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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
I) INTRODUCCIÓN 
 
En la elaboración del presente Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Interconexión LAT 220 kV entre 
las Estaciones Transformadoras (ET) Plomer y Pantanosa se ha tenido en cuenta lo dispuesto por la legis-
lación vigente aplicable tanto a nivel nacional, como provincial y municipal, poniendo especial énfasis en la 
determinación de un diagnóstico ambiental o “estado cero” de la situación actual, a los fines de poder eva-
luar con mayor grado de certeza la afectación que producirán los cambios al ser introducidos en el área. 
 
Cabe mencionar que las obras en ET Plomer están incluidas en el Estudio de Impacto Ambiental del Proyec-
to de dicha estación, el cual ya fuera presentado oportunamente a la autoridad ambiental. Las obras en ET 
Pantanosa están a cargo de EDENOR y no están incluidas en el presente Proyecto, el cual finaliza en los 
terminales del cable subterráneo de acceso.  
 
Las acciones del presente Proyecto que se indican en el Capítulo 4 Identificación y valoración de impactos 
ambientales, afectarán a los componentes del medio ambiente receptor. En tal sentido, se han considera-
do susceptibles de ser afectados (de manera temporaria o permanente, con valor positivo o negativo), los 
siguientes factores: 
 
Medio Físico 
 Geología y Geomorfología 
 Suelo 
 Agua superficial 
 Agua subterránea 
 Atmósfera (Aire y ruido) 

 
Medio Biológico 
 Vegetación 
 Fauna 
 
Medio Socioeconómico y Cultural 
 Paisaje y usos del suelo 
 Población y viviendas 
 Generación de empleos 
 Actividades económicas  
 Infraestructura existente 
 Arqueología y paleontología 
 
A su vez, las acciones del Proyecto corresponden a dos etapas fundamentales: las inherentes a la Etapa de 
Construcción y a la Etapa de Operación y Mantenimiento: 
 
Etapa de Construcción  
 
1. Construcción y adecuación de caminos de acceso 
2. Replanteo y limpieza de la zona de Obra, y acondicionamiento de la franja de servidumbre  
3. Desmonte y acondicionamiento de la franja de servidumbre 
4. Tránsito de maquinarias y equipos y movimiento de personal 
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5. Obradores y campamentos 
6. Excavación para fundaciones y hormigonado de bases 
7. Instalación de estructuras, armado e instalación de torres y equipos en EETT 
8. Tendido de cables, conductores y conexiones en EETT 
9. Tendido subterráneo de CAS 220 kV 
10. Generación de residuos 
11. Disposición materiales sobrantes y limpieza final de Obra 
12. Reforestación 
13. Puesta en marcha  
14. Contingencias 
 
Etapa de Operación y Mantenimiento 
 
15. Mantenimiento de la línea 
16. Medición de parámetros 
17. Mantenimiento de la franja de seguridad y accesos 
18. Generación de residuos 
19. Contingencias 

 
II) DEL CONTENIDO DEL PRESENTE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
 
El presente estudio comienza con una INTRODUCCIÓN en el Capítulo 1, con sus acápites de Ubicación del 
Proyecto y Objetivos y Alcances. El objetivo del Estudio de Impacto Ambiental es: 
 
 Evaluar los posibles impactos ambientales derivados de la Construcción, Pruebas y Puesta en Marcha de 

las Instalaciones, y de Operación y Mantenimiento Interconexión de las estaciones transformadoras futu-
ra (ET) Plomer - y la existente ET Pantanosa. Proponer medidas de mitigación en el caso de los impactos 
que resultaren relevantes. 

 Evaluar alternativas para la instalación de las diferentes infraestructuras asociadas. 
 Proponer medidas de mitigación en el caso de los impactos que resultaren relevantes. 
 
También se indica que el estudio está constituido por un análisis predictivo de las posibles incidencias que 
el Proyecto pueda tener en el entorno, tanto durante la Etapa de Construcción como en la Etapa de Opera-
ción y Mantenimiento de las Instalaciones. 
 
El ámbito del estudio se restringe al entorno potencialmente afectado, entendiéndose por tal el contexto 
físico, biológico y socioeconómico y cultural en que se enmarca el Proyecto. 
 
La descripción del proyecto se presenta en el Capítulo 2, el cual incluye el análisis de alternativas de la traza 
de la línea 220 kV y la Memoria Técnica del Proyecto en la que se describe detalladamente la totalidad de 
sus componentes. 
 
La caracterización ambiental se desarrolla en el Capítulo 3, con una primera parte destinada a la descrip-
ción del sitio y área de influencia y la siguiente dedicada a la descripción del Medio Físico, Medio Biológico y 
Medio Antrópico. 
 

La Evaluación de Impacto Ambiental se realiza a lo largo del Capítulo 4, continuando en el Capítulo 5 con las 
medidas para gestionar impactos ambientales (Programa de Protección Ambiental), y el Capítulo 6 (Plan de 
Gestión Ambiental) con sus respectivos programas y planes: Programa de Seguimiento y Control Ambiental, 
Programa de Monitoreo y Plan de Contingencias. 
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En el Anexo V se presentan los Aspectos Legales e Institucionales atinentes al Proyecto, con la normativa 
aplicable a nivel nacional y de las provincias involucradas. 
 
El trabajo fue realizado por un grupo interdisciplinario conformado por especialistas de las diversas ramas: 
geólogos, biólogos, economistas, ingenieros ambientales, abogados, etc. Forman parte como anexos:  
 
I. Glosario de EIA 
II. Cartografía 
III. Bibliografía 
IV. Lineamientos del Sistema de Gestión Ambiental 
V. Marco Legal e Institucional 
VI. Campo eléctrico y campo magnético 
 
III) DE LA SENSIBILIDAD AMBIENTAL 
 
Los criterios de sensibilidad que se adoptaron ante las acciones de obra, fueron considerados en función de 
los aspectos salientes del relieve y la infraestructura existente a lo largo del trazado. En tal sentido, se defi-
nió la sensibilidad para cada una de las alternativas de trazado analizadas. 
 
A continuación se presentan los elementos considerados para la determinación de la categoría de sensibilidad 
según sectores por los cuales se desarrollarán las obras. 
 
Alta 
 Cruces de arroyos Durazno, Durazno Chico, Cañada Pantanosa y Las Víboras. 
 Sectores bajos anegables. 
 Desarrollo de la LAT en zonas urbanas. En la zona de Marcos Paz, coincidente con altos índices de NBI y 

hacia la acometida con ET Pantanosa zonas de escasez de servicios e infraestructura y urbanizaciones 
emergentes. 

 Cruce de Ruta provincial N°6. 
 Cruce de vías del ferrocarril línea Sarmiento. 
 Cruce de Autopista Camino del Buen Ayre. 
 LEAT de 500 kV G. Rodríguez-Ezeiza 1 y 2. 
 Líneas de 220 kV Ezeiza-Zappalorto 1 y 2. 
 

Media 
 Cruce de calles de tierra, caminos rurales, otras.  
 Cruce de líneas eléctricas de media y baja tensión. 
 Antigua línea F.C.M. (Ferrocarril Midland).  
 

Baja 
 Pastizales destinados a la actividad agrícola - ganadera. 
 Infraestructuras menores. 
 
El Mapa Nº 8 Sensibilidad puede consultarse en el Anexo III - Cartografía. 
 
IV) DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL 
 
Se denomina Impacto Ambiental al conjunto de modificaciones producidas sobre los componentes y procesos 
del medio ambiente, con valores negativos o positivos, como consecuencia de una intervención humana. 
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Se considera impacto negativo o desfavorable cuando se modifica un factor ambiental, alterando el equilibrio 
existente entre éste y los demás factores. En general, y en especial en la etapa de construcción de algún Pro-
yecto, la mayoría de las acciones que afectan los factores del ambiente físico y biológico resultan negativas en 
distinto grado, ya que alteran las condiciones existentes. En tanto que resultan generalmente afectados favo-
rablemente los componentes socioeconómicos. 
 
La Evaluación de Impacto Ambiental permite entonces predecir aquellos componentes del medio ambiente 
receptor que pudieran ser afectados por un Proyecto, y por este camino llegar a formular las medidas y reco-
mendaciones tendientes a evitar, mitigar, remediar o compensar aquellos impactos adversos, y potenciar los 
aspectos positivos. 
 
En ambos sentidos, la Evaluación de Impacto Ambiental es una importante herramienta que define cuáles se-
rán los temas que han de requerir especial atención, y en consecuencia ser incorporados en la respectiva Pla-
nificación Ambiental (Programa de Gestión Ambiental). 
 
Metodología de la Evaluación 
 
La evaluación de impacto ambiental se realizó según las siguientes etapas: 
 
 A partir de los documentos en gabinete, se seleccionaron 3 trazados preliminares con ubicación de pun-

tos destacados y caminos vecinales a ser reconocidos durante el relevamiento de campo. Se escogieron 
ambientes geomorfológicos de comportamiento conocido, tratando de que se produzca el mínimo im-
pacto sobre el estado actual de los terrenos, y que a la vez fueran de fácil accesibilidad a los fines de sim-
plificar las tareas de construcción y las de mantenimiento. 

 Relevamiento de campo de las trazas determinadas previamente en gabinete. 
 Revisión de la información disponible existente. 
 Análisis crítico de toda esa información por parte de los profesionales de cada área temática. 
 Determinación conjunta de los datos relevantes a los fines de la realización del EIA. 
 Elaboración de una síntesis del Diagnóstico Ambiental.  
 Confección de una lista de las actividades o acciones del Proyecto que pueden afectar el medio ambiente 

receptor. 
 Definición de los factores ambientales relevantes que pueden verse afectados por el Proyecto, siguiendo 

los lineamientos de las normativas aplicables. 
 Identificación de las posibles interacciones entre las acciones del Proyecto y los factores ambientales.  
 Evaluación de los impactos de dichas acciones sobre los factores del ambiente considerados, para cada 

una de las tres alternativas de trazado propuestas. 
 Presentación de los resultados en forma de resumen final a través de tres Matrices (una por cada alterna-

tiva) de doble entrada, donde las acciones del Proyecto se ubican en las columnas y los factores ambien-
tales relevantes en las filas de la misma. 

 
Evaluación 
 
La Matriz de Impacto Ambiental tiene un carácter cuali-cuantitativo, en donde cada impacto es calificado se-
gún su importancia (I). A tal efecto se ha seguido la metodología propuesta por Vicente Conesa Fernández-
Vítora (1997, Guía Metodológica para la Evaluación de Impacto Ambiental), que utiliza la siguiente ecuación 
para el cálculo de la importancia: 
 

I =  [3i + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC] 
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Donde: 
 

 Signo 
I Importancia del impacto 
i Intensidad o grado probable de destrucción 

EX Extensión o área de influencia del impacto 
MO Momento o tiempo entre la acción y la aparición del impacto 
PE Persistencia o permanencia del efecto provocado por el impacto 
RV Reversibilidad 
SI Sinergia o reforzamiento de dos o más efectos simples 
AC Acumulación o efecto de incremento progresivo 
EF Efecto 
PR Periodicidad 
MC Recuperabilidad o grado posible de reconstrucción por medios humanos 

 
El desarrollo de la ecuación de I es llevado a cabo mediante el modelo propuesto en el siguiente cuadro: 
 

Modelo de Importancia de Impacto 
Signo Intensidad (i) 

Beneficioso 
Perjudicial 

+ 
- 

Baja 
Media 

Alta 
Muy alta 

Total 

1 
2 
3 
8 

12 
Extensión (EX) Momento (MO) 

Puntual 
Parcial 
Extenso 

Total 
Crítica 

1 
2 
4 
8 

12 

Largo plazo 
Medio plazo 
Inmediato 

Crítico 

1 
2 
4 
8 

Persistencia (PE) Reversibilidad (RV) 
Fugaz 

Temporal 
Permanente 

1 
2 
4 

Corto plazo 
Medio plazo 
Irreversible 

1 
2 
4 

Sinergia (SI) Acumulación (AC) 
Sin sinergismo 

Sinérgico 
Muy sinérgico 

1 
2 
4 

Simple 
Acumulativo 

1 
4 

Efecto (EF) Periodicidad (PR) 

Indirecto 
Directo 

1 
4 

Irregular 
Periódico 
Continuo 

1 
2 
4 

Recuperabilidad (MC) 

I =  [3i +2EX+MO+PE +RV +SI +AC +EF 
+ PR +MC] 

Recuperable inmediato 
Recuperable 

Mitigable 
Irrecuperable 

1 
2 
4 
8 

 
En función de este modelo, los valores extremos de la importancia (I) pueden variar entre 13 y 100. Según esa 
variación, se califica al impacto ambiental de acuerdo con la siguiente propuesta de escala: 
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Valores Negativos  Valores Positivos  

(I mayor de 74) Crítico (I mayor de 74) 

(I entre 50 y 74) Severo (I entre 50 y 74) 

(I entre 25 y 49) Moderado (I entre 25 y 49) 

(I menor de 25) Compatible (I menor de 25) 

0 Sin afectación 0 

 
La explicación de estos conceptos se da seguidamente: 
 
Signo 

El signo del impacto hace alusión al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de las distintas acciones que van a 
actuar sobre los distintos factores considerados. 
 
Intensidad (i) 

Este término se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor, en el ámbito específico que actúa. El 
baremo de valoración estará comprendido entre 1 y 12, en el que 12 expresará una destrucción total del fac-
tor en el área en la que se produce el efecto y el 1 una afectación mínima. 
 
Extensión (EX) 

Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno del proyecto, dividido el porcen-
taje de área, respecto al entorno, en que se manifiesta el efecto. 
 
Momento (MO) 

El plazo de manifestación del impacto alude al tiempo que trascurre entre la aparición de la acción (to) y el 
comienzo del efecto (tj) sobre el factor del medio considerado. 
 
Persistencia (PE) 

Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería el efecto desde su aparición y a partir del cual el fac-
tor afectado retomaría a las condiciones iniciales correctoras. La persistencia es independiente de la reversibi-
lidad. 
 
Reversibilidad (RV) 

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el proyecto, es decir, la posibilidad de re-
tornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por medios naturales, una vez que aquella deja de actuar 
sobre el medio. 
 
Recuperabilidad (MC) 

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor afectado como consecuencia del pro-
yecto, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la actuación, por medio de la in-
tervención humana (introducción de medidas correctoras). 
 
Sinergia (SI) 

Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. La componente total de la manifesta-
ción de los efectos simples, provocados por acciones que actúan simultáneamente, es superior a la que cabría 
de esperar de la manifestación de efectos cuando las acciones que las provocan actúan de manera indepen-
diente no simultánea. 
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Acumulación (AC) 

Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación del efecto, cuando persiste de forma con-
tinuada o reiterada la acción que lo genera.  
 
Efecto (EF) 

Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, o sea, a la forma de manifestación del efecto sobre un fac-
tor, como consecuencia de una acción. 
 
Periodicidad (PR) 

La periodicidad se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, bien sea de manera cíclica o recurrente 
(efecto periódico), de forma impredecible en el tiempo (efecto irregular), o constante en el tiempo (efecto 
continuo). 
 
Importancia del Impacto (I) 

La importancia del impacto viene representada por un número que se deduce mediante el modelo de impor-
tancia propuesto, en función del valor asignado a los símbolos considerados. 
 
Se detallarán los impactos potenciales directos e indirectos, que actúan fundamentalmente sobre el sistema 
ambiental receptor. 
 
CONCLUSIONES  
 
Etapa de Construcción 
 
Durante la Etapa de Construcción, se prevé la producción de afectaciones negativas sobre el medio ambien-
te receptor, sin embargo, en la mayoría de los factores tales afectaciones resultarán reversibles al cesar la 
acción que las producen. 
 
Estos impactos podrán ser mitigados si se desarrolla un eficaz Sistema de Gestión Ambiental, basado fun-
damentalmente en una continua capacitación y concientización al personal afectado a las obras. 
 
Se ha evaluado que la importancia de los impactos sobre el Subsistema Natural (Medio Físico y Medio Bio-
lógico) oscila en la mayor parte de los casos entre moderados a compatibles. Se han ponderado como seve-
ros aquellas afectaciones que se podrían producir ante una eventual Contingencia, aunque su probabilidad 
de ocurrencia se considera baja, y para ello el contratista de las obras deberá implementar un correcto Plan 
de Contingencias, que se reforzará permanentemente a través de capacitación y simulacros, a los fines de 
lograr una rápida y correcta respuesta ante dicha ocurrencia. 
 
Será también importante que se capacite al personal afectado a las obras, en todos sus niveles, en cómo se 
deberá actuar en el caso de hallazgo de material histórico-arqueológico y paleontológico, por cuanto en es-
te caso una afectación sobre este recurso resultará de importancia severa, por cuanto sus consecuencias 
son irreversibles. 
 
En lo que respecta al Subsistema Socioeconómico y Cultural se produce la mayor parte de los impactos de 
signo positivo, por el efecto multiplicador que tiene la actividad de la construcción sobre la demanda de 
mano de obra (generación de empleos) y sobre la actividad económica local y regional. 
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Etapa de Operación y Mantenimiento 
 
Para esta etapa se han considerado las acciones de: 
 
 Mantenimiento de la línea que fundamentalmente corresponden a inspecciones rutinarias contenidas en 

el plan de mantenimiento anual y son de carácter preventivo. 
 Las acciones de mantenimiento de la Franja de Servidumbre y accesos, para las que se detecta la necesi-

dad durante las inspecciones rutinarias, verificando la proximidad de árboles, ramas, vegetación bajo la 
línea, nuevas plantaciones, la modificación de las formas del terreno que pudieren reducir las distancias 
de seguridad. 

 La Medición de Parámetros: relacionado con la medición de campos eléctricos y magnéticos. 
 
Relacionadas con esta etapa, las acciones no producirán afectación alguna sobre las geoformas, el agua subte-
rránea, el aire ni la vegetación, con excepción de las correspondientes a mantenimiento de la franja de servi-
dumbre. En la gran mayoría de los casos la afectación es de importancia compatible con el medio, y siempre se-
rán reversibles en el corto plazo y fugaces por cuánto durarán exclusivamente durante el tiempo que se produz-
ca la acción, volviendo todo a su estado natural al cesar la acción. En lo que corresponde al Subsistema Socio-
económico y Cultural, la mayor parte de las acciones de esta etapa producirán afectaciones positivas con valores 
de compatibles a moderados, presentando valores negativos compatibles y moderados para el mantenimiento 
de la línea y franja de servidumbre.  
 
De las alternativas propuestas 
 
Los valores de importancia de los impactos obtenidos en las evaluaciones de las tres trazas propuestas resultan 
ligeramente similares, pero se deben destacar los siguientes aspectos: 
 
Las alternativas 1 y 2 realizan un trazado tal, que en su recorrido todas ellas cruzan prácticamente la misma can-
tidad de infraestructura e interceptan similar proporción de áreas pobladas, aquí la diferencia radica en que la 
Alternativa 3 se aleja más de las urbanizaciones, lo que implica una disminución de los posibles impactos en 
torno a la población, las condiciones de vida y la infraestructura del área de influencia.  
 
Por lo expuesto, se ha optado por la Alternativa 3 como la más conveniente ambiental y técnicamente. 
 
RESUMEN DE IMPACTOS PERMANENTES 
 

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución ENRE Nº 1.725/98, se desagregaron los impactos que fueron 
evaluados como permanentes para las tres alternativas de trazado de la línea 220 kV, de acuerdo con la siguien-
te nomenclatura: 
 

SIGNO - (perjudicial)  + (beneficioso) 
DURACIÓN T (temporal)  P (permanente) 

INTENSIDAD E (elevado) M (media) L (leve) 
DISPERSIÓN F (focalizado)  D (disperso) 

 

Se presentan los resultados en el siguiente cuadro resumen: 
 

Línea eléctrica 220 kV 
- 

PED 
+ 

PED 
- 

PEF 
+ 

PEF 
- 

PMD 
+ 

PMD 
- 

PMF 
+ 

PMF 
- 

PLD 
+ 

PLD 
- 

PLF 
+ 

PLF 
Alternativa 1 6 - 6 - 7 3 4 1 4 4 3 3 
Alternativa 2 6 - 6 - 5 2 4 1 4 4 4 4 
Alternativa 3 5 - 6 - 6 3 3 1 5 4 6 3 
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ALTERNATIVA SELECCIONADA Y JUSTIFICACIÓN 
 
Las tres alternativas presentan la misma cantidad de impactos permanentes de signo positivo en su Etapa de 
Construcción, asociados a las acciones de Disposición de materiales sobrantes y limpieza final de obra y Refores-
tación. Durante la Operación y Mantenimiento del Proyecto los impactos positivos permanentes se darán en las 
actividades económicas. 
 
En cambio, los impactos permanentes de signo negativo difieren en intensidad y extensión para las tres alterna-
tivas, asociados a las acciones que tendrán lugar en la Etapa de Construcción vinculadas al Replanteo y acondi-
cionamiento de la franja de servidumbre, Construcción y adecuación de caminos de acceso, Instalación de es-
tructuras y Tendido de cables y conexiones en EETT.  
 
De las tres alternativas -basado en criterios ambientales- se selecciona la Alternativa 3, por cuanto posee 
impactos negativos permanentes de menor intensidad y extensión. 
 
V) DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
Realizada la evaluación respectiva, se procede a efectuar en el Capítulo 5 las medidas para gestionar impac-
tos ambientales (Programa de Protección Ambiental). 
 
El Programa de Protección Ambiental está constituido por una serie de recomendaciones y medidas de miti-
gación formuladas con el propósito de ser implementadas durante las actividades correspondientes a la Etapa 
de Construcción y de Operación y Mantenimiento. Estas medidas tienen por objeto: 
 
 Reducir y/o mitigar gran parte de los impactos negativos causados por las actividades de movimientos de 

suelos y remoción de la vegetación en general (tareas de excavación, construcción y adecuación de cami-
nos de acceso, acondicionamiento de la franja de servidumbre, etc.) de modo tal de salvaguardar la cali-
dad ambiental en el área y su zona de influencia. 

 Preservar el patrimonio arqueológico o paleontológico. 
 Garantizar que el Proyecto se desarrolle de manera ambientalmente responsable. 
 
Al final del Capítulo 5 se agregan “Instructivos de Trabajo” de los siguientes temas: 
 
 Obradores y Campamentos 
 Cartelería y Señalización MAyHST 
 Excavación y Zanjeo 
 Hallazgo Restos Históricos, Arqueológicos y Paleontológicos 
 Pendientes y Erosión 
 Recuperación “in situ” de renovales 
 Manejo de Residuos 
 Emergencias Ambientales - Derrames Menores 
 Limpieza, Restauración y Revegetación 
 
El Capítulo 6 (Plan de Gestión Ambiental) incluye sus respectivos programas y planes: Programa de Segui-
miento y Control Ambiental, Programa de Monitoreo y Plan de Contingencias. 
 
El Programa de Seguimiento y Control tiene como objeto evaluar durante la Etapa de Construcción y Opera-
ción y Mantenimiento, el grado de cumplimiento y éxito alcanzado por las medidas de mitigación, lo cual 
permitirá ajustarlas, modificarlas o implementar otras nuevas, para tener la certeza de que lo que se planificó 
se cumpla. 
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Por eso, este programa tiene por finalidad verificar el grado de respuesta dado a las medidas de prevención 
y de mitigación propuestas en el presente estudio, así como medir y obtener datos de parámetros que ha-
cen a la calidad ambiental de los principales recursos naturales involucrados.  
 
El Programa de Monitoreo propone efectuar el seguimiento de los factores ambientales posibles de ser 
afectados a fin de garantizar la calidad de los mismos. 
 
El Plan de Contingencias provee las normas operativas y la información necesaria para minimizar las conse-
cuencias de las posibles contingencias que pudieran ocurrir durante la construcción y operación del Proyecto. 
 
VI) DEL MARCO LEGAL APLICABLE AL PROYECTO 
 
El presente Estudio se realiza en el marco de la Ley Provincial Nº 11.723 de Medio Ambiente y la Ley Nº 
24.065 que establece los lineamientos respecto de la generación, transporte, y distribución de la Energía 
Eléctrica, cumpliendo con los requerimientos de la Resolución ENRE Nº 1725/98, así como las Resoluciones 
de la Secretaría de Energía Nº 15/92 y 77/98. 
 
Estas normativas regulan la protección, mejoramiento y restauración de los recursos naturales del ambiente, 
asegurando a las presentes y futuras generaciones la conservación de la calidad ambiental y la diversidad bio-
lógica. 
 
A lo largo del Anexo V se desarrolla la descripción del marco legal aplicable al presente Proyecto, iniciando los 
aspectos ambientales contenidos en la Constitución Nacional, siguiendo con la normativa aplicable a nivel na-
cional del Sector Eléctrico por un lado y de la normativa nacional de protección del ambiente por el otro, con-
tinuando con las normas provinciales de la Provincia de Buenos Aires y de los partidos de Merlo, La Matanza, 
Marcos Paz y General Rodríguez.  
 
A modo de síntesis, se adjunta, en la Matriz Legal, un compilado de las principales normativas. 
 
VII) DE LOS ANEXOS 
 
Se complementa la información contenida en el presente estudio con seis anexos correspondientes a:  
 
I. Glosario de EIA 
II. Cartografía 
III. Bibliografía 
IV. Lineamientos del Sistema de Gestión Ambiental 
V. Marco Legal e Institucional 
VI. Campo eléctrico y campo magnético 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 
 

1.1 NOMBRE Y UBICACIÓN DEL PROYECTO  
 
Denominación del Proyecto 
 
Obra: “Interconexión LAT 220 kV ET Plomer - ET Pantanosa” 
 
Ubicación del Proyecto 
 
El proyecto se ubica en los partidos de Merlo, La Matanza, Marcos Paz y General Rodríguez, Provincia de 
Buenos Aires. 
 

LAT 220 kV 
Coordenadas Geográficas 

Datum WGS 84 CAS 220 kV 
Coordenadas Geográficas 

Datum WGS 84 
Latitud (S) Longitud (O) Latitud (S) Longitud (O) 

Inicio 
ET Plomer 

34°43'46.87"S 59° 0'51.70"O 
Inicio - Puesto de 

Interconexión 
34°45'33.92"S 58°40'55.17"O 

Fin - Puesto de 
Interconexión 

34°45'33.92"S 58°40'55.17"O Fin ET Pantanosa 34°44'56.59"S 58°39'53.82"O 

 

Titular del Proyecto/Representante Legal 
 
Titular: Comité de Administración del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal- CAF 
 
Representante legal: Ing. Roberto M. Moreno Leiva 
Responsable Ambiental y Social 
 
Domicilio Real: 
 
Comité de Administración del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal- CAF 
Bme. Mitre 760 3ºP - C1036AAL Ciudad de Buenos Aires - Argentina 
TE: (+5411) 5278-8100  
 
Domicilio Legal: 
 
Comité de Administración del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal- CAF 
Bme. Mitre 760 3ºP - C1036AAL Ciudad de Buenos Aires - Argentina 
TE: (+5411) 5278-8100  
 

1.2 OBJETIVOS Y ALCANCE DEL PROYECTO 
 
El proyecto involucra la Interconexión entre la futura ET Plomer, perteneciente al Sistema Interconectado 
Nacional, y la ET Pantanosa perteneciente a Edenor; ubicadas ambas en la Provincia de Buenos Aires. 
 

Las obras en su conjunto abarcarán las siguientes tareas:  
 
 Tendido de una línea aérea de 2 x 220 kV actual desde ET Plomer hasta la estructura PPTPAN. 
 Tendido de 2 (dos) ternas de CAS 220 kV entre la estructura PPTPAN y la ET Pantanosa (longitud: 3.000 m 

aproximadamente). 
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1.3 ORGANISMOS / PROFESIONALES INTERVINIENTES  
 
Datos de la empresa consultora (razón social) 
 
Estudios y Servicios Ambientales SRL 
Domicilio real: Lavalle 1139, Piso 4º (C1048AAC) Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Tel: (54 11) 5217-6996 
Domicilio Legal: Lavalle 1139, Piso 4º (C1048AAC) Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
e-mail: ambiental@eysa.com.ar 
 
Nombre de los profesionales intervinientes y especialidad de cada uno 
 
Responsable Técnico (RUPAYAR): Lic. Fernando Valdovino 
Tel/Fax: (54 11) 5217-6996 
e-mail: fvaldovino@eysa.com.ar 
 
La nómina de profesionales que se detalla a continuación forma parte del equipo que participó del Estudio 
de Impacto Ambiental: 
 

Nombre y Apellido Especialidad Rol - Actividad 

Fernando Valdovino Lic. en Ciencias Geológicas 
Coordinación General 

Descripción de Proyecto 

Melina Santomauro Lic. en Ciencias Geológicas 
Aspectos Físicos, Evaluación de Impactos 

y Plan de Gestión Ambiental 

Lucio Porcelli 
Lic. en Enseñanza de las 

Ciencias del Ambiente 

Aspectos Biológicos, Legales y Socioeconómicos, 
Evaluación 

de Impactos y Plan de Gestión Ambiental 
 

mailto:ambiental@eysa.com.ar
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 
 

2.1 MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
La presente Memoria Descriptiva tiene por objeto realizar una breve descripción de las obras a desarrollar 
de la Interconexión entre la futura ET Plomer, perteneciente al Sistema Interconectado Nacional, y la ET 
Pantanosa perteneciente a Edenor, ubicadas ambas en la Provincia de Buenos Aires. 
 

Las obras en su conjunto abarcarán las siguientes tareas:  
 

 Tendido de una línea aérea de 2 x 220 kV actual desde ET Plomer hasta la estructura PPTPAN. 
 Tendido de 2 (dos) ternas de CAS 220 kV entre la estructura PPTPAN y la ET Pantanosa (longitud: 3.000 m 

aproximadamente). 
 
2.1.1 Caracterización de la LAT 2 x 220 kV ET Plomer - Estructura PPTPAN 
 
Se trata de una línea aérea de doble terna, de aproximadamente 35 km de longitud, disposición coplanar 
vertical de las fases de los conductores de cada terna y protegidos de las descargas atmosféricas por dos hi-
los de guardia. 
 

Cada una de las fases estará compuesta por dos conductores dispuestos en un plano horizontal con 45 cm 
de separación, conformado por espaciadores amortiguadores que se distribuyen a lo largo del vano. 
 

Los conductores serán bimetálicos Aluminio/Acero (ACSR) constituidos por dos capas de alambres de alu-
minio trenzadas sobre un alma de acero, formada de un alambre central y una capa de otros seis alambres. 
La formación de 26/7 (14+12/6+1) es denominada A 300/50. 
 

Los hilos de guardia de la línea serán de Acero Galvanizado de 95 mm2 y del tipo OPGW. Este último será un 
cable de 24 fibras óptica del tipo monomodo G.654, formado por dos coronas ACS de 159,2 mm2 de sec-
ción. 
 

En los 3 km aledaños a la ET Plomer se reemplazará el cable de acero galvanizado de 95 mm2 por un cable 
de Aleación de Aluminio/Acero de 12 alambres de aleación de aluminio y 7 alambres de acero galvanizado 
denominado Dotterel. 
 

Para la presente interconexión se distinguen: 
 

 Tramo de línea rural. 
 Tramo de línea urbana.  
 Cruce de las LEAT 500 kV existentes. 
 Cruce de LAT 220 kV existentes. 
 

El tramo de línea rural se desarrolla principalmente desde la salida de la ET Plomer hasta las cercanías de 
las localidades de Marcos Paz y Mariano Acosta y entre estas últimas y las proximidades de 20 de Junio y 
Pontevedra. Será construida con estructuras reticuladas tipo mástil, para un vano de cálculo 380 m. La ais-
lación estará constituida por aisladores poliméricos de cadena. En las suspensiones se implementarán ca-
denas simples y para las retenciones, cadenas dobles. 
 

El tramo de línea urbana se desarrolla específicamente en la zona del casco urbano de las localidades de 
Marcos Paz, Mariano Acosta, 20 de Junio y Pontevedra.  
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Será construida con estructuras de suspensión troncocónicas de acero galvanizado, con disposición copla-
nar vertical de fases. El vano de cálculo es de 180 m. Se utilizarán conjuntos de suspensión tipo braced, 
formados por aisladores poliméricos tipo line post arriostrados desde el extremo conductor por un tensor 
constituido por un aislador polimérico. 
 

Las estructuras de retención serán estructuras troncocónicas de acero galvanizado, con disposición copla-
nar vertical de fases. La aislación estará constituida por aisladores poliméricos, con cadenas de retención 
dobles. Los puentes de conexión (cuellos muertos) de las 6 fases estarán soportados con aisladores tipo line 

post. 
 
La estructura terminal próxima a la ET Pantanosa será reticulada tipo mástil, con aisladores poliméricos, y 
se vinculará mediante un vano de tiro reducido al puesto de interconexión con los cables subterráneos de 
acometida a la estación. La suspensión de los hilos de guardia de acero galvanizado, Dotterel y OPGW será 
del tipo colgante. Las retenciones serán preformadas en el OPGW y a compresión en los otros dos tipos de 
cables de guardia. 
 

Los cruces de las LEAT de 500 kV Ezeiza - General Rodríguez (5EZRD1 y 5EZRD2) serán realizados por debajo 
mediante pórticos de hormigón armado. Por cada terna de la LAT de 220 kV se utilizarán dos estructuras a 
ambos lados de las líneas a cruzar y otras dos estructuras en el tramo de cruce del camino local. 
 
El cruce de la LAT doble terna de 220 kV Ezeiza - Zappalorto será efectuado por arriba mediante dos estruc-
turas de retención reticuladas tipo mástil de altura adecuada.  
 
2.1.2 Caracterización de los Cables Subterráneos entre el Puesto de Interconexión y la ET Pantanosa 
 
La acometida de las líneas a la ET Pantanosa será efectuada por sendas ternas de cables subterráneos de 
220 kV de cobre de 2.000 mm2 con aislación de polietileno reticulado (XLPE). Las ternas se ubicarán en ge-
neral con 6,00 m de separación entre ellas. En casos especiales se analizará la posibilidad de disminuir esa 
distancia a 4,00 m. El eje del trazado coincidirá con el eje de la calle respectiva. 
 
Los cables serán tendidos en sendos conductos de polietileno de alta densidad (PEAD) de 225 mm de diá-
metro dispuestos en tresbolillo en zanjas de 2,20 m de profundidad. El conjunto tripolar será embebido en 
un macizo hormigón H-17 de 0,70 m de altura cubierto con cinta plástica de atención. El macizo de hormi-
gón incluirá en su parte superior una canalización tritubo de PVC de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor 
en la que se tenderá un cable subterráneo de fibras ópticas que dará continuidad al OPGW de la línea aé-
rea. 
 
Los empalmes de cables serán contenidos en cámaras subterráneas de mampostería de aproximadamente 
12,00 x 2,00 m, con base a 2,80 m bajo el nivel de la calle y cubiertas por una doble capa de losetas de 
hormigón. Algunos de ellos contarán con una cámara de aproximadamente 1,50 x 1,50 m sobre la vereda 
para puesta a tierra de las pantallas de los cables.  
 
2.1.3 Franja de Servidumbre 
 

Se adopta como Franja de Servidumbre para la línea aérea: 
 
 56 m (zona rural). Incluye el ancho de la franja “e” de restricciones al dominio de 6 m a cada lado del an-

cho de la franja de seguridad. 
 20 m (zona urbana). 
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2.1.4 Características principales de la Línea Aérea 
 
Longitud de la Línea:  Aprox. 35 km 
Tensión nominal entre fases: 220 kV 
Frecuencia: 50 Hz 
Nº de circuitos: Dos (doble terna) 
Disposición de Fases: Coplanar vertical 
Formación de la Fase: Dos subconductores, separados 45 cm 
Conductores Línea: 
 

Aluminio-Acero (ACSR), denominado A 300/50 - 26/7 de 24,5 mm 
de diámetro exterior. IRAM 2187 parte 1. 

Cantidad de cables de guardia:  
Cable de guardia de Acero Galvanizado: 
Cable de guardia OPGW: 
Cable de Aleación de Aluminio/Acero: 

Dos. 
95 mm2 IRAM 722.  
24 fibras ópticas, dos capas ACS. 
Dotterel en los 3 km adyacentes a la E.T. Plomer, en reemplazo 
del cable de acero galvanizado. 

Estructuras: 
Suspensión (Zona Rural): 
Retención (Zona Rural): 
Suspensión (Zona Urbana): 
Retención (Zona Urbana): 
Para el cruce de LEAT de 500 kV 

 
Reticulada de acero, tipo mástil  
Reticulada de acero, tipo mástil 
Troncocónica de acero 
Troncocónica de acero 
Pórtico de hormigón armado 

Vano de cálculo: 
Zona Rural: 
Zona Urbana 

 
380 m 
180 m 

Aisladores Poliméricos: 
 

De cadena 
Tensor 
Line post (para soporte de cuello muerto). 

Conjuntos de suspensión para conductores: 
Suspensión simple (zona rural): 
Suspensión tipo braced (zona urbana): 

 
Aisladores poliméricos en cadena. 
Formados por aislador polimérico tipo line post y aislador polimé-
rico tensor. 

Conjuntos retención para conductores: 
Retención doble (zona rural): 
Retención doble (zona urbana): 

Formados por dos cadenas paralelas de aisladores poliméricos 
por fase. 
Formados por dos cadenas paralelas de aisladores poliméricos y 
del tipo line post como soporte de los puentes de conexión. 

Transposiciones: No 
Vida útil de las líneas: 50 años 

 
2.1.5 Alturas Libres de la Línea Aérea 
 

Lugar 
Alturas mínimas a la máxima temperatura de cálculo del conduc-
tor (80 °C sin viento) 

a.- Zona rural 10,00 m 
b.- Zonas urbanas y suburbanas 12,00 m  
c.- Vías de ferrocarril 11,75 m 
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2.1.6 Esquemas de Estructuras de la Línea Aérea 
 

 
Estructura Reticulada. 

 
Estructura Troncocónica de Acero. 

 
2.1.7 Características Principales de los Cables Subterráneos 
 
Longitud de los cables:  Aprox. 3,0 km 
Tensión nominal entre fases: 220 kV 
Frecuencia: 50 Hz 
Nº de circuitos: Dos (doble terna) 
Sección: 2.000 mm2 cobre 
Aislación: XLPE 
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2.1.8 Esquemas de Instalación de los Cables Subterráneos 
 

 
Zanja Típica para Una Terna. Corte. 

 
 

 
Cámara de Empalme. Planta 

 
2.2  ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 
 
2.2.1 Trazados para la LATs 2x220 kV Plomer - Pantanosa 
 
A partir de los trazados básicos definidos en gabinete y de la posición de vértices se efectuaron recorridos, 
con la finalidad de constatar in situ los trazados propuestos, ajustar o corregir la posición de los vértices 
originales. 
 
A partir de los antecedentes precisados se analizaron tres variantes de traza. 
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Figura 2.2-1. Ubicación de las tres alternativas de traza. 

 
La longitud aproximada de los trazados es:  
 
1. Alternativa 1, de aproximadamente 34,7 km 
2. Alternativa 2, de aproximadamente 34,5 km 
3. Alternativa 3, de aproximadamente 35,4 km 
 
2.2.2 Descripción de las trazas. Relevamiento 

 
En este apartado se describen tres alternativas posibles para la LATs 2x220 kV Plomer - Pantanosa. Inicial-
mente se compilaron y analizaron datos bibliográficos de la zona de estudio con el fin de obtener una visión 
general de las características de la región.  
 
En campo, se tomaron fotografías de la zona en los principales puntos de caracterización, habiendo inter-
ceptado la totalidad de las alternativas en la totalidad de los puntos posibles.  
 
Aquellas zonas que no cuentan con respaldo visual, es debido a que presentan acceso restringido, por ser 
predios privados sin caminos de circulación pública. Asimismo, se marcaron puntos con GPS portátil y se 
utilizaron documentos, mapas e imágenes satelitales. Durante el relevamiento, el recorrido fue dedicado a 
identificar los sitios más sensibles de las trazas proyectadas. 

 
El relevamiento se realizó por observación directa desde rutas, caminos urbanos y rurales que se encontra-
ban accesibles y transitables. Con la totalidad de puntos de relevamiento efectuados, se identificaron as-
pectos paisajísticos incluyendo cursos de agua, cruces de rutas, intersecciones y puntos de control sobre la 
traza. 
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Alternativa 1 (Amarilla) 
 
La siguiente imagen resume el trazado general de la alternativa y sus vértices: 
 

 
Figura 2.2-2. Imagen satelital detallando la alternativa 1. 

 

Desde la salida de la futura ET Plomer, la traza de la alternativa 1 se inicia con orientación SE. Tras recorrer 
730 m aproximadamente de tierras agrícola ganaderas, atraviesa la RP Nº 6, previo a esto la traza cruza 
tendido eléctrico. 
 

  
Foto 2.2-1. Vista al ONO, hacia futura ET Plomer desde 

RP Nº 6. Traza cruza tendido eléctrico y RP Nº6. 
Foto 2.2-2. Vista al SE, continuación de la traza con di-

rección SE. 
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Luego la traza recorre aproximadamente 3.700 m de tierras de similares características, hasta el tramo 
donde atraviesa el arroyo El Durazno Chico. El cruce del arroyo se localiza a 90 m al SE del vértice PP01. 
 

 
Foto 2.2-3. Vista al S, a 500 m del cruce de la traza con arroyo El Durazno Chico. Vista de arroyo mencionado. 

 

A partir de ese punto, la traza continua con dirección SE por tierras dedicadas a actividades agrícola-
ganaderas hasta alcanzar el vértice PP02, donde gira levemente hacia una dirección ESE. 
 

  
Foto 2.2-4. Vista hacia el SE, desde camino rural hacia 

vértice PP02. 
Foto 2.2-5. Vista hacia el NE, tierras abocadas a la acti-

vidad ganadera. Foto tomada desde camino rural, a 
150 m al S del vértice PP02. 

 

Desde el vértice PP02 hasta el PP03, la traza continua 3.000 m en dirección SE por tierras agrícola-
ganaderas, cruzando a los 1.600 m un camino rural, y a los 1.480 y 2.010 m las LEAT de 500 kV G. Rodrí-
guez-Ezeiza 2 y 1, respectivamente. 
  

  
Foto 2.2-6. Vista hacia el NO de LEAT G. Rodríguez-

Ezeiza 2. Foto tomada a 160 m del cruce de la futura 
traza con LEAT existente. 

Foto 2.2-7. Vista hacia el SO, la traza cruza de der. a 
izq. tendido eléctrico y camino rural. 
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Foto 2.2-8. Vista hacia el SE, de LEAT G. Rodríguez-Ezeiza 1. La futura traza la cruza de der. a izq. a 350 m des-

de el punto de donde se obtuvo la foto. 
 

A partir de ese punto, la traza discurre 2.100 m con dirección Oeste por tierras abocadas a las actividades 
agrícola-ganaderas, hasta cruzar la calle Dr. Carlos Malbrán. Desde aquí hasta el vértice PP05, la traza reco-
rre 1.500 m paralela al Sur de la calle Discépolo y del terraplén de la antigua línea F.C.M. (Ferrocarril Mid-
land).  
 

 
Foto 2.2-9. Vista al E, imagen de la antigua estación Elías Romero, actualmente vivienda rural. Foto tomada 

desde la calle Discépolo a 130 m al Norte de la traza. 
 

En el vértice PP05, la traza gira tomando dirección NE hasta alcanzar el vértice PP06, ubicado aproximada-
mente a 80 m. En este trayecto, la traza cruza la Av. General San Martín. Desde este último vértice, la traza 
toma dirección E-NE y recorre unos 4.630 m por tierras dedicadas a la actividad agrícola ganadera hasta dar 
con el sector sur del ejido urbano de la localidad de Mariano Acosta. 
 

  
Foto 2.2-10. Vista hacia el SE, a 40 m la traza cruza de 

der. a izq. la Av. Domingo French y tendido eléctrico. 
Foto 2.2-11. Vista hacia el NE, presencia de ducto de al-
ta presión (YPF) que trascurre paralelo a la traza a una 

distancia aproximada de 35 m. 
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La traza discurre unos 520 m por el sector Sur del Barrio El Zorzal, primero paralela a la calle Discépolo y 
luego, tras girar en el vértice PP08 y tomar dirección SE paralela a la calle Regimiento de Granaderos hasta 
alcanzar el PP09. En este punto, la traza gira y toma dirección Este durante unos 110 m hasta el PP10. Des-
de este punto y hasta el PP11, la traza recorre 350 m en dirección NE, yendo paralela a la Av. Rivadavia, la 
cual se encuentra a 10 m aproximadamente de la traza.  
 

  
Foto 2.2-12. Vista al SO, desde esquina Discépolo y Re-
gimiento de Granaderos. La traza discurre a la der. de 

calle Discépolo. 

Foto 2.2-13. Vista al N, hacia ubicación de PP08 (10 m). 
Detrás se observa sector Norte de Barrio El Zorzal. 

  
Foto 2.2-14. Vista al ESE, desde esquina Discépolo y 

Regimiento de Granaderos. Terreno por donde trascurre 
la traza hasta alcanzar PP09. 

Foto 2.2-15. Vista al NO, desde Av. Rivadavia hacia ubi-
cación de PP09 (15 m). 

  
Foto 2.2-16. Vista al NE, la traza va paralela a la izq. de 
la Av. Rivadavia. A la der. se observa vías del ferrocarril 

Sarmiento y Av. Dr. Ricardo Balbín. 

Foto 2.2-17. Vista al NE, la traza gira en PP11 y cruza 
diagonalmente de izq. a der. cruzando las calles Marcos 

Paz y Vidt. 
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A partir del PP11, la traza gira tomando dirección NE y cruza las vías del ferrocarril línea Sarmiento y luego 
la Av. Dr. Ricardo Balbín, para continuar discurriendo paralelamente al Norte de la calle Lafayette, hasta la 
intersección con la calle Cerrito. Desde aquí y en la misma dirección, la traza recorre unos 950 m por tierras 
dedicadas a actividades agrícolas ganaderas hasta alcanzar el PP15. En el PP15 la traza gira hacia el PP16 
tomando dirección SE. La traza trascurre 410 m paralela a la calle Albarracín por tierras agrícolas ganaderas, 
mientras que al otro lado de la calle se encuentra una zona poblada. Desde este punto hasta el PP21, la tra-
za recorre unos 6.200 m por tierras abocadas a actividades agrícolas ganaderas, cruzando en este tramo 
caminos internos rurales y las calles Luis Viale (34°44'33.38"S; 58°46'4.42"O), Av. Patricios (34°45'0.98"S; 
58°45'26.87"O) y Gral. Ocampo (34°45'39.31"S; 58°44'8.27"O). A la altura de la Av. Patricios la traza cruza 
las líneas de 220 kV Ezeiza-Zappalorto 1 y 2. Asimismo, en este tramo la traza cruza 2 veces el arroyo de la 
Cañada Pantanosa (34°45'33.58"S; 58°44'21.87"O y 34°45'52.61"S; 58°43'25.98"O). 
 

 
Foto 2.2-18. Vista al NO, desde Av. Rivadavia y Marcos Paz. La traza después de PP11 cruza en diagonal de izq. a 

der. cruzando las vías del ferrocarril Sarmiento. 

  
Foto 2.2-19. Vista al SO. Vista cruce de Av. Dr. Ricardo 
Balbín. La traza cruza diagonalmente entre ambas gari-

tas que se observan en la foto. 

Foto 2.2-20. Vista al E. Ingreso a Barrio “Santa Isabel”, 
cartelería del mismo. Se observa cruce con LAMT 13,2 

kV a unos 150 m. 

  
Foto 2.2-21. Vista al SO. Luego del cruce con la LAMT, la 
traza discurre por áreas de estar-recreativas barriales. 

Foto 2.2-22. Vista al NO, la traza discurre por zona 
anegada (34°44'15.92"S; 58°47'59.87"O). 
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Foto 2.2-23. Vista al NE. La traza se dirige hacia PP12. 

Presencia de caballos en la zona. 
Foto 2.2-24. Vista al OSO. La traza continua a la der. de 
la calle Lafayatte. Por este mismo sector se encuentra 

emplazado el poliducto de alta presión (YPF). 

  
Foto 2.2-25. Vista al NE. Desde esquina Cerrito e islas 

Orcadas. 
Foto 2.2-26. Vista al SO, desde calle San Fernando. La 

traza va paralela a alambrado rural. 

  
Foto 2.2-27. Vista al SE, la traza cruza de der. a izq. la 

calle San Fernando. Cartelería de poliducto que discurre 
paralelo a la traza. 

Foto 2.2-28. Vista al NE, desde calle San Fernando. La 
traza continua paralela a alambrado rural. 

  
Foto 2.2-29. Vista al SO, desde calle Albarracín hacia 
PP15. Actividades agrícola-ganaderas al otro lado del 
alambrado, la traza discurre por el lado derecho del 

mismo. 

Foto 2.2-30. Vista al SE, desde calle Albarracín hacia 
PP16. La traza discurre por el lado derecho de la calle. 

Presencia de viviendas sobre la izquierda. 
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Foto 2.2-31. Vista al SE, desde calles Albarracín y J. Al-
dao. La traza discurre por el lado derecho de la calle. 

Presencia de viviendas sobre la izquierda. 

Foto 2.2-32. Vista al SE, desde fin de calle Albarracín. 

  
Foto 2.2-33. Vista al NE. La traza cruza de izq. a der. la 
Av. Patricios y líneas de 220 kV Ezeiza-Zappalorto 1 y 2. 

Foto 2.2-34. Vista al NO, desde calle Gral. Ocampo. 

  
Foto 2.2-35. Vista al SO, la traza cruza de der. a izq. 

tendido eléctrico y la calle Gral. Ocampo. 
Foto 2.2-36. Vista al SE, la traza tras cruzar Gral. Ocam-

po continúa por tierras agrícola-ganaderas. 
 

Entre los vértices PP21 y PP22 la traza trascurre al Norte del arroyo de la Cañada Pantanosa y al Sur de la 
prolongación de la Autopista Camino del Buen Ayre recorriendo unos 700 m. A unos 20 m del PP22 la traza 
cruza la calle Pablo Ceretti y continua en dirección SE, hasta el PP23, en donde gira y toma dirección E y re-
corre 690 m hasta el PP24, cruzando el arroyo de la Cañada Pantanosa y la prolongación de la Autopista 
Camino del Buen Ayre. 
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Foto 2.2-37. Vista al NO, desde calle Juan Casacuberta 
hacia PP21. A la der. se observa Autopista Camino del 

Buen Ayre. 

Foto 2.2-38. Vista al NE, desde donde finaliza la calle 
Alejo Castex. La traza discurre de izq. a der., a 10 m del 
arroyo El Pantanoso. Se observa al fondo Autopista Ca-

mino del Buen Ayre. 

  
Foto 2.2-39. Vista al N, a 50 m la traza cruza la calle 
Pablo Ceretti y de fondo se ubica la Autopista Camino 

del Buen Ayre. 

Foto 2.2-40. Vista al NE. La traza trascurre de izq. a der. 
entre la Autopista Camino del Buen Ayre y el arroyo El 

Pantanoso. 
 

A partir del PP24 la traza gira con dirección NE y trascurre aproximadamente 2.300 m por tierras utilizadas 
para actividades agrícolas ganaderas hasta alcanzar el vértice PPPI. 
 

  
Foto 2.2-41. Vista al O, desde calle Necochea hacia vér-

tice PPTPAN. Se observa a la izq. calle Paz Soldán. 
Foto 2.2-42. Vista al NE, desde calle Necochea hacia 

vértice PPI. 
 

Desde el vértice PPPI y hasta la finalización de la traza en la ET Pantanosa, la traza discurre de manera sub-
terránea. A partir de PPI la traza recorre 65 m en dirección NO y luego gira en dirección NE, y discurre 2.010 
m paralela a la calle Paz Soldán. Donde finaliza la calle Paz Soldán, la traza gira y toma dirección SE de forma 
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paralela a la calle Cnel. Conde, recorriendo 700 m hasta arribar a la ET Pantanosa. En este último tramo la 
traza cruza el arroyo Las Víboras.  
 

  
Foto 2.2-43. Vista al SO. Cruce de Av. Otero (Ruta Pcial. 
21), cruce de tendidos eléctricos. Se observa cancha de 

fútbol (Complejo deportivo “Zona Cero”) de lado dere-
cho. 

Foto 2.2-44. Vista al NE, calle Paz Soldán, a la izq. pre-
sencia de aserradero y luego viviendas y a la der. se ob-

serva canal y plaza. 

  
Foto 2.2-45. Vista al SO, se observan zanjas de desagüe 

a ambos lados de la calle. 
Foto 2.2-46. Vista al SE, cruce de canal que trascurre 

paralelo a calle Carcano. 

  
Foto 2.2-47. Vista al NO, hacia el otro lado de la calle 

Paz Soldán se observa sector de acopio de basura y pa-
redón de hormigón. 

Foto 2.2-48. Vista al SO, desde calle Paz Soldán hacia 
cruce de traza con calle Montes de Oca (30 m) y cruce 

con LAT. 



 
Secretaría de Energía 

Comité de Administración del 
Fondo Fiduciario para el 

Transporte Eléctrico Federal 

PROYECTO AMBA I 
EIA Interconexión LAT 220 kV ET Plomer – ET Pantanosa 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 

Hoja 32/309 

 

Julio 2022 

  
Foto 2.2-49. Vista al NE, desde donde la traza cruza la 
calle Grito de Pilaga. Presencia de LAT a la izq. y vivien-

das a la der. 

Foto 2.2-50. Vista al SO, desde esquina Paz Soldán y 
Cnel. Conde. Viviendas sobre lado izq. y LAT sobre lado 

der. 

  
Foto 2.2-51. Vista al SE, desde esquina Paz Soldán y 

Cnel. Conde. Aquí la traza gira y toma dirección SE hacia 
la ET Pantanosa. Viviendas sobre lado der. 

Foto 2.2-52. Vista al NO. Cruce de arroyo Las Víboras. 

  
Foto 2.2-53. Vista al S. Vista de arroyo Las Víboras y vi-

viendas. 
Foto 2.2-54. Vista al N, desde ET Pantanosa hacia calle 
Cnel. Conde donde la traza gira y cambia de dirección. 
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Foto 2.2-55. Vista al O, de ET Pantanosa, donde finaliza la traza. 

 
Alternativa 2 (Celeste) 
 
La siguiente imagen resume el trazado general de la alternativa y sus vértices: 

 

 
Figura 2.2-2. Imagen satelital detallando la alternativa 2. 
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La alternativa 2 inicia en la futura ET Plomer y hasta el PP19 el trazado durante 26.690 m es coincidente con 
el de la alternativa 1, la cual se describió anteriormente. 
 
Desde el vértice PP19, la traza toma dirección SE, cruza la Av. Patricios y las líneas de 220 kV Ezeiza-
Zappalorto 1 y 2, y luego recorre unos 1.950 m por tierras abocadas a actividades agrícolas ganaderas hasta 
cruzar de Oeste a Este la Autopista Camino del Buen Ayre. 
 

  
Foto 2.2-56. Vista al O, desde calle Pola hacia tierras de 

uso agrícola-ganadero por donde discurre la traza. 
Foto 2.2-57. Vista al NO, la traza cruza de izq. a der. la 

calle Pola. 

  
Foto 2.2-58. Vista al NO, la traza cruza de izq. a der. la 
calle Pola y luego la Autopista Camino del Buen Ayre. 

Foto 2.2-59. Vista al NE, el vértice PP21 se ubica 50 m 
al S de la vivienda observada. 

 

Tras el cruce de la Autopista Camino del Buen Ayre, la traza en el vértice PP21 gira y toma nuevamente di-
rección SE, recorriendo 2.700 m por tierras abocadas mayormente a actividades agrícolas ganaderas hasta 
el PP25, en donde la traza gira y toma dirección NE. 
 
En este último tramo entre los vértices PP21 y PP25, la traza cruza caminos internos rurales y las calles 
Monteagudo (34°45'11.84"S; 58°44'1.99"O), Nicasio Oroño (34°45'32.17"S; 58°43'36.78"O) hasta alcanzar 
el PP23, desde donde la traza discurre paralela a la calle Espejo unos 700 m hasta cruzar la calle Av. de la 
Unión. 
 
Desde el PP24 al PP25 la traza cruza las calles Monte Dinero (34°46'1.30"S; 58°42'32.75"O) y Otamendi 
(34°46'5.21"S; 58°42'12.17"O). 
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Foto 2.2-60. Vista al NO, desde calle Nicasio Oroño. Foto 2.2-61. Vista al SE, la traza cruza de der. a izq. 

la calle Nicasio Oroño y tendido eléctrico. 

  
Foto 2.2-62. Vista al O, desde cruce de calles Ushuaia y 

Espejo. 
Foto 2.2-63. Vista al NO, previo a cruzar la calle Av. 
de la Unión la traza discurre por tierras agrícolas. 

  
Foto 2.2-64. Vista al NE, la traza cruza de izq. a der. tendi-

dos eléctricos y la Av. de la Unión. 
Foto 2.2-65. Vista al SE, hacia donde discurre la traza 

tras cruzar la Av. de la Unión. 

  
Foto 2.2-66. Vista al NO, hacia PP24. Foto tomada desde 

rotonda. 
Foto 2.2-67. Vista al E, la traza discurre en diagonal 

de izq. a der. Foto tomada desde rotonda. 
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Desde el vértice PPI y hasta la finalización de la traza en la ET Pantanosa, la traza discurre de manera subte-
rránea. A partir de PPI la traza recorre 65 m en dirección NO y luego gira en dirección NE, y discurre 2.010 
m paralela a la calle Paz Soldán. Donde finaliza la calle Paz Soldán, la traza gira y toma dirección SE de forma 
paralela a la calle Cnel. Conde, recorriendo 700 m hasta arribar a la ET Pantanosa. En este último tramo la 
traza cruza el arroyo Las Víboras. (Ver fotos 2.2-43 a 2.2-55). 
 

Alternativa 3 (magenta) 
 

La siguiente imagen resume el trazado general de la alternativa y sus vértices: 
 

 
Figura 2.2-3. Imagen satelital detallando la alternativa 3. 

 
La traza de la alternativa 3 parte desde la futura ET Plomer con dirección SE y durante 19.170 m el trazado 
es coincidente con el de la alternativa 1 y con el de la alternativa 2, las cuales se describen anteriormente. 
 
Desde el PP07, la traza toma dirección NE, trascurriendo paralela a la calle Discépolo durante 1.750 m hasta 
cruzar la Av. Domingo French y luego continuar 1.090 m por tierras de uso agrícola-ganadero hasta el PP08. 
Aquí la traza gira tomando dirección SE y continua recorriendo tierras de uso agrícola-ganadero durante 
unos 390 m hasta alcanzar la calle Paraguay, por la cual discurrirá paralela unos 690 m hasta el PP09. Desde 
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este vértice y hacia el SE la traza cruza la Av. Rivadavia, las vías del ferrocarril línea Sarmiento y la Av. Dr. Ri-
cardo Balbín, para continuar paralela a la calle Facundo Quiroga durante 740 m. 
 

  
Foto 2.2-68. Vista al NO, desde calle Paraguay hacia el 

PP08. 
Foto 2.2-69. Vista al SE, la traza discurre por el lado izq. 
del camino. Hacia la derecha de la huella se observan 

viviendas. 

  
Foto 2.2-70. Vista al NO, desde calles Nicaragua y Para-

guay. La traza discurre por el lado der. del camino. 
Foto 2.2-71. Vista al NO, desde calles Paraguay y Av. Ri-
vadavia. La traza discurre a la der. de la calle y en la es-

quina se ubica el PP09. 

  
Foto 2.2-72. Vista al NE, la traza cruza de izq. a der. la 

Av. Rivadavia. 
Foto 2.2-73. Vista al SE, la traza discurre por el lado izq. 

de la calle, y cruza las vías del ferrocarril Sarmiento. 
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Fotos 5.2-74 y 5.2-75. Vista al NE y al E, la traza cruza de izq. a der. Av. Dr. Ricardo Balbín. Primero discurre por el 

lado izq. de la calle Paraguay y al cruzar la Av. discurre por el lado derecho de la calle Facundo Quiroga. 

  
Foto 2.2-76. Vista al SE, desde esquina Facundo Quiro-
ga y J. D. Perón. Vista de PP10 y traza por lateral dere-

cho. 

Foto 2.2-77. Vista al SE, desde esquina Facundo Quiro-
ga y El Estilo. Vista de traza por lateral derecho, presen-

cia de viviendas sobre el mismo. 
 

Posteriormente, la traza recorre unos 1.010 m por tierras dedicas a actividades de tipo extractivas (ladrille-
ras) y agrícolas-ganaderas hasta el PP11. En este tramo (34°45'46.88"S; 58°48'1.49"O) la traza cruza el arro-
yo El Pantanoso. Luego la traza discurre 2.020 m por tierras de uso agrícola-ganadero hasta alcanzar y cru-
zar la Av. Patricios. 
 

  
Foto 2.2-78. Vista al SO, desde esquina Facundo Quiro-
ga y El Cielito. Vista de actividad ladrillera. La traza cru-

za de der. a izq. 

Foto 2.2-79. Vista al SE, desde esquina Facundo Quiro-
ga y El Cielito. La traza discurre por cortina forestal de 

eucaliptos. 
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Foto 2.2-80. Vista al NO, la traza cruza el arroyo El Pan-

tanoso. Vista desde calle Av. Patricios. 
Foto 2.2-81. Vista al SO, la traza cruza la Av. Patricios. 

Discurre al Sur del puente observado, de der. a izq. 

 
Foto 2.2-82. Vista al E, la traza tras cruzar la Av. Patricios, continua por tierras agrícola-ganaderas. 

 

Tras el cruce de la Av. Patricios la traza discurre por tierras de uso mayormente agrícola-ganadero unos 
1.690 m en dirección SE, para luego recorrer 200 m de tierras destinadas a actividades de tipo extractivas, y 
posteriormente unos 280 m de tierras de uso agrícola-ganadero hasta alcanzar y cruzar las vías del ferroca-
rril General Belgrano. Desde aquí la traza continua en dirección SE unos 2.070 m por tierras de uso agrícola-
ganadero hasta el vértice PP14 donde gira y toma dirección Este.  
 

  
Foto 2.2-83. Vista al NO, la traza discurre por tierras 

agrícola-ganaderas. Foto tomada desde cruce con ca-
mino rural (34°46'40.05"S; 58°45'50.57"O). 

Foto 2.2-84. Vista al SO, la traza cruza de der. a izq. 
camino rural y tendidos eléctricos. 
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Foto 2.2-85. Vista al SE, la traza continua por tierras 

destinadas a actividades extractivas. 
Foto 2.2-86. Vista al NE, presencia de ladrillera. 

 

A partir del PP14, la traza discurre en dirección Este 1.150 m por tierras de uso agrícola-ganadero hasta cru-
zar la calle José Gorostiaga y las líneas de 220 kV Ezeiza-Zappalorto 1 y 2. Tras el cruce, y recorrer unos 180 
m, la traza alcanza el PP15 y gira tomando dirección NE para trascurrir unos 1.930 m por tierras de uso agrí-
cola-ganadero hasta el vértice PP16.  
 

  
Foto 2.2-87. Vista al O, desde calle José Gorostiaga 
(aquí solo huella) la traza discurre por tierras de uso 

agrícola-ganadero. 

Foto 2.2-88. Vista al SE, la traza cruza de der. a izq. la 
calle José Gorostiaga y las líneas de 220 kV Ezeiza-

Zappalorto 1 y 2. 
 

Desde el PP16 hasta el PP17, la traza recorre 650 m en dirección Este por tierra agrícola-ganadera, y discu-
rriendo al Norte y paralela a la calle Jacinto Cuento y a las vías del ferrocarril General Belgrano (distancia 
aproximada de 10 m y 35 m respectivamente). 
 

  
Foto 2.2-89. Vista al SO, desde calle Jacinto Cuento. La 
traza discurre por tierra agrícola-ganadera antes de cru-

zar la vía. 

Foto 2.2-90. Vista al E, la traza cruza de der. a izq. las 
vías del ferrocarril General Belgrano y luego la calle Ja-

cinto Cuento. 
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Foto 2.2-91. Vista al NE, hacia PP16. La traza tras cruce 
de vías y calle, continúa paralela al lado izq. de la calle 

Jacinto Cuento. 

Foto 2.2-92. Vista al O, desde calle Jacinto Cuento. La 
traza discurre a la der. de la calle. 

 
Foto 2.2-93. Vista al NE, desde calle Jacinto Cuento hacia PP17. Vista de tierras agrícolas. 

 

En el PP17 la traza gira y toma dirección NE, recorriendo 350 m hasta alcanzar la calle California y desde 
aquí continúa 150 m hasta cruzar la Autopista Camino del Buen Ayre. 
 

  
Foto 2.2-94. Vista al SO, desde calle California hacia tie-

rra agrícola-ganadera por donde discurre la traza. 
Foto 2.2-95. Vista al NO, la traza cruza de izq. a der. la 

calle de tierra California. 



 
Secretaría de Energía 

Comité de Administración del 
Fondo Fiduciario para el 

Transporte Eléctrico Federal 

PROYECTO AMBA I 
EIA Interconexión LAT 220 kV ET Plomer – ET Pantanosa 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 

Hoja 42/309 

 

Julio 2022 

  
Foto 2.2-96. Vista al NE, la traza va paralela a la izq. del 

camino, previo a cruzar la Autopista Camino del Buen 
Ayre. 

Foto 2.2-97. Vista al NO, a aprox. 120 m la traza cruza 
de izq. a der. la Autopista Camino del Buen Ayre. 

 

Luego del cruce de la Autopista, la traza discurre 2.700 m por tierras de uso agrícola-ganadero hasta alcan-
zar el vértice PPTPAN, ubicado en el cruce de las calles Billinghurst y Necochea. Aquí la traza cruza la calle 
Necochea y arriba al vértice PPPI.  
 

  
Foto 2.2-98. Vista al SO, desde esquina Billinghurst y 

Vega hacia donde viene la traza, la misma discurre por 
el lado derecho de la calle. 

Foto 2.2-99. Vista al S, desde esquina Billinghurst y Ve-
ga. Vivienda ubicada a 30 m de la traza, al otro lado de 

la calle Billinghurst. 

  
Foto 2.2-100. Vista al SO, desde calle Necochea hacia 
donde viene la traza, la misma discurre por el lado de-

recho de la calle Billinghurst. 

Foto 2.2-101. Vista al NO, la traza cruza la calle Neco-
chea de izquierda (PPTPAN) a derecha (PPPI). 
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Desde el vértice PPPI y hasta la finalización de la traza en la ET Pantanosa, la traza discurre de manera sub-
terránea. A partir de PPI la traza recorre 300 m en dirección NO y luego gira en dirección NE, y discurre 
2.010 m paralela a la calle Paz Soldán. Donde finaliza la calle Paz Soldán, la traza gira y toma dirección SE de 
forma paralela a la calle Cnel. Conde, recorriendo 700 m hasta arribar a la ET Pantanosa. En este último 
tramo la traza cruza el arroyo Las Víboras (ver fotos 2.2-43 a 2.2-55). 
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3. CARACTERIZACIÓN DEL AMBIENTE 
 
 
3.1 DESCRIPCIÓN DEL SITIO 
 
Ubicación 
 
El área de estudio se ubica en el noroeste de la Provincia de Buenos Aires, en los partidos de Merlo, La Ma-
tanza, Marcos Paz y General Rodríguez. 
 

 
Figura 3.1-1. Ubicación del proyecto. 

Fuente: elaboración propia. 
 
Ubicación catastral 
 
Las obras de interconexión se ubican en el siguiente plano catastral (ver Figura 3.1-2).  
 



 
Secretaría de Energía 

Comité de Administración del 
Fondo Fiduciario para el 

Transporte Eléctrico Federal 

PROYECTO AMBA I 
EIA Interconexión LAT 220 kV ET Plomer – ET Pantanosa 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 

Hoja 45/309 

 

Julio 2022 

 

 

 

 



 
Secretaría de Energía 

Comité de Administración del 
Fondo Fiduciario para el 

Transporte Eléctrico Federal 

PROYECTO AMBA I 
EIA Interconexión LAT 220 kV ET Plomer – ET Pantanosa 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 

Hoja 46/309 

 

Julio 2022 

 

 

 

 



 
Secretaría de Energía 

Comité de Administración del 
Fondo Fiduciario para el 

Transporte Eléctrico Federal 

PROYECTO AMBA I 
EIA Interconexión LAT 220 kV ET Plomer – ET Pantanosa 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 

Hoja 47/309 

 

Julio 2022 

 

 

 

 



 
Secretaría de Energía 

Comité de Administración del 
Fondo Fiduciario para el 

Transporte Eléctrico Federal 

PROYECTO AMBA I 
EIA Interconexión LAT 220 kV ET Plomer – ET Pantanosa 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 

Hoja 48/309 

 

Julio 2022 

 

 

 

 



 
Secretaría de Energía 

Comité de Administración del 
Fondo Fiduciario para el 

Transporte Eléctrico Federal 

PROYECTO AMBA I 
EIA Interconexión LAT 220 kV ET Plomer – ET Pantanosa 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 

Hoja 49/309 

 

Julio 2022 

 

 

 

 



 
Secretaría de Energía 

Comité de Administración del 
Fondo Fiduciario para el 

Transporte Eléctrico Federal 

PROYECTO AMBA I 
EIA Interconexión LAT 220 kV ET Plomer – ET Pantanosa 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 

Hoja 50/309 

 

Julio 2022 

 

 

 

 



 
Secretaría de Energía 

Comité de Administración del 
Fondo Fiduciario para el 

Transporte Eléctrico Federal 

PROYECTO AMBA I 
EIA Interconexión LAT 220 kV ET Plomer – ET Pantanosa 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 

Hoja 51/309 

 

Julio 2022 

 

 

 

 



 
Secretaría de Energía 

Comité de Administración del 
Fondo Fiduciario para el 

Transporte Eléctrico Federal 

PROYECTO AMBA I 
EIA Interconexión LAT 220 kV ET Plomer – ET Pantanosa 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 

Hoja 52/309 

 

Julio 2022 

 

 

 
Figura 3.1-2. Ubicación catastral del proyecto. 

Fuente: elaboración propia. 

 
Tabla 3.1-1. Poligonal (ubicación geográfica de los vértices) de las alternativas de trazado del Proyecto. 

Vértice Instalación 
Sistema de Coordenadas Geográficas 

(Datum WGS 84) 

Sistema de Coordenadas 
Gauss Krüger 

(Datum Posgar 94 Faja 2) 
Latitud Longitud X Y 

1 Alternativa 1 34° 43' 45,006" S 59° 0' 48,857" W 6.156.975,28 5.590.346,54 
2 Alternativa 1 34° 43' 48,421" S 59° 0' 46,041" W 6.156.869,33 5.590.417,14 
3 Alternativa 1 34° 44' 17,145" S 58° 58' 3,983" W 6.155.942,73 5.594.531,17 
4 Alternativa 1 34° 45' 54,319" S 58° 55' 58,711" W 6.152.914,83 5.597.686,29 
5 Alternativa 1 34° 46' 6,736" S 58° 53' 58,266" W 6.152.499,11 5.600.745,22 
6 Alternativa 1 34° 45' 39,997" S 58° 51' 35,014" W 6.153.282,51 5.604.397,57 
7 Alternativa 1 34° 45' 37,949" S 58° 51' 34,230" W 6.153.345,41 5.604.418,21 
8 Alternativa 1 34° 45' 37,178" S 58° 51' 33,031" W 6.153.368,84 5.604.449,00 
9 Alternativa 1 34° 45' 32,925" S 58° 51' 11,456" W 6.153.493,65 5.604.999,20 

10 Alternativa 1 34° 44' 29,094" S 58° 48' 36,394" W 6.155.414,92 5.608.966,31 
11 Alternativa 1 34° 44' 32,412" S 58° 48' 29,538" W 6.155.310,62 5.609.139,50 
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Vértice Instalación 
Sistema de Coordenadas Geográficas 

(Datum WGS 84) 

Sistema de Coordenadas 
Gauss Krüger 

(Datum Posgar 94 Faja 2) 
Latitud Longitud X Y 

12 Alternativa 1 34° 44' 32,067" S 58° 48' 26,671" W 6.155.320,37 5.609.212,57 
13 Alternativa 1 34° 44' 22,433" S 58° 48' 18,968" W 6.155.614,96 5.609.412,04 
14 Alternativa 1 34° 44' 12,288" S 58° 47' 54,631" W 6.155.920,23 5.610.034,91 
15 Alternativa 1 34° 44' 11,467" S 58° 47' 54,032" W 6.155.945,33 5.610.050,46 
16 Alternativa 1 34° 43' 50,954" S 58° 47' 3,636" W 6.156.562,08 5.611.340,21 
17 Alternativa 1 34° 43' 51,489" S 58° 46' 59,683" W 6.156.544,38 5.611.440,59 
18 Alternativa 1 34° 44' 0,122" S 58° 46' 48,402" W 6.156.274,87 5.611.724,39 
19 Alternativa 1 34° 44' 1,246" S 58° 46' 45,958" W 6.156.239,45 5.611.786,16 
20 Alternativa 1 34° 44' 59,071" S 58° 45' 26,993" W 6.154.432,80 5.613.773,13 
21 Alternativa 1 34° 45' 36,067" S 58° 44' 13,328" W 6.153.269,30 5.615.632,62 
22 Alternativa 1 34° 45' 51,833" S 58° 43' 23,122" W 6.152.767,28 5.616.903,36 
23 Alternativa 1 34° 46' 2,507" S 58° 42' 58,295" W 6.152.430,28 5.617.530,58 
24 Alternativa 1 34° 46' 20,824" S 58° 42' 35,513" W 6.151.858,35 5.618.102,71 
25 Alternativa 1 34° 46' 20,422" S 58° 42' 10,139" W 6.151.862,41 5.618.748,15 
26 Alternativa 1 34° 45' 27,484" S 58° 41' 5,347" W 6.153.472,46 5.620.417,16 
27 Alternativa 1 34° 45' 25,939" S 58° 41' 5,288" W 6.153.520,07 5.620.419,30 
28 Alternativa 1 34° 44' 39,144" S 58° 40' 9,162" W 6.154.943,41 5.621.865,94 
29 Alternativa 1 34° 44' 38,702" S 58° 40' 7,679" W 6.154.956,54 5.621.903,84 
30 Alternativa 1 34° 44' 39,160" S 58° 40' 6,436" W 6.154.942,01 5.621.935,29 
31 Alternativa 1 34° 44' 52,022" S 58° 39' 50,548" W 6.154.540,27 5.622.334,19 
32 Alternativa 1 34° 44' 54,818" S 58° 39' 49,307" W 6.154.453,67 5.622.364,62 
33 Alternativa 1 34° 44' 56,073" S 58° 39' 49,780" W 6.154.415,16 5.622.352,06 
34 Alternativa 1 34° 44' 57,901" S 58° 39' 52,858" W 6.154.359,85 5.622.273,01 
35 Alternativa 1 34° 44' 57,967" S 58° 39' 54,530" W 6.154.358,38 5.622.230,46 
36 Alternativa 1 34° 44' 56,748" S 58° 39' 55,715" W 6.154.396,35 5.622.200,82 
37 Alternativa 1 34° 44' 55,269" S 58° 39' 55,103" W 6.154.441,73 5.622.216,99 
38 Alternativa 1 34° 44' 54,395" S 58° 39' 53,626" W 6.154.468,16 5.622.254,93 
39 Alternativa 1 34° 44' 42,573" S 58° 40' 7,828" W 6.154.837,30 5.621.898,49 
40 Alternativa 1 34° 45' 26,821" S 58° 41' 0,924" W 6.153.491,42 5.620.529,93 
41 Alternativa 1 34° 45' 28,156" S 58° 41' 0,834" W 6.153.450,25 5.620.531,68 
42 Alternativa 1 34° 46' 23,558" S 58° 42' 8,649" W 6.151.765,28 5.618.784,78 
43 Alternativa 1 34° 46' 23,998" S 58° 42' 36,921" W 6.151.760,98 5.618.065,66 
44 Alternativa 1 34° 46' 5,273" S 58° 43' 0,371" W 6.152.345,71 5.617.476,70 
45 Alternativa 1 34° 45' 54,792" S 58° 43' 24,743" W 6.152.676,61 5.616.860,98 
46 Alternativa 1 34° 45' 39,047" S 58° 44' 14,894" W 6.153.177,97 5.615.591,64 
47 Alternativa 1 34° 45' 1,918" S 58° 45' 28,988" W 6.154.345,70 5.613.721,31 
48 Alternativa 1 34° 44' 3,995" S 58° 46' 48,077" W 6.156.155,39 5.611.731,21 
49 Alternativa 1 34° 44' 2,865" S 58° 46' 50,522" W 6.156.190,98 5.611.669,44 
50 Alternativa 1 34° 43' 54,412" S 58° 47' 1,574" W 6.156.454,89 5.611.391,40 
51 Alternativa 1 34° 43' 54,211" S 58° 47' 2,970" W 6.156.461,50 5.611.355,96 
52 Alternativa 1 34° 44' 13,704" S 58° 47' 51,085" W 6.155.875,50 5.610.124,62 
53 Alternativa 1 34° 44' 14,964" S 58° 47' 52,333" W 6.155.837,04 5.610.092,40 
54 Alternativa 1 34° 44' 25,127" S 58° 48' 16,711" W 6.155.531,25 5.609.468,48 
55 Alternativa 1 34° 44' 34,740" S 58° 48' 24,137" W 6.155.237,24 5.609.276,05 
56 Alternativa 1 34° 44' 35,717" S 58° 48' 30,109" W 6.155.208,93 5.609.123,78 
57 Alternativa 1 34° 44' 32,499" S 58° 48' 37,032" W 6.155.310,18 5.608.948,84 
58 Alternativa 1 34° 45' 35,905" S 58° 51' 10,121" W 6.153.401,42 5.605.032,12 
59 Alternativa 1 34° 45' 40,094" S 58° 51' 30,934" W 6.153.278,37 5.604.501,29 
60 Alternativa 1 34° 45' 42,589" S 58° 51' 32,128" W 6.153.201,82 5.604.470,05 
61 Alternativa 1 34° 46' 9,994" S 58° 53' 57,975" W 6.152.398,62 5.600.751,52 
62 Alternativa 1 34° 45' 57,372" S 58° 56' 0,313" W 6.152.821,17 5.597.644,55 
63 Alternativa 1 34° 44' 19,946" S 58° 58' 6,107" W 6.155.856,98 5.594.476,24 
64 Alternativa 1 34° 43' 51,334" S 59° 0' 48,076" W 6.156.780,08 5.590.364,50 
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Vértice Instalación 
Sistema de Coordenadas Geográficas 

(Datum WGS 84) 

Sistema de Coordenadas 
Gauss Krüger 

(Datum Posgar 94 Faja 2) 
Latitud Longitud X Y 

65 Alternativa 1 34° 43' 47,960" S 59° 0' 53,174" W 6.156.885,31 5.590.235,81 
66 Alternativa 1 34° 43' 46,578" S 59° 0' 53,640" W 6.156.928,03 5.590.224,37 
67 Alternativa 1 34° 43' 45,670" S 59° 0' 53,019" W 6.156.955,87 5.590.240,44 
68 Alternativa 1 34° 43' 45,348" S 59° 0' 52,359" W 6.156.965,63 5.590.257,33 
69 Alternativa 1 34° 43' 44,524" S 59° 0' 51,479" W 6.156.990,80 5.590.279,96 
70 Alternativa 1 34° 43' 44,310" S 59° 0' 50,243" W 6.156.997,07 5.590.311,49 
1 Alternativa 2 34° 43' 45,006" S 59° 0' 48,857" W 6.156.975,28 5.590.346,54 
2 Alternativa 2 34° 43' 48,421" S 59° 0' 46,041" W 6.156.869,33 5.590.417,14 
3 Alternativa 2 34° 44' 17,145" S 58° 58' 3,983" W 6.155.942,73 5.594.531,17 
4 Alternativa 2 34° 45' 54,319" S 58° 55' 58,711" W 6.152.914,83 5.597.686,29 
5 Alternativa 2 34° 46' 6,736" S 58° 53' 58,266" W 6.152.499,11 5.600.745,22 
6 Alternativa 2 34° 45' 39,997" S 58° 51' 35,014" W 6.153.282,51 5.604.397,57 
7 Alternativa 2 34° 45' 37,949" S 58° 51' 34,230" W 6.153.345,41 5.604.418,21 
8 Alternativa 2 34° 45' 37,178" S 58° 51' 33,031" W 6.153.368,84 5.604.449,00 
9 Alternativa 2 34° 45' 32,925" S 58° 51' 11,456" W 6.153.493,65 5.604.999,20 

10 Alternativa 2 34° 44' 29,094" S 58° 48' 36,394" W 6.155.414,92 5.608.966,31 
11 Alternativa 2 34° 44' 32,412" S 58° 48' 29,538" W 6.155.310,62 5.609.139,50 
12 Alternativa 2 34° 44' 32,067" S 58° 48' 26,671" W 6.155.320,37 5.609.212,57 
13 Alternativa 2 34° 44' 22,433" S 58° 48' 18,968" W 6.155.614,96 5.609.412,04 
14 Alternativa 2 34° 44' 12,288" S 58° 47' 54,631" W 6.155.920,23 5.610.034,91 
15 Alternativa 2 34° 44' 11,467" S 58° 47' 54,032" W 6.155.945,33 5.610.050,46 
16 Alternativa 2 34° 43' 50,954" S 58° 47' 3,636" W 6.156.562,08 5.611.340,21 
17 Alternativa 2 34° 43' 51,489" S 58° 46' 59,683" W 6.156.544,38 5.611.440,59 
18 Alternativa 2 34° 44' 0,122" S 58° 46' 48,402" W 6.156.274,87 5.611.724,39 
19 Alternativa 2 34° 44' 1,246" S 58° 46' 45,958" W 6.156.239,45 5.611.786,16 
20 Alternativa 2 34° 44' 59,071" S 58° 45' 26,993" W 6.154.432,80 5.613.773,13 
21 Alternativa 2 34° 45' 10,985" S 58° 44' 35,573" W 6.154.049,37 5.615.076,50 
22 Alternativa 2 34° 45' 5,595" S 58° 44' 7,300" W 6.154.206,45 5.615.797,74 
23 Alternativa 2 34° 45' 31,193" S 58° 43' 35,077" W 6.153.407,21 5.616.607,37 
24 Alternativa 2 34° 45' 31,870" S 58° 43' 26,491" W 6.153.383,60 5.616.825,51 
25 Alternativa 2 34° 45' 55,420" S 58° 42' 55,461" W 6.152.647,77 5.617.605,44 
26 Alternativa 2 34° 46' 6,975" S 58° 41' 53,457" W 6.152.271,34 5.619.177,73 
27 Alternativa 2 34° 45' 27,484" S 58° 41' 5,347" W 6.153.472,46 5.620.417,16 
28 Alternativa 2 34° 45' 25,939" S 58° 41' 5,288" W 6.153.520,07 5.620.419,30 
29 Alternativa 2 34° 44' 39,144" S 58° 40' 9,162" W 6.154.943,41 5.621.865,94 
30 Alternativa 2 34° 44' 38,702" S 58° 40' 7,679" W 6.154.956,54 5.621.903,84 
31 Alternativa 2 34° 44' 39,160" S 58° 40' 6,436" W 6.154.942,01 5.621.935,29 
32 Alternativa 2 34° 44' 52,022" S 58° 39' 50,548" W 6.154.540,27 5.622.334,19 
33 Alternativa 2 34° 44' 54,818" S 58° 39' 49,307" W 6.154.453,67 5.622.364,62 
34 Alternativa 2 34° 44' 56,073" S 58° 39' 49,780" W 6.154.415,16 5.622.352,06 
35 Alternativa 2 34° 44' 57,901" S 58° 39' 52,858" W 6.154.359,85 5.622.273,01 
36 Alternativa 2 34° 44' 57,967" S 58° 39' 54,530" W 6.154.358,38 5.622.230,46 
37 Alternativa 2 34° 44' 56,748" S 58° 39' 55,715" W 6.154.396,35 5.622.200,82 
38 Alternativa 2 34° 44' 55,269" S 58° 39' 55,103" W 6.154.441,73 5.622.216,99 
39 Alternativa 2 34° 44' 54,395" S 58° 39' 53,626" W 6.154.468,16 5.622.254,93 
40 Alternativa 2 34° 44' 53,809" S 58° 39' 53,888" W 6.154.486,32 5.622.248,51 
41 Alternativa 2 34° 44' 42,573" S 58° 40' 7,828" W 6.154.837,30 5.621.898,49 
42 Alternativa 2 34° 45' 26,821" S 58° 41' 0,924" W 6.153.491,42 5.620.529,93 
43 Alternativa 2 34° 45' 28,156" S 58° 41' 0,834" W 6.153.450,25 5.620.531,68 
44 Alternativa 2 34° 46' 10,357" S 58° 41' 52,534" W 6.152.166,83 5.619.199,84 
45 Alternativa 2 34° 45' 58,355" S 58° 42' 57,324" W 6.152.557,91 5.617.556,91 
46 Alternativa 2 34° 45' 34,766" S 58° 43' 28,464" W 6.153.294,97 5.616.774,19 
47 Alternativa 2 34° 45' 34,261" S 58° 43' 36,717" W 6.153.313,19 5.616.564,47 
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Vértice Instalación 
Sistema de Coordenadas Geográficas 

(Datum WGS 84) 

Sistema de Coordenadas 
Gauss Krüger 

(Datum Posgar 94 Faja 2) 
Latitud Longitud X Y 

48 Alternativa 2 34° 45' 8,946" S 58° 44' 8,416" W 6.154.103,55 5.615.768,07 
49 Alternativa 2 34° 45' 14,269" S 58° 44' 35,350" W 6.153.948,10 5.615.080,91 
50 Alternativa 2 34° 45' 1,918" S 58° 45' 28,988" W 6.154.345,70 5.613.721,31 
51 Alternativa 2 34° 44' 3,995" S 58° 46' 48,077" W 6.156.155,39 5.611.731,21 
52 Alternativa 2 34° 44' 2,865" S 58° 46' 50,522" W 6.156.190,98 5.611.669,44 
53 Alternativa 2 34° 43' 54,412" S 58° 47' 1,574" W 6.156.454,89 5.611.391,40 
54 Alternativa 2 34° 43' 54,211" S 58° 47' 2,970" W 6.156.461,50 5.611.355,96 
55 Alternativa 2 34° 44' 13,704" S 58° 47' 51,085" W 6.155.875,50 5.610.124,62 
56 Alternativa 2 34° 44' 14,964" S 58° 47' 52,333" W 6.155.837,04 5.610.092,40 
57 Alternativa 2 34° 44' 25,127" S 58° 48' 16,711" W 6.155.531,25 5.609.468,48 
58 Alternativa 2 34° 44' 34,740" S 58° 48' 24,137" W 6.155.237,24 5.609.276,05 
59 Alternativa 2 34° 44' 35,717" S 58° 48' 30,109" W 6.155.208,93 5.609.123,78 
60 Alternativa 2 34° 44' 32,499" S 58° 48' 37,032" W 6.155.310,18 5.608.948,84 
61 Alternativa 2 34° 45' 35,905" S 58° 51' 10,121" W 6.153.401,42 5.605.032,12 
62 Alternativa 2 34° 45' 40,094" S 58° 51' 30,934" W 6.153.278,37 5.604.501,29 
63 Alternativa 2 34° 45' 42,589" S 58° 51' 32,128" W 6.153.201,82 5.604.470,05 
64 Alternativa 2 34° 46' 9,994" S 58° 53' 57,975" W 6.152.398,62 5.600.751,52 
65 Alternativa 2 34° 45' 57,372" S 58° 56' 0,313" W 6.152.821,17 5.597.644,55 
66 Alternativa 2 34° 44' 19,946" S 58° 58' 6,107" W 6.155.856,98 5.594.476,24 
67 Alternativa 2 34° 43' 51,334" S 59° 0' 48,076" W 6.156.780,08 5.590.364,50 
68 Alternativa 2 34° 43' 47,960" S 59° 0' 53,174" W 6.156.885,31 5.590.235,81 
69 Alternativa 2 34° 43' 46,578" S 59° 0' 53,640" W 6.156.928,03 5.590.224,37 
70 Alternativa 2 34° 43' 45,670" S 59° 0' 53,019" W 6.156.955,87 5.590.240,44 
71 Alternativa 2 34° 43' 45,348" S 59° 0' 52,359" W 6.156.965,63 5.590.257,33 
72 Alternativa 2 34° 43' 44,524" S 59° 0' 51,479" W 6.156.990,80 5.590.279,96 
73 Alternativa 2 34° 43' 44,310" S 59° 0' 50,243" W 6.156.997,07 5.590.311,49 
1 Alternativa 3 34° 43' 45,006" S 59° 0' 48,857" W 6.156.975,28 5.590.346,54 
2 Alternativa 3 34° 43' 48,421" S 59° 0' 46,041" W 6.156.869,33 5.590.417,14 
3 Alternativa 3 34° 44' 17,145" S 58° 58' 3,983" W 6.155.942,73 5.594.531,17 
4 Alternativa 3 34° 45' 54,319" S 58° 55' 58,711" W 6.152.914,83 5.597.686,29 
5 Alternativa 3 34° 46' 6,736" S 58° 53' 58,266" W 6.152.499,11 5.600.745,22 
6 Alternativa 3 34° 45' 39,997" S 58° 51' 35,014" W 6.153.282,51 5.604.397,57 
7 Alternativa 3 34° 45' 37,949" S 58° 51' 34,230" W 6.153.345,41 5.604.418,21 
8 Alternativa 3 34° 45' 37,178" S 58° 51' 33,031" W 6.153.368,84 5.604.449,00 
9 Alternativa 3 34° 45' 32,925" S 58° 51' 11,456" W 6.153.493,65 5.604.999,20 

10 Alternativa 3 34° 44' 50,984" S 58° 49' 28,819" W 6.154.756,02 5.607.624,76 
11 Alternativa 3 34° 45' 7,300" S 58° 48' 50,181" W 6.154.241,65 5.608.601,69 
12 Alternativa 3 34° 45' 9,629" S 58° 48' 45,997" W 6.154.168,61 5.608.707,25 
13 Alternativa 3 34° 45' 47,486" S 58° 47' 57,783" W 6.152.987,36 5.609.919,67 
14 Alternativa 3 34° 45' 52,460" S 58° 47' 20,083" W 6.152.822,56 5.610.876,66 
15 Alternativa 3 34° 46' 5,888" S 58° 46' 33,243" W 6.152.394,32 5.612.062,86 
16 Alternativa 3 34° 47' 34,398" S 58° 44' 34,659" W 6.149.629,33 5.615.044,43 
17 Alternativa 3 34° 47' 32,638" S 58° 43' 43,261" W 6.149.667,14 5.616.351,87 
18 Alternativa 3 34° 46' 47,686" S 58° 42' 49,843" W 6.151.035,18 5.617.727,71 
19 Alternativa 3 34° 46' 49,190" S 58° 42' 24,238" W 6.150.980,47 5.618.378,18 
20 Alternativa 3 34° 45' 33,788" S 58° 40' 57,738" W 6.153.275,67 5.620.608,16 
21 Alternativa 3 34° 45' 27,484" S 58° 41' 5,347" W 6.153.472,46 5.620.417,16 
22 Alternativa 3 34° 45' 25,939" S 58° 41' 5,288" W 6.153.520,07 5.620.419,30 
23 Alternativa 3 34° 44' 39,144" S 58° 40' 9,162" W 6.154.943,41 5.621.865,94 
24 Alternativa 3 34° 44' 38,702" S 58° 40' 7,679" W 6.154.956,54 5.621.903,84 
25 Alternativa 3 34° 44' 39,160" S 58° 40' 6,436" W 6.154.942,01 5.621.935,29 
26 Alternativa 3 34° 44' 52,022" S 58° 39' 50,548" W 6.154.540,27 5.622.334,19 
27 Alternativa 3 34° 44' 54,818" S 58° 39' 49,307" W 6.154.453,67 5.622.364,62 
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Vértice Instalación 
Sistema de Coordenadas Geográficas 

(Datum WGS 84) 

Sistema de Coordenadas 
Gauss Krüger 

(Datum Posgar 94 Faja 2) 
Latitud Longitud X Y 

28 Alternativa 3 34° 44' 56,073" S 58° 39' 49,780" W 6.154.415,16 5.622.352,06 
29 Alternativa 3 34° 44' 57,901" S 58° 39' 52,858" W 6.154.359,85 5.622.273,01 
30 Alternativa 3 34° 44' 57,967" S 58° 39' 54,530" W 6.154.358,38 5.622.230,46 
31 Alternativa 3 34° 44' 56,748" S 58° 39' 55,715" W 6.154.396,35 5.622.200,82 
32 Alternativa 3 34° 44' 55,269" S 58° 39' 55,103" W 6.154.441,73 5.622.216,99 
33 Alternativa 3 34° 44' 54,395" S 58° 39' 53,626" W 6.154.468,16 5.622.254,93 
34 Alternativa 3 34° 44' 53,809" S 58° 39' 53,888" W 6.154.486,32 5.622.248,51 
35 Alternativa 3 34° 44' 42,573" S 58° 40' 7,828" W 6.154.837,30 5.621.898,49 
36 Alternativa 3 34° 45' 26,821" S 58° 41' 0,924" W 6.153.491,42 5.620.529,93 
37 Alternativa 3 34° 45' 33,790" S 58° 40' 53,142" W 6.153.274,05 5.620.725,04 
38 Alternativa 3 34° 46' 52,380" S 58° 42' 22,746" W 6.150.881,67 5.618.414,86 
39 Alternativa 3 34° 46' 50,912" S 58° 42' 48,498" W 6.150.935,32 5.617.760,64 
40 Alternativa 3 34° 47' 35,784" S 58° 43' 41,828" W 6.149.569,70 5.616.387,06 
41 Alternativa 3 34° 47' 37,642" S 58° 44' 35,735" W 6.149.529,69 5.615.015,84 
42 Alternativa 3 34° 46' 8,619" S 58° 46' 35,430" W 6.152.310,82 5.612.006,21 
43 Alternativa 3 34° 45' 55,574" S 58° 47' 21,203" W 6.152.726,96 5.610.847,00 
44 Alternativa 3 34° 45' 50,504" S 58° 47' 59,459" W 6.152.894,87 5.609.875,94 
45 Alternativa 3 34° 45' 12,161" S 58° 48' 48,467" W 6.154.091,32 5.608.643,51 
46 Alternativa 3 34° 45' 10,045" S 58° 48' 52,279" W 6.154.157,67 5.608.547,31 
47 Alternativa 3 34° 44' 54,413" S 58° 49' 29,076" W 6.154.650,43 5.607.617,01 
48 Alternativa 3 34° 45' 35,905" S 58° 51' 10,121" W 6.153.401,42 5.605.032,12 
49 Alternativa 3 34° 45' 40,094" S 58° 51' 30,934" W 6.153.278,37 5.604.501,29 
50 Alternativa 3 34° 45' 42,589" S 58° 51' 32,128" W 6.153.201,82 5.604.470,05 
51 Alternativa 3 34° 46' 9,994" S 58° 53' 57,975" W 6.152.398,62 5.600.751,52 
52 Alternativa 3 34° 45' 57,372" S 58° 56' 0,313" W 6.152.821,17 5.597.644,55 
53 Alternativa 3 34° 44' 19,946" S 58° 58' 6,107" W 6.155.856,98 5.594.476,24 
54 Alternativa 3 34° 43' 51,334" S 59° 0' 48,076" W 6.156.780,08 5.590.364,50 
55 Alternativa 3 34° 43' 47,960" S 59° 0' 53,174" W 6.156.885,31 5.590.235,81 
56 Alternativa 3 34° 43' 46,578" S 59° 0' 53,640" W 6.156.928,03 5.590.224,37 
57 Alternativa 3 34° 43' 45,670" S 59° 0' 53,019" W 6.156.955,87 5.590.240,44 
58 Alternativa 3 34° 43' 45,348" S 59° 0' 52,359" W 6.156.965,63 5.590.257,33 
59 Alternativa 3 34° 43' 44,524" S 59° 0' 51,479" W 6.156.990,80 5.590.279,96 
60 Alternativa 3 34° 43' 44,310" S 59° 0' 50,243" W 6.156.997,07 5.590.311,49 

 

Accesos 
 
El inicio de la traza se ubica en la futura Estación Transformadora Plomer. A la misma se accede por la Au-
topista Acceso Oeste/RN7 en dirección hacia Ruta Provincial Nº 24 en General Rodríguez hasta la salida 
km 47 para continuar durante 3,3 km por RP 24 hasta la rotonda para acceder a Ruta Provincial N°6, donde 
se encuentra en mano izquierda el predio de la futura ET. 

 

3.2 ÁREA DE INFLUENCIA  
 
Área de influencia directa (AID) 
 
Se define como área de influencia directa (AID), al espacio físico que será ocupado por el proyecto durante 
la fase de retiro. Esta área recibirá perturbaciones y/o modificaciones de intensidad variable sobre los dife-
rentes componentes ambientales. 
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El área de influencia directa de las obras se considera comprendida por el sector en el cual las mismas serán 
llevadas a cabo (los predios y zona circundante hasta aproximadamente unos 100 m de los mismos; para la 
línea 220 kV aproximadamente unos 100 m a cada lado del trazado).  
 
Área de Influencia Indirecta (AII) 
 
Para evaluar el AII se consideraron impactos ambientales indirectos o inducidos, es decir, aquellos que ocu-
rren en un sitio diferente a donde se produce la acción generadora del impacto ambiental, y en un tiempo 
diferido con relación al momento en que ocurre la acción provocadora del impacto ambiental. Para los ca-
sos de impactos sobre el medio socioeconómico y cultural, se contemplarán las posibles interferencias con 
actividades llevadas a cabo por pobladores y usuarios que no residen en el AID, particularmente aquellos 
que la utilizan estacional u ocasionalmente y en las que, eventualmente, las tareas de operación pudieran 
influir en la modificación de esas actividades. Por las características de la zona se toma como AII un radio de 
300 m alrededor de las instalaciones. 
 
Algunos impactos sobre el medio socioeconómico se pueden dar en áreas alejadas y fuera de la definida 
como área indirecta y generalmente tienen carácter positivo. En los casos en que así sea considerado, se 
indicarán en la evaluación aquellas actividades económicas (proveedoras de bienes o servicios) que aunque 
fuera del AII puedan ver incrementada su demanda, incremento de la demanda de mano de obra, etc. 
 

 
Figura 3.2-1. Área de Influencia Directa e Indirecta del Proyecto 

Fuente: elaboración propia. 



 
Secretaría de Energía 

Comité de Administración del 
Fondo Fiduciario para el 

Transporte Eléctrico Federal 

PROYECTO AMBA I 
EIA Interconexión LAT 220 kV ET Plomer – ET Pantanosa 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 

Hoja 58/309 

 

Julio 2022 

 
3.3 MEDIO FÍSICO 
 
3.3.1 Geología 
 
Geología regional 
 
A nivel regional la geología del sector de estudio viene dada por la sedimentación continental y marina que 
ha tenido lugar sobre la llanura pampeana y por otra parte sumada y derivada de los eventos tectónicos 
ocurridos en el Paleozoico superior, los cuales han expuesto las secuencias ígneo-sedimentarias en las sie-
rras de Tandilia y Ventania. En particular, la zona de estudio ocupa terrenos que guardan relación con la 
génesis de la llanura pampeana (Pampa Ondulada). 
 
A nivel sub-superficial, el registro estratigráfico del Cenozoico tardío continental está representado por una 
sucesión sedimentaria de composición litológica relativamente homogénea. Comprende depósitos volcani-
clásticos finos, limos arenosos y limo-arcillosos, de colores castaños y aspecto macizo, tradicionalmente in-
terpretados como materiales de origen eólico (loess) retrabajados en gran parte por acción del agua. En la 
llanura chaco-pampeana constituyen una cubierta sedimentaria muy extensa. Este ciclo de sedimentación 
continental silicoclástica que continúa en el Holoceno, se inicia en el Mioceno tardío con posterioridad al 
retiro generalizado del mar paranense (Zárate, 2005). El siguiente cuadro estratigráfico resume las secuen-
cias sedimentarias presentes en la Pampa Ondulada que se describen a continuación: 

 
Pampa Ondulada 

 
Figura 3.3-1. Columna Estratigráfica de la zona de estudio 
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Pampa Ondulada 
 
Las rocas más antiguas de la región constituyen el “Basamento Metamórfico o Cristalino” y pertenecen al 
Proterozoico temprano. Se encuentra por debajo de la pila sedimentaria, a diferentes profundidades debi-
do al fallamiento diferencial al cual ha sido sometido. 
 
La Formación Olivos, del Eoceno - Mioceno Temprano apoya sobre el basamento cristalino y presenta es-
pesores inferiores a 200 m. Está compuesta por areniscas, conglomerados, arcillas y limos fluviales, gene-
ralmente de colores rojizos, que le confieren su color característico. 
 
La Formación Paraná, del Mioceno Medio a Tardío, está constituida por sedimentos depositados durante 
una prolongada ingresión marina. De acuerdo al contenido fosilífero, se interpreta que el mar era de aguas 
cálidas y escasa profundidad. Dicha trasgresión tuvo el efecto de enrasar las formas primitivas, confiriéndo-
le su rasgo característico de llanura o “pampa”. El agua intersticial que contienen no es potable debido a su 
elevada proporción de sales (mayores que el agua de mar). 
 
