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PERMISOS

Marco Legal
�Ley 16.466 de “Prevención y Evaluación del Impacto Ambiental”
enero 1994

–Decreto 435/994 - 1994 - 2005
–Decreto 349/005 - setiembre 2005

EIA y Autorizaciones Ambientales

Autorizaciones Ambientales

� Autorización Ambiental Previa

� Viabilidad Ambiental de  Localización

� Autorización Ambiental de Operación

� Autorización Ambiental Especial



CLASIFICACIÓN DE PROYECTO

Proceso de EIA y Autorizaciones Ambientales

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

AUTORIZACIÓN DE DESAGÜE INDUSTRIAL

PERMISO DE OPERACIÓN

Cumplimiento condiciones AAP

Vigencia de la EIA
Ejecutado conforme a proyecto

Comunicación del Proyecto

A

B

C

No requiere EsIA

Requieren EsIA

Informe Ambiental Resumen

Documentos del Proyecto
Estudio de Impacto Ambiental

Puesta de Manifiesto Público
Audiencia Pública

Autorización Ambiental 
Previa (AAP)

Autorización Ambiental 
DE Operación (AAO)

Anteproyecto PTE Aprobación Proyecto de 
Ingeniería de PTE

PERMISOS



SEGUIMIENTO
1) Monitoreo: cuantificación de los parámetros que caracterizan las 

emisiones industriales y la calidad ambiental y ecosistémica.

2) Auditoría de la implementación de los planes de gestión

3 niveles de 
seguimiento

A – El seguimiento que realiza el Estado a través de la 
DINAMA

B – El seguimiento que realiza la empresa

C – El seguimiento que implemente la Comisión de                                                            
Seguimiento 

1) etapa pre-operativa (fase de construcción) 
• PGAs de la construcción

• Monitoreo del impacto localizado (inmisión)

• Monitoreo de la calidad ambiental (línea de base)

2) etapa operativa (fase de operación)
• PGAs de operación

• Monitoreo de emisiones

• Monitoreo de la calidad ambiental (inmisión)

2 etapas de 
seguimiento

SEGUIMIENTO



B –la empresa
• Monitoreo del proceso
• Monitoreo de emisiones
• Monitoreo de inmisión
• Seguimiento de los planes de gestión ambiental

A –la DINAMA
• Monitoreo de indicadores del proceso
• Monitoreo de emisiones
• Monitoreo de inmisión
• Auditoría de la implementación de los planes de gestión ambiental

SEGUIMIENTO

NIVELES



– Integración:
• Ministerio de Vivienda, Ordenamiento 

Territorial y Meido Ambiente
• Ministerio de Industria, Energía y 

Minería
• Ministerio de Salud Pública
• Ministerio de Relaciones Exteriores
• Intendencia Municipal de Río Negro
• Intendencia Municipal de Soriano
• Junta Departamental de Río Negro
• Junta Departamental de Soriano
• Botnia
• PIT CNT
• Asociación Comercial e Industrial de Río 

Negro
• Sociedad Rural de Río Negro
• Instituto de Estudio Artigas
• Grupo Ecológico de Young

– Cometidos:

• Transmitir información 
fluida y directamente hacia 
la comunidad

• Asesorar a la DINAMA 
formulando 
recomendaciones u 
observaciones sobre el 
desempeño ambiental del 
emprendimiento

C –Comisión de Seguimiento

SEGUIMIENTO

NIVELES



• Plan de monitoreo y seguimiento (operación y calidad ambiental)
• Plan de implementación medidas de mitigación/compensación
• Plan de prevención de accidentes
• Plan de respuesta a contingencias
• Plan de gestión del predio no afectado por la fábrica
• Plan de gestión de residuos sólidos
• Plan de abandono
• Plan de acondicionamiento paisajístico
• Plan de gestión del área natural protegida
• Plan de operación de la terminal portuaria
• Plan de operación del relleno industrial
• Plan de análisis de riesgos
• Plan de autoprotección

• Etapa operativa: 
PGAs de operación

• Etapa pre-operativa:
PGAs de construcción

SEGUIMIENTO

AUDITORÍA



Etapa pre-operativa

• Agua superficial
• Sedimentos 
• Bentos 
• Peces
• Aire
• Suelo
• Agua subterránea
• Biota terrestre
• Ruido
• Aspectos sociales

