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Oesde su creacih,  en 1972, e l  PNUW ha venido desarrol lando un programa de trabajo a largo 
plazo sobre metodologias para una buena gestidn del d i o  anbiente. Uno de 10s sectores 
p r io r i t a r i os  de esta a c c i h  ha side l a  e laboracih de una EIA eficaz, en part icular  para uso de 
10s paises en desarrollo. . 

El objet ivo del ptwgrama del PNUHA ha sido a1 mism ti- p r i c t i co  y de promocidn. Ha 
tratado de ident i f i car  procedimientos que pennitan u t i l i z a r  las t k n i c a s  de l a  EIA de manera 
coherente y eficaz en 10s proyectos y programs de desarrollo. 

Se espera que 10s responsables de las decisiones, tanto en 10s paises en desarrollo como en 
10s desarrollados, acaben por reconocer en las evaluaciones del iqmcto  anbiental e l  importante 
instrunento que son para fomentar una buena gestidn ambiental. Las presentes orientaciones son de 
indole practice. Tienen por objeto ayudar a apl icar l a  EM. tlediante un anal i s i s  de las pr ic t icas 
actuales tratan de poner de manifiesto 10s problemas que se pueden plantear cuando se enprende una 
EIA y l a  forma en que cabe resolverlos, cui les son las ventajas y las limitaciones de las 
diferentes t k n i c a s  de anal is is  y cuales las deficiencias y 1as virtudes de 10s diferentes 
procedimientos (por ejanplo, e l  anal isis de costo/beneficios). 

10s autores agradecen las nunerosas sugerencias y observaciones - tanto de procedimiento cam 
de fondo - que han recibido, pero asunen plenainente l a  responsabilidad exclusiva de cualquier 
deficiencia o error de hecho o de j u i c i o  que pueda encontrarse todavia en l a  presente publ icacih.  

Gratitud especial merece e l  Dr. b s t a f a  K. Tolba, Director Ejecutivo del PNUHA, cuyo inter&, 
e s t i m l o  y guia personales ban hecho posible l a  preparacih de estas Orientaciones. 

Tanbih 10s autores es t in  en deuda de grat i tud con e l  Dr. Larry U. Canter y con l a  
Universidad de Oklahoma, don& muchas de las ideas y sugerencias pr ic t icas que figuran en este 
1 ibro fueron discutidas y debatidas inicialmente. 

Los borradores sucesivos de las Orientaciones fueron mecanografiados con gran esmero y 
a t e n c i h  pr l a  Sra Jane Haina, del PNUNA, a quien dams cordialmente las gracias. (f inales en 
UANG por l a  Sra. Ana Siongok tambien del PNUHA) 

Yusuf J. Ahmad 
George K. S a m  

Nairobi 
Octubre de 1984 
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Prefacio 

Una de las prcmisas basicas para un desarrollo sostenible es e l  reconocimiento de que e l  
medio ambiente y e l  desarrollo no se excluyen mutuamente antes bien son complementaries e 
interdependientes y, a l a  larga, se refuerzan mutuamente. Los problemas ambientales deben 
concebirse como un sistema: es necesario un conjunto coherente de soluciones que garantice que 
cada medida de p lan i f  icacibn o de ejecucion adoptada para resolverlos encaje perfectamente con las 
d d s .  Los problemas ambientales no se pueden a i s la r  en conpartimientos n i  cabe abordarlos por 
sectores. Viene a aumentar 1as d i f icu l tades e l  hecho de que se t ra te  de una ser ie de componentes 
h v i l e s  y sumamente d inhicos,  l o  cual impone l a  necesidad de encontrar respuestas f lex ib les  y a 
largo plazo. 

A nadie debe sorprender, pues, que mientras que todos hablamos de desarrollo sostenible y 
reconocemos de camin acuerdo su importancia i nmediata, hayanns encontrado sumamente d i  f i c i  1 dar un 
contenido operative a1 concept0 o ident i f i car  orientaciones po l i t i cas  pr ic t icas para su 
realization. Sin embargo, cada vez se tienen d s  pruebas irrefutables de que en diferentes 
regiones, en par t icu lar  en Africa, se es t in  haciendo demandas excesivas sobre 10s limitados 
recursos existentes y sobre l a  capacidad de algunos ecosistemas f r i g i l es .  E l  uso insostenible, e l  
abuso y uso indebido de 10s sistemas ambientales de 10s que depende justamente l a  vida se hacen 
evidentes con creciente inquietud para todos, en l a  erosion del suelo, l a  f a l t a  de agua o l a  mala 
calidad de h a ,  l a  deforestation, l a  desert i f icacion y otros f e n h n o s  naturales adversos. No 
queremos decir con esto que es necesario poner f i n  a1 desarrollo o a l a  utilization de l a  
naturaleza para atender nues t ras necesidades b i s i  cas, s i  no que, sinplemente, debemos hacer todo 
eso dentro de unos l imi tes aceptables, s i n  perturbar 10s c ic los ambientales de l a  vida. En l o  que 
ata ie a 10s recursos renovables, e l l o  s ign i f i ca  que es necesario u t i l i z a r  10s "ingresos" de l a  
naturaleza pero en ningin caso hacer mella en su "capital". 

Una limitation en tt5rminos de p o l i t i c a  p r i c t i ca  es que las causas y 10s efectos de 10s 
problemas d e n t a l e s  son complejos, es t in  interrelacionados y, por e l  momento, no se ban medido 
en gran parte. Los impactos son con frecuencia sin6rgicos y a veces pueden ser irreversibles. 
Ademis, son harto d i f i c i l e s  de predecir. 

Todos sabernos que hay imp1 icados valores econthicos importantes en l a  cal idad del d i re  y del 
agua, l a  f e r t i l i dad  del suelo, l a  propagation de enfermedades d e n t a l e s ,  etc., desde e l  punto de 
v is ta de l a  productividad agricola, del suministro de alimentos o de l a  salud humana; pero e l  
problem e s t i  en poner una etiqueta con e l  precio a cada uno de esos factores para poder comparar 
ese precio con e l  costo de las medidas de lucha contra l a  contminaci6n. Y s i n  embargo es 
necesario que lleguemos a esa etapa s i  queremos superar una definition del desarrollo que se ciiia 
exclusivamente a 10s cambios en 10s ingresos nacionales o en l a  fonnacion de capital  , para adoptar 
un c r i t e r i o  mis canpleto y s ign i f i ca t ive  en e l  que se tenga en cuenta l a  calidad de l a  vida. 

Es necesario perfeccionar mis instrumentos y metodologias de anal isis que nos pennitan 
introduci r en l a  adoption de decisiones econhicas l a  consideration de las consecuencias sociales 
y anbientales a1 lado de las puraroente econhicas, y l a  de 10s efectos, a veces irreversibles, del 
derroche de nuestro capital  natural. 



Uno de 10s instrumentos d s  eficaces de que disponemos para este efecto es l a  evaluacih del 
impact0 ambiental. Por desgracia, 10s paises en desarrollo, hasta ahora, no han ut i l izado este 
instrunento en l a  roedida en que deberian hacerlo, y e l l o  por varias razones. Se ban sentido 
incapaces de a f  ron ta r  l o  que cons ideraban cone las comple j idades intelectuales innecesariamente 
gravosas de un ejerc ic io mult idiscipl inario, y, por otra parte, les ha disuadido e l  elevado costo 
de ese ejercicio, sobre todo cuando se recurre a 10s servicios de consul toms extemos. 

Estoy persuadido de que ninguna de esas dos razones es insuperable. Es posible emprender una 
E I A  eficaz sobre l a  base de una estructura s inpl i f icada y rentable que permita integrar las 
consideraciones ambientales en l a  formulacih de proyectos y programas. Las presentes 
Orientaciones se han elaborado con l a  esperanza de ayudar a alcanzar esta meta. 

Dr. Hostafa K. Tolba 
Director E jecut i  vo 

Program de las Maciones Unidas 
para e l  medio ambiente 
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I ntroducc i on 

En l a  Conferencia de Estocolmo y durante 10s primeros a k s  que l a  siguieron, habia que 
persuadir a 10s paises en desarrollo de que so10 podia conseguirse un desarrollo prolongado y 
sostenible mediante una buena gestion del medio ambiente. Ya no es necesario persuadirlos. Cierto 
n h r o  de grandes desastres ecol6gicos (por ejanplo, l a  sequia sudanosahel iana) , varias tendencias 
de reciente aparicion (por ejanplo e l  r i b  acelerado de urbanization y sus efectos en l a  cal idad 
de l a  vida en una megapolis caw l a  ciudad de Mexico), y 10s resultados v is ib les de actividades de 
desarrol l o  poco medi tadas y a corto plazo (por ejemplo, l a  esquistosaniasis cam consecuencia de 
10s canales de riego, l a  destruccion del equ i l ib r io  ecol6gico de regiones debida a las presas 
h id roe l k t r i cas  y otras construcciones) han contribuido a hacer que se haya asimilado l a  leccion. 
Quizas e l  factor 116s evidente es l a  comprension de que, en 10s paises de production primaria, las  
actividades de desarrollo dependen de l a  exp lo tac ih  de 10s recursos naturales (I& vulnerables en 
las regiones tropicales que en e l  resto del mundo) y de que para un desarrollo sostenido es 
necesario preservar esos recursos. Lo que ahora piden 10s pai'ses en desarrollo con creciente 
insistencia es una orientacidn sobre metodologias, instrumentos anal i t icos y marcos conceptuales 
para integrar las preocupaciones ambientales en 10s planes, programas y proyectos de desarrollo. 

No solo 10s paises en desarrollo sino tambi6n las instituciones internacionales que financian 
e l  desarrollo estan deseosas de ident i f i car  y adaptar metodologias para mejorar e l  sistema de 
prktamos y para hacer que 10s proyectos Sean m k  rnult idiscipl inarios, menos sectoriales y &s 
acordes con las l im i  taciones y 10s parhetros ecol6gicos. Con este f i n  e l  PNW, e l  Banco Mundial 
y e l  PNUD prepararon una Oeclaracibn de Pol i t icas y Procedimientos M e n t a l e s  en Relacion con e l  
Desarrollo Econhico que en 1980 fue firmada por 10s tres organismos mencionados, y ademis, por e l  
Banco Interamericano de Desarrollo, e l  Banco As i i t i co  de Desarrollo, e l  Banco Africano de 
Desarrollo, e l  Banco de Desarrollo del Caribe, l a  Organization de 10s Estados Americanos, l a  
Comunidad Ecomhica Europea y e l  Banco Arabe para e l  Desarrollo en Africa. 
Ulter iomente se ha establecido un canit6 de 10s signatarios (CIDIE) encargado de observar l a  
apl icacion practice de l a  Oeclaracion y contr ibui r  a l a  misma. E l  Banco Europeo de Inversiones por 
su parte, fin& l a  Declaracibn en a b r i l  de 1983. 

E l  Canit6 de Asistencia para e l  Desarrolo, de l a  OCDE, celebi-6 en 1982 una reunion sobre 10s 
aspectos ambientales de l a  ayuda a1 desarrollo. En l a  reunion se l leg6 a l a  conclusion de quo 
todos 10s miembros "debian desplegar esfuerzos sostenidos para consegui r que las pol i t i c a s  
operativas y las practicas de 10s programas de ayuda a1 desarrollo apoyen eficazmente su voluntad 
de salvaguardar e l  medio ambiente". 

Para que las preocupaciones ambientales scan eficazmente integradas en 10s procesos de 
desarrollo es necesario exaninar c ie r to  n h r o  de sectores problema. Los paises en desarrollo 
encuentran esos problemas complejos y a veces oscuros, y aun con frecuencia insolubles. Los - 
problemas suelen estar interrelacionados y ser de larga duracih.  Exigen un enfoque 
mul t id isc ip l inar io.  La indole y e l  alcance del impact0 ambiental y de sus consecuencias, sobre 
todo a l a  larga, son del reino de l a  especulaci6n. Aun reconociendo su valor, raramente 10s paises 
en desarrollo se lanzan a preparar una evaluation s ign i f i ca t iva  de 10s proyectos y programas de 
desarrol lo. Los disuaden de hacerlo l a  complejidad intelectual del proceso (debida a su naturaleza 
mul t id isc ip l inar ia o adaptable) y 10s medios financieros que requieren (10s honorarios crecientes 
de 10s consultores). Aun en 10s casos en que se han identi f icado las consecuencias, no siempre es 
posible hacer una eval uacion cuanti t a t i  va (monetaria) de ciertos efectos ambientales o del costo 
de 10s daiios a largo plazo. Ademis, en l a  mayoria de 10s pafses en desarrollo las t k n i c a s  de 



p lan i f  i c a c i h  f isica, socioeconhica y ambiental integrada son desconocidas o no se practican. Es 
necesario s impl i f icar  estas tecnicas y hacer que resulten mis pr ic t icas para reemplazar l a  
p lan i f  icacion principalmente sectorial. Tampoco se presta atenci6n suf ic iente a un sistema de 
cuentas suplementarias o sa th l i  tes que asigne valores ( s i  no de mercado, entonces vir tuales) a 10s 
bienes y servicios arobientales, tales cano e l  d i re  fresco, e l  agua limpid, l a  cobertura de 10s 
irboles, 10s suelos, 10s recursos ge&ticos, etc., con e l  f i n  de poder mejorar l a  ef ic iencia en l a  
as ignacih de 10s 1 imi tados recursos. En esta s i  tuaci6n no es extra60 que para l a  mayoria de 10s 
paises en desarrollo l a  apreciacion de las opciones de desarrol l o  desde e l  punto de v is ta de las 
preocupaciones anbientales haya seguido siendo algo imposible de alcanzar. 

Vale l a  pena c l a r i f i c a r  estos problems y suministrar instrumentos anal i t icos que: 

- permitan i n c l u i r  las consideraciones arobientales en l a  apreciacihn de las opciones de 
desarrollo desde sus primeras fases o desde l a  fase de su concepcibn; 

- y fomenten asi  l a  participation eficaz de 10s diversos grupos interesados en las acciones de 
desarrol lo. 

La preparacih de instrumentos ef icientes no benef ic iar i  exclusivamente a 10s paises en 
desarrollo. Tanbihn 10s paises del CAD de l a  OCOE y sus pol i t i cas  y procedimientos de ayuda se 
beneficidran de l a  integration efect iva de las preocupaciones h e n t a l e s  en l a  evaluacion y 
fonnulacih de 10s proyectos. Asi se desprende claramente del Capitulo 10 del examen real izado en 
1982 de l a  cooperation para e l  desarrollo, donde se se6ala que "el Cmi t6 se propone real i zar  en 
1983 un nuevo exanen de las pr ic t i cas  ambientales de 10s programas de asistencia de 10s Mienbros, 
incluida su consideracion en 10s escalones po l i t i cos  superiores. T d 6 n  se acordo que 10s 
estudios de evaluacion deberin inc lu i r ,  en todos 10s casos pertinentes una apreciacion del grado 
de observancia y de ef icacia de las disposiciones de 10s proyectos sobre protection del medio 
airibiente. Ademis, e l  CAO incorporari tambihn - cuando sea apropiado - consideraciones de orden 
ambiental en sus reuniones sobre desarrollo sectorial". 

Entre esos instrumentos, uno de 10s 116s importantes es l a  evaluacibn del impacto ambiental 
(EIA). 

La f i na l  idad primordial de este l ib ro ,  d s  que mejorar las bases conceptuales o 10s detalles 
tecnoldgicos de las declaraciones de EIA, es l a  m k  modesta de t ratar  dc detenninar s i  se podria 
establecer con un m in im  de apoyo orginico y de otra indole una forma simp1 i f icada de presentacih 
de las declaraciones de EIA que presente una relaci6n 116s favorable entre su costo y su e f  icacia. 

* 
Aunque suele reconocerse que l a  evaluaci6n del impacto ambiental es un instrumento b is ico  

para emprender po l i t i cas  d e n t a l e s  en Ids que se prevea e l  futuro y quc cada vez es d s  urgente 
la necesidad de incorporar l a  evaluacion ambientdl en 10s proccsos de p lani f  icacion y de adopci6n 
de decisiones desde una de las primeras fases del c k l o  de desarrollo, 10s pai'ses en desarrollo se 
han mostrado reacios a u t i l i z a r  s i s td t i camen te  e l  marco de 1as declaraciones de EIA.  Si tomarnos 
cam ejemplo l a  region de l a  CESPAP, observamos que en cinco paises (Auslral id, Japh, Repiblica 
de Cored, F i l ip inas y Tailandid) existen requisites legales of ic ia les para las declaraciones de 
EIA, en otros cuatro hay algunos requisites de uno u otro t ipo (por ejenplo, 10s proyectos 
financiados por 10s Estados Unidos de America exigen l a  E I A  en 10s Territories en Fideicaniso de 
las Is las del Pacif ico, en 10s grandes proyectos de Papua Nueva Guinea y en nalasia en casos 
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especificos, mientras que en l a  India se han establecido pautas), y, en 10s restantes, no existe 
n i n g h  procedimiento o f ic ia l .  E l l o  se ha debido a varias razones: las evaluaciones del impacto 
ambientdl ban resul tado demasiado largas, su preparacih exige deroasiado tiempo, son exces i vamente 
costosas (sobre todo cuando su preparacibn corm a cargo de organizaciones consultivas), a veces 
su redacci6n es poco satisfactoria y con frecuencia no resul tan tan i t i l e s  para las autoridades 
cam podrian serlo. 

Quizas una r a h n  d s  decisiva radica en e l  hecho de que l a  preparaci6n de las declaraciones 
de E M  corm a cargo de organisnos externos. Ningin grupo de presi6n nacional exige l a  apl i c a c i h  
de 10s resultados de las EIA; no hay un reconocimiento popular de las consideraciones ambientales 
inherentes, n i  se da fonnaci6n alguna en materia de procedimientos de apreciaci6n y e v a l u a c i h  

El  establecimiento de procedimientos para l a  EIA d s  practices y rentables, ta1 como nosotros 
10s concebims, exige l a  consideraci6n de c ier to  n k r o  de cuestiones fundamentales: 

Nonna para 1as declaraciones de EIA 

Es necesario que 10s paises en desarrol l o  i den t i f  iquen y determined 10s sectores clave de las 
actividades de desarrollo que deben rec ib i r  proteccidn a causa de un impacto ambiental 
considerable y signif icat ive. A este respecto, es importante tener m y  presente que no es 
necesario n i  posible que 10s paises en desarrollo emprendan l a  preparacidn de declaraciones de F.1A 
completas para todas 1as actividades de desarrol lo. En algunos casos bastaria una aproximacih s in 
caracter o f i c i a l  . En otros casos e l  tratamiento deberia ser m y  extenso. Entre ainbos extremes hay 
todo un espectro de declaraciones de EIA. Una manera de proceder podria consist ir  en establecer 
para cada pais o grupo regional de paises una l i s t a  de 10s 4 6 5 sectores que son bisicos para un 
desarrollo a largo plazo y sostenible, por ejenplo 10s suelos en 10s paises sudanosahel ianos, l a  
deforestaci6n en l a  r e g i h  andina, e l  desarrollo de las cuencas f luv ia les en Asia sudoriental, etc. 

Alcance de las declaraciones de E I A  

El alcance de l a  evaluacih efectuada es tar i  en funcidn de 10s fondos y de 10s conocimientos 
t k n i c o s  disponibles. Algunas declaraciones de E I A  preparadas por empresas consultoras ocupan 
varios v o l h n e s  y cuestan mis de 3 6 4 millones de dblares. Las declaraciones de este t ipo 
alarman a 10s pai'ses en desarrollo y 10s disuaden de emprender ejercicios tan costosos y 
engorrosos. Asi pues, es m y  importante determinar e l  alcance que ha de tener una declaracibn dc 
EIA. A1 parecer hay un umbral para e l  nivel de datos y de informacih por debajo del cud1 una 
evaluacih no debe descender s i  ha de serv i r  para 10s f ines propuestos. Pero hay un amp1 i o  margon 
entre este umbral y l o  que puede considerarse cam un nivel  min im para una E I A  eficaz. E l  nivel 
6 p t i m  d i f ie re  segh e l  sector que se t ra te  de evaluar y debe ser examinado e ilustrado con 
ejemplos de casos concretos (por ejenplo, l a  industria del canento). 

Indole de las declaraciones de EIA 

La evaluacidn debe abarcar de manera objetiva e l  impacto socioecont5nico y e l  f isico. Y debe 
tener en cuenta a d d s  l a  interaccibn entre 10s diferentes impactos y sus resultados sin6rgicos. 

Conc i ent i zac i 6n 

Hacer que 10s responsables de l a  adopci6n de decisiones cobren conciencia de I d  necesiddd dc 
tener en cuenta 10s impactos ambientales en l a  etapa de concepci6n de un proyecto o en una dc Ids 

primeras etapas de su c i c lo  de elaboraci6n es un objet ivo importante ya que, mas tarde, es niuy 
probable que 10s impactos se inipongan por s i  misnos cam limitaciones exhenas particularmenle 
costosas. La necesidad de una evaluaci6n precoz se ha hecho mis esencial aun desde que e l  proce\o 
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de l a  EIA se ha venido anpliando en 10s i l t imos a k s  para i nc lu i r  asimismo 10s impactos 
socioeconhicos. Oe esta manera se pueden evi tar  desagradables sorpresas y demoras innecesarias 
que repercuten en un aumento de 10s costos. Es necesario hacer comprender todo esto mediante 
e jwp los  concretos y datos derivados de l a  experiencia de paises en desaml lo.  

La inclusion de estos elanentos pe rm i t i r i  a 10s paises en desarrollo considerar las 
declaraciones de EIA como 10s instrunentos i t i l e s  y necesarios que son para obtener-planes mejores 
y decisiones mis ef icientes (es decir, menos costosas). El costo de efectuar una evaluacidn del 
impacto ambiental no puede considerarse elevado s i  se s i  th en l a  perspectiva del costo to ta l  de 
un proyecto. En 10s paises desarrollados (por ejanplo 10s Estados Unidos de America), las 
declaraciones de EIA representan aproximadamente un 1% del costo to ta l  de 10s proyectos, 
porcentaje que cabe coroparar con e l  10% que se asigna nonnalmente a l a  p lan i f  icacion. Pero dun ese 
1% puede resul t a r  demasiado elevado para muchos paises en desarrol l o  y es necesario t ra tar  de 
racional i zar  las declaraciones de EIA y hacerlas menos gravosas y m k  prict icas. 

La EIA puede desenpebr un inportante papel en l a  tarea de conci l iar  1as necesidades y 
preocupaciones d e n t a l e s  con las limitaciones y 10s objetivos ecoh icos .  Pero es necesario 
puntual izar  claramente qu6 puede hacer l a  EIA y qu6 no puede hacer. 

Una EIA i t i l  e s t i  basada en l a  prediccion de impactos. Disponms de 10s instrunentos 
necesarios para predecir 10s impactos f isicos, biol6gicos y quimicos con precision razonable, pero 
10s resul tados son menos seguros en l o  que a t a k  a 10s impactos socioeconhicos y cul turales. En 
l a  p r i c t i ca  se desatienden de mchos impactos de importancia en 10s sistemas sociales. 

En segundo lugar, gracias a l a  experiencia pasada, se ha acunulado con 10s a k s  un volumen 
considerable de datos y de infonnacion sobre 10s impactos de determinados t i p s  de proyectos y 
programs, por ejemplo, 10s sistanas de control hidrico. En consecuencia, una E I A  de esa clase de 
proyectos es relativamente f i c i l  y l a  prediccibn del impacto sera razonablentente exacta. Se han 
identif icado medidas de mitigation de ese impacto y se ban desarrollado dist intas alternativas 
viables. Asi ocurre en part icular en e l  caso de 10s grandes proyectos de capital. 

Pero e l  estado actual de degradacidn ambiental, l a  a t r ic idn  que l a  presion donogrifica y l a  
pobreza causan en l a  base del recurso natural y en l a  capacidad de regeneration de l a  naturaleza 
no son igualmente faci les de someter a una EIA. Cabe apl icar  medidas correctivas a mediano y largo 
plazo mediante e l  mejoraniento de l a  education y l a  fonnacion ambientales, y mediante pol i t icas 
previsoras basadas en l a  prediction de 10s impactos ambientales, pero es necesario hacer algo para 
minimizar a corto plazo 10s danos que se siguen produciendo. Algunos de 10s problemas en 
incremento, cam l a  deforestacih de las selves tropicales, l a  p6rdida de especies geneticas y l a  
erosion del suelo son m y  urgentes e importantes y pueden tener consecuencias irreversibles. Este 
t i po  de gestion exige que se pase de l a  planif icacion sectorial a una planificacion f is ica,  
socioeconhnica y ambiental integrada, en part icular  una planif icacion de l a  utilization del suelo s 

y unas estrategias de conservation basadas en una comprensi6n c l a m  de l a  indole de valores casi 
optatives. Exige ademis l a  a p l i c a c i h  de instrumentos anali'ticos, tales cam e l  ACE, en l a  
componenda cotidiana entre 10s beneficios actuates y e l  equilibria de las ventajas futuras a lat-c:. 
plazo a1 que 10s paises en desarrol l o  se ven obl igados. 



