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PREFACIO 

La Oficina de Estadística de la Secretaría de las Naciones Unidas, con 
la orientación de la Oficina de Estadística de las Naciones Unidas y el apoyo 
financiero del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 
inició un programa de desarrollo gradual de estadísticas del medio ambiente. 
La primera etapa (1978-1982) consistió en la realización de encuestas sobre 
las necesidades en materia de datos y las prácticas seguidas en materia estadís- 
tica por los países y las organizaciones internacionales. Los resultados de 
esos estudios se han presentado en dos publicaciones: Survey of Environment 
Statistics: Framework, Approaches and Statistical Publications 1/ y la Guía 
de Estadísticas del Medio Ambiente z/. Los estudios pusieron de manifiesto 
la necesidad de un marco flexible que facilitara la organización y desarrollo 
de las estadísticas en el complejo tema del medio ambiente. 

La segunda etapa del programa se dedicó al desarrollo de Un esquema para 
la elaboración de estadísticas del medio ambiente (EEEMA) 2/ y a ampliar la 
orientación metodológica proporcionada para la realización de estadísticas 
del medio ambiente en el plano nacional. El esquema se utilizó, en particular, 
para determinar el alcance y el contenido de las estadísticas del medio ambiente. 
A ese respecto cabe observar que el alcance y el contenido del EEEMA se basaron 
en la forma en que los países concebían los problemas del medio ambiente y 
los criterios de prioridad en materia estadística según había quedado expresada 
en seminarios regionales y estudios nacionales organizados por la Oficina de 
Estadística de la Secretaría de las Naciones Unidas en cooperación con las 
comisiones regionales de las Naciones Unidas, el PNUMA y otras organizaciones. 

Se comprobó que las estadísticas del medio ambiente abarcan elementos 
relativos al medio natural y al "artificial" de los asentamientos humanos, 
incluyendo actividades humanas muy diversas, fenómenos naturales y efectos 
en el medio ambiente. De este modo, las estadísticas del medio ambiènte com- 
prenden no sólo datos ecológicos y derivados de las tareas de vigilancia, sino 
también estadísticas sociales, demográficas y económicas. Esas estadísticas 
se elaboran principalmente para objetivos no ambientales pero también pueden 
utilizarse, por lo general después de una elaboración complementaria, para 
satisfacer necesidades de datos sobre el medio ambiente. 

,.En su 23s período de sesiones, la Comisión de Estadística de las Naciones 
Unidas pidió que la Oficina de Estadística preparara un manual técnico para 
la compilación de estadísticas selectas de alta prioridad en las esferas de 
los asentamientos humanos y los recursos naturales 4/. Sin embargo, como las 
estadísticas del medio ambiente se encuentran todav?a en una etapa relativamente 
experimental de su desarrollo, se estimó más conveniente presentar sus conceptos 
y métodos como una serie de informes técnicos y no en forma de manual. 

El presente informe se refiere a los aspectos ambientales de las estadísti- 
cas sobre los asentamientos humanos. Se está preparando actualmente otro informe 
sobre "Estadísticas del medio ambiente natural". Ambos informes se basan en 
la estructura y los principios del EEEMA. Al aplicar de este modo el EEEMA, 
se determinaron los aspectos ambientales de las estadísticas sobre recursos 
naturales y asentamientos humanos identificando en particular las estadísticas 
sociales, demográficas y económicas que debían incluirse en las evaluaciones 
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ambientales. Ya existen, respecto de la mayor parte de tales estadísticas, 
recomendaciones metodológicas internacionales a las que se hace referencia 
en los informes cuando corresponde. 

El principal objetivo de la serie de informes técnicos es proponer concep- 
tos, definiciones y clasificaciones de las variables estadísticas que describan 
los problemas ambientales considerados altamente prioritarios por la mayor 
parte de los países y que puedan compilarse por los servicios nacionales de 
estadística en sus programas sobre estadísticas del medio ambiente. Se han 
utilizado ampliamente los compendios nacionales e internacionales de estadísticas 
del medio ambiente para identificar los conceptos, definiciones, clasificaciones 
y fuentes de datos que reciben aplicación más general. Las variables estadísti- 
cas así identificadas tienden por ello a reflejar las necesidades más caracterís- 
ticas que tienen en materia de datos los planificadores, Los Órganos de decisión 
y los administradores en la esfera del medio ambiente y las esferas sociales 
y económicas conexas. 

Aun de este modo, los conjuntos de variables presentados en el informe 
pueden resultar demasiado amplios para las etapas iniciales de los programas 
de estadísticas del medio ambiente. El objetivo consiste, sin embargo, en 
ofrecer a las oficinas nacionales de estadística, como mínimo, un punto de 
partida para la selección inicial de las series estadísticas convenientes y 
ayudarles a determinar las definiciones, clasificaciones y fuentes de datos 
pertinentes. Desde este punto de vista, el informe puede considerarse una 
ampliación del EEEMA, es decir, un marco que facilita la creación de programas 
de estadísticas del medio ambiente, más que una recomendación internacional 
de conceptos, definiciones y clasificaciones generalmente aceptados. Las particu- 
laridades de las condiciones del medio ambiente, de las necesidades en materia 
de datos y de la capacidad estadística pueden exigir conjuntos de datos diferen- 
tes, en cuanto a su alcance y a su contenido, de los que se exponen en este 
informe. 

Existe el propósito de promover la aplicación en el plano regional de 
los criterios metodológicos propuestos en este informe, así como en el próximo 
informe sobre las estadísticas del medio ambiente natural, en cooperación con 
las comisiones regionales de las Naciones Unidas y demás organizaciones interna- 
cionales interesadas. Se espera que la experiencia adquirida con la aplicación 
de los informes en los distintos países conduzca a nuevas modificaciones, revi- 
siones y ampliaciones. Cabe esperar que los informes lleguen a ser de ese 
modo un instrumento importante para el desarrollo y la armonización de la compi- 
lación de datos ambientales en los planos nacional e internacional. 

Se distribuyeron diversos proyectos del informe entre los Órganos de las 
Naciones Unidas, otras organizaciones internacionales y expertos en la materia 
para el estudio de su presentación, su contenido técnico y su aplicación. 
Queda expresado aquí el reconocimiento de gratitud por las numerosas observacio- 
nes y contribuciones recibidas. Cualquier otro comentario acerca de este primer 
esfuerzo por presentar un cuadro coherente de los conceptos y los métodos de 
una esfera nueva y en rápido desarrollo de la estadística aplicada se recibirá 
no sólo con'satisfacción, sino con la convicción de que constituye una ayuda 
inestimable para perfeccionar y normalizar los métodos actuales. 
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NOTAS EXPLICATIVAS 

Las referencias a "toneladas" corresponden a toneladas métricas a menos 
que se indique otra cosa. 

El guión (-) puesto entre cifras que expresen anos, por ejemplo 1984-1985, 
indica que se trata de todo el período respectivo, ambos años inclusive; la 
raya inclinada (/) indica un ejercicio económico, un año agrícola 0 un año 
académico: por ejemplo, 1984/1985. 

Se han empleado en los cuadros los siguientes símbolos: 

Dos puntos (..) indican que no se dispone de la información o que ésta 
no se ha comunicado por separado. 
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INTXGDUCCION 

A. Naturaleza de las estadísticas del medio ambiente 

1. Las estadísticas del medio ambiente son interdisciplinarias, sus fuentes 
están dispersas y en su compilación se utilizan métodos diversos. Por ello, 
las estadísticas del medio ambiente buscan ofrecer una exposición sintética 
de datos procedentes de diversas materias y fuentes para ayudar a formular 
y evaluar una política socioeconómica y ambiental integradora. El alcance 
de las estadísticas del medio ambiente comprende los medios del ambiente natural 
(aire/clima, agua, tierra/suelos), la biota que se encuentra en estos medios 
y los asentamientos humanos. Dentro de este vasto conjunto de temas, las esta- 
dísticas del medio ambiente describen la calidad y la disponibilidad de los 
recursos humanos, las actividades humanas y los fenómenos naturales que afectan 
al medio ambiente, los efectos de esas actividades y fenómenos y las reacciones 
sociales ante esos efectos. 

2. Las estadísticas del medio ambiente se compilan, almacenan y difunden 
por servicios centrales de estadística, oficinas gubernamentales, institutos 
de investigación, administraciones locales y organizaciones internacionales. 
Los datos se obtienen por medio de censos, encuestas, registros administrativos 
y redes de vigilancia. En términos generales, los procedimientos de obtención 
y compilación de los datos difieren considerablemente de las técnicas utilizadas 
para las estadísticas sociales y económicas. Por ejemplo, los datos que descri- 
ben los recursos naturales y la calidad del medio ambiente se basan en parámetros 
físicos, expresados muchas veces por sus atributos espaciales. Tales datos 
suelen estar dispersos en numerosos organismos, departamentos o institutos 
y exigen grandes esfuerzos para lograr su compatibilidad y exactitud. Las 
mismas instituciones son también los principales usuarios de las estadísticas 
del medio ambiente. A la demanda de datos sobre el medio ambiente se añade 
la que proviene de las empresas, los hombres de ciencia, los medios de comuni- 
cación y el público. 

B. Esquema para la elaboración de estadísticas del medio ambiente 5/ 

3. El carácter interdisciplinario de las estadísticas del medio ambiente 
y la diversidad de sus elaboradores y de sus usuarios obligan al análisis compa- 
rativo de la disponibilidad de los datos y a la coordinación de su obtención, 
elaboración y difusión. El desarrollo y la organización sistemáticos de una 
esfera compleja de estadísticas constituye un problema ya conocido que se ha 
abordado por medio de sistemas de estadística, esquemas o directrices metodo- 
lógicas menos rigurosas. Se han realizado diversos esfuerzos nacionales e 
internacionales tendientes a desarrollar un sistema o esquema de estadísticas 
del medio ambiente, ya sea para planificar un programa de tales estadísticas 
o para presentar los datos disponibles en una publicación estadística coherente. 
La Oficina de Estadística de la Secretaría de las Naciones Unidas realizó una 
encuesta acerca de esos esfuerzos 6/ a fin de determinar las características co- - 
munes que podrían incorporarse en un esquema internacional de amplia aplicación. 



4. Sobre la base de los resultados de esas encuestas, la Oficina de Estadística 
preparó Un esquema para la elaboración de estadísticas del medio ambiente (EEEMA). 
El objetivo principal del EEEMA consiste en ayudar al desarrollo, la coordinación 
y la organización de las estadísticas del medio ambiente. Mas específicamente, 
el EEEMA tiene por objeto: 

al El examen de los problemas y cuestiones ambientales y la determinación 
de sus aspectos cuantificables; 

b) La determinación de variables correspondientes a las descripciones 
estadísticas de los aspectos cuantificables de las cuestiones del medio ambiente; 

cl La evaluación de las necesidades, fuentes y disponibilidad de datos; 

d) La estructuración de las bases de datos, los sistemas de información 
y las publicaciones estadísticas. 

5. El EEEMA vincula los componentes del medio ambiente con categorías de 
información, como lo muestra el cuadro 1. Los componentes del medio ambiente 
determinan el alcance de las estadísticas respectivas. Las estadísticas del 
medio ambiente natural se refieren a los medios ambientales del aire, el agua 
y la tierra/suelos, así como también a la biota que se encuentra en esos medios 
(flora y fauna). Las estadísticas sobre el medio ambiente "artificial" consti- 
tuyen el tema de este informe; se refieren principalmente a los asentamientos 
humanos, que consisten en elementos físicos, a saber, edificaciones e infraes- 
tructura, y los servicios a los que esos elementos dan apoyo material. 

Cuadro 1. Estructura del esquema para la elaboración de 
estadísticas del medio ambiente 

Componentes 
del medio 
ambiente 

1. Flora 

2. Fauna 

3. Atmósfera 

4. Agua 

a) Agua dulce 

b) Agua de mar 

5. Tierra/suelos 

a) Superficie 

b) Subsuelo 

6. Asentamientos 
humanos 

Categorías de información 

Actividades Efectos 
sociales y ambientales 

Reacciones Inventarios, 

económicas de las ac- 
ante los existencias 

y fenómenos 
efectos am- y condicio- 

naturales 
tividades y bientales 
fenómenos 

nes básicas 
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6. Las categorías de información del EEMA reflejan el hecho de que los proble- 
mas ambientales son consecuencias de actividades humanas y de fenómenos natura- 
les. Las actividades humanas y los fenómenos naturales tienen efectos en el 
medio ambiente que, a su vez, provocan reacciones individuales y sociales ten- 
dientes a evitar o.aliviar esos efectos. En principio, esta secuencia de accion, 
efecto y reacción sugiere la necesidad de ahondar el estudio de las relaciones 
causales. Esas relaciones, sin embargo, no se especifican en el EEEMA. La 
finalidad del EEEMA apunta principalmente a aspectos organizativos y no a ofrecer 
explicaciones, por lo que está centrado en la determinación, descripción y 
presentación de variables que, a su vez, deberían resultar útiles para detectar 
y verificar aquellas relaciones. 

7. Los elementos del EEEMA se denominan “temas estadísticos". Describen 
aquellos aspectos de las cuestiones ambientales generales que, al menos teórica- 
mente, pueden ser objeto de evaluación estadística. La determinación de los 
temas estadísticos correspondientes a cada categoría de información constituye 
un paso importante hacia la identificación de las variables estadísticas que 
interesan para cada tema. En el presente informe se examinan con cierto deteni- 
miento los temas estadísticos. La breve reseña que sigue de las categorías 
de información en relación con las cuales se presentan los temas estadísticos 
en el EEEMA permite apreciar las particularidades relativas a las definiciones 
de unos y otras. 

al Actividades sociales y económicas y fenómenos naturales 

8. Las actividades humanas y los fenómenos naturales incluidos en esta catego- 
ría son aquellos que pueden tener un efecto directo sobre los diversos componen- 
tes del medio ambiente. Las actividades humanas consisten principalmente en 
la producción y el consumo de bienes y servicios, pero también pueden incluir 
actividades encaminadas a la consecución de objetivos extraeconómicos. Producen 
efectos ambientales a través del uso o abuso directos de los recursos naturales 
o mediante la generación de desechos y emisiones en los procesos de producción 
y consumo. También se incluyen en esta categoría de información los fenómenos 
y calamidades naturales porque las actividades humanas contribuyen muchas veces 
a que se produzcan calamidades naturales y porque los fenómenos naturales pueden 
tener efectos que afectan a todos los componentes del medio ambiente. 

b) Efectos ambientales de las actividades y fenómenos 

9. Los temas estadísticos incluidos en esta categoría de información corres- 
ponden a efectos de las actividades socioeconómicas y los fenómenos naturales. 
La reacción ante los efectos ambientales (véase el párr. 10) afecta también 
al medio ambiente y, en Última instancia, al bienestar humano. Los efectos 
ambientales, que pueden incluir el agotamiento o el descubrimiento de recursos 
naturales, la alteración de los grados de concentración de los contaminantes en 
el medio y el deterioro o el mejoramiento de las condiciones de vida en los 
asentamientos humanos, pueden resultar de este modo perjudiciales o beneficiosos. 
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cl Reacciones ante los efectos ambientales 

10. Los individuos, los grupos sociales, las organizaciones no gubernamentales 
y las autoridades públicas reaccionan en diferentes formas ante los efectos 
ambientales. Sus reacciones tienden a prevenir, controlar, contrarrestar, 
invertir 0 evitar los efectos negativos y a generar, fomentar 0 reforzar los 
positivos. Las políticas, programas y proyectos destinados a esos fines compren- 
den la vigilancia y el control de contaminantes, la formulación y aplicación 
de tecnologías que armonicen con el medio ambiente, los cambios en las pautas 
de consumo, el ordenamiento y la utilización sostenibles de los recursos natura- 
les, la prevención y el alivio de los efectos de las calamidades naturales 
y el desarrollo de los asentamientos humanos. 

d) Inventarios, existencias y condiciones básicas 

ll. Los temas estadísticos incluidos en esta categoría tienen por objeto sumi- 
nistrar datos fundamentales e ilustrar las vinculaciones con otras materias 
con objeto de un eventual desarrollo del análisis estadístico de esas relaciones. 
Abarcan las existencias de recursos naturales y de bienes de los asentamientos 
humanos y se refieren a las existencias del medio, así como a las condiciones 
básicas de carácter económico, demográfico, meteorológico 0 geográfico. 

C. Objetivos y organización del informe 

12. La finalidad principal del informe es proporcionar conceptos, definiciones 
y clasificaciones de variables estadísticas que describan los aspectos ambienta- 
les y los aspectos sociales y económicos conexos de los asentamientos humanos. 
Las variables estadísticas presentadas en el informe fueron escogidas tomando 
en consideración ante todo las necesidades que tienen en materia de datos los 
planificadores, los Órganos de decisión y los administradores que actúan en 
materia ambiental. Estas estadísticas, además, deberían ofrecer datos básicos 
de apoyo a los directores y administradores técnicos para complementar la infor- 
mación resultante de las investigaciones especializadas. En la medida de lo 
posible, las variantes estadísticas se escogieron también sobre la base de 
su posible utilidad para el cálculo de indicadores e índices ambientales. 
Criterios más específicos que se han empleado para la selección de las variables 
son los siguientes: a) su aplicabilidad a las cuestiones ambientales (de los 
asentamientos humanos) y a los correspondientes temas del EEEMA; b) la disponi- 
bilidad de datos y el acceso a ellos; c) el grado de sensibilidad a las altera- 
ciones de las condiciones ambientales y de los asentamientos humanos; y d) la 
comparabilidad internacional. 

13. La lista de las variables no es exhaustiva y tampoco incluye las Únicas 
posibles para la evaluación de los temas estadísticos. Puede ocurrir fácilmente 
que la situación particular de un país o sus criterios de prioridad exijan 
otras selecciones y formulaciones distintas de los temas estadísticos y de 
las variables respectivas. Con todo, el informe ofrecerá en la mayor parte 
de los casos, como mínimo, un punto de partida para una primera determinación 
de las series estadísticas convenientes y ayudará igualmente a establecer clasi- 
ficaciones y fuentes de datos. La estructura flexible y "modular" del EEEMA, 
en la que está basado el informe, permite escoger o reordenar los temas y las 
correspondientes variables estadísticas para realizar evaluaciones globales 
y estudios selectivos de las condiciones ambientales en cada país. 
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14. El informe no presenta recomendaciones sobre la forma de aplicar un programa 
de estadística. Fuera de la indicación de las fuentes de datos más corrientes 
y de algunos ejemplos sobre la presentación de los datos (véase el párrafo 171, 
apenas se tratará la obtención efectiva de los datos, su elaboración, almacena- 
miento y recuperación de las bases de datos, o de los procedimientos de difusión 
y publicación. Las grandes diferencias que existen en las estructuras adminis- 
trativas y en la capacidad con que se cuenta respecto de la política en materia 
de medio ambiente y de asentamientos humanos y también para la obtención de 
datos hacen que tales cuestiones no se aborden en forma general sino caso por 
caso (véase el párrafo 155). 

