropiada para el dragado, el ingeniero del proyecto debe considerar los 
siguientes factores especfficos para cada sitio: (a) restricciones ambientales asociadas 
con el caracter fisico-quimico del sedimento; (b) costa y disponibilidad del equipo; 
ubicaci6n y limitaciones del sitio de eliminaei6n; (c) cercania a sistemas fragiles como 
manglares, esteros, aguas subterraneas regionales y masas de agua dulce; (d) 
condiciones f'isicas que afectan a los sitios de dragado, transporte y eliminaci6n; y (e) la 
interferencia con otros usuarios en los mismos. 

Admjuistracion y Capacitacion 

20. Se debe considerar un plan amplio de manejo del dragado y de los materiales del 
mismo para las instalaciones en puertos y bahias, a fin de asegurar que los proyectos de 
mantenimiento pueden ser realizados conforme con el programa y con minimos efectos 
ambientales. Las autoridades portuarias e ingenieros deben elaborar un plan en base a 
los datos provenientes de una caracterizaei6n de los materiales a ser dragados; un perfil 
vertical y horizontal de la distribuci6n de los contaminantes en el sedimento del canal -
para definir su homogeneidad y ubicar "zonas rojas" prominentes; una evaluaci6n del 
comportamiento de sedimentaci6n empleando diversas opciones para el equipo de dragado 
y eliminaci6n; y un analisis de los potenciales efectos de largo alcance del 
mantenimiento, sobre la salud humana y ambiental. 

21. El apoyo para estrategias eficientes de control de la contaminaci6n y reducci6n de 
los desechos, puede ser importante para las actividades de dragado y construcci6n, 
operaci6n del equipo, eliminaci6n de materiales, e industrias riberefias. Los ingenieros 
portuarios e industriales deben estar familiarizados con el estado del arte en materia de 
equipos y tecnologfas de eliminaci6n, a fin de asegurar un manejo ecol6gicamente 
solvente de los proyectos de navegaci6n. 

22. Todo el personal del proyecto debe ria recibir capacitaci6n bajo las "normas 
profesionales" para la salud y seguridad ocupacional y la respuesta de emergencia. La 
capacitaci6n debe ineluir procedimientos a ser seguidos en el caso de aceidentes, 
derrames, explosiones 0 incendios. (Para un analisis detallado, ver la secci6n sobre 
"Manejo de Peligros Industriales"') 
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23. Puede ser necesaria una capacitaci6n para los funcionarios gubernamentales 
encargados con la supervisi6n de un plan de manejo y seguimiento ambiental A fin de 
determinar las necesidades de capacitaci6n, se debe evaluar la capacidad de las 
instituciones locales para asumir la responsabilidad del analisis ambiental, asi como el 
registro de organismos legales y normativos para el seguimiento y coacci6n de las 
normas. 

Seguimiento 

24. Un plan de seguimiento ambiental para un sitio especifico, que posibilite a los 
funcionarios del Banco y del gobierno local administrar un proyecto y asegurar su 
cumplimiento de las normas ambientales, debe ser preparado para cada proyecto 
individual. Los parametros gent1ricos que pueden requerir seguimiento durante la 
planificaci6n, arranque y operaci6n del proyecto son: caracterizaci6n geotecnica y 
qufmica del sedimento; calidad del agua en el area del proyecto yen el area propuesta de 
eliminaci6n; verificaci6n qufmica-fisica del area del proyecto y sitio de eliminaci6n a 
largo plazo; calidad del sedimento y del agua; seguimiento a largo plazo del biota contra 
la posible acumulaci6n de contaminantes; seguimiento a largo plazo del transporte del 
sedimento, su acrecentamiento (disminuci6n de profundidad), erosi6n, y los impactos y 
efectividad de toda estructura artificial (p.ej. aristas de encuentro, muelles; continuaci6n 
de programas para mantener un elevado nivel de consciencia ambiental entre los 
empleados; y seguimiento de los efectos del proyecto sobre las poblaciones y sistemas en 
las cercanias del area dragado. 
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Tabla 9.4. Instalaciones para Puertos y Bahias 

Impactos Negativos Potenciales 

Directos 

1. La ubicacion del proyect.o (p.ej. mejoramiento 0 establecimiento de una via 
acuatica)puede afectar los habitats fragiles y/o valiosos recursos pesqueros 
ode otramaneradegradar significativamente lacalidad del medio ambiente. 

2. Reubicacion de la "zona nula" en la vecindad del puerto. 

3. Eliminacion y alteraci6n de la flora y fauna en el sitio de dragado. 

4. Interferencia con el equipo estacionario de dragado con otro transito marino. 

5. Posible alteraci6n 0 dana a instalaciones estacionarias como cables subacua
ticos, tuberfas, y desembocaduras. 

6. Ruido molestoso para residentes cercanos, especialmente de noche. 

7. Mayor turbiedad a corto plazo en el sitio de dragado, ocasionando una 
disminuci6n en la penetraci6n de la luz y en la correspondiente actividad 
fotosintetica. 

Medidas de Atenuaci6n 

1. Realizar un an81isis de selecci6n de las cercanfas y ecologfa del sitio, yelegir 
una area que no se encuentre adyacente a un habitat fragil y que no 
desplazarla a valiosos recursos pesqueros. 

2. Realizar analisis a fin de establecer la "profundidad del canal de control" que 
representa un equilibrio entre la energfa de transporte relacionada con el 
flujo y la cantidad de sedimento. 

3. Planificar para minimizar los impactos sobre la flora y fauna local, y estudiar 
la posibilidad de la presencia de especies raras, en riesgo, 0 en peligro de 
extinci6n, indfgenas al sitio del proyecto. 

4. Preparar por adelantado un program a de coordinaci6n y reducci6n de 
interferencia para otros usuarios de la via acuatica. 

5. • Identificar y documentar la ubicacion de las instalaciones eetacionariaa. 

• Modificar los planes del proceso de dragadoleliminacion .para acomodar 
la presencia de tales estructuras. . 

6. Reducir el nivel de ruido mediante la disminuci6n del nivel de operaci6n 
durante perlodos de reposo en la comunidad local. 

7. Reducir la turbiedad mediante el uso eficiente de un equipo de dragado menoa 
intruso, cortinas de sedimento, dragado durante perlodos de bajo flujo. 
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Tabla 9.4. Instalaciones para Puertos y Bahias (continuacion) 

Impactos Negativos Potenciales 

Directos (continuaci6n) 

8. Alteraciones de la superficie del fondo, que podrian ser desfavorables para la 
flora y fauna bentica aut6ctona. 

9. Separaci6n de los contaminantes naturales y/o antropogenicos del sedimen
to, y su entrada a la columna de agua. 

10. Modificaci6n de la batimetna, ocasionando cambios en las corrientes de 
marea, circulaci6n de los nos, diversidad de las especies, y salinidad. 

11. Creaci6n de plumas de turbiedad. 

12. Perdida de la integridad de la orilla. 

13. La eliminaci6n del material drag ado en tierras altas, podrfa modificar el 
habitat terrestre. 

14. Degradaci6n de la calidad del aire a corto plazo debido a operaciones 
relacionadas con el drag ado. 

Medidas de Atenuaci6n 

8. Planear para minimizar el impacto sobre fauna y flora importante 0 fragil 
mediante la investigaci6n ambiental durante la planifieaci6n del proyeeto. 

9. • Realizar un amihsis ffsieo-quimico del sedimento antes de su alteraci6n. 

• Ubicar potenciales "zonas rojas" y preparar un plan para minimizar la 
resuspensi6n del sedimento en estas areas. 

10. Realizar una investigaci6n, muestreo y caracterizaci6n modelo del area del 
proyecto, para que la planificaci6n pueda produeirun diseiio que minimice los 
impactos. 

11. Emplear tecnologfas como represas temporales y/o barreras para disminuir 
el transporte de material suspendido fuera del area del proyecto. 

12. Evaluar la geologfa e hidrologfa de la playa antes de diseiiar el proyecto, a fin 
de asegurar que su profundizaci6n no ocasionara tales modifieaciones como 
el hundimiento y la mayor erosi6n. 

13. • Evaluar las opciones de eliminaci6n y elegir el que menos interfiera con 
los habitats importantes. 

• Requerir planes de reclamaci6n para sitios terrestres. 

14. Monitorear la calidad del aire local y reducir las operaeiones si se presenta 
una cali dad no aceptable. 
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Tabla 9.4. Instalaciones para Puertos y Bahias (continuacion) 

Impactos Negativos Potenciales 

Direct08 (continuaci6n) 

15. Los proyectos pueden producir tensi6n en las culturas locales. 

16. Tapado de potenciales sitios arqueologicos con los materiales del dragado, 

17. Derrames relacionados con el mayor comercio maritimo, 

18. Tapado de valiosas especies benticas(p.ej. mejillones, almejas) por accion del 
sedimento. 

19. Mayor intrusion del agua salada en el agua subterranea y superficial. 

Medidas de Atenuaci6n 

1.5 • Eva) uar el ambiente sociocultural local antes de implementar el proyec-
':f.l 

Ei ar,r,rar medidas especificas de atenuacion con la participacion de la co
mUfJidad, 

16 • Evaluar eJ area de eliminacion para determinar la presencia de artefac
tr)s Importantes. 

• Modificar el diseilo para rescatar 0 proteger los artefactos. 

17, • Elaborar planes para la prevencion y limpieza de los derrames. 

• Capacitar a un equipo para manejar los derrames. 

18. • Controlar la turbiedad y mantener una concentracion por debajo de los 
2 gramos/litro. 

• Limitar la actividad de dragado durante los periodos criticos de reproduc
cion y establecimiento de mariscos. 

19. • Jmportantes modificaciones de la profundidad del canal y su seccion, 
deberian considerar el efecto de la intrusion del agua salada. 

• Seria uti! efectuar analisis de sus efectos sobre la subida de la marea y 
sobre la corriente del rio. 
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Tabla 9.4. Instalaciones para Puertos y Bahias (continuacion) 

Impactos Negativos Potenciales 

Indirectos: Proceso de DragadolEliminaci6n 

20. Ingestion y acumulacion de contaminantes resuspendidos y separados del 
sedimento, por parte de la biota. 

21. • Efectos en la sa Iud ocupacional de los trabajadores debido a las operacio
nes de manejo del sedimento. 

• Accidentes ocurren a una frecuencia mayor a la normal debido al menor 
nivel de calificacion 0 de mana de obra. 

22. Impactos de la posible eliminacion terrestre sobre las aguas subternineas, 
aflujo superficial y/o uso de la tierra. 

Medidas de Atenuaci6n 

20. • Los amllisis fisico-qufmicos permiten una apropiada planificaci6n antes 
de implementar el proyecto, minimizando de esta manera la resuspen
sion del sedimento mediante una correcta elecci6n del equipo de drag ado. 

• Implementar un programa de monitoreo de membranas bi6ticas a largo 
plazo. 

21. • Instruir a los empleados de tal manera que esten pendientes de los 
potenciales peligros ocupacionales y establecer un programa de seguri
dad y salud que incluya 10 siguiente: 

• caracterizaci6n y analisis del sitio 
• coritrol del sitio 
• capacitacion 
• supervision medica 
• controles de ingenieria, practicas laborales y equipo protector para el 

personal 
• programas de seguimiento e informaci6n 
• manejo de materia prima y procesada 
• procedimientos de descontaminaci6n 
• respuesta de emergencia 
• iluminaci6n 
• saneamiento en instalaciones permanentes y temporales 

22. • 8i la opcion elegida es la eliminaci6n terrestre, los desechos contamina
dos deben ser contenidos en una estructura disefiada porprofesionaies, 
que minimice la creaci6n de lixiviaci6n y su liberaci6n en los acufferos 
locales. 
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Tabla 9.4. Instalaciones para Puertos y Bahias (continuacion) 

Impactos Negativos Potenciales 

Indireetos: ProC880 de DragadolEliminaci6n (continuaci6n) 

23. Interrupcion de los patrones de transito, creacion de ruido y congestion, y 
agravacion de los peligros para peatones debido a los camiones pesados que 
transportan materiales desde y hacia las instalaciones para puertos y bahias. 

Medidas de Atenuaci6n 

• El sedimento no contaminado tiene algunos usos practicos; sin embargo, 
la reclamacion de las tierras humedas ya no se considera una opcion eco· 
logicamente soIvente. 

23. • La seleccion de un sitio apropiado puede atenuar muchos de estos proble
mas, pero se debe preparar estudios especiales del sector de transporte 
durante la factibilidad del proyecto, para elegir las mejores rutas a fin de 
reducir las nuevas instalacioneslindustrias en la zona playera. 

• 

• 

Elaborar planes de contingencia para emergencias, a fin de minimizar el 
riesgo de accidentes durante el transporte. 

Iniciar discusiones sobre los reglamentos de transporte, donde no existe 
ninguno . 



PROYECTOS DE VIVIENDAA GRAN ESCALA 

1. Los proyectos de vivienda a gran escala son urbanizaciones residenciales con 
multiples unidades, diseiiadas en planes integrados sobre un mismo terreno, que abarcan 
una variedad de tipos, desde las subdivisiones hasta ciudades enteras. En el extremo 
superior de la escala, la categoria inc1uiria a los sectores residenciales de los nuevos 
pueblos y ciudades. 

2. Es mas dincil determinar su extremo inferior, debido ala facilidad con la que los 
planes de vivienda son divididos en fases menores a f'm de evitar su categorizaci6n. Sin 
embargo, a veces se utiliza 20 acres 0 10 hectareas como limite inferior para el tamaiio de 
las urbanizaciones, para cumplir con ciertos reglamentos ambientales; y esto podria ser 
un limite operativo razonable para viviendas separadas, unidas, de patio y otros tipos de 
planes de edificios con pocos pisos para familias individuales, sin importar el numero de 
unidades. A medida que aumente la densidad, los impactos tienen mas que ver con el 
ll'Iimero de unidades que con el tamaiio dellote; por 10 tanto, para planes de alta densidad 
con casas 0 villas, departamentos de muchos 0 pocos pisos, un limite inferior razonable 
seria unas 100 unidades, sin importar el tamaiio del lote. Estos limites inferiores son 
arbitrarias y debe ser flexible su interpretaci6n. Cuando varios proyectos pequeiios se 
agregan en una sola vecindad mayor, deben tratarse como un mismo proyecto grande, 
pues la experiencia sugiere que los impactos ambientales seran tan severos como en un 
solo proyecto grande, y tal vez mayores, porque es posible que exista menos coacci6n de las 
normas reguladoras. 

3. SegUn las necesidades de la comunidad y la situaci6n sociopolitico a nivel local, 
la vivienda puede ser proporcionada por el sector publico 0 privado, 0 por una combinaci6n 
de los dos. Con frecuencia el proceso formal es inadecuado para las necesidades de la 
comunidad, y la gente proporciona su propia vivienda con los materiales y tierras que 
disponga. La mayoria de los gobiernos finalmente autorizan este proceso de invasi6n, 
suministrando servicios y legalizando la propiedad. En algunos casos, los sitios y 
servicios son proporcionados por un organismo gubernamental y las unidades son 
construidas por residentes individuales. Los proyectos de vivienda a gran escala, por 10 
tanto, pueden tener varias formas, desde la vivienda publica tradicional, privada con 
ayuda del gobierno, mejoramiento de la vivienda informal existente, y proyectos para 
nuevos sitios y servicios, los cuales se incluyen en esta secci6n del Libro de Consulta. 
Puesto que la gente es afectada tan intimamente por su vivienda, el Capitulo 7 sobre la 
participaci6n comunitaria es particularmente pertinente para estos proyectos. 

Potenciales Impactos Ambientales 

Impactos Directos 

4. La vivienda es una necesidad humana evidente y urgente. Hasta hace muy poco, 
la tare a formidable de proporcionar suficiente vivienda para una floreciente poblaci6n 
mundial, ha cobrado mas importancia que las consideraciones ambientales. Sin 
embargo, la creciente presi6n sobre la tierra y sus recurs os ha producido una mayor 
comprensi6n de los principales impactos ambientales graves, generados por la 
urbanizaci6n a gran escala. Muchos de los problemas enfrentados en proporcionar 
vivienda se relacionan con el medio ambiente, como el mayor costo de urbanizar sitios 
ecol6gicamente valiosos, dinciles, 0 peligrosos. Las urbanizaciones mal diseiiados, aun 
en sitios esencialmente apropiados, pueden ser daiiinas para el medio ambiente, y poner 
en peligro la salud y bienestar de sus habitantes. Para el residente, existen muchas 
condiciones naturales y artificiales que han tenido graves impactos negativos sobre el 
medio de vida y que exc1uyen la elecci6n de un sitio en particular; por ejempl0, el peligro 
de inundaci6n, condiciones inestables del suelo, actividad sismica 0 volcanica, suelos 



con alto contenido de sal, etc. Las condiciones artificiales se relacionan con las areas de 
eliminaci6n de desechos y tierra que ha estado sujeta a procesos industriales 0 de 
extracci6n, como la mineria (para mayor analisis, ver la Tabla 9.5 al final de esta 
secci6n). 

5. Los impactos ambientales directos de la urbanizaci6n se dan a nivel regional, 
local y de sitio. Los mayores efectos regionales ocurren por la perdida de tierra; a menudo 
la tierra agricola de primera calidad es el principal recurso perdido a causa de la 
urbanizaci6n. Los bosques, tierras humedas y habitats que contienen especies raras y en 
peligro de extinci6n, etc., se encuentran en riesgo en caso de no implementar polfticas 
apropiadas de planificaci6n regional. Por 10 tanto, se debe tener cuidado de asegurar que 
el valor a largo plazo de tales recursos perdidos 0 alterados sea identificado y equilibrado 
con la necesidad de vivienda. 

6. La urbanizaci6n residencial contribuye a la contaminaci6n del aire y agua debido 
al uso de combustibles de calefacci6n y cocina, aguas servidas, etc. Tambien se puede 
anticipar la presencia de transito y desechos s6lidos. 

7. La alteraci6n de los sistemas naturales existentes, debido a los proyectos mal 
diseiiados, acelera la erosi6n y sedimentaci6n, afectando la calidad del agua superficial 
y subterranea. Es posible que disminuya la cantidad de agua subterranea a raz6n de la 
mayor area impermeable (p.ej. por el pavimento), y la eliminaci6n de la vegetaci6n y 
alteraci6n de los patrones naturales de drenaje. Los dos existentes experimentan ciclos 
mas extremos de inundaci6n1sequia. El drenaje de las aguas de lluvia y los sistemas de 
desperdicios sanitarios, sobrecargan la capacidad de absorci6n y tratamiento de los suelos 
locales y redes de drenaje, y se contamina el agua subterranea. La erosi6n, el 
hundimiento, los deslaves, y demas fallas mecanicas del suelo y subsuelo, se dan en sitios 
incorrectamente urbanizados, particularmente donde existen inclinaciones empinadas. 
La eliminaci6n de la vegetaci6n puede afectar las condiciones climaticas locales, 
o'casionando fluctuaciones extremas de temperatura y mayor contacto con el viento y 
radiaci6n solar. 

Impactos de Ia Construcci6n 

8. Durante la construcci6n, los sitios se encuentran particularmente vulnerables a la 
alteraci6n ambiental. A menudo la construcci6n es un proceso rapido y desordenado, con 
gran enfasis en completar el proyecto y no en proteger el medio ambiente. Por 10 tanto, 
pueden darse impactos ambientales innecesarios y gravemente daninos. La vegetaci6n 
es eliminada, exponiendo e1 suelo a la lluvia, el viento, y otros elementos. La excavaci6n 
y nivelaci6n empeoran aun mas esta situaci6n. Aumenta el escurrimiento, resultando en 
la erosi6n y sedimentaci6n. La maquinaria pesada y el almacenaje de materiales, 
compactan el suelo, haciendolo menos permeable y destruyendo su estructura. La 
vegetaci6n no eliminada puede ser danada por el equipo de construcci6n. La actividad de 
construcci6n afecta ademas a las cercanias inmediatas del sitio, p.ej. por la congesti6n de 
los caminos y puntos de acceso existentes y el mayor ruido y suciedad. 

9. La fabricaci6n, extracci6n, 0 cosecha de tales materiales como ladrillos, cemento y 
sus agregados, coral, madera, etc., aumenta durante la construcci6n. Esto puede 
beneficiar temporalmente a la economia local, pero tambien puede dar lugar a faltantes, 
explotaci6n antiecon6mica de tales recursos naturales como bosques, 0 empleo excesivo de 
mana de obra local. Tambien puede darse un desarrollo inducido, debido a cambios 
ocasionados en los patrones de traslado, por ejemplo, por el desplazamiento de actividades 
debido a la nueva urbanizaci6n. La reubicaci6n involuntaria de poblaciones existentes 
puede ser otro factor. (tlReubicaci6n Involuntaria" y "Desarrollo Inducido" son tratados 
en el Capitulo 3.) 

lQfl 



Problemas Especiales 

La Naturaleza de la Vivienda como un Tipo de Urbanizacion 

10. Aunque los proyectos de urbanizaci6n pueden consumir considerables cantidades 
de tierra, se componen de pequeiias unidades individuales. La cali dad unitaria de la 
vivienda 10 hace muy flexible, adaptable a casi cualquier ambiente. Esto puede ser una 
desventaja ambiental porque es relativamente facH construir en areas inadecuadas y 
hacer caso omiso a los impactos y peligros al comienzo. Tambil!!n significa que la 
evaluaci6n ambiental requiere un amplio conocimiento de los impactos ambientales a 
muchos diferentes niveles. Ademas, los reglamentos ambientales y de salud, la creciente 
prosperidad, y el uso del autom6vil como principal medio de transporte, han tendido a 
disminuir la densidad de los proyectos durante los ultimos decadas, aumentando el 
con sumo global de tierras en los paises industrializados. Estos proyectos residenciales 
pueden haber influenciado a la vivienda en los pruses en desarrollo, contribuyendo a la 
producci6n de impactos ambientales innecesarios en areas donde tales normas pueden ser 
inapropiadas para las necesidades y condiciones locales. 

Relaciones CulturaleslAmbientales 

11. La evaluaci6n ambiental de los proyectos de viviendas a gran escala requiere una 
comprensi6n del estilo de vida y preferencias locales, a fin de lograr y mantener la 
sostenibilidad. Una nueva urbanizaci6n puede daiiar el tejido cultural existente en una 
regi6n 0 vecindad. Una comunidad deriva su caracter de muchas generaciones de 
interacci6n entre la gente y su entorno. La urbanizaci6n a gran escala introduce 
cambios, no s610 en el ambiente natural, sino ademas en estas configuraciones vivientes, 
en la relaci6n entre la gente y la tierra; y sus efectos sobre la gente pueden ser 
significativos. 

12. En las sociedades tradicionales, una relaci6n duradera entre una comunidad y la 
tierra que esta ocupa, normal mente indica un equilibrio ecol6gico relativamente estable. 
La relaci6n puede no ser tan productiva y simbi6tica como un ecosistema natural, pero es 
estable en una escala temporal humana. Por 10 tanto, se debe evaluar el grado en que un 
proyecto grande altera las relaciones tradicionales con la tierra. 