Las arenas de la Formación Puelches, del Plioceno, son de suma importancia pues alojan el mejor acuífero 
de la región. Conocida también como “Arenas Puelches”, está representada por depósitos mayoritariamen-
te de origen fluvial, los cuales alcanzan espesores promedios de 25 m. La Formación Puelches está consti-
tuida por arenas cuarzosas, maduras, de colores amarillentos a grisáceos y blanquecinos. Su porosidad va-
ría entre 20 a 30 %, prácticamente sin cemento, y sus poros están ocupados por abundante agua de óptima 
calidad. Hacia el techo de la formación, se interdigitan los sedimentos loéssicos del Pampeano. 
 
El Pampeano (Pleistoceno Medio-Superior) está constituido por dos miembros, uno Inferior y otro Superior, 
reconocidos también como Formación Ensenada y Formación Buenos Aires respectivamente (Ameghino, 
1908). Se ubican por debajo de la cubierta edáfica en sitios topográficamente elevados e intermedios en di-
visorias principales o secundarias y subyacen al Post-Pampeano en las áreas bajas. Los mayores espesores 
expuestos del Pampeano, no superan los 20-25 m, en algunas canteras y en las barrancas del Paraná.  
 
La Formación Ensenada está compuesta por limos arcillo-arenosos y arcillas limo-arenosas, de aspecto 
compacto, con tramos afectados por edafización y sectores con nódulos y otras acumulaciones calcáreas. 
De acuerdo a estas características se ha inferido una génesis eólica y también sedimentación en medio 
ácueo, ya sea lacustre o fluvial.  
 
La unidad está asociada río de la Reconquista, en el vértice noreste de la zona de estudio. 
 
La Formación Buenos Aires presenta litología similar a la Formación Ensenada, aunque es típica la presen-
cia de tosca con morfologías variadas. Son esencialmente limos eólicos menos heterogéneos que los de la 
unidad infrayacente. Su espesor medio oscila alrededor de los 7 m. De todas formas, presenta numerosos 
niveles edafizados y calcretes, si bien estos últimos poseen menor dureza que los que se encuentran en la 
Fm. Ensenada. Conforma el tope de la planicie loéssica, salvo en los sectores en los cuales se encuentra 
parcialmente cubierta por sedimentos “postpampeanos”, más frecuentes hacia el sudeste de la Pampa On-
dulada. El límite entre ambas formaciones ha sido interpretado como una discordancia erosiva (Zárate, 
2005), si bien a veces el límite es difícil de establecer.  
 
Carece de estructuras sedimentarias, salvo para el caso de los paleocauces, pequeños cuerpos lacustres y 
niveles de arenas eólicas. La mineralogía es dominantemente de origen volcánico, pudiendo alcanzar en la 
zona considerada entre el 40 % y el 70 % en la fracción arena muy fina - limo grueso. Los litoclastos se en-
cuentran subordinados con predominio de los volcánicos y los cristaloclastos de plagioclasa y cuarzo. En la 
fracción arcilla dominan las illitas. 
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Presenta tramos afectados por edafización. La depositación de sedimentos loéssicos se encuentra relacio-
nada con periodos de clima seco. Sin embargo, la naturaleza episódica de la acumulación loéssica y la pre-
sencia de numerosos rasgos pedogenéticos permite suponer que tales condiciones solo fueron necesarias 
durante los períodos de acumulación del loess y no durante los lapsos comprendidos entre el techo y la ba-
se de cada una de las unidades que componen el Pampeano (formaciones Ensenada y Buenos Aires). Es 
más, los paleosuelos muestran en muchos casos claras evidencias de haber sido de tipo Molisoles, incluso 
Argiudoles y Natracuoles, suelos que necesitan períodos relativamente prolongados de climas húmedos y 
templados necesarios para la formación de los horizontes argílicos (Bt) y nátricos (Btn). 
 
En la zona de estudio la unidad se distribuye ampliamente ocupando las zonas planas determinadas por los 
interfluvios. Prácticamente la totalidad de las trazas de las alternativas transcurren por esta unidad. 
 
Las Formaciones Luján y Querandí (Frenguelli, 1957), se denominan informalmente “sedimentos Post-
Pampeanos” (Pleistoceno Superior - Holoceno). La sucesión aluvial Lujanense - Platense representa el re-
lleno sedimentario de los valles fluviales actuales excavados en depósitos de la Formación Pampeano. El 
inicio de la excavación de los valles, de acuerdo con las relaciones estratigráficas con facies eólicas, y las 
edades radiocarbónicas de la sección superior, se habría producido en algún momento entre 30.000 y 
40.000 AP. Las diferencias litofaciales observadas verticalmente se deben a que el proceso de agradación 
aconteció en condiciones climáticas fluctuantes. Las facies basales son arenas y psefitas a las que continúan 
depósitos arenosos y pelíticos con intervalos de formación de suelos.  
 
Particularmente la Formación Luján (Fidalgo y otros, 1975), está limitada a las fajas fluviales y se apoya en 
forma de discordancia erosiva sobre los sedimentos ¨pampeanos¨. Son limos y arenas fluviales, con lamina-
ción y estratificación entrecruzada, correspondientes a facies de canales, planicies aluviales y albardones. 
Se observan intercalaciones más finas de arcillas laminadas con “capitas” de materiales orgánicos, corres-
pondientes a facies de back swamps (pantanos laterales de una planicie aluvial de ríos de hábito meandri-
formes).  
 
En la zona de estudio la unidad se circunscribe a la faja aluvial del arroyo Durazno. A la salida de la ET Plo-
mer las alternativas atraviesan esta unidad aproximadamente 4,6 km al sudeste de la mencionada estación. 
 
Finalmente, cubriendo parcialmente a todas las unidades precedentes, pero con mayor desarrollo en el 
ambiente fluvial actual, se encuentran sedimentos aluviales arenosos y limosos, denominados Depósitos 
fluviales recientes y depósitos eólicos arenosos, no diferenciados por su escaso espesor en el mapa. 
 

3.3.2 Geomorfología y Topografía 
 

Desde el punto de vista geomorfológico, las distintas alternativas de trazados, transcurren por ambientes 
identificados, desde ET Plomer a la ET Pantanosa, como Pampa Ondulada. A continuación, se hace una bre-
ve descripción del ambiente citado. 
 
Pampa Ondulada 
 
Se extiende sobre la margen derecha de los ríos Paraná y de la Plata, y desde el Río Carcarañá hasta Punta 
Piedras. Los límites occidental y sur configuran un extenso arco que se inicia en el Arroyo de las Tortugas 
(límite entre Santa Fe y Córdoba) y continúa a lo largo de la divisoria de aguas entre la cuenca de los ríos 
Paraná y el Río de la Plata, por un lado, y del Salado de Buenos Aires, por otro. Esto da al ambiente una am-
plitud de 80 - 85 km.  
 
Se trata de una planicie suavemente ondulada por la presencia de colinas bajas, cuyos desniveles no supe-
ran los 5 m, son alargadas y se disponen paralelas a los ríos que la canalizan. Presentan una ligera pendien-
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te hacia los ríos Paraná y de la Plata. Sobre estos ríos la planicie termina en una barranca de 10 - 20 m de al-
tura que se extiende desde el norte de Rosario hasta la ciudad de La Plata, donde se atenúa hasta confun-
dirse con la llanura. Este ambiente se encuentra por debajo de la cota de 100 m s.n.m.  
 
Dentro de la Pampa ondulada pueden diferenciarse dos ambientes geomorfológicos, según el predominio 
del proceso eólico y el fluvial como principales responsables del modelado: a) Ambiente loéssico y b) Am-
biente Fluvial. A su vez, cada uno de ellos muestra gran variabilidad espacial resultante de las oscilaciones 
climáticas pasadas y recientes. Dentro de los mismos, han sido diferenciadas distintas unidades geomórfi-
cas, según los procesos dominantes: 
 
 Eólicas 

 Planicie loéssica 
 

 Fluviales 

 Planicies aluviales y terrazas 

 Laterales de valle 
 
Planicie Loéssica 
 
La principal característica del accionar del proceso eólico ha sido la formación de una Planicie Loéssica. En 
los momentos de condiciones climáticas más benignas, como en la actualidad, el proceso eólico es menos 
importante, mientras que el fluvial, aunque localizado, se vuelve dominante en los períodos de mayor se-
quía. La Planicie Loéssica constituye una zona relativamente alta respecto de la Cuenca del Salado y la 
Pampa Deprimida. En esta planicie tienen sus nacientes los cursos fluviales que vuelcan sus aguas hacia el 
norte, en el Río de la Plata y el río Paraná y las que lo vuelcan hacia el sur, en los ríos Salado y Samborom-
bón, ubicados en la Pampa Deprimida. Son terrenos planos o suavemente ondulados, constituidos esen-
cialmente por depósitos loéssicos "Pampeanos" donde la erosión fluvial labró valles y cañadones que le han 
dado su singular relieve ondulado generalmente con sentido sudoeste-noreste (ríos Arrecifes, Areco, Luján, 
Reconquista y Matanza y numerosos arroyos menores, entre otros el Maldonado). Esa dirección aproxima-
da NE-SO, que caracteriza las amplias ondulaciones de las divisorias de la Pampa Ondulada, son paralelas a 
fallas que existen en profundidad y son una respuesta a esas estructuras internas. 
 
Los factores que han controlado la evolución geomórfica de la región en el Pleistoceno-Holoceno son: las 
oscilaciones del nivel del mar (ingresiones-regresiones), la depositación de potentes acumulaciones de 
loess y la pedogénesis (o sea la formación de suelos), factores éstos estrechamente vinculados a los cam-
bios climáticos ocurridos en el pasado. La Planicie Loéssica alcanza una altura de hasta 30 m s.n.m. en la 
zona oeste de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que en la zona céntrica y costera se desarrolla general-
mente alrededor de los 20 m. 
 
Los eventos de depositación eólica fueron comparativamente eventos rápidos y de naturaleza episódica, 
seguidos de largos períodos de estabilidad geomórfica. Durante estos últimos lapsos, las condiciones bio-
climáticas favorecieron una activa pedogénesis, que se plasmó en la presencia de numerosos paleosuelos 
de diferentes tipos observables en los perfiles del “pampeano” y “postpampeano”. Tanto los horizontes ar-
gílicos como los petrocalcicos actuaron como superficies estructurales controlando la erosión eólica. Espe-
cialmente los calcretes (herencias morfoclimáticas) han controlado no solo la deflación eólica sino también 
la incisión fluvial, particularmente con los niveles presentes en la Fm. Ensenada mucho más cementados 
que los niveles calcáreos de la Fm. Buenos Aires. 
 
La red de drenaje se encuentra integrada y presenta diseño rectangular a subdendrítico. En las divisorias es 
frecuente observar lagunas desarrolladas en antiguas cubetas de deflación. En algunos sectores del AMBA, 
esas cubetas de deflación, se encuentran actualmente ocupadas por esteros o lagunas (Partidos de M. Paz). 
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Estos niveles pueden presentar cierto control estructural en su desarrollo, debido a la presencia de mantos 
de tosca (calcretes) de espesores variables. La Planicie loessica es la unidad que presenta menor susceptibi-
lidad al anegamiento, con excepción de las depresiones antes señaladas. Sin embargo, el nivel freático se 
encuentra generalmente alto (controlada en parte por la presencia subsuperficial de "tosca"), lo que res-
tringe severamente su capacidad de almacenamiento por infiltración y favoreciendo el escurrimiento su-
perficial hacia los cursos fluviales y depresiones.  
 
Esta unidad se distribuye ampliamente en la zona de estudio. La mayor parte de alternativas transcurren 
por esta unidad. 
 
Planicies aluviales y terrazas 
 
Esta unidad se desarrolla en los principales cursos fluviales que desaguan en el Río de la Plata. Los cursos 
que surcan este sector de la Pampa Ondulada, son generalmente cursos permanentes de comparativamen-
te dimensiones modestas, ya que colectan aguas de cuencas pequeñas. Estos ríos y arroyos desaguan en el 
río Paraná y en el Río de la Plata. Muestran marcado control estructural, lo que significa que la estructura 
del basamento, que se encuentra en profundidad, ha controlado el trazado de los ríos, por lo que éstos son 
aproximadamente subparalelos con una dirección dominante hacia el noreste. Como consecuencia de ese 
control, red de drenaje posee un diseño rectangular a subdendrítico. La densidad de drenaje es moderada a 
baja, lo que se condice con las características sedimentarias de los materiales aflorantes (básicamente el 
loess "pampeano") y las condiciones bioclimáticas imperantes (principalmente vegetación de pradera her-
bácea). 
 
Presentan quiebres en sus recorridos en respuesta al mencionado control estructural y cuando se producen 
fuertes precipitaciones aumentan bruscamente sus caudales, pudiendo desbordar. En ciertos sectores más 
deprimidos de la planicie loéssica, los cursos fluviales suelen unir lagunas y bañados en una red de drenaje 
poco integrada, solo funcional como respuesta a grandes precipitaciones. Las planicies aluviales de los cur-
sos de la región presentan características similares, y son el resultado de una compleja asociación de even-
tos debidos al proceso fluvial, pero básicamente, su evolución (y morfología) se encuentra controlada por la 
intensidad y fuerza de la corriente y la naturaleza del material transportado. Nanson y otros (1992), realiza-
ron una propuesta de clasificación genética de las planicies teniendo en cuenta estos dos parámetros. Den-
tro de las tres clases principales que diferencian, los cursos de la zona pertenecerían a las de tipo planicies 
cohesivas de baja energía. 
 
A su vez, ésta presenta varios subtipos, pudiéndose considerar a las mismas como pertenecientes a las pla-
nicies con laterales estables y cauces únicos. Es característico de las mismas el transporte de material limo-
so y ocasionalmente arcilloso, en este caso con altos contenidos de materia orgánica. Se forman básica-
mente por acreción vertical "overbank", construyéndose durante los desbordes relacionados a las frecuen-
tes inundaciones. Los derrames (crevasse splays) son frecuentes también, así como las zonas pantanosas 
(back swamps) y los albardones bajos. Los cursos generalmente poseen pendientes bajas, son ligeramente 
meandriformes y de canales simples (o únicos). La naturaleza cohesiva del material que compone las plani-
cies inhibe las migraciones laterales de los meandros. 
 
Son de hábito sinuoso, salvo en los sectores que se encuentran canalizados o entubados. Los lechos se en-
cuentran profundizados (2-3 m) y tienen un nivel de terraza, muy modificada por la acción antrópica. Esta 
unidad arealmente es la de menor tamaño y presenta una elevada posibilidad de inundación. Los canales 
en muchos casos no solo no solucionan el problema, sino que pueden empeorarlo. Sus márgenes están so-
breelevados e impermeabilizados por lo que se comportan como cursos "alóctonos", no incorporando agua 
en su trayecto por lo que la planicie de inundación y terraza de los mismos en esos tramos y aguas arriba se 
pueden anegar (coincidiendo con la zona más poblada). 
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Otro fenómeno es la gran cantidad de material de origen antrópico en el lecho de los mismos, lo que obs-
truye el drenaje junto con el desarrollo de una vegetación especializada. En las terrazas y planicies hay sec-
tores más deprimidos que están ocupados por esteros con vegetación palustre y vinculados al nivel freáti-
co, la cual se encuentra casi aflorante en toda esta unidad geomórfica. 
 
En la zona de estudio la unidad está vinculada a los arroyos Durazno, La Paja, Morales, Cañada Pantanosa y 
Las Víboras. Las unidades asociadas al primero y los dos últimos arroyos son atravesadas por las alternati-
vas del Proyecto. 
 
Laterales de valles 
 
Como unidad, localizada en la transición entre la planicie loéssica y las planicies y terrazas fluviales se en-
cuentran las Laderas de valles. Ocupan la porción del paisaje comprendida entre las divisorias más altas (co-
tas superiores a 10 m) y las planicies aluviales y terrazas de los cursos fluviales. Son formas mixtas: erosivas 
y deposicionales, vinculadas a la acción eólica y al escurrimiento superficial. Las pendientes son del orden 
de los 2 m/km o superiores. Salvo en algunos sectores deprimidos que están vinculados a la acción eólica 
pasada, presentan baja probabilidad de anegamiento. En ellos afloran los depósitos de la Formación Ense-
nada y de la Formación Buenos Aires (Pleistocenos). 
 
En la zona de estudio la unidad está asociada a los arroyos Durazno, Cañada Pantanosa y Las Víboras, todos 
ellos atravesados por las alternativas del Proyecto. 
 
3.3.3 Suelos 
 
La zona en estudio se ubica en la Región Natural “Pampa Ondulada”. La misma presenta suelos bien drena-
dos y desarrollados a expensas de los sedimentos de textura franca a franco limosa que componen al Bo-
naerense y sección superior del Ensenadense.  
 
Se encuentran por lo tanto generalizados dentro de los relieves planos del ámbito perteneciente a las lo-
mas aterrazadas, en sectores suavemente ondulados de las divisorias de aguas, en las terrazas intermedias 
y en menor proporción los ondulados de los flancos disectados de esta última. También se asocian a secto-
res de la llanura baja en donde es frecuente observar características hidropédicas con perfiles que mues-
tran procesos de gleyzación. 
 
Cabe aclarar que el área territorial ocupada por los distritos departamentales que integran el Conurbano 
Bonaerense ha quedado marginada del mapeo, por su densidad de urbanización, quedando agrupada por 
tal condición en el Atlas dentro del rubro “miscelánea” (M). 
 
A continuación, se presentan las unidades de suelos atravesadas por las alternativas del Proyecto. Esta co-
rresponde principalmente a suelos del orden Molisol. 

 
Tabla 3.3-1. Asociación edafológica de la zona de estudio. 

Símbolo Composición % Paisaje - Posición de los suelos Limitantes 

MItc-23 

ASOCIACIÓN 
 
Argiudoles típico 
Natracualfes típico 
Argialboles argiácuicos 

 
 

50 
40 
20 

 
 
Lomas 
Vías de escurrimiento 
Planos deprimidos 

 
 
  
Drenaje, sodicidad 
Drenaje 

Fuente: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. 
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Los Molisoles son suelos negros o pardos que se han desarrollado a partir de sedimentos minerales en cli-
mas templado-húmedo a semiárido, aunque también se presentan en regímenes cálidos con una cobertura 
vegetal integrada fundamentalmente por gramíneas. 
 
La incorporación de los residuos vegetales y su mezcla con la parte mineral ha generado, en el transcurso 
del tiempo, un proceso de obscurecimiento del suelo por la asimilación de materia orgánica, que se refleja 
en la parte superficial. 
 
Poseen estructura granular moderada y fuerte, que facilita el movimiento del aire y agua. La dominancia de 
arcillas y capacidad de intercambio moderada a alta son otras de sus características. Estos suelos son utili-
zados para la producción de alimentos y se obtienen en ellos los más altos rendimientos, no requiriendo 
grandes cantidades de fertilizantes. Los afectan tanto la falta de humedad suficiente como las inundaciones 
periódicas. 
 
Como subgrupo los Argiudoles típicos, son suelos bien drenados, desarrollados sobre sedimentos loéssicos 
de textura franca a franco-limosa. Presenta una sucesión de horizontes A1-B1-B2t-B3-C, con buen nivel de 
materia orgánica en el horizonte superficial A1 y con incremento apreciable de arcilla en el B2t textural. Es-
tos suelos predominan en la subregión “pampa ondulada” ubicada al Norte de la provincia con mayores 
precipitaciones y materiales más finos que el Sur. 
 
Constituyen tierras muy aptas para cultivos, ya que cuentan con favorables texturas y estructura superficial, 
alta saturación con bases intercambiables, adecuada retención de humedad y fertilidad natural. 
 
La susceptibilidad a la erosión hídrica en áreas onduladas es una limitación controlable que debe ser tenida 
en cuenta cuando se planifica su uso con criterio conservacionista. 
 
3.3.4 Hidrología e Hidrogeología 
 
Hidrología  
 
El proyecto de las alternativas de tendidos comprendidos entre la ET Plomer - ET Pantanosa, se desarrollan 
en el ámbito de las Cuencas de Vertiente Atlántica de la Provincia de Buenos Aires, atravesando en proyec-
ción, dos sistemas hídricos bien definidos: Sistema de Cuencas de Arroyos del Noreste y el Sistema de 
Cuencas de Desagüe al Río de la Plata y Río Samborombón. 
 
A continuación, se hace una breve síntesis de cada uno de los sistemas, con atención en aquellos sectores 
que son atravesados por las alternativas en estudio. 
 
Sistema de Cuencas de Arroyos del Noreste  
 
Esta cuenca se desarrolla en el noreste de la Provincia de Buenos Aires, en el límite con Entre Ríos. Tiene 
una superficie aproximada de 10.300 km2. De los principales cursos de agua que forman la cuenca, 36 son 
del río Areco, el arroyo de la Cruz, el río Luján y río de la Reconquista. En la cuenca de este último se empla-
za la ET Plomer donde se inician las alternativas. Todos desembocan en el Paraná de las Palmas, y este a su 
vez en el Río de la Plata.  
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Figura 3.3-2. Mapa esquemático del Sistema de Cuencas de Arroyos del NE. Área de ubicación de la ET Plomer, 

punto de inicio del futuro tendido. 
Fuente: Atlas digital de los Recursos Hídricos Superficiales de la República Argentina- 

 
El primer tramo del Proyecto se emplaza en el extremo sur de la cuenca. Las distintas alternativas de los 
tendidos eléctricos comparten el primer tramo de 19 km desde la ET Plomer. Por este motivo las alternati-
vas atraviesan los arroyos Durazno, Durazno Chico y Eulalia, todos tributarios de río de la Reconquista.  
 
Las alternativas cruzan los arroyos Durazno y Durazno chico aproximadamente a los 4,8 km y 4,9 km, res-
pectivamente desde la ET Plomer. En ocasión del relevamiento ambos cursos presentan agua. Asimismo, 
atraviesan las cabeceras del arroyo Eulalia a una distancia aproximada de 10 km de la ET Plomer. Finalmen-
te, este primer tramo atraviesa la divisoria de aguas entre el arroyo La Horqueta y el arroyo La Paja, cuen-
cas del río de la Reconquista y río Matanza respectivamente, a los 16 km de la ET.  
 

  
Foto 3.3-1. Arroyo Durazno, 500 m aguas abajo del cru-
ce con las alternativas de la línea eléctrica. Vista hacia 

el noreste. 

Foto 3.3-2. Arroyo Durazno, 500 m aguas abajo del cru-
ce con las alternativas de la línea eléctrica. Vista hacia 

el sudoeste. 
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Por último, el tramo transcurre paralelo a un canal natural que drena una zona susceptible a anegamiento. 
El tramo de unos 1.750 m aproximadamente se encuentra entre la Avenida Balbín y la Calle Santander en 
las localidades de Marcos Paz y Mariano Acosta respectivamente. El canal presenta agua en la zona próxi-
ma a la Avenida Balbín. 
 

  
Foto 3.3-3. Canal natural en zona de anegamiento a 

500 m de Avenida Balbín. Vista hacia el noreste. 
Foto 3.3-4. Canal natural en zona de anegamiento a 
500 m de Avenida Balbín. Vista hacia el sudoeste. 

 
Al norte de la traza de las alternativas, a una distancia aproximada de 6 km, se ubica el embalse Ingeniero 
Roggero. Este cuerpo de agua se emplaza sobre el río de la Reconquista. Tiene una superficie aproximada 
de 6,7 km2. 
 
Sistema de Cuencas de Desagüe al Río de la Plata y Río Samborombón  
 
Este grupo de cuencas se encuentran ubicadas en el noreste de la Provincia de Buenos Aires. La forman una 
serie de arroyos que desaguan todos al río de la Plata y en su límite sur el río Samborombón atraviesa el 
área en sentido paralelo a la costa. Limita al noroeste con la Cuenca de Arroyos del noreste de Buenos Ai-
res, al oeste y sur con la cuenca del río Salado de Buenos Aires y todo el borde este y sudeste corresponde a 
las costas del río de la Plata.  
 
Esta cuenca drena un área de aproximadamente 11.531 km2, siendo la hidrografía del área típica de la lla-
nura ondulada con cursos de agua cortos que desaguan hacia el río de la Plata excepto el río Samborombón 
que desemboca en la bahía de igual nombre. Entre los que drenan al río de la Plata y que está afectada al 
proyecto es la Cuenca Alta del Río Matanza - Riachuelo. 
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Figura 3.3-3. Mapa esquemático del Sistema de Cuencas de Desagües al Río de la Plata y Samborombón. Área de 

ubicación de los tendidos alternativos. 
Fuente: Atlas digital de los Recursos Hídricos Superficiales de la República Argentina 

 

El cauce principal del Río Matanza se produce por el aporte de los arroyos Rodríguez, Morales y Cañuelas. 
Al arroyo Morales afluyen a su vez, los arroyos La Paja, El Piojo, de la Cañada Pantanosa y Las Víboras; y al 
Cañuelas, los arroyos El Gato y Navarrete. Otros tributarios de segundo orden son los arroyos Aguirre y 
Chacón, los que incorporan sus aguas al curso principal por la margen derecha e izquierda, respectivamen-
te.  
 

La zona de estudio ocupa el extremo noroeste del sistema, de manera que atraviesan las cuencas de los 
arroyos de la Cañada Pantanosa y Las Víboras, ambos afluentes del margen izquierdo del Arroyo Morales.  
 
La alternativa 1 atraviesa el arroyo de la Cañada Pantanosa en cuatro oportunidades al sudoeste de la ciu-
dad de Pontevedra, en el km 28, 30, 31 y 32 de su recorrido desde la ET Plomer. Esta alternativa en el km 
33 atraviesa un tributario del arroyo de la Cañada Pantanosa. Por último, la alternativa atraviesa el arroyo 
Las Víboras en el km 36, medidos desde la ET Plomer. 
 
La alternativa 2 atraviesa un afluente del arroyo Pantanosa en el km 33,50. Finalmente traspone el arroyo 
Las Víboras en el km 36,5 medidos desde la ET Plomer. 
 
Finalmente, la alternativa 3 también atraviesa el arroyo de la Cañada Pantanosa en cinco oportunidades. El 
primer cruce se efectúa a una distancia de 22 km desde la ET Plomer; el segundo se realiza en el km 23; el 
tercero en el km 24, el cuarto en el km 25 y el quinto en el km 33. Asimismo, atraviesa el afluente del arro-
yo en el km 34. Finalmente cruza el arroyo Las Víboras en el km 38 medidos desde la ET Plomer. 
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Foto 3.3-5. Arroyo Cañada Pantanosa aguas arriba del 
punto de cruce de la alternativa 1. Vista hacia el oeste. 

Foto 3.3-6. Alternativa 1 cruce de puente sobre calle 
Pablo Ceretti y Arroyo Cañada Pantanosa. Vista hacia el 

norte. 

   
Foto 3.3-7. Alternativa 1 cruce de puente sobre calle 

Pablo Ceretti y Arroyo Cañada Pantanosa. Vista hacia el 
norte. 

Foto 3.3-8. Arroyo Cañada Pantonosa aguas arriba del 
cruce con la alternativa 2. Vista hacia el sudoeste. 

 

 
Foto 3.3-9. Vista al S. Vista de arroyo Las Víboras. 

 
Hidrogeología 
 
El área por la que transcurren las alternativas de la nueva Línea Eléctrica se emplaza dentro del denomina-
do Ambiente Hidrogeológico Noreste (Auge, 2004). 
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Este ambiente tiene una extensión de 31.900 km2. Está bordeada por el Arroyo del Medio, ríos Paraná y de 
la Plata y la divisoria con la cuenca de los ríos Salado y Samborombón. De relieve ondulado en el sector no-
roccidental, se pasa transicionalmente a otro suavemente ondulado hasta llano en dirección noroeste - 
sudeste. La red de drenaje es tributaria de los ríos Paraná - de la Plata, con cuencas más pequeñas y álveos 
de menor recorrido en aquel sentido. 
 

 
Figura 3.3-4. Mapa de los Ambientes Hidrogeológicos de la Provincia de Buenos Aires (Auge, 2004). 

 
En la siguiente tabla se sintetiza la configuración física del sistema geohidrológico. La Zona No-Saturada 
(ZNS) posee un espesor variable entre pocos centímetros y 10 metros, llegando a aflorar la superficie freá-
tica en el sector de la planicie aluvial del río de la Plata. El acuífero freático está contenido en depósitos del 
Pampeano (ocasionalmente también Postpampeanos en las zonas más bajas) y configura una unidad desde 
el punto de vista hidráulico con un semilibre también allí alojado, más productivo. 

Área de  
Estudio 
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Tabla 3.3-2. Sistema geohidrológico. 
Unidad 

 geológica 
Litología Comportamiento hidrogeológico 

Postpampeano + 
Pampeano 

Limos, arenas limosas, limos arcillosos, conchillas. 
Zona No-Saturada. 
Acuífero (freático). 

Pampeano Limos loessoides, limos finamente arenosos, calcáreos. 
Acuífero (freático). 
Acuífero (semilibre). 

Pampeano inferior Limos arcillosos. Arcillas limosas. Acuitardo 
F. Arenas Puelches  Arenas medianas a finas, ocasionalmente gruesas. Acuífero (semiconfinado). 
F. Paraná (superior) 
F. Paraná (inferior) 

Arcillas verdes, verde azuladas. 
Arcillas medianas a finas, marinas. 

Acuícludo. 
Acuífero (confinado). 

F. Olivos (superior) 
F. Olivos (inferior) 

Arcillas rojizas. 
Arenas medianas a gruesas, gravas basales. 

Acuícludo. 
Acuífero (confinado). 

Basamento  
hidrogeológico 

Basaltos. 
Granitos y gneises. 

Acuífugo. 

 
En la base del Pampeano se localiza un acuitardo (limos arcillosos, arcilla limosa), coincidente en general 
con la Formación Ensenada o equivalentes, que sirve de techo al acuífero Puelche (Formación Arenas Puel-
ches) con un reducido desarrollo, entre 2 y 12 m. El acuífero Puelche yace en toda la región, extendiéndose 
hacia el sur y penetrando en las vecinas provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. Es el más explotado 
del país en volumen en la actualidad (Auge et al., 2002). La secuencia continúa con un espesor de arcillas 
marinas verde-azuladas correspondiente a la sección superior de la Formación Paraná, de comportamiento 
acuícludo, por sobre arenas verdes a grisáceas también marinas, acuíferas, que conforman la base de dicha 
formación. Por debajo se hallan arcillas pardo-rojizas continentales muy plásticas, acuícludas y pertenecien-
tes a la Formación Olivos (sección superior), techo de una unidad acuífera confinada localizada en las are-
nas basales de esta Formación. 
 
El hidroapoyo del sistema acuífero está constituido por rocas del Basamento (plutonitas y metamorfitas del 
Complejo Martín García) y en ciertos sectores por rocas basálticas asignables a la Formación Serra Geral 
(Jurásico superior - Cretácico inferior), sobrepuestas en discordancia a la anterior y halladas en perforacio-
nes practicadas en el sector de San Nicolás - Pergamino y en la Bahía de Samborombón (Hernández et al., 
Auge et al., 2002). Es considerado acuífugo al no poderse comprobar la existencia de acuíferos de fisuras. 
 
A continuación, se describen las unidades mencionadas anteriormente comenzando por la más moderna y 
señalando solamente su comportamiento hidrogeológico (Hidráulico e Hidroquímico).  
 

 Postpampeano (Formación Luján + Querandí)  
 

El comportamiento hidráulico del Postpampeano es el de un acuífero de baja productividad en los horizon-
tes arenosos y areno-arcillosos y acuitardo - acuícludo, en las unidades arcillosas y limosas. Respecto a su 
salinidad y comportamiento químico, presenta alta salinidad (27 g/l), con predominio de NaCl (Cloruro de 
Sodio). La baja productividad, la elevada salinidad y su vulnerabilidad a la contaminación, hacen que el 
Postpampeano prácticamente no sea utilizado como fuente de provisión de agua.  
 

 Pampeano (Formación Ensenada + Buenos Aires)  
 

En virtud de las similitudes litológicas e hidrogeológicas ambas formaciones se agrupan en el Pampeano, 
que hidráulicamente se comporta como un acuífero de baja a media productividad, componiendo en su 
sección saturada el Acuífero Pampeano (Auge, 1990). El Acuífero Pampeano se recarga por infiltración di-
recta de la lluvia y además de sus propias características hidrogeológicas, se destaca por constituir la fuente 
de recarga del Acuífero Puelches, mediante el proceso de filtración vertical descendente (Auge, 1986).  
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La recarga está limitada por los ámbitos urbanos debido a la impermeabilización artificial. La filtración des-
cendente, también permite la migración de nitratos NO3

- NO3- hacia el Acuífero Puelches, cuando el Pam-
peano está contaminado por vertidos domésticos y el Puelche presenta menor potencial hidráulico. El agua 
del Pampeano en general es químicamente apta para consumo humano, con salinidades que normalmente 
se ubican por debajo de 1 g/l. En lo referente a su composición, predomina el tipo bicarbonatado cálcico y 
sódico; pero en regiones urbanas, carentes de redes cloacales, el Acuífero Pampeano está contaminado, 
especialmente la capa freática, por lo que constituye un factor de alto riesgo para la salud.  
 

 Formación Puelches o Arenas Puelches  
 

Esta formación contiene acuífero más explotado del país, con predominio de agua apta para la mayoría de 
los usos. El agua del Puelches es bicarbonatada sódica con una salinidad total menor de 1 g/l. La calidad 
desmejora hacia la cuenca del Salado y en la planicie costera aledañas al Río Paraná de las Palmas.  
 
La productividad del Puelches oscila entre 30 y 160 m3/h por pozo y se lo utiliza para consumo humano, pa-
ra riego y para la industria. Hidráulicamente se comporta como un semiconfinado debido a la presencia de 
un limo arcilloso gris de unos 5 m de potencia que conforma su techo (Ensenadense basal) y que actúa co-
mo acuitardo. Donde el acuitardo falta, el limo castaño del Ensenadense grada a limo-arenoso y finalmente 
a arena franca. El techo del acuífero varía desde los 40 y 15 m s.n.m. de profundidad, predominando los va-
lores de -20 a -30 m. A partir de registros de pozos se evidencia que el techo del acuífero presenta una sua-
ve profundización hacia el NE hacia el Río Paraná. Los espesores de las Arenas Puelches oscilan entre 20 y 
30 m y la porosidad efectiva se encuentra dentro del orden del 20 %.  
 
 Formación Paraná  
 
El origen marino de los sedimentos que contienen al Acuífero Paraná hace que sus aguas presenten tenores 
salinos elevados, entre 10 y 30 g/l (Auge et al., 1984). Sin embargo, existen sectores arenosos con salinida-
des de 3 a 4 g/l que son utilizados por las industrias, como sucede en la planicie de inundación del Matanza-
Riachuelo y en la costa del Río de la Plata.  
 
 Formación Olivos  
 
Esta formación presenta agua sulfatada, con alto tenor salino, 10 a 60 g/l (Auge et al., 1984) y una surgen-
cia máxima de 11 m.  
 
 Formación Martín García (Basamento Cristalino)  
 
Hidrogeológicamente se comporta como la base impermeable del sistema hidrológico subterráneo.  
 
Balance Hídrico  
 
De acuerdo al trabajo “Hidrogeología de la Ciudad de Buenos Aires” realizado por el Dr. M. Auge, 2004, el 
balance hídrico a nivel edáfico tiene los siguientes valores medios anuales en mm:  
 
 Precipitación (P)= 1.160 (100 %)  
 Evapotranspiración Potencial (Evtp)= 1.075 (93 %)  
 Evapotranspiración Real= 844 (73 %)  
 Exceso= 316 (27 %)  
 Déficit agrícola= 231 (20 %)  
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En los espacios verdes alrededor del 20 % de la lluvia se transforma en infiltración. El Déficit hídrico 
(Evtp>P) se observa entre los meses de noviembre y febrero, con consumo de agua almacenada en el suelo 
en noviembre y diciembre. El Exceso se da en lapsos prolongados principalmente en los años de mayor 
inundación (1905, 1959,1966, 1983 y 1992).  
 
3.3.5 Sismicidad 
 
Antecedentes sísmicos locales 
 
En el mapa de zonificación sísmica de la República Argentina del INPRES (ver Figuras 3.3-2 y 3.3-3), esta zo-
na es considerada no sísmica, sin embargo ha soportado algunos sismos de magnitud pequeña. De ellos se 
pueden individualizar tres sismos que en cuanto a importancia son: el sismo del Río de La Plata del 5 de ju-
nio de 1888, el del centro de la Mesopotamia del 21 de enero de 1948 y el de Charata (Chaco) del 15 de oc-
tubre de 1968. 
 
Antecedentes Sísmicos Regionales 
 
La vasta región sísmica argentina ha tenido sus expresiones de mayor destructividad con los terremotos 
que afectaron a las Provincias de San Juan, Mendoza y Salta. El terremoto de San Juan del 23 de noviembre 
de 1977 no fue sino una nueva manifestación de esa actividad sísmica. 
 
La distancia desde el área donde se proyecta ubicar el proyecto es de aproximadamente 700 km. Por tal 
motivo, considerando que a esas distancias predominan las ondas superficiales con una composición espec-
tral máxima en períodos de alrededor de un segundo, deben considerarse los posibles efectos de estos te-
rremotos sobre estructuras con períodos propios de vibración cercanos a un segundo. 
 
Otra fuente de actividad sísmica de menor frecuencia de ocurrencia y menor intensidad es la correspon-
diente al área Córdoba-San Luis. El terremoto de Sampacho del 11 de junio de 1924 y el terremoto de San 
Francisco del Monte de Oro del 22 de mayo de 1936 son dos manifestaciones recientes de esta zona sísmi-
ca. Sin embargo, los efectos que producen estos terremotos son muy localizados. 
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Figura 3.3-5. Mapa de zonificación sísmica. Figura 3.3-6. Mapa de intensidad sísmica. 

 
3.3.6 Clima 
 
El centro-este de la Argentina es en una gran zona de transición, donde el clima se define como subtropical 
húmedo. Hacia el norte, la característica climática más importante de la región subtropical oriental de la 
Argentina es el alto grado de humedad atmosférica proveniente del Atlántico y de la selva amazónica, im-
pulsadas por los vientos del norte y noreste. Hacia al sur y oeste de la Provincia de Buenos Aires, las direc-
ciones preponderantes son las del oeste y sudoeste.  
 
De esta manera, el clima del área de estudio presenta características relativamente homogéneas por no 
existir accidentes geográficos importantes. Sin embargo, debido a su gran extensión latitudinal, las tempe-
raturas varían siguiendo un gradiente norte-sur y las precipitaciones lo hacen del noreste al sudoeste.  
 
La principal característica climática de la región es el continuo pasaje de sistemas sinópticos (frentes y cen-
tros de baja o alta presión migratorios). Las masas de aire cálido y húmedo originadas en el anticiclón del 
océano Atlántico pueden dar lugar a inestabilidad y al desarrollo de tormentas convectivas localizadas, 
principalmente en verano. Durante los pasajes frontales también se pueden desarrollar tormentas, acom-
pañadas de cambios bruscos en la dirección e intensidad del viento y descenso de los valores térmicos.  
 
Datos utilizados 
 
El presente análisis se basa en los datos de las Estaciones Meteorológicas Mariano Moreno Aero y Ezeiza 
Aero perteneciente al Servicio Meteorológico Nacional (SMN). 
 
La estación Mariano Moreno Aero se encuentra en el predio del Aeropuerto Militar homónimo, y se en-
cuentra al norte del lugar de estudio, aproximadamente a 28 km de la ET Plomer y a 24 km de la conexión 
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ET Pantanosa. A su vez, la estación Ezeiza Aero se ubica en el predio del Aeropuerto Internacional Ministro 
Pistarini, a los 45 y 14 km al este de las estaciones Plomer y Pantanosa respectivamente.  
  
La información utilizada fue la publicada por el SMN en las Estadísticas Climatológicas de las décadas 2000-
2006 y 2013-2019 para Mariano Moreno Aero y 1990-2000 y 2001-2010 para Ezeiza Aero. Es importante 
destacar que las diferencias climáticas de ambas estaciones pueden estar reflejadas en su registro diacróni-
co y no por una tendencia regional. 
 
Presión atmosférica 
 
La presión atmosférica se analiza a partir de la estación Ezeiza Aero debido a que la estación Mariano Mo-
reno no presenta datos del mismo.  
 
La presión atmosférica presenta valores cercanos a los correspondientes a la media para el nivel del mar, 
debido a la escasa altitud del terreno (20 m en Ezeiza). El ciclo de variación anual se presenta con máximo 
invernal entre julio y septiembre, con valores medios entre 1016 y 1018 hPa, y mínimos entre 1009 y 1011 
hPa en diciembre-enero. Estos datos están representados gráficamente en la siguiente figura. 
 

 
Figura 3.3-7. Variación de la presión atmosférica indicadas en la estación meteorológica Ezeiza Aero. Fuente: Ser-

vicio Meteorológico Nacional 
 
Los valores extremos se asocian a sistemas migratorios de alta y baja presión. En particular, se han regis-
trado presiones altas de 1040 hPa y bajas de hasta 971 hPa. La principal diferencia entre ambos tipos de si-
tuaciones extremas es que las altas presiones suelen abarcar amplias regiones y estar asociadas a buen 
tiempo, mientras que las bajas van acompañadas de sistemas de tormentas (ciclones extratropicales) que 
suelen ser localizados y más intensos en el extremo sur del área de estudio, por la mayor cercanía al mar.  
 
Temperaturas 
 
Las temperaturas anuales medias siguen un gradiente norte-sur siendo de 16,8 ºC en Ezeiza y 19,2 ºC en 
Mariano Moreno. Respectivamente, en enero, las temperaturas medias alcanzan los 23,9 y 26,5 ºC. Las 
temperaturas más frías corresponden a julio con medias de 9,7 ºC y 11,7 ºC, respectivamente para las esta-
ciones de Ezeiza y Mariano Moreno. Las variaciones anuales de las temperaturas se presentan en las Figu-
ras 3.6-2 y 3.6-3. 
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Las temperaturas máximas se presentan en enero, se registran valores máximos de 37,7 ºC y 39,3 ºC, para 
las estaciones Mariano Moreno y Ezeiza, respectivamente. Por otro lado, las temperaturas mínimas regis-
tradas corresponden a Junio cuyos valores mínimos alcanzan -4,6 ºC para Mariano Moreno y -5,4 ºC para 
Ezeiza. 
 
Las siguientes tablas contienen los datos medios mensuales de temperaturas medias, máximas y mínimas y 
los valores extremos registrados en cada una de las localidades. 
 

Tabla 3.3-3. Datos de temperatura de la estación meteorológica Mariano Moreno Aero, años 2000-2006 y 2013-
2019. 

MARIANO MORENO E F M A M J J A S O N D AÑO 
Temperatura media (°C) 26.5 25.4 22.4 19.3 15.0 12.1 11.7 14.1 15.9 18.6 21.8 25.3 19.2 

Temp. Máxima media 
(°C) 35.5 33.6 31.7 28.3 25.1 22.2 21.3 25.8 25.5 28.5 31.5 33.0 28.5 

Temp. Mínima media 
(°C) 15.5 13.7 10.2 5.6 2.1 -1.2 -0.6 1.3 3.8 8.0 10.6 13.9 6.9 

Temp. Máxima absoluta 
(°C) 37.8 37.2 34.2 32.4 29.8 26.5 26.8 30.9 29.5 34.6 33.2 37.8 37.8 

Temp. Mínima absoluta 
(°C) 13.0 9.8 7.6 3.3 -0.4 -4.6 -3.0 -1.8 1.8 4.2 8.0 11.0 -4.6 

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional 
 

Tabla 3.7-2: Datos de temperatura de la estación meteorológica Ezeiza Aero, 1990 - 2000 y 2001-2010. 
EZEIZA E F M A M J J A S O N D AÑO 
Temperatura media (°C) 23.9 22.7 21.1 16.8 13.4 10.6 9.7 11.6 13.6 16.9 19.6 22.4 16.8 
Temp. Máxima media 
(°C) 

30.0 28.5 26.9 22.6 18.9 15.7 14.9 17.4 19.1 22.3 25.4 28.6 22.5 

Temp. Mínima media 
(°C) 

17.7 16.9 15.7 11.6 8.5 6.1 5.0 6.2 8.1 11.1 13.6 16.0 11.4 

Temp. Máxima absoluta 
(°C) 

39.3 36.5 35.4 34.1 30.1 27.4 29.4 34 32.4 34 36.4 40 40.0 

Temp. Mínima absoluta 
(°C) 

6.4 6.4 4.3 1 -4.5 -5.4 -5.3 -4.8 -1.7 -1.4 0 4.2 -5.4 

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional 
 

 
Figura 3.3-8. Representación de las variaciones anuales de temperatura de la estación meteorológica Mariano 

Moreno Aero, años 2000-2006 y 2013-2019. 
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Figura 3.3-9. Representación de las variaciones anuales de temperatura de la estación meteorológica Ezeiza Ae-

ro, 1990 - 2000 y 2001-2010. 
 
Precipitaciones 
 
El área de estudio presenta un régimen de precipitación isohigro, con lluvias durante todo el año, aunque 
con un máximo estacional en la época primavero-estival. El total anual decrece de norte a sur, característi-
ca que no se refleja en los datos estudiados.  
 
Cabe destacar que las precipitaciones en la región varían en escala interanual en estrecha asociación con 
los ciclos del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur. Esto determina una tendencia a que se produzcan mayo-
res precipitaciones durante la fase cálida (El Niño) y menores durante la fase fría (La Niña).  
 
La variación a lo largo del año de las precipitaciones mensuales medias se presentan en las Figuras 3.6-4 y 
3.6-5. Ambas estaciones reflejan que la mayor concentración de las precipitaciones ocurre entre los meses 
de octubre y abril, teniendo una reducción de las precipitaciones en los meses fríos (mayo a septiembre).  
 
La estación meteorológica Mariano Moreno Aero registra un promedio anual de precipitaciones de 795,4 
mm en unos 73,11 días. El mes más lluvioso corresponde a noviembre, con una precipitación media de 
108,4 mm. Por otro lado, el registro de precipitación máxima corresponde a un día de octubre, con 135 
mm.  
 
La estación meteorológica Ezeiza Aero registra un promedio anual de precipitaciones de 1003 mm en unos 
90 días. El mes más lluvioso corresponde a octubre, con una precipitación media de 108 mm. Por otro lado, 
el registro de precipitación máxima corresponde a un día de mayo, con 120 mm.  
 
Los datos de precipitación se resumen en las siguientes tablas. 



 
Secretaría de Energía 

Comité de Administración del 
Fondo Fiduciario para el 

Transporte Eléctrico Federal 

PROYECTO AMBA I 
EIA Interconexión LAT 220 kV ET Plomer – ET Pantanosa 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 

Hoja 77/309 

 

Julio 2022 

 
 

Tabla 3.3-4. Datos de precipitaciones de la estación meteorológica Mariano Moreno Aero, años 2000-2006 y 
2013-2019. 

MARIANO MORENO E F M A M J J A S O N D AÑO 
Precipitación media (mm) 77,8 85,1 70,2 90,3 60,6 20,4 50,8 52,7 47,6 59 108,4 72,4 795,4 
Cantidad de días de lluvia 7,30 5,25 5,25 7,25 7,25 4,54 6,40 5,54 5,36 6,41 6,90 5,66 73,11 
Precipitación máx en 24 h (mm) 63 67,5 96 117 131 28 47 104 53 135 90 83 135 

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. 
 

Tabla 3.3-5. Datos de temperatura de la estación meteorológica Ezeiza Aero, 1990 - 2000 y 2001-2010. 
EZEIZA E F M A M J J A S O N D AÑO 
Precipitación media (mm) 97 107 106 91 70 49 56 60 61 108 101 96 1003 
Cantidad de días de lluvia 6,8 6,3 6,7 10,1 6,6 7,7 6,1 5,9 6,8 9,4 8,8 8,5 90 
Precipitación máx en 24 h (mm) 80 92 71 105 120 42 66 71 59 68 77 92 120 

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. 
 

 
Figura 3.3-10. Registro de las precipitaciones mensuales de la estación meteorológica Mariano Moreno Aero, 

años 2000-2006 y 2013-2019. 
 

 



 
Secretaría de Energía 

Comité de Administración del 
Fondo Fiduciario para el 

Transporte Eléctrico Federal 

PROYECTO AMBA I 
EIA Interconexión LAT 220 kV ET Plomer – ET Pantanosa 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 

Hoja 78/309 

 

Julio 2022 

Figura 3.3-11. Registro de las precipitaciones mensuales de la estación meteorológica Ezeiza Aero, 1990 - 2000 y 
2001-2010. 

 
Vientos 
 
Las intensidades medias son de 12,9 km/h en Ezeiza y 13.57 km/h en Mariano Moreno. Presenta un ciclo 
anual con mínimo en otoño y máximo hacia el final de la primavera y comienzo del verano.  
 
Desde el punto de vista direccional, la estación meteorológica de Ezeiza indica que el noreste es la dirección 
predominante. Por otro lado, la estación Mariano Moreno indica al sur y al noreste como las principales di-
recciones, siendo este último el más frecuente.  
 
Las variaciones de velocidad no son marcadas y por lo general tiene una distribución direccional homogé-
nea. Sin embargo, en ambos casos se observa que el promedio de las velocidades es moderadamente más 
alto en las direcciones provenientes del hemisferio sur. 
 

 
Figura 3.3-12. Rosa de los vientos, estación meteorológica Mariano Moreno años 2000-2006 y 2013-2019. 
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Figura 3.3-13. Rosa de los vientos, estación meteorológica Ezeiza Aero, 1990 - 2000 y 2001-2010. 
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Otros fenómenos meteorológicos 
 
A continuación, se sintetiza la información recopilada con respecto a la ocurrencia de fenómenos meteoro-
lógicos tales como tormentas eléctricas, nieblas, heladas, granizo o ráfagas de viento para la estación me-
teorológica Ezeiza Aero.  
 
Las tormentas eléctricas en el área de estudio se registran con una frecuencia entre 43 y 48 días al año. La 
mayor cantidad de casos se presenta en verano (hasta 7 días por mes), mientras que en invierno solo se da 
entre 1 y 2 casos por mes. La niebla es uno de los fenómenos más frecuentes. Se presenta con frecuencias 
entre 55 y 65 días al año. Está asociada al enfriamiento nocturno y la humedad del suelo, por lo cual es mu-
cho más frecuente en invierno (hasta 8 días al mes). 
 
Las irrupciones de aire frío y el posterior ingreso de sistemas de alta presión suelen dar lugar a la ocurrencia 
de heladas entre los meses de mayo y septiembre, aunque esporádicamente también se pueden registrar 
en abril y en octubre, sobre todo en la parte sur del área de estudio. La frecuencia anual media de casos es 
de 13 en Ezeiza.  
 
Otro fenómeno muy frecuente es la ocurrencia de ráfagas de viento intensas. El SMN registra aquellas que 
superan el umbral de 43 km/h. Estas se presentan en 96 días al año en Ezeiza. 
 
Balance hídrico 
 
Según la metodología del balance hidrológico climático de Thornthwaite, en toda el área de estudio la pre-
cipitación anual excede a la evapotranspiración potencial (ETP) entre 200 y 220 mm. Ambas variables tie-
nen un gradiente de decrecimiento de norte a sur, por lo que la diferencia se mantiene casi constante. Esto 
hace que el balance sea similar en todo el trazado, con muy leves deficiencias hídricas en verano, por el 
aumento de la ETP, y excesos hídricos en invierno y primavera. 
 

Tabla 3.3-6. Tabla de balance hidrológico 
EZEIZA E F M A M J J A S O N D ANUAL 
PP 97 107 106 91 70 49 56 60 61 108 101 96 1.003 
ETP 134 103 91 56 36 21 20 28 40 65 88 122 805 
PP-ETP -36 3 15 36 34 28 36 32 21 43 13 -27 198 
Almac. 146 149 164 200 200 200 200 200 200 200 200 175 - 
∆ Almac. -29 3 15 36 0 0 0 0 0 0 0 -25 - 
ETR 126 103 91 56 36 21 20 28 40 65 88 121 796 
Exceso 0 0 0 0 34 28 36 32 21 43 13 0 207 
Déficit -7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -9 

 
Consideraciones finales 
 
El área de estudio se caracteriza por tener un clima subtropical húmedo, con un gradiente de temperatura 
y precipitación en decrecimiento de norte a sur. Los vientos preponderantes son del noreste, con intensi-
dades moderadas, tal que no dificultan la realización de tareas a la intemperie.  
 
Las adversidades de origen meteorológico más frecuentes son las nieblas, que se producen con mayor fre-
cuencia durante el invierno y durante la madrugada y las primeras horas de la mañana. El pasaje de siste-
mas frontales puede dar lugar a tormentas intensas, con ráfagas de viento y abundante caída de agua en 
intervalos cortos de tiempo. Los excesos hídricos pueden dar lugar a anegamientos e inundaciones, princi-
palmente en los terrenos más bajos y en cercanía a los ríos y canales que atraviesan la zona.  
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3.4 MEDIO BIOLÓGICO 
 
3.4.1 Introducción 
 
Argentina tiene una superficie de 3,7 millones de km2, es el segundo país más extenso de Latinoamérica y 
uno de los más grandes del mundo. Se encuentra dividido en dieciocho eco-regiones, de las cuales quince 
son continentales. Una eco-región es un área de gran superficie, relativamente homogénea, que tiene en 
común un gran número de especies y condiciones ambientales similares. 
 
El área donde se insertará el Proyecto está ubicada dentro de la eco-región de la Pampa (también llamada 
Llanura o Pradera Pampeana), dentro de la subregión de la Pampa Húmeda en el complejo Pampa Ondula-
da. 
 

 
Figura 3.4-1. Eco-regiones de la Argentina. Adaptado de Matteucci et al., 2012. 

Fuente: elaboración propia. 
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El área en donde se encuentra ubicado el Proyecto corresponde a la subregión Pampa Ondulada, que inclu-
ye el NE de la Provincia de Buenos Aires, y el SE de Santa Fe. Recibe esta denominación por la suave ondu-
lación del terreno resultante de la reactivación de la erosión fluvial como consecuencia de la elevación del 
basamento. Dentro de este espacio tenemos la barranca, las terrazas fluviales, los bajos y las lomadas.  
 
Morfológicamente, este sector de la llanura pampeana se destaca por sus suaves colinas y lomadas, que 
terminan en una barranca sobre el Paraná-Plata. Esta barranca puede encontrarse en contacto directo con 
los cursos fluviales o estar intermediada por una terraza baja. Los valles de los cortos cursos de agua que 
corren hacia el Paraná son los que han formado este tipo de relieve. Conforman una red hídrica densa y 
amplían sus valles al encontrarse con la terraza baja (APN, 2004). 
 

 
Figura 3.4-2. Eco-regiones Provincia de Buenos Aires. Adaptado de Matteucci et al., 2012. 

Fuente: elaboración propia. 
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El pastizal pampeano constituye una de las eco-regiones más extensas de la parte templada de América del 
Sur. Por su extensión constituye el más importante ecosistema de praderas de la Argentina, y suma en total 
unos 540.000 km2. Ocupa una extensa región del centro-este de la Argentina: el centro-norte de La Pampa 
continuándose por el centro de San Luis, el sur de Córdoba y de Santa Fe, Buenos Aires (excepto el extremo 
sur), la mitad sur y el este de Entre Ríos, y el este y NE de Corrientes hasta el sur de Misiones; también el 
sur de Brasil y todo Uruguay. En el sur cuenta con serranías bajas (Tandilia y Ventana) y en el centro, una 
zona deprimida. 
 
La región pampeana presenta un relieve relativamente plano, con una suave pendiente hacia el Océano 
Atlántico. Tiene su origen en el rellenado sedimentario de la gran fosa de hundimiento tectónico que se ex-
tiende hasta el Chaco. Los sedimentos superficiales son dominantemente continentales y de procesamiento 
eólico con una gradación granulométrica desde texturas arenosas al SO, hasta texturas más finas al NE.  
 
A escala regional los biomas de la pradera pampeana son los que más transformaciones han sufrido a causa 
de la intervención humana. Más del 50 % de la superficie original de la eco-región pampeana fue transfor-
mada por agroecosistemas. Asimismo, por la expansión urbana, la caza, y otros proyectos de desarrollo. 
 
Mediante del análisis de datos obtenidos del censo agropecuario realizado en los años 2002 y 2008 se han 
observado los siguientes cambios relativos en el uso de la tierra en la eco-región Pampa y en particular en 
el área de la Provincia de Buenos Aires, donde se radicará el Proyecto. 
 
Se utilizaron los datos de superficie total de las Explotaciones Agropecuarias con límites definidos, por tipo 
de uso de la tierra en la Provincia de Buenos Aires 
 
Como se puede observar en la siguiente tabla, entre el 2002 y 2008 tiene lugar en la Provincia de Buenos 
Aires una disminución del 12 % en la superficie implantada total. Se registra que si bien los cultivos y las fo-
rrajeras (ambas anuales) aumentan entre períodos un 2,8 % y un 4,8 %, respectivamente; por el contrario, 
la superficie correspondiente a bosques y/o montes implantados disminuye un 23,5 %. En este sentido se 
puede concluir que estos procesos de desmonte están correlacionados al aumento de los cultivos y forraje-
ras mencionados en un principio. 
 

Tabla 3.4-1. Superficie total implantadas de Explotaciones Agropecuarias con límites definidos. 

  
  

Superficie implantada 

Total 
Cultivos Forrajeras   Bosques 

y/o montes anuales perennes anuales perennes 
Censo 2002 11.110.368,8 6.675.410,1 17.517,7 1.278.852,9 2.986.768,2 91.716,6 
Censo 2008 9.727.357,1 6.865.217,9 12.940,5 1.339.828,8 1.350.551,0 70.147,2 

Fuente: elaboración propia con datos del censo agropecuario INDEC 2002 y 2008. 
 

En cuanto a la superficie destinada a otros usos, se verifica una reducción promedio del 23 % en la superfi-
cie destinada a tierras con pastizales y bosques y/o montes naturales; esto implica que a menor superficie 
de pastizales y/o bosques naturales mayor área cultivada. 
 

Tabla 3.4-2. Superficie total destinada a otros usos de Explotaciones Agropecuarias con límites definidos 

 

Superficie destinada a otros usos 

Total Pastizales 
Bosques y/o mon-

tes naturales 
Apta no 
utilizada 

No apta o de 
desperdicio 

Caminos, par-
ques y viviendas 

Censo 2002 14.678.300,7 10.406.707,1 793.110,7 1.807.170,2 1.417.367,8 233.037,8 

Censo 2008 9.946.792,7 7.593.229,3 638.225,6 363.459,2 973.844,7 189.105,6 
Fuente: elaboración propia con datos del censo agropecuario INDEC 2002 y 2008. 
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Dichas transformaciones introducidas por el hombre en los agroecosistemas producen cambios en los dife-
rentes grupos de organismos de gran sensibilidad que integran la flora y fauna de una determinada región. 
Los efectos de estas transformaciones no son uniformes para todas las especies sino más bien diferenciales, 
de modo tal que dependiendo de las características particulares de cada especie o conjunto de especies, ta-
les como sus requerimientos de hábitat, su habilidad dispersiva, sus hábitos alimentarios, de reproducción, 
etc., tendrán lugar diferentes tipos de respuestas. En efecto, en ciertos casos, algunas especies pueden re-
sultar beneficiadas por los cambios que generan las actividades agropecuarias debido a la aparición de 
nuevas fuentes de refugio y alimento que son aprovechadas por algunas de ellas, pudiendo ampliar así su 
área de distribución y/o incrementar sus abundancias, y llegando incluso a veces a convertirse en ciertos 
casos en plagas perjudiciales para las actividades humanas. En el otro extremo, son muchas las especies 
que registran respuestas negativas a los cambios que ocurren en los agroecosistemas, y que se manifiestan 
en retracciones en su distribución o que incluso se extinguen localmente. 
 
3.4.2 Vegetación 
 
La vegetación natural predominante es el pastizal, también descripta como estepa graminosa, pseudoeste-
pa graminosa o estepa pampeana (Matteucci et al., 1999). Actualmente está convertido en gran parte a 
cultivos y se encuentran parches de neo-ecosistemas formados por especies leñosas exóticas acompañadas 
por arbustos, hierbas y gramíneas nativas. Las formaciones leñosas nativas están escasamente representa-
das. Una característica de la cubierta vegetal es que permanece verde durante todo el año con la presencia 
de una flora estival y otra invernal. 
 
Existen descripciones de los pastizales desde la década de 1930, que los clasifican según su composición 
florística, su estructura vertical y los tipos de suelos y topografías con los cuales se asocian (Parodi, 1930; 
Lewis et al., 1985). Si bien el pastizal pampeano aparece para algunos como un paisaje homogéneo y mo-
nótono, la relativamente pequeña variación topográfica y los suelos generan una gran diversidad de ele-
mentos de paisaje con diversos tipos de ensambles de plantas (Lewis et al., 1985). Los patrones a gran esca-
la se asocian a la distribución latitudinal y longitudinal de los pastizales, que determinan variaciones climá-
ticas, especialmente intervalos de temperaturas y precipitaciones. Los patrones a mediana escala respon-
den a diferencias del relieve, tipos de sedimentos y modelado fluvial. Los patrones a pequeña escala se ori-
ginan por la asociación de cada ensamble de especies con la topografía y los tipos de suelo, variando desde 
los flechillares de las lomadas a los pastizales halófilos en las tierras bajas salobres. En general los pastizales 
tienen alta cobertura (entre 90 y 100%), los ejemplares más altos de pastos tienen de 50 a 100 cm y el pas-
tizal puede ser pluriestratificado. La composición de especies varía según las estaciones del año con recam-
bio de especies invernales y estivales, y la cobertura es un poco menor en el verano (Matteucci y Falcón, 
2012). 
 
En las lomadas de suelos más fértiles, el flechillar está dominado por Bothriochloa laguroides, Stipa neesia-

na, Piptochaetium montevidensis, Aristida murina y Stipa papposa. Otros pastos frecuentes son Paspalum 

dilatatum, Piptochaetium bicolor, Briza brizoides (=Calotheca brizoides) y Melica brasiliana. Prácticamente 
no hay sufrútices ni arbustos, pero puede haber parches de estas formas biológicas dominados por alguna 
de las especies: Eupatorium buniifoliun, Baccharis articulata, Adesmia bicolor, Baccharis notosergila, Con-

yza bonariensis. Entre las especies estivales se destacan Micropsis spathulata, Facelis retusa, Chevreulia 

sarmentosa, Polygala australis. En suelos levemente alcalinos, las comunidades tienen otro conjunto de es-
pecies, entre las que se encuentran Sporobolus pyramidatus, Sporobolus indicus, Stipa papposa, Bouteloa 

megapotamica, y las hierbas Jaborosa runcinata y Solanum juvenale. La barranca o escalón, entre las curvas 
de nivel de 20 y 5 m, de escasa anchura y pendientes de 1 m en 100 m, con suelos planosoles de llanura, 
menos aptos para la agricultura que los anteriores, soportados por acumulaciones de arcilla compacta y 
plástica entre los 30 y 60 cm de profundidad, constituye la franja costera. Desde la barranca hasta la línea 
de marea, existe un patrón de tipos fisonómicos en fragmentos alargados paralelos o subparalelos a la cos-
ta. Las barrancas del Paraná y de sus tributarios al Norte de la provincia y los cordones de conchilla del bor-
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de Este, están cubiertos por bosques xeromórficos dominados por Celtis tala o codominados por esta espe-
cie y Scutia buxifolia (los talares). 
 
La terraza baja y llana, comprendida entre las curvas de nivel de 5 y 2 m, incluye diversas formas más o me-
nos paralelas a la costa: llanos, bañados, y albardones. Los llanos son interrumpidos por franjas deprimidas, 
de suelos arcillosos impermeables, en los que se forman los bañados a causa del drenaje pobre. Desde los 
bañados hacia la costa el terreno asciende formando el albardón. Los suelos de la terraza baja son de tipo 
gley húmico salinos, y la cubierta vegetal es de estepa halófila. La posición baja, la impermeabilidad de los 
suelos y la ubicación superficial de la napa hacen que esta geoforma sea inundable por lluvias y crecidas del 
Río de la Plata. La barranquilla costera, es un escalón de 0,50 a 1 m de altura.  
 
En la terraza baja alternan manchones de distintos tipos de vegetación según los grados de inundación y de 
salinidad: juncales, espartillares y pajonales en tierras inundables; totorales y comunidades flotantes en 
suelos inundados permanentemente. A continuación, sobre los albardones de la costa del estuario aparece 
el bosque higrófilo denso o selva marginal, la formación de mayor riqueza y diversidad específica, aunque 
actualmente se encuentra muy empobrecida. En el ecotono entre la selva marginal y la vegetación herbá-
cea de la llanura aluvial costera se encuentran los matorrales ribereños y a continuación, ya sobre la llanura 
aluvial costera están las praderas y céspedes ribereños, alternando con sauzales y ceibales. Las formaciones 
leñosas, que actualmente forman parches relictuales, se alineaban paralelas al litoral del gran colector flu-
vial y de los valles de sus tributarios. Es de suponer que las comunidades leñosas tenían una extensión mu-
cho mayor de la que tienen actualmente, a juzgar por la extensión de los cordones conchiles y de las ba-
rrancas.  
 
En un estudio realizado en el extremo NE del Complejo, se identificaron 11 comunidades en un área redu-
cida de aproximadamente 50 km2, en la cual se identificaron cinco ambientes según el origen geológico su-
perficial y 16 subunidades fisiográficas según la topografía, y once comunidades vegetales con variantes. 
Tanto las subunidades fisiográficas como la vegetación fueron mapeadas separadamente. La comunidad 
dominante en extensión es la de Stipa charruana-Cynara cardunculus-Borreria dasycephala, que se desarro-
lla en las cumbres plano-convexas de la divisoria entre las cuencas del río de La Plata y del río Samborom-
bón, en todos los suelos bien drenados y profundos en muchas de las subunidades fisiográficas. Tiene alta 
cobertura entre 77 y 82 %. Las especies codominantes son: Paspalum dilatatum, Bothriochloa laguroides, 
Piptochaetium bicolor, P. montevidense, Ambrosia tenuifolia, Lolium multiflorum, Centaurea calcitrapa y 
Cirsium vulgare. Las especies constantes son Setaria geniculata, Juncus imbricatus, Carduus acanthoides, 
Ammi majus, Cyclospermun leptophyllum, etc.). 
 
Desde el punto de vista biogeográfico, la flora de la pampa surge por la presencia de ecosistemas de dos 
unidades de muy alta jerarquía: el Dominio Amazónico representado por un apéndice territorialmente im-
portante de la provincia biogeográfica Paranaense que ocupa el Delta y la llanura baja de los valles aluviales 
del sistema Paraná-Estuario del Río de la Plata y sus tributarios; y el Chaqueño que abarca dos provincias 
biogeográficas, la del Espinal que avanza en la Pampa Ondulada en angosta franja pegada al litoral costero 
y la Pampeana. 
 
En Oyarzabal (2018) se describen diferentes unidades de vegetación dentro de las provincias fitogeográfi-
cas descriptas por Cabrera (1976) que se clasifican por su composición florística estudiada en los últimos 
años. En la Región pampeana donde se emplazará la traza se encuentra la unidad de vegetación Pseudoes-
tepa mesofítica de Bothriochloa lagurioides y Nassella spp. de la Pampa Ondulada (Unidad 30). Tiene cuatro 
comunidades características; solo la primera es zonal. 
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Figura 3.4-3. Regiones Fitogeográficas de la Argentina. Dominios y Provincias. 

 
La correspondiente al presente estudio es la Unidad 30. La misma comprende Pseudoestepa mesofítica de 
Bothriochloa lagurioides y Nassella spp. (Pampa Ondulada). A continuación (en la Figura 3.4-4) se muestran 
las unidades de Vegetación de la Provincia de Buenos Aires. La vegetación zonal es una Pseudoestepa me-
sofítica dominada por Bothriochloa lagurioides y Nassella charruana.  
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(30.1): que ocupa posiciones positivas con suelos profundos y bien drenados. Presenta tres o cuatro estra-
tos herbáceos y riqueza elevada. Acompañan Nassella hyalina, Nassella neesiana, Piptochaetium spp., Bac-

charis spp. y Verbena spp. Existen tres comunidades azonales.  
 
(30.2): Pradera húmeda, frecuente en posiciones negativas con limitaciones de drenaje, con Paspalum qua-

drifarium, Paspalum dilatatum, Setaria parviflora y/o Sporobolus indicus, y especies de los géneros Carex, 
Cyperus, Juncus y Eryngium.  
 
(30.3): Estepa de halófitas, donde son conspicuas Distichlis spp., Sporobolus pyramidatus, Apium sellowia-

num, Heliotropium curassavicum y Pappophorum sp. Ocupa cercanías de cursos de agua y valles fluviales.  
 
(30.4): Bosque xerofítico de Celtis ehrenbergiana ("talar", Parodi 1940), en barrancas del río Paraná y del 
estuario del Río de la Plata, con Zanthoxylum rhoifolium, Zanthoxylum fagara, Prosopis alba, Jodina rhombi-

folia y Aspidosperma quebracho-blanco como acompañantes (Lewis and Collantes 1973). Al norte de la 
bahía de Samborombón las franjas de bosque tienen un ancho menor a 2 km de ancho (León et al. 1979). 

 

 
Figura 3.4-4-. Unidades de Vegetación. Buenos Aires. 
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La Pampa Ondulada abarca parte de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, entre las márgenes 
de los ríos de la Plata y Paraná por el noreste, el Salado por el sudoeste y el Matanza por el sudeste. Se tra-
ta de una zona con un relieve suavemente ondulado y de mayor altura relativa respecto de otras unidades 
vecinas, lo que permite generar un sistema de drenaje exorreico bien desarrollado, con una red de cursos 
de agua tributarios de los ríos Paraná y de la Plata claramente definidos 
 
Todos los tipos de formaciones leñosas son de abolengo tropical-subtropical y tienen su límite de distribu-
ción austral en la Pampa Ondulada o en el Norte de la Pampa Deprimida. Las comunidades de arbustales y 
bosques son: a) el espinillar manso de Mimosa pigra, Mimosa bonplandii, Sesbania virgata y Sesbania puni-

cea; b) el sarandizal de Cephalanthus glabratus y Phyllanthus sellowianus; c) el espinillar de Acacia caven; 
d) los bosques ribereños de aliso (Tessaria integrifolia); e) los ceibales (Erythrina crista-galli); f) los talares 
algarrobales (Celtis tala y Prosopis alba); g) los talares en sentido estricto es decir dominados por Celtis ta-

la; h) los bosques de coronillo (Scutia buxifolia); i) los lecheronales de Sapium haematospermum j) el monte 
blanco del delta inferior y de los albardones de la llanura aluvial y la selva marginal de Hudson-Punta Lara; 
estas selvas en galería fluvial, funcionalmente dependientes de hidroperíodos de inundación, tienen un 
componente específico compartido parcialmente; coexisten en el piso superior el laurel criollo (Ocotea acu-

tifolia), el canelón (Rapanea sp), la Anacahuita (Blepharocalyx salicifolius), el mirto (Myrceugenia glauces-

cens), el palo amarillo, (Terminalia australis), el pindó (Syagrus romanzoffiana), el ibapoí o mata palo (Ficus 

enormis). En el monte blanco existe también Nectandra angustifolia y la selva marginal se enriquece, tam-
bién en el piso superior, con el blanquillo (Sebastiania brasiliensis), el mataojo (Pouteria salicifolia) y la es-
pina de bañado (Citharexylum montevidense) (Matteucci et al., 1999). 
 

 
Foto 3.4-1. Se observa una comunidad de Acacias a la vera del arroyo Durazno chico. 

 
La agricultura ha eliminado la mayor parte de los pastizales, de los cuales quedan pocos relictos. Entre los 
parches más extensos identificados en el Complejo Pampa Ondulada según nuestro mapa de Complejos, y 
que ameritan protección (Bilenca y Miñarro, 2004), se encuentra La Viruta, en Punta de Indio y Magdalena, 
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que es una zona relativamente plana dominada por pastizales, con algunas zonas húmedas y bañados. Las 
comunidades de pastizales se asocian a las condiciones hídricas de los suelos, afectadas por la topografía: 
en los bien drenados se desarrolla un pastizal de Stipa charruana, Cynara cardunculus, Borreria dasycepha-

la, en sitios bajos bien drenados la comunidad es de Stipa charruana, Danthonia montevidensis, Eryngium 

ebracteatum, en los valles y pendientes de arroyos aparece una comunidad de Stipa papposa, Steno-

taphrum secundatum, Distichlis spp; en las áreas planas y deprimidas, dominan Sporobolus pyramidatus, 
Nostoc sp, Sporobolus indicus; asociadas a las cubetas crecen Alternanthera philoxeroides, Mentha pule-

gium y en las nacientes de los arroyos Distichlis spicata, Sporobolus pyramidatus. Otra área de pastizales 
remanentes se encuentra en la Reserva de la Biósfera Parque Costero del Sur, en Punta de Indio y Magda-
lena, con los pastizales naturales ubicados entre los cordones costeros asociados a las franjas talares para-
lelos a la costa.  
 
Las formaciones son el pastizal estacionalmente húmedo de Bothriochloa laguroides, Setaria sp, Stipa sp; 
los pastizales halófilos de Distichlis spicata, Spartina densiflora, Salicornia spp y los pajonales de Paspalum 

vaginatum, Spartina spp, Eryngium spp. Aquí crece la especie endémica Phytolacca tetramera. En los bajíos 
ribereños y corona de las barrancas del río Paraná, que comprende un paisaje de lomadas, barrancas, bajíos 
ribereños y los cursos afluentes del río Paraná, se encuentran fragmentos de pastizales naturales en las co-
ronas de barranca y bordes altos de los valles de inundación. Dominan los pajonales, canutillares y vegas de 
ciperáceas y algunos pastizales halófilos, acompañados por bosques ribereños xerófilos (talares) y otros 
humedales. Los pastizales estacionalmente húmedos en las partes altas están formados por gramíneas au-
tóctonas y adventicias como Stipa neesiana, Eragrostis airoides, Setaria parviflora, Paspalum notatum, en-
tre otras. 
 
En los pastizales halófilos dominan Distichlis spicata y hacia el sur Spartina densiflora. Los pastizales de 
inundación se dividen en pajonales y canutillares de Panicum spp y Echinochloa spp y vegas de ciperáceas. 
La reserva natural Otamendi, en el partido Campana, alberga varias comunidades de pastizales asociadas a 
la topografía. En la terraza alta, el flechillar típico de Stipa tenuis y S. neesiana, está convertido en una fino-
somía de arbustal-pastizal, con Eryngium sp (serruchetas), Baccharis spp (chilcas), árboles aislados y par-
ches densos de Dipsacus fullonum (cardenchas). Entre las comunidades de pastizal de la terraza baja se en-
cuentran el espartillar de Spartina densiflora, el pastizal de Distichlis spicata (pelo de chancho), el pastizal 
de Sporobolus pyramidatus con Xanthium cavanillesii (abrojo), el cortaderal de Cortaderia selloana, el pajo-
nal de Eryngium sp (serruchetas), y comunidades palustres como el totoral de Typha latifolia y el juncal de 
Schoenoplectus californicus. 
 
La reserva natural integral Punta Lara, ubicada en la ribera occidental del río de La Plata, se encuentran pas-
tizales naturales, bosques ribereños y xerófilos, matorrales y humedales, entre los cuales alternan parches 
de juncales costeros, espadañales, totorales y comunidades flotantes, matorrales ribereños, pajonales 
(Scirpus giganteus, Zizaniopsis bonariensis) y selva marginal según los ngrados de inundación y de salinidad. 
En albardones antiguos y distantes de la orilla se encuentran los talares en el ecotono con el pastizal pam-
peana donde aparecen las praderas y céspedes ribereños con Stipa megapotamia, Paspalum haumanii, 
Bromus catharticus, Panicum grumosum, Bromus brachyanthera, Eleocharis bonariensis, Plantago australis, 
Distichlis spicata, Salicornia sp y Limonium sp, entre otras, alternando con sauzales y ceibales. Se encuen-
tran también neoecosistemas formados por árboles exóticos como álamos, eucaliptos, sauces y fresnos (Bi-
lenca y Miñarro, 2004). Hasta no hace mucho existían pastizales naturales a lo largo de los bordes de las ca-
rreteras, debajo de los alambrados, alrededor de las instalaciones agropecuarias, a lo largo de las vías fé-
rreas, etc. Con la intensificación de la agricultura industrial y el ingreso de la soja, muchos alambrados han 
sido eliminados, así como galpones y otras estructuras, para facilitar la operación de grandes maquinarias 
agrícolas.  
 
Las banquinas de carreteras y caminos han sido sembradas con soja, de modo que muchos parches de pas-
tizales han sido borrados del paisaje pampeano y con ello importantes corredores biológicos. No se puede 
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hablar de espacios naturales. Los espacios seminaturales se encuentran fragmentados y quedan en la ma-
triz de cultivos distintos tipos de formaciones: reliquiales, residuales, seminaturales y neoecosistemas. Los 
primeros son parches de antiguas formaciones de bosques y sabanas del eje fluvial del Paraná y sus afluen-
tes, incluye talares y algarrobales y sabanas de chañar (Geoffroea decorticans), algarrobo negro (Prosopis 

nigra) y de espinillo (Acacia caven). Los parches relictuales incluyen flechillares de las lomadas restringidos 
a espacios donde no podía entrar la maquinaria (mencionados al inicio de este párrafo) (Matteucci y Mo-
rello, 1997), muchos de los cuales han desaparecido desde 1997 bajo los cultivos de soja y los barrios priva-
dos e infraestructura anexa (carreteras, shoppings, estacionamientos, gasolineras, grandes supermercados, 
etc.) (Matteucci y Morello, 2009).  
 
Los parches seminaturales incluyen los remanentes de pastizal pampeano en los bajos, que eran pastorea-
dos (Matteucci y Morello, 1997), los cuales también han desaparecido en gran medida en las últimas déca-
das y solo quedan unos pocos parches registrados como áreas valiosas de pastizal (Bilenca y Miñarro, 
2004), algunos de los cuales pueden haberse achicado por la expansión urbana y la influencia indirecta de 
ésta, como ocurre, por ejemplo, en el parque Costero del Sur (Matteucci, 2009). Los neoecosistemas son 
parches de formación reciente de origen antrópico y en los que dominan especies exóticas, en general ár-
boles implantados, que con el tiempo fueron invadidos por especies nativas. Incluye parches boscosos de 
salicáceas, eucaliptus y de Robinia pseudoacacia implantados por iniciativa de los productores con los pro-
gramas de IFONA, así como arboledas en las estancias y otros asentamientos humanos (Matteucci y Mo-
rello, 1997). Incluye también plantaciones de frutales mucho más antiguas, como las de la colonia escocesa 
del siglo XIX en Santa Catalina, cuyo bosque alberga entre otras nativas Juglands australis (nogal criollo), 
Fagara rhoifolia (tembetarí) y Celtis tala (Silva, 1999; Matteucci y Pla, 2006). 
 
3.4.3 Fauna 
 
Zoogeográficamente, la zona de estudio pertenece al dominio subtropical, región neotropical, Subregión 
Chaqueña, distrito pampásico. Dentro de éste, la fauna ha sufrido una intensa modificación por la acción 
del hombre, el cual convirtió hábitats naturales para la agricultura, la degradación de los suelos por el so-
brepastoreo, los incendios, la canalización y drenaje de cuerpos de agua naturales, y la introducción de es-
pecies exóticas. Por ello muchas especies y fundamentalmente aquellas correspondientes a los grandes 
animales, se han extinguido o han disminuido drásticamente sus números. 
 
Aunque disminuida en la actualidad, la fauna nativa de la pradera pampeana incluía abundantes mamíferos 
y aves. El venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus) es una especie emblemática de la región en serio 
peligro de extinción. A comienzos del siglo XIX, estos venados podían contabilizarse por millares, mientras 
que hoy solo restan menos de 2.000 individuos dispersos en pequeñas poblaciones. 
 
Entre las especies más significativas se puede mencionar Oligosarcus jenynsii (Characidae), y Cyphocharax 

platanus, C. voga y Steindachnerina biornata (Curimatidae); anfibios: Ceratophrys ornata y Pleurodema bi-

broni (Leptodactylidae); escamados: Cupriguanus casuhatiensis (Iguanidae); aves: Porzana spiloptera (Ralli-
dae), Carduelis chloris, Gubernatrix cristata, Paroaria coronata y Sporophila palustris (Fringillidae), Asthenes 

hudsoni, Cranioleuca sulphurifera, Limnornis curvirostris y Spartonoica maluroides (Furnariidae), y Hylocha-

ris cyanus (Trochilidae); y mamíferos: Lynchailurus braccatus munoai (Felidae); Ctenomys australis, C. aza-

rae, C. pearsoni, C. porteousi y C. talarum (Ctenomyidae), Akodon kempi, Bibimys torresi, Calomys musculi-

nus, Hololichus magnus, Oryzomys delticola y Scapteromys tumidus (Muridae), y Zaedyus p. pichiy (Dasypo-
didae) (Morrone, 2000). 
 
Tal como se ha podido corroborar en el recorrido de campo el distrito pampásico ha sufrido una intensa 
modificación. Esto principalmente se debe a la desaparición de ambientes debido al avance la de agricultu-
ra y la ganadería como así también la fragmentación de hábitats debido al tendido de rutas, caminos, cana-
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lización y drenaje de cuerpos de agua. La fauna no ha sido ajena a estas modificaciones debido a diversas 
actividades e infraestructuras existentes sufriendo una intensa alteración en diversidad y abundancia. 
 
Desaparecieron parcial o totalmente la mayoría de las poblaciones de mamíferos mayores, como el puma 
(Puma concolor), los gatos (Oncifelis sp.), el guanaco (Lama guanicoe), zorrinos (Conepatus sp.) y hurones 
(Lyncodon sp., Galictis sp.).  
 
A pesar de ello en recorridas de campo puede aún encontrarse especimenes de zorros (Dusicyon gymno-

cercus), madrigueras de pequeños roedores, de peludos (Chaetophractus sp.), de mulitas (Dasypus sp.) y de 
vizcachas (Lagidium sp.), junto a liebres europeas (Lepus capensis). 
 
Se puede observar que los bajos inundables o riberas de ríos y arroyos conservan características estructura-
les y funcionales, siendo actualmente refugio para un número importante de anfibios, peces, aves y mamí-
feros. A su vez, a lo largo de los sectores aledaños a los alambrados, caminos y las trazas ferroviarias se en-
cuentra representada la fauna local, siendo comunes los roedores como tuco-tucos (Ctenomys sp.), cuises 
(Cavia sp. y Microcavia sp.), ratones (Akodon sp., Oryzomys sp., Reithrodon sp.) y numerosas especies de 
aves. 
 
En lo que respecta a la avifauna, se encuentra generalmente asociada a ambientes adecuados para su ali-
mentación, reproducción y anidamiento. Estos ambientes pueden ser permanentes a lo largo del año, o 
pueden variar de tipo y localidad como en el caso de las aves migratorias. (Narosky et al 1987). 
 
Se destaca que en la zona del proyecto no se encuentran AICAs, y que según la base de datos de 
https://ebird.org/, para la zona se registran entre 50 a 100 especies diferentes como puede observarse en 
la siguiente figura. 
 

 
Figura 3.4-5-. Especies Registradas en zona de proyecto (Rectangulo Rojo). 

Fuente: https://ebird.org/. 
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La lista de especies que puede llegar a avistarse en la zona es la siguiente: 
 

Nombre científico Nombre vulgar 
Butorides striatus Garcita azulada 
Nycticorax nycticorax Garza bruja 
Egretta ibis Garcita bueyera 
Egretta thula Garcita blanca 
Ardea alba Garza blanca 
Ardea cocoi Garza mora 
Ciconia maguari Cigüeña americana 
Phalacrocorax olivaceus Cormorán biguá 
Podilymbus podiceps Macá pico grueso 
Podiceps major Macá grande 
Podiceps rolland Macá común 
Botaurus pinnatus Mirasol grande 
Ixobrychus exilis Mirasol chico 
Plegadis chihi Cuervillo común 
Chauna torquata Chajá 
Gallinago gallinago Becasina común 
Charadrius collaris Chorlitejo del collar 
Vanellus chilensis Tero común 
Himantopus melanurus Cigüeñuela austral 
Fulica armillata Gallareta piquirroja 
Fulica leucoptera Gallareta frentiamarilla 
Fulica rufifrons Gallareta frentirroja 
Gallinula chloropus Pollona negra 
Porphyriops melanops Polla de agua chica 
Coturnicops notata Burrito menor 
Nycticryphes semicollaris Aguatero 
Rallus sanguinolentus Gallineta común 
Netta peposaca Pato picazo 
Anas bahamensis Pato gargantilla 
Anas versicolor Pato capuchino 
Anas flavirostris Pato barcino 
Anas georgica Pato maicero 
Heteronetta atricapilla Pato cabeza negra 
Oxyura vittata Pato zambullidor chico 
Coscoroba coscoroba Cisne coscoroba 
Cygnus melancoryphus Cisne de cuello negro 
Anairetes parulus Cachudito 
Anumbius annumbi Leñatero 
Asthenes baeri Canastero chaqueño 
Asthenes pyrrholeuca Canastero coludo 
Athene cunicularia Lechucita vizcachera 
Cinclodes fuscus Remolinera común 
Circus cinereus Gavilán ceniciento 
Colaptes campestris Carpintero campestre 
Columba picazuro Paloma picazuro 
Columbina picui Torcacita común 
Embernagra platensis Verdón 
Furnarius rufus Hornero 
Hymenops perspicillata Pico de plata 
Leptasthenura aegithaloides Coludito cola negra 
Lessonia rufa Sobrepuesto común 
Milvago chimango Chimango 
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Nombre científico Nombre vulgar 
Mimus patagonicus Calandria mora 
Mimus saturninus Calandria grande 
Mimus triurus Calandria real 
Nothura sp. Inambú 
Phytotoma rutila Cortarramas 
Pitangus sulphuratus Benteveo común 
Rhinocrypta lanceolata Gallito copetón 
Stigmatura budytoides Calandrita 
Sturnella loyca Loica común 
Troglodytes aedon Ratona común 
Vanellus chilensis Tero común 
Zonotrichia capensis Chingolo 
Circus buffoni Gavilán planeador 
Colaptes melanolaimus Carpintero real común 
Diuca diuca Diuca común 
Polyborus plancus Carancho 
Upucerthia dumetaria Bandurrita común 
Anthus sp. Cachirla 
Catamenia analis Piquitodeoro común 
Cistothorus platensis Ratona aperdizada 
Eudromia elegans Martineta común 
Guita guira Pirincho 
Molothurs bonariensis Tordo renegrido 
Sicalis flaveola Jilguero dorado 
Sicalis luteola Misto 
Synallaxis albescens Pijuí cola parda 
Tyrannus melancholicua Suirirí real 
Tyrannus savana Tijereta 
Xolmis coronata Monjita coronada 
Xolmis irupero Monjita blanca 

 
3.4.4 Espacios y Áreas Naturales Protegidas 
 
El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), regulado por la Ley Nº 22.351 y bajo manejo de la Adminis-
tración de Parques Nacionales actualmente conserva en su jurisdicción cuatro (4) especies declaradas Mo-
numento Natural y cuarenta y ocho (48) áreas distribuidas a lo largo del territorio nacional. En la Provincia 
de Buenos Aires, existen dos áreas protegidas de jurisdicción nacional: el Parque Nacional Campos del Tuyú 
(Partido de General Lavalle), y el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos (Partido de Campana). 
 
A su vez, la Provincia de Buenos Aires cuenta con su Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas regi-
do por la Ley Nº 10.907 y su modificatoria Nº 12.459 y, además, el complemento de la Ley Nº 12.704 de 
Paisaje Protegido de Interés Provincial y Espacio Verde de Interés Provincial. Además, cuenta con especies 
declaradas Monumento Natural Provincial, como el ciervo de los pantanos que habita aún en el delta bo-
naerense y en algunas de las áreas protegidas cercanas al área del Proyecto como ser el Parque Nacional 
Ciervo de los Pantanos: este Parque se creó en 2018 con base en la Reserva Natural Otamendi, creada en 
1990 como Reserva Natural. Cuenta con el reconocimiento como Sitio Ramsar y AICA (Área Importante pa-
ra la Conservación de las Aves), y la Reserva Provincial Río Luján. 
 
La falta de áreas protegidas es uno de los mayores desafíos para la conservación de los pastizales. Campos 
del Tuyú es el único Parque Nacional de la Provincia de Buenos Aires, creado en 2009 luego de una dona-
ción de Fundación Vida Silvestre y Parque Nacional Ciervo de los Pantanos es la otra área protegida a nivel 
nacional.  
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Nombre Categoría institucional 
Sup. 
(ha) 

Cat 
(UICN) 

Categoría in-
ternacional 

Tipo de Ad-
ministración 

Año 
creación 

Arroyo El Durazno Reserva Natural de Objetivo Definido Educativo 514 IV 
 

Provincial 2011 

Arroyo Los Gauchos Reserva Natural de Usos Múltiple 770 VI 
 

Provincial 2011 

Arroyo Zabala Reserva Natural Provincial de Uso Múltiple 1.847 VI 
 

Provincial 2001 

Bahía Blanca Reserva Natural Costera 320 IV 
 

Municipal 2011 

Bahía Blanca, Bahía Falsa y 
Bahía Verde 

Reserva Natural Provincial de Uso Múltiple 254.354 VI 
 

Provincial 1998 

Barranca Norte (Figueroa-
Salas) 

Reserva Natural Mixta de Objetivo Definido Botánico 117 IV 
 

Privada 2011 

Baterías - Charles Darwin Reserva Natural de la Defensa 1.000 VI 
 

APN 2013 

Campo Mar Chiquita "Dragones 
de Malvinas" 

Reserva Natural de la Defensa 1.753 VI 
 

APN 2011 

Campos del Tuyú Parque Nacional 3.040 II 
 

APN 2009 

Delta del Paraná Reserva de Biósfera (MaB) 88.624 I-VI 
Reserva de 

Biósfera 
Municipal 2000 

Delta en formación Reserva Natural Integral 30.841 I 
 

Provincial 1999 

El Destino (Zona Núcleo - 
1.245 ha - RdB) 

Reserva Natural Privada de Objetivo Definido Educati-
vo y Botánico 

1.766 IV 
Reserva de 

Biósfera 
Privada 2011 

Ernesto Tornquist Parque Provincial 6.113 II 
 

Provincial 2001 

Guardia del Juncal 
Reserva Natural Municipal de Objetivo Definido Educa-
tivo 

129 IV 
 

Municipal 2006 

Isla Martín García Reserva Natural de Uso Múltiple 190 VI 
 

Provincial 1969 

Islote de la Gaviota Cangrejera Reserva Natural 81 I 
 

Provincial 2011 

Laguna Chasicó Reserva Natural Prov. de Objetivos Definidos Mixtos 7.807 IV 
 

Provincial 1999 

Laguna de los Padres Reserva Natural de Objetivo Definido Educativo 389 IV 
 

Municipal 2011 

Laguna Rocha Reserva Natural Integral y Mixta 630 VI 
 

Mixta 2014 

Laguna Santa Catalina Reserva Natural Municipal Provincial 728 VI 
 

Municipal 2011 

Lagunas de San Vicente 
Reserva Natural Municipal de Objetivo Definido Educa-
ción y Protección de Cuenca Hídrica 

132 IV 
 

Municipal 2011 

Monumento Natural Cauquén 
Colorado 

Monumento Natural 
 

III 
 

Provincial 1998 

Monumento natural cerro de la 
Ventana 

Monumento Natural 680 III 
 

Provincial 1995 

Monumento Natural Ciervo de 
Los Pantanos 

Monumento Natural 
 

III 
 

Provincial 1998 

Monumento Natural Venado de 
Las Pampas 

Monumento Natural 
 

III 
 

Provincial 1995 

Parque Nacional Ciervo de los 
Pantanos 

Reserva Natural Estricta 4.088 I 
 

APN 2018 

Parque Nacional Ciervo de los 
Pantanos 

Sitio Ramsar 4.088 VI Sitio Ramsar Mixta 2018 

Paraná Guazú 
Reserva Natural Provincial de Objetivo Definido Educa-
tivo 

747 IV 
 

Provincial 2011 

Parque Atlántico Mar Chiquito Reserva de Biósfera (MaB) 26.488 VI 
Reserva de 

Biósfera 
Municipal 1996 

Parque Costero del Sur Reserva de Biósfera (MaB) 25.000 VI 
Reserva de 

Biósfera 
Municipal 1984 

Pehuen-Có - Monte Hermoso 
Reserva Natural Provincial de Objetivo Definido Geolo-
gía, Paleo y Arqueo. 

2.542 IV 
 

Provincial 2005 

Pereyra Iraola Reserva de Biósfera (MaB) 10.248 VI 
Reserva de 

Biósfera 
Provincial 2001 

Punta Lara (Zona Núcleo 
Reserva de Biosfera) 

Reserva Natural Mixta Integral 5.579 I 
Reserva de 

Biósfera 
Provincial 2001 

Refugio de Vida Silvestre Bahía 
San Blas 

Refugio de Vida Silvestre 121.913 VI 
 

Provincial 2001 

Refugio de Vida Silvestre 
Laguna Salada Grande 

Refugio de Vida Silvestre 291.972 VI 
 

Provincial 2000 

Refugio de Vida Silvestre 
Mar Chiquita 

Refugio de Vida Silvestre 56.030 VI 
 

Provincial 1998 

Refugio Vida Silvestre Bahía 
Samborombón 

Refugio de Vida Silvestre 402.351 VI Sitio Ramsar Provincial 1997 

Refugio Vida Silvestre Isla Boti- Refugio de Vida Silvestre 4.108 VI 
 

Provincial 2010 
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Nombre Categoría institucional 
Sup. 
(ha) 

Cat 
(UICN) 

Categoría in-
ternacional 

Tipo de Ad-
ministración 

Año 
creación 

ja 

Reserva Natural Bahía 
Samborombón 

Reserva Natural Integral / Reserva Natural Provincial 
de Objetivo Definido 

29.571 I-IV Sitio Ramsar Provincial 1997 

Reserva Natural Bahía San Blas Reserva Natural Provincial de Uso Múltiple 396.748 VI 
 

Provincial 2001 

Reserva Natural Isla Botija Reserva Natural Provincial de Uso Múltiple 681 VI 
 

Provincial 2010 

Reserva Natural Laguna 
Salada Grande 

Reserva Natural Provincial de Uso Múltiple 5.144 VI 
 

Provincial 2000 

Reserva Natural Mar Chiquita 
(ZN y ZA d.RB) 

Reserva Natural Provincial de Uso Múltiple 9.007 VI 
Reserva de 

Biósfera 
Provincial 1998 

Restinga del Faro 
Reserva Natural de Objetivo Definido Geológico y Fau-
nístico 

706 IV 
 

Provincial 2011 

Rincón de Ajó 
Reserva Natural Integral y Reserva Natural Provincial 
de Objetivo Definido 

15.737 I-IV Sitio Ramsar Provincial 1997 

Río Luján Reserva Natural de Uso Múltiple 1.257 VI 
 

Provincial 1994 

 
La región Pampeana y las Áreas Valiosas de Pastizal (AVP) 
 
En los últimos tiempos, se ha buscado aplicar el enfoque eco-regional con el fin de la conservación de la 
biodiversidad y los procesos y servicios ecológicos (ej.; polinización, purificación del agua y del aire, ciclos 
biogeoquímicos, etc.) que brindan los ecosistemas a la sociedad. En particular, las tierras de cultivo tienen 
un alto valor de mercado, pero un bajo valor ecológico (al contrario de lo que ocurre con los humedales, los 
océanos y los bosques naturales). 
 
A medida que los procesos de transformación se expanden y aumenta la rentabilidad de las tierras, se afec-
ta la provisión de servicios ecológicos. Esto se ha estimado a partir de estudios realizados sobre ecosiste-
mas de la pradera pampeana que han sufrido distintos grados de intervención agrícola (Viglizzo y Frank, 
2005). 
 
Un área valiosa de pastizal se refiere a “una superficie considerable de pastizales naturales en buen estado 
de conservación”, cuya extensión puede variar desde unas pocas hectáreas, hasta áreas de gran tamaño en 
las que extensos pastizales naturales que con una biodiversidad relevante constituyen la matriz del paisaje. 
De esta manera, se han identificado las áreas valiosas de pastizal (AVP) que aún se conservan en los pastiza-
les templados de América del Sur, en la región conocida también con el nombre de los Pastizales del Río de 
la Plata (Soriano et al., 1992). 
 
En Argentina se identificaron treinta y tres en la eco-región de las Pampas que cubren en total una superfi-
cie superior a las 1.440.000 ha, lo que equivale a un 3,4 % de dicha eco-región. Esta superficie es al menos 
unas once veces superior al 0,3 % que cubren actualmente las AP presentes en la eco-región (Burkart, 
1999). Esto ofrece buenas expectativas respecto del potencial que existe para la creación de nuevas áreas 
protegidas o para ejecutar programas que apunten a la conservación de la biodiversidad a escala eco-
regional. A continuación, se presentan las AVP identificadas (Bilenca y Miñarro, 2004) para la zona de Pam-
pa, Campos y Malezales: 
 
Pampa ondulada 
 

R
es

er
va

 N
at

u
ra

l 
O

ta
m

en
d

i Descripción 

Se encuentra localizada en el partido de Campana, Provincia de Buenos Aires (34º14’S - 
58º53’W). Se trata de una reserva de 3.000 ha geomorfológicamente separada en dos terra-
zas; baja, con pajonales inundables (62,64 %), pastizales salinos (22,69 %), ambiente de 
aguas abiertas (4,57 %) y bosque ribereño (3,35 %), y alta, con pastizal-chilcal (5,98 %) y 
bosque de tala en la barranca que las separa (0,78 %) 

Biodiversi-
dad 

En la terraza alta el antiguo pastizal de flechillas (Stipa tenuis y Stipa neesiana) presenta hoy 
una fisonomía de arbustal-pastizal con serruchetas (Eryngium sp.), chilcas (Baccharis spp.), 
árboles aislados y parches densos de cardenchas (Dipsacus fullonum). Entre las comunida-
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des de pastizal de la terraza baja se encuentran el espartillar (Spartina densiflora), el pastizal 
de pelo de chancho (Distichlis spicata), el pastizal de Sporobolus pyramidatus y abrojo (Xant-
hium cavanillesii), el coraderal (Cortaderia selloana), el pajonal de serruchetas (Eryngium 
sp.), y otras comunidades netamente palustres como el totoral (Typha latifolia) y el juncal 
(Schoenoplectus californicus). Dentro de la fauna amenazada se destacan 6 especies por su 
mayor potencial de conservación en el área: el ciervo de los pantanos (Blastocerus dichoto-
mus), el lobito de rio (Lontra longicaudis), el ratón hocico rosado (Bibimys torresi, endémica 
regional), el gato montés (Oncifelis geoffroyi), la pajonalera de pico recto (Limnoctites recti-
rostris) y el burrito negruzco (Laterallus spilopterus) (Diaz y Ojeda 2000, Fraga 1997, BirdLife 
International 2000). 

Otros 
Aspectos 

La tenencia de tierra es pública/fiscal (Nacional). El uso de la tierra es de ganadería (pastura 
natural, 31-40 %), conservación (91-100 %) y pesca (21-30 %). Las amenazas actuales son la 
caza furtiva y comercio ilegal, desarrollo de infraestructuras (caminos y vía férreas), contami-
nación (del río Luján), urbanización (fragmentación), especies animales y vegetales exóticas. 
El área es protegida bajo la figura de Reserva Natural Estricta Nacional. Es considerada un 
Área de importancia para la Conservación de las Aves (AICA) por Aves Argentinas para BirdLife 
International. 

 

Otras áreas protegidas relevantes cercanas al área donde se lleva a cabo el proyecto son las siguientes: 
 
Parque Municipal Dique Ing. Roggero  
 
La ubicación del sitio brinda potencialidad al funcionamiento de la red de reservas urbanas de la región, ya 
que se encuentra en la segunda corona del área metropolitana de Buenos Aires, incluida en una de las re-
giones de mayor concentración de población y actividades del país y del cono sur. Este carácter metropoli-
tano, pone de relieve el objetivo educativo y como muestrario del paisaje original local, contando con más 
de 60.000 visitantes registrados como promedio anual. En el público del sitio se destacan alumnos y docen-
tes de la comunidad educativa del partido y comunas contiguas; vecinos; naturalistas; fotógrafos; deportis-
tas, entre otros. 
 
En esta reserva se hallan elementos de las regiones biogeográficas pampeana y del espinal, hecho que se 
refleja a través de las fisonomías de pastizales y bosques xerófilos presentes. Las mediciones de sus recur-
sos naturales, arrojan resultados de valoración ecológica similares e incluso superiores con respecto a otras 
unidades protegidas de la región metropolitana. 
 

Flora 

 
Se hallan en el área 334 especies de plantas, distribuidas en 76 familias botánicas, de las cuales 185 espe-
cies son indígenas (55,38 %) y 149 exóticas (44,62 %), siendo a su vez 259 especies espontáneas y 75 culti-
vadas. Las formaciones vegetales principales son: -Talar: bosque de Celtis ehrenbergiana (tala). -Sabana de 
cina-cina: Parkinsonia aculeata(cina-cina). -Espinillar: sabana de Acacia caven (espinillo). -Bosques cultiva-
dos: alineaciones y macizos de Eucalyptus camaldulensis, Casuarina cunninghamiana, Fraxinus pennsylvani-

ca (fresno americano), Liriodendron tulipifera (tulipanero), entre otros árboles. -Pastizal original -
Formaciones de hidrófitas (juncales: comunidades de Schoenoplectus californicus, duraznillales: comunida-
des de Solanum glaucophyllum (duraznillo), entre otros. 
 