Etapa operativa

• Agua superficial
• Sedimentos  
• Bentos 
• Peces
• Aire
• Suelo
• Agua subterránea
• Biota terrestre
• Ruido
• Aspectos sociales

•Emisiones al aire (chimeneas)
•Emisiones al agua (planta de tratamiento)
•Emisiones al suelo (residuos sólidos)

SEGUIMIENTO

MONITOREO

ver
ver
ver
ver
ver

verdivulgación
estructura del plan



•parámetros a monitorear (físicos, químicos y biológicos)

•estaciones de muestreo

•frecuencia de muestreo

•operadores responsables del muestreo y de los análisis

•técnicas analíticas y procedimientos 

•procesamiento de datos y presentación de resultados

•aseguramiento de la calidad de la información.

Estructura del Plan de Monitoreo

MONITOREO

SEGUIMIENTO



monitoreo de agua superficial (1)

SEGUIMIENTO



monitoreo de agua superficial (2)

SEGUIMIENTO



monitoreo de agua superficial (3)

SEGUIMIENTO



monitoreo de agua superficial (4)

SEGUIMIENTO



estaciones de muestreo de agua

SEGUIMIENTO

volver



monitoreo de sedimentos

SEGUIMIENTO



estaciones de muestreo de sedimentos

SEGUIMIENTO

volver



monitoreo de fauna bentónica

SEGUIMIENTO



estaciones de muestreo de fauna bentónica

SEGUIMIENTO

volver



Especies seleccionadas

1. Loricariichthys anus (Vieja de Agua)

2. Paraloricaria vetula (Vieja de Agua)

3. Iheringichthys labrosus (Bagre Trompudo)

monitoreo de fauna ictícola

SEGUIMIENTO



monitoreo de fauna ictícola

SEGUIMIENTO



estaciones de muestreo de fauna ictícola

SEGUIMIENTO
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monitoreo de caidad de aire y meteorología

SEGUIMIENTO



estaciones de muestreo de aire

SEGUIMIENTO



estación de muestreo de aire DINAMA

SEGUIMIENTO

volver



monitoreo de emisiones (1)

SEGUIMIENTO



monitoreo de emisiones (2)

SEGUIMIENTO



monitoreo de emisiones (3)

SEGUIMIENTO
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DIVULGACIÓN
Fuentes:
•Información porporcionada por el Estado

www.dinama.gub.uy
www.mvotma.gub.uy/dinama
www.miem.gub.uy
www.mrree.gub.uy/mrree/home.htm
Publicación: La calidad del agua del 
Río Uruguay (setiembre 2007)

DIVULGACIÓN

•Información proporcionada por la empresa
www.metsabotnia.com
Reporte anual (publicación)

•Información proporcionada por la Comisión de Seguimiento
www.dinama.gub.uy
www.mvotma.gub.uy/dinama
Otras publicaciones

•Información proporcionada por otros organismos (Ej. IFC/WB)
http://www.ifc.org/ifcext/lac.nsf/Content/Uruguay_PulpMills_Background



DIVULGACIÓN



DIVULGACIÓN



DIVULGACIÓN



DIVULGACIÓN



DIVULGACIÓN



DIVULGACIÓN



DIVULGACIÓN



gracias por su atención



ANEXOS

• Simulación de la dispersión en el río Uruguay

- Animación dinámica

• Simulación de dispersión en aire

• Evaluación del impacto ambiental del transporte

• Conflicto binacional

ver

ver

ver

ver

ver



Resultados de la modelación – modelo estacionario
concentración incremental – Q = 500 m3/s

SIMULACIÓN AGUA



Resultados de la modelación – modelo estacionario
concentración total – Q = 500 m3/s

SIMULACIÓN AGUA



Resultados de la modelación – modelo estacionario
concentración incremental – Q = 6000 m3/s

SIMULACIÓN AGUA



Incremento en la concentración de DBO en agua (micr o-gr/lt) por efecto de las descargas de BOTNIA y M' BOPICUA en diversos puntos de interés

Descarga de BOTNIA: concentración 30 mg/lt ; caudal  800 lt/s
Valores en % de tiempo con valor inferior al de ref erencia

Descarga de M'BOPICUÁ: concentración 25 mg/lt ; cau dal 610 lt/s

Los Perros Yaguareté Ubici Toma OSE Hornos El Raviol Aº F ray Bentos Las Cañas Gualeguaychú Isla Sauzal
C (micro-g/l)