15. En el presente informe se describen las estadísticas sobre el medio ambiente 
"artificial", abarcando la parte del EEEMA que se refiere a los asentamientos 
humanos. Otro informe técnico que actualmente se está preparando tratará del 
medio ambiente natural, incluyendo estadísticas sobre los demás componentes del 
EEEMA relativos a la fauna, la flora, la atmósfera, el agua y la tierra/suelos 3/. 
El desglose general, en ambos volúmenes, sigue las categorías de información 
del EEEMA que ya se han explicado. El esquema que sigue ilustra el alcance 
y el contenido de ese segundo volumen sobre las estadísticas del medio ambiente 
natural: 

A. Actividades sociales y económicas y fenómenos naturales 

1. Aprovechamiento de los recursos y actividades conexas 

2. Emisiones y descargas 

3. Fenómenos naturales 

B. Efectos ambientales de las actividades y los fenómenos 

1. Agotamiento o aumento de los recursos 

2. Concentración en el ambiente de los contaminantes y desechos 

3. Efectos biológicos y ecológicos 

4. Efectos sobre la salud y el bienestar humanos 

C. Reacciones ante los efectos ambientales 

1. Administración de los recursos 

2. Vigilancia y control de la contaminación 

3. Prevención y atenuación de los efectos de las calamidades naturales 

D. Inventarios, existencias y condiciones básicas 

1. Inventarios de recursos naturales 

2. Inventarios ambientales 

3. Condiciones básicas. 
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16. La aplicación del EEEMA en la organización y estructura de este informe 
permite utilizar un sistema de codificación que asigna letras mayúsculas a 
las categorías de información, números a los temas estadísticos y letras minús- 
culas a las variables estadísticas. Por ejemplo: A.2.1.d se refiere a la varia- 
ble Id), "Desechos sólidos recogidos", del tema estadístico 2.1, "Descarga 
de emisiones y desechos", que integra A-2, "Otras actividades", de la sección A, 
"Actividades sociales y económicas y fenómenos naturales". 

17. Respecto de cada tema estadístico, el informe presenta: 

al Una descripción del tema y de los problemas ambientales y de asenta- 
mientos humanos conexos; 

b) Una enumeración de las variables estadísticas y su clasificación, 
indicándose las razones por las que se escogió determinada variable, 
y explicaciones acerca de los conceptos, definiciones y clasificaciones; 

cl La indicación de las fuentes de datos probables y los métodos para 
su obtención. 

En algunos casos se esbozan también algunas tabulaciones particularmente Útiles, 
otras formas de exposición de los datos, como el diagramado o la representación 
gráfica, y las posibilidades de obtener indicadores o índices a partir de los 
datos básicos. 

18. En el texto del informe se hace referencia a un anexo en el que se enumeran 
todas las variables estadísticas en forma tabulada y conforme al sistema de 
codificación ya explicado. También se exponen, respecto de cada variable, 
las unidades de medida, definiciones y explicaciones, clasificaciones y fuentes 
probables de datos. El anexo debería resultar particularmente Útil para los 
programas nacionales de estadística. El texto, por su parte, procura ofrecer 
informaciones complementarias sobre las variables estadísticas para el análisis 
y la utilización de las estadísticas del medio ambiente. 
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1. ALCANCE Y NATURALEZA DE LAS ESTADISTICAS 
SOBRE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 

A. El concepto de asentamientos humanos 

19. Los asentamientos humanos representan un componente fundamental del Plan 
de Acción para el Medio Humano, que incluye recomendaciones detalladas para 
la planificación y ordenación de los asentamientos humanos desde el punto de 
vista de la calidad del medio 8/. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
los Asentamientos Humanos (Hábqtat) desarrolló muchas de esas recomendaciones 
y planteó una primera descripción general del concepto de asentamientos humanos: 

"La estructura de los asentamientos humanos está formada por elementos 
físicos y servicios a los cuales dichos elementos suministran apoyo mate- 
rial. Los componentes físicos comprenden las edificaciones, es decir, 
las superestructuras de distintas formas, tamaños, tipos y materiales 
construidas por el hombre para tener seguridad, intimidad y protección 
de la intemperie y para destacar su singularidad dentro de una comunidad; 
y la infraestructura, es decir las complejas redes concebidas para hacer 
llegar a las edificaciones 0 retirar personas, mercaderías, energía 0 
información. Los servicios abarcan los requeridos por una comunidad para 
el cumplimiento de sus funciones como órgano social, por ejemplo, los 
de enseñanza, sanidad, cultura, bienestar, recreación y nutrición." z/ 

20. Otras descripciones más recientes de la naturaleza de los asentamientos 
humanos hacen hincapié en la interacción de las actividades humanas, económicas 
y socioculturales, dentro del medio ambiente físico que les es propio. Se 
ha considerado, así, que el desarrollo y la conservación de los asentamientos 
humanos "constituye a la vez uno de los objetivos fundamentales y una de las 
condiciones básicas para un desarrollo equitativo y estable" lJ/. 

B. Problemas relativos a los asentamientos humanos 

21. El mejoramiento de la calidad de la vida en los asentamientos humanos 
ha sido considerado ."el primero y el más importante de los objetivos de toda 
política de asentamientos humanos" ll/. La disponibilidad y la calidad de 
los elementos y servicios de los asentamientos humanos que se han mencionado 
antes determinan el grado en se alcanzan esos objetivos. En la Conferencia 
sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat) se indicaron también problemas 
más específicos. Desde el punto de vista ambiental, esos problemas fueron 
abordados en un examen internacional de la "Perspectiva Ambiental hasta el 
año 2000 y más adelante" 12/. 
fueron analizados igualmente, 

Los problemas de los asentamientos humanos 
con objetivos específicamente estadísticos, 

en diversos seminarios regionales y estudios nacionales experimentales organi- 
zados 0 patrocinados por la Oficina de Estadística. Con referencia a los 
problemas de los asentamientos humanos, en esas declaraciones y análisis 
suelen plantearse los siguientes temas: 

~ al Rápido crecimiento demográfico, migración y urbanización; 

b) Carácter inadecuado de las edificaciones y los servicios básicos, 
especialmente en los asentamientos "marginales"; 
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cl Hacinamiento y construcciones ruinosas; 

d) Deterioro ambiental, especialmente por descargas de desechos y 
otras formas de contaminación; 

el Carencia de servicios e infraestructura conexa en los asentamientos 
rurales y urbanos, en particular de abastecimiento de agua y saneamiento; 

f) Menoscabo del patrimonio cultural; 

9) Efectos sobre la salud y deterioro de las condiciones de vida. 

22. Todas estas cuestiones incluyen o afectan a los aspectos sociales, económi- 
cos o ambientales de los asentamientos humanos. En realidad, todo desarrollo 
de asentamientos humanos supone una transformación del medio natural en un 
medio artificial, que provoca diversos problemas ambientales. La Comisión 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo señaló en particular la rápida urbaniza- 
ción como uno de los aspectos más problemáticos del desarrollo de los asenta- 
mientos humanos, que tiene efectos sobre el medio ambiente dentro de los 
asentamientos humanos al igual que en las zonas circundantes 13/. - 

23. Teniendo en cuenta la multiplicidad de los factores que repercuten en 
los problemas relativos a los asentamientos humanos, la exposición separada 
de cada uno de esos problemas no puede ofrecer las informaciones necesarias 
para desarrollar una política y una planificación integradas. Por esas razo- 
nes, en Un esquema para la elaboración de estadísticas del medio ambiente 
(EEEMA) se optó por un criterio de integración para la descripción de los 
problemas generales mencionados. En el cuadro 2 se resumen los temas estadís- 
ticos relativos a los asentamientos humanos conforme a la presentación utiliza- 
da en el Esquema, agrupados según sus características comunes (subrayadas). 
Cada tema estadístico, y las variables seleccionadas para representarlo, 
se analizan en el texto y se enumeran con anotaciones detalladas en el anexo. 

24. Como se explicó en la introducción, el EEEMA traduce los problemas ambien- 
tales generales en temas estadísticos que se prestan mejor para la acción 
práctica. De este modo, destaca los aspectos ambientales de los asentamientos 
humanos sin perder de vista sus relaciones con otras cuestiones socioeconómicas 
y culturales. Con todo, el EEEMA está centrado en los efectos ambientales; 
y las actividades económicas, sociales y demográficas sólo se toman en conside- 
ración en la medida en que producen tales efectos. Los factores que no ejercen 
influencia directa sobre los aspectos ambientales de los asentamientos humanos, 
pero que están vinculados con actividades que sí tienen tales efectos, se 
enumeran (o podrían enumerarse) como "condiciones básicas” (véase la sección D 
del capítulo II). Esto se aplica, por ejemplo, a cuestiones tales como la 
estratificación socioeconómica y la composición étnica de la población de 
los asentamientos humanos, la industrialización o las condiciones climáticas 
generales. Estos temas ya son objeto de sistemas de estadística detalladamente 
elaborados en las esferas de la estadística económica, social y demográfica. 
Las referencias entre la "información básica" y los datos sobre los asentamien- 
tos humanos señalan la posibilidad de un enfoque más amplio de las estadísticas 
de los asentamientos humanos. 
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C. Cuestiones metodológicas generales 

25. En esta sección se tratarán cuestiones metodológicas generales que se 
plantean en forma reiterada en todo este volumen del informe. La distinción 
entre los asentamientos rurales y urbanos es una cuestión que todavía no 
ha sido resuelta satisfactoriamente, sobre todo con fines de comparación 
internacional. Del mismo modo, se hace difícil aplicar definiciones genéricas 
y clasificaciones a los asentamientos de bajos ingresos, por las característi- 
cas sumamente variadas de los "barrios de tugurios" y los asentamientos ilega- 
les y su compleja relación con las actividades del "sector informal". La 
limitada disponibilidad de datos y su obtención de fuentes muy diversas repre- 
sentan problemas generales de las estadísticas del medio ambiente; al tratarse 
de los asentamientos humanos, ese problema resulta particularmente evidente 
en los esfuerzos por evaluar las condiciones de los asentamientos "marginales" 
y por vincular los datos derivados de las actividades de vigilancia con otras 
estadísticas socioeconómicas más convencionales. 

26. El desglose geográfico de los datos es fundamental para los análisis 
sobre el medio ambiente. Los efectos ambientales se producen en los componen- 
tes y procesos de los ecosistemas, y a través de ellos; e incluso los sistemas 
urbanos se han considerado ecosistemas en "enfoques ecológicos integrados 
de la planificación de los asentamientos humanos" 14/. Desde luego, los 
administradores de cada asentamiento necesitan conjuntos de datos completos 
sobre el asentamiento respectivo. Sin embargo, como ya se indicó en la intro- 
ducción, las estadísticas ambientales que aquí se proponen están dirigidas 
principalmente a los Órganos nacionales de planificación y formulación de 
políticas, y ofrecen datos básicos Únicamente a los directores o administrado- 
res técnicos de determinados ecosistemas o asentamientos. Será preciso encon- 
trar otros criterios de clasificación general de los asentamientos humanos 
que puedan aplicarse en todo el territorio de cada país. 

27. Un problema metodológico que se destaca en la evaluación de los asentamien- 
tos humanos es la definición, para fines estadísticcos, de su carácter urbano 
0 rural. No existe ninguna clasificación internacionalmente convenida que 
pueda emplearse para calificar un asentamiento como "rural" o "urbano", pues 
las características que distinguen tales zonas varían considerablemente entre 
unos países y otros 15/. - En el Compendium of Human Settlements Statistics 16/ - 
se presentan datos por países respecto de la capital y las otras tres mayores 
ciudades o aglomeraciones urbanas. Cuando no se cuenta con estadísticas 
sobre la "ciudad administrativa" (definida conforme a límites legales o polí- 
ticos fijados en cada país para cada ciudad), los datos se indican respecto 
de "aglomeraciones urbanas". Las aglomeraciones urbanas comprenden el centro 
administrativo y la periferia suburbana o el territorio densamente poblado 
exterior pero adyacente a sus límites. 
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28. El presente informe propone presentar los datos sobre los asentamientos 
humanos correspondientes a las principales ciudades y a otros asentamientos 
seleccionados y, siguiendo recomendaciones internacionales, conforme a otra 
clasificación de los asentamientos por el volumen de su población. La clasifi- 
cación de los asentamientos según el volumen de la población puede complementar 
útilmente, e incluso substituir, los conceptos de urbano y rural "cuando 
la preocupación son las características relativas a la densidad en el continuo 
que va desde las zonas menos pobladas hasta las localidades más densamente 
pobladas" 17/. Por otra parte, las definiciones nacionales de lo urbano 
y lo ruralestán determinadas muchas veces por el tamaño de las localidades 
en cuanto a su población. De este modo, el criterio del volumen de población 
no sólo puede ajustarse a las definiciones actuales de las zonas urbanas 
y rurales, sino que también permite mejorar la comparabilidad de los resultados 
estadísticos. 

29. Como las clasificaciones por principales ciudades y otros asentamientos 
seleccionados y por volumen de población de los asentamientos debían aplicarse 
siempre que fuera posible en este informe, por lo general no se indican expresa- 
mente en el anexo ni en los cuadros intercalados en el texto. Del mismo 
modo, no se indica otra posible clasificación por regiones o territorios 
administrativos, que puede aplicarse en lugar de la clasificación por asenta- 
mientos o complementándola. Esa clasificación permite tomar en consideración 
el hecho de que la mayor parte de los datos socioeconómicos y demográficos 
pueden obtenerse fácilmente sobre territorios administrativos que no son 
las zonas definidas por los límites de los asentamientos humanos. Además, 
para los fines del análisis estadístico la información sobre los ecosistemas 
o ecoregiones se estructura a veces a partir de la "unidad de superficie" 
administrativa más pequeña respecto de la cual pueden obtenerse datos. La 
presentación de datos sobre los asentamientos humanos por regiones o territo- 
rios administrativos puede ayudar así a vincular los datos de los asentamien- 
tos humanos con las informaciones conexas de orden socioeconómico y ambiental 
obtenidas de otras fuentes. 

30. La evaluación de las unidades de habitación que suelen calificarse como 
"barrios de tugurios" o "asentamientos de precaristas" es un importante proble- 
ma general que la estadística propuesta no resuelve adecuadamente. Los barrios 
de tugurios se refieren a zonas de viviendas antiguas que se deterioran en 
el sentido de que cuentan con servicios insuficientes, presentan hacinamiento 
y se encuentran en estado ruinoso. Los asentamientos de precaristas son 
zonas cuyas unidades de habitación se han edificado en tierras respecto de 
las cuales los ocupantes no tienen derechos; se encuentran generalmente en 
zonas suburbanas, sobre todo en la periferia de las principales ciudades. 
En los censos de vivienda y en este informe se hace referencia a esas unidades 
de habitación como "marginales", en una clasificación aplicada a la construc- 
ción de unidades de habitación (A.1.2.a), a su ocupación (B.l.1.a) y a sus 
existencias (D.l.l.a-e). Las unidades de habitación marginales se subdividen, 
a su vez, en tres subgrupos: a) las unidades de habitación improvisadas; 
b) las unidades de habitación situadas en edificios permanentes no destinados 
a la habitación humana; y c) otros locales no destinados a la habitación 
humana. En este informe se emplea la expresión genérica de "asentamientos 
marginales" en referencia a esta clasificación. No por ello debe olvidarse, 
sin embargo, que la contribución económica de esos asentamientos, especialmente 
a través de las actividades "informales", puede ser bastante considerable z/. 
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31. La disponibilidad y la comparabilidad de los datos son grandes problemas 
para la evaluación de los asentamientos marginales, que pueden variar en 
cuanto al volumen, la ubicación, la densidad, los índices de crecimiento, 
las clases de terreno, el tipo y la antigüedad de las construcciones, el 
saneamiento y la infraestructura. Existen, además, otras diferencias que 
no pueden determinarse solamente a través de datos físicos, como el grado 
de cohesión social de los pobladores, su composición étnica, sus aspiraciones, 
sus capacidades y su situación sanitaria. Estos factores pueden variar entre 
un país y otro, dentro de cada uno de ellos e incluso entre distintos barrios 
de una misma ciudad. En cierta medida limitada, estos factores se abordan 
en este informe en relación con los temas del uso de la tierra (A.1.5.b, 
"Superficie de los asentamientos marginales"), el acceso a la infraestructura 
y los servicios (B-1.21, la salud y el bienestar (B.3.l.b, "Enfermedades 
vinculadas con las condiciones de vivienda" y B.3.3.b, "Percepción de las 
condiciones de vecindad") y las existencias de viviendas (D-1.1). También 
interesan, en lo que respecta a las condiciones marginales en los asentamientos 
humanos, algunas reacciones expuestas en relación con las políticas y programas 
de asentamientos humanos, como el desarrollo de los asentamientos humanos 
(C.1.a y b) y los programas de autoayuda (C.1.c). 

32. La periodicidad de la recopilación y presentación de los datos constituye 
otro problema general de las estadísticas de los asentamientos humanos. En 
principio se propone que las estadísticas se presenten en forma anual. Pero 
los datos sobre el medio ambiente se obtienen a intervalos diversos que oscilan 
entre decenios, en el caso de algunos grandes censos, y meses, días u horas 
e incluso a través de una vigilancia permanente. Una tarea importante de la 
compilación de datos es, por lo tanto, su elaboración para la presentación anual. 
Ello no impide, sin embargo, que se expongan datos mensuales o diarios cuando 
tienen especial importancia las oscilaciones estacionales o de otro tipo. Para 
esos casos, la frecuencia de la presentación de los datos está expresamente 
indicada. En otros casos, los datos anuales pueden ser convenientes pero no se 
dispone de ellos debido a los intervalos (amplios) entre los censos o encuestas. 

