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*‘« !5'='1-¿1'<:-*r:s . . 

' i .. . . ' r nu m; ' " I’ u v "o ‘ .. '--'- '. ‘ E“jgenc3aa: En ínrw. mnmedáata ná üwbw k2&<tau«F ts 
;-_.=¡¡¡¿:-‘;«:'e-‘ ';:,.'«e»,r;‘='.r> ¿Mi? .52» ‘ ‘sífsï; tie‘: .2 «sr ' 34H“ 51*; ¿fs :1 s’.:<3::¡-.4;¿r:i-s «it;- its~ 
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(itñhï {HL-i F1Ïa"<‘.' 31a si. ¿w «s so!‘ m ' «zar, 15m 
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mantanxmiantg da aquápúx en rasjjaa un Ïúm naïïerea de ïu 
.:.v::¡-¿,.u:«;«.,,_1, ._°;:.,-'1,<, s;.-:_- évu, ::=¡«.t;g_>r_;;;:;.:e='=:c,:3 son vendidos y otra se e É\»,.}"'.s.) 

fait; :‘*É3‘a¿¿¡.-'r'¿¿g ‘t.fi"“('2.<_"€1, 2;. Ïffifi. 1:3.-';ï‘,3"'=:: 1.” ï’H;-«'.°5s ¿Lné-zïïgfiír-i- r3 "iii 
59.1.3 a (?‘!':-.-s . 

No 21.9"} 811€ rfiïagtss‘: :-:‘ï:i:&e‘.-sx.:=. de» <%..ír°,c=«'.r3' "más. n33.“ ¡'“‘.°a( “u; fs-"Ïshïvïasñz. 

ïïigenciaa Un p‘aï¿ mñifimü fin geaehta {aus días géru 3? ñurïüüán 
dmgïtïajïx} ¿ña i322; gs;- c2.an.;s ,4 marta} 1.2.x?‘ 1.\:,.«a.2::;s:, 37 le: 223:¿:‘3Í.3"42:;=."Í:¿;;ï; í‘"u=,;«.<..». 

g&WÓ ei d=Lüfi1tu du 4&3&:hnfi süïááms er zenarafi. 
- Pérdida de Biomasa Vegetal: fio h«ïmü& Énva¡Lar,Q y ü . men». 6...’. ï"c'z'sï.á.-a'íe’és"vzs ‘¿J auxayzstu: mirzmsfu, . y día}; «ic, 
avhnïcaz es Jruiisucjasspede visrúo?¿:.U« í&hHh’É¿?s{Ñ3 Év rm¿haá%A:ru vwguta.. 
Éxigenciasz A. flïiiéálcïñüïílfilfitc R34.“ {ízrzjr- -: z; ¿(‘J -_¡ I‘ ju! ‘e 651°; ¿.3 3, _r bug’) (33; 
f‘! VG? ü"? FS, 31'44 ¡‘M1523 E? 31:1?’ g If ifxïxá" *."'_:"_= :'_ Í: 5;}; {gg} 1'25‘ fé‘:- Íïtpu,‘ (má; guy} .3“- ¿{3333 i. akeduñma H pzlñx áa vaxhñw. wne;st»rn5 9 infiq -ab’erho3» 
¡JÏISÏI aun‘ Jn‘ ..:€‘::= ñ.Ía\'('Í?1fÍt‘3€5 mi c‘n,*a.í'.í<.x É‘¡'LcíÏÍ'i“¿-p.¿ ‘gc; 5;, 
2'. .114 ,11}! m. : 

‘.7! ‘¿.:...¡.!I. . J. -. .,.., ¡g g- o a . 3*‘ ñ ‘-“- « ‘¡f- "‘“‘--*3‘s’»' l.’ . 3-4. l"ï..‘s‘»lf.ïi="f»a‘. si’. ï tm N6. Ma»; #333 3 CF‘ ‘¿ic ¡{su}! ‘un o a ¿.13 m: fi& étbüïflú a ¿ur f’cumm minexue ¿pwwhmnwn ná} C¿ïhH¿aí“

~ ~ 
ï&Pb Gi uüfsííhífinïfi J uuntxaí da estas cfígtnsims: aa ¿abr "" 5'- o- ï "Y " .'_-' n‘... ..' o .--» . o.‘ t. .o..‘ ' 

. “ . , ,
' La’: XXI-DJ. v3.1 X €.__ gana- i. "¡t 53;! l, ,- "Jrggigg: (¿mcg de? ¿{gay s%,_g_ n ¿¡_“;Ï.¡J_‘;'¿¡_¿ -J 

. 73:” , tqfifi r ¿“h *“"*h= Jvm r«á?Hm maximus. &a.un hayan dá Lismya un auperg m «¡a .—*.. ¿ww a: . ¡. c, -» 
.. .. á " "a"; ‘ “ "¡Í a" “b -" V‘- bl""-""-.*Ïr ¿ti? ¡a ‘v’? 3:31.53 ‘Ï’ ïeïf Ï'€.'Ï:'_2"‘ï.‘«t’ Í..- fïw ': Hari»: l. ¿{WSL ¡(,34 . 

S"('.'="ÏÏ‘ {PEÍ ‘z ñí"? cJ-‘n r ‘ 2g.’ pag, - .-- . t . .' - " ' ' l’ M " "' N“ c‘ *’* "' ’-'«’*‘“" ‘l?’ .143 n-‘i-‘Rw. "i" "art-rs tufïu, 52m4." -' a u. . . a ' , g a . . . - -- Hdntk-‘ïfiwt tán 2a.; s‘. ‘ i. ;l:.1:.=' ¿U 1.3i" N33. !Í.Ï?:'.'t..tr.».> t '.‘j1.*.:. uifágt 

ji? f «y,» ¡{gn «¡un , , o u .1 . ,.¡ ¡ a , . _ , . . , ., k ' " "“ '" “ “""‘ y “"’¡ ‘*‘- v" v’ "3 ‘H5’ i!" 42'.‘ ."-"Ï.«'l°1:l't':-<¡c; ‘¿u? 4' s: .1" €3.31,“ f.‘ ‘e’ ¡. . ., t . _ ‘ , ‘I’. '. . .. . «ayr sjïxcffigt} a ¿nur ig“: ,._.(',.v 1¡ _ ,¡ 
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INTRODUCCION 

_ El presente Informe, que corresponde a la etapa de Evaluación de los 

Efectos Ambientales, clasificación y recomendaciones, constituye la ig 

se final del proceso para la declaratoria de Impacto en el caso de la 

Explotación Carbonífera de la Jagua de Ibirico. 

La decisión de CARBOCOL y CORPOCESAR, en.acuerdo con los Contratistas- 

mineros dc realizar el presente Estudio fue en procura no solo de ajug 

tarse a las normas vigentes del Código Minero, sino a 1a»necesidad de 

incorporar consideraciones ambientales a un_proceso de planificación 
‘y gestión como es la explotación del recurso carbonífero, a través de- 

, _
\ 

la evaluación de los efectos ambientales. 

‘La evaluación es un instrumento válido y necesario que sirve a los. 

planificadores para preveer las repercusiones fiuturas de una actividad 

lo cual facilita la selección de la mejor opción o procedimiento que 

permita maximizar los efectos positivos y minimizar y/o mitigar las 

repercusiones adversas. En la nueva tendencia se usa la expresión de 

"tfasa retributiva ambiental para significar que la afectación ambien - 

tal tiene un costo que debe dedicarse a planes de recuperación o com - 

pensación de los recursos que han sido de teriorado por efecto de la 
explotación. En el caso de La Jagua de Íbirico, la construcción de 
lagunas de estabilización, de canales perimetrales y en especia1_los 
planes de reforestación tendrán esa connotación positiva en el desarrg 
llo del proyecto minero;
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s. fio 
Si la evaluación y las recomendaciones eshecíficas son consideradas y 

atendidas por los contratistas con ia supervisión de CORPOCESAR y 

.CARBOCOL se habrá avanzado en el proceso y se habrá justificado el 

Estudio 9 de lo contrario el Deterioro Ambiental dqpuá "eriales" al 

final de la jornada. Por fortnna el interés y la disposición de las 

entidades gubernamentales y personas involucradas en lá explotación es 

evidente, lo cual permitirá "racionalizar" el proceso para preservar 

condiciones mínimas ambientales para el disfrute del paisaje y la cose 

cha de sus beneficios; 

Se ha incorporado el cápítulo sobre "Aproximacion a Normas para el 

Manejo Amoiental" y se aspira que exista la voluntad panaadoptarlo, 

por los interesados. 

Les referencias sobre Linea Base Ambiental y P.T.I. están contenido en 

los Informes I y II del presente Estudio, como parte parte integral 

del mismo.



Si la evaluación y las recomendaciones especificas son consideradas y 

atendidas por los contratistas con la supervisión de CORPOCESAÉ y 

CARBOCOL se habrá avanzado en el proceso y se habrá justificado el 

Estudio 9 de lo contrario el Deterioro Ambiental defina "eriales" al 

final de la jornada. Por fortuna el interés y la disposición de las 

entidades gubernamentaies Y personas involucradas en lá explotación es 

evidente. lo cual permitirá "racionalizar" el proceso para preservar. 

condiciones mínimas ambientales para_e1 disfrute del paisaje y la cosg 
cha de sus beneficios. 

Se ha incorporado el capítulo sobre "Aproximación a Normas para el 

Manejo Ambiental" y se aspira que exista la voluntad una adoptarlo, 
por los interesados. 

Las referencias sobre Linea Base Ambiental y P.T.I. están contenido en 
los Informes I y II del presente Estudio, como parte parte integral 
del mismo..
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1, ANALÍSIS DE LAS ACCIONBÉESPECIFICAS DEL PROYECTO 

1.1 CLASIFÏCACION mz us ACCIONES 

De acuerdo a la experiencia y las referencias de trabajos similares en 

otras zonas de la costa atlántica se ha considerado conveniente clusifii 

car las acciones y actividades del proyecto en tres grupos. 

l. Etapa de construcción del proyecto 

2. Etapa de complementación ' 

. h 

3. Etapa de producción y operación. 

1.1.1. ACCIONES Y ACTIVIDADES DURANTE LA ETAPA ‘nz CONSTRUCCION maz. 

PRÓYECIO 
u i

x 

En esta etapa se han identificado las siguientes actividades: . 

_ 

- Construcción de campamentos 

- Construcción de vías 

-- Construcción de Instalaciones sanitarias y de aguas negras 

- Construcción de trituradora o tamizado 

- Construcción de patio de almacenamiento de carbón 

- Construcción de cerca e instalaciones de següridad.-‘
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- Construcción de locales de almacenamiento de explosivos 

1,1,2, ACTIVIDADES DURANTE LA ETAPA m2 CQMPLm-IENTACION 

Se han identificado las siguientes actividades: 

Descapote 

- Localización y construcción de canales perimetrales 

- Desviación de cursos naturales de agua 

Manejo de los Zumps é -‘ 

- Manejo de aguas subterráneas 

- Construcción de lagunas de estabilización 

.'/ 

Cónstfucciónudezlagúnas'de‘estabi1izaci6n 

- Lubricantes usados 

1.1.3. ACTIVIDADES DURANTE LA ETAPA DE OPERACION Y PRODUCCION 

PROYECTO 

Se'han identificado las siguientes actividades: 

- Remoción del "overburden" 

- Voladuras 

IW 

DEL-



- Remoción. cargue y acarreo del carbón

‘ 

- Trituracion
i 

1.2‘ AREA 1: 
. 

_ 

<

L 

1.2.1. ETAPA DE CONSTRUCCION 

‘A. CONSTRUCCION DE CAQPAMENTOS 

En el área Jlcxisten facilidades de alojamiento, coo una capacidad para 

cinco personas, construida en material de caña brava y paja. Estas 
h . 

iñstalaciones cuentan también con facilidades de'comedores para 20 per- 

sonas. Está ubicada a 25 metros de la desviación artificial que se le - 

hizo a la quebrada Ojinegro¡ en ese sector. No sé cocina con gas ni 

electricidad sino con 1eña..' 

. 2}? 
B)” óónsmucczon m2 VIAS_ 

' 
' 

. 

n 

.

- 

Do acuerdo a las necesidaoes y al avsnce minero ss han construido vías 

de primer orden que son aquellas one permiten eyacuar el carbón de las 

zonas dc.exp1otaci6n hacia los sitios dc embarques y vías secundarias 

que sirven para comunidar las áreas de explotación con los sitios de 

botaderos de estéril y centros de acopio temporal del carbón. Para la 
' construcción de las mismas se realizaron obras de arte en la quebrada 

Oinegro y Caño de Piedras. En las segundas se atraviesa en varios tng 
mos la quebrada Ojinegrol
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c. oousmuccrou DE. TALLERES 

‘lLI

— 

ÍIII-MJIÍÍ 

»ÍIII 

IIII 

2.6 
‘

. 

El taller construído por CARBOAHDES, hasta la fecha del Informe está 

.en material rudimentario, enramada de P3Í3- N0 t1°“° Sistema de 05" 
_ 
fAafv‘ 

camos, el abastecimiento de agua para lavadero la toman de la quefirada 

Ojinegro. Está localizado a una distancia aproximada de 50 mts. del 

curso de agua de la quebrada Ojinegro. Se produce material de desechos 

representados en grasas y aceites. 

.«. .... .... 

n. ooNsfízuccIoN m: INSTALACIONES SANITARIAS 
9. 

El agua utilizada para eI aseo personal de los trabajadores es tomada 

de la quebrada Ojinegro. Cuenta con un pózo séutíco y no tiene serví - 

cios de duchas..1avananos,'inodoros ni tazas sanitarias, tiene servicio- 

de letrinas ubicadas en cuarticos de madera.
v 

La disposición de las basuras la hacen a través de canecas de°55 galo -- 

nes, las cuales son conducidas a la Jagua para su disposición final. 

n. oonsrkuccïori m; TRITURADORA 
" " " 

' 

CARBOANDES está construyendo un sistema de trituradó cerca del centro 
de acopio del carbón. Esta estructura está muy próxima a la quebrada 
Ojinegro, No se tienen datos específicos de la capacidad de tritura - 

' ción ni de las sarandas ni de los detalles de las bandas transportado‘- 
ras. .
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F. CONSTRUCCION DE PATIO DE.ALMACENAMIENTO DEL CARBON

a 

CARBOANDES realizó exnlanación de áreas para acopio temporal del carbón, 

a un Jáilómetro del área de los pits, en una extensión aproximada de una 

Ha. mediante la labor de descapote, riego y compactación del material, 

"la cual está localizada al oriente del yacimiento. 

Asi mismo existe una extensión de 13 Has. destinadas a almacenar 

5.500.000 Mtsa de estéril. 

G. CONSTRUCCION DE LOCALES DE ALMACENAMIENTO DE EXPLOSIVOS 

E1 sistema de voladura y el material que se usa cerca de1_cagmento en 

casetas construidas para tales efectos. El material que se usa para No-H 

taderos se almacena en casetas construidas para tales efectos, a 100 M. 

del frente minero. 

_ 

H. CONSTRUCCION DE LOCALES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE 

Los lubricantes son almacenados en el taller en estantes de madéra-y 
las canecas con combustibles son colocados en el suelo de una bodega 

_ubicada en el mismo taller. 

I. -CONSTRUCCION DE CERCAS E INSTALACIONES DE SEGURIDAD 

En esta área existen cercas para delimitar las áreas de trabajo.
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1 . 2. 2. ETAPA DE‘ COMPLEMENTACION 

A. PREPARAÓION DEL SITIO DE MENA 

La preparación del sitio incorpora la labor de descapote qúe consiste 

en la tumba de los árboles y la remoción de la capa vegetal y poste 

rior apilamiento en áreas específicas para tales efectos. 

El área minera tiene una extensión total 343.70 Has. 
so 

l ‘ n - . ' 
Y ' n‘ .. .-'_-.,/.._ ,, 

'*_ ‘ 

_ 
13.5o l-Ias. 

"nu 
La zona de-botadero de estéri1:LÏZ 

Campamentos con facilidades sanitarias: ‘ 0.25 Has. 

I 

Las acciones de descapote han afectado hasta la fecha 

1.2 Has. de 

hxnuesanmmmío / 

cerca de : 

. ...._.-....‘v.. 
,._....._.-......... _._—... ......... . 

13'." LOCALIZACION Y. ‘oousmuccïón DE CANALES pñnmmmm 
'_Se tiene previsto 1a construcción "de ún ' canal" perimetral pa- 

ra captar las aguas lluvias que se convertirán en escorrentía superfi - _ 

cial y que servirán para colectar las de origen freático para evitar 
que tributen al tajo, 

c. nesvucxou m: CURSOS NATURALES DE AGUA 

Se tÏ°"e Pïevísto la construcción de un canal de 400 metros de longitud
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Por cuatro metros de ancho Y 4 mts; dc PT°Ï”“d1d°d Para aesviar 1° que" 

biada Ojinegro.

v 
s. 

D. MANEJO DE AGUAS LLUVIAS 

Las aguas lluvias serán conducidas a traves de un canal perimetral a la 

vlaguna de estabiiizaci6n.qpe estará localizada en la parte Nor-Oriental 

de la zona minera: 

E. MANEJO 153 ÁcuAssqPñRncIALrs 
n n 

El desagüe de las aguas subterráneas se hará mediante bombeo de los 

Zumps a través de ductos con destino a los canales perinetrales que fi- 

nalmente los conducirán a la laguna. 
A . 

’1,i,3, ETAPA DE OPERACION Y PRODUCCION 

. ... _. -¡.-._.. > -" 

‘A. REMOCION m: ESTERIÍÁ 

Se prevee dnfance la vigencia del contrato (10 años) la explotación de 

carbón a cielo abierto en nn volumen de 18.748.009 M3 de_estéri1 en una 

relación de ¿L2 de descapoce. La explotación se utilizará hasta alcan- 

zar 1a profundidad náxima hasta de 80 Mts. En esta actividad se usará 

bulldozer y retroexcavadora y se almacenará en una extensión de 13.50 

Has. donde se almacenarán 5.500.000 flts3 de estéril suelto, espccialmeg 
‘te areniscas y lutitas. 

‘LW
1
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B. vmnúus 

En esta zona, dado las características del material, no es frecuente el 

uso de voladuras para extracción del material. 

RmocIoN, amour: Y Acuzniao’ DEL Cannon 

Se inicia con el corte en rampas de más 5 menos 8% de pendientes, pre - 

via nivelación de la plataforma situada encima del material. Se reali- 

zan cortes graduaies de 1 metro hasta conformar un cajón de deicuatro. 

-caras libres, pared alta, pared baja y paredes laoeralcs, no hay uso de 

voladuras, se usa buldoaer, retroexcavadora y volquetas. Para la carga 

y transporte de carbón se usa motos trailes de dob1e tracción. 

El volumen de carbón a explotar es de 4.464.000 Toneladas de carbón a 

cielo abierto en 10 mantos de carbón cuyos espesores van de 0.9 a 5.75 

metros . La producción programada conienza con 240.000 ton/año hasta 
llegar a 600.000 ton/anuales como n19é1 máximo de producción. 

b; sïsrm m; rxrrumcxou DÉL CARBON 

Actualmente se está almacenando carbón con el uso de una zaranda cias; 
ficadora que da un apilamiento cónico-con taiudes radiales. No existe 
por lo tanto un proceso completo de trituración.
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L3; _ 
AREA m2: 

1.3.1’. MAPA" nn CONSTRUCCION 

A. own-mms" 
' A 

Existen facilidades de campamentos de diferentes categorías. Siendo 

1a principal la ubicada en el sector Oñate Vega que cuenta con un área 
.‘ . 

2 .0 u o’ aproximada de 200 H .de-construccion para.uso de oficinas. 

Este campamento está ubicado a 500 metros del frente minero y alejado 

en esa misma distancia de los cursos de agua que lo circundan. El cam- 

pamento en referencia cuenta con un comedor_ con una capacidad para 50 

fiersonas, cocina y/o local de bodega de almacenamiento de víveres. 

Tiene facilidades de alojamiento para la vigilancia y cuenta con pozo 

séptico debidamente ubicado.‘ Los desechos sólidos son dispuestos en 

canecas de 55 galones en donde son transpottados a La Jagua de Ibiri - 

co.y 

Dentro del área número 2 1a_mina Ojinegro cuenta con instalaciones de 
talleres,-oficina de tamaño muy pequeño queda se utiliza para almace - 

nar materiaïes y herramientas. Existe un taller hecho en eternit. no 

tienecáícams para cambio de aceite y lavado de vehículo. Se ha cons- 
truido pozo séptico y las facilidades sanitarias se refieren a 1avama- 
nos e inodoros. Cuenta con casetas sanitarias construida en bloque. 
Los desechos sólidos que consisten principalmente en grasa y desechos 
de cambio de aceites son colocados en canecas de S5 galones en forma 
temporal,

ïÁ
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En el área número 2 las minas de Santa Cruz y Santa Librada cuenta con
V 

un taller bien acondicionado. Cárcamos y equipos de lavados. Las fa- 

cilidadcs sanitarias en duchas, lavamanos e inodoros. poseen caseta 

sanitarias. Los desechos sólidos son almacenados en canecas de SS 

galones. 

B. CONSTRUCCÏÓN DE vIAs 

las vías construidas en el área número 2 suman un total de 6 Kilómetros 

entre vías principales y vías secundarias, son amplia en 70% de su ex - 

tensi6n,.e1 material base es en arcilla el 60%, ¡ en lateritas el 202 

y en clincle el 20%: 
..¡s 

‘La velocidad permitida en esas carreteras es 30.a SÓ Km./Hora. E1 man-
. 

tenimiento para evitar la producción de partículas se hace con carro 

tanque 2.500 y 5.000 G1.Ï Para el efecto se han construído dos bateas 

en la mina Sororia, un canal-batea en Ardila Hurtado y Oñate Vega y 

un Box-culver en Santa Cruz. 

_ _.__.._\--- 

c. TRITURADO‘. ‘RA 

Castro Jarmiïlo, operador del área número 2 posee una trituradora cuya 
descripción está contenida en el Segundo Informe de Avance. 

n. PATIO ma. ALMACENAMIENTO‘ m; CARBON 

El area numero 2 administrada por Castro Jaramillo conduce directamen-
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mente el carbón a ia trituradora y no existe propiamente patio de alma 

cenamiento. - 
'

. 

I.3.1.1. MINA LOS DESEOS 

4..MANEJo DE AGUA 

Se-han establecido dos lagunas provisionales a modo de almacenamiento 

temporal: 
‘u 

La pnmera'_ 
aí-lü) ¡metros Jfaz-oonflneenia de ‘Caño Piedra con 1a quebrada 

'Canime ¿on una dimensión de 50 Mts de largo por 20 Mts. de ancho. 

El segundo localizado a 80 metros al Norte de la vía prinoipal de ac - 

- ceso al frente minero, a 50 mts. al Oeste de lá quebrada Ojinegro y a 

30 mts. del canal perimetral. Las dimensiones. de esta estructura de 
- .a1macenamiento temporal es de 30 mts. de largo x 15 de ancho, 

B. SUELO PRODUCTIVO
' 

Pafíla mina los beseos se tiene establecido 2 sitios de aimacenamiento 

de suelo productivo. 

E1 primero a 25 metros frente a la explotación con dimensiones de 
20 X 30 mts. de forma trapezoídal. 

El segundo localizado frente a Caño Piedra, en el límite con la mina 
CARBOANDES. Las dimensiones son 7Q mts. de Iargo por S0 mts. de ancho.



en forma triangulaq. . 
-

' 

c, BOTADERQS
" 

Los botaderos de esta mina están ubicados en la falda de la Loma H 

ojinegro, cuya área cubfe<15 Has. 

1.3.1 Q2.‘ mm oJImcRo 

A. ¡maso DE AGUAS 

Las aguas producto de la aétividad minera de esta mina y la de Ardila 

Hurtado se maneja a uzwés de ún almacenamiento temporal (Zumps) Loca-' 

lízado en el tajo 1 del pit 2. Las dimensiones son S0 Mts¿-dg largo 

por el ancho del pit. 

3.3‘ -.".'.' 1135.4 5.5 i: r- ‘z 

Estas aguas son evacuadas por el sistema de bombeo a través del canal 

perimetral y conducido por gravedad a Caño Piedra. 

n‘. 
' sumo PRODUCTIVO 

Elbotadero de suelo próductivo'está ubicado en el pit 2 y se aprovecha 

rá la topografía de ambas miaas (ojinegro y Ardila Hurtado).



C. 'B0+ADERO DE ESTERIL 

Está locaïízado al final de la falda de la loma Ojinegro el cual se 

comparte con la mina de Ardila Hurtado; en una extensión de 8.40 Has. 

tiene forma de cono truncado. 

1.3.1.3. MENA ARDILA.HURTADO 

A. MANEJO DE AGUA * 

Esta mina maneja sus aguas en Ia misma ubicación delannüa. Ojinegro, 

así como los botaderos de áuelo productivo y botadero de estéril. 

.- 
_'- své- ‘--" 

1.3.1.4. 
" 

EMINA 0mm: vaca Y SORORJÉÁ 

— 

.— 

A; MANEJO DE AGUA 

ill‘

H 

‘ll. 

-miü'üR..'."x‘¡i'í‘.iI" 

‘iii. 

“«|_iy.¿'i¡' 

Se construyeron 2 eitios de almacenamiento temporal en los tajos 1 y 
2 y pit 3. Con una extensión de 100 M. de largo por 50¿mts.' de ancho. 

B. SUELO PRODUCTIVO 

Está localizado en la confluencia de la vía- que conduce a la mina 
de Oñate Vega y Sororia.



22A‘ 

c. EcrrAnERo DE ESEERIL" ' 

Oñate Vega y Sororia tienen destinado 20 Has, para botadero, localizado 

contra la falda de la Loma Ojinegro. 

1.3.1.5. "MINA SANTA ÓRUZ "YSANTA EïEizAEA 

A; MANEJO DE AcuA 

' ‘n 

Se establecienron 2 sitios de almacenamiento temporal. Ubicados entre 

el tajo 8 y 12 del pit 2 con una extensión aproximada de 200 metros_de 

donde serán evacuada a través del canal perimetral haiala quebrada 
Las Delicias, 

B. SUELO PRODUCTIVO 

Están ubicado a 30 metros de la zona de talleres con forma trapezoidal 

y con una extensión de 100 metros de largo; mas 60 metros de ancho.

\ 

c. EorrAnERo DE ESTERIL
' 

v 

Existe una disposición para“las minas de Santa Cruz y Santa Librada. 
de 32 Has.'para los botaderos localizados en la falda de la Loma Ojing 
gro. 

"es. 
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A. MANEJO mz AGUA 

3+ 

1_3_1_5_ MINA LA LIBERTAD 

Dentro de eate concepto se realizó, sin ningún diseño previo aprobado 

por CORPOCESAR, la corrección del curso de le Quebrada Las Delicias 

mediante la canalización. Esta se hizo con un diseño geométrico en 

forma de trapecio con 2 taludes naturales en relación 1 y 2, el tramo 

de la corrección estuvo ubicado entre los gajos 1 y 2. " 
‘o 

B. SUELO PRODUCTIVO 

Se ha localizado en la parte Este del tajo 2 en la explotación de los" 

mantos 10 y 5. 

_«< 

c. BOTADEROfi mz MATERIAL í-íérEáIi. 

El material estéril producto de la explotación se localizó en forma de 

dique de contención paralela a la quebrada Las delicias, sin embargo 
' debido a la capacidad de esta estructura, se usa alternativamente los 

botaderos localizados en la falda de la loma Ojinegro. Se ha constru¿ 

do un canal perimetral para evacuar las aguas de los zumps en una‘ex- 

tensión de 300 metros.
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Castno Jaramillo ha construído una cerca para la delimitación territo - - 

rial de las minas Santa Librada, Santa Cruz¡ con una altura de 2.5 mts. 

en malla y concreto. 

Castro Jaramillo ha solicitado a la firma consultora el estudio analiti 

co para la dcsciación de la quebrada La Rosa, que es una correinte tem- 

poral, con el fin de continuar el avance minero. 

L,“ AREA 3. 

' 

Comprende lmsmminas la Piedra, Yerba Buena, con una extensión de 26 Has. 

cuenta con campamentos, contruidos en ramada y paja, en condiciones 

aceptables, localizados suficientemente alejadas_de1 curso de agua más- 

. cercano es un tributario de la quebrada Caño Piedra. La capacidad de 

‘alojamiento es para 5 personas, especialmente para vigilante. los comg 

dores adjuntos al campamento tienen una capacidad para 20 personas, tig 

ne construida casetas sanitarias con uso de pozo séptico. Los desecnos‘ 

sólidos son localizados inicialmente en canecas de SS galoenes y tran; 
portado posteriormente a la Jggua de Ibirico. 

Posee un taller construido en bloques, no existen cárcamos para lavado 

y cambio de aceite. 

f _ 

En cuanto a vias, cuenta aproximadamente con 1 Km. entre vía internas 

y accesos. Se ha construido un canal perimetral para conducción " 

de 
135 aguas de la actividad minera. Se han construido diques cerca del

»
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caño piedra. Se tiene planeado la modificción del curso de Caño de 

Piedra, continuar la explotación del blqquc Norte al bloque Sur; Tiene 

establecido 2 zumps, cuyá dimensión son 70 Mts. de largo por 30 Mts. de 

ancho de donde se bombean las aguas a1_caño. Esta mina no posee tritu- 

radora. 

Los botaderos de suelo productivo y estéril están ubicados a 40 Mts. 

’\
4

l 

del campamento, Ia“ excavación del bloque Norte permitirá la producción 

de 4'150.000 Mts3 de estéril. Hasta ahora el botadero construido só-~ lo representa el 25% de este volúmen. 

1,5, AREA 4: 

comprende las minas La Esperanza, Alfa 1, Alfa 2, La Libertad, La Hérmi 
nia. (La Libertad ha sido considerada en el área 2)“. 

La mina La Esperanza se_encuentra totalmente abandonada, su frente está 
inundado. 

Lasuminas Alfa 1 y 2 tienen facilidades-de-alojamiento, con una capaci; 
dad de 5 personas, construidas en paja y caña brava, cuenta con un comg 
dor con fina capacidad de 20 personas, también_tiene facilidades sanita- 
rias con la utilización de pozos sépticos y la construcción de una ca - 

seta sanitaria. Cuenta con un espacio para taller pero no está cubier- 
t°’ 7 además diSp°“e-d? vías de acceso con una extensión de 800 metros

l
v 
" 

v 
y:

- 

r-v-g-

. 

¡.

V



i‘ 

,w...__. 

_

‘

' 

"',.‘ 

‘_,_ 

——-ú 

'—

x 
h 
‘h

h

l

. 

-A. BOTADERO' ‘ 

.de 20.000 Hts3 

‘.u 

se prevee una pfoducción en 3 años de 1'278.400 metrosa de estéril pa- 

ra ellos cuenta con un botadero de 6'000.000 de Mts3..AUh:1 posee 2 bg 

tadetos el primero locaiizado en la pared baja de la explotación en 

forma alargada utilizandolo como dique para contenep ias aguas del ca;
3 ño Las Delicias, la capacidad es de 84.000 Mts . 

El segundo se encuentra en la margen derecha del caño Las delicias con 

una capacidad de 50.000 mcs3. La Platanera (Alfa 2) posee 2 botaderos 

localizado en la parte sur de la mina. Su geometría 

es semi-circular. 

¿nm ..._, _ La" 

B. MANEJO DE AGUAS 

Las aguas son recogidas en los zumps cuyo número son 2, de dimensiones 

"de 100 Mts. de 1argo,_ 15 de ancho y 6 de profundidad y son bombeadas 

al caño Las Delicias, se ha construido un canal perimetral para captar 

las aguas prevenientes de la correntías superficiales. 

C. LAGUNAS DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL" 

Localizada en la parte Oeste de la mina con una capacidad,de 

10.000 Mts.3 de agua. 

- . w—*'-¡.-,—--u—n n... -... _.—_ ._..
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1_6’ , AREA 5: 

Comprende 135 minas Las Margaritas, La Divisa y la Hondonada. 

'1'_5,1_ 
n 

MINA LAS‘ MARGARÍTAS 

La mina las Margaritas pertenece a la sub-cuenca de Santa Cruz y la 

obtención del carbón se hará a cielo abierto por una parte y la mine.- 

ría subterránea por otra. Posee un pequeño campamento para la vigilan- 

cia contruído en bloques con una capacidad de 20 personas. Así mismo 

‘posee comedor cmumnfido en b1oque,para una capacidad para 20 personas. 

No posee taller propiamente dicho y para los efectos de mantenimiento 

y cambio de aceite utilizan los de CASTRO JARAMILLO. Las vías que 

utiliza esta mina son.1as que forma ei sistema de_acceso de Cerro 

Largo. aproximadamente 7.5 Km. desde la Jagua de Ibirico. rara el ca- 

so de la trituración usan la planta de CASTRO JARAMILLO, Se han cons- 

truido canales perimetrales para evitar el acceso de agua a 1a;mina. 

Los sistemas de botadero de escombro están ubicados a 80 mts de la 

mina. El manejo de las aguas se hace a través de 2 zumps de.retenci6n 

temporal de1_1as aguas, de donde son evacuadas a corrientes ‘adyatentes, .__‘ _ l 

Í ...... _ .... ,_...... 

1_5,2_ "MINA LA DIVISA Y LA HONDONADA 

No poseen taller, tienen un campamento construido para vigilancia he - 

cho en paja y caña brava, posee una construcción rudimentaria para co- 
medor, cuenta con el mismo sistema de vías que las Margaritas, para el
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manejo de las aguas cuenta con un zump_de 100 mts. de largo por 25 mts.

x 

' de ancho y 5 de profundidad que son evacuadas periódicamente al caño. 

, 3 , . Canime. Se deberan remover 2¿25ó.300 mts de esteril para lo cual se 

ha construído un botadero en una Ha. de extensión. 

1_5_3_ MINA PROVIDENCIA, BUENOS AIRES, CIELO xan.v JERS 

Este complejo de mina cuanta con talleréa a campo abierto, no posee ' 

cárcamos para lavado y cambio de aceite, cuenta con campamentos para 

vigilancia, hecho en caña brava ¿ con úna capacidad de S personas y 

facilidad de comedor para 25 personas, ubicada a,50 mts de una corrieg 
- te de agua tempora1_que tributa a la quebrada santa cruz, no posee 

zumps para el almacenamiento temporal, tiene ubicada un área para bo- 

taderos de 5 Has. inicialmente para llegar al final. Se tiene previs- 

to üna desviación de la quebrada Santa Cruz ,segün el avance minero, 

1.6.4. MINA SANTA TERESITA 

Tiene localiaado un botadero sobre la falda de las laderas de Cerro 
Largo eñ forma de semi-cono. Una capacidad de 600¿000 mts3 de estéril 
con una proyección de utilizar 8 Has. para estos bótaderos. -E1 mane- 
jo de las aáuas se hace evacuandolas a la quebrada Sominca. 

1.6.5. MINA mas 

No posee taller 
A 

- ‘ 

' 9" el Campamento propiamente dicho ' 

J tiene un comedor
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í 

muy rudimentario. _Posee una caseta sanitaria con pozo séptico. Las 

vías de acceso coinciden con las de Santa Tereéita y La Divisa. Tiene 
P 2 t un area de botadero de 2.500 mts , alejado de las corrlentes de agua y 

reservas de carbón. El drenaje se hace mediante una estación de bom - 

beo donde son evacuadas a la quebrada Sominca.



l 

2/ 
‘¡,7 - 

. RESUMEN GENERAL nEus AREAS MINERAS 
"x 

1.7.1. SISTEMAS DE EXPLOTACION - 

.

’ 

El sistema de explotación predominante en elhyacimíento de Carbñn de L8 

Jagua de ibirico es a cielo abierto. Dominando en el sinclinal el métg 

do por "tajos largos en sentido del rumbo de los estratos con bancos esca- 

lafonados. 

En el anticlinal de Cerro Largo debido a'la topografía en genral y los 

buzamientos fuertes, se está utilizando el método de "contorno o de me- 

dia ladera". 

La remoción de estéri1es_se lleva a-cabo mediante excavadores y cargadg 

res, con ayuda de voladuras y ripado. El estéril es cargado y transpqg 

tado por volquetas entre 5 y 12 Mts3 hasta los sitios de los bótaderos. 

El carbón es extraído por retroexcavadoras y cargadores, también apoya- 

dos por bulldozars y voladura cuando su dureza lo exige; y luego trans- 

portado a los ¿entros de acopio y volquetas de 10 Ton, 

La minería subterránea actualmente se realiza en las minas Margarita, 

Villarrica y Jers. El método impuesto es el de cámaras y pilares. El 

arranque del carbón se nace con picos manuales y mmíxuns picadores 

neumáticos¡ para luego ser cargado_y transportado al nivel del patio 
en coches mineros de una (1) ton. de capacidad, tirados por un macate 
de motor a gasolina.- 

1,7,2_ -- CARRETEABLES PRINCIPALES DE AccEso Y RAMPAS DE EXPLOTACION 

Las 
C31. Niñeras. deaccïüoal yacimiento carbonífero de la Jagua de lbirico 

se describen así:

M
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‘Las minas localizadas en el sinclinai de la Jagua tiene como acceso 

dos (2) vias. La prinera aproximadamente a 2 Km ai Norte de la cabe- 

cera municipal de la Jagua de Ibirico. 

La segunda a 3.3 Km de la misma población, su entrada está localizada 

después de la trituradora de Carbones del Caribe. 

En términos generales estas carreteables se encuentran en estado regu¿ 

lar de conservación, careciendo totalmente de material afirmado, falta 

de cunetas de drenaje y obras de arte en las intersecciones con las cg 

rrientes de agua. 

Además estas carreteras poseen algunas carvas de alta peligrosidad que 

‘han ocacionado grandes perjuicios a los que por ella transitan. 

Se hacen intransitables en verano por la gran cantidad de polvo que en 

ella se forma debido a la continua circulación de vehículos.‘ Y en in- 

vierno por la formación de iodo y zanjas. 

Las vías que conducen a las minas de Carbones.deliCaribe y_Castro Ja: 

ramillo, son suficientemente amplias en un 70% de su extensión, y las 

demás son relativamente angostas para el uso a que estan destinadas. 

Los accesos a los frentes de explotación ubicados en el anticlinal de 
Cerro Largo sector Norte se comunican con la carretera troncal orien - 

tal, a través de 8 Km. de vía.’ Este carreteable es también intransitg
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ble tanto en verano como en invierno ya que se detecta el abandono a 

que está sometido. 

Para el sector sur de Cerro Largo parte un carreteable al sur oriente 

de la Jagua hasta los dominios de CARBOJAGUA en una longitud de 10.5 Km 

cruzando los frentes de explotación del sector. Este acceso se encuen- 

tra en un 80% transitablei Las rampas de las explotaciones poseen ram- 

pas conpendientes entre el 8% y 10% normaímente. 
‘u 

La tabla 1 muestra un resumen de diferentes parámetros minero-geo16- 

gicos de la descripción.anterior de las áreas y minas. 
'

' 

1.7.3. CANALES PERIMETRALES Y DRENAJES 

Como característica general, las minas a cielo abierto de la zona car- 

bonífera de la Jagua de Ïbirico, manejan las aguas de escorrentía pro- 

ducto de las lluvias por un canal construído alrededor del perímetro 
del "pit" tajo o hueco en explotación denominado “canal perimetral". 
Que conduce las aguas por gravedad,hace las quebradas o caños aleda - 

ños. Normalmente este canal bordea la pared de las explotaciones. 

p 
Las aguas de las precipitaciones que se concentran en el interior de 
los tajos son recogidas por el mismo hueco de explotación y mediante 
el empleo de motobombas entre 60 a 260 m3/hora y bombean al último hue- 
-co abandonado o al canal perimetral que las lleva hasta la quebrada o 

/. 
caño más cercano.
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Los huecos abandonados y el mismo frente de explotación desempeñan la 

función de "zumps" o sumideros. Esto ocurre por la misma conformación 

geométrica de las explotaciones en la zona. 

Las afluencias subterráneas son mínimas_en los sectores Conslderados 

altos en las zonas de valles bajos y estrechos, como_el área de las
s 

minas Los Deseos, Plan Bonito y la Palmera. 

En las minas bajo tierra el manejo de las aguas es sencillo ya que su 

cantidad es de 11Ó galones/día. Se toma la parte del fondo de los in- 

clinados como depósitos principales, canecas de 5 galones de capaci - 

dad y se vacian en otras de 55 galones colocada en el interior del co- 

che que se utiliza para el acarreo de carbón para luego ser Ïalado 

por un tractor-malacate hacia superficie donde se vacia sobre una cung 

ta construida al ‘pie del talud del cerro donde se encuentra la bocami 

na y son llevadas hasta las quebradas cercanas. 

La tabla 2 nos muestra, obras de infraestructura hidráulicas, las 

dimensiones de los zmps, corrientes naturales hacia donde llega el 

agua bombeada. 
' 

’ 

.

o

\ 

En cuanto a la calidad del agua, cuantitativamente tienen como carac- 

terística principal:
e 

Solidos en suspensión, oxidación por disolución de Fe, probable solu - 

cion de Mg y A1 de los materiales arcillosos arrancados por remoción
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Je estériles, presencia de HQS disuelto se detecta por el penetrante 

olor a huevo podrido, y pirita de FeS2, debiendo aletrar el pH de las 

aguas onvirtinedolas en altamente ácidas. 

Los afluentes de las minas son de dos tipos: 

a. Las resu1tadas_de1 bombeo de las aguas liuvias que penetran a los 

tajos y frentes de explotación. 

Ïb; Las resultantes del bombeo de las aguas subterráneas (nivel freáti- 

co) además se deben agregar las que escurrirán nor sobre o a través 

de los botaderos, Las aguas de escorrentía superficial en particu- 

lar van cargadas de sedimentos en suspensión y de material de arras 
tre_directamente de las corrientes natura1esL 

l: 
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. EVALUACIÓN DE 
IMPACTOS AMBIENTALES ”
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_n EVALUACION 131-: IMPACTOS MmInNTALns 

INTRODUCCION 

2_1 i ANTECEDENTES Y ALCnNCES 

La evaluación del Impacto Ambiental constituye uno de ios últimos pas 
sos en la serie de actividades que en esta clase de estudio deben prg 
gramarse para el efecto. Por regla general los estudios de Impacto 

“u 

Ambiental deben contener una información mínima como la siguiente: 

I. Identificación de los objetivos de la bropyestae 

B. Las posibilidades tecnológicas de lograr los objetivos indicados
V 

C. Las acciones propuestas para lograr los objetivos- 

D. Identificación de las características del conjunto ambiental de la 
región 

E. Estudios de factibilidad técnica y económica. Debe incluirse aqui 
su factibilidad ambiental 

F- E1 P18" de acción propuesto, especialmente el estudio de factibiii
' 

dad técnica. Junto con el reporte sobre la caracterización del 
conjunto ambienta} constituyen la base de Ia evaluación medio-am -



bicntal. 

E1 anilisis del impacto ambiental requiere de la definición de dos WÍIII

J 

(2) aspectos: 

‘1 I a 

- Mngnitud 
- Grado de Importancia 

La magnitud del impacto sobre sectores específicos del medio ambiente. 

Este término es usado en el sentido de gradación, extrensión o escala. e! 

Por ejemplo las carreteras y vías de acceso fuera y dentro de la mina 

alterarán 0 afectarán los patrones de drenaje, por lo tanto se puede 

indicar que tiene de ¡‘Impacto sobre el drenaje." 

'81 segundo factor se refiere al grado de importancia o significancia 
J"; 

de una acción particular sobre los factores ambientales en el caso es- 

”‘pecífico que viene analizando. Por ejemplo las carreteras y vías de 

acceso cuya magnitud fue grande, si tienen una extensión corta o no 

interfiere significativamente sobre los drenajes puede clasificarse 

como de importancia baja. 
T2M

f 

La.importancia de cada impacto ambiental incorponmáïpara nuestro ca- a 

so las consideraciones-de las consecuencias de cambio de condiciones 
y 

‘WN 

5 

x‘ 

.1. 

particulares sobre otros factores en el medio ambiente. La precisión 
-con que se desarro11e_e1 literal D afectará la objetividad cn la pon- 

deración que se haga de las condiciones ambientales. De igual mane- 
ra como la magnitud del impacto, el cual es evaluado sobre la base de 

IIIII"-JIII 

-wllll 

..-..’ 

L._.._.J 

g 
.«.



n) 

IIII"|IIIF" 

hechos, la evaluación de la importancia del impacto genralmente de- 

pende mucho del juicio del evaluador. Los valores numéricos de mag 
|- 

nitud e importancia reflejan el estimado de la participación en cg 

da acción. 

El texto del informe sobre el impacto mediosambiental será una evafi 

luación de los impactos de las actividades separados que compfenden 

todo el profecto bajo diferentes factores del medio ambiente que
. 

justifican y respaldan las determinaciones presentadas en el lite - 

ral F. Cada plan de actividad será analizado independientemente,‘ 
.

. 

La Declaración de Impacto Ambiental consistirá en conclusiones o 

recomendaciones producto de las evaluaciones anteriores. Én.esta 

parte se discutirá los méritos relativos de cada acción y sus con-. 

se cuencias. 

‘La declaración de Impacto Ambiental está concebida en cuatro eta_--. 

pas: 

1. Un análisis completo de las necesidades de la acción propuesta 

2. Una descripción informativa del medio ambiente incorporado, po- 
¿‘ niendo especial atención en los límites geográficos del proyecto. 

Por ejemplo cada curso de agua, o drenaje dentro dei área de con 
‘cesión minera eue sea atrayesada por una carretera o vías de pe- 
nettacion puede ser afectada en ese punto específico o también 
aguas abajo por efectos de la erosión.
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3. Una descusiñn de los detalles pertenecientes al literal E 

4. Una evaluación de los impactos probables de una variedad de as- L 

pactos especificos sobre Tos factores y elementos del conjunto 

ambiental existentes. 

Y finalmente un resumen o recomendaciones la cual incluye el sopqg 

te racional del phyr de acción elegido._ 

. 
_ a 

. El análisis de las necesidades debe ser una justificación el cual 

considera en forma global los valores deriyados y no simplemente 

los valores de costo-beneficio. 
.« x‘ 

"L2, ANALISIS DEL IMPACTO MEDIANTE LA MATRIZ DE- LEOPOLD (Figura 1)."
A 

Los análisis incornorados.en los puntos 1 - 2 y 3 se desarrollan a 

través de una matriz. En esce_caso la matriz preparada por LUNA B. 
LEOPOLD y otros mediante la circular 645 de GEOLOGICAL SURVEY de los 
EE.UU;, la cual incluye en uno de los ejes las acciones que podrán 
causar impactos ambienta1es.y en el otro eje 1as'condiciones que pue-H 
den ser afectadasi. Esto nos ofrece un cuadro de amplio contenido que 
permite una revisión y apreciaci6n.a los investigadores de la varie_- 
dad e interacciones que pueden estar involucradas en el proyecto. E1 
número de acciones de la matriz usada para este estudio en el e;e'”- 
h°TÏZ°nt31 es de 100 unidades y 1a lista vertical correspondiente a

\ las caracteristicas universales es de as, Esto nos dá un tota1 de
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q seo intnrarcioncs posibles. Sin embargo.s61o algunas de esas into" 

racciones estarán incorporadas como impactos con suficiente magnitud 

e importancia para ser tenidos en cuenta. ,Aunque los ítems listados 

representan la mayoria de acciones básicas y factores medio ambienta- 

les que parecen estar relacionadas en el rango de desarrollo que re - 

quieren un reporte de impactba "0 Bfiï “EFGSÏÚÜÚ de aplica’ 3 t°da5 

ellas la evaluación. Inclusive matrices grandes como la que nos ocupa 

pueden no contener todos los elementos necesarios para hacer un análi- 

sis comp1eto de cada propuesta del proyecto.r Sin embargo la matriz de 

Leopold está diseñada'para una fácil expansión que permite incluír da- 

tos.c formulados adicionales. En este sentido hemos adicionado a la 

matriz en referencia los aspectos sobre efecto, probabilidad de ocu - 

rrencia, duraci6n'del efecto y en algunos casos tipos de impacto. De 

esta manera en el caso de la explotación minera,de La Jagua de Ibirico 

se han identificado ao acciones y 53 canxxeñünfizs ambientales H 

afectadas. 

La forma más eficiente para usar la matriz es el chequeo de cada acti- 
vidad que se encuentra en la parte superior del eje occidental. Cada 
una de las acciones revisadas será evaluada en_términos de magnitud 

' del efecto sobre las características medio-ambientales existentes. Se 
procederá a colocar una‘diagonal en cada cuadro que representa una in1_ 
teracci6n.significante. Aqui entrará en consideración el hecho de que 
el impacto pueda ser a corto plazo por ejemplo un año el cual será mi- 
tigado en poco tiempo y por lo tanto podrá ser de poca importancia_en 
un período largo. Por el contrario otras acciones pueden tener un me 
nor impacto inicial pero pueden producir efectos secundarios más signi
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ficatiyos y persistentes que pueden tener un mayor impacto a largo pla 

zo. Por ello en este estudio nemos incorporado la duración del impac- 

to. Por ejemplo la remoción de capa vegeta} afectará la calidad del. 

paisaje y en especial de 1os_cursos de agua al incorporarse material 

suspendido por efecto de la erosión y por lo tanto es de gran magni. - 

tud. Pero mediante la accion de retrollenado y co1onizaci6n.rápída de. 

la vegetación herbácea esta acción será mitigada en el término de 3 a 

5 años. Otro ejemplo puedeuser el de-la contribucion por medio de 

la escorrentía dei drenaje ácido de mina a las quebradas adyacentes 

que edlprincipio debido a lo torrencial de esas corrientes puede ser-' 
' no muy significativa, pero que a largo plazo al afectar sistemáticamen 

te el pláncton y los bentos puede tener efectos desastrozos sobre la 

fauna ictiológica. 

El procedimiento que se sigue después que las casillas que han sido 

marcadas es realizar una evaluación individual. Cada casilla represeg 

ta una interacción significante entre una actividad y un factor medio 

ambiental. Se coloca un número de 1 a 10 en la esquina superior a mg 
no izquierda para indicar la magnitud realtiva del impacto. Diez (10) 
representa la magnitud más grande y uno (1) io menor. En la esquina 

inferior a mano derecha se coloca un_nümero de 1 a 10 para indicar 
la importancia relativa del impacto. 'En la misma gradación que la an- 
terior. 

Un ejemplo para ilustrar es la construcción de carreteras_y puenteslos 
cualescorresporflenn a1 ítem II.B.e en ‘la matriz_.. Las carre- 
teras y puentes causaran impactos ambientales a través de lá erosión,’
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deposición de materiales y sedimentación. Los cuales ocurren bajo el 

título de características físico-químicas del medio-ambiente identi- 

ficados en las líneas I,A.¿.b Y Ï-A-4-C- T0SPCCtÍVam°"t°- 

En este ecmplo los puentes producen gran erosión en los bancos debido 

posiblemente a una pobre consolidación geológica, el evaluador se 

guiará en calificar la magnitud de 5 o mas. Sin embargo si las co - 

rrientes a las cuales afecta ya se ha comprooado que Íleva alta carga 

de sedimentos y son capaces de resistir cargas adicionales, la impore
1 

tancia puede ser considerada relativamente pequeña y puede estar en -
o 

tre 1 y 2 (de muy bajo a bajo). 

‘En la evaluación de accidentes ( II.J.c. ) es deseable que se inclu- 
- yan algunas guias que determinen la probabilidad y efecto dei_acci - 

dente. En este sentido la inclusión de controles reducirá esa proba‘ 

‘bilidad y bajará el factor de magnitud pero no afectará la evaluación 
de la importancia. 

E1 próximo paso es evaluar los números que nan sido colocados en las 
casillas y para-el efecto es conveniente construir una matriz reduci- 
da o simplificada que consiste unicamente de aquellas actividades y: 

características ambientales que han sido plenamente identificadas co- 
mo interactuante. Para el caso de la eiplotacíón minera de 1a Jagua 
de Ibirico se han diseñado tres (3) matrices reducidas para las si - 

guientes etapas: J

-



5 
IIII

3 
II!I.s 

IIII_% 

ÍÍÍÍ 

h. . 

—.:‘:: 

—.::ï. 

—::= 

—..1 

—'-1' 

— 

:—

: 

—'is 

á: 

n. Etapa de Construcción 

b. Etapa de Complemcntnciñn 

c. Etapa de Operación y producción. 

Hs conveniente cuando se comparen les alternativas, identificar los im- 

pactos benéficos con un_signo más porqqe las activinades alternas pue - 

den tener diferentes beneficios o deterioro. 

El texto de la evaluación de impacto ambiental será una discusión de 

las casillas individuales que hayan sido calificadas con valores altos 

de magnitud e importancia. Adicionalmente, aquellas columnas las cua - 

les pueden cansar un gran número de actividades para ser considerados 

sin tener en cuenta su valor numérico, deoen ser discutidos. Así mismo 

aquellos elementos del ambiente los cuales tienen un número relativameg' 

te grande número de casillas marcadas. 

2.3. 
‘ 

"ommvos ESPECIÍ-‘ICOS . 

* Determinar el efecto de cada una de las acciones que serán necesarias 

acometer.sobre las características ambientales y socio-económicos Y 

culturales de la zona, originados por el proyecto de explotación car" 

bonífera en el área de la jagua de Ibirico. 

2.4 METODOLOGIA ESPECIFICA PARA 1-31. PRESENTE ¡asumo 

a. Se procedió a'1a recopi1ación‘de la información existente sobre las
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Cfi""|'”ïStiCMÜ ambientales del área en estudio. ¡’Is s»- 

gn ¡¡¡[i:ar0n Jon estudios, análisis de la información y encuestas 

nprnwpfïag pafü completar cl inventario básico medio ambiental. ¡«- 

So nracndió a identificar las acciones tecnológicas que durante las 

diferentes etapas de la Fealización del proyecto podrían afectar o 

‘tenor alguna incidencia en las características ambientales y socio- 

Su identificaron t:es_(3) etapas principales en el desarrollo del 

proyecto minero: 

1. Etapa de Construcción 

2. Etapa de Complementación 

3. Etapa de Operación. 

Se construyó la matriz general según Leopold y se procedió a identi- 
ficar las acciones frente a las características ambientales que aque 
llos efectuarán calificandolas según el grado de ocurrencia 

Se construyeron trcs (3) matrices particulares para cada etapa iden- 
tificando en ellos los'par5metros de importancia magnitud yWdurac¿5n_ 

Con esta información disponible se procedió a elaborar un resumen ¿É
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neral de los impactos en las diferentes etafixsque incluyerun y cnlifi 

curan, importancia, ocurrencia, duración, caracter y prioridad de 

los impactos. 

h. Se procedió a calcular un resumen de los impactos por curacterísti-- 

cas y por etapas para poder cuantíficarlos en las diferentes catego- 

rías. 

i. Se procedió a la discusión y evaluación de cada impacto identificado. 
1;

a 

J. Se seleccionaron los impactos del primer, segundo y tercer orden de 

prioridad para ser considerados dentro de las recomendaciones especí 

‘ficas. (ver tabla 3) . ,



RESUMEN AMBIENTAL: 
TAB LA 3. . 
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ETAPA " 
- 

. s consrnucoxou ua coumsmeumcnou N1 OPERACiON N1 NHL CONVENFWNE 
CARACTERISTICA 

- 

‘ 
' v 

rmpacros‘ NEGATI 
. 

IMPACTOS NEGATI . IMPACTOS NEGN 7 4| N€°“T'V° 
vos s5 vos v9 TlVOS

» pouoenacuon (SEGUN ' 

IMPORTANCIA)
A 

¡Mpacïos posm 7 IMPACTOS PÓSITI 3 IMPACTOS posn- ¿’z 32 P°5mV° ‘ 4' 
-

_ vos vos TIVOS
i 

PROBABLE 9 PROBABLE e PROBABLE :4 3a PROBABLE A — 

ocunáI-¿Ncus 
.