Algo se ha hecho ya, de tipo promotional o practice), en la aplicaci6n del analisis de la 
relaci6n costo/beneficios a la proteccibn del medio ambiente, pero es necesario hacer d s  y con 
caricter prioritario. Es probable que el analisis de la relacion costo/beneficios llegue a ser una 
poderosa anna en la adopci6n de decisiones ambientales una vez que las posibi 1 idades que ofrece (y 
sus 1 imi taciones) estbn claramente def inidas y scan bien coroprendidas. 

En el pasado la critica esgrimida con d s  frecuencia contra la apl icaci6n de las tknicas de 
ACE a las medidas de proteccih del medio ambiente ha sido que las tbcnicas analiticas y 
estadisticas no ban producido a h  instrunentos para medir de manera eficaz y completa las 
"diseconanfasm extemas 6 s  sobresalientes. Conn resultado de ello, en la mayoria de 10s cilculos 
de ACE 10s efectos quo son ficilmente cuantificables se incluyen en lugar destacado y 10s 116s 
dificiles de cuan'tificar se dejan de lado, con lo que las conclusiones que se extraen son 
inciertas y a veces carentes de fundamento. Esta cri tica ha dejado de ser vil ida como lo era pocos 
aiios at&, gracias a 10s traba jos real i zados recientemente para desarrol lar tknicas i nnovadoras 
y a veces ingeniosas con que veneer las dificultades relativas a la especificacih y a la 
evaluacibn de 10s impactos ambientales. T d b n  se ban ensayado enfoques experimentales en 10s que 
la nndificaci6n del medio d e n t e  resultante de las diversas alternativas de desarrollo o de 
gesti6n se ensayan en condiciones creadas arti f icialmente (es decir, en laboratorio). De manera 
aniloga, se ban utilizado con buenos resultados modelos matemiticos y de simulaci6n de 
a1 ternati vas. 

Hay, sin enbargo, amplio margen para la prictica de ensayos de sensibilidad relativamente 
sencillos con el fin de asegurarse de que hay una soluci6n razonable o buena y de que no se corren 
grades riesgos con las opciones (aparentemente) preferidas. Es te requi si to subraya la estrecha 
relaci6n que existe entre el analisis de costo/beneficios y la preparaci6n de declaraciones de EIA. 

Se ha hecho necesario mejorar y perfeccionar, mediante estudios de casos concretos, 10s 
instrumentos analiticos de evaluaci6n para abordar con eficacia, entre otros, 10s siguientes 
problems de analisis de la sensibilidad: 

- evaluaci6n del riesgo en funci6n de las consecuencias a largo plazo, en particular con 
respecto a hechos con pocas probabilidades y efectos negatives graves o irreversibles (por 
ejemplo, desertificacion y deforestacibn); 

- el problem consiguiente de sopesar, en comparacih con 10s actuales, 10s costos y beneficios 
futures, por ejemplo, el problem del descuento y la cuestion de la 6tica intergeneracional; 

- 1as opciones no marginales u opciones con efectos no marginales que requieren un anal isis del 
equil ibrio general y otras tbcnicas; 

- la situaci6n. por ejemplo en 10s paises en desarrollo, de 10s sectores ajenos a1 mercado y 
las marcadas diferencias en la distribuci6n de 10s ingresos (negando asi el concept0 de la 
"disposici6n a pagar"). 

Yusuf J .  Ahmand 
Nairobi , septiembre de 1984 



tQUE ES LA EIA? 

I n  troducc i &I 

La j u s t i f i c a c i h  del  hecho de aiiadir un l i b r o  mas a l a  ya larga l i s t a  de publicaciones que 
ex is ten sobre e l  te rn  esta en e l  prop6si t o  de desmi t i f i c a r  e l  concepto de evaluacibn del impact0 
anbiental y de presentar la cam un instrumento pract ico y va l  ioso para las autoridades decisorias 
de 10s paises en desarrollo. For razones de c la r idad  y comodidad, l a  informacibn se ha d i v i d i do  en 
una ser ie  de capitulos, a saber: 

E l  Capitulo 1 aborda l a  cuestion de "Â£Q es l a  EIA?". En 61 se presentan 10s conceptos 
basicos de l a  EIA, inc lu ido  e l  hecho de que e s t i  basada en predicciones; 

En e l  Capitulo 2 se examinan varios mi tos que ban surgido acerca de l a  EIA; e l  ob je t ivo es 
desvi r t ua r  esas malas i nterpretaciones populares; 

En e l  Capitulo 3 se propone una estructura p r i c t i c a  para l a  EIA, basada en nueve etapas; 

E l  Capitulo 4 es un reconocimiento del  hecho de que l a  EIA, cam instrumento de trabajo, no 
es perfecta todavia: en e l  se examinan var ios problems con que se ha tropezado en e l  pasado 
y algunos intentos de resolver esos problems; 

En e l  Capitulo 5 se echa una nueva ojeada a1 ana l i s i s  de costo/beneficios cam instrumento 
para l a  adopcion de decisiones en materia anbiental; 

E l  capi'tulo 6 es un examen de 10s arreglos ins t i tuc iona les  que pueden f a c i l  i t a r  e l  uso de l a  
EIA en 10s paises en desarrollo; 

Por 61 timo, en e l  Capitulo 7 se examinan las  perspectivas futuras para l a  apl icacion de l a  
EIA en 10s paises en desarrol lo.  

Conceptos b i s  i cos 

Actualmente no hay ninguna definition c la ra  y concisa de l a  Evaluation del Impacto Ambiental. 
Quiz is  es mejor que sea asi .  Porque l a  EIA es todavia un concepto cainbiante, en pleno crecimiento, 
y l a  ausencia de una definition o f i c i a l  f a c i l i t a  su desarro l lo  u l t e r i o r .  Oicho esto, debe 
declararse igualmente que l a  EIA no pretende ser "todo para todos". Hay un consenso sobre varios 
p r inc ip les  b is icos de l a  EIA, sobre sus f inal idades y sus objetivos; y son 6stos 10s que 
p resen ta rms  en es ta  section. 

Ante todo, l a  EIA es un estudio de 10s efectos de una acci6n propuesta en e l  medio ambiente. 
En este context0 se entiende que e l  t6rmino "medio ambiente" incluye todos 10s aspectos del medio 
ambiente natural  y humano. Por consiguiente, s e g h  sea l a  importancia de 10s efectos prev is ib les 
dc la'accion propuesta, Tina EIA puede i n c l u i r  es tud i o r  meteorol6gicos, de l a  f l o r a  y -la fauna, de 
l a  erosion del suelo, de l a  salud humana, de l a  migration urbana o del empleo, es decir ,  de todos 
10s impactos f is icos, biol&icos, sociales, econhicos y otros. Naturalmente, e l  n k r o  de 
estudios v a r i a r i  en 10s di ferentes cases. 



En segundo lugar, mediante l a  EIA se t r a t a  de comparar l a s  diversas a1 ternat ivas que ex is ten 
para un proyecto o programa determinddo. Cada a l te rna t i va  t end r i  costos y benef ic ios e c o h i c o s ,  
as i  c w  inpactos ainbientales adversos y beneficiosos. Naturalmente, se impone l a  necesidad de una 
c q n e n d a  ent re  10s resul  tados pos i t  i vos y 10s negati vos. Los impactos ambientales adversos 
pueden reducirse atmentando e l  costo del proyecto. A l a  inversa, cabe mejorar 10s beneficios 
econhicos a costa de l  medio ambiente. La EIA t r a t a  de comparar todas las a l ternat ivas viables y 
de detenninar c u i l  de e l l a s  represents una combinacidn optima de costos y benef ic ios ambientales y 
econtini cos . 

En tercer  lugar, l a  EIA e s t i  basada en predicciones. E l  t rabajo tkcn ico que supone consiste 
en estimar las  modificaciones de l a  cal idad del medio ambiente que cabe prever como resultado de 
l a  accidn propuesta. Por ejemplo: e l  generador tkrmico de e lec t r i c idad  que ex is te  e l  p r o p k i t o  de 
i ns ta la r ,  i de  qu6 manera afectar i i  l a  cal idad del  d i r e  en las  aldeas vecinas? En e l  caso de algunos 
inpactos (por ejenplo 10s impactos en l a  cal idad del agua o del d i r e )  l a  prediccidn puede basarse 
en formulas matemiticas ya existentes. En ot ros casos (por ejemplo en e l  de 10s impactos sociales) 
no cabe w e a r  e l  a n i l i s i s  num&rico. Cualquiera que sea e l  procedimiento por e l  que se fonnulen 
las  predicciones, s i n  embargo, k t a s  no son hechos y no deben presentarse c m  tales. 

En cuarto lugar, l a  EIA t r a t a  de sopesar 10s efectos ambientales sobre una base camin con 10s 
costos y benef ic ios econhicos en l a  evaluacidn general del  proyecto. Si  a s i  se hace, es menos 
probable que e l  responsable de l a  adopci6n de decisiones las  adopte s i n  tener en cuenta, por 
inadvertencia, una consecuencia ambiental. Tambikn e s t i  menos expuesto a que se l e  acuse de haber 
cedido a una " in f luenc ia  indebidam, c w  suele o c u r r i r  cuando 10s efectos ambientales se 
consi deran a i  s l  adarente de 1 os e f  ec tos econh i  cos. 

Por ult imo, l a  EIA es un instrumento para l a  adoption de decisiones. Su ob jet ivo f i n a l  es 
f a c i  1 i t a r  una adopcidn de decisiones ponderada, o f  reciendo a1 responsable de fistas una v i  s idn 
c lara de las  a l te rna t i vas  examinadas, de 10s cambios ambientales p rev is ib les  y de las posibles 
camponendas entre l a s  ventajas y 10s inconvenientes de cada a l ternat iva.  Por consiguiente, e l  
documento f i n a l  cualquiera quo sea su forma de presentation, debe i n c l u i r  una ser ie  de 
recomendaci ones. 

En resunen, pues, cabria proponer una "pseudodef in i c i6nm de l a  EIA en 10s ttirminos siguientes: 

- es un estudio de 10s efectos de una accidn propuesta en e l  medio ambiente; 

- es una comparacion entre las diversas a l ternat ives posibles para alcanzar un ob je t ivo 
deseado, con l a  que se t r a t a  de i d e n t i f i c a r  c u i l  de e l l a s  presenta l a  mejor combinaci6n de 
costos y benef i c i o s  econhicos y ambientales; 

- e s t i  basada en una prediction de las modificaciones de l a  cal idad anbiental que resu l tar ian 
de l a  accidn propuesta; 

- t r a t a  de sopesar 10s efectos anfciemtales sobre una base c k n  con 10s costos y beneficios 
econh i  cos ; y 

- es un instrumento para l a  adopcidn de decisiones. 

Breve h i s  t o r i  a 

Durante 10s decenios de 10s ahos 1'950 y 1960 se d d v i r t i d  con mayor c lar idad cada vez que 
mchos proyectos i ndustr ia les y de desarrol l o  producian consecuencias ambientales imprevistas e 
inconvenientes. A f ines de 10s ahos sesenta, en varies paises se habian const i tu ido ya 
agrupaciones de ciudadanos para abordar este problem. C w  resul  tado de l as  actividades de esos 
grupos que dieron a conocer a1 phbl ico 10s problemas de l a  contaiiinaci6n, 10s tknninos "ecologia" 
y "rnedio ambiente" pasaron a ser de uso c o d n  en l a  prensa y 10s medios de infonnacidn 
electr6nicos. 



El lo. de enero de 1970. 10s Estados Unidos de America tuvieron el honor de convertirse en el 
primer pais del m n d o  que adopt6 legislacion en la que se exigia para 10s grandes proyectos la 
evaluation del impacto airbiental. La Ley sobre Politica M e n t a l  Nacional (NEPA) de 1969 fue 
promilgada para asegurar una adopcion de deci s iones debidamen te ponderada. 

Oespuhs de la accion pionera de 10s Estados Unidos de America, el desarrollo de la 
legislacion sobre la E M  ha sido absolutamente fenamenal. Aun en paises donde no hay todavia 
legislacih en vigor a1 respecto, algunos gobiernos efecthan las EIA sobre una base selective. As; 
pues, en cuanto a experiencia prictica con la EIA, mis de tres cuartas partes de 10s paises en 
desarrol lo (y casi todos 10s paises industrial izados) ban efectuado evaluaciones del impact0 por 
lo menos sobre un proyecto. 

No estaria de d s  seialar que la legislacion pionera de 10s Estados Unidos de America no ha 
sido un modelo universal para las leyes ambientales. En realidad la NEPA ha sido objeto de elogios 
y de condenaciones en igual medida. Lo que ha ocurrido, de hecho, es que cada pais ha procurado 
promulgar las disposiciones legi slativas que mejor podian encajar en su estructuraconsti tucional , 
econhica, social y tecnol6gica. C a m  resultado de ello, la actual colecci6n de legislacion 
ambiental de 10s diversos paises consti tuye una rica y variada mezcla que refleja con acierto un 
concepto nuevo y en evoluci6n. La selection de un marco legislative apropiado es una de las 
cuestiones quo sera objeto de examen mas adelante en el presente documento. 

Paralelamente a1 desarrollo de la legislacion ban proliferado 10s conceptos, preceptos y 
tecnicas de EIA. Cinco a b s  despues de la NEPA habia brotado una verdadera biblioteca de 
documentos sobre la EIA. A d d s  de las Declaraciones del Impacto Ambiental (DIA), habia libros de 
texto, comunicaciones y articulos de revista que proponian una multitud de &todos y metodologias. 
Solo en 10s Estados Unidos de America, habia en 1976 26 libros y 89 metodologias a disposicon del 
tecnologo ambientalista. Tan grande ha sido la marea de papel, que una eminente autoridad 
norteamericana en la EIA ha propuesto chuscamente que se efectue un estudio ambiental sobre 10s 
efectos de 10s estudios dentales. Quizis el chiste deberia ser tornado en serio. 

En 10s hltimos a h s  se ha producido un despertar del inter& por la EIA en 10s paises en 
desarrol lo. Las presentes Orientaciones han surgido c a m  respuesta a este interes. Nuestro 
objetivo no es convertirnos en el manantial de un rio de papel c m  el que ya existe en el mundo 
desarrollado. Lo que nos interesa, en realidad, es fomentar el uso de la EIA c m  instrumento 
practico en el proceso de adopcih de decisiones. Uno de 10s efectos secundarios del "rio de 
papel" en las naciones industriales ha sido la retirada parcial de la EIA del reino de 10s 
responsables de las decisiones y su mudanza a1 de 10s acadhicos. Seria una gran tragedia que 
ocurriera lo mismo en las naciones en desarrollo. 

La EIA y la OIA - 

Antes de cerrar este capitulo sobre Qu6 es la EIA? es conveniente establecer una distincibn 
clara entre la Evaluacibn del Impacto M e n t a l  (EIA) y la Declaracih de Impacto Ambientdl (DIA). 
Es lktima que algunos autores hayan utilizado indistintamente 10s dos thminos, ya que no 
corresponden a1 mi smo concepto. 

Los dos terminos, EIA y DIA, tienen su genesis en la NEPA y en el Reglamento del CEQ (Consejo 
sobre Calidad del Wdio Ambiente) que fue creado a raiz de aquella ley. En el context0 especifico 
de la NEPA y del Reglamento del CEQ, la Evaluaci6n del Impacto M e n t a l  es un breve examen 
realizado con el fin de detenninar si un proyecto requiere o no una Declaraci6n de Impacto 
Ambiental. El CEQ ha establecido una serie de pautas que permiten identificar 10s proyectos para 
10s cuales seria necesario un estudio arnbiental completo. Asi, cuando se propone un nuevo 
proyecto, la EIA consiste en el estudio de esas pautas. Si se llega a la conclusi6n de que las 
pautas aplicadas exirnen a1 proyecto de toda evaluacibn ambiental, entonces se dicta un veredicto 
negative, que se archiva sin d s .  En case contrario, se precede a1 estudio ambientdl completo. 
cuyos resul tados se recogen en una OIA. El contenido y la forma de presentacih de las DIA se 



detenninan ponnenorizadanente en e l  Reglamento del CEQ y en otros docunentos. Como puede verse, l a  
DIA es l a  actividad fundamental, de l a  que l a  E I A  es una mera introduceion. 

Lo dicho vale concretamente para 10s Estados ~ n i d o s  de Am6rica. S i  l o  hernos expuesto aqui ha 
sido para mostrar c h  se ha producido l a  confusion tenninol6gica. En l a  mayor parte del resto del 
nundo, l a  i n te rp re tac ih  de l a  F I A  y l a  O I A  es muy diferente. Por l o  general. l a  EIA se u t i l i z a  
para 10s aspectos thcnicos del estudio ambiental, incluidos e l  acopio de datos, l a  prediction de 
10s impactos, l a  comparacion de las posibles soluciones y l a  fonnulacion de las recanendaciones. 
La DIA (cuando se emplea este t h i n 0 1  corresponde a1 documento en e l  que se resumen 10s 
resultados del estudio y se recogen las recmndaciones destinadas a 10s responsables de las 
decisiones. En marcado contraste con las def iniciones norteamericanas, en este contexto l a  E I A  es 
l a  actividad t k n i c a  sustancial, y l a  O I A  es e l  t i po  de informe que se u t i l i z a  para l a  EIA.  

Es evidente que pueden surgir muchas confusiones cuando se u t i l i zan  fuera de su contexto las 
definiciones que se dan en 10s Estados Unidos de America de 10s t t h i n o s  E I A  y DIA. Y asi ha 
ocurrido en l a  practice. En e l  presente informe, 10s dos t6rminos se u t i l i z a r i n  en su contexto 
international, que es e l  que goza de aceptacibn &s general. 



CONTRA LOS HITOS 

10s mi tos florecen en ausencia de hechos. A l a  inversa, l a  mejor manera de destruir 10s mitos 
es examinar cuidadosamente los hechos. Conn en e l  caso de nuchas otras tecnologias nuevas y en 
evolucih,  l a  EIA ha resul tado un terreno abonado para una p l i t o r a  de interpretaciones e r h a s  y 
de puras y simples falsedades. Exponer todos 10s mitos quo circulan a prop6sito de l a  EIA 
requerir ia un esfuerzo prolongado y concertado y d s  espacio del que queremos consagrar a este 
capitulo. No es hsta nuestra in tenc ih .  Henos preferido seleccionar - para sek la r l os  a l a  
a t e n c i h  del lector  - unos pocos de esos mi tos, 10s que en e l  pasado ban ejercido un fuerte poder 
de disuasidn en cuanto a1 uso de l a  EIA en 10s paises en desarrollo. 

Hito: "La EIA es antidesarrollo" 

Esta a f i rmac ih  se proclana con grados variables de intensidad. Una de sus versiones menos 
virulentas es l a  siguiente: "La EIA no es mis que otro escollo burocrAtico en e l  camino del 
desarrollo*. He aqui o t ra  fonnulacidn mis radical: "La EIA es un medio s in iestro con e l  que las 
naciones industrializadas se proponen ev i ta r  que 10s paises en desarrollo se l ib ren de l a  
pobreza". Cualquiera que sea e l  grado de intensidad, l a  ra i z  es l a  mi-: l a  dicotomia que se 
establece entre l a  EIA y 1as actividades de desarrollo. 

La idea de que l a  EIA y e l  desarrollo son de alguna manera actividades antagonistas o 
a1 ternati  vas precede de las primeras experiencias real izadas en Europa occidental y Nor ted r i ca .  
En primer lugar, 10s mvimientos populares que precedieron a l a  legislacidn ambiental eran vistos 
cam una forma de antidesarrollo. En realidad, luchaban contra las fonnas de desarrollo que 
consideraban cam otras tantas causas de degradacion del medio ambiente. En segundo lugar, 10s 
efectos de 1as nuevas leyes redujeron l a  marcha de algunas de las actividades de desarrollo, ya 
que l a  E I A  se aplicaba cam reaccidn a una situation ya existente, y esto llevaba tiempo. En 
tercer lugar, algunos de 10s adnnnistradores de 10s organismos W e n t a l e s  de reciente creacidn 
comprendieron ma1 e l  alcance de su labor y, en consecuencia, actuaron en contra de 10s deseos 
expresos de algunos agentes del desarrollo. 

Si fuese c ie r to  que l a  EIA es antidesarrollo, 10s dirigentes de 10s paises menos adelantados 
probablemente tendrian toda l a  razdn s i  l a  rechazaran rotundamente. Pero l a  EIA no es 
antidesarrollo. Es un instrumento para l a  planif icacion del desarrollo, de manera muy parecida a 
cam l o  es e l  anal is is  econhico. Nadie que sea razonable condenaria e l  anal i s i s  econthico cam 
instrumento de planif icacion simplemente porque puede demostrar que un determinddo proyecto no es 
viable. En realidad, cuando t a l  ocurre, e l  responsable de las decisiones se siente al iviado porque 
considera que se ha 1 ibrado de correr a un posible desastre. 

La misma relacion es aplicable a l a  EIA y a1 desarrollo. El objetivo es de asegurarse, en l o  
posible, de que se prevean y estudien 10s posibles problemas en l a  fase apropiada de elaboration 
del proyecto. A v e c e s  s e  interprets e l  papel de l a  EIA cam una funcan de "aprobac%ah 
"desaprobacidn". Este es tan solo un aspect0 de l a  cuestion. Es muy c ier to  que un i n p c t o  
su,Kirnente adverso que es imposible mit igar conduciri a1 abandono de un proyecto. Pero una 
perspecti va tan c a t a s t d f  ica probablemente habria provocado l a  renuncia a1 proyecto en cualquier 
caso. La EIA solo t ra ta  de conseguir que e l  abandono se decida antes y no despuk de que se hayan 
i nvertido fondos para cons truccidn. 



Las decisiones que en t rab  una EIA son mcho mis coroplejas que un simple "alto" o "adelante" 
a l a  e jecuc ih  de un proyecto. Los efectos secundarios catastrdficos, como 10s que acabamos de 
describir, son m y  rams. Con mis frecuencia l a  d e c i s i h  se reduce a una c u e s t i h  de camponendas. 
Se analiza una serie de alternatives, cada una de 1as cuales tiene sus costos y sus beneficios 
ecodnicos y anbientales. El responsable de las decisiones debe responder 1uego a l a  pregunta 
siguiente: Zcual de esas alternativas rinde 10s beneficios sociales y e c o h i c o s  deseados a un 
costo financiero y a d e n t a l  aceptable? 

Cuando se l a  u t i l i z a  para dar respuesta a esta pregunta, l a  EIA es un complement0 del 
desarrollo. Ofrece varias ventajas en conparacih con e l  procedimiento de adopci6n de decisiones 
ad hoc que s in  e l l a  se babria aplicado: 

- es I& f iable y es menos propensa a1 descuido de algunos aspectos de l a  cuestidn; 

- es menos susceptible a 1as influencias po l i t i cas  y personales; 

- elimina l a  "reinvencih de l a  ruedam cada vez que se evalda un proyecto o un programs; y 

- pemi t e  las comparaciones de manera s i s t e d t i c a  y, por ende, reproducible. 

En resumen, puede decirse que cuando se l a  u t i  1 iza como instrumento para una adopcibn de 
decisiones equilibrada, l a  EIA favorece e l  proceso de desarrollo n i  mis n i  mems que e l  analisis 
econhico y financiero. 

Hi to: l a  EIA es my costosa 

Una preocupacih sincera de muchas autoridades de 10s paises en desarrollo es e l  costo de l a  
EM. Temen que, por mas deseable que pueda ser una EIA, sea algo que no pueden penni tirse. En esta 
s e c c i h  se echari una ojeada a 10 que ban costado algunas EIA ya real izadas, a l a  ac t i  tud actual 
de 10s organismos de f i nanc iac ih  respecto de l a  EIA y a 10s dtodos que permi ten controlar 
eficaanente e l  costo de l a  EIA. 