Medidas de Atenuaci6n 

Ubicaci6n 

13. La ubicaci6n de proyectos para evitar areas ecol6gicamente fragiles, dificHes 0 
inseguras, es la mejor manera, y la mas costo-efectiva, de minimizar los impactos 
ambientales. Para evaluar correctamente las elecciones disponibles, se debe elaborar 
una base de datos regional que identifique y trace los principales recursos ambientales, 
como importantes patrones de drenaje, tierras humedas de agua 'dulce y salada, bosques y 
otros importantes habitats naturales, tierra agricola de primera caUdad, etc. Donde no se 
ha elaborado una base de datos regional, la informaci6n de satelite, fotograffa aerea, datos 
provenientes de fuentes academic as 0 comerciales, 0 informaci6n anecd6tica local, puede 
proporcionar una aproximaci6n util. Tales analisis pueden eliminar de futura 
consideraci6n a los sitios menos apropiados. 

Analisis y Evaluaci6n del Sitio 

14. Luego de realizar la selecci6n inicial de un sitio, su analisis y evaluaci6n 
identificaran potenciales impactos ambientales. La meta consiste en comprender c6mo 
funciona el sitio; efectuar un inventario extenso es menos importante que comprender su 
naturaleza esencial. Usualmente, s610 unos pocos factores son crfticos para brindar este 
vistazo basico del terre no, su regimen hidraulico, suelo y vegetaci6n. Sin embargo, un 

197 



buen mapa topografico, mostrando los contornos a intervalos de unos dos pies, es esencial 
para el analisis del sitio y debe ser un requisito para todo proyecto. 

Estrategias Flexibles 

15. Una vez completado el analisis y evaluaci6n del sitio, existen varios metodos 
posibles para asegurar que un proyecto es ecol6gicamente sano. Se necesita reglamentos 
para proteger la calidad ambiental, pero s610 pueden asegurar el cumplimiento de normas 
mlnImas. Un enfoque mas efectivo consiste en disenar estrategias ecol6gicamente 
flexibles, inc1uidos en los proyectos desde un principio. Tales estrategias se derivan de la 
comprensi6n y repetici6n de los modelos naturales. El empleo de pavimentaci6n 
permeable para permitir la filtraci6n del agua de vuelta al suelo, la estabilizaci6n de 
inclinaciones empinadas con vegetaci6n, y el tratamiento de las aguas servidas con 
metodos biol6gicos, son algunos ejemplos de estrategias flexibles que han sido 
desarrolladas en los ultimos anos. Muchos otros son posibles y las evaluaciones 
ambientales deben tener como prop6sito el de fomentar el empleo de tales metodos 
innovadores. 

16. Este tipo de enfoque flexible puede ser limitado por la rigidez de los reglamentos 
locales, las costumbres de trabajo, las expectativas culturales y cuestiones econ6micas. 
Sin embargo, la experiencia demuestra que es invariablemente mas costo-efectivo que 
otros metodos mas convencionales, una vez que una idea apropiada es comprendida y 
aceptada. Por ejemplo, la preservaci6ny uso de los patrones naturales de drenaje para 
proyectos nuevos, en vez de canales de tubo u hormig6n con veredas y entradas, ha 
resultado en una mejora en el control de inundaciones, a la vez que disminuye 
substancialmente los costos. Tales tecnicas que siguen modelos naturales, ganan en el 
sentido econ6mico, porque general mente requieren menos mantenimiento. 

17. Para todo proyecto, se debe escribir lineamientos simplificados de urbanizaci6n, a 
fin de facilitar el trabajo de elaboraci6n y diseno segUn las caracterfsticas naturales del 
sitio. La meta es integrar la conciencia ambiental en todo el disefio del proyecto, 
minimizando aSI la necesidad posterior de costosas medidas atenuantes. 

Normas de Diseno y Plani{icaciOn 

18. La evaluaci6n de las normas de disefio y planificaci6n aplicables a un proyecto, 
puede tambien ser necesaria a fin de lograr una ejecuci6n eco16gicamente sostenible, 
particularmente si se ha de alentar la adopci6n de innovadoras estrategias flexibles. Las 
normas de construcci6n y planificaci6n en muchos paises en desarrollo, se basaron 
originalmente en modelos provenientes de los pafses industrializados, y pueden no ser 
apropiadas. Las normas para la anchura de las calles, retiradas, etc., pueden ser muy 
generosas, obligando el con sumo de demasiada tierra y aumentando los costos para 
caminos y servlclos. La reducci6n de tales requisitos, con tal de reservar espacios 
abiertos para conservar las areas ambientales criticas, debe resultar ademas econ6mica y 
ecol6gicamente beneficiosa, puesto que se consume menos tierra por unidad. 

Ad ° • traci". C °ta 0". ~ .. .:"""'.: to mJDJS on, apaCJ. C1onY~5.............a&en 

19. Los planificadores, disenadores, ingenieros, funcionarios publicos a cargo de la 
reglamentaci6n y ejecuci6n de los proyectos, urbanizadores y contratistas, deben ser 
instruidos en los problemas ambientales ocasionados por muchas de las practicas 
convencionales de desarrollo. Tambien se requiere capacitaci6n en la evaluaci6n 
efectiva de los sitios, para 10 cual se necesita una perspectiva ambiental. La(s) persona(s) 
que realiza la evaluaci6n ambiental debe estar familiarizada con los habitats naturales 
basicos de la regi6n. Luego de completarse un proyecto, los residentes, gerentes, personal 
de mantenimiento y funcionarios locales, deben ser instruidos en el prop6sito de su diseno 
y recomendaciones para su mantenimiento. Se debe distribuir lineamientos 
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simplificados para la operaci6n y mantenimiento a fin de alentar el continuo apoyo y 
comprensi6n del disefio y desarrollar un sentido de comunidad en el nuevo proyecto. 

20. EI seguimiento de las condiciones ambientales es necesario para asegurar que los 
sistemas contimien operando como fueron disefiados. Tales requisitos de seguimiento 
deben ser identificados durante Ia evaluaci6n ambiental, p.ej., verificar Ia caUdad del 
agua subterranea donde se emplea pozos. La capacidad tecnica e institucional para el 
seguimiento, debe ser establecida 0 fortalecida segUn sea necesario, como parte de los 
requisitos del proyecto. 

Coordinaci6n Institucional 

21. Puesto que el medio ambiente no ha sido de gran preocupaci6n para los gobiemos 
en el pasado, a menudo las responsabilidades ambientales se encuentran fragmentadas 
entre muchas diferentes instituciones. La tendencia ha sido abordar este problema 
mediante la formaci6n de nuevos departamentos ambientales (p.ej., ministerios) dentro 
del gobiemo. La existencia de tales organism os no necesariamente asegurara la cali dad 
del medio ambiente. Necesitan ser suplementados con unidades ambientales en el 
ministerio ejecutor (p.ej. de la vivienda) y en el sitio. Sobre todo, la efectividad puede ser 
mejorada muchfsimo mediante la comprensi6n y el apoyo del nivel de base en las 
comunidades afectadas yen las ONGs (ver el capitulo 7). 
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Tabla 9.5. Proyectos de Vivienda a Gran Escala 

Impactos Negativos Potenciales 

Directo8 

1. Desplazamiento de los usos existentes de la tierra. 

2. Destrucci6n de las areas ecol6gicamente cnticas. 

3. Riesgo para los residentes, debido a las condiciones naturales peligrosas. 

Medidas de Atenuaci6n 

1. • Asegurar la debida consideraei6n a las compensaeiones apropiadas entre 
el valor de la tierra para vivienda y para tales usos como tierra agricola 
de primera caUdad, bosques, u otros usos 0 habitats naturales de valor 
para la sociedad general. 

• Investigar las normas existentes de planificaci6n y diseno, a fin de 
asegurar que sean apropiadas para las condiciones locales y no innece
sariamente antiecon6micas en cuanto al uso de la tierra. 

• Ayudar a preparar nuevos reglamentos mas apropiados. 

2. Asegurar que los sitios ecol6gicamente cnticos a nivellocal, como importan
tes areas de bosques, grandes masas de agua y tierra humeda, habitats que 
albergan especies raras y en peligro de extinei6n, etc., sean identificados y no 
amenazados por la ubicaci6n del proyecto. 

3. Asegurar que el sitio del proyecto no se encuentre en las siguientes areas: 

• importantes tierras aluviales 
• areas de inundaei6n de la zona costanera 
• areas cuyos suelos 0 condiciones subterraneas sean inestables 
• areas cuyos suelos tengan un alto contenido de sal 
• areas sujetas a los deslaves 
• areas de actividad sfsmica 0 volcanica 
• areas excesivamente inclinadas 0 humedas 
• areas donde existe significativo riesgo de vectores de enfermedad, u 

otra area con importantes peligros naturales 

8i es imposible cambiar de sitio, realizar el diseno como corresponde. 
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Tabla 9.S. Proyectos de Vivienda a Gran EscaJa (continuacion) 

Impactos Negativos Potenciales 

Directos (continuaci6n) 

4. Riesgo para los residentes, debido a las condiciones artificiales peligrosas. 

5. Riesgo para los residentes, debido a la contaminaci6n del aire, agua, 0 ruido, 
procedente de usos contiguos 0 cercanos de la tierra. 

Medidas de Atenuaci6n 

4. • Identificar areas con importantes peligros artificiales, como tierras de 
relleno, areas sujetas al hundimiento a rafz· de Ia actividad minera, 
procesos de extraccion de agua subterranea, petr6leo, u otros. 

• Identificar areas que posiblemente 0 seguramente han recibido desechos 
solidos, lfquidos, 0 t6xicos. 

• Investigar las condiciones del sitio, con procerumientos apropiados de 
verificaci6n geotecnica 0 qufmica. 

• Asegurar que Be disponga de suficiente experiencia financiera y tecnica 
como para tratar las condiciones especiales. 

• Investigar sitios alternativos. 

5. • Asegurar que el sitio se encuentre lejos de tales [uentes de contamina
ci6n. 

• No ubicarlo viento abajo de importantes fuentes puntuales de contami
naci6n del aire, como las chimeneas industriales, por ejemplo. 

• Identificar areas de ruido alrededor de los aeropuertos, las carreteras 
principales, etc. 

• Proporcionar protecciones con otros usos compatibles, de un grosor ade
cuado, entre las areas residenciales y las fuentes de contaminaci6n. 

• Tomar medidas para disminuir la contaminacion en su fuente, de ser 
factible, como barreras contra el ruido allado de los autopistas. 

• Investigar sitios alternativos. 
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Tabla 9.S. ProyectQs de Vivienda a Gran Escala (continuacion) 

Impactos Negativos Potenciales 

Directo8 (continuaci6n) 

6. Riesgo para los residentes, debido ala contaminaci6n del aire por la ubicaci6n 
del sitio en una area sujeta a inversiones frecuentes de temperatura. 

7. Desplazamiento de las poblaciones existentes. 

8. Destrucci6n de los recursos hist6ricos 0 culturales. 

9. Sobrecarga de la infraestructura y los servicios existentes. 

10. Disminuci6n excesiva de tales recursos como la madera 0 el combustible, 0 

sobrecarga de tales industrias tradicionales como la fabricaci6n de ladrillos. 

Medidas de Atenuaci6n 

6. • Buscar una ubicaci6n alternativa para el sitio si la contaminaci6n 
procede de fuentes existentes diffciles de disminuir. 

• De otra manera, disenar el proyecto con baja densidad y con tecnologfas 
no contaminantes para la calefacci6n, cocina, etc. 

7. Asegurar que toda reubicaci6n involuntaria se realice de acuerdo con las 
norm as apropiadas 0 considerar sitios altemativos. 

8. • Considerar sitios alternativos 0 efectuar los arreglos necesarios para que 
las areas de importancia hist6rica y cultural sean separadas en zonas 
especiales. 

• Adaptar el diseno del proyecto para incluir los recursos hist6ricos 0 

culturales existentes. 

9. • Coordinar con otras metas y objetivos de planificaci6n para la regi6n. 

• Mejorar la infraestructura y servicios existentes, de ser factible. 

• Considerar sitios altemativos. 

10. • Revisar la capacidad de los recursos e industriaslocales parasuministrar 
la construcci6n y mejoramiento a gran eseala, de ser factible. 

• Seleccionar eriterios para materiales y disenos, de aeuerdo con las con
diciones locales y disponibilidad de recursos. 
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Tabla 9.5. Proyectos de Vivienda a Gran Escala (continuacion) 

Impactos Negativos Potenciales 

Direeto8 (continuaci6n) 

Impacto8 a Nivel Local y de Sitio 

11. Danos en los sitios ysus entornos inmediatos, como resultado de la alteraci6n 
del marco natural basico del medio ambiente, en particular el suelo, la 
vegetacion y la red de drenaje. (Ver a continuation un tratamiento mas 
detaIl ado al respecto.) 

12. Degradation del habitat, causada por la fragmentation. 

13. Ciclos mas extremos de inundacionlsequia, mayor erosion y sedimentacion, 
y degradacion de la bioU!. en los rios y en la vegetation riberefia, etc., 
ocasionada por el mayor escurrimiento proveniente de los sitios urbanizados. 

Medidas de Atenuaci6n 

• Realizar el diseiio para un maximo de eficiencia en el uso de materiales 
yenergia. 

• Alentar el estudio de las costumbres y Mcnicas locales de construcci6n, 
e incorporarlas en el diseiio del proyecto. 

11. • Identificar los sistemas naturales basicos de un sitio y su entomo inme
diato, y protegerlos con espacios abiertos reservados, derechos de paso, 
areas protectoras, etc. 

• Adaptar los disefios para acomodarse a los patrones naturales en vez de 
imponer geometrias rigidas. 

12. Mantener y/o disefiar redes de espacios abiertos que sigan rasgos naturales 
del sitio como riachuelos, y conectarlos a 10 largo de los sistemas de espacios 
abiertos a nivel de sitio, local y regional. 

13. • PreserVar los patrones existentes de drenaje estable en el sitio. 

• Preservar la vegetacion existente, particularmente los habitats natura
les intactos. 

• Instituirun plan de manejo de las aguas de lluvia, que deberia considerar 
tales estrategias como: 

- minimizar el area impermeable 
- aumentar la filtracion en el suelo mediante el empleo de areas de 

recarga 
- emplear terrenos pantanosos naturales con vegetacion en vez de 

tuberia,o 
- utilizar instalaciones de detencion 0 retencion con estructuras de 

control graduado de salida 
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Tabla 9.5. Proyectos de Vivienda a Gran Escala (continuaci6n) 

Impactos Negativos Potenciales 

Impactos a Nivel Local y de Sitio (continuaci6n) 

14. Disminucion y/o contaminacion de los recursos hidraulicos subterraneos 
locales. 

15. Degradaci6n de la capa del suelo debido a la erosi6n, eliminaci6n, 0 perdida 
de la estructura del suelo por compactacion. 

Medidas de Atenuaci6n 

• Emplear tecnicas "suaves" de ingenierfa para estabilizar el suelo y las 
orillas, como la estabilizacion por medio de las vegetaci6n (bioingenieria 
del suelo) en vez de las estructuras construidas. 

14. • Asegurar que el uso proyectado del agua subterranea se encuentre 
dentro de la capacidad del sistema natural para renovarse. 

• Evitar "minar" el agua subterranea, particularmente en climas secos. 

• Evitar el uso de canales abiertos, rociadores, u otras tecnicas antiecon6-
micas de riego para la jardinerfa ornamental en climas secos. 

• Emplear vegetacion aut6ctona que requiere menos agua, riego por goteo, 
o siembra ala sombra. 

• Asegurar que los suelos sean adecuados para los tanques septicos u otros 
tratamientos locales. 

• Disefiar sistemas centralizados para evitar las fugas, etc. 

• Disefiar sistemas de manejo de las aguas de lluvia segUn se sugirio 
anteriormente; en particular, emplear la vegetacion para retener, recar
gar y purificar el agua de lluvia. 

15. • Tener planes para el control temporal (durante la construcci6n) y perm a
nente de la erosion. 
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Tabla 9.S. Proyectos de Vivienda a Gran Escala (continuacion) 

Impactos Negativos Potenciales 

Impactos a Nivel Local y de Sitio (continuaci6n) 

16. Perdida 0 degradacion de la vegetacion debido a su eliminacion innecesaria 
o dana mecanico. 

Medidas de Atenuaci6n 

• Los planes temporales de control deben incluir: 

- cerramientos para el sedimento 
- depresiones temp or ales para la retencion del sedimento 
- sembrar 0 aplicar estiercol y paja en las areas de suelo expuesto a corto 

plazo (particularmente en las inclinaciones) 
- limitar el acceso para maquinaria pesada y el almacenaje de materia

les, a fin de evitar la compactacion del suelo 

• Los planes permanentes de control de la erosion deben enfocar el estable
cimiento de comunidades estables de vegetacion nativa. 

• Asegurar que ella capa superior de suelo en las areas de construccion, sea 
retirada y almacenada para futuro uso y no llevada del sitio en forma 
ilegal. 

16. • Identificar herbajes importantes, grandes bosques contiguos u otros ha
bitats naturales, vegetacion sobre las inclinaciones empinadas, quebra
das 0 tierras pantanosas. 

• Incorporar estas areas dentro del diseiio 0 sistema de espacios abiertos. 

• Proteger tales areas durante la construccion, mediante cerramiento8 
temporales y la imposicion de limitaciones al acceso para maquinaria 
pesada y almacenaje de materiales. 
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Tabla 9.5. Proyectos de Vivienda a Gran Escala (continuacion) 

Impactos Negativos Potenciales 

Impaetos a Nivel Local y de Sitio (continuaci6n) 

17. Degradaci6n del habitat debido a un manejo inapropiado 0 introduccion de 
especies exoticas invasoras. 

Medidas de Atenuaci6n 

17. • Proteger el habitat natural contra practicas destructivas de manejo 0 

mantenimiento, como la eliminaci6n de la vegetaci6n inferior de los 
bosques, 0 la limpieza excesiva de la vegetaci6n de las orillas de las 
quebradas. 

• No utilizar especies ex6ticas invasoras para embellecimiento 0 reforesta
cion. 



SISTEMAS DE BECOLECCION Y ELIMINACION DE 
DESECHOS SOLIDOS 

1. Los objetivos globales de los proyectos del Banco Mundial para la recoleccion y 
eliminacion de los desechos solidos son: (a) proporcionar una recoleccion apropiada y 
eficiente de los desechos solidos en el medio urbano; (b) brindar un transporte efectivo y 
econ6mico de los mismos hasta las instalaciones de descarga; (c) proporcionar una 
eliminacion ecologicamente segura, tecnicamente practica y de bajo costo; y (d) fortalecer 
las instituciones en su aspecto tecnico y financiero, a fin de asegurar su operacion y 
mantenimiento costo-efectivo de los sistemas de desechos solidos a largo plazo. 

2. Los desechos s61idos incluyen: barreduras de la calle (incluyendo animales 
muertos); lodo extraido de los tanques septicos y sumideros (pero no el lodo proveniente de 
las plantas de tratamiento de aguas servidas); basura reunida de establecimientos 
residenciales, empresas comerciales, e instituciones; desechos farmaceuticos y 
quirurgicos provenientes de clinicas medicas y hospitales; y basura y desechos de 
procesamiento de las fabricas industriales. La composicion de los desechos varia de un 
pais a otro y de una cultura a otra. Pueden contener materia organica putrescible (p.ej., 
desechos de la cocina y mercado, materia fecal, aguas negras septicas); materia organica 
combustible (p.ej., papel, textiles, y hueso); y plasticos, metales, vidrio, aceite, grasa y 
materiales inertes (p.ej. suelo y ceniza). Los desechos solidos pueden ademas contener 
micro-organismos patogenos (p.ej. bacterias y parasitos), y quimicos toxicos (p.ej. 
pesticidas, metales pesados, gases organicos volatiles y disolventes). 

3. Hasta la fecha, los proyectos tipicos del Banco en esta categoria han incluido: 
vehlculos recolectores de basura para los municipios, estaciones y camiones de 
transferencia para mejorar el nivel del servicio y disminuir el costo de recoleccion y 
transporte; vehlculos recolectores del lodo septico y sistemas especiales de 
tratamiento/eliminacion; equipo de taller e instalaciones para un mejor mantenimiento 
y reparacion del parque recolector del municipio; tapado de los basureros abiertos no 
sanitarios; eliminacion de basura en un botadero sanitario; recuperacion de recursos 
mediante la producci6n de abono; pruebas piloto para metodos alternativos de recolecci6n 
de basuras en zonas margin ales con residentes de bajos ingresos y condiciones de diffcil 
acceso; asistencia tecnica en la planificacion de rutas y metodos de recoleccion; 
asistencia Mcnica en el disefio y operaci6n de los sistemas de eliminacion; 
fortalecimiento institucional y financiero de los organismos autorizados para brindar 
servicios municipales de manejo de desechos solidos. 

4. En el futuro, debido a la necesidad de disminuir la cantidad de desechos solidos 
municipales y aumentar la recuperacion de sus respectivos recursos, se espera que un 
tipico proyecto del Banco incluya la asistencia tecnica e incentivos politicos, a fin de 
incrementar la segregacion de materiales secundarios en la fuente y su recirculacion; 
pruebas piloto para metodos alternativos de recuperacion de recursos; recirculacion de 
basuras municipales y/o instalaciones de recuperacion de recursos; intercambio de 
desechos industriales y minimizacion de la basura. 

5. Es mas, debido al C1'ecimiento industrial en algunos paises en desarrollo, se 
espera que futuros proyectos del Banco incluyan cada vez mas instalaciones especiales 
para el manejo y eliminacion de desechos potencialmente peligrosos. Para los fines del 
presente documento, los proyectos que tienen que ver especificamente con los desechos 
peligrosos son tratados en la seccion sobre "Manejo de Peligros Industriales". 



PoteDCiales Impactos Ambientales 

Impactos en Forma de Molestias PUblicas 

6. Los desechos s61idos abandonados constituyen una molestia publica. Obstruyen 
los desagues y drenajes abiertos; invaden los caminos, restan estetica al panorama, y 
emiten olores desagradables y polvos irritantes. Generalmente, un proyecto para 
desechos s6lidos inc1uirfa el mejoramiento de su recolecci6n, disminuyendo de esta 
manera la cantidad de desechos abandonados. Sin embargo, si un proyecto no es disenado 
apropiadamente para adecuarse a las necesidades y patrones de comportamiento de los 
residentes locales, puede resultar en mayores impactos relacionados con los desperdicios 
abandonados. 