Fauna 

 

La mayor riqueza faunística se halla en las aves con 189 especies; seguida por 26 especies de peces; los 
mamíferos con 22 especies; 13 organismos de reptiles y finalmente 8 anfibios. Es de destacar la importan-
cia de la fauna presente en el área, en cuanto al valor como reservorio del acervo cultural local. De este 
modo, se verifica la presencia de varias especies nativas con usos locales numerosos, tales como algunos 
reptiles y mamíferos, para obtención de carnes, cueros, entre otros. 
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El uso excesivo de algunas especies de la región, las ha ubicado en estatus de amenazadas. Tal es el caso de 
Tupinambis teguixin (lagarto overo), categorizada como «comercialmente amenazada» por la Fundación 
Vida Silvestre Argentina; y Lutreolina crassicaudata (comadreja colorada), categorizadas como de riesgo ba-
jo/amenazada (por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, 2000). La presencia de 
poblaciones de estos organismos en algunas de las reservas del AMBA, ayudan a la conservación y difusión 
de los valores de las especies de fauna local. 
 
 Reserva Natural "El Durazno" 
 
Fue declarada con el Decreto Provincial Nº 469/2011 como Reserva Natural de Objetivo Definido Educativo 
“Arroyo El Durazno” perteneciente, al Partido de Marcos Paz, a las parcelas con la siguiente nomenclatura 
catastral: Circunscripción V, Sección C, Parcelas 827c, 823a y 801ª. 
 
Su finalidad es la de preservar una cualidad única de la zona: sus 435 hectáreas de pastizales, que preservan 
características de los pastizales precolombinos que fueron desapareciendo desde la llegada de los caballos 
a la región. 
 
En el interior de la reserva también se observa una significativa presencia de talas (celtis tala), una de las 
formaciones boscosas nativas de la Provincia de Buenos Aires. 
 
En la Reserva Natural de Marcos Paz podés encontrar más de 60 especies de aves como por ejemplo: hor-
neros (furnarius rufus), patos bacino (anas flavirostris), macá común (rollandia rolland), teros reales (ima-

topus melanurus), chimangos (milvago chimango), caranchos (caraca plancus), teros (vanelus chilensis) y 
benteveos (pitangus sulphuratus). 
 
3.5 MEDIO ANTRÓPICO 
 
El presente apartado tiene por objetivo analizar las características socioeconómicas, de usos del suelo y cul-
turales de las zonas donde se prevé la construcción de las LATs 2x220 kV ET Plomer-ET Pantanosa. 
 

http://www.marcospaz.gov.ar/la-ciudad/qu%C3%A9-visitar/reserva-natural-el-durazno/itemlist/tag/Reserva%20Natural%20%22El%20Durazno%22.html
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4. CARACTERIZACIÓN DEL SUBSISTEMA SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 
 
 
El presente apartado tiene por objetivo analizar las características socioeconómicas, de usos del suelo y cul-
turales de las zonas donde se prevé la construcción de la LAT 220kV de Interconexión ET Plomer-ET Panta-
nosa. 
 
4.1 INTRODUCCIÓN 
 
La Provincia de Buenos Aires se ubica en el Centro Este de la República Argentina, limitando al Norte con la 
Provincia de Entre Ríos y Santa Fe, al Noroeste con la Provincia de Córdoba, al Oeste con la Provincia de La 
Pampa, al Sudoeste con la Provincia de Río Negro, y al Sur y Sudeste con el Mar Argentino. Como ya se ha 
mencionado anteriormente, las alternativas al trazado de estas líneas se ubican en los Partidos de Gral. Ro-
dríguez, Marcos Paz, Merlo y La Matanza. 
 
4.2 METODOLOGÍA 
 
Con el objetivo de caracterizar el medio socioeconómico y de usos del suelo, se procura sentar una base 
descriptiva e informativa general, así como identificar los componentes que podrían ser potencialmente 
beneficiados o afectados por el Proyecto. De acuerdo con los contenidos de la normativa aplicable (OPDS y 
ENRE), deben tenerse en cuenta los aspectos demográficos, socioeconómicos, de infraestructura, de usos 
del suelo, así como las áreas naturales protegidas cercanas de la zona de afectación potencial. 
 
La base de estadística e indicadores de carácter social, económico y geográfico se obtuvieron de los Censos 
Nacionales de Población, Hogares y Viviendas del INDEC, del Censo Nacional Agropecuario del INDEC, de la 
Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas, de Anuarios Estadísticos de la República Argentina, datos 
de la página web del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y del Instituto Geográfico Nacional, entre 
otros. Todo ello fue complementado con los datos relevados en campo, permitiendo una mejor evaluación 
de las variables consideradas. 
 
Para cada variable analizada, el trabajo parte de una aproximación general para arribar a una particular de 
Proyecto. Es decir, se parte de una escala de análisis amplia para ir descendiendo a una más acotada a la 
zona particular afectada. Naturalmente, el nivel de acercamiento escalar de los datos cuantitativos secun-
darios depende de las características y pertinencia de las fuentes disponibles, o bien del nivel de desagre-
gación por éstas permitido; esto es, algunos datos secundarios pueden ser desagregados a nivel radio cen-
sal1, mientras que otros solo pueden trabajarse apenas desde una escala municipal o provincial. 
 
Los datos provistos por los Censos Nacionales del INDEC fueron abordados a escala provincial y de partido, 
a los que se sumaron análisis de las zonas de potencial emplazamiento de las líneas, a partir de relevamien-
tos realizados en campo. 
 
4.3 CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA ZONA 
 
El Proyecto analizado involucra tanto áreas aglomeradas como no aglomeradas. Mientras en su mayoría co-
rresponde a espacios rurales, en ciertos segmentos las trazas discurren por zonas urbanas y otras de posi-
ble expansión urbana a mediano plazo. En particular, esto confiere una gran complejidad al análisis de usos 

                                                           
1 Los radios censales constituyen la mínima unidad territorial de desagregación de información censal que es de acceso libre. 
Por debajo de este nivel los datos se encuentran protegidos por el principio de secreto estadístico. 
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del suelo, ya que no solo se requiere describir los usos actuales sino en alguna medida anticipar los posibles 
usos futuros, en zonas de dinamismo inmobiliario. 
 
Como es sabido, en la Provincia de Buenos Aires, cada partido (municipio) contiene en su interior un go-
bierno local (municipalidad). Por ende, el Proyecto directa o indirectamente involucra cuatro áreas de go-
bierno local, a saber: 
 
 Municipio de Gral. Rodríguez, Intendente Sr. Mauro Santiago Garcia (Frente de Todos). 
 Municipio de Marcos Paz, Intendente Sr. Ricardo Curutchet (Frente de Todos). 
 Municipio de Merlo, Intendente Sr. Gustavo Adolfo Menéndez (Frente de Todos). 
 Municipio de La Matanza, Intendente Sr. Fernando Espinoza (Frente de Todos) 
 

Mientras que en el caso de Merlo y La Matanza se trata de áreas urbanizadas no el todo densificadas o ver-
ticalizadas (gran presencia de edificios) que integran completamente el Área Metropolitana de Buenos Ai-
res; en el caso de Gral. Rodriguez y Marcos Paz se trata de municipios parcialmente urbanizados, con ex-
tensas zonas aún rurales, que integran parcialmente el Área Metropolitana de Buenos Aires, es decir aquel 
mosaico de municipios total o parcialmente afectados por la expansión de la aglomeración (mancha urba-
na) Gran Buenos Aires. A nivel de superficie, se cuenta con los siguientes valores: 
 

Tabla 4.3-1. Superficie de las jurisdicciones de interés 
Jurisdicción Censal Analizada Superficie (km2) % Provincia 
Pcia. de Buenos Aires 307.571,0 100,0 % 
Pdo. Marcos Paz 470,0 0,15 % 
Pdo. Gral. Rodríguez 360,0 0,12 % 
Pdo. La Matanza 325,7 0,11 % 
Pdo. Merlo 170,0 0,06 % 
Fuente: elaboración propia con datos del INDEC, 2010 e IGN, 2017. 

 
De los analizados, los partidos de Marcos Paz y General Rodríguez son los partidos de mayor tamaño y, a la 
vez, más alejado de la centralidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
4.4 CARACTERIZACIÓN DEMOGRÁFICA Y SOCIOECONÓMICA 
 
Características demográficas 
 
A continuación, se brinda la variación intercensal producida en las jurisdicciones de interés durante el pe-
ríodo 1991-2010: 
 
Tabla 4.4-1. Población y variación intercensal absoluta y relativa. Provincia de Buenos Aires y partidos de interés. 

Años 1991, 2001,2010 y 2022. 

Jurisdicción 
Población 1991-2001 2001-2010 1991-2010 

1991 2001 2010 2022 
Var. ab-

sol. 
Var. rel 

(%) 
Var. ab-

sol. 
Var. rel 

(%) 
Var. ab-

sol. 
Var. rel. 

(%) 
Pcia. de Buenos 
Aires 

12.594.9
74 

13.827.2
03 

15.625.0
84 

17.875.7
43 

1.232.22
9 9,8 

1.797.8
81 13 

3.030.1
10 24,1 

Pdo. La Matanza 
1.121.29

8 
1.255.28

8 
1.775.81

6 
2.374.14

9 133.990 11,9 520.528 41,5 654.518 58,4 
Pdo. Merlo  390.858 469.985 528.494 620.307 79.127 20,2 58.509 12,4 137.636 35,2 
Pdo. Marcos Paz 29.104 43.400 54.181 68.691 14.296 49,1 10.781 24,8 25.077 86,2 
Pdo. Gral. Rodrí-
guez 48.383 67.931 87.185 113.795 19.548 40,4 19.254 28,3 38.802 80,2 

Fuente: elaboración propia con datos del INDEC, Censos de Población 1991, 2001 y 2010. 
Nota: se toman las proyecciones de población del INDEC al 2022 (INDEC, 2015). 
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Como puede observarse en la información precedente, la Provincia de Buenos Aires presenta un ritmo de 
crecimiento poblacional moderado-alto, que se traduce en un 24 % entre 1991 y 2010 (unos 3.000.000 más 
de personas), lo que representa un crecimiento anual promedio de 1,2 %. El crecimiento relativo en dicho 
período fue mayor al provincial en todos los partidos analizados. Con excepción de Merlo y La Matanza en 
donde la variación entre períodos es del 35 % y del 58 %, respectivamente, el resto de los partidos presen-
tan valores mucho más altos, con más de un 80 % de crecimiento entre 1991 y 2010. Probablemente se de-
ba tanto por ser Merlo y La Matanza partidos más consolidados, y también porque entre períodos en los 
partidos de Marcos Paz y Gral. Rodríguez ha tenido lugar un desarrollo de infraestructuras urbanas en ge-
neral y de transporte en particular que habilitaron el traslado significativo de población hacia esos partidos 
ya sea como lugar de vivienda temporal o definitiva. 
 
A su vez, se menciona que, con excepción de La Matanza en donde la población continúa creciendo entre el 
2001-2010, el volumen de crecimiento poblacional registrado en el resto de partidos en el período 1991-
2001 desacelera sensiblemente en el segundo. No obstante, este descenso, la variación en Marcos Paz, 
Gral. Rodríguez y Merlo alcanza un promedio de 86 %, un 80 % y un 35 %, respectivamente. 
 
Según las proyecciones del INDEC al 2022, la mayor variación entre periodos (2010-2022) tendrá lugar en-
tre los partidos de Gral. Rodríguez (31 %) y La Matanza (34 %). Por debajo de estas, el Partido de Merlo y de 
Marcos Paz presentan una variación de su población del 17 y del 27 %, respectivamente. 

 
Tabla 4.4-2. Densidad de población. Provincia de Buenos Aires y partidos de interés. Años 1991, 2001, 2010 y 

2022. 

Jurisdicción 
Densidad de población (hab/km2)  

1991 2001 2010 2022 
Pcia. de Buenos Aires  40,9   45,0   50,8   58,1  
Pdo. La Matanza  2.385,7   2.670,8   3.778,3   5.051,4  
Pdo. Merlo  2.299,2   2.764,6   3.108,8   3.648,9  
Pdo. Gral. Rodríguez  148,6   208,6   267,7   349,4  
Pdo. Marcos Paz  80,8   120,6   150,5   190,8  

Fuente: elaboración propia con datos del INDEC, 1991, 2001 y 2010. 

 
Puede observarse que la densidad poblacional registrada en los partidos de interés es muy superior a la 
provincial. A su vez, se destaca la densidad de los partidos de Merlo y La Matanza por sobre la de las otras 
jurisdicciones. Se presenta a continuación la distribución de la población en rural y urbana. 
 

Tabla 4.4-3. Población rural y urbana. Provincia de Buenos Aires, partidos de interés. Año 2010. 

Jurisdicción 
Población 

Urbana 
Población Rural 

agrupada 
Población Ru-
ral dispersa 

Total 

Pcia. de Buenos Aires 
Total 15.174.946 201.743 248.395 15.625.084 

% 97,1 1,3 1,6 100,0 

Pdo. La Matanza 
Total 1.775.272 - 544 1.775.816 

% 99,9  0,03 100,0 

Pdo. Merlo 
Total 527.658 - 836 528.494 

% 99,8 - 0,2 100,0 

Pdo. Marcos Paz 
Total 50.460 109 3.612 54.181 

% 93,1 0,2 6,7 100,0 

Pdo. Gral. Rodríguez 
Total 85.315 - 1.870 87.185 

% 97,9 - 2,1 100,0 

Fuente: elaboración propia con datos del INDEC, 2010. 

 
Lo anterior también se explica por la tasa de urbanización en las jurisdicciones. En este sentido se concluye 
que el nivel de urbanización es alto en todas las jurisdicciones analizadas, con una tasa de más del 93% 
(Marcos Paz). En el caso de General Rodríguez, Merlo y La Matanza, estos superan el nivel de urbanización 
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de la Provincia de Buenos Aires. En línea con lo mencionado anteriormente, influye aquí no solo por la me-
nor superficie del partido sino también por su integración respecto al aglomerado Gran Buenos Aires. 
 
Para caracterizar la composición etaria de la población se elaboró el siguiente cuadro de población en 
grandes grupos, según el Censo de 2010. A partir de esta información, se construyeron los índices de de-
pendencia potencial y de envejecimiento2 de la población, que se presentan en el cuadro subsiguiente. 
 

Tabla 4.4-4. Composición etaria de la población. Provincia de Buenos Aires, partidos de interés. Año 2010. 

Jurisdicción 
Grandes grupos de edad 

Total 
0-14 años 15-64 años 65 años y más 

Pcia. de Buenos Aires 
Total 3.876.553 10.077.275 1.671.256 15.625.084 

% 24,8 64,5 10,7 100,0 

Pdo. La Matanza 
Total 475.036 1.152.051 148.729 1.775.816 

% 26,8 64,9 8,4 100,0 

Pdo. Merlo 
Total 146.004 341.651 40.839 528.494 

% 27,6 64,6 7,7 100,0 

Pdo. Marcos Paz 
Total 15.702 34.796 3.683 54.181 

% 29,0 64,2 6,8 100,0 

Pdo. Gral. Rodríguez 
Total 26.631 54.547 6.007 87.185 

% 30,5 62,6 6,9 100,0 
Fuente: elaboración propia con datos del INDEC, 2010. 

 

Tabla 4.4-5. Índices de Dependencia y Envejecimiento. Provincia de Buenos Aires, partidos de interés. Año 2010. 

Jurisdicción 
Índices 

Dependencia potencial Envejecimiento 
Pcia. de Buenos Aires 55,0 43,1 
Pdo. La Matanza 54,1 31,3 
Pdo. Merlo  54,7 27,9 
Pdo. Marcos Paz 55,7 23,5 
Pdo. Gral. Rodríguez 59,8 22,6 

Fuente: elaboración propia con datos del INDEC, 2010. 
 

Es posible observar que los índices de dependencia potencial muestran valores bastante coincidentes entre 
la provincia y los partidos analizados. No obstante, el índice de dependencia en General Rodríguez se des-
pega algunos puntos hacia arriba del resto de las jurisdicciones por un mayor porcentaje de niños. Por su 
parte, el índice de envejecimiento es bastante mayor a nivel provincial dado el mayor peso de la población 
de 65 años y más. Donde mayor índice de envejecimiento se encuentra es en el Partido de La Matanza.  
 
Probablemente, porque comparativamente el número de población es mayor a los partidos presentados y 
el de la población envejecida es levemente mayor que los partidos presentados. 
 

A continuación, se presentan los datos sobre cómo la población está agrupada en hogares. En primer lugar, 
observamos el peso absoluto y relativo de los distintos tipos de hogares y, posteriormente, la cantidad de 
miembros que los conforman. 
 

                                                           
2 El índice de dependencia potencial establece la proporción de población potencialmente no económicamente activa con res-
pecto al total de la población potencialmente económicamente activa, y que viene a expresar el número de personas inactivas 
que sostiene cada individuo en edad activa. Por su parte, el índice de envejecimiento refleja la relación ancianos/niños de la 
población. 
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Tabla 4.4-6. Población según tipo de hogares. Provincia de Buenos Aires, partidos de interés. Año 2010. 

Jurisdicción 

Tipo de Hogar 
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Pcia. de Bs. 
As. 

Total 807.986 1.365.786 7.437.989 1.546.112 255.351 2.169.475 89.339 1.809.714 15.481.752 

% 5,2 8,8 48,0 10,0 1,6 14,0 0,6 11,7 100,0 
Pdo. La Ma-
tanza  

Total 59.067 107.066 830.137 157.607 32.475 344.198 7.050 233.661 1.771.261 
% 3,3 6,0 46,9 8,9 1,8 19,4 0,4 13,2 100,0 

Pdo. Merlo  
Total 18.930 32.563 258.471 54.137 7.672 86.071 2.116 66.948 526.908 

% 3,6 6,2 49,1 10,3 1,5 16,3 0,4 12,7 100,0 
Pdo. Marcos 
Paz 

Total 2.153 3.335 27.560 5.420 642 6.962 209 5.654 51.935 
% 4,1 6,4 53,1 10,4 1,2 13,4 0,4 10,9 100,0 

Pdo. Gral. Ro-
dríguez 

Total 3.791 6.252 45.070 8.810 1.383 11.181 406 8.927 85.820 
% 4,4 7,3 52,5 10,3 1,6 13,0 0,5 10,4 100,0 

(1) Incluye: Hogar nuclear incompleto con otros familiares, Hogar sin núcleo familiar con otros familiares, Hogar 
nuclear completo de pareja sola con otros no familiares (con o sin otros familiares), Hogar nuclear completo de 
pareja e hijos con otros no familiares (con o sin otros familiares), Hogar nuclear incompleto con otros no familia-

res (con o sin otros familiares) y Hogar sin núcleo familiar con otros no familiares (con otros familiares) 
Fuente: elaboración propia sobre la base de INDEC, 2010. 

 
En cuanto al tipo de hogares, se observa en general, tanto a nivel provincial como de partidos, un marcado 
predominio de los hogares conformados por una pareja y sus hijos, que aglutinan a alrededor de la mitad 
de la población. Aparecen en segundo lugar los hogares ampliados, es decir aquellos que incorporan a más 
familiares. 
 

Tabla 4.4-7. Hogares según cantidad de miembros. Provincia de Buenos Aires, partidos de interés. Año 2010. 

Jurisdicción 
Total de personas en el hogar Total de 

hogares 1 2 3 4 5 6 7 8 o más 
Pcia. de Buenos 
Aires 

Total 800.192 2.208.428 2.928.158 3.638.742 2.535.139 1.792.262 630.091 948.740 15.481.752 
% 5,2 14,3 18,9 23,5 16,4 11,6 4,1 6,1 100,0 

Pdo. La Matanza  
Total 58.702 180.194 285.534 387.740 306.460 354.090 67.487 131.054 1.771.261 

% 3,3 10,2 16,1 21,9 17,3 20,0 3,8 7,4 100,0 

Pdo. Merlo  
Total 18.814 56.536 92.715 120.620 93.660 71.016 28.854 44.693 526.908 

% 3,6 10,7 17,6 22,9 17,8 13,5 5,5 8,5 100,0 

Pdo. Marcos Paz 
Total 2.143 5.580 8.667 11.520 9.260 6.786 3.010 4.969 51.935 

% 4,1 10,7 16,7 22,2 17,8 13,1 5,8 9,6 100,0 
Pdo. Gral. Rodrí-
guez 

Total 3.750 10.008 15.189 19.168 15.725 10.626 4.669 6.685 85.820 
% 4,4 11,7 17,7 22,3 18,3 12,4 5,4 7,8 100,0 

Fuente: elaboración propia con datos del INDEC, 2010. 
 

Con respecto a la distribución de los hogares según la cantidad de miembros, tanto a nivel provincial como 
de los partidos analizados, el grueso de los hogares está entre los tres (3) y los cinco (5) miembros. En el ca-
so de La Matanza también se destacan los hogares de seis (6) miembros los cuales alcanzan a contener el 
20% de la población del partido. 
 

Características habitacionales 
 

En el análisis de una determinada zona es siempre importante la información referida a viviendas y su res-
pectiva población, considerando fundamentalmente los tipos de vivienda, el régimen de tenencia y las con-
diciones de vida vinculadas a lo habitacional, reflejadas en los niveles de hacinamiento. A tal fin, para facili-
tar la lectura se aclaran a continuación algunos conceptos de vivienda. 
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De acuerdo con la definición adoptada por el INDEC para el Censo Nacional de Población, Hogares y Vivien-
das, vivienda es el recinto construido para alojar personas; también se consideran viviendas los locales no 
destinados originariamente a alojar a personas pero que el día del Censo fueron utilizados para ese fin. 
 
Según esta clasificación, existen dos clases de viviendas: las particulares y las colectivas. Se denomina vi-

vienda particular al recinto de alojamiento estructuralmente separado e independiente destinado a alojar 
uno o más hogares censales particulares, o que, aun cuando no estuviera originariamente destinado a ese 
fin, fue así utilizado el día del censo.  
 
Existen diversos tipos de vivienda particular; a los fines censales se consideraron los siguientes: A) Casa: vi-
vienda con salida directa al exterior. B) Rancho o casilla: vivienda con salida al exterior. El rancho (propio de 
áreas rurales) generalmente con paredes de adobe, piso de tierra y techo de chapa o paja. La casilla (propia 
de áreas urbanas) habitualmente construida con materiales de baja calidad o de desecho. C) Departamen-
to: vivienda con baño y cocina propios, en la que se entra por zonas de uso común. D) Casa de inquilinato: 
vivienda con salida independiente al exterior construida o remodelada deliberadamente para que tenga va-
rios cuartos con salida a uno o más espacios de uso común. E) Pensión u hotel: vivienda donde se alojan en 
forma permanente hogares particulares en calidad de pensionistas, bajo un régimen especial caracterizado 
por el pago mensual, quincenal o semanal de su alojamiento. F) Local no construido para habitación: lugar 
no destinado originariamente a vivienda, pero que estaba habitado el día del Censo. G) Vivienda móvil: que 
puede transportarse a distintos lugares (barco, vagón de ferrocarril, casa rodante, etc.). 
 
Se denomina vivienda colectiva al recinto de alojamiento estructuralmente separado e independiente, des-
tinado a alojar un hogar colectivo, o aquel que, si bien no originariamente fue destinado a ese fin, se utilizó 
el día del Censo.  
 
Existen diferentes tipos de viviendas colectivas. A los fines censales se consideran los siguientes: A) Hogar 
de ancianos: vivienda colectiva donde se alojan ancianos en calidad de internos que suelen recibir alimen-
tación, hospedaje y atención terapéutica (geriátricos, ancianatos, etc.). B) Hogar de menores: alojamiento 
de menores (niños o adolescentes) separados de sus familias, a los que se ofrece hospedaje y alimentación 
(orfanatos, asilos, reformatorios, correccionales, etc.). C) Colegio internado: vivienda donde se alojan niños 
o jóvenes en calidad de internados o pupilos, por razones de estudio. D) Campamento/obrador: recinto 
destinado a alojar temporariamente a civiles que desarrollan conjuntamente actividades económicas (in-
cluye campamentos establecidos para alojar mineros, trabajadores agrícolas, de obras públicas u otro tipo 
de actividad, a los embarcados no militares, etc.). E) Hospital: vivienda colectiva destinada a la prestación 
de servicios de salud. F) Cuartel: vivienda colectiva destinada al alojamiento de fuerzas militares o policia-
les. G) Hogar religioso: vivienda colectiva destinada al alojamiento de practicantes religiosos. H) Hotel turís-
tico: vivienda colectiva destinada al alojamiento temporario de turistas. I) Prisión: vivienda colectiva desti-
nada al alojamiento de convictos. 

 
Una vez definidos estos conceptos, se presenta la información general referida a población en viviendas 
particulares y colectivas: 

 
Tabla 4.4-8. Población total, población en viviendas particulares y en viviendas colectivas. Provincia de Buenos Ai-

res, partidos de interés. Año 2010. 

Jurisdicción 
Tipo de vivienda agrupado 

Total de Población 
Particular Colectiva 

Pcia. de Buenos Aires 
Total 15.482.596 142.488 15.625.084 

% 99,1 0,9 100,0 

Pdo. La Matanza 
Total 1.771.394 4.422 1.775.816 

% 99,8 0,2 100,0 
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Jurisdicción 
Tipo de vivienda agrupado 

Total de Población 
Particular Colectiva 

Pdo. Merlo 
Total 526.925 1.569 528.494 

% 99,7 0,3 100,0 

Pdo. Marcos Paz 
Total 51.939 2.242 54.181 

% 95,9 4,1 100,0 

Pdo. Gral. Rodríguez 
Total 85.829 1.356 87.185 

% 98,4 1,6 100,0 
Fuente: elaboración propia con datos del INDEC, 2010. 

 
En la Provincia de Buenos Aires el porcentaje de habitantes residiendo en viviendas colectivas es de 0,9 %. 
Dicho porcentaje es mayor en los partidos que a nivel provincial, siendo en Marcos Paz superior al 4 % de-
bido, fundamentalmente, al peso de la cárcel. Dentro de las viviendas particulares, resulta de interés cono-
cer su distribución por tipo. 
 

Tabla 4.4-9. Población según tipo de vivienda particular. Provincia de Buenos Aires, partidos de interés. Año 
2010. 

Jurisdicción 

Tipo de vivienda particular 

Total de po-
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Pcia. de Buenos 
Aires 

Total 13.379.177 131.219 488.205 1.392.151 58.922 7.226 21.304 3.548 844 15.482.596 
% 86,4 0,8 3,2 9,0 0,4 0,05 0,1 0,02 0,01 100,0 

Pdo. La Matanza 
Total 1.459.535 25.304 91.349 176.039 15.425 736 2.737 136 133 1.771.394 

% 82,4 1,4 5,2 9,9 0,9 0,0 0,2 0,0 0,0 100,0 

Pdo. Merlo 
Total 479.994 4.830 23.504 16.405 1.371 83 711 10 17 526.925 

% 91,1 0,9 4,5 3,1 0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 100,0 

Pdo. Marcos Paz 
Total 48.452 649 1.747 854 107 26 89 11 4 51.939 

% 93,3 1,2 3,4 1,6 0,2 0,1 0,2 0,02 0,01 100,0 
Pdo. Gral. Rodrí-
guez 

Total 76.409 1.032 5.798 2.407 46 7 51 70 9 85.829 
% 89,0 1,2 6,8 2,8 0,1 0,01 0,1 0,1 0,01 100,0 

Fuente: elaboración propia con datos del INDEC, 2010. 

 
Se desprende de la información anterior, que el porcentaje de población residiendo en casas corresponde a 
la amplia mayoría en todas las jurisdicciones analizadas, siendo algo más alto en los partidos que a nivel 
provincial. Con excepción de La Matanza en donde el segundo tipo de vivienda particular que alberga ma-
yor cantidad de población es el Departamento, en el resto de las jurisdicciones se destaca la casilla. Como 
complemento de las condiciones habitacionales se analiza brevemente el nivel de hacinamiento de la po-
blación de las jurisdicciones en estudio. 
 

Tabla 4.4-10. Hogares según hacinamiento. Provincia de Buenos Aires, partidos de interés. Año 2010. 

Jurisdicción 
Hacinamiento (personas por cuarto) 

Total de 
Hogares Hasta 0,50 0,51-0,99 1,00-1,49 1,50-1,99 2,00-3,00 

Más de 
3,00 

Pcia. de Buenos Ai-
res 

Total 1.031.776 854.553 1.525.227 480.321 725.282 172.325 4.789.484 
% 21,5 17,8 31,8 10,0 15,1 3,6 100,0 

Pdo. La Matanza 
Total 66.304 65.604 158.217 64.035 106.458 24.291 484.909 

% 13,7 13,5 32,6 13,2 22,0 5,0 100,0 

Pdo. Merlo 
Total 21.527 21.153 48.294 18.912 29.903 7.927 147.716 

% 14,6 14,3 32,7 12,8 20,2 5,4 100 

Pdo. Marcos Paz 
Total 2.373 1.927 4.491 1.729 3.130 1.006 14.656 

% 16,2 13,1 30,6 11,8 21,4 6,9 100,0 

Pdo. Gral. Rodríguez 
Total 4.319 3.584 7.759 2.862 4.886 1.516 24.926 

% 17,3 14,4 31,1 11,5 19,6 6,1 100,0 
Fuente: elaboración propia con datos del INDEC, 2010. 



 
Secretaría de Energía 

Comité de Administración del 
Fondo Fiduciario para el 

Transporte Eléctrico Federal 

PROYECTO AMBA I 
EIA Interconexión LAT 220 kV ET Plomer – ET Pantanosa 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 

Hoja 104/309 

 

Julio 2022 

 
Por su parte, se destaca que el porcentaje de hogares con hacinamiento crítico (más de tres personas por 
cuarto), es mayor en todos los partidos analizados en relación al valor provincial: Marcos Paz 6,9 %, General 
Rodríguez 6,1 %, Merlo 5,4 % y La Matanza 5 %. 
 
Por último, es interesante indagar sobre el régimen de tenencia de la vivienda. El siguiente cuadro presenta 
los valores de hogares por tipo de tenencia de la vivienda para las jurisdicciones de interés: 
 

Tabla 4.4-11. Hogares según régimen de tenencia. Provincia de Buenos Aires, partidos de interés. Año 2010. 

Jurisdicción 

Régimen de tenencia 
Total de 
hogares 

Propietario de la vi-
vienda y del terreno 

Propietario solo 
de la vivienda 

Inquilino 
Ocupante 

por présta-
mo 

Ocupante 
por trabajo 

Otra 
situación 

Pcia. de Buenos Ai-
res 

Total 
3.382.869 187.445 700.239 328.738 67.455 122.738 

4.789.48
4 

% 70,6 3,9 14,6 6,9 1,4 2,6 100,0 

Pdo. La Matanza 
Total 331.878 24.717 70.775 37.929 1.875 17.735 484.909 

% 68,4 5,1 14,6 7,8 0,4 3,7 100,0 

Pdo. Merlo 
Total 109.765 6.938 14.926 11.981 621 3.485 147.716 

% 74,3 4,7 10,1 8,1 0,4 2,4 100,0 

Pdo. Marcos Paz 
Total 10.626 509 1.582 1.146 461 332 14.656 

% 72,5 3,5 10,8 7,8 3,1 2,3 100,0 

Pdo. Gral. Rodríguez 
Total 17.927 1.033 2.533 2.185 618 630 24.926 

% 71,9 4,1 10,2 8,8 2,5 2,5 100,0 
Fuente: elaboración propia con datos del INDEC, 2010. 

 
Se observa que la provincia y los partidos analizados presentan valores similares de personas propietarias 
de la vivienda y el terreno, que es el grupo mayoritario por lejos, seguido en todos los casos por los inquili-
nos. 

 
Características educativas 
 
Los aspectos educativos son cruciales a la hora de definir una determinada población. Entre los indicadores 
que resultan eficaces se puede mencionar el nivel de alfabetización, la concurrencia de la población a esta-
blecimientos educativos, los niveles de educación alcanzados por la misma, entre otros. 
 

Tabla 4.4-12. Población de diez (10) años o más por condición de alfabetismo. Provincia de Buenos Aires, parti-
dos de interés. Año 2010. 

Jurisdicción 
Sabe leer y escribir Población de 10 años o 

más Sí No 

Pcia. de Buenos Aires 
Total 12.867.893 176.801 13.044.694 

% 98,6 1,4 100,0 

Pdo. La Matanza 
Total 162.019 7.807 169.826 

% 95,4 4,6 100,0 

Pdo. Merlo 
Total 463.701 34.795 498.496 

% 93,0 7,0 100,0 

Pdo. Marcos Paz 
Total 42.942 723 43.665 

% 98,3 1,7 100,0 

Pdo. Gral. Rodríguez 
Total 68.070 1.028 69.098 

% 98,5 1,5 100,0 
Fuente: elaboración propia con datos del INDEC, 2010. 

 
A partir de los datos presentados puede observarse que, con excepción del partido de Merlo y La Matanza, 
en donde alcanza al 7 % y al 5 % de la población mayor a 10 años, respectivamente, en la provincia y en el 
resto de los partidos analizados el nivel de analfabetismo es similar y relativamente bajo. 
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Tabla 4.4-13. Población de cinco (5) años o más por condición de asistencia escolar. Provincia de Buenos Aires, 
partidos de interés. Año 2010. 

Jurisdicción 
Condición de asistencia escolar Población de 5 

años o más Asiste Asistió Nunca asistió 

Pcia. de Buenos Aires 
Total 4.384.261 9.768.054 178.934 14.331.249 

% 30,6 68,2 1,2 100,0 

Pdo. La Matanza 
Total 24.009,0 138.124,0 7.693,0 169.826,0 

% 14,1 81,3 4,5 100,0 

Pdo. Merlo 
Total 155.632 316.623 6.830 479.085 

% 32,5 66,1 1,4 100,0 

Pdo. Marcos Paz 
Total 17.479 30.566 705 48.750 

% 35,9 62,7 1,4 100,0 

Pdo. Gral. Rodríguez 
Total 25.612 51.333 965 77.910 

% 32,9 65,9 1,2 100,0 
Fuente: elaboración propia con datos del INDEC, 2010. 

 

En el caso de asistencia a establecimiento escolar, los datos no arrojan diferencias significativas entre las ju-
risdicciones locales y la media provincial. No obstante, se destaca el partido de La Matanza en donde el 81 
% de la población asistió a la escuela. En este partido, la población que asiste representa apenas el 14 % de 
la población mayor a 5 años dentro del partido. Asimismo, resulta de interés conocer el nivel máximo que 
la población cursa o cursó. 
 
Tabla 4.4-14. Población de quince (15) años o más por nivel educativo que cursa o cursó. Provincia de Buenos Ai-

res, partidos de interés. Año 2010. 

Jurisdicción 

Nivel educativo que cursa o cursó 

Población de 
15 años o más 
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Pcia. de Buenos Ai-
res 

Total 4.803 
4.222.9

58 
250.61

7 
4.080.50

3 
663.93

4 
929.88

7 
1.311.8

96 
74.30

2 
51.54

1 
11.590.441 

% 0,04 36,4 2,2 35,2 5,7 8,0 11,3 0,6 0,4 100,0 

Pdo. La Matanza 
Total 2.191 93.911 2.692 51.210 3.014 3.550 5.047 225 293 162.133 

% 1,4 57,9 1,7 31,6 1,9 2,2 3,1 0,1 0,2 100,0 

Pdo. Merlo 
Total 165 157.675 10.705 131.696 27.292 23.667 23.124 791 1.763 376.878 

% 0,0 41,8 2,8 34,9 7,2 6,3 6,1 0,2 0,5 100,0 

Pdo. Marcos Paz 
Total 10 15.824 2.002 11.722 2.649 3.081 2.297 99 250 37.934 

% 0,03 41,7 5,3 30,9 7,0 8,1 6,1 0,3 0,7 100,0 

Pdo. Gral. Rodríguez 
Total 22 24.296 2.110 20.687 4.074 3.775 4.345 206 254 59.769 

% 0,04 40,6 3,5 34,6 6,8 6,3 7,3 0,3 0,4 100,0 
Fuente: elaboración propia con datos del INDEC, 2010. 

 

Se observa que tanto a nivel provincial, los niveles primario y secundario se destacan con valores cercanos 
al 36 % en ambos casos, mientras que el nivel universitario ronda el 10 %. En Marcos Paz, Merlo y General 
Rodríguez el nivel primario sube al 40 % y en La Matanza al 58 %. En cuanto al nivel universitario en los par-
tidos tiene menor peso, algo que parcialmente se explica por la mayor presencia relativa de niños. La Ma-
tanza y Marcos Paz presentan los valores más bajos de secundario. 
 

Características sanitarias 

 

A continuación, se presentan los datos acerca de las condiciones sanitarias de la población, reflejadas en el 
tipo de cobertura de salud y en determinadas condiciones habitacionales básicas, como el acceso al agua y 
al saneamiento. 
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Tabla 4.4-15. Población por cobertura de salud. Provincia de Buenos Aires y partidos de interés. Año 2010. 

Jurisdicción 

Tipo de cobertura de salud No tiene obra 
social, prepa-
ga o plan es-

tatal 

Total Obra 
Social 

Prepaga a 
través de 

obra social 

Prepaga solo 
por contrata-

ción voluntaria 

Programas y 
planes estata-
les de salud 

Pcia. de Buenos Ai-
res 

Total 
7.395.83

3 
1.677.294 735.381 198.333 5.475.910 

15.482.75
1 

% 47,8 10,8 4,7 1,3 35,4 100,0 

Pdo. La Matanza 
Total 758.577 144.240 50.929 18.487 798.479 1.770.712 

% 42,8 8,1 2,9 1,0 45,1 100,0 

Pdo. Merlo 
Total 223.277 43.671 9.347 6.296 244.633 527.224 

% 42,3 8,3 1,8 1,2 46,4 100,0 

Pdo. Marcos Paz 
Total 23.701 2.890 1.159 2.632 23.799 54.181 

% 43,7 5,3 2,1 4,9 43,9 100,0 

Pdo. Gral. Rodríguez 
Total 38.073 8.144 2.805 1.207 36.993 87.222 

% 43,7 9,3 3,2 1,4 42,4 100,0 
Fuente: elaboración propia con datos del INDEC, 2010. 

 
Los datos permiten observar que el porcentaje de población sin cobertura de salud alguna supera la media 
provincial (35,4 %) en todos los partidos analizados. Se destaca que el peso de las obras sociales es bastante 
similar entre todas las jurisdicciones. El peso de las prepagas es mayor en la provincia. Por último, cabe re-
marcar que en Marcos Paz el peso de los planes y programas estatales de salud (4,9 %) es mucho mayor 
que la media provincial (1,3 %) y que en el resto de los partidos. 
 

Tabla 4.4-16. Hogares según procedencia del agua para beber y cocinar. Provincia de Buenos Aires, partidos de 
interés. Año 2010. 

Jurisdicción 

Procedencia del agua para beber y cocinar 

 Total de 
Hogares  Red 

pública 

 Perforación 
con bomba a 

motor 

 Perforación 
con bomba 

manual 
 Pozo 

 Transporte 
por cisterna 

 Agua de llu-
via, río, canal, 
arroyo o ace-

quia 

Pcia. de Buenos Ai-
res 

Total 
3.596.58

7 
1.058.221 44.887 74.482 8.779 6.528 

4.789.48
4 

% 75,1 22,1 0,9 1,6 0,2 0,1 100,0 

Pdo. La Matanza 
Total 362.401 109.174 4.849 8.777 577 381 486.159 

% 74,5 22,5 1,0 1,8 0,1 0,1 100,0 

Pdo. Merlo 
Total 69.519 72.037 1.811 3.630 159 125 147.281 

% 47,2 48,9 1,2 2,5 0,1 0,1 100,0 

Pdo. Marcos Paz 
Total 12.680 1.627 158 184 3 4 14.656 

% 86,5 11,1 1,1 1,3 0,0 0,0 100,0 

Pdo. Gral. Rodríguez 
Total 8.162 14.869 803 967 82 43 24.926 

% 32,7 59,7 3,2 3,9 0,3 0,2 100,0 
Fuente: elaboración propia con datos del INDEC, 2010. 

 
Tabla 4.4-17. Hogares según desagüe del inodoro. Provincia de Buenos Aires, partidos de interés. Año 2010. 

Jurisdicción 

Desagüe del inodoro 
 Total de Hoga-

res con ba-
ño/letrina 

 A red pública 
(cloaca) 

 A cámara sép-
tica y pozo cie-

go 

 Solo a pozo 
ciego 

 A hoyo, excavación 
en la tierra, etc. 

Pcia. de Buenos Ai-
res 

Total 2.278.609 1.336.248 1.075.943 15.426 4.706.226 
% 48,4 28,4 22,9 0,3 100,0 

Pdo. La Matanza 
Total 353.956 108.824 8.458 12.230 1.099 

% 73,0 22,4 1,7 2,5 0,2 

Pdo. Merlo 
Total 30.301 71.250 41.891 418 143.860 

% 21,1 49,5 29,1 0,3 100,0 
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Jurisdicción 

Desagüe del inodoro 
 Total de Hoga-

res con ba-
ño/letrina 

 A red pública 
(cloaca) 

 A cámara sép-
tica y pozo cie-

go 

 Solo a pozo 
ciego 

 A hoyo, excavación 
en la tierra, etc. 

Pdo. Marcos Paz 
Total 4.432 4.542 5.293 50 14.317 

% 31,0 31,7 37,0 0,3 100,0 

Pdo. Gral. Rodríguez 
Total 6.720 8.997 8.364 156 24.237 

% 27,7 37,1 34,5 0,6 100,0 
Fuente: elaboración propia con datos del INDEC, 2010. 

 
Con respecto a la procedencia del agua para beber y cocinar, se verifica que el partido con mayor cobertura 
de Red pública son el partido de Marcos Paz y La Matanza, en donde el 87 % y el 74 % (respectivamente) de 
la población accede al agua por este medio. Por el contrario, el 60 % de la población Gral. Rodriguez y el 49 
% de la población de Merlo accede al agua por medio de perforación con bomba a motor. 
 
Con respecto a la infraestructura de desagues se verifica que el partido con mayor cobertura de red de 
cloacas es el partido de La Matanza, en donde el 73 % de los hogares cuenta con cloacas de desague. Por el 
contrario, en el resto de los partidos analizados, la cobertura de red se encuentra por debajo del 32 % de la 
población. En los partidos de General Rodríguez y Merlo el 37 % y el 50 %, respectivamente, poseen desa-
gue a pozo ciego con cámara séptica, mientras que en Marcos Paz el desague predominante es solo a pozo 
ciego el cual se encuentra presente en el 37 % de los hogares. 
 
Características laborales 
 
Las características laborales constituyen un aspecto sumamente importante dentro de la caracterización 
socioeconómica de la sociedad. Se presentan a continuación los valores correspondientes a población por 
condición de actividad agregada, categoría ocupacional y sector en el que trabaja. 
 
Tabla 4.4-18. Población por condición de actividad agregada. Provincia de Buenos Aires, partidos de interés. Año 

2010. 

Jurisdicción 
Condición de ocupación Población de 14 

años o más  Ocupados Desocupados  Inactivos 

Pcia. de Buenos Aires 
Total 7.623.930 489.510 3.774.730 11.888.170 

% 64,1 4,1 31,8 100,0 

Pdo. La Matanza 
Total 889.919 53.939 387.166 1.331.024 

% 66,9 4,1 29,1 100,0 

Pdo. Merlo 
Total 247.159 18.508 125.926 391.593 

% 63,1 4,7 32,2 100,0 

Pdo. Marcos Paz 
Total 22.362 1.463 13.509 37.334 

% 59,9 3,9 36,2 100,0 

Pdo. Gral. Rodríguez 
Total 39.764 2.387 18.959 61.110 

% 65,1 3,9 31,0 100,0 
Fuente: elaboración propia con datos del INDEC, 2010. 

 
Es posible observar que todas las jurisdicciones analizadas presentan porcentajes de desocupados relati-
vamente bajos (en torno al 4 % en el caso de Gral. Rodriguez, Marcos Paz y La Matanza, y del 5 % en el caso 
de Merlo). 
 

Tabla 4.4-19. Población por categoría ocupacional. Provincia de Buenos Aires y partidos de interés. Año 2010. 

Jurisdicción 

Categoría ocupacional 
Total de Pobla-
ción ocupada Obrero o 

empleado 
Patrón 

Trabajador por 
cuenta propia 

Trabajador 
familiar 

Pcia. de Buenos Aires 
Total 5.409.762 512.549 1.252.266 173.987 7.348.564 

% 73,6 7,0 17,0 2,4 100,0 
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Jurisdicción 

Categoría ocupacional 
Total de Pobla-
ción ocupada Obrero o 

empleado 
Patrón 

Trabajador por 
cuenta propia 

Trabajador 
familiar 

Pdo. La Matanza 
Total 575.599 36.556 166.216 22.275 800.646 

% 71,9 4,6 20,8 2,8 100,0 

Pdo. Marcos Paz 
Total 16.471 1.311 4.027 553 22.362 

% 73,7 5,9 18,0 2,5 100,0 

Pdo. Gral. Rodríguez 
Total 27.492 2.727 5.875 1.246 37.340 

% 73,6 7,3 15,7 3,3 100,0 

Pdo, Merlo 
Total 166.705 9.200 51.303 7.181 234.389 

% 71,1 3,9 21,9 3,1 100,0 
Fuente: elaboración propia con datos del INDEC, 2010. 

 
Se observa en el cuadro anterior que la distribución de la población ocupada por categoría ocupacional es 
relativamente similar en los partidos analizados en comparación con la media provincial. En este sentido, se 
presenta un claro predominio de los empleados, seguido por los trabajadores en cuenta propia, los patro-
nes y trabajadores familiares. 
 

Tabla 4.4-20. Población por sector en el que trabaja. Provincia de Buenos Aires y partidos de interés. Año 2010. 

Jurisdicción 
Sector en el que trabaja 

Total de obreros 
o empleados Público 

nacional 
Público 

provincial 
Público 

municipal 
Privado 

Pcia. de Buenos Aires 
Total 456.874 572.444 336.117 4.044.327 5.409.762 

% 8,4 10,6 6,2 74,8 100,0 

Pdo. La Matanza 
Total 44.197 42.357 27.335 461.710 575.599 

% 7,7 7,4 4,7 80,2 100,0 

Pdo. Marcos Paz 
Total 1.409 1.904 1.443 11.715 16.471 

% 8,6 11,6 8,8 71,1 100,0 

Pdo. Gral. Rodríguez 
Total 2.054 2.538 1.433 21.467 27.492 

% 7,5 9,2 5,2 78,1 100,0 

Pdo, Merlo 
Total 14.601 14.764 8.820 128.520 166.705 

% 8,8 8,9 5,3 77,1 100,0 
Fuente: elaboración propia con datos del INDEC, 2010. 

 
En cuanto al sector de actividad, en todas las regiones analizadas predomina la población ocupada en el 
sector privado. En cuanto a aquellos que trabajan en el sector público, se registra un leve predominio de 
aquellos que lo hacen en el sector público provincial, con valores cercanos al 9 % en Merlo y Gral. Rodri-
guez, al 7 % en La Matanza y con valores cercanos al 12 % de la población en Marcos Paz. No obstante, se 
aclara que estos valores no distan muchos de los correspondientes a aquellos que trabajan en el sector pú-
blico municipal o nacional. 
 
Necesidades Básicas Insatisfechas 
 
Otro aspecto imprescindible a la hora de analizar una población está representado por las situaciones de 
privación y pobreza. En primer lugar, interesa analizar las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Se trata 
de una serie de parámetros que fueron trabajados inicialmente por el INDEC en los ‘80s para abordar el 
problema de la pobreza no desde el enfoque del ingreso sino desde las condiciones estructurales; por este 
motivo considera características de la vivienda, de las condiciones sanitarias, de la educación y de la capa-
cidad de subsistencia. 
 
Básicamente podría decirse que un hogar se encuentra en situación de NBI cuando presenta al menos uno 
de los siguientes indicadores de privación: 1) Hacinamiento: hogares que tuvieran más de 3 personas por 
cuarto. 2) Vivienda: hogares en una vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato o vivienda preca-
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ria). 3) Condiciones sanitarias: hogares que no tuvieran ningún tipo de retrete. 4) Asistencia escolar: hoga-
res que tuvieran algún niño en edad escolar (6 a 12 años) que no asistiera a la escuela. 5) Capacidad de sub-
sistencia: hogares que tuvieran 4 o más personas por miembro ocupado y, además, cuyo jefe no hubiera 
completado tercer grado de escolaridad primaria. 
 
A continuación, se presenta un cuadro con la población en los hogares afectados por NBI en las jurisdiccio-
nes analizadas. 
 

Tabla 4.4-21. Población con NBI. Provincia de Buenos Aires, partidos de interés. Año 2010. 

Jurisdicción 
Población en hogares 

sin NBI 
Población en hogares 

con NBI 
Total 

Pcia. de Buenos Aires 
Total 13.734.502 1.747.250 15.481.752 

% 88,7 11,3 100,0 

Pdo. La Matanza 
Total 1.492.898 278.363 1.771.261 

% 84,3 15,7 100,0 

Pdo. Marcos Paz 
Total 43.192 8.743 51.935 

% 83,2 16,8 100,0 

Pdo. Gral. Rodríguez 
Total 70.594 15.226 85.820 

% 82,3 17,7 100,0 

Pdo. Merlo 
Total 448.102 78.806 526.908 

% 85,0 15,0 100,0 
Fuente: elaboración propia con datos del INDEC, 2010. 

 
Se advierte que el porcentaje de población en situación de NBI es mayor en los partidos que en la provincia: 
General Rodríguez con 17,7 %, Marcos Paz con 16,8 %, La Matanza 15,7 % y Merlo 15,0 %. 
 
4.5 ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 
A continuación, se presentan datos referidos a los principales sectores generadores de empleo en la zona 
estudiada: el sector agropecuario y el sector industrial. 
 
Agricultura 
 
El siguiente cuadro muestra la importancia de los distintos tipos de uso presentes en la superficie implan-
tada dentro de las explotaciones agropecuarias (EAP) en las jurisdicciones estudiadas. A estos fines, la fuen-
te más confiable disponible es el Censo Nacional Agropecuario del 2018.  
 
Tabla 4.5-1. Superficie de las parcelas por tipo de uso, en hectáreas. Provincia de Buenos Aires y Partidos de inte-

rés. Año 2018. 

Jurisdicción 

Tipo de uso 
Sup. im-

plantada to-
tal 

Sup. 
total de las 

EAP 

Cultivos Forrajeras Bosques 
y/o mon-

tes 

Cultivos 
sin dis-
criminar Anuales 

Peren-
nes 

Anuales 
Peren-

nes 
Pcia. de Bue-

nos Aires 
Total 7.238.198 7.633 1.440.556 990.902 25.111 281.360 9.983.760 

23.599.666 
% 72,5 0,1 14,4 9,9 0,3 2,8 42,3 

Pdo. La Ma-
tanza 

Total 1.414 - - 200 - 33 1.647 
2.913 

% 85,9   12,1  2,0 56,5 

Pdo. Merlo 
 322 37 - - - 104 463 

1.896 
 69,5 8,0    22,5 24,4 

Pdo. Marcos 
Paz 

Total 5.737 5 1.909 1.338 65 130 9.184 
25.135 

% 62,5 0,1 20,8 14,6 0,7 1,4 36,5 

Pdo. General 
Rodríguez 

Total 3.103 70 220 1.038 - 62 4.492 
12.825 

% 69,1 1,6 4,9 23,1  1,4 35,0 

Fuente: elaboración propia con datos del INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2018. 
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De las jurisdicciones analizadas es en La Matanza en donde se encuentra la mayor superficie implantada (57 
%) relativa con respecto al total de superficie de las explotaciones agropecuarias productivas; incluso por 
encima de la proporción relativa provincial. Por su parte en el resto de las jurisdicciones la superficie im-
plantada relativa no supera el 37 % de la superficie total de las EAP. No obstante, si se considera la superfi-
cie absoluta, aquellos con mayor superficie implantada son los partidos de Marcos Paz y Gral. Rodriguez. 
Podría comprenderse aquí que la mayor o menor superficie implantada está relacionada con el grado de 
urbanización de cada partido y su cercanía a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Ahora bien, al interior de la superficie implantada se confirma que tanto en la provincia como en el resto de 
las jurisdicciones analizadas predominan los cultivos anuales los cuales representan entre el 85 % (La Ma-
tanza) y el 63 % (Marcos Paz) de la superficie implantada. 
 

Tabla 4.5-2. Superficie implantada en las EAPS por grupos de cultivos. Partidos de interés. Año 2018. 

Jurisdicción 

Grupos de cultivos 

Sup.  
Implanta-

da 
total 
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V
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Pdo. La Matan-
za  

Total 386,0 1.229,7 - 340,0 32,7 0 - 0 - 1.988,5 

% 19,4 61,8 - 17,1 1,6 0,0 - 0,0 - 100,0 

Pdo. Merlo 
Total 542,5 884,6 - 288,0 87,7 0 0 0 46,6 1.857,5 

% 29,2 47,6 - 15,5 4,7 0,0 0,0 0,0 2,5 100,0 

Pdo. Marcos 
Paz 

Total 3.973 3.943 - 3.945 128 - 3,5 65 2,4 12.063 

% 32,9 32,7 - 32,7 1,1 - 0,0 0,5 0,0 100,0 

Pdo. General 
Rodríguez 

Total 1.685,0 2.622,0 - 1.590 59 - 52,2 - 17,7 6.029 

% 27,9 43,5  26,4 1,0 - 0,9 - 0,3 100,0 

Fuente: elaboración propia con datos del INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2018. 

 
En los partidos analizados, el peso de los distintos grupos de cultivos dentro de la superficie implantada se 
destaca por un predominio de las áreas destinadas al cultivo de oleaginosas y cereales para granos. En el 
caso de Marcos Paz, el peso de los distintos cultivos se encuentra repartido de manera más homogénea re-
presentando la superficie destinada a cereales para grano, oleaginosas y forrajeras cerca del 32 % (cada 
uno) de la superficie destinada a cultivos. 

 
Tabla 4.5-3. Superficie en hectáreas de las EAP con límites definidos destinada a usos no agropecuarios. Provin-

cia de Buenos Aires y partidos de interés. Año 2018. 

Jurisdicción 

Usos no agropecuarios 

Sin dis-
criminar 

uso 

Sup. total 
destinada a 

usos no 
agropecua-

rios 

Superficie 
total de 
las EAP 

Pastiza-
les 

Bosques 
y/o mon-
tes natu-

rales 

Apta no 
utilizada 

No apta 
o de 

desper-
dicio 

Cami-
nos, 

parques 
y vivien-

das 

Pcia. de Bue-
nos Aires 

Total 
10.126

.311 603.345 406.405 
1.334.14

0 
220.00

0 925.706 12.690.200 23.599.6
66 

% 79,8 4,8 3,2 10,5 1,7 3,9 53,8 
Pdo. La Ma-
tanza  

Total 298 8 22 36 71 832 434 
2.913 

% 68,66 1,84 5,07 8,29 16,36 28,6 43,5 

Pdo. Merlo 
Total 1.186 5 39 61 70 73 1.433 

1.896 
% 82,8 0,3 2,7 4,3 4,9 3,9 75,6 

Pdo. Marcos 
Paz 

Total 11.245 42 209 722 648 3.085 12.866 
25.135 

% 87,4 0,3 1,6 5,6 5,0 12,3 51,2 
Pdo. General 
Rodríguez 

Total 7.291 - 93 18 123 809 7.525 
12.825 

% 96,9 - 1,2 0,2 1,6 6,3 58,7 

Fuente: elaboración propia con datos del INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2018. 
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Con excepción de La Matanza en donde alcanza a representar el 44 % de la superficie total de las EAP, la 
superficie destinada a usos no agropecuarios constituye el mayor porcentaje de superficie con valores cer-
canos al 72 % de la superficie total de las EAP en Merlo, al 51 % en Marcos Paz y al 59 % en General Rodri-
guez. Al interior de la superficie destinada a otros usos se incluyen las superficies destinadas a bosques na-
turales, a pastizales, a caminos y viviendas y la superficie apta no cultivada. De estas, las superficies corres-
pondientes a pastizales constituyen el grupo mayoritario en todas las jurisdicciones, con valores del 69 % 
en La Matanza (la menor proporción) y del 97 % en General Rodríguez (la mayor proporción).  
 
Ganadería 
 
A continuación, se presenta la distribución de las cabezas de ganado por tipo en las jurisdicciones de inte-
rés. Nuevamente, la fuente más pertinente es el CNA 2018. 
 

Tabla 4.5-4. Cabezas de ganado por tipo. Provincia de Buenos Aires y partidos de interés. Año 2018. 

Jurisdicción Bovinos Ovinos Caprinos Porcinos Equinos Total 

Pdo. La Matanza  
Total 459 - - - - 459 

% 100,0 - - - - 100,0 

Pdo. Merlo 
Total 1.164 76 11 72 60 1.383 

% 84,2 5,5 0,8 5,2 4,3 100,0 

Pdo. Marcos Paz 
Total 18.522 1.922 63 1.251 392 22.150 

% 83,6 8,7 0,3 5,6 1,8 100,0 

Pdo. General Ro-
dríguez 

Total 9.236 1.169 17 919 962 12.303 

% 75,1 9,5 0,1 7,5 7,8 100,0 

Fuente: elaboración propia con datos del INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2018. 

 
Es muy marcado el predominio de los bovinos en todas las jurisdicciones. Sin embargo, vale la pena men-
cionar la importancia de los ovinos y porcinos en General Rodríguez, Merlo y Marcos Paz como el ganado 
que le sigue en importancia al anteriormente mencionado. 
 
En líneas generales en la zona de implantación se verifican, sobre todo en Marcos Paz y General Rodríguez, 
áreas rurales en algunos casos dedicados a la actividad agropecuaria y también con presencia de pastizales 
y áreas agrícolas no utilizadas. También, en los alrededores de la zona de implantación, se constata el desa-
rrollo de actividades agropecuarias, de producción de alimentos, recreativas; junto con algunas zonas en 
donde se verifican viviendas rurales. A su vez, conforme se avanza en dirección hacia Pantanosa tiene lugar 
una transición entre un paisaje rural a uno semi urbano o de expansión urbana, en donde las áreas verdes 
están relegadas a pastizales, caminos, áreas de bosques y o montes naturales. 
 
Industria 
 
Con respecto a la actividad industrial de los municipios analizados, aquellos que cuentan con mayor activi-
dad industrial son el Partido de Merlo y La Matanza. Por su perfil urbano poseen mayor espacio destinado a 
actividades industriales que las demás jurisdicciones.  
 
El perfil industrial de La Matanza está fuertemente marcado por la industria metalúrgica que representa 
cerca del 36 % del total de la producción industrial del partido, seguida por la industria textil, la del calzado 
y la química que representan el 13 % la primera, y el 12 % cada una de las siguientes, alcanzando un 73 % 
del total de los establecimientos de la industria manufacturera del distrito. 
 
La Matanza se caracteriza por registrar poco más de 4.000 empresas industriales registradas, de una gran 
diversidad de sectores que incluyen el metalúrgico, automotriz, calzado, textil, química, plástica, gráfica, 
entre otras. Sus formas de asociación incluyen un pequeño número de grandes empresas transnacionales, 



 
Secretaría de Energía 

Comité de Administración del 
Fondo Fiduciario para el 

Transporte Eléctrico Federal 

PROYECTO AMBA I 
EIA Interconexión LAT 220 kV ET Plomer – ET Pantanosa 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 

Hoja 112/309 

 

Julio 2022 

un gran conglomerado de PyMEs de capital nacional, un número significativo de cooperativas de trabajo y 
algunas fábricas recuperadas. 
 
Entre las 5 principales empresas del partido se mencionan: Mercedes Benz Argentina S.A (automotriz), 
Acindar Grupo Acelormittal (metales) y Ail Liquide Argentina S.A Caromar S.A. e YPF Gas (Química). 
 
En su interior, al igual que el Conourbano bonaerense, La Matanza puede dividirse en tres cordones. De las 
10 empresas de mayor producción, 4 pertenecen a la rama química, 2 a la rama metalúrgica, 2 de la indus-
tria papelera, 1 a la rama de equipos electrónicos y 1 a la automotriz. Asimismo, de estas diez empresas, 
siete se encuentran localizadas en el primer cordón del distrito (contiguo a capital federal, es el de mayor 
desarrollo de infraestructuras y servicios y menor vulnerabilidad social), dos en el segundo cordón y solo 
una en el tercer cordón (que posee los peores índices de pobreza y escasa red de servicios e infraestructu-
ra). Esto permite observar que no solo existe una fuerte concentración de cantidad de empresas en el pri-
mer cordón, sino que también las grandes empresas se encuentran en dicha área donde cuentan con ma-
yores ventajas de mejor infraestructura y la proximidad con la Ciudad de Buenos Aires. 
 
En el caso de Merlo la industria manufacturera en esta jurisdicción se concentra en dos grandes plantas in-
dustriales pertenecientes a importantes firmas transnacionales: Pirelli Neumáticos SAIC, empresa italiana 
especializada en la fabricación de cubiertas de autos y camionetas.  Y la empresa tabacalera Massalin Parti-
culares S.A. filial argentina de Philip Morris Internacional. También cuenta con IMSA (Industria Metalúrgica 
Sudamericana S.A), con su planta industrial situada en la ciudad de Merlo, que se especializa en la fabrica-
ción de cables eléctricos y alambres esmaltados. A su vez, el partido también cuenta con la empresa Textil 
Modelo la cual cuenta en la actualidad con 21.000 metros cuadrados cubiertos donde trabajan más de 200 
personas. 
 
En el rubro alimenticio se destacan: La fábrica de helados New Cream que cuenta con una amplia flota de 
camionetas que distribuyen sus productos por todo el país; Tostadas Riera que produce tostadas, grisines y 
pan rallado; Nikitos snacks que elabora diferentes tipos de snacks: Papas fritas, papas pay, palitos salados, 
maní frito, girasoles, pochoclos, entre otros. El partido también cuenta con dos frigoríficos: Frigoríficos JBS 
ex CEPA34 y Frigorífico Merlo. 
 
En el resto de los partidos se destacan por tener niveles relativamente altos de industrialización relativa, 
aunque en el caso de Marcos Paz se ubicaba por debajo de la media provincial. 
 
Por otro lado, vale mencionar que Gral. Rodríguez cuenta con un parque industrial planificado público re-
gistrado, el “Sector Industrial Planificado de General Rodríguez”, de algo más de 39 ha, aunque alejado de 
la zona de interés del presente estudio. 
 
El partido de General Rodríguez se caracteriza por la actividad agraria y la industrial. Entre las empresas de 
renombre se encuentra La Serenísima, empresa líder en el mundo lácteo que se sirve de numerosos tam-
bos que se encuentran en la zona. 
 
El partido presenta distintas plantas industriales como la de La Serenísima, Celsur, Yamaha y Valmont entre 
otras. A su vez, cuenta con una zona de uso industrial en donde se diferencia: un sector industrial para Py-
MEs de hasta segunda categoría, un parque industrial de 300 ha para empresas de segunda y tercera cate-
goría (con condicionantes), y un sector industrial de alta complejidad que cuenta con 1.000 ha para empre-
sas de tercera categoría. 
 
Debe aclararse que si bien en el municipio se encuentran industrias de distintos rubros (química, metalúrgi-
ca, madera, plástico, etc.) se destaca la industria alimenticia que se encuentra representada por cerca de 30 
empresas en el partido. 
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En el caso de Marcos Paz, si bien no hay datos recientes de la actividad industrial a una escala de municipio, 
se menciona que Marcos Paz presenta un nivel de industrialización relativa por debajo de la media provin-
cial. 
 
Actualmente, el partido ha avanzado en el desarrollo de una zona industrial exclusiva. Este predio de 22 
hectáreas ubicadas en la intersección de las Ruta Provincial Nº 40 y Nº 6, presenta una ubicación estratégi-
ca única, por estar a pocos kilómetros de los tres puertos más importantes de Buenos Aires (Campana, La 
Plata y Buenos Aires), además del aeropuerto de Ezeiza. 
 
Al momento, se encuentran radicadas en el predio únicamente 8 empresas dedicadas mayormente a la in-
dustria alimenticia. 
 
4.6 INFRAESTRUCTURA 
 
Resulta de interés conocer la infraestructura existente en el área de implantación del Proyecto. Para ello se 
analizarán diferentes aspectos, como ser la infraestructura de vivienda, de educación, de salud y de trans-
porte, en una escala de análisis que dependerá de la información disponible en cada caso. 
 
Infraestructura de vivienda 
 
La infraestructura de vivienda no hace referencia únicamente a las unidades físicas existentes en un área 
determinada, sino también a aquellos servicios de los que éstas disponen. Por ello, se presenta en primer 
lugar la distribución del parque habitacional por tipo de vivienda y, posteriormente, el nivel de calidad de 
las conexiones a los servicios básicos. 
 

Tabla 4.6-1. Parque habitacional, según tipo de vivienda. Provincia de Buenos Aires, partidos de interés. Año 
2010. 

Jurisdicción 

Tipo de vivienda particular 
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Pcia. de Buenos Ai-
res 

Total 
4.383.10

6 
40.08

7 
122.16

9 
804.14

0 
16.56

9 
2.222 8.117 

1.37
6 

579 5.378.365 

% 81,5 0,7 2,3 15,0 0,3 0,04 0,2 0,03 0,01 100,0 

Pdo. La Matanza 
Total 359.347 4.464 14.658 64.903 2.891 149 848 46 65 447.371 

% 80,3 1,0 3,3 14,5 0,6 0,0 0,2 0,0 0,0 100,0 

Pdo. Merlo 
Total 132.286 1.280 5.850 7.121 410 15 254 5 9 147.230 

% 89,9 0,9 4,0 4,8 0,3 0,0 0,2 0,0 0,0 100,0 

Pdo. Marcos Paz 
Total 15.378 191 490 485 31 4 38 4 2 16.623 

% 92,5 1,1 2,9 2,9 0,2 0,02 0,2 0,02 0,01 100,0 
Pdo. Gral. Rodrí-
guez 

Total 26.092 355 1.629 1.164 19 2 25 23 4 29.313 
% 89,0 1,2 5,6 4,0 0,1 0,01 0,1 0,1 0,01 100,0 

Fuente: elaboración propia con datos del INDEC, 2010. 

 
Al igual que en el apartado sobre condiciones habitacionales, en este cuadro vuelve a observarse el claro 
predominio de las viviendas tipo casa. A continuación, se presenta un dato que cruza las características del 
acceso de las viviendas al agua potable y al saneamiento. 
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Tabla 4.6-2. Calidad de conexiones a los servicios básicos. Provincia de Buenos Aires, partidos de interés. Año 
2010. 

Jurisdicción 
Calidad de Conexiones a Servicios Básicos1  Total de 

viviendas  Satisfactoria  Básica  Insuficiente 

Pcia. de Buenos Aires 
Total 2.191.793 720.768 1.877.820 4.790.381 

% 45,8 15,0 39,2 100,0 

Pdo. La Matanza 
Total 216.917 80.614 188.628 486.159 

% 44,6 16,6 38,8 100,0 

Pdo. Merlo 
Total 23.758 27.348 96.175 147.281 

% 16,1 18,6 65,3 100,0 

Pdo. Marcos Paz 
Total 4.417 3.613 6.626 14.656 

% 30,1 24,7 45,2 100,0 

Pdo. Gral. Rodríguez 
Total 6.328 1.104 17.527 24.959 

% 25,4 4,4 70,2 100,0 
1Calidad Satisfactoria: viviendas que disponen de agua a red pública y desagüe cloacal. Calidad básica: viviendas 

que disponen de agua de red pública y el desagüe a pozo con cámara séptica. Calidad insuficiente: vi-
viendas que no cumplen ninguna de las dos condiciones anteriores. 

Fuente: elaboración propia con datos del INDEC, 2010. 

 
Se destaca que la calidad de las conexiones a los servicios básicos es disímil entre las distintas jurisdicciones 
analizadas. La calidad de las conexiones a servicios básicos es más satisfactoria en el promedio de la provin-
cia que en las jurisdicciones analizadas. 
 
En este sentido, mientras en la provincia es satisfactoria en el 46 %de las viviendas, en Marcos Paz, Gral. 
Rodriguez y Merlo solo es satisfactoria en el 30 %, el 25 % y el 16 % de las viviendas, respectivamente. Lo 
cual, implica un nivel de insatisfacción muy grande con respecto a los servicios. En el caso de La Matanza, 
presenta valores apenas por debajo del promedio provincial (45 %). En este sentido se verifica que la satis-
facción aumenta conforme el desarrollo urbano del partido. 
 

Infraestructura de educación 
 

Se presenta a continuación un detalle de la infraestructura educativa general en los partidos de interés, se-
gún sector estatal o privado. 
 

Tabla 4.6-3. Establecimientos educativos existentes en los partidos de interés. Año 2021. 
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Total general  19.468   18.563   905   3.189   3   4.154   3   2.311   255   229   27   5.909   12   31   2  

La Matanza  1.179   1.124   55   151   -   209   -   187   12   7   -   402   -   -   -  

Merlo  426   411   15   61   -   78   -   76   5   3   -   135   -   -   -  

General Rodríguez  120   113   7   28   -   23   -   18   4   2   -   29   -   -   -  

Marcos Paz  82   80   2   16   -   19   -   10   -   -   -   16   -   -   -  

Fuente: Relevamiento Inicial 2021, Dirección de Información y Estadística. Dirección General de Cultura y Educa-
ción de la Provincia de Buenos Aires 

Nota: Si bien se incluyen en los valores totales se excluyen sobre los representados los correspondientes a Edu-
cación Artística, Especial, de Adultos y Comunitarias 
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A partir de los datos presentados se comprueba que el número de establecimientos aumenta en relación 
directa con la población y el desarrollo urbano del partido. Es así que los partidos de La Matanza y Merlo 
presentan mayor cantidad de establecimientos educativos. Dentro del ámbito público, con excepción de 
General Rodríguez, el tipo de establecimiento predominante corresponde al Nivel Primario de Educación.  
 

 
Figura 4.6-1. Establecimientos educativos en los partidos de interés. 

Fuente: elaborados sobre la base de datos del IGN. 

 
Según se observa en la figura presentada, la mayoría de los establecimientos se emplazan en zonas urba-
nas. En su mayoría coinciden con las zonas urbanas de Marcos Paz, Merlo. Dentro de un buffer de 100 m de 
las alternativas 1 y 2 se mencionan como aquellos más cercanos a la traza: el Jardín de Infantes Nº 913 en el 
Partido de Marcos Paz, y las escuelas: Primaria Nº 18, Secundaria Nº 64 y Jardín de Infantes Nº 947 del Par-
tido de Merlo. 
 
Infraestructura sanitaria 
 
Se presenta a continuación un detalle de la infraestructura sanitaria general en los partidos de interés. 
 

Tabla 4.6-4. Establecimientos sanitarios públicos existentes en los partidos de interés. Año 2021. 

 
Dependencia 

 Etiquetas de fila Municipal Nacional Provincial Total general 
LA MATANZA 

Escuelas 1  64 65 
C.A.P.S 56   56 
Vacunatorio 1 2 13 16 
Hospital 4 2 4 10 
C.P.A.   6 6 
Dirección 4   4 
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Dependencia 

 Etiquetas de fila Municipal Nacional Provincial Total general 
Departamento 3   3 
Geriátrico 3   3 
U.P.A.   2 2 
Centro de Aislamiento Extrahospitalario 1   1 
Laboratorio 

  
1 1 

Emergencias 1   1 
Unidad Móvil 1 

  
1 

Unidades de Gestión Local 
 

1 
 

1 
Total LA MATANZA 75 5 90 170 
MERLO 

C.A.P.S 33 
 

2 35 
Escuelas   7 7 
Vacunatorio   7 7 
Hospital 4  1 5 
Geriátrico 1 

  
1 

Dirección 1   1 
C.P.A.   1 1 

Total MERLO 39 
 

18 57 
GENERAL RODRIGUEZ 

C.A.P.S 19 
  

19 
Hospital 3 1 1 5 
Vacunatorio   4 4 
Escuelas 

  
3 3 

Emergencias 1   1 
Centro de Aislamiento Extrahospitalario 1   1 

Total GENERAL RODRIGUEZ 24 1 8 33 
MARCOS PAZ 

C.A.P.S 8 1 
 

9 
Centro de Aislamiento Extrahospitalario 2  1 3 
Escuelas   2 2 
Hospital 1 1  2 
Vacunatorio   2 2 
Geriátrico 1   1 
Unidad Móvil 1 

  
1 

C.I.C. 1   1 
Total MARCOS PAZ 14 2 5 21 
Total general 152 8 121 281 
Fuente: Registro Federal de Establecimientos de Salud. Sistema Integrad de Información de Salud. SISA 

Nota: “Escuelas” corresponde a escuelas que cuentan participan del programa de “educación saludable” 

 
Según lo presentado, se verifica que el partido de La Matanza es el partido con mayor infraestructura públi-
ca de salud, seguida por el partido de Merlo y General Rodríguez. Esta característica se repite no solo para 
el Primer Nivel de Atención (CAPS) sino también en establecimientos de mayor complejidad como Hospita-
les y/o direcciones y departamentos administrativos.  
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Figura 4.6-2. Establecimientos de salud en los partidos de interés. 

Fuente: elaborados sobre la base de datos del IGN. 
Nota: se consignan solo establecimientos públicos de salud. Se excluyen establecimientos educativos y vacunato-

rios. 

 
Según la imagen presentada, se comprueba que el número de establecimientos de salud se concentran en 
las áreas urbanizadas. Dentro de las áreas analizadas, los establecimientos de salud más cercanos a la traza 
se encuentran en el partido de Marcos Paz, Merlo. Por tales nos referimos a la Unidad Sanitaria Nº 37 en el 
Partido de Merlo que pasa a 267 m de la alternativa 3 y a la Unidad Sanitaria del Barrio El Zorzal en el Parti-
do de Marcos Paz que pasa a 294 m de la alternativa 1.  
 
Infraestructura de transporte 
 
Dentro de la infraestructura de transporte de la zona de interés es posible mencionar carreteras, ferro-
carriles y transporte aéreo. A nivel carreteras principales -esto es, rutas nacionales, rutas provinciales y ca-
minos troncales de acceso- las alternativas interceptan: 
 
 Cruce de la RP6. (Alternativa 1,2 y 3) 
 Cruces de Avenida Ricardo Balbín o RP40 que une la localidad de Marcos Paz con la de Mariano Acosta. 

LA RP40 es atravesada por la Alternativa 1 a la altura de la calle Facundo Quiroga y por las Alternativas 2 y 
3 a la altura de la calle Marcos Paz.  

 Cruces de Avenida Patricios (Alternativa 1, 2 y 3) 
 Cruces de Autopista Camino del Buen Ayre 
 Cruces de Av. Otero o RP21 (Alternativas 1, 2 y 3 a la altura de Paz Soldán) 
 Avenida Coronel Conde. 
 A nivel ferrocarriles, las 3 Alternativas cruzan el ferrocarril Sarmiento: a la altura de la división de los par-

tidos (Merlo y Marcos Paz).  
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 También las 3 Alternativas cruzan las líneas del FFCC Belgrano Ramal M (Midland) y luego van paralelas a 
la misma. Actualmente, en el tramo de cruce la línea se encuentra fuera de servicio. Esta línea va de no-
roeste a sudeste en una diagonal que atraviesa las vías del Ferrocarril sarmiento entre las localidades de 
Marcos Paz y Mariano Acosta. 

 La Alternativa 3 atraviesa 2 veces las Líneas del Ferrocarril Belgrano Ramal G. Lo hace al noroeste de La 
estación 20 de Junio y al sureste de la misma. 

 

  
Foto 4.6-1. Trazado de vías del FFCC Sarmiento parale-

los a RP40.  
Foto 4.6-2. Cruce de traza del FFCC Belgrano con Av. 

Patricios.  
 

Desde el punto de vista del transporte aéreo, el punto de interés más cercano es el Aeropuerto Ministro 
Pistarini de Ezeiza (a más de 13 km al sur de las zonas analizadas), con vuelos regulares a múltiples destinos 
nacionales e internacionales. A este aeropuerto, se suman los aeródromos: Marcos Paz, a 3,2 km al oeste 
de las 3 alternativas; y el aeródromo Idelfonso Domingo Durana, a 5,4 km al norte de las alternativas 1,2 y 3 
dentro del partido de General Rodriguez. 
se mencionan los aeródromos de General Rodriguez y san Justo que se encuentran a una distancia de 6 y 7 
km, respectivamente de las trazas evaluadas. En este sentido, se comprueba que no existen aeródromos o 
aeroclub dentro del área de influencia directa de las trazas 
 
4.7 PUEBLOS INDÍGENAS 
 

Resulta de interés conocer los datos referidos a población indígena en la zona. A través del cuestionario 
ampliado del Censo 2010, que se aplicó a una muestra representativa a nivel Departamento/Partido, se 
puede tener un panorama general acerca de la presencia de población indígena o descendiente de indíge-
nas por departamento, aunque sin poder discriminar entre los diferentes pueblos. 
 
Tabla 4.7-1. Población perteneciente o descendiente de pueblos indígenas. Provincia de Buenos Aires y partidos 

de interés. Año 2010. 

Jurisdicción 
Es indígena o descendiente de pueblos indígenas 

Total 
Sí No 

Pcia. de Buenos Aires 
Total 299.311 15.183.440 15.482.751 

% 1,9 98,1 100,0 

Pdo. La Matanza  
Total 39.848 1.726.442 1.766.290 

% 2,3 97,7 100,0 

Pdo. Merlo 
Total 10.218 515.437 525.655 

% 1,9 98,1 100,0 

Pdo. Marcos Paz 
Total 1.044 50.895 51.939 

% 2,0 98,0 100,0 

Pdo. Gral. Rodríguez 
Total 1.735 84.131 85.866 

% 2,0 98,0 100,0 
Fuente: elaboración propia con datos del INDEC, 2010. 
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No se observa en las jurisdicciones analizadas una presencia significativa de población indígena o descen-
diente de indígenas. Tampoco existen en la zona comunidades indígenas. 
 
4.8 USOS DEL SUELO 
 
El análisis de usos del suelo de un área determinada debe englobar la normativa formal para usos del suelo 
definidas por las diferentes autoridades municipales y provinciales, tanto como los usos reales existentes 
en la actualidad y sus tendencias futuras. Esto es importante, ya que, en las áreas urbanas y suburbanas, y 
en especial en las de la aglomeración Gran Buenos Aires, muchas veces la normativa no alcanza a controlar 
o tutelar la dinámica real, evidenciándose importantes desvíos. 
 
Legislación y ordenamiento sobre usos del suelo 
 
Los municipios involucrados en los trazados de los diferentes elementos del Proyecto presentan diferentes 
niveles de regulación y legislación de usos del suelo de sus territorios. No obstante, todos cuentan con al-
gún tipo de zonificación, presentando además en algunos casos, regulaciones para orientar y/o estimular 
ciertos usos y desarrollos, o bien desestimular otros. 
 
Según el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, las zonas y espa-
cios determinados por la Ley Nº 8.912 de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo de la Provincia de Bue-
nos Aires, evidencian que las trazas discurren por zonas rurales y zonas urbanas. 
(http://www.urbasig.minfra.gba.gov.ar/urbasig/).A nivel de instrumentos locales de regulación de usos del 
suelo, se cuenta con una serie de documentos como: 
 
 Zonificación de Usos del Suelo del Partido de Merlo. 
 Zonificación de Usos del Suelo del Partido de La Matanza. 
 Zonificación de Usos del Suelo del Partido de Marcos Paz. 
 Plan Estratégico Territorial Gral. Rodríguez. 
 
En estos documentos, o a partir de sus indicaciones, puede determinarse la zonificación de usos del suelo 
parcela a parcela de todas las trazas, que indican la plena predominancia de usos previstos tipo A (agrope-
cuario) o rural. En el caso de la Matanza y Merlo, también se registra una importante componente de áreas 
residenciales y urbanas.  
 
Usos del suelo existentes a lo largo de las alternativas de traza 
 
El análisis de las alternativas evaluadas, evidencian en el caso de General Rodriguez y Marcos Paz un pre-
dominio marcado de los usos agrícolas y ganaderos, combinados con franjas sin usos efectivos y algunos 
pocos parches con arbóreas, espontáneas o forestados. No obstante, en el caso de Marcos Paz, las trazas 
atraviesan zonas destinadas a usos urbanos y residenciales. En el caso de Merlo, podríamos decir que pre-
dominan los espacios urbanos con actividades industriales. La actividad agrícola está limitad al cultivo en 
huertas y viveros. 
 
En el caso de La Matanza, la traza atraviesa zonas mayormente rurales ubicadas al noroeste del partido. No 
obstante, alrededor de la RP21 se encuentran áreas de uso residencial. A su vez, la zona lindera a la ET Pan-
tanosa corresponde a una zona de usos complementarios. 
 
En los partidos de Gral. Rodriguez y Marcos Paz, entre los usos agrícolas, predomina el cultivo de oleagino-
sas cereales y forrajeras. En cuanto a la ganadería, predomina la ganadería bovina combinada con equina. 
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Se registraron algunos pequeños establecimientos con desarrollo de ganadería porcina a pequeña escala, 
así como granjas avícolas. 
 

  
Foto 4.8-1. Ganado Vacuno, cercano a alternativas 1 y 

2. lat.34°46'22.31"S, long. 58°55'17.05"O 
Foto 4.8-2. Horticultura. lat. 34°44'11.57"S y long. 

58°45'23.27"O 
Calle Colpayo, partido de Merlo. 

 
4.9 ÁREAS PROTEGIDAS 
 
Las áreas protegidas son superficies de tierra o mar, no antropizadas o poco antropizadas, comprendidas 
dentro de ciertos límites claramente definidos, especialmente consagradas a la protección y al manteni-
miento de la diversidad biológica, así como de los recursos naturales y culturales asociados. Pueden perte-
necer al Estado o ser de propiedad privada, pero siempre deben ser manejadas de acuerdo a normas fijadas 
por autoridades estatales. 
 
El Sistema Nacional de Áreas Protegidas fue creado por la Ley Nº 12.103 de 1934. Actualmente el sistema 
se halla regulado por la Ley Nº 22.351, estando el mandato impuesto por el Artículo 41 de la Constitución 
Nacional y el Convenio de Biodiversidad. Se entiende por Espacios Naturales Protegidos aquellas áreas bajo 
manejo de la Administración de Parques Nacionales (APN) que comprende sus dimensiones naturales y cul-
turales. Tales espacios integran un gran sistema formado por sus territorios, el marco normativo regulador, 
los medios materiales y humanos y el sistema necesario para su funcionamiento. 
 
En la Provincia de Buenos Aires solo es posible encontrar un (4) áreas nacionales protegidas, el Parque Na-
cional Campos del Tuyú, en las cercanías de la Localidad de San Clemente del Tuyú; el Parque Nacional 
Ciervo de los Pantanos en la localidad de Campana, La Reserva Natural de la Defensa Campo Mar Chiquita-
Dragones de Malvinas; Reserva Natural de la Defensa Baterías-Charles Darwin, todas en un área ubicada 
fuera del área de influencia del Proyecto objeto del presente estudio. 
 
Por otro lado, las provincias también cuentan con áreas protegidas no nacionales administradas por dife-
rentes organismos, estatales o privados. De estas áreas, las existentes en los partidos de interés, son las si-
guientes: 
 
 Reserva Natural y Parque Municipal General Rodríguez, en el Partido de General Rodríguez, de unas 500 

ha de superficie, cuyo sector más próximo al área del proyecto se ubica 7,5 km al norte de las 3 alternati-
vas. 

 Reserva Natural Privada de Objetivo Educativo Arroyo Durazno, en el Partido de Marcos Paz, de unas 430 
ha de superficie, cuyo sector más próximo a la traza se ubica a unos 5,3 km al SO de las 3 alternativas. 

 Reserva Paleontológica Marcos Paz, en el Partido de Marcos Paz, de superficie desconocida, cuyo sector 
más próximo a la traza se ubica a unos 13,2 km al SO de la Alternativa 3. 
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5. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 
 
5.1 INTRODUCCIÓN 
 
En el presente capítulo se realizará una identificación y evaluación de los impactos ambientales que pueden ocu-
rrir sobre los componentes del sistema ambiental receptor, derivados de la Construcción y de la Operación y 
Mantenimiento del Proyecto de Interconexión ET Plomer - ET Pantanosa, transcurriendo la totalidad del pro-
yecto en la Provincia de Buenos Aires. 
 
5.2 METODOLOGÍA 
 
La evaluación de impacto ambiental se realizó según las siguientes etapas: 
 
 Recorrido in situ por el trazado de la futura línea, contemplando tres variables, Alternativas 1, Alternativa 

2 y Alternativa 3, previamente determinados en gabinete. 
 Revisión de la información disponible existente. 
 Análisis crítico de toda esa información por parte de los profesionales de cada área temática. 
 Determinación conjunta de los datos relevantes a los fines de la realización del EIA. 
 Elaboración de una síntesis del Diagnóstico Ambiental.  
 Confección de una lista de las actividades o acciones del proyecto que se ubican en las columnas de la 

matriz de doble entrada a elaborar. 
 Definición de los factores ambientales relevantes que pueden verse afectados por el proyecto, siguiendo 

los lineamientos de las normativas ya nombradas y que se ubican en las filas de la matriz de doble entra-
da. 

 Identificación de las posibles interacciones entre las acciones del proyecto y los factores ambientales.  
 Evaluación de los impactos de dichas acciones sobre los factores del ambiente considerados, según crite-

rios que se explicitan a continuación: 
 
Se señala al Impacto Ambiental como el conjunto de modificaciones producidas sobre los componentes y proce-
sos del medio ambiente, con valores negativos o positivos, como consecuencia de una intervención humana. 
 
Se considera impacto negativo o desfavorable cuando se modifica un factor ambiental, alterando el equilibrio 
existente entre éste y los demás factores. En general, durante la Etapa de Construcción la mayoría de las accio-
nes que afectan los factores del ambiente físico y biológico resultan negativas en distinto grado, ya que alteran 
las condiciones existentes. Es por ello que, en todos los casos posibles, se recomiendan las medidas de mitiga-
ción correspondientes, que pueden minimizar el efecto y eventualmente evitarlo. 
 
La importancia del impacto tendrá valores positivos cuando la alteración del factor resulta favorable al mismo 
y/o a la interacción de éste con los demás factores. En general, resultan positivas la mayoría de las acciones que 
interaccionan con el medio antrópico, ya sea por incremento temporario del empleo durante las tareas de cons-
trucción, aumento del intercambio comercial, mejoramiento de los servicios a ofrecer a los usuarios, etc. Esos 
impactos positivos también pueden estar acompañados de medidas o recomendaciones que los maximicen. 
 
Aunque en el medio antrópico también se producen afectaciones con valores negativos, por incremento del 
tránsito en los caminos locales, serán de extensión puntual y temporal, pues cesan cuando termina la acción. 
Cuando la acción interactúa con un factor ambiental determinado, pero esa interacción no produce modifica-
ción alguna, se considera que la importancia del impacto es nula, habiendo sido clasificado como Sin afectación. 
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Los componentes del sistema ambiental receptor corresponden a los descriptos en el Capítulo 3.  
 
Algunos impactos pueden darse en áreas más alejadas que las de influencia directa e indirecta. En estos casos se 
aclarará el área de influencia considerada. 
 
Acciones de obra consideradas 
 
A fin de ordenar el análisis y evaluación, se han dividido las distintas acciones de la obra en dos etapas: 
 
 Construcción. 
 Operación y Mantenimiento. 
 
Para la Etapa de Construcción de la totalidad del proyecto, las acciones consideradas son las siguientes: 
 
Construcción y adecuación de caminos de acceso: se refiere a la necesidad de construcción y/o adecuación de 
caminos de accesos a la zona de Obra. Incluye traslado provisorio de instalaciones de superficie existentes, como 
postes, alambrados, líneas, señalizaciones.  
 
Replanteo y limpieza de la zona de Obra: incluye los movimientos de suelos en aquellos sectores en que sea ne-
cesaria la reubicación y/o el traslado provisorio de instalaciones de superficie existentes (como postes, alambra-
dos, tranqueras, mojones, señalizaciones, etc.), así como cualquier desvío vehicular necesario y toda otra tarea 
para comenzar el zanjeo de las fundaciones. 
 

Desmonte y acondicionamiento de la franja de servidumbre: incluye los trabajos de limpieza, desmalezado, 
desmonte en aquellas superficies de terreno correspondiente a la franja de servidumbre; donde resulte necesa-
rio e imprescindible para la construcción, operación, conservación y mantenimiento de la línea y las EETT. Inclu-
ye el retiro del material producto del desmonte y su disposición final. 
 
Tránsito de maquinarias y equipos y movimiento de personal: se refiere a la circulación y operación de las má-
quinas excavadoras y niveladoras, camiones y grúas para el movimiento de los materiales y equipos, camiones y 
grúas para la instalación de las torres de las líneas y equipos en las EETT y movimiento de personal, camiones 
necesarios para el transporte de materiales o elementos a utilizar durante la Obra, inclusive camiones cemente-
ros, automotores de la inspección, supervisión, monitoreos y auditorías y cualquier otro tipo de maquinaria ne-
cesaria para la ejecución del proyecto.  
 
Obradores y campamentos: se refiere a la instalación y a la utilización de sitios destinados al acopio temporal de 
materiales y equipos, trailers para oficinas de obra, sanitarios, etc. (torres, cables, áridos, cemento, combusti-
bles, lubricantes, máquinas niveladoras, retroexcavadoras, trailers y baños químicos, y todo insumo que even-
tualmente pueda ser requerido para la ejecución de la obra). 
 
Excavación para fundaciones y hormigonado de bases: involucra toda acción vinculada a la excavación y cons-
trucción de las fundaciones necesarias para el montaje de las torres y equipos asociados a las EETT. Incluye 
además el manejo de la capa edáfica y del material sobrante del sitio excavado. Así también se incluyen las ta-
reas de hormigonado de las bases. 
 
Instalación de estructuras, armado e instalación de torres y equipos en EETT: corresponde a toda acción vincu-
lada con el traslado de las estructuras, su armado e instalación, tanto en la LAT como en las EETT.  
 
Tendido de cables, conductores y conexiones en EETT: se refiere al tendido de conductores e hilo de guardia en-
tre estructuras y las EETT. Incluye la preparación del terreno donde se localizará la maquinaria. 
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Tendido subterráneo de CAS 220 kV: consiste en el tendido de cables subterráneos en sendos conductos de 
polietileno de alta densidad en zanjas de 2,20 m de profundidad, dentro de un macizo de hormigón de 0,70 
m de altura cubierto con cinta plástica de atención. Consiste además en la construcción de cámaras subte-
rráneas de mampostería de aproximadamente 12,00 x 2,00 m, con base a 2,80 m bajo el nivel de la calle y 
cubiertas por una doble capa de losetas de hormigón para los empalmes de cables y, en algunos casos, la 
construcción de una cámara de aproximadamente 1,50 x 1,50 m sobre la vereda para puesta a tierra de las 
pantallas de los cables. Se incluye la excavación de zanja, la construcción de las cámaras de hormigón y el tapa-
do de la zanja.  
 
Generación de residuos: consiste en las acciones ligadas a la generación, recolección y disposición transitoria y 
final de residuos generados por las actividades de obra y por el personal involucrado, incluyéndose en este pun-
to todos los residuos generados directamente por la obra (restos de materiales para fundaciones, encofrados, 
cables y caños para puesta a tierra, embalajes, filtros, etc.) como así también, los generados por el personal invo-
lucrado en la construcción (restos de comida, efluentes de baños químicos). 
 
Disposición materiales sobrantes y limpieza final de Obra: consiste en todas aquellas acciones necesarias para 
dejar en condiciones adecuadas de funcionamiento las Obras, tales como: escarificar el terreno afectado en-
torno a las fundaciones y locación de las EETT, para facilitar la fijación de semillas, instalar las señalizaciones en 
caminos, retiro de materiales, reposición de instalaciones que hubiera sido necesario retirar provisoriamente, 
establecer tranqueras, efectuar la marcación que se hubiera definido en superficie, y toda otra acción que sea 
necesaria. 
 

Reforestación: se refiere a la obligación por parte de los Contratistas de las Obras a reforestar con especies nati-
vas -en zonas a definir por la autoridad de aplicación provincial- las especies que debieron ser extraídas para la 
realización del tendido de la línea en la misma proporción, en cumplimento de la Ley Nacional Nº 26.331 de Pre-
supuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, y sus legislaciones provinciales correspon-
dientes. 
 
Puesta en marcha: las tareas incluyen supervisión de componentes, medición de parámetros electromecánicos, 
entre otros y puesta en tensión. 
 
Contingencias: comprenden todos los accidentes o eventos extraordinarios durante la fase de construcción (de-
tección de yacimientos arqueológicos y/o paleontológicos, derrumbes en excavaciones, incendios, inundaciones, 
derrames de combustibles y/o lubricantes, etc.). En todos los casos se evaluarán como la peor situación. 
 
Para la Etapa de Operación y Mantenimiento del Proyecto se han considerado las siguientes acciones: 
 
Mantenimiento de la línea: acciones preventivas y correctivas vinculadas al Plan de Mantenimiento de la línea 
(cambio de aisladores, medición de parámetros electromecánicos, señalización, etc.). 
 

Medición de parámetros: incluye la medición de puesta a tierra y protección galvánica, relevamiento de puntos 
calientes, medición de vibraciones en conductores. 
 
Mantenimiento de la franja de seguridad y accesos: incluye los trabajos de limpieza, desmalezado de las super-
ficies de terreno correspondiente a la franja de seguridad; en donde resulte necesario e imprescindible para la 
operación, conservación y mantenimiento de la línea y los caminos de acceso. 
 
Generación de residuos: consiste en las acciones ligadas a la generación, recolección y disposición transitoria y 
final de residuos generados por las tareas de operación y mantenimiento y por el personal involucrado en las ta-
reas. 
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Contingencias: comprende todos los accidentes o eventos extraordinarios durante la fase de operación y man-
tenimiento (salidas de servicio por fuertes vientos, nevadas extraordinarias, incendios, atentados, etc.). En todos 
los casos se evaluarán como la peor situación.  
 
Componentes considerados del sistema ambiental  
 
Basándose en el diagnóstico del sistema ambiental receptor realizado en el Capítulo 3 del presente informe, se 
han identificado los componentes del sistema receptor que pueden ser afectados por el proyecto en su conjun-
to. Los componentes considerados son los siguientes: 
 
Medio Físico 
 Geología y Geomorfología 
 Suelo 
 Agua superficial 
 Agua subterránea 
 Atmósfera (Aire y ruido) 
 
Medio Biológico 
 Vegetación 
 Fauna 

 
Medio Socioeconómico y Cultural 
 Paisaje y usos del suelo 
 Población y viviendas 
 Generación de empleos 
 Actividades económicas  
 Infraestructura existente 
 Arqueología y paleontología 
 
Las relaciones existentes entre los componentes del Sistema Ambiental y las Acciones de Obra previstas en el 
proyecto, se establecen y vuelcan en una matriz resumen de impacto ambiental, correspondiendo una matriz 
por cada una de las alternativas analizadas. 
 
Dicha matriz tiene carácter cuali-cuantitativo en donde cada impacto es calificado según su importancia (I). A tal 
efecto, se ha seguido la metodología propuesta por Vicente Conesa Fernández-Vítora (1997, Guía Metodológica 
para la Evaluación de Impacto Ambiental), que utiliza la siguiente ecuación para el cálculo de la importancia (I): 
 

I =  [3i + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC] 

 
Donde: 
 

 Signo 
I Importancia del impacto 
i Intensidad o grado probable de destrucción 

EX Extensión o área de influencia del impacto 
MO Momento o tiempo entre la acción y la aparición del impacto 
PE Persistencia o permanencia del efecto provocado por el impacto 
RV Reversibilidad 
SI Sinergia o reforzamiento de dos o más efectos simples 
AC Acumulación o efecto de incremento progresivo 
EF Efecto 
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PR Periodicidad 
MC Recuperabilidad o grado posible de reconstrucción por medios humanos 

 
El desarrollo de la ecuación de I (importancia del impacto) es llevado a cabo mediante el modelo propuesto en el 
siguiente cuadro: 
 

Modelo de Importancia de Impacto 
Signo Intensidad (i) 

Beneficioso 
Perjudicial 

+ 
- 

Baja 
Media 

Alta 
Muy alta 

Total 

1 
2 
3 
8 

12 
Extensión (EX) Momento (MO) 

Puntual 
Parcial 
Extenso 

Total 
Crítico 

1 
2 
4 
8 

12 

Largo plazo 
Medio plazo 
Inmediato 

Crítico 

1 
2 
4 
8 

Persistencia (PE) Reversibilidad (RV) 
Fugaz 

Temporal 
Permanente 

1 
2 
4 

Corto plazo 
Medio plazo 
Irreversible 

1 
2 
4 

Sinergia (SI) Acumulación (AC) 
Sin sinergismo 

Sinérgico 
Muy sinérgico 

1 
2 
4 

Simple 
Acumulativo 

1 
4 

Efecto (EF) Periodicidad (PR) 

Indirecto 
Directo 

1 
4 

Irregular 
Periódico 
Continuo 

1 
2 
4 

Recuperabilidad (MC) 

I =  [3i +2EX+MO+PE +RV +SI +AC +EF 
+ PR +MC] 

Recuperable Inmediato 
Recuperable 

Mitigable 
Irrecuperable 

1 
2 
4 
8 

 

La explicación de estos conceptos se da seguidamente: 
 

Signo 

El signo del impacto hace alusión al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de las distintas acciones que van a 
actuar sobre los distintos factores considerados. 
 

Intensidad (i) 

Este término se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor, en el ámbito específico que actúa. El 
baremo de valoración estará comprendido entre 1 y 12, en el que 12 expresará una destrucción total del factor 
en el área en la que se produce el efecto y el 1 una afección mínima. 
 
Extensión (EX) 

Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno del proyecto dividido el porcentaje 
de área, respecto al entorno, en que se manifiesta el efecto). 
 
Momento (MO) 

El plazo de manifestación del impacto alude al tiempo que trascurre entre la aparición de la acción (to) y el co-
mienzo del efecto (tj) sobre el factor del medio considerado. 



 
Secretaría de Energía 

Comité de Administración del 
Fondo Fiduciario para el 

Transporte Eléctrico Federal 

PROYECTO AMBA I 
EIA Interconexión LAT 220 kV ET Plomer – ET Pantanosa 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 

Hoja 126/309 

 

Julio 2022 

 
Persistencia (PE) 
Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería el efecto desde su aparición y, a partir del cual el factor 
afectado retomaría a las condiciones iniciales correctoras. La persistencia es independiente de la reversibilidad. 
 
Reversibilidad (RV) 

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el proyecto, es decir, la posibilidad de retor-
nar a las condiciones iniciales previas a la acción, por medios naturales, una vez que aquella deja de actuar sobre 
el medio. 
 
Recuperabilidad (MC) 

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor afectado como consecuencia del proyecto, 
es decir la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la actuación, por medio de la intervención 
humana (introducción de medidas correctoras). 
 
Sinergia (SI) 

Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. La componente total de la manifesta-
ción de los efectos simples, provocados por acciones que actúan simultáneamente, es superior a la que cabría 
de esperar de la manifestación de efectos cuando las acciones que las provocan actúan de manera independien-
te no simultánea. 
 
Acumulación (AC) 

Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación del efecto, cuando persiste de forma conti-
nuada o reiterada la acción que lo genera.  
 
Efecto (EF) 

Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, o sea a la forma de manifestación del efecto sobre un factor, 
como consecuencia de una acción 
 
Periodicidad (PR) 

La periodicidad se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, bien sea de manera cíclica o recurrente 
(efecto periódico), de forma impredecible en el tiempo (efecto irregular), o constante en el tiempo (efecto con-
tinuo). 
 
Importancia del Impacto (I) 

La importancia del impacto viene representada por un número que se deduce mediante el modelo de importan-
cia propuesto, en función del valor asignado a los símbolos considerados. 
 
No debe confundirse con la importancia del factor ambiental afectado. 
 

I=  (3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC) 
 
En función de este modelo, los valores extremos de la importancia (I) pueden variar entre un mínimo de 13 y 
máximo de 100. Según esa variación, se califica al impacto ambiental de acuerdo con la siguiente escala: bajo o 
compatible (I menor de 25), moderado (I entre 25 y 49), severo o alto (I entre 50 y 74) y crítico (I mayor de 74). A 
su vez, los impactos pueden ser positivos o negativos. 
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Valores Negativos  Valores Positivos  
(I mayor de 74) Crítico (I mayor de 74) 
(I entre 50 y 74) Severo (I entre 50 y 74) 
(I entre 25 y 49) Moderado (I entre 25 y 49) 
(I menor de 25) Compatible (I menor de 25) 

0 Sin afectación 0 

 
Se describirán los impactos potenciales directos e indirectos, que potencialmente puedan ocurrir sobre los fac-
tores físicos, biológicos y socioeconómicos, asignando una valoración de la importancia del impacto.  
 
5.3 SENSIBILIDAD AMBIENTAL 
 
La sensibilidad ambiental de los distintos tramos de un tendido eléctrico se determina considerando aspectos 
como si el mismo transcurriera en un área antropizada, la existencia de viviendas habitadas dentro del área de 
influencia directa del proyecto, el tipo de terreno por donde transcurre, etc. 
 