Debe seblarse desde e l  ccnnienzo que e l  costo de l a  clase de EIA de que estanos hablando aqui 
incluye e l  costo de real izaci6n del estudio y de l a  produccibn de 10s documentos correspondientes. 
Esta es l a  interpretacibn comb del t h i n o .  Hay otras interpretaciones, &s ponnenorizadas, que 
incluyen 10s costos de oportunidad debidos a las demoras, 10s costos de investigacibn y 
desarrollo, etc., pero is tos escapan a1 alcance de las presentes Orientaciones. 

Es una lastima que se hayan hecho tan pocos anal i s i s  del costo de las EIA realizadas hasta 
ahora. Sin embargo, l o  que se ha hecho en este aspecto resulta muy coherente. El costo de 10s 
estudios M i e n t a l e s  sobre instalaciones de tratamiento de 1as aguas servidas en 10s Estados 
Unidos de America va desde 0,08% del costo to ta l  del proyecto para 1as grandes instalaciones 
(costo to ta l  de mis de 100 millones de dolares de 10s EE.W.) hasta 5,4% para las instalaciones 
pequenas (costo to ta l  de mnos de 2 millones de d6lares de 10s EE.W. 1. En Tailandia, e l  margen 
que se sugiere para 10s estudios M i e n t a l e s  va desde 0.1% del costo estimado de construcci6n para 
10s grandes proyectos (costo de construcci6n de mis de 250 millones de d6lares de 10s EE.UU. 1 
hasta 1.1% para 10s proyectos pequebs (costo de contrucci6n de mnos de 1 mi l lon  de dilares de 
!os EE.UU.). Sobre ? a  base de 10s datgs disponibles. una c i f r a  media para e l  costo de una E I A  se 
s i tuar ia entre 0.5% y 1.0% del costo de construccih del proyecto o program. Esta c i f r a  es mis 
baja para 10s programas de costo elevado, debido a 1as grandes econanias que estos programs 
penni ten. 

Por pequeno que pueda l legar a ser e l  porcentaje, e l  costo rea l  de una EIA no es 
insignificante. El responsable de las decisiones que debe encontrar un m i l l h  de dilares para 
financiar una EIA tiene ante s i  una labor ardua. Si no se consigue e l  dinero, e l  estudio M i e n t a l  
no se puede real i zar . 



Teniendo en cuenta l o  dicho, es una suerte que 10s organisms internacionales de prktamo 
hayan adoptado cada vez ds po l i t i cas  favorables hacia l a  EIA. C w  resul tado de el lo, se ban 
levantado ya varias voces que proponen cam p o l i t i c a  que e l  costo de l a  EIA se incluya en l a  
f inanc iac ih  general de 10s proyectos. Oe hecho, son varios 10s organisnos mult i laterales de 
f i nanc iac ih  que exigen ya l a  EIA de sus proyectos y l a  pagan con 10s fondos destinados a1 d i s e k  
del proyecto. Lo importante, pues, es que 1os responsables de las decisiones en e l  pais hdsped 
den a conocer sus necesidades en materia de E M  l o  antes posible en l a  e laborac ih  del proyecto o 
programs y se mantengan infonnados a medida que avanza e l  estudio ambiental. 

Una vez iniciada l a  EIA cabe f i  j a r  l i m i  tes muy precisos a su alcance. A1 rev& de l o  que 
creen ciertas escuelas de pensmiento, l a  EIA no es una oportunidad para l a  prhct ica il imi tada de 
investigaciones acadhicas o aplicadas. Lejos de el lo, debe t r a ta r  de f a c i l i t a r  las mejores 
respuestas posibles a determinadas cuestiones; y debe procurar hacerlo de manera rentable. Una 
manera de conseguir este objet ivo consiste en f i  j a r  l o  antes posible e l  alcance precis0 de l a  EIA. 

Este paso de delimi tacion sera uno paso de importancia capi ta l  en e l  proceso de l a  EIA. 
Supone un anal is is  en lineas generales de 10s posibles impactos de una accion con miras a 
ident i f icar  10s que merezcan estudio detallado. Esta manera de proceder consti tuye una novedad en 
l a  EIA, y e s t i  basada en e l  reconocimiento del hecho de que no todos 10s impactos de una accion 
tienen l a  misma importancia. as i  pues, de l o  que se t ra ta  ante todo es de establecer una simple 
l i s t a  de todas las  consecuencias de l a  accion propuesta. En esta etapa no se t rata a h  de 
cuantif icar. Una vez preparada l a  l i s t a  canpleta, se l a  somete a minucioso estudio para 
ident i f i car  10s impactos importantes. Naturalmente, el10 dependera de cada region o pais. Una 
region o un pais puede considerar rnuy importante l a  ordenacion de las cuencas y s in  importancia l a  
erosion del suelo. En o t ro  puede ocur r i r  todo l o  contrario. Lo importante es controlar e l  costo y 
consegui r una relacion cos to-ef icacia opt irna concent randose en 10s impac tos de mas importancia. 

He aqui, en resumen, l o  que se puede decir del costo de l a  EIA: 

- Hasta l a  fecha 10s costos han sido del orden de 0.5% a 1.0% del costo general del proyecto o 
proor=; 

- Cada vez se sugiere con 6 s  frecuencia que 10s organismos de financiacion deberian i n c l u i r  e l  
costo de l a  E I A  c m  parte de l a  financiacion del d i s e b  del proyecto o program; 

- Oel imi ta r  e l  alcance de l a  EIA es u t i 1  para controlar su costo y mejorar su rentabilidad. 

M i  to: "La E I A  es un t i g r e  de papel" 

Se ha sugerido que l a  EIA es un e je rc ic io  f u t i l .  Se propone una action, se hacen unos 
dibujos, se redacta un informe anbiental para j u s t i f i c a r  10s dibujos, e l  informe se archiva, y l a  
action se ejecuta t a l  caw se habia previsto inicialmente. Por desgracia, as i  ha ocurrido 
realmente, muchas veces, tanto en paises desarrollados como en paises en desarrollo. En 10s 
Estados Unidos de America, por ejemplo, se ban levantado nurnerosas voces contra e l  uso de 
a1 ternativas -de paja". Se t ra ta  de a1 ternativas totalmente impracticables que se incluyen 
simplemente para hacer mas atract iva o por l o  menos tolerable l a  a1 ternativa preferida. 

Otra p r i c t i ca  que se ha deplorado en 10s Estados Unidos de America es l a  de l a  E l A  
"reactiva". Se t ra ta  de 10s casos en que se l leva adelante toda l a  preparation thcnica del 
proyecto s in  tener en cuenta para nada 10s impactos ambientales que pude causar. En e l  ult imo 
momento, y unicamente para cumpl ir con l a  reglamentacion federal, se 1 leva a cabo precipi tadamente 
un "estudio ambiental". Sin embargo, e l  objet ivo no es descubrir las opciones &timas, dado que 
las opciones en cuestion ya han sido decididas. De l o  que se t ra ta  en realidad es de j us t i f i ca r  e l  
proyecto ya elaborado en su to ta l  idad. 



La EIA que propugnanos en las presentes Orientaciones no es "reactivaU n i  tiene nada que ver 
con alternativas "de pajam. Se l a  concibe aqui c m  parte integral del proceso de planificacidn, 
parte que tiene su i n i c io  en l a  misma fase de concepcidn del proyecto. Cuando asi se hace, cabe 
evaluar de manera s i s t h t i c a  las diversas alternativas realmente posibles, y l legar asi a 
decisiones bien fundamentadas. Pero para el10 es indispensable que e l  responsable de las 
decisiones deje bien sentado l o  que quiere desde e l  canienzo de l a  elaboracih del proyecto o 
program. No basta decir: "Triiganme ustedes l o  que tengan y yo les d i re  s i  me bastam. A1 
contrario, debe enunciar claramente qu4 datos y qu6 anal isis necesita, y debe estar dispuesto a 
adoptar las decisiones oportunas cuando se 1e presenten esos datos. 

En este capitulo henos examinado tres de 10s mitos que circulan sobre l a  EIA. Se ha 
demostrado que, con una p l a n i f i c a c i h  y una vigi lancia cuidadosas, e l  proceso de l a  EIA no tiene 
por qu6 ser contrario a1 desarrollo, n i  excesivamente costoso, n i  un " t igre de papel". Sobre esta 
base, en e l  Capitulo 3 presentarems un examen por etapas de l a  EIA. Cada una de sus etapas sera 
descrita cumplidamente, y se hara part icular  mencidn del mamento oportuno para cada una de e l las  y 
de sus necesidades en materia de recursos. 



No hay inconveniente en reconocer que no existe un consenso acerca de c u i l  es e l  amejor" 
procedimiento apl icable a l a  EIA. Lo que presentamos en este capitulo es manera de abordar e l  
proceso de l a  E I A  que considerams p r i c t i ca  y que ofrece l a  posibi l idad de ser rentable. Â£ 
objet ivo es famil iar izar a1 responsable de las decisiones con 1as diversas etapas, con l a  
importancia de real izar  cada etapa en e l  manento oportuno, y con 10s recursos que son necesarios. 
Este enfoque part icular  ha sido elaborado sobre l a  base de 10s datos anpiricos recogidos en paises 
en desarrol lo. 

El enfoque que se va a exminar aqui comprende nueve etapas, a saber: 

Act i v i dades prel imi nares 

I d e n t i f i c a c i h  del impact0 (del imi t a c i h )  

Estudio de base 

Evaluacith del impact0 (cuant i f i cac ih)  

M i d a s  de m i t i g a c i h  

Evaluacibn (comparaci6n de a1 ternat i vas) 

Documen taci  6n 

Adopc i 6n de dec i s i ones 

Comprobacibn u l te r i o r  

En las secciones que se siguen se presentari y examinari sucesivamente cada una de esas 
etapas. Obshese que l a  in tervenc ih  pub1 ica  no f igura cono una etapa aparte. No quiere decirse 
con e l l o  que se haya excluido l a  in tervenc ih  pub1 ica. Lo que ocurre es que se ha comprobado que 
e l  momento y l a  fonna de una intervencibn phblica eficaz y optima varian segh 10s paises. Esta 
cuestion se exaninari con 116s detal le en e l  Capitulo 6. 

Act i vidades pre l  imi nares 

Esas actividades incluyen c ier to  n h r o  de primer-os pasos que es precise dar, incluida l a  
identi f icacidn de las cuestiones a las que debe darse respuesta antes de poder empezar una EIA. 
Entre &stas cabe enumerar las medidas encaminadas a: 

- Ident i f i car  a1 responsable o 10s responsables de las decisiones 

- Elegi r a un coordi nador 

- Decidir l a  asignacion de las tareas 



- Exaninar l a  legislacion vigente. 

En l a  practice, i den t i f  icar  a1 responsable o 10s responsables de las decisiones es mucho 116s 
camplicado de l o  que parece a primera vista. En muchos paises (desarrollados o en desarrollo) las 
lineas de autoridad se entrecruzan y forman una maraia. Por esto resulta sumamente i t i l  
puntual izar  claramente qu6 persona o personas o grupo asuni ran l a  responsabi 1 idad de adoptar las 
decisiones intennedias y f inales sobre un proyecto o programs. 

La segunda actividad preliminar es e leg i r  un coordinador que se ocupe de l a  gestion del 
estudio ambiental en nombre del responsable de las decisiones. En circunstancias m y  excepcionales 
e l  m i m  responsable de las decisiones puede encargarse de l a  gestion. Pero por l o  general no 
ocurre as;. Un coordinador es i t i l .  Su mision es velar por que e l  estudio avance por e l  camino 
f i jado mediante e l  e je rc ic io  de delimitation y por que 10s resultados obtenidos se presenten en 
una forma que pueda ser i t i  1 para e l  responsable de las decisiones. 

La tercera actividad es l a  asignacion de las tareas, actividad que puede resunirse con l a  
senci l la pregunta: "iQui6n se ocupa de cada una de las tareas previstas?" Hay varias alternativas 
disponibles. En 10s Estados Unidos de h d r i c a ,  e l  promotor efect ia l a  evaluation y l a  Agencia de 
Protection del Medio Ambiente (EPA) ejerce las  funciones de revision y vigilancia. Y esta bien que 
as i  sea, ya que e l  promotor e l  que puede decid i r  dentro de las limitaciones del sistema. Cabe 
encontrar e l  o t ro  extremo del espectro en Bahrein, donde es un organism del Gobierno e l  que 
d i r ige  realmente l a  EIA. En este caso uno de 10s objetivos puede ser ident i f i car  claramente las 
decisiones de indole po l i t i ca  que puede tanar e l  gobierno y 1as demk que pueden dejarse a1 
a r b i t r i o  del promotor. 

Entre estos dos modelos hay muchas variaciones. Un gobierno puede decidirse por confiar l a  
real izat ion de toda l a  E I A  a un consul t o r  independiente (no e l  mi- consul t o r  quo trabajo en e l  
diseno tbcnico). E l  gobierno puede encargarse de 1as tareas que no scan de indole t6cnica y 
confiar 10s c ~ l c u l o s  tbcnicos a un consultor. 0 bien e l  m i m  gobierno puede asunir l a  direction y 
decir a1 promotor cuales son las tareas de indole t6cnica que es necesario real izar. Cualquiera 
que sea l a  decision que se tome, es importante que l a  asignacion de las tareas se haga claramente 
desde e l  canienzo del proyecto. 

Otra de 1as actividades prel  iminares es l a  description por escri t o  de l a  accion propuesta. Es 
un punto de referencia que sera i t i l  en e l  mmnento de ident i f i car  10s impactos y tambib d s  
tarde. Debe ser breve: diez piginas como hximo. Debe contener una indication del problana que se 
pretende resolver con l a  accion propuesta y una l i s t a  de las limitaciones o dificultades. Pero, 
sobre todo, debe especificar claramente l a  accion propuesta. Por ejemplo, e l  proyecto de "aumentar 
e l  abastecimiento de agua potable" es diferente del proyecto de "construir una presa y una 
instalacibn de tratamiento del agua". En e l  primer caso, l a  E I A  probablemente i nc lu i r i a  como 
a1 ternativas e l  recurso a las aguas subterrineas o a l a  desal inizacion. En e l  61 timo caso, solo se 
tendria en cuenta e l  embalse de aguas de superficie. Lo mis apropiado es que l a  Descripcibn de l a  
Accion Propuesta sea redactada por e l  Coordinador. 

Una actividad f i na l  que puede ser muy i t i  1 en esta etapa es un examen de todas las leyes, 10s 
reglamentos y las ordenanzas xigentes que Sean apJicables a l a  accibn propuesta. Se t rata aqui de 
ident i f i car  10s posibles sectores conf l ic t ivos y de evitar los en l o  posible. Cuestiones de poca 
inportancia como l a  transferencia de l a  propiedad de unas t ie r ras  pueden convertirse en problemas 
graves s i  no se ident i f ican y abordan oportunamente de l a  manera adecuada. 

La 1 i s t a  de actividades prel  iminares no e s t i  c q l e t a  n i  mucho menos. La hems 1 imi tado a las 
que serin necesarias en l a  mayoria de 10s proyectos. Dado que son actividades que preceden a1 
resto de l a  EIA, conviene darles cima l o  antes posible. Lo ideal es que sean formuladas en cuanto 
e l  proyecto haya sido identi f icado por e l  promotor o por e l  gobierno. En e l  peor caso, esas 
actividades deberin desplegarse a1 mism tiempo que 10s Estudios de Viabil idad Ticnica y Econhica. 



Identi f icacidn del inoacto (delimi tacion) 

En e l  Capitulo 2 henos presentado ya esta etapa como medio para controlar e l  alcance, y per 
ende, e l  costo de una EIA. E l  proceso suele comprender dos partes. Primeramente se prepara una 
l i s t a  de todos 10s impactos, desde 10s &s graves hasta 10s d s  t r iv ia les.  Luego se examina 
detenidamente l a  1 i s t a  y se e l ige  para su estudio un n k r o  razonable de irnpactos inportantes. Los 
d d s  se dejan de lado. 

Quizis e l  procedimiento &s ef ic iente para elaborar una l i s t a  de impactos' consista en 
preparar una s intesis de otras EIA realizadas sobre acciones analogas. Esta sintesis no debe 
l im i  tarse a 1as acciones anilogas ejecutadas en un solo pais o region, antes bien debe basarse en 
e l  mayor n h r o  posible de fuentes a las que quepa recurr ir .  Los recursos necesarios para 
establecer l a  l i s t a  son e l  coordinador, y probablemente sus ayudantes, y e l  acceso a otras EIA 
realizadas sobre acciones analogas. Una de las fuentes de infonnacion es INFOTERRA (sisterna de 
referenda del PNUMA). Cabe a d d s  establecer contact0 con 10s organisnos nacionales quo se ocupan 
del d i o  ambiente en 10s diversos paises. Por ultimo, existe un n k r o  creciente de l ibros de 
texto y de referencia en 10s que se enuneran 10s posibles efectos ambientales de las diferentes 
actividades industriales o de desarrollo. 

Una vez establecida l a  l i s ta ,  l lega e l  momento de determinar cudles son 10s impactos que es 
precis0 estudiar con detalle. Generalroente conviene aplicar 10s cuatro c r i te r ios  siguientes: 

- magnitud; 

- extension; 

- sensibil idad especial. 

La magnitud se re f ie re  a l a  "cantidad" de l a  modificacion que habra de producirse. Serfa una 
modificacion de gran magnitud, por ejemplo, e l  hecho de que doblara l a  pob lac ih  de una ciudad. 
Oicho de ot ro  modo, e l  nivel medio del p a r h t r o  ambiental seria e l  doble de l o  que era antes. 

La extension de un inpacto se re f ie re  a l a  zona que ha de resul t a r  afectada. La contamination 
de toda una bahia se consideria cam extensiva mientras que l a  contaroinacihn de un Area localizada 
de l a  bahia no se ca l i f i ca r ia  cam ta l .  

La importancia de un impact0 va &s a l l i  de l a  magnitud, hasta 10s efectos que puedan 
producirse en l a  pr ic t ica.  Pensemos, por ejemplo, en una especie de peces que para sobrevivir 
necesi tan un m in im de 10 partes per mi l lon  (ppm) de oxigeno en e l  agua. Si se t rata de una 
especie en pel igro o de valor econhico o recreative, un carribio de 12 ppm a 9 ppm de oxigeno, aun 
s in  ser grande en magni tud, es ciertamente importante. 

El c r i t e r i o  f i n a l  es especifico para cada pais o region. Las diferentes regiones del mundo 
t ienen d i  ferentes preocupaciones de t ipo ambiental y son especialmente sensi bles a detenninados 
aspectos del problems. En las grandes ciudades l o  que preocupa es l a  contaminacih del dire. En l a  
region sudano-saheliana, l a  erosion del suelo. En Asia sudoriental l a  ordenacron de las cuencas 
fluviales. Este c r i t e r i o  consiste simplanente en preguntarse s i  alguno de 10s impactos de una 
accion propuesta ha de afectar a un sector de sensibi 1 idad especial. 

La primera reduction de l a  l i s t a  de todos 10s impactos suele conseguirse seleccionando 
inicamente 10s de gran magnitud, extension o importancia, o 10s que afectan a sectores de 
part icular  sensibi 1 idad d e n t a l .  S i  es necesario, cabe hacer todavia nuevas reducciones. 



La tarea de reducir l a  l i s t a  i n i c i a l  incumbe a1 coodinador. En esta labor debe establecer 
estrecho contact0 con e l  responsable de 1as decisiones y pedir l a  colaboraci6n de expertos u otras 
personas entendidas en 10s sectores de que se trate. Conviene sefialar s in  embargo que para este 
trabajo con frecuencia es mejor contar con 10s conocimientos de personas del lugar que con 10s de 
expertos externos. Lo mejor es efectuar e l  e je rc ic io  de delimitation despues de tenninados 10s 
estudios de viabi l idad tkcnica y econhica, cuando ya se tiene una idea clara de las diversas 
alternativas posibles. 

Estudio de base 

El estudio de base es simplemente un documento en e l  que se deja constancia de l o  que habia 
en l a  zona antes de que se emprenda una acci6n. No es un f i n  en s i  mi= y no debe t d r s e l e  por 
ta l .  Lo mismo que l a  Descripci6n de l a  Acci6n Propuesta antes mncionada, se r i  primordialmente un 
punto de referencia para e l  future. As; pues, no es necesario que sea extenso n i  exhaustive. 

En e l  curso del e jerc ic io de del imi taci6n se habri  detenninado cuiles son 10s impactos d s  
importantes. Puesto que e l  i n t e r k  va a concentrarse en esos impactos, es lbgico medir 10s niveles 
de base de 10s parhetros anbientales que resul tar in afectados por dichos impactos. Asi pues, e l  
estudio de base deberi planif icarse naturalmnte a p a r t i r  de l a  1 i s t a  abreviada de 10s impactos, 
elaborada gracias a1 e je rc ic io  de del imi taci6n antes mencionado. 

Para e l  estudio de base habri  que efectuar trabajos sobre e l  terreno y consultar l a  
documentaci6n existente. Los recursos necesarios serin, pues, personal con a l g h  adiestramiento 
b is ico en e l  sector tkcnico de que se trate. En algunos casos se descubriri que ya existe una 
persona que ha consagrado a k s  a1 estudio del sector que interesa. Si es asi, e l  estudio de base 
ya e s t i  hecho. Pew por l o  general, es necesario elaborarlo mediante e l  estudio de 10s documentos 
existentes y completarlo con encuestas sobre e l  terreno. 

Es en l a  etapa del estudio b is ico donde 10s especialistas ticnicos ( s i  10s hay) hacen sus 
primeras aportaciones de importancia a l a  EIA.  A1 f i n a l  de l a  etapa de identi f icaci6n de 10s 
impactos se habri  elaborado una l i s t a  de 10s que deben ser objeto de estudio. A p a r t i r  de aquel 
manento cabri  ident i f i car  a las personas apropiadas para evaluar esos impactos. Oebe subrayarse 
con trazo grueso que l a  expresion "personas apropiadas" no equi vale forzosamnte a "expertos 
extranjeros". En muchos casos esas personas pueden encontrarse en e l  pais huesped: un conservador 
de 10s bosques, un funcionario de pesquerias, un ingeniero de r iego o de construcci6n. etc. Una 
vez identif icados 10s especialistas, debe dej irseles que d i r i j a n  las actividades del estudio de 
base, de modo que 10s datos reunidos pueden u t i  1 izarse d s  tarde para cuanti f icar 10s impactos. 

Evaluacihn de 10s impactos (cuantif icaci6n) 

La cuanti f  icaci6n de 10s impactos es e l  aspect0 tecnico d s  d i f i c i l  de una E I A .  Y tanbien e l  
d s  abocado a controversias. Quizis sea apropiado ocuparse ante todo de esos aspectos 
controvertidos y luego de 10s aspectos ticnicos. 

Se conviene en general en que, siempre que sea posible, deben calcularse 10s cambios 
cuantitativos debidos a un impacto. T d e n  se reconoce que l a  tecnologia actual no permite 
cuanti f icar todos 10s impactos. La cuestion espinosa es, pues, c h  se deben t ratar  10s cambios 
imposibles de cuantif icar. Una manera de proceder podria consist i r  en ignorarlos por complete, 
puesto que presentan un n ivel  considerable de incertidumbre. Otra seria inc lu i r los en f o m  
cual i  t - l i va .  Actualmnte e s t i  todavia en su pleno l a  controversia sobre c u i l  de las dos maneras de 
proceder es l a  d s  v i l ida;  en e l  Capitulo 4 volvemos sobre e l  asunto. 

E l  problem se complica cuando en l a  cuestion se incluye e l  costo. E l  costo de l a  
cuantif icaci6n aumenta a1 parecer gedtr icamente con e l  grado de precision exigido. En l o  quo 
atane a l a  EIA, icuindo puede considerarse que e l  grado de cuanti f icacith "ya basta"? 



Evidentenente, no es f i c i l  dar respuesta a esta pregunta. Una f6rmula. s in  enbargo, podria 
consist i r  en consultar e l  e je rc ic io  previo de i demt i f i cac ih  de 10s inpactos. Echando una ojeada a 
10s impactos que se dejaron de lado, cabe hacerse una idea del grado aproximativo de l a  EIA de que 
se trate, y decid i r  entonces e l  grado de precision requerido en f u n c i h  de esta f a l t a  de 
exigencia. Ponganos un ejemplo: l a  contaninacih de un estuario puede estimarse mediante f6nnulas 
sencil las o mediante ccmplicados modelos c ~ t a d o r i z a d o s .  Estos Ultimos petmiten obtener 
predicciones mucho 6 s  exactas. Pero s i  antes se ha decidido ya prescindir de varias p e q u h s  
fuentes de contminaci6n no puntuales, e l  grado de p r e c i s i h  queda autadticamente reducido. En 
tales circunstancias, d i f ic i lmente resul tar ia just i f icado e l  costo de un nmdelo cqutadorizado. 