Impactos en la Salud PUblica 

7. La salud publica puede ser afectada cuando los desechos s6lidos no son 
correctamente contenidos y recolectados en el ambientes vital y de trabajo. Es mas, existe 
un contacto directo cuando carecen de una inadecuada protecci6n los trabajadores de 
recolecci6n y eliminaci6n (p.ej. guantes, botas, uniformes e instalaciones de 
mudanza/limpieza). Como resultado, el diseno de un proyecto de desechos s61idos 
necesita considerar los costos econ6micos de la contenci6n de la basura y protecci6n de los 
trabajadores, relativas a los potenciales impactos en la salud publica, a fin de derivar un 
nivel apropiado de diseno. 

8. Tambien puede afectar a la salud publica la incorrecta eliminaci6n de los 
desechos s6lidos en un botadero abierto. Aunque varios proyectos de desechos s6lidos han 
con tempI ado el cerrado de botaderos abiertos e implementaci6n de practicas alternativas 
de eliminaci6n sanitaria, pocos proyectos han tenido exito en implementar este 
componente del proyecto debido a problemas en la adquisici6n de tierras y financiaci6n 
local, aSI como presiones para la recirculaci6n por parte del sector informal. 

9. Un botadero abierto facilita el acceso a los desechos por parte de ani males 
domesticos y, subsecuentemente, la potencial diseminaci6n de enfermedades y 
contaminantes quimicos a traves de la cadena alimenticia. EI poIvo llevado desde un 
botadero abierto por eI viento, puede portar pat6genos y materiales peligrosos. Los gases 
generados durante la biodegradaci6n en un botadero abierto (yen menor grado, en un 
relleno sanitario) puede incluir gases organicos volatiles, t6xicos y potencial mente 
carcin6genos (p.ej., bencina y c1oruro vinilico), as! como subproductos tipicos de la 
biodegradaci6n (p.ej., metano, sulfuro de hidr6geno, y bi6xido de carbono). El humo 
generado de la quema de basura en botaderos abiertos constituye un importante irritante 
respiratorio y puede hacer que las poblaciones afectadas tengan mucho mas 
susceptibilidad a las enfermedades respiratorias. 

10. Normalmente, los danos ambientales debidos a la eliminaci6n de desechos 
s6lidos pueden incluir la contaminaci6n de la calidad del suelo, de las aguas 
subterraneas y superficiales, y del aire. Resultan impactos adversos de la ubicaci6n 
incorrecta, diseno inadecuado y/o mala operaci6n. Por ejemplo, el agua que se rezuma de 
los desechos s61idos, contiene partfculas finas y micro-organismos que pueden ser 
filtrados por la matriz del suelo. EI zumo tambien contiene s6lidos disueltos, capaces de 
ser atenuados por el suelo mediante mecanismos de precipitaci6n, adsorci6n, 0 

intercambio de iones. Bajo condiciones hidrol6gicas favorables, la filtraci6n 
contaminada (tambien denominada lixiviaci6n) de los desechos s61idos puede pasar a 
traves del suelo no saturado que se halla debajo del dep6sito, y entrar en las aguas 
subterraneas. 



11. EI agua superficial puede ser contaminada al recibir el agua subterranea 
contaminada, 0 por el aflujo superficial directamente del dep6sito de desechos s6lidos. 
Las fuentes de degradaci6n de la cali dad del aire incluyen el humo proveniente de la 
quema abierta, polvo de una inadecuada contenci6n, recolecci6n, y descarga al aire libre; 
y gases generados por la descomposici6n de desechos en un botadero abierto 0 relleno 
sanitario. <Para un resumen de los impactos ambientales directos e indirectos de la 
recolecci6n y eliminaci6n de los desechos s6lidos, ver la Tabla 9.6 al final de esta 
secci6n.) 

Problemas con los Recursos Naturales 

Problemas de La Tierra 

12. La contaminaci6n mas evidente de la tierra es ocasionada por el esparcimiento de 
la basura por acci6n del viento y descarga clandestina en areas abiertas y al lado de los 
caminos. Esta contaminaci6n ocasiona un impacto estetico, que puede resultar en una 
disminuci6n del orgullo clvico y perdida del valor de la propiedad. 

13. N ormalmente, el suelo que subyace los desechos s61idos depositados en un botadero 
abierto 0 relleno sanitario, es contaminado con micro-organismos pat6genos, metales 
pesados, sales e hidrocarburos dorinados, contenidos en el zumo de los desechos. El grado 
en que el suelo atemia tales contaminantes dependera de su porosidad, capacidad de 
intercambio de iones, y habilidad para ad sorber y precipitar los s6lidos disueltos. Es mas, 
no todos los contaminantes pueden ser atenuados por el suelo. Por ejemplo, tales aniones 
como doruro y nitrato, pasan facilmente a traves de la mayoria de los suelos sin 
atenuaci6n. Es mas probable que los suelos arciIlosos y con humus, atenuen los 
contaminantes, antes que los suelos arenosos, de sedimento y lastre. Si la filtraci6n 
continua luego de que los suelos subyacentes hayan llegado a su maxima capacidad para 
atenuar los contaminantes, estos pueden ser liberados en el agua subterranea. 

14. Cuando los desechos s6lidos son procesados para abono, el producto resultante 
puede aplicarse a tierras agricolas, bosques, y/o jardines caseros. Seg'lln la concentraci6n 
de sustancias quimicas potencialmente peligrosas en el abono y la cantidad aplicada a la 
tierra, el sue]o puede ser contaminado y las plantas a su vez pueden absorber los qUlmicos 
t6xicos. Algunas sustancias permanecen en la matriz del suelo y se acumulan hasta 
niveles fitot6xicos luego de aplicaciones repetidas del abono. 

Problemas del Agua 

15. Mediante la acci6n de la biodegradaci6n y de los mecanismos de 
oxidaci6n1reducci6n quimica, sobre los desechos s6lidos depositados, los subproductos 
disueltos de la descomposici6n son afiadidos a las aguas intersticiales en la masa de 
basura. Con el tiempo, esta se descompone en partfculas mas pequefias y se consolida bajo 
su propio peso, liberando aSI las aguas intersticiales contaminadas. 

16. Tanto las aguas intersticiales como cualquier agua de filtraci6n contaminada por 
los subproductos de ]a descomposici6n, pueden rezumarse en el agua subterranea bajo 
ciertas condiciones hidrol6gicas <saturaci6n de la basura al punto de capacidad de campo 
y condiciones de permeabilidad del suel0 subyacente a los desechos, aSI como otras 
conexiones hidro16gicas como fracturas en la piedra, y revestimientos y sellos 
inadecuados en pozos). 

17. El agua superficial puede ser contaminada al recibir el aflujo de las aguas 
subterraneas 0 superficiales, contaminadas con la lixiviaci6n proveniente de las areas de 
reneno. En caso que los desechos s6lidos sean colocados en un reneno sanitario disefiado 
para posibilitar ]a recolecci6n y el tratamiento de la lixiviaci6n, puede existir un impacto 
sobre ]a calidad del agua, atribuib]e a la descarga de la lixiviaci6n tratada, en 1m, aguas 
superficiales receptoras. Los potenciales impactos de un disefio inadecuado de] 



tratamiento de la lixiviaci6n, falla operacional y desvlo, son iguales a los analizados 
para el tratamiento de las aguas servidas bajo la categoria de "Sistemas de Recolecci6n, 
Tratamiento, Reutilizaci6n y Eliminaci6n de las Aguas Servidas". 

Problemas del Aire 

18. Los problemas mas evidentes de la calidad del aire, asoclados con la recolecci6n y 
eliminaci6n de los desechos s6lidos, son el polvo, los olores y el humo. Pueden surgir 
problemas menos obvios de la calidad del aire cuando la biodegradaci6n de materiales 
peligrosos en los desechos s6lidos resulta en la liberaci6n de gases organicos volatiles y 
potencial mente t6xicos. Por la mayor parte, el seguir buenas practicas de disefio y 
operaci6n puede minimizar estos impactos. 

19. El problema de la calidad del aire que mas se asocia con la recolecci6n de basura 
es el polvo creado durante la operaci6n del eargado. El nivel de polvo creado depende 
mayormente del metodo de recolecci6n elegido. EI polvo es primordial mente una 
molestia y un irritante ocular; sin embargo, puede tambien lIevar micro-organismos 
pat6genos que podrian ser inhalados al entrar en el aire. 

20. Emite un olor Upicamente putrefacto el sulfuro de hidrogeno y los demas gases 
creados por la biodegradaci6n anaerobica de desechos en un botadero abierto 0 relleno 
sanitario. En contraste, una planta de abono disefiada de tal manera que la 
biodegradaci6n ocurra mediante mecanismos aer6bicos, emite un olor a tierra, 
generalmente inofensivo. Si la planta de abono no es operado correctamente y se producen 
condiciones anaer6bicas, sin embargo, puede resultar un olor fetido. 

21. La quema en un sitio de eliminaci6n puede darse debajo de la tierra y en la 
superficie. Una vez que comienza a quemarse un botadero por debajo de la tierra, puede 
continuar durante decadas, 0 hasta que se implemente metodos de relleno sanitario 
(incluyendo la recoleccion y ventilacion de gases). 

Problemas Socioculturales 

Cooperacwn Publica 

22. Al disefiar un sistema de recoleccion de desechos s6lidos, se debe considerar los 
problemas socioculturales, a fin de maximizar la cooperacion publica y as{ minimizar los 
costos. Para una orientaci6n sobre c6mo lograr la participaci6n comunitaria en el disefio 
e implementacion de los proyectos, ver el Capitulo 7. 

23. Por ejemplo, la recoleccion en la acera solamente puede ser empleada en barrios 
donde los residentes pueden afrontar el gasto de los recipientes apropiados para ser 
depositados en la vereda (p.ej. fundas de plasticos 0 basureros metalicos). AI emplear 
recipientes comunitarios para la recoleccion, se debe diseiiar la distancia y direccion que 
tendran que caminar los residentes para descargar sus desechos s6lidos, para adecuarlas 
a su rutin a normal. Donde la tarea de llevar la basura al recipiente comunal se asigna 
normalmente a los nifios, se debe disefiar correctamente su altura 0 proporcionar gradas 
hasta la apertura del recipiente. 

Frecuencia de la Recoleccion 

24. Cuando los barrios acusan una elevada densidad poblacional y poco espacio 
disponible para el almacenaje de basura, la frecuencia de su recolecci6n debe ser diaria 
en vez de cada dos 0 tres dias. Es mas, en climas calidos y humedos, la frecuencia de 
recolecci6n debe ser diaria 0 cada dos dfas, pues la velocidad de reproduccion de las 
moscas y descomposici6n de los desechos es acelerada por el calor y la humedad. 
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Basura y Basureros Clandestinos 

25. La mayorfa de las organizaciones de servlclo para desechos s6lidos dan alta 
prioridad a la entrega del servicio de recolecci6n. Por otro lado, dan baja priori dad a la 
educaci6n y coacci6n del comportamiento publico en relaci6n a los reglamentos 
ambientales. EI resultado es que la organizaci6n de servicio desperdicia tiempo y dinero 
intentando compensar por el comportamiento poco colaborador por parte de algunos 
residentes, mediante la entrega de servicios extras. 

26. Claramente, se requiere mas tiempo y dinero (un calculo com1in es de tres a diez 
veces mas), para recoger basura esparcida por los caminos 0 descargada en forma 
clandestina en los lotes baldfos. Ademas, si los desechos descargados ilegalmente son 
materiales potencialmente peligrosos (p.ej. aguas negras bombeadas 0 desechos de 
procesamiento industrial), pueden ser significativos los impactos ambientales. Por 10 
tanto, el asignar un mayor presupuesto a la educaci6n, vigilancia y coacci6n, es invertir 
bien el dinero. 

Zonas Marginales 

27. En las zonas marginales de las ciudades, donde se ha dado la inmigraci6n del 
campo e invasi6n de los terrenos baldios, es diffcil brindar un servicio de recolecci6n de 
basuras. El acceso por camino es diffcil para los vehiculos recolectores de basura, y es 
posible que los residentes no sepan c6mo cooperar con el sistema de recolecci6n. Es mas, 
donde los residentes son invasores que no pagan impuestos al predio, puede haber menos 
compromiso polftico para brindar dicho servicio. 

28. Debido a estas condiciones comunes en las zonas marginales, es normal ver la 
eliminaci6n clandestina de desechos en su periferia, asi como en lotes baldios entre las 
casas. AI acumularse los montones de basura, es com1in que los residentes los quemen de 
noche. Se debe buscar una comprensi6n de las practicas actuales de la comunidad, y 
realizar intentos a nivel de base para educar a los residentes en la necesidad de eliminar 
apropiadamente la basura, ayudandoles en 10 posible a establecer sistemas de manejo de 
basura relativamente autosuficientes. 

Costo de RecolecciOn 

29. EI servicio de recolecci6n en la mayoria de los pruses en desarrollo, consume un 
30-60% de las rentas municlpales disponibles. En muchos casos, estos costos pueden ser 
reducidos en un 30-50%. Los gastos excesivos para el servicio de recolecci6n Ie resta 
recursos financieros limitados a las demas necesidades urban as, como la educaci6n 
publica. Este problema puede ser superado dando una adecuada atenci6n a 10 siguiente en 
la fase del disefio: inspecci6n de la entrega del servicio; supervisi6n de los trabajadores 
de recolecci6n; selecci6n de tecnicas apropiadas de recolecci6n; optimizaci6n del tamafio 
de los equipos de trabajoj planificaci6n de las rutas; limitaci6n del traslado directo a 
distancias econ6micamente viables; y minimizaci6n del tiempo de baja de los vehfculos 
para reparaciones. 

UbicaciOn de las Instalaciones. 

30. Al disefiar un sistema de eliminaci6n de desechos s6lidos, surgen problemas 
socioculturales, especialmente en la ubicaci6n de las instalaciones, que debe conformar 
con el plan regulador. La ubicaci6n debe proporcionar suficiente area para la zona de 
protecci6n como para minimizar los impactos esteticos. Se debe dar consideraci6n a la 
proximidad a las urbanizaciones (debido a los impactos del ruido y transito de camiones, 
aSI como la migraci6n de gases), la direcci6n prevaleciente del viento (por el polvo, olor y 
humo), y el tlujo de las aguas subterraneas (debido a 108 pozos de agua potable y las aguas 
8uperficiales receptores). 
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Recirculaci6n 

31. Para un numero significativo de pobres urbanos en los paises en desarrollo, la 
recuperaci6n de materiales secundarios es su principal fuente de ingresos. Esto se da 
primordial mente como sigue: trabajadores del sector informal van de puerta en puerta 
comprando ropa us ada, papel, botellas, etc.; trabajadores de recolecci6n de basuras 
rebuscan entre los desechos recibidos en su ruta; y colectores (basureros) rebuscan entre 
los desechos llevados a los sitios de descarga en tierra. Toda esta gente ocupada en la 
recuperaci6n de materiales, vende sus materiales recirculables a agentes industriales. 
Estos agentes los seleccionan, procesan y almacenan segUn las especificaciones de 
compra de las industrias. Cualquier cambio en el sistema de recolecci6n 0 eliminaci6n 
que pod ria obstaculizar la recuperaci6n de materias secundarias, tendria un grave 
impacto sobre el uso de materiales y energfa por parte de las industrias locales. 

32. N ormalmente la red de recirculadores del sector informal posee una fuerte 
organizaci6n, a pesar de su naturaleza aparentemente informal. Por ejemplo, los 
trabajadores basureros sue len pertenecer a un sindicato, y los colectores en los sitios de 
eliminaei6n pertenecen a una uni6n 0 cooperativa. Por 10 tanto, es probable que cualquier 
cambio planificado en el sistema de recolecci6n 0 eliminaci6n que obstaculice la 
recuperaei6n de materiales, sea sujeto al sabotaje por parte de dicha red. 

Otros Problemas Especiales 

Migraci6n de Gases del Relleno 

33. EI gas del relleno proviene de la descomposici6n de los desechos en un sitio de 
descarga en tierra. A menos que se encuentren instalados y operando sistemas 
competentes de control de gases en el sitio de eliminaci6n, el gas del relleno puede migrar 
debajo de la tierra por las vias de menos resistencia en la zona no saturada (en una 
inclinaci6n hacia arriba 0 hacia abajo). 

34. El gas del relleno puede acumularse en los sotanos de los edificios que se 
encuentren en su via de migraci6n. Puesto que contiene elevadas concentraciones de 
metano, es potencial mente explosivo. Tambien puede contener gases organicos 
potencialmente t6xieos. 

Control de ia Lixiviacwn 

35. Idealmente, un relleno de desechos s6lidos es ubicado en una area don de la 
permeabilidad del suelo subyacente es muy reducida. su naturaleza mitiga los 
constituyentes quimicos disueltos, y los usos de las aguas receptoras subterraneas 0 

superficiales no serian afectados mayormente por su contaminaci6n. Cuando prevalecen 
condiciones menos que ideales en el sitio, el disefio puede incluir la colocaci6n y 
compactaci6n de una capa de suelo arcilloso relativamente impermeable entre la base del 
relleno y la primera eapa de desechos s6lidos. 

36. Cuando la naturaleza del desecho 0 del sitio requiera la recolecci6n de la 
lixiviaci6n, se debe considerar el problema de tratamiento y control. De ser posible, la 
lixiviaci6n recolectada debe ser descargada en la alcantarilla mas cercana para ser 
manejada como parte del sistema de tratamiento de aguas servidas del area. Si no hay 
alcantarillas ubicadas en las cercanfas del relleno, se debe efectuar un tratamiento local 
por mecanismos biol6gicos y de sedimentaci6n. Se debe considerar la recirculaci6n de la 
lixiviaci6n tratada, de vuelta al sistema del relleno. 

Desechos Medicos y T6xicos 

37. En la mayoria de las ciudades que se encuentran en los paises en desarrollo, no 
existe una recolecci6n separada para los desechos me licos, los trabajadores de recolecci6n 

212 



carecen de proteccion especial para el manejo de los desechos medicos, y los vehiculos no 
reciben ninguna limpieza especial. Los desechos medicos son descargados junto con otra 
basura en los sitios de eliminacion municipal • sin ninguna medida especial para 
proteger a los trabajadores 0 rebuscadores en el sitio de eliminacion. Es mas, en sitios 
donde se permite pastar a los animales domesticos, existe el riesgo de la reintroduccion de 
micro-organismos en la cadena alimenticia. 

38. En cierta medida, los desechos toxicos son recolectados de manera similar, sin 
advertencias, en la rota normal de los recolectores de basura. Sin embargo, es mas comu.n 
que los desechos toxicos sean llevados a los sitios municipales de descarga por las 
industrias en sus propios camiones. La mayorfa de los sitios de eliminacion en los pruses 
en desarrollo carecen de acceso limitado, ni tampoco los supervisores del sitio de 
eliminacion mantienen registro alguno de la naturaleza y el volumen de los desechos 
recibidos. Los desechos son descargados en el mismo lugar de trabajo como basura 
normal. Puesto que no existe supervision, los trabajadores 0 rebuscadores no reciben 
ningunaadvertencia de los potenciales peligros a fin de que se protejan. Tampoco existen 
medidas especiales en el sitio de eliminacion, a fin de controlar los peligros que 
presentan los desechos t6xicos para el ambiente natural. 

Alternativas de los Proyectos 

39. Para varios aspectos de un proyecto para el manejo de los desechos solidos, existen 
tecnologias 0 metodos de operacion alternativos y apropiados, como constan a 
continuaciOn. 

(a) Sistemas de RecolecciOn 

• reduccion de desechos en la fuente 
• sistemas autosuficientes de manejo local de desechos 
• el equipo incluye: carretilla, carreta, tractor, y camion 
• sistemas comunitarios de recipientes estacionarios 
• sistemas comunitarios de recipientes portatiles 
• sistemas de recoleccion en las aceras desde recipientes cargables 
• sistemas de recoleccion por manzanos con la cooperacion de los residentes 
• recoleccion separada para materiaIes potenciaImente peligrosos 

(b) Sistemas de Eliminaci6n 

• reduccion de desechos en Ia fuente 
• relleno sanitario (es decir, disefiar Ia construccion de celuIas para los 

desechos 
• relleno sanitario con control de gases y de lixiviacion 
• recuperacion y utilizacion de los gases del rene no 
• incineracion con control de Ia contaminacion del aire 
• quema masiva con recuperacion energetica y control de la contaminacion del 

aire 
• produccion de combustibles derivados de la basura 
• produccion de abono 
• zona separada de eliminacion en un relleno sanitario 0 sitio de descarga 

aparte para desechos de la constroccion 0 demolicion, basuras bultosas y 
llantas 

• descarga separada para materiales potencialmente peligrosos 
• retener y alimentar las aguas bombeadas de alcantarilla, en instalaciones de 

tratamiento de aguas servidas, donde existen, 0 facilitar su eliminacion en 
forma aparte 

• incineracion separada para los desechos medicos 



(c) Sistemas de Recirculaci6n 

• aumentar la durabilidad de los productos 
• segregaci6n en la fuente de materiales recirculables 
• selecci6n manual 0 mecanizada de materiales recirculables en estaciones de 

transferencia e instalaciones de descarga 
• incentivos financieros para iniciativas de recirculaci6n del sector privado 
• renovaci6n y refabricaci6n de productos durables 
• modificar las especificaciones de adquisici6n, dando mayores oportunidades a 

productos hechos de materiales recirculados 

~o y Capacitacion 

40. EI manejo de los desechos s6lidos consume una porci6n significativa de las rentas 
municipales. Para con tar con un servicio eficiente y efectivo de recolecci6n y 
eliminaci6n, el sistema debe ser continuamente monitoreado y ajustado cuando sea 
necesario. Por 10 tanto, la instituci6n administrativa debe tener suficiente autoridad y 
competencia como para cumplir con estas responsabilidades. Por ejemplo, debe existir a 
nivel de departamento en una municipalidad 0 ser constituida como empresa publica para 
poder con tar con un personal del nivel apropiado de ingenieros y planificadores 
profesionales. En 10 posible, la instituci6n debe ademas tener autoridad para generar 
suficientes rentas como para cubrir sus costos. Como parte de este mandato, la instituci6n 
necesita autorizaci6n para educar al publico, realizar inspecciones del saneamiento 
publico, e imponer reglamentos para los desechos s6lidos. 

41. EI apoyo del programa por parte del gobierno central es necesario para permitir a 
las autoridades locales funcionar correctamente, es decir, se necesita leyes, reglamentos 
y pollticas a nivel central para apoyar las ordenanzas, medidas coactivas, operaciones y 
planes a nivel local. Puede ser necesario ademas un apoyo Mcnico desde el nivel central 
EI establecimiento del estado del conocimiento del manejo de los desechos, para un pais 
especifico, y la orientaci6n sobre la tecnologfa apropiada, requiere experiencia y 
financiaci6n; no s610 que no existen normalmente los recursos necesarios a nivel local, 
sino que establecerlos a otro nivel que no sea el central resultaria en la duplicaci6n de 
esfuerzos. Por ejemplo, es preferible que los datos sobre la cantidad y composici6n de los 
desechos, normas operacionales, costos del servicio, tecnologfas disponibles, y problemas 
de impacto ambiental, sean analizados en forma comparativa a nivel del gobierno 
central, con la ayuda de los funcionarios locales. 