- 

v 

C|ERTA ¡3 CIERTA :4 cazan ¡5 42 “ER” a 

coRrq PLAZO no como PLAZO 9 como PLAZO s ga _.CORTO PLAZO I 

DURACION MEDIANO PLAZÓ a MEmANo PLAZO ¡o MEDIANO PKAZO 9 27 ”E°”‘"°'P"Az° 2 

PERMANENTE 4 PERMANENTE 3 PERMANENTE .5 2 2 PERMMNTF 3 

PRIMER ORDEN ¡o PRIMER ORDEN 
' 

9 PRIMER ORDEN e 27 ' 

PRIORIDAD - sacunoo ORDEN 5 SEGUNDO OROEN E9 SEGUNDO ORDEN ,3 2 7 

TERCER ORDEN 7 TERCER ORDEN 4 ‘rsácsn ORDEN 3 ¡ g 

7 3 TOTAL 22 22 29
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2,5, npncros AMBIENTALES ORIGINADOS nuRAn1w LA ETAPA DE CONSTRUCCION?‘ 

DEL PROYECTO A

\ 

v.- 

La figura 2 mncsLrn In matriz específica cqrresponfliente a la etapa 

de construcción en ln cual se identificaron 7 interacciones, acciones 

tecnológicas correspnndientés a. 11 carncterístícas ambientales. 

2.531. EFECTO DE LA CONSTRUCCION DE CAMPÁNENTÜS (ÏI'B*a)
‘ 

L5 acción se refiere a la construcción de facilidades de alojamiento, 

comédores y almacenamiento de víveres y ábarrotes. ‘La construcción de 

campamentos afectará fundamentalmente la cobertura del suelo en cuanto 

se refiere a la remoción de'árbo1es, arbustos y pastos 

- ;. EFECTO sonas EL SUELO:(I A.1 c) 

EEEQIQ: refiere a lá alteración del suelo por efectp de la 

remoción de la vegétaciónz 

'CCURREïCIA: Cierta 

DURACTOH' 3 Mediano Plazo 

MAGNITUD : Baja (2) 

IMPORTAHCIA::Baja'(2)
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l 
k 

EZ-‘BÏÉO : La construcción de carJpannnto origina la contratación 

de personal para tales efectos, generalmente de la zo- 

na de La Jagua de Ibirico. 

OCHR3EÓIA Cierta 

DURñCï0fl : Corto plazo 

P FIACFPWÏTUD

O

Í 

r‘ 

i

x 

Media (5+) . 

IH?ORTANCIAr Media Baja (4) 

2,52, EFECTO DE LA CONSTRUCCION DE VIAS (II B c) 

-Se refiere a los efectos de la construcción de las vías inuanas ,-de la 

mina, de puentes, husi1Los, Box"c5fim¿t,euh, que afectan las aguas su-5- 

perficiales, la calidad del aire, barreras naturales, empleo, 5 así co- 

mo la red de transporte.

~ 1. "EFECTO SOBRE¿LAS AGUAS SUPERFICIALES (I A 2 a)

- 

EEEQÉQ Interrumpe el curso de quebradas y arroyos, y el dreng 

je superficial, ya que necesariamente tiene que atrnug 

sar corrientes superficiales y en ocasiones quedan to- 

talmente bloqueadas si no se construyen los husíllos, 

estructuras u obras de arte necesarias para garantizar
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EFECTO 3 

6? 

el flujo constante é inEnterrn”pi:o. 
s. 

OCURBHNCIA : Cierta 

DHVACION : Corto plazo 

i-YÁÍSFÏÏTÏH) zïïedío 

IMPORTANCIA : Media (5) 

EFECTO SOBRE CALÏDAD DE AIRE (I¿A.3.a.) 

EFECTO _¿ La coostruccíón de vías internas Ímpliea la labor de 

limpieza, descapote, excavación, relleno y afirmado 

‘que 1íbera'partícu1as de polvo las cuales permgnecen 

suspendidas álgün tiempo dependiendo del diámetro de 

las miámae.. 

OCURRENCIA zCierta 

DURACION : Corto plazo 

HAGNITIID : Media (5) 

Iï-ÉPCRTAPKÏIA : Baja (2) 

EFECTO SOBRE LAS BARRERAS NATURALES (Í B 2 h) e 

La construcción de vías interrumfie scnderos,trochas de 
desplazamiento y migración de alguna fauna terrestre
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ln cual se vc nhlígnún a wodificdr su ruta Jo cunl oq; 

gina dificultades de orioutnciñn. 
g. 

OCURRFNCIA . Probuble 

D RACÏON Hediano plazo 

HAGNITUD : Hcdia (5) 

ÏFÜÜRTAHCIA . Énja (2) 

4. R7ECTO SOBRE ;HPLEO (I C 4 C) 

ÏÍÉÍÜWÏ 

¡"l 

'”IH!|) 

ÍIÍÍ 

'¡¡'l; 

EFECTO : La construcción de vías, obras de artes y estructuras 
"í demandan mano de obra de la región para ser utilizado 

en las lábores propias de descapote, arranque, relleno, ÏZÏ 

manejo de maquinaria, manejo de volquetas etc. 

-OCURRÉNCIA 1: Cierta

~ DURACION : Cortb plazo 

MAGHITUD : Hédia (5+) 

IHVOÏTANCIÁ : Baja'(2) 

}_ 5. EFECTO SOBRE LA RED DE TRAHSPOR E (I C 5 b) 

Í 
Í‘ ., 

' 
' 

‘ 
- 

' ‘ 

EI-‘bCFO : La construcción‘ deqías internas. carreteras, puentes, 

! 

j 
algantarillas eth.; a la vez que permite evacuar el mi 

1""
.

'



nora] del ñrcu de explotación sirven de acceso a zonas 

rurales que antes estaban totalmente nislndns por fal- 

ta de vías p0r.10 tanto es un impacLo Positivo. 

OCZK_l‘JI".:!Í;‘ECIA : Císerta 

DHWACTOK : Permanente 

NAGNITUD : Media alta (6+) 

Ir-¡P0‘r:'r,x:.:cIA Media (5) 
"W 

2_5_3_RFECTO DE LA cowsrxuccron DE INSTALACIONES SANITARIAS Y AGUAS 
A 

NEGRAS (II Bhd) Ï 

Iasconstrucciónes sanitarias que son obligatorias en cada una de las 

minas tienen efecto positivo sobre la calidad de aguas subterráneas y 

superficiales, ya que de otra manera contaminaría a ese recurso, así 

mismo afecta positivamente los aspectos de salud y seguridad. 

1. EFECTO SOBRE LA CALIDAD ÉE LAS AGUAS-SUPERFÏCIALES (I A 2 a) 

EFECTO : Cuando no existen pozos sépticos o redes de alcantari- 

llado las excrepas son esparcidas superficialmente en 

algunos casos y en otros cuando se usan letriuas son 

infiltradas en el medio sub-superficial; contanLnando._ 

de esta forma por lixivíación tanto las aguas superfi-, 
" ciales como las aguas freáticas. Las escretas general 

¿,1 eq
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ocunnu4CIA 

Áo 
mente cóntienun altos Indices de coliformes y sn1mohe- 

llas que Cnnnun enfermedades gastrdintestinalos 

Probable oo 

DURACÏON : Mediano plazo 

NACN7TUD : Bedia (S+) 

.2."EFECTO SOBRE LA SALUD Y SEGURIDAD (I C 4 b) 

EFÉCTO 

OCUPRBHCIA 

DURACION 

MAGHITHD. 

IMPORTANCIA : Media baja (4) 

: Media (S+) 

: La constructión de pozos sépticos previene las onfermg 

‘dades en la pob1aci6n.que trabaja en las minas, espe - 

cialmente enfermedades gastrointestinales, yá que es - 

tas son producidas“principalmente por bacterias eoïi - 

formes y salmonellas que estan presentes en las escre- 

tas humanas." 

:Cicrta 

: Permanente 
.

‘ 

: Media alta (6+)
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2.5.4. EFECTO DE LA CONSTRUCCION bn TRITURADORA o ÏANIZADO (II B e) 

Esta actizidad de construcción de la planta de trituración del mineral 

la cual generalmente se localiza fuera dc] perimetro urbano dc ln po - 

blación más cercana a las minas, como el caso de Lu Jagua de Ibirico, 

incorpora labores de linnieza de descapote, excavación, relleno, cimen- 

tación y cdificación e estructuras afecta principalmente la cobertura 

vegetal, el drenaje superficial, barrera natural, paisajes escenicos 

empleo y red de transporte. 

1. EFECTO SOBRE LA COBE\TURA VE'ETAL (I B 1 a). 

EFECTO ¿_Las labores de descapote implican limpieza de la capa 

yegetal del suelo formada generalmente por árboies, 

arbustos, vegetación suculenta, la cual al ser removi- 

da desestabiliza el suelo dísgregando las particulas,’ 

facilitando así los fenómenos de erosión y arrastre de. 

sedimentos. La magnitud del impacto depende de la lo- 

calización de la trituradora y su proximidad a cursos 
de agua; refugio'de vida silvestre. 

OCURRÉNCIA :Probab1e 

DURACION : Corto plazo 

NAGNITUD : Vedia (5) 

ar-veaiaïiaaja <4)
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.2. nrncwo sonun su DRENAJE SUPEÉFICIÁL (I A 2 a) 

a ‘J EFECTO - A1 remover la cobertura vegetal se pierde la protec*
o 

ción del suelo para el escurrieniento superficial y el 

efecto de "bombardeo" pluvial, lo que origina erosión 

1¿nin¿r.1a cua. modifica la calidad de las aguas súpeg
' 

_.. 

ficiales; 

OCURRPHCÉA : Probable 

DURACION : Corto Plazo _ 

HACHITUD : Media baja (4) 

IHPORTAHCIA : Baja (2) 

.3. EFECTO SOBRE LA BARRERA NATURAL (I B 2 h) 

EFECTO, : Las construcciones_y edificaciones que se realizan en 

-_ 

"..x 

-»

‘

e 

áreas rurales generalmente modifica los senderos y co- 

rredores que utilizan algunas especies de fauna rerres 

tre para su despïazamiento o estrategia de superviven- 

cia, modificando la Conducta migratoria de las mismas. 

OCHRREECIA . Probable 

DURACION : Mediano plazo 

-_MAGHITUD : media '(s)

l



t. 

‘“

z 

"1

W 

IH“HHTAHCÏA : Iïaja 

4. EFECTO 303122.: PAISAJES laguna-xicos (I c 3 a) 

EFECTO 

h 

CCUPREHCIA 

DL’ ÏÁCÏOÏ‘. 

HAGNITUD 

IPIPCIÏTAHCIA

a
u una estructura donde los elementos como el hierro y el 

concreto son ajenos a los componentes naturales de las 

zonas rurales, especialmente si se truta de zonas bos- 

cosas y erbuátivas, interrumpe negativamente la cali - 

dad del paisaje. 

:Probab1e 

- Permanente - 

Baja (3) 

Media Baja (4) 

5. EFECTO SOBRE Eï-IPEEÓ (I c 4 c) 

EFECTO v La construcción de una obra como la trituradora deman- 

da mano de obra representada en obreros, albañiles, c 

conductores, supervisores e ingenieros, generalmente 

proveniente de la región de La Jagua de Ibirico, lo 

cual significa un impacto positivo en el aspecto socqg 

económico. 

í“ n"
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NACNÏTWD 

IHYCÜTANCTA 

EFECTO : 

ïï’
.

u 

"_'.'“-..

! 

z . e . 

‘l 
OCURREMCIA : 

í
‘ 

" DURACION : 

É 
«v. 

" HAGHÏTIID : 

IMPORTANCIA "...;......'. 

' 

' 

.._. 

"xllll 

=—IIII 

.‘ 

l- 

' 

.1

z 

"%.iÉl-3"IÍr;. 

, 

-._-¡ 

¿¿¡_ 

'

n

\

n x 

IIII 

«. 

'nCofto plazo 

Hcdia alta (Ó?) 

Bajan(3) 

.6; EFÉCTO SOBRE RED DE TRANSÚORTF (I C 5 b) 

Lg tritufadora actúa como centro de ¿copio del material 

crudo tal como es extraído de las minas, es procesado 

hasta convertirlo en producto de varios diámetros según 

De las exigencias del comprador o comercializador. dog 

de es_qe;pachgqg a los ggntros 5€ G3baïqU€- ESÉO Sífifli 

tica que a la tritu}ádora.11egan volquctas de alto tong 

laje y salen tractomulas con e1_producto terminado, flg 

ue ver con la red de jo y moviliza¿i6n_que tienen q 

transporte (constrútcíón y mantenimiento). 

Cierta‘ 

Permanente (duranté“Ïa vida del proyecto)
\ 

Media alta (6) 

Medio alta (6) ¿
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2 5 5_ EFECTO DE LA CONSTRUCCION DE PATIO DE ALMACENAMIENTO ha CARBON 

(II B f) 
' 

' 

' 
vt

‘ 

Estas son áreas utilizadas para un aconio temporal del minerai_mientras 

son transportadas u la trituradora o a los centros de embarques o si - 

tios He ventas. La adecuación de estos patios incorpora labores de deg 

Capote, atirmado y mantenimiento. El diseño geométrico de los patios 

generalmente es señicircular u ovoidales dependiendo ne las facilidades 

del terreno. La construcción de estos patios afecta la cobertura vege- 

tal de las aguas superficiales y lá erosión. 

1. EFECTO SOBRE LA COBERTURA VEGETAL (I B 1 a)_ 

EFECTO ; Las labores de descapote implican limpieza de la capa 

vegetal del suelo formado generalmente por árboles, ag 
bustos, vegetacion sucu1entaL la cual al ser removida 

desestabiliza el suelo, disgregando las partículas, ig 
cilitando así los fenómenos de erosión y arrastre de 
sedimentos. La magnitud del impacto depende de la lo- 
calización de los patios_y su proximidad a cursos de 
agua, refugio de vida silvestre. 

'ocunRaxc1A, .:Probab1e 

'2!EAQlQfi : Corto plazo 

HAGNITUD ——_:— Media (5) 4'
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2. nfihcro sonas AGUAS SUPERFICIALBS 

IM Ï-‘(fl EÏÁPÏCÏ Á 2 

EFECTO 

OCURRENCIA. 

bunaczou 

¡‘IAGNITUD 

IMPORTANCIA : 

‘;g:*GJ 

Medio baja (4) 

"(I A 2.a) 

: A1 remover la cobertura vegetal se pierde la protección 

del soelo para el escurrimiento superficial y el efecto 

de"boaHardeo" pluvial, lo que origina erosión laminar 

la cual modifica la calidad de las aguas superficiales. 

: probable Ï n 

. Corto plazo 

:.Éedia baja_(4) 

Baja (2) 

'FÉCTO sonas LA EROSION (I A 4 b) 

EFECTO 

OCURRENCIA 

DURACION 

ÑAGNITUD 

: A1 remover la vegetaci6n_arb6reag arbustiva y graninea 

en las labores de descapote el suelo queda sin sosten 

y cdïïfiün induciendo a procesos erosivos especialmente 
de carácter laminar. 

Cierta 

Corto plazo 

Baja (3)
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IflPORTANCI¿ ::Baja (3) 

“ 2,54;’ EFECTO DE LA CONSTRUCCION DE CERCA E INSTALACIONES DE 

SEGURIDAD (II B g) 

En el sistema de adjudicación por contrato de las minas en La Jagua de 

Ibirico, ha recomendado la construcción de cercas para delimitar el 

área minera correspondiente para cada contratista. Estas cercas gene É 

ralmente construidas en concretos y mallas, atraviesan áreas silvestres 

que afectan principalmente zonas boscosas y arbustivas, Éorredores y 

senderos, salud y seguridad. 
.. 

1. EFECTO SOBRE COBERTURA VEGETAL (I B 1 a) 

EEEQIQ : La localización, trazado y construcción de cercas para 
v 

delimitar territorios implica remover la vegetacion de 

cualquier tamaño, en el eje de trazado y al menos 10 
metros a cada lado de la cerca para efectos de visibi- 

lidad y seguridad, esto significa desestabilización 
del suelo exponiendo el material suelto a las aguas de 
escorrentía superficiales causando erosión laminar y 

arrastre de sedimentos. 

921233123915 '. dem. 
2935919! 3 Mediano plazo 

MAGNITUD Media baja (4)
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¿al 
1MpoRTANg;¿ : Media baja (4) 

2. EFECTO sonas CORREDORES Y SENDEROS (I B 2=1) 

EFECTO : La presencia de ‘cercas de esta naturaleza interrumpe 

obíiamente los corredores y sénderós de fauna terresf K 

tfe y las conductas migratorias de los mismas que pue- 

den tener efecios sobre sn ciclo biológico, especial - 

mente en aspecto de reproducción¿ 

OCURRENCIA : Cierta 

DURACION . Mediano plazo 

MAGNITUD . Media (5) 

IMPORTANCIA : Media baja (4) 

....¡«

4 

. EFECTO SOBRE SALUD Y SEGURÍDAD ¿I C 4 b) 

¡,

.

O EFECTO ¿Las cercas para delimitar_1as áreas mineras que corres 

ponden a cada contratista generalmente incorporan gay; 

tas para controi de ingresos y salidas de vehículos, 

materiales y pefsonas Q generalmente son los sitios 

donde se hace entrega de los cascos y se dan instruc - 

ciones de seguridad y transito en las áreas mineras 

por ello es un impacto positivo. 
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OCURRENCIA . Probable. 

DURACION . Permanente

o MAGNITUD . Media (5+) 

IMPORTANCIA : Media (S) 

2.5.7. EFECTO DE LA CONSTRUCCION DE LOCALES DE ALMACENAMIENTOA DE 

EXPLOSIVOS (II B h) 

Ihnto la minería a cielo abierto como la minería bajo tierra utiliza 

material explosivo como ia dinamita, la cual junto con los medios de 

ignición deben almacenarse en una construcción con secciones independieg 

tes para cada material, la cual debe ser so1ida,a prueba de incendios fi. 
‘bala, prevista de suficiente íhmámmfiñn y ventiiación, situada en luga - 

res convenientemente alejadas de oampamento y de las vías internas a un 

‘mínimo de 100 metros de los pits o boca de mina. Estas casetas de alma- 

cenamiento, si bien manejadas y con observación de las normas, afectan 

positivamente el aspecto de seguridad minera. De lo contrario signifiqg 

rá un peligro potencial para la seguridad y para los componentes ecológi 
-tos como suelo, fauna y refugio silvestre. 

.1.“EFECTO soaxn SALUD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL (I c 4'b) 

EEEQIQ : Asumiendo que se atienden todas las observaciones que 
determina la industria militar sobre el manejo de la
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OCURRENCIA 

DURACION

' 

.., 

,... 

MACNITUD 

IMPORTANCIA 

—. 

:_-.‘ 

I- 
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2_6_ EFECTOS 

CION 

Dentro del proce 

está referida al 

‘ïgetal ya sea arb 

ifi ND 

dinamita y elementos de ctnición. SC exhibe“ 1°5 “V1 

sos de peligros necesarios, se restringe el almacena - 

miento de material inflamable y se próhiben trabajos. 
que puedan producir chispas o llamas Y Se mantiene" 

las condiciones de temperatura, humedad y velocidad 

del viento recomendada por ios fabricantes y se hace 

un buen manejo deÏ transporte del almacenamiento tempo 

ral y utilización, se puede caIificar como un impacto 

bositivo. 

Cierta 

Mediano plazo 

Media alta (6+) 

‘Media baja (4) 

AMBIENTALES PRODUCIDOS DURANTE LA ETAPA DE COMPLEMNTA- 

(figura.3) 

2_6,1,DTECTO DE LA ACTIVIDAD DE DESCAPOTE (II C b) 

so para la explotación del carbón, la primera actividad 

.descapote que significa la remoción de la cobertura vg 
órea, arbustiva.o herbácea. Esta actividad desestabili 

za el suelo, lo deja expuesto a la erosión del Viento y a la erosión ni 
drica, además cuando se producen lluvias las partículas de suelos son
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arrastradas hacia los cursos de agua cercanos. Adicionalmente la remo- 

ción de árboles y arbustos deja desprotegido de habitat, territorio y 

nichos a un buen 

_ 
fundamentalmente 

_sector de la fauna y microfauna. Esta acción afecta 

el suelo, la calidad de las aguas superficiales, la ug 

getación, la fauna, los rios y quebradas. 

1. EFECTO SOBRE EL SUELO (I A 1 c) 

ÉFECTO : La remoción de la vegetación generalmente se hace con ' 

bulldozer para efectos del destronque de árboles corgg 

lentos y arranque de arbustos y malezas. Este mate - 

rial es arrastrado al extremo del área y forma una ma- 

. sa heterogénea de suelos, raíces, troncos y material

. 

DURACION 
i

: 

. MAGNITUD 

grueso. Mientras tanto el área que ba sido cepillada 

por el bulldozer queda expuesta a'1a acción de los . 

vientos y de las aguas; -De esta manera se pierde más 

del 80% del suelo productivo. La mayor parte es arrag 
‘trade en el escurrimiento sunerficial que finalmente 

va a tributar como sólidos suspendidos o disueltos a 

las quebradas Ojinegro, Santa Cruz; Las Delicias y 

el Tucuy. 

Cierta 

Mediana 

‘Media alta (6)



IMPOÉTANCIA: ¡‘íedia (5) 

2. EFECTO SOBRE LA CALIDAD DE LAS AGUAS SUPERFICIALES (I.A.2.á)* 

EEQQIQ : Cuando el material suelto es arrastrado por la esco f 
3 

h 

. 

rrentia superficial a los cursos ide agua, entra a 

contaminar la calidaó de sólidos que oóstaculizan el 

normal desarrollo de organismos acuáticos como bentos; 

fitoplancton y zooplancton; además de la contribución 

de los elementos químicos disueltos en el suelo como 

—iones de Calcio, Amonio, Sulfatos, Hierro etc. 

. 
_ 

i 

OCURRENCIA ¡Cierta 

DURACION : Corto plazo 

'MAGNITUD : Media (S) 

IMPORTANCIA: Media (5) 

3. EFECTO SOBRE LA VEGETACION ‘(I.B.1.a) 

EEEQIQ 
' H 

: El descapote significa la remoción de los árboles. de 

los arbustos y de ios pastos de'ta1 manera que se pri- 
va al ecosistema de una fuente de oxigeno, fuente de 

Ï5 
i 

' 

"refugio de fauna silvestre y un eslabón importante en 
la cadena trofica de tal manera que interrumpe ei flu- 
jo de energia y nutrientes de ese ecosistema.



OCURRIENCIA 
;_ 
Probable 

DURACION : Mediano plazo 

MAGNITUD : Media baja (4) 

_ 

IMPORTANCIA . Media baja (a) 

4. EFECTO som; LA FAUNA (I.B.2.a) 

EFECTO : gps árboles, arbustos y matorrales que constituyen 

integralmente el bosque, son asiento de habitat de ni- 

chos, de madrigueras,’ de refugio, de avifauna y fauna 

terrestre. Desaparecidos los árboles desaparecen las 

‘ 
posibilidades de mantener la fauna en ese ecosistema, 

por substracción de territorios.
v

U OQURRENCIA . Probable
'

l 

¡_.

I

l

I

I

L DUÉACION . Mediano plazo 

¿A9122 = Media (s)
’ 

r5..-

r 

IMPORTANCIA . Media baja (a)
» 

¡..-- 

l" . 5. EFECTO scams RIOS Y QIÏEBRADAS (I.C.1.”f) 

" - - EFECTO z La cantidad de partículas que son arrastradas hacia 

los cursos de agua producen fenómenos relacionados 

!

5 

s. 

fas



qággí/ 

con la dinñmica fluvial en cuanto mayor es la carga 

del flujo de agua mayor cs el poder abrasivo y mayor 

la posibilidad de colmatación que induce a la forma .- 

ción de playas de derrubios. que Puede" 11983? 8 W051’ 

ficar los cursos de agua. 

OCURRENCIA . Probable 

DURACION : Corto plazo 
I[‘I’, 

IIII 

IIII 

IIII 

IIII 

IIII 

IIII‘ 

MAGNITUD : Media (5) 

IMPORTANCIA : Media baja (4) 

2.6.2- EFECTO DÉ LA CONSTRUCCÍON DE CANALES PERIMTRALES (II.B.1) 

En la etapa de complementación en la explotación minera es recomenda - 
\. 

‘¿.4 

ble la construcción de canales perimetrales para recoger las aguas de 
--.¡ 

escorrentias superficial y aguas lluvias, para evitar que lleguen a 

los pits y se conviertan en Zumps. Estos canales perimetrales tienen 

un efecto benefico ya que son los que conducen las aguas a las lagunas 

de estabilización, impiden la formación de_ erosión laminar y erosión 

en carcavas. Sin embargo pueden inducir, si no son manejadas en el 

diseño y pendiente, a causar erosión por el sector que"atraviezan.. De 
tal manera que los canales afectan positivamente las aguas superficia- 

\ 

‘-_. 

.' 

. les, reducen la posibilidad de inundaciones pero puede causar erosión 

y sedimentación alrededor del lecho del canal. 

‘am-J 

Es..-

a;
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EFECTO '

:
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I

. 
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-_m»M 

¡casan 

_‘__“

_

. OCURRENCIA . 

DURACION : 

MAGNITUD" : 

IMPORTANCIA .

. 

a... 

1; EFECTO SOBRE LAS AcuAs SUÉERFICIALES (I.A.2a) 

Los canales de desviación o canales perimetrales que 

son construidos generalmente paralelo a las paredes 

altas de los tajos, evitan que las aguas de escorren - 

tía superficial proveniente principalmente de las 

aguas lluvias llegan a los pits para recargar los 

Zumps por el contrario son conducidas lateralmente a 

las lagunas de estabilización construida para tales 1. 

efectos adicionalmente las aguas lluvias al entrar en 

contacto con la püfita surge un proceso de oxidación 

para finalmente convertirse en drenaje ácido de mina 

_con un contenido de ácido sulfidrico producto de la 

; 
reacción química. Las lagunas de estabilización reci- 

ben las aguas con un pH bajo y despues de ser tratadas 

son evacuadas por medio de motobombas a las quebradas 

más próximas, 

Cierta 

Corto plazo 

Media alta ;6+) 

Media (5)



EFECTO 

" OCURRENCIA 

DURACION 

MAGNITUD 

EFECÏO 

IMPORTANCIA 

2. EFECTO sonas LAS INUNDACIONES 
-. 

(I.C.1.b) 

Las aguas de escorrentía superficial que antes tribu- 

taban desordenadamente en los diferentes cursos de 

agua y dada la reducida capacidad de asimilación de 

los mayores volúmenes de agda, que causaban inundacig 

nes periódicas, ahora son colectadas por los canalee 

perimetrales y conducidas a lagunas de estabiliaación 

como resector temporal, disminuyendo así el peligío de 
‘ u: inundación. 

Cierta . 

Mediano plazo 

"ALta (6+) 

Media baja 

3. EFECTO SOBRE EROSION (I.A;4.b) 

Cuando 1os.cana1es perimetrales no tienen un buen dies 

ño geométrico, pendiente adecuada y una capacidad sufi¿ 

ciente, puede provocar la erosión por efecto de desbq¿ 

damiento, coimatación y ;ebose en las curvas que term; 

nan aportando.s61idos a las lagunas de estabilización, 

disminuyendo su capacidad de almacenamiento y la vida 

ütil de la estructura.

86
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OCURRENCIA : Cierta _ e 

DURACION : Corto—p1azo 

MACNITUD : Media baja (4) 

IMPORTANCIA : Media baja (4) 

.2_5_5,-EFEcTo'nE LA DESVIACION DE cursos NATURALES DE.AGUA (II.A.g) 

Generalmente en las actividades mineras es necesario desviar el curso u 

. de las quebradas como en el caso del Ojinegro y Las Delicias para ajus- 

tarse a procesos técnicos de explotación, o para aprovechar áreas para ' 

botaderos. Esta deñe ser una medida extrema controlada por CORPOCESAR 

y en armonía con el Decreto 1594 de 1984. .Desviar una quebrada signifii _. 

ca interrumpir o modificar su dinámica fluvial, remover los bentos, pri- 

.var a la fauna acuática de elementos y procesos biológicos, ligados in- 

ternamente con los ecosistemas lóticos y por lo tanto se requiere de un 

estudio detallado de sus principales características físicas, químicas 

y biológicas. La desviación de las quebradas afecta principalmente la 
calidad de las aguas, la sedimentación, los peces y crustáceos, la fau- 

na bentica. 

1. EFECTO SOBRE LA CALIDAD DE LAS AGUAS (I.A.2.d) 

gEgg1g;__ 2 Cuando se desvía el curso de una quebrada, generalmen- 

te ocurre un proceso de abrasión que aporta sólidos
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.
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- 

y nutricn€es_p1 agua que pueden afectar_5u calidad. 

OCURRENCIA =: Probable 

= 

DURACION : Corto plazo 

MÁGNITUD _: Media (5) 

IMPORTANCIA : Baja (3) 

2. EFECTO SOBRE LA SEDIMENTACION (I.A.4.c) 

EFECTO 

cional y constante y cuando el mismo sufre modificacig 

nes en el lecho, la dirección, la pendiente y el sus.- 

trato, origina temporalmente fenómenos de arranoue y 

transporte del materiel del mismo lecho, originando se 

idimentación en ia etapa de desagüe donde la sedimenta- 

ción Se traduce en conos de deyección. 

OCURRENCIA . Probable 

DURACION n: Mediano plazo 

MAGNITUD : Media (5) 

IMPORTANCIA . Media bajá (4) 

(¡Í ¿¡) 

: La tendencia de las aguas es mantener un curso tradi -_



3. EFECTO SOBRE LOS vacas Y LOS ckusTAcnos (I.B.2.c.) 

EFECTO 

OCQRRENCIA 

-DURACION 

MAGNITUD 

IMPORTANCIA 

: La fauna acuática tiene armada su cadena-trofica a 

partir del fitoplacton, zooplancton que están constituí 

dos por los bentos. Esta fauna se ha formado a través 
A 

del tiempo en el lecho de las quebradas de los ríos y

o

O 

sirven de alimento a los peces y crustáceos. Cuando se 

_modifica el curso de la quebrada se pierde toda la po - 

blación de bentos del tramo modificado y por lo tanto 

se interrumpe la cadena tr6fica.' Adicionalmente la erg 
sión causada por la modificación causa daños serios a 

la fauna ictiológica. 

Cierta 

Mediano piazo 

Media alta (6) 

Media baja (4) 

4. EFECTO SOBRE LA FAUNA BENTICA (I.B.2.d.) . 

EFECTO La póblación primeramente afectada por la modificación 
de cursos de agua es la de bentos que tiende a desapa-' 
recer por carencia de agua en el tramp abandonado y la 
necesidad.de una restitución lenta en el nuevo tramo 

‘lo que hace modificar los índices de diversidad del
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-OCURRENCIA . Cierta 

DURACION : Mediano plazo 

MAGNITUD . Media alta (6) 

IMPORTANCIA . Media baja (4) 

“2.6.4. ¡"macro DEL MANEJO m; LOS ZUMPS (II.E.g.) 

Los Zumps son concentraciones de agua producto del drenaje superficial - 

y que llegan a convertirse en aguas ácidas de minas. Esta caracteristi 

ca de las aguas se origina principalnente de la pirita, fiiflfiïta y ca14 

sotita, las cuales al entrar en contacto con aguas Ïluvias y aguas su - 

perficiales originan reacciones químicas que dan origen a ácido sulfuri 

co. Las aguas de los Zumps.no solamente son nocivas por su carácter 

ácido sino que son.obstácu1os para continuar la explotación del mineral 

en niveles inferiores. Los Zumps también pueden recibir aportes de 

aguas freáticas. Para el manejo de estas aguas se requiere que sean 

evacuadas por medio de notobombas a los canales perimetrales para que
. 

sean conducidas a las lagunas de estabilización respectiva. Hay que tg 
ner en cuenta que debido al carácter ácido de las aguas puedan causar 
daños en las motobombas usadas para tales efectos. Bajo ninguna cir .- 

cunstancia deben evacuarse éstas aguas directamente a las quebradas. 
Las aguas de los Zumps afecta principalmente la calidad de las aguas.
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1. EFECTO sonnu LA CALIDAD DE LAS AcuAs (I.A.2.de) 

EFECTO . 

2 En la medida en que nó se efectüe una evacuación ade - 

cuada, seguro y eficiente de las aguas de los Zumps ha 

cia lagunas de estabilización se corre el riesgo de 

contaminación grave de las aguas de las quebradas adyg 

centes,‘porque dada las caracteríticas de acidez y pag 

'sencia de elementos altamente tóxicos, puede perjudi -' 
u 

car los organismos acuáticos de las aguas de las que - 

bradas y hacerla prohibitiva para el consumo animal, 

K 

A‘ . 

humano o para riego. 

OCURRENCIA :-Cierta 

DURACION 
. 

: Mediano plazo
. 

r... 

...-.,

a -MAGNITUD . Media alta .(6) 

IMPORTANCIA : Media (5).

z 

2,6.5._EFECTO DEL MANEJO DE AGUAS SUBTERRANEAS (II.F.c.) 

Las aguas subterráneas en la región minera de La Jagua de Ibirico son 

abundantes esoecialmente en el área de Cerro Largo donde existe altas 

posibilidades de minería bajo tierra. Generalmente las aguas subterrár

. D neas deben manejarse de tal manera que mantenga flujo permanente sobre 

lechos rocosos para evitar fenómenos de subsidencias y otros procesos 
‘Láá-

. 

I ....- 

' dinámicos. A1 pié de Cerro Largo existe una falla aaralela al Cerro>,
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por la cual muchas ‘de las aguas subterráneas en el contexto hidrogcolór 

gico son captadas en este accidente y conducidas a niveles ‘inferiores 

por galerías subterráneas aflorando más tarde como nacimientos de agua. 

El manejo de las aguas subterráneas afecta las recargas freáticas. 

1. EFECTO SOBRE AGUAS SUBTERRANEAS (I.A.2.c.) 

EFECTO : La zona de La Jagua de Ibirico registra una precipitar 

ción promedia de 2.000 mm/año, lo cual hace preveer 
,.. d‘ 1 

'/" .,

‘ y‘. que debe corresponder a una vegetacion exuberante co- 
f " ‘

. 

mo ocurre en las zonas cafeteras. Sin embargo con ex- 
,. 

"‘r‘x 

\ ' cepción de algunos escasos rodales de bosques prima‘ - 
sí 

de "Peralejo. Esto nos permite deducir que más del 
50X de las aguas lluvias se infiltra para alimentar 

las corrientes subterráneas que afectarán notablemente 

la minería bajo tierra. 

OCURRENCIÁ :. Cierta 

DURACION : Permanente. 

: Alta superior (7) 

. Alta superior (7) 

l: , 

' 

, 

“ 
, 

rios y secundarios, 1a vegetación predominante es 1a

J

l



5% 

2 5 5 EFECTO DE LA CONSTRUCCION DE LAGUNAS DE ESTÁBILIZACION 

(II.E.r;) 

-Las lagunas de estabilización son estructuras diseñadas y construidas 

para recibir por medio de canales perimetrales y adicionalmente a tra- 

vés delsistema de drenaje del área las aguas provenientes del escurri4 

miento superficial de la evacuación de_las aguas de los Zumps y de las 

aguas lluvias. Las lagunas de estabilización constituyen una etapa de 

transferencia de aguas contaminadas para que una vez tratadas puedan 
" 

V 

. ser conducidas a través de motobombas a las quebradas próximas a estas 

canismos indispensables para la amortiguación de los impactos causados 

por el drenaje ácido de mina sobre las aguas de las quebradas y de los .-...¿ 

ríos. En este sentido las lagunas de estabilización tendrán un efecto 
' 

positivo sobre ia calidad de las aguas y las inundaciones y están afeg 

tando así mismo los efectos de sedimentación. 

1. EFECTO SOBRE LA CALIDAD DE AGUAS (I.A.2{d.) 

I QEEQIQ Si las aguas procedentes de los Zumps, del escurrimieg 
to superficial fueran directamente a las quebradas co- 

ÏÍ ' 

' mo el Ojinegro, Las Delicias, Santa Cruz, el efecto sg 
bre la calidad de esas aguas sería desastroso. En cam 

bio conducidas por los canales perimetrales í el siste 
' ' ma de drenaje local a las lagunas de estabilización, 

estructuras. Las lagunas de estabilización constituyen uno de los me- -
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donde deben ser sometidas a un tratamiento para dismi- 

nuir su contaminación a través de encalamiento u otras 

medidas, permiten mejorar sustancialmente la calidad 

de las aguas. 

OCURRENCIA : Cierta 

DURACION : Permanente
v 

¡’IAGNITUD amy ¿na (23+) 

IMPORTANCIA: Muy alta (8) 

‘2. EFECTO SOBRE LAS INUNDACIONES (I.A¿4;a.) 

EFECTO : La eapacidad de recepción de 1as_1agunas de estabiliza’ 

ción evitan que las aguas dispersas de lluvias, escu - 

rrimiento superficial y las aguas provenientes de los 

Zumps provoquen represamiento e inundaciones que. cau- 

san daños en las maquinarias, en los Pics, en los boeg 

deros etc. 

OCURRENCIA :Cierta 

DURACION ___: Mediano plazo 

MAGNITUD zMedia (sw) 

.- Media baja (4)



n 

--

- 

v. 