Es importante seiialar aqui que un e jerc ic io  de i d e n t i f i c a c i h  de 10s impactos bien hecho debe 
l im i ta r  no solamente e l  n b r o  de inpactos que habri que estudiar sino tambih e l  grado de 
profundidad con que deberh estudiarse 10s impactos seleccionados. Cono ya se ha dicho, 10s 
impactos cuanti f icados son predicciones, no hechos. Por consiguiente, e l  proceso entraiia c ie r to  
grade de incertidurbre. El  objet ivo es reducir esta incertidunfcre a niveles aceptables y no t ra tar  
de eliminarla totalmente. El e je rc ic io  de i d e n t i f i c a c i h  de 10s impactos puede y debe f i j a r  un 
grado de precision que represente un nivel  aceptable de incertidurbre habida cuenta de las 
1 imi taciones presupues tarias. 

Los recursos necesarios para l a  cuan t i f i cac ih  de 10s impactos son personas capaci tadas para 
efectuar 10s c4lculos necesarios o 1as evaluaciones cual i tat ivas en su caso. Se t ra ta  de 10s 
especialistas t k n i c o s  que se mncionan en l a  seccibn sobre e l  Estudio de Base. Los responsables 
de las decisiones obrarin sabiamente s i  resisten a l a  tentaci6n de adquir ir  esos servicios de 
experto "a1 por mayora, especialmente en e l  extranjero. Sera nucho 116s juicioso ident i f icar  un 
i nd i v idw  apropiado para cada impacto, y decidir que esta persona informe directamente a1 
Coordinador y dependa de 61. En algunos casos puede considerarse prudente hacer intervenir en l a  
cuantificacibn de 10s impactos a1 consultor que intervino en l a  elaboracibn tecnica del proyecto. 
En t a l  caso, conviene que l a  labor de evaluacih de 10s impactos est6 claramente separada de l a  de 
d i s e k  t kn i co ,  para ev i ta r  que se cortoci rcui te l a  funcibn del Coordinador. 

Como ya se ha seialado antes, sera funcibn del Coordinador d i r i g i r  10s trabajos de 10s 
especial istas tkn icos .  Concretamente, debera velar por que e l  trabajo de predecir e l  nivel de 10s 
impactos se desarrolle dentro de 10s l h i t e s  previamente f i  jados, asi como dentro de las 
posibi 1 idades presupuestarias y del calendario establecido. 

El manento oportuno para l a  prediccibn de 10s impactos (cuantificacibn) viene deterininado por 
dos limitaciones. En primer lugar, esta tarea no puede realizarse eficazmente antes de que se 
hayan definido las a1 ternativas del proyecto. En segundo lugar, debe haberse tenninado con tiempo 
suficiente para que puedan tomarse las decisiones pertinentes en e l  momento oportuno. Sobre esta 
il t ima 1 imi tacibn aiadi remos algunas observaciones en l a  seccibn sobre adoption de decisiones. 

Aunque raramente es posible e l  imi nar conpletamente 10s impactos ambientales adversos, con 
frecuencia cabe reducir su intensidad. Esta reduccibn es l a  que se obtiene mediante l o  que 
llamamos una "medida de mi tigaci6na. Las medidas de esta clase pueden ser obras de ingenieria 
(como colectores de polvo, albercas para lodos de alcantari l la, amortiguadores del ruido, etc.) o 
pr ic t icas de gestibn (cam l a  rotaci6n de cultivos, e l  desmantelaniento gradual de instalaciones, 
etc. 1. Todas las medidas de mi tigacion acarrean un volumen mayor o mnor de costos. 

En algunos aspectos, l a  planif icacibn de l a  mitigaci6n forma parte de l a  evaluacibn de 10s 
impactos. Una vez i den t i f  icadas las medidas apl icables, hay que calcular su costo y cuanti f icar de 
nuevo e l  nivel del impacto, para apreciar asi  10s efectos positives de l a  medida de mitigacibn. 
Segh Sean las circunstancias, las medidas de mi tigacibn pueden dar lugar a dos alternativas para 
e l  proyecto cuando antes solo habia una. Por ejemplo, l a  A1 ternativa X puede tener un costo y un 



n i  vel de contani nac i h  detenni nados. Con ciertas medidas de mi t i  gacidn, puede converti rse en l a  
A1 temativa N, con un costo mis elevado y un nivel de contaminacidn mis bajo. Pero l a  presencia de 
l a  A1 ternativa M no e l  imina autdticamente l a  A1 temativa X y puede ser conveniente inc lu i r  las 
dos en l a  canparacih f ina l  de alternativas. 

Los mismos especialistas tkn icos que intervienen en l a  cuantificacibn de 10s impactos deben 
estudiar tat t ien las posibles medidas de mit igacih.  E l  monento oportuno para e l lo  coincidir i  
fundamentalmente con e l  ejercicio de cuant i f icac ih  de 10s inpactos. Una vez d s ,  l a  f unc i h  del 
Coordinador consist i r i  en velar por que e l  trabajo se efectue dentro de 10s limites, del 
presupuesto y del calendario establecidos. 

Fig. 3.2 Relacih entre l a  pred icc ih  del impact0 y l a  planificaci6n de l a  
m i  t i g a c i h  

I 

Prediccih del inpacto 

I Plan de medidas de mitigati6n 

Pasar a la  cunparacibn de 
a1 ternativas 



Evaluacih (comparacih de las alternativas) 

La etapa de aEvaluaciha ha sido denuninada con frecuencia "Comparacih de las A1 ternativas". 
Es en este memento cuando se r d n e  toda l a  informacih t k n i c a  obtenida en las etapas precedentes. 
Tambi6n es en este punto cuando las perdidas y los beneficios d e n t a l e s  se cocbinardn con los  
costos y benef ic ios  e ~ i c o s  para tener una v i s i h  completa de cada a1 ternativa del proyecto. El  
resul tado de e l l o  deberi ser una serie de recanendaciones que serv i r in  a1 responsable de las 
decisiones para e leg i r  una l inea de acc ih .  

Para poder comparar las a1 ternativas se necesi tan dos elenentos de informacidn sobre cada una 
de ellas, a saber: 

- un resumen de 10s inpactos M i e n t a l e s  positives y negatives; y 

- un resunen de 10s costos y benef ic ios  econhicos. 

El  p r i ro ro  se habra obtenido c w  parte de las etapas precedentes de l a  EIA. El ultimo puede 
prepararse c w  parte de l a  EIA o ser resul tado de un a d 1  i s i s  ec-co paralelo. 

- 

E l  procedimiento mis senci l lo  para comparar alternativas tanto en sus aspectos h i e n t a l e s  
conn econiinicos es e l  anal isis de costo/beneficios. Para proceder a este anhl isis es necesario 
convert ir  10s impactos d e n t a l e s  en sus equivalentes econdmicos e inc lu i r los  entre 10s costos o 
10s beneficios. Luego se efect ia un a n i l i s i s  de costo/beneficios para cada alternativa y sobre 
esta base se fomulan las recanendaciones pertinentes. Uno de los atractivos que ofrece este 
procedimiento radica en e l  hecho de que gran n h r o  de responsables de las decisiones en 10s 
paises en desarrollo e s t h  bien familiarizados con 10s t h i n o s  e c o ~ i c o s  pero no manejan con 
seguridad 10s conceptos ambientales. Asi pues, cuando todo e l  proyecto se reduce a un anhl isis de 
costo/beneficios, se habla a1 responsable de las decisiones en un lenguaje que es capaz de 
cq render .  

Un problema importante que se plantea en l a  aplicacibn del a n i l i s i s  de costo/beneficios a l a  
proteccibn ambiental es e l  hecho de que nuchos impactos no pueden reducirse ficilmente a 
equivalentes monetarios. Xua1 es e l  valor de una hermosa puesta de sol o de una zona de recreo 
s in  haci namientos o de l a  vida humana? Exi sten procedimientos para a t r i bu i r  valores e c h i c o s  a 
estas cosas, pero ninguno de e l los  escapa a l a  controversia. As: pues, es mejor no a t r ibu i r les  
n i n g h  valor que apl icarles valores discutibles. 

Pero s i  no es posible asignar un equivalente mnetar io a ciertos impactos d e n t a l e s ,  e l  
anal i s i s  de costo/benef ic ios resul ta  inapropiado. IQe qu6 manera, entonces cabe c-rar diversas 
a1 ternativas de proyecto sobre una base c d n  que incluya elementos e c o ~ c o s  y ambientales a1 
mismo ti-? Este problema ha sido reconocido en 10s hltimos aks ,  y se ha propuesto toda una 
serie de soluciones, que van desde una simple ordenacibn ju r id ica  de las alternativas hasta 
tkcnicas gr i f i cas  y de evaluacih de 10s grados de importancia. Lo mi- que l a  EIA,  estos &todos 
de comparacibn es t in  todavia en etapa de perfeccionaniento. En e l  Capitulo 4 presentaremos algunos 
de e l los  con &s detalle. 

El recurso primordial necesario en l a  etapa de evaluacibn es humano. Cualquiera que sea e l  
&odo de coropdracibn que se e l i j a  alguien deberi-manejar 13s c i f ras  y l legar a - -  establecer --. .. - un - 
orden jer i rquico de preferencia entre las alternativas. Lo ideal es que esta persona sea e l  
cwrdinador ambiental. Pero s i  se aplica e l  m6todo del a n i l i s i s  de costo/beneficios puede ser 
necesario pedir l a  ayuda de un econamista. 



Oe una EIA se der i va r in  dos clases de documentos: documentos de referencia y documentos de 
trabajo. Los primeros contendrin un reg is t ro  pormenorizado de 10s trabajos rea l  izados en l a  EIA, y 
son necesarios como referencia para e l  future. Los i l t i m o s  son 10s documentos que contienen 
i n f o rmac ih  para una a c c i h  inmediata. 

10s documentos de referencia e s t i n  destinados a ser u t i l  izados per una audiencia thcnica. En 
esta audiencia cabe i n c l u i r  a 1as personas que t raba ja r in  en fu tures EIA, personas. que desearin 
estudiar e l  proyecto o prograna que ha sido objeto de l a  EIA una vez rea l  izado o personas que 
consul t a r i n  esos documentos con ot ros f ines generales. Por consiguiente, esos documentos deben ser 
l o  bastante detallados para dar por s i  solos una v is ion  cocnpleta de l  proyecto o programs. Es en 
esos docunentos, por ejemplo, don& se encontrar in 10s mapas, 10s g r i f i c o s  y 10s c i l cu los  thcnicos. 

10s documentos de referencia pueden ser una ser ie  de informes, dedicados cada uno a un 
impacto, o pueden ser un solo informe extenso que contenga toda l a  informacion. Cualquiera que sea 
su forma de presentacion, su contenido debe ser redactado por 10s especial istas thcnicos que hayan 
real izado en l a  p r i c t i c a  l a  cuant i f icac ion de 10s impactos. La tarea del  Coordinador c o n s i s t i r i  en 
ve lar  por que e l  formato y l a  presentacion scan apropiados, de modo que las  d is t in tas  partes 
puedan formar un todo coherente. La redaccion de 10s documentos de referencia debe rea l izarse 
durante l a  etapa de evaluation de 10s impactos de modo que esos documentos esthn tetminados cuando 
empiece l a  comparaci6n de las al ternat ives. 

Los documentos de trabajo son e l  medio o f i c i a l  de comunicaci6n entre 10s tecn6logos, por una 
parte, y e l  p r m t o r  por o t ra .  Su funcion pr imordial  sera, pues, l a  de transmi tir informacidn de 
10s primeros a1 segundo a f i n  de que puedan adoptarse oportunamente decisiones b ien fundamentadas. 
Esta funcion d i c t a  l a  presentacion y e l  lenguaje del documento, que debe ser concise y exento de 
toda ambigiedad. Las recomendaciones deben fonnularse claramen te, y deben acompahrse de un 
resumen de las razones en que e s t h  basadas. 

Dado quo e l  papel del Coordinador ha consist ido en se r v i r  de vinculo entre 10s tecnologos y 
e l  responsable de las  decisiones, es log ic0 que sea 6ste quien prepare e l  documento de trabajo, en 
pa r t i cu l a r  en 10s casos en que ha intervenido personalmente en l a  mecinica de comparar las 
a1 ternativas. En cualquier caso, l a  participation del coordinador sera v i t a l  para conseguir que e l  
documento de trabajo aporte a1 p r m t o r  orientaciones claras para l a  eleccibn d e f i n i t i v a  entre las 
diversas a1 ternat ivas posibles. 

Adopc i on de dec i s i ones 

En muchos trabajos sobre EIA se da por supuesto que l a  comparacion de las a l ternat ivas 
const i tuye una adopcion de decisiones, y que 1as personas que e fec t ian  esa cmparacion a s m n  l a  
funcion del responsable de las decisiones. E l  supuesto es erroneo. Casi siempre, e l  resumen 
documentado de l a  EIA se transmi t e  a un responsable de las decisiones que no ha intervenido de 
manera continuada en e l  estudio. Este responsable de l a  decision f i n a l  puede ser un a l t o  
funcionario gubernamental (o mhs de uno), un administrador, o una Junta de Directores. En 
cualquier caso, l a  decision es un acto cmpletamente aparte y debe ser tratada c m  t a l .  

En e l  context0 de l a  EIA. l a  adopcion de decisiones mpieza cuando e l  documento de trabajo 
l lega a manos del responsable de las decisiones. En este documento habr i  una l i s t a  de a1 ternat ivas 
del  proyecto, con observaciones sobre 10s impactos dmbientales y econ&nicos de cddd una de e l  1 i s .  
E l  documento contendri adeds recomendaciones en favor de una 1 inea de accion o de varias. 

Es muy poco probable que e l  responsable de las decisiones rechace las recomendaciones de 10s 
tecnologos hasta e l  extreme) de e l eg i r  una a l te rna t i va  que 6stos hayan ca l i f i cado  claramente de 
"inaceptable". Sin embargo, es probable que haya varias opciones generalmente "aceptdbles", y es 



entre hstas que e l  responsable de las decisiones debe tener en cuenta las realidades poli t icas 
juntamente con l a  infonnaci6n econhica y ambiental . Considems e l  caso de un proyecto sobre una 
industria que descarga cierto voltmen de desechos liquidos. Una de las alternativas dar i  por 
resultado un nivel de descarga que se considera aceptable. Otra, ims costosa, e n t r a k r i  un nivel 
de contaminacidn todavia d s  bajo. E l  a d l i s i s  de cosWbeneficios ha puesto las dos altemativas 
en un piano de igualdad, de undo que se ha recornendado l a  segunda por razones anbientales. E l  
responsable de las decisiones puede considerar j us t i f  icado rechazar esta recamendacidn, poque 
sabe que l a  primera a1 temativa, menos costosa, es nucho mis probable que se 11eve a cabo. En este 
caso no se trata de elegir entre algo "malon y algo "buenon, sino I& bien entre algo nbuenoa y 
algo "mejorn. Y el ige l o  "buenon poque es mis probable quo se realice. 

En l a  etapa de l a  adopcih de decisiones es de importancia v i ta l  que estas decisiones scan 
adoptadas en e l  momento oportuno. E l  promotor necesi ta conocer esas decisiones con ti- para 
saber quh debe hacer. En general, e l  responsable de las decisiones puede hacer una de las tres 
m a s  siguientes: 

- Aceptar una de las alternativas del proyecto; 

- Pedir que se hagan nuevos estudios; o 

- Rechazar en conjunto l a  a c c i h  propuesta. 

S i  e l  responsable acepta una de las alternativas, l a  prixima etapa consist i r i  en conpletar 
10s trabajos de ingenieria y pasar a l a  accidn. En una situation tan favorable, son cannpletamente 
i nnecesarias 1 as demoras. 

S i  se piden nuevos estudios, e l  responsable de las decisiones debe especificar claramente q d  
clase de infonnacih necesita. Las peticiones de nuevos estudios que no scan concretas pueden 
interpretarse siniplanente c w  un procedimiento para dar largas a1 asunto, y reducirh l a  
credibilidad del procedimiento de EIA. Adds ,  una p e t i c i h  especifica generalmnte se puede 
atender f ic i lmnte, con l o  que se reducen a1 minim las demoras. 

Por ultimo, s i  e l  proyecto se rechaza en su totalidad, e l  quo 10 ha propuesto debe elegir: 
entre apelar contra esa decision o abandonar l a  accidn propuesta. Para ayudarle a decidir cu i l  ha 
de ser su reaccih, en l a  notificaci6n de l a  decision negativa deben indicarse claramente las 
razones en que se ha basado l a  decision de rechazar l a  accion propuesta. 

Las b r a s  excesivas en e l  proceso de adopcidn de decisiones no harin d s  
quo suscitar antagonisms por parte de los promotores y abonar e l  mito de que l a  EM es 
antidesarrollo. Para evi tar que asi ocurra, 10s responsables de las decisiones deben hacer todo l o  
posible para dar su veredicto puntualmnte. 

En resunen, debe recordarse que uno de 10s objetivos primordiales de l a  E I A  es ayudar a l a  
adopcih de decisiones. Por consiguiente, e l  docunento de trabajo de una E I A  debe permi tir a1 
responsable de las decisiones hacerse una idea clara del problem que se trata de resolver, de las 
alternativas posibles, de 10s pros y 10s contras de cada alternativa y de 10s resultados de l a  
conparacion metodica de las a1 temati  vas. Ut i  1 i zando este i nstrunento, e l  responsable puede 
entonces tomar una decision apropiada. 

Conorobacion u l ter ior  

Una vez tanada una decisidn se supone que se pasari a l a  rea l i zac ih  del proyecto. ilia 
teminado aqui l a  EM? Falta a h  una etapa, a saber, l a  de l a  comprobacidn f inal. 



Ya dijimos antes que las EIA es t in  basadas en predicciones. La etapa de l a  comprobacidn f inal  
o u l t e r i o r  tiene por objeto detenninar en qu6 medida esas predicciones fueron acertadas. Esta 
comprobaci6n constituye un valioso banco de datos para 10s que habran de real izar  EIA en e l  future. 

E l  e jerc ic io de canprobacien f i na l  o u l t e r i o r  es de l a  1arga duracibn por l o  que generalmente 
no puede correr a cargo del mi- e q u i p  que real ize l a  EIA. Conn actividad terminal, l o  que hace 
e l  coordinador es establecer un program de v ig i lancia y confiar su ejecucidn a a l g h  organism 
ndcional que recoja sistehticamente esta clase de datos. A1 cabo de unos a k s  (segin l a  indole 
del proyecto o program) cabe comparar 10s canbios en l a  calidad del medio ambiente-predichos con 
10s que se ban producido realmnte en l a  cal idad del medio ambiente. 

En este capi'tulo se ha presentado un procedimiento por etapas para l a  ejecucidn de una EIA. 
En la  Figura 3.1 se presenta un diagram de este procedimiento que 10s autores consideran p r i c t i co  
y cuyo costo puede ser razonable en relacion con su eficacia. En l a  aplicacidn de este 
procedimiento pueden plantearse algunos problemas prict icos. En e l  Capi tu lo  4 se identi f  ican 
varies de estos problems y se sugieren posibles soluciones para 10s mismos. 



Figure 3.1 Diagram de actividades para una EIA 

Act i vidades prel imi nares 

Identi f icacih del inpacto ( d e l i h i a c i h )  Se1ecci6n de especialistas 
t h i  cos 

Estudio de base 

RedacciOn de 10s 
documentos de referencia 

Comparaci6n de las 
a1 ternativas 

Seleccih de l a  alternativas preferidas 



CAPITULO 4 

PROBLEMAS Y POSIBLES SOLUCIONES 

Ya se d i j o  a1 pr inc ip io de estas Orientaciones quo l a  E I A  es una tecnologia relativamente 
nueva y en evoluci6n. Conn resultado de e l lo ,  constantanente se tropieza con problemas y se anda 
Cfi ~ U S C ~  dC Ã§oluciones tanto para predecir 10s irnpactos como para mi t igarlos. Con frecuencia 
estas soluciones son muy innovadoras y representan un enfoque pragnit ico por parte de 10s que las 
proponen. En este capitulo se examinarin varios problemas que se ban planteado y se darin ejemplos 
de 1as maneras en que algunas veces se ban resuelto. E l  objet ivo es doble. En primer lugar, 
reconocer que surg i r in  problems. Y en segundo lugar, que hay thcnicas innovadoras y con 
frecuencia i ngeniosas para resolver esos problemas. 

Problem: demas iadas a1 ternat ivas 

Este es un verdadero problema cuando l a  E I A  se introduce desde e l  pr inc ip io del proyecto, 
conn deberia hacerse siempre. Supongarnos que en un pais se ident i f ied  l a  necesidad de transportes 
de masa en una ciudad. Debera empezarse por e leg i r  e l  modo de transporte (autobuses, trenes, 
taxis, etc.); luego, por cada modo de transporte debe elegirse e l  t i po  (autobuses grandes o 
pequeks, t r i f i c o  de superficie o subterrineo, tax is  individuates o colectivos, etc); y, por 
u l  timo, para cada t i po  habri que e legi r  10s trayectos y establecer las tar i fas. El resultado f i n a l  
puede ser un n k r o  asoofcroso e indigesto de a1 ternativas, demasiado grande para poder manejarlo 
con eficacia. 

Posible soluci6n: e l  sistema de niveles 

Con esta soluci6n se pretende reducir e l  problema a proporciones d s  manejables agrupando 1as 
d ist in tas opciones en varias series o niveles en lugar de acunularlas todas en un e n o m  abanico 
de opciones. Hay un ejemplo excelente de u t i l i zac ibn  eficaz del sistema de niveles tornado del 
e j6 rc i  to. 

En e l  caso de referencia, e l  problema era que las instalaciones para adiestrmiento estaban 
atestadas. Habia en to ta l  65 alternativas posibles para resolver ese problem. Entre e l las  
figuraban las siguientes: no hacer nada, reducir e l  hacinamiento mediante una mejor gestibn, y 
adquir ir  116s terreno. Bajo e l  ult imo epigrafe habia 21 lugares posibles entre 10s cuales elegir, y 
3 maneras de explotar cada uno de esos lugares. Inmediatamente se decidi6 que era imposible 
comparar directamente entre s i  65 a1 ternativas y se adopt6 un s i s tem de niveles. 

En e l  primer nivel figuraban tres opciones: 

1. No hacer nada; 

2. Reducir e l  hacinamiento mediante una mejor gesti6n; 

3. Adquirir 116s terrenos. 

La E I A  del primer nivel most& que, aunque l a  alternativa 2 ofrecia varias ventajas 
inmediatas (por ejemplo, e l  bajo costo de capi ta l )  l a  al ternativa 3 era l a  mejor a l a r w  plazo. 

En e l  segundo nivel se pas6 a examinar las ventajas y 10s inconvenientes de 10s 21 lugares 
posibles en cuanto a costo, disponibilidad, accesibilidad, f ragi l idad ambiental y efectos aguas 
abajo. E l  anal isis de e s t e  tegundo nivel permiti6 detenninar que dos de 10s lugares eran 
claramente mejores que 10s d d s .  



En e l  tercer  n i ve l  se incluyeron las t res  estrategias de desarro l lo  de cada uno d e l o s  dos 
emplazdtinentos preferidos. Se trataba de detemninar l a  mejor estrategia para cada emplazamiento, 
pero no de hacer conparaciones entre 10s dos lugares preferidos. Asi pues, en este n ive l  se 
inc lu ian  dos comparaciones independientes ent re  s i ,  una para cada enplazamiento. E l  resul  tado fue 
que se pudo determinar c u i l  era l a  m j o r  est ra teg ia  para cada emplazamiento. Por c i e r t o  que l a  
est ra teg ia  no resul to l a  misrna para 10s dos lugares. 

E l  cuarto y u l t imo  n ive l  cons is t i6  en una comparacion d i rec ta  entre e l  Emplazamiento A, 
Estrategia H, y e l  Emplazamiento 6, Estrategia N, donde M y N eran 1as mejores estrategias de 
desarro l lo  para 10s enplazamientos A y 6 respectivamente. Se l l e vo  a cabo una EIA p9nnenorizada y 
se tom6 una decision f i na l .  