42. Las habilidades de manejo de los desechos s6lidos no son ensefiadas en un solo 
currfculo en las universidades, ni se dispone de seminarios adecuados de capacitaci6n. 
Los encargados del manejo de los desechos s6lidos se beneficiarfan mucho de la 
asistencia a conferencias donde puedan compartir experiencias. Aprovecharian ademas 
los paquetes de capacitaci6n que traten especfficamente: la selecci6n de equipos 
apropiados de recolecci6n; la elaboraci6n de especificaciones para el equipo de 
recolecci6n; la planificaci6n de rutas eficientes; el manejo especial de los desechos 
medicos; [. .. J 
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Tabla 9.6. Sistemas de Recolecci6n y Eliminaci6n de Desechos SOlidos 

Impactos Negativos Potenciales 

Directos 

1. La basura abandonada obstruye los drenajes abiertos y las alcantarillas. 

2. La degradaci6n estetica y perdida del valor de la propiedad a rafz del 
esparcimiento de basura y basureros clandestinos. 

3. EI humo proveniente de la quema de basura abandonada al aire Jibre. 

4. Las poblaciones de vectores de enfermedades (es decir, moscas, ratas, 
cucarachas) aumentan donde la basura es abandon ada 0 descargada al aire 
libre. 

tv 5. La mala ubicaci6n de los recipientes comunitarios crea una perdida de tiempo 
~ y esfuerzo para los residentes. 

6. La falta de cooperaci6n, por parte de los residentes, con sistemas de recolec
cion que no se adecuen al comportamiento sociocultural de los residentes. 

7. Ellevantamiento de polvo durante la descarga de la basura de los t'ecipientes 
comunitarios estacionarios. 

8. La basura es esparcida desde los recipientes comunitarios estacionarios, 
fundas plasticas, canastas, etc. y por los animales. 

Medidas de Atenuaci6n 

1. Proporcionar un servicio completo de recolecci6n de basura para el ambiente 
urbano. 

2. 19ual a la anterior. 

3. 19ual a la anterior. 

4. 19ual a la anterior. 

5. Examinar los patrones de traslado de los residentes y estudiar la distancia 
que estarfan dispuestos a caminar. 

6. Estudiar el comportamiento sociocultural de los residentes: 

• quien realiza la tarea de descarga de la basura 
• a que horas se encuentran en casa 
• cuanto tiempo podrian dedi car a esta tarea 
• cuanta autosuficiencia aceptaran 
• que gasto pueden afrontar 

7. Minimizar el manejo adicional y maximizar la contenci6n en la medida que 
este al alcance economicamente. 

8. Educar a los residentes a descargar la basura justo antes de la hora 
programada para el servicio de recolecci6n. 
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Tabla 9.6. Sistemas de Recoleccion y Eliminacion de Desechos SOlidos (continuacion) 

Impactos Negativos Potenciales 

Directos (continuaci6n) 

9. Accidentes laborales (p.ej. lesiones de la espalda) cuando los recipientes de 
basura son demasiado pesados. 

10. Polvo y desechos allado de los caminos, esparcidos por los vehiculos recolec
tores de basura. 

11. Peligros ocupacionales cuando los desechos medicos no son manejados de 
manera especial. 

12. Peligros ocupacionales cuando los desechos potencial mente peligrosos no 
reciben un manejo especial. 

13. Polvo proveniente de las operaciones de carga y descarga en las estaciones de 
transferencia. 

14. Perdida de ingresos para los rebuscadores y perdida de mat~rias de bajo costo 
para las industrias, cuando Ia recuperacion de materiaIes secundarias es 
obstaculizada. 

Medidas de Atenuaci6n 

9. • Recipientes del tamafio apropiado para la basura (p.ej. capacidad de 80 
a 100 litros. 

• Proporcionar tapas para recipientes para que la lIuvia no agregue peso 
ala basura. 

10. Proporcionar vehfculos recolectores de basura 0 lonas enceradas para tapar 
los vehiculos abiertos. 

11. • Separar la recolecci6n de desechos medicos, utilizando vehfculos dedica
dos solamente a ello. 

• Proporcionar una area de descarga separada en el relleno de basura. 

12. • Estudiar las industrias a fin de averiguar la naturaIeza y cantidad de 
desechos peligrosos. 

• Proporcionar recolecci6n y descarga separada en sistemas especial mente 
disefiados. 

• Verificar la compatibilidad del desecho antes de su descarga. 

13. Proporcionar un cerramiento para las areas de carga y descarga, as! como 
ventilaci6n y fiItracion del aire. 

14. • Disefiar sistemas de recoleccion, transporte y/o descarga para acomodar 
la continuidad de la recirculacion. 

.j 
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Tabla 9.6. Sistemas de Recoleccion y EJiminacion de Desechos SOlidos (continuacion) 

Impactos Negativos Potenciales 

Directos (oontinuaci6n) 

15. Polvo proveniente de las operaciones de descarga y esparcimientolnivelacion 
en sitios de eliminacion en tierra. 

16. Humo proveniente de Ia quema abierta de basura en los sitios de eliminaci6n 
en tierra. 

17. Olores provenientes de los sitios de eliminacion en tierra. 

18. Olores provenientes de los sistemas de produccion de abono. 

19. Contaminaci6n del agua subterranea ylo superficial por la lixiviaci6n de los 
sistemas de eliminacion en tierra. 

Medidas de Atenuacion 

• Aumentar Ia separacion y recuperacion en Ia fuente, de materiales secun
darios, antes de descargar la basura para su recoleccion. 

• Proporcionar capacitacion laboral y ayuda en conseguir empleo, para los 
rebuscadores que pierden su ocupaci6n. 

15. • Proporcionar una zona de proteccion alrededor del sitio de eliminacion en 
tierra. 

• Pavimentar los caminos de acceso. 

• Diseiiar la ubicaci6n del frente de trabajo de tal manera que se minimice 
el transito de camiones. 

• Rociar las areas de trabajo con agua para reducir el polvo. 

16. Esparcir y compactar Ia basura entrante, taparla diariamente con tierra, 
instalar sistemas de control de gas. 

17. 19ual a la anterior. 

18. Mantener condiciones aerobicas durante la descomposici6n. 

19. • Ubicar los sistemas de eliminacion en tierra donde el suelo que subyace 
el relleno sea relativamente impermeable y tenga propiedades atenuan
tes. 
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Tabla 9.6. Sistemas de Recoleccion y Eliminacion de Desechos SOlidos (continuacion) 

Impactos Negativos Potenciales 

Directos (continuaci6n) 

20. Restricci6n de usos beneficiosos de las aguas receptoras contaminadas con la 
lixiviacion. 

21. Perdida de vegetaci6n con rafces profundas (p.ej. arboles) debido a los gases 
del relleno. 

22. Explosion 0 respuesta t6xica debido a los gases del relleno acumulados en los 
edifi ti os. 

23. Emisi6n de gases orglinicos volatiles y potencialmente t6xicos a partir de los 
sitios de eliminati6n en tierra. 

24. Contaminati6n de la calidad del aire a raiz de las instalationes de incinera
ci6n 0 recuperaci6n de recursos. 

Medidas de Atenuaci6n 

• Dejar una profundidad adecuada entre el fondo del relleno y el tope del 
agua subterranea. 

• Permitir una adecuada distancia horizontal hasta las aguas superficia
les mas cercanas. 

20. No ubicar un botadero en tierra, arriba de las aguas subterraneas 0 superfi
ciales cuyo uso podrfa ser afectado al recibir la contaminaci6n, a menos que 
la distancia entre el botadero en tierra y el agua receptor sea adecuada para 
diluir, dispersar 0 atenuar la contaminaci6n. 

21. Proporcionar sistemas de control del gas en los rellenos. 

22. • 19ual a la anterior. 

• Tambit~n restringir la construcci6n de edificios en las cercanfas del 
relleno. 

• Instalar pozos de monitoreo de gas alrededor del sitio. 

23. Restringir la descarga de desechos potencial mente peligrosos en los rellenos 
para basura general. 

24. Proporcionar un control de contaminaci6n, a nivel obras de arte. 
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Tabla 9.6. Sistemas de Recoleccion y Eliminacion de Desechos SOlidos (continuacion) 

Impactos Negativos Potenciales 

Direetos (rontinuaci6n) 

25. Contaminacion del suelo y potencial ingestion biologica de qufmicos toxicos 
(p.ej. metales pesados) debida a la aplicacion de abono. 

Indireetos 

26. Disminuci6n del orgullo cfvico y animo publico cuando la basura degrada 
visiblemente el ambiente urbano. 

27. Perdida del turismo cuando la basura degrada visiblemente el ambiente 
urbano. 

28. Desperdicio de rentas municipales cuando no es el apropiado el equipo de 
recolecci6n y es ineficiente el servicio correspondiente. 

Medidas de Atenuaci6n 

25. • En base a los cultivos planificados para recibir la aplicaci6n en tierra del 
abono y las concentraciones qufmicas que pueden tolerar. 

• Detenninar que constituyente es un factor limitante de la tierra. 

• Luego, en base a las concentraciones de este constituyente en el abono, 
determinar la concentracion total que puede ser aplicada antes de llegar 
al nivel fitotoxico. 

• De ahi, detenninar la cantidad de abono que puede ser aplicada. 

26 • Brindar una educacion publica para obtener la cooperacion del publico 
con los reglamentos ambientales. en relacion al esparcimiento de basura 
y su descarga c1andestina. 

• Proporcionar servicios adecuados de recolecci6n y destrucci6n. 

27. • 19ual a la anterior. 

• Tambien, proporcionar una limpieza regular de los caminos y ambientes 
urban os comunmente transitados por los turistas. 

28. • Realizar una prueba piloto de los sistemas de recolecci6n antes de su 
implementaci6n. 

• Regularmente evaluar los costos de recolecci6n en varios barrios y con 
diversas tecnicas. 

• Emprender medidas tendientes a disminuir los costos y mejorar el 
servicio. 



Tabla 9.6. Sistemas de Recoleccion y Eliminacion de Desechos SOlidos (continuacion) 

Impactos Negativos Potenciales 

Indirectos (continuaci6n) 

~ 29. Conflictos sobre el uso de la tierra cuando las instalaciones para los desechos 
s6lidos no esten bien ubicadas. 

30. Oposicion publica a las instalaciones propuestas para los desechos sOlidos. 

Medidas de Atenuaci6n 

• Regularmente diseiiar rutas 6ptimas para la recoleccion. 

• Implementar sistemas de transferencia cuando el traslado directo sea 
antieconomico (p.ej. Cjionde el tiempo de viaje es mas de media hora 015 
km.). 

• Aumentar la inspecci 6n y supervision para obtener mayor productividad 
y efectividad de los trabajadores de recolecci6n. 

• Dismi nuir el tiem po de baja de los vehiculos mediante una planificacion 
adecuada de las necesidades del inventario de repuestos. 

29. • Planificar la ubicacion de las instalaciones para adecuarse al uso existen
te y proyectado de la tierra. 

• Proporcionar zonas de proteccion para mini mizar el impacto estetico de 
la instalacion. 

• Intentar limitar el transito de los camiones al uso de los principales 
caminos sin urbanizacion. 

30. • Asegurar la operacion adecuada de las instalaciones existentes. 

• Realizar una demostracion de como sera operada la instalaci6n propues
tao 

• Efectuar relaciones publicas hacia el comienzo del proceso de planifica
cion de la instalaci6n, incluyendo ayudas visuales que demuestren 
instalaciones similares en otros lugares. 
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Tabla 9.6. Sistemas de Recolecci6n y Eliminaci6n de Desechos S6lidos (continuaci6n) 

Impactos Negativos Potenciales 

Indirectos (continuaci6n) 

31. Factor disuasivo para el desarrollo industrial por parte de las industrias con 
consciencia ambiental cuando no existen instalaciones competentes de elimi
nacion para los desechos peligrosos. 

32. Perdida de la fe del publico en el sistema politico cuando instalaciones 
inapropiadas para los desechos s6lidos (p.ej. incineradores) son construidas 
y no utilizadas. 

33. Aumento en el desequilibrio comercial y consumo de energia del pais cuando 
existe una disminuci6n en la recirculacion de materiales secundarios de los 
desechos, para alimentar a las industrias. 

Medidas de Atenuaci6n 

31. • Proporcionar instalaciones especiales para la recepcion de los desechos 
potencial mente peligrosos. 

• Brindar una justa reglamentaci6n y coaccion ambiental a nivel nacional 
para que todas las industrias operen bajo las mismas normas ambienta
les. 

32. • Establecer tales arreglos institucionales como un grupo de trabajo inter
ministerial, cuyo mandato serfa revisar la viabilidad tecnica y economica 
de los gran des proyectos y priorizarlos para la asistencia financiera 
(como en Indonesia). 

• Establecer mecanismos institucionales mediante los cuales todos los pro
yectos grandes presenten una evaluaci6n ambiental y econ6mica para su 
revision a nivel nacional, antes de recibir la aprobacion para su imple
mentaci6n (como en Tailandia). 

33. • Proporcionar incentivos a las iniciativas empresariales del sector priva
do, en la recuperaci6n 0 recirculaci6n de la materia secundaria. 

• Mejorar las especificaciones gubernamentales de adquisicion, a fin de 
alentar la produccion de bienes a partir de materiales recirculados. 

• Brindar una educaci6n publica que aliente la recirculaci6n. 

• Facilitar la segregacion en la fuente de materiales recirculables y su 
recolecci6n separada. 

• Diseiiar sistemas de transporte y/o eliminaci6n para acomodar la recir
culaci6n de basuras mixtas. 



DESARROUO DEL TURISMO 

1. EI turismo hace una importante contribuci6n a las economias de los paises en 
desarrollo. EI crecimiento en el sector ha sido mas rapido en estas partes que en los paises 
desarrollados, y ha sido continuo durante varias decadas. Los proyectos de turismo 
pueden incluir la identificaci6n de sitios y provisi6n de acceso; construcci6n de. hoteles y 
otros alojamientos y amenidades para los visitantes; creaci6n de zonas de libre comercio; 
y el establecimiento de tales instalaciones como complejo deportivos, marinas y parques 
para otras actividades de tiempo libre. La infraestructura de apoyo es un componente 
importante de todo proyecto de turismo. A menudo es necesario construir 0 mejorar 
instalaciones para parques, caminos, recolecci6n y eliminaci6n de desechos s6lidos, 
alcantarillas y drenajes, y sistemas de distribuci6n de agua potable. Con frecuencia el 
fortalecimiento institucional es financiado bajo esta categoria. 

PotenciaIes Impactos Ambientales 

2. Frecuentemente los proyectos de turismo son comparativamente pequeiios y, al ser 
examinados para sus potenciales impactos ambientales, a menudo se colocan en la 
Categoria B. Sin embargo, merecen atenci6n en el Libro de Consulta, primero, debido la 
estrecha relaci6n que existe entre el turismo y la calidad del ambiente; y segundo, por los 
muchos nexos que hay entre el desarrollo turistico y otros sectores en la misma regi6n. 

3. Los aspectos del ambiente natural y sociocultural que constituyen importantes 
recursos turisticos, atraen a la gente por su valor estetico, recreativo 0 

educativo/cientifico. Sin embargo, muchos de los mismos aspectos son particularmente 
sensibles a la alteraci6n debido a las actividades humanas. Los impactos negativos que 
resultan de un desarrollo turistico inadecuadamente planificado e incontrolado, pueden 
facilmente daiiar a los mismos ambientes de los cuales depende el exito del proyecto (ver 
algunos ejemplos en la Tabla 9.7 al final de esta secci6n). Esto a su vez puede reducir 
severamente los beneficios del proyecto. En otras palabras, sin una cuidadosa atenci6n al 
equilibrio entre el volumen y tipo de actividades turisticas por un lado, y la fragilidad y 
capacidad de carga de los recursos siendo explotados por otro, los proyectos turisticos 
pueden ser no s610 ecol6gicamente daiiinos sino tambien econ6micamente 
autodestructivos. Por ejemplo, un creciente mimero de hoteles ubicados para atraer 
turistas a un arrecife de coral, fracasan despues de pocos aiios porque los efluentes del 
hotel, descargados en costafuera, rapidamente perjudican - 0 matan - al arrecife. 

4. El turismo aumenta la demanda de infraestructura local - transporte, agua 
potable, recolecci6n y tratamiento de aguas servidas, eliminaci6n de desechos s6lidos, 
instalaciones medicas - y de varios servicios publicos que generalmente son de 
responsabilidad del gobierno local. A menudo estas demandas acusan importantes picos 
de temporada. Sin una coordinaci6n y planificaci6n, la demanda de servicios puede 
exceder su capacidad, con resultados negativos tanto para los residentes como para los 
turistas. 

5. Son potenciales proble~as los nexos indirectos entre el turismo y las culturas, los 
negocios, la poblaci6n residente y la mana de obra local. El no reconocerlos puede restarle 
beneficios al proyecto e infligir impactos socioecon6micos adversos sobre la poblaci6n 
local. Por ejemplo, la comercializaci6n de las industrias artesanales tradicionales puede 
resultar en una perdida de autenticidad, con resultados negativos para los artesanos y 
posiblemente para los compradores tambien. 

6. La magnitud y escala de los impactos depende del tamaiio y tipo de desarrollo 
turfstico que se propone, en relaci6n con la fragilidad de su ambiente propuesto. EI 
turismo recreativo, que incluya varias actividades deportivas y una gran infraestructura 
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de complejos hotel eros, tiene mas potencial para degradar los ecosistemas fragiles, que 
proyectos que intentan atraer turistas con tales intereses cientificos 0 educativos como la 
observaci6n de aves, fotografia natural 0 arqueologia. 

7. Por el lado positivo, los proyectos de "ecoturismo" pueden combinar la 
conservaci6n de sitios naturales y culturales con beneficios econ6micos y recreativos. EI 
exito depende de una selecci6n inteligente del sitio, unos disenos y lineamientos 
operativos bien fundamentados, que tomen en cuenta la fragilidad y capacidad de los 
recursos que conforman la atracci6n turistica. En consecuencia, una de las principales 
preocupaciones en la planificaci6n de otros tipos de desarrollo y el analisis de sus 
impactos, consiste en evitar la exclusi6n de opciones para el desarrollo turistico debido a 
la degradaci6n de los recursos especialmente aptos para eno. Una amplia planificaci6n 
ambiental y del uso de la tierra, puede identificar opciones y alternativas de largo plazo y 
equilibrar los conceptos de un solo uso y de multiples usos. 

Problemas Especiales 

8. La disponibilidad de agua lim pia para tomar, provisiones para el tratamiento de 
aguas servidas que concuerden con la capacidad de las masas de agua locales para 
asimilar la carga de contaminaci6n, e instalaciones apropiadas para la eliminaci6n de 
los desechos s6lidos, son problemas criticos en este sector. Si estos servicios son 
proporcionados por el gobierno local 0 por empresas independientes que ofrecen servicios 
publicos, el auspiciador del proyecto debe demostrar que se ha entregado informaci6n 
detallada sobre el desarrollo tUrlstico a dichos organismos y que se encuentran 
preparados y capacitados para llenar Jas necesidades del proyecto. Si no se dispone de los 
servicios de los organismos locales, el plan del proyecto debe indicar c1aramente c6mo el 
urbanizador propone proporcionarlos, y los impactos de la propuesta deben ser 
considerados en toda evaluaci6n ambienta] u otro analisis ambiental. En cualquier caso, 
los planificadores deben reconocer el hecho de que los turistas provenientes de paises 
industrializados, utilizan mas agua y otros recursos y generan mas basura por persona, 
que los residentes en paises en desarrollo. 

9. Las zonas costaneras se encuentran entre las areas mas atractivas para eJ turista. 
Consecuentemente, el turismo constituye un presi6n adicional para el desarrollo de areas 
que ya soportan un fuerte empleo para puertos y bahfas, pesquerias comerciales y 
marisquerfas, y la expansi6n urbana. Tambien, la tendencia de los urbanizadores de 
buscar nuevos sitios "virgenes" lejos de playas y pueblos ya congestionados, contribuye a 
la tendencia hacia la urbanizaci6n de costas enteras. Los efectos ambientales de los 
aumentos temporales en la poblaci6n, pueden ser particularmente significativos a 10 largo 
de la costa (ver el parrafo 11). Para un analisis adicional de los recursos costaneros y 
marinos, ver la secci6n sobre "Manejo de la Zona Costanera" en el Capitulo 2. 

10. La mayoria de las islas suelen ser ecol6gicamente fragiles y muy vulnerables 
ante las presiones de desarrollo, especialmente las provenientes del turismo. Suelen 
contar con una flora y fauna distintiva que puede ser desplazada por especies ex6ticas, 
introducidas por el desarrollo. Con frecuencia las poblaciones insulares incluyen pueblos 
indfgenas con culturas distintivas. Los recursos naturales como arrecifes de coral, 
lechos de hierba marina, manglares, bosques tropicales, cascadas, cuevas, pasos, y areas 
geotermicas, se encuentran frecuentemente concentrados en pequenas areas que 
constituyen las atracciones turisticas. Las pesquerfas y otras economfas de subsistencia 
prevalecientes en las islas, pueden sufrir trastornos aun con un moderado desarrollo 
turlstico. La base de recursos insulares de la ultima decada, evidencia una gran 
disminuci6n en la calidad ambiental debido al aumento de sedimentaci6n, recarga con 
pesticidas, eutroficaci6n debido a los fertilizantes y aguas servidas, desarrollo costanero, 
y descarga de efluentes industriales. 

223 



11. Debido a la naturaleza temporal de muchas actividades turisticas, las demandas 
en periodos tope pueden exceder la capacidad de los servicios publicos e infraestructura 
fisica. Los problemas tipicos son la congesti6n del transito y demandas que exceden la 
capacidad de los sistemas de agua potable, alcantarillado y eliminaci6n de desechos 
s61idos. La vida silvestre puede ser afectada por los grandes influjos de personas durante 
los momentos criticos de migraci6n, alimentaci6n, reproducci6n 0 crianza. 

12. Las consideraciones socioculturales son particularmente importantes en la 
evaluaci6n ambiental de los proyectos de turismo. Actividades como las excursiones a 
sitios arqueo16gicos, pueden estar en conflicto con las creencias religiosas locales. La 
construcci6n de hoteles puede ocasionar el desplazamiento y la reubicaci6n involuntaria. 
El desarrollo inducido puede darse en los bordes de las areas turisticas. El influjo de 
grandes numeros de extranjeros (turistas 0 trabajadores inmigrantes) y el probable 
choque resultante entre estilos contrastantes de vida, pueden tener graves impactos sobre 
las culturas locales. Tambien erlste el riesgo de la explotaci6n de culturas indigenas, su 
musica y su folclore. 