Los criterios de sensibilidad que se adoptaron ante las acciones de obra, son considerados en función de los as-
pectos salientes del relieve y la infraestructura existente a lo largo del trazado. Se identificaron las áreas sensi-
bles que atraviesa el electroducto o que se encuentran a una distancia de 500 m de los límites de la servidum-
bre. 
 
A continuación se presentan los elementos considerados para la determinación de la sensibilidad (Alta, Media o 
Baja) según sectores por los cuales transcurre la línea eléctrica de interconexión ET Plomer - ET Pantanosa. 
 
Alta 
 Cruces de arroyos Durazno, Durazno chico, Cañada Pantanosa y Las Víboras 
 Sectores bajos anegables. 
 Desarrollo de la LAT en zonas urbanas. En la zona de Marcos Paz, coincidente con altos índices de NBI y 

hacia la acometida con ET Pantanosa zonas de escasez de servicios e infraestructura y urbanizaciones 
emergentes. 

 Cruce de Ruta Provincial Nº 6. 
 Cruce de vías del ferrocarril línea Sarmiento. 
 Cruce de Autopista Camino del Buen Ayre. 
 LEAT de 500 kV G. Rodríguez-Ezeiza 1 y 2. 
 Líneas de 220 kV Ezeiza-Zappalorto 1 y 2. 
 

Media 
 Cruce de calles de tierra, caminos rurales, otras.  
 Cruce de líneas eléctricas de media y baja tensión. 
 Antigua línea F.C.M. (Ferrocarril Midland).  
 

Baja 
 Pastizales destinados a la actividad agrícola - ganadera. 
 Infraestructuras menores. 
 
El Mapa Nº 8 Sensibilidad puede consultarse en el Anexo II - Cartografía. 
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5.4 RESULTADOS 
 
A continuación se presentan los resultados del análisis de evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto motivo 
del presente estudio, y se analizan, para cada uno de los componentes del sistema ambiental receptor, los efec-
tos positivos o negativos derivados de la construcción, operación y mantenimiento. 
 
En el apartado 6.6.1 se presenta el resumen de los resultados a través de tres Matrices correspondiente a cada 
alternativa analizada para el proyecto: 
 

 Alternativa ,  

 Alternativa 2 y  

 Alternativa 3. 
 
5.4.1 Subsistema Natural 
 
Se presenta el análisis de la evaluación ambiental -discriminado de acuerdo con las diferentes etapas del Proyec-
to, y los efectos particulares sobre el sistema ambiental receptor, considerando los factores físicos, biológicos y 
socioeconómicos. 
 
Medio Físico 

 
Se describe la evaluación para las acciones de la Etapa de Construcción, para cada factor del ambiente receptor 
considerado y discriminado en cada una de las alternativas para el Tramo 2x 220 kV: Alternativa 1, Alternativa 2 
y Alternativa 3. 
 
Geología y Geomorfología 
 

Toda acción de obra que implique remoción y nivelación de suelos a lo largo del trazado, puede producir afecta-
ciones a las geoformas. Esta afectación será mayor en aquellas áreas de sectores principalmente terrenos pla-
nos, zonas bajas y entorno a cruce de ríos y arroyos y cuerpos de agua, ya que se trata de ambientes que, ante 
la menor modificación, son susceptibles de ser fácilmente degradados  
 
Etapa de Construcción 
 
Para las tres alternativas en cuanto a la Construcción y adecuación de caminos de acceso, las afectaciones son 
permanentes por lo que llegan a un impacto moderado (I= -33). A su vez, la necesidad de realizar desmaleza-
miento y extracción de vegetación para despejar y limpiar la zona de obra puede generar en los sitios de mayo-
res pendientes una leve modificación en las geoformas existentes por la acción erosiva del agua de lluvia (gene-
ración de cárcavas y líneas de erosión), presentando así una importancia del impacto moderada y de signo nega-
tivo (I= -27).  
 
El tránsito de maquinarias y equipos durante la construcción puede generar impactos menores a las geoformas 
si, para sus traslados y desplazamientos, las mismas realizan movimientos de suelo innecesarios. Sin embargo, 
considerando que la totalidad de las estructuras son metálicas, al ser transportas desarmadas hasta su lugar de 
emplazamiento, se reducirá en gran medida las afectaciones negativas sobre las geoformas por la utilización de 
maquinaria de excesivo peso. Aquí la importancia del impacto resulta compatible y de signo negativo (I= -16). 
 
La traza en estudio presenta a lo largo de su recorrido y en las cercanías, sectores planos y otros ya nivelados, no 
se considera que los mismos generen una afectación a las geoformas en la instalación de obradores en función 
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de la regularidad del terreno. Por lo cual se ha evaluado que para las tres alternativas esta acción no afectará las 
geoformas (I= 0). 
 

En los sectores planos de la traza las excavaciones no generan un mayor impacto sobre las geoformas. En los 
sectores con pendientes más irregulares, la necesidad de acceder a los sitios de excavación y la propia excava-
ción de las fundaciones pueden generar puntuales movimientos del terreno afectando en forma leve a las geo-
formas. Por ello se ha considerado la importancia del impacto ambiental como compatible y de signo negativo 
(I= -22). 
 

El Tendido subterráneo de CAS 220 kV se efectuará en zona urbana, por lo tanto las geoformas naturales ya han 
sido modificadas, excepto puntualmente en el cruce del arroyo Las Víboras, por lo tanto este impacto se consi-
dera compatible (I=-24). 
 
No se producirán afectaciones a las geoformas por las actividades de Instalación de estructuras, Tendido de Ca-
bles, Conductores y Conexiones en EETT, Generación de Residuos ni Puesta en Marcha de la LAT, por lo cual en 
la importancia del impacto resulta sin afectación (I= 0). 
 

La restauración de los sectores afectados por la obra a efectuarse durante la acción de Disposición de materiales 
sobrantes y limpieza final de Obra, se considera que para todas las Alternativas, la Importancia del Impacto ten-
drá signo positivo por cuanto se promueven la estabilización y mitigación de las zonas afectadas alcanzando a (I= 
+23) por lo tanto con valor de importancia es positivo y compatible. 
 

Si bien se mantendrá en la medida en que lo permitan las obras, toda la vegetación existente, será necesario 
realizar tareas de desmalezamiento en los terrenos de la franja de servidumbre, instalación de torres y apertura 
de nuevos accesos a la traza. Es así que se contemplan tareas de reforestación que consisten en la reposición de 
todos los ejemplares que hayan sido extraídos durante el desmalezamiento con especies nativas. Se considera 
que la Importancia del Impacto tendrá signo positivo moderado por cuanto se promueve la mitigación de las zo-
nas afectadas alcanzando a I= +30. 
 

Una Contingencia durante la Etapa de Construcción, implica eventuales derrumbes durante las excavaciones, in-
cendios, e inundaciones, que podrían causar un daño sobre las geoformas, lo que siempre se ha de evaluar co-
mo la peor situación. No obstante, si se implementa un eficaz Sistema de Gestión Ambiental y de Seguridad, la 
probabilidad de ocurrencia resultará sumamente baja. Aquí también se ha considerado el mismo valor de im-
portancia del impacto que será de signo negativo y severo (I= -50). 
 

Etapa de Operación y Mantenimiento 
 

En esta etapa, en general la importancia del impacto sobre las geoformas es nula para todas las acciones consi-
deradas, con excepción de tratarse de una Contingencia, donde será de signo negativo y moderada siendo I= -
35. No obstante, si se implementa un eficaz Sistema de Gestión Ambiental y de Seguridad la probabilidad de 
ocurrencia resultará sumamente baja. 

 

Alternativas 1, 2, y 3. 
Geología y Geomorfología I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

C
on

st
ru

cc
ió

n 

Construcción y adecuación de caminos de acceso -33 -2 -4 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -4 -1 
Replanteo y limpieza de zona de obra -27 -1 -4 -1 -4 -2 -2 -1 -1 -1 -4 
Desmonte y acondicionamiento de franja de servidum-
bre 

-27 -1 -4 -1 -4 -2 -2 -1 -1 -1 -4 

Tránsito de maquinarias y equipos, y movimiento de 
personal 

-16 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 

Obradores y campamentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Excavación para fundaciones y hormigonado de bases -22 -1 -1 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -1 -2 
Instalación de estructuras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tendido de cables, conductores y conexiones en EETT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Geología y Geomorfología I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC 
Tendido subterráneo de CAS 220 kV -28 -1 -1 -4 -4 -4 -1 -1 -4 -1 -4 
Generación de residuos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Disposición de materiales sobrantes y limpieza final de 
obra 

23 1 1 4 2 1 1 1 4 4 1 

Reforestación/Revegetación 30 3 4 1 2 2 2 1 1 2 2 
Puesta en marcha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Contingencias -50 -8 -3 -4 -2 -2 -2 -1 -4 -1 -4 

O
pe

ra
ci

ón
 y

 
M

an
te

n
im

ie
n-

to
 

Mantenimiento de la línea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Medición de parámetros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mantenimiento de la franja de seguridad y accesos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Generación de residuos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Contingencias -35 -3 -3 -4 -2 -2 -2 -1 -4 -1 -4 

 
Suelos 
 

Durante la etapa de construcción el suelo se verá afectado en distinto grado en sus aspectos físicos y/o químicos 
por la mayoría de las acciones del proyecto. Estas afectaciones están vinculadas a la remoción y compactación 
que pueda originar principalmente por tareas tales como la apertura de accesos (salvo en aquellos recorridos de 
la traza donde se aprovecharán caminos vecinales), limpieza de la zona de obra, instalaciones temporarias de los 
obradores, excavación y acondicionamiento del terreno. En cada uno de estos casos se tendrá una importancia 
del impacto para cada acción y cada alternativa muy similar entre sí dado que los ambientes atravesados son los 
mismos para las tres. 
 

Etapa de Construcción 
 

En la construcción y adecuación de accesos, la afectación estará dada por la eventual remoción del suelo de los 
caminos para su adecuación y por compactación del mismo, siendo la importancia del impacto de signo negativo 
y moderado, alcanzando un valor de I= -36. 
 

Las tareas de desmalezamiento y limpieza de las zonas de obra en los sectores con mayor cobertura vegetal le 
quitarán protección al suelo exponiéndolo a procesos de erosión, principalmente hídrica. La valoración del im-
pacto depende de la época de construcción siendo mayor en la época húmeda. Para las Alternativas se ha consi-
derado la importancia del impacto ambiental es moderada, de signo negativo y con un valor de I= -32. 
 

Las acciones de desmonte y acondicionamiento de la franja de servidumbre afectarán al suelo por remoción y 
compactación. El suelo se verá afectado en forma permanente donde se instalen las estructuras, aunque en el res-
to del área es temporal por cuanto una vez finalizada la obra, los mismos podrán volver a utilizarse. Se ha evaluado 
que el valor de la importancia será moderado, y de signo negativo (I= -46). 
 
 

El tránsito de las maquinarias y vehículos afectarán por compactación al suelo de la franja de servidumbre por la 
cual circulen, entre los que se incluyen suelos de campos dedicados a la agricultura, suelos originales y suelos de 
áreas antropizadas. También se considera la potencial afectación a los suelos aledaños a la franja de servidum-
bre por circulación de los vehículos por fuera de la misma. Se concluye en un valor moderado y negativo para la 
importancia del impacto (I= -26). 
 

Los suelos del área de obradores se verán afectados por compactación y remoción, si los mismos se instalan en 
áreas no disturbadas, por lo que se dará especial preferencia a la utilización de terrenos en los que deba hacerse 
intervenciones menores. El sector destinado al almacenamiento, combustibles y lubricantes es una fuente po-
tencial de pérdidas que pueden alcanzar el suelo si no se encuentran adecuadamente dispuestos, con la conse-
cuente afectación de la calidad del mismo. Como se trata de instalaciones temporarias, los suelos podrán ser re-
compuestos a la finalización de las tareas de construcción. Se ha considerado la importancia de los impactos de 
valor compatible y signo negativo (I= -20). 
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El suelo existente donde se realicen excavaciones implica la remoción total del mismo, generando así una afec-
tación directa, aunque puntual sobre el recurso. La eliminación de la cobertura vegetal durante estas tareas 
alienta la generación de condiciones favorables para que se produzcan procesos de erosión hídrica que pueden 
terminar por degradar la capa edáfica. Se deberá implementar un sistema adecuado de drenaje que evacue las 
aguas pluviales en forma eficaz, tanto en el área de trabajo como en zonas adyacentes. Aquí se considera la im-
portancia del impacto de signo negativo y valor moderado, alcanzando un valor de I= -37. 
 

Tanto en las acciones de instalación de estructuras, como Tendido de Cables, Conductores y Conexiones en las 
EETT, y Puesta en marcha de LAT, solamente afectarán el suelo por compactación por el tránsito de maquinarias 
y traslado de equipos. Como esto ya fue evaluado previamente, se considera una importancia del impacto am-
biental sin afectación (I= 0) para estas tres acciones. 
 

El tendido del CAS 220 kV implicará la remoción de suelos para las excavaciones que alojen el cañero. El suelo 
existente donde se realicen las excavaciones implica la remoción total del mismo, generando así una afectación 
directa sobre el recurso. La eliminación de la cobertura vegetal durante estas tareas alienta la generación de 
condiciones favorables para que se produzcan procesos de erosión hídrica que pueden terminar por degradar la 
capa edáfica. Se deberá implementar un sistema adecuado de drenaje que evacue las aguas pluviales en forma 
eficaz, tanto en el área de trabajo como en zonas adyacentes. El impacto será de moderada intensidad, de ex-
tensión parcial dentro del AID, y recuperable, por cuanto estas excavaciones serán luego rellenas con suelo na-
tural. El impacto se considerada moderado negativo para todas las alternativas (I=-34). 
 
Los residuos de toda clase que puedan generarse durante las tareas de construcción (restos de cemento, hie-
rros, cables, aisladores, papeles, maderas, carretes de cable, restos de envoltorios plásticos, etc.) afectarán la ca-
lidad del recurso suelo si los mismos no son correctamente gestionados, en particular los filtros usados, trapos 
con hidrocarburos y/o pinturas pueden afectar la calidad del suelo. Se ha considerado un valor compatible (I= -
16) para la importancia del impacto ambiental de signo negativo con el medio ambiente receptor. Aquí se puede 
comprobar que resulta esencial contar con un eficaz sistema de gestión de residuos. Asimismo, de no realizarse 
un tratamiento adecuado a los efluentes sanitarios, estos podrían afectar la constitución natural de los suelos 
del área. 
 

La Limpieza Final de Obra implica tareas de restauración, disposición de los elementos sobrantes de obra (tales 
como acumulaciones de tierra y rocas en líneas de drenaje, campos de cultivo y/o en sectores antropizados), lo 
que conlleva en todos los casos una intervención positiva, cuya importancia de los impactos en la traza conside-
rada, alcanza un valor de signo positivo y moderado, alcanzando un valor de I= +25. 
 

Las tareas de reforestación y revegetación, prioritariamente con especies nativas, tendrán un impacto positivo 
sobre el suelo en las áreas en donde se realizará dicha acción. Se considera que la Importancia del Impacto ten-
drá signo positivo moderado por cuanto se promueve la mitigación de las zonas afectadas alcanzando a I= +37. 
 

Las Contingencias durante esta etapa, producidas por derrames, explosiones o accidentes a escala importante 
podrían derivar en afectaciones del suelo no tan acotadas, cuya reversibilidad del efecto dependerá de la im-
plementación adecuada del Plan de Contingencias que presenta el área para este tipo de eventos. Si bien se 
considera su probabilidad de ocurrencia baja, en el eventual caso de ocurrencia, siempre la importancia del im-
pacto será negativa y alcanzaría a un valor severo de I= -51.  
 

Etapa de Operación y Mantenimiento 
 

Las tareas de mantenimiento de la franja de servidumbre y medición de parámetros, implicarán realizar recorri-
das con vehículos, máquinas, etc., generando esporádicas compactaciones del suelo. También se pueden produ-
cir potenciales pérdidas de combustibles y lubricantes de dichos vehículos y maquinarias. La importancia del im-
pacto será de signo negativo y compatible con el medio ambiente receptor, alcanzando un valor para la acción 
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de mantenimiento de la franja de servidumbre de I= -17; y con respecto a la medición de parámetros el valor ob-
tenido es de I= -14. 
 

Otro tanto ocurre con las acciones de Mantenimiento, por cuanto tareas mayores de mantenimiento podrían 
implicar la circulación o estacionamiento de los vehículos fuera de los límites de la franja de servidumbre de la 
línea o de los predios de la estación, afectando entonces la compactación del suelo. Aquí se podrán producir 
afectaciones sobre el recurso suelo, por lo que la importancia del impacto ambiental resultará de signo negativo 
y, en todos los casos, compatible con el recurso. En el caso del mantenimiento de la línea el valor de impacto se 
considera negativo y compatible siendo I= -19. 
  

La Generación y disposición de residuos involucra un potencial impacto negativo cuya importancia alcanza un 
valor compatible con el medio de I= -14, siempre y cuando se implementen las recomendaciones del respectivo 
Plan de Gestión Ambiental. 
 
Las contingencias por derrames de combustibles o incendios a gran escala derivarían en afectaciones del suelo 
ya no tan acotadas. La reversibilidad del efecto dependerá de la implementación de un plan de emergencias pa-
ra este tipo de eventos. La importancia ambiental de los impactos por contingencias se considera de signo nega-
tivo y valor severo llegando a I= -36, aunque con una baja probabilidad de ocurrencia. Se destaca nuevamente la 
correcta aplicación del respectivo Plan de Contingencias.  

 
Alternativas 1, 2, y 3. 

Suelos I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

C
on

st
ru

cc
ió

n 

Construcción y adecuación de caminos de acceso -36 -2 -4 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -4 -4 
Replanteo y limpieza de zona de obra -32 -2 -4 -4 -2 -2 -1 1 -4 -2 -4 
Desmonte y acondicionamiento de franja de servidum-
bre 

-46 -2 -8 -4 -4 -2 -1 -1 -4 -4 -4 

Tránsito de maquinarias y equipos, y movimiento de 
personal 

-26 -2 -2 -4 -4 -1 -1 -1 -1 -2 -2 

Obradores y campamentos -20 -1 -1 -2 -2 -2 -1 -1 -4 -1 -2 
Excavación para fundaciones y hormigonado de bases -37 -3 -2 -4 -2 -4 -1 -1 -4 -4 -4 
Instalación de estructuras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tendido de cables, conductores y conexiones en EETT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tendido subterráneo de CAS 220 kV -34 -3 -2 -4 -4 -2 -1 -1 -4 -1 -4 
Generación de residuos -16 -1 -1 -1 -2 -1 -2 -1 -1 -1 -2 
Disposición de materiales sobrantes y limpieza final de 
obra 

25 1 4 2 2 1 1 1 1 4 2 

Reforestación/Revegetación 37 3 4 2 4 2 2 1 1 4 4 
Puesta en marcha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Contingencias -51 -8 -1 -4 -2 -4 -2 -4 -4 -1 -4 
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Mantenimiento de la línea -19 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -1 
Medición de parámetros -14 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -1 
Mantenimiento de la franja de seguridad y accesos -17 -1 -2 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -2 -1 
Generación de residuos -14 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -1 
Contingencias -51 -8 -1 -4 -2 -4 -2 -4 -4 -1 -4 

 

Agua Superficial 
 
Los impactos identificados se vinculan a la afectación de los recursos hídricos superficiales, provocando cambios 
en los patrones de drenaje o bien cambios en su naturaleza química a partir del vuelco de combustibles, aceites, 
lubricantes o cualquier otra sustancia que pueda afectar su calidad. 
 
Etapa de Construcción 
 
Los sitios más sensibles de ser afectados potencialmente por las obras, se ubican entorno a las planicies de 
inundación y cruces de ríos y arroyos y a depresiones en el terreno que pueden ser fuentes potenciales de 
acumuladores de agua.  
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Estos sitios se identifican en las tres alternativas donde se cruzan los arroyos Durazno y Durazno chico 
aproximadamente a los 4,8 km y 4,9 km, respectivamente desde la ET Plomer, como así también en una zo-
na anegada en proximidades del km 21 de las alternativas 1 y 2. 
  
Asimismo, en las alternativas 1 y 3 se identifica la intervención sobre el arroyo de la Cañada Pantanosa en 
un tramo comprendido entre las progresivas km 22 - 32 y sobre un tributario del mismo en las tres alterna-
tivas a la altura del km 33. Hacia la acometida en ET Pantanosa, las tres alternativas trasponen además el 
arroyo Las Víboras. 
 
En síntesis, la alternativa 1 es la que presenta mayor superficie sensible en torno a las aguas superficiales, 
seguida de la alternativa 3 y por último la alternativa 2. 
  
Las Contingencias en esta etapa, producidas por derrames o accidentes a escala importante podrían derivar en 
afectaciones del recurso agua superficial, cuya reversibilidad del efecto dependerá de la implementación ade-
cuada del Plan de Contingencias que presenta el área para este tipo de eventos. Si bien se considera su probabi-
lidad de ocurrencia baja, en caso de ocurrencia siempre la importancia del impacto será negativa y alcanzaría a 
un valor de I= -57 (severo) para las alternativas 1 y 3 y de I= -53 para la alternativa 2. 
 
Etapa de Operación y Mantenimiento 

 
Durante la etapa de operación y mantenimiento, la inadecuada gestión de los residuos sólidos y semisólidos, así 
como los efluentes líquidos derivados de las pérdidas de los motores de los equipos, podría afectar la calidad del 
agua superficial en época de lluvias, al igual que lo harían las operaciones de cambios de aceites y mantenimien-
to de equipos con algún tipo de pérdidas. Estos impactos se minimizarán en la medida que se cumpla con el Plan 
de Gestión Ambiental.  
 

Aquí se ha considerado la importancia del impacto de signo negativo y compatible, alcanzando un valor de I= -23 
(alternativas 1 y 3) y de I= -20 (alternativa 2) para mantenimiento de la línea, de I= -19 para medición de paráme-
tros y de I= -23 para el mantenimiento de la franja de servidumbre y accesos de la alternativa 2 y de I= -26 para 
las alternativas 1 y 3. La generación de residuos para la etapa de mantenimiento producirá un impacto negativo 
bajo para la alternativa 1 (I= -17).  
 

Las Contingencias en la etapa de operación y mantenimiento se puede considerar menor a las previstas para la 
etapa de construcción por el menor movimiento de maquinarias, equipos, personal y recursos involucrados, 
también producidas por derrames o accidentes a escala importante podrían derivar en afectaciones del recurso 
agua superficial, cuya reversibilidad del efecto dependerá de la implementación adecuada del Plan de Contin-
gencias que presenta el área para este tipo de eventos. 
 
Si bien se considera su probabilidad de ocurrencia baja, en caso de ocurrencia siempre la importancia del impac-
to será negativa y alcanzaría a un valor de I= -44 (moderado) para las alternativas 1 y 3 y de I= -40 para la alter-
nativa 2. 
 

Alternativa 1. 
Agua superficial I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

C
on

st
ru

cc
ió

n 

Construcción y adecuación de caminos de acceso -32 -4 -2 -2 -1 -2 -1 -1 -4 -1 -4 
Replanteo y limpieza de zona de obra -28 -3 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -4 -1 -2 
Desmonte y acondicionamiento de franja de servidum-
bre 

-34 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -4 -4 -1 -4 

Tránsito de maquinarias y equipos, y movimiento de 
personal 

-27 -2 -2 -2 -1 -2 -1 -1 -4 -2 -4 

Obradores y campamentos -27 -2 -1 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -1 -4 
Excavación para fundaciones y hormigonado de bases -29 -2 -2 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -1 -4 
Instalación de estructuras -25 -1 -2 -4 -1 -2 -1 -4 -4 -1 -1 
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Agua superficial I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC 
Tendido de cables, conductores y conexiones en EETT -25 -1 -2 -4 -1 -2 -1 -4 -4 -1 -1 
Tendido subterráneo de CAS 220 kV -29 -2 -1 -4 -4 -2 -1 -1 -4 -1 -4 
Generación de residuos -23 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -4 -1 -2 
Disposición de materiales sobrantes y limpieza final de 
obra 

33 3 2 4 4 4 1 1 4 1 1 

Reforestación/Revegetación 28 2 2 4 4 2 1 1 4 1 1 
Puesta en marcha -22 -2 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Contingencias -57 -8 -4 -4 -4 -4 -1 -2 -4 -2 -4 
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Mantenimiento de la línea -23 -2 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -2 -1 
Medición de parámetros -19 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Mantenimiento de la franja de seguridad y accesos -26 -2 -4 -2 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Generación de residuos -17 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Contingencias -44 -3 -4 -8 -4 -4 -1 -1 -4 -1 -4 

 

Alternativa 2. 
Agua superficial I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

C
on

st
ru

cc
ió

n 

Construcción y adecuación de caminos de acceso -24 -2 -1 -2 -1 -2 -1 -1 -4 -1 -4 
Replanteo y limpieza de zona de obra -25 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -4 -1 -2 
Desmonte y acondicionamiento de franja de servidum-
bre 

-29 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -4 -4 -1 -4 

Tránsito de maquinarias y equipos, y movimiento de 
personal 

-25 -2 -1 -2 -1 -2 -1 -1 -4 -2 -4 

Obradores y campamentos -24 -1 -1 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -1 -4 
Excavación para fundaciones y hormigonado de bases -26 -1 -2 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -1 -4 
Instalación de estructuras -23 -1 -1 -4 -1 -2 -1 -4 -4 -1 -1 
Tendido de cables, conductores y conexiones en EETT -23 -1 -1 -4 -1 -2 -1 -4 -4 -1 -1 
Tendido subterráneo de CAS 220 kV -29 -2 -1 -4 -4 -2 -1 -1 -4 -1 -4 
Generación de residuos -23 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -4 -1 -2 
Disposición de materiales sobrantes y limpieza final de 
obra 

30 2 2 4 4 4 1 1 4 1 1 

Reforestación/Revegetación 28 2 2 4 4 2 1 1 4 1 1 
Puesta en marcha -19 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Contingencias -53 -8 -2 -4 -4 -4 -1 -2 -4 -2 -4 
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Mantenimiento de la línea -20 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -2 -1 
Medición de parámetros -19 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Mantenimiento de la franja de seguridad y accesos -23 -1 -4 -2 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Generación de residuos -17 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Contingencias -40 -3 -2 -8 -4 -4 -1 -1 -4 -1 -4 

 

Alternativa 3. 
Agua superficial I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

C
on

st
ru

cc
ió

n 

Construcción y adecuación de caminos de acceso -29 -3 -2 -2 -1 -2 -1 -1 -4 -1 -4 
Replanteo y limpieza de zona de obra -28 -3 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -4 -1 -2 
Desmonte y acondicionamiento de franja de servidum-
bre 

-31 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -4 -4 -1 -4 

Tránsito de maquinarias y equipos, y movimiento de 
personal 

-27 -2 -2 -2 -1 -2 -1 -1 -4 -2 -4 

Obradores y campamentos -27 -2 -1 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -1 -4 
Excavación para fundaciones y hormigonado de bases -29 -2 -2 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -1 -4 
Instalación de estructuras -25 -1 -2 -4 -1 -2 -1 -4 -4 -1 -1 
Tendido de cables, conductores y conexiones en EETT -25 -1 -2 -4 -1 -2 -1 -4 -4 -1 -1 
Tendido subterráneo de CAS 220 kV -29 -2 -1 -4 -4 -2 -1 -1 -4 -1 -4 
Generación de residuos -23 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -4 -1 -2 
Disposición de materiales sobrantes y limpieza final de 
obra 

33 3 2 4 4 4 1 1 4 1 1 

Reforestación/Revegetación 28 2 2 4 4 2 1 1 4 1 1 
Puesta en marcha -22 -2 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Contingencias -57 -8 -4 -4 -4 -4 -1 -2 -4 -2 -4 

O
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Mantenimiento de la línea -23 -2 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -2 -1 
Medición de parámetros -19 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Mantenimiento de la franja de seguridad y accesos -26 -2 -4 -2 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Generación de residuos -17 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Contingencias -44 -3 -4 -8 -4 -4 -1 -1 -4 -1 -4 
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Agua Subterránea 
 
La posición de la freática aumenta a medida que se ingresa la franja de planicies anegadizas, donde este ni-
vel va descendiendo y tornándose más cercano a la superficie en posición de los bajos, depresiones y cur-
sos de los arroyos.  
 
Los sitios donde el recurso hídrico se presenta más susceptible a las acciones de obra coincide con sectores 
bajos del terreno, identificados en el punto anterior (Aguas Superficiales) para las Alternativas 1, 2, y 3. 
 
Etapa de Construcción 
 

Durante la construcción, la potencial afectación al recurso se daría en el caso de que las excavaciones para las 
fundaciones pudieran interceptar el recurso subterráneo. Por ello la importancia del impacto será moderada y 
de signo negativo, con un valor de I= -33 (alternativa 1), de I= -27 (alternativa 2), y de I= -30 (alternativa 3) . 
 

En relación con el tendido del CAS 220 kV, la profundidad de las excavaciones será de 2,20 m. El nivel freático en 
esa zona se encuentra a menos de 5 metros. Por lo tanto, es muy probable que durante las obras se intercepte 
el nivel freático, mucho más probable aún las inmediaciones del Arroyo Las Víboras. Es así que para todas las al-
ternativas analizadas se considera un impacto de importancia moderada de I=-33. 
 

Desde los obradores se pueden generar efluentes líquidos cloacales que, en caso de no ser tratados adecuada-
mente podría infiltrarse en el suelo, afectando el agua subterránea de la napa freática. Asimismo, deberán ser 
debidamente acondicionados con bases de apoyo los sitios de almacenamiento de combustibles y lubricantes a 
los fines de prevenir eventuales pérdidas que podrían infiltrarse en profundidad sino es saneada de inmediato la 
avería. De lo que surge que las actividades de Obradores y campamentos, y Generación de residuos podrían 
afectar al recurso con una importancia del impacto de signo negativo, y cuya importancia alcanzan para las al-
ternativas analizadas valores compatibles de I= -23 (alternativas 1 y 3) y de I = -20 (alternativa 2). 
 

Para las restantes actividades se considera que no habrá afectación del recurso, salvo en el caso de Contingen-
cia, donde, aunque con baja probabilidad de ocurrencia se valora la importancia del impacto de signo negativo y 
severo para la alternativa 1 (I= -57) y moderado para las alternativas 2 y 3 (I = -39 y -42, respectivamente). 
 
Etapa de Operación y Mantenimiento 
 

Por el tipo de actividades involucradas en esta etapa se considera que no habrá afectación del recurso, con ex-
cepción de una Contingencia se considera la importancia del impacto de signo negativo y moderado, siendo I= -
45 (alternativa 1), I = -42 (alternativa 3) y de I = -39 (alternativa 2). 
 

Alternativa 1. 
Agua subterránea I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

C
on

st
ru

cc
ió

n 

Construcción y adecuación de caminos de acceso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Replanteo y limpieza de zona de obra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Desmonte y acondicionamiento de franja de servidum-
bre 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tránsito de maquinarias y equipos, y movimiento de 
personal 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Obradores y campamentos -23 -2 -2 -2 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -4 
Excavación para fundaciones y hormigonado de bases -33 -4 -2 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -4 
Instalación de estructuras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tendido de cables, conductores y conexiones en EETT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tendido subterráneo de CAS 220 kV -33 -4 -2 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -4 
Generación de residuos -21 -2 -1 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -4 
Disposición de materiales sobrantes y limpieza final de 
obra 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Agua subterránea I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC 
Reforestación/Revegetación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Puesta en marcha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Contingencias -57 -8 -2 -8 -2 -4 -2 -4 -4 -1 -4 
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Mantenimiento de la línea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Medición de parámetros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mantenimiento de la franja de seguridad y accesos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Generación de residuos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Contingencias -45 -4 -2 -8 -2 -4 -2 -4 -4 -1 -4 

 

Alternativa 2. 
Agua subterránea I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

C
on

st
ru

cc
ió

n 

Construcción y adecuación de caminos de acceso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Replanteo y limpieza de zona de obra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Desmonte y acondicionamiento de franja de servidum-
bre 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tránsito de maquinarias y equipos, y movimiento de 
personal 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Obradores y campamentos -21 -2 -1 -2 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -4 
Excavación para fundaciones y hormigonado de bases -27 -2 -2 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -4 
Instalación de estructuras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tendido de cables, conductores y conexiones en EETT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tendido subterráneo de CAS 220 kV -33 -4 -2 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -4 
Generación de residuos -21 -2 -1 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -4 
Disposición de materiales sobrantes y limpieza final de 
obra 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Reforestación/Revegetación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Puesta en marcha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Contingencias -42 -3 -2 -8 -2 -4 -2 -4 -4 -1 -4 
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Mantenimiento de la línea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Medición de parámetros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mantenimiento de la franja de seguridad y accesos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Generación de residuos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Contingencias -39 -2 -2 -8 -2 -4 -2 -4 -4 -1 -4 

 

Alternativa 3. 
Agua subterránea I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

C
on

st
ru

cc
ió

n 

Construcción y adecuación de caminos de acceso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Replanteo y limpieza de zona de obra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Desmonte y acondicionamiento de franja de servidum-
bre 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tránsito de maquinarias y equipos, y movimiento de 
personal 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Obradores y campamentos -23 -2 -2 -2 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -4 
Excavación para fundaciones y hormigonado de bases -30 -3 -2 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -4 
Instalación de estructuras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tendido de cables, conductores y conexiones en EETT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tendido subterráneo de CAS 220 kV -33 -4 -2 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -4 
Generación de residuos -21 -2 -1 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -4 
Disposición de materiales sobrantes y limpieza final de 
obra 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Reforestación/Revegetación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Puesta en marcha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Contingencias -45 -4 -2 -8 -2 -4 -2 -4 -4 -1 -4 
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Mantenimiento de la línea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Medición de parámetros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mantenimiento de la franja de seguridad y accesos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Generación de residuos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Contingencias -42 -3 -2 -8 -2 -4 -2 -4 -4 -1 -4 
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Aire 
 
La afectación del recurso que producirá el Proyecto se producirá tanto por la generación de gases y partículas en 
suspensión, como por el nivel sonoro. 
 
Etapa de Construcción 
 

Las tareas que implican movimientos de suelo, tales como Construcción y adecuación de caminos de acceso; 
Replanteo y limpieza de zona de Obra; Desmonte y Acondicionamiento de franja de servidumbre; Tránsito de 
maquinarias y equipos, y movimiento de personal; Obradores y campamentos; Excavación para fundaciones y 
hormigonado de bases; Instalación de estructuras; Tendido de cables, conductores y conexiones en EETT; Gene-
ración de residuos; Disposición materiales sobrantes y Limpieza Final de obra; Reforestación; generan polvo y 
partículas en suspensión que afecta de manera temporal la calidad del aire. Otro tanto ocurrirá con la genera-
ción de ruidos producidos por estas actividades que implicarán afectaciones. 
 

Estos impactos tendrán signo negativo, afectando al recurso puntualmente y cesarán de inmediato al interrum-
pir la actividad. Para las tres alternativas, la importancia del impacto es compatible con el medio receptor, te-
niendo un valor que oscila entre I= -14 y I= -23. 
 

Para el caso de las acciones de Desmonte y Acondicionamiento de franja de servidumbre; Tránsito de maquina-
rias y equipos, y movimiento de personal; Obradores y campamentos; Excavación para fundaciones y hormigo-
nado de bases y Tendido subterráneo del CAS 220 kV, tendrán un impacto negativo moderado (I= entre -26 y -
28).  
 

Las tareas de reforestación y revegetación natural tendrán un impacto positivo sobre el aire dado que mejora su 
calidad en aquellas zonas donde se realizarán estas tareas. Se considera que para las tres Alternativas la Impor-
tancia del Impacto tendrá signo positivo moderado por cuanto se promueve la mitigación de las zonas afectadas 
alcanzando a I= +29. En caso de Contingencias, aunque de baja probabilidad de ocurrencia, producida por explo-
siones, incendios, etc., alcanzará la importancia del impacto un valor moderado de signo negativo con I= -40. 
 

Etapa de Operación y Mantenimiento 
 

Durante la etapa de funcionamiento la calidad del aire podría ser afectada por la generación de campos elec-
tromagnéticos. Por los datos técnicos del proyecto se deduce que estos campos están dentro de los límites per-
mitidos por lo que no se produciría afectación. Durante la etapa de funcionamiento se podría generar algún im-
pacto durante el Mantenimiento de la franja de seguridad y accesos, aunque este será negativo compatible (I= -
14). Para el caso de Contingencias valen las mismas consideraciones que para la etapa de construcción (I= -40). 
 

Alternativas 1, 2, y 3. 
Aire I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

C
on

st
ru

cc
ió

n 

Construcción y adecuación de caminos de acceso -23 -2 -1 -4 -2 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Replanteo y limpieza de zona de obra -17 -1 -1 -4 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
Desmonte y acondicionamiento de franja de servidum-
bre 

-26 -2 -4 -4 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Tránsito de maquinarias y equipos, y movimiento de 
personal 

-28 -3 -2 -4 -2 -1 -1 -1 -4 -1 -1 

Obradores y campamentos -20 -1 -1 -4 -2 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Excavación para fundaciones y hormigonado de bases -28 -3 -2 -4 -2 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Instalación de estructuras -19 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Tendido de cables, conductores y conexiones en EETT -19 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Tendido subterráneo de CAS 220 kV -26 -3 -1 -4 -2 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Generación de residuos -14 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
Disposición de materiales sobrantes y limpieza final de 
obra 

-16 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
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Aire I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC 
Reforestación/Revegetación 29 1 4 2 4 4 1 1 1 4 1 
Puesta en marcha -16 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
Contingencias -40 -3 -4 -8 -2 -1 -2 -1 -4 -1 -4 
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Mantenimiento de la línea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Medición de parámetros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mantenimiento de la franja de seguridad y accesos -14 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
Generación de residuos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Contingencias -40 -3 -4 -8 -2 -1 -2 -1 -4 -1 -4 

 
Medio Biológico 

 
Vegetación 
 
Etapa de Construcción 
 
Respecto a la evaluación del presente proyecto, las alternativas de la línea transitan sobre zonas antropizadas, 
ya sea por actividades agrícolas y ganaderas, como así también, por zonas periurbanas y urbanas (en las que se 
encuentran viviendas, tendidos de alta tensión, rutas, y otras infraestructuras). En algunos tramos se desarrollan 
a la vera de arroyos donde hay comunidades de arbustales y bosques: espinillos, acacias, talares. En este senti-
do, las alternativas 1 y 3 son las que presentan una mayor proporción de su trazado paralelo a cauces de 
arroyos donde se presentan estas comunidades naturales, con relación a la alternativa 2, por ello se han 
evaluado separadamente para este factor ambiental. 
 
La vegetación se afectará negativamente y en forma permanente por varias de las acciones de esta etapa, por-
que se deberán despejar áreas con especies arbóreas, áreas destinadas a cultivos, en las actividades de acondi-
cionamiento de la franja de servidumbre, limpieza de la zona de obra, construcción o adecuación de caminos de 
acceso, para lo cual se deberá realizar el desbroce o desmalezado y en algunos casos hasta deforestación. 
 
En el caso de las actividades de tránsito de maquinarias, radicación del obrador, excavación del suelo para las 
fundaciones, instalación de estructuras, tendido de cables, las afectaciones se evaluaron como temporarias. 
 
Para la tarea de construcción y adecuación de caminos de acceso se espera un impacto negativo, aunque el 
mismo será compatible (I= - 24) para la alternativa 2, siendo que para las alternativas 1 y 3 aumenta a I=-27.  
 
Para el replanteo y limpieza de zona de Obra, el impacto será negativo moderado por las arboledas en el trazado 
para las tres alternativas (I= - 26 para la alternativa 2, y de I = -29 para las alternativas 1 y 3).  
 
Las tareas vinculadas al Desmonte y Acondicionamiento de la franja de servidumbre tendrán un impacto que se 
manifestará de una manera extensa a lo largo de la traza, incurriendo en un impacto negativo moderado, con un 
I= -37 para la alternativa 1; para las alternativas 1 y 3 se consideran en esta acción un impacto negativo y severo. 
 
Para la alternativa 2, durante la limpieza de la franja, se supone que la vegetación fue quitada en gran parte, por 
los cual durante las acciones de Tránsito de maquinarias y equipos, y movimiento de personal; Obradores y 
campamentos; Excavación para fundaciones y hormigonado de bases, y Tendido del CAS 220 kV, se espera un 
impacto menor, considerándose el mismo como negativo compatible (I= -22; -23; -24, y -22 respectivamente). 
Situación similar se presenta para las acciones de Instalación de estructuras y Tendido de cables, conductores y 
conexiones en EETT, con un I= -16, para las alternativas 1 y 3 aumentan hasta llegar a valores de moderados pa-
ra las mismas acciones. 
 
La generación de residuos impactará de una manera negativa compatible, siempre que se realice una correcta 
gestión de los mismos para las tres alternativas. 
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La Disposición materiales sobrantes y Limpieza Final de obra tendrá un impacto positivo sobre la vegetación ya 
que se asume que posibilitará recomposición (I= 19). Por su parte, la revegetación tendrá un impacto positivo 
moderado ya que restablecería este elemento a su composición original (I= 42) para las alternativas 1 y 3, y 
de I = 38 para la alternativa 2. 
 
Ante la ocurrencia de una eventual contingencia, el impacto se considera severo (I= -55) para las tres alternati-
vas. 
 
Etapa de Operación y Mantenimiento 
 
Durante la etapa de operación y mantenimiento, los impactos se esperan para las tres alternativas sobre las ac-
ciones de Mantenimiento de la franja de seguridad y accesos, asociadas al eventual desmalezamiento que deba 
realizarse, la afectación de renovales por la circulación, entre otras, previéndose un impacto negativo compati-
ble (I= -24). Para esta última etapa, ante la ocurrencia de contingencia el impacto se considera negativo severo 
(I= - 44). 

 
Alternativas 1 y 3. 

Vegetación I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

C
on

st
ru

cc
ió

n 

Construcción y adecuación de caminos de acceso -27 -3 -1 -4 -1 -1 -2 -1 -4 -1 -2 
Replanteo y limpieza de zona de obra -29 -2 -2 -4 -2 -1 -1 -1 -4 -2 -4 
Desmonte y acondicionamiento de franja de servidum-
bre 

-52 -8 -4 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -2 -4 

Tránsito de maquinarias y equipos, y movimiento de 
personal 

-25 -2 -2 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -2 

Obradores y campamentos -26 -2 -1 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -2 -2 
Excavación para fundaciones y hormigonado de bases -25 -2 -1 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -1 -2 
Instalación de estructuras -19 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Tendido de cables, conductores y conexiones en EETT -19 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Tendido subterráneo de CAS 220 kV -24 -1 -2 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -2 -1 
Generación de residuos -17 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 
Disposición de materiales sobrantes y limpieza final de 
obra 

19 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 

Reforestación/Revegetación 42 3 4 2 4 4 2 1 4 4 4 
Puesta en marcha -16 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
Contingencias -55 -8 -4 -4 -4 -4 -1 -1 -4 -1 -4 
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Mantenimiento de la línea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Medición de parámetros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mantenimiento de la franja de seguridad y accesos -24 -1 -4 -1 -2 -2 -1 -1 -4 -1 -1 
Generación de residuos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Contingencias -44 -3 -2 -8 -4 -4 -1 -1 -4 -1 -8 

 

Alternativas 2. 
Vegetación I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

C
on

st
ru

cc
ió

n 

Construcción y adecuación de caminos de acceso -24 -2 -1 -4 -1 -1 -2 -1 -4 -1 -2 
Replanteo y limpieza de zona de obra -26 -1 -2 -4 -2 -1 -1 -1 -4 -2 -4 
Desmonte y acondicionamiento de franja de servidum-
bre 

-37 -3 -4 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -2 -4 

Tránsito de maquinarias y equipos, y movimiento de 
personal 

-22 -1 -2 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -2 

Obradores y campamentos -23 -1 -1 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -2 -2 
Excavación para fundaciones y hormigonado de bases -22 -1 -1 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -1 -2 
Instalación de estructuras -16 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Tendido de cables, conductores y conexiones en EETT -16 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Tendido subterráneo de CAS 220 kV -24 -1 -2 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -2 -1 
Generación de residuos -14 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 
Disposición de materiales sobrantes y limpieza final de 
obra 

19 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 

Reforestación/Revegetación 38 3 2 2 4 4 2 1 4 4 4 
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Vegetación I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC 
Puesta en marcha -13 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
Contingencias -55 -8 -4 -4 -4 -4 -1 -1 -4 -1 -4 
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 Mantenimiento de la línea 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Medición de parámetros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mantenimiento de la franja de seguridad y accesos -24 -1 -4 -1 -2 -2 -1 -1 -4 -1 -1 
Generación de residuos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Contingencias -44 -3 -2 -8 -4 -4 -1 -1 -4 -1 -8 

 

Fauna 
 
Tanto durante la etapa de construcción como de operación y mantenimiento del Proyecto, los impactos sobre 
este factor son principalmente negativos. Hay que tener en consideración que, si bien se trata de zonas antropi-
zadas, ya sea por actividades agrícolas y ganaderas, como así también, por infraestructura preexistente (tendi-
dos de alta tensión, rutas, y viviendas), por lo cual ya existen importantes modificaciones en el hábitat original 
de la fauna silvestre, la traza representa un elemento de fragmentación del ecosistema. 
 
Etapa de Construcción 
 

Dentro de esta etapa las acciones de Construcción y adecuación de caminos de acceso, Replanteo y limpieza de 
zona de Obra, Desmonte y Acondicionamiento de franja de servidumbre, Tránsito de maquinarias y equipos, y 
movimiento de personal, Excavación para fundaciones y hormigonado de bases, Tendido del CAS 220 kV, Insta-
lación de estructuras, Tendido de cables, conductores y conexiones en EETT, interactuaran con recursos faunísti-
cos, generando impacto directo y sobre su hábitat. Para las acciones mencionadas se prevé un impacto negativo 
moderado (I= -30; -28; -49; -32; -27; -27; -26; -29 respectivamente). 
 
Para el resto de las tareas de esta etapa que tendrán un impacto negativo, aunque compatible en este caso pro-
ducto de la menor interacción con la fauna son: Obradores y campamentos; Generación de residuos; y Puesta 
en marcha LAT. Los valores son I= -23; -23; -19 respectivamente. 
 
Se espera un impacto positivo compatible para las tareas de Disposición materiales sobrantes y Limpieza Final 
de obra (I= 22), mientras que la revegetación permitiendo una recomposición de hábitat generará un impacto 
positivo moderado (I= 35). Ante la ocurrencia de contingencias, la fauna y sus hábitats podrán verse afectados 
de manera negativa, alcanzó valores severos (= -59). 
 
Etapa de Operación y Mantenimiento 
 

Durante esta etapa la afectación de la fauna silvestre que pudiera estar cerca de la línea, se dará exclusivamente 
durante los recorridos que se efectúen de la LAT y el CAS, que producirán impactos compatibles y negativos so-
bre la misma, cuya importancia del impacto alcanzará a I= -13 para las acciones de mantenimiento de la línea, en 
tanto que la importancia también será moderada para el mantenimiento de la franja de servidumbre, aunque 
un valor de I= -23. 
 

Finalmente, en lo que respecta a la eventual ocurrencia de una contingencia, la importancia del impacto resulta-
rá negativa y moderada, alcanzando I= -43. En las tres alternativas se han evaluado la importancia de los impac-
tos de iguales valores. 
 

Alternativas 1, 2, y 3. 
Fauna I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

C
on

st
ru

c-
ci

ón
 

Construcción y adecuación de caminos de acceso -30 -2 -2 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -2 -4 
Replanteo y limpieza de zona de obra -28 -2 -2 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -2 -2 
Desmonte y acondicionamiento de franja de servidum-
bre 

-49 -3 -8 -4 -4 -2 -1 -1 -4 -4 -4 
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Fauna I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC 
Tránsito de maquinarias y equipos, y movimiento de 
personal 

-32 -2 -4 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -2 -2 

Obradores y campamentos -23 -1 -1 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -2 -2 
Excavación para fundaciones y hormigonado de bases -27 -2 -1 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -1 -4 
Instalación de estructuras -26 -2 -2 -4 -2 -1 -1 -1 -4 -1 -2 
Tendido de cables, conductores y conexiones en EETT -29 -2 -4 -4 -2 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Tendido subterráneo de CAS 220 kV -27 -2 -2 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -2 -1 
Generación de residuos -23 -1 -2 -4 -2 -1 -1 -1 -4 -1 -2 
Disposición de materiales sobrantes y limpieza final de 
obra 

22 1 2 2 2 2 1 1 4 1 2 

Reforestación/Revegetación 35 3 4 2 2 2 2 1 1 4 4 
Puesta en marcha -19 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 -4 -1 
Contingencias -59 -8 -4 -4 -4 -4 -1 -1 -4 -1 -8 
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Mantenimiento de la línea -13 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
Medición de parámetros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mantenimiento de la franja de seguridad y accesos -23 -1 -2 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -2 -2 
Generación de residuos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Contingencias -43 -4 -2 -4 -4 -4 -1 -1 -4 -1 -8 

 
5.4.2 Subsistema Socioeconómico y Cultural 
 

Paisaje y Usos del Suelo 
 

En lo que hace a paisaje, los impactos visuales incluyen los cambios en los escenarios analizados y la respuesta 
del observador a dichos cambios. La respuesta del observador a dicho impacto será indefectiblemente subjetiva, 
no obstante, en general muestra cierta gama de consensos. Las líneas de transmisión ocasionan impacto sobre 
el paisaje, pudiendo alterar un medio ambiente visual existente, al agregar nuevos elementos visuales y/o modi-
ficando o eliminando recursos visuales existentes. Es de considerar que para este proyecto se han seleccionado 
estructuras diferentes, para las distintas partes del trazado, colaborando en la disminución de este tipo de im-
pactos. 
 
Las alternativas en su trazado transcurren en parte de su recorrido por zonas donde el uso del suelo correspon-
de predominantemente agrícola ganadero y por zonas urbanizadas de las localidades de Marcos Paz, Mariano 
Acosta, Pontevedra, 20 de Junio y González Catán. 
 
Etapa de Construcción 
 
Durante esta etapa, el recurso paisaje y usos del suelo se verá afectado de manera negativa moderada en las ac-
ciones que corresponden a Construcción y adecuación de caminos de acceso (I= - 33 y -31). También correspon-
den impactos negativos moderados durante las acciones de Replanteo y limpieza de zona de Obra; Excavación 
para fundaciones y hormigonado de bases; instalación de estructuras; y Tendido de cables, conductores y cone-
xiones en EETT (I= -25; -34; -40; -36 respectivamente). 
 
El Desmonte y Acondicionamiento de franja de servidumbre presentará comportamientos con valores que se 
consideran negativos severos (I= -51). 
 
Las acciones de Tránsito de maquinarias y equipos, y movimiento de personal; Obradores y campamentos; Ten-
dido subterráneo del CAS 220 kV; Generación de residuos; y Puesta en marcha generaran un impacto negativo 
compatible para el factor analizado, siendo sus valores I= - 23; -22; -24; -17; -21 respectivamente. 
 
Los impactos positivos se registrarán en las acciones de Disposición materiales sobrantes y Limpieza Final de 
obra y Reforestación siendo sus valores moderados (I= 39 y 43 respectivamente). 
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Ante la ocurrencia de contingencias, el paisaje y sobre todo el uso del suelo se verán afectados de manera nega-
tiva severa en todas las alternativas (I= -66). 
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Etapa de Operación y Mantenimiento 
 
Durante esta etapa no habrá una afectación del recurso paisaje por cuanto el mismo ya se encontrará disturba-
do, pero si afectará parte en lo que hace a usos del suelo, aunque de forma muy limitada al momento en que se 
produzcan revisiones de la LAT. 
 
Se ha considerado la misma importancia de los impactos, con una afectación negativa y compatible en las accio-
nes de mantenimiento de la franja de servidumbre y mantenimiento de la línea, alcanzando valores de I= -20 y -
13 respectivamente. 
 
En el supuesto de ocurrencia de una contingencia durante esta etapa, la importancia del impacto será de signo 
negativo y severa, alcanzando a I= -51 en las tres alternativas. 
 

Alternativas 1, 2, y 3. 
Paisaje y uso de suelo I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

C
on

st
ru

cc
ió

n 

Construcción y adecuación de caminos de acceso -33 -3 -1 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -4 -4 
Replanteo y limpieza de zona de obra -25 -1 -2 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -2 -2 
Desmonte y acondicionamiento de franja de servidum-
bre 

-51 -3 -8 -4 -4 -4 -1 -1 -4 -4 -4 

Tránsito de maquinarias y equipos, y movimiento de 
personal 

-23 -1 -2 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -1 -1 

Obradores y campamentos -22 -1 -1 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -1 -2 
Excavación para fundaciones y hormigonado de bases -34 -2 -2 -4 -4 -4 -1 -1 -4 -2 -4 
Instalación de estructuras -40 -2 -4 -4 -4 -4 -1 -1 -4 -4 -4 
Tendido de cables, conductores y conexiones en EETT -27 -2 -2 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -2 -1 
Tendido subterráneo de CAS 220 kV -24 -1 -2 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -2 -1 
Generación de residuos -17 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Disposición de materiales sobrantes y limpieza final de 
obra 

36 2 4 2 4 4 1 1 4 4 2 

Reforestación/Revegetación 43 3 4 4 4 4 1 1 4 4 4 
Puesta en marcha -21 -1 -2 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Contingencias -66 -8 -4 -8 -4 -4 -1 -1 -4 -4 -8 
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Mantenimiento de la línea -13 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
Medición de parámetros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mantenimiento de la franja de seguridad y accesos -20 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -4 -1 -4 
Generación de residuos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Contingencias -51 -3 -4 -8 -4 -4 -1 -1 -4 -4 -8 

 
Población y viviendas 
 
Durante la etapa de construcción, la traza transcurre a lo largo de establecimientos rurales y zonas urbanizadas 
de las localidades de Marcos Paz, Mariano Acosta, Pontevedra y González Catán. 
 
En cuanto a la evaluación, los trazados de las alternativas 1 y 2 son las que atraviesan una mayor superficie de 
zonas urbanizadas, con relación a la alternativa 3, cuyo trazado de LAT 220 kV evita las localidades de Ponteve-
dra, 20 de Junio y González Catán, por lo tanto, ciertos impactos se han evaluado separadamente para estas al-
ternativas. 
 
Etapa de Construcción 
 
Para las acciones de Construcción y adecuación de caminos de acceso, los impactos se consideran negativos 
moderados, aprovechándose el uso de caminos preexistentes (I= -45 para las alternativas 1 y 2, e I= -42 para la 
alternativa 3). En tanto, el Replanteo y limpieza de zona de Obra, se espera un impacto compatible (I= -19) para 
las tres alternativas. 
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El Desmonte y Acondicionamiento de franja de servidumbre será de un impacto negativo moderado con valor 
de I= -30 para las alternativas 1 y 2 y de I= -27 para la alternativa 3. En tanto, el Tránsito de maquinarias y equi-
pos, y movimiento de personal respondiendo de manera similar a lo antes expuesto, los valores son de I= -27 pa-
ra las alternativas 1 y 2 y de I = 25 para la alternativa 3. Para todos los casos, negativo moderado. 
 
Las acciones de Obradores y campamentos, y Generación de residuos, el valor de la importancia de los impactos 
para las tres alternativas es negativo compatible, alcanzando a I= -21; -22. En tanto las Excavación para funda-
ciones y hormigonado de bases generaran un impacto negativo moderado (I= - 27) para las alternativas 1 y 2 y 
negativo compatible (I= -24) para la alternativa 3. Los impactos por las tareas de Tendido subterránea del CAS 
220 kV por cuanto siguen trazados exactos para las tres alternativas se evalúan en todos los casos como negati-
vos moderados (I= -28). 
 
En las tareas de Instalación de estructuras, Tendido de cables, conductores y conexiones en EETT, y Puesta en 
macha también se presenta un impacto de importancia negativa moderada, con valores de I= -37 para las alter-
nativas 1 y 2 y de I = -34 para la alternativa 3. Como acciones con impactos positivos dentro de esta etapa se en-
cuentran Disposición materiales sobrantes y Limpieza Final de obra y Reforestación, cuyos valores serán mode-
rados (I= 27 y 28 respectivamente) para todas las alternativas 
 
Ante la ocurrencia de una contingencia dentro de esta etapa, las alternativas 1 y 2 podrían ocasionar un impacto 
crítico de I= -75, reduciéndose este valor para la alternativa 3 (I= -63)- 
 
Etapa de Operación y Mantenimiento 
 
En esta etapa se identifican las acciones de Mantenimiento de la línea y Mantenimiento de la franja de seguri-
dad y accesos la que pudieran ocasionar impactos, siendo ellos negativos compatibles con valores de I= -18 y I= -
23 para todas las alternativas. 
 
Ante la ocurrencia de una contingencia, los impactos alcanzarían valores severos (I= - 52) para las alternativas 1 y 
2 y moderados (I= -48) para la alternativa 3. 
 

Alternativas 1 y 2 
Población y viviendas I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

C
on

st
ru

cc
ió

n 

Construcción y adecuación de caminos de acceso -45 -3 -4 -4 -4 -2 -1 -1 -4 -4 -8 
Replanteo y limpieza de zona de obra -19 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Desmonte y acondicionamiento de franja de servidum-
bre 

-30 -3 -2 -4 -2 -1 -1 -1 -4 -2 -2 

Tránsito de maquinarias y equipos, y movimiento de 
personal 

-27 -2 -2 -4 -2 -1 -1 -1 -4 -2 -2 

Obradores y campamentos -21 -1 -1 -4 -2 -1 -1 -1 -4 -2 -1 
Excavación para fundaciones y hormigonado de bases -27 -3 -1 -4 -2 -1 -1 -1 -4 -2 -1 
Instalación de estructuras -37 -3 -2 -4 -4 -2 -1 -1 -4 -4 -4 
Tendido de cables, conductores y conexiones en EETT -37 -3 -2 -4 -4 -2 -1 -1 -4 -4 -4 
Tendido subterráneo de CAS 220 kV -28 -3 -2 -4 -2 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Generación de residuos -22 -1 -2 -4 -2 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Disposición de materiales sobrantes y limpieza final de 
obra 

27 2 2 4 2 1 1 1 4 2 2 

Reforestación/Revegetación 28 2 2 2 4 4 1 1 1 4 1 
Puesta en marcha -37 -3 -2 -4 -4 -2 -1 -1 -4 -4 -4 
Contingencias -75 -12 -4 -8 -4 -4 -2 -1 -4 -4 -4 

O
pe

ra
ci

ón
 y

 
M

an
te

n
im

ie
n-

to
 

Mantenimiento de la línea -18 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -4 -2 -1 
Medición de parámetros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mantenimiento de la franja de seguridad y accesos -23 -1 -2 -4 -2 -1 -1 -1 -4 -2 -1 
Generación de residuos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Contingencias -52 -3 -4 -8 -4 -4 -2 -1 -4 -4 -8 
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Alternativa 3 

Población y viviendas I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

C
on

st
ru

cc
ió

n 

Construcción y adecuación de caminos de acceso -42 -2 -4 -4 -4 -2 -1 -1 -4 -4 -8 
Replanteo y limpieza de zona de obra -19 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Desmonte y acondicionamiento de franja de servidum-
bre 

-27 -2 -2 -4 -2 -1 -1 -1 -4 -2 -2 

Tránsito de maquinarias y equipos, y movimiento de 
personal 

-25 -2 -1 -4 -2 -1 -1 -1 -4 -2 -2 

Obradores y campamentos -21 -1 -1 -4 -2 -1 -1 -1 -4 -2 -1 
Excavación para fundaciones y hormigonado de bases -24 -2 -1 -4 -2 -1 -1 -1 -4 -2 -1 
Instalación de estructuras -34 -2 -2 -4 -4 -2 -1 -1 -4 -4 -4 
Tendido de cables, conductores y conexiones en EETT -34 -2 -2 -4 -4 -2 -1 -1 -4 -4 -4 
Tendido subterráneo de CAS 220 kV -28 -3 -2 -4 -2 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Generación de residuos -22 -1 -2 -4 -2 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Disposición de materiales sobrantes y limpieza final de 
obra 

27 2 2 4 2 1 1 1 4 2 2 

Reforestación/Revegetación 28 2 2 2 4 4 1 1 1 4 1 
Puesta en marcha -34 -2 -2 -4 -4 -2 -1 -1 -4 -4 -4 
Contingencias -63 -8 -4 -8 -4 -4 -2 -1 -4 -4 -4 

O
pe

ra
ci

ón
 y

 
M

an
te

n
im

ie
n-

to
 

Mantenimiento de la línea -18 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -4 -2 -1 
Medición de parámetros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mantenimiento de la franja de seguridad y accesos -23 -1 -2 -4 -2 -1 -1 -1 -4 -2 -1 
Generación de residuos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Contingencias -48 -3 -2 -8 -4 -4 -2 -1 -4 -4 -8 

 
Generación de Empleos 

 

Etapa de Construcción 
 

Las diferentes tareas en la etapa de construcción del Proyecto son fuentes de trabajo que se generan, razón por 
la cual son considerados como impactos positivos, aunque de carácter temporal, de incidencia a nivel local y re-
gional. Se generará una demanda directa de mano de obra para las actividades de construcción, así como un in-
cremento de la demanda indirecta de puestos de trabajos y/o un incremento de la cantidad de horas/hombre 
por la provisión de bienes y servicios para la construcción de la línea. 
 

La importancia de los impactos ambientales en este caso se ha considerado similares para las tres alternativas 
de trazado propuestas, resultando con valores positivos moderados para el caso de Construcción y adecuación 
de caminos de acceso (I= 23); Replanteo y limpieza de zona de Obra (I= 23); Obradores y campamentos (I= 24), 
Generación de residuos (I= 19) y Reforestación (I= 23). 
 

Por otro lado, tendrán un impacto positivo moderado las acciones de Desmonte y Acondicionamiento de franja 
de servidumbre (I= 27), Tránsito de maquinarias y equipos, y movimiento de personal (I= 26); Excavación para 
fundaciones y hormigonado de bases (I= 26); Instalación de estructuras (I= 29); Tendido de cables, conductores y 
conexiones en EETT (I= 29); Tendido subterráneo del CAS 220 kV (I = 29); y Disposición materiales sobrantes y 
Limpieza Final de obra (I= 27). 
 

Ante la ocurrencia de contingencias, se prevé un impacto positivo moderado como consecuencia de la demanda 
de mano de obra que esta puede generarse para remediar las consecuencias de la contingencia (I= 34). 
 
Etapa de Operación y Mantenimiento 
 

El mayor aporte está dado por los proyectos de desarrollo que se derivan a partir de la instalación y puesta en 
marcha de la línea, como generación indirecta de empleos, y eventual demanda de mano de obra o incremento 
de las horas/hombre para atención de las actividades adicionales que se generarán a partir de su instalación. 
También en esta etapa la importancia ambiental de los impactos se considera similar para las tres alternativas 
de trazado de la LAT consideradas. 
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Las acciones de mantenimiento de la EETT, de la línea y de la franja de servidumbre y accesos se han considera-
do que afectan al factor con un valor moderado y positivo de I= 25, mientras que para las contingencias pueden 
alcanzar en caso de ocurrencia una demanda temporal para asistir en las actividades de remediación, estimán-
dose el valor de I= 28). 
 

La medición de parámetros y generación de residuos alcanza un valor compatible de I= 22 y I= 17, mientras que 
las contingencias tendrían un carácter moderado de importancia de I= 28. 
 

Alternativas 1, 2, y 3. 
Generación de empleos I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

C
on

st
ru

cc
ió

n 

Construcción y adecuación de caminos de acceso 23 2 1 4 2 1 1 1 4 1 1 
Replanteo y limpieza de zona de obra 23 2 1 4 2 1 1 1 4 1 1 
Desmonte y acondicionamiento de franja de servidum-
bre 

27 2 1 4 2 1 2 4 4 1 1 

Tránsito de maquinarias y equipos, y movimiento de 
personal 

26 2 2 4 2 1 2 1 4 1 1 

Obradores y campamentos 24 2 1 4 2 1 1 1 4 2 1 
Excavación para fundaciones y hormigonado de bases 26 2 2 4 2 1 2 1 4 1 1 
Instalación de estructuras 29 2 2 4 2 1 2 4 4 1 1 
Tendido de cables, conductores y conexiones en EETT 29 2 2 4 2 1 2 4 4 1 1 
Tendido subterráneo de CAS 220 kV 29 2 2 4 2 1 2 4 4 1 1 
Generación de residuos 19 1 2 4 2 1 1 1 1 1 1 
Disposición de materiales sobrantes y limpieza final de 
obra 

27 2 2 4 1 1 1 4 4 1 1 

Reforestación/Revegetación 23 1 2 4 2 1 2 1 4 1 1 
Puesta en marcha 27 2 1 4 2 1 2 4 4 1 1 
Contingencias 34 3 3 8 2 1 1 1 4 1 1 

O
pe

ra
ci

ón
 y

 
M

an
te

n
im

ie
n-

to
 

Mantenimiento de la línea 25 1 1 4 2 2 1 1 4 2 4 
Medición de parámetros 22 1 1 4 1 2 1 1 4 2 2 
Mantenimiento de la franja de seguridad y accesos 25 1 1 4 2 2 1 1 4 2 4 
Generación de residuos 17 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 
Contingencias 28 2 2 8 1 1 1 1 4 1 1 

 
Actividades Económicas 
 

Etapa de Construcción 
 

El balance del impacto se estima como positivo, ya que el Proyecto en sí mismo se considera beneficioso para la 
actividad socioeconómica del área, en particular por el requerimiento de distintos servicios. También se incre-
menta la demanda de servicios conexos, como transporte para áridos, combustibles y lubricantes y materiales y 
equipos, retiro de residuos, servicios de consultoría y control interno, demanda de equipos de seguridad, tele-
comunicaciones, etc. 
 

Asimismo, se considera que las actividades de comercios de las zonas residenciales de las cercanías de la traza 
podrán favorecerse temporalmente durante la construcción de la misma. 
 
La necesidad de utilizar mayores medios de transporte en todas las etapas constructivas provoca un incremento 
en la demanda de estos servicios. Se evalúa como de impacto positivo el incremento de la demanda, la cual 
puede presentar un carácter disperso ya que los materiales a transportar pueden provenir de ámbitos alejados a 
la zona de obra. 
 
Durante toda la etapa constructiva se incrementará la demanda de servicios de limpieza y disposición de resi-
duos. 
 
La importancia de los impactos ambientales se ha considerado similar para las tres alternativas de trazado pro-
puestos, obteniendo los siguientes valores positivos moderados, para las acciones de Replanteo y limpieza de 
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zona de Obra (I= 26); Desmonte y Acondicionamiento de franja de servidumbre (I= 28); Tránsito de maquinarias 
y equipos, y movimiento de personal (I= 36); Obradores y campamentos (I= 28); Excavación para fundaciones y 
hormigonado de bases (I= 29); Tendidos subterráneo del CAS 220 kV (I= 25); Instalación de estructuras (I= 30); 
Tendido de cables, conductores y conexiones en EETT (I= 29); Puesta en marcha (I= 27), considerando que son 
las que tendrán mayor incidencia en las actividades económicas. 
 
Tendrán impactos positivos, aunque compatibles las acciones de Construcción y adecuación de caminos de ac-
ceso (I= 23); Generación de residuos (I= 18); Disposición materiales sobrantes y Limpieza Final de obra (I= 23); 
Reforestación (I= 23). 
 
En caso de ocurrencia de Contingencias, se prevé un impacto positivo moderado (I= 36), puesto que merecerá 
una intervención con requerimiento de servicios y recursos diversos para mitigar las consecuencias. 
 
Etapa de Operación y Mantenimiento 
 
Todas las acciones son altamente necesarias para lograr un buen abastecimiento energético, por lo tanto, las ac-
ciones de mantenimiento de la franja de servidumbre en todo el recorrido y la pronta cobertura de contingen-
cias naturales o antrópicas, provocan un impacto cuya importancia resulta de signo positivo. 
 

En la etapa de operación y mantenimiento existe relación estrecha entre la vigilancia de la red para su correcto 
funcionamiento y la disposición de residuos que se generen con estas acciones.  
 

En consecuencia, en esta etapa y para las tres alternativas de trazado de la línea, la importancia ambiental de los 
impactos se evalúa de carácter moderado y signo positivo siendo para las acciones de mantenimiento de la lí-
nea, alcanzado un valor de I= 28 y I= 34; para el mantenimiento de la franja de seguridad y accesos el impacto es 
de I= 33; la medición de parámetros I= 26; y la atención en caso de la ocurrencia de una contingencia llega a I= 
36. 
 

En tanto que la demanda de servicios de limpieza para la gestión de residuos se considera de una incidencia me-
nor, siendo de un impacto positivo compatible (I= 17). 

 
Alternativas 1, 2, y 3. 

Actividades económicas I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

C
on

st
ru

cc
ió

n 

Construcción y adecuación de caminos de acceso 23 2 1 4 1 1 2 1 4 1 1 
Replanteo y limpieza de zona de obra 26 2 2 4 1 1 2 1 4 2 1 
Desmonte y acondicionamiento de franja de servidum-
bre 

28 2 2 4 2 2 2 1 4 2 1 

Tránsito de maquinarias y equipos, y movimiento de 
personal 

36 3 4 4 2 1 2 1 4 4 1 

Obradores y campamentos 28 2 2 4 2 2 2 1 4 2 1 
Excavación para fundaciones y hormigonado de bases 29 3 2 4 1 1 2 1 4 1 2 
Instalación de estructuras 30 2 4 4 1 1 2 1 4 1 2 
Tendido de cables, conductores y conexiones en EETT 29 2 4 4 1 1 2 1 4 1 1 
Tendido subterráneo de CAS 220 kV 25 2 2 4 1 1 2 1 4 1 1 
Generación de residuos 18 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 
Disposición de materiales sobrantes y limpieza final de 
obra 

23 1 2 4 2 1 2 1 4 1 1 

Reforestación/Revegetación 23 1 2 4 2 1 2 1 4 1 1 
Puesta en marcha 27 1 4 4 2 1 2 1 4 1 1 
Contingencias 36 3 4 8 1 1 2 1 4 1 1 

O
pe

ra
ci

ón
 y

 
M

an
te

n
im

ie
n-

to
 

Mantenimiento de la línea 34 2 4 2 4 2 1 1 4 4 2 
Medición de parámetros 26 1 2 2 4 2 2 1 4 2 2 
Mantenimiento de la franja de seguridad y accesos 33 2 4 2 4 2 2 1 4 2 2 
Generación de residuos 17 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 
Contingencias 36 3 4 8 1 1 2 1 4 1 1 
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Infraestructura Existente 
 
La infraestructura existente está conformada por rutas nacionales y provinciales, caminos de acceso a localida-
des, caminos rurales, líneas eléctricas entre las principales.  
 
En cuanto a la evaluación, los trazados de las alternativas 1 y 2 son las que atraviesan una mayor cantidad de in-
fraestructuras, con relación a la alternativa 3, por lo tanto, ciertos impactos se han evaluado separadamente pa-
ra estas alternativas. 
 
Etapa de Construcción 
 
En la Construcción y adecuación de caminos de acceso, para las tres alternativas se considera un impacto nega-
tivo moderado de I= -28 (alternativas 1 y 2) y de I= -25 (alternativa 3). 
 
Dentro de esta etapa, también se dan impactos negativos moderados para una serie de acciones, los valores que 
se registran para cada una de ellas son: Replanteo y limpieza de zona de Obra (I= -30 para las alternativas 1 y 2 e 
I= -27 para la alternativa 3); Tránsito de maquinarias y equipos, y movimiento de personal (I= -36 para las alter-
nativas 1 y 2 e I= -33 para la alternativa 3), Tendido subterráneo del CAS 220 kV (I= -31 para las alternativas 1 y 2 
e I= -29 para la alternativa 3); Instalación de estructuras (I= -32 para las alternativas 1 y 2 e I= -28 para la alterna-
tiva 3); Tendido de cables, conductores y conexiones en EETT (I= -35 para las alternativas 1 y 2 e I= -31 para la al-
ternativa 3), Puesta en marcha (I= -27). 
 
Para la acción de Desmonte y Acondicionamiento de franja de servidumbre se pondera un impacto negativo se-
vero para las alternativas 1 y 2 (I= -52) y moderado para la alternativa 3 (I= -40). 
 
La valoración del impacto para el caso de la Excavación para fundaciones y hormigonado de bases, es considera-
do negativos compatibles para las tres Alternativas con un valor de I= -24 para las alternativas 1 y 2 y de I= -20 
para la alternativa 3. 
 
En el caso de ocurrencia de contingencias, el valor será negativo severo para las tres Alternativas, con una valo-
ración de I= -62, para las alternativas 1 y 2 y de I= -50 para la alternativa 3. 
 
Etapa de Operación y Mantenimiento 
 
Durante esta etapa, se identificó que el Mantenimiento de la línea generará un impacto negativo compatible pa-
ra las alternativas (I= - 22). Para las tres alternativas, el impacto producto del Mantenimiento de la franja de se-
guridad y accesos será negativo moderado, con un valor de I= -25. 
 
En caso de contingencias, la infraestructura existente en ambas etapas puede verse afectada con una importan-
cia ambiental de valor severo (I= -58 para las alternativas 1 y 2) y moderado (I= -46 para la alternativa 3), depen-
diendo de la magnitud del hecho. 
 

Alternativas 1 y 2 
Infraestructura existente I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

C
on

st
ru

cc
ió

n 

Construcción y adecuación de caminos de acceso -28 -3 -1 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -1 -2 
Replanteo y limpieza de zona de obra -30 -3 -2 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -1 -2 
Desmonte y acondicionamiento de franja de servidum-
bre 

-52 -8 -4 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -2 -4 

Tránsito de maquinarias y equipos, y movimiento de 
personal 

-36 -3 -4 -4 -2 -1 -1 -1 -4 -2 -4 

Obradores y campamentos -21 -1 -1 -4 -1 -2 -1 -1 -4 -1 -2 
Excavación para fundaciones y hormigonado de bases -24 -1 -4 -4 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -2 
Instalación de estructuras -32 -2 -4 -4 -2 -2 -2 -1 -4 -1 -2 
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Infraestructura existente I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC 
Tendido de cables, conductores y conexiones en EETT -35 -3 -4 -4 -2 -2 -2 -1 -4 -1 -2 
Tendido subterráneo de CAS 220 kV -31 -3 -2 -4 -2 -2 -2 -1 -4 -1 -2 
Generación de residuos -21 -1 -2 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Disposición de materiales sobrantes y limpieza final de 
obra 

21 1 2 2 1 2 1 1 4 1 2 

Reforestación/Revegetación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Puesta en marcha -27 -1 -4 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -1 -1 
Contingencias -62 -8 -4 -8 -4 -4 -1 -1 -4 -4 -4 

O
pe

ra
ci

ón
 y

 
M

an
te

n
im

ie
n-

to
 

Mantenimiento de la línea -22 -1 -4 -1 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -2 
Medición de parámetros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mantenimiento de la franja de seguridad y accesos -25 -1 -4 -1 -2 -2 -1 -1 -4 -1 -2 
Generación de residuos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Contingencias -58 -8 -4 -8 -2 -2 -1 -1 -4 -4 -4 

 
Alternativa 3 

Infraestructura existente I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

C
on

st
ru

cc
ió

n 

Construcción y adecuación de caminos de acceso -25 -2 -1 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -1 -2 
Replanteo y limpieza de zona de obra -27 -2 -2 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -1 -2 
Desmonte y acondicionamiento de franja de servidum-
bre 

-40 -4 -4 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -2 -4 

Tránsito de maquinarias y equipos, y movimiento de 
personal 

-33 -2 -4 -4 -2 -1 -1 -1 -4 -2 -4 

Obradores y campamentos -21 -1 -1 -4 -1 -2 -1 -1 -4 -1 -2 
Excavación para fundaciones y hormigonado de bases -20 -1 -2 -4 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -2 
Instalación de estructuras -28 -2 -2 -4 -2 -2 -2 -1 -4 -1 -2 
Tendido de cables, conductores y conexiones en EETT -31 -3 -2 -4 -2 -2 -2 -1 -4 -1 -2 
Tendido subterráneo de CAS 220 kV -29 -3 -1 -4 -2 -2 -2 -1 -4 -1 -2 
Generación de residuos -21 -1 -2 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Disposición de materiales sobrantes y limpieza final de 
obra 

21 1 2 2 1 2 1 1 4 1 2 

Reforestación/Revegetación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Puesta en marcha -27 -1 -4 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -1 -1 
Contingencias -50 -4 -4 -8 -4 -4 -1 -1 -4 -4 -4 

O
pe

ra
ci

ón
 y

 
M

an
te

n
im

ie
n-

to
 

Mantenimiento de la línea -22 -1 -4 -1 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -2 
Medición de parámetros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mantenimiento de la franja de seguridad y accesos -25 -1 -4 -1 -2 -2 -1 -1 -4 -1 -2 
Generación de residuos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Contingencias -46 -4 -4 -8 -2 -2 -1 -1 -4 -4 -4 

 
Arqueología y paleontología 
 

Etapa de Construcción 
 

El patrimonio arqueológico y paleontológico es un bien único y no renovable cuya propiedad pertenece al con-
junto de la sociedad. Cualquier obra donde se realicen movimientos de suelos, es potencial generadora de im-
pactos negativos sobre estos bienes. De acuerdo con diferentes autores, este impacto posee determinadas ca-
racterísticas: 
 

 Es directo: porque ocurre en el mismo tiempo y lugar. 
 Es discreto: porque la acción ocurre en un solo evento en el espacio-tiempo. 
 Es permanente: porque el impacto ocasionado se manifiesta a lo largo del tiempo. 
 Es irreversible: porque una vez impactados, los bienes arqueológicos pierden una de sus características 

esenciales: el contexto. Los bienes recuperados fuera de su contexto no pueden proveer información re-
levante. 

 

Para las tres alternativas de trazado de la línea propuestas, y considerando las distintas acciones de obra que se 
consignan en la matriz de evaluación, el potencial impacto sobre los bienes arqueológicos y paleontológicos se 
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circunscribe a las acciones que impliquen movimiento de suelos, tal el caso de excavación para las fundaciones y 
limpieza de la zona de obra. 
 

De este modo, la evaluación del impacto potencial según los criterios empleados en la Matriz, es de signo nega-
tivo, severo y de un nivel de ponderación también alto, dado que, de no mediar acciones preventivas o correcti-
vas, el daño sobre la evidencia arqueológica o paleontológica sería irreversible. Por lo tanto, la evaluación del 
impacto sobre el patrimonio arqueológico y paleontológico es de signo negativo y severo (I= -62) para las accio-
nes de Replanteo y limpieza de zona de Obra, Excavación para fundaciones, Tendido subterráneo del CAS 220 kV 
y Contingencias. No obstante, de aplicarse correctamente las recomendaciones contenidas en el Plan de Gestión 
Ambiental, este impacto producido podrá ser mitigado y/o evitado. 
 

Etapa de Operación y Mantenimiento 
 

Durante esta etapa la afectación sobre el recurso solamente se producirá en caso de producirse una Contingen-
cia, donde la importancia del impacto se valor como de signo negativo y severo de I = -62. 
 

Alternativas 1, 2, y 3. 
Arqueología y paleontología I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

C
on

st
ru

cc
ió

n 

Construcción y adecuación de caminos de acceso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Replanteo y limpieza de zona de obra -62 -8 -2 -4 -4 -4 -2 -4 -4 -4 -8 
Desmonte y acondicionamiento de franja de servidum-
bre 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tránsito de maquinarias y equipos, y movimiento de 
personal 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Obradores y campamentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Excavación para fundaciones y hormigonado de bases -62 -8 -2 -4 -4 -4 -2 -4 -4 -4 -8 
Instalación de estructuras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tendido de cables, conductores y conexiones en EETT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tendido subterráneo de CAS 220 kV -62 -8 -2 -4 -4 -4 -2 -4 -4 -4 -8 
Generación de residuos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Disposición de materiales sobrantes y limpieza final de 
obra 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Reforestación/Revegetación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Puesta en marcha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Contingencias -62 -8 -2 -4 -4 -4 -2 -4 -4 -4 -8 

O
pe

ra
ci

ón
 y

 
M

an
te

n
im

ie
n

to
 

Mantenimiento de la línea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Medición de parámetros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mantenimiento de la franja de seguridad y accesos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Generación de residuos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Contingencias -62 -8 -2 -4 -4 -4 -2 -4 -4 -4 -8 

 
5.5  CONCLUSIONES 
 
Durante la Etapa de Construcción, se prevé la producción de afectaciones negativas sobre el medio ambien-
te receptor, sin embargo, en la mayoría de los factores tales afectaciones resultarán reversibles al cesar la 
acción que las producen. 
 
Estos impactos podrán ser mitigados si se desarrolla un eficaz Sistema de Gestión Ambiental, basado fun-
damentalmente en una continua capacitación y concientización al personal afectado a las obras. 
 
Se ha evaluado que la importancia de los impactos sobre el Subsistema Natural (Medio Físico y Medio Bio-
lógico) oscila en la mayor parte de los casos entre moderados a compatibles. Se han ponderado como seve-
ros aquellas afectaciones que se podrían producir ante una eventual Contingencia, aunque su probabilidad 
de ocurrencia se considera baja, y para ello el contratista de las obras deberá implementar un correcto Plan 
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de Contingencias, que se reforzará permanentemente a través de capacitación y simulacros, a los fines de 
lograr una rápida y correcta respuesta ante dicha ocurrencia. 
 
Será también importante que se capacite al personal afectado a las obras, en todos sus niveles, en cómo se 
deberá actuar en el caso de hallazgo de material histórico-arqueológico y paleontológico, por cuanto en es-
te caso una afectación sobre este recurso resultará de importancia severa, por cuanto sus consecuencias 
son irreversibles. 
 
En lo que respecta al Subsistema Socioeconómico y Cultural se produce la mayor parte de los impactos de 
signo positivo, por el efecto multiplicador que tiene la actividad de la construcción sobre la demanda de 
mano de obra (generación de empleos) y sobre la actividad económica local y regional. 
 
Etapa de Operación y Mantenimiento 
 
Para esta etapa se han considerado las acciones de: 
 
 Mantenimiento de la línea que fundamentalmente corresponden a inspecciones rutinarias contenidas en 

el plan de mantenimiento anual y son de carácter preventivo. 
 Las acciones de mantenimiento de la Franja de Servidumbre y accesos, para las que se detecta la necesi-

dad durante las inspecciones rutinarias, verificando la proximidad de árboles, ramas, vegetación bajo la 
línea, nuevas plantaciones, la modificación de las formas del terreno que pudieren reducir las distancias 
de seguridad. 

 La Medición de Parámetros: relacionado con la medición de campos eléctricos y magnéticos. 
 
Relacionadas con esta etapa, las acciones no producirán afectación alguna sobre las geoformas, el agua subte-
rránea, el aire ni la vegetación, con excepción de las correspondientes a mantenimiento de la franja de servi-
dumbre. En la gran mayoría de los casos la afectación es de importancia compatible con el medio, y siempre se-
rán reversibles en el corto plazo y fugaces por cuánto durarán exclusivamente durante el tiempo que se produz-
ca la acción, volviendo todo a su estado natural al cesar la acción. 
 
En lo que corresponde al Subsistema Socioeconómico y Cultural, la mayor parte de las acciones de esta etapa 
producirán afectaciones positivas con valores de compatibles a moderados, presentando valores negativos 
compatibles y moderados para el mantenimiento de la línea y franja de servidumbre.  
 
De las alternativas propuestas 
 
Los valores de importancia de los impactos obtenidos en las evaluaciones de las tres trazas propuestas resultan 
ligeramente similares, pero se deben destacar los siguientes aspectos: 
 
Las alternativas 1 y 2 realizan un trazado tal, que en su recorrido todas ellas cruzan prácticamente la misma can-
tidad de infraestructura e interceptan similar proporción de áreas pobladas, aquí la diferencia radica en que la 
Alternativa 3 se aleja más de las urbanizaciones, lo que implica una disminución de los posibles impactos en 
torno a la población, las condiciones de vida y la infraestructura del área de influencia.  
 
Por lo expuesto, se ha optado por la Alternativa 3 como la más conveniente ambiental y técnicamente. 
 
RESUMEN DE IMPACTOS PERMANENTES 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Resolución ENRE Nº 1.725/98, se desagregaron los impactos que fueron 
evaluados como permanentes para las tres alternativas de trazado de la línea 220 kV, de acuerdo con la siguien-
te nomenclatura: 
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SIGNO - (perjudicial)  + (beneficioso) 

DURACIÓN T (temporal)  P (permanente) 
INTENSIDAD E (elevado) M (media) L (leve) 
DISPERSIÓN F (focalizado)  D (disperso) 

 
Se presentan los resultados en el siguiente cuadro resumen: 
 

Línea eléctrica 220 kV 
- 

PED 
+ 

PED 
- 

PEF 
+ 

PEF 
- 

PMD 
+ 

PMD 
- 

PMF 
+ 

PMF 
- 

PLD 
+ 

PLD 
- 

PLF 
+ 

PLF 
Alternativa 1 6 - 6 - 7 3 4 1 4 4 3 3 
Alternativa 2 6 - 6 - 5 2 4 1 4 4 4 4 
Alternativa 3 5 - 6 - 6 3 3 1 5 4 6 3 

 
ALTERNATIVA SELECCIONADA Y JUSTIFICACIÓN 
 
Las tres alternativas presentan la misma cantidad de impactos permanentes de signo positivo en su Etapa de 
Construcción, asociados a las acciones de Disposición de materiales sobrantes y limpieza final de obra y Refores-
tación. Durante la Operación y Mantenimiento del Proyecto los impactos positivos permanentes se darán en las 
actividades económicas. 
 
En cambio, los impactos permanentes de signo negativo difieren en intensidad y extensión para las tres alterna-
tivas, asociados a las acciones que tendrán lugar en la Etapa de Construcción vinculadas al Replanteo y acondi-
cionamiento de la franja de servidumbre, Construcción y adecuación de caminos de acceso, Instalación de es-
tructuras y Tendido de cables y conexiones en EETT.  
 
De las tres alternativas -basado en criterios ambientales- se selecciona la Alternativa 3, por cuanto posee 
impactos negativos permanentes de menor intensidad y extensión. 
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5.6  MATRICES RESUMEN DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
5.6.1 Matriz Alternativa 1 
 

FACTORES AMBIENTALES 

ACCIONES IMPACTANTES 
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M
ed

io
 F
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Geoformas -33 -27 -27 -16 0 -22 0 0 -24 0 23 30 0 -50 -10,4 0 0 0 0 -35 -17,5 -14,0 

Suelo -36 -32 -46 -26 -20 -37 0 0 -34 -16 25 37 0 -51 -16,9 -19 -14 -17 -14 -51 -57,5 -37,2 

Agua Superficial -32 -28 -34 -27 -27 -29 -25 -25 -29 -23 33 28 -22 -57 -21,2 -23 -19 -26 -17 -44 -64,5 -42,9 

Agua Subterránea 0 0 0 0 -23 -33 0 0 -33 -23 0 0 0 -57 -12,1 0 0 0 0 -45 -22,5 -17,3 

Aire -23 -17 -26 -28 -20 -28 -19 -19 -26 -14 -16 29 -16 -40 -18,8 0 0 -14 0 -40 -27,0 -22,9 

Importancia Media Medio Físico -24,8 -20,8 -26,6 -19,4 -18,0 -29,8 -8,8 -8,8 -29,2 -15,2 13,0 24,8 -7,6 -51,0 -15,9 -8,4 -6,6 -11,4 -6,2 -43,0 -37,8 -26,8 

M
ed

io
  

B
io

ló
gi

co
 Vegetación -27 -29 -52 -25 -26 -25 -19 -19 -24 -17 19 42 -16 -55 -19,5 0 0 -24 0 -44 -34,0 -26,8 

Fauna -30 -28 -49 -32 -23 -27 -26 -29 -27 -23 22 35 -19 -59 -22,5 -13 0 -23 0 -43 -39,5 -31,0 

Importancia Media Medio Biológico -28,5 -28,5 -50,5 -28,5 -24,5 -26,0 -22,5 -24,0 -25,5 -20,0 20,5 38,5 -17,5 -57,0 -21,0 -6,5 0,0 -23,5 0,0 -43,5 -36,8 -28,9 

M
ed

io
 

S
oc

io
ec

on
óm

ic
o 

Paisaje y usos de suelo -33 -25 -51 -23 -22 -34 -40 -27 -24 -17 36 43 -21 -66 -21,7 -13 0 -20 0 -51 -42,0 -31,9 

Población y Condiciones de vida -45 -19 -30 -27 -21 -27 -37 -37 -28 -22 27 28 -37 -75 -25,0 -18 0 -23 0 -52 -46,5 -35,8 

Generación de empleos 23 23 27 26 24 26 29 29 29 19 27 23 27 34 26,1 25 22 25 17 28 58,5 42,3 

Actividades económicas 23 26 28 36 28 29 30 29 25 18 23 23 27 36 27,2 34 26 33 17 36 73,0 50,1 

Infraestructura existente -28 -30 -52 -36 -21 -24 -32 -35 -31 -21 21 0 -27 -62 -27,0 -22 0 -25 0 -58 -52,5 -39,8 

Arqueología y Paleontología 0 -62 0 0 0 -62 0 0 -62 0 0 0 0 -62 -17,7 0 0 0 0 -62 -31,0 -24,4 

Importancia Media Medio Socioeconómico -10,0 -14,5 -13,0 -4,0 -2,0 -15,3 -8,3 -6,8 -15,2 -3,8 22,3 19,5 -5,2 -32,5 -6,3 1,0 8,0 -1,7 5,7 -26,5 -6,8 -6,5 

 
Valores Negativos  Valores Positivos  

(I mayor de 74) Crítico (I mayor de 74) 
(I entre 50 y 74) Severo (I entre 50 y 74) 
(I entre 25 y 49) Moderado (I entre 25 y 49) 
(I menor de 25) Compatible (I menor de 25) 

0 Sin afectación 0 
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5.6.2 Matriz Alternativa 2 
 

FACTORES AMBIENTALES 

ACCIONES IMPACTANTES 

Construcción Operación - Mantenimiento 
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Geoformas -33 -27 -27 -16 0 -22 0 0 -24 0 23 30 0 -50 -10,4 0 0 0 0 -35 -17,5 -14,0 

Suelo -36 -32 -46 -26 -20 -37 0 0 -34 -16 25 37 0 -51 -16,9 -19 -14 -17 -14 -51 -57,5 -37,2 

Agua Superficial -24 -25 -29 -25 -24 -26 -23 -23 -29 -23 30 28 -19 -53 -18,9 -20 -19 -23 -17 -40 -59,5 -39,2 

Agua Subterránea 0 0 0 0 -21 -27 0 0 -33 -21 0 0 0 -42 -10,3 0 0 0 0 -39 -19,5 -14,9 

Aire -23 -17 -26 -28 -20 -28 -19 -19 -26 -14 -16 29 -16 -40 -18,8 0 0 -14 0 -40 -27,0 -22,9 

Importancia Media Medio Físico -23,2 -20,2 -25,6 -19,0 -17,0 -28,0 -8,4 -8,4 -29,2 -14,8 12,4 24,8 -7,0 -47,2 -15,1 -7,8 -6,6 -10,8 -6,2 -41,0 -36,2 -25,6 

M
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io
 

B
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Vegetación -24 -26 -37 -22 -23 -22 -16 -16 -24 -14 19 38 -13 -55 -16,8 0 0 -24 0 -44 -34,0 -25,4 

Fauna -30 -28 -49 -32 -23 -27 -26 -29 -27 -23 22 35 -19 -59 -22,5 -13 0 -23 0 -43 -39,5 -31,0 

Importancia Media Medio Biológico -27,0 -27,0 -43,0 -27,0 -23,0 -24,5 -21,0 -22,5 -25,5 -18,5 20,5 36,5 -16,0 -57,0 -19,6 -6,5 0,0 -23,5 0,0 -43,5 -36,8 -28,2 

M
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o Paisaje y usos de suelo -33 -25 -51 -23 -22 -34 -40 -27 -24 -17 36 43 -21 -66 -21,7 -13 0 -20 0 -51 -42,0 -31,9 

Población y Condiciones de vida -45 -19 -30 -27 -21 -27 -37 -37 -28 -22 27 28 -37 -75 -25,0 -18 0 -23 0 -52 -46,5 -35,8 

Generación de empleos 23 23 27 26 24 26 29 29 29 19 27 23 27 34 26,1 25 22 25 17 28 58,5 42,3 

Actividades económicas 23 26 28 36 28 29 30 29 25 18 23 23 27 36 27,2 34 26 33 17 36 73,0 50,1 

Infraestructura existente -28 -30 -52 -36 -21 -24 -32 -35 -31 -21 21 0 -27 -62 -27,0 -22 0 -25 0 -58 -52,5 -39,8 

Arqueología y Paleontología 0 -62 0 0 0 -62 0 0 -62 0 0 0 0 -62 -17,7 0 0 0 0 -62 -31,0 -24,4 

Importancia Media Medio Socioeconómico -10,0 -14,5 -13,0 -4,0 -2,0 -15,3 -8,3 -6,8 -15,2 -3,8 22,3 19,5 -5,2 -32,5 -6,3 1,0 8,0 -1,7 5,7 -26,5 -6,8 -6,5 

 
Valores Negativos  Valores Positivos  

(I mayor de 74) Crítico (I mayor de 74) 
(I entre 50 y 74) Severo (I entre 50 y 74) 
(I entre 25 y 49) Moderado (I entre 25 y 49) 
(I menor de 25) Compatible (I menor de 25) 

0 Sin afectación 0 



 
Secretaría de Energía 

Comité de Administración del 
Fondo Fiduciario para el 

Transporte Eléctrico Federal 

PROYECTO AMBA I 
EIA Interconexión LAT 220 kV ET Plomer – ET Pantanosa 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 

Hoja 155/309 

 

Julio 2022 

 
 
5.6.3 Matriz Alternativa 3 
 

FACTORES AMBIENTALES 

ACCIONES IMPACTANTES 
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S
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A 
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B
IE

N
TA
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M
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Geoformas -33 -27 -27 -16 0 -22 0 0 -24 0 23 30 0 -50 -10,4 0 0 0 0 -35 -17,5 -14,0 

Suelo -36 -32 -46 -26 -20 -37 0 0 -34 -16 25 37 0 -51 -16,9 -19 -14 -17 -14 -51 -57,5 -37,2 

Agua Superficial -29 -28 -31 -27 -27 -29 -25 -25 -29 -23 33 28 -22 -57 -20,8 -23 -19 -26 -17 -44 -64,5 -42,6 

Agua Subterránea 0 0 0 0 -23 -30 0 0 -33 -23 0 0 0 -45 -11,0 0 0 0 0 -42 -21,0 -16,0 

Aire -23 -17 -26 -28 -20 -28 -19 -19 -26 -14 -16 29 -16 -40 -18,8 0 0 -14 0 -40 -27,0 -22,9 

Importancia Media Medio Físico -24,2 -20,8 -26,0 -19,4 -18,0 -29,2 -8,8 -8,8 -29,2 -15,2 13,0 24,8 -7,6 -48,6 -15,6 -8,4 -6,6 -11,4 -6,2 -42,4 -37,5 -26,5 

M
ed

io
 

B
io

ló
gi

co
 Vegetación -27 -29 -52 -25 -26 -25 -19 -19 -24 -17 19 42 -16 -55 -19,5 0 0 -24 0 -44 -34,0 -26,8 

Fauna -30 -28 -49 -32 -23 -27 -26 -29 -27 -23 22 35 -19 -59 -22,5 -13 0 -23 0 -43 -39,5 -31,0 

Importancia Media Medio Biológico -28,5 -28,5 -50,5 -28,5 -24,5 -26,0 -22,5 -24,0 -25,5 -20,0 20,5 38,5 -17,5 -57,0 -21,0 -6,5 0,0 -23,5 0,0 -43,5 -36,8 -28,9 

M
ed

io
 S

oc
io

ec
on

óm
ic

o Paisaje y usos de suelo -33 -25 -51 -23 -22 -34 -40 -27 -24 -17 36 43 -21 -66 -21,7 -13 0 -20 0 -51 -42,0 -31,9 

Población y Condiciones de vida -42 -19 -27 -25 -21 -24 -34 -34 -28 -22 27 28 -34 -63 -22,7 -18 0 -23 0 -48 -44,5 -33,6 

Generación de empleos 23 23 27 26 24 26 29 29 29 19 27 23 27 34 26,1 25 22 25 17 28 58,5 42,3 

Actividades económicas 23 26 28 36 28 29 30 29 25 18 23 23 27 36 27,2 34 26 33 17 36 73,0 50,1 

Infraestructura existente -25 -27 -40 -33 -21 -20 -28 -31 -29 -21 21 0 -27 -50 -23,6 -22 0 -25 0 -46 -46,5 -35,1 

Arqueología y Paleontología 0 -62 0 0 0 -62 0 0 -62 0 0 0 0 -62 -17,7 0 0 0 0 -62 -31,0 -24,4 

Importancia Media Medio Socioeconómico -9,0 -14,0 -10,5 -3,2 -2,0 -14,2 -7,2 -5,7 -14,8 -3,8 22,3 19,5 -4,7 -28,5 -5,4 1,0 8,0 -1,7 5,7 -23,8 -5,4 -5,4 

 
Valores Negativos  Valores Positivos  

(I mayor de 74) Crítico (I mayor de 74) 
(I entre 50 y 74) Severo (I entre 50 y 74) 
(I entre 25 y 49) Moderado (I entre 25 y 49) 
(I menor de 25) Compatible (I menor de 25) 

0 Sin afectación 0 
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Valores medios de la Matriz Resumen Alternativa 1 
 

Factores Ambientales Construcción 
Operación y 

Mantenimiento 
MEDIA TOTAL 

S
is

te
m

a 
Am

bi
en

ta
l 

M
ed

io
 F

ís
ic

o 

Geología y Geomorfología -10 -18 -14 

Suelo -17 -58 -37 

Agua Superficial -21 -65 -43 

Agua Subterránea -12 -23 -17 

Atmósfera (Aire y ruido) -19 -27 -23 

Importancia Media Medio Físico -16 -38 -27 

M
ed

io
 

B
io

ló
gi

co
 Vegetación -20 -34 -27 

Flora -23 -40 -31 

Importancia Media Medio Biológico -21 -37 -29 

M
ed

io
 S

oc
io

ec
on

óm
ic

o 
 

y 
C

ul
tu

ra
l 

Paisaje y usos del suelo -22 -42 -32 

Población y viviendas -25 -47 -36 

Generación de empleos 26 59 42 

Actividades económicas 27 73 50 

Infraestructura existente -27 -53 -40 

Arqueología y Paleontología -18 -31 -24 

Importancia Media Medio Socioeconómico -6 -7 -7 

 
Valores medios de la Matriz Resumen Alternativa 2 
 

Factores Ambientales Construcción 
Operación y 

Mantenimiento 
MEDIA TOTAL 

S
is

te
m

a 
Am

bi
en

ta
l 

M
ed

io
 F

ís
ic

o 

Geología y Geomorfología -10 -18 -14 

Suelo -17 -58 -37 

Agua Superficial -19 -60 -39 

Agua Subterránea -10 -20 -15 

Atmósfera (Aire y ruido) -19 -27 -23 

Importancia Media Medio Físico -15 -36 -26 

M
ed

io
 

B
io

ló
gi

co
 Vegetación -17 -34 -25 

Flora -23 -40 -31 

Importancia Media Medio Biológico -20 -37 -28 

M
ed

io
  

S
oc

io
ec

on
óm

ic
o 

 
y 

C
ul

tu
ra

l 

Paisaje y usos del suelo -22 -42 -32 

Población y viviendas -25 -47 -36 

Generación de empleos 26 59 42 

Actividades económicas 27 73 50 

Infraestructura existente -27 -53 -40 

Arqueología y Paleontología -18 -31 -24 

Importancia Media Medio Socioeconómico -6 -7 -7 
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Valores medios de la Matriz Resumen Alternativa 3 
 

Factores Ambientales Construcción 
Operación y 

Mantenimiento 
MEDIA TOTAL 

S
is

te
m

a 
Am

bi
en

ta
l 

M
ed

io
 F

ís
ic

o 

Geología y Geomorfología -10 -18 -14 

Suelo -17 -58 -37 

Agua Superficial -21 -65 -43 

Agua Subterránea -11 -21 -16 

Atmósfera (Aire y ruido) -19 -27 -23 

Importancia Media Medio Físico -16 -38 -27 

M
ed

io
 

B
io

ló
gi

co
 Vegetación -20 -34 -27 

Flora -23 -40 -31 

Importancia Media Medio Biológico -21 -37 -29 

M
ed

io
 S

oc
io

ec
on

óm
ic

o 
 

y 
C

ul
tu

ra
l 

Paisaje y usos del suelo -22 -42 -32 

Población y viviendas -23 -45 -34 

Generación de empleos 26 59 42 

Actividades económicas 27 73 50 

Infraestructura existente -24 -47 -35 

Arqueología y Paleontología -18 -31 -24 

Importancia Media Medio Socioeconómico -5 -5 -5 
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6. MEDIDAS PARA GESTIONAR IMPACTOS AMBIENTALES (PROGRAMA DE 
PROTECCIÓN AMBIENTAL) 

 
 
Las Medidas de Gestión están agrupadas según las diferentes acciones y tareas implicadas en la ejecución 
de la obra y de las tareas mencionadas en el Capítulo 4. Estas medidas tienen por objeto: 
 
 Reducir y/o mitigar gran parte de los impactos negativos que pueden ser causados por las actividades de 

movimientos de suelos y remoción de la vegetación en general (tareas de excavación para las fundacio-
nes y hormigonado de bases de la LAT, tendido subterráneo del CAS 220 kV, acondicionamiento de la 
franja de servidumbre, etc.) de modo tal de salvaguardar la calidad ambiental en el área y su zona de in-
fluencia. 