«a...
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g.-.,

_ 

c u 

~~~ 
vx-eá-q 

..- 

__. 

3. EFECTO sonas SEDIMENTACIONES (I.A¡4.c.) 

EFECTO ° Cuando los canales y el drenaje son inadecuados puede 

causarse erosión laminar e hídrica y conducir sólidos 

a la laguna de estabilización y producir Q01mütflCi5n 

acumu1ativa_que disminuye ostensiblemente la capacldad 

de almacenamiento de esta estructura. 

OCURRENCIA : Cierta 

DURACION : Corto plazo 

MACNITUD : Media baja (4) 

IMPORTANCIA : Media baja (4) 

(IILE.m.) 2.6.7. EFECTO DE LUBRICANTES USADOS 

Existen en el área cerca de 18 minas con significativo número de equi- 

po automotor como son volquetas, maquinaria, equipo minero que tienen
" 

una frecuencia de cambio de aceite cada 125 horas. un volumen promedio 

de 12 galones. El destino que se le dé al aceite quemado es definitiro 

para la preservación de la calidad de los suelos y de las aguas. Algu 

nos contratistas lo recogen en canecas de 55 galónes y la riegan en 

las vías¿ otros lo venden a PETROCOL en Becerril y en ocasiones se 10' 

regalan a las carpinterías y finalmente algunos mineros la usan para ig 
munización de la madera que se usa en entibado en minería subterránea. 

Sin embargo se ha encontrado muestras de aceites regadas en patios yïtg 

.¿ÏïÏ%s



lllll 

IIII. 

ÍÍII

. 

.

_ 

-I 

m.

-

' 

A.

.

E

1 

llll«-wIllI+""IlIl« 

Illl. 

"llll 

llll 

Illl 

ira 

LÏÏD 

23:1 

r.

. 

"

, 

"IIII 

"II 

I 
""IIIIfi 

II'l'¡'IIII, 

IIII¡ 

IIII=' 

' 

;

_ 

1 

.. 

. 

...-

. 

lleres de muchas minas que accidentalmente pueden contaminar 1as_aguas 

de las quebradas. Esta acción afectaa las aguas subterráneas, a 1a.ca- 

lidad de agua de ríos y quebradas, a la fauna béntica. 

1. EFECTO SOBRE'AGUAS SUBTERRANEAS (I.A.2.c¿) 

EFECTO z Ei derrame de lubricantes usados tiene la tendencia a 

infiltrarse en el suelo por las grietas ¿y cárcavas que se 

forman en el suelo y ocasionalmente pueden alcanzar eg 

rrientes subterráneas, contaminandolas. 

OCURRENCIA : Probable 

DURACION . Temporal 

MAGNITUD : Media baja (4) 

A IMPORTANCIA : Media baja (4) 

2. EFECTO SOBRE LA CALIDAD DE LAS AGUAS (I.A.2.d.) 

EEEQIQ : Cuando los lubricantes usados no son manejados adecua- 

damente sino que son vertidos en el suelo junto a co - 

rrientes de agua se corren el riesgo de que lleguen a 

las aguas,contaminándo1as de tal manera oue alteren su 

calidad para uso de consumo humano, ganadería o agri - 

cultura y la transgresión del Decreto 1594 de 1984.
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OCURRENCIA 

DURACION : 

MAGNITUD 

IMPORTANCIA : 

: Probable 

Corto plazo 

: Media (S) 

Media (5) 

3. ÉFECTO sonas FAUNA BENTICA (I.B.2.d‘) 

EFECTO ” 
: Los aceites o lubricantes usados que son vertidos_acci 

dentalmente a las corrientes de agua, cuando se adhie- 

u ren a material de suelo que la misma corriente erosio- 

OCURRENCIA 

DURACION : 

MAGNITUD . 

IMPORTANCIA : 

-na, segnechúamxal fondo y pueden afectar negativamente 

a la Ïauna bentica. Además pueden formar películas de‘ 

aceites alrededor de las larvas de peces u otros micrg 

organismos acuáticos. 

: Probable 

Corto plazo 

Media (5) 

‘ Media (5) . ._. 
’ 

_ J 

2v6o8o
_ 

Cuando se remueve el material de suelo y de estéril este es general -



' 

llll 

’ 

llll 

Illl. 

llll 

Illl

1 

¡¡¡¡ 

llll 

llll 

II||¡ 

llll

- 

|IIIe.,IIqI 

,.II!l, 

IIII 

gl!!! 

=||!|_¿"'F1||I"'- 

¡"!!-A

H 

'

. 

. 

..

- 

7‘ 
11W! 

mente conducido por'vo1quetás a sitios seleccionados como botaderos de 

estéril o material de desecho-de mina. Esta labor afecta principalmen- 

te los suelos. la seomorfologïa. la vegetación y el paisaje: 

1. EFECTO sósna LOS suenos (I.A.1.c) 

EFECTO : La acción de remoción y acarreo del suelo productivo 

hacia los botaderos origina una estabilización del 

TOP—SOIL porque no se mantiene la estratificación de 

N los diferentes horizontes del suelo, y al ser deposita 

dos en-los botaderos queda totalmente desordenado y en 

una mezcla que puede no ser la más adecuada para su fg 
tura utilización. La mafioría de las veces el suelo es 

‘mezclado con materia1_estéri1 reduciendo la fertilidad 

potencial del mismo. 

OCURRENCIA : Cierta .. 

'

. 

DURACION . Mediano plazo. 

MAGNITUD ¡o Media (5) 

IMPORTANCIA : Baja (3) 

2. EFECTO sonas LA GEOMORFOLOGIA (I.A,1.d.) 

EEEQIQ : La construcción de botaderos, cualquiera que sea su di 
_seño geométrico; modifica la geomorfología local ya
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_que generalmente los botadcfos se diseñan en fórma de 

terrazas a partir de la formu—de cono truncado. De eg - 

ta manera se altera la morfología dc} terreno y por 

consiguiente las características de drenaje y pendien- 

tes etc. Podemos decir que se trata de una morfología 

artificial y no el producto de procesoé dinámicos o de 

erosión. 

OCURRENCIA : Ciertá 

DURACION : Permanente 

MAGNITUD . Media alta (6) 

IMPORTANCIA . Media (s) 

2.7 EFECTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS DURANTE.LA ETAPA DEA
\ opmucroú Y PRODUCCION‘ (Figura z.) 

2.7.1. ¡macro DEVOLADURAS _('II.B'.q.) 

Los efectos nrimarios de las voladurae son el ruido que producen y la 

disgregación del material de suelo y rocas en un radio de acción que 

depende mucho del poder de los exploáivos, que cubre un radio de acción 

minimo de 100 metros. La intensidad sonora de la explosión sobrepaea 

los 125 desiveles que afecta la avifauna, destruye corredores f sende - 

ros y refugio de fauna silvestre.
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1. EFECTO SOBRE s 

EFECTO 
'

: 

'0CURRENCIA 

DURACION : 

MAGNITUD 

_IMFDRTANCIA 

- 2. EFECTO SOBRE 

EFECTO 

OCURRENCIA : 

DURACION 

¡(«es 

UELOS (Ï.A.1,c.) 

Un efecto primario de Ïa acción de las voladuras es
‘ 

la disgregación del suclo que queda expuesto a la 

acción de las aguas lluvias que ejercen erosión lami- 

nar y.conducen las partículas de suelo a los cursos 

de agua o se'sedimentan‘antes de llegar a los mismos. 

:'Probab1e 

Corto plazo 

: Media baja (4) 

i Baja (3) ;. 

CALIDAD DE AIRE (I.A.3.a.) 

3,Las voladuras producen al menos temporalmente po1vori- 

nes que de acuerdo a la velocidad y dirección del 

viento predominante pueden causar una dispersión de 

las partículas de po1vos,'sobre alguno de los recursos 

como vegetación, agua y conglomerados humanos que es - 

tén al alcance del radio de acción de la voladura. ° 

Probable ' 

: corto plazo 

Am...



'MAGNITUD :'Mcdia baja (4) 

IMPORTANCIA : Baja (3) 

3. EFECTÜ sonas LA AVIFAUNA '(L;n.2.a.) 

EFÉCTO .: Los efectos sonoros de las voladuras dasturban los re- 

fugios de avifauna y fauna terrestre; por la intehsi ' 

dad sonora que pasa de 120 decível95' creando confu. - 

sión y pánico que inducen a la desorientación de tere; 

torioe y habitat, afectando de paso los senderos de m; 

gracíón. 

_ 
OCURRENCIA . Probable 

‘DURACION : Mediano plazo 

_MAGNITUD : Media‘ (5) 

IMPORTANCIA : Media baja (4) 

2.7.2. mísero m; LA maocïm cuan}: y ACARREO DEL zsnaxn. (II.c.c.)' 

Ésta acción se reÏiere a la extracción del estéril, al cargue en e1_si- 

tio de la explotación y posteriormente su acarrea hasta los botade - 

JOS respectivos. La acción de remoción libera partículas de polvo 

.que debido a la conformaci6n_geométrica del pit generalmeote circula 

dentro de la misma áréa causañdo deterioro ambiental en la v1sibiL¿ 

.164
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dad y respiración en los operarios y obreros. El cargue normalmen- 

te se realiza con palas hidráulicas para ser depositado en las vo1quc- 

tas respectivas, en esta acción igualmente se produce dispersión de mg 

terial de sueio y fragmentos de rocas. El transporte origina produc - 

ción de partículas de polvos en las vías internas de las minas. 

1. EFECTO SOBRE CALIDAD DEL AIRE (I.A.3,a.) 

EFECTO 
. 

: Las acciones de remoción del estéril, cargue y trans- 
“ 

porte del mismo originan emision de partículas de po;. 

“vos que deterioran ia calidad del aire, dependiendo 

del tiempo de permanencia de las mismas, de acuerdo 
da la textura del material de las ;ias.. 

OCURRENCIA ¿_Cierta 

DURACION : Permanente (durante la vida del proyecto)

O 'MAGNITUD . Media (5) 

: Media baja (4) 

2. EFECTO_SOBRE LA SALUD Y SEGURIDAD (I.C;4.b.) 

EEEQIQ : La operación de las retroexcavadoras¿ cargadores, buig 
dozer, motoniveladora y palas originan indudablemente 
un riesgo en la seguridad por la falta de seguridad 
industrial. POT la falta de medidas de previsión o uso



106 

de elementos de protección como cascos, botas, protccr 

tores auditivos, guantes y gafas de seguridad. En la 

medida en que se observen las normas,.estos riesgos 

disminuyen. 

OCURRENCÍA : Probablc 

DURACION : Permanente 

HAGNITUD : fledia alta (6) 

IMPORTANCIA á Mediaalta (6) 

á. EFECTO SOBRE maso (I.C.ú.c.) 

EFECTO : Las labores de extracción, cargue y acarreo del mate - 
- 

rial estéril requiere de mano de obra durante la vida 

del proyecto. Este recurso humano que asciende en la 

Jagua de Ibirico a más de 600 personas entre operarios 

y obreros, tiene efectos positivos sobre el bienestar 

social y económico de la comunidad. 

OCÚRRENCIA 
_ 

: Cierta 

_ 22359193 : Permanete (durante la viña del proyecto) 

MAGNITUD : Alta superior (7+) 

IMPORTANCIA . Alta superior (7)
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2.7.3. EFECTO DE LA REMOCION,,CARCUE Y ACARREO DEL cnnaon (II.c..h) 

Esta acción se refiere a la extracción del carbón, al cargue en el sitio 

de la explotación y posteriormente su acarreo hasta los sitios de acopio 

temporal, La acción de remoción libera partículas de polvo que debido a 

la conformación geométrica del pit generalmente circula dentro de la mis 

ma área causando deterioro ambiental en la visibilidad y respiración en 

los operarios y obreros. El cargue normalmente se realiza con palas hi- 

dráulicas para ser depositado en las volquetas respectivas, es esta ac - 

ción igualmente se produce dispersión de material de suelo y fragmentos 

de rocas. El transporte origina producción de particulas de polvos en 

las vías internas de las minas. 

1. EFECTO SOBRE CALIDAD DE AIRE (I.A.3.a) 

EFECTO : Las acciones de remoción del carbón, cargue y trans - 

porte del mismo originan emisión de partículas de pol 
‘vos que deterioranlla calidad del aire dependiendo 

.r- del tiempo de permanencia de las mismas de_acuerdo a 
la textura del material de 1as.vías 

OCURRENCIA " : Cierta ‘ 

DURACION_ : Permanente (durante la vida del proyecto) 

MACNITUD 
. : Media (5) 

IMZQEIQEQLA .. Media baja (4). 

y/¡oor
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2. EFECTO SOBRE LA SALUD Y SEGURDIDAD (I.C.4.b) " 

EFECTO : La operación de las retroexcnvadoras¡ cargadores, 

bulldozcr, motonivcladoras y palas originan indudg 

blemente un riesgo en 1a_seguridad-por la falta de 

seguridad induetrial, por la falta de medidas de 

previsiónwo uso de elementos de protección como 

cascos, botas, protectores auditivos, guantes y gg 
fas de seguridad. En la medida en que se observen 

las normas estos riesgos dishinuyen. 

OCURRENCIA : Probable 

MAGNITÜD : Media alta (6) 

IMPORTANCIA . Media alta (6)' 

3. EFECTO SOBRE EMPLEO (Í,c.4.c) 

EFECTO : Las labores de extracción, cargue y acarreo del 

carbón requiere de mano de obra ourante la vida 
del nroyecto. <Este recurso humano que asciende en 
La Jagua de Ibirico a más de 609 personas entre 
operarios y obreros, tiene efectos positivos sobre 
el bienestar social y económico de la comunidad. 

OCURRENCIA - cierta
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DURACIÜN 1 Permanente 

MAcn1TuD : Alta superior (7+) 

IMPORTANCIA : Alta superiorU) 

.2.7.4. ¿Farro DE LA REFORÉSTACION (II..F.a>.) 

La'reforestación es una'actividad positiva_que se traduce en un proceso 

de restauración o taza de retribución en especie que permite devolverle 

al terreno muchos valores biológicos que van ligados al contexto ecoló- 

gico regional¿ La actividad de reforestación beneficia los suelos, las 

aguas superficiales, mejora la calidad de las mismas, contribuye a las 

‘recargas de las napas freáticas, permite la reforestación de microcli - 

mas, controla las inundaciones, disminuye la gravedad de la erosión y 

v la sedimentación y ejerce un positivo efecto en la avifauna y la fauna 

terrestre, constituyendose en refugio Y habitat de las mismas y permite 

la conservación de quebradas y ríos, además de una gran contribución en 

la calidad de las áreas silvestres. Adicionalmente tiene aspectos pos; 
tivos en la creación de parques y reservas, en la generación'de empleos 
y en facilitar corredores y senderos para la fauna. ,_ 

ÜCURRENCÏA z Cierta 

"2gB¿9I9ï— ¿’Permanente 

HAQHIIQQ _: Álta superior (10+) 

IÉÏQBÏÁÉÉÉÁ 
, 

: Alta superior (10)
'
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2.7.5. EFECTO QE RETROLLENADO (ILEJL) 

El retrollenado tiene el propósito de una recuperación o restauración\ 

'IIII 

'IIII 

’IIlI 

' no sólo de la estética del paisaje para ‘reemplazar las excavaciones o 
fi‘ 

pits dejadas por las actividades de explotación, sino también habilitar 

l el‘ terreno para ser utilizado como en labores agrícolas, ganaderas o rg 

_ _ 
creativas o fundamentalmente para refrestación. En ocasiones el retro- 

- 

. 

llenado corresponde al término de reclamación o restitución de ‘tierras 

4 

lo que significa que no necesariamente corresponde a "rellenar" con ma- 
!“ 

terial de suelos o rocas sino que puede dedicarse a establecimiento de 

I embalses "para cría de peces. riego o recreación. El retrollenado afec- 

ta positivamente los suelos, la geomorfologia, la vegetación, los paisa 
g . . e

- 
_ 

' jes escenicos, la pesca. 

l
‘ 

.' 
r___

¿ 

“ 
1 

1. EFECTO soana SUELOS (I;A.1.c)‘ 

Í'_ 

' 
- 

._ 

EFECTO : Generalmente en la labor de retrollenado el material de 

_ 

' 

_ 

estéril. va al fondoidel pit y e1'sue1o productivo se; coloca ' 

n en el ÉÉÜÉÍZO superior donde mediante tratamientos y manejos 
culturales, se estabiliza y recupera para ser utilizados c_c_>_ 

u _ 
‘ mo soporte de vegetación colonizadora ya sea herbácea o ar- 

bustiva.' 

cierra. 

Ü" 
. 

. 

gfllRMïjQN zPermanente 
‘ - .— _/"
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NACNITUD : Media (5+) v

2 

IMPORTANCIA: Media bgja (A) 

2. EFECTO SOBRE LA GEOHORFOLOGIA (I.A.1.d.) 

EFECTO : El retrollenado generalmente se construye en forma de 

conos truncados ya que favorece así 1os_aspectos de es- 

tabilidad de taludes y afirmados del material. Cuando 

se construye se hace en forma de terrazas en serie que 

afecta mejorando la forma del terreno. 

OCURRENCIA : Cierta 

.DURACION : Permanente 

MAGNITUD : Media (5+) 

IMPORTANCIA: Media (5) 

3. EFECTO soans VEGETACION' (I.A.1.a.) 

A 

EFECTO : Generalhente las terrazas de los retrollenados se reVe- 

getan con vegetación herbácea, arbústiva y posteriormeg 
te arbórea, lo cual incrementa la cobertura vegetal de 
la zona. 

' _0CURRENCIA : Cierta



DURACION 

MACNITUD 

IMPORTANCIA : 

oí «mi 

: Permanente _ 

: Alta superior (7+) 

Media (5) 

4. EFECTO SOBRE LOS PAISAJES ESCENICOS (I.C.3.a.) 

ÉFECTO 

OCÚRRENCIA 

DURACION 

' MAGNITUD 

IMPORTANCIA 

: La estética del paisaje se_ve incrementada con la for - 

mación de terrazas como producto de retrollenado lo 

cual produce un efecto positivo en la armonía ambien - 

tal. 

Cierta no 

Mediano Plazo 

: Media (5+) 

. Media baja (4) 

5. EFECTO SOBRE LA PESCA (I.C.2.b.) 

_ 
EFECTO : Cuando el "retrollenado", se realiza con la construc - 

. ción de represas o embalses, estas tienen un efecto po- 

sitivo para la siembra de peces, actividad que puede ag _ 

. lo no ser recreativa sino productiva.' Cuando*estos em- 
‘ balses sirven como almacenamiento de aguas para uso en =' 

la agricultura para riego. consumo humano y animaí de Í‘
4
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OCURRENCIA 

DURACION 

bcn someterse a tratamientos de acuerdo al Decreto 

1594 de 1984. 

: Cierta 

: Permanente 

MACNITUD : Muy alta (8+) 

IMPORTANCIA : Altá superiór (7) 

«¡f 415
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snwn-‘sls; ECOLÓGICA r SOCIOECONOMICA 

3.1 GEOLOGIA REGIONAL 

Después de revisar los diferentes estudios realizados en‘ la Jagua y 

comprobar en el terreno mediante observaciones en los frentes de tra- 

bajo a cielo abierto _y bajo tierra, así como los afloramientos de a1- 

l. 
' 

gunos estratos resultado de 1a erosiónde las quebradas, arroyos, ca-_ ‘ 

ños, cortes de vías, se concluye que el depósito carbonífero donde se 

de expioración objeto de este informe de Impacto Ambiental, correspog
u 

' localizan las distintas minas, contratos de explotación y solicitudes 

de a tres (3) estructuras geológicas principalesconocidas como ‘el 

Zlé ' 

_ 

’ 

u 

Sinclinal" y anticlinal de La Jagua, y el Sinclinal de los Corazones, 

en las que afloran rocas terciarias de 1a formación los Cuervos, con 

un tren oireccional NE - SW. 

,r—x_ 

i 

' 

_1Gran parte de la cuenca‘ de La Jagua está cubierta por- depósitos cua -
R 

_ 

H 
ternarios y sedimentos recientes que enmarcan suestratigrafía. 

3.1._1.- ESTATIGRAFIA 

Se distinguen en la cuenca-tres miembros sedimentarios del Terciario 
con distintos grados de ‘ocurrencia de carbón y depósitos Cuaternarios. 

m. 

- Depósitos Cuaternarios 

Se presentan en tres (3). formas bien distinguidas origindas por:
l 

Í'- . i. - 

‘l. Depósitos’ aluviales antiguos conformados por terrazas‘ en las par: 

-nl
a
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1163 

tos altas, _ 
' 

_ _ , 

e. 

Sedimentos recientes en la cercanía de los ríos y quebradas, 

Depósitos de coluvión. 

Cuaternarios de terrazas. 

Constituidos por terrazas altas no consolidadas, que han sufri- 

do erosión, compuestas por sedimentos de tamaños variados en 

una matriz arcillosa con escasa sedimentación, sin estratifica- _ . 

ción. Los bloques irregulares poseen alteraciones. -Estas te - 

rrazas se encuentran cubriendo de manera abundante las zonas 

del Terciario Carbonífero, principalmente Cerro de Piedra y Ce- 

rro Largo. 

Cuaternari6_a1úvial 

Localizada frecuentemente en-las "márgenes de las quebradas, 

arr°y9s y ríos, con sedimentos de diferentes tamaños de gravas, 
arenas, limos y arcillas de color amarillo-marrón. Se encuen - 

tra“ 99 3180005 Sectores C01 poco o nada de cemento mal grada - 

dos. 

-3. Coluvion
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Constituídos por los depósitos du laderas, conformados por con- 

y]0mc¡adO« nrcnoqos y areniscas de granos medianos a finos, mal 2‘ " "
_ 

gradados y sin cementación y estratificación. Se aprecian en 

las laderas formadas por el Terciario Carbonífcro, su espesor 

es mayor de 1 metro. 

Rocas Terciarias 

Los Carbones, de las cuencas de La Jagua de Ibirico se locali - 

zan en rocas del Terciario. La formación carbonífera, de edad 

Paleocena, según el estudio de varios autores se subdivide en 

tres (3) niveles que, de abajo hacia arriba se denominan: 

Nivel inierior 
— 

. 
_

' 

Según el informe del geólogo Alfredo Coronado, Carbones Sororia 

Ltda, Planeamiento Minero (1989), corresponde a un Terciario 

Cuervos inferior (Telf, esta descripción está basada en una me- 

dición de 150 m de espesor en el área de La Jagua, compuesto es 
pecialmente por arcillolitos grises a negros con estratos de" - 

0,2‘ a 2,0 m con intercalaciones de arenisca gris micácea y ma- 

triz arcillosa, que incluyen los principales mantos de carbón, 

con espesores entre 0.1 y 0.8 m. Esta secuencia se observa es- 

pecialmente en los cortes de las vías recientemente abiertas en 

ambos flancos del Sinclinal de La Jagua, pero donde mejor se
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aprecia es en el flanco oriental, en la quebrada Santa Cruz y 

cauce del río Sororia. 

Nivel Medio 

Según Mejía.y Matus (1978) "RECURSOS CARBONIFEROÉ DE LA JAGUA 

DE IBIRICO" Ingeominas Inf. 1731, posee un horizonte de unos 

-300 m de areniscas duras, grises.c]aras, en bancos compactos y 

con pocas intercalaciones de arcillolita. Este conjunto forma 
I 

relieve con el terreno y es de la mejor guía para deducir la 

continuidad de los mantos de carbón. Resalta morfológicamente 

conformado la cuchilla de Ojinegro, en el flanco occidental del 

Sinclinal de La Jagua. 

Nivel Superior 

Denominado por Coronado A., (1987), como Terciario Cuerío Supe- 

\ 

rior, lo constituye una secuencia de areniscas, limolita; arci- 

lla y un buen número de mantos de carbón. 

Morfológicamente se distingue por colinas de poca altura que 
contrastan con el nivel medio.



3.1.2. GEOLOGIA ESTRUCTURALa 

El área carbonífcra de La Jagua de Ibirico es una de las zonas más 

afectadas por problemas tectónicos en el país, 10 anterior Se basa en 

los grandes pliegues Sinclinales, anticlinales y el número importante 

de fallas que los afectan, generalmente con rubmo similar a las es * 

tructuras. Las estructuras anticlinales son característicamente ce - 

rradas, mientras que las sinclinales son amplias; en general hacia 

el oriente los pliegues son más estrechos hasta la falla de Perijá 

ocasionando una serie de fallas satélites en forma de cuñas.

s - Sinclinal de La Jagua 

Es una estructura con una orientación N - S aproximadamente 45° con 

_una longitud de 9 Km y un ancho máximo de 2¿5 Km, amplio al Sur y es- 

trecho hacia el Norte. Morfológicamente sus flancos son distingui “- 

bles por la presencia de las areniscas del Cuervo Medio, y su parte 

central está constituida por la secuencia carbonífera de la formación 

Cuervos_Superior con Buzamientos variando entre 12 y 30°, se consider 

ra una estructura estable poco deformada y sin fallas que afecten la 

continuidad de los mantos. 

El cierre Norte y Sur cabecea hacia el Occidente. 

- Sinclinal de Los Corazones 

«ym
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Es una estructura pequeña, localizada en cl Cerro denominado Gaviria, 

al Sur-Oriente del Sinclinal de La Jagua y al Nor-Occidente del Anti- 

clinal de Cerro Largo. En ella afloran rocas de la formacion Cuervos 

Medios. Su dirección coincide con la del Anticlinal de Cerro Largo, 

se distingue como un bloque aislado limitado por fallas, posee poco 

interés económico por no tener mantos de carbón, sus buzamientos son 

suaves de 8 a 20°. 

- Anticlinal de Cerro Largo 

.A1 Oriente de la zona se observa una estructura conocida como cambio 

Anticlinal Cerro Largo. 

Con su eje prácticamente erosionado afloran areniscas del nivel infe- 

rior, formando un amplio valle con pequeñas elevaciones controladas
I 

por el arroyo Santa Cruz. 

Morfológicamente se ve como una loma alargada en su flanco Oriental, 

donde se puede seguir la continuidad de los mantos de carbón. Está 

orientado casi oaralelo al eje del Sinclinal de La Jagua, N-E. 

El flanco Occidental se encuentra fallado formando dos bloques, uno 

cercano al eje conformando un valle suave y el otro corresponde al 
flanco Oriental del Sinclinal de Cerro Largo. Posee una longitud 
aproximada de 5 Km. por 1,5 Km. de ancho.



,— 

‘.— 

:—í 

:_—, 

2— 

-— 

1l 

- Fallas 

Dado que la tectónica en la zona es complicada, los autores de los es 

tudios consultados como respaldo bibliográfico del presente informe, 

poseen conceptos encontrados al respecto. Por lo anterior, nos limi- 

taremos tan solo a listarlas y citar las fuentes de donde fue tomada 

la información a saber: 

FALLA DE ARENA BLANCA. "Carboandes Ltda y Geocosta Ltda". En su in- 

forme del PLAN MINERO, la reconocen como la generadora del contacto 

de las rocas Terciarias con las Preterciarias y Cretáceas. Constitu- 

ye el borde Oriental del área carbonïfera. Hay otras fallas menores 

que producen un enjambre denominado fallas satélites. 

- FALLA DE CERRO LARGO, se considera un fallamiento regional muy impor- 

tante localizado al Oriente del Anticlinal de Cerro Largo, su direc - 

ción es paralela al eje de las estructuras y pone en contacto las Ro- 

cas Cretáceas con la secuencia Terciaria 

‘¡Im 

FALLA DE SANTA CRUZ, posee un rumbo cerca a la E-W una inclinación cg“ 
si vertical, produce bloques en forma_de cuñas alineados al río Soro- 
TÍ3 Y al arroyo Santa Cruz.

\ 

FALLAS MENORES, en el Sinclinal de La Jaéua hay un alto número de fa- 
llas pequeñas transversales, las cuales no alcanzan a efectuar la con 
tinuidad de los mantos de carbón.
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3.2. RESUMEN GENERAL 

EN LAS M¡NAs DE LA 
JAGUA DE ¡BIRICO 

DEL ESTUDIAO DE SUELOS 

“Í?”-
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3_2 RESUMEN GENERAL DEL ESTUDIO nn SUELOS EN [Ab MINAS 

JAGUA DE IBIRICO 

3_2,1, . ORIGEN 

. . . 
‘o tienen varios orí ones a Los suelos presentes en la zona de estuda _

8 

parpir de los siguientes materiales parcnpales. 

1.€edimentos del cuaternario de origen Coluvio-aluvial 
1: 

2. Rocas sedimentarias consolidadas 

¿.1 Arcillolitas 

2.2. Areniscas 

2.3 Lusitas 

2.4 Limolitas‘ 

2.5 Depósitos coluviales con influencia glaciar 

No hay zonificación mapeable de los suelos formados por estos materia- 

les, debido a_que el tectonismo que sufrieron los esgratos los hizo s¿" 

tuarse en diferenses direcciones aflorando en algunos sectores verti - 

calmente, en otros en_forma inclinada y otros horizontalmehte, presen-
A 

tándose una zona muy variable de suelos en espácios relátivamentg pe_- 

queños. E1 aspecto importante de estos suelos. es que han estado somg. 
t1dos a intensos grados de intermper¿smo (metebrizacíón) dadas las cqg
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d¡,¡oneq.do nlrns tompcrturas y altas precipitaciones dando lugar a 

procesos dc pérdidas y transformaciones tun marcadas quu predominan 

los materiales altamente resistentes a las condiciones impcrantes y 

elementos químicos como hierro y aluminio. 

Para el estudio de los suelos su identificaron los suelos derivados de 

cada uno de los materiales parentnles, se describieron y clasificaron 

taxonómicamcnte. 

En cada una de las minas se hizo un reconocimiento de las unidades de 
4

\ 

suelos y se analizaron física y químicamente.
v 

Dado que los botaderos presentan una variada vegetación se estudiaron 

separadamente. De igual forma los estratos rocosas que interogeneamen 

te forman dichos botaderos. 

333, Rfiüflms 

3¡2_2¿1. ‘SUELOS ACTUALES 

Ted -- ‘ 

- 
. .fl - - os los suelos presentes en las m1nas presentaron las s1gu1entes ca" 

racterísticas: 

- Físicas dependiendo del material original. tPfescntaron texturas are 
nosas y arc111osas con alta pedregosidad ( cantos rodados finos’ mc- 
d1°5 Y'8rUeSos y muy gruesos concrecioncs .dc hierro) que hacen esc 

“¡[1114



* Üuímicamente los suelos debido al alto grado de intcmpvrismo sufiído, 

te materia] no recomendable como material nn el futuro relleno ”' ‘Ü. 

R215. 

presentan nnu reacción de fuerte a muy fuertemente ácida, bajo rr s¿ 

¡cria orgánica, muy bajo en fósforo, calcio, magnesio y potasio. H1 

contenido de aluminio es muy alto, dando Jugar a problemas de Loxíu¿ 

dad e induciendo diferencias de otros elementos. 

Con base en lo anterior estos suelos deben utilizarse superficialmente. 

3.2.2.2. BOTADEROS’ 

AJ "stos depósitos formados por materia estéril de los diferentes estratos 
presentaron fiscamente una heterogeneidad muy marcada, en cuanto a SL 

formación mineralógica se refiere, dando lugar en‘a1gunos sectores 2 de 
sarrollo de planta (leguminosas) no tolerantes a las condiciones de aqi 
dez del suelo propiamente dicho, razón por la cual se les practicó un 
análisis quimico, dando resultado una reacción ligeramente ácida, con 

alto contenido de fósforo disponible y de mediano a alto contenido de 
bases. 

3IIZCZI3Í - 

Con base en los resultados de los análisis de los botaderos de material 
csteril, y dada su gran heterogeneidad de materiales se hizo necesario, 

_—. 

realizar un analisis químico a los diferentes estratos que conforman dí 
chos botaderos. El estudio de ellos dió como resultado que las arciJ1g 
litas y las limolitas presentan las mejores condiciones expresadas un 
una reaccion de media a ligeramente alcalina, bajos en materia orgñnica, 
medi -‘ ' .,. . - 

‘ . . . os en fosforo y altos en bascs, especialmcnte en magnesio y potasio.



La utilizueión de la nrci11o1iLn como material superficial de relleno, 

debido n que la arcilla predominante es la dc Nontmorjllonita está con 

dicionada ahla formación dc terrazas con un drenaje adecuado y una prg 

sente implantación de especies vegetales-de rápido desarrollo y de _ 

gran cubrimiento superficial: leguminosas y pastos. 7 

3 _ 2, 3, ‘COEKSLUSIONES 

Los suelos actuales presentes en las minas no son recomendables 

como futuro material de relleno superficial debido a la gran pedra- 

gosídad presente y a las malas propiedades químicas de muy alta aq; 
dez j bajo contenido nutricional. 

Como material del futuro suelo se debe tomar el formado por el des- 

menuzamiento de las rocas arcillolitas y limolitas, dadas sus bue - 

nas condiciones químicas. 

El futuro relleno se debe hacer formando terrazas con poca inclina- 
.o .

. 

clon, un buen drenaje y excelente cobertura. 

'3.2.4. ANALISIS DE LOS ESTRATOS 

LOS materiales geológicos que se encuentran cn la zona de mina forman- 
do los diferentes estratos son: 

Arcillolitas, lutitas, limolitas ‘¡O ' 

. ’ ( _ 

areniscas y el manto de carbón; 

wm
'



mn 
los cuales pertenecen nl tvrcínrífl. 

K 
. En nlqnnas zonasthparece un materia! heterogéneo depositado en los es- 

tratns que corresponde depósito del cnatornnrío coluvín aïnvinï, 

C] cual al presentar propiedades físico-químicas indeseables para ln 

_ckp1otación agropecuaria so descarro para cl relleno superficial. 

L 

|‘-“ 

i,‘ 

Lné materiales del terciario son los que conforman los botaderos, y _ 

presentando estos las mejores características químicas, su hizo neccng_ 
(‘fu 

rio estudiarlar por separado con el propósito de determinar cual de 

ellos le está impartiendo las buenas propiedades. Los resultados son: 

6.71- * ARCILLOLITA: pH : 

n.o.z : 2.35./’" 
'

. 

Pppm ,: 19.65 

CIC mcq/100 g: 9.6 ¡ií¡«N 

¡unan 

illl 

«—l|la: 

\ Ca : 4.25‘ 
A 

Mg 4.75 

K . 0.42 

Na : 
0.20, 

LIHOLITAS: pH ; 7,36 

MO% : 1.53 
<’Ï///ffi 

. 

Pppm‘ 
: 2;so 

CIC meq/1003 : 9.5 

Ca 1.25



19% T33 

un — 7.’W 

k 0.38 

Na : 0.63 

ARENISCAS: 
A 

¡Hi 5.53 

N02 : 0.40 

Pppñ : 3.43~ 

CIC Mcq/100; : 7.90‘ 

Ca : 1.50 W 

Hg 
l 

: 1.00 

K_ : 0.10 

N5 ' 

: .o.11 

LUTITAS: " pH ; 4.90 
' 

M02 ‘ 

: 0.20 

Pppm 
' 

: 2.20 

CIC Meq/100g : 6.70’ 

Ca : 2.20 

Ng : 0.50 

K : 0.15- 

Na : 0.25 

Al : 2.ZQ 

C . on base en los resultados obtenndos se puede observar que son las ar- 

c111o11tas el material que le está aportando la buena fertilidad potqu 
cial por:
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R ‘ón °a i neutra con mucho contenido de materia orgánica y fósfo cacci L H o ' 
ro la cahacídnd de intercambio ( Podeï de ¿1m3Ce"3mÏ°"t° ) es baja" 

j A 

- 
' ' c rocoso en pC,o_ se ¿gba a que el material tomado para el analisis fu 

"alto grado de cohesión y por Ïo tanto no ha desarrollado todo su po ’ 

toncial e¡¿c,,¡co. es de esperar que este valor aumente considerable . . -.«-- a 

mente dq¿0 que la arcilla formadora es del tipo 2:1 posiblemente l "1 
Nontmorillonita en su gran mayoria.’ .. ' 

El contenido de base es alto, predominando un poco el magnesio, pero 
sin’11egar a valores tan altos como en las limolitas; que presentan 
una relación calcio/Magnesio, y el potasio presenta valores altos. 

Por todo lo anterior, se considera que el material superficial en el 
relleno debe ser extraido de las arcillolitas y en caso de una segunc 
da opción debe ser las limolitas. 

3,2,5, CONSIDERACIONES A LOS Fuimos SUELOS romanos 

En caso de due el suelo sea derivado de la arcillorita, este podria 
.' 

, presentar las siguientes caracteristicas.físicas: 

a. En seco son cohesivos y con tendencia al agrietamiento,.razón por 
la cual una vez situados se deben cubrir con vegetación de rápido 
rdesarrollo, amplio sistema radicular y buen fo11aje,.preferencial* 
mente leguminosas.

H 

b. Debido apsu predominancia de microporos, la capacidad de infiltra- 
ción es baja, por lo tanto se deben situar en terrazas con mínima 
"inclinación que genere un buen sistema de drenaje para evitar la 
erosión y la acumulación superficial de agua. 

c. Estado hümcdo son friable presentando su mejor capacidad de manejo. 

d} En estado mojado son altamente plástico y pegajosos, propiedades 
indeseables para un manejo agrícola del suelo.
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Como las propiedades físicas son manejables. se escoge este tipo de 
material dada a sús mejores propiedades químicas ( bajo aluminió in - 

tercambiable, buena relación calcio/magnesio, de medio a alto canten; 
do de fósforo asimilagïe) en relación con los otros materiales.
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33.3. RELACION ENTRÏE LAS 
j AREAS DE EXPLOTACION 
CÁRBONIFERA Y LAS 

— UNIDADES GEOMORFOLO 
encAs



3,3, RELACION ENTRE LAS AREAS un EXPLOTACION CARBONIFERA Y LAS 
_ 

UNIDADES ÓEOHORFOLOGICAS EXISTENTES 

INTRODUCCION 

Cuando se lggflizgpn en el mapa goomorfológico l:25.000, las áreas mii 

neras, se observó una relación que como es_1ógico, cada área ocupa 

una o varias unidades geomorfológicas, así: (figura 5) ‘ 

3.3.1. AREA 1: 

1. Identificación: se identifica en el mapa, con color rojo 

2. Minas: incluye las minas Plán Bonito y Carbones La Palma 

3. Localización Morfológicaz (Geográfica). Esta área ocupa varias 

unidades geomorfológicas. 

Garganta del Tucuy 
- Escarpe de Frente Honoclinal del Tucuy (a la izquierda) 
- El revés monoclinal del Tucuy, (a la izquierda). 

-- Las Colinas de Pié de Revés de la cuenca alta de la Quebrada Oji 
negro‘ 

e- Cono torrencial del río Tucuy 
- Lecho del río Tucuy, 

4. Recomendaciones 

19/ m.
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Sólidos suspéndibles 

S61idos sedimentables '..¿ 

Acido sulfidrico 
' 

_¿¡ 

Hierro total. 

-6.3. SUB-PROGRAMA RELACIONADÓ CON LA CALIDAD DEL ÁIRE 

.nes a cielo abierto y bajo tierra, en las vía interiores de las mi- 
¡w 

nas y las pautas de trituïación. 

. 

¡\_..m-,

_ 

_.- 

.

_ 

a. MINERIA SUBTERRANEA:
' 

/_. 

-s.... Se debe verificar semanalmente la presencia de gases contaminan- 

tes mediante bombas que permitan determinar C02, CO, vapores ni-n 
.,. 

' 

ttosos, a fin de comprobar el ajuste a condiciones de seguridad.

.

_

, 

Se debe obligar el uso de lamparas de nbencina y e;Ï metang 
metro. 

El programa de monitoreo incluye el chequeo de uso de máscaras, 
protectores auditivos y cascos. 

1 

b. MINERIA A CIERLO ABIERTO
h 

Debe establecerse un monitoreo cada 6 meses de emisión de partí- 
culas en las vias internas del área, mediante la utilización de

v

z

I

' 

Se trata de controlar la calidad del aire en el área de 

4“'\\

~
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Estación 1: 

vasijas graduadas, en las siguientes localidades: 

Mina la Victoria - CARBOANDES 

Estación 2: Margea derecha , Quebrada Mahate 

Estación 3: Mina ' 

Estación 4: Mina las Margaritas 

Estación 5: Hina Buenos Aires 

Estación 6: Mina Quilson Aguilar '- . u 

Esta se dejarán por el término de un mes y se seguirá luego 

el procedimiento utilizado en el estudio. 

'AREAS DE EXPLOTACION 
' 

_

d 

Se debe cada 6 meses usar elemñbo de_Hign-Vol en las minas; 

1; La Victoria 

2L Oñate Vega 
l

- 

3. Buenos Aires 

4. Ojiqegro 

5..Sororia a“: '45: s "-1,44. u. 

6. Las Margaritas 

Con el fin de verificar emisión de partículas de polvo y/o carbón 

las cuales pueden ser clasificadas y evaluadas de las muestras
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tomadas en el filtro del equipo} 

TRITURADORA 

En la planta de la trituradora se recomienda la instalación de 

una-estación de medición de polvos por el sistema de vasijas gqg 

duadas, para verificación mensual. 

6.4. SUB-PROGRAMA DE MONITOREO DE SEGURIDAD 

8. 

b. 

Los Contratistas deberán conformar el comité de medición; higie- 

ne y seguridad industrial. 

Un Supervisor deberá-rendir diariamente informe sobre uso de 

equipo de seguridad según el área y especialidad donde le toca 

desarrollar sus labores. 

Obligar el uso de consulta médica a cada trabajador con unaprmiodi 
Q Ó a

. 

CJÓNÍ mlnlma de 6 meses exámenes de vías respiratorias. 

6.5. MONITOREO DE FAUNA TERRESTRE 

CORPOCESAR deberá de acuerdo con ia Universidad Popuiar dei Cesar 
proponer la realización de medición de población de Fauna Terrestre 
med’ ' 

'

. iante el sistema de transecto cada 6 meses para evaluar la afec- 
tación sobre ese recurso de la actividad minera 

._.-_i¿- , —A ¿g 
ti." ‘ ‘ [—,

1
,

JJ
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Asi mism¿ deberá,mediante la supervisión de CORPOCESAR, establecer 
» en el área de Cerro Largo un centro para 200 zoocriadérosÍ de monos 

aulladores. Debe solicitarse la asistencia de la división de fauna 
silvestre del INDERENA.
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’En los estudios de Aptitud-Natural (Uso Potencial), se puso de preseg 

te 1a Aptitud agrícola del cono del río Tucuy.. Esta unidad debe ser 

tenida cn cuenta durante la restitución Horfológica (fletrollenado), 

porque ¿qui es posible utilizar "las terrazas de‘Restituci6n", que 

después de algún tiempo, pueden ser utilrzadas. 

En relación con el lecho del río Tucuy, es preferible no tocarlo, en_ 

la zona de la garganta, porque esta es unn zona de infiltración y re- 

carga hidrogeológica. Si es posible elaborar explotaciones mineras 

subterráneas, entonces se podría explotar carbón üfio«á.uKho con ade- 

Unidades como el frente y el revés monoclinales que probablenente. 

son estériles, o con poco carbón, y que se encuentran cubiertas totnl 
. 

' "o parcialmente gon un bosque de buena cobertura, deberían no ser toeg
J 

dos. 

3.3.2. AREA 2: 

1. Identificación: se identifica en el mapa con color azul verdosor 

2. Minas: Carbones Zuleta, Carbonera de Ojinegro, Carbones Ardila 
Hurtado Ltda., Carbones Sororia Ltda.{ Carbones Santa Cruz, Carbo- 

H-.nes La Paz Ltda. 

3. Loca11zac1on Morfologipa (Geográfica). El mapa gcomorfológico 

ln?

Ü 

l cuados estudios de impermeabilización.

l
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"muestra que csi‘-ñrea ocupa las siguientes unidades geomorfo163i- 

cas. 

- Las colinas Redondeadas o Aplanadas, localizadas enpre Cerro de 

?iedra_y las lomas de Ojinegro. 

- El Escarpe dc Frente monoclinal de Ójinegro 

- E1 Revés Monoclinal de Ojinegro 

- Parte del iecho de la quebrada Ojinegro 

- E1 escarpe de Cerro de Piedra . M 

-4. Recomendaciones 

De estas unidades, la parte inferior del lecho de la quebrada 0ji- 

negro, es.un. área ambienpal sensitiva. 

Si el escarpe de Cerro de Piedra posee poco carbón, sería conve_ - 

níente no Solo ho tocarlo, sino feforestarlo. 
.__.—T_—.—s.‘_r____.~ 

3,3,3, AREA 3: 

1. Identificáción: esta área se identifica en el mapa el con color 
carmelita (café) 

2. Minds: 
‘ 

A 

r . ”‘ ° Se °bSerY° 9" 91 m3P3. que en esta ¿rea aparecen las m1nas 
‘Piedras y Yerbabuena.



b 

3. Localización morfológica: (Geogrñfiica). El mapa geomorfo16¿i90 

muestra que esta área ocupa las siguientes 
unidades geomorfológi - 

cas: 

- Colinas de pié de Revés de la cuenca baja de] río Canime 

- Parte del Escarpe Sur-Oriental de Cerro de Piedra
c 

Recomendaciones: 

Cuándo las minas toquen los lechos de los cursos de agua, se pue - 

_den causar problemas ecológicos, expuestos anteriormente. En es - 

. tos casos, los mineros_dehennser muy cuidadosos. 

363.40 

1. Identificación: esta área se identifica en el papa con el color 

verde oscufo. 

Minas: se localizan aquí, las minas de "lina Alta", Herminia - La 

Libertad y la Esperanza. 

L») 

Is.) 

9

o 

Localizacion Horfológicaz (Geográfica). El mapa geomorfológico 

muestra que esta área se localiza entïe el escarpe Sur-Occidental 

de Cerro de Piedra y el Revés honoclinal del Bscarpe de Las Deli - 

cias. 

Esta unidad-localizada como se describe precedentemente, C0rrCSpun 

¡.

. 

1/1140.
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de a 1flS'C01ÍHflS‘R8d0ndeadflS'0 Aplnnadns 1oca1izadas.a1 pie de Ce- 

rro de Piedra; 

La recomendación en este caso corresponde al cuidado que los mine- 

ros deben tenér con el lecho de las quebradas. 

AREA S: 

Identificación: esta,área se identifica en el mapa con el color 

amarillo 

Minas; se localizan a11í_1as siguientes minas: 

Cárbones del Norte Ltda. 

Locaiización Horfoïógiga (Geográfica). Esta área ocupa la parte 

más alta de la cuenca del río Canime. 

Se identifican allí las siguientes unidades geomorfológicasz 

- Colinas de Pie de Escárpe_
\ 

- Escarpe de Cerro Largo 

Recomendaciones.. 

Las explotaciones carüoníferas es esta zona deben tener presente 
el lecho de'1os cursos de agua, lo mismo que el trazado de fallas 

y linamíentog tectónicos que funcionan como zonns de infiltración
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y recarga hidrogeológicn

l 

3.3.6. AREA SECTOR SUR: 

1. Identificación: esta área se identifica en el mapa con el color 

rosado 

i‘ 

2. Minas: ‘el mapa geomorfológico permite apreciar que en esta área 

se localizan las siguientes minas: Cerro Largo, Buenos Aires, Vi- 

lla Rica, Inversiones San Carlos, Carbones Soyoria Ltda, Edith de 

Ortiz, Luis Barreto y Carbones Jerz. 

3. Localización Horfo16gica_(Geográfica). Esta es una de las áreas 

más extensas de la zona minera de la Jagua de Ibirico. Se encuen- 

tran a11í,de acuerdo con el mapa geomorfológico, las siguientes 

unidades geomorfológicas: 

- Escarpe de Frente Honoclinaí de Cerro Largo 
- Otros Escarpes de Frente Monoclinal, pequeños 
- Colinas de pie de Escarpe de la Loma Los Corazones en la Cuenca 

eA1ta de la Quebrada Santa Cruz. 

4. Recomendaciones: 

Debido a que buena parte de la Loma de los Corazones es estéril en 

Carbones y que estas se encuentran concentradas en el pie del es - 
g..} 

IIII 

IIII 

carpe de Cerro Largo, es posible reemplazar el bosque de la zona
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exp1otada_Ípor un bosque en la zoná de los corazones._ _ 

«-_ 

Igualmente es indispensable tratar con cuidado los c¿,s°s de a3ua,así 

como las fallas y lineamientos tectónicps que como hemos visto, cons- 

tituyen zonas de Infiltración y Recargaa 

3.3.7; CONGLUSIONES 

Lg identificación de las áreas mineras en el mapa geomorfológico per- 

=mite sacar las siguientes conclusiones: 

1. La única unidad morfológica con aptitud natural en explotación, es- 

el cono Torrencial del río Tucuy 

2. Las colinas de Pie de Escarpe son explotadas principalemnte en Ce- 

.nrro Largo y en la parte_a1ta de la Quebrada Canine 

3. Las colinas Redondeadás o_Ap1anadas en los alrededores de Cerro 

de.Eiedra, es la unidad norfológica más explotada. 

4._En el desarrollo de este capítu1o,en el análisis de cada área, se 

dan algunas recomendaciones de manejo.
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Las actividades relacionadas con la explotación carbonïfera a cielo 

abierto, constituye una de las más importantes fuentes de contamina - 

ción ácida y ferrugindsa en los cuerpos naturales de agua. 

Entre las impurezas de la actividad carbonítera está la pirita 

(FeS2). compuesto que se transforma por procesos bioquímicos para ser 

solubilizada y arrastrada por el agua superficial y subterránea.y Es- 

; to ocaciona en los desagües de este tipo, elevadas concentraciones 

de hierro, sales solubles, particularmente sulfatos y bajos 6 en algg 

nos casos altos pH como sucede en algunos Zumps, como el de Carmen 

. ‘Zuleta, CARBOANDES, mina La Divisa y otros,donde los pH del agua pue- 

den oscilar entre 3.0 a 4}4 produciendo una elevada acides en las 

aguas que al ser utilizadas para labores rutinarias de mineria, progg 

ca el deterioro y posterior destrucción de empaquetaduras, uniones, 

conductos, mangueras y demás elementos de equipos empleados en 
mineria como motobombas utiLümdas* para evacuar las aguas de los Zumps.

s 

Aparte de la contaminación ácida y ferruginosa, los desagües de minas 
de carbón también aportan cantidades considerables de metales pesados 
como cobre, (Cu), Zinc (Zn) y aluminio (Al), entre otros, creando si- 
tuaciones criticas a la biota local por sus efectos tóxicos y acumula 
tivos. Para el río Tucuy, 300 metros abajo de la desembocadura del 
rio Sororia el-zinc como el aluminio arrojaron valores de 0.028 y
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0.71 mg/L respectivamente. 

Estos aspectos no solo traen problemas hidt0bi0158ïC°5o 5Ï"° también 

problemas de tipo técnico y económico, de manera particular para 

aquellas comunidades que hacen uso de estas corrientes como fuentes 

de agua para consumo humano. 38TÏC018. Safladeïa U °tT°S “S05- 

En algunos zumps asociados a las quebradas Santa Cruz, Ojinegro, So-. 

nminca (que cambió de curso) y otras, se han encontrado infiltraciones 

que drenan a estos cursos 'jde agua, en cuyo caso se reportaron" 

concentraciones de hierro que oscilan entre 231 mg/L o algo más, con
_ 

un pH cercano a 3.0 como lo hemos manifestado anteriormente. Estos 

valores sobrepasan los niveles de rseguridad que las entidades loca - 

les e Inuanafiomfles 
' 

como el INDERENA, OMS. y otras, encargadas de 

la protección ambiental, han fijado como límites admisibles para la 

¿pnüerwxfion de la biota. 

Una característica particular de estas infiltraciones, es que pueden 

continuar por tiempo indefinido, a pesar de que haya suspensión de 

las operaciones industriales de explotación minera. 

Como consecuencia def diversos procesos bioquímicos bastante. comple- 
jos, el hierro es solubilizado a partir de la pirita (FeS2) generandg 
se la formación de sulfato ferroso y de ácido sulfúrico. Una vez so- 

lubilizado el hierro, el ion ferroso puede ser oxidado a ferrico mer- 
diante la intervención de bacterias del género Thiobacilus sp. proce-
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so de precipitación que también puede ser generado por oxidación e 

hidrólisis. bajo condiciones específicas del medio. 

Los zumps, las infiltraciones y las quebradas cercanas a la explota - 

ción minera aportan gran cantidad de hierro ferroso ionico, este va 

siendo oxidado a ion ferrico, mediante una reacción lenta, aguas aba- 

jo de la descarga. Por tal razón, los hidróïidos y áridos férricos 

flunhdñlüamos se depositan en el fondo y las orillas de los ríos y 

quebradas, en especial sobre las piedras del lecho de las corrientes, 

exhibiendo una capa de color pardo rojizo, a veces amarillenta que eg 
mascaran el color natural del canto rodado, imprimiendole además tur—á 

biedad y color al agua un aspecto desfavorable para el reservorio. 

En base a las recomendaciones de entidades Internacionales y Naciona- 

.1es encargadas de Ia protección del medio. ambiente y del uso del re- 

curso hídrico, y de acuerdo a lo establecido en el decreto 1594 de 
1984 del INDERENA: las quebrada? Ojinegreo, Santa Cruz, Las Delicias 
kMina Alfa), Agua.Du1ce, Sominca y otras deben ser restringidas para 
ser utilizadas como fuente para consumo humano y doméstico.kuso pecug 
rio, estético y preservación de flora y fauna (Artículos 28 al 33 del 
DGCTGCO 1594.de 1984). Por tal motivo se hace necesario y.de manera 
inmediata la construcción de lagunas de_oxidaci6n o estabilización 
con el objeto de ir amortiguando el impacto de estas aguas en los me- 
dios receptores como son el río Tucuy y Sororia. 

Los aportes de hierro y sultatos al río Tucuy aguas abajo, son del q¿_ 

‘M’?

1%
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den de 0.860 kilos/dia y 4.21 Kilos/día aproximadamente. 

Los valores referentes a los sólidos totale ponen de manifiesto que 

la quebrada Santa Cruz, registra el valor más alto con 704 mg/L en 

promedio, seguido del río Tucuy (desembocadura)con 394 mg/L promedio; 

mientras que el río Sororia (100 metros antes de la desembocadura) qg 

tuvo el valor más bajo con 281 mg/L en promedio. Lo que implica un 

manejo inmediato de la quebrada Santa Cruz, con-el fin de ir evitando 

alteraciones drásticas en el equiiibrio biótico y abiótico, así como 

su colmatación y erosión-del lecho y las orillas. 

La extracción minera incrementa los materiales en suspensión, estos 

materiales según su densidad y las características del medio receptor 

son depositados a mayor o menor distancia aguas abajo produciendo una 

polución "mecánica". 

Los materiales sólidos así transportados por las aguas son depositados. 

en el lecho del río y las quebradas,obstruyendo sus cauces, perturban- 

do grayemente el régimen hidro16gico'y constituyendo una amenaza para 
las-actividades agrícolas y de riego. La acumulación de sedimentos‘ 
obliga a efectuar dragados de limpieza muy costosos, y dá lugar al eg. 

terramiento de pnas'de conducción de agua. 

En cuanto a la biocenosis,«1a"sedimentación de grandes cantidades de 
materiales en suspension deja el fondo en condiciones inhospitas y 
provoca paulatinamente la eliminación de numerosas especies p1anct6—



rutas, benticas e icticas.“ . _ 

Los valores de transparencia de las aguas,.van de ligeramente críti - 

cos a críticos, sobre todo en la quebrada Santa Cruz, Caño Dulce, Las 

Delicias, Ojinegro y otras, donde la transparencia puede llegar a va- 

lores máximos de cinco (5) centímetros, factor que disminuye drástica. 

mente la energía luminosa disponible para la fotosíntesis, elemento 

esencial para la vida de las comunidades bióticas. La pérdida de 

transparencia afecta negativamente el aspecto estético de las aguas 

así contaminadas, comprometiendo además la utilización de las mismas, 

incluso para usos domésticos, agrícolas y humanos. ( Artículos 39 y 

4o del. Decreto 15.94 de 1982.). 

En las quebradas Las Delicias, Santa Cruz, Sororia-(sobre la carrete- 

ra Troncal), Agua Dulce y Río Tucuy se detectaron esporádicamente 

abundantes residuos de grasas y aceites (hidrocarburos), sobre todo 

en la ¿parte baja de los ríos Sororia y Tucuy, así como numerosos 

restos de filtros de aceite. Debido a que este sector se emplea para 

el lavado del parque automotor que labora en la mina. Por lo tanto 

recomendamos a las autoridades pertinentes v de control ambiental, 

a que tomen las medidas inmediatas de precaución para evitar el lava- 

do, limpieza y cambio de aceite en estos lugares, va que la contamina 
ción por hidrocarburos es altamente tóxica, porque destruye y elimina 

la productividad animal y vegetal, en especial la ligada al fondo 

(bentos). que con el tiempo el babe se vuelve inhospito e improducti 
vo debido a su lenta biodegradación que en algunos casos puede tardar 

‘ 

11W
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varios años.( Decreto 1594 de 1984, Capítulo IV, artículos 37 y 38, 

Parágrafos 1 yF2), que dice textualmente "No se aceptará en el recug 

so película visible de grasas y aceites flotantes, presencia de mate- 

rial flotante proveniente de actividad humana, sustancias tóxicas o 

irritantes cuya acción por contacto, ingestión o inhalación, produz s 

can reacciones adversas sobre la salud humana". 

El Capítulo VI, Artículo 94 dice textualmente: "Se prohibe el lava- 

do de vehículos de transporte terrestre en las orillas y en los cuer-_ 

pos de agua, así como el de aplicadores manuales de agroquimicos y 

otras sustancias tóxicas y sus envases, recipientes o empaques". 

El ácido sulfihidrico (HZSÉ oscila entre 0.0 mg/L a 0.35 mg/L para 

la quebrada Agua Dulce, afin, cuando estos valores no son demasiado 

.críticos, hay que tenerlos en cuenta como elemento: contaminante 

. (ArtículoÍ 45), ya que concentraciones más elevadas causan serios prg 
blemas digestivos, dermatológicos, a las comunidades que utilizan es- 

tas aguas en sus labores domésticas. En animales se pueden producir 

reacciones abortivas. 

El Decreto,1594/34, en su Capítulo VIII, Artículo 100 y lOl dice: 
"Las EMAR podrán exigir a cualquier usuario la caracterización de sus. 
residuos líquidos, indicando las referencias a medir, la frecuencia 

y demás aspectos que consideren necesarios. paragrafo _ ¿os “sua — -O 

.r1os tendran a partir de la vigencia de este decreto un plazo de séis 
(5) meses para la presentación ante la EMAR correspondiente, de la ca
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racterización exigida Cada año el usuario deberá actualizar la carqg 

terización del vertimiento. 

Para determinar la cantidad de aportes químicos registrados y aporta- 

dos a los diferentes espejos de agua, se determinaron medidas de cau- 

dal (Q) en el río Tucuy (ag as abajo) 1.650 Lt./Seg. Quebrada Canime 

(aguas abajo) 81.4 Lt/Seg. Río Sororia (aguas arriba, bocatoma) 

1.089 Lt./Seg. Río Sororia (puente sobre carretera) 951 Lt/Seg. Qug_ 

brada Santa Cruz (aguas abajo) 440 Lt/Seg. Quebrada Ojinegro (antes 

de caen» al río ?Tucuy 64 Lt/Seg y Quebrada Santiago 21 Lt/Seg. 

La artrofauna del mantillo registrada para el río Tucuy, está compueg 

ta esencialmente por la clase Insecta, donde_sobresa1en ios Hymenoptg 

ros con 31 ind/dmz que corresponde al 28.86% de 1; muestra, seguido 

de la clase Arachnida, donde predominan los Acarinos y Araneida con 

9 y 10 ind/dmz que corresponde al 16.78% y 18.80% respectivamente. 

El grupo menos representatiyo son los crustáceos con 2.5 ind/dmz en 

promedio que corresponde al 4.64%. E1 número total de individuos_fue 

de 53 ind/dmz con un IDE promedio de 2.40‘ 

En cuanto a la fauna béntica para el río Tucuy. los Oligochaeta con 

el género Tubifex sp fue el más predominante con 945 ind/dmz en pro- 

_medio, seguido de la clase Diptera, donde los Chiromonus sp con 6 

ind/dm son los más representativos, dentro de la clase Gasteropoda, -‘2 
. .. 1°5 m°1“5°°5 C°" 3 Ind/dm son los mejor representados. EL numero 

. 

p . . 2 _ total de organismos es de 20 ind/dm en promedio, con un IDE de 2.41. 

‘¡S1
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La fauna planctónica para el río Tucuy estuvo formada por formas peri- 

Éiticas del genero Navicula lira, Synedra ulna y Synedra úlna var. 

'fragi1issima con-29 - 20 y 28 ind/mi. El grupo de las cianoficcas es 

bastante reducido, predominando parcialmente el género Nerismogcdia 

convoluta con 7 ind/ml. sobre las orillas y zonas de renanzo aparecen 

formas clorofíticas del género Ocystis Qusila asociados a ciliados del 

género Trochilia sp y Scylonichia sp. Los copepodos, ostracodos 3 clg 

doceros presentan una concentración de 14 ind/ml. 

La DBO5 (20°C) arrojó un valor promedio de 2.15 mg/L 

La quebrada Canime presenta una artrofauna del mantillo, compuesta pri 
mordialmente por la clase Insecta, donde predominan los Collembolos 

con 32 ind/dmz e Hymenopteros con 23 ind/dmz que corresponden al 

A23.62Z y 16.S7Zikespectiyamente. El número total de individuos fue de 

137 ind/dmz con un IDE de 2.61 

La clase Arachnida está dominada por las ordenes Solpugida y Araneida 

con 15 y_8 ind/dm2 que equivalen al 11% y 5.672 respectivamente. Los’ 

moluscos gasteropodos presentaron.una concentración de 10.5 ind/dmz 
que corresponde al 7.55% 

La fauna bentica está compuesta por Hemínopteros, donde sobresalen los 
géneros Notonecta sp Hydrometra -sp y Corixa sp con 8 - 12 y S ind/ 

2 . 

dW en promed1o_respectivamente. Los Ephemeropteros, presentan dos 
especies dominantes que son el ¿enero Baetis sp y Baetodes sp, con
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10.5 y 8.5 ind/dmz. E1 número total de indiíiuos bénticos es de 8025 

por dmz, y un IDE de 2.60
- 

La composición planctónica del Canime presenta una dominacia ‘de diatg 

meas pennales del género Synedra ulna con 84 cel/ml en promedio. se " 

guidas por Navicula mutica¿ Cocconeis Plicatilis y Surírella angulflta 

' con 65, 17 y 22 ce1/m1.- Spbre las orillas cercanas aI fondo se detec- 

taron formas filamentosas de Oscillatoria formosa y Óscillatoria putri 

gg con 22 y 5 fi1/ ml. 

La‘DBQ5 (20°C) mostró un valor promedio de 2.15 ng/1. 

E1 río Sororia presenta una abundante población de artrobodos del man- 

tillo, donde su número total es de 118 ind/dmz en promedio y un IDE. 

de 2.85 

dDentro de la clase Insecta los Coilembolos y Coleopteros son los más 

abundantes con 36.5 y 35.5 ind/dmz en promedio respectivamente,que 

equivalen al 31% y 29.83%. Los crustáceos, Arachnidos, Moluscos y M; 
riapodos corresponden al 39.172 restante, entre los que-sobresalen las 

ordenes ..n Áraneida con 10 ind/dmz en promedio. La fauna béntica prg 
sentó un valor total de 91 ind/dmz en promedio de Ostracodos del géne- 

ro Moinía sp.con 29.5 ind/dmz en promedio, seguida de la clase crusta- 

cea y plecoptera con 13 y 20 ind/dmz. 

La composicion planctónica es la que presentó el mayor índice de Dive;
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sidad con 2.80. con un número total de individuos de 303 por mililitro. 

ientre los géneros que sobresalen se dcstacan"SY"°d'a UÏÑG Y Ffñaílfli’ 

r a inflata con 73.5 y 82 cel/ml. Las algas azul - verde no sobrepa - 

san el 52 de la muestra. Sobre las orillas se detectaron formas clo- 

roffticas filamentosas del género Ulothrix zonata y Spirogyra variáns 

con 37 y 30 fil/ml indicadoras de agua de buena calidad: 

La DB05. (20°C)-se colocó en un promedio de 1.8 mg/L. 

La quebrada Santa Cruz, es la que presenta la composición biótica más 

pobre; En cuanto a la artrofauna del mantilla, ia clase insecta del 

orden Hymenoptera es la más dominante con 15.5 ind/dmz que corresponde 

al 28.86%, seguida de la clese Arachnida con los ordenes Acerina 

»Araneida'que presentan una población de 9 y 10 ind/dm en promedio, 

’ 

que representa el 16.7Z.y 18.8% respectivamente. El número total de 

organismos es de 53 ind/dmz con un IDE de 2.40 

La fauna béntica está compuesta por una población muy reducida, sobre- 

saliendo los géneros Tubifex sp.y Chiromonus sp} con 9.5 y 6 ind/dmz 

en promedio. El total de organismos bénticos fue de 20 ind/dmz, con 

m; IDE de 2.41 

La población planctónica es la más redgcida de todo el sistema, con’ 

157 cel/ml sobresaliendo en partículas el género Pinnularia viridis 

y Rhopalodia gibberula con 75 y 25 cel/ml.
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Hncin_c1 fondo dG1,1echo se detectó una población de algas azul-verde, 

muy aglutinadn donde sohrcsalen los géneros Anacystis termalis, Lyngpvn 

main; y 0sc111u¡nria formosa con 9 - 5 y 8 fil/ml. Lo que permite su- 

poner que existe un proceso oxido-rcductivo a nivel de fondo. El IDE. 

fue de 2.36 

La D305 (20°C) se colocó en 2.85 mg/L en promedio. 

Aún cúando los valores del Indice de Diversidad de Especies ¿(IDE). 