13. Se debe considerar el impacto visual y ffsico de los alojamientos y demas 
estructuras que seran construidas para servir a los turistas. La facilidad de construcci6n 
y el diseiio "eficiente", deben equilibrarse con las consideraciones de harmonia con el 
ambiente natural y el contexto sociocultural circundante. Se debe tratar especificamente 
el impacto de la infraestructura turistica sobre los recursos valorizados por su panorama 
estetico (cascadas, pasos, etc.). Adema's, puede ser necesario establecer tarifas para el 
agua potable, alcantarillado y demas servicios, a fin de evitar el recargo injusto de los 
usuarios locales. 

14. Todo asesoramiento de proyectos turisticos debe incluir un analisis de la 
distribuci6n proyectada de costos y beneficios. Aunque es posible suponer que el turismo 
redundara en beneficios para los residentes locales, es mas probable que astos incurran 
mas costos y disfruten menos beneficios que los visitantes, trabajadores inmigrantes 0 

intermediarios comerciales. Por ejemplo, si se anticipa que resulten oportunidades de 
empleo de alta calidad, l,cuantos empleos estaran disponibles para los residentes locales y 
por cuanto tiempo, especialmente si su calificaci6n para el trabajo requiere capacitaci6n? 
Las leyes y los reglamentos nacionales 0 regionales, referentes a la contrataci6n de 
expatriados, proporcionaran una base para la evaluaci6n de los probables impactos. 

Alternativas de los Proyectos 

15. La evaluaci6n ambiental in corpora el concepto de las alternativas para el proyecto 
propuesto 0 para las formas de ejecutarlo. Durante la planificaci6n del proyecto, se debe 
identificar alternativas y describirlas en terminos ambientales, tecnicos, econ6micos y 
sociales para aquellos que toman las decisiones. Los impactos especiales asociados con 
cada alternativa, su conveniencia bajo condiciones locales, y los requisitos 
institucionales, de capacitaci6n y de seguimiento ambiental, seran identificados y 
comparados con los recursos disponibles. 

16. Es posible que se requiera varios planes para implementar un proyecto s6lido de 
turismo. Como minimo, un plan regulador y un plan de control de contaminaci6n, 
posibilitarian la incorporaci6n de objetivos ambientales a comienzos del proceso de 
elaboraci6n. La planificaci6n integrada es particularmente deseable para 108 proyectos 
de turismo. 

Esca1a de I>eS8ITOllo 

17. Las alternativas pueden analizar la escala global de desarrollo apropiado para la 
regi6n. En un extremo de la gama se encuentra el turismo de pequena escala y reducido 



impacto - p.ej. un refugio para la vida silvestre 0 estaci6n de investigaci6n de campo, con 
pocos visitantes (menos de 100 a la vez), que ofrezcan tales form as de recreaci6n como 
caminatas, fotografia de la naturaleza y observaci6n de aves, orientadas hacia la 
educaci6n del turista. AI otro extremo esta el turismo de gran escala y alto impacto, 
incluyendo el desarrollo de infraestructuras importantes con todas las comodidades, 
capacidad para miles de visitantes, acomodaciones de alta densidad, y una amplia gama 
de actividades recreativas. La planificaci6n inicial debera considerar la escala y 
capacidad para soportar. 

Ubicaci6n 

18. La ubicaci6n de las instalaciones es un factor principal, no s610 para el proceso de 
desarrollo turistico, sino para atender a impactos adversos, incluyendo el desplazamiento 
de la poblaci6n y degradaci6n 0 perdida de recursos naturales y culturales. Con 
frecuencia, los habitats unicos, peligros naturales, erosi6n de la playa 0 del suelo, 
intrusi6n del agua salada, y otros procesos naturales, no son caracterizados 
apropiadamente, resultando en la selecci6n de sitios inadecuados. La ubicaci6n no debe 
basarse en la playa "mas bonita" 0 la vista panoramica mas majestuosa, sino que debe 
resultar de un examen critico de varios sitios alternativos. 

Admjnjstracion y Capacitacioo 

19. El apoyo institucional puede ser necesario para el exito del proyecto de desarrollo 
turistico. Es posible que las inversiones deban incluir el gasto publico para la 
infraestructura y el compromiso de personal y equipos mas alIa de los medios que 
disponen las instituciones locales para responder y administrar el nuevo desarrollo. Si el 
pais, la regi6n, 0 la localidad ha visto un importante influjo de turismo en el pasado, puede 
ser necesaria derta cantidad de apoyo adicional para enfocar mejor los aspectos 
ambientales del proyecto. Las areas con poco 0 ningtin desarrollo, pueden requerir una 
administraci6n y capacitaci6n administrativa para el personal local de recursos 
naturales (p.ej., funcionarios forestales, de parques y de pesquerias), autoridades viales y 
de alcantarilla, autoridades locales de control de la contaminaci6n y agencias de 
protecci6n ambiental, e inclusive la instituci6n responsable del turismo. La mano de obra 
local puede requerir capacitaci6n para poder competir para los empleos generados por el 
proyecto y aSl participar plenamente en sus beneficios. 

20. Con frecuencia, se necesita acciones legislativas que incluyan la protecci6n de la 
vida silvestre; fideicomisos nacionales como parques, edificios hist6ricos y sitios 
arqueol6gicos;derechos por el alojamiento de tierra, mar y agua de los pueblos indigenas; 
y administraci6n ambiental de los habitats fragiles en general. El desarrollo turistico 
requiere una administraci6n coordinada entre los organismos responsables del turismo, 
parques y reservas, y control de la contaminad6n, a fin de evitar el deterioro de los 
recursos ambientales. Puede ser necesaria una capacitaci6n administrativa, asistencia 
legal, y reestructuraci6n institucional para: (a) establecer, monitorear y aplicar las leyes 
y norm as ambientales; (b) investigar, planificar. y monitorear los potenciales efectos 
adversos de la contaminaci6n; (c) atenuar y controlar la contaminaci6n u otros impactos 
ad versos resultantes del turismo; (d) brindar ayuda para las organizaciones no 
gubernamentales y otras que laboran para prevenir el deterioro de los recursos naturales 
y culturales en una area propuesta para el desarrollo; y (e) evaluar los efectos sociales 
sobre las comunidades locales y reducir 0 planificar la reubicaci6n hum ana. 

Seguimiento 

21. Los planes de seguimiento deberfan incluir datos de base y una revisi6n peri6dica 
de objetivos, a fin de determinar si los planes estan siendo realizados. Se puede elaborar 



perfiles tipicos para tales areas eco16gicamente fragiles como las playas, tierras 
humedas, arrecifes; la calidad del agua y carga de sedimentos en todas las masas de 
agua; los impactos de erosi6n y sedimentaci6n asociados con el desarrollo de 
infraestructuras tales como caminos, puertos, bahias, marinas, hoteles, centros 
comerciales, etc.; impactos asociados con tales actividades recreativas como el buceo en 
los arrecifes, la pesca con arp6n, el uso de vehiculos para todo terreno, y el acceso a areas 
anteriormente negados; el grado de ajuste por fases del desarrollo y todo imp acto 
observado; la demanda de transporte y otra infraestructura como la capacidad de agua 
potable, tratamiento de aguas servidas y eliminaci6n de desechos s6lidos, y las respuestas 
observadas del sistema; efectos sobre la sociedad y economia local y regional. 

AGUA POTABLE 

1. Los proyectos de agua potable incluyen los siguientes: la construcci6n, expansi6n 
o rehabilitaci6n de represas y reservorios, pozos y estructuras receptoras, tuberias 
principales de transmisi6n y estaciones de bombeo, obras de tratamiento y sistemas de 
distribuci6n; las provisiones para la operaci6n y mantenimiento de cualquiera de las 
instalaciones arriba mencionadas; el establecimiento 0 fortalecimiento de las funciones 
de colocaci6n de medidores, facturaci6n y colecci6n de pagos; y el fortalecimiento 
administrativo global de la empresa de agua potable. Esta edici6n del Libro de Consulta 
no contiene ninguna secci6n detallada sobre los proyectos de agua potable. Sin embargo, 
la mayorfa de los problemas ambientales pertinentes son presentados en los siguientes 
capitulos: 

Capitulo 2: 
Capitulo 8: 
Capitulo 9: 

CapItulo 10: 

Manejo de Recursos Terrestres e Hidraulicos 
Represas y Reservorios 
Sistemas de Recolecci6n, Tratamiento, Reutilizaci6n y 
Eliminaci6n de las Aguas Servidas 
Tuberfas de Petr61eo y Gas 
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Tabla 9.7. Desarrollo del Turismo 

Impactos Negativos Potenciales 

Directos 

1. • Minado de la playa para arena de construcci6n. 

• Destrucci6n de los arrecifes para materiales agregados, empleados en la 
construcci6n. 

2. Destruccion de tierras hUmedas, bosques y otros habitats IinicoslfnigiJes 0 

sitios de importancia cultural, historica y arqueologica. 

3. Erosion que resulta del desmonte no controlado, construccion de infraestruc
turas como caminos y marinas. 

4. Perdida de los servicios ambientales "gratuitos" que brindan los sistemas 
naturales y degradacion de recursos del aire, agua y tierra. 

5. • Contaminaci6n del agua debido a la eliminacion inapropiada de aguas 
servidas 0 desechos s6lidos. 

• eliminaci6n marina del efluente 
• eliminaci6n residencial de aguas negras 
• marinas 
• filtracion en las aguas subterraneas 

Medidas de Atenuaci6n 

1. • Control del contratista de la construcci6n. 

• Presentacion de planes en concordancia con las ordenanzas locales sobre 
las minas de arena en la playa. 

2. • Las areas consideradas para el desarrollo deben tener planes de lotiza
cion que tomen en cuenta la condicion natural geograficay socioecon6mi
ca. 

3. 

4. 

• Basar la fase de elaboracion en un inventario de recursos. 

Elaborar planes de control de la erosion y sedimentaci6n. 

• Definir la capacidad de carga de tal modo que la poblaci6n objetivo de 
turistas pueda ser sostenida sin sobrecargar la infraestructura y los 
recursos existentes. 

• Introducir mejoras en el diseiio del proyecto. 

5. • Permitir el uso del sistema municipal 0 regional existente de recolecci6n 
y eliminaci6n, 0 construir una planta para el tratamiento local de aguas 
negras. 

• El desecho lfquido no debe ser descargado en las playas, arrecifes de coral 
u otras areas fragiles. 

• Verificar la capacidad local de control y coacci6n de los reglamentos de 
contaminaci6n. 



Tabla 9.7. Desarrollo del Turismo (continuacion) 

Impactos Negativos Potenciales 

Directos (rontinuaci6n) 

6. La eliminacion de desechos solidos y lfquidos crea condiciones molestosas 
junto a las amenidades. 

7. • Problemas de acceso creados: 

• congestion del transito 
• ruido 
• contaminaci6n del aire a pequeiia escala y nivellocal 
• densidad poblacional mayor a los servicios disponibles 

~ 8. La crianza de tortugas mariti mas afectada (caso especial). 

9. Desplazamiento de la poblacion humana. 

10. Conflict06 con otros usos para recursos como la pesqueria y agricultura. 

Medidas de Atenuaci6n 

6. • Se requiere opciones apropiadas de eliminacion de desechos para mane
jar el potencial problema. 

• Se considerara altemativas de relleno versus incineracion, asi como la 
minimizacion de basura. 

7. Los problemas de acceso son minimizados mediante la planificacion integra
da, a fin de reducir la congestion de transito y peatones, ruido. 

8. • Control de las playas para proteger a las tortugas,junto con lineamientos 
de lotizaci6n y desarrollo de la playa, a fin de preservar el ambiente 
natural de la misma desde la duna primaria hasta el mar. 

• Restriccion de actividades noctuma en playas de crianza durante perio
dos de colocacion de huevos e incubacion. 

9. • Planificar e implementar un programa de compensaci6n y reubicaci6n. 

• Ver en el Capftulo 3 un anruisis de los problemas relacionados con la 
reubicacion involuntaria. 

10. • Concebirel desarrollo turistico dentro del marco de los planes nacionales, 
regionales y locales de desarrollo socioeconomico, a fin de integrar los 
nuevos objetivos dentro de las estrategias de desarrollo. 

• Identificar las zonas mas aptas para el turismo. 
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Tabla 9.7. Desarrollo del Turismo (continuacion) 

Impactos Negativos Potenciales 

Indirectos 

ll. Presi6n a capacidad para manejar al "turista 0 ambiente relacionado". 

• restricciones legislativas y de votacion 
• falta de apoyo institucional 
• ausencialreduccion de recurs os humanos y financieros para atenuar 

los impactos 
• capacitacion inadecuada en el manejo ambiental 

12. Efecto multiplicador sobre otras industrias produce cada vez mas presion 
sobre recursos naturales 0 servicios (mercado artesanal, vendedores, taxis· 
tas, proveedores, agricultoresl pescadores). 

13. Congestion, apiiiamiento. 

14. Peligros naturales particulares para el sitio en desarrollo, como tormentas 
costaneras, inundaciones, deslaves, terremotos, huracanes, vol canes, puede 
poner presion sobre Ia infraestructura y reducir los beneficios a largo plazo. 

Medidas de Atenuacion 

11. • Con frecuencia se requiere una amplia accion legislativa para tratar los 
impactos directos e indir~ctos y su seguimiento y evaluacion. 

• El apoyo de personal y equipos debe ser presupuestado, incluyendo toda 
capacitacion necesaria para atenuar los impactos y monitorear el "plan 
de proteccion ambiental" y otro plan de atenuacion. 

12. • Proporcionar un apoyo apropiado de infraestructuras y servicios para 
llenar las necesidades flsicas, sociales y economicas de la region. 

• Reconocer el hecho de que la construccion excesiva puede ser un proble. 
rna persistente. 

13. Diseiiar (areas urbanas y redes de transporte, etc.) de acuerdo con la 
capacidad de carga del ambiente natural. 

14. Diseiiar las instalaciones para: (a) cumplir con las mejores especificaciones 
posibles a fin de superar los peligros naturales; (b) aprovechar tales recursos 
naturales como la habilidad de las tierras humedas para proteger contra las 
tormentas y absorber el agua servida traiada (ver la seccion sobre "PeIigros 
Naturales"). 



SISTEMAS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO, REtITILlZACION Y 
ELIMINACION DE LAS AGUAS SERVIDAS 

1. Esta categoria abarca los proyectos nuevos, sus componentes, y las actividades de 
rehabilitaci6n de proyectos, inc1uyendo: conductos para la recolecci6n y el transporte de 
las aguas servidas, estaciones de bombeo, obras convencionales e innovadoras de 
tratamiento, proyectos de recuperaci6n y reutilizaci6n de las aguas servidas, 
desembocaduras en el oceano, instalaciones de manejo del lodo proveniente de la planta 
de tratamiento de las aguas servidas, una variedad de sistemas de saneamient9 a 
pequelia escala para las areas rurales y urbanas, y proyectos urbanos para el drenaje de 
las aguas de lluvia. Donde existen problemas graves en torno a la calidad del agua, como 
es el caso en muchas areas urbanas de densa poblaci6n, es posible ejecutar proyectos 
individuales de aguas servidas como incrementos de los programas de control de la 
contaminaci6n a largo plazo, el logro de cuyos objetivos finales puede requerir, en forma 
realista, de 10 a 20 alios. A menudo los programas de control de la contaminaci6n del 
agua incluyen importantes componentes de fortalecimiento institucional y de 
formulaci6n de politicas nacionales para el control de la contaminacion del agua. 

Potenciales Impactos Ambientales 

2. Los contaminantes de las aguas servidas municipales son los s6lidos suspendidos 
y disueltos que consisten en materias organicas e inorganicas, nutrientes, aceite y grasa, 
sustancias t6xicas, y micro-organismos pat6genos. El agua de lluvia urbana pueden 
contener los mismos contaminantes, a veces en concentraciones sorprendentemente 
altas. Los desechos humanos sin un tratamiento apropiado, eliminados en su punto de 
origen 0 recolectados y transportados, presentan un peligro de infeccion parasitica 
(mediante el contacto directo con la materia fecal), hepatitis y varias enfermedades 
gastrointestinales, inc1uyendo el colera y tifoidea (mediante la contaminacion de la 
fuente de agua y la comida). 

3. Cuando las aguas servidas son recolectadas pero no tratadas correctamente antes 
de su eliminacion 0 reutilizacion, existen los mismos peligros para Ia salud publica en el 
punto de descarga. Si dicha descarga es en aguas receptoras, se presentaran peligrosos 
efectos adicionales (p.ej. el habitat para la vida acuatica y marina es afectada por la 
acumulacion de los soIidos; el oxigeno es disminuido por la descomposicion de la materia 
organica; y los organismos acuaticos y marinos pueden ser perjudicados aun mas por las 
sustancias toxicas, que pueden extenderse hasta los organismos superiores por la 
bioacumulaci6n en las cadenas alimenticias). Si la descarga entra en aguas confinadas, 
como un lago 0 una bahia, su contenido de nutrientes puede ocasionar la eutroficacion, con 
molestosa vegetacion que puede afectar a las pesquerfas y areas recreativas. Los desechos 
solidos generados en el tratamiento de las aguas servidas (grava, cerniduras, y lodo 
primario y secundario) pueden contaminar el suelo y las aguas subterraneas si no son 
manejados correctamente. 

4. Los proyectos de aguas servidas son ejecutados a fin de evitar 0 aIiviar los efectos 
de los contaminantes descritos anteriormente en cuanto al ambiente humano y natural. 
Cuando son ejecutados correctamente, su impacto total sobre el ambiente es positivo. Los 
impactos directos inc1uyen la disminucion de molestias y peligros para la salud publica 
en el area de servicio, mejoramientos en la cali dad de las aguas receptoras, y aumentos 
en los usos beneficiosos de las aguas receptoras. Adicionalmente, la instalaci6n de un 
sistema de recoleccion y tratamiento de las aguas servidas posibilita un control mas 
efectivo de las aguas servidas industriales mediante su tratamiento previo y eonexion con 
el alcantarillado publico, y ofrece el potencial para la reutilizacion beneficiosa del 
efluente tratado y del lodo. Los impactos indirectos incluyen la provision de sitios de 
servicio para el desarrollo, mayor productividad y rentas de las pesquerfas, mayores 
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actividades y rentas turisticas y recreativas, mayor productividad agricola y forestal y/o 
men ores requerimientos para los fertilizantes quimicos, en caso de ser reutilizado el 
efluente y ellodo, y menores demandas sobre otras Fuentes de agua como resultado de la 
reutilizacion del efluente. 

5. De estos, varios potenciales impactos positivos se prestan para la medicion, por 10 
que pueden ser incorporados cuantitativamente en el amilisis de los costos y beneficios de 
varias alternativas al planificar proyectos para las aguas servidas. Los beneficios para 
la salud humana pueden ser medidos, por ejemplo, mediante el calculo de los costos 
evitados, en forma de los gastos medicos y dias de trabajo perdidos que resultarian de un 
saneamiento defectuoso. Los menores costos del tratamiento de agua potable e industrial y 
mayores rentas de la pesca, el turismo y la recreacion, pueden sernr como mediciones 
parciales de los beneficios obtenidos del mejoramiento de la cali dad de las aguas 
receptoras. En una region donde es grande la demanda de viviendas, los beneficios 
provenientes de proporcionar Iotes con servicios pueden ser reflejados en parte por Ia 
diferencia en costos entre Ia instalacion de la infraestructura por adelantado 0 la 
adecuacion posterior de comunidades no planificadas. 

6. La construccion de sistemas que reutilizan las aguas servidas 0 el lodo tratado, 
puede ser mas costosa que aquellos donde el lodo es eliminado como desperdicio. AI 
evaluar las alternativas que contemplan la reutilizacion, sin embargo, es importante 
incluir tales beneficios como una mayor disponibilidad de agua para apoyar el desarrollo 
de la region, la oportunidad de disminuir las demandas de riego sobre las potenciales 
Fuentes publicas de agua potable, la menor necesidad de fertilizantes quimicos, mejoras 
de incremento en la produccion de cultivos y de madera, y metodos de costo reducido para 
la revegetacion de los suelos marginales 0 su rec1amo para la agricultura 0 la 
silvicultura. A menudo estos tambien pueden ser medidos, la mayorfa mediante el 
calculo de los costos evitados. EI Capitulo 4 ofrece mayores detalles sobre metodos de 
evaluation economica. 

7. A menos que sean correctamente planificados, ubicados, diseiiados, construidos, 
operados y mantenidos, es probable que los proyectos de aguas servidas tengan un impacto 
total negativo y no produzcan todos los beneficios para los cuales se hizo la inversion, 
afectando ademas en forma negativa a otros aspectos del medio ambiente. Los articulos 
individuales enumerados se explican por si solos, por su mayor parte, y no seran 
analizados en detalle en el texto. Sin embargo, tienen varias caracteristicas en com'lin 
muchos de los potenciales impactos y medidas atenuantes, que podrian ser enfatizadas 
como problemas especiales durante la preparacion, evaluacion e implementacion del 
proyecto. Estos son: primero, la importancia de una planificacion amplia y bien 
fundamentada del sistema de aguas servidas; segundo, la dependencia fundamental de 
los proyectos de aguas servidas, de una correcta operacion y mantenimiento (y por 10 tanto 
de un fuerte apoyo institucional para ambos); tercero, la seleccion de una tecnologia 
apropiada; cuarto, la necesidad de un program a efectivo de pretratamiento de las aguas 
servidas industriales en todo sistema municipal que sirva a clientes industriales; y 
finalmente, la necesidad de considerar un numero de potenciales impactos 
socioculturales que a veces se pasan por alto al preparar los proyectos (ver la Tabla 9.8 al 
final de esta seccion para un resumen de todos los potenciales impactos y las medidas 
atenuantes recomendadas). 

ProbJemas Especiales 

Planificaci6n 

8. Las decisiones en cuanto al tipo y ubicacion de la descarga del efluente y el nivel 
de tratamiento, son cruciales y no deben ser tomadas sin suficiente informacion. El 
volumen y la concentracion actual de las aguas servidas, son datos basicos para el proceso 
de planificaci6n, y es importante establecer proyecciones realistas en cuanto la magnitud 
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y coyuntura de las necesidades de recolecci6n y tratamiento. Para la realizaci6n y 
actualizaci6n de estas proyecciones, se debe tomar en cuenta otras actividades de 
desarrollo planificado, para que las ampliaciones 0 expansiones de la infraestructura de 
las aguas servidas, puedan ser coordinadas con las mismas. 

9. Nivel de tratamiento • la magnitud de eliminaci6n de contaminantes que debe 
lograr un proceso de tratamiento • depende de las normas de rendimiento que se aplican al 
sistema. General mente , estos son expresados como limitaciones a la concentraci6n de 
sustancias reglamentadas que se permiten en el efluente tratado. En el caso de efluentes 
que han de ser aplicados a cultivos 0 utilizados de otra manera en tierra, las normas son 
fIjadas con el prop6sito de evitar la contaminaci6n de los cultivos y del agua subterranea. 
Es posible que existan normas nacionales para la reutilizaci6n de efluentes; si no, pueden 
basarse en los lineamientos de la Organizaci6n Mundial de la Salud 0 del Banco 
Mundial, 0 ser derivados de las normas de otros paises en donde se practica la aplicaci6n 
en tierra. 

