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Presentación
Como instrumento de gestión ambiental que indica en forma preventiva los posibles 

efectos de una obra o proyecto a ser desarrollado, la Evaluación de Impacto Ambiental 

(EIA) nos acerca, en la práctica, al desarrollo sostenible.

Todo país merece un desarrollo económico sostenible y es por ello que resulta de 

fundamental importancia el compromiso de la empresa privada, los gobiernos y los 

ciudadanos para que la EIA sea aplicada correctamente, en especial para obras 

de gran envergadura que pueden marcar el destino de un país o de una región. El 

desarrollo es posible y deseable, y es por ello que los estudios de impacto ambiental 

podrían guiarnos a medidas de mitigación y corrección con miras a proteger los bienes 

y servicios ambientales que recibimos de los ecosistemas y mejorar la calidad de los 

habitantes.  

Si bien en Centroamérica los gobiernos- autoridades ambientales tienen el reto de dar 

seguimiento y control a las acciones sometidas a la EIA, es crucial para la gobernanza 

ambiental que la gestión ambiental del Estado sea asumida como un esfuerzo 

compartido entre el gobierno, los entes privados o desarrolladores y la sociedad civil. 

La publicación que presentamos expone los esfuerzos realizados en esta materia 

por Costa Rica, Panamá y El Salvador. En las siguientes páginas se rescata el papel 

y la responsabilidad compartida que deben sostener tanto la sociedad civil como 

el desarrollador o promotor en procura de llevar a efecto un adecuado control y 

seguimiento de la EIA.

La expectativa gira en torno a ampliar la limitada visión de que la autoridad ambiental 

es la única responsable de llevar a cabo una adecuada gestión del entorno natural. 

En esta línea, hay que recalcar el valor trascendental de los indicadores para conocer 

y valorar el grado en que las variables ambientales se integran en el desarrollo, 

implementación y ejecución de los proyectos.

Esta publicación es un nuevo esfuerzo en procura de fortalecer las capacidades del 

sistema de EIA en Centroamérica. Concretamente esperamos que este enfoque brinde 

a los mecanismos de control y seguimiento un impulso para la mejora de la calidad de 

vida de la población y el uso racional de nuestros recursos naturales.

Dr. Marco Antonio González   Dra. Grethel Aguilar Rojas
Secretario Ejecutivo    Directora Regional
CCAD      UICN-Mesoamérica
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El desarrollo de la herramienta de Evaluación de Impacto 

Ambiental (EIA) a nivel mundial se ha enfocado a la etapa 

de análisis ambiental de los proyectos, previamente a 

la obtención del permiso ambiental. Prueba de esto es 

el volumen de literatura técnica y procedimientos de 

predicción, categorización y valoración de impactos 

ambientales desarrollados internacionalmente para esta 

etapa (Morrison-Saunders, A.,Baker J., et al., 2003; Marshall 

R., 2005).

La etapa de seguimiento a la Evaluación de Impacto 

Ambiental presenta un menor grado de desarrollo, tanto 

a nivel de literatura técnica como de procedimientos 

aceptados internacionalmente. Fue a partir del año 

2001, durante la conferencia internacional de evaluación 

ambiental, que se consolidó un marco teórico para las 

buenas prácticas de seguimiento ambiental (Morrison-

Saunders, Baker et al., 2003).

Con el fin de identificar cómo se realiza la etapa de 

seguimiento de evaluación de impacto ambiental en la 

región centroamericana, se realizaron tres estudios de caso 

sobre Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental en 

Panamá, Costa Rica y El Salvador. 

Estos tres estudios de caso ilustran esfuerzos, 

oportunidades y necesidades de los actores encargados 

de cumplir y hacer cumplir los compromisos ambientales 

derivados de los estudios de impacto ambiental.

1.1 Objetivos y esquema de la investigación

1.2 Objetivo 

Analizar la etapa de seguimiento ambiental de la Evaluación 

de Impacto Ambiental en Centroamérica mediante la 

realización de tres estudios de caso.

1.3 Esquema de la investigación

En el primer capítulo se presenta la temática y objetivos de 

esta investigación. El segundo presenta el marco teórico 

que describe el enfoque analítico y los conceptos que se 

utilizaron en este estudio. El tercer capítulo plantea las 

preguntas y la metodología utilizada para desarrollar los 

estudios de caso. 

Los capítulos cuarto, quinto y sexto describen el resultado 

de los estudios de caso de seguimiento de EIA en Panamá, 

Costa Rica y El Salvador.

El capítulo siete contiene las conclusiones y 

recomendaciones. 

1 Introducción
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2
2.1 Definición seguimiento ambiental

La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es el proceso 

que considera las consecuencias ambientales de una 

determinada actividad, durante su etapa de planificación 

y diseño. Mediante el seguimiento de la Evaluación de 

Impacto Ambiental se busca entender las consecuencias 

ambientales reales de estas actividades (Morrison-

Saunders. y Arts., 2004). 

El seguimiento ambiental se utiliza como un término 

sombrilla que cubre varias de las actividades relacionadas 

con la retroalimentación de la Evaluación del Impacto 

Ambiental, tales como: inspección, auditoría y monitoreo 

(Arts J., Caldwell R, et al., 2001).

Arts et al. (2001) enumeran cuatro elementos básicos del 

seguimiento ambiental:

•	 Monitoreo: Colección de datos y comparación con 

estándares, predicciones y expectativas.

•	 Evaluación: Valoración de la conformidad con 

estándares, predicción y expectativas, así como el 

rendimiento ambiental de las actividades.

•	 Administración: Toma de decisiones y acciones en 

respuesta a los hallazgos encontrados durante las 

actividades de monitoreo y evaluación.

•	 Comunicación: Información a los actores y sociedad civil 

sobre los resultados del seguimiento (Arts et al., 2001).

Morrison-Saunders et al. (2003) incorporan estos cuatro 

elementos para la definición de seguimiento ambiental. 

“El monitoreo y evaluación del impacto de un proyecto 

o plan (que esté sujeto a una evaluación de impacto 

ambiental) para administrar y comunicar el rendimiento 

ambiental del proyecto o plan” (Morrison-Saunderset al., 

2003).

Marco 
teórico

Esta definición es la que se utilizó para la investigación 

cuyos resultados se muestran en los siguientes capítulos.

2.2 Niveles de seguimiento ambiental

Sin seguimiento no se pueden conocer las consecuencias 

de las actividades sometidas a Evaluación de Impacto 

Ambiental, pues el seguimiento provee evidencia concreta 

sobre la implementación de dichas actividades. Además, 

el seguimiento permite la retroalimentación entre las 

expectativas y predicciones teóricas de buenas prácticas y 

su implementación. Esta retroalimentación aplica no solo a 

nivel de proyecto sino también a nivel del sistema normativo 

de EIA.

La figura 1 describe los tres niveles del seguimiento 

ambiental: (a) el nivel micro con el seguimiento de 

proyectos que responde a la pregunta: ¿se ha manejado 

correctamente el proyecto y su impacto en el medio 

ambiente; (b) el nivel macro, con el sistema jurídico que 

resuelve la cuestión: ¿qué tan eficiente ha sido el sistema 

de EIA en el país?; (c) y el nivel meta, el cual examina la 

utilidad del concepto de EIA, y responde a ¿funciona el 

EIA? (Morrison-Saunders. y Arts, 2004).

2.3 Actores del seguimiento ambiental

Los actores principales del sistema de EIA y sus funciones 

son, según Morrison-Saunders, Baker et al. (2003):

•	 Desarrolladores: Comprende las compañías privadas, 

o gubernamentales que desarrollan un proyecto. Estas 

se encargan tanto de la administración del proyecto 

como de llevar a cabo la mayoría de las actividades 

de seguimiento. El seguimiento llevado a cabo por los 

desarrolladores se considera seguimiento de primer nivel. 

•	 Autoridad ambiental: Es el ente regulador, hace énfasis 

en que los actores cumplan con las condiciones de EIA 
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Marco teórico

con que se aprobó el proyecto. Además, se encarga de 

administrar y evaluar la información de retroalimentación 

de seguimiento dada por el desarrollador. El seguimiento 

llevado a cabo por la autoridad ambiental se considera 

seguimiento de segundo nivel.

•	 Comunidad: Este nivel agrupa el público general, 

personas independientes, organizaciones, comunidades 

locales, entes contralores, financistas, y las ONG, 

que estén directa o indirectamente afectadas por el 

desarrollo del proyecto. Los actores locales tienen 

mucha de la información base de la zona donde se 

desarrolla un proyecto. También ejercen presión tanto 

a los desarrolladores como a la autoridad ambiental 

para que se cumpla con los compromisos de la EIA. 

El seguimiento llevado a cabo por la comunidad se 

considera seguimiento de tercer nivel. 

El seguimiento ambiental permite a los actores del 

seguimiento pasar de una discusión teórica de posibles 

consecuencias ambientales a una discusión real sobre las 

consecuencias. 

2.4 Contexto del seguimiento ambiental

Tanto el nivel del seguimiento como sus actores existen 

dentro de un contexto. Morrison-Saunders y Arts (2004), 

para describir el contexto, consideran los siguientes 

conceptos: regulaciones y arreglos institucionales, 

enfoques y técnicas, capacidad y recursos y tipo de 

proyecto. Estos se describen a continuación:

•	 Regulaciones y arreglos institucionales: incluyen 

los requerimientos administrativos y legales para 

llevar a cabo el seguimiento ambiental. Estos arreglos 

varían mucho de país a país y dependen del grado 

de desarrollo del sistema de EIA. Pueden ser desde 

obligatorios (comando y control), a voluntarios 

(reconocimientos por desempeño ambiental). 

•	 Enfoque y técnica: Es la forma en que los actores del 

seguimiento recopilan los datos o información y los 

desarrollan para realizar el seguimiento, por ejemplo, 

protocolos de inspección ambiental u otros mecanismos 

que permiten la práctica del seguimiento ambiental.

Figura 1.  Niveles del seguimiento ambiental basado 

en Morrison-Saunders. y Arts. (2004).
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•	 Capacidades y recursos: Son aquellos recursos 

financieros y personal capacitado, que se asignan por 

parte de los actores del sistema de EIA, para llevar a 

cabo el seguimiento ambiental. Dependiendo del tipo 

de proyecto el seguimiento ambiental puede tomar 

mucho tiempo, volviéndose complicado y oneroso. 

Esta complicación no debe ser un freno para realizar 

el seguimiento. Los programas de seguimiento deben 

tomar un enfoque pragmático y de sentido común, de 

manera que compense los costos con los beneficios que 

conlleva. 

•	 Tipo de proyecto: Las características de la actividad 

sujeta a EIA son claves para determinar el tipo de 

seguimiento que se va a realizar. Generalmente, se 

espera que los proyectos mas grandes causen mayor 

impacto ambiental, a su vez, mayor será el presupuesto 

para las actividades del seguimiento ambiental.

2.5 Modelo conceptual para el análisis del seguimiento

La base teórica de este estudio se basa en artículos 

científicos relacionados con el seguimiento EIA y los 

resultados obtenidos en las conferencias y talleres 

en seguimiento ambiental, donde los practicantes de 

seguimiento de EIA a nivel mundial dieron las pautas para 

un seguimiento de EIA exitoso. 

Morrison, Saunders, Baker et al (2003) sintetizan la teoría 

y las pautas prácticas mediante un modelo conceptual 

(figura 2) identificando en qué contexto se da el 

seguimiento de EIA, y también identificando quiénes son 

los actores involucrados en el seguimiento. La interacción 

entre el contexto y los actores ayudarán a entender cómo 

funciona el seguimiento.

Figura 2.  Modelo conceptual Análisis de seguimiento de EIA según (Morrison-Saunders, Baker et al., 2003)
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3Metodología

3.1 Pregunta principal

¿Cómo se da seguimiento ambiental de EIA en 

Centroamérica?

Para responder a la pregunta principal se utilizó el modelo 

conceptual de análisis de seguimiento de EIA descrito en 

la figura 2. Este modelo se aplicó mediante el desarrollo de 

sub-preguntas sobre el contexto y actores del seguimiento 

ambiental. Estas sub-preguntas conforman la guía que se 

utilizó durante la elaboración de los estudios de caso (ver 

tabla 1).

3.2 Trabajo de campo

La recopilación de información incluyó entrevistas con los 

encargados del seguimiento ambiental de la Evaluación 

de Impacto Ambiental de las autoridades ambientales 

de Panamá, Costa Rica y El Salvador. Se seleccionaron 

y revisaron documentos relacionados con los proyectos 

escogidos como caso de estudio y se realizó una visita de 

campo a cada uno de los proyectos escogidos. Esto se hizo 

en compañía de los inspectores ambientales de la autoridad 

ambiental de cada país.

Tabla 1.  Guía utilizada durante la elaboración de 
los estudios de caso

Contexto del 
seguimiento 
ambiental

A) Sobre 
regulaciones 
y arreglos 
institucionales

B) Sobre los 
actores

C) Sobre los 
enfoques y 
técnicas

D) Sobre los 
recursos y 
capacidad 

Sub-preguntas de investigación

§	¿Cuál es la normatividad que rige el 
seguimiento de EIA?
§	¿Qué arreglo institucional tiene 

autoridad ambiental para el 
seguimiento?

Instrumentos de seguimiento ambiental: 
Inspecciones, Auditorías ambientales, 
denuncias.

Sobre el proponente
§	¿Qué parte del seguimiento le 

corresponde al proponente?
§	¿Qué actividad del seguimiento le 

corresponde al proponente?
§	¿Cuál de las actividades es voluntaria, 

autorregulada u obligatoria?
Sobre la autoridad ambiental
§	¿Cuál es el papel del regulador?
§	¿Qué actividades de seguimiento llevan 

a cabo?
Sobre la comunidad 
§	¿Existen presiones o quejas de las 

comunidades aledañas al proyecto?
§	¿Reciben información de seguimiento 

por parte del proponente, o regulador?

§	¿Cuáles son los enfoques y técnicas 
para el seguimiento?
§	¿Cuál es el objetivo del seguimiento: 

Mejor control, más retroalimentación, 
aprendizaje (qué sirvió y qué no sirvió), 
informar? 
§	¿Cómo realiza el monitoreo, auditoría, 

inspección? 
§	¿Cómo se recopilan los datos y se 

comparan con los estándares?
§	¿Cómo se realizan las evaluaciones del 

proyecto?

§	¿Qué recursos tiene el proyecto para la 
fase de seguimiento?
§	¿Existen capacitaciones a los 

funcionarios en la fase de seguimiento?
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4Política panameña de supervisión, control 
y fiscalización ambiental: un caso ejemplar

4.1 Tipo de proyecto

El caso del estudio de impacto ambiental seleccionado 

en Panamá es de categoría II, “Expansión del Puerto de 

Balboa Fase 4”, Corregimiento de Ancón, Panamá. 

4.1.1 Objetivo del proyecto

El objetivo del proyecto es mejorar el Puerto de Balboa 

mediante la ampliación de sus instalaciones, para el manejo 

de carga, transporte, estaciones de carga de contenedores 

y otras facilidades asociadas a la operación general de un 

puerto. Las actividades previstas incluyen las enumeradas 

en el cuadro 1. 

4.1.2 Localización

El proyecto se desarrollará en los terrenos de Puerto de 

Balboa, que limita al norte con el ferrocarril y la urbanización 

Altos del Diablo, y al sur y al este con las instalaciones 

existentes del propio puerto (ver figura 3). 

Cuadro 1.  Actividades previstas para el 
proyecto de mejoramiento del 
Puerto de Balboa.

•	 Extender	la	estructura	del	muelle.

•	 Canalizar	la	desembocadura	de	dos	

ríos, desviando su cauce, mejorando el 

drenaje existente y acelerando el flujo de 

drenaje.

•	 Rellenar,	aplanar	y	asfaltar	el	área	

posterior a la extensión del muelle nuevo 

y lateral al antiguo muelle, el cual será 

utilizado para el almacenamiento de 

contenedores.

•	 Habilitar	diversas	áreas	dentro	del	

puerto para el almacenamiento de 

contenedores.

•	 Mejorar	el	canal	de	ingreso	y	zonas	de	

navegación y atraque dentro del puerto 

para buques Panamax y Post Panamax.

Figura 3.  Vista aérea del Puerto Balboa (foto cedida por 
Ing. Ernesto Tapia de Panamá Port).

4.2 Regulaciones y arreglos institucionales

4.2.1 Normatividad

En 1988, la Asamblea Nacional Legislativa aprobó la Ley N° 

41 Ley General de Ambiente de la República de Panamá, 

la cual establece los principios y normas básicas para la 

protección y la recuperación del ambiente, promoviendo 

el uso sostenible de los recursos naturales. La Ley N° 41 

designa a la Autoridad Nacional del Ambiente como la 

autoridad encargada de los recursos naturales y el medio 

ambiente con el fin de asegurar el respeto y la aplicación de 

las leyes, reglamentos y la política nacional ambiental en la 

República de Panamá (ANAM, 1998, 2006).
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Dicha ley establece en su artículo 40 la “Supervisión, control 

y fiscalización ambiental” (SFC) como un instrumento de 

gestión ambiental (ANAM, 2004).

4.2.2 Arreglo institucional

En Panamá, para acompañar la implementación de la ley 

Nº 41 se creó en 1999 el Programa Ambiental Nacional. 