 Preservar el patrimonio arqueológico o paleontológico. 
 Garantizar que el Proyecto se desarrolle de manera ambientalmente responsable. 
 
Algunas de estas recomendaciones son de carácter genérico, y otras son específicas para el presente Estu-
dio. Para facilitar su lectura y aplicación, las mismas se presentan divididas acorde a la acción correspon-
diente. Las medidas que se muestran son de los siguientes tipos: 
 
 Preventivas: evitan la aparición del efecto impactante, el mismo se hace nulo (P). 
 Correctivas: reparan consecuencias de efectos (Cor). 
 Mtigadoras: atenúan y minimizan los efectos, recuperando recursos (M). 
 Compensadoras: no evitan la aparición del efecto, ni lo minimizan, pero contrapesan la alteración del fac-

tor, de manera compensatoria (Com). 
 

Cada medida se clasifica en el presente informe con las iniciales correspondientes (P, Cor, M o Com). 
 
Estas medidas deberán ser incorporadas por el operador, el contratista y, sobre todo, por quienes tengan la 
responsabilidad de ejecutar las obras: ingenieros de obra, capataces, maquinistas y hasta el último colabora-
dor.  
 
DE LAS TAREAS DE CONSTRUCCIÓN 

 
Antes del inicio de las tareas de Obra, se capacitará a todo el personal afectado a la misma, con el objetivo 
de dar a conocer la importancia y necesidad de preservación del ambiente, destacando el concepto de me-
dio físico, socioeconómico y cultural. Son importantes los aspectos arqueológicos y paleontológicos, por lo 
que se concientizará al personal respecto a las probabilidades de ocurrencia de hallazgos y a las acciones a 
ejecutar, incluyendo avisos pertinentes a personal idóneo y a las Autoridades si se dan dichos eventos (P). 
 
Construcción y adecuación de caminos de acceso 
 
Aprovechar el uso de caminos existentes para el transporte de todos los bienes y servicios afectados al pro-
yecto (M). 
 
El despeje de la franja de trabajo deberá ser el estrictamente necesario para realizar las tareas operativas 
(M). 
 
Para mitigar los efectos de la erosión hídrica en la pista de trabajo será conveniente promover su rápida re-
vegetación, mediante un leve escarificado superficial del suelo compactado por las operaciones (M). 
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La adecuación y apertura consistirá en una nivelación y desbroce del camino o franja de servidumbre, de 
manera tal que los equipos encargados de la excavación de fundaciones y de la zanja para el tendido subte-
rráneo del CAS 220 kV, transporte de torres, cables y equipos, y aquellos encargados de su preparación pue-
dan circular con seguridad y sin necesidad de impactar sobre los terrenos aledaños. Dado que la traza 
transcurre por margen de camino y por sectores planos, no se removerá el suelo salvo lo estrictamente ne-
cesario, ya que las características del relieve en general permiten, desde el punto de vista topográfico, la 
circulación de las maquinarias (M). 
 
Como premisa para el personal a cargo de la obra se establecerá que deben aprovecharse los accesos y vías 
existentes, no abrir nuevos, circulando exclusivamente por los mismos durante todas las operaciones de 
construcción (M). 
 
Cuando se circule sobre algún sector de caminos que ya se encuentren revegetados, pudiendo ser necesa-
rio algo de acondicionamiento en los mismos, se transitará en la medida de lo posible aplastando la vegeta-
ción existente, sin removerla (M).  
 
La intención es aprovechar todas las vías existentes, evitando la remoción de suelo y cobertura vegetal, ex-
cepto que sea explícitamente necesario (M).  
 
La circulación de los vehículos afectados a las actividades de construcción deberá restringirse, en lo posible 
a la huella de asistencia abierta, evitando alterar los suelos adyacentes con nuevos accesos (M). 
 
Replanteo y limpieza zona de Obra y acondicionamiento de la franja de servidumbre 
 
Se recorrerá con buscadores de metales o detectores de flujo todo el tendido, para detectar cañerías sote-
rradas activas. Se procederá a realizar cateos en los sitios donde se detecten instalaciones para establecer 
tipo de cañería, profundidad de la misma, titular, uso actual y futuro (P). 
 
Se señalizará toda interferencia (aérea, en superficie o subterránea) adecuadamente en el terreno, indi-
cando las distancias de seguridad mínima de trabajo y asegurando que las mismas sean visibles y perma-
nezcan sin ser removidas, tanto por personas como por ráfagas de viento o factores climáticos (P). 
 
En caso que la interferencia pertenezca a un operador diferente se notificarán los trabajos a efectuar en su 
cercanía de manera fehaciente, previa al inicio de los mismos (P). 
 
Antes del inicio de las tareas se contará con el permiso de los superficiarios comunicándoles con suficiente 
antelación. Al momento de solicitarles el permiso de paso se les darán a conocer las características princi-
pales de las obras, objetivos, plazos previstos de ejecución, etc. así como destacar los cuidados que debe-
rán tener para evitar riesgos innecesarios. Los riesgos potenciales que serán destacados son los producidos 
por movimientos de grandes máquinas, cortes temporarios de accesos a caminos, limitaciones de paso por 
desfile por desfile de torres y excavación de las fundaciones, como así también desfile del cañero y excava-
ción de la zanja para el tendido subterráneo del CAS 220 kV, entre otros. El trato con ellos será adecuado 
en todo momento (P). 
 
Una vez producido el desmonte, el material de poda que pueda ser aprovechable será ofrecido al superfi-
ciario y el material sobrante deberá ser tratado como residuo, gestionando su disposición final a la breve-
dad posible. En ningún caso podrá ser incinerado ni enterrado (Cor). 
 
A fin de planificar la compensación de las áreas a ser desmontadas durante la obra y disminuir los esfuerzos 
posteriores, tanto económicos como en recursos humanos, se efectuará la realización de prácticas de recu-
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peración de renovales in situ a medida que avanza la obra, en aquellas zonas que ya han sido detectadas 
como de rebrote de las especies nativas. Los renovales serán mantenidos en zona de trasplante, para su 
posterior plantación a modo de compensación de desmonte, en acuerdo con la Provincia de Buenos Aires 
(P y Com). 
 
Desde el inicio de la obra se inducirá a todo el personal afectado a ella, que no arroje ninguna clase de resi-
duos al campo debiendo cada uno de ellos guardar los residuos que genere hasta que los deposite en sitios 
debidamente acondicionados a tal fin. Deberá evitarse que residuos de cualquier tipo, generados durante 
estas operaciones sean incorporados al suelo durante las tareas de recomposición (P). 
 
En los lugares donde se cruce por cercanía de líneas de transmisión eléctrica, se colocarán avisos de alturas 
máximas para los equipos y vehículos (P). 
 
No se utilizarán como sectores de acopio de materiales, instalación de personal ni sitio de recambio de 
combustibles o aceite de maquinarias las áreas cercanas a arroyos y espejos de agua (P). 
 
Tránsito de maquinarias y equipos, y movimiento de personal 
 
Todos los vehículos serán operados por personal con conocimiento de las prácticas de manejo defensivo 
(P). 
 
Las maquinarias, equipos y camiones utilizados durante las tareas de construcción se encontrarán en per-
fectas condiciones de funcionamiento, no presentando fallas en su sistema de combustión, ni pérdidas de 
combustibles o lubricantes, para no afectar los recursos aire, suelo y agua (P y M). 
 
La circulación de los vehículos afectados a las actividades de construcción deberá restringirse, en lo posible 
a los caminos existentes, evitando alterar los suelos adyacentes con accesos adicionales. En las zonas vege-
tadas, se circulará aplastando la vegetación a fin de minimizar los efectos sobre el medio (M). 
 
Evitar cualquier tipo de operación de mantenimiento de vehículos, que pueda generar una pérdida o de-
rrame de combustibles o lubricantes en las cercanías de arroyos y cuerpos de agua (P y M). 
 
Los equipos de trabajo contarán con materiales absorbentes para actuar en caso de ocurrir derrames de 
fluidos (Cor). 
 
Los sitios de obra estarán señalizados con carteles de aviso de peligro y, en caso de ser necesario mantener 
distancias de seguridad mínima a otras instalaciones, la señalización será la adecuada. Asimismo, todo sitio 
de obra que cruce caminos, se señalizará con carteles de aviso de obra y peligro por tránsito de máquinas y 
equipos. Esta señalización no se evitará, aunque la duración de las tareas solo sea de un día (P). 
 
Es importante también colocar señales de altura máximas de circulación en cercanía de las líneas eléctricas 
(P). 
 
Durante toda la obra los operarios y contratistas utilizarán todos los elementos de seguridad necesarios 
(EPP), los que serán provistos por sus respectivas empresas. Entre ellos se pueden mencionar cascos, zapa-
tos de seguridad, guantes de distinto tipo, protección auditiva, protectores oculares, etc. También se colo-
cará en la zona de obras la cartelería que indicará la obligación de utilizar los elementos mencionados ante-
riormente (P). 
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Obradores y campamentos 
 
Como sitio de obrador se aprovecharán sectores cercanos disturbados. La ventaja de aprovechar estos si-
tios radica en el nulo impacto sobre la vegetación (M). 
 
En caso que no se encontraran en cercanía de las obras baños en condiciones de utilización, se colocarán 
baños químicos portátiles para el personal, conectados a un sistema de tratamiento in situ para los efluen-
tes (P). 
 
Tanto el obrador como los frentes de obra, contarán con carteles adecuados de prevención y aviso y de en-
trada y salida de vehículos (P). 
 
Todos los materiales se apoyarán directamente sobre el terreno evitando la nivelación y la remoción de ve-
getación (M).  
 
La acumulación de los materiales de obra a pesar de ser transitoria, puede causar compactación de suelos, 
contaminación de aguas, alterar el aspecto paisajístico, etc., por lo que se contará -en los casos que ameri-
te- con membranas o soportes para aislarlos del contacto directo con el suelo (P). 
 
Existirán matafuegos fijos en el obrador y matafuegos portátiles que se trasladarán con los frentes de obra 
(P). 
 
De ser necesario el uso de recipientes con combustibles y/o lubricantes, se apoyarán sobre superficies im-
permeabilizadas con láminas plásticas y estarán rodeados de un muro de contención, también impermeabi-
lizado, para evitar que las eventuales pérdidas alcancen el suelo. No se permitirá el acopio de recipientes 
de estas sustancias en las cercanías de arroyos y espejos de agua (P). 
 
De existir en los frentes de obra sectores de acopio importantes, estarán separados por cadenas de plástico 
de color (P). Se mantendrá el orden y la limpieza en todo momento (P). 
 
Se contará con materiales absorbentes para utilizar en caso de pérdidas de combustibles o lubricantes de 
las maquinarias y vehículos (Cor). No se permitirá el recambio de combustibles o aceites en las cercanías de 
arroyos y espejos de agua, así como tampoco llevar a cabo reparaciones o puestas en marcha de equipos 
(P). 
 
Los residuos se dispondrán en recipientes separados, siguiendo las normativas existentes que sobre clasifi-
cación, recolección, tratamiento y disposición final determina el sistema de gestión de residuos. Los reci-
pientes contarán con señalización, tapas para evitar que el viento pueda dispersar los residuos y bolsas, pa-
ra facilitar la recolección (P).  
 
El personal no hará fuego, y por lo tanto no cortará leñosas para tal fin, ni tampoco efectuará caza de nin-
gún tipo. Está prohibida la portación de armas de fuego (P). 
 
Una vez liberado cada sitio que haya sido utilizado como obrador o frente de obra, se lo restaurará al esta-
do inicial, limpiando el lugar de todo residuo, retirando suelo si se hubiera producido algún derrame, tras-
ladando los baños químicos portátiles, escarificando la superficie y restableciendo aquellas instalaciones de 
superficie que se hubieran afectado (carteles, alambrados, etc.) (Cor). 
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Excavación para fundaciones y hormigonado de bases 
 
Un aspecto fundamental es la recuperación, previo a los movimientos de suelo requeridos para cualquier 
tarea del proyecto, de la cobertura vegetal y suelo existente, así como su acopio, para ser utilizados poste-
riormente en las tareas de restauración de la obra (revegetación de la zona de zanjeo, de caminos en 
desuso, etc.) (Com y Cor). 
 
En los lugares en los que el horizonte superior del suelo original esté bien desarrollado y en áreas de cultivo, 
se deberá extraer y disponer por separado respecto a las capas más profundas y menos fértiles, posterior-
mente, al rellenarse la zona excavada, deberá ser restituido a su posición original (Cor). 
 
Durante las tareas de zanjeo, en la medida de lo posible, se realizará selección edáfica (Cor).  
 
La zona de la fundación será un lugar favorable para encauzar el escurrimiento del agua de lluvia, y por lo tan-
to será susceptible de ser erosionada circunstancialmente, sobre todo en lugares con pendientes pronuncia-
das. Para evitar esa posibilidad se recomienda una compactación moderada del relleno de la zona excavada y 
su coronación en forma de bordo sobreelevado, que impida el eventual acceso de las aguas de escorrentía 
(P). 
 
En caso que las excavaciones intercepten la napa freática, se deberá realizar una gestión acorde del agua 
(bombeo, agotamiento, abatimiento del nivel freático, etc) para evitar derrumbes durante la construcción. 
Asimismo, se deberá realizar un estudio geotécnico del suelo, para determinar su capacidad portante por 
efectos del nivel freático, y análisis físico químico del agua para analizar su calidad y posible afectación al 
hormigón (P). 
 
Si fuera necesario realizar tareas que impliquen el uso de equipos de soldadura, se extremarán las precau-
ciones durante estas tareas, siendo necesario el uso de carpas o pantallas durante su uso, evitando que 
puedan dispersarse las chispas. Si en algún tramo la vegetación existente es muy combustible y representa 
peligro por la posibilidad de incendios, la misma será removida, debiéndose evaluar los riesgos de erosión 
eólica y de incendio (P). 
 
El desfile de las torres y demás materiales para la construcción de la línea, respetará los accesos a sitios de 
uso o tránsito de la población residente, permitiendo en todo momento el paso libre por los mismos. Muy 
importante será la programación de la obra para evitar la perturbación de las actividades normales que se 
desarrollan en cada sector (P). 
 
Se minimizará el tiempo de interrupción de paso por la existencia de materiales y torres acopiadas en luga-
res de paso (M). 
 
Las excavaciones que queden abiertas por un lapso (por más mínimo que sea) estarán señalizadas o res-
guardadas con cadenas de peligro o cintas, no dejándolas abiertas por más tiempo que el necesario. Debido 
a la presencia de animales en la zona, se utilizarán otros elementos que los mantengan alejados, tales como 
boyeros eléctricos a ambos lados de la franja de servidumbre o cercos perimetrales (P). 
 
No se arrojarán en la zona excavada materiales de desecho de la obra (M y P). 
 
En todo momento el trato con los superficiarios será amable, atendiendo sus inquietudes y reclamos. No se 
procederá al inicio de cualquier actividad sin el conocimiento previo de los afectados (M). 
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En todos los casos no se volcará material fuera de la pista de trabajo, en particular en zonas cercanas a arro-
yos y espejos de agua (P). 
 
Si quedara material sobrante de la excavación de la fundación, el mismo se dispondrá desparramándolo sobre 
la franja de servidumbre, evitando que quede acumulado (M).  
 
Si se efectuara el hallazgo de restos arqueológicos y/o paleontológicos (aunque se considera que es de muy 
baja probabilidad de ocurrencia), el responsable del descubrimiento deberá informarlo a la Dirección de 
Obra - a través de su superior inmediato- para proceder a la comunicación a las Autoridad Competente en 
la Provincia de Buenos Aires, denunciando el hecho (P y M).  
 
Se suspenderán las tareas hasta que la autoridad de aplicación haya asumido la intervención directa o co-
municado en qué forma procederá. Dicha autoridad deberá constituirse en el lugar dentro de los cinco (5) 
días de tomar conocimiento de la denuncia, caso contrario el denunciante podrá proseguir con los trabajos 
en el lugar, previa notificación a la autoridad de aplicación, sin responsabilidad a su cargo respecto del ha-
llazgo de que se trate (P y M). 
 
Instalación de estructuras. Tendido de cables, conductores y conexiones en EETT 
 
Durante las tareas de elevación e instalación de las torres se debe procurar afectar la menor superficie posible 
en las cercanías de las fundaciones, de manera de degradar el suelo y la vegetación en la menor superficie po-
sible, compatible con esta tarea y la longitud de las torres (P). 

 
El acopio de las estructuras debe realizarse de manera de no interrumpir el libre desplazamiento de la fauna 
nativa y del ganado, predominante en la zona (P). 
 
Tendido subterráneo de CAS 220 kV 
 
El cavado de las zanjas deberá hacerse de modo tal de no dañar las instalaciones subterráneas existentes 
(P). 
 
Durante las tareas de excavación de las zanjas para el tendido eléctrico, de ser posible es aconsejable reali-
zar selección edáfica a lo largo de la misma. Esta consiste en separar la capa de suelo del material parental, 
que se encuentra por debajo, ubicándolo al costado de la zanja de tal manera que no se mezcle con el resto 
del material de la excavación, para que pueda ser puesto nuevamente en su lugar durante el tapado de la 
misma (C). 
 
En caso que las excavaciones intercepten la napa freática, se deberá realizar una gestión acorde del agua 
(bombeo, agotamiento, abatimiento del nivel freático, etc) para evitar derrumbes durante la construcción. 
Asimismo, se deberá realizar un estudio geotécnico del suelo, para determinar su capacidad portante por 
efectos del nivel freático, y análisis físico químico del agua para analizar su calidad y posible afectación al 
hormigón (P). 
 
Durante las acciones de zanjeo se deberá evitar que la excavación permanezca abierta por mucho tiempo, 
de modo de evitar que constituya una vía encauzadora del escurrimiento pluvial o bien se convierta en 
trampa por caídas ocasionales de personas. Asimismo, no se deberán arrojar residuos o material con restos 
de combustibles dentro de las zanjas, que puedan ocasionar afectaciones en el suelo e indirecta y excep-
cionalmente en las aguas subterráneas (P). 
 
En los casos en que se encuentren ejemplares arbóreos desarrollados sobre la traza, se procurará, en la 
medida que sea posible, sean preservados para evitar su desbroce (P). 
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Se generará el menor movimiento de suelo posible, limitándose a limpiar la capa vegetal y depositando el 
material extraído en el costado de la zanja (P). 
 
La tierra proveniente de la excavación se depositará en forma de cordón continuo a un costado de la zanja, 
tomándose las precauciones necesarias a efectos de permitir la libre circulación (P). 
 
La ejecución del cruce de caminos se realizará en dos tramos para evitar la interrupción del tránsito (P). 
 
Se deberán usar cajones de tamaño y forma adecuados para depositar y contener la tierra y escombros re-
sultantes de la excavación o bolsas de plástico especiales, suficientemente resistentes para tal uso (P). 
 
Siempre que sea posible se mantendrá el sistema natural de drenaje del terreno, evitando taparlo con aco-
pio de suelo. Cuando esto no fuese posible, se deberán tomar las medidas necesarias para restablecer el 
drenaje natural (P). 
 
En los cruces de calles, si las zanjas permanecen abiertas deberán quedar cercadas con barandas de metal o 
madera, y correctamente señalizadas. Lo más conveniente es que se hagan y se tapen en el día, o bien que 
se coloquen pasos temporarios para evitar el corte del tránsito a los pobladores que transitan por estas 
sendas (P). 
 
Desde el inicio de la obra se inducirá a todo el personal afectado a ella que no arroje ninguna clase de resi-
duos al campo debiendo cada uno de ellos guardar los residuos que genere hasta que los deposite en sitios 
debidamente acondicionados a tal fin. Deberá evitarse que residuos de cualquier tipo, generados durante 
estas operaciones sean incorporados al suelo durante las tareas de recomposición (P). 
 
Se recomienda comenzar las tareas de limpieza inmediatamente después del relleno de la zanja (P). 
 
Recolectar todo residuo y gestionar de acuerdo al plan de manejo de residuos (P). 
 
La traza debe quedar despejada de obstáculos para las futuras y eventuales intervenciones a la cañería (P). 
 
Generación de residuos 
 
Los frentes de obra y los obradores contarán con recipientes identificados, con tapa y bolsas para el acopio 
transitorio de los distintos tipos de residuos. Estos recipientes de almacenamiento transitorio se apoyarán 
sobre contenedores estancos, de manera de evitar y minimizar la posibilidad de derrame o vuelco sobre el 
suelo y agua, lo que podría ocasionar su contaminación (P). 
 
Se impedirá que el personal de obra utilice arbustos desarrollados como sitio para colocar ropas u objetos, 
especialmente durante los períodos de descanso, ya que son residuos potenciales que pueden quedar sin 
disponerse adecuadamente, además de afectar la integridad de los ejemplares (P). 
 
Los desechos producidos durante las tareas de demolición, desmonte de estructuras y construcción de 
nuevas obras, tendrán una disposición final apropiada por lo que se recomienda contar con recipientes que 
avancen con los frentes de obra, para depositarlos durante la ejecución de los trabajos (P). 
 
Al finalizar las jornadas de trabajo se recolectarán todos los residuos generados en los frentes de obra, dis-
pondrán en contenedores identificados y se les dará el manejo correspondiente según el sistema de gestión 
de residuos a aplicar en la Obra (P). 
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Periódicamente, durante la ejecución de las tareas de obra, los residuos deberán ser retirados y trasladados 
al sitio de almacenamiento o disposición final (P). 
 
Se limpiará y recolectará inmediatamente cualquier tipo de derrame de combustible y/o lubricantes que 
pudiera ocurrir durante el movimiento de maquinarias y equipos, especialmente en zonas con posibilidad 
de acumulación de agua si se presentaran lluvias (P y Cor). 
 
No se arrojarán a zona excavada materiales de desecho de la obra (P). 
  
Se impedirá el acopio de residuos, por más temporal que sea, en las cercanías de arroyos, que pudieran ser 
trasladados por el viento hasta allí (P). 
 
Disposición materiales sobrantes y limpieza final de obra 
 
En toda obra la limpieza constituye la acción final. En este caso, involucra además, otras tareas que de pos-
tergarse pueden originar conflictos futuros o remediaciones más costosas. Las siguientes prácticas de cui-
dado ambiental para esta parte de obra serán: 
 
 En todos los casos, compactar y nivelar el material para evitar que en el futuro el asentamiento natural 

derive en una inclinación, pudiendo dar origen a procesos de erosión hídrica (P). 
 Comenzar las tareas de limpieza final a la mayor brevedad (Cor). 
 Iniciar las tareas que promuevan la revegetación natural como el escarificado de los suelos removidos 

(Cor). 
 Restaurar líneas de drenaje modificadas por la apertura de la fundación y otros movimientos de suelo 

(Cor). 
 Recolectar todo desecho, incluyendo los combustibles, grasas y aceites en general, y darles un destino fi-

nal seguro (Cor). 
 Restaurar alambrados, huellas y/o cualquier obra menor de carácter rural que se haya afectado (Cor). 
 Cualquier camino no requerido después de la obra debe cerrarse y dejar el sitio en condiciones lo más 

semejantes a las originales (Cor). 
 Respecto a las tareas de escarificado, se dispondrá sobre toda la superficie intervenida la tierra retirada y 

finalmente la capa edáfica retirada en su momento que se reservó al excavar la fundación. Un vez que los 
mismos estén distribuidos homogéneamente, se realizará una buena compactación y procederá con las 
uñas de la cuchara de la retroexcavadora o en forma manual a realizar un leve escarificado en sentido 
contrario a los vientos dominantes, para permitir que los terrenos sean restituidos a su uso actual, facili-
tando la revegetación en aquellos sectores que no se utilicen para cultivo (Cor). 

 
Reforestación 
 
Es necesario realizar los acuerdos con la autoridad de aplicación de la provincia y/o entidades referentes, a 
fin de solicitar la asignación de los predios y/o áreas que se deseen reforestar (Com). 
 
La cantidad de individuos a reforestar es la resultante del Inventario Forestal, empleando la modalidad tres 
por uno aproximadamente (Com). 
 
Es necesario contar con un profesional habilitado de reconocida experiencia en las cuestiones referentes a 
los temas de reforestación quien tenga a su cargo la elaboración del plan de acción de reforestación, para 
su implementación y para realizar el seguimiento y control de estas hasta las instancias requeridas oportu-
namente (P y Com). 
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Se deberán efectuar forestaciones de reposición con especies nativas a los efectos de compensar la limpie-
za de vegetación realizada en zonas boscosas (Com). 
 
La ubicación y el alcance de esta forestación de reposición será definido durante el desarrollo de la Obra y 
acordando con la autoridad local de la provincia (Com). 
 
Es necesario contar con los recursos necesarios para lograr la supervivencia de los ejemplares plantados (P). 
Finalizada la Obra se repondrán todos los ejemplares plantados que no hubieren prosperado (Cor). 
 
Puesta en marcha  
 
Antes de la puesta en marcha se deberá tener la certeza de que todas las instalaciones se hallen en perfec-
tas condiciones de operatividad. Para ello se realizarán una serie de operaciones, tales como verificación de 
la compactación en las fundaciones, control de los resultados de laboratorio de materiales de todas las 
fundaciones y torres, control de puesta a tierra, etc. (P). 
 
Deberán cumplirse con todos los requisitos de seguridad, tales como avisos, comunicación permanente, ve-
rificación de uso de elementos de seguridad por el personal, coordinación de equipos, etc. (P). 
 
Dentro del plan de tareas deben quedar perfectamente definidas las responsabilidades de cada equipo in-
terviniente, según el plan de gestión a utilizarse. Se deberán efectuar mediciones de ruidos de acuerdo a las 
leyes vigentes (P). 
 
Se deberá proveer al personal de mantenimiento de todos los equipos de protección necesarios para ase-
gurar las condiciones de salubridad y seguridad que establecen las normas de higiene y seguridad indus-
trial, vigentes (P). 
 
Patrimonio Arqueológico y/o Paleontológico 
 
Previo al inicio de las tareas, se capacitará al personal afectado a las actividades de construcción (tanto 
operarios como administrativos), sobre los siguientes temas (P): 
 
 la importancia y la necesidad de la preservación del patrimonio cultural,  
 las probabilidades de ocurrencia de hallazgos,  
 los materiales que podrían detectarse;  
 durante qué operatoria podrían ocurrir hallazgos (adecuación de caminos, excavación de fundaciones, 

etc.)  
 las acciones que deban ejecutarse ante la eventualidad de hallazgos. 
 
Debe considerarse que, si bien la zona fue testigo de sucesos históricos relevantes, la intervención de los 
suelos se efectuará sobre terrenos ya disturbados, lo que implica una baja probabilidad de ocurrencia de 
hallazgo alguno. No obstante, se controlará que el movimiento de suelos para la recomposición del terreno 
no altere lugares que no hayan sido afectados (P). 
 
Para todas las acciones evaluadas, ante el hallazgo de restos arqueológicos, se detendrán inmediatamente 
las tareas y, por medio del Jefe de Obra, se dará aviso a las autoridades de aplicación provinciales (P y M). 
 
Contingencias 
 
En casos de contingencias, sea en esta etapa u otra, se cumplirá con los procedimientos vigentes sobre In-
cidentes Ambientales y Preparación y Respuesta ante Emergencias. 
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DE LAS TAREAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 
Mantenimiento de la línea 
 
En el momento en que la línea comience a operar se deberán realizar los controles necesarios para su co-
rrecto funcionamiento, incluyendo la verificación de materiales, estructuras, cableados, etc. (P). 
 
Durante las acciones de mantenimiento se deberá controlar que las maniobras de maquinarias y equipos se 
realicen de modo tal que se eviten daños en las líneas eléctricas o sobre cualquier infraestructura presente 
en el área (P). 
 
Ante reparaciones o intervenciones que deban hacerse sobre la línea, se evitará la circulación de vehículos 
y personal fuera de las áreas de trabajo, evitando así el eventual ahuellamiento y compactación del suelo o 
bien obstrucciones en líneas de drenaje o cortes innecesarios o sin previo aviso de caminos (P). 
 
Generación de residuos 
 
Se deberán arbitrar los medios para que ningún combustible, aceite, sustancia química y/o cualquier pro-
ducto contaminante sea derramado, de manera que contamine los suelos durante las tareas de manteni-
miento de los equipos (P). 
 
En caso de generarse restos de cables, maderas de embalaje, plásticos, etc. durante el mantenimiento de-
berán ser gestionados según el procedimiento de gestión de residuos del operador (P). 
 
Los residuos con restos de hidrocarburos, filtros usados, etc. deberán también gestionarse como residuos 
especiales acorde al sistema de gestión ya mencionado (P). 
 
El acopio de materiales deberá contar con matafuegos instalados, ya que se pueden generar incendios o 
explosiones por el tipo de material que se almacena (P). 
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ANEXO INSTRUCTIVOS DE TRABAJO 

 
 
 Obradores y Campamentos 

 
 Cartelería y Señalización MA y HST 

 
 Excavación y Zanjeo 

 
 Hallazgo Restos Históricos, Arqueológicos y Paleontológicos 

 
 Pendientes y Erosión 

 
 Recuperación “in situ” de renovales 

 
 Manejo de Residuos 

 
 Emergencias Ambientales - Derrames Menores 

 
 Limpieza, Restauración y Revegetación 
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PROGRAMA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

INSTRUCTIVO DE TRABAJO Obradores y campamentos 

 
 
1. OBJETO 
 
Establecer las medidas de seguridad y protección ambiental que se emplearán durante la instalación, cons-
trucción y permanencia de campamentos y obradores en obras. 
 
2. ALCANCE 
 
Comprende todas las obras proyectadas para la construcción, instalación y puesta en marcha del presente 
proyecto, y será de cumplimiento obligatorio para el COM y subcontratistas. 
 
3. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA Y/O DE REFERENCIA 
 
 Plan de Contingencias Ambientales 
 Limpieza, Restauración y Revegetación. 
 Manejo de Residuos.  
 Cartelería y Señalización 
 
4. MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL A IMPLEMENTAR 
 
Durante la instalación y permanencia de los campamentos y obradores se aplicarán las siguientes medidas de 
Protección Ambiental: 
Se debe priorizar la instalación de campamentos/obradores en zonas ya antropizadas. 
Los depósitos de combustible deben ubicarse en zonas alejadas de los campamentos. Los tanques o depósitos 
deben ubicarse sobre una pileta impermeable (el suelo se puede recubrir con geotextil, agropol o similar) con 
una berma de protección que asegure la contención de, al menos, el doble de la capacidad del recipiente y debe-
rá estar delimitada y señalizada.  
Los depósitos de combustibles de más de 100 litros se deberán ubicar a no menos de 100 m del campamento y 
serán alambrados en forma perimetral. Se deberá tener especial atención en no almacenar en el sitio de obra, 
tanques de combustible de 2 500 litros o más. En caso de que, por las necesidades de obra, esté previsto el al-
macenamiento de estas cantidades de combustible, deberá realizarse en tanques separados (por ejemplo, 2 
tanques de 1 250 litros). 
El acopio de materiales deberá realizarse en un sitio claro (con escasa vegetación).  
Sobre los alambrados o cercos que deban ser abiertos para el paso en la obra, se construirán de inmediato tran-
queras provisorias. Al finalizar la obra se deberán cerrar de acuerdo con el cercado original, o bien se construirán 
tranqueras definitivas.  
En lo relativo a la emisiones acústicas, se deberá dar cumplimiento a la Norma IRAM 4062 y a la normativa mu-
nicipal existente. 
Ubicar las instalaciones en sitios no arbolados. 
Ubicar los campamentos y obradores fuera de las áreas conocidas como hábitats frecuentes de animales silves-
tres. 
Desmontar la menor cantidad de árboles y arbustos, cualquiera sea la especie de que se trate. En caso de ser 
necesario, se deberá contar con el Permiso Municipal correspondiente, y para ello se deberá realizar una consul-
ta previa con la Municipalidad. 
No situar instalaciones cercanas a cualquier cuerpo de agua dulce para evitar impactos negativos graves en el 
caso de producirse algún accidente. 
No remover la capa superficial del suelo. Todas las tareas de enripiado de acceso y laterales del área de trabajo 
se efectuarán sobre el suelo y carpeta herbácea original, lo que ayuda a la posterior revegetación una vez con-
cluida la obra. 
No construir cámaras sépticas, utilizar siempre baños químicos para evitar la contaminación del agua subterrá-
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Durante la instalación y permanencia de los campamentos y obradores se aplicarán las siguientes medidas de 
Protección Ambiental: 
nea. En caso que resulte necesaria la utilización de cámaras sépticas, se comunicará por escrito, con anteriori-
dad a su instalación al Comitente. Los desechos deberán tratarse antes de darle un destino final, que bajo nin-
guna circunstancia deberá ser un curso de agua (ver Manejo de Residuos). 
Queda prohibido realizar la carga de combustible y cambios de aceites y lubricantes en otro lugar que no sean ta-
lleres habilitados. En el caso que resultase imprescindible efectuar carga de combustible y recambio de lubrican-
tes y filtros de equipamiento, dicha actividad se realizará solo en los campamentos y obradores.  
Únicamente se podrá realizar la carga de combustibles en el área de trabajo, cuando se trate de máquinas pesa-
das que no puedan ser transportadas al campamento y obrador. En todos los casos se deberá garantizar que no 
se afectará al terreno natural, que se realizará la permanente limpieza del mismo y que para el tratamiento de 
los residuos se seguirá lo contenido en el Instructivo de Trabajo: Manejo de Residuos. 
Manejar los derrames de aceites y lubricantes que afecten los suelos, de acuerdo con lo establecido en el Ins-
tructivo: Contingencias Ambientales. En tal caso se deberá elaborar un Acta de Accidente Ambiental. 
Preparar el sector de acopio de materiales con un enripiado sobre el suelo nativo.  
Para la señalización y el vallado se deberán tener en cuenta los aspectos mencionados en el Instructivo de Tra-
bajo Cartelería y Señalización. 
El acopio de bobinas deberá realizarse sobre tacos. 
Al finalizar la obra, restaurar el sitio de tal forma de aproximar las condiciones a las del estado inicial. Una vez le-
vantado el campamento: eliminar todos los residuos y escarificar caminos y sectores de acopio de materiales pa-
ra promover la revegetación natural. Para esta tarea se deberá tener en cuenta el Instructivo Limpieza, Restau-
ración y Revegetación. 
Queda prohibido:  
 Portar armas (de fuego y blancas), excepto para el personal de seguridad autorizado. 
 Tener animales domésticos en las instalaciones de construcción o en vehículos utilizados en el proyecto. 
 La ingesta de bebidas alcohólicas.  
La ingesta de medicamentos bajo receta debe estar autorizada por el médico laboral correspondiente, según el 
tipo de medicamento.  
Está terminantemente prohibida la caza de fauna silvestre o doméstica, y cualquier muerte será informada y se 
elaborará el correspondiente Acta de Accidente Ambiental.  
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PROGRAMA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

INSTRUCTIVO DE TRABAJO Cartelería y Señalización MA y HST 

 
 
1.  OBJETO 
 
Establecer la Cartelería y Señalización de Seguridad y Medio Ambiente, a fin de identificar: lugares, objetos 
o situaciones que puedan provocar accidentes u originar riesgos a las personas. 
 
2.  ALCANCE 
 
Comprende todas las actividades proyectadas y/o ejecutadas por la Compañía y aquellas que siendo pro-
yectadas por la Compañía son ejecutadas por empresas contratistas, ya sea que dichas actividades sean so-
bre instalaciones nuevas o existentes. 
 
3. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA Y/O DE REFERENCIA 
 
Ley Nac. Nº 24.449 Decreto Reglamentario 779/95 - Anexo L. Tránsito. 
Ley Nac. Nº 19.587 Decreto Reglamentario 351/79 - Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
Decreto Reg. Nº 911/96 Higiene y Seguridad en la Industria de la Construcción. 
Norma IRAM Nº 10.005-1 Colores y señales de seguridad. Colores y señales fundamentales. 

Norma IRAM Nº 10.005-2 
Colores y señales de seguridad. Aplicación de los colores de seguridad en seña-
lizaciones particulares. 

Norma IRAM - DEF D 1054 Pinturas. Carta de colores para pinturas de acabado brillante y mate. 

Norma IRAM Nº 10.007 
Señales de advertencia. Sistema de señalización de riesgos para eventual in-
cendio u otra emergencia. 

Norma IRAM Nº 3.961 
Prevención de accidentes viales. Señalización transitoria para obras en la vía 
pública. Especificaciones básicas. 

 
4. DEFINICIONES 
 
Color de Seguridad: Color de características definidas al que se le asigna un significado especial. 
Símbolo de Seguridad: Representación gráfica que se utiliza en las señales de seguridad. 
Señal de Seguridad: Aquella que mediante la combinación de una forma geométrica, de un color y de un 
símbolo, da una indicación concreta relacionada con la seguridad. La señal de seguridad puede incluir un 
texto destinado a aclarar su significado y alcance. Existen señales de advertencia, de obligación, de prohibi-
ción y de condiciones seguras. 
Señal Suplementaria: Aquella que tiene solamente un texto, destinado a completar, si fuese necesario, la 
información suministrada por una señal de seguridad. 
Cartel Tipo B: Corresponde a la clasificación de Residuos Tipo B, Chatarras según el Instructivo de Trabajo 
“Manejo de Residuos”. 
Cartel Tipo C: Corresponde a la clasificación de Residuos Tipo C, Especiales según el Instructivo de Trabajo 
“Manejo de Residuos”. 
 
5. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 
 
Cumplir y hacer cumplir el presente instructivo. 
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6. DESARROLLO 
 
6.1 Finalidad de las Señales 
 
La Señalización tiene por finalidad: 
 
 Llamar la atención de los trabajadores y de terceros, (peatones, conductores de vehículos, etc.) acerca de 

la existencia de determinados riesgos, prohibiciones u obligaciones. 
 Alertar a los trabajadores y a terceros, (peatones, conductores de vehículos, etc.) cuando se produzca una 

determinada situación de emergencia que requiera medidas urgentes de protección o evacuación de per-
sonas o bienes y/o medio ambiente. 

 Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios e instalaciones de pro-
tección, evacuación, emergencia o primeros auxilios. 

 Orientar o guiar a los trabajadores y a terceros, (peatones, conductores de vehículos, etc.), que realicen 
determinadas maniobras peligrosas. 

 Propiciar conductas apropiadas en los trabajadores y en el público en general en materia de Seguridad y 
Medio Ambiente. 

 Identificar lugares, objetos o situaciones que puedan provocar riesgos o accidentes a trabajadores y a ter-
ceros, (peatones, conductores de vehículos, etc.). 

 
La Señalización no debe considerarse una medida sustituta de las medidas técnicas y organizativas de pro-
tección colectiva. Tampoco se considerará una medida sustituta de la información y formación de los traba-
jadores en materia de medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. 
 
6.2 Tipo de Señales 
 
Las señales se clasifican en dos tipos: por su forma y presentación, y por su significado: 
 
a. Por su forma y presentación 

Señal Luminosa 
La emitida por un dispositivo formado por materiales transparentes o translúcidos, 
iluminados desde atrás o desde el interior, de modo que aparezca por sí misma como 
una superficie luminosa. 

Señal Acústica 
Una señal codificada, emitida y difundida por medio de un dispositivo apropiado, sin 
intervención de voz humana o sintética. 

Comunicación Verbal Un mensaje verbal predeterminado en el que se utiliza la voz humana o sintética. 

Señal Gestual 
Un movimiento o disposición de los brazos o las manos en forma codificada para guiar 
a las personas que estén realizando maniobras que constituyan un riesgo o peligro 
para los trabajadores. 

 
b. Por su significado 

de Prohibición 
Una señal que impide un comportamiento o acción es susceptible de provocar un pe-
ligro. 

de Advertencia Una señal que avisa de un riesgo o peligro. 
de Obligación Una señal que dispone imperativamente un comportamiento determinado. 
de Salvamento o  
Socorro 

Una señal que direcciona indicando las salidas de emergencia, al botiquín de los pri-
meros auxilios o a los dispositivos de salvamento. 

Indicativa 
Una señal que proporciona otros avisos distintos a los previstos en las cuatro anterio-
res. 

Adicional 
Una señal utilizada junto a otra señal en forma de cartel que facilita informaciones 
complementarias. 

 
En la forma y presentación de las señales debe tenerse en cuenta lo siguiente: 
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 La forma geométrica (circular, rectangular, cuadrangular, triangular) 
 El color al que se atribuye un significado determinado. 
 El color de contraste que proporciona indicación suplementaria. 
 Símbolo o pictograma, que es la imagen que describe una situación u obliga a un comportamiento deter-

minado. Su presentación debe ser lo más simple posible. 
 

FORMA GEOMÉTRICA SIGNIFICADO 

 

Señales de obligación y de prohibición 

 

Señales de aviso 

  

Señales de salvamento, de indicación 
y señalización adicional. 

 
6.3 Señales Suplementarias 
 
La forma geométrica de la señal suplementaria será cuadrada o rectangular, el fondo será blanco con el 
texto negro o bien el color de fondo corresponderá al color de la señal de seguridad con el texto en color de 
contraste correspondiente. 
 
Las dimensiones de la señal serán lo más grande posible congruente con el lugar y los dispositivos donde se 
fija, el símbolo debe ser identificado desde una distancia segura. El área mínima A se relaciona con la dis-
tancia L, a la cual la señal es advertida mediante la fórmula: 
 

A > ó = a L2 / 2000 
Donde: 

A = Área en m2 
L = Distancia en m 

 
6.4  Colores de Seguridad 
 
Los significados de los colores de seguridad a utilizar por ser los más aplicados en las señales son: 
 

Color de 
Seguridad 

Significado Ejemplo de aplicación 
Color de contraste 
(si es necesario) 

Color del 
símbolo 

Rojo 

Pararse, 
Detenerse 

Señales de Detención 
Señales de prohibición 

BLANCO NEGRO 
Este color se utiliza además para los equipos contra incendio y 
su ubicación 

Amarillo (*) 
Precaución, 
advertencia 

Indicación de riesgos (incendio, explosión, ra-
diación, etc.) 
Indicación de desniveles, pasos bajos, obstácu-
los, etc. 

NEGRO NEGRO 

Verde mate o 
fluorescente (*) 

Condiciones 
seguras, 
información 

Indicación rutas de escape, salidas de emer-
gencia. 
Estaciones de rescate o primeros auxilios, etc. 

BLANCO BLANCO 

Azul Obligatoriedad 
Obligatoriedad de usar equipos de protección 
personal (cascos, guantes, etc.) 

BLANCO BLANCO 

(*) Color fluorescente para señales. 
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6.5  Cartelería Ambiental 
 
Se indican el tipo de carteles ambientales a instalarse en todos en los distintos frentes de obra y en los 
obradores, los que se instalarán de acuerdo con las características del lugar y actividades que se estén 
desarrollando: 
 

PROTEJA EL AMBIENTE 
ARROJE LOS RESIDUOS 

EN LUGARES INDICADOS 
 

PRECAUCIÓN 
ZONA DE MALEZAS SECAS 

ALTO RIESGO DE INCENDIOS 
   

RESPETE LA VIDA SILVESTRE 
PROTEJA LA FLORA 

Y LA FAUNA 
 

ATENCIÓN 
ZONA DE SEPARACIÓN DE 
SUELOS. NO TRANSITAR 

   

RESIDUOS TIPO B 
CHATARRA 

 
RESIDUOS 

TIPO C 

 
En lo que respecta a cartelería, el COM y sus Subcontratistas, deberán adecuar las condiciones generales 
del ámbito donde se desarrollen tareas, según su ubicación geográfica y características particulares del en-
torno, garantizando el estricto cumplimiento de la legislación vigente en la materia, especialmente lo dis-
puesto en el Decreto Reglamentario Nº 911/96. 
 
Las condiciones de Protección y Señalización deberán ser elaboradas por el Responsable de Seguridad del 
COM en la etapa de proyecto, debiendo estar incorporadas al Legajo de Seguridad. 
 
Para cualquier tipo de tarea, en especial cuando se trabaje en espacios públicos se considerará las señaliza-
ciones características diurnas y también las nocturnas. 
 
Los equipos e instalaciones de extinción de incendio deben ser señalizados y su ubicación será tal que pue-
dan ser visualizados desde los distintos lugares de trabajo de la obra. 
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PROGRAMA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

INSTRUCTIVO DE TRABAJO Excavación y zanjeo 

 
 
1. OBJETO 
 
Establecer las medidas de seguridad y protección ambiental que se emplearán durante la etapa de excava-
ción y/o zanjeo en las obras. 
 
2. ALCANCE 
 
Comprende todos los trabajos correspondientes al presente Proyecto. 
 
3. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA Y/O DE REFERENCIA 
 
 Instructivo de Trabajo: Manejo de Residuos 
 Instructivo de Trabajo: Cartelería y Señalización. 
 Instructivo de Trabajo: Restos arqueológicos, Paleontológicos e Históricos. 
 Decreto 911/96. 
 
4. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA COM 
 
Cumplir y hacer cumplir todas las medidas de Seguridad y Protección Ambiental especificadas en el presen-
te instructivo. 
 
5. DESARROLLO 
 
5.1 Medidas de Protección Ambiental 
 
5.1.1 Impactos Ambientales previsibles 
 
 Las actividades de apertura de zanja pueden interferir con las actividades agrícolas, el movimiento de la 

fauna y el ganado o el tránsito de vehículos. 
 La población puede verse afectada por la excavación o zanjeo en los cruces de caminos, las veredas y los 

senderos. 
 Realizar el zanjeo con demasiada anticipación a su rellenado puede prolongar el impacto y provocar un 

efecto adverso sobre los sistemas acuáticos. 
 
5.1.2 Medidas a implementar 
 
 Generalmente el zanjeo se hace después de la nivelación, y se debe mantener la zanja abierta el menor 

tiempo posible. 
 Para minimizar los impactos sobre el medio que originan el zanjeo y manipuleo de los materiales, se apli-

carán las siguientes medidas: 
 Verificar la presencia de interferencias de distintos tipos de instalaciones enterradas. 
 Especificar la profundidad de zanja de acuerdo a la clase de trazado y al tipo de suelo. 
 Seleccionar adecuadamente el equipamiento de zanjeo. Realizar la excavación con equipos especiales, 

como zanjadoras, retroexcavadoras y excavadoras. En terrenos rocosos utilizar topadoras con escarifi-
cador para desgarrar el suelo. 
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 Determinar el ancho de la zanja previamente y conforme con las condiciones del suelo. Minimizar la 
cantidad de trabajo de la excavadora para prevenir un incremento en el volumen y mayores cantidades 
de desechos. 

 Disponer adecuadamente el suelo y subsuelo de manera que no se mezclen, en aquellas zonas donde se 
pueda practicar una selección edáfica durante la excavación (Ver Anexo). Estas tareas se desarrollarán 
de la siguiente forma: 

 Se realizará la excavación, selección de suelos y acumulación diferenciada. Se diferenciará el acopio 
de suelos de las capas superiores (horizontes húmicos, tierra negra) de las capas del subsuelo (tierras 
pardas o greda), de manera que no se mezclen para realizar correctamente las tareas de recomposi-
ción. 

 Se ubicarán los desechos (subsuelo) extraídos de la zanja cerca de la misma, en el lado opuesto al 
área de trabajo. La ubicación incorrecta de los desechos puede afectar la estructura del suelo, al rea-
lizarse la recomposición, como consecuencia de la mezcla del subsuelo con la capa vegetal superior 
recuperada. 

 En los casos en que sea necesario colocar en la zanja otro tipo de litología ajena a la propia del te-
rreno, deberá ser la mínima necesaria a los efectos de la ingeniería de construcción.  

 Despejar un área más ancha de la capa vegetal superior o realizar tablestacados, entibados u otras técni-
cas de protección si las paredes de la zanja / túneles o la capa vegetal superior son proclives a derrumbes 
dentro de la zanja o existe posibilidad que el subsuelo se mezcle con la capa vegetal superior.  

 Terminar las actividades de zanjeo antes de las orillas de los cursos de agua para prevenir que el agua li-
mosa de la zanja ingrese al curso de agua.  

 Ubicar la tierra extraída de forma tal que no genere endicamientos en el terreno. 
 Alejar los montículos de tierra de las rutas o que permanezcan solo por un breve período de tiempo, que 

no podrá superar las 48 horas, para evitar durante jornadas ventosas una gran dispersión de polvo. 
 Identificar los sectores donde se produce la descarga de agua de origen subterráneo, para permitir su 

normal escurrimiento. 
 Instalar bomba de achique para los casos de zanjas o excavaciones donde se anegue ya sea de lluvia o de 

niveles freáticos altos. La misma deberá descargarse a un costado de la zanja, evitando zonas de pendien-
tes, zonas anegadas o sensibles y sin generar anegamientos, inundaciones, desbordes y erosión en el te-
rreno. 

 Acopiar el material extraído al costado de la zanja y dejar un espacio libre a lo largo de la misma para evi-
tar la posible caída de animales. 

 En el caso que, durante las tareas de excavación, pueda visualizarse la presencia de suelos potencialmen-
te contaminados, lo que puede detectarse mediante sus características organolépticas (color, olor), debe-
rá darse inmediato aviso al personal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente, deteniéndose la excava-
ción en función de definir las acciones técnicas y legales a desarrollar. Proceder de acuerdo a Instructivo 
de Trabajo Manejo de Residuos.  

 No dejar zanjas abiertas por más de 10 días. De ser necesario dejar la zanja abierta por más días, se pro-
cederá a su señalización y boyado para evitar la caída de animales y problemas a la población. 

 De efectuarse descubrimientos de tipo histórico, arqueológico o paleontológico durante las tareas de ex-
cavación, el COM notificará a las autoridades e interrumpirá temporariamente los trabajos. Instructivo de 
Trabajo: Hallazgo Restos arqueológicos, Paleontológicos e Históricos. 

 En áreas para cultivo y agrícolas, posponer el tráfico de camiones pesados hasta que los suelos estén sufi-
cientemente secos, con el fin de evitar surcado y compactación excesiva. Se podrán usar estibas de tron-
cos o geotextiles para mejorar la capacidad de sostén del suelo blando. 

 No se deberán arrojar residuos de cualquier tipo o naturaleza dentro de la zanja.  
 
5.2 Medidas de Prevención de Riesgos Laborales 
 
Las actividades de zanjeo pueden tener principalmente los siguientes riesgos asociados: 
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 Caída de personas a distinto nivel. 
 Caída de objetos por desplomo o derrumbamiento. 
 Proyección de partículas. 
 Sobreesfuerzos al levantar o mover objetos. 
 Exposición al ruido y vibraciones. 
 Zanjeo mecánico: atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos. 
 Falta de iluminación 
 Exposición a condiciones climáticas adversas 
 Inundación por rotura de servicios (agua, cloacas, etc.) 
 Contacto con animales o insectos peligrosos. 
 
5.2.1 Medidas Generales de Prevención 
 
 Es obligatorio el uso de casco, zapatos de seguridad, indumentaria de trabajo y guantes, de acuerdo con 

el trabajo que se esté realizando. 
 Previo al inicio de las tareas de zanjeo, se deberá: 

a) Tomar las medidas necesarias para evitar roturas o deterioro en raíces importantes de árboles, líneas 
telefónicas y eléctricas, cañerías de agua, gas, cloacas, desagües y otras. Verificar la posible existencia 
de interferencias, mediante planos conforme a obra, planos de interferencias, detector de cañería, 
sondeos previos, etc. 

b) Tomar las previsiones necesarias a fin de que la tierra extraída no obstruya el escurrimiento de los 
desagües pluviales y se respeten las distancias mínimas entre talud y borde de zanja. 

 Colocar las herramientas de trabajo en un contenedor adecuado o sujetarlas para evitar la caída de las 
mismas en la zanja. 

 Las superficies de desplazamiento en el área de trabajo deben estar libres de obstáculos a los efectos de 
evitar caídas, golpes y malas pisadas. 

 Respecto a la señalización y cartelería, se deberá tener en cuenta los aspectos mencionados en el Instruc-
tivo de Trabajo Cartelería y Señalización. 

 El personal ajeno al trabajo debe ubicarse por fuera de la zona delimitada de seguridad. 
 En los lugares donde se realicen empalmes o actividades dentro de la zanja es obligatoria la construcción 

de rampas o la ubicación de escaleras de escape cuando se superen los 60 cm. de profundidad de zanja. 
En caso de colocación de escaleras portátiles, estas deberán superar 1 m el borde de la zanja y llegar has-
ta el fondo de la misma. El pie de apoyo debe respetar la distancia horizontal de ¼ de la profundidad de la 
zanja (d = 1/4 H).  

 
5.2.2 Zanjeo Manual 
 
 En el caso de uso de martillo neumático el operador deberá utilizar protectores auditivos de copa, guan-

tes para amortiguar vibración y faja lumbar, adicionando protector facial si se trata de rotura de veredas. 
En el caso de uso de pala manual el operador utilizará faja lumbar en caso de antecedentes médicos.  

 Mantener una distancia de trabajo prudencial entre los trabajadores para evitar golpearse entre sí. 
 Excavar siempre en capas de sector reducido a fin de poder detectar presencia de interferencias.  
 
5.2.3 Zanjeo Mecánico 
 
 Verificar la existencia de certificado de aptitud de no más de 1 año de emisión, refrendado por ingeniero 

matriculado con incumbencias, de máquinas pesadas, cables, cadenas, cuerdas, ganchos, eslingas, etc. 
 Mantener distancias de seguridad entre las maquinarias y el personal de obra. La distancia mínima de se-

guridad debe ser dos veces el largo del aguilón o herramienta de la máquina excavadora. 
 El personal no debe permanecer dentro de la excavación mientras la máquina este trabajando. 
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6. REGISTRO Y ARCHIVO 
 
Se registran y archivan todas las solicitudes aprobadas 
 
7. ANEXO 
 
7.1 Construcción de la zanja manteniendo la secuencia edáfica natural 
 
Generalmente se diferencian dos suelos distintos: una capa superior del suelo (horizontes A y B), horizontes 
húmicos (tierra negra) y el subsuelo (Horizonte C), tierras pardas o greda. La textura y estructura de los sue-
los es importante, porque en general esto define los horizontes. La mayoría de las veces el subsuelo corres-
ponde a tierras arcillosas y gredosas, canto rodado o material más grande. 
 
La importancia de hacer una buena selección de suelos radica en que si, al realizar la tapada, se invierte el 
perfil del terreno, y se coloca el subsuelo como capa superior, este último no posee características aptas 
para propiciar el crecimiento vegetal, ya que son los Horizonte A y B los que poseen mayor cantidad de ma-
teria orgánica y microorganismos, los cuales facilitan el desarrollo vegetal. Este hecho podría provocar una 
lenta revegetación y un consiguiente aumento de la erodabilidad del terreno.  
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PROGRAMA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

INSTRUCTIVO DE TRABAJO Hallazgo restos históricos, arqueológicos, y paleontológicos 

 
 
1. OBJETO 
 
Establecer la forma de proceder cuando se encuentren restos arqueológicos, paleontológicos o históricos 
en una obra. 
 
2. ALCANCE 
 
Comprende todas las obras proyectadas para la realización del presente Proyecto. 
 
3. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA Y/O DE REFERENCIA 
 
Ley Nacional 25.743 Protección del patrimonio arqueológico y paleontológico. 
 
4. DEFINICIONES 
 
Arqueología: ciencia que estudia los restos de seres humanos, las artes y los monumentos de civilizaciones 
antiguas. 
Paleontología: es la ciencia que se ocupa del estudio de los seres vivos del pasado remoto o bien de las 
huellas dejadas por sus actividades. Así los materiales con los que trata son restos fósiles que se encuentran 
depositados en la corteza terrestre, a diversas profundidades.  
Estratificación: es la disposición en capas paralelas de las rocas sedimentarias.  
Patrimonio Arqueológico: se encuentra conformado por las cosas muebles e inmuebles o vestigios de cual-
quier naturaleza que se encuentren y puedan proporcionar información sobre los grupos socioculturales 
que habitaron el país desde épocas precolombinas en la superficie, subsuelo o sumergidos en aguas juris-
diccionales. Lo incluyen desde platos rotos, huesos de animales y restos de botellas o frascos. Todos en 
conjunto y depositados en una forma en particular conforman los contextos que a su vez se ubican en for-
ma estratigráfica en la tierra. 
Patrimonio Paleontológico: forman parte del mismo los organismos o parte de organismos o indicios de la 
actividad vital de organismos que vivieron en el pasado geológico y toda concentración natural de fósiles en 
un cuerpo de roca o sedimentos expuestos en la superficie o situados en el subsuelo o bajo las aguas juris-
diccionales.  
 
5. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA COM 
 
 Cumplir y hacer cumplir todas las medidas de protección ambiental especificadas en el presente instructi-

vo. 
 Informar sobre los hallazgos. 
 
6. DESARROLLO 
 
6.1 Medidas de Protección 
 
Tanto el patrimonio arqueológico (histórico y prehistórico) como el paleontológico constituyen recursos no 
renovables, por lo tanto, se prestará especial atención a la evaluación del impacto potencial de la obra so-
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bre los mismos durante las etapas de planificación y diseño del proyecto. Las medidas de protección a se-
guir en el caso del hallazgo de restos, son las siguientes: 
 
 Se deberán suspender inmediatamente las actividades en el área de la obra cuando en su transcurso se 

identifiquen sitios con vestigios arqueológicos o paleontológicos, desconocidos al momento de realizar el 
proyecto. Se podrá continuar con las actividades en otro sector de la obra donde no se hayan producido o 
produzcan hallazgos. En tanto que para liberar la zona intervenida, se deberá contar con autorización 
previa expresa de la Autoridad de Aplicación Provincial en esta materia. 

 Llenar una Planilla de Hallazgos arqueológicos, paleontológicos. 
 Dar intervención inmediatamente a la Jefatura de Obra así como a la Inspección en Obra, y esperar hasta 

que recibir información cierta sobre el otorgamiento del permiso correspondiente para continuar las ta-
reas en el área donde se detectaron los restos.  

 Cuando se traten de sitios de valor patrimonial o que, debido a su magnitud, complejidad, y/o valor cien-
tífico no puedan ser adecuadamente investigados en tiempos de Obra, el Comitente podrá decidir la bús-
queda de emplazamientos alternativos para la obra, a fin de preservar el sitio en cuestión. 

 Frente a sitios de valor patrimonial, se deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Nº 25.743, y se 
buscarán emplazamientos alternativos para la instalación, con el fin de preservar el sitio en cuestión. En 
el caso de hallarse dichos yacimientos y frente al hallazgo de cualquier objeto arqueológico o resto pa-
leontológico, se comunicará al Jefe de Obra, quien deberá informarle al organismo competente (nacional, 
provincial o municipal), siendo el Jefe de Obra responsable de su conservación hasta que el organismo 
competente tome intervención y se haga cargo de los mismos. Asimismo dará inmediato aviso a la Ins-
pección de Obra. Si la Autoridad de Aplicación no realiza el reconocimiento del lugar en el plazo de 10 
(diez) días, el Jefe de Obra deberá levantar un acta junto con la autoridad local, registrando los hallazgos 
realizados junto con la identificación del lugar, cesando a partir de ese momento la responsabilidad del 
Jefe de Obra como custodio de los restos hallados.  

 
7. REGISTRO Y ARCHIVO 
 
Se deberá llevar en Obra un registro con la siguiente documentación: 
 
 Permiso de continuidad de obra. 
 Registro de hallazgos arqueológicos, paleontológicos o históricos. 
 Se registran y archivan todas las solicitudes aprobadas. 
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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

INSTRUCTIVO DE TRABAJO Pendientes y erosión 

 
 
1. OBJETO 
 

Establecer las medidas de seguridad y protección ambiental a realizar para estabilizar pendientes y contro-
lar la erosión como consecuencia de las tareas de la obra. 
 

2. ALCANCE 
 

Comprende todas las obras proyectadas para la realización del presente Proyecto. 
 

3. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA Y/O DE REFERENCIA 
 
 Instructivo de Trabajo: Excavación y Zanjeo. 
 Instructivo de Trabajo: Cartelería y Señalización. 
 
4. DEFINICIONES 
 
Escarificación: Proceso por el cual se ablanda o remueve el suelo sin darlo vuelta para favorecer la revege-
tación. 
 
Bermas: Terraplén de tierra construido para desviar el agua pluvial o contener fluidos y sacarlo de la pista 
para que el agua no corra por la misma y erosione el suelo.  
 
Barreras de zanja: Se denominan así a estructuras (bolsas de arena, rocas, ripio, troncos, fardos de paja, 
etc.) que sirven para evitar la filtración del agua y disminuir el efecto erosivo. 
Cumplen con la finalidad de disminuir el efecto erosivo, el cual puede tener consecuencias considerables 
sobre el terreno.  
 
Cárcava: Es una incisión longitudinal sobre el terreno (como una vertiente de gran pendiente o fuerte incli-
nación de un terreno) producida al correr las aguas de lluvias sobre el mismo. Similar a una hoya o zanja 
grande excavada por las aguas. La erosión por cárcavas es un tipo de erosión hídrica facilitada muchas ve-
ces por prácticas agropecuarias inadecuadas o mal manejo del terreno. 
 
5. RESPONSABILIDADES DEL COM 
 
Cumplir y hacer cumplir todas las medidas de protección ambiental especificadas en el presente instructivo. 
 
6. DESARROLLO 
 
6.1 Riesgos laborales 
 
Las actividades restauración de pendientes y erosión, pueden tener principalmente los siguientes riesgos 
asociados: 
 
 Caída de personas a distinto nivel. 
 Caída de objetos por desplomo o derrumbamiento. 
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 Proyección de partículas. 
 Sobreesfuerzos al levantar o mover objetos. 
 Contacto eléctrico. 
 Explosión (voladuras o rotura de cañerías con gas). 
 Exposición al ruido y vibraciones. 
 Zanjeo mecánico: atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos, iluminación. 
 Daños causados por seres vivos (arácnidos, ofidios, roedores, etc.). 
 
6.1.1 Medidas Generales de Seguridad 

 
 Utilizar elementos de protección personal. 
 Respecto a la señalización y cartelería se deberá tener en cuenta los aspectos mencionados en el instruc-

tivo de trabajo Cartelería y Señalización. 
 El desplazamiento de vehículos debe ser cuidadoso previniendo golpes a objetos y personas.  
 Mantener distancias de seguridad entre las maquinarias y el personal de obra. El personal ajeno al trabajo 

debe ubicarse por fuera de la zona delimitada de seguridad. 
 Está prohibido transportar a personas por medio de los montacargas, grúas y demás aparatos destinados 

únicamente al transporte de cargas. 
 No sobrecargar las paletas ni los montacargas.  
 Verificar la existencia de certificado de aptitud de máquinas pesadas, cables, cadenas, cuerdas, ganchos, 

eslingas, etc. (certificado de aptitud técnica operativa y de seguridad) Las maquinarias deben poseer co-
mo mínimo en servicio los dispositivos y enclavamientos originales, alarmas acústicas de retroceso, más 
aquellos que se agreguen a fin de posibilitar la detención de todos los movimientos en forma segura. 

 Mantener en todo momento distancias mayores a 2 metros entre el radio de acción de la maquinaria y 
cableados aéreos. 

 Tener en cuenta lo especificado en el Instructivo de Trabajo Excavación y Zanjeo. 
 

6.2 Estabilización de Pendientes y Control de Erosión 
 
6.2.1 Impactos Asociados 

 
 La estabilización de las pendientes y el control de la erosión son de principal interés durante las tareas de 

excavación y las de hormigonado de bases de las torres. 
 La topografía indica que la estabilización puede tener incumbencia ambiental, de seguridad y de opera-

ción durante y luego de la construcción. 
 Los problemas de control de erosión asociados con una intrincada topografía se verán incrementados 

posteriormente por la frecuencia, el volumen y la duración de las precipitaciones y la acción del viento. 
 La estabilización inadecuada de las pendientes puede ocasionar daños ambientales, entre los que se in-

cluyen: arrastre de la pendiente, sedimentación del curso de agua y pérdida de materiales valiosos de la 
capa vegetal superior. 

 Los materiales de la capa vegetal superior son especialmente vulnerables debido al poco espesor de la 
misma. Las precipitaciones en las laderas pronunciadas con suelos expuestos pueden rápidamente lavar 
los recursos existentes. 

 
6.2.2 Medidas a implementar 

 
Las medidas para estabilizar la pendiente y controlar la erosión son las siguientes: 
 
 Esparcir sobre las pendientes expuestas, cubierta de paja u otro material orgánico rápidamente disponi-

ble para mantener el material de la capa vegetal superior. 
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 La vegetación removida deberá ser trozada y dispuesta sobre la traza a afectos de minimizar los procesos 
de erosión, debiéndose tomar las precauciones necesarias para que la acumulación de biomasa no consti-
tuya un riesgo de incendio, no impida el acceso para tareas de mantenimiento y no presente riesgos a la 
seguridad de las personas durante la construcción y operación.  

 No colocar la capa vegetal superior ni el material de relleno, en cárcavas y sistemas de drenaje existentes, 
ni en cursos de agua o zonas pantanosas. 

 Cortar las pendientes excesivamente pronunciadas para proveer de superficie adecuada para la construc-
ción y para reducir el severo potencial de asentamiento. Donde sea posible, minimizar la nivelación en las 
pendientes y solo realizarla para permitir el acceso de vehículos a tracción. Los vehículos con neumáticos 
estarán limitados a usar caminos de acceso temporal. 

 Ubicar los materiales de corte a nivel del terreno, en lugares estables, a 20 m. de la cresta de las pendien-
tes, o en áreas de relleno donde sea requerido y en las áreas de pendiente designadas donde el material 
de desecho puede ser estabilizado usando bermas u otras técnicas de control de erosión. 

 Identificar y nivelar todas las pendientes pronunciadas de manera tal de acomodar el equipo de construc-
ción y reducir la inclinación de la pendiente y el potencial de erosión. 

 Dejar los topes de vegetación en todas las pendientes hasta el momento anterior a la construcción. 
 Implementar, donde fuera posible, desvíos específicos de la ruta para evitar las pendientes pronunciadas. 
 Instalar, fuera del derecho de vía o camino, y en aquellas pendientes pronunciadas que sean extremada-

mente inestables, drenajes para desviar el agua que fluye en las pendientes y mejorar así la estabilidad de 
la misma. El desvío del agua de escorrentía superficial debe realizarse hacia sitios con bajo potencial de 
ser afectados por la erosión hídrica (zonas arboladas o salientes rocosas).  

 Trasplantar los matorrales nativos a segmentos del derecho de vía, en elevaciones más altas donde la re-
vegetación natural se espera que sea lenta o en las pendientes donde hay un alto potencial de erosión. 

 
6.3 Reconstrucción de la Pendiente 
 
6.3.1 Medidas a implementar 

 
Las medidas de protección en la construcción, que serán implementadas para Reconstruir Pendientes son 
las siguientes: 
 
 Barreras en Zanja y Drenaje debajo de la Superficie 

 En las pendientes pronunciadas, las barreras en zanja serán construidas de bolsas de arena, bentonita 
u otros materiales impermeables compactados para evitar la filtración del agua subterránea de la zanja 
hacia la superficie. Establecer la ubicación de las barreras de la zanja por medio de investigación en el 
terreno, tomando en consideración el potencial flujo debajo de la superficie y el grado de pendiente.  

 Instalar en los cursos de agua, las barreras en zanja adyacentes a los bordes, con materiales orgánicos 
y en lugares similares para prevenir el arrastre de la orilla del río. 

 Instalar sub drenajes para desviar el agua subterránea poco profunda que fluye en las pendientes pro-
nunciadas fuera de la pista y para mejorar la estabilidad de la pendiente en aquellas que sean extre-
madamente inestables. 

 
 Bermas para el control de la Erosión 

 Desarrollar bermas de desvío y las zanjas transversales de 0.3 - 0.6 metros de alto en pendientes pro-
nunciadas alteradas, para desviar el agua de superficie fuera de la pista. El desvío del agua de esco-
rrentía superficial debe realizarse hacia sitios con bajo potencial de ser afectados por la erosión hídrica 
(zonas arboladas o salientes rocosas).  

 Utilizar bolsas de arena, maderas o atados de bermas sobre pasturas no alteradas o derechos de vía 
bien saturados de agua. 

 Determinar en el lugar las ubicaciones, tipos y direcciones de las bermas de desvío basándose en la to-
pografía local, los patrones de drenaje y el uso de la tierra. 
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 Las bermas terminarán en vegetación natural fuera de la pista y sus extremos estarán alternados. 

 En zonas muy erosionables, instalar doble control de la erosión, es decir colocar bermas, inmediata-
mente ladera abajo de las barreras en zanja.  

 La tala de diámetro pequeño (< 5 cm) almacenada, recuperada o importada será llevada rodando hacia 
las pendientes pronunciadas con probabilidad de ser afectadas por la erosión o a tierras no agrícolas, y 
compactarla con una topadora para reducir el potencial de erosión de agua. 

 Trasplantar los matorrales nativos a segmentos de la pista, en elevaciones más altas donde la revege-
tación natural se espera que sea lenta o en las pendientes donde hay un alto potencial de erosión.  

 En áreas de potencial extremo de erosión utilizar técnicas de la bioingeniería tales como capas de ma-
torrales o armazón de juncos en lugares específicos o en tierras no agrícolas. 

 
 Estabilización de las Orillas de los Ríos 

 En los cruces de agua donde se hayan identificado recursos pesqueros, rellenar la capa superior de la 
zanja con material de una composición igual o mejor que el material original del lecho. 

 Remover las estructuras de los cruces. Restaurar y estabilizar los lechos de los cursos de agua, los le-
chos de los ríos y de otras áreas perturbadas, en el momento en que no se necesiten más los cruces de 
vehículos. 

 Volver a nivelar las orillas de los ríos y llevar los accesos a su nivel de terreno original hasta una pen-
diente máxima de 3:1, reubicando la capa vegetal superior y los tapones de vegetación a menos que se 
estime lo contrario. 

 Revegetar las orillas y las pendientes de acceso con especies removidas.  

 Construir orillas sobresalientes o verticales donde las autoridades pertinentes así lo requieran, para 
evitar el efecto erosivo que pueda generar el agua. 

 Construir blindajes (troncos enterrados, gaviones, estructuras de hormigón, etc.) en las orillas de los 
ríos para evitar y prevenir su erosión. (troncos, gaviones, hormigón, etc.). 

 Donde se estime necesario, plantar arbustos naturales, estacas u otros materiales para estabilizar la 
pendiente. 

 
6.4 Rellenado y Prevención de la Erosión - Medidas a implementar 
 
 Instalar barreras de zanja (bolsas de arena, rocas, ripio, troncos, fardos de paja, etc.) para disminuir el 

efecto erosivo. 
 Remover de la zanja cualquier tipo de residuos. Colocar dentro de la zanja el desecho proveniente de las 

operaciones de excavado o el relleno seleccionado. 
 El rellenado es el primer paso en la restauración del derecho de vía. Un relleno inadecuado puede afectar 

adversamente la calidad de la restauración final. El relleno respetará el orden natural de los suelos extraí-
dos, contribuyendo de esta forma a lograr una rápida revegetación natural. El material fino, bajo ningún 
punto de vista será la capa superficial de suelo. 

 El material de relleno pobremente compactado o una corona excesiva puede provocar problemas en el 
drenaje como así también inconvenientes a los propietarios, ganado y animales salvajes. Compactar el 
desecho y coronar por encima de la zanja, para que se asiente. Nivelar el exceso de desecho sobre el área 
despejada para crear un montículo, el cual no debe ser muy elevado. Instalar las barreras en zanja y los 
subdrenajes para prevenir el movimiento de agua bajo la zanja.  

 Puede ser necesario hacer una restauración consecutiva en una zanja hundida para reducir el alto de la 
corona o del relleno. Puede ocurrir que el subsuelo se mezcle con la capa vegetal superior durante el re-
llenado y así se reducirá la capacidad del suelo. 

 Las pendientes que puedan sufrir erosión y que no requieran nivelación, serán despejadas a mano inme-
diatamente antes de las actividades de construcción. Todas las pendientes que vayan hacia los cursos de 
agua o que se encuentren a pocos metros de ellos serán despejadas a mano.  
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 Usar medidas de control de erosión temporarias tales como fardos de paja y bermas de bolsas de arena si 
existieran escurrimientos intensos o fuertes tormentas o si existiera riesgo de erosión significativa del 
suelo. Las barreras en zanja se construirán, en la pendiente, tal como se describe en los puntos anterio-
res. 

 Tener especial cuidado al compactar la zanja en las orillas de los cruces de agua. 
 Verificar, la instalación de subdrenajes en forma paralela al relleno de la zanja para evitar que se focalice 

la posible erosión coincidentemente con la zanja. 
 Restaurar las pendientes afectadas de tal forma que se disminuya la pendiente abrupta, dejando las már-

genes redondeadas, asemejando el lugar a condiciones naturales. Para la restauración de las márgenes 
una posibilidad es realizar leves “peinados” con retroexcavadoras desde arriba hacia abajo. Se podrá utili-
zar material de relleno como puede ser suelo sobrante hasta restos de vegetación y matorrales extraídos. 
Tener en cuenta no afectar más de la zona ya afectada.  

 Escarificar, toda el área para promover la revegetación natural. 
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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

INSTRUCTIVO DE TRABAJO Recuperación in situ de Renovales 

 
 
1. OBJETO 
 
A fin de planificar la compensación de las áreas a ser desmontadas durante la obra y disminuir los esfuerzos 
posteriores, tanto económicos como en recursos humanos (mano de obra), se deberán realizar - en la me-
dida de lo posible- prácticas de recuperación de renovales in situ a medida que avanza la obra.  
 
2. ALCANCE 
 
Comprende todas las obras proyectadas para la construcción, instalación y puesta en marcha del presente 
proyecto, y será de cumplimiento obligatorio para el COM y subcontratistas. 
 
3. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA Y/O DE REFERENCIA 
 
 Instructivo de Trabajo: Pendientes y Erosión. 
 Instructivo de Trabajo: Manejo de Residuos. 
 Instructivo de Trabajo: Cartelería y Señalización. 
 Instructivo de Trabajo: Limpieza, restauración y revegetación 
 
4. RESPONSABILIDADES DEL COM 
 
Cumplir y hacer cumplir, en lo que de ellas dependa, todas las medidas de protección ambiental especifica-
das en el presente instructivo. 
 
5. DESARROLLO 
 
Previo a las tareas de desmonte de la franja de servidumbre de la línea eléctrica a construir (emplazar), y 
una vez realizado el inventario forestal del trazado, se llevarán a cabo las siguientes tareas: 
 
 Identificar y seleccionar aquellas especies arbóreas nativas que sean representativas de la composición 

vegetal de las áreas a deforestar. 
 
 Determinar aquellos puntos del trazado donde se identifiquen las mayores formaciones boscosas y que 

las especies identificadas como prioritarias presenten renovales. 
 
 En dichos puntos del trazado de la línea eléctrica será necesario contar con instalaciones apropiadas para 

el acondicionamiento y cuidados de los renovales que serán extraídos. De no ser posible, dependiendo de 
las distancias y disponibilidad de personal para su mantenimiento, cuidados y vigilancia, se deberá dia-
gramar la logística de las plántulas hacia otros sitios próximos al trazado, como ser el obrador, de modo 
de contar allí con la infraestructura mínima para el acondicionamiento y cuidado de los ejemplares (es-
tructuras de soporte de los envases, estructura para colocación de tela “mediasombra”, sitio para dispo-
sición y acondicionamiento del sustrato, disponibilidad de fuentes de agua para riego, sitio para disposi-
ción de herramientas y materiales o productos como fertilizantes, entre otros). Si no resultara convenien-
te al COM mantener una zona destinada a viveros en los obradores, se presentan dos alternativas: 
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a. Se podrían identificar pobladores locales a lo largo de la línea, próximos a los sitios de colecta de reno-
vales, a través de los cuales se puede implementar la recuperación de renovales in situ. En caso que los 
mismos tengan disponibilidad de espacio para adecuar la infraestructura necesaria para la disposición 
de los plantines y realizar allí los cuidados necesarios hasta su sitio de trasplante definitivo, trabajar 
con ellos podría ser factible. De este modo se los hace partícipes de una tarea que no solo supone una 
compensación ambiental, sino que deja plasmados conocimientos, prácticas y una concientización en 
el cuidado del medio ambiente. 

b. Otra opción será buscar viveros en las cercanías para subcontratar el cuidado de los renovales. 
 

 El inicio de las tareas de rescate de los pequeños ejemplares deberá planificarse de modo que puedan ini-
ciarse previo al ingreso de las máquinas utilizadas para acondicionar la franja de servidumbre y el área de 
trabajo para el trazado de la línea. El avance de los trabajos deberá estar cronometrado con la finalidad 
de ir siempre en avance, delante de las obras de desmonte o desbroce de toda la franja de servidumbre. 
Así se minimizan los impactos a la vegetación y se rescatan los valiosos renovales de aquellas especies ar-
bóreas que podrán utilizarse posteriormente para el Programa de Compensación en las áreas que sean 
definidas como destinatarias de dichas plantas. 

 
 Se deberán planificar las tareas a fin de llevar a cabo el retiro de los renovales en la estación del año en la 

que los mismos - dependiendo también de las particularidades fenológicas de las especies elegidas- pre-
senten un grado tal de desarrollo o talla (porte) que permita su extracción manual, asegurando así una 
mayor supervivencia y viabilidad hasta su trasplante en los sitios destinados para llevar a cabo la compen-
sación. 

 
 Con la participación de un técnico viverista, agrónomo, biólogo o forestal se capacitará a una cuadrilla pa-

ra que pueda identificar en campo los renovales correspondientes a las especies previamente selecciona-
das. Asimismo, se entrenará a este personal en las prácticas y procedimientos tendientes a acondicionar 
los plantines hasta su posterior trasplante en los sitios definitivos. 

 
6. REGISTRO Y ARCHIVO 
 
 Cualquier estudio obtenido referente a reforestación. 
 Cuantificación de los ejemplares rescatados, por especies, indicando procedencia, talla y estado fitosani-

tario de los ejemplares de los alrededores. Porcentaje de supervivencia. 
 Tratamientos y cuidados en los sitios de disposición transitorios. 
 Indicadores de desarrollo de los ejemplares rescatados hasta su trasplante. 
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PROGRAMA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

INSTRUCTIVO DE TRABAJO Manejo de Residuos 

 
 
1. OBJETO 
 
Establecer la metodología para el manipuleo y disposición de los residuos generados por las Obras, las acti-
vidades diarias y las tareas de Operación, Mantenimiento y Abandono de Instalaciones. 
 
2. ALCANCE 
 
Comprende la gestión de los residuos sólidos / líquidos originados por las tareas descriptas en el objeto. 
 
3. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA Y/O DE REFERENCIA 
 

Ley Nacional 24.051 
Generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos pe-
ligrosos. Resolución 831/93 

Ley Nacional 25.612 Gestión integral de residuos industriales y de actividades de servicio 
Ley 19.587, Dto. 351 Capítulo 19, art. 165) Depósito de Inflamables 
Ley 25.916 Gestión de residuos domiciliarios  
Ley 11.720 Gestión de residuos especiales  
Normativa municipal Normativas aplicables 

 
4. DEFINICIONES 
 
La Gestión de Residuos Industriales, peligrosos y no peligrosos, debe ser realizada en un todo de acuerdo 
con los marcos regulatorios a nivel nacional, provincial y municipal vigentes. 
 
Chatarra: se entiende como tal a todos aquellos materiales metálicos que son residuos de obra, sobrantes 
o recuperados, en general. Los mismos podrán ser dispuestos para la venta y/o reutilización en aquellos ca-
sos en que resulte conveniente, siempre y cuando no estuviesen contaminados.  
Residuo: sustancia en estado sólido, semisólido, líquido o gaseoso, cuyas características impiden usarlos en 
el proceso que lo generó, o del cual su poseedor se desprenda o tenga la obligación de hacerlo. 
Residuo Peligroso: la Ley 24.051 define Residuo Peligroso como todo aquel que pueda causar daño, directa 
o indirectamente, a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. Son 
considerados residuos peligrosos los indicados en la lista de las “Y” o que posean alguna de las característi-
cas enumeradas en la lista de las “H”. 
Generador de Residuos Peligrosos: se considera así a toda persona física o jurídica, que como resultado de 
sus actos o de cualquier proceso, operación o actividad, produzca residuos calificados como peligrosos. Esta 
persona deberá encontrarse inscripta en el Registro Nacional de Generadores y Operadores de Residuos 
Peligrosos. 
Transportista de Residuos Peligrosos: toda persona física o jurídica responsable del transporte de residuos 
peligrosos, la cual deberá encontrarse inscripta en el Registro Nacional y/o Provincial de Generadores y 
Operadores de Residuos Peligrosos. 
Manifiesto de Transporte: es el documento en el que se detalla la naturaleza y cantidad de los residuos, su 
origen, transferencia -del generador al transportista y de éste a la planta de tratamiento-, almacenamiento 
o disposición final, así como los procesos de tratamiento y eliminación a los que fueren sometidos y cual-
quier otra operación que respecto de los mismos se realizare. El manifiesto deberá contener: 
a. Número serial del documento. 
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b. Datos identificatorios del generador, del transportista y de la planta destinataria de los residuos peligro-
sos y sus respectivos números de inscripción en el Registro de Generadores y Operadores de Residuos 
Peligrosos. 

c. Descripción y composición de los residuos peligrosos a ser transportados. 
d. Cantidad total -en unidades de peso, volumen y concentración- de cada uno de los residuos peligrosos a 

ser transportados; tipo y número de contenedores que se carguen en el vehículo de transporte. 
e. Instrucciones especiales para el transportista y el operador en el sitio de disposición final. 
f. Firmas del generador, del transportista y del responsable de la planta de tratamiento o disposición final. 
La disposición final de todos los residuos generados en las Obras (Domiciliarios, de Obra propiamente di-
chos, Especiales y Desmalezado) será llevada a cabo por el COM que realice la obra. 
 
5. RESPONSABILIDADES DEL COM 
 
 Manejar y disponer todos los residuos generados por las obras, las actividades diarias y las tareas de Ope-

ración, correspondientes al presente Proyecto. 
 Controlar la remoción diaria de todos los desechos y residuos de obra y las tareas de manejo y disposición 

de residuos efectuadas. La Inspección de Obra podrá requerir en todo momento las constancias de Habili-
tación del Transportista designado, el Manifiesto de Transporte, la habilitación del Operador y los Certifi-
cados de Disposición Final en caso de residuos especiales / peligrosos). 

 Deberá gestionar retiro, transporte y entrega de residuos especiales / peligrosos con un transportista ha-
bilitado (solicitar constancia de inscripción como Transportista de Residuos Especiales/Peligrosos y Mani-
fiesto de Transporte). 

 Deberá gestionar la disposición final de residuos especiales/peligrosos en una planta/operador habilitado 
para este tipo de residuos. Será responsable también de solicitar las constancias de inscripción como 
Operador de Residuos Especiales / Peligrosos y Certificado de Disposición Final) 

 El Comitente y la Inspección de Obra podrá solicitar al COM en cualquier momento la presentación de to-
da la documentación mencionada anteriormente. 

 
6. DESARROLLO 
 
6.1 Generalidades 
 
Para la disposición y evacuación de los desechos de obra se respetarán, las siguientes etapas: 
 
6.1.1 Almacenamiento 
 
 Los residuos generados serán separados según sus categorías. 
 Los residuos deberán ser dispuestos en recipientes (tambores, tachos, contenedores, etc.) metálicos o 

plásticos identificados por colores y leyendas y con su correspondiente tapa, excepto para las condiciones 
particulares explicitadas para los residuos de obra. Los recipientes destinados a los residuos líquidos, de-
berán tener obligatoriamente tapa a rosca o un sistema que evite derrame por caída e ingreso de agua de 
lluvia en caso de estar a la intemperie.  
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RESIDUO RECIPIENTE 
RECIPIENTE DISPOSICIÓN 
Obrador Frentes 

Domiciliarios 
Restos de alimento, envases de 
cartón, restos de embalajes, hi-
los, cintas, trapos sin aceites ni 
combustibles, bolsas, papeles 
en general, residuos de oficina, 
etc. 

Recipientes Blancos con  
letras negras “Residuos  
Tipo A” con bolsa de 
polietileno 
 

  

De Obra 
Chatarra, escombros, toscas, 
restos de escoria, de hormigón, 
metal de soldadura, restos de 
arena, maderas, virutas, aisla-
dores, alambres, etc. 

Recipientes verdes con  
letras negras  
“Residuos Tipo B” o  
contenedores con bolsa de  
polietileno o volquetes  
con protección de ingreso  
de agua 

  

Especiales 
Líquidos: restos de aceites, 
combustibles, lubricantes, pin-
turas, etc. 
Sólidos: Envases de aceites, lu-
bricantes, pinturas y revesti-
mientos. Elementos contamina-
dos (tierra, trapos, absorbentes 
etc.), aceites, combustibles. La-
tas, pinceles, electrodos para 
soldadura, etc. 

Recipientes rojos con letras blancas “Resi-
duos Tipo C” o  
contenedores especiales  
con bolsa de polietileno 

  

Desmalezado 
(restos de vegetación) 

Apilado para su posterior carga y transporte 

Reciclado 
Restos de Polietileno (nuevo o 
retirado del servicio) 

Apilado para su posterior venta 

 
 Cada recipiente deberá contener el tipo de residuo para el cual se encuentra codificado según el color. 
 En el/los Obrador/es se deberá seleccionar un sitio, como mínimo, para la ubicación de los recipientes pa-

ra el almacenamiento de residuos. Se podrán determinar más de uno, si se considera más apropiado para 
un mejor manejo de los residuos. El almacenamiento se efectuará en lugares accesibles, despejados y de 
fácil limpieza. Respecto al tamaño del recipiente, se definirá en función de la cantidad de residuo genera-
do. 

 Para el tamaño de los recipientes y su ubicación deberá tenerse en cuenta la posibilidad de manejo pos-
terior del recipiente por medios mecánicos o manuales. 

 Los trabajadores que efectúen la tarea de recolección deberán utilizar guantes. Es obligatorio el uso de 
elementos de Protección Personal. Durante las tareas de recolección, se deberán tener a disposición 
permanente paños absorbentes de hidrocarburos y absorbentes de tipo orgánico biodegradable, para 
eventuales derrames. 

 
6.1.2 Transporte 
 
Para el caso en el cual el COM realice el transporte de residuos domiciliarios, de obra o desmalezado (no in-
cluyendo residuos peligrosos o especiales, ya que en este caso el transporte debe realizarlo solo un Trans-
portista autorizado), se tomarán los siguientes recaudos: 
 

SÓLIDOS 

SOLIDOS 

LÍQUIDOS LÍQUIDOS 

SÓLIDOS 
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 El transporte se realizará evitando la caída de objetos y/o el derrame de líquidos durante el recorrido has-
ta el lugar de su disposición final. 

 Los residuos deben transportarse en recipientes adecuados, a fin de evitar su posible esparcimiento. Se 
podrán utilizar bolsas o alforjas u otro recipiente (verdes, blancos) para transportar los residuos sólidos 
hasta el lugar destinado para almacenamiento, respetando siempre la selección de los mismos.  

 
6.1.3 Tratamiento y/o disposición final 
 
 La disposición final se llevará a cabo en el/los sitios autorizados. Para el caso de residuos peligrosos / es-

peciales, el tratamiento y/o disposición final se realizará solo en plantas autorizadas para el tipo de resi-
duo peligroso del que se trate.  

 La descarga de los residuos se deberá efectuar en los días y los horarios establecidos. 
 Queda prohibido abandonar residuos en áreas no habilitadas. 
 
6.2 Particularidades 
 
6.2.1 Residuos domiciliarios 
 
Almacenamiento: 
 Recipientes Blancos con letras negras “Residuos Tipo A” con bolsa de polietileno. 
 
Transporte: 
 Camión recolector de residuos de la localidad o vehículos del COM, en caso que la localidad no cuente 

con servicio de recolección. 
 
Recolección: 
 Recipientes utilizados en obras: Serán transportados en camiones, o retirados por la empresa municipal 

que realiza la limpieza general, según el lugar de emplazamiento de la obra. 
 
Disposición final: 
 La disposición final se llevará a cabo en lugares habilitados por el municipio de cada localidad.  
 
6.2.2 Residuos de obra propiamente dichos 
 
Almacenamiento: 
 Chatarra 

 Se acopiará la chatarra en sectores perfectamente identificados y se colocará alrededor del predio un 
cerco perimetral al solo efecto de mantener el orden. 

 La chatarra destinada a la venta se deberá mantener almacenada, hasta su posterior venta como reza-
go. 

 Otros 
 Recipientes verdes con letras negras “Residuos Tipo B” o contenedores o volquetes con protección de 

ingreso de agua (por ejemplo, cubiertos con nylon). 
 
Transporte: 

 Camiones propios o gestionar contratación y retiro con empresas de contenedores. 
 
Recolección: 
 Si la cantidad de residuos es poca, la empresa que realiza la limpieza general realizará el transporte de los 

mismos. 
 Cuando la cantidad es importante, gestionar contratación y retiro con empresas de contenedores. 
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Disposición final: 
 La disposición final se llevará a cabo en lugares habilitados (basurero municipal) para tal fin por el muni-

cipio de cada localidad.  
 
6.2.3 Residuos Especiales 
 
Almacenamiento: 
 Recipientes rojos con letras blancas “Residuos Tipo C” o contenedores especiales. 
 Mantener cerrados los recipientes y guardarlos en lugar fresco, bien ventilado alejado de fuentes de calor 

e ignición, bajo techo. No se deben abandonar en el lugar donde se usaron. Se los aislará del suelo, para 
evitar la corrosión. 

 Los recipientes destinados a los residuos líquidos, deberán tener obligatoriamente tapa a rosca para evi-
tar derrames o con sistema que evite derrame por caída e ingreso de agua. Se deberán seguir adicional-
mente las recomendaciones del Instructivo de Trabajo: Almacenamiento de Líquidos inflamables. 

 Los recipientes deberán almacenarse bajo techo, evitando el contacto con la intemperie que pueda facili-
tar la corrosión de los recipientes y el consecuente derrame de los residuos, pudiéndose colocarse un te-
cho provisorio (que podría ser un toldo o gacebo). 

 Respecto al tamaño del recipiente, se definirá en función de la cantidad generada y mecánica de futuro 
movimiento.  

 
Incompatibilidades: 
 Recipientes metálicos contaminados con aceites o combustibles: 
 Fuentes de calor e ignición, agentes oxidantes, altamente inflamable. 
 
Tratamiento Previo a la Eliminación o reutilización: 
 Recipientes metálicos contaminados con aceites: 

 Eliminación: 
1. Disposición final como residuo peligroso / especial. 
2. Regresarlos al proveedor. 
 Reutilización: 
Lavarlos con una solución de detergente en agua en una batea contenedora (no se dispondrán los líqui-
dos de lavado en el sistema pluvial). El aceite con agua producto del lavado deberá ser almacenado para 
su disposición final. 
1. Aplastarlos y venderlo como chatarra. 
2. Emplearlos como depósito de residuos. 
3. Darle otra utilización. 

 
Recolección: 
 Realizarla cuando la cantidad de residuos sea importante. 
 
Transporte: 
 Se deberá gestionar retiro, transporte y entrega con el transportista contratado. El transportista deberá 

estar habilitado para transportar este tipo de sustancias. 
 
Disposición final: 
 Deberán realizarse en una planta habilitada para residuos especiales. 
 Solicitar certificado de disposición final.  
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Todos los fluidos de reparación y mantenimiento de los vehículos serán almacenados y manipulados en 
talleres habilitados y la disposición final la realizará el propietario del mismo.  
 
Polietileno: tener en cuenta la alternativa de ser entregado a alguna fábrica o industria para su reciclado 
y posterior reutilización. Solicitar nota indicando la cantidad entregada y la finalidad de dicho material. 
 
Pilas: se deberán almacenar en un recipiente contenedor especial o recipiente rojo y se deberá solicitar 
tratamiento de disposición final como residuo peligroso/especial. 
 

6.2.4 Desmalezado 
 
Almacenamiento: 
 Como prioridad para los residuos de poda, se deberán trozar y disponer en el suelo del predio, a los afec-

tos de minimizar los procesos de erosión (Ver Instructivo de Trabajo: Limpieza, Restauración y Revegeta-
ción).  

 Todo el producto restante del desmalezado se ubicará en montones apropiados para su carga y retiro de 
la obra, distanciados 30 metros como mínimo entre sí y de áreas forestadas para reducir el peligro de in-
cendios.  

 Se preservará el material orgánico de la superficie en aquellas áreas con suelos particularmente erosio-
nables.  

 Las operaciones no impedirán el flujo de las corrientes de agua, ni contribuirán a que se produzcan inun-
daciones ni alteraciones en el movimiento humano o de la vida silvestre. 

 Para seleccionar áreas ambientalmente adecuadas para la colocación de desechos se utilizarán los si-
guientes criterios: 
 Depresiones topográficas que no tengan drenajes asociados. 
 Que no haya agua estancada. 
 Ubicaciones por lo menos a 300 m de los cuerpos de agua y por sobre el nivel del mismo. 

 
La colocación de los residuos de desmalezado en estas u otras áreas, deberá estar aprobada por el superfi-
ciario. 
 
Transporte: 
 Se transportará en camiones. 
 
Disposición final: 
 La disposición final se llevará a cabo en lugares habilitados para tal fin (basurero Municipal) por el muni-

cipio de la localidad más cercana a las obras. 
 
7. REGISTRO Y ARCHIVO 
 
Legajo de obra o archivos de mantenimiento 
 
 Autorizaciones de municipios. 
 Habilitaciones de transportistas. 
 Habilitaciones de plantas de tratamiento. 
 Manifiestos de transporte.  
 Certificados de tratamiento y/o disposición final. 
 Se registran y archivan todas las solicitudes aprobadas. 
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PROGRAMA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

INSTRUCTIVO DE TRABAJO Emergencias Ambientales: Derrames Menores 

 
 
1. OBJETO 
 
Establecer la forma de actuar ante emergencias ambientales producto de derrames menores de sustancias 
contaminantes. 
 
2. ALCANCE 
 
Comprende todas las obras proyectadas para la realización del presente Proyecto. 
 
3. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA Y/O DE REFERENCIA 
 
 Plan de Contingencias Ambientales. 
 Plan de Atención de Emergencias - Esquema Operativo. 
 Manejo de Residuos. 
 Cartelería y Señalización. 
 
4. DEFINICIONES 
 
Derrame Menor: es el que involucra un solo envase pequeño (Ej., hasta un tambor de 200 litros), cilindro 
pequeño o una fuga pequeña de un envase grande. 
Derrame Mayor: es aquel que involucra un derrame de un envase grande, o múltiples derrames de envases 
pequeños. 
Acciones de Protección: secuencia de actividades llevadas a cabo para preservar la salud y la seguridad de 
las personas que responden a la emergencia y de la población. 
CIQUIME: Centro de Información Química para Emergencias. 
 
5. RESPONSABILIDADES DEL COM 
 
Cumplir y hacer cumplir, en lo que de ellas dependa, todas las medidas de protección ambiental especifica-
das en el presente instructivo. 
 
6. DESARROLLO 
 
6.1 Contingencia ante derrames Menores 
 
Las medidas a implementar en derrames menores de sustancias son las siguientes: 
 
 Identificar la sustancia derramada. 
 Utilizar los elementos de protección personal adecuados. 

 Protección respiratoria en función del tipo de producto. 
 Calzado de seguridad o botas de seguridad en función del tipo de producto. 
 Guantes en función del tipo de producto. 
 Protección facial u ocular en función del tipo de producto. 

 Aislar (obturar) las fugas utilizando elementos, herramientas, maquinaria y equipos convenientes. 
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 Contener el área por los medios más adecuados (material absorbente, perlita, aserrín, arena, etc.), evi-
tando que el derrame ingrese a conductos de drenajes pluviales, cloacales o cursos de agua. 

 Prevenir descargas adicionales de material, si es posible. Si el derrame es en agua, contener el material 
flotante y extraerlo con absorbentes adecuados o espumarlo. 

 Delimitar el área cercándola con carteles fijos, cintas de prevención, etc. Si la fuga se ha producido des-
de un recipiente, y no es posible detenerla, asegurar la ventilación de la zona de derrame hasta finali-
zada le emergencia (Ver Instructivo de Trabajo: Cartelería y Señalización). 

 Impedir el ingreso al área de toda persona ajena a las tareas, permitiendo solo en ingreso del personal 
autorizado, capacitado y que lleve los elementos de protección personal. 

 Retirar y remover todos los suelos contaminados. Proceder al retiro de la capa de suelo afectada y re-
emplazarla por las capas necesarias según el orden de los horizontes del suelo. 

 Almacenar los suelos contaminados en recipientes designados para tal efecto (Ver Instructivo de Traba-
jo: Manejo de Residuos) o sobre áreas de concreto cercadas. Mantenerlos cerrados y guardados en lu-
gar fresco, bien ventilado alejado de fuentes de calor e ignición. Si los recipientes son de chapa, se los 
aislará del suelo por medio de tacos de madera, para evitar la corrosión. Si un derrame se ha vertido 
sobre un cuerpo de agua, los desechos producto del control del derrame serán colocados en recipien-
tes designados para tal efecto. 

 Disponer finalmente el material utilizado para contener el derrame y el suelo contaminado, como resi-
duos especiales/peligrosos, de acuerdo a lo indicado en el Instructivo de Trabajo: Manejo de Residuos. 

 Elaborar actas de contingencias ambientales (ver Plan de Contingencias Ambientales) 
 
6.2 Elaboración del Acta 
 
Luego de haber contenido la emergencia, elaborar el Acta correspondiente. 
 
Si el derrame ocurrido es considerado un “Derrame Mayor” se pondrá en marcha el PCA (PLAN DE CON-
TINGENCIAS AMBIENTALES)  
 
7. REGISTRO Y ARCHIVO 
 
Actas de contingencias Ambientales. 
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PROGRAMA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

INSTRUCTIVO DE TRABAJO Limpieza, restauración y revegetación 
 
 

1. OBJETO 
 
Establecer las medidas de seguridad y protección ambiental que se emplearán para realizar la limpieza, res-
tauración y revegetación de la zona afectada por la Obra. 
 
2. ALCANCE 
 
Comprende todas las obras proyectadas para la construcción, instalación y puesta en marcha del presente 
proyecto, y será de cumplimiento obligatorio para el COM y subcontratistas. 
 
3. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA Y/O DE REFERENCIA 
 
 Instructivo de Trabajo: Control de erosión. 
 Instructivo de Trabajo: Manejo de Residuos. 
 Instructivo de Trabajo: Cartelería y Señalización. 
 
4. RESPONSABILIDADES DEL COM 
 

Cumplir y hacer cumplir, en lo que de ellas dependa, todas las medidas de protección ambiental especifica-
das en el presente instructivo. 
 

5. DESARROLLO 
 

5.1 Riesgos laborales 
 

Las actividades de limpieza y restauración pueden tener principalmente los siguientes riesgos asociados: 
 

 Caída de personas a distinto y al mismo nivel. 
 Proyección de partículas. 
 Sobreesfuerzos al levantar o mover objetos. 
 Posturas inadecuadas. 
 Exposición al ruido y vibraciones. 
 Daño causados por seres vivos (arácnidos, ofidios, roedores, etc). 
 

5.2 Medidas de Seguridad y Medio Ambiente en Limpieza y Restauración 
 

Como cierre y finalización de las obras, será necesario tener en cuenta prácticas tendientes a restaurar y lo-
grar las condiciones del medio acorde con las establecidas al momento de comenzar el emprendimiento. 
Las medidas mínimas de protección en la construcción, que serán implementadas para esta etapa son las 
siguientes: 
 

 Respecto a la señalización y cartelería se deberá tener en cuenta los aspectos mencionados en Instructivo 
de Trabajo: Cartelería y Señalización. 

 Utilizar elementos de protección personal. 
 Comenzar las tareas de limpieza inmediatamente después del relleno de las zanjas. 
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 Remover diariamente todos los residuos y los escombros asociados con la obra y arrojarlos en lugares 
dispuestos a tal efecto. Ver Instructivo de Trabajo: Manejo de Residuos. 

 Restaurar las pendientes o taludes naturales, al igual que los drenajes naturales encauzando las aguas a 
su cauce original. Ver Instructivo de Trabajo: Control de erosión. 

 Remover la estiba de ramas de todos los lugares donde sea probable que se perturbe el drenaje. 
 La vegetación removida deberá ser trozada y dispuesta sobre la traza a afectos de minimizar los procesos 

de erosión, debiéndose tomar las precauciones necesarias para que la acumulación de biomasa no consti-
tuya un riesgo de incendio, no impida el acceso para tareas de mantenimiento y no presente riesgos a la 
seguridad de las personas durante la construcción y operación. 

 Colocar los despuntes derivados del talado de árboles o arbustos en zonas de fuerte pendiente, debiéndose 
aplastar para disminuir el poder erosivo del agua pluvial hasta tanto se inicie la revegetación natural. 

 Enripiar los suelos compactados, los senderos de acceso temporarios y los caminos de tierra que hubieran 
sido dañados en el transcurso de la obra. 

 Remover las piedras grandes de los subsuelos rocosos hasta que sus características se asemejen a la de los 
subsuelos circundantes. Todas las piedras con un diámetro superior a los 10 cm serán recogidas y colocadas 
en lugares aprobados por las autoridades reglamentarias. También, se recogerán las piedras grandes de la 
capa vegetal superior. 

