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RESUMEN
En los &uacute;ltimos a&ntilde;os, las iniciativas de Evaluaci&oacute;n Ambiental Estrat&eacute;gica se
han desarrollado en casi todos los pa&iacute;ses. Su aplicaci&oacute;n est&aacute; estrechamente
ligada a la necesidad de evaluar los impactos adversos que diversas pol&iacute;ticas,
programas y planes tiene sobre el medio ambiente. Dicha evaluaci&oacute;n est&aacute;
constituida b&aacute;sicamente por una evaluaci&oacute;n t&eacute;cnica y por consultas realizadas
a los ciudadanos, permitiendo as&iacute; que &eacute;stos &uacute;ltimos influencien la toma de
decisiones sobre pol&iacute;ticas, programas y planes que pueden perturbar el
equilibrio ambiental. A pesar de existir un consenso general sobre la
relevancia de la participaci&oacute;n ciudadana en el proceso de evaluaci&oacute;n
ambiental estrat&eacute;gica y que en muchos pa&iacute;ses est&aacute; normalizada como uno de
los procedimientos para su realizaci&oacute;n, la participaci&oacute;n ciudadana contin&uacute;a
siendo deficitaria y poco eficiente. En este sentido, el prop&oacute;sito de este
estudio tiene como objetivo general proponer orientaciones pr&aacute;cticas para
desarrollar el proceso de participaci&oacute;n ciudadana en planes y programas
p&uacute;blicos y recomendar formas de evaluar dichas participaciones. Para ello
propone una metodolog&iacute;a cualitativa, trat&aacute;ndose esencialmente de un an&aacute;lisis
bibliogr&aacute;fico y documental. A partir de una reflexi&oacute;n sobre las buenas
pr&aacute;cticas de participaci&oacute;n ciudadana en la evaluaci&oacute;n ambiental en pol&iacute;ticas
p&uacute;blicas, se dise&ntilde;&oacute; una propuesta de un conjunto de herramientas y
mecanismos, conforme ciertos est&aacute;ndares o procesos clave, que permitan a
los agentes administrativos llevar a cabo la planificaci&oacute;n y la realizaci&oacute;n de
programas de participaci&oacute;n ciudadana. De igual modo, se proponen
orientaciones que puedan ser aplicadas a la hora de evaluar esta
participaci&oacute;n.
Palabras clave: Evaluaci&oacute;n Ambiental Estrat&eacute;gica; Participaci&oacute;n ciudadana.
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ABSTRACT
In recent years, several approaches of the Strategic Environmental
Assessment have been developed in nearly all the countries. Its application is
mostly associated with the needs to assess the adverse impacts that various
policies, programs and plans can cause directly on the environment. Basically,
the Strategic Environmental Assessment is composed of a technical
assessment and a public consulting which allow the influence in the decisionmaking on policies, programs and plans that can disrupt the environmental
balance. Although there is a main agreement about the public participation
influence on the Strategic Environmental Assessment process, and in many
countries it is normalized as one of the procedures for implementation, public
participation effect remains deficient and inefficient. In this order, the main
goal of this study is to propose a practical guidance on develop process of
public participation in public plans and programs, as well recommend ways to
evaluate this participation. For this goal, it is proposed a qualitative
methodology focused basically in a state-of-art reviewing and documentary
analysis. Based in observation on best practices of public participation in
environmental assessment, it has been designed a proposal for a set of tools
and mechanisms, as certain standards or key processes that allow
administrative organization to carry out the planning and conducting the public
participation programs. In the same way, it has been proposed some
orientations that can be applied to the assessment of this participation.
Keywords: Strategic Environmental Assessment; Public Participation.
VIII
1
INTRODUCCI&Oacute;N
Durante las primeras d&eacute;cadas del siglo XX, el ansia de los estados por lograr un r&aacute;pido
crecimiento tuvo consecuencias significativas en el medio ambiente. Esta situaci&oacute;n
hace que se reflexione sobre la necesidad de incorporar aspectos ambientales en las
pol&iacute;ticas de planificaci&oacute;n, con el prop&oacute;sito de hacer compatibles la conservaci&oacute;n y el
aprovechamiento de los recursos naturales con el desarrollo social y econ&oacute;mico.
Fue a partir de la d&eacute;cada de los sesenta cuando las cuestiones ambientales
empezaron verdaderamente a cobrar relevancia en el escenario mundial. En algunos
pa&iacute;ses de Europa ya se discut&iacute;an los efectos de las actividades humanas sobre el
medio ambiente, pero fue en los Estados Unidos, a partir da National Environmental
Policy Act, (NEPA) promulgada en 1970 los mecanismos para integrar el ambiente en
los procesos de planificaci&oacute;n, empezaron a ser dise&ntilde;ada con el prop&oacute;sito de fomentar
la protecci&oacute;n ambiental ante la planificaci&oacute;n del desarrollo. As&iacute; que dos relevantes
mecanismo de protecci&oacute;n ambiental hay surgido, primer el de Evaluaci&oacute;n de Impacto
Ambiental, y posteriormente la de Evaluaci&oacute;n Ambiental Estrat&eacute;gica, ambas con
intenci&oacute;n de hacer actuaciones humanas sean m&aacute;s combatibles con el medio
ambiente.
Lo que refiere a la Evaluaci&oacute;n Ambiental Estrat&eacute;gica, la intenci&oacute;n es de imponer que
las implicaciones ambientales fueran consideradas en la toma de decisiones. Esta
evaluaci&oacute;n ambiental puede ser desarrollada seg&uacute;n una orientaci&oacute;n estrat&eacute;gica en la
que el objeto de la misma es determinar un conjunto de decisiones que act&uacute;en en los
procesos de concepci&oacute;n y elaboraci&oacute;n de estrategias de desarrollo para un
determinado territorio.
La Evaluaci&oacute;n Ambiental Estrat&eacute;gica (EAE en lo sucesivo) es una herramienta de
protecci&oacute;n ambiental que m&aacute;s all&aacute; de su car&aacute;cter t&eacute;cnico, permite a “… la
administraci&oacute;n p&uacute;blica afectada, los agentes econ&oacute;micos y la poblaci&oacute;n interesada
expresar su opini&oacute;n con la idea de informar a los decidores e influir en la decisi&oacute;n que
adopten” (G&oacute;mez, 2007). La participaci&oacute;n ciudadana es uno de los requisitos de
buenas pr&aacute;cticas y uno de los principios de la evaluaci&oacute;n ambiental estrat&eacute;gica, cuya
esencia es la de envolver a los ciudadanos en la toma de decisiones y de aumentar la
transparencia en las planificaciones estrat&eacute;gicas. Adem&aacute;s, realza el compromiso que
todos deben tener para con la defensa y protecci&oacute;n del medio ambiente.
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Tanto en la bibliograf&iacute;a referente a EAE como en la correspondiente legislaci&oacute;n vigente
y sus reglamentos derivados, aparece el t&eacute;rmino “participaci&oacute;n p&uacute;blica”, si bien es
dif&iacute;cil encontrar alguna indicaci&oacute;n de c&oacute;mo incorporar dicha participaci&oacute;n en la
elaboraci&oacute;n de las distintas pol&iacute;ticas, planes o programas. Adem&aacute;s, la experiencia
desarrollada en los a&ntilde;os transcurridos desde el inicio de la evaluaci&oacute;n de impacto
ambiental y de la evaluaci&oacute;n ambiental estrat&eacute;gica, nos muestra que la administraci&oacute;n
entend&iacute;a la participaci&oacute;n con un enfoque pasivo traducido en buena parte de la
ciudadan&iacute;a como reactivo. Este vac&iacute;o impuls&oacute;, tambi&eacute;n, la realizaci&oacute;n de este trabajo,
en un af&aacute;n de facilitar mecanismos y herramientas que ayuden y acompa&ntilde;en durante
la evaluaci&oacute;n para fomentar y mejorar dicha participaci&oacute;n.
Los agentes administrativos p&uacute;blicos son conscientes que el objetivo de integrar la
participaci&oacute;n en los procesos de evaluaci&oacute;n ambiental, principalmente en los de
evaluaci&oacute;n ambiental estrat&eacute;gica, es esencialmente aprovechar las percepciones e
informaciones que los ciudadanos tienen sobre su entorno. A pesar de estar
establecido en los procedimientos de EAE, existen evidencias de que la participaci&oacute;n
ciudadana contin&uacute;a siendo escasa y poco efectiva. &iquest;C&oacute;mo conseguir una participaci&oacute;n
ciudadana eficiente? &iquest;C&oacute;mo valorarla?
En este contexto, se justifica el inter&eacute;s de hacer una gu&iacute;a de apoyo que contemple los
pasos a seguir para la integraci&oacute;n de la participaci&oacute;n ciudadana en los procesos de
EAE y de qu&eacute; forma puede ser evaluada.
La gu&iacute;a se ha concebido como un instrumento de apoyo para la implementaci&oacute;n de la
participaci&oacute;n ciudadana en los procesos de evaluaci&oacute;n ambiental estrat&eacute;gica. En este
trabajo se hace una reflexi&oacute;n sobre las buenas pr&aacute;cticas de participaci&oacute;n ciudadana en
la evaluaci&oacute;n ambiental en pol&iacute;ticas p&uacute;blicas. Se identifican y recomiendan una serie
de herramientas y mecanismos, conforme ciertos est&aacute;ndares o procesos claves, que
permitan a los agentes administrativos llevar a cabo la planificaci&oacute;n y realizar
programas de participaci&oacute;n ciudadana en la evaluaci&oacute;n ambiental estrat&eacute;gica.
Igualmente, se proponen orientaciones que puedan ser aplicadas a la hora de evaluar
la participaci&oacute;n ciudadana.
El trabajo ha sido estructurado en ocho partes:
Una introducci&oacute;n donde se presenta este trabajo y se justifica la pertinencia del
tema tratado.
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Un segundo apartado donde se presentan los objetivos generales y
espec&iacute;ficos.
La metodolog&iacute;a empleada.
Una cuarta parte donde se caracteriza la Evaluaci&oacute;n Ambiental Estrat&eacute;gica de
forma sucinta, en t&eacute;rminos de su evoluci&oacute;n hist&oacute;rica, conceptualizaci&oacute;n,
objetivos, principios generales y sus procedimientos.
La parte quinta revisa y describe sumariamente los aspectos claves de la
participaci&oacute;n ciudadana, como el enfoque te&oacute;rico y su conceptualizaci&oacute;n,
importancia, limitaciones, requisitos y niveles. Adem&aacute;s, en este punto se
describe c&oacute;mo la participaci&oacute;n ciudadana es comprendida en el seno de los
procesos de EAE, destacando sus objetivos, su justificaci&oacute;n, sus limitaciones; y
se destacan algunos instrumentos legales vigentes.
En la sexta parte se describen las orientaciones para la pr&aacute;ctica de la
participaci&oacute;n ciudadana en los procesos de EAE, donde se identifican y
recomiendan herramientas y mecanismos para la elaboraci&oacute;n de un plan de
participaci&oacute;n. Igualmente en este punto se describen las t&eacute;cnicas de evaluaci&oacute;n
de la participaci&oacute;n ciudadana.
En la s&eacute;ptima parte, a modo de conclusi&oacute;n, se hace una reflexi&oacute;n sobre la
participaci&oacute;n ciudadana en la EAE.
Por &uacute;ltimo, se incluye la bibliograf&iacute;a utilizada para la realizaci&oacute;n de este trabajo.
2
OBJETIVOS DEL ESTUDIO
El presente trabajo de fin de m&aacute;ster titulado Gu&iacute;a de Participaci&oacute;n Ciudadana en la
Evaluaci&oacute;n Ambiental Estrat&eacute;gica, tiene como objetivo general proponer orientaciones
pr&aacute;cticas para desarrollar el proceso de participaci&oacute;n ciudadana en la Evaluaci&oacute;n
Ambiental Estrat&eacute;gica y recomendar formas de evaluar esas participaciones. El
abordaje metodol&oacute;gico adoptado en este trabajo, de forma general, entiende la
participaci&oacute;n ciudadana como la acci&oacute;n que permite al p&uacute;blico influir en la elaboraci&oacute;n
de los planes y programas con implicaciones ambientales.
Los nuevos desaf&iacute;os inherentes a la sociedad hacen que se considere la participaci&oacute;n
ciudadana un elemento indispensable para los agentes de la administraci&oacute;n p&uacute;blica y
un elemento clave para la gobernanza. Adem&aacute;s, se la puede considerar un
mecanismo para construir el empoderamiento social.
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De este modo, los objetivos espec&iacute;ficos de este trabajo son los siguientes:
Aclarar ciertos conceptos en relaci&oacute;n a la participaci&oacute;n.
Establecer un conjunto de herramientas destinadas a promover y fomentar la
participaci&oacute;n ciudadana en las pol&iacute;ticas, planes y programas sometidos a EAE.
Proponer estrategias para planificar el proceso de participaci&oacute;n ciudadana.
Formular propuestas y estrategias de evaluaci&oacute;n de las participaciones.
3
METODOLOG&Iacute;A
En cualquier trabajo de investigaci&oacute;n es importante emplear un procedimiento
estructurado que lo gu&iacute;e, a fin de alcanzar los objetivos preconizados. Por lo tanto, los
m&eacute;todos y t&eacute;cnicas que se van a emplear deben adecuarse a la naturaleza del
fen&oacute;meno que se va a estudiar.
El presente trabajo se basa principalmente en una metodolog&iacute;a cualitativa, trat&aacute;ndose
esencialmente de un an&aacute;lisis bibliogr&aacute;fico y documental. En un primer momento se
recogi&oacute; informaci&oacute;n y se analizaron documentos relevantes para la comprensi&oacute;n
te&oacute;rica del tema. El objetivo fue dise&ntilde;ar el marco conceptual y te&oacute;rico de las palabras
claves; evaluaci&oacute;n ambiental estrat&eacute;gica y participaci&oacute;n ciudadana.
Fern&aacute;ndez Prados (2009) plantea que el fen&oacute;meno de la participaci&oacute;n ciudadana a
veces puede tornarse dif&iacute;cil de delimitar, de expresar, de analizar y de dimensionar.
Puede entenderse como participaci&oacute;n social, acci&oacute;n colectiva, acci&oacute;n directa,
activismo, estrategia de influenciar, protestas, etc., generando campos sem&aacute;nticos
confusos y m&aacute;s o menos amplios. En este contexto, para este trabajo el objeto de
estudio limita la participaci&oacute;n ciudadana a aquellas acciones que puedan influenciar y
que se desarrollan en el seno de los procedimientos administrativos de tem&aacute;tica
ambiental.
Un vez definidos y contextualizados los conceptos, a la vez que delimitado el tema de
estudio, en un segundo momento, se recogieron informaciones en la bibliograf&iacute;a
espec&iacute;fica o en documentos escritos sobre las herramientas, los procedimientos y las
mejores formas o experiencias de participaci&oacute;n ciudadana en los procesos de
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evaluaci&oacute;n ambiental. El esquema incluido a continuaci&oacute;n trata de mostrar de forma
breve la metodolog&iacute;a utilizada (Fig. 1).
Fig. 1 - Esquema metodol&oacute;gico adoptado.
Este esquema metodol&oacute;gico ser&iacute;a mejorable, m&aacute;s all&aacute; del &aacute;mbito acad&eacute;mico y de
disponibilidad temporal en que se presenta, procediendo a ensayarlo en algunos casos
reales y obteniendo la correspondiente retroalimentaci&oacute;n que mejore la propuesta.
En lo referente a la delimitaci&oacute;n espacial, en esta investigaci&oacute;n no se ha realizado la
propuesta para ning&uacute;n pa&iacute;s concreto, tratando as&iacute; de salvar las limitaciones que
pudiesen derivarse de referirlo exclusivamente a Espa&ntilde;a o a Cabo Verde (de donde es
la autora). Se ha tratado, pues, de desarrollar una propuesta general, utilizable en
cualquier pa&iacute;s, que regule la participaci&oacute;n p&uacute;blica en procesos de evaluaci&oacute;n
ambiental estrat&eacute;gica.
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4.1
MARCO CONCEPTUAL DE LA EVALUACI&Oacute;N AMBIENTAL ESTRAT&Eacute;GICA
La Evaluaci&oacute;n Ambiental Estrat&eacute;gica (EAE)
La Evaluaci&oacute;n Ambiental Estrat&eacute;gica (EAE en lo sucesivo) no es un concepto nuevo,
pero sin embargo su aplicaci&oacute;n eficiente es muy reciente. Es similar a la Evaluaci&oacute;n de
Impacto Ambiental, pero aplicado a las pol&iacute;ticas gubernamentales, planes y programas
con repercusi&oacute;n en el medio ambiente. Por tanto, se trata de un instrumento que
integra cuestiones ambientales en las pol&iacute;ticas con el fin de garantizar los retos del
desarrollo sostenible, teniendo en cuenta las dimensiones ambiental, social y
econ&oacute;mica.
Cada vez m&aacute;s, la EAE destaca como una importante herramienta de planeamiento, y
tal y como afirman los expertos y como se puede encontrar en la literatura sobre el
tema, esa importancia es debida, esencialmente, a tres factores b&aacute;sicos:
las limitaciones de la Evaluaci&oacute;n de Impacto Ambiental (EIA en lo sucesivo),
los impactos socio-ambientales negativos de algunas pol&iacute;ticas, planes y
programas (PPP en lo sucesivo)
y la promoci&oacute;n de la sostenibilidad en el proceso de desarrollo de los pa&iacute;ses y/o
regiones.
La existencia de limitaciones de la EIA es una de las razones que impulsa la EAE. Se
puede creer que la EIA, por s&iacute; sola, no es un mecanismo de gesti&oacute;n ambiental
suficiente, ya que presenta dificultades a la hora de analizar de forma eficiente los
impactos acumulativos e indirectos derivados de los proyectos. Las alternativas que
presenta son limitadas y no aborda el car&aacute;cter din&aacute;mico de las interacciones entre
medio ambiente y desarrollo (Clark, 1997).
Por su parte, O&ntilde;ate et al. (2002) han definido cinco limitaciones de la EIA referentes a
los impactos estrat&eacute;gicos y c&oacute;mo la evaluaci&oacute;n estrat&eacute;gica puede superarlos.
Secuencialmente: la EIA est&aacute; limitada por la insuficiente consideraci&oacute;n de los impactos
indirectos y acumulativos; la interacci&oacute;n entre impactos; la inadecuada delimitaci&oacute;n del
&aacute;mbito espacial y los plazos temporales; la limitada consideraci&oacute;n de alternativas por
la falta de consideraci&oacute;n de los impactos globales; y la no integraci&oacute;n ambiental con
otros instrumentos.
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En resumen, esos autores resaltan el enfoque reactivo de la EIA, y demuestran que
los impactos indirectos, colaterales, acumulativos y sin&eacute;rgicos no se tienen en cuenta,
as&iacute; como otros que no est&eacute;n encuadrados dentro del l&iacute;mite espacial y temporal del
proyecto. Igualmente, consideran que dicha evaluaci&oacute;n no es complementaria ni tiene
sinergia con otros instrumentos de gesti&oacute;n ambiental.
Por otra parte, la introducci&oacute;n del instrumento de EAE en los procedimientos de
muchos pa&iacute;ses, como los europeos, fue implementado en los a&ntilde;os setenta, ochenta.
En la dicha evaluaci&oacute;n se apreciaba la dificultad en muchos casos de paralizar la
realizaci&oacute;n de un proyecto ambientalmente negativo cuya realizaci&oacute;n derivaba de un
plan o programa previamente aprobado, el cual no hab&iacute;a sido sometido a ning&uacute;n tipo
de evaluaci&oacute;n ambiental.
En relaci&oacute;n a las PPP, muchos expertos admiten que &eacute;stas son incompletas y
consecuentemente d&eacute;biles, tanto las de usos del territorio como las sectoriales, ya que
no tienen en cuenta las limitaciones ambientales (Clark, 1997). La adopci&oacute;n de
algunas pol&iacute;ticas p&uacute;blicas puede causar efectos colaterales con impactos socioambientales negativos, muchas veces debido a la falta de planeamiento. Existen
diversos ejemplos de PPP que han causado impactos socio-ambientales adversos y
uno de los casos m&aacute;s estudiados es el de la deforestaci&oacute;n del Amazonas relacionada
con pol&iacute;ticas agr&iacute;colas subsidiadas del gobierno brasile&ntilde;o (Mahar, 1989 apud Er&iacute;as y
&Aacute;lvarez-Campana, 2007). Por eso, se recomienda tener en cuenta la interacci&oacute;n de las
PPP con el medio ambiente y pensar en el planeamiento como una secuencia de toma
de decisiones, desde las cuestiones m&aacute;s estrat&eacute;gicas hasta la concepci&oacute;n de
proyectos, es decir, adoptar un proceso de evaluaci&oacute;n ambiental que permite analizar
y definir alternativas adecuadas en el momento de la elaboraci&oacute;n de las PPP.
La otra raz&oacute;n que demuestra la importancia de la EAE es su capacidad de promover la
sostenibilidad en el proceso de desarrollo. Seg&uacute;n Partid&agrave;rio (2007) el proceso de la
EAE suscita y facilita la compresi&oacute;n de los retos de la sostenibilidad porque incorpora
una perspectiva integrada en los momentos iniciales de formulaci&oacute;n de pol&iacute;ticas y
planeamiento. Adem&aacute;s, condiciona la discusi&oacute;n de estrategias de acciones y sirve de
apoyo y acompa&ntilde;amiento en las decisiones de desarrollo. Partiendo de la idea de
Partid&agrave;rio, se entiende que como consecuencia de la EAE, en las PPP deber&aacute;n estar
incorporadas cuestiones socio-ambientales. Y si para alcanzar el desarrollo sostenible
es necesaria la integraci&oacute;n de las dimensiones ambientales, sociales y econ&oacute;micas en
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el proceso de decisiones, entonces, la EAE tiene un rol importante en ese proceso de
desarrollo sostenible.
Esa es una de las principales razones utilizadas por la cual muchos organismos
internacionales, por ejemplo el Banco Mundial o el Programa de Naciones Unidas para
el Medio Ambiente, comprenden la aplicaci&oacute;n de la EAE como una forma de alcanzar y
poner en pr&aacute;ctica los retos de la sostenibilidad.
La EAE tambi&eacute;n presenta algunas limitaciones, tanto t&eacute;cnicas como de procedimiento.
En t&eacute;rminos t&eacute;cnicos las limitaciones se refieren a la cantidad de informaci&oacute;n en los
diferentes contextos, lo que torna compleja la recogida y el an&aacute;lisis de los datos
(Th&eacute;rivel y Partid&agrave;rio, 1996). En este sentido la EAE requiere una gran disponibilidad
de datos, un equipo multidisciplinar tanto para la recogida y para an&aacute;lisis de los datos,
y recursos financieros.
La EAE es un proceso de limitada experiencia pr&aacute;ctica, de modo que sus posibles
dificultades no deben ser analizadas con el mismo detalle que las que puede presentar
el proceso de EIA, pues que en esta &uacute;ltima, los an&aacute;lisis se basan en diversos estudios
y en evaluaciones hechas en diferentes contextos y pa&iacute;ses y por un tiempo mayor. En
1996 Th&eacute;rivel y Partid&agrave;rio ya expresaban esta idea, pasado estos quince a&ntilde;os la
experiencia es mayor pero no suficiente.
La previsi&oacute;n de los efectos en el ambiente tambi&eacute;n constituye otro problema para la
EAE, pues est&aacute; sometida a riesgos e incertidumbres, que envuelve cualquier actividad,
especialmente sobre aspectos ambientales. &Eacute;ste es un problema creciente debido a la
complejidad y nivel de abstracci&oacute;n de las PPP, de la limitaci&oacute;n temporal, de la propia
incertidumbre de c&oacute;mo se van a desarrollar las actividades, de la identificaci&oacute;n y
evaluaci&oacute;n de los impactos y por la limitada experiencia.
Adem&aacute;s, las consecuencias derivadas del desarrollo de dichas actividades pueden ser
significativas e irreversibles a nivel de las PPP. Por lo tanto, se debe profundizar en el
an&aacute;lisis o completar nuevos estudios en un plazo de tiempo asumible con el fin de
reducir al m&aacute;ximo los niveles aceptables de incertidumbre. Para que la EAE sea un
proceso fiable, es necesaria la adaptaci&oacute;n de una metodolog&iacute;a sistem&aacute;tica, permitir la
participaci&oacute;n p&uacute;blica en el proceso y garantizar la calidad, independencia y
funcionamiento del equipo de trabajo (G&oacute;mez, 2007).
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4.2
Antecedentes