Este programa establece la descentralización de la gestión 

ambiental, e impulsa el desarrollo de normas, reglamentos, 

instrumentos y procesos de gestión ambiental requeridos 

para poner en marcha el contenido de dicha ley (ANAM, 

2006).

Como parte de los logros del Programa Ambiental Nacional, 

se diseñó el modelo panameño de supervisión, control y 

fiscalización ambiental (SFC) el cual consta de tres etapas 

(ANAM, 2004). Ver figura 4.

•	 Planificación y programación del SCF: comprende 

la formulación de programas de SCF, basados en el 

marco normativo y la política nacional de seguimiento, 

teóricamente, con la participación de las entidades del 

seguimiento. 

•	 Aplicación de mecanismos de SCF: consiste en la 

aplicación de mecanismos, instrumentos o herramientas 

definidos en la legislación. Algunos de ellos son 

inspecciones, auditorías de cumplimiento, mecanismos 

de auto-cumplimiento y control privado (ej. ISO 14001). 

•	 Seguimiento y control de acciones de SCF: supone la 

revisión y procesamiento de información que emerge de 

la etapa anterior. Se genera información que sirve para la 

elaboración de estadística sobre las acciones de SCF, se 

evalúan los cumplimientos anuales y se formulan nuevas 

acciones de SCF. 

Es importante recalcar de la figura 4, que desde el nivel 

macro, del diseño del proceso de EIA, se establece 

la importancia de la retroalimentación y por ello, se 

establecen, en la tercera etapa de este diseño, y tras la 

evaluación de la calidad ambiental y de los indicadores 

de cumplimiento ambiental, canales de comunicación 

Evaluación 
de calidad 
Ambiental

Evaluación de 
indicadores de 

cumplimiento ambiental

Figura 4.  Esquema del modelo del proceso de SCF, adaptado (ANAM, 2004)
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y aprendizaje para evaluar el seguimiento y adaptar los 

programas. 

4.3 Instrumentos de seguimiento ambiental

Dentro de la etapa aplicación de mecanismos de 

seguimiento ambiental, la ANAM ha desarrollado diferentes 

instrumentos, cuya descripción se muestra a continuación 

(ANAM, 2004):

•	 Inspecciones. Entendidas como una actividad 

esencialmente preventiva, de control, fiscalización y 

supervisión del cumplimiento de las disposiciones y 

normas jurídicas vigentes en materia de protección del 

medio ambiente y el uso sostenible de los recursos 

naturales con vistas a evaluar y determinar la adopción 

de las medidas pertinentes para garantizar dicho 

cumplimiento.

•	 Sanciones: Comprenden las sanciones administrativas y 

las sanciones penales. Las primeras aluden a la facultad 

de la administración de ordenar y tutelar los valores 

ambientales. Las sanciones penales, en cambio, aluden 

a la configuración de delitos contra la vida silvestre y 

delitos ecológicos.

•	 Mecanismos de control privado: En términos 

generales, constituyen mecanismos de control 

amplio, orientados a establecer el cumplimiento de 

las condiciones ambientales previstas en los sistemas 

de gestión ambiental de una empresa, o en el marco 

preceptivo de la legislación vigente. En este caso, los 

mecanismos de constatación o control están a cargo 

de instituciones privadas, básicamente a partir de las 

denominadas Auditorías Ambientales.

•	 Mecanismos de autorregulación o autocumplimiento: 

Constituyen mecanismos alternativos de control cuyo 

uso de parte de las empresas busca internalizar el valor 

económico de los costos y beneficios ambientales 

en las decisiones sobre qué, cómo y cuánto producir, 

de manera que se desincentiven ciertas conductas 

negativas y se promuevan las positivas.

•	 Mecanismos que constituyen incentivos: Su 

implementación por instituciones privadas o terceros 

comprende el desarrollo de procesos de certificación 

o reconocimiento de productos y tecnología 

ambientalmente limpia ante la ANAM.

4.4 Actores del seguimiento

La descripción de los roles de los diferentes actores se 

hace de acuerdo con lo que indica el Manual Operativo de 

SCF (ANAM , 2006). 

 4.4.1 Regulador: Autoridad Ambiental

A la administración regional de la Autoridad Nacional 

del Ambiente, y en particular al Área de Protección 

Ambiental, le corresponden la ejecución de los mecanismos 

de supervisión, control y fiscalización (etapa 2). Al 

Departamento de Control de la Calidad Ambiental, de la 

Dirección de la Protección de la Calidad Ambiental de 

la ANAM, le corresponden las labores de desarrollo y 

operación del Programa de Seguimiento (ANAM, 2006). La 

Dirección de Protección de la Calidad Ambiental comprende 

varios departamentos, entre los que se encuentra el 

Departamento de Control de Calidad Ambiental, encargado 

de la etapa de la planificación (etapa 1) y evaluación (etapa 

3) del SCF (ver figura 5). 

4.4.2 Proponentes

Este concepto engloba a los individuos y a la comunidad, 

las iniciativas y actividades productivas que ejercen el rol 

de actividades reguladas sujetas a SCF y que asumen la 

responsabilidad de cumplir con la normativa ambiental. En 

el desarrollo del proceso de SCF ejercen este rol: (a) los 

promotores de los proyectos, (b) los titulares de actividades, 

obras o proyectos, y (c) los usuarios que desarrollan 

acciones de aprovechamiento de los recursos naturales 

(DIPROCA-ANAM, 2006). 

 4.4.3 Comunidad

El rol de la comunidad se basa en su deber de cumplir las 

normas de calidad ambiental, ej. prohibición de descargas 

al ambiente originadas en actividades domésticas y 

comerciales (ANAM, 2004).

4.5 Enfoques y técnicas

La inspección ambiental se puede dividir en varios pasos 

secuenciales que deben seguirse para asegurar un proceso 

efectivo y los resultados esperados. 
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4.5.1 Actividades antes de la inspección

Antes de realizar la inspección, el manual indica que 

deben establecerse y definirse los objetivos, el alcance y 

el criterio de la inspección. El alcance de la inspección 

describe la extensión y los límites de la inspección, 

tales como la ubicación, unidades de la organización, 

actividades y procesos que van a ser inspeccionados, así 

como el período de tiempo cubierto por la inspección. Los 

criterios de inspección se utilizan como una referencia 

para determinar la conformidad e incluyen los instrumentos 

de gestión ambiental establecidos en la Ley General del 

Ambiente u otros que se creen mediante ley (DIPROCA-

ANAM, 2006).

Figura 5.  Esquema del nivel operativo y ejecutivo de la autoridad encargada del SFC

Dirección de la Protección de la Calidad Ambiental Nivel Operativo (centralizado)

Departamento de control 
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cuencas hidrográficas

Administración Regional Nivel 
Ejecutivo (Descentralizado)

Laboratorio de Calidad 
Ambiental

Oficina de Asistencia 
Administrativa

Figura 6.  Pasos que deben realizarse para preparar una inspección ambiental (elaboración 
propia con base en el Manual operativo del SCF (ANAM, 2004).
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A) Designación del inspector

La ANAM tiene la responsabilidad de designar a los 

inspectores de acuerdo con los requisitos que se establecen 

en el reglamento de supervisión, control y fiscalización 

ambiental. Igualmente, la ANAM tiene la responsabilidad 

de aprobar los expertos técnicos que acompañarán al (los) 

inspector(es). (DIPROCA-ANAM, 2006).

B) Determinación de la viabilidad de la inspección 

Es responsabilidad del inspector ambiental el determinar la 

viabilidad de la inspección. Para ello se deberían tener en 

consideración factores tales como la disponibilidad de la 

información, la cooperación adecuada del inspeccionado y el 

tiempo y los recursos disponibles (DIPROCA-ANAM, 2006).

C) Contacto inicial con el inspeccionado

El contacto inicial con el inspeccionado debe seguir lo 

establecido en el reglamento de supervisión, control 

y fiscalización ambiental y lo debe hacer la ANAM a 
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través de una nota escrita. El propósito del contacto 

inicial es establecer los canales de comunicación con el 

inspeccionado, confirmar el responsable para llevar a cabo 

la inspección, proporcionar información sobre las fechas y 

la duración de la inspección y la composición del equipo 

inspector (DIPROCA-ANAM, 2006).

D) Preparación del plan de inspección

El inspector ambiental, o líder del equipo inspector, deberá 

preparar un plan de inspección que proporcione la base 

para el acuerdo entre el inspeccionado y los inspectores 

ambientales respecto a la realización de la inspección. Este 

plan deberá facilitar el establecimiento de los horarios y la 

Tabla 2.  Medidas de mitigación (EsIA del proyecto de expansión del Puerto de Balboa)

Medidas de mitigación

1.  Todo el personal y conductores, deberán estar entrenados en el uso apropiado de los extintores.

2.  Coordinar con el Municipio de Panamá, Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), Ministerio de Salud (MINSA), 
y la empresa recolectora de la basura en el Municipio de Panamá, el cumplimiento de las disposiciones legales, 
para el acopio temporal, transporte, traslado y disposición final de los desechos y residuos producto de la tala, 
limpieza y desarraigue de la vegetación en el área del proyecto. Esta actividad deberá incluir la selección de los 
sitios de acopio temporales de los residuos vegetales.

3.  Se llevará un control de salida de los materiales vegetales y otros elementos o productos de origen vegetal 
y clasificados como desechos, desperdicios o residuos, donde se anota fecha, hora de salida, el nombre del 
conductor, su cédula, número de matrícula del vehículo, destino final de los residuos.

4.  Los niveles de ruido deberán ser reducidos hasta que se pueda asegurar razonablemente que ningún empleado 
estará expuesto a más de 85 dB. Donde se considere que los empleados están expuestos a 85dB o mas, la 
intención de la compañía es la siguiente:

    * Asegurar y cumplir controles de Ingeniería al más bajo nivel de ruido razonable y asegurar el de protectores de 
oídos como último recurso.

    * Acudir a pruebas audiométricas regularmente.

5.  Construir un muro por lo menos de 5m de alto a lo largo del límite de la concesión con la comunidad de diablo, 
y recubrir ambas caras del muro con material absorbente acústico, de tal manera que el ruido no se refleje en el 
muro y en los contenedores apilados, y que la onda retorne nuevamente en dirección de las viviendas.

6.  Establecer una barrera arbórea de 20m del lado sur del muro dentro de la propiedad de PPC. De acuerdo con 
los resultados de la aplicación de modelos, estos 20m permitirán disminuir unos 3dB.

7.  Para el traslado de material hacia y desde el sitio, deberán utilizarse lonas en los camiones.

Medidas incluidas en la resolución 

1.  Mantener personal capacitado, disponible en todo momento, para el desarrollo de acciones de contingencia en 
las zonas de disposición del material.

2.  Presentar cada seis meses ante la Administración Regional del Ambiente correspondiente, para evaluación 
y aprobación, mientras dure la implementación de las medidas de mitigación, control y compensación, un 
informe sobre la aplicación y la eficiencia de dichas medidas, de acuerdo con lo señalado en el Estudio de 
Impacto Ambiental Categoría II e información complementaria presentada en esta Resolución. Dicho informe 
deberá ser elaborado por un profesional idóneo e independiente de la Empresa Promotora del proyecto al que 
corresponde el EsIA en cuestión.

coordinación de las actividades de la inspección (DIPROCA-

ANAM, 2006).

E) Preparación de los documentos de trabajo

Los documentos de trabajo pueden incluir: listas de 

verificación y planes de muestreo de inspección, y 

formularios para registrar información, tal como evidencias 

de apoyo, hallazgos de inspección y registros de las 

reuniones (DIPROCA-ANAM, 2006).

Para el proyecto de ampliación del Puerto de Balboa los 

inspectores estudiaron los siguientes documentos: (a) las 

medidas de mitigación indicadas en el EsIA y (b) las medidas 

incluidas en la resolución.
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Figura 7.  Esquema del contenido del Informe Técnico 
de Evaluación de EsIA (elaboración propia de 
acuerdo con el Informe Técnico de Evaluación 
Ambiental)
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Nombre del Proyecto:
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En adición a las medidas de 
mitigación y compensación 

contempladas en el EsIA, la empresa 
deberá cumplir lo siguiente:
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el proceso de 

evaluación de EsIA
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Principales observaciones de la 
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Verificación 
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categoría

Síntesis 
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SiCalificación

Informe Técnico de Evaluación

Figura 8.  Esquema del contenido del plan de trabajo 
del SFC del puerto de Balboa. Elaboración 
propia basado en Ingemar, 2007
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Anexo

Plan de Trabajo Seguimiento, vigilancia y control 
de la disposición dragado del Puerto de Balboa

F) Informe Técnico de Evaluación

A continuación, la figura 7 esquematiza el contenido del 

informe técnico de evaluación ambiental mediante el cual 

se aprobó el proyecto. Este informe es utilizado por los 

inspectores como parte de su preparación previa a la 

inspección.

G) Plan de trabajo 

Uno de los componentes mas importantes del Informe 

Técnico de Evaluación Ambiental el Plan de trabajo de 

seguimiento, vigilancia y control. En el caso del proyecto 

de extensión del Puerto Balboa, el plan se centra en 

la disposición del material dragado. Este documento 

comprende varios apartados, que se sintetizan en la figura 

8, y su estudio es vital para la inspección de campo. 

H ) Plan de seguimiento, vigilancia y control

El Plan de seguimiento, vigilancia y control es un 

componente importante del plan de trabajo de seguimiento; 

este contiene el cronograma semanal del trabajo de campo, 

la descripción del personal de la empresa encargado 

del plan de seguimiento, la descripción de los sitios de 

muestreo, detalla las actividades para desarrollar, las cuales 

son enviadas mediante informes semanales a la ANAM, 

así como la duración total del seguimiento. Un aporte de la 

empresa consultora al plan de seguimiento fue el desarrollo 

del protocolo de comunicación el cual se explica en la 

sección  4.6.
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Figura 9.  Detalle del contenido del plan de seguimiento, 
vigilancia y control según Ingemar, (2007)
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Plan de Trabajo Seguimiento, vigilancia y control

I) Protocolo de inspección

La Dirección de Protección de la Calidad Ambiental, 

(DIPROCA-ANAM), inició en el 2000 la implementación de 

protocolos de inspección, con el propósito de evaluar el 

cumplimiento de cada uno de los compromisos adquiridos 

en los EsIA y los impactos ocasionados por el proyecto de 

modo que mida la eficiencia de las medidas propuestas 

(ANAM, 2006). 

El protocolo de inspección consiste en la preparación de 

un listado preliminar de los registros que se necesita revisar 

durante la inspección. El inspector puede llevar esa lista a 

la reunión de apertura y revisarla con la persona a cargo de 

forma inmediata o posponerlo (ANAM, 2006).

El modelo del protocolo de inspección está en el ANEXO I.

4.5.2 Actividades durante la inspección ambiental

En este apartado se describen las actividades que se 

realizaron durante la inspección ambiental. La inspección 

comienza con una reunión de apertura tras de la cual se 

lleva a cabo una revisión y verificación de la documentación 

y una inspección de las instalaciones; la inspección finaliza 

con una reunión de cierre. La figura 10 esquematiza estas 

actividades. 

A) Reunión de apertura

Durante la reunión de apertura se presentó el equipo 

inspector, se verificó el plan de inspección y se expuso 

un breve resumen de cómo se llevaría a cabo la actividad. 

Los personeros de la empresa dieron una charla sobre 

seguridad y proporcionaron equipo de protección personal 

para la inspección. La figura 11 muestra personal de la 

empresa, así como al inspector líder de la oficina regional 

Panamá Metro de la ANAM, que dirigió la reunión inicial. El 

cuadro 2 muestra la agenda. 

Figura 10. Esquema de actividades para realizar 
durante la inspección ambiental

Inspección 
Ambiental

Reunión de 
apertura

Recopilación y 
verificación de la 

información

Inspección de 
las instalaciones 
e investigación 

de campo

Revisión de la 
documentación

Reunión de 
cierre

Figura 11.  Inspector líder dirigiendo la reunión de 
apertura (Foto de H. Paniagua)
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Cuadro 2.  Actividades realizadas durante la reunión 
de apertura de la inspección ambiental, 
de acuerdo con lo que se establece en el 
manual de DIPROCA.

•	 Presentación	y	descripción	de	funciones	de	los	

participantes dentro de la organización.

•	 Confirmación	de	los	objetivos,	alcance	y	criterios	de	

la inspección.

•	 Confirmación	del	horario	de	la	inspección:	reuniones	

intermedias y de cierre.

•	 Métodos	y	procedimientos	que	se	utilizarán	para	

realizar la inspección.

•	 Confirmación	de	los	canales	de	comunicación	formal	

entre el inspector y el inspeccionado.

•	 Confirmación	de	que	los	recursos	e	instalaciones	que	

necesita el inspector están disponibles.

•	 Confirmación	de	los	asuntos	relacionados	con	la	

confidencialidad.

•	 Confirmación	de	los	procedimientos	pertinentes	de	

emergencia y seguridad para el inspector.

•	 Confirmación	de	la	disponibilidad,	las	funciones	y	la	

identidad de los guías.

•	 Método	de	presentación	de	los	hallazgos.

•	 Aclaración	de	los	requisitos	legales	aplicables	al	

proceso de inspección (contenidos en el reglamento 

de supervisión, control y fiscalización ambiental).