 Reubicar la capa vegetal superior de manera uniforme en todas las áreas que hayan sido despejadas. La re-
ubicación se pospondrá en los períodos de lluvias fuertes. 

 Implementar previsiones contra la erosión eólica. Instalar vallados contra el viento u otro tipo adecuado de 
barrera para permitir que las plantas se puedan fijar en los lugares donde exista un alto potencial de erosión 
eólica ver Instructivo de Trabajo: Control de erosión. 

 Cerrar todos los caminos que se hayan abierto dejándose el sitio en condiciones lo más aproximadas a las 
originales posible. Restaurar alambrados, tranqueras, guardaganados, caminos laterales, salidas, acequias, 
cercos, veredas, pavimento, canteros o cualquier otra cosa que haya sido afectada durante la construcción. 

 Realizar tareas tendientes a evitar alteraciones en el nivel del suelo, reponiéndose el suelo que haya sido 
removido. 

 Los caminos o sendas auxiliares deberán cerrarse dejándose el sitio en condiciones lo más aproximadas a 
las originales, salvo que el/los propietario/s lo requieran para su uso, para lo cual se deberá obtener la 
conformación por escrito por parte del/los mismo/s. De ser así, todas las responsabilidades sobre la pro-
tección ambiental en dichos caminos recaerán sobre los nuevos responsables. 

 Recolectar todo desecho de combustible, grasas, aceites en general, y darle destino final seguro de 
acuerdo a lo especificado en Instructivo de Trabajo: Manejo de Residuos. 

 Retirar del lugar todos los elementos utilizados en la ejecución de la obra, tales como bateas, contenedo-
res, tanques de agua, barreras de aviso, bastidores de madera. 

 No obstruir ni modificar los patrones de drenaje naturales. 
 De ser necesario se implementarán algunas de las siguientes técnicas de restauración: 

 Instalación de barreras contra el viento. 
 Colocación de abono o material orgánico para enmendar el contenido orgánico de los suelos deficien-

tes en sus nutrientes. 
 Revegetar con matorrales y especies naturales para control de la erosión. 
 Mantener los derechos de vía despejados para promover el crecimiento de la vegetación natural. 

 
Una vez concluidas las tareas, reacondicionar la zona de obra hasta dejarla lo más parecido a sus condi-
ciones originales. 
 
5.3 Medidas de Revegetación 
 
El objetivo final de cualquier revegetación es restablecer el medio natural o retornar la tierra a su capaci-
dad equivalente a la de la tierra circundante. Establecer una cobertura vegetal autosuficiente que controle 
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la erosión resulta esencial, con el fin de lograr la recuperación del suelo; específicamente para restaurar el 
área perturbada a un nivel similar a su condición previa a la ejecución de las obras. 
 
La idea de recuperar la vegetación es proveer un control de erosión permanente. Un suelo sin vegetación 
se encuentra en peligro de erosión producto del agua y del viento. 
 
 Realizar un escarificado leve, sobre las zonas compactadas, para facilitar el entrampamiento de las semi-

llas y la humedad. Promover el crecimiento de gramíneas del tipo halófito de raíces entretejidas, para 
disminuir los efectos erosivos. 

 Se deberá escarificar el relleno de la zanja y áreas circundantes a la zanja para promover la revegetación 
natural. 

 Si se extrajeron ejemplares arbóreos juveniles y es posible reimplantarlos, se recomiendan las siguientes 
medidas: 
 Efectuar un pozo de no menos de 50 cm de diámetro y 60 a 70 cm de profundidad. 
 Introducir el árbol con el pan de tierra envuelto en arpillera u hojas de árboles para facilitar la incorpo-

ración de nutrientes. 
 Rellenar el espacio anular con tierra negra. 
 Colocar una estaca de madera de 2,30 m de altura con una sección no menor de 1 x 1 pulgadas. 
 Apisonar suavemente a fin de afirmar el árbol. 
 Dar al terreno en la zona del pie del árbol una forma cóncava, a fin de mantener el agua. 
 Regar con agua limpia y fresca. 

 Cuando se considere necesario realizar una revegetación de la zona, deberá llevarse a cabo con especies 
autóctonas. Para determinar una reforestación óptima, deben considerarse, los siguientes factores: 
1. Seleccionar especies que sean consistentes con el uso planeado del área, ya sea bosque, área de re-

creación, zona de pasturas, o el hábitat de la vida salvaje. 
2. Al seleccionar una mezcla de semillas analizar: el clima, las condiciones del suelo, la inclinación de la 

pendiente y otros parámetros físicos y químicos. 
3. El control de erosión es de suma importancia, por lo tanto una mezcla de semilla debe poseer las si-

guientes características: crecimiento rápido, autosuficiente, escaso o ningún mantenimiento y riesgo 
limitado de incendios. 

4. Cada lugar perturbado presenta distintos requerimientos, para determinar el programa de reforesta-
ción más apropiado, es conveniente: 
 Observar esfuerzos similares exitosos en el área para sitios similares. 
 Obtener consejo profesional o técnico de individuos familiarizados con el área. 
 Obtener el análisis del suelo para determinar los requerimientos apropiados de semillas y fertilizan-

tes. 
 
5.4 Notas de Conformidad a Obtener 
 
 En los terrenos privados, deberá obtenerse una Nota de Conformidad del propietario, en cuanto al estado 

final de recomposición del predio en cuestión, en función de evitar ulteriores reclamos judiciales. 
 En caso de tratarse de terrenos fiscales, la Nota de Conformidad deberá ser firmada por la Municipalidad 

del sitio en cuestión o el organismo al que pertenece la zona de préstamo donde se realizó la obra. 
 
6. REGISTRO Y ARCHIVO 
 
 Cualquier estudio obtenido referente a reforestación. 
 Nota de conformidad del propietario. 
 Se registran y archivan todas las solicitudes aprobadas. 
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7. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
 
El Plan de Gestión Ambiental (PGA) es el conjunto de procedimientos técnicos que son formulados durante 
la etapa de Proyecto, a fin de ser implementados durante las etapas de Construcción y Operación y Mante-
nimiento. 
 
El proyecto se desarrollará en una zona rural con población permanente, cercana a instalaciones de trans-
porte de energía, campos de cultivo y zona urbanizada, por lo que es prioritario hacer hincapié en medidas 
que consideren y protejan al sistema ambiental en su conjunto. 
 
Los responsables de las diversas tareas de Construcción y de las de la Etapa de Operación y Mantenimiento, 
deberán ser provistos del Estudio de Impacto Ambiental y del presente Plan de Gestión Ambiental, de ma-
nera tal que estén en conocimiento de las restricciones ambientales. Es conveniente que las prácticas pro-
teccionistas recomendadas lleguen y cubran todos los niveles del personal que será afectado a la obra.  
 
El presente Plan de Gestión Ambiental incluye los siguientes programas o Planes: 
 
 Programa de Seguimiento y Control Ambiental 
 Programa de Monitoreo Ambiental 
 Plan de Contingencias Ambientales 
 
7.1 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL 
 
En las tareas de Seguimiento y Control Ambiental a realizarse durante la obra se podrá evaluar el grado de 
cumplimiento y éxito alcanzado por las medidas de mitigación, lo cual permitirá ajustarlas, modificarlas o 
implementar otras nuevas, para tener la certeza de que lo que se planificó se cumpla. 
 
Por eso, este programa tiene por finalidad verificar el grado de respuesta dado a las medidas de prevención 
y de mitigación propuestas, así como medir y obtener datos de parámetros que hacen a la calidad ambien-
tal de los principales recursos naturales involucrados.  
 
Se considera de vital importancia que el personal encargado del seguimiento ambiental durante las obras 
de construcción esté en estrecha comunicación con el responsable de la misma. Esto le permitirá estar al 
tanto de todas las acciones que se desarrollen día a día y, al jefe de obra, interiorizarse más sobre los as-
pectos de cuidado ambiental que deberán adoptarse y que se encuentran en este Estudio de Impacto Am-
biental. 
 
Los encargados de monitorear y auditar ambientalmente durante las etapas de obra serán: 
 
 Un Responsable Ambiental - del cual no se requerirá una presencia permanente, pero sí una frecuencia 

tal en la obra que garantice su conocimiento acerca de:  

 el grado de avance de las tareas de construcción 

 la ubicación del obrador 

 el cronograma propuesto vs el real 

 las tareas que se están realizando cada día 

 las empresas contratistas vinculadas 

 las desviaciones al proyecto en el caso de que las hubiera 
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 las inquietudes/dudas/reclamos ambientales reportados por personal de obra 

 el cumplimiento o no de las medidas ambientales, especialmente las más críticas  

 las medidas a favor del ambiente realizadas, sin estar las mismas incluidas en el presente Estudio de 
Impacto Ambiental 

 los contactos hechos con los superficiarios y la existencia o no de reclamos, dudas e inquietudes de ín-
dole ambiental. 

El mismo reportará directamente al área de Medio Ambiente del Contratista Principal y colaborará con 
las tareas del Auditor Ambiental Externo. 

 Un Auditor Ambiental Externo que para el caso de las actividades de la Etapa de Construcción realizará 
una Primera Auditoría Ambiental al inicio de las obras, consecuentes auditorías mensuales a lo largo de 
las mismas, y una Auditoría Ambiental Final, en la que verificará la situación ambiental del sitio luego de 
finalizadas todas las tareas de esta Etapa.  

 
Durante el control y seguimiento se utilizará la siguiente planilla. La misma deberá ser completada antes de 
la iniciación del proyecto indicando quiénes serán los responsables de verificar cada medida. Asimismo, se 
podrá utilizar como Lista de Verificación (check list) en campo, colocando su grado de cumplimiento y las 
observaciones que se consideren pertinentes.  
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Etapa de Construcción 
 

Aspecto Medida Frecuencia Sitio de monitoreo Indicador ambiental / Evidencia 

G
en

er
al

es
 

Controlar que los responsables de la construcción tengan el Estudio de Impacto 
Ambiental del Proyecto  

En el comienzo de las 
obras 

 Copia del EIA 

Verificar que el personal haya recibido capacitación previa en protección del 
ambiente y en higiene y seguridad. 

Continuo  Planillas de capacitación 

Sugerir medidas de mitigación ambiental que surjan del desarrollo de las acti-
vidades de construcción que no hayan sido contempladas en el presente plan y 
sean, económica y técnicamente viables. 

Continuo  
- Libro de novedades 
- Órdenes de servicio 

Controlar que las empresas suministren el material de seguridad a su personal 
y que éstos lo usen 

Continuo  
- Constancia de entrega EPP 
- Verificación en el lugar 

R
ep

la
n

te
o 

y 
lim

pi
ez

a 
zo

n
a 

d
e 

O
b

ra
 Verificar que se cuente con todos los permisos de paso. 

Antes del inicio de las 
obras 

A lo largo del trazado  
- Constitución de la servidumbre 
- Comunicación inicio a superficiario 

Verificar que se hayan realizado las tareas de detección de instalaciones aé-
reas, de superficie y enterradas previo al inicio de las excavaciones. 

Antes de la excavación 
y apertura de caminos 

A lo largo del trazado  
- Parte de obra 
- Señalizaciones “in situ” 

Controlar que se hayan señalizado aquellas instalaciones muy cercanas al área 
de operaciones de los equipos 

Antes de la excavación 
y apertura de caminos 

A lo largo del trazado  Señalizaciones “in situ” 

Controlar que en aquellos sectores próximos a líneas eléctricas, existan avisos 
de alturas máximas de circulación 

Antes de la excavación 
y apertura de caminos 

A lo largo del trazado  Cartelería de aviso en estos lugares 

Fr
an

ja
 s

er
v.

 y
 a

cc
es

os
 

Controlar que solo se utilice para circular la franja de servidumbre y los accesos 
existentes y que no se realicen movimientos de tierra innecesarios sobre la 
misma. 

Continuo A lo largo del trazado  Metros de camino abiertos 

Gestionar adecuadamente los residuos de poda y verificar que no sean incine-
rados ni enterrados. 

Continuo A lo largo del trazado  Verificación en el lugar 

Verificar la realización de prácticas de recuperación de renovales in situ a me-
dida que avanza la obra, en aquellas zonas que ya han sido detectadas como 
de rebrote de las especies nativas.  

Continuo A lo largo del trazado  Verificación en el lugar 

Controlar que se circule por la traza aplastando la vegetación sin necesidad de 
remover el suelo excepto en aquellos casos que sea estrictamente necesario. 

Continuo A lo largo del trazado  Verificación en el lugar 

Verificar la eliminación de la menor cobertura vegetal posible, aplastándola o 
extrayéndola sin sacar las raíces del suelo. 

Continuo A lo largo del trazado  Verificación en el lugar 

Controlar que se respeten las pendientes existentes y no se modifiquen las lí-
neas de escurrimiento, realizando las nivelaciones solo estrictamente necesa-
rias. 

Durante las nivelacio-
nes 

A lo largo del trazado  Existencia de sitios anegados 
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Aspecto Medida Frecuencia Sitio de monitoreo Indicador ambiental / Evidencia 

O
b

ra
d

or
es

 

Controlar que no se instale ni personal ni materiales, recipientes y equipos, 
aunque sea temporalmente, en cercanías a zanjas o canales de desagüe plu-
vial. 

Continuo 
En la zona de construc-

ción 
Ubicación y descripción de los sitios 
de acopio 

Controlar y verificar que de existir, los recipientes de combustible y/o lubrican-
tes se encuentren apoyados sobre bases impermeabilizadas con rebordes o 
canaletas de contención de derrames. Controlar que la impermeabilización se 
encuentre en buen estado. 

Continuo 
En la zona de construc-

ción 
Ausencia de bases impermeables 

Controlar que el obrador se haya instalado en un área ya alterada, sin necesi-
dad de nivelar ni desbrozar. 

Continuo Obrador 
Metros cuadrados ocupados por el 
obrador. 

Controlar la existencia de extintores en los frentes de obra y en el obrador. Veri-
ficar su fecha de vencimiento. 

Continuo 
Frente de obra y obra-

dor 
Nº de extintores y baldes de arena 

Controlar que existan todos los carteles necesarios en correcta ubicación y es-
tado (obligación de uso de elementos de protección personal, personal traba-
jando, excavación abierta de las fundaciones, prohibición de fumar, disposición 
correcta de residuos, prohibición de cazar, etc.). 

Continuo 
Frente de obra y obra-

dor 
Nº de carteles y estado 

Verificar que existan materiales absorbentes para actuar en caso de derrames 
de fluidos. 

Continuo Obrador 
Listado y ubicación de materiales 
absorbentes 

Controlar que el personal afectado a la obra no extraiga leña de los alrededores 
y que no se prenda fuego. 

Continuo 
En la zona de construc-

ción 
Verificación en el lugar 

Verificar que tanto el personal como las maquinarias no se extiendan en sus 
operaciones más allá del sector delimitado. 

Continuo 
En la zona de construc-

ción 
Metros de caminos dañados 

Controlar que los materiales llevados a la zona de obra sean dispuestos ade-
cuadamente, cuidando los apoyos y no interfiriendo su ubicación con otras ta-
reas de obra. 

Continuo 
En la zona de construc-

ción 
Verificación en el lugar 

Controlar que se realicen las tareas de reabastecimiento de combustible con 
especial cuidado para no generar derrames, y alejados de cuerpos de agua 

Continuo 
En la zona de construc-

ción 
Registro de control 

Tr
án

si
to

 d
e 

m
aq

ui
n

ar
ia

s 
y 

eq
ui

po
s 

Controlar que todos los equipos, máquinas y vehículos se encuentren en buen 
estado de mantenimiento para evitar que generen pérdidas o derrames de 
combustibles o lubricantes, en especial en cercanías de áreas con posibilidad 
de encharcamientos por lluvia y de cuerpos de agua superficiales. 

Semanalmente 
En la zona de construc-

ción 

- Oblea de VTV 
- Planilla de mantenimiento en roda-
do 
- Seguro del vehículo 

Controlar que las emisiones gaseosas y ruidos de los equipos y máquinas se 
adecuen a estándares, de manera de minimizar la afectación al aire por emi-
siones y ruidos. 

Antes de las obras 
En la zona de construc-

ción 
Registros de control 

Controlar que se respeten las medidas estipuladas en el proyecto franja de ser-
vidumbre y que no se realicen actividades fuera de la misma. 

Continuo 
En la zona de construc-

ción 
Metros cuadrados excedidos del área 
de trabajo 
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Aspecto Medida Frecuencia Sitio de monitoreo Indicador ambiental / Evidencia 

Tr
án

si
to

 d
e 

m
aq

ui
n

ar
ia

s 
y 

eq
u

ip
os

 Controlar que las tareas se realicen en el tiempo adecuado y condiciones climá-
ticas favorables. 

Continuo 
En la zona de construc-

ción 
Cronograma de obra 

Verificar que los caminos y accesos a los campos no sean innecesariamente 
obstruidos y que se dejen pasos para personal del área, pobladores de la zona, 
animales y ganado. 

Continuo 
En la zona de construc-

ción 
Registros de control 

Verificar que las tareas de construcción se realicen con sumo cuidado en las 
cercanías y cruces de las líneas eléctricas, controlando se conozcan las alturas 
de las mismas. 

Continuo 
En la zona de construc-

ción 
Registros de control 

Verificar el cumplimiento de las normas de manejo defensivo por parte del per-
sonal. 

Continuo 
En la zona de construc-

ción 

- Parte de accidentes e incidentes  
- Constancia de haber recibido esta 
capacitación 

Controlar que los vehículos que transporten tierra circulen con la caja tapada 
para evitar dispersión de material particulado. 

Continuo 
En la zona de construc-

ción 
Registros de control 

E
xc

av
ac

ió
n 

pa
ra

 f
un

da
ci

on
es

 y
 o

tr
os

 m
ov

im
ie

nt
o 

de
 s

u
e-

lo
s 

Verificar que, previo a la apertura de las zanjas, se recorra con buscadores de 
metales o detectores de flujo todo el tendido, para detectar cañerías soterradas 
activas.  

Antes del inicio de las 
excavaciones para 

fundaciones y del zan-
jeo para el tendido del 

CAS 220kV 

En la zona de construc-
ción y alrededores. 

Registro de control 

Controlar que se señalice toda interferencia (en superficie o subterránea) ade-
cuadamente en el terreno. Verificar que, en caso que la interferencia pertenezca 
a un operador diferente, se notifiquen los trabajos a efectuar en su cercanía de 
manera fehaciente 

Permanente durante 
las excavaciones para 
fundaciones y del zan-
jeo para el tendido del 

CAS 220kV 

En la zona de construc-
ción y alrededores. 

Nº de carteles 

Controlar que, antes del inicio de las tareas se cuente con el/los permisos de 
los superficiarios comunicándoles con suficiente antelación. 

Antes del inicio de la 
obra 

Oficinas contratistas Registro de control 

Verificar que al momento de solicitarles el permiso de paso se ponga en su cono-
cimiento las características principales de las obras, objetivos, plazos previstos 
de ejecución, etc. así como destacar los cuidados que deberán tener para evitar 
riesgos innecesarios. 

Antes del inicio de la 
obra 

Oficinas contratistas Registro de control 

Controlar la recuperación, previo a los movimientos de suelo, de la cobertura ve-
getal y suelo existente. 

Durante los movimien-
tos de suelos. 

En la zona de construc-
ción. 

Ubicación y descripción de los sitios 
de acopio de suelos y vegetación 

Verificar que no se utilicen como sectores de acopio de materiales, instalación de 
personal ni sitio de recambio de combustibles o aceite de maquinarias las áreas 
cercanas a cuerpos de agua. 

Continuo 
En la zona de construc-

ción y alrededores. 
Ubicación y descripción de los sitios 
de acopio 
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Aspecto Medida Frecuencia Sitio de monitoreo Indicador ambiental / Evidencia 

E
xc

av
ac

ió
n 

pa
ra

 f
un

da
ci

on
es

 y
 o

tr
os

 m
ov

im
ie

nt
o 

d
e 

su
el

os
 

Verificar que el relleno de la zanja/excavación se ejecute teniendo en cuenta 
las directrices del PGA 

Durante las tareas de 
relleno de la zanja 

En la zona de construc-
ción 

- Volumen de material excedente en 
el relleno de la zanja.  

- Cantidad de hundimientos en el 
área definida 

Controlar que se realice una adecuada compactación del relleno de la zan-
ja/excavación. 

Durante las tareas de 
compactación 

En la zona de construc-
ción 

Altura del coronamiento 

Verificar que se ejecuten las tareas de control de la infraestructura existente, 
exceptuando las que interfieren con el proyecto. 

Antes del inicio de obra 
y durante el zanjeo 

En la zona de construc-
ción 

Planialtimetrías 

Controlar que se realice una gestión acorde del agua (bombeo, agotamiento, aba-
timiento del nivel freático, etc.) para evitar derrumbes durante la construcción.  

Antes del inicio de obra 
y durante el zanjeo 

En la zona de construc-
ción 

Verificación en el lugar 

Comprobar que se lleven a cabo estudios geotécnicos del suelo, para determi-
nar su capacidad portante por efectos del nivel freático, y análisis físico químico 
del agua para analizar su calidad y posible afectación al hormigón. 

Antes del inicio de obra Oficina contratistas Registro de control 

Controlar que se realicen las tareas de selección edáfica cuando la situación lo 
requiera 

Permanente durante las 
tareas de excavación 

En la zona de construc-
ción 

Metros de suelo removido 

Verificar que se mantenga la zanja/excavación abierta el menor tiempo posible 
Luego de abierta la 

zanja 
En la zona de construc-

ción 
Metros de zanja/excavación abierta 

Verificar que una adecuada disposición de materiales de excavación 

Permanente durante 
las tareas de excava-
ción y momentos pos-

teriores 

En la zona de construc-
ción 

Metros de material de excavación 
depositado fuera de la misma 

Verificar que no se afecte más allá del área definida para el presente proyecto Continuo 
En la zona de construc-

ción y alrededores 
Metros cuadrados de área afectada 
fuera del área definida 

Comprobar el uso de carpas o pantallas durante la manipulación de equipos de 
soldadura. Verificar el retiro vegetación existente que sea muy combustible y 
representa peligro por la posibilidad de incendios. 

Durante tareas que 
impliquen el uso de 

equipos de soldadura 

En la zona de construc-
ción y alrededores 

Verificación en el lugar 

Controlar que se respeten los accesos a sitios de uso o tránsito de la población 
residente. Controlar que se evite la perturbación de las actividades normales 
que se desarrollan en cada sector. 

Durante el desfile de 
las torres 

En la zona de construc-
ción y alrededores 

Verificación en el lugar 

Controlar el tiempo de interrupción de paso por la existencia de materiales y to-
rres acopiadas en lugares de paso. 

Durante el desfile de 
las torres 

En la zona de construc-
ción y alrededores 

Verificación en el lugar 

Verificar que la zanja/excavación se encuentre señalizada mientras se manten-
ga abierta 

Mientras se mantenga 
abierta la excavación. 

En la zona de construc-
ción 

- Nº de cartelería utilizada 
- Metros de cinta o vallas utilizadas 

Controlar que, en caso de hallazgo de restos fósiles o restos arqueológicos, se 
realicen las tareas pertinentes y trámites ante las autoridades competentes 

Mientras se ejecuten 
tareas de movimiento 

de suelo 

En la zona de construc-
ción 

Registro de hallazgo de restos fósiles 
o arqueológicos  
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Aspecto Medida Frecuencia Sitio de monitoreo Indicador ambiental / Evidencia 

Li
m

p
ie

za
 f

in
al

 d
e 

O
b

ra
 

Verificar que no existan casos de hundimientos sobre la excavación ya rellena-
da. 

Luego de terminada la 
obra 

En la zona de construc-
ción 

Ausencia de hundimientos 

Verificar que se haya dispuesto sobre la superficie excavada, la tierra mezclada 
con los restos vegetales extraídos en su momento; así como que el mismo sea 
distribuido homogéneamente y escarificado con las uñas de la cuchara de una 
retroexcavadora o en forma manual. 

Luego de terminada la 
obra 

En la zona de construc-
ción 

Verificación en el lugar 

Verificar la reparación de alambrados, si hubiese sido necesaria su afectación. 
Luego de terminada la 

obra 
En la zona de construc-

ción 
Metros de alambrados restaurados. 
 

Verificar que se escarifiquen otros sectores circundantes para promover la reve-
getación natural. 

Luego de terminada la 
obra 

En la zona de construc-
ción 

Metros cuadrados de suelo escarifi-
cado 

Verificar que, en caso de existir material sobrante del relleno, el mismo no quede 
acumulado sobre el terreno. Controlar que sea retirado y utilizado para afirmar 
caminos o para la revegetación de taludes. 

Luego de terminada la 
obra 

En la zona de construc-
ción 

Verificación en el lugar 

Verificar que en aquellos casos en que se hayan producido derrames de hidro-
carburos, los mismos hayan sido limpiados y que, en casos significativos, se ha-
yan tomado muestras de suelo. 

Luego de terminada la 
obra 

En la zona de construc-
ción 

Verificación en el lugar 

Verificar la ausencia de residuos a lo largo de toda la zona de obra 
Luego de terminada la 

obra 
En la zona de construc-

ción 
Ausencia de residuos 

Verificar que la franja de servidumbre quede despejada de obstáculos, por ej.: 
montículos de suelo, terrones de tosca, etc. 

Luego de terminada la 
obra 

En la zona de construc-
ción 

Verificación en el lugar 

Verificar que se hayan restaurado los drenajes naturales. 
Luego de terminada la 

obra 
En la zona de construc-

ción 
Presencia de sitios anegados 

R
ef

or
es

ta
ci

ón
 En caso de requerir desmonte, verificar la cantidad de individuos a reforestar 

asegurándose que se haya respetado la modalidad indicada por la autoridad 
competente 

Luego de terminada la 
obra 

Oficinas contratistas Registro de control 

Controlar la supervivencia de los ejemplares plantados si así fuere necesario. Ve-
rificar la reposición de todos los ejemplares plantados que no hubieren prospera-
do. 

Luego de terminada la 
obra 

En la zona donde ocurra 
la implantación 

Verificación en el lugar 
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Aspecto Medida Frecuencia Sitio de monitoreo Indicador ambiental / Evidencia 

P
u

es
ta

 e
n 

m
a

rc
ha

 Verificar que se hayan realizado los controles operativos: verificación de la com-
pactación en las fundaciones, control de los resultados de laboratorio de materia-
les de todas las fundaciones y torres, control de puesta a tierra, etc. 

Antes de la puesta en 
marcha 

Oficinas contratistas Registro de control 

Verificar el cumplimiento de todos los requisitos de seguridad, tales como avisos, 
comunicación permanente, verificación de uso de elementos de seguridad por el 
personal, coordinación de equipos. 

Antes de la puesta en 
marcha 

Oficinas contratistas Registro de control 

Controlar que se efectúen mediciones de ruidos de acuerdo a la normativa vigen-
te. 

Durante la puesta en 
marcha 

Oficinas contratistas Registro de control 

G
en

er
ac

ió
n 

d
e 

re
si

d
uo

s 

Se deberá controlar que se haya cumplimentado la gestión de residuos de 
acuerdo con su tipo. 

Continuo 
En la zona de construc-

ción 

- Nº de cestos de residuos 
- Remitos de recepción de residuos 
del sitio de disposición final. 

Los desechos producidos durante las tareas de hormigonado deben tener una 
disposición final apropiada. Una alternativa es disponer de recipientes donde 
depositarlos transitoriamente durante la ejecución de los trabajos. 

Continuo 
En la zona de construc-

ción 

- Nº de cestos de residuos 
- Remitos de recepción de residuos 
del sitio de disposición final. 

En la obra deberán instalarse baños para el personal, priorizando el uso de ba-
ños químicos, en los sectores alejados de los obradores, cuyos efluentes debe-
rán ser periódicamente recolectados y trasladados por el contratista encargado 
de los mismos. 

Continuo 
En la zona de construc-

ción 

- Nº de cestos de residuos 
- Remitos de recepción de residuos 
del sitio de disposición final. 

Al finalizar las jornadas de trabajo deberán recolectarse todos los residuos ge-
nerados, disponerse en contenedores identificados provistos por la empresa 
contratada para el traslado y darles el tratamiento seguro.  

Continuo 
En la zona de construc-

ción 

- Nº de cestos de residuos 
- Remitos de recepción de residuos 
del sitio de disposición final. 

Periódicamente, durante la ejecución de las tareas de obra y en plazos a con-
certar con el transportista, los residuos serán retirados por el transportista au-
torizado y trasladados al sitio de disposición final habilitado. 

Continuo 
En la zona de construc-

ción 

- Nº de cestos de residuos 
- Remitos de recepción de residuos 
del sitio de disposición final. 

Ante la ocurrencia de cualquier tipo de derrame de combustible y/o lubricantes 
que pudiera suceder durante la operación de maquinarias y equipos se deberá 
controlar la fuente del mismo y proceder inmediatamente a la limpieza del sitio 
y recolección del producto derramado.  

Continuo 
En la zona de construc-

ción 
Registro de service o mantenimiento 
del equipo 

En los obradores será conveniente disponer los residuos en recipientes sepa-
rados. En particular siguiendo todas las indicaciones que sobre clasificación, 
recolección, tratamiento y disposición especifique el sistema de gestión de re-
siduos del contratista a cargo. 

Continuo Obrador 
- Nº de cestos de residuos 
- Remitos de recepción de residuos 
del sitio de disposición final. 

Ante la ocurrencia de un derrame de residuo líquido (como ser aceites usados) 
se deberá proceder inmediatamente a la limpieza del sitio y recolección del 
producto derramado. 

Continuo 
En la zona de construc-

ción 
- Remitos de recepción de residuos 
del sitio de disposición final. 
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Aspecto Medida Frecuencia Sitio de monitoreo Indicador ambiental / Evidencia 

G
en

er
ac

ió
n 

d
e 

re
si

-
du

os
 

Se verificará que los recipientes con residuos líquidos, sean trasladados dia-
riamente al obrador, donde serán almacenados transitoriamente.  

Continuo 
En la zona de construc-

ción 

- Nº de cestos de residuos 
- Remitos de recepción de residuos 
del sitio de disposición final. 

Se verificará que los recipientes de almacenamiento transitorio se apoyen so-
bre superficies impermeabilizadas con láminas plásticas y estén rodeados de 
un muro de contención y bajo techo, de manera de evitar y minimizar la posibi-
lidad de derrame o vuelco sobre el suelo, lo que podría ocasionar la contamina-
ción del mismo 

Continuo 
En la zona de construc-

ción 
Registro de service o mantenimiento 
del equipo 

P
at

rim
on

io
 

C
ul

tu
ra

l 

Controlar las operatorias de movimiento de suelos (nivelación, zanjeo, recom-
posición). 

Durante cualquier ex-
cavación 

En la zona de construc-
ción 

Registro de hallazgo de restos fósiles 
o arqueológicos 

Verificar la detención de las obras en caso de haberse realizado un hallazgo ar-
queológico o paleontológico. 

En caso de hallazgo 
En la zona de construc-

ción 
Registro de hallazgo de restos fósiles 
o arqueológicos 

Realizar la denuncia a las autoridades. En caso de hallazgo 
En la zona de construc-

ción 
Registro de hallazgo de restos fósiles 
o arqueológicos 

 

Etapa de Operación y Mantenimiento 
 
 

Aspecto Medida Frecuencia Sitio de monitoreo Indicador ambiental / Evidencia 

M
a

n
te

n
im

ie
n

to
 y

 g
e

n
e

-
ra

c
ió

n
 d

e
 r

e
s

id
u

o
s 

Verificar el cumplimiento de todos los requisitos de seguridad, tales como avisos, co-
municación permanente, verificación de uso de elementos de seguridad por el perso-
nal, coordinación de equipos, etc. 

Continuo 
A lo largo del tendido 

eléctrico 

- Existencia de señalización  
-Vehículos con luces encendidas y se-
ñalización sonora de desplazamiento. 

Controlar que las emisiones gaseosas y ruidos de los equipos y máquinas se ade-
cuen a estándares, de manera de minimizar la afectación al aire por emisiones y 
ruidos. 

Continuo Oficinas  Registros de Control 

Verificar que se realice la correcta gestión de residuos y que los mismos sean depo-
sitados en sitios debidamente acondicionados 

Continuo 
A lo largo del tendido 

eléctrico 
Remitos de recepción de residuos del 
sitio de disposición final. 

Controlar que durante las tareas operativas no se produzcan vuelcos, pérdidas o de-
rrames de hidrocarburos. 

Continuo Oficinas Registros de control 
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7.2 PROGRAMA DE MONITOREO 
 
Se monitorearán los factores ambientales posibles de ser afectados y se realizarán los permanentes segui-
mientos y controles a fin de garantizar la calidad de los mismos. 
 
 Monitoreo del suelo 
 Monitoreo del agua subterránea 
 Monitoreo de la calidad del aire, ruidos y vibraciones 
 Control de fugas y escapes 
 Control y monitoreo de vectores  
 Medición de parámetros 
 
7.2.1 Monitoreo del suelo  
 
Monitoreos de operaciones con suelo 
 
Se tendrá especial cuidado en lo referente al contacto humano con suelos contaminados. Para su preven-
ción, se dará estricto cumplimiento al marco legal básico de Higiene y Seguridad comprendido en la Ley Na-
cional 19.587 / Decreto 911/96, en todos los aspectos directamente vinculados a los recaudos a tener en 
cuenta para el manipuleo de este tipo de material. 
 
Respecto al transporte, tratamiento y disposición final de los suelos contaminados, se deberán considerar 
los requerimientos de la Ley Nacional 24.051/92, sobre Residuos Peligrosos y su decreto Reglamentario 
831/93 y los incluidos en la Resolución 233/86 de la Secretaría de Transporte de la Nación que regula el 
transporte de sustancias peligrosas por carretera. 
 
Eventual potencial contaminante en suelos 
 
No se generarán residuos contaminantes en la etapa de construcción, ni se dispondrán ni almacenarán re-
siduos que por su incompatibilidad generen nuevos procesos que los conviertan en contaminantes. Los re-
siduos contarán con un manejo adecuado a fin de ser retirados para su disposición final. 
 
Los suelos podrán analizarse según sus características por distintos métodos que deberán ser aplicados ex-
clusivamente por profesionales idóneos y con el apoyo de laboratorios habilitados y reconocidos.  
 
Se realizará la determinación de las características de los suelos, a fin de determinar los métodos más ade-
cuados para su tratamiento y disposición final. Para ello se extraerán muestras compuestas de suelo para 
su análisis y comparación. Los valores obtenidos, serán contrastados con los límites establecidos en la Ley 
Nacional Nº 24.051. 
 
7.2.2 Monitoreo del agua subterránea 
 
En caso que las excavaciones intercepten la napa freática, se deberá realizar un estudio geotécnico del suelo, 
para determinar su capacidad portante por efectos del nivel freático, y análisis físico químico del agua para 
analizar su calidad y posible afectación al hormigón.  
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7.2.3 Monitoreo de la calidad del aire, ruidos y vibraciones 
 
Calidad del aire 
 
La calidad del aire de la zona se verá afectada moderadamente por los cambios producto de los movimien-
tos de maquinarias y vehículos, y del eventual material particulado en suspensión que fugue de las labores 
en las maniobras propias de las obras.  
 
En tal sentido, y como medidas mitigadoras y accesorias respecto a los sólidos en suspensión, se prevé el 
retiro de suelos, escombros y restos de obra con la frecuencia necesaria y correctamente cubiertos. Se im-
plementarán en los períodos de sequía y calor tareas de rociado con agua, a modo de pantallas hídricas, en 
los sectores que se detecten con mucho polvo en suspensión, sin llegar a generar otros efectos indeseables 
como encharcamientos o barros. 
 
Ruidos y vibraciones 
 
Se realizarán las mediciones de ruidos y vibraciones a fin de controlar eventuales emisiones supraestánda-
res, resguardando el medio ambiente y protegiendo la seguridad de las personas. Se respetarán en todo 
momento los valores máximos de emisión, según la legislación vigente, y en los casos que se realicen tareas 
en las cuales se utilicen equipo de alto valor sonoro, se establecerán horarios para las mismas a fin de mi-
nimizar las molestias a los vecinos. 
 
7.2.4 Control de fugas y escapes 
 
Medición de gases tóxicos 
 
En caso de detectarse la presencia de gases tóxicos, se detendrán de manera inmediata todas las operacio-
nes y se procederá a la evacuación de todo el personal que se encuentre en las inmediaciones de la fuga. Se 
procederá al análisis de la situación de origen, evaluar el peligro y adoptar las correspondientes medidas de 
precaución para poder continuar con los trabajos. Se dispondrá de un equipo por frente de trabajo para la 
señalización y medición de gases tóxicos, a fin de efectuar las acciones inmediatas ante su presencia. Se da-
rá estricto cumplimiento al marco legal básico de Higiene y Seguridad comprendido en la Ley Nacional 
19.587 / Decreto 911/96, en todos los aspectos directamente vinculados a los recaudos a tener en cuenta 
ante la presencia de gases contaminantes en el ambiente de trabajo. 
 
Efectos de los gases tóxicos 
 
Los gases tóxicos o peligrosos ponen en riesgo a las personas más próximas, como los trabajadores y veci-
nos, y luego el área de influencia directa, si se estuviera frente a un accidente. Las distintas vías de propa-
gación, serán por inhalación; contacto; radiación y otros.  
 
Ante estas situaciones, es necesario tener en cuenta de manera especial la "capacidad de dispersión del 
contaminante" (sean gases o partículas) que se emitan a la atmósfera. Este hecho está en relación al riesgo 
en el que se encuentren las personas, los bienes y el ambiente. En la dispersión de un contaminante influ-
yen de manera directa las variables del factor climático.  
 
De estas, las más relevantes son: 
 
 Velocidad del viento 
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 Dirección predominante  
 Pluviometría 
 Presión atmosférica 
 Estabilidad Atmosférica 
 Humedad  
 Condiciones de nieblas  
 Inversión térmica 
 
Las características físicas de la emisión que influyen en la dispersión son:  
 
 Densidad  
 Temperatura de emisión  
 Concentración del contaminante 
 Velocidad 
 
Las condiciones geomorfológicas y las topográficas del área de la obra, la proximidad de áreas verdes, son 
condiciones que propician levemente los efectos de la dispersión y disipación natural del ambiente.  
 
7.2.5 Control y monitoreo de vectores  
 
Es posible que dado los lugares a operar, se encuentren vectores (roedores, insectos) lo que hace necesaria 
la aplicación de medidas que minimicen dicho efecto. Se considera la contratación de un servicio de desra-
tización, a fin de realizar dichas tareas de manera periódica o sobre la base de las necesidades relevadas. 
 
7.2.6 Medición de parámetros 
 
En cuanto a la etapa de Operación, los Programas de Monitoreo de las Instalaciones se llevarán a cabo, se-
gún lo indica la Resolución ENRE Nº 555/2001 "Sistema de Gestión Ambiental" (y complementarias y/o mo-
dificatorias). Los sitios donde se efectuarán las mediciones y las frecuencias de las mismas, serán seleccio-
nados en función de criterio de prioridad ambiental. 
 
7.3 PLAN DE CONTINGENCIAS 
 
7.3.1 Consideraciones Generales 
 
El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado en cumplimiento de las normas emanadas de la Ley Nº 
24.065 que determina el marco regulatorio del sector eléctrico, sancionada el 19 de diciembre de 1991, que 
establece los lineamientos respecto de la generación, transporte y distribución de la energía eléctrica.  
 
El Plan de Contingencia es el instrumento idóneo que, ejecutado por un Grupo de Respuesta capacitado y 
adiestrado, provee las normas operativas y la información necesaria para minimizar las consecuencias de las 
posibles contingencias que pudieran ocurrir durante la construcción y operación del presente Proyecto. 
 
El contenido del Plan de Contingencia provee una guía de las principales acciones a tomar ante una emergen-
cia, debiéndose completar por el contratista adecuándolo al proyecto ejecutivo y a la zona.  
 
Por sobre todo el Plan de Contingencia debe ser un conjunto de normas y procedimientos y que por lo tanto 
deben ser revisadas y corregidas, cuando existan variaciones importantes a las condiciones iniciales que les 
dieron origen. 
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7.3.2 Objetivos y Políticas 
 
Objetivos 
 
El objetivo implícito de todo plan de contingencia es la salvaguarda de la vida humana y la preservación del 
medio ambiente en general. Este concepto no puede ser afectado por ninguna consideración o acción espe-
culativa. El objetivo explícito del plan es, producida una contingencia, minimizar los efectos desarrollando ac-
ciones de control, contención, recuperación y, cuando fuera necesario, de restauración o mitigación de da-
ños. 
 
Políticas 
 
El presente Plan de Contingencia establece la organización y los procedimientos para ser utilizados en res-
puesta a una potencial contingencia. Un componente fundamental de estos procedimientos es la fase de 
"Alerta", la cual provee mecanismos para: 
 
 Iniciar procedimientos de control para prevenir una situación de emergencia. 
 Reducir el número de personal expuesto a una situación peligrosa. 
 Facilitar la movilización en tiempo y en forma de los recursos de emergencia. 
 
El Alerta debe ser declarado con la suficiente rapidez como para permitir que el personal se organice y obten-
ga la información adicional para hacer frente a la situación, desarrollar y evaluar cursos de acción alternativos. 
Se considera más prudente dar un Alerta como una medida precautoria, que demorar las acciones hasta que 
realmente exista la contingencia. El plan permite pasar rápidamente de la situación de Alerta a la situación de 
Respuesta. 
 
Los procedimientos del Plan de Contingencia reconocen que el Jefe de Obra tiene la capacidad de adoptar la 
decisión final en situaciones donde esté en juego la seguridad del personal. 
 
Cada contingencia es única en sí misma y presenta diferentes problemas, razón por la cual no serán emitidos 
procedimientos de detalle. Este plan establece la estructura para una respuesta organizada y provee listas de 
control individuales para cualquier situación de emergencia previsible. Los requisitos básicos para una exitosa 
respuesta a una contingencia son el profesionalismo, el adiestramiento, la capacitación, el sentido común, el 
ingenio, la rápida toma de decisiones y la precisa entrega de información. 
 
7.3.3 Jurisdicción 
 
En virtud de la legislación vigente se aplicarán las normas nacionales emanadas de la Secretaría de Energía de 
la Nación. 
 
Se debe considerar que el Proyecto transcurre en la Provincia de Buenos Aires, por lo cual, a los efectos am-
bientales, durante y después de la contingencia debe darse participación a la autoridad jurisdiccional. 
 
7.3.4 Fases y Etapas de una Contingencia 
 
En virtud de las características del presente proyecto, las Fases y Etapas de una contingencia son las que se 
detallan a continuación. 
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7.3.4.1 Fases de una Contingencia 

 
Las fases de una contingencia, usualmente se dividen en detección y notificación, en evaluación e inicio de la 
acción y en Control de la Contingencia. 
 
Detección y Notificación 

 
Si se produjera una variación en los parámetros normales, el Encargado de la obra procederá de inmediato a 
notificar al Jefe de Obra y, de ser necesario, se ordenará la puesta en ejecución del Plan de Contingencia y la 
puesta en estado de Alerta del Grupo de Respuesta. 
 
Evaluación e Inicio de la Acción 

 
Una vez producida la contingencia y evaluada la situación se iniciarán las medidas de control y de contención, 
con la posibilidad de que se agregue la evacuación de heridos y toda otra acción que las reglas del buen arte 
ameriten. 
 
Control de la Contingencia 
 
El Control de una contingencia amerita una rápida respuesta tanto de la Alerta como del Grupo de Respuesta 
(GR) quienes deben actuar en consecuencia de la Alerta producida tomando el control de la situación lo más 
rápido posible y poniendo en ejecución todo lo planificado previamente para tal caso. 

 
El control de un derrame por ejemplo, implica tanto la participación de personal propio como la contratación 
de terceros especializados, los cuales aplicarán alguno de los procedimientos vigentes. Por otra parte el con-
tratista procederá a cercar y recolectar el producto derramado, limpiar el área afectada, efectuar la disposi-
ción de residuos y, si fuera pertinente, mitigar los daños a la flora y la fauna o a los cursos de agua o a las 
aguas subterráneas si hubieren sido afectadas. 

 
7.3.4.2 Etapas de una Contingencia 

 
Las contingencias se clasifican en cuatro Etapas, dependiendo de las siguientes características: 
 
NIVEL I: No hay peligro fuera del área de la obra. La situación puede ser manejada completamente por perso-
nal propio. Esta contingencia puede ser informada a la mañana siguiente (heridos leves o fallas menores de 
los equipos). 
 
NIVEL II: No hay peligro inmediato fuera del área de la obra pero existe un peligro potencial de que la contin-
gencia se extienda más allá de los límites de la misma. El Gerente del proyecto y demás personal jerárquico 
deben ser informados tan rápido como sea posible. 
 
NIVEL III: Se ha perdido el control de las operaciones. Puede potencialmente haber muertos o heridos graves 
entre el personal o entre el público (heridos graves, caídas de torres o incendio, etc.). El Gerente del proyecto 
y demás personal jerárquico deben ser informados tan rápido como sea posible. 

 
NIVEL IV: Se ha perdido el control de las operaciones. Hay muertos o heridos graves entre el personal o entre 
el público (caídas de torres, incendios o explosiones, derrame que afecte cursos de agua). El Gerente del pro-
yecto y demás personal jerárquico deben ser informados tan rápido como sea posible. 
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7.3.5 Tarea Global 
 
La tarea global del Plan de Contingencia es la de constituir un organismo idóneo, capacitado y adiestrado: el 
Grupo de Respuesta (GR). Este grupo debe utilizar con la máxima eficiencia los medios humanos y materiales 
de que se dispone, proveyendo al mismo de una guía de las principales acciones que deben tomarse en cada 
una de las probables contingencias, que se detallan a continuación: 
 
 Derrame 
 Incendio y explosión 
 Evacuación de heridos 
 Plan por vulneración de la seguridad 
 Plan de Accidente Vial 
 Cortocircuito 
 Electrocución 
 Accidentes operativos 
 Emisiones gaseosas 
 Sismos 
 
Para cada una de las contingencias indicadas precedentemente se desarrollará el Plan de Contingencia especí-
fico con los detalles inherentes de las tareas a realizar. 
 
7.3.6 Estructura y Funciones 
 
7.3.6.1 Estructura del Grupo de Respuesta 
 
La fase más crítica de una emergencia es la primera respuesta. Una vez que la situación ha sido evaluada y se 
haya notificado al personal clave, se pondrá en marcha la organización que sea necesaria para la respuesta. 
De tal manera, el organigrama responderá a cada tipo y a cada nivel de emergencia que se produzca, las me-
didas que se adopten durante las primeras horas son fundamentales para evitar la expansión del derrame y 
sus efectos. 
 
La organización que se muestra a continuación es la del Grupo de Respuesta. 

 
 

 
 

Jefe de respuesta Grupo Asesor 

Administrativo y  
Comunicaciones 

Supervisor de Seguridad 

Supervisor de Contención y Limpieza (*) 
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Nota (*): También cubre las funciones de Recuperación y Disposición de Residuos y tiene a su cargo al personal 
temporario especialmente contratado. 

 
Los cargos previstos en el organigrama del Grupo de Respuesta estarán cubiertos por: 

 
Jefe del GR Jefe de Obra 

Supervisor de Seguridad Sector Seguridad e Higiene 
Supervisor de Contención y Limpieza Responsable Ambiental 

Administrativo Coordinador 

 
7.3.6.2 Estructura del Grupo Asesor 
 

 
 
Los cargos previstos en el organigrama del Grupo Asesor serán cubiertos por: 

 
Asesor Legal y Seguros Legales 

Asesor en Medio Ambiente 
Departamento Ambiental  

(pudiendo recurrir a Consultor Externo) 

Asesor en Gestión Social Gerente del Proyecto 

 
7.3.6.3 Rol de Funciones 
 

ROL DE FUNCIONES INTEGRANTES DEL GR Y ASESORES 

 
Todos los integrantes del Grupo de Respuesta deberán mantener actualizada la totalidad de la información 
que, en su área, sea necesaria en caso de contingencia. Para tal fin, cada vez que se produzca alguna modifi-
cación, lo informarán al JGR. 
 

ROL DE FUNCIONES JEFE DEL GRUPO DE RESPUESTA 

 
 Conocer perfectamente el Rol de Funciones de todos y cada uno de los miembros del GR. 
 Convocar a los miembros del Grupo de Respuesta al tomar conocimiento de la contingencia y de acuerdo 

a la magnitud de la misma. 
 Planificar el inicio de las operaciones. 
 Supervisar la celeridad de las acciones planeadas y/u ordenadas teniendo presente que la mayor breve-

dad del tiempo de respuesta es factor primordial para mantener la seguridad y evitar accidentes. 
 Autorizar la contratación de insumos, de equipos y de los servicios necesarios. 
 Mantener permanentemente informadas a las autoridades del Comitente. 
 Asumir la responsabilidad final en la toma de decisiones. 
 Verificar que el Administrativo mantenga el registro de las tareas realizadas y de los gastos incurridos du-

rante la contingencia. 
 Administrar los medios, autorizando su incremento o reducción, a medida que se suceden los aconteci-

mientos. 

GRUPO ASESOR 

ASESOR MEDIO AMBIENTE 

ASESOR EN GESTIÓN SOCIAL 

ASESOR LEGAL Y SEGUROS 
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 Elaborar el informe sobre la contingencia. 
 

ROL DE FUNCIONES SUPERVISOR DE SEGURIDAD 

 
 Controlar el correcto funcionamiento de todos los equipos generales y equipos personales de seguridad. 
 Asesorar sobre las medidas que procede adoptar con el fin de evitar accidentes personales. 
 Mantener un adecuado control sobre las normas de higiene y seguridad industrial que se aplican a las 

operaciones que se desarrollan durante la contingencia. 
 Obtener los elementos necesarios para su tarea, incluyendo cámara fotográfica, video filmadora y graba-

dor. 
 Establecer ligazón con el Jefe del GR y con las oficinas centrales. Verificar el estado de los equipos propios 

y distribuirlos. 
 

ROL DE FUNCIONES SUPERVISOR DE CONTENCIÓN Y LIMPIEZA 

 
 Determinar la cantidad de cuadrillas de operarios y sus pertinentes relevos, como así también de todo el 

equipamiento necesario. 
 Dirigir las operaciones de contención y recuperación del HC, limpieza de la zona y disposición de residuos, 

cumpliendo con todas las normas de seguridad e higiene en el trabajo. 
 Consultar con el Asesor en Medio Ambiente sobre los productos a utilizar, obteniendo los productos, los 

equipos y la mano de obra necesarios. 
 Recuperar la mayor cantidad posible de hidrocarburos, tratando de evitar daños a la flora y fauna, mayo-

res que los que produciría el producto derramado. 
 Determinar los métodos de limpieza que se aplicarán. 
 Coordinar el movimiento de hidrocarburos y su disposición transitoria. 
 Verificar que la disposición de residuos sea acorde con las normas de conservación del medio ambiente. 
 Coordinar con el Asesor de RR.PP. la presencia de autoridades a fin de evitar interferencias en las labores. 
 Estudiar la conveniencia de aplicar otras técnicas y/o equipos. 

 

ROL DE FUNCIONES ADMINISTRATIVO 

 
 Llevar, desde el momento de su convocatoria, la relación detallada de los sucesos. 
 Establecer un sistema de recepción de informes y comunicaciones con los miembros del GR. 
 Contratar equipos, si fuera necesario, a fin de asegurar las comunicaciones. 
 Mantener actualizada la información correspondiente a la reunión diaria del GR. 
 Mantener una permanente contabilidad de los gastos incurridos. 
 Hacer un resumen sintético de los principales acontecimientos, elevándolo al JGR. 
 Requerir la totalidad de la información registrada por los miembros del GR. 
 

ROL DE FUNCIONES ASESOR LEGAL Y SEGUROS 

 
 Asesorar al JGR sobre las posibles implicancias legales que pudieran producir las acciones planeadas. Pre-

ver los posibles reclamos a que pudieran dar lugar los efectos de la contingencia. 
 Entregar al JGR un informe de su plan de trabajo e información que, bajo el aspecto legal o de seguros 

crea útiles para el JGR. 
 Informar del estado de los reclamos y/o acciones legales al Jefe del Grupo de Respuesta, al Administrativo 

y a la Compañía de Seguros. 
 Coordinar con la Cía. de Seguros las acciones procedentes para el resarcimiento de las gastos, pérdidas e 

indemnizaciones que se vayan produciendo. 
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 Colaborar con el Asesor de RR.PP. en la preparación de las respuestas a los medios de difusión y a las au-
toridades. Asignar particular atención, en este aspecto, a cualquier queja o reclamo proveniente de insti-
tuciones que puedan ser consideradas como "formadoras de opinión". 

 Asesorar al JGR sobre aspectos legales de las contrataciones necesarias a que el desarrollo de la contin-
gencia diera lugar. 

 

ROL DE FUNCIONES ASESOR EN MEDIO AMBIENTE 

 
 Mantener contacto con las autoridades ambientales competentes, a fin de intercambiar opiniones sobre 

el plan de acción. 
 Elaborar un informe de los contactos mantenidos con autoridades ambientales y elevarlo al JGR. 
 Verificar que las acciones que se realizan sean acordes con lo tratado con las autoridades competentes. 
 Llevar el registro cronológico de sus acciones y de las órdenes recibidas. Elevar copia del mismo al Admi-

nistrativo. 
 Asesorar sobre las medidas de gestión ambiental que fuera menester aplicar. 
 Elaborar un informe de las modificaciones que, en su área, estime necesarias y elevarlo al JGR. 
 

ROL DE FUNCIONES ASESOR EN GESTIÓN SOCIAL 

 
 Establecer comunicación fluida con partes interesadas (vecinos, medios de comunicación) y con las auto-

ridades competentes (civiles, policiales, etc.). 
 Llevar el registro cronológico de sus acciones y de las órdenes recibidas. Elevar copia del mismo al Admi-

nistrativo. 
 Elaborar un informe de los contactos mantenidos con autoridades y partes interesadas y elevarlo al JGR. 
 Informar correctamente a las personas indicadas, teniendo presente que una información inexacta en 

poder de la persona errónea puede ser devastador. 
 Establecer una sola fuente de información, a través del Gerente Residente o la persona que él designe, 

brindando un relato coherente sin contradicciones, rumores o falta de información. 
 

7.3.7 Plan de Contingencia por Incendio y/o Explosión 
 
7.3.7.1 Estructura del Grupo de Incendio 
 
Dada la urgencia y espontaneidad que genera un incendio, el Grupo de Incendio se formará en los primeros 
momentos con el personal presente en la obra y/o instalaciones para los casos de Nivel 1 y 2, contando con 
un mayor apoyo para el Nivel 3. 
 

 
  
Los cargos previstos en el organigrama del Grupo de Incendio estarán cubiertos por: 

Grupo de Incendio 

Grupo de ataque 

Grupo de Apoyo 
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 Jefe del GI   Jefe de Obra 
 Grupo de Ataque  2 hombres o más de acuerdo con situación. 
 Grupo de Apoyo  2 hombres o más ídem GA. 
 
Para todos los integrantes de los distintos grupos: 
 
Deberán estar capacitados en el uso y clases de extintores como así también en el correcto funcionamiento a 
nivel de sincronización en las tareas que pueden ser de mitigación, rescate y atención primaria en caso de he-
ridos, recomendándose para lo último contar con un profesional médico como asesor y responsable, quien 
debe prestar servicios y dictar capacitación permanente en estos temas a todo el personal sea o no del grupo 
de respuesta. 
 
Para la mejor elección de los distintos tipos y clases de extintores que deberán contarse en obra de acuerdo a 
la legislación vigente, el profesional responsable del área de Seguridad deberá hacer una carga de fuego con 
los elementos que marca en tal sentido el Decreto 911/96 y otras de aplicación que resultaren al momento de 
la elaboración.  
 

En casos de incendios potencialmente graves se debe dar parte a los bomberos de la zona con la mayor cele-
ridad posible. 
 

7.3.7.2 Rol de Funciones del Grupo de Incendio 
 

ROL DE FUNCIONES INTEGRANTES DEL GI 
 

Previamente: realizar periódicamente prácticas de lucha contra incendio 
Al inicio: desarrollar acciones de control mediante el uso de extintores. 
Eventualmente: brindar apoyo a los Bomberos de la zona que corresponda. 
 
7.3.7.3 Niveles de Respuesta 
 

NIVEL DESCRIPCIÓN RESPONSABLE RECURSOS 

1 
Incendio chico no relacionado 
con la operación de las esta-
ciones 

El operario que detecte el incendio 
y, si es necesario el JGI 

Extintores. 

2 
Incendio grande no relaciona-
do con la operación de las es-
taciones 

JGI y personal del GI hasta la llega-
da de los Bomberos de la zona 

Como en el nivel 1 más el equipo de los 
Bomberos de la zona. 

3 
Incendio grande que afecte a 
la estación 

Como en el nivel 2 hasta la llegada 
de los Bomberos de la zona 

Como en el nivel 2 más el equipo espe-
cial que puedan aportar otros opera-
dores cercanos 

 
7.3.7.4 Equipos disponibles para lucha contra incendio 
 
Se informarán posteriormente según el material que se disponga en cada sección de obra. 
 
7.3.8 Plan de Contingencia por Derrame 
 
7.3.8.1 Tareas Generales 
 
En toda oportunidad en que el personal en general y los integrantes del Grupo de Respuesta, en particular, se 
encuentren trabajando en una contingencia por derrame deberán dar estricto cumplimiento a las normas de 
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seguridad establecidas por la empresa, con el fin de evitar la producción de chispas que puedan dar origen a 
una explosión y/o incendio. En especial se verificará que los equipos de comunicaciones sean intrínsecamente 
seguros, que los vehículos tienen el arrestallamas en el caño de escape y que han sido cortadas todas las 
fuentes de energía que puedan generar una explosión y/o incendio. Estas normas serán aplicables tanto al 
personal propio como al contratado y a toda persona o entidad que colabore en la tarea. 
 
Cuando se produce un derrame en tierra, deben extremarse las acciones para impedir que la penetración del 
producto acceda a la napa freática, y en aquellos sectores cercanos a cuerpos de agua superficiales si los hu-
biera. 
 
En caso que el producto llegue a la napa, se dispondrá de tiempo para efectuar los muestreos de calidad de la 
misma y decidir las medidas a ser adoptadas para extraer el agua contaminada o proceder a su remediación. 
La tabla siguiente presenta un valor aproximado de la retención de un hidrocarburo de densidad media, de 
acuerdo al tipo de suelo sobre el que se produce el derrame: 
 

TIPO DE SUELO RETENCIÓN (lt/m3) 
Piedra, Grava gruesa 5 
Grava, Arena gruesa 8 
Arena gruesa, Arena de grano medio 15 
Arena de grano medio, Arena fina 25 
Arena fina, sedimentos 45 

 
La penetración del hidrocarburo continuará hasta que sea totalmente absorbido por el suelo, o hasta que sea 
retenido por un sustrato impermeable, o hasta que llegue y contamine a un acuífero subterráneo. La máxima 
profundidad de penetración puede ser estimada aproximadamente mediante la fórmula: 
 

  D =  1000 V  
    A x R x k 
Donde: 
  D = Máxima profundidad de penetración (m.) 
  V = Volumen derramado 
  A = Superficie del derrame 
  R = Retención de acuerdo al tipo de suelo (ver tabla precedente) 
  k = Factor de corrección aproximada: 

= 0,5 para HC. de baja viscosidad (p.ej. nafta) 
= 1,0 para productos de viscosidad media (p.ej. gasoil) 
= 2,0 para HC. de viscosidad alta (p.ej. fuel oil) 

   
Por otro lado, la ocurrencia de un derrame en aguas o en un curso del agua implica necesidad de una acción 
rápida tendiente a remediar inmediatamente tal contingencia. Existirá una tendencia de migración del pro-
ducto aguas abajo y su probable concentración en los bajos anegables donde se concentrará y pueda permitir 
su eliminación a través de skimmers de succión o simples chupadores. Sin embargo, en el caso que el curso 
del río lleve agua en abundancia será necesaria la colocación de barreras de contención aguas abajo, teniendo 
en cuenta la dirección de la corriente. 
 
El derrame difiere del resto de las contingencias en que, si el personal está adiestrado y observa las normas de 
seguridad, es improbable que haya peligro inmediato para la integridad y/o la vida humana. 
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7.3.8.2 Tareas Específicas 
 

Alerta 
 
 Tomar acciones para salvaguardar vidas, implementar procedimientos de control, identificar materiales 

para control de derrames y cortar las operaciones que correspondan; 
 Determinar la magnitud probable del hecho; 
 Informar al Jefe de Obra; 
 Preparar para evacuar al personal prescindible; 
 Obtener información de las oficinas centrales sobre recursos movilizados y asesoramiento sobre proce-

dimientos de control; y 
 Evacuar al personal prescindible y preparar la posible evacuación del resto del personal. 
 

Contingencia de Derrame 
 
 Determinar el origen; 
 Movilizar al Grupo de Respuesta para contención y recolección con el equipo correspondiente; 
 Cortar otras actividades que puedan impedir o molestar la respuesta al derrame; 
 Tratar de obtener información sobre el tamaño y extensión del derrame y la posible magnitud de la con-

tingencia. 
 Contratar personal temporario para cubrir puestos en el equipo de control y limpieza; 
 Asegurar que se cumple con las obligaciones legales de informar a las autoridades públicas; 
 Controlar la información meteorológica y prever los impactos que pueda generar todo cambio en tales 

condiciones; en especial la probabilidad de lluvias. 
 
7.3.9 Plan de evacuación de heridos 
 
El presente plan se aplicará a cualquier tipo de herida que sufra el personal afectado a la construcción del 
Proyecto, y por cualquier tipo de contingencia (caída de torres, incendios, accidentes personales por manio-
bras de trabajo, etc.). 
 
Los heridos siempre deberán ser evacuados -independientemente de la gravedad de los mismos- hacia el cen-
tro urbano más próximo. 
 
Se deberá prever la atención primaria del personal propio en los centros asistenciales cercanos al área del 
proyecto. 
 
De ser necesario en virtud de la complejidad que requiera el tratamiento, se evacuará al herido a la ciudad 
más cercana a la ocurrencia del hecho o a Buenos Aires. El médico interviniente decidirá la derivación del he-
rido según el estado del mismo. 
 
Si el herido presentara quemaduras mayores a 2º grado debe ser evacuado a Buenos Aires al Instituto del 
Quemado. La evacuación podrá ser por avión a Buenos Aires, en aquellos casos en que el herido esté grave y 
exista disponibilidad de aeronaves con rapidez. 
 
En caso que por accidente se produjera el fallecimiento de un trabajador, el Jefe de Obra informará de inme-
diato a la Policía para que se labren las actuaciones judiciales pertinentes y a continuación -sin demora- in-
formará a la oficina de personal para la notificación a los familiares y a la compañía de seguros. Esta acción se 
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llevará a cabo si es personal propio y si es contratado se informará a la empresa correspondiente para que 
ella informe a los familiares del occiso. 
 
A la brevedad posible elevará a la Oficina de Personal la documentación y elementos personales del fallecido, 
como así también un informe escrito y detallado, firmado por el responsable y por los testigos del accidente, 
acorde con el formato que se agrega a continuación. 
 
En todos los casos, se preservará el lugar del accidente para facilitar la investigación judicial, a menos que re-
sulte imprescindible a fin de minimizar o eliminar el riesgo de un peligro mayor para el personal, la instalación 
o el medio ambiente. 
 
Informe de fallecimiento 
 

Apellido y Nombre: 
Tipo doc.: Nº Nacionalidad: 
 
Heridas y/o traumatismos: 
 
Tratamiento suministrado: 
 
Evacuado a: 
 
Medio de evacuación: 
 
Hora y lugar del fallecimiento: 
 
 Firma: .................................................. 
 
 Aclaración: .............................................. 
 
Lugar y hora del accidente: 
 
 
Tipo de accidente: 
 
 
Testigos: 
 
 
Medidas de seguridad adoptadas: 
 
 
 Firma: .................................................. 
 
 Aclaración: .............................................. 

 
7.3.10 Plan por vulneración de la seguridad 
 
Se considerará que la Seguridad se vulnera en caso de: 
 
 Acción terrorista; 
 Sabotaje; o 
 Movimiento gremial hostil. 
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Cualquiera de las tres alternativas previstas con anterioridad puede ser precedida por la amenaza de bomba o 
constituir una acción en sí misma. Ante cualquiera de las acciones antedichas se deben adoptar las siguientes 
medidas: 
 
De ser posible, informar a la brevedad posible a la autoridad Policial de la localidad más cercana y poner en 
ejecución el Plan de Llamadas de Emergencia. 
 
No adoptar una actitud de resistencia, pero tratar de limitar el posible daño al personal, a las instalaciones, a 
las operaciones y al medio ambiente. Si la comunicación con el exterior ha sido cortada, tratar prudentemen-
te de lograr que sean restablecidas. Ante la amenaza de haberse colocado una bomba: 
 
 Poner en ejecución el Plan de Llamada de Emergencia. 
 Desalojar al personal en orden a un lugar seguro. 
 Dar aviso de inmediato a la policía del lugar. 
 
Siempre que la amenaza de bomba fuera en algún punto alejado de las instalaciones, se informará a la policía 
de la localidad más cercana y se evaluará la conveniencia de proceder a la recorrida de la traza; en particular, 
se tendrá en cuenta la luminosidad, hora de puesta de sol, distancia a recorrer y grado de verosimilitud que se 
le puede asignar a dicha amenaza. En caso de encontrarse un objeto sospechoso, el mismo NO debe ser toca-
do y deben adoptarse las siguientes medidas: 
 
 Despejar el área e informar a la policía, solicitando el envío de un equipo capacitado para desactivar ex-

plosivos. 
 Ubicar al equipo contra incendios en un lugar conveniente y protegido. 
 Suspender las operaciones en la medida en que lo requieran las circunstancias. 
 
7.3.11 Plan de Accidente Vial 
 
Este Plan es aplicable para accidentes de tránsito ocurridos con vehículos del proyecto y que estén involucra-
dos en el mismo personal y/o vehículos del Grupo Constructor o sus contratistas y/o encargados de la opera-
ción del CAS. La primera persona que observe el accidente o que participe del mismo informará al campa-
mento lo más rápido posible, dando prioridad a la atención humana si así fuese necesario:  
 
 Nombre del Informante 
 Localización del accidente 
 Cantidad de personas involucradas y nombre de las mismas (si se conocieran con certeza) 
 Cantidad de heridos y nombre de los mismos (si se conocieran con certeza) 
 Nombre del contratista (eventual) 
 
De inmediato procederá a cuidar de los heridos, prevenir posibles incendios y señalizar el camino. 
 
Se pondrá en marcha el plan de llamadas. Se prevendrá la posibilidad de incendio cerrando el contacto del 
vehículo y verificando que no haya charcos de nafta. Si los hubiera, se deberá taparlos con tierra. Debe res-
guardarse el lugar del accidente, especialmente si el mismo ha ocurrido en una curva del camino, colocando 
balizas para prevenir a los vehículos que se acerquen. 
 
Mientras se espera la llegada de la ambulancia no se deberá mover a los heridos pero, si las hubiera, se de-
tendrán las hemorragias y se cuidará que los heridos reciban aire. Si es necesario se aplicará respiración boca 
a boca. 
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La persona de mayor jerarquía disponible y más cercana informará del accidente a la Policía que tenga juris-
dicción en el lugar del accidente. Se deberán mantener intactas todas las pruebas posibles, hasta la llegada de 
las autoridades policiales, excepto que se adopten medidas para evitar un mal mayor. Una vez completado el 
informe del accidente (Ver formulario adjunto), girar el mismo a la Oficina de Personal. 
 
Informe de accidente en caminos 
 

INFORME DE ACCIDENTE EN CAMINOS 
Lugar en que ocurrió el accidente: 
 
 
Fecha: Hora: 
 
Marca y Patente de los vehículos involucrados: 
 
 
Nombre y Nº de Registro y empresa de los conductores: 
 
 
Nombre, empresa y diagnóstico de los heridos: 
 
 
Nombre y empresa de los fallecidos: 
 
 
Descripción de las causas del accidente: 
 
 
Autoridades Informadas: 
 
 
Medidas adoptadas: 
 
 
 
 Firma: .......................................... 
 
 Aclaración: .......................................... 
 
 Cargo: .......................................... 

 
7.3.12 Cortocircuito 
 
Si llegara a ocurrir algún cortocircuito, se pueden producir consecuencias importantes, aunque sea localizada 
el área de afectación. Estos pueden ser producidos por averías varias. Según el tipo de avería pueden produ-
cirse derrames de aceite, seguido de incendio o incendio solamente con la posibilidad de impulsar partes de 
material, como aisladores. En estos casos se deberán tomar las medidas adecuadas para contingencia de de-
rrames y de incendios. 
 
En el caso de que existan heridos, mientras se espera la llegada de la ambulancia no se deberá mover a los 
mismos pero, si las hubiera, se detendrán las hemorragias y se cuidará que los heridos reciban aire. Si es ne-
cesario se aplicará respiración boca a boca. 
 
A la llegada de la ambulancia y luego de verificar el estado de los heridos el Jefe de Obra o quien lo reemplace 
en su ausencia, tomará la decisión para activar el Plan de Evacuación. 
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7.3.13 Electrocución 
 
Asociados con los efectos de los campos electromagnéticos existen los debidos a las descargas eléctricas. El 
personal que trabaja en la construcción del CAS puede recibir descargas eléctricas desde los equipos con po-
tencial eléctrico distinto al de ellos, por ejemplo herramientas metálicas, vehículos, etc. Debe quedar en claro 
que esta posibilidad se da únicamente en los casos en que el personal se descuide o no siga las normas de se-
guridad existentes en la Empresa. 
 
Con respecto a los afectados, mientras se espera la llegada de la ambulancia no se deberá mover a los mismos 
y se cuidará que los heridos reciban aire. Si es necesario se aplicará respiración boca a boca. A la llegada de la 
ambulancia y luego de verificar el estado de los heridos el Jefe de Obra o quien lo reemplace en su ausencia, 
tomará la decisión para activar el Plan de Evacuación. 
 
7.3.14 Glosario 
 
Consecuencias Efectos cuantificables que los resultados produjeron a lo que a ellos estaban expuestos 
Contingencia Emergencia que necesita ser controlada a fin de evitar daños. 

Emergencia 
Es lo que acontece cuando, de la combinación de factores conocidos, surge un fenómeno 
inesperado. 

Escenario 
Ámbito natural y socio-económico que rodea una instalación pasible de sufrir una contin-
gencia. 

Evento Causante 
Suceso de origen natural o humano, continuo o discontinuo, cuya ocurrencia involucra un 
riesgo potencial. 

Exposición 
Incidencia que los resultados pueden ocasionar a lo que a ellos está expuesto: el hombre, 
la sociedad, las instituciones y los recursos. 

Grupo de Respuesta 
Conjunto de personas que constituye el organismo idóneo, capacitado y adiestrado que, 
producida una contingencia, adopta y dirige las acciones necesarias para minimizar sus 
efectos. 

Magnitud 
Daños cuantificados que produce una contingencia sobre los recursos naturales y socio-
económicos. 

Plan de Contingencia 
Relación estructurada de todas las acciones e información necesaria para dar respuesta a 
cualquier tipo de contingencia posible. 

Respuesta Conjunto de acciones que se emprenden para mitigar la magnitud de una contingencia. 

Resultados 
Agentes que, ocasionados por el Evento Causante, poseen la capacidad de producir un 
riesgo. 

Riesgo 
Probabilidad que suceda una contingencia y magnitud de los daños que ella ocasiona. 
Riesgo = f (Probabilidad, Magnitud) 

Tiempo de Respuesta 
Tiempo que transcurre desde la alarma de producida la contingencia hasta que se inician 
las acciones de respuesta. 
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ANEXO I. Glosario 
 
 
Abandono: procedimiento técnico y legal que permite desprenderse de la propiedad de un sistema de 
transporte o de distribución, o parte de uno de éstos, dejando las instalaciones desafectadas en condicio-
nes ambientalmente aceptables y siempre que concurra la conformidad del propietario del predio en las 
que están ubicadas.  
Accidente: suceso no intencional que produce lesiones o muerte a las personas, o dañosa las cosas, los re-
cursos naturales, socioeconómicos o culturales.  
Acciones: abarca todas las actividades relacionadas con la construcción, operación, mantenimiento, 
desafectación y abandono o retiro de sistemas de transmisión y de distribución, o parte de éstos, que afec-
tan o pueden afectar, directa o indirectamente, la calidad ambiental.  
Área de influencia directa: espacio físico donde la probabilidad de ocurrencia de impactos ambientales es 
máxima.  
Área de influencia indirecta: espacio físico donde la probabilidad de ocurrencia de los impactos ambienta-
les decrece con la distancia al sitio donde se genera impacto.  
Ambiente: es el sistema constituido por los subsistemas naturales, socioeconómicos y culturales que inter-
relacionan entre sí, el que es susceptible de producir efectos sobre los seres vivos y las sociedades humanas 
y condicionar la vida del hombre.  
Área natural: lugar físico o espacio en donde la naturaleza no se encuentra alterada por la actividad antró-
pica.  
Área protegida: unidad de conservación del patrimonio natural, cultural o ambos, legalmente protegida. 
Puede ser de jurisdicción nacional, provincial, municipal, privada o mixta, pudiendo además formar parte 
de convenios internacionales.  
Auditoría ambiental: proceso de verificación sistemático, periódico y documentado, acerca del grado de 
cumplimiento de las legislaciones vigentes en materia ambiental, de las normas y de las indicaciones de los 
estudios y planes ambientales (ver Control ambiental y Monitoreo ambiental).  
Compensación por daño ambiental: acción de indemnización o resarcimiento de los efectos negativos de la 
actividad humana. No actúa sobre el problema o la causa, sino que ofrece una solución alternativa en el ca-
so de que sea imposible desarrollar tareas de restauración ambiental.  
Contaminación: presencia en el ambiente de un contaminante ambiental. Alteración reversible o irreversi-
ble de los ecosistemas o de algunos de sus componentes.  
Contaminante ambiental: agente químico, físico o biológico que, por su cantidad, composición o particular 
naturaleza, al ser transferido al ambiente puede ser: nocivo para la salud, la seguridad o el bienestar de la 
población humana, perjudicial para la vida animal o vegetal, o de difícil o imposible integración con los ci-
clos, flujos y procesos ambientales o ecológicos normales.  
Contingencia: emergencia que necesita ser controlada, mediante la ejecución de un plan específico, a fin 
de evitar o minimizar daños.  
Control ambiental: verificación de las condiciones ambientales de un sitio mediante estudios o registros 
pertinentes (ver Auditoría ambiental y Monitoreo ambiental).  
Desafectación del servicio: cese del uso de las instalaciones para los fines para los cuales fueron original-
mente construidos.  
Desarrollo sustentable: modelo de desarrollo que se ejerce de forma tal que responda equitativamente a 
las necesidades de desarrollo económicas y ambientales de las generaciones presentes y futuras.  
Emergencia: asociación de circunstancias que desembocan en un fenómeno inesperado que exige adoptar 
medidas inmediatas para prevenir, evitar o minimizar lesiones a las personas, o daños a las cosas, los recur-
sos naturales, socioeconómicos o culturales.  
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Elementos de consulta: documentos técnicos y legales necesarios (estudios ambientales, manuales, publi-
caciones, planos, legislación, etc.), para auxiliar la toma de decisiones en caso de ocurrencia de una contin-
gencia ambiental.  
Escenario: ámbito natural y socio-económico y cultural que rodea las instalaciones.  
Estándar de calidad: cantidad o condición límite de un agente físico, químico o biológico que se establece 
con el propósito de evitar efectos ambientales indeseables. Indicador de calidad.  
Evento: suceso cuya ocurrencia involucra un riesgo potencial.  
Franja de servidumbre: porción de terreno a ambos lados de un LAT que posee restricciones al dominio.  
Generador o emisor: persona física o jurídica, pública o privada, que como resultado de cualquier proceso, 
operación o actividad, produce residuos o contaminación.  
Grupo de respuesta: grupo entrenado a cargo de iniciar las actividades relativas a la contingencia. Pertene-
ce al Plan de Contingencias. 
Incidente: evento no planeado que requiere la atención inmediata de los grupos de trabajo de la empresa 
en el lugar, pero no produce lesiones a las personas, daños a las cosas, los recursos naturales, socioeconó-
micos o culturales.  
Impacto ambiental: cualquier alteración, positiva o negativa, que se provoca sobre el ambiente como con-
secuencia, directa o indirecta, de acciones antrópicas susceptibles de producir cambios que afecten la sa-
lud, la capacidad productiva de los recursos naturales y los procesos ecológicos esenciales.  
Marco legal de referencia: conjunto de normas específicas de la Legislación Nacional, Provincial y Munici-
pal aplicable.  
Manual de procedimientos ambientales: conjunto de documentos que describe los procedimientos de la 
gestión ambiental para un sistema de transmisión o de distribución y sus instalaciones complementarias. Es 
específico de cada operador o concesionario.  
Mitigación ambiental: medida correctiva de impactos ambientales. Atenúa o modera la magnitud o inten-
sidad del daño ambiental a fin de disminuir sus consecuencias negativas. (Ver también Restauración am-
biental).  
Monitoreo ambiental: proceso de vigilancia continua de los componentes del medio. Acción de evaluación 
sistemática, con fundamento científico y validez estadística, de las condiciones y propiedades de fenóme-
nos ambientales (ver Control ambiental y Auditoría ambiental).  
Pista: porción de terreno longitudinal, en la misma dirección del electroducto, conformada por una franja 
de excavación o zanjeo y depósito de materiales, una franja de trabajo (lugar de operación del equipamien-
to destinado a la construcción, reparación y mantenimiento, o extracción de la LEAT) y una tercera franja 
de pasada o camino exclusivo para la construcción.  
Plan de auditoría ambiental: documento que describe los procedimientos de verificación sistemática, pe-
riódica y documentada acerca del cumplimiento de las legislaciones vigentes en materia ambiental, de las 
normas y de las indicaciones de los estudios y planes ambientales resultantes de su aplicación.  
Plan de contingencias: documento que describe los procedimientos técnicos y los roles que se prevé ejecu-
tar en situaciones de riesgo o en caso de suscitarse una emergencia que afecte o pueda afectar la integri-
dad de las personas o de los recursos naturales o culturales en el área de influencia de un proyecto o una 
instalación.  
Plan de gestión ambiental/Planificación Ambiental: documento que describe los procedimientos técnicos 
detallados de: a) las medidas y recomendaciones para la protección ambiental, b) las medidas de mitigación 
de los impactos ambientales previstos y c) las tareas de monitoreo y control ambiental previstas. Son espe-
cíficas y adecuadas a las condiciones locales donde se halla la obra proyectada y sus instalaciones comple-
mentarias.  
Receptor (medio o cuerpo): parte del ambiente que recibe un contaminante o acciones de un emisor que 
pueden alterar la integridad de los seres vivos, los bienes o el valor del medio.  
Residuo: sustancia en estado sólido, semisólido, líquido o gaseoso, proveniente de actividades antrópicas o 
generada en los procesos de extracción, transformación, consumo, utilización y tratamiento, cuya caracte-
rística impide usarla en el proceso que la generó.  
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Residuo peligroso: material compuesto por sustancias con características corrosivas, explosivas, tóxicas o 
inflamables, que resulte objeto de desechos o abandono, que pueda perjudicar en forma directa o indirecta 
a los seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. Son los industriales 
mencionados en Ley Nº 25.612.  
Restauración ambiental: medida correctiva de impactos ambientales. Acción de recuperación o rectifica-
ción de los componentes o funciones alteradas de un ambiente hacia otro estado deseado o de interés so-
cial, con características similares o comunes a las originales (pre-impacto), mediante una aceleración (gene-
ralmente asistida por la acción humana) de procesos físicos, químicos o biológicos, según corresponda. (Ver 
también, Mitigación ambiental).  
Riesgo: probabilidad que suceda una contingencia, y magnitud de las consecuencias que ella ocasiona.  
Ruido: sonido considerado molesto, desagradable o insoportable, que irrita, daña, asusta, despierta o inter-
fiere la comunicación y actúa como una intromisión de la intimidad.  
Sensibilidad ambiental: susceptibilidad del medio al deterioro ante la incidencia de determinadas acciones 
humanas. Puede definirse también como la inversa de la capacidad de absorción de posibles alteraciones 
sin pérdida significativa de calidad y funcionalidad. Sinónimo de fragilidad o vulnerabilidad ambiental.  
Sistema de transmisión: sistema de transporte eléctrico, compuesto por líneas de transmisión eléctrica, es-
taciones y subestaciones transformadoras, y sus instalaciones complementarias.  
Sistema de distribución: sistema compuesto por ramales y redes de distribución y sus instalaciones com-
plementarias.  
Tiempo de respuesta: tiempo que transcurre desde la alarma, producida por la contingencia, hasta el inicio 
de las acciones de respuesta previstas en el plan de contingencias. 
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ANEXO II. Cartografía 
 
 
A continuación se adjuntan los siguientes: mapas 
 
Mapa Nº 1 Ubicación 
Mapa Nº 2 Imagen Satelital 
Mapa Nº 3 Topográfico 
Mapa Nº 4 Geológico 
Mapa Nº 5 Geomorfológico 
Mapa Nº 6 Edafológico 
Mapa Nº 7 Hidrológico 
Mapa Nº 8 Sensibilidad 
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ANEXO IV. Lineamientos del Sistema de Gestión Ambiental 
 
 
1. ENFOQUE GENERAL 

 
Con el Plan de Gestión Ambiental se programan e implementan las acciones de adecuación Ambiental que 
surgen como consecuencia de la evaluación ambiental del proyecto. 
 
En el Capítulo 4 se han determinado los impactos negativos relativos a las etapas de construcción y opera-
ción de la obra; y se han seleccionado aquéllos que representan los impactos negativos críticos o significati-
vos. 
 
Consecuentemente, se detallan específicamente las acciones de gestión ambiental para cada impacto nega-
tivo crítico o significativo. Estas acciones, presentadas en el apartado en el Capítulo 6, se han agrupado en 
programas y subprogramas cuya implementación es necesaria para prevenir, controlar, corregir, compen-
sar o mitigar esos efectos negativos. También se prevé un plan de contingencia para responder rápida y efi-
cazmente ante emergencias. 
 
La elaboración e implementación del Plan de Gestión Ambiental es responsabilidad del Contratista princi-
pal, en la fase de construcción, y del Transportista en la fase de operación. 

 
2. OBJETIVOS DEL PLAN 
 
El propósito básico del Plan de Gestión Ambiental, es definir un marco de referencia para la consideración 
de las implicancias ambientales asociadas al presente proyecto, con el fin de lograr el mejor aprovecha-
miento de los recursos. Deberá contener las acciones de gestión ambiental necesarias para prevenir y con-
trolar los efectos negativos críticos que, la construcción y la operación de la obra, pueda generar sobre el 
medio ambiente, en relación con el estado en que se encontraba antes de su ejecución (línea de base). 
También establecer las acciones a emprender en caso de una contingencia. 
 
El Plan de Gestión Ambiental es finalmente una orientación esquemática para la planificación, programa-
ción, ejecución y control de las acciones en las fases de construcción y operación del Proyecto de manera 
tal que se garantice la permanente consideración de los aspectos ambientales. 
 
3. GESTIÓN AMBIENTAL 
 
Introducción 
 
Se define como Sistema de Gestión Ambiental (SGA) a aquella parte del sistema de gestión global que in-
cluye la estructura organizativa, las actividades de planificación, las responsabilidades, las prácticas, los 
procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, implementar, realizar, revisar y mantener la 
política ambiental de una organización. En organizaciones que tienen más de una unidad operativa, cada 
unidad operativa puede considerarse como una organización. En el caso de una Contratista de Obra o una 
Transportista, cada Obra puede definirse como una organización. 
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Requisitos de un Sistema de Gestión Ambiental - SGA  
 
Los requisitos que debe establecer y mantener un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de una organización 
son esencialmente: 
 

 Definición de una política ambiental: que asegure, entre otros, que sea apropiada a la naturaleza, escala 
y los impactos ambientales de sus actividades; incluya un compromiso para el mejoramiento continuo y 
la prevención de la contaminación; y un compromiso de cumplir con la legislación y otros requisitos simi-
lares. 

 

 Planificación: establecer y mantener procedimientos para identificar los aspectos ambientales de sus ac-
tividades que pueda controlar de modo de determinar aquéllos que tengan o puedan tener impactos 
significativos -o negativos y críticos- sobre el medio ambiente. 

 
En particular, incluye la fijación de objetivos y metas; y el establecimiento y mantenimiento de Progra-
mas de gestión ambiental para lograr sus objetivos y metas. Estos programas incluirán: a) la designación 
de la responsabilidad por el logro de los objetivos y metas en cada función y nivel pertinente de la orga-
nización; y b) los medios y plazos para que los mismos sean logrados. 

 

 La implementación y operación implica: La definición de la estructura y responsabilidad; capacitación, 
concientización y competencia; la fijación de procedimientos para las comunicaciones al interior de la 
organización y hacia el exterior; el control operativo; y la preparación y respuesta ante emergencias. 
 
El control operativo implica que la organización deberá identificar aquellas operaciones y actividades 
que estén asociadas con los aspectos ambientales significativos (o negativos y críticos) identificados de 
acuerdo con su política, objetivos y metas. Deberá planificar estas actividades de modo de asegurar que 
se realizan de acuerdo con las condiciones especificadas, mediante: 
 
a) el establecimiento y mantenimiento de procedimientos documentados para cubrir situaciones en las 

que su ausencia podría conducir a desviaciones de su política, objetivos y metas ambientales. 
b) estipular criterios operativos en los procedimientos. 
c) establecimiento y mantenimiento de procedimientos relacionados con los aspectos ambientales signi-

ficativos de sus actividades. 
 

La preparación y respuestas ante emergencias consiste en establecer y mantener procedimientos para 
identificar su potencial para enfrentar y responder ante accidentes y situaciones de emergencia; y para 
prevenir y mitigar los impactos ambientales que pudieran estar asociados con aquéllos. Cuando sea fac-
tible, la organización deberá ensayar periódicamente tales procedimientos. 
 
Por otra parte, se establece que, al considerar incidentes ambientales y situaciones de emergencia po-
tenciales, los controles y procedimientos operativos deberán incluir la consideración de emisiones acci-
dentales a la atmósfera, descargas accidentales al agua y suelos; efectos específicos sobre el medio am-
biente y los ecosistemas derivados de escapes o derrames accidentales. Incluye también temas que pue-
den ser incluidos en planes de emergencia, tales como: 
 
 Organización y responsabilidades ante la emergencia; 
 Un listado del personal clave; 
 Detalle de los servicios de emergencia (por ej. cuerpo de bomberos, servicios de limpieza de derrames); 
 Planes de comunicaciones internas y externas; 
 Acciones a adoptar en la eventualidad de diferentes tipos de emergencias; 
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 Información sobre materiales peligrosos, incluyendo cada uno de los materiales de impacto potencial 
sobre el medio ambiente y medidas a tomar en el caso de escapes accidentales; 

 Planes de capacitación y ensayos de eficacia 
 La verificación y las acciones correctivas, por su parte, incluye las mediciones y el seguimiento; las no-

conformidades, acciones correctivas y preventivas; y los registros y auditorías del Sistema de Gestión 
Ambiental.  

 
El ítem no-conformidades, acciones correctivas y preventivas norma que la organización establecerá y 
mantendrá procedimientos para definir la responsabilidad y la autoridad en el manejo y la investigación 
de las no-conformidades, tomando medidas para mitigar los impactos causados y para iniciar y comple-
tar acciones correctivas y preventivas conmensuradas con la magnitud de los problemas y proporcional 
al impacto ambiental detectado. 
 
 Por último, la revisión por la dirección establece revisiones periódicas del SGA al más alto nivel directi-

vo de la organización para asegurar su conveniencia, su adecuación y su eficacia continua. 
 
Aplicación a grandes obras 
 
La aplicación de Sistemas de Gestión Ambiental aplicados a la construcción de grandes obras es una prácti-
ca habitual. Se la entiende como un conjunto de procedimientos reglados por las buenas prácticas ambien-
tales, en relación con la normativa y legislación aplicable a esas obras en materia medioambiental para la 
consideración del contratista y, entre otros, se aplica a la justificación de técnicas, medios auxiliares y ma-
quinaria a disposición de la obra para el cumplimiento de los objetivos ambientales, en particular, la pre-
vención del daño ambiental. 

 
Su estructura documental se compone de: 
 

 Documentación básica; que incluye 
a) Manual del sistema; y 
b) Procedimientos organizativos. 

 

 Documentación de apoyo particularizada: 
a) Responsabilidades y funciones; 
b) Instrucciones de trabajo; 
c) Programa de vigilancia y control; 
d) Redacción de informes; diario ambiental de obra; resolución de no-conformidades; 
e) Planos, especificaciones legales. 

 
4. PROGRAMAS Y PLANES ESPECIFICOS 
 

4.1 Programa Preventivo 
 
Según el enfoque proactivo, el presente programa contiene las acciones ambientales necesarias para pre-
venir situaciones de deterioro ambiental. Está compuesto por los siguientes subprogramas: 
 

 Subprograma de prevención del daño ambiental 

 Subprograma de higiene y seguridad de obra 

 Subprograma de capacitación ambiental 

 Subprograma de difusión a la Comunidad 
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Subprograma de prevención del daño ambiental 
 
Se han considerado a las acciones y efectos, susceptibles de generar algún tipo de daño ambiental durante 
la construcción, identificados como efectos necesarios de mitigar, los cuales se presentan en el Subprogra-
ma de Mitigación. 
 
Subprograma de higiene y seguridad de obra 
 
Los aspectos relacionados con la seguridad y la protección ambiental, se encuentran desarrollados en dis-
tintos aspectos de los planes presentados en el PGA y otros que se han desarrollado de manera específica 
para la Higiene y Seguridad de la Obra.  
 
Subprograma de capacitación ambiental 
 
El Subprograma de información y capacitación, incorpora aspectos particulares relacionados con los servi-
cios y prestaciones a desarrollar en la zona de obras y de afectación directa, según las obligaciones emer-
gentes de la legislación vigente. 
 
Se han tomado los recaudos necesarios y se acordarán las facilidades correspondientes, para la concurren-
cia del personal a cursos de capacitación laboral y formación profesional que se organicen por la empresa o 
por terceros, con el fin de optimizar la capacitación de los trabajadores en todo el ámbito de la obra, con 
particular énfasis en la capacitación ambiental. 

 
Se elaborará y desarrollará un Plan Especial de Entrenamiento y Capacitación del Personal frente a Contin-
gencias, necesario para una efectiva operación en los distintos frentes de trabajo que garantice que los tra-
bajadores puedan cumplir sus funciones de una manera segura y efectiva, para responder ante emergen-
cias y contingencias ambientales. 
 
Las formas de prevención y de ejecución propuestas son: 

 
a) Entrenamiento supervisado durante el turno de trabajo 
b) Clases para formación básica 
c) Simulacro de emergencias 
d) Materiales educativos (gráficas y escritos, audiovisuales, avisos, carteles, señalizaciones, tarjetas, etc.) 
e) Evaluaciones periódicas del personal 
 
La planificación y ejecución del Subprograma de capacitación para contingencias será responsabilidad con-
junta de los servicios de seguridad e higiene, de medicina del trabajo y medio ambiente del Contratista, a 
cargo de la construcción del Proyecto. 
 
El responsable ambiental del Contratista, realizará, en el marco del Subprograma de Seguridad, Higiene y 
Protección Ambiental, charlas tendientes a concientizar al personal, con capacidad de decisión, que partici-
pará en la obra, sobre los problemas ambientales esperados, las acciones tendientes a proteger el ambien-
te, conservar los recursos naturales y la aplicación de medidas y técnicas de mitigación específicas y la im-
plementación de los planes de contingencia pertinentes.  
 
El principio aplicado es que una adecuada información apoya la toma de conciencia en los trabajadores 
acerca de las prácticas para prevenir la contaminación y proteger el medioambiente, en el marco de las re-
glamentaciones ambientales de aplicación. Con ello se les hace partícipe del rol que, como trabajadores 
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responsables, tienen en la implementación exitosa de la gestión ambiental y se les incentiva su creatividad 
en el planteamiento de nuevas opciones de mejoramiento de los procesos en los cuales participan. 
 
Objetivos 
 
Educar mediante jornadas de capacitación para lograr una conciencia de seguridad individual y colectiva, 
que pueda formar trabajadores sanos que generen una mejor calidad de vida laboral y la protección del 
ambiente, cumpliendo el marco legal y lo establecido en el presente Subprograma. 
 
Medidas a Implementar 
 
La instrucción al personal con responsabilidad, será a través de charlas, avisos, señales y otros medios que 
se consideren didácticos y pertinentes. La instrucción acerca de los temas relacionados con la protección 
ambiental, es impartida de manera continua por el Contratista. Para esta obra en particular se realizará una 
capacitación al inicio de las tareas, de forma especial, ante cada situación que así lo amerite. Todo nuevo 
trabajador que se integre a la obra recibirá a su ingreso una formación inicial sobre las condiciones básicas 
de seguridad y protección ambiental (Ver Programa de Protección Ambiental). 
 
Se capacitará al personal en los aspectos relacionados con las problemáticas ambientales, a fin de reforzar 
estos conceptos en las prácticas constructivas y actividades relacionadas con la obra. Se evaluarán las ac-
ciones a desarrollar para minimizar los efectos negativos ya detectados. 
 
Se dictarán conocimientos sobre las alternativas establecidas respecto del problema que producen las emi-
siones a la atmósfera, la generación de residuos líquidos y sólidos producidos en el proceso de obra y en las 
actividades de los obradores. Se darán recomendaciones necesarias a fin de implementar medias que mi-
nimicen los efectos de los residuos. Se desarrollarán en conjunto los procedimientos preliminares para des-
cribir cómo proceder en las diferentes actividades rutinarias y no rutinarias, y para minimizar el impacto 
ambiental y lograr las metas propuestas. 
 
También se podrán realizar seminarios de sensibilización sobre gestión ambiental, con los contenidos desa-
rrollados dirigidos al grupo profesional y técnico, para que los mismos luego impartan los conocimientos a 
los operarios. Estos seminarios pueden considerar los siguientes aspectos: 
 

 Conceptos de prevención de la contaminación a través de la reducción en origen: por ejemplo, buenas 
prácticas de constructivas 

 Ventajas para la empresa de reutilizar y reciclar 

 Tratamientos de control de la contaminación y otros 
 

Será posible definir: 
 

 Cuánto se quiere mejorar el uso de recursos o reducir los residuos (y la contaminación) 

 Qué se hará para lograrlo 

 Quién será responsable de hacerlo 

 Con qué recursos 

 En qué plazos se logrará la meta 

 Revisión de avance y logro de los planes 

 Proposición de nuevas metas o cambio de planes si no se logró la meta 
 

Con esto se busca reforzar la idea de reducir el impacto ambiental negativo que puedan tener la implemen-
tación de las acciones de la obra. Se pondrá especial énfasis en generar en sus distintos niveles, la capaci-
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dad de discriminación y generación y/o selección de las soluciones en pro del mejoramiento continuo de la 
calidad ambiental. Para lo anterior, la capacitación a nivel técnico y a nivel operario (el primero relacionado 
con la toma de decisiones y el segundo al apoyo de la implementación final), considera el análisis de los si-
guientes enfoques: 

 

 El impacto negativo por acciones mal ejecutadas y cómo esto puede influir ambientalmente. 

 El beneficio técnico y económico de la implementación de gestión ambiental, de manera de vencer las 
barreras de la resistencia natural al cambio, mostrando las fortalezas que otorga desde el punto de vista 
económico, costos de implementación, costos de operación, ahorros; de imagen corporativa; de desarro-
llo sustentable (nivel técnico). 

 Los aspectos técnicos asociados a la implementación de prácticas constructivas limpias y con base am-
biental, con especial énfasis en el análisis del estudio de casos que muestren la factibilidad técnica y eco-
nómica (nivel técnico y operario). 

 La necesidad de cumplir con la legislación ambiental vigente. 
 

Capacitación in situ  
 
Los conocimientos adquiridos podrán ser implementados al personal durante el desarrollo de la obra. Para 
ello, se desarrollarán jornadas con grupos definidos de personas, diagramadas con antelación y en las cua-
les se desarrollará un tema específico de seguridad e higiene en el trabajo y de protección del medioam-
biente. También se dará capacitación en el lugar de trabajo, con sentido preventivo y correctivo. Serán de 
particular dictado cuando las condiciones o actitudes de seguridad no sean las correctas, o bien cuando se 
necesite reforzar un tema con la posibilidad que brinda un ejemplo in situ. Las charlas serán de cinco minu-
tos, con la frecuencia necesaria según el avance de obra y las tareas a realizar que necesiten de este apoyo. 
La capacitación deberá cumplir una carga horaria mensual de al menos 5 horas. 
 
En todas las jornadas programadas se desarrollará la capacitación con la ayuda de material didáctico acorde 
al tema y que facilite la comprensión. Dicho material puede ser: videos, láminas, diapositivas o desarrollo 
sobre pizarra, pudiéndose utilizar varios de ellos en la misma capacitación y el personal asistente recibirá 
en cada jornada de capacitación un material informativo escrito como soporte de lo dictado, que comple-
mentará y ampliará lo desarrollado por el formador. Dicho material estará adecuado con dibujos y esque-
mas que ilustren lo que se refiere con palabras.  
 
Responsabilidades 
 
La capacitación estará bajo la responsabilidad de los profesionales a cargo de las áreas de Higiene y Seguri-
dad, Medicina Laboral y Protección Ambiental en sus temas de competencia. El responsable del área acor-
dará la fecha y horario de realización del dictado del curso.  
 
El Contratista será responsable de toda lo concerniente a la organización del evento (lugar, traslado del 
personal, mobiliario, material didáctico, etc.). El dictado estará bajo la responsabilidad de los integrantes de 
las áreas de Higiene y Seguridad, Medicina y Protección Ambiental, pudiendo gestionar el apoyo de perso-
nal especializado en cada materia, (Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y otros). 

 
Alcance de la Capacitación 
 
Toda capacitación se hará dentro del horario de trabajo y fuera de cualquier horario de descanso brindado 
al personal. La capacitación será registrada en un formulario donde consten los datos del personal, grado 
de decisión, temas dictados, duración de la misma y se completará con la firma en original de cada asisten-
te, que será archivado en la obra y presentado ante cualquier ente oficial o ante quien lo requiera (Inspec-
ción de Obra, Supervisión en Obra). 
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La capacitación será dictada al nivel superior de Gerencia, Jefatura de Obra y nivel intermedio: Supervisor y 
Encargado. 
 
Temas 
 
Los temas básicos a dictar en función del tipo de obra y riesgos de las tareas a desarrollar incluyen: 
 

 Evaluación de riesgos 

 Movimiento de suelos y desmontes  

 Excavaciones 

 Acopio de materiales 

 Movimiento de materiales (manual y mecánico) 

 Riesgos en la tarea colocación de estructuras 

 Riesgo eléctrico 

 Riesgo mecánico 

 Riesgo en tareas de obra civil  

 Prevención y combate de incendios 

 Riesgos en máquinas viales y camiones 

 Orden y limpieza 

 Higiene 

 Otros temas específicos que surgirán de las tareas 
 

Para el Obrador 

 Evaluación de riesgos 

 Orden y limpieza 

 Riesgo eléctrico 

 Riesgo mecánico 

 Riesgos en tareas de soldadura 

 Acopio de materiales 

 Movimiento de materiales (manual y mecánico) 

 Mantenimiento de equipos pesados 
 

Temas de salud 

 Primeros Auxilios 

 Resucitación Cardiopulmonar (RCP) 

 Otros temas de interés y de actualidad en la zona de la obra 
 

Temas de medio ambiente 

 Efectos sobre la calidad del agua. Riesgos de derrames de combustibles, aceites y lubricantes 

 Efectos sobre la calidad del aire. Ruidos y vibraciones. Generación y emisión de material particulado a la 
atmósfera 

 Efectos sobre la calidad del paisaje 

 Efectos sobre el tránsito vehicular 

 Efectos sobre la circulación de terceros ajenos a la obra 

 Efectos de la instalación del obrador 

 Rescate de patrimonio histórico-arqueológico y paleontológico 
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Servicios 
 
Se realizará el control de la capacitación realizada. Cada área en cuestión (Seguridad, Medicina y Medio 
Ambiente) controlará la ejecución de las capacitaciones comparándolas contra lo programado, así mismo 
velará por distribuir las horas de formación de manera que todos reciban el mismo grado según el nivel al 
que pertenezca. Los responsables de las áreas mencionadas divulgarán las capacitaciones a realizar a todos 
los sectores productivos de la obra, al comitente y a los entes que así lo requieran. 
 
Se instruirá al personal con capacidad de decisión (capataces, sobrestantes, otros) sobre las normas genera-
les y específicas que regirán en la obra relacionadas con los aspectos de seguridad y protección ambiental. 
 
Se tendrá particular atención en el cumplimiento de las reglamentaciones vigentes relativas a la conserva-
ción en el sitio de obra y sus áreas de influencia. 
 
Se instruirá sobre la minimización en la generación de residuos de todo tipo, en las medidas relacionadas al 
control de derrames. Se estipularán las maniobras respecto al mantenimiento de equipos y maquinarias, a 
fin de implementar las medidas de mitigación propuestas. 
 
Se controlará de forma especial la no generación de acciones que causen un deterioro ambiental, daños a 
terceros o violación de las disposiciones legales ambientales vigentes en el orden nacional, provincial y mu-
nicipal, por parte del personal afectado a la obra. 
 