33. Una característica propia de las estadísticas de los asentamientos humanos 
es la gran diversidad de las fuentes de datos, como los censos, las encuestas, 
los registros administrativos municipales, la teledetección o las redes de vigi- 
lancia. Las estadísticas básicas, recopiladas por lo general por las oficinas 
de estadística en los censos y encuestas de población y vivienda y en las encues- 
tas sobre las industrias, la construcción y los transportes, contribuyen consi- 
derablemente a las estadísticas sobre los asentamientos humanos. También se 
compilan otros datos en forma menos rutinaria en encuestas especiales referentes, 
por ejemplo, a la calidad de la vida, los asentamientos marginales o la salud 
pública y el saneamiento. Las oficinas de estadística pueden tener a su cargo 
la realización de tales encuestas, pero muchas veces las efectúan también minis- 
terios, dependencias del poder ejecutivo o institutos de investigación. 
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34. Otras actividades en materia de obtención de datos suelen quedar fuera 
del alcance de los servicios centrales de estadística. Ofrece un buen ejemplo 
de ello el control de la contaminación. Los datos derivados de las actividades 
de vigilancia suelen necesitar una elaboración para que puedan presentarse en 
los compendios estadísticos u otras formas de difusión de las informaciones. 
Son informaciones de fuente localizada que, en el caso de los asentamientos 
humanos, no reflejan los efectos que se producen en territorios tales como el 
vecindario, la ciudad o la región que de ella depende, ni en los habitantes 
de esos territorios. Por el momento no parecen existir modelos ni procedimientos 
generales que pudieran recomendarse para convertir los datos de fuente localizada 
en información territorial significativa (véase el párrafo 85). Por ello, la 
mayoría de los datos derivados de las actividades de vigilancia todavía no pueden 
vincularse en forma inequívoca con las estadísticas socioeconómicas básicas 
mencionadas más arriba. Será preciso realizar más investigaciones sobre este 
aspecto fundamental de las relaciones entre el medio ambiente y los asentamientos 
humanos. 
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A. Actividades sociales y económicas y fenómenos naturales 

35. Las actividades socioeconómicas que tienen efectos en el ambiente de los 
asentamientos humanos se desglosan en dos categorías: A.l, "Crecimiento y cambio 
de los asentamientos", y A.2, "Otras actividades". La primera de esas categorías 
se relaciona directamente con la construcción o el empleo de los elementos de 
los asentamientos humanos. La segunda incluye las emisiones y descargas de 
desechos que se producen en relación con las actividades socioeconómicas pero 
que no constituyen el objetivo de tales actividades. Se considera que están 
en el origen de una secuencia de actividades contaminantes y sus efectos, consis- 
tentes en las descargas de contaminantes (A.2.11, su concentración ambiental 
en el medio (B-2.1) y la exposición y contaminación de la biota (incluidos sus 
efectos sobre la salud) (B.2.2 y B.3.1). Las actividades peligrosas en los 
lugares de trabajo figuran también en "otras actividades" pero lo relativo a 
ellas no se desarrolla en el presente informe (véase A.2.2.). 

36. Se diferencian de las actividades socioeconómicas y conexas los fenómenos 
naturales extremos (A.3), como los terremotos, aludes, huracanes o inundaciones. 
Tales fenómenos son causados por fuerzas naturales y, por ello, son en gran 
medida independientes del comportamiento humano. Sin embargo, la acción humana 
contribuye con frecuencia a las calamidades naturales a través de actividades 
tales como la deforestación o la construcción de edificios en zonas peligrosas. 
Como se expone en la sección B, los efectos de las calamidades naturales sobre 
los asentamientos humanos incluyen los daños y destrucción de edificaciones 
y de la infraestructura, así como las muertes y lesiones. 

A.l Crecimiento y cambio de los asentamientos 

~.l.l Crecimiento y cambio demográficos 

37. Las oscilaciones del volumen de población en un territorio determinado 
se deben a dos factores demográficos principales -el crecimiento demográfico 
y la migración entre asentamientos- que influyen ambos en gran medida en las 
necesidades de edificaciones, infraestructura y servicios. Aunque las migracio- 
nes pueden considerarse un factor de crecimiento demográfico, se presentan como 
una variable separada debido a su importancia y a los efectos algunas veces 
inesperados que tienen sobre las tasas de crecimiento demográfico de los asenta- 
mientos urbanos y rurales. En particular, las migraciones han sometido a presio- 
nes los centros metropolitanos por la urbanización acelerada y no planificada. 
La contribución de los migrantes a las actividades del "sector informal" y a 
su desarrollo económico han quedado destacadas en análisis recientes de los 
procesos de urbanización 19/. - 

38. Las variables escogidas para el crecimiento y cambio de la población se 
indican en el cuadro. La variable (aI, tasa media de modificación del volumen 
de la población, es un indicador demográfico corriente que suele determinarse 
por la tasa anual media exponencial de crecimiento demográfico. La tasa neta 
de migración, variable (b) , mide la diferencia entre la inmigración bruta y 
la emigración bruta por cada 1.000 habitantes a mitad de año. Ambas variables 
deben clasificarse por principales ciudades y asentamientos según el volumen 
de su población (véanse los párrafos 27 y 28) para evaluar las tendencias de 
urbanización y detectar los asentamientos que experimentan cambios rápidos. 
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VARIABLES 
(Unidad de medida) 

CLASIFICACIONES 

a. Tasa media de modificación 
del volumen de la población 
(porcentaje) 

b. Tasa neta de migración 
(por mil habitantes) 

39. Los datos demográficos suelen obtenerse en los censos de población y en 
las encuestas de población y vivienda. También se obtienen por medio de pro- 
yecciones demográficas y estimaciones. 

A.1.2 Construcción de edificaciones e infraestuctura 

40. Las actividades de construcción son uno de los principales factores que 
permiten distinguir el medio ambiente "artificial" del "natural". Sus efectos 
sobre el ambiente natural se exponen en el informe sobre las estadísticas del 
medio ambiente natural (actualmente en preparación). En lo que respecta a los 
asentamientos humanos, las actividades de construcción afectan especialmente 
al uso de la tierra, la densidad de los asentamientos, la disponibilidad y cali- 
dad de las viviendas, los servicios públicos y la infraestructura y otros aspec- 
tos de la calidad de la vida humana. Los trabajos de construcción pueden reali- 
zarse también respondiendo al deterioro de las condiciones de vida en los asenta- 
mientos humanos, como se indica en la sección C.l. Por ello, puede resultar 
difícil distinguir con nitidez entre estas actividades "de efectos" y las "de 
reacción" a los efectos ambientales. La construcción también desempeña una 
función importante en la formación de capital fijo de las naciones, como lo 
ilustra un indicador de la situación económica básica (D.3.3.d). Ademas de 
las nuevas construcciones, hay otras actividades que alteran las existencias 
de edificaciones e infraestructura: la demolición, la conversión y restauración, 
así como la destrucción causada por calamidades naturales o conflictos armados. 

41. Las variables estadísticas se distinguen por tres grandes productos de 
la construcción: los edificios residenciales, los edificios no residenciales 
y las obras de ingeniería civil de construcción de infraestructura. 

42. En el caso de los edificios residenciales, la variable básica es el local 
de habitación, que consiste en unidades de habitación (variable a) y locales 
de habitación colectivos (variable b). Las unidades de habitación marginales 
representan un aspecto de especial importancia de los asentamientos humanos 
y por ello son objeto de una categoría separada en la clasificación (véase el 
anexo, A.1.2.a). Sin embargo, se cuenta con datos muy escasos sobre la construc- 
ción de tales unidades. Pueden emplearse, en substitución de esas informaciones, 
las modificaciones de las existencias de unidades de habitación marginales (véase 
el anexo, D.l.1.a). La clasificación de las unidades de habitación construidas 
está tomada de los Principios y recomendaciones para los censos de población 
y habitación g/, formulados para la obtención y difusión de datos estadísticos 
referentes a la totalidad de los locales de habitación y sus ocupantes en un 
momento determinado. Se ha utilizado esa clasificación, pues no existe ninguna 
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VARIABLES 
(Unidad de medida) 

CLASIFICACIONES 

a. 

b. 

C. 

d. 

e. 

Unidades de habitación 
(número) 

Locales de habitación co- 
lectivos no consistentes 
en unidades de habitación 
(número) 

Edificios residenciales 
y no residenciales 
(número) 

Disminución de las exis- 
tencias de viviendas 
(número) 

Obras de ingeniería civil 
(número de obras, kiló- 
metros de caminos y vías 
férreas y otras unidades 
de volumen de las obras) 

Tipo estructural de las unidades 
de habitación 

Tipo de tarea de construcción 
Tipo de inversor 

Categoría de los locales de habitación 
colectivos 

Tipo de tarea de construcción 

Tipo de edificio 

Categoría de los locales de habitación 
Motivo de la disminución de las exis- 

tencias 

Tipo de infraestructura física 

clasificación internacionalmente convenida para las estadísticas sobre las vi- 
viendas y su construcción, que se compilan y publican con una frecuencia anual 
como mínimo. Las estadísticas actuales suelen limitarse a las autorizaciones 
para la construcción de viviendas, con exclusión de las unidades de habitación 
producidas por la construcción "informal" e ilegal. 

43. El numero total de unidades de habitación que se completan en un período 
determinado comprende no sólo las nuevas unidades, sino también las resultantes 
de la restauración, ampliación o conversión de unidades ya existentes, como 
se indica en una clasificación por tipos de tarea de construcción. Se sugiere 
también otra clasificación de las unidades de habitación construidas según el 
tipo de inversor, porque el aumento de las existencias de viviendas depende 
no sólo de la tecnología de construcción, sino también de las posibilidades 
financieras. El término "inversor" se refiere a los agentes por cuya cuenta 
se construyen las unidades (independientemente de que sean o no propietarios 
del suelo en que se las construye) y no se refiere a quienes las construyen 
efectivamente. 

44. Al "sector informal" corresponde una parte importante de la construcción 
en los países en desarrollo. Por ello figura como categoría separada en la 
clasificación por tipo de inversor. La estructura del sector informal varia 
considerablemente entre los países y según las culturas, y en este informe no 
se plantea ninguna definición general de ese sector. Puede obtenerse una carac- 
terización general del sector informal contrastándolo con el "sector formal" 
y destacando en particular: 
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Facilidad de ingreso; 

Utilización de recursos autóctonos; 

Propiedad familiar de las empresas; 

Pequeña escala de las operacionesi 

Tecnologías adaptadas y con gran densidad de mano de obrai 

Aplicación de capacidades adquiridas al margen del sistema de enseñanza 
formal8 

Mercados competitivos y no reglamentados 21/. - 

45. Los locales de habitación colectivos (variable b), como los hoteles, los 
establecimiento de internado y los campamentos, están destinados al empleo como 
habitación por numerosas personas o por varios grupos familiares. Esos locales 
suelen tener ciertos servicios comunes, como las cocinas, retretes, baños, salas 
de esparcimiento o dormitorios , que los ocupantes comparten. La construcción 
de edificios (variable c) se incluye principalmente para abarcar los locales 
que albergan actividades que no corresponden a la vivienda, como las industria- 
les, comerciales, educativas o sanitarias. Para obtener la módificación neta 
de las existencias de viviendas en un período determinado es preciso tomar en 
consideración también la disminución derivada de la conversión y la demolición 
o destrucción. Por este motivo se ha incluido en el tema estadístico de la 
construcción de edificaciones e infraestructura la variable d, "Disminución 
de las existencias de viviendas". 

46. De conformidad con la práctica internacional g/, la construcción de elemen- 
tos infraestructurales se presenta en relación con las obras de ingeniería civil 
(variable e). La clasificación por tipo de infraestructura que se propone en 
el anexo (A.1.2.e) permite distinguir entre las principales funciones de la 
infraestructura que corresponden a los transportes, la energía, las comunicacio- 
nes y el saneamiento y abastecimiento de agua. 

47. Las principales fuentes de datos sobre la construcción de viviendas son 
los permisos de construcción registrados por las municipalidades, las encuestas 
de la construcción y las estimaciones indirectas derivadas de los resultados 
de los censos de habitación y las encuestas especiales sobre la vivienda. En 
general, las encuestas especiales sobre la vivienda y los informes respectivos 
abordan también otros aspectos no incluidos en los censos de habitación y muchas 
veces ofrecen comprobaciones intercensales que permiten estimar el número de 
nuevas casas construidas. Las encuestas especiales tienen que utilizarse para 
evaluar las actividades del sector informal , que suele-permanecer al margen 
de las actividades de construcción formales y registradas. 

48. No existen normas internacionales convenidas para la recopilación de datos 
sobre las obras de ingeniería civil. Por ello, es preciso utilizar diversas 
fuentes de datos para obtener las informaciones sobre las distintas categorías 
de infraestructura. Por ejemplo, las estadísticas sobre construcción vial pueden 
obtenerse a partir de encuestas de la construcción , mientras que las relativas 
al abastecimiento de agua y el alcantarillado pueden extraerse de los registros 
municipales. Del mismo modo, las fuentes de datos para la estimación de los 
cambios de las existencias de edificaciones e infraestructura pueden incluir 
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las estadísticas sobre catástrofes, los registros administrativos referentes 
a la renovación y demolición de edificios y la comparación de datos de existen- 
cias provenientes de dos o más censos de habitación. 

A.1.3 Servicios públicos (energía y agua) 

49. Los componentes físicos que constituyen el ambiente de los asentamientos 
humanos, es decir, las supraestructuras creadas por la humanidad para su abrigo, 
y las complejas redes creadas para hacer llegar a él o retirar personas y cosas, 
no pueden funcionar sin los servicios básicos de abastecimiento de agua y ener- 
gía. En gran medida, la presencia (o la falta) de esos servicios en los asenta- 
mientos humanos determina así la calidad de cada uno de ellos. Por ello, el 
acceso a esos servicios se presenta con cierto detalle en la categoría de infor- 
mación correspondiente a los efectos, como aspecto cualitativo de los asentamien- 
tos humanos (véase B.1.2). El equipamiento de las unidades de habitación con 
esos servicios se presenta como categoría de existencias en D.l.l. 

50. El cuadro que sigue sólo enumera con carácter general el sumunistro de 
energía y el abastecimiento de agua a los asentamientos humanos. Esas activida- 
des producen efectos en los asentamientos humanos a través de la disponibilidad 
de los servicios públicos en los hogares y por los efectos de contaminación 
derivados de su producción y utilización (véanse B.1.2 y B.2.1). Las estadísti- 
cas sobre suministro de energía y abastecimiento de agua también pueden ayudar 
a determinar el rendimiento de los materiales y la energía para determinados 
asentamientos. Los conceptos, definiciones y clasificaciones correspondientes 
a esas corrientes de recursos y a su disponibilidad se expondrán en un informe 
sobre las estadísticas del medio ambiente natural (actualmente en preparación) 
como parte de los sistemas de cuentas de recursos naturales. 

VARIABLES 
(Unidad de medida) 

CLASIFICACIONES 

a. Suministro de energía (Se presentará en un informe sobre las 
estadísticas del medio ambiente natural, 
actualmente en preparación) 

b. Abastecimiento de agua (Se presentará en un informe sobre las 
estadísticas del medio ambiente natural, 
actualmente en preparación) 

A.1.4 Transportes 

51. La disponibilidad de servicios de transporte representa un importante factor 
del crecimiento urbano, pues constituye una condición previa de la concentración 
del empleo y la producción en las zonas urbanas. Los transportes también desem- 
peñan una función considerable en la integración del desarrollo urbano y rural. 
Son concomitantes con el desarrollo de los sistemas de transportes ciertos efectos 
ambientales importantes en los asentamientos humanos, que incluyen la alteración 
de la estructura física de los asentamientos, la facilidad de acceso a la infra- 
estructura y los servicios, la contaminación, la congestión y los accidentes 
de tráfico. 
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52. Las variables del cuadro que sigue se refieren a la situación del tráfico 
(variables a-c) y al transporte de pasajeros y carga (variables d y e). Se 
han tomado de estadísticas de los transportes firmemente asentadas para dar 
indicaciones acerca de las causas de ciertos efectos ambientales derivados de 
la utilización de determinados medios de transporte y describir la estructura 
actual y las posibilidades de sustitución (entre los medios de transporte) del 
sector correspondiente de cada país. Como las estadísticas del tráfico y los 
transportes pueden no existir siempre respecto de todas las ciudades.importantes 
y los asentamientos escogidos (aunque sería conveniente indicar las actividades 
de transporte de los centros urbanos), se sugiere como solución sustitutiva 
preferible la presentación por regiones o distritos administrativos. 

VARIABLES 
(Unidad de medida) CLASIFICACIONES 

a. Vehículos de carretera 
en circulación 
(número) 

b. Buques que llegan y 
salen de los puertos 
(número y tonelaje) 

c. Tráfico aéreo 
(número de vuelos) 

d. Transporte de pasajeros 
(número de pasajeros, 
pasajeros-kilómetro) 

e. Transporte de cargas 
(toneladas de carga, 
toneladas-kilómetro) 

Tipo de vehículo terrestre o de carretera 

Puertos 

Ciudad importante (nombre del aeropuerto) 

Modo de transporte 
Ciudad importante 

Modo de transporte 

53. Las fuentes de datos incluyen las encuestas especiales y anuales sobre 
los transportes y las anotaciones de los registros de transportes y de los vehí- 
culos, pasajeros y mercancías llevados por las autoridades competentes en materia 
de tráfico y de transportes. 

A.1.5 Uso de la tierra en los asentamientos humanos 

54. Las estadísticas del uso de la tierra en los asentamientos humanos ofrecen 
una indicación de las principales categorías de actividades humanas que se llevan 
a cabo habitualmente en las diferentes zonas de asentamientos humanos. Esos 
datos describen la distribución geográfica de las actividades en la medida en 
que se reflejan en las características del suelo edificado. Sin embargo, el 
nivel o la intensidad de las actividades no puede apreciarse mediante las esta- 
dísticas del uso de la tierra, y para ese fin se sugieren otras (por ejemplo, 
las estadísticas sobre la construcción o los transportes que ya se han descrito). 
El uso de la tierra en general (que toma en cuenta en especial las tierras situa- 
das fuera de los asentamientos humanos) se presenta como información básica 
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(D.3.1) y se relaciona con un informe sobre las estadísticas del medio ambiente 
natural (actualmente en preparación) en el que se tratan en detalle las estadís- 
ticas generales sobre el uso de la tierra. 

55. La variable principal (a), que figura en el cuadro que sigue, es la super- 
ficie de tierras por tipo de uso de la tierra en las superficies edificadas 
y conexas, incluidas las tierras empleadas para habitación, industrias, comer- 
cios, transportes, comunicaciones y esparcimiento. La superficie de los asenta- 
mientos marginales (variable b) figura por separado para destacar su importancia, 
aunque podría presentarse como una categoría de la clasificación de usos de 
la tierra en la variable (a). Sin embargo, no existe ninguna definición general- 
mente aceptada de la zona de asentamientos marginales y tampoco existen criterios 
para su diferenciación inequívoca de otras zonas destinadas a vivienda (véanse 
los párrafos 31 y 32). 