B) Realización de la inspección in situ

El propósito principal de esta fase es determinar el 

cumplimiento o incumplimiento con los instrumentos de 

gestión ambiental o legislación ambiental aplicable que 

forman parte del criterio de la inspección dentro del alcance 

establecido. 

C) Ingreso a las instalaciones

La autorización legal para ingresar a una instalación o 

propiedad privada, para realizar una inspección ambiental, 

está contenida en el reglamento de SCFA. A pesar de esto,  

no significa que el inspector puede ingresar en cualquier 

momento o a cualquier lugar. El permiso para ingresar lo 

otorga el propietario o representante legal. La ANAM tiene 

la potestad para ingresar y la delega a los inspectores 

como sus representantes oficiales frente a la empresa. De 

acuerdo con el artículo 132 del D.E. 43 de 2004, si la ANAM 

considera pertinente, podrá solicitar la colaboración de 

autoridades de policía o directamente agentes de policía. 

(DIPROCA-ANAM, 2006) 

La figura 12 muestra el letrero de identificación del proyecto 

al cual se le realizó la inspección. El inspector ambiental se 

presentó a nombre de la ANAM y presentó sus credenciales 

y el acceso fue permitido.

D) Investigación de campo

Existen dos métodos comunes para realizar una 

investigación de campo, la caminata por las instalaciones y 

la investigación basada en los procesos:

•	 La	investigación basada en los procesos consiste en 

un análisis de los diferentes procesos y subprocesos. 

Posteriormente, se realiza una visita a las diferentes 

áreas siguiendo el orden del proceso. 

•	 La caminata por las instalaciones. Este método fue el 

utilizado durante la inspección realizada. Se estableció 

una ruta sobre criterios geográficos, corrientes de 

desecho, áreas de monitoreo, áreas de manejo de 

materiales. La figura 13 muestra la interacción de los 

personeros del proyecto y los inspectores, comparando 

lo planificado en un mapa con lo que ocurre en el campo. 

Figura 12. Letrero que se coloca dentro del área del 
proyecto, según lo indicado en la resolución 
IA-082 del 2006 (Foto de H. Paniagua).
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Solo la información que es verificable puede constituir 

evidencia de la inspección. La evidencia debería ser 

registrada de forma que pueda ser reproducible. Para esto, 

es importante la redacción exacta del hallazgo que  incluya 

la naturaleza del mismo, la evidencia, lugar y requisito 

legal (DIPROCA-ANAM, 2006). Durante la inspección 

los inspectores registraron la localización, hora y lugar 

y avalaron su informe técnico con una fotografía de las 

irregularidades encontradas. 

E) Reunión de cierre

Una vez realizado el recorrido por el campo, la empresa y 

el equipo de inspectores se reúnen y el inspector líder hace 

lectura de los hallazgos encontrados durante la visita de 

campo. 

El equipo ambiental de la empresa hace aclaraciones sobre 

los hallazgos y presenta explicaciones y documentación. 

Una vez que las partes  hayan acordado el contenido 

del protocolo de inspección se firma el mismo, como se 

muestra en la figura 14.

4.5.3 Actividades después de la inspección

Después de la inspección se procede a la redacción del 

informe técnico de inspección o seguimiento y se entrega 

a la ANAM. El contenido de este informe se explicará más 

adelante. Luego comienza un proceso de retroalimentación 

de las lecciones aprendidas por parte de la ANAM y el 

promotor mediante la revisión de los planes de las acciones 

correctivas. Esta revisión implica a veces una segunda visita 

de campo. Tras la verificación se procede al cierre y archivo 

del informe de inspección. Este proceso se esquematiza en 

la figura 15.

A) Informe Técnico de Seguimiento

El protocolo de inspección es el insumo que resume todos 

los antecedentes del proyecto, así como los detalles de 

la inspección. Este insumo es utilizado por el inspector 

ambiental a la hora de realizar el análisis técnico de los 

resultados de la inspección y redactar el informe técnico 

de seguimiento. La figura 16 muestra el esquema de los 

Figura 13. Inspector, promotor y consultor ambiental 
del proyecto durante la caminata por las 
instalaciones (Foto de H. Paniagua).

Figura 14. Firma del Protocolo de Inspección el 
representante de la empresa que participó 
en la inspección y de los funcionarios de la 
ANAM (Foto de H. Paniagua).
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pasos y contenidos del informe técnico que tiene como 

resultado final la calificación del desempeño ambiental del 

proyecto.

 B) Firma del informe

Recientemente Panamá adicionó un Título en su Ley, 

denominado Delitos contra el Ambiente, al Libro II del 

Código Penal, lo que hace necesaria la divulgación de los 

funcionarios involucrados en las actividades de seguimiento 

ambiental (ANAM, 2006). El contenido del informe técnico 

de inspección lleva las firmas de sus responsables, el 

inspector ambiental, el jefe de protección ambiental y el 

administrador regional de la ANAM, tal como se describe en 

la figura 17.

Figura 15. Esquema de las fases  para realizar 
después de la inspección (elaboración 
propia)

Después 
de la 

Inspección

Redacción 
del informe 

de inspección

Entrega de 
informe a la 

ANAM

Revisión de planes 
de acciones 
correctivas

Cierre y archivo 
del informe 

de inspección 
ambiental

Figura 16.  Diagrama del contenido del Informe Técnico 
de Seguimiento, basado en el protocolo de 
inspección (elaboración propia).  
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Figura 17.  Esquema de los responsables del informe 
técnico de seguimiento (firmantes del 
informe técnico de seguimiento). 
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4.6 Capacidad y Recursos 

4.6.1  Aporte de la empresa privada al SFC: Protocolo de 

comunicación en caso de irregularidades

Un resultado interesante de este estudio es el análisis 

que presenta la empresa consultora Ingemar Panamá 

al promotor del proyecto Panama Ports en caso de que 

ocurriese una irregularidad. El diagrama de la figura 18 

describe las posibles rutas críticas en caso de que durante 

las inspecciones internas realizadas por la empresa 

consultora se detecten irregularidades por parte del 

constructor del proyecto. La empresa constructora por 

lo general es una subcontratación del desarrollador del 

proyecto. La empresa consultora ambiental está contratada 

directamente por el desarrollador, de esta manera 

tiene completa libertad para informarle sobre cualquier 

irregularidad. 

Este proceso es un mecanismo de autocontrol voluntario 

desarrollado por la empresa consultora y apoyado por el 

desarrollador, el cual permite tener un control cruzado de 

sus actividades y supervisar a los encargados ambientales 

de la empresa consultora para que se respeten siempre  

los compromisos ambientales con la ANAM. En caso de 

reiteradas irregularidades no es la empresa consultora 

la que recibirá la sanción por parte de la ANAM, sino el 

promotor del proyecto. Aun así, una sanción debido a un 

atraso en el cronograma del proyecto representa pérdidas 

millonarias, las cuales no está dispuesta a asumir la 

empresa constructora. Este mecanismo obliga a tomar en 

serio los compromisos ambientales y cumplir las funciones 

de seguimiento de primer nivel por parte del desarrollador.

Figura 18.  Esquema del protocolo interno de comunicación en caso de irregularidad (Ingemar, 2007)

Se mitiga o resuelve irregularidad

Detectada por Consultora Ambiental

Informa a dueño 
del proyecto

Informa a la ANAM

Amonestación / Multa

Informa al 
desarrollador

Continúa la actividad de dragado. 
Se documenta la solución.
Se incorpora al informe de 

seguimiento, vigilancia y control
ANAM detiene la actividad hasta que 

se apliquen las medidas de mitigación, 
o se resuelva la irregularidad

Si

NoSi

Si

No No

Detectada por 
desarrollador

¿Primera vez?

Resuelve el 
desarrollador

En caso de irregularidad



32

Política panameña de supervisión, control y fiscalización ambiental: un caso ejemplar

4.6.2 Capacidad de sancionar de la Oficina Regional 

Panamá Metro

La ANAM ha desarrollado una gran capacidad de sancionar 

a las empresas que hayan incumplido con los acuerdos 

establecidos en el EsIA. La tabla 3 es una muestra de 

sanciones ejecutadas por la oficina regional Panamá-

Metro, recolectando solo en dos años (2004-2006) una cifra 

cercana a los dos millones de dólares.

Las oficinas regionales tienen capacidad de sancionar 

hasta un límite de $10.000,00 dólares. Montos mayores 

a este límite deben ser analizados a nivel central. En la 

tabla 3 se observa para el año 2005 una sanción de hasta 

$1.000.000,00 por incumplimiento del EsIA.

4.6.3 Capacidad y control de acciones del seguimiento

Como parte del proceso de SFC, la etapa de evaluación 

del seguimiento ambiental comprende la revisión y 

procesamiento de información generada durante las 

actividades de seguimiento. Las actividades de seguimiento 

generan información que sirve para la elaboración de 

información estadística sobre las acciones de SCF. Esta 

información permite evaluar cumplimientos anuales y 

formular nuevas acciones de SCF (ANAM, 2004).

Tabla 3.  Sanciones realizadas por la oficina regional Panamá-Metro ANAM (DIPROCA, 2007)

 Año Resolución Sanción (B/.) Motivo Estatus

 2005 ADMR-PM-046-05 B/. 3.000,00 Incumplimiento EIA Recurso de reconsideración 

 2006   B/. 3.000,00 Incumplimiento EIA Canceló 

 2006 ADMR PM-004-06 B/. 3.000,00 Incumplimiento EIA Recurso de reconsideración 

 2005 ADMR-PM-045-05 B/. 5.000,00 Incumplimiento EIA Notificación 

 2004 ADMR-PM-140-04 B/. 10.000,00 Incumplimiento EIA Canceló 

 2005 ADMR-07-05 B/. 10.000,00 Incumplimiento EIA En trámite para ejecutar sanción 

 2005 ADMR-PM-012-05 B/. 10.000,00 Incumplimiento EIA Canceló 

 2006 * B/. 100.000,00 Incumplimiento EIA En trámite para ejecutar sanción 

 2003 * B/. 200.000,00 Incumplimiento EIA Canceló 

 2005 * B/. 1.000.000,00 Incumplimiento EIA Declarado en quiebra 

 2005 ADMR-PM-047-05 amonestación Escrita Incumplimiento EIA * 

 2006 ADMR-PM-DEPPA-

  PAMA-003-2006 suspensión definitiva Incumplimiento PAMA * 

 2005 ADMR PM-042-05 B/. 5.000,00 Inicio de proyecto sin EIA Arreglo de pago 

 TOTAL * B/. 1.738.400,00 * *

* no hay datos disponibles
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Tabla 4.  Registro de información utilizada en la base 
de datos de la etapa de evaluación ambiental 
(Base de datos de DIPROCA, 2007)

 1. N° Expediente 2. Nombre del Proyecto 3. Empresa 

 4. N° Res 5. Categoría 6. F. Entrada 

 7. Tiempo de Eval. 8. F. Resol. 9. Técnico 

 10. Provincia 11. Distrito 12. Monto 

 13. Sector 14. Tipo de Proyecto 15. Estatus 

 16. Asesor 17. Corregimiento 18.   

Tabla 5.  Registro de información utilizada en la  base de 
datos de seguimiento ambiental (Base de datos 
de DIPROCA, 2007)

 1. Id  2. Proyecto 3. Promotor 
 4. Categoría 5. Resolución o nota 6. Fecha  
      aprobación 
      m/d/a 
 7. Sector 8. Etapa del proyecto 9. Nº de  
      inspecciones 
 10. Fecha de última  11. Cumple con las 12. Cumple con 
  inspección m/d/a  medidas de mitigación   el PMA 
13.  Cumple con  14. Acciones tomadas 15. Observaciones
  resolución
  /notificación     
 16. Corregimiento 17. Distrito 

4.6.4 Registro y procesamiento de información

La tabla 4 es un ejemplo del registro de datos utilizados 

en el manejo de la información de la etapa de evaluación 

ambiental. Es importante recalcar que se adicionó una 

columna del monto del proyecto. El monto se establece de 

acuerdo con la inversión, el impacto y el interés para el país. 

A mayor inversión, mayor impacto ambiental, y también 

mayor interés para el país. 

La tabla 5 muestra un ejemplo del registro de datos utilizado 

en el manejo de la información de la etapa de seguimiento 

ambiental. Estas bases de datos no están integradas, sino 

que se manejan como bases de datos separadas, puesto 

que departamentos diferentes llevan a cabo las funciones 

de evaluación y de seguimiento ambiental.

4.6.5 Análisis de la información basado en este 

desarrollo

La Dirección de Protección de la Calidad Ambiental 

(DIPROCA-ANAM) ha desarrollado una base de datos que 

contiene los resultados de la gestión realizada, lo que ha 

permitido notables mejoras: (a) uniformar la metodología 

y criterios del seguimiento; (b) disponer de información 

útil para la supervisión de las acciones tomadas por las 

Administraciones Regionales; y (c) fiscalizar el desempeño 

de los promotores, desde el punto de vista ambiental, y 

orientar la toma de decisiones (ANAM, 2006).

La figura 19 muestra el análisis realizado sobre el 

desempeño del cumplimiento ambiental en los proyectos 

evaluados por la oficina regional de la ANAM. 

4.6.6 Evolución de la herramienta del protocolo de 

inspección

El desarrollo del protocolo de inspección ha sido un 

proceso participativo y de aprendizaje que lleva 7 años. 

Este empezó de  manera experimental, en el año 2001, 

con 188 protocolos de inspección, y en el 2002 se  

contrataron 365 proyectos utilizando esta herramienta. 

(ANAM, 2006).

Los resultados de la implementación de la herramienta 

del protocolo de inspección durante los primeros tres 
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años muestran un promedio de 55% de cumplimiento 

y se observa un alto porcentaje de incumplimiento a 

los compromisos adquiridos en el Estudio de Impacto 

Ambiental y la Resolución Ambiental, de proyectos 

categoría II, III y proyectos no categorizados anteriores al 

2000  (ANAM, 2006).

De acuerdo con las disposiciones legales establecidas, 

ante los incumplimientos cabe la imposición de sanciones, 

a través de amonestaciones escritas, multas y/o la 

suspensión temporal o cierre de las actividades. Sin 

embargo, la Dirección de Calidad Ambiental ha optado por 

facilitar el entendimiento armónico con los desarrolladores 

de proyectos  a través de las administraciones regionales.

 

Como primer paso se notifica a las empresas de los 

incumplimientos y solo en aquellos casos cuyos impactos 

ambientales han sido significativos o se ha reincidido en 

los incumplimientos, se ha procedido a la imposición de 

multas o suspensión temporal de la actividad o proyecto 

(ANAM, 2006).

Actualmente todos los inspectores de las oficinas 

regionales de la ANAM, están capacitados para  la 

aplicación del protocolo ambiental, y esta herramienta 

sigue en proceso de continua  revisión por parte de 

la Dirección de Calidad Ambiental, con base en la 

retroalimentación dada por los inspectores que la utilizan 

en el campo.

Figura 19. Porcentaje anual de cumplimiento de los proyectos con EsIA aprobados según 
Administración Regional: 2001-2005, datos de DIPROCA, ANAM.
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5Avances en el seguimiento ambiental de 
Costa Rica. Estudio de Caso Costa Rica

5.1 Tipo de proyecto

Estudio de impacto ambiental categoría A, “Complejo 

residencial y turístico Montes del Barco”. Distrito Sardinal, 

Cantón Carrillo, Provincia de Guanacaste.

5.1.1 Objetivo

El proyecto se desarrolla en un terreno de 204 ha. y 

comprende la construcción de obras de urbanización 

y la habilitación de 543 lotes con un área promedio 

de 1,130m2, tres lotes para hoteles, tres lotes para 

condominios y, además, un campo de golf de 18 hoyos. El 

proyecto construirá su propio sistema de abastecimiento 

de agua potable que incluye la red y cuatro tanques de 

almacenamiento de 1,000m3 cada uno.

5.1.2 Localización

Distrito Sardinal, Cantón Carrillo, Provincia de Guanacaste.

5.1.3 Antecedentes

El estudio de impacto ambiental (EsIA) de este proyecto se 

llevó a cabo en 1997 y tuvo seguimiento ambiental por parte 

de la autoridad ambiental hasta el año 2001. Recientemente 

los inspectores de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental 

(SETENA) realizaron una visita, por  solicitud de los nuevos 

dueños del proyecto, con la finalidad de obtener una 

renovación del permiso ambiental y de la aprobación, por 

parte de la SETENA, de los cambios del proyecto.

5.2 Regulaciones y arreglos institucionales

5.2.1 Normatividad del seguimiento

En Costa Rica, según la Ley Orgánica del Ambiente, los 

proyectos están  sujetos a un proceso de Evaluación de 

Impacto Ambiental para identificar y predecir los efectos 

que ejercerán estos sobre el ambiente (MINAE, 1997). 

Estos efectos son cuantificados y ponderados para 

conducir a una toma de decisión. Esta toma de decisión 

consta de tres fases: (a) la evaluación ambiental inicial, (b) 

la confección del instrumento de evaluación ambiental que 

corresponda y (c) la aprobación de su viabilidad ambiental 

y el control y seguimiento del proyecto a través de los 

compromisos adquiridos (MINAE, 2004).

Este estudio de caso profundiza sobre la fase de control 

y seguimiento. Sin embargo, es necesario, analizar con 

una perspectiva de seguimiento y de ciclo de vida de los 

proyectos, la fase de evaluación ambiental inicial. 