Se realizará la capacitación y la supervisión permanente del comportamiento del personal en lo referente a 
seguridad y cuidado ambiental.  
 
Además de las señalizaciones convencionales de la obra, se dispondrá de un sistema de carteles, que induz-
ca una actitud de cuidado del ambiente. Las señalizaciones estarán en sitios fácilmente observables, dentro 
de la zona de obra como en aquellos lugares donde sean necesarias.  
 
Subprograma de Difusión a la Comunidad 
 
El Subprograma de Difusión a la Comunidad, tiene como objetivo la permanente y consciente participación 
de la comunidad involucrada durante la ejecución de la obra. El mismo pretende desarrollar formas efica-
ces y eficientes de comunicación con la comunidad involucrada con la obra, con los organismos y organiza-
ciones, con entidades intermedias, universidades públicas y privadas, entre otros, respecto de los planes y 
acciones previstas y desarrolladas durante la etapa de construcción.  

 
En particular, asume desarrollar mecanismos de comunicación efectivos respecto a la información sobre los 
impactos ambientales del Proyecto y las previsiones adoptadas, las fuentes de trabajo para la construcción 
de la obra, los propósitos de la misma, los cursos de capacitación laboral, los planes de contingencia y todo 
otro efecto y actividad relacionada con el medio ambiente de la obra. 

 
Se aplicarán los instrumentos necesarios para relevar, en forma permanente, los temas relacionados con el 
Plan de Gestión Ambiental que requieran difusión y un intercambio activo de opiniones o acciones con los 
involucrados.  

 
En particular, se mantendrá actualizada la información del desarrollo de los distintos Subprogramas, para 
dar respuesta inmediata a todo tipo de consulta, observaciones u objeciones, identificando los problemas y 
adoptando las acciones para su solución y canalizadas a solicitud del Comitente.  
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Este Subprograma y sus planes específicos, serán de constante ajuste y actualización, respondiendo de ma-
nera precisa a cada una de las diferentes realidades que en el desarrollo de la obra se planteen. 
 
Comunicación con los vecinos 
 
Tiene por objetivo informar la marcha de las obras y las alternativas frente a los posibles imprevistos gene-
rados en la construcción. Este tipo de comunicación, se encuentra previsto dentro del Subprograma de 
Manejo Comunicacional, en el Plan de Relaciones con la Comunidad. A nivel operativo, se acordará con el 
Contratista la modalidad requerida para este tipo de comunicación, en particular la relacionada con los ve-
cinos directos a la obra y los frentistas afectados.  
 

Comunicación con prestadoras de servicios 
 
Cuando aparezcan interferencias con conexiones de otras prestadoras de servicios, el Contratista deberá 
efectuar la correspondiente comunicación a dicha prestadora, para obtener su conformidad en los casos 
que sea necesario, para minimizar las molestias que pudieran sufrir los usuarios de estos servicios. En caso 
que alguna actividad de obra afecte accidentalmente alguna interferencia, el Contratista se comunicará 
inmediatamente con el concesionario, a los fines de coordinar la reparación y devolución del servicio. 
 
Participación de la comunidad 
 
Se generará y entregará la información, estudios técnicos, análisis y demás elementos que a su criterio y 
por solicitud de la comunidad sean requeridos para la realización de recomendaciones o críticas sobre el 
avance de la obra. Este tipo de mecanismo, ha demostrado ser eficiente y de extendido uso por la comuni-
dad y de gran valor para las empresas, a fin de relevar e implementar de manera rápida los ajustes produc-
to de dichas recomendaciones.  
 
Asimismo, es un sistema ágil ante alertas o previsiones, pudiendo evitarse o actuar a tiempo ante posibles 
riesgos. Los resultados de estos contactos, se registrarán de manera continua, a fin de monitorear la inter-
relación entre la obra y el área de influencia, ajustando constantemente las acciones que se reiteren como 
molestas. Este registro, estará a disposición de las autoridades y formará un anexo del Plan de Adecuación 
Ambiental. 
 
Coordinación institucional 
 
El Plan de Coordinación Institucional plantea las acciones a desarrollarse para la realización de la obra y su 
relación con los principales organismos, instituciones públicas y privadas, que interactúen o tengan posibi-
lidad de hacerlo con la misma. 
 
Esta relación, abarcará principalmente la necesidad de contacto ante requerimientos formales y/o ante al-
gún tipo de contingencia contemplada en el plan específico. Las acciones inmediatas de coordinación, se 
encuentran incorporadas dentro de los mecanismos de aviso para su intervención según el tipo y nivel de 
necesidad, y en función de las diferentes responsabilidades de cada organismo en la materia. 
 
Educación Ambiental 
 
Se brindará toda la información necesaria a fin de aportar a las tareas de educación ambiental, centradas 
en remarcar la jerarquía que toma el tema ambiental en esta obra específica y en sus beneficios futuros.  

 
Para ello, se ofrecerá toda la colaboración necesaria para que se desarrollen los lazos con las instituciones 
y/o asociaciones interesadas en el conocimiento de la obra, su progreso y las medidas de protección del 
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medio ambiente que se aplicarán. Se podrán implementar charlas informativas y exposición de videos so-
bre el desempeño ambiental de la ingeniería del Proyecto. 
 
Integración con la Comunidad 
 
Se implementarán los mecanismos idóneos para que ésta pueda generar los medios de integración con la 
comunidad interesada en el avance de la obra y sus beneficios futuros. Se pretende que en esta relación, 
se pueda sintetizar el desarrollo de la obra y una explicación básica del alcance de la ingeniería, prosiguien-
do con cada una de las etapas de las operaciones a desarrollar.  
 
Capacitación Ambiental de Recursos Humanos 
 
El responsable ambiental del Contratista, realizará en el marco del Subprograma de Seguridad e Higiene, 
charlas tendientes a concientizar al personal que participará en la obra, sobre las medidas y acciones ten-
dientes a proteger el ambiente y los recursos naturales.  
 
4.2 Programa de Control 
 
Subprograma de control y monitoreo 
 
En el Subprograma de control y monitoreo se encuentran los planes de monitoreo propuestos que se apli-
carán como medidas de control y seguimiento en la etapa de construcción, en relación con las medidas de 
seguridad para las personas, los bienes y el medio ambiente. Se monitorearán los factores ambientales po-
sibles de ser afectados y se realizarán los permanentes seguimientos y controles a fin de garantizar la cali-
dad de los mismos. 
 

 Plan de control y monitoreo del suelo 

 Plan de control y monitoreo de la calidad del aire, ruidos y vibraciones 

 Plan de control de fugas y escapes 

 Plan de control y monitoreo de ruidos 

 Plan de control y monitoreo de vectores  

 Programa de alertas climáticas  
 
Plan de control y monitoreo del suelo  
 
Plan de control y monitoreos de operaciones con suelo 
 
Se tendrá especial cuidado en lo referente al contacto humano con suelos contaminados. Para su preven-
ción, se dará estricto cumplimiento al marco legal básico de Higiene y Seguridad comprendido en la Ley Na-
cional 19.587 / Decreto 911/96, en todos los aspectos directamente vinculados a los recaudos a tener en 
cuenta para el manipuleo de este tipo de material. 
 
Respecto al transporte, tratamiento y disposición final de los suelos contaminados, se deberán considerar 
los requerimientos de la Ley Nacional 24.051/92, sobre Residuos Peligrosos y su decreto Reglamentario 
831/93 y los incluidos en la Resolución 233/86 de la Secretaría de Transporte de la Nación que regula el 
transporte de sustancias peligrosas por carretera. 
 
Eventual potencial contaminante en suelos 
 
No se generarán residuos contaminantes en la etapa de construcción, ni se dispondrán ni almacenarán re-
siduos que por su incompatibilidad generen nuevos procesos que los conviertan en contaminantes. Los re-
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siduos contarán con un manejo adecuado a fin de ser retirados para su disposición final. Los suelos podrán 
analizarse según sus características por distintos métodos que deberán ser aplicados exclusivamente por 
profesionales idóneos y con el apoyo de laboratorios habilitados y reconocidos.  

 
Se realizará la determinación de las características de los suelos, a fin de determinar los métodos más ade-
cuados para su tratamiento y disposición final. Para ello se extraerán muestras compuestas de suelo para 
su análisis y comparación. Los valores obtenidos, serán contrastados con los límites establecidos en la Ley 
Nacional 24.051. 
 
Plan de control y monitoreo de la calidad del aire, ruidos y vibraciones 
 
Calidad del aire 
 
La calidad del aire de la zona se verá afectada moderadamente por los cambios producto de los movimien-
tos de maquinarias y vehículos, y del eventual material particulado en suspensión que fugue de las labores 
en las maniobras propias de las obras.  
 
En tal sentido, y como medidas mitigadoras y accesorias respecto a los sólidos en suspensión, se prevé el 
retiro de suelos, escombros y restos de obra con la frecuencia necesaria y correctamente cubiertos. Se im-
plementarán en los períodos de sequía y calor tareas de rociado con agua, a modo de pantallas hídricas, en 
los sectores que se detecten con mucho polvo en suspensión, sin llegar a generar otros efectos indeseables 
como encharcamientos o barros. 
 
Ruidos y vibraciones 
 
Se realizarán las mediciones de ruidos y vibraciones a fin de controlar eventuales emisiones supraestánda-
res, resguardando el medio ambiente y protegiendo la seguridad de las personas. Se respetarán en todo 
momento los valores máximos de emisión, según la legislación vigente, y en los casos que se realicen tareas 
en las cuales se utilicen equipo de alto valor sonoro, se establecerán horarios para las mismas a fin de mi-
nimizar las molestias a los vecinos. 
 
Plan de control de fugas y escapes 
 
Medición de gases tóxicos 
 
En caso de detectarse la presencia de gases tóxicos, se detendrán de manera inmediata todas las operacio-
nes y se procederá a la evacuación de todo el personal que se encuentre en las inmediaciones de la fuga. Se 
procederá al análisis de la situación de origen, evaluar el peligro y adoptar las correspondientes medidas de 
precaución para poder continuar con los trabajos. Se dispondrá de un equipo por frente de trabajo para la 
señalización y medición de gases tóxicos, a fin de efectuar las acciones inmediatas ante su presencia. Se da-
rá estricto cumplimiento al marco legal básico de Higiene u seguridad comprendido en la Ley Nacional 
19.587 / Decreto 911/96, en todos los aspectos directamente vinculados a los recaudos a tener en cuenta 
ante la presencia de gases contaminantes en el ambiente de trabajo. 

 
Efectos de los gases tóxicos 
 
Los gases tóxicos o peligrosos ponen en riesgo a las personas más próximas, como los trabajadores y veci-
nos, y luego el área de influencia directa, si se estuviera frente a un accidente. Las distintas vías de propa-
gación, serán por inhalación; contacto; radiación y otros.  
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Ante estas situaciones, es necesario tener en cuenta de manera especial la "capacidad de dispersión del 
contaminante" (sean gases o partículas) que se emitan a la atmósfera. Este hecho está en relación al riesgo 
en el que se encuentren las personas, los bienes y el ambiente. En la dispersión de un contaminante influye 
de manera directa las variables del factor climático. De estas, las más relevantes son: 
 

 Velocidad del viento 

 Dirección predominante  

 Pluviometría 

 Presión atmosférica 

 Humedad  

 Condiciones de nieblas  

 Inversión térmica 
 
Las características físicas del contaminante que influyen en la dispersión son:  
 

 Densidad  

 Temperatura de emisión  

 Concentración  

 Velocidad 
 

Las condiciones geomorfológicas y las topográficas del área de la obra, la proximidad de áreas verdes, son 
condiciones que propician levemente los efectos de la dispersión y disipación natural del ambiente.  
 
Plan de control y monitoreo de vectores  
 
Es posible que dado los lugares a operar, se encuentren vectores (roedores, insectos) lo que hace necesaria 
la aplicación de medidas que minimicen dicho efecto. Se considera la contratación de un servicio de desra-
tización, a fin de realizar dichas tareas de manera periódica o sobre la base de las necesidades relevadas. 
 
Subprograma de alertas climáticas  
 
Se tendrán en consideración para cada etapa de la obra las condiciones climatológicas reinantes. Se ten-
drán como fuentes de información, los datos oficiales del Instituto Meteorológico Nacional, en particular 
aquellas alertas meteorológicas que hicieran necesaria la toma de medidas de protección de la zona de 
operaciones, alistamiento de equipos electrógenos y acopios temporarios de obradores. 
 
Subprograma de Verificación 
 
El objetivo de la verificación para este tipo de emprendimientos, básicamente responde a los objetivos de 
ajuste y optimización de los métodos de construcción, sistema de sostenimiento y medidas suplementarias 
según las condiciones existentes del subsuelo; la minimización de los riesgos de construcción y la preven-
ción de efectos perjudiciales para el medio ambiente. 
 
Ajuste de los métodos de construcción 
 
Ante el análisis de los efectos que este tipo de obras ejerce sobre el medioambiente y la necesidad de su 
compatibilización con las técnicas constructivas idóneas, se realizarán los ajustes necesarios durante el 
avance de obra. 
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4.3 Programa Correctivo 
 
Impactos potenciales detectados para la etapa de construcción 
 
Identificados en el Estudio Técnico los efectos potenciales o impactos negativos mínimos que se requiera 
mitigar y otros que se incorporan como complementarios a los solicitados durante la etapa de construc-
ción, destacándose los siguientes puntos:  
 
Ruidos molestos al vecindario 
 
En la etapa de construcción se producirá un aumento en el nivel sonoro en el área de influencia directa de 
la obra. Se ha establecido al respecto un Plan de Monitoreo de Calidad del Aire. Al comienzo de las obras, 
se adoptarán medidas para la reducción de estos riesgos y minimizar la emisión de contaminantes gaseo-
sos, de partículas y de ruidos. 
 
Trastornos a la población vecina durante la obra 
 
Asimismo, el acceso de equipos, mano de obra, insumos y extracción de suelos excavados, como acciones 
directas de la obra, generarán otros trastornos a la población cercana durante la obra considerados como: 
incremento de emisiones a la atmósfera de contaminantes de motores diesel, material particulado, vibra-
ciones, presencia de barro en días de precipitaciones, entre otros.  
 
Estos efectos que en general se dan en todo tipo de obras complejas de ingeniería, son efectos negativos o 
molestias que se revierten en la etapa de uso u operación, pero que en etapa de obra, necesariamente de-
ben ser mitigados a fin de garantizar la menor afectación a los vecinos y linderos, al flujo vehicular y de per-
sonas y al medioambiente en general. Muchas de estas observaciones se encuentran contempladas en va-
rios Subprogramas concatenados dentro de este PGA.  
 
Restricciones y molestias al tránsito vehicular 
 
La etapa de construcción, traerá aparejado distintos trastornos en la circulación, especialmente por rutas y 
caminos vecinales, como ser: por intensa movilidad de maquinarias y camiones afectados a las obras; riesgo 
de accidentes a peatones y vecinos; interferencia con redes y eliminación de árboles existentes. Se tomarán 
medidas de seguridad y se instalará señalización preventiva. 
 
Consensuar con las empresas prestadoras de servicios 
 
Durante la etapa Constructiva se dará información sobre las obras a las empresas prestadoras de los distin-
tos servicios en la zona. 
 
Riesgo de accidentes a peatones y vecinos 
 
Que deberán ser prevenidos. Para la minimización de los riesgos hacia las personas, sean éstos vecinos o 
peatones circunstanciales, se hace especial énfasis en el respeto que éstos hagan de las medidas de seguri-
dad de una obra de infraestructura de éstas características. Se ha establecido para ellos Cartelería y señali-
zación indicativa y medidas de protección vial.  
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Interrupción temporaria parcial del tránsito  
 
Durante la obra. Inconvenientes en el tránsito de vehículos: desvíos, mayor tiempo de viaje, congestiona-
miento en rutas y caminos vecinales.  
 
Trastornos en la circulación vehicular 
 
Producidos por las interferencias, por la circulación de camiones afectados a las obras en la zona. Se en-
cuentra contemplada su máxima minimización por medio de la información prevista en el Subprograma de 
Difusión a la Comunidad.  
 
Interferencia con redes  
 
De agua, luz, gas, telefonía, cloacas y/o drenaje pluvial. Ante tal situación, se prevé la aplicación de medi-
das, tales como la contemplada en el Subprograma de Difusión a la Comunidad, que atiende de manera 
particular la relación con las empresas prestadoras de los servicios, a fin de acordar acciones comunes. 
 
Aumento de la contaminación del aire  
 
En las cercanías de la obra: aumento del nivel de material particulado (polvo, emisiones de motores diesel 
de maquinaria y vehículos de la obra). Estos parámetros, su seguimiento y control, serán monitoreados de 
manera particular y en relación a las condiciones climáticas como se indica en el Plan de Control y Monito-
reo de Calidad del Aire. 
 
Generación de residuos 
 
Con un eventual potencial contaminante de los residuos provenientes de las tareas de mantenimiento (es-
topas, grasas, lubricantes). Este punto se encuentra desarrollado dentro del presente Plan de Atenuación 
Ambiental, en el Subprograma de Manejo de Residuos. 
 
Aumento de la contaminación del aire  
 
En las cercanías de la obra: aumento del nivel de material particulado (polvo, emisiones de motores diesel 
de maquinaria y vehículos de la obra). Estos parámetros, su seguimiento y control, serán monitoreados de 
manera particular y en relación a las condiciones climáticas como se indica en el Plan de Control y Monito-
reo de Calidad del Aire. 
 
Generación de residuos 
 
Con un eventual potencial contaminante de los residuos provenientes de las tareas de mantenimiento (es-
topas, grasas, lubricantes). Este punto se encuentra desarrollado dentro del presente Plan de Atenuación 
Ambiental, en el Subprograma de Manejo de Residuos. 
 
Eventual potencial contaminante de suelos y aguas de excavación 
 
Se realizará una verificación y un control de los suelos y de las aguas extraídas producto de las excavaciones 
y gestionar su transporte, tratamiento y disposición final. Este punto se encuentra desarrollado dentro del 
presente Plan de Atenuación Ambiental, en el Subprograma de Manejo de Residuos, considerando a los 
suelos y las aguas contaminadas. 
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Riesgo de accidentes de los trabajadores 
 
Los cuales se contemplan y desarrollan de manera específica en el Subprograma de Riesgo de Trabajo de 
este Plan de Adecuación Ambiental y de manera complementaria en los Subprogramas de higiene y seguridad 
de la obra, de Salud, de las Condiciones de Trabajo, de Calidad de Vida y Subprograma de Capacitación. 
 
Creación de empleo  
 
En el sector de la construcción civil y aumento de la demanda de insumos y materiales de construcción, 
como así los distintos criterios en lo que respecta a compras y suministros. Los efectos positivos al respecto 
redundan en la generación directa de nuevos puestos y también en la generación indirecta, producto de la 
dinamización de la industria de la construcción. 
 
Medidas de mitigación y corrección de los impactos sobre el medioambiente durante la fase de cons-
trucción 
 
De la identificación y análisis de los impactos, surge la necesidad de aplicar medidas que tiendan a minimi-
zar el efecto en un factor, si este fue negativo.  
 
Las medidas mitigadoras se consideran todas aquellas acciones intraducibles con la finalidad de la disminu-
ción y no aparición de los efectos indeseados sobre los factores ambientales afectables.  

 
Las medidas compensatorias y de contingencias, son consideradas como aquellas no abarcadas por las 
medidas mitigadoras y que parten de un acuerdo entre las partes involucradas a fin de minimizar posibles 
riesgos detectados.  

 
El presente Estudio de Impacto Ambiental describe las principales características del medio físico, social y 
de infraestructura, su situación actual y las posibilidades de modificación que producirá el emprendimien-
to. En el mismo se intenta predecir la importancia de los impactos negativos que resultarán del proyecto, 
las posibles interacciones y riesgo generados por el medio biofísico sobre el emprendimiento y de qué mo-
do pueden resolverse las situaciones conflictivas.  

 
De allí, se desprenden las principales medidas solicitadas, tendientes a mitigar y controlar las situaciones 
indeseadas para el medio ambiente y para las actividades de la población involucrada, como consecuencia 
de la ejecución de las obras. Ellas son: 

 
Mitigación de ruidos molestos al vecindario 
 
La obra contará con una programación de sus operaciones que permitirá el trabajo con equipos y horarios 
adecuados minimizando la generación de ruidos que resultaran molestos. Se realizará el control de los 
mismos y el cumplimiento que en la materia establece la normativa vigente de la norma IRAM 4062 “Rui-
dos Molestos al Vecindario”. 
 
Mitigación sobre el tránsito vehicular 
 
La programación realizada de las distintas operaciones y avances de la obra, se realizará sobre criterios de 
minimización de molestias y restricciones al tránsito, de vehículos y maquinarias. 
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Mitigación de la generación de residuos en el área de la obra 
 
Se han desarrollado de manera específica, distintos Subprogramas que optimizan el manejo de los distin-
tos residuos a generar en la obra, así como la minimización en la generación y emisión de material particu-
lado a la atmósfera. 

 
Mitigación y control de las operaciones con suelos; aguas contaminados y gases nocivos 
 
Se establecerán medidas concretas de manejo y control del contacto humano con gases nocivos, suelos y 
aguas freáticas y del transporte, tratamiento y disposición final de los mismos. Las medidas respecto al 
contacto humano se encuentran relacionadas con la aplicación de la legislación vigente en materia de Se-
guridad e Higiene, Ley Nacional 19.587 y Decreto 911/96. Las medidas de mitigación respecto a suelos y 
aguas eventualmente contaminados, se basan en la correcta determinación de ésta condición y que si de 
su verificación resultara un residuo peligroso, la aplicación de medidas de manipulación, traslado, trata-
miento y disposición final como tal. En tal sentido, la medida de mitigación y control básica será el estricto 
cumplimiento de la legislación vigente en la materia.  

 
Asimismo y de manera complementaria, se destacan como medidas generales de mitigación, el cumpli-
miento de los siguientes puntos: 

 
a. Garantizar el cumplimiento de los plazos para la fase de Construcción. En tal sentido se prevé ajustarse 

al cronograma de obra desarrollado, con la finalidad de minimizar el tiempo de afectación del área de 
influencia directa del proyecto y comenzar a percibir lo antes posible los beneficios socioambientales 
que devendrán del emprendimiento.  

b. Implementación de un sistema dinámico de comunicación con a la comunidad, a fin de informar la mar-
cha de las obras y las alternativas frente a los posibles imprevistos generados en la construcción. Este ti-
po de comunicación, se encuentra previsto dentro del Subprograma de Difusión a la Comunidad. Se con-
sidera que esta relación deberá mantenerse de manera especial con los frentistas afectados según el 
avance de la obra.  

c. Análisis de los esquemas de circulación vehicular en las zonas en que se desarrollen las obras. Según el 
análisis realizado respecto de la red vial y la circulación vecinal, se deberán definir los accesos de camio-
nes y maquinarias, a fin de minimizar este tipo de afectación; con las señalizaciones y los avisos corres-
pondientes. 

 
4.4 Programa de Manejo de Residuos 
 
Para el manejo de residuos y efluentes, se tendrán las siguientes premisas y se adoptarán distintas medidas 
y tecnologías, que tiendan a la minimización de la generación; el reciclaje o reutilización del residuo; al ma-
nejo y disposición final adecuada 
 
Los cuidados del medio ambiente, en general, y la legislación vigente, en particular, establecen la prohibi-
ción de la descarga y disposición de efluentes y residuos que puedan producir una alteración en las condi-
ciones naturales del ambiente, ya sea en forma permanente o temporaria sobre el aire, suelo, cursos de 
agua, seres vivos, bienes o cosas, paisaje o patrimonio cultural; que puedan afectar la salud, higiene o bie-
nestar público en forma directa o indirecta, o que puedan constituir un impedimento para el aprovecha-
miento del cuerpo receptor, tanto económica como estéticamente.  
 
Una modificación de las condiciones naturales del medio ya es considerada una alteración o impacto, por lo 
que se debe realizar para su emisión, evacuación y disposición un adecuado manejo del mismo a fin de ga-
rantizar la no afectación. Para el manejo de residuos, se debe considerar a los suelos en buen estado de 
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conservación como un producto natural de necesaria reutilización dado su carácter “no renovable”, mien-
tras que los suelos que se hallaren contaminados serán sometidos a tratamiento antes de su disposición fi-
nal.  
 
Escombros y residuos sólidos 
 
Se instalarán contenedores para el retiro de los escombros y residuos generados por la obra, los cuales se-
rán retirados con la frecuencia necesaria y en camiones, tomando la precaución de su cobertura de fin de 
minimizar la generación de material particulado. De la limpieza de las tareas preliminares (limpieza del te-
rreno y desmonte en obradores y en la traza), se recuperarán los elementos que puedan ser reusados, y los 
considerados como residuos serán gestionados de acuerdo con el Instructivo de Trabajo: Manejo de Resi-
duos, de acuerdo con su naturaleza. 
 
Restos de combustibles y lubricantes 
 
Los restos de combustibles, aceites y lubricantes, y los trapos impregnados de dichas sustancias, producto 
del funcionamiento y uso de equipos y maquinarias empleadas en las tareas generales de la obra, requeri-
rán al Contratista adjudicatario de la Obra su inscripción como Generador Eventual de Residuos Peligrosos y 
que se le dé el almacenamiento transitorio, transporte y tratamiento como lo exige la Ley. 
 
Suelos excedentes contaminados  
 
Del manejo de los suelos de excavación se considerarán como residuos, solo a los suelos que fueran consi-
derados como no aptos para su reutilización por encontrarse con presencia de elementos potencialmente 
contaminantes.  
 
Cuando se encuentren suelos afectados, se procederá según lo indicado a continuación. Se deberá deter-
minar el elemento contaminante, para definir la mitigación o tratamiento a realizar. Se procederá de 
acuerdo con el tipo de contaminante de que se trate. 
 
Todas las acciones de prevención respecto del contacto humano con suelos contaminados, se encuentran 
desarrollados de manera específica en el Subprograma de Higiene y Seguridad de la obra. Respecto de las 
personas ajenas a las tareas propias de la obra, las mismas contarán con un vallado perimetral, por lo cual 
no podrán estar en los sectores donde se manejen estos residuos, señalizándose de manera específica di-
cha situación. Fuera de estas condiciones de seguridad y ante la presencia de suelos contaminados, se se-
ñalará la situación por medio de un cartel indicativo que advierta sobre la no-manipulación y contacto con 
los mismos y la necesidad del uso de los elementos de protección personal para todo el personal involucra-
do en la Obra. 
 
Aguas excedentes contaminadas  
 
En estos sitios se deberá estudiar la calidad química de esta agua a fin de determinar que las mismas se ha-
llen dentro de las límites permitidos para poder ser volcadas a la red pluvial en lo que respecta a su poten-
cial contaminante. 
 
No obstante, todas las acciones de prevención respecto del contacto humano con aguas contaminadas, se 
encuentran desarrollados de manera específica y preventiva en el Subprograma de Higiene y Seguridad de 
la obra. Respecto de las personas ajenas a las tareas propias de la obra, la misma contará con un vallado 
perimetral, por lo cual no podrán estar en los sectores donde se manejen estos residuos, señalizándose de 
manera específica dicha situación. Fuera de estas condiciones de seguridad y ante la presencia de aguas 
contaminadas, se señalará la situación por medio de un cartel indicativo que advierta sobre el no-contacto 
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con las mismas y la necesidad del uso de los elementos de protección personal para el personal afectado a 
la Obra. 
 
Ante la determinación de la presencia de aguas excedentes contaminadas, se definirá la metodología de 
tratamiento (remediación en situ). Para su tratamiento, se deberá contratar a un tratador con habilitación 
de las Autoridades Competentes. 
 

4.5 Subprogramas 
 
Subprograma de Gestión Vial 
 
Minimización de los efectos para vecinos y linderos 
 
Esquemas convenientes para la circulación vehicular  

Se analizarán los esquemas de circulación vehicular en la traza, a fin de minimizar la afectación de los veci-
nos y los riesgos de las personas y las cosas. 
 
Medidas de protección vial  
 
Garantía de accesos  

Se protegerán y garantizarán los accesos vehiculares en particular a los campos vecinos.  
 
Cartelería y Señalización Indicativa  
 
Señalización de las derivaciones 

Se señalizarán adecuadamente las vías parcialmente obstruidas por las obras, e instalarán señales lumino-
sas intermitentes en los puntos de entrada y salida de camiones, especialmente las que accedan a rutas y 
caminos vecinales transitados, determinados como riesgosos. 
 
Señalización de seguridad de obra 

La señalización específica, responde las necesidades de seguridad de la obra y el entorno. Las mismas se 
encuentran detalladas en el Subprograma de Higiene y Seguridad de obra. 
 
Señalización de seguridad de peatones 

Se les informará a los terceros de las precauciones que deben tomar para circular por la zona de obras. Esta 
información será estática por medio de cartelería y señales indicativas. Se demarcarán de manera clara y 
particular los cruces peatonales propuestos para que sean visibles.  
 
Subprograma de Protección 
 
Protección de infraestructura existente 
 
Se protegerá y minimizará la afectación de la infraestructura existente. 
 
Protección y restitución de alambrados, tranqueras y otras instalaciones que fueran removidas durante las 
obras en predios de terceros  
 
Se extremarán los cuidados a fin de minimizar la afectación de las instalaciones en predios de terceros par-
ticulares. En el caso de que deban afectarse alambrados, tranqueras y otras instalaciones, se le notificará 
con la antelación necesaria al propietario del predio, debiendo -una vez finalizadas las actividades en ese 
sector- restablecerse las condiciones originales con la mayor celeridad posible.  
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Detección y rescate del patrimonio cultural y arqueológico  
 
Protección del patrimonio cultural y arqueológico 

Se tomarán medidas previas y simultáneas a las obras con el objeto de disminuir el impacto sobre la ar-
queología y el patrimonio cultural. Como medidas previas, se capacitará al personal en todos sus niveles en 
relación a la importancia del patrimonio histórico-arqueológico y paleontológico y la necesidad de su con-
servación. Se lo instruirá al respecto, por lo cual ante esta situación deberá informar al jefe de obra de tal 
situación. La instrucción, contemplará la lectura de una cartilla donde puedan ilustrarse sobre los hallazgos 
que podrían presentarse y los pasos operativos a seguir. Como medidas simultaneas a las obras, se revisa-
rán y se tendrá especial seguimiento de los elementos que por producto de la excavación fueran detecta-
dos. Si se estuviera ante la presunción de un elemento de interés patrimonial, arqueológico, antropológico, 
paleontológico, se procederá a la suspensión de las tareas comprometidas y se solicitará la asistencia de 
profesionales idóneos en la materia para su comprobación, conforme los requerimientos de la legislación 
vigente al respecto. 
 
A tal efecto se efectuarán consultas por escrito en forma permanente, a la autoridad competente e institu-
ciones oficiales con capacidad técnica sobre la materia para analizar las respuestas y documentaciones e 
incorporarla en los informes.  
 
Frente a la detección de sectores en los que se presume la existencia de restos de interés o hallazgo de ma-
teriales o piezas, se suspenderán las tareas, se evitará dañar al material y se notificará a la autoridad com-
petente. Ante esta situación, la autoridad competente revisará los plazos previstos de obra y/o demoras 
causados por hallazgos de material del patrimonio cultural. 
 
Subprograma de conservación y preservación de la naturaleza 
 
Se protegerán y preservarán la mayor cantidad de especies que queden afectadas por el trazado de la obra. 
Se extraerán solo los ejemplares necesarios, y se implementarán las medidas necesarias a fin de replantar 
aquellas especies de interés. Asimismo y de aquellos árboles que sea posible resguardar, se tendrá especial 
cuidado y atención a sus raíces, a fin de no debilitar ni afectar el desarrollo del ejemplar. Asimismo, se pro-
pone recuperar la masa arbórea en los lugares que así se pudiere dentro del trazado de la obra o próximo a 
la zona de afectación. 
 
Subprograma de mitigación de los efectos producidos por obradores 
 
El presente plan se realiza para las etapas de instalación, funcionamiento y extinción de los obradores y 
subobradores. Para su realización, se analizaron los principales impactos potenciales, considerados como 
no significativos y de corta duración, extinguibles al término de las obras.  
 
El Contratista adjudicatario de la obra localizará los obradores de acuerdo a la oferta disponible, teniendo 
en cuenta la necesidad de tener una ubicación cercana a los frentes de trabajo y que su actividad afecte 
mínimamente al medio circundante. En dichos obradores tendrá sus depósitos de materiales y equipos, al-
macenamiento transitorio de residuos peligrosos, la herrería, carpintería, y oficinas administrativas, baños, 
vestuarios y comedores.  
 
El mantenimiento de equipos y vehículos se derivará a talleres fuera del obrador, salvo casos de reparacio-
nes simples. No se acopiarán suelos de excavación y escombros. Los combustibles necesarios para el traba-
jo se suministrarán directamente en los frentes de trabajo.  
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En las medidas de mitigación respecto la generación de residuos, se establecen las condiciones y el pro-
grama de manejo de residuos, emisiones y efluentes; así como también las premisas y medidas a adoptar 
que tienen por objeto la minimización de la generación; el reciclaje o reutilización del residuo; el manejo de 
los residuos especiales y peligrosos, el tratamiento y la disposición final adecuada. 

 

4.6 Programa de Contingencia 
 
Ante situaciones de riesgos derivadas de fenómenos naturales, accidentes o acciones deliberadas que pue-
dan poner en peligro la actividad del sistema, la seguridad pública y la de los trabajadores afectados a la 
obra, y con el fin de prevenir y proteger con medidas anticipadas el posible deterioro del recurso hídrico, el 
medio ambiente, la seguridad pública y la de los diferentes usuarios y operarios, los bienes y actividades 
propias de la obra y de terceros, se presentan los siguientes lineamientos para ser desarrollados durante la 
etapa de construcción.  
 
Los planes están fundamentados en el concepto básico de que en los distintos sectores de la obra durante 
la etapa de construcción, existen riesgos necesarios de evaluar, comprendiendo los diferentes factores físi-
cos, biológicos, tecnológicos, así como situaciones y materiales peligrosos, incluidos los residuos, que pre-
senten riesgos que puedan causar accidentes, mediante derrames, incendios, explosiones, caídas, obstruc-
ciones, catástrofes o acciones deliberadas que produzcan riesgos o daños.  
 
Para la aplicación de cada uno de estos planes, se han identificado los riesgos y preparado adecuadamente 
al personal, por lo cual se coordinarán acciones con los organismos competentes a fin de prevenir la concu-
rrencia de incidentes y minimizar sus efectos; en caso de que se produjesen. 

 
El Programa de Contingencias se ha basado en el análisis de riesgo particular para cada una de las acciones 
relevantes que componen la etapa de la obra considerada. El programa incluye la creación y el manteni-
miento de una base de datos que comprenda el seguimiento de las situaciones registradas, tanto en accio-
nes simuladas como reales, el estado y funcionamiento del equipamiento a utilizar frente a la emergencia, 
de los procedimientos y de la organización operativa a través del análisis estadístico de las fallas.  
 
Se llevará un registro permanente y elaborará un informe sobre cada contingencia registrada, en donde 
constará fecha, duración, causa efectos sobre las personas, el medio ambiente, los bienes o actividades 
afectadas, las medidas y acciones adoptadas en el evento dado.  
 
Plan de contingencia de riesgos físicos 
 
Comprende la identificación de los riesgos físicos durante la construcción, y de su interacción con la infraes-
tructura existente, actividades actuales y potenciales y uso del espacio. En particular se identifican los ries-
gos físicos relacionados con la seguridad pública.  
 
Plan de contingencia ante incendios 
 
Comprende las medidas y acciones a adoptar para adecuar la Seguridad e Higiene de la obra a la normativa 
vigente en materia de Protección Contra Incendios, en particular las correspondientes a las resoluciones de 
la superintendencia de riesgos del trabajo y a los servicios con competencia en el tema. Se instrumentará 
con el Contratista las medidas a implementar ante la posibilidad de contar con un deficiente suministro de 
agua, o que el mismo se brinde de manera interrumpida por motivos relacionados con deficiencias en el 
abastecimiento del área de influencia de la obra. Se dará estricto cumplimiento al marco legal básico de Hi-
giene y Seguridad comprendido en la Ley Nacional 19.587 / Decreto 911/96. 
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La contingencia, se refiere al riesgo de ocurrencia de incendios en los sectores intervenidos por las obras, 
por ejemplo Contingencia ante incendio por derrame de inflamables. Se mantendrá la hipótesis de alarma 
temprana, controlando el foco que da origen a la contingencia de incendio. En tal sentido, se dispondrá de 
equipamiento de extinción adecuado. 
 
Medidas preventivas 
 
Se realizarán controles periódicos de la dotación de extinguidores y elementos contra incendios. Se contro-
lará el stock de los acopios de arena silícea para ser eventualmente empleados en la extinción de incendios. 
Se darán las instrucciones precisas al personal en lo referente a los procedimientos en caso de ocurrencia.  
 
Se instalará señalización adecuada en el área de almacenaje de combustibles y se realizará un control per-
manente de las operaciones para evitar contingencias.  
 
Respuesta ante la ocurrencia de incendios 
 
Se definen dos tipos de siniestros con fuego: 

 

 Amago: fuego recién iniciado que puede ser extinguido mediante un matafuego. 

 Incendios: fuego de grandes proporciones que requiere de Ayuda Especializada Externo. 
 

También se definen los Grupos de Intervención, quienes se dividen en tres y tienen intervención primaria 
durante los amagos y participación secundaria durante los incendios. 

 
Grupo de Primera Intervención (GPI) 
 
Grupo de un mínimo de dos trabajadores, con conocimientos básicos contra incendios y emergencias que 
actúen directamente contra las causas de la emergencia. Formar a todo el personal para poder ser EPI. 
 

Grupo de Segunda Intervención (GSI) 
 
Lo conforman los integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la zona habilitado para intervenir en 
la sofocación de incendios. Actúa cuando se necesita la acción de la Ayuda Externa Especializada. 
 
Grupo de Primeros Auxilios (GPA) 
 
Grupo de trabajadores que con formación en el tema actuará de ser necesario. El grupo estará a cargo u 
orientado por el Médico Laboral o el Enfermero, quien se encuentre en la zona. 
Procedimientos de actuación 
 
Respuesta ante la ocurrencia de explosiones 
 

 Se verificará si existen víctimas de la explosión, de existir se verificará si es posible asistirlas sin generar 
nuevas víctimas. Mientras tanto se avisará al Jefe de Cuadrilla o a su auxiliar en caso de no encontrar al 
primero. 

 Se seguirá lo indicado verificando siempre que no exista peligrosidad en cada actuación. 

 Si permanecer en el lugar es peligroso el Jefe de Cuadrilla evacuará al personal y se cumplirá el escalo-
namiento. 
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Plan de contingencia ante accidentes 
 
Se cumplirá con lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo, en lo referente a Normas de 
Protección y Prevención de accidentes, y entrenamiento efectivo del personal afectado a la obra frente a 
contingencias de este tipo. El Plan General de Contingencias frente accidentes de acuerdo con los distintos 
factores de riesgo y puntos o áreas críticas, se complementa con los Subprogramas de Higiene y Seguridad 
de la obra presentados. Se contratará un servicio de emergencias ante accidentes y se dispondrán los me-
dios de comunicación un rápido pedido de auxilio.  
 
Respuesta ante la ocurrencia de derrumbes 
 
a) Derrumbe con aprisionamiento de personas 

- Ante la ocurrencia de un derrumbe de terreno antes de socorrer a la/s persona/s aprisionadas se de-
berá verificar que no exista riesgo de otros derrumbes para no generar más víctimas. De existir ese 
riesgo se alejará al resto del personal hacia un lugar seguro. 

- Mientras tanto se avisará al Jefe de Cuadrilla o su auxiliar de lo ocurrido, quién avisará al Nivel 1 la 
presencia del Servicio Médico. 

- De poder asistir sin riesgo a las víctimas se intentará rescatarlas y llevarlas con la camilla a un lugar 
de espera de la atención médica. Se atenderá como accidente de trabajo. 
Para reanudar el trabajo se debe verificar y adecuar la completa seguridad del terreno. 

 
b) Derrumbe sin aprisionamiento de personas 

- Ante la ocurrencia de este tipo de derrumbe de terreno se avisará al Jefe de Cuadrilla o a su auxiliar, 
quienes deben verificar que no exista riesgo de otros derrumbes para no generar más víctimas. De 
existir ese riesgo se alejará al resto del personal hacia un lugar seguro. 

- Si las condiciones seguras lo permiten se acondicionará el lugar con apuntalamientos o de otra forma 
segura antes de continuar las tareas 

 
Organización y responsabilidad ante emergencia 
 
Se presenta en el Programa de Seguridad e Higiene para la Obra y el Diagrama de diagnóstico y responsabi-
lidades, donde consta la organización y las responsabilidades que se tomarán en la obra ante las contingen-
cias previstas. 
 
Detalle de los servicios de emergencia 
 

 Ambulancias propias o de servicios privados en la zona 

 Bomberos  

 Defensa Civil 

 Etc. 
 
Planes de comunicaciones internas y externas 
 
Se establecerá un plan de comunicaciones internas y externas. Estas comunicaciones ante contingencias, 
serán coordinadas en paralelo y acorde con el plan de actuaciones diagramado. 
 
Acciones a adoptar ante la eventualidad de cualquier tipo de emergencia 
 
Se presenta en el Diagrama de Actuaciones en cualquier Turno ante contingencias, que se establecerá en si-
tuaciones de contingencia y ante emergencias. 
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Medidas ante escapes accidentales 
 
Se verificarán de manera constante las condiciones del equipamiento, infraestructura, procesos, depósitos, 
contenedores, sistema de control de operación y monitoreo, equipos de emergencias y todo aquello invo-
lucrado con la construcción y operación de la obra y de contingencia frente a la detección de roturas o fa-
llas. Ante la detección de alguna rotura o falla, se comunicará en el menor tiempo posible tal novedad a la 
Jefatura y a la Inspección de Obra, para acordar las medidas necesarias para su resolución. 
 
Planes de capacitación y ensayos de eficacia 
 
Se dará la capacitación específica, prevista para la Seguridad e Higiene y en lo referente te la protección 
ambiental que consta en el Subprograma de capacitación ambiental del presente PAA. 
 
Plan de contingencia respecto de redes y servicios 
 
Ante un eventual corte de red o servicio, el plan comprenderá las medidas y acciones a adoptar para co-
municar de manera rápida y eficiente a la Jefatura de Obra y al Comitente, a los fines de informar de inme-
diato a la empresa u organismo prestadora de dicho abastecimiento. Se dispondrán de las acciones necesa-
rias para restablecer en el menor tiempo posible las condiciones de operatividad apropiadas. 
 
Plan de contingencias para vuelcos y/o derrames 
 
Se implementarán las medidas adecuadas ante la contingencia producto de un derrame accidental de com-
bustibles, aceites o lubricantes, implementando sistemas colectores que eviten la dispersión de sustancias 
contaminantes. El riesgo de derrame de combustibles, aceites, y otras sustancias contaminantes, se poten-
cia en el área del obrador y variará según la cantidad de elemento disponible.  
 

 Origen de la Falla 

 Acopio incorrecto del elemento que se derrama 

 Manipuleo incorrecto del elemento que se derrama 

 Forma incorrecta de trasvase de elementos líquidos 

 Desborde de líquidos por exceso de llenado o movimiento de su contenedor 

 Otros 
 
Consecuencias 
 

 Contaminación de suelos, aguas y personas 

 Quemaduras seres humanos  

 Probabilidad de Incendios y/o explosiones  

 Destrucción de bienes materiales y ambientales 
 
El Plan se implementará ante la contingencia de derrames accidentales de sustancias de uso común en este 
tipo de obras, fundamentalmente:  

 

 Combustibles 

 Aceites  

 Lubricantes 

 Otras sustancias 
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El personal será adiestrado en los mecanismos propuestos ante los derrames. Deberán respetar las secuen-
cias de decisión para una rápida y eficaz implementación de las acciones correspondientes ante la contin-
gencia. Ante la posibilidad de este tipo de accidente, se controlará de forma especial la no-generación de 
acciones que causen un deterioro ambiental, daños a terceros o violación de las disposiciones legales am-
bientales vigentes en los órdenes nacional, provincial y municipal, y se aplicarán las medidas de reparación 
correspondientes. 
 
Medidas preventivas 
 
Se realizará el control permanente de las condiciones de almacenamiento de combustibles, lubricantes y 
sustancias contaminantes. Se realizará el control permanente de las condiciones mecánicas y de seguridad 
de los equipos de distribución de combustibles, lubricantes y sustancias contaminantes. Se darán instruc-
ciones específicas a los choferes en la manipulación de estos elementos. Se circunscribirá el acceso o circu-
lación de los camiones de transporte de combustible, teniendo que estar autorizada previamente y super-
visada a fin de mantener control y minimizar las posibilidades de contingencias. Se contará con la previsión 
de materiales en el obrador para ser utilizados ante situaciones de contingencia generadas por derrames 
de los vehículos o pérdidas de equipos y vehículos de la obra. Este material se dispone, mantiene y repone, 
según las necesidades. El stock contará con: 

 

 Material absorbente comercial (aproximadamente 10 Kg.) 

 Polietileno de 6 micrones (30 m2) 

 Una pala 

 Un tambor con tapa 
 
Procedimiento 
 
En caso de ocurrencia de un derrame, el procedimiento indicado estará de acuerdo a la magnitud del mis-
mo. Si el derrame es menor se procederá directamente a su neutralización. Se dispondrá de elementos ab-
sorbentes para evitar cualquier dispersión, tales como arena fina, bentonita, aserrín, etc. y una dotación de 
sustancias neutralizantes de acuerdo a los materiales o residuos previstos de utilizar o generar tanto en el 
obrador como en el frente de obra. Si fuera un derrame de importancia, se procederá a montar un operati-
vo a los fines de lograr su contención y evitar su dispersión hasta tanto se reciba asistencia calificada. 
 
Se detendrá el origen del derrame, se lo circunscribirá con los materiales del stock (material absorbente es-
pecial, arena, tierra, aserrín, otros) y se alejará toda fuente de calor. Se evitará la contaminación de las 
aguas de escurrimiento y la infiltración hacia las aguas subterráneas y se retirará la sustancia derramada 
por los medios más convenientes según su naturaleza. 
 
Ante la contaminación de suelos y riesgo de contaminación de aguas subterráneas por derrame, se remo-
verá y extraerá de manera inmediata el suelo que haya sufrido un derrame de fluidos como combustibles, 
aceites u otros. El mismo se acomodará en tambores de 200 litros y se lo dispondrá para su retiro y disposi-
ción final acorde a su condición y en cumplimiento de la legislación ambiental vigente. El Contratista deberá 
dar aviso inmediato al Comitente y se completará el acta correspondiente detallando el incidente y el tipo 
de sustancia. 
 
Se dará un adiestramiento ante derrame de combustibles donde se señalan los mecanismos propuestos. Se 
respetarán los diagramas secuenciales de decisión para una rápida y eficaz implementación de las acciones 
correspondientes ante la contingencia. 
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Plan de seguridad de acceso a la obra 
 
Se mantendrá un servicio de seguridad y vigilancia adecuado para evitar el acceso no autorizado a las obras 
por parte de personas o el ingreso de animales, que al deambular puedan poner en peligro su integridad fí-
sica o ser causal de accidentes o generar dificultades en el desarrollo de las tareas, produciendo riesgos al 
sistema constructivo y a las personas involucradas en la obra. Dentro de este plan se incorporarán las previ-
siones a adoptar para las visitas programadas y eventuales contingencias durante las mismas. 
 
En los predios destinados a los obradores y frentes de obra con zanjas abiertas, se mantendrá el servicio de 
seguridad y vigilancia, así como la iluminación interna y externa, la señalización de accesos y egresos de 
camiones, maquinaria y equipos de manera tal que la población de la zona puedan circular por las cercanías 
sin inconvenientes durante las 24 horas. 
 
Listado de los principales organismos a intervenir dentro de cada plan de contingencia específico 
 
Se ofrecerá un listado con los principales organismos o instituciones públicas y privadas incorporadas den-
tro del mecanismo de aviso, para su intervención frente a contingencias, según tipo y nivel de contingencia, 
en función de las diferentes responsabilidades de los organismos en la materia. 
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ANEXO V. Marco Legal e Institucional 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Se presenta el siguiente marco legal, a ser aplicable en la Provincia de Buenos Aires en el proyecto de Inter-
conexión ET Plomer - ET Pantanosa, en la Provincia de Buenos Aires. 
 
Como consecuencia de la organización federal prevista en la Constitución Nacional, por la cual las provin-
cias retienen el poder de policía en sus jurisdicciones, el derecho ambiental en la Argentina está disperso en 
normas nacionales y provinciales. 
 
Asimismo, existen organismos a nivel nacional, provincial y municipal, que se ocupan de la administración 
del ambiente, con ámbitos de competencias que abarcan cada uno de esos niveles jurisdiccionales. 
 
Es de destacar que en la Constitución Nacional reformada en 1994, se ha considerado la protección del me-
dio ambiente como un derecho constitucional expresamente declarado en el artículo 41. Ello implica un 
gran avance, dado que en la Constitución anterior quedaba comprendido dentro de los derechos difusos 
contemplados por el artículo 33, en cuanto reconocía los derechos no enumerados que nacen del principio 
de la soberanía del pueblo. 
 
Se analizará la Ley Nº 24.065 que da marco regulatorio a la energía eléctrica y su decreto reglamentario, 
por los cuales se definen las condiciones por las que se consideran los aspectos ambientales. 
 
Asimismo, se efectúa un breve análisis de la Ley Nacional de Presupuestos Mininos en materia de Residuos 
Industriales Nº 25.612, como así también de aquellas leyes que regulan en particular la protección de los 
recursos naturales que puedan ser afectados durante la construcción y funcionamiento del Proyecto, tal es 
el caso de la Ley Nacional Nº 25.675 sobre protección al medio ambiente; la Ley Nacional Nº 20.284 sobre 
preservación de la atmósfera, y la Ley Nº 22.428 que fija el régimen legal para la conservación y recupera-
ción de los suelos, entre otras normas. 
 
A nivel provincial se efectuó el relevamiento de la legislación provincial, que directa o indirectamente, regu-
la la preservación y protección del medio ambiente en general y los recursos naturales en particular, vigen-
tes en la Provincia de Buenos Aires. 
 
RÉGIMEN JURÍDICO INTERNACIONAL 
 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, Ley Nacional Nº 24.295 
 
Esta Convención Marco sobre Cambio Climático tiene por objetivo lograr la estabilización de las concentra-
ciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, a un nivel que impida interferencias antropógenas 
peligrosas en el sistema climático, en un plazo suficiente como para permitir que los ecosistemas se adap-
ten naturalmente al cambio climático; así como asegurar que la producción de alimentos no se vea amena-
zada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible.  
 
La República Argentina, al ratificar la Convención Marco sobre Cambio Climático por Ley Nº 24.295 (BO 
11/01/94) asumió, entre otros compromisos enunciados en sus cláusulas, el de volver a los niveles de 1990 
las emisiones antropógenas de Dióxido de Carbono y otros gases de efecto invernadero, no controlados por 
el Protocolo de Montreal (cont. Inc. a., 2da parte, Art. 4º). 
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Protocolo de Kyoto y su Enmienda. Leyes Nacionales Nº 25.438 y 27.137 
 

La República Argentina, con la aprobación del Protocolo de Kyoto por Ley Nacional Nº 25.438 (BO 
19/07/01), asume el compromiso de limitar sus emisiones antropógenas agregadas (expresadas en dióxido 
de carbono equivalente) de los gases de efecto invernadero enumerados en el Anexo A, de modo que no 
excedan las cantidades atribuidas a ellas, calculadas en función de los compromisos cuantificados de limita-
ción y reducción de las emisiones consignados para las mismas en el Anexo B y de conformidad con lo dis-
puesto en dicho artículo, con miras a reducir el total de sus emisiones de esos gases a un nivel inferior en no 
menos de 5% al de 1990, en el período de compromiso comprendido entre el año 2008 y el 2012. 
 
Convenio sobre Diversidad Biológica - Ley Nº 24.375/1994 
 
Los fines del este convenio son la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus 
componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los re-
cursos genéticos, mediante, entre otras cosas, un acceso adecuado a esos recursos y una transferencia 
apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y a 
esas tecnologías, así como mediante una financiación apropiada. 
 
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en los Países Afectados por 
Sequía Grave o Desertificación. 
 
El objetivo de la Convención es luchar contra la desertificación y mitigar los efectos de la sequía, en los paí-
ses afectados por sequía grave o desertificación, mediante la adopción de medidas eficaces en todos los ni-
veles, apoyadas por acuerdos de cooperación y asociación internacionales, en el marco de un enfoque inte-
grado, para contribuir al logro del desarrollo sostenible en las zonas afectadas. 
 
Se requiere de la aplicación en las zonas afectadas de estrategias integradas a largo plazo que se centren 
simultáneamente en el aumento de la productividad de las tierras, la rehabilitación, la conservación y el 
aprovechamiento sostenible de los recursos de tierras y recursos hídricos, todo ello con miras a mejorar las 
condiciones de vida, especialmente a nivel comunitario. 
 
Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y el Acceso a la Justicia sobre te-
mas ambientales en América Latina y el Caribe - Ley Nº 27.566/2020 
 
Aprueba el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justi-
cia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (“Acuerdo de Escazú”). 
 
CUESTIÓN CONSTITUCIONAL 

 
Constitución Nacional 
 
La actual Constitución Nacional en su Capítulo Segundo, titulado "Nuevos Derechos y Garantías", establece 
que la protección del medio ambiente es un derecho, como se observa en el artículo 41 que a continuación 
se transcribe: 
 
"Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y 
para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las gene-
raciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obliga-
ción de recomponer, según lo establezca la ley". 
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"Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos natura-
les, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica y a la información y edu-
cación ambientales". 
 
"Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las 
provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales". 
 
El artículo 43 -primer párrafo- prevé los mecanismos legales conducentes a la protección de los derechos 
enunciados en los artículos 41 y 42. Esto es dable de ser tenido en cuenta, dadas las posibles acciones judi-
ciales que se puedan entablar, a fin de proteger los derechos consagrados por la Constitución Nacional.  
 
A su vez, el artículo 124 establece: “Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos natu-
rales existentes en su territorio”. 
 
Constitución de la Provincia de Buenos Aires 
 
Dada la facultad otorgada a las provincias de dictar sus propias Constituciones, establecida en el Art. 5º de 
la Constitución Nacional, varias provincias tienen incluidas en sus Constituciones referencias sobre la pro-
tección al ambiente. 
 
Por su parte, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, reformada en Septiembre de 1994, en el Art. 
28 de la Sección I - Declaraciones, derechos y garantías - contempla el derecho de los habitantes de la pro-
vincia "...a gozar de un ambiente sano y el deber de conservarlo y protegerlo en su provecho y en el de las 

generaciones futuras". 

 

Asimismo, en párrafos subsiguientes el Art. 28 establece: 
 
"La Provincia ejerce el dominio eminente sobre el ambiente y los recursos naturales de su territorio inclu-

yendo el subsuelo y el espacio aéreo correspondiente, el mar territorial y su lecho, la plataforma continental 

y los recursos de la zona económica exclusiva, con el fin de asegurar una gestión ambientalmente adecua-

da". 
 
"En materia ecológica deberá preservar, recuperar y conservar los recursos naturales, renovables y no reno-

vables del territorio de la Provincia; planificar el aprovechamiento racional de los mismos; controlar el im-

pacto ambiental de todas las actividades que perjudiquen al ecosistema; promover acciones que eviten la 

contaminación del aire, agua y suelo; prohibir el ingreso en el territorio de residuos tóxicos o radioactivos; y 

garantizar el derecho a solicitar y recibir la adecuada información y a participar en la defensa del ambiente, 

de los recursos naturales y culturales". 
 
"Asimismo, asegurará políticas de conservación y recuperación de la calidad del agua, aire y suelo compati-

ble con la exigencia de mantener su integridad física y su capacidad productiva, y el resguardo de áreas de 

importancia ecológica, de la flora y la fauna". 
 
"Toda persona física o jurídica cuya acción u omisión pueda degradar el ambiente está obligada a tomar to-

das las precauciones para evitarlo". 
 
NORMATIVA APLICABLE A NIVEL NACIONAL 

 
El presente punto, contiene la normativa ambiental aplicable al transporte de energía eléctrica. 
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Marco Nacional Regulatorio aplicable a la Energía Eléctrica 
 
Régimen de la Energía Eléctrica - Ley Nº 24.065/1991 y Decreto Nacional Nº 1398/1992 
 
Regula las cuestiones atinentes a Generación, Transporte y Distribución de Electricidad. Se establece la 
obligación general de velar por la preservación del ambiente, la protección de cuencas hídricas y de ecosis-
temas involucrados. 
 
Resolución Nº 21/1997 (y modificatorias) 
 
La presente resolución reglamenta el procedimiento a seguir para solicitar una Concesión de Transporte de 
Energía Eléctrica de Interconexión Internacional y los criterios a aplicar por el Ente Nacional Regulador de la 
Electricidad (“ENRE”) para considerar una solicitud y resolver el otorgamiento de una concesión, mediante 
el “Reglamento para solicitar el otorgamiento de una Concesión de Transporte de Energía Eléctrica de In-
terconexión Internacional y Ampliación.” 
 
Resolución (SE) Nº 15/92 
 
La Resolución Secretaría de Energía Nº 15/92 aprobó el "Manual de Gestión Ambiental del Sistema de 
Transporte Eléctrico de Extra Alta Tensión". 
 
Mediante la Resolución Nº 15/92 (SE), se aprueban los requerimientos que se deberán cumplimentar según 
las disposiciones contenidas en el "Manual de Gestión Ambiental del Sistema de Transporte Eléctrico de Ex-
tra Alta Tensión". En el mencionado Manual, se obliga a las empresas transportistas a elevar ante la autori-
dad de aplicación la información necesaria a los efectos de obtener la aprobación de los programas de ac-
ción. Dicha información se basará en "... el relevamiento de las condiciones ambientales de las instalaciones 
y una evaluación de los impactos actuales y potenciales durante el período de operación previsto" (art. 5º, 
Resolución (SE) Nº 15/92). 
 
Por Resolución (SE) Nº 77/98, se amplían las condiciones y requerimientos fijados en el "Manual de Gestión 
Ambiental del Sistema de Transporte Eléctrico de Extra Alta Tensión", aprobado por la Resolución (SE) Nº 
15/92. 
 
La presente Resolución, entiende que estarán alcanzados por las disposiciones del "Manual de Gestión Am-
biental del Sistema de Transporte Eléctrico de Extra Alta Tensión" a todo sujeto de derecho que obtenga 
una autorización de excepción para la construcción de instalaciones de transporte de energía eléctrica en 
los términos del Artículo 31 de la Ley Nº 24.065, así como a todo transportista independiente. 
 
La Resolución (SE) Nº 77/98 sustituyese el Anexo I “Valores Orientativos” de la Resolución (SE) Nº 15/92, 
por los “Parámetros Ambientales”. Dichos “Parámetros Ambientales” serán de aplicación obligatoria para 
todo sujeto sea cual fuere su naturaleza jurídica, que tenga a su cargo la realización de proyectos y/o ejecu-
ción de obras de líneas de transmisión, estaciones transformadoras y/o compensadoras de tensión igual o 
mayor a Ciento Treinta y Dos Kilovoltios (132 kV). 
 
La Resolución obliga que la empresa u organismo, sea cual fuere su naturaleza jurídica, cuya actividad se 
encuentre sujeta a jurisdicción nacional , y tenga a su cargo la realización de proyectos y/o ejecución de 
obras de líneas de transmisión y distribución de tensión igual o superior a TRECE CON DOS DECIMAS DE KI-
LOVOLTIOS (13,2 kV) e inferiores a CIENTO TREINTA Y DOS KILOVOLTIOS (132 kV) y estaciones transforma-
doras y/o puestos de transformación y compensación, deberán cumplir con las "Condiciones y Requeri-
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mientos" que como Anexo II forman parte integrante de la presente Resolución, como así también del 
Anexo 1: denominado PARAMETROS AMBIENTALES, que tiene el objeto de incentivar un mejoramiento 
global de la compatibilidad de los electroductos con el ambiente. 
 
Servidumbre Administrativa de Electroducto - Ley Nº 19.552/1972 
 
Establece que toda heredad está sujeta a la servidumbre administrativa de electroducto. Ello comprende las 
restricciones y limitaciones al dominio que sean necesarias para construir y operar un sistema de transmi-
sión de energía. 
 
Importará la afectación de los predios a la servidumbre administrativa de electroducto y el derecho a su 
anotación en el respectivo Registro de Propiedad y en la Dirección de Catastro. 
 
Resolución ENRE Nº 589/2015 
 
Se fija criterios para la definición de los valores que requiere la aplicación de la Ley Nº 19.552 por la consti-
tución de servidumbres administrativas de electroducto. Además, se deja sin efecto la Resolución ENRE Nº 
602/2001 (escala de valores a aplicar a fin de determinar el coeficiente de restricción que se ha de tener en 
cuenta para el cálculo de la indemnización por servidumbre administrativa de electroducto). 
 
Resolución ENRE Nº 274/15 
 
La norma establece que los peticionantes del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública previstos por 
el Artículo 11 de la Ley Nº 24.065 para la construcción y operación de instalaciones de transporte y/o distri-
bución de electricidad, deberán elaborar y presentar los Estudios de Impacto Ambiental que estipulen las 
autoridades provinciales o nacionales competentes. 
 
Sistema de Gestión Ambiental - Resolución ENRE Nº 555/2001 (y modificatorias) 
 
Guía de Contenidos Mínimos de las Planificaciones Ambientales. Modificada por Resoluciones Nº 178, Nº 
562, Nº 865 y Nº 197/11. La norma establece que cada agente debe elaborar un Sistema de Gestión Am-
biental (“SGA”) que debe estar certificado por un organismo o entidad de Certificación de Sistemas de Cali-
dad. Dicho sistema deberá ser auditado anualmente. 
 
El transportista de energía eléctrica en alta tensión, los transportistas por distribución troncal y los distri-
buidores de jurisdicción federal deberán incluir todas las instalaciones que hayan sido parte de la concesión 
y las ampliaciones ejecutadas hasta la fecha de presentación del Programa de Gestión Ambiental (“PGA”) 
propuesto. Los transportistas deberán incluir, asimismo, todas aquellas instalaciones en las que hubieran 
asumido el rol de supervisores o hayan firmado contratos de operación y mantenimiento con terceros no 
agentes del Mercado Eléctrico Mayorista (“MEM”). 
 
Corresponde al trabajo de los transportistas: a) Mantenimiento y limpieza de franja de servidumbre. b) Ba-
terías agotadas. c) Capacitores o transformadores que deban ser retirados de servicio. d) Residuos de em-
balajes. e) Productos residuales conteniendo DPC. f) Aceites, lubricantes y aislantes, incluidos los que se uti-
licen en cables. g) Productos metálicos no categorizados como especiales. Residuos de la actividad de talle-
res de mantenimiento. h) Otros (ejemplo: emisiones de vehículos utilizados en transporte y mantenimien-
to). 
 
El transportista de energía eléctrica en alta tensión y los transportistas por distribución troncal deberán 
efectuar las determinaciones indicadas en la Resolución SE Nº 137/92, Anexo 16, Apéndice B, Cláusulas 
Ambientales, ítems 3.5 y 3.6 según el siguiente esquema: 
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 Campo eléctrico (Resolución ENRE Nº 1724/98). 
 Campo magnético (Resolución ENRE Nº 1724/98). 
 Radiointerferencia (Resolución SE Nº 77/98; publicación CISPR 18-1; 18-2; 18-3). 
 Ruido audible (IRAM 4061 y 4062). Los sitios donde se efectuarán las mediciones y las frecuencias de las 

mismas serán seleccionados en función de criterio de prioridad ambiental. Los sitios donde se efectuarán 
las mediciones y las frecuencias de las mismas serán seleccionados en función de criterio de prioridad 
ambiental. 

 
Certificación del Sistema de Gestión Ambiental - Resolución ENRE Nº 636/2004 
 
Esta norma se aplica para los agentes del MEM determinados en la Res. Nº 555/01, los que deberán mante-
ner vigente la certificación del SGA y remitir al ENRE, juntamente con los informes de avance semestrales, 
copia de los informes de las auditorías de mantenimiento o de renovación del SGA, dentro del plazo fijado 
por el Punto V.1 del Anexo de la Resolución ENRE Nº 555/01. 
 
Medición de campos eléctricos y magnéticos - Resolución ENRE Nº 1.724/1998  
 
Establece los procedimientos para la medición de campos eléctrico y magnético en sistemas de transporte y 
distribución de energía eléctrica. Estos procedimientos deberán ser considerados como guías de referencia 
por parte de los agentes del MEM que deban efectuar mediciones de estos parámetros en las instalaciones 
bajo su responsabilidad. 
 
Contingencias - Resolución ENRE Nº 22/2010, Resolución ENRE Nº 420/2010 
 
Esta norma determina los contenidos Básicos para la elaboración de los Planes de Emergencias. Esta norma 
es modificada y complementada por Resolución ENRE Nº 420/10, la cual determina la obligación de presen-
tar ante el ENRE el Manual General del Plan de Emergencias, Plan de Emergencia completo, compuesto por 
el Manual General y Los Procedimientos correspondientes (así como las constancias de la validación y audi-
toría de Los Procedimientos, realizadas por una entidad técnica, de reconocido prestigio e independencia). 
 
Seguridad - Disposición ENRE Nº 33/2004 
 
Esta norma refiere a la seguridad de las torres de media y alta tensión (obstáculos Anti subida, colocación 
de Cartelería, reglamentación para Líneas Aéreas Exteriores). 
 
Sistema de Seguridad Pública - Resolución ENRE Nº 057/2003 reemplazada por Resolución ENRE Nº 
620/2017 
 
Aprueba la “Guía de Contenidos Mínimos del Sistema de Seguridad Pública de las Empresas Transportistas” 
la cual se encuentra como Anexos I y II de dicha Resolución, y entra en vigencia a partir del primer día hábil 
del mes de junio del año 2018. 
 
Resolución ENRE Nº 171/95 
 
Aprueba la Reglamentación de Instalaciones Eléctricas de referida a Trabajos en la Vía Pública que se reali-
cen con el objeto de instalar, operar y mantener las Instalaciones Eléctricas Subterráneas de Distribución de 
Alta, Media y Baja Tensión. 
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Resolución ENRE 190/12 
Deroga La Resolución ENRE 1.832/1998 y Aprueba la “Norma de Seguridad para la Ejecución de Trabajos en 
Instalaciones Eléctricas en la Vía Pública” la que como Anexo 1 forma parte de dicha Resolución y con los 
alcances y definiciones contenidas en el punto 8 “REDES SUBTERRÁNEAS DE A.T., DE M.T. Y DE B.T. EN ZO-
NA RURAL” 
 
Resolución ENRE 129/2009 
 
Aprueba las “Condiciones mínimas de seguridad para Líneas Subterráneas Exteriores de Energía y Teleco-
municaciones. Agregados y/o modificaciones a la Reglamentación sobre Líneas Subterráneas Exteriores de 
Energía y Telecomunicaciones de la Asociación Electrotécnica Argentina (versión 2007)”, solo en aquellos 
puntos que sean pertinentes a la Guía de Contenidos Mínimos para el Sistema de Seguridad Pública de las 
Empresas Transportistas (Resolución ENRE 57/2003). Tales puntos son los que se incluyen en el Anexo I de 
dicha Resolución, y los mismos serán de aplicación con las aclaraciones, limitaciones y modificaciones que 
allí se detallan. 
 
Emergencias - Resolución ENRE Nº 33/2014 
 
Se determina el procedimiento para el Tratamiento del Plan de Emergencias de Empresas Concesionarias 
de Transporte de Energía Eléctrica. 
 
Construcción 
 
En lo atinente a las normas que rigen la construcción de instalaciones destinadas al transporte y distribu-
ción de la electricidad: 
 
Reglamentación AEA 95.301 para Líneas Aéreas Exteriores de Media Tensión y Alta Tensión, de la Asocia-
ción Electrotécnica Argentina. Fija las prescripciones fundamentales que se deben observaren el proyecto y 
en la construcción de líneas. 
 
Especificación Técnica Nº T-80 de ex-Agua y Energía Eléctrica, brinda los criterios de cálculo de la franja de 
servidumbre y las distancias mínimas a las edificaciones. 
 
Reglamento de Seguridad e Higiene para la Construcción 
 
Mediante Decreto Nº 911/96 fue aprobado el Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la 
Construcción y las disposiciones del Decreto Nº 351/79 referidas a la materia.  
Completa el marco legal las siguientes normas:  
 
La Resolución Nº 231/1996 de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO INDUSTRIA DE LA CONS-
TRUCCION, aprueba la reglamentación del art 9º, capítulo 1, del art 17, capitulo 3 y del art 20, capítulo 4, 
del Decreto reglamentario Nº 911/96. Además determina las condiciones básicas de higiene y seguridad 
que se deben cumplir en una obra en construcción. Establece las horas de asignación profesional en forma 
semanal. Detalla el contenido del legajo técnico de obra. 
 
La Resolución Nº 51/1997 de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO establece un mecanismo pa-
ra la adopción de medidas de seguridad preventivas, correctiva y de control en las obras de construcción. 
 
La Resolución Nº 319/1999 de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO establece que las personas 
físicas o jurídicas que actúen como comitentes o contratistas principales en las actividades de construcción 
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comprendidas en el Decreto Nº 911/96 deberán implementar obligatoriamente un servicio de higiene y se-
guridad.- 
 
Por Decreto Nº 144/2001 se amplían las facultades conferidas por el Decreto Nº 911/96 a la SUPERINTEN-
DENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO, en relación con el dictado de normas complementarias y de actualiza-
ción, de acuerdo con las innovaciones tecnológicas que se produzcan en la industria de la construcción. 
 
El Decreto Nº 1057/2003 modifica los Decretos Nº 351/79, Nº 911/96 y Nº 617/97, con la finalidad de facul-
tar a la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO para actualizar las especificaciones técnicas de los 
reglamentos de higiene y seguridad en el trabajo, aprobados por el poder ejecutivo nacional en virtud de la 
ley Nº 19.587 
 
La Resolución Nº 1830/2005 de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO sustituyese el artículo 16 
del Decreto Nº 911/96 en relación con los graduados universitarios habilitados para dirigir las prestaciones 
de higiene y seguridad en la industria de la construcción. 
 
La Resolución Nº 550/2011 de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO establece un mecanismo 
de intervención más eficiente para las etapas de demolición de edificaciones existentes, excavación para 
subsuelos y ejecución de submuraciones, con el fin de mejorar las medidas de seguridad, preventivas, co-
rrectivas y de control en las obras en construcción. 
 
Ley de Accidentes y Enfermedades Profesionales 
 
En materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, se aplica la Ley Nº 24.028, y su regla-
mentación aprobada por Decreto Nº 1792/92. Conforme surge de su artículo 1º, los empleadores quedan 
sujetos a las responsabilidades y obligaciones en ella establecidos, que resultan por aplicación de la teoría 
del riesgo o de autoridad, según la cual deben reparar los daños que se produzcan al trabajador en las con-
diciones que fija el artículo 2º de la citada ley, ya sea en forma inmediata o manifestada por el transcurso 
del tiempo. 
 
Ley de Riesgos del Trabajo 
 
En el año 1995, fue sancionada la Ley 24.557, Decreto Reglamentario (D.R.) 170/95, marco regulatorio que 
establece el nuevo sistema integral de prevención de riesgos del trabajo (SIPRIT), y el régimen legal de las 
aseguradoras de riesgos de trabajo (ART). 
 
El empleador deberá contar ahora con una infraestructura suficiente -establecida en el artículo 3º de la ley- 
para poder considerarse auto asegurado. En el supuesto de no poseerla, deberá suscribir obligatoriamente 
un contrato de seguro con una ART. 
 
Asimismo, la ley establece la obligación de incluir un Plan de Mejoramiento de las condiciones de higiene y 
seguridad en el trabajo en el contrato entre el empleador y la ART. Los lineamientos de dicho Plan están 
considerados en el D.R. 170/96. 
 
Para la regulación y supervisión del cumplimiento de la ley 24.557, el artículo 35 establece la creación de la 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), entidad autárquica en jurisdicción del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social de la Nación. 
 
En tal sentido compete a dicho organismo, entre otros de sus cometidos, determinar cuáles serán los exá-
menes médicos que deberán efectuar los empleadores o las Aseguradoras, de acuerdo a lo establecido por 
el D.R. 170/95; mantener actualizado el registro habilitante para los profesionales que desempeñen tareas 
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en los servicios de higiene y seguridad en el trabajo, como así también el Registro Nacional de Incapacida-
des Laborales. 
 
Asimismo, la Ley 24.557 introduce modificaciones a la Ley 24.028. 
 
Están excluidos de esta ley: 

 

a) Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales por dolo del trabajador o por fuerza mayor 

extraña al trabajo; 

b) Las incapacidades del trabajador preexistentes a la iniciación de la relación laboral y acreditadas en el 

examen preocupacional efectuado según las pautas establecidas por la autoridad de aplicación". 
 
Por último, cabe señalar que a fin de evitar la superposición de funciones entre los servicios de medicina y 
de higiene y seguridad exigidos por Decreto 351/79 reglamentario de la Ley 19.587, y las obligaciones asu-
midas por las Aseguradoras autorizadas a operar en el marco de la Ley de Riesgos del Trabajo, mediante la 
sanción del Decreto Nº 1338/96 que deroga el Título II del Anexo I, y el Título VIII del Anexo I del D.R. 
351/79, se establecen disposiciones relativas a la adecuación de los mismos. 
 
Para completar el presente análisis es de aplicación la Resolución Nº 369/91 del Ministerio del Trabajo y 
Seguridad Social, que establece las normas para el uso, manipuleo y disposición segura de difenilos policlo-
rados y sus desechos. La norma tiene como objeto establecer procedimientos básicos y las medidas de pro-
tección personal y colectiva, para el uso y manipuleo de PCBs y sus contenedores (extracción de muestras, 
trasvase, ensayo de laboratorio, etc.). 
 
NORMATIVA NACIONAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

 
Normas de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental 
 
Ley General del Ambiente. Ley Nº 25.675 
 
La presente Ley promulgada parcialmente el 27 de noviembre de 2002 por el Senado y Cámara de Dipu-
tados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, establece los presupuestos mínimos para el logro de 
una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y 
la implementación del desarrollo sustentable.  
 
Asimismo, el Artículo 4, denominado “Principios de la política ambiental”, determina que la interpretación 
y aplicación de la presente ley, y de toda otra norma a través de la cual se ejecute la política Ambiental, es-
tarán sujetas al cumplimiento de los siguientes principios, a saber:  
 
Principio de congruencia: la legislación provincial y municipal referida a lo ambiental deberá ser adecuada a 
los principios y normas fijadas en la presente ley; en caso de que así no fuere, éste prevalecerá sobre toda 
otra norma que se le oponga.  
 
Principio de prevención: las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prio-
ritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir.  
 
Principio precautorio: cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certe-
za científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de 
los costos, para impedir la degradación del medio ambiente.  
 



 
Secretaría de Energía 

Comité de Administración del 
Fondo Fiduciario para el 

Transporte Eléctrico Federal 

PROYECTO AMBA I 
EIA Interconexión LAT 220 kV ET Plomer – ET Pantanosa 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 

Hoja 277/309 

 

Julio 2022 

Principio de equidad intergeneracional: los responsables de la protección ambiental deberán velar por el 
uso y goce apropiado del ambiente por parte de las generaciones presentes y futuras. 
 
Principio de progresividad: los objetivos ambientales deberán ser logrados en forma gradual, a través de 
metas interinas y finales, proyectadas en un cronograma temporal que facilite la adecuación correspon-
diente a las actividades relacionadas con esos objetivos.  
 
Principio de responsabilidad: el generador de efectos degradantes del ambiente, actuales o futuros, es res-
ponsable de los costos de las acciones preventivas y correctivas de recomposición, sin perjuicio de la vigen-
cia de los sistemas de responsabilidad ambiental que correspondan.  
 
Principio de subsidiariedad: el Estado nacional, a través de las distintas instancias de la administración pú-
blica, tiene la obligación de colaborar y, de ser necesario, participar en forma complementaria en el accio-
nar de los particulares en la preservación y protección ambientales.  
 
Principio de sustentabilidad: el desarrollo económico y social y el aprovechamiento de los recursos natura-
les deberán realizarse a través de una gestión apropiada del ambiente, de manera tal, que no comprometa 
las posibilidades de las generaciones presentes y futuras. 
 
Principio de solidaridad: la Nación y los Estados provinciales serán responsables de la prevención y mitiga-
ción de los efectos ambientales transfronterizos adversos de su propio accionar, así como de la minimiza-
ción de los riesgos ambientales sobre los sistemas ecológicos compartidos.  
 
Principio de cooperación: los recursos naturales y los sistemas ecológicos compartidos serán utilizados en 
forma equitativa y racional, El tratamiento y mitigación de las emergencias ambientales de efectos trans-
fronterizos serán desarrollados en forma conjunta. 
 
La presente norma crea los instrumentos de la política y la gestión ambiental. Asimismo, el Artículo 11, es-
tablece un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución, para toda obra o ac-
tividad que, en el territorio de la Nación, sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus compo-
nentes, o afectar la calidad de vida de la población, en forma significativa. 
 
La norma define el daño ambiental como toda alteración relevante que modifique negativamente el am-
biente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos. En el Artículo 27 se 
establecen las normas que regirán los hechos o actos jurídicos, lícitos o ilícitos que, por acción u omisión, 
causen daño ambiental de incidencia colectiva.  
 
La Resolución Conjunta Nº 98/2007 y Nº 1973/2007 - Secretaría de Finanzas y Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable POLITICA AMBIENTAL - estableció las pautas Básicas para las Condiciones Contrac-
tuales de las Pólizas de Seguro de Daño Ambiental de Incidencia Colectiva. Asimismo, la Resolución de la 
SAyDS N 177/07 aprueba las normas operativas para la contratación de seguros previstos por el artículo 22 
de la Ley Nº 25.675. 
 
Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global - Ley Nº 27.520/2019 
 
La norma establece presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar acciones, instrumentos 
y estrategias adecuadas de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. 
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Gestión Integral de Residuos de Origen Industrial y de Actividades de Servicios. Ley Nº 25.612 
 
Esta norma establece presupuestos mínimos de protección ambiental sobre la gestión integral de residuos 
de origen industrial y de actividades de servicio, que sean generados en todo el territorio nacional, y sean 
derivados de procesos industriales o de actividades de servicios. La aplicación de esta norma es limitada 
(Decreto Nacional Nº 1.343/2002), siendo que se mantiene la aplicación de la Ley Nacional Nº 24.051 de 
Residuos Peligrosos.  
 
La Res. SADS 453/19 crea el SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS Y OTROS (GIRO), destinado a re-
emplazar el SIMEL. Asimismo, aprueba el Manual de Uso Externo del Sistema GIRO y su respectivo Manual 
de Tareas. 
 
La Res. MADS 192/16 aprueba el Manual de Gestión para los Procedimientos Administrativos sustanciados 
en el ámbito de la Dirección de Residuos Peligrosos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 
 
La Res. MADS 427/16 aprueba el nuevo Modelo de Certificado Ambiental Anual y el Modelo de Anexo I del 
mismo y deja sin efecto el uso de la Tarjeta de Habilitación Vehicular aprobada por la Res. SADS 326/08. 
 
La Res. MADS 88-E/17 establece un nuevo régimen aplicable a los operadores de residuos peligrosos de 
equipo transportable (in situ). Deroga la Res. SRNDS 185/99. 
 
La Res. MADS 177/17 establece las condiciones y requisitos mínimos para el acopio transitorio y el almace-
namiento de residuos peligrosos, patogénicos y biopatogénicos. 
 
La Res. SADS 1729/07 regula la gestión de cartuchos de tóner. 
 
La Res. SADS 204/10 aprueba el texto ordenado de la Res. SADS 1.729/07. Establece que las personas físicas 
o jurídicas que realicen actividades de recarga, reparación y/o mantenimiento de cartuchos de tóner en 
uso, deben inscribirse como generadores en el Registro Nacional de Generadores y Operadores de Residuos 
Peligrosos, cuando estén comprendidos dentro del ámbito territorial de aplicación establecido en el Art. 1 
de la Ley 24.051 de residuos peligrosos. 
 
La Res SAyDS 44/18 reemplaza la suscripción a mano alzada por la firma digital para el Certificado Ambien-
tal Anual de la Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos. 
 
La Res. SADS 197/19 crea el Procedimiento de Régimen Simplificado para Generadores 
Menores. 
 
La Res. MADS 470/20 implementa la Unidad de Residuos (URe) como unidad de referencia para el cálculo 
de las tasas previstas en la Ley Nacional 24.051. Asimismo, establece el cronograma de vencimiento de la 
Tasa Ambiental Anual - Ley Nacional 24.051. 
 
Gestión de Residuos Domiciliarios. Ley Nº 25.916  
 
La presente norma establece los presupuestos mínimos protección ambiental para la gestión integral de los 
residuos domiciliarios, sean éstos de origen residencial, urbano, comercial, asistencial, sanitario, industrial 
o institucional, con excepción de aquellos que se encuentren regulados por normas específicas, la misma 
fue sancionada el 4 de agosto de 2004 y promulgada parcialmente el 3 de septiembre de 2004. 
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El Capítulo III de la Ley, en su Art. 9º y siguientes denomina al generador, como "...toda persona física o ju-
rídica que produzca residuos en los términos del artículo 2º...". Asimismo le asigna al generador la obliga-
ción de realizar el acopio inicial y la disposición inicial de los residuos de acuerdo a las normas complemen-
tarias que cada jurisdicción establezca. 
 
Respecto a la recolección y transporte las autoridades competentes deberán garantizar que los residuos 
domiciliarios sean recolectados y transportados a los sitios habilitados mediante métodos que prevengan y 
minimicen los impactos negativos sobre el ambiente y la calidad de vida de la población. Asimismo, debe-
rán determinar la metodología y frecuencia con que se hará la recolección, la que deberá adecuarse a la 
cantidad de residuos generados y a las características ambientales y geográficas de su jurisdicción (cf. Art. 
13). 
 
La Res. SADS SCMA 297/19 aprueba la Guía de Buenas Prácticas Ambientales: Recomendaciones para la co-
rrecta gestión de residuos en oficinas https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera-
/220574/20191104 
 
La Res. MADS 446/20 aprueba el código armonizado de colores para la identificación, clasificación y segre-
gación de residuos domiciliarios e invita a las provincias y CABA a consensuar condiciones y criterios técni-
cos y ambientales en todo el territorio nacional. 
 
Régimen de Gestión Ambiental de Aguas. Ley Nº 25.688 
 
La Ley Nacional Nº 25.688, establece los presupuestos mínimos ambientales para la preservación de las 
aguas, su aprovechamiento y uso racional. La presente ley fue sancionada el 28 de noviembre de 2002 y 
promulgada el 30 de diciembre de 2002. La ley crea para las cuencas interjurisdiccionales, los comités de 
cuencas hídricas con la misión de asesorar a la autoridad competente en materia de recursos hídricos y co-
laborar en la gestión ambientalmente sustentable de las cuencas hídricas. La competencia geográfica de 
cada comité de cuenca hídrica podrá emplear categorías menores o mayores de la cuenca, agrupando o 
subdividiendo las mismas en unidades ambientalmente coherentes a efectos de una mejor distribución 
geográfica de los organismos y de sus responsabilidades respectivas.  
 
La norma determina en su Artículo 6º que para utilizar las aguas objeto de esta ley, se deberá contar con el 
permiso de la autoridad competente. En el caso de las cuencas interjurisdiccionales, cuando el impacto 
ambiental sobre alguna de las otras jurisdicciones sea significativo, será vinculante la aprobación de dicha 
utilización por el Comité de Cuenca correspondiente, el que estará facultado para este acto por las distintas 
jurisdicciones que lo componen. 
 
Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Ley Nº 26.331 
 
La presente ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la 
restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos, y de los servicios 
ambientales que éstos brindan a la sociedad. Asimismo, establece un régimen de fomento y criterios para 
la distribución de fondos por los servicios ambientales que brindan los bosques nativos. 
 
La Autoridad de Aplicación en cada una de las provincias y la ciudad de Buenos Aires será la que ellas de-
terminen para actuar en el ámbito de cada jurisdicción. 
 
La Autoridad de Aplicación en jurisdicción nacional es la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de 
la Nación. 
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La norma obliga a cada jurisdicción a realizar el Ordenamiento de los Bosques Nativos existentes en su te-
rritorio de acuerdo a los criterios de sustentabilidad establecidos en el Anexo de la presente ley, determi-
nando las diferentes categorías de conservación en función del valor ambiental de las distintas unidades de 
bosque nativo y de los servicios ambientales que éstos presten (cfr. Art. 6). 
 
Para efectuar un desmonte o manejo sostenible de bosques nativos se requerirá autorización por parte de 
la Autoridad de Aplicación de la jurisdicción correspondiente (cfr. 13), no pudiéndose autorizar desmontes 
de bosques nativos clasificados en las Categorías I (rojo) y II (amarillo) (cfr. Art. 14). 
 
La norma establece que para el otorgamiento de la autorización de desmonte o de aprovechamiento sos-
tenible, la autoridad de aplicación de cada jurisdicción deberá someter el pedido de autorización a un pro-
cedimiento de evaluación de impacto ambiental y posterior audiencia pública (cfr. Art 22 y subsiguientes). 
 
La presente ley prohíbe la quema a cielo abierto de los residuos derivados de desmontes o aprovechamien-
tos sostenibles de bosques nativos (cfr. Art 15). 
 
Normas Nacionales de Protección al Medio Ambiente 

 
Preservación del Recurso Suelo. Ley Nº 22.428 - Decreto Reglamentario Nº 681/81 
 
La Ley Nacional Nº 22.428, y su reglamentación Decreto Nº 681/81, establece el régimen legal aplicable a la 
conservación y recuperación de los suelos. Esta ley se aplica a las provincias que adhieran y en territorios 
nacionales. 
 
La Ley Nº 22.428, es la única ley nacional que incorpora normas específicas de conservación del suelo, bus-
cando equilibrarlas con las de promoción y estimulación de la actividad privada, de conformidad a lo esta-
blecido en su Artículo 3º: "...la respectivas autoridades de aplicación podrán declarar distrito de conserva-
ción de suelos toda zona donde sea necesario o conveniente emprender programas de conservación o re-
cuperación de suelos y siempre que cuente con técnicas de comprobada adaptación y eficiencia para la re-
gión o regiones similares". 
 
Protección y Conservación de la Fauna Silvestre 
 
La Ley Nacional Nº 22.421 y su Decreto Reglamentario Nº 666/97 fueron sancionados con el objeto de re-
solver los problemas derivados de la depredación de la fauna silvestre, a fin de evitar un grave perjuicio pa-
ra la conservación de las especies y el equilibrio ecológico. En tal sentido, declara de interés público la fau-
na silvestre que habita el territorio de la República, así como su protección, conservación, propagación, re-
población y aprovechamiento racional. 
 
Preservación del Recurso Aire. Ley Nº 20.284 
 
La Ley Nacional Nº 20.284, por su parte, consagra la facultad y responsabilidad de la autoridad sanitaria na-
cional de estructurar y ejecutar un programa de carácter nacional que involucre todos los aspectos relacio-
nados con las causas, efectos, alcances y métodos de prevención y control de la contaminación atmosféri-
ca. 
 
Las autoridades sanitarias locales tienen atribuciones para fijar en las zonas sometidas a su jurisdicción los 
niveles máximos de emisión de contaminantes de las fuentes fijas y declarar la existencia de situaciones crí-
ticas, y fiscalizar el cumplimiento del Plan de Prevención. 
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Este Plan de Prevención fija tres niveles de concentración con contaminantes. La ocurrencia de tales niveles 
determina la existencia de estados de Alerta, Alarma y Emergencia. Además, el Plan de Prevención con-
templa la adopción de medidas que, según la gravedad del caso, autorizan a limitar o prohibir las operacio-
nes y actividades en la zona afectada, a fin de preservar la salud de la población.  
 
Ley Nacional de Residuos Peligrosos. Ley Nº 24.051  
 
La regulación de la Ley Nacional Nº 24.051 y su DR Nº 831/93 alcanza a cinco actividades vinculadas a los 
residuos peligrosos: la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final. La Ley Nacio-
nal Nº 24.051 podría ubicarse dentro de la categoría de ley mixta "pues contiene disposiciones federales, 
disposiciones de derecho común e incluso algunas que se emplean en uno y otro carácter" (Cámara Federal 
de San Martín, 16.10.92, JA N 5836/93). 
 
La autoridad de aplicación del citado marco regulatorio a la ex Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente 
Humano actual Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable.  
 
Establece la obligación de los generadores, operadores y transportistas de residuos peligrosos de inscribirse 
en el Registro Nacional de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos creado en el ámbito de la ex 
Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable (SAyDS) actual Secretaria de Ambiente y Desarro-
llo Sustentable de la Nación. Asimismo, deben tramitar el Certificado Ambiental, instrumento que deberá 
ser renovado anualmente y que acredita la forma de manipulación, transporte, tratamiento o disposición 
final que los inscriptos aplicarán a los residuos peligrosos. 
 
Considera que el generador, como dueño de los mismos es responsable frente a terceros, de todo daño 
producido por aquellos, en los términos del Capítulo VII. 
 
El transportista y el operador son considerados por la Ley como guardianes de los residuos peligrosos, es-
tableciéndose un sistema de responsabilidad objetiva (Art. 1113, Cód. Civ.), es decir que dichos sujetos son 
responsables solidariamente por el daño ocasionado. Esta responsabilidad no desaparece aun probando la 
culpa de terceros (conf. Art. 47). 
 
El ámbito de aplicación de la norma de análisis se encuentra regulado en su Artículo 1º a saber: los residuos 
peligrosos ubicados en lugares sometidos a la jurisdicción nacional; aquellos destinados al transporte inter-
provincial, o cuando pudieran afectar a las personas o al ambiente más allá de la "frontera" de la Provincia 
donde se hubiesen generado; o, cuando fuera necesario unificar las medidas higiénicas o de seguridad en 
todo el país, en razón de su repercusión económica sensible para garantizar la efectiva competencia de las 
empresas afectadas. 
 
Por su parte el DR Nº 831/93 en su Artículo 1º, inciso 2) entiende alcanzados por la Ley los residuos que 
ubicados en una Provincia deban ser transportados fuera de ella ya sea por vía terrestre, por un curso de 
agua de carácter interprovincial, por vías navegables nacionales o por cualquier otro medio, aún accidental, 
como podría ser la acción del viento u otro fenómeno de la naturaleza. También están alcanzados por esta 
norma cuando dichas actividades se realicen en lugares sometidos a jurisdicción nacional y cuando se trata-
re de residuos que, ubicados en el territorio de una provincia, pudieran afectar directa o indirectamente a 
personas o al ambiente más allá de la jurisdicción local en la cual se hubieran generado (cfr. inciso 1 y 3). 
 
Cabe mencionar el Artículo 2 del decreto establece que en “….lo que respecta a las categorías, las caracte-
rísticas y las operaciones de los residuos peligrosos enunciados en los Anexos I y II de la Ley Nº 24.051, y de 
acuerdo con las atribuciones conferidas en el artículo 64 de la misma, la Autoridad de Aplicación emitirá las 
enmiendas o incorporaciones que considere necesarias, y se expedirá sobre el particular anualmente, ex-
cepto cuando en casos extraordinarios y por razones fundadas deba hacerlo en lapsos más breve.  
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La Ley Nº 24.051 y su decreto reglamentario se aplicarán también a aquellos residuos peligrosos que pudie-
ren considerarse insumos (Anexo I, Glosario) para otros procesos industriales. En el Anexo IV del citado de-
creto, se determina la forma de identificar a un residuo como peligroso, acorde a lo establecido en los 
Anexos I y II de la Ley 24.051…”. 
 
En cuanto al régimen sancionatorio, la ley dispone sanciones de tipo contravencional administrativo, previa 
sustanciación del sumario correspondiente (Art. 50). Por otra parte, contiene sanciones de tipo penal (conf. 
Art. 55 a 58, Ley Nº 24.051). 
 
Protección del patrimonio arqueológico y paleontológico. Ley Nº 25.743 
 
La Ley Nacional Nº 25.743 sancionada el 4 de Junio de 2003 y promulgada el 25 de Junio de 2003. La Ley es-
tablece como objeto la preservación, protección y tutela del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico co-
mo parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación y el aprovechamiento científico y cultural del 
mismo (cfr. Art. 1º). 
 
La norma determina que forman parte del Patrimonio Arqueológico las cosas muebles e inmuebles o vesti-
gios de cualquier naturaleza que se encuentren en la superficie, subsuelo o sumergidos en aguas jurisdic-
cionales, que puedan proporcionar información sobre los grupos socioculturales que habitaron el país des-
de épocas precolombinas hasta épocas históricas recientes. Asimismo establece que forman parte del Pa-
trimonio Paleontológico los organismos o parte de organismos o indicios de la actividad vital de organismos 
que vivieron en el pasado geológico y toda concentración natural de fósiles en un cuerpo de roca o sedi-
mentos expuestos en la superficie o situados en el subsuelo o bajo las aguas jurisdiccionales (cfr. Art. 2º). 
 
La Ley establece que los bienes arqueológicos y paleontológicos son del dominio público del Estado nacio-
nal, provincial o municipal, según el ámbito territorial en que se encuentren, conforme a lo establecido en 
los Artículos 2339 y 2340 inciso 9º del Código Civil y por el Artículo 121 y concordantes de la Constitución 
Nacional (cfr. Art. 9º). 
 
El Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, dependiente de la Secretaría de Cul-
tura de la Nación, será el organismo nacional competente que tendrá a su cargo las facultades previstas en 
el Artículo referido al Patrimonio Arqueológico (cfr. Art. 5º). 
 
Asimismo la norma determina en el Artículo 6º las facultades exclusivas de las provincias y del Gobierno 
Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
El Artículo Nº 11 de la Ley determina que los dueños de los predios en que se encuentren yacimientos ar-
queológicos o paleontológicos, así como toda persona que los ubicare, deberá denunciarlos ante el orga-
nismo competente a los efectos de su inscripción en el registro correspondiente. Asimismo, toda persona 
física o jurídica que practicase excavaciones con el objeto de efectuar trabajos de construcción, agrícolas, 
industriales u otros de índole semejante, está obligada a denunciar al organismo competente el descubri-
miento del yacimiento y de cualquier objeto arqueológico o resto paleontológico que se encontrare en las 
excavaciones, siendo responsable de su conservación hasta que el organismo competente tome interven-
ción y se haga cargo de los mismos (cfr. Art. 13). 
 
La presente Ley deroga la Ley Nacional Nº 9080, su decreto reglamentario y toda otra disposición que se 
oponga a la presente norma. (cfr. Art. 58). 
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Patrimonio mundial, cultural y natural 
 
En relación al patrimonio mundial, cultural y natural, la Ley Nº 21.836 obliga a no tomar deliberadamente 
ninguna medida que pueda causar daño, directa o indirectamente, al patrimonio cultural y natural (Art. 6º). 
 
A través de esta ley se aprueba la Convención sobre la protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natu-
ral, adoptada por la Conferencia General de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura en su 17ª 
reunión celebrada en París el 16/11/72. 
 
Áreas Naturales Protegidas 
 
Con respecto a los Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales, la Ley Nº 22.351 re-
gula el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y establece que se deben mantener las áreas que sean repre-
sentativas de una región fitozoogeográfica sin alteraciones, prohibiéndose en ellos toda explotación eco-
nómica. Asimismo dispone que la Administración de Parques Nacionales será la Autoridad de Aplicación en 
el tema. Mediante esta norma se derogan las Leyes Nº 18.524 y Nº 20.161. 
 
A su vez, se amplían las categorías de manejo con la incorporación de nueva figuras de conservación.  
 
El Decreto Nº 2.148/90 se refiere a las Reservas Naturales Estrictas y a la conservación de la diversidad bio-
lógica argentina; y el Decreto Nº 453/93 introduce dos nuevas categorías: las Reservas Naturales Silvestres 
y las Reservas Naturales Educativas. 
 
La Ley Nº 24.702/96 establece a diversas especies como Monumentos Naturales. 
 
NORMATIVA APLICABLE EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 
Este capítulo comprende la recopilación, análisis breve y listado de las leyes y decretos de la Provincia de 
Buenos Aires, que directa o indirectamente regulan la protección y preservación del medio ambiente y los 
recursos naturales en particular.  
 
Marco regulatorio eléctrico de la Provincia de Buenos Aires  
 
La Ley Provincial Nº 11.769 y las modificaciones introducidas por Leyes Nº 13.929, Nº 14.068, Nº 14.989 y 
Nº 15.026, que fuera reglamentada por Decreto Reglamentario Nº 2.479/04, establecen el marco regulato-
rio eléctrico de la provincia, en lo referente a las actividades de generación, transporte y distribución de 
energía eléctrica. 
 
El Artículo 3º de la Ley Provincial Nº 11.769 determina que la Provincia de Buenos Aires ajustará su política 
en materia de energía eléctrica atendiendo el objetivo de asegurar adecuadamente la protección del medio 
ambiente (cfr. inciso j). 
  
Asimismo, obliga a los agentes de la actividad eléctrica a sujetarse en lo referente a la protección del medio 
ambiente, sin perjuicio de la obligatoriedad del cumplimiento de la legislación general vigente en la materia. 
El incumplimiento de tales normas podrá dar lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el Capítulo 
XVII de la presente ley, en los respectivos contratos de concesión, o en la citada legislación general (cfr. Ar-
tículo 16). 
 
La norma establece como Autoridad de Aplicación al Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Pú-
blicos, quien ejercerá las atribuciones inherentes al poder público en lo referente al diseño y la implementa-
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ción de las políticas en materia de energía eléctrica de la Provincia de Buenos Aires. Dentro de sus atribu-
ciones está el dictar Reglamentos en materia de seguridad, medio ambiente, normas y procedimientos téc-
nicos, de medición y facturación de los consumos, de control y uso de medidores, de interrupción y recone-
xión de los suministros, de acceso a inmuebles de terceros, y de calidad de los servicios prestados (cfr. Ar-
tículo 54 inc. f). 
 
Regula las funciones del Organismo de Control, las que serán, entre otras las de velar por la protección de la 
propiedad, el medio ambiente y la seguridad pública en la construcción y operación de los sistemas de ge-
neración, transporte y distribución de electricidad, incluyendo el derecho de acceso a las instalaciones de 
propiedad de generadores, de los concesionarios de servicios públicos de electricidad y de los usuarios, pre-
via notificación, a efectos de investigar cualquier amenaza real o potencial a la seguridad pública (cfr. Artícu-
lo 62, inc. n). 
 
La reglamentación del Marco Regulatorio Eléctrico (conforme al Texto Ordenado por el Decreto Nº 1.868/04) 
establece en su Artículo 16 que… “La infraestructura física, las instalaciones, y la operación de los equipos 
asociados con la generación, la distribución y el transporte deberán adecuarse a las medidas destinadas a la 

protección de las cuencas hídricas y de los ecosistemas involucrados, debiendo responder, además, a los es-

tándares de emisión de contaminantes vigentes o que se establezcan en el futuro, en el orden nacional o 

provincial. La Autoridad de Aplicación, como órgano competente en materia ambiental relativa a la energía 

eléctrica, determinará las normas a las cuales deberán sujetarse los generadores, distribuidores, transportis-

tas y usuarios de energía eléctrica…”. 
 
Obliga a los agentes de la actividad eléctrica a ajustar su actividad a las disposiciones, en lo que sea aplica-
ble, de las Leyes Provinciales Nº 11.459 y Nº 11.723 y sus modificatorias, sin perjuicio de la obligatoriedad 
del cumplimiento de la legislación general vigente en materia de protección del medio ambiente. 
 
Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires-OCEBA- 

  
El Decreto Nº 2.256/97 aprueba la estructura orgánico-funcional descentralizada autárquica del Organismo 
de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires - OCEBA- (Artículos 6º y 54 Ley 11.769 y 6º y 
concordantes del Decreto Reglamentario Nº 1.208/97), de acuerdo al organigrama, objetivos y acciones que 
se detallan en la norma. 
 
 La Ley Nº 11.769 y su Decreto Reglamentario Nº 1208/97 otorga al OCEBA la función de asegurar adecua-
damente la protección del medio ambiente, basándose en: 
 
La prevención de la contaminación y la minimización de los impactos producidos por la actividad eléctrica 
(generación - transporte - distribución) a través del control y seguimiento del desempeño ambiental de los 
actores del mercado eléctrico. 
El cumplimiento de la legislación ambiental vigente y de las normas a las que adhiera y de las que dicte el 
propio Organismo de Control. 
 
A continuación se reseñan las Resoluciones dictadas por OCEBA en materia de protección ambiental, a sa-
ber: 
 

 80/00 - Parámetros ambientales. 

 89/00 - EDEN - Plan de gestión ambiental 

 90/00 - EDES - Plan de gestión ambiental 

 91/00 - EDEA - Plan de gestión ambiental 

 138/00 - Declaración jurada de Bifenilos Policlorados 
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 206/00 - Modifica el plazo para la presentación de la Declaración Jurada ordenada por la Resolución 
OCEBA Nº 138/00 

 206/00 Anexo I - Guía Metodológica para la elaboración de la Declaración Jurada Ordenada por Resolu-
ción OCEBA Nº 138/00 

 206/00 Anexo II - Planilla de Identificación del Parque de Transformadores 

 811/02 - Los Transformadores y capacitores afectados a la distribución de energía deberán encontrarse 
en óptimas condiciones de mantenimiento - Anexo (artículo 3º modificado por Resolución Nº 253/03) 

 253/03 - Sustituir el artículo 3º de la Resolución OCEBA Nº 811/02. 