son bajos en genral, se espera que con las medidas correctivas a tomar 

como son las lagunas de estebilización u oxidación, se logre mitigar al 

máximo el impacto sobre las comunidades bíóticas, y de esta manera 

reestablecer el equilibrio dinámico productivo del ecosistema hídrico 

de La Jagua de Ibirico.
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3.5. EVALUACION DE I_A 
DIVERSIDAD FLORJSTICA A 

' DEL BOSQUE PRIMARIO ’ 

EN EL AREA 
“CIA DE MINA EN LAJAGDA 
DE IBIRICO.

_L
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‘Transecto 2: 

153’w 
3.5 ' EVALUACION DE LA DIVERSIDAD FLORISTICA DEL‘BOSQUE PRIMARIO 

EN EL AREA DE INFLUENCIA DE MINA EN LA JAGUA DE IBIRICO 

3, 5‘, 1', METODOLOGIA 

Para el eátudio del Bosque Primario en el área de influencia de mina de 

La Jagua de Ibirico, se evaluaron 5 transectos de 100 metros de largo 

cada uno con el objeto de determinar los perfiles forestales en las 

-áreas boscosas muestreadas; los cueles fueron ubicados en los siguien-
r 

tes sitios: 

Transecto 1: Sitio de muestreo Las Delicias (carretera que conduce a 

las minas de carbón de Quilson Aguilar). 

Sitio de muestreo bosque Ríparino ubicado en la desemboca 

dura de la quebrada Ojinegro al río Tucuy. 

Transecto 3: Sitio de muestreo bosque de Gaiería ubicado en ambas már- 

genes del río Santiago.c erca a la bocatoma del acueducto 

de La Jagua de Ibirico. 

Transecto 4: Sitio-de muestreo mina Yerba Buena.;¿ El bosque se encuen 

tra ubicado en la parte alta de la montaña;. limítada_en 

su.parte Oriental por la zona de mina y en la parte Nor - 

Occidental por zonas de cultivo y vegetación herbácea; 

¿‘w-v "mw-kw «un m.» «en w ‘un - *‘:'-.«:. ¿.45 ¿‘._
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Iransecto 5: .Sitio de mustrco: Bosque de galeria ubicado en la margen 

derecha de la carretera que conduce a_1a mina Hierba Buc- 

na. 

Para determinar la diversidad fioristica de las 20 Has. de bosque prima 

rio¡ ubicados en el área de influencia de mina de la Jagua de Ibirico; 

se evaluaron 6 parcelas de 400 metros cada una (2.400-M2). distribuida 

a lo largo de los transectos, ubicados en los sitios anteriormente des- 

critos. 

Én cada dna de las parcelas se evaluaron los árboles de más de 10 cencí 

metros de diámetro a la altura de pecho, en los cuales se determinó peá 

rímetro a_1a altura de pechó«(P A‘? = Longitud de la circunferencia), 

‘Altura total y alcura de fuste. Esta información se procesó para de - 

terminar área basal, = 

Area basal relativa (A Br) = 5¿¡ÉB (Area basal/sumaria de areas basa- 

les)~ Densidad (D) f Els (Nümerc de individuos por especies/área total 
' 

- muestreada). 

Densidad relativa = Dr =. (Densidad/sumatoria de densidades) 

. N1 , .

' 

Fï°CU€"C18 (F)- ’ N (Numero de parecelas donde se presentó la espg 
cie/número de parcelas muestreadás).
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F( Frecuencia de la especie
) Frecuencia relativa (Fr) 5

_ 

. 
- Sumatoria de frecuenc1a _

* 

ABr + Dr + Fr Un tercio del área 
Vvalor de importancia (VIP) = 3 ( basal relativa’ más 

la densidad relati- 
va,'más la frecuen- 
cia relativa. 

Voliúmen deimadera aprovechab1e= VA = hF.AB == 
D 

Altura de fuste por área 

Con estos valores se determinó el estado actual de la masa boscosa, su 

potencial maderero y grado de conservación. 

3.5.2. VOLUMEN DE MADERA APROVECHABLE 

VOLUMEN DE MADERA APROVECHABLE-EN LOS 2.400 M2 = 295.237 M3 DE MADERA 

VOLUMEN DE_MADERA APROVECHABLE EN LAS 20 Has. DE BOSQUE PRIMARIO = 

24.603.083 M3 DE MADERA; CONFORMADOS-POR 5.827 ARÉOLES DÉSTRIBUIDOS 

DE LA SIGUIENTE MANERA: (?er tabla 7) 

CARACOLI = 730 árboies 

CANIME = 417 árboles‘ 

ÓOPEY = 250 árboles 

GUSANERO = 250 árboles 

ÜPEREGÜETANO = 250 árboleá 

cancsno = 167 áfboles 

LAUREL 167 árboles



PAPAYOTE 

YAYA ‘ 

AGUACATE MACHO 

onggtno 

HIGUERON “ 

CEIBA BONGA 

GUARUHO 

PIÉ DE VENADO 

GUAIMÁRO 

PIGIÑO BLANCO 

GARRAPATO 

COCUELO 

VARD BLANCA 

PLATERO 

CEIBA BLANCA 

¿m 
CAMAJON 

RÉSBALA MONO- 

SANGREGAO 

FRUTA bg BURRO 

.JOB0 

VARA DE PIE8R8 

CRUCETO 

GRANADILLO MACHO 

DOMINGO FELIX 
- CANALETE 

= 167 

= 167 

= 167 

= 167 

= 167 

=,= 167 

= 157" 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

83- 

83 

83 

83 

83 

árfioles 

árboles 

árboles 

árboles 

árboles 

árboles 

árboles 

árboles 

Érboles 

árboles 

árboles 

á:bo1es 

árboles 

árboles 

árboles 

árboles 

árboles 

ár8o1es 

árboles 

árboles 

árboles 

árboles 

árboles 

árboles 

árboles 

árboles
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GUAVABO MACHO 

ALCARÉOBO 

GUAMO DE NICO 

ALMENDRO 

ACEITUNO 

PERALEJO 

GUACAMAYÓ 

SOLERA 
. 

OLLAD DE MONO 

A1 efectuar los cálculos para la 

- 83 árboles 

- 83 árboles 

- 83 árbeles 

= 83 árboles 

- 83 árbóleá 
-- 83 árboles ' 

= 83 árboles 

=.83 árboles‘ 

= 83 árboles 

evacuación de la diversidad florística 

del bosque.primario de la zona de influencia de mina, en la zona minera 

de la Jagua de Ibirico sé encontró que las especies que presentan el mg 
yor.va1or de importancia son en su orden: 

CARACOLI 

COPEY 

PÉREGÜBTANO 

CEIBA BONGA 

CANIME 

cusannxo 

AGUACATE MACHO 

GARCERO 

HICUERON 

OREJERO 

(Ficus pallida) 

(Anacardium excelsum) 

(has. 5p) 

(92133 Bentaddra) - 

(Cqggifera officinalis) 

(Poulseníaugggggg) 

(N.N.) 

(N.N.) 

(E292 SP9‘) 
Oümenflobfim1cwflo<zrpn0' 

(tabla 4) 

con un VIP 
' 

con 

COTI 

cod 

COD 

COD 

COI’! 

con 

COI’! 

con__ 

un 

un 

un 

un 

un 

un 

un 

un 

un 

VIP 

VIP 

VIP 

VIP 

VIP 

VIP 

VIP 

VIP 

VIP 

ll 

ll 

ÍI 

0.1862 

0,0689, 

0,0558, 

0,0499, 

0,0405, 

0,0371, 

= 0,0343, 

0,0325, 

0,0273 

0,0260,
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' TABLA .4. '

= 

EVALUACION DE LA DIVERSIDAAD FLORISTICNDEL ¡BOSQUE PRIMARlO EN EL AREÁ DE lNFLUENClA DE NINA EN LA 

JAGUA o: ¡aumco 

EsPjcI e mui ALTURA ALTURA AREA A .3 oeúsuoao DENSIDAD rnecuzn rnzcusn VALOR 0: VOLUMEN 
TOTAL DE FUSTE ,BAS A l. :RELATIVA M: 

‘ 

REÍATIVA ' -cm cm RELATIVA IMPORTANGA ¡rastas/sacan 

GUAMO os ‘¡Omni noomos 6.0 nin 007w? 0.0047 446~ 00m2 04666 0.0169 0.0|! 9' 0.474‘ 

ALMENDÉO ¡temes siomss 250m1: 0.537 0.0320 4. l6 0.0142 04666 0.0l69 0.0210 13.42 s 
.,

0 

ACEITUNO 1.0.1.4: ¡aomn 7.0rnts 0.079 0.0047 
l 

4. ¡6 womz- 04666 00m9 0.0119 0.55 3 

casa BONGA 
' 

2.661s 200m2; I2.0mts 0497 0.0296 —— -—— 
, 

' 5-954 

’ cannucofln 3.2mfs_ 350mm 
V 

25.01119: 06:4. 0.0485 - 
. 

' 3°-35° 

cansino =r.emu‘ 
7 

210m; . ¡soma 0.257 0.0153 
, 

-—— 4-62 5 

pznnueao oazmts aomts 5.0mfs 00:2 - 0.0007 446 0.0142: 04666 0.0|69 00m6 . 
0.000 

cuacmnvo 0.052s" l2.0mfa- 8.0mts 0.050 0.0030 446 00142- v- 04666 - 0.0169 00m3 0.400 

OLLA o: MONO 
' 

24m2; 300m2; 22.omos 035o 0.0273 446 00:42 04666 0.0l69 00:94 1.05075 

.‘°’°‘-‘"‘ 

. 

_ 
O.7mts ¡s.0mzs.' com; 0.030 0.0022 446 ‘ 00:42 04666 0.016s 0.onu_ 0.304 

voneaeno 
' 

l.5m9s A 280m2; 20.0mts 0479 0.0l06 -— . 

, ¡.———— 3.530 

‘canaoou 
_ 

2.062s 300m 230mm 0.334 0.0¡99 -—— ‘ 

_ 

‘ 

7.682 

CARACOL! ' l.5mts ¿Qomts l2.0m1s 04 79 - 0.0106‘. —— ' 

.244 8 

cuupou 44mm 240m1: |5.0mts 0.2 269 0.0136 ' —- 4 .343 s4 

, . 3.742 2942 ¡4662 ‘ 73.075
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. PAP ALTURA ALTURA AngA -A .9 OENSlDAO DENSIDAD rascueu razcuen VALOR 05 vonuusu 
= ' TOTAL DE FUSTE BASAL RELATIVA ha: . RELATIVA c:A . c:A RELATIVA IMPORTANCIA APRg/EQA 

, 
. L

. 

v COPEY 2.45 mts 30.0mts zomts ' 0.477 0,0234 ——'— ———-— 9.540 

RsS8_ALAMON0 :.52n::s 300m1; sama . 0.208 00:24 4.:5 00:42 0.:555 0.0:59 00:45 3.7 44 

SANGREGAO 
y 

040mm ¡tomes ‘¡mts ' 0.0:9 0.004: .4.:5 00:42 '.0.:555 00:59 o.0:0_7 0:33 

¡nun 05 aunno 0.450193 
‘ ¡mms Brnts 0.0:5 0.0009 

4 
4.:5 

y 

00:42 04555- 0.o:59 0.0:05 0.072 

w000 . 

0.8011: 
_ 

:'s.0m:_s' .:0.mn 0.050 
h" 

0.0030 4.:5‘ 00:42 
, 

0.:555 
_ 

00:59 0.0::3 0.500 

VARA DE PIEDRA 0.40m:s :0.0m:s 5mm 0.0:: 0.0007 4.:5 00:42 5 04555 0.0:59 0.0:05 0.07 2 

GUSANERO . 0.90m:s 20.0mts l2.:ms 0.054 0.000s -— ' 0.755 

CRUCETO 0.35mts aomn 5.a»: 0.009 _ 
0.000s" ' 4.:5 _0.0:42 0.:555 00:59 0.0:05 0.045 

‘P APAYOTE ' 0.45 mts l Lomts Smts 0.0|6_ 0900.9 
. 

———- ' 
‘ 

0. O60 

GRANADILLO » 0.40m:a :0.0mis 5m: 0.0:: 0.0003 4.:5 00:42 04555 " 00:59 "0.0:05 0.072 

D0MIN50 rsux o-ssmn 6.0011: 4m: 0.009 0.000s 4.:5 00:42 0.:555 — 00:59 0.0:05 0.035 

CANALETE O-40rnts 90mm 5mm 00:2 - 0.0007 4.:5 00:42 0.:555 0.0: 59 ' 0.0:05 0.072 

cuAuAaAno 05 . 

_ ¡ nom’: ¿Lsmts 250m1; Jsms o.:79 0.0:05 4.:5 00:42 04555 0.0:59 00:39 2.555 
ALGARROBO :.5m:s 240m mms 0.203 00:2: 4..:5 .0.0:42 00:59 00:44 2.542 

l .286 55.76 - l.8326 20.7 ¡ 7
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T A a L A 4. 

ESPECIE P AP 
. 

ALTURA. ALTURA AR EA- A se DENSIDAD DENSIDAD FRECUEN FRECUEN NALOR OÉ VOLUMÉ" 
- 

' A TOTAL 
' 

o: FUSTE BAS A n. RELATIVA Jho RELATIVA cm un RELATIVAIMPORTANCIA APRSCÏECHA 

PLATERO O.8mfs |5.0mts |0.0mfs oosouï 0.0030 4 .¡s 0.0142 mese. 0.0159 o.on3 0.500 

camu: 0155 mi: 80mm 5.0mfs 0.024 0.0014 ——— -—¿-—— --- -——— ———- 0-I 9? 

onsfiaeno 
' 

Losmts 150mm ¡o.omts' 'o.oe7 ‘anos; ‘_ 3.33 0.0284‘ 0.3335‘ 0.0339 0.0260 0.a 7o 

‘uncusnon ‘enema, 35.0mts ' zoom: 0.344 . _ 
0.02.05 ‘ 3.33‘ 0.02844 01666 omes 0.0273‘ 6.88 o- 

mcqíhuenon Lgáms 320mm 250ml: 0.272 0.0152’ - 
. 6-800 

‘ 

cafiu" BLANCA 033m: 130mm com’: ° 0.037. 0.0034 4.16 0.0142 0.|666 041159 0.0115 0.436 

CEIBA BONGA 3.50 mts 250m1: l2.0m99 >',o_.974 
h 

0.0530 8.33 0.0284 , 0.3333 ' 0.0339 0.0499 ¡[.688 

“ BALSO l.40m!s _26.0mts asoma 0.153 'o.oo92 4.15‘ o.on42 mese o.o¡s9, 0.o 234‘ 2.32 s 

GUARUMO 935m; ' 

I5.0mts _ I0.0mts 0.009 0.0005 8.33 0.02 a9 01666 
. 

o.o¡s9 0.0154 0.090 

CUARUMO O.33mts lÏzOmts ‘naomi: 0.008 0:06:54 

. 

~ 0.064 

COPE? 4.0Smts 300m; l5.0mts ¡.305 0.077s - - 

' ——— —— ¡9-575 

AGUACATE meno 
v 

2.401112; ¡com zaomss 0.453 0.0332 ——— r 
l 

‘5-5 z‘ 

‘P ER ¡avenue 2.4omn . |0.0m1s 220.15: 0.458 0,0273 —— —— ‘ ' 

. ¡o.o7s 

cmaaon" uzsms zsomu .l8.0mts 0.124 (¿con 44s 'o.ou4z 0.155s 0.0159 90:23 2.232 
\ 

' -

.

'
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TA a1. A 4.

I 

e sP E CIE P AP ALTURA ALTDRA AR EA . A . 3 DENSIDAD DENSIDAD FRECÚEN FRECUEN 
.VALJA:CEÍAVAOPL:O.ÏIEÉPOA 

. . TOTAL DE msn: BASA L RELATIVA ha RELATIVA CIA cu. RELATIVA ¡MPORT EL; 

CA.N:IME l.40mts 4o.9m1s 23.0 mts OJSSMZ 0.00092 M2 20-83 
t 

04;"; 03333. “m” 00405 43 4.o 
yAvA 

' 

yoomn 260m2; uzDmu 
i 

0.079 0.0047 -‘ 
. 

—" "— __—‘ —— 
- 

0.948 

cAnAcou 
. 

¿somos " 350m; ¡songs ‘ 0.497 0.0995’ 
_ 

~ "— —— 7.455 
s- PERDDÜEIA NO Damm zoom; ¡Dom -*O.O64V 

_- 0.00.38 '-I2.so 0.0429.’ 0.3333 0.0339 0.055s 
0.5:: , 

_. ___ _._. a ¡.5 PEREGÜETANO asoma 350mm l2.0m1s 0.974 0.0389 _ 

I 

"
‘ 

CARACOL! 250m1: 250mm l5.0mts 6.4974 0.0296 | 7.45 5 
v 

¡mggcou ¡sfrzmts ‘¿donas 200m1: -|.l_3l 0.0555 —; '—— 
. 

22.020 

vga; vguucA (135 m}; 50mm 
" 

4.0 mis 0.9094 0.0005 4 JG 0.0 MQ’ , 

' 0.!'666 
A 

0.0| 69 
l 

0.0|O5 0 .036 

¿Aagxcou 2 50m9: ,40.0rn1s izxomes 0.537 0.0320 
. 

~' fl’; M 
GUSANERO n. OOmts 22mm l3.0mta 0,079 0.0047 

‘ 

. 

. 

u "o? 7 

curan: 035m2: ‘IOAOmIs 5.0.2»; 0.009 
l 

0.000s 
i 

A 

I 

¡ 
' ‘"- no” 

ÉÏÉÏFDATE -. 

l.25mts 25.0 m; |5.0mts 0.1240 0.00074 8.33. 0°?“ W333 0'03” 2'03” ¡"e60 
CANIME 05mm usnmeí aómn ‘o.o32 , 0.00! 9 01,5 6 

CAP‘! IME ' 013m1: ¡Gomis l0.0mfs 0.057 (2.003; 
h 

‘ 
0'57 o
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, TABLA 4 

ESPEÜCI E PAP ALTURA ALTURA AR EA- A. a oensmo DENSIDAD 53:50am razones vanos 02 vóumen 
- ‘roun 05 FUSTE a AS A z. RELATIVA ha RELATIVA p: A cua namya nunca-mmm APRBOBECJ-«A 

CARACOL! 450mm 300mm I5.0mfs 15mm? 0.09.50 M2 37. s0 04255 0.5333 0.0547 04552 24455 
PIE DE VENADO O.48mn4 Izfiomn 6.0mfs 0.0I8 0.00l0 445 

‘ 

0.0142 04.566 00159 00:0? 0._I03 

Guafiusno 
_ 

¡asoma 400m2: 290mm" o.n ss 0.0092 
_ 

má)’ 0.0429, 0.5000 0.050s 0.037s" 3.57.5 

Pncuïo auuco .0.9omn 200m3 ¡Loma 0.054 . 0.003s 445 00:42 01555 0.0159 00:55 -0:704 

505194450 2.0omes 40.0mu 240mm 0.3¡5 
' 00m9 - 4.15 00:42 01555 00:59 0.0155 7.632 

Laúau Lómts 300m3 ' 200mm 0.029) 0.0050 5.33 0,0254 ‘04555 0.0159 00:93 ¡.580 
LAUREL . 

_ 
0.aomv¿ 300m1: 200mm" 0.050 0.0030 -— —— -— -'"' '-°’°° 

055559510 0:75am 
a 

|S.0mfs 90m 0.044 0.0025 4.25 0.0142 04555 0.0n59_ 0.0: uz‘ 0.39 é 

co Pv ¡.2 mea 250m9: 150m9: 0.n4 0.005s 12,5 0.0429 0.5000.‘ 0.0505 0.0559 1.7: o 

canceno. 2.05MB 300mm 250mm 0.334 0.0199 5.33 0.0254.‘ 
_ 

0.3333 0.0339" 0.032s 5.350 

COCUELO Lanus" IaOmts I0.0mts o.¡ :4 0.0055 . 4.¡5 0.0142 04555 " 00x59 0.0n25 I .1 4o 
PAPQY 01's O.60mls |3.0m15 6.0m1s 0.028 o.00rr 5.33 0.0254 0.3333 50.0339 0.02n5 0. n 5a 
paniïcacao Lozm}; 050m1‘: waomzs’ 0.050 0.0049 445 0.0¡42« 

1 
01555 00:59 00:20 0.954 

VAYA 
_ 

Llomts 300m1: 220mm 0.095 0.0057 5.35 0.0254 0.3333 0.0339 0.0242 - 2.112}
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(Cuatteria spp) con un VIP = 0,026Z,' 

PAPAYOTÉ (Jacarantra sp) _con un VIP = O,ÓÉ16 

TRANSECTO 1 

Sitio de muestreo Las delicias, carretera que conduce a las minas de 

Quilson Aguilar: 
u, 

Muestreo en un bosque primario de galería, construido por árboles corgg 

lentos que se han desarrollado bordeando una cascada, en el fondo y en 

las márgenes de esta fuente de agua se presentan material rocoso; la 

abrupta pendiente difitulta el alcceso al lugar: se observó gran contg 

nido de sedimentos en la corriente de agua.(Figura 6) 

TRANSECTO 2 

fijtio de muestreo: desembocadura del Ojinegro al río Tocuy: 

Bosque riparino, primario, constituido por árboles con cierta corpu1en- 
cia, bordenado el río Tucuy, faja de bosque limitada por las aguas de 
este río.y fincas de pastisales aledañas. Topografía relativamente pla 
na‘ (Figura 7).



. 

k 

‘

.

. 

"‘ v 

.4-

. 

31:—

a 

..'LÏ3"H!Í3 

"É!¿¿3Í'!g%3"!Ï' 

.—.._.¡

’ 

¡Mi 

TRANSECTO 1 

DISTANCIA Mts. -— ESPECIE ALmRA Mts. 

0,0 30 

8 “Astrbníum graveolens 40 

14' .Pou1senia gggggá 40 

18 Nectandra Sp. _ 30 

2% E¿ggg Eallida ¿S 

28 Jacarantía sp. 13 

30. Qggggg angustif 8 

35 Sabal mauriliforfiis 15 

39 Guatteria~ámp1iafo1ia 20 

45 Copaifera officinaiis' 30 

512" Guazuma ulmifolia 15 

57 Taúebuia dúgarrdii 
. 

. 

11 

"66 gggggg segterrafun 18 

74 Protium spp' ¿O 

32 Scheleea butiracea 15 

86 Anacárdium excelsum 28~ 

91 Guatteria amfilifolia 30 

97 Anacardium excelsum 35 
10o 

' 

_____
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TRANSECTO 2 

DÏSTANCIA MTS. ‘ 

0.o

s 

11 

1_5 

19 

25 

31 

38 

45 

5o 

57 

¿a 

68 

73 

79 

86 

s9 

. 95 

100’ 

ESPECIE 

Enterolohium cylocargum 

E¿ggg Eallida 

Egg; cregitans 

Qgigg gentandra 

Cecrogia teleincana 

_ 
Ficus gallida 

Anacordium excelsum 

Bursera simaruba _____. ._______ 
Anacardium excelsum 

Sterculia apetala 
' Ochroma lagopus 

Guazuma uimifolia _______ ._______. 
A excelsum -—;———:—— 

Macroiobium sp’ 

1353 sp. 

Eiggá pallída 

Anacardium excelsum ————————-—¿-—-_—-—:n—-n 

Sabal mauriliformis 

‘[3165: 

ALTURA MTS. 

15 

ás

e 

12 

1o 

18 

.35 

35 

30 

28 

.17 

12 

25 

16 

35 

30 
- 20 

32 

- 14_
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TRANSECTO N21
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TRANSECTO 3 

' 

.- q q" 
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' 
' 

la bocatoma del Sitio de muestreo uL1cado en cl cano Snnt1a8°» Cerca 3 

acueducto de La Jagun de Ibirico. BOSQUE de Saleríav q“°br°d9 a“8°5ta’ 

de aguas cristalinas- 

La copografía está compuesta por dos franjas; la margen derecha que dá 

a la bocatoma es completamente plana y está constituida por árboles de 

“Caraco1í (Anacardium excelsum) principalmente y la márgen izquierda cqg 

formada por una abrupta pendiente donde predominan árboles de canime 

‘(Copaifera officinalis), gusanero (¿gg¿gQigm.g¿g1ggggg),'Pereguetano. ' 

(Inga sp), Platero (Croton nivggg), Aguacate macho (N.N.) y fighgglgg_ 
_p“butzracea encre otros._ (Figura 8)¿ 

TRANSECTO 4 

Sitio de muestreo'mina Hierba Buena.’ 

El bosque se encuentra ubicado en la parte alta de la montaña;, limita’ 

da en su parte oriental por la mina Hierba Buena y por la parce Nor - 

Occidental por zonas de cultivo y vegetación herbácea. (Figura 9). 

El área'boscosa está constituida por árboles de mediana corpulencia, tg 
lativamente pobre. En el interior se observa la presencia de abundante 
sobobosque construído principalmente por plantas herbáceas donde predo- 
minan las especies de gramineas.
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TRANSECTO 3 

DISTANCIA PHS ESPECIE ALTURA MTS 

0.0 Anacardíum excelsum 25
A 

7 Anacardium excclsum 40 

15 gggggg sp 
H .7 

23 Astronium gravedens 2Ó 

27 Scfieelea butyracea 
. 

25 

30 
*' Triplaris americana 11 

34 20141 2.1.222 
'38 Copaifera officiñalís 13 

'45‘ 
. Qghgggp lagogus 17 

51 Tabebuía ¿c352 1}. 

56 Cedrella odorata -16 

61 -Bombacopsis gigglg - 20 
457 

I_ng_a_ sp _ 

. 

30. 

73 Anacardiúm~exce1sum 28‘ 

31 Scheelea butyrácea 24 

33 I_n_g_9 sp . 

‘A 

25 

97 gggfigg seemani 12 

100 Aguacate E5529 (N.N.) 25
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DISTANCIA MTS. 

0.o 

5. 

1o 

14 

2o 

26 

31 ' 

si 

¿.5 

s2 

61 

68 
'75 

83 

92 

10o 

TRANSECTO 4 

.ESPECIE 

Pterbcarpus officinalis 

Xylogia aromática 

Spondia mombin 

Vara de giedra (N.N.) 

Astronium gravcolens 

Scheelea butzraceav 

Possiflora árbórea 

Coidia sp 

G¿areaATrichi1íoidés 

Cordia gerascañthus 

Cuadua angustifolia. 

Caumarouna adorata 

Cídrelia adorata 

Bombacogsis guinata 

Randia aculeata 

Spondia mombin 

ALTURA MTS. 

12 

13 

15 
' 10 

20 

18 

11 

12 

15

9

7 

19 

12 

10

8 

10 

1/1. 
11€»
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mansacro su 

Sitio de muestreo: zona ubicada en la margen derecha de la carretera 

que conduce a La mina Hierba Buena. 

n:

. 

u

- 

Bosque de galería; fuente de agua con fondo pedregoso, margen dc la 

corriente cubierto por una faja estrecha de bosque primario conformado 

por árboles corpulentos; se aprecia en este bosque la intervención An - 

trópica, pues su tendencia es a la degradación. (Figura 10), 
‘u 

¿ly 

s- 

e; 

Predominan en este tipo de vegetación: 
'. 

;\_ 

El caracoli (Anacardiun excelsum), ceibas; Ceiba pentandra y Bombacqgá 
511.. 

sis guinata; los guamos Inga edulis y Ing sp, entre otros. 

TRANSECTO 5 
.53. 

DISTANCIA ESPECÍE ALTURA 

; 

0,0 Mts. Ogcoba laurina 15 Mts. 

9 Í‘ MCS- _ courbaril 
h 

20 Mts. 

16 Mts 
_ ¿gg ¿d¿1_¿3_ 

. 

3 Mts. 

«É 22 Mts 
' . 

Coumarouna odoráta ' 25 Mts. 
v 

27 “És. ‘ 

sp 
' 

' 1o Mts. 
'rg 35 Mts 

I 

Aggggggigm excelsum 38 Mts, 

41 MCS- Byrsonima crassifoliá - 8 M;s_ 
47 “ts 

, 13222111E ,. 2o Mts. 

— 

¡qu 

.. 

._.,.' 

.',:

- 

IIII

n
. 

I 
.-..o

V

o
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54 Mts: Garcero (N.N.) 22 “CS- 

60 Mts, Anacardium excelsum 35 Mts. 

‘65 Mts, Bombacogsis gggggg 
.‘ 25 Mts. 

72 Mts.‘ 
‘ olliaria . 

27 Mts» 

79 Mts, 
_ 

Guatteria amplifolia - IS Mts. 

86 Mts. 
H 

Enterolobium cyclocagpum 22 Mts. 

93 Mts - Anacardium excelsum s‘ 33 Mts 

98 Mts . 

_ 

.Pigtadenia sp 12 Mts. 

Ver (abla s. 

"3.5.3. RESULTADOS ÓBTENIDOS ‘ 

’ 

í ’=
. 

Los resultados obtenidos en esta parte del estudio permiten concluir lo 

siguiente: 

- El área de bosque primario ubicado en la zona de influencia de mina 

en La Jagua de Ibirico se estimó en 20 Has. aproximadamente, constitqí 

da en su mayor parte por bosques de galería, localizados en las márge- 

nes de riachuelos, duebradas u otras fuentes de agua. 

-- Los rodales se encuentran distribuidos en áreas pequeñas, dispersas en 

la zona de influencia de mina. 

- El area boscosa preserva los escasos cursos de agua existentes en la 
-zona. tales como: caños, quebradas y riachuelos, de igual manera evi- 

ta la acción erosiva de los suelos que la circundan.
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¿fiÍ}¿ ONCÜBA LAUMNA 

HYMENAEA COURBARIL 

¡NGA EDULIS 

counnaoumn ODORATA 

numhnnsïnuu 

'ANncanmuM EXÓELSUM 

BYRSONIMA CRASSIFOUA 

CCJBA PENTANDRA 

cnncsao (NN.) 

BOMBACOPSIS 0UlNATA 
" LECYTH!S 0LLlARlA 

GUAÏTERIA AMPLIFDÍA 

agys fNïEROLOBlUM CYCLOCARHJN ~ ~ 
L 

¿:5 HPTADENIA SP 

ASTRÓNlUM CRAVEOENS 
Pmïansma sp

‘ 

POULSENlA "ARMATAé ‘NECTANDRA sp

\ 

¿ 

i’ <É:;>r¡cus PALL|DA 

Ésa GUADUA .ANCUSTlFDlA 

TA atL4 5 

CONVENUONES-YRANSECÏO 

SAÜAL MAURIHFORMIÉ 

COPAHERA orrmunnus 

GUAZUMA'.ULMHDíA 

TABEBUlA ROSEA 

nomaax SEPTENATUM 

TABEBERIA DUGANDII 

SCHEELEA BUTYRAUA 

PRÓTWM sp? 

HURA cagmrnss 

cEcRomA‘ TELEINCANA 

BURSERA SEMARUBA 

áeacuun APETALA 
OCHROMA LAGOPUS 

MAcRoLoa1UM sr 

INCA sp 

AGUACAYE MACHO(NN) 

LAETIA SP 

.ASïRONlUM GRAVEOLENS 
- TRWLAR!S AMERICANA 

4CR0ï0N N!VEU& 

‘1Üb

~ 

á;
~ .._ÍÏ:.J

Ó 

C3

É 
UB? E: 
Q!@É 
‘¿I? 

c9 

235; 
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TABLA 5, 

CÜNVENCIONES-TRANSECTO 

sp 

LUCHEA SEM.ANI 

movm AROMATICA 

{Z3 VARA oevvaeoaa unn, 
- coRoIAÏsP 

CORDIA GERASCANTHUS‘ 

(33 
PTEROCARPUS OFFICINALES C} 
SPONDIA__MOMBIN _ 

‘CEDRELLA ODORATA.

~ 
PA SSI FLORA ARBOREA 

GUAREA TRICHILOIDES O 
RANDIA ACULEAFA

1m
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- El bosque en su totalidad está constituido por árboles de regular co; 

pulencia (promedio más de 25 mts. de altura), pero a pesar de ello es 

demasiado frágil por ser bosque relictus, localiiados en suelos pedre- 

gosos. rodeados por áreas totalmente intervenidas y en caso de ser 

tratado no tiene ninguna posibilidad de regenerarse en forma natural. 

bos rodales sirven de refugio y alimento a la fauna terrestre, avifau- 

na, mamíferos, reptiles e ictiofauna existente en la zona. Además ac- 

tüan como reguladores determinantes del balance hídrico.’ Por lo tan- 

to constituyen áreas sensitivas que deben preservarse; al menos que 

sean absolutamente indispensable intervenirlas, caso en el cual deben 

ser restituidas, mediante planes de reforestación con especies nati - 

Vas de la zonal. Dentro de las especies que se deben utilizar prefe -
s 

rencialmente para planes de reforestación tenemos: 

Q 

CÁRACOLI ,Anacordium excelsum 

CDPEY * gg; pallida ‘ 

PÁREGÜETANO 
l 

_I_r_1_g_a_ sp 

QEEBA BONGA ‘ ggibg pentandra 
CANIMÉ 

p 

Capaifera officinalis 

CUSANERO 
. 

Poulsenia 953553
' 

HIGUERON ' ‘ ¿a spp 
ORECERO Enterolobium cyclbcarpum 

ÏAYA ' Guatteria spp 

PAPAYOTE Jacarantia sp
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3_5_1_ 
' ASPECTOS GENERALES 

E1 tcrrritorió que conforma el municipio de la Jagua de Ibirico fue 

soccionado del de ¿hitiguaná por mandato de la Ordenanza Número 005 

de 1979. Está conformado por los corregimientos de Boquerón, La Pal- 

mita y La Victoria de San Isidro. Estos están integrados por las ve- 

redas de Argentina Norte y Sur, La Esperanaa, Sororia Arniba y Abajo, 

La Cuarumera, San Antonio, El Zumbador, Tolima, Nneva Granada, La Tpi 

nidad, Cagdaloso, Esmeralda, Alto de las Flores, Buenos Aires y Animi 

C88. 

2 '

. El área del Municipio representa 728.9 Km que abarga el 3.2% de la 

.superficie del departamento del Cesar. La cabecera municipal que 

tiene 1.3 Kmz está ubicada sobre la carretera que de Valledupar con- 

duce a la Troncal Oriental. 

’ 3.6.2. POBLACION 

Los datos ajustados del censo de 1985, indican que la población as - 

cendión a 19.282 habitantes equiva1ente_a1 2.6% de la población tota] 

del departamento del Cesar, que acreditó un total de 699.628 según la 

misma información. La tasa de crecimiento intcrcensal fue de 8.2%._ 
La densidad poblacional fue de 26.4 habitantes por Km.2, inferior a 
la que bresentó el mismo Departamento e igual a la del pais. La ma -
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yor proporción reside en el área rural 75.2%. 

"La estructura por edades según el mismo censo fue 35.8 para el grupo 

de 14 años y menos, 54.6% para el de 15-Sá años y 9.6% para los mayo- 

res de 55 años. Esta estructura presenta una proporcion mayor de po" 

blación en edad de trabajar que la correspondiente al departamento, 

cuyos grupos representaron respectivamente h2,2%, 51.5% y 6.3%. La 

‘mayor proporción de la población correspondió a hombros, 53.9%. 

La población del municipio de La Jagua de Ibirico presenta una bajan 

tasa de analfabetismo, 13.4%. Muy inferior a la departamental, 26,7% 

y nacional 17.9%. .Sobre el nivel educativo la información de la en - 

.cuesta reporta_que el 27.0% no han cursado ningünrnivel educativo;
f 

el 40.3% y el 29.7% algunos años de primaria y secundaria. Solo 2.0 2 

, 
alcanzó a ingresar a la educación post-secundaria. 

La asistencia escolar de la población comprendida entre los S y 19 
‘años fue del 70.8%. Esto es. el 29.2% estaban dedicadas a otras act; 
vidades o simplemente no hacían nada. 

En lo relativo al estado civil el 52.2% correspondía a solteros, 
30.8% casados'y el 24.52 a uniones libres.‘ De acuerdo a datos del 
C9"5° de 1935. la proporción-de solteros antes indicada estaba por eg 
cima de la del nivel nacional, 46.3% y la departamental 44.1%. 

. 

El alto aumento de la población del Municipio en el período intercen- 

¡/7 1355
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sal 1973 - 1985, se debió a la fuerte corriente migratoria. De acuer- 

do a datos de la encuesta, el 58.3% de las familias encuestadas eran 

inmigrantes. La más alta proporción de estos fenómenos se dió a par - 

tir de 1980, el 80.0% de las familias llegaron en este periodo a la cg 

becera municipal. La migración se ha dado de las áreas rurales del mu 
nicipio hacia la cabecera municipal del mismo y de otros municipios 

del país, en especial de los departamentos del Cesar, Guajira, Bolivar, 

Magdalena, forte de Santander y Tolima}

, 

En relación con el lugar de”nacimiento el 57.4% de los encuestados nas 

'cieron en el municipio de la Jagua de Ibirico; 17.6% eran oriundos de 

otros municipios del departamento del Cesar y el resto, 25.0% habían 

nacido en otros municipios del país. Los departamentos de Norte de 

Santander, 7.4%, Guajira 3.1 y Cundinamarca 2.2%, son los que más po-/ 

blación han aportado. 

La población en edad de trabajar, la de 12 años y más de edad, repre - 

sentó el 74.1% de los encuestados, superior a-la del país, 70.0% según 
datos del Censo de 1985. El 38.8% de dicha población laboró durante 
los últimos doce meses, el 29.6% adelantó estudios, el 23.3Z'desempen6 
oficios hogareños y el 2.1% manifestó que busca trabajo) 

Las personas que trabajaron durante el año inmeditamente anterior a la 
encuesta, en mayor proporción laboraron como empleados, 25.82. Como 
jornaleros y obreros lo hicieron el 23.6% y el 21.5% respectivamente,
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La ocupación de empleados y obreros, relacionados con la actividad mis 
_. 

IllI_; 

Illl 

nera se presenta como la alternativa de trabajo predominante. Los ofi- 

cios que concentraron mayor población fueron las de Jornalero ( oficios3 
¡|!| 

' varios en agricultura y ganadería ) 23.6%, secretarias 8.5%, obreros de 

minas 8.5 Z. 

La actividad económica que mayor población ocupó fue la minería, 

20.4% de la mano de obra, en sugundo orden se situó_e1 sector primario 

19.4%, Eljsector servicios 18.32 y comercio restaurantes y hoteles el 

15.0%. 

De acuerdo con la información de la encuesta de las 93 personas que 

trabajaron, 69 Io hicieron como asalariados. -E1 89.8% de estos recibig 

‘ron entre Só.000.oo y dos salrios mínimos S65.I20.oo mensual. E1 

.3 

¡lll 

42.0% percibió un salario mínimo o menos. 

3.6.3." . EDUCACION 

El municipio de la Jagua de Ibirico es sede del núcleo educativo de su
z 

m1Sm0 nombre que pertenece al Distrito Número 2 que tiene como sede 
el muniCipio de Chiriguaná; 

El municipio cuenta con 31 establecimientos de primaria 5 en la cabe- 
_C€F3 Y 26 en el área rural. En el año de 1989 la matrícula ascendió a 
2.622 ' ' 

, . estudiantes, 1.323 en la cabecera y 1.319 en el resto del munici 
Dio. La infraestructura física y la dotación de la misma es deficjon
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te, en especial la del area rural. 

Él nivel secundario está constituido por cuatro colegios ¿OS en 13 

cabecera, uno en el corregimiento de la Victoria de San Isidro y otro 

en la Palmita. Los dos primeros ofrecen bacnillerato académico. el 

segundo, bachillerato agropecuario y el tercero bachillerato comer _- 

cial. La matricula de este nivel ascendió a 688, 626 en la cabecera 

y 62 en los corregimientos anotados. ‘La infraestructura fisica de es- 

tos últimos es inadecuada y la dotación existente. La planta física
n 

de la cabecera es adecuada pero la dotación es escasa. 

El colegio "José Guillermo Castro" que funciona en la jornada de la 

mañana en la cabecera, realizó los estudios y adelanta los trámites 

pertinentes para ofrecer las modalidades de bachillerato Industrial- 

-especialidad minería y Bachillenmo en promoción social. 

3.5.2.. SALUD
_ 

En el marco de 1a regionalizacíïón del Servicio de Salud del departameg 
to del Cesar, el municipio de la Jagua de Ibirico, forma parte de la 
Unidad Regional del Norte que tiene como centro a la ciudad de Valledg 
par. . .' A- 

La infraestructura de salud de la cabecera la constituye un centro de 
salud dotados de 12 camas, que prestan los servicios de odontología, 
ginecología, pequeñas ciugías y consulta externa. Los corregimientos



IIIl= 

Illll 

[III 556 

Los corrc°iniontos“¿ucntan con Puestos de Salud pero sin dotación. . g- ' ‘ 

Existe un incipícnyp servicio de salud privado constituido por una 

clinica, tres consultorios médicos Y U" 1“b°rat°'Ï9 b3Ct°ïÏ°Ï58ÏC°- 

Las causas de-enfermedad predominantes, según reportes del centro de 

salud, son el sarampión, la tuberculosis pulmonar, las heridas con ar- 

ma de fuego, enfermedades del corazón, enfermedades infecciosas, respi 

ratorias y enfermedades diarrcicas agudas." Por otra-parte, los datos 

de la encuesta reportó como la enfermedad predominante durante el file; 

mo año los relacionados con el aparato respiratorio, de 177 casos re - 

portados por los encuestados 128 correspondieron a aquellos. La pro- 

tección inmunológica es deficiente. El porcentaje de población infan- 

til que ha recibido el servicio es bajo. 

3.5.5. . NUTRICIÓN 

La población presenta ¡na dieta alimenticia satisfactoria en cuanto al 

contenido de calorías, 1979 diarios pero en cuanto a proteinas apenas 
alcanza el mínimo exigido por los standars establecidos por el Insti- 

tuto de Bienestar Familiar I.C.B.F., 60 unidades diarias. El grupo de 

alimentos básicos de la dieta alimenticia reportados por los encuesta- 
dos fmaon:la carne vacuna, arroz, yuca, plátano, manteca o aceite vegg 
tal, queso, leche, cebolla, tomate, azúcar, panela, carne de pescado, 
huevos, papa, repollo, frijol y pan.
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3 6 6 VIVIEEJDA 

El B5 O7 de las viviendas son propiedad de quienes las habitan. B1. 

15 0% rCh¡¿n¿e O9¿;n en arriendo. E1 25¿0% de las viviendas tienen 

piso de tierra. El 10.0% disponen de un solo espacio que se utiliza 

como sala y alcoba} el 18.3% carecen de espacio para deposición de 

excretas, 

Un prototipo de la vivienda inadecuada del municipio de 1a.Jagua de 

Ibirico está constituida por un espacio que cump1e_simu1taneamente 

funciones de sala, alcoba y comedor, piso de tierra, paredes de made- 

ra y techo de zinc, con enramada en el patio, donde se cocina y dispg 

sición de extcretas en el patio. 

- 35,7, SERVICIOS PUBLICOS 

La cabecera municipal de la Jagua de Ibirico cuenta con servicio de 

acueducto, energía eléctrica y telecomunicaciones. Los servicios de 

alcantarillado y aseo.se encuentran en proceso de ejecución. 

En la cabecera municipal el servicio de acueducto es prestado por un 

sistema que tiene la bocatoma en el río Sororia, en cuyo sitio tiene 
‘ un caudal de hfiolxsfikg. La capacidad de la bocatoma es de 60 Lt./Seg. 

y la capacidad de la planta de tratamiento es de 30 Lt/Seg; La prime 
ra es suficiente pero la segunda requiere ampliación ára cubrir a.to- 
da la población sin ningún problema. El 93.4% de los hogares reporta



1gb 1M 

ron que reciben el servicio. 

Los corregimientos de La Victoria de San Isidro y La Palmita tienen 

acueducto. El primero tiene como fuente el río del mismo nombre y el - 

segundo obtiene el agua de un pozo profundo. El cubrimiento en los 

dos corregímientos es del 1ÓO% v 95.0%. El corregimiento del Boquerón 

y las veredas y caseríos se abastecen de agua de refuerzos, arroyos 

y .JagÜeyes. 

El fiuido de energía eléctrica es prestado por ELECÏROÜEMR S.A. E1 

_servicio se presta utilizando la subestación ubicada en el municipio 

de Becerril oue también recibe el servicio a partir de ella; El fbúr 

.do 4 es deficiente debido a los continuos uaños en la línea de con- 

ducción. De acuerdo a la encuesta el 88.3% de.1as'viviendasv reciben 

el servicio de energía eléctrica.

\ J Existe el servicio de Larga Distancia y Télex, los cuales se suspen- 
0-‘ den con frecuencia como consecuencia de la falta de fluido eléctrico. 

La cabecera municpal y los corregimientos carecen de servicio de dis- 
IIIIÏ 

lill‘ 

posicion de aguas negras. El pasado año se inició la construcción de 
la infraestructura de este servicio en la cabecera municipal..- 

No existe el servicio público de aseo." Las basuras se eliminan me - 

diante quema, entrerramiento o disposición en lotes, especialmente sg 
bre la carretera. 
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3 6 3 ACTIVIDADES ECONOMICAS 

En C1 municipio de La Jagun de Ibirico se desarrollaba una actividad 

ccnómica eminentemente agropecuaria antes de iniciarse la explotación 

de los yacimientos carboníferos. Los predios donde actualmente se reg 

liza la actividad minera estaban dedicados a la agricultura y la gana- 

dería. La explotación de la actividad.agríco1a se da con diferentes 

niveles de tecnología, desde los cultivos de mayor insumo de tecnolo - 

gía como el arroz y el algodón que se producen a escala eminentemente 

comercial, hasta la economía campesina donde se produce principalmente 
para satisfacer las necesidades de la familia productora. 

3.6.8.1. USO DEL SUELO 

las 72.893 Has. que conforman el territorio del Municipio en su mayor 
‘parte está dedicado a la ‘agricultura, 68.4%. De las 50.586 Has. de- 
dicadas a esta actividad, 22.888 corresponden a cultivos transitorios 
27.700 a permanentes. En pastos están ocupados 10.205 y a otros usos 
12.100 Has. de las cuales 7.000 Has. corresponden a concesiones mine 
ras. Los cultivos transitorios principales son el arroz, algodón. 
maíz, sorgo, yuca, frijol, patilla, malaga. Entre los permanentes se 
,encuentran la palma africana, café, plátano, aguacate y cacao. ( ver 
tabla s ). 

El sector agrícola y pecuario cuenta con la'infraestructura de apoyo 
de 13 Caja Agraria, con sus diferentes líneas de crédito, elaIDEMA, 
para coadyuvar en la producción de estos dos cultivos.
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TABLAJSJÍUNÍCÏPÍÜ DE LA JAGUA DE |‘B|RlC0'- UÏÍUZÁNÜN DEL SUELO.‘ 

onvnsnon , 

« CULTIVOS , 

v 

T TAL 
A 

A o 
ADMINISTRATIVAS TRANS|TOR|0S PERMANENTES °“5T°5 "°’ °TR°S“ÏSS°S ARE 

¡es 
' Has , 

Has

É 

JAGUA osmmco ‘ 22.888 zvL-róo 
. 

10.205 n2.uoo. 72.893 

°/. 31.4 3to ¡aio - 16.6 '°°-°° 

FUENTES URPA. Concenso mumcipol 1.9.8.8
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La característica de la actividad ganadera es la explotación de doble 

propósito: leche y carne. Predominan los cruces con Pardo Suizo y % 

Holstein que complementan el cruce predominate entre ganado Cebü y 

Criollo. 

El sector agropecuario presenta en general los mismos problemas del 

resto del departamento y del país: gremiales e institucionales, co - 

uercialización. Este último problema está asociado a la fluctuación 

de los precios, la demanda y altos costos de insumos. 

_0tro aspecto a considerar es el sector comercial y el bancario: la 

actividad comercial se desarrolla a través de puestos de ventas del 

A IDEMA. 

Ü3¿6.9. GUION DE ACCIQN_FUTURA EN EL AREA SOCIO-ECONOMICA 

El municipio de La Jagua de Ioirico ha estado a la zaga en la adecua- 
ci6n de la infraestructura social para atender la demanda de la pobla- 
ción que ha inmigrado hacia la cabecera municipal como consecuencia 
de la actividad minera. El Municipio ha tenido que responder a una - 

población cada vea más numerosa con la dotación de servicios que ya A 

tenía, con el consecuente deterioro en Ia calidad de los seruicios, 
convirtiendose en posibles factores de conflicto-social. La reseña 
de los aspectos socio-económicos antes relacionados permiten delinear 
las acciones que deben adelantar el municipio de La Jagua de Ibirico, 
90RP0C55AR.'CARB0CÜL. el Departamento del cesar y las empresas mine -
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ras, para subsanar los diferencias y elevar el nivel de vida de la poá 

blación. 

3.6.9.1. ACCIONES A como PLAZO 

‘ ACUEDUCTO: 

*Amp1iaci6n de la planta de tratámiento del sistema de acueducto de 

la cabecera municipal de 30 Lt/Seg. a 60 Lts/Seg. 

‘vu 

.*Amp1iaci6n de la red a los nuevos barrios que han surgido en la ca - 

becera municipal. 

*Estsb1ecer programas de mantenimiento del equipo de bombeo de los 

» acueductos de la csbecera de los corregimientos y dotañksszxnbaúns
L 

de reemplazo; 

- ALCANTARILLADO: 

*Construir el sistema de.a1cantari11ado, incluídos las lagunas de 

oxidación, de la cabecera municipal. »' 

*Ade1antar un programa adecuado para los corregimientos y veredas de 
disposíci5n‘¿e-excretos. 

' - ASEO: 

*DÏSeñ3T Y ejecutar un sistema de servicio de aseo que incluya el tra
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l 
tamiento de las basuras en relleno sanitario. 

*Ade1antar campañas de disposición de basuras en las cabeceras de los 

corregimientos de La Victoria de San Isidro, La Palmita y Boquerón. 

* ENERGIA ELECTRICA: 

.*Insta1aci6n de una sub-estación para el municipio de la Jagua de‘ 

Ibirico. que independice este servicio del de la estación del muniqi 
‘u 

pio de Becerril. 

- TELECOMUNICACIONES 

tica, con capacidad para atender la creciente demanda . Dotarla de 

planta independiente de energía eléctrica o energía no convencional. 

- SALUD: 

*C°"5tï“CCÉ5" Y d0taCÍ5n de un H°SDita1 hxal en la cabecera munici- 
pal y dotación de los Centros de Salud en los corregimientos. 

¡Ü 

¡E
I 

' ' 

' 
*Instal_ar una planta de telecomunicaciones delarga distancia automá- 

¡Ñ 

ir 

(P 

úï 
FW 

'J *Estab1ecimiento de una unidad de atención por parte de los Seguros
I 

l’ Sociales. 

ri 

l? *Ade1 c - . 3“ 3rAPÉ°8Famas de saneaniento ambiental, en especial el rela -
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gjon¿d0 con v1 aire, disposición dc excrctas y basuras. 

*Ade1anrar cun,uñus de vacunación de la población infantil, 

- EDUCACION: —._..__.._...- 

*9oadyuvar cn la ejecución del proyecto educativo del colegio "José_ 

Guillermo Camaro" ‘consistente en ofrecer la modalidad de Bachille- 

rato Industrial, Area Minería y Bachillerato en Programación Social, 

asi como en ïn construcción y dotación de 13 infraestructura que re- 

quieren dirhas modalidades. 

*Ade1antar un programa de mejoramiento de la planta física de las 

escuelas del área rural y de la dotación de las mismas. 

*Ade1antar,con la participación del SENA, programas de formación de 

obreros en diferentes oficios relacionados con la minería y con ac- 

tividades de apoyo a la misma. 

á-"RECREACION Y DEPORTE: 

*Construir y adecuar.áreas para el esparcimiento de 1a«pob1aci6n: 
parque principal de la cabecera municipal y canchas deportivas. 

* ' . 

. 

‘ 

. -_ adelantar conjuntamente con COLDEPORTLS campanas de fomento del de- 
porte en las escuelas y colegios del municipio.“
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-- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA: _ _ 

*Ade1antat campañas de mejoramiento de la vivienda en la cabecera mu‘ 

nicipal y en el'ñrca rural, con participación del SENA. 

-'PAVIHENTACIOH Y ADHCUACÏOH DE VIAS: 

*Pavimcntaci6n de la calle central sobre la cual está ubicada la A1-- 

caldía, Telecom, el Centro-de Salud, 

*Construir una vía perimetral a la cabecera municipal para la circulg 

ción de vehículos pesadós que adelantan actividades de transporte en 

¡las minas. 

-- ACTIVIDADES ECOXOHÍCAS: 

?Ade1antar un rpograma de fomento y apoyo a la microempresa én actiyi 

dades relacionados con la actividad minera: confección de uniformes, 

servicio y suministro de alimentación, elaboración de briquetas de 

carbón, artesanías y otros. ' 
'

V 

3.6.9.2. ACCIONES A MEDIANO PLAZO 

- ACUEDUCTO: 

* - . .
' 

Dotar al corregimiento dc_Boqugron de un sistema de acueducto.
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J *Adc1nnnar un proprama de acueducto vnredalcs; 

.— 

.- ENERg;A ELEcTRIq¿¿' 

Jíwíïí 

' 

*Ade]antar programas de electrificación rural en los corregimientos, 

yeredas y caseríos. 

-'%ELECCHUNICACIONRS: 

*Programa de teïefbníca rural en las cabeceras de los corregimientos.
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— EÉUCACIOH: 

,*Establecimiento de un centro de entrenamiento en oficios relaciona - 

-dos cón la minería del carbón. 

- RECREACION Y DEPORTES: 
,11 —

2
.

a 

*Ade1antar programas de fomento depor;ivo:entre el personal que labo-~ ra en las actividades mineras." 

- MEJORAMIENTO DE ÜIVIENDA: 

* ' un . , Fomento de programas de aUtOCOÑSÉÏUCCIOÜ en 10s nUeVOs batrlos, CO_|’1 

participación del SENA.
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"3 Progrcz-zu‘. de fomento y apoyo a 1a microempresa. 

1oo¿



ÍICLASIFICACíON: DE 
LOS EFECTOS 
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IV. CLASIFICACION DE LOS ¡macros «- 
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4.1. METODOLOGIA 

Para efectos de clasificación de los impactos se procedió a resumir las 

diferentes catergorías por etapas como sigue: 

1. Etapa de Construcción 

2. Etapa de Complementación

e

, 

Í‘ 
3. Etapa de Operación y.?roducci6n 

Estos coñjugado con las siguientes -características: 

2 a,.Ponderaci6n:. Impactos negativos 

Impactos positivos 

b. Oeurrenciaz Probable (A) 

Cierta (B) 

"- 

f;
\ 

c. Duraciñnz Corto plazo .?' (1) 

Mediano plazo (2) 

Permanente (3) 

d, Prioridad: Primer orden 

‘Segundo orden 

Tercer orden 
1-, 

Es. 

.2.‘ 

l.-. 

¿E3
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103 
El anterior resumen nos permitió obtener los resultados obtenidos en 

la-tabla 3. según al cual encontramosr 

L2. RESULÏADOS ÓBTÉNIDOS 

8a ETAPA DE CONSTRUCCION:
\ 

A 
Se identificaron 15 impatos negativos y.7 positivos. 9 impactos de 

‘Co 

ocurrencia probable (A) y 13 de ocurrencia cierta (B), 10 de ellos 

tendrán duración a corto plazo 8 a mediano¿pLuw y 4 permanente, 1Q 

de primer orden, 5 de segundo orden y 7 de tercer orden. 

ETAPA DE COMPLEMENTACION: 

Durante ia etapa de complementación se identificaron 19 impactos ne- 

gativos y 3 impactos positivos. 8 impactos de omnTaxfia1nbkflfle(Á) 

y 14 de aamnznk¡cñnta(B); 9 de duración a corto plazo, 10 a media- 

no píazo y 3 permanentes Se encontraron 9 impactos de primer orden, 

9 de segundo orden y 4 de tercer orden. 

ETAPA DE OPERACION:° 

í En la etapa de operación se identificaron 7 impactos negativos y'22 

impactos positivos; 14 de ocurrencia probable (A). 15 de ocurrencia 
cierta (B); 5_de duración a corto plazo, 9 a mediano plazo, 15 per- 

manente. Se encontraron 8 impactos de primer orden, 3 de segundo Q5 
den y 8 de tercer orden. 

En resumen se obtuvieron los siguientes resultados en la cuantificación
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"de la ponderación, la ocurrencia, la duración-y la probabilidad. 

Un total de 73 impactos fueron identificados con la siguiente distribu- 

ción: 

41 Impactos negativos 

32 Impactos positivos 

31 Impactos de ocurrencia probable 

A2 Impactos de ocurrencia cierta 

24 Impactos de duración.a corto plazo 

M27 Impactos de duración a mediano plazo 

22 Impactos de duración permanente 

27 Impactos de perimer orden 

27 Impactos de segundo orden. 

l9 Impactos de tercer orden. 

(Ver tabla 3 )4 

4,3, IMPACTOS DEL PRIMER ORDEN (Ver tabla 7 ) 

Dprante la etapa de construcción se registraron lo impactos de primer 

orden y son originados principalmente por la construcción de vías, ins- 

talaciones sanitarias. trituradoras, patio de almacenamiento de explo- 

sivos. En la etapa de complementación se originaron 9, causados por la 

modificación de cursos de agua, construcción de canales, descapote, 

construcción de lagunas de estabilización y manejo de zumps. Durante 

la etapa de operacion se registraron 8 impactos causados por la remo -
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¡‘MPACÏOS DE PRIMER oaozn 
q ACCION RESPONSABLE 

‘ 
l 

. a . 

l E Ioznrmcacnou ocscnwcuou roeuruncacrau -— aescnmcron 

. 

- HB: construcción de vías ¡cab Red de transporte 

'__ ‘lA2d Agua superficiales 
'j‘ IB 2.h Barreras 

.’ 

_ lC4c Empleo 
z. 14' 

. 

l 
I 

. . .‘ o usd Construccion deïnstalacaones IAZq Aguas superncrales 
3 sanitarias , _ 

U o ¡cito Salud y seguridad -:
. 

' 

. E HrBe "Construccían de trifuradora lC4c Empleo 
r 

m '

' P N g ICSb Red de transporte
u 

5 

' HB! Construccion de patio de IAZ al Águassuperflciales 
l’ almacenamiento - 

,_ 
- llBh Construccion de locales lC4b Salud y seguridad 

, ahnacenanúenlo deexpmshos 
;

. 

uAg Modífícacián de cursos de lA2d Calidad de agua 
. 

‘ ‘ aguas
_ 

lBZc Peces y cruslaceos 

, 1-; 
z IBZG ‘ Fauna bemico 

_. 
-. 2 

r .1. e 
f. llBi Consrruccion de canales lA2a Aguassuperficioles 

9.‘, z 
‘

' 

7 1 g . ¿HCD Descapole . 
- lAlc Suelo m '

. 

g lBl a Arboles
8 e "" 

. S2r:.:.-'.‘2::;°.-2nde '°°°"° de “w condon ae 

¡A40 inundación 

Hi9 ‘Mencía de los zumos lA2d Calidad de agua 

‘ 

ll.Cc Rernocio'n‘ de esteríl 
- 

- ¡cggc Empreo 
I‘ 

z e‘ 

" ‘. ' 

' |C4D Salud y seguridad 
-. 

' o *

_ 

a -IlFa Reloresracrón lA2d Calidad de agua x 

É lBl a Arboles 
W ‘ '

aO ‘l: 
- 

_ 

¡Cia Refugios de vida silvestre 
‘ 

- 

A 

. 
lC4c "

l 

Empleo 
llch Remacian ycarge de carbon lC4b 

. 
Salud y seguridad 

lC4c Empleo
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IMPACTOS DE. sscunoo onosn 

a‘ 

TABLA 8 

Z ACCION RESPONSABLE CARACTERISTICÁ
< 
L’, iozutmcAciou DESCRIPCION lDENTlFlCAClON ozscnlPclou 

á ll8a guggániruccian de campa- lAlc Suelo 

3 HBc Canstruccian de vias lA 3a Calidad de aire 

g Mee Construccían de rrituradora lC3a Paisale esenico 
“ -llBf consnuccián de pana d; iC4c-‘ Empleo 
f}; . almacenamiento de carbon 

É llBg Conalrucción de cerco- IC 4a Salud y seguridad 

llAg Mgdflificacign de curso de IA4c Sedímemacian a u .
l 

ll_8i consnuccián de canales lC lb Zona de ¡nundaclán 

á Zllcb Descapote ICH Rios y quebrada‘ 

"9 IlEa Control de erasian for- 
¡

C 

<2 mación de terrazas A” sue“? 
¡- 

z ¡AZ-d Geomorlologia 
tu . 

‘

. 

z llHrn Derrame de lubricantes lA2d Calidad de agua w _
. 

J llEf Construcción d; laguna lA4c Sedimentacidn 
0- ' de esfabilizacion . 2 -. 

8 llEg Manhejo de zumos ¡A26 calida de agua 

llFc Manejo dé-‘agua frearíca IAZC Agua subterranea 

llBG Voladura lAlc Calidad de aire 

_lA3a Calidad de aire 
IlCc Remocidn de esteril lA3a__ Calidad de aire 

"c" Remmïlb," 1 59'95 del lA3a Calidad de aire 
z ' carbon 
Q .- - 

a. IIED 
. 

Refrollenocïo ¡An sue", 

Z ICZb Pesca 
m .4 ' 

n || Fa Re-foresvacion 1A); su“, o _ 

v 

lA2a Aguas superfiales 
lA 4a lnundaclones 
¡"A 4h Erasion 
ieáa Avifautïa 
¡B35 Fauna ¡arrastre 

‘Filas y quebradas ICH 

19€:
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TABLA 9. 

ETAPA 

ACCION 

IDENTIFICACION 

numeros DE rencsn 
¡RESPONSABLE 

Aoescrurcoon 

Co n srruccnïn de compr" 

ORDEN 

’ 10% 

ÓARACTER ¡sr ¡‘cn 
IOENÏIFICACIO N OESCR! PCION 

HBa memo lC4c Empleo 

z IIBIC Construcción de tritu- ¡A20 Aguosisuoerficiules 
o . 

3 lBIa. Arboleso 3 . _ 

E I82h Barrerasw 
g . 

u llBf Construcción de patio
_ 

. v de almacenamienfo de ¡A45 ¡”sum V carbon 

llBg Construcción de cerca ¡Bio Arboles 
IB2¡ Corredores y senderos

. 

z 
. .I . K g HB; Construccnon de canales IA4b Erosuon o '

- 

<
. 

É Ilcb 0escapote_ ¡Aaa Aguas superficiales w .

E 
‘f, lB2a Avífauna 
_a.Z 
8 lll-im Derrame de lubricante lA2c Aguas subierranea 

||8q Voladura" ¡sea Ávifauna 

IIED Retrollenado lAld Geomorfología 

IA Ía Arboles n 

z ¡C30 Paisaje esenico o 
. n o. o 

" 
. . < HFa Reforestocuan ¡A2! Recarga de napa freafica x

. u: 
x a 

_ lA3b Micro climaO 
lA4c Sedísmenracion 

|C3f Parque y reserva
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ción del estéril, la remoción del carbón y la reforestación. 

4.4. IMPACTOS DEL sscuuno oxnzu (Ver tabla e ). 

Durante la etapa de construcción se presentaron 5 impactos de segundo 

orden originados principalmente por la construcción de campamentos, 

construcción de vias, construcción de trituradora, construcción de pa - 

tüxáde almacenamientos y cercas. "Durante la etapa de complementación 

se registraron Ó impactos de segundo orden causados por la modificación 
1: 

de cursos de agua, construcción de cana1es,. descapote, control de ero- 

sión, derrame de lubricantes, construcción de lagunas, manejo de zumps 

i aguas freáticas. Durante la etapa de operación se registraron 15 im- 

pactos de segundo orden, originados principalmente por las acciones de 

voladuras. remoción del estéril y del carbón, retrollenado y reforesta- 

ción. 

4.5. 
1 

IMPACTOS DEL TERCER ORDEN (Ver tabla 9 ). 

Durante la etapa de cosntrucción se produjeron 7 impactos de tercer 
orden originados en las acciones de construcciones de campamentos, tri- ' 

vturadora, almacenamientos y cercas de seguridad.‘ Durante la etapa de 
complementacion se registraron 4 impactos de tercer orden causados prig 
Cípalmente por la construcción de canales, la acción de descapote y de 
der 

— 
' -- . rame de 1ubr1cantes. En la etapa de operacion se producen acciones 

de voladuras, retrollenado y reforestación.
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RECOMENDACIONES GENERALES 

5.1 RECOMENDACIONES PARA IMPACTOS DEL PRIMER ORDEN 

5.1.1. CONSTRUCCION DE VIAS 

En el área minera de la Jagua de Ibirico hay dos clases de vías inter - 

nas. ‘Unas primarias que comunican ios centros de acopios con la carre- 

tera principal y la trituradora y otras secundarias que son de acceso 

a los pits. Debe establecerse un sistema de construcción que garantice 

el manejo adecuado del descapote, del material de ercavación en el sen- 

tido de que sean almacenados.adecuadamente para evitar que queden dis - 

persos y se conviertan en material de erosión laminar cuyo destino se - 

irían las quebradas o el sistema de drenaje. El diseño y trazado de las 

vías internas debe ser consultado previamente con la oficina de Gestión 

ambiental de CORPÓCESAR, que tendrá asiento en la Jagua de Ibirico, pa- 

ra garantizar due las vías no atravesarán.cursos de agua sin las pre - 

vias nedidas de preservación del caudal. Las vías no deben construirse 

paralelas a cursos de agua y deben tener la pendiente suficiente y cung 

tas adecuadas para evitar su-deterioro que_resu1ta de sedimentación y 

alteración del drenaje, 

5.1.2. MODIFICACION DE cunsos DE AGUA
' 

Dentro de 1 ' ‘ 
' 3 ' 

as actividades y planes de desarrollo minero genealmente re- 
quiere" por raz°"°5 °°°"5mÍC3S Y de tiempo, modificar algunas corrie 

.

n -
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tes de agua existentes. “Estas operaciones deberán ser conducidas de 

tal manera que evite el cambio brusco de la dirección de la corriente 

y la alteración del sistema de drenaje que induce a la sedimentación 

de los mismos. Debe Pfcsüfltafse ante 18 oficina de 895315“ ambiental 

de CORPOCESAR el plan de modificación anerando el estudio morfométrico 

de la quebrada que incorpore estudios de los tributarios,rclación de 
longitud, longitud axial, pendiente media, cálculo de escorrentia críti 

ca y tiempo de concentración así como el estudio de fauna béntica que 

garantice la capacidad de restauración del curso de agua con sus carac-
u 

terísticas de eco-sistema lótico en poco tiempo. 

5,1,3 DESCAPTE 

Para la labor de descapote se debe aplicar la técnica adecuada en el 
sentido de tener un conocimiento previo de lacobertura existente para" 
saber el tipo de maquinaria a usar lo cual permitiría aprovechar el 

suelo en su mayor parte el cual debe almacenarse en forma separada y 

técnica de los botaderos de estéril, para ser utilizado posteriormente 
en el proceso de retro11enado.' Como el descapote incorpora la remoción 
de árboles y arbustos, los desechos vegetales deben ser dispuestos con- 
venientemente para no entorpecer el libre escurrimiento de las aguas en 
quebradas o sistemas de drenajes. Debe establecerse por parte de

i 

CORPOCESAR una declaratoria de aquellas áreas forestales que de acuerdo 
a los resultados del presente estudio no convengan desde el punto de 
rista ecológico ser removidas en la labor de descapote. Sin embargo 
CORPOCESAR tendrá la discrecion para que en caso que la deforestación
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sea necesaria, autorizar aquella mediante un plan de compensación fores 

tal a través de planes de reforestación que compensc económica y ecoló- 

gicamente las áreas afectadas. 

5.1.¿ 
I 

CONSTRUCCION DE CANALES 

Ml
w 

Los canales perimetrales y de desviación deben ser diseñados de acuerdo. 

a'1a topografía y ubicación de los oits para evitar que las aguas 11u_< 

vias contribuyan a la formación de los zumps. Estos canales también de 
ben servir para evacuar las aguas estancadas a través de bombeo period; 

co hacia las lagunas de estabilización. E1 diseño de los canales deben 

considerar la forma geométrica y un revestimiento adecuado que impida 

que el agua se convierta en un agente erosivo, los canales deben condu- 

_cir las aguas a las lagunas de estabilización respectivas. Así mismo 

el diseño de estos canales debe consultar la información hidrometereoifi 
igica contenida en el presente estudio y los datos del volumen de las 

aguas que se bombea diariamente de_cada mina. 

5, 1 , 5 _ CONSTRUCCION DE‘ LAGUNAS DE ESTABILIZACION 

Con el fin de recibir y tratar las aguas provenientes de ia escorrentía 
S“PeïfÍCia1. de los zumps y escurrimiento difuso se deben construir 3 

sistemas de lagunas o pequeños emba1ses¡ que de acuerdo al sistema de 
d - ' - 

' 

. .v 
. 

T9n3Je del area permita un control efectivo para evitar la contamina -' 

Ci°“ de 135 quebradas Ojinegro, Santa Cruz, Las Delicias y preservar fi 
nalme t .' ' ' 'Í . --

. n e 1as.aguas del rio Sororia y el rio Tucuy, estas lagunas esta -
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rán ubicadas de acuerdo al anexo del presente esrudio que registra las 

características } predimensionamiento de'1as mismas. 

Las lagunas de estabilización están dirigidas principalmente al manejo 

de las aguas ácidas de minas ya que une de las mayores consideraciones 

ecológicas en la explotación carbonífera de lá Jagua de Ïbirico lo con; 

tituye lo relativo a la contaminación de las aguas que son afectadas 

por ia ñcidezen unes casos y por la alta carga de sedimentos en otros. 

El problema de la contaminación ácida surge usuálmente de la presencia 

de piritas; pirotita y4ca1sotita. Es importante por ello hacer una es- 

'pecia1 consideración sobre el drenaje ácido de mina para entender su 

proceso y planear su control.

l 
.5.1.S.1. DRENAJE ACIDO DE MINA. 

La complejidad de las reacciones se ilustra como sigue, teniendo en 

cuenta el papel de la pirita: 

2 FeS2 f 2H20 + 6 02 2 Fe SO¿4+2H2 S04 

¿Fe 302 + ZH2 ¡S04 + 02 

2Fe (so¿) 3 +'2 H20 

2 so a). Fez (S0¿) 3 + en o 2Fe (0H)3 + 3H2 4 

3FeSO + 25° 4)3 .+ FeS2 4
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,5 + s02 + 2H20. 2H2SO¿ 
IIII‘ y 

iEsas ecuaciones son apenas representaciones de una quimica muy compleja 

aun bajo investigación. Sin mucha consideración están los siguientes 

puntos: 

a. Los sulfuros, el -agua y el oxígeno son necesarios 

b. En exceso de cualquiera de los componentes puede producir más acido 

c. La reacción es autocatalizada por la presencia de ácidos 

d; La cátalisis biológica vía thiobacilus y ferrobacilus pueden ocurrir

4 
e. E1 hidroóxido férrico es una sustancia insoluble amarillo-café usuai 

tu 

._: 

‘ mente aparece como una fina espuma o nata cuando el pH se incrementa 

rr » 
. ,a través de la dilución en el punto de descarga. Las reacciones a 

'\ 

[i] .-pirita contra la presencia de metales tóxicos pesados tales como Pb 

Zn - Cd - Cu en solución a través del pH. 

f. La producción del ácido puede ser prevenida excluyendo ya sea el ox; 
geno,-el agua o el sulfuro. 

- Por ello es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

a. Definir el área física que debe ser controlada, haciendola tan peque 
na como sea posible mediante un apropiado reencausamiento de las que 

"m. 

bradas, los diques, zlas asequías, cunetas, trincheras, etc.‘
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b. Considerar el agua de mina como un producto ácido hasta que las 

pruebas indiquen lo contrario. 

Localizar las facilidades den la parte alta de la cuenca, de esta 

manera se puede minimizar la cantidad de agua que debe ser manejada. 

ponde quiera que sea posible enrutar o canalizar el drenaje superfi- 

cial alrededor de las estructuras que son fuentes potenciales de con 

taminación. Evitar las construcciones'sobre los canales de drenaje 

natural. Esto es particularmente importante en el caso de lagunas 

de dacantación que reciben drenaje ácido. También reduce o elimina 

las obras para protección de inundaciones. 

Es preferible colectar por gravedad las aguas contaminadas antes del 

. tratamiento, del reuso o su disposición final. La confiabilidad ge- 

neral y la posible necesidad de un tratamiento continuado o el con - 

trol después de las operaciones de cierre inferior puede justificar 
un sistema de gravedad en lugar de costos mayores de construcción. 

La disposición final de las aguas deberían ir destinadas a los cur - 

sos de aguas limpias y una buena condición provenientes de aguas 
arriba son esenciales para minimizar la tensión impuesta sobre los 
sistemas locales y además para reparar cualquier daño causado a la 
biota. 

Ï"VeStÏ8ar la permeabilidad de los suelos, si los materiales porosos
I}
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están presentes el uso de'arci11a impermeable tales como_materia1 ag 

tificial o láminas de plástico pueden ser necesarios para prevenir 
v. 

el lavado o lixiviacióu de los productos que vienen de aguas subte 

rráncas. 

h. El primer medio para remover los sólidos antes de su reuso o disposi 