Para este análisis es útil agrupar las fases de EIA en 

función de la decisión final: la etapa de pre-decisión y la 

etapa de post decisión (Arts, Caldwell et al., 2001), según 

se esquematiza en la figura 20. 

Esa figura muestra, de modo paralelo, la fase de 

planificación y diseño de un proyecto, junto con las 

actividades que se llevan a cabo con relación a la 

evaluación ambiental inicial del proponente. Así, cuando 

por parte del proponente se lleva a cabo la preparación de 

los formularios de auto-evaluación, la autoridad ambiental 

realiza la evaluación de significancia del impacto ambiental.

La etapa de pre-decisión de EIA incorporara las fases de 

Evaluación Ambiental Inicial y de Evaluación de Impacto 

Ambiental Final, que considera la categorización que hace 

el desarrollador según el impacto ambiental potencial de 

su proyecto y todo el proceso reglamentado que incluyen 

los formularios de auto evaluación ambiental (D1, D2) 

y su posterior valoración de la significancia ambiental. 

Esta valoración la lleva a cabo la SETENA, y según la 

calificación ( Baja, Moderada y Alta), el desarrollador 

deberá presentar un instrumento de EIA u otro, el cual es 

analizado por la SETENA para decidir si se le aprueba la 

viabilidad ambiental (Arts, Caldwell et al., 2001; MINAE, 

2004).
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Figura 20. Pre-decisión y post decisión EIA (Elaboración propia basado en (Arts, Caldwell et al., 2001)
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Licencia: Viabilidad ambiental

Fase de Construcción
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Consecuencias ambientales
(denuncias, daños ambientales, impactos)

Compromisos Ambientales

Monitoreo de cumplimiento de compromisos:
Departamento de Auditoría y Seguimiento

Instrumentos de Control y Seguimiento Ambiental

Evaluación Ambiental Inicial
Desarrollador

Categoría A: Alto Impacto Ambiental Potencial.
Categoría B: Moderado Impacto Ambiental Potencial.
Subcategoría B: Moderado - Alto Impacto Ambiental 
Potencial.

Subcategoría B: Moderado - Bajo Impacto Ambiental 
Potencial.
Categoría C: Bajo Impacto Ambiental Potencial.

C o B2 con plan regulador aprobado por SETENA debe 
realizar el trámite con el formulario D2.

B2 sin plan regulador aprobado por SETENA B1 o A 
debe realizar el trámite con el formulario D1.

Listado de Áreas ambientalmente frágiles
Anexo 3

Categorización General según el Impacto Ambiental 
Potencial. Anexo 2

Formularios de Autoevaluación Ambiental

Valoración de la Significancia del Impacto Ambiental 
(SIA)

Calificación  final B2 - (Baja SIA) deberá presentar 
una Declaración Jurada de Compromisos 

Ambientales (DJCA)

Calificación  final B1 - (Moderada SIA) deberá 
presentar un Pronóstico - Plan de Gestión Ambiental 

(P-PGA)

Calificación  final A - (Alta SIA) deberá presentar un 
Estudio de Impacto Ambiental (EsIA)

Evaluación Ambiental Definitiva
Regulador: SETENA

Ciclo del Proyecto Evaluación de Impacto Ambiental
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La tercera sección del Decreto Ejecutivo No 31849 

“Procedimientos de Impacto Ambiental” en su artículo 

45, sobre el otorgamiento de la viabilidad ambiental, 

establece que tiene carácter de acatamiento obligatorio 

en conformidad con el artículo 19 de la Ley Orgánica del 

Ambiente (MINAE, 1997, 2004). 

El artículo 46 menciona que las actividades, obras o 

proyectos que se encuentren en operación y cuenten con 

EIA aprobado estarán sujetos, conforme a lo que establece 

la Ley Orgánica del Ambiente, a un proceso de control y 

seguimiento ambiental (MINAE, 1997, 2004).

La cuarta sección del Decreto Ejecutivo n° 31849, 

procedimientos de Impacto Ambiental, describe los 

instrumentos y medios de control y seguimiento ambiental 

(ICOS), el conjunto de condiciones, procedimientos e 

instructivos que un proyecto existente deberá cumplir 

(MINAE, 2004).

5.2.2 Arreglo institucional

La autoridad ambiental encargada de velar por el control 

y seguimiento ambiental en Costa Rica es la Secretaría 

Técnica Nacional Ambiental (SETENA). 

Entre sus funciones, la SETENA analiza las evaluaciones 

de impacto ambiental, concede la licencia o viabilidad 

ambiental de proyecto, atiende e investiga denuncias 

por daños ambientales, fija montos de las garantías para 

cumplir obligaciones ambientales, realiza labores de 

monitoreo y vela por la ejecución de las resoluciones.

(MINAE, 1997).

Desde su creación, en 1997, hasta la actualidad, la cantidad 

de expedientes de evaluación de impacto ambiental 

recibidos ha aumentado 500% (ver figura 21), en parte por 

el pujante desarrollo inmobiliario y turístico que ha vivido el 

país en los últimos 10 años.

Figura 21. Expedientes (D1 y D2) recibidos anualmente por SETENA para la aprobación de las 
evaluaciones de impacto ambiental. (H. Paniagua, 2007). 
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El crecimiento en el volumen de expedientes no se ha 

acompañado de un aumento de personal en la SETENA, 

como explicó la ex Secretaria General: “el personal de 

SETENA en este ultimo bienio, en vez de crecer se ha visto 

reducido aproximadamente en un 20 por ciento” (Guzmán, 

2006).

Figura 22.  Distribución 
territorial y por 
sector de los 
expedientes 
presentados en el 
2006. (H. Paniagua,  
2007, de acuerdo 
con la base de 
datos del archivo 
de la SETENA). 

Los expedientes presentados a la SETENA abarcan 

prácticamente todos los sectores y actividades del país, 

por lo que requiere de personal técnico altamente calificado 

y capacitado. En la figura 22 se observa la distribución 

territorial de los expedientes, clasificados de acuerdo 

con el  sector al que pertenecen, durante el año 2006. Es 
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importante notar el crecimiento del sector infraestructura, 

especialmente en las provincias de Puntarenas, Guanacaste 

y San José.

El aumento  del número de expedientes, la complejidad del 

análisis de los instrumentos de evaluación ambiental, así 

como la falta de personal entre otros factores, ha dificultado 

a la SETENA,  analizar y resolver las evaluaciones 

ambientales dentro de los plazos previstos por ley. 

En el 2004 se modificó el Reglamento de Evaluación de 

Impacto Ambiental con  nuevas herramientas para agilizar 

las fases de evaluación ambiental inicial y evaluación 

ambiental definitiva, fases previas a la otorgación de la 

viabilidad o licencia ambiental. 

Además, se  modificó el reglamento sobre la organización 

y funcionamiento de la SETENA en el 2005. En el nuevo 

reglamento el artículo 2 describe la estructura organizativa 

de la SETENA (ver figura 23), la cual consta de una 

“comisión plenaria y una unidad administrativa dividida 

Figura 23.  Estructura Organizacional de la SETENA (elaboración propia basada en el Reglamento  
General sobre la Organización y Funcionamiento de la SETENA, 2005)

Departamento creado 
de hecho en el año 

2006

Departamento y Oficina con rango legal según el reglamento General 
sobre la Organización y Funcionamiento de la SETENA. 

La Gaceta No. 204 del año 2005.

Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA)

Comisión Plenaria Secretaría General

Departamento Técnico 
de Administración 

de Auditoría y 
Seguimiento

Departamento 
Técnico de 

Administración 
de Proyectos

Oficina Legal

Departamento 
Técnico de 

Gestión 
Institucional

Oficina 
Administrativa

en cuatro procesos técnicos: gestión institucional, 

administración de proyectos, ambos con rango 

organizacional de departamento, proceso legal y otro 

administrativo, con rango organizacional de oficina” 

(SETENA, 2005a).

Es decir, en esta modificación solo se fortalecieron 

las fases de pre-decisión, mediante la creación de 

dos departamentos técnicos: Gestión Institucional y 

Administración de Proyectos. Sin embargo, se debilitó la 

fase de control y seguimiento ambiental (post-decisión). 

Con el fin de cumplir con las labores de control y 

seguimiento de los compromisos ambientales, la SETENA 

creó, de hecho, y a inicios del 2006, el Departamento de 

Auditoría y Seguimiento (DAS). En la figura 23, el término 

departamento, está entre  líneas punteadas indicando su 

falta de rango legal. Dentro de la estructura de SETENA,  

en el mismo rango, también existen una oficina legal y una 

administrativa. Las funciones de estos departamentos se 

exponen a continuación.
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Figura 24.  Formularios de auto 
evaluación ambiental D1 
y D2, presentados a la 
SETENA, en 2006  y 2007 
(Elaboración propia, según 
base de datos del archivo de 
la SETENA).
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A) Departamento Técnico de Gestión Institucional

Las funciones de control y seguimiento de los compromisos 

ambientales corresponden al departamento de Gestión 

Institucional, además de la evaluación de los expedientes 

presentados a SETENA (SETENA, 2005a). Sin embargo, 

en la práctica dicho departamento no asume las funciones 

de control y seguimiento, sino que se encarga de evaluar 

los formularios de auto evaluación ambiental presentados 

a la SETENA (D1 y D2) y calificar, según su valoración, 

de la significancia ambiental, qué tipo de instrumento 

de evaluación ambiental debe presentar el desarrollador 

(MINAE, 2004).

Si la calificación es baja, el instrumento de evaluación 

ambiental será una Declaración Jurada de compromisos 

ambientales (DJCA). Si la calificación es moderada, se 

deberá presentar un Plan de Gestión Ambiental (PGA) y si 

la calificación es alta, se deberá presentarse un instrumento 

mas complejo llamado: Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) 

[MINAE, 2004].

En la figura 24, se observa el volumen de formularios 

analizados por el Departamento técnico de Gestión 

Institucional durante el 2006 y del 2007.

B) Técnico de Administración de Proyectos

Dada la complejidad de los EsIA, el Departamento de 

Administración de Proyectos se encarga exclusivamente de 

evaluarlos, analizarlos y supervisarlos. 

Ambos departamentos técnicos, el de Gestión Institucional 

y el de Administración de proyectos, presentan sus 

informes técnicos a la Comisión Plenaria, la cual aprueba o 

rechaza la viabilidad (licencia) ambiental de las evaluaciones 

de impacto ambiental (SETENA, 2005a).

En la figura 25, se observa que  68% de las viabilidades 

ambientales otorgadas durante el 2006 respondieron al 

instrumento de DJCA,  11% a los EsIA y  21% a los PGA.

Una vez otorgada la viabilidad ambiental empieza la fase de 

post-decisión de EIA, y la fase de seguimiento y control a 

los compromisos ambientales.

Figura 25.  Distribución de las viabilidades 
ambientales otorgadas durante el 
2006, según el tipo de instrumento 
de evaluación ambiental (Elaboración 
propia, según base de datos del archivo 
de la SETENA).
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Tabla 6.  Compromisos ambientales por 
instrumento de EIA (MINAE, 2004).

Declaración 
Jurada de 
Compromisos 
Ambientales 
(DJCA)

Pronóstico-
Plan de Gestión 
Ambiental 
(P-PGA)

Estudio de 
Impacto 
Ambiental (EsIA)

Compromiso Ambiental

•	Cumplimiento	de	medidas	
ambientales indicadas por 
SETENA en la resolución.

•	Cumplimiento	del	Código	de	
Buenas Prácticas Ambientales 
(CBPA).

•	Compromiso	de	cumplimento	
del CBPA y de las regulaciones 
ambientales vigentes en el país y 
aplicables a la actividad. 

•	Informar	a	SETENA	sobre	
cambios al proyecto.

•	Cumplimiento	de	ToR	
establecidos por la SETENA 
durante la Evaluación Ambiental 
Inicial.

•	Inclusión	de	un	Pronóstico-Plan	
de Gestión Ambiental para la 
ejecución de la actividad obra o 
proyecto, bajo los procedimientos 
del manual de EIA.

•	Compromiso	de	cumplimento	
del CBPA y las regulaciones 
ambientales vigentes en el país y 
aplicables a la actividad.

•	Cumplimiento	del	trámite	de	
Evaluación Ambiental Inicial, 
presentando a SETENA el D1 
con el fin de obtener la viabilidad 
ambiental potencial y los términos 
de referencia para la elaboración 
del EsIA.

•	Presentación	a	SETENA,	de	forma	
directa, de un Estudio de Impacto 
Ambiental elaborado según las 
guías ambientales que la SETENA 
pondrá a disposición en el 
Manual de EIA y de conformidad 
con lo establecido en el capítulo 
III del reglamento.
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5.3 Instrumentos de seguimiento ambiental 

El seguimiento y control busca, mediante el cumplimiento 

de los compromisos ambientales, prevenir, corregir, mitigar, 

minimizar o compensar los impactos ambientales de las 

actividades, obras o proyectos (MINAE, 2004). En la tabla 

6 se observan los compromisos ambientales según el 

instrumento de evaluación ambiental que se aplica.

Los instrumentos de seguimiento ambiental son tres: la 

garantía ambiental, la auditoría ambiental y la denuncia 

ambiental; estos se describen continuación.

5.3.1 Garantía Ambiental 

Es el depósito de dinero que establece la SETENA, 

conforme con la normativa vigente, para resguardar 

la aplicación de medidas ambientales de corrección, 

mitigación o compensación por daños ambientales o 

impactos ambientales negativos no controlados por la 

actividad, obra o proyecto. Dicho depósito a favor de la 

SETENA se acreditó en la cuenta de fondos de custodia 

del fondo nacional ambiental (MINAE, 2004). Si el proyecto 

ha cumplido con cabalidad sus compromisos ambientales 

y ha finalizado la etapa de construcción, se procede a 

realizar una inspección ambiental de cumplimiento y, si se 

supera satisfactoriamente, se procede a devolver la garantía 

ambiental.

5.3.2 Auditoría Ambiental 

Proceso de verificación sistemático y documentado para 

evaluar en forma objetiva las evidencias que permiten 

determinar si las acciones, eventos, condiciones, sistemas 

de manejo específicos e información están acordes con lo 

establecido en el EsIA, particularmente su plan de gestión 

ambiental, y por la SETENA, así como el cumplimiento de la 

normativa vigente y el CBPA (MINAE, 2004).

5.3.3 Denuncia ambiental 

Las denuncias ambientales que se presenten contra una 

actividad, obra o proyecto con expediente administrativo en 

la SETENA, deberán gestionarse en las oficinas centrales 

de esta o en las oficinas regionales del MINAE. La SETENA 

deberá dar curso a la denuncia con una investigación del 
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caso, que podría  incluir también  una inspección del sitio,  

con  un acta y un informe técnico. Para ello la SETENA 

podrá disponer del apoyo de los funcionarios de las oficinas 

del MINAE o de aquellos que hubiera investido legalmente 

la autoridad ambiental (MINAE, 2004). Una denuncia formal 

presentada a la SETENA por parte de una municipalidad o 

un ciudadano, en caso de daño ambiental de un proyecto 

con expediente SETENA, puede ser a un proyecto o 

actividad con DJCA, PGA o EsIA.

(d) Bitácora ambiental

Además debe llevarse un libro foliado, con consecutivo 

numérico, debida y lógicamente concatenado, oficializado 

y sellado por la SETENA, donde el responsable ambiental 

registra el proceso de seguimiento y de cumplimiento de 

compromisos ambientales adquiridos en el proceso de EIA 

de una actividad, obra o proyecto y del cumplimiento de las 

CBPA (MINAE, 2004).

5.3.4 Informes ambientales

Documentos formales elaborados cronológicamente 

por el responsable ambiental de la actividad, obra o 

proyecto en los que se reportan, de forma concisa y 

concreta, los avances y situaciones generales dadas en el 

cumplimiento de los compromisos ambientales suscritos 

(MINAE, 2004). La SETENA ha establecido un formato 

de informes regenciales, el cual debe presentarse en 

original y empastado, y este debe ser un informe ejecutivo 

que demuestre la implementación correcta de medidas 

ambientales. El informe debe llevar la firma del responsable 

ambiental, así como la firma del propietario o responsable 

legal. La firma del propietario o responsable legal 

ocasiona muchas veces atraso en el envío de los informes 

ambientales por parte del responsable ambiental, lo que 

a su vez provoca que se deba modificar el  contenido del 

informe para tener el visto bueno de la empresa antes de 

presentarse a la SETENA. Un inconveniente de este sistema 

de informes físicos es el manejo y acceso a  la información. 

También, se dificulta su archivo y búsqueda posterior dentro 

de la SETENA. Los informes regenciales se envían según la 

periodicidad establecida en la resolución de cada proyecto, 

y esta puede ser de uno, dos o tres meses dependiendo 

del proyecto. Los informes son entregados a una ventanilla 

Cuadro 3.  Ejemplo de denuncia ambiental.

La municipalidad de Tilarán interpuso una denuncia ante 

SETENA, en respuesta a quejas de los vecinos, y se 

logró observar (ver figura 26) que en dicha propiedad se 

realizó un movimiento de tierra mayor a lo estipulado. Se 

trataba  únicamente de una construcción de un camino 

de acceso de 350 metros lineales, donde se removería 

únicamente la capa vegetal (25 cm. de espesor). Sin 

embargo se generaron cortes de mas de 3 metros de 

profundidad con taludes verticales. Esto provocaba 

peligro de deslizamiento y contaminación de cauces.