La apl  icacion del  sistema de niveles redujo l a  duracion y e l  costo de comparar un gran n k r o  
de a1 ternat  ivas. Cada n ive l  sucesi vo requi r i b  estudios progresivamente 16s deta l  lados, y en cada 
n i ve l  se descartaron las a1 ternat ivas inconvenientes. Oe esta manera, l a  eleccion f i na l  estuvo 
basada en una comparacion ent re  dos enplazanientos en 10s que se u t i l i z a r i a  l a  mejor estrategia de 
desarro l lo  ( l a  mejor para cada uno de e l los ) .  

En 10s p h a f o s  precedentes, se ha descr i to  l a  apl i c a c i h  del sistema de niveles a una 
situation real.  En e l  problema h ipo tk t i co  de transporte antes mencionado cabria apl i ca r  un s i s t e m  
parecido. Los d i s t i n t os  niveles podrian ser, por ejemplo: 

Nivel  1 - Seleccionar e l  modo de transporte. 

Nivel  2 - E leg i r  e l  mejor t i p o  dentro del mod0 seleccionado. 

Nivel  3 - Oe f i n i r  10s trayectos II6s apropiados para e l  t i p o  elegido. 

Nive l  4 - Determinar las mejores t a r i f a s  para cada proyecto. 

En resumen, con e l  sistema de niveles se t r a t a  de reducir  un ninnero excesivamente grande de 
a l ternat ivas planteando e l  prob lem en forma de una ser ie  de d i s t i n t as  opciones. Este 
procedimiento reduce e l  costo y l a  duracion de l a  E I A  y permite tener en cuenta todas las 
a l ternat ivas.  E l  qrado de de ta l l e  aumenta en cada n ive l  sucesivo, de modo que l a  decision f i na l  
e s t i  basada en un estudio en profundidad del cor to  n k r o  de a l terna l ivas &s apropiadas. E l  
sistema ha sido aplicado con t i x i to  en diversos casos. 

Problem: demasiados impactos 

Ocurre con mcha frecuencia que e l  estudio de l a  bib1 iog ra f ia  pub1 icada sobre programas del 
t i p o  que se t r a t a  de ejecutar revela l a  existencia de cientos de impactos posibles. Simplemente, 
es posible que no haya dinero bastante para estudiar los todos. 

Posible solution: del imi tacion del a lcancgdel  estudio 

En 10s Capitulos 2 y 3 hemos presentado con de ta l l e  e l  concept0 de identification del impact0 
o de l imi lac ion del alcance del estudio, por l o  que bastard r epe t i r  aqui un breve resumen de su 
s ign i f icado.  Se t r a t a  de un ana l i s i s  super f i c ia l  dc 10s posiblcs impactos de un proypcto o 
program, con miras a i d e n l i f i c a r  10s que mcrezcan estudio pormenor~zado. E l  ob je t ivo es 
dprovechar de manera optima 10s fondos disponibles dedicindolos a1 estudio de 10s impart05 r&s 

importantes y prescindiendo de 10s demk. E l  e j e r c i c i o  puede serv i r  ldmbien para determinar e l  
grado de prec is ion con que habr i  que cuant i f  i ca r  10s impactos. En este caso, do l o  que se t r  3ta es  
de e v i t a r  10s gastos excesivos en que se i n c u r r i r i a  s i  se u t i  1 izaran t k n i c a l  de p r e d u - c i h  muy 
perfeccionadas cuando, en rea l  idad, no es necesario un grado tan elevado dp precision para l a  
ddopc ion de una dec i s ion pondcrada. 



Problema: f a l t a  de datos 

Tanto en 10s paises en desarrollo como en 10s desarmllados se tropieza a veces con l a  
d i f i cu l tad  de que no existe un registro "hist6ricom de 10s dates necesarios para l a  a c c i h  
propuesta. El  problana consiste entonces en encontrar l a  manera de efectuar l a  EIA s in  esos datos. 

Posible soluci6n: l a  sintesis 

La sintesis es e l  procedimiento en v i r tud  del cual cabe u t i l i z e r  10s dates de ot ro  lugar para 
sup1 ir 10s datos sobre e l  lugar de que se trata. Tantnhn puede consist ir  en u t i  1 izaf una forma de 
datos para obtener otra forma de data .  Presentamos a continuacidn algunos ejanplos. 

El  primer ejanplo se re f ie re  a l a  pluviosidad y e l  caudal f luv ia l .  Para planear un sistema de 
lucha contra las inundaciones (por e j q l o ,  una presa o un aflbalse) e l  pa rhe t ro  que interesa es 
e l  caudal de 10s rios. Por desgracia, 10s registros sobre caudal de 10s r i os  suelen ser raros. En 
cambio, en muchos paises existed registros p l u v i d t r i c o s .  Lo que se debe hacer, pues, es 
convertir 10s datos sobre pluviosidad en datos sobre caudal f luv ia l .  Se ban ideado fdrmulas 
matedticas que petmiten hacerlo con c ie r to  grado de precisi6n. Asi pues, cabe obtener 10s d a t a  
necesarios por sintesis, y proseguir luego e l  estudio thcnico y ambiental del proyecto. 

El segundo ejenplo de sintesis se re f ie re  a 1as proyecciones del crecimiento demogrifico. 
Para 10s fines de una EIA, puede ser necesario predecir 10s efectos de una nueva industria, por 
ejemplo, en e l  crecimiento de una poblacidn o ciudad. Es imposible hacerlo proyectando simplemente 
e l  ritrno de crecimiento actual, ya que l a  nueva industr ia probablemente a t raer i  una oleada de 
personas en busca de trabajo. Un procedimiento que se ha ut i l izado en algunos casos consiste en 
estudiar 10s efectos reales de l a  implantacidn de una nueva industria en e l  ritmo de crecimiento 
de una ciudad comparable, y apl icar 10s resul tados a l a  ciudad de que se trata. Es l o  que se 1 lama 
e l  procedimiento de susti tucidn. 

El tercer ejemplo se re f ie re  tambihn a l a  pluviosidad. Se t ra ta  simplemente de l a  
transposicibn de 10s datos de un lugar a otro. Para e l lo,  es necesario un breve periodo de 
regist ro en e l  lugar de que se t ra te  y un periodo de regist ro mis prolongado en otro. Esta clase 
de transposicidn se ha u t i l  izado para s intet izar  e l  t o ta l  de l a  pluviosidad mensual. Lo primero 
que debe hacerse es comparar 10s dos juegos de registros correspondientes a un mismo periodo y 
t ra tar  de establecer entre 10s dos una relacion estadisticamente fiable. S i  es posible 
establecerla, e l  periodo largo de registro del segundo lugar puede u t i l  izarse para s intet izar  un 
regist ro equivalente para e l  lugar que interesa. 

Los tres ejemplos presentados muestran c h  se pueden s intet izar  10s datos que fa1 tan. Es m y  
iinportante s e k l a r  que l a  sintesis es un e jerc ic io  que puede ser m y  arriesgado y que es necesario 
apl icar con gran cautela. Es particulannente importante e legir  con mucho cuidado e l  lugar que ha 
de serv i r  de comparacidn ya que l a  eleccidn de un lugar inapropiado puede desembocar en 
predicciones totalmente errdneas. A pesar de todo, surgi r in situaciones en que l a  sintesis de 
datos sera inevitable. En tales casos, una forma de proceder prudente y cuidadosa puede pennit ir  
l a  fonnulaci6n de predicciones acertadas que subrayarin una vez d s  l a  u t i l i dad  de l a  E I A  como 
ins trumento para l a  adopci6n de decisiones. 

Problema: l a  fa l t a  de expertos 

La f a l t a  de expertos corre pareja con l a  f a l t a  de datos. En muchos paises, en part icular en 
10s &s pobres, escasean 10s tecnijlogos adiestrados y 10s expertos capaci tados para predecir 10s 
cambios que un programa o proyecto puede producir en l a  cal idad del medio wbiente. 



Posible solucion: reservarse e l  control de l a  gestion de l a  EIA 

Aun en 10s casos en que es inevitable contratar 10s servicios de expertos extranjeros, e l  
pais huesped debe reservarse e l  control de l a  g e s t i h  de l a  EIA. Con demasiada frecuencia se ha 
incurr ido en e l  error  de "traspasar" simplemente l a  EIA y ponerla en las manos de una empresa dc 
consul tores extranjeros, cesando asi  toda i ntervencion local. El error  es pel igroso, en par t icu lar  
cuando puede haber impactos en e l  medio anbiente humano. 

Un procedimiento I& eficaz consiste en confiar totalinente l a  gestion de l a  EIA a un 
coordinador local. Este coordinador dec id i r i  entonces l o  que puede hacerse con personal local y l o  
que requiem l a  contratacibn de personal extranjero. A d d s ,  puede ejercer un control es t r i c to  de 
10s planes y las actividades de 10s consultores contratados para asegurarse de que l o  que se e s t i  
haciendo responde a las necesidades locales y ha de ser de u t i l i dad  para e l  responsable de 1as 
decisiones. 

En e l  context0 que acabamos de describir, no es necesario que e l  coordinador sea un 
superespecialista en medio ambiente, conpetente en todas las esferas. En realidad, tales 
superespecialistas no existen. Eso si', e l  coordinador debera reunir las siguientes condiciones: 

- tener experiencia general en traba jos ambientales; 

- tener capacidad gerencial ; y 

- estar en buenas relaciones de trabajo con e l  responsable de las decisiones. 

Aun en e l  menos desarrollado de 10s pai'ses se encuentran personas as<. Quiz is  en a l g h  caso 
se considere necesario mejorar un poco su capacidad tbcnica, pew esto es algo que no es d i f i c i l  
conseguir. Lo importante es encontrar personas voluntariosas y consagradas a1 doble objet ivo del 
desarrol l o  y e l  mejoramiento ambiental. 

Problerna: 10s impactos no se pueden cuanti f  icar  

Hay varios casos en que no hay bases te6ricas para calcular l a  magnitud de un impacto. Asi 
pues, no se dispone de ninguna formula o modelo para calcular e l  grado en quo una accion propuesta 
modif icari  un p a r k t r o  ambiental. Muchos de esos casos corresponden a p a r k t r o s  del medio 
ambiente humano, como l a  migration, l a  cultura, etc. A este problema se aludio ya en l a  seccion 
del Capi'tulo 3 sobre "Cuantificacion del impacto", donde nos preguntibamos s i  hay quo dejar de 
lado esos impactos o s i  hay que medirlos en forma cual i tativa. 

Posible solucion: las tbcnicas para obtener l a  opinion de 10s expertos 

S i  en l a  etapa de i den t i f  icacion de 10s impactos se ha decidido que un determinado impacto es 
importante no se puede dejar de lado ese impacto por e l  mero hecho de que sea imposible 
cuanti f i car  su magni tud. Hay varios &todos para evaluar cuanti t a t  ivamente un impacto sobre l a  
base de las opiniones de expertos, que penn i t i r in  predecir su magni tud. Esos &todos van desde 
simples debates de mesa redonda hasta l a  tbcnica estructurada de Delphi. 

E l  primer paso - y e l  d s  d i f i ' c i l  - en todo &todo de obtencion de l a  opinion de expertos 
cbnsiste justamente en ident i f  icar  e l  cuadro de expertos. De l o  que se t ra ta  es de f o m r  un-grupo 
que r e h a  10s diversos conocimientos que representan l o  &s actual en relacion con e l  problema que 
interesa resolver. Debe ponerse mucho cuidado en asegurarse de que 10s conocimientos de "experto" 
reunidos l o  scan realmenle. "Afros de pr ic t i ca"  no signi f ica forzosamente "experiencia", n i  
"diplomasn n i  "education". Asi ocurre en part icu lar  cuando se t ra ta  de impactos sociales y 
culturales. Es posible que un consejo t r i b a l  de ancianos intuya mejor las causas de l a  migration 
que un funcionario de asistencia social, por ejemplo. Asi pues, nunca se i n s i s t i r i  bastante en 
subrayar l a  importancia de seleccionar un cuadro de expertos apropiado. 



Una vez seleccionados 10s expertos, hay -due e leg i r  e l  dtodo de interaccih.  Tambih aqui 
debt procederse con cuidado s i  se quiere obtener 10s mejores resul tados. Un &todo apropiado para 
un grupo de investigadores academicos puede resul t a r  inapropiado para un grupo de car ic ter  &s 
tdcnico. Asi pues, l a  t k n i c a  de obtenc ih  de l a  opinion de 10s expertos debera ajustarse at grupo 
de expertos de que se trate. 

En e l  cuadro 4.1 se cornparan 10s tres d todos de obtencidn de l a  opinidn de expertos. Las 
reuniones y las conferencias o seminaries son debates directos entre un grupo de expertos; las 
primeras son m&s f lex ib les que 10s ultinos. Estos &todos esthn sujetos a varios inconvenientes , 

psicol6gicos: e l  "ruido", l a  dominacih y l a  confonnidad. For "ruidon entendemos aqui las 
nunerosas distracciones que afectan a1 t i po  medio de debate en cornit& Por ejenplo, en e l  curso de 
un debate es posible que l a  persona que propugna una opinion l a  repita mchas veces. Varios , 

estudios ban mostrado que las declaraciones que 10s c m i  t6s aceptan no son forzosamente las &s 
pertinentes o importantes sino las que se ban repetido con d s  frecuencia. La dminacidn se 
re f i e re  a l a  habilidad que tienen algunas personas de inponer sus opiniones a 10s deds. Asi, l a  
opini6n del miembro de d s  categoria, o quizis, simplemente, del d s  "sonoro", acaba por 
convertirse en consenso. For ultimo, l a  mayoria de las personas tienden a confonnarse a las 
presiones de sus iguales y a evi t a r  las posiciones que pueden parecer radicales. 

Cuadro 4.1 Com>araciOn entre tresmitodos de obtencidn de l aoo in ibnde  
expertos 

Tanan0 e f  icaz 

Nodode 
i n  teracc i On 

N h r o  de 
i n teracc i ones 

Formato 

cos tos 

Otras cons ideraciones 

Reuni On Conferencia o Delphi 
semi nario 

PequenO o 
med i an0 

Mediano 

Oe pequeb a 
grande 

Grande 

De pequek a 
grande 

Grande 

De d i a n a  a 
1 arga 

Variable 

Flexible 
Puede ser abierta 
o controlada por 
un presidente 

Viaje y tiempo de 
10s participantes 

Corriente de i n fo r -  
i i~c iOn igual "de 
todos a todos". 
Maximo de efectos 
i nconvenien tes 

Larga 

Una sola 

Oirigido 
Las comunicaciones 
siguen un orden 
prev i st0 

Via je, honorarios 
y ti- de 10s 
participantes 

Corriente e f  iciente 
de l a  infonnacibn, 
de unos pocos a 
muchos 

De corta a mediana 

Mu1 t ip les  

Estructurado 
Todas las inter-  
act i ones pasan 
por e l  monitor 

Empleados, secre- 
ta r ia  y ti- de 
10s participantes 
y del monitor 

Corriente de in- 
f o m c  i On igua l - 
"de todos a todos". 
f l i n i m  de efectqs 
i nconveni entes . 
Neces i dades de 
ti- reducidas 
a1 minim. 



La t k n i c a  de Delphi representa una mejora con respecto a 10s m6todos tradicionales de 
obtencion de l a  opinion de expertos con e l  f i n  de l l ega r  a un consenso. Lo mismo que e l  comi t6, 
esta t k n i c a  se basa en 10s conocimientos de un cuadro de expertos sobre e l  asunto que se e s t i  
investigando. A d i ferenc ia  del  comitk, l a  tbcnica de Delphi u t i l i z a  l a  evaluation ind iv idual ,  e l  
anal i s i s  es tad is t i co  y l a  retroinfonnacion controlada para 1 legar a un consenso. Estos cambios de 
procedimiento reducen 10s efectos del "ruido", de l a  daninacibn y de l a  conformidad. 

Cuando se l l e va  a cabo un estudio Delphi, se pide a cada miembro que evalhe l a  situation 
i ndependi en tanente. Luego se r e f  unden las  respues tas y se anal i zan es tad i s t i camente. Despuk se 
pennite a cada experto que estudie sus propias respuestas y l a  respuesta refundida del  grupo, y a 
continuation se 1e i n v i t a  a que rev ise sus propias respuestas a l a  luz  del  consenso del grupo- 
Estas nuevas respuestas vuelven a refundirse y analizarse. Si  es necesario, e l  proceso se r ep i t e  
una tercera vez y a h  una cuarta vez. Las ventajas son muchas. Dado que e l  m i m  cuest ionario 
Delphi se d is t r ibuye  a todos 10s miembros del  cuadro, se elimina l a  pos ib i l i dad  de un sesgo debido 
a variaciones del  cuestionario. 10s expertos trabajan i ndependientemente, y por consiguiente no 
e s t i n  expuestos a l a  repetition de argumentos o a l a  domination de otros. E l  anonimato que resu l ta  
del  anal i s i s  es tad is t i co  e l  imina las presiones que pueden susci t a r  l a  conformidad. Ademas, e l  
anonimato permite a1 individuo cambiar de opinion s i n  problem. 

Los m6todos para obtener l a  opinion de expertos, en general, y las  tbcnicas Delphi, en 
par t i cu la r ,  pueden ser instrumentos i t i l e s  para predecir 10s impactos en e l  medio ambiente 
cu l tu ra l .  Por su misma indole, son subjetivos y no cuanti tat ivos. Sin embargo, cabe adaptarlos de 
mod0 que sumi n i  s t ren respuestas razonables. 

Problem: e l  a n i l i s i s  de costo/beneficios es inapl icab le 

La etapa de "evaluaci6nw descr i ta  en e l  Capitulo 3 requiere una canparacibn de las 
a1 te rna t i  vas que i ncluye consideraciones tanto econhicas c m  ambientales. En aquel capi'tulo se 
sug i r io  que, en l a  medida de l o  posible, conviene asignar valores monetarios a 10s impactos 
ambientales, y que l a  comparacion debe adoptar l a  forma de un anal i s i s  de costo-beneficios (ACB). 
Tambih se sendlo que en c i e r t as  s i  tuaciones excepcionales no sera posi b l e  asignar valores 
monetarios a 10s impactos ambientales. En ta les situaciones e l  ana l i s i s  de costo-beneficios no 
podr i  apl icarse en una EIA c a m  instrumento para comparar 1as diversas a l ternat ivas.  

Posible sol ucion: 10s m6todos numiricos de canparacion 

Esta seccion contiene una selection de 10s m6todos n&ricos que ex is ten para comparar 
a l ternat ivas.  Cuando se va a u t i l i z a r  uno de estos m6todos debe procederse previamente a una 
ordenacion de las  a l ternat ivas sobre una base econhica, y a o t r a  ordenacion de l as  mismas 
a1 ternat ivas basada en 10s impactos ambientales. Esta 61 tima puede consegui rse apl icando c ie r tos  
m6todos. c m ,  per ejemplo, l a  Na t r i z  Leopold, e l  ESS Ba t t e l l e  o cualquier o t r o  t i p o  de matr iz  o 
de fonnato. La primera ordenacion puede establecerse sirnplemente sobre l a  base del costo o bien 
sobre l a  base del  ana l i s i s  de costo-beneficios. S in  embargo, s i  se u t i l i z a  e l  ACB es muy 
importante que se excluyan 10s costos y benef i c i os  ambientales, ya que, de no hacerlo asi, k t o s  
se contar ian dos veces: una vez en e l  ACB y o t r a  en l a  conparacion de las a1 ternat ivas. 
Comparacion por parejas. Con este senc i l l o  instrumento ana l i t i co  se t r a t a  de s imp l i f i ca r  e l  
proceso de adopcion de decisiones comparando solamente dos a l ternat ivas cada vez. Veamos un 
ejemplo. 

C o n s i d e m s  un programa para e l  que existen cuatro a1 ternat ivas viables. Se ha dado cima a 
10s estudios econhicos y ambientales, y se han calculado 10s costos y 10s benef ic ios de 10s 
impactos. Por l a  razon que sea, se ha considerado inapropiado rea l i za r  un ana l i s i s  general de 
costo-beneficios. 



Conn primer paso de l a  comparacion por -parejas, e l  grupo encargado de l a  evaluaci6n debe 
fmil ia r i za rse  con 10s resultados de 10s estudios, tanto econhicos conn arobientales. Este grupo 
puede estar  compuesto de 10s mismos tecndlogos y economistas que ban real izado 10s estudios, e l  
coordi nador arnbiental y sus colaboradores, e l  responsable de las  deci siones o cualquier 
corobi nacion de estos posibles componentes. 

Se i n v i  t a  entonces a1 grupo a comparar l a s  dos primeras a l ternat ivas y a ind icar  cui1 es l a  
p re fe r i b l e  y por qu6 r a z h  Este proceso se r ep i  t e  hasta que cada a1 ternat iva se ha cornparado, por 
parejas, con cada una de las d d s  al ternat ivas. Los resultados se anotan en un cuadro cam e l  que 
se presenta en e l  Cuadro 4.2. La fonna de pun tuac i h  es c a m  sigue: 

1. Comparar l a  a l te rna t i va  "A" con l a  a l te rna t i va  "B". Se p re f ie re  l a  "A". I n s c r i b i r  por 
consiguiente un 1 en l a  interseccion de l a  h i l e r a  "A" con l a  columna "B" y un 0 en l a  
intersecci6n de l a  h i l e r a  "Boo con l a  columna "A". 

2. Comparar l a  a l te rna t i va  "B" con l a  a l t e r a t i v a  "D". No se p re f i e re  ninguna de e l las .  Por 
consiguiente, i n s c r i b i r  .5 en l a  interseccion de l a  h i l e r a  "B" con l a  colunna "On, y -5 en l a  
interseccion de l a  h i l e ra  "D" con l a  c o l m a  "B". 

3. Sumar todas 1as h i leras.  

4. Laa l t e rna t i vap re fe r i daes  l a q u e  t iene l a  puntuac i6nmh elevada. 

Cuadro 4.2 Ejemplo de comparaci6n por parejas 

Este instrumento puede parecer s impl is ta  cuando solo interviene un cor to  n k r o  de 
a1 ternat ivas y las  preferencias son marcadas. Pero su va lor  se pone de manif i es to  cuando hay gran 
n h r o  de a l ternat ivas y 1as preferencias son menos claras. En ese caso, l a  pos ib i l idad de reducir  
e l  problema de elecci6n a una ser ie  de comparaciones por parejas (aunque sea una ser ie  muy larga) 
es realmente muy G t i l .  Su p r inc ipa l  inconveniente radica en e l  hecho de que las mismas 
comparaci ones por parejas pueden considerarse sub je t i  vas. 

Comparar l a  
a1 te rna t i  va 

A 
B 
c 
0 

Procedimiento q r i f  ico. En este procedimiento, l a s  ventajas econhicas y ambientales re la t i vas  de 
las a l ternat ivas se s i  t i a n  en un g r i f i c o  y l a  selection f i n a l  se basa en e l  resultado de esta 
operaci6n. En l a  Fig. 4.1 se presenta un g r i f i c o  de esta clase. 

Con l a  a1 ternat iva 

A B C 0 

- 1 0 1 
0 - 0 - 5  
1 1 - 1 
0 .5 0 - 

Sum 

2 
.5 
3 
.5 



Fig. 4.1 Procedimiento qr i f ico de camparaci6n de alternativas 

~ l a s i f  icacign ambiental 



En e l  ejemplo presentado, e l  costo de cap i ta l  de construction del  proyecto se inscr ibe en uno 
de 10s ejes y l a  c l a s i f i c a c i t h  airibiental en e l  otro.  A este respecto deben hacerse dos 
observaciones. La primera, que l a  categoria 1 representa l a  a l te rna t i va  mis prefer ib le .  La 
segunda, que cuando las  a l ternat ives son igualmente prefer ib les se les asigna valores medios. En 
e l  ejemplo, E y F se c las i f i ca ron  como 5.5 en lugar de 5 y 6. 

La f lecha de l a  Fig. 4.1 representa l a  direction de preferencia decreciente. En este caso, l a  
eleccion es una cuestion de "cara o cruz" entre las a l ternat ivas B y C. La a l te rna t i va  A, que es 
l a  mejor desde e l  punto de v i s t a  d e n t a l ,  es t h e n  l a  mis costosa. La a l te rna t i va  G, que es l a  
116s econhica, e s t i  c las i f i cada  como 7 desde e l  punto de v i s t a  ambiental . Las a 1  ternat ivas 
prefer idas son la$ quo combinan un costo bajo con una p r io r idad  ambiental a1 ta. 