3 5,42 58,06 4,58 2,64 3,33 7,22 9,31 16,67 100 49,44
10 8,33 86,25 4,86 10,14 11,39 17,78 25,56 37,22 100 90,28
20 16,94 92,50 11,53 56,67 33,89 84,44 88,33 99,72 100 100
30 34,72 97,78 60,14 86,81 73,61 100 100 100 100 100
40 64,58 100 97,08 97,78 92,78 100 100 100 100 100
50 89,31 100 100 99,72 99,44 100 100 100 100 100
60 99,03 100 100 100 100 100 100 100 100 100
70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
300 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
400 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Resultados de la modelación
BOTNIA + MBOPICUÁ - modelo dinámico

SIMULACIÓN AGUA



60005180080030.000Emisión BOTNIA

62500.0225150080025000Emisión M’Bopicuá

--1 – 13.850 - 2000.023 -
0.449

< 5000Rango (est. CARU 71 
años 2001-2002-2003)

0.000

0.003

0.003

0.008

0.007

0.2

0.2

Hg 

3.770.0010.490.5018.6Incremento I. Sauzal

0.000

0.55

1.37

1.18

20

19

NH3

0.0010.0000.0000.005Inc. Gualeguaychú

4.130.0010.5320.3Incremento Las 
Cañas

10.310.0021.3651.3Incremento Toma 
OSE

8.830.0011.1743.9Incremento Ubici

-0.5 *255000253/79 (clase 1)

-1-5000CARU (uso 1)

AOXSts.ΦΦΦΦOHP totalDBOµµµµg/L

Resultados de la modelación conjunta - modelo dinámico 
PRESENTACIÓN DEL PEOR ESCENARIO

INCREMENTO MÁXIMO - Enero 2000 (media 727 m3/s)

SIMULACIÓN AGUA



3.77

0.003

0.001

0.49

0.5

18.6

Isla Sauzal

0.001-AOX

0.000-Hg

0.0001Sust. 
Fenólicas

0.000-P total

0.00019NH3

0.0055000DBO

GualeguaychúCARU Uso 1µg/L

Resultados de la modelación conjunta - modelo dinámico 
PRESENTACIÓN DEL PEOR ESCENARIO

Impactos sobre la costa argentina
Incremento de concentración

SIMULACIÓN AGUA



• Cloratos
– Emisión régimen: 1 mg/L 
– Peor escenario (Q=500 m3/s - Los Perros): + 6.8 µg/L
– Toxicidad algas: 15 – 20 µg/L

• Esteroles y ácidos resinosos
– Emisión régimen: 20 – 160 µg/L
– Peor escenario (Q=500 m3/s - Los Perros): + 1.1 µg/L
– Toxicidad algas: 10 – 50 µg/L

• AOX
– Emisión régimen: 6 mg/L
– Peor escenario (Q=500 m3/s - Los Perros): + 41 µg/L
– Toxicidad: no tiene correlación con la concentración.

Resultados de la modelación - modelo estacionario 
PRESENTACIÓN DEL PEOR ESCENARIO

Resultados para parámetros No - Estandarizados

No serán detectables efectos adversos sobre la biota

volver
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Modelo de penacho gaussiano (MPG)

Modelación matemática

SIMULACIÓN AIRE



Estudio de dispersión - Modelación numérica

Escenario con ambas 
plantas fuera de régimen

Valores horarios máximos obtenidos con la simulación

• Los incrementos más 
significativos de inmisión se 
dan para el SO2. 

• En el peor caso los valores 
máximos horarios resultan 
menores que el estándar 
anual.

SIMULACIÓN AIRE



• Períodos con emisiones mayores a las de 
régimen.

• Períodos aislados y no consecutivos, que 
pueden alcanzar un 1% del tiempo.

• Concentración de SO2 en emisión con 
valores de hasta 1000 mg/m3 (en régimen 
se prevé 285 mg/m3).

• Peor estado: atmósfera inestable, con 
baja velocidad de viento (4 m/s) y alta 
temperatura ambiente (35ºC)

Escenario de puesta en marcha
Máximos de inmisión 

escenario planta BOTNIA

Estándar GESTA (promedio 24h) = 125 µg/Nm3

Estándar GESTA (promedio anual) = 60 µg/Nm3

• Situación más crítica a 700 – 800 m de la fuente.

• El mayor valor resultaría menor que el máximo admisible para la
concentración anual media.

• Aún si la situación durara 4 días corridos (1 % del tiempo) no daría 
lugar a situaciones de alerta.