Cuadro 4.  Ideas para mejorar la transparencia en la 
fase de seguimiento y control ambiental.

Como recomendación, se podría considerar que la 

bitácora ambiental fuera digital, y pudiera ser facilitada 

por la institución, o utilizarse a través de una plataforma 

Web. El responsable ambiental podría entonces registrar 

en línea el proceso de seguimiento y cumplimiento 

que realiza. Así, tanto el inspector, así como el público 

general, podría desde un computador verificar el proceso  

mejorando así la transparencia del proceso.

Figura 26. Inspección ambiental por denuncia 
ambiental (Foto de H. Paniagua).
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única, y transferidos al departamento de seguimiento 

ambiental para ser analizados por los inspectores y 

después enviados al archivo. La figura 27 esquematiza este 

proceso.

5.3.5 Inspección ambiental de cumplimiento (IAC).

Proceso documentado que tiene como objetivo verificar  

imparcialmente que los compromisos ambientales, 

suscritos por el desarrollador (incluyendo dentro de los 

mismos las regulaciones ambientales vigentes y el CBPA) 

se estén cumpliendo en la ejecución de las actividades, 

obra o proyecto. Difiere de la auditoría ambiental en que 

la IAC se realiza en un período mas corto, cumpliendo los 

aspectos ambientales mas significativos (MINAE, 2004). 

5.3.6 Recopilación  de los datos de campo.

El monitoreo usualmente consiste de un programa de 

observaciones repetitivas, mediciones y grabación de 

variables ambientales, también del cumplimiento de lo 

acordado en el proyecto (Arts, Caldwell et al., 2001). Sin 

embargo, los compromisos ambientales muchas veces 

no establecen claramente las variables que servirán de 

indicadores y no se puede realizar un adecuado monitoreo. 

Esta falta de indicadores es un problema que viene desde 

la fase de pre-decisión, durante la elaboración de los 

instrumentos de evaluación ambiental. Si se le otorga 

viabilidad a un proyecto sin indicadores el monitoreo 

ambiental no es posible y hace mas difícil establecer las 

medidas de mitigación.

5.4 Actores del seguimiento

5.4.1 Regulador: Departamento de Seguimiento y 

Auditoría (DAS)

En el momento de la investigación, este departamento  

contaba con  siete personas, una jefa de departamento, 

cinco inspectores y una secretaria. La función de este 

equipo es velar por el seguimiento de aproximadamente 

14,500 expedientes abiertos1 que gestiona la SETENA.

Cuadro 5.  Ideas para mejorar la transparencia en la 
fase de seguimiento y control ambiental.

La existencia de una base de datos digital podría 

facilitar el control de estos informes. Ligados a los 

expedientes correspondientes, se podría determinar 

atrasos en la entrega de los informes y facilitar el acceso 

a la información, tanto por parte de los funcionarios de 

la SETENA, como por parte del público general, y del 

proponente o desarrollador.

Cuadro 6.  Ideas para mejorar la función preventiva 
de la EIA mediante la mejora de la fase de 
seguimiento y control ambiental.

Para un monitoreo exitoso es necesario que se 

determinen indicadores ambientales desde la fase de 

pre-decisión, cuando se elaboran los instrumentos de 

evaluación ambiental. Solo de este modo se podrían 

establecer las medidas de mitigación correctas.

Figura 27.  Análisis de informes ambientales 
(elaboración propia)

Informes físicos de 
Regencia Ambiental

Ventanilla 
única

Departamento 
de Seguimiento 

Ambiental

Archivo de documentos de SETENA

Manejo de los informes de Regencia Ambiental 
por parte de la SETENA

1 Este dato fue calculado por el autor de acuerdo con los datos de 
la base de datos de la SETENA.
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Cuadro 7.  Ideas para mejorar el seguimiento y 
control ambiental que realiza la autoridad 
ambiental.

La existencia de protocolos para estandarizar las 

actividades de seguimiento que deben realizar los 

regentes ambientales, un sistema que permita analizar 

el desempeño de estos, la existencia de programas de 

formación específica sobre control y seguimiento de 

EsIA, así como una mayor retroalimentación por parte 

de la autoridad ambiental de los informes ambientales, 

son algunos aspectos que podrían derivar en un mejor 

seguimiento y control ambiental.

La falta de estatus legal del DAS, falta de equipo básico 

para realizar las inspecciones, la relación un inspector por 

2,900 expedientes, además de la ausencia de una base 

de datos digital, nos da una idea del estado marginal del 

seguimiento ambiental dentro de la institución.

A pesar de ello, se pueden rescatar dos fortalezas: la 

primera, es que el DAS ha generado un plan estratégico 

de acción en el cual han identificado sitios frágiles que 

requieren de mayor inspección; la segunda, es la existencia 

de un capítulo 41 del reglamento de EIA, dedicado 

exclusivamente a normar el seguimiento.

5.4.2 Proponente: Responsable ambiental (RA)

Es la persona física o jurídica que se encuentra inscrita 

en el registro de SETENA, contratada por el desarrollador, 

con el fin de velar por el cumplimiento de los compromisos 

ambientales adquiridos, por la actividad, obra o proyecto, 

el CBPA y la normativa vigente. Tiene la obligación de 

informar oficialmente a SETENA y a la autoridad ambiental 

de los resultados de seguimiento y control conforme a lo 

establecido en el reglamento (MINAE, 2004). El responsable 

ambiental es, en palabras de un inspector de SETENA, “el 

brazo de SETENA en el campo”. Sin embargo, presenta una 

debilidad, pues al estar contratado por el desarrollador, está 

en parte sujeto a sus intereses. 

El único requisito para ser responsable ambiental es estar 

inscrito en el registro de consultores de la SETENA, por lo 

cual no se garantiza la idoneidad del responsable ambiental 

para cumplir con su responsabilidad. También, al no existir 

un sistema de acreditación, ni control del número de 

proyectos que maneja un solo consultor, ni un sistema de 

capacitación exclusivamente en seguimiento ambiental, 

no se puede medir el desempeño ni la competencia de los 

responsables ambientales. 

Desde el punto de vista del responsable ambiental, hay 

poca retroalimentación de los informes ambientales que 

presentan, debido a la saturación de trabajo por parte 

de la SETENA. Así también, al no existir un protocolo de 

seguimiento ambiental por parte de la SETENA, no tienen 

una guía oficial de cómo realizar el seguimiento.
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Además, a pesar de que un EsIA por su complejidad 

requiere de ser analizado por un equipo multidisciplinario, 

durante su fase de construcción e implementación, solo se 

nombra un responsable ambiental, para su seguimiento. 

Esto provoca muchas veces que “se vean las hormigas, 

pero no el  elefante”, haciendo una analogía a los efectos 

ambientales que pueda tener un proyecto.

Desde el punto de vista del desarrollador, el problema no 

son los requerimientos que SETENA pida, sino el tiempo 

que dura en resolver.

5.4.3 Comunidad: Comisión mixta de monitoreo y 

control ambiental (COMIMA)

Entidad participativa de control y seguimiento ambiental 

de actividades, obras o proyectos de categoría A, con 

EsIA aprobada, para los cuales la SETENA en la resolución 

administrativa de aprobación establece en cada caso 

su formación. En la comisión se designan al menos 

un funcionario de la SETENA, un representante de la 

municipalidad y un representante  de las organizaciones 

comunales del lugar donde se desarrolla la actividad, obra 

o proyecto. Sus integrantes prestarán sus funciones ad-

honorem y por el plazo que opere dicha obra o actividad 

(MINAE, 2004).

Los instrumentos de control y seguimiento ambiental que 

SETENA pone en práctica se describen a lo largo de la 

narración del estudio de caso de un proyecto del sector 

infraestructura y turismo, ubicado en Golfo de Papagayo. 

5.5 Enfoques y técnicas

5.5.1 Actividades antes de la inspección

El departamento de seguimiento ambiental de la SETENA 

no cuenta con un manual de inspección. A continuación se 

explican algunas de las actividades que se realizan en esta 

fase como la designación del inspector, el contacto inicial 

con el inspeccionado, la preparación del plan de inspección 

y la asignación de tareas al equipo. 

A) Designación del inspector

Las inspecciones de cumplimiento se realizan en pareja, 

de modo que haya dos criterios y además un testigo 

de los hechos en el campo. La planificación la realiza 

la jefa del departamento, se visitan 4 proyectos por 

día, las giras duran 3 días. El tiempo en el campo es de 

aproximadamente 2 horas por proyecto. 

B) Contacto inicial con el inspeccionado

Los mismos inspectores ambientales son los encargados 

de llamar por teléfono a los inspeccionados.

C) Preparación del plan de inspección

Previamente  a la gira, los inspectores preparan los archivos 

físicos de los proyectos que se van a revisar y los colocan 

en cajas para llevar al campo; estos archivos contienen los 

compromisos ambientales de los diferentes proyectos.

Los inspectores no llevan estándares ni una lista de 

verificación para la inspección. Esta se realiza con base a 

su experiencia y conforme a la normatividad. 

D) Preparación de los documentos de trabajo

Según hallazgos de inspecciones anteriores, el 24 de enero 

de 1997 se presentó el Estudio de Impacto Ambiental ante 

SETENA (expediente 0006-97), este EsIA fue analizado 

por la SETENA y el 6 de marzo de 1997 fue rechazado y 

se ordenó paralizar las obras constructivas hasta tener la 

aprobación del EsIA (SETENA, 1997a).

El 3 de junio de 1997 se presentó un nuevo estudio 

de impacto ambiental (expediente 063-97) y el 23 de 

julio de 1997 se realizó una inspección para verificar el 

cumplimiento de las medidas ambientales estipuladas 

(SETENA, 1997a).

(1) Resultados de la inspección. 

En esta inspección se observó que en sitios de fuerte 

pendiente se colocaron desaceleradores para prevenir y 

mitigar el arrastre de finos a las partes bajas.

La SETENA resolvió que la empresa deberá presentar 

informes con una periodicidad de dos meses y demostrar 

que se estén cumpliendo los lineamientos ambientales, 

y una vez que se apruebe el EsIA deben programarse 
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otras giras de seguimiento al proyecto para verificar el 

cumplimiento de las medidas ambientales (SETENA, 1997a).

(2) Medidas de mitigación indicadas en el EsIa

A continuación se describen los compromisos ambientales 

según la etapa del proyecto.

Etapa de construcción

1. El movimiento de tierras contemplará la extracción del 

material de modo que impida que este caiga pendiente 

abajo; esta extracción se hará con vagonetas.

2. La tierra que se remueva deberá ser protegida contra 

el arrastre por la lluvia. Esta protección va desde su 

colocación, hasta su cubrimiento con plásticos si es 

necesario.

3. Se aplicará la reforestación de todas aquellas pendientes 

mayores de 45% para prevenir la erosión y mantener su 

rehabilitación.

4. Se colocarán recipientes recolectores de basura y se dará 

a los trabajadores la recomendación de usarlos. Estos 

recipientes tendrán bolsas plásticas tan pronto como que 

se llenen serán transportadas por la municipalidad local al 

basurero.

5. Se fijarán sitios de acumulación de material de construcción 

o desechos en general, nunca desechos orgánicos, 

con el fin de recogerlos luego y trasladarlos al botadero 

municipal.

6. Se alquilarán cabañas sanitarias para uso de trabajadores 

durante la fase de construcción de las distintas etapas de 

proyecto.

7. Se construirán sedimentadores en los drenajes locales 

con el fin de restarle velocidad a la escorrentía y para filtrar 

los sedimentos que puedan estar aportando  las zonas 

de los niveles altos en donde se realiza el movimiento de 

tierras.

8. Mensualmente se tomará una muestra de agua del mar 

para practicarle un análisis de sólidos sedimentables, 

con el fin de detectar la posible llegada de sedimentos 

arrastrados desde las partes superiores de la escorrentía.

Etapa de funcionamiento

1. Desarrollo de un programa de Educación Ambiental tanto 

con el personal como con los visitantes. Se hará énfasis 

en la necesidad de conservar lo poco de bosque seco que 

queda no solo en Costa Rica sino a nivel centroamericano 

y sobre un buen manejo de los desechos sólidos.

2. Construcción de una planta de tratamiento para procesar 

las aguas negras.

3. Establecimiento de zona de protección, según la 

legislación vigente de los drenajes locales y reforestación 

de sus márgenes.

4. Desarrollo de un programa de prevención y combate 

de incendios (Compromisos elaborados por el Regente 

Ambiental del proyecto).

(3) Medidas incluidas en la resolución

A continuación se describen los aspectos destacados 

por la Resolución de Aprobación de Estudio de Impacto 

Ambiental. Mediante la resolución No 651-97 el 30 de 

septiembre de 1997 la SETENA aprueba el nuevo estudio 

de impacto ambiental con las siguientes condiciones:

1. El monto de garantía por $42,472, el cual deberá ser 

depositado en la cuenta de custodia de garantías 

ambientales No 7297-MINAE-Fondo Nacional Ambiental 

(SETENA), en el Banco Nacional de Costa Rica, en un 

plazo de 15 días (SETENA, 1997d).

2. El nombramiento del responsable ambiental se deberá 

notificar a la Secretaría mediante una nota firmada por 

el propietario actual, el responsable deberá estar inscrito 

en el registro de consultores. También se presentará un 

libro de actas de 100 folios para habilitarlo como Bitácora 

Ambiental, y se establecerá una periodicidad de un mes 

para la presentación de los informes regenciales ante 

la SETENA en su etapa de construcción y de cada seis 

meses en su etapa de funcionamiento. Con base en  

estos informes y al programa de monitoreo, la SETENA 

podrá ajustar el monto de garantía y dictar medidas de 

acatamiento obligatorio para mantener la actividad o 

proyecto dentro de un margen de impacto ambiental 

controlado (SETENA, 1997d).
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3. Se le comunica al interesado que cuenta con un plazo de 

10 días a partir de la presente notificación para presentar 

a la SETENA el original y copia de la declaración de 

compromisos ambientales en escritura pública, que debe 

ser suscrita por los propietarios actuales del proyecto, 

la cual deberá ser entregada por el proyectista con el 

recibido por parte de la municipalidad respectiva (SETENA, 

1997d).

La declaración de compromisos deberá cumplir para este 

caso con las siguientes condiciones:

a. Presentar en forma de cuadro, los datos y compromisos 

adquiridos en el plan de Gestión Ambiental del proyecto 

incluido en el EsIA donde se indicará:

	 •	 Acción	del	proyecto	que	genera	impacto

	 •	 Factor	ambiental	que	es	potencialmente	afectado

	 •	 Medida	ambiental	o	momento	de	aplicación	de	medida

	 •	 Responsable	del	proyecto	de	aplicarla	y	supervisarla

	 •	 Costo	 aproximado	 de	 la	 aplicación	 de	 la	 medida	

ambiental

	 •	 Síntesis	del	compromiso	ambiental	adquirido

	 •	 Observaciones

Además debe cumplir con las siguientes condiciones:

b. No utilizar los pozos excavados existentes

c. Lista de compromisos ambientales adquiridos por 

medio del EsIA del proyecto, referentes a las medidas 

preventivas, mitigadoras y de compensación asociadas 

a evitar, minimizar, compensar impactos en el suelo, aire, 

flora, fauna, aguas superficiales, subterráneas y marinas 

(SETENA, 1997d).

d. Se manifiesta que la presente aprobación habilita al 

interesado para que continúe con todos los otros trámites 

de ley que requiere el desarrollador de la actividad y 

comunica que la presente resolución de aprobación tiene 

un año de vigencia a partir de la aprobación: después de 

este período si las actividades no se iniciaren, se deberá 

proceder a renovar el presente acuerdo ante la SETENA 

(SETENA, 1997d).

e. Finalmente, indicar que conoce los términos de los 

artículos 20, 98, 99, 100, 101 de la ley 7554 y de los 

artículos 52, 53, 54, 55 del decreto ejecutivo n° 25705 

referente a las sanciones a las cuales se vería sujeta la 

actividad en caso de incumplimiento de los compromisos 

ambientales adquiridos en el marco de la evaluación 

ambiental del proyecto (SETENA, 1997d).

E) Evidencia de apoyo

1. Revisión del estado del depósito de garantía 

ambiental

El desarrollador solicita una prórroga para cumplir con 

el pago de la garantía ambiental, SETENA concede el 

día 5 de noviembre de 1997 una prórroga de un mes 

previamente  a una inspección donde se verifique el 

cumplimiento de las medidas ambientales a las cuales se 

sometió la compañía (SETENA, 1997c).

2. Inspección de cumplimiento de medidas ambientales

La unidad de monitoreo realizó una inspección el 

21 de noviembre 1997, donde considera que la 

declaración jurada solicitada no ha sido remitida, no hay 

bitácora ambiental, ni informes ambientales,  ni se ha 

nombrado el responsable ambiental. El DAS realiza una 

recomendación técnica para lo cual SETENA resuelve que 

la empresa debe realizar una limpieza periódica de los 

sedimentadores para garantizar que no ocurra arrastre de 

sedimentos y que se remita en plazo de una semana la 

declaración jurada de compromisos ambientales (SETENA, 

1997b).