Hoy en d&iacute;a, la EAE se identifica como uno de los m&aacute;s completos instrumentos de
apoyo en la toma de decisiones sobre acciones con incidencia ambiental y uno de los
que integran el concepto de sostenibilidad. Esa afirmaci&oacute;n se justifica con su propia
evoluci&oacute;n a lo largo del tiempo. La concienciaci&oacute;n de los efectos acumulativos de la
contaminaci&oacute;n a largo plazo, sus consecuencias devastadoras sobre el medio
ambiente, y el reconocimiento que los recursos son limitados, hacen que se reflexione
sobre el equilibrio del sistema, impulsando la integraci&oacute;n de cuestiones ambientales en
la esfera pol&iacute;tica e institucional. As&iacute;, las bases del surgimiento de la EAE se
fundamentan en los principios de prevenci&oacute;n, como una de las medidas de control
ambiental reglamentadas.
Cronol&oacute;gicamente,
la
EAE
fue
formalmente
desarrollada
en
US
National
Environmental Policy Act de 1969 (NEPA), ley de pol&iacute;tica ambiental que demandaba
una evaluaci&oacute;n ambiental de las principales acciones gubernamentales o de
actividades que pudiesen afectar significativamente a la calidad ambiental. En la
pr&aacute;ctica, la NEPA fue aprobada en 1970 donde se establecieron los procedimientos
comunes de evaluaci&oacute;n ambiental a todos los niveles, desde lo m&aacute;s estrat&eacute;gico hasta
a la evaluaci&oacute;n de los proyectos individuales de desarrollo. No obstante, aunque se
aplicaba mayoritariamente en los proyectos individuales, en los Estados Unidos de
Am&eacute;rica (EUA) se incluy&oacute; en las PPP y a finales de los a&ntilde;os 70 se efectuaron EAE de
proyectos como el Fuel Use Act, de 1978, y en el control de maleza en parques
nacionales correspondientes a programas de la administraci&oacute;n (Clark, 1997).
A partir del ejemplo de EUA, la necesidad de un instrumento de evaluaci&oacute;n ambiental
de las PPP empez&oacute; a ser discutida y diversos pa&iacute;ses elaboraran e implementaron
normativas de protecci&oacute;n ambiental, no solo extensivas a sus territorios sino tambi&eacute;n
en las &aacute;reas fronterizas, en este &uacute;ltimo caso, buscando formas de cooperar.
A nivel de Europa, inicialmente se intent&oacute; la elaboraci&oacute;n de una directiva que abarcara
la protecci&oacute;n ambiental a todos los niveles y de actuaci&oacute;n comunitaria. Sin embargo,
en la Uni&oacute;n Europea (UE), despu&eacute;s de un largo periodo de discusi&oacute;n de documentos,
se regula a partir del a&ntilde;o 1985 exclusivamente la evaluaci&oacute;n de proyectos, mediante la
Directiva 85/33/EEC del Consejo Europeo. Inicialmente las discusiones se hab&iacute;an
concentrado en la manera de integrar el proceso de evaluaci&oacute;n ambiental en todos los
niveles de toma de decisiones, pero algunos estados miembros acordaron limitarlo
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solamente a proyectos individuales, pero con la posibilidad de su extensi&oacute;n posterior
(Clark, 1997). Aunque todos coincid&iacute;an en la necesidad de un instrumento de
evaluaci&oacute;n estrat&eacute;gica, la directiva demandaba a los pa&iacute;ses miembros que adoptasen
un proceso de evaluaci&oacute;n ambiental para las PPP, pero &uacute;nicamente la evaluaci&oacute;n de
los proyectos individuales fue considerada.
No obstante, los resultados positivos de la aplicaci&oacute;n de la EIA en los proyectos, tanto
en la UE como en otros pa&iacute;ses, parec&iacute;an insuficientes cuando se trataba de aplicarla a
procesos de decisi&oacute;n estrat&eacute;gicos. Sus limitaciones se concentraban principalmente
en tres factores (Partidario, 2012):
primero en el tiempo de decisi&oacute;n, pues hay un incremento en las decisiones a
considerar,
segundo en la naturaleza de las decisiones, que son vagas (tienen un car&aacute;cter
m&aacute;s general),
y tercero el nivel de informaci&oacute;n, hay ciertos niveles de incertidumbre asociados
a las PPP.
En 1987 en el informe de Brundtland se introduc&iacute;a el concepto de desarrollo sostenible
en la agenda pol&iacute;tica internacional, donde se consagra que el ambiente y el desarrollo
econ&oacute;mico no pueden disociarse. M&aacute;s tarde, en 1992 el Plan de Acci&oacute;n de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (UNCED) conocida como la Agenda 21,
emanada de la Conferencia do R&iacute;o, asume la necesidad de integraci&oacute;n de las
cuestiones ambientales en las decisiones pol&iacute;ticas, germinando instrumentos de
planeamiento y de evaluaci&oacute;n de una forma integrada (O&ntilde;ate et al., 2002).
La necesidad de adecuar la EIA al nivel de las PPP hace que aparezcan una serie
investigaciones, m&eacute;todos, t&eacute;cnicas y dise&ntilde;os sobre evaluaci&oacute;n estrat&eacute;gica, que ha
desarrollado la EAE, y las cuales aparecen por primera vez en un informe de la
Comisi&oacute;n Europea en 1989. A partir de esa fecha la EAE se consolida como un
proceso desvinculado de EIA de proyectos.
Ya en 1991 la convenci&oacute;n da la United Nations Economic Commission for Europe
(UNECE) en la Convenci&oacute;n Espoo relativa a la EIA en los contextos transfronterizos,
reconoci&oacute; los riesgos socioambientales de determinadas PPP y m&aacute;s de cuarenta
pa&iacute;ses se comprometieron a aplicar los principios de la evaluaci&oacute;n ambiental en PPP.
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La Comisi&oacute;n Europea en 1997 propuso una directiva para la introducci&oacute;n de la
evaluaci&oacute;n ambiental obligatoria en determinados planes y programas. Esa propuesta
determin&oacute; la aprobaci&oacute;n de la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluaci&oacute;n de los efectos de
determinados planes y programas en el medio ambiente. Sin embargo, esa directiva
exclu&iacute;a las pol&iacute;ticas, que seg&uacute;n la opini&oacute;n de muchos expertos, dicha exclusi&oacute;n pod&iacute;a
suponer un problema. Seg&uacute;n Er&iacute;as y &Aacute;lvarez-Campana (2007), la Comisi&oacute;n Europea
considera que cualquier an&aacute;lisis que supere el nivel de proyecto, tiene car&aacute;cter
estrat&eacute;gico y que la EAE se refiere a todos los niveles de decisi&oacute;n p&uacute;blica.
Aunque la Directiva 2001/42/CE hace referencia simplemente a la evaluaci&oacute;n
ambiental de planes y programas, la responsabilidad de desarrollar mecanismos m&aacute;s
detallados es de los propios estados miembros. Hasta el a&ntilde;o 2004 solamente nueve
de los estados miembros hab&iacute;an transpuesto la directiva en sus legislaciones internas.
Actualmente los veintisiete estados miembros tienen establecidos los procedimientos
internos de EAE.
Por otra parte, en 2003 fue adoptado en Kiev el Protocolo sobre Evaluaci&oacute;n
Estrat&eacute;gica del Medio Ambiente de la Convenci&oacute;n sobre la EIA en un Contexto
Transfronterizo, complementario al Convenio de Espoo de 1991 sobre la evaluaci&oacute;n
del impacto ambiental en un contexto transfronterizo. El protocolo de Kiev exige a las
partes firmantes considerar en la evaluaci&oacute;n de los planes y programas a los impactos
ambientales, incluido sobre la salud. Adem&aacute;s, el protocolo da mayor relevancia a la
forma de informaci&oacute;n y a la participaci&oacute;n p&uacute;blica y a tenerlas en cuenta tan pronto
como sea posible (Er&iacute;as y &Aacute;lvarez-Campana, 2007).
Fuera de la Uni&oacute;n Europea, la realizaci&oacute;n de la EAE ha sido difundida por casi todos
los pa&iacute;ses. En 1990 el Gobierno de Canad&aacute; promovi&oacute; la integraci&oacute;n de las cuestiones
ambientales en las estrategias de toma de decisiones que sugiere la realizaci&oacute;n de
EAE para PPP. Adem&aacute;s estableci&oacute; criterios que apoyan a las instituciones y a los
t&eacute;cnicos a determinar cu&aacute;ndo y c&oacute;mo hacer la evaluaci&oacute;n. En Nueva Zelanda la
aplicaci&oacute;n de la EAE est&aacute; regulada por la ley de manejo de recursos de 1991, la cual
formula una estrategia nacional para el desarrollo sostenible, pues la ley requiere que
las autoridades locales efect&uacute;en EIA de planes referentes al manejo de recursos
(Clark, 1997).
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En ciertos pa&iacute;ses en desarrollo tambi&eacute;n est&aacute;n avanzando en materia de EAE: por
ejemplo en Sud&aacute;frica, algunos planes sectoriales identifican la EAE como un enfoque
para la gesti&oacute;n ambiental integrada; en la Rep&uacute;blica Dominicana la legislaci&oacute;n ya
integra la EAE; y en otros pa&iacute;ses la legislaci&oacute;n existente referente a la EIA requiere un
tipo de enfoque que integre la EAE en planes y programas, por ejemplo en China se
aplica en los planes, en Belize se aplica en los programas y en Etiopia se aplica tanto
en los planes como en los programas. Adem&aacute;s, conviene se&ntilde;alar que la EAE es
promovida como una forma de alcanzar los objetivos del Convenio sobre la Diversidad
Biol&oacute;gica (OECD, 2006).
Por su vez, los instituciones financieras de cooperaci&oacute;n al Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM), se tiene apoyado fuertemente la
implementaci&oacute;n de la EAE en los pa&iacute;ses donde estos se tiene proyectos
implementados, y adem&aacute;s incentiven otros pa&iacute;ses a su aplicaci&oacute;n. Adem&aacute;s estas
instituciones han desarrollado gu&iacute;as de apoyo, paquetes metodol&oacute;gicos y criterios de
desempe&ntilde;o, entre otros insumos, a fin de sensibilizar y motiva la pr&aacute;ctica de EAE.
En la actualidad, se piensa que la EAE est&aacute; en un ritmo creciente de consolidaci&oacute;n,
como resultado del desarrollo de leyes y pol&iacute;ticas internacionales. Por lo dem&aacute;s,
recientemente muchos representantes de los pa&iacute;ses donantes de fondos para los
proyectos de cooperaci&oacute;n internacional, reunidos en el Comit&eacute; de Ayuda al Desarrollo
(Development Assistance Committee – DAC) de la Organizaci&oacute;n para la Cooperaci&oacute;n
y el Desarrollo Econ&oacute;mico (Organisation for Economic Co-Operation and Development
– OECD) promueven la EAE como un complemento de la evaluaci&oacute;n de impacto
ambiental de los proyectos que ellos financian (OECD, 2006). Esta actuaci&oacute;n es
adoptada conjuntamente por algunas agencias multilaterales de fondos de desarrollo,
integrando formas de evaluaci&oacute;n sectoriales y regionales que abordan el concepto de
EAE.
As&iacute;, la evoluci&oacute;n de la EAE puede ser sintetizada en los siguientes hitos principales
(tabla 1).
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Tabla 1 – Evoluci&oacute;n hist&oacute;rica de la EAE.
National Environmental Policy Act (NEPA) aprobaci&oacute;n por el
congreso norteamericano, el cual requiere que todos los
departamentos y agencias federales tengan en cuenta los efectos
ambientales de los grandes proyectos.
1972
Conferencia de Estocolmo sobre el medio ambiente
1978
Reglamentos de la NEPA, que especifican las acciones y requisitos
para la evaluaci&oacute;n de programas.
1985
Directiva europea de Evaluaci&oacute;n Impacto Ambiental
1987
Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Introducci&oacute;n del concepto de desarrollo sostenible en la agenda
pol&iacute;tica.
1989
El Banco Mundial adopta una directiva interna sobre EIA que permite
evaluaciones sectoriales y regionales.
1991
El Convenio de la UNECE sobre la EIA en un contexto
transfronterizo promoviendo la evaluaci&oacute;n de PPP.
1991
La OECD adopta los principios espec&iacute;ficos para el an&aacute;lisis y
monitorizaci&oacute;n de los impactos ambientales en programas de
asistencia.
1992
El Plan de Acci&oacute;n de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Sostenible UNECE -Agenda 21, defiende la integraci&oacute;n de las
cuestiones ambientales en los procesos de decisiones a todos los
niveles.
1995
La United Nations Development Programme UNDP introduce la
“revisi&oacute;n” ambiental como una herramienta de planeamiento.
1997
El Consejo de la Uni&oacute;n Europea propone una directiva para la
introducci&oacute;n de la evaluaci&oacute;n ambiental obligatoria en determinados
planes y programas.
1998
Convenio de Aarhus de la UNECE, que estipula la participaci&oacute;n
p&uacute;blica y acceso a la informaci&oacute;n en la toma de decisiones.
2001
El Consejo de la Uni&oacute;n Europea aprueba la Directiva 2001/42/CE
referente a la evaluaci&oacute;n de ciertos planes y programas sobre medio
ambiente.
2003
Protocolo sobre Evaluaci&oacute;n Estrat&eacute;gica del medio ambiente en Kiev
en el que las partes se comprometen a desarrollar la EAE en las
PPP.
2012
Rio +20 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo
Sostenible, cuyo el objetivo central fue de revisar y actualizar la
implementaci&oacute;n del concepto de desarrollo sostenible
Periodo de expansi&oacute;n
1969
FASE
CONSOLI
DACI&Oacute;N
Periodo de formalizaci&oacute;n
EVENTO
Periodo de formaci&oacute;n
FECHA
Fuente:); adaptado de Sadler (2001) apud Partid&agrave;rio (2007) y Partid&agrave;rio (2012).
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4.3
Conceptualizaci&oacute;n de la EAE
En la literatura de referencia de la EAE, hay una serie de definiciones que son
b&aacute;sicamente similares, raz&oacute;n por la cual se seleccionaron y analizaron las m&aacute;s
significativas. La revisi&oacute;n bibliogr&aacute;fica muestra que la mayor&iacute;a de los expertos usa
alguna de las cuatro definiciones ampliamente aceptadas, que realzan la esencia y el
rol de la EAE.
Una de las definiciones m&aacute;s citadas es la de Th&eacute;rivel et al. (1992) apud Clark, 1997
p&aacute;g.4., que define EAE como el “proceso formalizado, sistem&aacute;tico y global para
evaluar los impactos ambientales de una pol&iacute;tica, plan o programa, as&iacute; como sus
alternativas, incluida la preparaci&oacute;n de un informe escrito sobre los resultados de esa
evaluaci&oacute;n y el uso de los mismos para la adopci&oacute;n de decisiones p&uacute;blicas respecto
de las cuales se debe rendir cuenta”. Esa definici&oacute;n se centra en la evaluaci&oacute;n de los
efectos ambientales de las PPP, en producir un informe y en integrar los efectos en la
toma de decisiones.
Otra definici&oacute;n muy citada es la de Sadler y Verheem (1996) apud G&oacute;mez, 2007, p&aacute;g.
32., que consideran la EAE como un “proceso sistem&aacute;tico de evaluaci&oacute;n de las
consecuencias sobre el medio ambiente de las actividades de una pol&iacute;tica, plan o
programa propuesto cuyo objeto es conseguir que &eacute;stas queden plenamente
incorporadas y sean tenidas debidamente en cuenta en la fase m&aacute;s temprana del
proceso de decisiones en las mismas condiciones que las consideraciones de &iacute;ndole
econ&oacute;mica y social”. Aqu&iacute;, en esa definici&oacute;n se realza la necesidad de considerar los
aspectos ambientales de las PPP desde el momento inicial en la toma de decisiones y
tambi&eacute;n la relaci&oacute;n de esas consecuencias con la dimensi&oacute;n social y econ&oacute;mica.
Posteriormente, Partid&agrave;rio (2007) p&aacute;g. 9, defini&oacute; la EAE como: “un instrumento de
evaluaci&oacute;n de impactos de naturaleza estrat&eacute;gico cuyo objetivo es facilitar la
integraci&oacute;n ambiental y la evaluaci&oacute;n de las oportunidades y riesgos de las acciones
estrat&eacute;gicas en un contexto de desarrollo sostenible. Las acciones estrat&eacute;gicas est&aacute;n
fuertemente asociadas a la formulaci&oacute;n de pol&iacute;ticas, y son desarrolladas en el contexto
de procesos de planeamiento y programaci&oacute;n”. Al igual que en las definiciones arriba
indicadas, &eacute;sta tambi&eacute;n se fundamenta en la integraci&oacute;n de los efectos ambientales,
sociales y econ&oacute;micos en los procesos de planeamiento, en la programaci&oacute;n, y
tambi&eacute;n se enfatiza que &eacute;stos se deben tener en cuenta en el momento de la
formulaci&oacute;n de las pol&iacute;ticas.
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Si bien la misma autora subraya la necesidad de llevar a cabo buenas pr&aacute;cticas de la
EAE, se deben adoptar los siguientes principios (Id. Ibid):
una naturaleza flexible y estrat&eacute;gica, pues se debe asegurar la capacidad de
ajustarse a cualquier decisi&oacute;n que se aplica,
responsabilidad, es decir, que sea un proceso conducido con objetividad,
profesionalidad y equilibrio,
participaci&oacute;n, involucraci&oacute;n del p&uacute;blico interesado o afectado, garantizando el
acceso a la informaci&oacute;n y contemplando sus preocupaciones en las tomas de
decisiones,
transparencia, de modo que todos puedan comprender c&oacute;mo y por qu&eacute; fueron
escogidas determinadas opciones de PPP.
Finalmente podr&iacute;amos referir el concepto de EAE propuesto por UNECE en el
protocolo de Kiev en el cual se entiende por evaluaci&oacute;n estrat&eacute;gica medioambiental:
“la evaluaci&oacute;n de los efectos probables sobre el medio ambiente, incluida la salud, que
comprenda la delimitaci&oacute;n del &aacute;mbito de un informe medioambiental y su elaboraci&oacute;n,
la puesta en marcha de un proceso de participaci&oacute;n y consulta del p&uacute;blico y la toma en
consideraci&oacute;n, en un plan o un programa, del informe medioambiental y de los
resultados de ese proceso”. Esa definici&oacute;n pr&aacute;cticamente describe los procedimientos
de evaluaci&oacute;n ambiental, sin embargo se reconoce un elemento nuevo “incluida la
salud” 1.
Tanto en la literatura cient&iacute;fica como en documentos pol&iacute;ticos e institucionales, se han
tenido siempre tentativas de ostentar una mejor definici&oacute;n de la EAE, pues &eacute;sta se
caracteriza como un instrumento muy din&aacute;mico. En ese sentido, han surgido dos
corrientes de pensamientos enfrentados que afectan a la propia naturaleza y alcance
de la EAE. Una escuela de pensamiento defiende que debe ofrecer un enfoque de
sostenibilidad, conjugando las dimensiones econ&oacute;micas, sociales y ambientales,
mientras que otra sostiene que debe concentrarse m&aacute;s en los aspectos ambientales.
1
UNECE – United Nations Economic Commission for Europe – Protocolo sobre Evaluaci&oacute;n
Estrat&eacute;gica del Medio Ambiente de la Convenci&oacute;n sobre la Evaluaci&oacute;n del Impacto Ambiental
en un Contexto Transfronterizo, hecho en Kiev (Ucrania) el 21 de mayo de 2003.
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Olivia Bina, en su tesis doctoral sobre esta materia, ha hecho contribuciones
significativas al concepto de EAE bas&aacute;ndose en tres tendencias que se incluyen a
continuaci&oacute;n (Bina, 2003 apud Vicente C., 2007):
Es necesario huir de la evaluaci&oacute;n tradicional restringida a las PPP, para
alcanzar una evaluaci&oacute;n m&aacute;s amplia, centrada en la dimensi&oacute;n pol&iacute;tica de los
procesos de planeamiento, con especial atenci&oacute;n a los de toma de decisiones,
Se ha de tener en cuenta el enfoque creciente en la promoci&oacute;n del desarrollo
sostenible,
Se ha de reducir el &eacute;nfasis que se hace en la predicci&oacute;n de impactos, de modo
que se integre la EAE en el proceso de formulaci&oacute;n de estrategias de
evaluaci&oacute;n.
Se observa sucintamente que el concepto de la EAE va cambiando a lo largo del
tiempo. Se han introducido terminolog&iacute;as nuevas a medida que se va divulgando y
aplicando. Como se puede percibir en las definiciones anteriormente citadas, se debe
entender la EAE como una evaluaci&oacute;n temprana, equivalente en cierta medida, con la
realizada por la EIA para los proyectos, aunque su esencia se centra en influir la
formulaci&oacute;n de las PPP a todos los niveles.
4.4
Los objetivos y principios generales de la EAE
Tanto la evoluci&oacute;n del proceso de EAE como su divulgaci&oacute;n se han producido de
forma r&aacute;pida en casi todo el mundo y su aplicaci&oacute;n ha sido muy diversa. Cada vez
m&aacute;s, hay introducci&oacute;n de nuevos factores, ampliando sus dimensiones y su campo de
acci&oacute;n.
Tal y como se establece en la literatura, la EAE tiene fundamentalmente dos objetivos
b&aacute;sicos; primero identificar de forma temprana las consecuencias de las PPP con el fin
de evitarlas y atenuar o reparar los impactos negativos, y segundo la formulaci&oacute;n de
alternativas, teniendo en cuenta los impactos econ&oacute;micos, sociales y ambientales,
contribuyendo as&iacute; al desarrollo sostenible.
Partidario (2007) considera la EAE un instrumento de evaluaci&oacute;n ambiental de
naturaleza estrat&eacute;gica, dise&ntilde;ado como una estructura flexible de elementos esenciales
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que act&uacute;a de forma estrat&eacute;gica con el rol facilitador en el proceso de decisiones.
Define cuatros objetivos b&aacute;sicos de la EAE:
Contribuir a un proceso de decisiones ambientales y sostenibles.
Mejorar la calidad de pol&iacute;ticas, planes y programas.
Fortalecer y facilitar la evaluaci&oacute;n ambiental de los impactos de los proyectos.
Promover nuevas formas de toma de decisiones.
As&iacute; se puede entender que el objetivo crucial es el de la integraci&oacute;n del factor
ambiental en el propio proceso de planificaci&oacute;n y la evaluaci&oacute;n de los riesgos
inherentes a cada PPP.
En lo referente a los principios de la EAE, G&oacute;mez (2007) plantea que son:
la cautela frente a los potenciales efectos ambientales de las actividades
estrat&eacute;gicas,
la integraci&oacute;n del medioambiente en las PPP y
la transparencia a trav&eacute;s de la informaci&oacute;n fidedigna del proceso de
planificaci&oacute;n y de la participaci&oacute;n p&uacute;blica en &eacute;l.
Seg&uacute;n este autor, esos principios hacen que la EAE sea un instrumento integrador del
concepto de sostenibilidad en todos los niveles de toma de decisiones estrat&eacute;gicas
sobre los modelos de desarrollo y en particular a los retos ambientales, sociales y
econ&oacute;micos. Por otro lado, reconoce la necesidad de incorporar otras cuestiones en el
procedimiento de EAE.
En este sentido, en la literatura existen otros principios que en el fondo no difieren de
los presentados por G&oacute;mez, pero los cuales est&aacute;n m&aacute;s ampliamente aceptados. Er&iacute;as
y &Aacute;lvarez-Campana (2007) detallaron algunos principios para la EAE (Id. Ibid, p&aacute;g.
316)2:
“Ajustarse al prop&oacute;sito y ser adecuado para aplicarse al nivel de pol&iacute;tica o al
nivel de planes y programas,
2
Aparecen subrayados los principios considerados de mayor relevancia.
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Tener integridad, lo que significa aplicarse de acuerdo con los objetivos y
previsiones establecidos para &eacute;l, y ser efectivo a la hora de alcanzar esos
objetivos,
Estar enfocado a aportar la informaci&oacute;n necesaria para las decisiones que
deben tomarse, y centrarse en los temas y significados,
Conducirse mediante los principios del desarrollo sostenible, teniendo en
cuenta consideraciones ambientales, sociales y econ&oacute;micas,
Ser un proceso de aprendizaje, comenzar haciendo EAE para obtener
experiencias,
Introducir nuevas perspectivas y creatividad,
Ser transparente y abierto,
Ser pr&aacute;ctico, f&aacute;cil de implementar, orientado a la resoluci&oacute;n de problemas y
eficiente,
Relacionarse con la EIA de proyectos, a trav&eacute;s de mecanismos graduales,
Estar integrado con el an&aacute;lisis paralelo de las dimensiones y temas econ&oacute;micos
y sociales as&iacute; como con otros instrumentos y procesos de planificaci&oacute;n y
evaluaci&oacute;n”.
4.5