cion es decantar el agua clasificada en una laguna de sedimentación 

y usar una secundaria-y posiblemenre terciaria de recuperaeión en sg 

rie. Esto gcunahuïmeh ayuda también a reducir los problemas estéti- 

C05. 

5.1.5.2. IE ÏEÜÁWÏQÏQÏ 0 ESIÍABIIIZKCIGV 

El control de aguas de drenaje tanto en la planta como en la mina son 

necesarios. Aun cuado el drenaje no sea ácido, un mínimo grado de tra- 

tamiento tal como la sedimentación se debe exigir antes de liberar las 

aguas a la quebrada correspondiente. 

Los malecones y orillares o diques alrededor del área de la mina o de 

las plantas deben tenr alturas típicas 0 profundidades de 029 a 1.2 me- 

tros. Esta acción sirve para'minimizar el ingreso de escorrentías super 
ficiales al área de la planta o de la mina y al mismo tiempo es un médior 
barato de contener aguas conyaminadas. Una depresión natural o una chag 
ba de tamaño adecuado la cual puede ser en forma lineal se puede usar pg 
ra colectar el d - — - -. errame y la escorrentla. Ademas mas tarde sirve para
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recoger sólidos sedimentados. _ _ 
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Él reciclaje del agua de mina tiene varias ventajas que generalmente 312 

dan a solucionar algunas dificultades. Las normas de ca1idad- de BSUG 

para procesos de mineria son menos exactos que los requerimientos que gg 

:

_ 

1

I 

biernan 1a: descargas al medio ambiente. El reciclaje de aguas tratadas 

es por consiguiente más económico. 

Cerca del 90% de los minerales que tienen base de metal son tratados por 

flotación, este proceso es particularmente sensitimo a Ja calidad del 

agua se requieren y grandes cantidades de efluentes químicamente comple- 

;Ïq 

IÍÍÏ

3 
I!!Í”" jos se producen.g 

5.1.5.3. TRATAMIENTO DE LAS AGUAÉ PROVENIENTES DE LA MINA 

El tratamiento de las aguas casi siempre incorpora la decantación de só- q:

l 
q. 

lidos suspendidos como un primer paso, en las lagunas de estabilización. 

Otras medidas incluyen oxidación natural o inducida, control de pH, mécg 
do de intercambio ionico, y métodos biológicos. - 

Algunas guías en el manejo de lagunas de estabilización donde puede ocu- 
rrir el drenaje ácido de mina son las siguientes: 

a. Vegetación exuberante y auto-aÉastecedora puede controlar la produc - 

ción de ácido dentro de la zona de botadero.
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b Lai áreas activas donde la vegetación no es adaptable, una capa de 

agua incluye el oxígeno mxn3m1o- para producción de algas 

c Los pozos de decantación deben ser llanos para minimizar la filtra ‘ 

ción o escape. 

d. Las aguas decantadas deben permitirse que sedimenten y se oxiden en 

represamientos separados. 

Los flujos por filtración no deben permitirse que retorne a los dese’ - 

chos represados. Ellos pueden ser más altamente ácidos y pueden promo- 

ver mayor producción de ácido mediante las siguientes reacciones:

O + FeS 4-» SFeSO + 2s Fe2(SO ¿ U3 2 

'° + 302 a; 2112o->2H¿so4 

Debe permitirse el tiempo suficiente para la oxidación de aguas claras 

producto de la filtración que ocurre con la formación de hierro férri- 

co en la forma de hidróxido y la depresión correspondiente de pH. La 

dilución del agua decantada proveniente del represamiento de los dese - 

chos pueden ser aceptables para lograr una agua de calidad ajustable 
para descarga sin tratamientos adicionales. Sin embargo si el pu baja 
seguramente será necesaria Ia neutralización antes de lanaarla a las 
quebradas. 

L ‘o a 0‘ . 

í . ' . a oxidacion natural del agua acida de mina se puede lograr en tiempo



_.¡ 

. 

_.A 

..

,

. 

‘IIII 

‘IIII 

ïllll 

'IIII

\ n 

É 

.. 

disponible“ El tiempo de retención en ias lagunas debe estar en orden 

de meses_en lugar de dias. Los pozos deben ser llanos para facilitar 

la transparencia de oxígeno desde la atmósfera. Puede suceder que son 

suficiente para ser dedicadas a ln laguna de oxidación. Una alternati- 

va sería inducir la oxidación por agitación mecánica. 

El control del pH a traués de agentes neutralizantes causa los siguien 
tes efectos: 

-a. La acidez es reducida a niveles aceptables para descargas;
a 

b. Algunos metales pesados que en realidad no pueden precipitarse junto 
con el hierro en condiciones ácidas, son removidos. Estos incluyen: 

manganeso, zinc, niquel, plomo y cobre. 

c. Suspensiones coloidales de complejos de hierros férricos hidrato se 
coagulan. 

d. Se promueve una oxidación más rápida de hierro ferroso. 

e. Los niveles de sulfato se bajan 

Numerosos agentes alcalinas son usados para el control del pH Tales 
como: piedra caliza, cal, cenizas, cenizas de soda y amonio, S010 135 
do ' a . . , _ , s (2) primeras son usualmente economicas para usos practicos. El amo 
nio e ' ' ' - 

i

. 
s t0X1C0. La piedra caliza no puede ser usada para concentracno -
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una de las 2 debe ser basada en las pruebas de laboratorio similando 

-. 

‘\ 

. no 

nes de hierro íerroso mayor de 50 a 100 partes por milión: Se ïEQUi0V° 

alguna oxidación primero. 

La piedra caliza baja en magnesio es usualmente preferida sobre la cal 

por su menor costo-y por que es más fácil de manejar y puede ser almacg 

nada en sitios abiertos. De otra parte la reactividad de la cal es va- 

rias veces mayor, las reacciones se realizan en una hora en compara - 

ción con la necesidad de 2A a 28 horas para piedra ca1iza¿ La cal tie\ 

ne 1.35 veces más reactividad que la piedra caliza. La escogcncia de 
“u 

los efectos sobre muestras de drenaje para ser tratada. 

Las muestras de diferentes piedras calizas pueden revelar diferencias 

significativas en comportamiento dependiendo de la proporción del mag - 

nesio y otras impurezas presentes. 

Los sólidos precipitados del drenaje de la mina durante el tratamiento 

normal no son químicamente estables por largo período de tiempo. Ellos" 

a menudo son muy finos. Se recomienda especialmente ptecaueiones cuan- 
do se depositan por largos períodos. 

5.1.6. MANEJO DE LOS ZUMPS 

Los zumps deben considerarse como almacenamiento temporal de aguas 
provenientes de los niveles freáticos, de las aguas lluvias y aguas de 
escorrentia superficial, pero debido a que naüejan en su composición
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el contenido de elementos producto de la lixiviación son aguas tóxicas. 

Éstas aguas deben bomberase periódicamente a las lagunas de oxidación’ 

a través de los canales perimctrales con un manejo tal que no sc produg 

ca derrame o desbordamiento que puedan convertirse en escorrentía su - 

perficial contaminando de esta manera aguas de quebradas adyacentesr 

Debe hacerse un tratamiento previo al bombeo ya que producen corrosión 

en los interiores de las bombas que son usadas para su evacuación. 

Igualmente debe promoverse un sistema de conexión si es posbible por 

gravedad de los diferentes zumps facilitando así la descarga rápida de 

esas aguas en algunas minas a fin de que permita seguir trabajando en 

los tajos respectivos.‘ Esto significaría un centro de acopio.de aguas 

de zumps como estación de transferencia antes de ser evacuadas a.1a reg 

pectiva laguna de estabilización a través de los canales perimetrales. 

5_1_7_ REMOCION, CARGUE Y ACARREO DEL ESTERIL Y EL CARBON 

p Las acciones producidas en esta actividad son indispensables para la 
obtención del mineral y sus efectos se refieren principalmente al pol- 
vo producido que deteriora la calidad del aire al interior de la mina 
y a través de las vías internas del área. Afecta igualmente la salud 
y seguridad de los mineros. Es importante aquí mencionar la referencia 
del Peligro de'1a expmáción prolongada a los polvos de carbón citada 
por AMOUDROU C. en el texto "Neumoconiosis del Minero del Carbón" pu 4 

blicado por la facultad de minas de la Universidad Nacional de Colombia, 
donde indica que la Neumoconiosis es una enfermedad profesional consis- 
tente en la acumulacion de polvos en el pulmón y una reacción de los tg
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u — jidos a su prcesencnïa. .- 

La ncumoconiosiz: son afecciones crónicas que solo tienen la terapia 

I. de 1a prevención. Generalmente las particulas‘. que pueden ser absor- 

vidas por el organismo solo son aquellas que tienen tamaños entre 

l y" 5 nuicrones. Cito textualmente c1 texto del estudio de Impacto 

I 
ambiental realizado por ¡’gpam para el Ccrrejónn Central en 1982 "En 

' 

' ,1a neumoconiosis . 

Una característica importante de la neumoconiosis del minero del car- I» a
- 

x 

" bón es su aparición tardía. a menudo 20 o 30 años después de 1a expo-
n 

l A. sición al riesgo. Su evolución es entonces muy lenta, mucho más len- 
,. 

ta que que 1a de la silicosis. Muchas neumoconiosis pueden permane - 

- cer perfectamente toleradas durante largo tiempo, aunque, cuando pa - 

. san a formas confluentes (20321 de los casos), los malestares funciona- 

les se vuelven muy frecuentes e importantes (Amoudrou C.) 

Según el mismo Amoudrou, cuando una masa seudotumoral se excava, se 

producen generalmente Yómitos negros, seguidos de expectoración ne - 

gruzca. Las cavidades resultantes pueden ser colonizadas por hongos 
, 

' (ASPGESiLUS). los cuales pueden producir hemoptisis graves y reinci - 

dentes. Que Pueden Causa!’ 1a muerte. Las complicaciones de Ia neumo- 
COfl1OS1S del minero del carbón son generalmente las mismas que para la 
silicosis. 

3.3». 

‘P!
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"E1 diagnóstico de.la nunmoconiosis se realiza mediante radiografías. 

acompañadas de prnchas‘repiratorias funcionales. Se sñbc por ejem - 

plo (Amoudrou C) que a una "velocidad egpirntoria máxima segunda 

(V,E.N.S.)" de 0.75 litros corresponde a una mortalidad del 75% den- 

tro de los 5 años subsiguientes, mientras que para un V.E.N.S. de 3 

_1.S litros, la mortalidad de los pacientes es equivalente a la de 

una población normal de igdal edad y sexo. '
J 

Estas pruebas exigen equipo y expertos adecuados, por lo cual se 

acude a clasificaciones más simples de las disneas repiratorias. 

Como se anotó al comienzo de esta sección, la neumoconiosis del mi- 

nero del carbón no tiene terapéutica curativa, por lo cual su solu - 

ción queda exclusivamente (al menos por ahora) en la "prevención". 

Esta debe aoarcar; 

- Prevención médica, mediante exámenes radiográficos y prueoas respi 
ratorias periódicas. 

- Prevención técnica, conducente a disminuir la producción de polvos 
(mediante el empleo de agua, etc) y/o disminuir su inhalación (me- 
diante el uso de máscaras especiales). 

- Control de la ca1idad'de1 aire (monitoreo). 
vay‘
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5.128. bmsvr-¿Ncxcira MEDICA 

"Las medidas de puwemfión médica deben abarcar, en principio, los 3 as; 

pectos siguientes: 

- Estudio de ocurrencia de lesiones pulnonares propiamente dichas, mc- 

diante radiografías periódicas, ojalá cada año. Éstas radiografías 

ddxm umaraa a.nfio el personal due bor la naturaleza de su trabajo 

-esté expuesto a adquirir las enfermedades.profesionales propias de 

esta actividad, como la silocosis y la neumoconiosis del minero dei 

Carbón. 
y

' 

-Paralelamente con los exámenes radiográficos se deben realizar prue- 

bas periódicas sobre disneas respiratorias, o dificultades funciona- 

les del sistema respiratorio. 

- Además, conviene realizar pruebas periódicas sobre infección tubercg 
losa, ya que ésta, "por su frecuencia y gravedad en los neumoconi6- 
ticos, debe ser considerada como una de las principales complicacio- 
nes de la congestión pulmonar" (Amoudrou C.). 

Además se recomienda mangener durante la epapa de construcción el 
buen estado de las vías y las empresas deben conducir las actividades 
de tal manera que minimice la degradación del aire en cuanto trata
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2.7.5 
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del sistema dc transporte y las medidas de mitigación disponibles su 

basan generalmente en reducir la emisión dc polvo en la fuente como

\ 50111 

a. Mejores prácticas del manejo del material, 

-b. Deposición por humedad 

W c. Estabilización física. 

JE1 esnolvoreo potencial de la mina puede ser reducido si se modifica 

el plan de operación donde esto sea posible. ‘Por ejemplo el uso de 

volquetas de mayor capacidad redoce el número de viajes y por io tan- 

to el volumen de emisión de polvos Sin embargo se ha en - 

'contrado que el paso de1:venïcu1o tiene influencia en las emisiones 

producidas por kilometro recorrido, Además de los otros siguientes 

factores que contribuyen a la producción de polvos. 

a. Velocidad del vehiculo. No_debe pasar de 30 Km./hora. 

b. Ancho y tipo de superficie de rodamiento de las llantas. Llantas 

más anchas aplicarán maior'fuerza o presión en la superficie de 
la vía y levantarán mayor cantidad de polvo. 

c. Composicion de la superficie de la carretera.. Una superficie de



d. Humedad relativa de la superficie de la carretera, Por ello sc reco- 

s y i 
' 

2.7.6 5 r 

H 1/1 

balnqto produce partículas más tinas que una con capa de arena o as - 

falto. 

mienda el riego periódico de las mismas. 

Dentro de los efectos del transporte del estéril del carbón, la calidad 

del aire ocupa una importancia significativa a las cuales nos hemos refig 

rido pero además afecta a escala local los niveles de estética y visibi- 

lidad del paisaje. 

Una información adicional producto de mitigaciones, observaciones en el 

campo e investigaciones bibliográficas de actividades similares en otras 

regiones nos permitió ootener los siguientes datos: 

ai No existe control de emisión de polvos con excepción del riego de las 

vías las cuales mitigan cerca del 50% de las emisiones. 

Las emisiones calculadas sc basan.en datos de velocidad y direc- 

ción del viento. 

En la escala local sc encontró que las fuentes de polvos, los picos 
de C°”C9fltTaCi5fl cerca de la actividad minera se reducen en un factor 
del 30% en una distancia de 5 a 10 Kms. en la dirección del viento. 

La mayoria de las partículas de polvos son grandes y se depositan en 
forma relativamente rápida. Sin embargo la visibilidad es mayormente
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_. -. . ,, - de 0.1 a 1 micrones de diámetro. afectada por pdltlculds qLc.VHn 

- 5.1.9. REFORILSTACION 

En el sector minero de La Jagua de Ibirico existen rodales dc bosques 

primqrjos Y SenuPJdrioS diarribuidos un varios sectores y categorías ,5 \_. 22:45.; n ‘ - " '
. 

los cuales formarín áreas scnsitivas recomendables de no alteración g ' 
.. l n 

_ 
--‘ 

por la explotarión minera. "¿in embarúc de 3CUCYd° 3 105 PÏÏ de 195 dl 

ferentes contratistas estas comunidades boscosas serán necesariamente .. s’ s 
.||l} 

-‘Hu"u 

afectadas para la extracción del carbón. por esta razón el consulto? 1 n 

decidió establecer la evaluación de la diversidad florística del bos- 

que primario mediante la realización de transectos y parcelas para ob- 
.‘ 

..

a a 

tener el volumen de madera aprovechable en 20 Has, representada en la 

muestra y los valores de importancia ecológica de las especies estabig 

ucidas en esos- bosques.‘ las conclusiones fueron las siguientes: 

‘a 

—.J 

- E1 área de bosque primario ubicado en la zona de influencia de mina 
en La Jagua de Ibirico se estimó en 20 Has. aproximadamente, consti 
tuída en su mayor parte por bosques de galería, localizados en las 
márgenes de riachuelos, quebradas u otras fuentes de agua. 

- Los rodales se encuentran distribuidos en áreas pequeñas, dispersas 
en la zona de influencia de mina. 

v—|III 

—¡IIII-lIII- 

El‘, 
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2

’ 

-uE1 area boscosa preserva los escasos cursos de agua existentes en la 
IIII 

‘hs zona, tales como: caños. quebradas y riachuelos, de igual manera 
evita la acción erosiva de los suelos que la circundan.9 I 

—" 

41 
._J
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- El bosque en su toLa1idad está constituido por árboles de regular eq; —‘ .._...I
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pnjgncía (promedio más ae 25 mas. de altura), pere a pesar de ello és 

-.-. 
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gosos,'rcdondos por áreas totalmente intervenidas y en caso de ser 
É} 

tratado no tiene ninguna posibilidad de regenerarse en forma natural.
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- Los rodales sirven de refugio y alimento a la fauna terrestre, avifau- 

.na, mamíferos, reptiles e ictiofnuna existente en la zona. Además ac- 

túan como reguladores determinantes del balance hídrico. Por lo tan- 
'"to constiLuyen áreas sensicivas que deben preservarse; al menos que

. 

l’

I 

"¡

l 
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_sean absolutamente indispensable intervenirlas; caso en el cual deben 

ser restituídas, mediante planes de reforestación con especies nati"- 
_ \- 

‘t 

i“

. 

¡ 

....L_ 

vas de la zona. Dentro de las especies que se fieben utilizar prefe -
s

\ 
¡... 

rencialmcnte para planes de reforestación tenemos: 

demnsiadu frágil por ser bosque relictus, localizadosuen suelos pedre- 

.v‘

5
O 

_CARACOLI " Anaeordium excelsum 
~~ 

“(JOPEY 
' 

á 
gallida 

u 

PAREGÜETAPSO i333 sp
“ 

QEIBA BONCA 'Ég¿h¿.2g2E¿2Q¿¿ 
CANIME . Capaifera officinalis 

‘¿ü '. . 

- cusmmno ' 

j _Po¡J1sen:i.a 
h 

IIIGUERON. . ¿E35 s“, 
' 

n 

PREGERO 
‘ 

I 

' Enterolobium cyelocargum 

«g: 
VAYA 

._ . 
- 929.2911.9. spb 

' 
PAPAYOTE Jacarantnïa sp 

L‘;-

.
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Esto significa que debe promoversc dc inmediato uu programa de rcforqg 

tación en por lo monos 100 Has. que permita compensar a modo de "tuna 

retributivn en especie", el deterioro causado por la remoción de bos - 

ques-en las áreas indicadas anteriormente. Pero debe praservarsc.nceg 

sariamentc los bosques de galería de las quebradas Ojinegro, Las Deli- 

cias y SanLa Cruz ya que su remoción afectaría gravemente la calidad 

y el volumen de esos cursos de agua. 

5.1.10. QCNSTRUCCION Y FUNCIONAMIENTO DE TRITURADORAS 

La üníca'trituradora que está en funcionamiento en este momento es la 

de CASTRO JARAMILLO y las medidas de mitigación están relacionadas con 

la pfevención y el control de las emisiones de partículas de fino den- 

tro de la planta y hacia el exterior así como el control y funcionaw - 

miento de las aguas de lixiviacióh. '

. 

En el informe antegior se hicieron las siguientes recomendaiones que 
se mantienen en la presente situación: 

-Desplazamiento de las estructuras por lo menos 15 metros hacia el cen- 
tro de los patios, supresión del polvo mediante el uso de usasperso- 
res o rociado con agua. 

-Colección del polvo mediante el uso.de aspiradoras o ciclones. 

-Cubrzr con slstema plastico el recorrido de las bandas transportadoras.
m
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- Mantcrncr un rociado prudcnte'do1 carbón para impedir su vo1ati1izn- 

nación hasta donde ello sea posible- 

- Debe construirse un canal perimetruï que recoja las aguas lixivia - 

das y construir un pequeño embalse para tratamiento de "aguas ne ' 

gras" mediante-remoción de partículas por decantación o.proceso me- 

cánico, además de nivelar su estado de normalidad en cuanto a cali- 

dad sc refiere. 

“b 

- Debe levantarse una especie de cortinas o pantalla a una altura qúe 

se interponga o interrumpa el desplazamiento de partículas de car - 

b6n.' estas pantallas deben ser de material liviano y considerando- 

se que la altura será mayor de 8 metros se recomienda el oso de ten 

sores o vientos para su estabilidad. 

- No debe permitirse la instalación de comedores o restaurantes cerca 

a la planta de trituración. 

- Debe promovcrse la siembra de árboles como teca (Tectona grandís) 
' a 

para construir cortinas naturales alrededor de la planta. Estos 
“‘ 

arboles pueden ser transplantados de tamaño mediano para su implan- 
“' 

. te. El periodo normal de desarrollo es mínimo 8 años. 

——‘@

l

a



- Se obliga el uso de masqarillus para polvos y gafas de-seguiidad 

dentro de la planta. 

- El proceso de rociado con agua consiste cn aplicar una asperéión 

muy fina sobre el material generado de polvos en los sitios dog 

de este sc produce y se aconseja mezclar al agua un surfáctante 

con el fin de disminuir la tensión superficial del agua. La pro- 

porción de esta-mézcla depende del tipo de agente empleado y de 

.u1a concentración del mismo. M
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7.3L 

RECGMÉHDACIONES PARA IMPACTÜ DE SEGUNDO ORDEN 

52,1 _ CONSTRUCCION m2 VIAS 

La construcción de vias origina alteración del sucio, ia calidad de 

las aguas, la caiida del aire, por lo tanto se recomienda que la loca- 

lización, el diseño tengan en cuenta el contexto ecoiógico para minimii 

zar esos impactos que ya han sido mencionados en la eva1uaci6nL

u 

5.2.2. CONSTRUCCION.DE CAMPAMNTOS «- 

Los campamentos deben ser construidos alejados de los cursos de agua 

y deben incorporar comedores, depósitos de almacenamiento de víveres, 

dormitorios y facilidades sanitarias, para los cuales deben contruirse 

_ pozos sépticosr 

5.2.3. DERRAÉIE. DE LUBRICANTES 

Los drenajes de iubricantes, aceites, deoido a la mala ubicación de 
los depósitos, al mai uso de los aceites quemados y el lavadero de 
vehículos dentro o cerca de quebradas o ríos introducen sustancias 
tóxicas a los ecosistemas acuáticos. Éero la magnitud del impacto de- 
penderá del volumen introducido en este sentido se recomienda que 
CORPOCESAR prohíba definitivamente el lavado de carros dentro del río 
Sororia y los contratistas deberán construir cárcamos y centros de 
aco ' 

. - P10 seguros p1ra el aceite quemado y materiales de desechos grasos.
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5_2_4_ VOLADURAS 

La dinamita debe almacenarse en construcciones a pruüba de incendios 

con bucnfl ventilación y alejado de las vías internas de la mina y a un 

mínimo de 100 metros de la bocamina .dcbe establecerse avisos de peli- 

gro en cada polvorín. CARBOCOL debe revisar la existencia de extingui 

dores en el interior del polvorin. 

5_2_5_ RETROLLENADO - 

1: 

El retrollenado debe realizarse de acuerdo a las recomendaciones esta- 

blecidas en el presente estudio en el capítulo de suelos. Esto es co- 

locando en el fondo del pit material rocoso-y en la parte superior los 

materiales de arcillolitas, limolitas y lutitas que puedenwgrenar-sue- 

los productivos. 

La actividad de retrollenado con material rocoso, estéril y suelo pro-d 

ductivo debe ser la primera opción para la restitución del paisaje. La 

segunda obcianen el establecimiento de embalses o represas cuya agua 

puede ser utilizada en diferentes necesidad, como material para riego 

de carreteras, para la irrigación de campos para cria de peces, para 

suministro de agua potable, dependiendo de la calidad de‘1as mismas. 

Estas recomendaciones estarán consignadas en el anexo del presente 
estudio.
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5,3, IMPACTO DETERCER ORDEN 

5.3.1. coresnzuccron m3 PL/xTlO DE Aumclzmuursrrrol m3 ESTERILES Y CARBON 

Se recomienda que la construcción de espacios de almacenamiento de ma- 

terial de estéril, material de suelo productivo y centros de acopio_ 

temporal de carbón estén localizados alejados de corrientes de aguas 

superficiales y la preparación del patio tenga un diseño geométrico 

que impidan el lavado o arrastre de material hacia niveles inferiores 
a través del sistema de drenajes que pueda alterar la calidad de las 
.aguas. Así mismo el apilamiento de esos materiales debe corresponder 
a una forma de cono truncado para facilitar el acceso de las volquetas 

y posteriormente para el caso de estériL j afirmado del mismo. 

5.3.2. CONSTRUCCION m: "CERCAS A 

En lo posible la localización y construcción de las cercas debe hacer- 
se evitando la destrucción de zonas boscosas y de senderos de fauna tg 
rrestre. 

5.3.3. RECOMENDACIONES SOBRE VIDA SILVESTRE 

L os impactos sobre la vida silvestre resultarán de la destrucción y la 
modificación de los habitat y el incremento de la actividad humana en 
la región. En este escenarioIL00O Has. serán perdidas en las áreas de 
explotación del.carb6n, Los impactos incluyen pérdida de alimentos pa
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ra los h¿¡h¿v0ro5_ pérdida de refugios, pérdida de madrigueras, pérdi- 

das de nidos, pérdida de territorios, mortalidad directa de la vida 

silvestre de paso lento, desplazamiento dc.vida silvestre móvil e in - 

cremento de competencia cn las árens.a¿1accn¿e3 no afectadas. medíafl 

te investigaciones de CORPOCESAR se puede certificar la pérdida de va- 

rias categorías de vida silvestre basada sobre la capacidad de carga 

del ambiente de los habitats ocupados. Así se puede scctorizar el nú- 

mero de pequeños mamíferos, de pájaros de canto, de fauna de-caza)de 

herpetofauna, de conejos, de Venados etc. que indica el número de ani 
‘u males perdidos o desplazados a sus habitats. 

El incremento del tráfico en el área por volquetas, tractomulas y ven; 
culos de toda clase incrementará tanto en las vías internas del área 

minera como en las carreteras peincipales, aumentará la mortalidad de 
.especies de vida silvestre. Hay evidencias en las carreteras de espe- 

cies como zorros, perezosos, conejos, serpientes etc. La significan- 
cia de la mortalidad en carreteras, se incrementará proporcionalmente 
a la densidad, a la velocidad, a la frecuencia (las especies son más 
activas en ciertas horas del día y en el año). Bajo este escenario se 
prevee un incremento en la mortalidad de animales con elaunamo de la 
producción y el correspondiente desplazamiento hacia lugares de embarr 
ques. 

D __ 

Los impactos sobre ecosistemas acuáticos resultarán por la introduc - 

.cion de sedimentos o materiales tóxicos o drenajes ácidos de mina, 
A]. . 

- 

' ' ' ' " . o . 
tos niveles de sedimentos reduciran o alimentaran la vlda acuatica
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por asfixia. Los peces adultos pueden tolerar altos nivcles_de sedi

s 

mentos, pero sus estados productivos por ejemplo, huevospo larvas pue- 

den ser asfixiados en la misma manera como los insectos acuáticos. La 

mayoría de las corrientes que drenan dentro del área (fljinegro, Deli - 

cias) son intermitentes y muestran los efectos de erosión provocada 

por la actividad minera en lo que respecta a manejo de botadcros, cong 

trucción de vías etc. Como resultado el habitat acuático es limitado 

y'se adapta a condiciones de alta tubidez. En este orden de ideas y 

de acuerdo a 1a.información de los análisis de calidad de agua, cuando 

hay pna adición moderada de sedimentos, puede no resultar en impactos 

‘significativos. mficimnhuame A unas buenas prácticas mineras pueden 

controlar ampliamente la erosión a través.de bermas y canales de des.- 

Hviación. La vegetación de áreas de desecnos retornará a las áreas va 

explotadas al menos al nivel müünn de erosión, de tal manera que 

los impactos serán minimos o manejables. 

Los aspectos de cacería, de pesca y de monteo.tienen poca significan - 

cia debido a la poca actividad que en esa dirección desarrolla la po - 

blación. Sin embargo CORPOCESAR regula lo concerniente a la cacería_y 
a la pesca. 

El incremento de la población humana en el área minera y su acceso a 
areas remotas incrementará la alteración y el hostigamiento a la vida 
silvestre. Los vehículos que transitan en la zona, la instalación de 
campamentos, comedores, construcción de vías y la introducción de ma - 

q“1“a’i3 Pesada que Sefleïa disturbios Por el ruido y ia alteración de
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APROXIMACIOH A NORMAS DE MANEJO ECOLOGICO Romy/uns m: 

‘ 

' 

OORPOCESAR y CARBOCOL EN EL AREA MINERA DE LA JAGUA DE 

IBIRICO 

El Siguiente texto como parte de las recomendaciones, aspira a que se 

convierta" en un rnanual de obligaciones de los contratistas bajo la 

rectoría de CORPOCESAR o CARBOCOL parra el manejo de_1os diferentes tg 

' ' cursos naturales renovables del área. 

5.4.1. MEDIDAS ADICIONALES DE MITIGACION 

l” Estas medidas deben ser establecidas por CORPOCESAR como rectoría en- 

' ‘el manejo de los recursos naturales de 1a región y deberá ser 1a enti- 

Ï r dad que controle el cumplimiento de las minas. 

5.4.1.1. AIRE 

Los contratistas deberán conducir todas las actividades ¿xsociadas 

‘J con c1 proyecto minero de manera que pueda evitar o minimizzïr la degrada 
TÍ 

‘- 

E; 
cion dc la calidad del aire del suelo y del agnn, En las etapas 

r de construcción, cornplc¡=:ent:3ci6n_y mueración, y a] finulixar el prnywctc»



—J 

—) 

—.ï 

—’J 

—3-—se 

——Í 

"—= 

—? 

—? 

—3 

—! 

—3 

—'

— 

los contratistas vjvcutarñn todas las actividades no ncuordo C0" las 

nornoü dvï Hiniuuürio de Sulufi. C09V0CH3¿“ Y CARÏ“C“L 9“ °“3“t° ” 

los standard dc calidad de aire y agua. 

Los contratistas utilizarán 5 oyerarñn todas las facilidadús Y CQUÍPOS 

necesarios para reducir Jos emisiones de nartículas de polvo dentro 

delos pita y en las vías internas de la m;na, así como la contribución 

de sedimentos a las corrienges de agua por_manipu1ación de las matería* 

les extraídos de la minería. 

.-¿,¿_1_2,SUELOS
n 

Los contratistas deberán conducir todns las actividades de cónstrucción 

y mantenimiento de tal manera que pueda minimizar ln alteración a 

la vegetación, a los canales de drenaje y a los bancos de los ríos; 
' Los métodos de construcción deben ser diseñados para prevenir la degraig 
ción de las condiciones de suelos en aquellas áreas donde la degradación 
resulte en erosión del suelo ó alteración del mismo. Los contrafistas 
debefán tomar cualquier otra medida tales como suelo, recursos conserva- 
‘cionistae y protección sobre el área de cqncesión que le fue autorizaca 
por CARBCCOL. ' 

Las facilidades de control de erosión serán construidas de tal nanera 
que evite una erosión inducida y acelerada Í disminuya la posibilidad
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l; No formar nuums cnnrxltzs de «lrenajos. Los ¡¡(:c:1n.L:;=1os seran disenadms‘ 
' 

y 11., 0p¿._.r.,m'm¡o.-¿ cong|ugj_a_q,—; (h; tu] rmneï-¿x que cruiLc o n1.i1\'i:n'.ce l-a 

‘i ‘tllrprflciñn del regir-nen tócfinico‘ del suelo. 

' Los ..,‘¡_.eri,¡¡¡.q cu.)c¡-f¡C-ia’|¿ «_ tomadas ¿c las áreas Zllt(‘fI‘:J(Ï¡‘.‘S sserfin. . un a. .. u ¡ 
- -- ' - ' 

l. 
- 

j1r]r‘(—el‘f‘(‘ñS \' ,.L¡';¿--g:}qv durango c] pr(í('(-‘S0 de rcstaxurzacwïórx o retrolln A. c_ .<. . - c. ¿ ren-sin’ ‘ ‘ 
- - 

nqdo a monos que se indiana lo contrario por CCRFCCBSAR o CAÏBOCOL. N ¿ ,_ Q - . . 

I’ Larilprïxcticas de estabilización las cuales son (’r2tcrm1'.na<ÏF-S ‘R01’ “ECC-SL 
' 

dades para áreas específicas serán incluidas pero no limitadas a la 
l siembra por semillas, plantación y- la localización de ccspeciones de 

grama o suelo, roca o piedras. 

l" El contratista (Yeberé completar la siembra por seuzillas, la fertilización 
en las áreas que sean determinadás por corpocesar cada año al inicio 
del período de invierno. Las semillas, el fertilizante, los abonos 
no serán necesnrios,en pendientes de material rocoso. CORFOCESAR 
puede establecer los tiempos límites para indicar el comienzo y la 

terminación de las medidas de control de erosión, Las semillas, el 

fertilizante, el abono verde y el equipo adecuado serán suministrados - 

por el contratista . Este equipo y el neterial a utilizar deben ser- 
aprnbadcs por Cstrito por CORPOCESAR antes de comenzar la siembra, 
la fertilización y las labores de protección._Las semillas deben ser 
de buena procedencia y para ello debe solicitarse la colaboración 
de la UniVCrSidRd del Cesar, del IC!-.. frodas las semillas ¡[e 1e¿u,¡¡ín0_qa¿¡
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los siguientes requisitos: deben cumplir al menos 

Hnnza 952 nínivo 

'Germinnci6n S53 mínimo 

de maleza 0.05 mínimo. Qmtaúdo 

Los fertilizantes deben ser solubles en agua en una combinacion nprnxiqg 

du como sigue: 

Nitrogcno disponible lóï 

Acido fosfóríco disponible 203 

Potacio disponible 0.24 

El material de cubrimiento puede ser Baja o fibras de maderas o palmas 

finas de tal manera que no contenga factores que inhiben el crecimiento 

o la germinación libres de semillas de malezas indeseables. 

El contratista aplicará las semillas, los fertilizantes en las áreas 

designadas por COÉPOCESAR. 

No se aplicarán semillas ni fertilizantes cuando la dirección y veloci 

dad del viento puedan desviarlas hacia lugares no seleccionados. 

RECURSOS DE AGUA 

El contratista se acogerá a las disuosiciones de CCRPOCÉSAR y a los
a 

decretos 1594 de 1984. 

‘H0
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F1 conr-¡qr-¡vtw tomaría las precans-z.io\aess ¡‘txzonwzílalcs para no contarxinfznflu 

obstrui r’ ¿-_¡¡¿¡lquj_gr ¡_-¿’,¡-¡-_¡gntc-3 de gïsun, Ïlzrgns f.) ttmbülsïr‘)? (¿Las EÉIZÜI) 

en conexión como Oporaczícvnes en 1a mind,- Si 135 °P0V<1C¡‘Ï‘“CS ¿O1 Cülïï-ÍÚ‘ 

4 

._. 

.-..

N 
I.- 

tista causa contarAixuzciór1 y ohrstru.tcc.ióu, dolmrñ corregir la condición 

a satisfacción de COTPOCTÉfS/Wt. F21 ccntratixsdïn dar?) inzzx:v‘.ti.ata xwtifícasqïón 

de cualquier cïcrra-xrxe de lixiviatïaïóu de sim-10s en otro contatninantc: 

‘a coapocusak 0 en.su defecto a 13 Alcaldía de la Jagua: CORPOCESAR 
‘J 

deucrá tener una ‘oficinapara tálcrs efectos: en la cabecccra de la jugue- 
Cualouier reajnión ‘o noticia verbal debe ser confirmada por escrito 

tan pronto como. sea posible. - ’_ 

'
. 

E]. coutratígstal no modificará o c¿1:=:b:.ï.ará el caracter (le las corrientes, 
. 

‘ 

' de los lagosfie‘ 10s 120205,. excepto con 1a aprotaciAón de COREOCRSA?! 
"' 1o cual será por escrito, Esta última entidad verificará que no se 

- v provoque contaminación de esas estructuras acuáticas. 

5,, Todas ksqactiüidades del contratista en relación con 1a actividad“ 
l‘? j 

H 
‘ 

l 

minera que ¿(Lada crear nuevos‘ lagos o embalses o canales de desviación 

f de drenajes naturales que puedan alterar la hitïráulica de las corrientes 
' 

* 

o alterar áreas ‘significativas de los lechos de las quebradas están _r'. 
. ' 

-
. i l 

prohibidas menos que tales actividades a lo largo He las medidas 

¿t? 
' 

__ de mzitigacilím‘ necesaria scan aprobadas por escrito PUT CORPOCESAIL- 
‘IF 

' 
' 

-. 

- Los accesorios temporales sobre los bancos de las quebradas deben 
lv 

q 

realizarse a través del uso de rampas o puentes antes que un corte 
_ 

a traves de los bancos de corrientes, a menos que sea autorizado por
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esrriro por FORPOCHÑAR. El contratista removcrñ tnles csctucrurns R 

enana“ termine su utiliznciñn. Los materiales de la rampa serán dis 

puestos de manera conveniente y no arrojado a ln corriente respectiva. 

Cquipo mñvil o automotor debe ser gunrfiado dentro del área pero 

lejos de las aguaá de los 1a¿os, de las corrientes 0 ríos. El contra- 

tista deberá prevenir o minimizar-la erosión en el cruce de quebradas 

o.ríos dentro de 15; planicies de inundación. 

Las áreas públicas que fueren usadas temooralmente para.campamentos, 

vias de accesos, almacenamientos de equipos y otras actividades de 

construcción dehaán ser restítuído en su estado natural como sea 

posible en la práctica y de acuerdo al plan de restitución aprobado 

_ 
por cíoneoczsmz y cAïznocoL.s 

La siembra por semillas y plantación de áreas afectadas serán realizadas 
tan pronto como en la práctica sea posible. Si es necesario deberá 
.repetirse hasta que lg vegetación sea exitosamente establecida. El 

contratista no usará medidas de control mecánicos o quimicos en áreas 
s
l

. riparinas a lo largo de los ríos, de las quebradas o drenajes secunda- 
rios. 

e.

. 

PESCA Y RECURSOS DE VIDA SILVESTRE

u

N 
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El contratista establecerá medidas en el área de su mina na,” detQrn¡_ 
n ' ‘ ' - 

A 

. . . _ . 
ar 51 exlste Cualquier especie amenazada o en periodo de extinsion 

u- 1

l

u
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(Flora y fauna), esto lo hará mediante contrato de invoutigución 

O d¿rcCt¿"cntc con CORPOCESAR. Si tales especies son encontradas 

‘nl contratista tomaré las medidas para proteger las ESPCCÍCS en 1“
x 

D forma como 1o indiqve conï-‘OCKSATÏ- """’1°3 “edíïznfi puerw ‘incluir un” 
restricción tenpornl o restricción estacional de una pnrtu_dc1 área 

l: ninnern. Corto esto .1n.ser3e_1is:1.i.tar a1l.cnntrati.:.:tz--¿ a iKIÏOFíZNÏII’ a la Guti)". 

riqad competente por temor a que se le paralice la actividad minera, 

CORPOCESAR buscaré la forma de ofrecer alternativas-con CARBOCOL para 

el manejo de esas áreas sensitivas ambientales. 

I. _ 

. 

i 

Las ectivicïartes del contratista podrán ser restringidas por CORPOCES/¿R
_ 

‘ durante los periodos de pasea, anidamicntos, partos y durante el periodo 
l 

- de migración de los peces y vida silvestre. CÏ-R? ‘(Vleberá perióJicg 
mente suministrar al contratista una lista de las áreas donde esas 

Ïacciones serán necesarias junto con las fechas anticipadas de restric 
ción. Con ello el contratista podrá acomodar su plan de trabajo 

de acuerdo a lo indicado por CORPOCES¿R. 

El contratista tiene 1a obligación de informar a sus empleados, a 
sus agentes y subcontratistas-ya sea a través de reuniones con la 
presencia de CGRPCCÉSAÏ y CARBOCOL de las normas de protección y rc¿ula- 
ción arubiexital, especialmente lo relacionado con la tumba de arboles, 
la caza y ia pesca. El contratista colocará avisos con recomendaciones 
de orden ambiental en 1o que se refiere a corta de árboles, a protección 
de las corrientes de agua, a la caza, a la pesca.
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Cualquier cerca en otra estructura que pueda interferir con el movimiento 

Y de5p1¿;am1cntn de especies de vida silvestre, deberá proveer un 

.co¡¡e¿or o pasaje para no intcrrumbpjr la migracion. 

El contratista deberá construir facilidades para suministro de agua, 

combatir el fuego etc.
o 

Las líneas de conduccion eléctrica que se construyan para el área 

minera deberán realizarse de tal manera que no indusca a eloctrocutar
s 

la avifauna o vida silvestre terrestre. 

Todas las operaciones deberán ser conducidas de tal manera que evite
v 

el bloqueo de cualquier sistema de drenaje, cambiando el caracter 

o causando la contaminación o la sedimentación de los ríos de las 

quebradas, embalses, filtracion, escurrimiento deteriorando los recursos 

jïctiohüficos y de vida silvestre o sus hábitos, Los cortes o rellenos
l que cause cualduiera de los problemas arriba mencionados deberán ser 

reparados inmediatamente de acuerdo a las especificaciones de CORPCCESAR. 

El contratista instalará todas las alcantarillas sobre las corrientes 
í‘

2 

de agua para permitir el libre paso de peces aguas arriba y aguas 
abajo. 

-.: n 

Si los sitios de almacenamiento de naterial furan aprobados excepcio- 
nalnente por CORPOCESAR para ser colocados'adyacentcs a los embalses, 
a las uebr ' - — . Q adas o a los rios, se requerira que el contrat1sta”construya 

¡’- 

í‘ 

.1 

..J

l

.
.

.

.
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c¿n,truyq diqucg Q bermaq y otros nedios adecuados para proteger .4 < -I '
- 

los peces, el paso de los mismos y prevenir la sedimentación de las 

corrientesL 

El contratista evitará la modificación de canal en lugares donde sc“ 

prevee camadas o áreas de desoves, los cuales hayan sido cstablecidás 

por CORPOCESAR. Sin emoargo en los lunares donde no se puede evitar 

la desviación de los cursos de agua debido aJla rígidos de los planes 

mineros se deberá garantizar que un nuevo canal debe construirse tenien- 

do en cuenta los aspectos de caudal, fauna bentónica, planctonica 

y la formación de bancos de derrubios y arenas en el lecho de la quebra-
s 

da. 

Las zonas de desoues deoeran ser-protegiaas de los sediaentos oonue_ 
“- ‘ 

.el. material del suelo será suspendido en el agua como resultado de 
las actividades de construcción. Estructuras o basines de asentamientos 
y sedimentación serán construidos para interceptar el cieno o sedimentos 
antesl de alcanzar la corriente de agua o éllembalse. 

E1 contratista deberá cumplir cualquier requerimiento hecho por CCRPOCE- 
SAR para el sistema hídrico a fin de proteger las áreas de desoves 
esenciales en el ciclo de vida de las especies. 'E1 contratista reparará 

' cualquier daño a las áreaspde desnves causado por 1a construcción, 

'; operación, mantenimiento o terminación del proyecto. 

l v 

Las estructuras de division de aguas abandonadas, como canales abiertos



2 etc. dvLnn_ser estabilizado; para impvdiy que se convfiartnn en 0bstñ* 

culos para In migrnciñn o movímiunto de pecas. 
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VL PLAN DE rsorúnonno 

¿J INTRODUCCION 

El plan de monitoreo para el presente proyecto consiste en el diseño 

de un programa que permita verificar a través de muesteos y observacig 

nes periodicas el estado de las condiciones ambientales en la etapa de 

operación y producci6nL 

El monitoreo de los recursos naturales renovables debe ser responsabi- 

lidad de CORPOCESAR. quiend eberá para el efecto establecer una ofici- tx 

na de Gestión Ambiental en'e14municipionde La Jagua de Ibirico. 

E1 capítulo de "Aproximaciones a Normas de Manejo Ecológico" servirá‘ 
"de apoyo al Plan de Monitoreo. 

Podemos resumir los aspectos que deberán ser obeto de monitoreo como 

sigue: 

a. Area relacionadas con el sistema hídrico esoecialmente con la red 
de drenaje superficial que tributan inicialmente de los diferentes 
frentes de explotación a los rios Tucuy,Soroira, quebrada Ojinegro, 
‘Las Delicias Y Santa Cruz que conformanlos ejes hídricos del siste- 
ma.
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Es importante el monitoreo detallado de las corrientes de agua por- 

que se asume que tendrán problemas de contaminación provocados por 

el Drenaje Acido de Mina que es una de las principales fuentes de 

pertubnciones carboniferas a cielo abierto. 

b. Monitoreo de los sólidos suspendidos y sedimentables que son con f 

tribución de las labores de remoción del capote, del esteril y el 

transporte del mismo. Además del almacenamiento de los materiales 

anteriormente mencionados en botaderos ubicados en forma no conve- 

niente. los sólidos deterioran y destrbyen los organismos bénticos 

‘e impiden por la turbidez el ingreso de la luz solar para el pro’- 

ceso fotosintético y reduce el oxigeno del agua. 

Monitoreo de las lagunas de estabilización que deberán construirseO O 

para el tratamiento de las aguas provenientes de las mina.Será ne- 

cesario verificar aquí las medidas de parámetros como sólidos 2-

" 

ÉÏÏÍI“ 

pendidos, sólidos sedimentables, sólidos totales, pH, oxígeno-di-

~ . 

suelto, turbidez, alkalinidad, ácidez, dureza como CaC03‘ , ácido 

sulfídrico, etc. Antes de ser incorporada a la red hídrica. 

d. Monitoreo de las aguas para consumo humano en aquellas fuentes que 
sirven de abastecimiento para agua de consumo humano como el río 

Sororia, donde se requiere que se realicen análisis físico-químicos
3 

y biológicos del agua como son: pH, alcalinidad, dureza e ídice 
Coli y salmonella en el río Sororia.
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e. E1 monitoreo del proceso de trituración,‘ El control principal está 

en detectar las fuentes de emisión de partículas de partículas fugi 

tivas durante el proceso. especialmente verificando la dirección 

del viento ydsu relación con los asentamientos humanos circunveci- 

nos. 

f. Monitoreo de calidad del aire, Esta'actividad está destinada a ve- 

rificar periódicamente los niveles de contaminación del ambiente _ 

ambiente por presencia de particulas especialmente las producidas 

.dentro del pit, en las vías internas de la mina y las carreteras 

que conducen al carbon a mercados internos o sitios de embarque pa- 

ra exportación. Deben usarse el método_tradiciona1 de registro de 
' vasijas calibradas en carreteras y el método del "High-Vol" en el 

‘ área del pit o tajo.
. 

g. Medidas de seguridad. El uso de cascos, mascaras. guantes, el ade-

l

l

l

l

l 
.lr 

P por presencia de particulas especialmente [las producidas dentroddel’ 
í 

'

_

I 
‘\ 

li

l 

B cuado uso de 1a ‘maquinaria, el cumplimiento de los turnos previstos 
el manetenimiento de las vías internas son medidas que no sólo con- 
tribuyen a una economía de la empresa sino que garantizan un estado 
de salud aceptab1e.para los trabajadores mediante condiciones favo- 
rables para quienes iaboran en esas actividades. El monitoreo_en _ 

esta área pretende no solo informar a los trabajadores de la obljgá 

riedad de los empleados en atender las recomendaciones de seguridad. 

I‘ 
‘ cion de la empresa‘ de esos niveles de seguridad sino 1a -ob1igato - 

' 
h. Consideraciones sobre fauna terrestre. Este es unefecto consi-
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derado muy indirecto de las actividades mineras, pero que está relg 

cionado con la destrucción de nichos ecológicos, territorios. sendg 

ros, corredores que pueden ser alterados y/0 modificados por las 

circunstancias y avances del pit, vías internas y carreteras cons - 

truidas para desarrollar la actividad de producción carbonífera. 

El monitoreo establecerá algunos transectos para determinar las po- 

'blaciones existentes y grado de afectación de la actividad de explg 

tación carbonífera. 

Monitoreo sobre fitopláncton, perifiton y bentos. Esta etapa del 

monitoreo pretende establecer un inventario de los grupos de algas 

y su-significado ecológico, así como le distribución de esas pobla- 

ciones algales del fitopláncton en las estaciones referidas para 

el efecto ‘e identificar aunidades natura1es.de los géneros algales
n 

del perifiton en esas mismas estaciones. 

Igualmente la determinación de poblaciones de comunidades béncicas 
en el río Sororia. 

El objetivo de identificar los aspectos de fitopláncton, perifiton‘ 

y bentos es principalmente encontrar la capacidad de soporte del 
ecosistema lótica de1.río Sororia y Tucuy para sustentar lavvida 
acuática del mismo y en espeial de la fauna ictiológica._

- 

Plan de reforestación. Dentro del aspecto de recuperación del pai- 
saje. el cual incluye la estabilización de la estética y forma del

Y



«:2 

I En base a lo anterior podemos agrupar el programa de monitoreo en 4 

15'), 
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terreno, la reforestación es un capítulo importante porque no solo 

contribuye a mejorar el paisaje sino que reduce la erosión, inter - 

cepta el movimiento de partículas contaminadas en el aire. . permeg 

biliza el terreno en contra de procesos dinámicos y ademas reduce 

Los estudios la meteorización de las capas más bajas del mineral. 

de vegetación deben dirigirse a las áreas críticas no sólo dentro 

del área del pit sino en las zonas de influencia que debido a la ag 

tividad antrópica, consecuencia de la apertura de vías, carreteras, 

etapas de exploración se producen. 
1: 

Esta etapa de reforestación debe incluir el uso de gramíneas, pasto 

"en algunos casos, malezas, arbustos y árboles según el caso. 

Igualmente debe identificar algunos santuarios forestales y posi I- 

bles recreciones que pueden ser usados como parques o zonas de de - 

portes.

~ Inicialmente deben establecerse prioridad para revegetación a nivel 
del retrollenado mediante análisis dé muestras de estériles y dese- 

chos que puedan ser propicios para un tipo de cobertura vegetal pa- 

ra ello se establecerán los parámetros de pH y acidez, así como dig 
ponibilidad de nutrientes.

A 

sub-programas:
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6.2. SUB-PROGRAMA RELACIONADO CON EL MANEJO DE LAS AGUAS 

Los feceptorcs de la acción minera son principalmente las quebradas 

Ojinegro, Canimc, Caño de Piedra, que tributan al río Tucuy í Las 

Delicias, Santa Cruz que aportan sus aguas al río Sororia y esta a 

su vez al río Tucuy. El río Sororia es la fuente de abastecimiento 

para el acueducto de,la cabecera municipal de la jagua de Ibirico. 

Por ello debe establecerse estaciones’ de control ambiental en el 

siguiente orden: 

_A. ESTACIONES: 

Río Tucuy; IOÓ metros antes de la desembocadura de la quebrada 

ojinegro. 

Río Sororia:_En el sector de Nueva Italia 

Río Sororia: En el puente sobre la carretera.de que Becerril con 
duce a La Jagua de Ibirico. 

Quebrada Santa Cruz: 100 metros antes de la desembocadura del 
río Sororia. 

Óuebrada Las Delicias: Sector de la Mina Alfa 

Quebrada Las De1icais:- 200 metros antes de tributar a'1á quebra 
da Santa Cruz.
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- Quebrada Ojincgroz 80 metros antes de tributar al río Tucuy 

— Quebrada Canimc: En el predio de la mina de VICTOR PARODI 

- Caño de Piedra: Sector Finca ei Palmar" 

- Quebrada Santiago: Entrada al acueducto 

FRECUENCIA ns MEDIDAS MENSUALES 

PARANETROS FISICO QUIMICOS 

- Temperatura ambiente 

7 Temperatura dei agua. 
- Transparencia 
- Dureza atotal 
._pH 

- Oxígeno disueito 
- Sulfatos

' 

- Nitritos 
- Acido sulfidrico 
- Hierto total 
- Sólidos totales.‘ 

ÉIOLOGICOS 

- Bentos 
' Fauna planctonica 

‘ - Pcrifiton.
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Fstablecimíento de estaciones phwümnuda de 13 terceïfi °7d°“ en 

Cerro Largo y otra en el nacimiento de la Quebrada Las Delicias. 

Caracterizar el caudal de las quebradas Ojinegro, Las Delicias y 

Santa Cruz, mediante la instalación de miras en cada una de ellas, 

con el fin de determinar el volumen de aporte de nutrientes al sis- 

tema hídrico del Tucuy y Sororia. 

Lagunas de estabilización. En las tres lagunas que se construyan 

deuná establecerse un blan de monitoreo semanal para verificar la 

calidad de las aguas antes de que sean evacuadas a las corrientes 

de agua adyacentes. Deben.contro1arse: 

- Oxígeno disuelto 
- Sólidos suspendibles 

7ïSólidos sedimentables 
- Ácido sulfídrico 
- Suelos 
- Fauna béntica 
- Fitoplancton» 
- Perifiton 

ZUMPS 

Deberán realizarse control de los zumps de las minas cada 3 meses 
en parámetros como sigue:
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- ‘ODUCCION ./ 

Fl present: Informe, que corresponde a la etapa de Evaluación de los 
_MJ 

Efectos Ambientales, clasificación y recomendaciones. C0"StitUY€ 13 Í2 
. l , 

5 
:u* se final de] proceso para la declaratoria de Impacto en el caso de la 

Explotación Carbonïfera de la Jagua de Ipirico.

a

v 

La decisión de CARBOCOL y CORPOCESAR, en_acuerdo con los Contratistas-

‘

.

y 

i
4

«

s 

mineros de realizar el presente Estudio fue en procura no solo de ajug
v 

rca-unan’. 

tarse a las normas vigentes del Código Minero, sino a la necesidad de 

incorporar consideraciones ambientales a un_proceso de planificación
s 

- 

.- 

5.-.} 

util) '¡ 

y gestión como es la explotación del recurso carbonífero, a través de 

la evaluación de los efectos ambientales.

é 

. \ 

.- 
. 

La evaluación es un instrumento válido y necesario que sirve a los
v 
H
H 

planificadores para preveer las repercusiones fiuturas de una actividad 
¡”pausa 

Ï ' 

lo cual facilita la selección de la mejor opción o procedimiento que 
permita maximizar los efectos positivos y minimizar y/o mitigar las 

a - repercusiones adversas. En la nueva tendencia se usa ]? expresión de 
—* Qfasa retributiva ambiental para significar que la afectación ambien - 

tal tiene un costo que debe dedicarse a planes de recuperación o com - 

pensación de los recursos que han sido de teriorado por efecto de la 
explotación. En el caso de La Jagua de Ïbirico, la construcción de 
lagunas de estabilización, de canales perimetrales y en especial los 
planes de reforestación tendrán esa connotación positiva en el desarrg 

2 
- 110 del proyecto minero.
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Si la evaluación *-las recomen-4t'oncs específicas '. -onsidcradnï Y 

atendidas por los contratistas con la supervisión u, -LCESAR :7 
CARBOCOL se habr. avanzado en el proceso y se habrá justificado ei 

‘Estudio 9 de lo contrario el Deterioro Ambiental ckjará "éïiales" H] 

final de la jornada. Por fortuna el interés y la disposición de-las 

entidades gubernamentaies y personas involucradas en la explotación es 

evidente, lo cual permitirá "racionalizar" el proceso para preservar 

condiciones mínimas ambientales para el disfrute del'paisaje y la cosg 

cha de sus beneficios. 

Se ha incorporado el capítulo sobre "Aproximación a Normas para el 

Manejo Ambiental" y se aspira que exista la voluntad panaadoptarlo, 

por los interesados. 

Las referencias sobre Linea Base Ambiental y P.T.I. están contenido en 
los Informes I y II del presente Estudio, como parte parte integral 
del mismo.
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I. ANALISIS WE LJ" ‘IONESESÉECIFICAS DEL PROYÏÏTO 

-« 1.1 CLASIFICACION DE “AS ACCIONES 

J De acuerdo a la experiencia y las referencias de trabajos similares en 

otras zonas de la costa atlántica se ha considerado conveniente clnsifii 

car las acciones y actividades del proyecto en tres grupos. 

¡"b 
, 

‘ 1. Etapa de construcción del proyecto 

2. Etapa de complementación 

3. Etapa de producción y operación. 

1.1.1. ACCIONES Y ACTIVIDADES DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL . 

V 

PRÓYECTO 

“»-- 

;Li,, 

i. 
En esta etapa se han identificado las siguientes actividades:' 

_ 

- trucción de campamentos 

- Construcción de vias 

- Construcción de Instalaciones sanitarias ;.de agoas negras 

- Construcción de trituradora o tamizado 

_; ' "T Construcción de patio de almacenamiento de carbón 

- Construccion de cerca e instalaciones de seguridad.-‘



..._....J 

_ ¿onstrucción G. lc .' de almacenamiento de exp1(sivos 

1 1 g, ACTIVIDADES DURANTE LA ETAPA m: COI-IPLEMIZNTACION 

Se han identificado las siguientes actividades: 

- Descapote- 

- Localización y construccicn de canales périmetrales 

- Dasviación qé cursos naturales de agua 

4 Manejo de los Zúmps 

- Manejo ae aguas subterránaas 

Ï Qonstrbcción de lagunas de estabilización 

‘p-(¿Qvuu-he/¿Q ‘7 
l‘ 

' Z Cóñstïúcción de lagunas de estabiïïïáïïïï‘
_ 

4 Lubricantes usados '1s/ 

1.1.3. ACTIVIDADES DURANTE LA ETAPA DE OPERACION Y PRODUCCION DEL 

PROXECTO É? 

Se han identificado las siguientes actividades: 

- Remoción del "overburdcn" 

- Yoladuras 

l?)

J
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Remoción, cargue y acarreo nel 

*'Trituraci6n 

1.2? AREA 1: ~ 
1.2.1. ETAPA DE CONSTRUCCION * 

‘A, (¡INSTRUCCION m: cqrpmzms 
En el árce .1existen facilidades de alojamiento. con una capacidad para 

cinco personas, construida en material dc caña brava y paja; Estas 

instalaciones cuentan también con facilidades de comedores para 20 per- 

sonas. Está ubicada a 25 metrgsíde la desviación artificial que_sE_;g___ 

hizo a la quebrada Qjinegro, en ese sector. No se cocina con gas ni 

electricia-.
~ 

_.' i. 

CONSTRÚCCION DE VIAS 

De acuerde 4 las necesidades y al avance minero se han construido vías 
de primer or’ ¡ue son aquellas que permiten evacuar el carbón de las 
zonas de explotación hacia los sitios de embarques y vías secundarias 
que sirven para comunigar las áreas de expíotación con los sitios de - 

botaderos de estéril y centros de acopio temporal del carbón. Para la 
construcción de las mismas se rea1izaron'obras de 
d;;;;;o y Caño de Piedras. 

“OS la quebrada Oj 

arte en la quebrada 

En las segundas se atravicsa en vnrios tra 7 
. V inegro. r

. 
n- —._.._...
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c__ cfiNsTRyá-=ü ‘É TALIÉRES 

FT hasta la fecha del Informe está u) , El taller construído por CARBOAHD 

en material rudimentario, enramada- de Paíño N0 ïÏ°“° Sistema de CÏ::_, 

camos, el abastecimiento de agua para lavadero la toman de la quebrnd¿ 

Ojinegro. Está localizado a una distancia aproximada de 50 mts. del 
________,.. . 

. . . A ¿W curso de agua de la quebrada 031negro. Se produce meterlaï de desechns ¿R_¡o Í 
634D)?‘ 
‘HW rebresentados en grasas y aceites. 

D. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES SANITARIAS . 

o‘ 

El agua utilizada para el aseo personal de los trabajadores es tomada 

de la quebrada Ojinegro. Cuenta con un pozo séptico y no tiene serví - 

cios de duchas, lavananos, inodoros ni tazas sanitarias, tiene servicio 

de letrinas ubicadas en cuarticos de madera. 

_ 

La disposición de las basuras la hacen a través de canecas de 55 galo - 

nes, las cuales son conducidas a la Jagua para su disposición final. 

E; CONSTRUCCION m: mrrumnom 

CARBOANDBS está construyendo un sistema de triturado cerca del centro 
de acopio del carbón. Esta estructura está muy próxima a la quebrada 

_g¿í2Ég¿g, fio se tienen datos específicos de la capacidad de tritura - 

ció ‘ ' 
. 

» - Ü n n1 de las sarandas n1 de los d-ta11es de las bandas transportado * 

ras..
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r. CONSTRUCCION 1-2 PATIO m: LMACENAHIEIWÏO CARE-L" 

-poral de. carbon, ÓARBOANDES reali 5 explanación de áreas para acopio = 

a un Éilómetro del área de los pits, en una extensión aproximada de una 

Ha. mediante la labor de descapote. riego y compactación del material, 

la cual está localizada al oriente del yacimiento. 

Asi mismo existe una extensión de 13 Has. destinadas a almacenar to?’ 
3 -r"‘ 

5.500.000 Mts de esteril. 

c. consmuccron mz LOCALES m; ALMACENAMIENTO m: EXPLOSIVOS 

El sistema de voladura y el material que se usa cerca del cannmento en 

casetas construidas para tales efectos, IE1 materia1'que se usa para vo-.~~ taderos se almacena en casetas construidas para tales efectos, a 100 M. 

del frente minero. 

‘ 

B." CONSTRUCCION DE LOCALES DE ALMACENAPIIENÏO DE COMBUSTIBLE 

Los lubricantes son a1mace' Jos en el taller en estantes de madera y 

1as_canecas con combustibles v"u zolocados en el suelo de una bodega 

¡ubicada en el mismo taller. 

I. CONSTRUCCION DE CERCAS E INSTALACIONES DE SEGURIDAD

a 

En esta área existen cercas para delimitar las áreas de trabajo
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Las acciones de descapote han afectado hasca la fecha 

‘L1? 

1.2.2. LTARA DE COMPLIÉHÏTRN” 

Á. PREPARACION DEL SITIO DE MINA 

La preparación dcl sitio incorpora la labor de descapote que consiste 

en la tumba de los árbolfis yA1a remoción de la capa vegetal y poste - N13 rior apilamicnto en áreas específicas para tales efectos. ífi-‘Ï 
E1 área minera tiene una extcnsión total defi" 

' 

3.43.70 Hgs. o 
“z ¡{r ‘ ,== .; : Í‘. -- ‘ 

. ,L'_.;='..:’_-_._
_ 

La zona de botadero de estéri1:LÏjÏ" 4 13.50 Has. __ 
- 

' a4:J 
' 

' —u u Campamentos con facilidades sanitarias: 0.25 Has. .__ 