VARIABLES 
(Unidad de medida) CLASIFICACIONES 

a. Superficie de la tierra Tipo de uso de la tierra en las super- 
en los asentamientos ficies edificadas y conexas 
(kilómetros cuadrados) 

b. Superficie de los asen- 
tamientos marginales 

56. Las fuentes de datos para las estadísticas sobre el uso de la tierra en 
los asentamientos se basan en gran medida en los planos de fraccionamiento y 
los sistemas de registro municipales, que indican las partes del suelo que se 
utilizan para determinadas actividades. Con respecto a la presentación de los 
datos, las publicaciones iniciales podrían presentarlos por superficie en un 
momento dado. Las estadísticas sobre las modificaciones del uso de la tierra 
también pueden presentarse usando técnicas tales como las de los "mapas de valo- 
res numéricos" 0 el "trazado por superposición". 

A.2 Otras actividades 

57. La vigilancia de las emisiones y las concentraciones en el medio ambiente 
se ha convertido en un centro de preocupación internacional, especialmente a 
través del Sistema Mundial de Vigilancia Ambiental del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Las oficinas nacionales de estadística 
se esfuerzan cada vez más por ofrecer, en los compendios de estadísticas ambien- 
tales, datos derivados de las actividades de vigilancia. Las emisiones en los 
lugares de trabajo cerrados también se han convertido en un importante problema 
ambiental, pero hasta ahora no se'cuenta con normas estadísticas que tengan 
amplia aceptación. Por ello, no se desarrollará aquí ese tema, como tampoco 
otros peligros ambientales del "ambiente de trabajo". 

A.2.1 Emisiones y descargas de desechos 

58. En los asentamientos humanos pueden producirse prácticamente toda clase 
de emisiones, y en consecuencia se las enumera como variables en el cuadro. 
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La contaminación del aire, por definición , menoscaba su calidad y figura por 
ello en el EEEMA como componente ambiental de la "atmósfera". En el presente 
informe, sin embargo, las emisiones contaminantes del aire y la concentración 
ambiental (con excepción de las "concentraciones básicas", que se exponen en 
el informe sobre las estadísticas del medio ambiente natural que se encuentra 
en preparación) están tratadas en relación con los asentamientos humanos porque 
las emisiones y sus efectos sobre la calidad del aire y la salud y el bienestar 
humanos se producen predominantemente en los asentamientos. Este argumento 
vale igualmente para las descargas de desechos sólidos y las emisiones de ruido. 
En el caso del ruido, sin embargo, la distinción entre la emisión y la concentra- 
ción ambiental resulta menos significativa porque las emisiones de ruido tienen 
alcance limitado. La contaminación por el ruido se incluye, por lo tanto, en 
la categoría de información de los efectos ambientales (véase B.2.l.c). En 
cambio, tanto el origen como los efectos de la contaminación del agua pueden 
producirse dentro o fuera de los asentamientos humanos. Como la mayor parte 
de los contaminantes se encuentran en masas de agua situadas fuera de los asenta- 
mientos humanos, o son depositados en ellas, se los describirá en un informe 
sobre las estadísticas del medio ambiente natural (actualmente en preparación). 

59. Con respecto a las emisiones contaminantes del aire (variable a), no existen 
por el momento normas internacionalmente convenidas sobre las definiciones y 
métodos para la obtención de datos. La breve lista de contaminantes que se 
presenta en el anexo como clasificación de las emisiones según su tipo está 
basada en un proyecto de recomendaciones de la Comisión Económica para Europa 
(CEPE) y en un análisis de los compendios nacionales de estadísticas del medio 
ambiente. Las emisiones incluidas para la medición estadística en el punto 
A.2.1 del anexo son las siguientes: anhídrido sulfuroso (de fuentes fijas o 
móviles), bióxido de nitrógeno, partículas en suspensión, plomo y descargas 
gaseosas radioactivas. Una clasificación de las emisiones por grandes asenta- 
mientos o regiones sólo puede localizar las fuentes de contaminación, sin indicar 
el alcance o los efectos regionales de los contaminantes del aire (véase tam- 
bién B.2.1). 

VARIABLES 
(Unidad de medida) 

CLASIFICACIONES 

a. Emisiones contaminantes Tipo de contaminante 
del aire (toneladas) Tipo de actividad 

b. Emisiones de ruido (Véase B.2.1.d) 

c. Descarga de aguas y 
líquidos de desecho 

(Se presentará en un informe sobre las 
estadísticas del medio ambiente natural, 
actualmente en preparación) 

d. Desechos sólidos reco- Tipo de desecho sólido 
gidos (metros cúbicos, 
toneladas) 
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60. Las estadísticas sobre la generación de desechos sólidos (variable d) indi- 
can la cantidad de desechos que no son tratados en plantas de tratamiento de 
aguas de desecho ni se descargan directamente en las aguas del medio ni en la 
atmósfera. El cieno de cloacas puede clasificarse tanto como agua de desechos 
o como desechos sólidos, pues representa las materias sólidas, generalmente 
húmedas, que se acumulan como resultado del tratamiento de las aguas de desecho. 
La clasificación de los desechos sólidos puede fundarse en las características 
físicas y químicas de los materiales que contienen o en las actividades que 
los generan. Las dificultades que se plantean para obtener datos sobre los 
desechos vertidos y no recogidos hacen que en la actualidad la generación de 
desechos se aprecie a través de los desechos sólidos recogidos, como se indica 
en el cuadro. La clasificación propuesta en el anexo presenta las principales 
categorías que figuran en un proyecto de clasificación de los desechos sólidos 
de la CEPE. 

61. Los desechos peligrosos constituyen un factor importante en la administra- 
ción de los desechos y en la formulación de políticas ambientales. Los desechos 
peligrosos se han definido como "desechos que, por su carácter tóxico, infeccio- 
SOI radioactivo, inflamable, etc., crean un peligro real o potencial considerable 
para la salud humana o los organismos vivos" 23/. No existen todavía normas 
generalmente convenidas ni enumeraciones de 10s desechos peligrosos. En el 
plano nacional, por lo tanto, esos desechos deberían especificarse dentro de 
las clasificaciones de los desechos conforme a las disposiciones legislativas 
de cada país. 

62. Las fuentes de datos sobre las emisiones contaminantes del aire incluyen 
las encuestas sobre contaminantes, las comprobaciones de los servicios de control 
y vigilancia de las emisiones y las estimaciones derivadas de las actividades 
de producción o de consumo. Las estimaciones que se basan en los factores de 
emisión, correspondientes a determinados procesos de producción o de consumar 
varían con las diferentes tecnologías aplicadas y las combinaciones de insumos 
que utilizan. Esas estimaciones se vuelven particularmente imprecisas al apli- 
carse a actividades en las que se combinan distintos procedimientos, como ocurre 
con los factores de emisión globales o las grandes industrias o grupos industria- 
les. Incluso cuando se utilizan métodos de medición directa de las emisiones g/, 
es importante documentar los métodos de obtención de los datos y elaborarlos 
con fines de comparabilidad. LOS métodos característicos de obtención de datos 
sobre los desechos sólidos son las encuestas especiales sobre determinadas fuen- 
tes y los registros estadísticos de las organizaciones municipales y privadas 
de eliminación y gestión de los residuos. 

A.2.2 Actividades peligrosas en los lugares de trabajo 

63. Los temas relativos a la contaminación en ambientes cerrados y otros riesgos 
ambientales del "ambiente de trabajo" no se estudian en el presente informe 
porque existen problemas conceptuales aún no resueltos acerca de la identifica- 
ción y definición de los parámetros correspondientes, así como dificultades 
considerables en cuanto a la obtención de datos. Se enumeran, sin embargo, 
algunos temas relacionados con el ambiente de trabajo a fin de indicar el lugar 
que ocupan en la estructura del EEEMA, con vistas a su eventual desarrollo futu- 

. 
izdos 

Este tema, pues, trataría de las actividades que originan efectos relacio- 
con las condiciones de trabajo (B.3.l.c y B.3.2.d). Como primer paso 

para el desarrollo de estadísticas del ambiente de trabajo podría establecerse 
una enumeración de las industrias que tienen condiciones de trabajo particular- 
mente peligrosas (D.2.2). 
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A.3 Fenómenos naturales 

64. Los fenómenos naturales se convierten en calamidades cuando causan muertes, 
lesiones o daños en los bienes y los sistemas ecológicos. La manifestación 
de tales fenómenos se describirá en detalle en un informe sobre las estadísticas 
del medio ambiente natural (actualmente en preparación). La variable (al, por 
lo tanto, sólo muestra la manifestación de esos fenómenos en la medida en que 
afecten a ciudades importantes. Al mismo tiempo, los efectos de las calamidades 
naturales sobre los asentamientos humanos tienen particular importancia (véase 
B.3.2.a y B.3.2.b), pues la probabilidad de tales efectos parece intensificarse 
como consecuencia del mayor desarrollo de asentamientos humanos en zonas poten- 
cialmente peligrosas. Se presenta una enumeración de los asentamientos humanos 
situados en tales zonas como información básica (D.2.3). 

VARIABLES 
(Unidad de medida) 

CLASIFICACIONES 

a. Manifestaciones (frecuencia Tipo de fenómeno natural 
y magnitud) Ciudad afectada 

65. Los datos sobre fenómenos naturales se basan en una combinación de registros 
meteorológicos y sistemas de observación en lo que respecta a los peligros vincu- 
lados con el tiempo y el clima y en los registros sismográficos y geológicos 
en lo relativo a terremotos y aludes. 

66. La representación gráfica de los fenómenos naturales es ilustrativa como 
modo de destacar la susceptibilidad de determinadas zonas urbanas y rurales 
a los peligros naturales. Por ejemplo, en la figura 1 se presenta el numero 
de pasajes de huracanes conocidos en cada 100 kilómetros de ciertas franjas 
costeras de Australia. 

-23- 



Figura 1. Aparición de huracanes en Australia (1909-1975) 

6 

6 

Mackay 
. 

Rockhampton,90, 

Gladstone~ 
Buntiberg- 

Mnryborough -- 

Brisbane/Cold Coast 

Port Macquarie 
Tl, 

Fuente: Proyecto de Estadísticas del bledio Ambiente de Australia, Departa- 
mento del Interior y del Medio Ambiente, Australian Urban Environmental Indicators 
(Canberra, 19831, pág. 284. 

Nota: Los datos representan el número de pasajes conocidos de huracanes 
por cada una de las unidades de 100 km de una línea costera simplificada (existen 
100 de esas unidades que se extienden desde Perth hasta Port Macquarie). El 
número de pasajes es superior al número de'huracanes, pues cada uno de éstos 
puede cruzar la costa más de una vez. Los datos no incluyen los huracanes que 
se aproximan a las costas sin cruzarlas. Sólo se indican los pasajes por unidades 
de la franja costera que contienen zonas urbanas comprendidas en este informe. 
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B. Efectos ambientales de las actividades y fenómenos 

67. Los efectos ambientales son consecuencias de actividades socioeconómicas 
y de fenómenos naturales (véase la sección A del capitulo II) y reacciones ante 
ciertos efectos (véase la sección C del capítulo II). Se desglosan en tres cate- 
gorías. Los temas estadísticos agrupados en la primera de ellas, "Condiciones 
de las edificaciones, la infraestructura y los servicios", se relacionan directa- 
mente con los efectos en la cantidad, la calidad y la distribución de los asenta- 
mientos humanos. Los temas de la segunda categoría, "Condiciones de los recur- 
sos vitales", incluyen la concentración en el ambiente de los contaminantes 
y desechos en cuanto afectan a los asentamientos humanos, y las condiciones 
generales de orden biológico, ecológico y microclimático de los asentamientos. 
La tercera categoría de efectos, "Condiciones de salud y bienestar humanos en 
los asentamientos humanos", se refiere a las repercusiones sobre el bienestar 
humano resultantes de los efectos físicos sobre los asentamientos. Incluye 
las enfermedades y accidentes relacionados con las condiciones de vida en los 
asentamientos humanos, así como la percepción subjetiva de los aspectos ambien- 
tales de la calidad de la vida humana en los asentamientos. 

B.l Condiciones de las edificaciones, la infraestructura y los servicios 

68. Esta categoría se refiere a los tres componentes básicos de los asentamien- 
tos humanos: las edificaciones , que incluyen elementos de supraestructura de 
diversas formas, tamaños, tipos y materiales y que se han construido con fines 
de seguridad, intimidad y protección respecto de los elementos naturales y para 
su singularización dentro de una comunidad; la infraestructura, que es la comple- 
ja red destinada a hacer llegar a las edificaciones o retirar personas, cosas, 
energía o información; y los servicios, como los de enseñanza, salud o esparci- 
miento, que la comunidad necesita para el cumplimiento de sus funciones en cuanto 
organismo social (véase el párrafo 21). La cantidad de edificaciones que se 
necesita se refleja en el tema de la vivienda (B.1.11, mientras que los aspectos 
más cualitativos de los asentamientos humanos están tratados como un problema 
de acceso a la infraestructura y los servicios (B.1.2). La disponibilidad efec- 
tiva de edificaciones e infraestructura en un momento determinado aparece como 
un elemento "de existencias" (véase D.l.1. y D.1.2). La expansión y dispersión 
urbanas (B.1.3) se presentan también como consecuencias más generales del creci- 
miento demográfico, las tendencias de la migración y las actividades de construc- 
ción conexas ya mencionadas en el capítulo precedente (A.l.l y A.1.2). 

B.l.l Vivienda 

69. La unidad de habitación es un microambiente en el que se satisfacen la 
mayor parte de las necesidades y aspiraciones humanas. Por ello, la vivienda 
constituye el aspecto fundamental de la evaluación, la planificación y la polí- 
tica en materia de asentamientos humanos. Aunque las necesidades cuantitativas 
de vivienda se han cubierto por lo general en los países desarrollados, esas 
necesidades no están satisfechas en las zonas urbanas ni rurales de los países 
en desarrollo 25/. La disponibilidad de viviendas puede evaluarse desde el 
punto de vistade los habitantes mediante indicadores del grado de ocupación 
y de la carencia de hogar y, en cuanto al alojamiento, a través de las necesi- 
dades y la insuficiencia de viviendas. Las existencias efectivas de viviendas 
ocupadas (que pueden compararse con las necesidades de viviendas) se describen 
más abajo como una variable de existencias (D.l.1). Para las definiciones y 
clasificaciones expuestas en el anexo se han aplicado cuando correspondía los 
Principios y recomendaciones para los censos de población y habitación 26/. - 
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70. La variable (a) se refiere a la distribución de los habitantes entre los 
diferentes tipos de locales de habitación de la clasificación de unidades de 
habitación y locales de habitación colectiva utilizada más arriba (véase A.l.2.a 
y A.1.2.b). Las unidades de habitación marginales forman parte de esta clasifi- 
cación, pero la diferencia de las normas y de las condiciones locales plantean 
problemas particulares de medición estadística (véase el párrafo 31). La varia- 
ble (b) es el numero de personas que carecen de hogar según la definición que 
corresponde a la clasificación de los locales de habitación. Teóricamente, 
esta variable determina la diferencia entre la población total y los ocupantes 
de las viviendas existentes; pero es más frecuente que el número de personas 
sin hogar se evalúe a través de encuestas especiales realizadas en un asenta- 
miento determinado o en parte de él. La tasa de ocupación (variable c), deter- 
minada por el número de ocupantes por habitación, es un importante indicador 
de las condiciones de vida dentro de las edificaciones con que se cuenta. El 
hacinamiento refleja el deterioro del "ambiente interior" y es particularmente 
propicio para la difusión de las enfermedades transmisibles. El término "haci- 
namiento" se aplica a los locales de habitación en los que el número de ocupantes 
por habitación excede de determinadas normas. Las normas varían según las regio- 
nes, el tamaño de la unidad familiar, las tradiciones y los tipos de locales 
de habitación. 

VARIABLES 
(Unidad de medida) 

CLASIFICACIONES 

a. Ocupantes de los locales Tipo estructural de los locales 
de habitación (número) de habitación 

b. Personas sin hogar (número) 

c. Tasa de ocupación 
(número) 

Tipo estructural de los locales 
de habitación 

71. Como ya se ha mencionado, la insuficiencia de viviendas puede evaluarse 
comparando las existencias de viviendas con las necesidades respectivas. Uno 
de los problemas de la evaluación cuantitativa del "déficit de viviendas" consis- 
te en que no refleja los cambios cualitativos referentes a la infraestructura y 
los servicios conexos. Por ello se ha propuesto un indicador más complejo de la 
insuficiencia de viviendas, consistente en la diferencia entre las "necesidades 
normativas de vivienda" y las existencias de viviendas. Las necesidades normati- 
vas de vivienda, determinadas por el indicador "delta" (A), son el numero de 
entidades que representan "la solución Útil del problema de la vivienda que 
permite albergar a una unidad familiar con arreglo a normas variables, por ejem- 
plo, una casa, una vivienda móvil, un cobijo natural o una tienda" 27/. Las 
normas se establecen conforme a determinadas condiciones ambientales- 

72. Para fines de ilustración, el cuadro 3 presenta el número de deltas necesa- 
rios para una población de un millón de personas. Los deltas se han calculado 
según el tamaño medio de las unidades familiares (entre 2,5 y 6.0 personas por 
unidad familiar) y el número de unidades familiares por delta (de 1 a 5). 
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73. La información sobre la población y las existencias de viviendas se obtiene 
tradicionalmente mediante censos de población y habitación. Son más frecuentes 
y detalladas, en lo que respecta a las condiciones de vida en los asentamientos 
humanos, las encuestas sobre las viviendas y los hogares, en especial cuando 
se realiza ajustándolas para referirlas a determinados temas. 

B.1.2 Acceso a la infraestructura y los servicios 

74. Las edificaciones, conectadas con la infraestructura y dotadas de servi- 
cios, configuran el asentamiento individual en diferentes escalas: la vivienda, 
el edificio, el vecindario, la aldea, la ciudad, la metrópolis. Otros tipos 
de infraestructura establecen conexiones entre asentamientos para formar redes 
de transportes y comunicaciones a nivel regional, nacional e internacional. 
El acceso a la infraestructura y los servicios es, por lo tanto, un aspecto 
importante de la calidad de los asentamientos humanos. Está relacionado estre- 
chamente con la construcción (A.1.2.a) y las existencias disponibles de infra- 
estructura (D.1.2.b). 