Estudio de dispersión SO2 - Modelación numérica

SIMULACIÓN AIRE



• Umbral olfativo: 

0.7 – 20 µg/Nm3 (TRS como H2S)

•Limite de modelación: 

0.7 µg/Nm3 (10 min)

• GESTA: 

15 µg/Nm3 (1h) - 10 µg/Nm3 (24h)

•AAP: 

3 µg/Nm3 (15 min) (TRS como H2S) superable 
hasta 2% del tiempo base anual

• WHO primeros efectos adversos para salud: 
(irritación ocular) 15.000 a 20.000 µg/Nm3

Estudio de dispersión TRS - Modelación numérica

SIMULACIÓN AIRE



Máximos horarios

Estudio de dispersión TRS - Modelación numérica

SIMULACIÓN AIRE



• Probabilidad en puntos de control:
– Peor dirección de viento
– Peor estabilidad atmosférica
– Emisión fuera de régimen (Botnia, con Mbopicuá siempre fuera de 

régimen)

• Umbral olfativo: 0.7 – 20 µg/Nm3 (TRS como H2S)

• Modelo: superación de 0.7 µg/Nm3 (10 min):
• 10 h/año en Fray Bentos
• 156 h/año en cabecera uruguaya PGSM
• 0 h/año en Las Cañas
• 0 h/año en Ñandubaysal

• Máximo impacto: 4 µg/Nm3 (10 min) a 1000 m de la 
planta

• RM:  >3 µg/Nm3 (15 min)  - 2% del año

Estudio de dispersión TRS - Modelación numérica

volver
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Evaluación del impacto ambiental del transporte

Extractos del Anexo 5 del Informe Técnico de DINAMA 
Febrero de 2005

www.dinama.gub.uy

www.mvotma.gub.uy/dinama

TRANSPORTE



Consumo de madera (sin corteza - 2010): 3.5 x 106 m3ssc/a (fojas 118 y 127)
Densidad media: 0.9 t/m3 (foja 926)
Carga por camión: 30 t/camión (fojas 128 y 926)
Días anuales de operación: 350 d/a  (foja 114)
TPDA (2011 – 2013): 697 (foja 128)

TPDA calculado de datos precedentes, camiones asignables a Botnia en puerta de fábrica (escenario 2010): TPDA calc = 600

TPDA (anuario estadístico de tránsito 2003 MTOP)

ruta Tramo Descripción TPDA 
total

TPDA 
c.pesados

Incremento 
por Botnia (1)

Incremento 
total (%)

Incremento 
c.pesados 

(%)

2 45 Empalme al puente – FB sur 626 23 0 0 0

2 43 Empalme al puente – Puente 1472 141 600 41 425

2 42 Mercedes – Empalme al puente 1593 187 200 13 107

24 357 Empalme R20 – Empalme R2 893 279 400 45 143

(1) El incremento por Botnia se toma del valor calculado, y se distribuye aproximadamente según datos del Anexo al EsIA  (foja 926).

TRANSPORTE



4 – CALCULO DEL VOLUMEN DE TRÁNSITO Y DEL MÁXIMO HORARIO DE 
DISEÑO.

Referencia: Wright Paul, Paquette Radnor - Highway Engineering – Ed. John 
Wiley & Sons – 5th Edition, Chapter 5.

SFi  = MSFi * N * Fw * Fhv * Fp (Ecuación 5-8)  donde:

SFi = volumen de tránsito  para el nivel de servicio i
MSFi = volumen de tránsito máximo por carril para el nivel de servicio i en 
condiciones ideales
N = número de carriles
Fw = Factor de corrección por ancho del carril y presencia y ubicación de obstáculos
Fp = Factor de concentración de conductores
Fhv = Factor de corrección vehículos pesados 

Fhv= 1 / [(1+ Pt * (Et-1) + Pr * (Er-1) + Pb * (Eb-1)]  (Ec. 5-9)
Pt, Pr, Pb = fracción de camiones, vehículos recreacionales, ómnibuses
Et, Er, Eb = automóviles-equivalentes para camiones, vehículos recreacionales,
ómnibuses.