Los procedimientos de la EAE
La aplicaci&oacute;n de la EAE en diferentes contextos, as&iacute; como su complejidad en el
proceso de toma de decisiones junto a los niveles de PPP, hace que sea dif&iacute;cil la
existencia de un procedimiento capaz de integrar todas las actividades y su
implementaci&oacute;n.
Entretanto
han
surgido
diversos
procedimientos t&eacute;cnicos
y
metodolog&iacute;as, todos ellos con la finalidad de mejorar la implementaci&oacute;n de la EAE,
existiendo varias semejanzas entre ellos.
Normalmente, en el procedimiento se establecen los documentos que es necesario
elaborar y sus contenidos, los organismos y agentes que deben intervenir y en qu&eacute;
momento, y fija los plazos para la realizaci&oacute;n de cada fase. Todos esos elementos
deben constituir parte de una metodolog&iacute;a, que en el caso de la EAE, asegura que los
efectos ambientales de las PPP sean considerados desde los inicios. Sin embargo,
Jililberto (2003) apud Er&iacute;as y &Aacute;lvarez-Campana (2007) afirma que “lo que se entiende
hoy como evaluaci&oacute;n ambiental estrat&eacute;gica a escala internacional es, m&aacute;s que una
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metodolog&iacute;a fundada en una definici&oacute;n estricta, una pr&aacute;ctica que gira alrededor de un
objetivo” (Id. Ibid, p&aacute;g. 322).
Aunque se adoptan principios coincidentes, de los diferentes enfoques metodol&oacute;gicos
aplicados al proceso de EAE, hay dos ampliamente reconocidos:
Evaluaci&oacute;n Ambiental con enfoque de EIA – un enfoque fuertemente
influenciado por la EIA de proyectos, donde el objetivo es verificar los efectos
ambientales causados por las soluciones dise&ntilde;adas en los planes y en las
alternativas, presentadas en la propuesta de medidas mitigadoras de los
impactos (Partidario, 2007). En este caso, el objeto de evaluaci&oacute;n es la
propuesta que surgi&oacute; en el proceso de decisiones. Diversas formas de este
modelo est&aacute;n siendo aplicadas en pa&iacute;ses como EUA, Reino Unido y en Pa&iacute;ses
Bajos (Th&eacute;rivel y Partid&agrave;rio, 1996). Sin embargo, este enfoque ha sido criticado
ya que tiene una capacidad muy limitada de influencia sobre las decisiones
estrat&eacute;gicas y de integrar las cuestiones ambientales en los procesos de
desarrollo.
Evaluaci&oacute;n Ambiental con enfoque Estrat&eacute;gico – sigue un modelo de base
estrat&eacute;gica cuyo objetivo es integrar cuestiones ambientales en el ciclo de
decisiones lo m&aacute;s temprano posible, permitiendo discutir y evaluar las opciones
estrat&eacute;gicas, con el fin de ayudar en la selecci&oacute;n de opciones o alternativas
que permitan alcanzar la sostenibilidad (Partidario, 2007). Este modelo es
ampliamente promovido en Nueva Zelanda, Canad&aacute; y por la Comisi&oacute;n
Europea.
En la pr&aacute;ctica, debido a la aplicaci&oacute;n limitada del proceso de EAE, no est&aacute; claro si
estos modelos pueden ser usados en diferentes contextos. Adem&aacute;s, la metodolog&iacute;a
ser&aacute; diferente de acuerdo con el objeto analizado, que puede ser una pol&iacute;tica, plan o
programa de dimensi&oacute;n nacional, sectorial, regional o local, y de los objetivos
preconizados.
Actualmente, en muchos pa&iacute;ses, los procedimientos para la implementaci&oacute;n del
proceso de la EAE son fijados por la normativa. Como por ejemplo en los pa&iacute;ses
miembros de la Uni&oacute;n Europea, que a partir de la Directiva 2011/92/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluaci&oacute;n de las
repercusiones de determinados proyectos p&uacute;blicos y privados sobre el medio
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ambiente, desarrollan sus propias normas de acuerdo con la realidad socio ambiental
de sus respectivos pa&iacute;ses.
A continuaci&oacute;n, se describir&aacute; un procedimiento para la EAE de forma general, que no
refleja ninguno de los modelos arriba referidos, ni ning&uacute;n marco legislativo en
particular, pero que seguramente podr&iacute;a aplicarse en cualquiera de ellos con
peque&ntilde;as adaptaciones.
Los pasos para seguir la EAE se deben apoyar en una metodolog&iacute;a que empiece con
un an&aacute;lisis previo del contexto a ser evaluado y seguidamente dar lugar al
procedimiento general (Jiliberto, 2003 apud Er&iacute;as y &Aacute;lvarez-Campana, 2007). En
general, en la tabla 2, se exponen los pasos recomendados a seguir3:
3
La descripci&oacute;n de los pasos que se recomiendan han sido adaptados a partir de los siguientes
autores: UNECE, 1992; Sadler, 1996; Clark, 1996; Jiliberto, R., 2003 apud Er&iacute;as y &Aacute;lvarezCampana, 2007; Th&eacute;rivel y Partid&agrave;rio, 1996; O&ntilde;ate et al., 2002. El procedimiento base deber&aacute;
adaptarse a las peculiaridades normativas de cada pa&iacute;s.
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Tabla 2 – Procedimiento base de la EAE.
PROCEDIMIENTO BASE DE LA EAE
1.
An&aacute;lisis preliminar (screening):
Identificaci&oacute;n de los objetivos de las PPP.
An&aacute;lisis de la procedencia de una EAE
Definici&oacute;n del marco institucional y social.
2.
Definici&oacute;n del &aacute;mbito de aplicaci&oacute;n de la EAE (scoping):
An&aacute;lisis previo de los valores ambientales afectados.
Identificaci&oacute;n y caracterizaci&oacute;n de las alternativas.
Informe del estado del medio ambiente.
3.
Conducci&oacute;n de la EAE:
Recopilaci&oacute;n de informaci&oacute;n sobre las PPP.
Georreferenciaci&oacute;n de las alternativas.
4.
Revisi&oacute;n externa.
5.
Participaci&oacute;n p&uacute;blica.
6.
Toma de decisiones:
Documentaci&oacute;n e informaci&oacute;n (informe).
An&aacute;lisis de las alternativas.
7.
An&aacute;lisis post-decisi&oacute;n (ex-post).
8.
Monitoreo
Seguimiento: identificaci&oacute;n de las medidas de seguimiento.
Fuente: Elaboraci&oacute;n propia.
La fase de an&aacute;lisis preliminar (screening) es una etapa importante pues es en la que
se identifican los objetivos de la PPP, se define el marco de referencia de todo el
proceso de EAE, se define de qu&eacute; forma ser&aacute; conducida la evaluaci&oacute;n y qu&eacute; actores
deben ser consultados, especialmente los locales. Se analiza si la PPP se someter&aacute; al
proceso de la EAE, lo cual var&iacute;a conforme la normativa de cada pa&iacute;s. En algunas se
han elaborado listas de los planes y programas que requieren este tipo de evaluaci&oacute;n
o en ocasiones la decisi&oacute;n se basa en la extensi&oacute;n o tipo de &aacute;reas afectadas. El marco
legal
e
institucional
debe
ser
identificado,
destacando
las
funciones
y
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responsabilidades, principalmente del sector responsable de la implementaci&oacute;n de la
PPP.
Seguidamente, en la fase de scoping se identifican b&aacute;sicamente los problemas que
deben ser abordados en la evaluaci&oacute;n y se proponen alternativas. As&iacute;, se recomienda
la identificaci&oacute;n de los posibles impactos positivos y negativos y la formulaci&oacute;n de
alternativas.
La tercera fase consiste propiamente en realizar la evaluaci&oacute;n. A partir de los datos
compilados en los pasos anteriores, se lleva a cabo el an&aacute;lisis ambiental inicial
incorporando la tendencia de los componentes ambientales en el espacio y en el
tiempo, destacando las a&eacute;reas sensibles. Se analizan las propuestas de alternativas y
las medidas propuestas despu&eacute;s de implementar la PPP, y se toma la decisi&oacute;n acerca
de la aceptabilidad de cada uno de los efectos y de su conjunto.
En la fase de revisi&oacute;n externa, se toma en consideraci&oacute;n la evaluaci&oacute;n hecha por las
autoridades gubernamentales competentes, expertos y grupos independientes, entre
otros, para darle credibilidad frente al p&uacute;blico, as&iacute; como para verificar si la evaluaci&oacute;n
tiene caracter&iacute;sticas t&eacute;cnicas aceptables.
La participaci&oacute;n p&uacute;blica debe ser una parte indispensable en el proceso de evaluaci&oacute;n
ambiental y se deben crear condiciones propicias para que se produzca. En ese
sentido, es importante identificar a los agentes potencialmente afectados, dise&ntilde;ar un
sistema de consulta con plazos razonables e incorporar sus percepciones tanto en los
efectos de la PPP como en las medidas y recomendaciones propuestas.
En el siguiente paso, una vez analizada toda la documentaci&oacute;n e informaci&oacute;n
producida, y teniendo en cuenta que dicho an&aacute;lisis debe ser detallado y exhaustivo, las
autoridades competentes deciden su aprobaci&oacute;n y aplicaci&oacute;n, bas&aacute;ndose en las
conclusiones y recomendaciones sobre las implicaciones sociales, econ&oacute;micas y
ambientales de las PPP.
Por &uacute;ltimo, tendr&aacute; lugar la etapa de an&aacute;lisis pos-decisi&oacute;n (ex-post), la cual es un
proceso de seguimiento y monitoreo cuya finalidad es la de identificar la naturaleza,
extensi&oacute;n y aceptaci&oacute;n de todos los impactos diagnosticados. Adem&aacute;s, permite que se
hagan actuaciones o introducir modificaciones que afecten a la localizaci&oacute;n, dimensi&oacute;n
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y prioridad de las acciones, la tecnolog&iacute;a utilizada, y tambi&eacute;n se pueden plantear
nuevas actuaciones.
Como anteriormente qued&oacute; se&ntilde;alado, los procedimientos metodol&oacute;gicos y el contenido
requerido para la realizaci&oacute;n del proceso de la EAE, depender&aacute;n en gran medida de
las condiciones sociales, econ&oacute;micas y pol&iacute;ticas de cada pa&iacute;s, y en menor medida, si
se trata de evaluar una pol&iacute;tica, un plan o un programa, de sus dimensiones, y de la
existencia o no de un marco normativo referente a la EAE.
Actualmente, t&eacute;cnicas y procedimientos metodol&oacute;gicos est&aacute;n siendo desarrollados a
partir de las pol&iacute;ticas de evaluaci&oacute;n ambiental, de planes de ejecuci&oacute;n y con la pr&aacute;ctica
de la EIA. T&eacute;cnicas tales como los Sistemas de Informaci&oacute;n Geogr&aacute;fica (SIG),
modelos computarizados para predecir los impactos del aire y el ruido del tr&aacute;fico, y en
general las tecnolog&iacute;as de visualizaci&oacute;n 2D y 3D m&aacute;s accesibles, se est&aacute;n
desarrollando muy r&aacute;pidamente, as&iacute; como los distintos enfoques de procedimiento de
la EAE (Th&eacute;rivel y Partid&agrave;rio, 1996).
5
LA
PARTICIPACI&Oacute;N
CIUDADANA
EN
LOS
PROCESOS
DE
EVALUACI&Oacute;N
AMBIENTAL
5.1
La participaci&oacute;n ciudadana: enfoque y concepto
El t&eacute;rmino participaci&oacute;n ha sido, a lo largo del tiempo, incorporado en diversos
fen&oacute;menos del contexto social y pol&iacute;tico, influenciando la manera de entenderlo. La
participaci&oacute;n es un elemento que atraviesa valores y derechos fundamentales de la
vida en sociedad, al encontrarse relacionada con otros aspectos como la democracia,
el ejercicio de la ciudadan&iacute;a, la consecuci&oacute;n de los derechos, el desarrollo social, la
calidad de los servicios p&uacute;blicos, la independencia, el poder de la colectividad, etc.
(Pastor, 2009). As&iacute;, hay que distinguir las diferentes formas de participaci&oacute;n y revisar
en qu&eacute; contexto se va a insertar, de forma a impulsar o limitar su alcance.
La participaci&oacute;n ciudadana es un tema objeto de atenci&oacute;n creciente tanto en el &aacute;mbito
pol&iacute;tico como en el acad&eacute;mico. Los expertos sobre esta materia atribuyen esa atenci&oacute;n
a la crisis de legitimidad de la democracia representativa, o a la maduraci&oacute;n de
algunos sistemas democr&aacute;ticos y tambi&eacute;n por el hecho de que cada vez m&aacute;s los
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ciudadanos requieren mayor y m&aacute;s amplia implicaci&oacute;n en los procesos sociales y
pol&iacute;ticos.
Existen referencias que indican que el fen&oacute;meno de la participaci&oacute;n ciudadana
siempre ha existido en la evoluci&oacute;n de los principales sistemas pol&iacute;ticos y el desarrollo
de las m&aacute;s importantes civilizaciones. A menudo, la denominaci&oacute;n y la transcendencia
eran diferentes a lo que se entiende hoy. Puede que se trate por lo tanto de un
proceso hist&oacute;rico y cultural.
Cronol&oacute;gicamente, el &eacute;nfasis de la participaci&oacute;n ciudadana aparece a finales de los
a&ntilde;os sesenta del pasado siglo como problema en los reg&iacute;menes capitalistas
desarrollados, asociado a la crisis de las democracias liberales. Adem&aacute;s, se
fundamenta en un primer momento en c&oacute;mo un mecanismo de colaboraci&oacute;n de las
entidades sociales puede interactuar con las administraciones para optimizar recursos
e informaci&oacute;n y posteriormente c&oacute;mo un instrumento puede lograr la implicaci&oacute;n de los
ciudadanos en la producci&oacute;n o en la gesti&oacute;n de determinados servicios, con el fin de
cubrir ciertos espacios de necesidades emergentes y de reducir costes (Espadas y
Alberich, 2010).
A partir de los pasados a&ntilde;os ochenta hubo gran difusi&oacute;n y recomendaci&oacute;n de implicar
a los ciudadanos en asuntos de gesti&oacute;n p&uacute;blica. Muchos organismos internacionales
adoptaron esa pr&aacute;ctica y hubo un aumento de la participaci&oacute;n ciudadana en los
servicios p&uacute;blicos para responder a algunos d&eacute;ficits participativos de los estados.
Desde entonces se caracteriz&oacute; como un requisito metodol&oacute;gico para el desarrollo de
algunos planes o programas. Por ejemplo en casi todos los eventos organizados por la
Organizaci&oacute;n de las Naciones Unidas (ONU) referentes al medio ambiente, las
recomendaciones a los l&iacute;deres de los pa&iacute;ses fueron: la adopci&oacute;n de una pol&iacute;tica
ambiental; la formulaci&oacute;n de mecanismos legales; y la inserci&oacute;n de los miembros de la
sociedad en la toma de decisiones en materia ambiental. Adem&aacute;s, varios pa&iacute;ses han
institucionalizado espacios de participaci&oacute;n ciudadana en las discusiones relativas a la
gesti&oacute;n de los bienes ambientales.
De esta manera, la incorporaci&oacute;n del ciudadano en los procesos de toma de decisi&oacute;n a
todos los niveles, pasa a ser percibido como un elemento prioritario de la democracia,
una vez que genera un conjunto de pr&aacute;cticas sociales capaces de influir en las
decisiones. Igualmente, el fortalecimiento de la sociedad a trav&eacute;s de formas
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organizativas y participativas permite que &eacute;sta sea entidad fiscalizadora e interventora
en los espacios de decisi&oacute;n (Gonz&aacute;lez, 1995).
Como ha sido se&ntilde;alado anteriormente, el t&eacute;rmino participaci&oacute;n es utilizado en
diferentes contextos. Cabe destacar su relaci&oacute;n con los siguientes: posiciones de
poder,
ideolog&iacute;as,
valores,
posiciones
sociales,
etc.
Esa
multiplicidad
de
interpretaciones atribuy&oacute; al t&eacute;rmino participaci&oacute;n un car&aacute;cter polis&eacute;mico.
La definici&oacute;n m&aacute;s cl&aacute;sica alude a la participaci&oacute;n como: “una forma de intervenci&oacute;n
social que permite a los individuos reconocerse como actores que en determinadas
situaciones tienen la oportunidad de identificarse a partir de intereses, expectativas y
demandas comunes y tener la capacidad de traducirse en formas de acci&oacute;n colectiva
con cierta autonom&iacute;a frente a otros actores sociales y pol&iacute;ticos” (Cunill, 1991 apud
Gonz&aacute;lez, 1995). Esa definici&oacute;n comprende a los individuos como parte de la
sociedad. Y como tal, cuando en situaciones determinadas perciben que sus intereses
pueden ser afectados, intervienen con el fin de influenciar y tomar partida en la toma
de decisiones. Adem&aacute;s, esa definici&oacute;n entiende que los individuos tienen capacidad de
intervenir a partir de diferentes formas de participaci&oacute;n.
De la experiencia internacional, recogida en casi toda la literatura encontrada sobre la
participaci&oacute;n p&uacute;blica, se distinguen cuatro tipos de participaci&oacute;n: social, comunitaria,
pol&iacute;tica y ciudadana. Sin embargo, se advierte que en muchos casos se torna dif&iacute;cil
deslindarlas. Esto es debido a la complejidad de las acciones, de determinadas
experiencias aut&oacute;nomas de la sociedad civil y de los movimientos sociales. Cada una
puede describirse como sigue4:
Participaci&oacute;n social es cualquier acto, fen&oacute;meno o proceso colectivo de
participaci&oacute;n de la sociedad. Actos referentes a la asistencia de eventos
culturales y deportivos, actividades p&uacute;blicas o en &oacute;rganos corporativos,
religiosos, etc.
Participaci&oacute;n comunitaria es el involucramiento de individuos en la acci&oacute;n
colectiva que tiene como fin el desarrollo de la comunidad mediante la atenci&oacute;n
de las necesidades de sus miembros y asegurar la reproducci&oacute;n social.
4
Gonz&aacute;lez, 1995; Blanco y Gom&atilde;, 2002; Alberich, 2004; Pastor, 2009; Espadas y Alberich,
2010.
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Participaci&oacute;n pol&iacute;tica es el involucramiento de los ciudadanos en las
organizaciones formales y en los mecanismos del sistema pol&iacute;tico. A trav&eacute;s de
las elecciones los ciudadanos eligen sus representantes a nivel de gobiernos,
de parlamentos, de ayuntamientos, etc.
Participaci&oacute;n ciudadana es la intervenci&oacute;n de los ciudadanos de manera directa
en acciones p&uacute;blicas, con una concepci&oacute;n amplia de lo pol&iacute;tico y una visi&oacute;n del
espacio p&uacute;blico como espacio de ciudadanos.
Lo que concierne a la participaci&oacute;n ciudadana tiene un car&aacute;cter m&aacute;s amplio y una
relaci&oacute;n de poder contradictorio. Seg&uacute;n Alberich (2004) existe un “poder” (Estado,
Gobierno, Administraci&oacute;n P&uacute;blica) y un “no poder” (ciudadanos) que requieren
participar, o sea tomar parte o ejercer de alguna forma ese poder y en definitiva tener
m&aacute;s poder mediante la informaci&oacute;n, el control, la cogesti&oacute;n, etc. Por otro lado, para
este autor, es “participar” cuando se toma parte en algo que tiene diferentes partes y
define participaci&oacute;n ciudadana como “el conjunto de actividades, procesos y t&eacute;cnicas
por los que la poblaci&oacute;n interviene en los asuntos p&uacute;blicos que le afectan”.
En el mismo sentido, Pastor (2009)
p&aacute;g. 42., tambi&eacute;n plantea que los individuos
desean tomar parte en el poder a trav&eacute;s de la gesti&oacute;n de los asuntos p&uacute;blicos de
car&aacute;cter social de la vida cotidiana. Define la participaci&oacute;n ciudadana como “cualquier
actividad dirigida a influir directa o indirectamente en las pol&iacute;ticas (…). La participaci&oacute;n
puede consistir en cualquier actividad (…). En unos casos influimos en quienes toman
las decisiones y en otros en qu&eacute; decisiones tienen que tomar (…). La participaci&oacute;n es
un instrumento para conseguir algo (…) tiene esta voluntad de influir en la realidad”.
Tanto Pastor como Alberich, centralizan el concepto de participaci&oacute;n ciudadana en las
acciones con las que los ciudadanos pueden influenciar en las decisiones p&uacute;blicas.
Los ciudadanos son partes del sistema social con capacidades y mecanismos capaces
de modificar o influenciar situaciones y/o toma de decisiones en el espacio p&uacute;blico y
pol&iacute;tico. En resumen, el concepto de participaci&oacute;n ciudadana puede ser entendido
como toda acci&oacute;n individual o colectiva que pretende provocar/producir de forma
directa o indirecta alg&uacute;n tipo de influencia en las decisiones p&uacute;blicas.
Este trabajo se asienta en las definiciones arriba se&ntilde;aladas, pues interesan las
acciones de los ciudadanos organizados o de forma individual, utilizando mecanismos
institucionales de participaci&oacute;n directa o indirecta, dispuestos por los organismos de
gesti&oacute;n p&uacute;blica, con el fin de producir alg&uacute;n tipo de influencia en el medio ambiente.
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5.1.1
Importancia y limitaciones de la participaci&oacute;n ciudadana
El reconocimiento de la importancia de la participaci&oacute;n ciudadana en el &aacute;mbito pol&iacute;tico
y social ha sido punto de acuerdo y convergencia de muchos expertos y organismos
de intervenci&oacute;n en la sociedad. Pastor (2009) elucid&oacute; ciertas ventajas y
potencialidades que el proceso de participaci&oacute;n ciudadana puede ofrecer a las
personas y organizaciones que lo utilizan. Entre ellas, es posible mencionar:
Mejora la legitimidad pol&iacute;tica de las decisiones tomadas por los representantes
electos, renueva la confianza entre los ciudadanos y los responsables de la
toma de decisiones; contribuyendo todo ello a que las decisiones pol&iacute;ticas
sean mejor aceptadas.
Contribuye a la construcci&oacute;n del capital social y potencia la idea de comunidad.
Ayuda a mejorar la resoluci&oacute;n de los conflictos en el periodo de ejecuci&oacute;n de
las decisiones.
Diversifica el conocimiento sobre la base de las decisiones tomadas,
consiguiendo interconectar problemas, conocer diferentes opciones y, de esta
forma, ayuda a mejorar la aceptaci&oacute;n social.
Favorece la progresiva adecuaci&oacute;n del funcionamiento de las instituciones,
ofreciendo a los representantes herramientas para evaluar su gesti&oacute;n y poder
mejorar la misma.
Da palabra a aquellos que no la tienen, aquellos que no tienen derecho al voto,
o no lo ejercen, pero viven e intervienen en las comunidades.
Sin embargo, debido a la complejidad de las cuestiones sociales, pol&iacute;ticas y culturales
de algunas sociedades, se pueden verificar algunas limitaciones de la participaci&oacute;n
ciudadana:
Monopolizaci&oacute;n por grupos sociales que acumulan diferentes medios de capital
(social, econ&oacute;mico, cultural, etc.).
Declive del inter&eacute;s p&uacute;blico y un sentimiento de laxitud con respecto a la pol&iacute;tica.
Dificultad de implicar m&aacute;s al p&uacute;blico mediante las formas directas o populares
de consulta y participaci&oacute;n.
Debilidades de ciertas instituciones p&uacute;blicas.
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5.1.2
Requisitos y niveles de participaci&oacute;n
La participaci&oacute;n requiere un m&iacute;nimo de condiciones objetivas y subjetivas. Entre las
primeras destaca la existencia de un conjunto de derechos consagrado, a lo cual los
de expresi&oacute;n y de asociaci&oacute;n son fundamentales. El Estado debe garantizar un clima
propicio para el ejercicio de los derechos y libertades, es decir, debe garantizar la
intervenci&oacute;n de los ciudadanos en los asuntos que les afectan a trav&eacute;s de canales y
mecanismos de participaci&oacute;n. Entre las condiciones subjetivas, se destaca el deseo y
la motivaci&oacute;n para participar. Adem&aacute;s, los participantes deben tener conocimiento de
los problemas del entorno y la pr&aacute;ctica de la cultura democr&aacute;tica (Gonz&aacute;lez, 1995).
Espadas y Alberich (2010) se&ntilde;alan que para poner en marcha un proceso de
participaci&oacute;n ciudadana que sea sostenible y se d&eacute; a lo largo del tiempo, se deben
cumplir tres requisitos: poder, saber y querer. Definiendo estos requisitos como:
Poder. Se han de crear cauces que permitan dicha participaci&oacute;n ciudadana, a
trav&eacute;s de normas, mecanismos, estructuras u organizaci&oacute;n. Es el primer paso y