3. Renuncia y denuncia de responsable ambiental

El 17 de marzo de 1999, el responsable ambiental del 

proyecto Monte del Barco presenta su renuncia debido a 

la falta de pago puntual de los honorarios profesionales 

por el desempeño de las labores regenciales en el 

proyecto. El mismo responsable ambiental vuelve a 

presentar su renuncia  porque  el desarrollador hace caso 

omiso a los compromisos ambientales con los trabajos 

urgentes que  se deben hacer en el sitio para estabilizar el 

terreno.

Los motivos de la renuncia planteados por parte del 

responsable ambiental expusieron que la empresa 
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encargada del proyecto hace caso omiso a sus 

compromisos ambientales y que los trabajos urgentes 

para estabilizar el terreno siguen pendientes.

4. Inspección de los compromisos ambientales

El 19 de agosto de 1999, se realiza una inspección para 

verificar el cumplimiento de los compromisos ambientales, 

motivado en parte por la renuncia planteada por el 

responsable ambiental. Los inspectores ambientales 

observan que: 

•	 La	empresa	ha	hecho	caso	omiso	al	informe	de	

monitoreo donde se le pedía, en la recomendación, 

implementar obras correctivas para proteger taludes a 

los bordes del camino, reforzar los gaviones en la zona, e 

informar de  estos avances mediante el informe regencial 

(SETENA, 1999a).

•	 Debido	a	la	ausencia	del	responsable	ambiental	no	se	

han presentado informes regenciales ante la SETENA 

(SETENA, 1999a).

•	 Ante	la	SETENA	no	se	han	presentado,	de	acuerdo	con	

los compromisos ambientales adquiridos por la empresa, 

los análisis mensuales de sólidos sedimentables 

tomados en una muestra de agua de mar (SETENA, 

1999a).

•	 No	se	ha	hecho	el	depósito	de	garantía	tal	y	como	se	les	

había pedido en el oficio.

5. Sanción: Paralización de actividades de construcción: 

Avalando el informe de monitoreo, resultado de la 

inspección de compromisos ambientales referente al 

proyecto Monte del Barco la SETENA en la resolución 

No 814-99 del 30 de agosto de 1999, se comunica al 

desarrollador que deberá paralizar las actividades de 

construcción del proyecto hasta tanto no se cumpla lo 

siguiente:

•	 Iniciar	urgentemente	los	trabajos	que	se	establecen	en	los	

compromisos ambientales (SETENA, 1999b).

•	 Que	se	remita	a	 la	SETENA	en	el	término	de	10	días	de	

su notificación el nombramiento del nuevo responsable 

ambiental y a un mes se remita un informe regencial que 

actualice la problemática notificada (SETENA, 1999b).

Contra esta resolución procede interponer dentro de tres 

días a partir de la notificación, los recursos de revocatoria 

ante la SETENA y de apelación ante el Ministro de Ambiente 

y Energía (SETENA, 1999b).

6. Renovación de la vigencia de la garantía ambiental

Depositar en el plazo de 10 días a partir de la notificación la 

garantía ambiental por $42,472, la cual se debe depositar 

en la  cuenta del Fondo Nacional Ambiental SETENA-

MINAE (SETENA, 1999a).

7. Reacción del desarrollador al seguimiento

Como reacción al seguimiento, tanto por la visita al campo, 

renuncia del responsable y finalmente por la resolución 

del 25 de octubre de 1999, la empresa mediante un 

comunicado a la SETENA explica que la construcción 

del proyecto está paralizada debido a que se encuentra 

en espera de la aprobación de un crédito por parte del 

BCIE; explican también que desde el mes de febrero solo 

se han dedicado a dar mantenimiento a las zonas y que 

han llegado a un acuerdo con el responsable ambiental, 

el cual se encargará de mandar el informe regencial 

correspondiente. Solicitan una prórroga de renovación del 

EsIA hasta el momento en  que comiencen las obras.

8. Renovación de la vigencia del estudio de impacto 

ambiental

La resolución N° 294-2000, emitida el 3 de abril del 2000, 

comunica al interesado que antes de reiniciar operaciones 

de construcción la empresa debe:

•	 Depositar	el	monto	de	garantía.

•	 Corregir	los	siguientes	problemas	en	un	plazo	máximo	

de un mes: la formación de cárcavas en el sector de la 

marina, los taludes en caminos internos con inclinación 

superior a los 75 grados, las áreas expuestas a peligro 

de deslizamiento, los caminos de acceso fuertemente 

erosionados y el arrastre de sedimentos hacia el mar, 

la insuficiencia de los sacos de arena colocados en la 

marina para retener sedimentos.

•	 Presentar,	por	parte	del	responsable	ambiental,	los	

informes regenciales cada tres meses a partir de que 

inicien los trabajos de construcción.
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Una vez cumplidas las recomendaciones 1 y 2 y sean 

verificadas mediante inspección por el proceso del 

monitoreo de la SETENA se otorgará la renovación de la 

vigencia del estudio de impacto ambiental (SETENA, 2000).

Para este fin el desarrollador del proyecto deberá 

presentar ante la Secretaría un plan con los ajustes que 

las condiciones climáticas y geomorfológicas del área 

requieran, y con su respectivo cronograma de actividades 

de corrección y prevención ambiental de la etapa 

constructiva del proyecto (SETENA, 2000).

9. Informe de monitoreo proceso de monitoreo y 

seguimiento Ambiental

Como acordado en la resolución, previamente a la 

renovación del EsIA, se realizó una inspección donde se 

recomienda que la SETENA otorgue la renovación de la 

vigencia de la EsIA dado el interés observado en realizar 

y aplicar las recomendaciones dadas en el proceso de 

monitoreo y seguimiento ambiental.

10. Vigencia del EsIA y paralización del proyecto

La resolución 800-2000 del 5 de septiembre hace la 

renovación de la vigencia del EsIA. El proyecto se ha 

mantenido activo mediante el mantenimiento de caminos, 

según lo indicado en informes de regencia, por lo cual la 

aprobación de la EsIA aún posee vigencia y la garantía 

ambiental se encuentra vigente también hasta el 6 de 

junio de 2006, según lo hace constar Jorge Rojas Soto, 

secretario ad hoc (SETENA, 2005b).

F) Plan de seguimiento, vigilancia y control

Dentro de los requisitos que se le piden en la elaboración 

del Estudio de Impacto ambiental no se pide un plan 

específico de seguimiento, vigilancia y control, que facilite 

el trabajo de inspección a los inspectores ambientales de la 

SETENA.

G) Protocolo de inspección

No existe un protocolo de Inspección en la SETENA.

Cuadro 8.  Ideas para mejorar el seguimiento y 
control ambiental que realiza la autoridad 
ambiental.

Es necesario establecer un manual de inspección 

ambiental que describa las siguientes partes de la 

inspeccion: reunión de apertura (con agenda), realización 

de la inspección in situ, revisión de la documentación, 

investigación de campo. 
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5.5.2 Actividades durante la inspección ambiental

La visita al proyecto Montes del Barco, fue una inspección 

ambiental preliminar, donde los nuevos dueños del proyecto 

y la consultora ambiental, presentaron los cambios por 

realizar y las actividades de mantenimiento, según el EsIA, 

aprobados.

5.5.3 Después de la inspección

La inspección ambiental se puede dividir en varios pasos 

secuenciales que deben seguirse para asegurar un proceso 

efectivo y los resultados esperados. 

A) Informe técnico de seguimiento

Los hallazgos encontrados durante la inspección son 

discutidos internamente en una reunión de equipo del 

departamento de Auditoría y Seguimiento. Para tener 

multiplicidad de criterios, los inspectores realizan un informe 

con recomendaciones y este es presentado a la comisión 

plenaria, para ser aprobado y tener carácter de resolución. 

B) Contenido del informe elaborado, revisado y 

refrendado por la comisión plenaria 

Esta resolución es la comunicación que recibe el 

desarrollador como resultado de la inspección realizada por 

SETENA.

5.6 Capacidad y recursos

Los inspectores del DAS cuentan con un vehículo para 

realizar las inspecciones, pero no cuentan con el equipo 

básico para realizar inspecciones en el campo (cámara 

digital, o una unidad de posicionamiento global (GPS), etc.). 

Los inspectores utilizan sus equipos personales para suplir 

esta deficiencia, inclusive aportan su teléfono celular para 

comunicarse y coordinar las giras.

5.6.1 Aporte de instituciones financieras al seguimiento 

de EIA: Renovación y préstamo del BCIE

El 30 de mayo del 2000, el desarrollador envía una carta 

a la SETENA donde se compromete a realizar las mejoras 

Figura 28.  Ruta de la información recopilada durante las 
inspecciones de campo (Elaboración propia 
con base en la  conversación con ingeniero  
Espinoza).
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planteadas en la resolución y reitera que está en un proceso 

de formalización de un crédito Bancario con el BCIE (Banco 

Centroamericano de Integración Económica), para ser 

utilizado en la fase de construcción, para lo cual solicita 

una carta donde se informe de la renovación del estudio de 

impacto ambiental y de que a la fecha se ha cumplido con 

todos los compromisos ambientales.

Dentro de las cláusulas del préstamo con el BCIE, se le 

pide al desarrollador dentro del capítulo de condiciones 

especiales “evidencia de la obtención de todos los 

permisos de licencia ambiental requeridos por las 

autoridades costarricenses” (BCIE, 1999).

Así también, previamente al desembolso de mas de 75% 

del monto del préstamo el desarrollador deberá presentar 

“evidencia de haber realizado como mínimo los aportes de 

recursos propios de conformidad con los requerimientos 

del programa de desembolso aprobado por el banco, 

incluyendo los recursos correspondientes a las medidas de 

mitigación ambiental” (BCIE, 1999).
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6Buen comienzo hacia un seguimiento ambiental 
en El Salvador. Estudio de El Salvador

6.1 Tipo de proyecto 

El caso  del estudio de impacto ambiental categoría III, 

“Co-procesamiento de Residuos y Desechos”. Cantón de 

Tecoma, Municipio de Metápan, departamento de Santa 

Ana.

6.2 Objetivo

El proyecto “Co-procesamiento de Residuos y 

Desechos” consiste en la destrucción de residuos y 

desechos de forma paralela con la producción de cemento, 

para lo cual se utilizan los hornos cementeros de la 

empresa Cemento de El Salvador S.A de C.V (MARN, 2007).

6.3 Localización 

El proyecto se desarrolla en las instalaciones de Cemento 

de El Salvador, S.A de C.V, en el cantón de Tecoma, 

Municipio de Metápan, departamento de Santa Ana.

6.4 Antecedentes

El co-procesamiento consiste en la utilización de las 

condiciones de temperatura del proceso de fabricación del 

cemento (aproximadamente 2000º C ) para la disposición 

final de residuos de manera segura y siguiendo las normas 

ambientales, tanto nacionales como internacionales 

(ECOTEK, 2007).

Durante el co-procesamiento los elementos de los 

residuos se reducen a elementos tales como calcio, silicio, 

hierro y aluminio, ingredientes necesarios del proceso de 

producción de cemento.

Los residuos y desechos para procesar son los siguientes: 

llantas, aceites minerales, aceites vegetales y sintéticos, 

lodo de fondo de tanques, desechos de plantas de 

tratamiento, lodos de procesos químicos, lodos de 

perforación, aguas contaminadas, residuos solventes e 

hidrocarburos, plásticos (contaminados con lubricantes, 

agroquímicos y no contaminados), medicinas vencidas, 

textiles, suelos, arenas, polvos, y arcillas contaminadas,  

pesticidas, desechos con PCBs, biomasas, papel cartón y 

desechos sólidos municipales (MARN, 2007).

Los residuos prohibidos para el co-procesamiento 

son los siguientes: desechos médicos infecciosos y 

biológicamente activos, desechos que contengan asbesto 

con alta concentración de cianuro, ácido, minerales puros, 

desechos radioactivos y desechos sólidos sin clasificar 

(MARN, 2007).

6.5 Regulaciones y arreglos institucionales

6.5.1 Normatividad

En mayo de 1998 se decretó la Ley del Medio Ambiente 

con el objetivo de dar cumplimiento a las disposiciones 

de la Constitución de la República en lo que se refiere 

a la protección, conservación y recuperación del medio 

ambiente, al uso sostenible de los recursos naturales, así 

como para normar la gestión ambiental y asegurar el control 

y seguimiento de los compromisos ambientales.

Además de la Ley del Medio Ambiente, El Salvador 

cuenta con el Reglamento General del Medio ambiente 

y 5 reglamentos especiales; entre ellos el de normas de 

técnicas de la calidad ambiental, el de sustancias peligrosas 

y el de manejo integral de desechos sólidos. Además El 

Salvador dispone de una Política Nacional de Estado del 

Medio Ambiente (DGIA, 2007b).

La base legal sobre el seguimiento ambiental se encuentra 

en la Ley del Medio Ambiente: Art. 5, que define el control 

ambiental como “la fiscalización, seguimiento y aplicación 

de medidas de conservación del medio ambiente”. Art. 

92, que establece que “Con anterioridad a la iniciación 

del procedimiento sancionatorio se podrán efectuar 
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actuaciones previas por parte de funcionarios del ministerio 

con competencias para investigar, averiguar, inspeccionar 

en materia ambiental” (MARN, 1998a).

El capítulo cuatro, sobre el sistema de evaluación ambiental 

de la Ley del Medio Ambiente, rige los aspectos del 

seguimiento ambiental mediante los artículos 27 y 28.

Sobre las autorías ambientales y el control y seguimiento de 

la evaluación ambiental enuncia lo siguiente:

Art. 27.- Para asegurar el cumplimiento de las condiciones, 

fijadas en el permiso ambiental, por el titular de obras o 

proyectos, el Ministerio, realizará auditorías de evaluación 

ambiental de acuerdo con los siguientes requisitos (MARN, 

1998a): 

a)  Las auditorías se realizarán periódicamente o aleatoria, en 

la forma que establezca el reglamento de la presente ley; 

b)  El Ministerio se basará en dichas auditorías para 

establecer las obligaciones que deberá cumplir el titular 

o propietario de la obra o proyecto en relación con el  

permiso ambiental; y 

c)  La auditoría de evaluación ambiental constituirá la 

base para los programas de autorregulación para las 

actividades, obras o proyectos que se acojan a dicho 

programa. 

6.5.2. Arreglo institucional

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales creó 

en febrero de 2005 la Dirección General de Inspectoría 

Ambiental, en base al artículo 92 de la Ley del Medio 

Ambiente, el cual confiere la función de inspección e 

investigación en materia ambiental, sobre violaciones a ley 

(MARN, 1998a; DGIA, 2007b).

La figura 29 muestra la estructura organizativa de la 

Dirección de Inspectoría Ambiental  que cuenta con 

gerencia de auditoría ambiental, gerencia de operaciones, 

la gerencia de resolución de conflictos y un centro de 

denuncias ambientales.

La Gerencia de Auditoría se encarga de garantizar en las 

etapas de construcción y funcionamiento de la actividad, 

obra o proyecto sujeto a EIA, el cumplimiento de las 

Figura 29.  Estructura organizativa de la Dirección de 
Inspectoría Ambiental.
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condiciones definidas en el Permiso Ambiental. Por lo tanto, 

es la gerencia relevante a esta investigación. 

Esta gerencia consta de un Director General de Inspectoría 

Ambiental y un equipo de trabajo conformado por los 

auditores ambientales. Actualmente este equipo tiene dos 

inspectores, que deben  cumplir las siguientes funciones:

a. Verificar el mejoramiento de la calidad ambiental, a 

través del cumplimiento de lo establecido en el permiso 

ambiental correspondiente;

b. Constatar que las actividades y obras ambientales 

establecidas en el permiso ambiental derivado de un 

Estudio Ambiental (EsIA) se cumplan de acuerdo con lo 

establecido;

c. Elaborar Programa Anual de Auditorías ambientales;

d. Atender solicitudes de auditorías ambientales para 

liberación de fianzas o por denuncias recibidas;

e. Ejecutar las pre-auditorías correspondientes, según 

criterios y procedimientos aceptados y establecidos; 

f. Actualizar base de datos para control de auditorías 

realizadas a cada empresa o firma responsable;

g. En conjunto con la unidad responsable de las Normativas 

y Políticas Medioambientales, emitirá las normas y 

políticas relacionadas con este tema; y

h. Servir de contraparte con los contratos de consultorías 

que se suscriban con el MARN y que estén relacionados 

con la temática de esta Gerencia (DGIA, 2007a).

En el año 2006 inició el proyecto de Fortalecimiento 

Institucional a las Inspectorías ambientales,  que busca 

crear oficinas regionales de inspección. Estas oficinas 

no se encuentran operando actualmente pues se espera 

que cuenten con un equipo de trabajo  integrado por 

inspectores ambientales en diferentes departamentos de El 

Salvador, y tendrán las siguientes funciones:

a. Ejecutar las Actuaciones Previas que manda el artículo 

92 de la Ley del Medio Ambiente;

b. Elaborar informe y actas de cada una de las inspecciones 

realizadas, así como las actas de seguimiento y todo el 

procedimiento estipulado en el Manual de Inspectoría de 

Campo; 

c. Participar en la elaboración de los planes de trabajo en 

cada región del país;

d. Coordinar la ejecución de las inspectorías al recibir las 

denuncias provenientes del Centro de Denuncias;

e. Elaborar los expedientes en base al Manual de 

Inspectoría de campo;

f. Llevar copia de registro de expedientes de los casos 

atendidos en su sector y remitir el expediente original a la 

gerencia de operaciones; 

g. Elaborar y enviar reportes semanales sobre casos 

atendidos con sus respectivos informes y actas de 

inspección, monitoreo y conciliación, mediación, trato 

directo; 

h. Coordinar y apoyar las acciones pertinentes en casos 

de emergencias y desastres ambientales con las 

instituciones competentes de la región;

i. Cualquier otra actividad que dentro del marco de la Ley 

sea necesaria para contribuir a la protección del medio 

ambiente y los recursos naturales; y

j. Administrar los recursos logísticos asignados a la 

Inspectoría Regional (DGIA, 2007a).