10. Para las descargas en aguas superficiales, a menudo el proceso de fijar normas 
comienza con la clasificaci6n de las aguas receptoras en base a los usos propuestos 0 

deseados. En las normas de calidad del agua en la Republica Popular de China (RPC), por 
ejemplo, existen cinco clases que van desde Clase I uaguas naturales muy limpiasu hasta 
Clase V uapropiadas sola mente para el enfriamiento industrial y pueden ser empleadas 
en la agricultura." Luego, las normas de calidad del agua receptora pueden ser 
establecidas en base a la literatura cientifica, para determinar los usos en cada 
clasificaci6n. En la Republica Popular de China, se tratan 29 parametros para cada clase 
de agua superficial. La clasificaci6n del agua debe realizarse considerando 10 que es 
realista, econ6mica y tecnicamente; por ejemplo, el requerir la calidad de agua potable en 
una bahia muy transitada, no es emplear sabiamente los recursos de control de la 
contaminaci6n. 

11. Idealmente, las limitaciones del efluente para aquellos que descargan aguas 
servidas, deben ser determinadas mediante la elaboraci6n de model os matemliticos que 
tomen en cuenta la cali dad y las caracterlsticas del flujo, existentes en la masa de agua 
receptora, cal cuI en la maxima carga de todo contaminante que puede ser asimilada en 
cada segmento 0 zona bajo determinada condici6n estadistica de corriente durante la 
temporada seca (p.ej. el minima flujo mensual por un periodo de cinco anos) sin 
ocasionar una violaci6n de las normas, y reparta esa cantidad entre todos los 
descargadores. Tales modelos requieren datos de temporada sobre la ~a1idad de las aguas 
receptoras, el volumen y concentraci6n de todas las descargas, y un registro de los datos 
hidro16gicos, 10 suficientemente largo como para demostrar los flujos promedios de 
temporada y permitir el clilculo del flujo de la temporada seca. 

12. En la prlictica, a menudo se establece las limitaciones nacionales del efluente 
para corresponder a las varias clases de aguas receptoras, para simplificar el proceso de 
preparar permisos de descarga 0 establecer niveles mfnimoslde base para el tratamiento. 
La elaboraci6n de modelos es reservada para situaciones donde el logro de estos llmites no 
resultarli en el cumplimiento de las normas de calidad del agua, requiriendo la 
aplicaci6n de requisitos mas estrictos (0 donde los proyectos son planificados en paises sin 
reglamentos de descarga 0 cali dad del agua). Los reglamentos de la Republica Popular de 
China prohfben toda descarga contaminada en aguas de Clase I y II y contienen dos 
conjuntos de limitaciones de efluentes para otras aguas • uno para las Clases III y IV y 
otro, menos restringido, para la Clase V. La legislaci6n de la Republica Popular de China 
especifica los procedimientos cuantitativos mediante los cuales es posible fijar para las 
descargas locales, ]fmites mas estrictos que las normas nacionales, donde sea necesario 
para lograr los usos deseados. 

13. Generalmente los limites de descarga en las aguas marinas son mas sencillos; se 
enfocan en prevenir la decoloraci6n del agua y su contaminaei6n con aceites y grasas, 
basuras flotantes, y bacterias (en aguas recreativas y de la cosecha de marisc08). La 
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principal tare a de la planificaci6n es identificar una ubicaci6n aceptable para la 
desembocadura sumergida, donde el efluente no degradara a importantes areas de agua 
ni contaminara los lechos de mariscos y las playas. Existen modelos matematicos para 
este fin, que simulan los procesos de diluci6n, dispersi6n, difusi6n, estratificaci6n y 
descomposici6n 0 decaimiento del contaminante. Los modelos requieren datos referentes 
al flujo, la temperatura, la salinidad y la cali dad del agua, recolectados durante un 
periodo de 12 meses, junto con informaci6n detaIl ada batimetrica y ambiental. 

14. La recolecci6n de datos y elaboraci6n de modelos, es costosa y demorada. Sin 
embargo, en comparaci6n con los costos de capital y operaci6n y la esperanza de vida de 
los sistemas de aguas servidas, los costos y el tiempo carecen de importancia, y los 
beneficios - instalaciones que no se quedan cortas de su objetivo para la calidad del agua 
ni requieren de gastos innecesarios - son substanciales. Es mas, a veces la recolecci6n de 
datos puede darse en forma paralela con las actividades de diseiio y construcci6n, cuando 
los proyectos para aguas servidas son program ados por fases como se describe a 
continuaci6n. 

15. Un segundo componente de la planificaci6n tiene que ver con las secuencias 0 

fases de los proyectos dentro de los sistemas individuales de aguas servidas, como partes 
de program as de disminuci6n de la contaminaci6n a largo plazo, y en relaci6n con las 
actividades en otros sectores. Por ejemplo, el poner en operaci6n al sistema de colecci6n, 
sin las obras de tratamiento, simple mente concentra las descargas peligrosas y es causa 
frecuente de la contaminaci6n bruta de aguas superficiales. El efecto neto es un aumento 
de la escasez del agua 0 un aumento en el costo de tratar el agua para el consumo u otros 
usos. EI instalar el agua potable y luego proceder con el desarrollo residencial, comercial 
o turistico, ocasionara peligros para la salud publica 0 contaminaci6n del agua, si no se 
establece al mismo tiempo una infraestructura para las aguas servidas. 

16. En muchos casos, es costo-efectivo construir obras de tratamiento en forma 
modular, agregando capacidad adicional a medida que es extendido el sistema de 
recolecci6n y son realizadas las nuevas conexiones. La inversi6n en el agua servida por 
fases, puede ser la unica manera realista de progresar hacia los objetivos finales para Ja 
calidad del agua en areas densamente pobladas y muy contaminadas, donde un solo 
proyecto acabaria con todos los recursos disponibles para obras publicas y alterarfa 
fisicamente a la regi6n. EI nivel de tratamiento puede establecerse por fases en un solo 
proyecto 0 como parte de la estrategia sectorial, un enfoque que resulta util cuando se 
necesita urgentes mejoras ambientales pero son limitados los recursos financieros 
locales 0 no se ha reunido los datos cientificos necesarios para determinar exactamente el 
grado requerido de eliminaci6n de contaminantes. Es importante en todo metodo por 
fases, reservar espacio para la futura expansi6n al adquirir sitios y designar 
instalaciones. 

17. EI tratamiento de las aguas servidas, genera lodo y otros desechos s6lidos como 
cascajo y cerniduras de grasa. A menudo es diffcil encontrar ubicaciones para el reneno 
o la incineraci6n, 0 salidas para la recirculaci6n. Sin embargo, si no se encuentra 
soluciones, una porci6n de los contaminantes eliminados de las aguas servidas se 
tornara contaminante de la tierra. El manejo del lodo debe formar parte de la 
planificaci6n del sistema de las aguas servidas. 

0peraci6n y Mantenimiento 

18. Las obras de tratamiento y estaciones de bombeo no operaran correctamente, a 
menos que sean operados y mantenidos en forma apropiada. Las causas mas comunes de 
fallas en el sistema, son la sele~ci6n de tecnologia inapropiada, la falta de repuestos, la 
carencia de operadores, tecnicos y obreros capacitados, y las fuentes no confiables de 
energfa electrica 0 sustancias quimicas. La raz6n de la mayorfa de estas, a su vez, 
pueden hallarse en la debiHdad institucional en materia de capacitaci6n tecnica y 
manejo de Jos servicios publicos, presupuestos inadecuados de operaci6n, y sueldos poco 



atractivos (ambos relacionados frecuentemente con tarifas artificialmente bajas para el 
consumidor del agua, que no producen rentas para cubrir el costa total de los servicios de 
agua potable y eliminacion del agua servida). 

Selecci6n de Tecnologia Apropiada 

19. El concepto de la tecnologfa apropiada en los sistemas de agua servida, abarca 
dimensiones tecnicas, institucionales, sociales y economicas. Desde un punto de vista 
tecnico e institucional, la seleccion de teenologfas no apropiadas, ha sido identificada 
como una de las principales causas de fallas en el sistema. El ambiente de las aguas 
servidas es hostil para el equipo electronico, eIectrico y mecanico. Su mantenimiento es 
un proceso sin fin, y requiere de apoyo - repuestos, laboratorios, Mcnicos capacitados, 
asistencia tecnica especializada, y presupuestos adecuados. Aun en los paises 
desarrollados, son los sistemas mas sencillos, elegidos y disefiados con vista al 
mantenimiento, los que brindan un servicio mas confiable. En los pafses en desarrollo, 
don de es posible que falten algunos ingredientes para un program a exitoso de 
mantenimiento, esta debe ser la primera consideracion al elegir tecnologias para las 
plantas de tratamiento y estaciones de bombeo. 

20. En comunidades pequefias y ambientes rurales, las opciones Mcnicas suelen ser 
mas sencillas, pero las consideraciones institucionales se combinan con las sociales y 
siguen siendo extremadamente importantes. Las instituciones locales deben ser capaces 
de manejar los program as 0 sistemas de saneamiento; la participacion comunitaria 
puede ser un elemento clave en su exito. Son importantes las acostumbradas preferencias 
sociales y practicas; algunas pueden ser modificadas mediante programas educativos, 
pero otras pueden estar arraigadas en los valores culturales y no estar sujetas al cambio. 
La economfa forma parte de la decision de dos maneras. No es sorprendente que las 
tecnologias mas sencillas, seleccionadas por su facilidad de operacion y mantenimiento, 
suelen ser las menos costosas para construir y operar. Sin embargo, aun cuando no 10 
sean, como puede ser el caso cuando gran cantidad de tierra debe ser adquirida para los 
estanques de estabilizacion, un sistema menos costoso que fracasa, finalmente sera mas 
costoso que otro mas caro que opera de manera confiable. 

Aguas Servidas Industriales 

21. En la mayorfa de las circunstancias, es sensato conectar las industrias a los 
sistemas de alcantarillado publico. Reduce el mimero de puntos de descarga y por tanto la 
complejidad y costo del control y la coaccion, posibilita un mejor control del efluente 
industrial, y puede ser menor su costo total. Sin embargo, un program a de pretratamiento 
industrial que incluya reglamentos con limites espeeificos sobre las descargas de 
sustancias peligrosas y toxicas y otros contaminantes a las alcantarillas publicas, 
procedimientos de monitoreo, y capacidad de coaccion, es absolutamente critico para su 
exito. De otra manera, existe un riesgo del contacto del personal y de los componentes del 
sistema de agua, con materiales peligrosos, la alteracion del proceso de tratamiento, el 
transporte de contaminantes tOxicos hasta las aguas receptoras 0 la tierra, y la 
contaminacion del lodo de la planta de tratamiento de manera tan grave que no puede 
recibir un uso beneficioso, ni siquiera eliminarse sin dificultades. 

Problemas Socioculturales 

22. Las instalaciones de tratamiento requieren tierra; su ubicacion puede resultar en 
la repoblacion involuntaria. Es mas, las obras de tratamiento y eliminacion pueden 
crear molestias en las cercanfas inmediatas, al menos ocasionalmente. A menudo, las 
tierras y los barrios elegidos, corresponden a los "grupos vulnerables" que son los men os 
capacitados para afrontar los costos de la desubicacion y cuyo ambiente vital ya esta 
alterado. Se debe tener cuidado de ubicar las instalaciones de tratamiento y eliminacion 
donde los olores 0 ruidos no molestaran a los residentes u otros usuarios del area, manejar 
la reubicacion con sensibilidad (ver la seccion sobre "Reubicacion Involuntaria" en el 



Capitulo 2), e incluir en el plan de atenuaci6n del proyecto, provisiones para mitigar 0 

compensar los impactos adversos sobre el medio ambiente humano. Si no se incluye estas 
consideraciones en la planificaci6n del proyecto, existe el riesgo sustancial de resolver un 
problema ambiental de la comunidad mediante su transferencia a otro. 

Alternativas de los Proyectos 

23. Existen varias ubicaciones y tecnologias alternativas para la recolecci6n, el 
tratamiento y la eliminaci6n de las aguas servidas y el manejo del lodo. Varias de elIas 
seran aplicables a cada situaci6n. 

(a) Sistemas de RecoIecci6n 

• tratamiento local 
• tanques individuales de reserva con recolecci6n por cami6n 
• alcantarillas de gravedad, presi6n 0 vacfo de diametro pequeno 
• alcantarillas de poca profundidad 
• alcantarillas planas 
• sistemas simplificados de alcantarillado 
• alcantarillas convencionales de gravedad y tuberias principales de fuerza 
• sistemas regionales de recolecci6n 
• ,¥temas comunitarios 0 subr~gionales ... 

(b) Obras de Tratamiento 

• sistemas locales comunitarios 
• zanjas de oxidaci6n 
• estanques de estabilizaci6n 
• lagunas aireadas 
• tierras humedas artificiales (0 construidas) 
• tratamiento en tierra 
• tratamiento biol6gico convencional 
• tratamiento ffsico*quimico 
• tratamiento preliminar 0 primario con eliminaci6n en el oceano 

(c) Eliminaci6n 

• reutilizaci6n en la agricultura, silvicultura, acuacultura y mejoramiento del 
paisaje 

• reutilizaci6n para descarga en las aguas subterraneas 
• reutilizaci6n en aplicaciones industriales 
• infiltraci6n rapida 
• inyecci6n subterranea 
• desembocadura en el oceano 
• descarga en aguas superficiales 
• plantas de tratamiento para los excrementos que se recogen de noche a fin de 

usarlos como abono 

(d) Manejo del Lodo 

• producci6n de abono 
• producci6n de abono en conjunto con la basura municipal 
• reutilizaci6n en la agricultura 0 silvicultura 
• rec1amaci6n de tierras marginales para la reforestaci6n y el cultivo 
• recuperaci6n de energia (metanizaci6n) 
• incineraci6n 
• relleno 
• eliminaci6n en el oceano 



Administracion y Capacitacion 

24, El apoyo institucional es critico para la operaci6n exitosa de una instalaci6n de 
aguas servidas, Comienza con la selecci6n del personal. Un sistema grande de 
recolecci6n y tratamiento necesitara un administrador con experiencia tecnica y 
administrativa; un ingeniero ambiental; supervisores y trabajadores en operaciones, 
mantenimiento del alcantarillado y mantenimiento de Ia planta; directores y tecnicos de 
laboratorio; y personal de apoyo en las areas de contabilidad, presupuesto, y secretaria, Si 
el proyecto incluye sistemas de eliminaci6n local, tanques de reserva, 0 alcantarillas de 
diametro reducido con tanques de sedimentaci6n, se necesitara personal para elaborar y 
aplicar normas para las instalaciones y para su inspecci6n y aprobaci6n, y sera necesaria 
proveer para el mantenimiento local del sistema, Es esencial una unidad de relaciones 
con los c1ientes, para recibir e investigar quejas, brindar informaci6n y llevar a cabo 
programas educativos relacionados con los servicios del sistema (p,ej. higiene y 
saneamiento, mantenimiento local del sistema). Si la empresa publica es responsable de 
recibir las rentas, se requerira un equipo de facturaci6n y recolecci6n. EI estatus del 
empleo y su sueldo, deben ser adecuados para atraer al personal calificado y evitar su 
perdida una vez capacitados. 

25. Los sistemas de aguas servidas pueden ser operados exitosamente bajo una 
variedad de estructuras institucionales, como un departamento del gobierno municipal, 
un distrito 0 autoridad local 0 regional de saneamiento, 0 una empresa de operaci6n 
privada bajo contrato con el gobierno. Para los sistemas convencionales de 
alcantarillado, las funciones de planificaci6n, construcci6n, operaci6n y 
administraci6n, pueden ser centralizadas en uno de estos formatos institucionales, Para 
los proyectos que contemplan sistemas locales individuales, 0 sus equivalentes en 
comunidades pequefias, es apropiada alguna descentralizaci6n de la funci6n. La 
planificaci6n de las areas a ser servidas por varios tipos de sistemas locales y la fijaci6n 
de norm as para la construcci6n, instalaci6n y mantenimiento, deben permanecer mas 0 

menos centralizadas. 

26. La autorizaci6n e inspecci6n de las instalaciones y la aplicaci6n de las normas, 
debe ser funci6n gubernamental; es 16gico delegarla a las autoridades locales, pero podria 
ser realizada por una empresa de servicio publico centralizada, en situaciones don de el 
sistema de aguas servidas es un hibrido de instalaciones locales y alcantarillas 
convencionales. La asistencia tecnica para su instalaci6n, y lao instrucci6n de los 
usuarios en su operaci6n y mantenimiento, son servicios que mejor se ejecutan a nivel 
comunitario, por parte de las autoridades locales u ONGs. El mantenimiento del sistema, 
incluyendo el bombeo de los tanques septicos, es un servicio que probablemente debe ser 
privatizado y nevado a cabo bajo la supervisi6n de las autoridades locales. Donde no 
existen empresas que realicen de manera confiable el mantenimiento, una opci6n 
consiste en hacer que 10 asuma una empresa de servicio publico centralizada de aguas 
servidas. La eliminaci6n del lodo septico debe ser reglamentada segUn las normas 
gubernamentales y supervisada por el organismo que administra la instalaci6n de 
eliminaci6n, el sitio 0 el programa de reutilizaci6n. 

27. La capacitaci6n deberia iniciarse antes del arranque del sistema, con la ayuda de 
un consultor de disefios. A mas de la familiarizaci6n basica con el sistema, su relaci6n 
con el medio ambiente, y los fundamentos de la salud y seguridad ocupacional, debe ria 
incluir una capacitaci6n en operaciones y mantenimiento con el equipo en S1. El personal 
de control de los desechos industriales necesitara capacitaci6n especializada en los 
procedimientos de muestreo y coacci6n. Los empleados de las industrias conectadas 
necesitaran capacitaci6n especializada en la operaci6n y el mantenimiento del equipo de 
pretratamiento. Todo trabajador que deba entrar en espacios encerrados, laborar en 
zanjas profundas, mantener el equipo eIectrico, 0 manejar el cloro u otras sustancias 
qufmicas peligrosas, debe ser correctamente equipado e instruido en los procedimientos de 
seguridad y respuesta a los accidentes, La "capacitaci6n de capacitadores" es un buen 
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concepto, para que el personal del sistema pueda continuar con los programas de 
capacitacion a 10 largo de la vida de las instalaciones. 

28. Una empresa de servicio publico de aguas servidas necesita recuperar todos los 
costos del servicio, a fin de sostener operaciones confiables. Por 10 tanto, debe po seer 0 

poder obtener la capacidad para determinar los costos y establecer las tarifas. 
Generalmente estas incluyen una carga fija en base a la recuperacion del costa de capital 
y administracion del sistema, mas una carga variable basada en el consumo de agua de 
cada cliente segun su medidor. La aplicacion de tarifas adicionales es una manera 
apropiada de recuperar el costo del servicio a los clientes industriales cuyas descargas 
excedan de modo significativo la concentracion promedio de las aguas servidas 
domesticas. Donde se proporciona el servicio de aguas servidas a un precio menor al costo 
total, para algunos grupos de clientes como politica gubernamental, el gobierno debe hacer 
las provisiones necesarias para que no quede corto el presupuesto operacional, tal vez 
mediante subsidios cruzados intraurbanos. 

29. Se debe preparar un plan de arranque para toda instalacion nueva de aguas 
servidas de tamaiio significativo, a fin de asegurar el cumplimiento de los requisitos 
descritos anteriormente. EI plan debe comprender reunir el personal, el equipo de 
mantenimiento y los repuestos, antes de que sean necesarios, capacitar a todo el personal, 
y establecer fuentes de ingreso y presupuestos. 

30. Los organismos ambientales y de salud publica a nivel local, regional y/o 
nacional, necesitaran recursos y capacitacion para monitorear la construccion y 
operacion del sistema y, de ser necesario, exigir el cumplimiento de las normas de 
rendimiento. Es po sible que tambien deban apoyar la empresa de servicio publico misma 
en la coaccion de los reglamentos de pretratamiento industrial. Donde no se encuentran 
plenamente elaboradas las normas nacionales de control de la contaminacion del agua, 
sus agencias y procedimientos, un programa de fortalecimiento institucional debe ser 
coordinado con la preparacion de proyectos de aguas servidas. 

Seguimiento 

31. Puesto que estos son proyectos ambientales, las buenas practicas de inspeccion de 
la construccion, a fin de asegurar que el sistema es construido de acuerdo con las 
especificaciones, tam bien son buenas practicas de manejo ambiental. Se debe dar 
particular atencion al cumplimiento de las provisiones del plan de atenuacion, a fin de 
proteger los canales de los rios, las playas y las tierras humedas. Un programa de 
seguimiento operacional debe ser elaborado para observar las tendencias de volumen y 
concentracion; detectar las sustancias peligrosas que entran en las obras de tratamiento, 
aplicar los reglamentos de pretratamiento industrial; controlar el proceso de tratamiento; 
evaluar y administrar el rendimiento de la planta de tratamiento; monitorear la calidad 
ambiental en los sitios de eliminacion; y asegurar que los productos de lodo y aguas 
servidas reclamadas cumplan con las normas de reutilizacion. 

32. La frecuencia y nivel de sofisticacion del muestreo, depende en parte del tamaiio 
del sistema y la naturaleza de sus procesos de tratamiento. EI monitoreo es costoso; 
requiere instalaciones de laboratorio, equipos, y tecnicos. Como principio general, se debe 
medir solamente aquellos parametros necesarios para operar el sistema, proteger el 
personal y los equipos, y conservar el medio ambiente. 

33. Al diseiiar el programa de monitoreo, se debe poner enfasis en apoyar la solida 
operaci6n del sistema de aguas servidas. Esto requiere el establecimiento de normas de 
rendimiento para el sistema. Se debe reunir datos para monitorear el logro de estas 
nonnas, interpretarlos y luego entregarlos de manera eficiente y oportuna a aquellos que 
toman las decisiones operacionales: los operadores y administradores del sistema. El 
monitoreo de los datos es util ademas para los diseiiadores en el mejoramiento de futuros 



proyectos. Con demasiada frecuencia, los programas de monitoreo son vistos s610, 0 
principalmente, como instrumentos de coacci6n. Aunque esta acci6n puede ser necesaria 
para lograr el cumplimiento de las normas en algunos casos, un informe oportuno 
colocado en manos de un superintendente concienzudo de planta de tratamiento, puede ser 
mas efectivo en proteger et medio ambiente. 
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Tabla 9.S. Sistemas de Recoleccion, Tratamiento, Reutilizacion y Eliminacion de Aguas Servidas 

Impactos Negativos Potenciales 

Directos 

1. Alteraci6n de los canales de los rios, habitats para plantas y animales 
acuaticos, y areas de reproduccion y crianza, durante la construcci6n. 