~~~~ 
‘cerca de : L2 Has. de 

bosque secundario~ 
i. LOCALIZACÍON Y. consnzuocxon vacunas pmmzmmzs 

‘_Se'tiene previsto 1a ¿‘construcción de un ' canal" perimetral pa- 
ra captar las aguas lluvias que se convertirán en escorrentía superfi - 

cial 'y que servirán para colectar las de orioen freático para evitar 
que gzributen a1 tajo. 

c. DESVIACION DE CURSOS NATURALES m: AGUA 

Seti“? Drevisco la construcción de un canal de 400 metros de longitud
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Suns. 
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pvr cr’ metros de ancho y 4 mts. dv profundidad para desiiar iz qt 

brada L .u:gr0. 

D; MANEQO DE AGUAS LLUVIAS 

Las aguas lluvias serán conducidae a través de un canal perimetral a la 

laguna de estabilización que estará localizada en la parce Nor-Or cntai 

de la zona minera; 

(w WWW 
"E1 desagüe de las aguas subterráneas se hará mediante bombeo de los 

ifimms a través de ductos con destino a los canales perinetrales que fi- 

nalmente los conducirán a la laguna. 

'1.2.3. ETAPA DE OPERACION Y PRODUCCION_ 
.,‘. 

‘A. REMÓCION me asma. 

Se prevee durante la vigencia del cqntrato (10 2 ar la explotación de 

carbón a cielo abierto en un volumen de 18.748.009 M3 de estéril en una 

relación de 4.2 de descapote. La explotación se utilizará hasta alcan-
l 

zar la profundidad máxima hasta de 80 Mts. En esta actividad se usará ‘- 

. 

___,______ . 

bulldozer y retroexcavadora y se almacenará en una extensión de í3.5O 
' 

i 

r 3 . . has. donde se almacenaran 5,S00.000 Mts de esteril suelto, especíalnqg "1 

te areniscas y lutitasf _ 

3/ . 

' M34 
, . 

C/ vw, g . . ¿”W419 9,0% zu: fm) ¡[eu/u 67
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‘llegar a 600.000 ton/anuales como nivel máximo de producción. yf 

'13“! 

B. VOLADURAS 

vn esta yong dedo ]aq características del mutoríat, no es frecuente el g . t‘, v- « * ' " ' 

uso de voladuras para extracción del material. 

c; REMOCION, meus Y ACARRÉÓ ma. CARBON \\ 

Se inicia con el corte en rampas de más o henos 82 de pendientes. pre - 

vía nivelación de la plataforma situada encima del material. Se reali- 

zan cortes graduales de 1 metro hasta conformar un cajón de de_cuatro 

caras libres, pared alta, pared baja y paredes laterales, no hay uso de 

voladuras, se usa buldozer, retroexcavadora y volquetas. Para la carga 
x, 

y transporte de carbón se usa motos trailes de doble tracción. 

El volumen de carbón a exp1otar‘es de 4.464.000 Toneladas de carbón á 

cielo abierto en 10 mantos de carbón cuyos espesores van de 0.9 a 5.75 

metros .. La producción programada comienza con 240.000 ton/año hasta 

D. SISTEMA DE TÉITURACION DEL CARBON ’ * 

Actualmente se está almncenando carbón con el uso de una zaranda clasi 
flcadora que da un apilnmiento cónico con taludes radiales. No existe 
por lo tanto un proceso completo de trituración.
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fi 1.3.. AREA ::4
. 

¡

. 

1.3.1. ETAPA DE CON CRUCCION 
i

. 

‘ A. cmmnmvos 

' 

‘A 

Existen facilidades de campamentos de diferentes categorias. Siendo 

"7 É? la principal la ubicada en ei sector Oñate Vega que cuenta con un área 
i

. 

J'A- aproximada de 200 M2 de construcción para uso de oficinas. 
. , v 9 y e 

j ‘G 

e; 
s‘ 

i‘

Ñ 

Este campamento está ubicado a 500 metros del frente minero y alejado 

‘ 
I 

.7 

hentai 

en esa misma distancia de los cursos de agua que lo circundan. El cam- 

pamento en referencia cuenta con un comedor_ con una capacidad para 50 
¿vw 

xv 

‘ya. 

4<fi' personas; cocina y/o local de bodega de almacenamiento de víveres.

1 y cuenta COD POZO Tiene facilidades de alojamiento para la tigilancia 
J <1 

Q) Q séptico debidamente ubicado. Éos desechos sólidos son dispuestos en 

canecas de 55 galones en donde son transportados a La Jagua de Ibiri - ¿x 
CO. 

Dentro del área nümero 2 la mina Ojinegro cuenta con instalaciones de , _______________ 
talleres,-oficina de tamaño muy pequeño que¿e se utiliza para a- e 

nar materiales j herramientas. Existe un taller hecho en eternit, no 
tiene dhtams para cambio de aceite y lavado de vehículo. Se ha cons- 
truido pozo séptico y las facilidades sanitarias se refieren a 1avama- 
nos e inodoros. Cuenta con casetas sanitarias construida en bloque. 
Los desechos solidos que consisten principalmente en grasa y desechos

. 

de cambio de aceites son colocados en canecas de 55 galones en forma 
L 

_ 
temporal, ——-——*\x 

180
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' Salones. «í 
fiWAAÉPD +1’, a 

de Santa Cruz _y Santa Librada cum? .- 
. "1 

L¿- fa- 
j " 

P‘. área número 2 las minas 
, . 

l . 

taller L en acondicionado. y 
Cñrccmos y EQUIPOS de lavados- ¡_. . 

3 cilidades sanitarias en duchas. lavamanos e inodoros, poseen caseta 

sanitarias. Los desechos sólidos son almacenados en canecas de 55 

y x ..... ..__. _______________ í‘? 
. 

. 
¡‘f7 

fi‘- fwo 4 " . 

¡*' X0’) 0 

4 

B. consrauccíou DE VIAS
" 

las vías construidas en el "área número 2 suman un total de Kilómetros 

entre vías principales y vías secundarias. son amplia en 702 de su ex - -;——......« 

n 

tensión, el material base es en arcilla el 60%, en lateritas el 20% 
‘ 

nvbh-dunl—l

- 

y en clincle el 202: 

La velocidad permitida en esas carreteras es 30 a 50 Km/Hora. E1 man- 
><;\.

. 

c’ ‘tenimiento para evitar 1a producción ge partículas se -hace con carro 
r V 

Ó€,"'/‘/ . “ . 

tanque 2.500 y 5.000 G1. /l’ara e “efecto se han constru1do dos bateas 

en la mina Sororia, un canal-batea en Ardila Hurtado y Oñate Vega y o un Box-culver en Santa Cruz. 

-4 

al- 

,57? 

M-.- 

C. TRITIIIKADORA 
que»... 

Castro Jarqxmlillo, operador del área número 2 posee una trituradora cuya 

descripción está contenida en, el Segundo Informe de Avance. 

b‘. PÁTIÓ mi Amcmmflmm DE CARBON
_

l 

E " ' - - 
. . . 1 area numero 2 adm1n1strada por Castro Jaramllo conduce dn-ectamen-
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......‘ 

_ 
La minera afiICD metros := dela tonflneenia de Caño ‘Piedra con 1a quebrada - 

7 ' 

. .181- 

". mentt el carbón a la trituradora ) no 1 ‘ propiamente patio de a1m¿ 

cenzmiento. 
g; 

v) 
f/vífiüú 7 j 

14,3341. ¡‘IINA LOS DESEOS. 

L. MANEJO DE AGUA 

.'.] 

Se han establecido dos lagunas provisionales a" modo de almacenamiento 

D, temporal:

. 1.’ 

*‘u.._.....‘

ll 
"-4 _ x 

Canime con una dimensión de 50 Mts delargo por 20 Mts. de ancho. 

Mi WWW 
El segundo localizado a 80 metros al Norte de la vía principal de ac '- 

Ï 3 ceso a1 frente minero, a 50 mts. al Oeste de 1a quebrada Ojinegro y a 

¡’" 
¡ 

- 30 mts. del canal perimetral. Las dimensiones de esta estructura de 
Í 

.. 
_ 1 

uví 
g 

. ._ almacenamiento temporal es de 30 mts. de largo x 15 de ancho. 

I 

I. 

. 

' 

‘ > 

. 

l

. 

. o 

1 

' 
— I"“'_ n h . v‘ -‘ V 

‘ 

n. sumó pnonumrvo 

Parola mina los Deseos se tiene establecido 2 sitios de almacenamiento 

g 
de suelo productivo. 

E1 primero a_2S metros frente a 1a explotación con dimensiones de 
20 X 30 mts. de forma trapezoidal. 

i 
e‘ 

E1 segundo localizado frente a Caño Piedra, en el límite con 1a mina 
tu“... 

CARBOANDES. Las dimensiones son 7Q mts. de largo por 50 mts. de ancho

- 

L“..-
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en forma triavyulnï. 

C; BOTADEROS 

Los botaderos de esta mina están ubicados en la falda de la Loma 

ojinegro, cuya área cuhfe-15 Has. **x.z**-*\,»\,/”**"“’\“/fiV"\* 

1o3vo1o2o ' 

A.‘ MANEJO DE AGUAS
' 

Las aguas producto de la actividad minera de esta mina y 1a.de Ardila 

Hurtado se maneja a.tnmÉS de'ud almacenamiento temporal (Zumps) Loca-' 

lizado en el tajo 1 del pit 2. Las dimensiones son 50 Mts¿-dg largo 

.'por el ancho del pit. 

.-:..-.“ :V:.«¿¿=I- -- -_" 

- Estas aguas son evacuadas pof el sistema de bombeo a través del canal 

perimetral y conducido por gravedad a Caño Piedra. 

B. SUELO PRODUCTIVO 

Eltntadero de suelo productivo'está ubicado en el pit 2 y se aprovecha 

rá la topografía de ambas minas (ojinegro y Ardila Hurtado).
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C. .BOTADERO DE ESTIIIL 

Está localizado al final de la falda de la loma Ojinegro el cual se 

comparte coo la mina de Ardila Hurtado, en una extensión de 8.40-Has. 

tiene forma de cono truncado. 

1'.3.i.3. MINA ARDILA HURTADO 

A. MANEJO m: AGUA 

‘ Esta mina maneja sus aguas en 1a misma ubicación de 13mm Ojinegro, 

así como los botaderos de suelo productivo y botadero de estéril. 

.4- 
Hzïgpo- -... 

1.3.1.4. 
" ¡mm oñxm vncA Y soRoRíA 

A. MANEJO m; AGUA 

Se construyeron 2 áitios de almatn-py-niento temporal en los tajos 1 y 
2 y pit 3. Con una extensión de LSD M. de largo por 50’ots.- de ancho. 

B. SUELO PRODUCTIVO 

Está ].oca1izado en 1a confluencia dé 1a vía- que conduce. a 1a mina 
de Oñate Vega y Sororia.
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c. BOTADERO DEVESHÏERIL. . 2 ‘ 1 

Oñate Vega y Sororia tienen destinado 20 Has, para botadero, localizado 

contra la falda de la Loma Ojinegro. 

1.3.1.5.’ ‘MINA’ SANTA CRUZ YSANTA LIBRADA 

A. MANEJO DE AGUA 

Se establecienron 2 sitios de almacenamiento temppral. Ubicados entfe 

"el tajo 8 y 12 del pit 2 con una extensión aproximada de 200 metros de 

donde serán evacuada a través del canal perimetral haja.1a quebrada 

Las Delicias, 

B. sumo PRODUCTIVO 

AÉstán ubicado a 3Q metros de la zona-de talleres con forma trapezoidal 

y con una evtensión de 100 metros de largo; mas 60 metros de ancho.

g 

C. BOTADERO DE ESTERIL 

Exisae una disposición para las minas de Santa Cruz y Santa Librada 
qe 32 Has. para los botaderos localizados en la falda de la Loma Ojiqg 
gro.
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1.3.É9á‘ MNA LA LIBERTAD 

‘ 

A. MANEJO DE AGUA 

‘Dentro de eete concepto se realizó, sin ningún diseño previo aprobado 

nur CORPOCESAR, la corrección del curso de la quebrada Las Deliciasé 
mediante la canalización. Esta se hiao con un diseño geométrico en 

‘l’ 

_forma de trapecio con 2 taludes naturales en relación 1 y 2, el tramo 

de la corrección estuvo ubicado entre los tajos 1 y 2. 

-B. SUELO PRODUCTIVO 

Se ha localizado en la parte Este del tajo 2 en la explotación de los" 

mantos 10 y 5. 

c. BOTADERO. m: MATERIAL 

El material estéril producto de la explotación se Íccalizó en forma de 
dique de contención paralela a la quebrada Las de.;<1asJ sin embargo 
debido a la capacidad de esta estructura,-se usa alternativamente los 
botaderos localizados en la falda de la loma Ojinegro. Se ha construí 
do nn canal perimetral para evacuar las _aguas de los zumps en una ex- 
tensión de 300 metros,
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Castro Jaramil o ha construído una cerca para la »u2.»itación territo-' 

riál de 135 minas Santa Librada, Santa Cruz, con 0 altura c" 2.5 mts. 

en malla y'concreto. 

“' Castro Jaramillo ha solicitado a la firma consultora el estudio analiti 

co para la desdéación de la quebrada La Rosa, que es una correinte tem-
A 

poral, con el fin de continuar el avance minero.‘ 

. AREA 3. 1.4. 

Comprende lasiminas la Piedra, Yerba Buena, con una extensión de 26 Has. 

cuenta con campamentos; contruidos en ramada y paja, en condiciones 

aceptables localizados suficientemente alejadas-deI curso de agua más- 

\/cercanoabs un tributario de la quebrada Caño Piedra. -La capacidad de 

alojamiento es para 5 personas, especialmente para vigilante. los comg 

dores adjuntos al campamento tienen una capacidad para 20 personas, tig 

ne construida casetas sanitarias con uso de pozo séptico. Los desechos o sólidos son localizados inicialmente en canecas de 55 galofnes y trans 
portado posteriormente a 1 ¿gua de Ibiricó. x/\z=—«/= 
Posee un taller construido en bloques, no existen cárcamos para lavado 

y cambio de aceite.

1 

En cuanto a vias, cuenta aproximadamente con 1 Km. entre vía internas 

Y BCCGSOS. Se ha construido un canal perimetral para conducción de 

~~ 1 \ 
- - - . . 35 Buaspde la actividad minera. Se han construido diques cerca del
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caño piedra. Se tiene pk"::¿nc la modifíccion del curso de Can de 

Piedra continuar la exp1ot5"6n del bloque Norte al bl 1ue SL:. Tiene 

/ZÉÉSEÏÉÉÏHO 2 zumps, cuya dimensión son 70 Mts. de largo por 30 Mts. de 

ancho de donde se bombean las aguas a1-caño. Esta mina no posee t;itu- 

radora. 

Los botadcros de suelo productivo y estéril están ubicados a 60 Mts. 

del campamento, la“ excavación del bloque Norte permitirá la producción
3 _de 4'150.000 Mts de estéril. Hasta ahora el botadero construído só- 

lo representa el 252 de este volumen. 

1_5, AREA 4: 

.comprende las minas La Esperanza, Alfa 1, Alfa 2, La Libertad, La Hermi 
nía. (La Libertad ha sido considerada en el área 2)._ 

‘La mina La Esperanza se-encuentra totalmente abandonada, su frente está 

inundado.

x 

Las minas Alfa Í y 2 tienen facilidades de alojamiento, con una capací- 
dad de S personas, construidas en paja y caña brava, cuenta con un comg 
dor con una capacidad de 20 personas, tambi6n.tíene facilidades sanita- 
rias con la utilización de pozos sépticos y la construcción de una ca - 

‘seta san1tar1a. Cuenta con un espacio para taller pero no está cubier- 
t°' Y además dÏ5P°”e de vías de acceso con una extensión de 800 metros 

7,88
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A. ;,TADER. 

’ 
' 

o P n
. 

‘ " se prevee una producción en 3 años de 1'278.400 metros) de esteril pa? 
= 3 (¡ie 

‘ (5 ra ellos cuenta con un botadero de 6'O00.000 de Mts {ïgfihzl posee 2 bg~ 
É 

L‘. 
taderos el primero localizado en la pared baja de la explotación en 

‘g ' 

forma alargada utilizandolo como dique para contener las aguas del ca- 

ño Las Delicias, la capacidad es de 84.000 Hts3. 

E1 segundo se encuentra en.1a margen derecha del caño Las delicias con 

3. La Platanera (Alfa 2) posee 2 botaderos
D 

una capacidad de 50.000 mts 

de 20.000 Hts3 localizado en la parte sur de la mina. Su geometría 

es semi-circular. 

B. MANEJO DE AGUAS

. 

many..." Las aguas son recogidas en los zumps cuyo número son 2. de dimensiones 
‘de 100 Mts. de 1argo,_ 15 de ancha y 6 de profundidad y son bombeadas 

‘ . A 
a1 caño Las Delicias, se ha construido un canal perimetral para captar 
las aguas pcgbenientes de la correntías sL¿""ficia1es. 

C. LAGUNAS DE ALMACENAMIENTO TEMORAL 

Localizada en la parte Oeste de la mina con una capacidad de 
10.000 Mts.3 de agua.
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1.6 AREA // . . 

Comprande las minas Las Margaritas, La L‘ï- J 13 L'“d0n3d'- “Í 
/Q;pA 

_ , 
' 

l 0M” 
í_5,1, 

u 

MINALASMARGARITAS 
" ‘ 

La mina las Margaritas pertenece a la sun-cuenca de Santa Cruz y la 

obtención del carbón se hará a cielo abierto por una parte y la mine - 

ría subterránea por otra. Posee un pequeño campamento para la vigilan- 

cia contruído en bloques con una capacidad de 20 personas. Así mismo 

posee comedor oaumnfido en-b1oque,para una capacidad para 20 personas. 

No posee taller propiamente dicho y para los efectos de mantenimiento 

y cambio de aceite utilizan los de CASTRO JARAMILLO. Las vías que 

utiliza esta mina son.1as que forma el sistema de acceso de Cerro 

Largo, aproximadamente 7.5 Km. desde la Jagua de Ibirico. Para el ca- 

so de la trituración usan la pianta de CASTRO JARAMILLO, Se han cons- 

‘.truido canales perimetrales para evitar el acceso de agua a 1a.mina. 

Los sistemas de hotadero de escombro están ubicados a 80 mts de la 

mina. El manejo de ‘as aguas se hace a través de 2 zumps de retención 
temporal de1.las c,:.s, de donde son evacuadas a corrientes ,adyahentes, 

S 
.1 H 

_ 
"‘ 

1_Q_2_ MINA LA DIVISA Y LA HONDONAPA 

No poseen taller, tienen un campamento construido para vigilancia He - 

cho en paja y caña brava, posee una construcción rudimentaria para co- 
medor cuent ' ' ' . 

_ 

» ha con el mismo sistema de vias que las Margaritas, para el
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manejo dc las aguas cuen.a con un zum; de Í’ s. de largo por 25 mts- 

de ancho y 5 de profundidad que son evacuad.‘ -:1ódica ante al caño 

7' Canime. Se deberán remover 2'254.30O mts3 de estéril para lo cual se /—- 
ha construído un botadero en una Ha. de extensión. 

fi _ .1_¡,,3_ MINA PROVIDENCIA. BUENOS AIRES, CIELO MIL Y' ms 

"' - 

Este complejo de mina cuanta con talleres a campo abierto, no posee 

cárcamos para lavado y cambio de aceite, cuenta con campamentos para 

iigilancia, hecho en caña brava ¿ con una capacidad de 5 personas y 

facilidad de comedor para 25 personas, ubicada a 50 mts de una corrieg 

te de agua tempora]_que tributa a la quebrada santa cruz, no posee 

zumps para el almacenamiento temporal, tiene ubicada un área para bo- 

~~

~
~ 

~~ ~~ taderos de 5 Has. inicialmente para llegar al final. Se tiene previs¿

J
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1.6.4.’ MINA sma TERESITA 

Tiene localizado un 3- .ero sobre la faida de las laderas de Cerro 
Largo en forma de semi-cono. Una capacidad de 600.000 mts3 de estéril 
con una proyección de utilizar 8 Has. para estos botaderos. 
jo de las aguas se hace evacuandolas a la quebrada Sominca. 

"\ 1.6.5. MINA mas 

' No pose 
Í e taller. en el campamento ' 
- Droplamente dicho tiene un comodo .

- r
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muy rudimentnr;o, _”u==c una caseta sanitaria con pozo séptíco. Las 

vías de acceso coinc:ú'n con las de Santa Tcresitv y La Divisa. Tiene 
. 2 . . un area de botadero de 2.500 mts , alegado de las corrlentes de agua y 

reservas de carbón. El drenaje se hacg mediante una estación de bom - 

beo donde son evacuadas a la quebrada Sominca.



¿,7 RESUI-Eïi Gamma; un LAS AÏÏkfiS MINERA: 

1.'7.1. ¿ISTD s m: EXPLOTACION 

E1 sistema de e¡p1otaci6n predominante en el yacimiento de carbón de La 

Jagua de ibirico es a cielo abierto. Dominando en el sinclinal el métg 

do por "tajos largos en sentido ddLrumx>de]os estratos con bancos esca- 

iafonados.

G 
En el anticlinal de Cerro Largo debido a la topografia en genral y los 

buzamientos fuertes, se está utilizando el método de "contorno o de me- 

dia ladera". 

‘La remoción de estériles se lleva a cabo mediante excavadores y cargadg 

res, con ayuda de voladuras y ripado. El estéril es cargado y transpqg 

tado por volquetas entre 5 y 12 Mtsg hasta los sitios de los botaderos¿ 

El carbón es extraído Pur-retroexcavadoras y cargadores, también apoya- 

dos por bulldozars y voladura cuando su dureza lo exige; y luego trans- 

portado a los centros de acopio y volquetas de 10 Ton, 

La mineria subterránea actualmente se realiza er Was minas Margarita, 

Villarrica y Jers. E1 método impuesto es el de cámaras y pilares. El 

arranque del carbón se hace con picos manuales y mmfijllos picadores 

neumáticos, para luego ser cargado y transportado al nivel del patio 
- 

' 

. . 
V’ en coches mineros de una (1) ton. de capacidad, tirados por un macate 

de motor a gasolina. 

1_7_2_ CARRETEABLES PRINCIPALES DE ACCESO Y RAMPAS DE EXPLOTACION 

La - ' ' - - . . S qurcuyasdezKxea>a1yacimiento carbonifero de la Jagua de Ibirico 
se describen así:
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.EVALUACION DE 
‘IMPACTOS AMBIENTALES
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La; ,inas localizadas en ¿L sinclinal de la Jagua tien: como accesc 

dbs (2) vías. La primer: a; oximada ente a 2 Km al Narte de la cabe- 

cera municipal dc la Jagua dc Ibirico. 

La segunda a 3.3 Km de la misma población, su entrada está localizada 

después de la trituradora de Carbones del Caribe. 

En términos generales estas carreteables se encuentran en estado regu- 

lar de conservación, careciendo totalmente de material afirmado, falta 

de cunetas de drenaje y obras de arte en las intersecciones con las co 

rrientes de agua. 4 

Además estas carreteras poseen algunas curvas de alta peligrosidad que 

han ocacionado grandes perjuicios a los que por ella transitan. 

Se hacen intransitables en verano por la gran cantidad de polvo que en 
ella se forma debido a la continna_ci:cn1gci5n de yehículos. Y en in- 

vierno por la formación de lodo y zanjas. 

Las vías que conducen a las minas de Carbones del caribe y Castro Ja- 
ramillo, son suficientemente amplias en un 70% de su extensión, y las 
demas son relativamente angostas para el uso a que estan destinadas. 

Los accesos a los frentes de explotación ubicados en el anticlinal de 
Cer ï - - e

. ro Largo sector hozte se comunican con la carretera troncal orien - .1 ' - .... ta . a traves de 8 Km. de via. Este carreteable es tambien intransitg
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p n =anto "n verano como en invierno ya que se detecta el abanow 

—u- está sometido. 

Para el sector sur de Cerro Largo parte un carreteable al sur oriente 

de la Jagua hasta los dominios de CARBOJAGUA en una longitud de 10.5 Km 

cruzando los frentes de explotación del sector. Este acceso se encuen- 

tra en un 80% transitaple. Las rampas de las explotaciones poseen(íÉ;É> 

pas pendientes entre el 8% y 10% normalmente. 

La tabla 1. muestra un resumen de diferentes parámetros minero-geo16- 

gicos de la descripción anterior de las áreas y minas.
v 

z. 
:" 

h -— ..
: 

1.7.3. CANALES PERIMETRALES Y DRENAJES 

' Como característica general, las minas a cielo abierto de la zona car- 

bonífera de la Jagua de Ïbirico, manejan las aguas de escorrentía pro- 

ducto de las lluvias por un canal con_;:uído alrede del er‘ o 

_flgl_Ïp;t"_ggig_g hueco en explotación de-' ado "canal perimetral". 

Que conduce las aguas por gravedad hace las quebradas o caños aleda -~ 
ños. Normalmente este canal bordea la pared de las explotaciones. ' 

.

' 

_ 
Las aguas de las precipitaciones que se concentran en el interior de 
los tajos son recogidas por el mismo hueco de explotación y mediante 
el empleo de motobombas entre 60 a 260 m3/hora y bombean al ültimo hue- 

co abandonado o al canal perimetral que las lleva hasta la quebrada o 
caño más cercano.
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P1 de g ;Íe" 7, prvsencia de HZS disuelto se detecta_po:_e} penetrante 
"u 

. . W , . 

//:7;‘\ ‘K 

910; a kgevo podrido, y p1r1ta de :2S2, ueb1endo\a1e€rar el pH de las g ____.___/. a . 

_;_J \í> A4 . . 

aguag\?E:ÍíEíÉEÉ9;as en altamente acldas. 

Los afluentes de las minas son de dos tipos: _

l 

. 
' l 

a._Las resultadas del bombeo de las aguas lluvias que penetran a los ~~ tajos y frentes de explotación. 
I 

h 

V 
. 

' 

A 

. 

9 . Ó
. 

E 

tb. Las resultantes del bombeo de las aguas subterraneas (n1ve1 freati- 

co) además se deben agregar las que escurrirán por sobre o a través _ 

' de los botaderos¡ Las aguas de escorrentía superficia} en particu- 

lar van cargadas de sedimentos en suspensión ¡kde material de arrag 

¡
. 

. . 

9 tre directamente('e’las corrientes naturales. 
. 

' s/ .4 . _ _ 

. . a- 
"7~ 

__-__- 

L__4
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II EV_LUACION DE ÍHPACTOS AMBIEHTALES 

INTRODUCCION 

2_1 ANTECEDENTES Y ALCANCES 

La evaluación del Impacto AnbienLn3 constituye uno de los ültimos pn- 

sds en la serie de actividades que en esta clase de estudio deben png 
gramarse para el efecto. «Por regla general los estudios de Ïmpacto 

Ambiental deben contener una información mínima como la siguiente: 

A. Identificación de los objetivos de la proppesta 

que“. 

.--....._..—.o" 

,. 

B. Las posibilidades cecnológicas de lograr los objetivos indicados 

C. Las acciones propuestas para lograr los objetivos. 

D. Identificación de las características del conjunto ambiental de la 
c0 region 

E. Estudios de factibilidad técnica y económica. Debe incluirse aquí
A 

eu factibilidad ambiental 

' F. El plan de acción propnesto, cspcciálmente el estudio de factibiii 
dad técnica. Junto con el reporte sobre la caracteri"ací6n del 

. ‘. °- v , no . ‘conjunto amuiental constituyen la base de la evaluacion medio-am -



» 

s. 

., 

., 

¡ 

..-....,' 

L_..--.__ 

wa-..‘ 

._ 

,_._ 

Lun- 

_.--«..¡ 

30\ 

binntal. 

, . . . . .»,. .. H s,- , .u' - -'
I E1 3n¡11g¡5 dCJ nmpacto anniuntal TCHULLIC dc ln dCL1n1C10n de nos 

(2) aspectos: 

- Hagnitud 

- Grado de Importancia 

La magnitud del impacto sobre sectores específicos del medio ambiente.
/ 

Este término es usado en el sentido de gradaci6n,‘ÏÏEÏÏ2ÏiÉn\o escala. 

j 
Por ejemplo las carreteras y vías de acceso fuera y dentro de la mina 

alterarán o afectarán los patrones de drenaje, por lo tanto se puede 

indicar que tiaíe nagnitud de impacto sobre el drenaje. 

_E1 segundo factor se refiere al grado de importancia o significancia 
‘de una acción particular sobre los factores ambientales en el caso es- 

pacífico que viene analizando. Por ejemplo las carreteras y vías de 

_acceso cuya magnitud fue grande, si tienen una extensión corta o no 
interfiere significativamente sobre los drenajes puede clasificaaan 
como de importancia baja. 

"La importancia de cada impacto ambiental incorporaáípara nuestro ca- 
so las consideraciones de las consecuencias de cambio de condiciones 
particulares sobre otros factores en el medio ambiente. ta precisión 
con que se desarrolle el literal D afectará la objetividad cn la pon- 
deración que se haga de las condiciones ambientales. De igual mane- 
ra como la magnitud del impacto,.e1 cual es evaluado sobre la base de
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hachas, la evaluación de la importancia del impacto genrz' de- 

Deuda ucho del juicio (.1 evaïundur. Los V81°YC9 "U”UTiC°¿ 7 mafi 

nituü e-importancia reflejan el estimado de la participación en eg 

de acción. 

El texto del informe sobtc el impacto uedio-ambiental serñ una eva- 

1u¡c¿an Ge los impactos de las activifades separados que compfenden 

todo el proyecto bajo diferentes factotes oel medio ambiente que 

justifican y respaldan.1as determinaciones presentadas en el lite -
o 

ral F. Cada plan de actividad será analizado independientemente, 

La Declaración de Impacto.Ambienta1 consistirá en conclusiones o 

recomendaciones productoide las evaluaciones anteriores.‘ En_esta 

parte se discutirá los méritos relativos de cada acción y sus con- 
W '

. se¿cuenc1as. 

La declaración de Impacto Ambiental está concebida en cuatro eta_- 
pas:- 

1. Un análisis completo de las necesidades de la acción propuesta 

2. bna descripcion informativa del medio ambiente incorporado, po- 
niendo espccial atención en los límites geográficos del proyecto 

' 
1 

I 

. o a POT 0J€mD1o caca curso de agua, o drenaje dentro del area de con 
C- .'. I. - v «.- u - , 0 °51°” ”1"°Ï3 QUE S98 dtldvesada pol una carretera o v1as de pe- 
nctración puede ser afectada en ese punto específico 0 también 
aguas abajo por efectos de la erosión.

[A
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‘ u. 
1, una e\:a]¡g;'t_(ji(';n de 105 Jmpactos ¡,1 oaaLles de una variedïu ue as 

pcctos específicos sobre los factores y C1eHCHt0S dC1 C0HJ“"t° 

ambiental existentes. 

Y finalmente un resumen 0 recomendaciones la cual incluye ul sapo; 

te racional del pLm1 de acción elegido. 

E1 análisis de las necesidades debe ser una justificación el cual 

considera en forma global los valores derivados y no simplemente 

los valores de costo-beneficio.

s 

2,2, ANALISIS DEL IMPACTO MEDIANTE LA MATRIZ m: LEOPOLD (Figura 1).

o 

Los análisis incorporados.en los puntos 1 - 2 y 3 se desarrollan a 

través de una matriz. En este caso la matriz preparada por LUNA B. 
.LEOPOLD y otros mediante la circular 645 de GEOLOGICAL SURVEY dé los 
'EE.UU., la cual zncluye en uno de los ejes.1as acciones cue podrán 
causar impactos ambientales y en el otro eje las condiciones que pues 
den ser niectades. Esto nos ofrece un cuadro de amplio contenido que 
pernitc una revisión y apreciación a los investigadores de la varie - 

dad e interacciones que pueden estar inyoíucradas en el proyecto. E1 
número de acciones de la ñatriz usada nara este estudio en el eje H- 
horizontal es de 100 unidades y ]a lista vertical correspondiente a

\ las características universales es de és. Esto nos da un total de
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se han identificado 40 

8.800 inxnr gciones posib1es.. Sin embarbo sn=v Wïflüflüs de 9885 Ïfiïe’ 

¡acciones u tarén incorporadas como impactos ¿’"v%UfÍCÍGL e magnitud 

e importancia para ser tenidos en cuenta. Aunque los ítems listados 

representa" 13 mayoría de acciones básicas y factores medio ambienta- 

les que parecen estar relacionadas en el rango de desarrollo que re - 

quieren un reporte de impacto, no hay necesidad de aplicar a todas 

cllas la evaluación. Inclusive matrices grandes como la que nos ocupa 

pueden no contener todos los elementos necesarios para hacer un.aná1i- 

sis coapleto de cada propuesta del proyecto. Sin embargo la matriz de 

Leopold está diseñada para una fácil expansión que permite incluir da- 

'tosn5 formulados adicionales. En este sentido hemos adicionado a la 

matriz en referencia los aspectos sobre efecto, probabilidad de ocu - 

rrcncia, duración del efecto y'en algunos casos tipos de impacto. De 

esta manera en el caso de la explotación minera de La Jagua de Ibirico 
- acciones y 63 canxnzrimjcas ambientales c 

afectadas. 

La forma más eficiente para usar la matriz es el chequeo de cada acti- 
vidad que se encuentra ia parte superior del eje ccidental. Cada~ 

una de las acciones revisadas será evaluada en términos «e magnitud 
del efecto sobre las características medio-ambientales existentes. Se 
‘procederá a colocar una diagonal en cada cuadro que representa una in- 
teracción significante. Aquí entrará en consideración el hecho de que 
el impacto pueda ser a corto plazo por ejemplo un año el cua1 será ni; 
tigado en poco tiempo y por lo tanto podrá ser de poca importancia en 
un período largo. fiar el contrario otras acciones pueden tener un mg 
“°’ 1mP3Ct° Ï"ÏCï31 POTO pueden producir efectos secundarios más sigqi
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:="atives y pnrsisientcs que =uvden toner un neyor impacto a 1.: u -Ta 

Por e." o en esztw‘ Osaïndzi." ‘wncyt-z incorporado la durnciórx del _'-' _.-..c- 

tn. Por ojuwpln la ru zción de capa vegetal afectará la Calidad dc] 

paisaje y en especial de los currna de agua al incorporarse material 

suspendido por efecto de la erosión y por ]o tanto es de gran magnil - 

tua. Puro mediante la accion de retrollonado y colonizaciñn rápida de 

la ve ..n:i&n herbácea esta acción seré mitigada en el término de 3 a 

>5 años. Otro ejemplo puedeuser el de la contribución por medio de 

la escorrentía dei drenaje.acido de mina a las quebradas adyacentes 

que en principio debido a lo torrencial de esas corrientes puede ser 

no muy significativa, pero que a largo plazo al afectar sistemáticamen 
a "\\,.._í___,—\_». 
te el pláncton y los bentos puede tener efectos desastrozos sobre_;a 

‘

, 

fauna ictiológicá. .‘____N__,______ 

El procedimiento que se sigue después que las casillas que han sido 

marcadas es realizar una evaluación individual. Cada casilla represen 
» ta una interacción significante entre una actividad y un factor medio 

amoiental. Se coloca un número de 1 a IO en la esquina superior a mg 
no iaquierda para indicar la magnitud regia va del impacto. Diez (10) 

representa la magnitud más grande y uno (1) lo menor, En la esquina 

inferior a nano derecha se coloca un número de 1 a 10 para indicar 

la importancia relativa del impacto. En la misma gradación que la an- 

terior. 

Un ejemplo para ilustrar es la construcción de carreteras y puentoslos 
cmflescontsyxñenn al ítem IIJe en la matr¿2._ Las carrC_ 
teras y puentes causaran'impactos ambientales a través de la erosión,
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dcboficiñn du materualefi Y scdincwtuc Lun cuales OCHTTGH ÜÜJÜ U4 

título de características físico-quïvu «ici mcaíw-ambiente idcnt“- 

fíc“¿°g C“ ¡us 13ny,; I A_¿;b y I.A.4.c. respectivamente. 

En gstg gumpjo los PUQHLQS producen gran erosión en los bancos debidfi 

posiblemente a una pobre consoliducifin geológica, 93 €V31U3Ú0T Se 

guiará en calificar la magnitud de 5 0 más. Sin embargo si las co - 

rrientcs a las cuales afecta ra se ha comprobado que lleva alta carga 

de sedimentos y son capaces de resistir cargas adicionales, la impor- 

tancia.puede ser considerada relativamente pequeña y puede estar en - 

tre 1 y 2 (de muy bajo a bajo). 

En la evaluación de accidentes ( II.J¡c; ) es deseable que se inclur 

yan-algünas guías que determinen la pronabilidad f efecto del acci - 

dente. En este sentido la inclusión de controles reducirá esa proba-' 

bilidad y bajará el factor de magnitud pero no afectará la evaluación 
de la importancia. 

‘E1 próximo paso es evaluar los números que han sido colocados en las 
casillas y para '} efecto es conveniente construir una matriz rednci- 
da 0 simplificada que consiste unicamente de aquellas actividades yu 

características ambientales que han sida plenamente identificadas co- 
mo interactuante. Para el caso de la explotación minera de la Jagua 
de Ibiríco se han diseñado tres (3) matrices reducidas para las si. - 

guicntcs etapas:



.-_.,_.J 

_-;- 

. 

‘wn-J 

3.".-. 

ï_¿..,."7tLu__._ 

fi} 

n. Etapa w..- Cnn: '=-" 

b. EtaP0 0' Comp- »«'5n 

( Ftana o Hu “ar. H wrnducciñn. o M ¡ ¿ e ' r 4 ' 

gs conveniente cuanüo so comparen las alternativas, identificar los ím- 

pnctos benéficos con un signo más parque 1 s'ectividades alternas pue " 

den tener diícrentes beneficios 0 deterioro. 

El texto de la evaluación de impacto ambiental será una discusión de 

las casillas individuales que hayan sido calificadas con valores altos 
" de magnitud e importancia. Adicionalmente, aquellas columnas las cua - 

les pueden causar un gran número de actividades para ser considerados 

sin tener en cuenta su valor numérico, deben ser discutidos. Así mismo 

áquellos elementos del ambiente los cuales tienen un número relativamen 

te grande número de casillas marcadas. 

2.3. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

4 Determinar el efecto de cada una de las acciones que sería ¿esarias 

acometer.sobre las características ambientales y socio-económicos y 

culturales de la znua, originados por el proyecto de explotación car- 
bonífera en el área de la jagua de Ibirico. 

2.6 PEHODOLOCIA ESPECIFICA PARA EL PRESENTE ESTUDIO 

a. Se procedió a la recopilación de la información existente sobre Jns
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características EHHÏLÏL ¡tales dül 51'03 0-” (‘SÏWÉÏÜ-
a 

b. Se realizaron los estudios, analisis de Jn informacion y encuestas 

necesarias para comp‘etnr.eï inventario bñsico medio ambiental. 

c Se procedió a identificar las acciones tecnológicas que durante las 

diferentes etapas de la realización del proyecto podrían afectar o 

tener alguna incidencia en las características ambientales y socio-
A 

culturales del área. 

"d. Se identificaron tres-(3) etapas principaies en el desarrollo del 

proyecto nineroa 

1. Etapa de Construcción 

2. Etapa de Complementación — 

3. Etapa de Operación. 

e. Se construyó la matriz general según Leopold y se procedió a identi- 
ficar las acciones frente a las :.vucterísticas ambientales que aqug 
llos efectuarán califícandolas según el grado de ocurrencia 

f. Se construyeron tres (3) matrices particulares para cnda etapa iden- 
tificando en ellos los parámetros de importancia magnitud y duración, 

g. Con esta informacion disponible se procedió a elaborar un resumen ¿Q
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neral de 102 impactos en sus Ü - -tu3 éunasque incïuyurun y ;ali[i 

‘curan, impnr!nnaia, ocurrvncin, .u:i6n, r “actor y priorídtï de 

los iwpactos. 

”' h. Se procediñ a cn]cu1nï uñ resumen de los impactos por cnractcristi-— 

“‘ cas y por etapas para podnr cuantifficarlos en las diferentes catego- 

gías. ‘ 

F . i. Sc procedió a la discusión y evaluación de cada impacto identificado. l’ g
’ 

l
.

i 
.J 

( . 

‘"{ 
" 

J. Se seieccionaron los impactos del primer,_segundo y tercer orden de
i 

f‘ prioridad para ser considerados dentro de.1as recomendaciones espeqí 

ficas. (ver ¡ahh 3) 
' , _ 

. _ 
¡'"' . . . ._ . _ _ .

¡ 

l ¡ 

, . 

2

5 

—¿ . 

r

.

í

Í

i n»:
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TABLÁ 3. 

REsu ME N IMPACTOS. ÁMBIENTA L, 
ETAP A ' ‘ 

CONSTRUCCION N1 ECOMPLEMENTACION N1 OPERACION N! T_0TAL CONVE N_Cl0NES 
CARACTERISTICA

_ 

¡macros NEGATI ¡»vacíos NEGATI IMPACTOS NEGA 7 4| ‘NEGATWO 
vos ¡s vos ns nvos '

l 

PONDERACION (SEGUN 
IMPORTANCIA)

_ 
' 

¡MPACTOS POSITI .7 numeros POS|T| 3 IMPACTOS POSI- ¿‘g 32 POSWV v 

vos vos nvos . 

PROBABLE 9 PROBABLE‘ a PROBABLE s4 ‘sr PROBABI" A « 

OCURRENCIA
' 

CIERTA ¡3 CIERTA ¡4 CIERTA ,5 42 CWIRTA" 9 

como PLAZO ¡o como PLAZO 9 como PLAZO s 24 CORTO “LA” ' 

DURACION MEDIANO puszo a MEDIANO PLAZO ¡o MEmÁNó PLAZO 9 .2 7 MEWANO PLAN ¿ 

PERMANENTE 4 PERMANENTE 3 PERMANENTE 
¡ 5 2 2 _PERMANE"TE "3 

PRIMER ORDEN ¡o vlER ORDEN 9 PRIMER ORDEN 3 2 7 

PRIORIDAD - SEGUNDO ORDEN s SEGUNDO oRoEN 9 SEGUNDO ORDEN ,3 2 7 

TERCER ORDEN 7 TERCER ORDEN 4 TERCER ORDEN 3 ¡ 9 

2 2 - 2 2 29 7 3 TOTAL
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. 2.5; EFECTOS AHBLSNTALES ORIGIHADOS DURANTE LA ET!‘ - CONSTRUCCION 

DEL PROYECT 
‘11 

La figura 2 mues rn la matriz específica correspondiente a la etapa 
5 u.“ , .» ' 

v - :. . ' 

.'
. 

3 
‘ ue construcc1on en la cual se Jdcnt1f1caron 7 1ntcracg.ones, acclunos ,c,_ 

L“ ‘ tecnológicas correspondientes a 11 caracterí3¿icas ambientales. 