VARIABLES 
(Unidad de medida) 

CLASIFICACIONES 

a. Asentamientos con suministro 
de electricidad (número) 

b. Hogares con abastecimiento 
de agua 
(número) 

c. Hogares con acceso al sistema 
de saneamiento (número) 

d. Hogares con suministro de 
electricidad (número) 

e. Hogares con servicio de 
eliminación de residuos 
y desechos (número) 

f. Distancia media del sistema 
de transporte publico más 
cercano 

Distancia del abastecimiento de 
agua 

Calidad del agua 

Tipo de sistema de saneamiento 

(Se presentará en un informe 
sobre las estadísticas del 
medio ambiente natural, 
actualmente en preparación) 

g. Promedio de tiempo destinado Tipo de transporte 
a viajes entre la casa y el 
trabajo (minutos) 

75. La variable (a) "Asentamientos con suministro de electricidad", es un indi- 
cador global relativamente bruto de cierto nivel de desarrollo (desarrollo rural 
e industrialización) en los asentamientos humanos. La cantidad efectiva de 
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energía suministrada figura enumerada como una actividad (A.l.3, que esta en 
referencia con el informe sobre las estadísticas del medio ambiente natural, 
actualmente en preparación, en el que se describe el consumo de diferentes tipos 
de energía). Las demás variables (b) a (g) ofrecen detalles más precisos sobre 
el acceso de los hogares a determinados medios y servicios infraestructurales 
como el saneamiento y el transporte. Otras estadísticas sobre el acceso a los 
recursos culturales, educativos y sanitarios o a los mercados interesan para 
una evaluación más amplia de la calidad de los asentamientos humanos. No figuran 
en el presente informe, que está centrado en los aspectos ambientales. La unidad 
estadística de las variables relativas al acceso es la unidad familiar (comple- 
mentada, cuando se cuenta con ellos, con datos demográficos), mientras que las 
existencias de viviendas y servicios conexos se refieren a las unidades de habi- 
tación y, por lo tanto, figuran en la categoría del inventario de edificaciones 
e infraestructura (D.l). El tratamiento ulterior de residuos y aguas de desecho 
se considera una reacción a las descargas de desechos y la contaminación, y 
figura entre las actividades de control de la contaminación (C-2.3). 

76. La mayoría de los datos que figuran en B-1.2 se obtienen en los censos 
de población y habitación y las encuestas sobre la vivienda. Los registros 
municipales y de los organismos de suministro constituyen otras fuentes de infor- 
maciones, especialmente acerca de la disponibilidad de servicios en las comuni- 
dades. 

B.1.3 Expansión y dispersión de los asentamientos humanos 

77. Los procesos de urbanización que describen las variables del crecimiento 
demográfico y la migración (véase A.l.l) son causantes de rápidos cambios en 
las pautas geográficas de los asentamientos humanos. La expansión urbana está 
acompañada por la dispersión rural, que puede impedir el desarrollo infraestruc- 
tural y agravar de ese modo, aún más, los problemas socioeconómicos rurales. 
Otros efectos en el medio natural, resultantes de la invasión del medio rural 
por el crecimiento urbano y de la dispersión de los asentamientos y residencias 
rurales, son sumamente variados y dependen de los ecosistemas afectados en cada 
caso. Algunos de estos efectos podrían incluirse en la sección B.2.2 (que, 
sin embargo, no ha sido desarrollada todavía en el presente informe); otros 
se describirán en el informe sobre las estadísticas de medio ambiente natural 
(actualmente en preparación). Otros análisis de los efectos ambientales de 
los cambios de las pautas de los asentamientos podrían recibir el apoyo de siste- 
mas de información geográfica que vinculan estas variables con la distribución 
de los recursos naturales y las actividades de uso de la tierra mediante las 
correspondientes clasificaciones geográficas (codificación geográfica). Ciertas 
alteraciones del uso de la tierra que se relacionan con cambios de las pautas 
de los asentamientos pero no representan modificaciones de los territorios edifi- 
cados, como la desecación de pantanos o la anegación de valles, se evalúan median- 
te las estadísticas sobre el uso de la tierra que aquí figuran como variables 
básicas (D-3.1). 

78. Las variables escogidas en el cuadro ilustran las pautas de asentamiento 
correspondientes a un país o a una región de un país desde el punto de vista 
de la concentración de la población en la ciudad más grande (variable a), de 
los asentamientos mismos (variable b) y, con una perspectiva de vuelo de pájaro, 
de la superficie del suelo edificada (variable c). El papel que desempeña una 
ciudad muy predominante en la planificación y la política relativas al medio 
ambiente y los asentamientos humanos (variable a) puede variar según las condi- 
ciones ambientales y de clima, así como con la estructura administrativa del 
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país. Las distancias medias a las ciudades importantes (variable b) deben exami- 
narse en relación con las redes de transportes disponibles. Por último, las 
modificaciones de la superficie de suelo edificada pueden dar indicaciones sobre 
los peligros para los recursos naturales, en especial el agua y la vegetación, 
y los ecosistemas. 

VARIABLES 
(Unidad de medida) 

CLASIFICACIONES 

a. Tasa de predominio (porcentaje) 

b. Distancia media de los asenta- 
mientos a la ciudad importante 
más próxima (kilómetros) 

c. Modificaciones de la superficie 
edificada y conexa (kilómetros 
cuadrados) 

79. Según la índole de las variables, son probables fuentes de datos los censos 
de población y habitación (variable a), los mapas o registros de las institucio- 
nes cartográficas (variable b) y los registros municipales y relevamientos aéreos 
en el caso de la evaluación de la superficie de suelo edificada (variable c). 

B.2 Condiciones de los recursos vitales 

80. La degradación de los recursos vitales del aire, el agua y la tierra ha 
sido señalada por Hábitat como uno de los principales motivos de preocupación 
en relación con los asentamientos humanos 28/. Esa preocupación se manifiesta 
en tres temas estadísticos: la concentración ambiental de contaminantes y dese- 
chos, los efectos biológicos y ecológicos en los asentamientos humanos y los 
microclimas de los asentamientos humanos. Sin embargo, sólo se proponen varia- 
bles respecto de la concentración ambiental de contaminantes y desechos; los 
otros dos temas corresponden a problemas ecológicos que, en lo que respecta 
a los asentamientos humanos, exigen una mayor precisión conceptual E/ para 
que puedan escogerse variables con fines estadísticos. 

B.2.1 Concentración ambiental de contaminantes y desechos 

81. Las concentraciones ambientales de contaminantes en los asentamientos huma- 
nos determinan en gran medida la calidad ambiental en ellos. Se encuentran 
en el núcleo de una secuencia de actividades generadoras de contaminación, efec- 
tos y reacciones, que corresponde al principio básico de organización del EEEMA. 
Las actividades que producen emisiones y descargas de desechos (A.2.1) crean 
concentraciones ambientales de contaminantes y desechos (B.2.1) que, a su vez, 
afectan a los sistemas ecológicos (B.2.2) y a los microclimas de los asentamien- 
tos humanos (B.2.3) y exponen a la población a contaminantes que desencadenan 
efectos sobre la salud (B.3.1); la reacción ante esos efectos es la vigilancia 
y el control de la contaminación (C.2). Además, los inventarios ambientales 
de las emisiones (D.2.1) y de las industrias peligrosas (D.2.2) suministran 
la especificación inicial de esos contaminantes y sus fuentes y deberían consi- 
derarse prioritarios para la vigilancia y el control. 
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82. La contaminación del aire y los desechos sólidos están tratados en relación 
con los asentamientos humanos porque representan principalmente un deterioro 
de la calidad ambiental en ellos (véase también la sección A.2.1, párrafo 58). 
Corresponden, sin embargo, dos precisiones a este enfoque. La contaminación 
del aire ambiental medida fuera de los asentamientos humanos se describirá en 
un informe sobre las estadísticas del medio ambiente natural (actualmente en 
preparación); y la "concentración" de los desechos sólidos en los asentamientos 
humanos no se presenta aquí debido a las dificultades de la obtención de datos 
sobre los desechos que se vierten en forma incontrolada. En consecuencia, en 
este tema se expone principalmente la concentración de contaminantes del aire 
en los asentamientos humanos en referencia a un informe sobre las estadísticas 
del medio ambiente natural (actualmente en preparación) respecto de las precipi- 
taciones ácidas y la contaminación del agua. 

83. Lo ideal sería que los conceptos, definiciones y clasificaciones de los 
contaminantes que se aplican a la vigilancia de la secuencia ya mencionada de 
contaminación y control de la contaminación fueran los mismos en todas las eta- 
pas. Sin embargo, la aplicación de conceptos y clasificaciones comunes se vuelve 
difícil por los diferentes métodos de medición y las diferencias en cuanto al 
alcance de la vigilancia de las emisiones y de la concentración y en cuanto 
a las características ambientales de las zonas en que están situadas las estacio- 
nes de vigilancia. Por ello se sugiere para las emisiones una lista más breve 
de contaminantes del aire (véase A-2.1-a) que para las concentraciones ambienta- 
les (B.2.l.a), porque las técnicas de medición de las concentraciones ambientales 
están más firmemente establecidas que las técnicas de vigilancia de las emisiones. 

84. Las redes de vigilancia suelen crearse y dirigirse por organismos que no 
son las oficinas de estadística. Por ello, la medición efectiva y la vigilancia 
de los contaminantes no suele considerarse una tarea de esas oficinas. Sin 
embargo, 'en la medida'en que podrían determinarse ciertas estadísticas sobre 
la base de esos datos recogidos en otros lugares, las oficinas de estadística 
podrían participar en la etapa de compilación de las estadísticas de la contami- 
nación del aire" 30/. - 

85. La mayor parte de los compendios de estadísticas ambientales incluyen ahora 
datos resultantes de las actividades de vigilancia con los que se procura una 
presentación que permita vincularlas de algún modo con otras informaciones socio- 
económicas. Un medio para lograr esa vinculación consiste en "generalizar" 
los datos resultantes de las actividades de vigilancia cumplidas en puntos deter- 
minados convirtiéndolos en informaciones "de zona afectada" a cuyo respecto 
también podrían presentarse determinadas estadísticas socioeconómicas. Sin 
embargo, las técnicas estadísticas para la agregación de los datos recogidos 
en las estaciones de vigilancia que los conviertan en estimaciones reales de 
los niveles de contaminación del aire en la zona de los asentamientos humanos 
o en las regiones circundantes no están desarrolladas todavía en grado suficiente 
para recomendarlas con carácter general. Las variaciones de los niveles de 
calidad del aire ambiental en los asentamientos humanos dependen de "la distribu- 
ción de las fuentes de emisión, así como de su intensidad y su altura respecto 
del suelo, y de factores meteorológicos (por ejemplo, la velocidad y la dirección 
del viento, las inversiones de temperatura y las transformaciones químicas)" 31/. 
Las pautas espaciales de la contaminación del aire presentan, por ello, difer&- 
cias considerables entre las ciudades y las zonas industrializadas. 
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VARIABLES 
(Unidad de medida) CLASIFICACIONES 

a. Concentración ambiental de 
los contaminantes del aire 
(microgramos por metro 
cúbico) 

b. Estaciones de vigilancia del 
aire (número) 

c. Concentración de precipi- 
taciones ácidas 

d. Estaciones de vigilancia del 
ruido (número) 

e. Concentración ambiental de 
los contaminantes del agua 

Tipo de contaminante 
Ubicación de las estaciones de 

vigilancia 

Clase de concentración ambiental 
Tipo de contaminante 
Ubicación de las estaciones de 

vigilancia 
Tipo de región 

(Se presentará en un informe 
sobre las estadísticas del 
medio ambiente natural, 
actualmente en preparación) 

Clases de niveles de ruido 
Ubicación de las estaciones de 

vigilancia 

(Se presentará en un informe 
sobre las estadísticas del 
medio ambiente natural, 
actualmente en preparación) 

86. El cuadro presenta dos tipos de variables: la concentración ambiental de 
ciertos contaminantes (variables a, c y e) y el número de estaciones de vigilan- 
cia que informan acerca de las concentraciones de ciertas categorías, entre 
ellas una "categoría indeterminada" que se refiere a las concentraciones que supe- 
ren las normas nacionales (variables b y d). Los contaminantes escogidos en la 
clasificación por tipo de contaminantes son un subconjunto de una clasificación 
de la CEPE 32/. Son el anhídrido sulforoso, el bióxido de nitrógeno, el ozono, los 
hidrocarburos, el monóxido de carbono, el plomo y las partículas en suspensión. 

87. Para evaluar las oscilaciones diarias o estacionales, es preciso calcular 
promedios horarios, diarios y mensuales de las concentraciones ambientales. 
Para la medición de tendencias de más largo plazo es preciso que las series 
de datos continuas abarquen como mínimo tres años. Pero las mediciones frecuen- 
tes y su elaboración resultan onerosas; y al determinar la frecuencia con que 
han de registrarse y recogerse los datos hay que tener en cuenta esas limitacio- 
nes, así como los objetivos principales de la vigilancia. Los sistemas de alar- 
ma, por ejemplo, exigen la medición continua. Para obtener indicadores anuales 
hacen falta mediciones de todas las estaciones en numero que depende de la preci- 
sión que se aspire a alcanzar. Para las mediciones mensuales se ha sugerido 
un mínimo de ocho muestras de promedios de 24 horas 31/. El cálculo del promedio - 
aritmético anual basado en ese promedio de 24 horas se recomienda en el anexo 
para la variable (al. Las mediciones estadísticas aplicadas para "condensar" 
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Figura II. Grado de cumplimiento de las normas ambientales 
respecto de la contaminación del aire (Japón) 
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2. Entre paréntesis, proporción de cada categoría en el total. 
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situadas en las carreteras. 

2. Entre paréntesis, proporción de cada categoría en el total. 

3. La concentración es el promedio diario del 98% del año. 
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el gran volumen de datos resultantes de las técnicas modernas de vigilancia 
y elaboración de datos son fundamentalmente la mediana, el promedio aritmético 
y los percentiles de distribución de las frecuencias acumuladas. 

88. Al evaluar la concentración ambiental, el exceso de contaminación en el 
aire se registra por referencia a normas sobre la concentración ambiental. 
La variable (b) enumera las estaciones de vigilancia del aire que cumplen o 
superan normas nacionales informando acerca de concentraciones comprendidas 
entre ciertos límites (compárese con la figura II, infra) y las clasifica según 
el tipo de zona (industrial, residencial o comercial) y los tipos de contaminan- 
tes. Del mismo modo, el numero de estaciones de vigilancia de los ruidos, que 
informan acerca del cumplimiento o la superación de las normas sobre niveles 
de ruido entre ciertos límites (de decibeles en la escala A) se presenta la 
variable (d). Como el grado de perturbación causada por el ruido depende de 
la apreciación individual de diferentes fuentes de ruido, se sugiere como un 
indicador complementario la percepción del carácter ruidoso de las zonas de 
viviendas (B.3.3.d). Las normas ambientales sobre concentraciones de los contami- 
nantes del aire se analizan más abajo como una variable de reacción del control 
de la contaminación (C.2.1.b). 

89. Las redes de vigilancia del aire y las estaciones de vigilancia de los 
ruidos suministran datos sobre las concentraciones en el ambiente y los niveles 
de ruido. Los métodos de medición y de registro pueden variar entre las distin- 
tas estaciones de vigilancia, lo que pone trabas a las comparaciones entre esta- 
ciones o entre distintas regiones. La Organización Mundial de la Salud (OMS), 
la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la Organización Internacional 
de Normalización (ISO) están estableciendo métodos normalizados para la medición 
de las concentraciones de contaminantes del aire 34/. La medición normalizada 
de la contaminación del aire mejorará las estimaciones de los efectos zonales 
permitiendo realizar promedios significativos acerca de la totalidad o determi- 
nadas partes de cada asentamiento. 

90. También pueden variar considerablemente los métodos para la presentación 
de los datos resultantes de las actividades de vigilancia del aire, desde los 
promedios diarios de concentración ambiental presentados en cuadros, gráficas 
o histogramas hasta la representación de pautas espaciales en mapas de isopletas, 
la combinación de datos meteorológicos y de contaminación del aire en "rosas 
de contaminación del aire" 35/ o el cálculo de complejos índices de contaminación 
del aire que combinan los datos sobre concentración de diferentes contaminantes. 
El Pollution Standard Index (PSI), utilizado en los Estados Unidos, ofrece un 
ejemplo de esta última técnica. El índice está basado en el nivel de concentra- 
ción de cinco importantes contaminantes del aire y se establece en forma diaria 
en la mayor parte de las zonas metropolitanas con vistas a la alarma en caso 
de peligros sanitarios 36/. - Los ejemplos de presentación que siguen muestran 
el grado de cumplimiento de las normas sobre contaminación del aire en las esta- 
ciones de vigilancia del Japón (figura II), un mapa de isopletas de la concentra- 
ción de anhídrido sulfuroso en los Países Bajos (figura III) y la presentación de 
un índice de calidad del aire en un mapa de asentamientos de Hungría (figura IV). 

-34- 



Figura III. Anhídrido sulfuroso en el aire en los Países Bajos (1984-85) 

Fuente: Oficina Central de Estadística, 
(S Gravcnhage, 1986), pág. 208. 

Algemene Xilieustatistiek 1983-1985 
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B.2.2 Efectos biológicos y ecológicos 

91. La evaluación de los efectos ecológicos sobre los asentamientos humanos 
representa todavía un objeto de investigación más que de compilación sistemática 
de datos. Por ello, el tema no se propone en este informe como cuestión que 
debieran abordar las estadísticas oficiales. Al mismo tiempo, la presentación 
del tema dentro del marco de la estructura de este informe permitiría señalar 
datos "básicos" Útiles para el estudio ecológico de los asentamientos humanos 
en relación con otros temas estadísticos (por ejemplo: A.l.3, "Servicios públi- 
cos (energía y agua)", y B.2.1, "Concentración ambiental de contaminantes y 
desechos"). 

B.2.3 Microclimas 

92. Los efectos microclimáticos son de especial importancia para evaluar los 
efectos ecológicos en los asentamientos humanos, cuestión que no es objeto de 
análisis más desarrollado en este informe (véase la sección B.2.2). Las pautas 
climáticas, en cambio, figuran como tema "básico" (D-3.4). 

B.3 Condiciones sanitarias y de bienestar en los asentamientos humanos 

93. Los temas estadísticos correspondientes a la salud y el bienestar humanos 
se refieren a los efectos sobre la salud y el bienestar de las personas causados 
por los efectos ambientales de los componentes de los asentamientos humanos 
creados por el hombre (B-1) y naturales (B-2) que ya se han analizado. Estos 
temas incluyen ciertos aspectos de la exposición y enfermedad en los asentamien- 
tos humanos (B.3.1), los daños y accidentes relacionados con los asentamien- 
tos (B.3.2) y ciertos indicadores sobre la percepción de la calidad‘de la vida 
en los asentamientos humanos (B-3.3). 