2. Alteraciones en el equilibrio hidroIOgico de la cuenca hidraulica cuando las 
aguas servidas son exportadas mediante su recoleccion en gran des areas 
aguas arriba y su eliminacion aguas abajo. 

3. Degradacion de los barrios 0 de la calidad de las aguas receptoras, debido al 
desbordamiento de las aguas negras, tubos de paso en las obras de tratamien
to, 0 fallas en el proceso de tratamiento. 

4. Degradacion de Ia caUdad de las aguas receptoras, a pesar de la operacion 
normal del sistema. 

Medidas de Atenuaci6n 

1. • No colocar la tuberia del alcantarillado en los canales de los rfos. 

• Requerir controles de erosion!sedimentacion durante la construcci6n. 

2. • Considerar los sistemas subregionales y comunitarios pequefios en las 
areas con poca agua. 

3. 

• Aprovechar plenamente las oportunidades de reclamacion! reutilizacion 
de las aguas servidas, especialmente en las areas con poca agua. 

• Realizar por fases la construccion de los sistemas de recolecci6n y las 
obras de tratamiento, a fin de evitar la descarga de aguas servidas 
crudas. 

• Elegir una tecnologfa apropiada. 

• Disefiar para la confiabilidad y facilidad de mantenimiento. 

• Implementar las recomendaciones de administracion y capacitacion, el 
programa de monitoreo, yel programa de pretratamiento de los desechos 
industriales (ver los lineamientos en el texto). 

4. • Ubicar y disefiar las obras de tratamiento y sistemas de eliminacion 0 

reutilizacion, en base a datos adecuados sobre las caracterfsticas de las 
aguas servidas y la capacidad de asimilacion de Ia masa de agua 
receptora. 

• Emplear model os matematicos para determinar la ubicacion de las 
descargas en las aguas superficiales y el nivel de tratamiento requerido, 
y para ubicar y disefiar las desembocaduras en el oceano. 

• Tomar completa ventaja en la aplicaci6n de tierra en alternativas 
convenientes, especial mente en areas con poca agua. 



Tabla 9.S. Sistemas de Recoleccion, Tratamiento, Reutilizacion y Eliminacion de Aguas Servidas (continuacion) 

Impacto8 Negativos Potenciales 

Directos (continuaci6n) 

5. Peligros para Is salud publica en las cercanias de los sitios de descarga 0 

reutilizaci6n, durante la operaci6n normal del sistema. 

~ 6. Contsminaci6n en los sitios de aplicaci6n en tierra: 

• del suelo y los cultivos por sustancias t6xicas y pat6genas 
• de las aguas subterraneas por sustancias t6xicas y el nitr6geno 

7. No lograr los usos beneficiosos deseados de las aguas receptoras, a pesar de 
la operaci6n normal del sistema. 

Medidas de Atenuaci6n 

• Implementar un programa de monitoreo y pretratamiento de los dese
chos industriales (ver los lineamientos en el texto). 

5. • Elegir una tecnologia apropiada. 

• Asegurar que los lineamientos de pretratamiento y operaci6n, para la 
aplicaci6n en tierra y otros sistemas de reutilizaci6n del agua, sean 
adecuados para proteger la salud de las personas y del ganado. 

• Restringir el acceso a los sitios de eliminaci6n de aguas servidas 0 de lodo, 
donde sean inevitables los peligros para la salud. 

6. • Ubicar y disenar las obras de tratamiento y sistemas de eliminaci6n 0 

reutilizaci6n, en base a datos adecuados sobre las caracteristicas del sitio 
de aguas servidas y de aplicaci6n en tierra. 

• Implementar un programa efectivo de monitoreo y pretratamiento de los 
desechos industriales (ver los lineamientos en el texto). 

• Asegurar que los lineamientos de pretratamiento y operaci6n, sean 
adecuados para la aplicaci6n en tierra y otros sistemas de reutilizaci6n 
de las aguas servidas. 

7. • Establecer un objetivo realista de uso y elegir criterios para la cali dad del 
agua, en concordancia con los usos deseados. 

• Establecer normas de rendimiento para el sistema mediante la elabora
ci6n de modelos u otros medios que resultarian en el cumplimiento de los 
criterios. 



Tabla 9.S. Sistemas de Recoleccion, Tratamiento, ReuUlizacion y Eliminacion de Aguas Servidas (continuacion) 

Impactos Negativos Potenciales 

Directos (continuaci6n) 

8. Olores y ruido provenientes del proceso de tratamiento 0 de las operaciones 
de eliminaci6n dellodo. 

9. Emisi6n de los compuestos organicos volatiles, provenientes del proceso de 
tratamiento. 

S:2 10. Contaminaci6n del suelo, los eultivos 0 las aguas subterraneas, y reproduc-
I-l ci6n 0 alimentaci6n de vec10res de enfermedades en los sitios de almacenaje, 

reutilizaci6n 0 eliminaci6n dellodo. 

11. Accidentes laborales durante la construcci6n y operaci6n, especialmente en 
las operaciones con zanjas profundas. 

Medidas de Atenuaci6n 

8. • Ubicar las obras de tratamiento solamente eerea a usos compatibles de 
la tierra. 

• Elegir una tecnologfa apropiada. 

• Inc1uir en el diseiio el control de olores y equipos de bajo ruido. 
~ 

• Implementar las recomendaciones de administraei6n y capacitaci6n (ver 
el texto). 

9. Estableeer un programa efec1ivo de pretratamiento de los desechos indus
triales (ver los lineamientos en el texto). 

10. • Incorporar el manejo dellodo en los estudios de factibilidad del sistema. 
la selecci6n de tecnologfas, el diseiio, la eleeci6n de personal, la capacita
ci6n, el presupuesto y el plan de arranque. 

• Implementar un program a efeetivo de pretratamiento de los deaech08 
industriales (ver los lineamientos en el texto). 

• Asegurar que los lineamientos de pretratamiento y operaci6n. para la 
aplicaci6n en tierra y otros sistemas de reutilizaci6n, aean adeeuado. 
para salvaguardar la salud de las personas y del ganado. 

• Inspeccionar el cumplimiento de los lineamientos de operaci6n. 

11. Exigir el cumplimiento de los procedimientos de seguridad. 



~ 

Tabla 9.8. Sistemas de Recoleccion, Tratamiento, Reutilizacion y Eliminacion de Aguas Servidas (continuacion) 

Impactos Negativos Potenciales 

Direetos (continuaci6n) 

12. Accidentes laboraies ocasionados por la acumulacion de gases en las alcan
tarillas y otros espacios encerrados 0 por la descarga de materiales peJigrosos 
en las alcantarillas. 

13. Graves peligros para Ia salud publica y laboral debido a los accidentes con el 
cloro. 

14. Molestiasypeligros para la salud publicadebido al derramey la acumulacion 
de las aguas negras. 

Medidas de Atenuacion 

12. • Enfatizar la educaci6n para la seguridad y la capacitaci6n para el 
personal del sistema. 

• Implementar un program a efectivo de pretratamiento de los desechos 
industriales (ver los Iineamientos en el texto). 

• Proporcionar equipos de seguridad e instrumentos de monitoreo apropia
dos. 

• Exigir el cumplimiento de los procedimientos de seguridad. 

13. • Incorporar las provisiones de seguridad en el diseno, los procedimientos 
de operacion y la capacitacion. 

• Preparar un plan de contingencia para responder a los accidentes. 

14. • Inspeccionar en forma ruti nari a las alcantariIlas, en busca de conexiones 
ilegales y obstrucciones. 

• Limpiar las aicantarillas cuando sea necesario. 

• Proporcionar un sistema de monitoreo con alarmas contra fallas en la 
estaci6n de bombeo. 

• Proporcionar una fuente alternativa de energfa electrica en las estacio
nes crfticas de bombeo. 

• Educar al publico para evitar Ia eIiminacion de desechos s6lidos en la 
aicantarilla. 



Tabla 9.S. Sistemas de Recoleccion, Tratamiento, Reutilizacion y Eliminacion de Aguas Servidas (continuacion) 

Impactos Negativos Potenciales 

Directos (continuaci6n) 

15. No lograr mejoras en la salud publica en el area de servicio. 

16. Desubicaci6n de los residentes debido al sitio de la planta. 

17. Molestias e impactos esteticos adversos, percibidos 0 reales, en las cercanfas 
de las obras de tratamiento. 

18. Destruccion accidental de los sitios arqueologicos durante la excavaci6n. 

Indirectos 

~ 19. Desarrollo no planificado, inducido 0 facilitado por la infraestructura. 

20. Problemas regionales del manejo de deseehos solidos, exacerbados por ellodo. 

Medidas de Atenuaci6n 

15. Realizar un programa de educaci6n para el saneamiento y la higiene. 

16. Ayudar con la reubicacion (ver la seccion sobre "Reubicaci6n Involuntaria"). 

17. Incorporar en el proyecto mejoras barriales e instalaciones publicas utiles. 

18. Incluir en los documentos del contrato de construccion, proeedimientos de 
notificacion y proteccion para las propiedades culturales (ver la secci6n sobre 
"Patrimonio Cultural"). 

19. • Coordinar la instalacion del alcantarillado con el plan regulador. 

• Fortalecer los reglamentos e instituciones de control del usa de la tieITa. 

• Integrar la planificacion de la infraestruetura en los proyectos de urba
nizaci6n. 

20. • Incorporar ellodo, laexcretay el material septico en los planes regionales 
de manejo de desechos s6lidos yen los estudios de factibilidad y seleeci6n 
de teenologfa para el sistema de aguas servidas. 

• Implementar un programa de pretratamiento para los desechos indus
triales. 



Tabla 9.S. Sistemas de Recoleccion, Tratamiento, Reutilizacion y Eliminaclon de Aguas Servidas(continuaclon) 

Impactos Negativos Potenciales 

Indirectos (continuaci6n) 

21. Perdida de productividad en las pesquerfas. 

22. Reducci6n de la actividad turfstica 0 recreativa. 

Medidas de Atenuacion 

21. • Evaluar la importancia de las aguas reeeptorasen las pesquerfas locales 
y regionales. 

• Implementar las medidas atenuantes para impactos directos, Nos. 3, 4, 
y7, 

22. • Dar especial atenci6n a las molestias e impactos esteticos reales 0 

percibidos al seleecionar el sitio y la tecnologfa. 

• Implementar las medidas atenuantes para impactos directos, Nos. 3, 4, 
5,7,8, Y 14. 
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ANEX09-1 

Ejemplo de los T~rminos de Beferencia (TaR) 
Evaluacion Ambiental de la Navegaclon Interior 

Nota: Los mimeros de parrafo corresponden al Bosquejo Modelo de 
T~rminos de Referenda (TsR) que consta en el Anexo 1-3; los parrafos 
adicionales no estan numerados. 

7. Tarea 1. Descripcion del Proyecto Propuesto. Descripciones para proyectos 
especificos de 10 siguiente: 

• Especificar las opciones de eliminacion para los materiales dragados en aguas 
abiertas, en la playa 0 en tierras altas, y determinar si sera necesario su 
tratamiento 0 contencion, especialmente si los materiales son contaminados. 

• Los requerimientos para el equipo, basados en el caracter ffsico-qufmico del 
material dragado, el sitio de eliminacion y las condiciones fisicas en el mismo. 

• Requisitos de transporte, como instalaciones terminales y de atracado, gabarras y 
naves, tuberfas, caminos, interrupcion del transito para usuarios comerciales y 
recreativos. 

• Operaciones de produccion de energia, incluyendo desechos s6lidos, emisiones y 
descargas, y sus cantidades, asf como los procedimientos de transporte y manejo 
para combustibles y otros materiales peligrosos. 

9. Tarea 3. Consideraciones Leldslatiyas y Normatiyas. Si se contempla la 
eliminacion en aguas abiertas internacionales, se debe estudiar los requisitos de la 
Convencion de Descarga de Londres de 1972, la Convention de Oslo de 1974, y la 
Convencion de Paris de 1978. Ademas, se debe consultar el Acuerdo sobre la Calidad 
del Agua en los Grandes Lagos de 1978 entre los Estados Unidos y Canada, para fijar 
el alcance de los proyectos de dragado. 

10. Tarea 4. Determinacion de los Potenciates Impactos del Proyecto Pfonuesto. 

• Estudios de Caracterizacion del Material Dra~ado. Los estudios del caracter 
ffsico-quimico del material dragado son importantes para elegir 10 mas apropiado 
en equipos de dragado y opciones de eliminacion, calcular las cantidades de los 
diversos materiales, y diseiiar programas de monitoreo y medidas atenuantes. 
Todo resultado del muestreo debe ser estadfsticamente representativo del area del 
proyecto (es decir, su extensi6n vertical y horizontal) a fin de asegurar una 
apropiada planificacion ambiental y reducir la probabilidad de encontrar "zonas 
rojas" contaminadas. 

• Identificacion de Ambientes Fraeles. Las evaluaciones de campo de ecosistemas 
y comunidades en las cercanfas del area del proyecto, referentes a sus impactos 
directos e indirectos sobre los componentes duraderos, fragiles y/o en riesgo 0 

peligro de extincion, de los sistemas afectados. Por ejemplo, la alteracion del flujo 
en un sistema acuatico podria producir impactos adversos sobre un manglar que se 
encuentre aguas abajo. 

17. Eguipo Consultor. EI equipo consultor que prepara la evaluacion de los impactos 
ambientales para proyectos de navegaci6n en el interior, debe inc1uir miembros de 
las siguientes disciplinas profesionales: un especialista en impactos ambientales, 
como lfder del equipo; un ingeniero civil/ambiental con experiencia en los proyectos 
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de dragado y transporte acuatico; un biologo acuatico 0 marino, u otra especialidad 
segUn el sitio de dragado y los recursos naturales que podrian recibir impactos; un 
hidrologo de aguas superficiales; un planificador del uso de la tierra; y un 
economista social. 
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ANEX09-2 

Ejemplo de los Terminos de Referencia (TsR) 
Evaluaci6nAmbiental de las Instalaciones para Puertos y Babias 

Nota: Los ntimeros de parrafo corresponden al Bosquejo Modelo de 
Terminos de Referencia (TsR) que consta en el Anexo 1-3; los parrafos 
adicionales no estan numerados. 

7. Tarea 1. Descripci6n del PrQyecto Propuesto. Descripciones para proyectos especificos 
de los siguiente: 

• Especificar las opciones de eliminacion para los materiales dragados en aguas 
abiertas, en la playa 0 en tierras altas, y determinar si sera necesario su 
tratamiento 0 contencion, especialmente si los materiales son contaminados. 

• Los requerimientos de equipo, basados en el caracter flsico-quimico del material 
dragado, el sitio de eliminacion y las condiciones ffsicas del mismo. 

• Requisitos de transporte, como instalaciones terminales y de atracado, gabarras y 
naves, tuberias, caminos, interrupcion del transito para usuarios comerciales y 
recreativos. 

• Operaciones de produccion de energia, inc1uyendo desechos solidos, emisiones y 
descargas, y sus cantidades, asi como los procedimientos de transporte y manejo 
para combustibles y otros materiales peligrosos. 

• Las industrias relacionadas con el puerto, que podrian ser desarrolladas y 
servidas por las instalaciones, incluyendo materiales peligrosos, su manejo, 
almacenaje, procesamiento y eliminacion, necesidades especiales de energia, y 
requisitos de eliminacion de desechos. 

9. Tarea 3.Consideraciones Leeis)atiyas y Normatiyas. Si se contempla la 
eliminaci6n en aguas abiertas internacionales, se debe estudiar los requisitos de la 
Convencion de Descarga de Londres de 1972, )a Convencion de Oslo de 1974, y la 
Convencion de Paris de 1978. Ademas, se debe consultar )a Organizacion Maritima 
Internacional (OMI) para conocer los lineamientos referentes a la liberacion y 
descarga a partir de barcos. 

10. Tarea 4. Determinacion de los PotenciaIes Imnactos del Proyecto Propuesto. 

• Estudios de Caracterjzacion del Material Draeado. Los estudios del caracter 
fisico-quimico del material dragado son importantes para elegir 10 mas apropiado 
en equipos de dragado y opciones de eliminacion, calcular las cantidades de los 
diversos materiales, y diseiiar programas de monitoreo y medidas atenuantes. 
Todo resultado del muestreo debe ser estadisticamente representativo del area del 
proyecto (es decir, su extension vertical y horizontal) a fin de asegurar una 
apropiada planificaci6n ambiental y reducir la probabilidad de encontrar "zonas 
rojas" contaminadas. 

• Identificaci6n de Ambientes Frae-iles. Las evaluaciones de campo de los 
ecosistemas y comunidades en las cercanias del area del proyecto, referentes a sus 
impactos directos e indirectos sobre los componentes duraderos, fragiles y/o en 
riesgo 0 peligro de extinci6n, de los sistemas afectados. Por ejemplo, la alteracion 
del flujo en un sistema acuatico podria producir impactos adversos sobre un 
manglar que se encuentra aguas abajo. 
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• Estudios de Caracterizaci6n del Efluente. Estos pueden ser necesarios para 
disefiar opciones apropiadas de control de la contaminaci6n del agua para las 
instalaciones e industrias portuarias. Idealmente, se debe identificar las 
corrientes de aguas servidas en estado sanitario, las aguas de enfriamiento, y las 
aguas de procesamiento. 

• Identificaci6n de las "Zonas Nul as" . Se debe determinar la actual ubicaci6n y 
potencial reubicaci6n por las actividades de desarrollo, para atenuar la velocidad 
de sedimentaci6n e intrusi6n del agua salada, asi como reducir la frecuencia de 
las actividades de dragado de mantenimiento. 

17. EQuipo Consultor. EI equipo consultor para preparar una evaluaci6n de los impactos 
ambientales en los proyectos de navegaci6n en el interior, debe incluir miembros de 
las siguientes disciplinas profesionales: un especialista en impactos ambientales, 
como llder del equipo; uno 0 mas ingenieros civillambiental/portuario con 
experiencia en proyectos de dragado, desarrollo de puertos y bahias, y transporte 
acuatico; un bi610go acuatico 0 marino, u otra especialidad segUn el sitio de dragado y 
los recursos naturales que podrian ser afectados; un hidr610go de aguas 
superficiales; un planificador del uso de la tierra; y un economista social. 



ANEX09-3 

Ejemplo de los Terminos de Referencia (TsR) 
Evaluacion Ambiental de los Sistemas de Eliminaci6n 

de Desechos S61idos 

Nota: Los mimeros de parrafo corresponden al Bosquejo Modelo de 
Tthminos de Referencia (TsR) que consta en el Anexo 1-3; los parrafos 
adicionales no estan numerados. 

7. Tarea 1. DesqiDci6n del Proyecto PrQDuesto. 

(a) Para las mejoras en la recolecci6n de los desechos s6lidos, que forman parte de 
un proyecto, incluir: el plano ffsico de los barrios a recibir la recolecci6n 
mejorada; las condiciones sociales, culturales y econ6micas de los barrios a 
recibir la recolecci6n mejorada; y la descripci6n de los elementos del proyecto, 
incluyendo el metoda propuesto de recolecci6n, pruebas piloto para confirmar 16 
apropiado del mismo, actividades previas a la implementaci6n y de participaci6n 
y educaci6n comunitaria, costos de sistemas de recuperaci6n, especificaciones 
del equipo y planes de adquisici6n, planes de implementaci6n, procedimientos de 
operaci6n y mantenimiento, y las partes responsables de cad a aspecto del 
sistema. 

(b) Para las mejoras en la transferencia y eliminaci6n de los desechos s6lidos, que 
forman parte del proyecto, incluir: el plano fisico del area urbana global a ser 
servida por las instalaciones, incluyendo un mapa de los principales caminos; 
la ubicaci6n estrategica de la instalaciones, incluyendo la justificaci6n 
econ6mica del plan estrategico global para las areas del servicio de recolecci6n, 
rutas de transporte directo, estaciones de transferencia, rutas de transferencia y 
sitios de eliminaci6n; el ambiente fisico, ecol6gico y demografico de las 
instalaciones, incluyendo las caracteristicas del uso de las tierras circundantes, 
proximidad a barrios residenciales, ubicaci6n de las fuentes public as de agua 
potable y pozos privados, direcci6n del flujo de aguas subterraneas, uso de aguas 
superficiales, direcci6n prevaleciente del viento; y una descripci6n de los 
elementos del proyecto, incluyendo el plano de las instalaciones propuestas 
(cerramientos, edificios, puente-basculas, caminos, rampas, drenajes, sistemas 
de control de gases y lixiviaci6n, pozos de monitoreo); un program a de 
construcci6n, planes de operaci6n, de tapado y de monitoreo a largo plazo, y las 
partes responsables. 

8. Tarea 2. DescriDci6n del Medio Ambiente. 

(a) Para las mejoras en los sistemas de recolecci6n, que forman parte del proyecto: 

Ambiente {isico: el plano de la vecindad, mostrando los sitios para los 
recipientes comunitarios, las paradas de los camiones durante la recolecci6n por 
manzanas, 0 las canes servidas por la recolecci6n en la acera; las condiciones de 
acceso por los caminos 0 senderos para el equipo de recolecci6n; y el cHma y la 
meteorologia, seglin afectan a la retenci6n y frecuencia de la recolecci6n. 

Ambiente sociocultural: la densidad poblacional y el nivel demografico por 
barrios; la estructura comunitaria de los lideres locales y el proceso tradicional 
de participaci6n publica; el empleo y otras actividades que indiquen modelos de 
movimiento hacia y desde el barrio; el nivel de educaci6n en cuanto al 
saneamiento y la salud publica; y las costumbres y actitudes relativas a la 
cooperaci6n con el sistema de recolecci6n. 



(b) Para las mejoras en las instalaciones de transferencia y eliminaci6n, que 
forman parte del proyecto: 

Ambiente ((sico: la ubicaei6n de laeinstalaciones propuestas en relaci6n con la 
naturaleza de los us~s para la tierra circundante y eu proximidad a las casas· y 
demas establecimientos; las actuales condiciones viales y de transito en el area 
de las instalaciones propueitas, versus las propuestas; la topografia existente y 
los cambios propuestos, incluyendo el area que sera afectado por cualquier 
impacto estetico visual; los suelos y la geologia; la hidrologia de las aguas 
superficiales y subterraneas, y las conexiones hidraulicas entre los sitios 
propuestos y las aguas receptoras por debajo de los sitios; los us~s existimtes y 
propuestos de las aguas receptoras, incluyendo la ubicaci6n de pozos y tomas 
public os y privados de agua potable; el clima y la meteorologia, incluyendo la 
direcei6n prevaleeiente del viento. 

Ambiente biol6gico: la flora y fauna; los habitats fr8giles (p.ej. la delineaci6n de 
las tierras humedas); y las especies raras, en peligro de extinci6n 0 de 
importancia comerciat. 