2.3Á1. EFECTO DE LA CONSTRUCCION DE CAMPAHENTOS (II'B-a) 

sw 

_ow 

‘¡nun-ab 

La acción se refiere amla construcción de facilidades de alojamiento, 
""¡ 

‘É A comedores y almacenamiento de víveres y abarrotes. La construcción de
I 

.["I 
. . . 

' I ‘ campamentos afectara fundamentalmente la coocrtura del suelo en cuanto 

se refiere a la remoción de árboles, arbustos y pastosF 
I; 

¡É - 1. EFECTO sonxa EL SUELO:(I A 1 c) 
j .

' 

E . 

_B '. EEEQIQ: Se refiere a la alteración del suelo por efecto de la 

V 

l 
' 

. remoción de 1a vegetación‘ 

‘ï 

“‘ ' 

OCUÉÉÏÏCIA: Cierta 

1...... 

DURACIOH : Mediano Plazo 

HAGMITUD : Baja (2) 

5 " IHPORTAHCÏA::Baja (2)
'



_“-J 

‘-1 9. EVECTU Lïvïï EL FHPLE“ (I 

gpgcjc ; La construcción de campamento origina la contrataclon 

de personal para tales efectos, generalmente de ln zo- 

ne de La Jagua de Ihirico. 

OCURRECTA : Cierta 

DURACIOH Corto plazo 

HAGHITHD : Hedia (¿+y 

IMPORTANCIA: Media Baja (4) 

ÏA7‘__5_2_ EFECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIAS (II B c) 

Se refiere a los efectos de la construcción de las vías inuanas 
_ 
de la 

mina, de puentes, husillos, Box"c5fim¿t_euh, que afectan las aguas su-4 

parficiales, la calidad del airé, barreras naturales, empleo, 5 así co- 

mo la red de transporte. 

1. EFECTO SOBRE LAS AGUAS SUPÉRFICI¿LES (I A 2 a) 

EFECTO :' Interrumpe el curso de quebradas y arroyos, y el drcqg. 

3€ Superficial, ya que necesariamente tiene que atruqg 

sar corripntes superficiales y en ocasiones quednn to- 

talmente bloqueadas si no se construyen los husillos, 

estructuras u obras de arte necesarias para "aranti"wr
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»
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_ 

3'13 

el flujo consta"tc 0 inintcrrnfipido.. 

Ï"JÉRÏYCÏfi : Cierta 

¿URACTOP : Corto plazo 

HACHITHD : Hcdio (5) 

.HPORTAHCIA : Hedía (5) 

2. EFECTO SOBRE CALIDAD DE_4ÏRE (I.A.3.a.) 

EFECTO ¿_La construcción de vías internas implica la labor de .—__—.—:— 

limpieza, descapote, excavación, relleno y afirmado 

que libera partículas de polvo las cuales permanecen 

suspendidas algún tiempo dependiendo del diámetro de 

las mismas. 

OCURRENCIA : Cierta 

DURACION 
_ 

: Corto plazo 

r-IAGNITIII) Media (5) 

H?CRTAH IA : Baja (2) 

3. EFECTO S03RE LAS BARRERAS NATURALES (I B 2 h) 

' . . O L 
' 

' 
' ’ _¿____ . La construccaon de vias Jntcrrunpe scnderos’trochas de 

d°5P1“Z3mÏ°“t° Y migración de alguna fauna tcrrostre



.. _..- ... —_._....- .... . ._..._.__. 

.-. -' 

f; 

É] ln cual sc vc obligada a noÜ'ï' ' un rurï lo cnnï or; 
l I '

.

I 

¿mn (Hficuïtzrflcïcs de (wíuntaciiu 

vï 
OCURREHCJA : Probable 

DURACIÓN : Mediano plazo 

HAGHITUD Media (5) 

.1 
_

; . I?-??()R’I‘A?«.’CI/‘. : "Baja (2_) 

4. EFECTO SOBRE ERLLEO (I C 4 c) 
._...__¿ 

EFECTO ; La construcción de vías, obras de artes y estructuras 

óemandan mano de obra de la región para ser utilizado

~ 

_g . 

' 

t 
en las labores propias de descapote, arranque, relleno, 

«I - ' manejo de maquinaria, manejo.de volquetas étc. 
.ï 

¿fi . ocumzzreczm : bie)" 
¿O - 

f“ . .2‘ DURACION : Corto 3 
l r. 

_ 
bíAïlï-ïïfïllï) g ï=íccïia (5+) 

" 
I:‘-ïï’0".'ï‘.i..?-.'CIA : Bajera) 

5. EFïCTfi SOBRE L¿ HED_DE TÏfi?SÏÜïTï (1 C 5 by 

a P11‘ _

' 

_}-,Crrl_') . T, . :', ’-_ ‘ . 

‘É 

b’ ¿_ . ua (OflStÏUCC¿0d de jlab 1wtcrnas, carreteras, puentes. 

alrantarlllas Qtc., a la voz que permite evacuar el mi



~ 

. 

___‘ 

315 
5:.

v

l 
v: 

‘al firvu de explotación si;vcn de acceso n zonas 

ru: ';s que nn'3s Cstaïnn totalzzntu n‘s1adus por fal- 

ta de vías pnr.1o tanLo cx un impacto positivo. 

OCHQRÉÏCÏÁ . Cierta 

DUTfiC1Üï : Pcrhanento 

.HAGHÏTHD ; Hcüia alta (ú+) 

IHPOÑTÁNCIA : Hedia (5) . 

2;5L3_RFECTO DE LA CONSTRUCCION DE INSTALACIONES SANITARIAS Y AGUAS 

NEGRAS (II B d) 

Iasconstrucciónes sanitarias que son obligatoriás en cada una de las 

minas tienen efecto positivo sobre la cálidad de aguas subterráneas y 

supérficiales, ya que de otra manera contaminaría a ese recurso, así 

mismo afecta positivamente los aspectos de salud y seguridad. 

1. EÉECTO SOBRE LA CALIDAD‘ÓE LAS AGUAS SUPERFÏCIALES (I A É 

EFECTO 
_ _ 

: Cuando no existen pozos sépticos o redes de alcantari- 

llado las éxcretaé son esparcidas superficialmente cn 

a13ufos casos y en otros cuando se usan letrinns son 

infiltradas cn el medio sub-superficie], contan1n¿ndo_ 

de esta forma Por lixiviución tañto las aguas superfí-. 
ciales como las aguas freñticas. Las’escretas general



fl 
‘1 

"1 

"1 
3 UCH :C" 

"Í H» nu:;aïox - 

'] )JA:viTg11T; -

I 

r ’IHPUHTAHCIA : 

2*} 
. A

í 

5 EFECTO - 

1 .

! 

,4 
Í

í
t
E

E 

}w 
¿:í— OCUPREHCIA 
Í? 

DunAcïox :

i 

{ 
MAGHITHD : 

IÑPORTAHCTA :

¡ 

s

I

I

l

l

:

E 

e____, e 

eses, ._

x \_. 

cowtivnvn áltos í dices de colffnrr :n1mone- Ztrïryz-tc} 

L’; llas qu- cnu nn rnfnrmufiudcs gesLrointesL 

Pïobable 

ïoïíane pla n 

ZbMn(5Ú 

‘-/ Bedia (5+ 

.2. EFECTO S0 RE LA SALUD Y SEGURIDAD (I C 4 b) 

La construcción de pozos sépticos previene las enferng 

dades en la población que trabeja en las minas, espe - 

cialmentc enfermedades gastreintestinales, ya que es -' 

tas son producidas princinalmente por bacterias coli - 

formes y salmonellas que estan presentes en las escre- 

tas humanas. 

:Cíerta 

Permanente 

Media alta (6+) 

Hedía baja (4) 

gg 1 i’ 7 _ »:>4í _ _F _,_ :4)...‘ « f 
« .*____.__Ï——í"-— 

31€



_.._........ 

.-...-... 
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1. EFECTO SOBRE LA COBERTURA VEGETAL (I B 1 a) 

3H4- 

A)! 2,5,4. E”"CTO nn LA coysrnuccron DE TRITURADORA 0 TLHIZ;lI .':.B e) 

“ nctivióad de con5trucciÜn de lá fi]nntn_Gc tríturccjón del mineral 2...9 ti‘. 

la cual ¿oncrnlmente Sn localiza fuera Cv) perímetro urbano dc ln po - 

cercana a las mincs, como el caso Ee La Jagua de Ibiríco, blación mis 

incorpora labores Ac limpieza de descapotc, excavacjün, relleno, cinenf . 

tación y nfiificnciñn 0 estructuras afecta principaïnentc la cobertura 

vegetal, el drenaje superficial, barrera natural, paisajes escenicos 

empleo v red de transportea.J 

EFECTO : Las lobores de desdapote implican limpieza de la capa 

vegetal del suelo formada generalmente por árboles, '

H 

arbustos, vegetación suculenta, la cual al ser removi- 

da desestabiliza el suelo disgrcgando las partículas, 

facilitando así los fenómenos de erosión y arrastre de 

sedimentos. La magnitud del impacto depende de la 10- N 

calización de la trIf4radorá y su proximidad a cursos 

fio agua, refugio de vida-silvestre. 

OCURRZNCIA :¡robab1e 

DUÉACIÜH : Corto plazo 

Macxrwun : Hcdíu (5). 

IMPORTANCIA : Media baja (4)
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BJ
4 

:..Í 
-X 

-5 .. x,:cwo South~ 
"1 

‘J . Dunscïou 

fï 
a I=ï.»'=.CÉ‘-ÏÏ'F{,- 
‘ .

1 

IHPCRTANCIA L

n I 
nana-a- 

EFECTO 
-4 

/.— 

OCHHÉFHCIA 

' DUÏACÏCH 

macggïun 

_........—...._.. 

OCURHHKCIA 

n 92'!!!" 

., “una- _..n_—......-‘ —— — 

,,..I':s 

Al removor 13 cobertura 

1;: 5ta, E1223? . 

' 

(I. A 

vo¿cta1 sc pierde la 

318 

2 a) 

protec*' 

njñn del suelo para el pscurricníento superficial y el 
H= fl . .H Ofoctn du nowïcrdeu pluvial, lo que origina erosión 

3cninar 12 cufl. madíficn la calidad de las aguas supqg 

ficinles. 

Probablc 

Corto Plazo 

Media baja (4) 

‘Baja (2) 

_EFECÏO SOBRE LA BA\RERA NATURAL (I B 2 h) 

Las construcciones y edificaciónes que se realizan en 

áreas rurales generalmente modifica los senderos y_co- 
.. l. .» 4: rredores que ut111zan algunas espec1es de fauna rerrqg 

tre para su desplazamiento o estrategia de superviven- 

cin, modificando la conducta migratoria de las mismas. 

Probable '. 

Mediano plazo 

‘(5) Hedía



q e 7m 

lEVuTM .4 'Ïhja¡3) 
.__J'

~

~ 

Í ¿_ gpppfp ygïggjfis ESCJHÏCOS (1 C 3 3) 
’. 

ïï" vrr”Tf - H-2 en rnctnrn donde lxs elementos como el hierro Y el I . . TL- t ‘r 

¿¡ concreto sun aienog a los componentes naturales de las 
l

., 
ï 

- - .. . - 1 .. ;mn.'=.s rur::3c.-:<., ESjJCECIÏEÏïÉaTTIÍC s1 :5: trata de ¿ones 90H 
gh 

cosas y arbustívas, interrumpe negativamente la cali - 

‘q. 
. dad del pazïssaje. 

Si . 

7+1 e 

, 
- OCURRRHCIA :Probab1e 

‘7 

Á A 

;. DURACION : Permanente 

}“. _ 

' HACNITUD : Baja (3)

P 

-’ IMPORTANCIA : Media baja (4) 

S. EFECTO SOBRE EMPLEO (I C 4 C) 

n - 
« .. . 

fi EFECTO 4 

: La construcc1on de una obra como la L. “nradora deman- 
Í

. “J ° ‘da mano de obra representada en obreros, nlbañiles, c
l 

É 

conductores, supervisores e ingenieros, generalmente 
' 

proveniente de la región de La Jagua de Ibirico, lo 

cual significa un impacto positivo en cl aspecto socio 
.¡ económico. 
.1 

í. 

g 
caminar-ron ; Cierta.

Í

¡ 

.....'



H“) 

--“J 

.. 

‘-.....a 

.....«.<—.. 

Dvvccfon __._____
« 

C0¡.u'p1n2u 

IHPCTTPHCTA : É" a (3) 

6. EFÏCTO SOEÉE REP DE TRzHSTCïTF (I C 5 b). 

hrscwo 

OCURRENCIA 

DUE ACTO?! 

MAGNÏTHD 

IMPORTANCIA 

Lg trituradora actúa como centro de acopip del material 

crudo ta1‘cpmo es extraído de las minas, es procesado 

xasta convertirlo eh producto de varios diámetros según 

las exigencias del comprador o comercializador. Dc ¿qa 

de ee“qespachgQg_a los ggptros de embarque. Esto si3q¿. 

tica que a la tritúrádora llegan vqlquetás de alto toqg 

laje y salen tractomulas con el prpdecto terminado, flg 

jo y movilizeéión que tienen que ver con la red de 
. _ ,_-¿,»..v¿ 

transporte (constrühóíón y mantenimiento). 

Cierta 

Permanente (durante ía vida del proyecto) 

Media alta (6) 

Media alta (6)
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i‘ 
2 5-5 EFECTO DE LA CONSTKUC'¿3» g VATIO DE ÁLMACENAHIENTO L3 Cannon 

(II B f) 

Estas Sn“ ¿reus U¿¿1¿¿a¿3g pgrn un acopiq temporal del minera; mientras 

, gon trgnsnortadas u la triturafiora o a los centros de embarques o si - 
_ ó 

‘P estos patios incorpora labores de dos É tios de ventas. La adecuaci'n u.
l 

Capote, ¿firmada y n nteñinionLo. El diseño geométrico de los pnrios 

gj generalmente cs semicircular U ovoidales dependiendo de las facilidades 
'«O! 
3 del terreno. La construccion de estos patios afecta la cobertura vege- 

tal de las aguas superficiales y la erosión. 

Í l. EFECTO SOBRE LA COBERTURA VEGETAL (I B 1 a)_ 

Í} 
i 

. EFECTO ; Las labores de descapote implican limpieza de la capa 

vegetal del suelo formado generalmente por árboles, ag 
É vegetación sueulenta, la cual al ser removida 
' A

. 

[F desestabiliza el suelo, disgregando las partículas, ig y ,. . 

e - 

.J . 
A cilitando así los fenómenos de erosión y arrastre de F '

, 

¡ sedimentos. La magnitud del impacto depende de la lo- 
: 

'

» -fi 
calización de los patios y su proximidad a cursos de 

!É 

A 

' 

_ _ 
agua, refugio de vida silvestre.

. 

OCII,IÍ:::Y‘..‘:CIA :Prob3b1e -
.

( 

A; DURACION : Corto plazo 
»i 

3 ._ 
NAGNITUD : Media (5) '

‘

É 

M3 .



........._____.__..._ .... _.__. ._.___‘ 

¡’Ñ 

—í . IH‘¿¿”N TQ : Hodju baja (4) 
4 

- A 

\ \ 

,1 
v-\ \ -.-\ (\,V¡1.I,1' ¡n «¡Q cu‘) 191W‘ 1 ïf‘ ’ A W 

} 
. 2. ÉFLHCJL/ aun-su‘. 1;».Ñ_.=-.., “LH lbs." ïf-“I/ïuïx.» (1 n 1. .3) 

l 

' 
liF-‘íiíiílo : A] remover 1a cc-bertmwi: vegetal se pierde la protección 

“í .- 

' 
' 

tie]. suelo ¡mra el escurriavxiento stnperficial y nl efecto 

ÓCÑÍJOÏÉÏÏIHTKÏP-W" gnluvial, 1o que origina erosión laminar 

la cual modifica la calidad de las aguas superficiales. 

"i 
, 0CURÏÏÏÏ7ÏCÏÍ\ : probable 

¡ 

——-—-——
. 

"i . D RACJÏON A 

: Corto plazo 

I-LAGÍCITIJD : Media Baja (a) 

í i . 
= Baja <2)

Í 

.3 . 

g 
3. EFECTO SOBRE LA EROSION (I A 4 b) 

r’ 

._ 
' 

. 
EFECTO : A1 remóvér la vegetación ‘arbórea, vbustiva y graminea - 

r? . 

» 

. 

*
- 

Z 

‘ en las labores de descapote el s;:'.:,,, queda sin sosten 
"J n 

- 

a 

)‘ colnsión- inducíendo a procesos erosivos ESDCCÍSÏIZÏEHÁÍG 

ï 
de carácter laminar- 

I . 

OCURRRHCÏA : Cierta 

J 
: Corto plzízo 

= Baja (s) 

¿__...



.__J 

‘¿Lim 

“‘Ln.. 

l‘ 374} 

IMPORTANCIA ::Baja (3) 

EFECTO DE .2¿56. LA CONSTRUCCION DE CERCA E INSTALACIONES DE 

SEGURIDAD (II B g) 

En el sistema de adjudicación por contrato ie las minas en La Jagua de’ 

Ibirico, ha recomendado la construcción de cercas para delimitar el 

área minera correspondiente para cada contratista. Estas cercas'gene - 

ralmente construidas en concretos y mallas, atraviesan áreas silvestres 

que afectan principalmente zonas boscosas y arbustivas. corredores y- 

-senderos, salud y seguridad.‘ 

1. EFECTO SOBRE COBEÉTURA VEÉETAL (I B 1 a) 

EFECTO : La localización, trazado y construcción de cercas para 
delimitar territorios implica remover la vegetación de 

cualquier tamaño, en el eje de trazado Q al menos 10 
'_ metros a cada lado de la cerca para efectos de visibi- 

lidad y s ¿V idad. esto significa desestabilización 
del suelo exponiendo el material suelto a las aguas de 
escorrcntía superficiales causando erosión laminar y 

arrastre de sedimentos.

O OCURRENCIA . Cierta. 

DURACION : Mediano plazo 

MAGNITUD Media baja (4)



.__j 

_...__J

, 

EFECTO : 

'É OCURRENCIA . 

DURACION : 

MAGNITUD : 

IMPORTANCIA : 

af 
Dali 

‘INPuRTANCIA : metia >.: 3) 

2. EFECTO SOBRE CORREDORES Y SENDEROS (I B 2 i) 

La presencia de ‘cercas de esta naturaleza interrumpe 

obviamente los corredores y senderos de fauna terresfyï 

tre y las conductas migratorias de los mismos que pue- 

den tener efectos sobre su ciclo biológico, especial - 

mente en'aspecto de reproducción. 

Cierta 

Mediano plazo 

Media (5) 

Media baja (4) 

3. EFECTO SOBRE SALUD Y SEGURIDAD (I C 4 b) 
h

- 

‘ 

EEEQIQ ¿Las cercas para delimitar las áreas mineras que corres 
ponden a cada contratista generalmente incorporan gari 
tas para controi de ingresos y salidas de vehículos, 
materiales y personas y generalmente son los sitios 
donde se hace entrega de los cascos y se dan instruc - 

ciones de seguridad y transito en las áreas mineras] 
por ello es un impacto positivo.



__.J

‘

g 

L...“

w 

: Probable 

p“¿AC](H 2 Permanente~ 
HAGNITUD : Media (5+) 

IHPORTAHCÏA : Media (5) 

2.5.7. EFECTO m; LA cozcismuccron m: LOCALÉS m: ALMACENAMIENTO DE 

.EXPLOSIVOSi (II B h) 

gente la minería a cielo abierto como la minería bajo tierra utiliza 

material explosivo como la dinamita, la cual junto con los medios de 

ignición deben almacenarse en una construcción con secciones independieg 

tes para cada material, la cual debe ser s61ida,a prúeba de incendios y 

bala, prevista de suficiente ihnnmxfiñ y ventilación, situada en luga * 

res convenientemente alejadas de campamento y de las vías internas a un 

-mínimo de 100 metros de los pits o boca de mina. Estas casetas de alma- 

cenamiento, si bien manejadas y con observa-ión de las normas, afectan 

positivamente el aspecto de seguridad minera. Je lo contrario signifiqg 
rá un peligro potencial para la seguridad y para los componentes ecológi 
cos como suelo, fauna y refugio silvestre.‘ . 

_1.*EFECTO somera SALUD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL (I c a b) 

EEEQIQ : Asumiendo que se atienden todas las observaciones que 
determina la industria militar sobre el manejo de la



7 

h 

e 

A 

A 

A 

5/? hu» ' 

"{ - dinamita y e1e:w..r: fe etrïcióny Se exhibe" -°5 ¿V1 ' 

eos de heligros n 'csarios, se restringe el 'Lmacena r 

Q 
. 

miento de material inflamable y se prohiben traba50S_ 

que puedan producir chispas o llamas y se mantienen 

1 
_»- las condiciones de temperatura, humedad y velocidad 

del VÍEHCL recomendada por los fabricantes y se hace 

un buen manejo del transporte del almacenamiento tempg 

ral y utilización, se puede calificar como un impacto 

Ó . positivo . -_ 

‘É 

D 

, 
L OCURRENCIA : Cierta 

DURACION Mediano plazo 

Media alta (6+) MACNITUD 

.J IMPORTANCIA : Media baja (4)

_ 

_-...._n. 

2_5_ EFECTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS DURANÏE LA ETAPA DE COMPLEMENTA-7 

.. 

...-_—.. 

.. 

CIÓN (figura 3)

=

1 

unan...“ 

'
. 

2_6,1,EÏEETO DE LA ACTIVIDAD DE DESCAPOTE (II C b) 

Dentro del proceso para la explotación del carbón. la primera actividad 

está referida al descapote que significa la remoción de la cobertura ig 
”geta1 ya sea arbórea, arbustiva o herbácea. Esta actividad desestabili

1 
L..._.._. 

za el suelo, lo deja expuesto a la erosión del VieDt0 y a la erosión hi 

‘ 

n...——_—,

_ 

drica, además cuando se producen lluvias las partículas de suelos son



arrastr das hacia los cnrsos de afiua cer Adicionalmente la remo- 

cián ¿, árboles y arbustos deja despYOtCg1.' de habix t, territorio y 

"1 nichos a un buen _secLor de la fauna y microfauna. Esta acción afecta 

fundamentalmente el suelo, la calidad de las aguas superficiales, la gg 

¡ 
_.« getación, la fauna, los ríos y quebradas. 

1. EFECTO SOBRE EL SUELO (I A 1 C) 

(A 

EFECTO : La remoción de 1a vegetación. generalmente se hace con 

I 
A 

_ 
bulldozer para efectos del destronque de árboles coro! 

ry 

. 

A‘ 
_ 

lentos y arranque oe arbustos y malezas. Este mate - 

rial es arrastrado al extremo del área y forma una ma- 

sa heterogénea de suelos; raices, troncos y material 
' 

' -' grueso. Mientras tanto el área que ha sido cepillada
' 

-É 
_ 

4 

por el bulldozer queda expuesta a.1a acción de los . 

vientos y de las aguas.f-De esta manera se pierde más ‘k 

i 
—

. 

[É _ _ 
del 802 del suelo productivo. La mayor parte es arragu

4 
' .0 . trade en el escurrimiento superficial‘ que finalmente 

- vn 2 ¿ributar como sólidos suspendidos o disueltos a 
‘J ' 

' “las QUeQ5ÏÉg5\9iingg5o. Éggggzggng, Las Delicias y 
. 4 

el Tucuy, 
Í 

_ 

‘ ' 

OCURRENCIA . Cierta 

DURACION Mediana 
L..._..... 

oo 

NAGNITUD Media alta (6) .



____. 

mu... 

.. 

.4 

n-‘ 

IHPOÉTAAZIA . -(5) 

2. EFECTO sonas LA CALIDAD DE LAS AGUAS SUEERFICIALES (I.A.2.á) 

EFECTO : Cuando el material suelto es arrastrado por la esco ' 

rrentía superficial a los cursos de agua, entra a 

contaminar la calidad de sólidos que obstaculizan el 

normal desarrollo de organismos acuáticos como bentos, 

fitoplancton y zooplancton, además de la contribución 

de los elementos químicos disueltos en el suelo como‘ 
* 

_ 

' 

_ 
iones de calcio, Amonio, Sulfatos, Hierro etc. 

OCURRENCIA :Ciertá

a 
' 

DURACION . Corto plazo 

HAGNITUD . Media (S) 

IMPORTANCIA: Media (5) 
...__..

_ 

qu-..‘ 

unan... 

3. EFECTO SOBRE LA VEGETACION '(I.B.1.a) 
.1 

I 255929 : El descapote significa la remoción de los árboles, de 

_ 

los arbustos y de los pastos de tal manera que se pri- 
¿

. 

-1 va al ecosistema de una fuente de oxigeno. fuente de 

_¡ refugio de fauna silvestre y un eslabón importante en
i 

la cadena troficá de tal manera que interrumpe el flu- 

jo de energía y nutrientes de ese ecosistema.



’___¿“" 

_""J 

y4seZLs_wL 

OCURRENCIA : Probable 

URACION : Mediano ;]nzo 

MAGNITUD .: Media baja (4) 

IMPORTANCIA : Media boja.(4) 

-EFECTO SOBRE LA FAUNA (I.B.2.a) 

: gps árboles, arbustos y matorrales que constituyen EFECTO 

integralmente el bosque, son asiento de habitat de ni- 

chos, de madrigueras, de rerngio, de avifauna y fauna 

.terrestre._ Desaparecidos los árboles desaparecen las 

posibilidades de mantener la fauna en ese ecosistema, 

por substracción de territorios. 

ÓCURREÑCIA : Probable 

DURACION . Mediano plazo 

MACNITUD : Media (5) 

IMPORTANCIA : Media baja (4) 

EFECTO SOBRE RIOS Y QUEBRADAS (I.C.1.f) 

EEEQIQ :.La cantidad de partículas-que son arrastradas-hacia 
los cursos de agua producen fenómenos relacionados



_É “con la dinámica f1n\ .‘ .v cuantr mayor 95 13 C3788 

del flujo de agua mayor .s el poder abrasivo y may 7 

; la posibilidad de colmatación que induce a la forma - 

¡ 

ción de playas de derrubios, que pueden llegar a modi- 

ficar los cursos de agua.’ 
“í 

' OCURRENCIA : Probable 

DURACION : Corto plazo 
x 

g 
y

' 

5 MAGNITUD : Media (5) 
g 

“"”“ï 
IMPORTANCIA : Media baja (4) 

¿ 2.6.2» EFECTO DE LA CONSTRUCCION DE CANALES PERIMETRALES (II.B.1) 

‘J 
En la etapa de complementación en la explotación minera es recomenda - 

ï 

' 

_
. 

É 
. ble la construcción de canales perimetrales para recoger las aguas de

' 

in. " escorrentiar -uperficial y aguas lluvias, para evitar que lleguen a 

¡É 
_ los pits y se c nvíertan en Zumps. Estos canales perimetrales tienen 

É 

4 

un efecto benetico ya que son los que conducen las aguas a las lagunas 

de estabilización, impiden la formación de’ erosión laminar y erosión 

en carcavasa Sin embargo pueden inducir, si no son manejadas en el 

‘diseño Y pendiente, a causar erosión por.e1 sector que atraviezan. De 

tal manera que los canales afectan positivamente las aguas superficia- 

les, reducen la posibilidad de inundaciones pero puede causar erosión 

U y sedimentación airededor del lecho del canal.



--.._-J 

EFECTO 

OCURÉENCIA 

DURACION 

MAGNITUD 

IMPORTANCIA

oo 

‘32fl 

* AGUAS SUPERFICIALES (1.A.ia) 

Los canales dc desviación o canales perimetrales que 

son construidos generalmente paralelo a las paredes 

altas de los tajos, evitan que laa aguas de escorren - 

Éia superficial proveniente principalmente de las 

aguas lluvias llegáa a los pits para recargar los 

Zumps por el contrario son conducidas lateraimeúte a 

las lagunas de estabilización constraída para tales 1 

efectosagdiciona1mente,1as aguas lluvias al entrar én 
v1q¡“ÚMfi

. 

con la fiüfina ggpgí dn proceso de oxidación 

para finalmente convertirse en drenaje ácido de mina 

con un contenido de ácido sulfidrico praducto de la 

Las lagunas de estabilización reci- reacción química. 

ben las aguas con un pH bajo y después de ser tratadas 
"son evacuadas por medio de motobombas a las quebradas 

más próximas. 
3M 

Cierta 

Corto plazo 

Media alta (6+) 

Media (5)
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"¡i 2. EFECTO som: LAS 1» xunbAczozuzs (I.C.1.b) 
4

, 

F? 
gfgglg : Las aguas de escorrentía superficial que antes tribu- 

taban desordenadamente en los diferentes cursos de 
R 

"HA 
agua y dada la reducida capacidad de asimilación de 

"1 
i ' los mayores volúmenes-de agua, que causaóan inundacig 

nes periódicas, ahora son colectadas por los canales 

erimetrales y conducidas a lagunas de estabilización 

como reéégtor temporal, disminuyendo así el peligro de 
;“ 

' 

- - 
' inundación. 

,l ' 
" i 

OCURRÉNCIA . Cierta 

DURACION . Mediano plazo 

5 

' mm Abreu»), 
,—_—‘ 

i 

' 
' IMPORTANCIA : Media baja

A 

d 

3 EFECTO som; EROSION 
' 

.

. 

‘J . (I.A.4.b) 
ri 
., ‘i

l “J ' 252929 : Cuando los canales perimetrales no tienen un buen dise 

g 

ño geométrico, pendiente adecuada y una capacidad sui; 
ciente, puede provocar la erosión por efecto de desbog 
damiento, colmatación y rebose en las curvas que term; 

¡ _nan aportando sólidos a las lagunas de estabilización, 
disminuyendo su capacidad de almacenamiento y la vida 

‘útil de la estructura.
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i‘? 
. OCURRENCIA : Cierta 

3 

‘__________. 

DURAC1ON : Corto plazo 
.-_J 

NACNIIQQ Media baja (4) _ 

IMPORTANCIA . Media baja (4) 

2;5_3_ EFECTO DE LA DESVIACION DE CURSOS NATURALES DE AGUA (II.A.g) 

. 

." 
Generalmente en las actividades mineras es necesario desviar el curso 

>...—.. 

.. 

Í; de las quebradas como en el caso del Ojinegro y Las Delicias para ajus- 

.É tarse a procesos técnicos de explotación, o para aprovechar áreas para 

botaderos. Esta debe ser una medida extrema controlada por CORPOCESAR 

íÏ . 

. 

C 

. y en armonía con el Decreto 1594 de 1984. Desviar una quebrada signifii 

ca interrumpir o modificar su dinámica fluvial, remover los bentos, prif JL” 

var a la fauna acuática de elementos y_procesos biológicos, Iigados in- 

ternamente con los ecosistemas lóticos y por lo tanto se requiere de un D ' ‘estudio detallado de sus principales caracteristicas físicas. químicas 

7 bï015uíaas. La desviación de las quebradas afecta principalmente la 
..._,__3;:s 

_..___.:.> 

calidad de las aguas, la sedimentación, los peces y crustáceos, la fau-// 
na bentica. 

1. EFECTO sosnn LA CALIDÁD DE LAS AGUAS (I.A.2.d) 

‘EFECTO’ : Cuando se desvía el curso de una quebrada, generalmen- 

te ocurre un proceso de abrasión que aporta sólidos



Li" 

.____¡

, 

.Í¡ 

OCURRRNUIA 

DURACIOIQ 

. NAGNITUD 

IMPORTANCIA : 

2. EFECTO SOBRE LA SEDIMENTKCION 

HÉCLLQ 

OCURRENCIA 

DURACION 

MAGNITUD 

INPORTÁNCIA o 

y nutrientes a1'agua cue pueden afectar su calidad. 

: Probablc 

: Corto plazo 

: Media (5) 

Baja (3) 

(I.A.4.c) 

La tendencia de las aguas es mantener un curso tradi - 

cional y constante y cuando el mismo sufre modificacig 

nes en el lecho, la dirección, la pendiente y el sus.- 

trato, origina temporalmente fenómenos de arranque y 

transporte del material del mismo lecho, originando se 
dimentación en ía etapa de desagüe donde la sedimenta- 

ción se traduce en conos de der “ción. 

Probable 

Mediano plazo 

° Media (S). 

Media baja (4) 

33‘!



m‘ í 

‘ 

N 
' 

335 

-1 3. EFECTO SOL¿E LOS PECES Y LOS CRUSTACEOS (ÉÓKhú_: ) 
l

. 

É EFECTO ’ 

: La fauna acuática tiene armada su cadena trofica a 

partir del fitoplacton,;zoop1ancton que están constítqí 
g 

‘N 
dos por_1os bentos. Esta fauna se ha formado a través 

É 

. 

del tiempo en el lecho de las quebradas de los ríos y 
i 

' c . 

sirven do alimento a los peces y crustáceos. Cuando se 

ï 
_modifica el curso de 1a quebrada se pierde toda 1a po '- 

blación de‘bentos del tramo modificado y por lo tanto 

se interrumpe la cadena trófica. ‘Adicionalmente la eng 

Á 

' 

». sión causada por la modificación causa daños serios a
. 

la fauna ictiológica.

o OCURRENCIA . Cierta ' 

_ 3J 

DURACION : Mediano plazo ' 

- 

' 

_
5 

. 
e _ 

'

I

Í 

m) 
, MAGNITUD '. Media alta (6) 

IMWORTANCIA . Media baj= 74)

~ 

4. EFECTO SOBRE LA FAUNA BBNTICA (I.B.2.d;) H - 
- u 

3

H

H EEEQIQ : La población primeramente afectada por la modificación Ï '

I 

de cucsos de agua es la de bentos que tiende a desapa-
Q 

recer por carencia de agua en el tramo'abandonado y la y 

necesidad de una restitución lenta en el nuevo tramo
fl 

lo que hace modificar los índices de diversidad del
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_ 
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ÏGCUTSL‘ - 

GCURHENCIA Cierta 

DURACION :_Mediano plazo ' 

_ 
MACNITLID : Media alta (6) 

IMPORTANCIA Hcdia baja (4) 

2.6.4. mom nm. MANEJO DE-Los ZUMPS (II.E.g.) 

Los Zumps son concentraciones de agua producto del drenaje superficial 

y que llegan a convertirse en/aguas ácidas de minas. Esta caracteristi 

ca de las aguas se origina principalnente de la pirita, Óiflfiïïa y cal- 

sotita, las cuales al entrar en contacto con aguas lluvias y aguas su - 

perficiales originan reacciones químicas que dan¿origen a ácido sulfuri 

.co. Las aguas de los Zumps no solamente son nocivas por su carácter 

ác‘do sino que son obstáculos para continuar la explotación del m;¿¿ra1 

en niveles inferiores. Los Zumps también pueden recibir aportes de 

agua; ïreáticas. Para el manejo de estas aguas se requiere que sean 

evacuadas por medio de motobombas a los canales perimetrales para que 
sean conducidas a las lagunas de estabilización respectiva. Hay que tg 
ner en cuenta que debido al carácter ácido de las aguas puedan causar 
daños en las motobombas usadas para tales efectos. Bajo ninguna cir - 

cunstancia deben evacuarse estas aguas directamente a las quebradas. 
Las aguas de los Zumps afecta princinalmente la calidad de las aguas.



713% 
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1. xr: TO sonas LA CALIDAD un LAC AGUAS (I.A.2.d,) 

Ifliïgïg : En la medida en que no se efectúe una evacuación ade - 

zfcuada, scguyí y eficiente de las aguas de los Zumps ha 

cie lagunas de estabilización se corre el riesgo de 
" ' 

- contaminación grave de las aguas de las quebradas adxa 

centes, porque dada las caracteríticas de acidez y prgp 

sencia de elementos altamente tógicos, puede perjudi - 

car los organismos acuáticos de las aguas de las que - 

,5 ' 

_ 
bradas y hacerla prohibitiva para el consumo anima1{ 

Í 

. humano o para riego. 

OCURRENCIA Cierta 

DURACION 
, 

. Mediano plazo 

MAGNITUD Media alta (6) 

¿L 
. _I_M_PQï.<l1*_T42I_»_*_= Media (s) 

31. . 2.6.5. avec-ro nm. mero m: AGUAS sunrmmrcztss.. (II.F.c.) 

Í 
Las aguas subterráneas en la región minera de La Jagua de Ibirico son 
abundantes especialmente en el área de Cerro Largo donde existe altas 
posibilidades de minería bajo.tierra. Generalmente las aguas sub¿e,r5_ 
neas deben manejarse de tal manera que mantenga flujo permanente sobre 
lechos rocosos para evitar fenónenos de subsidencias y otros procesos 
dinamícos. A1 pié de Cerro Largo existe una falla paralela al Cerro_



__.______,-. 

.

A 

a 

........... 

por la C131 mechas de las aguas subtexránq 2 tu el contexto hidr0B€015' 

gico son capta¿as en este accidente y conducx.es 5 niveícs inferiores 

por galerías subterráneas aílorando más tarde como nacimientos de agua. 

El manejo de las aguas subterráneas afecta ias recargas freáticas. 

1. EFECTG sonas AGUAS SUBTERRANEASA (I.A.2.c.) 

EFECTO . 

OCURRENCIÁ . 

DURACION_ 
_

: 

MACNITUD . 

IMPORTANCIA . 

La zona de-La Jagua de Ibirico registra una precipita- 

ción promedia de 2.000 mm/año, lo cual hace preveer 

que debe corresponder a una vegetaciónempberanteí co- 

mo ocurre en las zonas cafeteras. Sin embargo con ex- 

cepción de algunos escasos rodales de bosques prima‘ - 

rios y secundarios, la vegetación predominante es la 

de Éeralejo. Esto nos permite deducir que más del 

502 de las aguas lluvias se infiltra para alimentar 

las corrientes subterráneas que afectarán notablemente 

la minería bajo tierra. 

Cierta 

Permanente 

Alta superior (7) 

Alta superior (7)



32 .........._.. ....__. -........._.-__-.....,...._........ ...._.-Á ... 

2_¿,¿. mero r: "CCIOP DE LAG us nz ESTLBILIZACION 

(II.E..?..) 

-Las lagunas dc estabilización son estructuras diseñadas y construidas 

para recibir por medio de canales perimetrales y adicionalmente a tra‘ 

-vés delsistema de drenaje del área las aguas provenientes del escurri- 

miento superficial de la evacuación de las aguas de los Zumps y de las 

aguas lluvias. Las lagunas de estabilización constituyen una etapa de 

transferencia de aguas contaminadas para que una vez tratadas puedan 

ser conducidas a través de motobombas a las quebradas próximas a estas 

‘estructuras. Las lagunas de estabilización constituyen uno de los mer 

canismos indispensables para la amortiguación de los impactos causados 

por el drenaje ácido de mina sobre las aguas de las quebradas y de 1os_ 

ríos. En este sentido las lagunas de estabilización tendrán un efecto 

positivo sobre la calidad de las aguas y las inundaciones y están afeg 
tando así mismo los efectos de sedimentación. 

¿. EFECTO SOBRE LA CALIDAD DE AGUAS (I.A,2;d.) 

EEEQIQ 
' 

: Si las aguas procedentes de los Zumps, del escurrimieg 
to superficial fueran directamente a las quebradas co- 
m° el Üjinegro, Las Delicias, Santa Cruz, el efecto sg 
bre la calidad de esas aguas sería desastroso. En cag 
bio conducidas por los canales perimetrales y el siste 
ma de drenaje local a las lagunas de estabilización, 

33°!



OCURRENCIA : 

DURACION 

MAGNITUD 

IMPORTANCIA: 

2. EFECTO SOBRE LAS INUNDACIONES 

EFECTO 

OCURRENCIA 

DURACION 

MAGNITUD 

IMPORTANCIA ' 

‘HD 
TR 

donde deben ser sometidas a un tratamíen-o P‘”- ‘mí’ 

nuir su cozzaminarién a través de encalamiento . ¡tras 

medidas, permiten mejorar sustancialmente la calidad 

de las agurs. 

Cierta 

Permanente 

Muy alta (8+) 

Muy alta (8) 

(I.A¿4;a.) 

La capacidad de recepción de las iagunas de estabíliqg‘ 

ción evitan que las aguas dispersas de lluvias, escu - 

rrimiento superficial y las aguas provaaientes de los 

Zumps provoquen represamiento e inundaciones que cau- 

san daños en las maquinarias, en los Pits, en los boqg 

deros etc. 

:Cierta 

Mediano plazo 

Media (5+) 

Media baja (4)
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v, ‘EEIÉCTO ::=:>33í21-‘. SE1)]LI\‘:E.\’1'ACIOHES (I.; .2 

FFFCTO . . cuando los canales y el drenaje son inadecuados puede~ 
causarse erosión laminar e hídrica Y C°“dUCiT 551Ïd°S 

a la laguna de estabilización y producir colmatación 

acumulativa que uisminuye ostensiblemente la capaclüad 

de almacenamiento de esta estructura. 

OCURRENCIA : Cierta 

DURACION : Corto plazo 

MAGNITUD Media baja (4) 

IMPORTANCIA {Media baja. (4) 

_2._6.7.' macro DE’. LUBRICANTES uszmos (Inmm) 

Existen en el área cerca de i8 minas con significativo número de equi- 

po automotor como son volquetas, maquinaria, equipo minero que tienen 

una frecuencia de zambio de aceite cada 125 horas, un voiumen promedio 

de 12 galones. El destino que se le dé a1.aceite quemado es definitivo 

para la preservación de la calidad de los suelos y de las aguas. Algg 
nos contratistas lo recogen en canecas de 55 galones y la riegan en 
‘las vias,‘ otros lo venden a PETROCOL en Becerril y en ocasiones se lo 

regalan a las carpinterías y finalmente algunos mineros la usan para in 
munización de la madera que se usa en entibado en minería subterránea. 

Sin embargo se ha encontrado muestras de aceites regadas en patios y tg 

3m.



._- Lan-arma nvv+v 

lleres de mucha‘ ‘” 

‘fr de las quebradas. 

lidad de agua de 

1. EFECTO SOBRE AGUAS SUBTERRANEAS 

EFECTO : 

OCURRENCIA : 

DURACION : 

MAGNITUD . 

IMORTANCIA : 

.‘—......._.. .._......_......._ . ... _. .. 

7/5 

que nscidcntalmente pueíen contaminar las aguas 

“sta accion aíectfie las ag :5 subterráneas, a la ca- 

ríus y quebradas, a la fauna béntica. 

(I.A.2.c.) 

El derrame de lubricantes usados tiene la tendencia a 

infiltrarse en el suelo las grietas ¿y cárcavas que se 

forman en ei suelo y ocasionalmente pueden alcanzar cg 
nrrientes subterráneas, contaminandolas. 

Probable 

Temporal 

Media baja (4) 

Media baja (4) 

2. EFÉCO sonnn LA CALIDAD DE LAS AGUAS (I.A.2.d.) 

EFECTO 2~ Cuando los lubricantes usados no son manejados adecua- 
damente sino que son vertidos en el suelo junto a co - 

rrientes de agua se corren el riesgo de que lleguen a 

las aguaa,contaminándo1as de tal manera que alteren su 
calidad para uso de consumo humano, ganadería o agri - 

Cultura Y 18 transgresión del Decreto 1594 de 1984. 

ÍN41.



0CURRRïg1¿ : Pr hable 

DURAQLQL : Cr La plazo -~ 
MACNITIJZ) mmm (5) 

2‘ IMPORTANCIA . Media-x <5) 

3. EFECTO 5:35:21: FlaUíhï BEï-‘ETICA .(1.B.2.d )' 

L_ EFECTO : Los aceites o lubricantes usados que son vertidos ace; 
R dentalmente a las corrientes de agua, cuando se adhie- 

rï , _. 
' ren a material de suelo que la misma corriente erosio- 

na; se pnxipiumual fondo y pueden afectar negativamente 

a la fauna.bentica. Además pueden formar películas de 

aceites alrededor de las larvas de peces u otros.micrg 

: _ 
organismos acuáticos. 

. ocumzsncra : Probable 
í‘:

. 

(1 
41. DURACION z Corto plazo 

3 
‘x 

.

' 

x ,. - rmcnmun : Media (5) 

3 IMPORTANCIA : Media (5) 

2.6.8. BUTADEROS (II.E.a)‘ 

Cuand ' - - o se remueve el material de suelo y de esteril este es general -
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mente conducldo por vo1que;as r « as seleccionados como botaxeros de 

cskéril o material de desecho de 18. Esta labor afecta pri zipalr n- 

te los suelos, la geomorfología, la vegetación y el paisaje. 

1. EFECTO sonas Los SUELOS (I.A 1.c) 

; 
EFECTO : La acción de remoción y acerreo del súelo prod ctivo 

¡Q hacia los botaderos origina una estebilizaciááágel
h 

TOP-SOIL.porqde no se mantiene la estratificación de 

.1os diferentes horizontes del suelo, y al ser deposigg 

dos en los botaderos queda totalmente desordenado y en 

une mezcla que puede no ser la más adecuada para su ig 
"tura utilización. La mayoría de las veces el euelo es 

mezclado con materia1_estéri1 reduciendo la fertilidad 

potencial del mismo. 

OCURRENCIA .. Cierta 

DURACION . Mediano plazo 

MAGNITUD Media (5)

o IMPORTANCIA . Baja (3) 

2. EFECTO sonas LA GEOMORFOLOGIA (I.A.1:d{) 

ÉÏÉQIQ :.La construcción de botaderos} eualquiera que sea su d¿ 
.seño geométrico, modifica la geomorfología local ya 

‘¡Ám
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74 sus 

que generalmente los F taderos se disuñan en forma de 

tcrtjzas a partir de 11 forma de cono trnncado. De eg 
to manera se eltera la morfología del terreno y por 

consíguienLe las características de drenaje y pendien- 

tes etc. Podemos decir que se trata de una morfología 

artificial y no el producto de procesos dinámicos v de 

erosión. 

OCURRENCIA : Cierta
5 

DURACION Permanente 

MAGNITUD : Media alta (6) 

IMPORTANCIA . Media (5) 

2.7 árzcros AMBIENTALES rnonucrnos DURANTE LA ETAPA nn 
OPERACION Y PRODUCCION (Figura 4)’

' 

2.7.1. mom m: VOLADURAS (II.is.q.) 

Los efectos primarios de las voladuras son el ruido que producen y la 
disgregación del material de suelo y rocas en un radio de acción que 
depende mucho del poder de los explosivos, que tubre un radio de acción 
mínimo de 100 metros. La intensidad sonora de la explosión sobrepasa 

C/_b 105 125 deályéles que afecta la avifauna, destruye corredores y sende - 
"ros y refugio de fauna silvestre.
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fi 1. EFECTO 501332 5151,05 ’(I.A.1.c.) 
¿ , 

,3 
EFECTO : Un efecto primario de la acción de las voladuras es 

la disgregación del suelo que queda expuesto a la 
¡A 

acción de las aguas lluvias que ejercen erosión lami- 

-1 "nar y conducen las partícula; de suelo a los cursos
3 

de agua o se'scdimentan“antcs de llegar a los mismos. 

gÏ’. . - OCURRENCIA : Probable 

57' DURACION : Corto plazo 

,‘ MAGNITUD : Media baja (4)
' 

‘IMPORTANCIA : Baja (3) 

É; .2. EFECTO SOBRE CALIDÁD DE AIRE (I.A.3.a.) 

3-..‘) 

n. 

--} 

..........

- 

. EÏEQIQ ;_Las voladuras pcoducen al menos temporalmente po1vori- 
nes que de acuerdo a la velocidad y dirección del

\ 

;

¡ 

--_--.. 

u... 

__. 

_

_ 

viento pren.. nante pueden causar una dispersión de 
las parcículas de polvos, sobre alguno de los recursos 5» 
como vegetacion, agua y conglomerados humanos que es - 
ten al alcance del radio de acción de la voladura. 

Í 0CURRÉNCÏA : Probablé 

‘É ' QHEÉÉIQÏ : corto plazo



m.) 

¿su? 

«NAC ITUD : Media baza (4) 

IMPORTANCIA : Baja (3) 

3. EFECTO sosnn LA AVIFAUNA (r;B.2.a.) 

EFECTO : Los efectos sonoros de las voladuras disturban los re- 

fugios de avifauna y fauna terrestre, por la intensi ' 

‘áéóad sonora_que pasa de 128 decïézlesv creando confu."
' 

sión y pánico que inducen a la desorientación de terrg 

torios y habitat, afectando de paso los senderos de mi 

gración. 

OCURRENCIA : Probable 

DURACION : Mediano plazo 

MAGNITUD ': Media (5) 

IMPORTANCIA . Media baja (4) 

2.7.2. EFECTO DE LA REHOCION, CARGUB Y ACARREO DEL ESTERIL (II.C.c.) 

¿pta acción se refiere a la extracción del estéril, al cargue en el si- 

t1o de la explotacron y posteriormente su acarreo hasta los botade - 

ros respectlvos. La accion de remoción libera partículas de polvo 

que debido a la conformación geométrica del pic generalmente circu1a 

dentro d 1 ' ' - . . -. . e a m1sma area causando deterloro amb1enta1 en la v1sib1L¿
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M3 
d d y respiración en los op-rar I obreros. El carsfle fl°ïm°ï"C“’ K . 

‘e se realiza con palas hidráulicas ;.-; ser dc;‘Sít3Ú° 9“ 135 V‘ 9””- 

Las respectivas en esta accion igualmente se produce dispersión de me . , I 
. "’ 

terjal de subio y fragmentos de rocas. El transporte origina proluc r 

ción de partículas de polvos en las vías internas de las minas. 

1. EFECTO sonna CALIDAD DEL AIRE (1.A.3.a.) 

EFECTO : Las acciones de remoción del estéril, cargue y trans- 

porte del mismo originan emisión de partículas de pol 
vos que deterioran la calidad del aire, dependiendo 

del tiempo de permanencia de ias mismas, de acuerdo 

a la textura del material de las vías. 

OCURRENCIA ¿_Cierta 

DURACION : Permanente (durante la vida del proyecto) 

MAGNITUD : Media (S) 

lflE9BIA!El¿_" ïedïa baia (4) 

2. EFECTO SOBRE LA SALUD Y SEGURIDAD (I.C.4.b.) 

ÉEQQIQ : La operación de las retroexcavadoras, cargadores, buLL 
dozer, mótoniveladora y palas originan indudablemente 
un riesgo en la seguridad por la falta de seguridad 

_industria1, por la falta de medidas de previsión o uso
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' 

u..w.......

‘ 

fi 1m 
_- elementos de protección como cascos, botas, protec- 

'er9s aud;'ivos, guantes y ïaías fc seguridad. En la 

medida en que se observen las normus,.estos riesgos 

disminuyen. 

OCURRENCIA Probable 

DURACION : Permanente 

MAGNITUD 
,00 

fledia alta (6)

o IMPORTANCIA . Media alta (e) 

3.- EFECTO SOBRE 21491,20 (_I.c.4.c.) 

EFECTO : Las labores de extracción, cargue y acarreo del mate - 

rial estéril requiere de mano de obra durante la vida 

del proyecto. Este recurso humano que asciende en la 

Jagua de Ibirico a más de 600 personas entre operarios 

y obreros, tiene efectos positivos sobre ri bienestar 

social y económico de la cohunidad. 

OCURRENCIA : Cierta 

DURACION : Permanete (durante la vida del proyecto) 

MAGNITUD : Alta superior (7+) 

' IMPORTANCIA : Alta superior (7)
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s 2,7,3, Errar) DE L}. REMOCIOR, ¡CARGUE Y ¡como nm, e 'II.c. h) 

Esta acción se refiere a la extracción del carbón, al cargue en el sitio 

de la explotación y posteriormente su acarrco hasta los sitios de acopio 

temporal, La acción de remoción libera partículas de polvo que debido a 

la conformación geométrica del pit generalmente circula dentro de la mig 

ma'área causando deterioro ambiental en la visibilidad y respiración en 

los operarios y obreros. El cargue normalmente se realiza con palas hi- 

dráulicas para ser depositado en las volquetas respectivas, es esta ac - 

“ción igualmente se produce dispersión de material de suelo y fragmentos 

polvos en de rocas. El transporte origina producción de partículas de 

las vías internas de las minas. 

1. EFECTO SOBRE CALIDAD DE AIRE (I.A.3.a) 

EFECTO 
V 

: Las acciones de remoción del carbón, cargue y trans - 

. porte del [mismo originan emisión de partículas de po_1_ 
A7 Jvos que deterir; . la calioad del aire-dependiendo 

del tiempo de permanencia de las mismas de acueroo a 

la textura del material dc las vías 

OCURRENCIA : Cierta 

DURACION : Permanente (durante la vida del proyecto) 

=Media (S) 

= Media baja’(4) 

Ff 
35)“



(I.C.¿.b) 
_m_J 

2. EFECTO sonas LA SALUD Y ¿nou 

EFECTO : La operación de las retroexcavadoras, cargadores, 

. bulldozer, motnniveladoras y palas originan índudg
Í 

‘ blemente un riesgo en la seguridad por la falta de 

Í 

‘ n 

. seguridad industrial, por la falta de medidas de 
Í

. 

previsión o uso de elementos de protección como 

cascos, botas, protectoresauditivos, guantes y gg 
5 

5 
fas de seguridad. En la medida en que se observen 

7%‘ las normas estos.riesgos disminuyen.
5 

, OCURRENCIA 
H 

: Probable 
q 

_________ 

MAGNITUD : Media alta (6) 

IMPORTANCIA : Media alta (6)' 

EFECTO SOBRE EMPLEO (I.C.4.c) 

oo jEÏEEQ_ 
_ 

Las labores de extracción, cargue y acarrea del 

carbón requiere de mano de obra durante la vida 

del proyecto; Este recurso humano que asciende en 
La Jagua de Ibirico a más de 600 personas entre 
operarios y obreros, tiene efectos positivos sobre 
el bienestar social y económico de la comunidad 

OCURRENCIÁ z Cierta 

ík 
351
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9: 
- 2. EFECTO SOBRE LA ÉALUD Y bEGU. . (I-C-¿-Ü) 

u 

EFECTO : La operación de las retroexcavadoras, cargadores, 

'w bulldozer, motnniveladoras y palas originan índudg 

blemente un riesgo en la seguridad por la falta de 
.- 

A 
' 

— 

’ 

seguridad industrial, por la falta de medidas de 

previsión o uso de elementos de protección como 

; cascos, botas, protectores auditivos, guantes y gg ‘O 
fás de seguridad. En la medida en que se observen 

f" - 
. las normas estos.riesgos disminuyen. 

OCURRENCIA 
h 

: Probable 

MAGÑITUD : Media alta (6) 

IMPORTANCIA : Media alta (6)' 

3. EFECTO SOBRE EMPLEO (I.C.ó.c) 

ggg;gg_ 
V 

: Las labores de extracción, cargue y ácarreo del 
carbón requiere de mano de obra durante la vida 
del proyecto. Este recurso humano que asciende en 
La Jagua de Ibirjco a más de 600 personas entre 
operarios y obreros, tiene efectos positivos sobre 
el b1enestar social y económico de la comunidad. 

= Cierta
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DU?ACïy' : Permanente 

lHACKITU? : Alta superior (7*) 

Il-TORTfaZ-E-ÏÉIA ; falta supcriorÜ) 

_2.7..4. EFECTO m3 LA REFORESTACION (ILI-naL) 

La:reforestación es una actividad positiva que se traduce en un proceso 

de restauración o taza de'retribución en especie que permite devolverle 

al terreno muchos valores biológicos que van ligados al contexto ecoló- 

'gico regional. La actividad de reforestación beneficia los suelos, las 

aguas superficiales, mejora la calidad de las mismas, contribuye a las 

"recargas de las napas freáticas, permite la reforestación de microcli - 

mas, controla las inundaciones, disminuye la gravedad de la erosión y 

la sedimentación y ejerce un positivo efecto en la avifauna y la fauna 

terrestre, constituyendose en refugio y habitat de las mismas y permite 

la conservación de quebradas y ríos, además de una eran contribución en 

la calidad de las áreas silvestres. Adicionalmente tiene aspectos nos; 
tivos en la creación de parques y reservas,'en la gl‘. ación'de empleos 

y en facilitar corredores y senderos para la fauna. 