B-3.1 Exposición y efectos sobre la salud 

94. Este tema presenta las vinculaciones entre las estadísticas de la contami- 
nación ya descritas (B.2.1) y las condiciones de vida de baja calidad (margina- 
les) (B-1.1 y B-1.2), con sus efectos potencialmente nocivos para la salud huma- 
na. Las vinculaciones pueden describirse como una secuencia de exposición de 
ciertas categorías de personas a determinadas concentraciones ambientales de 
contaminantes, las dosis de contaminantes recibidas y los efectos sobre la salud 
que resultan de su recepción. Las informaciones sobre el grado de exposición 
pueden obtenerse mediante instrumentos de vigilancia de la contaminación del 
aire que miden la exposición de individuos o de muestras de la población, o 
por medio de modelos estimativos 37/. - No se propone incluir esas informaciones 
en la compilación y difusión que cumplen las oficinas de estadística porque 
resultan principalmente de investigaciones especiales y estudios de evaluación, 
más que de datos recogidos sistemáticamente. Del mismo modo, los efectos sanita- 
rios de las condiciones de vida y de la contaminación sólo se presentan indirec- 
tamente a través de la medición de la frecuencia de las enfermedades que se 
copsideran causadas, por lo menos en parte, por las condiciones de los asenta- 
mientos humanos. 
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95. Las variables que se indican en el cuadro sólo describen, por lo tanto, 
ciertos aspectos de la exposición a los agentes y las enfermedades correspon- 
dientes, basados sobre todo en criterios relativos a la disponibilidad de datos. 
No se ha intentado evaluar la vinculación causal. Las estadísticas de la conta- 
minación se presentarán en un informe sobre las estadísticas del medio ambiente 
natural (actualmente en preparación). Los efectos de la exposición y la conta- 
minación relacionados con el trabajo, como en el caso del amianto, deberían 
incluirse en una clasificación de las enfermedades relacionadas con las condi- 
ciones de trabajo que, sin embargo, no se desarrollan en el presente informe 
(véase A-2.2). 

96. La variable (a) evalúa la proporción de la población afectada negativamente 
por el ruido. Una vez registrados los niveles de ruido que superan las normas 
nacionales (véase B-2.1-d) por zonas urbanas, pueden efectuarse estimaciones 
de la población que está sometida a niveles de ruido excesivos en esas zonas. 
La variable (b) presenta tasas de incidencia de las enfermedades relacionadas 
con las condiciones de habitación, es decir, de las enfermedades transmisibles 
e infecciosas. Las tasas de incidencia pueden ser de difícil estimación, y 
para substituirlas pueden compilarse tasas de mortalidad (por causas de defun- 
ción). Como ya se ha mencionado, no se presentan aquí las enfermedades relacio- 
nadas con el ambiente de trabajo (variable c), mientras que las relacionadas 
con el uso del agua (variable b) figurarán en un informe sobre las estadísticas 
del medio ambiente natural (actualmente en preparación). 

VARIABLES 
(Unidad de medida) CLASIFICACIONES 

a. Población expuesta a ruidos Zonas urbanas seleccionadas 
excesivos (número, porcentaje) 

b. Enfermedades relacionadas con Tipo de enfermedad 
las condiciones de vivienda 
(número por 10.000 habitantes) 

c. Enfermedades relacionadas con (Véase A-2.2) 
las condiciones de trabajo 

d. Enfermedades transmitidas 
por el agua o relacionadas 
con ella 

(Se presentará en un informe sobre 
las estadísticas del medio 
ambiente natural, actualmente 
en preparación) 

97. Las fuentes de datos para la variable ta), "Población expuesta a niveles 
de ruido excesivos", se extraen en gran medida de las observaciones de las esta- 
ciones de vigilancia del ruido, que indican los niveles comprobados en determi- 
nadas zonas, y de las encuestas demográficas, que indican el volumen de la pobla- 
ción que habita en las zonas sometidas a ruidos excesivos. Las fuentes de datos 
sobre enfermedades ambientales comprenden las investigaciones de los epidemiólo- 
gas I las encuestas epidemiológicas y los informes sanitarios anuales de los 
ministerios de salud y de trabajo y demás organismos competentes. 
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B.3.2 Daños y accidentes relacionados con los asentamientos 

98. Los daños relacionados con los asentamientos se refieren a los efectos 
de las calamidades naturales (A-3) en las edificaciones y la infraestructura. 
Los accidentes relacionados con el medio ambiente que se producen en los asenta- 
mientos humanos dan lugar a muertes y lesiones de personas y se distinguen según 
sus causas por calamidades naturales, accidentes de tráfico o en relación con 
actividades industriales. 

99. La variable (a) mide las edificaciones e infraestructura dañadas o destrui- 
das por calamidades naturales. La clasificación por causas de los daños se 
realiza según los tipos de fenómenos naturales presentados en la variable A-3-a 
(con el añadido del "fuego" como categoría complementaria). Se mantiene análoga 
continuidad en la clasificación, a través de todas las categorías de información, 
para el tipo de edificaciones e infraestructura que se presenta en A.1.2.a, b 
Y c- De este modo se logra una mayor comparabilidad de las variables para el 
ulterior análisis de correlaciones. Para la variable (a) se sugiere, además 
de las estimaciones de los daños físicos (número de locales de habitación, edifi- 
cios y obras de infraestructura y extensión de las carreteras y vías férreas), 
el cálculo del costo de los perjuicios. 

VARIABLES 
(Unidad de medida) 

CLASIFICACIONES 

a. Edificaciones e infraestructura 
dañadas o destruidas por calamida- 
des naturales (número, kilómetros, 
unidades monetarias) 

Causa del daño 
Tipo de edificaciones e 

infraestructura 

b. Muertes y lesiones por calamidades 
naturales (tasa por 100.000 habi- 
tantes) 

Causa de la muerte o lesión 

c. Muertes y lesiones por accidentes 
de tráfico (número) 

d. Muertes y lesiones por accidentes Factor causante del accidente 
de trabajo (número) Tipo de actividad 

r 1 
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100. Las muertes y lesiones relacionadas con el medio ambiente en los asenta- 
mientos humanos se determinan por tres variables según sus causas: las calami- 
dades naturales (b), los accidentes de tránsito (c) y los accidentes de traba- 
jo (d). Las muertes y lesiones causadas por calamidades (b) resultan en parte 
de la intensidad del fenómeno natural, de la medida en que afecta a zonas de 
asentamientos humanos densamente pobladas y en parte dependen de las medidas 
preventivas adoptadas para reducir los efectos de las calamidades naturales 
en los edificios, la infraestructura y la salud humana por medio de la planifi- 
cación para casos de desastre. Las muertes y lesiones causadas por calamidades 
se clasifican según sus causas utilizando la misma clasificación ya indicada 
para los daños en la variable (a). Los accidentes de tránsito se incluyen en 
este tema estadístico porque influye en ellos en grado importante la cantidad 
y la calidad de la infraestructura de los transportes y de los servicios dispo- 
nibles entre los asentamientos humanos y dentro de cada uno de ellos. Los acci- 
dentes de trabajo (d) se clasifican según el tipo de actividad y según el factor 
causante de las lesiones. La clasificación de los accidentes de trabajo que 
provocan muertes 0 lesiones según los factores que los causan se realiza siguien- 
do las recomendaciones de la clasificación internacional de las enfermedades 
de la OMS. 

101. Las fuentes de datos para las variables estadísticas de los daños y acciden- 
tes relacionados con los asentamientos varían considerablemente. Por ejemplo, 
existen registros relativos a los desastres que se llevan para las operaciones 
de emergencia y para atender los pedidos de reparación a que dan lugar las cala- 
midades. También se emplean como fuentes de datos los estudios de investigación 
especiales sobre los fenómenos meteorológicos o geológicos que se convierten 
en calamidades. Las organizaciones de transporte suministran informaciones 
sobre la seguridad de los transportes en las ciudades o las regiones y compilan 
registros policiales o de otras fuentes administrativas para realizar estadísti- 
cas del número total de muertes y lesiones derivadas de los'accidentes. Las 
informaciones sobre accidentes de trabajo se compilan en encuestas de sanidad 
laboral y en encuestas anuales sobre la fuerza de trabajo y por compañías de 
seguros y organizaciones que administran prestaciones como las de seguridad 
social y de prestaciones por incapacidad o los planes nacionales de salud. 
Los ministerios de trabajo compilan y presentan datos de estas fuentes para 
registrar la frecuencia y gravedad de los accidentes de trabajo según el tipo 
de actividad. 

B-3.3 Percepción de la calidad de la vida en los asentamientos humanos 

102. Las condiciones objetivas de los asentamientos humanos que se han descrito 
en relación con los temas estadísticos precedentes (B.l y B.2) determinan en 
gran medida la percepción subjetiva de la calidad de la vida. El mejoramiento 
de la calidad de la vida humana ha sido calificado como "una condición previa 
para la plena satisfacción de necesidades básicas como el empleo, la vivienda, 
los servicios de salud, educación y esparcimiento" 38/. En el Informe de Hábitat 
la calidad de la vida se aprecia según las opinionesy los informes de las perso- 
nas que habitan en los asentamientos. La evaluación subjetiva del entorno físico 
ambiental de las viviendas y del vecindario es probablemente lo más preciso 
que puede alcanzarse para medir la calidad de la vida o el aspecto de bienestar 
de los asentamientos humanos 39/. - 
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Cuadro 4. Impresión de los habitantes sobre 
lo ruidoso de la vivienda (Hungría) 

Silencioso Adecuado Ruidoso MUY 
ruidoso 

Budapest 34 37 23 6 100 

Ciudades 37 43 17 3 100 

Aldeas 53 38 8 1 100 

Todo el país 44 39 14 3 100 

Fuente: Oficina Central de Estadística de Hungría, Environmental Statistics 
1975-1980 (Budapest, 19811, cuadro 5.1.6, pág. 42. 
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C. Reacciones ante los efectos ambientales 

105. Esta categoría de información del EEEMA esta destinada a reseñar las reaccio- 
nes de los individuos, los grupos sociales, las organizaciones no gubernamentales 
y las autoridades públicas ante los efectos ambientales de las actividades huma- 
nas y los fenómenos naturales sobre los asentamientos humanos. Las reacciones 
incluyen el desarrollo y aplicación de políticas y programas de asentamientos 
humanos (C-11, la vigilancia y control de la contaminación en los asentamientos 
humanos (C.2) y los programas de prevención y alivio de los efectos de las cala- 
midades naturales (C-3). 

106. Las variables de reacción no se prestan para la presentación estadística 
del mismo modo que las variables referentes a las actividades y a los efectos. 
Parte del problema reside en que las políticas y las normas legislativas son 
de índole mas cualitativa que cuantitativa. Sin embargo, los compendios de 
estadísticas de medio ambiente suelen incluir normas y reglamentaciones como 
medio para controlar y evaluar los efectos de la contaminación en los asentamien- 
tos humanos. De lo contrario, también puede obtenerse una estimación de la 
disposición a reaccionar ante los efectos ambientales a través del monto de 
las consignaciones financieras para programas y proyectos referentes al medio 
ambiente y los asentamientos. 

C-1 Políticas y programas de asentamientos humanos 

107. La planificación y la política de los asentamientos humanos constituyen 
componentes esenciales de la política de desarrollo nacional y regional, como 
lo pone en evidencia la elevada proporción de la formación de capital en los 
edificios y la infraestructura (véase D.3.3.d). Representan una respuesta direc- 
ta a la inadecuación del volumen y la calidad de las edificaciones, la infraes- 
tructura y los servicios. Los datos incluidos en este tema se emplean para 
ayudar en la formulación y evaluación de planes y políticas integrados (véanse 
los párrafos 20, 22 y 25). Sin embargo, como ya se ha señalado (véase A.1.21, 
resulta difícil distinguir claramente entre las políticas y programas que cons- 
tituyen reacciones ante el deterioro de las condiciones de vida y otras activi- 
dades, ya que la mayor parte de las actividades humanas probablemente puedan 
considerarse de algún modo respuestas a problemas sociales, económicos y ambien- 
tales. Las variables presentadas aquí son, por lo tanto, relativamente eclécti- 
cas y no representan una categoría tan nítidamente diferenciada como, por ejem- 
plo, la de vigilancia y control de la contaminación (C.2). 

108. Los gastos para el desarrollo de los asentamientos humanos, es decir, los 
recursos financieros asignados y gastados para el mejoramiento de las condiciones 
de los asentamientos humanos (variable a), se refieren a consignaciones presupues- 
tales y también a desembolsos efectivos para los que deben registrarse los gastos 
de inversión y los gastos corrientes. Teóricamente sólo correspondería incluir 
los desembolsos que son respuestas a efectos ambientales, como la creación de 
zonas verdes en los centros urbanos. Sin embargo, la línea divisoria entre 
los programas y actividades ambientales y los socioeconómicos no siempre puede 
trazarse con claridad, sobre todo en el caso de los programas "integrados" que 
combinan objetivos sociales, económicos y ambientales. Por ello, la clasifica- 
ción por tipo de programa no distingue entre las políticas y programas de asenta- 
mientos humanos que se refieren al medio ambiente y los que no se refieren a 
él, sino que sólo mencionan las tres categorías de la vivienda, el desarrollo 
de las tierras y la infraestructura. 
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VARIABLES 
(Unidad de medida) 

CLASIFICACIONES 

a. Gastos para el desarrollo de los 
asentamientos humanos 
(unidad monetaria) 

b. Programas de desarrollo comunitario 
(número) 

c. Unidades de habitación construidas en 
régimen de autoayuda (número) 

d. Infracciones de códigos y reglamentos 
de la construcción que dan lugar a 
procedimientos (número) 

e. Superficie de asentamientos sujeta 
a reglamentación del uso de la 
tierra (kilómetros cuadrados) 

f. Lugares históricos protegidos 
(número) 

Tipo de programa 
Fuente de financiación 
Tipo de gasto 

Tipo de participación 

Tecnologías de construcción 

Tipo de infracción 

Tipo de reglamentación 
(fraccionamiento) 

Tipo de lugar histórico 

109. Los programas de vivienda por autoayuda y de desarrollo comunitario (va- 
riables b y c) son una importante respuesta a los problemas de vivienda, sobre 
todo en los asentamientos "marginales" y corn,D parte de las actividades del "sec- 
tor informal" (véase A-1.2) 40/. La variable (c) figura aquí como una reacción, 
aunque también debería incluirse en el tema de la construcción de la sección A 
(véase A.1.2.a). El número de unidades de habitación construidas en tales pro- 
gramas se clasifica según la tecnología utilizada. Los programas de desarrollo 
comunitario se caracterizan según su tipo y el grado de participación. 

110. El control de la construcción de edificios y la formulación de códigos 
de la construcción (variable d) son una respuesta a la necesidad de cumplir 
normas preestablecidas. El numero de infracciones que dan lugar a procedimien- 
tos, clasificadas según su tipo, ofrece una medida de la aplicación de los có- 
digos y reglamentaciones. Las políticas de aprovechamiento de la tierra y el 
fraccionamiento son instrumentos importantes para resolver los conflictos entre 
formas de utilización, como las que persiguen objetivos industriales, ambientales 
0 recreativos. La variable (e) está destinada a registrar la superficie del 
suelo cuya utilización está limitada en virtud de reglamentaciones nacionales. 
El número de lugares históricos protegidos (variable f) es un indicador de la 
protección del patrimonio cultural. Los lugares históricos se definen según 
criterios nacionales; no existe hasta ahora ninguna clasificación aplicable 
con carácter general. 
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111. Los gastos de capital se compilan en las cuentas nacionales aunque no siem- 
pre con los desgloses convenientes para los fines ambientales. La información 
sobre las previsiones presupuestales de los planes oficiales de desarrollo se 
refiere más a los programas, pero suele excluir las actividades privadas. Los 
registros municipales son la fuente más importante de datos sobre el aprovecha- 
miento de la tierra y las reglamentaciones de la construcción, así como para 
la identificación de los lugares históricos. 

C-2 Vigilancia y control de la contaminación 

112. La vigilancia y control de la contaminación es una reacción directa ante 
la contaminación y las descargas de desechos en los asentamientos humanos. 
Como ocurre en el caso de las emisiones (A-2.1) y de las concentraciones ambien- 
tales (B-2.1), se trata aquí fundamentalmente de las respuestas a la generación 
de contaminantes del aire y de desechos sólidos. Esas respuestas incluyen la 
creación de normas (C.2.1), el establecimiento de redes de vigilancia (C-2.2) 
y el tratamiento y reutilización de los desechos sólidos (C-2.3). 

c-2.1 Normas, reglamentaciones e infracciones 

113. Las normas y reglamentaciones sobre la emisión de contaminantes y los ni- 
veles de concentración están destinadas a su aplicación por las estaciones de 
vigilancia y los organismos de control para evaluar si las organizaciones y 
los individuos infringen determinados niveles de emisión de contaminantes en 
sus actividades socioeconómicas, y también a determinar si las emisiones han 
alcanzado un nivel peligroso de concentración. Las normas pueden basarse en 
disposiciones o directrices internacionales, nacionales 0 municipales relativas 
a los niveles admisibles de emisión o de concentración. Con frecuencia, las 
normas se enumeran y describen en los "inventarios ambientales" (D-2.1). 

a. Normas sobre emisión de conta- Tipo de actividad 
minantes del aire (número de Tipo de contaminante 
partes por unidad medida; db/A) 

b. Normas sobre concentración de Tipo de contaminante 
contaminantes del aire 
(microgramos por metro cúbico) 

c. Normas sobre contaminación del (Se presentará en un informe sobre 
agua las estadísticas del medio ambien- 

te natural, actualmente en pre- 
paración) 

d. Normas sobre tratamiento y eli- Tipo de desecho sólido 
minación de desechos sólidos 
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114. Con respecto a las normas sobre emisión de contaminantes del aire (varia- 
ble a), se utiliza la misma clasificación de los tipos de contaminantes estable- 
cida para la variable A.2.l.a, "Emisiones contaminantes del aire". Del mismo 
modo, las normas sobre concentración de contaminantes del aire (variable b) 
se refieren a los contaminantes del aire según la misma clasificación por tipos 
de contaminantes que se utiliza para la variable B-2.3-a, "Concentración ambien- 
tal de contaminantes del aire". La variable (d), "Normas sobre tratamiento 
y eliminación de desechos sólidos", se clasifica según el tipo de desecho sólido, 
como en la variable A-2.1-d, "Desechos sólidos recogidos". De este modo, las 
emisiones y concentraciones pueden vincularse directamente con las normas ambien- 
tales respectivas. 