6.5.3 Instrumentos de seguimiento ambiental

Parte de los instrumentos de seguimiento ambiental 

que desarrolla la Dirección de Inspectoría Ambiental se 

enumeran a continuación.

A) Dictamen técnico sobre Estudio de Impacto 

ambiental

Una vez aprobado el Estudio de Impacto Ambiental, la 

autoridad ambiental emite el dictamen técnico favorable, 

el cual incluye los datos generales del proyecto tales 

como: nombre del proyecto, nombre del titular, ubicación 

del proyecto, prestador de servicio responsable de la 

formulación del EsIA (MARN, 1998a).

El dictamen incluye el resultado de la consulta pública 

realizada al proyecto, así como el costo de las medidas 

ambientales y el plazo de ejecución de estas medidas.
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B) Fianza de cumplimiento ambiental 

Una vez emitido el dictamen técnico, se le notifica al 

titular que para obtener el permiso ambiental debe rendir 

la Fianza de cumplimiento ambiental. Esta fianza será 

liberada siempre y cuando las obras o inversiones se 

hayan realizado en la forma establecida en el EsIA, previo 

a una auditoría de EIA satisfactoria. Si el resultado de la 

auditoría no es satisfactorio el MARN ejecutará la Fianza de 

cumplimiento (MARN, 1998a).

C) Auditorías de Evaluación ambiental en la etapa de 

construcción y funcionamiento 

Con el fin de garantizar durante la ejecución de la actividad, 

obra o proyecto, el cumplimiento de las condiciones 

definidas en el permiso ambiental, la Gerencia de 

Inspectoría realiza la auditoría de evaluación ambiental 

(MARN, 1998a). 

D) Acta de inspección 

El acta de inspección es el documento en el cual se hacen 

constar los hallazgos encontrados al realizar la inspección 

en el lugar de los hechos. Debe contener datos sobre el 

lugar, hora y fecha de la inspección; los daños identificados, 

así como las posibles causas que han originado los daños; 

los datos del presunto infractor y si el titular de la actividad, 

obra o proyecto cuenta con permiso ambiental o no. Debe 

acompañarse de la declaración de testigos y de pruebas 

visuales, de ser posible, fotografías o videos (DGIA, 2006).

El Art. 39, de la Ley del Ambiente indica que “Para hacer 

constar los resultados de la Auditoría de Evaluación 

Ambiental, se levantará un acta, la cual deberán firmar los 

participantes en dicha auditoría, el titular o su representante 

o la persona designada por este al inicio de la Auditoría 

de Evaluación Ambiental. Una copia de la misma será 

entregada al titular” (MARN, 1998a).

E) Programas de autorregulación 

Los instrumentos utilizados por el MARN para promover el 

seguimiento ambiental son en su mayoría de comando y 

control por parte de la autoridad ambiental, sin embargo, 

en su Art. 40 de la ley ambiental, provee la alternativa 

al proponente del proyecto para “en forma voluntaria 

acogerse a un Programa de Autorregulación, previa 

realización y aprobación de una auditoría de evaluación 

ambiental” (MARN, 1998a).

Este mecanismo es una excelente opción para aquellas 

empresas que están interesadas en compartir con la 

autoridad ambiental, así como con la comunidad, la 

información sobre su desempeño ambiental de manera 

voluntaria y transparente.

F) Norma de conducta en la actuación del inspector 

ambiental 

Para garantizar la confianza completa en la integridad de las 

funciones que corresponden a la Inspectoría Ambiental, el 

Inspector Ambiental debe respetar los siguientes principios 

de conducta:

a) El servicio de inspectoría ambiental es un patrimonio 

público que exige que el Inspector Ambiental le deba 

lealtad a la constitución, a las leyes, y a los principios 

éticos, por encima de la ganancia personal.

b) El Inspector Ambiental no debe participar en 

transacciones financieras utilizando información 

manejada en el desempeño de su cargo que no sea 

pública, ni permitir el uso impropio de dicha información 

para beneficio de ningún interés particular. 

c) El Inspector Ambiental no debe solicitar ni aceptar regalo 

alguno, ni ningún artículo de valor monetario de ninguna 

persona o entidad cuyos intereses puedan ser afectados 

sustancialmente por el desempeño o no desempeño de 

sus deberes.

d) El Inspector Ambiental debe llevar a cabo sus deberes 

empeñándose por hacer un esfuerzo honesto.

e) El Inspector Ambiental debe actuar imparcialmente 

en la verificación de los daños ambientales y no dar 

tratamiento preferencial a ninguna de las partes en 

conflicto.

f) El Inspector Ambiental debe proteger los recursos 

estatales que se le asignen para el desempeño de su 

cargo y no debe usarlos para actividades que no sean las 

autorizadas.
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g) El Inspector Ambiental no debe llevar a cabo trabajos o 

actividades fuera de su empleo que estén en conflicto 

con los deberes y responsabilidades de su cargo. 

h) El Inspector Ambiental debe denunciar a las autoridades 

correspondientes cualquier despilfarro, fraude o 

corrupción del que tenga conocimiento.

i) El Inspector Ambiental debe tratar con respeto a 

cualquiera de los ciudadanos que intervengan en los 

procesos de inspección (DGIA, 2006).

6.5.4. Actores del seguimiento

6.5.4.1 Autoridad ambiental

El Art. 14 de la Ley de Ambiente, establece las atribuciones 

de la autoridad ambiental para el seguimiento de la 

Evaluación Ambiental: el MARN tendrá las siguientes 

atribuciones (MARN, 1998b): 

•	 Emitir	las	directrices	para	la	Evaluación	Ambiental	

Estratégica de las políticas, planes y programas de la 

administración pública; observar, aprobar y supervisar 

el cumplimiento de las recomendaciones de dicha 

evaluación; 

•	 Coordinar	y	organizar	la	Consulta	Pública	de	los	Estudios	

de Impacto Ambiental; 

•	 Ponderar	las	opiniones	emitidas	por	el	público,	en	

el proceso de consulta sobre el Estudio de Impacto 

Ambiental, de acuerdo con el  Art. 25, literales (a y b) de la 

Ley. 

•	 Requerir	la	Fianza	de	Cumplimiento	Ambiental	al	titular	

de la actividad, obra o proyecto; 

•	 Emitir	el	Permiso	Ambiental,	previa	aprobación	del	

Estudio de Impacto Ambiental, de acuerdo con el  Art. 19 

de la Ley; 

•	 Realizar	las	Auditorías	de	Evaluación	Ambiental	para	

verificar el cumplimiento de las condiciones fijadas en el 

Permiso Ambiental; 

•	 Establecer	el	procedimiento	para	la	certificación	de	

inscripción de los Prestadores de Servicios de Estudios 

Ambientales; y 

•	 Promover	la	incorporación	de	los	titulares	de	las	

actividades, obras o proyectos a programas de 

autorregulación.

6.5.4.2 Proponente

El Art. 15 de la Ley del Ambiente establece las obligaciones 

del proponente en lo relacionado con el  seguimiento 

ambiental de una política, plan, programa, actividad, obra o 

proyecto específico, público o privado (MARN, 1998b): 

•	 Presentar	al	Ministerio	para	su	aprobación,	cuando	

se trate de la administración pública, la Evaluación 

Ambiental Estratégica de las políticas, planes y 

programas. 

•	 Financiar	la	consulta	pública	de	los	Estudios	de	Impacto	

Ambiental.

•	 Presentar	al	Ministerio,	la	Fianza	de	Cumplimiento	

Ambiental, por un monto equivalente a los costos de 

las obras físicas o inversiones que se requieran para 

implementar el Programa de Manejo o Adecuación 

Ambiental. 

•	 Ejecutar	el	Programa	de	Manejo	ambiental.	

•	 Cumplir	con	las	disposiciones	del	Ministerio	en	lo	que	

respecta a la realización de las Auditorías de Evaluación 

Ambiental. 

•	 Presentar	al	Ministerio	el	Diagnóstico	Ambiental	y	su	

correspondiente Programa de Adecuación Ambiental, así 

como el estudio de riesgo y manejo ambiental, cuando 

sean procedentes.

•	 Ejecutar	el	Programa	de	Adecuación	Ambiental,	y	cuando	

sea requerido, el plan de contingencias y prevención. 

6.5.4.3 Comunidad

El rol de la comunidad dentro del seguimiento ambiental 

consiste, según el Art. 25 de la Ley de Ambiente, en una 

consulta pública de los Estudios de Impacto Ambiental 

antes de la aprobación del estudio de impacto ambiental 

(MARN, 1998a).

Los costos de la consulta pública le corresponde asumirlos 

al proponente del proyecto, y esta consiste en un plazo de 
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Figura 30.  Número de 
denuncias 
ambientales 
realizadas por 
ciudadanos 
salvadoreños al 
Centro de Denuncias 
Ambientales durante 
2007. 
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diez días hábiles para que la comunidad, que se considere 

afectada, exprese sus opiniones o haga sus observaciones.

Este proceso de consulta pública se da antes de la 

etapa de seguimiento ambiental; el rol en el seguimiento 

ambiental que puede realizar la comunidad a un proyecto 

una vez aprobado, puede ser mediante una denuncia 

ambiental, que se remita al Centro de Denuncias de la 

Dirección de Inspectoría Ambiental.

La figura 30 muestra los tipos de denuncias presentadas 

por los ciudadanos salvadoreños al centro de denuncias 

durante el 2007; un total de 791. A través del Centro de 

Denuncias la comunidad ha realizado aproximadamente 

2,500 denuncias, convirtiéndose en un actor activo del 

seguimiento ambiental en El Salvador.  

6.6 Enfoque y técnica

6.6.1 Actividades antes de la inspección 

A) Designación del inspector 

La designación del equipo de inspectores consistió 

en la designación del gerente de auditoría ambiental 

y una inspectora ambiental; actualmente estos dos 

funcionarios están realizando las auditorías en todo el 

país. Eventualmente, los apoya un inspector del Centro de 

Denuncias Ambientales.

B) Determinación de la viabilidad de la inspección

La determinación de la viabilidad de la inspección consiste 

en valorar el tipo de proyecto al que se le va a realizar la 

auditoría, el sector productivo al que pertenece (vivienda, 

turismo, energía, etc...), también la localización, de manera 

que se pueda coordinar transporte y tiempos de viaje. 

La disponibilidad del desarrollador del proyecto es un 

factor importante a la hora de establecer la viabilidad de la 

inspección.

C) Detalle histórico del proyecto

El historial del proyecto es importante para conocer su  

estatus, la Gerencia de Gestión Ambiental, encargada de 

la evaluación del EsIA, desarrolló un informe electrónico 

con el detalle histórico de los proyectos. Este reporte lleva 

un control cronológico de todas las acciones realizadas 

durante el proceso de evaluación de impacto ambiental 

del proyecto. Este reporte es utilizado por los inspectores 

ambientales para realizar consultas sobre los antecedentes 

de los proyectos ambientales.

Sería de gran utilidad que la Gerencia de Inspectoría 

Ambiental continúe con el llenado del detalle histórico de 

los proyectos en su fase de post-decisión, o una vez que se 

emite la resolución jurídica con el permiso ambiental, para 

que exista una referencia de los resultados de las auditorías 

ambientales.

D) Contacto inicial con el inspeccionado 

Una vez determinada la viabilidad de la inspección se 

establece contacto con el desarrollador del proyecto a 

auditar. De esta manera se coordina el día y la hora de la 

Auditoría.

E) Preparación de los documentos de trabajo 

El equipo inspector prepara los documentos de trabajo 

mediante una búsqueda del Estudio de Impacto Ambiental 

del proyecto en el archivo del MARN y hace énfasis en 

las medidas de mitigación indicadas en el EsIA y en la 

Resolución Ambiental.

F) Medidas incluidas en la resolución

A continuación un resumen de parte de las medidas de la 

Resolución MARN No R416/2007:

1. El ministerio dará estricto y continuo seguimiento a los 

límites máximos autorizados de todos los desechos, se 

realizarán inspecciones programadas o no programadas 

a las instalaciones del proyecto, con el propósito 

de verificar el cumplimiento de lo establecido en la 

resolución. Se podrán tomar muestras de cualquier 

residuo o desecho de las mezclas a co-procesar, 

las cuales podrán ser analizados por laboratorios 

independientes, estos costos de los análisis los cubre el 

titular.

2. El titular realizará pruebas periódicas de lixiviados de 

metales pesados y otros contaminantes, con el concreto 
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producido a partir del cemento realizado mediante co-

procesamiento.

3. El titular realizará análisis periódicos de metales pesados 

u otros contaminantes en las emisiones, el clinker (fase 

previa del proceso de cemento), el cemento elaborado 

mediante el co-procesamiento de los residuos y 

desechos autorizados.

4. De acuerdo con los resultados el protocolo de pruebas y 

las características de peligrosidad de metales pesados, 

el clinker producido mediante el co-procesamiento no 

deberá  exceder los valores límites de concentración 

siguientes.

5. En lo que respecta a dioxinas y furanos, al considerar  

que en el co-procesamiento de residuos o desechos 

en el horno de cemento, el riesgo de generación de los 

contaminantes orgánicos persistentes está asociado 

con una contaminación incompleta dentro del sistema, 

así como en una formación de “nuevas dioxinas y 

furanos por reacción química” en los dispositivos de 

control de emisiones de polvo, el co-procesamiento de 

estos compuestos será sujeto a la notificación previa al 

ministerio y al estricto cumplimento de las condiciones.

6. El titular deberá notificar por escrito al ministerio cuándo 

realizará el co-procesamiento de desechos que contienen 

contaminantes orgánicos persistentes, por lo menos 

con ocho días hábiles de antelación. La notificación 

deberá incluir la cantidad, tipo de residuo, caracterización 

fisicoquímica del mismo, flujo y período que durará el 

co-procesamiento. Los niveles de dioxinas y turnos no 

deberán exceder de 0.1ng Nm3 TEQ para un período 

de 6-8 horas. A partir de la evaluación de la información 

proporcionada, el ministerio emitirá la resolución 

correspondiente que permite o no el co-procesamiento.

7. Los residuos y desechos que contienen sustancias 

orgánicas persistentes o niveles permitidos de cloro 

o metales pesados para el co-procesamiento serán 

únicamente los generados en el país, por lo que no se 

permitirá la importación de residuos o desechos para el 

co-procesamiento.

8. El titular deberá realizar un análisis y descripción mensual 

del comportamiento meteorológico de los sistemas 

atmosféricos de la zona de influencia que compensa  las 

variables: lluvia, temperatura, humedad relativa, radiación, 

luz solar, nubosidad. Esta información se deberá 

incorporar a las mediciones de contaminantes y correr los 

modelos atmosféricos de dispersión.

9. El EsIA y el Programa de Manejo Ambiental del proyecto 

constituyen documentos de obligatorio cumplimiento 

para el titular, por lo que su incumplimiento obliga a este 

ministerio a iniciar los procedimientos administrativos.

10.La información presentada en el EsIA es responsabilidad 

del titular y de los prestadores de servicios de EIA que 

participaron, quienes en calidad de declaración jurada 

han manifestado que el proyecto no causará impactos 

ambientales negativos significativos a la salud humana 

(MARN, 2007).

G) Plan de manejo ambiental

En la resolución viene el programa de manejo ambiental del 

proyecto que comprende (MARN, 1998b):

•	 Determinación,	priorización	y	cuantificación	de	las	

medidas de prevención, atenuación y compensación de 

los impactos ambientales y determinación de inversiones 

necesarias. 

•	 Monitoreo.

•	 Cierre	de	operaciones	y	rehabilitación,	cuando	proceda.	

•	 El	estudio	de	riesgo	y	manejo	ambiental,	en	los	casos	que	

fuere necesario. 

La tabla 7 describe las medidas ambientales que van a 

inspeccionarse durante la auditoría ambiental realizada 

por el equipo de inspectores ambientales al proyecto 

de co-procesamiento de desechos. Cada una de estas 

medidas viene acompañada de un cronograma que tiene 

por duración un año, que es el tiempo de renovación del 

permiso ambiental.

H) Componente de monitoreo 

El componente de monitoreo será aplicado durante las 

diferentes etapas y tendrá como objetivo garantizar la 

eficiencia de las medidas de prevención. La frecuencia 

del monitoreo estará determinada por la naturaleza de 

la actividad, obra o proyecto. Este estudio de caso y la 
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frecuencia de monitoreo de las medidas ambientales se 

muestran en la tabla 8.

El control de estas medidas de monitoreo no es tan solo 

un requisito burocrático, sino que forma parte también del 

proceso productivo de la empresa; este monitoreo permite la 

evaluación periódica de aspectos ambientales del proceso, 

así como asegura la salud de los vecinos y empleados del 

proyecto. El monitoreo permite la evaluación también del 

desempeño del personal encargado del proyecto y permite 

tomar a tiempo medidas correctivas. 