es imprescindible para poner en marcha cualquier proceso de fomento de la
participaci&oacute;n: Que se pueda legalmente participar.
Saber. Se ha de integrar la capacidad, conocer c&oacute;mo, habilidades, destrezas…,
lo cual exige aprendizaje, conocer ciertas t&eacute;cnicas, formaci&oacute;n, etc.
Querer. Se ha de incentivar la participaci&oacute;n, mostrar que participar es algo
satisfactorio, creativo. Explicar las razones, los motivos para participar, que es
algo &uacute;til para la sociedad. Crear motivaci&oacute;n, inter&eacute;s o deseo es quiz&aacute;s lo m&aacute;s
dif&iacute;cil.
Igualmente, los autores refuerzan la idea de que los procesos de participaci&oacute;n
ciudadana deben ser eficaces, que la ciudadan&iacute;a la vea como algo que le es &uacute;til, que
sirve en lo concreto, que sus opiniones son tenidas en cuenta y que los resultados son
verificables y evaluables.
En lo que se refiere a los niveles de participaci&oacute;n ciudadana, se parte de la idea que
no todo proceso participativo tiene el mismo alcance. Para comprender mejor las
intervenciones de los ciudadanos es necesario examinar el contexto en que aquellas
se desarrollan. Seg&uacute;n Alberich (2004), se distinguen tres niveles de participaci&oacute;n
ciudadana: la informaci&oacute;n y la formaci&oacute;n; la consulta y el debate, y la participaci&oacute;n en
la gesti&oacute;n.
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El primer nivel, de informaci&oacute;n y formaci&oacute;n se plantea para los ciudadanos afectados
por determinadas actuaciones p&uacute;blicas. Es imprescindible que tengan informaci&oacute;n
suficiente, la cual les permite actuar. La informaci&oacute;n es un conjunto de datos, hechos,
mensajes, etc., a trav&eacute;s de los cuales los ciudadanos pueden conocer e interpretar
determinadas situaciones, adquiriendo elementos para emitir sus propias opiniones.
Juntamente con la informaci&oacute;n, es necesaria la formaci&oacute;n. La formaci&oacute;n comprende
peque&ntilde;as acciones de definici&oacute;n de algunos conceptos o algunas explicaciones
ilustrativas que faciliten la comprensi&oacute;n por parte de los ciudadanos, principalmente los
afectados. Por ejemplo, si se va a implementar un plan, es necesario explicar sus
contenidos, sus implicaciones, sus fases, etc.
En el nivel de consulta y debate, los ciudadanos afectados dan su opini&oacute;n sobre todos
o algunos aspectos del problema o de la situaci&oacute;n que les afecta. Adem&aacute;s, hacen
sugerencias, presentan alternativas y se abre una fase de debate entre los ciudadanos
y las administraciones p&uacute;blicas.
Por &uacute;ltimo, referente al nivel de la participaci&oacute;n en la gesti&oacute;n, &eacute;ste es un trabajo
conjunto o una gesti&oacute;n compartida. Se trata de gestionar un conjunto de diversos
recursos destinados a la ejecuci&oacute;n de determinadas acciones con el fin de obtener un
resultado, es decir, gestionar una situaci&oacute;n, solucionar los problemas y satisfacer las
necesidades o aspiraciones de los ciudadanos, en un determinado momento.
A medida que se avanza en esos niveles, el proceso de participaci&oacute;n se torna m&aacute;s
complejo y requiere a los ciudadanos de determinadas condiciones de conocimiento,
habilidades, experiencia, etc. (Gonz&aacute;lez, 1995).
5.2
La participaci&oacute;n ciudadana en la Evaluaci&oacute;n Ambiental Estrat&eacute;gica (EAE)
Actualmente se reconoce la integraci&oacute;n de la participaci&oacute;n ciudadana en la toma de
decisiones como un elemento primordial en cualquier pol&iacute;tica p&uacute;blica. La idea de
servicio p&uacute;blico tiene como objetivo satisfacer las necesidades de los individuos
integrando sus inquietudes y opiniones en procesos de decisi&oacute;n. Esos cambios han
derivado de diversos factores, entre otros: el incremento de los niveles de educaci&oacute;n y
cultura, las nuevas tecnolog&iacute;as de comunicaci&oacute;n, la concienciaci&oacute;n de las cuestiones
ambientales, etc. (Er&iacute;as y &Aacute;lvarez-Campana, 2007).
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Para Prieur (1984) apud Nogueira (1997) la participaci&oacute;n ciudadana es m&aacute;s notoria
cuando est&aacute; relacionada con cuestiones de protecci&oacute;n. El autor se&ntilde;ala que la
reivindicaci&oacute;n de la participaci&oacute;n ciudadana en cuestiones ambientales, en especial en
lo que se refiere a protecci&oacute;n, se basa en cuatro caracter&iacute;sticas particulares del
problema ambiental: universalidad, durabilidad, interdependencia e irreversibilidad.
Los ciudadanos son cada vez m&aacute;s conscientes de que sus acciones cotidianas tienen
efectos negativos y a veces irreversibles en el medio ambiente, actuando tanto de
forma directa como indirecta. Esos efectos no tienen repercusi&oacute;n s&oacute;lo en sus
comunidades, sino en todo el mundo y adem&aacute;s tienen consecuencias en las
generaciones futuras. M&aacute;s all&aacute; de la concienciaci&oacute;n de los ciudadanos, la participaci&oacute;n
ciudadana tambi&eacute;n se torn&oacute; posible debido al surgimiento de diferentes instrumentos
pol&iacute;ticos y jur&iacute;dicos, tanto de nivel internacional, como nacional (convenios
internacionales, tratados...).
5.2.1
Concepto y objetivo de participaci&oacute;n ciudadana en los procesos de EAE
En este punto no se pretende dar una definici&oacute;n de la participaci&oacute;n ciudadana en la
EAE, ya que &eacute;sta ya fue definida anteriormente, mas s&iacute; se trata de describir c&oacute;mo &eacute;sta
es entendida en el propio proceso de EAE.
G&oacute;mez (2007), influido por el contexto normativo espa&ntilde;ol legislado en 2006, se&ntilde;ala
que la participaci&oacute;n ciudadana debe ser entendida de dos formas complementarias:
Dando entrada a los conocimientos y a la percepci&oacute;n de los agentes sociales y
econ&oacute;micos implicados en el proceso de elaboraci&oacute;n del borrador del plan o
programa y en el Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA). La participaci&oacute;n se
desarrolla de forma continua y en momentos espec&iacute;ficos de la elaboraci&oacute;n del
plan o programa.
En la fase especifica del tr&aacute;mite de participaci&oacute;n p&uacute;blica prevista en el
procedimiento administrativo, inmediatamente antes de elaborar la Memoria
Ambiental (MA). Se trata de someter al plan o programa y al ISA al p&uacute;blico
afectado y a los interesados para que ellos expresen su opini&oacute;n, con idea de
informar a los decisores e influir en la decisi&oacute;n que &eacute;stos adopten.
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A su vez, Canter (2000) se&ntilde;ala la participaci&oacute;n ciudadana como un proceso
bidireccional y continuo de comunicaci&oacute;n que implica:
Facilitar a los ciudadanos que entiendan los procesos y mecanismos a trav&eacute;s
de los cuales se investiga y se resuelven los problemas y necesidades
ambientales;
Informar al p&uacute;blico sobre el estado y progreso de los estudios, y de las
implicaciones de las actividades de las PPP;
Solicitar al p&uacute;blico afectado sus opiniones y percepciones sobre la utilizaci&oacute;n
de los recursos, de las estrategias de desarrollo o la gesti&oacute;n de alternativas o
cualquier otra informaci&oacute;n relevante para la toma de decisiones.
Adem&aacute;s, este autor plantea la participaci&oacute;n ciudadana como un proceso de
intercambio de informaciones entre las autoridades promotoras y los ciudadanos.
Se&ntilde;ala que la participaci&oacute;n ciudadana implica un feedback de informaci&oacute;n, en el que
primero los funcionarios p&uacute;blicos informan a los ciudadanos acerca de la pol&iacute;tica
p&uacute;blica, y a continuaci&oacute;n, los ciudadanos responden con sus opiniones y percepciones
(Canter, 2000).
Los resultados de la participaci&oacute;n ciudadana en los procesos de EAE no deben
reducirse solamente al grado de influenciar las decisiones, sino tambi&eacute;n cumplir otros
papeles, como el de permitir la incorporaci&oacute;n de valores sociales en la planificaci&oacute;n, el
de mejorar la comunicaci&oacute;n entre los ciudadanos y las administraciones, o el de incluir
opiniones de expertos, etc. Por otra parte, otros de los objetivos que se pretenden
alcanzar son los siguientes:
a. Difusi&oacute;n, educaci&oacute;n y coordinaci&oacute;n de informaci&oacute;n.
Los ciudadanos participan a lo largo de varias fases, lo que les permite tener contacto
con la informaci&oacute;n bidireccionalmente. Adem&aacute;s, la interrelaci&oacute;n entre los diferentes
intervinientes favorece un aprendizaje com&uacute;n. El proceso de participaci&oacute;n pasa a tener
un car&aacute;cter pedag&oacute;gico.
b. Identificaci&oacute;n de problemas, necesidades y valores m&aacute;s importantes.
Unas nuevas acciones ser&aacute;n mejor aceptadas si fueron compatibilizadas e
identificadas con valores que ya existen. As&iacute;, la participaci&oacute;n podr&aacute; permitir la
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identificaci&oacute;n de problemas, necesidades y valores, elementos esenciales para la
superaci&oacute;n de dificultades que pueden surgir con la implementaci&oacute;n de las actividades
ligadas a las PPP.
c. Generaci&oacute;n de ideas y soluci&oacute;n de problemas.
La interacci&oacute;n de los diferentes intervinientes con diferentes capacidades permite
generar diferentes puntos de vista, pudiendo dise&ntilde;ar las medidas correctoras de las
diversas alternativas para minimizar los impactos negativos.
d. Reacci&oacute;n y feedback ante las propuestas.
Hay un intercambio de informaci&oacute;n en el que las autoridades informan al p&uacute;blico
afectado e interesado sobre el proceso de la EAE, y &eacute;stos reaccionan con sus
alegaciones y opiniones.
e. Valoraci&oacute;n de alternativas.
La evaluaci&oacute;n de las alternativas es compleja y lenta. Sin embargo, es una fase muy
importante y que los ciudadanos deben conocer y valorar.
f.
Resoluci&oacute;n del conflicto por consenso.
Los conflictos son fen&oacute;menos que inevitablemente van a surgir, al tratar de gestionar
intereses diferentes. La participaci&oacute;n va a permitir conocer y evaluar los intereses y
opiniones de los afectados y/o interesados e intentar solucionar los puntos en
desacuerdo.
En resumen, para poder conseguir los objetivos del programa de participaci&oacute;n p&uacute;blica
es necesaria la existencia de una gran comunicaci&oacute;n entre todos los actores del
proceso. Por su parte, Bishop (1975) apud Canter (2000) identific&oacute; los siguientes
elementos del proceso de comunicaci&oacute;n para lograr los objetivos b&aacute;sicos de la
participaci&oacute;n p&uacute;blica:
Difusi&oacute;n - En este proceso el gobierno o la administraci&oacute;n env&iacute;a un mensaje a
diversos grupos objetivos por medio de diversos medios y a su vez &eacute;stos se los
transmiten a otros grupos. La importancia de esta difusi&oacute;n es que el gobierno
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alcanza un amplio grupo de personas y no s&oacute;lo a algunas. La difusi&oacute;n indica
que la comunicaci&oacute;n no es una actividad singular sino plural.
Recogida - Sirve para obtener un feedback, para recoger la informaci&oacute;n. Los
mensajes pueden o no regresar por los mismos conductos.
Interacci&oacute;n - La interacci&oacute;n describe la situaci&oacute;n en la que la comunicaci&oacute;n es
un intercambio entre varios grupos. El gobierno puede asumir un papel central
de facilitador en el intercambio de informaci&oacute;n o puede ser uno de los
comunicadores. Esta interacci&oacute;n implica reuniones, comisiones, grupos de
trabajo, etc.
Difusi&oacute;n–Recogida - Describe la situaci&oacute;n en la que la informaci&oacute;n se difunde
con la intenci&oacute;n concreta de obtener cierta informaci&oacute;n como respuesta.
Generalmente, el mecanismo o medio para la respuesta ser&aacute; especificado o
proporcionado con el fin de facilitar la recogida de la informaci&oacute;n.
5.2.2
Justificaci&oacute;n y limitaciones de la participaci&oacute;n ciudadana en los procesos de
EAE
La participaci&oacute;n ciudadana en el proceso de la EAE se justifica, principalmente, por la
implicaci&oacute;n de la opini&oacute;n de los afectados e interesados en la toma de decisiones, m&aacute;s
all&aacute; de servir como mecanismo de intercambio de informaci&oacute;n y ayudar a establecer
credibilidad y confianza del proceso de planificaci&oacute;n y evaluaci&oacute;n.
Complementariamente, la participaci&oacute;n se justifica por otras m&uacute;ltiples razones que se
incluyen a continuaci&oacute;n (modificado de Er&iacute;as y &Aacute;lvarez-Campana, 2007):
Por la exigencia de la sociedad, la cual reclama participaci&oacute;n y concertaci&oacute;n en
los procesos de toma de decisiones, que debe ser entendida como clave de
calidad de vida de los ciudadanos e indisociable de la escala de los valores
sociales.
Contribuye a la cohesi&oacute;n social, a la concienciaci&oacute;n ciudadana sobre
cuestiones ambientales y a mejorar la confianza en las instituciones.
Fomenta la innovaci&oacute;n.
Disminuye los conflictos sociales ante las iniciativas de desarrollo.
Ayuda a perfilar alternativas en el dise&ntilde;o de las PPP.
41
Contribuye a identificar conflictos no conocidos y no reconocibles por otros
m&eacute;todos.
Permite recabar informaci&oacute;n no recogida en la bibliograf&iacute;a y literatura
espec&iacute;fica.
Es una fuente de generaci&oacute;n de alternativas.
Sin embargo, persisten todav&iacute;a fuentes de potenciales conflictos ocasionados por la
participaci&oacute;n ciudadana en las decisiones estrat&eacute;gicas. Puede parecer inapropiado
divulgar p&uacute;blicamente ciertas PPP, pues pueden contener informaciones y/o
contenidos confidenciales, especialmente los de m&aacute;s alto nivel. De hecho, algunos
temas quedan frecuentemente excluidos de la EAE, como los relacionados con la
defensa nacional. Adem&aacute;s, al divulgar las PPP, si &eacute;stas no fueran aprobadas o hubiera
limitaciones en los recursos para su implementaci&oacute;n, se puede correr el riesgo de
generar expectativas de futuro de dif&iacute;cil satisfacci&oacute;n posterior.
Por otra parte, los procesos de participaci&oacute;n ciudadana son costosos y pueden
ocasionar posibles retrasos en las PPP, adem&aacute;s de requerir una organizaci&oacute;n
adecuada. Tambi&eacute;n se pueden generar riesgos, derivados de informaciones err&oacute;neas
por parte de los ciudadanos como resultado de la falta de conocimiento, de la
complejidad de la informaci&oacute;n, de conceptos abstractos y de malas interpretaciones
asociadas a la incertidumbre del desarrollo de las PPP y de sus impactos.
5.2.3
Algunos instrumentos legales de participaci&oacute;n ciudadana en procesos de
evaluaci&oacute;n ambiental
Afortunadamente, la importancia de la participaci&oacute;n en la toma de decisiones ha sido
reconocida internacionalmente. Para dar credibilidad a esa participaci&oacute;n, algunos
convenios, principios y criterios fueron desarrollados por organismos reconocidos,
como se muestra a continuaci&oacute;n:
a) Convenio de Aarhus
El convenio de Aarhus es un tratado entre los pa&iacute;ses de la UNECE, el cual entr&oacute; en
vigor en 2001, y al que se adhirieron inicialmente como miembros veintid&oacute;s pa&iacute;ses de
Europa y Asia Central. Actualmente, cuarenta y cinco lo han ratificado y est&aacute; abierto a
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la ratificaci&oacute;n de todos los pa&iacute;ses del mundo. Para poder participar de forma efectiva,
los ciudadanos deben tener como requisito base el acceso a la informaci&oacute;n, y es
responsabilidad de los estados miembros garantizar la informaci&oacute;n que necesitan a
trav&eacute;s de las administraciones correspondientes. De este modo, en el convenio se
establecieron medidas muy precisas que los estados deben cumplir; por ejemplo
informar sobre la naturaleza de la decisi&oacute;n a tomar, o el establecimiento de plazos
para participar, etc.
En el convenio la participaci&oacute;n del p&uacute;blico est&aacute; estrechamente ligada con el proceso
de toma de decisiones. La participaci&oacute;n ha de estar garantizada en ciertas etapas del
procedimiento de autorizaci&oacute;n de determinadas actividades concretas, las cuales
est&aacute;n especificadas en el anexo I de dicho convenio. El resultado de la participaci&oacute;n
del p&uacute;blico deber&aacute; ser tenido debidamente en cuenta para la decisi&oacute;n final de la
autorizaci&oacute;n de la actividad. Desde el inicio del proceso de toma de decisiones los
ciudadanos estar&aacute;n informados de los siguientes elementos:
el asunto sobre el cual deber&aacute; adoptarse la decisi&oacute;n;
la naturaleza de la decisi&oacute;n que se tiene que adoptar;
la autoridad encargada de tomar la decisi&oacute;n;
el procedimiento previsto, incluidos los detalles pr&aacute;cticos del procedimiento de
consulta;
el procedimiento de evaluaci&oacute;n del impacto sobre el medio ambiente (si est&aacute;
previsto);
los plazos en los que deben emitir sus opiniones.
El convenio es un ejemplo de progreso real hacia una comprensi&oacute;n mundial de lo que
significa el acceso a la informaci&oacute;n y de c&oacute;mo puede manifestarse en la legislaci&oacute;n y
en las pr&aacute;cticas en los pa&iacute;ses (G&oacute;mez, 2007).
b) Criterios de participaci&oacute;n ciudadana en la UE - Directiva 2003/4/CE
Como consecuencia de la firma del convenio de Aarhus, y bas&aacute;ndose en diversas
directivas como la Marco del Agua, de la EAE, etc., la Comisi&oacute;n Europea tom&oacute; la
determinaci&oacute;n de aprobar la Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del p&uacute;blico a la informaci&oacute;n
medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo. &Eacute;sta
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establece reglas que permiten garantizar la libertad de acceso a la informaci&oacute;n
ambiental en poder de las autoridades p&uacute;blicas, as&iacute; como la respectiva difusi&oacute;n.
Adem&aacute;s, fija las condiciones y modalidades pr&aacute;cticas para tornar esas informaciones
accesibles.
Los objetivos de la citada directiva son: garantizar el derecho de acceso a la
informaci&oacute;n medioambiental que obre en poder de las autoridades p&uacute;blicas o de otras
entidades en su nombre; establecer las normas y condiciones b&aacute;sicas, as&iacute; como
modalidades pr&aacute;cticas, del ejercicio de las mismas; y garantizar que, de oficio, la
informaci&oacute;n medioambiental se difunda y se ponga a disposici&oacute;n del p&uacute;blico
paulatinamente con objeto de lograr una difusi&oacute;n y puesta a disposici&oacute;n del p&uacute;blico lo
m&aacute;s amplia y sistem&aacute;tica posible.
c) Principios de Buenas Pr&aacute;cticas de Participaci&oacute;n P&uacute;blica - Asociaci&oacute;n
Internacional para la Evaluaci&oacute;n del Impacto - International Association for
Impact Assessment (IAIA)
Desde 1999, la IAIA es la primera organizaci&oacute;n en el campo de la evaluaci&oacute;n de
impacto que ha preparado una serie de documentos de buenas pr&aacute;cticas en diferentes
&aacute;reas de la evaluaci&oacute;n ambiental, a los niveles de Evaluaci&oacute;n de Impacto Ambiental,
Evaluaci&oacute;n Ambiental Estrat&eacute;gica y Evaluaci&oacute;n de Impacto Social5. Est&aacute; constituida
por m&aacute;s de 1600 expertos, representando a 120 pa&iacute;ses, entre ellos Canad&aacute;, Portugal,
Espa&ntilde;a, Alemania, Italia, Nueva Zelanda, Corea, Sud&aacute;frica, Ghana, etc. &Eacute;stos han
elaborado un documento de principios de buenas pr&aacute;cticas de participaci&oacute;n p&uacute;blica,
con el objetivo de identificar las condiciones necesarias para que el proceso de
participaci&oacute;n sea fiable y que maximice el inter&eacute;s y la participaci&oacute;n de los ciudadanos
afectados e interesados por las actividades privadas o p&uacute;blicas. En dicho documento
se definieron tres grupos de principios fundamentales.
Los principios b&aacute;sicos: los cuales se aplican a todas las fases de las PPP en
los procesos de evaluaci&oacute;n ambiental, desde el nivel estrat&eacute;gico hasta el nivel
5
En algunos pa&iacute;ses, como en Espa&ntilde;a, no existe la figura de Evaluaci&oacute;n de Impacto Social,
porque los aspectos sociales se consideran parte indisociable del medio ambiente y ya se
analizan en la EAE y EIA.
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operativo. Es importante reconocer que estos niveles son interdependientes y,
en algunos casos, pueden generar conflictos. Un enfoque equilibrado es
esencial a la hora de aplicar los principios de las PPP para cumplir su prop&oacute;sito
e ir de acuerdo con las buenas pr&aacute;cticas.
Los principios operacionales: &eacute;stos describen c&oacute;mo aplicar los principios
b&aacute;sicos, as&iacute; como las principales fases y actividades del proceso de evaluaci&oacute;n
ambiental.
Finalmente, los principios de Directrices de Desarrollo: que consisten en
identificar orientaciones clave para mejorar la participaci&oacute;n del p&uacute;blico en la
EAE.
6
ORIENTACIONES PARA LA PR&Aacute;CTICA DE LA PARTICIPACI&Oacute;N CIUDADANA EN LA
EVALUACI&Oacute;N AMBIENTAL ESTRAT&Eacute;GICA (EAE)
6.1
Aspectos pr&aacute;cticos para la participaci&oacute;n ciudadana
La participaci&oacute;n es uno de los medios que contribuye al buen gobierno de las
sociedades, pues permite anticipar o resolver de manera m&aacute;s eficaz los problemas.
Adem&aacute;s, facilita que los conocimientos y sensibilidades de los ciudadanos se tengan
en cuenta a la hora de dise&ntilde;ar las estrategias p&uacute;blicas.
Para que se consiga efectivamente la participaci&oacute;n ciudadana se deben tener en
cuenta una serie de condiciones pr&aacute;cticas, que no se resumen solamente en trazar un
plan o porque lo establezca una norma. Es necesario que exista un entorno favorable.
Las condiciones que van a garantizar este entorno favorable se basan esencialmente
en factores como el compromiso y el apoyo institucional de la autoridad, la
disponibilidad de recursos, la planificaci&oacute;n anticipada y la adecuaci&oacute;n a la realidad de
cada pa&iacute;s o localidad en particular, entre otros factores. Igualmente, estas condiciones
permiten establecer una relaci&oacute;n beneficiosa entre los ciudadanos y las entidades
p&uacute;blicas.
Para que exista participaci&oacute;n ciudadana, se requiere que las autoridades sean
conscientes y est&eacute;n comprometidas con todo el proceso participativo. En otras
palabras, deben mostrar voluntad para que el proceso se realice. As&iacute; que, se deben
disponer los medios necesarios para el proceso, asumir responsabilidades y
establecer las funciones de cada uno en el proceso. La disponibilidad de recursos
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humanos, materiales y econ&oacute;micos son imprescindibles para la implementaci&oacute;n del
proceso, por lo que hay que realizar un an&aacute;lisis exhaustivo de la inversi&oacute;n que es
necesaria para llevar a cabo las actividades.
Otro aspecto relevante para la pr&aacute;ctica de un proceso de participaci&oacute;n ciudadana es la
planificaci&oacute;n. La participaci&oacute;n ciudadana no se puede improvisar, pues exige un plan
de trabajo elaborado con anticipaci&oacute;n, abarcando de forma detallada y ajustada, tanto
los actores clave, como los objetivos, la metodolog&iacute;a, los tiempos previstos, etc.
Adem&aacute;s, ese plan de trabajo debe adecuarse a la realidad particular de cada