Ambiente sociocultural: los us~s anteriores de los sitios y la consideraei6n de 
toda importancia hist6rica; el uso de Ia tierra y el caracter demografico de los 
barrios eircundantes; las actividades de desarrollo planificadas; la educaci6n, 
conscientizaei6n, y sensibilidad del publico ante la ubicaci6n propuesta de la 
instafaci6n; y las preocupaciones de Ia gente en tomo al transito, los insectos, el 
ruido, el polvo, el olor, el humo, 0 las cuestiones esteticas. 

9. Tarea 3. Consideraciones Le~slatiyas y Normatiyas. 

• Describir las leyes nacionales y ordenanzas locales que definan la 
responsabilidad y autoridad de manejo de los desechos s6lidos que ha sido 
delegada al gobiemo local. Describir las leyes y los lineamientos nacionales que 
definen las normas de disefio y operaci6n que han de cumplir los gobiernos en la 
ejecuci6n de sus deberes. Incluir una descripci6n de cada norma ambiental que se 
ha de cumplir, incluyendo todo requisito para la entrega, al gobiemo nacional, de 
los datos del monitoreo ambiental 0 informes de la evaluaci6n de los impactos 
ambientales, por parte de los gobiemos locales. Describir las ordenanzas locales 
que gobieman la responsabilidad de los ciudadanos de participar y cooperar con el 
sistema de desechos s6Iidos. 

• Analizar el grado en que el gobiemo local utiliza Ia educaci6n, inspecci6n y 
coacci6n para asegurar el cumplimiento de los reglamentos existentes. Describir 
la asistencia tecnica, el monitoreo ambiental, y las actividades de coacci6n de las 
normas, proporcionados por el gobierno nacional y provisional para apoyar las 
operaciones y acciones del gobiemo local. 

10. Tarea 4. Determinaci6n de los Potenciales Impactos del Proyecto Propuesto. 

• Para los proyectos de desechos s6lidos, existen numerosos impactos potenciales a 
ser estudiados como parte del disefio. Por su mayor parte, los disefios bien 
concebidos minimizaran los impactos adversos. Tambien, muchos impactos 
potenciales pueden ser minimizados mediante la alteraci6n de las practicas de 
operaci6n. 

• Existen algunos problemas de impacto potencial, cuyas consecuencias serian 
ecol6gicamente significativas a largo plazo. En 10 relacionado con estos efectos, se 
recomienda efectuar estudios especiales como parte de la evaluaci6n de los 
impactos ambientales. Especificamente, antes de disefiar un sitio de descarga en 
tierra, es necesario tomar muestras dentro del sitio y fuera de el, a fin de evaluar 
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el caracter de los sue los y su geologia, y confirmar el flujo de las aguas 
subterraneas. Los datos que arrojan estas muestras, junto con la informaci6n de 
la precipitaci6n y filtraci6n, deben ser empleados para realizar un sencillo calculo 
de la cantidad de lixiviaci6n que podrfa ser generada y liberada del sitio de 
descarga en tierra y su potencial efecto sobre las aguas receptoras mas cercanas. 

14. Tarea 8. Elaboraci6n de un Plan de Semimiento. 

• Para los proyectos de desechos s61idos que incluyan una instalaci6n de 
eliminaci6n en tierra, el seguimiento ambiental debe incluir pozos de monitoreo 
de gas y agua subterranea y un programa regular de control de los principales 
indicadores de la contaminaci6n. Si el sitio de eliminaci6n en tierra cuenta con 
un sistema de recolecci6n y ventilaci6n de gases, se recomienda un monitoreo 
peri6dico de la composici6n del gas descargado por los ventiladores. Tambh~n se 
recomienda un control peri6dico dentro y fuera del sitio, con un medidor portatil, 
de los niveles de oxfgeno y gas combustible en el aire ambientaI. De modo similar, 
para los proyectos que incluyen un incinerador 0 plan de recuperaci6n de recursos, 
el seguimiento ambiental debe incluir un control de calidad del aire en los gases 
provenientes de la chimenea. 

17. Eguipo Consultor. Para los proyectos de desechos s6lidos, un equipo consultor 6ptimo 
incluirfa los siguientes, en orden de prioridad: ingenieros civiles con experiencia en 
la recolecci6n y eliminaci6n de desechos s6lidos; hidroge610gos con experiencia en el 
control de la contaminaci6n de aguas subterraneas; soci610gos 0 psic6logos con 
experiencia en la participaci6n comunitaria en el diseiio y operaci6n de los proyectos; 
planificadores del uso de la tierra con experiencia en la ubicaci6n de instalaciones; 
bi610gos con experiencia en la evaluaci6n ambiental de los sitios para instalaciones; 
y meteor610gos con experiencia en el control de la contaminaci6n del aire. 



ANEX09-4 

Ejemplo de los Tennmos de Referencia (TsR) 
Evaluaci6n Ambiental del DesaITOllo del Turismo 

Nota: Los mimeros de parrafo corresponden al Bosquejo Modelo de 
Terminos de Referencia (TsR) que consta en el Anexo 1-3; los parrafos 
adicionales no estan numerados. 

7. Tarea I. Descripci6n del PrQyecto PrQPuesto. Proporcionar una de scrip cion completa 
del proyecto y su ambiente existente, empleando map as a escala apropiada. 

El proyecto propuesto debe incluir: el plano general (tamai'io, capacidad, etc.); las 
actividades de construccion y preconstruccion; la operacion y el mantenimiento; la 
duracion; los planes para proporcionar utilidades, la eliminacion de desechos y otros 
servicios necesarios; el ambiente fisico, eco16gico, demografico, sociocultural e 
institucional. 

8. Tarea 2. Descripcion del MediQ Ambiente. Si el desarrollo turfstico se relaciona con 
un parque 0 reserva existente 0 planificado, incluir copias de los planes de manejo del 
parque/reserva, map as apropiados, y estudios especiales que caractericen los 
recursos en cuestion. 

9. Tarea 3. CQnsideraciones LeiPslatiyas y NQrmatiyas. Describir los reglamentos y 
norm as pertinentes que rigen la calidad ambiental, salud y seguridad, proteccion de 
areas fragiles, proteccion de especies en peligro de extincion, ubicacion, control del 
uso de la tierra, derechos de los pueblos indigenas, etc., a nivel internacional, 
nacional, regional y local. 

10. Tarea 4. Determinacion de los Potenciales Impactos del PrO,yecto Propuesto. Estudios 
especiales pueden incluir 10 siguiente: 

• Cap acid ad de carga ambiental en los sitios ecologicamente fragiles 0 las 
propiedades culturales. 

• Capacidad de carga social, incluyendo las actitudes de la poblacion local ante el 
influjo propuesto de extranjeros y los potenciales fuentes de conflicto. 

• Capacidad de carga ffsica de la infraestructura local y los servicios publicos (de 
no ser adecuadamente tratada en los estudios de factibilidad). 

12. Tarea 9. Ayudar en la Coordinacion Interinstitucional y la Participaci6n del Pub1icQ 
y de las ONG. En los proyectos de turismo, es critico incluir a todo organismo 
gubernamental potencialmente involucrado, especial mente a nivel local. Ademas es 
importante proporcionar informacion completa a la comunidad afectada, para que
sus miembros puedan formar sus propias opiniones en torno al proyecto. 

17. EQuipo CQnsultQr. Un equipo tipico de evaluacion ambiental contiene una 0 mas de 
las siguientes disciplinas: un especialista en impactos ambientales, como lfder del 
equipo; un ingeniero civil para aguas servidas, caminos, puertos y bahias, agua 
potable; un ecologista; un especialista cultural como planificador de parques y 
recreaci6n; un sociologo 0 antropologo urbano; un especialista en el analisis de la 
oferta/demanda turistica; y un(os) experto(s) en la tenencia de tierras, legislacion 
ambiental y protecci6n de propiedades culturales. 
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ANEX09-5 

Ejemplo de IosT~rminos de Referencia (TaR) 
EvaluaciQn Ambiental de los Sistemas de Recolecci6n, 

Tratamiento, Reutilizaci6n y Eliminaci6n de las Aguas Servidas 

Nota: Los mimeros de parrafo corresponden al Bosquejo Modelo de 
Terminos de Referencia (TsR) que consta en el Anexo 1-3; los parrafos 
adicionales no estan numerados. 

5. Area del Estudio. EI area de estudio para la evaluacion, consiste en la zona de 
drenaje a ser servido por el sistema de recoleccion de las aguas servidas; y los lotes 
don de el efluente 0 lodo ha de ser depositado en los sistemas de reutilizacion; las 
aguas marinas, estuarinas, 0 interiores que podrian ser afectados por la descarga del 
efluente; los sitios remotos identificados para la eliminacion de los desechos solidos 
generados por el proceso de tratamiento; y, si la incineracion es incluida como 
tecnica de eliminacion del lodo. la zona c1imatica que podria ser afectada. 

7. Tarea 1. DescriDcion del Proyecto PropuestQ. Proporcionar una descripcion completa 
del proyecto: la ubicacion; el plano general; la descripcion y el diagrama del proceso 
de la unidad; el tamaiio actual y proyectado en terminos de la poblacion y sus 
equivalentes; el mimero y los tipos de industrias conectadas; las caracteristicas 
anticipadas del influjo y aflujo; las actividades de construccion y preconstruccion; 
los programas, personal, instalaciones y servicios de apoyo; las actividades de 
operacion y mantenimiento; las inversiones requeridas fuera del sitio; y la 
duracion. 

8. Tarea 2. Descripcion del Medio Ambiente. Reunir, evaluar y presentar los datos de 
base sobre las caracteristicas del area de estudio. Inc1uir informacion sobre todo 
cambio anticipado antes del inicio del proyecto. 

(a) Ambiente {[sico: la geologia (descripcion del area global del estudio y detalles 
para los sitios de deposito en tierra);topografia, suelos,( descripcion del area 
global de estdio y detalles para los sitios de deposito en tierra) la temperatura 
promedio mensual; las caracteristicas de precipitacion y escurrimiento; la 
descripcion de las aguas receptoras (identidad de los rios, lagos 0 aguas marinas; 
la descarga anual promedio 0 datos mensuales actualizados; la calidad quimica; 
las descargas 0 los retiros actuales. 

(b) Ambiente bioi6gico: las comunidades terrestres que se encuentran en las areas 
afectadas por la construccion, la ubicacion de las instalaciones, la aplicacion en 
tierra 0 la eliminacion; las comunidades acuaticas, estuarinas 0 marinas que se 
hallan en las aguas afectadas; las especies raras 0 en peligro de extincion; los 
habitats fragiles, incluyendo los parques 0 reservas y los sitios naturales 
importantes; las especies de importancia comercial que se encuentran en los 
sitios de deposito en tierra y en las aguas receptoras. 

(c) Ambiente sociocultural: la poblaci6n actual y proyectada; el uso actual de la 
tierra; las actividades de desarrollo planificadas; la estructura comunitaria; el 
empleo actual y proyectado seglin la categoria industrial; la distribucion de 
ingresos, bienes y servicios; la recreacion; la salud publica; las propiedades 
culturales; los pueblos indigenas; las costumbres, aspiraciones y actitudes. 

9. Tarea 3. Consideraciones Lew,slatiyas y Normatiyas. Describir los reglamentos y 
normas vigentes que rigen la cali dad del ambiente. la descarga de contaminantes en 
las aguas superficiales y en tierra, la descarga industrial en las alcantarillas 
publicas, la recuperacion y reutilizaci6n del agua, el uso del lodo en la agricultura y 
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jardinerfa ornamental, la salud y seguridad, la protecci61l de areas fragiles, la 
protecci6n de especies en peligro de extinci6n, la ubicaci6n, el control del uso de la 
tierra, etc., a nivel internacional, nacional, regional y iocal. (Los Terminos de 
Referenda deben especificar aquellos que son conocidos y requerir que el consultor 
investigue los demas.) 

10. Tarea 4. Determinac:i6n de los Potenciales ImDactos del PrQyecto Propuesto. En este 
analisis, distinguir entre los impactos importantes positivos y negativos, los directos 
e indirectos, los inmediatos y de largo plazo. Identificar los impactos inevitables 0 

irreversibles. Donde sea posible, describir los impactos en forma cuantitativa, en 
t~rminos de los costos y beneficios ambientales. Asignar valores econ6micos donde 
es factible. Caracterizar el grado y la calidad de los datos disponibles, explicando 
toda deficiencia significativa en la informaci6n y toda dud a asociada con la 
predicci6n de lost impactos. De ser posible, proporcionar los Terminos de Referencia 
para la obtenci6n de la informaci6n faltante. 

Se debe pres tar especial atenci6n a: 

• EI grado en que las normas de cali dad de las aguas receptoras y/o los objetivos de 
uso beneficioso, seran alcanzados con el tipo y nivel de tratamiento propuesto. 

• La longitud del rio 0 extensi6n del lago 0 agua marina que sera afectada positiva 0 

negativamente por la descarga, y la magnitud de sus cambios en los parametros 
de la cali dad del agua. 

• Los cambios cuantitativos proyectados en los usos beneficiosos, como las 
pesquerfas (composici6n de especies, productividad), la recreaci6n y el turismo 
(visitas diarias, nocturnas, gastos), y las aguas disponibles para el agua potable, 
el riego, y usos industriales. 

• Los beneficios anticipados en materia de saneamiento y salud publica. 

11. Tarea 5. AnaHsis de las Alternatiyas para el Proyecto Propuesto. Describir las 
alternativas examinadas durante la elaboraci6n del proyecto propuesto e identificar 
otras alternativas que lograri'an los mismos objetivos. EI concepto de las 
alternativas se amplia a la ubicaci6n y el diseno, la selecci6n de tecnologi'as, las 
tecnicas de construcci6n y sus fases, y los procedimientos de operaci6n y 
mantenimiento. Comparar las alternativas en terminos de potenciales impactos 
ambientales, requisitos de tierra y energia, costos de capital y operaci6n, 
confiabilidad, conveniencia bajo las condiciones locales, y requisitos 
institucionales, de capacitaci6n y de seguimiento. AI describir los impactos, indicar 
cuales son irreversibles 0 inevitables y cuales pueden ser atenuados. En 10 posible, 
cuantificar los costos y beneficios de cada alternativa, incorporando los costos 
calculados de toda medida atenuante relacionada. Incluir la alternativa de no 
construir el proyecto, a fin de indicar las condiciones ambientales sin el. 

12. Tarea 6. Elaboraci6n del Plan Administratiyo Dara Atenuar los Impactos Negatiyos. 
Recomendar medidas factibles y costo-efectivas para evitar 0 reducir los importantes 
impactos negativos a niv.eles aceptables. Calcular los impactos y costos de estas 
medidas, asf como de los requisitos institucionales y de capacitaci6n para 
implementarlos. Considerar la compensaci6n de las partes afectadas por los 
impactos que no pueden ser atenuados. Preparar un plan administrativo que incluya 
los program as propuestos de trabajo, calculos presupuestarios, programas, requisitos 
de personal y capacitaci6n, y otros servicios de apoyo necesarios para implementar 
las medidas atenuantes. 

17. Eguipg Consultor. Las siguientes especialidades deben estar representadas entre el 
equipo central de consultores: ingenieria ambiental, planificaci6n ambiental (u 
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otros generalistas ambientaIes); ecologfa (terrestre, acuatica 0 marina, segtin el tipo 
de descarga); calidad del agua; ciencias de suelos (para la aplicaci6n en tierra); 
administraci6n de instalaciones para aguas servidas; y sociologfaJantropologfa. 
Otras especialidades que posiblemente se necesite segtin la naturaleza del proyecto, 
son Ia salud publica, agronomia, hidrologfa, planificaci6n del uso de Ia tierra, 
oceanografia, elaboraci6n de modelos de la calidad del agua, y economfa de los 
recursos. 

Especificar las fechas para los informes de avance, reportes interinos y finales, y 
otros eventos importantes. 

19. Oka Ioformaci6n. Incluir aqul listas de fuentes de datos, informes y estudios de 
antecedentes para el proyecto, pubIicaciones pertinentes, y otros asuntos hacia los 
cuales se debe dirigir la atenci6n del consultor. Algunos ejemplos son los estudios de 
prefactibilidad, las proyecciones de la poblaci6n y el uso de la tierra, los planes 
reguladores, la informaci6n sobre la actividad industrial, los estudios de Ia calidad 
del agua, las investigaciones sobre Ia necesidad de un servicio de alcantarillado, los 
informes en torno a la salud publica, y las evaluaciones del sistema de 
alcantarillado. 



ACDI 
AGR 
AID 

AIF 
API 
ASEAN 
ATL 
BAfD 
BAsD 
BID 
BIRF 
BOD 
BOD5 
BTO 
C 
CAC/SCN 

CBA 
CD 
CECC 
CEE 
CESPAP 
CFC 
CFR 
CGIAR 
CH4 
CITES 

CMEA 
CO 
CO2 
COD 
COD 
CSI 
CSP 
DANIDA 
DAP 
dB 
DCCI 
DF! 
DMG 
DMO 
DNA 
EA 
EAOD 
EAPs 
EAR 
EBRD 
EC 
ECU 
EDF 
ED! 
EDP 

ABREVIATURASISIGLAS 

Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional 
Asesor Socio16gico 
Agencia Internacional de Desarrollo (de los Estados Unidos) (ver 
USAID) 
Asociaci6n Internacional de Fomento 
Instituto Norteamericano de Petr6leo 
Asociaci6n de Naciones del Asia Sudoriental 
Nivel del U mbral de Acci6n 
Banco Mricano de Desarrollo 
Banco Asiatico de Desarrollo 
Banco Interamericano de Desarrollo 
Banco Internacional de Reconstrucci6n y Fomento 
Demanda de Oxigeno Bioqufmico 
Demanda de Oxigeno Bioquimico durante Cinco Dias 
Reporte al Regresar a la Oficina 
Carbono 
Comite Administrativo de Coordinaci6n1Subcomite de Nutrici6n (de la 
ONU) 
Analisis de Costos y Beneficios 
Departamento Nacional 
Comite Coordinador del Otorgamiento de Credito 
Comunidad Econ6mica Europea 
Comisi6n Econ6mica y Social para Asia y el Pacifico 
Clorofluorocarbonos 
C6digo de Reglamentos Federales 
Grupo Consultor en Investigaci6n Agricola Internacional 
Metano 
Convenci6n sobre el Comercio Internacional de Flora y Fauna Silvestre 
(de la ONU) 
Consejo de Ayuda Econ6mica Mutua 
Mon6xido de carbono 
Di6xido de carbono 
Demanda de oxigeno qufmico 
Divisi6n de Operaciones para Ie Pais 
Instituto de Especificaciones para la Construcci6n 
Documento Estrategico del Pais 
Agencia Danes de Desarrollo Internacional 
Fosfato diam6nico 
decibel 
Comisi6n de Desarrollo de la Industria de Cemento (India) 
Instituci6n para el Financiamiento del Desarrollo 
Lineamientos para el Manejo de Tierras Secas 
Dec1araci6n del Manual de Operaci6n 
acido dioxiribonucleico 
Evaluaci6n Ambiental 
Directiva Operacional para Evaluaci6n Ambiental 
Planes de Acci6n Ambiental 
Reporte de la Evaluaci6n Ambiental 
Banco Europeo para la Reconstrucci6n y el Desarrollo 
Comunidades Europeas 
Unidad monetaria europea 
Fondo Europeo para el Desarrol1o 
Instituto del Banco Mundial para el de Desarrollo Econ6mico 
Producto Intemo Bruto con Ajuste Ambiental 
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Em 
ElP 
EMF 
ENV 
EPA 

EPD 
EPS 
ER 

'ERL 
ERL 
ERR 
ESMAP 
EXTIE 

FAO 

FEPA 
FEPS 
FI 
FIDA 
FIL 
FINNIDA 

FMI 
FMWH 
FY 
GATT 

GEF 
GLC 
GNP 
GOI 
GOR 
GTZ 
H2S 

ha 
HABITAT 
HHS 
fCCROM 

lCICI 
lCOMOS 
IDBI 
IEC 
IEPS 
IFC 
lIED 
IPCC 
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Documento de los Temas Ambientales 
Campo Electromagnetico 
Departamento para el Medio Ambiente 
Agenda (de los Estados unidos) para la Protecd6n del Medio Ambiente 
(ver (USEPA) 
Departamento de Protecci6n del Medio Ambiente 
Resumen Ejecutivo del Proyecto 
Analisis Ambiental 
Prestamo Emergente para Reconstrucci6n 
Prestamo Emergente para Recuperacion 
Tasa Econ6mica de Retribucion 
Programa de Ayuda para el Manejo del Sector Energetico 
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Intermediario Financiero 
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Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climatico 
Control Integral de Plagas 
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kil6metro cuadrado 
kilovoltios 
kilovatios 
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NIOSH 
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OD 
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OMS 
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PCB 
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PEPA 
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PHN 
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PIP 
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PNUMA 
POPl'R 
AD 
PPF 
PPR 
PR 
PRC 
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R&D 
RED 

metro 
fosfato monoam6nico 
Agenda Multilateral del Banco Mundial para Garantizar Inversiones 
Ministerio de Planificaci6n 
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Ministerio para la Protecci6n del Medio Ambiente 
Memorandum del Presidente 
Resumen Mensual de Operaci6n 
Megavatios 
Oxido Nitroso 
Plan Nacional de Acci6n para el Medio Ambiente 
Comisi6n Nacional para el Medio Ambiente 
Instituto Nacional para la Seguridad y la Salud Ocupacional 
Agencia Noruega de Desarrollo Internacional 
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Celsius (Centigrado) 
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Organizaci6n para U nidad Africana 
Organizaci6n de Cooperaci6n y Desarrollo Econ6mico 
Directiva Operacional 
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Organizaci6n para la Cooperaci6n Internacional 
Organizaci6n Internacional de Trabajo (ONU) 
Organizaci6n Marftima Internacional 
Organizaci6n Mundial de la Salud 
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Organizaci6n de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
Nota de la Polltica Operativa 
Vicepresidente Superior, Operaciones 
Resumen del Proyecto 
bifinilos policlorados 
Reporte de la Finalizaci6n del Proyecto 
Agencia de Paquistan para la Protecci6n del Medio Ambiente 
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Departamento de Poblaci6n, Salud y Nutrici6n (Banco Mundial) 
Inversi6n PublicalAnalisis de los Gastos 
Producto Interno Bruto 
Departamentos Provinciales de Riego 
Programa de Inversi6n Publica 
Analisis de la Implementaci6n de los Proyectos 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
Departamento Operativo de Personal, Divisi6n de Capacitaci6n 
partes por bill6n 
Organismo para la Preparaci6n de Proyectos 
Reporte del Desempefio del Proyecto 
Reporte del Presidente 
Republica Popular de China 
PoJftica, Investigaci6n y Asuntos Externos 
Investigaci6n y Desarrollo 
Divisi6n Regional del Medio Ambiente 
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