115. Las fuentes de datos respecto de las normas son variadas y se basan en 
las colecciones legislativas y los informes de los Órganos con facultades de 
reglamentación, como los organismos encargados del medio ambiente o de los trans- 
portes. El cuadro 5 presenta un ejemplo de la forma en que pueden presentarse 
las normas y las modificaciones de su contenido. 

Cuadro 5. Normas sobre emisiones para los automóviles nuevos 
(Estados Unidos de América) 

(Gramos por milla) 

Año Hidrocarburos 
Monóxido 

de 
carbono 

Oxidos de 
nitrógeno 

1957-1967 8,7 87,0 4,o 

1970 4,l 34,0 . . . 

1975 1,5 15,0 311 

1980 0,4 780 1,o 

1981-1985 0,4 3,4 1,o 

Fuente: Supportinq Data for Environmental Trends, U.S. Geological Survey, 
Open-File Report 8X-534, pág. 60. 

C-2.2 Vigilancias 

116. La vigilancia de la calidad del aire es una de las principales respuestas 
a su deterioro que se manifiesta en las zonas urbanas e industriales. Las esta- 

ciones de vigilancia están destinadas a evaluar si se franquean las normas sani- 
tarias sobre la calidad del aire, advertir al público sobre los riesgos sanita- 
rios y tomar medidas reglamentarias contra las infracciones de las normas ambien- 
tales que pueden cometer las industrias, los particulares u otros grupos. 
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117. Las estadísticas sobre la ubicación de las estaciones de vigilancia (va- 
riable a) ayudan a interpretar y evaluar los datos resultantes de la vigilancia, 
especialmente en cuanto a su representatividad respecto de la zona. En algunos 
países se están desarrollando normas genéricas sobre la ubicación de las estacio- 
nes de vigilancia 41/. Algunos de los criterios que actualmente se emplean 
para ubicar las estaciones de medición se refieren a los objetivos de la vigilan- 
cia, a la necesidad de vigilar ciertas industrias o zonas industriales, al grado 
de comparabilidad necesario en las estimaciones, a la duración y frecuencia 
de las mediciones que se han de realizar y a las condiciones del tiempo y del 
clima. 

VARIABLES 
(Unidad de medida) 

CLASIFICACIONES 

a. Estaciones de vigilancia 
(número) 

Tipo de contaminante vigilado 
Ubicación de las estaciones de 

vigilancia 

b. Días con alerta sanitaria 
(número) 

Tipo de alerta sanitaria 

c. Procedimientos entablados 
por infracción y medidas 
de reglamentación (número) 

Zona ambiental 
Tipo de medida 

118. El número de días en que se producen alarmas sanitarias (variable b), además 
de constituir un indicador de la situación sanitaria en los asentamientos huma- 
nos, indica también la medida en que las redes de vigilancia suministran infor- 
maciones sobre la seguridad ambiental de los asentamientos respecto de la con- 
taminación. Las alarmas sanitarias se clasifican según su tipo: por ejemplo, 
las correspondientes a la contaminación del aire, del agua dulce u otras formas 
de contaminación. La variable (c) determina el número de infracciones y de 
medidas de reglamentación según el tipo de medida. Esta variable ofrece una 
indicación del grado de reacción inmediata para controlar las actividades con- 
taminantes. 

119. Las fuentes de datos respecto de la vigilancia y control de la contaminación 
se encuentran en los registros administrativos de los organismos que aplican 
las disposiciones, en los informes de las redes de vigilancia del aire y en 
los informes de los Órganos de reglamentación competentes en materia de calidad 
del medio ambiente. El cuadro 6 ilustra la forma en que puede presentarse, 
en forma tabulada, la red de vigilancia de un país. 
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Cuadro 6. Número de ciudades y de estaciones de vigilancia del aire 
por tipo de contaminante vigilado (Japón) 

Tipo de contaminante 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 

Anhídrido sulfuroso 

Número de ciudades 
Número de estaciones 

93 144 206 285 379 453 503 
251 390 599 791 1.071 1.257 1.359 

Oxidos de nitrógeno 

Número de ciudades 
Número de estaciones 

12 13 44 112 192 303 385 
17 20 68 176 329 582 727 

Fuente: Organismo del Medio Ambiente de la Oficina de Planificación y 
Coordinación del Gobierno del Japón, Environment Statistics Abstract 1979, 
pág. 151. 

C.2.3 Tratamiento, eliminación y reutilización de las descargas 

120. El tratamiento, la eliminación y la reutilización de los desechos sólidos 
son tres importantes respuestas a la acumulación y vertimiento de materiales 
sólidos en la tierra y en las aguas. Los desechos sólidos son materiales que 
su poseedor considera inútiles y de los que procura deshacerse con el costo 
más bajo posible. Las reacciones ambientales buscan asegurar que la eliminación 
se lleve a cabo de modo que no perjudique gravemente el medio ni se convierta 
en un peligro para la salud. La descripción de la economía de los desechos 
a través del criterio del equilibrio de los materiales se ha considerado el 
método ideal para la vigilancia estadística de los desechos, y la Oficina de 
Estadística de las Naciones Unidas ha sugerido unas directrices sobre el equili- 
brio de los materiales y la energía 42/. Sin embargo, este método se ha consi- 
derado demasiado ambicioso porque lamayor parte de los países carecen de la 
capacidad estadística necesaria para aplicarlo 43/. - 

121. La variable (aI, "Tratamiento de las aguas de desecho", se pondrá en refe- 
rencia con un informe sobre las estadísticas del medio ambiente natural (actual- 
mente en preparación) para los detalles referentesalas definiciones y clasifi- 
caciones. También figura incluido aquí porque el tratamiento y la administración 
de las aguas de desecho influyen sobre la calidad del agua potable para uso 
doméstico, industrial y recreactivo en las zonas de asentamiento. La varia- 
ble (b), "Reutilización y reciclaje de los desechos sólidos", se clasifica según 
el tipo de materiales conforme a un proyecto de clasificación de los desechos 
sólidos elaborado por la CEPE. La clasificación de la variable (c), "Tratamiento 
y eliminación de desechos sólidos", también se basa en la clasificación de los 
desechos sólidos de la CEPE. En ella se distingue entre el tratamiento de dese- 
chos peligrosos y no peligrosos según la definición ya mencionada (véase A.2.1, 
párrafo 61). 
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VARIABLES 
(Unidad de medida) CLASIFICACIONES 

a. Tratamiento de las aguas de (Se presentará en un informe 
desecho sobre las estadísticas del 

medio ambiente natural, 
actualmente en preparación) 

b. Reutilización y reciclaje 
de los desechos sólidos 
(toneladas) 

Tipo de desecho reutilizado 

c. Tratamiento y eliminación de Tipo de tratamiento y eliminación 
desechos sólidos 

122. Los datos sobre el tratamiento, la reutilización y el reciclaje de desechos 
se obtienen de diversas fuentes. Los datos sobre reutilización y reciclaje 
se extraen de las estadísticas sobre operaciones comerciales, encuestas espe- 
ciales sobre las industrias o sobre los desechos y registros administrativos 
de las autoridades que tienen a su cargo la gestión de los desechos. Los datos 
sobre el tratamiento y la eliminación de desechos sólidos resultan de registros 
municipales de los servicios que recogen y tratan los desechos y de encuestas 
anuales y especiales sobre los desechos industriales. El vertimiento ilegal de 
desechos suele omitirse por la dificultad de incluir actividades no registradas. 

C.2.4 Gastos para el control de la contaminación 

123. Los gastos para el control de la contaminación dan una medida del empeño 
de los gobiernos y las industrias en cuanto al control de la contaminación y 
al tratamiento de los desechos. Sin embargo, como ya se ha indicado (véase C-1, 
párrafo 1071, no siempre resulta fácil distinguir entre los gastos destinados 
al aumento de la producción o de la productividad y los destinados al control 
de la contaminación, sobre todo cuando se instalan nuevos programas de producción 
0 nuevas tecnologías menos contaminantes. 

124. Los gastos para el control de la contaminación (variable a) se clasifican 
según el tipo de gasto, es decir, gastos de inversión o gastos corrientes, el 
tipo de contaminación que se controla y el carácter público o privado de las 
fuentes de financiación. 

VARIABLES 
(Unidad de medida) 

CLASIFICACIONES 

a. Gastos para el control de Tipo de gasto 
la contaminación Objeto del gasto 
(unidad monetaria) Fuente de financiación 
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125. Las fuentes de datos para el cálculo de los gastos para control de la con- 
taminación son las cuentas nacionales, los informes fiscales y los planes de 
desarrollo y los censos y encuestas industriales. 

C.3 Prevención y alivio de los efectos de las calamidades naturales 

126. La medida en que las calamidades naturales han sido precedidas de medidas 
de planificación, de la formulación de una política al respecto y de la aplica- 
ción de programas de prevención y alivio influye sobre sus efectos en los asenta- 
mientos humanos. Este tema estadístico tiene por objeto las reacciones destina- 
das a prevenir o evitar los efectos perjudiciales de los fenómenos naturales 
sobre los asentamientos (a fin de que no se conviertan en calamidades) y a ali- 
viar los efectos de las calamidades (una vez que han ocurrido). 

127. La variable (a) determina los gastos de las autoridades públicas y las 
organizaciones no gubernamentales para la prevención y reducción de los riesgos. 
La clasificación de los gastos según el tipo de riesgo es la clasificación de 
los tipos de fenómenos naturales utilizada en A.3.a y B.3.2.a para facilitar 
la comparación con las manifestaciones y los efectos de las calamidades. 

VARIABLES 
(Unidad de medida) 

CLASIFICACIONES 

a. Gastos para prevención de 
riesgos y alivio de sus 
efectos (unidad monetaria) 

Tipo de riesgo 
Fuente de financiación 

128. Las fuentes de datos para este tema son los registros fiscales y los planes 
de desarrollo regionales y nacionales. 



D. Existencias, inventarios y condiciones básicas 

129. Los temas estadísticos de esta categoría del EEEMA se incluyen a fin de 
poner en perspectiva los temas de las otras tres categorías de información. 
Los temas y las variables que se presentan aquí indican las vinculaciones con 
enfoques más generales de las estadísticas de los asentamientos humanos, más 
allá de la evaluación de sus aspectos ambientales. Las existencias, inventarios 
y condiciones básicas de los asentamientos humanos incluysn las existencias 
de edificaciones e infraestructura (D-11, los inventarios ambientales (D-2) 
y las variables básicas socioeconómicas y demográficas (D-3). 

D.l Existencias de edificaciones e infraestructura 

130. Las existencias de viviendas e infraestructura, registradas en un momento 
determinado, ofrecen la información básica para evaluar las modificaciones de 
la cantidad y la calidad de las edificaciones y la infraestructura (compárese 
con B-1). Con un enfoque de cuentas (como el de balances o el de cuentas de 
recursos -con respecto a las cuentas de recursos, véase el informe sobre las 
estadísticas del medio ambiente natural que se publicará próximamente-), las 
informaciones presentadas en relación con este tema estadístico ofrecen los 
puntos de partida y de llegada del proceso de contabilización al vincular los 
cambios de existencias entre dos momentos determinados con las diversas activi- 
dades que los provocan. Si no es posible aplicar tal método por problemas con- 
ceptuales y falta de datos, la determinación de la estructura y el volumen de 
las viviendas y la infraestructura en un momento dado ofrece sin embargo una 
buena imagen inicial acerca de la situación global de los asentamientos humanos 
en un país. 

D-1.1 Existencias de viviendas 

131. Las existencias de viviendas de un asentamiento incluyen todos los locales 
de viviendas existentes en él que están estructuralmente separados y son lugares 
independientes de habitación. Pueden haber sido construidos para habitación 
humana o transformados con destino a ella, o bien pueden utilizarse efectivamente 
con ese destino aunque no hayan sido concebidos para él. Las existencias de 
viviendas se clasifican conforme a principios y recomendaciones convenidos inter- 
nacionalmente para los censos de habitación 44/. - Por razones de comparabilidad, 
se propone utilizar la misma clasificación para expresar la producción del sector 
de la construcción (A.1.21, que afecta directamente a las existencias de vivien- 
das. La misma clasificación se aplica también a las variables que determinan 
la disponibilidad de viviendas, infraestructura y servicios (B-1.1. y B.1.2), 
en las cuales la unidad de medida suele referirse al número de personas o de 
unidades familiares que necesitan u ocupan unidades de habitación o que tienen 
acceso a la infraestructura y los servicios. 

132. En los Principios y recomendaciones para los censos de población y habita- 
ción, de las Naciones Unidas, figura una lista completa de las variables, unida- 
des de medida y definiciones relacionadas con las existencias de viviendas. 
Se han escogido las siguientes variables por su estrecha relación con los aspec- 
tos ambientales de los asentamientos humanos. 

-51- 



VARIABLES 
(Unidad de medida) 

CLASIFICACIONES 

a. Locales de habitación 
(número) 

Categoría de los locales de habi- 
, tación 
Naturaleza del derecho de los 

ocupantes 

b. Unidades de habitación con 
retrete (número) 

Categoría de las unidades de habi- 
tación 

Tipo de retrete 

c. Unidades de habitación con 
sistemas de abastecimiento 
de agua (número) 

Categoría de las unidades de habi- 
tación 

Sistema de abastecimiento de agua 
Calidad del agua suministrada 

d. Unidades de habitación con 
servicios (número) 

Categoría de las unidades de habi- 
tación 

Tipo de servicios 

133. La fuente principal de información es el censo de habitación, que ha sido 
definido como "el conjunto de las operaciones consistentes en recoger, recopilar, 
evaluar, analizar y publicar o divulgar en alguna otra forma datos demográficos, 
económicos y sociales relativos a todos los habitantes de un país o a una parte 
bien delimitada de un país, en un momento determinado" s/. 

D.l.2 Edificios no residenciales y otros elementos de infraestructura 
física 

134. La medición de las existencias de infraestructura complementa la evaluación 
de las existencias de viviendas permitiendo obtener un inventario completo del 
suelo edificado. Las existencias de elementos de infraestructura incluyen los 
edificios no residenciales según su tipo (industrial, comercial, educativo, 
sanitario, otras categorías) y las estructuras de ingeniería civil según el 
tipo de infraestructura física (transportes, energía, comunicaciones, saneamiento 
y obras relacionadas con el agua). 

VARIABLES 
(Unidad de medida) 

CLASIFICACIONES 

a. Edificios no residenciales 
(número) 

Tipo de edificio no residencial 

b. Estructuras‘de ingeniería 
civil (número) 

Tipo de infraestructura física 
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135. Las fuentes principales de información son los censos, las encuestas sobre 
la construcción, los registros de la construcción y los registros municipales. 

D.2 Inventarios ambientales 

136. Los inventarios ambientales presentados aquí identifican los principales 
factores que pueden considerarse causantes del deterioro de la calidad ambiental 
del medio creado por el hombre y que crean riesgos generales para ese ambiente. 
Los inventarios de emisiones (D.2.1) enumeran, con sus fuentes respectivas, 
las substancias que pueden generar contaminación de los asentamientos humanos 
y que en consecuencia pueden exigir vigilancia y control (C-2). Los peligros 
del ambiente de trabajo (D.2.2) derivan de la contaminación en ambientes cerrados 
u otros riesgos laborales, pero ese tema no se desarrolla aquí porque su inclu- 
sión en las estadísticas del medio ambiente es una cuestión controvertida. El 
inventario de las zonas geográficas potencialmente peligrosas lD.2.3) interesa 
directamente a la planificación y administración de los asentamientos; se desa- 
rrollará en forma completa en un informe sobre las estadísticas del medio ambien- 
te natural (actualmente en preparación) para una evaluación global de las zonas 
vulnerables del ambiente natural y artificial de cada país. 

D.2.1 Emisiones 

137. En el inventario de las emisiones se describen y enumeran los contaminantes 
y desechos según su fuente, como paso previo a las actividades de vigilancia 
y control de la contaminación. Cuando ya existen sistemas de vigilancia, los 
inventarios se emplean para el examen periódico del alcance y de las normas 
con que se reacciona ante los cambios de la tecnología y de los conocimientos 
sobre los efectos ambientales. 

138. Este tema estadístico se refiere a tres tipos de inventarios: a) el de 
los contaminantes del aire; b) el de los contaminantes del agua; y  c) el de 
los desechos sólidos. Los inventarios de la contaminación del agua se analizarán 
en un informe sobre las estadísticas del medio ambiente natural (actualmente 
en preparación). Los inventarios de la contaminación del aire y de los desechos 
sólidos podrían basarse en listas internacionales de contaminantes y desechos, 
como las presentadas en los proyectos de clasificación de la CEPE. Esas clasi- 
ficaciones fueron desarrolladas con vistas a su aplicación en mecanismos inter- 
nacionales de información sobre datos estadísticas del medio ambiente. Deberían 

VARIABLES 
(Unidad de medida) 

CLASIFICACIONES 

a. Contaminantes del aire Tipo de actividad 
(enumerados por sus nombres) 

b. Contaminantes del agua (Se presentará en un informe sobre 
(enumerados por sus nombres) las estadísticas del medio ambiente 

natural, actualmente en preparación) 

c. Desechos sólidos Fuente de desechos sólidos 
(enumerados por sus nombres) 
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resultar útiles tanto para desarrollar inventarios nacionales como para escoger 
los contaminantes que se han de vigilar y respecto de los cuales se han de difun- 
dir datos en los compendios de estadística (véase A.2.1 y B.2.1). 

139. La CEPE, en estrecha cooperación con la OMS, la OMM y la ISO, ha propuesto 
un proyecto de clasificación normalizada de contaminantes del aire 46/, como 
"marco para las estadísticas de la calidad del aire". Se la considera el sistema 
básico y de referencia para el desarrollo práctico de las estadísticas de la 
calidad del aire, incluyendo los contaminantes del aire y otras características 
como el ruido, la turbiedad y los olores. La clasificación se reproduce más 
abajo para facilitar su consulta, pero es preciso recurrir al texto completo 
para la definición de los principales conceptos que en ella figuran. Los conta- 
minantes que son objeto de vigilancia más frecuente están marcados con un aste- 
risco. Los clorofluorocarburos (CFC ll y 12) han recibido gran atención Última- 
mente por su contribución al agotamiento del ozono y deberían añadirse, por ello, 
como partidas independientes. En las clasificaciones de las emisiones (A.2.1.a) 
y de las concentraciones ambientales (B.2.l.a), incluidas en el anexo, figuran 
listas más breves de contaminantes. 