comunidad o grupo que va participar, pues hay que tener en cuenta la
multiculturalidad.
6.2
Elaboraci&oacute;n de un plan de participaci&oacute;n ciudadana
El plan de participaci&oacute;n ciudadana se entiende como el documento que define las
distintas estrategias de participaci&oacute;n, y debe contemplar por lo menos tres grandes
etapas: dise&ntilde;o, ejecuci&oacute;n y evaluaci&oacute;n. Cada una de estas etapas est&aacute; constituida por
diversos pasos, definiendo cada uno de ellos los procedimientos que pueden ser
desarrollados a lo largo del plan. En los ep&iacute;grafes incluidos a continuaci&oacute;n se
describen dichas etapas con los respectivos pasos que las componen.
6.2.1
Etapa de dise&ntilde;o del plan de participaci&oacute;n
Esta etapa corresponde a una fase de elaboraci&oacute;n metodol&oacute;gica del plan. Se prepara
de modo pormenorizado la participaci&oacute;n, describiendo en profundidad todas las
acciones que se van a llevar adelante y c&oacute;mo &eacute;stas deben ser ejecutadas. En esta
etapa tambi&eacute;n se dise&ntilde;an los criterios e indicadores que ser&aacute;n utilizados para realizar
el plan de seguimiento y la evaluaci&oacute;n de la participaci&oacute;n. Estos criterios e indicadores,
as&iacute; como su implementaci&oacute;n, se explican en el apartado 6.4.
En el dise&ntilde;o del plan de participaci&oacute;n se llevan a cabo los siguientes pasos:
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Paso 1. Recopilaci&oacute;n de informaci&oacute;n sobre el entorno
Como se ha indicado anteriormente, para que la participaci&oacute;n ciudadana tenga &eacute;xito y
sea eficiente, debe estar bien planificada. Y como tal, primero se debe conocer el perfil
socio-econ&oacute;mico de las &aacute;reas, ya sea a nivel nacional, regional o local en las cuales
las PPP ser&aacute;n implementadas. Se trata de reunir un conjunto de informaciones de
car&aacute;cter social, econ&oacute;mico y cultural que gu&iacute;en en la preparaci&oacute;n de un proceso de
participaci&oacute;n. Se recomienda la recopilaci&oacute;n de la informaci&oacute;n concerniente a lo
siguiente:
Identificaci&oacute;n de la existencia de leyes y normativas que regulen o afecten a la
participaci&oacute;n ciudadana y a su desarrollo, tanto del &aacute;mbito nacional, regional o
local. En muchos pa&iacute;ses la participaci&oacute;n ciudadana en los procesos de EAE ya
est&aacute; incorporada en los procedimientos legales. As&iacute; que la participaci&oacute;n se
efectuar&aacute; mediante lo establecido en los reglamentos. Por ejemplo, en el caso
de los pa&iacute;ses de la UE, la participaci&oacute;n ciudadana as&iacute; como el proceso de la
EAE est&aacute; fundamentada en la Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo de
la Uni&oacute;n Europea. Adem&aacute;s, estos pa&iacute;ses deben tener en consideraci&oacute;n tanto el
convenio de Aarhus como el de Espoo aplicado en cuestiones transfronterizas.
Verificaci&oacute;n de los l&iacute;mites geogr&aacute;ficos del &aacute;mbito de aplicaci&oacute;n de la PPP. Es
un hecho importante, pues permite el involucramiento de todos los ciudadanos
en el proceso de participaci&oacute;n.
Informaci&oacute;n de la estructura de la poblaci&oacute;n (edad, sexo, etc.), estructura
econ&oacute;mica (poblaci&oacute;n activa, ocupada, desempleada, ocupaci&oacute;n por sectores
econ&oacute;micos) estructura educativa (alfabetizaci&oacute;n por sexos y edades, nivel de
estudios o formaci&oacute;n profesional), distribuci&oacute;n espacial de la poblaci&oacute;n y modos
de poblamiento (concentrado o disperso), etc.
Revisar si existen experiencias previas en participaci&oacute;n ciudadana en relaci&oacute;n
con el tipo de iniciativa, por ejemplo en casos de aplicaci&oacute;n de un proceso de
EIA. Si en los procesos de participaci&oacute;n anteriores existen recomendaciones de
buenas pr&aacute;cticas de gesti&oacute;n participativas, &eacute;stas deben ser aplicadas.
Igualmente se debe tener en cuenta si a nivel de administraci&oacute;n local, por
ejemplo en el caso de los municipios, tienen establecidos planes o programas
de participaci&oacute;n ciudadana.
Identificar
la existencia de asociaciones o grupos organizados. Las
organizaciones formales de la sociedad civil tambi&eacute;n son piezas importantes a
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tener en cuenta en los procesos de participaci&oacute;n. Los ciudadanos tienen
tendencia a encargarles la responsabilidad de representarlos en determinadas
materias. Esto es debido principalmente a que las asociaciones y otros tipos de
organizaciones sociales ya conocen las necesidades de las comunidades y
encauzan las peticiones con el fin de satisfacer esas necesidades. Se
recomienda trabajar en colaboraci&oacute;n con las asociaciones locales, sirviendo
&eacute;stas de interlocutor entre los ciudadanos y los agentes administrativos
promotores, por ejemplo en la divulgaci&oacute;n de las PPP, entre otras actividades
ligadas a esta materia. Es por todo esto que se torna necesario identificarlos,
principalmente aquellos que tienen alguna relaci&oacute;n con los actores clave para
el proceso de participaci&oacute;n ciudadana.
La recopilaci&oacute;n de toda esta informaci&oacute;n permite:
- por un lado tener una caracterizaci&oacute;n general de los ciudadanos clave
afectados e involucrados en las PPP, permitiendo delimitar el objeto de
participaci&oacute;n, as&iacute; como prever el grado de participaci&oacute;n y el grado de
conflictividad que pueda surgir;
- y por otro lado, el conocer la existencia de otras experiencias permite articular
los procesos participativos de forma coherente y economizando recursos,
esfuerzo de trabajo y tiempo.
Paso 2. Definici&oacute;n de los objetivos
Toda la informaci&oacute;n recogida en el proceso de EAE, tanto t&eacute;cnica (documentos
producidos) como de participaci&oacute;n ciudadana, tiene como &uacute;ltimo objetivo el prop&oacute;sito
de constituci&oacute;n de conocimiento para la toma de decisiones. As&iacute; que los objetivos del
plan deben ser dise&ntilde;ados teniendo en cuenta tres aspectos fundamentales: el primero
es proporcionar informaci&oacute;n, el segundo promover la participaci&oacute;n ciudadana; y por
&uacute;ltimo obtener informaci&oacute;n de los ciudadanos, principalmente de los afectados.
Al definir los objetivos se deben tener en consideraci&oacute;n los siguientes aspectos:
Los ciudadanos que pueden participar.
Las limitaciones de tiempo (plazos).
La correlaci&oacute;n con el prop&oacute;sito de la PPP.
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La localizaci&oacute;n geogr&aacute;fica, el &aacute;mbito f&iacute;sico de aplicaci&oacute;n de la PPP.
De forma m&aacute;s pr&aacute;ctica, definir los objetivos es equivalente a responder a las
cuestiones sobre qu&eacute; se espera de la participaci&oacute;n ciudadana en los procesos de EAE,
qu&eacute; nivel va a tener y c&oacute;mo incorporar&aacute; los resultados de la participaci&oacute;n en las
decisiones y acciones.
Paso 3. Identificaci&oacute;n de los ciudadanos a participar
La identificaci&oacute;n y determinaci&oacute;n de los actores clave es la fase que determinar&aacute; la
precisi&oacute;n de la EAE, de manera que debe realizarse de manera exhaustiva.
Canter (2000) plantea que para una correcta identificaci&oacute;n de los actores se deben
tener en cuenta aquellos actores que tienen inter&eacute;s debido a distintos factores:
Econ&oacute;micos. Existe p&eacute;rdida o beneficio econ&oacute;mico a ra&iacute;z de la decisi&oacute;n
tomada.
Proximidad. Los actores que viven cerca del &aacute;rea de implementaci&oacute;n de la PPP
pueden ser afectados por los impactos de contaminaci&oacute;n, ruido, olores, etc.
Utilizaci&oacute;n. La decisi&oacute;n puede causar un cambio en el uso del recurso o del
ecosistema.
Social. Se desarrolla en los ciudadanos un sentimiento de amenaza a la
tradici&oacute;n y a la cultura de la comunidad local.
Valores. Los individuos se perciben a s&iacute; mismos con derecho, inter&eacute;s y/o
responsabilidad a participar en la toma de decisiones.
En esta gu&iacute;a se entiende por actores clave lo definido en el convenio de Aarhus como
p&uacute;blico, “una o varias personas f&iacute;sicas o morales y, con arreglo a la legislaci&oacute;n o la
costumbre del pa&iacute;s, las asociaciones, organizaciones o grupos constituidos por esas
personas”, integrando, por tanto, el concepto de p&uacute;blico interesado, definido tambi&eacute;n
en el convenio de Aarhus como “el p&uacute;blico que resulta o puede resultar afectado por
las decisiones adoptadas en materia ambiental o que tiene un inter&eacute;s que invocar en la
toma de decisiones” (UNECE, Convenio Aarhus, art&iacute;culo 2, puntos 4 y 5).
En s&iacute;ntesis, partiendo de esta definici&oacute;n se pueden identificar dos tipos de actores
clave:
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Los afectados, que son los individuos que de una forma directa o indirecta son
afligidos por la implementaci&oacute;n de las actividades de la PPP. Se caracterizan
por ser grupos m&aacute;s restrictos y concentrados, esencialmente comprendiendo
poblaciones locales, etc.
Los interesados, que son individuos o grupos de individuos que tienen inter&eacute;s
en materia ambiental o en la PPP. Son m&aacute;s amplios y dispersos, normalmente
abarca diferentes organismos y administraciones p&uacute;blicas, asociaciones,
instituciones acad&eacute;micas y de investigaci&oacute;n, etc. En general, cualquiera que
muestre inter&eacute;s en participar en el proceso.
As&iacute;, se recomienda elaborar una lista exhaustiva de los ciudadanos afectados e
interesados y definir en qu&eacute; momento ellos podr&aacute;n participar. Sin embargo, ser&aacute; una
lista provisoria, pues a medida que se avance en el proceso de participaci&oacute;n podr&aacute;n
surgir otras instituciones y ciudadanos afectados o interesados. A continuaci&oacute;n se
presentan algunos actores clave que pueden participar, si bien esto depende en gran
medida del contexto social y cultural de cada pa&iacute;s y de la propia demanda de
participaci&oacute;n:
Personas f&iacute;sicas y jur&iacute;dicas afectadas directamente.
Responsables de la administraci&oacute;n p&uacute;blica tanto a nivel local, estatal, regional,
etc., que tienen competencias en las materias que abordan las PPP.
Grupos de individuos organizados en asociaciones, de intereses o por sectores
y organizaciones no gubernamentales (ONGs).
Universidades y otras instituciones de investigaci&oacute;n.
Para elaborar el listado de actores clave se recomienda, conforme la especificidad de
las PPP que se van a implementar, el uso tanto de la t&eacute;cnica de mapeo de elementos
gr&aacute;ficos o la t&eacute;cnica de sociograma. La elaboraci&oacute;n de un mapa de elementos gr&aacute;ficos
consiste en identificar y localizar a trav&eacute;s de un mapa los actores clave, partiendo de
su ubicaci&oacute;n geogr&aacute;fica, tama&ntilde;o, sector envolvente, etc., de acuerdo con el contexto
social y el objetivo y alcance de las PPP. Para hacer la identificaci&oacute;n de grupos de
individuos m&aacute;s complejos, se recurre al uso del sociograma, que es una t&eacute;cnica
cuantitativa que busca visualizar de manera gr&aacute;fica las caracter&iacute;sticas y relaciones
existentes entre sujetos que conforman un grupo o territorio, observ&aacute;ndose los
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v&iacute;nculos que los unen. Para elaborar un sociograma existen diversas metodolog&iacute;as,
como tambi&eacute;n distintos software.
Paso 4. Designaci&oacute;n de un equipo de trabajo
Para el correcto gobierno del plan es indispensable designar al responsable o
responsables. De igual manera se designan otras personas que formar&aacute;n parte de un
equipo de trabajo y que tendr&aacute;n competencia en las funciones que se estipulen. &Eacute;stos
tienen la misi&oacute;n de hacer que las actividades se desarrollen conforme su programaci&oacute;n
y que se alcancen los objetivos preconizados. Se pueden designar responsables por
etapas, por actividades, por regiones, etc.
Paso 5. Programaci&oacute;n de la actividad
Una vez definidos los objetivos e identificados los actores clave, se pasa a la fase de
dise&ntilde;o de las actividades para la participaci&oacute;n, basadas en los niveles de participaci&oacute;n
que se pretende. Es un paso crucial ya que aqu&iacute; se incorpora la participaci&oacute;n
ciudadana propiamente dicha en el proceso de EAE. Juntamente con el dise&ntilde;o de las
actividades se debe delinear el cronograma, realizar una estimaci&oacute;n de los costes
requeridos para su realizaci&oacute;n y proponer los resultados esperados.
La participaci&oacute;n ciudadana en el contexto de evaluaci&oacute;n ambiental, concretamente en
la de EAE, incluye los niveles de informaci&oacute;n, de consulta y de participaci&oacute;n en la
gesti&oacute;n. Es a partir de estos niveles que se definen las actividades y herramientas a
utilizar (lo que concierne a las t&eacute;cnicas ser&aacute; descrito con m&aacute;s detalle en el punto 6.3).
A continuaci&oacute;n, la tabla 3 muestra la programaci&oacute;n de actividad de acuerdo con los
niveles deseados.
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Tabla 3 – Actividades programadas conforme al nivel de participaci&oacute;n
NIVEL DE PARTICIPACI&Oacute;N
Informaci&oacute;n - consiste en
colocar a disposici&oacute;n de los
actores clave una serie de
informaciones referentes a la
PPP que se espera
implementar.
ACTIVIDADES
Comunicaci&oacute;n y
difusi&oacute;n de
informaci&oacute;n
T&Eacute;CNICAS
Medios de comunicaci&oacute;n
masivos, focalizados, etc.
Reuniones informativas
Entrevistas
Cuestionarios
Consulta - los actores clave
dan su opini&oacute;n sobre todos o
algunos aspectos del
problema o de la situaci&oacute;n
que les afecta. Presentan
sugerencias y alternativas.
Focus groups
Retroalimentaci&oacute;n
L&iacute;neas de consulta
Negociaci&oacute;n
Reuniones
Foros
Audiencias p&uacute;blicas
Visitas al terreno
Asambleas
Reuniones p&uacute;blicas
Buz&oacute;n de sugerencias
Correo electr&oacute;nico
Participaci&oacute;n en la gesti&oacute;n se trata de gestionar un
conjunto de recursos
destinados a la ejecuci&oacute;n de
determinadas acciones.
Gestionar una situaci&oacute;n,
solucionar los problemas y
satisfacer las necesidades o
aspiraciones de los
ciudadanos, en un
determinado momento.
Reuniones
Reuniones de
concertaci&oacute;n
Retroalimentaci&oacute;n
Negociaci&oacute;n
Plebiscitos
Correo electr&oacute;nico
Audiencias p&uacute;blicas
Asambleas
Fuente: Elaboraci&oacute;n propia a partir de MOP (s/data); Orozco et al (2004) y Pastor (2009).
Es relevante resaltar que la programaci&oacute;n de las actividades a realizar var&iacute;a de
acuerdo con las caracter&iacute;sticas espec&iacute;ficas y necesidades de cada actor clave
involucrado, y del momento en que se requiere la participaci&oacute;n. En ese sentido se
aprecia que la repetici&oacute;n de actividades y de t&eacute;cnicas entre los niveles de participaci&oacute;n
est&aacute; justificada por la diversificaci&oacute;n de los actores. Por ejemplo, las audiencias
p&uacute;blicas son &uacute;tiles tanto para la consulta como para la participaci&oacute;n gestionada, ya
que permiten auscultar las opiniones e inquietudes de los ciudadanos y permiten a la
administraci&oacute;n promotora del plan recoger informaci&oacute;n, contestar y negociar (Orozco
et al, 2004).
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En lo referente a los plazos y cronogramas, como se ha indicado anteriormente,
existen pa&iacute;ses que ya poseen reglamento de EAE, y en estos casos los plazos ya
est&aacute;n definidos, por lo que se debe adaptar el cronograma en conformidad con &eacute;stos.
En la ausencia de reglamento se recomienda elaborar un cronograma con fechas
razonables que permitan la participaci&oacute;n de los ciudadanos. En algunos casos, los
plazos para la participaci&oacute;n pueden ampliarse cuando se detecta demanda social en
tal sentido o ha habido fallos en la implementaci&oacute;n del proceso.
La implementaci&oacute;n del plan de participaci&oacute;n requiere determinar los recursos
humanos, materiales y financieros necesarios para la realizaci&oacute;n de cada actividad. El
desglose detallado de los costes y gastos del proceso participativo, permite ajustar
mejor las actividades, los plazos y los presupuestos.
6.2.2
Etapa de ejecuci&oacute;n del plan de participaci&oacute;n
En esta etapa se ponen en pr&aacute;ctica las estrategias definidas en la etapa de dise&ntilde;o y
se hace el seguimiento del plan. Se torna importante asegurar que existen acciones
ciudadanas y que la informaci&oacute;n necesaria llega a los ciudadanos, con el fin de
motivarlos y que participen de modo sustancial. Las acciones ciudadanas son las
actividades mediante las cuales se concreta la participaci&oacute;n ciudadana. Su
implementaci&oacute;n puede asumir un grado de controversia, ya que, por un lado debe ser
riguroso y fiel a la ejecuci&oacute;n del plan programado, y sin embargo, por otro lado debe
ser flexible y creativo para que el programa se adapte a las diferentes cotidianidades,
ambos con el fin de alcanzar los objetivos trazados.
Es importante apuntar que la participaci&oacute;n puede tener diferentes objetivos en cada
etapa del proceso de EAE y que &eacute;sta requiere actividades diferenciadas, que vayan
ocurriendo de forma paralela. As&iacute;, tienen que recoger y sintetizar las informaciones
que se producen con la acci&oacute;n ciudadana, a partir de las experiencias, opiniones,
aportes, cr&iacute;ticas y decisiones, hechas en el proceso. Estas informaciones deben ser
consideradas para la toma de decisi&oacute;n final y el resultado debe ponerse a disposici&oacute;n
de todos los actores implicados en el proceso, para que &eacute;stos puedan conocer y
evaluar el modo en que se incluyeron sus aportes en las PPP (Corporaci&oacute;n participa,
2008).
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En esta etapa de ejecuci&oacute;n se deben incluir mecanismos de seguimiento de las
actividades realizadas, con el objetivo de verificar los indicadores de cumplimiento y
los impactos que van a generar, permitiendo registrar cambios de mejora continua del
proceso de participaci&oacute;n.
6.2.3
Etapa de evaluaci&oacute;n del plan de participaci&oacute;n
Esta etapa consiste en realizar un an&aacute;lisis retrospectivo del plan, teniendo en cuenta
las etapas anteriores. Se realiza una revisi&oacute;n de las actividades ejecutadas,
considerando los objetivos y resultados preconizados. La etapa de evaluaci&oacute;n permite
obtener aprendizajes que se van a aplicar en el redise&ntilde;o del plan o de elaboraci&oacute;n de
nuevos esquemas que comiencen un nuevo ciclo de participaci&oacute;n. De igual modo,
sugiere que se debe hacer una evaluaci&oacute;n en cada actividad del programa, con el fin
de que los aprendizajes que va dejando la pr&aacute;ctica puedan aplicarse inmediatamente
al plan, corrigi&eacute;ndolo y evitando la perpetuaci&oacute;n de dificultades o errores de la
implementaci&oacute;n (Corporaci&oacute;n participa, 2008).
Los instrumentos de evaluaci&oacute;n deben ser previstos y adecuados al plan. &Eacute;stos deben
ser aplicados con rigor y utilizados para la mejora continua. El punto 6.4. de este
trabajo se dedicar&aacute; a describir c&oacute;mo se puede evaluar un plan de participaci&oacute;n
ciudadana y qu&eacute; instrumentos se deben utilizar.
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Fig. 2 - Resumen de las etapas para la elaboraci&oacute;n de un plan de participaci&oacute;n
ciudadana.
6.3
Actividades y herramientas de participaci&oacute;n ciudadana
En esta gu&iacute;a se entiende por actividades al conjunto de todas las acciones
desarrolladas a fin de alcanzar la participaci&oacute;n ciudadana, y las herramientas
consisten en los mecanismos o instrumentos espec&iacute;ficos que se usan en dichas
actividades.
En primer lugar se resalta la idea de que la EAE es un instrumento de evaluaci&oacute;n
ambiental de puede abarcar diferentes escalas de espacio geogr&aacute;fico, como el de un
distrito, pa&iacute;s o m&aacute;s all&aacute;, por ejemplo en casos transfronterizos. En este contexto, no se
deben aceptar las actividades y herramientas aqu&iacute; propuestas como hechos absolutos,
pero si como mecanismos flexibles y adaptables en funci&oacute;n de la naturaleza de la
PPP, de los actores afectados e interesados, de cada realidad socio-cultural, del
tiempo l&iacute;mite, entre otros.
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Las actividades y herramientas seleccionadas aseguran el &eacute;xito del proceso de
participaci&oacute;n ciudadana en el &aacute;mbito de los procesos de evaluaci&oacute;n ambiental. Como
se ha referenciado anteriormente, &eacute;stas deben asentarse en los niveles o modalidades
de participaci&oacute;n definidos en el contexto de EAE. En este sentido se recomienda la
combinaci&oacute;n de las actividades y herramientas a utilizar, de forma harmoniosa para
motivar y estimular la participaci&oacute;n.
En los ep&iacute;grafes desarrollados a continuaci&oacute;n, se describen en detalle un conjunto de
herramientas significativas para la realizaci&oacute;n del proceso participativo en la EAE. Se
presenta su descripci&oacute;n, sus fortalezas y limitaciones, y en algunos casos se hacen
recomendaciones para la aplicaci&oacute;n efectiva de cada herramienta.
6.3.1
Actividad de comunicaci&oacute;n y difusi&oacute;n de informaci&oacute;n referente a las PPP
Se trata de programar una divulgaci&oacute;n de las PPP, principalmente a partir de las
informaciones contenidas en la propuesta o versi&oacute;n preliminar de la PPP y del ISA. En
otras palabras, se refiere a la entrega de informaci&oacute;n del sector p&uacute;blico a la
ciudadan&iacute;a. Debe ponerse a disposici&oacute;n de los ciudadanos un listado de todos los
documentos producidos y/o informaciones b&aacute;sicas existentes sobre las PPP ya sea
debido a sus caracter&iacute;sticas o porque se establece en el reglamento (en el caso de los
pa&iacute;ses donde este proceso est&aacute; reglado). Estos documentos deben estar disponibles
tanto en formatos impresos como
digitales y reproducidos en cantidades
considerables, dependiendo de la dimensi&oacute;n y amplitud de las PPP. No obstante, se
recomienda poner atenci&oacute;n en el coste econ&oacute;mico y ambiental que las publicaciones
en papel suponen.
Para la materializaci&oacute;n de esta actividad se utilizan como herramientas b&aacute;sicamente
los diversos medios y canales de comunicaci&oacute;n:
Publicaciones divulgativas: Consiste en sintetizar la principal informaci&oacute;n de
la planificaci&oacute;n abarcando esquemas significativos, y llevar a cabo la
difusi&oacute;n a trav&eacute;s de folletos, d&iacute;pticos o tr&iacute;pticos, carteles y otros medios
impresos divulgativos que puedan ser convenientes. M&aacute;s all&aacute; de la
informaci&oacute;n sobre la planificaci&oacute;n, se deben incorporar informaciones
relativas a los plazos l&iacute;mite del proceso participativo y de c&oacute;mo y d&oacute;nde
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acceder a las informaciones y documentos b&aacute;sicos de las PPP. Aunque sea
dif&iacute;cil sintetizar los documentos t&eacute;cnicos de las PPP, se desea que &eacute;stos
sean accesibles y perceptibles para los ciudadanos, y que fomenten la
participaci&oacute;n.