Cabe recalcar que el incumplimiento de las medidas 

ambientales por parte del desarrollador provocaría el cierre 

de su actividad.

I) Protocolo de inspección

La Gerencia de Inspectoría no ha desarrollado un protocolo 

de inspección que facilite la preparación y organización 

de la información del proyecto durante la inspección. Los 

inspectores se basan en las medidas ambientales de la 

resolución ambiental. 

El protocolo ambiental será de gran utilidad una vez que 

pongan en funcionamiento las oficinas de inspectoría 

regional, pues permitirá uniformizar la metodología y criterios 

de seguimiento ambiental.

6.6.2 Actividades durante la inspección ambiental 

El procedimiento de la Auditoría de Evaluación Ambiental, 

según indica el Art. 37 de la Ley Ambiental, comprende las 

siguientes etapas (MARN, 1998a): 

a. Reunión inicial en el sitio con el titular o sus 

representantes para: informar sobre el objeto y alcance 

de la auditoría de evaluación ambiental y solicitar al 

representante del titular que ponga a disposición de 

los auditores toda la información que contengan los 

procedimientos internos de la actividad, obra o proyecto. 

b. Reunión final con el titular y su representante, para 

elaborar un acta en la cual se haga constar lo efectuado 

en la inspección. 

c. Análisis de laboratorio de las muestras recolectadas, en 

caso que ello proceda.

Tabla 7.  Detalle de la medida ambiental establecida en 
el programa de manejo ambiental

Tabla 8.  Frecuencia del monitoreo 
de medidas ambientales

 Medida ambiental Costos $

 Medición anual de HF, PCDD/F, Benceno y 

 metales pesados 10,000.00 

 Medición continua de emisiones gaseosas 10,000.00 

 Instalación de los equipos de carga, transporte, 

 descarga y dosificación de sólidos y líquidos 190,000.00 

 Mantenimiento preventivo anual de los equipos 

 de carga, transporte, descarga y dosificación de 

 sólidos y líquidos 2,300.00 

 Control de derrames, limpieza y co-procesamiento 

 de los desechos generados en la limpieza de 

 derrames que hayan ocurrido 1,000.00 

 Utilización de los procedimientos y equipo de 

 protección personal indicados en el manual de 

 salud y seguridad ocupacional de mezclas 

 co-procesables 1,000.00 

 Instalación y mantenimiento de un sistema de 

 atención temprana de incendios, entrenamiento 

 de brigada y equipo de protección personal 10,000.00 

 Total 224,300.00 

 Medida ambiental Frecuencia

 Medición Anual de HF, PCDD/F, Benceno 
 y metales pesados Una vez al año 

 Medición continua de emisiones gaseosas Continua 

 Pruebas de lixiviación de metales pesados 
 en cemento Una vez al mes
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d. Evaluación de los resultados del proceso auditable. 

e. Emisión del dictamen correspondiente, en un plazo de 

diez días hábiles posteriores a la recepción por parte del 

Ministerio, de los resultados de análisis de laboratorios, 

en el caso que sean necesarios. 

A) Reunión de apertura

Durante la reunión de apertura se realizó una presentación 

del equipo de inspectores, seguido del planteamiento de 

los objetivos de la visita. El desarrollador del proyecto 

hizo una presentación del proceso de co-procesamiento y 

presentó parte de los resultados del proceso de monitoreo 

de medidas ambientales. 

La empresa hizo una presentación sobre las medidas de 

seguridad durante la inspección in situ y facilitó el equipo 

de seguridad (casco, chaleco, mascarilla, anteojos) a los 

inspectores ambientales.

B) Realización de la inspección in situ

Durante la inspección in situ se tuvo la compañía del 

gerente ambiental y de producción del proyecto. Se 

visitaron los sitios de medición continua y anual de gases 

la zona de carga, transporte y descarga y dosificación de 

sólidos y líquidos. 

Los personeros del proyecto detallaron el sistema de 

control de derrames y limpieza generados en el proceso 

de co-procesamiento; así se observó que los operarios 

cumplían con los procedimientos y equipo de protección 

indicados en el manual de seguridad e higiene ocupacional.

Mediante estrictas medidas de seguridad, y siguiendo 

las indicaciones de los personeros del proyecto, se 

comprobaron las medidas ambientales dentro del complejo 

donde se ubica el horno cementero, tal como se observa en 

la figura 31.

C) Revisión de la documentación 

La revisión de documentación se realizó mediante la visita 

de la sala de máquinas del procesamiento de cemento, 

donde un equipo de medición automatizado lleva el récord 

de la medición continua de emisiones gaseosas que se pide 

en el plan de manejo ambiental.

Figura 31. Vista del horno cementero donde se realiza 
la destrucción de residuos y desechos 
de forma paralela con la producción de 
cemento (foto cedida por la arquitecta Vidal).
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D) Reunión de cierre

Una vez realizada la visita de campo, los inspectores 

se disponen a completar el acta de auditoría, que es el 

instrumento utilizado para hacer constar los resultados de 

la Auditoría de Evaluación Ambiental.

Los desarrolladores esperan  que los inspectores redacten 

el acta y una vez redactada ingresan para hacer lectura 

de la misma. Después de la lectura del acta empieza 

un proceso de aclaración de su contenido y sirve para 

retroalimentación, tanto para los inspectores como para el 

desarrollador del proyecto.

6.6.3 Después de la inspección

A) Informe técnico 

Después de realizada la auditoría, el equipo de inspectores 

debe preparar el informe técnico, a partir de los hallazgos 

y del análisis de información pertinente. Este debe 

presentar con la mayor precisión posible el análisis de lo 

investigado, como se muestra en la figura 32.

El informe de auditoría tiene la siguiente estructura: 

resumen con el nombre del proyecto, nombre del titular, 

nombre del representante legal y fecha de la auditoría, 

seguido de datos generales del proyecto. Los hallazgos 

encontrados respecto a las medidas ambientales según 

el EsIA y la Resolución del proyecto y las Conclusiones,  

facilitan la toma de decisiones para emitir la Resolución 

que determine la procedencia o no del proceso 

administrativo sancionatorio establecido por la Ley. 

6.7 Capacidad y recursos 

A) Capacidad de seguimiento y control de acciones de 

seguimiento por parte del MARN

El equipo de dos inspectores que conforma la Gerencia 

de Inspectoría ambiental realiza 200 auditorías por 

año y tienen un déficit de 5000 proyectos a los que no 

se les hace seguimiento, aproximadamente. Cuentan 

con cámaras fotográficas y vehículo para realizar las 

inspecciones, sin embargo, la gerencia carece del equipo 

técnico para verificar muchas de las medidas ambientales 

que requieren los proyectos, tales como medidores de 

emisiones de gases, sonógrafos, etc.

Figura 32.  Esquema de la estructura del Informe de 
Auditoría de Evaluación Ambiental

1. Resumen
•	Nombre	del	

proyecto
•	Nombre	del	titular
•	Representante	legal
•	Fecha	de	auditoría

2. Datos generales del 
proyecto
•	Nombre	del	proyecto
•	Nombre	del	titular:
•	Ubicación	del	proyecto
•	Descripción	del	proyecto

Actividades y acciones 
a auditar contenidas en 
el EsIA y el Programa 
de Manejo Ambiental

Actividades y acciones a 
auditar contenidas en el 

Permiso Ambiental

4. Verificación de campo 5. Hallazgos

Conclusiones

3. Atecedentes

Informe de Auditoría de Evaluación Ambiental
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7Conclusiones y 
recomendaciones 

7.1 Sobre regulaciones y arreglos institucionales

Las regulaciones de los tres países identifican el 

seguimiento ambiental como un instrumento de gestión 

ambiental. 

Panamá ha implementado el seguimiento ambiental 

mediante su programa ambiental nacional diseñando 

una política específica sobre “la supervisión, control 

y fiscalización ambiental”, identificando las etapas de 

planificación, aplicación y evaluación (seguimiento al 

seguimiento).

Es importante recalcar que la ANAM le da relevancia a la 

retroalimentación y por ello, se establecen indicadores 

de cumplimiento ambiental, canales de comunicación 

y aprendizaje para evaluar el seguimiento y adaptar los 

programas. 

El diseño operativo de la supervisión política está a cargo 

de la Dirección de la protección de la calidad ambiental a 

nivel central de la ANAM, la aplicación de los mecanismos 

está a cargo del área de protección ambiental de la oficina 

regional de la ANAM. 

Tanto Panamá como El Salvador han identificado que 

para un mejor seguimiento es necesario separar los 

departamentos de evaluación y seguimiento ambiental. 

Costa Rica ha creado una separación de departamentos 

de evaluación ambiental y seguimiento de hecho, ya que 

según la normativa esta responsabilidad le corresponde al 

departamento de evaluación ambiental.

Como recomendación sería interesante 

desarrollar una política específica de 

seguimiento ambiental, siguiendo el 

ejemplo panameño para Costa Rica y el 

Salvador, así como apoyar la formalización 

y descentralización de su organización 

administrativa.

7.2 Sobre enfoques y técnicas

Panamá ha desarrollado un Manual operativo de 

supervisión, control y fiscalización ambiental, el cual 

detalla los pasos para preparar una inspección ambiental, 

qué hacer durante la inspección ambiental y los pasos a 

seguir e instrumentos después de la inspección ambiental.

Este enfoque ha permitido delimitar, aclarar e identificar 

las labores del inspector ambiental, de manera que 

beneficia tanto al inspector como al desarrollador y a la 

comunidad al mejorar la transparencia del proceso de 

inspección.

El desarrollo de un protocolo de inspección ha permitido 

el cambio de una inspección empírica a una inspección 

mas técnica y transparente. El enfoque del protocolo ha 

permitido organizar la preparación de los documentos 

de trabajo, incluir las medidas ambientales de los EsIA y 

también las incluidas en la resolución.

El desarrollo del protocolo de inspección prepara al 

inspector antes de la visita, organiza su información, sirve 

de guía durante la inspección y permite la transparencia y 

el aprendizaje al tener que comunicar sus contenidos con 

el desarrollador.

El protocolo ayuda a mejorar la calidad técnica y 

transparencia de los informes técnicos de inspección 

ambiental.

A manera de recomendación: Costa Rica y 

El Salvador podrían fácilmente reproducir 

el modelo de protocolo de inspección 

ambiental desarrollado por Panamá.

La implementación de un sistema de protocolo de 

inspección provocará un aumento en el porcentaje de 

incumplimiento de los compromisos adquiridos en el 

estudio de impacto ambiental por parte del desarrollador: 
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es necesario facilitar el entendimiento armónico con el 

desarrollador mediante la notificación a las empresas 

sobre los incumplimientos antes de la sanción directa.

El seguimiento dado por una autoridad 

ambiental sin una herramienta como el 

protocolo ambiental está mas enfocado 

a dar seguimiento al cumplimiento de 

los compromisos administrativos del 

desarrollador con la autoridad ambiental, 

que a dar seguimiento al efecto real de los 

impactos ambientales de los proyectos en el 

medio ambiente.

Como parte de los requisitos de Evaluación de Impacto 

Ambiental, La ANAM pide al desarrollador un plan 

de trabajo de seguimiento, vigilancia y control; esta 

herramienta se vuelve de gran utilidad durante el proceso 

de seguimiento ambiental.

A manera de recomendación: Costa Rica y 

El Salvador podrían fácilmente introducir, 

como parte de los requisitos durante la etapa 

de pre-decisión de evaluación de impacto 

ambiental, el modelo de plan de trabajo de 

seguimiento, vigilancia y control desarrollado 

por Panamá.

El contenido del informe técnico de inspección lleva las 

firmas de sus responsables, el inspector ambiental, el jefe 

de protección ambiental y el administrador regional de la 

ANAM. En base a este informe el administrador regional 

puede sancionar hasta por un monto de $100.000.

En Costa Rica los informes técnicos elaborados por los 

funcionarios requieren  ser aprobados por una comisión 

plenaria. Esto provoca un trámite burocrático que atrasa 

el proceso muchas semanas y ademas el contenido 

del informe no es responsabilidad del funcionario sino 

de la comisión plenaria. Las sanciones ambientales no 

están instrumentalizadas, diluyendo así la capacidad de 

seguimiento en Costa Rica.

7.3 Sobre capacidad y recursos

Las empresas de consultoría ambiental desarrollan 

instrumentos de seguimiento ambiental que pueden 

ser incorporados por las autoridades ambientales; en 

Panamá la empresa consultora Ingemar desarrolló para el 

seguimiento ambiental interno del proyecto un protocolo 

de comunicación en caso de irregularidades.

A manera de recomendación: realizar 

un taller sobre seguimiento ambiental 

incorporando a consultores que diseñan y son 

responsables de la gestión de la evaluación 

ambiental de proyectos, para el aprendizaje 

y retroalimentación de las políticas de 

seguimiento y control ambiental de las 

autoridades ambientales.

La descentralización de la gestión ambiental acompañada 

de capacitación y de capacidad sancionatoria ha generado 

un respeto al cumplimiento de compromisos ambientales 

por parte de los desarrolladores de proyectos. La oficina 

regional Panamá Metro ha sancionado por $1.000.000 un 

incumplimiento de EIA.

Una buena capacidad sancionatoria por parte 

de la autoridad ambiental tiene el efecto de 

“poner las barbas en remojo”, motivando que 

otros desarrolladores de proyectos generen 

una cultura de auto-seguimiento ambiental 

y un acercamiento voluntario a la autoridad 

ambiental.

El manejo de la información de la etapa de evaluación y 

seguimiento ambiental debe estar integrado. El registro 

de la información en los tres países se hace por separado, 

generalmente con una base  formal en la etapa de 

evaluación ambiental y una base de datos desarrollada 

empíricamente por los inspectores ambientales para 

ayudarse en el manejo de la información (inspecciones 

realizadas, fechas de entrega de informes ambientales, 

datos de contacto con desarrollador).

Es necesario integrar dentro de los sistemas 

informáticos de las autoridades ambientales  

el proceso de evaluación ambiental y el 

proceso de seguimiento ambiental. Es 

necesario desarrollar una estrategia de 

manejo del conocimiento, “knowledge 

management” para los departamentos de 
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seguimiento y evaluación ambiental, que 

permita mejorar el acceso de la información  

tanto de los inspectores como usuarios, como 

a los desarrolladores y a la comunidad.

Antes de empezar un proceso de 

descentralización del seguimiento ambiental 

es necesario diseñar el sistema de manejo 

de la información, debido a que este 

permite uniformar metodología y criterios 

de seguimiento, disponer de información 

útil para la supervisión de acciones tomadas 

por las autoridades ambientales regionales 

y fiscalizar el desempeño de los proyectos, 

inspectores, consultores, auditores.

7.4 Sobre los actores del seguimiento

Los tres países identifican a la autoridad ambiental, 

desarrollador y comunidad como actores del seguimiento. 

Panamá ha optado por un proceso de descentralización 

de la gestión ambiental, dando la ejecución de sus 

programas de seguimiento a las oficinas regionales de la 

ANAM.

La presencia de inspectores a nivel regional permite un 

mayor control y fiscalización de los impactos ambientales 

de los proyectos, así como un acercamiento mayor entre 

el inspector ambiental, el desarrollador y la comunidad.

Panamá y Costa Rica dan un rol a la comunidad en una 

sola dirección, cumplir las normas de calidad ambiental. El 

Salvador ha abierto un centro de denuncias ciudadanas, 

dando la posibilidad a la comunidad para participar junto 

a la autoridad ambiental en funciones de seguimiento 

ambiental.

7.5 Hasta dónde llega el seguimiento ambiental de EIA

Limitar claramente hasta dónde se da el seguimiento, 

si esta fase le corresponde a la autoridad ambiental 

encargada del proceso de evaluación de impacto 

ambiental o por el contrario se trata de una tarea 

compartida inter-institucionalmente. 
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Tabla 9.  Protocolo Ambiental diseñado por la Autoridad Nacional del Ambiente

Anexo 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AMBIENTE

PROYECTO: INSPECCIóN N°:   

    FECHA DE INSPECCIóN:  

PROMOTOR: HORA DE INSPECCIóN:  

UBICACIóN: PARTICIPANTES EN LA INSPECCIóN:

    Nombre de los funcionarios de ANAM: 

N° RESOLUCIóN DE EIA:         

FECHA DE APROBACIóN:   

CATEGORÍA DEL ESTUDIO:  Nombre del representante de la empresa: 
     

    Nombre del funcionario de la autoridad competente:
         

1.  Etapa en que se encuentra el proyecto:         Construcción          Operación             Abandono 

2.  Medidas de mitigación indicadas en el Plan de Manejo Ambiental ¿Cumple con las medidas?
 (continuación) Sí No Observaciones

      
                  
           
3. Medidas indicadas en la resolución o nota de aprobación ¿Cumple con las medidas?    

     Sí No Observaciones
        

   
        
5. Daños o efectos adversos causados:        
           
           
6. Observaciones:          
   

        
           
_________________________________________ _______________________________________________
   Firma del representante de la autoridad competente
   que participó en la inspección
     
_________________________________________ _______________________________________________
 Firma de los funcionarios de ANAM   Firma del representante de la empresa
 que participaron en la inspección   que participó en la inspección
  
   
  ________________________________________  
  Firma del Administrador Regional de ANAM  
     
En relación con las medidas cumplidas, total o parcialmente, así como las no cumplidas, debe procurarse levantar pruebas periciales

ADMINISTRACIóN REGIONAL:
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