MARCO INDICATIVO PARA LAS ESTADISTICAS DE LA CALIDAD DEL AIRE 

A. Clasificación de elementos y compuestos químicos 
presentes en la atmósfera 

* 1. Oxidos de azufre y sulfatos 

2. Otros compuestos del azufre (orgánicos e inorgánicos) 

* 3. Oxidantes y Óxidos de nitrógeno 

* 3.1 Oxidos de nitrógeno 

* 3.2 Ozono y otros oxidantes, excepto los hidrocarburos 

* 4. Monóxido de carbono 

5. Compuestos de amonio 

6. Otros compuestos orgánicos e inorgánicos 

* 6.1 Hidrocarburos 

6.1.1 Alifáticos 

6.1.2 Aromáticos 

6.2 Aldehidos 

6.3 Compuestos orgánicos clorados 

6.4 Compuestos de carbono halogenados 

6.5 Cloruro de vinilo 

6.6 Pesticidas 

6.7 Fluoruros 

6.8 Cloruros 

6.9 Acido fluorhídrico 

6.10 Acido clorhídrico 

6.11 Otros compuestos 



7. 

8. 

1. 

2. 

* 3. 

* 4. 

* 5. 

* 6. 

Metales raros (por ejemplo: plomo, arsénico, selenio, mercurio, 
cadmio, cromo, zinc y otros que correspondan) 

Fibras (por ejemplo, amianto, etc.) 

B. Clasificación de características complejas 

Olores 

Turbiedad 

Partículas en suspensión 

3.1 Respirables 

3.2 No respirables 

Depósitos acidificantes 

4.1 Húmedos 

4.2 Secos 

Radioactividad 

Ruidos. 

140. Las principales categorías del proyecto de clasificación normalizada de 
los desechos sólidos de la CEPE 47/ se presentan en el anexo para la variable 
de los desechos sólidos recogidor(A.2.l.d). Tienen especial importancia los 
desechos peligrosos (véase A.2.1, párrafo 611, que incluyen especialmente los 
siguientes: 

a) Arsénico y compuestos de cianuro; 

b) Pesticidas; 

c) Hidrocarburos clorados (exceptuados los pesticidas); 

d) Hidrocarburos aromáticos; 

el Metales pesados; 

f) Materiales radioactivos. 

Los desechos peligrosos deben especificarse en forma más detallada según las 
prácticas y las normas legislativas de cada país. 

141. Entre las fuentes de datos para los inventarios de emisiones figuran los 
informes sobre contaminación de los organismos de protección del medio ambiente 
y las encuestas industriales sobre contaminación y sobre desechos sólidos. 
El cuadro 7 presenta un ejemplo parcial de un inventario en el que la información 
cualitativa aparece organizada por zonas de asentamiento. 
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Cuadro 7. Emisiones gaseosas en ciertas zonas del Pakistán 

Zona 

Numero de 
industrias 
incluidas en 
la encuesta 

Altura de 
los puntos 
de emisión 

Emisiones nocivas 

Karachi ll 6 a 50 HC 

H2S 
Partículas de plomo 

en suspensión 
Amonio y disolventes 
Polvo y carbón, polvo 

de cemento, etc. 

Multan ll 6 a 43 
N02 

c12 
co 

Sales de amonio 

Metano 

Faisalabad 10 7 a 50 so2 
Metano 

SO3 y flúor 

Fuente: División de Estadísticas de la Oficina Federal de Estadística 
del Pakistán, Environment Statistics of Pakistan 1984 (Karachi), parte del cua- 
dro 5.1.11, pág. 270. 

D.2.2 Industrias y ambientes de trabajo peligrosos 

142. Los temas referentes a la contaminación en ambientes cerrados y otros peli- 
gros ambientales del "ambiente de trabajo" no se tratan en el presente informe 
debido a problemas conceptuales aun no resueltos que se refieren a la identifi- 
cación y definición de los parámetros pertinentes así como a las considerables 
dificultades de la obtención de datos. Una lista de las industrias con ambiente 
de trabajo peligroso podría constituir un primer paso para el desarrollo de 
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D-2.3 Asentamientos humanos vulnerables a calamidades naturales 

143. La enumeración de los asentamientos humanos según las zonas potencialmente 
peligrosas informa a los planificadores acerca de los peligros ambientales rela- 
cionados con el ulterior desarrollo, la planificación y la administración de 
los asentamientos humanos en esas zonas. La clasificación de las zonas de peli- 
gro potencial se desarrollará en un informe sobre las estadísticas del medio 
ambiente natural (actualmente en preparación) para la identificación y evaluación 
de las zonas particularmente vulnerables a los peligros naturales. 

VARIABLES 
(Unidad de medida) CLASIFICACIONES 

a. Asentamientos humanos Zonas de peligro potencial 
(enumerados por sus nombres) 

D-3 Condiciones básicas 

144. Los datos "básicos" para las estadísticas sobre los asentamientos humanos 
ofrecen informaciones procedentes de otros sistemas estadísticos. Esos datos 
pueden ayudar a evaluar las vinculaciones entre los asentamientos humanos y 
otras esferas conexas de la política o de la investigación, ofrecen un punto 
de partida para evaluar un concepto más amplio de los asentamientos humanos 
o pueden ilustrar simplemente ciertos aspectos del entorno general social, eco- 
nómico o ambiental en que se desarrollan las actividades de los asentamientos 
humanos. Debido a la gran variedad de utilizaciones posibles de esos datos, 
la selección de temas y variables que sigue representa más bien una ilustración 
que una propuesta concreta para las "estadísticas de condiciones básicas". 

145. Las variables relativas a las condiciones básicas se refieren, en consecuen- 
cia, a cuatro temas estadísticos cuyas variables suelen encontrarse en las publi- 
caciones estadísticas generales nacionales e internacionales. Los datos ofrecen 
informaciones básicas sobre las formas de uso de la tierra (D-3.11, la situación 
social y demográfica de los asentamientos humanos (D-3.2), las actividades econó- 
micas en los asentamientos (D-3.3) y las condiciones del tiempo y del clima 
(D-3.4). En la medida de lo posible, esos datos deben presentarse en relación 
con las principales ciudades y asentamientos por volumen de su población, como 
se sugiere para la mayor parte de las estadísticas sobre los asentamientos huma- 
nos (véanse los párrafos 27 y 28). 

D-3.1 Uso de la tierra 

146. Las estadísticas sobre el uso de la tierra complementan la variable A-1.5-a, 
"Superficie de las tierras de asentamiento", que muestra el uso de la tierra 
en los asentamientos humanos. El uso de la tierra estará en referencia con 
un informe sobre las estadísticas del medio ambiente natural (actualmente en 
preparación) en el cual se presentarán datos sobre el uso de la tierra fuera 
de los asentamientos humanos, además del suelo edificado y las tierras conexas. 
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VARIABLES 
(Unidad de medida) 

CLASIFICACIONES 

a. Superficie de uso de la tierra (Se presentará en un informe 
sobre las estadísticas del medio 
ambiente natural, actualmente 
en preparación) 

D.3.2 Condiciones demográficas y sociales 

147. Los datos sociales y demográficos que se presentan más abajo constituyen 
indicadores demográficos básicos de las poblaciones y de su situación sanitaria 
y socioeconómica general. Como ocurre en todo este informe, habrán de clasifi- 
carse por principales ciudades y asentamientos importantes, así como por clases 
de volumen de población de los asentamientos humanos. 

VARIABLES 
(Unidad de medida) 

CLASIFICACIONES 

a. Población de los asentamientos 
(numero de habitantes) 

b. Densidad de población en los 
asentamientos (habitantes por 
kilómetro cuadrado) 

c. Tasa de mortalidad infantil 
(tasa) 

d. Esperanza de vida al nacer 
(años) 

e. Tasa de fecundidad total 
(tasa) 

f. Distribución por edades 
(número) 

Tramo de edades 

148. Las fuentes de datos para estas variables son los censos de población y 
habitación y las encuestas sobre población, mortalidad y fecundidad. Las ofi- 
cinas centrales de estadística y las divisiones de población de las administra- 
ciones municipales, regionales y nacionales realizan a menudo estimaciones y 
proyecciones de la población de las ciudades en forma rutinaria. 
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D.3.3 Situación económica 

149. Las estadísticas de la población económicamente activa (variable a) descri- 
ben las actividades industriales y agrícolas del país respectivo y evalúan el 
número de personasque participan en cada tipo de actividad. La tasa de desem- 
pleo (b) indica la medida en que la fuerza de trabajo participa en las activida- 
des nacionales de producción o es absorbida por ellas. Sin embargo, esa tasa 
puede resultar engañosa si no se toman en consideración las actividades "infor- 
males" que pueden representar una fuente considerable de ingresos personales 
y de renta nacional (véase párrafo 44). Un inventario de los establecimientos 
industriales (variable c) describe el tipo y la ubicación de los complejos indus- 
tríales que eventualmente pueden requerir vigilancia y evaluación respecto de 
diversos tipos de efectos ambientales. La variable (d) mide la formación de 
capital en materia de edificación e infraestructura , que en muchos países repre- 
senta el principal estímulo del crecimiento económico y del desarrollo. La 
variable (e) puede utilizarse para el análisis de la distribución de los ingre- 
sosI la pobreza en las zonas rurales y urbanas y las pautas de consumo, especial- 
mente en lo que atañe a la proporción que representan los gastos de vivienda 
en los desembolsos totales de los hogares. 

VARIABLES 
(Unidad de medida) 

CLASIFICACIONES 

a. Población económicamente 
activa (número) 

Actividad económica 

b. Tasa de desempleo (porcentaje) 

c. Establecimientos industriales Actividad económica 
(número) 

d. Formación bruta de capital 
fijo en la construcción 
(unidad monetaria) 

Tipo 

e. Ingresos y gastos de los Fuente de ingresos 
hogares (unidad monetaria) Categoría de gastos 

150. Las fuentes de datos para estas variables sobre condiciones básicas incluyen 
las encuestas sobre la fuerza de trabajo en el caso de las actividades económicas 
y el desempleo, las encuestas y censos industriales para evaluar el número y 
tipo de los establecimientos industriales en las ciudades o regiones, y las 
encuestas de hogares para determinar los ingresos, el consumo y los desembolsos 
de las unidades familiares. 
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D.3.4 Condiciones del tiempo y del clima 

151. La situación general en lo que respecta al clima se expondrá en el informe 
sobre las estadísticas del medio ambiente natural (actualmente en preparación) 
como un aspecto del medio natural. Como ya se ha indicado (B.2.31, las condi- 
ciones microclimáticas tienen importancia para evaluar los efectos ecológicos 
en los asentamientos humanos; este tema, sin embargo, no se desarrollará más 
ampliamente en este informe (véase B.2.2). Los datos sobre el clima relativos 
a regiones más amplias no son tan difíciles de compilar y pueden ofrecer una 
primera indicación de la "calidad ambiental" de los asentamientos situados en 
esas regiones. 

Notas 

11 Publicación de las Naciones Unidas, NQ de venta: E.82.XVII.4. 

iY Publicación de las Naciones Unidas, NQ de venta: S.83.XVII.12. 

21 Publicación de las Naciones Unidas, NQ de venta: S.84.XVII.12. 

41 Documentos oficiales del Consejo Económico y Social, 1985, suplemento 
NQ. 6 (E/1985/26), apartado d) del párrafo 86. 

Ii La descripción del EEEMA que sigue está basada en Un esquema para 
la elaboración de estadísticas del medio ambiente (publicación de las Naciones 
Unidas, NQ de venta: S.84.XVII.12), que deberá consultarse para otros detalles 
y referencias. 

!ij Survey of Environment StatiStiCS: Framewoks, Approaches and Statis- 
tical Publications (publicación de las Naciones Unidas, NQ de venta: E.82.XVII.4). 

11 Se prepararán otros informes técnicos de esta serie, si lo permiten 
los recursos disponibles, sobre otras importantes cuestiones relativas al desarro- 
llo de los programas nacionales de estadísticas del medio ambiente. Por ejemplo, 
esos informes podrían referirse a cuestiones ambientales que pasan a través 
de la estructura del EEEMA, como la energía, la industria y el medio ambiente, 
la contaminación o determinados sistemas ecológicos en particular. 

81 Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, 
Estocolmo, 5 a 16 de junio de 1972 (publicación de las Naciones Unidas, NQ de 
venta: S.73.11.A.14). 

2/ Informe de Hábitat: Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asen- 
tamientos Humanos, Vancouver, 31 de mayo a 8 de junio de 1976 (publicación de 
las Naciones Unidas, NQ de venta: S.76.IV.71, pág. 39. 

lO/ Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (Hábitat), 
GlobalReport on Human Settlements (Oxford y otros, Oxford University Press, 
1987), pág. 1. Véase también Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, Our Common Future (Oxford y Nueva York, Oxford University Press, 
1987), pág. 243. 
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Notas (continuación) 

ll/ Informe de Hábitat..., págs. 5 y 39. - 

12/ Aprobado por la Asamblea General en su cuadragésimo segundo período 
de sesiones (resolución 42/186 de la Asamblea General). 

13/ Our Common Future..., cap. 9. - 

14/ Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura, Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB): Seminario Inter- 
nacional sobre los problemas ecológicos de los asentamientos humanos en las 
tierras áridas, Colección de Informes del MAB, NQ 54 (19811, pág. 3. 

l5/ Principios y recomendaciones para los censos de población y habitación 
(publicación de las Naciones Unidas, NQ de venta: S.8O.XVII.8), pág. 74. 

16/ Publicación de las Naciones Unidas, NQ de venta: E/F.84.XVIII.S. - 

l7/ Principios y recomendaciones para los censos de población y habita- 
* . 

cion.1, pág. 74. 

18/ Global Report on Human Settlements..., pág. 
fo 44de la presente publicación. 

14; véase también el párra- 

19/ Ibid., cap. 2. -- 

20/ Principios y - recomendaciones para los censos de pob1aciÓn.y habita- 
ción.... 

21/ Global Report on Human Settlements..., pág. 16. - 

22/ Recomendaciones internacionales para las estadísticas de la construc- 
ción, Informes Estadísticos, Serie M, NQ 47 (publicación de las Naciones Unidas, 
NQ de venta: S.68.XVII.11). 

23/ Comisión Económica para Europa, Conferencia de Estadísticos Europeos, 
"DraftECE Standard International Classification of Solid Wastes" 
(CES/548/Add.S), pág. 7. Véase también el párrafo 140, D.2.1, para una lista 
preliminar de desechos peligrosos. 

24/ Por ejemplo, 
o método de Thorin, 

el método del peróxido de hidrogeno y perclorato de bario 
o el método fotométrico que utiliza salicilato de sodio8 

véase Comisión Económica para Europa, Conferencia de Estadísticos Europeos, 
"Draft ECE Standard International Classification of Ambient Air Pollution" 
(CES/548/Add.3), pág. 8. 

25/ Global Report on Human Settlements..., pág. 89. - 

26/ Ibid. -- 
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Notas (continuación) 

27/ A (delta) = -$- . $-, siendo: - 
S 

P = población 

hs = tamafio medio de las unidades familiares (número de personas por unidad 
familiar) 

K = numero de unidades familiares que ocupan un mismo delta. 

El número de unidades familiares que ocupan un mismo delta varía según 
la estructura sociocultural y económica de cada región. Si se supone que cada 
unidad familiar requiere alojamiento independiente, K=l. Si las unidades fami- 
liares comparten el mismo delta con otras, K es mayor que 1. (Estudio Mundial 
de la Vivienda 1974, publicación de las Naciones Unidas, NQ de venta: S.75.1V.8, 
pág. 48). 

28/ Informe de Hábitat..., pág. 3. - 

29/ Los esfuerzos tendientes a considerar los asentamientos humanos como - 
sistemas ecológicos todavía siguen siendo objeto de controversias y aún no se 
han aplicado en forma general en la planificación y la política de los asenta- 
mientos humanos. Véase por ejemplo: Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura, Programa sobre el Hombre y la Biosfera 
(MAB), Colección de Informes del MAB, NQ 53 y 54 (1981). 

30/ Comisión Económica para Europa , Conferencia de Estadísticos Europeos, 
"StatGtics of Air Pollution" (CES/549), pág. 6. La vigilancia de la concentra- 
ción ambiental de contaminantes del aire también es objeto de preocupación inter- 
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31/ OMS, Estimating Human Exposure..., pág. 8. - 
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(D.2.1). 

33/ Statistics of Air Quality: Some Methods (publicación de las Naciones 
Unidas, NQ de venta: E.84.II.E.29), págs. 19 y 20. 

34/ CEPE, Conferencia de Estadísticos Europeos, "Draft ECE Standard Inter- - 
national Classification of Ambient Air Pollution"..., pág. 5. 

35/ En OMS, Analyzing and Interpreting Air Monitoring Data..., figura 
una rzeña de los métodos más corrientes de presentación y análisis de la conta- 
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36/ En Statistics of Air Quality... figura una breve exposición del PSI. - 

37/ OMS, Estimating Human Exposure..., págs. 7 y 8. - 
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Notas (continuación) 
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39/ Desde luego, esos indicadores no pueden evaluar "objetivamente" la 
situa&n y la calidad efectivas del ambiente de los asentamientos humanos. 
Para un análisis sobre la medición de la calidad de la vida mediante indicadores 
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. Socioeconomicos, Ne 5 (París, 1983). 
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Global Report on Human Settlements..., cap. XIV. 

4l/ Statistics of Air Quality.... - 

42/ Informe del Secretario General sobre estadísticas del medio ambiente, 
"Proy&o de directrices para las estadísticas sobre balances de materiales/ener- 
gía" (E/CN.3/492). 

43/ Consejo Económico y Social, Documentos Oficiales del 62Q período de 
sesiones, suplemento NQ 2, párrafo 112. Se han propuesto más recientemente, 
como alternativa, "cuentas de recursos" sobre ciertos recursos naturales (véase 
el informe sobre las estadísticas del medio natural, actualmente en preparación). 

44/ Principios y recomendaciones para los censos de población y habita- 
. . - 

clon... 

45/ Ibid., pág. 2. -- 

46/ CEPE, Conferencia de Estadísticos Europeos, "Draft ECE Standard Inter- - 
national Classification of Ambient Air Pollution".... 

47,' CEPE, Conferencia de Estadísticos Europeos, "Draft ECE Standard Inter- 
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Anexo 

LISTA DE VARIABLES DE LAS ESTADISTICAS SOBRE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
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