Fortalezas: tienen amplia cobertura ya que pueden alcanzar
de forma directa un gran grupo de personas, y son de bajo
coste.

Limitaci&oacute;n: no son ni explicativos ni descriptivos, sintetizan
mucho la informaci&oacute;n, y tienen el riesgo de ser confundidos
con una simple publicidad.
Medios telem&aacute;ticos: Consiste en colocar a disposici&oacute;n de los ciudadanos
informaci&oacute;n, a trav&eacute;s de internet (espacios virtuales, p&aacute;ginas web, correos
electr&oacute;nicos...), todos los documentos producidos y/o informaciones b&aacute;sicas
existentes sobre las PPP. Las tecnolog&iacute;as de la informaci&oacute;n y comunicaci&oacute;n
(TICs) permiten efectuar un conjunto de actividades de participaci&oacute;n
ciudadana y permiten tener acceso a un n&uacute;mero considerable de
informaci&oacute;n (documentaci&oacute;n resumida, folletos, documentos extensos, etc.).

Fortalezas: pueden abarcar una gran cantidad de p&uacute;blico de
manera r&aacute;pida, tiene bajo coste, y motivan el intercambio de
opiniones e inquietudes.

Limitaci&oacute;n: el acceso a internet es limitado a algunos
ciudadanos, y algunos usuarios est&aacute;n poco familiarizados.
Documentos extensos y complejos pueden ser muy dif&iacute;ciles
de consultar
Medios de comunicaci&oacute;n masivos: Consiste en colocar a disposici&oacute;n de los
ciudadanos informaci&oacute;n de manera puntal y simple a un gran n&uacute;mero de
personas a trav&eacute;s de la prensa escrita, radio, televisi&oacute;n, etc. Su objetivo es
divulgar masivamente alguna informaci&oacute;n sobre las PPP y su proceso
participativo.