Un inconveniente importante de este procedimiento es e l  que aparece claramente en e l  ejemplo 
presentado, en e l  que, en efecto, no se consiguib iden t i f i ca r  l a  mejor a l ternat iva.  En rea l idad se 
seleccionaron dos a l ternat ivas que erah claramente mejores que las  d d s .  En ta les casos, hay que 
e l e g i r  entre 1as consideraciones econhicas o las  ambientales c m  factor  decisive. En e l  caso del  
ejemplo, s i  se e l igen las primeras se seleccionari  l a  a l te rna t i va  C. Si se e l igen  l as  ultimas, 
sera l a  a l te rna t i va  B l a  seleccionada. Naturalmente, e l  uso de las  consideraciones econhicas o de 
l as  ambientales para co r ta r  e l  nudo gordiano es una decision que depende del pais de que se t ra te .  

Clas i f icac ion ponderada. La piedra angular de este procedimiento es l a  asignacion de "pesosn o 
valores a l as  consecuencias econhicas y d e n t a l e s .  Como en e l  caso anter ior,  debe empezarse pot- 
c l a s i f i c a r  las  a1 ternat ivas por e l  orden de su grado de aceptabi l i dad  econhica y ambiental. 

Considerefnos las  mi mas pos i b i l  idades de selection u t i  1 izadas en e l  ejemplo del procedimiento 
g r i f i c o .  Hay nueve a1 ternativas, c las i f icadas desde 10s puntos de v i s t a  econh ico  y d e n t a l .  Las 
dos c las i f icac iones f iguran en e l  Cuadro 4.3. Tdfnbibn se ha decidido que l a  razon ent re  l a  
importancia de 10s aspectos econhicos y 10s d e n t a l e s  es de 7: 3. Asi pues, a 10s aspectos 
econhicos se les  atr ibuye un "peso" o valor de 0.7, es dec i r  (7/(7+3)), y a 10s ambientales de 
0.3; es dec i r  (3/(7+3)). Las c las i f icac iones ponderadas son e l  producto de l a  c l a s i f i c a c i h  
o r i g i na l  y e l  va lor  de importancia. Estas clasi f icaciones f iguran en l a  tercera y l a  quinta 
columna del Cuadro 4.3. 

Cuadro 4.3 Ejemplo de c las i  f icaci6n ponderada 

I 1 E c o n h c o  (Valor: 0.7) M e n t a l  (Valor: 0.3) 

C l  ase Clase C l  ase 
nderada nderada 

Puntuacion 
total 

6.6 
3.05 
2.3 
6.8 
5.15 
6.2 
2.8 
4.85 
7.25 



La puntuacih to ta l  es l a  sum de las dos clasificaciones ponderadas, y f igura en l a  sexta 
colwma del Cuadro 4.3. Dado que en e l  sistema de c l a s i f i c a c i h  ut i l izado se asigna l a  clase 1 a 
l a  mejor alternativa ambiental o e c o h i c a ,  l a  clase 2 a l a  segunda, y as; sucesivamente, l a  
alternativa preferida sera l a  que obtenga l a  puntuacion d s  baja. En este caso, se e leg i r ia  l a  
a l  ternativa C. Es interesante observar que, por e l  hecho de atr ibui rse un valor tan elevado a las 
consideraciones econhicas, l a  a1 ternativa cuyo costo es d s  bajo ocupa e l  segundo lugar en l a  
puntuacih f inal .  

La mayor d i f i cu l tad  de este procedimiento estA en l a  asignacih de 10s "pesosa o valores. 
Esta asignacion dependera de 10s diversos paises y aun de 10s diversos programas de que se trate. 
Es t i  clam, asimismo, que cabe jugar con esta asignaci6n de valores para favorecer un resul tado 
determinado. Por consiguiente, para ev i ta r  cannbios de sesgo es necesario que 10s valores Sean 
asi gnados de c d n  acuerdo, i ndependientemente de las c las i  f icaciones e c o h i c a  y ambiental . Para 
e l  lo, quiz& l o  mejor sea f i  j a r  esos valores antes de proceder a 1as clasificaciones. 

La pregunta a l a  que iun  no se ha encontrado respuesta es l a  siguiente: X&no asignar 10s 
"pesos" o valores? En esencia, l a  responsabilidad de esta asignacih incumbe a1 responsable de las 
decisiones. 10s valores representan una vision de conjunto, basada en l a  p o l i t i c a  nacional (para 
10s programas gubernamentales) o en l a  de l a  empresa (para 10s proyectos privados). Si es d i f i ' c i l  
l legar a un consenso en e l  orgatto decisorio, hay dtodos para cortar e l  nudo gordiano. Uno de 
el los es l a  Thcnica Delphi. 

En esta secc ih  se ha exaninado e l  problems de 10s dtodos que cabe u t i l i z a r  en lugar del 
anal isis de costo/beneficios para l a  evaluaci6n general de un proyecto. Se han descri to tres 
mbtodos n d r i c o s ,  cada uno de 10s cuales constituye un medio estructurado para efectuar 
comparaciones, aunque ninguno de el los carece de defectos. Quizi sea recomendable, pues, aplicar 
&s de un &todo y comparar 10s resultados. Por ultimo, debe senalarse que esta section no es 
exhaustiva. Hay otros ndtodos en curso de elaboration y hay ademis modificaciones de 10s que se 
han descrito aqui. E l  objet ivo f i n a l  de todo esto es encontrar una manera de reenplazar e l  ACE - 
que e s t i  exento de sesgos - cuando 6ste no se puede aplicar. En e l  Capitulo 5 volveremos sobre e l  
asunto. 

E l  objet ivo de este capftulo ha sido exaninar c ier tos problemas asociados a l a  ejecucibn de 
una E I A  y sugerir posibles soluciones para estos problemas. Es evidente que no era posible i nc lu i r  
aqui todos 10s problemas relacionados con 1as EIA.  Por esto, e l  examen se ha 1 imitado a seis de 
10s mis comunes, a saber: 

- Demasiadas a1 ternat 

- Demasiados impactos 

- Falta de datos; 

Falta de expertos; 

- Los impactos no se pueden cuantif icar; y 

- E l  anal i s i s  de costo/beneficios no 2s aplicable. 

Las posibles soluciones para estos problemas son (respectivamente) : 



- El sistem de niveles; 

- La del imi tacion del alcance del estudio; 

- Reservarse el control de la gestih de la EIA; 

- Las thcnicas para obtener la opinion de expertos; y 

No cabe duda de que se han planteado problemas y seguirin planteindose en la ejecucih de las 
EIA. A medida que la EIA vaya siendo reconocida cada vez mis c a m  instrumento para la adopci6n de 
decisiones en 10s paises en desarrollo, se impondri la necesidad de estudiar sistedticamente 
estos problemas y de buscar las soluciones apropiadas. 

Uno de 10s problems que todavia no se ban resuelto es el de la evaluacion de 10s impactos 
socioeco&nicos (incl uidos 10s valores cul turales; las comodidades en 10s asentamientos humanos, 
1as necesidades humanas basicas, etc. 1 con un grado de precision comparable a1 de la evaluacion de 
10s impactos fisicos, biolbgicos y quimicos. Se ha comprobado que es todavia nias dificil idear 
instrumentos que si tien 10s diferentes tips de impactos en un mismo nivel para poder medirlos de 
manera comparable. Este problem no se resuelve reuniendo simplemente un equip mu1 tidi scipl inario 
y contratando con este fin a un economists, un ingeniero, un botinico y un soci6log0, por ejemplo, 
para trabajar en una EIA. Lo que hace falta es elaborar estructuras analiticas que faciliten 
procedimientos de evaluaci6n para poder tener &s en cuenta 10s impactos socioeconhicos con el 
fin de evi tar que se dejen de lado 10s impactos en el sistem social, o por lo menos 10s d s  
directos y ficiles de predecir. 



EL ANALISIS DE COSTO/BENEFICIOS COMO INSTMJMENTO PARA 
LA AOOPCION OE DECISIONES AHBIENTALES 

En los Capitulos 3 y 4, h a m  examinado algunos de 10s problemas que se plantean cuando se 
aplica e l  anal is is  de costo/beneficios cam componente de l a  EIA o cuando se l o  u t i l i z a  
independientemente (cam se sugiere en l a  Int roduccih)  en r e l a c i h  con 10s d a k  ambientales de 
indole incremental que se producen en 10s paises en desarrollo cam resultado de las presiones 
general izadas sobre l a  base de recursos naturales y sobre l a  capacidad & regeneracih de l a  
naturaleza. El  anal isis de costo/beneficios es un instrunento tan inportante para l a  adopcih de 
decisiones en relacion con e l  medio ambiente que se ha considerado d t i l  presentar en este capitulo 
un nuevo examen, d s  extenso, del mi smo. 

Cuantificaci6n y c i lcu lo  del costo de 10s inoactos 

Una de las p r i n c i p l e s  dif icultades del a ~ l i s i s  de costo/beneficios guarda relacidn con e l  
problem de l a  cuantificaci6n de ciertos t i p s  de dabs ambientales y, sobre todo, con e l  de l a  
asignacih de un valor mnetar io a esos d a k .  Y, s in  embargo, es m y  importante cuanti f icar los 
dahs y a t r ibu i r les  un valor mnetar io sienpre que sea posible, ya que l a  prevencih, e l  control o 
l a  reduction de l a  contaninaci6n exige e l  uso de 10s escasos recursos disponibles, que podrian 
u t i l i zarse con otros fines. A1 decidir sobre l a  escala que se va a dar a 1as actividades de 
control de l a  contaninaci6nS es decir, s i  se u t i l  i zar in  recursos para conseguir una mitigation de 
l a  contminaci6n cero, del 10 6 del 30%. l o  que hace una sociedad, en real idad, es l legar a una 
conclusion acerca del buen uso o e l  uso 6ptimo de esos recursos. Aunque es posible l legar a esta 
decision sobre l a  base de una EIA extensa o exaninando cuanti tativamente las d i  ferentes ventajas y 
10s d i  ferentes i nconvenientes de l a  a c c i h  propuesta, puede ser pa r t i cu lamnte  d t i  1 evaluar 
a d d s  en valores monetarios 10s beneficios o 10s dabs evi tados, para hacerlos conmensurables y 
comparables. Si no se hace as! en l a  medida de l o  posible, aunque qu iz i  quepa todavia efectuar un 
anal isis de costo/beneficios de 10s gastos de lucha contra l a  containnacih, sera d i f i c i l  
detenninar e l  punto en quo se debe dejar de hacer nuevos gastos en esta lucha. Sin embargo, hay 
que precaverse contra toda i lus ion excesiva de que l a  cuantif icaci6n por s i  misma ha de resolver 
todas las cuestiones o ha de conducir a l a  decision optima. En l a  mayoria de 10s casos, esta 
esperanza probablemente no se ver i  realizada ya que, en cualquier caso, gran parte de l a  
cuantificaci6n escapa siempre a nuestras posibilidades actuates y depende de previsiones y ju ic ios 
de valores. 

En realidad hay dos series de dif icultades. La primera se ref iere a 1as dif icultades de 
especificacion tecnica de 10s impactos ambientales. En e l  estado actual de 10s conocimientos 
c ient i f icos y t k n i c o s  no podems ident i f icar ,  simplemente, todos 10s inpactos de las actividades 
que desarrollarnos en e l  sistema ambiental. La adopcih de decisiones en materia arobiental e s t i  
acosada por un s in f  i n  de riesgos e incertidumbres relacionados con elementos intangibles futures 
de importancia. La i d e n t i f i c a c i h  de 1as repercusiones sociales de las actividades de desarrollo e 
inversion, del cambio en general y de las medidas contra l a  contaminacith en part icular  es adn rnis 
coropleja y de larga duration, y su prediction requiere en mayor grado todavia una acci6n 
interdisc ip l  inaria. 

En cualquier caso, l a  disponibil idad de un volumen suficiente de datos c ient i f icos constituye 
un problema bis ico en l a  e jecuc ih  de un a d 1  i s i s  de costo/beneficios. Aun en 10s casos en que se 
dispone de tales datos, es necesario detenninar s i  es posible establecer, en relacion con 10s 
m i  smos , relaciones funcionales f isicas (por ejemplo, funciones de dosis-respuesta) con un grado 



i t i l  de f iab i l idad y, en e l  caso de que no &istan, s i  cabe derivar tales funciones. Gran parte 
del escepticismo acerca del anal i s i s  de costo/beneficios se ha debido a 10s intentos de establecer 
funciones de dosis-respuesta cuando, simplemente, es imposible hacerlo. Huelga decir que cuando 
esas funciones no existen o estan sujetas a errores de gran magnitud, hay que proceder con 
cautela: reconocer claramente 10s l imi tes superiores e infer iores y formularse c ier tas preguntas 
coroo: "iQuh occurir ia s i  . . .?" o "Its importante?". 

Oe hecho, es dudoso que exista algo d s  que l a  d s  tenue de las relaciones funcionales 
f i s icas  entre 10s niveles variables de contaminaci6n y ciertos t i p s  de daks  arobientales o de 
beneficios en cuanto a las comodidades, por ejemplo, l a  p6rdida de l a  vegetacih y l a  fauna 
si lvestre, l a  respuesta recreativa, 10s d a k s  a 10s bienes culturales, etc. 

Se plantea l a  cuestion de s i  en esas circunstancias vale l a  pena o es i t i l  siquiera t ra ta r  de 
efectuar un anal isis de costo/beneficios. iHo seria mejor esperar a que comprendamos mejor 10s 
equi l ibr ios ecol6gicos y l a  indole s i s t t h i ca  del medio arobiente? La opinion general parece 
incl inarse hacia l a  conclusion de que, habida cuenta de l a  relacion reciproca que existe entre 10s 
problemas relat ives a l a  especificacion de 10s impactos arobientales y 10s problemas de evaluacion, 
vale l a  pena adquir ir  d s  conocimientos sobre 1as relaciones s i s t h i c a s  llevando a cabo anal is is  
de cos tohenef ic ios en d i  ferentes sectores y apl i cando con este f i n  metodologias i nnovadoras. 
Tarobien parece fac t ib le  superar algunos de 10s problems de especificacion mediante e l  empleo de 
ciertas thcnicas estadisticas originales que recientemente se han apl icado con e f  icacia a l a  salud 
y a algunos otros problemas anbientales. 

La segunda serie de dif icultades guarda relacion con l a  evaluacion propiamente dicha, es 
decir, l a  atribucion de un valor mnetar io  a 10s impactos identificados. 

La aceptacion de las cargas c m  medida del costo de 10s daiios 

Para establecer esa medicion en thn inos  mnetarios de 10s daiios ambientales, una manera 
obvia y l6gica de proceder consiste en averiguar cuinto e s t i  dispuesta a pagar l a  gente para 
eliminar esos daios. Pero no siempre es f i c i l  o posible calcular e l  grado en que l a  gente e s t i  
dispuesta a pagar o e l  "precion de 10s impactos ambientales o de 10s beneficios posibles en cuanto 
a comodidades. Aparte del caso extreme de f i  j a r  un valor mnetar io para l a  vida misma, hay otras 
d i f i c u l  tades. Por ejemplo, cuando 10s efectos f is icos del daiio ambiental son m y  complejos o 
inciertos, conn 10s de 10s plaguicidas, l a  estimacibn de un "precion de 10s daios evitados se 
convierte en algo i r rea l .  En otros casos, puede ser sumamente d i f  i c i l  evaluar en l a  p r i c t i ca  10s 
peligros especi'ficos para l a  salud y e l  bienestar y 10s daiios en 10s bienes y las propiedades 
culturales cuando e l  impact0 de que se t ra ta  es probable que se produzca solamente en e l  futuro. 
Aparte de l a  tendencia a poner en segundo piano de inter& 10s daios para las generaciones 
futuras, y de l a  cuestion de l a  et ica intergeneracional que esta tendencia plantea, hay que tener 
presentes 10s efectos sincirgicos de 10s impactos h i e n t a l e s .  

La a p l i c a c i h  del concepto de l a  aceptacih de las cargas para l a  detenninacion del "precio" 
de 10s impactos h i e n t a l e s  e s t i  sujeta, evidentemente, a ciertas dificultades, conn las que 
resul tan del problema del "pasajero quo v ia ja  grat is":  es d i f i c i l  averiguar e l  grado en que una 
persona e s t i  realmente dispuesta a pagar, ya que con frecuencia se espera que o t ro  y otros se 
ocupen de evi tar  o mit igar 10s daiios ambientales. En algunos casos es posible que una persona no 
descubra, hasta que sea demasiado tarde, 10s peligros h i e n t a l e s  a que e s t i  expuesta cono 
consecuencia de uno o varios t i p s  d e  contamination. En tales casos, e l  grado en que esta persona 
est6 dispuesta a pagar no puede detenninar e l  precio de las medidas de protection ambiental que l a  
sociedad debe aplicar, aparte de que e l  valor "oubl;co" puede d i f e r i r  del valor "individual". 

Surge toda una serie de d i f icu l tades de o t ra  fndole cuando, aunque sea posible apl icar  e l  
concepto de l a  aceptacion de las cargas, 10s medics que hay que apl icar en l a  p r i c t i ca  para 
averiguar e l  grado de esta aceptacibn por parte del public0 son m y  cwnplicados o de un costo 



prohibitive. En tales casos cabe l a  solution de apl icar l a  via de l a  l l m d a  "preferencia 
reveladam ( a w n t o  o disminuci6n del valor de las fincas debidos a diferentes dahs ambientales, 
por ejemplo) pero para e l l o  es necesario contar con mercados organizados y tener en cuenta a d d s  
todos 10s factores que influyen en e l  valor de las fincas. 

Aparte de las d i  f i cu l  tades de especial i zaci6n y evaluaci6n seiialadas, que son cons iderables 
en s f  mismas, e l  anal isis de costoheneficios cam metodologia plantea una serie de problemas 
thcnicos y de peligros que se agravan cuando e l  procedimiento se aplica a l a  adopcibn de 
decisiones en materia &ental. Los efectos de 10s dabs ambientales no son exclusivos de 10s 
proyectos marginales; de hecho, cuanto mayor es e l  tamak del proyecto d s  probabilidades hay de 
que scan mayores 10s dank ambientales y las perturbaciones del equi l ibr io ecol6gico. Por otra 
parte, 10s proyectos "marginalesu pueden dar lugar a grandes dabs ambientales y a d a k  no 
marginales, especialmente a largo plazo. Asi pues, las tkcnicas de evaluation ideadas para e l  
proyecto "marginal" pueden adolecer de ciertas insuficiencias. O t r o  problem es e l  t i po  de 
descuento que debe aplicarse a 10s proyectos con costos y beneficios ambientales a largo plazo. 

Nuevas tecnicas de evaluacih 

Por fortuna, l a  s i  tuaci6n no es tan desesperada como podria hacerlo pensar l a  enumeracih de 
las d i f i c u l  tades y 1 i m i  taciones existentes. 

Ultimamente se ha hecho una labor considerable, tanto en e l  piano t d r i c o  cam en e l  
practice, con e l  f i n  de veneer las d i f i c u l  tades que surgen en l a  aplicaci6n eficaz del anal i s i s  de 
costoheneficios a las medidas de protecci6n del medio ambiente. 

Para superar las dif icultades relat ives a l a  especificaci6n de 10s impactos ambientales, se 
ban ut i l izado procedimientos de planif icacion que tratan de de f i n i r  10s impactos ambientales y de 
establecer funciones dosis-respuesta cuantificables. Cabe u t i l i za r los  aisladamente o en 
conbinacion en e l  caso de dif icultades especiales. Lo importante es emplear e l  instrumento - o l a  
c d n a c i 6 n  de instrunentos - adecuado, en e l  orden adecuado, para l a  d i f i c u l  tad adecuada. Para 
poder l levar  a cabo esta operaci6n con ef icacia es necesario saber cuiles son las tkcnicas 
anal i t i cas  actualmente existentes, conocer sus ventajas y sus inconvenientes, l a  indole de 10s 
problemas ambientales que cabe resolver con el las y 10s datos que se necesi tan para l a  aplicacion 
de cada una de esas tecnicas. 

El anal i s i s  de costo/beneficios no debe considerarse de manera aislada o cam una metodologia 
inica. No es mis que uno de 10s instrumentos anal i t i cos  de toda l a  serie de e l los  que cabe apl icar 
para obtener buenos resul tados. Es necesario, por ejenplo, empezar por preparar una declaracidn 
adecuada de evaluacih del irnpacto amhiental, en l a  que se especifiquen 10s efectos y las 
consecuencias de diferentes decisiones de gestion y desarrollo. Un estudio de costo y eficacia 
ayudad a deteminar cual es e l  costo de ejecuci6n mis bajo. Los anal isis de costo/eficacia son 
siempre necesarios, aun despues de 10s estudios de costo/benef ic ios d s  detallados, puesto que son 
importantes para conseguir que 10s benef ic ios se obtengan de l a  manera 116s rentable posible. 

Uno de 10s rasgos inevitables de l a  adopci6n de decisiones en materia ambiental es l a  
necesidad de manejar incertidumbres considerables. A d d s ,  e l  iirpacto de ciertos t ipos de 
actividad es a c w l a t i v o  y solo cabe observarlo a1 cab0 de un tiempo, cuando rebasa un nivel 
unbral detenninado. Vale l a  pena, pues, u t i  1 i zar e l  anal i s i  s de riesgo/benef ic ios como tkcnica 
basica de p lan i f i cac ih .  En materia ambiental (por ejemplo en 10s programas de salud p ib l ica)  no 
siempre es posible u t i l i z a r  e l  anal is is  del equ i l ib r io  parcial, y en tales casos es i t i l  efectuar 
un anal isis del equ i l ib r io  general en forma de anal isis de sistemas. Entre otras tkcnicas y 
procedimientos de planif icacion que cabe emplear con provecho en e l  anal i s i s  de 10s impactos 
ambientales figuran e l  anal i s i s  de insunos/resul tados, e l  anal i s i s  de objetivos &l tiples, 10s 
modelos de optimizaci6n. e l  anal is is  de probabilidad y, en algunos casos, 10s modelos de 
comercio/inversih. En r e l a c i h  con e l  anal is is  de costoheneficios propiamente dicho, son varias 
las t k n i c a s  especificas y originales que iltimamente se han ideado y ut i l izado con resultados 
satisfactorios. 



Una vez d s ,  conviene subrayar que estas tkcnicas so lo  r e s u l t a r h  instrumentos t i t i l e s  s i  10s 
conceptos que las infonnan, las  necesidades en materia de datos y sus ventajas e inconvenientes se 
sopesan cuidadosamente y se evaluan en funcion de 10s problemas de valoracion que se pretende 
resolver con e l las .  No son tkcnicas de apl icacion general aunque e s t i n  d i r ig idas  hacia e l  ob je t i vo  
general de incorporar las  consideraciones ambientales en l a  adopcion de decisiones sobre gestion. 
Como tales, t ra tan de las  cuestiones re la t i vas  a l as  diseconmias externas, de l a  indole de 10s 
bienes comunes mundiales y de 10s bienes " l ibres"  o ncolectivos", del establecimiento de 10s 
efectos de 10s daiios ambientales, de l a  p lan i f i cac ion  de una estructura para las estrategias 
d e n t a l e s ,  etc. S in  embargo, estas tkcnicas no deben ser consideradas conn simples componentes 
de un anal i s i s  de costo/benef i c i os  amp1 iado; cabe u t i  1 i zarlas independientemente para resolver 
d i f i cu l tades  especif icas de valoraci6n. 