TRANSPORTE



Para  i = A
MSFA = 700 automóviles-eq/h.carril (tabla 5-3)
N = 2 carriles (R2, R24)
Fw = 1 (asignado por falta de datos)
Pt  tramo 42 = 0.22 Pt tramo 43 = 0.36 Pt tramo 357 = 0.52 (calculados)
Et = 2 (asignado por tabla 5-5, grade<1%)
Pr = Pb = 0 (asignado por considerarse no significativo)
Fp = 0.9 (asignado según recomendación p.120)

Considerando: 

DHV = máximo pico horario de diseño = TPDAeq* 0.15

TPDAeq = TPDA camiones * Et + TPDA resto

TRANSPORTE



se obtienen los siguientes resultados:

Tramo 42 Tramo 43 Tramo 357

TPDAeq auto-

equivalente / d

2180 2813 1972

SFA  (auto-equivalente/ 

h)

1033 920 831

DHV (auto-equivalente 

/ h)

327 422 296

DHV / SFA  (%) 31.6 45.8 35.6

DHV = máximo pico horario
SFA = volumen de tránsito  para el nivel de servicio A

TRANSPORTE



(...) Los cálculos (1) de la  capacidad en los tramos 42 y 43 (R2) y 357 (R24) 
permiten situar el volumen de tránsito esperado (automóviles-equivalentes / 
h)  en el 32% (tramo 42), 46% (tramo 43) y 36% (tramo 357) del volumen 
de diseño para un nivel de servicio tipo “A” con velocidad de diseño = 112
km/h.

(1) Wright Paul, Paquette Radnor - Highway Engineering – Ed. John Wiley & Sons – 5th

Edition, Chapter 5.

Algunas conclusiones
Extractos del Anexo 5 del Informe Técnico de DINAMA

Febrero de 2005

(...) considerando los valores del ítem precedente, no es esperable que el 
incremento de tránsito en los tramos 42 y 357causado por la operativa de 
(fundamentalmente) la Terminal Logística de Mbopicuá y no considerado en 
el Anuario Estadístico de Tránsito 2003, colmate la capacidad de las rutas 2 
y 24 en los tramos considerados.

TRANSPORTE



.  (...) Según información verbal del MTOP [1], la empresa Botnia presentó un 
expediente para la habilitación de un cruce elevado para este acceso a la planta sobre 
la R2.  Es de esperar, según esta misma información, que el MTOP deba implementar 
las soluciones viales pertinentes en los puntos donde esté comprometido el nivel de 
servicio, por lo que no se considera necesario solicitar al emprendedor información 
complementaria al respecto.

· El EsIA no identifica puntos críticos. Se entiende, sin embargo,  que existen 
5 puntos a considerar desde el punto de vista del congestionamiento y el 
riesgo de accidentes: 

1- Empalme R2 – R 24 (progresiva 299K).
2- Empalme R24 – R20.
3- Empalme R2 – Ramal acceso sur Fray Bentos.
4- Empalme R2 – Ramal Puerto Fray Bentos.
5- Empalme R2 – Ingreso a Botnia.

· (...) Con relación al impacto del incremento del tránsito en la vida útil de la 
carretera, impacto no mencionado en el EsIA, la citada fuente del MTOP indicó que 
éste se traduce únicamente en el aumento de la frecuencia de repavimentación, 
cálculo y acción ambos a cargo del MTOP.

volver
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Algunas conclusiones

Extractos del Anexo 5 del Informe Técnico de DINAMA - Febrero de 2005



• Fundamentos para la localización de 
Botnia en Fray Bentos

– Disponibilidad de agua (insumo de producción, 
disposición de efluentes, medio de transporte).

– Distancia a los centros forestales
– Disponibilidad de vías de transporte
– Facilidad de comunicación
– Disponibilidad de servicios



• Comienzo: Octubre 2004
• Diseño y operación: BEKP, según BREF
• Capacidad: 500.000 ADt/año (50% de Botnia)
• Consumo de agua: 3100 m3/h (86% de Botnia)
• Localización: 

– Alemania
– Sobre el río Elbe, caudal10% del Río Uruguay
– A 2 km de Arneburg (1800 hab.), 15 km de Stendal, 

100 km de Berlin.
– Predio inmediatamente vecino a la Reserva de Biósfera 

del Elbe Medio.  Próximo al área NATURA-2000.





Foto tomada desde Ñandubaysal por un fotógrafo profesional de “La Nación”
publicada en la pág. 6 de la edición del 16/10/2006 y en la portada de la edición del 17/11/2006



Portada del diario La Nación del 17 de noviembre de 2006
http://www.lanacion.com.ar/archivo/IndexDia.asp?fecha=17/11/2006
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