Fortalezas: pueden abarcar una gran cantidad de p&uacute;blico de
manera r&aacute;pida, bajo coste, y es posible emitir un mensaje
varias veces.

Limitaci&oacute;n: la informaci&oacute;n es b&aacute;sica y no profundizada,
requiere una preparaci&oacute;n minuciosa de los contenidos.
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Se recomienda, en el caso de que existan, el uso de los
medios masivos locales o regionales. La informaci&oacute;n debe
ser clara, precisa y f&aacute;cil de entender, con lenguaje adecuado
para quien va dirigido.
Reuniones informativas: Es una t&eacute;cnica que se utiliza mayoritariamente con
el p&uacute;blico afectado directamente o con un conjunto de personas que
representen a grupos espec&iacute;ficos de la ciudadan&iacute;a. Consiste en informar
sobre aspectos relacionados con la PPP y al mismo tiempo permite generar
una instancia de intercambio.

Fortaleza:
es
posible
entregar
informaci&oacute;n,
recoger
preocupaciones para enfocar los espacios consultivos y
generar climas de confianza muy propicios para la
participaci&oacute;n ciudadana

Limitaci&oacute;n: se invierte mucho tiempo, y se corre el riesgo de
generar situaciones de conflicto debido a las expectativas de
los ciudadanos.

Se recomienda su aplicaci&oacute;n a los actores afectados que
est&aacute;n m&aacute;s lejos y con bajo acceso a la informaci&oacute;n.
6.3.2
Actividades de consulta
En esa fase las actividades se concentran en conocer la opini&oacute;n e inquietudes de los
ciudadanos en determinadas fases de las PPP, respecto de un tema determinado. El
prop&oacute;sito de la recogida de las opiniones e inquietudes es que &eacute;stas puedan ser
utilizadas como elemento de consideraci&oacute;n para quienes toman las decisiones.
Pr&aacute;cticamente son actividades basadas en la retroalimentaci&oacute;n, y en algunos casos
pueden conllevar una negociaci&oacute;n. La consulta puede tener diversas herramientas,
tales como:
Entrevistas: Es una t&eacute;cnica cualitativa de recolecci&oacute;n de informaci&oacute;n y
opini&oacute;n utilizada para conocer las percepciones y preocupaciones de los
ciudadanos sobre un tema espec&iacute;fico o proyectos concretos. Consiste en
un di&aacute;logo personalizado y guiado a partir de una serie de cuestiones, para
obtener informaci&oacute;n u opiniones.
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Fortaleza: permite recoger y conocer en detalle las percepciones
y preocupaciones de los ciudadanos, es de f&aacute;cil aplicaci&oacute;n y a
bajo coste.

Limitaci&oacute;n: no es de aplicaci&oacute;n masiva, y s&oacute;lo es aplicable a un
grupo restringido.

Se recomienda su aplicaci&oacute;n a ciertos actores espec&iacute;ficos, como
los expertos, representaciones t&eacute;cnicas de la administraci&oacute;n o
de las universidades, ONGs espec&iacute;ficas del tema tratado,
personas jur&iacute;dicas, entre otros que se puedan considerar
relevantes.
Cuestionarios: A partir de cuestiones estructuradas se recopila informaci&oacute;n
que permite estimar y conocer, a partir de una muestra representativa de
los ciudadanos, las tendencias y opiniones, en un determinado momento
sobre un proyecto o tema espec&iacute;fico. Su aplicaci&oacute;n se puede desarrollar de
varias formas: cuestionarios auto-aplicables o de aplicaci&oacute;n dirigida; v&iacute;a
internet o a trav&eacute;s de encuestas telef&oacute;nicas, dependiendo de las
caracter&iacute;sticas del p&uacute;blico y del tema.

Fortaleza: es de gran amplitud y permite cuantificar las
informaciones.

Limitaci&oacute;n: no permite profundizar en las opiniones e inquietudes
de los ciudadanos, y requiere del uso de recursos humanos y
financieros significativos.
Focus groups: Se trata de un di&aacute;logo semi-estructurado, basado en
cuestiones que abordan diversos temas de los que se pretende tener
informaci&oacute;n.
Adem&aacute;s,
permite
observar
los
discursos
sociales,
percepciones y vivencias, focalizadas en torno a temas espec&iacute;ficos.

Fortaleza: m&aacute;s all&aacute; de recoger informaci&oacute;n permite conocer el
pensamiento, percepci&oacute;n y motivaci&oacute;n de los ciudadanos, es de
f&aacute;cil aplicaci&oacute;n y bajo coste.

Limitaci&oacute;n: no es de aplicaci&oacute;n masiva, y requiere la utilizaci&oacute;n
de t&eacute;cnicas espec&iacute;ficas para la revisi&oacute;n e interpretaci&oacute;n de los
resultados obtenidos.
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Seminarios y talleres: Son eventos en los que una o varias personas
exponen informaci&oacute;n relativa a las PPP y simult&aacute;neamente se va
discutiendo esa informaci&oacute;n. Igualmente a lo descrito en las entrevistas, se
recomienda dirigirlos a ciertos actores espec&iacute;ficos.

Fortaleza: puede abracar un gran n&uacute;mero de ciudadanos,
promueve la participaci&oacute;n y fomenta el di&aacute;logo interactivo entre
los participantes, y permite el contacto directo con los actores
implicados en el proceso.

Limitaci&oacute;n: requiere un tiempo de preparaci&oacute;n elevado, tanto de
contenidos como de log&iacute;stica, y supone altos costes.
Asambleas: Evento que permite discutir temas en profundidad y recopilar la
opini&oacute;n de la mayor parte de los participantes. Esta herramienta tiene las
mismas caracter&iacute;sticas que las reuniones de comunidades o p&uacute;blicas,
donde se promueve el intercambio de informaci&oacute;n entre los distintos
actores involucrados. No se recomienda su aplicaci&oacute;n en grupos muy
grandes, ya que pueden surgir perturbaciones.

Fortaleza: permite que un gran n&uacute;mero de ciudadanos conozca
el tema en discusi&oacute;n.

Limitaci&oacute;n: dependiendo del n&uacute;mero de personas, no siempre se
permite la retroalimentaci&oacute;n y no refleja la opini&oacute;n de todos los
participantes.
Buz&oacute;n de sugerencias: Es una herramienta ampliamente utilizada
actualmente, esencialmente por las administraciones p&uacute;blicas. Consiste en
colocar un buz&oacute;n para que los actores depositen, por escrito, sus
observaciones, dudas, comentarios, inquietudes y consultas sobre un
determinado tema. La localizaci&oacute;n del buz&oacute;n debe ser un lugar p&uacute;blico y
visible.

Fortaleza: permite recoger informaci&oacute;n con pocos recursos
humanos y financieros.

Limitaci&oacute;n: no hay un control efectivo del n&uacute;mero de veces que
las personas pueden participar; es necesario auxiliar con otras
herramientas; est&aacute;n sujetas a actos de vandalismo, lo que
supone la posibilidad de perder la informaci&oacute;n.
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Correo electr&oacute;nico: Un gran n&uacute;mero de personas con acceso a internet
emite sus opiniones e inquietudes a trav&eacute;s de las webs. Es un medio que
asegura una participaci&oacute;n amplia y a un coste bajo para quienes poseen la
tecnolog&iacute;a.

Fortaleza: puede abarcar un gran n&uacute;mero de ciudadanos,
promueve la participaci&oacute;n y fomenta el di&aacute;logo entre los
participantes, y permite el contacto directo de la administraci&oacute;n
promotora con los actores implicados en el proceso.

Limitaci&oacute;n: el acceso a internet es limitado a algunos
ciudadanos.
Audiencias p&uacute;blicas: Sesi&oacute;n en la que los ciudadanos plantean sus
inquietudes, preocupaciones y hacen propuestas a la autoridad, con el
prop&oacute;sito de que &eacute;stos se pronuncien respecto de los temas planteados.

Fortaleza: permite a los ciudadanos presentar sus comentarios y
preocupaciones directamente a la administraci&oacute;n.