OCURRENCIA ' 

: Cierta 

29359193. ; Permanente 

ÜÉEÏITUD : Alta superior (10+) 

IÜÏQÏÏÁÏÉLÉ : Alta superior (10)
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2.7.5. EFECTO WE RETROLLENADO (II.E.b.)

x 

g_1 

;iiJ 

El retrollenado tiene el propósito de una recuperación o restauración 

no sólo de la estática del paisaje para reemplazar las excavaciones o 

pits dejadas por las actividades de explotación, sino también habilitar 

' 

' 

el terreno para ser utilizado como en labores agrícolas, ganaderas o pg 

Áktreativas o fundamentalmente para ref;estaci6n. En ocasiones el retro- 

0 . 

llenado corresponde a1 término de reclamación o restitución de tierras 

lo que significa que no necesariamente corresponde a "rellenar" con ma- 

; 
_ 

1 

terial de suelos o rocas sino que puede dedicarse a establecimiento de 
” embalses para cría de peces. riego o recreación. El retrollenado afec- 

ta positivamente los suelos, la geomorfologïa, la vegetación, los paisa 

jes escenicos, la pesca. 

1.-EFECTO sosná SUELOS (I.A.1.c) 
‘an... 

m: 

' 

. Generalmente er la labor de retrollenado el material de 

estéril va al fon”. del pit y el suelo productivo se coloca 
en el edúáto supe-_or donde mediante tratamientos y manejos 
culturales, se estabiliza y recupera para ser utilizados cg 

. ‘mo soporte de vegetación colonizadora ya sea herbácea o ar- 

bustiva. 

OCURRENCIA: Cierta 

EQRAQIQN : Permanente



La 

"-_J

¡ 

HACHITUD : Ficïlia (m) 

IHVGETAHCIQ: Nadia baja (ú, 

2. EFECTO SOBRE LA GEOHORFOLOFIA (I.A.1.d.) 

EFECTO : El retrollenado generalmente se construye en forma de 

conos truncados ya que favorece así los aspectos de esr 

tabilidad de taludes y afirmados del material. Cuando 

se construye se hace en forma de terrazas en serie que 

afecta mejorando la forma del terreno. 

OCURRENCIA 2 Cierta‘ 

DURACION : Permanente 

MAGNITUD : Media (5+) 

IMPORTANCIA: Media (5) 

3. SOBRE vzcsncron (I.A.l.a.) 

EFECTO 

OCURRENCIA : 

° Generalmente las terrazay de los rctrollenados se reve- 
‘ getan con vegetación herbñcea, arbustíva y posteriormen 
te arborea, lo cual incrementa la cobertura vegetal de 
la zona. 

Cierta 

o 

...::._....._......_ 

-——.4...—_-.. 

__

.
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IMPORTANCIA : 

EFECTO sonnn LOS PAISAJES ESCENICOS 

ÉFECTO- 

OCURRENCIA 

DURACION 

MAGNITUD 

: Permanente 

: Alta superior (7+) 

Media (5) 

(I.C.3;a.) 

: La estética del paisaje se ve incrementada con la for
* 

mación de,terrazas como producto de retrollenado lo 

cual produce un efecto positivo ep la armonla amblen‘
- 

cai. 

:,Cierta 

IMPORTANCIA : 

Mediano Plazo 

Media (5+) 

Media baja (4) 

EFECTO SOBRE LA PESCA (I.C.2.b.) 

EFECTO : Cuando el "retrollenado", se realiza con la construc — 

'ci6n de represas o embalses, estas tiehen un efecto po- 

sitivo para la siembra de peces, actividad que puede sg 

lo no ser recreativa sino productiva. 

balses sirven como almacenamiento de aguas para uso en 

la agricultura para riego, consumo humano y animal de - 

Cuando estos em- 

‘ 

35s.
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OCURRENCÏA 

DURACION 

MAGNITUD 

IMPORTANCIA 

ben someterse a tratam1cnt. 

159/: de 1984 . 

Cierta 

Permanente 

Muy alta (8+) 

Alta superior (7) 

‘áuerdo al Decreto 

35+’
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‘.1. SINTESIS ECOLÓGICA y s acrorcowoar" 

...--J 

Q-_ GEOL*GIA REGIONAL 

Después de revisar los diferentes estudios realizados en la Jagua y ¿cil 

comprobar en el terreno mediante observaciones en los frentes de tra- 

bajo a cielo abierto y bajo tierra, así como los afloramientos de ál- 

¿nnos estratos resultado de la erosi6n.de las quebradas, airoyos, ca- 

ños, cortes de vias, se concluye que el depósito carbonífero donde se 

É localizan las distintas minas, contratos de explotación y solicitudes . de exploración objeto de este informe de Impacto Ambiental, Vcorrespon 

de a tres (3) estructoras geológicas principales conocidas como el 

5 

- .Sinc1inal y anticlinal de La Jagua, y el Sinclinal de los Corazones, 

en las que afloran rocas terciarias de la formación los Cuervos, con 

un‘tren direccional NE - SW. 

‘J 
- Gran parte de la cuenca de La Jagua está cubierta por depósitos cua * 

3 
«. . ternarios y sedimentos recientes que enmarcan su estratigrafía. 

Se distinguen en la cuenca tres miembros scdimentarios del Terciario 
¡ 

" con distintos grados de ocurrencia de carbón y depósitos Cuatcrnarios. 

- Depósitos Cuaternarios 

1 

' 

‘V Se presentan en tres (3) formas bien distinguidas origindas por: 

ig Depositos aluviales antiguos conformados por terrazas en las pag. 

. 
‘v 

. ' 
r‘ '

s
i
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tos ültas ._ 

2. Sedimentos recientes en la cercanía de los ríos y quebradas, 

-3. Depósitos de coluvión. 

1. Cuaternarios de terrazas. 

Constituídos por terrazas altas no consolidadas, que han sufri- 

do erosión, compuestas por sedimentos de tamaños variados en 

duna matriz arcillosa con escasa sedimentación, sin estratifica- 

ción. Los bloques irregulares poseen alteraciones. Estas te - 

rrazas se encuentran cubriendo de manera abundante las zonas 

del Terciario Carbonífero, principalmente-Cerro de Piedra y Ce- 

rro Largo. 
" 

h 

- ‘* 

2. Cuaternario aluvial 

-4
y 

Localiiado fra. entemente en las márgenes de las quebradas, 

arroyos y ríos, con sedimentos de diferentes tamaños de gravas; 

arenas, limos y arcillas de color amarillo-marrón. Se encuen - 

tra" en algunos sectores con poco o nada de cemento mal grada_- 

dos. 

.3. Coluvión 

360
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É 
J ,4 Rocas Terciarias 

. 
-¿Q 

Los Carbones, de 
van...» 

zan en rocas del 

Paleocena, según ......-.J 

tres (3) niveles 

f Nivel inferior
l 

gradados y sin cementación y estratificación. 

s dep'sfitos de laderas, conformados por con- 

aL'cnL:-:::n:-ï. de granizo}; nedzi.¿.-nosz'u finos, mal 

Se aprecian en 

las laderas formadas por el Terciario Carbonífero, su espesor 

es mayor de 1 metro. __ ¡ 

las cuencas de La Jagua de Ibirico se locali - 

Terciario. La formación éarbonífera, de edad 

el estudio de varios autores se subdivide en 

'que,'de abajo hacia arriba se denominan:

V 

‘Í 
Según el informe del geólogo Alfredo Coronado, Carbones Sororia 

r- 
. 

Ltda, Planeamiento Minero (1989), corresponde a un Te-ciario 

pecialmente por 

triz arcillosa, 

con espesores entre 0.1 y 0.8 m. 

Cuervos Inferior (Tcl), esta descripción está basada 6“ gr me- 

? dición de 150 m de espesor en el área de La Jagua, compuesto es 
arcillolitos grises a negros con estratos de 

0,2 a 2,0 m con intercalaciones de arenisca gris micácea y ma- 

que incluyen los principales mantos de carbón, 

Esta secuencia se observa es- 

pecialmente en los cortes de las vías recientemente abiertas en 

ambos flancos del Sinclinal de La Jagua, pero donde mejor se 

‘¿Cal 

....—o.a-u..v_..-

~
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5m, 

aprecia es en el flan o oriental, en la quebrada bqntz v 

car c du] río Sororir. 

Nive] Hmdio 

Según Mejía y Matus (1978) "RECURSOS CARBONIFEROE DE LA JAGUA 

DE IBIRICO" Ingeominas Inf. 1731, posee un horizonte de unos 

300 m de areniscas duras, grises claras, en bancos compactos y 

con pocas intercalaciones de arcillolita. Este conjunto forma 

relieve con el terreno y es de la mejor guía para deducir la 

‘continuidad de los mantos de carbón. Resalta morfológicamente 

conformado la cuchilla de Ojinegro, en el flanco occidental del 

- Sinclinal de La Jagua. 

Nivel Superior 

Denominado por Coronado A., (1987), como Terciario Cuervo Supe- 

rior, lo constituye una secuencia de areniscas, limolita, arci- 

lla y un buen nfimero de mantos dr asrbón. 

Morfológicamente se distingue por colinas de poca altura que 
contrastan con el nivel medio.
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3,1,2. CEGLGIA .aÏÏUUfURAL 

El área carbonïícra de La Jagua de Ibirico_es una de las zonas más 

afectadas por problemas tectónicos en el país, lo anterior se basa en 

los grandes pliegues Sinclinales, anticlinales y el número importante 
. P ’ 

' —fi;de fallas que los afectan, generalmente con rdïmo similar a las es -. 

tructuras. Las estructuras anticlinales son caracterïsticamente ce 7 

rradas, mientras que las sinclinales son amplias; en general hacia 

el oriente los pliegues son_más estrechos hasta la falla de Perijá 

4 
ocasionando una serie de fallas satélites en forma de cuñas. 

* Sinclinal de La Jagua 

. .. . 

i

o Es una estructura con una orientacion N - S aproximadamente 45 con 

. 

una longitud de 9iKm y un ancho máximo de 2.5 Km, amplio al Sur y es- 

trecho hacia el Norte. Morfológicamente sus flancos son distinguib - 

bles por la presencia de las areniscas del Cuervo Medio, y su parte 

central está constituida por la secuencia carbonifera de la formación 
Cuervos Superior n Buzamientos variando entre 12 y 30°; se conside- 
ra una estructura esaable poco deformada y sin fallas que afecten la 

continuidad de los mantos. 

El cierre Norte y Sur cabecea hacia el Occidente. 

* Sinclinal de Los Corazones
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Es una estzuctuzw Jueña, localizada on el Cc; o denominado Gaviria.
4 

‘al Sur-Oriente dc‘ ;;uc11na] le La Jagua y al ¿or-Occidente del Anti- 

cliual de Cerro Largo. En ella afloran rocas de la formación Cuervos 

Medios. Su dirección coincide con la del Antitlinal de Cerro Largo, 

se distingue como un bloque aislado limitado por fallas, posee poco 

interés económico por no tenor mantos de carbón, sus buzamientos son
o suaves de 8 a 20 . 

- Anticlinal de Cerro Largo

n ‘A1 Oriente de la zona se observa una estructura conocida como cambio 

Ánticlinal Cerro Largo. 

‘Con su eje prácticamente erosionado afloran areniscas del nivel infe- 

rior, formando un amplio valle con pequeñas elevaciones controladas 
por el arroyo Santa Cruz. 

Morfológicamente se ve como una loma alargada en su flanco Oriental, 
donde se puede seguir la continuidad de 1os'mantos de carbon Está’ 
orientado casi paralelo al eje del Sinclinal de La Jagua, N-E. 

El flanco Occidental se encuentra rallado formando dos bloques, uno 
cercano al eje conformando un valle suave y el otro corresponde al 
flanco Oriental del Sinclinal dc Cerro Largo. Posee una longitud 
.aproximada de 5 Km. por 1,5 Km. de ancho,
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- Falías 

Dado que la tectónica en la zona es complicada, los autores de los eg 

tudios consultados como respaldo bibliográfico del presente informe, 

poseen conceptos encontrados al respecto. Por lo anterior, nos limi" 

taremos tan solo a listarlas y citar las fuentes de donde fue tomada 

la información a saber: 

FALLA DE ARENA BLANCA. "Carboandes Ltda y Geocosta Ltda". En su in- 

.forme del PLAN MINERÓ, la reconocen como la generadora del contacto 

‘de las rocas Terciarias con las Preterciarias y Cretáceas. Constitu- 

ye el borde Oriental del área carbonífera, Hay otras fallas menores 

que nroducen un enjambre denominado fallas satélites. 

FALLA DE CERRO LARGO, se considera un fallamiento regional muy impor- 

tante localizado al Oriente del Anticlinal de Cerro Largo, su direc - 

ción es paralela al eje de las esL-ucturas y pone en contacto las Ro- 

cas Cretáceas con la secuencia Terc¿L'J» 

FALLA DE SANTA CRUZ, posee un rumbo cerca a la E-N una inclinación ca 
si vertical, produce bloques en forma de cuñas alineados al río Soro- 
ÏÍEF)’ a1 arroyo Santa Cruz. 

_ 
FALLAS MENORES, en el Sinclinal de La Jagua hay un alto número de fa- 
llas pequeñas transversales, las cuales no alcanzan a efectuar la con 
tínuidad de los'mantos de carbón
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p; r€s¿1::a-.:,».:r. DEL Eíiüíï-DIO DE 51221,05 EN LAS bíIr-Z/¿S DE LA 

JLGD. ‘E IEÏRICG 

3.2.1. ORIGEN 

‘ ' 

A ‘i- '...' a Los suelos presentes en la zona dc cstudlo t-on°n var1o° 0'l8e"e5 

partir de los siguientes materiales parentalcs. 

Í. edimentos del cuaternario de origen Coluvio-aluvial 

- 2. Rocas sedimentarias consolidadas 

2.1 Arcillolitas 

2.2. Areniscaá 

.2.3: Lutitas 

- 2.4 Limolitas 

2.5 Depósitos coluviales con influencia glaciar 

1 , -; -', ___. , no ha) zon1ítcac1on mapeablc de los suelos foxmaoos por estos meterla- 
les, debido 3 que el tectonismo que sufrieron los estratos los hizo si 
—. .:f_ - . 

'
_ tuarae en dJt¿rentes d1recc1ones_a{lorando en algunos sectores vertl - 

calmente, en otros en forma inclinada y otros horizontalmente, presen- 
tandose una zona muy variable de suelos en espacios relativamente po_- 
queños. El aspecto importante de estos suelos, es que han estado same 
tid ' 

- . . .- os a 1ntensos grados de 1nte mper¿smo (metcor1zac1on) dadas las con
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-. == luv’: ñ diciones de altas te.perturas y alta: DTC€1?1tdC1V"€? B“ ‘ 

P, tesog de pérdida; y transformaciones tan marcadas qu‘ FQÜODÍHÜL 

Jos materiales altamente resistentes a las condiciones imperantcs y 

elementos químicos como hierro y aluminio. 

Para el estudio de los suelos se identificaron lc: suelos derivados de 

cada uno de los materiales parentoles, se describieron y clasificaron 

takonómicamente. 

En cada una de las minas se hizo un reconocimiento de las unidades de 

suelos y se analizaron física y químicamente. 

Dado que los botaderos presentan una variada vegetación se estudiaron 

separadamente. De igual forma los estratos rocosos que interogeneameg 
te forman dichos botaderos. 

3_2.2_ RESULTADOS 

3¡2_2_1_ ‘SUELOS ACTUALES 

T d - .- » 
. . . o os los suelos presentes en las minas presentaron las siguientes cn- 

racterísticas: 

“ Fisicas dependiendo del material original. Presentaron texturas are 
nosas arcill . '

. y °qa5 5°“ alta Pedr98°S1d3Ü ( Cantos rodados finos, mc- 
.dÏ°5 Y‘ rucsos ' - 

.
t 8 > muy gruesos concrecioncs de hierro) que hacen cs-



via

K 
¡i Lc material no 1ecomenda.1c

3 .0 « 5 , 
f’ ' ví; 

i}! 
. \Le;ia1 en el futuro rc11c.o de mi 

‘nas. 

- Químicamente los suelos debido al alto grado de íntemperismu sufiridn, 

presentan unn reacción de fuerte a muy fuertemente ácida, bujo_en mi 

teríu oryñnjce, muy bajo en fósforo, C81Ci0. m38Ñ@SïU Y P0ï35Ï°- El 
J . . . 

Contenido dc aluminjb es muy alto, dando lugar a problemas de Loxiei 
__._..ü%fiNmGwMnm@fiN 

dad e dnducicnño diferencias de OLr0s eïcmentos. 

Con base en lo anterior estos suelos deben utilizarse superficialmente. 

3_2,2,2, BOTADEROS 

‘Estos depósitos formados por materia estéril de les diferentes estratos
9 

presentaron fiákamente una heterogeneidad muy marcada, en cuanto a su 

formecíón mineralógica se refiere, dando íugar en algunos sectores a de 

sarrollo de planta (leguminosas) no tolerantes a las condiciones de ae; 

dez del suelo propiamente dicho, razón por la cual se les practicó un 

análisis químico, dando resultado una reacción ligeramente ácida, con 

elto c; tenido de fósforo disponible y de mediano a alto contenido de 

bases. 

3.2.2.3. ES MTÜS 

Con base en los resultados de los análisis de los botaderos de material
1 eStÓïi;, y dada su gran heterogeneidad de materiales se hizo ncceqqrjg .. - . _, , 

rea ‘:¿ '1' =‘ ' - 
. 

- j , n , . 11.xr un ana-Js1s qunqnco a los d1ftrLntes estrntcs que conformgn du 

Ch0S Ï "Li ' - «-- ‘ 

1 3 «- " . , ‘ . >otaieros. El entudno LC L]]0b dao como resultauo que las arcullg 
1' ' -. - . . . . ¡tas y las 11mo]1tas presentan las mejores cond1c1ones Pxprosndag en 
una reacción d 

° 

.’ '.. 
. 

. - s , 
. . . 

- 
9 “C513 3 ÏILCTÜNCHLC alcalnna, ÜGJOS en mntorna 0r3nn)Cn, 

medios en fósforo ' - « « . ,- . . . 3 “]t°5 °“ bJ“°5: C5PtC1a1monLe en mngnes1o y potun1o. 
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La utili; ‘Q la arcillolíta como mn crial superficial de relleno,
a

n 

a arcilla prcdoñinantc es ‘a de unntmorillonita vstn CQï debido a qut 

dicionada a la formación de terrazas con un drenaje adecuado y una pre 

sento implantación de especies vegetales de rápido desarrollo y de _ 

gran cubrimiento superficial: leguminosas y pastos. 

3,2,3, NGLUSICNES 

1.'Los suelos actuales presentes en las minas no son recomendables 

como futuro material de relleno superficial debido a la gran podre- 

gosidad presente y a las malas propiedades químicas de muy alta aq¿ . 

dez y bajo contenido nutricional. 

2. Como material del futuro suelo se debe tomar el formado por el des- 

menuzamiento de las rocas arcillolitas y'limo1itas, dadas sus bue - 

nas condiciones químicas. 

3. El futuro relleno se debe hacer formando terrazas - poca inclina- 

ción, un buen drenaje y excelente cobertura. 

'3.2.4. ANALISIS DE LOS ESTRATOS 

L0s materia] ' ‘ ' 

. -. es goologzcos que se tncuentran en la zona de mana forman- 
do los diferentes estratos son: 

Arci11o1't - ' 
. 

' - - 3 . 
_ 

, 

1 as, 1ut1tas, l1mo11tas, aren1scas y el manto de carbon; de
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los cuaíox pertc.::un ul tcrciarro. 

En algunas zonas aparece un materia] hc:cro3ñneo depoujtado en los es" 

tratos qua corrcspo fic 3 un depósito dc] cuaternario coluvio aluvíul, 

cl cua} 31 presentar propiedvdes físico-químicas indeseables para Ja 

explotación agropecuaria sc descarte para el relleno superficial. 

.Los materiales del terciario son los que conforman los botaderos, y 

presentando estos las mejores características químicas, se hizo necusg_ 

'%’rio estuáiarla .por separado con el propñsito de determinar cual de 

ellós le está impartiendo las buenas propiedades.
s 

- ARCILLOLÏT¡: 

THOLITAS: 

pH J : 

M.O.Z : 

Pppm : 

CIC meq/100 g: 

Ca : 

Mg : 

K : 

Na 

P“ : 

HOZ ; 

¡’n pm : 

CIC mcq/100g : 

Ca ¡ 

6.71.! 

2.35 4 

19.65 

9.6 

¿.25 

4.75 

1.53 

2.80 

9.5 

1.25 

Los resultados son: 

1 33d
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í 

1p!
, 

Mg - 7.25 

K : 0.3; 

Na : 0.63- 

AREEISCAS: PH = j1;2É__ 

Hoz : 0.40 

Pppm - 

: 3.43 

CIC Neq/100g : '7.9o 

Ca -“* : 1.50 

Mg : 1.00 

K_ : 0.10 

. Na , 
: 0.11 

LUTITAS: pH : _¿¿gg_ 
M02 : 0.20 

Pppm : 2.20 

CIC Meq/100g 2 
' 6.70 

Ca :. 2.20 

Mg : 0;5o 

K : 0.15 

Na : 0.25 

A1 : 2.70 

Con base en los resultados obtenidos se puede observar que son las ar- 

cjllolitas el material que le está aportando la buena fertilidad potqg 

cial por:



lfs 3X3 

Reacción casi neutra con r- '» iontenído de materia 0T85n%Ca Y ÏÚSÍQ , , N Ja 

ro la capacidad de intercam‘ , poder ‘e almacenamiento ) es baja, 
, . 

pero se debe a que el materia" tomado para el análisis fue rocoso en ,. 
._J 

' 

alto grado de cohesión y por lo tanto no ha desarrollado todo su po - 

tencial eléctrico; es de esperar que este valor aumente considerable 
_ mente, dado, que la arcilla formadora es del tipo 2:1 posiblemente 

Montmorillonita en su gran.mayoría. 
."" 

El contenido de base es alto, predominando un poco el magnesio, pero 
sin llegar a valores tan altos como en las limolitas; gue presentan 

Por todo lo anterior. se considera que el material superficial en el 

5. una relación calcio/Magnesio, y el potasio presenta valores altos.

2
i

i 

1 relleno debe ser extraido de las arcillolitas y en caso de una segun- 
da opción debe ser las limolitas. 

3.2.5. CONSIDERACIONES A LOS FUTUROS SUELOS FORMADOS 

Q 

' 

j "É‘ En caso de que el suelo sea derivado de la arcillofiita, este podría 
.presentar las siguientes caracteristicas fisicas: 

(4 a. En seco son cohesivos y con tendencia al agrietamiento, razón por 
A 

. L- cual una vez si-tuados se deben cubrir con. vegetación de rápido 
dese. ‘llo, amplio sistema radicular y buen fo11aje,.preferencial- 
me,': leguminosas. 

b. Debido a su predominancia de microporos, la capacidad de infiltra- ' 

1 cion es_baja, por lo tanto se deben situar en terrazas con mínima 
inclinación que genere un buen sistema de drenaje para evitar la 
erosión y la acumulación superficial de agua. 

.5 c. Estado humedo son friable presentando su mejor capacidad de manejo. 

;; 
_ 

En estado mojado son altamente plástico y pegajosos, propiedades 
indeseables para un manejo agrícola del suelo.
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Como las propiedades física;_son manejables, sf naaoge este tipo de 
material dada a sus mejores propiedades quïmigús Q bajo aluminio in - 

tercambiable, buena relación calcio/magnesio, de medio a alto conteq¿
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"do de fósforo asimilable) en relación con los otros materiales.
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3.3. REÉACION ÉNTÉE __As 
AREAS DE EXPLOTACION 
CÁRBONIFERA Y LAS 

» UNIDADES GEOMORFOLO 
GICAS EXISTEN TES
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G Y RELACION ENTRE LAS AREAS DE EXPLOTAUILJ CARBONIFERA Y 133 - --a>v’b 

UNIP DES GEOHORFOLOGICAS EXISTENTES 

INTRODUCCION 

Cuando se lazflizmxm cn el mápa gcomorfológico 1:25.000, las áreas mi- 

neras, se observó una relación que como es.16gico, cada área ocupa 

uña o varias unidades geomorfológicas, así:' (figura S)_ 

3.3.1. AREA l: 

1. Identificációnz se identifica en el mapa, con color rqjo 

2. Minas: incluye las minas Plán Bonito } Carbone; La Pa1ma_ 

3. Loéalización Morfológica: (Ggográfica), Esta área ocupa Varias 

unidades geomorfológicas. 

.'- Garganta del Tucuy 
- Éscarpé ae Frente Monoclinal del Tucrï ' la izquierdá) 
- El revés mónoclínal del Tucuy, (a la izquierda). 

Las Colinas de Pié de Revés de la cuenca alta de la Quebrada Oji 
_ negro 
* Cono torrencial del río Tucuy 

Lecho del río Tucuy_, 

6. Recomendaciones



¡._...—Ñ

. 

En Io: estudios de Aptitud Natural (Usc Fw ÍG1). 3€ PUSO de PTCSQE 
____Je 

_" 

ig 13 Aptitud agrícola del cono del río Tu“ y. Esta ¿nidad debe ser 

tenida en cuenta durante la restitución Norfológíca (fletrollenado), "1 

porque aquí es posible utilizar "las terrazas de Restitución", que 

H, después de algún tiempo, pueden ser utilizadas. 

——1 _ 

' 

í
í 

} I 
En relación con el lecho del río Tucuy, es preferible no tocarlo, en 

Ía zona de la garganta, porque esta es una zona de infiltración y re- 

o carga hidrogeológica. Sir-es posible elaborar explotaciones mineras 

.' 

3-..... 

subterráneas, entonces se podría explotar carbón mb el tedio con ade- 

cuados estudios de impermeabilización.
\ 

,-.__ 

r\Unidades como el frente y el revés monoclinales que probablemente 

t 

- son estériles, o con poco carbón, y que se encuentran cubiertas total 
. 

' ' 

.( o parc1a1mente qon un bosque de buena cobertura, deberran no ser toqg 
l: i,‘ 6- t, 

. "dos. .' 

11"" 

___-. 

.........-.——ÍL-—— 

--- 

"'4_3.3.2. - AREA 2:

E 1. Identificación: se identifica en el mapa con color azul verdoso 

i 

2. Minas: Carbones Zuleta, Carbonera de Ojinegro, Carbones Ardila 
Hurtado Ltda., Carbones Sororia Ltda., Carbones Santa Cruz, Carbo- 

- nes La Paz Ltda. 

Í . .. 
A 

_ _ 

É 
3. Loca112ac1on Horfo1og1ca (Geográfica), E1 mapa geomorfológico

- I



f, 3m) 
‘ Í 

-"muestra que est; hrsa ocupa las siguientes unidades geomorfológí- 
_ï 

.
. 

I cas. 

*¡ - Las colinas Redondeadas o Aplanadas, localizadas entre Cerro de 

fiedra y las lomas de Ojinegro. 

‘ 

hn 
- E1 Escarpe de Frente_monoc1ina1 de Djinegro 

‘ 
j 

- El Revés Honoclinpl de Ojinegro 

; 

’ - Parte del leche de la quebrada Ojinegro 

o 
_ 

- E1 escarpe de Cerrdde Piedra ._ _ 

i - 

4. Recomendaciones 
~~~~ 

~~ 

~~ 

De estas unidades, la parte inferior del lecho de la quebrada Dji- 
' negro, es un área ambiental sensitiva. 

L..-“ 

«Si el escarpe de Cerro de Piedra posee poco carb6n¡ Sería conve“ - 

Diente no_So1o no tocarla, sino feforestarlo. 
7...,’

.

. 

.'_:____,__,_;.... 

._ 

..-........

4 

3.3.3. AREA 3á 
e j 

. a ’*.*-.- 

1. Identif' " - ' -, -.- . 1cac1on. esta area se 1Jcnt1í1cn en el mapa el con color 
’ carmelifa (café) 

2. Mim ; 

' 

. . “S se °b5erV° en 91 mdpao que en esta area aparecen las minas 
.—.. 

.- 

3 Piedras y Yerbabuena.



x. 
1 íÉÏ*q. 

Localización morfológica. (G9°8T5fiCa)- El m3Pa 8€°m°Tï* *1'“‘ 

nuestr. nue esta área oaupa las siguientes unidades ggomorfc 31 — 
- l . x 4 

CSS! 

- Colinas de pié de Revés de la cuenca baja del río Canimc 

- Parte de] Escarpe Sur-Oriental de Cerro de Piedra 

Recomendaciones: 

Cuándo las minas toquen los lechos de los cursos de agua, se pue r 

den causar problemas ecológicos, expuestos anteriormente. _En es - 

cos casos, los mineros_dehen_ser muy cuidadosos. 

+3.3'._4. AREA 4: 

1, Identificación: esta área se identifica en el mapa con el color ' 
'.'

3 

vefde 9scuro.' 

'~ 2. Minas: »se localizan aquí, las mina; fly finina Alta", He¡m¡ñi¿;— La _u'É 

Libcrtád y la Esperanza. 

3. Localización Horfológica: (Geográfica). El mapa geomorfológico 
muestra que esta área sc localiza entre cl escarpe Sur-Occidental 
de Cerro de Piedra y el Revés Honoclinal del Escárpe de Las Deli - 

cias. 

°Esta u ' ' 

° - - n1dad 1oca11zada como se descrzbe precedentemente, corrcspqg



. 
: fi- 

-‘ de a las colinas Redondeadas o Aplanadas 1u:¿3}t;1as 
a7 pie de Ce- 

rro de Yíedra. 

h- 

4 La recomendación en este caso corresponde al cuidado que los 
mine- 

LL ros deben tener con el lecho de las quebradas{ 

3.3.5. AREA 5: 

1. Identificación: esta'átea se identifica en el mapa con el color 

amarillo 

_ 
‘ 

- .2. Minas: se localizan allí las siguientes minas: 

Carbones del Norte Ltda: 
' 

' —‘ 

3; Localización Horfoïógica (Geográfica). Esta área ocupa la parte 

.más alta de la cuenca del río Canime. 

Se identifican allí las siguientes unidades geomorfológicas: 
«s! ü Ü. .> ' 

. 

A . a 

. 

.
‘ 

- Colinas de Pie de hs-arpe_ 

- Bscarpe de Cerro Largo 

4. Recomendaciones. -.\ \.. . en 
fi‘ Las explotaciones carboníferas Xesta izena deben tener prcïesente 

el lecho de los cursos de agua, lo mismo que el trazado de fallas 

-&1 y lidgnientos tectónicos que funcionan como zonas de infiltruciñn



y zscarga hidrog;o15;3ïU 

3.3.6. AREA SECTOR SUR: 

1. Identificación: esta área se identifica en el mapa con el color 

rosado 

2. Minas: el mapa geomorfológico permite apreciar que en esta área 

"se localizan las siguientes minas: Cerro Largo, Buenos Aires, Vi- 

lla Rica, Inversiones San Carlos, Carbones Soforia Ltda, Edith de 

Ortiz, Luis Barreto y Carbones Jerz.. . 

‘ 
' 

‘ “ ' .. 

3. Localización Morfológica (Geográfica). Esta es una de las áreas 

más extensas de la zona minera de la Jagua de Ibirico. Se encuen- 

tran a11í,de acuerdo con el mapa geomorfológico, las siguientes 

unidades geomorfológicasz 

E Escarbe de Frente Monoclinal de Cerro Largo 
-"‘ íïtros Escarpes de Frente Nonoclínal, pequeños 
- Colinas de pie de Escarpe de la Loma Los Corazones en la Cuenca 

Alta de la Quebrada Santa Cruz. 

4. Recomendaciones: 

Debido a que buena parte de la Loma de los Corazones es estéril en 
Carbones y que estas se encuentran concentradas en el pie del es_-

5 

CÜTPG de Cerro Largo. es posible reemplazar el bosque de la zona



.7 ¿xP3ntada;’poï un bosque en la zona de los corazones. 
¡ 

.. 
1. 

"É '1nun1mgntg es indispensable tratar con cuidado los cursos de agua,así 
g

6 

como las faíïns y lineamientos tectónicos que como hemos visto, cons"
1 

i i .0 
I 

*"' tituyen zonas de IHÍIICIÜCJOH y Recargas 

g 

. 

' 

*'f‘*rxl‘ v 3,3,7. COmu-JubICMÍES 

. ' La identificación de lasáreas mineras en el ¡napa geomorfológico per- ”
X 

i -mite sacar las siguientes conclusiones: , 

.L
. 

3

. 

fi 

' 1. La única unidad_morfo163ica con aptitud natural en explotación. es 

el cono Torrencíal del río Tucuy 
r 

' ’ 

.3 ‘Í

. 

2. Las colinas de Pie de Escarpe son explotadas principalemnte en Ce- 

rro Largo y en la parte alta de la Quebrada Canime 
i 

' -

i 

_
' 

1; _ 
_ 

3. Las-colinas Redondeadas o Aplanadas en los alrededores de Cerro 

. 

‘ 

f defiedra, es 1a unidad morfológica más e:ï:_-Ï.otada. 

4. En el desarrollo de este capítu1o,en el análisis de cada área, se 

dan algunas recomendaciones de manejo. 

Waz.
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3.4. RESUMEN DE LA 
HIDROBIOLOGIA. 
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3.1. RESUMEN DE .22; azeraomouyáu 
“__J 

Las actividades relacionadas con la explotación carbonífera a cielo 

abierto, constituye una de las más importantes fuentes de contamina - 

ción ácida y ferruginosa en los cuerpos naturales de agua. 
___,.s

p 

¿Í 

d 

Entre las impurezas de la actividad carbonífera esta la pirita 

u 

(FeSZ), compuesto que se- transforma por procesos bioquímicos para ser 
° solubilizada y arrastrada por el agua superficial y subterránea. Es- 

Ñfik qïíto ocaéiona en los desagües de este tipo, elevadas concentraciones 

de hierro, sales solubles,_particu1armente sulfatos y bajos 6 en algg 

¡finos caso ’ 

n l 

Zuleta, C« 
l y 

' 

. den oscilar entre 3.0 a 4.4 produciendo una elevada acides en las 

d‘ como sucede en algunos Zumps, como el de Carmen~~ BOANDES, mina La Divisa y otros,donde los pH del agua pue- 
aguas que a1 ser utilizadas para labores rutinarias de minería. provg 

"¡ga-ws 

( 
-' 

' n 

. ca el deterioro y posterior destrucción de empaquetaduras, uniones, 
._.._-.J. D cnnductos,dmangueras y demás elementos deequipos empleados er 

[T135 

7 
“Fiería como motobombas * para evacuar las aguas de los ..'. ps. 

-5 . 

Í Aparte de 1a contaminación ácida y ferruginosa, los desagües de minas 
de carbón también aportan cantidades considerables de metales pesados 
C°m0 COME». (CU). Zinc (Zn) y aluminio (A1), entre otros, creando si- 
tuaciones críticas a la biota local por sus efectos tóxicos y acumula 
tivos. Para el 1'10 Tucuy, 300 metros abajo de 1a desembocadura del
O rio S ' ' - - - A 

. 

ororia el zinc como el aluminio arrojaron valores de 0.028 y 

’ 

38W



(3ons¡‘5°""“ la) 
CNP’ 9”.” 

"l ‘V61 19"?‘ ‘ 

_. O,? mg/L respectivamente. 

Estos aspectos no solo traen problemas hidrobiológicos, sino también 

problemas de tipo técnico y económico, de manera particular para 

i 

. 

aquellas comunidades que de estas corrientes 

-—-¡ - 
-. de agua para consumo humaggj , agricola, ganadera u otros usos» _ 

_' algunos zumps asociados a las quebradas Santa Cruz, Ojinegro, So- 
.‘ 

. .— d - fol - minca (que cambio de curso) y otras, se han encontra o in 1 traciones 

que drenan a estos cursos "j de agua, en cuyo caso se reportaron 

concentraciones de hierro que oscilan entre .231 mg/L o algo más, con 
una 

rm...‘ 

un p}! cercano a 3.0 como lo hemos manifestado anteriormente. Estos 

valores sobrepasan los niveles de fsseguridad que las entidadesloca - 

les e como el INDERENA, OPE. y otras, encargadas de 

_. 
' 

v 
._ 

' ia protección ambiental, han fijado como límites admisibles para 1a 
. ._- ‘de 1a biota. 

5. — 
. A 

' Una característica particular de estas infiJ traciones, es que pueden 

continuar por tiempo indefinido, a pesar :- ¡ue haya suspensión de 

las operaciones industriales de explotación minera. 

“Como consecuencia de‘. ‘diversos procesosbioquímicos bastante comple- 

jos, el hierro es a partir de 1a pirita (FeSZ) generando 

se. la formación de sulfato ferroso y de ácido sulfúrico. Una vez so- 
lubilizado el hierro, el ion ferroso puede ‘ser oridado a I- 

diante 1 ' - " - - - - 

_ 

a intervencion de bacterias del genero Thiobacilus sp. proce- 

“pnl:- büiï‘ yïófij-
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so du precipitación que también puede ser ¿"u sido por oxidacion e 

hiáról sis, bajo condiciones específicas del wedio. 

Los zumps, las infiltraciones y las quebradas cercanas a la explota - 

ción minera aportan gran cantidad de hierro ferroso ionico, este va- 

siendo oxidado a ion ferrico, mediante una reacción lenta, aguas aba- 
a . ’ . ’ . o - jo de la descarga. Por tal razon, los hidroxidos y oxidos fegggguys 

. - 

. 
...«a=""-“"""“'°"" . . 

fifinhflfiliados se depositan en el gggggmxmlas oril u 

' ' 

'quebradas, en especial sobre las piedras del lecho de las corrientest tan“, 
exhibiendo una capa de color pardo_rojizo, a veces amarillenta que en 
-mascaran el color natural del canto rodado, imprimiendole además tur-2 

biedad y color al agua un aspecto desfavorable para el reservorio. 
_

‘ 

En base.a las recomendaciones de entidades Internacionales y Naciona- - 

les encargadas de la protección del medio: ambiente y del uso del re- 
ncurso hídrico, y de acuerdo a lo establecido en el decreto 1594 de 
1984 del INDERENA: las quebggdfiggijüflgmfi 553993,92, 13W kvnciagm~ 

v 

(Mina Álfé). ¿fue Duïrg. Sominca y otras deben ser restringidas para

~ 

d?” "'- '= "m" ‘r M‘ ' 

rn. ‘ysamzgx-mrmáucs-emx: 
8°‘ "muii? °°'"°_»i;véas.saïxz.etza uso pecas 

'

_ 

rio e t’ ' 
' " ' __“g “fLf}¿f° )mg5EÍg¿1gg¿ggNge_r¿gï3m¿rfao2g (Articulos 28 al 33 del 

DBCÍÉCO 1594 de 1934). Por tal motivo se hace necesario y de manera. 
inmediata la construccion de lagunas de oxidación o estabilización. 

-v.wwua_neau.-4.\u,cinta-traveszraüiums_awaxknsymm4cgygigugz‘< ‘ 

con el objeto de ir amortiguando el impacto de estas aguas en los me- 
.-.z..mzua.¿-a;y;zsa-saugvs¡«maig-zw;¿gg-xxwzïiwasxïaownmaeaziiïeüaï-ïxrïmk-ïiümúïéïzïnïïsfi; sézwzáizespnïgiw:sïr-¿ecïeïtxï. "w-zw- d1OS receptores como son el río Tucuy y Sororia, ' «¡wmaim-sansar;-mïïwïüfiñïïwï“*“’ïï"ï¿‘“m”m”"ff'sï"i“vinzïvmmïñ.ïlryalsïjïúï-¿"Maüfiümí.

. 

LQS ¿Portes de hierro y sulfatos al río Tucuy aguas abajo, son del Q5
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¿en de 0,860 k;1o5!#i 3 4.21 Kilos/dia aproximadamente. 

3 

_’Lms valores referentes a los sólidos totale .ponen de manifiesto que 

la quebrada Santa Cruz, registra el valor más alto con 704 mg/L en 
5 ï“‘ promedio, seguido del río Tucuy (desembocadura)con 394 mg/L promedio; 

»¡ 
. 

- mientras que cl río Sororia (100 metros antes de la desembocadura) qg 
tuvo el valor más bajo con 281 mg/L en promedio. Lo que implica un 

, 
manejo inmediato de la quebrada Santa Cruz, con el fin de ir eyitando 

2
. 

i. alteraciones drásticas en el equilibrio biótico y abiótico, así como

i _su colmatación y erosión del lecho y las orillas, 
F‘ , . 

n-.." 

La extracción minera incrementa los materiales en suspensión, estos 
materiales según su densidad y las caracteristicas del medio receptor 
son depositados a mayor o menor distancia aguas abajo produciendo una 

-J 
' 

. 

I . 
polución "mecánica". 

g - Los materiales sólidos así transportados por las aguas son depositados 
I ‘A 

. 

' 

' 

en el ‘lecho del rio y las quebradasmbstruyendo sus cauces, perimrban- 
{ñ 1.. « _x JO gravemente e regimen hidrologico y constituyendo una amena. para ¡wait 

«- 
_ 

las actividades agricolas y de riego. La acumulación de sedimentos 

y 
, obliga a efectuar dragados de limpieza muy costosos, y dá lugar al en 

erramiento de pnaas de conducción de agua. 

En cuento a la biocenosis,.la sedimentación de grandes cantidades de 
, n , 

. 

, ' _ 
. . . ¡

. materiales en suspension dega el fondo en condiciones inhospitas y 
provoca paulatinamente la eliminación de numerosas especies p1anctó—
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-= ‘qm; benticas e icticas. 

....—¡ i. 
í Los valores de transparencia de las aguas, van de ligeramente críti - 

cos a críticos, sobre todo en la quebrada Santa Cruz, Caño Dulce, Las 

Delicias, Ojinegro y otras, donde la transparencia puede llegar a va- 

lores máximos de cinco (S) centímetros, factor que disminuye drástica 

mente la energía luminosa disponible para la fotosíntesis, elemento
' 

esencial para la vida de las comunidades bióticas. 
. 

La pérdida de O v. transparencia afecta negativamente el aspecto estético de las aguas 

Fu 
' así contaminadas, comprometiendo además la utilización de las mismas,' 

4 incluso para usos domésticos, agrícolas y humanos. ( Artículos 39 y 

40 del Decreto 1594 de 1984). 

En las quebradas Las Delicias, Santa Cruz, Sororia (sobre la carrete- 

.ra Troncal), Agua Dulce y Río Tucuy se detectaron esporádicamente 

.abdndantes residuos de grasas y aceites Sbidrgggggggg), sobre todo 
. . -

4 

en la ¿parte baja de los ríos Sororia y Tucuy, así como numerosos . h 

.. restos de _f_i1tros de aceig . Debido a nm. este sector se emplea para 
el lavado del parque automotor que la. :;en la mina. ‘Por lo tanto 
recomendamos a las autoridades pertinentes y de control ambiental, 
a que tomen las medidas inmediatas de precaución para evitar el lavaf 

Éo¿ limpieza Y camg¿9¿ggmg¿g¿tg_gg,g¿;gg_¿3gg¿E¿¿ ya que la contamina 
ción por hidrocarburos es altamente tóxica, porque destruye y elimina 
la productividad animal y vegetal, en especial la ligada al fondo 
(bentos), que con el tiempo el kxb se vuelve inhospito e improducti 
vo debido a_su lenta biodegradación que en algunos casos puede tardar
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una 
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varios años.( Decreto 1594 de 1984, Ln.’:¿?w IV, Artículos 37 y 33. 

Parágrafo; 1 y 2), que dice textualmcnx "No se aceptará en el recv_ 

so pelícuia visible de grasas y aceites flotantes, presencia de mate- 

rial flotante proveniente de actividad humana, sustancias tóxicas o 

irritantes cuya acción por contacto, ingestión o inhalación, produz - 

can reacciones adversas sobre la salud humana". 

El Capítulo "VI, Artículo 94 dice textualmente: "Se prohibe e} lavaf ‘¿ganan-nun 

do de vehículos de transporte terrestre en las orillas en los cuer- 
.. «. v-¡o -- 1 ¿pg-uuu .5".FRAY"???-'»«'-v,’¡>-L'i>}..:._- -_»_--v : -.A..,.-,.:. ,- , - .... _. .,_ .. .., 

v u" h: m_._¡__‘_._",._,._.__¡,g.« -...-a.......-r o ..v-‘>».. ..... v ... \....n'\:--..s , v»:.._-_n—,n,..,,.-,5¿¿ ...o...vuaw - - - 

.pos de ua, asi como el de aplicadores manuales de agroquimicos y _. . ..-.r\::- n- ' «IN .'--I.u¡-.v-- . y -«-_» . __.,. _ , . _ ' ='.‘,..‘»}>=.1í:.:n:.->l—«»-.M\-.»>e..n.....-o.u;yfluma. I."\r,.:l<-'.-- ‘¿U- '—";“.‘r"-L¡ÏL‘:-Z<f«'e/H.<r".'. ¡.._:=n-ü°I-'¿’“'"" .-.; 

-otras sustancias tóxicas y sus envases, recipientes o empaques". 
_ 

h 

a ___ uíflntfi, ¡,__,_._¿¡;.‘nu>..;;.:r:?¿u-r;e:wrwra..7;nn7.:':¿5nc....:a<:.a 
raw-n. una? A“d:=7.L;:-s:,:e.a=¿::urv.:zïu‘-winíïrfiïïfhfi~ 

E1 ácido‘ sulfihidrico (HZS) oscila entre moúmgm/flt ¿m para 
la quebrada Agua Dulce, afin, cuando estos zaíores no son demasiado 
críticos, hay que tenerlos en cuenta como elemento: contaminante 
(Artícu1o' 45), ya que concentraciones más elevadas causan serios prg 
blemas digestivos, dermatológicos, a las comunidades que utilizan es- 
‘tas aguas en sus Ifbores domésticas. En animales se pueden producir; 
reacciones abor¿;'ss. 

A
n

- 

El Decreto 1594/84, en su Capitulo VIII, Artículo 100 y 101 dice: 
-"Las ENAR podrán exigir a cualquier usuario la caracterización de sus 
residuos líquidos, indicando las referencias a medir, la frecuencia 
y demás aspectos que consideren necesarios. paragrafo _ Los “sua ¿ 
rios tendrán a partir de la vigencia de este decreto un plazo de séis 
(6) meses para 1a presentación ante la EMAR correspondiente -de la ca . o _ 

f=p8fi 

~ ~

~
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raCter¿z3C¿¿n.g¡¿¡¿¿¿_ Cada año el usuario deberá actualizar la carag 

tcrízaïjj En’) del VL"? '. ÏÏÍÏÍCHÏZO. 

Para determinar la cantidad de aportes químicos registrados y aporta- 

dos a los diferentes espejos de agua, se determinaron medidas de cau- 

dal (Q) en el río Tucuy (agnas abajo) 1.650 Lt./Seg. Quebrada Canime 

(aguas abajo) 81.4 Lt/Sen. Río Sororia (aguas arriba, bocatoma) 

'1.089 Lt./Seg. Río Sororia (puente sobre carretera) 951 Lt/Seg. Qug 

brada Santa Cruz (aguas abajo) 440 Lt/Seg. Quebrada Ojinegro (antes 

de caer: al río 7Tucuy 64 Lt/Seg y Quebrada Santiago 21 Lt/Seg. 

La artrofauna del manti11o_registrada para el río Tucuy, está compueg 

ta esencialmente por la clase Insecta, donde sobresalen los Hymenoptg 

ros con 31 ind/dmz que corresponde al 28.862 de la muestra, seguido 

. 
de la clase Arachnida, donde predominan los Acarinos y Araneida con 

9 y 10 ind/dmz que corresponde al 16.78% y 18.80% respectivamente; 

El grupo menos representativo son los crustáceos con 2.‘ ind/dmz en 

promedio que corresponde al 4.64%. El número total de indi ‘duos fue 

de 53 ind/dmz con un IDE promedio de 2.40’ 

En cuanto a la fauna béntica para el río Tucuy, los Óligochaeta con 

el género Tubifex sp fue el más predominante con 945 ind/dmz en pro- 

medio, seguido de la clase Diptera, donde los Chiromonus sp con 6 

ind/dmz son los más representativos, dentro de la clase Gasteropoda, 

;°S m°1“5°°3 9°“ 3 ïfld/dmz son los mejor representados. E1 número 
- . 2 _ total de organismos es de 20 ind/dm en promedio, con un IDE de 2.41.
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15.5 y 8.5 ind/dw . El numero tota. 1 1nd1v1uos bent1cos es de (4.5 

:;r dmz, y un IDE de 2.60

x 

La composición planctónica del Canime presenta una domínacia ïde fliapg 

meas pennales del género g1ggQ¿g_g¿gg con 84 cel/ml en promedio, se - 

guides por Navicula mutica,_Qg5coneis Plicatilis y Suriralla angulata 

con 65, 17 y 22 cel/ml. Sobre las orillas cercanas al fondo se detec- 

taron formas filámentosas de Oscillatoria formosa y Óscillatoria putri 

gg con 22 y 5 fi1{ ml. 

‘La D305‘ (20°C) mostró un valor pramedio de 2.15 mg/1. 

El rio Sororia presenta una abundante ponlación de artropodos del man- 

tillo, donde Su número total es de 118 ind/dm2_ en promedio y-un IDE.
' 

de 2.85 

- Dentro de la clase Insecta los Cóllembolos y Coleopteros son los más 

abundantes con 36.5 y 35.5 ind/dmz en promedio respectivamente,que 

equivaïen al W?! y 29.832. Los crustáceos; Arachnidos; Moluscos-y_M¿ - 

riapodas carresponden al 39.17% restante, entre los que sobresalen las 

Qrdenes ._n Araneida con lp ind/dmz en promedio. La fauna béntica pgg 

sentó un valor tqtal de 91 ind/dmz en promedio de Ostracodos del géne- 

rO.Hg¿Q¿g sp.con 29.5 1nd/dm en promedlo, seguida de la clase crusta- 

cea y plecoptera con 13 y 20 ind/dmz.‘ 

La composición y1anct6nica.es la que presentó el mayor índice de Diva;
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La clase Arachnida está dominada por Ïva ordenes Solpugida y Araneida 5 

1 f2 

La fauna planctónica paxa el río Tucuy estuvo formada po: "ü « Peri‘ 

fiticez del género Navi “la 1"ï3- Sïnedïa U1“3 Y SV“edTa U1“ 737‘ 

frauilissima con 29 - 20 y 28 ind/ml. El grupo de las cianoficeas es 

bastante reducido, predominando parcialmente el género flggigggpggig 
convoluta con 7 ind/ml. sobre las orillas y zonas de remanzo aparecen 

formas clorofíticas del género Qgyggig 235313 asociados a ciliados del 

género Trochilia sp y Sfiylonichia sp. Los copepodos, ostracodos y cig 
doceros presentan una concentración de 14-ind/ml. 

La DB05 (20°C) arrojó un valor promedio de 2.15 mz/L _ 

. .. 

y .v ¿y l¿.~ 
ia quebrada Canime presenta una artrofauna del mantilio, compuesta pri 
mordialmente por la clase Insecta, donde predominan los Collembolos 

con 32 ind/dmz e Hymenopteros con 23 ind/dmz que corresponden al 
‘23,62Z y 16.572 respectivamente. El nümero total de individuos fue de 
137 ind/dmz con un IDE de 1.61 -_ e 

' 

n

2 

. 2 . ., ' con 15 y 8 ind/dm que equivalen al -1“ y 5.672 respectivamente. Los 
moluscos gasteropodos presentaron una concentración de 10.5 ind/dmz 
que corresponde al 7.55Z_ 

La fauna bentica está compuesta por Heminopteros, donde sobresalen los 
géneros Notonecta sp flydrometra sp y Corixa sp con 8 - 12 y 5 ind/ 

2 _ . dm en PT0m€d10 respectivamente. Los Ephemeropteros, presentan dos 
especies dominantes que son el género Baetis sp y Baetodes sp con . 

v 
. , ---—:—_ .__________ 9
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13,5 y 8,5 ing/dm2, El número total L indiviuos bénticos es de LJ.S 

por dmz, y un IDE de 2.60 

La composición planctónica del Canime presenta una dominacia ïde diatg 

meas pennales del género glggg¿g_glng con 8h cel/ml en promedio, se - 

guídas por Nevicula mutica, Qggconeis Plícatilis y Surirella angulata 

con 65, 17 y 22 cel/ml. Sobre las orillas cercanas al fondo se detec* 

taron formas filamentosas de Oscillatoria formosa y Óscillatoria putti 

gg con 22 y 5 fi1/ ml. 

_La D305 (20°C) mostró un valor promedio de 2.15 mg/1. 

El río Sororia presenta úna abundante poolación de artropodos del man- 

tillo, donde su número total es de 118 ind/dm2_ en promedio y-un IDE.
' 

de 2.85 

Dentro de la clase Insecta los Collembolos y Coleopteros son los más 
' 

. 2 . , abundantes con 36.5 y 35.5 1nd/dm en promed1o respect1vamente,que 

343 

1.... 

equivalen al ïïï y 29.832. Los crustáceos; Arachnidos; Mo1uscos.y_M; ' 

-riapodos corresponden al 39.172 restante, entre los que sobresalen las 
' 

. . 2 . , Qrdenes -3 Arane1da con 10 1nd/dm en promed1o. La fauna bentica pqg 
- 

. 2 , , sento un valor total de 91 1nd/dm en promed1o de Ostracodos del gene- 
' 

.‘. 
_ 2 _ _ ro.flg¿g¿g sp.con 29.5 1nd/dm en promedlo, segu1da de la clase crusta- 

tea y plecoptera con 13 j 20 ind/dm2.' 

La C0mD0SiCi5n planctónica es la que presentó el mayor índice de Diver
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sidad cc: 2.8% ¿un un número total de indíxïduos de 303 po. mililitro. 

enrre los génc:<* que sobresalen se destacan Synedra ulna y Fragila - 

ria inflata con 73.5 y 82 cel/ml. Las algas azul - verde no sobrepa - 

san el 5% de la muestra. Sobre las orillas se detectaron formas clo- 

rofíticas filamentosas del género Ulothrix zonata y Spirogyra varians 

con 37 3 30 fil/ml indicadoras de agua de buena calidad. 

La DB05 (20°C) se colocó en un promedio de 1.8 mg/L.‘ 

La quebrada Santa Cruz, es la que presenta la composición oiótica más 

pobre; En cuanto a la artrofauna del manti1}o, 1a'c1ase insecta del 

orden Hymenoptera es la más_dominante con 15.5 ind/dmz que corresponde 

al 28.862, seguida de la clase Arachnida con los ordenes Acarina. 

Araneida que presentan una población de 9 y 10 ind/dmz en promedio, 

_que rebresenta el 16.72 y 18.82 respectivamente. El nümero total de 

oráanismos es de 53 ind/dm2'con un IDE de 2.40 

La fauna béntica está compuesta por una población muy reducida, sobre- 
saliendo los géneros IQk¿fg¿ sp.y Chiromonus sp. con 9 6 ind/dmz 

en promedio. El total de organismos bénticos fue de 20 ind/dmz, con 
un IDE de 2.41 

La población planctónica es la más reducida de todo el sistema, con 
157 cel/ml sobresaliendo en partículas el género Pinnularia virídís 

. 
y Rhopalodia gibberula con 75 y 25 cel/ml.



.0“

v 

x

»

l 
u

' 

j‘

I 

‘--—--v 

-——«...—- 

nus-vou- 

num... 

"‘ 

“l 
n...’ 

“' 

.—.......- 

-
- 

' 

13€ M5 

Hacia el fondo del lecho se dete.cL una población de 1:’ ‘ azul-verde, 

L.y aglutinada donde sobresalen los géneros Anaeystis ¿g- J1ÍS¡ L¿’ÉbV3 

major y Oscillatoria formosa ¿gon 9 - 5 y 8 fil/ml. La que permite su- 

poner que existe un proceso oxido-reductivo a ni1g;"gg‘;gggQ, El IDE. 
.. 

4 . __ “Mfiwwaamswéïm - 
- ¡ fue de 2.36 

La DB05 (20°C) se coiocó en 2.85 mg/L en promedio. "\/\.A 

Aún cuando los valores del Indice de Diversidad de Especies (IDE). 

son bajos en genral, se espera que con las medidas correctivas a tomar 

¿omo son les lagunas de estabilizacifig~ghg¿3 a iép¿ se logre mitigar al 
M. .

‘ 

5:44 

máximo el impacto sobre las comunidades bióticas, y de esta manera 

reestablecer el equilibrio dinámico produptivo del ecosistema hídrico 

de La Jagua de Ibifico. 
. 
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