La definition de 10s d a k s  

Ya se ha seiialado antes que las  tkcnicas de valoracion pueden basarse en e l  concepto de l a  
aceptacion de las cargas I/. Asi pues, cabe c l a s i f i c a r l a s  segitn s i  tratan: a) de establecer una 
curva de demanda para e l  benef ic io de que se t ra ta ,  b)  de d e f i n i r  e l  costo de oportunidad del d a b  
evitado, o c )  de r e c u r r i r  a l a  estimacion d i rec ta  de l a  preferencia del  consunidor. E l  primer t i po  
es, con mucho, e l  d s  u t i l  para medir, en tknninos de l a  soberania del consmidor, l a  indole de 
las  posibles preferencias del mercado, es decir ,  l a  zona ent re  l a  curva de suministro y l a  de l a  
demanda. La estimation de las variaciones del va lor  de l as  f incas como consecuencia de diferentes 
niveles de contaminacion se ha u t i l  izado con mucho k x i t o  (y  ha sido tambikn m y  c r i  t icada) para 
valorar 10s daiios resul  tantes de l a  contaminaci6n del  d i r e  y del  ru ido 2/. Oebe reconocerse, s i n  
embargo, que e l  uso ef icaz de este procedimiento exige var ias condiciones previas, entre e l l a s  l a  
existencia de un mercado de l a  propiedad urbana o r u ra l  b ien organizado, y l a  ausencia de niveles 
'no marginales" de contaminacion (por ejemplo, l a  construction de un nuevo aeropuerto). Oir iase en 
resumen que para perfeccionar d s  este procedimiento se r ia  u t i  1 un mayor n h r o  de investigaciones 
empiricas en forma de estudios sobre zonas recreativas. Tambikn se han u t i l i zado  cam elemento de 
j u i c i o  sobre l a  contaminacion 10s cambios habidos en 10s costos de viaje,  sobre todo en e l  caso de 
10s daiios producidos por l a  contaminacih del  agua, pero hace f a l t a  reuni r  d s  datos sobre l a  
reaccion del  turismo y del deporte ante 10s cambios en l a  ca l idad del  agua. Es rnis f k i l  ca lcu lar  
e l  valor de 10s daiios i n f l i g i d o s  a1 ganado, l a s  cosechas. l a  f ru ta ,  l as  hortal izas, 10s ed i f i c ios ,  
etc.  ya que para esta clase de p6rdidas hay generalmente unos precios de mercado conocidos, aunque 
con frecuencia no ex is te  una estimacion precisa o sustant iva de l a  re lac ion dosis/respuesta. Son 
muchos 10s trabajos que se han emprendido con miras a establecer una re lac ion entre l a  
contminaci6n del d i r e  y del agua y 10s costos en morbi l idad y mortalidad, pero siguen s i n  
respuesta varias cuestiones turbadoras sobre las  relaciones funcionales f i s i cas  y las  tkcnicas de 
valoracibn. Otras fonnas de proceder, ta les como l a  estimation de 10s daiios presentes y futures 
causados por 10s plaguicidas 3/, e l  estudio de las  d i ferenc ias de sueldo, l a  detenninacion del 
costo de 10s servic ios anbientales, etc., requieren investigaciones adicionales y estudios de 
casos concretos. 

E l  segundo t i p o  de tkcnica t iene en cuenta e l  costo de reemplazar l o  que se ha dafiado o 
perdido. En este caso 10s deta l les  de l a  especif icacion, inc lu ida l a  indole de las relaciones 
dosis/respuesta son de importancia c r i t i c a  para poder detenninar canpletamente o en g r a b  
su f i c ien te  e l  costo de todos 10s reemplazamientos, 10s costos del va lor  &dido, 10s costos 
a1 ternativos, etc. Uno de 10s procedimientos u t i l  izados consiste en tener en cuenta las  
indemnizaciones f i jadas por 10s tr ibunales por 10s daiios sufridos; pero 10s conceptos ju r id i cos  de 
"culpa" y "responsabi 1 idad" pueden i n f  l u i  r materialmente en l a  valoracidn puramente econhica de 
l a s  perdidas o 10s daiios. S in  embargo, bisicamente, e l  concepto de "dafio evitado" debe 
considerarse como una medida de 10s beneficios. 

Por ult imo, cabe l a  pos ib i l idad de abordar directamente a 10s consumidores y t r a t a r  de 
obtener una indication de sus preferencias mediante diversos t i p s  de consulta de l a  opinion 
pub1 ica, estudios de mercado, tkcnicas Delphi, etc.  Estos procedimientos pueden ir desde 



entrevistas estructuradas hasta preguntas directas. Un problem basic0 es e l  de l a  incertidurmbre 
que hay en toda respuesta cuando e l  individuo tiene conciencia de que no responde en condiciones 
reales sino experimentales; de aqui que e l  resultado sea sienpre en gran parte del orden de l a  
probabi 1 idad. 

Aunque las t k n i c a s  y 10s procedimientos descritos requieren m6s tiempo y d s  ensayos 
enpiricos en forma de estudios de casos concretes, 10s trabajos experimentales ya realizados 
aportan c ie r to  n h r o  de indicaciones sobre l a  indole de 10s costos y beneficios ambientales. Cabe 
ident i f i car  brevanente algunas de e l las  en l a  forma siguiente: 

- 10s costos de l a  l u c k  contra l a  contminaci6n son indiscutiblemente una carga, pero no una 
carga "neta" para las autoridades publicas o l a  industr ia ya que ahorran otros costos ( las 
indemizaciones por 10s daks  causados por l a  contaminaci6n, 10s recursos malogrados o l a  
salud de 10s trabajadores) y hay adeds considerables posibilidades de hacer economias 
gracias a 10s sistemas de lucha integrados; 

- l a  aspiraci6n a una perfeccihn innecesaria, es decir, a l a  contaminacib cero, no e s t i  
j u s t i  f icada salvo en casos excepcionales; 

- algunos benef ic ios  considerados hasta ahora conn "intangibles" y, por consiguiente, 
imposibles de medir, pueden medirse en realidad ut i l izando diferentes t kn i cas  y 
procedimientos, y hasta puede f i  jarse su precio de mercado; 

- esta clase de mediciones arroja una luz diferente sobre 10s principales beneficios de las 
medidas de protecci6n ambiental, por l o  menos en 10s paises industrializados, donde con 
frecuencia se conprueba que se obtienen generalmente en las actividades recreativas y las 
experiencias esthticas relacionadas con 10s recursos naturales y en 10s efectos para l a  salud 
relacionados con e l  medio ambiente; en cambio, se ha comprobado que 10s efectos beneficiosos 
en las tasas de mortal idad ban sido un tanto exagerados; 

- es d s  f i c i l  valorar 10s costos de 10s dabs producidos por l a  contminaci6n del d i re  que por 
10s d d s  t i p s  de contminaci6n poque, aunque e l  n h r o  de receptores es grande, 10s tipos 
de contaminantes y de thcnicas de lucha contra l a  contminaci6n son d s  1 imi tados, y, por 
consiguiente, resulta menos d i f i c i l  calcular 10s costos de 10s dabs; 

- parece que es posible, dentro de unos l im i  tes bien definidos, apl icar las nuevas t k n i c a s  de 
anal isis econhico y de o t ra  clase a l a  valoraci6n de ciertos bienes ambientales como l a  
preservaci6n de l a  diversidad bibtica, por ejemplo; 

- es necesario ex ig i r  buenas razones antes de aceptar cualquier desviacihn respecto de 10s 
precios y 10s tipos de descuento que prevalecen en e l  mercado. 

En conclusi6n. una evaluaci6n rea l is ta  de las thcnicas y las metodologias consideradas en 
este capitulo indica que, aunque se ha hecho much progreso en cuanto a l a  posibi l idad de superar 
las dif icultades y 10s problemas del anal isis de costo/beneficios ambiental, es mucho todavia 10 
que queda por hacer. 

En algunos sectores (identificados en l a  Introducci6n) 1as conclusiones de costo/beneficios 
siguen siendo muy sensibles a 10s presupuestos sobre 10s principales p a r k t r o s .  Aunque despuhs de 
un anhl isis de sensibil idad d s  extenso en e l  que se u t i l i cen  "10s mejores presupuestos" para 10s 
valores de 10s parhetros, no es posible dar orientaciones de indole p o l i t i c a  que resul ten muy 
Utiles. 



Sin embargo, estas conclusiones no deben dar lugar a un pesimismo excesivo. En realidad, l a  
s i  tuacion actual debe considerarse prometedora. Los progresos c i e n t i f  icos y tecnol6gicos hacen que 
cada vez sea mas posible tener una v is ion a largo plazo y s i s t d t i c a  de 10s principales cambios y 
tendencias M e n t a l e s .  Y es de prever que esos progresos se aceleren en 10s phximos aios. A1 
m i m  tiempo, se ha llegado ya a poder abordar muchos de 10s problemas de evaluacion mediante 
pruebas de sensi b i  1 idad senci 1 las que penni ten descartar preferencias preconcebidas, opciones y 
alternativas de una u otra clase y l legar a una buena soluci6n, s i  no a l a  mejor. 

L6gicamente, en 10s paises de p lani f icacion socialists y de economia mixta, e l  valor de estas 
tkcnicas es menor, y hacen f a l t a  otros t i p s  de estimation y de decisiones para l a  asignacion 
de 10s escasos recursos d i  sponi bles. 

Es interesante observar que 10s trabajos sobre contamination del d i re  en 10s que se ha 
u t i l  izado este procedimiento se han real  izado casi exclusivamente en 10s Estados Unidos de 
&rica, mientras que en Europa occidental e l  procedimiento se ha u t i l  izado para 10s trabajos 
sobre reduceion del ruido. 

Aparte de 10s efectos directos de 10s plaguicidas que contaminan 10s productos agricolas y 
causan intoxicaciones en 10s peces, e l  ganado y 10s seres humnos, sus efectos secundarios y 
mu1 t i p1  icadores son complejos y se desconocen en gran parte; hace ya mucho tieropo que deberia 
haberse realizado una evaluation extensa de 10s impactos h e n t a l e s  que se derivan del uso 
de plaguicidas. 



En e l  presente capitulo se exÃ§nina 10s arreglos institucionales ( los sistemas de "respaldo") 
que f ac i l i t a r i an  e l  uso de l a  EIA como instrumento para l a  adopcih de decisiones en los paises en 
desarrol lo. Los aspectos que exdnarenios serkn los siguientes: pol i tica, legislaci!Jn, personal, 
in fomac i in  e i n te rvenc ih  del pdblico. Forzosamente l a  presentacih de esas cuestiones sera de 
fndole general. Por ejemplo, no trataremos de proponer un modelo de l e g i s l a c i h  "6ptimon para e l  
nundo entero. Las diferentes cuestiones se presentarin, eso sf, de mnera que puedan acbptarse 
decisiones pr ic t icas en e l  plano de cada pais. 

Para que se puedan alcanzar las dos metas de desarmllo y conservacih d e n t a l  o de 10s 
recursos naturales, es indispensable que ambas fonnen parte de l a  po l i t i ca  nacionaT del pais de 
que se trate. Una po l i t i ca  de esta clase, claramente docunentada, resu l ta r i  beneficiosa tanto para 
e l  promotor como para e l  gobierno. A1 primem I e  indica las limitaciones dentro de las  cuales 
debera operar, y pennite a1 ult imo reaccionar de manera coherente frente a 10s diversos proyectos. 

La primera cualidad que ha de tener una p o l i t i c a  nacional es que debe ser aplicable. Es 
to ta lmnte  i n u t i l  declarar, cam po l i t i ca ,  que no se autor izar i  ninguna acci6n que cause dabs en 
e l  medio anbiente, de l a  clase que sean. El  p r o p h i  t o  es tota lmnte impracticable. A1 contrario, 
toda pol i t i c a  nacional &be reconocer l a  necesidad de componendas entre las necesidades del 
desarrollo y l a  calidad d e n t a l  y f i j a r  m t a s  real is tas para las pr imras y l a  ultima mediante 
una buena ordenacion del medio. 

La segunda cual idad que ha de tener una po l i t i ca  nacional es que debe ser especifica. En e l  l a  
se deben enunciar claramente 10s sectores de i n t e d s  nacional. Desde e l  punto de v ista z d i e n t a l  
esos sectores pueden ser l a  erosion del suelo, l a  contaninacion del a i re  o del agua, l a  higiene 
del medio o l a  conservaci6n de 10s recursos naturales. Desde e l  punto de vista del desarrollo, 10s 
sectores de i n t e r k  pueden i n c l u i r  e l  anpleo, l a  vivienda, e l  desarrollo industr ial  o l a  
produccih de a1 imntos. Una vez ident i  f icados claramente esos sectores p r i o r i  tarios, y solo 
entonces, podri e l  promotor (sea una empresa privada o un organismo pib l ico)  planear sus acciones 
en annonia con e l  programa nacional . 

La tercera cualidad que ha de tener una po l i t i ca  nacional es quo debe ser f lexible. No quiere 
decirse con esto que deba ser caprichosa. Lo que quiere decirse es que 10s responsables de l a  
pol i t i ca  deben pennanecer abiertos constantemnte a 1as sugerencias y las observaciones. Una 
po l i t i co  f o m l a d a  es como un mapa o un plano que f i  j a  e l  curso que ban de seguir e l  desarrollo y 
l a  conservacih del medio anbiente. En e l  manento de su pub l i cac ih  e s t i  canpletamente a1 did. 
Pero, con e l  ti-, las circunstancias cambiaran y se obtendri nueva infonnacih. Para no quedar 
anticuada, l a  p o l i t i c a  debe ser adaptable. 

Por ultimo, una po l i t i ca  debe responder a las tradiciones sociales y culturales de l a  
pob lac ih  del pais. Cuando una p o l i t i c a  ignora esas tradiciones, pronto se descubre que es 
inapticable y cae en desuso. A l a  inversa, las po l i t i cas  que reconocen esas tradiciones consiguen 
e l  apoyo activo de l a  poblacih.  Este apoyo es de importancia capital para e l  &x i to  de 10s 
programas arobientales. El hombre fonna parte - y parte importante - del medio anbiente, y su 
act: tud puede decidir e l  4xi t o  o e l  fracas0 de 10s esfuerzos encaninados a conservarlo. 



Recani smos 

Un problem que se planted a 10s paises en desarro l lo  en este context0 es e l  de establecer un 
conjunto de mecanismos apropiados para las  cuestiones del  medio ab ien te .  En l a  4poca de l a  
Conferencia de Estocolm - 1972 - habia unos 10 paises que contaban con a l g i n  tip de mecanismo 
ambiental. Desde aquel entonces este n h r o  ha aumentado hasta l l egar  a 110. Los mecanismos 
establecidos por esos paises van desde verdaderos min is ter ios del  medio ambiente hasta l a  
des ignac ih  de uno o dos funcionarios que trabajan en l a  o f i c i na  del  Primer M in is t ro  o del  
Presidente. Los min is ter ios no son forzosamente e l  medio de p r o t e c c i h  ambiental (Aas ef icaz; a 
veces e l  funcionario emplazado en l a  o f i c i n a  de l  Primer H in i s t r o  ejerce d s  poder, consigue que 
10s diferentes min is ter ios cwperen de buen grado y asegura l a  cwrd inac i6n entre 10s 
Departamentos con e l  f i n  de ve lar  por que l as  consideraciones ambientales scan respetadas en l a  
agr icul ture, l a  industr ia,  10s asentamientos humanos u ot ros sectores. Por l o  tanto, es muy 
d i f i c i l  aconsejar e l  t i p o  de mecanismo que ha de ser i t i l ;  s i n  embargo, habida cuenta de l a  
complejidad de 10s datos c i en t i f i cos  y de l a  necesidad de una cwrd inac ibn in tersector ia l ,  quiz4 
l o  mejor sea establecer un mecanismo ambiental dotado de un n h r o  suf ic iente de expertos que 
puedan abordar 10s di ferentes problemas que se plantean en e l  pais. 

C w  ya se ha dicho, no ex is te  un modelo h i c o  de leg is lac ion para l a  EIA que sea de 
apl icacion universal. A1 contrar io,  l o  que hay es toda una ser ie  de d i s t i n t as  combinaciones de 
leyes de esta clase. En un e x t r w  e s t i n  10s paises donde no hay ninguna ley  que imponga 
obligatoriamente l a  EIA pero que l a  apl ican s e g h  10s casos. En e l  o t r o  e x t r w  es t i n  10s paises 
donde hay leyes, reglamentos y pautas completas que abarcan todos 10s aspectos de l a  EIA. Y, por 
supuesto, entre 10s dos extremos hay muchos ot ros paises. 

&Qu4 clase de leg is lac i6n sera i t i l ?  Consideramos que para todos 10s paises sera i t i l  
disponer de un marco l eg i s l a t i vo  sobre l a  EIA. Cuando menos, esto p e r m i t i r i  a1 gobierno e x i g i r  que 
se efectue una E I A  para las grandes obras propuestas. Ademis, este marco l eg i s l a t i ve  establecer i  
una ser ie  de procedimientos obl igator ios encami nados a sal  vaguardar e l  medio ambiente s i n  
pe r j u i c i o  del desarrol lo.  

En muchas leyes sobre l a  EIA se incluyen 10s siguientes elementos: 

- una indicaci6n de cuindo es 

- una indication de c u i l  debe 

- una section quo h a b i l i t a  a 
para zanjar en caso de conf l  

necesaria una EIA; 

ser e l  contenido de una EIA; 

un organismo determinado para rev isar  las  EIA y a o t r o  organism) 
i c to ;  y 

- una indication de 1as sanciones ju r id i cas  o administrat ivas que se impondrin a quienes no 
observen l a  ley. 

Xuindo es necesaria una EIA? 

La indicaci6n de cuindo es newsar ia  una EFA es dc I fmj&r tanda- tap i ta l  tanto para e l  gobierno 
c a w  para e l  promotor. Seria absurdo exc l u i r  un prograrna importante del proceso de EIA. Pero ser ia  
igualrnente absurdo imponer a un p--or l a  carga de una E I A  s i  su proyecto es de poca monta. Asi 
pues, en l a  leg is lac ion por l a  que se r i g e  l a  EIA se deberi  indicar,  l o  mis claramente posible, 
para qu4 clase de proyectos sera ob l iga to r ia  y para cu i les  no l o  sera. Si  se considera quo las 
necesidades pueden cambiar con e l  tiempo, cabe 1 imi tarse a formular una declaraci6n general en e l  
cuerpo de l a  ley  y dejar 10s deta l les  para unas nonnas suplementarias o un reglamento. En 
cualquier caso, las nonnas que deterininen l a  necesidad de una EIA deberin estar documentadas. 



En e l  Capitulo 3 presentÃ‘o cuatro cr i ter ios  para de tednar  l a  importancia & un inpacto, a 
saber: 

- mgnitud: l a  cantidad del canbio; 

- extensih: l a  zona afectada; 

- i~portancia: l a  medida de los iÃ§pactos y 

- sensibilidad especial: 1as preocupaciones de i n t e r k  part icular para e l  pais o l a  regi6n. 

En t^dnos generales, cabe aplicar los mi- c r i ter ios  para deteminar s i  una acci6n 
propuesta debe ser objeto de una EIA. Pero pueden aplicarse adonis otros dos criterios, a saber: 

- e l  ti-: l a  durac ih  prevista de los efectos; y 

- l a  irreversibi 1 idad: e l  cornpromiso de recursos que no son recuperables. 

i C d l  d e b  ser e l  contenido de una EIA? 

Para decidir e l  cantenido, hay que tener presente e l  objetivo f inal. En e l  Capitulo 3 se 
sugir id que debian producirse dos series de docunentos: 10s destinados a1 registro, y los 
destinados a l a  accih.  Los documentos destinados a l a  acci6n deben ser razonablemente breves, 
aunque s in  sacrif icar para e l l o  10s detalles pertinentes. Cam minino, deben m t e n e r  10s 
elementos siguientes: 

- una descripcibn de l a  acci6n propuesta; 

- los resultados del ejercicio de iden t i f i cac ih  de 10s inpactos; 

- un resumen del estudio de base; 

- una presentation de cada una de las a1 ternativas consideradas, con i n c l u s i h  de un resumen de 
todos 10s iropactos previstos; y 

- 10s resul tados de l a  conparacion de las alternativas, incluidas unas recomendaciones claras 
para l a  accion. 

En 10s docunentos de trabajo deberin figuran claramente las referencias oportunas a 10s 
docunentos de registro, de nodo que sea fAc i l  localizar cualquier informacih pormenorizada cuando 
sea necesario consul tarla. 

Corn se seiiala en e l  Capitulo 3, 10s documentos de registro s e r h  116s detallados y d s  
t h i c o s  que 10s documentos de trabajo. Oeben poder jus t i f i ca r  tknicamente todos 10s aspectos de 
l a  E I A  y, per consiguiente, exponer todos 10s presupuestos de que se haya partido. En el los se 
deben resumir ademis todos 10s cilculos y enunerar todas las fuentes de datos y 10s deds 
materiales de referencia u t i  1 izados. En este contexto, en 10s docunentos de registro debe figurar 
?a Wsta de 10s ncntms y b s  t i tu los  profesionales de todas la%w-c-JW- 
del estudio. 

i Q u i h  revisa y q u i h  arbitra? 

Un elemento indispensable de l a  l eg i s l ac i h  sobre E I A  es e l  establecimiento de 10s 
procedimientos de revision y arbi traje. En 10s casos en que l a  adopcih de decisiones esta en las 
manos del proponente de l a  a c c i h  (es decir, e l  promoter, ya sea una onpresa privada o un 



organismo del Estado), puede pedirse a un organism ambiental independiente que desenpek las 
funciones de revision. Su tarea c o n s i s t i r i  en asegurarse de que 1as decisiones del promotor no 
atentan contra las po l i t i cas  nacionales o no violan sectores o consideraciones de especial 
sensibilldad. 

S i  e l  responsable de 1as decisiones l o  es a1 mi- tiempo de 1as pol i t icas, e l  proceso de 
revision puede tener un car ic ter  menos o f i c i a l  que e l  que acabams de describir. De hecho, l a  
revision puede consist i r  simplenente en e l  estudio del documento de trabajo por e l  misrm 
responsible de 1as decisiones y 1as pol i t icas.  La funcion de esta persona o de este grupo de 
personas sera dobl e: considerar 1 as repercus iones de las recomendaciones formul adas en 1 as 
pol i ticas, y adoptar una deci sion apropiada. 

Ademis de l a  necesidad de una revision thcnica, es necesario un procedimiento para resolver 
10s confl ictos. Es l w c o  que, una vez tamadas 1as decisiones, surjan a veces objeciones. Los 
objetores pueden ser e l  promotor, cualquiera de 1as partes afectadas, o grupos de intereses 
especiales o e l  p i b l  i co  general. Es indispensable designar un organ0 que reciba estas objeciones y 
decida sobre su val idez. 

La experiencia ha demostrado que 10s tribunales ordinaries no son forzosamente 10s organos 
116s adecuados para zanjar 10s conf l ic tos surgidos en relacion con las evaluaciones del impact0 
d e n t a l .  Tanto en 10s paises en desarrol lo c m  en 10s industrializados, 10s tribunales e s t h  
sobrecargados de trabajo y 10s asuntos que se les someten sufren forzosamnte considerables 
demoras. En esas c i  rcunstancias 10s objetores pueden u t i  1 izar  e f  icazmente e l  sistema inicamente 
para dar largas a1 asunto, aunque sus argumentos Sean de poco peso. No, l o  que hace f a l t a  es un 
organ0 independiente que pueda atender 1as objeciones y decidir con razonable rapidez. De esta 
manera l a  EIA seguir i  siendo un instrumento de ayuda a1 desarrollo en lugar de un obsticulo para 
e l  mismo. 

La importancia de evi t a r  demoras vale igualmente para 10s procesos de revision y decision. Lo 
ideal es que l a  E I A  se desarrolle paralelamnte a1 anal i s i s  econhico y t icn ico con e l  f i n  de que 
l a  planif icacion general del proyecto no sufra retrasos. E l  proceso de revision y decision debe 
1 iquidarse 10 mas ripidamente posible. Pero, en gran medida, esta rapidez depende de l a  calidad de 
l a  misma E I A .  Una EIA bien concebida y bien d i r i g i da  es f i c i l  de revisar. S i  ha sido improvisada y 
su presentxion deja que desear, su revision requer i r i  rnucho mis tiempo. Por consiguiente, e l  
tecnologo y e l  coordinador que di r igen l a  EIA y preparan l a  O I A  pueden hacer mucho por conseguir 
que l a  revision y l a  decision se despachen s i n  tropiezos y con rapidez. 

Sanciones para e l  incumpl imiento 

Uno de 10s objetivos bisicos de l a  legislacion sobre E I A  debe ser conseguir que l a  adopcion 
de decisiones estb basada en principles equi l  ibrados y v i l  idos desde e l  punto de vista arobiental. 
Por consiguiente, s i  todos 10s proponentes de una accion se adhieren a1 esp i r i tu  de l a  
legislacion, l a  cuestion de las sanciones deja de tener importancia. Por desgracia no es este e l  
mundo en que vivimos. Habri quienes t raten de soslayar l a  f inal idad de l a  EIA,  y por esto es 
necesario est ipular unas sanciones. 