 103/13 - Aprobar las planillas del Parque de Transformadores, que reemplaza la establecida a través de 
la Resolución Nº 811/02. 

 
Normas Eléctricas Complementarias Provinciales 
 
Cabe mencionar el conjunto de normas que completan el marco regulatorio del sector eléctrico en la Pro-
vincia de Buenos Aires, a saber: 
 
Ley Nº 12.805. Nuevos Tendidos Eléctricos y Ampliaciones: la ley requiere que sean subterráneos o aquellas 
que garanticen la menor polución electromagnética. El Decreto Nº 2874/2001, observa el artículo 1º de la 
ley, referido a las expresiones “(13,2 kW)” y “de los órganos de control”. 
 
Ley Nº 8398. Servidumbre administrativa de electroducto. Declara de utilidad pública y sujeto a la servi-
dumbre administrativa de electroducto que se crea por esta ley, a todo inmueble del dominio privado situa-
do dentro de los límites de la Provincia de Buenos Aires, necesario para el cumplimiento de los planes de 
trabajo correspondientes a la prestación del servicio público de electricidad, la que se constituirá en favor 
del Estado Provincial, municipios o concesionarios del mismo en jurisdicción provincial. 
 
Protección al ambiente 
 
A nivel provincial establece el régimen aplicable a la protección, conservación, mejoramiento y restauración 
de los recursos naturales y del ambiente en general en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, cuya Au-
toridad de Aplicación actual es el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires3. 
 
El Estado Provincial garantiza a todos sus habitantes los siguientes derechos: 
 
a)  A gozar de un ambiente sano, adecuado para el desarrollo armónico de la persona. 
b)  A la información vinculada al manejo de los recursos naturales que administre el Estado. 
c)  A participar de los procesos en que esté involucrado el manejo de los recursos naturales y la protección, 

conservación, mejoramiento y restauración del ambiente en general, de acuerdo con lo que establezca 
la reglamentación de la presente. 

d)  A solicitar a las autoridades de adopción de medidas tendientes al logro del objeto de la presente ley, y 
a denunciar el incumplimiento de la misma. 

 
Establece que los habitantes de la provincia tienen los siguientes deberes: 
 
a)  Proteger, conservar y mejorar el medio ambiente y sus elementos constitutivos, efectuando las acciones 

necesarias a tal fin. 
b)  Abstenerse de realizar acciones u obras que pudieran tener como consecuencia la degradación del am-

biente de la Provincia de Buenos Aires. 
 

                                                           

3 https://www.ambiente.gba.gob.ar/ 
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La Ley Nº 11.723 prescribe, entre otras de sus disposiciones, que “todos los proyectos consistentes en la rea-

lización de obras o actividades que produzcan o sean susceptibles de producir algún efecto negativo al am-

biente de la Provincia de Buenos Aires y/o a sus recursos naturales, deberán obtener una Declaración de Im-

pacto Ambiental expedida por la autoridad ambiental provincial o municipal según las categorías que esta-

blezca la reglamentación de acuerdo a la enumeración enunciativa incorporada en el Anexo II de la presente 

ley” (cfr. Artículo 10, Ley Nº 11.723). 
 
En virtud de lo establecido en el Artículo 11 de la Ley Nº 11.723, para la obtención de dicho instrumento se 
deberá presentar conjuntamente con el proyecto una Evaluación de Impacto Ambiental, elaborada “en for-

ma clara y sintética, con identificación de las variables objeto de consideración e inclusión de conclusiones 

finales redactadas en forma sencilla” (cfr. Artículo 15). 
 
En función de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 11.723, la Autoridad de Aplicación, deberá: 
 

 Seleccionar y diseñar los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, y fijar los criterios para su 
aplicación a proyectos de obras o actividades alcanzados por el Artículo 10 (cfr. inc. a), Artículo 13). 

 Determinar los parámetros significativos a ser incorporados en los procedimientos de evaluación de im-
pacto (cfr. inc. b), Artículo 13). 

 Instrumentar procedimientos de evaluación medio ambiental inicial para aquellos proyectos que no ten-
gan un evidente impacto significativo sobre el medio (cfr. Artículo 13, inc. c). 

 Poner a disposición del titular del proyecto “todo informe o documentación que obre en su poder, cuan-
do estime que puedan resultar de utilidad para realizar o perfeccionar la Evaluación de Impacto Ambien-
tal” (cfr. Artículo 14). 

 “La autoridad ambiental deberá respetar la confidencialidad de las informaciones aportadas por el titular 
del proyecto a las que le otorgue dicho carácter” (cfr. Artículo 16, in fine). 

 
En cuanto al dictado de la Declaración de Impacto Ambiental, cabe señalar que con carácter previo la Auto-
ridad de Aplicación en un plazo no mayor de 30 días, deberá recepcionar y responder las observaciones 
fundadas que efectúen terceros interesados en dar opinión sobre el impacto ambiental del proyecto; como 
así también en el caso de considerarlo oportuno podrá convocar a audiencia pública. 

 
La Declaración de Impacto Ambiental que apruebe o se oponga a la realización de la obra, deberá tener por 
fundamento “el dictamen de la autoridad ambiental provincial o municipal y, en su caso las recomendacio-

nes emanadas de la audiencia pública convocada a tal efecto” (cfr. Artículo 19). 
 
La Resolución Nº 739/SPA/07 establece los Aranceles Mínimos (AM) en concepto de “Análisis y Evaluación 
de Estudios de Impacto Ambiental”, previstos en el Anexo II de la Ley Nº 11.723. La firma solicitante de la 
Declaración de Impacto Ambiental deberá presentar, conjuntamente con la documentación requerida para 
dicho trámite, el cómputo y presupuesto previsto para la ejecución total de la obra, el que revestirá el carác-
ter de Declaración Jurada, por lo que, comprobada la falsedad u omisión de alguno de los mismos, los fir-
mantes se harán pasibles de las sanciones que correspondan de acuerdo a la normativa vigente. Sobre la 
base de esta Declaración Jurada se determinará el arancel, el que deberá ser abonado en forma previa al 
comienzo de las tareas de análisis y evaluación a ser efectuadas por esta Autoridad de Aplicación. 
 
La Resolución Nº 29/OPDS/09 crea el Sistema de Información Geográfica de Ordenamiento Ambiental Terri-
torial (SIG - OAT) en el ámbito del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Bue-
nos Aires, como herramienta de gestión ambiental del territorio, el cual funcionará bajo la órbita de la 
Coordinación Ejecutiva de Fiscalización Ambiental. 
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Asimismo, la resolución ratifica que todo proyecto que sea éste sometido a proceso de evaluación ambien-
tal por la Autoridad Municipal o la Autoridad Provincial, será requisito previo e indispensable que la parcela 
cuente con el uso del suelo aprobado por el Poder Ejecutivo Provincial. 
 
La Resolución OPDS Nº 538/1999, respecto a los municipios involucrados, establece lineamientos para Pro-
yectos de Obras o Actividades Sometidas al proceso de Evaluación de Impacto Ambiental por la Autoridad 
Ambiental Municipal (lineamientos generales para ser considerados por la Autoridad Municipal, Ley Nº 
11.723, Anexo II, Punto 2). 
 
El ex Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) ha dictado la Resolución Nº 15/2015 por 
medio de la cual establece “que los interesados en obtener la Declaración de Impacto Ambiental en relación 
a las obras o actividades susceptibles de producir algún efecto negativo al ambiente o sus recursos naturales 
en los términos de la Ley Nº 11.723, deberán presentar ante este Organismo Provincial, como requisito mí-
nimo: 
 
1. El Formulario de proyecto impreso y firmado por el Titular del mismo y el Responsable Técnico del Estu-

dio de Impacto Ambiental, el cual como Anexo Único integra la presente resolución. 
2. Documentación que acredite la personería del Titular del proyecto, en original o copia debidamente cer-

tificada. 
3. Ordenanza municipal de zonificación conforme al uso previsto en el proyecto o Certificado de zonifica-

ción del sitio de emplazamiento del proyecto. 
4. Cómputo y presupuesto de obra, conforme lo establezca la Ley Impositiva vigente del año correspon-

diente. 
5. Estudio de Impacto Ambiental impreso y firmado por los profesionales actuantes, encuadernado, anilla-

do o en carpeta con 2 ganchos, y según el siguiente formato de presentación: Papel tamaño A4 impreso 
a doble cara, letra arial 12, interlineado 1,5, margen derecho 3 cm, margen izquierdo 1,5 cm, márgenes 
superior e inferior 2,5 cm. 

6. Versión digital del Estudio de Impacto Ambiental en soporte CD, DVD o Memoria USB sin encriptar. 
 
En este sentido, se adjunta un Anexo Único de Formulario de Proyecto (estilo Hoja de Ruta o Check list) por 
medio del cual se describen sintéticamente las características del proyecto por desarrollar.4 
 
Completa el marco Regulatorio Eléctrico de la Provincia de Buenos Aire la resolución de la Secretaría de Po-
lítica Ambiental Nº 1118/02 que prohíbe la fabricación, ingreso e instalación de “Aparatos que contengan 
PCB´s” en el ámbito de jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires. Asimismo, la Resolución de la Secretaría 
de Política Ambiental Nº 964/03, establece que todos los poseedores de PCB´s (Resolución Nº 1.118/02 de la 
ex-Secretaría de Política Ambiental) deberán cumplimentar en tiempo y forma con la legislación vigente de-
biendo las tecnologías encontrarse debidamente inscriptas en el Registro Provincial de Tecnologías de la 
Subsecretaría de Política Ambiental y que las plantas de tratamiento de tales residuos deberán dar cumpli-
miento, además, a la Ley Nº 11.459, su Decreto Reglamentario Nº 1.741/96 y normas modificatorias. 
 
La Res. OPDS 492/19 establece el procedimiento de EIA y los requisitos para la obtención de la Declaración 
de Impacto Ambiental (DIA) en el marco de la Ley 11.723 (Anexo I y Anexo II) para proyectos no industriales. 
 
La Res. OPDS 431/19 aprueba los “Orientadores de los Estudios de Impacto Ambiental (ESIA)” que contienen 
los lineamientos mínimos para la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental de la Ley 11.723. 
 
La Res. OPDS 557/19 reglamenta los procedimientos de participación ciudadana de consulta pública o au-
diencia pública dentro del proceso de EIA para la emisión de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) pre-

                                                           

4 http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/r-opds-15-15.html 
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vista en la Ley 11.723 o del primer otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental (CAA) - Fase 2, esta-
blecido en la Ley 11.459. 
 
La Res. OPDS 475/19 aprueba la digitalización de los procedimientos listados en su Anexo I, que tramitan an-
te el ex OPDS, los que se sustanciarán en forma electrónica e integrada través del Portal Web de la Provincia 
de Buenos Aires www.sitdt.gba.gov.ar. Rige para el cumplimiento de las siguientes normas: #) Ley de Radi-
cación Industrial 11.459; #) Ley 11.723 para proyectos no industriales; #) Ley 5.965 y Dec. 1.074/19 sobre 
Agua y Emisiones Gaseosas; #) Ley 11720 de Residuos Especiales; y #) Ley de Pasivos Ambientales 14.343 y 
normas complementarias (Art. 1, Res. OPDS 475/19). 
 
La Res. OPDS 489/19 crea el Registro Único de Profesionales Ambientales y Administrador de Relaciones 
(RUPAYAR). 
 
La Res. OPDS 430/19 sustituye el Anexo I de la Res. OPDS 489/19. 
 
Residuos Especiales 
 
La Legislatura de la Provincia de Buenos Aires el 2 de Noviembre de 1995 sancionó la Ley de Residuos Espe-
ciales Nº 11.720, modificada por la Ley Nº 13.515, cuya reglamentación fue mediante Decreto Nº 806/97. 
La Autoridad de Aplicación de la norma de referencia es la ex Secretaría de Política Ambiental , actual Mi-
nisterio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires. 
 
En ella se regula lo atinente a generación, manipulación, almacenamiento, transporte, tratamiento y dispo-
sición final de residuos especiales, a los efectos de "reducir la cantidad de residuos especiales generados, 

minimizar los potenciales riesgos del tratamiento, transporte y disposición de los mismos y promover la uti-

lización de las tecnologías más adecuadas, desde el punto de vista ambiental" (cfr. Art. 2º, Ley Nº 11.720). 
 
De la ley surgen las obligaciones que debe cumplimentar. A continuación se enuncian algunas de ellas: 
 

 Pago de una tasa anual a ser fijada por el Poder Ejecutivo. Cabe señalar que dicha tasa se compondrá 
conforme lo establece el Art. 5º de la ley, de una alícuota fija, y una alícuota variable, que se establecerá 
"en función del tipo y número de análisis y/o inspecciones que fehacientemente se realicen". La regla-
mentación establece que "el mínimo a pagar en concepto de tasa será de $ 300.00 (pesos trescientos), y 

el máximo de esta será del uno por mil (1 ‰) de la facturación del producto o proceso que en su elabora-

ción genera residuos especiales". 

 Inscripción en el Registro Provincial de Generadores y Operadores de Residuos Especiales (Res. Nº 
587/97 SPA). A los efectos de la inscripción se deberá presentar una declaración jurada en la que se ma-
nifiesten, como mínimo, los datos exigidos en el Art. 24. 

 Obtención del Certificado de Habilitación Especial, otorgado por la Autoridad de Aplicación. Dicho ins-
trumento acredita en forma exclusiva "la aprobación del sistema de manipulación, transporte, trata-

miento, almacenamiento o disposición final que los inscriptos aplicarán a los residuos especiales" (cfr. 
Art. 8º), el que deberá ser renovado anualmente. 

 Presentación de estudios e informes para la determinación del impacto ambiental y "aquellos relaciona-

dos a la preservación y monitoreo de los recursos naturales tanto del medio ambiente natural, como del 

medio ambiente sociocultural" (cfr. Art. 17). 

 Adoptar las medidas prescriptas en el Art. 25, Capítulo I, Título II. 
 
En cuanto al régimen de responsabilidades, la Ley Nº 11.720 remite a lo prescripto por la Ley Nacional de 
Residuos Peligrosos. 
 

http://www.sitdt.gba.gov.ar/
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La Ley de Residuos Peligrosos establece un tipo de responsabilidad penal, con las mismas penas estableci-
das en el Art. 200 del Código Penal, para aquel que utilizando los residuos a que se refiere la LRP envenena-
re, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, agua, la atmósfera o el ambiente 
en general. 
 
Si el hecho fuera seguido de la muerte de alguna persona las penas se elevan de 10 a 25 años de prisión. En 
caso que el delito fuere cometido por negligencia, impericia o inobservancia de reglamentos, la pena será 
de 1 mes a 2 años y de 6 meses a 3 años, si del hecho resultare la enfermedad o muerte de una persona. 
 
Si alguno de estos hechos se hubiese producido por decisión de una persona jurídica, la pena se aplicará a 
los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios o re-
presentantes de la misma que hubiesen intervenido en el hecho punible, sin perjuicio de las demás respon-
sabilidades penales que pudieren existir. 
 
Asimismo, la Ley Nº 11.720 dispone que "con prescindencia de la responsabilidad civil o penal que pudiera 

corresponder de acuerdo a lo normado por la Ley Nº 24.051" serán de aplicación las sanciones administrati-
vas previstas en su Art. 52, de acuerdo a las especificaciones y procedimientos establecidos en el Art. 53 del 
Decreto Reglamentario Nº 806/97, fijándose la competencia de los tribunales de la justicia ordinaria, para 
entender en las acciones penales que se deriven de la Ley Nº 11.720. 
 
La Resolución Nº 899/SPA/ 05 hace extensivo a todas las plantas de almacenamiento, plantas de tratamien-
to y plantas de disposición final de residuos especiales alcanzados por la Ley 11720 y su Decreto Reglamen-
tario 806/97, las previsiones de la Resolución 592/00 en sus Arts. 2º y 3º referente a las condiciones y re-
quisitos técnicos de almacenamiento de los residuos especiales. La presente norma se fundamenta en que 
se ha verificado que numerosos establecimientos generadores como los específicamente dedicados al tra-
tamiento y disposición final de los mencionados residuos, realizan un almacenamiento transitorio en condi-
ciones irregulares en cuanto a los preceptos de la citada Resolución, con riesgos evidentes para la salud de 
los propios trabajadores, la población y el ambiente. 
 
La Resolución Nº 9/OPDS/08 emanada del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible por ser la au-
toridad de aplicación de la Ley Nº 11.720 y su Decreto Reglamentario Nº 806/97, autoriza al Director Pro-
vincial de Residuos, al otorgamiento del Certificado de Habilitación Especial a los establecimientos genera-
dores de residuos especiales que hubieren presentado su Declaración en los términos exigibles por Ley y 
acreditada la gestión adecuada de sus residuos durante el último período anual de gestión. 
 
A continuación se alistan las Resoluciones de la Secretaría de Política Ambiental, actual Ministerio de Am-
biente de la Provincia de Buenos Aires referidas al tema: 
 

 Resolución Nº 63/96. Transporte de Residuos Especiales. 

 Resolución Nº 273/97. Declaración Jurada sobre Askareles. Formularios. 

 Resolución Nº 578/97. Apertura de los Registros Provinciales de Residuos Especiales. 

 Resolución Nº 214/98. Nivel de complejidad ambiental para Generadores No Industriales y Transportis-
tas. 

 Resolución Nº 215/98. Ubicación de los Registros de Residuos Especiales. 

 Resolución Nº 228/98. Insumos de otro proceso. 

 Resolución Nº 231/98. Prórroga de la Declaración Jurada de Residuos Especiales. 

 Resolución Nº 322/98. Unidades de Disposición Final. 

 Resolución Nº 344/98. Generadores No Industriales. 

 Resolución Nº 345/98. Relación CAA y CHE. 

 Resolución Nº 495/98. Tasa mínima de Residuos Especiales. 
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 Resolución Nº 577/97. Registro Provincial de Tecnología de Residuos Especiales. 

 Resolución Nº 591/98. Manifiestos de Transporte de Residuos Especiales y Patogénicos. 

 Resolución Nº 601/98. Listado de residuos tóxicos. 

 Resolución Nº 633/98. Cálculo de tasa máxima. Decreto Nº 806/97 de Residuos Especiales. 

 Resolución Nº 47/99. Pago en cuotas. Tasa Decreto Nº 806/97. 

 Resolución Nº 324/99. Ídem Resolución Nº 633/98. Complementaria.  

 Resolución Nº 418/99. Certificados de Tratamiento, Operación y Disposición Final de Residuos Especiales 
y Patogénicos. 

 Resolución Nº 446/99. 

 Resolución Nº 447/99. Pautas técnicas. Rellenos de Seguridad. 

 Resolución Nº 323/00. 

 Resolución Nº 391/00. 

 Resolución Nº 592/00. 

 Resolución Nº 593/00. 

 Resolución Nº 614/00. 

 Resolución Nº 615/00. 

 Resolución Nº 664/00. Tratamiento Biológico en suelo: Landfarming. 

 Resolución Nº 665/00. 

 Resolución Nº 1118/02. PCBs. 

 Resolución Nº 618/03. 

 Resolución Nº 799/03. Prórroga generadores de residuos especiales. 

 Resolución Nº 964/03. PCBs. 

 Resolución Nº 799/03. Prórroga generadores de residuos especiales. 

 Resolución Nº 618/03. Cartelería en los aparatos que contengan PCBs . 

 Resolución Nº 15/03. Autorización transitoria para utilizar los manifiestos de residuos especiales para 
transporte de residuo 

 Resolución Nº 2864/05 Listado de residuos tóxicos.  

 Resolución Nº 899/05. Almacenamiento de los residuos especiales. 

 Resolución Nº 1112/06. Prórroga de vigencia de la Resolución 3205/05 hasta el 30/6/06 . 

 Resolución Nº 1532/06. Residuos Tóxicos. 

 Resolución Nº 1468/06. Prórroga por la presentación de DD.JJ. y pago de la tasa especial establecida en 
el Decreto 806/97. 

 Resolución Nº 282/07. Lavado de unidades de transporte que hayan contenido residuos especiales  

 Resolución Nº 51/09 Prorrogar la fecha de vencimiento para la presentación de la Declaración Jurada y 
pago de la Tasa Especial 

 Resolución Nº 248/10 - Aceites industriales con base mineral o lubricantes  

 Resolución Nº 118/2011. Manifiestos de Transporte electrónicos.  

 Resolución Nº 133/2011. Certificado Individual de Lavado (CIL) electrónico. 
 
Residuos Sólidos Urbanos 
 
La Ley Nº 13.592 tiene como objeto fijar los procedimientos de gestión de los residuos sólidos urbanos, de 
acuerdo con las normas establecidas en la Ley Nacional Nº 25.916 de “presupuestos mínimos de protección 
ambiental para la gestión integral de residuos domiciliarios”. La Autoridad de Aplicación de la norma de re-
ferencia es el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires. 
 
Constituyen principios y conceptos básicos sobre los que se funda la política de la gestión integral de resi-
duos sólidos urbanos según el Art. 3º de la norma, a saber: 
 

http://www.spa.gba.gov.ar/Leyes/Residuos%20especiales/Resoluciones/resolucion601.html
http://www.spa.gba.gov.ar/Leyes/Residuos%20especiales/Resoluciones/resolucion799.html
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1)  Los principios de precaución, prevención, monitoreo y control ambiental. 
2)  Los principios de responsabilidad compartida que implican solidaridad, cooperación, congruencia y 

progresividad. 
3) La consideración de los residuos como un recurso. 
4)  La incorporación del principio “de Responsabilidad del Causante”, por el cual toda persona física o jurí-

dica que produce detenta o gestiona un residuo, está obligada a asegurar o hacer asegurar su elimina-
ción conforme a las disposiciones vigentes. 

5)  La minimización de la generación, así como la reducción del volumen y la cantidad total y por habitante 
de los residuos que se producen o disponen, estableciendo metas progresivas, a las que deberán ajus-
tarse los sujetos obligados. 

6)  La valorización de los residuos sólidos urbanos, entendiéndose por “valorización” a los métodos y pro-
cesos de reutilización y reciclaje en sus formas químicas, física, biológica, mecánica y energética. 

7)  La promoción de políticas de protección y conservación del ambiente para cada una de las etapas que 
integran la gestión de residuos, con el fin de reducir o disminuir los posibles impactos negativos. 

8)  La promoción del desarrollo sustentable mediante la protección del ambiente, la preservación de los 
recursos naturales provinciales de los impactos negativos de las actividades antrópicas y el ahorro y 
conservación de la energía, debiendo considerarse los aspectos físicos, ecológicos, biológicos, legales, 
institucionales, sociales, culturales y económicos que modifican el ambiente. 

9)  La compensación a las Jurisdicciones receptoras de Polos Ambientales Provinciales (PAP) será fijada 
con expresa participación del Ejecutivo Municipal. Los Municipios no podrán establecer gravámenes 
especiales a dicha actividad. 

10)  El aprovechamiento económico de los residuos, tendiendo a la generación de empleo en condiciones 
óptimas de salubridad como objetivo relevante, atendiendo especialmente la situación de los trabaja-
dores informales de la basura. 

11)  La participación social en todas las formas posibles y en todas las fases de la gestión integral de resi-
duos sólidos urbanos. 

13)  La recolección y tratamiento de residuos es un servicio de carácter esencial para la comunidad, en ga-
rantía de la salubridad y la preservación del ambiente. 

 
Cabe mencionar las siguientes Resoluciones y Disposiciones: 
 

 Resolución Nº 1143/02 referida a la disposición de Residuos Sólidos Urbanos en Rellenos Sanitarios. 

 Resolución Nº 1142/02 crea el Registro Provincial de Tecnologías de Recolección, Tratamiento, Transpor-
te y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos. 

 Disposición Nº 01/07 que crea la Guía Formulario para el Programa de Gestión Integral de Residuos Sóli-
dos Urbanos  

 Disposición Nº 01/07 que establece el Formulario Guía de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urba-
nos 

 
Contaminación Atmosférica 
 
Rige en la materia la Ley Provincial Nº 5.965/58, de preservación de los cursos y cuerpos receptores de 
agua y la atmósfera. A través del dictado del Decreto Reglamentario Nº 3.395/96 se establecen disposicio-
nes complementarias en materia de prevención de la contaminación atmosférica, aplicables a todo genera-
dor que produzca emisiones gaseosas. La Autoridad de Aplicación de la norma de referencia es Ministerio 
de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires. 
 
La Autoridad de Aplicación del citado marco regulatorio es la Secretaría de Política Ambiental, ante quien 
los generadores deberán solicitar un Permiso de Descarga de Efluentes Gaseosos a la Atmósfera y cumplir 
con los requisitos establecidos en el DR Nº 3.395/96. 
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Preservación de los Recursos Hídricos Provinciales. Régimen Legal 
 
Respecto de la protección de los recursos hídricos provinciales y la atmósfera, la Ley Nº 5.965, DR Nº 
2.009/60, denominada "Ley de protección a las fuentes de provisión y a los cursos y cuerpos receptores de 
agua y la atmósfera", en su Art. 4º prohíbe el envío de efluentes residuales de cualquier origen a la atmós-
fera y cuerpos receptores de la provincia, "sin previo tratamiento de depuración o neutralización que los 

convierta en inocuos e inofensivos para la salud de la población o que impida su efecto pernicioso en la at-

mósfera, la contaminación, perjuicios y obstrucciones en las fuentes, cursos o cuerpos de agua...". 
 
Por Decreto Nº 3.870/90 se modificó el Decreto Nº 2.009/60, reglamentario de la Ley Nº 5.965/58, estable-
ciéndose la competencia de la Administración General de Obras Sanitarias de Buenos Aires -AGOSBA- y la 
Dirección Provincial de Hidráulica para entender en lo relativo a descargas de efluentes industriales que se 
realicen en los cuerpos receptores provinciales. 
 
En cuanto a la contaminación de las aguas que las obras puedan producir en los cursos donde se instalen, 
se deberán observar los parámetros aplicables, establecidos en la Resolución (ADA ex AGOSBA) Nº 336/03, 
que a continuación se presentan. 
 
Parámetros de Calidad de las Descargas de Límites Admisibles (a) Notas: 
 
a)  Los efluentes que sean evacuados por camiones atmosféricos deberán ajustarse a estos límites admisi-

bles, según el destino final de los mismos. 
b)  La indicación de “Ausente” es equivalente a menor que el límite de detección de la técnica analítica in-

dicada. 
c)  N. E. significa que por el momento no se establece límites permisibles. 
d)  Estos límites serán exigidos en las descargas a lagos, lagunas o ambientes favorables a procesos de eu-

troficación. De ser necesario, se fijará la carga total diaria permisible en kg/día de Fósforo Total y de Ni-
trógeno Total. 

e)  Los establecimientos e inmuebles pertenecientes a los Códigos de Actividad números 01101; 01102; 
01103; 01104; 01110; 01112; 01114; 01118; 01122; 01130; 01199; 01200; 01201; 
02401;02403;11101;11103; 11201; lavaderos de camiones jaula, clínicas, hospitales, centros de salud, 
de diálisis, asistenciales y aquellos que puedan afectar la salud y bienestar público, la calidad de una 
fuente de agua (aguas subterráneas y/o superficiales) suelo y/o propaguen bacterias y/o virus de tipo 
patógeno, deberán satisfacer la Demanda de Cloro de sus efluentes, previo a su descarga. 

f)  Este parámetro será controlado en descargas próximas a una zona de balneario. El valor indicado consti-
tuye el nivel máximo admisible a una distancia de por lo menos de 500 m de una playa o área destinada 
a deportes acuáticos. 

g)  Serán los incluidos en la Ley Provincial Nº 11.720 de Residuos Especiales (Generación, manipulación, al-
macenamiento, transporte, tratamiento y disposición final) y su Reglamentación (Ver Anexo III). 

h)  En “Absorción por el suelo” deben comprenderse solamente a las lagunas facultativas y riego por asper-
sión. Queda expresamente prohibida la inyección a presión en el suelo o en la napa en forma directa o 
indirecta de los efluentes líquidos tratados o no tratados de ningún tipo de establecimiento. En la des-
carga a conducto superficial, absorción por el suelo o vuelco a mar abierto el líquido residual tratado 
debe tener satisfecha la demanda de cloro. 

i)  Los propietarios deberán, a los efectos de la autorización para emisión de efluentes, tener en cuenta - 
además - lo estipulado en el Art. 7º del Decreto Nº 2.009/1960 y su modificatorio Nº 3.970/1990, en lo 
referente a los lodos producidos en las instalaciones de depuración. 

j)  Los establecimientos o inmuebles que se radiquen en la Provincia de Buenos Aires a partir de la fecha de 
publicación de la presente, deberán cumplir con todos los límites admisibles indicados en el Anexo II, 
desde el inicio de sus actividades. 
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k)  Todos los establecimientos o inmuebles que desarrollen actividades en la Provincia de Buenos Aires y 
utilicen cincuenta (50) m3/día o más de agua, deberán llevar un registro de la cantidad y calidad de sus 
efluentes líquidos en las condiciones especiales que establezca la Dirección de Planificación, Control y 
Preservación de los Recursos Hídricos. 

 
Se indica que en el Decreto Nº 32/97 se prorroga el plazo al que hace referencia el Art. 7º del Decreto Nº 
3.395/96. Asimismo, por Decreto Nº 2.264/97 se prorroga el plazo para la presentación de Declaración Ju-
rada de Efluentes Gaseosos y a su vez deroga al Decreto Nº 32/97. 
 
A continuación se listan las Resoluciones emanadas de la ex Secretaría de Política Ambiental referente a es-
te tema, actualMinisterio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires:  
 

 Resolución (SPA) Nº 279/96. Presentación de la Declaración Jurada de Efluentes Gaseosos Industriales. 

 Resolución (SPA) Nº 242/97. Complementario Decreto Nº 3395/96. 

 Resolución (SPA) Nº 374/98. Emisiones Gaseosas derivadas de la incineración de Residuos Industriales, 
Especiales y Patogénicos. 

 Resolución (SPA) Nº 937/02.  
 
La Resolución Nº 241/07 de la Autoridad del Agua establece los plazos de vigencia de los distintos permisos 
que se emitan para uso y/o aprovechamiento del recurso hídrico. 
 
Los mencionados permisos para emisión de efluentes líquidos susceptibles de impactar en el ambiente 
tendrán una validez de cinco (5) años, siempre que no se alteren las condiciones en las que fueron otorga-
dos. Dichas condiciones comprenden la documentación técnica, la instalación de tratamiento y la calidad 
de los efluentes vertidos. Vencido el plazo de vigencia del permiso, podrá renovarse por igual período pre-
via inspección del establecimiento. La inspección verificará que los parámetros de calidad de efluentes eva-
cuados resulten admisibles así como también si se realizaron ampliaciones, remociones, modificaciones y/o 
reemplazos de parte alguna de las instalaciones aprobadas para la evacuación de efluentes sea ella interna 
y externa. En este último supuesto deberá procederse como sigue:  
 
a)  Si la ampliación, remoción, modificación y/o reemplazo hubiera sido dispuesta sin previo consentimien-

to de la ADA, el permiso caducará y su renovación demandará la iniciación completa de una nueva ges-
tión, ello sin perjuicio de la sanción que pudiera corresponder. 

b)  Si la ampliación, remoción, modificación y/o reemplazo hubiera sido dispuesta con el previo consenti-
miento de la ADA, el permiso se renovará por igual período.  

 
Código de Aguas Provincial (Buenos Aires) 
 
La Ley Nº 12.257 (también conocido como Código de Aguas Provincial) establece el régimen de protección, 
conservación y manejo del recurso hídrico de la Provincia de Buenos Aires. Crea un ente autárquico de de-
recho público y naturaleza multidisciplinaria que tendrá a su cargo la planificación, el registro, la constitu-
ción y la protección de los derechos, la policía y el cumplimiento y ejecución de las demás misiones que este 
Código y las leyes que lo modifiquen, sustituyan o reemplacen. Cumplirá sus objetivos, misiones y funciones 
bajo la dependencia directa del Poder Ejecutivo. Se denominará Autoridad del Agua y será designada por el 
Poder Ejecutivo (cfr. Artículo 3º). 
 
El Decreto Reglamentario Nº 3.511/07 ha reglamentado el Código de Aguas establecido por la Ley Nº 12.257. 
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Áreas Protegidas 
 
Respecto a las áreas protegidas provinciales se encuentran protegidas por las Leyes Nº 10.907, Nº 12.459, 
Nº 12.685 y Nº 13.757; y los paisajes protegidos por medio de la Ley Nº 12.247. La protección de la flora y el 
arbolado por la Ley Nº 12.276 (Decreto Nº 2.386/03) sancionando la extracción, la poda, tala o daños al ar-
bolado. 
 
Seguro Ambiental Provincial (OPDS) 
 
Acorde a las normativas nacionales en materia de seguro ambiental (exigidas por el Artículo 22 de la Ley 
General del Ambiente y las Resoluciones SAyDS Nº 177/2007, 999/2014 y 206/2016, Resolución Nº 548-
E/2017, las Resoluciones OPDS Nº 165/2010 y 186/2012 efectúan el tratamiento del instituto asegurador a 
nivel provincial. 
 
Ley Nº 14.321 Residuos Aparatos Electrónicos en Desuso (RAEES) 
 
La Ley provincial Nº 14321 establece el conjunto de pautas, obligaciones y responsabilidades para la gestión 
sustentable de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEES) en la Provincia. Quedan excluidos de 
la presente Ley los RAEEs relacionados con la protección de intereses esenciales para la seguridad del Esta-
do Nacional y/o Provincial, así como los provenientes de aparatos nucleares, de productos militares, armas, 
municiones, material de guerra, o que hayan estado en contacto con residuos patogénicos. 
 
Completa el marco legal el Decreto Nº 2.300/11 y Resolución Nº 101/11, Resolución Nº 389/OPDS/10. Regu-
la los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). 
 
Preservación y Uso del Suelo 
 
El régimen aplicable en materia de uso del suelo está conformado por el Decreto Ley Nº 8.912/77 y normas 
modificatorias y complementarias. 
 
La norma de análisis en el Título III: "Del uso, ocupación, subdivisión y equipamiento del suelo", en el Capí-
tulo I "Del uso del suelo", el Art. 26, indica: "En el ordenamiento de cada municipio se discriminará el uso de 

la tierra en usos urbanos, rurales y específicos ..." con respecto a estos últimos, establece: "... se consideran 

usos específicos a los vinculados con las actividades secundarias, el transporte, las comunicaciones, la ener-

gía, la defensa y seguridad, etc. que se desarrollan en zonas o sectores destinados a los mismos en forma 

exclusiva o en los que resultan absolutamente preponderantes". 
 
Por su parte, el Decreto-Ley Nº 10.128/83, modificatorio del Decreto-Ley Nº 8.912/77, dispone en el Art. 28 
lo siguiente: "En cada zona, cualquiera sea el área a que pertenezca, se permitirán todos los usos que sean 

compatibles entre sí. Los molestos, nocivos o peligrosos serán localizados en distritos especiales, con sepa-

ración mínima a determinar según su grado de peligrosidad, molestia o capacidad de contaminación del 

ambiente". 
 
Ruido y Vibraciones. Régimen Legal 
 
La Disposición 159/96 de la ex Secretaria de Política Ambiental, actual Ministerio de Ambiente de la Provin-
cia de Buenos Aires aprueba el método de medición y clasificación de ruidos molestos al vecindario y los ni-
veles máximos aceptables, en función del lugar y hora, indicados en la norma IRAM Nº 4062.  
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El objetivo y alcance de dicha norma consiste en determinar "...El nivel sonoro continuo equivalente (Neq), 
del ruido en consideración y afectarlo de una serie de factores de corrección debido a sus características 
con el objeto de obtener un nivel sonoro de evaluación total para los períodos de referencia". 
 
Se establecen las características generales del instrumento de medición del nivel sonoro. El mismo deberá 
ser capaz de medir a partir de 30 dB. Asimismo, se establecen las condiciones de medición, debiéndose ba-
sar en determinados niveles de presión sonora. 
 
Acorde al relevamiento efectuado, el trazado geográfico del proyecto incluye el traspaso parcial o adyacen-
cias de los municipios de General Rodríguez, Marcos Paz, Merlo y La Matanza, las cuales son descriptas a 
continuación. 
 
Municipio de General Rodríguez 
 
El Municipio de General Rodríguez ha sido creado por Ley Provincial Nº 1241. Este municipio se encuentra 
desde hace más de veinte años en la primera etapa del proceso de planeamiento, y según su Decreto Ley 
Nº 8912/77 quedan comprendidas cuatro etapas: a) delimitación preliminar de áreas; b) zonificación según 
usos; c) planes de ordenamiento municipal y d) planes particularizados. 
 
Bajo esa etapa se ha desarrollado una Ordenanza de alcance general, (671/79) “Delimitación General de 
áreas” con una zona rural, otra agroindustrial, una urbana y otra dedicada al asentamiento de clubes de 
campo e hípicos. No se detallan instrumentos de gestión específicos. 
 
Sin embargo, el Partido de General Rodriguez establece en su ordenanza Nº 3.678, detalles respecto al uso 
de PCBs y en el Artículo 196 establece que, “El que ingresare al Partido de General Rodríguez, produzca o 
comercialice cualquiera de las sustancias denominadas genéricamente PCBs o productos o equipos que las 
contengan, será sancionado con multa de 2.000 a 5.000 módulos y/o inhabilitación y/o clausura del local o 
establecimiento. 
 
El que posea productos o equipos que contengan cualquiera de las sustancias denominadas genéricamente 
PCBs en concentraciones superiores a las autorizadas por la normativa vigente será sancionado con multa 
de 500 a 2.000 módulos y/o inhabilitación y/o clausura del local o establecimiento.  
 
El que posea productos o equipos que contengan cualquiera de las sustancias denominadas genéricamente 
PCBs y no se encuentre registrado ante la autoridad de aplicación, cuando así lo exija la normativa vigente, 
será sancionado con multa de 700 a 1.500 módulos y/o inhabilitación y/o clausura del local o estableci-
miento.  
 
Cuando el infractor cometa la misma falta dentro del término de trescientos sesenta y cinco (365) días a 
contar desde la sentencia firme, los montos mínimo máximo de la sanción prevista se elevarán al doble”. 
Respecto a las emisiones sonoras, en la misma ordenanza (Nº 3.678) dentro de su capítulo I, existen varios 
artículos que prevé sanciones antes la generación de ruidos en el partido de General Rodríguez. 
 
Municipalidad de Marcos Paz 
 
Actualmente el órgano a cargo de llevar adelante competencias ambientales en jurisdicción municipal es la 
Subsecretaria de Planificación Ambiente y Espacio Público. La Ordenanza Municipal Nº 32/83 establece la 
“Zonificación según usos del Partido y regula asimismo el uso, ocupación, subdivisión y equipamiento 
del suelo”. 
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Uno de los objetivos establecidos por la ordenanza de mención es “Tender a la estructuración del espacio 
urbano para la satisfacción de los requerimientos y necesidades de la comunidad en lo referente al equi-
pamiento, infraestructura de servicios y calidad del medio, organizando el conjunto de modo que puedan 
satisfacerse las demandas actuales y futuras de la población”. Previamente, la Ordenanza Nº 17/81 estable-
ció el “Código de Edificación del Distrito”. 
 
La Ordenanza Nº 07/2004 y su Decreto Reglamentario se establece la preservación de los bienes públicos o 
privados considerados componentes del Patrimonio Histórico, Cultural, Arquitectónico, urbanísti-
co, Arqueológico, Paleontológico, Paisajístico y Ambiental del Partido de Marcos Paz. El Decreto Municipal 
Nº 457/2010 trata el tema de “Estado de Emergencia Climática Ambiental” y los Decretos Nº 91/11; 953/11 
y 121/12 tratan la emergencia en servicios públicos. 
 
Por otra parte, cuenta con la Ordenanza Nº 07/2006 donde es su Artículo 1º fija que “Prohíbe en todo el 
ámbito del Partido de Marcos Paz la introducción, producción, comercialización, fraccionamiento, distribu-
ción, utilización, posesión, almacenamiento, tratamiento y descontaminación de PCB, ALDRIN, DIELDRIN, 
ENDRIN, CLORDANO, DDT, HEPTACLORO, TOXAFENO, HEXACLOROBENCENO, y/o procesos que generen 
DIOXINAS y FURANOS”.  
 
Ruidos 
 
La Ordenanza N° 48/2006 establece un régimen de sanciones sobre la generación de ruidos molestos de 
acuerdo al tipo de fuente emisora. 
 
Residuos Sólidos Urbanos 
 
La Resolución N° 023/ 2021 expresa el apoyo y respaldo ante la iniciativa, tratamiento y pronta sanción del 
Proyecto de Ley de 'Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión Integral de Envases y 
Reciclado Inclusivo'. 
 
La Ordenanza Nº 012 / 2017 ratifica la suscripción por parte del DEM del Convenio entre la Municipalidad 
de Marcos Paz y la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) por el servi-
cio de disposición final de residuos sólidos urbanos.- 
 
La Ordenanza Nº 011 / 2017 ratifica la suscripción del ACUERDO ESPECIFICO con la ACUMAR, el que tiene 
por objeto la ejecución de las tareas identificadas “PLAN DE TAREAS CUENCA ALTA”: a) TRANSFERENCIA Y 
TRANSPORTE DE RSU EN CUENCA ALTA MATANZA-RIACHUELO. La CEAMSE o quien ésta designe realizará la 
transferencia y transporte de los residuos recolectados por los municipios desde el sitio definido por estos, 
hacia al Complejo Ambiental Norte III; b) SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE MATERIALES RECI-
CLABLES EN LAS ESTACIONES DE RECICLADO DE ACUMAR Y RADIO DE INFLUENCIA. La CEAMSE o quien ésta 
designe realizará el retiro y transporte de los materiales reciclables desde las Estaciones de Reciclado con-
venidas hasta las Plantas de Tratamiento o Ecopuntos, o cualquier otro destino que determine el municipio 
para su aprovechamiento. Además de las Estaciones de Reciclado, se incluyen en el servicio el retiro de los 
materiales reciclados acopiados en hasta 10 (diez) instituciones a designar por el Municipio que se encuen-
tren ubicadas en el radio de influencia de cada una de las Estaciones de Reciclado provistas por ACUMAR. 
 
La Ordenanza N° 102 / 2014 dispone en todo el ámbito del Partido de Marcos Paz la recolección de residuos 
de poda de árboles de la vía pública (ramas) en tamaño que no supere el metro con cincuenta centímetros 
(1,50 m) de longitud, a los efectos de facilitar su carga y descarga, como así también optimizar los recursos 
que son utilizados por la comuna. 
 

http://www.hcdmarcospaz.gob.ar/refe/media/k2/attachments/Convenio_Expediente_038-2017.pdf
http://www.hcdmarcospaz.gob.ar/refe/media/k2/attachments/Convenio_Expediente_05-2017.pdf
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La Ordenanza Nº 72/2008 ratifica lo actuado por el DEM y autorizase al DEM y/o ratifíquese el documento 
suscripto y/o a suscribir por el DEM a saber: Acta Compromiso entre la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación y los Municipios de Las Heras, Cañuelas, Marcos Paz, para la puesta en funciona-
miento de una estrategia de gestión integral de Residuos Sólidos Urbanos en la sub-cuenca superior del Sis-
tema Matanza Riachuelo. Así mismo al DEM a realizar las acciones necesarias tendientes a su implementa-
ción. 
 
Protección de Agua, Suelo y Atmósfera 
 
La Ordenanza N° 11/2006 establece que están involucrados en las disposiciones de la presente ordenanza 
la generación, manipulación, transporte y disposición transitoria o final de efluentes y/o residuos. 
 
La norma obliga que todo propietario de un establecimiento industrial, empresa de servicios, actividad 
productiva, comercio o depósitos, sea este una persona física o jurídica, de derecho público o privado, es 
responsable por los residuos y efluentes que produce, como así también por su transporte, tratamiento y 
su disposición final (cfr. art 5). El Artículo 6° es modificado por la Ordenanza N° 06/2007, el Artículo 35°(BIS) 
es incorporado por la Ordenanza N° 56/2016 y el Artículo 23°(BIS) es incorporado por la Ordenanza N° 
56/2016.  
 
Residuos especiales  
 
La Ordenanza N° 11/2006 entiende como “Residuos Especiales” a los residuos así definidos por la Ley N° 
11.720 y su Decreto Reglamentario N° 806/97 y los que en el futuro los modificaren, y como Residuos Pato-
génicos” a los residuos así definidos por la Ley N° 11.347 y sus Decretos Reglamentarios N° 3395/96 y N° 
890/98 y los que en el futuro los modificaren. 
 
 La norma obliga que todo propietario de un establecimiento industrial, empresa de servicios, actividad 
productiva, comercio o depósitos, sea este una persona física o jurídica, de derecho público o privado, es 
responsable por los residuos y efluentes que produce, como así también por su transporte, tratamiento y 
su disposición final (cfr. Art. 5º). Queda prohibida a todos los establecimientos públicos o privados, de per-
sonas físicas o jurídicas, la descarga y/o disposición de efluentes, y/o residuos especiales y/o patogénicos, 
ya sea en forma temporaria o permanente, sobre el aire, suelo, cursos de agua, bienes o cosas que causen 
o puedan causar perjuicios a la salud, seguridad o bienestar de personales, flora, fauna, como así también a 
los bienes o cosas (cfr. Art. 8º). 
 
Bastará que existan una modificación de las condiciones naturales del medio para considerar que hay una 
alteración del mismo, solo se permitirá su emisión o evacuación de acuerdo a la legislación vigente tanto 
Nacional, Provincial o Municipal. 
 
La Ordenanza Nº 24/98 establece que no podrán instalarse en todo el partido de Marcos Paz, plantas de 
tratamiento, reciclado y disposición temporaria o definitiva de residuos industriales determinados por la 
Ley Nº 11.720 y su reglamentación, cuyos proyectos serán desestimados. 
 
Indicadores ambientales 
 
La Ordenanza N°47/2016 se refiere al requisito de que las Mensuras, Planos de Propiedad Horizontal, sus 
Planos de Obra como así también los Proyectos Especiales de urbanizaciones, conjuntos inmobiliarios, 
complejos habitacionales, industriales, comerciales u otra forma prevista en el nuevo Código Civil y Comer-
cial de la Nación; proyectadas en zonas urbanas, suburbanas, rurales, o cualquier otra zona del distrito, que 
encuadren dentro de las previsiones de la presente norma y del resto de las normativas municipales de or-
denamiento territorial vigente, deberán regirse por el régimen de la Propiedad Horizontal, Conjuntos In-

http://www.hcdmarcospaz.gob.ar/refe/ordenanzas/item/1769.html
http://www.hcdmarcospaz.gob.ar/refe/ordenanzas/item/2707.html
http://www.hcdmarcospaz.gob.ar/refe/ordenanzas/item/2707.html
http://www.hcdmarcospaz.gob.ar/refe/ordenanzas/item/2707.html
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mobiliarios y/o PH Especiales, Tiempos Compartidos y/o Cementerios Privados debiendo atender como 
primera instancia el cumplimiento de los requerimientos dispuestos en la Ordenanza de marras. 
 
Para los casos comprendidos en planos de Propiedad Horizontal según el nuevo Código Civil y Comercial de 
la Nación, los mismos deberán ingresar a forma de consulta de anteproyecto al municipio nota firmada por 
titular de la propiedad y profesional con incumbencias en la agrimensura actuante donde el municipio dará: 
indicadores urbanísticos y viabilidad de localización y zonificación, indicadores ambientales, arquitectónicos 
y constructivos, paisajísticos e históricos sujetos estos a las ordenanzas aprobadas al respecto en particular 
para todo el distrito; requerimiento de servicios públicos, con dicho anteproyecto en paso posterior deberá 
ingresar expediente administrativo para el respectivo visado municipal con: Nota de Solicitud firmado por 
titular; plano de obra con construcciones existentes con firma de profesional, plano de proyecto urbanístico 
aprobado, plano de PH con firma de profesional, certificación de servicios públicos requeridos, constancia 
de la apertura de las partidas correspondientes a las tasas municipales generales y particulares) y demás 
requisitos requeridos oportunamente según el caso en particular por las áreas técnicas del municipio (cfr. 
Art. 5º). 
 
Emergencias de las redes de tendido eléctrico 
 
La Ordenanza Nº 17/2016 prohíbe la circulación por los caminos rurales y de tierra urbanos a todo tipo de 
vehículos públicos o privados, después de cada lluvia y hasta 72 horas posteriores. La norma establece co-
mo excepciones a la prohibición dispuesta en el artículo anterior, al transporte escolar, ambulancias, bom-
beros, servicios de atención de emergencias de las redes de tendido eléctrico, vehículos de seguridad y De-
fensa Civil, al tránsito de vehículos particulares en los casos que por razones de urgencia o necesidad sea 
indispensable, y todos aquellos que el Departamento Ejecutivo considere necesarios. 
 
CONSEJO CONSULTIVO LOCAL PARA EL SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL RÍO RECONQUISTA 
 
La Ordenanza Nº 107 / 2014 crea en el ámbito del Partido de Marcos Paz el CONSEJO CONSULTIVO LOCAL 
PARA EL SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL RÍO RECONQUISTA. El Objeto del CONSEJO será la generación 
de un espacio participativo, de asesoramiento en la gestión integral, opinión, y debate en todo lo referido 
al cumplimiento de la Ley Nº 12.653, siendo el ámbito de consulta del Director del Comité de la Cuenca del 
Río Reconquista y el Departamento Ejecutivo. Los dictámenes y opiniones de dicho organismo no tendrán 
carácter vinculante. 
 
Fauna 
 
La Ordenanza Nº 71/86 crea para todo el ámbito del Partido la Comisión de Preservación del Medio Am-
biente. La misma ha sido ampliada por la Ordenanza Nº 07/2004. El objeto de la norma es velar por la de-
fensa de la flora, fauna, medio ambiente y patrimonio edilicio del Partido, colaborando con la intendencia 
Municipal para arbitrar los medios a fin de lograr el objetivo propuesto (cfr. Art. 2º). 
 
Municipalidad de Merlo 
 
Zonificación 
 
La Ordenanza Nº 2222/82, establece el Código de Zonificación del Municipio de Merlo, que contiene las 
normas generales, la clasificación de áreas y zonas, usos y ocupación de suelo, además de indicadores ur-
banísticos. A su vez que la Ordenanza Nº 1163/97 establece nuevas zonificaciones para el establecimiento 
de áreas de uso residencial.  
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Medio ambiente 
Ordenanza Nº 636/94 declara de interés público la preservación, mantenimiento, mejoramiento y recupe-
ración de los recursos naturales y el Ambiente Humano, para el logro de una óptima calidad de vida. Ade-
más crea una subsecretaría que será la encargada de coordinar y fiscalizar los objetivos y políticas fijadas 
vinculadas al medio ambiente.  
 
Arbolado público  
 
Ordenanza Nº 902/95, que actualiza la Nº 2550/84 y la 3578/90 Declara de interés Municipal, la recupera-
ción y defensa de los espacios verdes públicos, la forestación y arbolado de las calles, paseos y el medio 
ambiente en general. Además en su Artículo 2 establece que será obligación para los propietarios frentis-
tas, de zonas urbanas y sub-urbanas, la protección y mantención de los árboles existentes en el frente de 
sus propiedades, asimismo, ante la falta de los mismos deberán arbolarlos, conforme a la normativa vigen-
te, (Ordenanzas Nº 2550/84 y 3596/90). Asimismo, la normativa dispone que queda prohibida la extracción 
y/o tala de cualquier especie vegetal, de lugares públicos sin autorización Municipal, del mismo modo, se 
prohíbe la tala indiscriminada o cualquier tipo de agresión a los vegetales instalados en lugares públicos; 
autorizándose solo el raleo de los árboles y conforme a la disposición del Departamento Ejecutivo, referido 
a las fechas que se podrá realizar.  
 
Cercos y aceras  
 
Ordenanza N° 912/95 50 /171 Establece la obligatoriedad de todos los frentista de inmuebles ubicados en 
zonas urbanas, la construcción de cercos y aceras, y la reconstrucción de cercos y/o aceras deteriorados, a 
su vez determina las especificaciones de su construcción y/o reconstrucción. 
 
Municipalidad de La Matanza 
 
Responsabilidad social 
 
A través del Decreto 3.112/2015 crea en el ámbito de la Secretaría de la Producción, el Programa de Res-
ponsabilidad Social de La Matanza, que tendrá a su cargo la promoción de la Responsabilidad Social en el 
Distrito, a través de la creación de políticas públicas en pos del desarrollo productivo, con foco en la cons-
trucción de prácticas económicas socialmente responsables y el cuidado del medio ambiente. 
 
Programa de Promoción Empleo y Actividad Productiva 2020 
 
Decreto 368/2020. Los contribuyentes que soliciten exenciones de tributos Municipales en el marco del 
“programa de promoción de empleo y actividad productiva” Artículo 55°, Inciso m), de la Ordenanza 
Fiscal vigente para el año 2020-, deberán hacerlo a través de la forma, requisitos y condiciones establecidos 
en el presente Decreto reglamentario. 
 
Compre Municipal Matanza. 
 
Ordenanza 24.420. Establece que todos los procedimientos de contratación del Municipio, tanto los que se 
financien con recursos municipales, como los que se sostienen con fondos transferidos por el Esta-
do Nacional o Provincial se podrá aplicar el principio de prioridad de contratación con una diferencia de 
hasta un cinco (5 %) en precios, a las personas físicas o jurídicas con domicilio comercial en el partido de La 
Matanza y que por lo menos el ochenta por ciento (80 %) de su personal tenga residencia en el Distrito. 
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MATRIZ LEGAL: REGULACIONES APLICABLES PROYECTO 
 
Constitución Nacional ASUNTO 
Art. 41 Derecho a un Ambiente Sano 
Art. 43 Amparo Ambiental 
Art. 121 Poderes no Delegados 
Art. 124 Dominio Originario 
Leyes de Presupuestos Mínimos 
Ley Nº 25.675 Ley General del Ambiente 
Ley Nº 27.520/2019 Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global 
Ley Nº 25.688 Gestión Ambiental de Aguas 
Ley Nº 25.831 Información Pública Ambiental 
Ley Nº 25.916 Gestión Residuos Domiciliarios 
Ley Nº 25.612 Ley de Gestión de Residuos Industriales 
Tratados Internacionales 
Ley Nº 24.295 Convención Marco Cambio Climático 
Ley Nº 25.438 Protocolo de Kyoto 
Ley Nº 24.375 Convención de Diversidad Biológica 
Ley Nº 24.701 Convención de Lucha Contra la Desertificación 
Ley Nº 27.566 Acuerdo de Escazú 
Normativa de aplicación energía eléctrica y del sector eléctrico 

Ley Nº 24.065 
Diciembre, 1991. Marco Regulatorio Energético. Establece los lineamientos 
respecto de la generación, transporte y distribución de la energía eléctrica. 

Ley Nº 19.552 
Servidumbre administrativa de electroducto, regula las condiciones de restric-
ciones a la propiedad originadas en la necesidad de expansión del sistema de 
transporte eléctrico 

Res. ENRE Nº 1.725/98 Presentación de un Estudio/Evaluación de Impacto Ambiental. 

Res. Nº 555/01 (y complementa-
rias) 

Elaboración de Sistema de gestión Ambiental en base a las Normas IRAM - ISO 
14001/ 14004 
Planificación Ambiental. Contenidos Mínimos. 

Res. Nº 178/07 Reemplaza Términos de la Res. Nº 555/ 01. 
Res. ENRE Nº 22/2010 y 
420/210 

Contenidos Básicos para la elaboración de los Planes de Emergencias 

Res. ENRE Nº 33/2004 Seguridad pública 
Res. ENRE Nº 620/2017 Seguridad pública 

Res. ENRE Nº 171/1995 
Reglamentación de Instalaciones Eléctricas subterráneas referida a Trabajos 
en la Vía Pública 

Res. ENRE Nº 190/2012 
Norma de Seguridad para la Ejecución de Trabajos en Instalaciones Eléctricas 
en la Vía Pública 

Res. ENRE Nº 129/2009 

Aprueba las “Condiciones mínimas de seguridad para Líneas Subterráneas Ex-
teriores de Energía y Telecomunicaciones. Agregados y/o modificaciones a la 
Reglamentación sobre Líneas Subterráneas Exteriores de Energía y Telecomu-
nicaciones de la Asociación Electrotécnica Argentina (versión 2007)”. 

Norma IRAM 4061/ 4062 
 

Mediciones Ruido audible. Los sitios donde se efectuarán las mediciones y las 
frecuencias de las mismas, serán seleccionados en función de criterio de prio-
ridad ambiental. 

Res. SE Nº 77/98 
Lineamientos para elaboración de un EIA Radiointerferencia (Publicación CISPR 
18-1; 18-2; 18-3) 

Res. Secretaría de Energía Nº 
15/92 

“Manual de Gestión Ambiental del Sistema de Transporte Eléctrico de Extra Al-
ta Tensión”. Res. Nº 77/98 (S.E.) Amplía Parámetros 

Res. ENRE Nº 1.724/98 
Instrucciones para la medición de campos eléctrico y magnético en sistemas 
de transporte y distribución de energía eléctrica. 

Res ENRE Nº 0546/99 
Procedimientos Ambientales para la Construcción de Instalaciones del Sistema 
de Transporte de Energía Eléctrica. 

Res ENRE Nº 589/2015 
 

Criterios para la definición de los valores que requiere la aplicación de la Ley Nº 
19.552 por la constitución de servidumbres administrativas de electroducto 

Res ENRE Nº 274/2015 
Peticionantes del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública previstos 
por el Artículo 11 de la Ley Nº 24.065 para la construcción y operación de ins-
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talaciones de transporte y/o distribución de electricidad, deben elaborar y pre-
sentar los Estudios de Impacto Ambiental 

Res ENRE Nº 33/2014 
Procedimiento para el Tratamiento del Plan de Emergencias de Empresas Con-
cesionarias de Transporte de Energía Eléctrica. 

Reglamentación AEA Nº 95.301 
Para Líneas Aéreas Exteriores de. Media Tensión y Alta Tensión, de la Asocia-
ción Electrotécnica Argentina (AEA).  

ET Nº T-80 ex-AyEE 
Brinda los criterios de cálculo de la franja de servidumbre y las distancias mí-
nimas a las edificaciones. 
(Especificación técnica de la ex Agua y Energía Eléctrica 

Leyes Relacionadas 

Ley Nº 19.587 
Higiene y Seguridad 
Complementa el Dec. Nº 351/79; Nº 1.338/96; y la Ley Nº 24.557 (A.R.T.) 

Ley Nº 24.028 Accidentes y Enfermedades Profesionales 
Ley Nº 20.284 Preservación de la Atmósfera 
Ley Nº 22.428 Ley de Manejo de Suelos 
Ley Nº 24.051 Ley de Residuos Peligrosos (RP) 
Normas Provinciales 

Constitución Provincial 
Art. 28 Derecho al Ambiente Sano. 
Diversos Capítulos abordan la problemática ambiental, su manejo y gestión 
sustentable. 

Ley Nº 11.723 Ley de Recursos Naturales y del Ambiente (PBA) Establece EIA - OPDS. 

Res. OPDS 492/19 
Establece el procedimiento de EIA y los requisitos para la obtención de la De-
claración de Impacto Ambiental (DIA) 

Res. OPDS 557/19 
Reglamenta los procedimientos de participación ciudadana de consulta pública 
o audiencia pública dentro del proceso de EIA 

Ley Nº 11.720 Ley de Residuos Especiales (PBA) 

Ley Nº 13.592 
Ordenamiento de Residuos Sólidos urbanos acorde a la Ley de Presupuestos 
Mínimos Nacional (Nº 25.916) 

Ley Nº 5.965/58 
Preservación de Cuerpos Receptores de Aire y Agua. Decreto Nº 3.870/90 
(AGOSBA) 

Res Nº 242/97 (ex SPA) Normas de Calidad de Aire Ambiente. 
Res Nº 559/19 (OPDS) Reglamentación de Emisiones Gaseosas 
Res. Nº 2.145/01(ex SPA) Monitoreo Continuo 

Ley Nº 12.257 
Código de Aguas. Régimen de Protección, conservación y manejo del recurso 
hídrico. 

Decreto Nº 8.912/77 Preservación y Uso del Recurso Suelo. 
Disposición 159/96 (ex SPA) Ruido y vibraciones 
Marco Regulatorio Eléctrico Provincia de Buenos Aires 
Ley Nº 11.769 
Ley Nº 13.929 

Marco Regulatorio Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires. 
Decreto Reglamentario Nº 1.868/04 y Decreto Nº 2.479/04 

Ley Nº 12.805 
Nuevos Tendidos Eléctricos y Ampliaciones: la ley requiere que sean subterrá-
neos o aquellas que garanticen la menor polución electromagnética.  

Ley Nº 8398 Servidumbre administrativa de electroducto. 

Res Nº 900/2005 (OPDS) 
Establece lineamientos dirigidos a las Evaluaciones de Impacto Ambiental de 
Generadores de Campos Electromagnéticos. 

Res Nº 144/2007 (OPDS) 
 

Regulaciones y disposiciones de Instalaciones Generadoras de Campos Elec-
tromagnéticos. 

Marco Regulatorio Municipal (General Rodriguez) 

Ordenanza Nº 3.678 

Sanciona multas sobre sustancias denominadas genéricamente PCBs o pro-
ductos o equipos que las contengan. 
 
Respecto a las emisiones sonoras, en la misma ordenanza dentro de su capítu-
lo I, existen varios artículos que prevé sanciones antes la generación de ruidos. 
 

Marco Regulatorio Municipal (Marcos Paz) 

Ordenanza N° 48/2006 
Establece un régimen de sanciones sobre la generación de ruidos molestos de 
acuerdo al tipo de fuente emisora. 

Ordenanza Nº 32/83 Establece la Zonificación según usos del Partido 
Ordenanza Nº 07/2004  Preservación del Patrimonio Histórico, Cultural, Arquitectónico, urbanísti-



 
Secretaría de Energía 

Comité de Administración del 
Fondo Fiduciario para el 

Transporte Eléctrico Federal 

PROYECTO AMBA I 
EIA Interconexión LAT 220 kV ET Plomer – ET Pantanosa 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 

Hoja 302/309 

 

Julio 2022 

co, Arqueológico, Paleontológico, Paisajístico y Ambiental  

Ordenanza Nº 07/2006 
Prohíbe uso, producción, etc. de PCB, ALDRIN, DIELDRIN, ENDRIN, CLORDANO, 
DDT, HEPTACLORO, TOXAFENO, HEXACLOROBENCENO, y/o procesos que gene-
ren DIOXINAS y FURANOS”. 

Ordenanza Nº 012 / 2017 
Ordenanza Nº 011 / 2017 
Ordenanza N° 102 / 2014 
Ordenanza Nº 72/2008 

Regula en materia de residuos sólidos urbanos 

Ordenanza N°11/2006 
Ordenanza N°24/98 

Regula en materia de residuos especiales 

Resolución N°023/ 2021 
Expresa el apoyo al Proyecto de Ley de 'Presupuestos Mínimos de Protección 
Ambiental para la Gestión Integral de Envases y Reciclado Inclusivo' 

Ordenanza N° 11/2006 Protección de Agua, Suelo y Atmósfera 
Ordenanza N°47/2016 Indicadores ambientales 
Ordenanza N° 17/2016 Emergencias de las redes de tendido eléctrico 

Ordenanza N° 107 / 2014 
Consejo Consultivo Local Para El Saneamiento De La Cuenca Del Río Recon-
quista. 

Ordenanza N° 71/86 
Crea para todo el ámbito del Partido la Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente. La misma ha sido ampliada por la Ordenanza N° 07/2004 

Marco Regulatorio Municipal (Merlo) 
Ordenanza N° 2222/82 Código de Zonificación del Municipio de Merlo 
Ordenanza N° 636/94 Medio ambiente 
Ordenanza N° 902/95 Arbolado público 
Ordenanza N° 912/95 Cercos y aceras 
Marco Regulatorio Municipal (La Matanza) 
Decreto 3.112/2015 Responsabilidad Social. 
Decreto 368/2020 Programa de Promoción Empleo y Actividad Productiva 2020. 
Ordenanza 24.420 Compre Municipal Matanza 
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ANEXO VI - CAMPO ELÉCTRICO Y CAMPO MAGNÉTICO 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
A continuación se presentan los resultados de los cálculos de Campo Eléctrico "E" y Campo de Inducción 
Magnética "B". Evaluados para las Línea Aérea de Alta Tensión de 220 kV Doble Terna (Rural y Urbana) y 
para las dos Ternas de Cable Subterráneo CAS 220 kV, de la Interconexión. 
 
Las características de la Interconexión se desarrollan en la Memoria Descriptiva del Proyecto. 
 
2. GENERALIDADES 
 
En el ámbito de la República Argentina se establece como límite máximo permitido de exposición, y eva-
luado a 1 m sobre el nivel del suelo: 
 

 Para el campo eléctrico: 3 (kV/m), tanto en la Reglamentación de la AEA [4], como en la Resolución SE 
0077/1998 [1]. 

 Para el campo magnético 25 (μT), en la Reglamentación de la AEA *4+ y 250 (mG) 5 en la Resolución SE 
0077/1998 [1]. 

 
En el presente informe se desarrolla el cálculo de los niveles de campo, de acuerdo a la metodología inter-
nacionalmente aceptada.  
 
En las líneas de alta tensión subterráneas, los campos eléctricos se encuentran confinados en el subsuelo. 
Razón por la cual, durante su funcionamiento no aportan campo al entorno aéreo de los electroductos. Por 
tal razón no serán considerados en el cálculo.  
 
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
[1] Resolución SE 0077/1998. Boletín Oficial n° 28.859, miércoles 18 de marzo de 1998, pp. 5-7. 
[2] Capítulo 8, Transmission Line Reference Book 345 kV and Above, Second Edition © 1982 Electric Po-

wer Research Institute (EPRI). 
[3] Ing. Villar Raúl R.: Sistemas de Potencia: Funcionamiento y modelado de componentes en régimen 

estacionario. Buenos Aires: EDUCA, 2005. 
[4] AEA95101 - Reglamentación de Líneas Subterráneas Exteriores de Energía y Telecomunicaciones. 

Asociación Electrotécnica Argentina. Buenos Aires, 2007. 
 
4. CONCLUSIÓN 
 
Los niveles campos Eléctrico "E" y de Inducción Magnética “B” se encuentran por debajo de los valores 
máximos admisibles de exposición. Los campos fueron calculados para las condiciones de carga máxima y 
a 1 m sobre el suelo, según lo indicado en la normativa vigente [1].  
 
5. METODOLOGIA DE CÁLCULO 
 
El modelo de cálculo utilizado emplea la metodología general para el cálculo de los campos descripta en el 
Capítulo 8, del Libro Rojo del EPRI [2] y es complementada con conceptos presentes en el libro Sistemas de 
Potencia [3]. 
 

                                                           
5 Se debe aclarar que la relación entre microtesla y miligauss es equivalente y es la siguiente: 1 (μT) = 10 (mG). 
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El análisis realizado es cuasi-estático.  
 
Los conductores se asumen rectos y paralelos entre sí. Esta simplificación, reduce el cálculo multidimensio-
nal. Las componentes del campo resultante se distribuyen sobre el plano transversal a la dirección de los 
conductores. 
 
El procedimiento para determinar los campos sobre la sección transversal a los conductores, consiste en 
calcular los valores punto a punto, realizando un barrido horizontal a intervalos regulares de 1,00 m y a 1 m 
sobre el terreno. Pudiendo obtener el perfil de campo en función de la posición. 
 
Las consideraciones particulares de cálculo adoptadas, son las siguientes: 
 
a) Para los cálculos se considera la potencia máxima a transmitir de 550 [MVA] por terna, Tensión no-

minal de 220 [kV] y se adopta la corriente de 1450 [A]. 
b) El sistema de referencias utilizado en las Líneas Aéreas se ubica sobre el nivel del suelo “x = 0 m” y 

alineado al eje vertical de las estructuras “y = 0 m”  
La secuencia de energización adoptada es la siguiente: 
 

 
c) La configuración del tendido del CAS 220 kV, es Formación en Tresbolillo. Las ternas están distancia-

das 6,00 m. Los cables subterráneos son instalados en cañeros y la profundidad adoptada para las fa-
ses inferiores es de -2,20 m. La separación entre cables subterráneos es 0,27 m. La distancia entre el 
cañero y el límite municipal es de 2,50 m. 
No se contemplan las intensidades que puedan circular por las pantallas metálicas de los cables. No 
se considera atenuación por apantallamiento magnético. 
La secuencia de energización adoptada es la siguiente: 
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6. RESULTADOS 
 
La presentación de los resultados de los campos de baja frecuencia se realiza mediante gráficos y tablas: 
 
6.1 Línea Aérea LAT 2 x 220 kV (Rural) - CAMPO ELÉCTRICO (E) 
 

 
 

px E px E px E px E

(m) (kV/m) (m) (kV/m) (m) (kV/m) (m) (kV/m)

-50,00 0,039 -25,00 0,036 0,00 1,449 25,00 0,038

-49,00 0,040 -24,00 0,056 1,00 1,531 26,00 0,024

-48,00 0,041 -23,00 0,082 2,00 1,731 27,00 0,018

-47,00 0,042 -22,00 0,115 3,00 1,956 28,00 0,021

-46,00 0,043 -21,00 0,155 4,00 2,135 29,00 0,026

-45,00 0,044 -20,00 0,204 5,00 2,228 30,00 0,032

-44,00 0,045 -19,00 0,264 6,00 2,225 31,00 0,037

-43,00 0,046 -18,00 0,336 7,00 2,136 32,00 0,040

-42,00 0,047 -17,00 0,423 8,00 1,981 33,00 0,043

-41,00 0,048 -16,00 0,527 9,00 1,784 34,00 0,045

-40,00 0,048 -15,00 0,650 10,00 1,569 35,00 0,046

-39,00 0,049 -14,00 0,794 11,00 1,353 36,00 0,047

-38,00 0,049 -13,00 0,959 12,00 1,148 37,00 0,048

-37,00 0,049 -12,00 1,147 13,00 0,961 38,00 0,048

-36,00 0,049 -11,00 1,352 14,00 0,795 39,00 0,048

-35,00 0,048 -10,00 1,568 15,00 0,652 40,00 0,047

-34,00 0,047 -9,00 1,783 16,00 0,529 41,00 0,047

-33,00 0,045 -8,00 1,979 17,00 0,425 42,00 0,046

-32,00 0,042 -7,00 2,135 18,00 0,338 43,00 0,045

-31,00 0,038 -6,00 2,224 19,00 0,266 44,00 0,044

-30,00 0,034 -5,00 2,227 20,00 0,206 45,00 0,043

-29,00 0,028 -4,00 2,134 21,00 0,157 46,00 0,042

-28,00 0,022 -3,00 1,956 22,00 0,117 47,00 0,041

-27,00 0,018 -2,00 1,731 23,00 0,084 48,00 0,040

-26,00 0,023 -1,00 1,531 24,00 0,058 49,00 0,039

50,00 0,038
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6.2 Línea Aérea LAT 2 x 220 kV (Rural) - CAMPO DE INDUCCIÓN MAGNÉTICA (B) 

 

 
 

px B px B px B px B

(m) (µT) (m) (µT) (m) (µT) (m) (µT)

-50,00 0,33 -25,00 1,93 0,00 16,25 25,00 1,93

-49,00 0,35 -24,00 2,12 1,00 16,16 26,00 1,77

-48,00 0,37 -23,00 2,33 2,00 15,87 27,00 1,62

-47,00 0,39 -22,00 2,56 3,00 15,40 28,00 1,48

-46,00 0,41 -21,00 2,83 4,00 14,75 29,00 1,36

-45,00 0,44 -20,00 3,12 5,00 13,95 30,00 1,26

-44,00 0,47 -19,00 3,46 6,00 13,04 31,00 1,16

-43,00 0,49 -18,00 3,84 7,00 12,05 32,00 1,07

-42,00 0,53 -17,00 4,26 8,00 11,04 33,00 0,99

-41,00 0,56 -16,00 4,75 9,00 10,03 34,00 0,92

-40,00 0,60 -15,00 5,29 10,00 9,07 35,00 0,85

-39,00 0,64 -14,00 5,89 11,00 8,16 36,00 0,79

-38,00 0,69 -13,00 6,58 12,00 7,33 37,00 0,74

-37,00 0,74 -12,00 7,33 13,00 6,58 38,00 0,69

-36,00 0,79 -11,00 8,16 14,00 5,89 39,00 0,64

-35,00 0,85 -10,00 9,07 15,00 5,29 40,00 0,60

-34,00 0,92 -9,00 10,03 16,00 4,75 41,00 0,56

-33,00 0,99 -8,00 11,04 17,00 4,26 42,00 0,53

-32,00 1,07 -7,00 12,05 18,00 3,84 43,00 0,49

-31,00 1,16 -6,00 13,04 19,00 3,46 44,00 0,47

-30,00 1,26 -5,00 13,95 20,00 3,12 45,00 0,44

-29,00 1,36 -4,00 14,75 21,00 2,83 46,00 0,41

-28,00 1,48 -3,00 15,40 22,00 2,56 47,00 0,39

-27,00 1,62 -2,00 15,87 23,00 2,33 48,00 0,37

-26,00 1,77 -1,00 16,16 24,00 2,12 49,00 0,35

50,00 0,33  
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6.3 Línea Aérea LAT 2 x 220 kV (Urbana) - CAMPO ELÉCTRICO (E) 
 

 
 

px E px E px E px E

(m) (kV/m) (m) (kV/m) (m) (kV/m) (m) (kV/m)

-50,00 0,031 -25,00 0,071 0,00 1,001 25,00 0,071

-49,00 0,032 -24,00 0,082 1,00 1,028 26,00 0,063

-48,00 0,033 -23,00 0,096 2,00 1,093 27,00 0,057

-47,00 0,034 -22,00 0,116 3,00 1,169 28,00 0,053

-46,00 0,035 -21,00 0,140 4,00 1,230 29,00 0,050

-45,00 0,036 -20,00 0,170 5,00 1,259 30,00 0,049

-44,00 0,037 -19,00 0,206 6,00 1,250 31,00 0,047

-43,00 0,038 -18,00 0,250 7,00 1,205 32,00 0,046

-42,00 0,039 -17,00 0,303 8,00 1,131 33,00 0,046

-41,00 0,040 -16,00 0,365 9,00 1,036 34,00 0,045

-40,00 0,041 -15,00 0,436 10,00 0,930 35,00 0,044

-39,00 0,042 -14,00 0,518 11,00 0,820 36,00 0,043

-38,00 0,043 -13,00 0,610 12,00 0,713 37,00 0,043

-37,00 0,044 -12,00 0,711 13,00 0,613 38,00 0,042

-36,00 0,045 -11,00 0,818 14,00 0,521 39,00 0,041

-35,00 0,045 -10,00 0,928 15,00 0,439 40,00 0,040

-34,00 0,046 -9,00 1,034 16,00 0,367 41,00 0,039

-33,00 0,047 -8,00 1,129 17,00 0,305 42,00 0,038

-32,00 0,047 -7,00 1,203 18,00 0,253 43,00 0,037

-31,00 0,048 -6,00 1,249 19,00 0,208 44,00 0,036

-30,00 0,049 -5,00 1,258 20,00 0,172 45,00 0,035

-29,00 0,051 -4,00 1,229 21,00 0,142 46,00 0,034

-28,00 0,053 -3,00 1,168 22,00 0,117 47,00 0,033

-27,00 0,057 -2,00 1,092 23,00 0,098 48,00 0,032

-26,00 0,063 -1,00 1,027 24,00 0,083 49,00 0,031

50,00 0,030  
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6.4 Línea Aérea LAT 2 x 220 kV (Urbana) - CAMPO DE INDUCCIÓN MAGNÉTICA (B) 
 

 
 

px B px B px B px B

(m) (µT) (m) (µT) (m) (µT) (m) (µT)

-50,00 0,18 -25,00 1,06 0,00 8,10 25,00 1,06

-49,00 0,19 -24,00 1,16 1,00 8,05 26,00 0,97

-48,00 0,20 -23,00 1,27 2,00 7,90 27,00 0,89

-47,00 0,22 -22,00 1,40 3,00 7,65 28,00 0,82

-46,00 0,23 -21,00 1,54 4,00 7,33 29,00 0,75

-45,00 0,24 -20,00 1,70 5,00 6,94 30,00 0,69

-44,00 0,26 -19,00 1,87 6,00 6,51 31,00 0,64

-43,00 0,27 -18,00 2,07 7,00 6,05 32,00 0,59

-42,00 0,29 -17,00 2,29 8,00 5,58 33,00 0,55

-41,00 0,31 -16,00 2,54 9,00 5,11 34,00 0,51

-40,00 0,33 -15,00 2,81 10,00 4,65 35,00 0,47

-39,00 0,36 -14,00 3,12 11,00 4,22 36,00 0,44

-38,00 0,38 -13,00 3,46 12,00 3,82 37,00 0,41

-37,00 0,41 -12,00 3,82 13,00 3,46 38,00 0,38

-36,00 0,44 -11,00 4,22 14,00 3,12 39,00 0,36

-35,00 0,47 -10,00 4,65 15,00 2,81 40,00 0,33

-34,00 0,51 -9,00 5,11 16,00 2,54 41,00 0,31

-33,00 0,55 -8,00 5,58 17,00 2,29 42,00 0,29

-32,00 0,59 -7,00 6,05 18,00 2,07 43,00 0,27

-31,00 0,64 -6,00 6,51 19,00 1,87 44,00 0,26

-30,00 0,69 -5,00 6,94 20,00 1,70 45,00 0,24

-29,00 0,75 -4,00 7,33 21,00 1,54 46,00 0,23

-28,00 0,82 -3,00 7,65 22,00 1,40 47,00 0,22

-27,00 0,89 -2,00 7,90 23,00 1,27 48,00 0,20

-26,00 0,97 -1,00 8,05 24,00 1,16 49,00 0,19

50,00 0,18  
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6.5 Línea Subterránea - Dos Ternas CAS x 220 kV (Urbana) - CAMPO DE INDUCCIÓN MAGNÉTICA (B) 
 

 
 

px B px B px B px B

(m) (µT) (m) (µT) (m) (µT) (m) (µT)

-50,00 0,08 -25,00 0,31 0,00 0,28 25,00 0,31

-49,00 0,08 -24,00 0,34 1,00 3,53 26,00 0,29

-48,00 0,08 -23,00 0,37 2,00 6,98 27,00 0,27

-47,00 0,09 -22,00 0,41 3,00 9,32 28,00 0,25

-46,00 0,09 -21,00 0,45 4,00 9,34 29,00 0,23

-45,00 0,09 -20,00 0,50 5,00 7,75 30,00 0,22

-44,00 0,10 -19,00 0,55 6,00 5,94 31,00 0,20

-43,00 0,10 -18,00 0,62 7,00 4,48 32,00 0,19

-42,00 0,11 -17,00 0,69 8,00 3,43 33,00 0,18

-41,00 0,11 -16,00 0,79 9,00 2,68 34,00 0,17

-40,00 0,12 -15,00 0,90 10,00 2,14 35,00 0,16

-39,00 0,13 -14,00 1,05 11,00 1,75 36,00 0,15

-38,00 0,13 -13,00 1,22 12,00 1,45 37,00 0,14

-37,00 0,14 -12,00 1,45 13,00 1,22 38,00 0,13

-36,00 0,15 -11,00 1,75 14,00 1,05 39,00 0,13

-35,00 0,16 -10,00 2,14 15,00 0,90 40,00 0,12

-34,00 0,17 -9,00 2,68 16,00 0,79 41,00 0,11

-33,00 0,18 -8,00 3,43 17,00 0,69 42,00 0,11

-32,00 0,19 -7,00 4,48 18,00 0,62 43,00 0,10

-31,00 0,20 -6,00 5,94 19,00 0,55 44,00 0,10

-30,00 0,22 -5,00 7,75 20,00 0,50 45,00 0,09

-29,00 0,23 -4,00 9,34 21,00 0,45 46,00 0,09

-28,00 0,25 -3,00 9,32 22,00 0,41 47,00 0,09

-27,00 0,27 -2,00 6,98 23,00 0,37 48,00 0,08

-26,00 0,29 -1,00 3,53 24,00 0,34 49,00 0,08

50,00 0,08  
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MINISTERIO DE ECONOMÍA ARGENTINA - SECRETARÍA DE ENERGÍA 
Comité de Administración del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal  

EIA INTERCONEXIÓN ET PLOMER - ET PANTANOSA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 
 
ALCANCE DEL PROYECTO 
 

Las obras a desarrollar de la Interconexión entre la futura ET Plomer, perteneciente al Sistema Interconec-

tado Nacional, y la ET Pantanosa perteneciente a Edenor, ubicadas ambas en la Provincia de Buenos Aires 

abarcarán las siguientes tareas:  

 

 Tendido de una línea aérea de 2 x 220 kV actual desde ET Plomer hasta la estructura PPTPAN. 

 Tendido de 2 (dos) ternas de CAS 220 kV entre la estructura PPTPAN y la ET Pantanosa (longitud: 3.000 m 

aproximadamente). 

 

A continuación se presenta la Imagen Satelital del área del Proyecto. 

 



 
Secretaría de Energía 

Comité de Administración del 
Fondo Fiduciario para el 

Transporte Eléctrico Federal 

PROYECTO AMBA I 
EIA Interconexión LAT 220 kV ET Plomer – ET Pantanosa 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 

Hoja 3/11 

 

Julio 2022 

 



 
Secretaría de Energía 

Comité de Administración del 
Fondo Fiduciario para el 

Transporte Eléctrico Federal 

PROYECTO AMBA I 
EIA Interconexión LAT 220 kV ET Plomer – ET Pantanosa 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 

Hoja 4/11 

 

Julio 2022 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

El objetivo del Estudio de Impacto Ambiental es: 

 

 Evaluar los posibles impactos ambientales derivados de la Construcción, Pruebas y Puesta en Marcha de 

las Instalaciones, y de Operación y Mantenimiento Interconexión de las estaciones transformadoras futu-

ra (ET) Plomer y la existente ET Pantanosa. Proponer medidas de mitigación en el caso de los impactos 

que resultaren relevantes. 

 Evaluar alternativas para la instalación de las diferentes infraestructuras asociadas. 

 Proponer medidas de mitigación en el caso de los impactos que resultaren relevantes. 

 

También se indica que el estudio está constituido por un análisis predictivo de las posibles incidencias que 

el Proyecto pueda tener en el entorno, tanto durante la Etapa de Construcción como en la Etapa de Opera-

ción y Mantenimiento de las Instalaciones. 

 

En su elaboración se ha tenido en cuenta lo dispuesto por la legislación vigente aplicable tanto a nivel na-

cional, como provincial y municipal, poniendo especial énfasis en la determinación de un diagnóstico am-

biental o “estado cero” de la situación actual, a los fines de poder evaluar con mayor grado de certeza la 

afectación que producirán los cambios al ser introducidos en el área. 

 

El ámbito del estudio se restringe al entorno potencialmente afectado, entendiéndose por tal el contexto 

físico, biológico y socioeconómico y cultural en que se enmarca el Proyecto. 

 

Se complementa la información contenida en Estudio de Impacto Ambiental con seis anexos correspondien-

tes a:  

 

I. Glosario de EIA 

II. Cartografía 

III. Bibliografía 

IV. Lineamientos del Sistema de Gestión Ambiental 

V. Marco Legal e Institucional 

VI. Campo eléctrico y campo magnético 

 

MARCO LEGAL APLICABLE AL PROYECTO 
 

El Estudio de Impacto Ambiental se realiza en el marco de la Ley Provincial Nº 11.723 de Medio Ambiente y 

la Ley Nº 24.065 que establece los lineamientos respecto de la generación, transporte, y distribución de la 

Energía Eléctrica, cumpliendo con los requerimientos de la Resolución ENRE Nº 1725/98, así como las Reso-

luciones de la Secretaría de Energía Nº 15/92 y 77/98. 

 

Estas normativas regulan la protección, mejoramiento y restauración de los recursos naturales del ambiente, 

asegurando a las presentes y futuras generaciones la conservación de la calidad ambiental y la diversidad bio-

lógica. 

 

Se desarrolla la descripción del marco legal aplicable al presente Proyecto, iniciando los aspectos ambientales 

contenidos en la Constitución Nacional, siguiendo con la normativa aplicable a nivel nacional del Sector Eléc-

trico por un lado y de la normativa nacional de protección del ambiente por el otro, continuando con las nor-

mas provinciales de la Provincia de Buenos Aires y municipales.  
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SENSIBILIDAD AMBIENTAL 
 

Los criterios de sensibilidad que se adoptaron ante las acciones de obra, fueron considerados en función de 

los aspectos salientes del relieve y la infraestructura existente a lo largo del trazado. En tal sentido, se defi-

nió la sensibilidad para cada una de las alternativas de trazado analizadas. 

 

A continuación se presentan los elementos considerados para la determinación de la categoría de sensibilidad 

según sectores por los cuales se desarrollarán las obras. 

 

Alta 

 Cruces de arroyos Durazno, Durazno Chico, Cañada Pantanosa y Las Víboras. 

 Sectores bajos anegables. 

 Desarrollo de la LAT en zonas urbanas. En la zona de Marcos Paz, coincidente con altos índices de NBI y 

hacia la acometida con ET Pantanosa zonas de escasez de servicios e infraestructura y urbanizaciones 

emergentes. 

 Cruce de Ruta provincial N°6. 

 Cruce de vías del ferrocarril línea Sarmiento. 

 Cruce de Autopista Camino del Buen Ayre. 

 LEAT de 500 kV G. Rodríguez-Ezeiza 1 y 2. 

 Líneas de 220 kV Ezeiza-Zappalorto 1 y 2. 
 

Media 

 Cruce de calles de tierra, caminos rurales, otras.  

 Cruce de líneas eléctricas de media y baja tensión. 

 Antigua línea F.C.M. (Ferrocarril Midland).  
 

Baja 

 Pastizales destinados a la actividad agrícola - ganadera. 

 Infraestructuras menores. 

 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL 
 
Se denomina Impacto Ambiental al conjunto de modificaciones producidas sobre los componentes y procesos 

del medio ambiente, con valores negativos o positivos, como consecuencia de una intervención humana. 

 

Se considera impacto negativo o desfavorable cuando se modifica un factor ambiental, alterando el equilibrio 

existente entre éste y los demás factores. En general, y en especial en la etapa de construcción de algún Pro-

yecto, la mayoría de las acciones que afectan los factores del ambiente físico y biológico resultan negativas en 

distinto grado, ya que alteran las condiciones existentes. En tanto que resultan generalmente afectados favo-

rablemente los componentes socioeconómicos. 
 

La Evaluación de Impacto Ambiental permite entonces predecir aquellos componentes del medio ambiente 

receptor que pudieran ser afectados por un Proyecto, y por este camino llegar a formular las medidas y reco-

mendaciones tendientes a: 
 

 evitar,  

 mitigar,  

 remediar o  

 compensar  
 

aquellos impactos adversos, y potenciar los aspectos positivos. 
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En ambos sentidos, la Evaluación de Impacto Ambiental es una importante herramienta que define cuáles se-

rán los temas que han de requerir especial atención, y en consecuencia ser incorporados en la respectiva Pla-

nificación Ambiental (Programa de Gestión Ambiental). 

 

Metodología de la Evaluación 
 
La evaluación de impacto ambiental se realizó según las siguientes etapas: 

 

 A partir de los documentos en gabinete, se seleccionaron 3 trazados preliminares con ubicación de pun-

tos destacados y caminos vecinales a ser reconocidos durante el relevamiento de campo. Se escogieron 

ambientes geomorfológicos de comportamiento conocido, tratando de que se produzca el mínimo im-

pacto sobre el estado actual de los terrenos, y que a la vez fueran de fácil accesibilidad a los fines de sim-

plificar las tareas de construcción y las de mantenimiento. 

 Relevamiento de campo de las trazas determinadas previamente en gabinete. 

 Revisión de la información disponible existente. 

 Análisis crítico de toda esa información por parte de los profesionales de cada área temática. 

 Determinación conjunta de los datos relevantes a los fines de la realización del EIA. 

 Elaboración de una síntesis del Diagnóstico Ambiental.  

 Confección de una lista de las actividades o acciones del Proyecto que pueden afectar el medio ambiente 

receptor. 

 Definición de los factores ambientales relevantes que pueden verse afectados por el Proyecto, siguiendo 

los lineamientos de las normativas aplicables. 

 Identificación de las posibles interacciones entre las acciones del Proyecto y los factores ambientales.  

 Evaluación de los impactos de dichas acciones sobre los factores del ambiente considerados, para cada 

una de las tres alternativas de trazado propuestas. 

 Presentación de los resultados en forma de resumen final a través de tres Matrices (una por cada alterna-

tiva) de doble entrada, donde las acciones del Proyecto se ubican en las columnas y los factores ambien-

tales relevantes en las filas de la misma. 

 

Evaluación 
 

La Matriz de Impacto Ambiental tiene un carácter cuali-cuantitativo, en donde cada impacto es calificado se-

gún su importancia (I). A tal efecto se ha seguido la metodología propuesta por Vicente Conesa Fernández-

Vítora (1997, Guía Metodológica para la Evaluación de Impacto Ambiental), que utiliza la siguiente ecuación 

para el cálculo de la importancia: 

 

I =  [3i + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC] 

 

Donde: 

 

 Signo 

I Importancia del impacto 

i Intensidad o grado probable de destrucción 

EX Extensión o área de influencia del impacto 

MO Momento o tiempo entre la acción y la aparición del impacto 

PE Persistencia o permanencia del efecto provocado por el impacto 

RV Reversibilidad 

SI Sinergia o reforzamiento de dos o más efectos simples 

AC Acumulación o efecto de incremento progresivo 

EF Efecto 
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PR Periodicidad 

MC Recuperabilidad o grado posible de reconstrucción por medios humanos 

 

El desarrollo de la ecuación de I es llevado a cabo mediante el modelo propuesto en el siguiente cuadro: 

Modelo de Importancia de Impacto 
Signo Intensidad (i) 

Beneficioso 
Perjudicial 

+ 
- 

Baja 
Media 

Alta 
Muy alta 

Total 

1 
2 
3 
8 

12 

Extensión (EX) Momento (MO) 

Puntual 
Parcial 
Extenso 

Total 
Crítica 

1 
2 
4 
8 

12 

Largo plazo 
Medio plazo 
Inmediato 

Crítico 

1 
2 
4 
8 

Persistencia (PE) Reversibilidad (RV) 

Fugaz 
Temporal 

Permanente 

1 
2 
4 

Corto plazo 
Medio plazo 
Irreversible 

1 
2 
4 

Sinergia (SI) Acumulación (AC) 

Sin sinergismo 
Sinérgico 

Muy sinérgico 

1 
2 
4 

Simple 
Acumulativo 

1 
4 

Efecto (EF) Periodicidad (PR) 

Indirecto 
Directo 

1 
4 

Irregular 
Periódico 
Continuo 

1 
2 
4 

Recuperabilidad (MC) 

I =  [3i +2EX+MO+PE +RV +SI +AC +EF 
+ PR +MC] 

Recuperable inmediato 
Recuperable 

Mitigable 
Irrecuperable 

1 
2 
4 
8 

 

En función de este modelo, los valores extremos de la importancia (I) pueden variar entre 13 y 100. Según esa 

variación, se califica al impacto ambiental de acuerdo con la siguiente propuesta de escala: 

 
Valores Negativos  Valores Positivos  

(I mayor de 74) Crítico (I mayor de 74) 

(I entre 50 y 74) Severo (I entre 50 y 74) 

(I entre 25 y 49) Moderado (I entre 25 y 49) 

(I menor de 25) Compatible (I menor de 25) 

0 Sin afectación 0 

 

La explicación de estos conceptos se da seguidamente: 

 

Signo 

El signo del impacto hace alusión al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de las distintas acciones que van a 

actuar sobre los distintos factores considerados. 

 

Intensidad (i) 

Este término se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor, en el ámbito específico que actúa. El 

baremo de valoración estará comprendido entre 1 y 12, en el que 12 expresará una destrucción total del fac-

tor en el área en la que se produce el efecto y el 1 una afectación mínima. 
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Extensión (EX) 

Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno del proyecto, dividido el porcen-

taje de área, respecto al entorno, en que se manifiesta el efecto. 

 

Momento (MO) 

El plazo de manifestación del impacto alude al tiempo que trascurre entre la aparición de la acción (to) y el 

comienzo del efecto (tj) sobre el factor del medio considerado. 

 

Persistencia (PE) 

Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería el efecto desde su aparición y a partir del cual el fac-

tor afectado retomaría a las condiciones iniciales correctoras. La persistencia es independiente de la reversibi-

lidad. 

 

Reversibilidad (RV) 

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el proyecto, es decir, la posibilidad de re-

tornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por medios naturales, una vez que aquella deja de actuar 

sobre el medio. 

 

Recuperabilidad (MC) 

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor afectado como consecuencia del pro-

yecto, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la actuación, por medio de la in-

tervención humana (introducción de medidas correctoras). 

 

Sinergia (SI) 

Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. La componente total de la manifesta-

ción de los efectos simples, provocados por acciones que actúan simultáneamente, es superior a la que cabría 

de esperar de la manifestación de efectos cuando las acciones que las provocan actúan de manera indepen-

diente no simultánea. 

 

Acumulación (AC) 

Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación del efecto, cuando persiste de forma con-

tinuada o reiterada la acción que lo genera.  

 

Efecto (EF) 

Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, o sea, a la forma de manifestación del efecto sobre un fac-

tor, como consecuencia de una acción. 

 

Periodicidad (PR) 

La periodicidad se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, bien sea de manera cíclica o recurrente 

(efecto periódico), de forma impredecible en el tiempo (efecto irregular), o constante en el tiempo (efecto 

continuo). 

 

Importancia del Impacto (I) 

La importancia del impacto viene representada por un número que se deduce mediante el modelo de impor-

tancia propuesto, en función del valor asignado a los símbolos considerados. 

 

Se detallarán los impactos potenciales directos e indirectos, que actúan fundamentalmente sobre el sistema 

ambiental receptor. 
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Las acciones del Proyecto evaluadas corresponden a dos etapas fundamentales: las inherentes a la Etapa de 

Construcción y a la Etapa de Operación y Mantenimiento: 

 

Etapa de Construcción  
 

1. Construcción y adecuación de caminos de acceso 

2. Replanteo y limpieza de la zona de Obra, y acondicionamiento de la franja de servidumbre  

3. Desmonte y acondicionamiento de la franja de servidumbre 

4. Tránsito de maquinarias y equipos y movimiento de personal 

5. Obradores y campamentos 

6. Excavación para fundaciones y hormigonado de bases 

7. Instalación de estructuras, armado e instalación de torres y equipos en EETT 

8. Tendido de cables, conductores y conexiones en EETT 

9. Tendido subterráneo de CAS 220 kV 

10. Generación de residuos 

11. Disposición materiales sobrantes y limpieza final de Obra 

12. Reforestación 

13. Puesta en marcha  

14. Contingencias 

 

Etapa de Operación y Mantenimiento 
 

15. Mantenimiento de la línea 

16. Medición de parámetros 

17. Mantenimiento de la franja de seguridad y accesos 

18. Generación de residuos 

19. Contingencias 

 
CONCLUSIONES  
 

Etapa de Construcción 
 

Durante la Etapa de Construcción, se prevé la producción de afectaciones negativas sobre el medio ambien-

te receptor, sin embargo, en la mayoría de los factores tales afectaciones resultarán reversibles al cesar la 

acción que las producen. 

 

Estos impactos podrán ser mitigados si se desarrolla un eficaz Sistema de Gestión Ambiental, basado fun-

damentalmente en una continua capacitación y concientización al personal afectado a las obras. 

 

Se ha evaluado que la importancia de los impactos sobre el Subsistema Natural (Medio Físico y Medio Bio-

lógico) oscila en la mayor parte de los casos entre moderados a compatibles. Se han ponderado como seve-

ros aquellas afectaciones que se podrían producir ante una eventual Contingencia, aunque su probabilidad 

de ocurrencia se considera baja, y para ello el contratista de las obras deberá implementar un correcto Plan 

de Contingencias, que se reforzará permanentemente a través de capacitación y simulacros, a los fines de 

lograr una rápida y correcta respuesta ante dicha ocurrencia. 

 

Será también importante que se capacite al personal afectado a las obras, en todos sus niveles, en cómo se 

deberá actuar en el caso de hallazgo de material histórico-arqueológico y paleontológico, por cuanto en es-

te caso una afectación sobre este recurso resultará de importancia severa, por cuanto sus consecuencias 

son irreversibles. 
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En lo que respecta al Subsistema Socioeconómico y Cultural se produce la mayor parte de los impactos de 

signo positivo, por el efecto multiplicador que tiene la actividad de la construcción sobre la demanda de 

mano de obra (generación de empleos) y sobre la actividad económica local y regional. 

 
Etapa de Operación y Mantenimiento 
 

Para esta etapa se han considerado las acciones de: 

 

 Mantenimiento de la línea que fundamentalmente corresponden a inspecciones rutinarias contenidas en 

el plan de mantenimiento anual y son de carácter preventivo. 

 Las acciones de mantenimiento de la Franja de Servidumbre y accesos, para las que se detecta la necesi-

dad durante las inspecciones rutinarias, verificando la proximidad de árboles, ramas, vegetación bajo la 

línea, nuevas plantaciones, la modificación de las formas del terreno que pudieren reducir las distancias 

de seguridad. 

 La Medición de Parámetros: relacionado con la medición de campos eléctricos y magnéticos. 

 

Relacionadas con esta etapa, las acciones no producirán afectación alguna sobre las geoformas, el agua subte-

rránea, el aire ni la vegetación, con excepción de las correspondientes a mantenimiento de la franja de servi-

dumbre. En la gran mayoría de los casos la afectación es de importancia compatible con el medio, y siempre se-

rán reversibles en el corto plazo y fugaces por cuánto durarán exclusivamente durante el tiempo que se produz-

ca la acción, volviendo todo a su estado natural al cesar la acción. En lo que corresponde al Subsistema Socio-

económico y Cultural, la mayor parte de las acciones de esta etapa producirán afectaciones positivas con valores 

de compatibles a moderados, presentando valores negativos compatibles y moderados para el mantenimiento 

de la línea y franja de servidumbre.  

 

De las alternativas propuestas 
 

Los valores de importancia de los impactos obtenidos en las evaluaciones de las tres trazas propuestas resultan 

ligeramente similares, pero se deben destacar los siguientes aspectos: 

 

Las alternativas 1 y 2 realizan un trazado tal, que en su recorrido todas ellas cruzan prácticamente la misma can-

tidad de infraestructura e interceptan similar proporción de áreas pobladas, aquí la diferencia radica en que la 

Alternativa 3 se aleja más de las urbanizaciones, lo que implica una disminución de los posibles impactos en 

torno a la población, las condiciones de vida y la infraestructura del área de influencia.  

 

Por lo expuesto, se ha optado por la Alternativa 3 como la más conveniente ambiental y técnicamente. 

 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
Realizada la evaluación respectiva, se procede a efectuar medidas para gestionar impactos ambientales 

(Programa de Protección Ambiental). 

 

El Programa de Protección Ambiental está constituido por una serie de recomendaciones y medidas de miti-

gación formuladas con el propósito de ser implementadas durante las actividades correspondientes a la Etapa 

de Construcción y de Operación y Mantenimiento. Estas medidas tienen por objeto: 

 

 Reducir y/o mitigar gran parte de los impactos negativos causados por las actividades de movimientos de 

suelos y remoción de la vegetación en general (tareas de excavación, construcción y adecuación de cami-

nos de acceso, acondicionamiento de la franja de servidumbre, etc.) de modo tal de salvaguardar la cali-

dad ambiental en el área y su zona de influencia. 
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 Preservar el patrimonio arqueológico o paleontológico. 

 Garantizar que el Proyecto se desarrolle de manera ambientalmente responsable. 

 

Se agregan “Instructivos de Trabajo” de los siguientes temas: 
 

 Obradores y Campamentos 

 Cartelería y Señalización MAyHST 

 Excavación y Zanjeo 

 Hallazgo Restos Históricos, Arqueológicos y Paleontológicos 

 Pendientes y Erosión 

 Recuperación “in situ” de renovales 

 Manejo de Residuos 

 Emergencias Ambientales - Derrames Menores 

 Limpieza, Restauración y Revegetación 

 

El Plan de Gestión Ambiental incluye sus respectivos programas y planes: Programa de Seguimiento y Con-

trol Ambiental, Programa de Monitoreo y Plan de Contingencias. 

 

El Programa de Seguimiento y Control tiene como objeto evaluar durante la Etapa de Construcción y Opera-

ción y Mantenimiento, el grado de cumplimiento y éxito alcanzado por las medidas de mitigación, lo cual 

permitirá ajustarlas, modificarlas o implementar otras nuevas, para tener la certeza de que lo que se planificó 

se cumpla. 

 

Por eso, este programa tiene por finalidad verificar el grado de respuesta dado a las medidas de prevención 

y de mitigación propuestas en el presente estudio, así como medir y obtener datos de parámetros que ha-

cen a la calidad ambiental de los principales recursos naturales involucrados.  

 

El Programa de Monitoreo propone efectuar el seguimiento de los factores ambientales posibles de ser 

afectados a fin de garantizar la calidad de los mismos. 

 

El Plan de Contingencias provee las normas operativas y la información necesaria para minimizar las conse-

cuencias de las posibles contingencias que pudieran ocurrir durante la construcción y operación del Proyecto. 
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