Limitaci&oacute;n: el tiempo es limitado, hay poca interacci&oacute;n con los
ciudadanos,
puede existir
el riesgo de controversias y
adversidades.
6.3.3
Actividades de participaci&oacute;n en la gesti&oacute;n
Consisten en una serie de actividades que se desarrollan paralelamente con las de
consulta. Se trata de incorporar las opiniones e inquietudes de los ciudadanos,
recogidas a lo largo del per&iacute;odo de consultas a las PPP y en un segundo momento
mostrar a los actores participantes y al conjunto de la ciudadan&iacute;a el resultado del
proceso participativo, y c&oacute;mo sus opiniones e inquietudes influir&aacute;n en el proceso de la
toma de decisiones o por qu&eacute; algunos fueron excluidos. Normalmente son utilizadas
las herramientas presentadas tanto en las actividades de comunicaci&oacute;n y difusi&oacute;n
como las de consultas. Las actividades se centran en realizar reuniones de
concertaci&oacute;n, retroalimentaci&oacute;n, negociaci&oacute;n, etc. Adem&aacute;s de las herramientas arriba a
presentadas, pueden ser &uacute;tiles las siguientes:
Plebiscitos: Se trata de tomar decisiones bas&aacute;ndose en una votaci&oacute;n,
pr&aacute;cticamente consiste en conocer la opini&oacute;n de una gran cantidad de
61
personas, seg&uacute;n &eacute;stas se declaran a favor o en contra de una acci&oacute;n o
decisi&oacute;n. Esta herramienta se aplica en casos de grupos de menor
dimensi&oacute;n y aquellos que est&aacute;n afectados directamente por las PPP.

Fortaleza: permite conocer y discutir la opini&oacute;n y preocupaciones
de los ciudadanos.

Limitaci&oacute;n: requiere un p&uacute;blico bien informado, los temas son
complejos y no se deben reducir a s&iacute;/no. Implica tener una
muestra representativa de la poblaci&oacute;n o de los actores
afectados e interesados. Puede ser una actividad condicionada
en algunos pa&iacute;ses.
Reuni&oacute;n de negociaci&oacute;n: Se busca un intercambio de opiniones y
preocupaciones entre los actores implicados, sean ellos beneficiarios,
afectados o interesados, por las PPP para que se pueda tomar una
decisi&oacute;n de forma conjunta

Fortaleza: permite el involucramiento directo de los actores
afectados o interesados en la toma de decisiones, y permite
prevenir los conflictos en el momento de implementaci&oacute;n de las
PPP.

Limitaci&oacute;n: requiere que los implicados est&eacute;n informados, y
requiere uso y conocimiento de t&eacute;cnicas de negociaci&oacute;n.
6.4
Mecanismos de evaluaci&oacute;n del proceso de participaci&oacute;n ciudadana
Tal como se ha planteado anteriormente, el plan de participaci&oacute;n contempla tres
etapas fundamentales, siendo una de ellas la de evaluaci&oacute;n. &Eacute;sta es donde se valora
todo el proceso de participaci&oacute;n ciudadana concerniente a los niveles de informaci&oacute;n,
consulta y participaci&oacute;n en gesti&oacute;n, analizando si ha sido eficiente, eficaz y adecuado
en relaci&oacute;n a los objetivos y resultados preconizados.
Se entiende la evaluaci&oacute;n como un proceso sistem&aacute;tico de obtenci&oacute;n de informaci&oacute;n
orientada a emitir juicios de valor respecto a unos criterios previamente establecidos
(Jorba, 2007 apud Par&eacute;s, 2009). A pesar de haber una amplia discusi&oacute;n en el campo
cient&iacute;fico sobre lo que es evaluaci&oacute;n, existe consenso en que &eacute;sa es una definici&oacute;n
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clara, simple y que concibe la evaluaci&oacute;n con el prop&oacute;sito de emitir un juicio, o sea de
determinar la calidad del proceso y/o resultado.
L&oacute;gicamente, la evaluaci&oacute;n se aplica a diversidad de contextos y, en el &aacute;mbito de la
participaci&oacute;n ciudadana, el prop&oacute;sito es b&aacute;sicamente verificar si las informaciones han
llegado a todos los actores involucrados y si tuvieron los efectos pretendidos. En
resumen, demostrar si los resultados han sido alcanzados y, bas&aacute;ndose en esto,
permite reorganizar y crear nuevas actividades, documentar buenas pr&aacute;cticas y
generar aprendizaje en materia de participaci&oacute;n ciudadana.
No obstante, la evaluaci&oacute;n constituye una etapa del proceso de participaci&oacute;n que debe
ser planificada. Requiere precisar qui&eacute;n eval&uacute;a, con qu&eacute; m&eacute;todo y/o criterios, qu&eacute;
coste tiene y cu&aacute;les son los plazos. De acuerdo con los recursos y con la naturaleza
del objeto a ser evaluado se define si ser&aacute; una evaluaci&oacute;n seguida por un agente
interno, externo o una combinaci&oacute;n de ambos. Por un lado la evaluaci&oacute;n externa
aumenta la transparencia e incrementa la legitimidad de los resultados, teniendo as&iacute;
m&aacute;s valor, pero a su vez la evaluaci&oacute;n interna tiene la ventaja de maximizar el
aprendizaje sobre los puntos fuertes y los d&eacute;biles y las posibilidades de mejora. En la
planificaci&oacute;n se deben especificar los criterios e indicadores a aplicar, as&iacute; como las
herramientas y/o instrumentos que permitan realizar y desarrollar la evaluaci&oacute;n.
Inherente a esta especificaci&oacute;n hay que tener en consideraci&oacute;n los recursos
econ&oacute;micos, humanos y de tiempo disponibles.
6.4.1
Definici&oacute;n de criterios e indicadores de evaluaci&oacute;n
La evaluaci&oacute;n del proceso de participaci&oacute;n requiere valorar la informaci&oacute;n obtenida a
partir de las etapas que reflejen la participaci&oacute;n y compararla con alguna referencia de
calidad. Para esto, se dise&ntilde;an unos criterios e indicadores que permiten valorar la
informaci&oacute;n.
Los criterios de evaluaci&oacute;n son elementos que estipulan lo bueno o deseable en el
proceso participativo, a partir de unos est&aacute;ndares o normas (Par&eacute;s, 2009). Al definirlos
se deben tener en cuenta aspectos relevantes, entre ellos cabe destacar:
la especificidad, cada criterio debe ser observable en la pr&aacute;ctica participativa en
la cual se aplica, es decir adaptado a cada contexto.
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debe responder a las preocupaciones de las diferentes partes involucradas.
la fijaci&oacute;n de criterios. Si se definen muchos criterios se torna dif&iacute;cil el
observarlos y pueden causar algunos desconciertos. Es necesario considerar
el n&uacute;mero de criterios que permita valorar la participaci&oacute;n y a la vez los que
sean m&aacute;s relevantes.
Cada criterio definido se concreta en indicadores, que son la unidad de informaci&oacute;n
cualitativa o cuantitativa que muestra si el criterio se ha cumplido o no (Alberich, 2004),
y &eacute;stos tienen la misi&oacute;n de dar cuenta del proceso, del cumplimiento de los objetivos
y/o de la pertinencia de las opiniones ciudadanas. Adem&aacute;s de cumplir con los
aspectos anteriormente especificados para los criterios, los indicadores han de cumplir
otros requisitos relevantes:
ser v&aacute;lidos, es decir, estar relacionados con los criterios que se van a observar,
lo que significa que los indicadores deben tener la capacidad de medir
realmente lo que se quiere medir.
accesibles, los datos deben ser de f&aacute;cil acceso y bajo coste, y el esfuerzo
necesario para conseguirlos ha de ser razonable.
sensibles, deben ser capaces de reflejar las diferencias existentes entre
distintas situaciones, aunque &eacute;stas sean de gran amplitud.
fiables, los datos aportados por los indicadores deben mostrar el mismo valor si
son aplicados al mismo contexto.
excluyentes, requieren que su aplicaci&oacute;n no se superponga con otros
indicadores.
Como se ha planteado anteriormente, un indicador supone una forma de concretar un
criterio de evaluaci&oacute;n. Para esto, los indicadores deben permitir valorar y estimar la
informaci&oacute;n obtenida, a partir de valores num&eacute;ricos que reflejen porcentaje, tasa, ratio
o frecuencia.
La definici&oacute;n de indicadores es un poco compleja. El tipo y cantidad de indicadores de
evaluaci&oacute;n es muy amplia, y su selecci&oacute;n va a depender de qui&eacute;n y de c&oacute;mo los vaya
a utilizar. Los indicadores seleccionados deben ser acordes con el objetivo evaluado, y
observables para que no induzcan a errores.
Este tema de evaluaci&oacute;n de planes de participaci&oacute;n ciudadana en las pol&iacute;ticas p&uacute;blicas
ha sido ampliamente estudiado por los expertos de los pa&iacute;ses pertenecientes tanto a la
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OCDE como a la Organizaci&oacute;n Internacional de Democracia Participativa (OIDP), que
a partir de experiencias de los pa&iacute;ses miembros elaboran manuales que muestran la
teor&iacute;a y la pr&aacute;ctica de la evaluaci&oacute;n de la participaci&oacute;n ciudadana en diferentes
contextos pol&iacute;ticos.
6.4.2
Herramientas de evaluaci&oacute;n
La realizaci&oacute;n de la evaluaci&oacute;n de la participaci&oacute;n ciudadana en los procesos de EAE,
como ya se reflej&oacute; anteriormente, depende en gran medida del contexto, de las
caracter&iacute;sticas del proceso y de los recursos disponibles. La metodolog&iacute;a seleccionada
para guiar el proceso de evaluaci&oacute;n debe integrar t&eacute;cnicas y herramientas cualitativas
y cuantitativas o la combinaci&oacute;n de ambas, permitiendo as&iacute; recorrer la informaci&oacute;n m&aacute;s
pertinente. Existen muchas herramientas de evaluaci&oacute;n, pero aqu&iacute; solamente se han
reflejado las m&aacute;s comunes, las cuales analizan las distintas fases del proceso
participativo, as&iacute; como los objetivos, o el grado de participaci&oacute;n, entre otros. Algunas
que se pueden destacar son:
An&aacute;lisis documental – son materiales escritos y otros tipos de documentos
generados a lo largo del proceso de participaci&oacute;n. Este an&aacute;lisis consiste en
analizar y sintetizar las aportaciones y demandas participativas.
Entrevistas – son herramientas que permiten recopilar la percepci&oacute;n que tienen
los ciudadanos, grupos de personas o personas individuales participantes
acerca de c&oacute;mo ha transcurrido el proceso de participaci&oacute;n. Normalmente en
estas entrevistas se busca conocer la opini&oacute;n de los ciudadanos sobre
recursos, informaci&oacute;n, tiempos y plazos disponibles, el nivel de satisfacci&oacute;n y
sus argumentos sobre la participaci&oacute;n, entre otros.
Encuestas – es una herramienta aplicada a diferentes ciudadanos cuyo objetivo
esencialmente es cuantificar las percepciones y opiniones en relaci&oacute;n al
proceso participativo. Es la herramienta probablemente m&aacute;s utilizada y que
m&aacute;s informaci&oacute;n puede aportar si est&aacute; bien estructurada. Sin embargo, es una
herramienta que permite a los ciudadanos participantes hacer una evaluaci&oacute;n
individual del proceso, las opiniones y posiciones se presentan de forma
individual, impidiendo que la evaluaci&oacute;n sea fruto de una discusi&oacute;n y una
reflexi&oacute;n colectiva. As&iacute; que al estructurar la encuesta, &eacute;sta tiene que ser
dise&ntilde;ada de una manera atractiva, corta y directa expresando exactamente lo
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que se quiere obtener, y debe tambi&eacute;n asegurar que las respuestas sean
relevantes.
Observaci&oacute;n – es una herramienta que permite analizar en detalle un proceso
participativo
mediante
asistencia
presencial
o
grabaci&oacute;n
audiovisual,
llev&aacute;ndose a cabo a trav&eacute;s de talleres, seminarios, reuniones, etc. Permite
registrar y evaluar una serie de informaciones como las intervenciones, la
exposici&oacute;n de la informaci&oacute;n, la existencia de conflictos, entre otros.
En s&iacute;ntesis, se debe tener claro que la evaluaci&oacute;n de las pr&aacute;cticas participativas en el
proceso de EAE recae sobre los niveles de informaci&oacute;n, consulta y participaci&oacute;n en
gesti&oacute;n, y el prop&oacute;sito es comprobar si la informaci&oacute;n ha llegado a todos los actores
involucrados y si tuvo los efectos esperados. Obviamente las herramientas aqu&iacute;
presentadas tienen sus ventajas y limitaciones y deben ser adaptadas teniendo en
cuenta la naturaleza del objeto a evaluar y los recursos disponibles para hacerlo.
Se recomienda que una vez realizada la evaluaci&oacute;n se genere un informe de
evaluaci&oacute;n, que acompa&ntilde;ar&aacute; los documentos referentes a la participaci&oacute;n ciudadana
en los procesos de EAE.
7
CONCLUSI&Oacute;N
A partir de la investigaci&oacute;n realizada, se puede concluir que el proceso de EAE es un
importante instrumento de protecci&oacute;n ambiental que permite la implementaci&oacute;n de la
sostenibilidad en los procesos de desarrollo de los pa&iacute;ses. Esto es debido a que la
EAE act&uacute;a en los niveles m&aacute;s estrat&eacute;gicos de toma de decisiones en las pol&iacute;ticas,
programas y planes, en buena parte de los sectores de actividad.
Como se ha referenciado varias veces a lo largo de este trabajo, la EAE se
fundamenta b&aacute;sicamente en dos componentes: la t&eacute;cnica y la participativa. La
componente t&eacute;cnica soporta la definici&oacute;n de objetivos, las metas a alcanzar, los
indicadores que forman parte de la fase screening, identifica los estudios a elaborar,
identifica y caracteriza las alternativas y otras informaciones y elementos de la fase
scoping, y selecciona las t&eacute;cnicas adecuadas para la evaluaci&oacute;n y el seguimiento. Por
su parte, el componente de participaci&oacute;n ciudadana asegura el intercambio de
informaci&oacute;n e incorporaci&oacute;n de los distintos puntos de vista de los actores afectados e
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interesados en el proceso de EAE de forma que puedan influenciar la toma de
decisiones.
Varios expertos y organismos internacionales enfatizan en la participaci&oacute;n ciudadana
como mecanismo crucial para el proceso de evaluaci&oacute;n ambiental, esencialmente en
la EAE. Dicha participaci&oacute;n, m&aacute;s all&aacute; de agregar valores socio ambientales en las
decisiones, cumple otros papeles, como son la creaci&oacute;n de cultura participativa, la
mejora de la comunicaci&oacute;n con las administraciones p&uacute;blicas, e incrementa la
credibilidad de los ciudadanos para con la administraci&oacute;n, entre otros.
Sin embargo, a pesar del &eacute;nfasis que se le atribuye a la participaci&oacute;n ciudadana en el
proceso de EAE, persiste una dificultad en la pr&aacute;ctica operacional, derivada de la
propia forma que ella es concebida dentro del proceso de EAE. La EAE est&aacute; en
proceso de desarrollo en algunos pa&iacute;ses, pero en otros ya es un proceso consolidado,
como en los pa&iacute;ses de la Uni&oacute;n Europea, existiendo normativas que justifican y
establecen procedimientos para su implementaci&oacute;n.
Del an&aacute;lisis realizado sobre algunas normativas y documentos producidos por ciertos
organismos internacionales referentes a la participaci&oacute;n ciudadana en la EAE se
destaca que:
Su aplicaci&oacute;n se asume como pasiva y burocr&aacute;tica, resumi&eacute;ndose al
cumplimiento de la normativa. En diversas ocasiones aparece como consulta
p&uacute;blica y colecta de datos.
En los procedimientos definidos de la EAE, el apartado dedicado a la
participaci&oacute;n est&aacute; poco detallado, no existe referencia a c&oacute;mo llevar a cabo
dicha participaci&oacute;n.
La participaci&oacute;n ciudadana se contempla en la EAE como f&aacute;cil, al no tener en
cuenta la posible existencia de conflictos y la necesidad de su resoluci&oacute;n.
No hay una explicaci&oacute;n de c&oacute;mo las opiniones y alegaciones de los
participantes han de ser incorporadas en las decisiones.
Se concluye que la participaci&oacute;n ciudadana en los procesos de evaluaci&oacute;n ambiental,
espec&iacute;ficamente en el de EAE, tiene un largo camino por hacer hasta que sea un
instrumento eficiente, capaz de influenciar en la toma de decisiones. Es necesario
cambiar la idea de anexarla como una simple etapa del proceso de EAE, a un proceso
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complementario. Y de esa forma ser&aacute; coincidente con los objetivos y principios
delineados para la EAE.
En este trabajo se ha desarrollado un conjunto de mecanismos y herramientas,
recogidos como una gu&iacute;a, que apoya el fomento de la participaci&oacute;n ciudadana en la
EAE. Se han presentado conceptos, etapas de planeamiento, y se han formulado
recomendaciones y otros elementos que pueden conducir a una participaci&oacute;n efectiva.
Sin embargo, los mecanismos y herramientas de la gu&iacute;a no pueden ser aplicados ipsis
verbis a todos los contextos. Se deben ajustar en funci&oacute;n del contexto socio cultural de
las comunidades o pa&iacute;ses, de la naturaleza y pertinencia de las PPP en proceso de
evaluaci&oacute;n, del periodo disponible para el proceso de participaci&oacute;n, de los recursos
disponibles, entre otros factores.
De todo lo recogido, investigado y analizado sobre la tem&aacute;tica del proceso de
participaci&oacute;n ciudadana en la EAE se concluye que el &eacute;xito para alcanzar una
participaci&oacute;n efectiva se fundamenta en el proceso de informaci&oacute;n y comunicaci&oacute;n
continua de los diferentes actores clave. De esta forma se garantiza la participaci&oacute;n
ciudadana desde el inicio del proceso de EAE, por ejemplo incluyendo opiniones de
expertos en ciertos momentos clave de la EAE. Cabe se&ntilde;alar que en determinadas
ocasiones puede ser complejo el proceso de EAE y cualquier mecanismo que soporte
este proceso de informaci&oacute;n y comunicaci&oacute;n continua puede requerir recursos
humanos, financieros y materiales dispendiosos.
A lo largo de este trabajo surgieron algunas cuestiones relevantes para la tem&aacute;tica de
la participaci&oacute;n en EAE. Sin embargo, no era objetivo de este trabajo responderlas, ni
es intenci&oacute;n agotar el tema, sino presentar una modesta contribuci&oacute;n al mismo. As&iacute;
que se sugiere como trabajos futuros reflexionar sobre las siguientes cuestiones:
Cu&aacute;les han sido los efectos de la participaci&oacute;n ciudadana en los procesos de
EAE.
Cu&aacute;l es la percepci&oacute;n de los ciudadanos sobre el proceso de EAE.
C&oacute;mo se gu&iacute;a un proceso de evaluaci&oacute;n y seguimiento de la participaci&oacute;n
ciudadana en la EAE.
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