Las mu1 tas pecuniarias no siempre son sanciones apropiadas para l a  legislacion sobre l a  EIA .  
La mu1 ta ofrece a1 culpable l a  posibi l idad de pagarla y seguir adelante con su proyecto. Hay otras 
dos sanciones QUO parecen mas apropiadas en este caso. La primera consiste en autorizar a1 
organismo encargado de l a  revision para que bloquee l a  accion propuesta hasta que se haya 
efectuado l a  EIA .  La segunda consiste en autorizar a1 organ0 de revision a efectuar 61 mismo l a  
EIA ,  a costas del promotor, s i  bste no l a  efect ia por s i  mismo. Naturalmente, cada pais debera 
tmr en consideration 10s remedies II6s apropiados a su context0 national. Pero aunque las 
sanciones por fa1 ta de observancia sean tan solo un aspect0 secundario de l a  ley, es necesario 
inc lu i r las  para ev i ta r  que l a  E I A  no pase de ser un " t ig re  de papel". 



Personal 

En e l  Capitulo 4, henos hablado ya de l a  fa l ta  de expertos locales para realizar una EIA en 
10s paises en desarrollo. Una posible soluci6n del problem, expuesta en aquel capitulo, seria un 
procedimiento de g e s t i h  En esta secc ih  resuniremos de nuevo e l  procedimiento. 

Se ha dicho que, solo en Asia sudoriental, hacen fa l ta  &s de 20.000 tecn6logos d e n t a l e s .  
Esta c i f r a  se obtuvo aplicando e l  metodo traditional de sumar las necesidades percibidas sobre una 
base sectorial. Asi pues, l a  c i f ra  to ta l  citada inc lu i r ia  c ier to n h r o  de especialistas en 
proyectos hidricos, un grupo de especialistas en desarrollo industrial, otro grupo de 
especialistas en programs de construccih de viviendas, etc. Evidentemente, no cabe n i  pensar en 
encontrar este personal en 10s paises en desarrol lo, por l o  menos por e l  momento. 

Lo que se propone, en cantno, es un n h r o  &S pequek de administradores generalistas que 
puedan coordinar l a  EIA. Su f unc ih  consist ir ia en ocuparse de todos 10s aspectos no tkn icos de 
l a  EIA y en d i r i g i r  10s trabajos de los especialistas thcnicos. Estos dltimos se encargarian del 
estudio de base y de l a  cuant i f icac ih  de 10s impactos. Ademas, ayudarian a1 coordinador en l a  
comparacih de 1as a1 temativas. Una f u n c i h  importante del cwrdinador seria l a  de velar por que 
e l  trabajo t k n i c o  se ajuste a1 presupuesto y a1 calendario, y por que l a  docunentacih resul tante 
se presente en fonna t a l  que resul t e  d t i  1 para e l  responsible de 1as decisiones. 

E l  procedimiento de gestidn propuesto no es un f i n  en s i  mismo. A1 contrario, es un 
expediente a corto plazo para resolver e l  problema de l a  fa l ta  de personal adiestrado en 10s 
paises en desarrollo. A medida que e l  uso de l a  EIA se extienda en esos paises, habra quo ir 
adiestrando a un mayor n h r o  de tecn6logos para que puedan asunir l a  responsabilidad de todos 10s 
aspectos de l a  EIA. Pero a corto plazo, ante las limitaciones actuates, e l  procedimiento de l a  
g e s t i h  es una posible so luc ih  para e l  problema. 

En e l  Capitulo 4, se subray6 tambih e l  problema de l a  fa l ta  de datos sobre e l  medio ambiente 
en 10s paises en desarrollo. Se sugiri6 cam posible solucidn l a  elaboracih de datos por 
sintesis. Pero un requisite previo para l a  sintesis es l a  disponibilidad de informacih y de 
estudios de casos sobre proyectos o programs anilogos realizados en otras partes del mundo. Por 
consiguiente, es necesario un "dep6sitom central de datos anbientales. 

Este centre de datos podria adoptar dos fonnas. En primer lugar, podria ser una biblioteca a 
l a  que se enviarian 10s docunentos para que 10s guardara y 10s distribuyera. En este supuesto, l a  
persona que necesitara infonnacih consultaria un repertorio, escribir ia a l a  biblioteca y pediria 
ejenplares de 10s docunentos que l e  interesan. 

La segunda posibilidad consist ir ia en establecer un centro que se dedicara simplemente a 
mantener a1 dia un repertorio de 10s documentos existentes, pero sin almacenar n i  d is t r ibu i r  esos 
documentos. En este nuevo supuesto, e l  interesado consultaria e l  repertorio para elegir 10s 
documentos que 1e interesaran y para averiguar donde podria procurirselos. 

Tanto e l  sistema de l a  biblioteca central c w  e l  del centro de referencia bibl iogr i f ica quo 
acabamos de describir tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Cualquiera que sea e l  que se e l i  ja 
habra e l  problem de l a  do tac ih  de personal y de l a  f i nanc iac i h  E l  sistema INFOTERRA del PNUMA, 
que l leva un registro de mis de 800 instituciones de todo e l  nundo que se ocupan de cuestiones de 
evaluacih de 10s inpactos anbientales y de cerca de 10.000 i ns t i  tuciones que se ocupan de 116s de 
1.000 sectores pr ior i tar ios en r e l a c i h  con e l  medio ambiente, es probablentente e l  in ico sistema 
international en funcionÃ§nient actualmente que se acerca a l o  que podr ims  considerar cam un 
sistema central de referencia eficaz. Los usuarios de 10s paises en desarrollo pueden conseguir 
w h o  de l a  red de expertos de INFOTERRA s i  procuran estrechar sus relaciones de trabajo con esta 
red, asi c w  con otros centres de docunentaci6n. 



Ademis de la necesidad de un centre internacional de datos sobre el medio d e n t e ,  es 
necesario que haya centres nacionales en cada pais. Esos centros facili tarian en gran manera la 
circulacith de infonnacion entre 10s paises. A la larga, el objetivo seria una red internacional 
de centres de informacih ambiental que incluiria un deposit0 central per0 no estaria limitada a1 
mi smo. 

Intervencibn del pub1 ico 

Uno de 10s aspectos mas significativos de la EIA en muchos paises es la intervencion del 
pub1 ico afectado en el estudio sobre 10s impactos ambientales. El f e n h n o  ha adoptado dos fonnas: 
la intervencihn directa del piblico, y la inclusion de valores locales en las metodologias 
d e n t a l e s .  En esta secci6n examinarms esos dos aspectos de la intervencion del publico, 
empezando por el ultimo. 

La primera inclusion de valores locales en el proceso de EIA tiene lugar en la etapa de 
identificacibn de 10s impactos. Como ya seialamos antes, en esa etapa se intenta, entre otras 
cosas, distinguir entre 10s impactos que son de importancia en el context0 local y 10s que no lo 
son. Por su misma indole, esta operaci6n se ha de basar en la concepci6n local del medio ambiente. 

A1 ejercicio de identification de 10s impactos, siguen un estudio de base y la cuantificacih 
de 10s impactos, seguida a su vez de una canparacich de las alternativas. Tambikn aquf es 
necesario incluir en 10s cilculos la forma en que se percibe el medio A i e n t e  en el piano local. 
Si se efectia un analisis de costo/beneficios, 10s valores mnetarios que se atribuyan a 10s 
impactos ambientales deben reflejar 10s criterios de la sociedad afectada. Una sociedad puede 
atribuir un gran valor a un mnumento religioso antiguo, y otra no. Igualmente, un pais puede 
estar dispuesto a pagar una gran suma para preservar 10s aspectos recreativos de un rio, y otro 
no. En estos ejemplos, y en mchos otros, el costo o el beneficio de un impact0 esti en relacion 
directa con 10s valores sociales y culturales de la poblacion afectada. 

Si se considera inapropiado un anilisis de costo/beneficios, no hay &s remedio que 
clasificar 1as alternativas por el orden de su grado de aceptabilidad ambiental. Una de 1as 
thcnicas populares para esta operaci6n consiste en la preparation de listas ponderadas. Un rasgo 
caracteristico de esas listas es la asignaci6n de valores relatives a 10s diferentes aspectos del 
medio antoiente. Como en el caso anterior, esos valores variarin entre las diferentes sociedades. 
Hay ejemplos de 1 istas de esta clase en las que ha sido necesario modificar todos 10s valores para 
ajustarlas a una sociedad detenninada; y en estos casos 10s cambios respecto de la lista original 
suelen ser importantes. Un ejemplo de ello es el EES Battelle. En su forma original, establecida 
para su enpleo en 10s Estados Unidos de America, el bloque a1 que se asignaban valores mis altos 
era el de 10s parhtros relatives a1 medio ambiente fisico-quimico. Cuando hub0 que adaptar esta 
misma lista a las necesidades de Tailandia, 10s valores mis altos pasaron a ser 10s 
correspondientes a1 medio ambiente humano. Para que la comparaci6n de las alternativas dh 
resul tados sign; f icati vos es indispensable proceder a esa modi f icaci6n de 10s valores atribuidos 
en cada caso. 

La segunda forma de intervencih del public0 consiste en que kste formule directamente las 
observaciones sobre la EIA que estime pertinentes. Este es el proceso quo generalmente recibe el 
nombre de "Intervenci6n o participaci6n del piblicou. Se trata de infonnar a1 pub1 ico de lo que se 
ha hecho y pedirle que formule sus observaciones. A diferencia de la inclusion de 10s valores 
locales, operacih quo queda integrada en 10s trabajos thcnicos de la EIA, las observaciones del 
pub1 ico 1 legan mis tarde, cuando se ha dado cima a gran parte de 10s trabajos thcnicos. 

1.0 mismo que en mchos otros aspectos de la EIA, el for0 6ptim para recibir 1as 
observaciones del public0 variari s e g h  10s pai'ses. Sin embargo, hay algunos principles generales 
que conviene observar y que cabe resumir con cuatro sencillas preguntas: &Quitin? tPor que? 
Xuindo? y LC&? 



Oebe procurarse obtener las observaciones de parte de todos 10s que resultarin afectados p 
l a  a c c i h  propuesta. Hay que tener gran cuidado de no excluir a nadie. Esa exclusih, intencionada 
o no, creara un resentidento, y 10s asi excluidos tratar in de hacerse o i r  fuera de l a  estructura 
del proceso de l a  EIA (por e j q l o  mediante manifestaciones o entablando proceso) . Oebe tenerse en 
cuenta tantoih que ouchas personas tendran opiniones contradictorias acerca de un proyecto. Por 
ejemplo, un ind iv idw puede set= partidario del proyecto ccnm comerciante p r o  estar en contra cam 
deportista. Incuribe a las personas que real icen l a  encuesta l a  responsabilidad de tratar de elegir  
entre estos sentimientos contrapuestos con miras a 1 legar a una opinion precisa. 

La j u s t i f i c a c i h  de l a  intervencih del phblico es muy sencilla. Los proyectos publicos se 
ejecutan para servir a l a  sociedad. Es d t i l ,  pues, averiguar s i  e l  servicio que se piensa prestar 
responde a una necesidad sentida c m  tal. En e l  caso de 10s proyectos privados, l a  notivaci6n 
puede ser e l  lucro personal de los inversores. Aqui l a  participacibn del pdblico es necesaria para 
evi tar  que e l  "provecho de unoa redunde en una "p6rdida para l a  sociedad." 

La labor de obtener l a  par t i c ipac ih  del pdblico responde a 10s seis objetivos siguientes: 

- informar o educar a1 pub1 ico; 

- identif icar losproblemas, las necesidadesy 10s valores; 

- buscar procedimientos para resolver 10s problemas; 

- averiguar las reacciones (retroinformacih) frente a 1as soluciones propuestas; 

- evaluar las a1 ternativas; y 

- resolver 10s conflictos. 

Las observaciones del pub1 ico que se fonnulan cerca del f inal  de una E I A  s e r h  de l a  h i m a  
ut i l idad para alcanzar 10s tres ultimos objetivos de l a  l is ta.  

Otro de 10s beneficios que se deriva de l a  intervencibn del phblico es de indole indirecta. 
Huchas organi zaciones no gubernamentales y otras agrupaciones comuni tarias i nteresadas preparan - 
cada vez con d s  frecuencia - infonnes sobre l a  situacibn ambientdl en su r e g i h  o pais. Esos 
infonnes constituyen una ayuda valiosisima en l a  etapa de identification de 10s impactos. 

En su sentido 116s implio, l a  intervencidn del public0 es una actividad permanente que se 
desarrolla a l o  largo de toda l a  EIA. En este sentido, e l  ejercicio de delimitacion de los 
inpactos, e l  trabajo de 10s especialistas locales, l a  atribucibn de valores monetarios y l a  
modificaci6n de 10s valores de l a  l i s t a  de impactos son otras tantas formas de par t ic ipac ih  del 
pub1 ico. 

En su interpretacih 116s traditional, l a  intervencibn del publico consiste en las 
observaciones directas sobre l a  accibn propuesta que se reciben cerca del f ina l  de l a  EIA. Hay 
varias razones para f i  j a r  este nnmento. En primer lugar, e l  pub1 ico es 116s capaz de caprender las 
predicciones claras (y de reaccionar en consecuencia frente a e l  1as) que 10s conceptos nebulosos. 



Y estas predicciones, simplemente, no existen en 10s canienzos de l a  EIA.  En segundo lugar, a1 
cabo de a lg in  tiempo, hay c ie r ta  tendencia a perder inter& por una cuestion. Asi pues, es posible 
obtener reacciones claras y observaciones precisas durante un lapso de tiempo breve, mientras que 
las reacciones y las observaciones resul tan cada vez d s  confusas s i  se extienden a l o  largo de un 
periodo de tiempo prolongado. Es mejor, pues, so l i c i t a r  e l  parecer del p ib l i co  durante un corto 
plazo de tiempo, hacia e l  f inal  de l a  EIA, que t ra tar  de mantener e l  in ter& del p ib l i co  a l o  
largo de todo e l  estudio. Por ultimo, obtener l a  intervencion del p ib l i co  cuesta dinero y ti-. 
En consecuencia, nonnalmente no es rentable proponerse obtener e l  parecer de l a  poblacion durante 
todo e l  tiempo de ejecucion de l a  EIA. 

El medio n k  eficaz para obtener las observaciones del p ib l i co  v a r i a r i  en 10s d ist in tos 
paises. Precismente por esto conviene p lan i f i car  cuidadosamte e l  & de l a  intervencion 
pibl ica. En 10s Estados Unidos de America, e l  Canada y algunos paises europeos, l a  participation 
pub1 ica ha llegado a ser sinonimo de audiencia o reunion publica. En muchos paises en desarrollo, 
las sesiones pub1 icas son e l  peor de 10s procedimientos posibles para obtener l a  intervencion del 
pub1 ico. Lo que deben hacer 10s planificadores de esa intervencion es estudiar 10s objetivos de l a  
l i s t a  que heros incluido bajo e l  epigrafe W o r  quti?", y t ra tar  de adaptar e l  sistema local a esos 
objetivos. Es posible, por ejanplo, que se conpruebe que pequehs reuniones s i n  car ic ter  o f i c i a l  
den mejores resul tados que 1as reuniones o f  ic iales. 

En resumen, debe repetirse que l a  intervencibn del pub1 ico es una parte i t i l  de toda EIA .  Por 
consiguiente, cada pais debe buscar e l  procedimiento d s  ef  icaz para susci t a r  esa i ntervencion. Es 
importante seialar, s in  embargo, que l a  interaccibn entre e l  gobierno y l a  poblacion varia segin 
10s paises. Por consiguiente, e l  sistema que funciona bien en un pais puede fracasar en otro. 

En este capitulo se han examinado 10s arreglos institucionales que pueden f a c i l i t a r  l a  
utilization de l a  E I A  c w  instrunento para l a  adopcion de decisiones en 10s paises en desarrollo. 
T h e n  se ha contribuido a presentar l a  E I A  c m  un instrumento p r i c t i co  que cabe u t i  1 izar  para 
f a c i l i t a r  e l  proceso de desarrollo. En e l  proximo capitulo echaremos una breve ojeada a las 
perspectivas futures para l a  E I A  en 10s paises en desarrollo. 



CAPITULO 7 

PERSPECTIVAS PARA EL FUlURO 

En e l  Capitulo 1 d i  jimos que e l  ob je t i vo  de estas Orientaciones era desmi t i f i ca r  e l  concept0 
y el contenido operat ive de l a  EIA y presentarla COOK) un instrumento p r i c t i c o  y val  ioso para 10s 
responsables de l as  decisiones en 10s paises en desarrol lo.  Si  heros alcanzado este objet ivo, 
podaics dec i r  ahora que l a  EIA es t amb ib  un instrumento que favorece e l  proceso de desarro l lo  a1 
f a c i l i t a r  una adopcibn de decisiones equi l ibrada y respetuosa del medio anfciente. Tambi6n puede 
afirmarse que l a  EIA presenta ventajas concretas en comparacion con l a  adopcibn de decisiones 4 
& y que puede ser rentable, es decir ,  que su cost0 puede ser proporcionado a su ef icacia.  iQu6 
hace f a l t a ,  pues, para conseguir que sea u t i l i zada  en 10s paises en desarrol lo? A continuacibn 
someternos a l a  consideracihn de l  l ec to r  10s cinco elementos que heros ident i f icado: 

- voluntad resuelta por par te  de 10s dir igentes; 

- cont ro l  l oca l  de l a  EIA; 

- proceso e f i caz  de del  imi tacibn de 10s impactos; 

Voluntad resuelta por par te  de 10s d i r iaentes 

Habla mucho en favor del  mvimiento ambientalista e l  hecho de que en muchos pai'ses l a  EIA se 
haya impuesto "de abajo a arr iba".  Sin embargo, para que l a  E I A  df! todos sus f ru tos  en 10s paises 
en desarro l lo  habr i  que conseguir que esta si tuacihn cambie un tanto. Para for ta lecer  10s 
mvimientos populares y aumentar l a  conciencia de 10s problemas ambientales entre l a  poblacion, es 
terriblemente necesario un impulso "de a r r iba  a abajo". Cn sum, hace f a l t a  e l  respaldo de 10s 
d i r igentes nacionales. 

La voluntad resuelta de 10s d i r igentes a que nos referimos aqui es algo 116s que una adhesion 
"de boqui l lan y II6s que l a  simple promulgation de unas leyes. Lo que hace f a l t a  es una verdadera 
conciencia de 10s problemas ambientales del pais. una ins is tenc ia  en l a  p r i c t i c a  de l a  E I A  cuando 
sea apropiada, y l a  voluntad de u t i l i z a r  realmente l a  F I A  como parte del proceso de adopcion de 
decisiones. Si  esta voluntad resuelta puede obtenerse en e l  n i ve l  de l a  je fa tu ra  nacional, e l  pais 
habr i  salvado uno de 10s rnayores obst iculos en e l  camino hacia una buena gest ibn del medio 
ambiente. 

Control loca l  de l a  EIA 

Para que l a  E I A  sea un instrumento 6 t i l  para una adopcihn de decisiones equi l ibrada y vhl ida 
desde e l  punto de v i s t a  ambiental, es necesario que estk sometida a1 cont ro l  local .  0 sea que l a  
persona o e l  grupo que u t i l i c e n  10s resultados de l a  r I A  deben ser 10s mismos quo f i j e n  su 
contenido y su direccibn. Ya se ha hablado mucho de l a  necesidad de que l a  del imi tacibn de 10s 
impactos ..ea especif ica para cada pais, de que se 1e incorporen 10s valores locales, y de que se 
apl ique e l  proceso de gest ion para e l  control  de una F 1 A .  Todos estos elementos apuntan a l a  
necesidad de un proceso de EIA que responda a Ids necesidddes del pa is  huesped y no, por ejanplo, 
a l a s  nonnas impuestas por un organismo de financiacion. 



Del imi tacion ef icaz de 10s impactos 

Es bien sabido que 10s recursos f inancieros y de personal de que disponen 10s pai'ses en 
desarro l lo  son 1 imi tados. Es necesario, pues apl  i ca r  a l a  E I A  un c r i  t e r i o  pract ice y rentable. Uno 
de 10s &todos apl icables para conseguir que 10s costos scan proporcionados a l a  e f i cac ia  consiste 
en i d e n t i f i c a r  para su estudio ponnenorizado 10s impactos mis importantes. Ya se ha hablado de 
esto, con todo detal  le ,  en capi tulos anteriores. 

La e f  icac ia  de este proceso de del imi taci6n de 10s impactos depende en gran medida de l a  
existencia de una p o l i t i c a  nacional c lara en materia de medio ambiente y desarrollo. En esta 
pol  i t i c a  se deben ind icar  10s sectores de pa r t i cu l a r  interes en materia de medio ambiente asi' cam 
10s de in te r&  en materia de desarrol lo.  La primera indication sera sumamente valiosa para poder 
determinar cu i les  son 10s impactos importantes en e l  context0 nacional y cu i les  no l o  son. La 
ul t ima p e r m i t i r i  tener un i nd i c i o  de las componendas que han de conducir a un desarrol lo 
equi l ibrado y sostenible. 

Puesta en co&n de l a  infonnacion 

Pocos paises del mundo - qu iz i s  ninguno - poseen un banco de datos ambientales tan grande que 
no hayan de benef ic iarse de 10s intercantnos con otros. En 10s pai'ses en desarrol lo l a  puesta en 
c&n es &s que simplemente deseable: es una necesidad imperativa. Sin e l l a  habr i  una duplication 
de esfuerzos y, por ende, una dupl icaci6n de 10s costos. 

En e l  Capitulo 6, se ha sugerido un procedimiento de puesta en c&n de l a  infonnacion que 
supone dos t i p s  de action. En primer lugar, cada pai's deberia establecer un banco de datos 
ambientales sobre l a  base de su propia experiencia. Y en segundo lugar deberia e x i s t i r  un centro 
internacional de datos h i e n t a l e s .  La idea general ser ia  crear una red que incluyera todos 10s 
bancos de datos nacionales tnis e l  organismo cent ra l .  Esta red f a c i l i t a r i a  e l  l i b r e  intercambio de 
infonnacion con miras a mejorar l a  ca l  idad de las  EIA y de reducir  su costo. 

La mayoria de 10s paises m k  pobres del mundo se encuentran encerrados en un c i r cu l o  vicioso. 
Por e l  hecho de no contar con un n h r o  suf ic iente de tecnologos adiestrados, es t i n  
subdesarrol lados. Y por e l  hecho de estar subdesarrol lados no pueden penni t i r s e  e l  l u j o  de dar 
adiestramiento a un n k r o  suf ic iente de tecn6logos. Lo dicho es c i e r t o  con respecto a muchas 
d isc ip l inas.  y en pa r t i cu l a r  en l o  quo atane a 10s problemas del medio ambiente, por su indole 
mu1 t i d i s c i p l  inar ia.  

En e l  Capi'tulo 4, se ha sugerido que una solucion a cor to  plazo podria consist ir en fonnar a 
ackm n i  stradores general i stas &s que a especial i s  tas. Es t o  permit i r i  u t i  1 i zar l a  EIA controlada en 
e l  piano local  en e l  fu ture inmediato, con l a  aportacion de especial istas que fuese necesaria. Una 
vez puesto en p r i c t i c a  este sistema de gestion, 10s paises en desarrol lo podrian centrar su 
atencion a largo plazo en l a  formaci6n de un cuerpo completo de tecn6logos. tanto generalistas 
cam especial is tas,  que han de permi t i r l e s  atender sus necesidades. 

Oeclaraci6n de objet ivos 

E l  PNUMA se ha f i jado l a  meta de i den t i f i ca r  procedimientos p r i c t i cos  y rentables de E I A  para 
10s paises en desarrol lo. No es tarea f i c i l ,  y es posible que e l  resultado f i n a l  tarde en l legar.  
Sin enbargo, es una meta importante, que b ien mere~e  e l  esfuerzo que exige. Pero debe reconocerse 
que e l  PNURA no puede alcanzar esta meta por s i  solo. La E I A  no es una ciencia pura que pueda 
perfeccionarse en un laborator io  o en e l  sen0 de un grupo de especialistas. Es una tecnologia 
p r i c t i c a  que evolucionari  a medida que se l a  apl  ique sobre e l  terreno. Para conseguir resul  tados 



h p t i n ~ s ,  l a  f lex ib i l idad es tan importante c& l a  simplicidad. Es de inportancia capital quo 10s 
paises en desarrollo respondan a1 re to  & incorporar l a  E I A  en e l  proceso de adopcih de 
decisiones por todos 10s media posibles. Aun en su fo rm actual, esta tecnologia puede ser 
beneficiosa cam instrumento para una adopcih de decisiones equilibrada y respetuosa del medio 
anbiente. A fuerza de u t i l i za r la ,  cabri  sacar ensenanzas de 10s 6xitos y 10s fracases registrados 
y encontrar f i nalmente procedimientos verdaderamente pr ic t icos y rentables para l a  e jecuc ih  de l a  
EIA.  




